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Como introducción a este artícu

lo y para aquellos menos familiari

zados con este nuevo método de con

trol, daremos unas nociones básicas

de forma esquemática de lo que es el

Control Integrado de plagas. Dos de

la mejores definiciones encontradas

dicen que el Control Integrado es un

"sistema de control de plagas, apli

cando, combinando e integrando el

Control Biológico y el Químico. El

control químico es utilizado en la

forma menos perjudicial para el con

trol biológico". La otra definición

dice: "un sistema de control de pla

gas que aplica un conjunto de méto

dos satisfactorios desde un punto de

vista ecológico, económico y

toxicológico, dando prioridad al

empleo de elementos naturales de

regulación y respetando los umbra

les de tolerancia ".

Para la implantación del Control

Integrado son necesarios los requisi

tos siguientes:

* Formación de técnicos y con-

cienciación y formación de agri

cultores.

* Establecimiento de una lucha di

rigida.

* Conocimiento de los parásitos

(ciclo biológico).

* Conocimiento de la fauna auxi

liar.

* Definición de los umbrales de

tolerancia.

Por tanto el Control Integrado se

fundamenta en tres principios:

1 .Los medios de lucha están justi

ficados solo cuando las plagas

sobrepasan el umbral de toleran

cia económica.

2. Los medios de lucha empleados

no deben impedir la posible ac

ción de factores naturales de

mortandad.

3.Los métodos de lucha deben dar

una buena protección a los cul

tivos y garantizar al agricultor

cosechas en condiciones econó

micas aceptables.

Las primeras referencias sobre

control biológico para la aplicación

en Lucha Integrada en hortícolas de

Canarias, que se plasmaron en publi

caciones, datan de 1983, cuando en

un ensayo de control químico del

"minador" (Liriomyza trifolii) en to

mate, se hace repetida mención del

parásito de esta plaga, Diglyphus

isaea, que fue observado con un alto

nivel de parasitismo sobre larvas de

L. trifolii, evaluado en un 51,04%

(Falcón, García, Peña, Rodríguez y

Rodríguez, 1983). En el mismo año

Peña Estevez, 1983, publica un estu

dio taxonómico, de distribución, bio

lógico y de su utilidad en el control

biológico, dando algunos datos del

nivel de parasitismo encontrado y de

su presencia en las islas de Gran

Canaria, Fuerteventura y Tenerife.

Siguiendo una cronología apare

ce nuevamente la relación Liriomyza

trifolii y Diglyphus isaea en un tra

bajo sobre control de la plaga en ju

días donde se comparaban las efica

cias de distintos insecticidas y sus

efectos sobre el parásito. Los produc

tos ensayados fueron abamectina,

matamidofos, fenitrotion +

fenpropatin y clorfenvinfos, de los

cuales los dos primeros fueron los

mas eficaces, y la acción beneficiosa

del parásito se vio frenada solo por

el efecto acumulativo de los produc

tos, siendo bien respetada en las dos

primeras aplicaciones de todos los in

secticidas (Peña y Rodríguez, 1984).

Peña Estevez, 1988, vuelve de

nuevo al estudio del "minador" y su

parásito natural, en aquellos años de

espectacular incidencia de la plaga,

realizando, esta vez, tres experimen

tos de solo control biológico en cul

tivos de judías, uno aprovechando la

presencia espontánea de Diglyphus

isaea, y dos con introducción en

"sueltas" controladas. Los niveles de

parasitación observados en estos ex

perimentos fueron desde el 50% hasta

el 90%. Concluyendo el autor que:

"cabe afirmar que Diglyphus isaea es

un buen candidato para la lucha con

tra Liriomyza trifolii, sin embargo su

uso en cultivos hortícolas se restrin

ge a la práctica de introducciones que

impidan el crecimiento inicial de la

plaga, y muy especialmente a evitar

el máximo de población detectado en

la semana sexta después de la siem

bra. A título orientativo consideramos

que se deben soltar como mínimo una

hembra en cada 3 a 5 puntos de la

plantación, en cuanto se detecten la

primeras minas".
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Complejo parasitario de "las

raíces leñosas" en tomate

(Pyrenochaeta lycopersici).

Desde el invierno de 1978 se

tiene constancia en lo que respecta a

los síntomas, de la existencia de un

mal coincidente al producido por este

complejo de hongos, si bien no es

hasta el principio de los años 80 cuan

do se aisla por primera vez el agente

causal primario, Pyrenochaeta

lycopersiciy y al mismo tiempo los

distintos hongos que acompañan en

la formación de este complejo para

sitario como son: Colletotrichum

coccodes, Rhizoctonia solani,

Fusarium solani y F. oxysporum.

Raíces acorchadas y necrosis de la base del tallo de

tomate {Corky root)

Las plantas afectadas mos

traban generalmente amarilleo, se

frenaban en crecimiento y vegetaban

lánguidamente con sustanciosa re

ducción de la cosecha y del tamaño

de los frutos, aunque no morían pre

maturamente. La mayor parte de las

plantas afectadas presentaban un ca

racterístico ahuecamiento del tallo

con falta de la médula, como conse

cuencia de la reducción de sistema

radicular por muerte de gran parte de

las raicillas. La presencia de necrosis

intermitentes en raíces finas y de zo

nas acorchadas en raíces gruesas es

un síntoma apreciable comúnmente

en el sistema radicular. Cuando ocu

rre una fuerte colonización posterior

por Colletotrichum coccodes es fácil

encontrar puntos neccróticos

(esclerosios) y pérdida de la corteza

en raíces. En ataques avanzados pue

de presentarse una pudredumbre de

la base del tallo.

