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Stenoma catenifer Walsingham (Lepidoptera: Elachistidae)

Clase Insecta

Orden Lepidoptera

Familia Elachistidae

Género Stenoma

Especie Stenoma catenifer 

Walsingham



Distribución Geográfica

Centro América y caribe
Belice, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Panamá

Suramérica
Argentina, Brasil, Colombia, 
Ecuador, Galapagos Islands, 
Guyana, Perú, Venezuela

Herbívoro especialista – Lauraceae

Norte América
México

CABI, 2022



Ciclo de Vida

Huevo
5,57 ± 0,51 días
6,83 ± 1,50 días

Larva
19,1 ± 0,20 días L1-L5
22,7 ± 3,45 días L1-L5

Adulto
♂13,6 ± 1,38 días
♀12,3 ± 1,38 días
♂06,9 ± 1,23 días
♀07,5 ± 1,50 días

Pupa
12,7 ± 0,10 días
12,1 ± 1,10 días

Adaptado de Boscán de Martínez 

& Godoy (2005) y Nava & Parra 
(2005)

37,37 ± 0,81 días



Huevo
Morfología: Los huevos son pequeños y ovalados.
Poseen una superficie rugosa con estrías
longitudinales
Tamaño: 0,59 mm de largo por 0,38 mm de ancho
(CABI, 2014).
Color: inicialmente son de color verde claro que pasa
a blanco crema, y próximos a la eclosión adquieren
una tonalidad oscura (Orjuela, 2011)
El estado de huevo dura alrededor de 5,5 días.

Larva
Cinco instares sin diferencias marcadas (L1 – L5) El
estado larval dura alrededor de 22 días.

Morfología: Longitud corporal promedio de 14.18 mm,
cutícula lisa, suave y con setas dispuestas en
pináculos marrones oscuro.
Tamaño: Pueden llegar hasta 22 mm promedio para
larvas L5 (Manrique, Carabalí, Kondo & Bacca, 2014)





Color: diversas variaciones de color,
desde blanco, café claro, rosado
hasta morado en el dorso y azul
turquesa en el vientre .

Instares 

larvales



Pupa

El estado de pupa tiene una duración

aproximada de 14,1 días (Orjuela, 2011).

Morfología: obtecta

Tamaño: Las pupas tiene un tamaño de 10 mm de

largo aproximadamente

Color: el color varia de azul turquesa al marrón

oscuro

Comportamiento: La larva abandona el fruto y se

entierra a una profundidad de 0.5 a 1.5 cm en el

suelo, donde construye la celda antes de

empupar; eventualmente pueden empupar

dentro de la semilla de la cual se han alimentado;

sin embargo, la mayoría de las veces la pupa se

forma en el suelo (Hoddle, 2011; Manrique, 2010).



♂ ♀

Adulto

En promedio vive 5,57 días

Proporción sexual 1:1

Morfología: Cuando está en reposo, sobre las alas

se observan alrededor de 25 manchas de color

negro que forman una ese (S) acostada.

Dimorfismo sexual. La expansión alar mide en

promedio 28 y 25 mm para hembras y machos,

respectivamente.

Tamaño: longitud promedio de 15 mm para la

hembra y de 11 mm para el macho; las alas

anteriores son el doble

de largas que anchas.

Color: polilla de color café claro

Comportamiento: es de hábito

nocturno y oviposita en las noches.





Descripción del Daño

Afecta principalmente los frutos y ramas del 
pedicelo.

Puede llegar a atacar ramas y tallos jóvenes, 
que en niveles de infestación severas, 
puede matar arboles jóvenes.

Esta polilla prefiere ovipositar más huevos en 
la rama a la cual esta unido el pedicelo del 
fruto (Hoddle & Hoddle, 2008)



Daño en 

Frutos



Daño 
en 
Ramas



Daño en 
Ramas



Daño en 
Tronco





Feromonas

Karlson and Lüscher (1959), proponen el nuevo termino “feromonas” para referirse 

a las sustancias químicas que median la comunicación entre individuos de la 

misma especie.

