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Estudios bioecológicos sobre la chicharrita del maíz Dalbulus
maidis (Insecta - Cicadellidae) en Tucumán (Argentina).

E. G. VIRLA, S. L. PARADELL, P. A. DIEZ

A pesar de la importancia económica de la chicharrita del maíz Dalbulus maidis (DE
LONG & WOLCOTT) en América, su comportamiento en campo es poco conocido y se
basa mayormente en observaciones realizadas en el hemisferio norte. Esta contribución
tiene por objeto dar a conocer aspectos biológicos de la plaga, brindando información
acerca de su comportamiento poblacional y hábitos invernales en el Noroeste Argentino.
Sus poblaciones fueron monitoreadas semanalmente en una parcela de 6 ha., durante 13
meses y utilizando redes entomológicas de arrastre. En Tucumán, D. maidis tiene al
menos cinco generaciones que se desarrollan entre noviembre y mayo; los adultos pro-
venientes de la última generación sobreviven el invierno y colonizan los cultivos de
maíz durante la primavera siguiente. Su alta movilidad le permite colonizar rápidamen-
te maizales recién implantados. Las poblaciones que afectan fechas tempranas de siem-
bra (octubre) son bajas, mientras que sus densidades aumentan notablemente en cultivos
de verano. Durante la primavera las poblaciones crecen a medida que las temperaturas
máximas se incrementan, mientras que en cultivos sembrados durante febrero el com-
portamiento es inverso, disminuyendo frente a las altas temperaturas estivales. La pro-
porción de sexos en el campo favoreció a las hembras, pero es destacable que durante el
otoño 81% de los adultos capturados fueron hembras.
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INTRODUCCIÓN

De los insectos que se comportan como
vectores de enfermedades a las plantas, una
alta proporción están incluidos en el Subor-
den Homoptera y mayormente en la familia
Cicadellidae (NIELSON, 1975; REMES LENI-

cov et al., 1997). En adición a la transmisión
de virus y otros patógenos, los homópteros
ocasionan daños que varían desde necrosis a
severas alteraciones fisiológicas producidas
por sus hábitos de alimentación y/u oviposi-

ción (NIELSON, 1968; NAULT & AMMAR,

1989; REMES LENICOV & VIRLA, 1999).
Las relaciones "vector-patógeno" en los

cicadélidos varían desde la simple transmi-
sión mecánica o "foregut borne", a los tipos
"circulativo" o "propagativo" en los cuales el
vector es un eslabón fundamental en el ciclo
vital de las enfermedades (NAULT & AMMAR,

1989). Desde el punto de vista epidemiológi-
co el estudio de los cicadélidos es relevante
por afectar a numerosos cultivos, particular-
mente al maíz {Zea mays L.), cuya produc-



ción se ve restringida por enfermedades de
diversa etiología.

El maíz es el cereal de grano grueso con
mayor superficie sembrada en el continente
americano, el de mayor volumen de produc-
ción en toneladas anuales y con una trascen-
dental importancia socioeconómica para casi
toda Latinoamérica. Los principales patóge-
nos que afectan cultivos de maíz en América
Latina son tres: "Maize Rayado Fino Virus"
(MRFV), "Corn Stunt Spiroplasma o Acha-
parramiento" (CSS) y "Maize Bushy Stunt
Micoplasm" (MBSP) (NAULT, 1980; CASTI-

LLO & NAULT, 1982; NAULT & AMMAR, 1989;

OLIVEIRA et al., 1998); se trata de enfermeda-
des trasmitidas en forma persistente por Dal-
bulus maidis (DE LONG & WOLCOTT, 1923)
(Cicadellidae: Macrostelini).

