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INTRODUCCION

Encarsia formosa Gahan es el parasitoide más
utilizado a nivel mundial para el control de la mosquita
blanca de los invernaderos Trialeurodes
vaporariorum (Westwood) con resultados
económicos favorables. En México, la importación
de este parasitoide se realiza desde 1993,
incrementándose la demanda anual; en promedio
se importan  7’ 500, 000  individuos por año. Además
de utilizarse para el control de T. vaporariorum se
utiliza también para el control de Bemisia tabaci.

Figura 1. Representación esquemática de una hembra de
Encarsia: A= axila; B= basitarso; C= clava; CC= celda costal;
CE= cercos; D=disco alar; FE= fémur; FU= fúniculo; VF=
vértice frontal; L= lóbulo lateral del mesoscutum; M=
metanotum; MS= mesoscutum; O= ovipositor; OJ= ojo; OCC=
occipital; OE= ocelo; P= pronoto; PE= pedicelo; PR= propodeo;
E= escapo; ES= escutelo; SE= sénsulos escutelares; SL=
sénsulo lineal; EP= especulum; ET= espuela tibial; T= tarso;
TB= terguito basal  del abdomen; TI= tibia; V= vibrisa; VM=
vena marginal; VP= vena premarginal o paraestigma; VE=
vena estigmal; VSM vena submarginal

Tomado de Viggiani (1987)

DISTRIBUCION

El origen de esta especie es incierto, aunque se
presume tiene el mismo origen que Trialeurodes
vaporariorum (México o Brasil). Su distribución es
cosmopolita (Gordh 1979); en América se encuentra
en Canadá (Thopmson 1950), Estados Unidos
(Gerling 1967, Hoelmer y Osborne 1990), México
(Polaszek 1992), Nicaragua y Colombia (Caballero
1993). En Asia se distribuye en Rusia (Nikolskaja y
Jasnosh 1968), en Oceania en Australia y Nueva
Zelanda (Thompson 1950) y en Europa se distribuye
en Reino Unido, Bélgica (Fulmek 1943), Alemania
(Thompson 1950), Italia (Viggiani 1987) y Holanda
(Van lenteren  et al. 1977).

DESCRIPCION

Encarsia formosa es un afelínido donde las hembras
miden 0.6 mm de longitud; se caracterizan por tener
siete u ocho segmentos antenales; vena
submarginal igual o más corta que la vena marginal
con no más de dos setas (Fig. 1), raramente una;
escutelo con dos pares de setas (Fig. 1). La fórmula
tarsal es 5-4-5; alas uniformemente con setas;
cabeza y tórax café oscuro o negro; espuela tibial
media menos de la mitad de la longitud del basitarso
(Fig. 2c); cada axila con un mínimo de seis células
reticuladas longitudinalmente (Fig. 3); los primeros
dos segmentos funiculares de la antena con uno o
dos sénsulos lineares en hembras (Fig. 2a); machos
con segmentos siete y ocho separados (Fig. 2b),
son completamente oscuros y ligeramente más
grandes que las hembras.

Figura 2. Encarsia formosa: a) antena de hembra, b) antena de
macho, c) tarso y espuela tibial.



BIOLOGIA

Encarsia formosa  es exclusivamente
partenogenética produciendo hembras como
descendencia, por lo tanto son uniparentales, aunque
algunas veces bajo condiciones de temperatura baja
dan lugar a machos (Speyer 1972).

La temperatura límite cuando dejan de ovipositar esta
entre 12 y 15 °C; la óptima para el desarrollo y
efectividad del parásito en el control de la mosquita
blanca se manifiesta a 24 °C. Las larvas machos
son hiperparasíticos de las larvas hembras, y esto
ocurre comúnmente cuando la población de
parasitoides es alta (Clausen 1978). En la figura 3
se observa Encarsia en el interior de una pupa de T.
vaporariorum

Los adultos se alimentan  de la mielecilla que
excretan sus huéspedes y de los fluidos corporales
de éstos; primeramente la hembra busca y encuentra
a su huésped y lo selecciona tamborileando con las
antenas para determinar si el huésped es adecuado;
después de provocar una herida da un giro de 90° y
se alimenta del fluido que sale a través de la herida
causada por el ovipositor. Este comportamiento
provoca gran mortalidad en la población de
mosquitas blancas (Olkowski et al. 1991). La
longevidad disminuye rápidamente con el
incremento de la temperatura; a 30 °C superviven
unos pocos días (Malais y Ravensberg  1991).

