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RESUMEN 

Se realizaron estudios de preferencia para Halticus pygmeus en condiciones controladas de laboratorio y en 
parcela a campo. En laboratorio, las especies ofrecidas fueron: Trifolium repens, T. pratense (dos variedades), 
Medicago sativa y M. lupulina. Mediante un experimento de selección con alternativa en cajas de Petri se probó 
que la especie preferida fue alfalfa, seguida por trébol blanco y trébol de carretilla (Tuckey, a=0,05). La super
ficie ofrecida por especie no tuvo influencia en la selección por el insecto. En campo, las especies ofrecidas 
fueron: T. repens, T. pratense y una mezcla de gramíneas. Las mayores capturas se lograron sobre T. repens, 
cuyos registros mostraron una correlación significativa con la captura total obtenida con red (Pearson, cx=0,05). 
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SUMMARV 

BIOLOGICAL PRELlMINARY STUDIES ON Halticus pygmaeus (HEMIPTERA: 
MIRIDAE). 11. HOST PREFERENCE ON LEGUMINOUS FORAGE CROPS 

Preference studies on Halticus pygmeus, on laboratory conditions and on plots were carried out. In laboratory 
studies, species offered were: Trifolium repens, T. pratense (two varieties), Medicago sativa andM.lupulina. By 
mean of a choice assay, was tested preference in Petri boxes. The most attacked specie was lucerne, followed by 
white clover (Tuckey,a =0,05). Total surface offered had no influence on attack. On plots, the species were: 
white clover, red clover, and a grasses mix. Most collections were made on white clover, whose caught showed 
a significative positive correlation (Pearson, cx=0,05) with total sweepnet caught. 
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INTRODUCCION 

Durante la primavera de 1996 llamó la atención el daño 
producido en leguminosas forrajeras; máculas blancas en 
el haz de las hojas, y puntuaciones negras en el envés de 
las mismas. El relevamiento y posterior análisis de las 
muestras (Carrizo et.al., 1996) determinó que los sínto
mas habían sido producidos por un insecto muy común y 
conocido (Carvalho, 1990), aunque no considerado como 
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un problema en cultivos. Los antecedentes que existen 
sobre la especie son muy escasos, además de la descrip
ción original (Berg, 1879). En otros países, las especies 
del mismo género tienen un comportamiento similar, y han 
sido poco estudiadas, aunque se menciona su aparición 
esporádica como plaga (Day y Saunders, 1990). También 
su aparición es frecuente en jardines y huertas, sobre muy 
diversas especies, particularmente en estado de plántula 
(De Figueredo, 1952; Metcalf y Flint, 1991). Se han co
menzado los estudios básicos sobre la especie (Carrizo, 
1999), necesarios ya que no se cuenta con datos biológi
cos, ni de comportamiento: 

El objetivo del presente estudio fue analizar, tanto en 
condiciones de campo como en laboratorio, si el insecto 
muestra preferencia de alimentación entre varias legumi
nosas utilizadas comúnmente como forrajeras. 
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MATERIALES Y METODOS 

Ensayo en laboratorio 
Se realizó en 15 cajas de Petri de 15 cm de diámetro con 

papel de filtro humedecido. En cada una se colocaron 5 
trifolios (una por cada especie) con un trozo de algodón 
humedecido en el pecíolo, a fin de asegurar su turgencia. 
Las especies utilizadas fueron: Medicago saliva (alfalfa), 
Medic.ago lupulina, Trifolium repens (trébol blanco), Tri
folium pratense (trébol rojo) (dos variedades, nominadas 
como a y b) (Parodi, 1978). Las hojas se tomaron del cam
po experimental de la Facultad de Agronomía, seleccio
nándose hojas enteras y sanas el mismo día del ensayo. 
Posteriormente, se colocaron en las cajas dos hembras y un 
macho, provenientes de la cría sobre poroto. Las cajas se 
llevaron a cámara, a 20 oC y 50 - 60% de H.R. Luego de 5 
días los insectos se retiraron, y se efectuaron los recuentos. 
Mediante papel milimetrado se midieron las superficies 
ofrecidas y dañada (clorótica) por especie. Los análisis de 
preferencia (Sokal y Rohlf, 1969) se realizaron según dos 
criterios: 

Por folió/u/o. Mediante la prueba G (a=0,05) para una 
distribución esperada de ataque 1: 1 : 1 : 1 : 1 (el total ofrecidb 
por especie fue de 3 en todos los casos). 

Por supeificie. Los datos de superficie ofrecida y atacada 
- medida como superficie con manchas - fueron transforma
dos (-Yx), y comparados mediante las pruebas de ANOVAy 
Tuckey (a=0,05). Se realizó el análisis de covarianza, toman
do la superficie ofrecida por especie como covariable. 

