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II.  HIPOTESISII.  HIPOTESIS
Es posible desarrollar y/o ajustar un modelo fenolEs posible desarrollar y/o ajustar un modelo fenolóógico gico 
basado en temperaturas, para predecir el basado en temperaturas, para predecir el 
comportamiento de comportamiento de LobesiaLobesia botranabotrana en Chile.en Chile.
Para validar la hipPara validar la hipóótesis anteriormente setesis anteriormente seññalada se alada se 
desarrollardesarrollaráán los siguientes objetivos:n los siguientes objetivos:

III. OBJETIVO GENERALIII. OBJETIVO GENERAL

Validar y ajustar modelos fenolValidar y ajustar modelos fenolóógicos que hayan sido gicos que hayan sido 
desarrollados en el extranjero o en Chile para desarrollados en el extranjero o en Chile para LobesiaLobesia
botranabotrana en las regiones con mayor presencia de la en las regiones con mayor presencia de la 
plaga. Ademplaga. Ademáás de la creacis de la creacióón de un modelo fenoln de un modelo fenolóógico gico 
elaborado en laboratorio.elaborado en laboratorio.
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Los objetivos especLos objetivos especííficos :ficos :

Determinar temperaturas umbrales de desarrollo de cada estado.Determinar temperaturas umbrales de desarrollo de cada estado.
Determinar los requerimientos de energDeterminar los requerimientos de energíía expresado en da expresado en dííasas--grado grado 
de cada uno  estado de desarrollo. de cada uno  estado de desarrollo. 
Conocer la dinConocer la dináámica poblacional de la plaga en condiciones de mica poblacional de la plaga en condiciones de 
campo (Jaula de monitoreo, con medidas de resguardo campo (Jaula de monitoreo, con medidas de resguardo 
cuarentenariocuarentenario aprobada por el SAG) de la plaga en tres zonas aprobada por el SAG) de la plaga en tres zonas 
agroecolagroecolóógicas.gicas.
Validar los modelos propuestos para esta especie bajo las Validar los modelos propuestos para esta especie bajo las 
condiciones chilenas, basado en datos biolcondiciones chilenas, basado en datos biolóógicos conocidos (gicos conocidos (biofixbiofix). ). 
En base a los resultados de la validaciEn base a los resultados de la validacióón, proponer estrategias de n, proponer estrategias de 
control de la plaga basados en el control de la plaga basados en el biofixbiofix y temperaturas.y temperaturas.
Contrastar los momentos de control obtenidos por el modelo Contrastar los momentos de control obtenidos por el modelo 
desarrollado, con  la estrategia de control aprobada por el PCOLdesarrollado, con  la estrategia de control aprobada por el PCOLB B 
actualmente.actualmente.
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Proyecto financiado por UEProyecto financiado por UE--SAG.SAG.

Este proyecto se realizarEste proyecto se realizaráá en dos temporadas en dos temporadas 
sucesivas 2010sucesivas 2010--2012.2012.

El estudio se realizarEl estudio se realizaráá en tres zonas:en tres zonas:
1.1. Linderos (RM), variedad C. SauvignonLinderos (RM), variedad C. Sauvignon
2.2. Rosario (VI), variedad C. SauvignonRosario (VI), variedad C. Sauvignon
3.3. LontuLontuéé (VII), variedad Chardonnay(VII), variedad Chardonnay
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1. Estudio en condiciones de campo1. Estudio en condiciones de campo
Se realiza en las regiones Metropolitana, de Se realiza en las regiones Metropolitana, de 
OO´́HigginsHiggins y del Maule. y del Maule. 
En cada regiEn cada regióón: 1 estacin: 1 estacióón experimental (14 n experimental (14 
plantas). plantas). 
Dentro de las jaulas de crianza, se instalaron 5 Dentro de las jaulas de crianza, se instalaron 5 
(cinco) (cinco) ““ttúúneles de neles de tulltull””..

METODOLOGIAMETODOLOGIA
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Características:

- Superficie: 4 * 8 m2 .
- N plantas: 14
- Malla antiáfido
- Doble puerta para evitar 
fugas
- Estación meteorológicas que 
registra la variación térmica 
diaria.

UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS AGRONÓMICAS
LABORATORIO DE ENTOMOLOGÍA  FRUTAL



Infestación:

-Originalmente con 
pupas recolectadas 
en terreno en la 
misma zona (90-130).

-Posteriormente 
infestación con larvas 
directamente en 
racimos aislados en 
la primera 
generación.

