
Poda de Formación

Al realizar la plantación se debe acortar el frutal

por su parte superior unos 15-20 cms., para que las

brotaciones sean más enérgicas.

Se trata de formar un árbol con 3-5 ramas prin

cipales, fuertes, bien dirigidas y bien equilibradas

entre sí.

Estas ramas principales deberán nacer a distin

tas alturas del tronco, bien dirigidas alrededor del

mismo y con inclinación próxima a los 45 grados

respecto a la vertical. Se respetará la supremacía

de los brotes vigorosos que formarán las ramas prin-

Figura 1. Primera poda

(invierno) antes y después de

podado.

Figura 2. Selección de tres

ramas principales.

Figura 3. Árbol en su segunda

poda. (A) Ramas principales.

(B). Ramas subprincipales.

cipales, suprimiendo los brotes laterales si son ex

cesivos (se dejan cada 5-10 cms.) ó despuntándo

los cuando alcancen 20 - 25 cms. de longitud, cuan

do estén en época de parada de savia. Son preferi

bles los pinzamientos de los brotes laterales y no

su supresión para aprovechar al máximo la super

ficie foliar que permita un buen equilibrio funcio

nal y buen enraizamiento de la planta.

Durante esta época se suprimirán las ramas mal

situadas, mal dirigidas, pero de forma escalonada y

procurando evitar intervenciones demasiado fuer

tes. Se cortarán, en el 2o. y el 3o. año, las partes

endurecidas, respetando las vigorosas.

PROYECTO DE CONTROL INTEGRADO

EN CULTIVOS HORTÍCOLAS

INTRODUCCIÓN

Con el desarrollo de nuevas téc

nicas en los sistemas de riego, abo

nado y labores culturales, introduc

ción de nuevas variedades y mejor

protección de las plantas ante cli

matologías adversas, se está con

siguiendo hoy en día una evolución

en los sistemas de cultivo. Sin

embargo, esta mejora conlleva un

incremento de la problemática

fitosanitaria, ya que las condicio

nes de vida de los fitoparásitos son

más óptimas.

Ante esta situación y dada la fa

cilidad de adquisición y aplicación

de los productos químicos el agri

cultor tiende a optar por la lucha

química.

- Ana Teresa Florido Castro.

- Rosa Hernández Santana.

Ingenieras Tánicas /Ignícolas

responsables del Proyecto,

(¡tanja Agrícola Experimental.

Exento. Cübildo Insular

de (irán Canaria

- Rafael Rodríguez Rodríguez.

- Juan M. Rodríguez Rodríguez.

Ingenieros 'Ícemeos Agrícolas

coordinadores del Proyecto.

Gr&nja Agrícola Experimental.

BxcttlO. ('iibildo Insular

de (han Canaria

El uso desmedido de

plaguicidas ha llevado a los inves

tigadores a propugnar nuevas téc

nicas de control usando diversos

métodos que han definido el "Con

trol Integrado". La Organización

Internacional de Lucha Biológica

(O.I.L.B.) define como Lucha o

Control Integrado al "método de

control de plagas que aplica un

conjunto de métodos satisfactorios

desde el punto de vista ecológico,

económico y toxicológico, dando

prioridad al empleo de elementos

naturales de regulación y respetan

do los umbrales de tolerancia".

Siendo Canarias una de las co

munidades con mayor consumo de

productos químicos para la agricul

tura, la Granja Agrícola está llevan

do a cabo desde hace unos años dis

tintas experiencias para el desarro

llo práctico de mejores técnicas de

control de plagas.

OBJETIVOS

En el mes de Diciembre se em

pezó un "Proyecto de Control In

tegrado en Cultivos Hortícolas",

con la finalidad de estudiar la evo

lución de diversos insectos pará

sitos y depredadores de las plagas

existentes en nuestros cultivos. Lo

que se persigue es la aplicación de

este método de control a nivel re

gional.
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METODOLOGÍA

El personal encargado en llevar

la experiencia está compuesto por

dos Ingenieros Técnicos Agríco

las, dos Capataces y cuatro Peones,

integrados en la sección de

Fitopatología de la Granja.

Se han establecido tres cultivos:

-TOMATE: Invernadero de

malla de 1.000 m2, con una densi

dad de 2,5 plantas/m2. Variedad:

DANIELA. Fecha de Plantación

12/2/97.

