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En el año 1985 la sección de Hor

ticultura de la Granja Agrícola Ex

perimental inicia una serie de traba

jos encaminados a la obtención de co

nocimientos de cultivos que hasta

aquel entonces no habían sido inicia

dos en nuestra isla, o bien que no

habían recibido la atención de los

agricultores, quizás debido a la falta

de demanda por desconocimiento del

gran publico de la existencia de tales

productos o de su uso.

A partir de entonces y cada vez

que tenemos noticias de la existen

cia de una nueva especie hortícola

tratamos de iniciarnos en su cultivo

para asesorar a aquellos agricultores

inquietos y mas avanzados que bus

can una posible alternativa a los tra

dicionales productos de las islas.

En estas páginas queremos repa

sar todas aquellas especies en las que

hemos trabajado, comentando de

cada una de ellas, nociones sobre su

comportamiento en las condiciones

en que se realizaron los trabajos, esto

es en zona de costa Norte de la isla

de Gran Canaria en la finca de la

Granja Agrícola Experimental situa

da en Cardones, T.M. de Arucas y a

una cota media de 80 m.s.n.m.

En esta exposición las distintas

especies las agrupamos por familias.

CACTÁCEAS

PITAHAYA:

Esta especie produce un fruto

que recuerda al tuno, con semillas

más pequeñas de color negro y sin

espinas; es un fruto jugoso y con un

agradable sabor agridulce. La flora

ción se produce en varias oleadas que

son receptivas una sola noche, entre

las dos horas después de la puesta de

sol y tres horas después del amane

cer.

El fruto puede ser redondeado u

oblongo, de piel roja (tonos fuerte o

ligero) y amarilla, mientras que la

pulpa puede ser de color blanco, vio

leta o rojo-violáceo.

La temperatura óptima para su

desarrollo está entre los 21° y 29° C,

con unas necesidades pluviometrías

entre 600-1300 mm..

En su desarrollo, entre la apari

ción de las yemas y la floración trans

curren 15/16 días; la floración tres

días y entre floración y fructifica

ción transcurren 30/35 días.

CAPARIDÁCEAS

ALCAPARRA:

Es planta perenne de raíz profun

da y poco ramificada que le confiere

la posibilidad de poder sobrevivir en

terrenos áridos con tallos de porte ras

trero y normalmente con espinas que

se renuevan anualmente desde la cepa

o cabeza. Necesita altas temperatu

ras para la inducción floral.

El aprovechamiento es por los ca

pullos florales que es lo que se cono

ce como alcaparra que es utilizada en

salmueras o vinagre.

Los frutos se les conoce con el

nombre de alcaparrón, son menos

apreciados y se utilizan de igual for

ma.

Las producciones interesantes se

inician a los 4/5 años y el periodo de

recolección anual dura unos dos me

ses.

COMPUESTAS

CHICORINO:

También conocido con el nom

bre de radicchio, es una hortaliza que
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Tabla 3.- Predatores de áfidos más comunes observados

COLEÓPTERA

Coccinellidae

Adalia bipunctata

Adonia variegata

Chilocorus renipustulatus

Coccinella septempuctata

Coccinella miranda

Scymnus pallidulus

Scymnus canariensis

Scymnus subvillosus

DÍPTERA

Syprphidae

Metasyrphus balteatus

Sphaerophorifi scripta

Syrphus ribesii

Cecidomyiidae

Aphidoletes aphidimyza

NEUROPTERA

Chrysopidae

Chrysopa carnea

Chrysopa sp.

HETEROPTERA

Anthocoridae

Orius albidipennis

Orius lindbergi

Miridae

Cyrtopeltis tenuis

Macrolophus caliginosus

Aparte de los antes indicados, hemos encontrado también otro tipo enemigos naturales de origen vegetal como

son los hongos Entomophthorales en cultivos de tomate sobre Aphis gossypii y Myzus persicae:

- Entomophthora planchoniana

- Entomophthora afidis

3.- Enemigos naturales de mosca blanca

En la tabla 4 se expone una relación de enemigos naturales de las dos moscas blancas más habituales

Trialeurodes vaporariorum y Bemisia tobad.

Tabla 4. Fauna parasitando a mosca blanca (Todos los parasitoides encontrados pertenecen al Orden Himenoptera,

Familia Chalcididae)

Plantas huéspedes

Hibiscus rosa-sinensis L.

lpomoea batatas (L.) Lam.

Lycopersicon esculentum Mili.