En Argentina se siembran alrededor de
4.150.000 ha de maíz, con un volumen de
producción de 15.500.000 tons anuales
(Bolsa de Cereales 1995/96, 1997/98; Esta-
dísticas Agropecuarias y pesqueras
1994/95). D. maidis es el único vector reco-
nocido del CSS, una de las enfermedades
más trascendentes que afectan a este cultivo
principalmente al norte del paralelo 30°
(LENARDON et al., 1993; GIMÉNEZ PECCI et

al, 1997;2000)
D. maidis es monófago y solo se alimen-

ta sobre representantes del genero Zea (maíz
y teosintes) (TRIPLEHORN & NAULT, 1985).
En el Sudoeste de México, considerado el
centro de origen de los Dalbulus (NAULT &
DE LONG, 1980), se suceden veranos muy
lluviosos con inviernos secos, caracterizados
por muy bajas precipitaciones, bajas tem-
peraturas y días coitos. El maíz, habitat natu-
ral del vector, desaparece al final de la esta-
ción lluviosa y reaparece recién con el
comienzo de la misma, cuando se reimplan-
ta el cultivo.

DAVIS (1966) indica la incapacidad de D.
maidis para sobrevivir frente a temperaturas
bajo cero, es mas, expuestos a 2 °C los adul-
tos mueren dentro de los 3 días, y a 39 °C la
longevidad es de 6 a 7 días. LARSEN et al.
(1992) demostraron que esta especie pasa la
estación seca únicamente como adulto acti-

vo, que puede subsistir en ausencia de la
planta hospedera con tan solo agua hasta el
comienzo de la estación lluviosa; en dicha
contribución sugieren que esta especie solo
realiza migraciones locales.

EBBERT & NAULT (1994) mostraron que
algunas poblaciones de D. maidis son capa-
ces de resistir unas pocas horas expuestos a
temperaturas de -5 °C con baja humedad
ambiente, y que tienen la habilidad de
sobrevivir sin alimentarse durante varios
meses sometidos a temperaturas entre 10 y
20 °C. Además, los individuos infectados
con el agente causal del CSS (Spiroplasma
kunkelii Whitcomb) y en especial las hem-
bras, aumentan considerablemente su super-
vivencia. Estos estudios, concluyen que es
posible que el vector sobreviva al invierno
mexicano, incluso sin alimentarse, en algu-
nos habitat y/o que migre a mediados de
dicha estación.

A pesar de la importancia de D. maidis
como factor limitante en la producción del
maíz en Sudamérica, en la región son pocas
las contribuciones referidas a su biología de
campo, que resta prácticamente desconocida.

D. maidis fue señalada por primera vez
en Argentina en la provincia de Tucumán
sobre cultivos de remolacha azucarera (Beta
vulgaris L. var. rapacea (Koch) Alien)
(OMAN, 1948). Posteriormente, se la registró
en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán,
Chaco, Catamarca, Santiago del Estero,
Santa Fe y Buenos Aires, sobre cultivos de
maíz, gramíneas aledañas y teosinte (VIRLA

et al., 1990; PARADELL et al., 2001). REMES

LENICOV & VIRLA (1993) brindan informa-
ción sobre su biología en condiciones de
laboratorio y reportan que en Buenos Aires
su presencia es coincidente con el área de
introducción de teosintes utilizados como
recurso de mejoramiento varietal y forrajero.

En el Norte de Argentina y especialmen-
te en la provincia de Tucumán los cultivos de
maíz sembrados en fechas tempranas son
rápidamente colonizados por la plaga y afec-
tados por las enfermedades que ella trasmite,
pero a pesar de la importancia de D. maidis
y de las enfermedades por ella trasmitidas, la



bioecología de esta especie en su estado
natural es desconocida. En rigor de esto, el
objetivo de esta contribución es dar a cono-
cer aspectos bionómicos de la plaga, brin-
dando información sobre su comportamiento
poblacional y hábitos invernales.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizaron muéstreos sistemáticos
semanales entre principios de agosto de
1998 y fines de Septiembre de 1999 sobre
cultivos de maíz en la localidad Villa Car-
mela, Tucumán (26° 45' S - 65° 16' O). Villa
Carmela está ubicada en el pedemonte de las
Sierras de San Javier, región agrológica
denominada "llanura Chaco-Pampeana sub-
húmeda-húmeda", caracterizada por un
mesoclima subhúmedo-húmedo cálido, llu-
vias estivales y sequía invernal (Zuccardi &
Fadda, 1985).

