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A nadie se le esconde 
que en la actualidad la infor
mación constit uye no sólo algo 
esencial para lograr un dina
mismo efectivo de cara al pro
greso de la sociedad, sino un 
derecho ineludibl.e de los ciu
dadanos que encuentra su pri
mera y más firme defensa en 
el propio articulado de la 
Constitución de 1978. 

Es por ello que, al dirigir
me a cuantos hacen posible 
esta revista, así como a quie
nes encuentran en ella un cau
ce adecuado para contactar 
con ese amplio y complejo 
mundo que es la agricultura, 
lo hago en la seguridad de que 
sus páginas, ofrezcan siempre 
el contenido con la calidad que 
exige y merece el público al 
que va destinada. 

Una revista es sin duda 
t ambién una semilla que, si cae 
en tierra fértil y adecuada, 
hará crecer ideas, inquietudes, 
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Jos4 MM/u S.nt•n•. 
Presidente del Cabildo de Gran Canaria. 

iniciativas y criter ios en el seno 
de un sector tan fundamental 
para Gran Canaria como es el 
agrlcola. 

Así, sus páginas deberán 
estar siempre a d isposición de 
cuantos tengan algo valioso 
que aportar, de quién cuente 
con criterios effcaces para abo
nar y fertilizar el terreno bal
dío en el que otros puedan en
contrarse estancados. 

Nunca la comunicación 
f ue tan esencial como en este 
f in de siglo, cuando nuestra 
querida isla debe encarar t an
tos retos ante un futuro inme
diato, que provocarán trans
formaciones en su entorno. 
por lo que debemos procurar 
que esos cambios sean para 
bien. para alcanzar el progre
so y el bienestar, pero que, 
tampoco alteren la personali
dad y el carácter que, a través 
de los siglos, nos ha definido. 

Ante ello la comunica
ción, la información, se nos 
presenta como una posibilidad 
de unir nuestras fuerzas, nues
tras inquietudes, en el objeti
vo común, que, para este pre
sidente del Cabildo, tiene un 
sólo nombre: El SECTOR AGRl
COLA DE GRAN CANARIA, un 
bien irrenunciable a cuya de
fensa debe sumarse todos y 
cada uno de los habitantes de 
la isla. 

En esta medida la presen
cia de un medio de comunica
ción como este se hace muy 
importante y de enorme atrac
tivo. 

Mis mejores deseos de 
que pueda continuar con la 
hermosa tarea que t iene asig
nada. 

Jos4 M•cl• s S.ntan•. 
Presiden te dt!I Cabildo de 
Gran Canaria. 
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Finalizando la legislat ura, 
es el momento de hacer balan
ce tanto de la gestión como de 
los logros alcanzados por la 
Consejería de Agricultura, Gana
derfa y Pesca del Cabildo de 
Gran Canaria que tengo el ho
nor de presidi r, los cuales han re
percutido en beneficio de los 
distintos sectores antes mencio
nados. 

La puesta en marcha de la 
desalinizadora con una produc
ción de 500 m1/dia, ha garanti
zado la calidad y la continuidad 
de las distintas experiencias que 
se realizan en la granja asf como 
el suministro de aguas de cali
dad a los agricultores de la zona. 

Las Campañas Fitosani
tarias de prevención de plagas 
como de desratización donde 
ésta última no sólo se han be
neficiado los agricultores y los 
ganaderos, sino también los 
Ayuntamientos donde se han in
vertid o del orden de 
306.000.000 de ptas. 

Antonio S' nch•z B' •z. 
Consejero de Agricultura, Ganaderla y Pesca 

del Cabildo de Gran Canaria. 

l as Campañas de Árboles 
Frutales han servido para Ja di
versificación y otras alternativas 
agrfcolas, tanto de producción 
propia como importados. 

La participación en las dis
tintas Ferias Insulares, no sólo 
han servido para exponer las ex
periencias y productos de nues
tra tierra, sino que sirvió de pun
to de encuentros entre nuestros 
agricultores y ganaderos con Jos 
de otras islas, habiéndose des
plazado más de 1.800 personas. 

El impartir Jornadas y Cur
sos Agrfcolas, donde se han 
abordado todas las materias y 
nuevas tecnologías relativas a l 
Agro Canario, han servido para 
un mayor acercamiento y cono
cimiento para nuestra gente. 

Con la celebración de las 
Catas de Vinos hemos colabora
do al despegue de Ja Viticultura 
en las mejoras de la elaboración, 
de la calídad, del embotellado 
de los vinos y en Ja consecución 
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de las Denominaciones de Ori
gen. 

La firma de convenios con 
la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, La Mancomuni
dad de Munidpios de Medianías 
y el sector privado para la crea
ción de un Servicio de Diagnós
tico Patológico para el apoyo al 
estudio de enfermedades en 
rumiantes y la mejora genética 
y el control lechero de la cabra 
canaria, servirán para el mejor 
conocimiento de nuestra gana
dería. 

La cesión de t erreno de la 
Granja Agrícola para Ja instala
ción de la Facultad de Veterina
ria, ha sido esencial para la for
mación de los futuros yeterina
rios. 

Las ayudas a los Seguros 
Agrarios contra el viento y pe
drisco, ha beneficiado a más de 
200 agricultores. 

3 



Las ayudas a los producto
res de queso para su moderni· 
zación y adaptación, lo que les 
han facilitado la obtención del 
Registro Sanitario. 

La modernización de los 
laboratorios ha sido fundamen· 
tal para el desarrollo del mismo 
habiéndose efectuado más de 
30.000 análisis y 10.000 reco
mendaciones a agricultores. 

Las publicaciones, tant o 
de la presente revista «GRANJA)) 
con la pretensión de su fácil 
comprensión, asf como la revis
ta técnica de los resultados, las 
dos muy valoradas por distintos 
organismos. 

Las Secdones de Horticul
tura, Floricultura, Fruticultura, 
Jardinería, Fertirrigación y Tec
nologla donde se han experi
mentado la lucha biológica (in
tegrada), los sistemas de cult i· 
vos con aguas depuradas, los 
cultivos ecológicos, etc. y desde 
donde se han dirigido a los Be· 
carios. 

Desde la Sección de Infra
estructura Rural se ha prestado 
asesoramiento técnico a Comu
nidades de Regantes y agricul
tores para regadíos. Se han pa
vimentado caminos agrícolas en 
todos los municipios y ayudas 
importantes en una cuantía de 
340.000.000 de pesetas. 

