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RESUM EN
El objetivo del presente trabajo fue detectar los momentos de aparición y la fluctuación 

poblacional de artrópodos de interés agrícola en cultivos experimentales de tomate.
La investigación se llevó a cabo durante cinco años consecutivos (1993-1997) en un cultivo 

de tomate desarrollado en la Facultad de Agronomía (UBA). Los relevamientos fueron 
efectuados semanalmente tomándose una planta entera elegida al azar como unidad de muestreo, 
involucrando alrededor del 10 % del total de la plantación.

El orden Hemiptera reunió el mayor número de especies. Las chinches Phthia picta y 
Arvelius albopunctatus fueron las principales, seguidas de Nezara viriclula durante las 
campañas 1993 y 1994. En los años sucesivos (1995 - 1997) predominaron P. picta, N. viriclula 
y A. albopunctatus, en ese orden de importancia.

Entre los Homoptera se encontraron los Aphididae, Myzus persicae y Macrosiphum  
euphorbiae y en menor cantidad Aphis gossypii así como Aleyrodidae, Trialurocles sp. aunque 
estos últimos sólo se presentaron en 1994 y 1995.

Con escasa frecuencia aparecieron los lepidópteros Heliothis sp. y Manduca sexta paphus 
mientras que entre los coleópteros se registraron Phyrclenus muriceus, Diabrotica speciosci,
Colaspis sp., Chrysodina sp. y Epicauta atomaria.
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PR ESEN CE AND PO PULATIO N  DYNAMICS O F D ESTRU CTIV E 
A RTH RO POD S ON TOM ATO  CROPS

SUM M ARY
The objective of this research was to determine the presence and population dynamics of 

arthropods of agricultural importance on tomato crops.
This research was carried out during five consecutive years (1993-1997) in experimental 

crops. Controls were performed weekly, taking a plant as sample unit.
The higher number of species belonged to Hemiptera. During 1993 and 1994, Phthia picta 

and Arvelius albopunctatus were the principal pests and Nezara viridula following in importance. 
From 1995 to 1997 the most important were P. picta, N. viridula and A. albopunctatus in that 
order.

Among the Homoptera, the Aphididae Myzus persicae and Macrosiphum euphorbiae were 
the most remarkable, followed by Aphis gossypii and the Aleroydidae Trialerodes sp. wich 
appeared only in 1994 and 1995.

Occasionally, it was detected Heliothis sp., Mancluca sexta paphus (Lepidoptera), Phyr- 
denus muriceus, Diabrotica speciosa, Colaspis sp., Chrysodina sp. and Epicauta atomaria 
(Coleoptera).
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El tom ate  (L ycopersicum  escu len tum  M ili.) se 
cu ltiva  en la A rgen tina  para  consum o fresco en los 
cin tu rones hortíco las de las g randes ciudades m ien
tras que  la p roducción  destinada  a la industria 
(en latados, ju g o s , e tc.) p rov iene  de la región de 
C uyo  y o tras zonas de riego.

E sta  ho rtíco la  es hospedera  de num erosas es
pecies de insectos y ácaros (R izzo, 1977, C áceres, 
1986 y R iquelm e, 1993). D ichos organism os pue
den causar de tenc ión  del crecim ien to , defoliación 
y m uerte  de las p lan tas así com o d iversos tipos de 
daños en fru tos, ya sea com o defo rm aciones, des
trucción  de te jidos o sim ples alteraciones en su 
co lo r o tex tu ra  superficia l (L ange y B ronson, 
1981).

L a  real pe lig rosidad  de esos artrópodos es 
variab le , dado  que está  defin ida  no sólo po r el 
daño  ocasionado  sino tam bién  po r la can tidad  de 
p lan tas a tacadas, la  d ificu ltad  para  efec tuar el 
contro l o la poca  efectiv idad  de los enem igos 
natu ra les (C áceres, 1986). El conocim ien to  de la 
b iod iversidad  y fluctuación  poblacional de las 
especies an im ales en el cu ltivo  constituye  un paso  
fundam enta l en la im plem entación  de estrateg ias 
de con tro l in tegrado .

