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RESUMEN 
El presente estudio tuvo como objetivo definir y conocer, la estructura de la 

comunidad edáfica de Collembola, en las localidades de Alanje, Progreso y Barú, 

ubicados en la provincia de Chiriquí, considerada la principal zona de banano en 

Panamá. La extracción de los monolitos de suelo se realizó de manera aleatoria, en 

las localidades estudiadas, las cuales fueron procesadas con auxilio del embudo de 

Berlesse. Los individuos colectados, fueron separados, procesados, montados e 

identificados al nivel taxonómico de familia. Se determinaron los índices de 

diversidad (α) propuestos por Shannon-Wiener, Margalef y por los coeficientes de 

similitud (Q). Los resultados destacaron la contribución significativa de familias 

Isotomidae y Entomobryidae, en la estructura de la comunidad edáfica de las zonas 

muestreadas. La abundancia relativa de individuos pertenecientes a las familias 

Onychiuridae, Poduridae y Sminthuridae, fue reducida. Los análisis realizados, 

confirmaron la semejanza de la estructura de la comunidad edáfica, entre las 

localidades de Alanje y Progreso.  

 

 

PALABRAS CLAVES 
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ABSTRACT 
This study aimed to define and know the structure of the edaphic community of 

Collembola, in the localities of Alanje, Progreso and Barú, in the province of 

Chiriquí, which considered the main banana production zone in Panama. The 
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extraction of the soil monoliths was carried out in a random way, in these localities 

and was processed with aid of the Berlesse funnel. The collection of specimens, was 

conducted, separately, processed, mounted and identified to taxonomic family level. 

The analyses of the data were carried out by means of the diversity index (α) 

proposed by Shannon-Wiener and Margalef; and for the similarity coefficients (Q). 

The results highlight the significant contribution of the families Isotomidae and 

Entomobryidae, to the structure of the edaphic community of the areas sampled. The 

relative abundance of individuals belonging to the families Onychiuridae, Poduridae 

and Sminthuridae, was reduced. The analyses, confirmed the similarity of the 

structure of the edaphic community, between the locations of Alanje and Progreso. 
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INTRODUCCIÓN 
El orden Collembola, es considerado un grupo primitivo de artrópodos 

(Gisin, 1943), que está relacionado directamente con la salud edáfica 

en los diversos ecosistemas, considerándose algunas especies de este 

grupo como bioindicadores de contaminación (van Straalen, 1997). El 

elevado grado de susceptibilidad de Folsomia candida (Isotomidae) y 

Heteromurus nitidus (Entomobryidae), a los cambios observados en la 

estructura y composición físico-química de los suelos de ecosistemas 

forestales del continente europeo, sustentan su papel como 

bioindicadores de contaminación (Cronau et al., 1999; Salmon & 

Monge, 1999).  En este sentido, parámetros biológicos tales como la 

longevidad y fecundidad de estas especies, se relacionan directamente 

con el pH del suelo y algunos contaminantes como Cadmio, Plomo y 

Zinc, lo que posibilita su uso como bioindicadores de la salud y 

calidad de suelos (Berrios, 2002; Cobarrubias et al., 1992; Cronau et 

al., 1999; Eisenbeis & Wichard, 1987; Greenslade & Vaughan, 2003; 

Hutson, 1978; Salmon & Ponge, 1999; van Straalen, 1997). 

 

La adaptación de las diversas especies de Collembola, a ecosistemas 

que presentan diferentes  tipos de suelo,  es  determinada entre otros  

factores por la cantidad de materia orgánica en descomposición y el 

pH (Rusek, 1998).  Sin embargo, se necesita más información sobre 

los cambios en la dinámica  de las comunidades edáficas de artrópodos 

y su relación con la variación en las propiedades físico-químicas de los 

suelos, principalmente cuando se trata de entender la sucesión 
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ecológica de los ecosistemas agrícolas y forestales (Chauvat et al., 

2003; Rusek, 1998). 

      

La mayor parte de los estudios realizados sobre este tema, se 

concentran en ecosistemas forestales del continente europeo y 

australiano (Greenslade & Vaughan, 2003; van Straalen, 1997).  A la 

fecha, los estudios realizados en América Latina, son pocos y la 

mayoría presentan resultados que no se ajustan a la realidad observada 

en los ecosistemas tropicales (Kanal, 2004). Sin embargo, existen 

evidencias de que independientemente de la zona biogeográfica 

estudiada, las relaciones tróficas y tendencias encontradas en las 

poblaciones de Collembola, son semejantes (Garita-Cambronero et al., 

2006; Greenslade & Vaughan, 2003). 

  

Algunos trabajos pioneros realizados en el continente americano por 

Mari Mutt (1982), Mari Mutt & Berllinger (1996) y Palacios-Vargas 

(1992), presentaron observaciones preliminares sobre la distribución 

geográfica de más de 6,000 especies de colémbolos registradas para la 

región.  De este total, solo 900 especies que representan 156 géneros, 

están debidamente identificadas para la región neotropical (Palacios-

Vargas, 1992). En los bosques primarios de Panamá, se reportan tres 

(3) géneros endémicos (Arlesia, Dicranocentrus y Folsomiella), los 

cuales están restringidos para la región del neotrópico. 

  

La actividad humana en los diferentes agroecosistemas, involucra 

actividades de fertilización y aplicación de agroquímicos, en la 

tentativa de promover la sostenibilidad de la producción agrícola a 

mediano y largo plazo (Ponge et al., 1986; Rebek et al., 2002).  Razón 

por la cual, se sugiere que previo a la implementación de propuestas de 

investigación, se considere la definición de la estructura de la 

comunidad edáfica de artrópodos encontrados en los suelos destinados 

a la siembra de cultivos anuales. Por lo que, el presente trabajo tuvo 

como objetivo definir y conocer, la estructura de la comunidad edáfica 

de Collembola, en las localidades, de Alanje, Progreso y Barú, 

provincia de Chiriquí, Panamá. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
El presente estudio se realizó se realizó durante el año 2006, en las 

localidades de Alanje, Progreso y Barú, provincia de Chiriquí, en 

donde se concentra la principal zona productora de banano de Panamá. 

Para tal fin, se tomaron cincuenta muestras de suelo aleatoriamente, en 

cada una de las localidades estudiadas. Las mismas fueron extraídas 

por medio de monolitos de suelo con dimensiones de 100 cm³, 

próximas a plantas de banano seleccionadas previamente, las cuales 

fueron transferidas al laboratorio de entomología del Centro de 

Investigación Agropecuaria Oriental (CIAOr), del Instituto de 

Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP), por medio de bolsas 

plásticas.  Estas se rotularon con información pertinente, en donde se 

consideró la fecha de recolección de la muestra y el nombre de la 

localidad. El intervalo de tiempo entre la toma de la muestra en campo 

y la recepción de la misma en el laboratorio, no sobrepasó el período 

de 48 horas, aspecto que garantizó el control de calidad en el proceso 

de extracción de los artrópodos edáficos. Además, como medida para 

garantizar la calidad de la muestra procesada e impedir la alteración 

físico-química del suelo, se evitó la exposición directa a la radiación 

solar. 

