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RESUMEN 

Se determinó la dinámica poblacional de la arañita de dos manchas 

Tetranychus urticae (Koch) y el ácaro del herrumbre del manzano Auculus 

schlechtendali (Nalepa) (Acari: Tetranychidae: Eriophidae) en arboles de manzano 

en el rancho Guadalupe en Huachichil, Arteaga, Coahuila. Se realizaron muestreos 

cada 7 días del 27 de Marzo al 24 de Septiembre de 2009.donde se tomaron 50 

hojas por muestra, a excepción del lote estrella donde se colectaron  20 hojas por 

muestra, dada la alta infestación. Se etiquetó cada muestra  y se procedió a su 

conteo con la ayuda de un microscopio estereoscópico en laboratorio. Se colectaban 

muestras de malva de la calle del lote, malva sobre la hilada de arboles, y muestras 

de otras malezas hospederas: diente de león (Taraxacum officinale G.), Amargosa 

(Parthenium hysterophorus L), Correhuela (Ipomoea purpurea L.) y polocotillo 

(Helianthus laciniatus. A. Gray.). Además se tomaron muestras del tercio basal, 

medio y superior del árbol de manzano. Para Tetranychus urticae se colectaron 

muestras de los lotes: Estrella, Amanecer Sur y Restaurant y para Auculus 

schlechtendali  se muestrearon los lotes: Casa blanca huerta Bonita y Casa Blanca 

Huerta Nueva. T. urticae se presentó en la Mayoría de las fechas de muestreo y A. 

schlechtendali  únicamente se presentó el 10 de Septiembre en el lote Casa blanca 

Huerta nueva. 

La dinámica poblacional en malvas presentó irrupciones desde el mes de Abril 

a Mayo y un segundo pico en Agosto, mientras que en el manzano la irrupción más 

importante se dió a finales del ciclo de Julio a Septiembre. 

Los resultados se expresan en número de individuos (adultos, ninfas, 

huevecillos) por hoja. La malva (Malva parviflora) es el hospedero donde hiberna T. 

urticae y es la fuente de invasión hacia los arboles de manzano. Se mostró que un 

control ineficiente de la malva promueve un proceso anticipado de invasión de ácaros 

al manzano durante Abril y Mayo. Los lotes que tuvieron un control oportuno y 

eficiente de malezas  retrasaron la invasión hasta finales de Julio y principios de 

Agosto. Las aplicaciones de control hechas por el productor cooperante a base de 

Amitraz (Dos aplicaciones, 12 de Junio y mediados de Septiembre) dirigidas a T. 
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urticae y Abamectina aplicada en post cosecha contra A. schlechtendali fueron 

efectivos al abatir las poblaciones respectivas. 
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poblacional, malva. 

 



 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

El manzano ocupa un lugar de importancia económica a nivel mundial entre 

las especies frutícolas; en México su producción representa el 23.2 por ciento del 

total de los frutales caducifolios, con una superficie aproximada de 69 mil 

hectáreas, distribuidas en 23 entidades del país. Sin embargo son cinco los 

estados donde se concentra más del 80 por ciento de la superficie plantada y 

cosechada, ocupando el estado de Coahuila el tercer lugar en importancia nacional. 

En Coahuila, la producción de manzana está concentrada en la Sierra de 

Arteaga, región que reúne las características climáticas para el buen desarrollo de 

este frutal; su explotación representa una importante actividad frutícola y fuente de 

ingresos para sus habitantes. 

 

Para el cultivo del manzano uno de los factores que delimitan la producción es 

el  ataque de insectos, principalmente  la palomilla de la manzana y el pulgón 

lanígero. Sin embargo en los últimos años se han presentado fuertes irrupciones de 

ácaros los cuales estaban considerados como una plaga de carácter  secundario, 

pero debido a cambios en el ambiente o mal manejo de las plagas claves, las 

poblaciones  alcanzan  interés económico.  

 

Los ácaros juegan un papel muy importante en la vida del hombre ya que 

causan daños en las plantas, animales y al mismo ser humano. Los vegetales se ven 

afectados por varias especies principalmente de la familia Tetranychidae, la cual es 

la más importante como plaga dentro de los cultivos agrícolas y ornamentales. 
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El llamado acaro de dos manchas, Tetranychus urticae (Koch) (Acari: 

Tetranychidae) está catalogado como una de las especies que más problemas 

ocasiona a la agricultura en el mundo. Es capaz de atacar una amplia gama de 

plantas hospederas y con frecuencia, ocasionan el debilitamiento y hasta la muerte 

por perdida de follaje. Su alto potencial reproductivo le permite incrementar la 

población rápidamente, de tal manera que en un corto tiempo puede rebasar el 

umbral económico si no se toman las medidas de control pertinentes. 

 

Junto a la arañita de dos manchas también se ha presentado irrupciones 

ocasionales de Auculus schlechtendali (Nalepa) (Acari: Eriophidae), denominado 

comúnmente el ácaro del herrumbre de la manzana, causante de paño en el fruto. 

 

En la Sierra de Arteaga Coahuila las plagas secundarias tradicionalmente no 

llaman la atención de los productores en términos de manejo y control, ya que 

irrumpen ocasionalmente. Por tal razón pasan desapercibidas y se les permite crecer 

a niveles de daño económico. Los productores de manzana de la Sierra de Arteaga 

han puesto énfasis en el control de plagas clave como la palomilla de manzana 

(Cydia pomonella L.)  y el pulgón lanígero (Eriosoma lanigerum Hausmann) 

ignorando la incidencia de plagas secundarias como: Tetranychus urticae (Koch), 

Auculus schlechtendali (Nalepa), Chinche Lygus (Lygus lineolaris) y la escama de 

San José (Quadraspidiotus perniciosus Comstock). 

 

En el caso específico de la arañita de dos manchas T.  urticae afecta de forma 

importante al cultivo del manzano debido a su rápida reproducción permitiéndo el 

debilitamiento de plantas en un espacio muy corto de tiempo. Se ha reportado en  las 

zonas manzaneras de la Sierra de Arteaga, en los valles de Huachichil, San Antonio 

de las Alazanas y Jamé en Coahuila, así como en las zonas manzaneras del Estado 

de Chihuahua. 
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El 2008 para la región manzanera del estado de Coahuila fué un año de alta 

irrupción de arañita de dos manchas Tetranychus urticae Koch debido al clima seco, 

lo cual fue reportado por los técnicos del Programa de Extensión Agrícola de la 

región de Arteaga, Coahuila. 

 

A pesar de que existe mucha literatura a nivel mundial sobre la arañita roja T. 

urticae no se han realizado trabajos en la Sierra de Arteaga para conocer aspectos 

de su comportamiento en la región, como son: el proceso de invasión, hospederos 

alternantes y fluctuación poblacional de este acaro. Por tal motivo los objetivos de 

este trabajo son: 

 

• Identificar hospederos alternantes como fuentes de invasión y de hibernación 

de T. urticae (Koch) y Auculus schlechtendali (Nalepa). 

• Describir el proceso de colonización   y dinámica poblacional   a través de la 

fenología del manzano. 

 

 

 



 

 
 
 

REVISION DE LITERATURA: 
 

                                            Generalidades del manzano. 
 

Tamaro (1984) y Bultitude (1989) mencionan que el manzano es una planta de la 

Familia de las Rosáceas, la cual tuvo su origen en los Balcanes y a través de 

Transcaucasia, Irán, Turquestán y las montañas altas de la antigua URSS y el Sureste 

de Asia. Se considera el centro de origen de la diversidad más grande de especies de 

manzano silvestre en donde la mezcla de especies Malus nativas originaron frutos 

de tamaño y calidad atractivos para el hombre. 

Soroa y Pineda (1968) describen a los manzanos como árboles de no mucho 

porte, con raíces superficiales y muy extendidas con un tronco de altura variable que 

soporta una copa globosa. Con ramas de corteza gris obscura, lisa y con numerosas 

escamas que con el tiempo se arrugan sin hendirse. Las hojas son caducas, sencillas, 

alternas, enteras y dentadas, al principio de la brotación son vellosas y con pecíolo 

corto, provisto de estipulas. Las flores en corimbo terminal acompañado de hojas, con 

cáliz y corola de cinco elementos, esta última de color blanco rosado y algo olorosa, 

provistos de 15 a 20 estambres y cinco estilos soldados por su base. 

 

Fenología. 
 

Villalpando (1991), menciona que para llevar a cabo la medición o registro de 

la fenología de un árbol, es necesario distinguir las fases por las que atraviesa. 
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Ramírez y Cepeda (1993), citan que el ciclo del manzano inicia en la caída 

de las hojas a mediados del mes de octubre hasta mediados del mes de 

noviembre; esto es conocido como abscisión foliar, iniciando el periodo de 

reposo invernal del árbol. Este periodo se extiende hasta el mes de febrero cuando 

inicia el desborre o mejor conocido como puntas plateadas. 

 

 

Universidad de California (1993), publicó en forma visual y escrita los 

procesos de fenología del manzano los cuales son: dormante, punta verde, media 

pulgada verde, botón verde, botón rosa, flor rey, flor total, caída de pétalos y 

primer amarre de fruto. 

 

 

 En el mes de Marzo, cuando se renueva la actividad vegetativa. 

presentándose a inicios de Abril, la floración, la aparición de las primeras hojas y el 

amarre del fruto a finales del mismo mes; consecuentemente de Mayo a 

Septiembre, inicia el período de máxima vegetación en el cual se da lugar a el 

desarrollo de las hojas y frutos, así como la reserva nutritiva para el próximo ciclo; 

la cosecha comienza a finales de Agosto y se prolonga hasta finales de 

Septiembre, en algunas regiones, para que posteriormente el árbol se prepare para 

la abscisión (Ramírez y Cepeda, 1993). 

 

 

Martínez (1992), cita que el ciclo del manzano presenta dos etapas 

principales, una de crecimiento y desarrollo, y una de descanso. La primera inicia 

en la brotación hasta la caída de las hojas, y en la cual tiene lugar la Mayor 

actividad del árbol para acumular nutrientes que utilizara en el siguiente ciclo; la 

segunda etapa inicia después de la caída de las hojas hasta el inicio de la 

brotación. 
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Etapas fenológicas 
 
 
Caída de las hojas 
 

Considerada como el final del ciclo vegetativo, el cual inicia a mediados 

de octubre para culminar a mediados de noviembre (Barrios, 1993).  

 

Diferentes hipótesis han sido planteadas para tratar de explicar los 

mecanismos fisiológicos que determinan la defoliación y ha sido aceptado que un 

balance hormonal dentro del árbol produce estos resultados mediante un 

antagonismo de promotores e inhibidores del crecimiento. Ambas sustancias 

suelen ser producidas en las hojas y yemas, para ser difundidas posteriormente 

hacia otros órganos del árbol donde también tiene un efecto su influencia 

(Calderón, 1989). 

