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Evaluación de los daños causados por la polilla del olivo, Prays
oleae Bern., en distintas variedades y condiciones de cultivo

H.K. ALDEBIS, A. AVILA, P. MATAS, E. VARGAS-OSUNA

En este trabajo se compara la incidencia de Prays oleae en diferentes variedades de
olivo sometidas a distintas estrategias de lucha (convencional y dirigida) y manejo del
suelo (suelo desnudo y cubierta vegetal). Los ensayos se han realizado en parcelas expe-
rimentales del C.I.F.A. de Cabra (Córdoba) en tres variedades (Hojiblanca, Picual y
Picudo) durante las campañas del 2001 y 2002.

La variedad Picudo fue la que presentó mayor incidencia de daños en brotes y fru-
tos, causados por las generaciones filófaga y carpófaga, respectivamente. Las diferencias
fueron significativas en los daños a brotes y sólo en el año 2002 en los daños a frutos.
Los niveles de daños en inflorescencias por la generación antófaga fue significativa-
mente menor en la variedad Picual en la campaña del 2002. El tipo de manejo de suelo
no influyó en los niveles de daños.

La aplicación insecticida con Bacillus thuringiensis en el 2001 y con Dimetoato en
el 2002 redujeron los daños de la generación carpófaga en las tres variedades, aunque
sólo se alcanzaron diferencias significativas con el organofosforado.

Los niveles de parasitación en las poblaciones de P. oleae fueron similares entre
años, con valores próximos al 15%.
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INTRODUCCIÓN

El lepidóptero Prays oleae Bern, (la poli-
lla del olivo) (Figura 1) junto con el díptero
Bactrocera oleae Gmelin, siguen siendo las
principales plagas del olivo desde el inicio
de su cultivo (ARAMBOURG, 1986; DE
ANDRÉS, 1991; ALVARADO et al, 2001). El
control químico de estas especies con trata-
mientos insecticidas convencionales, de
forma continuada y excesiva, causa efectos
secundarios adversos que están siendo palia-
dos mediante el desarrollo y aplicación de
Sistemas de Protección Integrada, en los que
se utilizan métodos de seguimiento de los

niveles poblacionales y se estiman los
umbrales de intervención ajustados a las
situaciones especificas de cada zona y varie-
dad (CIVANTOS, 1995; 1999). Por otro lado,
la incorporación de nuevas técnicas de culti-
vo, como el establecimiento de cubierta
vegetal, constituyen un elemento medioam-
biental a considerar ya que puede influir
directa o indirectamente en los niveles de
población de la especie y en los daños cau-
sados por ésta (PASTOR et al., 1999).

Desde el año 2001, en el marco de un Pro-
yecto de Investigación del Programa de Cali-
dad del Aceite de Oliva (CAO00-013) finan-
ciado por la Junta de Andalucía, se vienen



Figura 1: Adulto de Prays oleae Bern.

realizando estudios para conocer la influen-
cia de estos factores en la dinámica pobla-
cional y ecología de las principales plagas
del olivo.

El objetivo de este trabajo es comparar la
incidencia de P. oleae en diferentes varieda-
des de olivo (Hojiblanca, Picual y Picudo)
sometidas a distintos tipos de manejo de
suelo y estrategias de lucha.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se ha realizado el seguimiento de niveles
poblacionales y daños de P. oleae en la finca
experimental del CIFA de Cabra (Córdoba)

en las variedades Hojiblanca, Picual y Picu-
do, a un marco de 7 x 7, durante los años
2001 y 2002. Para cada variedad se ha esta-
blecido una parcela de ensayo de 1 ha, en la
que se ha dispuesto un diseño experimental
de parcelas subdivididas con dos sistemas de
manejos de suelo: desnudo (Figura 2) y con
cubierta vegetal (Figura 3), establecida en el
segundo año, y dos estrategias de control:
convencional y dirigido. La parcela elemen-
tal consta de 12 árboles (3 x 4) con cuatro
repeticiones en bloques al azar.

