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Introducción

La polilla europea del racimo, Lobesia botrana
Den et Schiff. es un insecto cuarentenario
para Argentina que afecta seriamente la pro-
ducción de la vid. Se considera plaga clave de
los viñedos de la zona mediterránea de Eu-
ropa, donde se encuentra desde NTTS y desde
donde se extendió a viñedos de otros conti-
nentes, tales como Asia y África (Torres Vila,
OMNM). Sin embargo, no estuvo presente en
América hasta el año OMMU, en que fue detec-
tada por primera vez en Chile, en OMMV en
Estados Unidos y en OMNM en Argentina
(González, OMMU; González, OMNM; Varela et
al., OMNM). En los distintos países se han ini-
ciado planes nacionales para lograr su erradi-
cación y así mantener el estatus de plaga
cuarentenaria.

Su presencia ocasiona daños directos e in-
directos. Los primeros están relacionados
con la disminución de la producción, tanto
en cantidad como en calidad, los segundos
con la restricción y hasta el cierre de algunos
mercados, regulaciones y exigencias de trata-
mientos cuarentenarios para la comercializa-
ción de la fruta en fresco. Además, el ataque
de este insecto al viñedo exige una mayor in-
tervención con insecticidas que podrían ge-
nerar posibles rechazos por presencia de
residuos en la fruta o sus productos.

Nombre de la plaga

Fue descrita por primera vez por Denis y
Shiffermüller en Austria, como Phalaena Tor-
trix botrana (Denis & Schiffermuller), en
NTTR. Su nombre actual es Lobesia botrana
Den et Schiff. Pertenece a: Orden Lepidop-
tera, Superfamilia Tortricoidea, Familia Tor-
tricidae, Subfamilia Oletreutinae. Sinonimias:
Eudemis, Grapholita, Polychrosis, entre
otras.

Hospedantes

Su hospedante principal es la vid. 

Descripción morfológica

El reconocimiento a campo de todos los esta-
dos de desarrollo es de fundamental impor-
tancia ya que su identificación temprana en
viñedos es crucial para las aplicaciones en el
momento oportuno de control. Por ello, de-
bido a la importancia de brindar conocimien-
tos a productores y profesionales y con el
objeto de evitar su expansión hacia zonas vití-
colas no afectadas en el país, el áåí~=J=ÉÉ~
Mendoza ha desarrollado una intensa activi-
dad de capacitación (Herrera et al., OMNN; He-
rrera et al., OMNO). 

Las etapas del ciclo biológico del insecto
son huevo, larva, pupa y adulto. 
Huevo: de forma lenticular, su tamaño es de

MKS por MKT mm. Tiene aspecto traslúcido,
con tonalidades amarillentas. En su inte-
rior es posible ver el desarrollo del em-
brión a medida que avanza su crecimiento
(Fotos NI=OI=P).

Larva: cuando recién ha emergido del huevo,
mide aproximadamente 1 mm de longi-
tud. La cabeza es negra y el cuerpo amari-
llo claro. Tiene cinco estadios larvales: äN
a äR. A partir del segundo estadio pre-
senta la cabeza y el escudo protorácico de
color pardo más claro, el cuerpo con to-
nalidades variables: amarillo, verde azulado
y verde, dependiendo de la alimentación.
A medida que va pasando de äN a äR au-
menta notablemente de tamaño llegando
a medir de NM a NR mm. (Foto Q).

Pupa: el tamaño varía con el sexo, siendo la
hembra de RJV mm y el macho de QJT mm.
La coloración es variable, habiéndose ob-
servado desde verde intenso a café muy
oscuro (Foto R). 

Adulto: mide NMJNP mm de envergadura alar.
Las alas anteriores tienen el aspecto de
mosaico con manchas marrones oscuras
alternado con zonas claras grises, desta-
cándose una banda en la zona media.
Contrastan con el tinte grisáceo más o
menos uniforme de las posteriores que
están provistas de flecos (Foto S).

