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La polilla del racimo (Lobesia botrana) en la D.O. Arribes, años
2004 a 2006

I. ARMENDÁRIZ, G. CAMPILLO, A. PÉREZ-SANZ, C. CAPILLA, .I. S. JUÁREZ, L. MIRANDA

Durante los años 2004 a 2006 en el marco del Proyecto INTERREG III-A "MOA-
BAPE" se han realizado estudios en viñedos de la D.O. Arribes (Castilla y León) con el
objetivo de conocer el ciclo biológico de una de las principales plagas de la vid, la poli-
Ila del racimo (L,obesia borrana). La presencia de adultos fue comprobuda semanalmen-
te entre los meses de abril y octubre mediante el uso de trampas tipo delta con feromo-
nas. Se presentan las curvas de vuelo y se relacionan con datos climatológicos; hume-
dad, temperatura, precipitación, viento y radiación. Es constatable la presencia de al
menos tres generaciones anuales de la polilla. Existe una correlación fuerte entre los gra-
dos-día calculados a partir del I° de enero con un umbral de 10°C y la población acu-
mulada de polilla. EI factor climatológico más limitante es la humedad relativa, al bajar
por debajo del 40°lo en algunos momentos. Se concluye que la presencia de polilla es
reducida en esta zona vitivinícola, existiendo una disminución de su incidencia notoria
en el último año (2006). Las condiciones climatológicas propicias para el desarrollo de
la plaga, con humedades relativas,temperaturas, vientos y radiación moderados y la
ausencia de tratamientos específicos sugiere la existencia de un control natural efectivo
de la plaga en esta zona.
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INTRODUCCIÓN

La polilla del racimo (Lobesia botrana
Den. y Schiff.) es uno de los insectos que
más pérdidas ocasiona en los viñedos del
área mediterránea, siendo la plaga clave de
este cultivo (CoscoLLÁ, 1997). Se trata de
una plaga reciente y dinámica, ya que los
primeros ataques fueron apreciados a finales
del S. XIX en Austria, estando ya presente
en el primer tercio del S. XX en todas las
zonas vitícolas europeas.

Además de los ataques directos de la poli-
lla del racimo que inciden sobre la cantidad
y la calidad de la uva, existe una clara rela-
ción entre los mismos y la aparición de

podredumbres del racimo originadas mayo-
ritariamente por Botrytis cinerea.

La confusión a la hora de reconocer la
polilla y el hecho de que no hay una relación
directa entre la presencia de adultos en las
trampas y los daños en cultivo hace que el
control no se haga siempre de forma racional
y efectiva, realizándose tratamientos en
momentos no adecuados y con materias acti-
vas de muy amplio espectro que afectan
negativamente al equilibrio del medio.

Por todo ello en el año 2000 el Instituto
Tecnológico Agrario de Castilla y León ini-
ció el estudio de esta plaga en las DD.00.
Cigales y Rueda. A partir de ese año el tra-
bajo se fue ampliando a otras zonas con inte-
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rés vitícola de Castilla y León. Este estudio
se ha realizado en colaboración directa con
técnicos y agricultores, evaluando la presen-
cia y los daños reales y potenciales de esta
plaga a lo largo de las campañas. La instala-
ción de estaciones meteorológicas posibilita
la recopilación de datos climatológicos para
su posterior relación con el ciclo biológico
de la plaga.

Dentro del proyecto de Cooperación
Transfronteriza "Identificación de los agen-
tes patógenos y beneficiosos de los principa-
les cultivos de las regiones fronterizas Tras
Os Montes y Castilla y León para la realiza-
ción de estrategias de control razonadas"
(MOABEPE), tinanciado por INTERREG
III-A, se ha Ilevado a cabo el estudio duran-
te los años 2004 a 2006 de viñedos en Arri-
bes del Duero. En dicho proyecto participan,
por parte española, el Instituto Tecnológico
Agrario de Castilla y León, y por parte por-
tuguesa, la Escola Superior Agrária de Bra-
gança y la Direcçáo Regional de Agricultura
de Tras-Os-Montes.

