
ejemplares por flor, mientras que

Orius permanece a nivel bajo (2-3 por

10 flores), y a partir de Marzo se es

tablece un satisfactorio equilibrio

entre plaga y depredador que perma

nece mas o menos constante hasta el

final del cultivo (finales de Junio). Se

concluye que Orius albidipennis está

altamente influenciado por la longi

tud del día y horas de insolación, au

mentando su eficacia desde el mo

mento en que los días crecen en lon

gitud y horas de sol, siendo, por el

contrario, poco eficaz en los meses

de mas baja luminosidad.

En la campaña 1994-95 se plan

teó en la Granja Agrícola Experimen

tal del Cabildo de Gran Canaria un

ensayo de Control Integrado en cul

tivo de tomates bajo malla, quizás el

primero de forma global donde se

contemplaban todas las plagas y en

fermedades de este cultivo (Del Toro,

Martín, Ortega, Rodríguez,

Rodríguez, 1995).

En este ensayo como método de

detección y control de algunas pla

gas se instalaron trampas

cromotrópicas engomadas amarillas

y azules, de las que se emplearon 30

amarillas, para la mosca blanca,

Trialeurodes vaporariorum, y el

minador de las hojas, Liriomyza spp.,

fundamentalmente, y otras 30 azules

para el testaje de thrips, Frankliniella

occidentalis. Asimismo se colocaron

tres trampas de feromonas para

lepidópteros, en concreto para las

especies Spodoptera litoralis,

Autographa gamma y Heliotis

armígera. En la primera reposición

de las feromonas, el 24-1-95, se en

contraron 7 adultos de Spodoptera

sp., un sólo adulto de Autographa sp.

y ninguno de Heliotis sp. Las tram

pas de feromonas se retiraron el 16-

2-95, al observarse que también atra

paban abejorros; se contabilizaron 20

abejorros en la trampa con feromonas

de Autographa sp.

El ensayo se basó en un esquema

de Control Integrado propuesto por

Ramakers (1990-95), efectuándose

los tratamientos y "sueltas" siguien

tes:

Sueltas de auxiliares.

Se efectuó una suelta de

Encarsias formosa el 17-2-95,

distribuyéndose en el invernadero a

razón 1,2 Encarsia (pupas negras) /

m2. No hubo necesidad de realizar

sueltas de Diglyphus isaea ya que se

superó ampliamente el 50 por ciento

de parasitismo sobre Liriomyza spp.

Los beneficios de los

espontáneos, Cyrtopeltis tenuis y

Diglyphus isaea, el primero depreda

dor de la mosca blanca y el segundo

parásito de Liriomyza spp. quedaron

bien manifiesto en este ensayo, es

pecialmente el segundo que mantu

vo siempre un porcentaje de

parasitación cercano al 100%.

Con respecto a las plagas se com

prueba que la mosca blanca princi

palmente, Trialeurodes vapora

riorum, representa el principal pro

blema del tomate cultivado bajo ma

lla y requerirá de muchas mas suel

tas de Encarsiaformosa que contará

con la estimable ayuda de Cyrtopeltis

tenuis. Los ácaros Tetranychus

urticae y Aculops tycopersici fueron

los siguientes en importancia y en los

años de inviernos secos requerirán de

varios tratamientos.

En cuanto a las enfermeda

des, sin duda, Leveillula táurica, re

presenta el principal problema y ne

cesita de un alto número de aplica

ciones fungicidas para obtener un

control satisfactorio.

En 1996 se inicia en la Gran

ja Agrícola Experimental un Proyec

to de Control Integrado en hortícolas,

en colaboración con la firma produc

tora de parásitos y depredadores

Biobest Biological Systems

(Rodríguez, Rodríguez, Florido y

Hernández, 1996).

La base del proyecto consis

tió en la realización de «conteos» con

una periodicidad semanal, cuantifi-

cando y comprobando la evolución

de las plagas y parasitaciones exis

tentes en el cultivo, los cuales eran

enviados a la firma colaboradora, jun

to con la que, de común acuerdo, se

establecían las pautas a seguir, en

sueltas y tratamientos.

Las actuaciones en trata

mientos y sueltas por fechas se reco

gen en el siguiente cuadro:
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PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE LA VID EN GRAN CANARIA.