 

Esta etapa se considera como el final del ciclo vegetativo, el cual comienza 

a mediados de octubre y finaliza a mediados de noviembre, dando lugar al 

reposo, el cual termina a finales de febrero.  Este desprendimiento total de hojas, 

así como el período de reposo, son las características que definen a este tipo de 

árboles, ya que la caída foliar no obedece a un estado de senescencia. Este 

desprendimiento de hojas suele efectuarse en períodos reducidos de tiempo. La 

temperatura tiene una acción directa sobre la planta durante esta época, ya que, a 

medida que esta baja, igualmente actúa sobre yemas y hojas induciendo a 

generar Mayor cantidad de substancias inhibidoras, provocando la caída foliar y 

el inicio de la acumulación de frío para prepararse a la brotación (Contanceau, 

1971). 

 

Abarca a partir de mediados de octubre hasta finales de febrero; en este 

período quedan parcialmente detenidas las funciones fisiológicas (Barrios, 1993). 

Regularmente este período abarca desde mediados de octubre hasta finales de 

febrero. Este período implica una notable disminución de algunas funciones 

fisiológicas del árbol, y otras son completamente detenidas (Contanceau, 1971). 
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Brotación 
 

Se presenta en el mes de Marzo (Barrios, 1993). Una vez cubiertas las 

necesidades de frío invernal, la planta encuentra un equilibrio vía factores externos 

para brotar sus yemas, para el caso de manzano, esta etapa se presenta en el 

mes de Marzo. El desarrollo de las flores coincide con la aparición de las primeras 

hojillas. Debido a las sustancias de reserva, se realizan las primeras etapas de 

vida de las yemas, durando hasta que el follaje haya alcanzado el suficiente 

desarrollo para satisfacer todas sus necesidades mediante sus funciones 

asimiladoras y transformadoras. 

 

 

Floración 
La iniciación floral inicia a comienzos del verano anterior al año de 

producción de la cosecha. Las flores abren entre los meses de Abril y Mayo de 

manera extensa y espontánea, de acuerdo a las características de cada cultivar, 

modificadas por los factores climáticos de cada región (Barrios, 1993).  

Calderón (1989), comenta que las flores de manzano abren en los meses de 

Abril y Mayo de manera espontánea y extensa, y que la época de floración está 

determinada por características genéticas, pudiendo ser modificada por factores 

climáticos. 

Cuajado de Fruto y Desarrollo 

Una vez fecundada la oosfera; el estimulo hormonal del embrión en 
desarrollo, impide la abscisión del fruto y comienza a engrosar el ovario. El 
cuajado viene acompañado por el marchitamiento de los pétalos, desprendimiento 
de anteras y cáliz; en el manzano solo el 5 por ciento de las flores "prenden"; en el 
95 por ciento puede presentarse una caída natural (Barrios, 1993).  
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Por su parte Conlanceau (1971),  menciona que el desarrollo del fruto parece estar 
influenciado por el número de semillas que contienen y por su posible nutrición. 
Las deficiencias nutrimentales ocasionan un retraso en el crecimiento, aborto y 
caída de frutos. 

Por otra parte Tamaro (1979), cita que una intensa actividad de multiplicación 
celular se lleva a cabo inmediatamente después de la fecundación, comprendiendo 
un periodo de 4 a 8 semanas, el crecimiento es detenido de 5 a 10 semanas, 
esta es la etapa de elongación celular, y llega a la madurez donde se 
presentaran cambios bioquímicas muy importantes.  

Mientras que Vidal (1984), comenta que después de la fecundación se 
desarrolla una serie de cambios complejos que traen como consecuencia la 
transformación en semilla y en fruto respectivamente. 

Maduración 

Según Cepeda, (1981) la etapa de maduración se divide en tres fases: 
 

1. Madurez temprana, que va de 135 a 140 días desde floración completa; 

la manzana que se produce es acida y de baja calidad. 

2. Madurez óptima, de 140 a 150 días desde floración; esta manzana es la 

idea! para el almacenamiento prolongado y obtener la maduración con 

buena calidad. 

3. Madurez tardía, mas de 150 días desde la floración completa. 

Cosecha 

Está determinada por la madurez fisiológica que es la capacidad del fruto al 

ser cosechado y puede seguir con sus actividades de transformación y completar 

su estado de madurez proporcionándole condiciones de humedad y temperatura; 

así mismo está determinada por la madurez del consumo que determina el 

consumidor (Barrios, 1993). 
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Fase Vegetativa 

Es la etapa juvenil comprendida desde la emergencia de la planta en la que 

esta no puede producir flores por ningún método conocido (no es posible inducir la 

floración) (Zimmerman, 1973).  

La planta debe pasar por una etapa de transición previa a la formación de 

yemas florales en condiciones naturales y durante esta etapa los nutrientes son 

utilizados por la planta para el crecimiento y desarrollo vegetativo (Grenne, 1981).  

Ryugo (1993) describe la floración como una manifestación de la 

característica que diferencia una planta madura de una planta joven. Mientras que 

Kramer. et al. (1983), comenta que la floración es el instante o el estado de 

desarrollo en que el árbol puede dar por primera vez flores y caracteriza el paso 

del período juvenil al adulto en una planta obtenida por semilla. 

Reposo 

El manzano es una especie propia de regiones templadas y bien frías, que 

tienen un período de reposo en casi toda la etapa invernal; el reposo se debe entre 

otras causas a: la disminución del fotoperiodo, el descenso de los niveles 

endógenos de promotores para el crecimiento (giberelinas, auxinas y citocininas), el 

incremento del ácido absícico, también se produce una baja de la tasa respiratoria 

(Jindal ,1974). 

 

Los cultivares de hoja caduca presentan una condición física que les permite 

mantenerse vitalmente a temperaturas bajas en invierno, a medida que se aumenta 

el período otoño - invierno, las yemas de las ramas se mostrarán menos sensibles 

a los estímulos para elongarse, de manera que en un momento dado no 

reaccionaran a los estímulos externos, la salida del reposo es de manera natural 

por medio del frío invernal y las necesidades de frío requeridos dependerá de la 

variedad (Almager, 1991). 
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Requerimiento de frío 
 

La Mayoría de las variedades de manzano necesitan cierta cantidad 

diferente de frío durante la época de reposo, para su adecuado desarrollo. Aguilar, 

(2003) menciona que la falta de frío invernal para terminar adecuadamente el 

reposo, es uno de los principales factores que influyen en e! poco crecimiento y baja 

productividad en algunos árboles frutales. 

 

 

Importancia económica nacional y regional del manzano. 
 

La manzana ocupa en nuestro país un lugar importante, ya que se coloca 

en el sexto lugar en producción de frutas y está dentro de las más consumidas con 

6.5 Kg  por persona al año y es el primer lugar en las importaciones de este rubro 

(Mercado, 2002). 

Debido a la apertura comercial a la manzana del extranjero, principalmente de 

Estados Unidos, Chile, Canadá y Nueva Zelanda la producción nacional ha tenido 

serios problemas de mercado. Por lo tanto, en la actualidad la explotación de este 

cultivo exige que la fruta producida en México sea en Mayor cantidad y calidad, con 

el fin de estar en mejores condiciones de competencia con el mercado internacional. 

 

Generalidades de Tetranychus urticae (Koch) 
 

Importancia económica 
 

La araña roja forma parte de la familia Tetranychidae, la cual contiene varias 

especies dañinas. La araña roja de los invernaderos también es llamada araña de 

dos manchas, es el acaro de Mayor importancia dentro de los cultivos de 

invernadero. Es una plaga muy severa en muchos cultivos del mundo (Malais y 

Ravensberg, 1992). 
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El acaro de dos manchas, Tetranychus urticae (Koch), antiguamente formaba 

parte de un complejo de cerca de 59 sinónimos descritos para diferentes hospederos 

(Pritchard y Baker citados por Jeppson et al. 1975). Los ácaros de este complejo de 

arañitas rojas se les reporta atacando a más de 150 especies de  plantas cultivadas. 

Sin embargo, se sabe que T urticae  es un serio problema en frutos deciduos, 

arboles de sombra y arbustos especialmente de climas templados (Jeppson et al., 

1975). 

 

Distribución  
 

T. urticae, es una especia común en plantaciones de frutales y está 

ampliamente distribuida en todo el mundo. Este ácaro ocupa Mayormente 

plantaciones comerciales, a causa de la gran resistencia que han adquirido frente a 

los diversos pesticidas utilizados (Van de Vrie et al, 1972 y Smith Meyer, 1987). 

 
La especie  T.  urticae se encuentra ampliamente distribuida en el mundo 

principalmente en zonas templadas (Milley y Conell citados por Cruz, 1984). Esta 

especie es muy conocida en árboles frutales deciduos en la región boreal de Estados 

unidos de América y Europa (Tuttle y Baker, 1968). En México se le reporta 

ocasionando daño en las zonas freseras de Irapuato, Guanajuato y Zamora, 

Michoacán y en menor grado en Jalisco, México, Puebla y Querétaro (Teliz y castro, 

1973). En los estados de Puebla, Morelos, México y Guanajuato ocasiona pérdidas 

en Cacahuate, fresa y papayo (Estebanes, 1989). Por su parte, Yañes (1989) 

menciona que en el estado de México T. urticae afecta la calidad de la flor de 

crisantemo y rosal al deformar sus pétalos. 
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Posición taxonómica 
Según Krantz (1978), esta especie se ubica taxonómicamente de la siguiente 

manera: 

 

     Clase                                Arachnida 

       Subclase                            Acari 

          Orden                                 Acariformes 

             Suborden                           Prostigmata 

                  Supercohort                    Promatides 

                     Cohort                              Eleuthertengonin 

                         Subcohort                        Raphignate 

                            Superfamilia                    Tetranychoidea 

                               Familia                              Tetranychidae 

                                   Subfamilia                       Tetranichinae 

                                      Tribu                                 Tetranichini 

                                          Genero                            Tetranychus 

                                              Especie                            urticae 

 

 

Características morfológicas 
 

El ciclo de vida de T. urticae comprende las fases de huevecillo, larva, 

protoninfa, deutoninfa y adulto (Jeppson et. al 1975). 

