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ABSTRACT

A research work on biology, development and Natural Control of the

Chilean Scale of Peumo, Melanaspis sitreana (Hempel), is carried on in this

paper. As nothing else but the original description by llempel was known
about this scale, this would then be the first biological study 01 this interest-
ing Diaspine, which attacks Chilean native trees and shrubs, such as peumo,
boldo, litre, belloto, etc.

The research cover the province of Valparaíso, and was carried out

from may to november 1965. Biological material was also collected in different
places in the province 01 Santiago. The material used in this research was all
taken Irom grown bellotos and peumos Irom the Parque Italia, in down-town

Valparaíso.
Observations under laboratory condilions were made rearing the scale in

alternate host plants (citron-mellon), obtained Irom the National Station 01
Entomology, La Cruz. On each citron-mellon, about 150 eggs or crawlers 01
the scale were placed every week and observations on the development were
carried out every day, until a lull cycle 01 development was completed.

With average temperature 01 18,20 C and relative humidity 01 73%, the

lemale scale required between 161 and 199 days lo complete her lull cycle; the
male scale, under almast the same conditions, (180 C and 73,5% ll.R.) took
between 13.') and 166 days lO complptp its cycle.

The study 01 the biology in nalure was made daily and weekly through

direct observation 01 selected specimens on twigs and leaves 01 inlested trees
in the same Parque Italia.

Correlation between biology under laboratory conditions and natural
ones, show that the development 01 the seale requires about the same number

01 days lor either male and lemale, which proves that this species has more
than one lull generation throughout the year.

The study of the natural enemies 01 the scale was done taking inlested
material Irom Parque Italia and placing it in glass vials, especially made lor
this purpose.

The evaluation 01 the action 01 parasites and predators was done weekly,
and the control estimated on per cent basis.

. Resumen de la investigación presentada en enero de 1966 para optar al título de Ingeniero Agró-
nomo de la Facultad de Agronomía. Universidad Católica de Valparaíso.

.. Ingeniero agrónomo entomólogo. CICA, Departamento de Agricultura. Universidad del Norte, Arica,
Chile.
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Every seale with one or more exit holes was eonsidered parasiti::.ed, as
lVell as those showing evident parasitism when the seale was removed.

Predatism was evaluated after observation of the integrity or parcial

destruetion of the specimen studied. It was also frequent to find the predators

feeding on the seale.

The parasitie species determined were Aspidiotiphagus citrinus (Craw).

and Aphytis proclia (W alker).

The predators speeies were, a predatory mite Pyemotes ventricosus (New-

port) and the Coecinelid beetle Coccidophilus citricola Bréthes.

The analysis of the figures of parasitism and predatism, proves that na-

tural control of this seale is negligible, sinee this type of control does not

reach over 16%, as an average, of both entomophagous actions.

Of all the natural enemies studied in this researeh only A. citrinus and

P. ventricosus are entomophagous speeies whieh offer some control aetion over
the seale.

A. citrinus aets only on young stages of the seale, while the predatory

mite feeds preferably on adult females.

INTRODUCCION

El Parque Italia ubicado en el centro de la ciudad de Valparaiso
conserva numerosos ejemplares adultos de peumos y bellotos intensa-
mente atacados por la conchueIa del peumo, Melanaspis sitreana (Hempel)
y nunca intervenidos por el hombre con operaciones de control a base
de insecticidas u otros medios. Además, es extraordinariamente fácil co-
lectar material de estas conchuelas en el Jardin Botánico Nacional de
Vifta del Mar, el Parque de Pefiuelas de Valparaiso, el sector comprendido
entre Concón y Quintero, incluyendo los márgenes del río Aconcagua,
estero de Marga-Marga, Colliguay, QUillota y Casablanca.

Esta condición, además de ser la especie Melanaspis sitreana (Hem-
pel), un insecto chileno del cual virtualmente se desconoce todo, excepto
su nombre y descripción, constituye un tema de gran interés para su es-
tudio.

Esta investigación tiene un carácter biológico y cientifico porque
al no atacar, la conchuela, huéspedes vegetales cultivados por el hombre
carece de importancia económica.

Con este espiritu se abordó esta investigación proseguida durante
los últimos ocho meses de 1965 por medio de observaciones en el labora-
torio y en la naturaleza.

El autor confía que este trabajo sea un aporte original y meritorio
al conocimiento de un insecto, cuyos aspectos biológicos generales eran
hasta ahora completamente ignorados.

Finalmente, el autor desea expresar sus agradecimientos a don Raúl
Cortés P., ingeniero agrónomo entomólogo, por la desinteresada y perma-
nente ayuda prestada al desarrollo de la investigación, y también a los
especialistas que colaboraron con la identificación de los insectos que se
nombran en este trabajo.
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REVISION DE LA LITERATURA

Este insecto Coccoidea fue originalmente descrito por A. Hempel
como Chrysomphalus sitreanus nov., en 193211 de material procedente del
cerro San Cristóbal, Santiago de Chile, en litres (Lithraea caustica (Mol.) ).

Posteriormente Lapage y Gianotti en 194313 ubicaron esta especie
en el género Melanaspis, al que hoy dia pertenece.

La breve sinonimia de esta especie seria entonces la siguiente:

- Chrysomphalus sitreanus, Hempel, 1932.

- Melanaspis sitreana, Lapage y Gianotti, 1943.

Recientemente González y Charlin 10 mencionan a Melanaspis si-
treana (Hempel) como la única especie del género Melanaspis reconocida
en Chile.

MATERIALES Y METODOS

La investigación se desarrolló entre mayo y noviembre de 1965,
ocupando un laboratorio en la Universidad Católica de Valparaiso acon-
dicionado para el trabajo entomológico y también las excelentes instala-
ciones de la Sub estación Experimental de la Cruz (Estación Nacional de
Entomologia), del Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Sin embar-
go, no se dispuso de condiciones controladas de temperatura y humedad,
y estos factores del ambiente actuaron libremente en las condiciones co-
rrientes de locales cerrados dedicados a trabajos de laboratorio.

El material empleado en este trabajo, determinado por el doctor
José Pinto da Fonseca, del Instituto Biológico de Sao Paulo, Brasil, quien
confirmó la identificación hecha por el doctor Roberto González R., fue
obtenido de especies chilenas de árboles adultos ubicados en el Parque
Italia, en el centro de la ciudad de Valparaiso.

Estos árboles correspondian a peumos, Cryptocaria peumus (Mol.)
y bellotos Beilschmiedia miersii (Gay.) Kostern, identificaciones hechas
por el distinguido especialista porteño don Agustin Garaventa y por el
profesor de Botánica, señor Otto Z6llner, de la Facultad de Agronomia de
la Universidad Católica de Valparaiso.

Estas especies forestales chilenas se encuentran distribuidas irre-
gularmente en este viejo parque, y corresponden a plantas adultas cuyas
alturas fluctúan entre siete y diez metros, presentándose intensamente
atacadas por la conchuela.

Consultadas las autoridades correspondientes de la Ilustre Muni-
cipalidad de Valparaiso, se obtuvo la seguridad de que estos árboles no
habian sido nunca intervenidos con tratamientos quimicos que pudieran
alterar el normal desarrollo del insecto en estudio.