  

La extracción de ejemplares de Collembola entre otros artrópodos 

edáficos, encontrados en las muestras de suelos, representativas para 

las diferentes localidades estudiadas, se realizaron por medio del 

embudo de Berlesse (Mound & Marullo, 1996) (Figura 1).  

 

 

 

Fig.1.  Detalle de la muestra de suelo, en el interior del “Embudo de 

Berlesse¨. 
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El período de tiempo entre el inicio de la extracción del material y la 

retirada de este, fue de seis (6) días, garantizando la preservación de 

las características morfológicas de los ejemplares, para la 

identificación de los especimenes. El número de muestras de suelo 

recolectadas por finca, totalizaron ocho (8).  

  

Los individuos recolectados, específicamente los pertenecientes al 

orden Collembola, fueron separados y transferidos a viales de 3 cc con 

alcohol al 70%, los cuales se rotularon con codificaciones específicas 

de acuerdo a la fecha de recolecta, el nombre de la finca y el distrito. 

La preparación y montaje del material, constó de tres (3) etapas: a) 

limpieza, b) clarificación, c) fijación temporal ó definitiva. 

Inicialmente, se procedió a la limpieza del material utilizando KOH a 

70%, durante 5 segundos, lo que facilitó la eliminación de impurezas 

encontradas en el interior de los especimenes. Posteriormente, para 

clarificar el material, se colocó una gota de lactofenol a 5%, sobre el 

ejemplar, por un período aproximado de siete (7) minutos. 

Posteriormente, se colocó el ejemplar sobre el porta objeto y se fijó 

temporalmente, utilizando el líquido de ¨Hoyer¨, luego de la 

identificación se fijó de manera definitiva con ¨Balsamo de Canadá¨.  

La identificación de los ejemplares a nivel de familia, se realizó 

utilizando claves taxonómicas específicas para el grupo en estudio, las 

cuales incluyen especies de la región neotropical (Palacios-Vargas, 

1983; 1992) y se basaron en las características morfológicas 

discriminantes para la definición de la familia. 

  

Con la finalidad de comparar la estructura de la comunidad edáfica con 

énfasis en el grupo Collembola, en cada localidad, se estimaron los 

índices de diversidad (α) propuestos por Shannon-Wiener (1949), 

Margalef (1951) y Southwood, (1978).  Además, se determinaron los 

coeficientes de similitud (Q) indicados por Jacard (1908) y Sorensen 

(1948) (Southwood, 1978). 

 
  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Trejos & Villalobos (2006), establecieron que uno de los indicadores 

que influyen en la salud y calidad de suelos bananeros, fue 

¨Colémbolas Totales por Familia¨. La selección del indicador 

biológico ¨Colembolas Totales por Familia¨, es considerado como uno 
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de  los más relevantes en la determinación de la calidad y salud de los 

suelos, para algunos ecosistemas trópicales y de zonas templadas 

(Berrios, 2002; Cronau et al., 1999; Garita-Cambronero et al., 2006; 

Greenslade & Vaughan, 2003; Salmon & Ponge, 1999; Rebek et al., 

2002; van Straalen, 1997).  

 

La abundancia relativa definida por familia, para las localidades 

muestreadas, presentaron tasas superiores a 46 y 23%, para las familias 

Isotomidae y Entomobryidae, respectivamente (Cuadro 1). No 

obstante, la variabilidad en cuanto a la abundancia relativa por familia, 

en cada localidad, pudo atribuirse al manejo fitosanitario del cultivo, 

entre otros factores. Rebek et al. (2002), estudiaron el impacto de 

cuatro (4) sistemas de producción, sobre la abundancia y diversidad de 

la fauna edáfica de Collembola, en donde se destacó la aplicación de 

fertilizantes y de agroquímicos como parte del programa de manejo. 

Además, la variación del pH de 5.6 y de la materia orgánica de 1.4%, 

encontrados en estas zonas productoras pueden influir sobre la 

abundancia relativa presentadas por las familias de Collembola  

(Villalobos & Trejos, 2006). Estas variables a juicio de diversos 

autores pudieron afectar la biología reproductiva de las diferentes 

especies de Collembola (Greenslade & Vaughan, 2003; Salmon & 

Ponge, 1999), afectando consecuentemente la abundancia relativa. 

 

Los índices de diversidad (Southwood, 1978), determinaron que las 

familias Isotomidae y Entomobryidae, tuvieron mayor representación 

en todas las localidades muestreadas (Cuadro 1). La abundancia 

relativa de las familias de Collembola y los índices de diversidad, 

determinados para las localidades de Alanje, Progreso y Barú (Cuadro 1), 

permitieron caracterizar la estructura edáfica de Collembola, en estas 

localidades.  La elevada abundancia relativa de las familias Isotomidae 

y Entomobryidae, confirman la contribución de estas familias a la 

estructura edáfica de colémbola, para las localidades muestreadas. Por 

el contrario, la reducida abundancia relativa de las familias 

Onychiuridae, Poduridae y Sminthuridae, puede atribuirse a la 

susceptibilidad de las especies a las diversas variables edáficas, entre 

otros factores, encontradas en los suelos de estas localidades. Por lo 

cual se recomienda, el registro de géneros y especies, encontrados 

dentro de estas familias, que presenten características de indicadores 

biológicos, para los suelos destinados al cultivo del banano. No 
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obstante, se hace necesario la implementación de estudios taxonómicos 

que permitan identificar los géneros y especies, consideradas como 

posibles indicadores biológicos de la salud y calidad, para estos suelos 

de vocación agrícola. 

 

 
Cuadro 1.  Abundancia relativa (%) de las familias de Collembola 

(Hexapoda: Entognatha) e índices de diversidad (α), para los distritos de 

Alanje, Progreso y Barú, provincia de Chiriquí, Panamá. 2006. 
 

 
 

Distrito 

Número 
Total de 

Ind. / 
Collembola 

Número de 
Familias / 

Collembola 

Total de 
Ind. /  

Isotomidae 

Total de  
Ind. / 

Entomobryidae 

 Total de 
 Ind./ 

Onychuridae 

Total de 
Ind. / 

Poduridae 

Total de 
 Ind./ 

Sminthuridae 

Indice de 
Diversidad 
(Margalef) 

Indice de 
Diversidad 
(Shannon-
Wiener) 

 

Alanje 

 

1,480 

 

5 

 

699 

(47.22%) 

 

544  
(36.75%) 

 

193  
(13.04%) 

 

17  
(1.14%) 

 

27  
(1.82%) 

 

0.5480 

 

0.4826 

 

Progreso 

 

134 

 

4 

 

56  

(41.79%) 

 

32  
(23.88%) 

 

23  
(17.16%) 

 

0 

 

23 
 (17.16%) 

 

0.6125 

 

0.5694 

 

Barú 

 

669 

 

4 

 

311 

(46.48%) 

 

258  
(38.56%) 

 

21  
(3.13%) 

 

0 

 

79  
(11.80%) 

 

0.4612 

 

0.4701 

  

Los coeficientes de similitud Sorensen y Jacard (Cuadro 2), indicaron 

que existe un elevado nivel de semejanza en la estructura edáfica de la 

comunidad de Collembola, entre las localidades de Alanje y Progreso. 