-Seguimiento por 
cada individuo 
identificado dos veces 
por semana (%)
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2. Crianza en laboratorio y desarrollo de un 2. Crianza en laboratorio y desarrollo de un 
modelo fenolmodelo fenolóógicogico

Los ejemplares (otorgados por el SAG) serLos ejemplares (otorgados por el SAG) seráán n 
sometidos a cuatro condiciones diferentes de sometidos a cuatro condiciones diferentes de 
temperatura y temperatura y fotoperiodofotoperiodo (16:8) en el primer (16:8) en el primer 
aañño (aprox. 15; 20; 25 y 30o (aprox. 15; 20; 25 y 30ººCC), con el fin de ), con el fin de 
determinar los umbrales tdeterminar los umbrales téérmicos y duracirmicos y duracióón de n de 
cada estado para expresarlo en dcada estado para expresarlo en dííasas--grado. grado. 
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Las larvas serLas larvas seráán alimentadas con bayas y n alimentadas con bayas y 
dieta artificial (dieta artificial (CydiaCydia pomonellapomonella).).
Cada individuo serCada individuo seráá identificado y revisado identificado y revisado 
diariamente. diariamente. 
Los adultos que emerjan se colocarLos adultos que emerjan se colocaráán a n a 
razrazóón de 5:3 (n de 5:3 (h:mh:m) en cilindros de pl) en cilindros de pláásticos, sticos, 
con alimento (agua con miel al 10%) y bayas con alimento (agua con miel al 10%) y bayas 
para facilitar la para facilitar la oviposturaovipostura..
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Los huevos serLos huevos seráán retirados de los cilindros n retirados de los cilindros 
plpláásticos e incubados en placas sticos e incubados en placas PetriPetri dentro de dentro de 
ccáámaras de crianza a las diferentes maras de crianza a las diferentes 
temperaturas.temperaturas.

La evaluaciLa evaluacióón antes descrita tambin antes descrita tambiéén permitirn permitiráá
determinar el ndeterminar el núúmero de huevos promedio por mero de huevos promedio por 
hembra, la hembra, la sobrevivienciasobreviviencia y la duraciy la duracióón de n de 
cada estado.cada estado.
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Touzeau, (1981): Caffarelli and Vita (1988): 

Validación de modelos fenológicos de la plaga

Acumulación térmica a partir del 1 de julio.
Los umbrales mínimo y máximo necesarios determinados para el 
desarrollo de L. botrana son los siguientes: 10ºC y 30ºC
respectivamente en ambos modelo



Milonas et al. (2001)

Se basa en los vuelos de la especie
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Resultados de validaciResultados de validacióón del modelon del modelo
Se realizarSe realizaráá la comparacila comparacióón del modelo elaborado en base a los n del modelo elaborado en base a los 
datos de laboratorio con la dindatos de laboratorio con la dináámica poblacional de la plaga mica poblacional de la plaga 
obtenida del monitoreo de las jaulas de crianza. Ademobtenida del monitoreo de las jaulas de crianza. Ademáás se s se 
compararcompararáá los modelos fenollos modelos fenolóógicos mencionados, con la dingicos mencionados, con la dináámica mica 
poblacional de la plaga obtenida del monitoreo de cada temporadapoblacional de la plaga obtenida del monitoreo de cada temporada..

El SAG en las temporadas 2008El SAG en las temporadas 2008--2009 y 20092009 y 2009-- 2010 desarroll2010 desarrollóó
monitoreo de esta plaga, lo que tambimonitoreo de esta plaga, lo que tambiéén sern seráá comparada con los comparada con los 
modelos fenolmodelos fenolóógicos del estudio.gicos del estudio.

Para validar los modelos en cuestiPara validar los modelos en cuestióón, se realizarn, se realizaráá correlaciones correlaciones 
entre lo observado en monitoreo de jaulas de cada localidad y entre lo observado en monitoreo de jaulas de cada localidad y 
laboratorio al final de cada temporada, y lo esperado en los laboratorio al final de cada temporada, y lo esperado en los 
modelos fenolmodelos fenolóógicos elegidos. gicos elegidos. 
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Estrategias de controlEstrategias de control

En base a los resultados obtenidos del En base a los resultados obtenidos del 
monitoreo y la modelacimonitoreo y la modelacióón, se elaborarn, se elaboraráá la la 
recomendacirecomendacióón de las estrategias de control n de las estrategias de control 
de esta plaga. de esta plaga. 
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