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LA LAGARTA DE LOS CEREALES

Pseudaletia adultera Schaus

Y SU RELACIÓN CON LOS GRADOS-DIA

I. INTRODUCCIÓN

En nuestro país, las grandes variaciones

climáticas determinan que existan importan
tes diferencias entre años, en el momento

y/o en la intensidad del ataque de "la lagarta
de los cereales" Pseudaletia adultera Schaus.

Preguntas tales como cuando se va a presen
tar el ataque y cual será su magnitud, son

particularmente difíciles de responder si no

se cuenta con un adecuado método de

monitoreo.

Tener respuestas acertadas a las mismas

da la posibilidad de hacer un uso más racional

del control químico, así como también ahorrar

divisas, dado que se podría estimar con anti

cipación las cantidades de insecticidas a ser

importadas.

Desde 1987 en La Estanzuela funciona

una trampa de luz negra en la que semanal-

mente se registra la captura de adultos de

este insecto, con el objetivo de obtener la

información necesaria para dar respuesta a

las preguntas anteriormente planteadas.

II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

El desarrollo de estrategias racionales en

el manejo de una plaga, implica conocer los

factores que determinan su fenología y diná

mica poblacional así como el impacto de la

misma en el cultivo (Nemec,1971; Hogg y

Gutiérrez, 1980).

Para el estudio de la dinámica pobla

cional, a su vez, es necesario el conocimiento

de tres aspectos fundamentales: 1) de los

factores ecológicos que actúan sobre el in

secto en cuestión 2) los factores que determi

nan su abundancia y 3) su fluctuación pobla

cional (Solomon, 1 969; Selman y Barton, 1 972;

Silveira Neto, corn. pers, 1987)

La fluctuación poblacional de un insecto

está determinada por varias causas, entre las

más importantes se encuentran los cambios

estacionales, en el clima y en el alimento; así

como en el ataque de los predatores,

parasitoides y microorganismos que causan

enfermedades (Solomon, 1969).

En el estudio de poblaciones una herra

mienta muy útil es la trampa de luz (Herzog y

Todd, 1 980), ella permite obtener información

sobre la distribución, los períodos estacionales

de vuelo y los picos de abundancia (Walkden,
1 942 citado porHieton, 1 974; Selman y Barton,

1972; McCIanahan y Elliot, 1976; Matioli y

Siveira Neto, 1988).

McCIanahan y Elliot (1976) consideran,

que la colección diaria de adultos es un reflejo
de lo que está sucediendo en el cultivo, es

decir que si en una buena noche para el vuelo

se capturan hembras copuladas, significa que

puede haber habido oviposición.

Marcovitch (1957) y Falcon et al (1967)
señalan que al combinar la información obte

nida a través de la trampa de luz con adecua

dos procedimientos de muéstreos de cha

cras, se puede pronosticar la magnitud de la

población y también detectar el comienzo de

la infestación con mayor precisión.

A pesar de los aspectos positivos anterior

mente expuestos, algunos autores conside

ran que la trampa de luz presenta el problema
de que la captura se ve afectada por distintos

factores, tales como el viento, la temperatura,
la humedad y las fases lunares ( McCIanahan

y Elliot, 1976; Southwood, 1978; Matioli y

Silveira Neto, 1988). Sin embargo otros en

tienden que si la misma permanece en funcio

namiento en el mismo lugardurante un nume

ro considerable de años, el efecto de los
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factores se promedia y la información es muy
útil para comparar un año particular con el

promedio (Herms, 1 947; McCIanahan y Elliot,

1976).

Por otra parte ,
Pickel etal. (1 986) estable

cen que dado que los picos de vuelo están

más relacionados con la temperatura acumu

lada que con la fecha calendario, la eficiencia

de las trampas de luz puede ser incrementada

con el uso de grados-día. La realización de

una acumulación simple permite comparar

además los picos de año a año (McLeod,

1976; citado por McCIanahan y Elliot, 1976).

