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Funcionalidad biológica y poblacional de Neotoxoptera formosana
(Takahashi) (Hemiptera: Aphididae) sobre siete cultivares de
ajo (Allium sativum L.) en condiciones de laboratorio

A. VASICEK, F. R. LA ROSSA, A. PAGI,ION1, S. LANATI, M. LóPEz

Cohortes de Neo^o.cnp^erc, fbrmoseutn (Takahashi) fueron criadas sobre los cultivares
de ajo (Allium .rnrirwn) Licán, Morado, Nieve, Norteño, Perla, Sureiio y Unión a 20 ^
I°C, 70^% de humedad relutiva y 14:10 horas (fotofase: escotofase). En esas condicio-
nes, el período ninfal fue más largo en el cv. Norteño con 9, I I días y el más corto curres-
pondió a Nieve con 6.d7 díxs. Sin embargo el período reproductivo duró apenas 10.7 días
en Norteño mientras yue en Nieve y Perla se extendió por espucio de I S y casi 18 díati
y cerca de 28 días en Sureño y Unión. Esto intluyó igualmente sobre la lon^±evidad yue
resultó mayor en estos últimos con cerca de 40 días. A pesar yue no hubo diferencixs xig-
nificativas en la tasa reproductiva neta (R^^) entre las cohortes criadas sobre Murado.
Licán, Sureño y Unión (77 á SS 4/Q/generación), la tasa intrínseca de incremento natu-
ral fue mayor sobre Morado (r^„= 0,275 4/4/día). Si bien N. Jbrmna^u,ro no fue halladu
aún en la zona de producción de ajo en Ar^entina es neccsariii udvertir yue después dc
una posible introducción, el áfido podría multiplirarse más rápidamente sobre Morado
dehid^, u yuc expresa mejor su potencial reproductivo resperto de los otros cultivares
cstudiu^l^u.
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INTRODUCCIÓN

Neotoxo^^tern fi^rn2osana (Takahashi,
1921), conocido en el mundo como "onion
aphid", es una importante plaga en cultivos
comerciales de cebolla, ajo, puerro y cebolla
de verdeo, no solo por los daños directos
causados al punzar y succionar los tejidos
vegetales tiernos, sino también por los daños
indirectos, en su rol de vector de fitovirus
(Mta-c^ FILHO ct al., 2005, Po^rENZA et c^/.,

2005). De amplia distribución ^eográfica, ha

sido citado en China, Taiwan, Corea, Austra-
lia, Nueva Zelanda, Hawaii y América del

Norte, (BLACKMAN & EASTOP, 1985). En

Europa se ha verificado su presencia en Fin-

landia (EPPO, 2005) e Italia (BAkBAGALLo

áC CIAMPOLINI, 2000). En América del Sur

fue citado en Venezuela (CEKMELLI, 1990);

en Chile (STA ĉt er c^L, 1994) y en Brasil

(SouzA-SILVA e ILHAaco, 1995). En Argenti-

na las detecciones y los posteriores estudios
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de su biología se realizaron a partir de fines
de los 90's (VASIC^K et crl., 2000, 2001,
2005a, b). En Japón (SAKO et al., 1990) y en
Guam (WALL, 2000), citan a N. formosuna,
como transmisor de virus, tales como el Gar-
lic Latent Carlavirus (GLCV) y Papaya
Ringspot Virus (PRV).

Cuando individuos de N..forrnosaua inva-

den y colonizan los cultivos, rápidamente

desarrollan profusas colonias que cubren

hojas y tallos de hospederas del género

Allium; su aparición se registra frecuente-

mente desde emergencia-brotación y luego

durante todo el ciclo; aunque también se lo

ha citado atacando bulbos en almacenamien-

t0 (LANGE, 1944; BLACKMAN óL EASTOP,

1985). Los daños se manifiestan mediante

necrosis de los tejidos afectados, deshidrata-

ción general y muerte de las jóvenes plantas,

como fuera observado por los autores; obli-

gando en ocasiones a la resiembra y compli-

cando el manejo de cultivos comerciales.

Si bien el átido ha sido citado en varios

países, no se han encontrado antecedentes

sobre su biología y comportamiento, a

excepción de las realizadas en Argentina

sobre ajo (Allirnn .rutivum L.) (VASICeK et uL,

2000); ciboulette (Alliunr schoenoprcrssunl

L.) (VASICEK et a/., 2001); cebolla (Alliunr

cepu L) (VASICEK et al., 2005a); cebolla de

verdeo (A!/ium ,fistolosurn L.), echalote (A.

asculonicum L.) y puerro (A. porrum L.)