 
La Mayoría de los huevecillos de araña roja se concentran en el envés de la 

hoja. Son redondos y tienen  un diámetro de alrededor de 0.14 mm y son de un color 

transparente justo después de la oviposición (Malais y Ravensber, 1992). Los 

mismos autores reportaron que las larvas tienen tres pares de patas y cuando 

emergen son incoloras, únicamente sus ojos rojos. Después de alimentarse, su color 

cambia a verde ligero, amarillo o verde intenso. En este estado aparecen dos 

manchas sobre la parte media del dorso. En relación a las ninfas mencionan que, las 
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protoninfas tienen cuatro pares de patas y son ligeramente más grandes que las 

larvas. Sus colores varían de verde ligero a verde intenso. Sus dos manchas son 

más grandes y claras que en la larva. Después de un periodo de alimentación la 

protoninfa cambia a deutoninfa. Esta ninfa es más grande, pero es similar en colores 

a la protoninfa. 

 

La hembra adulta de T. urticae es de forma oval y redondeada en la parte  

posterior del abdomen. Los colores pueden variar desde naranja, amarillo ligero, 

verde ligero, verde intenso, café rojizo o hasta negro en ocasiones. El macho es más 

activo que la hembra. Su cuerpo es más pequeño y puntiagudo en la parte final de su 

abdomen. Su coloración varía de naranja a amarillo ligero hasta amarillo intenso o 

café  a menudo el color de los ácaros adultos depende del cultivo en el cual de ellos 

se presentan (Malais y Ravensberg, 1992). 

 

 
Mecanismos de dispersión 

 

Una de las características de los miembros de la Subfamilia Tetranychidae a la 

que pertenece la especie T. urticae  es la de producir una especie de hilo que utilizan 

en la construcción de telarañas cuya forma y característica va de acuerdo a cada 

especie en particular. En el caso del acaro de dos manchas, una vez iniciada la 

invasión de las plantas empiezan a construir telarañas de forma muy irregular en la 

superficie de la hoja. Cuando la población crece considerablemente se presenta en la 

telaraña numerosos gránulos de excremento, huevecillos y desechos corporales de 

los individuos muertos. La telaraña se adhiere a la hoja de tal forma que en 

invasiones severas la envuelve completamente y no la deja desprenderse una vez 

que esta ha muerto (Saíto, 1985). 
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Biología y tiempo de desarrollo. 
 

La duración del día y la temperatura son factores íntimamente relacionados 

con el incremento de las poblaciones de ácaros fitófagos, ya que la Mayor parte de 

las especies de arañuelas demuestran desarrollos más rápidos a medida que las 

temperaturas se elevan (Herbert, 1981; Congdon y Logan, 1983; Perring et al., 1984a 

y 1984b; Wermelinger et al., 1991). 

 

El tiempo de desarrollo de  T. urticae  depende de la temperatura, humedad 

relativa, el cultivo y la edad de la hoja. De estos factores la temperatura es el factor 

más importante. Malais y Ravensberg (1992), mencionan la variación del tiempo de 

desarrollo a diferentes temperaturas (cuadro. 1). 

 

Cuadro 1.Desarrollo de T. urticae  sobre diferentes temperaturas de acuerdo a Malais 

y Ravensberg, 1992 expresado en días. 

Temperatura Huevo Larva Protoninfa Deutoninfa Huevo-

adulto 

Huevo-

huevo 

15° C. 

20° C. 

25° C. 

14.3 

6.7 

2.8 

6.7 

2.8 

1.3 

5.3 

2.3 

1.2 

6.6 

3.1 

1.4 

32.9 

14.9 

6.7 

36.4 

16.6 

7.3 

 

 

Reproducción y crecimiento de la población 
 

Una población de araña roja está compuesta por un 75% de hembras y un 

25% de machos con una relación 3: 1. Una vez fertilizada la hembra ésta empieza a 

ovipositar en un periodo de 0.5 a 3 días, dependiendo de la temperatura. El numero 

de huevecillos que ella oviposita depende de la temperatura, el cultivo, la humedad, 

la nutrición de la planta y la cantidad de exposiciones a pesticidas. Bajo condiciones 

favorables, una hembra puede ovipositar más de 100 huevecillos durante su vida 

reproductiva. Una población de ácaros puede desarrollarse rápidamente en 

invernaderos en temperaturas de verano (Malais y Ravensger, 1992). 
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 Requerimientos climáticos 
 

La araña roja es una gran plaga en áreas agrícolas donde las condiciones son 

favorables para su desarrollo (Jeppson et al., 1975 y Van der Geest, 1985; citado por 

Giménez et al., 1994). Ésta es sensible a la temperatura y a la humedad y se 

reproduce rápidamente bajo condiciones relativamente calientes y secas, 

condiciones que favorecen una reproducción rápida dando como resultado un gran 

daño a los cultivos (Preece y Read, 1993). 

 

Se ha demostrado que el tiempo de desarrollo post embrionario está 

íntimamente asociado con la temperatura. Crooker (1985), observó que a 22.8 

°C el desarrollo del estado larval fue de un día, mientras que a 12.5 °C tardó 11 

días. El estado de protoninfa según este último autor es de un día a 23.3 °C y de 

13 días a 9 °C. 

 

La deutoninfa tardó un día en completar su desarrollo a 23.4 °C y se 

prolongó hasta 45 días cuándo éstas se expusieron a 4.3 °C. Además de la 

temperatura, la humedad está también muy relacionada con el desarrollo del 

acaro de dos manchas. Boudreaux (1958) estudió el efecto de la humedad 

relativa en la ovipostura, eclosión y supervivencia de seis especies de arañitas 

y encontró que bajo condiciones de baja humedad (O a 35% H.R.) las hembras 

de T. urticae ponen más huevecillos y viven más. El autor concluye que el 

fenómeno es debido a que las condiciones anteriores ocasionan que la hembra 

ingiera alimento en Mayor cantidad de tal forma que se concentra más en el 

cuerpo por la razón de que también hay Mayor evaporación a través de la 

cutícula. 

 

Daños sobre el hospedero 
 

Los daños los causan las formas móviles al alimentarse. Estos clavan los 

quelíceros y absorben los jugos celulares. Al vaciar las células, el tejido afectado 
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adquiere una coloración amarillenta que se torna marrón con el paso del tiempo 

(Cruz, 1984). 

 

En las hojas las poblaciones se sitúan en le envés. Los daños se manifiestan 

en el haz por la aparición de zonas enrojecidas o amarillentas en áreas lisas (hojas 

formadas) o abombadas (hojas en formación). Cuando las densidades son elevadas 

las hojas más viejas llegan a desecarse. Las partes tiernas ven reducido su 

crecimiento, cubriendo la planta al final de las telarañas sobre las que caminan los 

adultos. Estas telas sedosas tejidas por las hembras, protegen de sus potenciales 

enemigos a los huevecillos, larvas, ninfas y fases inmóviles (Nuez, 1995). 

 

Malais y Ravensberg (1992), reportan como uno de los principales daños la 

destrucción de la clorofila, con lo cual se disminuye el crecimiento de la planta. En 

cultivos como en tomate y cucurbitáceas se presentan perdidas, cuando un 30% del 

área foliar es dañada. Introducen sustancias hacia el interior de la planta, las cuales 

probablemente son tóxicas, sin embargo poco se sabe de esto y se forman manchas 

sobre las hojas, además de que la telaraña daña la apariencia del cultivo. Esto último 

es especialmente un problema en cultivos ornamentales. 

 

Se ha encontrado que los daños causados por los ácaros a las plantas 

debido a sus hábitos alimenticios, dependen generalmente de las condiciones 

del medio, del estado fisiológico de la planta y de la naturaleza de las 

sustancias inyectadas como toxinas o reguladores de crecimiento (Jeppson, et 

al., 1975). También menciona que los tetraníquidos al alimentarse introducen 

sus estiletes en los tejidos de las plantas provocando un daño mecánico el cual 

consiste en la remoción de! contenido celular. Los cloroplastos desaparecen y se 

aglutinan pequeñas cantidades de materia! celular coagulado, originando 

manchas color ámbar. Este daño es provocado como resultado de los hábitos 

alimenticios de los ácaros durante un largo periodo de tiempo o por la actividad de 

altas poblaciones. Sin embargo, también se ha visto que bajas poblaciones llegan 

a causar daños severos lo que hace suponer que durante el periodo de 

alimentación inyectan toxinas o reguladores a la planta. 
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En un estudio en hojas de fríjol se encontró que el acaro de dos manchas 

provoca daño en el parénquima esponjoso, debido a que los ácaros succionan 

células con clorofila que se encuentra en este tejido; mientras que el haz vascular y 

parénquima empalizada permanece sin daño (López, 1998). 

 

Fuentes (1993), señala que algunas especies de arañas rojas pasan el 

invierno en estado de huevo y otras, en estado adulto al resguardo de la corteza 

de los árboles o cualquier maleza. Al llegar la primavera eclosionan los huevos o 

salen los adultos de sus refugios e inician las oviposturas que generalmente, 

efectúan en el envés de las hojas que es habitualmente donde viven los adultos. 

 

 
Diapausa  

 

El fenómeno de diapausa en el acaro de dos manchas ha sido estudiado por 

un buen numero de acarólogos (Van de Vrie et al, 1972; Veerman, 1985). Así por 

ejemplo, Veerman (1977) comenta que se ha demostrado ampliamente la 

importancia del fotoperiodo en la inducción de la diapausa en arañitas rojas. De 

acuerdo con el mismo Veerman, Bondarenko fue en 1950 el primero en reportar que 

T. urticae  entraba en diapausa bajo la inducción de días cortos, de modo que bajo 

un régimen de cuatro horas luz por día indujeron la diapausa en la totalidad de los 

individuos de una colonia del acaro de dos manchas. Bajo un régimen de 15 horas 

luz no existe diapausa. 

 

La diapausa en los miembros del género Tetranychus afecta únicamente a las 

hembras adultas y se manifiesta por una detención de la actividad reproductiva y la 

puesta de huevos. En general, la única forma invernal presente es la hembra adulta 

que mantiene una actividad física y metabólica muy reducida. Esta capacidad se ha 

observado en T. urticae (Veerman, 1985). 

 

Según Arias (1996), las hembras en diapausa pasan el invierno en las hojas 

muertas y en las cepas, observándose también cualquier estado de vida activa sobre 
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las malas hierbas. Esto significa  que una parte de la población inverna en los restos 

del cultivo mientras que otra permanece activa sobre la vegetación circundante.  

La proporción de la población que pasa el invierno sobre la vegetación 

espontánea varía dependiendo de la temperatura de la región y de cada año (Arias y 

Nieto, 1981). Arias hace  referencia, también, a las diferencias de color que se 

observan entre las hembras activas, de color amarillo verdoso y con dos manchas 

oscuras laterales y las hibernantes, que tienen una tonalidad anaranjado rojiza y sin 

manchas oscuras. 

 

Sin lugar a dudas, las prácticas de deshierbe realizadas por el productor 

constituyen un factor fundamental. Se sabe que el desarrollo de las poblaciones de 

T. urticae depende en gran parte de la presencia de hospedadores alternativos, 

Mayormente malezas. Sus individuos pasan el invierno en la cobertura herbácea 

subyacente a las plantaciones frutales, donde se reproducen durante la primavera. 

