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Proximidad de rodales forestales y factores climáticos influyendo en 
la incidencia estacional de Mahanarva fimbriolata

J. C. guErrEiro, f. B. SErrano, a. C. BuSoLi, M. g. ruiz

El objetivo de este trabajo fue conocer la influencia de factores climáticos y de la 
proximidad de rodales forestales que constituyen áreas de refugio, sobre la incidencia 
de Mahanarva fimbriolata (Hemiptera: cercopidae). el trabajo fue realizado en un es-
tablecimiento rural en paraguaçu paulista, Sp. Se determinó la densidad poblacional M. 
fimbriolata en puntos de muestreo ubicados en forma perpendicular al rodal forestal y 
distanciados 3; 6; 9; 12; 15 y 18 de su borde, con 8 repeticiones para cada distancia. el 
muestreo de M. fimbriolata se realizó quincenalmente, de diciembre de 2007 a julio de 
2008. los datos fueron correlacionados con los factores climáticos y con la distancia 
desde el borde del rodal forestal. los resultados indicaron que la incidencia de la chicha-
rrita tuvo correlación positiva directa (t=3,694**; r=0,74 y p=0,00354) con la humedad 
relativa ambiente, pero no se encontró la misma tendencia para temperatura y preci-
pitación (t=1,193nS; r=-0,3386 y p=0,25797; t=-0,038nS; r=-0,0114 y p=0,97037). la 
distancia desde el borde del rodal forestal influenció parcialmente (R2= 0,5013) a lo largo 
de todo el período experimental el número de chicharritas observadas, ajustándose una 
ecuación de regresión de segundo grado. también se observó un efecto lineal positivo 
de la distancia sobre el número medio de chicharritas en algunos muestreos, ajustándose 
ecuaciones lineares en ocasión del tercero, cuarto y último muestreo, realizados los días 
12/01/2008, 26/01/2008 y 01/06/2008  respectivamente. Se observó mayor incidencia de 
esta plaga en los puntos distantes 15 m del borde del rodal forestal, factor que fue proba-
blemente influenciado por la presencia de mayor cantidad de material vegetal remanente.
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 INTRODUCCIÓN

la progresiva restricción de la práctica de 
la quema controlada de las hojas de las plan-
tas de caña de azúcar antes de la cosecha del 
cultivo, tiene como efectos benéficos la dismi-
nución de la emisión de contaminantes atmos-
féricos y la formación de una capa de material 

vegetal remanente que, al degradarse, puede 
ser considerado como una fuente de nutrientes 
para el cultivo (garCia et al., 2006).

esa práctica ha provocado alteraciones en 
las poblaciones de insectos presentes en ese 
agro ecosistema, haciendo que plagas ante-
riormente consideradas secundarias pasaran 
a tener importancia económica relevante en 
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el cultivo, como es el caso de la Mahanarva 
fimbriolata (Stal) (Hemiptera: cercopidae) 
(dinardo-Miranda et al., 2001).

en el estado de Sao paulo, Brasil, el ci-
clo anual de M. fimbriolata se inicia con las 
primeras lluvias de primavera, en Septiem-
bre. la primera generación está compuesta 
por huevos que se encuentran en diapausa. 
la segunda generación es la responsable de 
la mayor proporción de daños y se inicia ge-
neralmente en el transcurso de períodos de 
mayor humedad y temperatura, condiciones 
encontradas en verano. 

en la actualidad, M. fimbriolata es res-
ponsable de la reducción de la productividad 
de ese cultivo debido a que altera la calidad 
de la caña de azúcar y reduce los contenidos 
de azúcar en los tallos. los perjuicios son 
resultado de la continua succión de savia de 
raíces y hojas que realizan ninfas y adultos, 
respectivamente, cuyas consecuencias son 
la disminución de la capacidad de molienda 
y la introducción de contaminantes que difi-
cultan la recuperación del azúcar e inhiben la 
fermentación (gonçaLvES et al., 2003; dinar-
do-Miranda y giL, 2007).

en el sistema de cosecha “de caña cruda”, 
que se realiza con cosechadoras mecánicas 
en cultivos que no son sometidos a la quema 
controlada de hojas, la chicharrita se desarro-
lla y multiplica en un microclima ideal, be-
neficiada por el aumento de la humedad del 
suelo y la disminución de la exposición de sus 
huevos y ninfas a los rayos solares que se pro-
duce como resultado del cúmulo de material 
vegetal remanente en el suelo tras la cosecha. 
además, la ausencia del fuego implica la no 
destrucción de los huevos en condiciones de 
diapausa, que permanecen en el cultivo du-
rante la estación seca del año (dinardo-Mi-
randa et al., 2004; guiMarãES et al., 2008).

