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INTRODUCCION 

El.ácaro del bronceado del tomate, Aculops lycopersici 

(Massee), es una plaga cónsiderada de gran importancia en 

todo el mundo desde hace muchos años. La primera cita fue 

hecha en Australia por Tryo� (1917)º 

Acerca de su origen, como el de -su hosp.edero original, 

no hay· datos precisos. Se p:Lensa que puede ser originario de 

Australia, donde, además de haber sido ci�ado por primera 

vez,_ se encontraron varias especies ·de esta .familia. 

La primera denominación utili.zada para este ácaro fue 

Phyllocoptes ¿.;-y-copersici, .dada por Tryon ( 1917) sin descri

birlo, razón po� la cual no se v�lid6 dicho nombre. Su des

cripción fue publicada por Massee (1937), manteniendo la 

- misma denominación. ·En 1943, Bailey y Keifer, denominaron

?hyllocoptes destructor.a un e�iófido que contenía ciertas

dife!encias en las medidas corporales - con respecto a ·1a des

cripción precedente de Masse_e. _ En 1946, Keifer revisó el· gé '·
nero Phyllocoptes y colocó a·P. destructor en otro género,

Vasates. En un estudio posterior, Lam.b (1953) no encontró

diferencias significativas entre la descripción primaria 

de Massee y la formulada luego·por Keifer, por lo que llegó 

a la conclusión de que ambos deb_erián ser. sin6nimos, desig.,.. 

nando,� Vasates lycopersici ( Massee, 1937) como nueva combi 

nación .. 

Posteriormente, en 1959, Keifer describe 5 nuevos•géne
ros y 10 especies de la familia Eriophyidae, incluyendo el 
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género Aculus, el cual se erige de ciertas especies.ubicadas 

anteriormente· en el género_Vasates; entre las cuales se en-· 

cuentra Aculus (Vasates·) lycopersici. _El mismo autor en 1966 

describe un nuevo géner"o� Aculops, en el que se halla incluí 

do Aculus_lycopersici. Esta nueva denominación, Aculops lyco 

persici (Massee) es la normalmente utilizada en las referen

cias bibliográficas hasta el presente. 

Su distribución es muy amplia, siendo citado en Austra

lia (Anderson, 1954); Ceylan, España, -N.Zelandia, Hawai, e�

nada,· Chipre, ·Francia, Italia (Rossi, 1963); Egipto(Atalia, 

1971;.A.Awad 1979 y 1980); Etiopía (FA0,1973); Marruecos 

·(Lamb,-1953); N.Caledonia (Cohic, 1958); Sud Africa (Ryke,

1960); URSS (Tukalevskyi, 1959)
°

; EEUU (Anderson,1954); Ke

nia (Kamau, ·1977).; Senegambia (Collingwood, · 1981); Argenti

na ( ·Rossi, 1963) y_Brasil (Ramalho, 1980).

, En nuestro país, ·fu!3 citad� por Carballo r Guarinoni e 

identificado por Rossi N.H. INTA, Castelar, 1976, aunque sín 

tomas similares ya habían si_do observados anteriormente. Es

ta$ primeras observaciones fueron hechas en cultivos protegi

dos del norte y en algunos del sur. 

En el momento actual, en nuestro país, esta plaga se ha 

transformado en uno de loa problemas más importantes del cul 

tivo de tomate, no sólo en sistemas protegidos, sino también 

en condiciones de campo y.se ha extendido junto con el culti 

vo a todas las zonas hortícolas del país. 

Asimismo, es de destacar que el tomate no es el único 

hospedero de este eri6fido, practicamente todas las demás 



solanáceas cultivadas y.silvestres son hospederos de A.�-

copersici _y todas reaccionan de distinta·manera, siendo en

el tomate, donde se producen los daños .de mayor magnitud. 

La· dificultad para la resolución del problema e-s mayor 

debido al reducido tamaño (200 micras aproximadamente) del 

-ácaro y por el desconocimiento, a nivel nacional, de los fac

tores que inciden en el desarrollo del mismo. Dentro de esos

factores, se encuentran los ambientales, que por estar fuera

de control, son los que determinan �os límites de desarrollo

siendo ·su- incidencia-la qu� se· buscó determinar ·en el-preseg

te trabajo. Con este objetivo se buscó definir y- ajustar uno

o varios métodos de cría, por medio de los cuales se ·pudiera

observar el ciclo de vida de A. lycopersici bajo distintas

condiciones ambientales. Estos métodos también servirían de

base. para futuros estudios. de otros ácaros o insectos micro

métrico_s de . importancia económica.

Los resultados de estas observaciones permitirían infe

rir en la práctica,dada una situación particular de cultivo, 

cual podría ser la evolución futura del ácaro� 

Por otra parte, �dada la rapidéz con que se desarrolla 

la plaga, pocas. son las alternativas que se pueden seguir 

para su control y la_más inmediata, sin lugar a_dudas, ·es 

el control químico. Sin embargo, poco es lo que se_ sabe so

bre la efectividad de los productos químicos que se han re

gistrado hasta el momento en _el país ya que no se cuenta con 

ningÚn ensayo nacional -precedente, razón por_ la cual los re

gistrantes de productos de plaza no recomiendan su uso para 
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control�r esta plaga�Urugu.ay M.A.P. (1980). Sólo se cuenta 

con datos de bibliografía extranjera y con la experiencia 

personal del productor, la cual no siempre lleva a la solu-
. 

. 

ción correcta, realizándose, muchas veces, .tratamientos en 

IilUY cortos intervalos de tiempo, con el consecuente perjui

cio ecológico y con product9s peligrosos para el consumidor, 

ya que se aplican estando el cultivo en período de cosecha. 

Debido a esta carencia· de información, se buscó en la se. 

gunda parte de este -trabajo, comparar la ef�ciencia de dis

tintos productos químicos para controlar Aculops lycopersici 

(Massee) sobre tomate, en condiciones de cultivo a campo. 

- Este trabajo fue realizado en la Cátedr� de Entomológia

de la Facultad de-Agronomia con +os materiales disponibles 

en ella o factibles de ser obtenidos, durante el período com 

prendido entre-febrero de 1982 a junio de 1983.



BIOLOGIA BAJO CONDICIONES DE LABORATORIO 

A. REVISION BIBLIOGRAFICA

Bailey y Keifer (1943) criaron con éxito estos.ácaros en 

laboratorio, sobre hojas de tomate y petunia, sin hacer una 

descripción de los materiales y métodos utilizados. 

Rice y Strong (1962) desarrollaron un método de cría del 

ácaro del bronceado que consistió en : la construcción de pla 

cas de· 7, 5 cm por 5 cm y o, 3 cm de•· espesor, cada una de· es

tas conteniendo 10 microceldas de 9,5 mm de diámetro; estas 

·placas constituian la parte superior de las unidades de cría •.

El conjunto se completaba usando como soporte una placa sin

perforaciones sobre la cual era colocado un trozo de papel

secante de 12,7 mm �e espesor, sobre éste eran colocadas las

hojas verdes de tomate y finalmente, el conjunto: era cubier-

to con las placas_perforadas, siendo sujetada la.unidad con

bandas elásticas.

La humedad relativa fue �ijada por medio de una solución 

salina saturada como la descripta por O'Brien en 1948. La so 

lución salina estaba contenida en tin recipiente sobre el 

cual se depositó un tubo ;para farol con su abert-ura superior 

cerrada por una placa de Petri invertida y sellada con una 

banda de goma. Dentro del tubo se colocó una malla de alatt.

bre para depositar las unidades de cría.· Otra banda de goma 

estaba colocada verticalmente, de forma de mantener el con� 

junto fÓrrnando una cámara hermética. Estas se colocaban en 

._incubadoras para mantener la temperatura deseada. La fluctua. 

éión de la temperatura dentro de la incubadora era de 2º ·F, 
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independientemente de que estuvieran las lámparas encendidas. 

