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COMPENDIO ABSTRACT

Las malformaciones afectaron a64 
especies vegetales (10 cultivadas), 
pertenecientes a 34 familias y 46 
géneros. Las familias con mayor 
número de especies con cecidios 
fueron: MeIastomataceae,Compo- 
sitac y Lauraceac (6 especies en 
cada una); Mimosaceae y Rubia- 
ccae (3 especies). Los ácaros,par
ticularmente los eriofidos, y los in
sectos fueron responsables, cada 
grupo, del 50 o/o de las malforma
ciones. Los organos de la planta 
que presentaron agallas fueron : 
hojas (72 o/o de los hospedantes), 
tallos (25 o/o), raíces y frutos 
(1.5 o/o).

Galls caused by insects and acari, 
found in wild and cultivated plants 
were studied. Sixtyfour plant spe
cies (10 are cultivated plants), be
longing to 34 families and 46 ge
nera were found affected by such 
galls. Families which presented 
the greatest number of species with 
galls were:Melastomataceae,Com- 
positae and Lauraceae (6 species); 
Mimosaceae and Rubaiceae (3 spe
cies). Acari, particulary the Erio- 
phyd, as well ?.s insects, were 
found responsible of 50 per cent 
of deformations, each one. Plant 
organs in which galls were detec
ted arc: leaves (72 per cent of host 
plants), stems (25 o/o), roots and 
fruits (1.5 o/o).
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1. INTRODUCCION.

Las agallas son crecimientos anormales de los tejidos-especialmente los 
meristemáticos-de cualquier órgano de la planta, debidos a factores bióti- 
cos (insectos, ácaros, nemátodos, hongos, bacterias, virus) y abióticos (tem
peratura, humedad, lesiones mecánicas, exposición a gases- ozono, etc. ) 
(Frost, 4; Treshow, 9; Weaver, 11).

Las agallas ya se utilizaban en la Grecia Antigua como combustible . 
De los cecidios se obtienen sustancias colorantes (taninos, tintas), medici
nales (astringentes y antídotos), han servido como alimento para animales 
y humanos (Bishop, 2; Felt, 3). Algunos formadores de agallas limitan la 
producción de cultivos (Jusquini, 5; Khush, 6; Losada, 7).

En la literatura mundial se hace referencia en forma general a los orga
nismos cecidógenos, su proceso reproductivo, sus interrelaciones con las 
plantas, los parásitos e hiperparásitos y los hospedantes vegetales. La infor
mación proviene de estudios realizados principalmente en Norteamérica, 
Europa y Asia. A nivel nacional existe un reconocimiento de agallas en 
plantas de Cundinamarca (Sanabría, Torres y Pinzón, 8).

Particularmente, se han realizado trabajos sobre Acalitus gossypii en al
godonero (Jusquini, 5), la “vemicosis” del zapote (Uruetea, 10), y las hi- 
perplasias de los meristemos florales del cacao (Losada, 7), todas asociadas 
con acáros eriófidos. En cuanto a las agallas asociadas con insectos, exis
te una publicación sobre la mosca de las agallas de la yuca (Belloti, 1).

Dada la trascendencia ecológica, acarológica y entomológica que pue
den adquirir estas malformaciones y los escasos estudios a nivel nacional, 
se realizó este trabajo para describir las agallas, su localización en los órga
nos vegetales, detectar el tipo de organismo asociado con ellas y conocer 
la distribución de los cecidios por hospedante.

2. PROCEDIMIENTO

En trece zonas del Departamento del Valle se muestrearon cultivos co
merciales, la vegetación espontánea de los alrededores y los ecosistemas 
forestales de “El Topacio” (Cali) y la “Reserva” de Yotoco.

Las plantas se clasificaron a nivel de familia y especie, se describieron 
las características generales de cada agalla. Los organismos asociados con 
los cecidios se depositaron en alcohol del 70 o/o. En las agallas de tipo ce
rrado se hicieron cortes hasta encontrar la cavidad que alojaba al posible 
organismo causal de la malformación.
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3. RESULTADOS Y DISCUSION.

3.1. Agallas cerradas de las raíces.

Los insectos produjeron este tipo de cecidio sólo en Anthurium oblon- 
go-cordatun (Araceae). La punta de las raíces aumenta de tamaño toman
do una forma esférica, de superfìcie rugosa, café y dividida en capas sobre
salientes, a manera de mosaicos. Se encontró un cecidógeno en cada cavi
dad (fig- 1).

3.2. Agallas cerradas de los tallos.

En el tallo se localizaron el 25 o/o de las malformaciones.