Rebek et al. (2002), afirmaron que los colémbolos responden a la 

alteración de la estructura de los suelos producto de la actividad 

agrícola y antropogénica. De esta forma, se puede afirmar que el 

manejo agronómico en las localidades de Alanje y Progreso, 

destinadas al cultivo del banano, impacto de manera semejante a la 

población de colémbolos.      
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Cuadro 2.   Coeficiente de similitud (Q, Qs) y porcentaje de similitud (%S),  

en las localidades muestreados de la provincia de Chiriquí, Panamá. 2006. 

 

Comparación entre 
Localidades 

Coeficiente de 
Similitud (Qj) 

(Jacard) 

Coeficiente de Similitud 
(Qs) (Sorensen) 

Porcentaje de 
Similitud 

(% S) 

Alanje: Progreso 0.9170 0.9567 82.90 

Progreso: Barú 0.1669 0.2860 79.10 

Alanje: Barú 0.6889 0.8157 86.90 

 

La interpretación general de los resultados, permitieron definir la 

estructura de la comunidad edáfica de Collembola y establecieron 

parámetros de comparación para determinar la salud y la calidad de los 

suelos bananeros.  El impacto del manejo agronómico y fitosanitario, 

que se implemente en el futuro, para las diferentes áreas de producción 

bananera de Panamá, podrá cuantificarse ya sea por la abundancia 

relativa de las familias Onychiuridae, Poduridae y Sminthuridae, o por 

medio de los índices de diversidad y similitud. 

 

  

CONCLUSIONES  
Las familias Isotomidae y Entomobryidae, contribuyeron de manera 

significativa a la estructura de la comunidad edáfica de Collembola, en 

las zonas productoras de banano de Panamá. 

  

Los coeficientes de similitud propuestos, confirmaron la semejanza en 

cuanto a la calidad y salud de los suelos de vocación arrocera, para las 

localidades de Alanje y Progreso, considerando la estructura edáfica de 

la comunidad de Collembola, como referencia.  
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ABSTRACT 
A field survey was carried out to investigate the presence of mangrove borers at the 

mouth of San Pablo River in the Gulf of Montijo, western Pacific of Panamá.   

Previous reports of the National Environment Authority (ANAM) indicate a high 

degree of root tip atrophy and breakage in young plants of red mangrove, Rhizophora 

mangle.  Samples of roots were sawed off and examined for isopod burrow openings. 

Analysis revealed the presence of the eastern Pacific root-boring Sphaeroma 

peruvianum Richardson.  The organism bore the roots and it is the likely cause of fall 

trees due to the lack of root support.   A voucher specimen was deposited in the 

Smithsonian National Museum of Natural History, Washington, DC (USNM 

1139603). 

 

 

KEYWORDS 
Isopods, Mangrove, Root borer, Rhizophora mangle. 

 

 

RESUMEN 
Se efectuó un estudio de campo con el propósito de investigar la presencia de 

barrenadores de mangle  en la desembocadura  del río San Pablo en el Golfo de 

Montijo,  Pacífico oeste de Panamá.   Informes previos de la Autoridad Nacional del 

Ambiente (ANAM) describen un alto grado de atrofia radicular en plantas jóvenes de 

Rhizophora mangle. Se recolectaron muestras de raíces en busca de evidencia de 

isópodos barrenadores.  Los análisis revelaron la presencia de Sphaeroma 

peruvianum Richardson, un barrenador de mangle rojo activo en el Pacífico y 

mailto:carlosseix@hotmail.com
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reportado previamente para el golfo de Nicoya, Costa Rica.  El organismo perfora las 

raíces y es la causa probable del colapso de los árboles  por debilitamiento del 

soporte radicular. Se depositaron especímenes testigo en el Museo Nacional de 

Historia Natural Smithsonian en Washington, D.C. (USNM 1139603). 

 

 

PALABRAS CLAVES 
Isópodos,  Manglar, Barrenador de Raíces, Mangle Rojo, Rhizophora mangle. 

 

The Gulf of Montijo is located on the Pacific coast, about 30 km 

southwest of the city of Santiago, province of Veraguas,  western 

Panama (Coordinates: 07°45'N, 081°07'W).  It is an estuarine system 

with humid tropical climate and fringed by mangroves with a wide 

variety of landscapes. On 12 June 2009 we participated in a survey to 

explore affected areas at the mouth of San Pablo River.  A general 

view showed that a substantial fraction of the prop roots of young red 

mangrove plants were colonized by oysters and barnacles.  Isopod 

burrow opening also were evident (Fig.1).   
 

(a) 

                                                                        

(b) 
 

Fig. 1.  Invasion of red mangrove roots by oyster, barnacles (a) and scattered 

burrow openings (b). 
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Roots were sawed off, placed into plastic bags and transported to the 

laboratory for analysis. Openings were habited by the eastern Pacific 

root-boring Sphaeroma peruvianum Richardson (Fig 2). 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 

 

 

                  

 

 

 

(b) 

Fig. 2. Burrows excavated in young roots (a) by Sphaeroma peruvianum 

Richardson (b). 

         
The organism was found mainly in burrows excavated in roots of red 

mangrove although it probably also makes burrows in roots of other 

species.  The distribution of holes was irregular and many isopods 

were collected from the roots.  Voucher  specimens  were deposited in  
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the Smithsonian National Museum of Natural History, Washington, 

DC (USNM 1139603). Wood-boring isopods are common organisms 

of mangrove swamps.  The Pacific Sphaeroma peruvianum Richardson 

and the Caribbean Sphaeroma terebrans Spence –Bate, bore into the 

growing tips of Rhizophora mangle L. once the roots have reached 

down to the high water line.  However, studies of the effect of isopods 

on the vitality of red mangrove plants are controversial.  According to 

Rehm & Humm (1973), isopods bores into the growing roots of the red 

mangrove R. mangle causing failure of roots to reach the ground, 

decreased productivity and instability of the mangrove community.   

