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Prefacio 

En la historia de la humanidad la langosta (Orthoptera: Acrididae) ha 
ocupado un lugar preponderante entre las plagas agrícolas, ya que siempre se le ha 
asociado al hambre y a la calamidad. En Centroamérica y México la langosta 
Centroamericana o voladora es el acrídido que mayores daños ha registrado, es una 
plaga cíclica que aparece en ciertas épocas, sobre todo en años de intensa sequía. 
Su aparición en ocasiones es sorpresiva, ocasionando un despliegue táctico 
inmediato de parte de las autoridades en Sanidad Vegetal para su contención. 

El monitoreo constante y el seguimiento de las áreas de crecimiento de la 
langosta constituyen el eje fundamental de su manejo preventivo, así como el 
desarrollo de las capacidades de los oficiales a cargo del programa de vigilancia de 
ésta plaga ya que uno de los problemas es que el personal con el que se cuenta es 
relativamente nuevo o desconocen los aspectos básicos de su identificación, 
biología, control entre otros; la aparición nuevamente de la plaga puede tardar 
varios años. Es importante el desarrollo de las actividades en periodos de recesión 
o baja población de la plaga, así como en períodos de brotes, esto contribuirá al 
mayor conocimiento ecológico de la langosta para cada país, esta comprensión de 
su conducta será un gran acervo para el desarrollo de planes de vigilancia y 
contingencia para cada país. 

Por ello es importante la formación y posterior consolidación del comando 
regional de atención de la langosta para el análisis de la situación acridiana en la 
región e intercambio de información entre los países, así como el desarrollo de 
modelos de pronóstico y mapas de peligro para la zona. Será necesario el 
seguimiento de la información a través de Sistemas de Información Geográfica para 
determinar las zonas de mayor riesgo. De esta forma se tendrá la información para 
la correcta toma decisiones y evitar este flagelo agrosanitario. 

9ƭ ǇǊŜǎŜƴǘŜ ŘƻŎǳƳŜƴǘƻ ǎƻōǊŜ Ŝƭ άtƭŀƴ ŘŜ ŀŎŎƛƽƴ ŘŜ ƳŀƴŜƧƻ ŘŜ ƭŀ ƭŀƴƎƻǎǘŀ 
/ŜƴǘǊƻŀƳŜǊƛŎŀƴŀ ȅ ŀǘŜƴŎƛƽƴ ŘŜ ōǊƻǘŜǎ Ŝƴ ƭŀ ǊŜƎƛƽƴ ŘŜƭ hLw{!έ ǇǊŜǘŜƴŘŜ ǎŜǊ ǳƴ 
documento de referencia con sustento técnico-científico para el manejo de la 
langosta en la región, dirigido a las personas que tienen la responsabilidad de 
operar y organizar un plan de manejo contra la langosta en cada país. 
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Introducción 

 

La langosta (Orthoptera: Acrididae) es una plaga importante en el mundo, 
todos los continentes presentan por lo menos una especie de éste insecto 
migratorio. En los últimos años se han reportado brotes de langosta en diversas 
partes del planeta: región Sub-Sahara África (2003-2005), Etiopia y Arabia Saudita 
(2008), Mauritania, Israel y Yemén (2012-2013), Madagascar (2013-2016) y Zambia 
(2017). Recientemente en Kazakhistan, Rusia, y otros países del Caucaso y Asia 
Central se tuvieron brotes de ésta plaga (2017), así como en China (2012-2016) y 
Australia (2010). En américa en 2015 se tuvo un surgimiento de la plaga de la 
langosta en Argentina, así como en Bolivia y Paraguay (2017) (Cullen et al. 2017). 
En la región de Centroamérica se han tenido brotes en la Península de Yucatán, 
México, (2014), en El Salvador (2016) y Nicaragua (2017) (Poot-Pech 2017, 2018). 
Aun cuando no se sabe el tiempo de aparición de un nuevo brote de la plaga, se 
tiene conocimiento por ejemplo en la Península de Yucatán de cada 4 años se 
presenta con alta intensidad; en Argentina después de 70 años reapareció en 2015-
17, el último surgimiento fue 1947-49 (Medina 2016), y aunque en Centroamérica 
su presencia ha sido menos constante es importante tener un pronóstico de su 
posible ocurrencia. La langosta puede alimentarse como manga de 30 ton de 
materia vegetal por día (Trujillo 1971) y provocar escasez de alimento, por lo que 
para su control se requiere bastante recurso económico sino se toman las medidas 
a tiempo (Cullen et al. 2017).  

