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NUEVOS ACAROS ENCONTRADOS SOBRE CITRUS 
EN LA ZONA DE SALTO. 

ROBERTO BERNAL 

CARLOS PIÑEIRO 

INTROOUCCION 

Caracteres generales 

Los ácaros comprenden un gran número de artrópodos íncluídos dentro de la sub-clase Acari de Ja clase 

Arachnida. Son de forma variable, poseen quelí'ceros y un par de patas maxilas o pedipalpos. Los quelfoeros sirven para 

perforar tejidos vegetales en el caso de ácaros fit6fagos; para atrapar presas en ácaros predatores o simplemente para to

mar el material alimenticio en ácaros saprófagos. A diferencia de los Acaneidos (arañas), no presentan separación entre 

el cefalot6ra."'< y el abdomen Este Ultimo carece de segmentación aunque a veces se pueden observar suturas transversales. 

Se distinguen fácilmente de los insectos por presentar cuatro pares de patas en el estado adulto. 

La mayoría de los ácaros, son ovíparos 'l ponen los huevos aislados o en grupos. Las formas par~sitas son fre -

cuentemente ovovivfparos y dan nacimiento a larvas. En el cíclo evolutivo, incluyen uno o más estados inmaduros acti

vos. La larva que nace del huevo es hexápeda {excepto en los Eriophydos que en todos los estados activos presentan 

dos pares de patas). Después d:l'l estado larval, suceden rápidamente tres estados ninfales oct6podos, que pueden ser par

cialmente sustituídos por estados inactivos. 

En el Uruguay existen antecedentes (8) de inventarios nacionales de ácaros que atacan a los cítrus, aunque fal

ta todavia un relevamiento a nivel zonal de este tipo de artrópodos. Se atribuye a los ácaros daños observados en yemas 

vegetativas, florales, hojas, ramas jovenes y frutos sin que se haya determinado con exactitud el agente causal en un qran 

número de casos. Por lo tanto es obvio e importante que los productores avanzados y t~cnicos puedan reconocer e iden

tificar g~neros de ácaros dañinos para íniciar un programa de control cuando la plaga ha alcanzado un nivel de daño eco· 

nómico. El unico problema existente para la observación de los ácaros es que son de tamaño microsc6pico Y los caracte· 

res distintivos dados en descripciones científicas son visibles s6lo a trav~s de una lupa de por lo menos veinte aumentos. 



Regiones del cuerpo de un ácaro. 

Gnatossoma : Región de la abertura oral, queli'ceros y pedipalpos. 
Propodossoma : Regi6n del primer y segundo par de patas. 

Metapodossoma : Región del tercero y cuarto par de patas. 
Opistossoma : Región posterior a las patas. 

Figura 1 : Regiones del cuerpo de un &caro: 

G - gnatossoma; 

Pr - propodossoma; 

M- metapodossoma; 

O - opistossoma 

(De Muma, 1961}(2). 

Recolección de muestras. 

G 
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Se realizaron recolecciones de hojas en dive1·sas quintas de la zona de Salto, las que fueron pasadas por un 
cepillador que posee la Estaci6n Experimental. Obtenidos los gcaros se conservaron en alcohol 702 y luego se enviaron a 
clasificar. La identificacibn de las especies desconocidas se realizó por la profesora Dra. N~lida Rossi de Símons depen -
diente del Dpto. de Patologfa Vegetal del Instituto Nacional de Tecnologi'a Agropecuaria (INTA}, Castelar, Provincia de 

Buenos Aires, Repdblica Argentina. Este trabajo es el segundo aporte que se realiza del relevamiento general de in~tos 
y &caros en ci trus que se est:A llevando a cabo en la Estación Experimental de Citricultura de Salto, ya que se publicó una 
lista d&ndose a conocer los primeros resultados (1 ). Con esta segunda publicaci6n se espera poner al alcance de t&cnicos 
y productores las caracterfsticas m& salientes de las especies de ácaros no descriptos hasta el presente en la citricultura 
nacional. 

A continuación se describirán los ácaros detectados: 

11. ACAROS DETECTADOS 

Familia Tetranychidae. 

Eutetranychus banksi {Mc.Gregor) "Acaro de Texas". 
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Características principales. 