Con respecto a los grados-día, Zalom et al

(1983) y Pickel etal. (1986), consideran que
los insectos crecen a una tasa directamente

relacionada a la temperatura. Por debajo de

cierta temperaturamínima (temperatura base

inferior) o por encima de deteminada tempe
ratura máxima (temperatura base superior),
el crecimiento cesa. Entre esas temperaturas

el insecto se desarrolla más rápido a medida

que ésta aumenta, lo que indica que la canti

dad de calor requerida para su desarrollo es

la misma. Esta medida de calor acumulado es

conocida como tiempo fisiológico y es expre
sada en unidades llamadas grados-día, que
son una combinación de tiempo y temperatu

ra, utilizada para estimar el desarrollo del

insecto de un punto a otro de su vida. Cada

estado de desarrollo tiene sus propios reque
rimientos y el calor requerido desde el estado

de huevo al de adulto puede ser estimado por
acumulación.

Al desarrollar un sistema de advertencia

mediante el uso de los grados-día, un punto

muy importante es determinar correctamente

el momento a partir del cual se debe comen

zar a realizar la acumulación. Este punto de

partida generalmente está asociado a un he

cho biológico, como por ejemplo el primer
vuelo durante la primavera (Pickel etal., 1 986)

y es variable de acuerdo al insecto que se

considere (Wilson y Barnett, 1983).

Con respecto al género Pseudaletia, va

rios autores han estudiado la fluctuación

poblacional de los adultos a través de la

captura en trampa de luz negra. Selman y

Barton, 1972; McCIanahan y Elliot, 1976 y

McNeil yTurgeon 1 981
,
la de P. unipuncta en

el hemisferio Norte, Silveira Neto entre 1965

y 1 971 y Lara entre 1 971 y 1 975 (citados por
Baraibar y Paullier, 1989 ) en Brasil, la de P.

adultera. Si bien los resultados no son estric

tamente comparables por tratarse de una

especie distinta o de la misma en otra latitud,
estos autores coinciden en que la trampa de

luz negra es un método eficiente para este

tipo de estudio.

Wilde (1 981 ), explica detalladamente para
el caso concreto de P. unipuncta, cual es la

utilidad que tiene el uso conjunto de los datos

de captura de la trampa de luz negra y la

acumulación de calor. El autor señala que de

estamanera y al conocer el máximo y mínimo

tiempo requerido para el desarrollo de los

estados destructivos se puede advertir cuá

les son las fechas más temprana ymás tardía

en que las lagartas pueden causar daño en

los cultivos. Si bien tales predicciones no

aseguran que el ataque se produzca, los

productores de trigo en cada región pueden

comprobar el estado de desarrollo de las

lagartas una semana antes y durante el perío
do de riesgo y tomar rápidamente la decisión

de control, si ésta fuera necesaria.

Finalmente, como síntesis es conveniente

mencionar las consideraciones realizadas por

Wilson y Barnett (1983)yHigleyyWintersteen

(1987). Mientras que los primeros autores

sostienen que el estudio de las poblaciones
de insectos plaga y el desarrollo de un modelo

que incorpore la acumulación de grados-día

ayudan a que los productores y sus asesores

puedan realizar un control químico más ade

cuado y tomar mejores decisiones en el ma

nejo del cultivo, los segundos agregan que de

esta manera se puede disminuir el uso de

insecticidas y reducir los efectos adversos

sobre la fauna benéfica, y la contaminación

de suelos y aguas.

III. MATERIALES Y MÉTODOS

Este estudio comprende tres actividades

que son distintas y complementarias.

La primera consiste en el monitoreo de

adultos de Pseudaletia adultera, que se rea

liza en La Estanzuela desde 1987, mediante
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una tampa de luz negra, ubicada a 1 ,65 m de

altura, que funciona en forma permanente,
con tubo F15 T8 BLB (black ligth blue). Los

adultos son capturados vivos en una jaula de

malla mosquitero de 1 ,65 m de alto y 0,9 m de

lado. En base a un registro diario, se obtiene

el dato semanal de captura de adultos.