Históricamente países se han organizado para tomar medidas para 
controlar la langosta, frecuentemente asociado con el hambre y mitigar sus daños. 
México en 1924 y El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica en 1955 la 
declararon como plaga Nacional. En ésta región en 1946 se crea el CIPA (Comité 
Interamericano Permanente Acridiano), ésta se transforma en 1947 a CICLA 
(Comité Internacional para el Combate de la Langosta) que a su vez en 1953 
evoluciona a OIRSA que actualmente atiende problemas fitozoosanitarios, 
incluyendo la plaga de langosta, y de movilización. 

Los factores involucrados con los brotes de la langosta son básicamente 
dos: la precipitación (que proporciona la humedad ideal del suelo para la 
oviposición) y la temperatura (que debe ser ideal para el desarrollo de los huevos 
y ninfas -a temperatura alta el ciclo se acorta-). Adicionalmente el viento favorece 
la migración de las mangas (Symmons y Cressman 2001) lo que provoca que estas 
formaciones acridianas se desplacen hacia otros países o regiones, por lo que se 
hace fundamental la coordinación regional e intercambio de información. 

Ante la presencia de brotes de la langosta en la región del OIRSA éste ha 
desarrollado una serie de estrategias a través de seguimiento de acciones para 
mitigar a la plaga, ha realizado capacitaciones, desarrollado documentos, material 
de divulgación y otorgado insumos para realizar un manejo eficiente de la plaga.   
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Debido a que éste acrídido es de presencia cíclica, se presenta cada 
determinado tiempo, varios años, mucho del personal oficial involucrado no 
conoce los aspectos básicos de identificación del insecto y su manejo, por lo que se 
requiere el desarrollo de un documento de referencia de plan de acción para 
hacerle frente a la langosta ante su posible surgimiento en la región. 

Cada país posee su infraestructura y las formas de operar bajo el enfoque 
de vigilancia, el objetivo es estandarizar los mecanismos desde la identificación, 
muestro y accionabilidad para poder detectar oportunamente y controlar aquellos 
focos de la plaga que podrían extenderse. 

El objetivo es establecer los procedimientos técnicos, con sustento técnico-
científico y legal, para la ejecución del Plan de acción contra la langosta con el 
propósito de identificar, detectar y controlar oportunamente, el cual está 
compuesto de tres partes. 

A) Protocolo de diagnóstico de la langosta voladora. 
El objetivo es conocer los aspectos de la colecta, conservación e 
identificación de la langosta centroamericana S. piceifrons piceifros. En esta 
parte se abordan las familias y subfamilias taxonómicas asociadas a los 
nichos ecológicos en el cual se desarrolla la langosta. 
 

B) Protocolo de vigilancia y muestreo de la langosta voladora. 
El objetivo es contar con los elementos metodológicos para la vigilancia y 
el muestreo de las áreas con posible presencia de la langosta para la 
detección oportuna, se consideran los riesgos en base al ambiente y 
características evolutivas de la plaga. 
 

C) Protocolo para la detección y control de un brote, comunicación y 
accionabilidad en áreas urbanas, agrícolas, ganaderas y bosques. 
El objetivo es aplicar los procedimientos para la localización y control de un 
brote de langosta, así como la notificación y las acciones para mitigar la 
población plaga en diferentes escenarios. Se incluyen los las aspectos 
técnicos y normativos para la declaración de una emergencia sanitaria, 
además de las responsabilidades de los actores en el manejo de éste 
acrídido. 
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Glosario de términos 
 
Área gregarígena: sitio donde se opera la transformación fásica en el sentido = 
solitaria-transiens-congregans, gregaria. 
 

Área de invasión: área geográfica determinada que tiene condiciones favorables 
para el establecimiento, cópula, reproducción y gregarización de la langosta, donde 
se forman las mangas y/o bandos. 
 

Bando: agrupamiento de ninfas de color oscuro con rojo, con desplazamiento en 
dirección definida, formada por individuos gregarios que pueden cubrir desde unos 
metros a varios kilómetros cuadrados. 
 

Ciclo biológico: etapas por las que pasa un organismo desde que "nace" hasta que 
"procrea" otro nuevo individuo y muere. 
 