En cada microcelda se colocaron 10 a 15 ácaros adultos, 

siendo. controlados cada 2 horas hasta la puesta del primer 

huevo, asumiéndose que éste era fecundado, puesto que pro

venía de una población de hembras y machos. La puesta-del 

huevo daba lugar a cíue fueran retirados todos los adultos, 

dando comienzo a la confección de una planilla sobre el de

sarrollo del ciclo, que finalizaba con la puesta de·otro 

huevo, por lo que sólo se estaba siguiendo el desarrollo de 

las hembras. Los controles se realizaban cada 4 horas has-· 

ta que se completaba el ciclo. 

_ No se usaron coberturas sobre las microceldas, dado que 

mientras tuvieran asegurada una fuente de alimentaci6n fres 

ca, los ácaros no abandonaban el lugar; esto se obtenía 

cambiando las hojas cada 5 días y realizando un humedeci-_ 

miento diario del papel secante que formaba la unidad. A su 

-vez, la ausencia de cobertura proveía un buen in,tercambio de

aire y humedad.

Para estudiar el efecto de la temperatura y-la humedad 

los autores trabajaron con 3 niveles de humedad relativa: 

30, 60 y 90 por ciento, para cada nivel de temperatura: 70, 

80 y 90ºF y cada placa, con las correspondientes. 1 O microcel 

das, constituía un tratamiento. 

Abou-Awad (1979), estudió la biología de la plaga en EgiE 

to, - sobre hojas de Solanum.:nierum (L). Determinadas zonas 

de las hojas fueron rodeadas con vaselina y esencia de li

món para limitar el campo de acción de los ácaros. Esas ho 



�as se colocaron sobre algod6n humedecido en placas de Petri. 

La cría se comenzó colocando 50 hembras recién copuladas pro

venientes de hojas de tomate atacadas. Después de la puesta 

de uno o dos huevos, las hembras se retiran, de la misma for

� que en el trabajo realizado por Rice y Strong. Las hojas 
' 

se renovaban diariamente y el desarrollo de los ácaros se con

trolaba dos veces po� día. Se realizó un tratamiento único a 

25 ° C_ -:±, 1 y 70 por ciento de humedad relativa. 

B. MATERIALES Y METOIOS

-para desarrollar cualquier método de cría fue necesario.

obtener una población de -ácaros estable y mantenerla en el 

tiempo. Como base de su alimentación se utilizaron siete va

riedades diferentes.de tomate (Lycopersicum esculentum Mill) 

Sa�.Pedro; Marglobe- (origen Colombia y .Argentina); Manalucie; 

Ma�ande; De la Plata e Híbrido M 8 (Macció & Qia). Fueron 

sembradas en siete terrinas y tratadas con PCNB + TMTD,(-5 cc/1) 

a la siembra y.protegidas bajo invernáculo de vidrio. Poste

riormente, fueron tratadas con Captafol (4 cc/1) •. Algunas 

plántulas de aquellas fueron trasplantadas a maceta,. llevadas 

a laboratorio.e infestadas con ácaros provenientes de trozos 

de tallos de cultivos comerciales atacados. ·El Método.utiliza

do para infestar - las plantas consistió en agitar· trozos de ta.:.. 

llos o ramas de plantas atacadas, dejándolas, posteriormente, 

sobre las mismas. 

Paralelamente se encontró una solaná.cea silvestre� Solanum 
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sisymbriifoliu.m (Lam) *, maleza de. un cultivo de tomate de 

l.a zona .de Carrasco, q_ue contenía U11a abundante población 

de ácaros identificados bajo microscopio estereoscópico, co

mo la especie en estudio. Con este material se infestaron 

en el laboratorio, durante el mes.de octubre de 1982, otras

plantas provenientes del invernáculo, repitiendose la mis

ma operación en 4 oportunidades hasta q_ue, a fines del mes 

de noviembre, se logró obtener una población numerosa y es

table de la plaga en invernáculo. 

Este material se utilizó para elaborar los siguientes 

métodos: 

1. _Método I

Para el desarrollo de un método de cría se tomaron co

mo base, los trabajos realizados por Rice y Strong (1962) 

y Munger (1942 y 1955). 

Se construyeron placas de acrílico transpare�te de 10 

por 7 cm y 3 mm de espesor. Con éstas se formaron las uni

dades de cría constituídas por: una placa de base, sobre· 

ella un trozo de papel secante de 0,5 cm �e espesor q_ue 

proporciona humedad a las hojas de tomate q_ue se ponen so

bre �l; la placa superior, conteniendo 4 orificios-de 0,6·cm 

de diámetro se apoya sobre los folíolos; de manera tal q_ue 

los orificios formen una celda para el desarrollo de los 

ácaros; el conjunto se sujeta con 2.bandas·elásticas (figu

ras 1 y 2). 

Estas unidades básicas de cría �ueron sujetas a varían-

* identificada por el Ing. Agr. O. del Puerto.
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Figura 2 
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Unidad de cría montada según el Método I. 
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tes en el transcurso del ci.clo. Las celdas se usaron sin 

cobertura; con una cobertura de papel celofán adherida a la 

p�aca con vaselina, y por Último, sin.cobertura,_ pero con 

una capa de ·vaselina en. el borde del orificio. 

Otra modificación éonsistió en utilizar una junta de go

ma del mismo diámetro ·que la celda, entre- el folíolo de to

mate y la·placa superior, pegada a ésta y-de 2 mm de espesor. 

En cada celda se colocaron 5 a 10 ácaros adultos, siendo 

observados en intervalos cortos de tiempo, hasta la apari

ci6n de 2· a 4 huevos. Una vez logrado ésto, _se retiraron 

los adultos y se comenzó el· registro en una planilla dia-. 

gramada a los efectos de seguir el ciclo (figura 3). 

·se asumi6 que el grupo de ácaros puestos en las celdas

incluía ambos sex(?s·, por lo que sus huevos tuvieron origen 

sexual. Cada uno de lós individuos provenientes de esos hue

-vos :e crió hasta que volviera a poner otro huevo, comple

tan<1,o el ciclo.· 

· Cada planilla correspondío a una celda, en la que· se ha

llaban 2 a.4 individuos, con los que se registró el tiempo 

transcurrido promedialmente, ·en cada estado de desarrollo, 

hasta llegar al estado adulto. Y a partir de éste, se regis

�r6 el intervalo de tiempo hasta 1a·puesta del primer huevo� 

Se desprende de lo expuesto, que los datos registrados en·los 

estados juveniles corresponden a machos y hembras, mientras 

que el estado adulto, hasta primer huevo, corresponde, única-

- mente, a hembras.

Para el estudio de longevidad y fecundidad se utilizaron 

las hembras que llegaron a poner el primer huevo, manteniendo 
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el mismo nivel de humedad y temperatura. En este caso, los 

registros se realizaron diariamente, hasta la muerte de las 

hembras, anotando _en la planilla (figura 4) los huevos pues

tos por cada uno y eliminándolos luego. 

El transporte de los ácaros se realizó utilizando un pe

lo de marta adherido a un soporte y del grosor _adecuado, de 

Eanera de no dañar a los ácaros en cualquiera de sus diferen

-tes estados. 

Las unidades de cría se humedecieron una o dos veces al 

dÍa de forma de mantener· el folíolo fresco. 

Las observaciones se llevaron a cabo 2 veces por día una 

vez que.habían sido puestos los huevos, utilizando para ello 

un microscopio estereosc6pico de 160 aumentos como máximo 

{f'igura 5).

Las mediciones se obtuvieron con un micrómetro ocular, 

con una apreciación mínima de 2,5 micras con 80 aumentos •. 

Para fijar_ la humedad relativa-reguer_ida se utiliza:r:-on

soluciones salinas saturadas (Winston y Bates, 1960). Con es-· 

te fin sé· usaron cajas de plástico transparente conteniendo 

las soluciones, en las cuales se colocaron las unidades·de 

cría, .'separadas de las soluciones por medio de rejillas plás� 

ticas, (figuras 6 y 7).

