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stimados amigos: 

Una vez más tengo el gusto de dirigirme a Uds., con moóvo de 

una nueva edición de nuestra revista GRANJA ya en su número 4, 

que, aunque joven aún, con la divulgación que alcanza podemos 

considerar mayor de edad. 

GRANJA, como ustedes saben es el vehículo de divulgación de 

los Trabajos, Experiencias, Servicios, etc., que, a través de los 

Servicios Agropecuarios de esta Corporación se ponen a 

disposición de todos ustedes y que están 

formados por los Servicios de: 

"Administración", "Granja Agrlcola 

Experimental", "Extensión Agra.ria e 

lnfracstructura Rural" y "Ganadería". 

Desde estas páginas aprovecho la ocasión 

para anim.arles a seguir uúlizando esa 

enorme voluntad que las mujeres y hombres 

de nuestro Agro han demostrado y vienen 

demostrando a lo largo de los tiempos para, 

contra viento y marea, perseverar trabajando 

en su actividad, importante fuente de riqueza 

para nuestra región, manifestando el 

decidido apoyo de la corporación al sector 

Agropecuario. 

A todos Uds. tambi6! les invito a uólizar 

todos los servicios que la corporación ha 

puesto a su disposición a través de los 

Servicios Agropecuarios donde un grupo de 

enrusiastas técnicos están dispuestos para 

asesorar en toda la problemlitica presente en nuesiros campos. 

Asimismo, desde estas páginas, no puedo dejar de reconocer, 

destacar y felicitar al personal funcionario, técnico, administraóvo 

y de labor, y becarios integrados en los distintos Servicios del Arca, 

que hacen posible, no solo ésta publicación, sino toda la labor de la 

misma y la realidad de la ejecución de nuestra política Agraria. 

José Modas Santona. 
Presidente del Excmo. Cabildo Insular 

de Gran Canaria. 



stando ya incorporada Infraestructura Rural, área que aumenta los servicios 

que el Cabildo Insular de Gran Canaria, ya daba al sec¡or agrícola, con la nueva 

incorporación estamos en condiciones de seguir avanzando en las 

presUlciooes, raoto técnicas como informativas desde nuestra Granja Agrícola 

Experimental, mediante cursos, jornadas y publicaciones como este número de 

la revista "GRANJA", que hoy le hacemos llegar, siempre con la inceocióo de 

informar de nuestro agro, enseñar las nuevas técnicas, orientar de los distio1os 

cultivos allemativos y de prevenir y combatir las distintas plagas que amenazan 

nuestros campos. 

En el transcurso de los años, la Granja Agrícola Experimental, ha 

quedado como un complejo Agropecuario, donde además de la propia Granja, la 

Escuela de Capacitación Agraria y con la incorporación de la Facultad de 

Veterinaria en terrenos cedidos por el Cabildo Insular de Gran Canaria, lo que 

completa aún más los servicios que se prestan no sólo al sector agrkola, sino 

también al ganadero. 

Si trabajamos unidos Instiruciones, Agricultores y Ganaderos, podemos 

obtener mucho más, seguir desarrollándonos y crear riqueza para esta querida 

tierra nuestra. 

Antonio S6nclw: Báez 
Consejero de Agricultura, 

Ganaderia y Pesca 
del Excmo. Cabildo Insular 

de Grao Canaria. 
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VISITAS 
DELOS 
AGRICULTORES 
Y GANADEROS 
DE GRAN CANARIA 
ATRAVES 
DE LOS SERVICIOS 
AGROPECUARIOS 
A DISTINTAS 
FERIAS 
AGRÍCOLAS 
DEL 
ARCHIPIÉLAGO 

a Consejería de Agricultura, Gana
dería y Pesca del Excmo. Cabildo 

1 nsuJar de Gran Canaria ha estado 
presente en distintos eventos fue
ra de la Isla, pues su equipo huma

no tiene puestas las miras no sólo 
en Gran Canaria sino en todo el 

Archipiélago. 

t\lmueno de agricultores durante la visita a la Feria de Agr0eanarias 96. 
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Francisco A. Valido Sá11chez 

Coordinador del Área de 
Agricultura, Ganadería y Pesca. 

Excmo. Cabildo Insular 
de Gran Canaria. 

De corre ellos cabe destacar las 
visitas que los agricultores y gana
deros de Gran Canaria, a c:ravés de 
los Servicios Agropecuarios del 

Excmo. Cabildo Insular de Gran 

Recibimiento de los agricultores en el Stand de Gran Canaria 
en la Feria de Agro.canarias 96 

Canaria, realizan a FEAGA y 

AGROCANARIAS, eventos am
bos punto de encuentro con las 

realidades de los productos de la 

Agricultura, la Ganadería y, en al
gunos casos, de la Mar. 

Suponen, además, lugares de re
unión de estos agricultores y gana

deros, pues las circunstancias son 
adecuadas para el coloquio y la com
paración de opiniones que permiten 
el mejor conocimiento de la situa

ción momentánea del Agro de 
Gran Canaria, por un lado, y del 

resto del Archipiélago, por el oc:ro. 
De esta forma se fomenta la conri
nuidad de codas esas actividades 

que le son propias y que marcan la 
singularidad del Sector Primario y, 
por ende, de la Economía y Socie

dad Isleña. 

Durante estos encuentros tam
bién se ofrecen comidas y muesrras 
del Folklore de nuestra Isla, momen
tos distendidos para que nuestra 



gente se relacione con agriculto
res de todas las Islas del Archipié
lago para el enriquecimicmo en sus 

conocimientos y vivencias. 

Asimismo, las diferentes insti
cuciones y casas comerciales par
ticipan exponiendo tecnología y 

servicios para el Sector 

Agropecuario. El Excmo. Cabildo 
In su lar de Gran Canaria colabora 
en ambos eventos mostrando a los 
visitances Jos productos de nues

tra Isla, informando acerca de las 
diferences actividades y servicios 
que desde los Servicios 
Agropecuarios se presta al público 
y que, en definitiva, suponen un 

apoyo técnico imprescindible para 
el seccor, incentivando la incorpo

ración del mismo en "el tren" del 
progreso y de las nuevas tecnolo
gías. No e11 va110 hay que hacer fre11te 
a la compe1e11cia c~m la 1ec1wlogfa y 
la COlllpeLÍIÍ'llidad. 
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EXPERIENCIAS REALIZADAS 
,.., 

EN LA PASADA CAMPANA Y RESULTADOS 
MAS IMPORTANTES (95-96) 

José Mª. Tabares R odrig1tez 
Mauricio A/amo A/amo 

Ingenieros Técnicos Agrícolas 
Gra11ja Agrícola Experimental 
Excmo. Cabildo Insular 
de Gran Canaria 
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TOMATES ___ _ 

1) Eicpcricncia comparativa de 
variedades de tomate de eicpor· 
tación (LSL) bajo malla con y 

sin empleo de colmenas. 

* - El empleo de la col mena au
menta notablemente la producción 
(8-25% según Ja variedad), además 

de otros parámetros. 

* - Entre las variedades experi
mentadas las que pueden compe
tir sin alca sigoificancia en todos 

los parámetros controlados con las 
testigos DANIELA 'l FA-175 han 

sido: 

Tipo DANIELA 

·INDIANA 
- ATLETICO 
· LUCÍA 

Tipo FA-175 

- ARTURO 

2) Experiencia comparativa del 

sist ema TOG (Carboxystem} 
como mejorante en medios 

salinos. 

• • El empleo del sistema TOG 
(Cacboxystem), en cultivo de to

mates bajo nuestras condiciones 
no ha tenido diferencias signifi· 
cativas, respecto al abonado tradi

cional. 

Variedad DANlELA, la más emplea· 
da en estos últimos años, en Gran Canaria 
denllO del tipo 'Green Back". 

Va.riedad Fa-175, testigo dentro de las 
variedades de exportación exento de 
"Green Backº'. 



3) Testaje de variedades "Nuevas". 

• - En el Testaje de primera fase de "nuevas" varieda-

des de comates destacaron las siguientes: 

Nº . 5125 (Gautier) 

809 (Hazera) 

Bicor (1/94) (Fito) 

T - 85 (Clausse) 

4) Busca de Niveles Nutricionales median te Análi

sis de Savia. 

• - Se riene que continuar dicha experiencia. 

5) Experiencia comparativa de variedades de ensa

lada, en cuJtivo de primavera - verano bajo plástico. 

• - Han destacado por su alto mantenimiento y tama

ño grande de fruca las variedades NAYSIKA principal

mente así como KASTALIA, GAMA, SINATRA, E-28 
694 A y E-29 303. 

6) Experiencia de distintos Nematicidas. 

• - Respecto a los productos tradicionales no hubo 

ninguno nuevo destacable. 

PIMIENTOS~~~-

1) Experiencia comparativa de 

10 variedades comerciales. 

