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Número, tiempo de desarrollo y supervivencia 
de estadios inmaduros de Bemisia tabaci (Gennadius) 
(Homoptera: Aleyrodidae, Aleyrodinae) en berenjena 
(Solanum melongena, Solanaceae) 
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El número, tiempo de desarrollo y supervivencia de los estadios inmaduros de Be
misia tabaci fue estudiado en berenjena. Cuatro estadios fueron confirmados usando la 
regla de Brooks-Dyar. El tiempo de desarrollo para los estadios dos, tres y cuatro fue 
estimado realizando un análisis descriptivo (Box and Whisker Plot). Los resultados ob
tenidos fueron los siguientes: 3 días para el segundo estadio (entre los días 7 y 9 del de
sarrollo); para el tercer estadio 2 días (entre los días 10 y 11 del desarrollo) y 11 días 
(entre los días 12 y 21 del desarrollo, como tiempo máximo de emergencia del adulto). 
Las condiciones experimentales fueron: T° 25-28° C, HR: 40-60%, 14L:10O. 

El tiempo de desarrollo de huevo a «pupa» fue de 15,8 ± 0,9 días y de huevo a 
adulto de 17.7 ± 1.0 días. 

La tasa de supervivencia (lx) de la ninfa dos, bajo las condiciones experimentales de 
este trabajo, fue la más alta observada con respecto a la bibliografía para B. tabaci en 
diferentes hospederas (lNinfalI = 0.98). 
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INTRODUCCIÓN 

Entre las diversas especies de la familia 
Aleyrodidae, Bemisia tabaci (Gennadius) es 
considerada una de las más importantes pla
gas en diversos cultivos y lugares del 
mundo (BUTLER et al, 1983; KAPADIA & 
PURI, 1990; BETHKE et al, 1991). Dos tipos 
de perjuicio son causados por esta especie: 
daños directos originados por la succión de 
savia y daños indirectos, vinculados al de
pósito de hongos (genéricamente llamados 
fumaginas) sobre los excrementos de los es
tadios inmaduros y a la transmisión de virus 
y bacterias que afectan seriamente la salud 

de los cultivos (HEATHER et al, 1991). Prin
cipalmente, esta capacidad de transmitir se
rias virosis a los cultivos, así como el amplio 
rango de hospederas que afecta (MOUND & 
HALSEY, 1978; COUDRIET et al, 1985), 
hacen de B. tabaci una grave plaga que re
quiere el desairólo de programas de control. 

En la Argentina, hasta el momento, no ha
bían sido desarrollados programas de control 
biológico, debido al desconocimiento de as
pectos básicos de la biología de esta especie. 
La presencia de B. tabaci está asociada a 
cultivos de soja y algodón (PETERLÍN & 
HELM AN, 1994a, 1994b), principalmente. 
Estos cultivos representan un importante re-



curso económico en las provincias de Chaco,
Tucumán, Salta y Santiago del Estero.

Como parte de un programa de control
biológico de moscas blancas, recientemente
comenzado (BOTTO et al. 1994, LÓPEZ &
Borro, 1995; LÓPEZ & Borro, 1996; Vis-
CARRET & Borro, 1996), el objetivo de este
trabajo es identificar los estadios ninfales de
Bemisia tabaci y determinar su tiempo de
desarrollo y supervivencia bajo condiciones
experimentales.

El conocimiento de estos aspectos es de
importancia básica para implementar estra-
tegias de control biológico, vinculados prin-
cipalmente a la cría masiva del o los enemi-
gos naturales (DE BACH, 1968).

MATERIAL Y MÉTODOS

Las moscas blancas utilizadas en este es-
tudio provienen de parentales colectados en
cultivos de algodón (Santiago del Estero,
Argentina) y de Ipomoea sp. (Tucumán, Ar-
gentina) durante los años 1994 y 1995.

Diez (10) adultos de mosca blanca fueron
colocados en una jaula clip de 3 cm de diá-
metro y ésta fue ubicada en la cara abaxial
de una hoja de berenjena. Se utilizaron en
total 5 plantas y 1 hoja por planta. Luego de
24 horas de exposición, con luz permanente,
se retiraron las jaulas clip y las moscas blan-
cas, permaneciendo las plantas con un foto-
período de 14L:10O.

Las condiciones experimentales fueron:
T°: 25-28 °C y HR: 40-60%.

Una vez emergidos y fijados a la hoja
(ninfa II = MI) (BYRNE & BELLOWS, 1991)
cada individuo fue identificado y observado
diariamente.

Determinación del número de estadios

Una vez que las ninfas del primer estadio,
habitualmente llamadas crawler por ser mó-
viles, se fijaron a la hoja (en el momento de
la fijación se consideran en el estadio dos),
un total de 50 ninfas fueron tomadas al azar.

El largo de su cuerpo fue tomado diariamen-
te utilizando un microscopio estereoscópico
con un ocular milimetrado.

El número y duración de cada estadio fue
estimado realizando un análisis descriptivo
(Box and Whisker Plot/Statistix, Analytical
Software, 1991) de la variable largo. Como
un método de confirmación adicional del nú-
mero de estadios se realizó una regresión line-
al, entre el logaritmo natural (o ln) de la va-
riable largo y el estadio presumido, usando la
regla de Brooks-Dyar (BETHKE et al, 1991).

