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INTRODUCCIÓN

Se considera que los invertebrados como los insectos y 
otros artrópodos surgieron en este planeta hace más de 
250 millones de años, mucho antes de que el ser humano 
hiciera su aparición; por lo tanto, bien puede suponerse 
que desde el inicio de su existencia el hombre sufriera 
efectos nocivos de muchos de aquellos seres y quizás, 
también obtuviera ciertos beneficios de algunos de ellos. 
(Méndez, 1999).

LOS ARTRÓPODOS

Los Arthropoda  (insectos, arácnidos miriápodos y crus-
táceos), son un grupo de animales que presentan  sime-
tría bilateral, patas articuladas, cuerpo segmentado y 
cubierto de quitina entre sus principales características. 

Representan el 80% de las especies animales descriptas. 
Constituyen el Phylum de mayor éxito evolutivo sobre 
la tierra si se evalúa su abundancia en todos los ecosiste-
mas y su diversidad taxonómica. Su biomasa supera a la 
de cualquier otro grupo. Son importantes eslabones de 
la cadena trófica y como recurso biológico tienen valor 
indirecto relacionado con el funcionamiento de los eco-
sistemas (Bar M. 2004).

Los artrópodos han tenido desde siempre una relación 
muy estrecha con el hombre, conviviendo en todo mo-
mento. La relación entre el hombre y los artrópodos es 
directa e indirecta, y en este sentido podemos decir que 
hay artrópodos útiles y dañinos. Los artrópodos útiles 
pueden servir como alimento al hombre y a otros anima-
les, controladores de plagas agrícolas, etc. 

Figura 1. Diversidad de artrópodos del ecosistema de Bermejo.

El eminente biólogo austriaco Karl von Frisch, merece-
dor del premio Nobel en 1973, Citado por Hoffmann, 
1993 escribió la siguiente frase, al referirse a un grupo 
de arácnidos: “Hay que echar mano de la fantasía para 
introducirse en el cuerpo de un ser que recibe a través del 
sentido del tacto casi toda la información sobre las cosas 
que tienen significación en su vida”.

Los artrópodos dañinos para el hombre, ocasionan pro-
blemas de forma directa e indirecta, Siendo algunos 
transmisores de microorganismos patógenos que lo en-
ferman con la posibilidad de causarle la muerte, pero 
también muchos otros pueden ocasionar grandes daños 
de manera indirecta compitiendo por alimento con el 
hombre, es decir, son las denominadas plagas de cultivos 
agrícolas y parásitos del ganado.

LOS INSECTOS

Los insectos son considerados como el grupo de organis-
mos más variados del planeta. Cerca de la mitad de los 
seres vivos que se conocen en el mundo son insectos; esto 
equivale a casi  950.000 especies; para tener una idea 
global, tres cuartos de todos los animales conocidos son 
insectos. Además de esta gran diversidad, los insectos se 
cuentan entre los organismos más abundantes y de una 
gran capacidad para colonizar casi todos los hábitats que 
hay en la tierra, a excepción de las condiciones extremas 
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de las regiones polares y del interior del mar. (Amat-Gar-
cía. et al. 2005).

Las principales razones de éxito biológico, entre otras, 
han sido:

• Su pequeña talla.

• La presencia de alas.

• Su alta reproductividad.

• Su patrón de desarrollo que incluye la  metamor-
fosis.

• Diversos hábitos alimenticios.

• Mecanismos de defensa para evadir a sus enemigos 
naturales.

IMPORTANCIA DE LOS INSECTOS

La gran diversidad de especies de insectos tiene un mar-
cado impacto positivo sobre la flora y la misma fauna 
con las cuales establecen una estrecha relación, asimismo 
el hombre como parte del mismo ecosistema ha apren-
dido a aprovechar los múltiples beneficios que pueden 
brindar los insectos, de la misma manera se han tenido 
que desarrollar mecanismos de defensa cuando éstos son 
perjudiciales.

BENEFICIOS

La gran diversidad de especies de insectos sugiere que 
también son múltiples las actividades que realizan estos 
artrópodos, algunas de esas actividades influyen de ma-
nera favorable en las actividades de los humanos.

