
Bol. Sew. Plagas, 5: 149-156. 1979 

Estudio de Saissetia oleae en Córdoba 

J. Ma. FERNANDEZ, Z. MENDIVIL Y F. ALMAGRO 

Se determina la importancia en la provincia de Córdoba, de dos enemigos natura
les importantes de la Saissetia oleae Bern.; Scutellista cyannea y Eublemma scitula. Se 
incluyen puntos determinados de su ciclo biológico, así como de dos predatores 
nuevos no encontrados en la bibliografía, que son una larva Melyridae y un acaro. 

Este trabajo utiliza demostrativamente un método de análisis basado en una uni
dad de muestreo, que consiste en trozos de materia vegetal. Calculando unas tablas 
de vida, en cuya mortalidad tiene gran importancia la temperatura. 

J. Ma. FERNANDEZ, Z. MENDIVIL Y F. ALMAGRO. Estación de Avisos Agrícolas. 
Córdoba. 

INTRODUCCIÓN 

Al observar esta plaga que ataca al olivar, 
nos encontramos con dos características fun
damentales que la definen: 

Ia. Por un lado el que unos años alcance cotas 
alarmantes (gran densidad) y provoque la 
consiguiente alarma. 

2a. La disminución del carácter de gravedad 
(disminución notable de la densidad de po
blación) en algunos años. 

Ello nos llevó a estudiar los factores que la 
controlan; los abióticos, debidos al medio am
biente en que se desarrolla la Saissetia oleae 
y los bióticos, es decir, sus enemigos animales 
naturales. 

Con respecto a su estudio, hemos conside
rado dos aspee tos: 

l.º Mortalidad natural. 

2.º Parásitos y predatores de Saissetia oleae. 

1) En cuanto a la mortalidad natural, exis
ten dos métodos: el utilizado por A. Pañis en la 
Estación de Zoología y Lucha Biológica de 
Antibes (Francia) y el empleado por el Dr. P. 
Fimiani, en el Instituto de Entomología Agra
ria de la Universidad de Ñapóles. 

Dichos métodos se basan en que mante
niendo como unidad de medida un trozo de 
materia vegetal, que se toma constante a lo 
largo del ciclo, se puede observar en ella las 
fluctuaciones biológicas del insecto. 

2) En cuanto al parasitismo y predación 
de Saissetia oleae. Se necesita en una primera 
fase determinar la lista de predatores y pará
sitos que atacan al cóccido, para posterior
mente tratar dc establecer; sus c ic los biológicos, 



momento en que ataca, e individuos de Sui
sse tia oleae que anula. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Basándonos en los estudios anteriores de 
la provincia durante dos años del ciclo bioló
gico y analizando las fluctuaciones de la po
blación, intentamos detallar cuales eran las 
causas de esas fluctuaciones. 

Para ello nos basamos en los dos aspectos 
anteriores, mortalidad natural, parasitismo y 
predación. 

1. Mortalidad natural 

Establecemos al principio, el método de 
Fimiani, tomando ocho ramillas como uni
dad testigo y cortando en las hojas trazos de 
dimensiones determinadas para establecer la 
unidad superficial que considera Fimiani. 

Al intentar los conteos en esta unidad super
ficial, el número de individuos era muy escaso 
o nulo. Nuestro objetivo era establecer la mor
talidad natural y sus causas, por ello adopta
mos el método de contar todos los individuos 
que había en hojas y madera de las ocho rami
llas, aumentándonos el número de individuos 
considerablemente. 

Pero al no parecemos suficiente, introduci
mos una variante más, que es el escoger rami
llas en donde hubiese un adulto, que por no ser 
en este caso muestras escogidas al azar se pierde 
precisión en el análisis de la distribución de la 
población. 

Esta variante proporciona a su vez un in
cremento del número de individuos contados, 
con lo que la precisión en el análisis de la mor
talidad nos aumenta considerablemente. 

Por ello, adoptamos el método siguiente: 
Tomar ramas del olivo, y escoger ocho rami
llas de 10 cms., en las cuales hubiera en cada 
una de ellas un adulto. 

Por otro lado, marcamos varias ramas de 
olivo de 30-40 cms., de longitud con un adulto 
en cada una, aplicando en la parte inferior del 
ramo goma especial (que tiene la ventaja de 
no secarse), con lo que nos lleva a que los indi
viduos nacidos de ese adulto no pueden escapar 
de la rama por la madera, pudiendo determinar 
de un adulto cuantos llegan a adulto con hue
vos para poder perpetuar la especie. Esto se 
realizó en las cuatro orientaciones del olivo. 

2. Parasitismo y predación 

Empezamos a establecer la lista de parar 
sitos y predatores, y a indicar algunos pun
tos fundamentales de su ciclo biológico. 