Posteriormente, ingresan en los árboles provocando serias infestaciones a mediados 

o fines del verano (Van de Vrie et al, 1972; Baillod et al, 1989; Flexner et al, 1991) 

 

La utilización de herbicidas altera ese ingreso tardío, produciendo efectos de 

repelencia que desencadenan invasiones tempranas en los árboles, en busca de 

ambientes más estables o favorables (Magnien y Sentenac, 1989; Valentín et al, 

1989; Kreiter et al, 1992a y b). Dichos productos pueden a su vez, resultar muy 

tóxicos para los fitófagos (Motheswagner et al/., 1988; Kreiter et al, 1989). 

 

La interferencia intraespecífica provocada por un apiñamiento en el micro 

hábitat dificultará el desarrollo de las arañuelas, a la vez que generará un aumento 

del daño en la fuente de alimento, por lo que ante determinadas densidades, los 

ácaros tienden a trasladarse a otras hojas u otros árboles por medio de la dispersión 

(Kennedy y Smitley, 1985). De esta manera, prevalencia y abundancia están 

relacionadas muy estrechamente. 
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Estrategias de control. 
 

Control biológico. 
 

Aunque a nivel mundial se han recomendado varias estrategias para el control 

de T. urticae, el uso de  enemigos naturales se ha aconsejado como estrategia de 

control biológico de esta plaga, en especial el uso del ácaro depredador Phytoseiulus 

persimilis Athias-Henriot (Acari: Phytoseiidae) (Scopes, 1985; Van Lenteren y Woets, 

1988; Malais y Ravensberg, 1992; Decou, 1994; Zhang, 2003; Pedigo y Rice, 2006). 

Sin embargo, esta práctica ha sido menos común que la de los acaricidas químicos. 

 

Algunos reportes acerca de trabajos referente al control biológico, son el de 

Datman (1977) citado por Doreste (1984), quien demostró que poblaciones de T. 

urticae en fresa podían ser reducidas significativamente con la liberación en masa de 

Phytoseiulus persimilis y Amblyseius californicus; ambos de la familia Phytoseidae. 

Por otra parte Melle & Sableéis (1985), mencionan que P. persimilis es el 

depredador más usado en invernaderos para el control de T. urticae. Actualmente, 

se usa este depredador en USA, Canadá, Rusia, Japón, Israel y otros países. A su 

vez, Schausberger et al. (2001) afirma la preferencia de este depredador por estados 

inmaduros móviles de la presa. 

 

El aumento de las poblaciones de ácaros fitófagos desde hace tres décadas 

ha originado un espectacular incremento de los trabajos relacionados con los ácaros 

depredadores. Se sabe que éstos juegan un importante papel regulador de 

poblaciones y que los tratamientos fitosanitarios eliminan los potenciales 

antagonistas, permitiendo de esta manera que los ácaros fitófagos desarrollen una 

elevada capacidad de multiplicación, así como la adquisición de resistencia frente a 

los acaricidas (Doreste, 1984; Sánchez, 1994; Cichón et al., 1996). 
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Control químico 
 

Se ha usado desde los albores de la agricultura y constantemente se ha tenido 

que buscar sustancias con Mayor capacidad de control y menor grado de toxicidad 

para el hombre y el ambiente (Velasco y Pacheco, 1968). 

 

Acaricidas 
 

March (1958) menciona que el término acaricida se refiere a aquellos 

pesticidas, que son principalmente efectivos contra los miembros del orden 

Acarina, especialmente contra ácaros fitófagos, en dosis que son ineficaces para 

el control de insectos. Tales acaricidas por su forma de actuar se diferencian 

claramente de los insecticidas y algunos otros compuestos. Sin embargo hay algunos 

que presentan ambas cualidades Insecticida-acaricida (cuadro 2). 
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Cuadro 2. Ingredientes activos recomendados para controlar a T. urticae según su 
etapa fenológica (PLM, 2009) 

Etapa fenológica. Grupo 
toxicológico 

Ingrediente activo Dosis 

Caída de pétalos 

a cosecha 

Glicósido-lactonas 

Carboxamidas 

Triazapentadienos 

Piretroide 

Acilureas 

 

Pyrazoles. 

 

Carbamato 

 

Cetoenoles cíclicos

Abamectina 

Hexytiazox 

Amitraz 

Bifentrina 

Flufenoxuron 

Dicofol + Tetradifon 

Fenpyroximate 

Propargite 

Clorhidrato de 

formetanato 

Spiromesifen 

 

 

1-1.5/ha 

300gr/ha. 

2 lt/ha. 

500cc/ha. 

100ml/ha. 

200 cc/ha 

250cc/ha 

1 lt/ha. 

200 gr/ha. 

 

600 ml/ha. 

Postcosecha Carboxamidas 

Triazapentadienos 

Piretroide 

Acilureas 

 

Pyrazoles. 

 

Carbamato 

 

Cetoenoles cíclicos

Hexytiazox 

Amitraz 

Bifentrina 

Flufenoxuron 

Dicofol + Tetradifon 

Fenpyroximate 

Propargite 

Clorhidrato de 

formetanato 

Spiromesifen: 

 

300gr/ha. 

2 lt/ha. 

500cc/ha. 

100ml/ha. 

200 cc/ha 

250cc/ha 

1 lt/ha. 

200 gr/ha. 

 

600 ml/ha. 
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Generalidades de Auculus schlechtendali (Nalepa) 
 

Biología y ecología. 
 

A principios del ciclo el eriophido A. schlechtendali se encuentran en el envés 

de hojas jóvenes del manzano; en primavera   alimentándose de las hojas para  

después pasar a los racimos de frutos. Esta población hibernante  ovipositan y 

producen una generación a principios de verano que comprende hembras 

(protóginas y deutoginas) y machos. Dando lugar a una sucesión de tres  o cuatro  

generaciones de verano,  esto dependiendo del factor temperatura (Herbert, 1974, 

Sapozhnikova, 1982,Easterbrook, 1979). Una última generación de verano se 

produce cuando el manzano esta su fase de senescencia donde los ácaros buscan 

protección bajo  la corteza del tronco y ramas y bajo las escamas de las yemas 

donde hibernan (Kozlowski, 1983). Para la primavera siguiente  A. schlechtendali  

sale de la diapausa cuando los brotes se están abriendo e inician la oviposición, para 

desarrollar poblaciones  subsecuentes durante el verano (Kozlowski y Boczek, 

1987a, b, 1989). 

 

Posición taxonómica 
 

Según Nalepa (1890), tomado del Crop Protection Compendium  2002 esta 

especie se ubica de la siguiente manera: 

 

Phylum: Arthropoda 

         Clase: Arachnida 

                  Orden: Acarina 

                         Familia: Eriophydae 

                                Género: Auculus 

                                         Especie: schlechtendali 
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Impacto económico 
 

No se tiene un dato exacto de las estimaciones cuantitativas de daño 

causados por A. schlechtendali pero las pérdidas se han  considerado significativas  

al afectar la calidad de la manzano. Fué reportado por Parent (1979) en Canadá,  

Michel (1988) en Alemania y Waldner et al. (1991) en Austria. 

 

 
Síntomas  

A. schlechtendali se alimenta de las hojas causándole un bronceado y secado 

prematuro ocasionando que las hojas se caigan. El daño sobre el follaje produce un 

aumento en la traspiración y reduce la fotosíntesis  (Kozlowski, 1980). Los ácaros 

también se alimentan de los frutos causándole paño o russet en la fruta (Easterbrook 

y Solomon, 1983,; Easterbrook and Fuller, 1986). 

 

Detección 

Las infestaciones de A. schlechtendali son descubiertas  inspeccionando bajo 

las hojas de manzano que se caracterizan por  presentar un efecto de oxidado o 

bronceado. (Easterbrook, 1996). 

 
Enemigos naturales 

El estigmatido Zetzellia mali y ciertas especies de phytoseidos son los de 

Mayor importancia en cuanto a control biologico de A. schlechtendali, ciertos insectos 

son de carácter secundario  pero no menos importantes (Walde et al., 1995; Ioriatti et 

al., 1996).Sabelis (1996) menciona que además de los depredadores antes 

mecionados Dedroptus sp y Medetera sp se han reportado como buenos 

depredadores de ninfas y adultos (cuadro 3). 
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Cuadro 3. Enemigos naturales de A. schlechtendali de acuerdo con Walde et al., 
1995; Ioriatti et al., 1996 expresado en el estadio atacado y lugar donde fue 
reportado. 
 

Depredador Estadio atacado Reportado 
Agistemus exsertus Ninfas y adultos Europa y Egipto 
Amblyseius andersoni Ninfas y adultos Europa 
Amblyseius enab Ninfas y adultos Europa 
Amblyseius potentillae Ninfas y adultos Europa 
Amblyseius sessor Ninfas y adultos Estados Unidos 
Anthoseius rhenanus Ninfas y adultos Estados Unidos 
Balaustium putmani Ninfas y adultos Estados Unidos 
Chrysoperla carnea Ninfas y adultos Estados Unidos 
Leptothrips mali Ninfas y adultos Estados Unidos 
Medetera petulca Ninfas y adultos Estados Unidos 
Metaseiulus occidentalis Ninfas y adultos Estados Unidos 
Neoseiulella tiliarum Ninfas y adultos Europa 
Neoseiulus fallacies Ninfas y adultos Norteamerica 
Neoseiulus subsolidus Ninfas y adultos Norteamerica 
Orius insidiosus Ninfas y adultos Norteamerica 
Orius minutes Ninfas y adultos Norteamerica 
Orius vicinus Ninfas y adultos Europa 
Phytoseiulus macropilis Ninfas y adultos Estados Unidos 
Phytoseius fotheringhamiae Ninfas y adultos Australia 
Seiulus finlandicus Ninfas y adultos Europa 
Seiulus tiliarum Ninfas y adultos Europa 
Stethorus punctillum Ninfas y adultos Europa 
Typhlodromus arboreus Ninfas y adultos Europa 
Typhlodromus flumensis Ninfas y adultos Europa 
Typhlodromus longipilus Ninfas y adultos Estados Unidos 
Typhlodromus occidentalis Ninfas y adultos Norteamerica 
Typhlodromus pyri Ninfas y adultos Canada y Europa 
Typhlodromus reticulatus Ninfas y adultos Europa 
Zetzellia mali Ninfas y adultos Europa 

 
 
 

 



 

 
 
 
 

MATERIALES  Y  MÉTODOS 
 

Ubicación del experimento 
 

El  presente trabajo se  estableció en el rancho  Guadalupe (25° 12’ 13.9” N y 

100˚ 49’ 24. 40” O) ubicado  en ejido de  Huachichil municipio  de   Arteaga  

Coahuila. En el que se muestrearon   los   lotes  de manzano: Estrella, Amanecer 

sur, Restaurant,  para T. urticae, y los lotes Casa Blanca Bonita y Casa Blanca 

Huerta nueva para A. schlechtendali. 