Los-recipientes conteniendo las unidades de cría fueron 

puestos en.una cámara con temperatura y fotoperíodo controlado. 
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Figura 5 

Figura 6 
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Microscopio estereoscópico utilizado en las ob
servaciones. 
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2.Método II 

Un segundo método de cría, se obtuvo de una modificación 

del método de Willard (1972) para.criar _cochinillas, en el 

cual se utilizaron discos de hojas ·de limón flotando en a

gua. Esta técnica se probó con folíolos de tomate, pero no 

dió resultado ya que el agua invadía las nervaduras provo

cando la muerte de los ácaros. Para oqviar este incqnve

niente se colocaron trozos de papel de- filtro en tapas plás

ticas de 2 cm de diámetro, embebidos en agua de manera que 

sirvieran de soporte a los discos de hoja. Estas tapas se 

agruparon de a 7 en placas de.Petri, constituyendo·µna uni

dad de cría. A su vez éstas se colocaron en cajas plásticas. 

conteniendo la solución salina (Iigura 8). 

3.MétodoIII

. En este, la unidad de cría.estaba formada po-r: una placa 

de Petri que servía de base,· donde se colocó la solución sa

lina saturada; sobre la placa se apoyó un tubo de farol cuya 

boca superior se ce!rÓ con otra placa de Petri invertida. 

El conjQ�to se mantuvo unido con una banda elástica •. Dentro 

de este. conjunto se puso un pequeño flofero con una· hoja 

de tomate, en cuyos folíolos eran criados los ácaros (figu

ras � y 1 O). 

-Para todos los métodos ensayados se trató de mantener

los folíolos de tomate frescos, cambiándolos toda vez que 

Iuera necesario y se realizó un manejo similar de los áca-



Figura 7 

Figura 8 
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Caja plástica transparente dentro de la cámara 
de cría. 
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Materiales utilizados para la cría en el M,todo II. 
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Figura .10 
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Materiales utilizados en el Método III. 

Farol montado según el Método III. 

16.
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::-os, como se aclaró para el Método I. 

4-.Factores lilll.bient_ales 

Para estudiar el efecto de los factores ambientales so

bre el crecimiento y desarrollo de Aculops.lycopersici, se 

"tomaron como variables la temperatura y la humedad relativa, 

dejando constante el fotoperíodo en 14 horas de luz •. En ca

da tratamiento se tomaron dos niveles de humedad relativa,. 

lillo_alto y uno bajo, para cada nivel de temperatura�. Esta. 

variación de condiciones se a�licó de manera uniforme a to

dos los métodos de cría.ensayados. 

Los· distintos niveles de temperatura se seleccionaron 

considerando un amplio rango que incluyera las condiciones 

normales en que se produce el ataque de la plaga en el cam

po. 

El alimento utilizado para·todos los métodos. fue hojas 

de tomate (Lycopersicum esculentun) enl un estado _fisioló_gi

co medianamente joven. 

5.Presentación estadística de los resulta.dos

La duración de los estados de desarrollq del ácaro se 

expresó a través de la media aritmética, obtenida a partir 

del-tiempo necesario para completar un instar de todos los 

individuos sometidos a un mismo tratamiento. 

Con los valores promedio calculados y las estimaciones 
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:tE desviación stándar, se construyeron intervalos de confían· 

E al 9.5 por ciento, mediante la "t" de student y según la 

apresión: 

[x - � ·ftn] = Pr ��<,f{<x_+ t 0,95 

C. RESULTAD) S

Con el primer método utilizado� no se obtuvieron resulta

�s positivos, puesto que los ácaros se escapaban de las cel

��.s formadas por los or�ficios de -las placas de acrílico. Es

-€ problema se solucionó incorporando una_junta de goma en

b'e la hoj� de tomate y la placa. Además, fue necesario evi-

1-.a.r que los ácaros escaparan por la parte superior de la cel

da. Para solucionar esto la primera tentativa fue colocar un 

papel celofán adherido con vaselina, sin dar los resultados 

esperados debido a que se condensaba vapor d·e_ agua sobre ·el 

msmo, creando un micro ambiente propic"io a la f'orm.aci6n de 

hongos y sierid.o además póco _práctico para observar. La ·s·egun-. 

da tentativa, solo con vaselina, si bien resultó efectiva pa

ra que no escaparan �_os ácaros, debí�-, ser cuidadosamente a-
. . 

plicada de forina tal que no quedaran los mismos atrapados 

en ella. Por otra parte, el microclima creado en la celda 

y en todo el folíolo, favoreció la proliferación de hongos, 

aunque los materiales utilizados se trataban previamente con 

un fungicida y para humedecer el papei ·secante se utilizó 

una solución de cloruro de cobre-al 0,1 por ciento. 

Con el método II fue posible solucionar algunos de los 
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ko!:Venientes del anterior. Se.observó una menor tendencia 

abandonar los discos, debido, posiblemente a 

z.=ejor estado ge?eral de la hoja, y a que la cicatrización 

lie:.. borde contituía una barrera para los mismos. Tampoco hu

proliferación de hongos, pero el.estado de la hoja no me

::-ó con-respecto al anterior, entendiéndose por tal, la fuen

-:c de alimento del ácaro. Fue más práqtico para cambiar los 

l'lalíolos, que el método anterior. 

Con el método III se mejoró el· estado nutritivo de la 

.,ja y de los ácaros, pero no se pudo delimitar el campo de 
. 

. 

acción de los ácaros, razón :por la cual no. se- pudo. desarrollar •. 

_ El método descripto por Abou- Awad.(1979) también fue 

probado como se detalla en el trabajo mencionado, no obte

méndose ningún resultado, por lo que se descartó. 

Para ia determinación de los distintos estados de desarro

llo de Aculops lycopersici (Massee), se tomó_ como base, las 
. 

. 

de�cripciones hechas por los autores; Bailey ·y Keifer (1943), 

Lamb (1953), Anderson (1954)-y Rossi (1963). De ellas se 

utilizaron las que podían ser observadas bajo microscopio 

estereoscópico hasta. 160 aumentos, siendo el tamaño y algunas 

característi_cas morfo.lógics.s, las principalmente considera

das. De la descripción de los caracteres distintivos de ·cada

Ínstar, se observó: 

Huevo 

50 micras de diámetro, la principal característica fue el cam-· 

bio de color en el transcurso de· la incubación. Inicialmente 

· son transparentes, pasando a blanco opalescente y oscurecién-
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A:se, primero hacia el crema y luego al beige, hasta la eclo

lC.Ón. Cuando comienza a tomar colores oscuros, es posible 

llii,servar la ninfa desarrollándose dentro (figura11). 

f:r.f� de primer instar 

listado móvil; .72  a 75 micras de largo y 37 de anchó en la 

sona del cefalotórax.· Color blanco,-pasando al final del 

:l!lstar al crema. Cefalotórax con mayor· desarrollo que el ab

iomen,espolón redondeado y poca movilidad. (figura 12). 

'§:;tado inm6vil; 87,5 a 100 micras de largo y 37 micras de an

cho. Las patas dispuestas hacia de�ante y rígidas. Parte del 
. . 

abdómen y cefalotórax translúcido,aspecto brillante y liso. 

tinfa de segundo Ínstar 

Estado-móvil;- 113 a 133 micras de largo y 37 de ancho. El ce

falotórax y el abdomen se hacen mas homogéneos, fusiforme. 

-En algunas observaciones podía evidenciarse la posición de

-1as setas dorsales, que en este estado se .dirigen-hacia arri-

ba y adelante. La movilidad general es mayor que en el instar.

anterior ( figura 13 ).

Estado inmóvil; igual al ant_erior, diferenciándose únicamente

en el tamaño •

.Adulto

125·a 150 micras de largo y 50 de ancho en el escudo, forma

a�uñada, color amarillo ana_ranjado, espolón anguloso y· bi•én

marcado, medios anillos dorsales más anchos que los·ventrales

(figura .14 ·);



Figura 11 

Figura 12 

Figura 13 
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, ·, ... -. 

�����i��;�� ':i�.¡al:'���l�)l���-�-�•�c�
'.

Huevo en la Última etapa de incubación (micros 
copio biológico, 400 x). 

Ninfa de primer ínstar (microscpio biológico, 200x). 

