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Introduccio"n 

De las especies insectiles que se han observado alimentándose en plantas 
del género Coffea, el minador de las hojas (mhc), Leucoptera coffeella 
(Guerin-Minéville), una polilla de la familia Lyonetiidae, es una de las que 
causa mayores daños; es también la más cosmopolita y la que ha conducido 
al uso de varios insecticidas, por los caficultbres de las tierras bajas. 

Aunque su daño no ha sido evaluado respecto a la incidencia que tienen 
diferentes niveles de población sobre la defoliación, se le considera muy 
dañina, cuando su ataque coincide con perIodos de floración, o se agrega a 
los efectos producidos por una fertilización deficiente, incidencia de enfer-
medades, perIodos prolongados de sequIa y at.aque de otros organismos 
(nemátodos, ácaros, etc.). De todas maneras, la pérdida de area foto-
sintética repercute en las próximas cosechas. Esta pérdida no ha sido 
cuantificada en condiciones de campo y se han conocido cafetales con altas 
defoliaciones (más del 50%), uno o dos meses antes de cosecha, cuya pro-
ducción no se ha menguado ni en cantidad ni en calidad. 

Este insecto se encuentra en plantaciones ubicadas en areas con tempera-
turas superiores a 17°C y humedad relativa mayor que el 70%, pero sus 
poblaciones crecen rápidamente a temperaturas mayores de 22°C y hume-
dad relativa entre 70y 90% y que además presenten buena aireación y pene-
tración de luz. Se han visto altas poblaciones en cafetales de la zona cafetera 



central situadas por debajo de 1.300 m.s.n.m., a plena exposición 
solar, menores de dos años y con densidades por debajo de 7.500 
árboles por hectárea. 

Los caficultores colombianos muy ocasionalmente utilizan insec-
ticidas para el control del minador de la hoja del cafeto. Sin 
embargo al hacerlo deben establecer cuál es la forma más racional 
y para ello se deben tener en cuenta las siguientes pautas: 

Tener en cuenta el control natural que realizan las iluvias, los 
predadores, los parasitoides y los patógenos. 

Vigilar los puntos del cafetal más vulnerables al ataque y Ilevar 
registros semanales de la evolución de las poblaciones del 
insecto. 

Recurrir a los insecticidas cuando no existan otras alternativas 
y en este caso se deben aplicar solo en los puntos donde se 
supera ci nivel de daño establecido como referencia (< 30%). 

Origen 

L. coffeella fue descrita en 1842 de especImenes colectados en Guadalupe y Martinica. 
Inicialmente se pensO que era la misma especie que se encuentra en Africa Central, la cual se 
conoce ahora como L. meyrickii Ghesquiere. En 1943 Silvestri propuso el género Perileucop-
tera para la especie L. coffee/la de America y de inmediato fue acogido por Brasil. 

Aunque la especie L. coffee/la no era conocida fucra de America, muchos investigadores 
supusieron un orIgen exOtico, ya que no se COflOCCfl hospedantes nativos de esta especie en el 
nuevo mundo. El mapa de distribución de L. coffee/la muestra que tamhiCn está presente en 
Madagascar y las Islas ReuniOn. 

La introducciOn de C. arabica a America parece clara a través de Yemen - Java - Holanda - 
Francia - Marlinica, pero la llegada de otros materiales es Ufl tanto confusa. Se sabe que la 
variedad Bourbon es la ni'ts cultivada en America y que fue lievada por los Franceses de 
Etiopia a las islas Bourbon, ahora ReuniOn. Dc estas isias pasO a America en 1718. El primer 
registro del minador en Am Crica ocurre más de 100 años después (1842), y tambiCn se sabe 
que hasta ms o mcnos 1$5() Brasil estuvo libre deL. coffee/la, año en el coal se introdujo algiTh 
material de las antillas y al ano siguiente ya se registraba el insecto conocido como "Bicho 
mineiro" en Brasil. 

d. 	Siempre se debe buscar una recuperacion del equilibrio natu- 
ral mediante un manejo racional de malezas y la colonización 
de predadores y parasitoides procurándoles alimento y refu-
gio. 

En este boletIn técnico se describe la importancia del insecto, la 
biologIa y daños y la forma de manejar el problema con énfasis en 
el control integrado y con base en las experiencias de los técnicos 
de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. 
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Biologia y ha"bitos 

El adulto es una mariposa pequeña que mide 2,5 ± 0,5 mm de largo, de color blanco plateado 
con un penacho a manera de melena en la cabeza y antenas fihiformes mas largas que el duerpo. 
Las alas superiores presentan los márgenes anales flecosos y una mancha o anillo negro 
rodeado de un halo amarillo brillante. El macho por lo general es ligeramente más pequefio 
y se le distingue de la hembra porque presenta una leve Ilnea desnuda en el extremo abdominal 
por la parte ventral (Figura 1). Es de hábito nocturno y solo se le ye volar en los dIas nublados 
o al mover las ramas de los árboles. Durante el dIa permanecen posadas por el envés de las 
hojas, en la ho] arasca o entre las malezas (Figura 2). Cuando liegala noche vuelan activamente 
y se posan sobre la haz de las hojas donde colocan hasta siete huevos en una noche. 

Durante su vida que dura dos a tres semanas pone aproximadamente setenta huevos, cuya 
fertilidad es de un 95%. El macho vive entre by 12 dIas. En ausencia de alimento el adulto 
tan solo dura unos 364 dIas. La relaciOn sexual es 1:1 ypueden ocurrir hasta 8 generaciones 
en 1 año. El imago en vuelo se parece a "la mosca blanca", por lo cual se le puede confundir 
con este homóptero muy comUn en los cafetales con malezas tales como: Colocasia esculenta 
L., Loranthus leptostachys H.B.K., Phthirusa pyrifolia (H.B.K.) Eichler y Sida acuta Burm. 

El huevo recien puesto es cristalino, ovalado, con una ligera cavidad en la cara superior 
(cOncavo), yva tomando un tono amarillento a medida que avanza la incubación, la cual tarda 
6-7 dIas (Figura 3). Son puestos en forma aislada en los espacios internervales, pero cuando 
la incidencia es alta se encuentran huevos muyjuntos y esto hace que mas tarde se encuentren 
dos, tres y mas larvas que forman minas muy grandes (Figura 4). Después que la larva ha 
eclosionado, el corión permanece adherido sobre la cutIcula necrosada y se le puede ver sobre 
pustulas viejas de las cuales ya han salido las larvas. DifIcilmente se observa a simple vista, 
pero con la ayuda de una lupa (lOX) se aprecian bien. 

Figura 3. 	Huevos recién puestos. 

Figura 1. 	Hembra y macho de minador de La hoja 
del cafeto (vista abdominal). 

 

  

Figura 4. 	Conj unto de huevos de POCUS dIas de 
eclosionados. 