Situación

Aire libre

Invernadero

Aire libre

Aire libre

Invernadero

Especies de parasitoides

Encarsia pergandiella*

Encarsia hispida*

Encarsia transvena*

Encarsia lútea*

Eretmocerus mundus*

Eretmocerus mundus*

Eretmocerus mundus*

GRANJA - NQ. 6, Mayo de 1999 47



MINADORES

Liñomyza trifolii

Liñomyza huidobrensis

ACAROS

Aculops licopersicii

Teiranychus complex

Polyphagotarsonemus

THRIPS

Frankliniella occidentaHs

En esta tabla se recogen solamente las plagas más frecuentemente encontradas en los cultivos aquí reseñados. A

continuación se van a exponer en varias tablas una relación de los parásitos y predatores de cada una de las plagas

detectadas e identificadas por nuestro departamento.

2.- Enemigos naturales de los A luios

En la tabla 2 se recogen los parasitoides e hiperparasitoides recolectados en varios cultivos hortícolas de las

islas.

Tabla 2.- Parasitoides e hiperparasitoides recolectados.

SANDÍA

PARASITOIDES

Aphidiidae

Aphidius sp.

Aphidius colemani*

Aphidius matricariae

Lysiphlebus testaceipes

HYPERPARASITOIDES

Charipidae

Atloxysta sp.

Phaenogíyphis villosa

Pteromalidae

Asaphes suspensas

Asaphes vulgaris

Pachyneuron aphidis

Coruna clavata

Syrphophagus sp.

TOMATE

AgMp

AgMp

Me

Me

Mp

Me

Mp

PIMIENTO I

Ag

Ag Mp

Ag Mp

Ag Mp

Mp

Ag Mp

AgMp

IELON CALABAZA BERENJENA PAPA

Ag Ag Ag Mp Ag

Ag Ag

Mp

Ag Ag

CALABACÍN

Ag

(*) Citado por primera vez por nosotros para Canarias

Ag = Aphis gossypii; Mp = Myzus persicae; Me = Macrosyphon euphorbiae;
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por su color rojo tiene una presencia

atractiva y con un sabor ligeramente

amargo con un alto contenido en vi

tamina C.

Italia es el país donde se cultiva

en grandes superficies y donde se rea

lizan trabajos de mejora buscando

una mejor uniformidad, precocidad

y resistencia a la subida a flor.

ENDIBIA:

Procede de Bélgica y su descu

brimiento fue casual al utilizarse sus

raíces como sustitutivo del café y que

al almacenarlas en un lugar con una

cierta temperatura y en ausencia de

luz emitían una serie de hojas blan

cas.

La producción de la endibia tie

ne dos fases, una primera que es la

obtención de la raíz y que se realiza

en pleno campo con una duración

entre 4,5 y 5 meses y una segunda

que es el forzado, en lugar oscuro,

con una temperatura entre 18 y 22°

C. y una humedad próxima al 90%

con lo que aproximadamente a los 20/

25 días se obtiene el chicón o pro

ducto comercial.

LECHUGAS LOLLOROSSA

HOJA DE ROBLE:

Pertenecen al grupo de lechugas

que no forman cabeza, con hojas bas

tante sueltas, bastante consistentes y

de forma variable, pero siempre muy

dentadas y abullonadas y se les lla

ma también lechugas de hoja por

poderse recolectar de esta forma.

SALSIFÍ Y ESCORZONERA:

El salsifí es una raíz napiforme,

carnosa, de color rosa-amarillento y

cuyo origen se establece en la Euro

pa Meridional.

La Escorzonera es originaria de

España, raíz pivotante de 30/40 cm.

de longitud y 2 cm de grueso, carno

sa, piel oscura y pulpa blanca.

CRUCIFERAS

BRÉCOL:

También conocido con el nom

bre de brécol, es planta muy próxi

ma a la coliflor y originaria del Me

diterráneo oriental, diferenciándose

de aquellas por tener hojas mas cor

tas y estrechas, además de tener una

inflorescencia formada por diversos

vastagos que nacen de la axila de las

hojas. Así mismo, el color de la

inflorescencia en la mayoría de las

variedades es verde y en otras violá

ceo.

Temperaturas muy bajas inducen

la formación prematura de las cabe

zas; caso de temperaturas altas du

rante el periodo de formación de la

cabeza induce la subida a flor.

Es planta que soporta terrenos sa

linos y que se debe trasplantar cuan

do tenga unas 5/6 hojas y 15/20 cm

de altura.

La recolección se inicia a los 3-4

meses de la siembra.

COL DE BRUSELAS:

Originaria de Bélgica es planta

bianual con tallos que alcanzan mas

de un metro de altura donde se dis

ponen las hojas y de cuyas axilas se

desarrollan los pequeños cogollos.

Es planta rústica que se adapta a

climas frescos y húmedos.