Ninfa de segundo ínstar (microscpio biológico, 400x). 
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Dado que las características sexuales citadas en la bi

bliografia sólo pueden observarse bajo microscopio biológi

co ( figura 15), se trató de correlacionar el sexo con algu 

na característica morfológica visible bajo microscopio este 

reoscópico, sin obtener resultados positivos, por lo que la 

única manera de identificar las hembras fue a través de la 

puesta de huevos, luego de observar todo el desarrollo del 

ciclo del ácaro. 

Durante el transcurso de las distintas crías se observa

ron algunos fenómenos particulares, tales como la eclosión 

de un huevo y la salida de una ninfa de su crisalida, abrié� 

dose ésta en la zona dorsal cefalotoráxica en forma trans

versal, emergiendo definitivamente mediante contracciones cor 

porales. 

En los tratamientos de alta temperatura la duración de 

la hoja de tomate se reducía, y en muchos casos los huevos 

puestos no llegaban a eclosionar por el mal estado de la 

hoja. Para salvar este inconveniente se.intentó depositar 

huevos directamente con el pelo, de una colonia de ácaros, 

eligiendo aquellos que por su color demostraran no tener 

un excesivo desarrollo. En la mayoria de los casos, esta 

práctica no resultó efectiva por inviabilidad de los hue-. 

vos. 

El efecto de temperatura·y humedad relativa, a través 

de los distintos métodos utilizados se presenta en el cua

dro 1. 
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?igura 14

Figura 15 Vista ventral de una 
(microscopio genital 

hembra mostrando 
biol6gico,. 400x) 

la 

24. 

placa 
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Durante el desarrollo.de los métodos de cría, en un pri 

mer momento se intentó criar los ácaros en forma individual 

tal como lo hicieron Rice y Strong en 1962, pero como aqu� 

llos se perdían y/o mor"ián con gran facilidad, se sustituyó 

esa técnica por una cría masiva de 2 a 5 ácaros en cada cel 

da. La nueva· técnica resultó, pués, práctica, porque los 

ácaros se comportaban de distinta forma. en la celda sin po

der determinar las causas de ello. Eso originó que el regi� 

tro de los datos en cada estado de desarrollo fuera indepen 

diente del de los demás estados, puesto que ·un mismo indi

viduo no pudo ser individualizado a través de todos los ins 

_tares. Se intentó solucionar este inconveniente por medio 

de-la tinción con colorantes vitales, entre .ellos Azul de 

Metileno, Scatoni (1981) , pero no se obtuvieron resultados 

positivos, por lo que hubo que mantener el criterio del re

gistro masivo. 

Los resultados sobre longevidad y fecundidad se muestran 

en el cuadro 2. 

Fue posible observar, a partir de oviposiciones de hem 

bras que estaban siendo criadas con el objetivo de estudiar 

longevidad y fecundidad, el desarrollo de una generación de· 

huevos no fecundados, ya g_ue las hembras s·e encontraban ais 

ladas· en unidades individuales de cría. Los resultados· de 

esta generación se describen en el cuadro 3 • 



Cuadro 2. Longevidad y fecundidad de hembras. 

TThíPERATURA HUMEDAD 
(ºC) RELATIVA 

( %·) 

20,2 + 0,74 70 - 80 

25,0 + 1, 23 70 - 80 

26,4 + 0,92 70 - 80 

X 

+ 
n 

X 

+ 

n 

A B 

4,75 3 
3, 14 

5, 13 3 
1 ,03 
10 

X . 3, 00 3 
+ 12, 67
n 2 

C D 

o,63 1 

0,58 5 

1, 00 2 

26. 

A: Días desde la puesta del primer huevo hasta la muerte 
de la hembra. 

B: Número medio de huevos puestos. 
C: Huevos puestos por día, en promedio. 

·D: Máxima cantidad de huevos puestos en un día.

Cuadro 3. Duración del ciclo de vida de una generaci6n 

partenogenética a 20,2 + 0,74 !C y 70 80 % de humedad 

relativa. 

INCUBACION 1er INSTAR 2do INSTAR ATIULTO* 
DE HUEVO M I M I 

2,50 1,80 1,13 2,00 0,50 10,50 

+ 0,40 0,87 1, 32 o o o 

n 5 5 4 2 2 

1 50 83 100 · 100 112,5 í25 

* datos registrados desde im&gocrisilida hasta la r:uerte.
1: longitud promedio del cuerpo e� ticr-�.
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D.DISCUSION

En los métodos de cría ensayados se pudo observar, en 

forma general, un pobre desarrollo de los organismos en 

comparación con los existentes en la colonia de ácaros, en 

que: 

se desarrollan de menor tamaño. 

cambian su morfología, con un desarrollo proporcionalmen 
..,_ 

-

te mayor de la porción cefalotoráxica respecto a la abdomi 

nal •. 

- el color es netamente más oscuro, yendo del beige al na

ranja oscuro en los adultos.

- se produce una elevada mortalidad antes de llegar al es

tado adulto, o al comienzo de éste.

Este desarrollo particular también fue observado en

hojas que eran aparentemente normales, tanto para el Mé 

todo I como para el II, pudiéndose observar sólo un cam

bio en el estado de.los pelos epidérmicos. A su yez, en 

los tratamientos de baja humedad relativa los folíolos se 
.. 

secaban rapidamente, aún manteniendo bien humedecido el 

papel secante de la unidad de cría, y este hecho se inten 

sificaba en los tratamientos de alta temperatura, tanto 

para el Método I com� para el Método II. 

Dentro de los factores que pueden afectar el desaii�-

llo de los individuos, es, el mantenimiento de una buena 

fuente de alimentación, el más importante en cona;cio�es 

de laboratorio, ya que otros factores ambientales cor:.o 

temperatura, luz, humedad relativa, etc. se :pueden variar 

y controlar facilmente. Es así que el alir-e�t-0� en los 



28. 

�étodos I y II, fue el único factor que no se pudo contr� 

lar, por lo que es factible pensar, que haya sido el cau

sante del desarrol.lo particular observado en los ácaros 

criados. Es posible que el seccionado o el aplasta.miento 

ae los tejidos conductores de las hojas, produzcan un 

ca!:lbio en la composición de los jugos que sirven de ali

cento para estos eriófidos;provocando los cambios morfoló 

gicos mencionados. Tratando de solucionar este inconvenien 

te, se probó el Método IV, en el que los individuos tuvie

�:::i. un mejor desarrollo, pero la limitánte fue la imposibi 

lid&� de limitar el campo de acción de los mismos. 

Ante la imposibilidad de obtener una fuente de alimen

to que siml¿lara eficientemente las condiciones naturales, 

la forma de lograr resultados positivos fue partiendo de 

u:i gran número de individuos en las unidades de C:k�ía corres 

pondientes a cada tratamiento. A pesar de ello fue imposi

ble culminar el ciclo de vida proyectado en ·muchos trata-
• ~ 

-1-
!2.l en uCS. 

Es de destacar que no se incluyó el fotoperíodo como 

variable, debido a que, primeramente, el período en que el 

ácaro produce daños en el campo no presenta gran variación 

de horas de luz, y en segundo lugar, no se ha encontrado en 

trabajos anteriores que este factor tenga ui;i. efecto impor

tante sobre el desarrollo, como lo señala Rice y Strong 

(1952) estudiando fecundidad. For tal motivo, se mantuvo 

constante en 14 horas de luz por sar el fotoperíodo prome

dio de la estación estivalº 
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Fa_-ra. el análisis de los resultados, primeramente- se rea 

,izó una comparación general con los estudios de Rice y 

S-t:rong (1962), y �bou-Awad (1979). Para ello fue necesario 

-¡,c:::ar resultados parciales, ya que ambos trabajos ·difieren 

e!l la definición del ciclo de vida del ácaro. Como lo inues 

-:re. el Cuadro 4, en los resultados obtenidos se destaca una 

gr:.n continuidad al variar· los niveles de temperatura y hu 

:nec.ad relativa a pesar de existir difereilcias entre los mé 

-m--ios utilizados. 

