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RESUMEN 

Existen diferentes tipos de plagas insectiles, entre las que ocasionan mayor daño y 

tienen un alto impacto económico están las agrícolas, forestales, granos 

almacenados y médicas. Para el control de estas plagas no se ha considerado su 

recolección para un uso alimentario y/o medicinal, por lo que el objetivo de este 

trabajo fue conocer cuáles insectos plaga en México son aprovechados por sus 

propiedades alimentarias y medicinales. Se procedió a recabar la información 

necesaria a través de diferentes plataformas de internet, boletines informáticos, 

libros, capítulos de libros, revistas, tesis, etc. Como resultados de este estudio, se 

reportan 42 especies consideradas como plagas y que son utilizadas para el 

consumo y para aliviar diferentes malestares a la salud, además, se encontró que 

varios órdenes de insectos principalmente Orthoptera cuentan con una mayor 

cantidad de nutrientes como son las proteínas en comparación con algunos 

alimentos ricos en éstas como el pescado, al igual que el orden Hemiptera con su 

gran aportación de hierro y vitaminas. Por lo tanto, se concluye que 42 especies de 

insectos plaga tienen un uso alimentario y medicinal, la utilización de los insectos 

plaga de manera alimentaria y medicinal no solo puede ser un gran aporte 

nutricional y a la salud humana, también una manera de control eficaz y apoyo a la 

economía de los productores al reducir los gastos para erradicar o manejar a estos 

insectos. 
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ABSTRACT 

There are different types of insect pests, among which cause greater damage and 

have a high economic impact are agricultural, forestry, stored grains and medical. 

For the control of these pests, their collection for food and/or medicinal use has not 

been considered, so the objective of this work was to know which pest insects in 

Mexico are used for their food and medicinal properties. The necessary information 

was collected through different internet platforms, computer bulletins, books, book 

chapters, magazines, theses, etc. As a result of this study, 42 species considered 

pests are reported and are used for consumption and to alleviate different health 

ailments, in addition, it was found that several orders of insects, mainly Orthoptera, 

have a greater amount of nutrients such as proteins compared to some foods rich in 

these such as fish, as well as the order Hemiptera with its great contribution of iron 

and vitamins. Therefore, it is concluded that 42 species of pest insects have a food 

and medicinal use, the use of pest insects in a food and medicinal way can not only 

be a great nutritional contribution and to human health, but also a way of effective 

control and support to the economy of the producers by reducing the expenses to 

eradicate or manage these insects. 
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1. INTRODUCCIÓN   

Actualmente existen más de un millón de especies de insectos descritas en el 

mundo. La mayoría es conocida como plaga debido a los daños que ocasiona al ser 

humano, en sus cultivos, cosechas, árboles frutales y almacenes de diferentes 

alimentos (Jiménez-Martínez, 2016).  

Durante siglos la sociedad se ha encargado de controlar dichas plagas, empleando 

diferentes técnicas, la más común es el tratamiento químico con el empleo de los 

insecticidas, lo cual es inadecuado, debido a que éstos originan efectos secundarios 

a las especies benéficas que no afectan la cosecha ni a los humanos, 

ocasionándoles una intoxicación y en el peor de los casos la muerte, además, 

genera la consecuente contaminación ambiental (Suarez-Tamayo, et al, 2014). 

Debido a esta problemática han surgido diversos tipos de manejo que no dañan al 

ambiente ni a la salud humana, estos métodos contribuyen a prevenir y disminuir 

las poblaciones de los insectos plaga y minimizan los daños ecológicos; el control 

biológico se emplea usando especies enemigas de la plaga haciendo que ésta 

disminuya su población. El control cultural, consiste en el empleo de algunas 

prácticas agrícolas como destrucción de los residuos de cosecha, podas y quemas 

de órganos infestados (flores, hojas, raíz y tallo), al igual que el control mecánico 

que consiste en el uso de medios mecánicos que excluyen, evitan, disminuyen, o 

destruyen a los insectos y órganos infestados; entre estas prácticas se incluye la 

recolección manual de insectos (huevos, larvas, pupas o adultos) y la separación 

de los órganos de las plantas dañadas o infestadas para su destrucción (recoger los 

frutos dañados y enterrarlos) (Cañedo et al, 2011).  

Existe la posibilidad de implementar otros métodos de control de insectos plaga 

como es el consumo de insectos (entomofagia) o su utilización en la medicina 

debido a los compuestos bioactivos que poseen. La entomofagia es el consumo de 

los insectos por el hombre, en este caso por su abundancia y diversidad de especies 

registradas en algunos estados de México se realiza este consumo, como 

Campeche, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
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Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tabasco y Veracruz (Ramos-

Elorduy et al, 2006 c).  

Es decir, existe un alto consumo de insectos por parte de la población rural e 

indígena y se ha reportado que aportan diferentes beneficios nutricionales, ya que 

poseen un alto contenido de aminoácidos, entre los insectos más nutritivos tenemos 

los chapulines (Orthoptera) que contienen un alto porcentaje de proteína que oscila 

del 52 al 77 % (Medina-Milian y Rivas-Flores, 2020). 

En cuanto a sus propiedades medicinales, los insectos han sido utilizados para 

tratar algunas enfermedades, por ejemplo, varios coleópteros de los 

géneros Eleodes sp. y Meloe sp., se utilizan para tratar malestares somáticos como 

diarrea, dolor de pecho y de dientes, entre otros malestares (Guzmán-Mendoza et 

al, 2016).  

El uso alimentario y medicinal de los insectos “plaga” puede ser una alternativa para 

mejorar la calidad nutricional de quienes los consumen y en algunos casos mejoran 

su salud. Por esta razón, este estudio plantea una nueva estrategia potencial para 

aprovechar los insectos que son plaga en México, los cuales podrían ser utilizados 

como alimento y/o medicina y así darles utilidad a los insectos catalogados como 

“plaga”. 
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2. ANTECEDENTES 

2.1. Concepto de plaga 

El termino plaga hace alusión a todo lo que llega a afectar al ser humano, originando 

como consecuencia pérdidas económicas significativas. La Organización para la 

Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas (FAO) (2016) define a las 

plagas agrícolas como cualquier especie, biotipo vegetal o animal, o agente 

patógeno dañino para las plantas o productos vegetales.  

La población de un insecto se convierte en plaga cuando los daños que producen 

originan una pérdida y rebasan el nivel del umbral económico (UE), el cual, 

dependiendo del porcentaje de daño en el cultivo, origina las acciones de control 

para evitar mayores pérdidas económicas, es decir, se requiere mantener el 

porcentaje de infestación por debajo del umbral económico, y tratar de que sean 

mínimos los daños al cultivo. Dicho control puede ser natural, cultural, mecánico y 

biológico, los cuales son integrales y complementarios y se pueden combinar entre 

ellos, con el objetivo de tener mejores métodos de control y que se logre controlar 

la reproducción de estas plagas (Rivera-Amita et al, 2005).  

Las plagas agrícolas causan pérdidas económicas significativas, por ejemplo, los 

daños de la producción agrícola mundial oscilan entre 20 y 40 %, ocasionando 

pérdidas valoradas en miles de millones de dólares al año (Zepeda-Jazo, 2018).  

Existen diferentes tipos de plagas insectiles, agrícolas, forestales y médicas, sin 

embargo, las plagas agrícolas son las que han tenido y tienen una importancia 

significativa sobre la producción y el ambiente, tanto por los daños directos que 

producen, como por los gastos requeridos para su erradicación o manejo. Por estas 

razones, es necesario realizar estudios de su biología, así como reconocer y 

cuantificar sus daños para poder determinar su importancia económica. Por 

ejemplo, para tener éxito en el control de una plaga se deben conocer los tipos de 

partes bucales que poseen, por lo tanto, al obtener el conocimiento necesario de las 

mismas será mucho más fácil diseñar y aplicar las estrategias idóneas de manejo y 

control (Toledo e Infante, 2008).  
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2.2. Ejemplos de insectos plaga en México 

Los insectos son un grupo animal con distribución cosmopolita que se han adaptado 

prácticamente a todos los ecosistemas y pueden manifestarse como plagas; existen 

diferentes especies conocidas por los daños significativos que ocasionan a los 

cultivos agrícolas, granos almacenados y a las construcciones. El problema 

incrementa en países en vías de desarrollo, como la mayoría de los países 

latinoamericanos, incluyendo a México. En las siguientes secciones se mencionan 

algunos de los insectos plaga en México.  

