
Muñoz AL, Cobos A, Díaz O, Aguilera JM (2013) Chia seed 
(Salvia hispanica): an ancient grain and a new functional food.
Food Reviews Internationa. 29(4):294-308.

Olko J. (2012) El otro y los estereotipos étnicos en el mundo 
nahua. Estud. Cult. Náhuatl. 44: 165-198. 

Orozco B (1856) Apéndice al diccionario universal de 
historia y geografía. Colección de artículos relativos a la 
República Mexicana. Tomo II, IX de la obra. Imprenta de JM 
Andrade y F Escalante. México, México. 

Orozco DRG (1993) Evaluación de malezas para el control 
de malezas en chía (Salvia hispanica L.) en condiciones de 
temporal en Acatic, Jalisco. Tesis de Ingeniero Agrónomo. 
Universidad de Guadalajara. Zapopan, Jalisco, México. 81 p.

Perales HR, Aguirre RJ (2008) Biodiversidad humanizada, en 
capital natural de México, vol. I: Conocimiento actual de la 
biodiversidad. Conabio, México, pp. 565-603.

Peperkamp M (2015) CBI tailored intelligence: chia from 
Bolivia ´a modern super seed in a classic pork cycle?. CBI 
Ministry of Foreign Affairs. The Hague, Netherlands. 16 p.

Pool A, Knapp S (2012) Lamiaceae. Flora Mesoamericana.  
4(2): 1-195.

Rangaraju A, Mohan KU (2013) A Pharmacognostic study on 
Salvia hispanica. AJPHR. 1(9): 27-37.

Ramirez JJ, Lozano CGM (2015) Potential for growing Salvia 
hispanica L. areas under rainfed conditions of México. Agric. 
Sci. 6: 1048-1057.

Ramirez J, Alcocer VG (1900) Sinonimia vulgar y científica de 
las plantas mexicanas. Oficina Tipográfica de la Secretaria de 
Fomento. DF, México.

Rulfo JM (1937) La chía. Agricultura. 1:28-37.

Salba (2021) Salba chia vs regular chia. http://salbasmart.
com/why-salba-chia/comparisons/. 

Sosa-Baldivia A., Ruiz-Ibarra G, Johnson F, Robles dlTRR, 
Robles-Lòpez MR, Sharma M, Liu X (2018ª). A historical 
review of the scientific and common nomenclature 
associated with chia: From Salvia hispanica to Salvia mexicana 
and Chian to Salba. Agri Res. Tech. Open Access J. 18(1): 
ARTOAJ.MS.ID.556047 

Sosa-Baldivia A, Ruiz-Ibarra D, RR Robles dlTRR, Robles 
LR, Montufar LA (2018b) The chia (Salvia hispanica): past, 
present, and future of an ancient Mexican crop.  AJCR. 
12(10):1626-1632.

Sosa-Baldivia A, Ruíz-Ibarra G (2017) La disponibilidad de 
alimentos en México: un análisis de la producción agrícola 
de 35 años y su proyección para 2050. Papeles de Población. 
23(93): 207-230.

Sosa A, Ruiz G, Rana J, Gordillo G, West H, Sharma M, Liu 
X, Robles dlTRR (2016) Chia crop (Salvia hispanica L.): its 

history and importance as a source of polyunsaturated fatty 
acids omega-3 around the world: a review. J. Crop Res. 
Fert. 1: 104: 1-9.  

Soubeiran L (1887) Etude de la semence de chia. Journal 
Pharmacie et de Chimie.

The Plant List (2021a). Salvia hispanica. http://www.
theplantlist.org/tpl1.1/search?q=salvia+hispanica

The Plant List (2021b).  Solanum lycopersicum L. http://www.
theplantlist.org/tpl1.1/search?q=solanum+lycopersicum.

Tng D (2015) Leaf whispering in the tropics (Hiptys 
suaveolens Lamiaceae). https://florafnq.wordpress.
com/2015/02/07/hyptis-suaveolens-lamiaceae/.