Aunque las polillas difieren mucho en morfología y biología, la mayoría de las 

especies utilizan feromonas sexuales producidas por hembras para la 

comunicación a larga distancia entre los sexos. Como las señales visuales son 

prácticamente inútiles para las polillas nocturnas, las señales olfativas mediadas 

por feromonas sexuales juegan un papel importante en la búsqueda y el 

reconocimiento de parejas conespecíficas (Naka & Fujii, 2020)



♀

♂



Mecanismo receptor
Antena – Neuronas Receptoras Olfativas (ORN)



Mecanismos de disrupción de la 
comunicación

Los principales mecanismos postulados para explicar la disrupción 
comunicacional (Rothschild, 1981 ; Bartell, 1982 ; Cardé, 1990) incluyen 
(definiciones formales a continuación): (1) seguimiento de falso penacho; (2) 
camuflaje; (3) desensibilización — incluyendo adaptación y habituación; (4) 
desequilibrio sensorial; y (5) combinaciones de los mismos. Sin embargo, la 
evidencia de qué mecanismo es el principal responsable de la interrupción de la 
comunicación para plagas particulares bajo regímenes particulares de 
interrupción sigue siendo en gran medida circunstancial. No tenemos 
conocimiento de ningún ejemplo en el que se haya demostrado definitivamente 
que un mecanismo en particular sea la principal causa de interrupción del 
apareamiento de cualquier insecto en condiciones reales de campo (Miller et al, 
2006a).



♀

♂



doi:10.1016/j.tetlet.2008.06.019

Identificación, síntesis y evaluación preliminar de la nueva feromona 
sexual



doi:10.1016/j.tetlet.2008.06.019

Identificación, síntesis y evaluación preliminar de la 

nueva feromona sexual

En ensayos de campo preliminares en huertos de 

aguacate en Guatemala, (9Z) -9,13-tetradecadien-11-

ynal, se evaluó la capacidad de atracción de la 

feromona sintetizada en dosis de 0.1 mg en señuelos de 

rubber septum). El componente fue atractivo para las 

polillas macho (trampas con cebo, 7,2 ± 2,1 polillas; 

controles, cero polillas). En una segunda prueba en un 

huerto con poblaciones bajas debido al uso intensivo de 

insecticidas, la misma dosis del aldehído atrajo polillas 

machos (un total de 28 polillas en 11 trampas).



Todas las observaciones de campo nocturnas 

de las trampas de feromonas, indicaron 

claramente que los machos de Stenoma 

catenifer comienzan a llegar a las trampas 

alrededor de las 2:30 am de la mañana, y las 

llegadas de vuelos alcanzan su punto máximo 

alrededor de las 4:30 am antes de cesar 

abruptamente justo antes del amanecer a las 

5:30 am.



Las trampas cebadas con señuelos 

que habían envejecido durante 1 

semana antes del despliegue fueron 

estadísticamente mejores que los 

señuelos envejecidos durante 2 

semanas, aunque las capturas 

continúan hasta la semana 4. 

No existen diferencias significativas 

para las dosis de 10μg y 1000 μg 



Los estudios de altura y ubicación de las trampas sugirieron 

un efecto importante en las tasas de captura de machos 

de Stenoma catenifer. Las trampas a nivel del suelo entre 

filas de árboles capturaron más polillas que las trampas 

colocadas a 2,0 y 4,0 m entre filas de árboles. Las trampas 

colocadas en árboles a 1,5-1,75 m capturan fácilmente 

polillas macho. Esta discrepancia en las preferencias de 

altura, posiblemente debido a la ubicación (ya sea en 

árboles o entre filas de árboles) debe resolverse, por lo que 

las recomendaciones de ubicación de trampas se pueden 

optimizar para aumentar la probabilidad de captura y 

detección de plagas con la feromona.



Estratificación 
del Daño

Distribución 
Vertical

Hohmann et al, 

2003



Hohmann et al, 

2003

Estratificación 
del Daño

Distribución 
Vertical



Ecología Química 
Relación Estimulo físico y químico con el patrón 
de postura de huevos (Nava et al., 2005).
El uso de feromonas es una herramienta útil para 
el monitoreo y manejo de focos.

Mayor porcentaje de daño en frutos con 2-4 
larvas.
Mayor número de posturas en frutos en la mitad 
superior del árbol.

Mayor número de posturas en el pedicelo del 
fruto.
80% las perforaciones en frutos se encuentra en 
la mitad inferior.

comportamiento
ASPECTOS 

CLAVES

Daños económicos



El tipo de dispositivo y dispensador, son aspectos claves 
para garantizar la eficiencia del monitoreo con la 
feromona sexual 

Las condiciones climáticas pueden afectar la tasa de 
liberación de la feromona (HR, T).

La tasa de infestación determinar el número de trampas a 
ubicar en los predios. La relación entre el número de 
trampas y el nivel de infestación es inversamente 
proporcional.

Es posible, que especies cercanas, pueden verse atraídas 
por la feromona.