 

Figura 2. 	Polilla posada sobre la haz de 
una hoja. 

 



Figura 2. 	Polilla posada sobre la haz de 
una hoja. 

Figura 3. 	Huevos recién puestos. 

Durante su vida que dura dos a tres semanas pone aproximadamente setenta huevos, cuya 
fertilidad es de un 95%. El macho vive entre by 12 dIas. En ausencia de alimento el adulto 
tan solo dura unos 3 ó 4 dIas. La relación sexual es 1:1 y pueden ocurrir hasta 8 generaciones 
en 1 año. El imago en vuelo se parece a "la mosca blanca", por lo cual se le puede confundir 
con este homOptero muy comUn en los cafetales con malezas tales como: Colocasia esculenta 
L., Loranthus leptostachys H.B.K., Phthi,usa pyrifolia (H.B.K.) Eichler y Sida acuta Burm. 
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El adulto es una mariposa pequeña que mide 2,5 ± 0,5 mm de largo, de color blanco plateado 
con un penacho a manera de melena en la cabeza y antenas filiformes mas largas que el cuerpo. 
Las alas superiores presentan los márgenes anales flecosos y una mancha o anillo negro 
rodeado de un halo amarillo brillante. El macho por lo general es ligeramente más pequeño 
y se le distingue de la hembra porque presenta una leve lInea desnuda en el extremo abdominal 
por la parte ventral (Figura 1). Es de hábito nocturno ysolo se le ye volar en los dIas nublados 
o al mover las ramas de los árboles. Durante el dIa permanecen posadas por el envés de las 
hojas, en la hojarasca o entre las malezas (Figura 2). Cuando liega la noche vuelan activamente 
y se posan sobre la haz de las hojas donde colocan hasta siete huevos en una noche. 

Figura 1. 	Hembra y macho de minador de Ia hoja 
del cafeto (vista abdominal), 

El huevo recien puesto es cristalino, ovalado, con una ligera cavidad en la cara superior 
(cóncavo), y va tomando un tono amarillento a medida que avanza la incubaciOn, la cual tarda 
6-7 dIas (Figura 3). Son puestos en forma aislada en los espacios internervales, pero cuando 
la incidencia es alta se encuentran huevos muyjuntos y esto hace que mas tarde se encuentren 
dos, tres y más larvas que forman minas muy grandes (Figura 4). Después que la larva ha 
eclosionado, el corión permanece adherido sobre la cutIcula necrosada y se le puede ver sobre 
püstulas viejas de las cuales ya han salido las larvas. DifIcilmente se observa a simple vista, 
pero con la ayuda de una lupa (lOX) se aprecian bien. 

Figura 4. 	Conjunto de huevos de pocos dIas de 
eclosionados. 



Figura S. 	Larva deL. coffcella. 

Figura 8. 	Hoja de cafeto con varios capulios por ci envés. 

Figura 7. 	Capuilo o pupario recun For- 
mado. 

La larva es de forma ahusada con anillos muy notorios y mas ancha hacia la cabeza; puede 
ilegar a medir hasta 4 mm (Figura 5). Pasa todo su perIodo dentro de la hoja y se alimenta 
de las células del tejido de empalizada (Figura 6). El ciclo dura dos semanas en las cuales la 
larva sufre 4 mudas. Al completar su desarrollo rompe la cutIcula por uno de los bordes de 
la mina produciendo un corte en forma de media luna. 

Esta larva camina o se cuelga de un hilo hasta ilegar a un punto de penumbra, generalmente 
el envés de las hojas del tercio inferior de la planta u hojas secas de otras plantas distintas al 
cafeto; una vez ha escogido el lugar apropiado, empieza a secretar un hilo sedoso con el cual 
teje un capullo en forma de (X) (Figura 7 y 8) y allI debajo se transforma en pupa. 

U 

Figura 6. 	Daño en ci tcjido de empalizada. Corte al mi- 
crotomo 20u 
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Figura 5. 	Larva de L. coffcella. 
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Figura 7. 	Capullo o pupano iecun br- 
mado. 
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Figura 8. 	Iloja de cafeto convarios capullos porel enves. 
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Figura 11. Minas de tipo globular 

La pupa es hialina yluego se torna amarillenta (Figura 9). Se forma dentro del capullo sedoso, 
en uno de cuyos extremos se aprecia la cápsula cefálica de la Ultima muda (Figura 7). En este 
estado perinanece 6-8 dIas durante los cuales es invulnerable a los insecticidas, pero no a sus 
predadores naturales. Es difIcil determinar cuando una población de pupas está en proceso 
evolutivo 0 si tan solo quedan las exuvias de una generaciOn pasada. 

Algunos autores aconsejan apretar los capullos con los dedos Indice y pulgar para constatar 
el desprendimiento de un lIquido café, producido por la estrangulacion de la pupa activa. Sin 
embargo con buena práctica es posible reconocer los capullos activos sin tener que destruirlos. 
Al observar detenidamente estos capullos se puede establecer que los activos son de un tono 
rosaceo, mientras que los inactivos son de tono blanco grisaceo u oscuro (Figura 9). Es 
importante conocer este aspecto de la plaga por cuanto sirve de pauta para tomar medidas 
contra la generación siguiente. 

De los capullos emergen los imagos, estado adulto (Figura 10), que un dIa después se aparean 
y uno a dos dIas despues las hembras inician la oviposiciOn. 

Dan'os 

Es una especie monofaga que solo ataca materiales del género coffea. Los más susceptibles 
son los materiales tetraploides (2n= 44 cromosomas). Las especies diploides poseen fuentes 
de resistencia y Coffea stenophylla G. Don., una especie de hojas angostas, pocas nervaduras, 
granos morados y de porte alto, que se cultiva en Sierra Leona (Africa), es prácticamente 
inmune, pues aunque se encuentran posturas del insecto en su follaje, las larvas al eclosionar 
rara vez se establecen. En los materiales tetraploides la larva forma püstulas de tipo globular 
(Figura 11), mientras que en los diploides estas pUstulas tienden a ser palmeadas o muy 
irregulares (Figura 12). 

Figura 12. Minas irregulares en materiales con resistencia al 
minador de la hoja del cafeto. 

Figura 10. Adulto. Se observan las alas 
flecosas y una mancha o 
anillo negro rodeado de un 
halo amarillo brillante. 

Figura 9. 	Pupa 
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Figura 11. Minas de tipo globular 

La pupa es hialina y luego se torna amarillenta (Figura 9). Se forma dentro del capullo sedoso, 
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embargo con buena práctica es posible reconocer los capullos activos sin tener que destruirlos. 
Al observar detenidamente estos capullos se puede establecer que los activos son de un tono 
rosaceo, mientras que los inactivos son de tono blanco grisaceo u oscuro (Figura 9). Es 
importante conocer este aspecto de la plaga por cuanto sirve de pauta para tomar medidas 
contra la generación siguiente. 