(VASICEK et al., 2005b). La fecundidad y
supervivencia de los áfidos son intluenciadas

cuando se desarrollan sobre variedades dife-
rentes, aspecto muy importante en el fitome-

joramiento (LARA et al., 1978, 1979) y sobre

todo en el manejo integrado de plagas. Estas

estimaciones fueron utilizadas para evaluar

resistencia en plantas (Le Roux et al., 2004)

y como patrón para seleccionar enemigos

naturales (ScHÓLLER & HASSAN, 2001; P^,R-

DIKIS c^C LYKOURESSIS, 20n2; TONG-XIAN,

2005 ) .

De acuerdo a los escasos antecedentes
referidos a la funcionalidad biológica y
poblacional de N. formoscrucr, tanto como
por su presencia habitual en liliáceas cultiva-
das y, con el objetivo de aportar informacicín

para su mejor conocimiento, el presente tra-
bajo tiene como propósito evaluar la intluen-
cia de siete cultivares de ajo en relación a los
parámetros biodemográticos del áfido, bajo
condiciones controladas y permitir así esbo-
zar estrategias de control en el marco del
Manejo Integrado de Plagas (MIP).

MATERIAL Y MÉTODOS

Las crías masivas de N. formnsancr se lle-
varon a cabo en el insectario de la Cátedra de
Zoología Agrícola (FCAyF-UNLP, Buenos
Aires, Argentina), sobre bulbillos de ajo
(Alliunr sntivum L.) en brotación de los cul-
tivares Morado INTA, Licán INTA, Norteño
INTA, Nieve INTA, Perla INTA, Unión FCA
y Sureño INTA, procedentes de la provincia
de Mendoza (Argentina). Para los bioensa-
yos se utilizaron recipientes de plástico de
60 cm3 conteniendo tierra, mezclada con 1/3
de compuesto orgánico esterilizado en auto-
clave a 120°C, 1 Kg/cm', durante 1 h, repi-
tiendo este procedimiento a las 48 h(DHiN-
GRA & StNCLAIR, 1985), cerrados con una
tapa perforada que permitía la emergencia
del brote, y otro orificio por el cual se inyec-
taba agua; se protegieron con envases trans-
parentes de idénticas características, cubier-
tos en la parte superior con una malla de tul.
Se dispusieron individualmente hembras
partenóginas ápteras sobre los brotes de ajo,
a las que se dejaron producir descendencia
durante 24 h; luego se retiraron todos los
individuos menos uno, obteniéndose simul-
táneamente 2 cohortes de 30 ninfas neonatas
iniciales para cada uno de los 7 cultivares. Se
conformaron así l4 cohortes, totalizando el
estudio sobre 420 individuos. Los bioensa-
yos se mantuvieron en una cámara a 20 ±
I°C; 14:10 horas (fotofase: escotofase) y
aproximadamente 70 % de humedad relati-
va. A diario se registraron los cambios de
estadio, el número de insectos muertos y los
nacimientos, a partir de haber alcanzado el
estado adulto. El material vegetal se renovó
de acuerdo a las necesidades. Los paráme-
tros obtenidos fueron: a) período ninfal, defi-
nido como el tiempo que transcurre desde el
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nacimiento hasta la cuarta muda; b) período
pre-reproductivo, desde la cuarta muda hasta
la primera parición; c) período reproductivo,
considerado como el tiempo que transcurre
desde la puesta de la primera hasta la última
ninfa y d) período post-reproductivo, desde
ese momento hasta la muerte del átido. La
longevidad se consideró como la duración
total de vida y la fecundidad como la des-
cendencia promedio de los individuos (hem-
bras) que alcanzaron el estado adulto en cada
una de las cohortes. Estos valores fueron
comparados mediante ANOVA y test de
Tukey (HSD) con a= 0,05 y n= 60. A partir
de la confección de tablas de vida se estima-
ron los estadísticos vitales: supervivencia
por edades (lX); fecundidad por edades (mX)
y los siguientes parámetros poblacionales:
tasa neta de reproducción (Ro) (número de
hembras recién nacidas por hembra); tasa
intrínseca de crecimiento natural (rm)
(número de hembras por hembra por unidad
de tiempo); tiempo generacional medio (T);
tasa finita de incremento (^,) (número de
veces que la población se multiplica sobre sí
misma por unidad de tiempo) y tiempo de
duplicación (D) (número de unidades de
tiempo requerido por la población para
duplicarse en número) (SouTHwoo^, 1994)
y cuyas ecuaciones son las siguientes:

^ lrm^e - "' = 1 Ro =^hm,
r-^,

^, _ ln Ro

rm

Ecuación de Lotka

D _ In2

n„

donde: x= edad (días); e= 2,718...; In= loga-
ritmo natural. En virtud de que la Ecuación
de Lotka resulta dificil de derivar, el paráme-
tro rm se despejó mediante sucesivas itera-
ciones o repeticiones matemáticas de dicha
ecuación. Los cálculos se realizaron emple-
ando los programas Period y Tablavi (LA
Rossn y KnHN, 2003); este último aplica el
método "Jackknife" (H^^Tttv^ et al., 1990)
para obtener estimadores de los parámetros

demográficos, especialmente de aquellos
que surgen de ecuaciones difíciles de derivar,
y los correspondientes errores estándar, con
los cuales es posible efectuar comparaciones
entre las cohortes. Los resultados fueron
analizados mediante ANOVA y test de Tukey
con a= 0,05 y n=60. Las curvas teóricas de
crecimiento sobre cada cultivar se desarro-
Ilaron a partir de la ecuación:

N, = N,^^t

donde: Np y N^ : número inicial y final de

áfidos; ^: tasa finita de crecimiento; t:
tiempo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Con la finalidad de detectar la posible
influencia de los distintos cultivares de ajo
sobre la biología y la demografía del áfido,
se compararon los parámetros obtenidos. En
el Cuadro 1 se expone la duración media de
los estados juvenil y adulto, este último divi-
dido en tres etapas concernientes a la repro-
ducción. En todos los casos excepto en el
período pre-reproductivo, el análisis de la
varianza y luego la prueba de Tukey demos-
traron que las cohortes fueron influenciadas
por el cultivar sobre el cual se desarrollaron.
Así fue posible evidenciar sobre Nieve y en
menor medida Morado, Unión y Perla, una
mayor rapidez en alcanzar el estado adulto
respecto de los restantes. EI período repro-
ductivo fue más largo en Sureño y Unión,
resultando más breve en Norteño, que se
extendió por un lapso casi igual al del perío-
do ninfaL Asimismo los áfidos resultaron
menos longevos sobre Norteño y Nieve, a
pesar de la diferencia observada en la dura-
ción de la respectiva etapa juvenil. La mayor
longevidad total fue registrada sobre el culti-
var Sureño. EI período pre-reproductivo fue
uniforme en todos los casos y en el post-
reproductivo las diferencias fueron mínimas
y solo significativas entre las cohortes cria-
das sobre Licán y Nieve.

En cuanto a los parámetros demográficos
(Cuadro 2), se encontró que la tasa neta de
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Cuadro I. Duración media en días de Ios estados ninfal y adulto de Neotoxoptera formosana (Takahashi) sobre
siete cultivares de ajo (Alliun: sativmn).

Cultivar Ninfal Pre-reprod. Reproductivo Post-reprod. Longevidad

Norteño 9,] I a x 1 10,70 d 2,28 ab 23,10 e

Sureño 8,65 ab I 28,76 a 2,15 ab 40,57 a

Licán 8,32 b I 23.68 b 2,97 a 35,97 bc

Perla 7,71 c I 17,90 c I,73 ab 28,35 d

Unión 7,57 cd I 28,57 a 2,35 ab 39,40 ab

Morado 7,07 d I 24,47 b 2.15 ab 34,68 c

Nieve 6,47 e I I5.05 c 1,38 b 23.90 e

F ^ 44,66 61,07 2.77 55.80

HSD (S^Io) 0,585 3,760 1,26 4,07

n ^ 60 60 60 60 60

* Valores en la misma columna se^uidos por igual letra indican diferencias no significativas. Prueba de Tukey. HSD
(a = 0.05).

>' Valur F del ANOVA.
^ Númcm de .ífidus.

Cuadro 2. Yarámetros demográócos de Neotoxoptera formosana (Takahashi) sobre siete cultivares de ajo
(Allium sativune).

r ^tim Ri^ T T. D

Morado 0,275 ax 84,65 a 16,1 ] c 1,317 a 2,516 e

Licán 0?61 b 79.1 I a 16,75 bc I,298 b 2,657 de

Nieve 0,257 b 38,1 I c 14,21 d 1,293 b 2,689 d

Unión 0,254 b 77,71 a 17,14 b 1,289 b 2,729 cd

Perla 0,240 c 50.61 b 16 ^4 bc I^72 c 2,889 bc

Sureño 0236 c 78,05 a 18,49 a L266 c 2,940 b

Norteño 0,189 d 17:^R d 15,04 d I?(19 d 3,648 a

F ^ 75,93 87,97 49,44 73,90 88 ^0

HSD (5%a) 0,0134 I1,68 0,842 0,017 ] 0,168

n ^ 60 60 60 60 60

w Valor medio del parámetro demogrático.
x Valores en la misma columna seguidos por igual letra indican diferencias no signiticativas. Prueba de Tukey. HSD

(a = 0,05).
^ Valor F del ANOVA.
^ Número de áfidos.

