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Dinámica estacional de ácaros fitófagos y depredadores 
(Acari: Tetranychidae; Phytoseiidae) en plantaciones 
comerciales de manzano de Argentina, con prácticas 
de desherbado alternadas 

L. M . MONETTI 

Las poblaciones de arañuelas rojas (Acari: Tetranychidae) constituyen un problema 
relevante en plantaciones frutales de Argentina, a causa de los graves daños que éstas 
causan en las hojas de los cultivos comerciales y por ende, a la economía derivada de la 
actividad frutícola. En cultivos de frutas de pepita del SE de la provincia de Buenos 
Aires, con tratamiento fítosanitario, Panonychus ulmi (Koch) y Tetranychus urticae 
(Koch) constituyen las dos especies más comunes, y a ellas se asocia el depredador Neo-
seiulus californicus (Me Gregor). En el manejo integrado de dichos cultivos es esencial 
tener en cuenta las prácticas de cultivo del productor, entre ellas, el desherbado. En este 
trabajo se estudió la presencia y abundancia de las dos especies de arañuelas, y su rela
ción con la presencia de depredadores, en condiciones alternadas de desherbado mecá
nico. Los resultados mostraron que tanto P. ulmi como N. californicus alcanzan su pico 
máximo de abundancias y prevalencias durante el verano (diciembre-enero). El cese en 
la práctica de desherbado motivó la infestación por T. urticae, especie no registrada en 
la plantación hasta ese momento. Los ácaros depredadores presentaron una dinámica 
estacional influenciada tanto por los agroquímicos como por la presencia de vegetación 
herbácea, resultando en niveles poblacionales bajos, no suficientes para controlar la 
plaga. Se discute en base al equilibrio en las prácticas de selección de malezas y a los 
cronogramas de fumigación. 

L. M. MONETTI. Laboratiro de Artrópodos, Fac. Cs. Ex. y Naturales. Universidad Na
cional de Mar del Plata. Funes 3350, (7600) Mar de Plata, Argentina. 
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INTRODUCCIÓN 

Tanto Panonychus ulmi (Koch), la «ara
ñuela roja europea», como Tetranychus urti
cae (Koch), la «arañuela roja común», son 
especies plaga comunes en plantaciones de 
frutales y están ampliamente distribuidas en 
todo el mundo. Estos ácaros ocupan mayor
mente plantaciones comerciales, a causa de 
la gran resistencia que han adquirido frente 
a los diversos pesticidas utilizados (VAN DE 
VRIE et ai, 1972 y SMITH MEYER, 1987). El 

acaro Phytoseiidae Neosieulus californicus 
(Me Gregor) es un depredador común en 
plantaciones de manzanos de Uruguay 
(CARBONELL y CRISCI, 1972). Su presencia 
en plantaciones de manzanos de climas tem
plados en el sudeste de la provincia de Bue
nos Aires concuerda con los relevamientos 
realizados en países vecinos, y confirman 
los registros de DE MORAES (1986). 

En la Argentina, las arañuelas rojas cons
tituyen un problema relevante en la explota
ción frutícola, actividad que representa uno 
de los ingresos más importantes en las eco-



nomías regionales y a nivel nacional. Las
manzanas ocupan el segundo lugar dentro
de la producción de frutales, correspondien-
do a la pcia. de Buenos Aires el 2% del total
de la producción del país. Sin embargo, no
son muchos los estudios en referencia a la
mencionada plaga, siendo éstos básicamente
taxonómicos (VERGANI, 1950; Rossi 1961
y 1978).

Entre 1990 y 1993 se han desarrollado
una serie de estudios intensivos para inter-
pretar el comportamiento de las poblacio-
nes de ácaros fitófagos y depredadores en
plantaciones comerciales de manzanos del
sudeste de la pcia. de Buenos Aires, a fin de
evaluar las posibilidades de control de
dicha plaga mediante herrramientas natura-
les. Los estudios revelan que la presencia
de estas especies y su variación en abun-
dancia y prevalência, presentan fluctuacio-
nes importantes de acuerdo a numerosos
factores interactuantes, entre ellos, el cro-
nograma de fumigación (MONETTI y
FERNÁNDEZ, en prensa), la variedad de
manzano afectada y las condiciones meteoro-
lógicas (MONETTI, 1994).