Å~é∞íìäç=N=J=îáÇ=J Lobesia botrana
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Ciclo biológico 

Los estudios bioecológicos en la zona vitícola
de Mendoza, provincia donde se halla la
plaga, son de primordial importancia para el
manejo de este insecto. En este marco se des-
arrollaron en el laboratorio de áåí~=J=ÉÉ~
Mendoza, dos líneas de estudios biológicos: a
campo (González, OMNO) y en laboratorio
(Herrera, OMNO). Los resultados obtenidos a
campo indican que L. botrana pasa el invierno
en estado de pupa bajo la corteza o ritidomis
de la vid, encerrada dentro de un capullo de
color blanco. En primavera, en coincidencia
con la brotación y floración de la vid, co-
mienzan a emerger los adultos provenientes
del estado de pasaje invernal. La oviposición
se realiza posteriormente sobre los primor-
dios de inflorescencias, y a medida que éstas
se desarrollan la postura es efectuada en
todas las partes del racimo, con preferencia
sobre el cáliz y la caliptra de la flor. Una vez
emergidas las larvas de los huevos, comien-
zan su alimentación sobre los tejidos florales,
perforando la caliptra y además el androceo y
gineceo. Una larva se alimenta de varias flo-
res, pasando de una a otra tejiendo sedosida-
des que van uniendo los tejidos dañados,
formando una especie de nido llamado glo-
mérulo. El pasaje a pupa puede suceder en el
mismo racimo floral, en hojas, o bajo la cor-
teza y luego emerge la segunda generación de
adultos desde fines de noviembre hasta prin-

cipios de diciembre. La misma daña granos
verdes, mientras que la tercera aparece en
enero y afecta granos en maduración hasta
cosecha. Puede haber una cuarta generación,
quedando la plaga en estado de pupa para
pasar el invierno bajo la corteza (Fig.NKN). El
estado pupal suele ocurrir también durante la
temporada primavero-estival dentro de los
granos, ya sea verdes o en maduración. 

En laboratorio se determinaron los pará-
metros biológicos de la polilla de la vid, para
lo cual se establecieron por un lado Q cohor-
tes, cada una formada por OM parejas de adul-
tos, registrando la duración de los períodos
de preoviposición, oviposición y número
total de huevos colocados por hembra. Los
insectos se ubicaron en botellas plásticas
transparentes como cámaras de reproducción
y fueron alimentados con una solución lí-
quida especial. Se determinó en condiciones
de temperatura OUœO=⁄`, luminosidad NSWU
äLç y PMB de humedad relativa, un período
de preoviposición de un día; el de oviposición
fue de SIOR=œ=MISOV días y el número total de
huevos/hembra de SMIOOR=œ=SITP huevos. Se
detecta además que el mayor promedio de
posturas/hembra se presentó el día tercero y
cuarto desde el inicio de la puesta. Por otra
parte se obtuvieron los días correspondientes
a cada estado. Los mismos se observan en
Tabla NKN (Dagatti & Herrera, OMNO; Romero
& Herrera, OMNO).

Figura 1.1. Capturas de machos de Lobesia botrana en trampa de feromona en un viñedo de Lunlunta,
Luján de Cuyo, Mendoza (año OMNNLOMNO).

300

250

200

150

100

50

0

17/8/2011

7/9/2011

28/9/2011

19/10/2011

9/11/2011

30/11/2011

21/12/2011

11/1/2011

1/2/2012

22/2/2012

14/3/2012

N
º 

de
 c

ap
tu

ra
s 

de
 m

ac
ho

s

Å~é∞íìäç=N=J=îáÇ=J Lobesia botrana



fåëíáíìíç=k~Åáçå~ä=ÇÉ=qÉÅåçäçÖ∞~=^ÖêçéÉÅì~êá~

22

Tabla 1.1. Total de días transcurridos para cada es-
tado y estadio de Lobesia botrana en condiciones de
laboratorio a OUœO=⁄`, luminosidad NSWU=äLç y PMB
de humedad relativa.