Métodos de muestreo
Durante el periodo comprendido entre

marzo y octubre se colocaron trampas tipo
polillero (2 trampas/variedad), cebadas con
feromona sexual (Figura 4) para la captura
de adultos de de P. oleae y la obtención de
las curvas de vuelo.

En ambas campañas se recogieron sema-
nalmente, en un árbol central de cada parce-
la elemental, 8 brotes en el transcurso de las
generaciones filófaga y antófaga, y 16 acei-
tunas durante la generación carpófaga. Así
mismo, para detectar las especies de parasi-
toides y determinar los niveles de parasita-
ción, se realizaron muéstreos dirigidos con el
fin de recoger el mayor número posible de
larvas y pupas de P. oleae.

Desde el comienzo de la caída apreciable
de aceitunas, y aproximadamente cada 10

Figura 2: Parcela de suelo desnudo en la finca de
ensayo.

Figura 3. Parcela con cubierta vegetal en la finca de
ensayo.



Figura 4. Trampa tipo palillero cebada con feromona
sexual para Ia capturas de machos de Prays oleae.

estados inmaduros recogidos se mantuvieron
en condiciones de insectario para conocer su
niveles de parasitación.

Tratamientos insecticidas
Los tratamientos se aplicaron en las par-

celas de control convencional contra las lar-
vas de la generación antófaga. En el 2001 se
utilizó Bacillus thuringiensis var. kurstaki
cuando el porcentaje de flor abierta se
encontraba alrededor del 50%. En el 2002 se
usó Dimetoato 40 a mediados de mayo.

Análisis estadísticos
Los valores correspondientes a los niveles

de daños han sido sometidos a análisis de la
varianza. En el caso de encontrar diferencias
significativas al 5%, se procedió a la compa-
ración de medias por la prueba de la Mínima
Diferencia Significativa. Para estos análisis
se utilizó el programa Statistix 8.0.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

días, se tomaron del suelo muestras de 25 acei-
tunas/árbol en 2 árboles por parcela elemental.

Todas las muestras se procesaron en el
laboratorio. Las hojas, yemas, inflorescen-
cias y frutos fueron observados para detectar
y cuantificar la presencia de huevos, larvas y
pupas de P. oleae (Figuras 5 y 6). Todos los

Captura de adultos
La evolución de las capturas en las tram-

pas de feromona se representa en las figuras
7 y 8, en donde se aprecia que el pico de cap-
turas se produce entre finales de mayo y prin-
cipio de junio, coincidiendo con la emergen-
cia de los adultos que darán lugar a la gene-
ración carpófaga. En general, en 2001 se

Figura 5. Larva de Pravs oleae en botón floral. Figura 6. Pupa de la generación antófaga de Prays
oleae



Figura 7. Capturas de adultos de Prays oleae durante la campaña 2001.

Figura 8. Capturas de adultos de Prays oleae durante Ia campaña 2002.



Cuadro 1. Incidencia de daños causados por cada una de las generaciones de Prays oleae en el olivar de Cabra
(Córdoba).

VARIEDAD AÑO FILÓFAGA ANTÓFAGA CARPÓFAGA
% Brotes % Inflorescencias % Frutos

Medias seguidas de la misma letra en cada columna y año indica que no hay diferencias significativas al 95%

obtuvieron mayores valores en las tres varie-
dades con respecto al 2002. En el 2001 la
variedad Hojiblanca registra valores más
altos que las otras variedades, sin embargo
las diferencias no alcanzaron niveles de sig-
nificación estadística. En el año 2002 es la
variedad Picudo donde se obtiene valores
superiores a las otras variedades, siendo sig-
nificativa la diferencia respecto a Hojiblanca.

Niveles de daños
Diferencia entre variedades
En las dos campañas, la incidencia de los

daños en brotes de la generación filófaga
fueron significativamente mayores en la
variedad Picudo con respecto a las otras dos
variedades (Cuadro 1).