El Servicio de Extensión 
Agraria ha sido y es el brazo di· 
recto del Cabildo con el agricul
tor y ganadero, mediante la di
fusión de las tecnologías agra
rias, vis itas a fincas, asesora
mientos, consultas y tramitación 
de todos los expedientes de ayu
das. 
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Las subvenciones a las in· 
fraestructuras agrícolas también 
han sido muy importantes y me
diante el convenio con el Depar
tamento Agrícola de Argenta ria 
por un importe de 120.000.000 
de pesetas. 

También nuestra Granja 
Agrícola Experimental tiene una 
gran importancia didáctica, 
siendo frecuentemente visitada 
por colegios, colectivos técnicos 
de instituciones y de otros paí
ses. 

La ganadería tiene una 
gran importancia en nuestra isla 
y sensible a la mejora de la cali
dad de vida de nuestros gana· 
deros hemos hecho importantes 
inversiones las cuales han reper
cut ido en benef icio para el sec
tor como son ayudas para equi
pos de ordeño, tanques de frío, 
silos, la importación de más de 
900 vacas, asist encia veterinaria 
al ganadero, asesoramientos e 
información por técnicos cuali
ficados, mejoras en el precio y 
en la recogida de la leche. 

La modernización y am
pliación de la Central Lechera ha 
sido vital para el desarrollo de 
la ganadería, lo que ha facilita
do la producción de más y nue
vos productos, lo que ha permi· 
tido la apertura de nuevos mer
cados y mantiene una expecta
t iva de crecimiento del sector 
ganadero y asegurar a los con
sumidores el consumo de pro
ductos frescos procedentes de la 
ganadería local. 

La pesca también tiene su 
cabida en estas páginas de 
dación de cuentas de la presen
te legislatura, aunque es la me-

nos conocida, por eso no deja de 
tener su importancia. 

Hemos colaborado con las 
distintas Cofradías, Cooperati
vas e Instituciones con ayudas 
para: emisoras de radio, repara
ciones en embarcaciones, mate
ria l informático y administrati
vo, equipos de navegación, pe
sas, grúas, carretillas elevadoras, 
cuartos para aperos, publicacio
nes y proyectos. 

La incorporación a la 
Consejería del M at adero Insular 
va a influir de forma posit iva en 
las relaciones entre ganaderos 
e instituciones, así como la me· 
jora en la gestión. 

Aunque es mucho lo que 
se ha hecho, aún nos quedan 
cosas por hacer y como indicati
vo: 

Convertir la f inca de 
Cardones en el Gran Complejo 
Agropecario de Canarias, Gran
ja Agrícola Experimental, Facul· 
tad de Veterinaria y Escuela de 
Capacitación Agraria con su 
campo de prácticas. 

- La adquisición de terrenos 
colindantes para la ampliación 
de la Granja. 

• La construcción de nuevos 
invernaderos para el desarrollo 
de experiencias que sirvan de al
ternativas a lo existente. 

- La puesta en funcionamien
to de un vivero autorizado para 
el desarrol lo de la viiia de cali
dad para su posterior distribu
ción. 

GRANJA - Nº. 6, M ayo de 1999 



- La puesta en funcionamien
to de Ja Bodega Experimental. 

- La ampliación del Laborato
rio de Enologfa. 

- La construcción de Ja Bode
ga Insular. 

- Potenciar aún más la cele
bración de las Catas de Vinos de 
Gran Canaria. 

- Modernización de las Agen
cias de Extensión Agraria e In
fraestructura Rural, dotándolos 
de medios materiales y huma
nos. 

- la construcción de las Agen
cias de Extensión Agraria de.Tel
de, Sardina del Sur, Gáldar y San
ta Brfgida. 

• Repoblación en Ja cumbre 
de castaños, nogales, almen
dros, etc. 
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- Elaboración del Plan Secto
rial Agropecuario que ordene Ja 
actividad agrícola, ganadera, 
pastoril y forestal, lo que hará 
posible Ja protección del medio 
ambiente. 

- Homologación de cursos de 
formación agraria para la ob
tención de Ja cualificación pro· 
fesional agraria. 

- Plan Especffico de Desarro
llo de las Medianfas y Cumbres. 

• Recogida y tratamiento de 
purines y su reutilización. 

- El apoyo, aún más, a los se
guros agrarios contra el viento 
y pedrisco así como por el siro
co (sólo en el tomate) y que éste 
último seguro sea extensivo 
también a otros cultivos. 

La formación de nuestros 
ganaderos es fundamental, para 

lo que se Je pondrán Jos medios 
necesarios: 

Mecanización de las insta
laciones ganaderas, el incremen· 
to en el precio de Ja leche, ma· 
yor participación con las coope
rativas y Agrupaciones de De
fensa Sanitaria (A.D.S.) y crea
ción de núcleos de control leche
ro. 

Quiero aprovechar la pre
sente ocasión para agradecer la 
colaboración y apoyos recibidos 
desde Jos distintos sectores, así 
como del personal de la Institu
ción ya que sin ella no hubiese 
sido posible llevar a cabo la ges
tión de la Consejería. 

Antonio S.tnchez Bliu . 
Consejero de Agricultura, 
Ganaderfa y Pesca del 
Cabildo de Gran Canaria. 
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JORNADAS DE HORTICULTURA. 

Francisco Reyes Alzola. 
Director de la Granja Agrícola Experiment a l 

Cabildo de Gran Canaria. 

Agraria y de las 
Granjas Agrícolas 
Experimcnrnles de 
lo~ Cubildos de 
Fucrteventurn. El 
Hierro. Gran Cana
ria. La Palma y 
Tcnerife. 

Experiencia de Cultivos Hidropónícos 
(Granja Agricola Experimental). 

Durante ellas se 
hnn visi1ado cuhi
vos experimenrnles 
y cxplo111ciones co
merciales carac1e-

Los días 9 al 12 de Febrero pnsa
do 1uvieron lugnr unas JORNADAS 
TECNICAS DE HORTICULTURA. 
Of]lanirodas en estrecha colaboración 
en1re el Servicio de Capaciinción 
Agrorin de In Dirección General de 
Esin1c1urns Agrarias de In Consejería 
de Agricultura. Pesca y Alimentación 
del Gobierno de Canarias. In Oran ja 
Agrícola Experimenial y el Servicio 
de Ex1ensión Agraria. lo; dos últimos 
de la Consejería de Agricuhuro. Ga
nadería y Pesca del Cabildo de Gran 
Canaria. 

rís1icas de In isla. 
que a coniinuación se detallan: 

Culth"OS experimentales: 

Granjn Agrícola Experimemal: 
Tomates, Pimicmos. Pepinos. 
Ecológicos, Cullivos en 
sus1ra1os. Lucha in1egrada. 
Fertirrigación. cte. 