 

Hospederos alternantes 
 

Se realizaron visitas cada 7 días de Marzo a Septiembre, en las que se 

colectaron hojas de malezas: malva (Malva parviflora L.), diente de león (Taraxacum 

officinale G.), Amargosa (Parthenium hysterophorus L.), Correhuela (Ipomoea 

purpurea L.) y polocotillo (Helianthus laciniatus. A. Gray.)  entre otras, para identificar 

posibles hospederos, fuentes de invasión y colonización.  

 

Colecta 
 

Se colectaron hojas de manzano de tercio basal, tercio medio y tercio superior  

en bolsas de plástico para su traslado a laboratorio, cada muestra constataba de 50 

hojas a excepción de las muestras tomadas en el lote estrella del cual se colectaban 

20 hojas por muestra ya que este lote presentó mas infestación de Tetranychus 

urticae. Después de la cosecha las visitas fueron cada 15 días. 

 

Se tomaron muestras de los lotes Casa Blanca Huerta Nueva y Casa Blanca 

Huerta Bonita para detectar la presencia de Auculus scheltendali ya que este ácaro 

se había presentado por primera vez en estos lotes en el ciclo 2008.  
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En el laboratorio se procedió a la identificación y conteo de los estadios 

presentes en las hojas previamente colectadas vaciando la información a un formato 

establecido. 

  

Para hacer el conteo de ácaros se utilizó un microscopio de disección para 

identificar huevecillos, ninfas y adultos,  de los totales de cada muestra colectada se 

promediaron para sacar  el número de ácaros por estadio y por hoja. 

 

Con los datos obtenidos se realizó una dinámica poblacional  que permitió 

explicar el porqué de la irrupción y el proceso de colonización, generando la 

información necesaria para construir la estrategia de control apropiada para la Sierra 

de Arteaga. 

 
 

 



 

 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Los resultados de este estudio se presentarán como dinámicas poblacionales 

registradas en los diferentes lotes proporcionados por el productor cooperante. Cabe 

señalar que el fruticultor realizó las labores de manejo y control a la conveniencia del 

huerto y  tomando solo los registros semanales. 

 

Dinámica poblacional en el lote Estrella 
 

Este lote se caracterizó porque a lo largo del  año estuvo fuertemente poblado 

de malezas de diversas especies: malva (Malva parviflora L), diente de león 

(Taraxacum officinale G), Amargosa (Parthenium hysterophorus L), Correhuela 

(Ipomoea purpurea L.) y polocotillo (Helianthus laciniatus. A. Gray) entre otras. 

Dichas malezas sirvieron como hospederos alternantes y fuentes de invasión de T. 

urticae hacia los arboles de manzano; se da énfasis a la malva ubicada tanto en la 

calle, como las presentes en la hilada de manzanos debido a que es la especie 

dominante entre las malezas del huerto y está presente aún en la época hibernal.  

considerándose  como sitio de hibernación y primera fuente de invasión del ácaro. 

Posteriormente otras malezas como en el caso de la correhuela que por su hábito de 

crecimiento de trepar a los arboles facilitó la invasión al manzano. 

 

Monitoreo en malvas del callejón 

 

En la figura 1 se presenta la dinámica poblacional de T. urticae sobre malvas 

ubicadas en las calles del huerto (entre hiladas), mostrando los resultados por 

estadios para adultos, ninfas y huevecillos. 
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Figura 1. Dinámica poblacional de Tetranychus urticae Koch en sus diferentes 
estadios sobre hojas de malva colectadas en el callejón  del lote Estrella en 
Huachichil, Arteaga, Coahuila. 
 
 

En la Figura 1 se aprecia que a finales de Marzo  inicia la actividad de  T. 

urticae encontrándose un promedio de 0.2 hembras adultas por foliolo de malva lo 

que corresponde  a la población hibernante. Sin embargo la población irrumpió  a 

principios del mes de Abril donde se registran altas oviposturas de la primera 

generación (127.65 huevecillos/hoja), lo que dió origen a irrupciones  de ninfas y 

adultos en proporción menor.   Esto se asoció a la falta de control en las malezas  lo 

que permitió el crecimiento poblacional en el  hospedero alternante, dado que en 

dicha fecha no hay follaje disponible en los manzanos por estar en su estado 

fenológico de puntas verdes. Al respecto (Van de Vrie et al, 1972; Baillod et al, 1989; 

Flexner et al, 1991) mencionan que las prácticas de deshierbe realizadas por el 

productor constituyen un factor fundamental en el control. Se sabe que el desarrollo 

de las poblaciones de T. urticae depende en gran parte de la presencia de 

hospedadores alternantes, principalmente malezas. Sus individuos pasan el invierno 

en la cobertura herbácea subyacente a las plantaciones frutales, donde se 

reproducen durante la primavera. 

 

A principios de Mayo ocurrió una segunda irrupción de oviposturas (30.5 

huevecillos/ hoja), pero esta no se refleja en la población de ninfas y adultos ya que 
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el productor cooperante dió un paso de chapoleadora sobre el callejón el día 2 de 

Mayo,  por lo que afectó de manera directa a los ácaros quitándoles un sitio donde 

vivir y su fuente  de alimento. Tomando en cuenta que  la única acción  de control 

que se hizo para las malvas del callejón fue la del chapoleo, se puede ver que si 

disminuyó la población de T urticae en todos sus estadios. A mediados de Junio se 

registró un crecimiento en la población de huevecillos (11.2 huevecillos/hoja)  pero no 

tuvo efecto en las fechas subsecuentes.  

 

Fué hasta el 16 de Julio cuando la población se  activa para proyectarse en 

Mayor proporción el 20 de Agosto, coincidiendo esta ultima fecha con la cosecha por 

lo que las acciones de control se suspendieron hasta pasada la cosecha a principios 

de Septiembre cuando el productor paso la chapoleadora para limpiar 

completamente las malvas, destruyendo su hábitat y por consecuencia  la población 

de T. urticae. 

 
Monitoreo en malvas sobre la hilada del manzano 

En la figura 2 se muestra la dinámica poblacional de T. urticae sobre malvas 

ubicadas en el surco, junto a los troncos de los arboles de manzano distinguiendo 

sus diferentes estadios. 

 

 
 
Figura 2. Dinámica poblacional de Tetranychus urticae Koch en sus diferentes 
estadios sobre hojas de malva colectadas en el surco  del lote Estrella en Huachichil, 
Arteaga, Coahuila. 
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 En la figura 2 se aprecia que  T. urticae  inició con una población hibernante  

de 0.25 hembras adultas por foliolo de malva  a finales de Marzo, datos que son 

relativamente parecidos con la grafica 1. La población irrumpe exponencialmente con 

tres picos de oviposturas en las fechas: 2 de Abril (125.2 huevecillos/hoja), 20 de 

Abril (147.75 huevecillos7hoja) y 1 de Mayo (303.3 huevecillos por hoja), aún y 

cuando esto no reflejó una gran población de ninfas y adultos. 

 

Una vez detectada la población, el  productor cooperante realizó una 

aplicación de Glifosato (herbicida sistémico) 2 lt/ha. como lo indica la primera flecha 

sobre la grafica 2,  lo que implicó  un impacto en la población del ácaro al eliminar su 

alimento y un sitio donde vivir (componentes del ambiente del ácaro). Dado que  el 

control de malezas se dirigió a las malvas sobre las hiladas de manzano quedaron 

vivas las malvas de la calle, por lo que la fuente de invasión permaneció vigente. 

 

Posteriormente se realizó una segunda aplicación con Paraquat  (herbicida de 

contacto desecante)  2lt/Ha. alrededor del 20 de Abril lo que ocasionó una 

disminución en la población tal y como se ve en la grafica 2. A pesar de estas dos 

acciones de control dirigidas al hospedero alternante, a principios de Mayo se 

registró otro pico en oviposturas (303.3 huevecillos por hoja), pero este no se vió 

reflejado en la población de ninfas y adultos. Además de estas acciones de control,  

el productor dio un paso de chapoleadora entre las calles para reducir la fuente de 

invasión. Para esta fecha de principios de Mayo se detectan los primeros arribos en 

el tercio basal del manzano tal y como se mostrará en las graficas subsecuentes. 

  

A partir de la aplicación del Paraquat la población se mantiene baja desde 

fines de Mayo hasta mediados de Julio donde se presentan dos nuevas irrupciones 

poblacionales el 16 de Julio (22.15 huevecillos/hoja) y 20 de Agosto (88.1 

huevecillos/hoja), coincidiendo esta última con la cosecha (figura 2).La población  

decrece hasta el mes de Septiembre cuando una vez terminada la cosecha se 

realizan labores de limpieza del huerto. En postcosecha  controlando las malezas 

con Paraquat 2lt/ha sobre las malvas en la hilada de los manzanos, además del 

chapoleo en las malvas de la calle y la aplicación de Amitraz al follaje del manzano.  
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Monitoreo en el follaje del manzano: Tercio basal 
 
En la figura 3 se muestra la dinámica poblacional de T urticae en el tercio basal del 

árbol de manzano en sus distintos estadios (adultos, ninfas y huevecillos). 

 

 
 
 
Figura 3. Dinámica poblacional de Tetranychus urticae Koch en sus diferentes 
estadios sobre hojas del tercio basal de manzano en Huachichil, Arteaga, Coahuila. 
 

A diferencia del comportamiento observado sobre las malvas del callejón y de 

la hilada donde se observaron fuertes oviposturas, en el tercio basal  del manzano la 

población solo es explosiva hasta  Agosto y Septiembre.  

 

En la figura 3 se muestra como a finales de Abril y a principios de Mayo  inició  

el arribo de T urticae a las hojas del tercio basal del manzano provenientes de las 

hojas de malva. Lo anterior indica que los tratamientos a base de Glifosato y 

Paraquat no fueron suficientes u oportunos para evitar la invasión al manzano. La 

población de T urticae sobreviviente se pasó de la malva muerta por el Paraquat  al 

tercio basal del árbol donde ya se contaba con follaje suficiente para albergar una 

población. Esta se mantuvo baja pero constante en el mes de Mayo considerando 

también que para mediados de este mes parte de la población sube al tercio medio 

continuando con su proceso de invasión. 
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Como resultado a principios del mes de Junio el productor cooperante optó por 

hacer una aplicación de Mitac 200 CE. ® (Acaricida Amitraz) 2L/Ha. dirigida al follaje 

del manzano lo que ocasionó una disminución considerable en la población tal y 

como se muestra en la tercera flecha de la figura 3.El control  se prolongó por un 

periodo de cinco semanas hasta finales de Julio, cuando nuevamente irrumpe la 

población extendiéndose al mes de Agosto .En esta ocasión el estadio dominante fué 

de adultos, seguidas de oviposturas y en menor proporción de ninfas; La irrupción de 

debió a que para estas fechas el productor fijó toda su atención en la cosecha.  Las 

acciones de control se implementaron después de la cosecha  con las labores de 

limpia en el lote y una segunda aplicación de Amitraz para detener el crecimiento de 

la población de T urticae y dejarla controlada para el mes de Septiembre. 

