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RESUMEN 
 
Los fitoplasmas son patógenos limitados al floema de la planta y se encuentran principalmente en los 
elementos cribosos. Los insectos vectores adquieren el fitoplasma a través de su estilete durante su 
alimentación en plantas infectadas y lo transmiten a plantas sanas, después de un periodo de latencia, 
en su proceso de alimentación. En el caso del fitoplasma agente causal del Amarillamiento letal del 
cocotero (ALC; grupo 16SrIV), el único insecto fulgoroideo con el cual se ha demostrado la transmisión 
del ALC usando plantas adultas, y con ello identificado como el principal vector de la enfermedad, es 
Haplaxius crudus. El objetivo de los presentes ensayos fue evaluar el número de días que pueden 
sobrevivir algunos insectos adultos putativos vectores de ALC en medio artificial bajo condiciones de 
laboratorio, para ser considerados en futuros ensayos de transmisión de la enfermedad. Se realizaron 
un total de seis ensayos de sobrevivencia con las especies putativas vectores del ALC: Haplaxius 
crudus, H. skarphion, Oeclus snowi y Derbidae: Persis foveatis y Cedusa (en confirmación) en el periodo 
comprendido entre mayo y octubre del 2014. La longevidad de los insectos ha sido reportada como una 
de las limitantes más importantes en las pruebas de transmisión con H. crudus. H. crudus, mostró una 
longevidad menor equivalente a 13 días. La especie que presento la máxima longevidad fue Cedusa 
(54 días), seguida de H. skarphion (51 días), Oeclus snowi y P. foveatis (12 días). Las palmas kerpi 
(Veitchia. merrillii) plantadas en las jaulas se comportan como hospederos alternos capaz de 
proporcionar suficiente alimento a los insectos y así las posibilidades de incrementar su longevidad. El 
prototipo de jaula (dispositivo) artificial probado en el presente estudio puede ser capaz de mantener el 
número de días suficiente para hacer estudios de transmisión. 
 
Palabras clave: ALC, fitoplasma del grupo 16SrIV, Haplaxius, Derbidae 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los fitoplasmas son patógenos limitados al floema de la planta y se encuentran principalmente en los 
elementos cribosos. Los fitoplasmas aparentemente tienen buena distribución más allá de las regiones 
donde ellos se originan, especialmente si existe el insecto vector y vegetación similar en el nuevo nicho 
ecológico (Lee et al., 2000; Marcone et al., 2000). Sin embargo, parece que el nivel de especies de 
plantas que pueden ser infectadas por un fitoplasma, en la naturaleza es determinado principalmente 
por el número de especies de insectos que son capaces de trasmitir el fitoplasma y por la conducta 
alimenticia (monofagos, oligofagos y polífagos) de estos vectores (Lee et al., 2000).  
En la naturaleza, los principales vectores de fitoplasmas pertenecen a tres principales grupos 
taxonómicos: Cicadellidae, Cixidae, Psyllidae, Delphacidae y Derbidae (Lee et al., 1998; 2000; 
Weimtraub y Bealand, 2006). Los insectos vectores adquieren el fitoplasma a través de su estilete 
durante su alimentación en plantas infectadas y lo transmiten a plantas sanas después de un periodo 
de latencia, durante el cual el fitoplasma se multiplica en el interior del insecto y persisten en él hasta 
su muerte (Bosco y Tedeschi, 2013). Los fitoplasmas se mueven a casi todos los órganos del insecto, 
desde el intestino hasta la hemolinfa y las glándulas salivales, que es donde obligatoriamente deben 
colonizar para ser transmitidos a una nueva planta (Lee et al., 2000; Hogenhout et al., 2008). El vector 

laptap-027
Resaltar

laptap-027
Resaltar



 

XXVII Reunión Científica Tecnológica, Forestal y Agropecuaria Tabasco 2015 
IV Congreso Internacional en Producción Agroalimentaria Tropical 

  

565 
 

puede contar con un número considerado de especies de vegetales de distintas familias, que le sirven 
como hospederas, ya sean silvestres, ornamentales, industriales o comestibles (Tsai et al., 1976).  
 