De los capullos emergen los imagos, estado adulto (Figura 10), que un dIa después se aparean 
y uno a dos dIas después las hembras inician la oviposición. 

Dan'Os 

Es una especie monofaga que solo ataca materiales del género Coffea. Los más susceptibles 
son los materiales tetraploides (2n= 44 cromosomas). Las especies diploides poseen fuentes 
de resistencia y Coffea stenophylla G. Don., una especie de hojas angostas, pocas nervaduras, 
granos morados y de porte alto, que se cultiva en Sierra Leona (Africa), es prácticamente 
inmune, pues aunque se encuentran posturas del insecto en su follaje, las larvas al eclosionar 
rara vez se establecen. En los materiales tetraploides la larva forma püstulas de tipo globular 
(Figura 11), mientras que en los diploides estas püstulas tienden a ser palmeadas o muy 
irregulares (Figura 12). 

Figura 12. Minas irregulares en materiales con resistencia al 
minador de la hoja del cafeto. 

Figura 10. Adulto. Se obscrvan las alas 
flecosas y una mancha o 
anillo negro rodeado de un 
halo amarillo brillante. 

Figura 9. 	Pupa 
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Figura 14. Defoliación alta en un cafe-
tal en perIodo crItico (for-
macion del grano) 

Los daños son causados por el estado larval que consume entre 1,0 y 2,0 cm2  de area foliar por 
larva durante su proceso evolutivo, pero al concurrir varias larvas en una sola mina pueden 
causar el necrosamiento hasta de un 90% de la hoja, lo cual disminuye ci area Util que 
interviene en la producción del fruto. (Figura 13). La cutIcula por encima de la mina se necrosa 
y se seca, por lo cual es fácii levantarla con la uñasin romper la lámina foliar caracterIstica que 
diferencia su daño, del causado por enfermedades como gotera o mancha de hierro. 

La defoliaciOn o caIda de hojas no está relacionada directamente con ci area minada, pues se 
ha observado que se encuentran hojas en el suelo con una sola mina pequeña, mientras que 
se encuentran hojas adheridas a la rama con dos, tres y más minas de tamaño considerable. 
Existen referencias que muestran que ci cafeto puede tolerar hasta un 30% de defoliación sin 
que se reduzca significativamente su producción, pero algunos fisioiogos opinan que esta 
pdrdida de follaje puede resultar crItica en algunos perlodos de desarrollo como los de 
floración y cuajamiento de grab, mientras que en perIodos cercanos a la cosecha se puede 
tolerar una defoliación mucho mayor. Lo mismo puede pensarse de cafetales menores de 14 
meses (Figura 14). 

Figura 13. Arriba: Larva en una mina encontrada al levantar 
Ia cutIcula. Abajo: Diferentes formas de mina 
(globular-palmeada, etc.) 

El ataque del minador es más acentuado en zonas con condiciones de humedad relativa entre 
75 y 85% y temperatura entre 22y 25°C, o sea en cafetales situados por debajo de 1300 m.s.n.m. 
Le favorecen densidades de siembra menores de 7500 árboles/ha, y un control exagerado de 
malezas (suelo totalmente desnudo). Afecta igualmente cafetales menores de dos años a 
plena exposición solar y aquellos con sombrIo regulado. La Variedad Colombia parece ser 
tolerante al ataque del minador, pues se ha visto que en condiciones similares es menos 
defoliada que las variedades Caturra, TIpica y Borbon; pero después de dos o tres genera-
ciones del insecto, se aprecia la acumulación de minas sobre ci mismo follaje, lo cual la hace 
aparecer como más susceptible. 

Morfológicamente no se ha encontrado ningUn factor de resistencia en las variedades de café. 
Fueron evaluados ci grosor de la cutIcula de la hoja, ci grosor del tejido de empalizada, la 
densidad nerval y ci tamaño de la hoja sin encontrarse ninguna significancia en seis materiales 
estudiados. Las hojas nuevas de la rama (ültimos dos pares) presentan cierta resistencia, tal 
vez debido a que las células del tejido de empalizada aün no están bien diferenciadas. Estas 
hojas son las Ultimas en ser atacadas y presentan püstulas de forma muy irregular (Figura 15). 

En los cafetales ci minador empieza a atacar por puntos considerados focos, los cuales suelen 
ubicarse en los bordes de vIas y senderos, en los lomos o fibs del cafetai, en las vegas y en los 
sitios donde las condiciones de humedad y temperatura le son más favorables. También en los 
árboies ubicados en la vecindad de otros donde no se ha controlado minador. 

Algunos cultivadores opinan que ci aumento del minador está relacionado con las aspersiones 
del cobre para ci control de la roya. Esto mismo se ha dicho en otros palses, sin que hasta ci 
presente se haya podido demostrar. En Cenicafé se ha encontrado que los brotes del minador 
son consecuencia de los siguientes factores : renovación de cafetales (zocas o nuevas 
siembras), control exagerado de malezas, utilizaciOn de subdosis de insecticidas, tecnificación 
de las aspersiones, tecnificación de la caficultura abajo de 1300 m.s.n.m., aplicación de 
agroquImicos de aita persistencia en ci follaje y desconocimiento del problema. 

Figura 15. Mina irregular en una hoja joven donde el tejido de 
empalizada no está completamente diferenciado. 
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En los cafetales ci minador empieza a atacar por puntos considerados focos, los cuales suelen 
ubicarse en los bordes de vIas y senderos, en los lomos o fibs del cafetal, en las vegas y en los 
sitios donde las condiciones de humedad y temperatura le son más favorables. También en los 
árboles ubicados en la vecindad de otros donde no se ha controlado minador. 

Algunos cultivadores opinan que ci aumento del minador está relacionado con las aspersiones 
del cobre para ci control de la roya. Esto mismo se ha dicho en otros paIses, sin que hasta ci 
presente se haya podido demostrar. En Cenicafé se ha encontrado que los brotes del minador 
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Figura 14. Defoliación alta en un cafe-
tal en perIodo crItico (for-
macion del grano) 
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y se hacen las siguientes observaciones: 

Pra"dicas de manejo 
del problema 

Cuando se inicia un programa de renovación por nueva siembra o por zoca, se debe poner 
especial atención a aquellos puntos por donde puede atacar la plaga. Tan pronto se observen 
las primeras pUstulas se marcan 10 árboles por cada lote hasta de 2,5 ha. En cada árbol 
marcado y ubicado en los focos, se señalan cuatro ramas opuestas de dos en dos en la parte 
media del árbol (Figura 16) 

Figura 16. Dibujo de ramas del árbol en las que se debe hacer 
el conteo. 