En la zona de muestreo la precipitación
media anual histórica es 1064 mm., la tem-
peratura media anual es 18,9 °C, la media
mínima anual 13,0 °C y la media mínima de
los meses comprendidos entre Junio y Agos-
to es 9,2 °C. Durante el período de muestreo
de las poblaciones del vector, las precipita-
ciones sumaron 1359,2 mm., la temperatura
media fue 18,7 °C, el promedio de las tem-
peraturas mínimas fue 13,1 °C y la media
mínima de los meses comprendidos entre
Junio y Agosto fue 9,8 °C.

Las dificultades para la realización de
monitoreos poblacionales de D. maidis fue-
ron expuestas por diversos autores, y parti-
cularmente por CUADRA & MAES (1990). A
partir de ello se decidió realizar un muestreo
sistematizado, utilizando red entomológica
de arrastre.

El relevamiento fue realizado en una par-
cela de aproximadamente 6 hectáreas en la
cual se realizaron dos fechas de siembra suce-
sivas (26/X/98 y 16/11/99) y donde no se apli-
caron agroquímicos. En ella se establecieron
dos estaciones de muestreo: el cultivo (y sus
rastrojos, fuera de las fechas de siembra) y las
comunidades naturales de gramíneas que cir-
cundan el cultivo (constituida mayormente

por Cynodon dactylon (L.) Pers.; Bromus sp.,
Setaria sp., Sorghum sp. y Cyperus sp.).

Semanalmente y aún en ausencia estacio-
nal del maíz, se tomaron dos muestras en
cada estación; cada muestra estaba constitui-
da por toda la entomofauna capturada en 30
golpes de red. El material recolectado en
cada muestra era ubicado en frascos de
vidrio y se lo mataba inmediatamente,
mediante vapores de acetato de etilo.

Se realizaron regresiones múltiples del
tipo "Stepwise" para conocer las relaciones
existentes entre las poblaciones de D. mai-
dis (totales y machos o hembras) con diver-
sos factores meteorológicos (temperatura
diaria máxima, temperatura diaria mínima y
precipitación diaria). Para esto primero se
determinó a qué semana correspondieron
los factores meteorológicos que más
influenciaron sobre las poblaciones, a través
de pruebas de regresión múltiple, teniendo
en cuenta hasta 3 semanas de retraso tempo-
ral para las poblaciones mencionadas. Pre-
vio al análisis, y cuando fue necesario, se
utilizaron transformaciones logarítmicas
para asegurar el cumplimiento de la norma-
lidad de los datos. El paquete estadístico uti-
lizado fue "Statistica".

Con el objeto de detectar posibles ejem-
plares hibernantes del vector y para enrique-
cer los datos obtenidos en este estudio, se
tomaron muestras empleando redes entomo-
lógicas en diversas localidades de Tucumán
y provincias vecinas, tanto en comunidades
espontáneas de gramíneas como en cereales
de invierno (preferentemente cercanos a bar-
bechos de maíz).

Los materiales colectados fueron preser-
vados en alcohol 70° hasta su identificación
y recuento en el laboratorio. Los insectos de
referencia están depositados en las Coleccio-
nes del Museo de La Plata.