2.2.1. Plagas urbanas 

Del orden Isoptera, las termitas son conocidas por alimentarse de productos 

derivados de celulosa como es la madera, el cartón y el papel, estos insectos se 

han reportado causando daños en casas, escuelas, oficinas, hospitales, especies 

vegetales y estructuras de madera. Por ej. en Torreón Coahuila, se realizó un 

estudio que menciona a la especie Reticulitermes flavipes (Kollar 1837) como 

principal plaga en dichos establecimientos. Además, esta especie de termita se 

reporta como plaga de plantas de jardín en el área urbana de Torreón, Coahuila 

(Hernández-Rodríguez et al, 2015). 

Para el orden Hymenoptera, un estudio sobre las plagas de hormigas dentro de 

casas en Puerto Vallarta, Jalisco, México, muestra que estos insectos causan un 

daño del 41.91 %, dentro de los hogares, aparte de ser molestas, sus picaduras o 

mordeduras son dolorosas, además, dañan la estructura de las casas, los forrajes 

y a las plantas de los jardines o pueden ser vectores de patógenos. Tapinoma 

melanocephalum (Fabricius 1793) es la especie con el mayor número de reportes 

(Cupul-Magaña, 2009).  

En el  orden Diptera, se encuentra con el mosquito transmisor de  enfermedades  

transmitidas por vectores (ETV) Aedes aegypti (Linnaeus 1762), el cual representa 

un importante problema de salud pública en México, según datos del Centro 

Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE, 

2016) se estima que cerca de 60 % del territorio mexicano presenta condiciones 

que favorecen la transmisión de  este tipo de enfermedades, donde habitan más de 
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50 millones de personas y  se localizan centros agrícolas, ganaderos, industriales, 

pesqueros, petroleros y turísticos, de importancia económica para el país. Estas 

enfermedades se transmiten a través de la picadura de un mosquito infectado, que 

origina síntomas variados que van desde una fiebre leve a una fiebre incapacitante, 

acompañado de dolor intenso de cabeza, músculos y en articulaciones, y eritema. 

Además, la enfermedad puede progresar a formas graves, caracterizada por 

dificultad respiratoria y/o daño grave de órganos. 

Las cucarachas también es otro grupo de plagas urbanas muy conocidas, son 

fácilmente transportadas de las viviendas infestadas a los lugares nuevos, basta 

una sola para infestar, estando “embarazada”, a menudo pueden caminar debajo 

de la puerta o entrar por las grietas de los cimientos, las cucarachas se van a los 

lugares cercanos en busca de alimento y a lugares nuevos para vivir (Ferraro et al, 

2007). 

2.2.2. Plagas de cultivos agrícolas 

Los insectos plagas de los cultivos son aquellos que compiten con el ser humano 

por los alimentos que produce. Hay insectos que en sus estadios larvales se 

alimentan de las semillas en germinación o de las raíces de las plantas, interfiriendo 

en la absorción y transporte del agua, mientras que los adultos se alimentan muchas 

veces de las partes aéreas de la planta, causando pérdidas en la producción y 

ocasionando diversos problemas económicos (Saunders et al, 1998). 

Entre las plagas más conocidas se encuentra el insecto denominado comúnmente 

como “Gallina ciega” (Phyllophaga sp), que ataca cultivos agrícolas como el maíz, 

sorgo, arroz, frijol, papa, tomate y café. Las larvas se alimentan de las raíces de las 

plantas, el daño ocurre durante el tercer estadio, los adultos afectan las hojas 

anchas de las plantas, cuando emergen a la superficie ya que para aparearse se 

alimentan de éstas. Los ataques se observan en manchones y pueden consumir un 

cultivo completo o parte de él. Generalmente los daños ocurren entre los meses de 

junio a octubre, provocando una pérdida económica significativa (Jiménez-Martínez, 

2016). 
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Spodoptera frugiperda (J. E. Smith 1797), conocido comúnmente como el gusano 

cogollero del maíz, puede causar una pérdida del 20 % al 100 % en el cultivo, el 

insecto ataca desde las primeras etapas de desarrollo de la planta hasta cuando 

ésta se encuentra en floración (Del Rincón-Castro et al, 2006). 

Atta mexicana (F. Smith 1858), es considerado uno de los insectos plaga de mayor 

importancia económica, debido a que causa considerables pérdidas, producto de la 

defoliación parcial o total de los cultivos que ataca, generalmente son insectos 

cortadores, preferentemente en la caña de azúcar, café, maíz, mango, fresa, por 

mencionar algunos (Serratos-Tejeda et al, 2017).  

Feltia subterránea (Fabricius 1794), es una plaga polífaga, se alimenta de los 

cultivos de arroz, maíz, frijol y sorgo, afectándolos en todos sus estados de 

desarrollo, las larvas actúan como cortadoras de las hojas de los cultivos 

atravesando los tallos, en la superficie del suelo, trepan las plantas y las cortan más 

arriba. Se alimentan del follaje que está en contacto con el suelo. Es una plaga muy 

extendida y por lo tanto de importancia económica, casi siempre está presente y 

requiere medidas de control muy específicas (Jiménez-Martínez, 2016).  

Melanaphis sacchari (Zehntner 1897) conocido comúnmente como pulgón amarillo 

ataca el sorgo durante su cultivo y almacenamiento en México. Los daños son 

ocasionados por la succión de la savia en las hojas, como consecuencia éstas se 

secan (Maya-Hernández y Rodríguez del Bosque, 2014). Se han reportado pérdidas 

que van desde un 77 % hasta el total de la producción, siendo consecuentemente 

una plaga de gran trascendencia económica (Agroasemex, 2019). 

Algunos ortópteros de mayor importancia económica en México son: Melanoplus 

spp, Sphenarium mexicanum (Saussure 1859), Sphenarium purpurascens 

(Charpentier 1841–45) y Taeniopoda eques (Burmeister), éstos se han reportado 

con más afectaciones en los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, 

Estado de México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Puebla, Querétaro, 

San Luis Potosí, Michoacán, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas y  los cultivos más 

dañados son: maíz, frijol, sorgo, cebada y calabaza, debido a que las ninfas y los 

adultos se alimentan de hojas, tallos y frutos tiernos (Mariño-Pérez et al, 2011). 
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2.2.3. Plagas de granos almacenados 

Existen alrededor de 250 especies de insectos que atacan a los granos y sus 

productos durante el almacenamiento, aproximadamente 20 especies son los de 

mayor importancia. Los daños en los granos almacenados, son entre otros, la 

pérdida de peso, y disminución de la germinación, además de producirse pérdidas 

en su valor nutritivo, sabor y olor. En el almacén los insectos encuentran las 

condiciones adecuadas para sobrevivir (humedad, temperatura y alimento). Al 

encontrar el alimento y espacio óptimo para su desarrollo empiezan los daños, las 

larvas se alimentan del endospermo del grano, hasta que se transforman en pupa, 

cuando son adultos perforan el grano y salen al ambiente disminuyendo la 

disponibilidad de alimentos y causando graves pérdidas económicas a la sociedad 

(García et al, 2009). 

Los principales insectos que atacan los granos almacenados y otros cereales, son 

los gorgojos que pertenecen al orden Coleoptera, con varios géneros y especies las 

cuales son destructivas y se encuentran distribuidas por todo el mundo. La 

infestación principal por gorgojos inicia cuando el grano muestra un color amarillo y 

su interior se encuentra en la etapa de estado lechoso (fluido de color blanco) 

(Ramayo, 1983). 

Los insectos barrenadores son las plagas más importantes, se alimentan y 

desarrollan preferentemente en los granos desde que son cosechados en el campo 

hasta su almacenamiento. Las pérdidas causadas por estos organismos se estiman 

en un rango de 9 a 45 % dependiendo de la duración del almacenamiento. Del orden 

Coleoptera Prostephanus truncatus (Horn 1878), es de los insectos plaga 

barrenadores más conocidos, daña el maíz desde la cosecha hasta el 

almacenamiento. Diferentes estudios realizados muestran que la variedad de maíz 

más susceptible es la conocida como “Maizón” la cual es una de las más cultivadas 

en el Estado de Sonora (Bourne-Murrieta et al, 2014).  