Los insectos vectores son el principal medio de dispersión de enfermedades causadas por fitoplasmas, 
y para determinar a los vectores de fitoplasmas es básico realizar ensayos de transmisión. Actualmente, 
no existen más fitoplasmas descritos que sus especies vectores (Weintraub y Beanland, 2006). En el 
caso del fitoplasma causante del ALC, la determinación de vectores en palmas es difícil, porque uno de 
los principales limitante es el empleo de palmas adultas en jaulas, de forma segura, para el periodo de 
incubación de la enfermedad (Howard et al., 1983). Entre todos los síndromes de tipo amarillamiento 
letal solamente el H. crudus, ha sido identificado como vector del AL en Florida (Howard et al., 1983); 
en este mismo sentido, el Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY) desarrollo un sistema 
in vitro para probar la transmisión del vector (Oropeza, 2009, datos sin publicar). La búsqueda de insecto 
vectores de síndromes de tipo amarillamiento letal en otros países ha sido infructuosos (Dollet et al., 
2011), por ejemplo en Ghana, otro Cixiidae, Myndus adiopodoumensis, es el principal sospechoso de 
ser el vector de Cape St. Paul Wilt Disease (CSPWD), sin embargo en los ensayos de transmisión con 
duración de 16 meses liberando unos 20 000 individuos por jaulas, además, se realizaron ensayos con 
otros Homópteros, principalmente, derbidos (Dery et al., 1996) no fue posible lograr la transmisión. El 
rango de hospederos de insectos vectores y plantas varía con la cepa de fitoplasma. Por ejemplo, en al 
caso del ALC Brown et al., (2006) capturaron en cocotero 43 individuos de la especie Cedusa de la 
familia Derbidae, encontrando que 13 de estos individuos (30 %) eran portadores de alguna cepa de 
fitoplasma del grupo 16SrIV; de estos siete presentaron similitud del 97-98% al fitoplasma de ALC 
encontrados con anterioridad en Jamaica y Florida, los otros seis restantes portaban cepa diferente del 
grupo de fitoplasma del ALC. Halbert et al., (2014) reportan tres especies abundantes (Omoclina joi, 
Ormearia rufififascia) en zonas cercanas a la Florida, donde existen palmas enfermas con cepas de 
fitoplasmas 16SrIV-D. 
 
Algunas pruebas de transmisiones fueron realizadas en los 80’s con el fulgoridae H. crudus en Florida 
(McCoy et al., 1983). El único fulgoroideos con el cual se ha demostrado la transmisión del fitoplasma 
del AL usando plantas adultas, y con ello identificarlo como el principal vector de la enfermedad es H. 
crudus (Howard et al., 1983), en otras regiones del de América y África se ha intentado repetir estos 
ensayos, pero sin lograr la transmisión, como son Jamaica (Eden-Green, 1993, Brown et al., 2006) y 
México (Dzido, 2010, Datos sin publicar), además, en Ghana, se han repetido estos ensayos para 
identificar el vector del CSPWD, siendo el principal sospechoso Myndus adiopoduemeensis (Deery et 
al., 1996). También han utilizado plantas de cocotero en edad no reproductiva y especies de palmas 
más pequeñas para realizar ensayos de transmisión (Thomas y Norris, 1980), sin embargo, no se ha 
logrado la transmisión con H. crudus en varias regiones del Caribe fuera de la Florida. 
 
La crianza de insectos como putativos vectores del ALC en medio artificial es importante para el 
desarrollo de pruebas controladas de patogenicidad. Los primeros experimentos controlados de 
adquisición y transmisión de ALC con H. crudus fueron realizados en Florida en los años 70´s. La 
principal característica para utilizar palmas como hospedero de insectos, es que son grandes fuentes 
de alimentación por ser plantas de hoja perenne y de varias edades, desde jóvenes hasta viejas; algunos 
insectos prefieren follaje joven de cocotero, mientras otras especies prefieren follaje viejo (Howard, 
2001). Por lo anterior, el objetivo de los presentes ensayos fue evaluar el número de días que pueden 
sobrevivir algunos insectos putativos vectores de ALC en prototipo de dispositivo (medio artificial) bajo 
condiciones de laboratorio, para ser considerados en futuros ensayos de transmisión de la enfermedad. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Los ensayos se realizaron en el laboratorio de fitopatología del Colegio de Posgraduados, Campus 
Tabasco (COLPOS-CT), ubicado en el municipio de Huimanguillo, Tabasco. Durante el periodo de 
muestreo se realizaron colectas de especies pertenecientes a las familias: Cixiidae y Derbidae en 
palmas de cocotero de huertos familiares en las comunidades de los municipios de Cárdenas (Campo 
experimental KM-21 (COLPOS-CT) y R/a. Habanero 2da secc) y Cunduacán (Ranchería Miahuatlán 
2da secc). 



