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Estudios mediante trampas de feromonas sexuales 
y de luz de las fenologías de tres especies de 
noctuidos plagas (Lep.: Noctuidae) en el 
Sureste de España 
T. CABELLO y T. SALMERÓN 

Se ha realizado durante 1986, 1987 y 1988 un estudio para determinar las curvas 
de vuelo de tres especies de noctuidos (Heliothis armígera, Agrotis Ípsilon y A. 
segetum) mediante trampas de feromonas sexuales y de luz en el Sureste de España. 

De los datos encontrados se deduce que los machos de las tres especies presentaron 
un comportamiento diferencial, a lo largo del año, respecto a los dos tipos de trampas 
empleados. Para H. armígera se han detectado 5 vuelos a lo largo del año, en enero-
febrero, abril-mayo, junio-julio, agosto y septiembre-octubre, correspondientes a los 
adultos inmigrantes y sus descendencias y a los adultos emergidos de las pupas 
invernantes en la zona y sus descendencias. Para A. ípsilon se han encontrado 3 
vuelos (en enero, febrero-marzo y junio-julio, respectivamente), los dos primeros 
providentes de los adultos inmigrantes y el tercero son los adultos descendientes de 
los del vuelo anterior y criados en la zona. En A. segetum no se han presentado de 
forma claramente separada los distintos vuelos, las capturas se iniciaron en enero y en 
febrero, detectándose unos mayores porcentajes de capturas en marzo-abril y en junio-
julio. Para esta última especie, aunque la mayor parte de las poblaciones en la zona 
provienen de las larvas invernantes y sus descendencias, existe una llegada de adultos 
desde otras áreas geográficas. 

Por último, se constata la existencia de una concordancia muy importante entre 
las fenologías de dos de estas especies de noctuidos (A. ípsilon y A. segetum) con 
respecto a las fenologías de dos de los cultivos más importantes de la zona (maíz y 
tabaco), lo que explica la severidad de estas dos plagas. 
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INTRODUCCIÓN 

En el Sur de España tres especies de la 
Familia Noctuidae: Heliothis armígera 
(Hübner), Agrotis ípsilon (Humagel) y A. 
segetum (Denis y SchifFermüller) constituyen 
plagas de gran importancia económica en 
cultivos herbáceos extensivos (MEIERROSE et 
al., 1985; CABELLO, 1986, 1988). 

H. armígera es una especie que presenta 
diapausa en estado de pupa y tiene un 
comportamiento migratorio facultativo 

(HACKETT y GATEHOUSE, 1982). En determi
nadas áreas geográficas presenta un carácter 
migratorio claro, en otras sedentario y en 
otras ambos (REED, 1965; JOHNSON, 1969; 
CAYROL, 1972; WARDHAUGH et al., 1980). 

A. ípsilon es una especie migratoria, no 
presentando diapausa en ninguno de sus 
estados (RIVNAY, 1964; CAYROL, 1972; 
POITOUT y BUES, 1982). Sin embargo, se ha 
citado que en algunos casos esta especie 
puede invernar como larva, pupa o adulto 
en determinadas zonas geográficas y también 
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presentar los adultos una diapausa repro- 
ductiva (KASTER y SHOWERS, 1982; TAUBER 
et al., 1986). 

A. segetum es una especie sedentaria que 
inverna en estado de larva de último estadio 
(POITOUT y BUES, 1982; BUES y POITOUT, 
1986), aunque su posible carácter migratorio 
no puede ser totalmente descartado (JOHNSON, 
1969; CAYROL, 1972; GÓMEZ-BUSTILLO et al., 
1979). 

En relación a la &logia de las especies 
de noctuidos polivoltinos, CAYROL et al. 
(1974) consideran que aquellas especies que 
presentan un estado de diapausa o quies- 
cencia pueden ser consideradas sedentarias, 
y divide a las especies de noctuidos en tres 
categorías: 1) especies típicamente migrantes, 
2) especies típicamente sedentarias y 3) es- 
pecies a la vez migrantes y sedentarias. En 
la primera categoría podemos englobar a A. 
ipilon, en la segunda a A. segetum y a H. 
armigera en la tercera. 

El objetivo de este trabajo fue estudiar 
las fenologías de estas tres especies de noc- 
tuidos plagas en la zona Sureste de España 
y su relación con las fenologías de los 
cultivos más importantes en la misma. 

