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RESUMEN 

La eficacia parasitaria de Trichogramma exiguum y T. pretiosum en el control de Argyrotaenia sphaleropa y Bonagota 
cranaodes, principales plagas de la vid en el Uruguay, fue evaluada mediante una liberación de 350.000 hembras de Tricho
gramma por hectárea al inicio del segundo vuelo de la segunda generación de las plagas. El porcentaje de posturas parasita
das era nulo previo a la liberación, tanto en las parcelas tratadas como en un testigo. El parasitismo provocado por T. exiguum 
en ambas especies alcanzó una media del 20%, un 53,8% en la siguiente generación y un 75% en la tercera generación de 
parasitoides. Por su parte, los adultos de T. pretiosum provocaron una parasitación del 14,6; 45,1 y 82,5%, respectivamente 
en tres generaciones. En el testigo solo se encontraron posturas parasitadas por Trichogramma en los últimos dos muestreos. 
Solo las posturas de B. cranaodes presentaron diferencias en el nivel de parasitismo (mayor de T. exiguum). Al final del 
ensayo, la mayoría de las posturas de A. sphaleropa y B. cranaodes se ubicaron en la porción superior de la espaldera de vid. 
Solo las posturas de A. sphaleropa ubicadas en la porción superior de la espaldera presentaron un mayor nivel parasitación 
(correspondiente a T. exiguum) que las localizadas en lA porción inferior. La especie T. pretiosum aparece como menos 
competitiva en el campo, pues pudo ser desplazada por la población natural de T. exiguum. En consecuencia, T. exiguum 
puede ser indicada, al menos en forma preliminar, como la especie más apropiada para el control de las "lagartitas de la vid". 

PALABRAS CLAVE: Torticidae, Trichogramma, vid. 

SUMMARV 

EFFICIENCY OF Trichogramma exiguum PINTO & PLATNER ANO T. pretiosum RILEY 

TO CONTROL Argyrotaenia sphaleropa (MEYRICK) ANO Bonagota cranaodes 

(MEYRICK) IN URUGUAYAN VINEYARO 

The efficiency of Trichogramma exiguum and T. pretiosum to control the main Uruguayan vineyard pests, Argyrotaenia 
sphaleropa andBonagota cranaodes, was tested by means of releases (350,000 Trichogramma females/ha) during the beginning 
of the second flight of the second pest generation. The percentage of parasitism was null before releases, both treated plots 
and in a non-treated plot (control). The parasitism of the two Tortricidae species caused by released T. exiguum reached 20% 
during the fust field generation of the parasitoid, 53.8% during the second generation, and 75% during the third generation. 
The parasitism caused by T. pretiosum reached 14.6,45.1 and 82.5 respectively during the first, second and third generations. 
In the non-treated plot, parasitized egg-masses were only observed in the two last samples collected. The species T. exiguum 
caused a higher percentage of parasitism on B. cranaodes than T. pretiosum. The two Trichogramma species showed a 
similar efficiency to parasitize A. sphaleropa. At the end of the experiment, most of the A. sphaleropa and B. cranaodes egg
masses were localized on the upper part of the vine plants. The A. sphaleropa egg-mass localization was only influenced by 
the parasitism of T. exiguum, which was higher in the upper part of plants than in the lower part~ In the field, the parasitism 
efficiency seems lower in T. pretiosum than in T. exiguum sínce the fust species was be excluded from aplot by the second 
species after its release. Therefore, T. exiguum seems the most efficient species to control the leaf rollers in vineyards. 

KEY WORDS: Torticidae, Trichogramma, grappevinne. 
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INTRODUCCION 

En Uruguay, Trichogramma pretiosum Riley, 1879 y T. 
exiguum Pinto y Platner, 1978 (Hymenoptera, Trichogramma
tidae) son dos especies comúnmente encontradas parasitaÍl
do huevos del orden Lepidoptera sobre diversas plantas hos
pederas. En los viñedos, T. exiguum parasita normalmente en 
forma abundante aArgyrotaenia sphaleropa (Meyrick, 1909) 
y a Bonagota cranaodes (Meyrick, 1937) (Lepidoptera, Tor
tricidae) al [mal del ciclo vegetativo. Trichogramma pretio
sum está presente sobre estos mismos hospederos, pero con 
una menor distribución (Basso et al., 1998). 