• - Destacan además de la testi

go DRAGQ las variedades TOSCA 

y LIBRA, as! como ROLDAN, 

PLACIDO, MARINER, en el tipo 

largo. Siendo ALBERTO, DWR-

485, E-666 y E-9604, las que desca

caron en el tipo cuadrado, aunque 

codas éstas 61timas con tendencia 

al "agal letado". 

• - No se obruvieron resuJcados 

Detalle de la Colmena dcl':iberrojo Bombus Canaritnsú, 
empicado para polinización del tomai;_ 

Fruta de la variedad NAYSIKA, de alto % de tamaños 
grandes, deouo del tipo ensalada. 

claros a favor del acolchado. Variedad de pimientos tipo California Variedad de pimientos tipo Lamuyo 
(largo). (cuadrado). 
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PEPINO:~~~~~ 

1) Experiencia comparativa de 

12 variedades comerciales. 

* · Aunque dicha experiencia 

se ruvo por finalizada prematura

mente por ataque de Mildiúo, po

demos destacar además de la Tes

tigo, CORONA Y BRUNEX las 

variedades NEVADA, VOLCAN, 

RAYO, MARUMBA y TW-608. 

Detalle de fructificación e.o pe:p.inos. 

1) Experiencia comparativa 

del injerto como sustituto 

de la desinfección con Bromuro 

de Metilo en cultivo Otoño

Inviemo. 

* -Por problemas de Nematodos 

el injerto, no dio los resultados ape

tecidos. 

• · Se observó además las difi

cultades de éste cul tivo en invier

no, donde se logró solamente una 

cosecha. 

2) E x·periencia de distintos 

desinfectantes de suelo en culti

vo de melón con y sin injerto en 

cultivo Primavera • Verano. 

* · La desinfección con (ME
TAN SODIO más TELONE), es 

la menos diferenciada a la del 

Bromuro del Metilo, mejorando 

aun más si se emplea et injerto. 

* . Las variedades destacadas en 

8 

Variedad Vupi en momento del'. cosecha. 

Detalle del injeno en sobre patró.n calabata (R-841). 

et tipo Galla son : YUPI, AJAX Y 
MELINA. 

• • El empleo por tanto del in· 

jeno puede ser interesante, aunque 

puede ser afectado por ataques de 

Nematodos por lo que es aconse-

jable desinfectar. 

• · En ésta época se han logra

do tres cosechas, duplicándose las 

producciones respecto a.l Otoño · 

Invierno, normal debido a la cli

matologia. 



l )Experiencia de variedades 
comerciales de calabacin con 
aplicación de "FRUITONE" en 
invernadero de plástico 

herméticamente cerrado. 

* · El empleo de la hormona 
"Fruicone", ha sido de alta eficacia 

siendo significativamente mejores 
las producciones en las eres varie
dades experimentadas, CLARITA, 
CASA BLANCA y RITMA. 

* · Destaca Ja variedad RITMA 
por su adaptación a los invernade

ros herméticamente cerrados, por 
su facilidad polinisante, sin nece
sidad de la hormona. 

* · El hermetismo sigue siendo 
fundamental para evitar los virus. 

Dc1allc de cultivo de calabacinos 
cntutorado (hilo v<rtical). 

Detalle de cultivo de calabacinos sín 
ent·utorar. 
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LA PITAHAYA 

Francisco Rodríguez Rodríguez 

lllgeriiero Agrónomo. 

Sub - DireClor de la Granja 
Agrícola Experimemal. 
Excmo. Cabildo Insular 

dt Gran Canaria. 
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Es una cactácea suculenta de la subfamilia Ce.reoideae (Hylocere11s 

Unda1us ), con cuerpo de forma columnar y en el que se aprecia una cons
cricción en su diámecro que corresponde a un periodo de reposo invernal 

encre dos estaciones de crecimiento, de color verde oscuro; y que emice 
numerosas raíces aéreas con las que se fijan y trepan por muros y árboles. 

Los tallos llegan a 

medir hasta 5 m. y un 
diámetro de 10 - 12 
cm. (incluyendo las 

costillas), con seg
mentos de hasta SO 
cms. y tres costillas 

muy pronunciadas, 
estrechas y a menu
do con su arista algo 

ondulada. 

Las areolas (almo
hadillas espinosas) 
son cortas y gruesas 

y cambian de un co
lor marrón o negra a 
cenicienco. 

Las flores son 
grandes, hasta 30 cm. 

de longitud, de color 

Flor de la pitahaya_ 

Fruto de pitahaya. 

blanco en el interior y amarillo verdoso con tinces purpúreos en el exte

rior. La floración tiene lugar en los meses de Agosto • Septiembre y puede 
alargarse hasta Otofio en climas adecuados. 

Deben cultivarse en semisombra para obtener los mejores resultados. 

Se deben dar riegos generosos desde Primavera a Otoño. 

Fruto muy poco conocid.o que he visto en algunas ocasiones en el su
permercado de unos grandes almacenes y procedences de la Isla de la Pal
ma. 

El fruto tiene aspecto de "tuno" de color amarillo con protuberancias 
algo separadas y discribuidas en todo su contorno, pulpa comestible de 

color blanco con semillas de color negro y oo tao numerosas como en el 

runo y de sabor delicioso. 



PROYECTO DE CONTROL INTEGRADO 
EN CULTIVOS HORTICOLAS 

INTRODUCCION 

Con el desarrollo de nuevas téc· 
nicas en los sistemas de riego, abo
nado y labores culturales, introduc· 
ción de nuevas variedades y mejor 
procección de las plantas ante cli

macologías adversas, se está con· 

El uso desmedido de METODOLOGIA 
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 

(0.1.L.B. ) define como Lucha o 

El personal encargado en llevar 
la experiencia esrá compuesto por 

dos Ingenieros Técnicos Agrlco· 
las, dos Capataces y cuatro Peones, 
integrados en la sección de 
Firoparologfa de la Granja. 

siguiendo hoy en día una evolución Control Integrado al "método de 

en los sistemas de cultivo. Sin 
embargo, esta mejora con.lleva 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 produccos químicos el agri· 
culto.r tiende a optar por la lucha 

química. 

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 tole.rancia". 

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· 

Uo práctico de mejores técnicas de 
control de plagas. 

OBJETIVOS 

Se bao 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 

12/2197. 

-PEPINO: Invernadero de plás
tico-malla de 500 m2, con una den· 

sidad de 1,5 plantas/m2. Variedad 
CORONA. Fecha de Plantac.ión 3/ 

3/97. 

-MELON: Invernadero de plás
tico de 500 m2, con una densidad 

de 2 plantas/m2. Variedades YUPY, 
MELINA, AJAX. Fecha de Plan· 

ración 3/3/97. 

En los tres cultivos el sistema 
En el mes de Diciembre se em· de riego instalado es el Goteo. 

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. 

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 11es franjas: 

-F. Baja: 0-50 cm. 
-F. Media: 50-100 cm. 
-F. Alta: > 100 cm. 

Den110 de un programa de Con-
1101 integrado se realizan las "suel
tas", que consisten en 1 iberar auxi-
1 iares (insectos beneficiosos) co
rrectamente dosificados según la 
plaga y la densidad de planta.ción. 
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 
12 

Paoorfm_ica dtl cuhivo dt tomate mediante control integrado. 

Panorámica del cultivo de melón. 

para humanos, animales y fauna 
útil, as! 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 
füopatológica 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: 

. \\0,1..·.1 l~l.1111.:.1 l '''ª'' 11111d, \ 

~ "/'"' ,, , ,, ,, 11111 \ 

Tomaie: Se ha llegado a encon
trar una parasitación de hasta un 
75% por Encama Fcm11osa, estando 
la mosca controlada basta el mo
mento. 

Pcpjpo: 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. 



- .\\inadora r l.1r1un11:a rr1Jol11 J. 

Tomate: Actualmente encontra

mos baja densidad de minas, con u.na 
parasitacióo de un 71 % por el 
Diglyplms isaea. 

Pepino: Poco ataque, con un 20 % 

de parasitación por Diglyplius. 

Melón- Infestación baja, con un 31 

% de parasitación por Diglyplius. 

-Pulgonc' l."lp/m /aba1 . 

. \fu1. 'º-'.\p/u1111 l uphorlnul J. 

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. 

· Thnp' 1ha11kh111. lla 

Olt1dtntu/1,L 

Tomate: Aunque en u.na primera 
etapa del cultivo hubo un fuene ata· 

que, en Ja actualidad no se observa 
presencia aunque sí algo de síntomas. 

Pepjno: Presencia notable de 

Lhríps. Tras la suelta de A mblyseius 
cucumeris se está a Ja espera de obser
var depredaciones. 

Melón: El grado de infestación es 
mínimo. Se hizo la misma suelta que 
en pepino. 

