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Efecto en laboratorio de dioctil sulfosuccinato sódico sobre la
arañita roja europea, Panonychus ulmi (Koch), y su depredador
Neoseiulus californicus (McGregor)

L. SAZO, I. ASTORGA, J. E. ARAYA

Se evaluó el efecto de dioctil sulfosuccinato sódico (Dss) sobre Panonychus ulmi
(Koch) y su depredador Neoseiulus californicus (McGregor). Hojas con arañitas se
sumergieron 5 s en soluciones de Dss (Disolkyn 70%; 0,05; 0,10; 0,15 y 0,20%), se deja-
ron secar y pusieron 10 individuos en el envés de discos (3 cm diám.) de hojas limpias de
manzanos no tratados, sobre esponja de poliuretano en placas Petri con agua para preve-
nir escapes. Los tratamientos se mantuvieron a 20°C, 60% H.R. y 16:8 h de luz:oscuri-
dad. La mortalidad se determinó a diario durante 7 d. Con N. californicus se usó la misma
metodología, pero a las placas se les agregó a diario huevos y estados móviles de la presa.
Luego de 7 d, el efecto de Dss sobre P. ulmi fue notorio, con diferencias significativas
entre todos los tratamientos (39,66,86 y 95% de mortalidad, respectivamente) y el con-
trol (18%). El efecto sobre N. californicus, aunque más moderado, fue también claro y
significativo (24,43, 56 y 72% de mortalidad para los tratamientos correspondientes de
Dss y 5% en el control). Estos resultados comprueban el efecto de contacto del Dss y su
residualidad escasa o nula. El período de acción (24-48 h en P. ulmi y 4 d en N. califor-
nicus) sería el necesario para disolver las ceras sobre el exoesqueleto de los ácaros, lo que
demoraría más en el depredador. A esto se agrega la sensibilidad de P. ulmi al agua, pues
la inmersión causó 18% de mortalidad. Los tratamientos se aplicaron también sobre hue-
vos de 1,4 y 6 d de incubación, sobre hojas que se sumergieron 5 s en los tratamientos
de Dss y un control con agua; estas hojas se secaron 30 min e incubaron a 20°C, 16:8 de
fotoperíodo y H.R. >90% en placas Petri. Aunque la eclosión de los huevos de 1 y 4 días
no fue diferente estadísticamente entre los tratamientos (84,0 a 88,0% y 79,9 a 86,0%,
respectivamente) y los controles (92,4 y 88,0%, respectivamente), la eclosión de huevos
de 6 d fue diferente entre los tratamientos y el control. Dss al 0,15 y 0,20% causaron la
mayor mortalidad, sin diferencias estadísticas entre ambas concentraciones. Los huevos
de los controles de 1,4 y 6 d tuvieron 7,6; 16,0 y 17,4% de mortalidad, respectivamente.
Así, Dss controló eficientemente a P. ulmi en laboratorio, y presentó efecto ovicida sobre
huevos de 6 d. A concentraciones ¿0,05, el Dss atrasó la eclosión hasta 3 d, un efecto pro-
porcional a la concentración. El efecto acaricida sobre N. californicus fue menor. La mor-
talidad fue proporcional a la concentración utilizada en ambos ácaros.
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INTRODUCCIÓN

Uno de los principales problemas que afec-
ta la producción del manzano en Chile es el
daño causado por ácaros fitófagos, entre los

cuales la arañita roja europea, P. ulmi (Koch),
es el más importante. En los últimos años su
incidencia ha aumentado debido a la escasa
presencia del acaro depredador TV. californi-
cus (McGregor) causada por el uso periódico



de plaguicidas no selectivos durante la tempo-
rada, especialmente para el control de la poli-
lla de la manzana, Cydia pomonella (L.),
como consecuencia de las exigencias cada
vez mayores de los países compradores. Ade-
más, las restricciones crecientes al uso de aca-
ricidas (registros, tolerancias y carencias) e
incluso prohibiciones de algunos (e.g. cyhe-
xatin) en los países compradores de fruta chi-
lena, los que privilegian el uso de nuevos pro-
ductos, más compatibles con el medio
ambiente, dificultan el panorama. Se agrega el
hecho que P. ulmi ha adquirido resistencia a
algunos de los acaricidas tradicionales aplica-
dos en frutales contra estados móviles, como
dicofol y propargite (GASIC, 1992), y contra
huevos como hexithiazox y clofentezina
(RAFFO, 1996). Estos factores han causado
una reducción del número de acaricidas efec-
tivos disponibles, por lo que el desarrollo y
evaluación de productos nuevos de baja toxi-
cidad adquiere aún mayor importancia.

