
Descripción de la biología, daño y control de las termitas: 
especies existentes en Chile 

Las termitas (orden Isoptera) constituyen uno de los principales problemas de la madera elaborada en la actualidad. 
Aunque son considerados insectos muy dañinos, también poseen una importante función en la naturaleza, como 
descomponedores de materia orgánica. En el presente documento se describen sus principales características, en 
cuanto a la morfología y biología. Se realiza una clasificación de las termitas, según el contenido de humedad de 
la madera en la que preferentemente el insecto produce el daño. Se describen las características generales de las 
termitas presentes en Chile, las cuales pertenecen a las familias Kalotermitidae, Termopsidae y Rhinotermitidae, 
señalando el tipo de daño que producen. Finalmente, se comentan diferentes estrategias de control, tanto preventivas 
(que evitan la infestación) como curativas (aplicables cuando el daño ya está presente). 

Palabras claves: termitas, Isoptera, metamorfosis incompleta, castas, celulosa. 

INTRODUCCION 

Las termitas pertenecen al orden Isoptera. Son 

insectos sociales, que conforman alrededor de 

1.900 especies en todo el mundo. Son xilófagos 

(consumidores de madera), constituyendo la ce

lulosa su alimento principal (Borror et al, 1989; 

Camousseight, 1999). Suelen ser confundidas a 

menudo con las hormigas (las cuales pertenecen al 

orden Hymenoptera); sin embargo, presentan en

tre sí varias diferencias morfológicas y de com

portamiento (Borror et al, 1989). 

Poseen gran importancia económica, al degra

dar diversas estructuras de madera y otros mate

riales. Según Gara et al. (1980) y Artigas (1994), 

las termitas son uno de los principales problemas 

que afectan a la madera elaborada en todo el mun

do. Ensayos de palatabilidad realizados para 

Reticulitermes hesperus con distintas especies fo

restales nativas y exóticas, tales como Nothofagus 

dombeyi, Laurelia philippiana, Nothofagus alpina 

y Pinus radiata, demuestran que en general todas 

ellas son susceptibles de ser atacadas1. Lo anterior 

ha motivado a numerosos países, principalmente 

del hemisferio norte, a tomar drásticas medidas en 

1 C a m o u s s e i g h t , A . C o m u n i c a c i ó n p e r s o n a l . S e c c i ó n 

E n t o m o l o g í a de l M u s e o d e H i s t o r i a N a t u r a l . 
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SUMMARY 

Termites are one of the main insects responsible for damaging wood. Although they are considered very destructive, 
they have an important role in nature in breaking down organic matter. In this study, the main characteristics of 
termites, such as morphological and biological aspects, are described. A classification of termite damage is carried 
out according to the humidity content of the wood. The termites present in Chile belong to the families Kalotermitidae, 
Termopsidae and Rhinotermitidae. Different strategies of control, preventives and curatives are commented on in 
relation with the current pest problems. 
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1999; Ebeling, 2000). El cuadro 1 describe las 
principales características de cada casta. 

La casta de cada individuo es determinada por 
los requerimientos de la sociedad, por medio de 
hormonas y feromonas, secretadas principalmente 
por los individuos reproductores, actuando sobre 
las ninfas (concepto llamado presión social). En 
cada casta existen individuos de ambos sexos (a 
pesar de que no poseen desarrollo sexual externo, 
exceptuando la casta reproductora), a diferencia 
de las hormigas, en que las castas de obrero y 
soldado consisten básicamente de hembras (Artigas, 
1994; Borror et al, 1989; Camousseight, 1999; 
Team Too, 2000). Usualmente la casta más nume
rosa en las sociedades de termitas es la de los 
obreros, que es la que en definitiva produce el 
daño a la madera (Artigas, 1994; Cabrera y Parra, 
1998; Ebeling, 2000). 

Además de su utilización para la determinación 
de la casta a la que pertenecerá cada individuo, las 
hormonas y feromonas que las termitas producen 
les permiten comunicarse, reconocerse entre indi
viduos de una misma colonia, y también como 
señales de advertencia ante algún tipo de invasor, 
todo lo cual les permite organizar y mantener su 
sociedad. 