Ensayo de campo 
Se realizaron muestreos periódicos con red de arrastre 

de 35 cm de diámetro, entre el 20 de agosto de 1997 y el 
14 de septiembre de 1998. El recuento para adultos y ju
veniles totales capturados se hizo para 20 pasos en línea 
recta. La parcela utilizada para los muestreos contaba con 
la presencia de varias especies leguminosas forrajeras. Las 
mismas compartían la superficie y se hallaban entremez
cladas; lo cual representó una condición de campo simi
lar a la ensayada en laboratorio. En la parcela se tomaron 
en cuenta las hospederas que ocupaban la mayor superfi
cie relativa, y en manchones de mayor tamaño, en las cua
les era posible utilizar la red de arrastre. Las especies con
sideradas fueron; trébol blanco, trébol rojo, y gramíneas. 
Durante el invierno, por ausencia de trébol rojo, se tomó 
como leguminosa sustituta Vicia, que ocupaba una parte 
importante de la superficie en el potrero tomado como 
sitio de muestreo. Para el análisis se consideraron única
mente los días en los cuales se registró captura; en total, 
se presentaron los datos correspondientes a 22 muestreos 
para adultos y 14 para juveniles. Se realizó un análisis 
cualitativo mediante la graficación de los registos. Se pro
bó el grado de correlación entre capturas en las hospede
ras y la captura total mediante la prueba de Pearson 
(a=0,05) (Sokal y Rohlf, 1969). 

AGROCIENCIA 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Preferencia en laboratorio 
El resultado de la prueba G (a=0,05) fue no significati

vo, por lo que se demostró que no hay evidencia de prefe
rencia de ataque a partir del número de foliólulos atacados 
por hospedera. Esto indicaría que la elección de la hospe
dera probablemente no se haga efectiva sino a partir de la 
prueba de la misma; el comportamiento de pruebas múlti
ples ya fue observado por Day y Saunders (1990) para 
H.bractatus en alfalfa. La frecuencia de ataque considera
da de éste modo no sería el parámetro más adecuado para 
evaluar el comportamiento de este insecto con respecto a 
la preferencia por sus hospederas. 

Previo a la prueba de preferencia en función del área 
atacada (clorótica), se realizó una prueba de ANOVA para 
las áreas ofrecidas, ya que la inspección visual directa per
mitía inferir que las mismas eran diferentes. El objeto de 
esta prueba fue asegurar que estas diferencias entre áreas 
ofrecidas no alterara el análisis de preferencia por producir 
alguna influencia sobre la elección del insecto. La prueba 
de ANOVA arrojó un resultado altamente significativo 
(F=19,61; P=O,OOOO), y la comparación de medias mostró 
3 grupos homogéneos (ver Figura 1), por lo cual se demos
tró que el promedio de las áreas ofrecidas fue muy diferen
te para las hospederas de prueba. Por lo tanto, para el aná
lisis de áreas atacadas se utilizó como Co Variable el área 
ofrecida por hospedera. 

El ANOVA para áreas atacadas por hospedera fue muy 
significativo (F=50,42; P=O,OOOO), mientras que el análi
sis de CoVar resultó no significativo para la relación entre 
áreas ofrecidas y cloróticas (t=0,74; P=.0,4598) (Figura 1). 

.. 
100 

90 

80 

~~ 70 

~i 60 

a~ 50 

~~ 40 
le 
'" 30 

20 

10 

Tbco Trojo.v.b. Alfalfa 

-Consumo 

Área ofrecida 

Trojo.v.a. M.lupulina 

Las barras en el gráfico indican 2EE de la media. 

14 

12 

Letras diferentes dentro de una serie implican diferencias significativas 
(Tuckey, a=O,05) 

Figura 1. Preferencias de consumo por Halticus pygmaeus 

En la figura, las especies fueron ubicadas en el eje de abs
cisas en orden decreciente en cuanto a la superficie total ofre
cida, por lo que puede verificarse lo que ha sido señalado para 
las pruebas estadísticas; no hubo relación entre las áreas ofre
cidas y atacadas. Los antecedentes de diversas especies del 
género muestran que los ataques más frecuentes son en la eta 
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pa almácigo, o en cama de siembra (Wilson y Hayslip, 1951; 
De Figueredo, 1952; Mangan y Byers, 1982; Metcalfy Flint, 
1991). De acuerdo con esto, era dable esperar que los resulta
dos entre áreas ofrecidas y atacadas quedaran invertidos; en la 
Figura 1 se aprecia claramente que la especie preferida es la 
que presenta la superficie ofrecida intermedia (alfalfa). Esto 
demuestra que la elección del insecto se debe a caracteres in
trínsecos de la hospedera, y no por el tamaño de la misma. 
Los resultados aquí hallados indican que si bien las especies 
del género Halticus comparten características de comporta
miento generales, existen diferencias entre especies en cuanto 
a su preferencia por las hospederas específicas. Mangan y 
Byers (1982) informaron que H.bracteatus prefiririó trébol 
rojo (T. pratense) sobre alfalfa. 