P. ulmi afecta especialmente cultivares
rojos, sobre todo 'Delicious', 'Braeburn' y
'Northern Spy' (BESSIN, 2001; HOWITT,
1993). El daño es causado por los estados
móviles que extraen jugo y clorofila de las
hojas, las que desarrollan en ambas caras un
punteado clorótico y luego un bronceado
(APABLAZA y PRELO, 1983). Infestaciones
severas producen frutos de menor calibre
(CAPRILE et al, 1999), yemas frutales débiles
y en menor número, envejecimiento y caída
prematura de hojas, lo que reduce la produc-
ción de la temporada siguiente (APABLAZA y
PRELO, 1983). Como daño indirecto, la pre-
sencia de huevos invernantes en la cavidad
calicinar y/o peduncular causa rechazos en
inspecciones sanitarias (SAZO, 1993). Aun-
que el control se basa en gran medida en uso
de plaguicidas, se prefieren aquellos menos
tóxicos. También se introducen ácaros
depredadores, los que en algunos casos son
resistentes a insecticidas fosforados y acari-
cidas (ESPINOZA, 1985).

N. californicus es el depredador cosmo-
polita más importante de los ácaros fitófagos
P. ulmi y Tetranychus urticae (Koch) en
numerosos cultivos (CROFT, 1990; CROFT et

al, 1998), cuyas poblaciones regula en forma
notoria en huertos de manzano (CAMPOS et
al, 1981).

El objetivo de esta investigación fue
explorar alternativas de manejo de P. ulmi,
mediante la evaluación en laboratorio del
efecto de dioctil sulfosuccinato sódico (Dss)
sobre huevos y estados móviles de este ácaro
y los estados móviles de su depredador N.
californicus.

MATERIAL Y MÉTODOS

El estudio se desarrolló en el laboratorio
de Entomología Frutal "Profesor Luciano
Campos Street", Facultad de Ciencias Agro-
nómicas, Universidad de Chile, en febrero
del 2001 y febrero y marzo del 2002. Se
colectaron hojas con P. ulmi no tratadas, que
se trasladaron en bolsas plásticas dentro de
contenedores refrigerados al laboratorio para
el desarrollo inmediato de los ensayos.

Para hacer los tratamientos (Cuadro 1) se
colectaron hojas limpias de manzanos no tra-
tados, que se lavaron cuidadosamente con
agua destilada y dejaron secar a temperatura
ambiente sobre papel absorbente. Se corta-
ron discos de 3 cm de diámetro en estas
hojas, cada uno de los cuales se puso sobre
un disco de esponja de poliuretano del
mismo tamaño en el centro de una placa
Petri. Para evitar el escape de los ácaros se
agregó agua hasta el borde del disco de
esponja. Para tratar los estados móviles, las
hojas con arañitas se sumergieron 5 s en las
soluciones con los tratamientos de Dss
(Disolkyn 70%; 0,05; 0,10; 0,15 y 0,20%),
se dejaron secar a temperatura ambiente y se
trasladaron 10 individuos a la cara pubescen-
te (envés) de cada disco foliar antes prepara-
do. Posteriormente, las placas (cerradas) con
los discos de hoja y las arañitas se llevaron a
una cámara a 20°C, 60% H.R. y 16:8 h de
luz:oscuridad. La mortalidad se determinó a
diario bajo lupa estereoscópica durante los
siguientes 7 d. Se consideraron muertas
aquellas arañitas incapaces de desplazarse al
tocarlas levemente con un pincel, aunque
movieran sus patas.



Se utilizó un diseño estadístico de aleato-
rización completa con 5 repeticiones y 20
individuos (dos placas con 10 individuos
c/u) como unidad experimental. Los resulta-
dos de mortalidad (%) se transformaron en
grados Bliss (arcosen V porcentaje) y some-
tieron a análisis de varianza y prueba de
separación de medias (DUNCAN, 1955). La
metodología y análisis estadístico para eva-
luar el efecto de los tratamientos sobre los
estados móviles de N. californicus fueron los
mismos que los utilizados con los móviles de
P. ulmi, pero a las placas con N. californicus
se les agregó periódicamente alimento (hue-
vos y estados móviles de la presa).