La altura recomendada para la ubicación de las trampas 
en el cultivo de aguacate hass es de 1,75 m

Aspectos clave 
en el uso de la 

feromona



Aspectos 
clave

Aspectos clave

• Marcar los arboles en donde 
se ubican las trampas con una 
cinta distintiva. En lo posible, 
georreferenciar el árbol

• Revisar el estado del 
dispositivo (tipo de trampa) y 
reemplazar si se observa un 
alto grado de deterioro.

• No perforar el dispensador de 
la feromona. 

• Cambiar el dispensador entre 
4 y 6 semanas después de su 
instalación

• Disponer adecuadamente los 
residuos

• Almacenar en un lugar fresco, 
pero para preservar por largos 
periodos, almacenar entre - 4 
a -6 °C
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Perforador de la Semilla del Aguacate 
Heilipus lauri Boheman, 1845 (Coleoptera: Curculionidae)

Clase Insecta

Orden Coleoptera

Familia Curculionidae

Subfamilia Molytinae

Tribu Hylobinii

Género Heilipus

Especie Heilipus lauri Boheman, 

1845



Distribución Geográfica

Centro América y caribe
Costa Rica, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá

Suramérica
Colombia

Herbívoro especialista – Lauraceae

Norte América
México

CABI, 2022



Ciclo de Vida

Huevo
12,70 ± 1,87 

días
10,87 ± 0,45 

días

Larva 48,68 ± 6,41 L1-L4
48,92 ± 6,6 días

Adulto
150 días

Pupa
14,76 ± 1,13 días 
14,20 ± 2,10 días

Adaptado de Grisales, Caicedo y Carabalí  (2017)

76,14 ± 9,41

73,99 ± 9,15



Huevo

Morfología: La superficie del corión es finamente

reticulada y con formas Pentagonales

Tamaño: 1,4 mm de longitud y de 0,87 mm de ancho

Color: Recién ovipositados son de color blanco verdoso

brillante y con el tiempo de desarrollo del embrión se

tornan de color café claro a café oscuro

El estado de huevo dura alrededor de 11 días.

Oviposición: Lo hembra deposita los huevos

individualmente en el orificio que perfora con el rostrum y

con el mismo lo empuja muy cerca de la semilla. La

entrada del orificio finalmente es cubierta con residuos de

la perforación y con secreciones bucales.



Oviposición: La oviposición surge desde la semana cuatro 

después de su emergencia  del adulto y la ultima lo realizó 

a las ocho semanas. La oviposición fue relativamente baja 

hasta la semana 10, en las semanas 14 y 21, el número de 

huevos registrados superó los 400. 

La máxima producción de huevos se registró de la 

semana 14 a la 33, fluctuando de 44 a 89 huevos/semana. 

De la semana 34 a la 53, la fluctuación vario entre 51 y 149 

a huevos/semana; la producción de huevos bajó 

drásticamente de 23 a 0 huevos /semana en las semanas 

54 a la 60. Finalmente, la producción de huevos decayó 

debido a la edad de las hembras, pero aun avanzada su 

edad, una hembra continuó ovipositando hasta una 

semana antes de su muerte (Castañeda-Vildózola et al., 

2012).



Larva

Cuatro instares sin diferencias marcadas (L1 – L4) El estado

larval dura alrededor de 48 días.

Morfología: cuerpo robusto y curvado. En el último instar

larval La cápsula cefálica es de 1,87 mm de longitud en

promedio, ligeramente de color café y se encuentra por

encima del segmento protorácico.

Tamaño: Longitud corporal promedio de 24,2 mm.

Color: El cuerpo es de color blanco

opaco.

Hábitos alimenticios: Las larvas recién emergidas inician el

proceso de alimentación, barrenan la pulpa hasta

alcanzar la semilla, donde se alojan en los cotiledones, y

permanecen todo el periodo larval sin destruir la semilla,

porque la utilizan para la formación de la pupa y el

posterior desarrollo del estado adulto.



Pupa
El estado de pupa tiene una duración aproximada de 14

días

Morfología: exarata. La pupa es de forma oval

Tamaño: Las pupas tiene un tamaño de 10 mm de largo

aproximadamente

Color: color blanco cremoso y descubierta

Comportamiento: La larva forma una cámara de

pupación con las paredes cubiertas con detritos.



♂

♀

Adulto

Morfología: Los adultos se caracterizan por presentar dos

pares de manchas de forma irregular y alargadas de color

naranja opaco.

El primer par es más grande y se localiza a 2/5 de la base

de los élitros, y el segundo, a 1/5 del ápice, ubicado casi

sobre el cayo periapical (Dietz & Barber, 1920)

Tamaño: La longitud del cuerpo (sin el rostro) es de 14,77

mm en las hembras y de 13,78 mm en los machos. El

rostrum es de 7,29 mm y curvo en las hembras, y de 5,32

mm, corto y recto en los machos.