Se determinaron también en este trabajo,
los porcentajes de mortalidad por estado y
estadio. Los datos más elevados se presenta-
ron durante huevo y larva N, con valores de
TUB y QVB respectivamente; mientras que
en los estados de äOI=äPI=äQ fue de MB; RB en
äR y  OMB en estado pupal. No hubo mortali-
dad de adultos una vez emergidos en este es-
tudio. Se calculó además la tasa reproductiva
neta (êM (lx*mx)); con un valor de QKUN; siendo
lx=åx/åM, es decir la proporción de la cohorte
original (åx=número de individuos observa-
dos al inicio de cada estadio) y mx el número
de huevos producidos por cada hembra so-
breviviente (Romero & Herrera, OMNO).

Daños

Los perjuicios ocasionados por este insecto
son producidos por las larvas al alimentarse
de flores y frutos desde cuaje hasta maduración,
con la consecuente disminución de rendimien-
tos y pérdida de calidad en uvas, sobre todo
cuando la misma es destinada a consumo en
fresco. Los daños indirectos corresponden a
la posibilidad de ingreso que ofrecen las
perforaciones y galerías generadas por este
insecto para los hongos causantes de la po-
dredumbre del racimo, originadas principal-
mente por Botrytis cinerea y el complejo de
hongos de la podredumbre del racimo. En
vid no se alimenta de hojas ni de otras partes
de la planta (Roerich, NVTU; Lucchi et al.,
OMNN; Mendoza, OMNN; Mendoza, OMNO)
(Fotos T a NP).

Distribución geográfica en otros países y
en Argentina

Su origen es paleártico, posiblemente de Ita-
lia. En Europa hubo una dispersión progre-
siva desde mediados del siglo ñáñ hasta
principios del siglo ññ: Austria, Alemania,
Rusia, Hungría, Italia, Suiza, Francia, Es-
paña, Portugal, Luxemburgo. Se extendió
también al sur de Rusia, norte de África hasta
Egipto, Medio Oriente, Israel, borde oriental
de África, principalmente Kenia.

En Argentina ha sido detectada solamente
en la provincia de Mendoza, en los oasis
Centro y Norte, en PP distritos de los depar-
tamentos de Luján, Maipú, Godoy Cruz,
Guaymallén, Junín, San Martín, Rivadavia y
Lavalle (ëÉå~ë~1, Res.NOOLOMNM). Los mismos
se consideran como zona cuarentenada, es-
tando obligados a realizar aplicaciones de
agroquímicos para disminuir las poblaciones
de la plaga y a realizar todas las medidas que
ëÉå~ë~ considere necesarias para la erradica-
ción de la misma. En este momento se halla
en vigencia el Plan Nacional de Prevención y
Erradicación de Lobesia botrana por Resolu-
ción TOVLOMNM (ëÉå~ë~, OMNM).

jçåáíçêÉçë=ó=mêçÖê~ã~ë=`ì~êÉåíÉå~êáçë=

Antecedentes. Aparición en Argentina.
Reglamentaciones

La plaga no se hallaba presente en América
hasta OMMU, año que fue declarada en Chile,
en OMMV en California, ÉÉìì y en OMNM en Ar-
gentina. Los antecedentes en el país comen-
zaron en mayo de OMMV, cuando ëÉå~ë~
recibe mariposas capturadas en trampas para
L. botrana colocadas en un viñedo de Luján
de Cuyo (Mendoza) en la temporada
OMMULOMMV. Ante la sospecha de presencia de
L. botrana, se realizaron preparados de geni-
talia masculina para su identificación. Se
halló que no era L. botrana, sino Crosidosema
orfilai (Tortricidae), plaga que no afecta el vi-
ñedo y que se halla citada atacando una ma-
leza, Malva sp. Sin embargo, a pesar de ello,
se declaró estado de alerta fitosanitaria en
todo el territorio nacional de la República
Argentina por Resolución PSOLOMMV. 

