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1. ¿Qué especies vegetales 
ataca?
Helicoverpa armigera es una especie 
altamente polífaga y sus larvas 
causan daños, tanto en la etapa 
vegetativa como reproductiva de 
las plantas. Se alimentan de hojas, 
tallos, brotes, botones florales, 
flores y frutos de más de 180 
especies cultivadas, tales como 
algodón (Gossypium hirsutum), 
sorgo (Sorghum bicolor), maíz (Zea 
mays), soja (Glycine max), tomate 
(Solanum lycopersicum), garbanzo 
(Cicer arietinum), girasol (Helianthus 
annuus), diversos árboles frutales 
y especies silvestres, incluyendo 
las familias Asteraceae, Fabaceae, 
Malvaceae, Poaceae y Solanaceae 
(Reed, 1965; Pawar et al., 1986; Fitt, 
1989; Pogue, 2004; Moral García, 
2006; Czepak et al., 2013; Tay et al., 
2013).

Estudios en laboratorio sobre la 
preferencia de H. armigera en 
cuanto a plantas hospederas 
demostraron que la plaga parece 
seguir una jerarquía en su elección, 
cuando algunas de sus plantas 
hospederas preferidas no están 
disponibles, siendo el tabaco 
(Nicotiana tabacum), el maíz y el 
girasol sus plantas hospederas 
preferidas, mientras que la soja, el 
algodón y la alfalfa (Medicago sativa) 
fueron clasificadas de preferencia 
intermedia, y el repollo (Brassica 
oleracea), el amaranto y el lino 
(Linum usitatissimum) se mostraron 
como las de menor preferencia 
(Venette et al., 2003).
 
2. Impacto económico. Pérdidas
Helicoverpa armigera es una plaga 

importante en la mayoría de los 
países en donde está presente. 
En India y China, el 50% de los 
insecticidas utilizados están 
destinados al control de esta 
especie. Los productores gastan 
hasta el 40% de sus ingresos 
anuales en la compra de productos 
químicos para frenar su accionar. 

3. Distribución geográfica 
Helicoverpa armigera (Hübner) 
es una especie ampliamente 
distribuida y ha sido registrada 
en casi toda Europa, Asia, África 
y Oceanía (Zalucki et al., 1986; 
Guo, 1997) (ver mapa en páginas 
6 y 7). En el continente americano, 
recientemente se la detectó en 
Brasil (Czepak et al., 2013) y en 
Paraguay (Senave, 2013).

4. Taxonomía 

- Sinonimia
Heliothis armigera (Hübner), 
Chloridea armigera (Hübner), 
Heliothis obsoleta Auctorum, 
Chloridea obsoleta, Helicoverpa 
obsoleta Auctorum, Heliothis 
fusca Cockerell, Heliothis rama 
Bhattacherjee & Gupta, Noctua 
armigera Hübner.

- Nombre común
En español: gusano bellotero del 

algodón, oruga bolillera, oruga brava.
En inglés: Old World (African) 
bollworm, corn earworm, cotton 
bollworm.

- Identificación 
Complejo de especies del género 
Helicoverpa 
Helicoverpa gelotopoeon y H. zea 
son las especies nativas de este 
género presentes en Sudamérica. H. 
gelotopoeon es fácilmente separable 
de H. zea y H. armigera, sobre la 
base del tamaño del adulto, detalles 
estructurales de las patas anteriores 
y la conformación de las estructuras 
genitales masculinas (Figura 1). 

H. zea y H. armigera se pueden 
confundir fácilmente, por lo que lo 
más seguro es diferenciarlas a partir 
de la observación de las estructuras 
genitales masculinas (Figuras 2, 3 y 
4) (Hardwick, 1965; Pogue, 2004; 
Czepak et al., 2013).

Por otro lado, la diferenciación de 
estas tres especies en el estado de 
larva es dificultosa, por lo que se 
recomienda la observación de la 
genitalia de los machos adultos para 
poder identificarlas. 

Debido a las dificultades 
mencionadas, muchos autores 
recomiendan la confirmación de 
la identificación del complejo de 
especies de Helicoverpa mediante 
la caracterización molecular 
de las especies. Specht et al. 
(2013) realizaron la identificación 
morfológica y molecular de esta 
especie plaga. La primera estuvo 
basada en la genitalia del macho 
y la segunda en el análisis de la 
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secuencias de genes mitocondriales 
del citocromo B y de la región 
1-tRNALeu-cox2. Por otro lado, 
Tay et al. (2013) realizaron la 
caracterización molecular de H. 
armigera del ADNmt COI y Cytb. 