Castañeda-Vildózola et al. (2012) registraron una 

longevidad promedio de 309.55±86.72(DE) d (n=34, rango, 

181-464 d). Los machos tuvieron una longevidad mayor 

alcanzando los 319.82±88.69(DE) d (n=17, rango 181-464) y 

las hembras 299.29±86.13(DE) días (n=17, rango 188-462). 



La biología de H. lauri está estrechamente ligada a la fenología 

del cultivo de aguacate, dado que es una especie espermatófaga

(Diaz et al., 2017) y la hembra requiere de frutos para realizar la 

copula y oviposición. Lo hembra deposita los huevos 

individualmente en el orificio que perfora con el rostrum o 

“pico” y con el mismo lo empuja muy cerca de la semilla. La 

entrada del orificio finalmente es cubierta con residuos de la 

perforación y con secreciones bucales. En campo se ha 

observado entre uno a tres orificios por fruto con un huevo en su 

interior (Castañeda-Vildózola, 2008).

Perforación oval, con un diámetro promedio de 4,4 ± 0,8 mm. 

En Colombia, se ha observado de uno a cuatro orificios por

fruto en variedades “criollas” con 5ª 10 huevos por perforación.



En campo se ha observado entre uno a tres orificios por fruto con un huevo en su
interior.



Las larvas recién emergidas inician la búsqueda de la semilla, alimentándose de la
pulpa, causando su descomposición y posteriormente la destrucción parcial de la
semilla, hasta causar la caída del fruto (Carabalí, 2013; Caicedo et al., 2010).



Destrucción 
parcial de 
la semilla



Daños por 
oviposición 
en fruto



Daños 
en fruto 
y semilla



Daño en 
Ramas



Comportamiento:
El adulto, antes de emerger de la semilla, realiza en la pared delgada un corte circular
con sus mandíbulas, permitiendo su salida. Este proceso lo hace principalmente durante
las horas del día.
Hábitos diurnos. 09:00 a 17:00 horas
Comportamiento de tanatosis
Comportamiento de canibalismo en larvas
Proporción sexual 1:1. Los adultos son diurnos
Es muy común el apareamiento mientras la hembra está perforando los frutos (Castañeda-
Vildózola, 2008).
La biología de H. lauri está correlacionada con la fenología del aguacate. Entre los
factores que favorece la presencia de este insecto está la disponibilidad de alimento
durante todo el año (frutos y follaje), la diversidad de materiales genéticos y las
condiciones ambientales favorables para su desarrollo (Castañeda-Vildózola, 2008).



Ubicar puntos de desinfección de calzado en 
puntos de acceso del lote (cal)

Colectar frutos afectados y del suelo, 
enterrarlos fuera del lote a una profundidad 
mínima de 50 cm como estrategia para la 
disminución de las poblaciones de los 
perforadores (Orjuela, 2011). 

Cosechar oportunamente y realizar 
monitoreos frecuentes. 

Para especies de Heilipus asociadas a 
perforaciones y galerías en tallos, se 
recomienda realizar plateo, como estrategia 
para reducir el área de refugio de los adultos

ASPECTOS 
CLAVES



Prácticas de Manejo del Cultivo - Viveros

Tratamiento de la Semilla: Se deben retirar todos 

los residuos de pulpa, limpiar, desinfestar y secar a 

la sombra. Para la desinfección, se pueden 

sumergir las semillas en agua caliente (50°C) por 30 

minutos y luego en agua fría, sin olvidar la 

importancia de ser estrictos con el tiempo.



Partes que afectan en la planta



OTROS ASPECTOS
A TENER EN 

CUENTA
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HOSPEDANTES 
Al ser un herbivoro especialista, 

es importante tener en cuenta la 
presencia de laurareas en las 

zonas circundastes a las 
plantaciones

Existen otras especies del genero 
Heilipus, que pueden alimentarse de 
frutos, semillas, tallos, ramas y 
raices

MANEJO DE FOCOS
Tomar en cuenta el manejo de 
focos de infestación y tratar el 
suelo con aplicacion en drech 

para tratamiento de S. catenifer

Aplicación de herramientas TIC 
para dar seguimiento al 
monitoreo de plagas 
cuarentenarias

OTRAS ESPECIES DEL 
GENERO HEILIPUS

TECNOLOGÌA EN EL 
MONITOREO



GRACIAS!
PREGUNTAS?

ypardilar@unal.edu.co
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