Estado/Estadio Total días x±sd

Huevo 2.82±0.145

L1 3.11±0.198

L2 2.3±0.194

L3 3±0.353

L4 2.11±0.25

L5 3.08±0.379

Pupa 6.57±0.218

Adulto 8.25±0.629

Å~é∞íìäç=N=J=îáÇ=J Lobesia botrana

1- Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.



mä~Ö~ë=`ì~êÉåíÉå~êá~ë=ÇÉ=cêìí~äÉë=ÇÉ=ä~=oÉé∫ÄäáÅ~=^êÖÉåíáå~
^î~åÅÉë=Éå=äçë=êÉëìäí~Ççë 23

En julio de OMMV, ëÉå~ë~ recibió ejemplares
conservados en alcohol de L. botrana prove-
nientes de Francia, para ser usados como ma-
terial de referencia en identificación. En
diciembre-enero OMNM se comenzó la pros-
pección lanzando un plan de vigilancia. Para
ello, se colocaron trampas en cuadrículas de-
terminadas por ëÉå~ë~ en las provincias de
Mendoza, San Juan, La Rioja y Río Negro.
En febrero de OMNM se detectaron ejemplares
de L. botrana en Cruz de Piedra, Maipú,
Mendoza. 

Debido a ello aparecieron por ëÉå~ë~, áåî2

e áëÅ~ãÉå3, una serie de resoluciones que es-
tablecieron áreas controladas y cuarentenadas
y procedimientos fitosanitarios para evitar la
dispersión de esta plaga del lugar donde se
ubicó por primera vez, entre las cuales se
mencionan a continuación las de mayor im-
portancia y pueden ser consultadas en la pá-
gina web de ëÉå~ë~ (www.senasa.org.ar):
Resolución NOOLNM, Resolución OVNLOMNM,
Resolución RMQLOMNM y Resolución TOVLOMNM.

Manejo de la plaga

Para establecer una estrategia de manejo in-
tegrado de esta plaga es necesario conocer su
bioecología a través del año, la presencia de
enemigos naturales, las posibles medidas cul-
turales y finalmente las herramientas quími-
cas, biológicas o biotécnicas eficaces para
disminuir los daños por debajo de los niveles
económicos (Perez Moreno, NVVT). Con la
ayuda de esta base de conocimientos, se pue-
den establecer estrategias sustentables de in-
tervención fitosanitaria. Es necesario, por lo
tanto, conocer en profundidad cada una de
las herramientas indicadas anteriormente
para diseñar las estregias de intervención más
apropiadas según el tipo de producción que
se implemente (agroecológica, orgánica, resi-
duo cero, etc.).

Control cultural

Antiguamente se utilizaron gran cantidad de
métodos para el manejo de este insecto de-
bido a la gravedad de sus perjuicios. Se citan
en la bibliografía técnicas difíciles de aplicar,

pero que eran realizadas ante la gravedad de
la situación y la falta de alternativas, ya sea
insecticidas de síntesis química ó bioinsectici-
das industriales (García López, NVOV; Gonzá-
lez de Andrés, NVPR). Se pueden mencionar,
de modo informativo, las siguientes prácticas:
á) Destrucción de larvas de primera genera-
ción con los dedos o con pinzas, o cortando
directamente las mismas o los granos recién
cuajados con presencia del insecto; áá) Méto-
dos de captura masiva con trampas de luz que
atrapaban adultos en recipientes con aceites o
sustancias pegajosas; ááá) Trampas alimenticias
para atraer las mariposas hacia recipientes
con líquidos; áî) Descortezado de troncos en
invierno con rascadores o guantes metálicos
para destruir pupas; î) Fumigación ó sulfuri-
zación de las planta; îá) Pintado de las cepas
con lechadas de cal o con sulfato de cobre. 

Algunos autores sostienen que estos mé-
todos de control cultural no han sido eficaces
en general y citan otros datos que pueden ser
de ayuda para reducir poblaciones del in-
secto, tales como: N) Eliminación de racimos
o cosecha adelantada para eliminar larvas de
tercera generación, que no abandonan los ra-
cimos para empupar; O) Elección de varieda-
des menos susceptibles, de acuerdo a la
compacidad del racimo; P) Eliminación de
malezas que pueden albergar a la plaga (To-
rres Vila, OMMN).