 

Monitoreo en el follaje del manzano: Tercio medio 
 
En la figura 4 se muestra la dinámica de población de la arañita de dos manchas 

Tetranychus urticae Koch en sus estadios de adultos, ninfas y huevecillos en el tercio 

medio del árbol en el lote Estrella. 

 

 
 
Figura 4. Dinámica poblacional de Tetranychus urticae Koch en sus diferentes 
estadios sobre hojas del tercio medio del manzano en Huachichil, Arteaga, Coahuila. 
 

En la figura 4 se observa el arribo de T. urticae a las hojas del tercio medio del 

manzano, donde los eventos se suceden de siete a quince días después de la 
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invasión al tercio basal. En la segunda semana de Mayo apareció la primera irrupción 

(0.2 adultos, 1.25 ninfas y 3.8 huevecillos/hoja), a diferencia del tercio basal el arribo 

se inició con una semana de diferencia tomando como referencia la primera semana 

de Mayo. Al mismo tiempo se puede observar que la población decae rápidamente 

donde el estadio de huevecillo es el que muestra Mayor  número de individuos. 

Posterior a esta fecha la población se mantiene  baja hasta  principios de Junio, 

donde el día 18 de Junio se registra otra irrupción (1.95 adultos, 3.05 ninfas y 9 

huevecillos/hoja). Considerando  este pico el productor cooperante decide hacer una 

aplicación de Mitac 200 CE, lo cual gracias a su efecto residual  mantuvo una 

protección hasta a finales de Julio. La flecha ubicada en la figura 4 indica el momento 

del tratamiento. Al igual que en el tercio basal y en las malvas ocurre una irrupción de 

todos los estadios el 20 de Agosto (28.45 adultos, 25.45 ninfas y 39.3 

huevecillos/hoja) para después ser controlada por las labores de limpieza a principios 

de Septiembre con una segunda aplicación de Amitraz. 

 

Monitoreo en el follaje de manzano: Tercio superior 
En la figura 5 se muestra la dinámica poblacional de T. urticae en sus diferentes 

estadios en el tercio superior del árbol, en el lote Estrella. 

 

 
Figura 5. Dinámica poblacional de Tetranychus urticae Koch en sus diferentes 
estadios sobre hojas del tercio superior del manzano en Huachichil, Arteaga, 
Coahuila. 
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En la presente grafica se muestra la irrupción de T. urticae a las hojas del 

tercio superior, el arribo es  muy parecido a los dos estratos anteriores pero solo se 

presentan las irrupciones de Junio y Agosto. Cabe señalar que  en Mayo y principios 

de Junio solo se registra presencia mínima de este ácaro. Como se muestra en la 

grafica 5 es hasta a mediados de Junio cuando se presenta la primera irrupción de 

los ácaros en este estrato,  lo que coincide con la aplicación de Mitac 200, 

observándose la caída de la población hasta finales de Julio. Nuevamente fue el mes 

de Agosto donde se mostró el  último pico de irrupción (30.05 adultos, 13.3 ninfas 

y36.95 huevecillos), implementando el control hasta después de terminar la cosecha 

para provocar  la declinación de la población.    

 

Monitoreo de T. urticae en otras malezas 
 

En la figura 6 se muestra la dinámica poblacional de T. urticae  en hojas de otras 

malezas como el diente de león (Taraxacum officinale G.) Amargosa (Parthenium 

hysterophorus L), Correhuela (Ipomoea purpurea L.) y polocotillo (Helianthus 

laciniatus. A. Gray). 

 

 
Figura 6. Dinámica poblacional de Tetranychus urticae Koch en sus diferentes 
estadios sobre hojas de otras malezas colectadas en el  lote Estrella en Huachichil, 
Arteaga, Coahuila. 
 
 



35 
 

 

En esta grafica se puede apreciar como T. urticae invade otras malezas a 

partir de la población de malvas presentes en las calles del lote, evento que se 

detectó a partir de mediados de Abril. En los dos primeros meses Abril y Mayo 

dominó el estadio de huevecillos pero esto no repercutió  considerablemente en la 

población de ninfas y adultos. La única acción de control fué un paso de 

chapoleadora como lo marca la flecha en la figura 6. Entre Junio y principios de Julio 

la población declina para irrumpir fuertemente a finales de Julio y Agosto. La 

población declina en Septiembre con el control de malezas en el callejón del lote.  

  

A continuación se presenta las dinámicas poblacionales de T urticae en sus 

diferentes estadios (adultos, ninfas y huevecillos) en los lotes: Amanecer Sur,  

Restaurant  y  Casa Blanca Huerta Nueva. En este último lote se encontró el acaro 

de herrumbre Auculus schlechtendali (Nalepa). En todos los lotes se presentaron 

poblaciones en menor número en comparación a lo visto en el lote Estrella pero 

coinciden en lo general en la fuerte irrupción ocurrida entre Julio y Agosto.  

 

Lote Amanecer Sur 
 

Monitoreo de T. urticae en malvas 
 
A continuación se presenta la grafica que muestra la dinámica de población de la 

arañita de dos manchas Tetranychus urticae Koch en sus diferentes estadios en lote 

Amanecer sur. 

 



36 
 

 

 
 
Figura 7. Dinámica poblacional de Tetranychus urticae Koch en sus diferentes 
estadios sobre hojas de malva colectadas en el  lote Amanecer Sur en Huachichil, 
Arteaga, Coahuila. 
 

En la grafica 7 se puede observar como la población de T. urticae se mantiene 

baja desde principios de Marzo, sin embargo hasta a finales de Abril surgió la 

primera irrupción (3.7 adultos, 2.12 ninfas y 9.66 huevecillos/hoja). El control de 

malezas oportuno a principios de Mayo (que se  realizó cada 20 días a partir del 1 de 

Mayo) ayudó a mantener la población baja tal y como se muestra en  la figura 7, 

manteniendo baja densidad de T. urticae  por diez semanas. El segundo pico de 

irrupción comenzó a mediados de Julio con una Mayor proporción de 

oviposturas(18.1 huevecillos/hoja), lo que se reflejó en una alta población de adultos 

(46.28/hoja) y ninfas (10.2/hoja) durante el mes de Agosto.  La población declinó  una 

vez implementadas las acciones de control de la maleza en postcosecha.  

 

Monitoreo de T. urticae en otras malezas 
 

En la figura 8 se muestra la dinámica poblacional de T. urticae en sus diferentes 

estadios en hojas de otras malezas en el lote Amanecer sur. 
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Figura 8. Dinámica poblacional de Tetranychus urticae Koch en sus diferentes 
estadios sobre hojas de otras malezas colectadas en el  lote Amanecer Sur en 
Huachichil, Arteaga, Coahuila. 
 

En esta grafica se puede ver que la población se mantuvo baja desde 

mediados de Abril hasta mediados de Julio y solo se observó un pico de irrupción el 

20 de Agosto(34.3 adultos, 6.04ninfas y 35.72 huevecillos/hoja), partiendo del 24 de 

Julio con Mayor proporción en oviposturas y adultos. Cabe mencionar que el paso de 

chapoleadora oportunamente (acción de control que realizaba cada 20 días a partir 

de principos de Mayo) y el control de malezas aplicado en las hiladas de manzano 

fueron  el factor clave para que la población estuviera controlada en todo el ciclo. 

Únicamente  se registró un pico que coincidió con la época de la cosecha y fué hasta 

terminada esta  cuando se paso la chapoleadora para destruir las malezas y acabar 

con la población de T. urticae.  

 

Monitoreo de T. urticae en el tercio basal de manzano 
 

La siguiente grafica muestra la dinámica de población de T. urticae en sus diferentes 

estadios  en hojas del tercio basal de manzano en el lote Amanecer Sur. 
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Figura 9. Dinámica poblacional de Tetranychus urticae Koch en sus diferentes 
estadios sobre hojas del tercio basal de manzano colectadas en el  lote Amanecer 
Sur en Huachichil, Arteaga, Coahuila. 
 

            En la grafica 9 se observa que fue hasta principios de Mayo donde se detecta 

una población inicial la cual no logra establecerse en el árbol. La población se 

mantiene controlada hasta principios de Julio, a partir del 8 de Julio irrumpió el primer 

y único pico importante (1.78 adultos, 0.94 ninfas y 1.26 huevecillos/hoja)  

mantiéndose hasta el 20 de Agosto, una vez terminada la cosecha a finales de 

Agosto el productor aplicó el acaricida Amitraz para abatir  la baja población de T. 

urticae. 

 

Monitoreo de T. urticae en el tercio medio del manzano 
 
La siguiente grafica nos muestra la dinámica de población de T. urticae  en sus 

diferente estadios en el tercio medio del árbol de manzano en el lote Amanecer Sur. 
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Figura 10. Dinámica poblacional de Tetranychus urticae Koch en sus diferentes 
estadios sobre hojas del tercio medio de manzano colectadas en el  lote Amanecer 
Sur en Huachichil, Arteaga, Coahuila. 
 

En esta grafica se puede ver como la tendencia de arribo de T. urticae es la 

misma que en la base del árbol con la única diferencia  de que la invasión para este 

estrato se inició tres semanas después del  arribo al tercio basal. Hay coincidencia en  

el día 20 de Agosto como pico máximo con Mayor proporción de oviposturas 

(136.9/hoja), y menor presencia de adultos y ninfas (27.92 y  6.58/hoja). 

 

Monitoreo de T. urticae en el tercio superior del manzano 
 

En la figura 11 se presenta la dinámica poblacional de T. urticae en sus 

estadios de adulto, ninfas y huevecillos en el tercio superior del árbol de manzano en 

el lote Amanecer Sur. 
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Figura 11. Dinámica poblacional de Tetranychus urticae Koch en sus diferentes 
estadios sobre hojas del tercio superior de manzano colectadas en el  lote Amanecer 
Sur en Huachichil, Arteaga, Coahuila. 
 