Figura 3. Pupa de Encarsia  sp. en el interior de ninfa de
Trialeurodes vaporariorum (Westwood). Cortesía de Juan
Carlos Loyola Licea. Figura 4. Pupas de mosquita blanca parasitadas por

Encarsia formosa; característica particular es que las ninfas
parasitadas son negras.

Foto 5. Adulto de Encarsia formosa.

La capacidad de parasitación de E. formosa depende,
en muchos de los casos, de  las características de
la planta cultivada; una alta densidad de tricomas
limita a los adultos de este parasitoide para que
alcancen a su huésped, además de que se
contaminan más fácilmente con la mielecil la
excretada por la mosquita blanca, por lo que la
relación entre los parasitoides y la población de
ninfas difiere de acuerdo al cultivo.



Los parasitoides se inactivan a bajas temperaturas
y baja intensidad de luz; a temperaturas por arriba
de los 18 °C los parasitoides pueden volar, pero
debajo de esta temperatura sólo caminan. La
parasitación sobre Bemisia tabaci es menos
reconocible, y cuando se encuentran poblaciones
de T. vaporariorum  y  B. tabaci, la preferencia es
mayor sobre la primer especie; de hecho los
parasitoides emergidos de la mosca blanca de los
invernaderos son más grandes que los emergidos
de B. tabaci..

CICLO DE VIDA Y REPRODUCCIÓN

Encarsia formosa  pasa por tres ínstares larvales de
desarrollo; las hembras pueden parasitar cualquier
estado ninfal de mosquita blanca, aunque prefieren
el tercero o primera fase de desarrollo del cuarto
ínstar o pupa. Cuando las larvas parasitoides llevan
la mitad del desarrollo, la ninfa de mosquita blanca
se torna oscura, por lo que el parasitismo es
fácilmente reconocido. Cuando emergen los adultos
de E. formosa, dejan como huella de entomofagia
un agujero circular.

Según Malais y Ravensberg (1991) el tiempo de
desarrollo de E. formosa depende  particularmente
de  de la edad del huésped atacado y de la
temperatura. Respecto a la fecundidad de E. formosa,
existe información encontrada; Inayat et al. (1985)
menciona que las hembras pueden colocar 32
huevecillos, mientras que Malais y Ravensberg
(1991) indican que una hembra puede colocar hasta
300 huevecillos bajo condiciones controladas, con
apróximadamente 10 y 15 huevecillos diarios.

El tiempo de desarrollo de E. formosa desde
huevecillo hasta adulto, con Trialeurodes
vaporariorum como hupésped, varía desde 15.6 días
a 25 °C hasta 28.2 días a 20 °C (Malais y Ravensberg
1991).

Al parecer la humedad y la temperatura no influyen
sobre la reproducción. La humedad relativa óptima
está entre el 50 y 85%,  mientras que a temperaturas

entre los 18 y 27 °C no hay diferencias significativas
(Malais y Ravensberg 1991).

COMPLEJO DE HUESPEDES

El número de huéspedes de E. formosa incluye a 11
especies de Homoptera ubicadas en la familia
Aleyrodidade; entre las especies que atacan están
Aleurogladulus malangae, Aleurotrachelus
trachoides, Aleyrodes konicerae,  A. spiraeoides,
Bemisia tabaci, B. argentifoli i,  Dialeurodes
chittendeni, D. citri, Trialeurodes abutiloneus,  T.
vaporariorum y Trialeurodes sp. (Hennessey et
al.1995).

COMPORTAMIENTO DE BUSQUEDA

Este parasitoide es muy activo en la búsqueda de
su huésped; después de parasitar a ninfas de
mosquita blanca en un área, realiza exploraciones
en otras áreas para llevar a cabo la parasitación de
otros huéspedes. Estos parasitoides pueden cubrir
distancias desde 10 hasta 30 m y rápidamente
localizar otras mosquitas blancas. La mielecilla
pegajosa producida por la mosquita blanca  dificulta
la capacidad de los parasitoides para establecer
control.
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