RESULTADOS

Comportamiento poblacional de D.
maidis en un cultivo de maíz de Tucumán
Por tratarse de una especie monófaga pero
con alta movilidad, su aparición en malezas



Cuadro 1.- Variables registradas en el monitoreo de Dalbulus maidis en las comunidades de gramíneas
espontáneas durante la presencia de maíz en el área de estudio.

aledañas al cultivo podría deberse a ejempla-
res accidentalmente allí refugiados, al ser
alterados por nuestra presencia en el maizal.
En presencia de maíz, los individuos captu-
rados en las comunidades espontáneas de
gramíneas circundantes al cultivo fueron
escasos y se encontraban en estado adulto
(Cuadro 1). En virtud de lo expuesto, no se
realiza un análisis pormenorizado de la ocu-
rrencia de estos ejemplares en las comunida-
des de gramíneas espontáneas.

Es importante destacar que al finalizar la
época del cultivo de maíz en la zona, no se

observó un incremento en el número de
ejemplares capturados en la comunidad
vegetal circundante.

Primera fecha de siembra (primavera)
En esta siembra el maíz fue colonizado

muy temprano, poco después de emergida la
pluma. Esta etapa se caracterizó por presen-
tar promedios de máximas y mínimas de
29,63 °C y 16,88 °C respectivamente. Se
registró una densidad media de 7,5 hembras
y 4,5 machos cada 30 golpes de red en el
estado de 2-3 hojas. Las primeras ninfas se

Cuadro 2.- Resultados de la regresión múltiple "Stepwise" entre abundancia de las poblaciones de D. maidis y
las variables meteorológicas de la misma semana o de una, dos o tres semanas anteriores a la fecha de muestreo

(So, St, S2 o S3 respectivamente) durante la primer fecha de siembra.

GENERAL Temperatura Máxima

Temperatura Mínima

Precipitación

MACHOS Temperatura Máxima

Temperatura Mínima

Precipitación

HEMBRAS Temperatura Máxima

Temperatura Mínima

Precipitación



registraron cuando las plantas estaban en
estado vegetativo de 6 a 8 hojas.

El promedio total de ejemplares colecta-
dos en las 8 fechas de monitoreo realizadas
en el maíz sembrado en primavera fue de
22,9 ± 11,77 individuos/30 redadas. En las
dos fechas correspondientes a la etapa repro-
ductiva, el número de adultos registrados no
es alto, con 28,75 ± 25,10 ejemplares/30
redadas (Cuadro 4).

Al analizar la relación existente entre la
abundancia total de D. maidis y los diferen-
tes factores meteorológicos, se observó que
la temperatura máxima correspondiente a la
semana anterior a la fecha de muestreo (S,)
fue el factor que más se relacionó con la
abundancia de las poblaciones (Cuadro 2).
El resultado de la regresión múltiple "Step-
wise" entre la abundancia total de D. maidis
y temperatura mínima, máxima y precipi-
tación correspondientes a la semana que pre-
sentó mayor relación fue el siguiente: n = 8;
R2 = 0.48 p = 0.03; Y = 1.03 + 0.76 log t°
máxima.

Al analizar la incidencia de estos factores
meteorológicos en la abundancia de machos
y hembras, se obtuvieron los siguientes
resultados: la abundancia de los machos de
D. maidis sólo estuvo influenciada por la
temperatura máxima correspondiente a la
semana de muestreo (So), mientras que la
abundancia de las hembras no estuvo
influenciada por los factores meteorológicos
considerados durante la realización de este
estudio (Cuadro 2).

Segunda fecha de siembra (verano)
Durante esta etapa se registraron tem-

peraturas máximas promedio de 25,34o C y
mínimas promedio de 16,37 °C. Cabe desta-
car que en esta etapa hubo un marcado des-
censo de la temperatura, de alrededor de 7
°C en las últimas semanas de muestreo, lo
que influenció en los promedios de las tem-
peraturas registradas, sobre todo en las tem-
peraturas máximas.

