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Introducción

HuangLongBing (ÜäÄ) es una enfermedad
infecciosa distribuida por varios países pro-
ductores de cítricos de Asia desde siglos pasa-
dos. El patógeno asociado con el ÜäÄ es una
bacteria exclusivamente localizada en los
tubos del floema, de tipo Gram-negativa, de-
nominada Candidatus Liberibacter Jagoueix
et al. (NVVT) ssp. Esta enfermedad tiene un
vector el cual es un psílido Diaphorina citri
Kuwayama (Hemíptera: Psyllidae) (Foto VM)
que transmite desde árboles enfermos a árbo-
les sanos, y a otros hospederos alternativos
como Murraya paniculata L. Jack (Rutaceae)
(Foto VN). 

En América se la considera como una en-
fermedad emergente, ya que síntomas de ÜäÄ
fueron encontrados por primera vez en plan-
tas de naranjo dulce en el estado de São
Paulo, Brasil, en marzo de OMMQ. Meses mas
tarde del mismo año se demostró que ÜäÄ es-
taba presente en QS municipios de dicho es-
tado, con algunas plantaciones severamente
afectadas, lo que sugería que la enfermedad
había estado presente por varios años, pero
sin haber sido adecuadamente diagnosticada.
El psílido asiático vector de ÜäÄ, ha estado
presente en Brasil desde NVQO (Gravena,
OMMS).

En agosto de OMMR, ÜäÄ fue descubierta
en Florida, ÉÉìì, en un árbol de pomelo en
una plantación familiar, siete años después se
detectó el psílido vector en la misma zona y
desde allí se encontró diseminada por la zona
productora, ocasionando severas pérdidas a la
industria. En OMNN la enfermedad fue diag-
nosticada en el estado de Texas, ÉÉìì y la
presencia del psilido vector en la zona pro-
ductora de cítricos de California, ÉÉìì. En
Cuba, ÜäÄ ha sido observada en plantas en
patios en La Habana, en febrero OMMS cau-
sando pérdidas de hasta casi el RMB de la su-
perficie implantada con cítricos de ese país. 

En el OMMU la enfermedad fue reportada
en República Dominicana, mientras que al si-
guiente año otros países de Centro América
han reportado la presencia de ÜäÄ en sus
plantaciones cítricas. El reporte de la enfer-
medad fue dado sucesivamente por México

en enero, Belize en marzo; Honduras en no-
viembre, y finalmente Nicaragua en febrero
del OMNM. En el OMNN Texas, ÉÉìì reportó la
presencia de ÜäÄ y Riverside California, ÉÉìì
la detección del agente vector en esta área ci-
trícola. En Argentina se ha identificado la
presencia del vector D. citri en la región de
Entre Ríos en NVVQ, y en los últimos tiempos
ha avanzado hacia las otras zonas citrícolas
del país, incluso ha sido detectada en Tucu-
mán la cual era libre del vector, aunque no en
plantaciones cítricas sino en arbolados urbano
y sobre otro hospedero. 

Nombre de la plaga y sinonimia

ÜäÄ es también conocida con otros nombres,
según la región donde es detectada, tales
como enfermedad del brote amarillo en China
o como se la denominaba antiguamente en
países occidentales, greening. Este nombre
aun se sigue utilizando corrientemente en pa-
íses productores como ÉÉìì y Brasil. 

Hospedantes

Todas las especies comerciales de cítricos y
cultivares son sensibles a ÜäÄ y las plantas,
una vez afectadas, no se recuperan y se tor-
nan comercialmente improductivas. Algunos
tipos de trifolio y alguno de sus híbridos son
considerados como algo más tolerantes. Por
lo general limas y limones son los más sus-
ceptibles a ÜäÄ. Otras plantas tal como la M.
paniculata o Mirto, la cual es utilizada como
ornamental o para la preparación de arreglos
florales, también son portadoras de la bacte-
ria, y pueden ser fuente de inóculo para ÜäÄ,
debido a que también es hospedante del vec-
tor de la enfermedad al igual que otras Mirta-
ceas aunque de baja frecuencia en el país.

Síntomas. Daños

Las plantas, una vez infectadas, muestran sín-
tomas sólo después de un período de latencia
de entre S y NO meses. La planta afectada ini-
cialmente manifiesta amarillamiento de uno o
más brotes que con el tiempo se extiende a
toda la planta ocasionando la muerte de la
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misma en algunos meses hasta años depen-
diendo de la edad en que la planta fue infec-
tada con el patógeno. Los síntomas en hojas
se describen como manchas irregulares y asi-
métricas, moteado difuso, hojas asimétricas,
engrosamiento y aclaramiento de las nerva-
duras con aspecto corchoso después de un
tiempo, causando defoliación. Los síntomas
muchas veces se confunden con deficiencias
nutricionales. En frutos se produce deforma-
ción y asimetría, reducción del tamaño,
mayor espesor de la cáscara que lo normal,
aumento de la acidez, inversión de color, re-
verdecimiento de la cáscara, aborto de semi-
llas, y caída prematura de frutos (Fotos VOJVU).

Manejo de la enfermedad

En las regiones donde se encuentra la enfer-
medad, su manejo se efectúa en forma pre-
ventiva y está basado en dos principios
fitopatológicos perfectamente establecidos:
control del insecto vector y erradicación de
las fuentes de inóculo de C. Liberibacter sobre
las cuales el insecto vector se infecta, tanto
plantas cítricas como los hospederos alterna-
tivos. 

Mientras la región está libre de la enfer-
medad es necesario implementar programas
de prospección a fin de retrasar en lo posible
el ingreso de la enfermedad. Como se ob-
servó en Florida y Cuba, una vez que los psí-
lidos vectores se han establecido en la región,
la enfermedad no está lejos. Tales regiones,
libres de ÜäÄ, pero teniendo el vector, deben
establecer procedimientos para detectar la
enfermedad lo antes posible. Los ejemplos de
Brasil, Florida y Cuba muestran que la enfer-
medad tuvo tiempo de establecerse antes de
ser diagnosticada, pero para entonces la es-
trategia de erradicación era muy tarde. Por lo
tanto conocer bien los síntomas de ÜäÄ en
comparación con los síntomas causados por
deficiencias minerales, así como análisis de
tejido vegetal por la técnica de reacción en
cadena de la polimerasa (éÅê) para confirmar
síntomas sospechosos es esencial para una
temprana detección de ÜäÄ.

Programa Nacional de Prevención de
Huanglongbing (HLB) 

El Programa Nacional de Prevención de ÜäÄ
en Argentina tiene como objetivo principal
prevenir el ingreso de la enfermedad al terri-
torio nacional mediante la prospección de la
enfermedad. Todas las instituciones del Es-
tado Nacional relacionadas a la protección
vegetal, ëÉå~ë~I=áåí~I=áå~ëÉ, el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca, y la partici-
pación de la Estación Experimental Obispo
Colombres de Tucumán, así como las institu-
ciones del sector privado relacionadas con la
actividad citrícola (~Ñáåç~=y ÅÉÅåÉ~) funcio-
nan en forma conjunta y coordinada para ase-
gurar el logro del objetivo propuesto. Los
representantes de estas Instituciones consti-
tuyen la ìÅá (Unidad de Coordinación Inte-
rinstitucional) y se reúnen periódicamente
para evaluar el estado de avance del Programa
y determinar nuevas acciones a desarrollar.
Los componentes operativos del programa
son: 

Fiscalización
Comprende fortalecimiento de los controles
cuarentenarios, inspecciones en fronteras y
puntos de ingreso y registro de viveros. Se
trabaja conjuntamente con los gobiernos pro-
vinciales y municipios en campañas de elimi-
nación de hospederos alternativos y control
de arbolado urbano.

Este componente esta a cargo del ëÉå~ë~
con NP contratos e áå~ëÉ con S contratos
tanto para los controles en pasos de fronteras
como para la inspección de viveros (lo cual
no solo incluye lo citrícola) y también con-
troles en rutas para el movimiento de mate-
rial vegetativo de propagación y/o para
nuevas plantaciones. Actualmente por las re-
cientes detecciones de ÜäÄ en Paraguay se
están realizando capacitaciones a fuerzas de
seguridad encargadas de resguardar la fron-
tera, tales como Gendarmería Nacional y
Prefectura para fortalecer los controles en
frontera de todo material vegetativo. 
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Vigilancia y monitoreo
Comprende la detección precoz de posibles
focos de la enfermedad en todas las regiones
citrícolas del país y el seguimiento de ocu-
rrencia del insecto vector D. citri en planta-
ciones cítricas y/o hospederos alternativos.
Paralelamente, se ha creado una red de labo-
ratorios de referencia para el diagnóstico de
ÜäÄ. A partir de la detección de vectores su-
puestamente positivos en la región de Metán,
Salta, el ëÉå~ë~ declaró la emergencia fitosa-
nitaria a principios de diciembre de OMMV, por
lo tanto se realizó un fuerte operativo de mo-
nitoreo en todas las regiones citrícolas de país
y por consiguiente fue el componente del
programa donde mas acciones se realizaron.
En febrero de OMNN incluso, se reportaron al-
gunos falsos positivos de esta zona pero que
posteriormente fueron considerados nulos
según la sequenciación de los ~Çå desde las
muestras de vectores obtenidas de esa región. 

Con el fin de actualizar y/o formar moni-
toreadores específicos para ÜäÄ se realizaron
cursos de capacitación en distintas regiones
citrícolas del país a cargo de profesionales de
áåí~ y de ëÉå~ë~. El principal aporte de áåí~
en este componente es, además del personal
profesional capacitado, la instalación de equi-
pamientos de última generación tal como real
time éÅê para el diagnóstico a nivel molecular
de ÜäÄ en los laboratorios de áåí~=J=ÉÉ~ Con-
cordia, Entre Ríos y de áåí~=J=ÉÉÅí Yuto,
Jujuy. A través del programa propiamente
dicho se ha adquirido el mismo equipamiento
al laboratorio de áåí~=J=ÉÉ~ Bella Vista, Co-
rrientes, y también el de ÉÉ~ Montecarlo, Mi-
siones pero este último con éÅê convencional.
También funcionan como laboratorios de re-
ferencia la Estación Experimental Agroindus-
trial Obispo Colombres (ÉÉ~çÅ) de Tucumán,
el laboratorio de ëÉå~ë~ y del áå~ëÉ, ambos
en Buenos Aires. 

El Programa también ha aportado el con-
trato de S laboratoristas a fin de realizar el
trabajo de recepción de muestras y análisis de
las mismas a partir del mes de julio del OMNM
y continúan actualmente. Los monitoreos de
campo los realizan personal de ëÉå~ë~; en el
caso de observar síntomas sospechosos se
toman muestras de estos árboles, geo posicio-

nados para su posterior localización y las mis-
mas son enviadas a los laboratorios mas cer-
canos para el diagnóstico de ÜäÄ.

Monitoreo
Desde el OMNM hasta la actualidad se ha moni-
toreado el NMMB de la superficie con citrus
del país y al menos se recorrió NM veces las
zonas de riesgo. El monitoreo se realiza me-
diante selección de un punto en una cuadrí-
cula de NMM hectáreas; de esa manera se
inspeccionaron a la fecha ROKMMM puntos en
todo el país y con recolección de NPKNSM
muestras tanto de material vegetal (hojas con
síntomas sospechosos; como del vector Dia-
phorina. 

Todas las muestras han resultado negati-
vas para la presencia de ÜäÄ tanto en los vec-
tores como en el material vegetal analizado,
siendo importante de destacar el muestreo
intenso realizado en la zona aledaña a los fal-
sos positivos detectados en diciembre de
OMMV en la región citrícola de Salta con resul-
tados todos negativos. 

áåí~ ha colaborado con la introducción
de controles positivos tanto de insectos posi-
tivos desde California, ÉÉìì a través de con-
tactos realizados por María Ines Plata de la
ÉÉ~ Concordia a fines del año OMMV; desde
San Pablo, Brasil obtenidos desde Fundeci-
trus en OMNM; y por la extracción de nervadu-
ras desde hojas de plantas sintomáticas de
ÜäÄ de la región de Altonia, Estado de Pa-
raná, Brasil en dos oportunidades OMNM y
OMNN. En todos los casos se contó con la au-
torización del ëÉå~ë~ para la introducción y
los trámites personales que realizaron cada
uno de los técnicos involucrados para la in-
troducción a través de las fronteras. 