La segunda consiste en determinar el

momento de mayor actividad de larvas, para
lo cual se realiza el muestreo semanal de una

chacra de trigo, con red entomológica de 38

cm de diámetro . Se hacen 8 estaciones de

muestreo de 25 golpes cada una. En caso de

que fuera necesario, también se tiene en

cuenta el dato obtenido en el muestreo sema

nal de ensayos en el campo experimental, el

cual se realiza contando las larvas en 0,5 m

de dos entresurcos contiguos, tres mués

treos/parcela.

En último término, los datos obtenidos a

través de ambos muéstreos (adultos y lar

vas), son relacionados con la acumulación de

grados-día. Se utilizó el método de acumula

ción más simple, que consiste en:

Tmax + T min - T base inf.

2

T Max temperatura máxima diaria

T Min -

temperatura mínima diaria

T base inf. - mínima temperatura por

debajo de la cual cesa el desarrollo

Dado que no se dispone de información

sobre la temperatura base de Pseudaletia

adultera, en este estudio se consideró 9,1 °C

que es la de Pseudaletia sequax (Salvado,

1990). Esta especie se presenta conjunta
mente con la primera, en parte del territorio

brasileño y uruguayo (Franclemont, 1951),

por lo que se puede esperar que los requeri
mientos térmicos de ambas especies sean

similares.

La acumulación de temperatura comenzó

a partir del registro del primer pico de adultos

en la primavera.

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la figura 1 se presenta el promedio de

los años evaluados, mientras que en las 2, 3,

4, 5, 6 y 7 se presentan los datos de la captura
de adultos en la trampa de luz negra para

cada zafra individualmente.

INVERNANTE PRIMERA

0 íl I I I I I I I I II

semanas «o *<

i i i i i i i i i

40 44 48 62 9 7 11 15 18 23 27 31 96

set| octI nov [dio I ene! feb| mar I abr| may üun I jul| aqo [jet

Figura 1 . Captura de adul
tos promedio. La Estan

zuela, 1987-1992
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Figura 2. Captura de adul

tos en trampa de luz negra

y su relación con los gra

dos-día. Años 1987-88.

1087

ISO 000 800 400 160

108B

2 1,00 22,00

i I i i Vi i ii I i i i I ih I i T-rh i i I i i rTri i iTil iTirfTTrl

semanas 40 44 *» si * » 12 10 co 24 28 32 a»

set| oct| nov Ioic I eneI feb| mar I abrI may Lun I julI aqo Mt

Figura 3. Captura de adul

tos en trampa de luz negra

y su relación con los gra

dos-día. Años 1988-89.

2800

invernante primera segunda

Figura 4. Captura de adul

tos en trampa de luz negra

y su relación con los gra

dos-día. Años 1989-90.

¿jp

invernante primera segunda

TTihi i rTi,

=

t| OCtI NOV IdIC I ENeI FEbI MAR I ABrI MAY ÜUN I JULl AGO ¡3ET
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1990

2600

GO O 164 600 800 14.00 18.00 2000 26,00 2 7,00

INVERNANTE PRIMERA SEGUNDA

f I M I I I I I I I i I I ■ I I I I I I I

emanas 40 44 *s sa 4 » 12 10 20 24 28 92 se

set| oct| nov Idic I eneI feb| mar I abrI MAY Liun I jul| ago Iset

Figura 5. Captura de adul

tos en trampa de luz negra

y su relación con los gra

dos-día. Años 1990-91.
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Figura 6. Captura de adul

tos en trampa de luz negra

y su relación con los gra

dos-día. Años 1991-92.
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Figura 7. Captura de adul

tos en trampa de luz ne

gra y su relación con los

grados-día. Años 1992-

93.
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Teniendo en cuenta los picos de captura
del período evaluado;en el Litoral sur se re

gistran entre 3 y 4 generaciones/zafra, algu
nas de las cuales se superponen. De acuerdo

a la cantidad de grados-día acumulados en

cada zafra, en esta región se podrían presen
tar 3,5 generaciones.