Para ello cogíamos adultos elegidos al azar, 
y observamos con lupa a aquel que estuviese 
parasitado o tuviera insecto predator en su in
terior, a su vez miramos las ramas donde es
tuviesen para analizar la posibilidad de en
contrar algún parásito o predator específico. 

La Saissetia oleae con el insecto en su inte
rior se introducía en bolsas de plástico, para 
que el insecto parásito o predator se desarro
llara y completara su ciclo. 

Más tarde, comprobamos que introducien
do la Saissetia oleae y el insecto en su interior, 
en tubos de cristal de 30 mm. de diámetro, y 
tapados con lienzo, para permitir el intercam
bio de aire, nos resultaba más limpio, más fá
cil de observar y de mayor facilidad de manejo, 
siendo igual de efectivo. 

RESULTADOS 

Los conteos se realizaron según dos pro
cedimientos: en el primero se contaba mate
rial vivo que se encontraba en las ocho ramillas 
para llegar a determinar la curva de superviven
cia (cuadro nQ I y gráfico). Por el segundo pro
cedimiento se contó al final del ciclo el número 
de individuos que llegó a la fase final de adul
tos con huevo en las ramas engomadas (cuadro 
n° II). 
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CUADRO II — RESULTADOS DE INDIVIDUOS AISLADOS, CUYAS LARVAS LLEGARON A LA FASE ADULTA 
CON HUEVOS 

ORIENTACIÓN 

A D U L T O S 

NQ SITUACIÓN 
l/SApkvl i/SMnlio l/3Basal 

EJEMPLARES QUE LLEGARON A 
ADULTOS CON HUEVOS 

HOJA MADERA 

VIEJA 

MADERA 

NUEVA 
TOTAL 

De los numerosos enemigos naturales que 
tiene la Saissetia aleae cuatro especies son las 
de mayor incidencia como «comedoras de hue
vo» de la cochinilla del olivo: 

a) Scutellista cyannea. 
b) Eublemma scitula. 
c) Larva Melyridae, sin identificar. 
d) Acaro predator, sin identificar. 

a) Scutellista cyannea 

Las primeras larvas aparecen a finales de 
jun io , son apodas blancas lechosas, a los diez 
días aproximadamente se transforman en nin
fa, apareciendo los pr imen >s adultos a pr imeros 
de jul io . 

Hacia mediados de ju l io comienzan a verse 
nuevas larvas, estando durante finales de este 
mes solapadas larvas y ninfas. 

Se encuentran las larvas dentro del capara
zón de la cochinilla, comiéndose los huevos 
en su interior, allí mismo ninfa, siendo pri
mero de color blanco y posteriormente de color 
azul intenso. El imago trepa por la pared in
terna de su huésped, pract icando un pequeño 
orificio de sección circular y sale al exterior. 

Fig. l. Larva dc Scutellista cyannea La ninfosis dura de siete a diez días. 



b) Eublemma scitula 

Las larvas comienzan a aparecer a finales 
de junio, se las encuentra por las ramillas de los 
olivos recorriéndolas, comiendo, una vez per
forado el caparazón de la Saissetia, a los huevos 
que tiene en su interior. 

Utiliza los caparazones a modo de escudo 
protector, recubriendo su cuerpo como un ca
racol y así se le puede observar en el árbol. 

Fig. 2. Adulto de Eublemma .scitula 

Hemos calculado que se come unos veinte 
adultos de cochinilla con sus huevos. 

A primeros de julio comienzan a transfor
marse bajo su escudo protector, sujeto fuerte
mente con una capa cerosa a la madera del oli
vo. 

Hacia finales de julio aparecen los nuevos 
imagos, que se aparean: durante el vuelo de 
cinco a siete días. 

Las larvas estivales se transforman, perma
neciendo en este estado durante el invierno. 

c) Larva Melyridae sin identificar 

Es larva muy activa y de gran voracidad, con 
tendencia al canibalismo. El color de la larva 
varía con la edad, creemos depende de la ali
mentación, pues al principio tiene coloración 
naranja que recuerda a las larvas de las cuales 
se nutre. Más tarde toma un aspecto marrón, 

parecido al color del caparazón que posterior
mente ingiere. 

En el último estado larvario hemos obser
vado: cabeza color ocre con dos manchas ma
rrones de forma rectangular en la pared dor
sal de la misma. Antena de cuatro artejos, los 
tres primeros de forma cónica y el cuarto ci
lindrico, llevando todos ellos sedas. Lleva ade
más un par de estemas. 

Fig. 3. Larva Melyridae predatora 

El primer anillo torácico es mayor que los 
dos siguientes, con manchas marrones de for
ma irregular, el resto de los anillos, incluido 
el abdomen, van aumentando de tamaño. 