Las larvas de estas especies, conocidas como "lagartitas", 
se instalan en los racimos alimentándose superficialmente de 
los granos, lo que favorece la entrada de patógenos que oca
sionan podredumbres y tejen filamentos sedosos donde que
dan adheridos los excrementos y otros restos de su actividad. 
Las hembras de ambas especies oviponen en masas de 18 a 
100 huevos en el haz de las hojas, siendo posible diferenciar 
fácilmente las respectivas posturas en razón de la presencia 
de un halo blanquecino circundante al conjunto de los hue
vos en el caso de B. cranaodes que no está presente en las 
posturas de A. sphaleropa. Estas plagas presentan de cuatro a 
cinco generaciones en el año (generalmente con dos picos de 
vuelos cada una), siendo la segunda y la tercera las responsa
bles de los principales daños en el cultivo. El parasitismo 
natural provocado por los Trichogramma es generalmente 
muy reducido en ese momento, aumentando hacia [mes de la 
estación vegetativa de la vid. Los daños son de intensidad 
variable según los años y la localidad, convirtiéndose, cuan
do se producen grandes ataques, en la única causa de utiliza
ción de insecticidas químicos en los viñedos uruguayos (Ben
tancourt y Scatoni, 1996). 

Estudios biológicos y etológicos de laboratorio estable
cieron, de forma preliminar, que tanto T. exiguum como T. 
pretiosum parecen utilizables para el control de estas plagas, 
al tiempo que se constató que ambos parasitoides presenta
ban una mayor preferencia por A. sphaleropa que por B. cra
naodes (Basso et al., 1998). 

En la estación vegetativa 1996/97, un ensayo llevado a cabo 
en un viñedo del cultivar Moscatel de Hamburgo, ubicado en la 
región sur del Uruguay (Montevideo), no permitió evaluar el efecto 
de una liberación inundativa de T. exiguum realizada al inicio de 
la tercera generación de las "lagartitas", en razón de una inusual 
presencia natural de dicho parasitoide al momento de efectuar el 
ensayo. En el presente trabajo, se compara la eficacia de parasita
ción en el campo de T. exiguum y T. pretiosum, así como su capa
cidad para localizar las posturas de las "lagartitas" en la espaldera 
del cultivo de vid. 

MATERIALES V METODOS 

El ensayo se desarrolló en un viñedo situado en la región 
sur del país (Montevideo) sobre el cultivar Moscatel de Ham-
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burgo, conducido en espaldera alta. La distancia de planta
ción era de 2,5 m entre las filas y de 1,5 m entre las cepas. 

Se liberaron por separado T. exiguum y T. pretiosum a 
una dosis de 500.000 huevos parasitados del huésped al
ternativo Ephestia kuehniella Zeller, 1879 (Lepidoptera, 
Pyralidae) por hectárea (aproximadamente 350.000 hem
bras activas por hectárea). El momento de la liberación se 
definió basándose en los vuelos de adultos monitorizados 
por trampas de feromonas sintéticas de A. shaleropa y B. 
cranaodes ubicadas en el interior del cuadro de vid. Los 
tricogramas se liberaron en el campo coincidiendo con el 
aumento de la oviposición correspondiente al segundo vuelo 
de adultos de la segunda generación de las plagas (prime
ros días del mes de febrero de 1998) (Fig. 1). El diseño 
incluyó tres parcelas de 300 m2 cada (dos tratadas y un 
testigo), separadas 30 m entre sí en el interior de un cuadro 
de vid de 0,4 ha. Cada parcela contenía 5 filas contiguas de 
16 cepas cada una. 