Combate: utilización de cualquier medio químico, cultural o biológico para 
mantener una plaga a una densidad menor a los daños económicos que pudiera 
causar. 
 

Cromatismo: relativo al color. Coloración que tiene un ejemplar o una población 
de langosta. Los colores dominantes determinan el cromatismo a señalar y va a 
depender de la fase en que se encuentren, ya sean solitarias o gregarias. 

Densidad: número de individuos de langosta (alados o saltones)  por unidad de 
superficie. 

Diapausa imaginal: interrupción del desarrollo sexual, debido a las condiciones 
ambientales, se presenta principalmente por la época seca.  

Efectividad biológica: resultado conveniente que se obtiene al aplicar un insumo 
en el control o erradicación de una plaga que afecta a los vegetales. 

Estadio: cada una de las etapas por las que pasa un insecto durante su ciclo 
biológico. 
Gregariapta: especie con aptitudes para gregarizar. 

Gregarización: agrupación de individuos por inmigración o multiplicación en áreas 
delimitadas, formando bandos o mangas. 
 

Langosta solitaria: individuos dispersos en grandes áreas, sin movimiento definido, 
con baja actividad, poco voraces, con dimorfismo sexual y ninfas de color verde. 
 

Langosta transciens: evolución de la fase solitaria a gregaria o viceversa; los 
saltones con diferentes colores: verde manchado, amarillento, amarillo o rosa. 
 

Langosta gregaria: individuos siempre agrupados en pequeñas o medianas áreas, 
muy activos, con movimiento definido, muy voraces, se desplazan en mangas y/o 
bandas, sin dimorfismo sexual y saltones negros con rojo. 
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Manga: conjunto o agrupación de langosta gregaria en estado adulto volador, 
capaz de desplazarse a grandes distancias, muy voraz y activa. 
 

Manchones: agrupación de langosta (adulto o ninfa) proveniente de individuos 
solitarios dispersos, debido a la acción de factores diversos como quema, 
inundación, sequía prolongada o pastoreo. 
 

Morfometría: relativo a las medidas de las diferentes partes del cuerpo del insecto 
y de las relaciones entre ellas. Ejemplo: longitud de la tegmina (élitro) (E), longitud 
del fémur posterior (F), ancho máximo de la cabeza (C), relación élitro- fémur (E/F) 
y la relación fémur cabeza (F/C). 

Ninfa: estado inmaduro de la langosta, semejante al adulto, pero sin alas o con 
primordios alares y no es fértil. 
 

Ovipositar: acción de la hembra adulta de desovar o poner huevecillos. 
 

Plan de emergencia: aplicación de un conjunto de medidas fitosanitarias de 
manera intensiva para eliminar a la brevedad posible los incrementos drásticos en 
la población de la plaga. 
 

Prospección acridiana: actividades de exploración y muestreo para detectar o 
cuantificar poblaciones de langosta. 
 

Saltón: estado inmaduro de langosta denominado ninfa, recién emergida del 
huevecillo y sin alas. 
 

Superficie afectada: se refiere a aquellas áreas en donde se han presentado 
poblaciones suficientes como para causar daño económico. 

Superficie caracterizada: es aquella donde se realizó exploración y muestreo, por 
lo que se conoce cuál es la situación real de la plaga. 

Superficie controlada: se refiere a aquellos predios en donde se han implementado 
medidas y/o estrategias para el control de langosta. 

Transgregans: individuo en la fase de transición, al pasar de la fase solitaria a la 
gregaria. 

Transiens congregans: forma intermedia por la que pasa la langosta cuando cambia 
de la fase solitaria a la fase gregaria. 
 

Transiens disocians: forma intermedia por la que pasa la langosta cuando cambia 
de la fase gregaria a la fase solitaria. 
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I. Protocolo de diagnóstico de la langosta voladora 
 

1.1 Diagnóstico de ortópteros 

Los insectos son el grupo dominante de animales en la tierra, superan en 
número a cualquier otro animal terrestre y se encuentran viviendo en cualquier 
parte del planeta. El estudio de la diversidad de organismos y la relación entre si es 
la sistemática siendo esta una rama de la biología que engloba el estudio de las 
formas de clasificar a los organismos que es la taxonomía (Borror et al. 1989). 