On the other hand, Simberloff et al. (1978) suggested that Sphaeroma 

stimulate new branching of aerial root tips and as a consequence, new 

prop roots.  Perry & Brusca (1989) studied the effect of S. peruvianum 

on roots of the red mangrove R. mangle in a mangrove forest in the 

Gulf of Nicoya, Costa Rica and observed a 50% reduction in aerial 

root growth rate in the presence of isopods.  The reduction was due to 

atrophy and breakage of the root tips caused by boring isopods.  They 

concluded that the stimulation of new root tip growth does not 

compensate for this loss.  Brooks (2004) reported the presence of S. 

terebrans in Northern Florida and suggested that changes in the root 

system as a result of isopod burrowing not only alter structural support 

and nutrient provision for the tree itself but may also affect other flora 

and fauna which utilize the mangrove roots as a substratum or 

protective habitat. The organism is here reported the first time for 

Panamá.  The nearest location formerly reported was the Gulf of 

Nicoya, Costa Rica (Perry & Brusca, 1989). 
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RESUMEN 
Se realizaron estudios bioecológicos de laboratorio y de campo para las localidades 

de Río Hato (Provincia de Coclé, Panamá), Chepo (Provincia de Panamá, Panamá). 

Se determinó la tasa de parasitismo de Trissolcus basalis y Telenomus podisi, 
(Himenoptera: Scelionidae), en áreas cultivadas con las variedades de arroz, IDIAP-

38, IDIAP-L7 y Prosequisa-4, libres de la aplicación de insecticidas. Las tasas de 

parasitismo de Tr. basalis, encontradas en las variedades IDIAP-38 e IDIAP-L7, 

variaron entre 84% y 89%. Los parámetros biológicos estudiados en condiciones 

controladas de temperatura (28
o
C ± 2

o
C), humedad relativa (80% ± 5%) y fotofase 

(12 horas), tales como el ciclo biológico (huevo-adulto), la longevidad de las 

hembras, la tasa de emergencia de adultos y la tasa de sobrevivencia, demuestran una 

clara tendencia de la eficiente adaptación de Te. podisi sobre Tr. basalis. Los 

resultados de campo y de laboratorio, ponen en evidencia que Te. podisi presenta un 

amplio grado de adaptación a las diferentes eco-regiones evaluadas en el país.  Por 

esta razón, esta especie puede considerarse como un candidato promisorio para 

programas de control biológico aplicado de O. insularis.  

 
 
PALABRAS CLAVES 
Trissolcus basalis, Telenomus podisi, Scelionidae, Oebalus insularis.   
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ABSTRACT 
Bioecology studies in field and laboratory conditions were carried out in Río Hato 

(Cocle Province), Chepo (Panama Province). The rate of parasitisms Trissolcus 

basalis (Wollaston) and Telenomus podisi (Ashmead), and the behavior of parasitism 

evaluated in field for differents rice varieties (IDIAP-38, IDIAP-L7 and Prosequisa-

4) were determinated. The predominance of Tr. basalis, under field conditions was 

registered, standing out some variations as for the proportion of the parasitoids 

complex for the variety Prosequisa-4, which can be attribute to the plant architecture. 

The biological parameters studied under controlled conditions of temperature (28
 o

C 

± 2 
o
C), relative humidity (80% ± 5%) and photophase (12 hours), such as the 

biological cycle (egg – adult), the longevity of the females, the survival rate, and the 

rate of adults emergency, pointed out to demonstrated the excellent performance of 

Te. podisi on Tr. basalis. The results of the field and laboratory trials support the 

wide grade of adaptation of Te. podisi for differents ecosystems, in the country. For 

that reason, this specie can be considered as a promissory candidate to applied 

biological control programs, for the management of O. insularis.  

 
 

KEYWORDS 
Trissolcus basalis, Telenomus podisi, Scelionidae, Oebalus insularis.  

 
 

INTRODUCCIÓN 
El pentatomideo Oebalus insularis, es considerada como una de las 

principales plagas, que limitan la producción en el cultivo del arroz, en 

Panamá (Rodríguez et al., 2006a; Estrada, 1988; King & Saunders, 

1984; Pantoja et al., 1997; Zachrisson, 1991; 1998; 2009b). El 

¨Chinche del Arroz¨ como también se le conoce a O. insularis, se 

alimenta de granos en estado lechoso, succionando el contenido 

interno (King & Saunders, 1989; Pantoja et al., 1997; Zachrisson, 

1998; 2001; 2009b).  Esto provoca el vaneamiento de los granos, 

producto de la inoculación de toxinas y la entrada de fitopatógenos, lo 

cual afecta la calidad de molinería y reduce los rendimientos (King & 

Saunders, 1984; Shannon, 1989; Pantoja et al., 1997; Zachrisson, 

1998; 2001; 2009b). 

  

A la fecha, no se ha confirmado la presencia de la resistencia varietal 

al chinche del arroz (Shannon, 1989; Pantoja et al., 1997; Zachrisson, 

2001; 2009b), lo cual dificulta el manejo de este insecto-plaga. 

Además, es importante considerar que la aplicación de insecticidas 
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dirigidos a este insecto, a inicios de la floración no es rentable 

(Shannon, 1989; Pantoja et al., 1997; Zachrisson, 1998; 2001; 2007; 

2009b).  Sin embargo, la dependencia del control químico para el 

manejo de O. insularis, de manera unilateral, destaca el manejo 

ineficiente de este insecto - plaga, lo cual sugiere la implementación de 

un programa de control biológico aplicado (Shannon, 1989; 

Zachrisson, 1998; 2001; 2007; 2009a). La utilización del control 

biológico como una opción de manejo para reducir la población de O. 

insularis, se sustenta en función de la eficiencia, impacto ambiental y 

rentabilidad de este método (Shannon, 1988; Zachrisson, 2001; 2007; 

2009a). 

   

Los estudios que han determinado el impacto del control natural para 

el ¨Chinche del Arroz¨, por medio de parasitoides oófagos, son escasos 

(Orr, 1988; Zachrisson, 2001; 2007; 2009a).  Por lo que, es importante 

considerar la viabilidad del control biológico, como una opción de 

manejo que este dirigida a la fase de huevo de O. insularis 

(Zachrisson, 1998; 2001; 2007; 2009a). La implementación de esta 

estrategia de manejo, impide la entrada de patógenos al interior del 

grano, producto del daño ocasionado por la inserción del estilete de las 

ninfas y adultos, en el grano, durante la fase de grano lechoso 

(Heinrichs, 1997; Rodríguez et al., 2006b; Shannon, 1989; Zachrisson, 

1998; 2001; 2007; 2009b). 