Tropicos. 2021. Lycopersicum esculentum Mill. https://
www.tropicos.org/name/Search?name=Solanum%20
Lycopersicum

 Urbina M (1887) La chía y sus aplicaciones. La Naturaleza. 
Sociedad Mexicana de Historia Natural. 1: 27-36.

Vavilov IN (1931). México y Centroamérica como centro 
básico de origen de las plantas cultivadas del nuevo mundo 
Revista de Geografía Agrícola (1994 rep.). 20: 15-34.

Vetancourt A (1698) Teatro mexicano. Tomo I. Biblioteca 
Histórica de Iberia. México, México.

Villarreal ZD, García-Marin D, Colunga P (2008) El 
origen de la agricultura, la domesticación de plantas, y el 
establecimiento de corredores biológico culturales en 
Mesoamérica. Revista de Geografía Agrícola. 41: 85-113.

Vuksan V, Jenkins LA, Dias GA, Lee SA, Jovanovski E, Rogovik 
LA, Hanna A (2010) Reduction in postprandial glucose 
excursion and prolongation of satiety: possible explanation 
of the long-term effects of whole grain Salba. European 
Journal of Clinical Nutrition. 64: 436–438.

Wikipedia (2021) Salvia tiilifolia. https://es.wikipedia.org/
wiki/Salvia_tiliifolia

iSSN: 2448-8461

25 Frontera Biotecnológica    enero - abril  2022 26Frontera Biotecnológica     enero - abril  2022

el PicuDo (el PicuDo (ScypHopHoruS ScypHopHoruS 
acupunctatuSacupunctatuS) uN graN ) uN graN 
eNemigo Del agaVe eN eNemigo Del agaVe eN 

méxicoméxico
 Frida Escamilla Barragán1, José Heriberto Aguilar Aguilar1, Soley Berenice Nava Galicia2, Rosalía Juárez 

Atonal2, Luis Jesús Martínez Tozcano2,  Martha Dolores Bibbins Martínez*2.

1Instituto Tecnológico del Altiplano de Tlaxcala
2Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada-Instituto Politécnico Nacional

*e-mail: mbibbinsm@ipn.mx

iSSN: 2448-8461



reSumeN
El cultivo del agave es muy importante en México por 
motivos económicos y socio-culturales, sin embargo, este 
cultivo se ve severamente afectado por una plaga conocida 
como picudo del agave (Scyphophorus acupunctatus). El 
insecto barrena las pencas llegando al interior de la planta, 
al hacer esto provoca lesiones que posteriormente son 
infectadas por hongos y/o bacterias que pudren el agave 
hasta que muere. En este artículo de divulgación se habla 
del picudo del agave, su ciclo biológico, los daños que este 
provoca en la planta y del control biológico como una 
excelente alternativa para su control dentro de un manejo 
integrado de plagas.

PALABRAS CLAVE: Scyphophorus acupunctatus, picudo, 
agave, control biológico

Abstract
The agave crop has a huge importance in México because 
of economic and sociocultural reasons, however this 
crop is severely affected by a pest known as agave weevil 
(Scyphophorus acupunctatus). The insect burrows into the 
agave stalk reaching the interior of the plant, doing this 
causes lesions that are subsequently infected by fungi and/or 
bacteria that rot the agave until it dies.  This article highlights 
several aspects about the agave weevil, its biological cycle, 
the damage it causes in the plant and the biological control 
as an excellent alternative for its control within an integrated 
pest management to control agave weevil.

KEYWORDS: Scyphophorus acupunctatus, weevil, agave, 
biological control.