5. Biología
Esta especie tiene un alto potencial 
reproductivo, ya que una hembra 
puede colocar entre 1000 y 1500 
huevos totales (�150 huevos/día), 
aislados o en pequeños grupos. 
Estos son colocados en tallos, flores, 
frutos y hojas, preferentemente por 
la noche y, por lo general, en la cara 
adaxial de estas últimas. 

El estado de huevo dura 
aproximadamente tres días. 

La duración del estado de larva es 
de dos a tres semanas y presenta 
entre cinco y seis estadios. 

La fase de pupa dura de 10 a 14 
días, tiene lugar en el suelo y puede 
entrar en diapausa, dependiendo de 
las condiciones climáticas. 
Los adultos tienen una longevidad 
de 9 a 11 días aproximadamente, 

H. zea (fuente: Biodiversidade). H. armigera (fuente: Biodiversidade). H. gelotopoeon (EEAOC).

Figura 1. Adultos de Helicoverpa zea, H. armigera y H. gelotopoeon.

Figura 2. Cápsula genital del macho de H. zea y H. armigera (fuente: Pogue, 2004).

H. zea

H. zea

H. zea

H. armigera

H. armigera

H. armigera

Figura 3. Tres lóbulos en la base de la vesica en H. zea y único lóbulo en la base 
de la vesica de H. armigera (fuente: Pogue, 2004).

Figura 4. Aedeagus del macho de H. zea y H. armigera (fuente: Pogue, 2004).
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siendo las hembras generalmente 
más longevas. El ciclo de vida de 
huevo a adulto dura entre cuatro 
y seis semanas, dependiendo 
de las condiciones ambientales. 
Por otro lado, se reportó que la 
especie puede tener entre 2 y 11 
generaciones al año (Figura 5) (Ávila 
et al., 2013; Pogue, 2004; Czepak et 
al., 2013).

H. armigera presenta una gran 
movilidad, ya que en estado adulto 
puede desplazarse hasta 1000 
km. Algunos estudios realizados 
afirman que el flujo de genes es 
alto debido a la migración a gran 
escala de sus poblaciones. Además, 
esta especie presenta una elevada 
capacidad de supervivencia, incluso 
bajo condiciones adversas, tales 
como el calor excesivo, el frío o la 
sequía. En las regiones con clima 
frío y templado, H. armigera pasa 
el invierno como pupa en diapausa 
(Pedgley, 1985; Pogue, 2004; 
Kurban et al., 2005; Feng et al., 
2005; Lammers and Macleod 2007; 
Ávila et al., 2013; Czepak et al., 
2013).

6. Monitoreo 
El relevamiento de huevos, larvas, 
pupas y adultos de H. armigera 
es fundamental para implementar 
estrategias de manejo. Para el 
monitoreo de adultos, se usan 
trampas de luz y de feromonas; 
para las larvas, se emplea el método 
del paño vertical u horizontal y/o la 
observación directa de las plantas, 
revisando brotes tiernos, lo que 
también permite detectar huevos y/o 
larvas.  

Considerando la ausencia de 
umbrales de acción (UA) para 
H. armigera en Brasil, se sugiere 
emplear los UA disponibles en la 
literatura internacional, hasta ajustar 
dichos niveles con investigaciones 

Figura 5. Ciclo de vida de H. armigera
A: Huevos: 2-3 días.
B: Larva: 15-22 días.
C: Pupa. 10-14 días.
D: Adulto: 9-11 días.

A

B

C

D
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locales. En la Tabla 1, se detallan los 
UA para el control de H. armigera en 
diferentes cultivos hospederos.

En caso de que los niveles 
alcanzados por la plaga justifiquen 
una intervención química, se deberá 
tener en cuenta lo siguiente:

para preservar los enemigos 
naturales. En este caso, el orden 
de preferencia sería: 1) insecticidas 
biológicos; 2) insecticidas del 
grupo de los reguladores de 
crecimiento; 3) insecticidas del 

grupo de las diamidas o espinosinas; 
4) insecticidas del grupo de las 
avermectinas y 5) insecticidas del 
grupo de los carbamatos.

insecticidas, para rotarlos y evitar el 
desarrollo de resistencia.

aplicación (estado de desarrollo del 
cultivo y de la plaga) y el método de 
aplicación. Deben tenerse en cuenta 
los factores necesarios para lograr 
una buena calidad de aplicación, 
entre los que pueden mencionarse 
las condiciones ambientales, el 
desarrollo del cultivo, la presión de 
trabajo, el volumen de aplicación, 
el tipo de boquilla, el uso de 
coadyuvantes, etc.