Previo a comenzar la multiplicación masiva de los para
sitoides en el laboratorio sobre E. kuehniella, se procedió a 
mezclar 6 líneas de T. exiguumprovenientes de posturas de 
A. sphaleropa y B. cranaodes colectadas entre 1993 y 1995 
en cultivos de vid. Con T. pretiosum se procedió del mismo 
modo a partir de la mezcla de una línea colectada sobre 
una postura de A. sphaleropa en un viñedo en 1994 y otras 
tres líneas colectadas, respectivamente, sobre HeUothis zea 
(Boddie) en un cultivo de maíz y sobre Diatraea saccha
raUs (Fabricius) en arroz y caña de azúcar en 1992. Este 
material fue evaluado en el laboratorio sobre estos tortríci-

• dos (Basso et al., 1998). 
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Figura 1. Número de adultos de A. spharelopa y B. cranaodes 
capturados en trampas de feromonas y de posturas de las mismas 
especies encontradas en las dos parcelas del ensayo liberadas con 
Trichogramma. 
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Los Trichogramma se trasladaron al campo previo a su 
emergencia en el interior de cápsulas cilíndricas de plásti
co de 1,7 cm de diámetro por 1,1 cm de altura. Las cápsu
las se dispusieron dentro del follaje de las cepas, sujetas a 
los alambres de conducción de la espaldera, separadas 3 m 
de distancia entre sí en la fila, a la altura media de la espal
dera (1,20 m del suelo). Cada cápsula, que poseía diminu
tos orificios para permitir la salida de los tricogramas e 
impedir el ingreso de hormigas, contenía aproximadamen
te 300 huevos parasitados de E. kuehniella pegados en un 
trozo de cartulina y estaba provista de miel. 

El follaje de la totalidad de las cepas contenidas en las 
tres parcelas fue revisado previo a la liberación y a los 7, 
10, 13, 18,33 Y 41 días posteriores a que se constató en el 
campo la emergencia de los Trichogramma liberados (los 
cuatro primeros muestreos correspondieron a la tercera 
generación de la plaga y los dos últimos al inicio de la cuar
ta). En cada muestreo se contabilizó por cepa de vid, sin 
colectar, el número de posturas de A. shaleropa y B. cra
naodes, discriminándolas entre parasitadas y no parasita
das. Debido a que los huevos parasitados no manifiestan 
exteriormente cambios de color en las primeras etapas del 
desarrollo de los tricogramas en su interior, todas las pós
turas detectadas fueron etiquetadas y su evolución poste
rior controlada en los muestreos siguientes. Cuando en es
tos muestreos se constataba que una postura que inicial
mente no se había considerado parasitada presentaba el 
corión oscurecido (indicación de parasitación), se proce
día a modificar el registro original. 

En el último muestreo, 20 posturas parasitadas por parce
la de ambos tortrícidos fueron llevadas al laboratorio donde 
se aguardó la emergencia de los parasitoides. Los adultos de 
Trichogramma obtenidos fueron identificados por criterios 
morfológicos (estudio de la genitalia y las antenas). 

En las dos parcelas tratadas con Trichogramma se re
gistró, en los cuatro últimos muestreos, la ubicación en la 
que se encontraban las posturas en la espaldera del viñedo, 
discriminándolas por especie plaga y manifestación exte
rior de parasitismo en ellas (con el mismo procedimiento 
de etiquetar las posturas y la confirmación posterior de pa
rasitismo en ellas). Para realizar el análisis estadístico, las 
posturas se agruparon según su localización en los 40 cm 
inferiores de follaje de la espaldera (porción de la base) y 
en los 40 cm superiores (porción del ápice). 

Durante el desarrollo del ensayo, en las parcelas se con
tinuó con las prácticas culturales normales a un viñedo en 
producción, evitándose la aplicación de insecticidas quí
micos. 

Sobre la base de los valores diarios de temperatura máxi
ma y mínima se calcularon los grados-días (GD) acumula
dos por los tortrícidos y los tricogramas, utilizando un pro
grama FORTRAN basado en el método propuesto por Bas
kerville y Emin (1969) de cálculo de áreas. Se determina
ron las generaciones de cada especie ocurridas en el cam
po en función de la temperatura base de desarrollo y las 
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constantes térmicas, que para A. sphaleropa es 9 oC y 688 
GD y para B. cranaodes es 5,2 oC y 913,9 GD (Scatoni, 
comunicación personal), para T. pretiosum es 10,3 oC y 
161,2.GD (Grille y Basso, 1995) y para T. exiguum es 10,8 
oC y 147,5 GD (Grille y Basso, no publicado). 