Pyrenochaeta

lycopersici es un

hongo que se desa

rrolla bien en pre

sencia de tempera

turas consideradas

bajas en Canarias,

entre 14°-22° C,

con un óptimo me

dio de 18°C. Portal

motivo en la pre

sente campaña del

98-99, de invierno

extremadamente

frió, su incidencia

se ha incrementado espectacular

mente, observándose grandes super

ficies de cultivo con mas de! 50% de

plantas afectadas, cuando ya se pen

saba que este mal había remitido

como consecuencia de la nueva mo

dalidad de cultivo protegido del to

mate. En los aislamientos efectuados

en laboratorio de muestras proceden

tes de varios cultivos afectados, el

rápido crecimiento de Colletotrichum

coccodes enmascaró la presencia del

patógeno primario Pyrenochaeta

lycopersici, no obstante la presencia

de claras zonas acorchadas en las

raíces gruesas (Ver Foto), fue deter

minante para el diagnóstico.

Con respecto a los factores

de influencia, se llegó a admitir, en

el pasado, la existencia de razas del

patógeno que se desarrollaban con

altas temperaturas ("razas calientes"),

por lo que el mal podría afectar al

cultivo en cualquier época del año,

viéndose, en este caso, que tales ra

zas, al menos, no existen en Cana

rias. Con respecto a la humedad, ha

estado claro que el mal se presentó

después de lluvias que empaparon el

suelo, por supuesto, en periodos de

intenso frío.

Poco se ha conseguido en la

obtención de variedades resistentes,

por el contrario, se tiene como el

mejor método de control el empleo

de Porta-injerto con resistencia

("Beaufort" TmKNVF2Fr).

La práctica de aporcado de

las plantas puede ser un método de

reducir los daños en plantaciones

afectadas, porque provoca la emisión

de nuevas raíces. En cuanto a los tra

tamientos con fungicidas al suelo con

derivados del BMC (benomilo,

metiltiofanato, carbendazin, etc) no
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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.

26 GRANJA - N* 6, Mayo de 1999

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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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:

36 GRANJA - NQ. 6, Mayo de 1999

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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FIJACIÓN

CULTIVO

Guisante

Lenteja

Veza

Soja

Altramuz

Trébol

Alfalfa

DE NITRÓGENO EN LEGUMINOSAS

Kg de N2/ha/año

85

85

85

57-97

150-169

104-220

128-300

Fuente: Burns y Hardy, 1975

En Bélgica se han hecho estudios

sobre la mezcla de avena y veza

(Monfort,1985) que indican que la

masa recolectable contiene alrededor

de 100 kilos de nitrógeno por hectá

rea quedando en el campo (raíces y

restos de cosecha) de 15 a 20 kilo

gramos de nitrógeno. Se estima, que

según el clima, el porcentaje de este

nitrógeno que es utilizable por el cul

tivo siguiente a lo largo de un año es

del orden del 30 al 50%.

Los análisis de suelo evidencian

un aumento importante y duradero

del fósforo asimilable después de rea

lizarse un abonado en verde

(Monfort, 1986). Hay plantas, como

algunas especies de cruciferas que

tienen la capacidad de utilizar el

potasio presente en el suelo en for

ma insoluble.

Algunos ejemplos de abonado.

El tomate es uno de nuestros cul

tivos más exigentes en cuanto abo

nado. Actualmente es el principal cul

tivo ecológico de exportación en Ca

narias. Son pioneros en este sector la

Cooperativa Na Srá. de Abona y La

Canarita, con varias decenas de hec

táreas en la Isla de Tenerife y la Fin

ca de ADEPSI en Gran Canaria.

Las recomendaciones de abona

do para el cultivo de tomate de ex

portación son (Nogueroles, C. ;

S.PA.E ; 1996) de : 30.000 KgVHa de

compost, como abonado de fondo ;

1.500 Kg./Ha de

abono orgánico

compuesto 6/8/15

(Phenix), dirigido

a cada mata, en

tres aplicaciones

( 1/3 al cuajado de

la Ia flor, 1/3 10

días después y 1/

3 al cuajado de las

últimas flores) y

200 I/Ha de

purines de vacas,

en riegos alternos,

a partir de la pri

mera floración.

En el caso de

la platanera se re

comienda incor

porar 30.000 Kg./

Ha de compost

cada dos años du

rante el invierno

conjuntamente

con 600 Kg./Ha

de cenizas y 200

Kg./Ha de harina

de sangre. Ade

más cada año, en

Febrero, se apli

carán 500 Kg./Ha

de harina se san

gre, harina de car

ne o harina de pescado ; en Abril y

en Septiembre se aplicarán 7.000

Kg./ Ha de compost.

En cultivos no tan exigentes

como los anteriores y siguiendo una

buena rotación de cultivos se puede

mantener la fertilidad del suelo con

unas mínimas aportaciones de

compost, siempre que se incorporen

al suelo los restos de cosecha. No

obstante, se ha de considera la nece

sidad de incorporar ganado en las fin

cas ecológicas. Su presencia permite

el aprovechamiento de los restos ve

getales y genera el oro negro de la

Agricultura Ecológica : el estiércol.