Características a tener muy pre

sentes en la elección de variedades,

además del rendimiento, son la fir

meza de los repollos y su resistencia

a rigores climáticos, y falta de com

pacidad que generalmente es debida

a altas temperaturas.

Entre las labores que se realiza

rán en el cultivo está, entre otras, el

descabezado o despunte, consistente

en la eliminación de! punto de creci

miento con lo que se consigue el de

sarrollo uniforme de los cogollos de

cabeza, debiendo realizarlo cuando

los de la base tienen un diámetro

medio de 13-15 cm., para evitar que

se arrebaten, lo cual coincide normal

mente unas 4-5 semanas antes de la

recolección.

COL CHINA: Es planta

originaria de China y que recuerda a

las acelgas y lechugas romanas. Sus

hojas son verdes claro con borde un

poco ondulado que se reúnen en un

repollo que puede alcanzar los 2 Kg.

de peso, pudiendo la planta en su

conjunto alcanzar los 60 cm. de altu

ra.

Es planta que soporta mejor el

frío que la sequía, aunque cualquier

condición extrema de calor o sequía

originan una floración anticipada

Entre las variedades que existen

en el mercado, las hay precoces que

su desarrollo total se alcanza alrede

dor de los 70 días y tardías que pue

den llegar a los 120 días.

Una enfermedad o fisiopatía que

se presenta frecuente es el tip-burn o

desecación del borde de las hojas,

ocasionados por cambios climáticos

bruscos, bajo contenido de humedad
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del suelo y aire que traen consigo un

defectuoso abastecimiento de calcio

de las hojas.

Los rendimientos varían con la

variedad, estimando un rendimiento

medio en las 40/45 Tm/ha.

PAK-CHOI:

Dentro de las coles chinas existe

este tipo que recuerda mas a las

acelgas que a la col, con un ciclo bas

tante mas corto que aquellas (45

días), y de hojas verde oscuro.

KALE:

Planta que se consume por sus

hojas, abiertas, de borde rizado y con

sumo tal como lo hacemos con los

colinos. Es planta de estación fría,

originaria de Europa, con un alto con

tenido nutricional en vitaminas A,

hierro y proteínas.

Es planta que resiste muy bien las

heladas, es muy rústica y sus hojas,

según la variedad, son de distintos

tonos de verde, desde el verde claro

al verde azulado.

Se obtiene un mejor producto en

plantas de crecimiento rápido que en

aquellas más lentas, no siendo acon

sejable el consumo de hojas viejas ya

que dan un sabor amargo, mientras

las masjóvenes su sabor es dulce, que

se acentúa con las heladas.

Existen variedades enanas y otras

de crecimiento indeterminado.

ROMANESCO:

Se conoce como Romanesco un

grupo varietal de coliflor pertenecien

te a la familia de las Brassicas.

En ocasiones se le confunde con

la coliflor verde por su color, pero en

realidad son totalmente distintas, se

presenta, tipo florete en forma de pi

rámide helicoidal; vegetación e inclu

so sabor con gran atractivo para los

consumidores

Se ha trabajado poco en el ámbi

to de material vegetal, de ahí que él

numero de variedades que hay sean

escasas y poco seleccionadas, con

poca uniformidad, tanto en vegeta

ción como desarrollo, fruto e incluso

color.

Es planta sensible a mildiu y

alternaria; los ratones es la plaga que

se ceba con mas facilidad en el fruto.

Los primeros indicios de su

comercialización datan del año 86 en

Holanda.

El mayor consumidor europeo es

Alemania adonde llegan congelados

desde Méjico

COLRABANO:

Planta parecida al nabo con la

base del tallo engrosada en forma de

tubérculo, cuya piel puede ser de co

lor verde pálido o violeta y que es la

parte aprovechable de la planta.

Es planta rústica que resiste la se

quía mejor que el nabo, requiriendo

un ambiente fresco y húmedo para su

óptimo desarrollo.

CUCURBITÁCEAS

KIWANO:

Es planta que crece salvaje en re

giones africanas como Botswana,

Namibia, Zimbawe y Nigeria.

El cultivo comercial del kiwano

se inicia en Nueva Zelanda en 1982.

Debido al éxito alcanzado con la

Actinidia chinensis como kiwifruit,

tanto en el cultivo como en la expor

tación desde este país, los producto

res crearon el nombre comercial de

kiwano sugiriendo virtudes comunes

con el kiwi.
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Introducción

El Departamento de Protección

Vegetal del Instituto de Investigacio

nes Agrarias de la Consejería de Agri

cultura y Pesca del Gobierno de Ca

narias ha mantenido, a lo largo de los

años, como línea prioritaria pero no

exclusiva de sus investigaciones, el

estudio, en todo sus aspectos, de los

enemigos naturales autóctonos o pro

pios del ecosistema insular canario

de las plagas de los cultivos canarios

para su uso posterior en el control

biológico e integrado.