R izzo  (1977) c ita  para  la R epúbl ica A rgentina, 
S c ro b ip a lp u la  a b so lu ta , P h yrd en u s m u r ic e u s , 
M acrosiphum  euphorb iae , M yzus p e rs ica e , A ph is  
g o ssyp ii, F ranklin ie lla  sch u ltze i, M anduca  sexta  
p a p h u s , H elio th is  z e a , Spodop tera  fru g ip e rd a , 
E p itr ix  a rg en tin en sis , P hth ia  p ic ta , N ezara  viri- 
d u la , E dessa  m editabunda y Leptog lossus im pictus.

C áceres (1986) señala  a las especies A. g o s
sy p ii , M. p e rs ic a e , M . eup h o rb ia e , S. abso lu ta  y 
A cu lo p s  lycopersic i com o plagas principales, 
m ien tras que considera  a D iabro tica  spec io sa , 
E p itr ix  sp ., R a ch ip lu sia  n u , A g ro tis  y p s ilo n , 
F e l t ia  m a le f i d a , S p o d o p te r a  e r id a n ia ,  
F ra n klin ie lla  sc h u ltze i , A g a lliana  ensigera , P. 
p ic ta  y T etranychus evansi com o de m enor im por
tancia  para  la zona de B ella  V ista  (C orrientes).

R iquelm e (1993) m enciona  com o p lagas im 
po rtan tes a S. a b so lu ta , E. b ilitura , P. m uriceus  
y A. lyco p ers ic i, con tándose  en tre  otras, // . ze a , 
R. n u , M. sexta  p a p h u s , P. p ic ta  y N. viridula

INTRODUCCION

En el c in turón hortíco la  de L a P lata, Tuta  (= 
Scrob ipa lpu la ) abso lu ta  es la p laga  m ás im por
tante y se cuentan  algunas de las m encionadas 
com o secundarias.

C on respecto  a la d is tribución  espacial (L ye y 
S tory, 1989) hacen referencia  a la d ispersión  es
pacial y a un plan  de m uestreo  secuencial de N. 
viridula  en plantas de tom ate para  consum o fre s
co.

El ob jetivo  de este trabajo  fue detec ta r la p re 
sencia  de artrópodos perjud ic ia les, conocer la 
fluctuación  poblacional de los m ism os y ev en tu a l
m ente verificar la ex is tencia  de enem igos natu ra
les.

MATERIALES Y METODOS
Este trabajo se realizó durante un período de cinco 

años consecutivos en un cultivo de tomate del campo 
experimental de la Facultad de Agronomía de Buenos 
Aires. Plántulas de la variedad Platense se trasplanta
ron a 0,80 m entre hileras y 0,40 entre plantas. El cultivo 
se condujo en barracas podando a dos brotes mientras 
que el control de malezas se efectuó en forma mecánica 
con frecuencia semanal. En el Cuadro N° 1 se muestran 
las fechas de siembra y trasplante para cada año.

com o de m enor incidencia  para  la zona de C uyo.

Los relevamientos se realizaron semanalmente y la 
unidad de muestreo consistió en una planta entera 
debido a la superposición de estados fenológicos. En los 
sucesivos monitoreos se tomaron 20 plantas al azar y se 
registraron las especies encontradas así como la canti
dad de individuos presentes. La identificación se efec
tuó en forma visual directa o en laboratorio según el tipo 
de organismo hallado.