MATERIALES Y METODOS 

El presente estudio se realizó en el Centro 
de Investigación y Desarrollo Agrario de 
Granada entre mayo de 1986 y diciembre 
de 1988. 
Las capturas de los adultos de H. ami- 

gera, A. ipilon y A. segetum se realizaron 
por una parte en seis trampas, dos por 
especie, del tipo «polilla» con cápsulas de 
feromonas sexual (ambas de las comerciali- 
zadas por Aragonesas, S. A.), las cápsulas 
fueron reemplazadas cada 21 días y todas 
las trampas estuvieron colocadas en un cam- 
po de alfalfa. Por otra parte, también se 
realizaron capturas en trampa de luz del 
tipo de las de HARDING et al. (1966) dotada 
&n una lámpara de vapor de mercurio de 
500 w. En todas las trampas se utilizó 
como insecticida Vapona (DDVP) y la re- 
cogida de adultos se realizó diariamente 
(excepto sábados y domingos), los ejemplares 
recolectados se conservaron en congelación 
hasta su examen y disección. 

Los valores de los Grados-día fueron cal- 
culados a partir de las temperaturas máxima 
y mínima diaria según la fórmula descrita 
por ANÓN (1983). Se consideraron las si- 
guientes temperaturas umbrales: 15" C. para 
H. am&ra (POITOUT y BUES, 1979) y 10P C. 
para A. ipilon (KASTER y SHOWERS, 1982) 
y para A. segetum (BUES y POITOUT, 1986). 

En 1988 se tomaron 64 pupas de A. 
ipilon, recién formadas, de los cultivos man- 
tenidos en laboratorio de dicha especie. Estas 
pupas fueron enterradas en suelo dentro de 
8 recipientes de plástico ( 3 5 x 0  9 cm.) 
dotadas en su parte inferior y superior de 
una malla metálica, dichos recipientes se 
rellenaron a su vez de tierra. Las pupas 
fueron enterradas en enero de dicho año. 
Diariamente los recipientes fueron examina- 
d a  para detectar la emergencia de l a  adultos. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Fenología de H. amigen,, A. i@on y A. 
seige- 

En las figuras 1, 2 y 3 se representan los 
porcentajes de capturas (acumulados por 
semanas) de los machos de H. armlgera, A. 
~pSilon y A. segetm (respecto al total anual) 
durante los años 1986, 1987 y 1988 en 
trampas de feromonas (en adelante referidas 
como T.F.) y de luz (en adelante referidas 
como T.L.), así como los valores de grados- 
día acumulados. 

En casi todos los casos se observa que al 
principio y al final de cada año los porcen- 
tajes de capturas en T.L. fueron relativamente 
importantes, y anteriores o posteriores, res- 
pectivamente, a las capturas en T.F. También 
se presentó, en casi todos los casos, un 
desfase entre los máximos de capturas co- 
rrespondientes a T.F. y T.L. 

Aunque hay efectos de algunos factores 
ambientales, principalmente la luna, en la 
eficacia de las capturas de algunas especies 
de noctuidos en T.L. (HARTSTACK et al., 
1973; MORTON et al., 1981), las diferencias 
observadas en nuestro caso entre T.F. y 
T.L. no pueden ser explicadas simplemente 
por los efectos de estos factores ambientales. 

HENDRICK et al. (1973) en ensayos con 
ambos tipos de trampas en capturas de H. 



Fig. 1.—Porcentajes semanales de capturas de machos
adultos de Heliothis armígera en trampas de feromonas
sexuales y de luz y grados-día acumulados (base 15°C.)

en 1986, 1987 y 1988 en el Sureste de España.

zea y H. virescens consideran que los efectos
diferenciales j le cada tipo de trampa son
debidos a la mayor o menor población de
adultos. Consideramos que para nuestros
datos dicha hipótesis no es aplicable, sino
que debe ser motivado por un efecto de
mayor o menor atracción de los machos
hacia la T.F., y quizás a la T.L., según el
grado de madurez sexual de dichos machos
adultos. Así, para A. ípsilon se ha encontrado
en Norteamérica que en los primeros vuelos
las capturas de machos en T.F. eran mayores
que en T.L., ello estaba asociado con la
llegada de machos inmigrantes (KASTER y
SHOWER, 1982). También en capturas de A.
segetum en el Norte de Europa, ESBJERG et
al. (1980) encontraron que éstas se producían
antes en T.L. que en T.F. Por último,
PorrouT (1985, Com. pers.) considera que
el grado de madurez sexual de los adultos
de noctuidos condiciona su atracción hacia
las T.F.