En general los árboles presentan un aspecto de pobre desarrollo ve-
getativo, debido, tal vez, a que en parte sus raices crecen bajo el pavi-
mento de los caminos que circundan el parque, a los excesos de riego de
que son objeto y, por lo tanto, a la deficiente aireación y falta de dispo-
nibilidad de nutrientes del sistema radicular de estos vegetales.

Idesia - 8
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Esta vegetación relativamente pObre y escasa se caracteriza por la
falta de un follaje frondoso y abundante, y por una densidad foliar al-
go baja.

Sin embargo, uno de los árboles está excepcionalmente bien desa-
rrollado, con un follaje abundante y frondoso de fácilmente diez metros
de altura, 35 a 40 metros de perímetro foliar y 80 cm de diámetro en el
tronco a 50 cm de altura del suelo.

Fue de este espécimen del cual se recogió la mayor parte del ma-
terial para los estudios y observaciones que en este trabajo se presentan.

Además se tuvo también oportunidad de recoger material de la
conchuela en árboles aislados o grupos de árboles en los alrededores de
la ciudad de Valparaíso, en el Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar,
en el Parque Nacional de Peñuelas, en la hacienda La Palma de Quillota
y en otros lugares citados anteriormente.

La recolección semanal de conchuelas que se hacía, consistía en re-
tirar hojas con fuerte ataque, o ramillas de similares condiciones, o ramas
completas cuando se necesitaba más abundante material.

Cualquiera que fuera la muestra escogida lo que interesaba eran
las hojas atacadas, las que se desprendían en el mismo parque o en el
laboratorio, con la ayuda de pinzas y tijeras para los fines más adelante
descritos.

El material de conchuelas que se recolectaba tenía tres objetos
principales:

19 Disponer de material para observaciones biológicas;
29 Contar con material de la conchuela en todos sus estados y esta-

dios para trabajos de microscopia y morfología, y
39 Para el estudio y evaluación del parasitismo y control natural de

la conchuela.
Estas recolecciones se hacían semanalmente o con mayor frecuen-

cia cuando era necesario. A menudo, también se visitó el parque para ha-
cer observaciones directas sobre el desarrollo de la conchuela.

En el laboratorio, antes de comenzar las observaciones sobre el
ciclo biológico de este cóccido, fue necesario obtener de la Estación Na-
cional de Entomología frutos de citron -mellon (Cucurbitácea parecida
a la alcayota). Estos eran relativamente pequeños con un diámetro de
0,10 a 0,15 metros, que previamente lavados y limpios eran colocados sobre
rieles de madera, en baterías de Flanders provistas de termómetros de
máxima y mínima e higrómetro de pelo para el registro de la tempera-
tura y humedad relativa respectivamente.

También se utilizaron otros huéspedes sucedáneos como plantas de
camote cultivadas en hidroponia, brotes de papas, cuyos tubérculos se
hacían germinar en arena húmeda enterrados a poca profundidad en un
cajón y plantas pequeñas de palto cultivadas en maceteros.

Una vez dispuestos estos huéspedes en la forma señalada se ubica-
ron en ellos huevos o "larvas migratorias" obtenidas de las hojas colecta-
das de la naturaleza.

Para obtener los huevos se levantaba, con una aguja de disección,
la escama de las hembras adultas. Los huevos encontrados eran trasla-
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dados a los frutos de citron -mellon, hojas de paltos, plantas de camote
o brotes de papa, con ayuda de pinceles de pelo fino.

Las "larvas migratorias" se obtenían colocando hojas de peumo o
belloto, intensamente atacadas por la conchuela, en tubos de vidrio de
3 cm de diámetro por 12 cm de largo. El tubo se tapaba con lienzo
crudo o linón, asegurándolo con un elástico. De esta manera fue po-
sible, al poco tiempo, contar con un gran número de "larvas migrato-
rias" que salian de la escama de sus progenitoras periódicamente día
a día.

Otra forma de obtener larvitas móviles fue colocando gran canti-
dad de huevos en discos de Petri hasta que éstos eclosaran.

Las larvitas disponibles se trasladaban a los huéspedes de labora-
torio usando el mismo método usado para transportar los huevos.

Se colocaron de 50 a 100 huevos y/o "largas migratorias" sobre la
superficie de las plantas huéspedes. Ocasionalmente se tuvieron algunas
pérdidas en el material así distribuido por la caída accidental de los hue-
vos o "larvas migratorias" y por el daño mecánico directo causado por el
traslado de estos elementos desde el huésped natural al huésped suce-
dáneo de laboratorio.

En estas condiciones no fue dificil estudiar el desarrollo completo
de la conchuela.

El estudio de la biología en la naturaleza se efectuó observando
diaria o semanalmente conchuela s escogidas y marcadas en ramas de-
terminadas de árboles naturalmente infestados en el Parque Italia.

El segundo objeto del material recogido era el de contar con con-
chuelas en todos sus estadios para trabajos de microscopia y morfología.

Los trabajos de microscopia y morfología consistieron en determi-
nar el tamaño y color de los huevos, morfología de "larvas migratorias",
estadios ninfales fijos y estados adultos.

Las mediciones se realizaron con oculares micrométricos marcados,
en microscopios binoculares estereoscópicos, con aumentos de 15 x en los
oculares y 6 x, 3 x, 1x en los objetivos, según los casos.

Para determinar el color de los diferentes estados y/o estadios, se
compararon con tablas de cromotaxia (Saccardo).

Este material recolectado en la naturaleza, se utilizó, además, para
determinar densidad de conchuelas, proporción de estados adultos, pro-
porción de estadios juveniles, etc.

Para apreciar la densidad de conchuelas se contaba el número de
ejemplares en la lámina foliar, anotándose la cantidad de conchuelas
presente. La superficie de la hoja era medida, aproximadamente, por mé-
todos geométricos corrientes para tener así una idea de la densidad de
conchuelas por unidad de superficie foliar.

La proporción de los diferentes estados, se determinó contando, se-
manalmente, el número de adultos y estadios juveniles en un mínimo de
seis hojas. .

Fue necesario, además, disponer de conchuelas para estimar la ca-
pacidad de reproducción de esta especie. La determinación se efectuó le-
vantando la escama de hembras adultas en postura, con una aguja de
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disección y contando el número de huevos y restos de coriones presentes.
El cuerpo de la conchuela se llevó a un porta-objeto procediéndose a la
disección y contando la cantidad de huevos que en el interior quedaban
aún por expulsar. Sumando los huevos depositados por la hembra en la
hoja, los restos de córiones y los huevos de oviponer, se obtuvo la capa-
cidad estimada de reproducción.

El estudio de la ovipostura diaria y periodo de incubación de los
huevos se hizo en discos de Petri, provistos con un fondo de papel filtro.
Se colocaron conchuelas hembras en postura, en grupos de ocho ejem-
plares, revisándose diariamente la oviposición. Los huevos depositados
por las conchuelas, en un mismo dia, se trasladaban a otros discos de Pe-
tri en condiciones similares a la anterior, para estudiar el periodo de in-
cubación de éstos.

Recogiendo todos los estadios del material recolectado en el Parque
Italia, se procedia a seleccionarlo para hacer con ellos preparaciones tem-
porales o permanentes de la conchuela.