CICLO DE VIDA Y REPRODUCCION. El orden Isoptera 

se caracteriza por presentar un ciclo de vida con 
metamorfosis incompleta, caracterizado por poseer 
los estadios de huevo, ninfa y adulto (Camousseight, 
1999). 

La época de reproducción ocurre en la prima
vera y parte del verano, siendo posible ver, gene
ralmente después de una lluvia fuerte, nubes o 
enjambres de reproductores alados, en busca de 
pareja y sitios para establecer nuevas colonias 
(Cabrera y Parra, 1998; Team Too, 2000). Estos 
enjambres, además de ser un signo inequívoco de 
la existencia de nidos, permiten la dispersión de la 
plaga (University of California, 1997 y 1998). Un 
vez que los reproductores forman sus parejas, las 
que durarán de por vida, se produce el cortejo, 
durante el cual ocurre la autotomía (corte de las 
alas) y los tándems (contacto de las antenas del 
macho con el abdomen de la hembra). Posterior
mente, la pareja construye el copulario, donde rea
lizan una amputación mutua, ya sea total o par
cial, de las antenas. Luego se produce la cópula y 
la primera puesta de huevos, lo que originará un 
nuevo nido y una nueva sociedad (Camousseight, 
1999; Union Services, 2000). 
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la prevención de las infestaciones, incluyendo sis
temas de control físico y químico, así como seve
ras normas legales (Cabrera, 1997; Paredes, 2000). 

Si bien las termitas son consideradas por el 
hombre como insectos muy dañinos, ellos poseen 
una importante función en la naturaleza, principal
mente como descomponedores, debido a su activi
dad detritívora (consumidoras de tejido muerto) 
(Cabrera y Parra, 1998; Ebeling, 2000). En las 
zonas tropicales son los principales agentes incor-
poradores de la materia orgánica al suelo, en re
emplazo de las lombrices, las cuales dominan en 
las zonas templadas (Brady, 1990). Myles (2000) 
comenta la existencia de diversas líneas de inves
tigación orientadas a utilizar en forma comercial 
la función descomponedora de desechos orgánicos 
de las termitas. Ellas podrían ser útiles en lugares 
tales como aserraderos o basureros. El mismo au
tor menciona también el término termiticultura, 
definido como la forma de utilizar la gran biomasa 
de termitas, especialmente importante en los trópi
cos, para actividades tales como acuicultura y avi
cultura, como una fuente alternativa de alimento. 

El presente trabajo, realizado sobre la base de 
una revisión bibliográfica, plantea los siguientes 
objetivos: 

- Describir las características generales del orden 
Isoptera. 

- Realizar una clasificación del orden según el 
tipo de daño que producen, indicando los mé
todos generales de control existentes actual
mente. 

- Indicar el origen y distribución geográfica de 
las termitas presentes en Chile. 

CARACTERISTICAS DE LAS TERMITAS 

MORFOLOGIA Y CASTAS SOCIALES. Las termitas 

poseen cuerpo blando, siendo de tamaño pequeño 
a mediano (3 a 10 mm de largo). Se identifican 
taxonómicamente por poseer sus dos pares de alas 
(del tipo membranoso) de igual tamaño y vena
ción (Artigas, 1994; Camousseight, 1999). 

Son insectos polimórficos, conformando distin
tas castas, cada una de las cuales ocupa un rol 
muy definido en su complicada estructura social. 
Aunque las termitas poseen por lo general colores 
claros, éstos pueden variar según el alimento que 
estén consumiendo, ya que su aparato digestivo 
suele traslucirse a través del cuerpo (Camousseight, 
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Aparte de la reproducción por enjambres, existe 
la llamada por esquejes, en que la nueva socie
dad es originada por la casta de reproductores 
suplementarios o neoténicos. Si bien la función 
principal de esta casta es la de reemplazar a los 
reproductores en caso de la muerte de alguno de 
ellos, ellos también pueden originar nuevos nidos 
sin que se dé esta condición, por lo que ambas 
modalidades de reproducción (enjambres y esque
jes) pueden ocurrir al mismo tiempo en una socie
dad (Camousseight, 1999; Ebeling, 2000). 

