
Utilización de feromona sexual para el control de Zeuzera pyrina

El lcltid6pter<, Zeuaetu p),-ird (l-.) cs un¿l espccie xilófhga quc en e.slado de larv¿

ataca a biotei y rarnas de nLriricrosrs cspec ies frutales y tbrcstalei. pudiendo llegal Á cau-

sar la muerte de árbolcsjóvcrlcs o ¡lebil¡atniento y pérdida de r¡m¡s eü árbolcs dcmayor

ed¡d. Las nDlicacioncs inscc(icidas son poco cficaccs debido al hábito endófito dc llls lar-

vas y al amDlio pcrio¡lo de o!ipos¡ción.
Én cstc imb¿il) se estudi¡ ¡rs Do'ihilid¿des dc uso de lir Icrorllon¡l sexuitl de lÍr espc-

cic p¡ra cl conlr;l de sus poblacioilcs cn nogales de dos localidtl¡les del Sur de Ponu8rl
(l.dreirl de ̂ lentejo y Bija¡, cn donde se ensayaron l¿s técnicas de (rünPco masivo y

tle confusión sexuai dúr¿nle los años 2003-2004 y 2002'2003 resp€ctiv¡mcntc
El D)élodo dcl tr¿mpeo Inasivo. con cl uso de dispcnsadores dc lbrommas e l¡anr-

Das \4ástrap (ls¡wro).;csultó efectivo a densid¡tdes de 8 y 5 lramp.rvh¡l Tanrbién d¡o

rcsult¡r,los ¿rceptu-blcs el lñlodo dc confus¡ó¡r sexual cdi¡rrllc dispensaclores lTonct Z

duc conl¡cncrr  70nrqdc(F: l ) -2.  l l { )c loJecadieni l rcc l t r t ¡ )y{E.Zl-3 lS oclodccudieni l

iicctato. ¡r lns dcnsiáadcs de zl0o d¡speDsndorcs cn el 2002 y 300 disPcnsadores en cl

2003
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INTRODUCCION

Ef taf adro amarillo, Zeuzera Dtina (L.\
(Lepidoptera: Cossidae), es un insecto xil(i-
fago que en su estado larval ataca a brotes y
ramas de numerosas especics lrutales y

forestales, pudicndo llegar a causar la mucr-
te de dlboles jóvencs o dcbilitamie[to y pét-
dida de ramas en árboles dc mayor edad.

f-os adultos de Z. p-l'rina empiezan a apa'
recer al final dc la primavera y el período dc
vuelo dura todo el vcruno. Son de costum-
brcs nocturnas y las hembras haccn la pues-
ta en glupos sobre la coneza de los árbolcs,
olefeliblemente en zonas con heridas o

cntradas de galcrías de anteriotes ataques.
Poncn gran cantid¿d dc huevos. de 5(X) a

1000 (GARCÍA M^Rf y FERRACUI PIIREZ'

2002). L¿ incubación dura una semana y las
orugas recién nacidas van a los brotes jtivc-

nes c inician galerías asccndentes entrando
por las axilas (G^Rcf^ TF^lERo, 1989)
Durante su tlesanollo emigran varias vcces,

en scntido descendentc, buscando madcü
cada vcz más g¡uesa. En invicmo su activt-

dad se ¡educc, volviendo a reanudarse en
primavera. Según las condiciones climáticas,
hay un porcentaje más o mcnos elevado de

orugas quc finalizan su desarrolkr durante la
primavera siguicntc, crisalidan y se convler-
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ten en adultos (G^RCíA MARI y FERRAGUT
PÉnrz, 2002) .

Los daños provocados por estc insecto se
observan inicialmen(c en Ia Dafe terminal dc
los brotes, que secan a pafir dcl punto de
pcnetración de la oruga. La galería, por su
Parte infcrior, comunica con cl exenor
mcdiante un orificio por el que sale el serrín
y los excrcmentos. que llegan a formar un
montoncito al pie del árbol, por lo que se las
descubre fácilrnente (DL ANDRÉ.S, l99l;
Nrro y CmvuNrr, I99ll, GARCI^ TuJERo,
1989).