Con los resultados del monitoreo se ha
implementado un mapa sobre la distribución
del vector en plantaciones citrícolas del país
según frecuencia de detección del vector. 

Estos resultados se mantuvieron así hasta
junio de OMNO donde se detectaron plantas
positivas para ÜäÄ en el norte de la provincia
de Misiones en el Depto. Gral. Manuel Bel-
grano (ver pág. NUV)
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Investigación y desarrollo
En este punto es donde se han realizado pocos
avances principalmente por la no presencia
de la enfermedad en el territorio. La mayoría
de los trabajos fueron sobre estudios de diná-
mica poblacional del insecto vector donde está
presente y los intentos de control del mismo
principalmente en zonas urbanas donde su
presencia es mas frecuente en árboles de
mirto. Los avances durante este tiempo estu-
vieron relacionados a obtener presupuesto
para acondicionar instalaciones y equipa-
mientos en áåí~=J=ÉÉ~ Concordia, Entre Ríos
sobre producción del controlador biológico
del vector de ÜäÄ; monitoreo permanente de
plantas cítricas en frontera con Brasil y Para-
guay en la provincia de Misiones; y monito-
reo y control del vector de ÜäÄ en la región
del åç~I=ÉÉ~ Yuto, Jujuy y la ÉÉ~çÅ de Tucu-
mán donde también se llevaron a cabo prue-
bas de productos para el control del vector de
ÜäÄ. 

Capacitación y difusión
Este es el área donde fueron destinada la ma-
yoría de los esfuerzos a fin de concientizar a
todos los componentes de la cadena citrícola
sobre los riesgos de introducción de esta en-
fermedad al país y sus posibles consecuencias
sobre los la industria citrícola y los NMMKMMM
puestos de trabajo en forma directa que ocupa
la producción citrícola del país; y tratar de
generar una mayor concientización en todos
los actores involucrados, dando a conocer las
precauciones a tomar, las reglamentaciones
vigentes y la necesidad de comunicar rápida-
mente sintomatología sospechosa de la plaga.
En el aspecto de capacitación se puede dividir
en la recibida y la brindada.

Capacitación recibida
En cuanto a capacitación recibida, agentes de
áåí~ han tenido la posibilidad de capacitarse
en los últimos años en diversas Instituciones
que se encuentran investigando esta enferme-
dad a nivel mundial, con énfasis en Brasil,
ÉÉìì y Cuba para conocer sintomatología de
le enfermedad en el campo, su epidemiolo-
gía; la dinámica y control del insecto vector
tanto por agroquímicos como por agentes

biológicos, y básicamente protocolos para el
diagnóstico de la enfermedad tanto de tejido
vegetal como desde el vector. Además se han
organizado tours de visitas a plantaciones cí-
tricas con ÜäÄ de la región de Brasil para téc-
nicos y productores con el fin de conocer los
síntomas de la enfermedad, a las regiones
afectadas de Florida, ÉÉìì y de Cuba.

Capacitación brindada
Se ha procedido a capacitar sobre diversos as-
pectos de ÜäÄ a productores; profesionales
asesores de empresas o de productores; técni-
cos de empresas; personal rural; personal de
galpones de empaque, monitoreadores e ins-
pectores de diversas Instituciones; Escuelas
Agrotécnicas; fuerzas de seguridad en fron-
tera (Prefectura- Gendarmería-Aduana); a
personal de Pro Huerta y personal de los Mi-
nisterios de Agricultura y alumnos de nivel
terciario. Se estima que en el término del de-
sarrollo del Programa y considerando las dis-
tintas regiones citrícolas del país al menos
unas OPKMMM personas han participado direc-
tamente de estos diferentes tipos de capacita-
ciones que fueron básicamente organizadas
por técnicos de áåí~ de cada regional con la
colaboración y sincronización con técnicos
regionales de las otras Instituciones partici-
pantes del Programa tales como ëÉå~ë~ e
áå~ëÉ en el åÉ~ y con la presencia en el åç~
de otras Instituciones como ~Ñáåç~ y la ÉÉ~çÅ
de Tucumán.  

A modo de ejemplo áåí~=J=ÉÉ~ Bella Vista
desde hace dos años trabaja con escuelas ru-
rales y urbanas en el marco de la Semana Na-
cional de la Ciencia, organizada por el
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción Productiva de la Nación. Como parte
del cronograma nacional mencionado se tra-
baja desde el OMNM bajo la denominación
“Puertas Abiertas”.

La problemática del ÜäÄ ha sido eje cen-
tral de los años OMMV a OMNN, compartiendo
allí todo el material comunicacional disponi-
ble desde el Programa Nacional de Preven-
ción de ÜäÄ. Esta modalidad se repite en
todas las regiones citrícolas del país organi-
zada por alguna de las Instituciones partici-
pantes del Programa Nacional.
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Referentes institucionales de las diversas
ÉÉ~s involucradas en la generación de tecno-
logía en cítricos han desarrollado un papel
preponderante en la organización y logística
para implementar un programa de capacita-
ción para viveristas y/o futuros viverista bajo
el Programa de Prevención Nacional relacio-
nado a la producción de plantas cítricas bajo
cubierta que lo proteja de insectos vectores
según las normativas vigentes. 

El plan de capacitaciones abarcó puntos
estratégicos del åç~ y åÉ~, cubriendo así
todas las regiones citrícolas del país con el si-
guiente Programa: Que es el ÜäÄ; Legislación
vinculada al ÜäÄ; Técnicas de Producción de
plantas cítricas bajo cubierta; Inversiones y
costos; finalizando los cursos con la visita a
viveros cítricos de la respectiva región invo-
lucrada realizándose cursos en la Asociación
de Citricultores de Misiones, Alem, Misio-
nes; Asociación de Citricultores y Empacado-
res, Chajarí, Entre Ríos; ÉÉ~çÅ, Las Talitas,
Tucumán; áåí~=Ó=ÉÉ~ Bella Vista, Corrientes;
Municipalidad de Mocoretá, Corrientes;
áåí~=Ó=ÉÉ~ Monte Caseros, Corrientes; Com-
plejo Industrial Ledesma, Libertador San
Martín, Jujuy.

Difusión
Se ha establecido un logo en forma consen-
suada por todos los miembros de la Unidad
de Coordinación Interinstitucional (ìÅá) que
caracteriza al Programa Nacional y se utiliza
en todo el material que se produce tanto en
forma escrita como audiovisual. En la tarea
de difusión participan comunicadores de las
distintas ÉÉ~s relacionadas al sector citrícola
en forma coordinada con los comunicadores
del ëÉå~ë~ y del Ministerio de Agricultura.  

Para el proceso de difusión se utiliza tanto
a la prensa escrita como audiovisual haciendo
uso de los circuitos de cable de alcance local
para cada una de las regiones involucradas.
Se han confeccionando cortos de radios y
para íî para distribuir en cada lugar del país
donde los cítricos son producidos e incluso
están en las paginas digitales de las Institu-
ciones participantes. Para ello el programa ha
producido un video y micros de radios que
fueron entregados en sus originales para ser

multiplicados por cada regional y repartir a
las radios y canales de cables para su difusión.  

El Programa Nacional ha confeccionado
UMM libretas técnicas para los monitoreadores
de campo que ya fueron distribuidas al mo-
mento de realizar el curso de capacitación; las
remanentes se entregaron a asesores profe-
sionales. Se ha confeccionado un stand portá-
til y dos banner que se maneja en forma
itinerante por todo evento, feria y/o exposi-
ción que se realiza en cada una de las regio-
nes citrícolas del país en base a un
cronograma previamente fijado por los inte-
grantes de la ìÅá siendo el punto de partida el
Congreso Argentino de Citricultura.

Se repartieron OKRMM afiches con Q mensa-
jes diferentes según el lugar donde se exhiben
los mismos (ruta, mirto, frontera, y general) y
se compraron NRM acrílicos para proteger al-
gunos de estos afiches que se exponen en ex-
teriores y distribuidos en lugares estratégicos
de cada región citrícola. 

Se han distribuido OKMMM folletos técnicos
generales y NKNRM trípticos para alertar sobre
el peligro de la enfermedad y colaborar en el
reconocimiento de síntomas rápidamente
para facilitar el reconocimiento de la presen-
cia de la enfermedad que se están distribu-
yendo en diferentes eventos pero en forma
mas específica dentro del sector citrícola y en
la zona de frontera con países vecinos de Bra-
sil, Paraguay, Bolivia, y Uruguay.

La producción de folletería sigue vigente
y en cada evento relacionado a la citricultura
se hace entrega de los mismos. 

Fue asignado el dominio para la página
web www.prevencionhlb.gov.ar la cual está en
funcionamiento donde se brinda toda infor-
mación pertinente a la enfermedad, sintoma-
tología, prevención, reglamentaciones y
normativas vigentes; y dos direcciones de co-
rreos electrónicos exclusivos para denuncia e
informaciones; y un número de teléfono
MUMMJVVVJOPUS para llamado libre por la de-
nuncia e información sobre la enfermedad. 
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Relaciones interinstitucionales
Hay una buena interacción entre las Institu-
ciones participantes del Programa Nacional
de Prevención de ÜäÄ que conforman la ìÅá,
pero es de destacar el esfuerzo que se está
realizando para integrar a Instituciones de
Bolivia y Paraguay a realizar tareas de Pros-
pección de la enfermedad, máxime conside-
rando de que han sido detectados focos
positivos de ÜäÄ en diversas regiones de Pa-
raguay. En el caso de Bolivia se ha realizado
buenos avances y se han formalizado reunio-
nes con autoridades sanitarias del Departa-
mento de Tarija a fin de informar sobre el
alcance del plan que se esta ejecutando con
buena aceptación por parte de ellos aunque
aún falta nacionalizar la información. Con
Paraguay hay menor intercambio pero se ha
ofrecido todo lo que se encuentra al alcance
para el rápido diagnóstico de la enfermedad y
el asesoramiento que ellos soliciten principal-
mente con técnicos del sector privado. Desde
Brasil existe buena predisposición a colaborar
en lo que este a su alcance por el momento
recibiendo interesados en conocer síntomas
de la enfermedad y formas de controlar el
vector; como así también en proveer muestras
de nervaduras de hojas con síntomas de ÜäÄ
positivas para ser utilizadas como testigos po-
sitivos en nuestros laboratorios de referencia
y en procesos de capacitación permanente
sobre el manejo de la enfermedad, y produc-
ción de plantas bajo cubierta. 

Detección del primer foco de HLB en 
Argentina

A partir de junio de OMNO en un monitoreo
que se realizó en el Depto. General Manuel
Belgrano, en el norte de Misiones se detectó
en condiciones de laboratorio una muestra
positiva sobre Q enviadas. Esta región se en-
cuentra en el norte de la provincia de Misio-
nes en el límite con el Estado de Paraná,
Brasil y distante a unos ORM km del foco de
ÜäÄ en dicho Estado. Esta detección se rea-
lizó en una planta de mandarina en un tras-
patio de una chacra sobre la ruta NMN que une
Bernardo de Irigoyen (Extremo Este del
País) con Puerto Iguazú ambas ciudades limí-

trofes con Brasil aunque con diversos Estados
(Foto VV) (Fig. SKT). A NR km a la redonda no
existen plantaciones comerciales de impor-
tancia. 

A partir de ese momento se comenzaron a
realizar monitoreos mensuales desde el foco
en diámetros equidistantes y cubriendo a
todos los cítricos presentes en el área incluso
aquellos en casas de la población de Coman-
dante Andresito cabecera de ese departa-
mento. Estos monitoreos se realizaron con
personal capacitado de ëÉå~ë~, pero también
de otras Instituciones oficiales como áåí~ y
Ministerio de la Producción de Corrientes, y
del sector privado: Técnicos de Cooperativa
Tabacalera de Misiones, Cámara de Exporta-
dores de Cítricos del åÉ~ y ~Ñáåç~ en varios
de los monitoreos realizados (Tabla SKNM).
Posteriores monitoreos se realizaron en julio
de OMNO rastreando todas las plantas cítricas y
de mirto a NIR km de distancia desde el foco;
en esta oportunidad se detectaron otros dos
positivos sobre NO muestras que se extrajeron
de la zona. Posteriormente se detectaron S
muestras positivas en agosto, P en septiembre
y R en octubre.