En el orden Lepidóptera las palomillas que tienen un aparato bucal chupador 

también constituyen un grupo importante de plagas muy conocidas, como el gusano 

cogollero del maíz (Spodoptera frugiperda J. E. Smith) y la polilla gitana (Lymantria 
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dispar Linnaeus 1758), que dañan las plantas desde el cultivo hasta el almacén, en 

sus diferentes estados de larvas hasta adultos. Las hojas de las plantas afectadas 

se tornan cloróticas o amarillas debilitando a la planta y pueden caerse (Arguedas, 

2006).  

2.3. Insectos plaga con uso potencial alimentario y medicinal 

Los insectos constituyen una fuente ilimitada de proteína animal que ha sido 

desaprovechada de una manera considerable, la cual aseguraría un insumo 

alimentario de acuerdo con los requerimientos dietéticos para una nutrición 

aceptable, su valor nutritivo los convierte en un alimento completo, su masa corporal 

está compuesta entre el 60 y 70% por proteínas digestibles, comparable con el valor 

nutricional del pollo, res o pescado. Principalmente se consumen especies de los 

órdenes Coleoptera, Orthoptera, Hemiptera, Lepidoptera e Hymenoptera (Arango-

Gutiérrez, 2005).   

Ramos-Elorduy y Viejo (2007), mencionan que en México se han registrado 525 

especies de insectos como comestibles de los cuales el 87% son de ecosistemas 

terrestres y el 13% de ecosistemas acuáticos; del total de especies el 55.79 % se 

consumen en estados inmaduros (huevo, larva, pupa, ninfa) y el 44.21 % como 

adultos. 

En el caso de las propiedades medicinales, se ha reportado que el orden 

Hymenoptera es el que incluye más especies con propiedades medicinales (Costa-

Neto et al, 2006). Entre las referencias más importantes del uso de los insectos por 

sus propiedades medicinales se encuentra el papiro de Ebers, el cual es un tratado 

médico egipcio datado en el siglo 16 A.C. que contiene varios registros de remedios 

obtenidos de insectos y arañas (Weiss, 1947). 

Los insectos han sido utilizados por ser una fuente de micronutrientes como: calcio, 

fosforo, potasio, sodio, magnesio, yodo y zinc. Cuando se comparó la proporción de 

sales minerales  con algunos alimentos convencionales, se encontró un 69.23 % 

más de sodio en los insectos que el pescado azul, en potasio un 33.3 % más que el 

pollo y la carne de res, en calcio un 94.8 % más que el huevo, al comparar el zinc 

se encontró que el 100 % de las especies de insectos comestibles contienen una 
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proporción mayor que el pollo, la carne de res, pescado, leche y  huevo, alimentos 

que son la base de la proteína animal consumida en la dieta humana (Ramos-

Elorduy y Pino, 1998a).    

Algunos minerales encontrados en los insectos pueden actuar como 

macromoléculas en la medicina, por ejemplo, el hierro en la hemoglobina, y el zinc 

en la insulina (Ramos-Elorduy y Pino, 1998a).   

También se ha reportado el sulfuro que contienen los grillos, el calcio de algunos 

saltamontes o larvas de mosca, el hierro, potasio y magnesio que tienen distintas 

clases de termitas. Así como vitaminas del grupo "B", es decir, los insectos aportan 

en cantidades significativas estos micro nutrimentos (CONICET, 2021).  

En cuanto a la vitamina D (U.I. / 100g), en los insectos los valores obtenidos oscilan 

de 164.91 a 852.66, perteneciendo el primero a Sphenarium sp. y el último a las 

ninfas de Acheta domesticus (Linnaeus 1758) (Ramos-Elorduy y Pino 2001).  

2.3.1. Insectos plaga con uso potencial alimentario 

La entomofagia, se ha practicado en México desde hace varios siglos, el consumo 

abarca diferentes especies de insectos como son: langostas, chapulines, gusanos, 

escarabajos, hormigas, abejorros, abejas, avispas, escamoles, jumiles y gusanos 

de maguey (Viesca-González y Romero-Contreras, 2009). 

Hasta el momento se han descrito más de 2037 especies de insectos que se 

consumen alrededor del mundo. En el orden Orthoptera se han reportado 279 

especies, Isoptera con 63, Hemiptera con 220, Coleoptera con 634, Lepidoptera con 

359, Diptera con 25 especies, Hymenoptera con 302, y Odonata con 60 (Avendaño 

et al, 2020). 

Los estados de los insectos que más se consumen son los inmaduros ya que tienen 

el cuerpo menos esclerotizado y son más nutritivos por contener un mayor contenido 

de grasa, tal es el caso de las larvas y pupas. Las propiedades nutricionales varían 

mucho entre las especies pertenecientes a un mismo orden, y probablemente esté 

relacionado con la dieta que tienen los insectos en la naturaleza (Quirce-Vázquez 

et al, 2013). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=10th_edition_of_Systema_Naturae&action=edit&redlink=1
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Un estudio muestra la comparación en el porcentaje de la proteína de diferentes 

órdenes de insectos, sobre 100 gramos de peso seco, se encontró en primer lugar 

al orden Orthoptera conteniendo un porcentaje de 52-77 %, los estados del insecto 

que puede ser consumido son las ninfa y adultos, en segundo lugar, se encuentra 

el orden Hemiptera que contiene  de  34-70 %, e igualmente como en los ortópteros 

se comen las ninfas y los adultos, todos estos datos comparados con la proteína del 

pescado la cual contiene un porcentaje de 14-63 % (Ramos-Elorduy et al, 1984), 

también, se ha reportado que los chapulines contienen entre el 70 y 77 % de 

proteínas, comparados con la carne de res la cual contiene entre 50-57% (Viesca-

González y Romero-Contreras, 2009). 

En la actualidad existen una gran cantidad de alimentos que contienen insectos 

como: barras de cereal, pastas, bebidas, cervezas, hamburguesas e incluso harinas 

de insectos deshidratados, los cuales se pueden adquirir por internet. En cuanto a 

alimento para los animales tenemos harinas, alimentos concentrados y larvas 

deshidratadas o vivas, dichos estudios en animales se han centrado en la 

alimentación de peces, al igual que en aves, cerdos, gatos y perros (Avendaño et 

al, 2020).  

En el orden Orthoptera se han reportado más especies de insectos comestibles, por 

ejemplo, los grillos deshidratados y transformados en harina, surgen como una 

alternativa para enriquecer o suplementar otros alimentos, estos animales poseen 

los mismos aminoácidos esenciales (carbohidratos, calcio, proteína, vitaminas) por 

otro lado la harina elaborada a base de grillos contiene fibras y ácidos grasos 

omega-3 y omega-6, que no se encuentran en el suero de leche (Tunes, 2020).  

Algunos de los productos elaborados con chapulines son “Salpulín”, que es una 

mezcla de sal y chapulín molido, también se encuentra el “sazonador de chapulín”, 

que es una combinación de sal, especias y chapulín molido para utilizarse en 

carnes, sopas y otras preparaciones como las “galletas saltarinas” que también son 

elaboradas a base de harina de chapulín (Sandoval-Bolaños y Pérez-Hernández, 

2007). 
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En el orden Hemiptera, los insectos comestibles más conocidos son los jumiles, los 

cuales son recolectados en los estados de Guerrero, México, Morelos, Oaxaca y 

Veracruz. En el estado de Guerrero, exactamente en el municipio de Taxco de 

Alarcón, se realiza una actividad de recolecta de jumiles que inicia a finales de 

octubre o principios de noviembre y se termina cuando inicia el temporal en el mes 

de abril, son recolectas en áreas del bosque y entre la hojarasca de encino (Silva-

García et al, 2018). Se venden para el consumo humano, el cual es mediante la 

preparación de una salsa hecha de jumiles para acompañar a los alimentos, muchas 

personas comentan que tienen sabor a menta o canela (Pijoan, 2001). 