Como producto de esta filosofía

se han generado multitud de proyec

tos, trabajos de fin de carrera, tesinas,

tesis doctorales, publicaciones, co

municaciones, informes, etc. que re

cogen las aplicaciones prácticas en

la lucha contra las plagas de los co

nocimientos adquiridos sobre la fau

na útil nativa.

En el trabajo que aquí presenta

mos intentamos exponer de una ma

nera sucinta y clara una catalogación

de los enemigos naturales que afec

tan a las plagas de los cultivos

hortícolas de las islas hacia las cua

les hemos orientado principalmente

nuestros ensayos Se han añadido

unos breves comentarios en su rela

ción con las presas y su distribución

sin entrar en otros detalles de su bio

logía o comportamiento por no ha

cer demasiado largo y denso el artí

culo. Eso no significa que no haga

mos alusión a determinadas plagas de

otros cultivos tanto ornamentales

como frutales que por su interés, no

vedad o importancia económica me

recen que se le preste una adecuada

atención.

Para no cansar al lector se van a

relacionar, solo, los enemigos natu

rales de las plagas más frecuentes

dentro de los cultivos principales

aunque se hará una ligera mención

de otros en caso de tener algún valor

taxonómico o biológico.

1.- Plagas de los cultivos hortícolas

En la tabla 1 se exponen las plagas de los cultivos hortícolas de mayor importancia económica en las islas. En

texto aparte se reseña, de forma muy sucinta, algunas plagas y sus enemigos naturales relacionados con la papa.

Tabla 1.- Plagas principales de los cultivos hortícolas en Canarias

TOMATE SANDÍA/MELON PEPINO BUBANGO PIMIENTO BERENJENA JUDIAS
AFIDOS

Aphis gossypii

Myzus persicae

Macrosiphum euphorbiae

Aulacorthum solani

Aphisfabae

X

x

X

X

X

X

X

X

Jf

X

X

MOSCA BLANCA

Trialeurodes vaporariorum x

Bemisia tabaci x

LEPIDOPTERA

Heliothis armígera x

Autographa gamma x

Chrysodeixis chalates Esp. x

Spodoptera littoralis x
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cho de la ausencia de sínto

mas del TSWV, puesto que los

daños directos al cultivo no

suelen ser graves.

3.3. Pepino v Melón.

3.3.1. En ambos cultivos poco sen

sibles al TSWV, se ha practi

cado un control aceptable con

sueltas de Orius laevigatus y

Amblyseius cucumeris cuan

do los niveles derivados de

los conteos semanales y la

presencia de daños en hojas

o frutos, así lo aconsejaron.

4. Araña roja (Tetranychus urticae).

4.1. Tomate. Pimiento. Pepino y

Melón.

4.1.1. En estos cultivos hortícolas

siempre hay que contar con

la presencia de focos mas o

menos importantes depen

diendo de la temperatura y

humedad relativa. En los In

viernos mas secos y caluro

sos los focos de "araña roja"

pueden llegar a ser importan

tes.

4.1.2. En el Control Integrado de

esta plaga se ha ensayado dos

formas, una, actuando sobre

los focos solo con acaricidas

integrables, de los cuales

existente buenas muestras en

el mercado,, y otra, combi

nando tratamientos acari

cidas y sueltas de parásitos.

Ambas formas han dado bue

nos resultados, no obstante,

en defensa de los auxiliares

presentes en los cultivos, pre

ferimos ia segunda forma de

actuación.

4.1.3. En el Control Biológico de la

plaga han sido muy útiles los

depredadores Phytoseiulus

persimilis y Therodiplosis

persicae. El número de suel

tas podrá ser variable en fun

ción de la climatología, lo

máximo han sido 3 de

5.

Phytoseiulus y solo 1 de

Therodiplosis.

Pulgones (Aphis, Macro-

syphon, Myzus, etc.)

5.1. Tomate. Pimiento. Pepino y

Melón.

5.1.1. La estrategia a seguir con esta

plaga, que como la anterior

se presenta en focos disper

sos, es similar asimismo a la

seguida con Tetranychus,

combinando aplicaciones de

insecticidas integrables espe

cíficos sobre los focos, con

sueltas de parásitos o

depredadores. De estos últi

mos han sido utilizados con

éxito Aphidoletes aphidimyza

(el mas usado), Aphidius

colemani y Aphelinus

abdominalis.

6. Orugas desfoliadoras

(Chrysodeixis, Spodoptera,

Heliothis, etc.)