De los resultados globales encontrados
para las tres especies de noctuidos estudiadas
se deduce un cambio de comportamiento
de los machos respecto a los dos sistemas
de seguimiento (T.F. y T.L.) a lo largo de
la estación. Dicho tipo de comportamiento
es similar al encontrado anteriormente para
A. Ípsilon por KASTER y SHOWERS (1982).

Por especie podemos destacar los siguientes
resultados:

H. armígera

De los datos de capturas obtenidos en el
período estudiado, de los valores sobre los
grados-día acumulados (sobre 15°C), y de
la duración del desarrollo y duración de la
diapausa de H. armígera dados por REED
(1965), PorrouT y BUES (1979) y HACKETT
y GATEHOUSE (1982) se puede deducir que
en el área de estudio esta especie presenta
5 vuelos a lo largo del año. Un primer
vuelo correspondiente a los meses de enero
y febrero, sólo registrado en T.L. y que
debe corresponder a la llegada de adultos
inmigrantes y sexualmente inmaduros (ya
que no se detectaron en T.F.). Dichos adul-
tos morirán en la zona sin dejar descendencia
(debido a las temperaturas de dichos meses)
o siguen su migración.

El segundo vuelo se presenta a finales de
abril principios de mayo, debe corresponder
también a adultos inmigrantes debido a que
el valor de grados-día acumulados en esas
fechas en la zona son insuficientes para la
ruptura de la diapausa de las pupas autóc-
tonas invernantes (considerando para la suma
de grados-día desde el último vuelo de
adultos en el año anterior).

El tercer vuelo de los adultos se produce
en junio-julio, teniendo en cuenta el por-
centaje de capturas en T.L. y los valores de
grados-día, este vuelo debe ser originado
por la emergencia de los adultos cuyas
pupas han invernado en la zonaV mézclalos
con los adultos originados en la descendencia
de los del vuelo anterior. El cuarto vuelo
que se presenta en agosto es la descendencia
de los adultos del tercer vuelo, a su vez el
quinto vuelo corresponde a la descendencia
del anterior, presentándose en septiembre-
octubre. Los adultos del último vuelo deben



de emigrar (ya que se detectan sólo en
T.L.), o bien, las pupas originadas en su
descendencia entrarán en diapausa y por
tanto invernarán en la zona.

De los datos encontrados se puede deducir
que las poblaciones de esta especie en la
zona se originan por la mezcla de poblacio-
nes inmigrantes y autóctonas y sus respectivas
descendencias, presentándose 3 generaciones.

De los datos encontrados en el S.E. de
España sobre el inicio del segundo vuelo de
adultos a principios de abril, respecto a los
del S.O. de España que son posteriores
(finales de abril) con unas temperaturas
más benignas (CABELLO y VARGAS, 1989) y
los del Sur de Francia (finales de mayo a
final de junio, según localización) (POITOUT
y BUES, 1979), ponen de manifiesto el ca-
rácter migratorio de esta especie en esta
parte de Europa como ha sido citado ante-
riormente (CAYROL, 1972), aunque hay que
considerar que a medida que avanza la
estación, en los meses de junio y julio,
hacen su aparición en la zona los adultos
emergidos de las pupas invernantes, a partir
de ese momento las poblaciones de esta
especie, en nuestra zona, son mezcla de
poblaciones inmigrantes, autóctonas y sus
respectivas descendencias.

Fig. 2.—Porcentajes semanales de capturas de machos
adultos de Agrotis ípsilon en trampas de feromonas
sexuales y de luz y grados-día acumulados (base 10°C.)

en 1986, 1987 y 1988 en el Sureste de España.

A. ípsilon

En estas especies, según los datos obteni-
dos en 1988 con pupas enterradas en la
zona, son necesarios 192 grados-día (sobre
10° C.) para la emergencia de los adultos,
por ello todas las capturas realizadas hasta
dicha integral térmica (considerando la suma
de grados-día desde el último vuelo del año
anterior) deben de provenir de adultos in-
migrantes. Además para esta especie, KASTER
y SHOWERS (1982) encontraron un primer
vuelo de machos inmigrantes a los 87-126
grados-día, y un segundo debido a inmi-
grantes y a la emergencia de los adultos de
las poblaciones invernantes a los 915-1.224
grados-día.