EN LA POLINIZACIÓN 

La reproducción sexual de las plantas es posible gracias 
al proceso de polinización. Pocas plantas se polinizan a sí 
mismas, pero para la gran mayoría, el proceso es a través 
del movimiento del polen de una flor al estigma de otra.

PRODUCTOS COMERCIALES 

Miel y Cera: La producción de miel es considerada una 
industria bastante antigua, en la cual utilizan a las abejas 
para la obtención de esos productos. La miel es usada 
extensivamente como alimento y en la manufactura de 
varios productos. La cera es usada por la industria para 
la fabricación de velas, ciertos tipos de tintas, etc. 

Seda: La industria de la seda es también muy antigua, 
originándose aproximadamente 2.500 años.

Los insectos como alimento: La composición de sus es-
tructuras corporales,  rico en proteínas y bajo en lípidos, 
los artrópodos (salvando situaciones socio-culturales) 
pueden ser una buena opción para ser utilizados como 
parte de la dieta humana.

INSECTOS ENTOMÓFAGOS 

Los insectos tienen una tremenda capacidad de repro-
ducción, por lo que pueden incrementar sus poblaciones 
a niveles realmente alarmantes. Sin embargo, ellos rara-
mente lo logran debido principalmente a que sus pobla-
ciones están reguladas por factores abióticos y bióticos. 

Los insectos depredadores pertenecen a varios ordenes 
siendo los más comunes Coleóptero, Hemíptera, Neu-
róptera, Díptera e Hymenóptera. En caso de los insectos 
parásitos, los más comunes pertenecen a los órdenes Díp-
tera e Hymenóptera. 

EN LA DESCOMPOSICIÓN DE LA MATERIA OR-
GÁNICA 

Estos son individuos que se alimentan de plantas o ani-
males en descomposición. Tales especies ayudan a con-
vertir estos materiales en elementos más simples que 
retornan al suelo y son posteriormente disponibles por 
las plantas. Insectos tales como los comejenes, coleópte-
ros taladradores de tallos y otros son importantes en la 
incorporación de plantas muertas al suelo. Coleópteros 
de la familia Scarabaeidae, Histeridae, Dermestidae y 
Trogidae y dípteros de la familia Cailiphoridae y Sarco-
phagidae. 

EN EL CONTROL DE MALEZAS 

Normalmente una proporción alta de insectos se ali-
menta de plantas, situación que puede ser beneficiosa si 
destruyen malezas u otras plantas que se consideren no 
deseables. Cuando una maleza es introducida a un país, 
ésta normalmente se dispersa rápidamente convirtiéndo-
se en una plaga de importancia; en algunos casos, insec-
tos que se alimentan de esa planta, son introducidos para 
que ayuden al control de ella.

EN LA ALIMENTACIÓN 

Existe una gran cantidad de vertebrados, especialmente 
aves y peces que tienen una dieta que se basa fundamen-
talmente en insectos. Por lo tanto éstos son de extrema 
importancia para su supervivencia. Los insectos también 
se utilizan como alimento para los humanos. Los árabes 
comen langostas (Acrididae); ciertos nativos de África co-
men hormigas, comejenes, larvas de Coleóptero y Lepi-
dóptera. En México, consumen los gusanos del maguey, 
los cuales son considerados como una delicia y tienen 
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una alta demanda en el mercado. 

EN LA MEDICINA 

El hombre por mucho tiempo ha utilizado los insectos o 
sus productos como agentes terapéuticos. Cantaridina, 
producto obtenido del cuerpo de las cantáridas (Coleóp-
tero), ha sido usado en el tratamiento de ciertas condi-
ciones del sistema urogenital. El veneno de las abejas ha 
sido utilizado en el tratamiento de la artritis. 

Uno de los usos más importantes de los insectos en la 
medicina ha sido el de las larvas saprófagas (Dípteras) en 
el tratamiento de tejidos humanos muertos. Las larvas 
son criadas en condiciones asépticas, para evitar infec-
ciones adicionales y luego son colocadas en los tejidos 
del paciente, con el resultado de una cura efectiva de la 
herida. Las investigaciones demostraron que la excreción 
de alantoína por la larva, produce el efecto curativo en el 
tratamiento del paciente. 

EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

Los procesos de la herencia, variación y evolución son si-
milares en los animales, y debido a que los insectos tienen 
un ciclo de vida corto, son utilizados frecuentemente en 
los estudios científicos de esos procesos. La mosca de la 
fruta (Drosophila sp.),

LOS INSECTOS COMO VECTORES DE ENFERME-
DADES

La presencia de insectos vectores de enfermedades en 
América ha sido reportada desde los tiempos coloniales, 
lo mismo que las enfermedades que ellos transmiten. 
…….indica hallazgos recientes sugieren que la muerte 
del Inca Huayna Capac de debió a la malaria, cuyo vec-
tor es el zancudo Anópheles. (Oguzuku, 2002).

Arnaldos, 2011, Indica que los insectos hematófagos (se 
alimentan de sangre) típicamente inyectan una cantidad 
de saliva en el hospedador antes de succionar la sangre. 
Esta saliva puede actuar como alérgeno, como se ha de-
mostrado en mosquitos, chinches, etc.

Las características fisiográficas del ecosistema de Berme-
jo  son propicias para el desarrollo de muchas especies de 
insectos que a su vez transmiten también muchas enfer-
medades  tropicales como el dengue, sika y chikungunya.

Los llamados zancudos pertenecen a la Familia Culici-
dae (Suborden Nematocera), sólo la hembra es hemató-
faga, algunos géneros son vectores biológicos de enfer-
medades:

a) Aedes: fiebre amarilla, dengue
b) Culex: arbovirus
c) Anopheles: paludismo

También a la Familia Psychodidae del orden díptero, 
pertenecen los géneros:

a) Lutzomyia: vector biológico de Leishmaniasis 
(Protozoos)

b) Psychoda: inofensivo; vive en los baños.

Todos los anteriores géneros están presentes en el ecosis-
tema de Bermejo.

Figura 2. Aedes sp. Alimentándose

Hinojosa, 2017 Afirma que en nuestro país son  12.210 
casos confirmados de dengue, chikungunya y zika, entre 
2016 y lo que va de la presente gestión.
Sobre casos de chikungunya, informó que a nivel nacio-
nal se detectaron, entre 2016 y lo que va de la presente 
gestión, 7.579 casos, de los cuales 3.600 están en Beni, 
2.426 en Tarija, 818 en Santa Cruz, 611 en Pando, 70 
en Cochabamba, 33 en La Paz, 20 en Chuquisaca y uno 
en Oruro. 

Los casos confirmados de zika a nivel nacional alcanzan 
a 192, y están distribuidos en: Santa Cruz, se reportan 
149; en Beni, 20, y en Pando, 23. 

En cuanto al dengue, el departamento de Beni encabeza 
la lista con 2.582 casos, Santa Cruz con 716, Pando con 
579, Tarija con 291, La Paz con 163, Chuquisaca con 62 
y Cochabamba con 46.

Hasta la fecha, son 13 casos de microcefalia a nivel na-
cional, de los cuales la mayoría está en el departamento 
de Santa Cruz. (Hinojosa, 2017).

Los anteriores datos muestran la gran importancia que 
tienen los dípteros (mosquitos) como vectores de enfer-
medades tan graves que ponen en riesgo la vida de las 
personas, como lo son el dengue, Chikungunya y Zika.

En Bermejo, desde el 1 de enero al 5 de mayo del 2017 se 
tienen confirmados 3 casos de dengue y dos de sika con 
diagnóstico positivo , sin embargo el número de casos po-
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sitivos pueden incrementarse debido a que aún se están 
evaluando. (Romero A. 2017).

LOS INSECTOS COMO PLAGAS AGRÍCOLAS

Desde sus orígenes, la producción agropecuaria se ha 
visto afectada por diversas plagas y enfermedades de las 
plantas y los animales, poniendo en peligro la disponibi-
lidad de alimentos inocuos para la población y afectando 
seriamente la agricultura de los países.