1. iNtroDuccióN 
Los agaves son una familia de plantas de gran importancia en 
México las cuales han sido parte tanto de la cultura como de 
la historia del país. El género Agave consta de 273 especies, 
de las cuales 165 crecen en nuestro país (Espinosa, 2015).
Estas plantas tienen una gran versatilidad al ser capaces de 
proveer alimento, bebida, fibras naturales e incluso material 
para construir (Vázquez et al., 2016); mismas cualidades que 
les valieron al momento de levantar grandes industrias en 
México como las grandes haciendas pulqueras en Tlaxcala, 
Hidalgo y Estado de México a finales del siglo XIX y principios 
del siglo XX (Ramírez, 2000) o el del henequén  en Yucatán 
(Fideicomiso de Riesgo Compartido [FIRCO], 2017), cuya 
industria proveyó de grandes cantidades de fibras durante el 
siglo XX. Y aunque estas dos industrias se han visto reducidas 
hasta el punto de casi desaparecer, se mantienen vigentes 
a pequeña escala (Vázquez et al., 2016). Sin embargo, no 
podemos olvidarnos de la industria tequilera y mezcalera 
principalmente en los estados de Jalisco y Oaxaca, las cuales 
se mantienen en crecimiento constante (Consejo Regulador 
del Tequila [CRT], 2018; Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática [INEGI], 2018).
Sin embargo, el agave es el principal hospedero de un 
escarabajo llamado comúnmente picudo del maguey, 
picudo de los agaves o simplemente picudo (Servín et al., 
2006). El cual, como parte de su ciclo de vida, perfora 
estas plantas, posibilitando que microorganismos causen 
pudrición en ellas, lo que da como resultado un desarrollo 
reducido o atrofiado, o incluso la muerte de ellas (Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
[SENASICA], 2016). Valdés et al., (2004), reportan que en 
el estado de Yucatán las pérdidas por este insecto son hasta 
de un 40% por lo cual se recurre a productos químicos 
para su control, sin embargo, este resulta poco efectivo 
debido a que el insecto se encuentra dentro de los tejidos 
de la planta, además del impacto ambiental que se causa 
por el uso excesivo de químicos. Tomando en cuenta las 
consideraciones ambientales para el control de esta plaga, 
es importante realizar un manejo integrado, dentro del 
cual una excelente opción es utilizar el control biológico 
utilizando enemigos naturales de la plaga. Por la importancia 
del agave para nuestro país, es de gran relevancia reconocer, 
estudiar e integrar, las prácticas de manejo que aseguren el 
mejor desarrollo de este cultivo.

2. el PicuDo Del agaVe 
(ScypHopHoruS acupunctatuS)
El picudo del maguey, de los agaves, picudo del henequén 
o picudo negro (Scyphophorus acupunctatus Gyllenhal 
(Coleoptera: Dryophthoridae) (Figura 1), es un coleóptero, 
es decir está emparentado con escarabajos, o catarinas 
(Zumbado y Azofeifa, 2018) cuyo origen se encuentra en el 

Suroeste de los Estados Unidos, México y Centroamérica 
y es considerada la principal plaga de los agaves (nombre 
genérico de varios miembros de la familia Asparagaceae).  
Algunos de los hospederos más comunes de esta plaga son: 
agave tequilero (A. tequilana Weber var. Azul), henequén 
(A. fourcroydes Lem.), diferentes agaves denominados 
pulqueros: (A. atrovirens Karw), (A. salmiana var. Salmiana 
Otto ex Salm-Dyck), así como las especies denominadas 
como mezcaleras agave espadín (A. angustifolia Haw) y 
agave papalote (A. cupreata Trel & Berger) (Molina, 2013; 
SENASICA, 2016; Servín et al., 2006).

2.1.  ciclo De ViDa

El picudo del maguey inicia su vida como huevo y pasa 
por una serie de cambios denominados metamorfosis 
antes de llegar a su etapa adulta. Estas etapas son: 
huevo, larva, pupa y adulto, a esto se le denomina 
metamorfosis completa (Zumbado y Azofeifa, 2018). 
Los huevos son ovipositados en grupos de 2 a 6 cerca 
del cogollo del maguey y eclosionan 5 días después. 
Cada hembra a lo largo de su vida oviposita de 25 a 50 
huevos. Las larvas son robustas, encorvadas y carentes 
de patas. Cuando apenas emergen tiene una coloración 
blanco lechoso; posteriormente su cuerpo adquiere 
una tonalidad blanco cremoso y la cabeza café oscuro.  
Las larvas realizan galerías y barrenan (perforan) la base 
de las pencas hacia el interior de la planta hospedera 
(denominada de manera genérica piña) y forman un 
capullo para pupar a partir de tejido fibroso y desechos 
del tallo de la planta (Solís et al., 2001). El estadio de 
larva puede durar en promedio de 50 a 108 días para 
su desarrollo. La etapa de pupa es la fase intermedia 
entre larva y adulto (Zumbado y Azofeifa, 2018) y tiene 
una duración de 12 a 14 días. Es amarilla-café durante 
las primeras horas para después tornarse café oscuro. 
El escarabajo adulto es de color negro brillante de 2 y 
3 cm de largo.
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Figura 1. Picudo del agave (Scyphophorus acupunctatus)