Para evaluar el efecto de los tratamientos
sobre los huevos de P. ulmi se pusieron ca.
20 hembras adultas de esta arañita en hojas
de manzano limpias y sin tratar en placas
cerradas en la cámara bajo las mismas con-
diciones que en el ensayo anterior durante 24
h para obtener huevos. Luego de este perío-
do se eliminaron las hembras y se contaron
los huevos. Los tratamientos se aplicaron
sobre huevos de 1, 4 y 6 d de incubación.
Estas hojas se sumergieron 5 s en concentra-
ciones de Dss de 50 ,100 ,150 y 200 mL/100
L de agua, además de un control con agua
destilada. Las hojas tratadas se dejaron secar
a temperatura ambiente durante 30 min, e
incubaron a 20°C, 16:8 de fotoperíodo y
H.R. >90% en placas Petri. La eclosión se
determinó luego a diario durante 21 d. Se
utilizó un diseño de aleatorización completa
con 5 repeticiones y 50 huevos por unidad
experimental. Los resultados de eclosión (%)

se transformaron en grados Bliss y sometie-
ron a análisis de varianza y prueba DUNCAN
(1955) para separación de medias. Cuando la
mortalidad del testigo varió entre 10 y 20%,
los resultados se corrigieron por la fórmula
de ABBOTT (FAO, 1980), que se incluye a
continuación:

% mortalidad corregida por ABBOTT =

(% mortalidad del tratamiento - % mortalidad del control) x 100

100 - % mortalidad del control
Con los resultados expresados en porcen-

taje se elaboraron gráficos de la mortalidad
versus concentración (log).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Efecto de Dss en los huevos de Panony-
chus ulmi

Los resultados de eclosión de huevos se
resumen en el Cuadro 1 y presentan en las
Figuras 1 y 2.

Los resultados de eclosión de los ensayos
con huevos de 1 y 4 días de incubación no
presentaron diferencias significativas entre
ninguno de los tratamientos y los controles.
Sin embargo, en los tres ensayos, la eclosión
de los huevos tratados se retrasó hasta 3 d;
este efecto fue mayor en las concentraciones
más altas (Figura 1).

Los resultados de eclosión de huevos de 6
d presentaron diferencias significativas entre
los tratamientos y el control. Las concentra-
ciones de Dss de 0,15 y 0,20% causaron los
mayores porcentajes de mortalidad, aunque
sin diferencias estadísticas entre ellas. La

Cuadro 1. Eclosión (%) de huevos de P. ulmi de tres estados de incubación sometidos a tratamientos con Dss en
laboratorio.

Promedios en una columna con la misma letra no son diferentes significativamente (P<0,05), según pruebas de DUN-
CAN (1955).



Figura 1. Eclosión acumulada (%) de los huevos de P. ulmi de 2,4 y 6 días de incubación sometidos a distintos
tratamientos con Dss.



Figura 2. Mortalidad Probit de huevos de P. ulmi con 6 días de incubación vs el Ln de la concentración de Dss
(DL50 = 0,09; Log DL50 = -1,03).

mortalidad en este ensayo, según la ecuación
de la regresión lineal en la Figura 2, es expli-
cada en 96% por el aumento en la concentra-
ción de Dss.

Los resultados de eclosión de huevos en
estos ensayos indican cierta relación entre
la eficiencia de los tratamientos y los días
de incubación de los huevos: sólo fueron
afectados aquellos con mayor número de
días.

Los huevos del control de 1, 4 y 6 d de
incubación tuvieron 7,6; 16,0 y 17,4% de
mortalidad, respectivamente. Estos prome-
dios fueron el resultado de la mortalidad
natural, el efecto directo del agua y la mayor
sensibilidad de los huevos a medida que se

aproxima la eclosión, según se indica en el
párrafo anterior (de otra forma los niveles de
mortalidad en los controles deberían ser
similares), que coincide con las observacio-
nes en P. ulmi de CHAPMAN y PEARCE (1949)
y AGNELLO ^.3/(1988).

HERBERT (1981) determinó a 21°C un
1,62% de mortalidad natural de huevos de
verano de P. ulmi. También en huevos de
verano de esta arañita, WELTY et al (1988)
observaron 17% de mortalidad en el testigo
asperjado con agua destilada en una torre
Potter. En otros ensayos, WELTY et al
(1982) observaron 8% de mortalidad al
sumergir en agua hojas con huevos de vera-
no de P. ulmi.