Zona Sur 

(Valsequillo). Cultivos de le
chugas. Finca de O. José Run
nn Mnncl. C'uhivo de Fresus. 

Zona de La Aldea: 

Cuhivos de Tomates (lnjeno y 
Cherry) 
Culuvos Hidropónicos en picón 
con recuperación de drenaje: 
01ros en lana de roca a ~olución 
perdida. 
Cuhivo> Aeropónicos. 
Almacenes de empaqueiado de 
Toma1es de Copaisan y 
Coagrisnn. 
Y linnlmen1e. est~ Jornada\ 
culminnron con una Mesa Re
donda de los panicipcs en don
de se analizó y discutió conjun-
1amcn1c lo observado. y los as
pecto~ y rendencias de los cul-
1ivos hortlcolas, elaborando el 
;iguieme: 

E&ms Jornadas tuvieron un carác-
1er eminen1emen1e técnico y dirigi
das ni personal adscri10 a Centros o 
Servicios oliciales de cara a los Agri
cult~. Así asistieron Técnicos que. 
en la oc1ualidad. están 1n1ba1ando en 
honicola.~. fundamen1almcn1c de cx
ponación, procedentes de las El.cue
l a~ de Capncimción de Canarias. Ins
tituto Canario de lnves1igaciones 
Agraria~. Servicios de Ex1cnsión 

Cultivos de SAT. 
BALOS Tomates 
cultivados en tie
rra. hidropónicos 
en luna de roca y 
en picón. sis1e111a.~ 
de eniu1orado y 
PimienlO>. 
Cultivos de 
Juliano Bonny. 
S.A. Pepinos. 
Finca "Las Ma
ciendns" Experiencia de acolchado en Cultivo 

pepino(Granja). 
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Cultivos Aeropónlcos (la Aldea). 

RESUMEN DELAS !ORNA
DAS DE HORTICULTURA 

CULTTYOS SIN SUELO: 

Se distingue emre los que utili
zan solución perdida (fertir ri
guclón) y los que la recuperan 
(Cultivos Júdropónicos). 
Estos sistemas, por e l momento 
son aconsejables en donde exis
ta problemas de suelo: en el caso 
de Hidropóoicos hay que teoer 
mucha precaución. por su sofis
ticación y necesidades de apoyo. 
Se ha detectado una mejora muy 
sensible en In calidad de la fruta 
de Jos tomates cultivados sin sue
lo. 
Hny una opinión generaliz.ada so
bre la ventaja de utilizar JPicón" 
en vez de otros sustratos por pre
sentar una menor problemática 
en el cultivo. No obstante, se vis
lumbran problemas ecológicos 
en cuanto su extracción. en caso 
de proliferar su utilización. 
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AfETODOLOGIA DE CW,T!
fQS: 

Se recomienda: 

Utilizar : 

Malla negra nntihierba en los pa
sillos de los cultivos. 
Lucha integrada. 
El injeno en tomates cuando haya 
problemas graves de enfermeda
des de raf1. o altos niveles de 
nematodos y la variedad a culti
var no sean resisteme. El incon
veniente es el coste aunque la in
troducción de maquinaria para 
injertar reducirá e l mismo. Ac
tualmente en la "Granja" se vie
ne realizando unas experiencias, 
tamo respecto a producción. ca
lidad y calibre como a resisten
cias cuyos resultados habrá que 
tener en cuenta. 

Estudiar: 

La aplicación de distintos tipos 
de plástico/malla como cubienas 
de invernaderos. 
La postcosecha en los cultivos, y 
en especial en pepinos. 
Incrementar. los ensayos con 
plantas autóctonas medicinales, 
aromáticas y ornamentales. 
Problemas de enmiznmicnto de 
la variedad i njenada. 
Sustratos a lternativos. 

costo. 

lntensificar la tonnación: 

De agricu ltores para mayor 
profesionalización. 
De técnicos en el manejo de los 
sistemas de riego y del abonado, 
lucha integrada. etc. 

MEDJQASA TQMAR POR LA 
ADMJNMISTRA CJQN: 

Jmportllnte que el Gobierno de 
Canarias cenifique las produc
ciones agrarias obtenidas apli
cando la lucha integrada como 
control fitosanitario. 

GENERALES: 

Importancia del factor AGUA 
como delimitanie. (calidad, regu
laridad en abastecimiento, alma
cenaje) para una mayor expan
sión de los cultivos sin suelo 
(sustrato) siempre que haya difi
cultnde~ insalvables en suelo. 
Las líneas experimentales. al pa
recer no están alejadas de la rea
lidad agrícola. 
Seguir con la ayuda genética que 
nos permitn evitar o tolerar pro
blemas fitosaniu1rios y de calidad 
en los cultivos de exportlleión 
principalmente. 

utilizando materia.les 
propios. 
Profundizar en los 
costes de los cultivos 
sin suelo (en sustratos, 
hidropónjcos, aero
pónicos. etc.) compa
rándolos además con 
los real ii:ados en un 
suelo de buenas con
diciones. (Producción 
- Calidad - Costo). 
Acolchados y barreras 
físicas a Los insectos. 
estudiando siempre su 

Al muerzo de participantes con el Presi
dente del cabildo de Gran Canaria. 
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LA HIDROPON(A Y LOS CULTIVOS EN SUSTRATOS. 

A firui.les de los ailos 60 comien
zan en Gran Canaria los primeros 
e~carccos en cultivos hidropónicos 
con recirculación de la solución nu
tritiva. Ello tiene lugar en cultivo de 
pepinos en la finca de "Salinetas". 
situada en el Termino Municipnl de 
Telde. 