Control biológico con enemigos naturales

El control biológico de L. botrana puede ser
naturalmente llevado a cabo en el viñedo por
predadores, parasitoides, bacterias, hongos,
nematodos y virus. Entre los primeros se en-
cuentran arañas, coccinélidos, crisópidos y
pájaros, entre otros. En relación a parasitoi-
des, los microhimenópteros de diferentes es-
pecies del género Trichogramma han
resultado eficaces como parásitos de huevos,
por lo cual se ha trabajado en la cría y libera-
ción a campo de este parasitoide en varios pa-
íses (Babi, NVVM; Rossi, NVVP). Se cita a T.
evanescens y T. cacoeciae como las especies más
utilizadas para este objetivo. 
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Se mencionan también microhimenópteros
de la familia Pteromalidae (Dybrachus cavus),
Ichneumonidae (Coccygominus spp.). Además
se han identificado dos hiperparasitoides
Chalcididae, Brachimeria panamensis y Conura
sp. (González & Lanati, OMNN).

Otros enemigos naturales de interés utili-
zados en el mundo son los virus, pero éstos se
han investigado muy poco. Chkhubianishili y
Malaniya en NVUS realizaron estudios de con-
trol con Baculovirus orana, con resultados de
mortalidad que oscilan entre SMJNMMB. En
relación a hongos, está citado Bauveria bas-
siana. Existen nematodos parásitos de L. bo-
trana de la familia Mermitidae. También son
conocidos microsporidios como enemigos de
L. botrana, parásitos intracelulares llamados
así por las pequeñas esporas que producen.
En OMMP, se aisló Cystosporogenes legeri nov.
comb., que causa importantes infecciones
sobre este lepidóptero (Kleespies et al.,
OMMP).

Control con bioinsecticidas

Los bioinsecticidas son productos para el
control de plagas agrícolas, formulados con
organismos vivos, bacterias, hongos, virus,
entre otros, para el control de agentes perju-
diciales a los cultivos agrícolas comerciales.
El más utilizado para el control de este in-
secto en viñedos afectados es Bacillus thurin-
giensis. El mismo es un bacilo gram positivo
de la familia Bacillaceae tóxico para diversos
géneros de insectos y tiene la propiedad de
formar esporas de resistencia. La principal
característica toxicológica de B. thuringiensis
es que al esporular produce una inclusión
formada por uno o más cuerpos cristalinos de
naturaleza proteica que son tóxicos para lar-
vas de insectos. Los cristales de la bacteria
son ingeridos y luego solubilizados en el in-
testino medio del insecto, tras lo cual se libe-
ran las proteínas cristalinas en forma de
protoxinas. Estas no producen el daño por sí
mismas, ya que son luego procesadas por
proteasas intestinales para formar las toxinas
activas que matan a la larva del insecto. Se
conocen UQ serovares de esta bacteria con vi-
rulencia específica para cada tipo de insectos.
Los más utilizados para el control de L. bo-

trana son kurstaki y aizawai (Sauka & Benin-
tende, OMMU).

En Mendoza, los ensayos realizados du-
rante las temporadas OMNMLOMNN y OMNNLOMNO
demostraron que existen tres épocas adecua-
das para el control: N) floración, cuando las
larvas se hallan afectando las inflorescencias y
generando los glomérulos, se deben realizar
al menos dos a tres aplicaciones cada siete
días; O) en la segunda generación, en el mes
de diciembre; P) en enero, en tercera genera-
ción, se deben realizar dos a tres intervencio-
nes durante el estado larval. En todos los
casos, las pulverizaciones se deben realizar al
momento de eclosión de los huevos, antes
que las larvas neonatas penetren los granos.
Existen formulaciones líquidas y sólidas. Las
dosis a utilizar están entre N y NKR litros ó
âg/ha. Se debe acidificar el caldo a pÜ RKRJSKM
para que el producto sea eficiente (Becerra et
al., OMNN c). Este producto es una herra-
mienta de utilidad para el control de este le-
pidóptero en cultivos de vid, en especial en la
producción orgánica.