Cuadro 2. Mortalidad

Tratamientos

de estados móviles de P. ulmi y N. californicus sometidos a 4 concentraciones de Dss
en pruebas de laboratorio.

Concentraciones (%) P. ulmi N. californicus

Promedios en una columna con la misma letra no son diferentes significativamente (P<0,05), según pruebas de DUN-
CAN (1955).



Efecto de Dss en los estados móviles de
P. ulmi y N. californicus

Luego de 7 d, el efecto de Dss sobre los
estados móviles de P. ulmi fue notorio, con
diferencias significativas entre todos los tra-
tamientos y el control. El efecto sobre N.
californicus, aunque más moderado, fue
también claro y significativo (Cuadro 2)

La diferencia en la sensibilidad de ambos
ácaros en este ensayo corrobora lo indicado
por ITS (2002) sobre la mayor resistencia de
N. californicus a los plaguicidas en compa-
ración con otros ácaros.

Las diferencias en la mortalidad de P.
ulmi se presentaron claramente entre las 24 y
48 h desde la aplicación (Figura 3). Poste-
riormente no hubo diferencias diarias entre
los tratamientos y el control. En N. californi-
cus, el efecto se prolongó hasta el día 4, sin
diferencias posteriores. La concentración
menor de Dss (0,05%) no se diferenció del
control en las mediciones diarias.

Estos resultados corroboran el efecto de
contacto del Dss y su residualidad escasa o
nula. El período en que actúa (24-48 h en P.
ulmi y 4 d en N. californicus) sería el nece-
sario para disolver las ceras sobre el exoes-
queleto de los ácaros, proceso que demoraría
más en el depredador. A esto se suma la sen-

sibilidad de P. ulmi al agua, ya que el solo
proceso de inmersión produjo una mortali-
dad considerable (18%).

De las regresiones lineales en la Figura 4
se desprende que el aumento en las concen-
traciones de Dss explicó en 99,5% el aumen-
to de mortalidad de P. ulmi y en 97,6% el de
N. californicus.

Según estos resultados, en laboratorio
hubo una correlación clara entre las dosis y
la mortalidad de los estados móviles. En
ambas especies, la mortalidad aumentó a
medida que aumentó la concentración de
Dss, y fue mayor estadísticamente en los
ensayos con ambos ácaros sometidos a los
tratamientos con las concentraciones
mayores.

La acción disolvente de Dss es similar a la
de diversos jabones y detergentes, los que
han sido evaluados y recomendados por más
de 200 años en el ámbito doméstico y últi-
mamente para el control de plagas en siste-
mas de producción orgánicos e integrados
(CRANSHAW, 1998; IPM OF ALASKA, sin
fecha). CURKOVIC (1995) evaluó en laborato-
rio la acción acaricida de dos detergentes de
uso doméstico, uno líquido (1 y 0,5% p.c.) y
el otro en polvo (300 y 150 g p.c/HL). El
porcentaje de mortalidad a las 24 h fue sig-

Figura 3. Mortalidad (%) de estados móviles de P. ulmi y N. californicus producida por los tratamientos de Dss a
través del tiempo.



Figura 4. Mortalidad Probit de estados móviles de P. ulmi y N. californicus vs el Ln de la concentración de Dss.
DL50 = 0,1024; Log DL50 = -0,989, y DL50 = 0,1259; Log DL50 = -0,899, respectivamente.

nificativamente superior al control y varió
entre 57 y 82%.

El Dss, un compuesto tensoactivo amóni-
co de origen vegetal, tiene usos numerosos
en la industria farmacéutica (en laxantes y
otros fármacos de ingestión oral), cosmética
(jabones y cremas de belleza) y agroalimen-
taria (e.g., dispersante en cacao en polvo), y
cuenta con la aceptación de la FDA y EPA,
organismos que fiscalizan el uso de aditivos
y plaguicidas en los EE.UU. Como insectici-
da, el Dss (Disolkyn 70%) tiene un DL50 oral
de 1900 mg/Kg y DL50 dermal > 10000
mg/Kg. A concentraciones de 100 a 125
mL/HL disuelve la quitina. En concentracio-
nes de 50 a 100 mL/HL presenta efecto
sinergizante (potencia otros compuestos
tóxicos) y a 20 a 25 mL/HL, su acción sur-
factante mejora la adherencia y mojamiento
de las mezclas plaguicidas. El Dss es incom-
patible con productos que contengan adhe-
rentes grasos en su formulación (aceites y
sus derivados), permanganato, polisulfuros,
fungicidas sistémicos, captan, mancozeb. El