En relación a los resultados obtenidos y a

las observaciones de campo realizadas en

esta región, anualmente el ciclo de este in

secto tendría la siguiente sucesión : al inicio

de la primavera (principios de octubre) co

mienzan a aparecer los primeros adultos de la

generación invernante, los que desarrollan su

máxima actividad a partir de la segunda quin
cena del mes de octubre. Estos adultos dan

origen a las larvas que son las que se encuen

tran causando daño en los cereales de invier

no aproximadamente en la primera quincena
del mes de noviembre. Luego, estas larvas

completan su ciclo y se transforman en adul

tos de primera generación, que son captura
dos entre los meses de diciembre y febrero

aproximadamente. La mayor abundancia de

mariposas de esta generación se registra
entre fines de diciembre y principios de enero.

Las larvas descendientes de estas mariposas

probablemente se alimenten de maíz, sorgo y

gramíneas naturales y los adultos (segunda

generación) son capturados entre los meses

de febrero y marzo. Estos a su vez generan

una tercera, que se caracteriza por ser muy

extendida en el tiempo (desde abril-mayo
hasta setiembre) y poco abundante. Esta

tercera generación da origen a la invernante,

a partir de la cual se repite el ciclo.

Al observar las gráficas, se puede apreciar

que la fluctuación de adultos en los años

evaluados en general no presentó un único

patrón; los picos no se produjeron de la mis

ma forma. También se destaca que la mayor

captura de mariposas se registró entre los

meses de octubre y noviembre aproximada
mente.

Con respecto a las fechas calendario en

que se registró el pico de captura de los

adultos de la generación invernante

(cuadro 1 ) las mismas variaron entre la sema

na 41 y 47 dependiendo del año; también fue

diferente el momento de lamayoractividad de

larvas, que varió entre la semana 44 en 1 990

y semana 47 en 1987.

Sin embargo, al tener en cuenta la acumu

lación de grados-día, las variaciones anterior

mente mencionadas se convierten en coinci

dencias. Para facilitar la comparación de las

gráficas, en el cuadro 2 se presenta un resu

men de los aspectos más importantes de las

mismas. En este cuadro se presentan para

cada generación, los grados-día acumulados

hasta que se registra el momento de máxima

abundancia de adultos. También se detalla

en cada generación, entre cuantos grados-
día se desarrolla la actividad de las maripo
sas. En el caso concreto de las larvas de

primera generación, que son las que causan

daño, los grados-día acumulados hasta el

momento que se presenta la máxima pobla
ción.

Lo primero que llama la atención es que el

primer pico de adultos de la generación
invernante, que es el que da origen a las

larvas presentes en los cultivos, se registró
en los seis años evaluados entre los 2700 y

2900 grados-día. En 1 987 no hay dato porque
fue cuando se inicio el trabajo.

Otra observación muy importante fue que
lamayoractividad de larvas se presentó entre

Cuadro 1. Semanas calendario en las que se registró la máxima actividad de adultos de la

generación invernante y de larvas de la primera generación.

Años

1987 1988 1989 1990 1991 1992

Adultos invernantes 44 47 43 41 42 43

Larvas 47 yr-'y 46 44 45 46
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Cuadro 2 . Grados-día acumulados durante el registro de las distintas generaciones, en las seis

zafras evaluadas. La Estanzuela 1987-1992.

'.i. :■■■'■■':'■■■ :■■"
■' :':'; '■'■■:■■'■■:■■ ; ■■

:
.: ''.

'

1987-88 1988-89 1989-90 1990-91 | 1991-92 1992-93

pico de adultos

generación invernante . 2800 2700 2750 2900 2800

picp de larvas

1 generación 190 ■■■■.■■.
■

180 190 170 170

pico de adultos

1- generación 500 800 500 400 450 500

actividad de adultos

1a generación 300-1300 500-1300 300-1300 300-850 300-900 300-800

pico de adultos

2- generación 1400 1500-1600 1500 1100 1000 1200

. . ■ . .
,.