Los ortópteros ςrepresentados por unas 25,000 especiesς constituyen un 
componente común de la fauna de insectos terrestres, y se distribuyen en la 
mayoría de las regiones biogeográficas del mundo, siendo más diversos en los 
trópicos. Los miembros de los dos subórdenes ςque comprenden los Ortóptera, 
Ensifera y Caeliferaς son generalmente fitófagos, aunque muchas especies son 
omnívoras (Borror et al. 1989). Estos revisten gran importancia en la dinámica de 
las redes tróficas de los biomas tropicales por constituir una fuente primaria de 
proteínas para aves, arañas y otros insectos. Dentro de los Caelifera, la superfamilia 
Acridoidea, conocidos como chapulines o saltamontes, son los herbívoros 
dominantes en la mayoría de los sistemas de pastizal.  

Como consumidores primarios son importantes en el ciclo de nutrientes y de 
energía, y en años de explosiones poblacionales, compiten con el ganado y la fauna 
silvestre por el forraje. Dado su carácter de insectos herbívoros, un gran número 
de especies de Orthoptera son consideradas perjudiciales para las actividades 
agrícolaςganaderas (Pocco et al. 2010). 
Numerosas especies de chapulines, principalmente de las subfamilias de Acrididae, 
Melanoplinae y Gomphocerinae y de la familia Romaleidae están involucradas en 
los daños a la agricultura. En comparación con los daños ocasionados por langostas 
y chapulines (suborden Caelifera), los perjuicios ocasionados por especies del 
suborden Ensifera (Gryllidae, Gryllotalpidae y Tettigoniidae) son mínimos (Pocco et 
al. 2010). 

Es también importante establecer la diferencia entre los términos langosta y 
chapulín. El término langosta se aplica a ciertos acridoideos migratorios cuyo 
tamaño es grande, regularmente rebasan los 10 centímetros de longitud o más, los 
cuales debido a un incremento de población cambian de comportamiento, pasan 
de la forma/fase solitaria a una forma/fase gregaria, cambiando posteriormente de 
color y forma (transformación fásica), y requieren tener una zona geográfica de 
multiplicación y gregarización definida (área gregarígena).  

Mientras que con el término de chapulín se denomina a aquellos acridoideos 
cuyo tamaño es de pequeño a mediano. Su longitud varía de 2 a 7 centímetros, 
aunque algunos pueden llegar a rebasar este promedio, que carecen de una 
transformación fásica y de una área geográfica de multiplicación y gregarización 
específica. No obstante, pueden presentar altas densidades, emigrar grandes 
distancias, tener conducta gregaria y ocasionar daños muy severos. En el caso del 
incremento de la población, puede ocurrir en cualquier lugar del área de 
distribución de la especie, si las condiciones climáticas y ecológicas son apropiadas, 
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lo cual no sucede con las langostas que tienen su sitio bien delimitado para este 
aspecto.  

Es importante identificar correctamente a los insectos para poder desarrollar 
un programa de su manejo y no realizar acciones equivocadas (NIMF 27, 2016). En 
este documento señalamos las características más importantes para identificar a la 
verdadera langosta, las estructuras que las diferencian de otras especies y otros 
acridoideos importantes de la región.  

La clasificación más actual de Orthoptera ha sido documentada por Song 
(2018) en la cual señala 4 infra orden, Gryllidea y Tettigoniidea (Ensifera) y 
Tridactylidea y Acrididea (Caelifera) formado por 16 superfamilias, para efectos del 
presente documento enfatizaremos en la superfamilia Acridoidea. 

 
Algunas referencias recomendadas son: 

¶ http://orthoptera.speciesfile.org/HomePage/Orthoptera/HomePage.aspx 

¶ Para identificar diferentes especies de Schistocerca a través de caracteres 
morfológicos: https://www.schistocerca.org/key.htm 

¶ Fontana P., Buzzetti, F. & Mariño P. 2008. Chapulines, langostas, grillos y 
esperanzas de México. Guía fotográfica. Edición Hand Books, Verona. 

 

 

 

http://orthoptera.speciesfile.org/HomePage/Orthoptera/HomePage.aspx
https://www.schistocerca.org/key.htm
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Figura 1.- Relación filogenética entre familias de Orthoptera (Song 2018). 