MATERIAL Y MÉTODOS

La zona conocida como Arribes del
Duero se reparte entre las provincias de
Zamora y Salamanca con una extensión de
625 km2. El clima de la meseta castellana
presenta rasgos claros de continentalidad,
con marcadas oscilaciones térmicas diarias

y estacionales y extremos típicos; inviernos
rigurosos y veranos calurosos y secos. Sin
embargo, en las laderas ribereñas que forma
el Duero en su encajonamiento fronterizo
durante 140 Km., esta oscilación térmica se
atenúa, pudiéndose hablar de un microcli-
ma que permite la presencia de cultivos
típicamente mediterráneos como el almen-
dro y el olivo. En julio de 2007 ha sido
reconocida la Denominación de Origen viti-
vinícola de Arribes (B.O.C y L. n° 146, 27
de julio de 2007).

La monitorización de la polilla se realiza
mediante trampas delta con feromona espe-
cífica para la especie, dos trampas por parce-
la separadas al menos 50 metros. Cada tram-
pa consiste en una caseta tipo Delta sujeta a
una estaca de madera de 1,5 m y en su inte-
rior una placa engomada y la feromona que
se cambia cada 6 semanas.

Los muestreos son semanales, desde abril
a octubre, realizándose el recuento del
número de adultos en las placas engomadas
y registrando igualmente el estado fenológi-
co predominante del cultivo.

Han sido diez las parcelas estudiadas
(Cuadro 1). Están situadas en las localidades
de Fermoselle (Zamora) y Aldeadávila, Cor-
porario, Masueco, Pereña y Villarino (Sala-
manca). En general presentan mezclas de
variedades, siendo la forma de conducción
en vaso, salvo la parcela 5 que está en espal-
dera. La densidad de plantación suele ser

Cuadro I. Uatos de las parcelas estudiadas.

PARCELA VARIEDAD PLANTACIÓN MUNICIPIO

P1 Malvasía y Málaga 1923? Fermoselle

P2 Morisco. Selva y Malvasía 1980 y 2000 Fermoselle

P3 Juan García y Tinta Jeromo 1945 Corporario

P4 Rutete y Verdejo 1924 Aldeadávila

PS Tempranillo 2001 y 2004 Fermoselle

P6
Bruñal, Juan García. Rufete, Malvasía,
Verdejo. Gajo Arroba, Puesta en Cruz

1940 Villarino

P7 Juan García y Malvasía 1940 Villarino

P8 Juan García y Malvasía 1950 Pereña

P9 Juan García y Malvasía 1950 Pereña

P10 Juan García y Bastardillo Serrano 1990 Masueco
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Figura I. Curvas de vuelo de L. botrnnn en las parcelas de Arribes para los años 2004 a 2(H16.

alta. Los años de plantación varían entre
1924 y 2004. En total existen unas 2000 has
dedicadas a la viña en los Arribes.

Hay dos estaciones meteorológicas en la
zona, situadas en las parcelas Pl y P2 que
registran los datos cada 10 minutos.

CURVAS DE VUELO

En la Figura 1 aparecen las curvas gene-
rales de vuelo registradas en la zona para
los años 2004 a 2006. Se constata la apari-
ción de tres vuelos distintos a lo largo de los
años.

Durante 2004 los vuelos tuvieron un
número de capturas similar. Hay que desta-
car la importancia del tercer vuelo con cap-
turas algo mayores. En 2005 únicamente el
primer vuelo presenta valores elevados, con
un máximo que supera las 1 1 polillas/tram-
pa/día. El resto de vuelos desciende noto-
riamente en su valor debido posiblemente a
las altas temperaturas y bajas humedades
registradas en ese año. En 2006 el número
de capturas fue menor en toda la campaña,
destacando el segundo vuelo. Comparando
los tres años se ve cómo 2004 se atrasa en
el primer y tercer vuelo respecto a 2005 y
2006.