NUmero de hojas por cada rama seflalada 
NUmero de hojas con minas o püstulas en cada rama señalada 

Luego se divide el nUmero de hojas con minas por ci nUmero total de hojas en cada árbol y se 
multiplica por cien. Tan pronto esta cifra alcance un 25630% debe considerarse la posibilidad 
de efectuar alguna de las opciones de control, ojalá solo en los puntos que alcanzan este nivel 
y no en todo ci lote, con el fin de dane oportunidad a que el control natural opere. 

Es necesario tener en cuenta que cuando las ramas han alcanzado un desarrollo foliar muy 
grande (más de 40 hojas/rama), las observaciones se hacen en 40 hojas por árbol y se registra 
ci nümero de hojas con minas en las ültimas 10 hojas de cada rama. Se recomienda tomar nota 
del nümero de minas en las diez hojas y del estado evolutivo de la mina (minas pequeñas, 
medianas, grandes, viejas, etc.). Cualquier técnica de control que se aplique debe ser 
evaluada: tres dIas después en ci caso de aplicación de insecticidas dirigidos al foflaje, y dos 
semanas después para granulados aplicados al suelo. Los registros deben ilevarse en una hoja, 
que debe contener la siguiente información. (Tabla 1) 

En el peor de los casos, que ocirre cuando los focos de minador se registran tardIamente, o 
sea focos grandes con árboles que inician defoliación y hojas con muchas püstulas, se debe 
proceder de la siguiente manera: 

Se recolectan 100 hojas al azar dentro del lote preferiblemente con muestreo sesgado 
hacia los focos. 

Se establece cuántas hojas, de las cicn recogidas en ci cafetal, presentan minas. 

Si 30 6 más prcsentan pustulas sc separan todas las que tengan daño y se comienza a exa- 
minar en cuántas püstulas hay larvas vivas (determinación de minas activas) (Figura 17). 

Figura 17. Mina activa. Obsáivese los bordes amarillentos y 
los coriones de los huevOs que originaron las larvas. 

16 	 17 



y se hacen las siguientes observaciones: 

Pra"dicas de manejo 
del problema 

Cuando se inicia un programa de renovación por nueva siembra o por zoca, se debe poner 
especial atención a aquellos puntos por donde puede atacar la piaga. Tan pronto se observen 
las primeras pUstulas se marcan 10 árboies por cada lote hasta de 2,5 ha. En cada árbol 
marcado y ubicado en los focos, se señaian cuatro ramas opuestas de dos en dos en la parte 
media del árbol (Figura 16) 

Figura 16. Dibujo de ramas del árbol en las que se debe hacer 
ci conteo. 

NUmero de hojas por cada rama señalada 
Nflmero de hojas con minas o püstulas en cada rama señalada 

Luego se divide el nflmero de hojas con minas por el nümero total de hojas en cada árbol y se 
multiplica por cien. Tan pronto esta cifra alcance un 25630% debe considerarse la posibilidad 
de efectuar alguna de las opciones de control, ojalá solo en los puntos que alcanzan este nivel 
y no en todo el lote, con el fin de darle oportunidad a que ci control natural opere. 

Es necesario tener en cuenta que cuando las ramas han alcanzado un desarrollo foliar muy 
grande (más de 40 hojas/rama), las observaciones se hacen en 40 hojas por árbol y se registra 
el nUmero de hojas con minas en las Ultimas 10 hojas de cada rama. Se recomienda tomar nota 
del nümero de minas en las diez hojas y del estado evolutivo de la mina (minas pequeñas, 
medianas, grandes, viejas, etc.). Cualquier técnica de control que se aplique debe ser 
evaluada: tres dIas después en el caso de aplicación de insecticidas dirigidos al follaje, y dos 
semanas dcspués para granulados aplicados al suelo. Los rcgistros deben ilevarse en una hoja, 
que debe contener la siguiente información. (Tabla 1) 

En el peor de los casos, que ocurre cuando los focos de minador se registran tardIamente, o 
sea focos grandes con árboles que inician defoliación y hojas con muchas püstulas, se debe 
proceder de la siguiente manera: 

Se recolectan 100 hojas al azar dentro del lote preferiblemente con muestreo sesgado 
hacia los focos. 

Se establece cuántas hojas, de las cien recogidas en ci cafetal, presentan minas. 

Si 30 ó más prcscntan pflstuias se separan todas las que tengan daño y se comienza a exa- 
minar en cuántas püstulas hay larvas vivas (determinación de minas activas) (Figura 17). 

Figura 17. Mina activa. Obséivese los hordes amarillentos y 
los coriones de los huevOs que originaron las larvas. 

16 	 17 



TABLA 1. Formato de calificación del ataque del minador de la hoja del cafeto. 
	 Control natural 

Las püstulas más expuestas a los rayos solares se resecan durante los dias de mayor brillo y 
si luego ocurre una iluvia, la cutIcula necrosada se resquebraja y las larvas que están dentro 

FINCA: 	LOTE  mueren por ahogamiento o por acción de patógenos. La larva que no ha completado su 
desarrollo y es expuesta al ambiente muere, ya que no es capaz de formar una nueva pUstula 
en la misma o en otra hoja. Si la larva está próxima a cumplir su ciclo, 11- 12 dIas de emergida, 

FECHA. al ser expuesta al medio ambiente forma su capullo y empupa. Igual ocurre cuando se aplica 
un insecticida al follaje, ya que todas las larvas próximas a empupar abandonan la mina y 

R A M A forman su capullo. Las aguas liuvias también controlan en buena parte los estados adultos 

3 	 4 	 T 0 TA L y algunos autores han encontrado que las iluvias pueden controlar hasta un 30% de la 
1 	 2 

poblaciOn. De allI que las más altas poblaciones se observen durante perIodos secos. 

Athol 	 NTota1 	Nhojas 	NTota1 	Nhojas 	NTota1 	Nhojas 	NTota1 	NThojas 	NTota1 	Nhojas 	%de 

0 	 de 	con 	de 	con 	de 	con 	de 	con 	 de 	con 	dano/ 

foco 	 hojas 	minas 	hojas 	minas 	hojas 	minas 	hojas 	minas 	hojas 	monas 	foco 

Pre dad ores 
1 En cafetales de la vereda Los Alpes, en Palestina (Caldas) se observó un ácaro aün no 

clasificado que se alimenta de los huevos. En varias muestras se ha encontrado que las larvas 
2 de Chiysopa sp. (Neuroptera-Chrysopidae) (Figura 18) se alimentan de larvas que han salido 

3 de la mina, de larvas que están tejiendo su capullo y de pupas recién formadas. En los 
cafetales se ha visto la acción predadora de avispas de los géneros Polistes (Figura 19) y 

% de daño/ lote 

* Generalmente se toma un n = 10 para lotes hasta 2,5 ha. 