Abonado orgánico de una platanera en Biofinca

(Tenerife)
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Proyecto de Control Intej

Fecha

20/02/97

23/02/97

07/03/97

13/03/97

26/03/97

03/04/97

07/04/97

11/04/97

17/04/97

18/04/97

24/04/97

24/04/97

5/04/97

28/04/97

6/05/97

8/05/97

12/05/97

16/05/97

21/05/97

28/05/97

29/05/97

3/06/97

6/06/97

11/06/97

12/06/97

18/06/97

25/06/97

10/07/97

;rado Tomates

Sueltas y tratamientos

abamectina (T)

buprofezin (MB)

piriproxifen (MB)

cihexaestan (MB)

abamectina (T)

Encarsia 5/m2 (MB)

Macrolophus 0,5/m2 (MB)

Diglyphus 0,l/m2 (LY)

miclobutanil (L)

Encarsia 5/m2 (MB)

Macrolophus 0,5/m2 (MB)

Encarsia 5/m2 (MB)

Macrolophus 0,5/m2 (MB)

Diglyphus 0,l/m2 (LY)

Encarsia 5/m2 (MB)

Macrolophus 0,5/m2 (MB)

miclobutanil (L)

Encarsia 5/m2 (MB)

Macrolophus 0,5/m.l (MB)

Diglyphus 0,l/m2 (LY)

Encarsia 5/m2 (MB)

miclobutanil (L)

Encarsia 5/m2 (MB)

Macrolophus 0,5/m2 (MB)

piriproxifen (MB)

Encarsia 5/m2 (MB)

Aphidoletes l/m2 (A)

bacillus thuringiensis (OR)

Encarsia 5/m2 (MB)

Aphidoletes l/m2 (A)

Aphelinus 0,2/m2 (A)

bupirimato (L) Soil drench (por el riego)

fenbutatin (V)

Encarsia 10/nú, (MB)

bromopropylato (V)

bupirimato (L) Por el riego

fenbutatin (V)

bupirimato (L)

SIAPTON (Estimulante crecimiento)

bromopropylato (V)

bupirimato (L)

SIAPTON (Estimulante crecimiento)

bupirimato (L)

SIAPTON (Estimulante crecimiento)

Tetradifon (L)

17/07/97 Tetradifon (L)

Leyenda: (T) = Thrips (Frankliniella occidentalis)

(MB) =Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum)

(L) = Levellulla táurica; (LY)= Minadora {Liriomyza trifolii; L huidobrensis)

(AR) = Araña Roja (Tetranychus urticae); (ORJ= Orugas (Varías especies)

(V) =Aculops lycopersisi; (K)= Afidos (Varias especies)

Viene a confirmase en este tra

bajo que la "mosca blanca"

{Trialeurodes vaporariorum) es el

principal problema de plagas del to

mate canario en inviernos de tempe

raturas normales, y requirió 6 suel

tas Encarsia^Macrolophus y 4 de

Encarsia además de algunos trata

mientos con productos integrables

apuntados en el cuadro. Los trata

mientos con insecticidas, para redu

cir la población, antes de comenzar

con las introducciones de los parási

tos, fueron fundamentales para man

tener un nivel asequible para los pa

rásitos.

La "minadora" (principalmente

Liriomyza trifolii) no representó nun

ca un problema importante, siempre

fue controlada muy bien por su pará-

sito natural Diglyphus isaea,

alcanzándose niveles de parasitación

de larvas bastante altos. Aunque se

efectuaron 2 sueltas iniciales del pa

rásito, realmente pensamos que en

condiciones normales no van a ser

necesarias.

Con respectos a otras plagas he

mos de anotar la presencia de focos

de pulgones en un determinado mo

mento del cultivo que fueron contro

ladas satisfactoriamente con suelta de

Aphidoletes y Aphelinus; algún pe

queño foco de orugas desfoliadoras

bien controlados con Bacilus

thuringiensis; y presencia algo mas

importante de Aculops lycopersici

que requirió de varios tratamientos

de acaricidas integrables. Los nive

les de thrips (Frankliniella

occidentalis) fueron siempre muy

bajos.

Paralelamente al trabajo anterior

se realizaba otro en cultivo de melón

(Rodríguez, Rodríguez, Florido y

Hernández, 1996) cuyas incidencias

se resumen en el cuadro que sigue:

GRANJA - NQ. 6, Mayo de 1999 37



Fecha

26/03/97

11/04/97

17/04/97

24/04/97

28/04/97

30/04/97

8/05/97

12/05/97

13/05/97

16/05/97

19/05/97

28/05/97

29/05/97

9/06/97

12/06/97

19/06/97

23/06/97

3/07/97

10/07/97

17/07/97

24/0_7/97

1/08/97

7/08/97

Sueltas y tratamientos

piriproxifen (MB)

Amblyseius cucumeris 1000/m2 (T)

Orius l/m2 (T)

Encarsia 5/m2 (MB)

Encarsia 5/m2 (MB)

Diglyphus 0,l/m2 (LY)

Encarsia 5/m2 (MB)

Orius l/m2 (T)

Diglyphus 0,l/m2 (LY)

Encarsia 5/m2 (MB)

Phytoseiulus 4/m2 (AR)

Encarsia 5/m2 (MB)

Orius l/m2 (T)

piriproxifen (MB)