de acuerdo con dinardo-Miranda et al. 
(2004), la chicharrita de las raíces tiene ma-
yor presencia en regiones y estaciones del 
año con alta temperatura y humedad. Según 
MaCEdo y MaCEdo, (2004) y MadaLEno et 
al. (2008), la infestación del cultivo por M. 

fimbriolata tiene su inicio con las primeras 
lluvias de primavera y se extiende hasta el 
final del verano.

además de los factores climáticos, la 
diversidad y la densidad poblacional de las 
especies de insectos presentes en los cultivos 
puede estar influenciada por la proximidad de 
áreas adyacentes no cultivadas, que actúan 
como áreas de refugio para las plagas y sus 
enemigos naturales (aLTiEri et al., 2003).

la mayoría de las veces, cultivos como la 
caña de azúcar están emplazados en campos 
cuyos márgenes y proximidades se compo-
nen de porciones de terreno no cultivado, 
tales como áreas de preservación permanente, 
áreas destinadas a reserva legal y áreas aban-
donadas. esas áreas no están sometidas a la 
alteración constante de su flora y fauna y pue-
den actuar como áreas de abrigo para diversas 
especies de animales (aSTEraki et al., 1995).

Según naSS (2002) y aLTiEri et al. (2003), 
la presencia de bosquetes forestales proximos 
a los terrenos cultivados es beneficiosa para 
ciertas características biológicas y etológicas 
de los invertebrados, principalmente porque 
les proveen de abrigo y alimento en épocas 
de escasez.

el presente trabajo tuvo como objetivo eva-
luar la incidencia estacional de la chicharrita 
de las raíces debido a la influencia de factores 
climáticos (temperatura, humedad y precipita-
ción) y de la proximidad de bosquetes forestales 
proximos al cultivo de la caña de azúcar.

MATERIAL Y MÉTODOS

el trabajo fue realizado en el estable-
cimiento rural dona lina, propiedad de la 
usina nova américa, situada en el municipio 
de paraguaçu paulista (estado de São paulo, 
Brasil); latitud 22º 29’ 13.21’’ S y longitud 50º 
31’ 3.03’’ o, en una parcela de 3 ha, próxima 
a un rodal forestal, plantada con caña soca 
con 3 meses de rebrote. para el experimento 
se utilizó la variedad Sp 80-1816 susceptible 
a la plaga, que fue sometida a cosecha meca-
nizada de la caña cruda.
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para evaluar la incidencia y la densidad 
poblacional de M. fimbriolata en la parce-
la, se eligieron puntos de muestreo en forma 
perpendicular a la ubicación del rodal fores-
tal, distanciados 3; 6; 9; 12; 15 y 18 m de su 
borde (tratamientos), con ocho repeticiones 
para cada distancia, en un diseño experimental 
de bloques al azar (Figura 1). cada punto de 
muestreo estuvo compuesto por tres metros de 
surco del cultivo, se observó la presencia de 
la chicharrita en la base de los macollos de las 
plantas de caña y en la entrelínea del cultivo; 
de esta manera se evaluó la región comprendi-
da entre una línea del cultivo y otra, calculán-
dose posteriormente el número medio de chi-
charritas por metro lineal de surco. 

los datos fueron recolectados quincenal-
mente, entre los meses de diciembre de 2007 
y junio de 2008 (hasta la cosecha del cultivo) 
en cada uno de los puntos de muestreo. Se 
observó la dinámica poblacional en el perío-
do considerado y la incidencia poblacional 
se correlacionó con los factores climáticos 
(temperatura, humedad y precipitación me-
dias), cuyo registro fue proporcionado por 
la estación meteorológica de la usina nova 

américa, situada a 500 m del lugar en que se 
desarrolló el experimento . 