En las muestras tomadas durante las seis
fechas de monitoreo correspondiente al cul-

Cuadro 3.- Resultados de la regresión múltiple "Stepwise" entre abundancia de las poblaciones de D. maidis y
las variables meteorológicas de la misma semana o de una, dos o tres semanas anteriores a la fecha de muestreo

(So, Sj, S2 o S3 respectivamente), durante la segunda fecha de siembra.



tivo sembrado en febrero, el promedio de
ejemplares colectados fue de 145,9 ± 169,26
ejemplares/30 redadas. En las tres fechas
correspondientes a la etapa reproductiva de
la planta y, tal vez debido a la escasez de
plantaciones de maíz en la zona, el promedio
de individuos adultos capturados fue muy
elevado, con 264,83 ± 169,60 ejemplares/30
redadas (Cuadro 4).

La abundancia total de individuos de D.
maidis colectados durante la segunda fecha
de siembra, estuvo influenciada en forma
negativa por la temperatura máxima corres-
pondiente a la semana anterior a la fecha de
muestreo (S[) (Cuadro 3). El resultado de la
regresión múltiple "Stepwise" entre la abun-
dancia total de D. maidis y temperatura
mínima y máxima correspondientes a la
semana que presentó mayor relación fue el
siguiente: n = 6; R2 = 0.83 p = 0.007; Y =
5.20 - 0.93 log t° máxima.

El análisis por separado para machos y
hembras reflejó que en el primer caso la tem-
peratura máxima, correspondiente a la semana
de muestreo (So), es la que más influyó en sus
densidades (y en forma negativa), mientras
que la temperatura mínima correspondiente a
la tercera semana (S3) anterior a la fecha de
muestreo fue el factor con mayor influencia
sobre la abundancia de hembras (Cuadro3).

El análisis de la composición de los indi-
viduos colectados a lo largo de este estudio
permite inferir que Dalbulus maidis se com-
porta como multivoltina con al menos 5
generaciones que se desarrollan mayormente
entre principios de noviembre y fines de
mayo, pasando la época desfavorable en el
estado adulto.

Proporción de sexos
Durante el monitoreo de las poblaciones

se colectaron desde la parcela de maíz un
total de 1726 individuos adultos, de los cua-
les 1296 eran hembras y 430 machos, resul-
tando una proporción global de 1:3,01 a
favor de las hembras. Un análisis por fecha
de siembra permite señalar diferencias en
este parámetro, puesto que durante la siem-

bra de primavera sobre 263 adultos, 111 eran
hembras (42,20 %) mientras que en la siem-
bra de verano se colectaron 1463 adultos de
los cuales 1185 eran hembras (81 %). Un
detalle de las proporciones de individuos
capturados desde la parcela de maíz está
resumido en el Cuadro 4.

Comportamiento Invernal de D. mai-
dis en Tucumán y localidades de provin-
cias aledañas.

En las gramíneas circundantes a las par-
celas usualmente utilizadas para el cultivo de
maíz se colectaron ejemplares adultos duran-
te el mes de septiembre en ambos años; es
importante hacer notar que estos individuos
fueron en su mayoría hembras: 1 macho el
14/IX/98; 8 hembras y 1 macho el 29/IX/99.
En la parcela bajo estudio se produjeron
heladas agronómicas en las siguientes
fechas: 21/IX/98,4/VII/99 y 17/VIII/99.

En otras localidades de Tucumán, Salta y
Catamarca y durante el período invernal, se
colectaron ejemplares del vector en planta-
ciones de cebada {Hordeum vulgare L.),
trigo (Triticum aestivum L.) y avena {Avena
sativa L.) (Cuadro 5).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El área de estudio en Tucumán tiene un
régimen climático similar al del centro de
origen de Dalbulus (Jalisco, México), con
inviernos secos y una importante estación
lluviosa (verano) (NAULT & DE LONG, 1980).
Las observaciones realizadas a través de esta
investigación permiten afirmar que muchos
aspectos de la biología de D. maidis en el
norte de Argentina coinciden con observa-
ciones realizadas para la especie en México.

