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INFLUENCIA DE TRES ASTERACEAE SOBRE
CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS Y POBLACIONALES DE
AULACORTHUM SOLANI (KALTEMBACH) (HEMIPTERA:

APHIDIDAE) EN LABORATORIO

RESUMEN

Se obtuvieron los parámetros biológicos y poblacionales de Aulacorthum solani (Kaltenbach)
sobre lechuga cv. Esmeralda, escarola cv. Giant Grower y achicoria cv. Cataluña. Los áfidos se criaron
en condiciones controladas a 10 ± l°C, fotoperíodo de 14 h y 90% de HR. Diariamente se registraron
los cambios de estadio, muertes y descendientes en cohortes de 40 individuos sobre plantines de cada
hospedera. Las menores duraciones de los períodos ninfal y reproductivo, 17-18 y 14-15 días, se
registraron en escarola; en endivia fueron de 22-23, 24-25 días y en lechuga, de 28-29, 25-26 días. La
tasa neta de reproducción (R

0
) fue significativamente mayor sobre endivia y lechuga, ambas con 24-

26 hembras.hembra-1.generación-1, pero la tasa intrínseca de incremento natural (r
m
) resultó mayor en

escarola (0,107 hembras.hembra-1.d-1) a pesar de su baja R
0
 (16,1 hembras.hembra-1.generación-1),

infiriéndose que A. solani tendría mayor descendencia en igual tiempo y colonizaría más fácilmente
cultivos de escarola.

Palabras claves: Lactuca sativa, Cichorium endivia, Cichorium intybus, Aulacorthum solani,
tablas de vida.

SUMMARY

Influence of three asteraceae on biological and populational characteris-
tics of aulacorthum solani (kalt.) (hemiptera: Aphididae) under laboratory
conditions.

Biological and populational parameters of Aulacorthum solani (Kaltenbach) (Hemiptera: Aphididae),
on lettuce cv. Esmeralda, endive cv. Giant Grower, and chicory cv. Cataluña were obtained. The
aphids were reared under laboratory conditions at 10 ± l°C, 14:10 h L:D cycle and 90% RH. Cohorts
of 40 individuals each were placed on each host seedlings. Developmental stages, mortality and
progeny were recorded daily. The shortest nymphal and reproductive periods were registered on
endive, 17-18 and 14-15 days, respectively. Times of 22-23, 24-25 days and 28-29, 25-26 days for
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such periods were found on chicory and lettuce. The net reproductive rate (R
0
) was significantly

higher on chicory and lettuce, both with 24-26 females.female-1.generation-1, but the intrinsic rate of
increase (r

m
) was higher on endive (0.107 females.female-1.d-1) despite its lower R

0 
(16.1 females.female-

1.generation-1). It was inferred that A. solani can produce a greater number of descendants in the same
time, colonizing endive crops easily.

Key words: Lactuca sativa, Cichorium endivia, Cichorium intybus, Aulacorthum solani, life tables.

 INTRODUCCIÓN

Dentro de los cultivos intensivos en la
Argentina se encuentran las hortalizas de
hoja, de gran importancia dentro del volu-
men total producido de especies hortícolas,
cubriendo casi 20 mil has en los principales
cinturones hortícolas que rodean las gran-
des ciudades. El censo hortícola del Cintu-
rón Verde del Gran Buenos Aires (Ministerio
de Asuntos Agrarios, GBA, 2001) reveló que
en el radio Platense hay más de 6.145 hectá-
reas dedicadas a explotaciones hortícolas (a
campo y bajo cubierta). Según SAGPyA
(2004) la zona está clasificada bajo la nomen-
clatura de Región VII-E, caracterizada por la
producción de hortalizas de hoja, tomate,
pimiento, lechuga, apio, etc. Entre los vege-
tales más cultivados, la lechuga (Lactuca
sativa L.) ocupa el tercer lugar en importan-
cia en Argentina (Vallejo, 1996), tanto en área
como en producción. Para el caso de las
endivias (Cichorium endivia L.), se esta
optimizando su producción forzada en los
últimos años (Demarco et al., 1998). La achi-
coria (C. intybus L.) es cultivada para su con-
sumo directo y como recurso forrajero.