6.1. Tomate. Pimiento. Pepino y

Melón.

6.1.1 .Todos los focos que se presen

taron fueron bien controlados

con productos a base de

Bacillus thuringiensis, en el

peor de los casos se llegaron

a aplicar 4 tratamientos a lo

largo de un cultivo.

7. Elacaro de la seca (Aculops

lycopersici)

7.1. Tomate. Acaro Eriofido espe

cífico de este cultivo.

7.1.1. Los focos de este acaro han

sido a veces importantes y

han requerido de varios tra

tamientos acaricidas, puesto

que no hay control biológico

conocido para esta plaga. En

el control de los focos de

Aculops se han aplicado mas

frecuentemente dos acari

cidas que parecen no pertur

bar a los auxiliares, fenbu-

tatin y bromopropilato.
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La planta es anual, teniendo una

alta resistencia a plagas y enferme

dades, y produce frutos con forma

elipsoidal, verdes cuando jóvenes y

naranja cuando maduro y con una

corteza con protuberancias cónicas

terminadas en espinas, que encierran

una masa mucilaginosa con numero

sas semillas y de sabor ligeramente

amargo. La maduración natural se

puede retrasar por lo que hay que

acudir a la maduración artificial, te

niendo una larga vida, mas allá de tres

meses.

Los frutos alcanzan su máximo

peso a los 30/35 días de la fecunda

ción.

La densidad de plantación 0,45

plantas/m2,con filas a 2m. y separa

ción entre plantas de 0.9/1,0 m.

En la revisión bibliográfica rea

lizada hay diversas propuestas de

poda que en la actualidad tratamos

de comprobar en nuestras condicio

nes. Esquemáticamente, el desarro

llo de la planta es como sigue:

Semana

Siembra 0

Plantación 3

Primeras flores femeninas 6

Inicio recolección 16

Los rendimientos normales pue

den estar entre 12-15 kg./planta.

CALABACÍN DE CONCHA:

una concha o un plato, y con color

que puede ser verde, blanco o amari

llo.

La recolección se inicia a los 50/

55 días cuando los frutos tienen unos

8-10 cm. de diámetro.

El uso que se les da a este fruto

es el mismo que el calabacín, aven

tajándole a aquel en tener una mayor

conservación y usarse en ensaladas

en crudo y con piel.

LEGUMINOSAS

HABICHUELA DE METRO:

Es fruto de forma aplastada con

una serie de lóbulos que recuerdan a

No es exactamente una habichue-

la al no pertenecer al genero

Phaseolus. Es planta que procede de

África que produce vainas muy finas,

sin hilos y largas que pueden llegar a

sobrepasar los 80 cm

Necesita climas con temperatu

ras cálidas, viéndose afectadas por el

fotoperiodo.

En la actualidad se realizan tra

bajos de mejora para introducir el gen

de la indiferencia respecto al

fotoperiodo, gen proveniente de las

variedades de vaina corta.

LILIÁCEAS

ESPÁRRAGO:

Planta muy rústica que soporta

suelos salinos, con sus tallos como

parte comestible y que comúnmente

se les conoce con el nombre de

turiones.

La planta necesita de un periodo

anual de reposo que puede ser pro

ducido tanto por el frío como por el

calor, según donde se encuentre si

tuada la zona de producción.

Existen numerosas variedades

que responden a diversas caracterís

ticas, color del turión, grosor, adap

tación a un medio, etc..

Se multiplica por semillas, ha

biendo viveros especializados en su

producción que venden planta o ga

rras, como se le conoce a la corona

de raíces que se ha de plantar y, que

al año siguiente puede producir fru

tos de buena calidad

Como labor anual muy importan

te está la poda de toda la parte aérea

después del periodo de reposo.

Aunque en nuestras condiciones

hemos comprobado que en el cultivo

para espárrago verde puede producir

a lo largo de casi todo el año, mien

tras las temperaturas del suelo sean

superiores a los 17° C, es convenien

te no sobrepasar lo cuatro meses ya

que además de avejentar la planta

prematuramente, los turiones no tie

nen la calidad exigida.

Un esparragal en buenas condi

ciones alcanza su rendimiento máxi

mo a los 4 /5 años y puede permane

cer con producciones aceptables has

ta los 12 años.

PUERRO

Algunos botánicos lo consideran

como una forma del ajo común en la

cual, mediante el cultivo se ha favo

recido ei desarrollo de las hojas con

merma del bulbo. Dichas hojas, in

sertas en un disco delgado que repre

senta el tallo forman con sus partes

inferiores, aparentemente unidas, un

rudimento de bulbo. Envainadas las

unas con las otras durante un buen

trozo de su longitud se separan en la

parte alta y se despliegan en forma

de abanico.
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Es planta muy rústica que resiste

el frío aunque prefiere climas tem

plados y húmedos, no soportando

suelos excesivamente alcalinos mos

trando también poca tolerancia a la

acidez.

