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RESUMEN  

Las hormigas cortadoras de hojas (HCH) constituyen una plaga significativa en las plantaciones 

forestales de América, afectando especialmente a especies exóticas como los eucaliptos, debido a la 

falta de coevolución. Investigaciones recientes han explorado el uso de aceites esenciales como 

estrategias de manejo. Este estudio evaluó la actividad repelente de aceites esenciales de neem; árbol 

de té; ajo; naranja dulce y lavanda. Además, se analizó la eficacia de un polímero adhesivo y su 

combinación con aceites esenciales de limón, menta y árbol de té. Aunque los aceites esenciales 

exhibieron un efecto repelente inicial, este efecto no se mantuvo por más de dos semanas. En 

contraste, el polímero adhesivo junto con los aceites esenciales mostró una acción repelente 

prolongada. Se destaca la necesidad de desarrollar estrategias innovadoras para optimizar el manejo 

de HCH y satisfacer las crecientes demandas de sostenibilidad en la producción forestal.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Las hormigas cortadoras de hojas (HCH) son originarias de las Américas, desde Argentina hasta 

México. Estas hormigas cosechan hojas y frutos para cultivar hongos de los cuales se alimentan, lo que 

las convierte en uno de los principales organismos plaga en las plantaciones forestaciones (Montoya-

Lerma et al., 2012). Las forestaciones de especies no-nativas, como el eucalipto, son particularmente 

vulnerables a las HCH debido a la falta de coevolución con estos insectos (Della-Lucia et al., 2014; 

Sabatini, 2017; Orians y Ward, 2010; Agrawal, 2011).  

El desarrollo social y organizativo de las hormigas limita significativamente las estrategias de control 

(Dimarco et al., 2017). Se estima que el costo del control de las HCH representa alrededor del 20 % 

del costo de implantación, incluyendo tanto el control (sistemático y/o dirigido) como la reposición (Egolf 

et al., 2022). Actualmente, el control se basa en el uso de productos químicos con actividad insecticida 

como el fipronil y la sulfuramida en formulaciones de cebo, líquidas o en polvo. Sin embargo, el uso de 

estos productos está cada vez más restringido, lo que impulsa la búsqueda de alternativas más 

sostenibles desde el punto de vista ambiental y social.  

Investigaciones recientes en el marco del proyecto “Evaluación de impacto y estrategias innovadoras 

para el manejo de hormigas cortadoras de hojas (HCH) en plantaciones forestales de Argentina (BID 

2853/OC-AR)”, han abordado integralmente la problemática de las HCH en plantaciones forestales. 

Entre estas investigaciones se ha evaluado la eficacia de estrategias de atracción-repelencia utilizando 

compuestos de origen vegetal, como los aceites esenciales. En este contexto, se ha identificado y 

evaluado a campo la actividad repelente del aceite del árbol de té (Melaleuca alternifolia) en pino 

ponderosa (Pinus ponderosa) (Alma et al., 2023) 

El presente trabajo retoma esta línea de investigación, ampliando las alternativas de repelencia para el 

control de la HCH en plantaciones de eucalipto. 
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2. MAT ERIALES Y MÉTODOS 

Experimento 1 

Se seleccionaron tres nidos activos de Acromyrmex sp. y por cada uno se plantaron 30 plantines de 

Eucalyptus grandis, distribuidos uniformemente a un metro del perímetro externo del nido. Se evaluaron 

cinco aceites esenciales (AEs): neem (Azadirachta indica; NE); árbol de té (Melaleuca alternifolia; TT); 

ajo (Allium sativum; AJO); naranja dulce (Citrus sinensis; NA) y lavanda (Lavandula angustifolia; L), 

además de un control, pulverizado unicamente con agua (Ctrl). La asignación de los tratamientos a los 

plantines re realizó de manera aleatoria. Para cada aceite esencial, se preparó una dilución de 3 cm3 

en un litro de agua destilada. La mezcla fue aplicada mediante un aspersor manual hasta el punto de 

goteo. 

Experimento 2 

Se seleccionó un nido activo de Acromyrmex sp. donde se evaluaron cinco tratamientos: polímero 

adhesivo (Pol); árbol de té + polímero adhesivo (TT+Pol); limón (Citrus × limon) + polímero adhesivo 

(L+Pol); menta (Mentha piperita) + polímero adhesivo (M+Pol) y un control (Ctrl) sin aplicación. Los 

tratamientos se asignaron aleatoriamente a 30 plantines distribuidos uniformemente alrededor del nido. 

Debido a la consistencia viscosa y pegajosa del polímero adhesivo la aplicación de los tratamientos se 

realizó manualmente sobre una porción de tallo de 3 cm de longitud a 20 cm de la superficie. En el 

tratamiento Pol se aplicó solo el formulado comercial (polímero adhesivo 93 %) y en las combinaciones 

con AEs se mezclaron 5 cm3 de cada componente. 

En ambos experimentos se evaluó la supervivencia de la siguiente manera: 0 = no defoliado; 1 = 

defoliado total. Las observaciones se realizaron durante quince días con una frecuencia de tres días. 

Se utilizó la prueba de Mantel-Cox (logrank) para contrastar las diferencias entre los tratamientos con 

un nivel de significancia de 0,05, empleando el programa estadístico R (R Core team, 2023).  