Si en la revision o apertura de las püstulas se encuentran más de 25 larvas vivas se debe 
optar por un programa de control. 

Si menos del 30% de las hojas presentan minas activas, se debe iniciar el programa de 
registro de población mediante el señalamiento de árboles y ramas para realizar obser-
vaciones semanales. Cada semana se deben estudiar cuidadosamente los registros de 
cada árbol y cualquier incremento en cualesquiera de los árboles marcados con respecto 
a la lectura de la semana anterior; es un estado de alerta para la adopciOn de una práctica 
de control rápida, oportuna y económica. 

Figura 19. Polistes sp. buscando larvas en las 
minas. 

Las siguientes son las opciones de control que pueden ser empleadas en ci manejo del 
minador. 

Figura 18. Chrysopa sp. predador del minador de la 
hoja del cafeto. 

 

18 
	

19 



TABLA 1. Formato de calificación del ataque del minador de la hoja del cafeto. 	 2ontrol natural 
Las püstulas más expuestas a los rayos solares se resecan durante los dIas de mayor brilo y 
si luego ocurre una Huvia, la cutIcula necrosada se resquebraja y las larvas que están dentro 

FINCA: 	LOTE: 	 mueren por ahogamiento o por acciOn de patOgenos. La larva que no ha completado su 
desarrollo y es expuesta al ambiente muere, ya que no es capaz de formar una nueva pUstula 
en la misma o en otra hoja. Si la larva está prOxima a cumplir su ciclo, 11- 12 dIas de emergida, 
al ser expuesta al medio ambiente forma su capullo y empupa. Igual ocurre cuando se apiica 
un insecticida al foilaje, ya que todas las larvas próximas a empupar abandonan la mina y 

R A M A 	
forman su capullo. Las aguas iluvias también controlan en buena parte los estados adultos 

1 	 2 	 3 	 4 	 T 0 T A L 	 y algunos autores han encontrado que las iluvias pueden controlar hasta un 30% de la 
población. De allI que las más altas pobiaciones se observen durante perlodos secos. 

Arbol 	 NTota1 Nhojas NToEa1 NThojas NTota1 Nhojas NTota1 NThojas 	N'Tota1 Nhojas 	% de 
o 	 de 	con 	de 	con 	de 	con 	de 	con 	 de 	con 	daño/ 

foco 	 hojas minas hojas minas hojas minas hojas minas 	hojas monas foco 	

Predadores 
1 	 En cafetales de la vereda Los Alpes, en Palestina (Caldas) se observó un ácaro aün no 

clasificado que se alimenta de los huevos. En varias muestras se ha encontrado que las larvas 2 	
de Chiysopa sp. (Neuroptera-Chrysopidae) (Figura 18) se alimentan de larvas que han salido 

3 	 de la mina, de larvas que están tejiendo su capullo y de pupas recién formadas. En los 
cafetales se ha visto la acción predadora de avispas de los géneros Polistes (Figura 19) y 

% de dano/ lote 

* Generalmente se toma un n = 10 para lotes hasta 2,5 ha. 

Si en la revisiOn o apertura de las püstulas se encuentran más de 25 larvas vivas se debe 
optar por un programa de control. 

Si menos del 30% de las hojas presentan minas activas, se debe iniciar ci programa de 
registro de poblaciOn mediante ci señalamiento de árboies y ramas para realizar obser-
vaciones semanales. Cada semana se deben estudiar cuidadosamente los registros de 
cada árbol y cuaiquier incremento en cualesquiera de los árboles marcados con respecto 
a la lectura de la semana anterior; es un estado de alerta para la adopciOn de una práctica 
de control rápida, oportuna y econOmica. 

Figura 19. Polistes sp. buscando larvas en las 
minas. 

Las siguientes son las opciones de control que pueden ser empleadas en ci manejo del 
minador. 

Figura 18. Clnysopa sp. predador del minador de la 
hoja del cafeto. 

 

18 	 19 



Agujero de emergencla de un parusitoide del minador de la 
hoja del cafeto. 

Polybia (Figura 20) (Hymenoptera Vespidae). Estas avispas localizan las minas que 
contienen larvas activas y con sus mandIbulas rompen la mina, sacan la larva y la consumen. 
Algunos cultivadores han establecido nidos de estas avispas en los cafetales con lo cual han 
ayudado a regular las poblaciones de minador (Figuras 21). Se recomienda que estos nidos 
sean ubicados en sitios sombreados cerca a fuentes de agua y deben aislarse para que no sean 
destruidos por hormigas y ayes insectIvoras. Por cualquier puente que permita comunicarse 
con el nido de avispas ilegan las hormigas y se ilevan los estados inmaduros (huevos, larvas y 
pupas). Estas avispas solo atacan al hombre cuando son molestadas y las del género Polistes 
producen picaduras muy dolorosas y riesgosas para las personas susceptibles. Algunos 
cultivadores han intentado atraerlas hacia los cafetales colocando sustancias azucaradas 
(especialmente panela), pero esta práctica no es aconsejable por cuanto la avispa se entretiene 
en la panela y no vuela en busca de presas (larvas de minador). 

En algunos cafetales, los cultivadores por su propia iniciativa, han realizado liberaciones de 
Trichogramma spp., un parásito de huevos de Lepidoptera no registrado como parásito de 
huevos de L. coffeella. 

Figura 20 Mina cuya larva tue predada por Po/vbia Sp. 

Figura 22. a. NidodePoivbia sp. b. Las casetas 
de las avispas deben ubicarse en las 
partes rnás resguardadas del cafetal 
y protegidas de ayes y hormigas. 

Parasitoides 
Los parasitoides son considerados como agentes primarios en la regulacion de poblaciones de 
minador y aunque se les encuentra en cafetales con alta incidencia de la plaga, su abundancia 
es mayor cuando la población del hospedante está en descenso (Figura 22). En los sitios donde 
se han realizado aspersiones de insecticidas su presencia es minima. 

Larva de minador de la hoja del cafeto con 
un huevo de un ectoparasitoide. 

I 

Larvas rnostrarJo sinornas de endupuiasiLisiiiu. 

Figura 22. Diferentes casos de parasitismo del minador encontrados en el campo 
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Figura 22. Diferentes casos de parasitismo del minador encontrados en el campo 

Agujero de emergencia de un parasitoide del minador de la 
hoja del cafeto. 

Larva de minador de la hoja del cafeto con 
un huevo de un ectoparasitoide. 

Larvas mostrando sIntornas de eIiuopar1si[ismo. 