Las prácticas de cultivo efectuadas por el
productor, como la poda, el riego y la elimi-
nación de la cobertura herbácea también re-
sultan factores escenciales a tener en cuenta,
como modificadores del habitat que ocupan
los ácaros en los agroecosistemas (CROFT y
HULL, 1983).

En este estudio, se analizó la dinámica es-
tacional de Tetranychidae y Phytoseiidae
hallados en el cultivo de manzanos de la va-
riedad Spur Red Delicious, con tratamiento
fitosanitario y con práctica de desherbado
alternada (básicamente de tipo mecánico),
a fin de evaluar el efecto de dicha práctica
de cultivo en la diversidad de ácaros del
agroecosistema.

MATERIALES Y MÉTODOS

Las muestras fueron tomadas en una plan-
tación comercial de manzanos tratada perió-

dicamente con fitosanitarios, situada a 39
km al norte de la ciudad de Mar del Plata,
ciudad ubicada en el sudeste de la pcia. de
Buenos Aires.

Los árboles estaban en cuadros de cultivo,
de aproximadamente 1,5 hectáreas cada
uno, dispuestos en filas. Los mismos perte-
necían a la variedad Spur Red Delicious,
que constituyen compactos mutantes de la
variedad Red Delicious. Dichos árboles se
podan en forma de abanico, a causa de sus
características morfológicas: son árboles
más pequeños, con menor número de ramas
laterales (Fig. 1). Las ramas de estos árboles
estaban sostenidas por hileras de alambre
que recorren toda la fila de manzanos, de
manera que las ramas de un árbol se hallan
en contacto directo con las del siguiente, es-
tando separados sus troncos por unos 4 me-
tros. La edad de los mismos era de aproxi-
madamente 6 años.

Los cuadros de cultivo presentaron pro-
tección de cortinas forestales de vientos,
constituidas por acacias (Acacia sp.), Olmos
(Ulmus sp.) y Alamos (Populus sp.). La co-
bertura herbácea subyacente, estuvo com-
puesta principalmente por trébol blanco
(Trifolium repens), Diente de León (Taraxa-
cum sp.) y Veronica sp. Dicha cobertura fue
periódicamente eliminada durante la tempo-
rada 1991/92, por el corte directo mediante
podadoras o bien mediante rotura de terreno
por arados. Durante la temporada 1992/93,
dicha cobertura se mantuvo sin cortar, al-
canzando ésta una altura de aproximada-
mente 50 cm. La irrigación se efectuó por
flujo terrestre, no habiéndose utilizado en
ningún momento riegos por aspersión o sis-
temas de anegamiento, ya que las condicio-
nes climáticas húmedas de la zona no lo re-
quirieron.

La plantación fue fumigada periódica-
mente a intervalos regulares, según las nece-
sidades y criterio del productor, con insecti-
cidas, acaricidas, fungicidas y coadyuvan-
tes. Durante el primer año, se aplicaron
principalmente paratión, metamidofós (in-
secticidas órganofosforados) y Posse® (aca-
ricida carbamatado). Durante el segundo, se



Fig. 1.-Disposición de los manzanos de la variedad Spur Red Delicious en el agroecosistema estudiado.

aplicó mayormente dimetoato (insecticida
órganofosforado) y menos frecuentemente
metamidofós y Peropal (acaricida orgánico
de estaño). Dichos agroquímicos se aplica-
ron mediante un tractor con sistema de as-
persión, que lleva un tanque de 200 litros de
capacidad.