Fern~dez R.V. (2) lo describe como una especie de tamaño moderado, de 0,4 mm. de largo aproximada
mente, con cuerpo de color verdoso a veces con tonalidades oscuras en los bordes. El contorno del cuerpo en las hembras 
(Figura: 2), es oval y en los machos es casi triangular, siendo el perfil en ambos más o menos elevado (Figura: 3). 

Figura~: Euretranychus banksi: hembra. 

D - cara dorsal. 

V - cara ventral. (2) 

V D 

Figura 3; Euteranychus banksi : macho. 

D - cara dorsal 

V - cara ventral (2) 

V D 

• 
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El gnatossoma es corto, con pedipalpos de color rosado. Las patas son largas y de igual color. Los machos (0,3 mm. de lar· 
go) son de menor tamaño que las hembras. Estos <'!caros se ubican en el haz de la hoja, y cuando est~n en reposo extienden 

los dos primeros pares de pat.as hacía adelante y los dos restantes hada atrás. Son perezosos, pero si se les molesta se mue -
ven rApidamente. Los estados preadultos son ovales, globosos y de color v scu.ro. Las ninfas poseen cuatro.pares de pa· 
tas (Figura:4) y las larvas tres (Figura:5). 

V D 

Figura 4: Eutetranychus· banksi, ninfa. 

D - cara dorsal; V - cara ventral. (2) 



V D 

Los huevos tienen forma d\9 discos aplanados c,on t~nues estrfas . 

radiales. son color ZLmarillo verdoso, a v·eces con tintes rosados 
y están fijados a las hojas por w1a finfsima membrana.(Fig.6). 

Se les encuentra en el haz de las hojas, cerca de la nervadura 

principal, en forma aislada y sin protecci&n alguna. 

Figura 6: Eutetranychus banksi, hue·~o. 

A - vis ta dorsal 

B - vista lateral (2) 
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Figura 5: Eutetranychus: banksi, larva. 

D - cara dorsal. 

V - cara ventral (2) 
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Plantas huéspedes. 

En Salto se le ha encorJtrndo sobre naranjo ''Valencia" y Washington Nav;ü (Cítrus sinensis Osb.) y pomelo 
(Citrus paradisi !'lfacf. }. Fernández, lo cita sobre limones {Citrus limon Osb. ), naranjo agrí.o (Citrus au1·antium L.), naranjo 

dulce y en menor grado sobre pomelo y mandarino (Citn.is reticulata Blanco). Vaccaro, N. también lo cíta para la zona de 
Concordia y Federación sobre mandaríno y naranjo (4 ). 

Daño. 

El daño en el follaje, es causado por la succión de los ácal'Os a las hoías, que producen en las mismas zonas de 
manchas semejantes a un punteado de color amarillo. El dafw puede resultar en un colapso de las c~lulas y posterior desfc. 

liación, particularmente durante el invierno y otoño. Esta especie no teje telas. En algunas quintas se observaron grnndesde
foliaciones que coincidieron con poblaciones altas de este ácaro. · 

Distribucíón: 

En Salto se le encontró en todas las estaciones aunque las poblaciones mayores fueron detectadas en pt'imave· 

ra, verano y otoño. En Estados Unidos en el estado de Texas, este acaro fue observado durante todo el año pero con pícos 
poblacionales durante Julio y Agosto (verano). Los aumentos de población fuernn asocíados con muy poca lluvia, baja hu
medad relativa y una temperatura media por encima de 26,52 C. {!:1). En Florida Simanton (citado por Jepps:on)(5 ), infor.-. 

rnó que la;, poblaciones más altas del ácaro de Texas fueron detectadas durante Mayo - Junio, Noviero bre - Diciembre y las 
m~s bajas. en Agosto (Figura:7). 
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~o .40 'tJ 

o---0 

:E .30 o p. 

'1• .20 
"t:) 

'11 .10 o :-a 
i:::: o -

J. s. N. M. NI. J. S. N. E. !VI. M. 

Figura 7: Población media, maxima y mínima durante ocho años en Florida, Estados Unidos de America. 

Tetranychu!i mexicanus {Me. Gregor) "Acaro mexicano". 

Características principales. 