La recolección se inicia a los 5/6

meses de la siembra

MALVACEAS

OKRA:

Originaria del África tropical y

perteneciente a la misma familia que

los hibiscos.

El cultivo de la Okra se realiza

para el aprovechamiento de su fruto,

verde y tierno que se recolectan cuan

do aún son jóvenes y tiernos.

Es planta que en su desarrollo es

exigente en calor, con graves daños

a temperaturas por debajo de los

10°C, que es delicada en el trasplan

te y que necesita un período de hasta

70 días para su entrada en produc

ción.

La recolección se hará sobre vai

nas con una longitud comprendida

entre 3 y 6 cm. y con semillas con un

diámetro máximo de 3 cm., cuando

aún las fibras que desarrolla no se en

cuentran diferenciadas.

POLIGONÁCEAS

RUIBARBO:

Es planta que tiene un aprovecha

miento medicinal, como verdura u

ornamental.

Su origen se establece en la re

gión tibetana y tiene un aprovecha

miento por el peciolo de sus hojas,

de color verde o rojo según variedad

y que hervidos se utilizan en confite

ría. El limbo de las hojas es de gran

superficie pero que no tienen utilidad

ni tan siquiera como alimento de ga

nado debido a la presencia de diver

sos componentes químicos que hace

que llegue a ser incluso peligrosa su

ingestión.

Se reproduce por semillas (pier

de su poder germinativo en poco

tiempo), o bien por división del

rizoma.

SOLANÁCEAS

PERA-MELÓN:

También conocido como pepino

dulce es una especie procedente del

área de los Andes de Colombia, Perú

y Chile, que se adapta bien en todas

las altitudes llegando a los 3.000 m.

en sus regiones nativas.

Se trata de una planta de consis

tencia herbácea y semiarbustiva, que

produce frutos en baya de forma

ovoide o alargada de 5 - 10 cm., con

la piel ligeramente verdosa en un

principio y de color crema con ve

teado púrpura en la madurez y carne

verde-amarillenta, acida y ligeramen

te dulce.

Las flores se presentan en

inflorescencias de 10 a 15 botones

florales, pudiendo darse en algunas

variedades una alta incidencia de fru

tos partenocárpicos y que parece es

tar en intima relación con altas ó ba

jas temperaturas, estrés hídrico, in

tensidad lumínica, etc..

La propagación de esta especie

se puede hacer por semillas, pero es

mas frecuente y fácil realizarlo por

medio de su propagación vegetativa,

con esquejes de 8 a 13 cm. de longi

tud a los que se les deja de 3 a 5 ho

jas, con un periodo de enraizamiento

de 15-20 días.

En trabajos realizados en nues

tro Centro hemos obtenido los mejo

res resultados para un sustrato forma

do por el 25% de tierra vegetal y el

75% de sustrato para semilleros

hortícolas, con esquejes de tres ye

mas y un grosor entre 3 y 5 mm.

El marco de plantación es simi

lar al de la berenjena (lxl m.), con

una gran influencia de la poda que se

practique, siendo la de tres guías la

que parece ser la de mejor produc

ción, necesitando en cualquier caso

de entutorado.

El exceso de riego puede traer

consigo el aborto floral, estimando

una producción aceptable de unas 35

Tm./ha., con frutos cuyo peso varía

de 150 a 225 gr.

PHISALIS:

El fruto se encuentra recubierto

por el cáliz en forma de cascara, de

ahí su nombre en inglés (husk

tomatoes) que traducido significa to

mate cascara, y que recuerda a la flor
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2.1.3. Igualmente puede también

efectuarse una introducción

temprana de Diglyphus

isaea, aunque no es impres

cindible, pues éste aparecerá

en cuanto suba el nivel de

plaga. Se observarán algunas

minas en las primeras hojas,

pero las larvas estarán casi en

el 100% parasitadas.

2.2. Pimiento. Carece de impor

tancia.

3. Thrips (Frankliniella

occidentalis)

3.1. Tomate. No es importante en

cultivos de Otoño a Primave

ra.

3.2. Pimiento. Muy importante en

este cultivo principalmente

por ser transmisor del Virus

del bronceado del tomate.

3.2.1. Valorar en flores y/o en pla

cas cromoatractivas azules el

nivel poblacional y comenzar

sueltas Orius spp. y

Amblyseius spp. porque am

bos presentan inconvenien

tes, el primero pierde efecti

vidad a medida que disminu

ye la longitud del día, y el

segundo a medida que des

cienden las temperaturas.