3.2.1. Causadas por Acaros.

El algodonero Gossypium hirsutum (Malvaceae), fué la única especie en 
donde se encontró esta clase de malformación. Las agallas son crecimiento 
de la epidermis que sobresalen 1.5 mm, presentan forma de cresta o redon
deada, de 5 mm de diámetro, terminada en huso (fig. 2). La coloración y 
pubescencia del tallo no se alteran. En la cavidad central se alojan los acá- 
ros cecidógenos.

3.2.2. Causadas por insectos.

Los insectos ocasionaron agallas cerradas en los tallos de Begonia s p 
(Begoniaceae), Cordia occidentalis (Boraginaceae), Baccharis trinervis 
(Compositae), ipomoea sp (Convolvulaceae), Rapanea sp (Guttiferae),Oco- 
tea guianensis y Persea coerulea (Lauraceáe), Smilax aequatoríalis ( Lilia- 
ceae), Miconia sp (Melastomataceae), Calliandra pittieri, Inga sórdida e 
Inga sp (Mimosaceae), Psidium guajava (Myrtaceae), Piper aduncum y P. 
aduncum var. brachyarthum (Piperaceae), Portulaca oleracea (Portulaca- 
ceae) y Malus sp (Rosaceae)

Las agallas de los tallos son tumefaciones causadas por el exagerado au
mento de volúmen del tejido vegetal. Generalmente duplican, como míni
mo, el diámetro de la zona afectada (fig. 3). La consistencia-leñosa o blan
da-depende del tipo de hospedante.

Se pueden producir en la parte terminal- acrocecidios-'(fig. 4) o lateral
mente- pleurocecidios- originándose en nudos de los talloso ramas (fig. 5) 
o en otro sitio no específico (fig. 6); el cecidozoo puede, también, causar 
agallas en los pecíolos de las hojas-mixtas (fig. 7).
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Se distribuyen en forma continua o separada, ocupando gran parte del 
tallo o rama. Pueden ser hinchazones muy irregulares que en la mayoría 
de los casos afectan la circunferencia total del tallo. También pueden te
ner la apariencia de tumores alargados u ovoides, de superficies más o me
nos lisas (fig. 8), o de esferas casi perfectas.

En la superficie de los cecidios se observaron las desembocaduras de tú
neles que conducen a cavidades habitadas por el cecidozoo(fig. 9 ).En nin
gún cecidio se registró desarrollo o proliferación de vellosidades diferentes 
a los de las plantas.

En algunos tumores varias larvas ocupan la cavidad central de la malfor
mación; en otros casos larvas e inclusive adultos a punto de emerger se u- 
bican en forma independiente-uno por cavidad.

3.3. Agallas de las hojas.

. El 74 o/o de los hospedantes presentaron cecidios en las hojas.

3.3.1. Causadas por Acaros.

3.3.1.1. Abiertas.

Los acáros produjeron agallas abiertas en hojas de : Annona muricata 
(Annonaceae), Matisia cordata (Bombaceae), Vernonia altissimay V. bra- 
siliensis (Compositae), Hasseltia floribunda (Flacourtiaceae),Beslcriaacu- 
tifolia (Gesneriaceae), Mammea americana (Guttiferae), Hyptis vertici - 
llata (Labiatae), Persea coerulea (Lauraceae), Sida acuta ( Malvaceae) , 
Miconia sp, M. stenostachya y Tibouchina longifolia (Melastomataccae), 
Cissampelos eriocarpa (Menispermaceae), Bougainvillea spectabilis (Nicta- 
ginaceae), Monina sp (Poligalaceae), Ladenvergia magnifolia (Rubiaceae), 
Solanun sp (Solanaceae), Triumfetta lappula (Tiliaceae), Urera caracas - 
sana (Urticaceae), Lantana armata y L. canescens (Verbenaceae).

Este tipo de cecidios se produce por el crecimiento y deformación del 
tejido foliar, que origina la aparición de depresiones, pliegues, sacos, bol - 
sas (fig. 10). La consistencia de los cecidios es blanda y su aspecto similar 
al de un crecimiento fungoso por la abundancia de vellos- erineo-(fig. 11); 
de coloración blanca, hialina, amarilla, café, negruzca o roja.

Las agallas pueden distribuirse sobre cualquier parte de la lámina foliar, 
independientes o en aglomeraciones - únicas o múltiples-. Pueden también 
presentarse limitadas por las nervaduras o extenderse en forma continua a 
lo largo de ellas (fig. 12).
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El ataque del cecidógeno se produce especialmente en los brotes y ho
jas jóvenes.

3.3.1.2. Cenadas.

Los acáros produjeron agallas cerradas en las hojas de : Toxicodendron 
striata (Anarcadiaceae), Baccharis peduuculata y B. trinervis ( Composi - 
tae), Gossypium hirsutum (Malvaceae), Meriania nobilis ( Melastomata - 
ceae), Monina sp (Poligalaceae), y Guazuma ulmifolia (Sterculiaceae).