Fernandez, R.V. lo describe como una especie de tamaño moderado 0,4 a 0,5 mm. de largo aproximadamente. 



Las patas son de tamaño moderado y de color mas claxo 

que el cuerpo. Los machos son de tamaño menor que 
las hembras, de color mas claro y con el abdomen en for

ma de cuña y de mayor movilidad. {Fi<JLU-a:9). 

Figura 9: Tetranychus mexicanus, macho. 

D - cara dorsal. 

V - cara ventral (2). 
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Su color vana desde un amarillo verdoso a rojo oscuro, 

presentando a menudo manchas oscuras sobre el opisto

ssoma. El cuerpo de la hembra es de contorno ovalado y 

perfil muy globoso (Figura: 8). 

Figura 8: Tetranychus mexicanus, hembra. 

D - cara dorsal. V - cara ventral (2). 

V D 

r '1'\. 
·~\ 
. ) 



Los estados preadultos son ovalados, globos"', de colot amarillo "'d""' y de n>enot tamafio que ¡,,. adultm (f'l9$. l O y 11 \ 

Figura 10: Tetranychus mexicanus, ninfa. D - cara dorsal. V - cara ventral {2}. 
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Figura 11: Tetranychus mexicanus, larva. D - cara dorsal. V - cara 
ventral (2) 

<» 



Los huevos son esfericos (Figura: 12} de coior amarillo anaranjado, son depositados bajo telas en el enves de las hojas. 
Se caracteriza por vivir en colonias y esta especie se sitiia principalmente en las hojas m~s nuevas de los citrus. 

Figura 12: Tetranychus mexicanus, huevo (2). 

0,05 mm. 

I 

Plantas huespedes: 

En Salto se le obsel."16 sobre naranjo "Valencia" y ombligo (Washíngton Navel}. 

Daños: 

Las hojas atacadas se pre.•sentan curvadas donde se pueden observar telas en las que se albergan los !caros. 
En el lado opuesto a las colonias frecuenternente se encuentran manchas clor6ticás que se vuelven bronceadas y puede pro
ducir:;;e defoliacion. 

Distribudón. 

Se le encontró en focos aislados en al~¡unas quintas de Salto, durante el mes de marzo. Vaccaro, N.C.(9) lo ci
ta para la zona de Yuquer]'., Provincia de Entre Rfos sobre naranjos y a veces atacando plantaciones de mant. 

Familia Tenuipalpidae. 

Brevipalpus phoenicis (Geijskes). 
----------

Esta ubicado dentro de los que Fl.echtrnann {3) denomina &caros planos junto al Brevipalpus obovatus 
(Donnadieu, 1875). 

9 



D 

~. 

§ 

V 

Flechtrnann {3) difiere de B.obovatus por pequeños detalles morfo-

Vs. l6gicos. Fern&ndez,1;¡..V.(2), lo describe corno una especie pequena, ae aproximadamente 3 mm. de largo 

y de color rojo parduzco, a veces con ambas extremidades del cuerpo m~s claras o con mancha.s oscuras so

bre el dorso. El contorno del cuerpo es oval alargado a periforme 
y el perfil es aplastado. Los machos (Figura: 13) se diferencian de 

las hembras (Figura:l4) por ser de menor tamafio,poseer el 

opistossoma m!is aguzado y por presentar ademas de la sutu

ra propodossomal, otra a la altura del cuarto par de patas. 

D V 

Vs. 

8 
"" ~ 

Figura 14: Brevipalpus phoenicis, hembra. D - cara dorsal. V - cara ventral 
..... 
o Figura 13: Brevipalpus phoonicis, rrui.cho. D - cara dorsal. V1- cara ventraL 

--- ~ ,. ~ ......... 
Vs. - varilla sensorfal ----- · · ·· ·- - Vs. - varilla sensorial (2). 



Las ninfas que poseen cuatro pares de pataii (Figura 15), son m~s peque
ñas que los adultos, de colores m& daros;¡ su tegumento carece casi de 
retfüulos. Las larvas (Figura 16) son anaranjadas y el tegumento carece 
de reticulación y poseen sOlo tres pares de patas. 

Figura 15: Brevipalpus phoenicis, ninfa. 

D ·· cara dorsal. 

V - cara ventral (2). 