El aparato bucal tiene forma de pico alargado; (característica 
que le da su nombre) con antenas que nacen de la base del 
pico.  El ciclo de vida dura entre 105 y 137 días dependiendo 
de la especie de agave con la que se asocia el gorgojo. Puede 
permanecer dentro de la piña como en la base de las pencas 
en cualquier época del año donde realizan la cópula para 
iniciar el ciclo de vida nuevamente (Figura 2) (SENASICA, 
2016; Molina, 2013; Cuervo Parra et al., 2019) 

2.2. loS DañoS que el PicuDo ProVoca al agaVe 
Las larvas del picudo como parte de su ciclo biológico, 
barrenan la base de las pencas de los agaves hacia el interior 
de la piña y mientras lo hacen realizan un conjunto de 
galerías que pronto se infectan con un característico color 
rojizo, tejido del cuál han sido aislados bacterias, algas y 
hongos (Cuervo-Parra, et al., 2019, Ruíz-Vega et al., 2017, 
Aquino-Bolaños et al., 2007, Waring y Smith, 1986); uno 
de los principales  agentes causantes de esta pudrición ha 
sido identificado como la bacteria Erwinia carotovora Jones 
(Aquino-Bolaños et al., 2020, Solís et al., 2001), por tanto, 
el daño causado por el picudo es la combinación del daño 
provocado por el insecto, en conjunto con la pudrición 
con lo cual se puede llegar a la muerte de la planta. En una 
planta infestada, los daños más evidentes son hojas de color 
amarillento con perforaciones, pero conforme avanza la 
enfermedad, la piña se vuelve roja y suave y aparece una 
secreción espumosa translúcida a blanca en la base y la planta 
entonces muere (Harris, 1934/2022 citado por Centre 
for Agricultural Bioscience International [CABI]; Servín et 
al., 2006, Rodríguez et al 2020).  En la figura 3 es posible 
observar una planta severamente dañada por esta plaga.

2.3 ¿y cómo Se PueDe coNtrolar el PicuDo? 
Actualmente la distribución del picudo tanto a nivel nacional 
como mundial es amplia, y cada vez se reconocen más 
géneros de plantas además del agave (silvestre y cultivado), 
que pueden ser hospederas de esta plaga. Algunos ejemplos 
incluyen a las plantas ornamentales Polianthes tuberosa L. 
(Asparagaceae) conocidas como nardos, así como Yucca 
spp, Beaucarnea recurvata (pata de elefante), Dasylirion 
longissimum (sotol del desierto), Furcraea foetida (fique), 
cactácea Pachycereus pringlei (cardón) y cactáceas 
columnares (Camino  et al., 2002, Hernández et al., 2006, 
Kontodimas y Kallinikou 2010, Maya et al., 2011, Barba-
Gonzalez et al., 2012, Jones et al., 2019, Bravo-Avilez et al., 
2019,  Reyes-Muñoz et al., 2021).

Al ser una plaga que afecta diversas especies de plantas 
provocando importantes pérdidas económicas, se han 
establecido diferentes métodos para su control (Cuervo-
Parra et al., 2019, Rodríguez et al., 2020). 