Para hacer preparaciones permanentes de la conchuela, con el fin
de estudiar su morfologia, los ejemplares se hacian hervir al bafio-
maria en una solución al 10% de soda cáustica hasta descolorarlo. Luego
se extraian con la ayuda de un alfiler entomológico para pasarlos por
alcohol 95°, por lo menos tres veces consecutivas, para extraer el conte-
nido de agua de los ejemplares y los excesos de soda cáustica.

Los ejemplares tratados en esta forma se teñian con un colorante
soluble en alcohol.

Teñidos los individuos se dejaban desecar ligeramente bajo una
campana de vidrio y se procedia, enseguida, a pasarlos por xilol para re-
tirar los excesos de colorante.

Finalmente los ejemplares eran incluidos en bálsamo de Canadá,
medio en el cual se estiraban suavemente con una aguja de microscopia,
bajo el estereoscopio.

La preparación era cubierta con un cubre-objeto. que se dejaba
ajustar por simple gravedad hasta que el conjunto de la preparación
quedaba perfectamente alisado y sin burbujas de aire.

Por último, el borde del cubre-objeto era sellado con colodión liqui-
do transparente.

Este método es el propuesto por H. Morrison (M.S.) y es el gene-
ralmente usado para preparar insectos de cuerpo blando y voluminoso
que se quieran incluir en bálsamo de Canadá.

El tercer objeto de este material recogido en la naturaleza, era
evaluar el control de la conchuela por agentes vivos naturales, especial-
mente parásitos y predatores.

El estudio de los enemigos naturales se hacia colocando hojas en
tubo de vidrio de 12 cm de largo por 3 cm de diámetro. En una gradilla
de madera con capacidad para ocho o nueve tubos, se colocaba en cada
uno de ellos una hoja intensamente atacada por la conchuela y de éstos
se extraian los parásitos o predatores que pudiesen nacer. Estos parásitos
y predatores eran extraidos con pincel de pelo fino e incluidos en tubo
de vidrio, de 6 cm de largo por 1 cm de diámetro, con soluciones de al-
cohol 70°.
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En estas condiciones, los enemigos naturales eran enviados a dis-
tinguidos especialistas para su identi.ficación.

Los parásitos microhimenópteros fueron enviados al Dr. Luis de
Santis, de la Universidad Nacional de La Plata, República Argentina.

Los coccinélidos predatores fueron identificados por el señor W.
HOffman, de la Estación Experimental La Platina, del Instituto de Inves-
tigaciones Agropecuarias, Chile.

Los ácaros fueron identificados por el doctor Roberto González, de
la Estación Experimental Agronómica de la Universidad de Chile, en
Santiago.

Otro método para obtener parásitos y predatores consistió en el
examen directo de conchuelas, en sus diferentes estadios. Levantando se-
manalmente entre 300 y 500 escamas se obtenían enemígos naturales en
desarrollo, que colocados en tubos de vidrio de 1 cm de largo por 15 cm
de diámetro, con un tapón de algodón hidrófilo, o en discos de Petrí
con fondo cubierto por papel filtro ligeramente humedecido con algunas
gotas de agua se mantenían en el ínterior de baterías Flanders hasta
que completaran su ciclo y de esta manera obtener los adultos corres-
pondíentes.

La evaluación de la acción parasítica o predatora en el control na-
tural de la con chuela se hacía semanalmente en doce muestras. Cada
muestra consistia en una hoja con fuerte ataque de conchuelas, en la que
se contaba el total de conchuelas presentes y el número de ejemplares
parasítados y depredados, expresándose la proporción de control en por-
centaje.

Se consideraba conchuela parasitada a toda aquella que presentara
en la superficie de la escama el agujero de emergencia del parásito, o que
al levantar la escama evidenciara visiblemente su condición de estar o
haber estado parasítada.

El predatismo se evaluó determinando el estado de integridad o de
semidestrucción de los ejemplares observados. En general en estos casos,
también la escama aparece removida y el cuerpo de la hembra o estadios
ninfales están secos, incompletos o destrozados por la acción del predator.
Era también frecuente encontrar a los predatores bajo la escama en
plena acción carnívora, con la cual la acción predatora quedaba amplia-
mente confirmada.

Los antecedentes meteorológicos (Cuadro I) correspondientes a la
ciudad de Valparaíso fueron proporcionados por la Oficina Meteorológica
de Chile, Regional Marítima, Valparaíso.

CUADRO 1

REGISTROS DE

Meses

TEMPERA TURA, HUMEDAD RELATIVA
ZONA DE VALPARAISO (*)

Año 1961
Temperatura media

(OC)

y PLUVIOMETRIA.

Humedad relativa

(%)
Pluviometría

(mm)

Enero 18.2 81.1 5.4
Febrero 17.5 84.0 -
Marzo 15.7 89.0 2.0

(*) Datos proporcionados por la Oficina Meteorológica de Chile. Regional Marftima. Valparaiso.
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Meses Temperatura media Humedad relativa Pluviometría

(OC) (%) (mm)

Abril 13.5 91.0

Mayo 12.2 86.5 63.8

Junio 11.2 82.0 146.0

Julio 11.9 88.9 54.9

Agosto 12.6 89.8 100.7

Septiembre 11.7 86.6 68.7

Octubre 13.4 80.2 7.0

Noviembre 15.1 81.6 -

Diciembre 16.2 83.4 0.6

449.9 mm

Año 1962

Meses Temperatura media Humedad relativa Pluviometría

CC) (%) (mm)

Enero 16.8 83.7

Febrero 16.6 88.2

Marzo 16.4 84.7 81.4

Abril 14.1 79.5 2.0

Mayo 13.1 81.0 3.8

Junio 10.8 84.5 159.1

Julio 11.9 84.8 14.2

Agosto 12.6 80.3 15.5

Septiembre 11.9 84.7 4.2

Octubre 13.4 86.7 11.5

Noviembre 16.4 78.4

Diciembre 18.2 77.9

231.5 mm

Año 1963

Meses Temperatura media Humedad relativa Pluviometría

CC) (%) (rnrn)

Enero 17.8 72.5
Febrero 18.5 77.2 0.6

Marzo 17.0 74.0 4.1
Abril 4.6 85.0 -
Mayo 12.9 82.2 13.7
Junio n.5 84.0 38.5
Julio 12.3 88.0 139.7

Agosto 11.9 87.7 100.8

Septiembre 12.8 87.7 146.7
Octubre 13.5 81.0 -
Noviembre 13.7 78.0 9.5

Diciembre 16.0 79.0 .

453,6 mm
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Pluviometría

(mm)

1.4

13.1

87.0
56.5
89.4

13.6

261.0 mm

Meses

Enero
Febrero
Marzo
Abril

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Promedio anual de pluviometria (cuatro años): 348.78 mm

BIOLOGIA y DESARROLLO

Descripción del insecto

Hembra: La hembra está exteriormente cubierta por una escama
cerosa consistente, de forma casi completamente circular, convexa, siendo
el color más generalizado el café obscuro. En la parte supero-central lleva
un circulo blanco que corresponde a la secreción algodonosa de la ninfa
conocida como "gorrita blanca"; también se le conoce con el nombre de
"tetilla" o "mamelón". A continuación, concéntrico con éste, prosiguen
dos exuvios blancos, siendo el primero piriforme y el segundo circular.