Determinación del tiempo
de desarrollo (TDD)

El tiempo de desarrollo de huevo a
«pupa» y de «pupa» a adulto fue calculado
como el promedio de todas las observacio-
nes realizadas (n = 108).

Determinación de la supervivencia
de cada estadio

La supervivencia por estadio fue calcula-
da como la relación entre el número de indi-
viduos que entran en cada estadio respecto
al número de huevos que había originalmen-
te en cada hoja de berenjena.

RESULTADOS

Determinación del número de estadios

El análisis descriptivo (Box and Whisker
Plot) aplicado a la variable largo, puede
verse en la figura 1. Se observan aquí tres
zonas claramente diferenciadas que corres-
ponderían a tres estadios desde ninfa 2
(Nil), cuando se comienzan a realizar las
mediciones, y hasta ninfa 4 (NIV) inclusive.
El análisis a través de la regla de Brooks-
Dyar permite confirmar esta estimación (fi-
gura 2, R2 = 0.9829, P < 0.05).

A partir del día 14 del ciclo de desarrollo
y hasta la emergencia del adulto no se ob-



Fig. 1 .-Análisis Descriptivo de la variable Largo.

Fig. 2.-Análisis de Regresión entre el ln de la variable largo y el estadio ninfal presumido usando
la regla de Brooks-Dyar de crecimiento geométrico.



servaron cambios en el largo de las ninfas.
El tiempo de desarrollo de cada estadio ha
sido estimado a partir de los análisis realiza-
dos y sería de 3 días para la Nil, 2 días para
la NIII y 11 días para la NIV (entre los días
12 y 21 del desarrollo, como tiempo máxi-
mo de emergencia del adulto).

El rango de medidas (en mm.)para cada
estadio fue: para Nil 0.30-0.32, para NIII
0.48-0.54 y para NIV 0.70-0.79.

Determinación del tiempo de desarrollo

El promedio de tiempo de desarrollo de
huevo a adulto fue de 17.68 ± 1.04 días (con
valores máximos y mínimos de 21 y 16 días
respectivamente) y de huevo a «pupa» de
15.79 ± 0.93 días.

Determinación de la tasa
de supervivencia (lx) por estadio

Los valores de supervivencia obtenidos por
estadio bajo las condiciones experimentales
con las que se trabajaron fueron: lN¡nfaII: 0.98,
Wain: 0.91, lNinfaiv: 0.87 y lAdult0: 0.87.

DISCUSIÓN

La duración de cada estadio fue similar a
la observada en otros trabajos para B. tabaci
(BETHKE et al, 1991).

Los valores obtenidos para la variable
largo están de acuerdo con los dados por
HlLL, 1969 y BETHKE et al, 1991, para B.
tabaci bajo condiciones experimentales si-
milares.

COUDRIET et al., 1985, encuentran valores
máximos para el TDD de Bemisia tabaci
sobre zanahoria (Daucus carota) (27-38
días), y valores mínimos sobre batata (Ipo-
moea batata) (16-27 días), mientras valores
intermedios son observados sobre berenjena
(19-24 días). El rango de TDD reportado en
el presente estudio corresponde a uno de los
más bajos citados en la literatura (16-21
días).

La tasa de supervivencia (lx) para el esta-
dio ninfal II corresponde a uno de los valo-
res más altos citados hasta el momento, para
diferentes hospederas (BYRNE & DRAEGER,
1989; BYRNE & BELLOWS, 1991).

Los resultados aquí presentados resultan
de interés para la cría en laboratorio de posi-
bles enemigos naturales de B. tabaci (DE
BACH, 1968). Los enemigos naturales (EN),
con los que se están comenzando a trabajar
pertenecen al orden Hymenoptera, familia
Aphelinidae. Uno de los aspectos funda-
mentales tanto para la cría de estos entomó-
fagos como para la implementación de pro-
gramas de control biológico es establecer
cual ó cuales son los estadios ninfales de B.
tabaci, suceptibles y/o preferidos por el EN,
para lo cual es necesario determinar el tiem-
po de desarrollo y duración de los mismos
(ENKEGAARD, 1993).
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ABSTRACT

VISCARRET, M. M. y Borro, E. N., 1997: Número, tiempo de desarrollo y supervi-
vencia de estadios inmaduros de Bemisia tabaci (Gennadius) (Homoptera: Aleyrodi-
dae, Alevrodinae) en berenjena (Solanum melongena, Solanaceae). Bol. San. Veg. Pla-
gas, 23(4): 535-539.

The number, time of development and survival of immature stages of Bemisia taba-
ci were studied on eggplant. Four instars were confirmed using the Brooks-Dyar rule.
Developmental time for the second, third and fourth instars was estimated by a descrip-
tive analysis (Box and Whisker Plot). The results obtained were as follows: second ins-
tar 3 days (between days 7 and 9 of development) ; third instar 2 days (between days
10 and 11 of development) and fourth instar, 11 days (between days 12 and 21, as ma-
ximal emergence time for adult). Experimental conditions were: T°: 25-28 °C, RH: 40-
60% and 14L:10D.

Developmental time from egg to «pupa» was 15.8 ± 0.9 days and from egg to adult
was 17.7 ± 1.0 days.

The survival rate (lx) for the two nymphal instar, under the experimental condi-
tions used in this study, was higher than that observed for B. tabaci on other host
plants (lNinfaII = 0.98).

Key words: Bemisia tabaci, survival of inmature stages.
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