Control químico, este consiste en el uso de plaguicidas que 
controlan a los insectos, se ha convertido en el más común 
debido a su efectividad y rapidez, sin embargo, este tipo 
de productos puede provocar daños a la salud y sin duda 
al ecosistema (Jiménez, 2009). Este tipo de control puede 
ser difícil de ejecutar para controlar el picudo del agave, 
debido a que las larvas, pupas y generalmente los adultos, 
se encuentran dentro de la piña y las raíces del agave, lo 
cual dificulta la llegada del producto a los insectos, el control 
químico es recomendable cuando el insecto es adulto ya 
que es cuando llega a salir del interior de la planta y puede 
ser alcanzado por el producto. 

Control cultural, este método de control incluye prácticas 
agrícolas rutinarias las cuales son conocidas como prácticas 
culturales, estas buscan crear un agroecosistema menos 
favorable para las plagas y hacer el cultivo menos susceptible 
al ataque de las mismas (Jiménez, 2009).

En el caso de agave las prácticas culturales del cultivo 
incluyen detectar y eliminar plantas que tengan pudriciones 
avanzadas ya que esto es atractivo para los picudos 
adultos, estas plantas con pudrición deben ser enterradas o 
incineradas como medida fitosanitaria para control de este 
insecto plaga, también incluye el monitoreo u observación 
del cultivo para implementar alguna estrategia de manejo en 
caso de ser necesario. 
Control etiológico, este método aprovecha las reacciones 
de comportamiento de los insectos en relación al medio 
ambiente utilizando técnicas como trampas y feromonas, 
las feromonas atraen al insecto a la trampa y este al caer en 
la misma queda atrapado (SENASICA, 2016, Falconí, 2013). 
El uso en campo de trampas con feromonas sintéticas con 
ó sin cebo alimenticio ha sido ampliamente utilizado como 
medida efectiva en el manejo integrado del control del 
picudo. Se ha demostrado que algunas frutas maduras entre 
ellas piña y el plátano, tejidos de la planta hospedera, etanol, 
entre otros materiales, pueden tener un efecto sinérgico 
con las feromonas, aumentando la eficiencia de las trampas 
(Figueroa-Castro et al., 2016, Cruz-Faustino et al., 2019, 
Cruz-Esteban et al., 2020). 
Independientemente de la edad del cultivo, condiciones 
ambientales, manejo agronómico y área de captura, se ha 
reportado que las trampas con feromonas son más efectivas 
para atrapar hembras de S. acupunctatus, respuesta 
observada no sólo en agave, sino en otras especies de 
plantas y por tanto el uso de estas trampas puede ser muy 
importante para reducir la oviposición y propagación de la 
plaga en los cultivos hospederos (Rodríguez et al., 2020, 
Cruz-Faustino et al., 2019).

El control biológico utiliza enemigos naturales de las plagas 
los cuales pueden ser insectos, hongos, bacterias o cualquier 
organismo que combata la plaga (Centro de Estudios para 
el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria 
[CEDRSSA], 2020); este método tiene la ventaja de no ser 
contaminante para el medio ambiente, es selectivo y por lo 
tanto no mata insectos benéficos y no es tóxico para el ser 
humano (Aquino-Bolaños et al., 2020, Vinchira y Moreno, 
2019; Ahedo, 2019). 
El manejo agronómico del cultivo, particularmente con el uso 
reducido de agroquímicos y favoreciendo el establecimiento 
de un agroecosistema natural complejo que permita la 
presencia de vegetación natural, ha sido un factor de gran 
importancia en la reducción de las poblaciones del picudo 
(Rodríguez et al., 2020).
De acuerdo a lo antes mencionado, existen más de 
una alternativa para el control del picudo del agave, sin 
embargo, lo ideal es hacer un manejo integrado de la plaga, 
combinando los diferentes métodos de control, con lo cual se 
logra mantener un control de la plaga por debajo del umbral 
económico, es decir, donde se asegura una protección del 

cultivo y una pérdida económica menor (Figura 4).