Dss actúa por contacto; su parte polar (sulfo-
succinato sódico) interacciona con otras sus-
tancias de carácter polar, favoreciendo su
disolución. Entre éstas destacan las melazas
que producen algunos áfidos, psflidos, etc.
El grupo dioctil, la parte no polar de la molé-
cula, interactúa con sustancias no polares
(ceras, quitina), lo que favorece su disolu-
ción y ablanda así la quitina, produciendo
una deshidratación que se traduce en daños
irreversibles en el exoesqueleto de los insec-
tos. Los ejemplares tratados presentan una
cutícula muy fragmentada y despegada de
los tejidos internos. AI no ser ingerido, los
insectos no son envenenados y al ser presa
de algunos depredadores, éstos no sufren
ningún grado de toxicidad. Además, Dss dis-
minuye el riesgo de resistencia, ya que la
selección de razas resistentes de insectos
(por ejemplo con una cutícula más gruesa o
más esclerosada) es mucho menos probable
que con productos de acción funcional o
metabólica, contra los que la plaga puede
desarrollar mecanismos inducidos de detoxi-



ficación o degradación. El tiempo de acción
del Dss varía según la composición del exo-
esqueleto. En psílidos, moscas blancas y
ácaros, el producto actúa en al menos 12 h.
El Dss es un producto no volátil, que a tem-
peratura ambiente se degrada totalmente en
agua a las 48 h. En España no tiene período
de carencia y se considera inocuo. No pene-
tra ni es metabolizado en las plantas y sólo
queda depositado en la superficie. Sin
embargo, los fabricantes aconsejan esperar
24 h para reingresar al área tratada.

En estudios en algodón, soya y tomate en
Egipto para comparar el efecto del Dss con
otros insecticidas sobre adultos y estados
inmaduros de la mosquita blanca, Bemisia
tabaci (Gennadius) y el pulgón verde del
duraznero, Myzus persicae (Sulzer), Dss tuvo
alto efecto inicial y persistencia en ambos
insectos (HAFUZ et al, 1999). En otro ensayo
para comparar varios insecticidas contra
Aleurothrixus floccossus (Maskell) en Espa-
ña, incluyendo al Dss, este compuesto, mez-
clado con otros productos como fosfato sódi-
co y/o endosulfan, estuvo entre los tratamien-
tos más eficaces (LLORENTS y MARTÍNEZ-

CANALES, 1993). En otro ensayo en el mismo
país, el Dss evidenció efecto surfactante al
agregarlo a tratamientos de azinfos metil con-
tra el psílido del peral, Cacopsylla pyricola
(Foerster) (GARCÍA de OTAZO, 1989).

El pyridaben es una pyridazonina con
acción de contacto e ingestión sobre todos
los estados móviles, que interrumpe el trans-
porte de electrones en el complejo I de la
cadena respiratoria a nivel mitocondrial, lo
que inhibe el NADH y afecta la formación
del ATP (MOTOBA et al, 1992). Este produc-
to posee una acción rápida sobre ácaros
tetraníquidos, en particular P. ulmi, y una
acción más moderada sobre N. californicus,
al que afecta en los dos primeros días, pero
con recuperación en las semanas siguientes
(CURKOVIC et al, 1997).

En un ensayo de campo en Bulgaria para
evaluar la efectividad de fenazaquin, fenpy-
roximato, tebufenpyrad y pyridaben, compa-
rándolos con hexitiazox + propargite y hexi-
tiazox + benzoximato contra P. ulmi, y la

selectividad hacia su enemigo natural, el
fitoseiido Amblyseius andersoni (Chant),
todos los tratamientos fueron efectivos con-
tra el ácaro fitófago y medianamente selecti-
vos para el fitoseiido (VASSELINE, 2001). En
otro ensayo en un huerto de manzanos en
Utah se comparó la efectividad de pyrida-
ben, abamectina y bifenazate en el control de
P. ulmi y su selectividad hacia dos de sus
enemigos naturales, los ácaros Galendromus
occidentalis (Nesbitt) y Zetzellia mali
(Ewing). Todos los tratamientos redujeron
las poblaciones de P. ulmi por debajo de los
controles; después de 14 d, éstas comenza-
ron a aumentar, pero a los 42 d no presenta-
ron diferencias con los controles. Aunque
todos los tratamientos disminuyeron las
poblaciones de enemigos naturales, éstos se
habían recuperado luego de 21 d al nivel de
los testigos sin tratar (ALSTON, 2002). En
laboratorio, CURKOVIC et al (1997) obtuvie-
ron >93% de mortalidad de huevos estivales
de P. ulmi con pyridaben.