Encarsia 6/m2 (MB)

Phytoseiulus 4/m2 (AR)

Amblyseius degegerans 0,4/m2 (T)

bacillus thuringiensis (OR)

cihexaestan (MB)

Encarsia 6/m2 (MB)

Amblyseius cucumeris lOOO/ml (T)

Therodiplosis persicae 0,5/m2 (AR)

TMTD+fosetil-al+benomilo (HS)

TMTD+fosetil-al+benomilo (HS)

Encarsia 12/m2 (MB)

azadiractin (M) Soil drench

Tetradifon (O)

bupirimato (0)

hexitiazox (AR)

azadiractin (M) Soil drench

bupirimato (O)

bacillus thuringiensis (OR)

bupirimato (O)

Imidacloprid (A) Aplicación al suelo

Tetradifon (O)

bacillus thuringiensis (OR)

Tetradifon (O)

bacillus thuringiensis (OR)

Triadimenol (O)

Triadimenol (O)

Leyenda:

(T) = Thrips (Frankliniella occidentalis)

(MB) = Mosca blanca (Tríaleurodes vaporariorum)

(LY) = Minadoras (Liriomyza trifolii)

(AR) = Araña roja (Tetranychus urticae)

(O) = Oidium (Sphaerotheca fuliginea)

(OR) = Orugas (Variasl especies)

(M) = Meloidogyne spp.

A = Afidos

En el cultivo de melón hubo que

considerar el control biológico de

mas plagas que en el tomate, y ade

más de las allí tenidas en cuenta por

su evolución, se tuvo que intervenir

en el control del thrips Frankliniella

occidentalis y del acaro Tetranychus

urticae.

La mosca blanca tuvo una evo

lución normal propia de los meses en

que transcurrió el cultivo y después

de ocho sueltas de Encarsiaformosa

las poblaciones fueron controladas y

reducidas a un nivel bajo aceptable.

Hubo siempre presencia del espon

táneo Cyrtopeltis tenuis aunque a

bajo nivel poblacional, sus beneficios

en este cultivo parecen ser menores

que en del tomate.

La presencia del thrips fue valo

rada por los daños en las hojas sin

que estos tuvieran alguna repercusión

en la cosecha, no obstante se consi

deró el realizar sueltas de Orius

laevigatus (3 sueltas), Amblyseius

cucumeris (2 sueltas) y Amblyseius

degenerans (1 suelta). La plaga no

parece ser importante en este culti

vo.

La minadora, principalmente

Liriomyza trifolii, permaneció a bajo

nivel poblacional durante toda la épo

ca del cultivo con solo dos suelta de

su parásito Diglyphus isaea, la pre

sencia espontánea de éste nos hacer

pensar en que no será necesario en el

futuro realizar sueltas del mismo.

La presencia de algunos focos de

cierta importancia de Tetranychus

urticae aconsejó realizar dos sueltas

del acaro depredador Phytoseiulus

persimilis y una del Díptero

Therodiplosis persicae completado

con algunos tratamientos de

acaricidas integrables, con lo cual se

consiguió reducir las poblaciones del

acaro a un nivel no dañino.
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Abonos ricos en nitrógeno.

Los aportes de nitrógeno se efec

túan exclusivamente en forma orgá

nica. Todos los fertilizantes

nitrogenados sintéticos, incluida la

urea, están prohibidos por la regla

mentación europea reguladora de la

Agricultura Ecológica.

Hay una serie de abonos

nitrogenados de naturaleza orgánica

que pueden ser utilizados como com

plemento de la fertilización orgánica

de fondo. Se trata de abonos obteni

dos a partir de productos o

subproductos de origen animal. Ade

más de nitrógeno orgánico contienen

fósforo, azufre, calcio, magnesio,

potasio, sodio y microelementos.

Es interesante mezclar abonos

nitrogenado de diferente velocidad de

mineralización, para lograr un sumi

nistro regular de nitrato al cultivo.

Los más utilizados en Canarias son

los purines de animales (al 1%), la

harina de sangre y la harina de soja.

Purín de vaca fermentado mediante una bomba de

aire de acuario, en la finca Ecológica MADOPE en

el Zumacal (Gran Canaria).

minerales (fosfal, fosfatos naturales,

patentkali,...etc).

Abonos ricos en fósforo y

potasio.

La eficacia del fósforo depende,

fundamentalmente, de su naturaleza:

orgánica u inorgánica. El fósforo or

gánico es 100% asimilable por la

planta. Su velocidad de

mineralización es comparable con la

del nitrógeno. Sin embargo, el fósfo

ro mineral, cuando se aplica, es en

gran parte retrogradado en el suelo,

quedando fijado en forma de carbo-

natos o de óxidos en función del pH.

Los fosfatos naturales, que tiene

un alto contenido en carbonatos (de

30 a 40%) son retrogradados en su

casi totalidad en suelos calcáreos,

siendo su utilización más adecuada

en suelos ácidos. En suelos calcáreos

es preferible el fosfal, que es un

fosfato de aluminio de bajo conteni

do en carbonatos (11 % de Ca O). Por

otro lado, su alto contenido en alu

minio impide su uti

lización e suelos áci

dos, en los cuales se

puede producir una

toxicidad por alumi

nio.

En caso de ca

rencia es preferible

utilizar las formas

orgánicas, como el

polvo de hueso, más

caras pero más efi

caces.