2.3.2. Insectos plaga con uso potencial medicinal 

Se han reportado varias especies de insectos con propiedades medicinales en todo 

el mundo, la mayoría de estos son terrestres y el 95 % de ellos curan afecciones 

internas, como respiratorias, renales, hepáticas, estomacales, intestinales, 

parasitarias, pulmonares, bronquiales, del bazo, pancreáticas, reproductivas, 

dermatológicas, endocrinas, inmunológicas y del oído. Pueden ser utilizados 

enteros, molidos, en infusiones o tostados, incluso se pueden mezclar con hierbas 

y con lodo (Ramos-Elorduy, 2009).  

Lenko y Papavero (1996) mencionan a los grillos Gryllus domesticus (Linnaeus 

1758) asados los cuales sirven como remedio para niños con parásitos intestinales, 

vómito y fiebre. 

En el Estado de Hidalgo se usan saltamontes cuando se caen los dientes de leche 

de los niños para ello es necesario atraparlos vivos y se colocan en la encía del 

niño. También se ha reportado el uso de un té hecho con las patas de Taenipoda 

sp, Sphenarium sp y Melanoplus sp, como un diurético (Aldasoro-Maya, 2000). 

En el estado de Oaxaca, los saltamontes son usados para tratar algunos malestares 

intestinales, mientras que Schistocerca sp es de gran utilidad en casos de asma y 

tos crónica (Ramos-Elorduy y Pino, 1988).   

https://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=10th_edition_of_Systema_Naturae&action=edit&redlink=1
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Diversos registros mencionan que hace más de 3000 años se utilizaron hormigas 

para suturar heridas. El proceso se daba de la siguiente manera; las hormigas 

negras se colocaban en los intestinos perforados, los cuerpos de las hormigas 

debían ser separados de sus cabezas luego de haber mordido con sus mandíbulas 

firmemente las partes separadas del intestino. Para terminar, los intestinos junto con 

las cabezas de las hormigas debían reintroducirse suavemente en la cavidad y de 

esta manera la abertura quedaba suturada (Da Lozzo, 2013). 

Los indios Seri o Kunka´ak, utilizan de la costa central de Sonora, México, un té 

hecho con el capullo de mariposas de la familia Psychidae para perder peso (Felger 

y Moser, 1974). 

Werner (1970) afirma que en la región de la Sierra Madre (México), pero sin 

especificar la localidad, se pone un piojo en el ojo humano para remover objetos 

extraños del mismo. 

Se han reportado coleópteros como Eleodes sp y Meloe sp y otros géneros de 

himenópteros, dípteros y ortópteros que se utilizan para aliviar dolencias somáticas 

(como diarrea, dolor de pecho y de dientes), y enfermedades culturales como, “el 

mal de ojo” (Guzmán-Mendoza et al, 2016). 

Algunas cucarachas son utilizadas para tratar los malestares estomacales y la tos. 

Por su parte los jumiles y otras chinches encontradas en Taxco, Guerrero combaten 

el bocio por el yodo que contienen, además contienen sustancias analgésicas y 

anestésicas. Las chinches del género Thasus son utilizadas para tratar las vías 

respiratorias (Ramos-Elorduy, 2009). 

3. JUSTIFICACIÓN 

Los insectos son los seres vivos que incluyen más del 80 % de especies del planeta, 

se conocen generalmente por ser los principales causantes de los daños a la 

mayoría de los cultivos que maneja el ser humano originando pérdidas económicas 

significativas. Son denominados como insectos plaga, por esta razón, se emplean 

diferentes tipos de tratamientos que van desde el control químico hasta el control 
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biológico, sin embargo, dentro de estos métodos de control o manejo no se ha 

considerado su recolección para un uso alimentario y/o medicinal que poseen 

algunos insectos plaga. En México, se ha reportado el uso de insectos, como 

alimento (Acheta domesticus Linnaeus, 1758) y medicina (Eleodes sp.), pero no hay 

estudios dirigidos al conocimiento de cuáles insectos plaga contienen propiedades 

alimentarias y/o medicinales. De esta manera esta propuesta podría ser una 

estrategia para utilizar a los insectos plaga y no solo buscar alternativas para 

controlarlos cuando se presentan como plaga. 

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general 

Conocer la diversidad de los insectos plaga en México que tienen propiedades 

benéficas como alimento y medicina para la sociedad. 

4.1.2. Objetivos particulares 

 Realizar una descripción taxonómica y nutrimental de los insectos plaga de 

México con potencial alimentario.  

 Realizar una descripción taxonómica y medicinal de los insectos plaga de 

México con potencial medicinal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1. Estrategia de búsqueda de la información 

 

Se realizó una búsqueda sistemática de publicaciones sobre insectos plaga 

existentes en México durante un periodo de 8 meses, de los cuales algunos de éstos 

tienen propiedades benéficas que pueden aportar a la vida cotidiana del ser 

humano, mediante su aprovechamiento, por ejemplo, como alimento y medicina 

(Cuadro 1). 

La información fue recabada a través de buscadores integrados ISI Web of 

Knowledge y Google Académico, así como directamente en buscadores de las 

revistas científicas como Journal Insect Food and Feed, Journal of Insect Science, 

Insects, usando términos clave en español e inglés como “edible insects pest”, 

“medicinal insects from México”, páginas de internet, artículos científicos, 

referencias de artículos científicos relacionados al tema,  tesis, notas informativas, 

libros, boletines informativos (Cuadro 1).   

Cuadro 1. Fuentes de información consultada para el estudio de insectos plaga y su uso 
alimentario y medicinal en México. 

Fuente de consulta Referencia consultada 

Buscadores de información en 
internet  
 

ISI Web of Knowledge, Google 
Académico (“edible insects pest”, 
“medicinal insects from México”, “edible 
insects of Mexico”, “pest insects in 
mexico”) 

Páginas de revistas científicas Journal Insect Food and Feed, Journal 
of Insect Science, Insects. 

Publicaciones Libros (6), capítulos de libros (5), 
artículo científico (8), artículos de 
revistas (72), boletines informativos (7), 
tesis (9) 
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5.2. Análisis de la información 

Con la información recabada se procedió a elaborar un cuadro para plasmar los 

datos obtenidos de los insectos plaga para la presente investigación en la cual se 

incluyen las propiedades alimentarias y medicinales reportadas. 

Se realizó una gráfica donde se muestran todos los órdenes de insectos plaga con 

propiedades alimentarias, en cada caso se indica la cantidad de especies 

registradas en la literatura. 

Se realizó un cuadro para comparar los porcentajes de las proteínas determinadas 

en los diferentes órdenes de los insectos plaga con algunos alimentos 

convencionales ricos en estos nutrimentos como la carne de res y el pescado (FAO, 

1999).  

Con información del porcentaje de proteína que contiene cada orden de insectos 

plaga se elaboró una gráfica donde se aprecia una comparación entre ellos y se 

puede observar que orden es más rico en estos componentes. 

Se registraron los insectos plaga encontrados en esta investigación para observar 

cuales se reportan con más propiedades medicinales.  

Así mismo se realizó un mapa que muestra la distribución de los órdenes de insectos 

plaga que cuentan con propiedades alimentarias y medicinales reportados para 

México. 

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En México se encuentran distribuidos todos los órdenes de insectos plaga (Figura 

1). En el centro y sur del país es donde más se han reportado, siendo los estados 

de Guerrero, Morelos, Michoacán, Oaxaca y Veracruz que tienen más estudios 

sobre los insectos plaga atacando cultivos y almacenes de varios productos, por el 

número de cultivos que manejan, debido a varios factores, entre los más 

importantes se encuentra el clima, teniendo en cuenta que los insectos son de 
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distribución cosmopolita, las plagas se presentan en diferentes cultivos, los 

alimentos más atacados son maíz, arroz, café, trigo, y caña.  

El orden Orthoptera que cuenta con más propiedades nutricionales se encuentra 

distribuido en el centro y sur del país, en algunos estados del norte también existen 

registros, en cuanto al orden Hymenoptera que cuenta con más especies reportadas 

con propiedades medicinales se encuentra distribuido en todo el país, según la 

información analizada, discutida y reportada.  

De los insectos plaga más abundantes en el país se encuentran los conocidos 

comúnmente como “gallina ciega” que son larvas del orden Coleoptera, se 

encuentran en el suelo y son de mayor impacto económico, se han reportado en 

más de 40 cultivos, como el amaranto (Cuate-Mozo et al, 2016), cultivos de maíz 

(Gaona et al, 2013), frijol (Mena y Velázquez, 2010) y el mango (Isiordia-Aquino et 

al, 2011), causando daños que van desde un “amarillamiento” de las plantas hasta 

la pérdida total del cultivo. 