FACTORES CLIMATOLÓGICOS

INTEGRAL TÉRMICA

479

El potencial biótico de la polilla del raci-
mo se ve influenciado, entre otros factores,
por las condiciones climatológicas, princi-
palmente temperatura y humedad relativa
(GAacfn Mnrtf et al., 1994). Ello ocasiona
que tanto el ciclo biológico como la densi-
dad de población varíen según las condicio-
nes climatológicas de cada año.

La polilla presenta unos límites de condi-
ciones variables según la fase del ciclo en
que esté. Así los huevos presentan un umbral
de desarrollo de 8,8°C (Gnse^, 1981) y se
ven influidos negativamente por la insola-
ción fuerte y por humedades bajas si las tem-
peraturas son extremas. Las larvas presentan
una temperatura umbral menor (7,3°C y
9,4°C para machos y hembras), aunyue su
desarrollo se ve fuertemente modulado por
la temperatura. Los adultos están activos a
partir de 10-13°C, necesitando una humedad
relativa superior al 50°Io. Las altas tempera-
turas y bajas humedades en verano provocan
la mortalidad de los adultos (Gnttcfn Mnrtí et
al., 1994). El acoplamiento se ve también
condicionado por la temperatura crepuscular
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Cuadro 2. Parámetros poblacionales y térmicos del ler, 2° y 3er vuelo de L. botrana en la parcela Pl,
años 2004 a 2006.

2004 fechas
%

población máximo grados-día
grados-
día 50%

1 er

adulto
Grados-día

31 diciembre

ler VUelO
mayo y
junio 26,12 6,50 296,45 195,25 29-abril 1641,15

2° vuelo julio 37,23 8,36 683,25 750,05 68,05

3er vuelo
agosto y

septiembre
36,65 10,50 1330,75 1321,85

2005 fechas
%

población máximo grados-día
grados-
día 50%

ler

adulto
grados 31
diciembre

ler VUCIO
mayo y
junio s7,23 16.8 282,45 239,4 12-abril 1792,6

2° vuelo julio 31,95 12,8 880,7 834,4 67,55

3er vuelo
agosto y

septiembre
10,8 2,8 1430,95 1238

2006 fechas población máximo grados-día
grados-
día 50%

]er

adulto
grados 31
diciembre

ler vuelo
mayo y
junio

55,45 3,25 217,95 209 02-mayo 1874,6

2° vuelo julio 34,91 2,92 746,9 679,9 104.85

3ef vuelo agosto y
septiembre

9,64 0,67 1356.5 1343

y la luminosidad, al igual yue la fecundidad,
la oviposición y la longevidad (CoscoLLÁ,
1997 ) .

EI Cuadro 2 resume los parámetros pobla-
cionales y térmicos en los años 2004 a 2006.
Para el cálculo de las integrales térmicas, los
grados-día se calculan tomando como
umbral 10°C a partir del 1° de enero.

La Figura 2 muestra los datos de 2004
para la parcela P1. Se ha indicado en la
misma la curva de vuelo, con sus tres vuelos,
la acumulación de grados-día y el porcentaje
acumulado de aparición de adultos. Es de
destacar la gran correlación existente entre la
acumulación de grados-día y el porcentaje
de adultos encontrados.

En esta campaña se capturaron en las
trampas de feromona 1240 adultos. El pri-
mero aparece el 29 de abril con 68,05 gra-
dos-día. El primer vuelo se desarrolla entre
mediados de mayo y la segunda decena de
junio, con una meseta entre la última decena
de mayo y la primera de junio que alcanza el
8 de junio las 6,50 polillas/trampa/día y
296,45 grados-día acumulados. Es el vuelo

menos abundante ya que engloba un 26,12%
de la población anual. La mitad de los indi-
viduos de este vuelo aparecen para el 30 de
mayo, con 195,25 grados-día.