Para efectuar el muestreo se seleccionaron
mensualmente cinco árboles, desde marzo
de 1991 hasta marzo de 1993, colectándose
75 hojas al azar de cada uno de ellos. Dicho
número constituyó nuestra unidad de mues-
treo, a la que se refirieron posteriormente
los parámetros calculados. Una vez en el la-
boratorio, las hojas fueron observadas cui-

dadosamente bajo microscopio estereoscó-
pico en el haz y envés. El conteo de los áca-
ros se llevó a cabo por el método directo, es
decir, se contaron todos los ácaros que se
observaron (SABELIS, 1985). A partir de
cada muestra mensual se calcularon los si-
guientes parámetros: Abundancia (número
total de organismos presentes en la unidad
muestral, para cada especie) y prevalência
(porcentaje de hojas infestadas, del total de
hojas muestreadas); (MARGOLIS et al.,
1982). Para el cálculo de los tests se utilizó
el programa SYSTAT version 3.0. Todos
los tests se compararon con un nivel de sig-
nificación de p < 0,05.



RESULTADOS

En el Cuadro 1 se muestran los valores de
abundancia de P. ulmi y T. urticae para todo
el período de muestreo. De la misma se des-
prende que T. urticae sólo mostró una infes-
tación importante en el período enero y fe-
brero de 1992, coincidiendo con el cese de
la práctica de corte de la cobertura herbácea,
apareciendo en muy baja densidad durante
el mes de mayo del mismo año. Dichas
abundancias fueron menores que las de P.
ulmi para los mismos meses.

La Figura 2 muestra las fluctuaciones en
abundancia de P. ulmi y T. urticae indicán-

dose en cada caso los momentos de fumiga-
ción (a causa de las grandes variaciones en-
contradas, se utilizó la función del logarit-
mo). La figura muestra importantes fluctua-
ciones de abundancia para P. ulmi, alcan-
zando esta especie elevados valores de den-
sidad. Se hallaron dos picos marcados, el
primero durante el verano de 1992, y el se-
gundo hacia fines de la primavera de 1992 y
durante el verano de 1993.

Las diferencias entre las abundancias me-
dias de las estaciones del año resultaron sig-
nificativas entre el verano y la primavera
(tobs: 2,24, tcn't: 2,23) y entre el verano y el
otoño (tobs: 3,02, tcrít: 2,23) y no lo fueron

Cuadro 1.-Valores de abundancia y prevalência de P. ulmi y T. urticae
durante todo el período de muestreo



comparando primavera y otoño (tobs: 1,59,
tcrít: 2,23; p < 0,05).

Las prevalencias de P. ulmi y T. urticae
para los 20 meses muestreados también se

presentan en el Cuadro 1. Las variaciones
de las mismas se muestran en la Figura 3 (se
gráfico en función del logaritmo de la pre-
valencias, de manera similar a lo ocurrido

Fig. 2.-Variaciones mensuales en las abundancias de P. ulmi y T. urticae. Las flechas indican los momentos de fumigación.

Fig. 3.-Variaciones mensuales en las abundancias de N. californicus.



para las abundancias). En general, las fluc-
tuaciones de las prevalencias acompañan a
las de las abundancias.

Las diferencias entre las prevalencias me-
dias resultaron significativas comparando
verano con primavera (tobs: 5,99, tcrít:
2,23), verano con otoño (tobs: 5,69, tcrít:
2.23), y primavera con otoño (tobs: 3,46,
tcrít: 2,23; p < 0,05).

Los depredadores asociados a las arañue-
las en la plantación fueron frecuentes princi-
palmente durante los períodos estivales. Las
abundancias se presentaron mayores para el
verano 1992/93 que para el anterior, acom-
pañando este gran aumento de depredado-
res, un aumento importante de arañuelas, ya
mencionado (Fig. 4).

El test de comparación de medias demos-
tró diferencias significativas entre las esta-
ciones, marcando que la estación con mayo-
res abundancias de Phytoseiidae es el vera-
no (ver/oto tobs: 3,45, tcrít: 2,57; ver/prim
tobs: 3,79, tcrít: 2,57; oto/prim tobs: 2,41,
tcrít: 2,23).