-. ..\ r .t n .1 ro 1 .i 

1 l<-l1ll1l\l""' ll1l/i.(/l. 

Melón: Tiene un nivel de infesta
ción medio, localizadas en tres pu.o

tos dentro del invernadero. Se está 
empezando con sueltas de Phy1oseiulus 
persimilis y estamos a la espera de re

sultados. 

Polínización por abejorros, como parte del control integrado. 

Suelta de Amb/ysl!ÚtJ cucumsris. 
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Fecha 

20/02/97 
23/0m7 
07/03/97 

13í00/97 
18/03197 

26/03197 
26/03197 

26/03197 
03/04197 
07/04197 

11/04197 

17/04197 

18/04/97 
24/04197 

24/04/97 

25/04197 
28/04197 

30/04197 
06JIJ5197 
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Proyecto de Control Integrado en hortícolas 

TRATAMIENTOS Y SUELTAS 

Toma.te Pepino 

aoamect1na (T) 
buprofezln (MB) 
plñpro.,fen (MB) 
c1Mxaestan (MBJ 
abamactlna (T) 

abamecilna (T) . 
mícl0bo1anll (0) 
Clhexaeslen (MB) 

Enca!$fa 5lm' (MB) 
Macrolophus 0,5 /rrf 

Olg/yphus 0, 1/rrf 
pl11proxofen (MB) 

mlolobutanll (L) 
Encarsia 5lm' (MB) 

Macrolophus 0,5/trl (MB) 
EncatSis 5lrrl (MB) 

Macrolophus 0,5/ITI (MB) 
Díglyphus 0, 1/rrf (LY) 

Encarsia 5lm' (MB) EncatsJa 5/m' (MB) 
Macrotophus 0,5/trl (M8) Amblyssius 1/rrf (T) 

Orlus 1/trl (T) 

11\tclobutanll (L) mlciobutanil (0) 
Encama 5lm' (MBJ Encama 5lm' (MBJ 

MaCfO/ophus 0,51m' (MB) Ofglyphus O, 1/rrl (LY) 
Oiglyphus O, 1/rrf (LY) 

éncarsia 5/trl (MB) Encarsis 5/m' {MB) 
Orlus J/trl (T) 

mlciobutanil (l.) 
Encama 5lm2 (MBJ 

Macro/ophus 0,5/m' (MB) 

plrlpro>rifen (MB) 
ptriproxlfen !MB) 
bup11lma10 (0) 

1 . 

(T) = Thrips 
(MB) ~ Mosca Blanca 
(L) • Levellulla 
(LV) = Uriomyza 
(AA) • Araña Aoja 
(O) =Oldium 

Melón 

cihaxaeslan (MB) 

plnproxllen (MB) 

Amb/y$elus 1/trl (T) 
Orius lltrl (T) 

EncalSia 5lm' (MB) 
éncarsia 5/m' (MB) 

Diglypl>us O. 1/rrf (LY) 

éncarsJa 5lm' (MB) 
Orlus l/rrf (T) 

Dl{l/ypl>us O, 1/m' (L Y) 
Encarsla 5lm' {MB) 

PhytoseHus 4/trl (AR) 

EncsJSIB 5lm' {MB) 
Orius 1/m' (T) 

piriproxtten (MB) 
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de los rubérculos de numerosas ve

rrugas mas o menos planas, o mas 
o menos protuberantes, dándoles 

Aunque el mal producido por una apariencia característica que 
este nematodo (Nematodo de Jos los no expertos pueden confundir 

nudos radiculares, conocido por 
nuestros agricultores como 

"batatilla"), no es nuevo en Gran 
Canaria, se cita aquí hoy por la fre
cuencia con que sus síntomas es
tán mostrándose en los tubérculos, 

lo cual no era usual hasta ahora. 

La manifestación de síntomas 
en la parte aérea de la planta no 

son reconocibles, sino en casos de 
muy alta infestación, en el que las 
plantas atacadas pueden mostrar 

cese de crecimiento y marchitez. 

En las raíces se ponen de ma

nifiesto los típicos nódulos o 
"batatillas" característicos del ata
que de estas especies, pero los da
ños que nos han llamado la aten
ción son la formación sobre la piel 

con otras enfermedades como la 

"sarna común" o la "verrugosa", 
provocadas por hongos de suelo 
(Foto 1 ). Por su incidencia y ex

tensión la enfermedad puede de
venir en grave, dado que en cier
tas zonas de la isla puede estar sus
tituyen do a G/obodera spp. 
(Nematodo dorado) debido a con
diciones medioambientales más 
favorables, y/o la existencia de 

fuertes infestaciones provenientes 
de otras especies de plantas hués
pedes. De cualquier manera las in

mejorables condiciones que se pro
ducen en nuestras costas y 
median ías para el desarrollo de las 

dos especies dominantes, M. in
cógnita y M. javanica, Ja primera 

adaptada al Norte y zonas altas de 
la isla, y la segunda más frecuente 

en zonas más calientes del Sur, 
convierte a ambas especies en ene
migo potencial grave del cultivo a 
tener en cuenta. 

Síntomas del ataque de Meloidogyne spp en el tub6n:ulo 

Debido al relativamente rápido 
decrecimiento de las poblaciones 
de Meloidogyne spp., en ausencia de 
una planta huésped, en compara

ción con Globodera spp., las rota
ciones de cul tivos de plantas no 
atacadas por Meloidogy11e spp, pue-
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den ser más cortas en tiempo y, por 

tanto, aconsejable como medida 

cultural para su control. 

El control qulmico más efecti

vo se efectúa con tratamientos de 

preplantación con el fumigante 1,3 

dicloropropeno (Telone y D-D). 

Los nematocidas no fumigantes 

como fenamifos, carbofuran, 

ecoprofos, ecc., pueden ser utiliza

dos en formulaciones granuladas 

en el momento de la plancación, 

pero han sido menos efectivos que 

los fumigantes. 

No se han citado variedades de 

papas resistentes a MeloidogyM spp. 

l .. 1 ro\.1 Ji.: l.1 l11gucr.1 

(l,t ro/, 1111111 /lt l). 

rillcnto u ocre de consistencia 

un ruosa formados por los esporas 

del hongo. Las hojas que se en
cuentran severamente afectadas se 

tornan completamente marrones 

y se desprenden. Los árboles pue

den quedar seriamente dcsfoliados 

en ataques generalizados, con la si

guiente pérdida de producción. 

Las condiciones climáticas que 

favorecen el desarrollo de la enfer

medad serian las de alta humedad 

ambiental (80-90 % HR) y tempe

raturas comprendidas en un ran

go de 18-25 °C. 

Cuando sea rentable el control 

de esta enfermedad, puede efec

iuarse con fungicidas específicos 

para "royas" como son: 

oxicarboxina (Plantvax), 

La higuera es un frutal que no benodanilo (Calirus), bitertanol 

se establece normalmente como (Baycor), ciproconazol (Atemi). 

cultivo regular en Canarias sino 

que existe espontáneamente o de 

manera marginal en algunos para

jes y explotaciones agrarias. No 

obstante su fruto es muy preciado 

entre nosotros y su Fitopatología 

podría ser de inter~s para los que 

decidan dedicarse a su produc

ción. 

Una de las enfermedades de este 

frutal, que con más frecuencia se 

diagnostica en nuestro laboratorio, 

es la "roya" producida por el bon

go Ceroulium jici, que se encuen

tra particularmente extendida y 

presentando siotomatologfa pecu

liar y típica de "las royas•: en el haz 

o superficie superior de las hojas 

atacadas aparecen numerosas 

manchicas de aspecto angular ma

rrones. En correspondencia con 

este moceado en el env~ o cara in

ferior de la boja, aparecen púsiu

las que contienen un polvillo ama-
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Hoja de higuera mostrando por el hai lu tlpicas mane.has 
provocadas por Cao1t/i11,,. fici 

Ataque de "roya• de la higuera en el cnvb de lu bojas, 
mostrando el polvillo ocro de Ju «poru. ---
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La enfe.rmedad puede ser transmitida por semilla contaminada por 

el hongo, no obstante creemos que este vehículo de transmisión en la 

actualidad no sea importante, en cuanto, las casas obtentoras de las mis-

El cultivo del perejil es tradicio- mas de crédito reconocido pongan cuidado en eliminar tal evencuali-

nal en Canarias, formando parte dad. Por tanto siempre hay que e.xigir semilla de origen cerúficado. Tam-

con otras especies del huerco fa- poco se conocen 

miliar con producciones limitadas variedades resis-

en muchos casos dedicados al rentes o tolerantes 

autoabastecimiento. comercia 1 meo te 

interesantes . 
Ultimamente se ha extendido 

el cultivo, al surgir agricultores es- Por todo lo ex-

peciali7.ados, dados los buenos pre- puesto anterior-

cios que alcanzan en nuestros roer- mente son necesa-

cados. rios los tratamien

La septoriosis es una enferme

dad producida por el hongo Septoria 

tos químicos, de 

manera preven ti va 

cuando los factores 

Moteado foliar del perejil provocado 
por Seproria pen-oselini 

petroselini que afecta a las hojas de climáticos sean favorables, o curativos, cuando aparezca la enfermedad. 

las plantas con manchas de color En este último caso tendrían que ser periódicos. Según la experiencia 

pardo claro, de pocos milímetros, en otras regiones, los fungicidas que han mostrado mejor eficacia en el 

bien delimitadas y redondeadas. control de la enfermedad serian: clortalonil (Bravo, Daconil), 

En las mismas se pueden distin- carbendazima (Bavistin), y ciproconazol (Atemi), que se podrían apli-

guir unos puntitos negros corres- car de manera individual, alternándolos, o en mezcla. 

pondien tes a fructificaciones del 

hongo (picnidios). La enfermedad 

puede afectar también a los 

peciolos de las hojas. 