Por otro lado, es importante 
destacar que H. armigera y H. zea 
tienen los mismos compuestos 
químicos en sus feromonas, pero 
en diferentes concentraciones. Los 
dos compuestos principales son 
Z11-16A1 y Z11-16O11 (Pogue, 
2004; Czepak et al., 2013). Esto 
demuestra la relación evolutiva 
entre ambas especies, que se ve 
respaldada por el hecho de que los 
machos de H. armigera son atraídos 
por las feromonas sexuales de H. 
zea, que se utilizan en las trampas 
para las captura de adultos (Tay, 
2013). Considerando lo mencionado, 
se suma una complicación adicional, 
ya que ambas especies pueden 
aparearse en condiciones de 
laboratorio y generar descendencia 
fértil (aunque esto no significa que 
esta situación pueda darse en 
el campo). El “fitness” de estos 

híbridos descendientes puede 
presentar nuevos desafíos para las 
estrategias de manejo del complejo 
de Helicoverpa (Hardwick, 1965; 
Behere et al., 2007; Specht et al., 
2013, Tay et al., 2013). 

En muchos casos el número 
de adultos capturados en una 
determinada área proporciona 
una idea sobre la presencia 
potencial de huevos y/o larvas 
en los cultivos (Ávila et al., 2013). 
Sharma et al. (2012) encontraron 
una alta correlación entre la captura 
de machos de H. armigera con 
feromonas y la densidad de larvas 
presentes en plantas de garbanzo. 
En aquellos lugares donde aparece 
el complejo de Helicoverpa spp., se 
deberán establecer métodos para 
poder identificar correctamente sus 
especies integrantes y establecer 
herramientas para su manejo, ya que 
los niveles de susceptibilidad de las 
especies a las dosis de insecticidas 
son diferentes.

7. Manejo
De acuerdo a un documento 
técnico elaborado por la Empresa 
Brasileira de Investigación 
Agropecuária (Embrapa) (Bueno et 
al., 2013), referido a las acciones 
de emergencia propuestas para el 
manejo integrado del complejo de 
Helicoverpa spp. en áreas agrícolas 
de Brasil, ponemos especial énfasis 
en H. armigera y resaltamos algunos 
aspectos técnicos relacionados al 
manejo de esta problemática.
Se considera que el aumento 
de los niveles poblacionales 
correspondientes al género 
Helicoverpa fue consecuencia de 

Tabla 1. Umbrales de acción (UA) sugeridos por la Empresa Brasileira de 
Investigación Agropecuária (Embrapa) para el control de H. armigera en diferentes 
cultivos hospederos, según bibliografía internacional.

MONITOREO

Antes de la siembra
del cultivo:

detectar pupas.

malezas para detección de 
larvas alimentándose de ellos.

luz (no son específicas) o de 
feromonas (esta última opción 
es más recomendable por su 
especificidad).

Después de la emergencia 
del cultivo:

A - Independientemente de la 
fenología del cultivo:

o de feromonas.

paño (no es muy efectivo).

B- Dependiente del estado 
fenológico del cultivo:

monitoreo de huevos o 
larvas principalmente en las 
estructuras vegetativas nuevas 
(abrir y observar los folíolos 
nuevos de las plantas).

monitoreo de huevos o 
larvas, principalmente en las 
estructuras reproductivas 
(flores, vainas, etc.).

paño (no es muy efectivo).
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Distribución actual de H. 
armigera en el mundo.
Teorías de su introducción en 
América.

El primer 
lugar cercano a 

Brasil (puerta de entrada 
de la plaga en América) 

con presencia de Helicoverpa 
armigera fue la isla de Santa Elena, 

casi a mitad de camino entre el 
continente americano y el bloque 
africano y euroasiático. Una de 
las hipótesis es que ejemplares 

adultos hayan llegado al 
continente, impulsados por 
corrientes de aire o tráfico 

de material vegetal.

Otra 
hipótesis 

(complementaria a 
la anterior) es la que se 

basa en lo que se conoce 
como transporte pasivo. En 
este caso, por la atracción 
que las luces de los barcos 
ejercen en los adultos, que 

terminan viajando así 
entre el cargamento, 
involuntariamente. 