-PEPINO: Invernadero de plás

tico-malla de 500 m2, con una den

sidad de 1,5 plantas/m2. Variedad

CORONA. Fecha de Plantación 3/

3/97.

-MELÓN: Invernadero de plás

tico de 500 m2, con una densidad

de 2 plantas/m2. Variedades YUPY,

MELINA, AJAX. Fecha de Plan

tación 3/3/97.

En los tres cultivos el sistema

de riego instalado es el Goteo.

Por otra parte, los tres inverna

deros se acondicionaron con unos

vestíbulos en las entradas (doble

puerta) para controlar más eficaz

mente la entrada de insectos no de

seados provenientes del exterior y

de los cultivos colindantes. Asi

mismo se colocaron placas o tram-

11



pas cromoatractivas desde el mo

mento de la plantación para detec

tar la aparición de las plagas.

La base del proyecto consiste

en hacer "conteos" con una perio

dicidad semanal, cuantificando y

comprobando la evolución de las

plagas y parasitaciones existentes

en los cultivos.

Para ello se eligen 20 plantas al

azar, homogéneamente en el inver

nadero. Cada planta se subdivide

en tres franjas:

-F. Baja: 0-50 cm.

-F. Media: 50-100 cm.

-F. Alta: >100cm.

Dentro de un programa de Con

trol Integrado se realizan las "suel

tas", que consisten en liberar auxi

liares (insectos beneficiosos) co

rrectamente dosificados según la

plaga y la densidad de plantación.

Dichos insectos se distribuyen en

distintos contenedores (cubitos,

tarjetas, cajitas,...) dependiendo de

la especie.

Los auxiliares proceden de una

casa comercial belga, que envía los

paquetes con una frecuencia y do

sificación predeterminadas por los

conteos, ya que se mantiene con

ellos una comunicación semanal

sobre las novedades en los culti

vos.

Asimismo, y como parte del

programa, se han colocado colme

nas de abejorros (Bombus

Canariensis) para la polinización de

los cultivos.

En ocasiones puntuales estas

sueltas se combinan con trata

mientos químicos con productos

integrables, de muy baja toxicidad
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Panorámica del cultivo de tomate mediante control integrado.

Panorámica del cultivo de melón.

para humanos, animales y fauna

útil, así como un bajo poder resi

dual en frutos. Por ello se puede

afirmar que estos productos son

prácticamente inocuos para el

medio ambiente.

En unas tablas previamente di

señadas donde se recogen todas las

posibles enfermedades, plagas y

auxiliares, se van puntualizando

todas las observaciones existentes

en el cultivo, datos que se confi

gurarán en unas gráficas finales

donde quede patente la evolución

fitopatológica de los cultivos.

RESULTADOS

OBTENIDOS

Hasta ahora se han realizado los

tratamientos y sueltas de auxilia

res indicados en la tabla.

Podemos hacer los siguientes

comentarios de la experiencia en

los cultivos, según las plagas:

- Mosca Blanca (Trialeurodes

vaporariorum).

Tomate: Se ha llegado a encon

trar una parasitación de hasta un

75% por Encarna Formosa, estando

la mosca controlada hasta el mo

mento.

Pepino: El grado de infestación

ha sido elevado desde un princi

pio debido a la cercanía de otro in

vernadero plagado, por lo que se

ha tenido que suspender las suel

tas y recurrir sólo a los tratamien

tos con productos integrables.

Melón: La infestación es acep

table, siendo unas zonas más ata

cadas que otras. El grado de

parasitación es óptimo y en creci

miento hasta el momento.

portante entutorar el árbol atándo

lo sin apretar en exceso, emplean

do como tutor una estaca de hie

rro o caña. Asimismo, conviene

proteger individualmente las plan

tas con tela metálica o malla para

evitar los daños por roedores, esta

práctica es aconsejable estando

incluso la finca vallada.

f) A partir de ese momento, el

Personal Técnico de la Sección de

Fruticultura quedan a su entera

disposición para cualquier consul

ta.

Recomendaciones para las plantas

de cítricos en bolsas.

Los plantones de cítricos están

cultivados en bolsas de plástico, en

sustrato estéril (mezcla de turba y

arena) y con ausencia total de tie

rra.