.\\ucrlc rcgrc,Í\.1 de r~unas ,. dcclinan1icnto Jcl \t.1n~o. 
1 • 

La presencia de Septoria 
perroselini en nuestros cultivos era 

de esperar puesto que invariable

mente aparece alli donde se culti

va la especie en todo el mundo, sin 

embargo, esta es la primera vez que 

la observamos en nuestra isla, dán

dolo, por ello, a conocer a nues

tros agricultores por tratarse de 

una enfermedad bastante grave del 

cultivo que puede limitarlo si oo 

La muerte regresiva de ramas y 

declinamiento del árbol del man

go es una enfermedad cada vez 

más frecuente y grave de este fru

tal tropical en Gran Canaria, cu

yas causas o etiología las hemos te

nido poco claras hasta el momen

to, y que últimamente se han ido 

ac.larando después del estudio de

tenido de nu"merosos casos obser

vados. 

se recurre a los tratamientos ade- La enfermedad se caracteriza, 
cuados. en principio, por la presencia de 

Las condiciones climáticas favo

rables para el desarrollo de la enfer

medad admite un amplio rango de 

temperaturas, entre 18 - 25 ºC, por 

el contrario, la humedad relativa se 
estima muy alta, en como al 90"1c>. 

clorosis internervial, necrosis 

marginal y de Ja punta de las ho

jas, que posteriormente caen, co

menzando seguidamente una de

secación gradual de ramas jóvenes 

a partir del extremo terminal ha

cia abajo (muerte regre~iva) y la 

Brote terminal de Mango, mostrando 
clorosis de las bojas y muerte regresiva 

de la r11ma. 
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presencia no siempre, de secreción 

de goma en forma de gota oscura, 
adherida al tejido podrido de las 
ramas, en el extremo o cerca de él. 

Los árboles afectados presentan un 
aspecto de marchitez generaliza
da, pobre brotación y 

ralentizamiento del crecimiento, 
y pasado el tiempo en este estado, 
pueden llegar a morir. 

En los trabajos de laboratorio 
para el aislamiento de microorga

nismos patógenos de los tejidos 
muenos de las ramas secas, 
habiamos comprobado la presen-

tas condiciones aquellos muestran 

clorosis férricas agudas que los pre
disponen a ata.ques 
de bongos como 

Botryosphaeria ribes 
a partir del extremo 

de las ramas lo cual 
contribuye a la 
muerte regresiva de 

ramas. 

La forma de ac
tuar en escas plan

taciones sería la aplicación de 
quelatos de hierro al pié de las plan
tas y pulverizaciones foliares con 

Brote terminal de mango vi"o por 
encima con yemas terminales 1ccaJ y 

comenzando la muene rc-grcsivL 

cia de un bongo del género microelementos al menos dos ve-
Dothiorella sp., incluso dircctamen- ces por año, en primavera y en oto-

te a veces, podían observarse, bajo ño, o más si fuera necesario. 
lupa binocular, en tas ramas afec-
tadas, formas reproductivas (picni
dios) características de éste bon

go. 

Dothiorella spp. son estados im
perfectos del hongo Botryosphaerio 
ribis que contribuye al desarrollo del 

mal en árboles predispuestos por 
carencias de bforro, manganeso, y 
probablemente por algún otro 

microelemento. Según la investi
gación Norteamericana, Llevada a 
cabo en Aorida, cuando se aplica

ban solo quelatos de hierro, o solo 
microe.lementos sin hierro, a ár
boles cultivados en suelos 

calcáreos, donde la enfermedad era 
importante, la clorosis y muerte re
gresiva de ramas aparecla, pero 

cuando se hacia aplicaciones de 
hierro junto con otros 
microelementos, babia un control 

del mal. 

Resumiendo, diremos que los 

suelos calcáreos son propensos n 
producir carencias de hierro en 
muchas plantas y asimismo en los 

árboles de mango. Sometidos a es-
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El culLivo de lechuga puede con

siderarse de impor1ancia en la isla 

de Gran Canaria, con esúmables 
extensiones de cultivo sobre todo 
en el Noroeste de la Isla y con pro

ducciones destinadas fundamen
talmente al merca-
do local. 

En múltiples 
ocasiones nos han 
Llegado al laborato

rio mues1ras de 
planta de lechuga 
recién trasplanta

da, en algunos casos 
algo más desarrolla
das, que presenta-

Planta de lcchup mostrando podre
dumbre basal y necrosit vasclllar de 

donde fue aislado F ... orium ~1pqn1n 

ban marchitamiento acompañado fueron someúdas a técnicas de ais-
por necrosis de los vasos en el tamiento para hongos mediante 
cuello y raíces principales con LO- siembra de tejidos afectados en 

nalidadcs pardo rojizas, cuando és- medio de cultivos artificiales. Los 
tos órganos eran cortados resu ltados confirmaron nuestras 
longitudinalmente. Era evidente sospechas y se obtuvo como únioo 

en las jóvenes planLas síntomas de aislamiento F11sari11111 oxysporum 
enfermedad vascular, por canto, Schlecbc, exponente típico de las 



enfermedades vasculares. Si cene- zin, y procloraz. 
mos en cuenta que basca el mo-
mento, éste culLivo no figuraba 

como huésped de la enfermedad en 
la bibliografia en general, el diag

nósLico presentaba dificultades. 
No obstante, se puede comprobar 
su existencia por revisión de la 

bibliografía más reciente que nos 
venía a confirmar que a parrir de 
1991, como nueva fo~ma especial, 

el Fusarúm1 axysporum f. sp. 
lacmwm, parasitando cuJti:vos de 
lechugas en California, donde fué 

aislado y comprobada su 
pacogeneidad. 

Mientras la enfermedad no sea 
mas investigada y de mas frecuen
te presencia, hemos de añadir que 

exisren síntomas similares produ
cidos por otros patógenos, que po

drían ser confundidos con los an-
teriormente descritos para la en
fermedad que nos ocupa, y que han 

sido en ocasiones anteriores con
trastados por aislamiento del hon
go. Es el caso de Pytium 
tracheiphilum que produce rambién 

una necrosis vascular, pero secto
rial o unilateral, con marchicez de 

la planea que inicialmente sólo 

afecta a un sector de las hojas de la 
mismas. Asimismo hemos de ci
tar casos sospechosos no con ttas
tados, en jóvenes plan tas, con u.na 

sintomatología cercana al "corky 
root" (cuello y raíces acorchadas) 
producida por una bacteria de len

to crecimiento y de dificil aisla
miento llamada Rhizomonas 
s11berifaciens, cuyos síntomas tam
bién podrían ser confundidos con 
los deFusariwn oxysponim y que so
lamente ha sido diagnosticada 

en California. 

Los síncomas que presentaban 
las plantas, descritos en los traba

jos surgidos de ésta primera cita 

\\.1r~l11t.1111icnto dch1dn .1 /·11,ar111111 o\\'.'f'or11111 Je /1ho,·111\ 

l c1114111t "'" ( P.1ltncr.1 1.:.111.1ri.1 ). 

de California, coinciden plena- La prueba más evidente de la 

mente con los observados por no- importancia que ba adquirido de 
sorros en nuestros cultivos. Fusarium oxysponm1 la tenemos en 

la isla de Fuertevenmra , en don-

En nuestraS condiciones la en- de lugares como Costa Calma son 
fermedad no ba adquirido relevan- exponente de la agresividad de la 
cia basta el momea 10 y se produ- enfermedad en Phoe11ix spp. ya trá-

cía fundamentalmente en los tese de nuestra variedad o de la 
estadios próximos al trasplance, no daetilera (incluyendo los híbridos 
precisándose bien las condiciones entre ambas). Por tal motivo que-

climáticas que favorecen su desa- remos de nuevo volver sobre los 
rrollo, aunque se suponen no de- aspectos simomacológicos, epide-
masiado importantes, dado la alta miológicos y de prevención y con-

adaptabilidad de éstas especies a trol, si bien, éste último es muy 
nuestras condiciones. dificil una vez contraída la enfer

medad. En Gran Canaria ha sido 
En esos momentos se recomen

daba al agricultor tratamientos al 
suelo, mediante riego, con beno

milo a concentraciones de al me
nos 2 gr /m2 de cultivo en el t:r'dS· 

planee, y con anterioridad, en se
milleros, con pulverizaciones de la 
misma maceria activa de manera 

deteccado al menos un foco, situa
do en Santa Brígida circunscrito 

por el momento, a una zona 
ajardinada de uso privado. 