V D 

16: Brevípalpus phonicis, larva 

D ·-cara dorsal. 

V~ cara ventral (2). 
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Los huevos (Figura:l 7) son ovalados, de color anarnnjado y los colocan cerca de la nervadura principal en el envés de las 

hojas, dispersos y sin protección alguna .. 

Figura 17: Brevipalpu:s phoenicis, huevo (2 ). 

0,,05 mm. 

huéspedes. 
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En Salto se le encontró sobre nara:njo "Val·encia" y "ombligo", Femandez R.V. (2) lo cita en limoneros, na.:. 

ranjos dulces, naranjos agrios, mandadnos y pomelos. 

Daños. 

En se que este .. &caro de lepra en frutos y hojas. El daño puede presentar-

se segiln si eI ~caro está contamimdo o no 1xm un virus qu1e actúa localmente produciendo las manchas características 

{Salibe, 1981, com.pers.). Esto coincide· con fas observaciones realizadas en la .. Estaci6n Experimental de Cítricultura dcm

de se detectaron daííws asociados con de este ~caro. Flechtmann (3) lo cita atacando yemas y destruy~ndolas 
quedando estas con un a~pecto apelotonado o en otros casos produciendo 1ma superbrotación de las mismas. Knorr, C.C.; 

B.N.Webster y (7) mencionan er.te .ácaro como el causante de un punteado clorótico disperso sobre las hojas 

de los cítrus, pm:o sól.o cuando se· hallaban presentes en nunie1·0 extraordixlariamente elevado, lo cual fue demostrado a su 

vez en un trabajo realizado por Knorr L.C. y H.A.Denmark (8 ). Pueden aparec,er manchas suberosas sobre frutas de naran· 
jas dulces en presencia de grand1e:s de estos aunque no se ha demostrado todavía relaci6n causal entre 

B. phoeni.cis y estas manchas. En Ias ramas, no sie han observado sfntomas inclu:so en casos de intensa infestación. En otro 

trabajo Knorr, L.C. y G.Nlalaguti {9) maní.festa.ron que la presencia de_!?. phoen~i'_~ estaba asociada con la escama aerola-

da ("halo scab"}, obse·r~vada en y de esta forma destrucción de plantines de naranjp agrio en vivero. 

La escama aerolada aparece cuando estos ácaros infestan las lesiones producidas por Elsinoe fawcetti {Bitanc. y Jenk:ins). 
Las hojas atacadas por el hongo no se d~:isprenden, pero las atacadas conjuntamente por !j;.fawcetti y ~P.hoenicis caen fá
cilmente y conducen a Ja defoliación y muerte de las plantas afectadas. Tambi~n Knorr, C.; Webster y Malaguti {7) plan

tearon la hip&tesis de que B.phoenicis e:; la causa de la llamada agalla de Brevipalpus; ya que este ácaro lo observaron cons· 

tantemente asociado con ,;gaúas y-;;;;.; pobfaciones num.erosas en las misinas.-Además en otros experimentos, B.phoenids 

produjo manchas cloróticas y defoliaciones análogas, y se ha comprobado a su vez que este &caro produce agallas en otras 

diferentes de los citrus. 
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Distribución. 

En Salto, se encuentra muy difundido y se lo observa en pobl.aciones bastante altas en algunas quintas. 
Vaccaro N. (9) lo cita con niveles poblacionales muy bajos para Concordia y Federación. 

11!. CONCLUSIONES. 

Este es el segundo aporte que se realiza en el trabajo de relevamiento de artrópodos en montes cítricos plantea
do por la E.E.C.S. corno prioritario para el establecimiento de una real lucha integrada. Se determinaron tres ácaros: 

~u-~t.ra.n_y<;:_l~u_s b.~.f!~s-~i (Me Gregor); 'I'!:_t!:~!•)~J~~s m~aj_c~r~;,i_~ (Me Gregor) y ~rey~?JP.L!.S ph9.e.:ri~C:~? (Geijskes). Los dos 
primeros en la actualídad no revisten importancia economica y en el caso de Breyi2~p:i,is phQ~n.J.cJ.s hay que realizar estu
dios mas completos para conoce!' su verdadera incidencia en el Uruguay. 
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