En los cinco primeros monitoreos las espe-
cies que resultaron positivas correspondieron
a plantas de edad avanzada de una variedad
de mandarina de uso no muy corriente en la
región, lo que sugiere una hipótesis de que la
enfermedad fue introducida con este material
y está presente en el área desde hace tiempo.
Paralelamente, el número de muestras de

Figura 6.7. Gel de agarosa obtenido por éÅê con-
vencional mostrando el resultado de la primera
muestra de hojas de mandarina positiva con sus
correspondientes repeticiones (Banda O y P) en
comparación con el testigo positivo de ÜäÄ de
Brasil (Banda S). 
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D. citri es bajo y los análisis realizados siem-
pre resultaron negativos para ÜäÄ. La baja
presencia del vector es una característica de
la provincia y frecuente de encontrar básica-
mente en mirtos (M. paniculata) en zonas ur-
banas y por lo tanto indicando la baja
diseminación en la zona. En los últimos mo-
nitoreos se han manifestado positivos en
otras especies como lima Rangpur (C. limo-
nia), de amplia difusión en la región por su
uso culinario. No obstante es de hacer notar
que lima Rangpur no es un portainjerto clá-
sico para mandarina en Misiones y también
puede significar que estas plantas fueron in-
troducidas desde otras regiones productoras.
Otra de las situaciones que alienta la hipóte-
sis de introducción del problema es que las
plantas positivas han sido detectadas a lo
largo de la ruta indicada anteriormente y en
aquella con conexión con el puente interna-
cional que une con Capanema, Paraná, Bra-
sil. Todas estas plantas fueron erradicadas
voluntariamente por los propietarios a solici-
tud de ëÉå~ë~ cuyos agentes a su vez coloca-
ron herbicidas sobre los tocones del árbol a
fin de evitar los rebrotes del mismo.  

A partir de estas detecciones se ha decla-
rado a esta región como zona de contingen-

cia fitosanitaria y por lo tanto está vedada la
salida de fruta de este Departamento sin el
correspondiente tratamiento de sumergido
de la fruta en baño con insecticida que elimine
al vector que probablemente pueda portar la
misma. Para el resto de la provincia de Mi-
siones también esta prohibido la salida de
fruta sin el adecuado tratamiento con insecti-
cida ante presencia de inspectores de ëÉå~ë~
o el correspondiente procesado en galpones
de empaque. A tal fin, en la zona de General
Belgrano se ha montado un empaque de
campaña que permite realizar esta operación
y de esa manera facilitar la comercialización
de frutas a los pequeños propietarios de esta
área. 

Monitoreos Distancia (Km) Positivos/Total Positivos (%) Muestras Vector Variedad Edad Árbol

1ro (Junio/12) Focus ¼ 25 0 Mandarina + 10 

2do (Julio/12) 1,5 km 2/12 18,8 1 Mandarina + 10 

3ro (Agosto/12) 6 Km 6/80 9,4 2 Mandarina + 10 

4to (Sept./12) 10 km 3/40 8,8 0 Mandarina + lima
Rang. + 10 

5to (Oct./12) Gral. 5/80 7,9 0 Mandarina + lima
Rang. + 10 

6to (Dic./12) Gral. 0/22 0 0

Total 15/238 6,30 0/3

Tabla 6.10. Frecuencia de monitoreos y distancia a partir del foco detectado en junio de OMNO de las
plantas cítricas del Depto. Gral. Manuel Belgrano, Misiones que resultaron positivos sobre el número
total de muestras según variedades analizadas y edad de las mismas. 
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Vector de HLB: chicharrita de los cítricos
o psilido asiático

Los psílidos o chicharritas constituyen un pe-
queño grupo de hemípteros esternorrincos,
de hábito fitófago y con un alto grado de es-
pecificidad de hospedantes. En comparación
con los pulgones, los psílidos son de relativa-
mente escasa importancia económica. Sin
embargo, hay algunas especies que son consi-
deradas como plagas primarias, existiendo
casos registrados en cultivos de cítricos, de
peras y de manzanas, donde generalmente su
ciclo de vida está sincronizado con el de su
hospedante (Burckhardt, NVVQ). Su importan-
cia es que son vectores de una temible enfer-
medad en los cítricos como el ÜäÄ.

Origen y distribución

Diaphorina citri fue descripta para los cítricos
en Schinchiku, Taiwán en NVMT. El origen
geográfico natural es el sur de Asia, probable-
mente India. A nivel mundial está distribuida
en el continente asiático en los países de Ara-
bia Saudita, Yemen, Pakistán, India, Nepal,
Bután, Bangladesh, Myanmar, Cambodia,
Laos, Tailandia, Vietnam, Filipinas, Indone-
sia, Malasia, Papúa Nueva Guinea, China y
Japón. Además, en el continente americano
en ÉÉKìì, México, Cuba, Puerto Rico, región
del Caribe, Guatemala, Honduras, Belice, El
Salvador, Costa Rica, Venezuela, Colombia,
Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Argen-
tina. 

En Argentina se registró por primera vez
en la década del UM y actualmente está presente
en las provincias de Misiones, Corrientes,
Entre Ríos, Santa Fe, Salta y Jujuy (Halbert
and Manjunath, OMMQ; Vaccaro, NVVQ; áåí~=J
ÉÉ~=Bella Vista, OMMU).

Nombre de la plaga

Orden Hemiptera, Familia Psyllidae; especie
Diaphorina citri Kuwayama, NVMU.

Descripción

El ciclo vital de D. citri está constituido por
el estado de huevo, cinco estadios ninfales y
el estado adulto (Aubert, NVUT; Liu & Tsai,
OMMM; Hall et al., OMMU). La hembra adulta de
la chicharrita de los cítricos es de aproxima-
damente unos PJQ mm de largo, siendo los
machos por lo general un poco más pequeños,
de OJP mm de largo. El cuerpo es de color
castaño claro con manchas de color castaño
oscuro, las alas son transparentes y sólo las
anteriores tienen manchas marrones en la pe-
riferia (Tsai & Liu, OMMM).

Los huevos son alargados con el área
basal ancha y aguzada hacia la parte distal. El
tamaño medio de los mismos es de MIPN mm
de longitud y cuando están recién deposita-
dos tienen color amarillo claro, que se torna
naranja brillante cuando están próximos a
eclosionar. Las ninfas son aplanadas dorso-
ventralmente y con patas cortas. Presentan
una coloración que usualmente va del amari-
llo al naranja, aunque en algunos individuos
el abdomen es de un color verde azulado. En
todos los estadíos los ojos son de color rojo
(Burckhardt, NVVQ; Tsai & Liu, OMMM; Yama-
moto et al., OMMN; Halbert & Manjunath,
OMMQ; Childers & Rogers, OMMR; Hall, OMMU).

Biología

D. citri es una especie polivoltina, llegando a
tener alrededor de NM generaciones por año
en condiciones de campo. El ciclo de vida
dura entre NR y RV días dependiendo de las
condiciones ambientales (Mead, NVTT; Au-
bert, NVUT; Chen, NVVU) (Fotos NMMJNMO). 

En el campo, los adultos son frecuente-
mente encontrados descansando en la porción
terminal de las ramas, especialmente debajo
de las hojas. Cuando se alimentan introducen
las piezas bucales en el tejido vegetal y elevan
el abdomen formando un ángulo de QRø,
siendo ésta una característica típica de la es-
pecie. Son insectos activos, saltan y vuelan
cortas distancias cuando son molestados. En
lugares con clima templado no presentan 
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diapausa y pasan como adultos el invierno
alimentándose de las hojas maduras de las
plantas hospederas cuando no hay disponible
nuevas hojas (Vaccaro, NVVQ; Halbert &
Manjunath, OMMQ; Michaud, OMMQ).

La longevidad promedio de los adultos es
de SM días, siendo las hembras más longevas
que los machos y el ciclo de desarrollo puede
iniciarse en cualquier momento del año,
basta con que las hembras dispongan de plan-
tas hospederas en estado de brotación. Las
hembras grávidas ponen huevos en tejidos
terminales de O cm de largo, incluyendo los
pliegues de las hojas, pecíolos, yemas auxilia-
res, arriba y debajo de la superficie de las
hojas jóvenes y tallos tiernos de las plantas
hospederas, así quedan protegidos de las in-
clemencias ambientales. En ausencia de sitios
adecuados, la oviposición se detiene. Durante
el período de oviposición, que dura entre PM
y UM días, una hembra ovipone repetidamente
llegando a un total acumulado de entre OMM y
UMM huevos, aunque el máximo absoluto re-
gistrado es de NKPTU huevos (Tsai & Liu,
OMMM; Nava et al., OMMT; Sétamou et al., OMMU).

El período de incubación de los huevos a
OR⁄` es de OJQ días. Luego de la emergencia,
las ninfas se mantienen en los brotes y son di-
fíciles de ver por su forma aplanada y por
tender a rodear al brote del que se alimentan.
La duración de los estadíos ninfales a OR⁄` es
de NPJNQ días. Las ninfas del primero y el del
segundo estadío se mantienen agregadas y se
alimentan dentro de los pliegues de las hojas,
ramas terminales y entre las yemas y los tallos
tiernos. Tienen poca movilidad y sólo se
mueven ante un disturbio o hacinamiento.
Las ninfas continuamente excretan una co-
piosa cantidad de secreción azucarada junto
con una sustancia cerosa de las glándulas pe-
rianales, que en condiciones de baja humedad
son más evidentes. Existe, en algunas ocasio-
nes, una relación mutualista con ciertas hor-
migas, que se alimentan de estos excreciones
azucarados y en contraparte cuidan las colo-
nias de ninfas de los enemigos naturales (Tsai
& Liu, OMMM; Michaud & Olsen, OMMQ; Chil-
ders & Rogers, OMMR; Hall, OMMU).

Los patrones de la emergencia de los ma-
chos y hembras son notablemente similares,

sin evidencia de protandria o protoginia. La
proporción de sexos por lo general es NWN, sin
embargo, puede registrarse una mayor pro-
porción de machos o hembras según la época
del año. Ambos sexos alcanzan la madurez re-
productiva a los OJP días después de la eclo-
sión (Vaccaro, NVVQ; Halbert & Manjunath,
OMMQ; Mead, OMMT; Wenninger & Hall, OMMT;
Hall, OMMU).

Los adultos de D. citri son encontrados
todo el año sobre árboles de cítricos o de
otras plantas hospederas. Las fluctuaciones
poblacionales están íntimamente relacionadas
con el ritmo, cantidad y calidad nutricional
de brotaciones porque los huevos son coloca-
dos exclusivamente en los brotes. El efecto se
manifiesta en forma de picos poblacionales
coincidentes con los períodos de crecimiento
vegetativo y brotación habitual de los cítri-
cos, durante primavera y verano. Los picos
poblacionales pueden ocurrir en otros perío-
dos del año, dependiendo de las condiciones
ambientales y de la disponibilidad de brotes
jóvenes (Mead, NVTT; Tsai et al., OMMO; Yama-
moto, OMMS; Hall, OMMU; Hall et al., OMMU). 

Dentro de las condiciones climáticas, la
temperatura es el factor más importante en la
biología de D. citri, jugando un rol decisivo
en las tasas de desarrollo, supervivencia, re-
producción y longevidad. Las temperaturas
altas y bajas son perjudiciales en las poblacio-
nes: temperaturas menores a NM⁄` y mayores
a PP⁄` no permiten que completen el desa-
rrollo (Tsai et al., OMMO; Nakata, OMMS; Nava
et al., OMMT; Hall, OMMU). 

La dispersión de D. citri dentro de un
monte frutal suele ser bastante baja, no sue-
len moverse largas distancia si no es por al-
guna perturbación y generalmente la
dirección del movimiento es siguiendo la di-
rección del viento (Chen, NVVU; Kobori et al.,
OMMU).