3. RESULT ADOS Y DISCUSIÓN 

En el Experimento 1, las curvas de supervivencia de los plantines de Eucalyptus grandis no mostraron 

diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos (p > 0.05) para ninguno de los nidos 

evaluados. Esto indica que, a pesar de la aplicación de aceites esenciales, no hubo un efecto diferencial 

claro en la supervivencia general de los plantines. Sin embargo, se observó un efecto de retraso en el 

forrajeo en algunos tratamientos en comparación con el control. Este efecto fue particularmente notable 

en los nidos 1 y 2 (Figura 1) 

 

Figura 1. Sobrevivencia a Acromyrmex sp. según los tratamientos: neem (NE); árbol del té (TT); ajo 

(AJO); naranja dulce (NA) y lavanda (L); control (Ctrl). De izquierda a derecha nidos 1, 2 y 3 

Aunque los aceites esenciales (AEs) no lograron producir un efecto repelente prolongado que se 

reflejara en la supervivencia de los plantines de Eucalyptus grandis, los datos sugieren que estos 

tratamientos podrían haber causado una disminución temporal en la actividad de forrajeo de las 

hormigas cortadora de hojas (HCH), lo que podría ser un indicio de que estos compuestos tienen un 

efecto repelente inicial, aunque su eficacia a largo plazo es limitada.  

logrank test = 5.45 p=0.4 logrank test = 9.8 p=0.08 logrank test = 3.24 p=0.7 

Días 
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Esta falta de efecto duradero puede estar relacionada con la naturaleza volátil de los aceites esenciales, 

Tras su aplicación, y bajo condiciones normales de presión y temperatura los AEs tienden a perder 

rápidamente su actividad repelente en pocos días. Como resultado, las HCH pueden continuar 

avanzando sobre las plantas que no fueron tratadas, y a medida que los AEs se volatilizan, disminuye 

la eficacia en las plantas tratadas. Esta volatilización rápida reduce la capacidad de los AEs para 

mantener un nivel de repelencia efectivo a lo largo del tiempo. 

Además, el aceite de árbol de té no mostró un efecto consistente de repelencia hacia las HCH en este 

estudio, a diferencia de los resultados registrados por Alma et al. (2023), quienes observaron una mayor 

eficacia en Pinus ponderosa. El contraste, en los resultados puede explicarse por las diferencias en las 

concentraciones de aplicación de aceite esencial. En el estudio de Alma et al. (2003), se utilizó una 

dosis de 10% de aceite de árbol de té, una concentración bastante elevada que podría potenciar efecto 

pronunciado y duradero sobre las HCHs, En cambio, en el presente experimento se empleó una dosis 

significativamente menor, la cual es comúnmente utilizada en productos comerciales basados en 

aceites esenciales.  Esta concentración más baja es preferida en aplicaciones comerciales debido a su 

eficacia y seguridad, minimizando posibles efectos adversos sobre las plantas o el medio ambiente, 

además de ser más económico y accesible para aplicaciones a gran escala. Por lo tanto, la elección de 

esta dosis refleja una intención de replicar condiciones más realistas y prácticas en el manejo integrado 

de HCHs.   

En el Experimento 2 las HCHs, luego de 16 días de evaluación, solo han forrajeado las plantas control 

mostrando una probabilidad de supervivencia del 100 % de los tratamientos Pol y Pol + AEs frente a 

un ~ 35 % del Ctrl (p < 0.05) (Fig. 2).  

 
Figura 2. Sobrevivencia a Acromyrmex sp. según los tratamientos: polímero adhesivo (Pol); árbol de 

té + polímero adhesivo (TT+Pol); limón + polímero adhesivo (C+Pol); menta + polímero adhesivo 

(M+Pol); control (Ctrl). Aclaración: las curvas de supervivencia de los tratamientos Pol y Pol + AEs están 

superpuestas 

4. CONCLUSIONES 

Los aceites esenciales aplicados a la dosis evaluada demostraron cierto efecto repelente inicial, pero su 

eficacia no se mantuvo en el tiempo, lo que sugiere la necesidad de evaluar otras dosis. Esto se debe a 

su naturaleza volátil que hace que pierdan rápidamente sus propiedades repelentes bajo condiciones 

normales de presión y temperatura. En contraste, el polímero adhesivo, tanto en su aplicación única 

como combinado con los aceites esenciales, registró un efecto repelente que se mantuvo durante el 

tiempo de evaluación. Esto sugiere que el polímero adhesivo puede proporcionar una protección más 

Días 

logrank test = 91.95 p=<2e-16 
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duradera contra hormigas cortadoras (HCH) en comparación con los aceites esenciales solos. Para 

una comprensión de su eficacia y durabilidad, es necesario evaluar el comportamiento a más largo 

plazo del polímero adhesivo y las combinaciones con los aceites esenciales. Esto no solo incluye la 

efectividad continua del control de HCHs, sino también la respuesta y el impacto en la sanidad de las 

plantas tratadas. Futuros estudios deberían investigar estas variables para desarrollar estrategias de 

manejo sustentables y efectivas, así como su aplicabilidad en contextos productivos 
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