Por diversos motivos. ni c11bo de 
cieno tiempo. se abnndonn el proyec
to hasta principios de los 70 en que 
es retomado por el Servicio Agrlco· 
la de la Caja lnsulor de Ahorros 
de Gran Canaria. en su linea expe
rimental "Los Moriscos" que a su 
vez lo amplía a finales de la décadn 
al Servicio Agrícola de Lanzarole. 
Se continí111n realjzando trabajos ex
perimentales en ambos Centros has
ta que se procede al cierre de los mis
mos 

En los ailos ochenta se inicia en 
Canarias a nivel experimental el 
cultivo en sustratos a solución 
perdida. auspiciados ¡>Of" una política 
de coordinación del Gobierno 
Autónomo entre los diferentes 
centros de investigación y 
experimentación de Canarias 

Mediante un concieno entre la 
Caja insular de Ahorros de Cana
rias (CIAC), el instituto Canario 
de Investigaciones Agronómicas 
(ICIA) y In Croaja Agrfcoln Expe· 
r imeollll (CAE), se plantean en sus 
respectivos centros experimentales, 
Los Moriscos. GUimnr y Cardones, 
las primeras experiencias encnminn-

8 

Mauricio Alamo Alamo 
Sección de Fertirrigación 

Granja Agrícola Experimental 
Cabildo de Gran Canaria. 

das a la elección, co
nocimiento y manejo 
de los sustratos que 
entonces comenzaron 
a aparecer en el mer
cado e incluso se lle
gó 11 realizar uno. al 
que se denominó au
tóctono (IClA)1 ela
borado a base de res
tos de plataneras, ba
gazo de cerveza y pi· 
nochn principalmente. 

Paro el desarrollo 
de esta nueva línea ex· 
peri mental. se contó 
con la colaboración de 
un becado, que se en
cargaba de la recopi
lación de los datos 
obtenidos en los dife
rentes CentrOS experi
mentales y del segui
miento y desarrollo de 
las distjnw experien
cias. 

Cultivo de pepinos en perlita. 
Los sustratos ex

perimentados se divi· 
dían en dos grandes grupos: orgáni
cos e inorgánicos y los cultivos em
pleados fueron: tomates, pepinos, 
melón, y cnlabacín. 

Esta línea de experimentación se 
continúa durante tres aiios y luego 
se abandona, entre 01.ms cosas, por 
cambios en la política agrícola de 
Canarias y sobre todo, en nuestro 
caso concreto, por problemas de fal-

ta de automatismos que ocasionaba, 
en multitud de ocasiones. la parada 
del sistema por una caída de la ener
gía eléctrica y la marchitéz y muerte 
de 1 as plantas, sobre todo en los 
sustratos de tipo inorgánicos. Hay 
que tener en cuenta que en aquellos 
comienzos los apamtos de programa· 
ción y control existentes eran muy 
sencillos. 
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Pasados unos años, se cxperi
menia (GAE) un nuevo sistema de 
hidroponfa con recirculación de la so
lución nutritiva, en colaboración con 
una finna danesa, consistente en unas 
bolsas colgadas que en su interior lle
vaban una especie de tejido 
absorvenie que se humedecía por 
medio de un micro1ubo y en la que 
se desarrollaban las raíces de las plan
tas. 

Este sistema se abandona al cabo 
de cieno tiempo por diversos proble
mas, entre otros: mal control de pH 
y frecuentes tupiciones de los 
microtubos. 

En los años 90 comienzan a apa
recer en el mercado aparatos más 
sofisticados que realiwn controles de 

pH y conduc
ti vidad , y que 
proporcionaban 
un ahorro en 
mnno de obra y 
un mejor apro· 
vechamiemo de 
la fenirrigación. 
Estos aparatos 
comenzaron a 
usarse en los rie
gos por goteo 
exis1en1es y en 
cultivos en tie
rra. 

Con el paso 
del tiempo se in
troducen dife
rentes susrratos 
( Rock wool, 

Cultivo de pepinos en picón. Obséivese la marchi
tez de la planta por falta de agua a causa de la 
obstrucción del gotero. 
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Cultivo de pepino en bolsas según el método «da
nés•. 

perlita. picón. fibra 
de coco etc ... ) y se 
inicia lo que se ha 
llamado cultivo en 
sustratos a solu
ción perdida que, 
en la actualidad, 
ocupa uoa superfi
cie importante en 
la agricultura de 
nuestra Isla, sobre 
todo en el cultivo 
del tomate 

La tendcnci a 
en In Comunidad 
Europea es hacia el 

cultivo hidropónico con recirculación 
de agua, evitando así la contamina
ción de los acuíferos y el deterioro 
del suelo por acumulación de sales, 
además de favorecer un mejor apro
vechamicn10 del agua y fertíli1.antes 
y por tanto un aumento de la produc
ción y calidad de los frutos. 

En la Granja Agrícola Experi
men1al hemos iniciado este año los 
primeros contactos, tratando con ello 
de buscar soluciones a los posibles 
problemas que todas ese.as técnicas 
puedan plantear. para así poder dar 
una reSPuesrn fiable a nuestros agri
cultores. 
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ALGUNOS CONSEJOS SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LOS 
ROBOTS-PROGRAMADORES DE RIEGO. 

En In úhima década se ha intro
ducido con bastanie auge los progra
madores de riego que permiten con
trolar la rrccuencia y tiempos de rie
go asf como el pH y la conductividad 
de la solución nutritiva. 

Estos apanuos se utilizan no solo 
en cuhivo en sustratos, en los que se 
hacen imprescindibles. ~ino en culú· 
vos tmdicionnlcs en riego localizado 
ya que permiten un ahorro en mano 
de obro y un mejor aprovechamiemo 
y eficacia de los fertilizanies. 

Como norma general. en los 
cabezales de riego dotados de estos 
aparatos se utilizan cuatro tanques en 
los que se preparan las soluciones 
"madres", abonos disuehos en eleva
das concentraciones (del orden de 
100 grsJlilro). y un tanque con ácido 

Mauricio Alamo Alamo. 
Sección de Fertirrigación 

Granja Agrfcola Experimental 
Cabildo de Gran Canaria. 

para control del pH. 

Uno de los primeros problema~ 
que se le planlea al agricuhor cuan· 
do va a utilizar el programador es ¿ 
qué tengo que hacer para que el apa
rato me inyecte una detenninnda can
tidad de abono 7. en este anículo lo 
que pretendo es explicar un procedi
miento paro re.<;0lver dicho problema. 

Partimos del conocimiento de 
tres parámetros: 

La conductividad eléctrica 
(C.E.) de un agua aumenta a medida 
que se le incorporan a ella los fcrtiJi. 
zantes. 

El programador controla 
C.E. y no cantidad de fertilizante. 

Cultivo de tomates en Rock wool. 

10 

Sabemo~ los grs./litro de 
abono que hay en la solución madre. 