Durante la generación antófaga, el por-
centaje de inflorescencias dañadas no difirió
entre variedades en la campaña 2001. Sin
embargo, en el 2002 los niveles de daños en

la variedad Picual fue significativamente
(p = 0,008) menor que en las otras dos varie-
dades (Cuadro 1). Los valores máximos se
alcanzaron en la última semana de mayo.

La variedad Picudo tuvo la mayor inciden-
cia de daños de la generación carpófaga en las
dos campañas, aunque las diferencias sólo
fueron significativas en el año 2001 con res-
pecto a las otras dos variedades (Cuadro 1).
Esta variedad fue también la que tuvo la
mayor incidencia de P. oleae en aceitunas caí-
das, con diferencias significativas (p<0,0001)
en el 2002 (Cuadro 2).

Diferencia entre años.
En general, los porcentajes de daños fue-

ron algo menores en el año 2001 durante las
generación carpófaga, principalmente en las
variedades Hojibanca y Picual, a pesar de las
altas capturas de adultos de este año compa-
rado con las del 2002. Esto es debido, pro-

Cuadro 2. Incidencia de daño por Prays oleae en las aceitunas caídas en el olivar de Cabra (Córdoba).

Medias seguidas de la misma letra en cada columna y año indica que no hay diferencias significativas al 95%



Cuadro 3. Porcentaje de frutos dañados por Prays oleae en tratamientos con Dimetoato sobre la generación
antófaga en el olivar de Cabra (Córdoba).

Medias seguidas de la misma letra en cada columna y año indica que no hay diferencias significativas al 95%

bablemente, a que en el primer año estas
variedades tuvieron unas mayores produc-
ciones medias (45,5 y 62,5 kg/árbol) que en
el 2002 (17,5 y 21 kg/árbol), mientras que la
variedad Picudo tuvo una producción baja en
las dos campañas (12,5 y 27 kg/árbol). Los
porcentajes de daños de P. oelae en las acei-
tunas caídas fueron parecidos en las dos
campañas (Cuadro 2).

Los escasos estudios sobre diferencias de
susceptibilidad a los daños por P. oleae entre
variedades se limitan a algunos trabajos reali-
zados en Egipto, en donde la variedad Picual
tuvo mayores niveles de infestación por las
larvas de la generación antófaga al comparar-
la con la variedad autóctona Weteken (ABDEL-
RAHMAN, 1995), y en Italia donde se ha
encontrado una mayor resistencia en las varie-
dades de frutos pequeños (DELRIO et al.,
1996). Estos últimos autores explican los
resultados por los altos niveles de caída pre-
matura de los frutos infestados y por factores
de mortalidad larvaria desconocidos.

Influencia de la cubierta vegetal
La cubierta vegetal establecida en la cam-

paña 2002 no afectó a los niveles de daño en
ninguna de las generaciones del fitófago.
Así, en la generación carpófaga los valores
medios en las parcelas con cubierta fueron
de 12,22% de aceitunas dañadas y del 12,18
en las de suelo desnudo. En las aceitunas caí-
das los porcentajes de daños por P. oleae
fueron de 70% y del 68%, respectivamente.

Para conocer si la presencia de cubierta
vegetal afecta a los niveles de daño, se
requiere continuar en los próximos años la
evolución de las poblaciones de P. oleae y su
incidencia. En general, se considera que un

aumento de la diversidad botánica del eco-
sistema debe influir en la mayor diversidad
de artrópodos (CAMPOS y CIVANTOS, 2000).
En manzanos con cubierta vegetal se ha
encontrado niveles poblacionales del mina-
dor Lithocolletis ringoniella Mats, más
bajos, debido a la mayor incidencia de para-
sitoides, entre los que se encuentran especies
de Ageniaspis, Apanteles y Pnigalio (Yu y
YAN, 1999).