DISCUSIÓN

Nuestro estudio revela una infestación
principal de manzanos por parte de P. ulmi,
seguida de una infestación secundaria de 7".
urticae. A dichos fitófagos se asocia una
única especie depredadora de Phytoseiidae,
N. californicus (Me Gregor). Idénticas aso-
ciaciones han sido halladas en agroecosiste-
mas de manzanos en Uruguay (CARBONELL
y Cusía, 1972) y en España (COSTA-COME-
LLES et al, 1990; COSTA-COMELLES y Avi-
LLA, 1992).

La fumigación periódica de la plantación
estuvo íntimamente relacionada con infesta-
ciones marcadas y continuas de arañuelas,
acompañadas de bajas abundancias de de-
predadores Phytoseiidae, los cuales no lo-
graron un control eficiente sobre los fitófa-
gos. Este hecho estaría de acuerdo con lo
postulado por la Hipótesis de Inhibición del
Depredador (VAN DE VRIE et ai, 1972).

Los meses de mayor importancia en la in-
festación por Tetranychidae corresponden a

Fig. 4.-Variaciones mensuales en las abundancias de N. californicus.



finales de la primavera y todo el verano. Los
incrementos en la abundancia de los fitófa-
gos para esta época acompañan cronológica-
mente a la madurez del órgano hospedador
(hojas), coincidiendo las mayores abundan-
cias con la época de madurez de los frutos.
En este sentido, la duración del día y la tem-
peratura son factores íntimamente relaciona-
dos con el incremento de las poblaciones de
fitófagos, ya que la mayor parte de las espe-
cies de arañuelas demuestran desarrollos
más rápidos a medida que las temperaturas
se elevan (HERBERT, 1981; CONGDON y
LOGAN, 1983; PERRING et al., 1984a y
1984b; WERMELINGER et ai, 1991). En cli-
mas fríos, se producen altas mortalidades de
larvas y huevos de P. ulmi (TUOVINEN,
1992). La combinación de todos los factores
mencionados influirían sustancialmente, de
manera que las condiciones climáticas esti-
vales del SE de la provincia de Buenos
Aires favorecerían el crecimiento de las po-
blaciones de los fitófagos durante el verano.

Las fluctuaciones en las prevalencias
acompañan a las de las abundancias. Esto
significa que, en general, existen mayores
porcentajes de ocupación de hojas durante
el verano, cuando las abundancias son ele-
vadas. La interferencia intraespecífica pro-
vocada por un apiñamiento en el microhábi-
tat dificultaría el desarrollo de las arañuelas,
a la vez que generaría un aumento del daño
en la fuente de alimento, por lo que ante de-
terminadas densidades, los ácaros tenderían
a trasladarse a otras hojas u otros árboles
por medio de la dispersión (KENNEDY y
SMITLEY, 1985). De esta manera, prevalên-
cia y abundancia están relacionados muy es-
trechamente.

La íntima relación existente entre los áca-
ros depredadores y las presas deriva en má-
ximas abundancias de N. californicus duran-
te la estación estival. Se hallaron bajas
abundancias de N. californicus al inicio de
la temporada de floración (septiembre), co-
menzando a incrementarse las mismas a
partir de fines de la primavera y principios
del verano (noviembre-diciembre). A este
respecto, M A y LAING (1973) determinaron

que la temperatura, la tasa de desarrollo, el
çomsumo de presas y la oviposición de N.
chilenensis varían directamente con la tem-
peratura, encontrando que los valores ópti-
mos son entre 25 y 32 °C. Evidentemente,
dichas temperaturas estarían vinculadas con
verano. A diferencia de lo que ocurre con la
mayor parte de las especies de arañuela, los
Phytoseiidae son, en general, más abundan-
tes en zonas más húmedas, y por ello están
muy relacionados con los tipos de cultivos
geográficamente establecidos en los diferen-
tes climas. Este aspecto tiene gran relevan-
cia en lo que respecta a la liberación de Phy-
toseiidae para implementar controles bioló-
gicos. En el caso particular de la zona del
sudeste de la provincia de Buenos Aires, las
condiciones de humedad ambiente serían al-
tamente favorables para el establecimiento
de las poblaciones de Phytoseiidae y por lo
tanto para un posible control biológico.