En el Cuadro N° 2 se indican los períodos en los 
cuales se llevaron a cabo los monitoreos correspondien
tes a cada año y que se efectuaron en el estado de 
fructificación.
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RESULTADOS

H E M IP T E R A

A  lo largo del ensayo  fueron detec tadas con 
m ayor frecuenc ia  cuatro  especies de chinches: P. 
p ic ta  (C oreidae), N. v ir idu la , A rve liu s  a lbopune - 
ta tus  (P en ta tom idae) y D icyphus cucurb itáceas  
(M iridae). L a  F igu ra  1 m uestra  la fluctuación  po- 
b lacional de las tres p rim eras duran te  las cinco 
cam pañas. O tras ch inches pero  de aparición espo 
rád ica  fueron  E. m ed itabunda  y E dessa  rufom ar- 
g ina ta  (P en tatom idae).

P. p ic ta  resu ltó  ser la m ás abundante durante 
toda la cam paña, excep to  en 1994 donde se m a
n ifestó  apenas in ferio r a A. a lbopuncta tus. C abe 
ac la rar que en d icha tem porada  la densidad  total 
no superó  el nivel de 0,5 ch inches/p lan ta . E sta  
e specie  p resen tó  un p ico  de población  sign ifica ti
vo a fines de enero  de 1993 y 1995, m ientras que 
en los períodos 1996 y 1997 el m ism o se desplazó 
hacia  m ed iados de febrero.

A. a lbopuncta tu s  se caracterizó  por una cons
tan te  p resenc ia  en bajas densidades de población 
con pequeñas fluc tac iones a lo largo del ensayo.

N. viridu la  estuvo  ausen te  en las prim eras dos 
tem poradas, no así en las tres ú ltim as en las que se 
p resen tó  especia lm en te  en el m es de febrero.

D. cucurb itáceas  apareció  con c ierta  frecuen 
c ia  en el cu ltivo  pero  siem pre en m uy bajas densi
dades.

L os daños se m anifestaron  por p resen tar en los
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fru tos verdes pun tos pardos y duros observab les 
ex te rio rm en te  y en fo rm a correspond ien te , bajo la 
ep iderm is, la  pu lpa  se to rna  b landa y cam bia  de 
color. C uando  los fru tos a tacados son pequeños se 
desp renden  de la p lan ta; si esto  no llegase a ocurrir 
pueden  m arch itarse , y el sitio  donde han sido da
ñados se seca, p roduc iéndose  c ica trices que con el 
tiem po  se agrie tan , defo rm ando  el fruto. C uando 
las ch inches atacan bro tes y hojas, p roducen  tam 
bién  su m arch itam ien to .

H O M O P T E R A

A p h id id ae

L as pob lac iones de pu lgones sólo adquirieron 
re lev an c ia  en las dos p rim eras cam pañas (1993 y 
1994).

L as espec ies que p resen taron  m ayor densidad 
de pob lac ión  fueron  el «pulgón  verde del du 
raznero» : M. p ers ica e  y el «pulgón de la papa» M. 
euphorb iae  (F igura  2). El p rim ero  fue el m ás 
abundan te  y se ubicó  p referen tem ente  en las hojas 
d esarro lladas de la p lan ta  m ien tras que el segundo 
lo h izo  en los brotes. A m bos p rovocaron  defo rm a
ciones en las hojas.

En m enor m edida se detec taron  al «pulgón  del 
algodonero»  A. gossyp ii y del po ro to  A p h is  fabae.

A leirod id ae

Se detec tó  la p resencia  de T ria leurodes  sp. en 
la segunda y tercera  tem porada  del cu ltivo . Las 
ninfas se ubicaron en el envés de las ho jas de los 
estratos inferiores de la p lan ta  desde  p rincip io s de 
febrero  hasta  fines de m arzo, p roduciendo  clo rosis 
y m uerte de hojas.

L E P ID O P T E R A

El cultivo  fue atacado  en las p rim eras cam p a
ñas por dos especies: H elio th is  sp. (N octu idae) y el 
«m arandová de las so lanáceas»  M. sexta  p a p h u s  
(S ph ing idae).