El segundo vuelo se desarrolla durante el
mes de julio y primera semana de agosto,
con un máximo el 13 de julio de 8,36 poli-
llas/trampa/día y 683,25 grados-día. Es el
vuelo más abundante, comprendiendo el
37,23% de los adultos capturados este año y
la mitad de los mismos aparecen para el 18
de julio con 750,05 grados-día.

El tercer y último vuelo se desarrolla
durante la última decena de agosto y el mes
de septiembre, con un máximo anual el 6
de septiembre de 10,50 polillas/trampa/día
y 1330,75 grados-día. Agrupa el 36, 65%
de la población, apareciendo la mitad de
ésta para el 8 de septiembre y 1321,85 gra-
dos-día. Los últimos ejemplares se captu-
ran el 6 de octubre,con 1572,70 grados-
día. Con fecha de 31 de diciembre se alcan-
zaron los 1641,15 grados-día. Los tres vue-
los están equilibrados en cuanto a número
de individuos.
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Figura 2. Curva de vuelo, grados-día y porcentaje de la poblacicín de L. bnrranu para la parcela PI en 2004.

En la Figura 3 se representa el caso de PI
en 2005. En esta campaña se capturaron en
las trampas de feromona 1344 adultos. El pri-
mero aparece el 12 de abril con 67,55 grados-
día. El primer vuelo se desarrolla durante el
mes de mayo y primera quincena de junio,
con un máximo de 16,80 polillas/trampa/día
el 31 de mayo y 282,45 grados-día acumula-

dos. Hay que indicar que a mediados de
mayo presenta un descenso acusado para
recuperarse a continuación. Es el vuelo más
abundante ya que engloba un 57,23% de la
población anual, en consonancia con el ele-
vado tercer vuelo del año anterior. La mitad
de este vuelo aparece el 26 de mayo, con
239,40 grados-día.

rt, año zoos

^ polilla/trampa/día -r^ % Polilla x 10 -f- Grados dia

1800

I500

1200

900

600

300

0

^tiA ^,^A ` 5 ^^5 ^b
tib 5^

^°;^
ti^

`^^ q ,,tiq

Figura 3. Curva de vuelo,grados-día y porcentaje de la población de L.borruna para la parcela Pl en 2IX)5.
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El segundo vuelo se desarrolla durante el
mes de julio, con un máximo el día 19 de
12,8 polillas/trampa/día y 880,7 grados-día.
Comprende el 31,95% de los adultos captura-
dos este año y la mitad de los mismos apare-
cen para el 1 S de julio con 834,4 grados-día.

El tercer y último vuelo se desarrolla
de forma más discreta durante el mes de
agosto y primera semana de septiembre,
con un máximo el I de septiembre de 2,8
polillas/trampa/día y 1430,95 grados-día.
Tan sólo agrupa el 10,80% de ]a población,
apareciendo la mitad de ésta el 16 de agosto,
con una acumulación de 1238,0 grados-día.
Los últimos ejemplares se capturan el 27 de
septiembre, con 1632,45 grados-día. Con
fecha de 31 de diciembre se alcanzaron los
1792,65 grados-día. En este año las curvas
de grados-día y al de población acumulada
están menos solapadas.

En la Figura 4 se representa el caso de Pl
en 2006. En esta campaña se capturaron en
las trampas de feromona tan sólo 302 adul-
tos. El primero no aparece hasta el 2 de
mayo, con 104,85 grados-día. El primer
vuelo se desarrolla durante el mes de mayo y
las dos primeras decenas de junio, con un
máximo de 3,25 polillas/trampa/día el 23 de
mayo y 217,95 grados-día acumulados. Es la

captura más abundante ya que engloba un
SS,45% de la población anual. Sin embargo
el número total de polillas este año es muy
pequeño y eso está en consonancia con las
dimensiones reducidas del tercer vuelo del
año anterior. La mitad de este vuelo aparece
el 20 de mayo, con 209,00 grados-día.