Daños

Tanto las ninfas como los adultos de D. citri
se alimentan de la savia de las plantas hospe-
deras, para lo cual utilizan su aparato bucal
picador-suctor (estilete) que penetra en los
tejidos vegetales hasta los vasos floemáticos. 
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Mientras se alimentan, inyectan fitotoxinas
que producen considerables distorsiones en
las hojas y brotes, provocando un enrolla-
miento y mellado en las mismas (Yamamoto
et al., OMMN; Halbert & Manjunath, OMMQ; Mi-
chaud, OMMQ; Michaud & Olsen, OMMQ; Hall et
al., OMMT). Por otro lado, las ninfas producen
grandes cantidades de excreciones azucaradas,
que al depositarse en las hojas promueven el
crecimiento de hongos negros (fumagina)
que pueden limitar la capacidad fotosintética
de la planta, con la consecuente reducción de
la productividad (Mead, NVTT; Yamamoto et
al., OMMN; Halbert & Manjunath, OMMQ). 

Estos tipos de daño no suelen ser frecuen-
tes y por lo general D. citri se presenta local-
mente en bajas densidades, siendo considerada
como una plaga secundaria en los cítricos
(Vaccaro, NVVQ; Halbert & Manjunath, OMMQ;
Nava et al., OMMT). No obstante, en los países
donde se registra la enfermedad de Huang-
longbing (ÜäÄ) o “enfermedad del brote ama-
rillo” la especie cobra gran importancia
debido a que es el vector más eficiente de la
bacteria que la provoca, por lo que es consi-
derada como la plaga más destructiva y con-
secuentemente la más importante de todas las
plagas de los cítricos (Mead, NVTT; Vaccaro,
NVVQ; Chen, NVVU; Liu & Tsai, OMMM, Tsai &
Liu, OMMM; Yamamoto et al., OMMN; Tsai et al.,
OMMO; Ahmed et al., OMMQ; Halbert & Manju-
nath, OMMQ; Michaud & Olsen, OMMQ; Gonzá-
lez et al., OMMR; Rogers, OMMS; Hall et al.,
OMMT; Wenninger & Hall, OMMT; Hall et al.,
OMMU; Sétamou et al., OMMU). 

Tanto los adultos como los estadíos ninfa-
les, cuarto y quinto de D. citri pueden trans-
mitir el patógeno después de un período de
latencia corto (de N a OR días). Una vez adqui-
rida la bacteria, se multiplica en la hemolinfa
y glándulas salivales del vector (González et
al., OMMR). La transmisión es a través de las
secreciones salivales cuando el psílido se ali-
menta. Las ninfas son capaces de retener el
patógeno cuando pasan al estado adulto y es
posible que lo transmitan apenas emergidos
(Halbert & Manjunath, OMMQ).

D. citri tiene un restringido rango de hos-
pederos sobre los cuales se alimenta y repro-

duce, que incluyen especies cítricas y otras de
la familia Rutaceae (Tsai & Liu, OMMM; Hall,
OMMU; Sétamou et al., OMMU). Si bien se cono-
cen RU especies de plantas hospederas, dife-
rentes autores coinciden que D. citri presenta
preferencias positivas hacia el mirto (Murraya
paniculata (L.) Jack), mandarina (Citrus reticu-
lata Blanco), naranja agria (C. aurantium L.) y
naranja dulce (C. sinensis (L.) Osbeck). No
obstante, se la puede encontrar comúnmente
en otras especies como: limón (C. limon (L.)
Burm.), cidra (C. medica L.), mandarina King
(Citrus nobilis Loureiro), mandarina común
(Citrus deliciosa Tenore), pomelo (C. paradisi
Macfadyen) y lima (C. aurantifolia Swingle)
(Aubert, NVUT; Vaccaro, NVVQ; Fabiani et al.,
NVVS; Sétamou et al., OMMU).

Monitoreo

Existen varias metodologías para monitorear
la chicharrita de los cítricos, aunque no se
dispone de trampas específicas para estos in-
sectos. Para monitorear los adultos, en época
de brotación de las platas cítricas pueden rea-
lizarse observaciones directamente sobre los
brotes, ya que los adultos no sólo van a ali-
mentarse de los tejidos jóvenes, sino que las
hembras también van a oviponer. Otro mé-
todo que es utilizado, en cualquier época del
año, es poner una bandeja de color blanco del
tamaño de una hoja oficio bajo una rama y
golpearla con una varilla plástica, de esta
forma los ejemplares caerán sobre la bandeja
y podrán ser contados. Para ambos métodos,
se recomienda realizar la observación en un
mínimo del RB de los árboles del lote, tomando
árboles al azar y haciendo zig-zag entre las lí-
neas (Hall et al., OMMT; Stansly et al., OMNM).

Para el monitoreo de adultos también
pueden utilizarse trampas cromotrópicas de
color amarillo, las cuales consisten en una
tarjeta plástica con adhesivo en ambas caras
(Felippe et al., OMMS; Ferreira Filho, OMMR;
Guajará et al., OMMQ, Halbert & Manjunath,
OMMQ; Hall et al., OMMT; Hall, OMMV; Yamamoto
et al., OMMU). Para un efectivo monitoreo en
un lote se recomienda aproximadamente una
trampa cada NMM plantas, ubicándose sobre la
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periferia de la misma a una altura entre NIR y
NIT m del suelo (Felippe et al., OMMS).

La frecuencia de lectura de las trampas
debe ser quincenal, al cabo del cual se retiran
y se sustituyen por nuevas. Las trampas reti-
radas se rotulan y embalan con film plástico
transparente para no dañar los insectos cap-
turados y facilitar su identificación y registro
posteriormente. El monitoreo de los estadíos
inmaduros de D. citri, debe realizarse sola-
mente en época de brotación, que es el es-
tado fenológico de la planta en que esta plaga
se reproduce. La identificación de cualquier
estadío de la chicharrita de los cítricos puede
realizarse en todos los casos con una lupa de
mano (NMx), o llevar los ejemplares captura-
dos a un laboratorio y hacerse con lupa bino-
cular.

Manejo de la plaga

Criterio de intervención
Por ser vector de una enfermedad, el nivel de
daño económico de D. citri es N, es decir, ante
la sola presencia de un ejemplar, debe reali-
zarse algún tipo de medida de control. Ac-
tualmente, no se disponen de productos
químicos autorizados para controlar esta
plaga en nuestro país, debido a que la enfer-
medad no se ha registrado aún.

Control biológico
Se considera que los enemigos naturales jue-
gan un papel importante en la limitación de
las fluctuaciones poblacionales de las plagas
en el campo (Tsai et al., OMMO). Existe una
gran diversidad de enemigos naturales que
afectan a todos los estadíos de desarrollo de
la población de D. citri. Los depredadores ge-
neralistas se alimentan fundamentalmente de
los huevos y los estadios ninfales åN y åO, los
parasitoides atacan los estadios ninfales åP,
åQ y åR, y los hongos entomopatógenos afec-
tan negativamente tanto a ninfas como a los
adultos (Halbert & Manjunath, OMMQ; Gonzá-
lez et al., OMMR).

Dentro de los depredadores generalistas
registrados en América se reporta un gran
número de artrópodos que se alimentan de
ninfas de D. citri desarrollándose exitosamente.

Entre ellos están incluidos varias especies de
crisopas (Ceraeochrysa sp. y Chrysoperla rufila-
bris, Chrysopodes lineafrons, Leucochrysa gemina),
arañas (Hibana velox) y sírfidos (Allograpta spp.,
Pseudodorus clavatus, Toxomerus dispar). Tam-
bién varias especies de “vaquitas de San An-
tonio”, como las especies del género Scymnus,
Curinus coerulens, Eriopis connexa, Exochomus
childreni, Hippodamia convergens, Harmonia
axyridis, Olla v-nigrum, Cycloneda sanguinea y
Coelophora inaequalis (Halbert & Manjunath,
OMMQ; Michaud, OMMQ; Gravena, OMMS; áåí~=J
ÉÉ~=Bella Vista, OMMU). 

Los hongos entomopatógenos pueden ser
un factor de mortalidad muy importante de
D. citri. La mortalidad de las ninfas puede al-
canzar entre SMJTMB en lugares donde la hu-
medad relativa diaria excede el UTIVB. Entre
las especies registradas en América se pueden
mencionar a Beauveria bassiana, Hirsutella ci-
triformis, Cladosporium sp. nr. Oxysporum y
Capnodium citri, pero en ninguno de los casos
se menciona que se realizó control de D. citri
mediante pulverizaciones con estos hongos
entomopatógenos (Aubert, NVUT; Halbert &
Manjunath, OMMQ; Gravena, OMMS; áåí~, OMMU).

Entre los parasitoides registrados para D.
citri, en NVVV fueron importados a Florida
dos especies, Tamarixia radiata que es un ec-
toparásito proveniente de Taiwán y Vietnam
y Diaphorencyrtus aligarhensis, endoparásito
proveniente de Taiwán. Ambos parasitoides
fueron liberados en Florida, pero aparente-
mente sólo T. radiata se estableció (Mead,
NVTT; McFarland & Hoy, OMMN; Halbert &
Manjunath, OMMQ). 

T. radiata tiene la ventaja de producir dos
generaciones por cada generación de D. citri,
ya que se desarrolla en V días a ORø`, y en UIR
días a PMø`. Vive entre NO y OQ días y prefie-
ren oviponer en los estadios ninfales tardíos
(åPI=åQ=y åR), pero presenta una preferencia
por el estadío åR de su hospedero. Una hem-
bra de T. radiata puede colocar hasta PMM
huevos a una razón de un huevo por ninfa de
D. citri, el cual es depositado entre el tórax y
el abdomen de la ninfa. La larva se alimenta
de ella hasta matarla. Además del parasi-
tismo, las hembras de T. radiata matan a otras
ninfas 
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perforando sus tejidos para alimentarse de la
hemolinfa. Combinando estos comporta-
mientos, alimentación y ovoposición, una
hembra puede destruir RMM ninfas en toda su
vida (McFarland & Hoy, OMMN; Michaud,
OMMQ; González et al., OMMR; Gómez Torres et
al., OMMS; Qureshi et al., OMMV). 

En Brasil se programó la introducción de
T. radiata desde Florida pero se observó la
ocurrencia natural del parasitoide en octubre
de OMMQ. También en la Argentina este para-
sitoide fue registrado sin haber mediado una
introducción intencional y programada (Vac-
caro & Bouvet, OMMR). 

Hasta el presente, el efecto del parasitoide
sobre las poblaciones de las chicharritas de
los cítricos es muy controversial y variable.
En algunos países se registra un bajísimo por-
centaje de parasitismo, en cambio algunos in-
vestigadores consideran que en presencia de
T. radiata, D. citri es incapaz de incrementar
sus poblaciones, con porcentajes de parasitis-
mos de hasta el UMB (Halbert & Manjunath,
OMMQ; Gómez Torres et al., OMMS; Pluke et al.,
OMMU). 

Si bien la aplicación de técnicas de con-
trol biológico no erradica totalmente la plaga
que pretende controlar, bajo la situación que
actualmente se vive en nuestro país, hay que
considerar esta técnica como la mejor medida
para bajar los niveles poblacionales de D. citri,
de manera que si ingresa a las plantaciones de
cítricos, no pueda diseminarse por esta vía. 

Situación en Argentina

El primer registro de la chicharrita de los cí-
tricos en Argentina, se realizó por una inves-
tigadora del áåí~=J=ÉÉ~ Concordia, Entre Ríos
hace más de dos décadas (Vaccaro, NVVQ). Ac-
tualmente, se la encuentra en los departa-
mentos de Federación, Concordia y Colón,
donde están concentradas las plantaciones de
cítricos y desde la Sección de Entomología
de la ÉÉ~ Concordia se realizan estudios para
conocer algunos aspectos de la biología y el
comportamiento de esta plaga en la provincia.