 

XXVII Reunión Científica Tecnológica, Forestal y Agropecuaria Tabasco 2015 
IV Congreso Internacional en Producción Agroalimentaria Tropical 

  

566 
 

Se realizaron un total de seis ensayos en el periodo comprendido entre mayo y octubre del 2014. Los 
insectos fueron capturados en palmas de cocotero de tres zonas de la Chontalpa, Tabasco. Para los 
ensayos se diseñó un prototipo de jaulas, que consistió en dos contenedores cerrados con una plántula 
y un ambiente controlado (Figura 1). Cada jaula se elaboró con dos frascos de plásticos pegados de 
forma invertida para cerrar el sistema y con ventanas de respiración; los envases fueron de forma 
circular de Polietileno transparente calibre 0.5 con 15 cm diámetro y una altura de 26 cm. Dentro del 
encierro se colocaron 200 g de suelo esterilizado, sobre el cual se estableció una palma Kerpi con edad 
juvenil y de 25 ± 3 cm de altura promedio con tres hojas fotosintéticamente activas, empleada como 
fuente de alimentación por los insectos. El suelo experimental se prepara mezclando cuidadosamente 
el suelo presente en la zona de estudio (textura migajón arcilloso).  
 
 
 

 
 

Figura 1. Prototipo de jaulas (Izquierda) y la parte de abajo del prototipo con palma kerpi (derecha). 

 
A cada jaula se le introdujeron un número variable de insectos colectados en diferentes sitios e 
identificados como libre de fitoplasma del Amarillamiento Letal (ALC) [Cuadro 1]. El número de insectos 
introducidos dependió de su disponibilidad en campo. La duración de cada ensayo fue hasta la muerte 
del último individuo en la jaula correspondiente.  
 
En base a los análisis de insectos realizados en años anteriores por parte del CICY de algunas especies 
de homópteros como putativos vectores de fitoplasma (datos no publicados) se consideraron evaluar la 
sobrevivencia de las especies de la familia Cixiidae: Haplaxius (Myndus) crudus, H. skarphion, Oeclus 
snowi y Derbidae: Persis foveatis y Posible Cedusa. 
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Cuadro 1. Insectos putativos vectores de fitoplasma de ALC capturados en la chontal Tabasco. 

Ensayo Especie evaluada Número de individuos Lugar de captura 

1 

H. crudus 

Posible Cedusa 

1 

1 

Ranchería Habanero 2da 
sección, Cárdenas 2 

Jaula 2-1 Persis foveatis 8 
Jaula 2-2 Haplaxius 
skarphion 

5 

3 

Jaula 3-1 Posible Cedusa 6 
Jaula 3-2 H.skarphion 2 
Jaula 3-3 H. crudus 1 
Jaula 3-4 Oeclus snowi 4 Ranchería Miahuatlán 2da 

4 H. skarphion 24 
Ranchería Habanero 2da 
sección, Cárdenas 

5 H. crudus 6 Campo experimental Km-
21, COLPOS 6 H. crudus 5 

 
 