Un complejo de varias especies de áfidos
representan uno de los mayores problemas
insectiles en cultivos comerciales de lechu-
ga en EE.UU. y Canadá (Palumbo, 2003). Prin-
cipalmente en este cultivo, el complejo de
pulgones dañan las hojas causando defor-
maciones, clorosis, necrosis, detención del
crecimiento y marchitez y en esta hortaliza
su presencia es la causa principal que obliga

a los productores a tomar medidas de con-
trol (Giganti et al., 1997).

El áfido Aulacorthum solani (Kaltenbach)
es prácticamente cosmopolita, se halla difun-
dido extensamente en toda Europa, luego en
América del Norte, Central y del Sur, África y
Australia principalmente (Blackman &
Eastop, 2000) y es considerado entre los
áfidos de las hortalizas como uno de los mas
altamente polífagos (Petrovic-Obradovic et
al., 2005). Numerosos trabajos destacan la
importancia de A. solani en su rol de vector de
fitovirus entre ellos se cuentan la transmisión
de Potato virus S (PVS), (Fletcher, 1996); pepper
and potato virus (PVY), (Quiroz et al., 2005); el
Zucchini yellow mosaic virus (ZYMV), (Katis
et al., 2006); Soybean dwarf virus (SbDV),
(Terauchi et al., 2003) y el Lettuce mosaic vi-
rus (LMV), (Nebreda et al., 2004).

Respecto a las investigaciones previas
realizadas con A. solani, los antecedentes
indican que diversos autores han realizado
estudios sobre fluctuación poblacional y en
control biológico, (Silvie et al., 1990; Down
et al., 1996; Berlandier, 1997; Tahtacioglu &
Ozbek, 1997); y sobre detección de biotipos
(Damsteegt & Voegtlin, 1990), en tanto que
Tomova et al. (2005) estudiaron el efecto de
un aceite esencial sobre la reproducción del
áfido y Francis et al. (2005) investigaron so-
bre feromonas de alarma. Recientemente, en
España, se determinó el nivel de daño eco-
nómico de A. solani, sobre pimiento en in-
vernadero (Hermoso de Mendoza et al.,
2005). Sin embargo son escasos los trabajos
que aborden aspectos del desarrollo, repro-
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ducción, supervivencia y su relación con el
hospedero (Kim et al., 1991; Vasicek et al.,
2002, 2003 y 2004).

Los parámetros biológicos así como tam-
bién los principales estadísticos vitales de
una población de insectos plaga, estimados
a partir de tablas de vida, desarrolladas en
laboratorio constituyen una herramienta bá-
sica para elaborar estrategias de control
(Southwood, 1994). Estas estimaciones han
sido utilizadas para evaluar resistencia en plan-
tas (Trichilo & Leight, 1985) y como patrón
para seleccionar enemigos naturales (Jansen
& Sabelis, 1992). La fecundidad y superviven-
cia de los áfidos son influenciadas cuando se
desarrollan sobre hospedantes diferentes, as-
pecto muy importante en el control integrado.
El objetivo del trabajo fue evaluar la influencia
de tres asteráceas hortícolas como lechuga,
achicoria y escarola sobre la biología y la de-
mografía de A. solani.

MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo se llevó a cabo en el Insectario
de la Cátedra de Zoología Agrícola (Facul-
tad de Ciencias Agrarias y Forestales-Uni-
versidad Nacional de La Plata). Las colonias
madres de A. solani provinieron de estable-
cimientos comerciales existentes en la zona
de La Plata, Buenos Aires, Argentina (34º58'
lat. Sur; 57º54' long. Oeste). Dicho material
se acondicionó individualmente en placas de
Petri de 9 cm de diámetro, conteniendo papel
filtro en el fondo y plántulas de lechuga, es-
carola y achicoria de 20 días, envolviendo
las raíces con algodón humedecido con agua
destilada. Sobre las plántulas se transfirió
una hembra adulta, la que se dejó parir du-
rante 24 h; transcurrido ese lapso se retira-
ron todos los individuos recién nacidos,
menos uno, obteniéndose cohortes de
aproximadamente la misma edad. El conjun-

to de las placas se dispuso en una cámara
refrigerada con una temperatura de 10 ± 1ºC,
con una humedad relativa (HR) cercana al
90% y un fotoperíodo de 14:10 h.

Las hortalizas utilizadas fueron Lactuca
sativa cv. Esmeralda, Cichorium endivia cv.
Grower Giant y Cichorium intybus cv. Cata-
luña, sobre las que se criaron cohortes de 40
individuos iniciales en cada una. Se confor-
maron así tres cohortes, totalizando 120 in-
dividuos en el ensayo. Diariamente se regis-
traron los cambios de estadio, el número de
individuos muertos y los nacimientos, una
vez alcanzado el estado adulto. El material
vegetal se renovó según las necesidades.
Para la obtención de los parámetros se em-
plearon los programas PERIOD y TABLAVI
(La Rossa y Kahn, 2003).

Los parámetros obtenidos fueron: a) pe-
ríodo ninfal, definido como el tiempo que
transcurre desde el nacimiento hasta la cuar-
ta muda; b) período prereproductivo, desde
la cuarta muda hasta la primera parición; c)
período reproductivo, considerado como el
tiempo que transcurre desde la puesta de la
primera hasta la última ninfa; y d) período
postreproductivo, desde ese momento hasta
la muerte del áfido. La longevidad se conside-
ró como la duración total de vida y la fecundi-
dad como la descendencia promedio de los
individuos (hembras) que alcanzaron el esta-
do adulto en cada una de las cohortes. Estos
valores se compararon mediante el Análisis de
la Varianza y test de Tukey con  µ = 0,05.

A partir de la confección de tablas de vida
se estimaron los estadísticos vitales: super-
vivencia por edades (l

X
); fecundidad por

edades (m
X
) y los siguientes parámetros

poblacionales: tasa neta de reproducción (R
0
)

(número de hembras recién nacidas por hem-
bra); tasa intrínseca de crecimiento natural
(r

m
) (número de hembras por hembra por

unidad de tiempo); tiempo generacional me-
dio (T); tasa finita de incremento (   ) (númeroλ
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de veces que la población se multiplica so-
bre sí misma por unidad de tiempo) y tiempo
de duplicación (D) (número de unidades de
tiempo requerido por la población para du-
plicarse en número) (Laughlin, 1965;
Southwood, 1994) y cuyas ecuaciones son
las siguientes:

donde: l
x
= proporción de hembras sobre-

vivientes a la edad x; m
x
= número medio de

progenie hembra por hembra aún viva a la
edad x. El parámetro r

m
 se calculó mediante

sucesivas iteraciones de la ecuación (2)
(Southwood, 1994). Mediante la aplicación
del método «Jackknife» se calcularon
estimadores de todos los parámetros, inter-
valos de confianza al 95% y los correspon-
dientes errores estándar, con los cuales es
posible efectuar comparaciones entre las
cohortes (Meyer et al., 1986; Hulting et al.,
1990). Los resultados fueron sometidos al
análisis de la varianza y luego se compara-
ron mediante el test de Tukey con µ = 0,05.

RESULTADOS

Las cohortes de A. solani tardaron más
tiempo en llegar al estado adulto sobre le-
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chuga que en los otros hospedantes, corres-
pondiendo el menor lapso a las criadas en
escarola. El período prereproductivo fue ma-
yor sobre achicoria, mientras que el
postreproductivo alcanzó el máximo valor
en lechuga (Cuadro 1). En el período repro-
ductivo y la longevidad, no se hallaron dife-
rencias significativas entre los áfidos que
se criaron sobre achicoria y lechuga, pero
fueron sensiblemente mayores a los de es-
carola (Cuadro 1).