En un huerto de manzanos Red Delicious,
GÓMEZ (1999) evaluó la acción acaricida a
dosis comerciales de pyridaben, fenazaquin,
fenpyroximato y cyhexathin sobre P. ulmi y
N. californicus. Todos los tratamientos pre-
sentaron diferencias significativas en el con-
trol de huevos de P. ulmi en relación al testi-
go; cyhexatin sería un mal controlador y
pyridaben tardó mucho en causar alta morta-
lidad. Además, ningún tratamiento tuvo
acción sobre larvas. Hubo altos niveles de
mortalidad, sin diferencias significativas
entre los acaricidas en el control de ninfas y
adultos. Aparentemente, estos productos
suprimieron también la población de N. cali-
fornicus.

En conclusión, bajo condiciones de labo-
ratorio, Dss controló eficientemente a P.
ulmi en este estudio, y presentó efecto ovi-
cida sobre sus huevos con 6 días de incuba-
ción. A concentraciones <0,05%, el Dss
retrasó la eclosión. También presentó un
efecto acaricida, aunque menor, sobre N.
californicus. En ambos casos la mortalidad
fue directamente proporcional a la concen-
tración utilizada.



ABSTRACT

SAZO L., I. ASTORGA, J. E. ARAYA. 2005. Eífect of sodium dioctil sulfosuccinate on
the European red mite, Panonychus ulmi (Koch), and its predator Neoseiulus californicus
(McGregor) in the laboratory. Bol. San. Veg., Plagas, 31: 11-20.

The effects of sodium dioctil sulphosuccinate (Sds) on Panonychus ulmi (Koch) and
its predator Neoseiulus californicus (McGregor) were evaluated using 3 cm diam disks
from clean leaves of untreated apple trees placed on polyurethane sponges in Petri dishes
to avoid escapes. Leaves with mites were submerged 5 s in solutions of Sds (Disolkyn
70%; 0.05,0.10,0.15, and 0.20%), let to dry and 10 individuals were placed on the aba-
xial side of the discs. The treatments were kept at 20°C, 60% RH and 16:8 h light:dark.
Mortality was determined daily during 7 d. The same method was used for N. californi-
cus, but eggs and mobile stages of the prey were added daily to the discs. After 7 d, the
effect of Sds on P. ulmi was notorious, with significant differences between all treatments
(39,66,86, and 95% mortality, respectively) and the control (18%). The effect on N. cali-
fornicus, although more moderate, was also clear and significant (24, 43, 56, and 72%
mortality for the corresponding Sds treatments and 5% in the control). These results
verify the contact effect of Sds and its low or null residual action. The action period (24-
48 h on P. ulmi and 4 d on N. californicus) would be the time necessary to dissolve the
waxes on the exosqueleton of the mites, and would take longer for the predator. To this,
the sensibility is added of P. ulmi to water, which caused 18% mortality. The treatments
were applied also onto eggs incubated 1,4, and 6 d, on leaves that were submerged 5 s
in the Sds treatments and a water control; these leaves were let to dry 30 min and incu-
bated at 20°C, 16:8 photoperiod and >90% RH in Petri dishes. Although the hatching of
1- and 4-d-old eggs was not statistically different between treatments (84.0 to 88% and
79.9 to 86.0%, respectively) and the controls (92.4 and 88.0%, respectively), hatching of
6-d-old eggs was different between treatments and the control. Sds at 0.15 and 0.20%
caused the greatest mortality, without statistical differences between both concentrations.
Control 1,4, and 6-d-old eggs presented 7.6,16.0, and 17.4% mortality, respectively. So,
Sds controlled P. ulmi efficiently in the laboratory, and showed an ovicide effect on 6-d-
old eggs. At concentrations 20.05, Sds delayed hatching up to 3 d, an effect which was
proportional to the concentration. The miticide effect on N. californicus was lesser. Mor-
tality was proportional to the concentration applied for both mite species.

Key words: Sodium dioctil sulphosuccinate, European red mite, Neoseiulus califor-
nicus, Panonychus ulmi.
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