En base a los monitoreos que se han reali-
zado, D. citri es una plaga que se encuentra
frecuentemente en las plantaciones de cítricos

en la región, preferentemente en las de na-
ranja de verano. La dispersión dentro de los
lotes es baja, como producto de la protección
de las cortinas rompeviento. Debido a que la
reproducción está asociada a la brotación de
su hospedero, sus picos poblacionales ocu-
rren en esos períodos, hasta en brotaciones
atípicas como la que ocurrió en junio del año
OMMS. Pero, al igual que sucede con otras pla-
gas, la reproducción en la brotación de pri-
mavera es baja porque las temperaturas no
son las óptimas.

Según los datos de temperatura registra-
dos en la estación agrometeorológica de la
ÉÉ~ Concordia y bibliografía consultada, las
condiciones climáticas en la región suelen
estar dentro de los rangos óptimos para el
desarrollo de D. citri. Se calculó que la super-
vivencia es alta, con valores mínimos de PRB
y máximos de TOB. Además, se sugiere que
la longevidad superaría los Q meses y que las
hembras podrían llegar a oviponer hasta TPM
huevos. Por otro lado, pueden completar su
ciclo en aproximadamente OP días, depen-
diendo de las temperaturas, siendo el mí-
nimo de NQ días (generalmente en enero).
Según la cantidad de grados-día acumulados
y la disponibilidad de brotes, D. citri podría
llegar a cumplir un mínimo de NO generacio-
nes anuales. 

Respecto a los enemigos naturales, se han
registrado pocas especies, siendo la avispa pa-
rasitoide, T. radiata, la más abundante aunque
en muy baja densidad relativa y de forma
agregada. Debido a que la abundancia de D.
citri es generalmente baja, no se realiza con-
trol químico para este insecto, pero las pulve-
rizaciones para otras plagas como minador de
la hoja de los cítricos y pulgones afectan sig-
nificativamente a sus niveles poblacionales.
Relevamientos de la presencia de D. citri en
las diferentes regiones citrícolas del país rea-
lizado por ëÉå~ë~, muestran un grado de dis-
tribución no uniforme según cada región
citrícola e inversamente a lo determinado por
modelización agroclimática realizada en la
provincia de Misiones, acá es donde menos
detecciones se han realizado siendo éstas
principalmente en zonas urbanas y en hospe-
dero alternativo como el mirto.



fåëíáíìíç=k~Åáçå~ä=ÇÉ=qÉÅåçäçÖ∞~=^ÖêçéÉÅì~êá~

196

Å~é∞íìäç=S=J=Å∞íêáÅçë=J HuangLongBing 

^ÜãÉÇI=pKX=^Üã~ÇI=kK=and oKoK=hÜ~åK=OMMQ. Studies on Population dynamics and chemical control of
citrus psylla, Diaphorina citri. International Journal of Agriculture and Biology. SESFW=VTMJVTP.

^ìÄÉêíI=_K=NVUT. Le greening, une maladie infectieuse des agrumes, d’origine bactérienne, transmise par
des Homoptéres psyllidés. Stretégie de lute développée à l’Île de la Réunion Circonstances épidé-
miologiques en Afrique/Asie et modalités d’internetion. áêÑ~LÅáê~ÇJÄKéK=NUMJVTQRR. Saint Pierre
Cedex. NUR pp.

_ìêÅâÜ~êÇíI=aK=NVVQ. Psylloid pest of temperate and subtropical crop and ornamental plants (Hemip-
tera, Psylloidea): A review. Entomol. (Trends in Agril. Sci). OW=NTPJNUS.

`ÜÉåI=`ÜK=NVVU. Ecology of insect vectors of citrus systemic diseases and their control in Taiwan. Ma-
naging banana and citrus diseases. Proceedings of Disease Management of Banana of Citrus
Through the Use of Disease-free Planting Materials. Davao City, Philippines. pp. SOJSS.

`ÜáäÇÉêëI=`K`K=and jKbK=oçÖÉêëK=OMMR. Chemical control and management approaches of the asian ci-
trus psyllid, Diaphorina citri Kuwayama (Homoptera: Psyllidae) in Florida citrus. Proc. Fla. State
Hort. Soc. NNUW=QVJRP. 

c~Äá~åáI=^KX=jáâ~I=oKX=i~êçÅÅ~I=iK=y `K=^åÇÉêëçåK=NVVS. Los Cítricos. En: Manual para productores de
Naranja y Mandarina de la región del Río Uruguay. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
OPU p.

cÉäáééÉI=jKoKX=rÉÜ~ê~J`~êãçI=^KX=oìÖåçI=dKoKX=`çÉäÜçI=gKeKX=uáãÉåÉëI=kKiKX=d~êÄáåI=iKcK=e mKqK=v~J
ã~ãçíçK=OMMS. Influência de las armadilhas adesivas amarelas na fluctuação populacional de insetos
vetores da ÅîÅ e ÜäÄ (Hemiptera: Cicadellidae e Psyllidae) na bordure e área central de pomar cí-
trico. Huanglongbing Greening Workshop International. Riberão Preto, ëé, Brazil. p.NMM.

cÉêêÉáê~=cáäÜçI=mKgK=OMMR. Estudo de populações do psilídeo-de-concha, Glycaspis brimblecombei (Hemip-
tera: Psyllidae) e de seu parasitoide, Psyllaephagus bliteus (Hymenoptera: Encyrtidae) em floresta de
Eucalyptus camaldulensis por dois métodos de amostragem. Dissertação para obtenção do título de
Mestre em Agronomia Proteção de Plantas. Botucatu, Brasil. RO pp.

dçåò•äÉòI=`KX=eÉêå•åÇÉòI=aKX=`~ÄêÉê~I=oKfK=y gKoK=q~éá~K=OMMR. Diaphorina citri Kuw., inventario y
comportamiento de los enemigos naturales en la citricultura cubana. Instituto de Investigaciones en
Fruticultura Tropical. Ñ~ç Cuba. NN pp. http://www.fao.org/docs/eims/upload/cuba/ROTV/Ñ~çÇia-
phorina.pdf 

dê~îÉå~I=pK=OMMS. Huanglongbing - o controle biológico do vetor no Estado de São Paulo, Brasil.
Huanglongbing Greening Workshop International. Riberão Preto, ëé, Brazil. p. RQ.

dì~à~ê•I=jKX=ÇÉ=`~êî~äçI=^KdKX=p~åíçëI=tK=e hK=dçå´~äîÉëK=OMMQ. Resposta de Euphalerus clitoriae (He-
miptera: Psyllidae) a armadilhas adesivas de diferentes cores. Revista Árvore. OU=ENFW=NNTJNOM.

e~äÄÉêí=pK=bK=and hKiK=j~åàìå~íÜK=OMMQ. Asian citrus psyllid (Sternorrhyncha: Psyllidae) and greening
disease of citrus: a literature review and assessment of risk in Florida. Florida Entomologist. UT=EPFW
PPMJPRO.

e~ääI=aKdK=OMMU. Biology, History and World status of Diaphorina citri. I taller Internacional sobre
Huanglongbing de los cítricos (Candidatus Liberobacter spp.) y el psílido de los cítricos (Diaphorina
citri). Hermosillo, Sonora, México. NN pág.

e~ääI=aKdK=OMMV. An assessment of yellow sticky card traps as indicators of the abundance of adult Dia-
phorina citri (Hemiptera: Psyllidae) in citrus. Journal of Economic Entomology. NMO=ENFW=QQSJQRO.

e~ääI=aKdK=and iKdK=^äÄêáÖçI=OMMT. Estimating the relative abundance of flush shoots in citrus with im-
plications on monitoring insects associated with flush. HortSciencie. QOEOFW=PSQJPSU.

Bibliografía



mä~Ö~ë=`ì~êÉåíÉå~êá~ë=ÇÉ=cêìí~äÉë=ÇÉ=ä~=oÉé∫ÄäáÅ~=^êÖÉåíáå~
^î~åÅÉë=Éå=äçë=êÉëìäí~Ççë 197

Å~é∞íìäç=S=J=Å∞íêáÅçë=J HuangLongBing 

e~ääI=aKdKX=eÉåòíI=jKdK=and oK`K=^Ç~áêK=OMMU. Population ecology and phenology of Diaphorina citri
(Hemiptera: Psyllidae in two Florida citrus groves. Environmental Entomology. PTEQFW=VNQJVOQ.

e~ääI=aKdKX=eÉåíòI=jKdK=and jK^K=`áçãéÉêäáâK=OMMT. A camparison of traps and stem tap sampling for
monitoring adult asian citrus psyllid (Hemiptera: Psyllidae) in citrus. Florida Entomology. VMEOFW=POTJ
PPQ.

fåí~=J=bÉ~=_Éää~=sáëí~K=OMMU. Primera reunión de entomólogos dedicados al estudio del insecto vector
de ÜäÄ. Publicación Técnica å⁄=OVK=áåí~=J=ÉÉ~ Bella Vista, Corrientes NT y NU de septiembre de OMMU.
http://www.inta.gov.ar/ bellavista/info/documentos/citricos/ëíOV.pdf

hçÄçêáI=vKX=k~â~í~I=qKX=lÜíçI=vK=and cK=q~â~ëìK=OMMU. Ecological studies on initial invasion of Diapho-
rina citri into the newly planting citrus fields. International Research Conference on Huanglong-
bing. Orlando, Florida. Proceedings of de Meeting. p. OOM. 

iáìI=vKeK=and gKeK=që~áK=OMMM. Effects of temperature on biology and life table parameters of the Asian
citrus psyllid, Diaphorina citri Kuwayama (Homoptera: Psyllidae). Ann. Appl. Biol. NPTW=OMNJOMS.

jÅc~êä~åÇI=`KaK=and jK^K=eçóK=OMMN. Survival of Diaphorina citri (Homoptera: Psyllidae), and its two
parasitoids, Tamarixia radiata (Hymenoptera: Eulophidae) and Diaphorencyrtus aligarhensis (Hyme-
noptera: Encyrtidae), under different relative humidities and temperatures regimes. Florida Ento-
mology. UQEOFW=OOTJOPP.

jÉ~ÇI=cKtK=NVTT. The asiatic citrus psyllid, Diaphorina citri Kuwayama (Homoptera: Psyllidae). Ento-
mology Circular å⁄NUM. Fla. Dept. Agric. & Consumer Serv., Division of Plant Industry. pp Q.

jÉ~ÇI=cKtK=OMMT. Asian Citrus Psyllid, Diaphorina citri Kuwayama (Insecta: Homoptera: Psyllidae).
University of Florida. áÑ~ë Extension. ÉÉåóJMPP. http://edis.ifas.ufl.edu/pdffiles/áåLáåNSMMM.pdf 

jáÅÜ~ìÇI=gKmK=OMMQ. Natural mortality of Asian citrus psyllid (Homoptera: Psyllidae) in central Florida.
Biological Control. OVW=OSMJOSV.

jáÅÜ~ìÇI=gKmK=and iKbK=läëÉåK=OMMQ. Suitability of citrus psyllid, Diaphorina citri, as prey for ladybeetles.
BioControl. QVW=QNTJQPN. 

k~â~í~I=qK=OMMS. Temperature-dependent development of the citrus psyllid, Diaphorina citri (Homop-
tera: Psylloidea), and the predicted limit of its spread based on overwintering in the nymphal stage
in temperate regions of Japan. Applied Entomolgy and Zoology. QNEPFW=PUPJPUT.

k~î~I=aKbKX=qçêêÉëI=jKiKdKX=oçÇêáÖìÉòI=jKaKiKX=_ÉåíçI=gKjKpK=and gKoKmK=m~êê~K=OMMT. Biology of Dia-
phorina citri (Hem., Psyllidae) on different host and different temperaturas. J. Appl. Entomol. NPNEVJ
NMFW=TMVJTNR.

mäìâÉI=oKtKeKX=nìêÉëÜáI=gK^K=and mK^K=pí~åëäóK=OMMU. Citrus flushing patterns, Diaphorina citri (Hemip-
tera: Psyllidae) and parasitism by Tamarixia radiata (Hymenoptera: Eulophidae) in Puerto Rico. Flo-
rida Entomologist. VN=ENFW=PSJQO.