En Villa Carmela, las poblaciones del
vector que afectan fechas tempranas de
siembra son relativamente bajas, registrán-
dose un considerable aumento para siembras
posteriores a mediados de diciembre. D.
maidis se comporta como multivoltina con al
menos 5 generaciones que se desarrollan
mayormente entre principios de noviembre y
fines de mayo, y los adultos provenientes de
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Cuadro 4.- Distribución del sexo y estado de los individuos de D. maidis capturados desde la parcela de maíz
durante este estudio.

Cuadro 5.- Capturas de ejemplares de D. maidis durante la estación invernal.



esta última generación son los responsables
de sobrevivir al invierno y colonizar los cul-
tivos de maíz durante la primavera siguiente.

En primavera, su presencia en las comu-
nidades vegetales espontáneas y su alta
movilidad le confiere la capacidad de colo-
nizar rápidamente maizales recién implanta-
dos. Esta última observación apoya la teoría
que indica que el vector realiza solo migra-
ciones locales (LARSEN etal., 1992)

En siembras tempranas, cuando la planta
comienza a secarse, abandona el cultivo para
localizar otras parcelas de maíz. Pero en la
siembra implantada a mediados de febrero,
los adultos permanecieron en el cultivo
incluso cuando casi toda la parte aérea de la
planta se encontraba seca (mediados de
mayo); se estima que este comportamiento
se debe a la ausencia de plantaciones de maíz
en dicha época del año en la región.

Al analizar la relación existente entre los
diferentes factores meteorológicos analiza-
dos en este estudio y las densidades pobla-
cionales de D. maidis, se observa que en la
primera fecha de siembra las poblaciones
crecieron a medida que se incrementaba la
temperatura máxima, mientras que en la
población presente en el maíz sembrado en
febrero el comportamiento fue opuesto, dis-
minuyendo frente a altas temperaturas.

En general la proporción de sexos en el
campo favorece a las hembras, pero es desta-
cable que hacia finales de verano se incre-
menta notablemente el número de ejemplares
de este sexo. Estas observaciones, sumadas a
que las capturas durante el invierno corres-
pondieron mayoritariamente a ejemplares
hembras, condicen con datos brindados por
otros investigadores (EBBERT & NAULT, 1994)
que hacen referencia a las mejores posibilida-
des de supervivencia de las hembras frente a
factores climáticos adversos.

La presencia de D. maidis durante la
época invernal en Tucumán y otras localida-
des del Noroeste argentino permite afirmar
que esta especie pasa el invierno en estado
adulto; es más, su detección en zonas áridas
con muy bajas temperaturas nocturnas como
Ampimpa (situada aprox. a 2100 msnm) o
Santa María (1957 msnm), indican la notable
habilidad de los adultos para guarecerse en
lugares que, evidentemente, poseen micro-
climas que permiten su supervivencia.
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ABSTRACT

VIRLA E. G., S. L. PARADELL, P. A. DIEZ. Bioecologic studies on the corn leafhopper
Dalbulus maidis (Insecta - Cicadellidae) in Tucumán, Argentina. Bol. San. Veg. Plagas,
29: 17-25

Despite the economic importance of the corn leafhopper, Dalbulus maidis (DE LONG
& WOLCOTT), little is known about its field behavior and it is mostly based on observa-
tions carried out in the north hemisphere. The aim of this contribution is to give biologi-
cal information about the pest in the Argentinean Northwest, paying attention on its
populational and overwinter behavior. Vector populations were monitored weekly, in a 6
ha. parcel, with entomological nets and during 13 months. In Tucumán, D. maidis popu-
lations affecting early corn crops (October) are low, while the densities increase notably
in summer crops. D. maidis has five generations, developing between November and
May; adults from last generation overwinter and colonize the cornfields during the follo-
wing spring. During spring the populations grow as the maximum temperatures are incre-
ased; but in crops sowed during February high summery temperatures affects negatively
adults densities. In field, general sex proportions favored females, but it is important to
highlight that during autumn 81% of the captured adults were females.

Key words: Insecta, diseases vector, overwintering, populational behavior
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