EI segundo vuelo se desarrolla durante el
mes de julio, con un máximo el día 11 de
julio de 2,92 polillas/trampa/día con 746,90
grados-día. Comprende el 34,91% de los
adultos capturados este año y la mitad de los
mismos aparecen para el 8 de julio con 679,9
grados-día.

EI tercer y último vuelo se desarrolla con
pocos efectivos a partir de la segunda quin-
cena de agosto y primera quincena de sep-
tiembre, con un máximo relativo el 29 de
agosto de 0,67 polillas/trampa/día y 1356,50
grados-día. Tan sólo agrupa el 9,64°Io de la
población, apareciendo la mitad de ésta para
el 28 de agosto, con una acumulación de
1343,00 grados-día. Los últimos ejemplares
se capturan el 13 de septiembre, con 1565,85
grados-día. Con fecha de 31 de diciembre se
alcanzaron los 1874,60 grados-día.

Comparando los tres años, 2005 y 2006
fueron más calurosos, como se deduce de los
grados-día a 31 de diciembre (Cuadro 2).

Pl, año 2006
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Figura 4. Curva de vuelo,grados-día y porcentaje de la población de L. hotrnrin para la parcela PI en 2006.
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Figura 5. Temperatura media semanal y humedad relativa en Ia parcela P I en 2006. Entre barras los periodos de
actividad de L. hntrrulrr en este año.

HUMEDAD Y TEMPERATURA

El moderado carácter continental del
clima en la zona de estudio y la influencia
oceánica permite una humedad relativa
moderada y temperaturas igualmente mode-
radas. Las Figuras 5 y 6 representan como
ejemplo los valores de temperatura y hume-
dad relativa para la parcela Pl en dos años.
El factor más limitante es la humedad relati-
va, ya que esta desciende por debajo del 40%
en el verano (Fig. 5).

Las humedades altas (>70%) se dan en
momentos en que la temperatura es baja y en
general fuera de los momentos de actividad
de la plaga. La humedad relativa semanal
media nunca desciende por debajo del 30%,
pero sí hay varios períodos durante el tiempo
de actividad de la plaga en que baja del lími-
te del 50%, lo cual debe producir mortalidad
de huevos y de adultos.

Las temperaturas medias semanales
máxima y mínima (Fig. 6) superan en gene-
ral los umbrales de actividad de las distintas
fases del insecto, que en la gráfica se han
unificado en 10°C. Únicamente las primeras
semanas del ciclo, correspondientes a la pri-
mavera, y las últimas del otoño muestran
temperaturas medias inferiores a 15°C y pue-

den tener su efecto ralentizador en distintos
aspectos fisiológicos.

Respecto a la precipitación (Fig.7) consi-
derando los años meteorológicos (del I° de
octubre al 30 de septiembre), 2004 se puede
considerar como normal (399 I/m^), 2005 fue
más seco (303,8 1/ m-') y 2006 más Iluvioso
(446,1 1/ m^). EI mes más lluvioso es octubre,
presentándose una notable ausencia de preci-
pitaciones durante el período estival (junio a
septiembre) salvo tormentas aisladas.

VIENTO E INSOLACIÓN

Episodios de viento fuerte diticultan el
vuelo de los adultos. Acompañados de tem-
peraturas y radiaciones altas favorecen la
desecación de huevos. En general el viento
tiene una tendencia ascendente en intensidad
y variabilidad hasta el mes de marzo (Fig. 8)
cuando alcanza su máximo. A partir de este
mes desciende hasta septiembre, exceptuan-
do una subida en julio, ascendiendo de nuevo
a partir de septiembre. No existe un patrón
diario de viento, ya que éste se moditica
notablemente de día a día.