� 4. Comparación de la duración promedio del ciclo de 
tida. de A. lycopersici, en días.* 

'' -:W--.::.RI,.TDRA 
(oc) 

16,4 + 0,32 
20,2·+ 0,74 
21, 1 + 1 ;11 

23,7 ±. 0,5 

25 + 1 

26,4 + 0,92 
26,6 + 1,1 

32,1 + ,,, 

HUMEDAD 
RELATIVA(%) 

70 - 80 
70 - 80 

30 

60 
90 

30 40 
70 - 80 
3'0 40 
70 80 
70 - 80 

30 

60 
90 
30 

90 

RICE Y 
STRONG 1962 

9,60 
7,90 
8,30 

4,90 
5, 1 O 
5,70 
5,00*** 
6,30 

A..AWAJ) 
1979 

5, 15**

AUTORES 
1983 

14,30 
. 7, 64 

8,79 
9,30 
5,90 
6,21 
7,70 

+ Desde la incubación del huevo a la aparición del adulto.
¼¼ Valores s610 de hembras •.
�..._.-Datos de crías individuales. 
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La mayor diferencia a niveles similares de temperatura 

y humedad de la duración del ciclo es de aproximada.mente 2 

d.Ías entre Rice y Strong y los autores, a 26 oc y alta hu

Eedada relativa. 

La baja longevidad de las hembras referida en el cuadro 

2, se debió posiblemente, en mayor medida, a fallas en los 

métodos utilizados,que a la muerte por causas naturales, 

da.da la d.ificul tad d� man tener por largo tiempo un ambiien 

-te adecuado para las hembras. 

Los resultados obtenidos sobre fecundidad, Cuadro 2
9

;ndican que la cantidad de huevos puestos por día a alta 

humedad y 26,4 °ces de 1, mientras que para A.Awad a 

25 °c y 70 por ciento de humedad-relativa es de 0,84 huevos 

por día, y para Rice y Strong 26, 6 °c y 60 por ciento a.e 

hU!Iledad relativa también es de 1 huevo por día. 

Para analizar las relaciones existentes entre la dura

ción del ciclo de vida y los �isti!itos niveles de tempera

tura y hum.edad relativa empleados, fue necesario tomar el 

ciclo hasta el segundo ínstar inclusive,debido a la difi

cultad antes señalada, para llegar con hembras adultas a 

la primera oviposición. Se destaca, con respecto a la tem

peratura, que la mayor dui'ación del ciclo observada fue de 

14,30 dÍ�s a 16,4 ± 0,32 ºC y 70 - 80 por ciento de humedad 

relativa, y la menor fue de 5,92 días a 25 + 1,23 °c y 

30 - 40 por ciento de humedad relativa. 

O sea, que el desarrollo más lento corresponde a la más 

baja temperatura estudiada y el óptimo desarrollo se encon-
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tró a 25 °c. A. 26,4 + 0,92 °c se di6 un leve au;nento en 

la duración del ciclo, pero a temperaturas más elevadas no 

se lograron valores suf'icientes para el análisis debido a 

limitaciones en los métodos y a la mortalidad ocurrida. Aun 

qµe en algunos ínstares se observa una mayor duración a 

29,2 � 0,59 ºC con respecto al óptimo. 

En cuanto a la humedad relativa se observa una menor 

duración del ciclo a 30 - 40 por ciento de humedad relativa, 

+.a-to para 23,7 � 0,5 °c como para 25 � 1,23 °c aunque 

:.as diferencias son escasas. El resultado de estas relacio 

�es es similar al obtenido por Rice y Strong.

-El desarrollo de una generación no fecundada (Cuadro 3)

permite afirmar la existencia-del fenómeno de partenogéne

sis en el eriófido estudiado. A su vez, se _deduce que los 

dos individuos que llegaron a adulto son machos, debido a 

que no ovipusieron en 10 días de observación y también a 

su reducido ta.maño, pero para asegurar la ocurrencia de 

a_TTenotoquia, sería nece_sario "obtener una mayor canti.dad 

de machos de origen partenogenético. 

En el tratamiento de 20,2 + 0,74 y 70 - 80 por ciento 

de humedad relativa, se pudo observar un hecho particular 

que fue la aparición de ur, ínstar juvenil adicional al es� 

tado adulto, denominado, tercer ínstar, en 16 individuos 

de los cuales 2 llegaron a poner huevos, (Cuadro 2 d ). 

Este ínstar no se presentó en ningún otro tratamiento por 

lo que no se puede relacionar el hecho con el efecto de al 

gún factor ambiental. Sin embargo en correspondencia con 
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este he?ho R.H.Quintanilla y O.G.Córdoba (1978), señalan, 

que existen variaciones en el ciclo biológico de los eri6 

fidos con respecto al ciclo normal que posee dos :formas 

juveniles previas al adulto. 

Dada la importancia de esta particularidad queda abie.E, 

ta la posibilidad de realizar trabajos específicos sobre 
. .

el.tema. 

E.CONCLUSIONES

De las resultados y discusión expuestos se concluye que: 

1. Los métodos de cría ensayados no simulan eficiente

mente el desarrollo de los ácaros en la naturaleza, obser

�vándose como mayor �imitante, la :fuente de alimento. 

2. Existe concordancia en los resultados obtenidos de

las crías, con respecto a estudios _biológicos precedentes. 

3. La menor duración del ciclo, desde la puesta de un

huévo hasta la aparición del adulto :fue de aproximadamente 

6 días a 25 °c y se hace mayor a medida que se aleja de es 

te valor. I

• 

4. Para un mismo nivel de temperatura, el desarrollo

de los ácaros mejor6 cuando :fueron sometidos a una baja hu 
. 

-

medad relativa. 

5. Considerando los resultados obtenidos sobre :fecundi

dad de las hembras, la estrategia de la especie radica 
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principalmente en el rápido desarrollo de los individuos. 

6. Se co.mprobó la existencia del fenómeno de partenogé

nesis. 

7. Se podrán lograr estudios más precisos introducien

do mejoras en los métodos de cría, así como, la inclusión 

de mayores variaciones en los factores.ambientales. 
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EFICIENCIA COMPARATIVA DE CINCO PRODUCTOS QUIMI COS 

A.REVISION BIBLIOGRAFICA

Lamb y-Jacks (1952), en un ensayo de control del ácaro 

del bronceado del tomate en invernáculo, compararon espolvo 

reos de azu:fre micronizado· y pulverizaciones de sulfato de 

nicotina, con varios compuestos orgánicos. Obtuvier�n un co� 

trol significativo con azu:fre micronizado y algunos compues

tos orgánicos que actualmente no se usan con estos fines. 

Tuf't y Anderson (1953), testaron 28 productos para el 

control del ácaro del bronceado en plantas de tomate en co� · 

diciones de laboratorio, en comparación con el azu:fre, el 

cual era el producto que se venía utilizando extensivamente 

y con buenos resu1.tados en el. control de dicha plaga. A su 

vez tambi�n se probó un método de recuperación de pequeños 

insectos y ácaros del follaje, mediante.lavado y filtrado •. 

Los productos utilizados fueron en su mayoría derivados del 

DDT, en desuso· actualmente por. lo que no se mencionan sus re 

�ultados. El método de evaluación que realizaron los autores

fue el exá.men Je las· plantas enteras bajo lupa binocular, y

la población de ácaros fue estimada en base a la observación

de ácaros vivos según el rango siguiente:

Rango Población 

o 

1 

2 

3 

Ninguno 

1 a ·6 (Difícil de hallar) 

7 a 25(Plantas sin daño)· 

26 o más (Plantas con · 
síntomas) 
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Los conteos se realizaron a los 7, 15 y 25 días después 

del tratamiento. 

Wilcox y Howland (1956), realizaron ensayos de control 
. 