Según Marín-Jarillo y Bujanos-Muniz (2008), en Latinoamérica ocasionan un daño 

del 15 % de las pérdidas anuales, tan sólo en el cultivo de maíz se estiman en 135 

millones de dólares, estos insectos plaga son de amplia distribución en México y se 

localizan en los estados de Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, 

Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, 

Sinaloa y Veracruz.  

Igualmente, las langostas son de las plagas más abundantes en México, pueden 

afectar hasta 5.9 millones de hectáreas del cultivo de maíz, ya establecidas y 

distribuidas, lo que representa el 26.66 % del total de la superficie sembrada a nivel 

nacional con un volumen de producción de 57.9 millones de toneladas anuales y un 

valor de producción de $71.8 mil millones de pesos según datos de la SIAP (2016). 

De igual manera ataca otros cultivos entre los que destacan el frijol, maíz, sorgo y 

ajonjolí. Originando pérdidas de hasta un 100 % de la producción de estos cultivos. 

Actualmente se tienen registros de su distribución en los estados de Campeche, 

Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, 

Veracruz y Yucatán (SENASICA, 2016). 



17 
 

 Casas-Martínez et al (2012), menciona que en todo el país se encuentran 

distribuidos los órdenes que albergan especies de insectos plaga, que poseen 

propiedades alimentarias y/o medicinales. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Distribución de los órdenes de insectos plaga con propiedades alimentarias y medicinales 
en todo el país. (Ramos-Elorduy, 2004) (Salinas-Moreno et al, 2010) (Puga-Ayala y Escoto-Rocha, 
2015) y (López-Pérez et al, 2018). 
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La información recabada de los insectos plaga con potencial alimentario y/o 

medicinal se presenta por grupos taxonómicos, se incluyen el orden Coleoptera con 

un total de 10 especies a Lepidoptera e Hymenoptera con 5 especies, Hemiptera 

con un total de 6, Orthoptera con 7, en los órdenes Isoptera y Diptera se encontraron 

2 especies por orden, los cuales sumaron un total de 42 especies, reportadas como 

alimento en la gastronomía mexicana y en la medicina tradicional, los estados de 

desarrollo insectiles más consumidos son las larvas y los adultos, se reportan en 

general más insectos plaga con propiedades alimenticias que medicinales.  

Estos insectos plaga reportados han sido utilizados para el beneficio del humano, 

incluso de algunos animales, como es el caso de los tenebrios empleados como 

alimento para aves de corral, debido a sus propiedades nutricionales. El valor 

nutritivo de los insectos varía dependiendo del orden, en Coleoptera y Lepidoptera 

la etapa más consumida es la larva, en el orden Hemiptera y Orthoptera se 

consumen las ninfas y los adultos, en cuanto a Hymenoptera se han reportado 

adultos, larvas y pupas. Para Orthoptera que es el orden que cuenta con mayor 

porcentaje de proteína, la etapa comestible son las ninfas y adultos, en México el 

consumo de isópteros y dípteros es mínimo, en los isópteros la etapa comestible 

son los adultos, mientras que en Diptera se consumen las larvas. 

En el análisis bibliográfico retrospectivo, se encontraron pocas investigaciones de 

insectos plaga con propiedades medicinales, los reportados para el orden 

Coleoptera, Lepidoptera y Diptera son utilizados en la etapa larval, en cuanto a los 

órdenes de Orthoptera, Hemiptera, Hymenoptera e Isoptera son utilizados los 

adultos en la medicina. 

Según los resultados en esta investigación se reportan más insectos plaga con 

potencial alimentario y medicinal en los cultivos como arroz, col, cebada, frijol, maíz, 

trigo, sorgo, papa., y árboles frutales como café, capulín, cocoteros, guanábana, y 

naranja, lo cual puede variar dependiendo de la temporada del año en la cual son 

recolectados.   

En el cuadro 2 se muestra a los diferentes órdenes de insectos plagas reportados 

en México, los cuales poseen propiedades alimentarias y medicinales, éstos son 
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encontrados en varios hospederos, algunos son de mayor importancia económica, 

como es el caso de los cultivos: maíz, arroz, trigo, agaves y la caña de azúcar. 

Donde los superíndices indican las referencias consultadas.  

Cuadro 2. Registro de insectos plaga y su uso potencial como alimento y/o medicina en México. 

Orden/Familia  Nombre 
científico 

Nombre 
común  

Localidad Plaga de 
hospedero  

Uso 
potencial 
como 
alimento 
y/o 
medicinal 

Estado de 
desarrollo 
como 
alimento 
y/o 
medicinal   

Orthoptera/Acrididae Schistocerca 
piceifrons (Walker 
1870)  

Langosta 
centroamerica
na 

Sur de 
Tamaulipas. 

 Huizache 
(Acacia 
farmesiana 
L.)1 

Alimento2 

Medicinal8
0 

Adulto2 

Orthoptera/Acrididae Trimerotropis 
pallidipennis 
(Burmeister 1838) 

Chapulín de 
alas pálidas 

Milpa Alta D.F., 
Bolsón de 
Mapimi, 
Durango. 

Cebada 
(Hordeum 
vulgare L. 
1753)3 

Alimento4 Ninfa y 
adultos4 

Orthoptera/Acrididae Melanoplus 
differentialis 
(Charpentier 1841) 

Chapulín Amealco, 
Querétaro. 

Frijol 
(Phaseolus 
coccineus L. 
1753)5 

Alimento6 Adultos6 

Orthoptera/Acrididae Schistocerca 
paranensis 
(Walker, 1870) 

Langosta Península de 
Yucatán. 

Sorgo 
(Sorghum sp)7 

Alimento7 Adulto7 

Orthoptera/ 
Pyrgomorphidae 

Sphenarium 
purpurascens 
(Charpentier 1845) 

Chapulín de la 
milpa 

Huejotzingo 
Puebla. 

Maíz (Zea 
mays L. 
1753)8 

Alimento9 

Medicinal1
0 

Adulto9 

Orthoptera/ 
Romaleidae  

Taeniopoda 
auricornis (Walker 
1870) 

Grillo prieto Región de 
Zongolica 
Veracruz. 

Cultivos de 
calabaza 
(Cucurbita)11   

Alimento12 

Medicinal1
3 

Adulto13 

Orthoptera/ Tettigoniidae Scudderia 
mexicana 
(Saussure 1861) 

Chiva de los 
cítricos 

Tamaulipas Naranja dulce 
(Citrus 
sinensis O. 
1765)14 

Alimento12 Ninfa y 
adulto12 

Isoptera/ Rhinotermitidae Coptotermes 
crassus 
(Wasmann 1896) 

Termitas Península de 
Yucatán. 

Cultivos de 
cítricos16 

Alimento17  Adulto17  

Isoptera/Termitidae Microcerotermes 
exiguus (Hagen 
1858) 

Termitas Gómez Farías, 
Tamaulipas.  

Madera18  Medicinal1
9  

Adulto19  

Hemiptera/ 
Belostomatidae 

Abedus indentatus 
(Haldeman 1854) 

Chinches Victoria, 
Guanajuato.  

Bosque de 
pino-encino20  

Alimento6  Adulto6  

Hemiptera/ 
Cimicidae 

Cimex lectularius 
(Linnaeus 1758) 

Chinche de 
cama común  

Gómez Palacio, 
Durango. 

Gallinas de 
corral22  

Medicinal2
3  

Adulto23  

Hemiptera/Coreidae Acantocephala 
femorata 
(Fabricius 1775) 

Chinche   Veracruz, 
México.  

Guanábana 
(Annona 
muricata L. 
1753)24  

Alimento6 Adulto6  

Hemiptera/Coreidae Thasus gigas 
(Klug 1835) 

Xamues  Zapopan, 
Jalisco. 

Mezquite 
(Prosopis 
laevigata H. 
1964)26  

Alimento27  
Medicinal2
8  

Adulto27  

Hemiptera/ Pentatomidae Euschistus 
corcovacitus 
(Rolston 1971) 

Jumiles  Quetzalapa, 
Guerrero. 