 

En la figura 11 se puede ver que la invasión al tercio superior fue similar al 

tercio medio la cual ocurre en el mes de Agosto y declina en Septiembre por efecto 

de la aplicación del Amitraz. Cabe señalar que en el resto del ciclo agrícola la 

población se mantuvo muy baja y el proceso de invasión se inicia hasta finales de 

Julio. 

 

 

Lote Restaurant 
 

Este lote se caracterizó por contar con un riego de micro aspersión lo cual con 

el continuo mojado se produjo un efecto de derribo que evitó el asentamiento de 

fuertes poblaciones de T. urticae. 
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Figura 12. Dinámica poblacional de Tetranychus urticae Koch en sus diferentes 
estadios sobre hojas de malva colectadas en el lote Restaurant  en Huachichil, 
Arteaga, Coahuila. 
 

En este lote la población  que se presenta es menor en relación a los dos lotes 

anteriormente mencionados como se muestra en la figura12.  Se pueden distinguir  

dos picos de irrupción incipientes uno a principios y otro a finales de Abril pero no  

tuvieron repercusión en un incremento de la población. Después de la segunda 

semana de Mayo, el factor importante que ayudó a que la población de este lote no 

se desarrollara fue el sistema de riego por micro aspersión el cual mantuvo a la 

población de T. urticae en niveles bajos (Preece y Read, 1993).Dicho ácaro requiere 

un ambiente seco y de poca humedad relativa además de que la aspersión tuvo un 

efecto de derribo, por lo que fue  hasta el 20 de Agosto cuando se muestra el pico 

más alto (15.22 adultos, 9.72 ninfas y 19.68 huevecillos/hoja)  el cual coincide con las 

fechas de irrupción de los lotes anteriormente citados. Este lote solo recibió dos 

pasos de chapoleadora en la primera semana de Mayo y otro en postcosecha en el 

mes de Septiembre. 

 

Monitoreo de T. urticae en otras malezas 
 

En la siguiente grafica se muestra la población de T. urticae en hojas de otras 

malezas (diente de león Taraxacum officinale G y Correhuela Ipomoea purpurea).en 

sus diferentes estadios para el lote Restaurant. 
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Figura 13. Dinámica poblacional de Tetranychus urticae Koch en sus diferentes 
estadios sobre hojas de otras malezas colectadas en el lote Restaurant  en 
Huachichil, Arteaga, Coahuila. 
 

Para esta grafica se puede ver como la población de ácaros se mantienen en 

ceros desde a mediados de Abril hasta mediados de Julio, debido al factor de 

regulación poblacional realizado por el sistema de riego. Fue hasta el 20 de Agosto 

cuando irrumpió la población (18.34 adultos, 7.78 ninfas y 19.64 huevecillos/hoja) 

siendo este el común denominador para todos los lotes y estratos monitoreados en 

este experimento.  

 

A lo largo del programa de muestreo nunca se detectó población en el tercio 

basal, medio y superior del árbol, siendo este lote el de menor infestación en 

comparación al lote Estrella y el Amanecer Sur.   

 

Lote Casa Blanca Huerta Nueva 
 

Durante el periodo de muestreo tanto en malezas como en el tercio basal, 

medio y superior de los árboles nunca se detectó poblaciones de T. urticae.  A 

diferencia de los lotes antes mencionados en este se detectó una irrupción del ácaro 

del herrumbre  Auculus schlechtendali (Nalepa) a principios de Septiembre, evento 

que en ciclos anteriores ya se había registrado (figura 14).  
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Figura 14. Dinámica poblacional del ácaro del herrumbre  Auculus schlechtendali 
(Nalepa). Sobre  hojas de manzano  colectadas en el lote Casa Blanca Huerta Nueva  
en Huachichil, Arteaga, Coahuila. 
 

Como se puede observar en la figura 14, únicamente se detectó un pico de 

irrupción  el 10 de Septiembre (66.7 acaros/hoja), por lo que el productor cooperante 

aplicó el acaricida Abamectina el día 24 de Septiembre  a una dosis de 400 cc /ha. 

En muestreos posteriores ya no se  encontró población viva, además de que 

tampoco fué encontrado en ninguna especie de maleza.  

 

De manera general y de acuerdo con los resultados mostrados en las graficas 

anteriores podemos mencionar que no todos los lotes tienen el mismo nivel de 

infestación de T. urticae dependiendo este nivel, de la limpieza del lote y del manejo 

de malezas que hace el productor.   Es clave para el control de ácaros destruir la 

población hibernante en las malvas durante el mes de Marzo, antes de que exista 

follaje en el manzano, lo que genera la posibilidad de manejar todo el ciclo libre de 

infestaciones hasta el mes de Agosto cuando la población irrumpe bajo cualquier tipo 

de situación. En aquellos lotes donde el productor hizo un buen control de malezas 

las poblaciones de T. urticae se mantuvieron bajas. Se entiende como un buen 

control la destrucción oportuna de hospederos alternantes tales como malva Malva 

parviflora, diente de león Taraxacum officinale G., Correhuela Ipomoea purpurea L., 

Amargosa Parthenium hysterophorus L; y polocotillo Helianthus laciniatus. A. Gray.  
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Ya sobre el follaje del manzano un solo tratamiento en postcosecha a base de 

Amitraz resolvió el problema, lo que le da al árbol la oportunidad de mantener al 

máximo su follaje para el retorno de las reservas a la madera, raíces y yemas antes 

de la senescencia. 

 

Con respecto a  Auculus schlechtendali se requiere un seguimiento más 

detallado ya que su irrupción fue repentina y en postcosecha y nunca se detectaron 

hospederos alternantes  Al momento de este trabajo se ignoran las causas del 

porque solo el lote Casa Blanca huerta Nueva fué el único infestado situación que 

también se repitió a finales del 2008. Esta especie requiere un proyecto de 

investigación específico para descubrir las causas de su disparo poblacional, sus 

sitios de hibernación y verificar si se produce un daño en el fruto.   

 

 



 

 
 
 

CONCLUSIONES 
 

1. Los hospederos alternantes de T. urticae son principalmente la malva (Malva 

parviflora)  ubicada en el callejón y en las hiladas de manzano, diente de león 

(Taraxacum officinale G.), Correhuela (Ipomoea purpurea L.), Amargosa 

(Parthenium hysterophorus L) y  polocotillo (Helianthus laciniatus. A. Gray.) 

2. La malva es el hospedero donde hiberna T. urticae y es la fuente de invasión a 

los arboles de manzano. 

3. Un control ineficiente de la malva repercute en un proceso anticipado de 

invasión al manzano durante Abril y Mayo. Un control oportuno retrasa la 

invasión hasta finales de Julio y principios de Agosto.  

4. En todos los lotes el pico irruptivo mas alto ocurrió a finales de Julio y 

principios de Agosto. 

5. El control más efectivo de malezas que impactó en la población de T. urticae 

fue a base de Paraquat en la dosis de 2 L/ha. 

6. Los tratamientos acaricidas a base de Amitraz y Abamectina fueron efectivos 

al abatir las poblaciones de T. urticae y  A.  schlechtendali. 

7. Además de T. urticae se presentó de manera repentina y en un solo lote el 

acaro Auculus schlechtendali. 
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APENDICE 
Lote Estrella. 
 
Promedio  de arañita de dos manchas  Tetranychus urticae  Koch por hoja, en sus 
diferentes estadios colectadas sobre la malva del callejón en el lote Estrella en 
Huachichil, Arteaga Coahuila. 
 

Fecha Adultos Ninfas Huevecillos 
27/03/09 0.2 0 0 
02/04/09 9.75 6.9 125.2 
17/04/09 14.9 30.6 127.65 
20/04/09 8.45 18.05 55.55 
24/04/09 5.45 11 49.9 
01/05/09 6.4 11.7 75.15 
08/05/09 8.5 6.85 30.55 
14/05/09 4.55 6.05 26.85 
20/05/09 3.85 8.5 15.45 
29/05/09 1.95 4 4.85 
03/06/09 0.05 0 0.05 
12/06/09 0.55 1.35 3.2 
18/06/09 0.45 1.65 11.2 
25/06/09 0 0 0 
01/07/09 0 0 0 
08/07/09 0.1 0 0.55 
16/07/09 3.1 5.9 18.75 
24/07/09 0.55 0.4 5.35 
07/08/09 7.4 2.6 2.3 
20/08/09 26.45 12.85 62.25 
10/09/09 2.2 0.35 2.75 
24/09/09 0.85 0 0.2 
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Promedio  de arañita de dos manchas  Tetranychus urticae  Koch por hoja, en sus 
diferentes estadios colectadas sobre el surco en el lote Estrella en Huachichil, 
Arteaga Coahuila. 
 

Fecha Adultos Ninfas Huevecillos 
27/03/09 0.25 0 0 
02/04/09 9.75 6.9 125.2 
17/04/09 8.15 10.8 105 
20/04/09 16.3 19.5 147.75 
24/04/09 10.25 22.15 88.15 
01/05/09 16.85 21.7 303.3 
08/05/09 8.35 10.9 35.75 
14/05/09 11.55 6.35 26.1 
20/05/09 6.45 4.85 19.35 
29/05/09 4.3 3.05 8.9 
03/06/09 0.05 0.05 0.15 
25/06/09 0.05 0.3 1.6 
01/07/09 0.5 0.05 0.4 
08/07/09 0 0 0.75 
16/07/09 3.25 6.8 22.15 
24/07/09 0.25 0.05 1.8 
07/08/09 18.6 10.55 36.85 
20/08/09 24.15 9.5 88.1 
10/09/09 0.85 0.05 1.2 
24/09/09 17.6 0.85 6.5 
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Promedio  de arañita de dos manchas  Tetranychus urticae  Koch por hoja, en sus 
diferentes estadios colectadas en el tercio basal de manzano en el lote Estrella en 
Huachichil, Arteaga Coahuila. 
 

Fecha Adultos Ninfas Huevecillos 
27/03/09 0 0 0 
02/04/09 0 0 0 
17/04/09 0 0 0 
24/04/09 0.3 0 0.95 
01/05/09 1.15 1.45 4.85 
08/05/09 0.05 0.15 0.7 
14/05/09 0.2 0.35 1.35 
20/05/09 1.05 1.25 1.9 
29/05/09 0.6 0 3.25 
03/06/09 0.35 0.4 1.5 
12/06/09 0.8 1.5 3.85 
18/06/09 0.4 1.35 3.5 
25/06/09 0.1 0.05 0.7 
01/07/09 0.35 0.15 0.35 
08/07/09 0.05 0 0.1 
16/07/09 0.05 0.2 0.25 
24/07/09 0.85 0.85 1.2 
07/08/09 6.35 11.55 7.45 
20/08/09 30.2 7.4 19 
10/09/09 14.7 2.75 2.6 
24/09/09 0.7 0 0.1 
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Promedio  de arañita de dos manchas  Tetranychus urticae  Koch por hojas, en sus 
diferentes estadios colectadas sobre el tercio medio de manzano en el lote Estrella 
en Huachichil, Arteaga Coahuila. 
 