nìêÉëÜáI=gK^KX=oçÖÉêëI=jKbKX=e~ääI=aKdK=and mK^K=pí~åëäóK=OMMV. Incidence of invasive Diaphorina citri
(Hemiptera: Psyllidae) and its introduced Tamarixia radiata (Hymenoptera: Eulophidae) in Florida
citrus. J. Econ. Entomol. NMOENFW=OQTJORS.

oçÖÉêëI=jKbK=OMMS. Programas de manejo integrado para control do psilídeo asiático do citros na Flo-
rida. Huanglongbing Greening Workshop International. Riberão Preto, ëé, Brazil. p. RU.

p¨í~ãçìI=jKX=p~åÅÜÉòI=^KX=m~ííI=gK=and bK=içìò~Ç~K=OMMU. Diurnal patterns in flight activity and effect
of light on host finding behavior of the Asian citrus psyllid. International Research Conference on
Huanglongbing. Orlando, Florida. Proceedings p. OOR.



fåëíáíìíç=k~Åáçå~ä=ÇÉ=qÉÅåçäçÖ∞~=^ÖêçéÉÅì~êá~

198

pí~åëäóI=mKX=^êÉî~äçI=^K=and gK=nìêÉëÜáK=OMNM. Monitoring methods for Asian citrus psyllid Citrus In-
dustry. April.

qçêêÉë=dçãÉòI=jKiKX=k~î~I=aKbK=e gKmKo=m~êê~K=OMMS. Técnica de criação de Tamarixia radiata e porcen-
tagem de parasitismo em pomares de citros no Estado de São Paulo, Brasil. Huanglongbing Gree-
ning Workshop International. Riberão Preto, ëé, Brasil. p. NMP.

që~áI=gKeKX=t~åÖI=gKgK=and vKeK=iáìK=OMMO. Seasonal abundance of the asian citrus psyllid, Diaphorina citri
(Homoptera: Psyllidae) in Southern Florida. Florida Entomologist. UREPFW=QQSJQRN.

që~áI=gKeK=and vKeK=iáìK=OMMM. Biology of Diaphorina citri (Homoptera: Psyllidae) on four host plants.
Journal of Economic Entomology. VPESFW=NTONJNTOR.

s~ÅÅ~êçI=kK`K=NVVQ. Comportamiento y difusión de la “Chicharrita de los Citrus”, Diaphorina citri Ku-
wayama (Homoptera: Diaphoridae) en la zona cítrica de Entre Ríos. Carpeta citrícola: Guía de En-
fermedades y Plagas y su control. áëëå=MUOSJPOUOK=åø=OTK=P pp.

s~ÅÅ~êçI=kK`K=y gKmK=_çìîÉíK=OMMR. Registro de un Enemigo Natural de la Chicharrita de los Cítricos en
Entre Ríos. î Congreso Argentino de Citricultura. Concordia, Entre Ríos, Argentina. å⁄POR.

tÉååáåÖÉêI=bKgK=and aKdK=e~ääK=OMMT. Daily timing of mating and age at reproductive maturity in Dia-
phorina citri (Hemiptera: Psyllidae). Florida Entomologist. VM=EQFW=TNRJTOO.

v~ã~ãçíçI=mKqK=OMMS. Controle químico de Diaphorina citri no Brasil. Huanglongbing Greening Works-
hop International. Riberão Preto, ëé, Brazil. p. RS.

v~ã~ãçíçI=mKqKX=cÉäáééÉI=jKoKX=oìåÖçI=dKoKX=_ÉäçíáI=sKeKX=`çÉäÜçI=gKeK`KX=uáãÉåÉëI=kKiKX=d~êÄáãI
iKcK=e ^K=`~êãçJrÉÜ~ê~K=OMMU. Population Dynamics of Diaphorina citri in Citrus Orchard in São
Paulo State, Brazil. International Research Conference on Huanglongbing. Orlando, Florida. Pro-
ceedings of de Meeting. p. OOO.

v~ã~ãçíçI=mKqKX=m~áî~I=mKbK_K=e pK=dê~îÉå~K=OMMN. Flutuação Populacional de Diaphorina citri Kuwayama
(Hemiptera: Psyllidae) em Pomares de Citros na Região Norte do Estado de São Paulo. Neotropical
Entomology. PMENFW=NSRJNTM. 

Å~é∞íìäç=S=J=Å∞íêáÅçë=J HuangLongBing 



mä~Ö~ë=`ì~êÉåíÉå~êá~ë=ÇÉ=cêìí~äÉë=ÇÉ=ä~=oÉé∫ÄäáÅ~=^êÖÉåíáå~
^î~åÅÉë=Éå=äçë=êÉëìäí~Ççë 199

Riesgo agroclimático de las áreas citríco-
las de Argentina en relación a la abundan-
cia del vector de HLB: Diaphorina citri
Kuwayama 

Numerosos organismos causan pérdidas eco-
nómicas en las plantaciones de cítricos en
todo el mundo, pero en los últimos años se
ha centrado la atención en el psílido asiático
de los cítricos Diaphorina citri Kuwayama
(Hemiptera: Psyllidae), que constituye una de
las plagas más devastadoras para la citricultura
mundial, no sólo por los daños provocados
por su alimentación, sino por ser un eficiente
vector de la bacteria Candidatus Liberibacter,
causante de la enfermedad llamada Huan-
glongbing (ÜäÄ), ex «Greening», considerada
como una de las más destructivas y letales de
los cítricos (Alemán et al., OMMT). La enferme-
dad, originaria de Asia, fue reportada en el
OMMQ en San Pablo, Brasil y posteriormente
en el año OMMR, en Florida, Estados Unidos,
siendo considerada plaga cuarentenaria de la
Argentina hasta la actualidad. 

D. citri ha estado presente en Brasil por
más de SM años y se ha difundido a otros paí-
ses de América del Sur y Central, el Caribe y
los estados de Florida y Texas en Estados
Unidos (Gottwald et al., OMMT). En Argentina
el insecto fue citado por primera vez en NVUQ
(Vaccaro, NVVQ), para el noreste argentino, en
la provincia de Entre Ríos. En base a moni-
toreos actuales del insecto, en Argentina se
observa presencia de D. citri en la provincia
de Corrientes, noreste de Entre Ríos, centro
y sur de Misiones, noreste de Santa Fé, este
de Chaco y centro de Formosa. En el nor-
oeste argentino (åç~) se ha constatado la pre-
sencia del vector en el sureste de Jujuy y
noreste de Salta (Augier et al., OMMS; Cáceres
et al., OMMR; áåí~=J=ÉÉ~ Bella Vista, OMMU). Sin
embargo, hasta el momento no se ha detec-
tado en Argentina la presencia de Trioza ery-
treae, conocido como psílido africano de los
citrus, el otro vector de importancia de ÜäÄ
(Sinavimo, OMMV). 

Los adultos de D. citri viven entre uno y
dos meses en dependencia de la temperatura
y la planta hospedante en la que se alimenten
(Liu & Tsai, OMMM). La longevidad promedio

para la hembra es de PVIS a QTIR días a una
temperatura de ORø`, pudiendo sobrevivir
por varios meses esperando hasta que llegue
el periodo de brotación de las plantas hospe-
dantes. El desarrollo desde huevo hasta
adulto requiere de NS a NT días a una tempe-
ratura de OR⁄`. Los adultos se pueden encon-
trar en condiciones naturales durante todo el
año, depositando huevos dondequiera que
haya brotes disponibles, desarrollándose
sobre plantas hospederas de la familia Ruta-
ceae, con preferencia por los cítricos y la
planta ornamental Murraya paniculada (mirto)
(Cáceres et al., OMMR; Alemán et al., OMMT). El
periodo de oviposición es de NT a SM días
(Fernández & Miranda, OMMR). 

D. citri no tiene diapausa y sus poblacio-
nes declinan en los periodos en que las plan-
tas no están en brotación. No obstante ello,
tanto las altas como las bajas temperaturas
son perjudiciales para el incremento de su
densidad poblacional. En China se determinó
que la población de D. citri fluctúa en relación
con la temperatura y la humedad relativa am-
biente, considerando a su vez que la tempera-
tura es el factor ambiental más importante al
limitar su potencial distribución geográfica
(Sohail et al., OMMQ). Anteriormente se había
visto que las áreas de distribución potencial
del vector se ajustan a los lugares en los que
las bajas temperaturas se encuentran dentro
de la tolerancia de los adultos invernantes
(Xu, NVUR). Inviernos con bajas temperaturas
e intensas fluctuaciones de temperatura oca-
sionarían una elevada mortalidad de las po-
blaciones invernantes (Xie et al., NVUV;
Huang et al., NVVO). En tal sentido, se pro-
pone que una temperatura mínima mensual
promedio de SIQ⁄`, puede ser utilizada como
el factor limitante a la distribución geográfica
del psílido, en lugar de la temperatura media
diaria superior a NM⁄` (Zhu, NVVP).

Por otro lado se vio que las altas tempera-
turas y elevada humedad relativa ambiente,
tienen un enorme impacto negativo sobre las
poblaciones de D. citri, en contraste con los
efectos negativos que las altas temperaturas y
la baja humedad relativa tienen sobre Trioza
erytreae en los países de África (Yang, NVUV).
En tal sentido, se determinó la existencia de 
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una correlación negativa entre la abundancia
poblacional de D. citri y la humedad relativa
(Sohail et al., OMMQ). Valores de precipitación
mensual superior a NRM mm disminuyen drás-
ticamente la densidad de ninfas y huevos, de-
bido a un efecto de volteo por lavado, dado
que D. citri ovipone en brotes superiores de
la planta, quedando las ninfas completamente
expuestas al impacto de la lluvia (Aubert,
OMMV).

Estudios en laboratorio del desarrollo, su-
pervivencia, longevidad, reproducción y pa-
rámetros de la tabla de vida del insecto entre
los NM y PP⁄`, revelan interesantes resultados.
Las poblaciones colocadas a temperaturas de
NM⁄` y PP⁄` no se desarrollaron. Entre NR y
PM⁄`, el período promedio de desarrollo
desde huevo hasta adulto varió de QVIP días a
NR⁄` hasta NQIN días a OU⁄`. Los umbrales de
temperatura inferior fueron estimados para
los estadios ninfales N⁄ al R⁄ en NNIT⁄`,
NMIT⁄`, NMIN⁄`, NMIR⁄` y NMIV⁄`, respectiva-
mente (Liu & Tsai, OMMM).

En el sur del estado de Florida, ÉÉìì=, se
observó que las fluctuaciones poblacionales
de D. citri estuvieron estrechamente relacio-
nadas con la disponibilidad de brotes en
mirto, debido a que la oviposición y desarro-
llo de ninfas tiene lugar exclusivamente en
brotes. A su vez se encontró una correlación
positiva con la temperatura mínima y lluvia
semanales moderadas. La ocurrencia de tem-
peraturas mínimas semanales menores a
NRø` y la ausencia de lluvias acumuladas sig-
nificativas provocaron el descenso de los ni-
veles poblacionales de D. citri (Tsai et al.,
OMMO). Además otros estudios revelaron que
el período de pre-oviposición y la mortalidad
de hembras de D. citri decrecieron al incre-
mentarse la duración del fotoperíodo (Yang,
NVUV).

En Taiwan, se estudió el desarrollo, so-
brevivencia, longevidad, fecundidad y densi-
dad poblacional de D. citri a NS, OM, OQ, OU y
POø` sobre mirto, mandarina (Citrus reticu-
lata Blanco) y kumquat (Fortunella margarita
Lour.). El período promedio de desarrollo de
huevo a adulto varió entre RSIS; RVIV y RSIT
días a NSø`, NRKR y NRø` respectivamente,
mientras que a OUø` el período duró NQIS

días. Las respectivas temperaturas base infe-
rior para huevo, ninfas y adulto fueron NNIOR,
NOITR y NPø`. La suma térmica acumulada
(ÖÇ) para que D. citri complete un ciclo de
desarrollo fue de ORM=ÖÇ, en los tres hospe-
dantes considerados. Asimismo, los adultos
criados a NSø` y POø`, sufrieron limitaciones
en sus tasas de supervivencia y reproducción.
Este estudio concluyó que el rango óptimo
para el crecimiento poblacional de D. citri fue
de entre los OQ y los OUø`, siendo el mirto la
planta hospedante donde el insecto logró las
mayores tasas de incremento poblacional
(Fung y Chen, OMMS).