A L I M E N T A C I O N . Como ya se indicó, el principal 
alimento de las termitas es la celulosa. Debido a 
que este compuesto no puede ser digerido y utiliza
do directamente por el insecto para su desarrollo, 
en su tubo digestivo presenta una simbiosis, ya sea 
con protozoos flagelados o con bacterias, depen
diendo de la especie de termita. Son estos simbiontes 
quienes se encargan de digerir la madera, produ
ciendo finalmente el llamado alimento proctodeal, 
el cual es eliminado por el ano del insecto, al igual 
que las deposiciones, a pesar de lo cual no deben 
ser confundidas entre sí (Camousseight, 1999; 
Ebeling, 2000). El alimento proctodeal, además de 
constituir comida para toda la colonia, entrega los 
simbiontes necesarios para las generaciones más 

jóvenes, las que nacen sin ellos (Artigas, 1994; 
Camousseight, 1999). Sin esta simbiosis, los in
sectos morirían de inanición irremediablemente, 
aunque continúen alimentándose (Ebeling, 2000). 
Otro tipo de alimento es el estomodeal, producido 
por las glándulas salivales del insecto (Camousseight, 
1999). El alimento es producido por las obreras, 
las cuales, mediante regurgitación (alimento 
estomodeal) y excreción (alimento proctodeal), se 
encargan de abastecer a la colonia. El traspaso de 
comida entre los individuos se realiza de boca a 
boca, proceso llamado trofalaxia. Las obreras abas
tecen tanto a las ninfas en desarrollo como a la 
casta reproductora y soldados. Estos últimos no 
pueden producir su propio alimento debido a que 
sus mandíbulas están hipertrofiadas y, en cierto 
sentido, se les puede considerar como una carga 
para la estructura social (Camousseight, 1999; 
Ebeling, 2000). 

Las termitas además suelen practicar el caniba
lismo (consumo de individuos heridos o enfermos), 
la necrofagia (consumo de individuos muertos y la 
oofagia (consumo de huevos). Aparte de servir 
como una fuente extra de alimento, estas modali
dades de alimentación permiten mantener el nido 
limpio y sano (Camousseight, 1999). 

CUADRO 1 

Características de las castas sociales del orden Isoptera. 

Charac te r i s t i c s o f the I sop te ra o rde r cas tes . 

(Fuente: B o r r o r et al., 1989 ; Ar t i ga s , 1994 ; C a m o u s s e i g h t , 1999) . 
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tipos de construcciones, generalmente en madera 
estructural. También pueden atacar toda clase de 
muebles, postes, partes muertas de árboles, etc., 
atacando por lo general madera sin pudrición. Sus 
colonias son generalmente pequeñas, con menos 
de 1.000 individuos (University of California, 1997 
y 1998; Scheffrahn y Su, 1999). El ataque por 
termitas a madera seca es muy difícil de detectar a 
tiempo, ya que no suele haber evidencia externa 
del daño. Las galerías que cavan este tipo de 
termitas no suelen tener conexiones al exterior, 
por lo que la pieza aparenta estar sana, aunque 
interiormente pueda estar prácticamente pulveri
zada y sin resistencia mecánica (Gara et al, 1980; 
Team Too, 2000). Un signo de la presencia de 
este tipo de termita puede ser la detección de las 
fecas expulsadas por los insectos desde sus gale
rías, las que se presentan como pequeños pellets 
de aserrín compacto, generalmente de forma 
hexagonal (Cabrera y Parra, 1998; University of 
California, 1998). 

TERMITAS DE MADERA HUMEDA. Estas termitas 

requieren de la humedad para subsistir, por lo que 
construyen sus nidos en madera con un alto conte
nido de agua. Suelen atacar madera muerta ente
rrada en el suelo, madera de uso exterior en con
diciones de extrema humedad, así como partes 
muertas de árboles. Debido a lo anterior, su im
portancia económica es algo menor que los otros 
tipos de termitas (University of California, 1997). 