Las plantas están formadas con

patrones tolerantes a la "tristeza" e

injertados con yemas libres de vi

rus, por tanto, cumpliendo la le

gislación vigente al respecto. Cada

planta lleva una etiqueta del Mi

nisterio de Agricultura español,

garantizando la sanidad de las mis

mas.

Al estar cultivadas en bolsas, no

se produce el obligado arranque del

campo en origen, por tanto, la

planta lleva el sistema radicular to

talmente intacto, y su posterior

trasplante está garantizado.

Estos cítricos, por su forma de

cultivo (en bolsas) pueden estar

meses sin trasplantar, debiéndose

únicamente regar y abonar para

que continúen creciendo.

Para el trasplante se debe qui

tar la bolsa de plástico totalmente,

a continuación se deposita en el

hoyo preparado y humedecido al

efecto para que la planta sufra lo

menos posible. Una vez la planta

en el hoyo, aportar tierra e ir apre

tando para que no queden fisuras,

regar abundantemente y continuar

regando, si es riego a manta ó a

manguera, cada ocho días hasta

completar 3-4 riegos, luego se pue

den ir espaciando los riegos a 10

días, dependiendo después la fre

cuencia de dichos riegos en fun

ción de la humedad del terreno y

la climatología.

En el caso de riego localizado

(Goteo ó Microaspersión), dar un

primer riego fuerte de unos 20 1.,

el segundo con igual cantidad de

agua a los 5-7 días y continuar con

unos 7 1., por árbol y día, regando

en días alternos.

Se debe tener en cuenta que al

hacer la plantación el injerto tie

ne que quedar a unos 10 ó 12 cm.,

por encima de la superficie del te

rreno.
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PLANTACIONES DE FRUTALES

Y PODA DE FORMACIÓN

JoséA. Millán Martín

Ingeniero T. Agrícola

Granja Agrícola Experímental

Excmo. Cabildo Insular

de Gran Canaria

Antes de efectuar la plantación

es interesante considerar una se

rie de consejos prácticos para que

ésta tarea sea lo más exitosa posi

ble.

a) Es conveniente realizar un

análisis físico-químico de tierra

antes de hacer la plantación.

b) Hay que elegir el marco (dis

tancia) y sistema de plantación,

así como la especie y variedad más

recomendable al lugar de emplaza

miento de la finca, toda esta in

formación conviene que el agricul

tor la tenga suficientemente clara,

en caso contrario se deben hacer

las consultas pertinentes para evi

tar errores que posteriormente son

de muy difícil solución.

c) Al hacer la apertura de hoyos

hay que considerar como medidas

mínimas de los mismos:

0.40 x 0.50 x 0.60

d) Si se trata de frutales a raíz

desnuda, la plantación debe hacer

se el mismo día o, como máximo,

al día siguiente de retirar las plan

tas del vivero. Durante ese tiempo

deben protegerse las plantas con

servándolas en sitio fresco y res

guardando sus raíces con sacos hu

medecidos.

e) Terminada la plantación, pi

sar alrededor de la planta mante

niéndola derecha y regar. Es im-

80 - 90 cm

NIVEL

DEL

TERRENO

CORTE DESPUÉS

DE LA PLANTACIÓN

Tierra enriquecida

Tierra superficial

Tierra enriquecida

Con la tierra enriquecida incorporar:

4-6 Kgs. de estiércol

100 g. Superfosfato de cal

150 g. de Sulfato potásico
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- Minadora (Liriomiza trifolii).

Tomate: Actualmente encontra

mos baja densidad de minas, con una

parasitación de un 71% por el

Diglyphus isaea.

Pepino: Poco ataque, con un 20 %

de parasitación por Diglyphus.

Melón: Infestación baja, con un 31

% de parasitación por Diglyphus.

-Pulgones (Aphis fabae,

Macrosyphum euphorbiae).

Tomate: Esta plaga está localizada

en focos puntuales, por ahora no se

ha soltado ningún auxiliar. Aún así no

se considera un problema importan

te.

- Thrips {Frankliniella

occidentalis).

Tomate: Aunque en una primera

etapa del cultivo hubo un fuerte ata

que, en la actualidad no se observa

presencia aunque sí algo de síntomas.