Año 1964

Meses Temperatura media Humedad relativa

CC) (%)

Enero 19.9 75.6
Febrero 16.9 75.4
Marzo 16.2 75.0
Abril 13.8 81.0
Mayo 13.6 83.0
Junio n.l 84.0
Julio 10.3 84.8

Agosto 10.7 82.5

Septiembre 12.2 83.2
Octubre 13.8 77.9
Noviembre 15.9 70.3
Diciembre 18.2 71.0

Año 1965

Temperatura media Humedad relativa PluviQmetría

(OC) (%) (mm)

18.3 71.6
19.6 68.0
16.2 79.0
15.5 79.8 12.4
13.1 80.7 72.0
13.6 85.8 10.6
n.5 85.8 359.5
11.1 76.7 323.5
n.8 81.7 -
13.6 80.0 23.1
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los exuvios restantes son café, excepto los dos últimos que adquieren la
tonalidad cromática del café obscuro; tienen la forma de circulas men-
guados, dándole al folículo de la hembra cierta longitud. El tamaño medio
de la escama es de 0,3 centímetros de largo por 0,25 centímetros de an-
cho, en el sector de mayor dimensión (medida en 25 ejemplares).

Al levantar el folículo, aparece el verdadero cuerpo de la hembra,
de coloración violácea, piriforme, turgente; de un tamaño medio igual a
0,15 centimetros de largo y 0,15 centímetros de ancho máximo. El cuerpo
de la hembra carece de antenas, ojos, alas y patas. Es solamente un re-
ceptáculo de huevos adherido a la hoja del huésped por su largo aparato
bucal picador-chupador.

En este estado es muy difícil distinguir una segmentación clara,
sólo es apreciable el último segmento o zona caudo-abdomínal que corres-
ponde a la denominación de "pigidio" o "pygidium", de real importancia
en la clasificación de las especies de cóccidos, según sea la ubicación de
las diferentes estructuras que lo componen.

La hembra adulta de Melanaspis sitreana (Hempel) posee en la
zona marginal de la borla pigidial, un par de lóbulos medianos, dos pares
de lóbulos laterales, ambos grupos con los extremos redondeados, sepa-
rados por incisuras. Los lóbulos medianos y laterales se internan en el
segmento pigidial mediante repliegues quitinoso s bien perceptibles.

Otras estructuras de importancia son los peines o pectinas, también
proyecciones marginales del pygidium. Los pelos hileras o placas, son pro-
yecciones semejantes a los dientes de una sierra.

En el dorso de esta zona caudo-abdominal se encuentra el ano, los
macro y micra poros; y en el sector ventral, la vulva o poro genital rodea-
da de las glándulas circunvulvares.

Macho.: El macho es un insecto bi-alado perfecto, que al alcanzar
el estado adulto emerge de la escama protectora en que terminó su desa-
rrollo.

Su cuerpo es de color pardo-anaranjado, con antenas filiformes de
diez artejos, con la superficie de sus segmentos cubiertos de pequeñas
vellosidades. Carece de aparato bucal el que aparece reemplazado por un
cono cerrado. El tórax lleva una placa transversal de coloración ferrugi-
nasa. Posee un solo par de alas transparentes, con venación reducida sólo
a una vena central que en el sector medio del ala se bifurca hacia los
márgenes laterales en dirección al ápice, pero no alcanzan el margen de
éste, o sea, que la nerviación del ala está representada por R y M, simples
y oriundas de un tronco común. Carecen de verdaderos balancines, éstos
están substituidos por dos órganos vestigiales con la forma de una peque-
ña lígula. Las patas dispuestas en tres pares, son vellosas, especialmente
en la tibia y el tarso. El abdomen se caracteriza por poseer en el extremo
un largo estilete copulatriz de 0,048 centimetros de longitud.

El tamaño medio del macho es de 0,17 centímetros de expansión alar
y 0,106 centímetros de longitud, incluido el estilete copulatriz.

La escama que protege al insecto macho es elongada, con el mame-
lón blanco; primer exuvio circular blanco cremoso; segundo, tercer y
cuarto exuvio circulares café obscuros; quinto exuvio con forma de círcu-
lo menguado castaño claro; de dimensiones infe~iores al folículo de la
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hembra. Mide 0,15 cm de longitud y 0,12 cm de ancho máximo (medido en
15 ejemplares).

Huevo: El huevo recién depositado es hialino, con manchas rojo
ladrillo irregularmente distribuidas. Cuando ha alcanzado casi su total
desarrollo presenta una coloración encarnada y su superficie está cubier-
ta de un polvo blanquizco adherente. Los huevos son alargados, con los
extremos redondeados, siendo el distal el de menor magnitud. El extremo
opuesto a éste, y a través del corion semi-transparente se distinguen dos
puntos negros, que corresponden a los ojos de la proto ninfa por eclosar.

Las dimensiones, promedio de 25 huevos, son: longitud, 0,035 cm;
diámetro máximo, 0,015 cm.

CUADRO II

PROPORCION SEMANAL DE LOS ESTADOS FIJOS.
MUESTRAS RECOGIDAS EN LA NATURALEZA

Muestra Fecha N9 Concho Estados - Adullos Estados - Juveniles
contadas N9 % N9 %

1 8- V.65 223 117 52,6 106 47,4
2 20- V.65 685 399 58,2 286 41,8
3 27- V.65 179 93 52,0 86 48,0
4 3- VI.65 198 93 46,9 105 53,1
5 10. VI.65 264 160 60,6 104 39,4
6 18. VI.65 351 211 60,1 140 39,9
7 24. VI.65 187 102 58,3 78 31,7
8 l-VII.65 82 45 54,9 37 45,1
9 8-VII.65 311 134 43,1 177 56,9

10 15-VII.65 670 243 36,2 427 63,8
11 22-VII.65 296 115 38,8 181 61,2
12 29. VII -65 452 217 48,0 235 52,0
13 5.VIII.65 263 112 42,6 151 57,4
14 12.VIII.65 211 84 39,8 127 60,2
15 19-VIII-65 172 95 55,2 77 44,8
16 26.VIII.65 295 120 40,7 175 59,3
17 2. IX.65 359 159 44,3 200 55,7
18 9. IX.65 495 243 49,1 252 50,9
19 16. IX.65 369 164 44,4 205 55,6
2° ,3. IX.6á ¡¡O¡¡ M O,3 301 51),7
21 30. IX.65 805 258 32,0 547 68,0
22 7. X.65 747 200 26,8 542 73,2
23 14. X.65 992 276 27,7 716 72,3
24 21. X.65 700 143 20,4 557 79,6
25 28. X.65 625 154 24,6 471 75,4

Larva migratoria: Es anaranjada, eliptica, hexápoda de 0,035 cm
de largo por 0,022 cm de ancho. Posee un par de antenas con la superficie
provista de algunas sensorias, en especial en los últimos antenitos del
flagelo. Los ojos negros, bien visibles, colocados en los márgenes dorsales
de la zona cefálica de la larva. En esta misma zona, pero en el sector

medio de la cara ventral, está el aparato bucal picador-chupador que In



--,..
I
tr

122 DEPTO. AGRICULTURA, UNIVERSIDAD DEL NORTE-ARICA. NQ 1, AGOSTO 1970 1 D E S 1 A

"larva migratoria" introduce en la planta huésped para iniciar su vida
sedentaria.