De los datos de capturas (fig. 2) esta
especie presenta en el área tres vuelos. Con
los datos antes señalados y los reportados
por HARRIS et al. (1962), RAIVNAY (1964),
MANGAT (1971) y BLAIR (1976) sobre la

duración del desarrollo de esta especie, se
puede deducir que el primer (enero) y el
segundo vuelo (febrero-marzo) corresponden
a adultos inmigrantes en nuestra zona. El
tercer vuelo (junio-julio) proviene de los
adultos de las descendencias del segundo
vuelo. A partir de julio las capturas, en
ambos tipos de trampas, son muy bajas,
aunque se producen algunas en octubre,
noviembre y diciembre. Por lo tanto, en la
zona de estudio la especie se comporta
como típicamente inmigrante, y sólo com-
pleta una o dos generaciones.

Al igual que señalamos para H. armígera,
los primeros vuelos se presentan después
(marzo) y con menor intensidad en el S.O.
de España (CABELLO y VARGAS, 1989) que
en la zona de estudio (febrero). En Francia
los adultos aparecen al final de marzo prin-
cipios de mayo (PorrouT y BUES, 1982).
Ello parece confirmar el carácter migratorio



ya anteriormente puesto de manifiesto
(JOHNSON, 1969; CAYROL, 1972; TAUBER et
al., 1986).

A partir de julio, como antes se ha
mencionado, en esta zona las capturas se
hacen muy escasas o prácticamente nulas
en T.F. Por el contrario en el S.O. de
España las capturas en T.F. son muy im-
portantes durante agosto y septiembre
(CABELLO y VARGAS, 1989). Este hecho pue-
de ser debido a un movimiento Este-Oeste
(en esas fechas), como ya ha sido señalado
por CAYROL (1972), o bien, consecuencia
de las temperaturas más cálidas de esa
zona.

Por último, como ha señalado RIVNAY
(1964), las capturas al final del año pueden
deberse a adultos de paso durante los vuelos
de retorno hacia el Sur.

A. segetum

Para A. segetum, respecto a las anteriores
especies, se puede observar que existe una
mayor concordancia entre los máximos de
capturas de machos adultos en T.F. y en
T.L. (fig. 3). Sin embargo, también se cons-
tata la existencia de capturas sólo en T.L.
al principio y al final de cada año. En las
capturas se presentan dos máximos uno en
marzo-abril y otro en junio-julio, este último
de mayor importancia, pero sin que exista
una separación clara entre estos dos vuelos.

En la zona de estudio el total de grados-
día es de 1.345 sobre 10° C. (valor medio),
sin embargo, no hay una concordancia en
cuanto a fechas, aunque sí con respecto a
la forma, con las gráficas de vuelos obtenidas
en Francia para esta especie por BUES y
PorrouT (1986) en la zona de 1.200-1.300
grados-día. En dicha zona de Francia las
capturas se inician en abril y finalizan en
noviembre, con un primer máximo en mayo-
junio y un segundo, más importante, en
julio-agosto y parte de septiembre, cuando
en nuestra zona, como se ha mencionado,
las capturas presentan el primer máximo en
marzo-abril y el segundo, mayor en junio-
julio. Por lo tanto, existe un claro adelanto
en nuestra zona respecto a la de Francia,
más si tenemos en cuenta que las primeras
capturas, en nuestra zona, se presenta en

Fig. 3.—Porcentajes semanales de capturas de machos
adultos de Agrotis segetum en trampas de feromonas
sexuales y de luz y grados-día acumulados (base 10° C.)

en 1986, 1987 y 1988 en el Sureste de España.

enero y en febrero, mes a partir del cual
las capturas en T.F. se hacen ininterrumpidas
hasta el verano. Las capturas tan tempranas
no proceden ni de la emergencia de adultos
provinientes de las larvas invernantes (te-
niendo en cuenta las temperaturas de esos
meses), ni de vuelos de dispersión desde
zonas más cálidas y adyacentes del S.O., ya
que en esta zona las capturas se inician más
tardíamente (abril) y con un primer máximo
en mayo (CABELLO y VARGAS, 1989).

Como se ha mencionado anteriormente,
esta especie es considerada como sedentaria
(POITOUT y BUES, 1982), aunque sus adultos
presentan una gran capacidad para realizar
vuelos de dispersión, no se estima que realice
migraciones de gran amplitud (BUES y
POITOUT, 1986). Sin embargo, de nuestros
datos se puede deducir que las primeras
capturas de adultos de la especie (principal-
mente en T.L.) deben de proceder del Sur,
quizás de la Costa Sur de la Península o
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del Norte de Africa. Por lo tanto, su hipo-
tético carácter migratorio en nuestra zona
debe ser comprobado con posteriores estudios.