Otra posible 
vía de ingreso pudo 
haber sido el tráfico 

de plantas ornamentales 
importadas de Europa o Asia. 
Pupas de este noctuido en la 
tierra de las macetas, huevos, 

o larvas alimentándose de 
las plantas pueden haber 

sido el vehículo.

alimentarse de numerosos 
cultivos).

adaptación ambiental y
de supervivencia*.

desarrollar resistencia a 
insecticidas y organismos Bt 
(genes antagónicos).

entre otras Noctuidae de su 
género.

*Helicoverpa armigera ha desarrollado 
conductas de supervivencia que 
agregan complejidad a los métodos 
posibles de control y dictan 
criterios de prevención y manejo 
consecuentemente complejos. Antes 
de que se agote el ciclo del cultivo que 
les está asegurando la alimentación de 
sus larvas, grupos de adultos migran a 
poner sus huevos en cultivos vecinos, 
cuyos ciclos recién comienzan.

H. armigera en soja

de la emergencia de la planta 
(puede colocar huevos en los 
cotiledones).

daños, al alimentarse de las 

muestra una gran capacidad de 
daño, pudiendo consumir hasta 
16 vainas por larva.

producción de soja se 
incrementó en U$s 80/ha por 
la necesidad de controlar esta 
plaga.

PELIGROSIDAD

Helicoverpa
armigera

1
2

3



7 Avance Agroindustrial 35 (1)DOSSIER

Originaria del continente 
asiático, Helicoverpa 
armigera colonizó primero el 
europeo y el africano. Hoy se 
analizan retrospectivamente 
distintas hipótesis para 
explicar su llegada y 
desarrollar métodos efectivos 
de manejo. 

El contrabando 
de granos y/o semillas 

es otra de las vías posibles. 
Cargamentos de semillas de 
algodón Bt de Australia son 

otros de los canales en foco. En 
la misma línea, el contrabando 
“inocente” de particulares que 
ingresan por vía aérea plantas 

u otro material vegetal que 
los inspectores de aduana 
muchas veces no tienen 

suficientemente en 
cuenta.

4
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una serie de modificaciones en los 
sistemas agrícolas, entre ellas las 
siembras sucesivas de especies 
vegetales hospederas (soja, maíz 
y algodón) en áreas muy extensas, 
que brindan alimento y sitios para 
su multiplicación durante todo el 
año. A estas modificaciones en 
el agroecosistema, se le debe 
agregar el uso inadecuado de los 
agroquímicos, que puede contribuir, 
entre otros factores, al crecimiento 
poblacional de la plaga.

- Control químico y desarrollo de 
resistencia
El control de H. armigera se 
basa principalmente en el uso de 
insecticidas. Sin embargo, en la 
actualidad existen alrededor de 
640 relatos sobre la resistencia 
de H. armigera a los piretroides, 
carbamatos, organofosforados y 
al endosulfán en diferentes países 
como Australia, Tailandia, Turquía, 
India, Indonesia, Pakistán, España 
y Francia (Armes, 1993 y 1995; 
Armes et al., 1992, 1994 y 1996; 
Forrester et al., 1993; Martin et al., 
2000 y 2003; Kranthi et al., 2001; 
Torres Vila et al., 2002a y b; Bues 
et al., 2005; Martin et al., 2005). 
Esta situación es consecuencia del 
uso continuo e indiscriminado de 
estos insecticidas, que además han 
causado problemas de salud para el 

hombre y los animales y trastornos 
ambientales (Afzal et al., 2012).

Por otro lado, es importante 
mencionar que el comportamiento 
migratorio de H. armigera favorecería 
la dispersión de genes que confieren 
resistencia a los insecticidas entre 
las poblaciones y explicaría la 
propagación de la resistencia en 
diferentes países del viejo mundo 
(Lammers and Macleod, 2007). 
Además, las larvas de esta especie 
presentan un tegumento ligeramente 
coriáceo, que difiere del de las otras 
especies de la familia Heliothinae. 
Esta característica podría estar 
relacionada con la capacidad de 
resistencia que presenta este insecto 
a los insecticidas de contacto (Ávila 
et al., 2003; Czepak et al., 2013).

En lo que respecta a las alternativas 
químicas para el control de H. 
armigera, en la Tabla 2 se detallan 
los insecticidas sugeridos por 
Embrapa para la ampliación del 
registro de esta plaga en Brasil y que 
cuentan con registro en diferentes 
cultivos en la Argentina.  