  

En América Central, se han registrado varias especies de parasitoides 

de O. insularis, entre las cuales se citan Telenomus latrifrons, Te. 

podisi (Hymenoptera: Scelionidae) y Encyrtus anasae (Ashmead) 

(Hymenoptera: Encyrtidae) (King & Saunders, 1984; Shannon, 1989; 

Zachrisson, 1998; 2001; 2007; 2009a).  De acuerdo a algunos autores 

(Jones, 1988; Orr, 1988; Zachrisson, 2007; 2009a), la familia 

Scelionidae incluye varias especies de parasitoides oófagos de la 

familia de Pentatomidae, utilizados ampliamente en diversos 

programas de control biológico aplicado. Por lo que, el presente 

trabajo tuvo como objetivo determinar la tasa de parasitismo del 

complejo de parasitoides oófagos de O. insularis, en diferentes 

variedades arroz (IDIAP-38, IDIAP-L7 y Prosequisa-4), de las 

principales zonas productoras de Panamá. Así como, se determinaron 

los parámetros biológicos de Tr. basalis y Te. podisi, sobre huevos de 

O. insularis, en condiciones abióticas controladas.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 
Descripción del Área: 
La colecta de los insectos en campo, se realizó en parcelas de 

productores colaboradores, en la localidad de Chepo (9º 7´ 037¨ N; 79º 

13´ 047¨ O) ubicada a 50 m.s.n.m., en la provincia de Panamá y en Río 

Hato (8º 22´ 053¨ N; 80º 08´ 514¨ O) a 6 m.s.n.m., provincia de Coclé, 

ambas libres de la aplicación de insecticidas. La temperatura, humedad 

relativa y precipitación pluviométrica promedio, para la localidad de 

Chepo (provincia de Panamá), durante el período de estudio fueron, 

32.2ºC, 83.0% y 5,500 mm, respectivamente.  De manera semejante, se 

registraron las variables climáticas, encontradas para la localidad de 

Río Hato (provincia de Coclé), en donde la temperatura, humedad 

relativa y la precipitación pluviométrica promedio fueron 

respectivamente, 31.9ºC, 82% y 1,350 mm. El tamaño de las parcelas 

experimentales, seleccionada al azar dentro de las áreas de producción, 

fue de 100 m
2
, (20 m x 5 m) y las variedades de arroz consideradas en 

cada una fueron, IDIAP-38, IDIAP-L7 y Prosequisa-4. 

  

Muestreo de las masas de huevos de Oebalus insularis:   
Los muestreos de campo se realizaron durante los años agrícolas 2007 

y 2010, entre los meses de Agosto y Diciembre, en áreas de 

producción sembradas en condiciones de riego. Los mismos se 

realizaron durante la fase de grano lechoso, colectándose veinticinco 

(25) masas de huevos, las cuales fueron colectadas en diez (10) plantas 

seleccionadas aleatoriamente, en cada una de las parcelas 

experimentales, para las  localidades estudiadas. 

  

Determinación de la Tasa de Parasitismo Natural: 
La masa de huevos de la plaga colectadas en campo, fue transferida a 

platos ¨Petri¨, cuyo fondo fue recubierto con papel de filtro 

humedecido con agua destilada, con la finalidad de determinar la tasa 

de emergencia de los parasitoides.  Posterior, a la emergencia de estos, 

se registró el número de huevos parasitados, variable que permitió 

establecer la tasa de parasitismo natural, en función de la relación con 

el total de huevos colectados, conforme a la fórmula citada a seguir 

(1).    
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♀ 

(♀ + ♂) 

(1) 

100
colectadoshuevosdeNúmero

sparasitadohuevosdeNúmero
naturaloparasitismdeTasa

 

La identificación de las especies de parasitoides las realizó el Dr. 

Valmir Costa, entomólogo, especialista en taxonomía de micro 

himenoptera parasítica, del Instituto Biológico de São Paulo, Brasil. 

 

Parámetros Biológicos de Telenomus podisi y Trissolcus basalis: 
Posterior a la determinación del complejo de parasitoides colectados 

para las zonas productoras de arroz, se evaluaron los parámetros 

biológicos, en condiciones controladas de temperatura (28 
o
C ± 2

o
C), 

humedad relativa (80%  ± 5%) y fotofase (12 horas), en el laboratorio 

de entomología, del Centro de Investigación Agropecuaria Oriental 

(IDIAP), con sede en Chepo, Panamá. El ciclo ¨huevo-adulto¨ de los 

parasitoides, se determinó a partir de las cincuenta masas (50) de 

huevos de O. insularis con veinticuatro (24) horas de edad, sometidas 

al parasitismo de Te. podisi y Tr. basalis, durante un período de cinco 

(5) horas.  Las evaluaciones realizadas diariamente, considerándose 

que el ciclo ¨huevo-adulto¨ de ambos parasitoides, se determinó 

através de la duración entre el período de parasitismo de los huevos de 

la plaga y la emergencia de los adultos. Las hembras de Te. podisi y 

Tr. basalis, fueron individualizadas en viales de 3 ml, en donde los 

adultos recién emergidos fueron alimentados con una solución a base 

de miel y agua destilada, en proporción de 7 : 3, respectivamente.  La 

longevidad de las hembras de los parasitoides, se evaluó considerando 

el período comprendido entre la emergencia del adulto y la muerte de 

este, por medio de registros diarios. La proporción de hembras (PH), 

en relación a la totalidad de insectos de la muestra, se calculó mediante 

la fórmula (2). 

 

100
)(


adultosdeTotal

HembrasdeNúmero
PH             (2) 

 

 

La tasa de sobrevivencia (TS) de las hembras de Tr. basalis y Te. 

podisi, posterior a las veinticuatro (24) horas de emergencia de los 

adultos, se calculó por medio de la fórmula (3). En la evaluación de la  
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tasa  de parasitismo de  registros de ambas especies  de parasitoides, se 

consideraron cincuenta (50) masas de huevos, en donde cada una de 

ellas representa una repetición, se uniformizaron las masas de huevos a 

un total de quince (15), las cuales fueron individualizados en viales de 

3ml.  

100
)24(

)24(
(%) 

horashembrasdetotalNúmero

horasvivashembrasdeNúmero
TS  (3) 

 

Diseño experimental y análisis estadístico: 
Con la finalidad de determinar la especie dominante del parasitoide, 

correspondiente a cada año agrícola y localidad, se utilizó el diseño 

experimental completo al azar y los datos de parasitismo natural fueron 

analizados, por medio de la prueba de ¨t¨ de Student, al nivel del 5% de 

probabilidad. No obstante, para determinar el parasitismo natural, 

considerando cada especie de parasitoide, se aplicó la prueba de ¨F¨ y 

posteriormente el análisis de varianza (ANOVA), al nivel de 5% de 

probabilidad. 

 
Los parámetros biológicos estudiados (duración ¨huevo-adulto¨, 

longevidad de las hembras, tasa de emergencia de los adultos, tasa de 

sobrevivencia de los adultos a las 24 horas y la proporción de sexos), 

se registraron a partir de la evaluación diaria de cincuenta (50) masas 

de huevos, en donde se aplicó el diseño experimental completamente 

al azar.  El análisis estadístico utilizado, fue la prueba de ¨t¨ de 

Student, al nivel de 5% de probabilidad. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Las colectas realizadas en Río Hato (Coclé) durante el año 2007 en la 

variedad IDIAP-L7, registró la dominancia de Telenomus podisi sobre 

Trissolcus basalis, presentando tasas de parasitismo de 89.1%. En la 

localidad de Chepo, la tendencia de parasitismo observada en IDIAP-

L7 e IDIAP-38, durante el período de 2007, fue semejante a la 

registrada para la localidad de Río Hato (Cuadro 1). 
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Cuadro 1.  Tasa de parasitismo natural de Trissolcus basalis (Wollaston)  

(Himenoptera: Scelionidae) y Telenomus  podisi (Ashmead), (Himenoptera: 

Scelionidae), en posturas de huevos de Oebalus insularis (Kulghast) 

(Heteroptera: Pentatomidae), colectadas en diferentes variedades  de arroz, en 

dos localidades,  de Panamá. 