El primer paso es definir los di
feremes porcentajes de abonos que 
hemos de introducir en el ordenador. 
y el siguiente introducir la C.E. para 
que el ordenador. mediante su con· 
trol. nos ailadn la canúdad de abono 
que deseamos en el ngua de riego. 
Para ello actuaremos de la siguiente 
manero. basándonos en un ejemplo 
paro que se ven m:ls claro: 

Supongamos un cultivo de toma· 
tes en tierra con riego por goteo y que 
queremos abonar con los siguientes 
fcrtilizames: 

Nitrato cálcico ........... 0.35 g.rs./litro 

Nimuo pocisico ............ 0.45 • 

Fosfato monoamórnco .. 0.20 " 

Tornl .................. .. 

Si La concen1rnción de lo solución 
madre es: 

Tanque A ............. . 
Ni1roto cálcico ......... . 1 ()() grs.llitro 

Tanque 6 ............ .. 
Nitrato pollisico . 

Tanque C ............ .. 
Fosfato monoam6nico ...... ·• 
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Ensayo de diferentes sustratos. En 
primer término fibra de coco en 
zanjas. 

Si en 1 grs. t0Ull hay 0,35 grs. 
de Nitralo cálcico en 100 tendremos x 
de donde resulta que x = ( 100 x 0.35): 1 
es decir x = 35 

Hacemos la misma operación 
para el Nitrato potásico y el fosfato 
monoamónico y nos queda al final Jos 
siguientes porcentajes: 

Niu:uo cdlcioo ...................• 35 % Tanque A 

Nimuo poiásico .................. 45 % Tanque B 

Fosfato moooam6!lico ........ 20 '.lb Tanque C 

Vamos a calcular ahora la C.E. 
para que la cantidad total de los tres 
fertilizantes sea de 1 grJlitro: 

Sabemos que la solución madre 
tiene una concentración de 100 grs./ 
litro de cada uno de los fertilizantes, 
luego: 

Si en 1.000 e.e. tenemos 100 grs. de 
Nitrato cálcico, en x tendremos 0,35 
en donde x = (0,35 x 1.000) : 100: 
x = 3,5 e.e. 
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Haciendo las mismas operacio· 
nes para los otros dos abonos tene
mos: 

Nitra10 cálcico .......... 3,5 e.e. Tanque A 

Nitralo potásico ........ 4,5 e.e. Tanque B 

Fosfato monoamónico . 2 e.e. Tanque C 

El siguiente paso es tomar de 
cada tanque las cantidades anterio
res y se las añadimos a 1 litro del agua 
que tenemos para regar y calculamos 
su conductividad, bien sea enviándo-
1 n al laboratorio o mediante los 
conductivimetTos portátiles. y esa 

será la C.E. que debemos introducir 
en el ordenador. 

En cuanto al pR se refiere inlro· 
ducimos directamente el que noso
tros deseamos (nonnalmeme entre 
5,5 y 7) y la maquina se encarga 
automácicamente de añadic el ácido 
necesario para su control. 

NOTA.· Se aconseja, no obstan
te, seguir las inscrucciones de la casa 
instaladora. siendo lo anterionnente 
expuesto u.nos consejos de fonna ge
neral. 

Cultivo de tomates en bolsas tubulares de picón. 
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PERSPECTIVAS ACTUALES Y FUTURAS DEL CULTIVO DE 
LA HABICHUELA EN CANARIAS. 

J.M .Tabares Rodríguez 
Sección de Horticultura 

Granja Agrícola Experimental 
Cabildo de Gran Canaria. 

.. ti:~, ... LC. B 0 

A \..O' 

E>~/~ 

Siembra en bandeja para plantación indirecta. 
Detalle del golpe, a los 1 S días de sembrado. 

Síntoma en hoja del ataque de" Liriomyza" 

El cultivo de la habichuela en Ca
narias aunque de segundo orden tie
ne ciena importancia. ya que ademas 
de dirigirse al abastecimiento del 
mercado local ,se exponaron desde 
la Provincia de Las Palmas al rede
dor de 200.000 bultos de 4 Kg. en 
las illlimas campañas. con destino 
principalmente a la Peninsula, estos 
precios y lo perecedero de la fruta 
hace que se pueda enviar parte por 
via acrea . 

La fruta adquirie normalmente 
unos precios más rentables entre Di
ciembre y Marzo. 

Su aumento o mantenimiento, 
por tanto significa una ahernati va 
más a los cultivos tradicionales de 
exportación, aunque se puede citar 
como principales inconvenientes: a) 
La mayor demanda de mano de obra 
en ta recolección, b) necesidad de 
cultivar bajo invernadero de plastico 
( sensible a los vientos), y por últi
mo. c) exigencia en calidad de agua. 
Por otro lado no es un cultivo exi
gente en temperatura (puede cultivar
se en zonas de cota media).ni necesi
ta suelos excesivamente ricos en 
materia organica. 

La siembra se puede realizar di
rectamente o en bandeja no 
debicndose pasar de 2-3 granos/ 
golpe.y estando la densidad ideal en 
2 golpeslm2. 

Hay varios tipos de habichuelas. 
aunque nos limitaremos a las deno-
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minadas de enrame de las cuales 
destacaremos dos. por la fomia de su 
fruto: cilíndricas (Boby) y aplanadas 
(Garrafal). 

El inconveniente del tipo Boby 
es su mayor necesidad de mano de 
obra en la recolección. la cual nece-
sita liasta cuntro veces mas para re
colectar la misma cantidad de rrum 
por ello , aunque es mas demandada 
y obtiene mejores precios. la que mas 
suele cuhivarse en estos momentos 
es el tipo Oarmfal. 

Detalle del cultivo en sus primeros 
estadios. 
Plantación de 2·3 granos por gol· 
pe, empleándose acolchado plásti· 
copara evitar el deshierbe. 
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Es por t.aoto un cultivo ideal para 
una explornción familiar. 

En el aspecto fitosaniiario no es 
un cultivo de gnives problemas: se 
logra con una planificación de lnlta
miemos adecuados. principalmente 
en el inicio del cu ltivo, un control de 
sus plagas y enfermedades. 

Entre sus plagas mas importan· 
tes tenemos la liriomyw. mosca 
blanca y araña roja: y entre sus en· 
rermedades Rliitoe1011ia. F11sori11111 ... 

Detalle del cultivo en segunda co
secha. bajo invernadero. 

que atacan al cuello y 8011y1is en la 
parte acrea. 

Es uno de los cuhivos donde el 
control integrado parece dar resulta
dos positivos. debiéndose potenciar 
este método de control. 

Las variedades más interesantes 
en estos momentos para la exporta
ción son la cvs, Fesúval. Mantrn y 
Hetda. todas ellas de lípo Garrafal. 