Los datos se analizaron mediante modelos lineales ge
neralizados utilizando la metodología de mínimos cuadra
dos ponderados propuesta por Grizzle et al. (1969) utili
zando para ello el procedimiento CATMOD (categorial 
model) del SAS (1988). El modelo de análisis para fecha, 
tratamiento y su interacción se propuso como Pij = f..L+ a i + 
~j + a~ij en el cual Pu es el porcentaje de parasitismo y ai' 
I3J y al3ij los efectos de fecha, tratamiento y su interacción. 
Pij se asume distribuida binomial con media 1tij y con va
rianza 1tij (1 - 1tij )/ ni. Los porcentajes de parasitismo se 
estimaron como el cociente del número de posturas parasi
tadas no emergidas sobre el total de posturas no eclosiona
das (parasitadas y no parasitadas) de cada especie. 

RESULTADOS 

Dinámica poblacional de los tortrícidos y de 
los tricogramas 

Durante el transcurso del ensayo A. sphaleropa acumu
ló 492 GD Y B. cranaodes 632 GD lo que corresponde al 
desarrollo de la tercera parte del tiempo generacional de 
estas especies (se monitorizaron, en consecuencia, las pos
turas depositadas por el segundo vuelo de la segunda gene
ración y el primer vuelo de la tercera generación). Por su 
parte, T. exiguum acumuló 386 GD Y T. pretiosum 432 GD 
10 cual les permitió completar tres generaciones de entre 
14 y 18 días de duración cada una. 

Al momento de liberar los tricogramas, A. sphaleropa 
presentaba una densidad de 0,8 posturas por m2 de follaje 
de espaldera de vid, mientras que B. cranaodes alcanzaba 
1,8 posturas por m2. Considerando el número estimado de 
hembras de Trichogramma liberadas, la relación fue de 600: 
1 (hembras de Trichogramma por postura en el campo) en 
el caso del primer tortrícido y de 257: 1 para el segundo. Al 
final del ensayo, la densidad de las posturas de A. sphale
ropa era de 3,4 posturas por m2 y la de B. cranaodes 3,5 
posturas por m2 (correspondientes a los vuelos de la terce
ra generación). 

Porcentajes de parasitismo provocados por 
T. exiguum y T. pretiosum 

El porcentaje de posturas parasitadas por Trichogramma 
era nulo previo a la liberación y presentó una variación 
muy diferente en las parcelas tratadas y en el testigo (Fig. 
2). El parasitismo provocado por T. exiguum sobre el total 
de posturas de los dos tortrícidos alcanzó una media del 
20% (muestreos a los 7, 10 y 13 días posteriores a la emer
gencia en el campo de los Trichogramma liberados). El 
parasitismo aumenta al 53,8% como resultado de la activi-
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dad de los Trichogramma de la siguiente generación mul
tiplicada en el campo (media de los muestreos realizados a 
los 18 y 33 días), alcanzando el 75% en el último muestreo 
(acción de la tercera generación de Trichogramma, mues
treo a los 41 días). Por su parte, los adultos de T. pretiosum 
provocaron una parasitación sobre el conjunto de posturas 
de tortrícidos del 14,6; 45,1 y 82,5%, respectivamente. En 
el testigo solo se encontraron posturas parasitadas por 
Trichogramma en los últimos dos muestreos del ensayo, lo 
cual coincidió con la aparición de parasitismo natural en 
otros viñedos de la zona. 
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Figura 2. Número de posturas de A. sphaleropa y B. cranaodes 
(totales y parasitadas) encontradas en las parcelas donde se liberó 
T. exiguum y T. pretiosum y en un testigo, en muestreos realizados 
previamente y a los 7, 10, 13, 18, 33 Y 41 días posteriores a la 
liberación de los parasitoides en el campo. 