Polybia (Figura 20) (Hymenoptera Vespidae). Estas avispas localizan las minas que 
contienen larvas activas y con sus mandIbulas rompen la mina, sacan la larva y la consumen. 
Algunos cultivadores han establecido nidos de estas avispas en los cafetales con lo cual han 
ayudado a regular las poblaciones de minador (Figuras 21). Se recomienda que estos nidos 
sean ubicados en sitios sombreados cerca a fuentes de agua y deben aislarse para que no sean 
destruidos por hormigas y ayes insectIvoras. Por cualquier puente que permita comunicarse 
con el nido de avispas liegan las hormigas y se ilevan los estados inmaduros (huevos, larvas y 
pupas). Estas avispas solo atacan al hombre cuando son molestadas y las del género Polistes 
producen picaduras muy dolorosas y riesgosas para las personas susceptibles. Algunos 
cultivadores han intentado atraerlas hacia los cafetales colocando sustancias azucaradas 
(especialmente panela), pero esta práctica no es aconsejable por cuanto la avispa se entretiene 
en la panela y no vuela en busca de presas (larvas de minador). 

En algunos cafetales, los cultivadores por su propia iniciativa, han realizado liberaciones de 
Trichogramma spp., un parásito de huevos de Lepidoptera no registrado como parásito de 
huevos de L. coffeella. 

Figura 20 Mina cuya larva fue predada por Polvbia Sp. 

Figura 22. a. Nido de Polvbia sp. b. Las casetas 
de las avispas deben ubicarse en las 
partes rnás resguardadas del cafetal 
y protegidas de ayes y hormigas. 

Parasitoides 
Los parasitoides son considerados como agentes primarios en la regulacion de poblaciones de 
minador y aunque se les encuentra en cafetales con alta incidencia de la plaga, su abundancia 
es mayor cuando la población del hospedante está en descenso (Figura 22). En los sitios donde 
se han realizado aspersiones de insecticidas su presencia es mInima. 

20 	 21 



Figura 27. Adulto de Minador atacado 
por Beauveria bassiana. 

Hasta el presente se han registrado unas seis especies de parasitoides, que emergen de las 
minas o de los capullos. Todos pertenecen a la familia Eulophidae del orden Hymenoptera, 
por lo cual se piensa que por lo menos una o dos especies deben ser hiperparasitoides. De 
las especies registradas se considera como la más importante a Closterocerus coffeellae 
Ihring, (Figura 23) por su abundancia, por su distribución y por su rusticidad. Esta especie 
que emerge de minas y capullos, se ha mantenido hasta por 15 dIas en frasquitos, 
alimentándose con miel de abejas y agua. Otras especies encontradas en relación a su 

abundancia son: Horismenus sp. (Figura 24) que emerge de capullos, Pizigalio sp, (Figura 

25) Civysocharis sp., Zagranzinosonw sp. y Tetrastichus sp. que emergen de püstulas o minas. 

Patógenos 

Muchas minas que permanecen cerradas y que se consideran como inactivas ya que no 
presentan agujeros por donde pudieran haber salido los adultos parásitos, al ser examinadas 
se encuentran las larvas momificadas posiblemente por la acciOn de un hongo (Figura 26). 
También se han encontrado adultos y capullos momificados por hongos, posiblemente 
Beauveria bassiana (Bals.) Veuill (Figura 27). 

Figura 23. Closterocerus coffee/foe Ihering, ectopara-
sitoide. 

Figura 24. Horisnienus cuprus Ashm. parasi-
toide del minador de Ia hoja del cafeto. 

Figura 25. Piga/io sp. parasitoide del minador. 

Figura 26. Larvas atacadas por un hongo. 
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Figura 27. Adulto de Minador atacado 
por Beauveria bassiana. 

Hasta el presente se han registrado unas seis especies de parasitoides, que emergen de las 
minas o de los capullos. Todos pertenecen a la familia Eulophidae del orden Hymenoptera, 
por lo cual se piensa que por lo menos una o dos especies deben ser hiperparasitoides. De 
las especies registradas se considera como la más importante a closterocerus coffeellae 
Ihring, (Figura 23) por su abundancia, por su distribución y por su rusticidad. Esta especie 
que emerge de minas y capullos, se ha mantenido hasta por 15 dIas en frasquitos, 
alimentándose con miel de abejas y agua. Otras especies encontradas en relación a su 
abundancia son: Horismenus sp. (Figura 24) que emerge de capullos, Piiigalio sp, (Figura 

25) C/ziysoclzaris sp., Zagrammoson2a sp. y Tetrastic/zus sp. que emergen de pustulas 0 minas. 

Patógenos 

Muchas minas que permanecen cerradas y que se consideran como inactivas ya que no 
presentan agujeros por donde pudieran haber salido los adultos parásitos, al ser examinadas 
se encuentran las larvas momificadas posiblemente por la acción de un hongo (Figura 26). 
También se han encontrado adultos y capullos momificados por bongos, posiblemente 
Beauveria bassiana (Bals.) Veuill (Figura 27). 

t.' 

Figura 23. Closterocerus coffeellae Ihering, ectopara-
sitoide. 

Figura 24. Horismenus cuprus Ashm. parasi-
toide del minador de la hoja del cafeto. 

Figura 25. Pigalio sp. parasitoide del minador. 

Figura 26. Larvas atacadas por un hongo. 
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Control Quimico 

Las formulaciones granulares aplicadas al suelo pueden ser menos daninas del medio 
ambiente y menos nocivas a la fauna benéfica que las aspersiones al follaje. Las aplicaciones 
parciales también tienen como fm mantener reservas de controladores naturales. Las dosis 
recomendadas por árbol varlan entre 0,2 y 1,5 gramos de ingrediente activo, dependiendo de 
la edad del árbol y de la eficiencia del producto. Los productos en formulación granular que 
controlan minador son: disulfotón, carbofurano, aldicarb, mefosfolan, phorate. 

Ventajas 

- 	Se pueden aplicar sin tener en cuenta el estado biológico predominante de la plaga. 

- 	Se obtienen buenos resultados al aplicar en surcos alternos uno si, UflO no; dos si, uno no; 

uno si, dos no; etc. dependiendo de la magnitud de la población. 

- 	Por el sitio de aplicaciOn (suelo) son ventajosos en programas de control integrado. 

- 	Tienen efecto tonificante sobre los cafetos. 

- 	No necesitan de transporte de agua para su aplicación. 

Desventajas 

- 	Son muy costosos y su transporte cuesta más. 

- 	Necesitan de buena humedad en el suelo para que puedan ser tomados por la planta. 

- 	En suelos arenosos actUan más rápidamente que en arcillosos y su efecto residual se 
reduce. 

- Por su elevada toxicidad deben ser tapados, pues de lo contrario pueden causar alta 
mortalidad en ayes y peces. 

Las formulaciones lIquidás las prefiere el caficultor por ser menos costosas, pero son más 
riesgosas para la fauna benéfica y para los operarios, y se pueden aplicar aün estando el suelo 
seco, ya que éstas se asperjan sobre el follaje. 