Detalle de la fruta tipo Garrafal 
cv.Festival. 
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EXPERIMENTACIÓN DE NUEVAS ESPECIES 
HORTICOLAS EN CANARIAS. 

En el año 1985 la sección de Hor
ticu ltura de la Granja Agrícola Ex
perimental inicia una serie de traba
jos encaminados a la obtención de co
nocimientos de cu ltivos que hasta 
aquel entonces no hnbfun 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 hortfoola 
trotamos de iniciamos 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 coslll 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 fami lias. 
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Fra.ncisco Rodríguez Rodríguez 
Sección de Horticultura 

Granja Agrícola Experiment al 
Cabildo de Gran Canaria. 

CACTACEAS 
PITAHAYA: 

Esta especie produce un fruto 
que recuerda al tullo. 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 fuene o 
ligero) y amarilla, mientras que la 
pu lpa puedeserdecolorblanco, vio
leta o rojo-violáceo. 

La temperatura ópnima para su 
desarrollo está entrc los 21° y 29° C. 
con unas necesidades pluviométricas 
entre 600-1300 mm .. 

En su desarrollo. entre la apari
ción de las yemas y la floración trans· 
curren 15/ l 6 días; la lloración tres 
días y entre floración y fructifica
ción inmscurren 30/35 dfus. 

CAPARIDACEAS 
ALCAPARRA: 
Es planta perenne de raíz profun· 

da y poco ramificada que le confiere 
la posibilidad de poder sobrevivir en 
terrenos áridos con tal los de porte ras· 
trero y normal mente con espinas que 
se renuevan anualmente desde la cepa 
o cabeza. Necesita altas temperatu· 
ras para la inducción flora.1. 

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 
CHJCORJNO: 

También conocido con el nom· 
bre de radicchio. es una hortaliza que 
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por su color rojo tiene una presencia 
atractiva y con un sabor ligeramen1e 
amargo con un alto contenido en vi
trunina C. 

lmlia es el país donde se cultiva 
en grandes superficies y donde se rea
l izan trabajos de mejora buscando 
una mejor uniformidad, precocidad 
y resi$tencia a la subida a ílor. 

ENDIBIA: 
Procede de Bélgica y su descu

brimiento fue casual a l utilizarse sus 
rafees como sustitutivo del café y que 
ni almacenarlas en un lugar con unn 
cicna temperatura y en ausencia de 
luz cmitlnn una serie de bojas bla.n.
cas. 

La producción de la endibia tie
ne dos fases. u.o.a 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 obúene el chicón o pro
ducto comercial. 

LECHUGAS LOLLOROSSA 
HOJA DE ROBLE: 
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Penenecen al grupo de lechugas 
que no forman cabeza, con hojas bas
tanLe sucllllS, bastante consistent.es y 
de forma variable, pero siempre muy 
dentadas y abullonadas y se les lla 
ma también lechugas de hoja por 
poderse recolecLar de esm forma. 

SALSlFI Y ESCORZONERA: 
El sa.lsi fí es un.a rnfz napiforme, 

carnosa. de color rosa-amarillento y 
cuyo origen se establece en la Euro
pa Meridional . 

La Escorzonera es originaria de 
Españ3, raíz pivotante de 30/40 cm. 
de longitud y 2 cm de grueso, carno
sa. piel oscura y pulpa blanca. 

CRUClFERAS 
BRÉCOL: 
También conocido con e l nom

bre de brécol. es planta muy próxi
ma n la coliílor y originaria del Me
diterráneo oriental. diferenciándose 
de aquellas por tener hojas mas cor
tas y estrechas, además de tener una 
inílorcscencia formada por diversos 
vástagos que nacen de la axila de las 
hojas. Así mismo. el color de la 
inflorescencia en la mayoría de las 
variedades es verde y e.n otras violá
ceo. 

Temperaturas muy bajas inducen 
Ja formación prematura de las cabe
zas: caso de temperaturas altas du
rante el periodo de formación de In 
cabeza induce la subida a nor. 

Es planta que sopo na terrenos sa
linos y que se debe trasplantar cu3n
do tenga unas 5/6 hojas y 15120 cm 
de altura. 

La recolección se inicia a los 3-4 
meses de In siembra. 

COL DE BRUSELAS: 
Originaria de Bélgica es planta 
bianual con wllos que alcanzan mas 
de un metro de altura donde se dis-

ponen las hojas y de cuyas axilas se 
desarrollan Jos pequeños cogollos. 

Es planta rústica que se adapta n 
climas frescos y húmedos. 

Características a tener muy pre
sen1es en la elección de variedades, 
además del rendimiento. son la fir
meza de los repollos y su resistencia 
a rigores c limáticos, y falta de com
pacidad que generalmente es debida 
a altas temperaturas. 

Entre las labores que se reali1.a
rán en el cu ltivo está, entre otras, e l 
descabezado o despume. consistente 
en la eliminación del pun10 de creci
miento con lo que se consigue el de
sarrollo uniforme de los cogollos de 
cabeza, debiendo realizarlo cuando 
los de la base Lienen 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. 

COLCHlNA: Es planta 
originaria de China y que recuerda a 
las acelga.~ 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 q ue soporta mejor el 
frío que la sequía, aunque cualquier 
condición extrema de calor o sequía 
originan una Ooración anticipada 

Entre las variedades que existeo 
en el mercado. las hny precoces que 
su desarrollo total se alcanza alrede
dor de los 70 dfns y tardías que pue
den llegar a los 120 días. 

Una enfermedad o lisiopatía que 
se presenta frecuente es el lip-bum o 
desecación del borde de las hojas. 
ocasionados por cambios climáticos 
bruscos. bajo contenido de humedad 
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del suelo y aíre que 1r.1en consigo un 
defectuoso abastecimiento de calcio 
de lns hojas. 

Los rendimientos varían con la 
variedad, estimando un rendimiento 
medio en las 40/45 Tm/hn. 

PAK-CHOI: 

Dentro de las coles chinas e'iste 
este tipo que re,cuerda mas a las 
acelgas que a la col. con un ciclo bas
tnnte mas corto que nquellns {45 
díns). y de hoja~ verde O!\Curo. 

KALE: 
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Planta que se con~ume por sus 
hojas. abiertas. de borde rizado y con
sumo tal como lo hacemos con los 
colinos. Es planta de estación fría. 
originario de Europa. co11 un alto con
tenido nutricionnl en vituminus A. 
hierro y proteínas. 