Cuando se analizaron los porcentajes de parasitismo al
canzados en cada uno de los hospederos, se comprobó que 
las posturas de B. cranaodes presentaron un mayor por
centaje de parasitismo ocasionado por T. exiguum que por 
T. pretiosum (p<O,05). En las posturas de A. sphaleropa el 
parasitismo provocado por las dos especies de 
Trichogramma no se diferenció significativamente entre sí. 
Trichogramma pretiosum provocó un mayor porcentaje de 
parasitismo en los cuatro primeros muestreos, para luego 
ser T. exiguum la responsable del mayor parasitismo. Solo 
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en el muestreo a los 13 días la diferencia entre parasitoides 
fue significativa a favor de T. exiguum (p<O,OI) (Tabla 1). 

En el último muestreo, el parasitismo alcanzado en A. 
sphaleropa solo se diferenció del testigo en la parcela en la 
cual se liberó T. exiguum (p<O,05), mientras que en B. cra
naodes el parasitismo en las dos parcelas tratadas con 
Trichogramma fue diferente del testigo (p<O,05) (Tabla 1). 

El análisis morfológico realizado a los adultos de 
Trichogramma emergidos de las posturas colectadas en el 
último muestreo en las tres parcelas del ensayo indicó que, 
en todos los casos, se trataba de T. exiguum. Esta es, nor
malmente, la especie encontrada al final del ciclo vegetati
vo del viñedo. 

Tabla 1. Porcentaje de parasitismo provocado por la 
liberación de T. exiguum y T. pretiosum sobre posturas de 
B. cranaodes y A. sphaleropa en muestreos realizados a 
los 7, 10, 13, 18,33 Y 41 días posteriores al nacimiento de 
10s7richogramirui·en·e1 9ampo. 

MUESTREOS 

Parcela 7 10 13 18 33 41 
Hospedero 

B. cranaodes 
I exiguum 19,1a 23,8a 33,3a 64,7a 45,8a 85,7a 

(21) (21) (25) (17) (26) (28) 

I pretiosum 35,7a Ob Ob 41,1a 45,8a 82,Oa 
(14) (12) (17) (17) (33) (39) 

Testigo O O O O 22,2 47,8b 
(2) (8) (8) (7) (18) (33) 

A. sphaleropa 
I exiguum 11,1a 25,Oa 100,Oa 66,7a 50,Oa 62,5ab 

(4) (9) (5) (12) (18) (24) 

I pretiosum Da 11,1a 55,6b 66,7a 65,Oa 82,9a 
(6) (9) (9) (12) (25) (41) 

Testigo O O O O 14,3 60,Ob 
(2) (2) (5) (5) (14) (15) 

Entre paréntesis se detalla el número de posturas. Letras distintas indican dife
rencias significativas en cada muestreo (p<0,01). El testigo no se incluyó en el 
análisis excepto en el último muestreo. 

Capacidad de dispersión de los 
Tríchogramma 

El análisis conjunto de los porcentajes de parasitismo 
registrados en los dos tortrícidos en los primeros tres mues
treos (manifestación del parasitismo provocado directamen
te por los Trichogramma liberados), no constató diferen
cias entre las posturas ubicadas en cepas en las cuales se 
habían instalado cápsulas de liberación y cepas que fueron 
salteadas en la fila. Este resultado, que fue siínilar para las 
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dos especies de Trichogramma, indicaría que los parasitoi
des no tuvieron dificultad para dispersarse en todas las ce
pas de las parcelas (Tabla 2). 

Tabla 2. Número de posturas de A. sphaleropa y B. cranaodes 
y porcentaje de parasitismo provocado por T. exiguum y T. 
pretiosum en la suma de los muestreos a los 7, 10 Y 13 días 
posteriores a la emergencia de Trichogramma en cepas que 
contenían cápsulas de liberación y en las que no lo poseían. 

Cepas con cápsulas 

Cepas sin cápsulas 

N° % de parasitismo 

83 

63 

22,03a 

23,45a 

Letras similares indican que no existieron diferencias significativas (p<0,01). 

Ubicación de las posturas en la espaldera y 
porcentaje de parasitismo 

El análisis estadístico del número de posturas colecta
das en los cuatro últimos muestreos mostró que el 70% d~ 
las posturas de A. sphaleropa y el 80% de las de B. cranao
des se ubicaron en la porción superior de la espaldera de 
vid (p<O,Ol) (Tabla 3). 