con el auxilio del programa de compu-
tación eStat® - uneSp/ FcaV, se realizó 
el análisis de varianza (prueba de F) y en 
aquellos casos en que hubo diferencias sig-
nificativas al 5% de probabilidad, se realizó 
el análisis de correlación de la incidencia de 
M. fimbriolata con los factores climáticos. Se 
realizaron, además, tests de regresión poli-
nomial entre los valores de incidencia de la 
plaga y la distancia desde el borde del rodal 
forestal, optándose por la ecuación significa-
tiva con mayor coeficiente de ajuste (R2).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

durante el período de evaluación, se ob-
servó que el número medio de chicharritas fue 
variable según fecha y punto de muestreo. Se 
observaron picos de población de M. fimbrio-
lata, siendo los principales los registrados en 
la quinta y sexta evaluación, realizadas los días 
09/02/08 y 23/02/08, con valores medios de 
2,47 ± 0,55 y 2,93 ± 0,25 chicharritas por metro 
lineal, respectivamente (Figura 2). en la misma 

Figura 1. Vista aérea de la localización del experimento en el establecimiento dona lina, mostrando la disposición de los 
puntos de muestreo (imagen satelital provista por Google earth). paraguaçu paulista, São paulo, 2008
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figura puede observarse que hubo un aumento 
poblacional sostenido a partir de 22/12/07 y 
hasta 22/03/08, con una disminución temporal 
probablemente ligada al descenso de los valo-
res de Humedad relativa ambiente (Hra) en  
la fecha de muestra 08/03/08. A partir de fin de 
marzo se produjo un sostenido descenso de los 
valores poblacionales, hasta alcanzar un míni-
mo de 0,34 ± 0,06 chicharritas por metro lineal 
en el último muestreo realizado.

estos datos, obtenidos en las condiciones 
de paraguaçu paulista, corroboran los obteni-
dos por dinardo-Miranda et al. (2007), quie-
nes también notaron una mayor incidencia de 
M. fimbriolata en los meses de enero y febre-
ro, y clasificaron el ataque de la chicharrita 
como más intenso durante los períodos del 
año con mayor temperatura y humedad.

Merece resaltarse que en ninguno de los 
muestreos realizados durante el trabajo se al-
canzó el nivel de daño económico determi-
nado por dinardo-Miranda y giL (2007), que 
varia de 3 a 5 chicharritas por metro lineal, 
aunque la variedad utilizada (Sp 80-1816) 
es considerada susceptible a M. fimbriolata. 
Sin embargo, se observó que en el mes de 

febrero la plaga alcanzó el umbral de daño 
económico, que de acuerdo con el trabajo de 
garCia et al. (2006) es de 2 a 3 chicharritas 
por metro lineal.

En relación con la influencia de los facto-
res climáticos en la incidencia estacional de 
M. fimbriolata, se observó una correlación 
positiva y significativa (t=3,694**; r=0,74 y 
p=0,00354) con el valor medio de Humedad 
relativa ambiente (Hra) en el período con-
siderado (Figura 3). 

con el aumento de la Hra, básicamente 
influenciada por las precipitaciones registra-
das en la mayoría de los muestreos, se obser-
va una mayor humedad en la base de los ma-
collos; de acuerdo con garCia et al. (2006) se 
producen condiciones microclimáticas favo-
rables al desarrollo de la chicharrita.

además, el estado fenológico del cultivo, 
que fue cosechado en junio de 2008, contri-
buyó al mayor sombreado del suelo alrededor 
de las plantas y al mantenimiento de la Hr en 
la base de los macollos. resultados similares 
fueron encontrados por dinardo-Miranda et 
al. (2001), al evaluar la influencia de la épo-
ca de cosecha y del genotipo de la caña de 
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Figura 2. Media de chicharritas M. fimbriolata por metro lineal de cultivo en cada fecha de muestreo y el respectivo valor 
de Humedad relativa ambiente (%). paraguaçu paulista, estado de São paulo, 2008
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azúcar sobre la infestación de M. fimbriolata. 
de acuerdo con estos autores, el mayor de-
sarrollo de las plantas tiene influencia sobre 
las condiciones microclimáticas del suelo, 
favoreciendo el aumento de la población de 
la plaga. 

por otro lado no hubo correlación di-
recta entre el número medio de chicharritas 
observadas tanto con los valores de tempe-
ratura, como con los de  precipitación media 
registrados durante el período de evaluación 
(t=1,193nS; r=-0,34 y p=0,25797; t=-0,038nS; 
r= -0,0114 y p=0,97037) (Figura 4 y 5).

de acuerdo con garCía (2006), la tem-
peratura del suelo (principalmente en la base 
del macollo de la planta) puede influenciar el 
comportamiento bioecológico de la plaga, sin 
embargo la variación producida en las con-
diciones de este trabajo probablemente haya 
tenido poca influencia en la incidencia y de-
sarrollo de M. fimbriolata.