El número de segmentos del abdomen es 
de nueve. El noveno segmento es de color oscu
ro y termina en un par de urogomphos más 
claros y traslúcidos. 

Las patas son del mismo color que la parte 
ventral, terminando en una uña bifida de color 
marrón oscuro. 

Esta larva se observa hacia mediados de 
julio, alimentándose de huevos de cochinilla 
y posteriormente de la parte inferior del capa
razón, sin destruirlo, permaneciendo allí todo 
el verano y continuando el reposo invernal en 
esta fase larvaria dentro del caparazón, sin em
bargo, en el campo durante el invierno, deben 
resguardarse en otros lugares, ya que no nos 
ha sido posibles detectarlas. 



Fig. 4. 
Acaro predator sin identificar. 

d) Acaro predator sin identificar 

De color amarillo y forma oval alargada. 
Las dimensiones son del orden de 42 mieras 

de largo por 13 de ancho. Presenta unos largos 
pedipalpos de cinco artejos, con una longi
tud de 11 mieras. Tienen una gran movilidad, 
pues al levantar los caparazones escapan con 
gran rapidez. 

DISCUSIÓN 

Podemos considerar dos aspectos, morta
lidad natural y parasitismo y predación. 

1. Mortalidad natural 

Considerando los dos estudios efectuados, 
curva de supervivencia y cantidad de ejempla
res que llegan a adultos con huevos, partien
do de una población conocida, efectuamos el 
siguiente análisis: 

La curva de supervivencia refleja una mor
talidad ocurrida durante el verano, que nos 
proporciona un descenso de la gráfica, dicha 

mortalidad coincide con temperaturas elevadí-
simas del verano, como a continuación repro
ducimos en los 15 primeros días de agosto, 
que coinciden con el citado descenso. Esta tem
peratura, lleva implícita una bajada conside
rable de la humedad relativa. 

DÍA 
TEMPERATURA 

MAXIMA 
TEMPERATURA 

MINIMA 
TEMPERATURA 

MEDIA 



Dicha temperatura elevada la podemos 
considerar como factor de mortalidad muy im
portante. 

De los individuos que llegan a adultos con 
huevos, podemos considerar que la orienta
ción Norte y Oeste son zonas de mayor sombra, 
donde el insecto ha podido llegar a completar 
con más normalidad su ciclo. 

2. Parasitismo y predación 

Son factores que limitan la población de 
cochinilla en cuanto a su fase de huevos, ya 
que hasta ahora los parásitos y predatores en
contrados son comedores de éstos, ya bien den
tro del caparazón como en Scutellista cyannea 
o fuera de ella como en el caso de Eublemma 
scitula. 

Este último predator, Eublemma scitula, 
lo consideramos muy interesante por el nú
mero de huevos que consume, del orden de 15 a 
20 adultos con huevos por larva del lepidop-
tero. 

CONCLUSIONES 

Por todo lo anterior, consideramos que son 
dos los factores que intervienen en la cochini

lla Saissetia oleae: por un lado, los factores 
abióticos (independiente de la densidad de po
blación), considerando como principal la tem
peratura; por otro, los factores bióticos (de
pendientes de la densidad de población), en 
que consideramos como principal los oofagos. 

Debido al importante papel que juega el 
parasitismo y predación en las poblaciones 
de Saissetia oleae, sería de cierto interés el que 
los tratamientos que se efectúan al olivo no 
coincidiera con la forma en que estos destruc
tores de huevos se encuentran en fase vulnera
ble. 

Este trabajo utiliza demostrativamente un 
método de análisis basado en una unidad de 
muestreo, que consiste en trozos de materia 
vegetal. Calculando unas tablas de vida, en 
cuya mortalidad tiene gran importancia la 
temperatura. 

Se determina la importancia en la provin
cia de Córdoba, de dos predatores importan
tes de la Saissetia oleae Bern; la Scutellista 
cyannea y Eublemma scitula. Se incluyen pun
tos determinados de su ciclo biológico, así 
como de dos predatores nuevos no encontrados 
en la bibliografía, que son una larva Melyridae 
y un acaro. 

ABSTRACT 

FERNANDEZ, J. Ma. MENDIVIL, Z. y ALMAGRO, F. 1980—Estudio de Saissetia oleae 
en Córdoba. Bol. Serv. Plagas, 5: 149-156. 

The importance is determined in the province of Cordova of two important naturals 
enemies of the Saissetia oleae Bern., Scutellista cyannea and Eublemma scitula. Certain 
points of their biological cycle are included, as well as two new depredaters not found 
in the bibliography, which are a Melyridae larva and an acarus. 

This work uses by way of demonstration a method of analysis based on a sampling 
unit, which consists of pieces of vegetable matter, calculing some life tables, in whose 
mortality the temperature is of great importance. 
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