 
Año 

Agrícola Localidad Variedad Telenomus podisi 
Trissolcus 

basalis 
Otros 

2007 Río 

Hato 
IDIAP-L7 89.10 + 2.10 AB1 a2 10.9 + 0.84 BC b ____ 

2007 Chepo IDIAP-38 95.0 + 3.40 A a 5.0 + 0.62 C b ____ 

  IDIAP-L7 84.9 + 3.27 B a 14.1 + 1.95 B b ____ 

2010 Chepo Prosequisa-4 43.0 + 1.74  C a 38.3 + 2.52 A a 18.7 + 3.74 b3 

 

1
 Medias seguidas de la misma letra mayúscula, entre las filas, no difieren 

estadísticamente, al 5% de probabilidad.  
2
 Medias seguidas de la misma letra minúscula, entre las columnas, no difieren 

estadísticamente, al 5% de probabilidad. 
3
  Presencia de parasitoides de las familias, Trichogrammatidae.  

  

La especie dominante tanto para la localidad de Chepo, como para Río 

Hato, fue Te. podisi, independientemente que la variedad sembrada 

fuese IDIAP-L7 ó IDIAP-38 (Cuadro 1). No obstante, resultados 

contrastantes se registraron para la variedad Prosequisa-4, para la 

localidad de Chepo, registrándose tasas de parasitismo para Te. podisi 

y Tr. basalis, de 43.0% y 38.3%, respectivamente (Cuadro1). Estos 

resultados pueden atribuirse posiblemente a la arquitectura de las 

variedades de arroz cultivadas en las áreas de colecta de material. Las 

variedades IDIAP-L7, IDIAP-38 y Prosequisa-4, presentan 

características propias en cuanto al follaje, variable que puede influir 

en la capacidad de búsqueda del huésped de los parasitoides. La 

variedad Prosequisa-4, presenta una distribución del follaje 

contrastante con las variedades IDIAP-L7 e IDIAP-38. Las 

características propias de la estructura de cada variedad, en función de 

la distribución de las hojas ó por el número de macollos presente en la 

planta, puede influir sobre el parasitismo natural de la plaga (Andow & 

Prokrym, 1990), lo cual puede explicar la variación de la tasa de 

parasitismo registrada en la variedad Prosequisa-4 (Cuadro 1). 
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Las posibles variaciones en cuanto al parasitismo natural de Te. podisi, 

de acuerdo a la localidad estudiada, podría atribuirse entre otros 

factores a la presencia de diferentes haplotipos de esta especie (Hassan 

& Guo, 1991).  Además, no se descarta la posibilidad que los 

diferentes metabolitos secundarios, encontrados en las diferentes 

variedades de arroz, consideradas en este estudio,  puedan influir en el 

comportamiento de Te. podisi y consecuentemente pueda afectar la 

tasa de parasitismo natural. 

  

Los parámetros biológicos evaluados y analizados de manera 

individual, demuestran una clara tendencia de la eficiente adaptación 

de Te. podisi sobre Tr. basalis, en el agroecosistema arroz (Cuadro 2). 

La duración del ciclo de vida (huevo-adulto), para las especies 

registradas en el presente estudio, difieren estadísticamente entre sí 

(Cuadro 2). Te. podisi presentó menor duración del ciclo de vida, en 

comparación con Tr. basalis, lo que demuestra mayor adaptación de la 

primera especie, en el cultivo del arroz.  Esto se explica en función de 

la mayor acumulación de energía en menor período de tiempo. De 

manera semejante, la mayor longevidad de Te. podisi, la define como 

la especie mejor adaptada, en función de su capacidad de incrementar 

la tasa de parasitismo. Las tasas de emergencia y de sobrevivencia de 

Te. podisi son superiores a las de Tr. basalis, las cuales difieren 

estadísticamente entre sí (Cuadro 2). No obstante, la  proporción de 

hembras para ambas especies de parasitoides, fue estadísticamente 

semejante, lo que se puede atribuir principalmente a la calidad del 

huésped ó al haplotipo de la especie del parasitoide (Vinson, 1997). 

Sin embargo, el mismo autor también argumenta que el tamaño de la 

masa de huevos, favorece el incremento en la proporción de hembras. 

En este sentido, es probable que el número de huevos por masa 

utilizado en este estudio, no influya en la proporción entre hembras y 

machos.  La edad de los huevos, también puede afectar la proporción 

sexual de la progenie, presentándose mayor número de hembras en 

huevos más viejos o de más edad (Taylor & Stern, 1971).  
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Cuadro 2.  Biología  de  los  parasitoides  trissolcus basalis (wollaston)  y 

telenomus podisi (ashmead), (himenoptera: scelionidae), en condiciones  

controladas. 

 

 

Especie 

 

Duración  

(días) de 

huevo-adulto 

Longevidad 

(días) de las 

hembras 

Tasa de 

emergencia de 

adultos 

(%) 

Tasa de 

sobrevivencia 

( 24 horas) 

(%) 

Proporción 

de hembras 

 

Telenomus 

podisi 

 

11.6 ± 0.5 a 1  

 

18.0 ± 0.3 a 

 

98.4 ± 0.2 a 

 

94.0 ± 0.3 a 

 

0.8± 0.4 a 

 

Trissolcus 

basalis 

 

14.1 ± 2.3 b 

 

 15.7 ± 4.7 b 

 

91.6 ± 2.8 b 

 

87.0 ± 3.7 b 

 

0.7± 0.1 a 

 
1
Medias seguidas de la misma letra, no difieren estadísticamente entre sí, al 5% de 

probabilidad. 

 

Los parámetros biológicos estudiados, indican que Te. podisi, es la 

especie mejor adaptada al huésped y al agro-ecosistema arroz (Cuadro 2), 

resultado coherente con las tasas de parasitismo obtenidas en el campo, 

para las diferentes variedades y localidades estudiadas (Cuadro 1). 

  

Los datos biológicos y las tasas de parasitismo natural, de Te. podisi 

obtenidos en el presente estudio, proporciona el conocimiento básico 

que facilite la implementación de un programa de multiplicación para 

este parasitoide. Te. podisi puede ser considerado un candidato 

promisorio para el manejo de O. insularis, en función del amplio grado 

de adaptación a las diferentes agro-ecosistemas evaluados, en donde 

fueron sembradas las variedades IDIAP-38, IDIAP-L7 y Prosequisa-4. 