. 

en campos comerciales de tomate con un diseño de bloques al 

azar y parcelas de 15 mt de largo por 6 surcos de ancho, con 

una distancia entre surcos �e 1,5 mt. El conteo se hizo so

bre 5 o más hojas de 5 plantas de la parte central de cada 

parcela, contabilizcndo el número de ácaros en 1 cm cuadrad.o 

de hoja.Los productos fueron seleccionados como alternativos 

del azufre, probando a éste s6lo y en mezclas, junto a otros, 

principalmente clorados • 

. · Smi th y Saunders ( 1956), -:.estaron Parathion, Azufre en 
.-

polvo y mojable, Aramite, Ovotran, Clorparacide, Elimite y 

Systox en ensayos de campo contra el ácaro, re•comendando el 

Azufre en forma local • 

. Blanck, Miquel y Motemps (1954), realizaron 4 evaluacio 

nes de campo para el control del á�aro del bronceado,- con Azu 

fre, Clorobencilato, PCFCES y·Malathion. Utilizaron �n pri� 

cipio, como método de conteo, el número de ácaros vivos sobre 

las hojas, pero observaron que este método debe ser conside

rado con cautela, debido a los hábitos !i!.igratorios de esta 

especie y encontraron que -el peso de la cosecha podría ser 

un buen método alternativo. En las 2 primeras evaluaciones 

observaron un buen control inicial de Azufre y Malathion. 

En la cuarta evaluación, con 3 aplicaciones tempranas, obtu 

vieron un período de protección de más de un mes y un mayor 

peso de cosecha que el testigo; 

Ramalho y Veiga (1980), evaluaron 11 productos a través 
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de una única aplicación. Realizaron un conteo previo y 3 po� 

teriores a los 3, 6 y 9 días. Para los muestreos tomaron 20 

hojas de las 2 filas centrales de cada parcela y contaron la 

cantidad de ácaros vivos en una porción de la hoja. Encontr� 

ron que en los conteos a los 3 y 6 días, los 11 productos tu 

vieron un buen control del ácaro sin mostrar diferencias, mien 

tras que a los 9 días los mejores productos en orden decre

ciente, fueron: Neoron, Dicofol, Omite, Binapacryl, Methami

dophos y Clorobenzilato. También observaron efectos fito

tó�icos con Binapacryl. 

B.MATERIALES Y METODOS

El ensayo se realizó en un predio hortícola ubicado en 

el km 22 de Av. Italia, Dpto. de Canelones, sobre un culti 

vo tardío-de tomate de la variedad Floradel, de crecimiento 

·indeterminado. El sistema de conducción consistía en una es

paldera formada por postes y cañas, una por planta como tu

tor, sostenidas por un solo alambre a 1,5 mt aproximadamente

de altura. El marco de plantación era de 1,2 mt entre surcos

y 0,3 mt entre plantas estando aquellos orientados E - O.

El estado fisiológico de las plantas era de madurez com

pleta con una altura promedio de 1,6 mt. 

El cuadro se hallaba protegido por cercos de caña en to

dos·sus bordes. 

El cultivo mostraba los síntomas típicos de la plaga, 

cuyas características principales eran, bronceado o amarro-
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na.miento de la parte basal del tallo, hojas basales secas, 

el resto mostraban un color verde amarillento y consisten

cia papirácea; y q.año abundante provocado por Lepid6pteros. 

En una muestra se. determinó, bajo lupa, �a presencia 

de una alta densidad de población de Aculops -lycopersici. 

La maquinaria utilizada para la aplicaci6n consistió 

en una pulverizadora manual de mochila y se realizó una co 

bertura a punto de goteo sobre ambos lados del surco. 

:Para la elección de los productos químicos se tomaron 

como base los que fueron utilizados en ensayos de control 

químco extranjeros del· ácaro y otros normalmente utiliza 

dos por los productores. Adicionalmente, para una selección 

final de los productos_ a ensayar·se tomaron en cuenta otros 

criterios.como : 

Productos registrados en el Uruguay o en vías de_ serlo. 

Breve tiempo de espera debido al momento de aplicación 

de.los pesticidas. 

1.Descri:pción de los Productos.

Se eligieron 5 productos cuyas características se deta 

llan a continuación: 

F6rmula química : S 

FÓ·rmula es true tural : 

Nombre del principio activo : AZUFRE 

Nombre comercial : Tiovit 

Toxicidad : Categoría IV 
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Modo de acción Contacto 

Tiempo de espera : 4 días (Pepinos) 

Concentración recomendada : 200 a 500 kg/ 100 1 

Formulación y concentración del P..A. : PM 80 % 

Tolerancia : No se encontraron datos en bibliografía con-

Fórmula 

Fórmula 

sultada. 

, . qu1m1ca : c18

estructural 

H
34 O Sn

a CHz . Hz Sn-OH 

CH
,2

. . Cl-lz 
3 

Nombre del principio activo CYREXATIN ( TCHT) 

Nombre comercial . Plictran . 

Toxicidad : DL50 oral aguda en ratas 540 mg/kg (Martin,1974)

Modo de acción : Contacto e ingestión 

Tiempo de _espera : 14 días (Hortalizas) 

Concentración o dosis recomendada : 25 a 60 cc/100 1 

Formu.la.ción y concentración del P.A. : LS 51, 7 "/o 

Tolerancia : Sin datos en bibliografía consultada 

ccr 

Fórmula química 

Fórmula estructural : 

CIC ® C \-t(\-\20>
CCl2 SO 

CIC · · CHC.l-120

No�bre del principio activo : ENLOSULF�Jl 

Nombre comercial : Thiodan 

CCI 

Toxicidad : DL
50 oral aguda en ratas 80-110 mg/kg (Martín 1974)



Modo de acci6n : Contacto e ingestión 

Tiempo de espera : 1 día 
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Concentración o dosis recomendada : 100 a 125 gr/100 l 

Formulación y concentración del P.A. : PM 47% 

Tolerancia : Máximo. teno·r en residuos 2 mg/kg ( FAO/OW.S, 1972) 

Fórmula química : c
1 4 H

9 

Fórmula estructural : 

Nombre.del principio activo 

Nombre comercial : Kelthane 

TIICOFOL 

Toxicidad : DL
50 oral aguda en ratas 809 + 33 mg/kg (Martin,

·1974)

Modo de acción : Contacto e ingestión 

Tiempo de espera : 2. días 

Concentración o dosis recomendada : 100 a 200 cc/100 1 

Formulación y concentración del P.A. :· LE 18,5 % 

Tolerancia : Máximo tenor en residuos 5 mg/kg (FAO/OKS,1972) 

F6rmula química C
19 

H
23 N3

F6rmula es true turaJ.: Q=cHX-:=o. 

CH
::, 

CH3 Cli3 CM3 

Nombre del principio activo li.1:IT� 

Nombre comercial : Mitac 

Toxiqidad : DL
50oral aguda e� :-a:ta.s 600 �Ág (!i:artin, 1974)

Modo de acción : Co�tacto e ir-gestión 
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Tiempo de espera : 3 días 

Concentraci6n o dosis recomendada : 100 a 300 cc/100 1 

Formulació� y concentración del P.A. : CE 20% 

Tolerancia : Máximo tenor de residuos sobre y dentro de los 

frutos 0,15 ppm (Bailly, 1981)-

2. Diseño Estadístico.

Las concentraciones que se detallan en el Cuadro 5, se 

extrajeron de las dosis recomendadas por los registrantes 

de los productos para ácaros de la misma familia Eryophyidae;; 

y del rango recomendado se utilizaron las dosis medias. 

Cu.adro 5. Concentraciones utilizadas en el ensayo. 

AZUFRE ENLOSULFAN DICOFOL CYHEXA.TIN .AMITRAZ 

Concentración 

ce o gr/ 100 1 
350gr 100gr 200qc 35cc 150cc 

Se eligió como variable a medir en cada muestreo, el nú 

·mero de ácaros vivos por centímetro cuadrado de folíolo,

Wilcox (1956). Fara ello se utilizó una placa de acrílico

con un orificio central y un cubre objeto centrado en el

·mismo que lleva:gravado un centímetro cu.adra.do dividido en

cuadrantes ( figuras 16 y 17 ·).

El diseño experimental usado fue bloques al azar con 

4 repeticiones, y parcelas compuestas por 5 surcos de 9 m 

de largo. Se consideró la implantación de este diseño debi 
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do a posibles variaciones en la población, a causa del efec 

to del microclima, ubicación del cuadro y· presencia de male 

zas. 