Captura de Insectos. Los insectos fueron capturados en la superficie de las hojas, para ello, se realizó 
un diseño propio desarrollado en el laboratorio del CICY (no publicado), el cual consiste en un tubo 
falcón de 15 ml con una apertura en la parte de abajo, adaptado de manera especial encima de otro 
tubo de 50 ml. El uso de este sistema ayudo a capturar insectos minimizando el estrés y los daños 
mecánicos que pudieran ocurrir cuando se les está manejando. El proceso de captura fue de la siguiente 
manera: primero se coloca la apertura de arriba del tubo menor encima del insecto deseado, cubriéndolo 
completamente; después, se espera a que el insecto salte y vaya hasta el fondo del tubo grande, lo cual 
reduce las posibilidades del insecto de escapar cuando el tubo menor tenga que destaparse 
nuevamente para atrapar a otro individuo. Cada tubo se cerró al término de las capturas de cada 
especie, previo a su traslado al laboratorio. 
Observaciones diarias sobre la mortalidad de individuos fue registrada durante todo el periodo de 
duración de individuo vivos en los ensayos. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
La longevidad de los insectos ha sido reportada como una de las limitantes más importantes en las 
pruebas de transmisión con H. (Myndus) crudus. La longevidad de la especie H. (Myndus) crudus fue 
considera en cuatro ensayos (1, 3, 5 y 6) por ser la especie de la cual se ha obtenido evidencia con 
diferentes enfoques que transmite el ALC, en otras regiones del de América y África se ha intentado 
repetir estos ensayos, pero sin lograr la transmisión, como son Jamaica (Eden-Green, 1993, Brown et 
al., 2006) y México (Dzido, 2010, Datos sin publicar). Una segunda especie del mismo género es H. 
skarphion, la cual toma importancia evaluar su sobrevivencia, ya que en el algunas zonas del estado de 
Tabasco se encuentran altas poblaciones en algunas épocas del año. En orden de importancia se 
consideraron las especies: H. skarphion, Oeclus snowi y Derbidae: Persis foveatis y Posible Cedusa, 
sus evaluaciones como vector de ALC es actualmente en progreso (Julia et al., 2007).  
 
Ensayo 1: Este ensayo se realizó como una prueba exploratoria el 16 de mayo del 2014. Para ello, se 
utilizó una jaula en la cual se introdujo un individuo de H. crudus y uno de Posible Cedusa. El número 
de días que sobrevivieron fueron 11 (H. crudus) y 54 Posible Cedusa (Figura 2). Estos resultados nos 
dan pautas en el número mínimo de días que puede llegar a sobrevivir ambas especies en este sistema. 
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Figura 2. Posible Cedusa sobre foliolos de palma Kerpi en jaula del primer ensayo con una sobrevivencia de 
54 días. 

Ensayo 2: Se hicieron capturas de cinco individuos de Persis foveatis y ocho de Haplaxius skarphion en 
plantas de cocotero ubicadas en la Ranchería Habanero 2da sección, Cárdenas el 20 de junio del 2014. 
Para este ensayo se utilizaron dos sistemas de kerpi, en los cuales se dividieron para cada especie 
evaluada. Los insectos fueron liberados en el sistema con Kerpi el mismo día de su captura en campo. 
La figura 3 muestra el resultado obtenido para ambas especies en número de días transcurridos para 
que las poblaciones disminuyeran en un 50 %. EL 62.5 % de P. foveatis sobrevivieron 12 días, mientras 
que en la especie H. skarphion, un individuo alcanzo una sobrevivencia de 46 días, un segundo alcanzó 
26 días y 60 % sobrevivió menos de 12 días.  
 

 
 

Figura 3. Resultados obtenidos para el segundo ensayo de sobrevivencia de Persis foveatis y Haplaxius 
skarphion en cautiverio usando el sistema de alimentación de kerpi. 

Ensayo 3: Para este tercer ensayo de sobrevivencia se hicieron capturas de Posible Cedusa (seis), 
Haplaxius skarphion (dos), H. crudus (uno) y Oeclus snowi (cuatro) en cautiverio usando el sistema de 
alimentación de kerpi en plantas de cocotero ubicadas en la Ranchería Habanero 2da sección, 
Cárdenas y Ranchería Miahuatlán 2da sección el 7 de agosto del 2014 (Figura 4). El H. crudus tuvo una 
sobrevivencia de seis días, este mismo número de días lo presento un individuo de la especie H. 
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skarphion y el otro 12 días. El 50 % de los individuos de Posible Cedusa y O. snowi sobrevivieron seis 
días (Figura 4).  
 