Ya se encuentra en el mercado al

gunos abonos utilizables en Agricul

tura Ecológica (Italpollina, Phenix,

Bio-Rex,..etc), Generalmente están

fabricados a base de mezclas de ma

terias primas orgánicas (turto de san

gre, harina de huesos, vinasa,..etc) o

El patenkali, la

vinasa y las cenizas

de madera son abonos ricos en

potasio .El primero aporta, además,

cantidades importantes de magnesio.

A pesar de que se manejan peor

es preferible los abonos el polvo que

granulados. La eficacia del abono

depende de la superficie de contacto

con el suelo, que es mucho mayor en

el caso del polvo.

Los abonos en verde.

Se denomina abono verde a la in

corporación al suelo de plantas

forrajeras expresamente cultivadas

para ello. Se trata, generalmente, de

plantas verdes con alto porcentaje de

agua, escasamente lignificadas y que

poseen abundante azúcar, almidón y

nitrógeno.

Las plantas más utilizadas como

abono en verde son las leguminosas,

las cruciferas y las gramíneas, si bien,

pueden tener interés plantas de otras

familias como el girasol, la malva, la

facelia,..etc.

Las especies a elegir ha de ser de

fácil implantación y crecimiento rá

pido, es decir que sean capases de de

sarrollar una gran masa vegetal en un

corto período de tiempo. También

interesa que tengan un potente siste

ma radicular con una gran capacidad

de penetrar en el suelo.

Al incorporar un abono verde en

el suelo se produce una estimulación

de la vida microbiana del suelo, como

consecuencia de disponer los

microorganismos de una gran canti

dad de substancias nutritivas. Cuan

do estas se agotan los

microorganismos provocan una

mineralización del humus estable del

suelo.

La cantidad de nitrógeno que

pueden llegar a fijar las distintas le

guminosas es muy variable. Entre los

factores que afectan a la nodulación

cabe destacar: La temperatura, el pH,

la humedad, la presencia de nitratos

(Inhibe la nodulación) y los

microorganismos del suelo. Una vez

formado el nodulo este se hace más

independiente del medio estando su

actividad y duración regulada funda

mentalmente por la temperatura.
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muy superficialmente de modo

que se produzca una descomposición

aerobia. La condiciones anaerobias

da lugar a la momificación de los

materiales orgánicos y en determina

dos casos a la formación de produc

tos fitotóxicos .

Las enmiendas húmicas.

Con las enmiendas húmicas pre

tendemos mejorar o mantener un de

terminado nivel de substancias

húmicas del suelo. Para calcular la

cuantía de los aportes, se ha de fijar

un nivel de la tasa de mineralización

del humus , que es función del clima

y el suelo.

En nuestras condiciones

climáticas se produce una rápida

mineralización de la materia orgáni

ca , sobre todo en terrenos ligeros y

bajo condiciones intensivas de culti

vo. Para mantener el nivel de mate

ria orgánica es necesario aportar, en

la mayoría de los casos, enmiendas

orgánicas (estiércoles, compost, res

tos de cosecha,..etc).

Al aportar al suelo un material or

gánico fresco este es atacado por los

microorganismos produciéndose una

inmovilización temporal del nitróge

no debido al aumento de la población

microbiana, posteriormente es libe

rado lentamente al suelo. Por ello, los

estiércoles frescos se han de aportar

antes de la etapa de máxima necesi

dades nitrogenadas de los cultivos.

Una buena práctica es aportar el

estiércol sobre el abono verde, para

a continuación, incorporar todo su

perficialmente.

El comportaje de residuos.

El compost se obtiene mediante

la descomposición biológica, en con

diciones aeróbicas, de materiales or

gánicos, Se suele elaborar en pilas

alargadas de sección trapeizoidal. La

Pila de compostaje en la parcela ecológica de la Granja Agrícola Experi

mental del Cabildo de Gran Canaria.

experiencia ha demostrado que la al

tura más aconsejable es de 1,2 a 1,8

m, el ancho entre 2,4 y 3,6 m y el

largo dependerá del espacio disponi

ble.

Son muchos y complejos los fac

tores que intervie

nen en el compos

taje, pero podemos

señalar como los

mas importantes: la

temperatura, la hu

medad, el pH, el ba

lance de nutrientes

y la presencia de

una población mi

crobiana capaz de

descomponer los re

siduos.

Para mantener la humedad cons

tante durante el proceso de

compostaje, es recomendable cubrir

la pila con algún material que per

mita la transpiración : hojas de

platanera, pinocha, maya anti

hierba,..etc.

El intervalo óp

timo de temperatu

ra para conseguir la eliminación de

los patógenos, parásitos y semillas de

malas hierbas es de 35 a 55aC. Estas

temperaturas se alcanzan de una ma

nera espontanea si el proceso de

compostaje se realiza de una manera

adecuada (buena aireación de la pila,

40-60% de humedad en los materia

les y relación C/N entre 25 y 30)

Sistema de compostaje interesante para lograr una

buena aireación de la pila.

Un compost maduro, es decir,

muy descompuesto tiene menos va

lor fertilizante que un compostjoven.

En la práctica se utilizará para abo

nar las plantas que no toleren la ma

teria orgánica fresca y para hacer se

milleros.
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Los focos de orugas desfo-

liadoras fueron controladas con tra

tamientos de Bacilus thuringiensis y

los pulgones conimidacloprid al sue

lo.