Los muestreos se hicieron tomando 10 hojas de los 3 SUE

cos centrales de cada parcela, dejando 8 plantas en cada e� 

tremo como margen. Cada una.de las 10 hojas fueron tomadas 

al azar del tercio superior de la planta, evitando las que 

presentar�n síntomas de ataque o marchitamiento. 

- Este ácaro presenta la particularidad de comenzar el

ataque,_normalmente; en las partes bajas de las plantas y 

migra, pasiva o activamente, hacia las paxtes superiores, 

a medida que aumenta la densidad de población, procurando 

establecerse en superficies sanas que le brinden un alimen 

to adecuado. Si éste disminuye, por excesivo daño en las 

plantas, la densidad.de población, medida como'número de 

ácaros, descendería por falta de alimento y no por otra 

causa, de manera que si se toman hojas de las partes bajas 

de las plantas se obtendrán resultados erróneos al in.ten

tar medir la efectividad de l�s productos. 

Para los conteos se separaron en forma aleatoria 3 f� 

líolos de cada hoja,de los 7 normales, sin tomar en cuen

ta los foliolillos. Se con�ó el número de ácaros que con

tenía un centímetro cuadrado de la base del lóbulo de ca� 

da folíolo,sobre el haz. 

El primer muestreo se realiz6 el 19/3/83 p�evio a la 

aplicación de los productos, el segundo a las 36 horas, 



Figura 16. Cuadrícula centrada sobre una placa de 
acrílico. 
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Figura 17. Técnica utilizada para el conteo de ácaros. 
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el tercero a los 5 días y el cuarto a los 11 días. 

Los datos resultantes de los muestreos realizados fue 

ron corregidos mediante la fórmula de Handerson y Tilton 

(1955), con el fin de evitar, durante el transcurso del 

ensayo, variaciones que no se debieran al efecto de los 

productos. 

E = 100 . [1 - Id • Ta]
Ia . Td 

E : Porcentaje del control debido al tratamiento (eficieg 

cia). 

Id : Número de individuos recogidos después del tratamiento. 

Ia . Número de individuos recogidos en la parcela antes del . 

tratamiento. 

Ta . Número de individuos recogidos en la parcela testigo . 

antes del tratamiento. 

Td . Número de individuos recogidos de la parcela tes.tigo . 

·después del tratamiento.

Debido a que las varianzás.de los valores de eficiencia 

(Ej obtenidos, no eran homogéneas fue necesario hacer la 

trru1.sformación angular de la variabie mediante : 

arcsenJE : 100' = e • • 

C.RESULTAI:OS

Los resultados de los análisis de varianza respectivos 

se presentan en el Cuadro 6º 
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Cuadro 6. Resultado de los análisis de varia�za. 

'1..'uestreo 1

36 hs 

P.ro..eba F NS 

SS . 5o s�gn; f"ica-:ivo .. 

¼ ·• S:ignifica.-tivo al 5,. 

¼4 ,. Sjgr;-f'icativo al 1.. 

:por 
:por 

Muestreo 2 
5 días 

** 

ciento. 
ciento •. 

Muestreo 3· 
11 días 

** 
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En base a los resultados obtenidos de los análisis ·de 

varianza, se trató de hallar, por medio de contrastes múl

tip1es (Test de Tukey), los tratamientos responsables de 

la significación. Los resultados de éstos se muestran en 

e1 Cuadro 7. 

Cuadroa 7. Test Tukey entre los tratamientos d_entro de. los 

muestreos 2 y 3 ( 5 y 11 días ) .

MUESTREO 2 MUESTREO 3 
( 1 ) :(2) . ( 1 ) (2) 
e 0,05 0,01 e 0,05 0,01 

DICOFOL 88,59 b b 86,93 b b 

CYHEXATIN 84,41 b b 79,90 b ab 

ENDOSULFAN 61,83' a a 59,16 a a 

AMITRAZ 90,00 b • b 87,36 b b 

.AZUFRE 88,91 b b 87, 96. b b MOJARLE 

1 arcsen YE: 100' = e, promedio de las 4 repeticiones. 

2: Medias de tratamientos seguidas por la misma letra, no 

difieren significativamente a los niveles indicadosº 
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D .DISC_USION 

La forma en que se realizó el ensayo, permite evaluar, 

mediante la sucesión de.muestreos, tanto la efectividad i!!_ 

mediata a la aplicación de los productos, como el comport� 

miento de-los mismos en el tiempo, frente a la plaga. 

En el muestreo 1, a las 36 horas, la eficiencia de to 

dos los productos fue cercana al 100 por ciento y no hubo 

dif'erencias significativas entre ellas, en términos de la 

variable transformada. A los 5 días de la aplicación, En.do 

sulf'án mostró diferencias significativas al nivel de ·1 

por ciento· con respecto a los demás productos, los cuales 

mantuvieron un buen comportamiento. Este producto continuó 

mostrando la misma diferencia con respecto a lo.s demás, 

11 días después de la aplicación, excepto Cyhexatin, con 

el cual solo tuvo diferencias significativas al;. _.5 por 

ciento, Qu.adro 7 .

Dado el muy buen control primario de las formas móviles, 

corJ.Statado en el primer conteo post-aplicación, la posibi

lidad de un nuevo aumento de las poblaciones dependió de 

la cantidad de huevos existentes en.el momento de la apli

cación, que pudieron eclosionar y desarrollarse no:!'rnaJ�en-:-

te. También el aumento de la población pudo deberse a una 

.invasión de individuos provenientes de lug---c..res adyacentes 

al ensayo,-aunque esta alternativa es de ocurrencia poco 

probable po�que el intervalo de tieopo entre el pr.Llller y 

segundo muestreo fue solamente de tres días y �edio. Por 
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lo te.nto, la efectividad de los productos depende del com

portamiento de los mismos frente al estado de incubación 

de huevo, de la plaga, en base a las características y pr�

piedades de cada uno. De esta manera, es po•sible controlar 

el ácaro con productos que tengan efecto ovicida o bien un 

efecto residual acorde al período de incubación de Aculops 

lycopersici, de forma tal que puedan actuar luego contra 

los estados móviles. 

Según este razonamiento, el buen control inicial del 

E:ndosulfán, se dio por la acción de contacto contra los 

estados móviles del ácaro, mientras que la pérdida de efi

cacia posterior se debió a la falta de efecto ovicida y a 

la baja actividad residual, Martin ( 1974 )'. 

Los acaricidas Amitraz y Dicofol desarrollaron un con

trol eficáz a tra7és de todo el ensayo, debido a que, ade

más de la.acción inicial, poseen efecto ovicida, Bailly 

(1981) y adecuada actividad residual. 

·En cuanto _al Cyhexatín, si bien no arrojó diferencias

significativas con el grupo de productos de mejor compor

tamiento, la eficiencia lograda fue inferior. Este hecho 

puede deberse a que el producto presenta activida.d contra 

los estados móviles, Martín ( 1974) y no contra los huevos·, 

Nakano (1977), pero a diferencia del En.dosu+:fán, tiene ma 

·yor efecto residual, Bailly(1S81).

El buen comportamiento del �zu:f're nojable debió ser 

consecuencia de su largo efecto rssidu�l ya que es difícil 

pensar, según el modo de acción, en un efecto directo de 
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éste contra el estado de huevo. 

Frente a los de=ás productos utilizados el azufre pr� 

senta. la ventaja de ser de bajo costo y el inconveniente 

de no poner ser aplicado con temperaturas mayores a 28 °c, 

por lo que su uso contra el ácaro del bronceado, quedaría 

restringido a a t-aques tempranos o tardíos de la plaga en 

el campo. 

E. CONCLUSIONES

i�s resultados del presente ensayo permiten concluir 

que: 

1. Endosulfán mostró tener baja eficiencia en el control

del ácaro del bronceado del tomate, en relación a los demás 

productos testados. 

2 • .Amitraz, Azufre mojable y Dicofol, 11 días después 

de la aplicación, fueron los productos de mayor eficacia, 

y Cyhexat{n tuvo un comport8J:!1iento intermedío. 