- Cultivos transgénicos 
En algodón, para el manejo 
de H. armigera, se recurrió al 
uso de cultivares modificados 
genéticamente que expresan 
la proteína Cry1Ac y, más 
recientemente, la proteína Cry2Ab, 
ambas derivadas de la bacteria 
Bacillus thuringiensis (Berliner) (Bt). 
En países donde este cultivo es 
sembrado intensivamente, cubriendo 
grandes superficies relativamente 
homogéneas, los productores 
siembran los refugios con algodón 
convencional. Sin embargo, en 
diferentes países de Asia y África, 
donde las áreas cultivadas son más 
diversas y de menor superficie (es 
decir, altamente fragmentadas), 
las diferentes especies de cultivos 
actúan como refugios naturales para 
el algodón Bt, ya que albergarían 
individuos susceptibles.

Existen trabajos que afirman que 
ciertos factores, tales como el grado 
de polifagia de la especie plaga, 

deben tenerse en cuenta en la 
elección de prácticas de manejo del 
cultivo y en el control de la aparición 
de individuos resistentes. Además, 
estos estudios sugieren que las 
diferentes plantas hospederas 
explotadas por la plaga deben 
solaparse en tiempo y espacio junto 
al cultivo Bt en cuestión (Ravi et al., 
2005). A pesar de lo mencionado, en 
China se ha reportado el aumento 
de la tolerancia de esta especie a la 
Cry1Ac y recientemente se encontró 
una tolerancia cruzada entre Cry1Ac 
y Cry2Ab en poblaciones de campo 
de H. armigera (Li et al., 2007; Gao 
et al., 2009). 

Para la Argentina y Brasil, la 
tecnología Bt existente en algodón, 
maíz y soja tiene incorporadas 
algunas de las toxinas mencionadas 
anteriormente, mientras que otras 
no las poseen, por lo que existe 
la posibilidad que cause daños en 
estos cultivos (Tabla 3).

- Control biológico
Se han reportado para H. armigera 
36 parasitoides, 23 predadores y 
nueve patógenos, encontrándose 
porcentajes de parasitoidismo 
que van de un 5% a un 76%, 
dependiendo del cultivo y del 
estado del ciclo de vida de la plaga. 
Los parasitoides del género 
Trichogramma son los parasitoides 
más frecuentes de huevos de la 
familia Heliothinae. Considerando 
que H. armigera es una plaga 
exótica para América, se deberían 
orientar las acciones a buscar 
enemigos naturales en la región de 
origen de esta especie, para luego 
utilizarlos en programas de control 
biológico (Ávila et al., 2003).

8. Detección de H. armigera en 
el Noroeste Argentino (NOA): 
monitoreos con trampas de 
feromonas

- Actividades realizadas por 
la Estación Experimental 
Agroindustrial Obispo Colombres 
(EEAOC) y colaboradores
A partir de la detección de H. 
armigera en Brasil, la EEAOC en 

Recomendaciones de 
manejo según experiencia en 
Australia para H. armigera

pupas en suelo.

utilizar siempre cultivos 
genéticamente modificados).

Vacío sanitario (período no 
inferior a los 45 días sin cultivos 
hospederos de H. armigera).

entomopatógenos.

Trichogramma sp.).
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conjunto con investigadores de la 
Facultad de Agronomía y Alimentos 
de la Universidad Nacional de 
Santiago del Estero y técnicos 
de la actividad privada, instalaron 
una red de trampas “bucket funel 
trap”, cebadas con feromonas 
para H. armigera (Figura 6). Estas 
se colocaron en lotes de garbanzo 
ubicados en las localidades de 
Viclos (Dpto. Leales) y en La Cocha 
(Dpto. La Cocha), durante el mes 
de agosto de 2013. Dichas trampas 
fueron revisadas semanalmente y 
el material obtenido fue remitido 
al Dr. Fernando Navarro (Instituto 
Superior de Entomología de la 
Universidad Nacional de Tucumán) 
para su identificación taxonómica. 
Del material analizado se confirmó 

Tabla 2. Grupos químicos e ingredientes activos de insecticidas sugeridos por Embrapa para la ampliación de registro de 
Helicoverpa armigera y que cuentan con registro en diferentes cultivos en la Argentina. 

Tabla 3. Endotoxinas de Bacillus thuringiensis presentes en los cultivos Bt de 
maíz, algodón y soja en la Argentina y Brasil.
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la presencia de H. armigera en 
la provincia de Tucumán, siendo 
además la primera cita de esta 
especie para la Argentina.

Durante la campaña 2013/2014, la 
EEAOC continuó con el monitoreo 
de esta plaga, en el cultivo de soja 
en la localidad de Monte Redondo 
(Dpto. Cruz Alta). Como resultado se 
detectó la presencia de H. armigera 
a partir de mediados de febrero de 
2014. 
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