Se aplican entre 0,05 y 0,2 g de i.a. por árbol segün la edad del árbol y la formula usada.  

A!gunos productos lIquidos usados por los caficultores son: fosfamidon, dimetoato, ometoato, 
malathion, fention, clorpirifos, dicrotofos, monocrotofos, fenitrothion. Se recomienda que 
estas aplicaciones de fOrmulas liquidas se hagan solas, sin mezclarlas con ningün fungicida o 
abono (urea), pues estos productos le pueden restar eficacia al ingrediente activo. Como se 
trata de formulaciones en su mayorIa de acción sistémica (que se mueven dentro de los tejidos 
de la planta) o que penetran a través de aperturas naturales de la hojas (estomas y lenticelas), 
se puede aplicar con gota fma y bajos vo!Umenes de agua: En plantaciones en producción, 50 
cc de mezcla por árbo!. Para cafeta!es entre 1 y2 años, hasta 40 cc por árbol y para aquellos 
menores de 1 año hasta 25 cc de mezcla por árbol. Se debe tener en cuenta al hacer la 
ca!ibración del equipo, para la aplicaciOn, que es necesario colocar la cantidad de i.a. 
recomendada por árbol, por ejemplo: 

Se tiene un cafetal de un ano de edad sembrado a 1 x 2 m con un ataque de minador con más 
del 25% de minas activas y se recomienda realizar una aplicación de dicrotofos a la dosis de 
0,1 g/arbol. El agricultor tiene una aspersora de 15 litros yboquillas de 250 cc/minuto. Se debe 
rea!izar una aspersiOn con agua en 20 árboles y si determina que se gastó 500 cc de agua en 
cubrir los 20 cafetos. Entonces, si con 0,5 litros asperjO 20 plantas, con 15 litros que es la 
capacidad del tanque de su aspersora, cubrirá 600 cafetos. 

(20 x 15) 
= 600 

0,5 

Como la recomendaciOn hecha es de 0,1 g de i.a. por árbol para los 600 árboles se necesitarán 
0,1 x 600 = 60 gramos ó cc. Si el producto a base de dicrotofos que conseguimos en el comercio 
es tan solo del 50%, se deben poner: 

60 x 100 
= 120 cc 

50 

del insecticida comprado, para ilenar el tanque de la aspersora. 

Entonces para asperjar una hectárea (5000 cafetos) se necesitarán 8,33 maquinadas y un litro 
de insecticida a base de dicrotofos. 

No se debe utilizar siempre el mismo insecticida; es mejor estar cambiando o rotando las 
formulas que se conocen como efectivas para combatir el minador. 

Las aspersiones de estos productos deben realizarse en las primeras horas de la mañana y 
ültimas de la tarde. No se deben aplicar entre las 11:00 a.m. y 4:00 p.m. 
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Control Quimico 

Las formulaciones granulares aplicadas al suelo pueden ser menos dañinas del medio 
ambiente y menos nocivas a la fauna benéfica que las aspersiones a! follaje. Las aplicaciones 
parciales también tienen como fin mantener reservas de controladores naturales. Las dosis 
recomendadas por árbol varIan entre 0,2 y 1,5 gramos de ingrediente activo, dependiendo de 
la edad del árbol y de la eficiencia del producto. Los productos en formulación granular que 
controlan minador son: disulfotón, carbofurano, aldicarb, mefosfolan, phorate. 

Ventajas 

- 	Se pueden aplicar sin tener en cuenta el estado biologico predominante de la plaga. 

- 	Se obtienen buenos resultados al, aplicar en surcos alternos UflO Si, UflO no; dos si, uno no; 
uno si, dos no; etc. dependiendo de la magnitud de la población. 

- 	Por el Sitio de aplicación (suelo) SOfl ventajosos en programas de control integrado. 

- 	Tienen efecto tonificante sobre los cafetos. 

- 	No necesitan de transporte de agua para su aplicación. 

Desventajas 

- 	Son muy costosos y su transporte cuesta más. 

- 	Necesitan de buena humedad en el suelo para que puedan ser tomados por la planta. 

- En suelos arenosos actUan más rápidamente que en arcillosos y su efecto residual se 
reduce. 

- Por su elevada toxicidad deben ser tapados, pues de lo contrario pueden causar alta 
mortalidad en ayes y peces. 

Las formulaciones iIquidás las prefiere el caficultor por ser menos costosas, pero son más 
riesgosas para la fauna benéfica y para los operarios, y se pueden aplicar aün estando ci suelo 
seco, ya que éstas se asperjan sobre el foliaje. 

Se aplican entre 0,05 y 0,2 g de i.a. por árbol segün la edad del árbol y la formula usada.  

Algunos productos lIquidos usados por los caficuitores son: fosfamidon, dimetoato, ometoato, 
malathion, fention, ciorpirifos, dicrotofos, monocrotofos, fenitrothion. Se recomienda que 
estas aplicaciones de fOrmulas liquidas se hagan solas, sin mezciarias con ningUn fungicida o 
abono (urea), pues eStos productos le pueden restar eficacia al ingrediente activo. Como se 
trata de formulaciones en su mayorIa de acción sistémica (que se mueven dentro de los tejidos 
de la planta) o que penetran a través de aperturas naturales de la hojas (estomas y lenticelas), 
se puede aplicar con gota fina y bajos volUmenes de agua: En plantaciones en producción, 50 
cc de mezcla por árbol. Para cafetales entre 1 y 2 años, hasta 40 cc por árbol y para aquellos 
menores de 1 año hasta 25 cc de mezcla por árbol. Se debe tener en cuenta al hacer la 
calibración del equipo, para la aplicación, que es necesario colocar la cantidad de i.a. 
recomendada por árboi, por ejemplo: 

Se tiene un cafetal de un año de edad sembrado a 1 x 2 m con un ataque de minador con más 
del 25% de minas activas y se recomienda realizar una aplicación de dicrotofos a la dosis de 
0,1 g/arbol. El agricultor tiene una aspersora de 15 litros yboquillas de 250 cc/minuto. Se debe 
realizar una aspersion con agua en 20 árboles y si determina que se gastO 500 cc de agua en 
cubrir los 20 cafetos. Entonces, si con 0,5 litros asperjO 20 plantas, con 15 litros que es la 
capacidad del tanque de su aspersora, cubrirá 600 cafetos. 

(20 x 15) 
= 600 

0,5 

Como la recomendaciOn hecha es de 0,1 g de i.a. por árboi para los 600 árboles se necesitarán 
0,1 x 600 = 60 gramos ó cc. Si el producto a base de dicrotofos que conseguimos en el comercio 
es tan solo del 50%, se deben poiier: 

60 x 100 
= 120 cc 

50 

del insecticida comprado, para lienar ci tanque de la aspersora. 