El control de esta espccie es muy proble-
mático porquc las la¡¡,¡as viven dentro de las
ramas y el período de pucsta dura aproxima-
damente cuafo meses (PASeuALtNt ¿t ¿/.,
1992). El hecho de que csta plaga pase casi
toda su vida en cl interior de los brotcs, difi-
culta su control a través dc prácticas habitua-
les, tales como la introducción de un alambre
flexiblc en las galerías para matar la larva, o
mediante la utilización de insecticidas de
elevado espectro contra los adultos. Se nece-
sitan, por tanto, métodos de control altcma-
tivos. La l'cromona sexual dc csta esDecie se
conoce y está disponible de var.ios próvecdo-
res, por lo que la confusión sexual y la cap-
tura masiva pueden scr buenas estrategias dc
lucha contra esta especie.

La captura masiva sc ha desa¡rollado en
Italia (PAseuAr-rNr ¿t al., 1996; PAseuAr-rNr y
Nnml-e, 1999) y se ha probado en otros paí-
ses europeos (Portugal, España, Crccia). t-os
resultados revelan un grado variable de éxito
(P,rsqun-rrr et al., 1996: HANIoTAKts ¿r ¿/.,
1999) debido, en algunos casos, a la eficacia
del dispensador usado. Cuando ha tcnido
éxito, se han obseNado reducciones del
número de machos capturados por trampa
(PAseuAI-rNr et al., 1996) y un descenso de
las poblaciones larvarias después del uso
continuo del método (AvtLLA y Bosclr,
2001).

La confusión sexual empcz(i en los años
90 (AUDEMARD et al., 1997) y la investiga-
ción ha continuado durante esta década (PAs-
euALrNr y NATALE, 1999, Heurcr¡¡rls e, al.,
1999; Snnro, 2001). tos resultados más

recicntcs demuest¡an el éxito del método,
Por ejemplo, en Grccia después del primcr
año sc observó una ¡educción de la infesta-
ción de los árbolcs y de los brotes, así como
del númcro de galerías activas cn la parcela
con confusión sexual con respecto al testigo
(HANrorAKrs et al., 1999). La rcducción del
número de galerías larvales y del número dc
brotcs atacados es mayor cuando la confu-
sión sexual es aplicada durante varios años
consecutivos (SARTo, 200 I ).

EI objetivo de estc trabajo es evaluar las
posibilidadcs de uso de la feromona sexual
cJe Z. pyrina para el control de sus poblacio-
nes en nogalcs de la región del Al{rntcjo (Sur
de Ponugal), en donde sc ensayaron respec-
tivamente las técnicas de trampeo mas¡vo y
de confusión sexual durante dos años.

MATERIAL Y MÉTODOS

Seguimiento de las poblaciones y daños
El seguimicnto de las poblaciones dc Z.

pyrina se hace en dos localidades: Beja y
Fereira do Alcntcjo, en la región del Baixo
Alcntcjo (Sur de Portugal) durante 2002 y
2003. Se instalaron trampas sexuales antes
del inicio del vuelo y se retiraron a la fina-
lización de éste. Las trampas utilizadas fue-
ran las dc tipo funel sin alas,llamadas Mas-
trap, y el dispensador de feromona es una
cápsula dc polietileno con la feromona sin-
tética compuesta dc E2,Zl3-l8Ac y
E3,Zl3-l8Ac en la proporción dc 95:5, y
suministrada por Isagro (ltalia). La densi-
dad de las trampas fue de tres por hcctárea,
cxcepto en el año de 2003 en Ferreira do
Alentejo dondc se utilizaron dos trampas
por hectárea. Las trampas fueron observa-
das semanalmcntc para registrar el númcro
dc adultos capturados, y las cápsulas se
substituyeron mcnsualmente.