La tasa neta de reproducción (R0) sobre
escarola resultó alrededor del 35% del valor
encontrado sobre lechuga y achicoria (Cua-
dro 2).  La tasa intrínseca de crecimiento natu-
ral (r

m
) y la tasa finita de crecimiento (l) resulta-

ron mayores sobre escarola. Sobre lechuga y
achicoria, el áfido tardó más tiempo en dupli-
car su población. En cuanto al tiempo
generacional medio (T) se encontraron dife-
rencias significativas (P < 0,05) entre los tres
hospedantes estudiados (Cuadro 2).

Tal como se observa en la Figura 1, sobre
escarola A. solani puede producir el 50% del
total de los descendientes a los 27 días, mien-
tras que en achicoria este porcentaje se alcan-
za recién alrededor del día 44, y 5 días después
en lechuga. Por otra parte, mientras en escaro-
la el áfido ya produjo la totalidad de la descen-
dencia, sobre achicoria sólo se registró el 23%
y en lechuga apenas el 7-8%.

DISCUSIÓN

El período ninfal sobre el cv. Esmeralda
de lechuga, resultó similar al encontrado so-
bre el cv. Reina de Mayo que fue de 28,2 días
(Vasicek et al., 2004), el reproductivo se ase-
mejó al del cv. Gallega con 27,79 días (Vasicek
et al., 2002) en tanto que la longevidad fue
parecida a la hallada sobre el cv. Grandes
Lagos (63-68 días) (Vasicek et al., 2003).

Sobre achicoria cv. Cataluña, el período
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Fig. 1. Proporción acumulada de descendientes en cohortes de Aulacorthum solani (Kalt.)
sobre escarola, achicoria y lechuga en función de la edad.
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 Ninfal Prereprod. Reprod. Postreprod. Long. 

Escarola 17,83   c 1,97   c 14,45   b 1,27  c 35,52   b 

Achicoria 22,65   b 8,22  a 24,62  a 2,37  b 59,70  a 

Lechuga 28,64  a 6,71  b 25,11 a 4,65  a 64,63  a 

CV (%) y 11,0 10,2 12,5 7,3 12,6 

HSD (5%) 1,38 1,26 6,42 0,95 7,15 

N z 40 40 40 40 40 

Cuadro 1. Duración media (± ES) de los períodos juveniles y reproductivos de Aulacorthum
solani (Kalt.) sobre tres asteráceas hortícolas

 R0  rm T λ D 

Escarola 16,10  b      0,107  a        25,95  c       1,113    a      6,52  b        

Achicoria 24,40  a      0,074  b        43,04   b      1,077    b      9,34 a        

Lechuga 25,67  a      0,069  b        47,37  a       1,068    c      10,13 a       

CV (%) y 10,4 11,8 4,1 2,3 10,8 

HSD (5%) 6,73 0,0068 1,91 0,0078 0,85 

N z 40 40 40 40 40 

Cuadro 2. Parámetros demográficos de Aulacorthum solani (Kalt.) sobre tres asteráceas hortícolas.

ninfal resultó similar en tanto que el repro-
ductivo fue menor y la longevidad mayor que
en el cv. Común del País con 22,51; 36,76 y
66,14 días, respectivamente (Vasicek et al.,

2004).  En la escarola cv. Giant Grower, todos
los períodos así como la longevidad fueron
sensiblemente menores a los correspondien-
tes a  la  endivia  cv.  Gigante degli  Ortolani