La radiación afecta negativamente la
supervivencia de los huevos. Va a variar a lo
largo del año en intensidad y en duración.
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Figura 6. Temperatura máxima y mínima semanal y umbral de actividad de L. botrana en la parcela Pl en 2005.
Entre barras los períodos de actividad en este año.
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Figura 7. Precipi[ación en la parcela PI para los años meteorológicos 2004 a 2006.

Figura 8. Velocidad media del viento en la parcela Pl,año 2005.
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Radiación Pl año 2006
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Figura 9. Radiación total diaria en cuatro días sin nubosidad en la parcela Pl , año 2006.

La Fig. 9 muestra la radiación en cuatro días
de 2006 en P1 sin nubosidad, correspon-
dientes a las cuatro estaciones. Se ve que
alcanza el máximo absoluto entre las 12:50-
13:10 horas (UTC), por lo que es el instante
en el que hay una mayor radiación, variando
en duración e intensidad con máximos vera-
niegos, valores intermedios y similares en
primavera y otoño y mínimos invernales.

MODELIZACIÓN

Son varios los autores que aportan datos
sobre la biología de L. botrana en distintas
regiones vitivinícolas en el intento de mode-
lizarla. Las mayores concordancias aparecen
con el trabajo de CAFARELLI y VITA (1988)
para la localidad italiana de Roma, el trabajo
de ScHM1D en Suiza en 1978 y los trabajos de
Coscollá en Valencia. Hay que destacar que
en los tres casos los datos difieren en al

menos 18 años, lapso de tiempo a tener en
cuenta en un escenario de cambio climático.

En e] Cuadro 3 se puede ver la compara-
CIÓn de datOS COn lOS de CAFARELLI y VITA

(1988). La divergencia mayor (en rojo a par-
tir de ahora se indican los datos que difieren
en más de un 15%) aparece en la primera
captura del primer vuelo, que presenta una
acumulación de grados-día de 150 en Roma
y de menos de la mitad en P1 en los años
2004 y 2005. Igualmente ocurre en la 1^ cap-
tura de 2° y 3er vuelo, que en Roma se dan
siempre con más calor. Por último la prime-

ra captura del tercer vuelo se da en 2004 y
2005 en P1 a menos grados-día que en
Roma. 2006, que como se dijo fue más cáli-
do, presenta mayores coincidencias con los
datos de estos autores.

EI Cuadro 4 refleja la comparación con el
trabajo de ScHMI^ ( 1978) en Suiza en 1976 y
1977, que aporta datos de grados-día para el
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Cuadro 3. Comparación de los grados-día en Roma (CAFARELLI ,y VITA, 1988) y la parcela Pl para la primera
captura y máximo de los tres vuelos. En rojo datos que difieren más de un 15%.

Roma 1981-85 P12004 P12005 Pl 20116

1" captura del 1^^ vuelo I50 62;.f 1^ 67,55 I (14,R5

Máximo de vuelo 236 296.-1^ 268.1 217,95

la captura del 2° vuelo 699 >42 ?5 510,2 4t{9.7

Máximo de vuelo 782 675 870,55 746,90

1" captura del 3e^ vuelo. 1309 IIII.OS 1031.05 1223,30

Máximo de vuelo 1462 1300.9 1419.45 1356,50

Cuadro 4. Comparación de los grados-día entre Suiza (SCHMID, 1978) y la parcela Pl para el le^ y el 2° vuelo.
En rojo datos que difieren más de un 15%.

le^ VUeIO SU1za, 1976-77 P1,2004 P1,2005 P1,2006

inicio 30-75 68.05 67,55 I 0-}.K5

mitad 125-190 195.25 239 O-t 209.00

fin 200-270 s I o.2n 4K9ao
2° vuelo Suiza, 1976-77 P1,2004 P1,2005 P1,2006

inicio 500-55(1 542,25 S 10,20 489,70

mitad 640-670 721 ^5 R;4,-u^ 679.90

fin 700-8_50 IIII.US I U3 I.(15 I 065.50

Cuadro 5. Diferencia entre el inicio de las generaciones en grados-día a partir del 1° de marzo tomando como
umbral 6,45"C en la parcela P1 y los datos de M[LONAS et al. (2001).