Más recientemente, en Brasil se estudió el
efecto de tres hospedantes vegetales: lima
Rangpur (C. limonia Osb.), mirto (Murraya
paniculata L. Jack) y mandarina Sunki (C.
sunki (Suenkat, Sunkat), y siete temperaturas
diferentes sobre la biología de D. citri. En
este estudio, los autores determinaron una
temperatura base de desarrollo para los esta-
dos de huevo y ninfa de NOø` y NPIVø`, res-
pectivamente; mientras que la suma térmica
requerida para completar cada uno de los re-
feridos estados fue de ROIS y NRSIV=ÖÇ. Como
valor promedio de temperatura base y suma
térmica para el ciclo biológico completo D.
citri, desde el estado huevo hasta la eclosión
de adultos, consideraron los valores de
NPIRø` y ONMIV=ÖÇ, respectivamente (Nava et
al., OMMT).

Trabajos previos realizados para eucalipto
y pecán, permitieron establecer mediante una
metodología similar a la empleada en este
trabajo, áreas de aptitud agroclimática en la
Región Pampeana y del Noreste Argentino,
para la implantación de las especies de refe-
rencia (Moschini et al., OMMM; Conti et al.,
OMMQ; Conti et al., OMMU). Se evaluó el riesgo
climático de las regiones sojeras argentinas
respecto a la roya asiática, considerando los
elementos que limitan la sobrevivencia inver-
nal del patógeno y los favorables a la produc-
ción de eventos infectivos en el cultivo,
analizando la frecuencia de ocurrencia de
ambas fases (Moschini, OMMT). Una metodo-
logía similar a la planteada en estos trabajos
se intenta desarrollar para el insecto vector
del ÜäÄ. Por lo tanto se trató de delimitar 
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áreas de riesgo agroclimático para la presen-
cia y abundancia de D. citri, para las principa-
les zonas citrícolas argentinas, tales como
centro-norte de la Región Pampeana, åÉ~=y
åç~. Esto se realizó en base a los valores de
índices de riesgo (áê~) que consideraron la in-
fluencia relativa de diversos factores climáti-
cos sobre el insecto vector, con respecto al
sitio patrón, Campinas (Brasil). 

Factores agroclimáticos

Los factores agroclimáticos considerados en
este estudio fueron procesados a partir de in-
formación diaria de temperatura máxima
(íx), temperatura mínima (ín) y humedad re-
lativa (Üê), de QQ estaciones meteorológicas
del Servicio Meteorológico Nacional (ëãå) y
del Instituto Nacional de Tecnología Agrope-
cuaria (áåí~), para la serie NVTNJOMMU distri-
buidas a lo largo de la zona a considerar.

Para el diseño del modelo se consideraron
los siguientes cinco factores agroclimáticos: 
I. NGen: Número de generaciones potencia-

les en base a los grados día (ÖÇ) necesarios
para el desarrollo de una cohorte, desde el
estado de huevo a adulto. La temperatura
base considerada para el cálculo fue de
NPIRø` y un valor promedio de suma tér-
mica de ONN=ÖÇ (Nava et al., OMMT). Para el
cálculo de los grado día se consideró la
fórmula ÖÇZÖÇ=H=(íd Ó=NPIRøÅ), siendo íd
la temperatura media diaria calculada
como: íd=íx + ín/O. 

II. DT: Número de días con registro de
ín[NRø` y íxYPOø` (Liu & Tsai, OMMM;
Fung & Chen, OMMS). 

III. DTHR: Número de días con registro de
ín[NUø` y íxYPMø` (Nava et al., OMMT) y
humedad relativa en el rango QP a URB
(Yang, NVUV).

IV. DSAc: Déficit de saturación acumulado.
Se acumulan diariamente los valores de
déficit de saturación mediante la siguiente
fórmula: Çs=évs.(NMM=Ó=ÜêLNMM), donde
évs es la presión de vapor saturado a la
temperatura media (íd) y Üê es la hume-
dad relativa media (promedio tridiurno).
évsZSINN * Éxp [(NTIOT * íd)/ (OPTIP=H íd).
(Aubert, OMMV). 

V. PrM: Precipitación mensual. Se calculó el
número de años con precipitación men-
sual [=N mm y YNRM mm, para los meses
de septiembre (nMV), octubre (nNM), no-
viembre (nNN), abril (nMQ) y mayo (nMR),
para la serie histórica NVTNJOMMU (nZPT).
Seguidamente, se obtuvo el valor medio
de las proporciones mensuales: érãZ
(nMVLPT=H=nNMLPT=H=nNNLPT=H=nMQLPT=H
nMRLPT)/R (Aubert, NVUT).

Los valores de los cinco factores agrocli-
máticos se calcularon anualmente en el perí-
odo primavero-estivo-otoñal, tomando como
fecha de inicio el momento en que se acumu-
laron NMM=ÖÇ (íd base citrus: NOIRø`) desde el
1 de julio y como fecha de finalización el día
PN de mayo, lapso en el cual se deberían con-
centrar las brotaciones de especies cítricas y
del hospedante alternativo (mirto). Para la
serie NVTNJOMMU se analizaron en total PT ci-
clos de crecimiento. 

Sitio patrón

A fin de establecer comparaciones de riesgo
agroclimático entre distintas regiones citríco-
las argentinas, se eligió un sitio patrón donde
las condiciones de desarrollo para las pobla-
ciones de D. citri y el desarrollo epidemioló-
gico del ÜäÄ se consideran óptimas. En base a
antecedentes bibliográficos y consulta a espe-
cialistas, el sitio elegido fue Campinas, estado
de San Pablo, Brasil (Lat. OPIRø; Long.
QTINPPø=ç; elevación SS msnm) (Fig. SKU).
Para la serie histórica NVTPJOMMU se calculó el
valor mediana (ãnaÅ) de de cuatro factores
agroclimáticos (åÖenI=ÇíI=ÇíÜê y Çë~c), a
partir de la base de datos climáticos disponi-
bles en el sitio web del åç~~ Satellite and In-
formation Service (www.ncdc.noaa.gov/oa/
climate/climatedata). 

Valores mensuales de precipitación de
Campinas de la serie histórica NVUUJOMMV, ON
ciclos primavero-estivo-otoñales, fueron ob-
tenidos del sitio web Agritempo de Brasil
(www.agritempo.gov.br). Para esta serie de
precitaciones de Campinas, el valor máximo
de érã (érãÅZMIU) y por lo tanto de mayor
riesgo respecto al vector, se obtuvo prome-
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diando las proporciones mensuales de R
meses: septiembre, octubre, noviembre, abril
y mayo. Siendo utilizados por esta razón en
la construcción del factor îW=érã. 

Índice de Riesgo Agroclimático (IRA) 

Para cada una de las estaciones meteorológi-
cas y factor agroclimático (åÖenI=ÇíI=ÇíÜêI
Çë~c ó=érã), se calculó el valor proporcional
medio (p) respecto a la mediana del factor en
Campinas (påÖen, p Çí; p ÇíÜê; p Çë~c; p
érã). Siendo p= ( ∑137 valor por ciclo del fac-
tor/ãnaÅ)/PT. 

Si el valor de cada uno de los PT ciclos
considerados para uno de los factores es
mayor a la mediana en Campinas (ãnaÅ), se
consideró dicha proporción por ciclo igual a
N. Para calcular pÇë~c se trabajó de la si-
guiente forma: pÇë~c= (∑NPT ãnaÅ/valor por
ciclo de Çë~c)/PT. Si el valor por ciclo (PT ci-
clos) del factor es menor a la mediana en
Campinas (ãnaÅ), entonces la proporción
por ciclo es igual a N.

El índice de riesgo agroclimático (áê~=N=e
áê~=O), cuyos valores oscilan entre M: sin
riesgo a 1: máximo riesgo, se calcularon de la
siguiente forma: 
áê~NZ (påÖen+pÇí+pÇíÜê+pÇë~Å)/Q
áê~OZ (påÖen+pÇí+pÇíÜê+pÇë~Å+pérã)/R

La representación espacial de los valores
de áê~ se realizó mediante la confección de
una grilla con un variograma lineal, procedi-
miento “Krigeado”, sobre la totalidad de las
regiones, utilizando el programa Surfer U. El
procesamiento de los factores agroclimáticos
y la obtención de los valores de áê~ de cada
estación meteorológica, se realizó mediante
el lenguaje del paquete estadístico ë~ë (Statis-
tical Analysis System, NVUU). 

Los valores mediana (ãnaÅ) de los cuatro
factores agroclimáticos analizados en Campi-
nas, Brasil fueron: áF=åÖenZ=NPIT; ááF=ÇíZNTT
días; áááF=ÇíÜêZ=OU días; áîF=Çë~cZ=OQNUISP
héa. Los valores proporcionales medios (p)
de cada factor (påÖen, pÇí; p ÇíÜê; pÇë~c y
pérã) y los de ambos índices de riesgo agro-
climático (áê~N=y áê~O), por estación meteoro-
lógica argentina, se presentan en la Tabla SKNN.

En las Figuras SKU a SKNM se muestran las
interpolaciones generadas por el procedi-
miento de krigeado para cada valor propor-
cional medio (p) respecto a la mediana del
factor en Campinas (påÖen, pÇí; pÇíÜê;
pÇë~c), de QQ estaciones meteorológicas del
Servicio Meteorológico Nacional (ëãå) y del
Instituto Nacional de Tecnología Agropecua-
ria (áåí~), para la serie NVTNJOMMU.

Figura 6.8. Valor proporcional medio de los factores åÖen (izquierda) y Çí (derecha) respecto a la me-
diana de dichos factores en Campinas (Brasil). åÖen: número de generaciones potenciales (ONN=ÖÇ/gene-
ración; íb: NPIRø`X=Çí: días con registro de ín[NRøÅ y íxYPOøÅ. 
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Figura 6.9. Valor proporcional medio de los factores ÇíÜê (izquierda) y Çë~c (derecha) respecto a la
mediana de dichos factores en Campinas (Brasil). ÇíÜê: días con ín[NUøÅ y íxYPMøÅ y humedad relativa
en el rango QPJURB; Çë~c: se acumulan diariamente los valores de déficit de saturación: ÇëZ=évs*(NMM=Ó
ÜêLNMM), donde évsZ=SINN*Éxp[(NTIOT*íd)/ (OPTIPHíd).

Figura 6.10. Valor proporcional medio del factor érã, número de años con precipitación mensual [N
mm y YNRM mm, respecto al valor de mayor riesgo observado (érãZMIU) en Campinas, Brasil. El factor
fue calculado para los meses de septiembre (nMV), octubre (nNM), noviembre (nNN), abril (nMQ) y mayo
(nMR), para la serie histórica NVTNJOMMU (nZPT). érãZ(nMVLPT=H=nNMLPT=H=nNNLPT=H=nMQLPT=H=nMRLPT)/R.
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Tabla 6.11. Valores proporcionales medios (p) de cada una de las estaciones meteorológica argentinas
con respecto a la mediana de cada factor en Campinas (påÖen, pÇí; pÇíÜê; pÇë~c y pérã) y de ambos
índices de riesgo agroclimático (áê~N=Z=(påÖen+ pÇí+pÇíÜê+pÇë~c)/Q; áê~O=Z (påÖen+ pÇí+pÇíÜê+
pÇë~c+pérã)/R), por estación meteorológica. 