 

 

CONCLUSIONES 
Se reportaron dos especies de parasitoides de huevos de O. insularis 
predominantes, Telenomus podisi y Trissolcus basalis, en las zonas 

arroceras de Chepo y Río Hato, Panamá. 

 
Telenomus podisi fue la especie de parasitoide que mejor se adaptó, a 

los agroecosistemas arroceros de Chepo y Río Hato, sembrados con 

IDIAP-38 e IDIAP-L7. 
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Los parámetros biológicos estudiados en condiciones de campo y en 

condiciones controladas, sugieren la eficiencia de Te. podisi, como un 

promisorio agente de control biológico para O. insularis.  
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RESUMEN 
Se reporta por primera vez para Panamá el nemátodo parasítico Pelecitus helicinus 

(Molin) en un gorrión piquinaraja (Orange-billed Sparrow) (Arremon aurantiirostris, 

Emberizidae), de Aguas Claras, Provincia de Colón, encontrándose 27 nemátodos en 

el tejido subcutáneo de la articulación tibio-tarsal y dedos.  A pesar que P. helicinus 

tiene una distribución cosmopolita en las Américas, éste es el primer reporte de A. 

aurantiirostris como hospedero de este parásito y primera vez que se reporta el 

género Pelecitus para Panamá.  Se presenta un listado de las aves que han sido 

registradas como hospederos de P. helicinus en la literatura consultada. 
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ABSTRACT 
We report the first Panamanian record of Pelecitus helicinus, a nematode, which was 

encountered as a parasite of the Orange-billed Sparrow (Arremon aurantiirostris, 

Emberizidae) in Aguas Claras, Colón Province, which is also a new record for this 

species as host of this P. helicinus.  We extracted 27 nematodes from the 

subcutaneous tissue of the tibia-tarsal joint and fingers of A. aurantiirostris.  A list of 

those birds that have been recorded as hosts of P. helicinus is given. 

 

 

KEYWORDS 
Nematode, birds, host, Colon Province, Aguas Claras. 

 
 
INTRODUCCION 
A pesar de que la ornitología de áreas neotropicales ha crecido mucho 

en las últimas décadas, nuestro conocimiento sobre las enfermedades y 

parásitos de aves neotropicales todavía está en sus inicios (Oniki et al., 

2002).  La filariasis es una enfermedad común causada por los 

nematodos filarias y es muy poco estudiada en aves silvestres.  El 

género Pelecitus (Nematoda: Filarioidea: Onchocercidae: 

Dirofilariinae) comprende 16 especies, de las cuales la mayoría son 

parásitos de las aves (Bartlett & Greiner, 1986).  Es la filaria más 

común en aves neotropicales, siendo reportado parasitando 

ampliamente 17 órdenes y 30 familias de aves.  Pelecitus, como las 

demás filarias, son trasmitidas a los hospederos vertebrados 

(principalmente aves, pero también mamíferos, anfibios y reptiles) por 

la picadura de dípteros hematófagos (Bartlett, 2008) o por piojos 

(Mallophaga) los cuales pueden servir como vectores de las 

microfilarias al hospedero definitivo (Bartlett & Anderson, 1987; 

Bartlett, 2008). 
 

Los adultos de Pelecitus residen en el tejido subcutáneo, provocando la 

formación de masas típicas en las patas.  Otras filarias han sido 

documentadas en psitácidos pero se desconoce su capacidad potencial 

de patogenicidad (Soto & Acosta, 2009).  En general, su impacto a la 

salud de las aves silvestres neotropicales no se puede estimar, sin 

embargo, ha estado implicado como un riesgo para especies 

amenazadas en peligro de extinción.  Además este año fue reportado 

un caso de filariasis ocular en un hombre en Brasil (CDC, 2011). 
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La sistemática de la Dirofilariinae ha sido objeto de muchos estudios 

en los que se propone el uso de la morfología de adultos o de los 

hospederos infestados como criterios para resolver las relaciones en el 

grupo (Omar, 1992). Pelecitus helicinus fue originalmente descrita en 

el género Spiroptera por Molin (1860). Fue transferida y designada 

como especie tipo de Pelecitus por Railliet & Henry (1910), con 

especímenes colectados del ave Xiphloena punicia, Cotingidae, en 

Brasil (Oniki et al., 2002). 

  

En Panamá es nula la literatura sobre filariasis en aves.  En el presente 

trabajo se identifica al nemátodo Pelecitus helicinus parasitando un 

gorrión piquinaranja capturado en la comunidad de Aguas Claras en la 

provincia de Colón, Panamá.  Este es el primer reporte en Panamá de 

este parásito de aves, y la primera vez que se reporta al ave Arremon 

aurantiirostris como hospedero de este parásito. 

 

 

METODOLOGIA 
Area de Estudio y Colecta de Aves 
El Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI), en 

colaboración con el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la 

Salud y del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), 

desde el año 2010 desarrolla proyectos sobre enfermedades zoonóticas en 

seis comunidades de la República de Panamá.  La comunidad de Aguas 

Claras, corregimiento de Santa Rosa, distrito de Colón, Provincia de 

Colón, forma parte de las zonas de estudio (Fig. 1). 

 

Entre el 13 y 14 de marzo de 2010, capturamos aves silvestres en 

Aguas Claras con redes ornitológicas de nylon; una porción de las aves 

capturadas fueron sacrificadas y congeladas en el campo para su 

posterior transporte hacia los laboratorios de Instituto Smithsonian de 

Investigaciones Tropicales para prepararlas como voucher científico, 

como está aprobado por el Comité Institucional para el Cuidado y el 

Uso de Animales (IACUC- siglas en inglés, número de permiso 2007-

03-03-15-07) y bajo el permiso de colecta SEA/AGO-10 otorgado por 

la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM). 
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Fig. 1. Representación geográfica de la Comunidad de Aguas Claras 

(simbolizada por el círculo amarillo), ubicada en la cuenca del canal de 

Panamá en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Soberanía.   

 

 

 

Preparación e identificación de los nematodos 
Extraídos los nemátodos de las masas de tejido subcutáneo, se 

depositaron en viales con alcohol absoluto (Pinto & Noronha, 2003).  

Para la identificación del nemátodo se colocaron por 72 horas en 

creosota (Merck). Posteriormente se colocaron en portaobjetos de 

vidrio con Bálsamo de Canadá. Se identificaron los especímenes 

utilizando la revisión taxonómica de Bartlett & Greiner (1986). 

Después de identificados y rotulados, los especímenes fueron 

depositados en el Museo de Invertebrados G. B. Fairchild (MIUP) de 

la Universidad de Panamá. 

 

 

Fuente: Instituto Smithsonian 

Modificado por: Daniel Buitrago 



Tecnociencia, Vol. 13, N° 1 95 

 

RESULTADOS 
Durante la preparación taxidérmica del gorrión piquinaraja (Orange-

billed Sparrow) Arremon aurantiirostris (Emberizidae) se 

descubrieron especímenes de Pelecitus helicinus (Molin) (Fig. 2).  En 

las patas del gorrión se observaron cuatro masas tisulares hinchadas y 

rojizas. Las dos masas más grandes se encontraron en los tobillos y las 

más pequeñas en dos dedos de la pata derecha (Fig. 3). 
 