reproducción (Ro) fue más alta en el cultivar
Morado junto con Licán, Nieve y Sureño,
registrándose la más baja en Norteño. Con
respecto al tiempo generacional medio (T), se
observó que sobre Sueño, el áfido necesita
más tiempo para completar una generación.
En cambio las generaciones pueden suceder-
se con mayor rapidez en los cultivares Licán

y Norteño. En virtud de que la tasa intrínseca
de crecimiento natural (rm) es un parámetro
que puede resumir las características vitales
de un áfido y resulta muy útil para comparar
individuos (o cohortes) de una o varias espe-
cies bajo diferentes condiciones (DIxoN,
1987), se advierte que las poblaciones de N.
formosana podrían expresar mejor su poten-
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Figura I. Curva teórict^ de crecimiento poblucionul de Neurn.rnpreru%a^mnsunu subrc sicte cullivares dr a.ju.

cial reproductivo sobre Morado mientras que,
en los restantes cultivares sería comparativa-
mente menor; el más bajo valor de este pará-
metro se registró sobre Norteño. En cuanto a
los restantes parámetros ^, y D, el primero
sigue igual tendencia yue la r^„ y el segundo
lo hace de manera inversa, estando ambos
estrechamente relacionados matemáticamen-
te. Con los parámetros obtenidos es posible
modelizar curvas potenciales de incremento
poblacional en f^mción del tiempo a partir de
un muestreo inicial simulado, mediante la
última ecuación (N^).

En ausencia de factores extrínsecos de
mortalidad y partiendo de una hembra parte-
nogenética de cualyuier edad por unidad de
muestreo, es posible inferir que la población
se incrementaría en alrededor de 3.900 hem-
bras sobre Morado en 30 días, mientras que
en Norteño sólo se Ilegarían a 300 en el
mismo lapso (Figura 1).

No han sido hallados trabajos yue aborden
específicamente esta temática en la bibliogra-

MORADO

LICAN

NIEVE

UN 1 ON

PERLA

SUREÑO

NORTET^O

fía mundial con los cuales discutir los resul-
tados aquí obtenidos, excepto el yue efectua-
ran los autores sobre un cultivar dc ujo no
precisado adquirido en el comercio (VASict:K
e^ ul., 2000). En aquella oportunidad el obje-
tivo era comparar el comportamiento de esta
especie con la con^enérica Nruto.iupterc^ o!i-
vei•i ( Essig) y los valores del conjunto de los
parámetros de N. forrnosnnu resultaron muy
similares a los hallados ayuí sobre el cultivar
Morado. Este último es el yue presenta
mayor riesgo, pues en él, el áfido expresa su
mayor potencial reproductivo.

Si bien N. f'c^i-rnuscrnn no ha sido hullado
aún en la provincia de Mendozu, principal
zona productora de ajo en la República
Argentina, se deberían recomendar constan-
tes monitoreos en campo a tin de detectar
tempranamente posibles infestaciones así
como extremar las medidas cuarentenarias
ante la entrada, en caso de producirse, dc
materiales liliáceos (bulbos) procedentes de
otras zonas o países.
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ABSTRACT

VASICHK A., F. R. LA ROSSA, A. PAGLIONI, S. LANATI, M. L(IPEZ.?^O7. BÍOIOgÍCaI and

populational functionality of Neoto.roptera fonnosancr (Takahashi) ( Hemiptera: Aphidi-
dae) on seven garlic cultivars under laboratory conditions. Bol. San. t/e,^. Pla,^as.33: 325-
331.

Cohorts of Neotaroptera fornmsnna (Takahashi) were reared on the garlic (Allium
sutivum) cultivars Licán, Morado. Nieve, Norteño, Perla. Sureño and Unión at 20 ^ I°C.
70% relative humidity and 14:10 h LD cycle. Under these conditions, the nymphul period
was longest on Norteño with 9,1 I days and the shortest was on Nieve with 6.47 days.
However, the reproductive period ticarcely lasted 10.7 days on Norteño whereas on Nieve
and Perla it has extended tbr I S and almost 18 darys and c.L 28 days on Sureño and Union.
This fact has inFluenced directly on the longevity that results longer in the last cultivars
with ca. 40 days. Despite significant differences were not found amon^ the net repro-
ductive rate (RII) of the cohorts reared on Morado, Licán, Sureño and Unicín (77 to 85
4/ 4/generation)- the intrinsic rate of natural increase was significantly higher on Mora-
do (r^„= 0,275 4/4/day). Although N. forrnusunct was not found in the garlic principal
produc[ive area of Argentina yet,it's necessary to advise that after a possible introduc-
tion, the aphid could rapidly multiply on Morado because it expresses better its repro-
ductive potential respect to the other studied cultivars.

Key words: life tables, intrinsic rate of increase, onion aphid.
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