Sc realizaron observacioncs visuales en
toda el área, durantc cl mes de Mayo para la
dctccción de perforaciones activas causadas
por el taladro amarillo, y en Agosto para la
detección de perforaciones resultantes de
puestas efectuadas durante el verano, calcu-
lando el porcentaje de árboles dañados.
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Captura Masiva
En 2003 el ensayo fue instalado en tres

parcelas de aproximadamente I hectárea
cada una. Los nogales son de l0 años, de la
variedad Ser y estiín localizados en Feneira
do Alentejo. Se siguió la metodología utili-
zada por PASeUALINI el al. (1996), que con-
sistió en instalar dos trampas en una de las
parcelas (testigo), cinco [ampas en otra Par-
cela y ocho trampas en la lercera. Las Íam-
pas utilizadas son del tipo Mastrap y la fero-
mona comercial Isagro. Estas tlampas se
colocaron a I metro por encima del árbol y
fueron observadas semanalmente Para el
registro del núme¡o de adultos caPturados.

En Mayo se realizaron obseryaciones
visuales para la detección de perforaciones
activas en tronco y en Agosto para detectar
las perforaciones resultantes de puestas efec-
tuadas durante el verano, acompañar la Pro-
gresión de la infestación y obtener resultados
de la aplicación del méodo.

Para el análisis estadístico de los datos se
utilizó el test de chi-cuadrado mediante el
programa Statistix 8.0.

Confusión Sexual
El método de confusión sexual fue aplica-

do en un nogal ubicado en Monte da Rapo-

sinha, próximo a la ciudad de Beja, que tiene
10,5 ha con las variedades Seff y Hafley.
Como testigo se utilizó una parcela aislada
de la anterior, con 2 ha de la va¡iedad Har-
tley, en la que no se aplicó ningtn tratamien-
to insecticida desde Junio de 2001 .

Los dispensadores de feromona Izonet Z,
suministrados por Biosani y producidos por
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd., fueron insta-
lados en la pa¡te superior de la copa de los
árboles a mediados de Abril, a unas densi-
dades de 400 dispensadores/ha en el 2002 y
300 dispensadores/ha en el 2003, con un
refuerzo de l0% en los bordes. Cada dispen-
sador contiene 70 mg de (EZ) - 2,13 octa'
decadienilacetato y (E,z) - 3, 13 oct¿deca-
dienilacetato.

La eficiencia del método fue evaluado Por
la comparación entre el nivel de infestación
en los troncos y brotes después de un año,
mediante el test de chi-cuadrado.

RESUUTADOS Y DISCUSIÓN

Seguimiento de las poblaciones y drños
La Figura I muestra que en las dos locali-

dades el número total de capturas/trampa en
el 2002 fue dos veces superior al registrado
en año 2003. Las capturas se inician a
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Figura l. Núme.o tol¿l de úllros de fuuzeru pyrina por trampa durante 2002 y m03 en Bej¿ y FenBira do Alentejo'
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Figura 2 Núme() t(faf (lc ad\tltos ZatrN l\r'i¡ta calrurados por tr¡rllpa en las pirncclas con captLrra nr¡siva y testigo,
duraltc 2003 cn F¡ncim do Alenterc.

mediados dc Mayo, con un máximo dc vuelo
a mediados o finalcs dc Junio y terminan cn
Septicmbrc, si bien las captums después de
Julio son bajas. Estos resultados sugicren
quc el periodo de mayor acrividad del adul-
to, en las condiciones estudiadas, cs de dos
meses (Junio y Julio).

Captura Masiva
Se puede obscrval el numero total dc

adultos de Z. p-r'r'lna por trampa cn las parce-
las con captura masiva y testigo cn la F¡gura
2. El número total dc capturas no está positi-
vamsntc relacionado con la dcnsidad de
tmmpas; el mayol valor se registró cn la par-
ccla de captura masiva con cinco trampas
(36 adultos). En las parcelas con captura
masiva, las captut?s de adultos por Lrampa
disminuyeron con el alrmonto de la densiclad
(Figura 2).

En la Figura 3 sc puede observar el por-
ccntajc de árboles con galcrías larvales acti-
vas. En las parcelas con 5 y 8 trampas se
aprecia una tenclencia hacia la reducción gra-
dual dc la infestacióD de los árboles. ouesta
de manificsto p<rr la disminución dcl pirrccn-
tajc de troncos dañados, m¡entras que esto no
ocurrió cn la parcela testigo (con 2 rrampas).

