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Introducción

El mielato de roble es una solución azucarada secretada como

desecho del insecto Stigmacoccus asper (Hemiptera:

Stigmacoccidae) cuyas propiedades aprovechan abejas y meliponas

para generar miel, por tanto, tiene potencial como PFNM [2]. Sin

embargo, el trasfondo de esta producción encierra agentes parásitos

y comensales que hacen parte de una red de interacciones y tienen

efectos ecológicos para el ecosistema de los robledales.

El roble (Quercus humboldtii) es casi endémico de las tierras altas de 

los Andes colombianos [5]. Forma asociaciones monoespecíficas, 

comúnmente denominadas robledales. La extracción maderera ha 

provocado una reducción de hasta 42% en éstas y se encuentra en 

categoría de conservación vulnerable (VU) [8].

El insecto escama (Stigmacoccus asper) pertenece a un grupo

morfológicamente especializado que parasita plantas [3]. Se ubica

debajo de la corteza del roble para alimentarse y generar mielato por

medio de un filamento ceroso hueco conectado al ano. Busca

conseguir aminoácidos para la síntesis de proteínas [9]. La savia que

aprovechan se compone de poco aminoácido y mucha azúcar. Por

tanto, el insecto debe consumir mucha savia y eliminar el exceso de

azúcar y agua [2].

Participa un hongo fumaginoso saprófito que crece sobre el sustrato

azucarado. Posee micelios negros que, cuando se presentan en las

hojas, reducen la tasa fotosintética del roble. Las abejas

pecoreadoras recogen mielato cuando lo encuentran oportunamente

en su búsqueda de néctar y/o agua [6]. Las mieles producidas son

de calidad internacional [2; 10]. Las aves, entre otros organismos,

también aprovechan el mielato en sus sesiones de forrajeo.

Red de interacción del mielato de Quercus humboldtii: posible 
dinámica ecológica de un PFNM en Colombia

El hemíptero y la fumagina tienen el potencial de reducir la

productividad primaria neta de los robledales. Aquí se pretende

evaluar qué si hay efectos sobre el roble, a partir del cambio en el

diámetro a la altura del pecho (DAP), para sostener la red de

interacciones.

Métodos

Resultados

En la prueba se obtuvo un p-value = 0.0004. Este p-value es menor

al α= 0,05 y se acepta la hipótesis alternativa: las poblaciones tienen

diferencias significativas en su crecimiento. Sin embargo, el

crecimiento promedio de los robledales del “Páramo-La Floresta” fue

de 0.39 cm/año mientras que en el robledal no hospedero fue de

0.12 cm/año.

Discusión y Conclusiones

Existen efectos inherentes al ambiente que no se pueden separar de

los resultados obtenidos. Por eso, los efectos del hemíptero y la

fumagina sobre el crecimiento en DAP en los robledales no parece

considerable. Pero, estudios encontraron que insecto escama

(Ultracoelostoma sp.), muy cercanos genéticamente a S. asper,

lograban extraer hasta el 1,8% de la producción primaria neta de

hayas (Nothofagus solandri) [4] . También, fumaginas redujeron en

un 40% la incidencia de luz en hojas de caoba (Swietenia

macrophylla) y se redujo la fotosíntesis medida como saturación

fotoquímica [7]. Por lo tanto, es necesario cuantificar variaciones en

otros rasgos funcionales del roble conectados a la producción

primaria neta como la dureza de las hojas, producción de frutos y

hojas, entre otras.
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En 2015 se establecieron tres
parcelas permanentes cuadradas
de 0,04 ha (20*20 m). En cada
una se midió el DAP (DAP> 5 cm).
La remedición fue en 2017 para
obtener crecimiento diamétrico de
robles hospederos del hemíptero
(n=29) a comparar las diferencias
en crecimiento con una parcela de
igual dimensión (0,04 ha) ubicada
en un robledal vecino (n=14), que
no hospedaba al hemíptero.
Luego, se hizo una prueba de
Kruskal-Wallis (hipótesis nula: las
poblaciones no tienen diferencia
significativa en su crecimiento).

Figura 2. Localización de la
reserva El Páramo-La Floresta
[1]

Figura 1. Red de interacciones en el mielato de roble (Q. humboldtii)

en Zapatoca (Santander, Colombia). Creación propia.