3. Para obtener una información más completa sobre el

control químico del ácaro, se debería estudiar el grado de 

eficiencia de éstos y de otros productos durante un mayor-
• 

intervalo de tiempo, así como la aplicación de distintas 

dosis con el fin de determinar CL
50•
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l:.llexo 1. :::esu2. ��os e.e los t.rata..-r:-: entes con 4 repeticiones 

en los =i;.est�eo3: �=e ��lic�ción (a); 36 horas (b), 

TESTIGO 

DICOFOL 

CYHEXATIN 

EN.OOSDLFAN 

.AMITRA.Z 

AZUFRE 

a 

b 

e 

d 

a 

b 

e 

d 

a 

b 

e 

d 

a 

b 

e 

d 

a 

b 

e 

d 

a 

b 

e 

d 

1 2 

250 850 
270 727 
259 1292 
121 619 

911 357 
3 9 

1 O 
o o 

355 384 
4 8 

12 2 
2 O 

464 333 
2 9 

137 69 
92 104 

519 399 

3 o 

o o 

1 1 

3 4 

1032 341 
571 280 
752 280 
623 275 

869 585 
o 3

O 2 

3 9 

430 323 
37 O 

7 O 
12 36 

656 623 
5. 2

148 ·90
53 64

427 354 
o o 

o o 

1 O 

400 560 476 426 

3 o o o 

O O 2 O 
2 O 5 5 
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Anexo 2. Corrección de los resultados,- mediante la fórmu

la de Handerson y Tilton (1955), de los muestreos realiza 

dos a las 36 r.oras (é), 5 (b) y 11 dÍas (e) luego de la 

aplicación. 

-�.KWSULF AN

.AJITTRAZ 

AZUFRE 

a. 

b 

e 

a 

b 

e 

a 

b 

e 

a 

b 

e 

a 

b 

e 

1 

99,69 

99 ,89 

100,00 

98,96 

.96,74· 

98,84 

99,60 

71,50 

59,03 

99,46 

100,00 

99, 6·1 

2 

97,02 

100,00 

100,00 

97,54 

99,65 

100,00 

96,81 

86,22 

56,66 

100,00 

1 oo, 00 

99,65 

3 

100, 00 

100,00 

99,43 

84,45 

97,77 

95,38 

98,62 

69,04 

86, 62 

4 

99,56 

99,58 

98,09 

100,00 

100,00· 

86, 18 

99,73 

82,41 

87,26 

100,00 100,00 

1 oo, 00 ·1 oo, 00 

99,Q1 100,00 

100,00 100,00 96,58 99,80 

1 oo, 00 

100,00 

100,00 

99,99 

100,00 

100,00 

99,42 

98,26 
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Anexo 3. Resultados de los tratamientos transforma.dos �or 
. . 

arcsen E:100 , para los·muestreos realizados, 36 horas 

(a), 5 (b) y 11 días (e) post aplicaci6n. 

TR..;TA1ITENTO MUESTREO 1 2 3 4 

a 86,81 80,06 90,00 86,20 

DICOFOL b 88, 10 90,00 90,00 86,28 

e 90,00 90,00 85,67 82,06 

a 84, 15 80,98 66, 78 90,00 

CY.fIBL;_TIN b 79,60 86,61 81,41 ·90, 00

e 83,82 90,00 77,59 68, 18 

a 86,37 79,71 83,25 87,02 

ENIOSULFAN b 57,73 68,21 56,19 65,20 

e 50,20 48,83 68,54 69,09 

a 85,79 90,00 90,00 90,00 

.AilTRAZ b 90,ob 90,00 90,00 90,00 · 

e 86,42 86,61 86,42 90,00 

a 
/ 90,00 90,00 79,34 87,44 

AZUFRE b 90,00 · 90,00 85,63 90,00 

e 89, 43, 90,00 82,42 90,00 
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Anexo 4 • .Análisis de varianza a las 

Fu_t;__>:<TE DE 

v;,�T :,.cION 

�_;_,ü�UES 

TR:,.Tclil"'TENTOS 

ER.-rioR 

-TOTAL

se 

113,95 

160,56 

353,32 

627,83 

GL CM

3 37,98 

4 40, 14 

12 29,44 

19 

Anexo 5. Análisis de varianza a los 

FUENTE DE se GL CM 

VARIACION 

:BLOQUES 72,44 3 24,15 

TRATAMIENTOS 2259,69 4 564,92 

ERROR 120,-34 12 10, 03 

TOTAL 2452,47 19 

Anexo 6. Análisis de varianza a los 

FUENTE DE se GL CM 

VARIAeION 

ELCQUES 4,70 .3 1,57 

TRATAMIE.i""fTOS 2397,71 4 599,43 

ERROR 723,58 12 60,30 

TOTAL 3125,99 19· 
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36 horas. 

Fo 

1, 29 NS 

1-,36 NS 

5 días. 

Fo 

2,41 NS 

56,33 **

11 días� 

Fo 

0,02 NS 

9,94 **



"' 

Co!:. el fin los facto-

res a.Ebie?:;.ta.les so::;re el d.ese.rrollo e.e l..culo�s :...conersici 

(�see), se e!IBe.ye.ror.. y 

el laboratorio. 

� . , .  - - , evE'-..Luaron tres �etoccs ae cri� en 

Los resultados indicaron un mayor ajuste del :::étod.o 

-11, pero no se logró simular eficientemente el desarro7 7 o

de los ácaros en su habitat natural? siendo la fuente de

la principal limitante. A pesar de ello, los resulta.e.os

parciales obtenidos concuerdan con estudios de otros auto

res.

La mayor duración del ciclo de vida observada fue de 

14,3 días a 16,4 + 0,32 ºC y 70 - 80 por ciento de hum.edad 

_relativa y la menor fue 5,92 días a 25 + 1,23 °c y 30 - 40 

por ciento de humedad relativa, encontran�o además que a 

baja humedad, el_ ciclo se redujo. La fecundidad de las hem 

bras fue de 1 huevo por día a 26,4 + 0,92 ºC y 70 - 80 por 

ciento de humedad relativa. 

Simultaneamente, se comparó la eficiencia de cinco 

productos para el control químico del ácaro en el campo, 

mediante tres conteos realizados a las 36 horas, 5 y 11 

días luego de la aplicación. 

Los resultados indicaron que a las 36 horas todos los 

productos tuvieron un control eficaz y no se encontraron 

diferencias significativas entre ellos. A los 5 días, En

dosulfán (100gr/100 1) disminuyó su eficiencia a niveles 
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muy significativos, manteniendo esa diferencia a los 11 

días en que Amitraz (150cc/100 l), Azufre mojable (350gr/ 

100 l) y Dicofol (200cc/100 1) fueron los productos más 

eficientes, mientras Cyhexatín (35cc/100 l) mostró una efi 

ciencia intermedia. 



SUNJMARY 

To establish the incidence of environmental factors 

on the development of Aculops lycopersici (Massee) three 

breeding methods were examined and evaluated in the labo 

ratory. The results indicated a better fitting of the 

Method II, but to reproduce efficiently the development 

of mites in nature wasn't achieved, beins the source of 

food the principal obstacle.In spite of this the parcial 

results obtained, agree with other authors' investigations. 

The greatest length of the life cycle- observed was 

14,3 days at 16,4 � 0,32 °c and 70 - 80 per cent of rela

tive humidity and the least one was 5,92 days at 25+1,23°C 

and 30 - 40 per cent of relative humidity, finding besides 

that the low relative humidity dicreased the cycle. The 

female fecundity was an egg a day. 

Simultaneously the efficiency of five products for 

the chemist control of mites was compared by means of 3 

counts made 36 hours, 5 and 11 days after the aplication. 

The results showed that 36 hours later all the pro

ducts had an effective control and significative differe� 

ces weren't found among them. Five days _after, Endosul�a� 

(100gr/1001) diminished its efficiency to many impor��t 

levels, keeping that difference for 11 days later w�en 

Amitraz (150cc/1001), wettish Sulphur (350gr/1001) ar_¿ 

Dicofol (200cc/1001) were the most efficient prod�c�s, 

while Cyhexatin (35cc/1001) showed an interr--d.diate effi-

ciencyº 
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