En la zona pigidial, la "larva migratoria", lleva dos largos cilios
caudales que nacen de la cara ventral en el extremo del pygidium.

Gorrito banco: Primer estado ninfal fijo de forma circular, globoso
y blanco. Secreción de 0,025 cm de diámetro, que cubre totalmente el cuer-
po anaranjado del insecto. Se llama asi porque es semejante a una mota
de algodón.

Exuvios: Los exuvios son secreciones céricas que van aumentando
en número y tamaño durante el desarrollo de la conchuela, para formar
la escama característica de esta especie y en general de los diaspinos.

Cada exuvio en un comienzo es gris claro y luego, al alcanzar el
diámetro máximo, se produce paulatinamente un cambio de color, hasta
teñirse totalmente de café obscuro o negro.

De esta forma se van sucedíendo, uno tras otro, los cinco exuvios
del macho y seis exuvios de la hembra hasta completar el foliculo final o
definitivo de la conchuela del peumo.

Cabe señalar que el primer y segundo exuvio, posteriormente, entre
la secreción del cuarto y quinto, se tornan de un color blanco cremoso,
perdiendo el color café primitivo. Los exuvios restantes conservan la co-
loración original al teñirse el margen de gris claro. En el macho se desco-
lora solamente el primer exuvio.

Primer exuvio: Alcanza un diámetro máximo de 0,035 cm, ocupan-
do una situación concéntrica con respecto al "gorrito blanco". De color
café obscuro o negro, que posteriormente pierde. Piriforme en la hembra
y circular en el macho.

Bajo esta cubierta, el verdadero cuerpo de la conchuela, se presen-
ta semitransparente, con manchas naranjas en el dorso. Permanecen los
ojos. Las antenas y las patas están dobladas bajo la cara ventral, prác-
ticamente atrofiadas. No existen los largos cilios caudales.

Junto con la formación del primer exuvio se produce la primera
muda ninfa!.

Segundo exuvio: De características semejantes al anterior. Difiere
solamente en el tamaño y en la forma. Mide 0,107 cm de diámetro. Circu-
lar en la hembra.

El cuerpo carece de antenas, patas y cilios caudales. Sólo perma-
necen los ojos negros.

Al término del segundo exuvio se produce la segunda y última mu-
da ninfal en la hembra.

Tanto la primera y segunda muda ninfal quedan incorporadas al
folículo de la con chuela.

Tercer exuvio: Es circular, concéntrico, café obscuro, de 0,170 cm
de diámetro en la hembra y 0,115 cm de diámetro en el macho. El cuerpo
del insecto ha perdido los ojos.

Cuarto exuvio: Algo excéntrico respecto a los anteriores. Es circu-
lar, café obscuro, de 0,235 cm de diámetro en la hembra. En el macho es
castaño claro y de 0,125 cm de diámetro.

Quinto exuvio: Tanto en el macho como en la hembra tienen la
forma de un círculo menguado y completamente excéntrico respecto a los

j
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exuvios anteriores. En la hembra alcanza un diámetro de 0,250 cm, de
coloración café obscuro. En el macho alcanza un diámetro de 0,15 cm y
adquiere una coloración castaño claro, siendo éste, el último exuvio del
folículo masculino.

En cuanto a la estructura corporal, también existen diferencias en-
tre los sexos. El macho es alargado, pequeño y amarillento. En cambio la
hembra es piriforme, globosa. En algunos ejemplares hembras puede ob-
servarse ya en su interior cierta cantidad de huevos en desarrollo que
manchan el cuerpo de óvalos violáceos.

Sexto exuvio: Sólo se presenta en las hembras. También adquiere
la forma de un círculo menguado, café, completamente descentrado. De
0,13 centímetros de diámetro. El cuerpo adquiere las características de la
hembra adulta.

Distribución geográfica

De acuerdo con los huéspedes vegetales naturales chilenos de Me-
lanaspis sitreana (Hempel), la distribución geográfica de esta especie, en
Chile, comprende toda la zona norte-central de nuestro país (Coquimbo
a Maule), ya sea en el sector litoral o precordillerano, donde existen gru-
pos de peumos, bellotos, quillayes y chaparrales xerófitos de litres y boldos.

Húespedes

Como huéspedes de la con chuela del peumo Melanaspis sitreana
(Hempel), el autor la ha encontrado en peumo, Cryptocaria peumus (Mol.)
(Fig. 1); Belloto, Beilschmedia miersii (Gay) Kosterm (Fig. 2); boldo,
peumus boldus Mol.; litre, Lithraea caustica (Mol.), H. et Arm. y quillay,
Quillaja saponaria Mol. González y Charlín 10 mencionan como huéspe-
des de Melanaspis sitreana (Hempel) al belloto, litre, peumo y quillay en
las provincias centrales de Chile.

Oviposición

En observaciones realízadas durante el trabajo de laboratorio se
estimó que a una temperatura promedio de 16,5°C.y con humedad rela-
tiva promedio de 75,3%, la oviposición de las hembras fue de dos huevos
diarios como promedio. La cantidad de huevos ya depositados por la hem-
bra no influye en la oviposición, es decir, que el ritmo de ovipostura diaria,
en las condiciones anotadas, se mantiene sin mayores variaciones con
respecto al promedio.

La expulsión del huevo es lenta, emergiendo gradualmente y ca-
yendo luego a la parte posterior de la madre y permaneciendo baj o la
escama. A veces surgen dos o más huevos unidos en sus pOlos que en esta
forma son expulsados como las cuentas de un rosario.

El período promedio de oviposición se estimó entre 45 a 50 días.

Periodo de incubación de los huevos

Después de la oviposición, con temperatura promedio de 1SoC.y hu-
medad relativa de 67,5%,los huevos tardan entre 10 y 25 días en eclo-
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sar. Según las observaciones realizadas, el 83,5% de los huevos eclosaron
entre los 16 y 22 días, después de la ovipostura. Un 11,6% eclosó entre los
10 y 15 días y un 4,9% lo hizo entre los 23 y 25 días.

Las cifras anotadas revelan que el período de incubación es muy
variable, existiendo una diferencia de hasta 15 días entre huevos puestos
en el mismo día. Sin embargo, se puede estimar, por las cifras anotadas,
que un periodo normal de incubación en Melanaspis sitreana, varía entre
16 y 22 días, con las condiciones de temperatura y humedad anotadas
anteriormente.

Capacidad de reproducción. En las observaciones de laboratorio se
comprobó que la cantidad promedio de huevos que una hembra de M. si-
treana puede dar origen durante su período de oviposición es de 92 a 100
huevos, con un promedio de dos huevos diarios.