José Millán Martín

Sección de Fruticultura

Lourdes Llarena Zerpa

Sección de Fitopatología

Rosa Hernández Santana

Sección de Fruticultura

Granja Agrícola Experimental

Cabildo de Gran Canaria

En 1.996, la Sección de

Fruticultura inicia la propagación de

una serie de variedades de

vinificación establecidas en Gran

Canaria con material vegetal proce

dente de distintas zonas productoras.

Existiendo antecedentes de que,

en concreto, la variedad del País

"Breval" se hallaba contaminada de

virus en las zonas de cultivo, se esta

bleció el criterio de prescindir de la

misma para su propagación.

Contando con la colaboración del

Laboratorio de Sanidad Vegetal de

nuestra Comunidad Autónoma, en la

isla de Tenerife, y del Laboratorio de

Virología Vegetal, I.N.I.A. (Madrid),

se procedió entonces al testaje ex

haustivo de todas las variedades dis

ponibles, para la detección de los dos

virus mas importantes en el cultivo,

a saber: GFLV (Entrenudo corto) y

GLRV (enrrollado). Los resultados

mostraron contaminación, por uno u

otro virus, en la generalidad de las

variedades remitidas.

Basándonos en los resultados

negativos obtenidos, que desaconse

jaban totalmente el mantenimiento de

vivero, estimamos como lo más pru

dente eliminar todo el material vege

tal, incluido sustrato y contenedor por

un lado, y considerar en lo sucesivo

todo aquel nuevo material que entre

en este centro para su propagación.

A la vista de la contaminación por

virosis, iniciamos en 1.996, con la

c

y

X

O o

Placa ELISA, para detección de virus.

colaboración de la Técnico Becada

en Viticultura y Enología de la Gran

ja Agrícola Experimental, un estudio

del estado sanitario del viñedo en

Gran Canaria, eligiendo dos fincas y

marcando 25 plantas en cada una de

ellas, que destacaran por su vigor y

productividad, para confirmar si es

taban libres de virus y acometer su

propagación, para su posterior distri

bución a los viticultores y así solven

tar uno de los problemas más graves

en el sector, que es la falta de repo

blación de zonas de viñedos que se

han ido perdiendo.

Lamentablemente, los resultados

de los testajes realizados, vuelven a

mostrar contaminación en las dos fin

cas, y confirman a su vez, los ante

cedentes obtenidos por el Dr. Fres

no, en una primera prospección rea

lizada en los viñedos de Gran Cana

ria en 1.992-93.

Dada la importancia del tema a

estudiar, la trascendencia en el sec

tor y el rigor del proceso que conlle

va un Programa de Saneamiento, en

Octubre de 1.997, se crea una Beca

de Especialización en Virología Ve

getal, adscrita a la Sección de

Fitopatología de este Centro, que ini

cia su formación en Madrid, en los

Laboratorios de Virología Vegetal del

INIA.

Actualmente llevamos dos años,

haciendo un seguimiento y control de

25 a 30 cepas en nueve fincas de

distintas zonas vitivinícolas de Gran

Canaria.
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Inicialmente se han mar

cado las parras seleccionadas,

siguiendo un criterio de bue

na producción y buen vigor y

desarrollo. Esas cepas marca

das se han podado por perso

nal de la Granja Agrícola Ex

perimental en Febrero y el

material se ha testado en un

primer año, seleccionándose

las negativas (ausencia de las

virosis estudiadas) y éstas en

este año (segundo año) se

muestrearan de nuevo para

verificar los resultados obte

nidos en la campaña pasada.

De todo el material vege

tal con resultados negativos y

en espera de las comprobacio

nes mencionadas, hemos se

leccionado unos cientos de plantas

que se han dispuesto para su

enraizamiento, bajo las medidas de

protección necesarias, para evitar

cualquier tipo de infección.

Esta sería la fase del proceso,

para la obtención y mantenimiento de

material de planta madre libre de los

virus testados.

Los virus estudiados:

GFLV (entrenudo corto

infeccioso), GLRaV

(enrrollado) serotipo I y

serotipo III, y GFKV (jaspea

do). Estos son los virus estu

diados, conforme a la legisla

ción establecida y de acuerdo

con la reglamentación fijada

por la Comunidad Económica

Europea.

Disponiendo en nuestras

instalaciones, de plantas libres

de virus, podemos iniciar con

garantía sanitaria el programa

de reproducción de las varie

dades de vinificación del país

que más interesan para acorné-

Vivero planta testada.

ter el desarrollo de nuevas plantacio

nes, replantaciones o plantaciones

substitutivas.