 

Fig. 2.  Fotografía de Pelecitus helicinus (Molin, 1860) obtenida de un 

estéreo microscopio Leica M165C. 

 

 

 

Con pinzas de punta fina se realizó una pequeña incisión en cada masa 

tisular, y ejerciendo presión sobre cada masa tisular, se extrajeron los 

nemátodos (Fig.3).  

 

Se extrajeron 27 nemátodos, todos identificado como P. helicinus de 

las masas tisulares en patas y dedos de una hembra adulta de Arremon 

aurantiirostris. Doce nemátodos se extrajeron de la articulación tibio-

tarsal izquierda, nueve en la articulación tibio-tarsal derecha, y en los 

dedos de la pata derecha: tres en la almohadilla del dedo medio y tres 

en la almohadilla del dedo interior. 
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Fig. 3. a) Masas tisulares con los nemátodos. b) Dedo medio de la pata 

derecha después de la extracción de los nemátodos.  c) Extracción de los 

nemátodos de una de las masas tisulares ubicada en el tobillo. 

 

 

La hembra adulta hospedera, A. aurantiirostris (Passeriformes: 

Emberizidae), poseía 100% de osificación de su cráneo y un peso de 

29.6 g. Registrada con el número de STRIBC2810  de la colección de 

aves del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales 

(STRIBC) y colectada en las coordenadas 9º11.203´N y 79º41.480´W.  

 

a b 

c 
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De tres especímenes hembras de A. aurantiirostris colectados en 

Aguas Claras, STRIBC2810 fue la única ave que se encontró 

parasitada.  Adicionalmente, hemos examinado 46 especímenes (28 

machos y 18 hembras) de esta especie en la STRIBC, y no hemos 

encontrado ningún espécimen adicional parasitado por nematodos en 

sus patas.  Por lo tanto, la frecuencia de parasitismo que hemos 

determinado en A. aurantiirostris (49 especímenes examinados) es de 

solo 2%.  Pero si tomamos en cuenta el total de aves colectadas en la 

comunidad de Aguas Claras y con la misma fecha, el porcentaje de 

infección baja a 1%. 

 

 
Cuadro 1. Aves registradas como hospederos de P. helicinus desde 1995. 

 

 AUTORES 

ESPECIES Pinto & 

Noronha 

Oniki et al.      

(2002) 

Pinto et al.       

(1997) 

Vicente et al.    

(1995) 
Claravis pretiosa*     

Drymophila     
Drymophila     
Thamnophilus 

caerulescens 
    

Pyriglena 

leucoptera 
    

Conopophaga 

lineata 
    

Chiroxiphia 

caudata 
    

Myiarchus 

swainsoni 
    

Habia rubica*     
Trichothraupis 

melanops 
    

Basileuterus 

hypoleucus 
    

Tachyphonus rufus*     
Cissopis leveriana     
Cyanocorax 

cyanomellas 
    

Pteroglossus 

aracari 
    

Amazona aestiva     
Anodorhynchus 

hyacinthinus 
    

Conurus parvus     
Pionus maximiliani     
*Especies que habitan en Panamá 
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DISCUSION 
El conocimiento sobre la diversidad y distribución de nemátodos 

parásitos de aves silvestres en Panamá  y en el resto del neotropico es 

casi nulo (Oniki et al., 2002).  No encontramos registro sobre 

parasitismo del género Pelecitus en Panamá en la literatura consultada, 

a pesar que éste género tiene una amplia distribución geográfica y una 

gran diversidad de aves hospederas. Por tal motivo, presentamos un 

cuadro con las especies de aves que han sido reportadas en la literatura 

como hospederos de P. helicinus desde 1995 (Cuadro 1).  Del total de 

especies de aves citadas en el Cuadro 1, 15% son especies de aves que 

también se encuentran en Panamá.  

  

Oniki et al. (2002) en 423 aves muestreadas de Brasil obtuvo 

resultados similares, con una baja frecuencia de parasitismo total, 

equivalente a un 5%. Oniki et al. (2002) reporta a Claravis pretiosa 

(Columbiformes: Columbidae) y Habia rubica (Passeriformes: 

Cardinalidae), dos especies que también habitan en Panamá, con 2% 

del total de parasitismo de aves de Brasil.  Oniki et al. (2002) encontró 

a P. helicinus en 13 especies de aves, distribuidas en dos ordenes y 13 

familias.  Todas las especies de aves fueron registradas como nuevos 

hospederos para ese nemátodo y presentaron las mismas lesiones 

externas en las patas que observamos en el ave parasitada en Panamá. 

Barlett & Greiner (1986) manifiestan que éste nemátodo es de tipo 

generalista ya que no tiene un hospedero específico y parasita aves de 

diversas familias. Por lo general Pelecitus parasita especies de aves 

que se encuentran o habitan el sotobosque, pero también puede 

parasitar aves que se encuentran en el dosel del bosque (Vicente et al., 

1995).  Dado esto, es importante nota que Arremon arurantiirostris es 

de hábitos de forrajeo, y frecuentemente se le encuentra en parejas, 

saltando y excavando el suelo, en el sotobosque tanto de bosques 

secundarios como en bosques más húmedos, de las tierras bajas de 

ambas vertientes de Panamá (Ridgely & Gwynne, 2005).  Determinar 

la relación entre el comportamiento de las aves en el suelo y la 

infección de Pelecitus en aves silvestres neotropicales es materia en 

espera de futuros estudios. 

 

 



Tecnociencia, Vol. 13, N° 1 99 

 

Es muy poco lo que se conoce sobre el ciclo de vida de la mayoría de 

las especies de Pelecitus y los vectores que transmiten las microfilarias 

a los hospederos vertebrados. La mayoría de las hembras adultas 

vivíparas se localizaron en el tejido subcutáneo de tobillos y patas en 

aves. Pelecitus fulicaeatrae, al igual que P. helicinus, presenta una 

amplia diversidad de aves hospederas (Escudero et al., 2007) y es la 

única especie que se ha demostrado utiliza a un Mallophaga como 

vector (Bartlett & Anderson, 1987). Otras especies de Pelecitus se han 

encontrado en las extremidades posteriores en mamíferos del orden 

Lagomorpha como P. scapiceps y P. romeri (Jiménez-Ruiz et al., 

2004).  Lo más sorprendente es que se ha reportado el primer caso de 

patología humana por Pelecitus.  La filaria, de aproximadamente 4.5 

mm, se extrajo del tejido muscular del iris de un varón de 29 años en la 

región Amazónica de Brasil (Bain et al., 2011). 

  

Siendo Pelecitus un nematodo cosmopolita, falta mucho por conocer 

sobre su biología, distribución y afectaciones a sus diversos 

hospederos. 
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