Pepino: Presencia notable de

thrips. Tras la suelta de Amblyseius

cucumeris se está a la espera de obser

var depredaciones.

Melón: El grado de infestación es

mínimo. Se hizo la misma suelta que

en pepino.

-Araña roja

(Tetranychus urticae).

Melón: Tiene un nivel de infesta

ción medio, localizadas en tres pun

tos dentro del invernadero. Se está

empezando con sueltas de Phytoseiulus

persimilis y estamos a la espera de re

sultados.

Polinización por abejorros, como parte del control integrado.

Suelta de Amblyseius cucumeris.
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Proyecto de Control Integrado en hortícolas

TRATAMIENTOS Y SUELTAS

Fecha

20/02/97

23/02/97

07/03/97

13/03/97

18/03/97

26/03/97

26/03/97

26/03/97

03/04/97 ■

07/04/97

11/04/97

17/04/97

18/04/97

24/04/97

24/04/97

25/04/97

28/04/97

30/04/97

06/05/97

Tomate

abamectina (T)

buprofezin (MB)

piriproxifen (MB)

cihexaestan (MB)

abamectina (T)

Encarsia 5/nf (MB)

Macrolophus 0,5 /nf

Diglyphus 0,1/nf

miclobutanil (L)

Encarsia 5/nf (MB)

Macrolophus 0,5/nf (MB)

Encarsia 5/nf (MB)

Macrolophus 0,5/nf (MB)

Diglyphus 0,1/nf (LY)

Encarsia 5/nf (MB)

Macrolophus 0,5/nf (MB)

miclobutanil (L)

Encarsia 5/nf (MB)

Macrolophus 0,5/nf (MB)

Diglyphus 0,1/nf (LY)

Encarsia 5/nf (MB)

miclobutanil (L)

Encarsia 5/m2 (MB)

Macrolophus 0,5/nf (MB)

piriproxifen (MB)

Pepino

abamectina (T)

miclobutanil (O)

cihexaestan (MB)

piriproxifen (MB)

Encarsia 5/nf (MB)

Amblyseius 1/nf (T)

Orius 1/nf (T)

miclobutanil (O)

Encarsia 5/nf (MB)

Diglyphus 0,1/nf (LY)

Encarsia 5/nf (MB)

Orius 1/nf (T)

piriproxifen (MB)

bupirimato (O)

Melón

cihexaestan (MB)

piriproxifen (MB)

Amblyseius 1/nf (T)

Orius 1/nf (T)

Encarsia 5/nf (MB)

Encarsia 5/nf (MB)

Diglyphus 0,1/nf (LY)

Encarsia 5/nf (MB)

Orius 1/nf (T)

Diglyphus 0,1/nf (LY)

Encarsia 5/nf (MB)

Phytoseilus 4/nf (AR)

Encarsia 5/nf (MB)

Orius 1/nf (T)

piriproxifen (MB)

Leyenda:

(T) = Thrips

(MB) = Mosca Blanca

(L) = Leveilulla

(LY) = Liriomyza

(AR) = Araña Roja

(O) - Oidium
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Manchas grasicntas en el tallo

provocadas por PRSV

En los frutos se destacan man

chas anulares (anillos) de aspecto

grasiento sobre el fondo verde nor

mal que permanecerán verdes

cuando maduran aquellos. En los

tallos (zona de crecimiento) se ob

servan estrías aceitosas que en al

gunos casos pueden ser anulares.

Por último en las hojas, se puede

producir desde un mosaico

clorótico con reducción del limbo,

hasta el filiformismo agudo. En

general, los síntomas iniciales no

son evidentes y pueden confundir

se con los producidos por algunas

plagas.

El virus es transmitido y exten

dido por muchas especies de

pulgones y no hay evidencia que sea

transmitido por semillas de plantas

infectadas.

Las medidas de control hasta el

momento se basan en:

2. Plantaciones alejadas de otros

cultivos infectados.

3. Mantenimiento de las plan

tas libres de pulgones y malas hier

bas, dentro y en los alrededores del

cultivo.

4. Examinar frecuentemente la

plantación para eliminar plantas

con síntomas sospechosos.

Las líneas actualmente que se

siguen para el control de la enfer

medad incluyen la obtención de

plantas tolerantes y protección cru

zada.
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