Magueyes 
silvestres15  

Alimento25

Medicinal1
5  

Adulto25  

Hemiptera/ Pentatomidae Proxys 
punctulatus 
(Palisot 1818) 

Chinche negra  Quetzalapa, 
Guerrero.  

Magueyes 
silvestres 
(Agave)15 

Alimento21  
Medicinal2
1  

Adulto21  

http://es.wikipedia.org/wiki/1845
http://es.wikipedia.org/wiki/Carl_von_Linn%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/1758
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Klug&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1835
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Coleoptera/ Bruchidae Macrodactylus 
lineaticollis (Bates 
1887) 

Coleopteros Chiapas.  Maíz (Zea 
mays L. 
1753)29  

Alimento30  Larva30  

Coleoptera/ Cerambycidae Mallodon 
dasystomus (Say 
1824) 

Chicha  Región de la 
Vega Metztitlán, 
Hidalgo. 

Nuez pecan 
(Carya 
illinoinensis W. 
1869)31 

Alimento31 Larva31 

Coleoptera/ Chrysomelidae Leptinotarsa 
decemlineata (Say 
1824) 

Catarinita de la 
papa  

Baja California 
Sur. 

Papa 
(Solanum 
tuberosum L. 
1753)32 

Alimento33 Larva33 

Coleoptera/ Curculionidae Rhynchophorus 
ferrugineus (Olivier 
1790) 

Picudo rojo  Campeche y 
Tabasco.  

Palmera del 
azúcar  
(Arenga 
pinnata W. 
1917)34   

Medicinal3
5  

Adulto35  

Coleoptera/ Curculionidae Rhynchophorus 
palmarum 
(Linnaeus 1758) 

Picudo del 
coco  

Cárdenas, 
Tabasco. 

Cocoteros 
(Cocos 
nucifera L. 
1757)36  

Alimento37  Larva37  

Coleoptera/ Curculionidae Scyphophorus 
acupunctatus 
(Gyllenhaal 1838) 

Picudo del 
maguey  

Milpa Alta, 
México.  

Agave 
pulquero 
(Agave 
salmiana O. 
1753)38  

Alimento33 Larva33 

Coleoptera/ Scarabaeidae  (Phyllophaga sp) Gallina ciega  Xalisco, Nayarit.  Caña de 
azúcar 
(Saccharum 
officinarum L. 
1753)39  

Alimento40 Larva40 

Coleoptera/ Scarabaeidae Strategus aloeus 
(Linnaeus 1758) 

Escarabajos  Tepatitlán de 
Morelos, Jalisco. 

Agave (Agave 
tequilana W. 
1753)41 

Alimento30 Larva30 

Coleoptera/ Tenebrionidae Tenebrio molitor 
(Linnaeus 1758) 

Tenebrios  México.  Trigo 
(Triticum sp)42 

Alimento43 
Medicinal4
4 

Larva43 

Coleoptera/ Tenebrionidae Ulomoides 
dermestoides 
(Chevrolat 1878) 

Tenebrios Atlixco, Puebla. Arroz (Oryza 
sativa L. 
1753)45 

Alimento46 Adultos 46 

Lepidoptera/ Bombycidae Bombyx mori 
(Linnaeus 1758)  

Gusano de 
seda  

Francisco I. 
Madero, 
Hidalgo. 

Morera 
(Morus sp)47 

Alimento49 

Medicinal4
8 

Larva49 

Lepidoptera/ Cossidae Comadia 
redtembacheri(Ha
mmerschmidt 
1848) 

Gusano rojo 
de maguey  

San Juan 
Teotihuacán, 
Estado de 
México. 

Agave 
pulquero 
(Agave 
salmiana O. 
1753)50 

Alimento51 Larva51 

Lepidoptera/ Erebidae Estigmene acraea 
(Drury 1773) 

Gusano 
peludo  

Acatzingo, 
Puebla. 

Col (Brassica 
oleracea L. 
1753)52  

Alimento12 Adulto12 

Lepidoptera/ Hepialidae Phasus 
triangularis 
(Edwards 1885) 

Gusanillo  Patelná, 
Tumbalá, 
Chiapas.  

Colpanchi 
blanco (Lippia 
myriocephala 
L.)56 

Alimento82 

Medicinal1
3 

Larva56 

Lepidoptera/ Hesperiidae Aegiale 
hesperiaris 
(Walker 1855) 

Gusano 
blanco  

Epazoyucan, 
Hidalgo.  

Agave (Agave 
lechuguilla T. 
1859)53 

Alimento54 Larva54 

Lepidoptera/ Hyblaeidae Hyblaea puera 
(Cramer 1777) 

Polillas Balancan, 
Tabasco. 

Teca (Tectona 
grandis L.)57 

Alimento58 Pupa58 

Lepidoptera/ Noctuidae Helicoverpa zea 
(Boddie 1850) 

Gusano del 
maíz  

Tepatepec, 
Hidalgo. 

Maíz (Zea 
mays L. 
1753)59 

Alimento12 Larva12 

Lepidoptera/ Pieridae Catasticta teutila 
(Doubleday 1847) 

Gusanos de 
capulín  

Metepec, Estado 
de México. 

Capulín 
(Prunus 
serótina E.)62 

Alimento63 Larva63 

Lepidoptera/ Saturniidae Arsenura armida 
(Cramer 1779)  

Cuetla  Ixcohuapa, 
Veracruz. 

Jonote 
(Heliocarpus 
appendiculatu
s T. 1979)78 

Alimento12 Larva12 

http://es.wikipedia.org/wiki/Curculionidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Curculionidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Leonard_Gyllenhaal
https://es.wikipedia.org/wiki/1838
https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvK1tgeTrjnY3kt4sQ6eYbm8mkLlEw:1632617922068&q=Tenebrionidae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3ME6uSDJ_xGjCLfDyxz1hKe1Ja05eY1Tl4grOyC93zSvJLKkUEudig7J4pbi5ELp4FrHyhqTmpSYVZebnZaYkpgIAPmeDZFQAAAA
https://es.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Linneo
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Lepidoptera/ Saturniidae Arsenura armida 
(Cramer 1779) 

Cuetla  Región Oriente 
del Estado de 
Morelos.  
 

Cuaulote 
(Guazuma 
ulmifolia L. 
1789)60 

Alimento61  Larva61 

Diptera/ Calliphoridae Lucilia sericata 
(Meigen 1826) 

Mosca verde  Ciudad de 
México. 

Criaderos de 
ovejas y otros 
animales de 
corral.67 

Medicina 

67,79
 

Larva67 

Diptera/Muscidae Musca domestica 
(Linnaeus 1758) 

Mosca  Jesús María, 
Aguascalientes. 

Criaderos de 
cerdos y otros 
animales de 
corral.64 

Alimento65  Larva66 

Hymenoptera/ Apidae Trigona 
fuscipennis (Friese 
1900) 

Abejas  Tuxtla Chico, 
Chiapas. 

Mangostán 
(Garcinia 
mangostana 
L.)68 

Alimento69 

Medicinal7
0 

Adulto  
Miel70 

Polen69 

Hymenoptera/ Formicidae Atta cephalotes (L. 
1758) 

Chicatana roja  Huatusco, 
Veracruz. 

Naranja 
(Citrus 
sinensis 
O.1765)55 

Alimento71 Abdomen de 
adultos71 

Hymenoptera/ Formicidae Atta mexicana 
(Smith 1858) 

Chicatana 
negra  

Huatusco, 
Veracruz. 

Café (Coffea 
arabica L. 
1753)55 

Alimento72  
Medicinal 
35 

Abdomen de 
adultos 
reproductore
s72 

Hymenoptera/ Formicidae Liometopum 
apiculatum (Mayr 
1870)  

Escamoles  UMA “El 
Milagro”, Villa 
González 
Ortega, 
Zacatecas 

Nopal 
(Opuntia 
rastrera W. 
1768)73 

Alimento 
74, 81 

Larva75 

Hymenoptera/ Formicidae Solenopsis 
geminata 
(Fabricius 1804) 

Hormigas  Gómez Farías, 
Tamaulipas. 