Parece que la enfermedad evo
lucione con más rapidez en aque
llos lugares con temperaturas altas 

que " escurriera" la solución al y humedad relativa media, si pen

sustrato. Otras materias activas samos en las zonas donde más ba 
que podríamos proponer para ser progresado, aunque en este punto 
ensayadas concra la enfermedad se pueden presentar excepciones 

serían: metiltiofanato, carbenda- como consecuencia de los amplios 

Cogollo de J>"lmera canaria coo 
síntomas evidentes de ataque de 

Fusarium oxisporum 
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rangos de condiciones climáticas 
necesarias para su .desarrollo. 

E l síntoma mas: destacable en 
una primera ·observación sería el 

marchiramiento o desecación de 
los frondes (de ahí también la de

nominación de "seca" como es co
nocida la enfermedad en la penín
sula) situados en el mismo sector 
o lado de la corona y que, en prin
cipio, afecta a las hojas mas viejas. 

En un reconocimiento mas de
tallado de los frond.es se puede ob
servar que primero se encuenLra 

afecLado solo una fila de foliolas si
tuadas a uno de los lados del raquis 
cuando se inicia la enfermedad. El 
mismo raquis presenta 

estriamientos o bandas 
longitudinales de color marrón 
anaranjado que pareen de la base 

Detalle de raquis con bandas occr6ticas debidas a Fusarium oxysporun. 

desde el exterior de las islas o in
cluso entre islas, dado que la en
fermedad fue introducida del Nor-

via de frondes afectados actuando 

como vehículo de comagio a otras 
plantas sanas. 

del mismo e interesa a las foliolas. te de Africa, vía Península, y po-

Cuando se practican cortes y se le
van ta parte de la epidermis del 
raquis, se pone en evidencia estrías 
necróticas correspondiente a va

sos conductores del xilema daña
do por el hongo. Al cabo del tiem
po la enfermedad alcanza la base 
del "palmito" y por último el "co

gollo", donde se insertan los 
frondes, se inclina al enconrrase 
Lambién muy afecuado por la po
dredumbre. 

A nivel regional, lo verdadera
mente operativ<> respecto a la pre
vención sería, en primer lugar, la 

localización de los focos existen
tes para traLamiento o erradicación 
de plamas enfermas. En segundo 
lugar seria necesario la prospec
ción de plantas enviveradas den

tro de las islas para eliminación de 
ejemplares afectados o dudosos y 
al mismo tiempo, control férreo de 
las importaciones de ejemplares 
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drla seguir incrementándose los 
individuos afectados por medio de 
las importaciones. 

El hongo puede clasificarse 
como patógeno del sucio que nor
malmente penetra en las plantas a 

través de las raíces, produciendo 
en las mismas lo que se conoce por 
"traqueomicosis", es decir, se des
plaza por los vasos conductores de 
la savia invadiéndolos y causando 

la necrosis de los mismos. Esto es 
lo que pudiéramos esperar de su 
desarrollo en medio natural me
diante la contaminación del suelo 

por plan tas afectadas. Sin embar
go, se ha citado como camino efi
caz de transmisión de una planta 

a otra las heridas causadas con los 
instrumentos de poda utilizados 
en zonas ajardinadas como par
ques, jardines y vlas públicas. Asi 
el material durante esta labor re
su1La contaminado por tejido y sa-

No existe 1ra1amien10 eficaz 
para el control de la enfermedad 

aunque se recomienda 
pulverizaciones a las plantas y apli
caciones al suelo de fungicidas de 

tipo beomilo o procloraz, de los 
que por otra parte, dudamos de su 

rentabilidad. Normalmente toda 
planta infectada antes o después 
muere a pesar de los traLamientos 
anteriormenre indicados. 

En relación a la transmisión a 
Lravés de la poda lo mejor sería no 

aplicar esLa operación en ningún 

caso, pero si fuera urgente por ra
zones de limpieza o de despejar la 

zona, los instrumentos de poda 
deberán ser sumergidos en una 
solución de hipoclorito sódico al 
2,5% o en solución de formol co

mercial al 2% durante cinco mi
nutos, siempre que se pase a podar 
de una palmera a la otra. 
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La podredumbre y muerte de 
plantas de papaya es un mal que 

hemos observado cada vez con más 
frecuencia en los últimos años y 
que ha sido la causa del abandono 

de este cultjvo en algunas fincas 
de Gran Canaria. El mal tiene cier· 
to parecido con el llamado "Replant 

problem" (problema de replanta) 
descrito en muchas plantaciones 
de Hawai. 

que se van repiticn· 
do nuevas planta· 

cioncs en las mis· 
mas parcelas. Con 
las sucesivas 

replantadas la en· 
fermedad termina 

por comprometer 
seriamente la ren· 

tabiHdad del culti-
vo. 

En primer lugar hemos de se· La enfermedad en Hawai se re· 
ñalar que en los casos graves ob· laciona con plantaciones estable· 
servados coincidían las siguientes 

condiciones climáticas y/o de sue· 
los: plantaciones establecidas en 
zonas con temperaturas invernales 
límites para este cultivo que les 

produce una larga parada invernal 
con amarilleo y pérdjda de hojas, 

zonas ventosas, suelos pesados que 
acumulan agua en el subsuelo aun· 
que las dotaciones de riego sean 

correcta, suelos francos o sueltos 
con exceso de agua de riego. 

La enfermedad comienza por 
un amarilleo generalizado de las 
bojas y parada en el crecimiento 
de las plantas que anuncia una pér· 

djda de las raicillas alimentarias. 
La posterior evolución determina 

una pérdida total, o casi total, de 
las bojas y una podredumbre ac:uo· 
sa de las raíces principales y la base 

del tallo. Las plantas atacadas que· 
dan sueltas y son fácilmente tum

badas al suelo cuando se les empu
ja. 

cidas en suelos pesados o excesi
vamente regados que favorece el 

desarrollo de hongos del género 
Phytop/11/rora o Py1hi11111, que causan 
la pudrición de raíces. A medida 
que se suceden las plantaciones 

aumenta el inóculo de eslos hon
gos en el suelo y por tanto la en

fermedad. Sin embargo existe la 
diferencia, con lo que sucede en 
nuestro entorno, que las plantas 

solo son susceptibles en las tres pri· 
meras semanas de Lrasplantadas. 

En Gran Canaria, las plantas se 
pueden en fer mar con varios me· 

ses de edad. 

En los estudios llevados de dis· 

cintas plantaciones de Gran Cana· 

ria los aislamientos efeeruados han 
revelado la presencia en las raíces 

afectadas de Pyrhium aphanider
mawm y Rhü:oc1011ia so/ani, de los 
cuales el primero parece ser el pa
tógeno primario de este mal, sin 

menospreciar la importancia de la 
asociación con el segundo. 

Podrcdumbn: acvosa de ralcu princip•· 
les y base de la planta de papaya 

pequeña planta para el trasplante 
a un hoyo de 30 cms. de ancho por 

10 cms. de alto, que se ha rellena· 
do con tierra virgen (nunca culti· 
vada de papaya). AJ parecer el pe

riodo critico de susccplibilidad de 
la planta a la enfermedad Phytopli
tlwra palmivora se ha establecido en 

unas tres semanas, tras el cual la 
planta resiste sus ataques y queda 
libre de la enfermedad. Esta técni

ca podrfa ser aplicada en Canarias, 
au.nque teniendo en cuenta que el 
hongo que la produce en Hawai no 

ha sido aislado basta el momento 
en raíces de papaya de Canarias, 
aunque sí uno muy cercano que 

produce sfntomas similares a 
aquel. 

En un ensayo de control esta· 
bleeido en parcelas con alto grado 
de la enfermedad, uti lizando casi 

todas las materias activas de 
fungicidas espcdficos y combina
ciones de las mismas contra los dos 

hongos de suelo ci tados, no se con-
siguió una eficac.ia mínimamente "El problema de replanta" es co

nocido por este nombre por el au- La técnica de contol aplicada en aceptable. 
mento de la incidencia y de la gra· Hawai, con éxito, denominada del 
vedad de la enfermedad a medida "sucio virgen" consiste en llevar la 
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Pci..· ... t~ o ntanchita~ aceitosas del platano pro\ocadas 

por /),'tJ,:hto111ella toru/o,u. 