Existen variaciones en cuanto a la presen-
cia de depredadores si comparamos las dos
temporadas analizadas, ya que sus abundan-
cias se muestran superiores en el segundo
período (92/93). Durante el primero, tanto el
fosforado parathión, como el funguicida
mancozeb® fueron aplicados intensivamen-
te. Si bien N. californicus ha alcanzado re-
sistencias a ciertos órganofosforados, dichos
productos son altamente tóxicos para N. ca-
lifornicus (CROFT y STRICKLER, 1983; ZA-
CHARDA y HIUCHY, 1991; SMITH y PAPA-
CECK, 1991). En el período 92/93 los pesti-
cidas mayormente utilizados fueron otros
órganofosforados, como el dimetoato, que
presenta bajo índice de toxicidad (THEILING
y CROFT, 1988) y acaricidas de tipo com-
puesto triazolidínico, que serían más especí-
ficos hacia las arañuelas.

Un aspecto sumamente interesante en el
presente estudio es la aparición de T. urticae
en la plantación, que sólo ocurrió durante la
temporada 1991/1992, abarcando los meses
de enero y febrero. Dicha infestación, de sólo
dos meses, podría relacionarse con factores
climáticos y con las prácticas de cultivo.

Los datos meteorológicos recopilados
muestran que la temperatura mínima y la



humedad promedio son levemente superio-
res en la primavera y el verano de esa tem-
porada que en la posterior (1991/92: tmín =
3,03° C; hum = 68,3%; 1992/93: tmáx =
2,76° C; hum= 6 4%), mientras que las pre-
cipitaciones fueron marcadamente mayores
(1991/92 prec. = 102,35 mm; 1992/93 prec.
= 69,8 mm). Tales diferencias podrían haber
contribuido a una ocupación de la especie
en cuestión, ya que KREITER (1992a y b)
considera que climas cálidos y secos no sólo
favorecen la reproducción de las arañuelas,
sino también el desarrollo de un porcentaje
de cobertura herbácea importante que alber-
ga a dichos organismos. La hierba predomi-
nante en la plantación fue Trifolium repens,
cuya floración ocurre en primavera, y alcan-
za mayor es coberturas durante períodos cá-
lidos y húmedos, por lo que un mayor desa-
rrollo del hospedador permitiría una mayor
disponibilidad de habitat para la coloniza-
ción de T. urticae. Sin embargo, es poco
probable que ese factor por sí sólo haya sido
a causa principal.

Sin lugar a dudas, las prácticas de desher-
bado realizadas por el productor constituyen
un factor fundamental. Se sabe que el desa-
rrollo de las poblaciones de T. urticae de-
pende en gran parte de la presencia de hos-
pedadores alternativos, mayormente male-
zas. Sus individuos pasan el invierno en la
cobertura herbácea subyacente a las planta-
ciones frutales, donde se reproducen durante
la primavera. Posteriormente, ingresan en
los árboles provocando serias infestaciones
a mediados o fines del verano (VAN DE
VRIE et al, 1972; BAILLOD et al, 1989;
FLEXNER et al, 1991). La utilización de
herbicidas altera ese ingreso tardío, produ-
ciendo efectos de repelencia que desencade-
nan invasiones tempranas en los árboles, en
busca de ambientes más estables o favora-
bles (MAGNIEN y SENTENAC, 1989; VALEN-

TÍN et al, 1989; KREITER et al, 1992a y b).
Dichos productos pueden a su vez, resultar
muy tóxicos para los fitófagos (MOTHES-

WAGNEReía/., 1988; KREITER et al, 1989).
La presencia de abundante cobertura her-

bácea disponible para la colonización de T.

urticae ha sido probablemente la principal
causa de su aparición en esta plantación de
manzanos. Durante la segunda temporada
no se realizaron prácticas de desherbado en
los cuadros estudiados debido a que, durante
ese período, la producción en los mismos
estuvo fuertemente disminuida, a causa de
los ataques de Carpocapsa sp. El manteni-
miento de la cobertura herbácea habría per-
mitido el desarrollo de poblaciones de esta
especie de arañuela, ingresando en los árbo-
les a mediados del verano, momento en que
normalmente esta especie comienza a infes-
tar y dañar seriamente las hojas (VAN DE
VRffieía/., 1972).