Durante el Otoño-Invierno

1997-98 un nuevo ensayo de Control

Integrado en Pepino y Melón fue lle

vado a cabo en la Granja Agrícola

Experimental del Cabildo de Gran

Canaria (Rodríguez, Rodríguez,

Alayón, Lujan, 1998).
r-

En este ensayo fueron con

templadas para la lucha biológica,

como siempre y principal la Mosca

blanca (Trialeurodes vaporariorum),

algunos focos de ácaros {Tetranychus

urticaé) y el Thrips occidental de las

flores {Frakliniella occidentalis).

En los siguientes cuadro se

pueden ver las incidencias en trata

mientos y sueltas:

Fecha

12/11/97

24/11/97

23/12/97

7/1/98

9/1/98

13/1/98

19/1/98

22/1/98

23/1/98

29/1/98

30 / 1 /98

6/2/98

12/2/98

Pepino

Bupirimato (0) B. Thurigiensis (L)

Imidacloprid riego (M B)

Orius laevigatus 1 / m2

Encarsiaformosa 5 / m2

Amblyseius cucumeris 100 /m2

Ciproconazol (O)

Microbutanil (O)

Phitoseiullus persimilis 10 /m2

Encarsia formosa 5 / m2

Amblyseius cucumeris 100 / m2

Fenarimol (O)

Promamocarb (Pythium spp. al suelo)

Bupirimato (O)

Encarsiaformasa 5 / m2

Amblyseius cucumeris 100 / m2

Phitoseiulus persimilis 10 / m2

Encarsiaformasa 5 / m2

Phitoseiulus persimilis 8 /m

Fenarimol (O)

Fembutestan (A R)

Melón

Orius laevigatus 1 /m2

Encarsiaformosa 5 / m2

Amblyseius cucumeris 100 / m2

Ciproconazol (O)

Microbutanil (O)

Phitoseiullus persimilis 10 /m2

Propamocarb (Pythium spp. al suelo)

Benomilo

Fenarimol (O)

Amblyseius cucumeris 100 / m2

Encarsia formosa 4 /m2

Bupirimato (O)

Hexitiazox (A R)

Encarsiaformasa 5 / m2

Phitoseiulus persimilis 10 / m2

O = Oidium; L = Orugas de Lepidópteros; MB = Mosca blanca; AR = Tetranychus urticae
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La evolución de la mosca

blanca fue evaluada por conteo en

plantas marcadas y en placas

cromoatractivas, las poblaciones per

manecieron bajas mientras las tem

peraturas fueron suaves y durante las

primeras sueltas de Encarsia, con el

ascenso de temperaturas las poblacio

nes fueron en aumento justo al final

del cultivo. No se puede concluir, por

tanto, que el control por parte del

parásito fuera efectivo en presencia

de altas poblaciones ya que no se le

dio el tiempo necesario por finalizar

la cosecha. Se sabe también de la di

ficultad que encuentra Encarsia

formosa en el cultivo de pepino para

parasitar a las larvas de mosca blan

ca, por la textura pilífera del envés

de las hojas.

Con la mosca blanca en el

cultivo de Melón sucedió algo seme

jante a lo observado en Pepino, ya

que solamente fue necesario efectuar

sueltas casi al final del cultivo y és

tas no tuvieron el tiempo necesario

para mostrar un control aceptable.

Las otras plagas presentes

tanto en cultivo de Pepino como en

Melón, como Thrips y Tetranychus,

fueron bien controladas con sueltas

de Amblyseius cucumeris y

Phitoseiulus persimilis respectiva

mente.

En un último ensayo aún sin

publicar (Rodríguez, Rodríguez,

Alayón, Lujan, 1), se aplicaba Con

trol Integrado en pequeñas superfi

cies de invernaderos de tomates

(1000 m2) y pimientos (500 m2), rea

lizando, como siempre, conteos se

manales en plantas y placas

cromoatractivas. En las siguientes

Tablas se dan todas las incidencias

de tratamientos, sueltas para las prin

cipales plagas presentes durante los

cultivos.

Tabla 1.- Tratamientos y sueltas en tomate.

Fecha

7-10-97

10-10-97

23-10-97

24 -10-97

28-10-97

11-11-97

25-11-97

7-1-98

21-1-98

23-1-98

30-1-98

6-2-98

17-2-98

20-2-98

3-3-98

5-3-98

6-3-98

19-3-98

23-4-98

29-4-98

Tratamientos

Bacíllus thuringiensis (OR)

Fembutestán (AR)

Bromopropilato (AR)

Triadimefón (O)

Triadimefón (O)

Procimidona (B)

Iprodiona (B)

Fenarimol (O)

Bupirimato (B)

Iprodiona (B)

Microbutanil (O)

Triadimefón (O)

Fembutestán (AR)

Bromopropilato (AR)

Iprodiona (B)

Bupirimato (B)

Imazalil (B)

Bromopropilato (AR)

Sueltas

Encarsia formosa 4m2 (MB)

Aphidius colemani 0.25m2(AF)

Dyglipkus isaea 0.25m2(L)

Macrolophus caliginosus

0.25m2(MB)

Encarsia formosa 5m2(MB)

Encarsiaformosa 2.5m2(MB)

Encarsia formosa 6m2 (MB)

Phitoseiulus

persimilis lm2(AR)

Phitoseiulus persimilis

3m2 (AR)

Encarsia formosa 5m2(MB)

-

Phitoseiulus persimilis

4m2(AR)

-

-
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El diagnostico de la fertilidad del

suelo.