L a larva de H elio th is  sp. a taca  los fru tos verdes 
de la p lan ta  p rovocando  hoyos pro fundos que son 
en trada de agua y de patógenos desm ereciéndo lo s 
com ercialm ente. A pareció desde m ediados de enero 
hasta fines de febrero , aunque deb ido  a su escasa  
población  sólo afectó  al 1 % de los fru tos.

Las larvas del «m arandová de las so lanáceas»  
aparecieron desde fines de enero  hasta  p rinc ip ios 
de m arzo, p roduciendo  una escasa defo liac ión  ya 
que su población  nunca alcanzó  niveles s ign ifica 
tivos (m áxim o de 0,2 la rvas/p lan ta).

C O L E O P T E R A

N inguna especie-p laga  pertenec ien te  a este 
orden llegó a n iveles de población  sig n ifica 
tivam en te im portan tes com o para  causar daños y 
sólo algunas aparecieron  en el cu ltivo  en form a 
ocasional, siendo las m ism as el «gorgo jo  del tom a
te» P. m uriceus  (C urcu lion idae), «vaqu ita  de San 
A ntonio» D. spec io sa , C olasp is  sp., «pu lguillas»
E. a rg en tin ien sis  y C hrysod ina  sp ., (C h ryso - 
m elidae) y «falso  b icho m oro» E picau ta  a tontaría  
(M eloidae) todos ellos defo liadores.

En cam bio  fue abundan te  la p resenc ia  de los 
C occinellidae: «vaqu ita  de San José» , C ycloneda  
san g u ín ea , «vaquita  variada»: E riop is connexa  y  
«vaquita  de m anchas convergen tes» : H ippodam ia  
convergens  a lim en tándose  de pu lgones, huevos 
de lep idópteros y ácaros.
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A C A R IÑ A

L a  p re s e n c ia  de  « a ra ñ u e la  ro ja  co m ú n »  
Tetranychus urticae  fue constan te  en todos los 
años a p a rtir de fines de enero  y en las tres prim eras 
cam pañas arrasó  con el cu ltivo  a fines de febrero.

L as arañuelas al p rinc ip io  se ubicaron en el 
envés de las hojas p roduciendo  una clorosis leve en 
algunas p lan tas. A  m edida que el a taque progresó , 
los ácaros cubrieron  las m ism as c.on una abun
dan te  te la  y fina lm en te  se secaron. L os frutos 
tam bién  se v ieron afectados p resen tándose  p eque
ños y pun teados.

CON CLU SIO NES

1.- El orden  H em ip tera  fue el que p resen tó  m a
yor frecuenc ia  de aparición.

2.- En las cam pañas 1993 y 1994 fueron P. 
p ic ta  y A. a lbopuncta tu s  las p rincipales especies, 
no p resen tándose  N. viridula . D esde 1995 hasta 
1997 p redom inaron  P. p ic ta , N. viridu la  y A. a l
bo p u n c ta tu s , en ese orden de im portancia.

3.- Los H om optera  m ás abundan tes fueron  los 
A ph id idae  M. pers icae  y M. euphorb iae  y  en 
m eno r m ed ida  A. g o ssy p ii y  los A le iro d id a e  
Tria leurodes  sp. sólo en la 2a. y 3a. tem porada.

4 .- T. urticae  se p resen tó  todós los años a rra 
sando con el cu ltivo  a fines de febrero , p rin c ip a l
m ente en las tres p rim eras cam pañas (1993, 1994 
y 1995).

5 .- A p a rec ie ro n  p lag as  o c a s io n a le s  co m o  
H elio th is  sp. y M. sexta  p a p h u s  (L ep idop tera), P. 
m uriceus, D. sp ec io sa , C olasp is  sp., C hrysod ina  
sp. y E. a tom aria  (C oleóptera).

6 .- L a presencia  de los C occ ine llidae  «vaqu ita  
de San Jo sé ,»  C. sa n g u ín ea , «vaqu ita  variada»  E. 
connexa  y  «vaquita  de m anchas convergen tes»  H. 
convergens , fue abundan te  en todas las tem p o ra 
das.
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