Traemos hoy aquí esta enfermedad ya conocida de antiguo en Canarias, no 

porque sea nueva, sino por la frecuencia con que se está presentando última
mente. 

La enfermedad está provocada por el hongo Deigh1011ieUa 
tomlosa que necesita un ambiente de alca humedad para su 
desarrollo, humedad que se produce por lluvias persisten

tes y más que nada por el ambiente húmedo que se crea de
bajo y en torno a los racimos enfundados. 

La ¡presencia del mal se denuncia por la formación de 
pequeñas manchitas aceitosas, en las que a veces, se percibe 
un punto rojizo en el cemro. Gran número de manchiras 
reunidas dan un aspecto de mancha grasienta continua, que 

afea la buena presencia de la fruta aunque estas manchas serán poco visibles 
cuando los plátanos maduran. 

Pensamos que el aumemo de la enfermedad ha sido por el incremento de 
plantaciones bajo invernadero, o protección de plástico o malla, a lo que se 

suma el microclima creado por el enfundado. Por tales razones como primera 
medida de con crol hay que vigilar escrupulosamente que tanto los invernade
ros como las bolsas de enfundados estén bien aireados, complementando con 

tratamientos mensuales de los racimos con fungicidas, en ere los que recomen
damos: benomilo, mancoceb y procloraz. 

El virus de las manchas anula
res de la papaya (Papayo Ringspot 

Virus) es una de las enfermedades 
más graves de este cultivo, pudién
dose convertir en muchos casos 
como el príncipal agente limitante 

del mismo. Puede ocasionar pér
didas que llegan a alcanzar el 90% 
de las planeas. 

laboratorio, y también, como re
sul tado de la prospección realiza
da por técnicos del Centro de In
vestigación y Tec
nolog!a Agraria de 
la Consejería de 

Agricultura del Go
bierno de Canarias. 

Quizás los sín-
Este virus es conocido en Ca- tomas más eviden-

narias desde hace algunos años y 

en est;os momentos la situación 
parece preocupante a tenor del nú

mero de muestras recibidas en este 
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tes son los que se 
producen en los fru

tos y en la zona de 
crec.imiento del tallo. 

P14tanos con las caracterfsticas 
pecas provocadas e.o ambiente 

h6medo pOr Deightonitlla 1onil0$a 

Frutos de papaya con manchas anulares 
producidas por PRSV. 



Manchas grasientos en el tallo 
provocad~s por PRSV. 

En los frutos se destacan man

chas anulares (anillos) de aspecco 

grasienco 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 

ctorócico con reducción del limbo, 

hasta el filiformismo agudo. En 

general, los sín tomas iniciales no 

son evidentes y pueden confundir

se con tos producidos por algunas 

plagas. 

El virus es transmitido y exten

dido por muchas especies de 

pulgones y no hay e\'Ídencia que sea 

transmitido por semillas de plantas 

infeccadas. 

Las medidas de concrol hasta el 

momento se basan en: 

l. Establecimienco de semilleros 

procedentes de plantas libres de vi

rus. 

2. Plantaciones alejadas de otros 

cultivos infectados. 

3. M.antenimiento de las plan

ras libres de pulgones y malas hier

bas, dentro y en los alrededores del 

cultivo. 

4. Examinar frecuentemente la 

plantación para eliminar planeas 

con síntomas sospechosos. 

Las líneas actualmente que se 

siguen para el control de la enfer

medad incluyen la obcención de 

plantas tolerantes y protección cru

zada. 
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PLANTACIONES DE FRUTALES 
Y PODA DE FORMACION 

José A. Millán Martín 

Ingeniero T. Agrícola 
Granja Agrícola Experime11tal 
Excmo. Cabildo l 11Sular 
de Gra11 Canaria 
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Antes de efectuar la plantación de muy dificil solución. 
es interesante considerar una se-
rie de consejos práccicos para que c) Al hacer la apcrcura de hoyos 
ésta carea sea lo más exitosa posi- hay que considerar como roed.idas 
ble. mínimas de los mismos: 

0.40 X 0.50 X 0.60 
a) Es conveniente realizar un 

análisis físico-químico de tierra d) Si se trata de frutales a raíz 
antes de hacer la plantación. desnuda, la plantación debe hacer-

b) Hay que elegir el marco (dis· 
rancia) y sistema de plantación, 
así como la especie y variedad más 

recomendable al lugar de emplaza
miento de Ja finca, toda esta in
formación conviene que el agricul

tor la tenga suficientemente clara, 
en caso comrario se deben hacer 
las consultas perúnentes para evi

tar errores que posteriormente son 

se e.l 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 sirio fresco y res
guardando sus ralees con sacos bu-

medecidos. 

e) Terminada la plantación, pi· 
sar alrededor de la planta mante

niéndola derecha y regar. Es im· 

CORTE DESPUÉS 
DE LA PLANTACIÓN 

80-90cm 
NIVEL 
DEL 
TERRENO 

Con la tierra enriquecida Incorporar: 
4 • 6 Kgs. de estiércol 
100 g. Superfosfato de cal 
150 g. de Sulfato potásico 

Tierra enriquecida 

Tierra superficial 

Tierra enriquecida 



poriante 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 
suscrato estéril (mezcla de turba y 

arena) y con ausencia total de tie
rra. 

Las plantas están formadas con 
parrones tolerantes a la "cristeza" e 
injertados con yemas libres de vi

rus, por tamo, cumpliendo la le
gislación vigente al respecto. Cada 
planta lleva una etiqueta del Mi

nisterio de Agricultura español, 
garantizando la san.idad 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 deposi ta 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 l O 

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 Mkroaspersión), dar un 
primer riego fuerte de unos 20 l., 
el segundo con igual can ti dad de 

agua a los S-7 días y continuar con 
unos 7 l., por árbol y día, regando 
en días alternos. 

Se debe tener en cuenta que al 

hacer la plan ración el injerto tie

ne que quedar a unos 10 ó 12 cm., 

por encima de la superficie del te
rreno. 
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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 rrata de formar un árbol con 3-5 ramas prin
cipales, fuertes, bien dirigidas y bien equilibradas 
entre sí. 

Estas ramas principales deberá.o 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 formará.o las ramas prin· 

E 
u 

Figu.ra 1. Primera poda Figura 2. SeJección de tres 
(invierno) antes y después de ramas principales. 

Figun 3. Árbol en su segunda 
poda. (A) Ramas principales. 
(B). Ramas subprincipalcs. podado. 

cipales, suprimiendo los broces laterales si son ex· 
cesivos (se dejan cada 5-10 cms.) 6 despuntá.ndo· 

los cuando alcancen 20 - 25 cms. de longirud, 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 enraiiamiento de la planta. 

Durante esca época se suprimirá.o las ramas mal 

siruadas, mal dirigidas, pero de forma escalonada y 

procurando evitar intervenciones demasiado fuer· 
tes. Se conará.n, en el 2°. y el 3°. año, las panes 
endurecidas, respetando las vigorosas. 



"I CATA INSUIAR 
DE VINOS DE GRAN CANARIA" 

Rosa Hern6ndez Santana. 

lngeníero Técnico Agrícola. 
Granja Agrfcola Experimental 
Excmo. Cabildo Insular 
de Gran Canaria 

1 CATA INSULAR DE VINOS 
DE GRAN CANARIA 

13 al 17 di! Mayo di! 1996 

"""""""".,."' ODIQ.CMl.OOMUlAl.O&Gl.A."-'~ 
s.rww.•e e t 

Cartel de la 1 Cata Insular de Vinos de Gran Canaria. 

En respuesta a la iniciativa de 
los viticultores de Gran Canaria 

quienes desde hace unos años vie
nen apostando por este sector me
jorando sus técnicas de 

vinificación, modernizando sus 
bodegas e intentando recuperar 
una tradición que antaño nos dió 

un prestigio reconocido en todo el 
Mundo, el Excmo. Cabildo In.su
lar de Gran Ca.noria ha puesto en 
marcha un concurso insular a la 

calidad de los vinos elaborados en 

esta Isla. 

El principal objetivo es dar a 

conocer la evolución que estaS bo
degas logran cada año, y presentar 
al consumidor el nuevo producto 
contribuyendo de esta forma a la 

modernización de este subsector 
denLro de la Agricultura Canaria. 

Entre las bases y condiciones 

del concurso podemos destacar que 

la uva proceda de culLivos estable
cidos en la Isla de Gran Canaria, 

que la muestra corresponda a un 
lote homogfoeo con un número 
mínimo de lit ros, que la 
vinificación se haya realizado en 

la I sla, etc., requisitos que en su 
día fueron comprobados por los 

técnicos pertenecientes a las Agen
cias de Extensión Agraria. Dichas 
condiciones limi taron el concur

so de las bodegas. 