Sitio pNGen pDT pDTHR pDSAc pPrM IRA1 IRA2

Orán 0.9949 0.7337 0.9414 0.9072 1 0.8943 0.9154

B. Vista 0.9198 0.7903 0.9775 0.9569 0.8649 0.9111 0.9019

Tartagal 0.9776 0.7123 0.8964 0.9031 1 0.8724 0.8979

Tucumán 0.8247 0.6793 0.8243 0.9764 1 0.8262 0.8609

Formosa 0.9978 0.6919 0.9009 0.884 0.7905 0.8686 0.853

C.Benítez 0.9612 0.681 0.7883 0.9547 0.8784 0.8463 0.8527

Cerro Azul 0.9328 0.8672 0.982 0.9173 0.5473 0.9248 0.8493

Santa Fé 0.7393 0.6549 0.8559 0.9926 1 0.8107 0.8485

Las Breñas 0.9739 0.5535 0.9009 0.7736 1 0.8005 0.8404

Jujuy 0.7539 0.6432 0.8378 0.9618 1 0.7992 0.8393

M.Caseros 0.8195 0.6775 0.9099 0.9745 0.7973 0.8453 0.8357

Resistencia 0.9495 0.6491 0.7342 0.9499 0.8581 0.8207 0.8282

Corrientes 0.9347 0.6835 0.7477 0.9471 0.8108 0.8283 0.8248

Paso Libres 0.8319 0.6619 0.9144 0.9655 0.75 0.8434 0.8248

Reconquista 0.8327 0.6932 0.6847 0.9856 0.8986 0.799 0.819

Posadas 0.9916 0.7355 0.9234 0.8781 0.5608 0.8822 0.8179

C.Uruguay 0.641 0.5613 0.9099 0.9915 0.9797 0.7759 0.8167

Sgo. Estero 0.9168 0.4764 0.8649 0.8096 1 0.7669 0.8135

Castelar 0.5439 0.5442 0.964 0.9986 1 0.7627 0.8101

Rosario 0.6054 0.5328 0.9009 0.9992 1 0.7596 0.8076

Las Lomitas 1 0.492 0.8288 0.6971 1 0.7545 0.8036

Oliveros 0.6347 0.5662 0.8198 0.9971 1 0.7544 0.8036

Gualeguaychú 0.6391 0.5082 0.8739 0.9903 0.9797 0.7529 0.7982

Ceres 0.7618 0.5343 0.6937 0.9823 1 0.743 0.7944

La Plata 0.4807 0.517 0.964 1 1 0.7404 0.7923

Concordia 0.729 0.5973 0.8739 0.9638 0.7905 0.791 0.7909

Famaillá 0.7587 0.6769 0.473 0.9978 1 0.7266 0.7813

R.Saenz Peña 0.9682 0.515 0.545 0.8549 1 0.7208 0.7767

Mercedes 0.8156 0.5608 0.7477 0.954 0.777 0.7696 0.7711

Río Cuarto 0.5428 0.4674 0.8153 0.9759 1 0.7004 0.7603

Córdoba 0.5984 0.473 0.7387 0.9829 1 0.6983 0.7586

Salta 0.5624 0.5466 0.6261 1 1 0.6838 0.747

V. María 0.6746 0.4422 0.6261 0.9876 1 0.6826 0.7461

M.Juárez 0.6136 0.4721 0.6036 0.9956 1 0.6712 0.737

San Pedro 0.5633 0.5036 0.6036 0.9998 1 0.6676 0.7341

Zavalla 0.5642 0.4718 0.473 1 1 0.6272 0.7018

Manfredi 0.5439 0.3929 0.5541 0.9949 1 0.6214 0.6972

Pergamino 0.5302 0.4049 0.5495 0.9997 1 0.6211 0.6969

Nueve Julio 0.5005 0.3373 0.5991 1 1 0.6092 0.6874

Gral Pico 0.5192 0.3101 0.6171 0.9874 1 0.6085 0.6868

Junín 0.4891 0.3733 0.4685 0.9996 1 0.5826 0.6661

Pehuajó 0.4526 0.3193 0.5495 1 1 0.5804 0.6643

Laboulaye 0.5227 0.3365 0.4369 0.991 1 0.5718 0.6574

Las Flores 0.3906 0.2477 0.3604 1 1 0.4997 0.5997
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De acuerdo a la Fig. SKU para el período
primavero-estivo-otoñal, el número de gene-
raciones potenciales (åÖen) que puede pro-
ducir el insecto es muy similar e incluso
superior a Campinas en todo el norte argen-
tino. En las áreas citrícolas del åÉ~, este fac-
tor alcanza valores máximos en Misiones y
Bella Vista decreciendo gradualmente hacia
Monte Caseros, Concordia y San Pedro. La
frecuencia de días con temperaturas entre
NRø` y POø` (Çí) presenta valores similares a
los registrados en Campinas. En Misiones,
disminuyendo gradualmente hacia el åÉ y åç
de Corrientes y el sector norte de Salta (Orán
y Tartagal). En las mismas zonas la frecuencia
de días con temperaturas entre NU y PMø y hu-
medad relativa entre QP y URB (ÇíÜê) resulta
muy similar a la registrada en Campinas (valor
proporcional del factor superior a MIUM) (Fig.
SKV). La ocurrencia de muy altos registros
térmicos y déficit de saturación pronunciado
en el oeste de Chaco-Formosa y åÉ santia-
gueño, genera limitaciones para el desarrollo
poblacional del insecto. Esta condición am-
biental no favorable se expresa en los bajos
valores de los factores ÇíÜê y Çë~c en dicha
zona, en comparación con los registros histó-
ricos de Campinas. 

Como puede observarse en la Fig. SKNO,
los menores riesgos para el desarrollo pobla-
cional de D. citri se presentan en el extremo
noreste del país (åÉ de Entre Ríos, åÉ de Co-

rrientes y Misiones), debido a la mayor ocu-
rrencia de lluvias torrenciales, que en este
caso serían expresadas como probabilidad de
ocurrencia de lluvias mensuales [NRM mm, en
los meses de septiembre, octubre, noviembre,
abril y mayo. Por este factor se diferencia de
Campinas, donde se presenta un régimen de
precipitación monzónico, con lluvias marca-
damente concentradas en diciembre, enero y
febrero, de manera similar a buena parte de
las regiones citrícolas del åç~.

En la Fig. SKNN se presenta la distribución
espacial de los valores del índice agroclimático
N (áê~N), el cual tiene en cuenta la influencia
de Q factores, påÖen, pÇí, pÇíÜê y pÇë~c.
Por su similitud con las condiciones climáticas
de Campinas que favorecen desarrollo pobla-
cional del insecto vector del ÜäÄ, se destacan
el sector misionero de Cerro Azul (áê~NWMIVM)
y Posadas, Bella Vista (áê~NW=MIUV) en Corrien-
tes y Orán (áê~NW=MIUU) en Salta, como zonas
de máximo riesgo agroclimático. Siguen en
importancia, aún con valores de áê~N superio-
res a MIUM) el extremo este de Formosa y
Chaco, el ÉJëÉ de Jujuy, el área de salteña de
Tartagal (Salta) y Tucumán y el extremo ëÉ
de Corrientes (Monte Caseros: áê~NW=MIUN).
Las zonas citrícolas pampeanas gradualmente
disminuyen el riesgo agroclimático en com-
paración con Campinas (Brasil). Concordia
observa un áê~N de MITQ disminuyendo a MISP
en San Pedro (Pcia de Buenos Aires).

Figura 6.11. Índice de Riesgo agroclimático N=Eáê~=NF respecto a la presencia y abundancia de poblacio-
nes de Diaphorina citri en el centro norte argentino. áê~NZ (påÖen + pÇí + pÇíÜê + pÇë~c)/Q.
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Cuando se integra el factor agroclimático
asociado a la ocurrencia de lluvias mensuales
superiores a NRM mm en el índice de riesgo O
(áê~O), es remarcable la declinación del riesgo
climático en el sector misionero (Fig. SKNM).
La ocurrencia de lluvias intensas en los R meses
analizados de la primavera y otoño, en sitios
como Cerro Azul y Posadas, son responsables
de esta declinación. Por el contrario, este fac-
tor aumenta el riesgo en el sector salteño de
Orán (áê~OW=MIVO) y Tartagal (áê~OW=MKV). Pocas
variaciones del áê~O respecto al áê~N se obser-
van en las áreas citrícolas de Bella Vista y
Concordia (Tabla SKNN).

En Australia modelizaron conjuntamente
el desarrollo del vector y de la brotación de
naranja Valencia, para estudiar el efecto de
incrementos térmicos por cambio climático.
La ocurrencia de mayores temperaturas du-
rante la estación de crecimiento acortó el
tiempo del vector para completar un ciclo de
vida, llevando a observar mayor número de
generaciones. Sin embargo, el incremento
térmico redujo el tiempo necesario para el
endurecimiento de los tejidos tiernos. El nú-
mero de generaciones observado en Florida
varía entre VJNM, en el Punjab entre V y NS y

en Taiwán entre UJV (Aurambout et al., OMMV).
El valor mediana del número de generaciones
en Campinas fue de NPIT, estando las princi-
pales áreas citrícolas de Argentina en valores
superiores al TMB del estimado en el sitio
brasileño. 

Hay múltiples componentes involucrados
en las interacciones responsables del éxito o
fracaso del desarrollo de D. citri: abióticos
(temperatura, humedad relativa, precipita-
ción), hospedante (fenotipo, genotipo, fisio-
logía, fotoquímica) e interacciones con el
vector (depredadores, parasitoides) (Auram-
bout et al., OMMV). Otros factores importantes
que ejercen influencia sobre la densidad po-
blacional de D. citri y enmascaran el efecto
ambiental, se relacionan con el manejo de la
poda y edad de las plantaciones. La poda pro-
mueve la brotación, afectando la fenología y
abundancia del vector, mientras que los árbo-
les jóvenes tienden a brotar continuamente a
lo largo de un más amplio rango de tempera-
turas, por ello el efecto térmico sobre el vec-
tor cambia de acuerdo a la edad de la
plantación (Hall et al., OMMU). 

Figura 6.12. Índice de Riesgo agroclimático (áê~O) respecto a la presencia y abundancia de poblaciones
de Diaphorina citri en el centro norte argentino. áê~O= (påÖen + pÇí + pÇíÜê + pÇë~c + pérã)/R)
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Mediante un método sencillo, que solo
considera el efecto acumulativo de R factores
ambientales, se delimitaron las áreas con
mayor riesgo agroclimático respecto a la pre-
sencia y abundancia de D. citri en Argentina.
Se remarca la bondad de la gradualidad con
que se incrementa o decrece el índice de
riesgo agroclimático en las regiones analiza-
das. La disponibilidad de series históricas ho-
mogéneas de información meteorológica
diaria (PT ciclos primavero-estivo-otoñal) y
de programas de computación para su proce-
samiento, conjuntamente con los utilitarios
que permiten la confección de mapas inte-
grando técnicas de interpolación (Kriging),
han facilitado el desarrollo de este estudio.
Entre las limitaciones de la metodología uti-
lizada se puede mencionar la falta de inclusión
de efectos interactivos entre los factores agro-
climáticos analizados. El nivel de detalle de
este estudio alcanza una escala climática, por
ello deben analizarse con cautela los resulta-
dos del mismo cuando se debe resolver la ap-
titud de un lote particular. Ciertos aspectos
relacionados a la microclimatología pueden
jugar un rol importante, mejorando o dismi-
nuyendo el riesgo de un sitio específico. La

densidad y distribución de las estaciones me-
teorológicas no es la óptima, sobre todo en
åç~ donde la interpolación matemática no
considera el efecto altitud.

Si bien las áreas citrícolas de Argentina,
exceptuando San Pedro, registran en prome-
dio altos valores de índice agroclimático (áê~
mayores a MITQ), en comparación con un sitio
patrón del elevado riesgo agroclimático, con
abundante presencia del vector (D. citri) y de
la enfermedad (ÜäÄ), en este trabajo se ha po-
dido discriminar claramente sectores con di-
ferente riesgo para la evolución poblacional
de D. citri. Los resultados mostrados en este
trabajo pueden resultar de utilidad como una
herramienta de apoyo estratégico en la orga-
nización de los trabajos de monitoreo del in-
secto vector del ÜäÄ o en la priorización de la
asignación de recursos por parte del ëÉå~ë~ y
el áåí~, en las tareas de prevención tendien-
tes a evitar el ingreso y posterior estableci-
miento del Huanglongbing a la Argentina, al
delimitarse zonas de elevado riesgo epide-
miológico asociado a regiones citrícolas de
potencial abundancia del vector.
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