Ana. Primavesi, en su libro "Ma

nejo Ecológico del Suelo" (Ed. Ate

neo, 1982) distingue entre fertilidad

química, que define como la riqueza

del suelo en nutrientes y la fertilidad

física que viene determinada por la

estructura grumosa del suelo

(Bioestructura); ambos tipos de fer

tilidad son los que condicionan la

capacidad productiva del suelo .

Incluso la agronomía convencio

nal concede al humus un papel de

terminante de la fertilidad. Debido a

sus múltiples funciones, el humus

constituye, casi siempre, el factor de

terminante de la fertilidad de los sue

los (Dielhl R. y Mateo J.M. ;

"Filotecnia General", 1981)

Análisis rápido del contenido en nitrato en

un cultivo ecológico de tomate en Francia

mediante técnicas colorimétricas.

El gran problema consiste en que

las tablas de interpretación de los

análisis de suelo son fruto de muchos

años de investigación en agricultura

química. Pero, ¿hasta que punto son

fiables en agricultura ecológica?.

Mediante análisis de suelos, aná

lisis foliares, control de los fertilizan

tes y seguimiento de las produccio

nes se pretende, con el tiempo, po

der llegar a establecer unos criterios

de diagnóstico.

Tipos de Abonos utilizables en

Agricultura Ecológica.

En función del objetivo de la fer

tilización podemos hacer una distin

ción entre los abonos destinados prin

cipalmente a enriquecer el suelo en

humus (estiércol sólido, compost,

restos de cosecha) o bien los que tie

nen por objetivo primordial

el suministrar nutrientes a

los cultivos a corto plazo

(restos animales, purín ).

La diferencia entre am

bos grupos radica básica

mente en la capacidad de

formar humus (coeficiente

de humíficación), siendo

los primeros ricos en subs

tancias carbonadas

lignificadas y los segundos

en ricos en nutrientes.

Mediante el aporte de

abonos orgánicos se preten

den varios objetivos:

Mantener un ni

vel adecuado de materia

orgánica.

Compensar, en

parte, las extracciones de

los cultivos.

Mejorar las con

diciones físicas del suelo.

favorecer la acti

vidad biológica del suelo.

Los objetivos mencionados están

interrelacionados, ya que un nivel

alto de materia orgánica, nos propor

ciona nutrientes, favorece la estruc

tura del suelo y activa la vida del sue

lo.

En función de los objetivos men

cionados se puede recurrir a diferen

tes tipos de abonos orgánicos, que po

dríamos clasificarlos en:

■ Enmiendas húmicas, que son

aportaciones masivas de materia or

gánica ( 10-50 Tm/ha) con la finali

dad fundamental de enriquecer el

suelo en humus. Se trata de materias

generalmente ricas en carbono y po

bre en nitrógeno.

• Abonos orgánicos ricos en

nutrientes, que están destinados a

suministrar nutrientes a las plantas.

■ Abonos verdes, que son culti

vos destinados a ser incorporados al

suelo, con la finalidad de mejorar las

condiciones físicas del mismo, la ac

tividad biológica y en determinados

casos a enriquecer el suelo en nitró

geno (leguminosas).

■ Preparados microbianos, que

son abonos orgánicos comerciales

enriquecidos con determinados

microorganismos.

Todas las materias orgánicas na

turales, siempre que no estén conta

minadas, pueden ser utilizadas en

agricultura ecológica, pero hemos de

rechazar los abonos contaminados

con pesticidas, antibióticos o meta

les pesados. También se ha de consi

derar el riesgo de contaminación bio

lógica cuando se utilizan aguas

residuales de alcantarilla o de trans

misión de semillas de malas hierbas

por estiércol.

Las materias orgánicas frescas no

se deben enterrar en profundidad,

sino que es preferible incorporarlas
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TÉCNICAS DE FERTILIZACIÓN EN AGRICULTURA ECOLÓGICA.

Domingo Afonso Martín

Sección de Floricultura

Granja Agrícola Experimental

Cabildo de Gran Canaria.

La Agricultura Ecológica es un

nuevo enfoque de la producción agra

ria, que pretende establecer un nue

vo tipo de relación entre el agricul

tor y sus entorno. Tiene la finalidad

fundamental de obtener alimentos de

la máxima calidad mediante la utili

zación de técnicas productivas res

petuosas con el medio ambiente.

La fertilización orgánica consti

tuye la base del abonado en la Agri

cultura ecológica, mediante ella se

pretende mantener el nivel de fertili

dad del suelo sin malgastar recursos

no renovables, ni energía, ni introdu

cir elementos tóxicos o contaminan

tes en el ecosistema agrícola.

Los principios de la fertilización

orgánica.

En la Agricultura Ecológica no

se utilizan abonos químicos, es de

cir, aquellos abonos que se han obte

nido mediante síntesis química del

nitrógeno del aire o por

solubilización mediante tratamiento

químico de minerales naturales. Tam

poco están permitidos la utilización

de compost de basuras de poblacio

nes, ni fangos de depuradoras de

aguas residuales urbanas, debido a la

posibilidad de contaminación por

metales pesados, plaguicidas y otros

productos químicos tóxicos.