F. R. La Rossa et al.

28   |   Revista FAVE - Ciencias Agrarias 7 (1-2) 2008

(Vasicek et al., 2004). En la escarola cv. Giant
Grower, todos los períodos así como la lon-
gevidad fueron sensiblemente menores a los
correspondientes a la endivia cv. Gigante
degli Ortolani (Vasicek et al., 2004). Por otra
parte, en lechuga, la R0 en el cv. Esmeralda,
fue similar al obtenido sobre cv. Gallega (24-
26 hembras.hembra-1.generación-1) (Vasicek
et al., 2002) y Grandes Lagos (25-29
hembras.hembra-1.generación-1) (Vasicek et
al., 2003), pero mayor al encontrado en Crio-
lla Blanca con 18-19 hembras.hembra-1.gene-
ración-1 (Vasicek et al., 2002). En achicoria
cv. Cataluña, la R

0
 resultó menor que en el

cv. Común del País con 33-34 hem-
bras.hembra-1 generación-1 (Vasicek et al.,
2004). La tasa intrínseca de crecimiento na-
tural (rm) puede resumir las características
vitales de un áfido y resulta muy útil para
comparar individuos (o cohortes) de una o
varias especies bajo diferentes condiciones
(Dixon, 1987). Así, se advierte que A. solani
expresa mejor su potencial de crecimiento
sobre escarola comparado con las otras dos
especies hortícolas ensayadas, evidenciado
por el mayor valor de r

m 
y  junto con el menor

D. A pesar del bajo valor de R
0
 que presenta,

el áfido puede asumir un mayor número de
generaciones en un tiempo dado, expresado
por el bajo valor de T y producir mayor can-
tidad de descendientes en igual lapso. A su
vez, sobre lechuga cv. Esmeralda el valor de
la r

m
 resultó intermedio entre los hallados en

Criolla Blanca y Cuatro Estaciones (0,058-
0,064 hembras. hembra-1 día-1) y Gallega
(0,081-0,085 hembras. hembra-1.día-1) (Vasicek
et al., 2002).  En una especie de reproduc-
ción continua, el parámetro T se interpreta
como la edad a la cual, si todo el esfuerzo
reproductivo estuviese concentrado en ella,
la tasa de reproducción neta o tasa de reem-
plazo (R

0
) sería la misma que con el esfuerzo

reproductivo repartido entre varias edades
(Rabinovich, 1980). De esto se infiere que so-

bre escarola, este esfuerzo estaría repartido en
un tiempo menor respecto de achicoria y le-
chuga. Sobre el cv. Esmeralda de esta última el
T resultó similar al hallado en Criolla Blanca,
47-49 días (Vasicek et al., 2002) y Reina de
Mayo, 48-49 días (Vasicek et al., 2004).

Los parámetros obtenidos de las tablas
de vida en condiciones controladas reflejan,
al menos en forma comparativa, el grado de
resistencia o susceptibilidad de una deter-
minada variedad (Trichilo & Leight, 1985),
este último concepto podría ser aplicado tam-
bién en la comparación entre especies botá-
nicas diferentes. Si esto es aceptado, podría
entonces deducirse que la escarola ejerce una
influencia positiva sobre A. solani

De los tres hospedantes estudiados, la
escarola sería más propensa a la coloniza-
ción por parte de A. solani, seguida por achi-
coria y lechuga. En esta última el crecimien-
to poblacional del áfido sería comparati-
vamente de menor magnitud. Resultaría con-
veniente tener en cuenta estos aspectos en
el caso de detectarse infestaciones tempra-
nas en estos cultivos, y en ese caso decidir
acerca de la frecuencia de monitoreo y es-
trategias de control. Estos aportes también
serían importantes en la implementación de
crías masivas del áfido en condiciones de
laboratorio.

CONCLUSIONES

La biología y la demografía de
Aulacorthum solani son afectadas por la
especie hospedante a pesar de pertenecer a
la misma familia botánica.

La escarola (Cichorium endivia) sería más
propensa a la colonización por parte de A.
solani, seguida por achicoria (Cichorium
intybus) y lechuga (Lactuca sativa).

Sobre lechuga el crecimiento poblacional
de A. solani sería comparativamente menor.
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