En la 1 Cata Insular de Vinos 
de Gran Canaria, realizada duran

te los días 16 y 17 de Mayo de 1996, 
paniciparon un total de veinte 
bodegas en las siguientes catego

rlas: 

l. Vi nos Tintos jóvenes. 

2. Vinos Blancos 
secos-semisecos. 

3. Mistelas. 

27 



Bodegueros participantes en la 1 Cata l.nsuJar de V'111os 
de Gran Canaria. 

La caca se realizó por el procedimiento "Cata a Ciegas". El jurado 
calificador utilizó la ficha de la 0.1. V. (Oficina lncernacional de la Viña 
y el Vino) adaptada por el l.N.D.O. (Instituto Nacional de Denomina

ciones de Origen), llegando a la puntuación final de cada muestra por 
medio de la "medfana". 

A la vista de las puntuaciones otorgadas por el equipo catador elegido 

entre los sectores de Técnicos, Consumidores y Productores, acordaron 
emitir el siguiente fallo: 

Categoría. "Vinos Timos Jóvenes". 

1°. Premio. 

2°. Premio. 
3°. Premio. 

D. Santiago Robaina León. 

D. Carmelo Viera Pérez. 
Hdos. de Carmen Rodriguez Millán. 

Categoria. "Vinos Blancos Secos-semisecos". 

J•. Premio. 
2•. Premio. 
3•. Premio. 

D. Juan M. Cruz. (semiseco). 
D. Juan M. Cruz. (mondalón). 
D. Juan M. Cruz. (Picachos). 

Categoría. "Mistelas". 

1°. Premio. 

2°. Premio. 
3". Premio. 

D. Diego Cambreleng Roca. 
D. Segundo Martel Ortega. 

Hdos. de Carmen Rodríguez Millán. 

En consecuencia a los resultados excelentes de la I Cata Insular de 
Vinos de Gran Canaria, el Excmo. Cabildo Insular, por medio de su 
Sección de Fruticultura, adquiere el compromiso de continuar el con
curso de forma anual con el fin de apoyar el sector vitivinícola, insitando 
y premiando a aquellos bodegueros para mejorar sus caldos. 
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SINTOMAS Y CARENCIAS DE ELEMENTOS 
NUTRITIVOS EN PHOENIX CANARIENSJS. 

Francisco J avier 

Rodríguez R iutort 

b1ge11iero Téc11ico Agrícola. 

Granja Agrícola Experfoumcal. 

Excmo. Cabildo Insular 
de Gran Canaria. 

Para el mejor desa.rrollo de la palmera canaria, y elevar su resistencia 

a las enfermedades es imporlallte tanto en su l ª etapa en container como 
en su lugar definitivo se tenga en cuenta su correcto abonado y se con
trole sus carencias en elementos nutritivos. 

Para ello, controlaremos sus síntomas y haremos análisis foliares pe
riódicamente. 

Para estos controles daremos una serie de pautas a seguir: 

Carencia de Nitrógeno: ________________ _ 

Disminución del color verde de la hoja y retardo en su crecimiento, 
siendo muy afectada por la falta de este elemento. 

Tratamiemo: Aporcación de abonos nitrogenados. 

Carencia de Fósforo:-----------------
Disminuye el crecimiemo y pérdida del color verde. 

Tratamiento: Añadir fosfato monoamonico. 

Palmera con clorosis al lado de un ejemplar normal. 
(Foto cedida pOr D. J aime O'shanaban) 

Carencia de Potasio: - -----------------
Manchas amarillentas traslúcidas y necrosis apicales en los foliolos, 

manteniéndose verde los raquis, además reduce el penacho. 
Tratamiento: Aplicaciones de abonos potasicos en canlidades im

portantes. 

29 



Detalles de frondes con puntas de las foliolas cloróticas. 

Carencia de Calcio: 
Hojas delgadas, necrosándose los foliolos de las hojas jóvenes, respe

tando solo las bases del peciolo. 
Tracamiento: Nitrato Cálcico. 

Carencia de M agnesio: 
Franja clorótica en los bordes de las hojas adultas, avanzando por los 

extremos de los foliolos y continuando hacia el raquis. 
Tratamienco: Sulfa10 de Magnesio 2 a 3 veces al año. 

Carencia de Hierro:-------------------
Clorosis en las zonas incernerviales. 
Traramjento: Con quelacos de hierro y sulfaw de hierro en suelos no 

calizos. 

Carencia de Manganeso:----------------
Clorosis en las hojas jóvenes, necrosandose los broces nuevos. 
Tratamiento: Tratamiento foliares con manganeso. 

Carencia de Azufre: ------------------
Color amariUo en las hojas nuevas y necrosis en los exrremos de los 

folio los. 

Carencia de Boro: ___________________ _ 

Hojas jóvenes cloróticas y con grandes deformaciones. 
J\:aramjento: Aplicación de fertilizantes solubles con boro. 

Carencia de Cobre: _ __________________ ~ 

Hojas el oró ricas y malformadas. 
Traramjento: con Sulfaco de Cobre e.o pulverizaciones. 

Carencia de Zinc: ___________________ _ 

Clorosis entre las nervaduras en las hojas nuevas. 
TratamjeQ(o: Aplicaciones foliales con Zinc. 
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GRANJA Y GANADERÍA 

Maria del Pino 
Ballesteros Fariña 

Licenciada en veterinaria 
por la U11iversidad de C6rdoba 
(Prod11cci6n Animal y Economía) 

Ve1eri11ario del Excmo. 

Cabildo Insular 
de Gran Canaria. 

La Granja Agrícola Experimental de Excmo. Cabildo Insular de Gran 
Canaria es1á concebida para estimular el progreso tanto de la Agriculru· 
ra como de Ja Ganadería de la Isla, sectores ambos que, sin ningún géne· 
ro de dudas, cuentan una historia paralela por es1ar íntimamente vincu
lados e incidir directamenic uno sobre el otro. Este objetivo se alcanza 
a través de la experimentación y el asesoramiento a agricultores y gana
deros. Con el mismo espíritu de trabajo se organiza el Concurso · Expo
sición de Ganado Selecto desde hace más de cuatro décadas. 

En 1950 se llevó a cabo, en las antiguas instalaciones de la granja en 
San Cristóbal, el primer Concurso-Exposición de Ganado Selecto y, una 
vez trasladadas a su nueva ubicación en Cardones (Arucas), en 1985 se 
celebró Ja Prime.ra Feria-Exposición de Ganado Selecco. Hoy en día es 
tradicional la popular "Feria de Ganado del Cabildo" que traia de com· 
pleiar la visión del mundo agro-ganadero con muestras variadas de pro· 
duetos artesanos y de la tierra. 

La finalidad de este evento es el fomento del sector pecuario cada 
vez más castigado, principalmente a causa de la sequía y sus nefastas 
repercusiones en el agro, así como el interés por la protección y conser· 
vación de las razas autóctonas. Estas razas tienen un valor genético úni· 
co, por ser de dotación propia, producto de la adaptación evolutiva de 
primitivos animales que, por lo general, se encontraban aislados en mayor 
o menor grado y que debido a su naturaleza rústica se han explomdo en 
zonas de difíciles condiciones. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos 
realizados en materia de protección, la introducción indiscriminada de 
animales foráneos ha propiciado una drástica disminución de sus cen
sos. 

El ganado Vacuno del País ve resurgir su popularidad debido, en par
te, a acontecimientos como el que nos ocupa, por significar un aliciente 
para el interés que el ganadero pone en no perderla. Esta raza vernácula 
cuenta con ejemplares cuyas características más no1orias son la rustici· 
dad, resistencia, sobriedad, armonía de proporciones y la posibilidad de 
mejora y selección. 

El Caprino Autóctono cuenta con una presencia significativa por 
representar una importante fuente de ingresos para numerosas de nucs· 
tras familias suponiendo, en algunos casos, la única base de sustento. La 
Cabra Canaria agrupa una serie de animales muy rústicos, de aira pro
ducción lechera, que proceden de intensos cruzamientos de cabras 
prehispánicas con otras de diversos orígenes, sobre la que actuó la selec
ción natural, dando lugar a un animal de singulares características por 
vivir sus ancestros en zonas con un índice pluviométrico mínimo e ir 
adaptándose a perdurar en estos ambientes. 

Junto a la cabra contamos con la presencia de la Oveja Canaria no 
menos importante ya que, igual que la anterior, el tiempo, las condicio· 
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nes cli.máticas, el cipo de eiq>locación, el manejo ... , origina
ron un tipo de ovino original, con personalidad propia • a 
pesar de su falta de uniformidad ea lo que a caracteres 
morfológicos se refiere - y extraordinacia aptitud lechera por 
ir dirigida su selección prácticamente hacia la producción de 
.lecb.e, aún concando con un inadecuado manejo principal
mente de tipo alimentario. 