Más concrctamente, el porccntajc de
árboles con troncos ¡nl'cstados fue reducido
cn 4lo/a (Je 37 S ^ 22,2) en las parcelas colr
5 trampas y cn 45o/c (de 51,5 a 28.1) cn la
parcela con 8 trampas; comparado con 337c
dc incrcmcnto de la infestación cn la oarcela
testigo (de 12,3 a l lt,3). Se eDcontraron difc-
rcncias estadÍsticamentc significativas entre
la parccla dcl testigo y la parcela con 8 tram-
pas (X2 (2)=141,43) y también entre la par-
ccla tcstigo y la parcela con 5 trampas
U2(2)=53,87\. Este efecto es atribuiblc a la
captura masiva, si bicn sc lequiere ampliar
los cstudios para una conclusirin detinit iva
sobre la eficacia dcl método.

Entre las dos obscrvacioncs del tlollco, se
rcalizri la observación de los brotcs (Figura 3).
En la parcela con ll trampas/ha. la diferencia
cntre brotes dairados y los troncos infestados
posteriormcntc puede ser debido a una clcva-
da mortalidad larval, a una sobrestimación dc
br<fcs ¡nfestados, o a otros p()blcmas sanita-
¡ios.

Confusión sexual
La Figura 4 muestra el porcentajc dc

ár'boles con ramas infcstadas y el porcentaje
de árbolcs con brotes infestados cn las nar-
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o Ramas infestadas (2003)
. Brotes infestados (2003)
o Rarnas infestadas (2004)

Testigo Captura masiva (5) Captura masiva (8)

Fi[ur¿r J, Porcefftaie dC áúOlcs con galeríAs ¡ctivas dC 7.eu!¿ru p)r¡tn e¡ las PArcclas con captur¡ nlasiva y tcsllSo

duranG bs añot 2(,01 y 2OO4 en FeÍeim do Alcntqo

celas en confusión sexual y en el testigo En
la parcela con confusión sexual sc aprecia
una tcndencia hacia una rcducción gradual
de la infestación dc los lrboles, expresada
como porcentaje de brotes infeseados o
ramas infestadas, mientras que no ocun€ lo
mismo en la parcela testigo. Más exactamen-
tc, cl porcentaje de árboles con brotes infes-
tados se redujo cn 34% (de 029a/o a 0,199o)

en las parcelas cn confusión sexual, compa-
rada con un incremento de la infestación de
45Eo en h parcel'¿ tcstigo (de I I ,44 a 20,68)
y el porccntaje de árboles con ramas infesta-
das fue reducido en 647o (de3 53Vc a |,294/o\
en la parcela cn confusión sexual, compara-
da con un incremento de la infestación de
'l|Vo e¡ la testigo (de 608 a 2034). Estos
resultados cstán de acuerdo con los obteni-
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Ramas inf'estadas (2002)

Broles infestados (2002)

Ramas infcstadas (2003)

Brotes infestados (2003)

Confusión sexual Testigo

Iriguru 4. Porcenraje de árbolcs con lffvas acLivas (le Z¿uz¡,a pyrina-enla p¡rcela c¡ confusión sexüal y eo cl lcstigo
durante los años 2002 y 2003 en Bcja.



dos por HANrcnAKts et al. (1999) en Grecia
en frutales de manzano después de I año de
aplicación del método, en donde se encuen-
t¡a una reducción del porcentaje de árboles
con brotes infestados de 67,470 en las Da¡ce-
tas tratadas y de 3ó,870 en la testigo; también
se redujo el porcentaje de áúoles con galeÍ-
as activas en las ramas, en 53,5Vo en las ta-
tad^s y en 27 J% en la testigo. La reducción
del número de brotes dañados ha de ser aún
mayor cuando la confusión sexual sea aoli-
cada durante varios años consecutivos
(SARro, 2001).

Como se puede apreciar en la Figura 4, si
en el inicio de la confusión sexual hav 3.532o
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