Finalmente debemos tener un es

pecial agradecimiento a los nueve

propietarios de las fincas que se han

seleccionado en las varias zonas

vitivinícolas de la Isla y sin cuya co

laboración no podríamos estar reali

zando esta actividad. Las zonas ele

gidas son: 4 fincas en Pino Santo (1 -

Pino Santo Bajo: T.M. Santa Brígida

y 3 -Pino Santo Alto: 1 T.M. Santa

Brígida y 2 T.M. San Mateo), 1 finca

Los Olivos (T.M. Santa Brígida, 1

finca El Toscón ( T.M. Las Palmas

de Gran Canaria). 1 finca El Palmital

( T.M. Telde). 1 finca Camaretas

(T.M. San Mateo) y 1 finca Monta

ña Cabreja (San Mateo).

Síntomas de entrenudo corto.
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Otra de las importantes plagas de

hortícolas, quizás la mas importante

desde el punto de vista económico en

el gasto para su control, son las

"moscas blancas" (Trialeudes

vaporariorum y Bemisia tabaci, prin

cipalmente la primera), comenzaba a

ser contemplada desde las perspecti

vas de su control biológico, y así,

González y Rodríguez, 1987, reali

zan un estudio preliminar de los ci

clo biológico de la plaga y de su pa

rásito natural Encarsia formosa,

como aplicación a una posterior lu

cha integrada. El estudio fue realiza

do en plantas de tabaco cultivadas en

maceta donde la "mosca blanca" pro-

lifera abundantemente y donde se

dejaban pupas de la mosca blanca

parasitadas por Encarsia ("pupas

negras"). En condiciones de 22° C de

máxima y 15° C de mínima y de 89-

36% de humedad relativa la "mosca

blanca" completaba su ciclo en 33

días, mientras que el parásito lo ha

cía en 28, obteniéndose un nivel de

larvas parasitadas del 60-70% en el

transcurso de 2 meses, con unos apor

tes verdaderamente insignificantes de

"pupas negras".

Carnero y Pérez, 1990, ha

cen un estudio global de las plagas

del cultivo del tomate y las clasifi

can por su gravedad. Después de de

dicar un comentario a las plagas mas

graves y a sus enemigos naturales, así

como a las medidas culturales nece

sarias para un buen control, presen

tan una propuesta de Control Inte

grado en forma de esquema:

Plaga

Mosca blanca

Minador

Pulgones

Lepidóptero

Ácaros

Miridos

Frankliniella

Control

Encarsia formosa

Trampas amarillas

buprofezin 25%

Diglyphus isaea

Trampas amarillas

pirimicarb

Enemigos naturales (Aphidiidae)

Bacilus thuringiensis

Azufre

Trampas amarillas

Productos químicos de baja toxicidad

Enemigos naturales

Ambiyseius cucumeris

Medidas culturales

Suelta

2-4 / planta

Espontaneo

Observaciones

Migraciones:

Sueltas continuas o prácticas

culturales

Reducción tratamientos

Pulverización

Espolvoreo

Espolvoreo, preventivo

Problemas en semilleros

Transmisor de virus (TSWV)

Los graves daños de Frankliniella

occidentalis {Thrips de las flores), a

partir de su localización en 1987, en

Gran Canaria, como transmisor del

Virus del bronceado del tomate

(TSWV) en cultivos de pimientos,

había significado una reducción muy

drástica de los mismos, que de algu

nos cientos de hectáreas, había pasa

do a unas pocas. Cualquier novedad,

por tanto, para su control, era pron

tamente ensayada. Es el caso del de

predador Oríus albidipenms, que fue

sometido a una prueba de control en

cultivo de pimiento (Rodríguez y

Fidalgo, i 994). En dicho trabajo se

realizaban tres sueltas del depreda

dor dentro de un esquema de Con

trol Integrado, donde también se con

trolaban "mosca blanca" y pulgones

con sueltas de Encarsia formosa y

Aphidoletes aphidimyza, estas últi

mas de forma rutinaria y sin control

por "conteos". Las sueltas de Orius

se realizaron una al comienzo de la

floración, al mes y al mes y medio

de la segunda, introduciendo 1 adul

to por planta en cada suelta. Se com

pletaba el trabajo con un estudio de

incidencia, sobre el depredador, de

productos aplicados para otras pla

gas y enfermedades.

Del estudio de la Gráfica de evo

lución del thrips y su depredador, que

presentan los autores, se deduce que

en principio la plaga toma un nota

ble impulso desde Octubre a Diciem

bre alcanzando un nivel de 18-20
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