1300-? 1400-? 1300-? 85(K? 900-1500 800-1500

actividad de adultos

2sgeneracíón

pico de adultos

3- generación ?* 2200 2100-2200 - 2300 1800

actividad de adultos

38generación 2100-2300 2000-2400 2000-2600 - 2200-2400 1500-2300

Por problemas de funcionamiento de la trampa no pudo ser evaluado

los 164 y 190 grados-día, a partir del primer

pico de adultos de la generación invernante.

En 1988 fue imposible obtener este dato

debido a que la población de larvas en las

chacras fue extremadamente escasa, menos

de 5 larvas cada 1 00 redadas. La explicación

probablemente esté dada por la rigurosidad

que tuvo ese invierno, en el cual se registra

ron 70 heladas. Esto aparentemente explica

el retraso importante que se produjo en el

ciclo del insecto, que recién en la semana 47

alcanzó el pico de adultos de la generación
invernante. Como consecuencia de este atra

so, las mariposas no encontraron condicio

nes favorables para el desarrollo de su des

cendencia, dado que los cultivos estaban en

estados muy avanzados. Para apreciar la

magnitud del atraso basta destacar que el

pico de adultos de la generación invernante

para este año, 1988, se produjo en la misma

semana en la que en 1987 se produjo la

mayor actividad de larvas.

El registro de los momentos de máxima

actividad de las siguientes generaciones fue

un poco más variable, aunque de todas ma

neras existieron coincidencias.

Con respecto a la primera generación, en

cinco de las seis zafras evaluadas se presen

tó superpuesta a la generación invernante.

Una de las causas probables por las que en

1 988 eso no sucedió puede haber sido, como

ya se mencionara anteriormente, las condi

ciones de frío excesivo registradas durante el

invierno.

En lo referente a las siguientes generacio
nes algunos de los resultados obtenidos no

son concluyentes, debido fundamentalmen

te a que en cuatro de los seis años evaluados

existieron problemas de funcionamiento de la

trampa de luz en este momento. Por esta

razón, es imposible determinar con exactitud

cuando finaliza la segunda generación y co

mienza la tercera, así como también el mo

mento de máxima actividad de esta última

generación.

Es muy importante señalar que, si bien

este método de monitoreo puede ser muy útil

para determinar el momento en que se puede

registrar la mayor captura de adultos de las

distintas generaciones, fundamentalmente de

la invernante, así como también el momento

de mayor actividad de larvas, no es adecuado
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para predecir el tamaño de la población de

larvas en función de la de adultos capturados.
Es así que en 1989, que fue un año en que

existieron problemas de lagarta, el número de

adultos capturados fue similar al de 1 990, en

el cual la población de larvas no fue significa
tiva. Desde otro punto de vista, la población
de larvas de los años 1 987 y 1 989 y 1 991 fue

similar, y sin embargo los picos de captura de

mariposas no fueron parecidos, 836, 174 y

134 ejemplares respectivamente.

A pesarde que latemperatura base utiliza

da no fue la correspondiente a la especie, los

resultados indican que fue adecuada, dado

que mediante la acumulación de grados-día
se pudo explicar las diferencias en el tiempo

que existieron en los momentos de máxima

captura de adultos y de actividad de larvas.

V. CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos permiten con

cluir:

1) Esta especie en la región litoral sur del

Uruguay puede desarrollar hasta 4 gene

raciones

2) El primer pico de adultos de la generación

invernante requiere 2700 y 2900 grados-

día.

3) La máxima actividad de larvas se presenta

entre los 164 y 190 grados-día.

4) Con los resultados obtenidos queda de

mostrada la importancia que tiene la

monitorización de un insecto plaga, dado

que a través de él las decisiones de con

trol pueden ser mas acertadas en el tiem

po y con la densidad poblacional adecua

da.

5) Para validar estos resultados es imprescin

dible determinar la temperatura base y la

cantidad de grados-día para completar

una generación para P. adultera.

6) Es necesario evaluar otros métodos de

monitoreo, tales como el uso de trampas

de feromonas.
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