Palmilla 
(Chamedorea 
radicalis M. 
1849)76 

Medicinal1
3 

Adulto77 

 

1=Díaz-Sánchez et al, 2015. 2=Garza-Sánchez et al, 2020. 3=Pfadt, 2002. 4=Ramos-Elorduy et al, 1998b. 5=Uribe-González 

y Santiago-Basilio 2012. 6=Puga-Ayala y Escoto-Rocha, 2015. 7=Melo-Ruíz et al, 2013. 8=Aragón-García et al, 2019. 

9=Hernández-Ramírez et al, 2020. 10=Aragón-García et al, 2016. 11=Mariño-Pérez et al, 2011. 12=Ramos-Elorduy et al, 

2008. 13=Landero-Torres et al, 2012. 14=Ruiz-Cancino et al, 2005. 15=Figueroa-Castro et al, 2016. 16=Galindo-Rodríguez, 

2011. 17=Pijoan, 2001. 18=Lubes y Cabrera, 2018. 19=Branch y DA Silva, 1983. 20=Corona-Rodríguez et al, 2020. 

21=Aparicio y Costa-Neto, 2018. 22=López-Hernández et al, 2017. 23=Lev, 2002. 24=Ruiz-Montiel et al, 2011. 25=S ilva-

García et al, 2018. 26=Ruiz-Moreno, 2015. 27=Mendoza et al, 2010. 28=Pino et al, 2016. 29=Arce-Pérez y Morón, 2012. 

30=Ramos-Elorduy et al, 2006a. 31=Acosta-Moreno et al, 2019. 32= Ordoñez-Reséndiz, et al, 2014. 33=Ramos-Elorduy y 

Pino, 2004. 34=SENASICA 2019. 35=Costa-Neto et al, 2006. 36=Sumano-López et al, 2012. 37=Sancho, 2012. 38=Valdés-

Rodríguez et al, 2004. 39=Cortez-Isiordia et al, 2017. 40=INSECTIBORO, 2013. 41=Lugo-García et al, 2011. 42=Moreno-

García et al, 2019. 43=Medrano-Vega, 2019. 44=Herrera-Soto et al, 2020. 45=Rodríguez-Palma et al, 2014. 46=Costa-Neto 

y Ramos-Elorduy, 2006. 47=Rodríguez-Ortega et al, 2013. 48=Costa-Neto et al, 2006. 49=Rodríguez-Ortega et al, 2016. 

50=Avendaño et al, 2020. 51=Escamilla-Rosales, 2019. 52=Barrios-Díaz et al, 2004. 53=Rodríguez-Ortega et al, 2017. 

54=Esparza-Frausto et al, 2008. 55=Escamilla-Prado et al, 2012. 56=Cruz-Sánchez, 2017. 57=Cibrián-Llanderal et al, 2015. 

58=Lukiwati. 2010. 59=Pino et al, 2020. 60=Reyes-Prado et al, 2015. 61=Chacón-Sol, 2007. 62=Sánchez-Jasso et al, 2019. 

63=Juárez et al, 2012. 64=Meraz-Jiménez et al, 2019. 65=Ramos-Elorduy et al, 2011. 66=Rivera et al, 2018. 67=Molina-

Chávez et al, 2020. 68=López-Guillen et al, 2020. 69=Pacheco-Flores y Deloya-López, 2002. 70=Herrera-López, 2019. 

71=Landero-Torres et al, 2008. 72=Reyes y Pino, 2020. 73=Hernández-Roldan et al, 2017. 74=Lara-Juárez, et al, 2015. 

75=Ambrosio-Arzate et al, 2010. 76=Lara-Villalón. et al, 2015. 77=Pacheco-Flores et al, 2004. 78=Murguía-González, et al, 

2012. 79=Lourinho-Dallavecchia et al, 2014. 80=Pérez-Ramírez et al, 2019. 81=Melo-Ruiz et al, 2016. 82=Gómez et al, 2016. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
http://es.wikipedia.org/wiki/Systema_Naturae
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Como México es uno de los países a nivel mundial que más consumen y colectan 

insectos, en los resultados de esta investigación se reportan más especies de 

insectos plagas con propiedades alimentarias y menos especies con propiedades 

medicinales. Lepidoptera es el orden con la mayor cantidad de especies, seguido 

de Coleoptera y Orthoptera (Fig. 2).     

De los insectos más consumidos del orden Lepidoptera encontramos al gusano 

blanco de maguey que son las larvas de una plaga de mariposas que colonizan las 

pencas de los magueyes pulqueros (Agave salmiana O 1788). Las formas de venta 

son en forma natural, crudos o asados (Miranda-Román et al, 2011). 

Los chapulines del orden Orthoptera se reproducen todo el año y es fácil 

capturarlos. Sus formas de preparación van desde fritos para botana y fritos en taco 

(Miranda-Román et al, 2011). 

En el orden Hymenoptera, la especie Liometopum apiculatum (Mayr, 1870) 

conocida comúnmente como escamol, en este caso los estados de consumo de 

este insecto son huevos, larvas, pupas y adultos (Ramos-Elorduy et al, 2012). Así 

como las hormigas chicatanas ampliamente conocidas en Chiapas, Morelos, 

Oaxaca y Veracruz. 
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Figura 2. Especies de insectos plaga con propiedades alimentarias. Información obtenida de los 
resultados del cuadro 2. 

Uno de los nutrimentos más importantes en la alimentación humana son las 

proteínas, que se encuentran en diferentes alimentos y productos en diferentes 

cantidades, en este estudio se hace la comparación de alimentos convencionales 

con los órdenes de insectos plaga ricos en proteínas, los cuales resultan con un 

mayor porcentaje (Cuadro 3). Se puede observar como el orden Orthoptera tiene un 

promedio de 70.5 g de proteína mientras que los alimentos convencionales como 

huevo con 14.1 g y queso con 25.3 g tienen la mínima cantidad de este nutrimento.  

Se sabe que el pescado es uno de los alimentos de origen animal que más proteína 

posee por su valioso aporte de nutrientes en la dieta humana y se les considera 

como uno de los alimentos más completos por la calidad y cantidad de nutrimentos 

que aporta. Además, constituyen una fuente alta en proteínas, minerales y vitaminas 

esenciales de valioso valor biológico (Fonseca-Rodríguez y Chavarría-Solera, 

2017), sin embargo, podemos ver en el Cuadro 3 que no contiene ni la mitad de 

proteína comparado con el orden Orthoptera. Para tener una mejor perspectiva del 

contenido promedio de proteínas expresado en porcentaje de los órdenes de 

insectos plaga, se realizó una gráfica (Fig. 3), donde se puede observar al orden 

Orthoptera con el mayor porcentaje de proteínas y con menor cantidad a los órdenes 

de Isoptera y Coleoptera. 
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Cuadro 3. Comparación de la cantidad de proteína reportada en órdenes de insectos plaga con 

algunos alimentos. 

 

 

Elaborado con los datos de Arango-Gutiérrez (2005); Lizhang et al, (2008) y Pulido-Blanco et al, (2020).   

 

 

 

 

 

 

 

Alimento Proteína (g/ 100 g) peso seco Orden Insectos 

Leche 3.5 g   

 70. 5 g Orthoptera 

Carne de pollo 28.4 g   

 35.5 g  Coleoptera 

Carne de pescado 25.3 g  

 55 g  Hymenoptera 

Carne de res 22.7 g   

 51.5 g  Lepidoptera 

Nueces 23.8 g   

 54.5 g  Hemiptera 

Huevo 14.1 g  

 42.5 g  Diptera 

Queso 25.3 g  

 38 g Isoptera  
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Los alimentos ricos en nutrimentos son los que contienen una gran cantidad de 

proteínas, aminoácidos, sales minerales vitaminas y un significativo aporte de 

energía, estos son los más recomendables, pues ayudan a cubrir las necesidades 

nutricionales. Que un alimento sea o no una buena fuente de nutrimentos depende 

de la cantidad de ellos presentes en el alimento (FAO, 2006).   

Además de ser ricos en proteínas, los insectos contienen otros nutrientes requeridos 

para una buena alimentación humana, como las vitaminas y los minerales, en esta 

sección se hace la comparación de los órdenes de insectos plaga comestibles con 

algunos alimentos convencionales ricos en nutrimentos.  