No menos importante es el hecho de que la entrada de 
una nueva plaga o enfermedad puede provocar el cam-
bio en el estatus fitozoosanitario de un país, afectando 
directamente las exportaciones de los productos y sub-
productos agropecuarios a terceros mercados donde esas 
una o más de esas plagas y enfermedades no están pre-
sentes. (Mendez, 1999).

Hoy más que nunca, la agricultura se desenvuelve en un 
ambiente de tensión, en que algunos se ocupan sólo por 
respuestas de tipo económico y, por el contrario, otros 
como los ecólogos, sugieren un desempeño sin que se 
afecten los recursos naturales y el medio ambiente.

Serra 2006, estimó que las plagas causan un total de da-
ños entre el 40 y el 48%en la producción mundial de 
alimentos, de los cuales, un promedio de 33 a 35%de 
la producción potencial se pierde en el campo y de 10 a 
20%corresponden a pérdidas de postcosecha. 

En Bolivia la información sobre las estimaciones de pér-
didas a causa de la plaga son escasos; sin embargo las 
pérdidas económicas en Bolivia, como consecuencia del 
ataque de plagas, es de aproximadamente 30% de la co-
secha, lo que equivale a 113 millones de dólares que se 
pierden anualmente. Las pérdidas ocasionadas por mos-
cas de la fruta están entre el 20 y 60%. (PROMOSCA, 
2017). 

CAUSAS DE APARICIÓN DE PLAGAS

A pesar de que la naturaleza maneja los ecosistemas de 
manera equilibrada existen varias razones las cuales pue-
den dañar este equilibrio y causar el aumento excesivo de 
algún organismo:

•Monocultivos en grandes extensiones.

•Eliminación de la vegetación silvestre.

•Introducción de cultivos exóticos, no adaptados al 
lugar.

• Eliminación de organismos benéficos por el uso 
indiscriminado de plaguicidas.

•El ingreso accidental de un organismo en una nue-
va región o país.

•Gustos o hábitos de los consumidores que no per-
miten pequeños daños superficiales de los produc-
tos.

Todos los cultivos son atacados por diferentes especies de 
plagas, sin embargo debido al pequeño alcance de este 
trabajo, solo se consideran algunas de las más importan-
tes, considerando también a los principales cultivos den-
tro de nuestro ecosistema.

LANGOSTA

La plaga de la “langosta” ha ocasionado graves daños 
económicos debido a sus invasiones desde hace siglos. 
Por esta razón algunos países han declarado a la langosta 
como plaga nacional, ejemplo, México en 1924-1926 y 
Centro América en 1955. (Lezaún, 2017).

La Sociedad Boliviana de Entomología (SBE, 2017) In-
dica que el término “langosta” se aplica a ciertos acri-
doideos migratorios, los cuales debido a un incremento 
en la densidad poblacional cambian de comportamiento, 
pasando de la fase solitaria a una fase gregaria, alterán-
dose posteriormente su color y forma.

Asimismo la SBE reporta un trabajo del año 2014 hecho 
en Bolivia por entomólogos (especialistas en insectos) bo-
livianos, en el cual se identificó la presencia en Bolivia 
de 2 especies de Schistocerca (Orthoptera: Acrididae): 
Schistocerca cancellata y  Schistocerca flavofasciata  Y 
una tercera especie tiene alta probabilidad de estar pre-
sente en Bolivia: Schistocerca pallens.

Figura. 3. Langosta (Schistocerca sp). Devorando una hoja de 
maíz

Se conocen alrededor de 5.000 especies de langosta en 
todo el mundo. Algunas seleccionan su comida y otras 
son polífagas, tal es el caso del género Schistocerca, que 
puede llegar a devorar más de 400 especies vegetales. 
(Lezaún, 2017).

CONTROL

La Protección Vegetal es tan vieja como la agricultura. 
Los agricultores siempre han intentado minimizar las 
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pérdidas causadas por plagas, aplicando métodos apa-
rentemente efectivos dependiendo de su estado de co-
nocimiento.