Tabla 3. Número y porcentaje de posturas encontradas en 
la porción inferior y superior de la espaldera de vid. 

B. cranaodes A. sphaleropa Total 
N° % N° % N" % 

Porción inferior 23 19,8 30 30,9 53 24,9 

Porción superior 93 80,2 67 69,1 160 75,1 

Porción inferior: 40 cm de la base. Porción superior: 40 cm del ápice de la espal
dera. 

El porcentaje de posturas de tortrícidos parasitadas por 
Trichogramma (sin discriminar por especie) es diferente 
entre las porciones de la espaldera (p<O,Ol), siendo 49,4% 
en la superior y 26,2% en la inferior. 

La ubicación de las posturas de A. sphaleropa en la es
paldera de vid no influyó en la capacidad de parasitación 
de T. pretiosum, mientras que T. exiguum mostró una dife
rencia del 22,5% en la parasitación de las posturas ubica
das en la porción superior frente a la inferior (sí bien el 
análisis detectó diferencias solo con p<O,lO). Por su parte, 
la localización de las posturas de B. cranaodes no tuvo con
secuencias en el porcentaje de parasitismo alcanzado por 
las dos especies de Trichogramma (Tabla 4). 

En los cuatro últimos muestreos, las posturas encontra
das por muestreo en la porción superior se multiplicaron 
por 4,8 yen la porción inferior lo hicieron por 2,7. El para-
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sitismo, por su parte, fue mayor desde el primero de estos 
cuatro muestreos en la porción superior que en la porción 
inferior (33,9 contra 9,1 %), pero la tasa estimada de incre
mento diario de parasitismo, para las dos especies de 
Trichogramma, fue de 3,2% en la porción inferior y de 2,2% 
en la porción superior (diferencia no significativa). 

Tabla 4. Porcentaje de parasitismo provócado por T. 
exiguum y T. pretiosum sobre posturas de B. cranaodes y 
A. sphaleropa ubicadas en la porción inferior y superior de 
la espaldera de vid. 

Hospedero Porción I exiguum I pretiosum 
de la espaldera 

B. cranaodes Inferior 31,8a 45,Oa 
Superior 42,Oa 45,1a 

A. sphaleropa Inferior 45,6a 64,5a 
Superior 68,Ob 56,5a 

Porción inferior: 40 cm de la base. Porción superior: 40 cm del ápice de la espal
dera. Letras diferentes indican que las diferencias entre las especies de Tricho
gramma alcanzan el nivel de significación del 1 0% 

DISCUSION 

La liberación inundativa de Trichogramma coincidente 
con el segundo vuelo de adultos pertenecientes a la segun
da generación de A. sphaleropa y B. cranoades provocó la 
aparición y el aumento del parasitismo con 33 días de anti
cipación al del parasitismo natural. Como en la mayoría de 
los años, el aumento del parasitismo natural coincidió con 
el inicio de la cuarta generación de dichas plagas, momen
to en el cual los tortrícidos depositan un gran número de 
posturas sobre el cultivo. Sin embargo, ese nivel de parasi
tismo no contribuye en forma efectiva con la reducción de 
los daños de las "lagartitas", en razón de que esa genera
ción no representa un riesgo real de daño para el cultivo 
debido a su proximidad temporal con la cosecha de los ra
cimos de uva. 

El parasitismo provocado por la actividad de las dos es
pecies de Trichogramma liberadas estuvo por debajo del 
20% de las posturas y solo en la siguiente generación de 
parasitoides alcanzó o superó el 50%. No habiéndose cons
tatado limitaciones de dispersión de los parasitoides desde 
las cepas que contenía cápsulas de liberación a las que no 
las poseían, la dificultad de localizar las posturas podría 
explicarse por su baja densidad. Podría ser recomendable, 
entonces, liberar una mayor dosis de Trichogramma para 
que se ejerza un control eficaz de las plagas. 

Si bien el momento elegido para la liberación coincidió 
con un aumento de la oviposición en el campo, los regis
tros de capturas de adultos de ambos tortrícidos indican 
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que la población de las plagas fue mayor en el primer que 
en el segundo vuelo de esa generación. Parece posible su
poner que si los Trichogramma fueran liberados con ante
rioridad al momento elegido en el ensayo (es decir dirigi
das a controlar el primer vuelo de la segunda generación) 
encontrarían una mayor abundancia de posturas en el cam
po y de ese modo también mejorarían su eficacia. 