Control etológico o semioquímico

En el caso de L. botrana, el mensaje de comu-
nicación sexual para llamar al apareamiento
por parte de la hembra no está formado por
una sola sustancia. Se han hallado por lo
menos NR compuestos, siendo el que se en-
cuentra en mayor proporción el cis T trans V
acetoxi-N-dodecadieno ó ÉTJ=òV dodecadienil
acetato (Ioratti et al., OMNN).

Estas sustancias se presentan comercial-
mente de dos maneras: para el monitoreo y
para el control de las poblaciones. En el pri-
mer caso se trata de trampas de feromonas,
que consisten en dos tapas de cartón, la de
abajo con una impregnación engomada
donde se coloca una cápsula con feromona
femenina para atrapar machos de la especie.
Para reducir los apareamientos y la reproduc-
ción se utilizan los dispensers, emisores ó di-
fusores (Fotos NQ y NR). Estos son diseñados
de manera diferente según la marca comer-
cial, pero básicamente son dispositivos que
llevan en su interior la feromona en forma lí-
quida, para ser emitida y volatilizada al medio
ambiente del cultivo en forma progresiva

Å~é∞íìäç=N=J=îáÇ=J Lobesia botrana
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durante un tiempo determinado (Lanati,
OMMN). Para la polilla europea del racimo la
duración de esta emisión es de hasta NUM días
en general.

El método de control se basa en la coloca-
ción de emisores en el cultivo en número va-
riable según marcas comerciales, pero que
oscila para esta plaga entre PRM y RMM disposi-
tivos por ha. Por lo general se colocan en los
alambres del sistema de conducción de la vid,
o, según el modelo, en el pitón ó cargador.
Estos difunden la feromona volátil al medio
ambiente, saturando el mismo y formando
una especie de nube aromática. Los machos,
debido a este exceso de estímulos, no pueden
detectar la presencia real de las hembras pro-
duciéndose una disminución drástica del aco-
plamiento y consecuentemente de las
oviposiciones. De esta manera se produce
una disminución de la densidad poblacional
de la plaga y de los daños en el cultivo. El
método presenta desventajas, tales como ma-
yores daños en los bordes del cultivo, y de-
fectos de efectividad según la forma y tamaño
de parcelas (es necesario un mínimo de su-
perficie para que sea efectiva), la dirección y
velocidad de los vientos, que podría llevar la
nube de feromonas hacia otro lugar, etc. En
general, es de fundamental importancia de-
terminar el momento de colocación de los
emisores en el campo. Se considera que el
mismo debe efectuarse de manera temprana,
inclusive antes de brotación. No hay incon-
venientes por la duración de la emisión, ya
que al colocarlos temprano, debido a las tem-
peraturas primaverales frescas, la emisión es
menor. Es decir, la difusión de la feromona
volátil es proporcional a las temperaturas,
por lo cual la colocación temprana no afecta
la duración total de la emisión, ya que las
temperaturas medias en ese momento son
bajas. Se deben colocar trampas para el mo-
nitoreo de machos en los viñedos en lugares
donde no se hallen las feromonas, ya que la
nube generada por la colocación de los difu-
sores en el campo impide también el normal
funcionamiento de la trampa.

En la provincia de Mendoza, las estrate-
gias de manejo de L. botrana se han desarro-
llado en base a los estudios bioecológicos
presentados con anterioridad. Se han reali-

zado ensayos en las temporadas OMNMJOMNN y
OMNNJOMNO, durante las cuales se evaluaron
tres marcas comerciales de difusores de fero-
monas. Se experimentaron dos dosis: PRM y
RMM emisores por ha. Se efectuaron estrate-
gias combinando uso de feromonas con pro-
ductos químicos de distintas familias, tales
como organofosforados, reguladores de cre-
cimiento, inhibidores de quitina, diamidas
antranílicas y B. thuringiensis. En relación a
dichos ensayos, ambas dosis resultaron efi-
cientes, por lo que se aconseja usar la menor
dosis ensayada (PRM difusores /ha). Todos los
ensayos demostraron que esta herramienta es
eficaz en el control de la plaga, comprobando
una importante disminución de daños en par-
celas tratadas, en especial luego del segundo
año de la estrategia de feromonas de confu-
sión más químicos (Becerra et al., OMNN a; Be-
cerra et al., OMNO b).