La Protección Vegetal es tan vieja como la agricultura. 
Los agricultores siempre han intentado minimizar las 
pérdidas causadas por plagas, aplicando métodos apa-
rentemente efectivos dependiendo de su estado de co-
nocimiento.

El mejor combate es la prevención, se debe realizar futu-
ramente un monitoreo constante para definir el numero 
por hectárea de individuos arriba del cual, ya es necesa-
rio aplicar métodos de control en los estadios inmaduros 
antes que sean adultos. 

En la naturaleza especies de aves, pequeños mamíferos, 
arañas y avispas algunas especies de escarabajos, además 
de ácaros, nematodos y bacterias son sus enemigos natu-
rales (sus controladores biológicos).

Niveles de daño significativos como el que ocurre ac-
tualmente en Bolivia,  sugieren el uso de insecticidas. El 
friponil y la cipermetrina, son insecticidas de amplio es-
pectro es decir que, no son específicos para langostas sino 
que también son tóxicos a otros tipos de insectos e inver-
tebrados terrestres y acuáticos así como a varias clases de 
peces e incluso algunos tipos de aves.

La cipermetrina puede prevalecer hasta 5 meses sobre 
la superficie expuesta. Las abejas (nativas e introducidas) 
son particularmente sensibles al friponil, tanto que el re-
ciente problema mundial de colapso de colonias de abe-
jas, se ha asociado entre otras cosas, al uso de este insec-
ticida. Esto es un asunto muy delicado considerando que 
hoy en día se habla de una crisis de la polinización por 
la disminución de los polinizadores nativos y manejados. 
El friponil por ello, ha recibido severas restricciones en la 
Unión europea. (SBE, 2017).

LA MOSCA DE LA FRUTA

Las moscas de la fruta (Diptera: Tephritidae) son plagas 
de gran importancia para la fruticultura debido a los da-
ños directos que ocasionan a la producción, limitando la 
normal comercialización y exportación de frutas frescas. 
Alrededor del mundo se han descrito más de 4.500 es-
pecies.

Por su posición geográfica en América del Sur, Bolivia es 
un país de tránsito e importador de frutas para el consu-
mo de su población. Igualmente, presenta un perímetro 
geográfico muy permeable para el ingreso de la mosca 
de la fruta, que incluye géneros de importancia econó-
mica y cuarentenaria como son Ceratitis, Anastrepha, 

Bactrocera, Rhagoletis y Toxotrypana. 

En 2007, el Servicio Nacional de Sanidad Agrope-
cuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) imple-
mentó el Programa Nacional de Control de las mos-
cas de la fruta (PROMOSCA), que logró establecer 
un Sistema Nacional de Detección e Identificación 
de Moscas de la Fruta (SINMOSCA), cuyo propósito 
fue conocer las diferentes especies de moscas de la 
fruta presentes en el país, su distribución geográfica, 
su abundancia y otros aspectos bioecológicos. Estos 
aspectos permitirán establecer más adelante un plan 
de manejo integrado de moscas de la fruta, orienta-
do al logro del objetivo general del PROMOSCA, 
la reducción de la población de especies de moscas 
de la fruta, de importancia económica, en zonas pro-
ductoras hortofrutícolas y con potencial exportador, 
e identificación de zonas de baja prevalencia y libres 
de moscas de la fruta” (PROMOSCA, 2009).

Figura 4.  Mosca de la fruta a punto de ovipositar en un 
fruto de pomelo

Las especies frutales hospedantes de la mosca de la 
fruta de mayor importancia económica son el café 
(C. arabica), la naranja V. tardía (C. sinensis) y la 
manga rosa (M. indica). En cuanto a los frutos silves-
tres, son el cedrillo (S. mombin), el ciruelo brasilero 
(S. pupurea) y la guayaba (P. guajava).