La forma de estos cecidios puede ser la de ligeros montículos convexos, 
agallas redondas (fig. 13) o verrugas alargadas terminales en un huso curva
do al final. El color puede ser verde-normal-rojo, amarillo o café cuando 
están viejas.

En todos los hospedantes las agallas se encontraron sobre cualquier par
te del limbo, generalmente en forma gregaria. En ningún caso se observó 
el erineo. Los acáros se alojan en una cavidad central.

3.3.2. Causadas por Insectos.

3.3.2.1. Abiertas.

Los insectos ocasionaron agallas abiertas en: Nectandra sp (Lauraceae), 
Persea petiolaris y P. gratissima (Lauraceae) y Ficus retusa (Moraceae ) .

Son hinchazones o tumefacciones de partes del limbo, que pueden lle
gar a deformar totalmente las hojas. El cecidógeno se localiza en el haz, 
el envés o indistintamente en ellos, originando el aumento de volúmen 
del tejido que lo rodea; mientras el insecto permanece en la agalla, p r e 
senta su región dorsal descubierta. Cuando el insecto abandona el ceci- 
dio se observa una pequeña concavidad o depresión del tamaño de su 
cuerpo sobre el tejido hinchado, lo cual dá la apariencia de pequeños crá
teres. El color de la zona afectada no difiere del resto del limbo, aunque 
en algunos hospedantes se observa el amarillamiento de dicho sitio.

3.3.2.2. Cerradas.

Los insectos produjeron agallas cerradas en: Mikania banisteriae y V. 
canescens (Compositae), Manihot sculenta (Euphorbiaceae), Besleria a- 
cutifolia (Gesneriaceae), Persea sp (Lauraceae), Smilax aequatorialis (Li- 
liaceae), Trichilia hirta (Meliaceae), Inga sp (Mimosaceae), Myrcia acu
minata (Myrtaceae), Licania occidentalis (Rosaceae), Elaegia utilis yPsy- 
chotriasp (Rubiaceae) y  Solanum sp (Solanaceae),Ficus velutina (Mora
ceae).
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Los entomocecidios pueden ser redondos, (fig. 14) modificados en for
ma de huso (fig. 15) o de vasija (fig. 16); también los hay cilindricos, en 
forma de cono (fig. 17 d) extendiéndose en forma alargada sobre la super
ficie foliar (fig. 18) o proyectándose perpendicularmente a la superficie de 
las hojas. Ocurren en el haz, el envés o en ambas caras (fig. 19).

Con excepción de las agallas en Ficus velutina los cecidios no presenta
ron hipertricosis, (fig. 20) la consistencia es suculenta, dura o esponjosa . 
La coloración puede ser rojiza, café, amarilla o conservar la de la planta. 
La distiribución de los cecidios puede ser aislada o gregaria.

3.4. Agallas cerradas de los frutos,causadas por ácaros.

Son crecimientos laterales del tejido epidérmico del fruto, de formas 
variables-similares a dedos, balas, esferas - conservan la coloración y vello
sidades normales de la estructura y pueden alcanzar hasta 4 mm de longi
tud. El ataque de los acáros se realiza especialmente en frutos jóvenes de 
Inga sp.

4. CONCLUSIONES.

4.1. Presentaron agallas 64 especies pertenecientes a 34 familias , 54 de 
las cuales eran espontáneas y cultivadas las restantes.

4.2. Las agallas ocurrieron en hojas (72 o/o de los hospedantes), tal los  
(25 o/o), raíces y frutos (1.5 o/o).

4.3. El 50 o/o del total de los cecidios eran producidos por insectos y el 
restante por acáros, particularmente eriófidos.

4.4. Las agallas abiertas se localizan en las hojas, constituyendo el 42 o/o  
del total de los cecidios; el 85 o/o de ellas fueron producidas por á- 
caros. La s agallas de tipo cerrado causadas por ácaros e insectos se 
presentaron en mayor proporción sobre hojas ( 29.6 o/o) y tallos 
(25 o/o).

4.5. Los cecidios producidos por ácaros son en elevado porcentaje de ti
po abierto, presentan vellosidades desarrolladas (erineo), variados co
lores (rojas, café claro, verde claro o hialinas), consistencia general
mente blanda y están conformadas por depresiones, enrollamientos 
o plegamientos del tejido foliar. El número promediode organismos 
es de quince por agalla.

4.6. Las agallas producidas por insectos son en su mayoría cerradas, pre-
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sentan mayor tamaño, amplia variación en color y forma, ausencia de ve
llosidades en su superficie (excepto Ficus velutina). La mayoría de los ce- 
cidios contienen un solo individuo por cavidad.
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