11

Desarrollo ninfal

Después de transcurridos 16 a 22 días de la oviposición aparecen
las ninfas de primer estadio, que son móviles, comúnmente conocidas co-
mo "larvas migratorias". Abandonan la escama materna por la zona más
delgada y menos consistente del foUculo, en el sector posterior, donde la
escama presenta una leve elongación. Las "larvas migratorias" después
de caminar 24 a 48 horas buscando un lugar adecuado para iniciar su
ciclo sedentario, insertan sus piezas bucales en los tejidos blandos de sus
huéspedes, sean éstos naturales o sucedáneos, aUmentándose de la savia y
jugos nutritivos del vegetal. El cuerpo anaranjado y el1ptico de la ninfa
de primer estadio, una vez fijo, se torna más obscuro y adquiere una for-
ma circular y cóncava, secretando por las glándulas y poros ubicados en
la borla pigidial, una lanosidad blanca que en el lapso de un día cubre
por completo el delicado cuerpo de la ninfa, formando el "gorrito blanco",
llamado así por ser parecido en la coloración y en la forma a una mota de
algodón. Este estadio perdura durante siete u ocho días, iniciándose luego
la exudación del primer exuvio que se completa y adquiere las caracte-
rísticas descritas anteriormente entre 14 y 17 días.

Completo el primer exuvio se produce la primera muda ninfal y
comienza la exudación del segundo, que entre 21 y 26 días alcanza su úl-
timo y completo desarrollo. Al término de éste el insecto muda por segun-
da y última vez quedando ambas mudas, como se dijo, incorporadas al
folículo de la conchuela.

Se inicia luego la secreción del tercer exuvio que en el macho ad-
quiere un menor diámetro con respecto a la hembra. Sin embargo, el ter-
cer exuvio en ambos sexos, se completa entre 15 a 19 días.

A partir del cuarto exuvio se evidencian diferencias en el ciclo bio-
lógico de los sexos; en efecto, la hembra completa su cuarto exuvio entre
los 51 y 58 días y el macho en cambio, en 21 a 25 días tiene su cuarto
exuvio completo, siendo de un diámetro menor al de la hembra.

Estos cuatro exuvios, ya sea en el macho o en la hembra, son casi
completamente circulares y concéntricos debido a que la conchuela hace
girar el cuerpo en torno a su aparato bucal, inserto en la hoja de su
huésped para secretar la substancia cérica que forma la escama, de ma-
nera que con este movimiento la ninfa consigue producir exuvios circu:'

I!
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lares. En un comienzo cada exuvio al alcanzar su diámetro máximo es de
coloración café obscura característica de la escama.

Después de su cuarto exuvio la conchuela deja de girar y los exu-
vios restantes presentan la forma de un circulo menguado, alargado, co-
mo es el caso del quinto exuvio del macho y la hembra. Este exuvio se
cromatiza paulatinamente a medida que se va secretando la nueva capa
cérica, o sea, no hay formación de un margen gris. Este exuvio se com-
pleta en el macho entre 15 a 17 di as y el de la hembra entre 15 a 20 días.

CUADRO III

RESUMEN. BIOLOGIA DE LA CONCHUELA DEL PEUMO.
(EN LABORATORIO)

MACHO

Estado y/o
estadio

1. Huevo
2. "Larva migratoria"
3. "Gorro blanco"
4. Primer exuvio
5. Segundo exuvio
6B Tercer exuvio
7B Cuarto exuvio
8B Quinto exuvio
9B Sexto exuvio

o Ver lámina 1.

1 En el macho no existe el sexto exuvio y las cifras anotadas corresponden al período en que el ejem.
pIar se transforma en un insecto alado perfecto.

2 Al término de este periodo la hembra adquiere las características del estado adulto.

Estado y/o Duración del estado Temperatura Humedad rela-
estadio y/o estadio (en días) promedio tiva promedio

(OC) (%)

1. Huevo 16- 22 18,0 67,5
2. "Larva migratoria" 1 - 2 17,5 75,0
3. "Gorro blanco" 7-8 20,2 73,0
4. Primer exuvio 14- 17 17,2 75,3
5. Segundo exuvio 21- 26 16,5 79,0
6A Tercer exuvio 15 -19 17,0 77,5
7A Cuarto exuvio 21 -25 15,5 81,0
8A Quinto exuvio 15 -17 18,5 65,0
9A Sexto exuvio 25 -30 1 21,7 68,5

Huevo -Adulto 135 -166 18,0 73,5

HEMBRA

Duración del estado Temperatura Humedad rela.

y/o estadio (en días) promedio tiva promedio
(OC) (%)

16 -22 18,0 67,5
1 -2 17,5 75,0
7 -8 20,2 73,0

14-17 17,2 75,3
21 -26 16,5 79,0
15 -19 17,0 77,5
51-58 19,2 76,0
15 -20 20,2 69,0

21 -27 2 18,0 65,0
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El macho al finalizar la exudación del quinto exuvio comienza su
transformación y a dUerenciarse claramente de la hembra. Pierde su apa-
rato bucal el que aparece reemplazado por un cono cerrado; el cuerpo se
segmenta en cabeza, tórax y abdomen, y presenta esbozos de antenas, alas
y patas. Además se ven claramente los ojos negros y se vislumbra en el
extremo posterior del abdomen, el estilete copulatriz. Después de 25 a 30
días de completar el quinto exuvio, el macho alcanza el estado adulto,
cuyas caracteristicas son las de un insecto alado perfecto. Abandona la
escama por el sector más alargado de ella retrocediendo, dejando bajo
ésta, dos franjas blancas paralelas como restos de su salida. El macho
desde huevo a adulto cumple su ciclo entre 135 a 166 días.

La hembra en cambio, produce un último o sexto exuvio, también
de características semejantes al anterior, con forma de un circulo men-
guado y alargado, colorándose también, junto con producirse la secreción
de éste. El sexto exuvio se completa entre 21 y 27 días, adquiriendo la
hembra las características de un ejemplar adulto. Su ciclo de huevo a
adulto se cumple entre 161 a 199 días.

Longevidad de los adultos. Una vez alcanzada la adultez la con-
chuela del peumo inicia la oviposición, que como se dijo, se estima entre
45 a 50 días. Terminado este período, con el fin natural de conservar la
especie, la hembra muere al vaciar la mayor parte de su contenido somá-
tico transformado en huevos por el poro genital, ubicado en la parte
ventral del pygidium.

El macho adulto, Q.ue es un insecto alado perfecto, tiene una vida.
~\\ID.~n., ~Q')1~~'V\'V\~1\UQ ~Q\'C\m~1\\~ U~ "U1\Q 'C\ UQ'i> U\'C\'i>m~UQ ~ il1\\t.~ \\1\

el de fecundar a la hembra. Realizada esta función el insecto muere.

A-pTecio.ció11. de 10. "bio1og\0. e11. 10. 11.o.tuT0.1e'Z.o.

El ciclo biológico en la naturaleza, según se observó, en hojas mar-
cadas de peumos Y bellotas, ubicados en el Parque Italia de Valparalso, es
similar al ciclo estudiado en condiciones de laboratorio, motivo por el
cual, se puede afirmar que existe más de una generación al afio de esta
especie en condiciones naturales.

I!

Densidad de conchuelas

La conchuela del peumo ataca a su huésped solamente en la lámi-
na foliar, ubicándose indistintamente en el haz o en el envés.

En un muestreo de 100 hojas, recogidas de partes diferentes en los
árboles mencionados, con el fin de efectuar una apreciación de la den-
sidad, se contabilizaron alrededor de 7.000 ejemplares, fluctuando las den-
sidades entre 0,2 a 5,9 conchuelas por centímetro cuadrado, considerán-
dose tres o más conchuelas por centímetro cuadrado como un ataque in-
tenso.