En rojo datos que difieren más de un 15%.

2004 2005 2006 Milonas,1987-1990

1°-2" gen r,^, I .^0 I .6(1 ^5K ^,^^ 275,60- 339 ^0

2"-3" gen 749,50 683.70 935,95 751.50-833,80

3"-1" gen 1010,55 1234,30 1317 35 899,50-1197,00

primer y segundo vuelo. De nuevo se marcan
en rojo los datos que difieren más de un
15%. Esta vez se aproximan más los datos de
inicio de los dos vuelos, siendo los datos de
final de vuelo más elevados en PI que en
Suiza y en 2005 también los de mitad de
vuelo.

Para el cálculo de la integral térmica y
como umbral térmico MILONAS et al. (2001)
usan el de 6,45°C a partir del 1 de marzo en
Grecia, calculando así las diferencias en gra-
dos día entre el comienzo de las tres genera-
ciones. El Cuadro 5 nos indica estos valores
para la P1 de Arribes en los años 2004 a
2006 y las dos parcelas griegas entre los años

1987 y 1990. Las mayores coincidencias se
dan en el caso de las diferencias entre inicio
de 2'' y 3^ generación y 3^ y 1^, mientras que
los grados-día transcurridos entre la 1" y la 2`'
son muy superiores en Arribes.

DEL Tío et al. (2001) utilizan en Sevilla el
umbral de 7°C y calculan los grados día de
las generaciones a partir del 50% de apari-
ción de adultos de la anterior. Con ello obtie-
nen una buena correlación entre captura de
adultos con feromonas y grados-día, excepto
para la primera generación. Ello se explica-
ría por el hecho de que el 1° de enero es una
fecha arbitraria, sin un significado biológico
claro para L. botrann, y porque el ler vuelo
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Cuadro 6. Comparación de los trabajos de Coscollá en Valencia ( años 1977-79) y la parcela Pl.
En rojo datos que dit'ieren más de un lg°Ic.

-tx7

Valencia, 1977-79 P12004 P12011g P I 2(1116

1" enero-
máximo lr^ vuelo 252 +- 55,6 229 ^5 2R2,-t5 217 ^)5

máximo lr^ y 2" vuelo 487 +- 74 3 400.8 598.25 52R})5

máximo 2" v 3r^ vuelo 796 +- 1 I,9 626.25 5511,2^ (^I I^).h

1" captura 170 +- 25,1 1 6xiis ^,7_^5 i n-t.^;;

procede de la 3^ y de una 4" generación que
no se contemplan en su estudio.

El Cuadro 6 compara los datos obtenidos
por Coscollá en Valencia en los años 77-79
(Cosco^^Á, 1997) con los de Arribes. Apare-
cen coincidencias en el máximo del primer
vuelo y la diferencia entre máximo de ler y
2° vuelo. Las datos de máximo de 2° y 3er
vuelo y la primera captura presentan más
grados-día en Valencia, como por otra parte
es lógico suponer teniendo en cuenta las
diferencias climatológicas.

DISCUSIÓN

El uso de trampas de feromonas para
predecir el riesgo de ataque en racimos es
de muy relativa utilidad. Su interés reside
en conocer en qué momentos tienen lugar
los vuelos y poder determinar los momen-
tos oportunos de realización de los trata-
mientos (Cosco^L.á, 1997), racionalizando
así el seguimiento o monitoreo de esta
plaga (PE^Áez et aL, 2004, SnrvTlACO et al.,
2007). El uso de la trampas junto con los
datos proporcionados por la estaciones
meteorológicas nos permite relacionar
ambos factores, vuelos y condiciones cli-
matológicas.