 
Figura 4.- Resultados obtenidos para el tercer ensayo de sobrevivencia de Posible Cedusa, Haplaxius 
skarphion, H. crudus y Oeclus snowi en cautiverio usando el sistema de alimentación de kerpi. 

Ensayos 4, 5 y 6: Para estos ensayos se capturaron especies realizaron capturas de Haplaxius 
skarphion (ensayo cuatro [24 ind.]), H. crudus (ensayo cinco [seis ind.] y seis [cinco ind.], en las fechas: 
18 de agosto, 26 de septiembre y 31 de octubre, respectivamente. Los insectos de H. skarphion fueron 
capturados en palmas de cocotero ubicadas en la Ranchería Habanero 2da sección, Cárdenas. Las 
capturas de insectos H. crudus se realizó en plantas de cocotero ubicadas en el Campo experimental 
21 del Colegio de Postgraduados-Campus Tabasco (Figura 5). El ensayo de sobrevivencia 4 con H. 
skarphion mostró una amplia variación en el número de sobrevivencia de los individuos; el 50 % 
sobrevivió cinco días, 33.3 % nueve días, encontrándose sobrevivencia de individuos con duración de 
22, 29 y 51 días para esta especie (Figura 5). 
En el ensayo cinco, H. crudus en el sistema Kerpi presentó una sobrevivencia máxima de 12 días (tres 
ind.) [Figura 5]. En el ensayo seis, la población total sobrevivió cinco días (Figura 5). 
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Figura 5.- Resultados obtenidos para el tercer ensayo de sobrevivencia de Haplaxius skarphion (ensayo 
cuatro [24 ind.]), H. crudus (ensayo cinco [seis ind.] y seis [cinco ind.] en cautiverio usando el sistema de 
alimentación de kerpi. 

El conocimiento sobre el vector (s) es útil en los intentos para regular la enfermedad a través de control 
de vectores (Rajan, 2011). En la presente investigación, la especie H. (Myndus) crudus, mostró una 
longevidad menor a los 13 días. En condiciones de Laboratorio en la Florida, USA, Tsai y Kirsch (1978), 
encontraron para esta misma especie que la sobrevivencia máxima de H. (Myndus) crudus en palmas 
de Veitchia merrillii fue de 50 días, 13 días más que en palmas de coco. De 159 adultos probados en 
palma kerpi, 23.3% vivieron más de 25 días. Sin embargo, solamente 6.1% de 114 insectos probados 
en palmas de coco sobrevivieron más de 25 días. Por otro lado, en Colombia, Arango et al., (2011), 
reporta que adultos de H. (Myndus) crudus alimentados sobre foliolos de plantas en palma de aceite 
alcanza la mejor sobrevivencia pasa los 16,3 días en junio, 21.2 días en julio y 22.2 días en agosto; con 
una sobrevivencia máxima de adultos de 34 días, la cual correspondió a una hembra, mientras que la 
máxima para un macho fue de 28 días. Sin embargo, se encontró una sobrevivencia máxima de 51 días 
para H. skarphion y 54 días para Posible Cedusa. 
Algunas de las amenazas en la sobrevivencia de las especies de putativos vectores que se han 
encontrado es la depredación por parte de algunas especies de arañas y hormigas, Howard (1987) y 
Tsai y Kirsch (1978) reporta que algunos de los enemigos naturales de H. (Myndus) crudus, se 
encuentran que varias especies de arañas y hormigas como la especie Solenopsis invicta, entre otros 
como hongos y ácaros.  
 
CONCLUSIONES 
 
Las palmas kerpi (V. merrillii) plantadas en las jaulas sirven como hospederos alternos capaz de 
proporcionar suficiente alimento a los insectos y así las posibilidades de incrementar su longevidad. El 
sistema artificial probado en el presente estudio puede ser capaz de mantener el número de días 
suficiente para hacer estudios de transmisión con las especies: Haplaxius (Myndus) crudus, H. 
skarphion, Oeclus snowi y Derbidae: Persis foveatis y Posible Cedusa.   
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