El relevamiento se realizó en plantas de limón, po-
melo, naranja y mandarina en quintas cítricas de 
las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán y Catamar-
ca, donde se colocaron trampas pegajosas amarillas. 
(Augier L, 2006)

CONTROL

El uso de los parasitoides controladores biológicos 
(Bracónidos y Figitidos), constituye una alternativa 
barata, eficaz y sostenible según lo demuestran países 
experimentados.
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GUSANO PERFORADOR DE LA CAÑA DE AZÚ-
CAR. Diatraea saccharalis (fabricius) 

La plaga más importante que afecta a la caña de azúcar 
en Bermejo y el Norte Argentino es el “gusano  perfora-
dor de la caña de azúcar”: Diatraea saccharalis.

La mariposa pone los huevos en las hojas de la caña de 
azúcar y las larvas recién nacidas se alimentan de la vai-
na y luego perforan el tallo de la caña  formando galerías 
en el interior del mismo las cuales son puertas de entrada 
para patógenos (hongos y bacterias), que se manifiestan 
como una podredumbre roja. Las galerías y las podre-
dumbres asociadas causan una disminución en el peso de 
las cañas y en el contenido de sacarosa, lo que disminuye 
el proceso de extracción fabril y afecta al Brix%, Pol% 
caña y Pureza%. (Romero E. et al, 2009).

Figura 5. Derecha. Larva del orden lepidóptera,Diatraea sp. 
Izq. Galerías causadas por Diatraea en caña de azúcar.

El ataque de Diatraea saccharalis provoca importantes 
pérdidas en el rendimiento cultural y fabril. Evaluaciones 
realizadas por la EEAOC determinaron que por cada 
1% de intensidad de infestación, ocurre una pérdida pro-
medio en azúcar de 650 g/t de caña.

CONTROL

Como medida de control cultural se recomienda man-
tener limpio el cañaveral de pasto ruso (Sorghum hale-
pense) y otras gramíneas, por ser hospederos alternativos 
donde se multiplican las poblaciones de D. saccharalis 
cuando la caña de azúcar tiene poco desarrollo.

PLAGAS DEL CULTIVO DE MAÍZ

Considerando que el maíz es uno de las principales es-
pecies cultivadas en todo el mundo, por ser componente 
principal de la dieta de humanos y también ampliamente 
utilizado en la alimentación animal.

El maíz es también apetecido por una gran variedad de 
especies de insectos plaga, como el “cogollero del maíz” 
Spodoptera sp o el “gusano elotero” Heliothis sp.

Figura 6. Larvas del Orden lepidóptera. Izq. Spodoptera sp. 
Der. Heliothis sp. En maíz.

CONCLUSIONES

El alto potencial biótico de la mayoría de las especies de 
insectos (habilidad para alimentarse, para reproducirse, 
para camuflarse y colonizar diferentes ecosistemas) hace 
que estos artrópodos tengan éxito. 

Las plagas insectiles son una permanente amenaza, tan-
to para el agricultor como también para cualquier ciu-
dadano.

Siempre los insectos han  afectado a la agricultura, pues 
son capaces de causar daños directos sobre el rendimien-
to del cultivo al consumir los frutos y los daños indirectos 
cuando consumen hojas, tallos y otras partes de la planta 
o transmitir enfermedades. 

Todas las acciones tendientes a controlar  vectores de en-
fermedades  o plagas agrícolas, deberían estar basadas 
en el conocimiento de la etología (costumbres) de éstas, 
de esta manera es más  fácil encarar un programa de 
control o manejo integrado de plagas.

El manejo integrado de plagas considera entre otros as-
pectos evitar en lo posible el uso de insecticidas, mientras 
promueve el uso de otras tácticas como el control bio-
lógico, control fitogenético, técnicas autocidas, medidas 
legales y métodos de lucha mecánicos.

Dentro del control biológico se tienen experiencias pro-
badas como las mariquitas de la familia cocinellidae del 
órden coleóptera y de la avispa Cotesia glomerata como 
controladores de pulgones y orugas respectivamente.

Si finalmente dentro del control de plagas  está conside-
rado el uso de insecticidas inorgánicos, deben evaluarse 
los daños ocasionados a muchos artrópodos benéficos, 
los cuales podrían ser afectados y se pondría en riesgo 
los futuros programas de Control Integrado de Plagas, 
además se causaría un desequilibrio dentro de nuestro 
ecosistema.
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