2.4. aPlicaNDo eNemigoS NaturaleS Para 
coNtrolar al PicuDo 
El agave es un cultivo de ciclo muy largo, dependiendo de 
la especie puede durar incluso más de 5 años, lo cual hace 
de gran importancia llevar un buen manejo en el control 
de plagas. Diversos organismos son agentes de control 
biológico del picudo del agave, entre ellos se encuentran 
insectos que se alimentan de las larvas del picudo, al igual 
que microorganismos que parasitan las larvas, en el caso 
de las pupas existen microorganismos que las parasitan, 
para los adultos existen algunos microorganismos 
entomopatógenos, es decir, parasitan y atacan al insecto, 
dentro de estos se pueden encontrar hongos, bacterias y 
nemátodos (SENASICA, 2016)
Velázquez et al., (2006) reportaron diferentes enemigos 
naturales de S. acupuntactatus como el parasitoide 
Cyclaulacidea sp. (Hym: Braconidae), los coleópteros 
Hololepta quadridentata y Phileurus valgus valgus, las 
hormigas Odontomachus bauri y Ectatomma ruidum 
así como el nemátodo Heterorhabditis sp. y los hongo 
entomopatógenos Beauveria bassiana y Metarhizium 
anisopliae, todos ellos infectando diferentes estadios del 
ciclo de vida del picudo.  En la tabla 1 se presentan los 
principales enemigos naturales del picudo que han sido 
identificados y que podrían ser empleados en el control 
biológico de esta plaga.
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Figura 2. Estadios del ciclo de vida del picudo del agave (Scyphophorus acupunctatus): 
A. huevo, B. larva, C. pupa y D. adulto.

Figura 3. Daños provocados por el picudo del agave: A. Parte interior de la planta 
con severa putrefacción, B. Perforación en una penca, C. Cogollo de la planta con 
daño interno severo, D. Pudrición provocada por picudo en la parte inferior de 
la planta.

Figura 4. Esquema de un manejo integrado de plagas (MIP)



3. coNcluSioNeS y 
PerSPectiVaS
Independientemente de la especie y el fin para el cuál se 
utiliza, el cultivo de agave es muy importante en México 
por motivos culturales, además de que especies como las 
tequileras, son de gran importancia económica, es por ello 
que el manejo integrado del picudo del agave y de cualquier 
insecto plaga, es muy importante en la conservación de este 
cultivo. 

El control biológico es un método que ha tenido mucho auge 
en los últimos años lo cual es lógico tomando en cuenta los 
beneficios que tiene y las problemáticas que puede resolver. 
Para el caso del picudo, existe un gran número de enemigos 
naturales desde microorganismos hasta insectos, esto da 
un panorama más amplio y diversas opciones para poder 
controlar la plaga. 

Tomando en cuenta el conocimiento generado a la fecha 
y los casos de éxito en el control de diferentes plagas, la 
aplicación de hongos entomopatógenos en combinación con 
el uso de trampas con feromonas, puede representar una 
estrategia potencial para el control del picudo en diferentes 
agroecosistemas. El proceso de infección que llevan a cabo 
los hongos entomopatógenos a través de la germinación 
de sus esporas en el cuerpo del insecto plaga, puede evitar 
que el insecto adulto se propague, pero una vez estando 
dentro de la planta infectada, el hongo entomopatógeno 
también puede detener el ciclo de vida del insecto, ya que 
se ha reportado que estos organismos son infectivos en los 
diferentes estadios de vida del insecto.

La implementación de un plan de manejo integrado de 
plagas es de suma importancia para evitar, por una parte, 
resistencia de las plagas y por otra, evitar daños al medio 
ambiente. El futuro en la agricultura y en la producción 
de alimentos está sin duda en la investigación, en seguir 
encontrando y desarrollando nuevas alternativas para el 
control de plagas, así como muchas cosas evolucionan día 
a día, los métodos de control de plagas también lo deben 
hacer, el control biológico tiene un enorme potencial que 

apenas comienza a explotarse, el cual puede traer muchos 
beneficios y mejorar el manejo tanto del agave como de 
otros cultivos. 
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Tabla 1. Principales enemigos naturales del picudo (Velázquez et al., 2006, Gkounti 
et al., 2015, Aquino et al., 2006).
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