en relación con la precipitación, los resul-
tados de este trabajo contradicen los obteni-

dos por dinardo-Miranda (2003), quien re-
portó la existencia de una correlación positiva 
entre la precipitación del período considerado 
y el número medio de chicharritas de la raíz, 
y los de roMano y agoSTino (2003), quienes 
observaron una relación similar para la inci-
dencia de insectos adultos. contrariamente, 
CarvaLho (2007) observó una correlación 
negativa entre la precipitación pluviométrica 
y la cantidad de adultos de la plaga.

de manera general, se observa que el de-
sarrollo de M. fimbriolata se beneficia de con-
diciones microclimáticas que son influencia-
das por el sombreado y la humedad del suelo, 
debido a las precipitaciones y al aumento de 
la temperatura, además de las condiciones fe-
nológicas del cultivo. 

en cuanto a la relación entre la inciden-
cia de la plaga y la distancia del rodal fores-
tal, se ajustó una ecuación cuadrática (r2= 
0,5013**), indicando que este factor explica 
sólo el 50% de la variación encontrada, lo que 
sugiere la existencia de otros factores en rela-
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Figura 5. correlación lineal simple entre el número total medio de chicharritas M. fimbriolata/ metro lineal de cultivo y la 
precipitación media (mm). paraguaçu paulista, estado de São paulo, 2008
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ción con la densidad poblacional registrada. 
el punto de mayor densidad de chicharritas 
se ubicó cercano a los 15 m desde el borde 
del rodal forestal. a su vez, los puntos más 
cercanos al rodal forestal presentaron menor 
densidad de la plaga (Figura 6).

en el mismo sentido, cuando se tomó en 
consideración el número medio de chicha-
rritas por punto de muestreo en relación con 
las fechas de muestreo, también se observó 
el efecto de la distancia respecto del borde 
del rodal forestal. en este caso, una respuesta 
lineal creciente del número medio de chicha-
rritas, con el ajuste de ecuaciones lineales 
significativas en la tercera, cuarta y última 
fecha de muestreo; 12/01/2008, 26/01/2008 y 
01/06/2008 respectivamente (Figura 7).

estas observaciones pueden haber ocurrido 
debido al efecto de la proximidad del borde del 
rodal forestal donde, por un lado, existe una 
mayor actividad de ciertos insectos (anToni-
ni et al., 2003) y, por otro, se ha demostrado 
mayor abundancia de enemigos naturales y 
control biológico (aLTiEri, 1999). estas áreas 
proveen hábitat y alimento para los enemigos 
naturales durante los períodos desfavorables a 

su manutención en los cultivos con recursos 
estacionales (LandiS et al., 2000).

resultados semejantes a los encontrados 
en el presente estudio, si bien con otra espe-
cie, fueron observados por SuJii et al. (2000), 
quienes notaron un aumento significativo en 
la cantidad de “chicharrita salivadora” con 
el aumento de la distancia desde el borde del 
rodal forestal en pasturas sembradas con Bra-
chiaria ruziziensis. 

otro factor a ser considerado es que los 
puntos más distanciados del borde presentan 
mayor cantidad y uniformidad de material ve-
getal remanente en el suelo, debido a la acu-
mulación producida por los sucesivos cortes, 
así como un mayor sombreado, lo que favo-
rece el aumento significativo de la cantidad 
de raíces superficiales, la mayor protección 
de las formas inmaduras de la plaga contra 
el resecamiento, mayor uniformidad de la 
temperatura y mayor humedad del suelo, tal 
como fue observado por STingEL (2005) y 
garCia (2006).

Puede afirmarse entonces que hay mayor 
incidencia de la chicharrita en condiciones 
con alto Humedad relativa ambiente, y en 
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Figura 6. regresión entre el número total medio de chicharritas M. fimbriolata y la distancia desde el borde del rodal 
forestal, sin considerar fechas específicas de muestreo. Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo, 2008
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condiciones de mayor cantidad de material 
vegetal remanente, en puntos que en el caso 
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Figura 7. regresión entre el número medio de chicharritas M. fimbriolata / metro lineal y la distancia desde el borde 
del rodal forestal, en las respectivas fechas de muestreo, a (12/01/2008), B (26/01/2008) y c (01/06/2008). paraguaçu 

paulista, estado de São paulo, 2008

de este experimento, se situaron alrededor de  
los 15 m desde el borde del rodal.
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