Relevamientos de campo 
En los relevamientos con red de arrastre, no se obtuvie

ron capturas de adultos durante los meses de agosto de 1997, . 
y junio, julio, agosto y septiembre de 1998. Para los juveni
les, no se obtuvieron capturas en los mismos períodos, y 
tampoco durante los meses de octubre de 1997, y mayo de 
1998 (Figura 2). Probablemente, los muestreos sin capturas 
en Vicia se relacionan con la época del año en la que la 
especie vegeta y florece, y no únic.amente por la preferen
cia del insecto. Durante los meses invernales no se captura
ron insectos aun en el trébol blanco, que fue la especie con 
mayores niveles de captura durante todo el año. La prefe
rencia relativa que los insectos tuvieron sobre esta especie 
se muestra más claramente en las capturas de juveniles (Fi
gura 2.b.). Cagle y Jackson (1947) lograron alimentar adul
tos y juveniles de H. bracteatus sobre trébol blanco. 
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Figura 2.a. Capturas de H. pigmaeus adultos con red en parcela 
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Figura 2.b. Capturas de juveniles con red en parcela 

Los muestreos realizados no permiten afirmar acerca de 
la forma invernante para el insecto. Diversos autores seña
lan que según la latitud considerada para H. bracteatus, la 
forma invernante puede ser el adulto, o los huevos (Beyer, 
1921; Cagle y Jackson, 1947). Para las fechas en las cuales 
se lograron capturas de chinches, se realizó la prueba de 
correlación entre las capturas parciales por hospedera, y 
las totales, cuyos resultados se presentan en la Tabla 1. El 
objetivo de ésta prueba fue determinar qué grado de repre
sentación tiene la abundancia de cada una de éstas hospe
deras en los muestreos. En coincidencia con los antece
dentes de las especies del mismo género en otros países -
las gramíneas no son en general atacadas por estas espe
cies- el resultado fue no significativo para los recuentos en 
gramíneas. Para las capturas de juveniles, la prueba resultó 
no significativa para todas las hospederas. 

Tabla 1. Coeficiente r de Pearson (a=0,05) entre capturas 
parciales de hospederas y total, por fecha con red de arra~tre 

Capturas de adultos 
Capturas de juveniles 

, significativo 

Trébol blanco Trébol rojo Gramíneas 

0,96827 ' 
0,48418 

0,81984' 
0,22518 

0,39704 
-0,06742 

Day y Saunders (1990) llamaron la atención acerca de 
• la dificultad de muestreo de la especie, debida a su alta 
movilidad; el sistema de muestreo de hojas terminales uti
lizado en alfalfa, no pudo detectar su presencia. Asimismo, 
destacaron el hecho de que aun cuando la red es el método 
más eficaz para el muestreo de ésta especie, los insectos 
·frecuentemente escapan de la misma, lo cual fue también 
señalado por Mangan y Byers (1982). 

En el presente trabajo, se realizó el muestreo con tram
pas adhesivas, colocadas a nivel del suelo (datos no publi
cados), que no arrojó resultados, aun cuando en la misma 
área el daño era evidente, y la red tuvo altas capturas du
rante ese mismo período (noviembre y diciembre de 1997, 
enero de 1998). Los adultos y las ninfas se desplazan a los 
saltos al ser molestadas, o al percibir cualquier movimien
to, tal como fue corroborado en observaciones a campo. 
Sin embargo, si este sistema de desplazamiento parece ser 
el utilizado principalmente como escape, lo cual explicaría 
por qué las trampas adhesivas a nivel del suelo resultaron 
inadecuadas. 

En los estudios de laboratorio, la especie preferida fue 
la alfalfa; esta especie no estaba en la parcela utilizada para 
los relevamientos con red. Se ha probado que la misma es 
apta para la alimentación de los adultos y juveniles, y tam
bién un sustrato adecuado de postura, en ensayos biológi
cos ya finalizados (Carrizo, 1999). El comportamiento de 
este insecto en estos aspectos, sobre las otras hospederas, 
aún debe ser estudiado. 
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CONCLUSIONES 

Desde el punto de vista de la posibilidad de ataque ha
cia las especies forrajeras probadas, la alfalfa resultó pre
ferida, seguida por el trébol blanco. Esta última especie se 
halla naturalizada, y para los campos bajos del área platen
se es una forrajera muy utilizada, que vegeta todo el año. 
De acuerdo con los resultados presentados, en el muestreo 
para decisiones de control - tanto sobre alfalfa como sobre 
otras posibles hospederas -la red de arrastre en trébol blanco 
resultó un sistema adecuado, ya que fue la hospedera sobre 
la cual se hallaron los adultos a principios de primavera, 
momento en el cual pueden ser detectados y controlados 
tempranamente. 
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