Tratamiento insecticida
La aplicación insecticida con B. thurin-

giensis en el 2001 no influyó significativa-
mente en los niveles de daños de la genera-
ción carpófaga en ninguna de las tres varie-
dades, ni tampoco afectó a los porcentajes de
daño en las aceitunas caídas. Cortés y Borre-
ro (1998) han obtenido una eficacia alta de
tratamientos con B. thuringiensis var. kursta-
ki a dosis altas (1,75 1/ha), similar a la de
otros insecticidas como Dimetoato, Diazi-
non y Methidation. En otros trabajos se ha
obtenido también buenos resultados con B.
thuringiensis, al comparar su eficacia frente
a organofosforafos (CIVANTOS y SÁNCHEZ,
1993) o reguladores del crecimiento de los
insectos (KATALINIC et. al., 1998). Nuestros
resultados pueden deberse a una aplicación
tardía del insecticida, ya que en el momento
del tratamiento las larvas de P. oleae se
encontraban en estadios de desarrollo avan-
zados (muchas de ellas en último estadio), lo
que les hace menos susceptibles a B. thurin-
giensis (GLARE y O'CALLAGHAN, 2000).

Sin embargo, el tratamiento realizado en
el 2002 con Dimetoato redujo los daños sig-
nificativamente (p = 0,0018). Esta disminu-
ción afectó a las tres variedades, pero solo



Cuadro 4. Niveles de parasitismo de poblaciones de Prays oleae en el olivar de Cabra (Córdoba).

fue significativa en Picudo (Cuadro 3) por
ser la variedad que tuvo la mayor incidencia
de daños. Además, el porcentaje de daños
por P. oleae en la aceitunas caídas se redujo
significativamente (p = 0,0097) con un valor
medio del 66,16% frente al 73,36% de las
parcelas testigo.

Parasitoides
De las larvas y pupas de P. oleae recogi-

das durante los dos años de muestreo emer-
gieron diferentes himenópteros parasitoides
de las Familias Barconidae, Ichneumonidae,
Encyrtidae y Elasmidae. Las especies más
abundantes fueron el bracónido Chelonus
eleaphilus Silv. y el encírtido Ageniaspis
prayssincola Silv., que están considerados
entre los principales enemigos naturales aso-
ciados a las poblaciones de P. oleae en la

región mediterránea (CAMPOS, 1981; CAM-
POS y RAMOS, 1982; BENTO, 1999).

Los niveles totales de parasitismo fueron
similares en los dos años, con valores medios
de 16,46% (n=668) y 15,96% (n=282). Los
porcentajes de parasitación según variedades
y año se indican en el Cuadro 4.

La mayor incidencia de parasitoides se
dio en la generación antófaga, que es cuando
el fitófago está más vulnerable, tal como han
señalado MORRIS et al. (1999).
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ABSTRACT

ALDEBIS H.K., A. AVILA, P. MATAS, E. VARGAS-OSUNA. 2004. Evaluation of damages
caused by Prays oleae Bern, on several olive cultivare and crop techniques. Bol. San. Veg.
Plagas, 30: 649-656.

The incidence of Prays oleae on several olive cultivars (Hojiblanca, Picual and Picu-
do), insect control strategies (conventional and IPM) and soil management (with and wit-
hout vegetation cover) have been studied. The field trials were carried out in experimen-
tal plots located in C.I.F.A. of Cabra (Córdoba) during 2001 and 2002.

The cultivar Picudo had the highest incidence of damages on leaves and fruits by phi-
lophagous and carpophagous generations, respectively. These differences were signifi-
cant for leave damages and only in 2002 for damages on fruits. The percentage of inflo-
rescences damaged by the anthophagous generation was significantly lower in the culti-
var Picual during 2002. The soil management had not effect on the damage levels.

The treatments with B. thuringiensis in 2001 and with Dimetoate in 2002 reduced the
damage level of the carpophagous generation in everyone cultivars, although these diffe-
rences were only significant when Dimetoate was used.

The parastization levels were similar in both years with values near 15%

Key words: Prays oleae, olive trees, cultivar, vegetation cover, parasitoids, control.
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