Entonces para asperjar una hectárea (5000 cafetos) se necesitarán 8,33 maquinadas y un litro 
de insecticida a base de dicrotofos. 

No se debe utilizar siempre ci mismo insecticida; es mejor estar cambiando o rotando las 
fOrmulas que se conocen como efectivas para combatir ci minador. 

Las aspersiones de estos productos deben realizarse en las primeras horas de la mañana y 
ültimas de la tarde. No se deben aplicar entre las 11:00 a.m. y 4:00 p.m. 
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Toda aplicación de un insecticida debe evaluarse tres dIas después, cuando se trata de una 
formula lIquida y dos semanas después cuando la formula es granulada. 

Para realizar esta evaluación se va a los sitios del cafetal donde se apiicO ci producto y se 
buscan hojas que tengan minas aparentemente activas (hordes amarillentos) yea Figura N2  10. 
Se recogen de 50 a 100 hojas y se cuenta ci nümero de minas y ci nümero de larvas vivas. Si 
la relaciOn nümero de larvas vivas por nümero de minas da más de 0,5 larvas vivas por mina, 
indica que la aplicaciOn fracasO y se debe investigar porqué fallO ci control. 

Estudios ralizados en otros paIses han demostrado que la eficiencia de estas formulaciones 
lIquidas se incrementa cuando se les adiciona aceite agrIcola al 1%. 

Antes de aplicar cualquier insecticida evaiüe ci control natural y minimice se efecto sobre ci 
medio ambiente. 

Manejo integrado 
del minador  

Cuando se renueve un cafetal por zoca o nueva siembra, es necesario revisar Se-
manalmente los árboles ubicados en los fibs, al horde de los caminos, en las vegas y 
puntos donde la temperatura y la humedad sean apropiados para ci desarrollo del 
insecto. Mantenga esta vigilancia hasta la primera cosecha. 

Se debe hacer un control racional de malezas, de manera que el suelo mantenga una 
minima cobertura, para que haya sustrato alimenticio para parásitos y predadores. 

Hay que proteger y ayudar a la formaciOn de nidos de las avispas predadoras en sitios 
apropiados. 

Las formulaciones granulares por ci punto de aplicaciOn son menos dañinas para la 
fauna benéfica que regula las poblaciones del minador. 

Se han iogrado buenos controles con aplicaciones parciales, como por ejemplo: un 
árbol asperjado, un árbol sin aplicar; un árbol asperjado, dos árboles sin asperjar o 
viceversa. 
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Toda aplicación de un insecticida debe evaluarse tres dIas después, cuando se trata de una 
formula lIquida y dos semanas después cuando la fOrmula es granulada. 

Para realizar esta evaluaciOn se va a los sitios del cafetal donde se aplicO el producto y se 
buscan hojas que tengan minas aparentemente açtivas (bordes amarillentos) yea Figura N 10. 
Se recogen de 50 a 100 hojas y se cuenta el nümero de minas y el nümero de larvas vivas. Si 
la relaciOn nümero de larvas vivas por nümero de minas da más de 0,5 larvas vivas por mina, 
indica que la aplicaciOn fracasó y se debe investigar porqué falló el control. 

Estudios ralizados en otros paIses han demostrado que la eficiencia de estas formulaciones 
lIquidas se incrementa cuando se les adiciona aceite agricola al 1%. 

Antes de aplicar cualquier insecticida evalüe el control natural y minimice se efecto sobre el 
medio ambiente. 

Manejo integrado 
del minador 

Cuando se renueve un cafetal por zoca o nueva siembra, es necesario revisar Se-
manalmente los árboles ubicados en los fibs, al borde de los caminos, en las vegas y 
puntos donde la temperatura y la humedad sean apropiados para el desarrollo del 
insecto. Mantenga esta vigilancia hasta la primera cosecha. 

Se debe hacer un control racional de malezas, de manera que el suelo mantenga una 
minima cobertura, para que haya sustrato alimenticio para parásitos y predadores. 

Hay que proteger y ayudar a la formaciOn de nidos de las avispas predadoras en sitios 
apropiados. 

Las formulaciones granulares por el punto de aplicaciOn son menos dañinas para la 
fauna benéfica que regula las poblaciones del minador. 

Se han logrado buenos controles con aplicaciones parciales, como por ejemplo: un 
árbol asperj ado, un árbol sin aplicar; un árbol asperj ado, dos árboles sin asperjar o 
viceversa. 
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Se puede tolerar una población activa de minador que incida hasta en un 25% del 
follaje, sin que su daño sea significativo en la producción. 

Tan pronto se localicen los primeros focos y el daño encontrado sea el indicado, es 
necesario aplicar un insecticida, si la presencia de controladores bilogicos parásitos 
y predadores es escasa. 

Se aplica ünicamente en los focos y a su airededor; no debe hacerse en todo el cafetal. 

Se recomienda no utilizar mezclas de insecticidas o insecticidas más fungicidas para 
combatir el minador y por tratarse de aspersiones, éstas se deben realizar cuando la 
mayor parte de la población de minador se encuentre en estado de larva hasta de 7 
dIas de eclosionada. 

La aplicación de un agroquImico aün en focos y con las rnáximas precauciones debe 
adoptarse como un ültimo recurso. 

Manejo integrado del minador 
Agradecimientos 

Al Dr. José Antonio Arias del Comité Departamental de Cafeteros de 
Caldas, quien nos acompanó a las fincas que presentaban problemas de 
minador y nos pidió que publicaramos un documento que sirviera al 
técnico y al agricultor, para manejar este problema. Al Dr. Jorge 
Eduardo Tobón del Comité Municipal de Cafeteros de Chinchiná, 
quien reiteradamente solicitó nuestros servicios para tratar casos de 
minador. Al Dr. José Alonso Garcia del Comité Departamental de 
Cafeteros de Armenia - QuindIo, que nos colaboró en nuestra correrIa 
por las fincas de ese departamento. Al Dr. Jairo Giraldo del Comité 
Municipal de Cafeteros de Marsella, que nos invitó a conocer algunos 
problemas de minador de las hojas en su region. Al Dr. Marcial 
Benavides (q.e.p.d.), quien revisO el manuscrito. 
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Se puede tolerar una población activa de minador que incida hasta en un 25% del 
follaje, sin que su daño sea significativo en la producción. 

Tan pronto se localicen los primeros focos y el daño encontrado sea ci indicado, es 
necesario aplicar un insecticida, si la presencia de controladores bilOgicos parásitos 
y predadores es escaSa. 

Se aplica ünicamente en los focos y a su alrededor; no debe hacerse en todo ci cafetal. 

Se recomienda no utilizar mezclas de insecticidas o insecticidas más fungicidas para 
combatir el minador y por tratarse de aspersiones, éstas se deben realizar cuando la 
mayor parte de la población de minador se encuentre en estado de larva hasta de 7 
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