Es planta que resiste muy bien las 
heladas. es muy rústica y sus hojas. 
según la variedad. son de disúntos 
tonos de verde. desde el verde claro 
al verde azulado. 

Se obtiene un mejor producto en 
plantas de crecimiento r:ápido que en 
aquellas más lenta\. no siendo acon
sejable el consumo de hojas viejas ya 
que dan un sabor am11rgo. mientras 
las mas jóvenes su sabor es dulce. que 
se acentúa con las heladas. 

Existen variedades enanas y otras 
de crecimiento indctenninado. 

ROMANESCO: 

Se conoce como Ro manesco un 
grupo varieUll de coliflor pertenecien
te a la familia de las Brassicas. 

En ocasiones se le confunde con 
la coliílor verde por su color. pero en 
realidad son touilmentc distintas. se 
presenta, tipo ílore1c en forma de pi
rámide helicoidal; vegetación e inclu
so sabor con gran a1rac1ivo para los 
consumidores 

Se ha 1rabajado poco en el ámbi-
10 de malerial vegetal. de ahí que él 
numero de variedades que hay sean 
escasas y poco seleccionadas, con 
poca uniformidnd. lanto en vege1a
ci611 como desarrollo. fnno e incluso 

color. 

Es planta sensible a mildiu y 
ahcrnaria; los ratones es la plaga que 
~e ceba con mas facilidad en el fru10. 

Los primeros indicios de su 
comercialización da1an del nño 86 en 
Holanda. 

El mayorconsumidoreuropeoes 
Alemania adonde llegan congelados 
desde Méjico 

COLRABANO: 
Planta parecida al nabo con la 

base del milo engrosada en fom1a de 
tubérculo. cuya piel puede ser de co
lor verde pálido o violelll y que es Ja 
pan.e aprovechable de la plama. 

fu planUI rústica que resis1e la M!· 

quía mejor que el nabo. requiriendo 
un nmbicnle fresco y húmedo para M I 

óplimo desarrollo. 

CUCURBITACEAS 
KIWANO: 

Es planrn que crece sal va je en re

giones africanas como Boiswnna. 
Nnmibi11. Zirnbawe y Nigeria. 

El cullivo comercial del kiwano 
se inicia en Nueva 1.elanda en 1982. 
Debido al éxito alcanuido con Ja 
Actitiidia chilumsis corno kiwifruit. 
lllnto en el cul1ivo como en la expor
rnción desde este país. Jos producto
res crearon el nombre comercial de 
kiwono susiriendo vinudes comunes 
con el kiwi. 

GRANJA - Nº. 6, Mayo de 1999 



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 unn 
coneza 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 fnnos alcanzan su máximo 
peso a los 30/35 días de la fecunda· 
ción. 

La densidad de plantación 0.45 
plantas/012,con mas a 2m. y separa
ción entre plantas de 0.911,0 m. 

En lo revisión bibliográfica rea
lizada llay diversas propuestas de 
poda que en la aciualidad tratamos 
de comprobar en nuestras condicio
nes. Esquemáticamente, el desarro
llo de la planta es como sigue: 

Semana 
Siembro 
PI amación 
Primeros flores femeninas 
Inicio recolección 

o 
3 
6 
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Los rendimientos normales pue· 
den estar entre 12 • 15 kgJplanta. 

CALABACfN DE CONCHA: 

Es fruto de fonna aplastada con 
una serie de lóbulos que recuerdan a 
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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 
8-1 O cm. de dí:!metro. 

El uso que se les da a este fruto 
es el mismo que el calabacín, aven
tajllndole a aquel en tener una mayor 
conservación y usarse en ensaladas 
en crudo y con piel. 

LEGUMlNOSAS 
HABICHUELA DE METRO: 

No es exactamente una babichue-
1 a al no pertenecer al genero 
Phaseolus. Es planta que procede de 
Africa que produce vainas muy finas, 
sin hilos y largas que pueden llegar u 
sobrepasar los 80 cm 

Necesiia climas con temperatu
ras cálidas, viéndose afectadas por el 
fotoperiodo. 

En la acwalidad se realizan tm
bajos de mejora para introducir el gen 
de la indiferencia respecto nl 
fotoperiodo, gen proveniente de las 
variedades de vaina cona. 

LILIACEAS 
ESPÁRRAGO: 
Planta muy rústica que soporta 

suelos satinos. con sus tallos como 
pune 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 fño como por el 
calor. según donde se encuentre si
mada la zona de producción. 

Exís1en numerosas variedades 
que responden a diversas caracteñs
tícas, color del turión, grosor, adap· 
tacíón a un medio, etc ... 

Se multiplica por semillas, ha
biendo viveros especínlíz.ados en su 
producción que venden planta o ga
ms, como se le conoce a la corona 
de rafees 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 período de reposo. 

Aunque en nuestras condiciones 
hemos comprobado que en el cu ltivo 
para esp:!rrago verde puede producir 
a lo largo de casi todo el año, mien· 
rras la~ 1.emperaturas del suelo sean 
superiores a los 17" C .. es convenien
te no sobrepasar lo cuatro meses ya 
que además de avejentar la planta 
preminuramente, los turiones no tie
nen la calidad exigida. 

Un esparragal en buenas condi
ciones akanza su rendimiento máxi · 
mo a los 4 /5 años y puede pennanc
cer con producciones aceptables has
ta los 12 años. 

PUERRO 
Algunos botánicos lo consideran 

como una forma del ajo común en la 
cual. medionte el cultivo se ha favo
recido el desarrollo de las bojas con 
merma del bulbo. Dichas hojas, in· 
senas 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 altn y se despliegan ea forma 
de abanico. 
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Es planta muy rústica que resiste 
el frfo aunque prefiere climas tem
plados y húmedos, no soponando 
suelos excesivamente alcalinos mos
trando también poca tolerancia a la 
acidez. 

La recolección. se inicia a los 516 
meses de la siembra 

MALVA CEAS 
OKRA: 
Originaria del Africa tropical y 

pcnenecieme a la misma fanú lia que 
los hibiscos. 

El cultivo de la Okrn se realiza 
para el aprovcchamiemo de su fruto, 
verde y tierno que se recolectan cuan
do aún son jóvenes y tiernos. 

E.~ planta que en su desarrollo es 
exigente en calor. con graves daños 
a temperatu.rns por debajo de los 
IO"C .. que es delicada en el trasplan
te y que necesita un periodo 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
cuemran diferenciadas. 