Fecha Adultos Ninfas Huevecillos 
01/05/09 0 0.85 2.45 
08/05/09 0.2 1.25 3.8 
14/05/09 0.85 0.65 1.75 
20/05/09 1.25 1.05 0.8 
29/05/09 0.6 0.85 0.45 
03/06/09 0.2 0.25 0.2 
12/06/09 1.05 2.4 3.5 
18/06/09 1.95 3.05 9 
25/06/09 0.4 0.35 0.45 
01/07/09 0.15 0.05 0.3 
08/07/09 0.3 0 0.15 
16/07/09 0.4 0.7 0.75 
24/07/09 0.7 1 1.65 
07/08/09 7.9 16.3 12.05 
20/08/09 28.45 25.45 39.3 
24/09/09 0.25 0.35 0.15 
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Promedio  de arañita de dos manchas  Tetranychus urticae  Koch por hoja, en sus 
diferentes estadios colectadas en el tercio superior de manzano en el lote Estrella en 
Huachichil, Arteaga Coahuila. 
 

Fecha Adultos Ninfas Huevecillos 
01/05/09 0.45 0.05 0.35 
08/05/09 0.65 0.45 0.85 
14/05/09 1.05 0.6 0.7 
20/05/09 0.75 0.45 0.15 
29/05/09 0.35 0.2 0.4 
03/06/09 1.2 0.85 1.2 
12/06/09 0.7 1.1 2.95 
18/06/09 2 4.3 13.15 
25/06/09 0.45 0.3 0.35 
01/07/09 0 0.15 0.15 
08/07/09 0.05 0 0 
16/07/09 0.2 0.1 0.55 
24/07/09 0.5 0.75 0.8 
07/08/09 18.55 4.55 28.25 
20/08/09 30.05 13.3 36.95 
10/09/09 6.25 1.5 4.3 
24/09/09 0.25 0.05 0.05 
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Promedio  de arañita de dos manchas  Tetranychus urticae  Koch por hoja, en sus 
diferentes estadios colectadas en otras malezas en el lote Estrella en Huachichil, 
Arteaga Coahuila. 
 

Fecha Adultos Ninfas Huevecillos 
17/04/09 0 0 0 
20/04/09 3.5 2.95 9.15 
24/04/09 3.15 4.55 23.65 
01/05/09 4.15 3.05 9.5 
08/05/09 1.9 2.65 18 
14/05/09 3.6 1.4 5.6 
20/05/09 1.75 0.85 3.45 
29/05/09 2 1.4 4.55 
03/06/09 0 0 0 
01/07/09 0.4 0.15 0.55 
08/07/09 0 0 0 
16/07/09 1.2 2.3 6.6 
24/07/09 2.05 3.3 4.55 
07/08/09 6.3 3.95 34.3 
20/08/09 32.85 18.1 42.3 
10/09/09 1.55 0.2 1.85 
24/09/09 0.5 0 1.05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



58 
 

Lote Amanecer Sur. 
 
Promedio  de arañita de dos manchas  Tetranychus urticae  Koch por hoja, en sus 
diferentes estadios colectadas en malva en el lote Amanecer Sur en Huachichil, 
Arteaga Coahuila. 
 

Fecha Adultos Ninfas Huevecillos 
06/03/09 0 0 0 
20/03/09 0 0 0 
27/03/09 0 0 0 
02/04/09 0.02 0 0.48 
17/04/09 0 0 0.6 
20/04/09 0.04 0 0.3 
24/04/09 3.7 2.12 9.66 
01/05/09 0.3 0.16 0.42 
08/05/09 0.1 0.04 0.04 
14/05/09 0.52 0.1 0.66 
20/05/09 0 0 0 
29/05/09 0 0 0 
03/06/09 0 0 0.08 
12/06/09 0.1 0.06 0.36 
18/06/09 0 0 0 
25/06/09 0 0 0 
01/07/09 0 0 0 
08/07/09 0 0 0 
16/07/09 0 0 0 
24/07/09 1.7 2.6 18.1 
07/08/09 5.92 2.3 24.16 
20/08/09 46.28 10.2 45.28 
10/09/09 0.78 0.06 2.3 
24/09/09 0 0 0.5 
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Promedio  de arañita de dos manchas  Tetranychus urticae  Koch por hoja, en sus 
diferentes estadios colectadas en hojas de otras malezas en el lote Amanecer Sur en 
Huachichil, Arteaga Coahuila. 
 

Fecha Adultos Ninfas Huevecillos 
17/04/09 0 0 0 
20/04/09 0 0 0 
24/04/09 0 0 0 
01/05/09 0.1 0.02 0.12 
08/05/09 0.04 0.02 0.08 
14/05/09 0 0 0 
20/05/09 0 0 0 
29/05/09 0 0 0 
03/06/09 0 0 0 
12/06/09 0 0 0 
18/06/09 0 0 0 
25/06/09 0 0 0 
01/07/09 0 0 0 
08/07/09 0 0 0 
16/07/09 0 0 0 
24/07/09 0.08 0.16 3.88 
07/08/09 1.9 0.82 4.32 
20/08/09 34.3 6.04 35.72 
10/09/09 0.9 0.02 3.24 
24/09/09 0.58 0.06 0.62 
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Promedio de arañita de dos manchas  Tetranychus urticae  Koch por hoja, en sus 
diferentes estadios colectadas en hojas basales de manzano en el lote Amanecer 
Sur en Huachichil, Arteaga Coahuila. 
 

Fecha Adultos Ninfas Huevecillos 
01/05/09 0.46 0.58 1.94 
08/05/09 0.08 0.24 1.42 
14/05/09 0.16 1.04 0.76 
20/05/09 0.26 0.62 0.66 
29/05/09 0.04 0.02 0.06 
03/06/09 0 0 0 
18/06/09 0 0 0 
25/06/09 0 0 0.06 
01/07/09 0 0 0 
08/07/09 1.78 0.94 1.26 
16/07/09 1.34 2.1 8.22 
24/07/09 1.78 2.96 5.96 
07/08/09 7.46 3.12 15.82 
20/08/09 32.96 6.4 42.34 
10/09/09 1.7 0.22 7.28 
24/09/09 0 0 0 
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Promedio  de arañita de dos manchas  Tetranychus urticae  Koch por hoja, en sus 
diferentes estadios colectadas en hojas del tercio medio de manzano en el lote 
Amanecer Sur en Huachichil, Arteaga Coahuila. 
 

Fecha Adultos Ninfas Huevecillos 
01/05/09 0 0.34 0.98 
08/05/09 0.16 0.22 0.14 
14/05/09 0.26 0.8 0.88 
20/05/09 0.1 0.1 0.72 
29/05/09 0 0 0 
03/06/09 0 0 0 
08/07/09 0.88 0.64 0.78 
16/07/09 0.92 0.84 2.06 
24/07/09 1.44 2.32 4.32 
07/08/09 9.16 2.2 18.82 
20/08/09 27.92 6.58 136.9 
10/09/09 5.1 0.42 12.58 
24/09/09 0.12 0.12 5.04 
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Promedio  de arañita de dos manchas  Tetranychus urticae  Koch por hoja, en sus 
diferentes estadios colectadas en hojas del tercio superior de manzano en el lote 
Amanecer Sur en Huachichil, Arteaga Coahuila. 
 

Fecha Adultos Ninfas Huevecillos 
01/05/09 0.18 0.02 0.14 
08/05/09 0.26 0.16 0.34 
14/05/09 0.52 1.1 1.42 
20/05/09 0.06 0.28 0.64 
29/05/09 0 0 0 
03/06/09 0 0 0 
08/07/09 0.48 0.26 0.22 
16/07/09 0.5 0.5 2.44 
24/07/09 0.8 0.52 1.72 
07/08/09 8.1 1.62 19.24 
20/08/09 83.1 8.48 63.88 
10/09/09 10 0.1 14.06 
24/09/09 0.02 0.1 2.6 
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Lote Restaurant. 
 
 
Promedio  de arañita de dos manchas  Tetranychus urticae  Koch por hoja, en sus 
diferentes estadios colectadas en hojas de malva en el lote Restaurant en Huachichil, 
Arteaga Coahuila. 
 

Fecha Adultos Ninfas Huevecillos 
03/03/09 0 0 0 
20/03/09 0 0 0 
27/03/09 0 0 0 
02/04/09 0.04 0 0.98 
17/04/09 0 0 0 
20/04/09 0 0 0 
24/04/09 0.86 0.96 2.66 
01/05/09 0.16 0.04 2.84 
08/05/09 0 0 0 
14/05/09 0 0 0 
20/05/09 0 0 0 
29/05/09 0 0 0 
03/06/09 0 0 0 
12/06/09 0 0 0 
18/06/09 0 0 0 
25/06/09 0 0 0 
01/07/09 0 0 0 
08/07/09 0 0 0 
16/07/09 0 0 0.24 
24/07/09 0.04 0 0.08 
07/08/09 0.12 0 0 
20/08/09 15.22 9.74 19.68 
10/09/09 1.22 0.08 1.72 
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Promedio  de arañita de dos manchas  Tetranychus urticae  Koch por hoja, en sus 
diferentes estadios colectadas en hojas de otras malezas en el lote Restaurant en 
Huachichil, Arteaga Coahuila. 
 

Fecha Adultos Ninfas Huevecillos 
02/04/09 0 0 0 
17/04/09 0 0 0 
24/04/09 0 0 0 
01/05/09 0 0 0 
08/05/09 0 0 0 
14/05/09 0 0 0 
20/05/09 0 0 0 
29/05/09 0 0 0 
03/06/09 0 0 0 
12/06/09 0 0 0 
18/06/09 0 0 0 
25/06/09 0 0 0 
07/08/09 0.1 0 0.18 
20/08/09 18.34 7.78 19.64 
10/09/09 3.56 0.46 9.72 
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Casa Blanca Huerta Nueva. 
 
Promedio  de arañita de dos manchas  Tetranychus urticae  Koch por hoja, en sus 
diferentes estadios colectadas en hojas manzano en el lote Casa Blanca Huerta 
Nueva en Huachichil, Arteaga Coahuila. 
 

Fecha Auculus schlechtendali 
01/05/09 0 
08/05/09 0 
14/05/09 0 
20/05/09 0 
29/05/09 0 
01/07/09 0 
08/07/09 0 
16/07/09 0 
24/07/09 0 
07/08/09 0 
20/08/09 0 
10/09/09 66.7 
24/09/09 0 

 

 