Concentrar las sueltas en el

Otoño y al final del Invier

no. En los ensayos llevados

a cabo en este cultivo, el rá

pido ascenso de las poblacio-

Curvas de evolución estimadas sin la intervención de plagicidas de las tres
plagas más importantes en cultivos hortícolas

Máximo 10
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Mínimo

12 3 4 10 11 JÉ

I
13 14 1516 17 18

semanas de Cultivo

Mosca Blanca Liriomza spp.

6 27 28 20 30

Thrips

Fechas orientativas de sueltas de Encarsia y/o Macrolophus.

Fechas orientativas de sueltas de Orius y/o Amblvseius

Porcentaje del parasitismo natural de Diglyphus isaea sobre larvas de Liriomyza spp. que se encontrarú

en ese momento del cultivo.

2.3. Pepino. Carece de importan

cia

2.4. Melón.

2.4.1. Para este cultivo, muy apete

cido por Liriomyza spp. se

debe seguir la misma estra

tegia que para el tomate

(2.1.1, 2.1.2 y 2.1.3)

con las sueltas desde que se

observen 2-3 thrips por flor.

3.2.2. El efectuar en principio un

tratamiento insecticida con

producto efectivo antes de la

introducción de parásitos

para reducir poblaciones ini

ciales, pudiera ser convenien

te en ataques tempranos de la

plaga.

3.2.3. Parece mejor utilizar para las

nes de Thrips durante la Pri

mavera, no fue impedido des

pués de 3 sueltas de Orius

laevigatus y 7 de Amblyseius

cucumeris, realizadas desde

Octubre a Mayo.

Las dificultades que presen

ta el Control Integrado de

Frankliniella occidentalis en

pimiento parecen, última

mente, reducirse, ante el he-
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thrips que no habían adquirido el vi

rus.

Las mosca blanca fue mantenida

a un nivel aceptable, con 6 sueltas de

Encarsiaformosa, durante los prime

ros 2/3 del periodo de cultivo, pero

con la llegada de temperaturas mas

altas en Marzo, las poblaciones fue

ron en claro ascenso.

Estrategia de Control Integra

do en Cultivos hortícolas.

Después de toda la experiencia

acumulada en el Control Integrado en

Cultivos hortícolas podemos estable

cer una estrategia de control que nos

permita producir cosechas con mas

bajos niveles de residuos tóxicos y

con mayor protección del Medio

Ambiente.

Desde punto de vista de condi

ciones generales para efectuar un

Control Integrado con eficacia hay

que señalar algunos puntos importan

tes e imprescindible a tener en cuen

ta:

1. Adecuación de los invernaderos

para un mejor aprovechamiento de

los cerramientos, con vestíbulos de

dobles puertas, empleo de mallas

y plásticos adecuados, etc., que

impidan la entrada de insectos per

judiciales y la salida de fauna auxi

liar, tanto espontánea como la in

troducida en sueltas. División de

las grandes superficies de inverna

deros en unidades mas pequeñas.

2. Se ha de disponer de un especia

lista, observador de campo, que

con métodos sencillos, prácticos y

rápidos, valore en todo momento

los niveles de poblaciones de las

plagas, así como del parasitismo

que sobre ellas realizan los pará

sitos y depredadores introducidos

en "sueltas" o de presencia espon

tánea. Dicho observador debe co

nocer, puesto al día, todos los

plaguicidas no perturbadores de la

fauna útil (productos integrables),

para actuar con ellos, con seguri

dad, cuando sea necesario.

3. Los cultivos deben estar siempre

libres de malas hierbas que sirvan

de huéspedes a las plagas.

Cumplidos estos requisitos actuare

mos contra las diversa plagas según

la siguiente estrategia.

1. Mosca blanca (Trialeurodes

vaporariorum).

1.1. Tomate:

1.1.1. La mas importante de las pla

gas desde el punto de vista de

su control.

1.1.2. Colocar placas cromoatrac-

tivas amarillas desde el co

mienzo del cultivo, para de

tectar la presencia de plaga.

Retirarlas cuando comiencen

la introducción de auxiliares.

1.1.3. Reducir la población con tra

tamiento de insecticida efec

tivo antes de comenzar con

las introducciones.