TERMITAS SUBTERRANEAS. SUS nidos los constru

yen generalmente en el suelo, del cual obtienen la 
humedad que requieren para subsistir, ya que no 
son capaces de utilizar la humedad de la madera 
(Myles, 2000; University of California, 1997; 
Union Services, 2000). Utilizando materiales como 
barro y sus propios excrementos, construyen gale
rías muy ramificadas, excavando a través del sue
lo y otros materiales (incluso albañilería) para lle
gar hasta su alimento (la madera). Sus colonias las 
pueden establecer bajo todo tipo de construccio
nes, atacando tanto madera en contacto con el sue
lo como separada de éste, así como fundaciones, 
maderas estructurales, etc. (Haagsma, 1995; Haws, 
1997; Cabrera y Parra, 1998, Team Too, 2000). 
Las termitas subterráneas suelen evitar la exposi
ción directa al aire, como una forma de disminuir 
la desecación, por lo que el daño en la madera 
suele ser interno (Haagsma, 1995; INFOR e 
INTEC, 1999). 
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CLASIFICACION DE LAS TERMITAS SEGUN 
EL TIPO DE MADERA QUE ATACAN: 
ESPECIES PRESENTES EN CHILE 

Las termitas suelen clasificarse según los rangos 
de contenido de humedad de la madera que atacan. 
Este tipo de clasificación, según Camousseight 
(1999), es arbitraria y, a veces, poco clara. La 
razón de tal confusión parece provenir del hecho 
de que, además del contenido de humedad de la 
madera, importa la condición de ésta (en árbol 
vivo, recién cortada, de uso interior o exterior, 
etc.). Lo anterior se confirma con el ejemplo del 
género Neotermes y la familia Kalotermitidae (a 
la que Neotermes pertenece), que en Chile se con
sideran íntegramente como de madera seca (Gara 
et al, 1980; Camousseight 1999), mientras que 
Borrar et al (1989) y Myles (2000), autores esta
dounidenses, consideran al género Neotermes como 
de madera húmeda, mientras que a la familia 
Kalotermitidae como una división que consta de 
termitas tanto de madera seca como de madera 
húmeda. 

El cuadro 2 resume el origen y distribución de 
las especies de termitas presentes actualmente en 
nuestro país, indicando su clasificación según el 
contenido de humedad de la madera que cada una 
ataca con mayor frecuencia. 

Como una forma de ejemplificar la clase de 
madera más susceptible de ser atacada por cada 
tipo de termita, en el cuadro 3 se entregan rangos 
generales de clasificación de la madera según su 
contenido de humedad. Se debe agregar, sin em
bargo, que si bien la madera en uso exterior suele 
clasificarse como madera seca, su contenido de 
humedad depende mucho del ambiente en el que 
se encuentre, pudiendo llegar fácilmente a un con
tenido superior al 100% en condiciones de alta 
humedad. Este alto contenido en todo caso es tem
poral, ya que no existe una circulación de savia (a 
diferencia de la madera en árbol vivo o recién 
cortada), lo cual retardaría la pérdida del agua. 
Una madera para uso exterior que haya sido trata
da previamente con un compuesto impermea
bilizante poseerá un contenido de humedad mucho 
más estable ante diversas condiciones ambientales. 

TERMITAS DE MADERA SECA. Esta clase de termitas 

es capaz de obtener agua a partir de procesos 
metabólicos en sus propios cuerpos, por lo que no 
requieren que exista humedad en la madera 
(Artigas, 1994). Suelen ser comunes en distintos 
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Para nuestro país, la especie más importante es 
Reticulitermes hésperas Banks, detectada en Chile 
a mediados de la década de los ochenta. Probable
mente ingresó al país a través de maderas de emba
laje provenientes del SE de Estados Unidos. Ac
tualmente, la plaga se encuentra presente en las re
giones Quinta y Metropolitana. La búsqueda errática 
de su alimento las hace dañar no solamente madera 
de muy variadas especies (tanto coniferas como 
latifoliadas), sino también materiales tan variados 
como yeso, plástico, aluminio y cemento. Un 
muestreo realizado en Santiago por INFOR (1999) 
determinó que de las construcciones afectadas, un 
46% de ellas correspondía a albañilería, mientras 
que un 4 1 % a construcciones de madera (Cabrera, 
1997; INFOR e INTEC, 1999; Paredes, 2000). 