Los fertilizantes minerales se

consideran como un suplemento y no

como una sustitución del reciclado de

nutrientes. Han de aplicarse en su

forma natural y sin aumentar su

solubilidad mediante tratamientos

químicos.

Se tienen en cuenta a los vegeta

les y animales que viven en el suelo,

que representan varias toneladas por

hectárea. Todos influyen sobre las

propiedades del suelo, por pequeños

que sean tienen alguna función en el

ciclo de la vida.

Las bacterias y los actinomicetos

mejoran la estructura del suelo gra

cias a su actividad metabólica ; mu

chos segregan antibióticos. Bacterias,

algas y hongos liberan de la tierra

sustancias nutritivas, fijan nitrógeno

del aire y son descomponedores de

la materia orgánica.

Tiene un interés especial el estu

dio de las micorrizas (asociaciones

entre las raíces capilares y determi

nados hongos). En el Instituto Ca

nario de Investigaciones Agrarias se

está investigando la micorrización de

plantas de tomate con excelentes re

sultados.

Las lombrices pueden llegar a re

presentar la mitad de toda la masa

animal que existe en un suelo culti

vado ecológicamente (de 500 a 2.000

Kg./ Ha). Están directamente rela

cionadas con la fertilidad del suelo

pues contribuyen a la biodegradación

de la materia orgánica, sus galerías

mejoran las propiedades físicas del

suelo y contribuyen a estimular la

vida microbiana..

36 días después d« la inoculación

Ensayo de micorrización del tomate, realizados en el I.C.I.A. en Valleguerra

(Tenerife).
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Tabla 2.- Tratamientos y sueltas en pimiento.

Fecha

7-10-97

10-10-97

14-10-97

17-11-97

11-12-97

12-12-97

7-1-98

15-1-98

22-1-98

29-1-98

30-1-98

6-2-98

12-2-98

27-2-98

4-3-98

12-3-98

18-3-98

27-3-98

2-4-98

29-4-98

27-5-98

Tratamientos

Bacillus thuringiensis (OR)

Bromopropilato (AR)

Fembutestán (AR)

Bromopropilato (AR)

Fembutestán (AR)

Imidacloprid (MB)

Microbutanil (B)

Iprodiona (B)

Fenarimol (O)

Procimidona (B)

Fenarimol (O)

Iprodiona (B)

Imazalil (B)

Microbutanil (O)

Triadimefón (O)

Iprodiona (B)

Fenarimol (O)

Bupirimato (B)

Sueltas

Encarsia formosa 2m2 (MB)

Aphidius colemani 0.5m2(AF)

Orius laevigatus lm2(T)

Amblyseius cucumerís 100m2 (T)

Encarsia formosa 5m2 (MB)

-

Ambyiseius cucumeris 100m2 (T)

Encarsiaformosa 8m2 (MB)

Encarsiaformosa 5m2 (MB)

-

Amblyseius cucumeris 100m2 (T)

Orius laevigatus 6m2 (T)

Amblyseius cucumeris 100m2 (T)

Orius laevigatus 6m2(T)

Amblyseius cucumeris 100m2 (T)

Amblyseius cucumeris 100m2(T)

Amblyseius cucumeris 100m2(T)

Leyenda: AF=Áfidos; AR=Tetranichus urticae; H=Botrytis cinérea; MB=Mosca

blanca; rY=Frankliniella occidentalis; O=Leveillula táurica;; OR=Orugas

desfoliadoras; L=Liriomyza trifolii

En tomates, como ya la experien

cia ha demostrado, hubo que concen

trarse especialmente en el control de

la mosca blanca con sueltas de

Macrolophus caliginosas y de

Encarsia formosa, realizando un

mayor número de sueltas durante el

Otoño y posteriormente en el final de

Invierno, la presencia del espontáneo

Cyrtopeltis tenuis durante todo el

periodo del cultivo significó una es

timable ayuda.

Una sola suelta de Dygliphus

isaea fue suficiente para reducir al

mínimo las poblaciones de Liriomyza

trifolii, aunque ya se ha comentado

anteriomente que aún sin "suelta",

éste aparece espontáneamente.

Algunos focos de Tetranychus

urticae fueron controlados con trata

mientos de fenbutestan y 3 sueltas de

Phitoseiulus persimilis (Ver Tabla

correspondiente). Algún foco de

pulgones aparecidos tempranamente

fueron controlados con una suelta de

Aphidius colemani. Las dos enferme

dades mas importantes provocadas

por Leveillula táurica y Botrytis

cinérea recibieron tratamientos

fungicidas que no perturbaron la ac

ción de la fauna auxiliar presente.

Con respecto al Control Integra

do aplicado en cultivo del pimiento

hemos de señalar, tal como se puede

observar en la Tabla de "tratamien

tos y sueltas", que el thrips,

Frankliniella occidentalis, estuvo

siempre presente en niveles media

namente altos en los conteos de las

placas cromoatractivas, es sin duda

el principal problema de control de

este cultivo, que requirió 3 sueltas de

Orius laevigatus y 7 de Amblyseius

cucumeris, afortunadamente, y a pe

sar de la presencia constante del

thrips, no se presentaron síntomas del

Virus del bronceado del tomate

(TSWV), transmitido por este insec

to y grave problema en este cultivo,

quizás se tratara de poblaciones del
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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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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
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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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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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