Los minerales comparados son calcio, hierro, zinc, grasas minerales y las vitaminas 

haciendo énfasis en la vitamina A, D, riboflavina y tiamina, los cuales se encuentran 

en alimentos como la leche, el huevo, la carne de res, pollo y pescado. Resaltado 

en negritas se observa el alimento u orden de insectos plaga comestible más rico 

en nutrientes. Podemos ver a las vitaminas y el zinc en el orden Orthoptera con una 

mayor cantidad, en el orden Hemiptera el hierro se encuentra presente con una 

mayor proporción, sin embargo, el calcio y las grasas minerales se presentan en 

una mayor proporción en los alimentos como la leche y el huevo (Cuadro 4). 

Los minerales y las vitaminas juegan un papel importante en el organismo humano, 

ya que realizan funciones biológicas fundamentales y de gran importancia para 

mantener una buena salud y mejorar la calidad de vida de los seres humanos en las 

distintas etapas de su desarrollo, por ejemplo, los minerales y las vitaminas ayudan 

a la reparación de tejidos, al crecimiento y a reforzar nuestras defensas contra las 

enfermedades (Duran-Agüero et al, 2013).  

Las vitaminas son nutrientes que el cuerpo necesita en pequeñas cantidades para 

su correcto funcionamiento, la mayoría no las produce el cuerpo y debemos 

tomarlas de los alimentos, los minerales como el zinc participa en el buen 

funcionamiento de los vasos sanguíneos y de la piel, uñas y cabello, el hierro 

Figura 3. Órdenes de insectos plaga ricos en proteínas. Con base a la información obtenida y 
modificada de Prosper-Ortega (2020) y Avendaño et al (2020). 
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transporta el oxígeno a las células, por su parte el calcio interviene en la conducción 

nerviosa, contracción muscular y en el mantenimiento de huesos y dientes, las 

grasas  proveen ácidos grasos esenciales que nuestro cuerpo no podría fabricar, 

además de que almacenan energía, también sirven de estructura para producir 

hormonas y facilitan el transporte de varias vitaminas (Ortega-Páez y Almazán-

Fernández de Bobadilla, 2014). 

Cuadro 4. Comparación de la cantidad de vitaminas y minerales contenidos en los órdenes de 
insectos plaga con algunos alimentos. 

ALIMENTO 

Y ORDEN 

INSECTOS 

VITAMINAS 

(mg/100g) 

HIERRO 

(mg/100g) 

CALCIO 

(mg/100g) 

ZINC 

(mg/100g) 

GRASAS 

MINERALES 

(g/100g)  

Leche 0.713 0.4 119 5 3.3 

Pollo 0.19 1.5 10 1.4 7.0 

Huevo 0.296 2.1 56 4.4 11.2 

Pescado 1.06 1.0 16 0.4 7.4 

Carne de res 1.87 3.5 4 2.4 3.1 

Lepidoptera 2.35 13.13 20.5 3.85 8.04 

Orthoptera 4.31 9.5 29.5 8.75 3.3 

Diptera 1.02 10.25 35.75 4.6 5.8 

Hemiptera 2.21 25.5 17.25 6.75 9.005 

Hymenoptera 2.021 9.7 10.66 3.83 7.9 

Coleoptera 1.25 13.1 8.2 5.542 1.72 

Isoptera 0.84 0.75 4.9 3.6 4.6 

Información obtenida y modificada de: Ramos-Elorduy et al (2002), Ramos-Rostro et al (2012), Fleta-Zaragozano (2018), 

Pijoan (2001), Ramos-Elorduy et al (2001), Ramos-Elorduy et al (2002), Duran-Agüero et al (2013), Latham (2002), FAO 

(2006).   
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De acuerdo a lo reportado por Ramos-Elorduy (2004), en México el orden 

Hymenoptera cuenta con el mayor número de especies con propiedades 

medicinales que son utilizadas para tratar varios problemas de salud, como 

respiratorios, digestivos y dermatológicos, en cuanto al orden Isoptera y Diptera 

presenta menos reportes de especies con propiedades medicinales en México (Fig. 

4). 

Entre las abejas más utilizadas del orden Hymenoptera se encuentra Trigona 

fuscipennis Friese, 1900, éstas son conocidas como abejas sin aguijón al igual que 

otras especies, que se distribuyen en la Península de Yucatán según  González-

Acereto y Quezada-Euan (2010), estas abejas  son cultivadas en estas zonas desde 

la época maya, la miel producida se ha utilizado para tratar diferentes afecciones 

que van desde un resfriado hasta su uso en las mujeres después del parto, ya que 

poseen propiedades antinflamatorios, además de cuidar la piel y en caso de cesárea 

ayuda a inhibir el crecimiento de bacterias. Estas propiedades curativas y 

antibióticas han sido poco estudiadas fuera de las comunidades mayas de manera 

que existe un potencial económico importante en esta línea de investigación para el 

estado de Yucatán. 

También, se ha reportado que el sistema inmune de los insectos es tan efectivo, 

que puede ser la clave para solucionar problemas de bacterias resistentes a 

antibióticos, VIH y hasta el cáncer (Ratcliffe et al., 2011). 
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Figura 4. Especies de cada orden de insectos plaga con propiedades medicinales encontradas en 
esta investigación. Comparada con la información de (Ramos-Elorduy, 2004). 
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7. CONCLUSIONES 

 En este estudio se documentaron 42 especies de insectos plaga que dañan 

cultivos, granos almacenados, madera, animales de corral y hasta viviendas los 

cuales son utilizados como alimento y medicina por el ser humano.  

Del total de las especies reportadas, 37 cuentan con propiedades alimentarias, las 

especies de ortópteros (7), hemípteros (5), coleópteros (9) y lepidópteros (10) son 

las más repostadas, su consumo va desde enteras, molidas, asadas y agregadas 

en suplementos alimenticios tanto para humanos como para animales.  

Los insectos plaga también tienen uso medicinal, esta investigación reporta 16 

especies, los órdenes de Hymenoptera, Hemiptera y Coleoptera tienen más 

especies que son asociadas para aliviar malestares, enfermedades e incluso se 

emplean en terapias.   

Los insectos plaga documentados en este trabajo bibliográfico tienen una alta 

cantidad de nutrimentos, como las proteínas, vitaminas y minerales en comparación 

con algunos alimentos convencionales.  

La información sobre el conocimiento de la actividad entomofágica, es útil porque 

evidencia una alternativa del uso de los insectos plaga en México, y por ende en un 

futuro una disminución a los problemas que pueden ocasionar, como son los daños 

económicos. 
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yPMh27N5+Iv7hHpzrQbru1J2PWpG1532neCAN+btBQ7NmhfSehncqOOzPJDP6mslcTs868maX5rpjz8roroJal6HdMhMMroGBV0OW758UViQBWAZ4t5nNDwebOrVQgXGgD3G
duqDJAWD2lkU5wg0IIbJskj4xMtBD3Me41FPqz7GBEe0VSuRrqSiXuUDewLxjJD5dyT85jfbA==

MARIA DE LOS ANGELES NUÑEZ PUENTE  |  Fecha:2022-05-29 18:55:31  |  Firmante
Nb/L2sez7N9TKpr6pal8pkSvxeKRJyxQn+1KH/NP1n5gN9dvi3LKxorKk5Poz2Bt6wOTG7PrgF0fbYRqcGhx9G54VWJgMk6dt00YzQifrldFWDnS7lY3IGVOiz48cw6a0jF4HGU8z4U
ZVxj8khGbUq8exIV3ggFb4Doc8FmMPqK9qGI/2KXX/kfDAA0w9XnDIzlfVzTU2Z2RQOFLEkt/SxSAGLJJdUr/snHNe8bRcAOZC5jOtbWsn+DFcMUbWm6mYnIgru/71mByb7kfnQ4
stA5qVzDLGb08brLTJLp6R+itREmIu4Puc/EGplFw/HK0JDGXyJ0WF32+E8AQ9AUOlQ==

Puede verificar la autenticidad del documento en la siguiente dirección electrónica o

escaneando el código QR ingresando la siguiente clave: 

4VW5q8JMg

https://efirma.uaem.mx/noRepudio/uVvAK9LwBbvOHCO9AuxT1J9a9iCV1zou

https://efirma.uaem.mx/noRepudio/uVvAK9LwBbvOHCO9AuxT1J9a9iCV1zou