Dados los requerimientos ambientales de R. 

hesperus (clima templado húmedo), quizás sea 

posible su expansión entre las regiones Sexta y 

Décima (Cabrera y Parra, 1998; INFOR e INTEC, 

1999). Según Haagsma (1995) e INFOR e INTEC 

(1999), las variables que más influyen en la distri

bución, densidad poblacional y actividad estacional 

del insecto son la humedad (relacionada al nivel 

de precipitaciones) y la temperatura. La delgada 

cutícula del cuerpo del insecto lo hace muy sensi

ble a los cambios ambientales, especialmente a la 

humedad. En evaluaciones realizadas por INFOR 

en Santiago se determinó que el insecto se desa

rrolla en suelos con un contenido de humedad que 

oscila entre 6 y 37,6%, con un rango de tempera

tura entre -4 y 27°C. 

CUADRO 2 

Descripción general de las termitas presentes en Chile 

G e n e r a l desc r ip t ion of the t e rmi tes p resen t in Ch i l e . 

(Fuente: A rau jo , 1 9 7 7 ; G a r a et al., 1980 ; Un ive r s i t y of Cal i forn ia , 1998 ; C a m o u s s e i g h t , 1999 ; Schef f rahn y Su , 1999) . 
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CUADRO 3 

Clasificación de la madera según su contenido de humedad. 

Class i f ica t ion of the w o o d acco rd ing to i t s h u m i d i t y con ten t . 

(Fuente: Juac ida , R . 2 0 0 0 . C o m u n i c a c i ó n pe r sona l . P rofesor Ins t i tu to de T e c n o l o g í a de P r o d u c t o s Fo re s t a l e s , U n i v e r s i d a d Aus t ra l 

de Ch i l e ) . 

CONTROL DE LAS TERMITAS 

CONTROL PREVENTIVO. Es aquel realizado a fin de 

evitar la ocurrencia de ataques por termitas. En 
este aspecto se cuentan: 

- Inspecciones periódicas: La inspección es el 

primer paso en la detección y evaluación del 
daño por termitas. INFOR e INTEC (1999) men
cionan para el caso específico de R. hesperus 
no olvidar revisar detenidamente las zonas de 
contacto de la madera con el suelo, así como 
grietas o filtraciones de agua en las construc
ciones. 

- Aplicación de productos químicos: Utilización 

de distintos productos termiticidas disponibles 
en el mercado (Camousseight, 1999; Paredes, 
2000). 

- Instalación de barreras físicas: Paredes (2000), 

define este tipo de método como el que busca 
dificultar la entrada de las termitas a las cons
trucciones, siendo una manera, en el caso de las 
termitas subterráneas, el modificar la granulo-
metría del suelo en donde se va a construir, 
dificultando de esta manera la acumulación de 
humedad en el suelo. En cuanto al diseño de las 
construcciones, la construcción de vías de ven
tilación en las fundaciones conforma una ma

nera muy efectiva de prevenir el ataque de R. 
hesperus (Cabrera y Parra, 1998). 

- Impregnación de maderas: La impregnación 

más efectiva es la llamada CCA (con sales de 
cromo, cobre y arsénico), la que se realiza al 
vacío. Los reproductores de las termitas no pe
netran en la madera que ha sido tratada con este 
procedimiento, no pudiendo establecer ahí sus 
nidos (Cabrera y Parra, 1998; Paredes, 2000). 

- Legislación adecuada: Paredes (2000) mencio
na las diversas medidas legislativas adoptadas 
en el hemisferio norte para prevenir el ataque 
de termitas. Cabrera (1997) menciona específica
mente el caso de Francia, país en el cual exis
ten severas normas, que entre otros aspectos 
determinan la obligatoriedad, por parte del pro
pietario de un inmueble, de comunicar a las 
autoridades la detección de ataques debido a 
termitas en su propiedad. Asimismo, se prohibe 
el traslado o utilización de material dañado por 
termitas, debiendo ser quemado. 

C O N T R O L C U R A T I V O . Es aquel control que se rea
liza luego de haberse detectado la presencia de las 
termitas. University of California (1997 y 1998) 
distingue entre tratamiento local, aplicado a un solo 
foco de infestación, y tratamiento integral, referi
do al control simultáneo de todos los focos exis-
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tentes en un lugar determinado. En general, una 
medida básica es la reparación inmediata y com
pleta de la pieza o piezas dañadas (Cabrera y Pa
rra, 1998; University of California, 1997 y 1998). 