Las especies de malezas halladas en esa
plantación constituyen un buen habitat para
el desarrollo de estos organismos, ya que el
trébol blanco, especie dominante, es una
planta perenne, que ofrece protección a la
especie plaga durante todo el período de
producción del cultivo. Veronica sp y Tara-
xacum sp, son también plantas perennes de
desarrollo predominante durante el verano.

Surgen del presente estudio efectos con-
tradictorios en referencia al mantenimiento
de la vegetación herbácea, ya que ésta ha-
bría permitido también la colonización por
depredadores, efecto que resulta positivo
para el control de las especies dañinas. Sin
embargo, en nuestro trabajo éstos no pudie-
ron suprimir efectivamente las poblaciones
de ninguna de las dos arañuelas, probable-
mente por los mayores efectos negativos de
los pesticidas.

Si bien T. urticae es capaz de desplazar
competitivamente a P. ulmi en invernaderos
(FOOTT, 1962 y 1963), nuestros resultados
mostraron que en ningún momento las po-
blaciones de T. urticae desplazaron a las de
P. ulmi. Por el contrario, las abundancias de
esta última especie siempre fueron mucho
mayores que la de la primera, coexistiendo
ambas mayormente en el envés de las hoja.

Dentro de un sistema altamente complejo
como el agroecosistema, el papel que desem-
peña la vegetación subyacente a la planta-
ción, como habitat alternativo es un factor
clave a tener en cuenta en estudios integra-



dos. El análisis de las especies herbáceas fa-
vorables para el desarrollo de depredadores
y no asociadas a especies fitófagas, el uso
de herbicidas adecuados para dicha selec-
ción y el establecimiento de obstáculos arti-
ficiales que protejan a los depredadores de
condiciones climáticas adversas, son aspec-
tos que serán tenidos en cuenta en el futuro
control de las poblaciones de arañuelas
rojas, en los cultivos del sudeste de la pro-
vincia de Buenos Aires.
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ABSTRACT

MONETTI, L. N., 1994: Seasonal dynamics of phytophagous and predacious mites
(Acari: Tetranychidae; Phytoseiidae) in commercial apple orchards of Argentina, with
alternant weed control practices. Bol. San. Veg. Plagas, 21(2): 231-241.

Spider Mites populations (Acari: Tetranychidae) are a great problem in fruit or-
chards of Argentina, because of the serious damage they cause to the leaves of com-
mercial cultures and consequently to the economy related with fruit exploitation. Che-
mically treated pomme orchards of SE Buenos Aires Province are infested mainly by
Panonychus ulmi (Koch) and Tetranychus urticae (Koch), and they are associated with
predacious mite Neoseiulus californicus (Me Gregor). In the integrated management of
these orchards is essential to consider producer's culture practices, mainly the weed
control.

In this paper, spider mites presence, abundance and prevalence and its relation with
predacious mites is studied, in alterned condit ions of mechanic weed control. Results
showed that P. ulmi and N. californicus both reach their highest peak of abundances
and prev alences in summer (December-January). The stop of weed mechanic cutting
caused the infestation by Tetranychus urticae. This species have never been registered
before in our study. Predacious mites showed a seasonal dynamics influed by pestici-
des and the presence of weeds. Under the combination of these factors, their low popu-
lation level was not enough to control the pest. The equilibrium between weed selec-
tion practices and spraying schedules is discussed.

Key words: Panonychus ulmi, Tetranychus urticae, Neoseiulus californicus,
groundcover.
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