Singular y reducida es Ja representación del Cerdo Negro 
Canario, animales 
éstos escasos - en vías 
de cocal extinción-, 
unifoanes y muy pu
ros maoceniendo su 
supervivencia gra
cias al interés que la 
ruralía ba puesto en 
él y a la ausencia de 
cruzamientos de es
tos contados ejem
plares con 
especlmenes blancos. Nuestro "Cochino Negro" cuenta con 
un óptimo nivel de aprovechamiento si bien el valor nucriti
vo de sus raciones es inadecuado y su selección prácticamen
te nula. 

U no de los a ce os más interesantes de la feria es la Cata de 
Quesos. Tanto el número de quesos como el de catadores es 
elevado y dificil, para los últimos, ororgar los premios pro
gramados por la alta calidad de los produccos. Las categorías 
queseras se establecie
ron según el periodo de 
maduración (duro, 
semiduro, tierno y fres. 
co) y del tipo de leche 
(de vaca, oveja, cabra y/ 
o mezcla, en todos los 
casos diferenciándose el 
cipo de leche, pasteuri
zada o cruda). Se traca 
de apoyar a esas perso
nas, principalmente los 
artesanos - sin que ello 
suponga menospreciar a los queseros industriales -, que su
ponen el fruco de "nuestro queso canario" lo que a su vez im
plica conservar y alentar una forma de vida tradicional y cos
tumbrista. 

El amplio abanico de "posibilidades pecuarias" se comple
ta con la muestra de ganado vacuno Frison, ganado equino y 
de los no menos atractivos e interesantes ejemplares de las 
razas caninas autóctonas (Presa Canario, Garafiano, 
Bardino o Majorero y Podenco Canario), fundamental para 
la difusión y conocimiento de escas ra7.as entre la población. 
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Varios aspectos del !".Concurso - Expo5ici6n de 
Ganado, celebrado en ta Granja del Cabildo, 

entonces en San Cristóbal. (1950) 



Jlirtudes Rico Morales 
Jefe del Servicio de Exiensién Agraria e bifraesrmcmra Rural. 

Francisco Reyes Alzola 
Director Granja Agricala Experimental. 

Para los principales cultivos, el número de peticiones 
y superficies correspondientes, han sido: 

Cultivo 

C!uicos 
Papas 
Viña 

Nº Solicitudes 

1.224 
956 
663 

Fanegadas 

1.481,00 
1.743,00 

223,00 

Las solicirudes anteriores, desglosadas según el rango del tamaño de las 
explotaciones, fué: 

Superficie (Ha) Cítricos Papas Viña 

<0,1 428 30 579 
0,1 <N<0,5 563 435 64 
0,S<N<l 103 228 8 
l <N<5 105 244 19 
5<N<IO 15 20 1 
>10 10 3 1 
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INTRODl'CCIO.\' 

PhylloCtristis citrella Stainton, es 

un microlepidópcero originario del 

sudeste asiático, que ataca las 

brotaciones de diferentes especies 

y variedades de cítricos, y cuya pre

sencia se detectó en Canarias en el 

verano de 1995. 

Esta plaga desde su introducción 

en Canarias, ha ocasionado gcaves 

daños en la vegetación de los cítri

cos, por Jo que se trata de buscar for

mas de control poco agresivas, com

paginando racionalmente los distin· 
tos medios de lucha. 

A partir de ese momento, se co· 

mienza el seguimiento de la plaga 

para estudiar el desarrollo y evolu

ción de las poblaciones, así como la 

búsqueda de posibles enemigos na

turales. 

Para complerar la acción de la 

fauna auxiliar aucóccona, se ha in
troducido un nuevo enemigo natu· 

ral, Age11iaspis citricola, himenó· 

pcero parásito criado en el Depar· 

tamento de Entomología Agrícola 

de la Un ivers idad Policécnica de 

Valencia, y cuyo comportamiento 

h.a sido satisfactorio en explotacio

nes de la Comunidad Valenciana. 

OB]ETll'OS 

Estudiar la acción de la fauna 

auxiliar autóctona y valoración de 

la suelta y acl imatación de 

Ageniaspis citricola. 

.\lATERIAL l ' .\IETODOS 

La experiencia se ha realizado en 

una finca de cítricos de las varie· 

dadcs New-hall y Navelina, s irua

da en Las Vegas de Arucas con una 

superficie de 29.000 m2• 

Se han realizado 3 sueltas de 

Ageniaspis citricolo (l 7 /05196, 13/06/ 

96y18/07/96) en forma de adulcos y 
de hojas con larvas parasi cadas. 

Las suelcas se realizaron en varios 

puntos de la finca, para favorecer 

su dispersión de la manera más 

rápida y homogénea posible. 

Para valorar el parasitismo resul

cance de las sueltas de Ageniaspís 
citricola, se comenzó la toma de 

muestras por el árbol de suelta y sus 

colindantes, abriendo mensualmen

te el círculo hasta llegar, al cabo de 

6 meses, a un muestreo aleatorio de 

coda la finca. 

Para el cálculo del porcen taje d.e 



parasitismo se tomaban ménsual- lo que es muy dificil observarlos en condiciones naturales. Las larvas de 

mente brotes atacados, y se lleva- los dos parasitoides son muy similares, asi como los síntomas que pro-

ban al laboratorio, donde bajo ducen sobre el minador parasitado. 

binocular se contaron un tota.I de 

100 formas sensibles (L3, prepupa También las pupas son muy parecidas, blanquecinas al principio y 

y pupa) anotándose el estadio del negras al final de su desarrollo. 

minador y del parasitoide. Para 

Ageniaspis cítrico/a solo se debe te

ner en cuenta el estado de pupa. 
2. Para.siloide intToducido. 

A los cuatro meses después de haber efectuado Ja primera suelta, se 

Los parásitos encontrados se de- recuperaron los primeros parasicoidcs, encontrándolos a los tres meses 

jaron evolucionar basta el estado de distribuidos homogéneamente por toda la finca. 

adulto para su posterior identifica-

ción, conservándose en alcohol de 

70. 

RESl 'f.TADOS 

La larva de este parasitoidc se desarrolla internamente (endoparásito), 

la hembra adulta pone sus huevos en larvas Ll y L2, el huésped se muere 

después de haber formado la cámara pupal, normalmente en el margen de 

las bojas, dentro de la cual empupa Ja larva del parasitoide. Han s ido 

observadas en un solo huésped hasta seis pupas de parasitoidcs, aunque 

Los resultados obten idos han normalmente sólo se desarrollan dos. 
sido los siguientes: 

J. Parásiros auwctonos 

En el mes de Junio de 1996 se 

detectaron las primeras larvas 

parasitadas. Se identificaron dos es

pecies de parasitoides: Cirrospil11s 
pictus Nees y Pteromalus sp. 

Himenópteros Chalcidoidea citados 

ya en las Islas Canarias, siendo la 

especie más abundante y frecuente 

el Cirrospilus picws. Las identifica

ciones fueron llevadas a cabo por el 

Departamento de Entomología 

Agrícola del IVIA a través de la 

Universidad Politécnica de Valen

cia. 

Una característica común de es

tos himenópteros es que son 

ectoparásitos que se desarrollan casi 

siempre sobre el 3°. estadío 

larvario del minador, habiéndonos 

encontrado hasta 2 ejemplares de 

Cirrospil11s pictus sobre una misma 

presa. 

Los adultos de estas especies mi

den aproximadamente 2,3 mm por 

En la siguiente gráfica se muestra la evolución de los parásitos de 

P/tyllocnistis cirre/la: 
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CO.\ 'C/ .l 'S/O.\'ES 

La aparición espontánea de enemigos naturales, es bastante lenta, 

pero hay que tener en cuenta que estos bymenópteros pueden ser de 

gran uúlidad para el control de P/tyllocnistis c., por lo que el agricultor 

debe estar alerta para iniciar UD programa de tratamientos que no per

turben los parásitos cuando éstos aparezcan. 

Por otro lado, vemos que Age11iaspis c. se ha adaptado bien, reprodu

ciéndose y obteniendo UD buen nivel de parasiúsmo en el lugar de suel

ta; al no tener datos de UD ciclo completo no podemos determinar su 
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evolución estacional, pero se considera 
que en las zonas donde se establece, es a 
panir del año cuando se empieza a no
tar su efecto, debido a que tiene que co

loni,zar una superficie mínima donde las 
reinvasiones que se producen del exte
rior no enmascaren su acción. 

Asimismo, se ha encontrado mien

tras se reali7.aba el seguimienco a los pa
rásitos de Pliyllocnistis gran cantidad de 
larvas de Cl1risopa sp. en las bojas, la cual 
está citada como depredadora del 
minador, basta el momento no se ha 
podido evaluar dicha acción, per~ es un 
elemento a considerar. 

Larva dcPhyllocnistu parasitada. 

Pupas de Aganiaspu. 

Pupas Cin'OSPilus. 

Adulto Age11iaspis. 
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