La polilla de vid en los Arribes presenta
unos valores semejantes a lo largo de los
años de estudio en cuanto a momentos de
aparición, intensidad de máximos e integra-
les térmicas. Se observa sin embargo una
disminución importante en la misma en el
año 2006. Se constata la existencia de tres
vuelos diferentes que se corresponden a las
tres generaciones, apareciendo las mismas
separadas en el tiempo. Igualmente se cons-

tata una relación entre la importancia numé-
rica del tercer vuelo y la del 1° del año
siguiente.

Viendo la intensidad de los máximos de
vuelos de la polilla del racimo en Arribes se
puede considerar su presencia como modera-
da, especialmente en 2006, sobre todo si lo
comparamos con otras zonas de Castilla y
León, siendo su incidencia aún menor en la
zona portuguesa de los Arribes (S,atv'rtnco et
a/., 2007). De hecho los tratamientos contra
la polilla son en la práctica inexistentes en la
zona y ésta no es considerada como un pro-
blema fitosanitario. En todo caso la aplica-
ción de otros productos puede afectar a la
plaga como impedimento de la puesta y dis-
minución en la viabilidad de huevos.

EI factor climatológico más limitante
parece ser la humedad relativa, ya que ésta
desciende por debajo del 40% en varios lap-
sos de tiempo durante el período activo de la
plaga. Este hecho debe matizarse por la exis-
tencia de un microclima próximo a la vege-
tación y en concreto al racimo, que en ausen-
cia de viento y por transpiración puede
aumentar la humedad relativa (Cosco^t.Á,
1997).

En general las condiciones climatológicas
son propicias al desarrollo de la especie, sin
extremos nocivos para al desarrollo de la
plaga en temperatura, humedad, viento e
radiación y con una pluviosidad adecuada.
Ello está en contraste con la escasa presencia
de la polilla y la consecuente ausencia de tra-
tamientos, la cual puede explicarse por la
presencia de un control natural adecuado. La
existencia de otros tipos de cultivos interca-
lados o próximos tales como olivos y almen-
dros, la relativa baja acumulación de viñedos
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así como de vegetación natural ayuda sin
duda al mantenimiento de hábitats adecua-
dos para las especies de insectos predadores
y parásitos de L. botrana así como otros
organismos patógenos (CoscoLLÁ, 1997).
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ABSTRACT

ARMENDÁRI"L L, G. CAMPILLO, A. PÉREZ-SANZ, C. CAPILLA, I. S. JUÁREZ, L. MIRAN-

DA. 2007. The grapevine moth (L.obesia botrana) in the D.O. of Arribes: 2004 to 2006.
Bol. San. Ueg. Plagas, 33: 477-489.

During years 2004 to 2006 within the Project INTERREG III-A "MOABAPE" stu-
dies have been made in vineyards of the D.O. Arribes (Castilla y Leon). The objective
was to know the biological cycle of one of the main plagues of the grapevine moth (Lobe-
sia botrana). The presence of adults was verified weekly between the months of April
and October by means of the use of delta traps with pheromones. The flight curves are
showed and they are related to climate conditions; humidity, temperature, precipitation,
wind and radiation. The presence of at least three annual generations of grapevine moth
is verified. There is a strong correlation between [he degree-day calcula[ed from 1" of
January with a threshold of l0"C and the accumulated population of grapevine moth. The
climatic factor more restricting is the relative humidity, which lowering below 40% at
some moments.

It is concluded that the presence of grapevine is reduced in this zone of culture, exis-
ting a well-known incidence diminution in the last year (2006). The propitious climatic
conditions for the development of the plague, with relative humidity, temperatures, winds
and radiation moderates and the absence of specific treatments suggest the existence of
an effective natural control of the plague in this zone.

Key words: Castilla y León, damages, plagues, meteorology, thermal integral.
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