Control químico

En los diversos países donde este lepidóptero
afecta los viñedos, el manejo es planteado
considerando su incidencia económica. Ésta
puede variar según diferentes factores, tales
como el cultivar de vid, la fertilización con
nitrógeno, las épocas de cosecha, las condi-
ciones climáticas y el número de generacio-
nes del insecto, entre otras (Ioratti et al.,
OMNN). Sin embargo en zonas donde ha inva-
dido y está en proceso de erradicación como
en Argentina, se hacen necesarias en forma
obligatoria las intervenciones con agroquími-
cos para disminuir sus poblaciones en las pri-
meras generaciones (ëÉå~ë~, Resolución
TOVLOMNM). 

El control químico genera numerosos in-
convenientes, tales como contaminación am-
biental y de alimentos, impacto sobre
organismos no blanco (pájaros, aves, peces,
abejas), exigencias crecientes a nivel de resi-
duos de plaguicidas de países compradores de
la producción argentina, toxicidad hacia ene-
migos naturales y posible inducción de plagas
secundarias, entre otros. Sin embargo, ha
sido y continúa siendo el método más utili-
zado por los productores por su practicidad
y/o por sus costos, dependiendo de los pro-
ductos utilizados (Cucchi & Becerra, OMMV).
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El cultivo de la vid en Argentina y espe-
cialmente en la provincia de Mendoza, donde
se concentra la mayor superficie implantada
del país, ha tenido históricamente una exce-
lente sanidad (Strafile & Becerra, OMMN).
Efectivamente, la presencia de insectos gene-
rando niveles económicos de daño en vides,
ha sido prácticamente nula. Esta situación se
mantuvo hasta el año OMMM, en que lenta-
mente empezaron a aumentar las poblaciones
del cóccido, Planococcus ficus, “cochinilla hari-
nosa de la vid” (Becerra et al., OMMS) que
obligó a utilizar insecticidas en este cultivo.
Debido a ello, el cultivo de la vid, carecía, en
el momento de aparición de L. botrana de
plaguicidas registrados en ëÉå~ë~ para su
control. Para solucionar este problema, se es-
tableció en OMNM un registro de plaguicidas
en forma emergencial (ëÉå~ë~, Resolución
RMQLOMNM). Los plaguicidas incluidos en dicha
reglamentación se hallan actualmente en pro-
ceso de registro (Becerra et al., OMNN a; Bece-
rra et al., OMNN b). Los productos reunidos en
la mencionada resolución, pueden dividirse
en sus grupos químicos correspondientes,
ubicándose aquellos tradicionales como los
organofosforados, carbamatos y piretroides y
otros novedosos en sus modos de acción tales
como los neonicotinoides, reguladores de

crecimiento, avermectinas, diamidas antraní-
licas, productos naturales o biológicos y fero-
monas de confusión sexual. 

Se recomienda, de acuerdo a lo expuesto,
realizar los tratamientos en viñedos afecta-
dos, considerando como métodos más efica-
ces, el uso de feromonas en combinación con
químicos, en un principio para evitar el au-
mento poblacional del insecto y su difusión,
ya que es una plaga cuarentenaria y es necesa-
ria su erradicación. Por otra parte es impor-
tante realizar las aplicaciones fitosanitarias
para evitar las posibles pérdidas por podre-
dumbre de los racimos (Becerra et al., OMNO
a). Incluir feromonas más productos quími-
cos y/o B. thuringiensis, considerando plazos
suficientemente largos antes de cosecha para
evitar residuos en uvas y vinos.

Cuando la densidad de población de L.
botrana es baja a mediana se recomienda em-
plear feromonas solas o combinadas con pla-
guicidas durante la primera generación,
respectivamente. Las estrategias químicas
para ser eficaces deben regirse por el Sistema
de Alarma implementado por el ëÉå~ë~. Si el
cultivo está afectado además por cochinilla
harinosa se sugiere emplear el insecticida
clorpirifos durante la primera generación de
ambas plagas.
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