\1

,.1'

Proporción de los sexos

La proporción de los sexos en esta especie se determinó en 0,149.O
sea, que por cada ejemplar macho existen de seis a siete ejemplares hem-
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bras, 10 que porcentualmente representa entre un 14 a 16% de ejempla-
res machos en una población de conchuelas (Fig. 4).

Mortalidad natural

La mortalidad natural en M. sitreana, varía entre un 15 y 18%,
ocurriendo el 80% de martandad en las primeras tres estadias ninfales.

ANALISIS DE LAS FUNCIONES COCCIDOFAGAS *

Parasitismo

Durante el transcurso de la investigación que abarcó desde mayo a
octubre de 1965, inclusive, solamente se canstató la acción de das pará-
sitos en Melanaspis sitreana (Hempel).

Las especies determinadas fueron:

- Aspidiotipnagus citrinus (Craw).
- Aphytis (Prospapnelinus) proclia, (Walker).

De estas especies la más importante fue Aspidiotipnagus citrinus
(Craw), que es prácticamente la que efectúa tada la acción parasítica en
M. sitreana, durante la épaca estudiada.

En cambio Apnytis (Prospapñelinus) proclia (Walker), sólo se pUdo.
constatar su presencia en seis ejemplares de la conchuela en estudio, ob-
tenidos entre el 5 y el 20 de agasta de 1965, motiva por el cual la acción
ejercida por este micra-himenóptera se considera insignificante y sin im-
portancia.

ASPIDIOTIPHAGUSCITRINUS (CR4.W.): La sinonimia de esta es-
pecie, según De Santis 6, es la siguiente:

- Coccopnagus citrinus, Craw. 1891.
- Encarsia citrinus, Riley et Howard, 1894.
- Aspidiotipnagus citrinus, Howard, 1894.
- Prospaltoides nowardi, Bréthes, 1914.
- Aspidiotipnagus scoeversi, Smits van Burgst, 1915.

Es un insecto microhimenóptero, Chalcidoidea, de la familia Aphe-
linidae, de 0,7 mm de largo y 1,16 mm de expansión alar, calor pardo,
irregularmente ennegrecido. Cabeza tan ancha como el tórax. Ojos roji-
zas; ocelos en pequeño triángulo de color carmín. Antenas amarillentas.
Tórax, excepto las porciones laterales, anterior y posterior, amarillo. Pa-
tas amarillas; las coxas medias y posteriores ennegrecidas, también del
mismQ color los trocánteres y fémures del último par. Alas hialinas y
con nervadura pardusca; las anteriares con una ancha banda ahumada,
las posteriores ligeramente ensombrecidas hacia la base. Abdomen enne-
grecido, excepto. el tercio apical que es amarillento 6.

. Ver cuadro IV y Fig. 5.
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Aspidiotiphagus citrinus (Craw). Es polifago y cosmopolita. En
nuestro pais ha sido determinado en Aspidiotus perniciosus Comst. (Hom.,
Diaspididae), Aulacaspis rosae (Bouché) (Hom., Diaspididae) y Fagisuga
triloba Lingr. (Hom., Conchaspididae) 2.

Es un endoparásito solitario, pero a veces se encuentra más de un
ejemplar larvario parasitando un solo huésped. En Melanaspis la acción
coccidófaga la ejerce, como en otro diaspinos, al estado larvario, después
que la hembra ovipone a través de la escama de la conchuela mediante el
taladro ovipositor. La larva del insecto parásito se desarrolla en el inte-
rior del cóccido, alimentándose del contenido somático de éste. El cuerpo
de la conchuela paulatinamente se va ennegreciendo a medida que avan-
za el desarrollo del parásito. Finalmente, el entomófago pupa, siempre en
el interior protegido por la piel seca de la conchuela y por la cubierta
cérica o escama. Cuando A. citrinus completa su desarrollo y alcanza el
estado adulto, emerge, dejando un orificio circular en ambas estructuras.

La acción parasítica efectuada por A. citrinus es ejercida práctica-
mente, sólo en los estadios juveniles de su huésped, en especial durante
el sexto estadio ninfal, cuando la conchuela se encuentra en su cuarto
exuvio. En algunos escasos ejemplares se encontró parasitando estadios
adultos. Cuando parasita estadios juveniles solamente se encuentra un
especimen por ejemplar de conchuela, sin embargo en algunos estadios
adultos parasitados, en tres ocasiones habla más de un ejemplar. Así por
ejemplo en la muestra, del 14 de octubre de 1965, se constató la presencia
de dos ejemplares de conchuelas con cuatro pupas de A. citrinus cada
una; un ejemplar de conchuela con ocho A. citrinus y un ejemplar de
conchuela con dos A. citrinus.

En los tres casos anotados, el cuerpo de M. sitreana habia sido to-
talmente devorado por las larvas de los parásitos los cuales estaban sola-
mente protegidos por el folículo de la conchuela.

APHYTIS (PROSPAPHELINUS) PROCLIA (WALKER): La sinoni-
mia de esta especie, según De Santis 6, es la siguiente:

- Aphelinus proclia, Walker, 1839.
- Aphelinus diaspidis, Howard, 1880.
- Aphelinus fuscipennis, Howard, 1880.
- Aphytis diaspidis, Garcla Mercet, 1928.
- Aphytis fuscipennis, Garcla Mercet, 1930.
- Aphytis proclia, Garcia Mercet, 1932.

Es un microhimenóptero, Chalcidoidea, Aphelinido de 0,80 mm de
largo. Expansión alar, 1,80 mm. Cuerpo de color amarillo ensombrecido.
Cabeza con ojos grandes negruzcos. Ocelos rojizos, en triángulo obtusán-
gulo. Antenas de seis antenltos insertos muy cerca de la boca. Tórax
con reticulación pol1gonal; alas hial1nas. Patas normales, con espolón en
las tibias intermedias. Abdomen tan ancho como el tórax. Los primeros
cinco segmentos interrumpidos por bandas obscuras 6.

Huevos pálidos blanco-amarillentos, 0,16 X 0,96 mm. Con un corto
pedúnculo en uno de los extremos. Larva piriforme de 0,75 milimetros de
largo más ahusada hacia el extremo posterior; blanca con 14 segmentos;
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pupa amarilla ennegrecida. Esta especie es de reproducción sexual y parte-
nogenética a la vez 8.

Los huevos son depositados en el cuerpo de la conchuela debajo de
la escama. La larva vive bajo el folículo alimentándose externamente de
su huésped, pudiendo por esto ser considerado un ectoparásito.

En Chile Aphytis proclia (Walker) ha sido determinado en Aspidio-
tus perniciosus Comst. (Hom., Diaspididae) y Aulacaspis rosae (Bouché)
(Hom., Diaspididae) 2.

Predatismo

Dentro de las relaciones interespecificas relacionadas con la nu-
triroón, el predatismo juega un papel importante en el equilibrio de la
~,~~~tt~~~~~~~~~~~~
indirectamenteal hombre.

Melanaspis sitreana (Hempel), tampoco está libre de los hábitos
depredadores de algunos de sus enemigos naturales, que limitan junto con
otros factores del ambiente, el libre desarrollo de la conchuela. Esta ac-
ción de control está ejercida por un ácaro, pyemotes (Pediculoides) ven-
tricosus (Newport) y el Coccinélido Coccidophilus citricola Bréthes.