1.1.4. En cultivos que vegetan del

Otoño a la Primavera, como

son los de exportación en Ca-

narias, las sueltas de

Encarsiaformosa han de ser

de periodicidad corta duran

te el Otoño y a partir del fi

nal del Invierno, espaciándo

se en pleno Invierno. El nú

mero de sueltas pueden va

riar según la climatología,

aunque lo normal han veni

do siendo entre 6 a 9. Un mo

delo de sueltas para un año

normal podrían ser: 3 con in

tervalo de una semana a par

tir del primer mes de cultivo,

seguidas de 1 mensual de

mantenimiento, y otras 3 con

intervalo corto al ascender las

temperaturas a partir del fi

nal del Invierno. A veces se

hace necesario intercalar al

gún tratamiento con produc

to integrable entre sueltas

para reducir drásticamente el

nivel poblacional.

1.1.5. Proteger en todo momento al

depredador espontáneo

Cyrtopeltis tennis, que siem

pre está presente en este cul

tivo durante toda la estación.

1.2. Pimiento. En este cultivo se

ha de proceder igual que en

el de tomate

1-3. Pepino y Melón.

1.3.1. En estos cultivos, de ciclo

mas corto que el del tomate,

el número de sueltas de

Encarsia puede ser menor, y

especialmente en Pepinos,

por el contrario, el número de

individuos por metro cuadra

do en cada suelta debe ser do

blado, dada la mayor lentitud

del parásito para encontrar a

las larvas de la mosca blanca

por la barrera que supone la

densidad de pelos en el en

vés de las hojas. Por lo de

más se debe proceder según

los puntos enumerados en

tomates.

2. Minadoras, Liriomyza spp.

2.1. Tomate.

2.1.1. La experiencia ha demostra

do que esta plaga, que en el

pasado representó uno de los

mas graves problemas de este

cultivo, está en la actualidad

totalmente controlada por su

parásito natural Diglyphus

isaea, el cual detiene el cre

cimiento del nivel

poblacional de la plaga y lo

reduce al mínimo y sus da

ños a cero.

2.1.2. En ataques tempranos se pue

de efectuar algún tratamien

to insecticida preferiblemen

te al suelo, antes de comen

zar con las introduciones de

algún auxiliar.
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de la buganvilla y a una farola china.

La cascara al madurar toma color

apergaminado marrón y el fruto se

torna amarillo.

El fruto, originario de América

del Sur, es pequeño y se desarrolla

en una planta que puede alcanzar

hasta 1,80 m. de altura, por lo que

debe ser entutorado; su producción

se ve favorecida en climas con no

ches frías.

El ciclo medio entre el estado de

botón floral y recolección es de unos

80/90 días.

UMBELÍFERAS

APIO RÁBANO:

Es un tipo de apio en que su apro

vechamiento se hace de su raíz

globosa y carnosa, comestible y con

peciolos poco engrosados. Sus hojas

son menores que el apio normal,

ahuecadas y sin aprovechamiento

como en aquel caso.

La planta pequeña es sensible al

calor, sensibilidad que se ve acrecen

tada en plantas más desarrolladas

cuando existen grandes saltos térmi

cos y que inducen una precoz flora

ción.

La multiplicación se realiza por

semillas, teniendo un periodo de se

millero de unos 9/10 meses hasta al

canzar el desarrollo óptimo para su

trasplante al terreno de asiento.

Es planta exigente en cantidad y

calidad de agua, no soportando nive

les medios de salinidad, aunque ello

depende de la variedad.

La recolección se inicia entre

los 120 y 180 días de cultivo, con un

rendimiento que suele estar sobre las

40t/ha.

HINOJO:

También conocido como hinojo

dulce, presenta una base bulbosa muy

carnosa de la que emergen una serie

de tallos tiernos y crujientes de un

fuerte sabor anisado al ser consumi

dos en fresco.

Como condiciones negativas en

su cultivo tenemos tanto las altas

como las bajas temperaturas, así tam

bién la duración del día que inducen

la subida a flor.

CHIRIVIA:

Es planta muy rústica que tiene

su origen en Centro Europa y que pre

fiere climas húmedos y templados, se

aprovecha por su raíz al igual que el

caso de la zanahoria.

La semilla, que se siembra direc

tamente en el terreno, tarda hasta cua

renta días en germinar si el tiempo

es frío, y la recolección se inicia al

cabo de los cuatro meses, cuando las

hojas toman un color amarillento.

La raíz es gruesa, muy carnosa

de color blanco, sabor dulce y aro

mático, con piel ligeramente amari

llenta.

VALERANIACEAS

CANÓNIGO:

Es planta similar al berro, alta

mente apreciado por los aficionados

a la gastronomía para su consumo en

fresco.

El canónigo es una sucesión de

hojas largas y redondeadas, mayores

que el berro y de color verde oscuro,

con un sabor dulce-picante muy agra

dable.

Es planta que prefiere sol tenue

y tierra blanda y mullida pero dota

das de una humedad constante.
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