Por otra parte, la temperatura podría ser un factor a te
ner en cuenta para decidir hacia que "vuelo" de adultos 
dirigir las liberaciones en razón de su influencia sobre la 
actividad de los parasitoides, como ha sido comprobada 
para estas dos especies de Trichogramma por Basso et al. 
(1998). No obstante, en Uruguay los registros históricos 
de temperatura indican solo una diferencia menor a un gra
do centígrado a favor de enero con relación a febrero (me
ses cuando tienen lugar el primer y segundo vuelo de la 
segunda generación respectivamente) (Normales climato
lógicas, 1996), al tiempo que se ha constado una enorme 
variabilidad de la temperatura en dichos meses. Esta situa
ción no permite introducir este factor como un elemento 
de decisión. 

La comparación de las capturas de adultos de los dos 
tortrícidos en las trampas de feromonas y la variación de 
las posturas sobre el follaje y los grados días acumulados, 
muestra que las trampas reflejaron en forma imperfecta la 
presencia de adultos en el viñedo. El segundo vuelo de la 
segunda generación de A. sphaleropa (mediados de febre
ro) y el primer vuelo de la tercera generación de B. cranao
des (principios de marzo) no aparecen registrados en las 
capturas de las trampas. El carácter experimental de la for
mulación de feromonas utilizadas en las trampas podría 
explicar estos desajustes. 

La liberación inundativa de T. exiguum podría resultar 
aconsejable cuando en el viñedo predomine B. cranaodes, 
dado que dicho parasitoide presentó mayor capacidad que 
T. pretiosum de parasitar a este hospedero. A ello se le suma 
que T. pretiosum no se diferencia de T. exiguum en el con
trol de A. sphaleropa y aparece como la especie menos com
petitiva en el campo, al punto que fue desplazada por la 
población natural de T. exiguum. En consecuencia, T. exi
guum puede ser indicada, al menos en forma preliminar, 
como la especie más apropiada para el control de las "la
gartitas de la vid". 

Por otra parte, dado que tanto A. sphaleropa como B. 
cranaodes oviponen preferentemente sobre las hojas de la 
porción superior de la espaldera de vid y que esa tendencia 
se incrementa con el avance de la estación vegetativa, sería 
aconsejable ubicar las cápsulas de liberación por encima 
de la altura media del follaje, de manera de facilitar la lo
calización de las posturas por parte de los parasitoides. Esta 
medida resulta más aconsejable cuando se libera T. exi
guum que T. pretiosum y con densidades de posturas bajas, 
como fue el caso de A. sphaleropa. 

La separación de las cápsulas de liberación no apareció 
como una restricción para la dispersión uniforme de los 
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Trichogramma en la parcela (utilizando la aparición de 
posturas parasitadas como criterio de presencia de 
Trichogramma), posiblemente debido a la continuidad fí
sica del follaje que brinda la espaldera de vid. La influen
cia de la distancia entre los puntos de liberación en la efi
cacia de los Trichogramma es variable en los diferentes 
cultivos. Se comprobó la reducción de los daños en árboles 
frutales al aumentar los puntos de liberación (Milis, 1998) 
y resultados variables en maíz (Wang et al., 1997; Yu y 
Byers, 1994) que estaría indicando la diferente capacidad 
de dispersión de los tricogramas entre cultivos según la 
densidad y proximidad del material vegetal por hectárea. 

Nuevos ensayos deberán llevarse a cabo para confirmar 
la selección de la especie propuesta, ajustar el momento de 
las liberaciones, las dosis empleadas y los puntos de libe
ración por hectárea. Estudios que deberán incluir el análi
sis de todo el sistema bio1ógic0 comprendido en un viñe
do, para conocer los factores que diferenciaron a las dos 
especies de Trichogramma en el campo y proponer accio
nes que mejoren la eficacia de los parasitoides, de forma 
de afianzar al control biológico como una alternativa de 
manejo sanitario. 
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