PYEMOTES (PEDICULOIDES) VENTRICOSUS (NEWPORT): Es un
ácaro de la familia Pyemotidae, que principalmente ataca insectos de pro-
ductos almacenados, pero también a un gran número de plagas agricolas.

La biología de P. ventricosus ha sido estudiada extensivamente por
Herfs (1926) y otros colaboradores 14 (in Madsen).

Son numerosos los articulos que existen refiriéndose al ataque de
este ácaro o plagas de productos almacenados y agrícolas, como también
de su ataque al hombre causándole molestias serias en la piel y daños
graves en los ojos 3.

En la conchuela del peumo, una hembra de arañita se fija en la
piel de la conchuela, succionando el contenido corporal. de tal manera
que la hembra grávida se manifiesta con la porción postero-ventral enor-
memente dilatada, de forma esférica, color amarillo o café. Sobresale el
céfalo- tórax transparente.

Dan a luz hijos vivos y sexualmente activos. Los machos emergen
primero; son más pequeños, transparentes y alargados, de 0,12 mm de lar-
go. La hembra, en cambio, mide 0,20 mm de largo 3,14.

En las observaciones realizadas, se pudo comprobar además que
este ácaro también ejerce una acción predatora sobre pupas de A. citrinus
limitando así la acción útil de este parásito.

Sin embargo, la acción de control de P. ventricosus es importante.
Prácticamente todo el control por concepto de predatismo es ejercido
por este ácaro, que se caracteriza por atacar de preferencia conchuelas
en estado adulto.

COCCIDOPHILUS CITRICOLA BRETHES

Es un coccinélido que se cita como un activo predator sobre cócci-
dos diaspinos.

Idesia- 9
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y la larva se alimenta del cuerpo blando de la conchuela. A temperatura
de 24° a 27° C el ciclo de huevo a adulto se completa en 27 a 35 dias 4.

Su acción como predator en M. sitreana es reducida y carece de
importancia. Solamente, a través de toda la investigación sobre control
natural, que abarcó un periodo de seis meses, se obtuvo, un ejemplar
adulto en la muestra del 20 de mayo; dos larvas el 18 de junio, que se
mantuvieron en discos de Petri hasta alcanzar el estado adulto, y un
adulto en la muestra del 14 de octubre; razón por la cual en este trabajo
solamente se cita por haber sido determinado en M. sitreana y no por
efectuar un control natural efectivo en la conchuela estudiada.

En nuestro pais, C. citricola se menciona como predator de Aoni-
di ella aurantii (Mask.) (Hom., diaspididae) y Aspidiotus sp. (Hom., dias-
pididae) 2.

Control natural estimado

Control natural estimado, se denomina en este trabajo la acción
coccidófaga realizada por parásitos y predatores conjuntamente, estudia-
dos en el ambiente en que se desarrollaron las observaciones sobre los
enemigos naturales de la Conchuela del Peumo.

En este capitulo se presentan los resultados resumidos en cuadros
y gráficos, de la evaluación del parasitismo y predatismo en conjunto, y
una estimación del control natural efectuado por las especies entomó-
fagas citadas (Cuadro IV y Fig. 6).

Estimación de las posibilidades del control natural

Al analizar la evaluación y antecedentes expuestos anteriormente,
se puede apreciar que ni el parasitismo ni el predatismo ejercen un con-
trol natural sobre Melanaspis sitreana (Hempel). Ambas funciones co-
ccidófagas están muy por debajo de una verdadera acción de control.

Al analizar el parasitismo, se constata que éste, a través de los seis
meses evaluados se llega a un promedio de 9,74%, siendo el porcentaje
más alto alcanzado el de un 18,25% el 20 de mayo de 1965. A partir del
mes de septiembre, la función parasitica, porcentual mente manifiesta una
tendencia descendente, debido al aumento del número de conchuelas, en
especial de los estadios juveniles, al entrar la gran mayoria de las hem-
bras en un franco periodo de oviposición, motivado por la declinación del
periodo invernal y por la iniciación de un nuevo ciclo biológico. En esta
época, existe en la naturaleza una baja proporción de estados adultos y
una muy alta proporción de estados juveniles de primer, segundo, tercero,
cuarto, quinto estadio, en orden decreciente, y también existe, pero en
cantidad muy reducida el sexto estadio ninfal, siendo este último donde
se manifiesta el mayor grado de parasitismo, especialmente por el micro-
himenóptero Aspidiotiphagus citrinus (Craw).

La acción de Pyemotes (Pediculoides) ventricosus (Newport), que
fue el principal predator de Melanaspis, durante el transcurso de la in-
vestigación, se puede calificar también como poco satisfactoria, puesto
que el promedio de su acción fue de un 6,19%.



1 C.N.C. = ControlNatural Calculado.

Su acción se manifiesta de preferencia, en los estadios adultos de
conchuelas. Si se examina la Fig. 5 se puede apreciar que, mientras la
curva del parasitismo declina, la del predatismo, en cambio, presenta una
tendencia ascendente a partir de la muestra NI?20 (septiembre 23, 1965),
pero en todo caso no alcanza a cumplir una labor efectiva en el control
de la conchuela.

Aunando las funciones coccidófagas estudiadas, bajo la denomina-
ción de control natural estimado, éstas en conjunto, nunca llegan a so-
brepasar un 25% de control, razón por la cual se llega a la conclusión
de que la acción de los enemigos naturales sobre M. sitreana en el control
de la conchuela es ineficiente, y ésta tal vez sea una de las causas por la
cual la gran mayoría de las especies forestales chilenas, citadas anterior-
mente, que adornan los parques, jardines y plazas de las ciudades de Val-
paraíso y Viña del Mar estén seriamente dañadas por la acción de la
Conchuela del Peumo.

I
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\ CUADRO IV

RESUMEN DEL CONTROL NATURAL ESTIMADO

Muestra F ec1w. PnrG$itismo evo P-rednúsmo OJo e.N .e. OJo1.
(A) (B) (A+B)

1 8- V-65 9,86
2 20- V-65 18,25
3 ,27- V-65 11,17
4 3- VI-65 13,13 10,45 23,58
5 10- VI-65 10,98 8,51 19,49
6 18. VI-65 10,25 7,03 17,28
7 24. VI-65 8,02 12,03 20,05
8 l. VII-65 10,97 5,51 16,48
9 8- VII-65 13,82 3,13 16,95

10 15- VII-65 11,49 2,35 13,84
11 22. VII-65 10,13 2,25 12,38
12 29- VII-65 8,85 0,77 9,62
13 5-VIII-65 11,02 3,19 14,21
14 12-VIII-65 12,32 5,55 17,87
15 19-VIII-65 9,83 7,74 17,57
16 26-VIII-65 13,22 3,21 16,43
17 2- IX.65 6,68 5,06 11,74
18 9- IX.65 9,29 4,03 13,32
19 16- IX-65 5,96 4,64 10,60
20 23. IX.65 9,10 4,06 13,16
21 30. IX-65 7,82 6,79 14,61
22 7- X-65 4,81 8,95 13,76
23 14- X-65 6,74 7,74 14,48
24 21. X.65 5,00 9,55 14,55
25 28- X.65 4,80 13,73 18,53
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