- Termitas de madera seca: University of Califor

nia (1997 y 1998) menciona la fumigación con 
productos químicos como uno de los mejores 
métodos de control; sin embargo éste presenta 
diversos inconvenientes debido a la alta toxici
dad de los compuestos que suelen utilizarse, 
tales como el bromuro de metilo, compuesto 
que no podrá utilizarse en ninguna parte del 
mundo a partir del año 2005. Por otra parte, la 
aplicación de tales compuestos químicos suele 
ser muy compleja, especialmente cuando se tra
ta de fumigar construcciones completas. Otros 
métodos de control incluyen la aplicación de 
calor o frío extremos, de manera de llevar al 
insecto fuera de sus límites de tolerancia. El 
método de aplicación de calor implica someter 
la pieza dañada a una temperatura mínima de 
50°C durante 30 minutos. Por otro lado, para la 
aplicación de frío se utiliza nitrógeno líquido. 
Otros métodos incluyen la utilización de cho
ques eléctricos y microondas. 

- Termitas de madera húmeda: University of 

California (1997 y 1998) sugiere como primer 
paso para detener la infestación el remover el 
exceso de humedad en torno a los focos de 
ataque. También se sugiere la remoción de las 
piezas dañadas y aplicación de productos quí
micos, tales como piretroides o insecticidas 
fosforados. Los métodos mencionados para las 
termitas de madera seca (como calor, electrici
dad y microondas) no suelen ser efectivos en 
este caso, ya que este tipo de termitas suele 
construir sus nidos muy cerca o bajo el nivel 
del suelo, así como en estructuras de madera 
enterradas (donde encuentran la humedad que 
requieren), estando así fuera del alcance de ese 
tipo de tratamientos. 

- Termitas subterráneas: Camousseight (1999) 
define el control curativo como aquel cuyo ob
jetivo es eliminar la plaga por un largo tiempo 
utilizando distintos productos químicos, tales 
como el hexaflumuron y la sulfuramida, los 
cuales se agregan a materiales que posterior
mente serán consumidos por los insectos, tales 
como maderas, cartones y papel. Esta técnica 
es conocida como cebo tóxico. 

CONCLUSIONES 

- Aunque las termitas son considerados insectos 
muy dañinos, teniendo una gran importancia 
económica al degradar diversas estructuras de 
madera y otros materiales, ellos poseen una im
portante función en la naturaleza como 
descomponedores de materia orgánica. Esta fun
ción supone un gran potencial para su utiliza
ción en tratamiento de residuos en lugares tales 
como aserraderos y basureros. Además de lo 
anterior, existe la posibilidad de utilizar la gran 
biomasa de termitas como fuente de alimento 
en acuicultura y avicultura. 

- Existe una relativa confusión respecto a la 
clasificación de cada especie de termita respec
to al contenido de humedad de la madera que 
ataca con más frecuencia. Esta confusión pare
ce surgir del hecho de que en tal clasificación 
no sólo debe importar el rango de contenido de 
humedad original de la madera, sino las condi
ciones ambientales en que pueda encontrarse. 
A manera de ejemplo, la madera en servicio de 
uso exterior, clasificada normalmente como 
madera seca, puede pasar por épocas en que su 
contenido de agua puede ser mucho mayor al 
30% (límite de clasificación entre madera seca 
y húmeda). 

- En general, las termitas de madera seca y sub
terránea son las más importantes para el hom
bre, respecto al daño económico que producen 
en maderas de interior y exterior, y para los 
cuales se han desarrollado en el mundo nume
rosas formas de control. Las termitas de made
ra húmeda, en cambio, no poseen tanta impor
tancia para la economía, ya que las estructuras 
y construcciones, a menos que posean una alta 
humedad, no suelen poseer las condiciones para 
su sobrevivencia, prefiriendo principalmente 
partes muertas de árboles, o bien maderas ente
rradas. 

- De las especies presentes en Chile, una de las 
más importantes actualmente es la termita subte
rránea R. hesperus, la cual, al realizar una bús
queda errática de su alimento, produce daños no 
solamente en estructuras y partes de madera, sino 
en materiales tan variados como yeso, plástico y 
cemento. Actualmente, esta especie se encuentra 
atacando en focos dispersos en las regiones Quin
ta y Metropolitana, pero existen condiciones am
bientales favorables para su dispersión entre las 
regiones Sexta y Décima. 
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