1.2. Suborden Ensifera 

Son insectos saltadores y, por lo tanto, tienen los fémures traseros dilatados. 
El grupo incluye a los chapulines de antenas largas y a los grillos. Casi siempre 
tienen las antenas largas y delgadas, usualmente tanto o más largas que el cuerpo, 
y los tarsos de 3 o 4 segmentos. Los órganos timpanales o auditivos, si presentes, 
se localizan en la base de las tibias anteriores. Las especies que estridulan lo hacen 
frotando un borde agudo (raspador) de una de las tegminas contra una cresta 
estriada en forma de lima, en el lado ventral de la otra tegmina. Casi todas las 
especies tienen el ovipositor largo y delgado, en ocasiones tanto o más largo que 
el cuerpo. Puede tener forma de sable o ser cilíndrico. Para efectos del presente 
documento no nos avocaremos a este subdorden ya que la langosta pertenece al 
suborden Caelifera. 
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       1.3    Suborden Caelifera 

Este grupo también está conformado por insectos saltadores que poseen los 
fémures posteriores engrosados. El suborden incluye a los chapulines de antenas 
cortas y a los chapulines pigmeos, casi siempre las antenas son relativamente 
cortas y los tarsos con 3 o menos segmentos. Los órganos auditivos o timpanales, 
cuando presentes, se localizan a los lados del primer segmento abdominal. Las 
especies que estridulan lo hacen frotando las ampollas de la cara interna de los 
fémures posteriores contra las tegminas o el abdomen, o chasquean las alas 
durante el vuelo. Todos los integrantes del suborden tienen cercos y ovipositor 
corto. 

En las siguientes familias y subfamilias se describen de forma general los 
aspectos morfológicos, para hacer más entendible el grupo se adicionaron algunas 
imágenes, las cuales son de autoría o bien tomadas de internet. Cuando fuere este 
último caso se dio cita a la página correspondiente. Las especies citadas en el grupo 
son tomadas de Astacio (2004). 

1.3.1. Familia Romaleidae  

Los chapulines de esta familia son de tamaño mediano a grande (50-110 mm 
de longitud) y cuerpo robusto. Se reconocen, principalmente, porque en las tibias 
posteriores tienen espinas apicales externas e internas fijas y usualmente el 
prosternon con una espina o tubérculo medio entre las coxas anteriores. Algunas 
especies tienen las alas cortas y no vuelan, mientras que en otras las alas 
posteriores tienen colores brillantes. 

Tropidacris cristata var dux o Tropidacris dux 

Son los acridoideos más grandes que se conocen. Tienen tegminas de color verde 
con nervación amarilla, alas rojas con márgenes de color negro. Pronoto rugoso con 
la carina media levantada con tres surcos pronotales. Tubérculo proesternal en 
forma piramidal. Las ninfas del macho son color gris-verde a negro, las hembras de 
color café, ambos con el cuerpo circulado de rayas amarillas. 

 

 

 

 

 

Figura 2.- Adulto (izquierda) y ninfa de T. dux 
 

Taeniopoda obscura, T. varipennis 

Especie de tamaño grande y robusta. Pronoto elevado y con su margen posterior 
en ángulo agudo y el lateral arqueado. Fémur posterior delgado. Antenas amarillas 
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con la parte apical negra. Alas rojas con una banda negra en el margen superior y 
región anal. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.- Adulto T. obscura y T. varipennis  
Tomado de: (http://selvalin.blogspot.com/2009/09/saltamontes-jardineros.html) 

Chromacris colorata 

Cuerpo color verde brillante, generalmente con manchas amarillas en las genas, 
parte facial y pronoto. Tibias con mancha amarilla, próxima con la articulación al 
tarso. Antenas amarillas con la porción apical negra. Alas rojas con una banda negra 
en el borde superior, la cual se prolonga hasta la parte axilar. Las ninfas de color 
negro con el borde superior y lateral del pronoto recorridos por una pequeña línea 
rojiza. Las manchas y líneas rojizas de las ninfas son amarillas en los adultos. 

  

Figura 4.- Adultos de Chromacris colorata y en cópula  
Tomado de: (https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Chromacris_sp_1.jpg). 

1.3.2. Familia Acrididae 

 
Esta familia agrupa aquellos insectos comúnmente conocidos como 

chapulines, langostas y saltamontes. Son reconocidos porque las patas posteriores 
son grandes y están adaptadas para saltar. Sus antenas son en la mayoría de los 
casos cortas, ovipositor corto, y el tímpano u órgano auditivo se sitúa en el aspecto 
dorsolateral del primer segmento abdominal. Los tarsos son invariablemente de 