Fenología de los cultivos en relación con
las de A. ípsilon y A. segetum

En la figura 4 se representan las fenologías
de dos de los cultivos de mayor importancia
en el área de estudio (maíz y tabaco) y su
relación con dos de los períodos de máximas
capturas de adultos (en T.F.) de A. ípsilon
y A. segetum (valores promedios de 1986,
1987 y 1988) y sus respectivos estados de
desarrollo.

Los cultivos de maíz y tabaco, por el
tipo de daño que originan las larvas de
Agrotis (CABELLO y HERNÁNDEZ, 1988), pre-
sentan sendos períodos de susceptibilidad
(fig. 4) a los ataques de las larvas de estas
especies, dicho período comprende en el
caso del tabaco desde el trasplante hasta
cuando las plantas tienen 5 hojas y en maíz
desde poco después de la nascencia hasta
cuando las plantas alcanzan las 4 hojas
(CABELLO, 1989).

En los datos representados (fig. 4) se
constata el solape entre los períodos de
susceptibilidad de ambos cultivos (mayo-

julio en maíz y final de mayo-junio en
tabaco) respecto a la aparición de las larvas
de A. segetum y A. ípsilon descendientes de
los adultos de los vuelos de marzo-abril
(20,8% del total de capturas anual) y del de
junio-julio (28,1%) para la primera especie
y de febrero-marzo (23,7%) y junio-julio
(12,6%) para la segunda especie. Estas coin-
cidencias entre las fenologías de las especies
plaga y de los cultivos es la principal causa
de la gran severidad que alcanza los daños
de las larvas de Agrotis en nuestra zona.

CONCLUSIONES

1. De los datos obtenidos en el presente
estudio con tres especies de noctuidos se
pone de manifiesto la importancia y necesi-
dad de la utilización conjunta de trampas
de feromonas sexuales y trampas de luz con
el objetivo de obtener una correcta determi-
nación de los vuelos de las especies de
noctuidos.

2. En el Sureste de España, las pobla-
ciones de A. ípsilon provienen, exclusiva-
mente, de las inmigraciones, las de H. armí-
gera de la inmigración y de las poblaciones
autóctonas invernantes y, por último, las de
A. segetum son principalmente de las po-

Fig. 4.—Fenologías de Agrotis ípsilon y A. segetum en relación a los períodos de susceptibilidad del maíz y tabaco
(promedios de 1986, 1987 y 1988) en el Sureste de España.



blaciones autóctonas invernantes, aunque se
ha encontrado que existe un aporte de
adultos procedentes de otras áreas geográficas.

3. En cultivos de maíz y tabaco, la
concordancia de las fenologías de estos cul-
tivos con los de A. ípsilon y A. segetum
explica la gran severidad de estas dos espe-
cies plagas en el Sureste de España.

AGRADECIMIENTOS

Los autores quieren expresar su agradeci-
miento a M.a Araceli Cabello García por su
inestimable ayuda en los trabajos de campo
y laboratorio.

ABSTRACT

CABELLO, T. y T. SALMERÓN (1989): Estudios mediante trampas de feromonas
sexuales y de luz de las fenologías de tres especies de noctuidos plagas (Lep.:
Noctuidae) en el Sureste de España. Bol. San. Veg. Plagas, 15 (3): 225-232.

The phenologies of three noctuid species {Heliothis armígera, Agrotis ípsilon and
A. segetum) have been studied with sex pheromone and light traps in the Southeastern
Spain during 1986, 1987 and 1988. Males of each species shown differential
behaviors in relation to catches in light and pheromone traps along the season.

Five flights were detected for H. armígera adults (in January-February, April-May,
June-July, August, and September-October, respectively), these flights were originated
by immigrated adults and their offsprings, and by adults emerged from overwintered
pupae and their offspring. Three flights were detected for A. ípsilon adults (in
January, February-March and June-July, respectively), the two firsts were originated
by immigranted adults and the third was adults of second flight offspring. A. segetum
did not show separate flights, male catches started as soon as January and February,
and the maximum percentages of catches happened in March-April and June-July. In
this species, although it could be considered as sedentary, we had detected important
arrivals of adults from other areas.

The adult phenologies of A. ípsilon and A. segetum in relation to susceptible
periods of corn and tobacco crops would be the key factor of the high economic
incidences of these pests in Southeastern Spain.

Key words: Ecology, phenology, light trap, sex pheromone trap, Heliothis armígera,
Agrotis ípsilon, A. segetum.
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