POLlGONACEAS 
RUlBARBO: 
Es pi ama que tiene un aprovecha

miento medicinal, como verdura u 
ornamental. 

Su origen se establece en Ja 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 util izan en confite
ría. El limbo de las hojas .:s de gmn 
superficie pero que no 1icnen utilidad 
ni tan siquiera como alimcn10 de ga
nado debido a la presencia de di ver-
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sos componentes <1ufmicos que hace 
que llegue a ser incluso peligrosa su 
ingestión. 

Se reproduce por semiUas (pier
de su poder germinat ivo en poco 
tiempo), o bien por división del 
rizoma. 

SOLANA CEAS 
PERA-MELÓN: 

También conocido como pepino 
dulce es una especie proceden1e del 
área de los Andes de Colombia, Perú 
y Chile, que se adaplD bien .:n todás 
las altitudes ll egando a los 3.000 m. 
en sus regiones nativa.~-

Se trata de unn pluma de consis· 
tencia herbácea y semia.rbustiva, que 
produce fruios en baya de forma 

ovoide o alargada de 5 - 10 cm . . con 
la piel ligeramen1e verdosa en un 
principio y de color crema con ve
teado p1lrpura en la madurez y carne 
verde-amarillenta. ácida y ligeramen
te dulce. 

Las flores se presentan e n 
inflorescencias de 1 O a 15 botones 
ílornles, pudiendo darse en algunas 
variedades una alta incidencia de fru
tos pnnenocárpicos y que parece es
tar en inrima relación con altas ó ba
jas temperaturas. estrés hfdrico. in
tensidad lumínica. etc ... 

La propagación de esta especie 
se puede hacer por semillas. pero es 
mas frecuente y fáci l 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 enrai1.amien10 
de 15-20 días. 

En trabajos real izados en nues
tro Centro hemos obtenido los mejo
res resuhados para 1m sus1rato forma
do por el 25% de tierra vege1al y el 
75% de susLrato 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 (1 x 1 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. necesi1ando en cualquier caso 
de entutorado. 

El exceso de riego puede 1raer 
consigo el abono floral. esLimando 
una producción aceptable de unas 35 
Tm./hn .. con frutos cuyo peso varía 
de 150 a 225 gr. 

PHJSA.LIS: 
El fruto se encuentra recubieno 

por el cáliz en forma de cáscara. de 
ahf su nombre en inglés (husk 
1omatocs) que traducido significa to
matecáscarn. y que recuerda a la ílor 
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de la buganvilla y a una farola china. 
La c4scara al madurar toma color 
apergaminado marrón y el fruto se 
toma amnrillo. 

El fruto. originario de América 
del Sur. es pequeño y se desarrolla 
en una plnn1a que puede alcanUlr 
hasta 1,80 m. de alrnra, por lo que 
debe ser cnluLorndo: su producción 
se ve favorecido en climas con no
ches frfas. 

El ciclo medio entre el estado de 
botón floral y recolección es de unos 
80/90 días. 

UMBELlFERAS 
APIO RÁBANO: 
Es un tipo de apio en que su apro

vechamiento se hace de su raíz 
globosa y carnosa, comesúble y con 
peciolos poco engrosados. Sus hojas 
son menores que el apio noanal. 
ahuecadas y sin aprovechamiento 
como en aquel caso. 

Ln planta pcqueila es sensible al 
calor, sensibilidad que se ve acrecen
tada en plantas más desarrolladas 
cuando exis1cn grandes salios ténni
cos y que inducen una precoz flora
ción. 
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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 1erreno de asiento. 

Es planta cxigeme en cantidad y 
calidad de agua. no soponando nive
les medios de salinidad, aunque ello 
depende de la vnriedad. 

La recolección se inicia entre 
los l 20 y 180 días de cultivo, con un 
rendimien10 que suele estar sobre las 
40 t/ha. 

HlNOJO: 
También conocido como hinojo 

dulce, presenta una base bulbosa muy 
carnosa de la que emergen una serie 
de tallos tiernos y crujientes de un 
fuenc 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. 

CHlRJVlA: 
Es planla muy nística que tiene 

su origen en Centro Europa y que pre
fiere climas húmedos y templados, se 
aprovecha por su raíz ni 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 
bojas toman un color amarillento. 

La raíz es gruesa, muy carnosa 
de color blanco. sabor dulce y aro
miltico. con piel ligeramente amari
llenta. 

VALERANlACEAS 
CANONIGO: 
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 
bojas largas y redondeadas. mayores 
que el berro y de color verde oscuro, 
con un sabor dulce-picante muy agra
dable. 

Es plan1n que prefiere sol tenue 
y tierra blanda y mullida pero dota
das de una humedad constante. 
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TÉCNICAS DE FERTILIZACIÓN EN AGRICULTURA ECOLÓGICA. 

La Agricultura Ecológica es un 
nuevo enfoque de Ja producción agr:i· 
ria. que prclcnde eslnblecer un nue
vo 1ipo de relnción entre el agricul· 
tor y ~us enlomo. Tiene la finalidad 
fundamental de obtener alimentos de 
la máxima calidad median1e la utili· 
zación de técnicas productivas res
pe1uosas con el medio ambicnrc. 

La fcnilización orgánica consti
tuye la bas.o del abonado en la Agri· 
cultum ecológica, mediante ella se 
prc1cnde mantener el nivel de fenili
dad del suelo sin malgastar recursos 
no renovable~. ni energía, ni imrodu
cir elememos tóxicos o contaminan
tes en el ccosis1cma agrícola. 

Los princiojos de Ja feajljzacjóo 
orgánjca. 

En la Agricuhura Ecológica no 
se ulili:um abonos químicos. es de
cir. aquellos abonos que se han obtc· 
nido mcdiamc síntesis química del 
ni1rógeno de l aire o por 
solubilización mcdianle 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 Ja 
posibilidad de contaminación por 
metales pesados. plaguicidas y otros 
productos químicos 1óxicos. 

Los ícrtilizantes minerales se 
considemn como un suplemento y no 
como una sustilución del reciclado de 
nutrien1es. Han de aplicarse en su 
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forma naturul 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 'arias toneladas por 
hectárea. Todos iníluyen sobre las 
propiedades del sucio. por pequeños 
que sean tienen alguna función en el 
ciclo de tu vida. 

Las bacteria.~ y los uctinomicctos 
mejoran la es1ructura del suelo gra
cias a su ¡1ctividad metabólica : mu
chos segregan antibióticos. Bacterias. 
nlgas y hongos liberan de la tierra 
sustancias nutritivas. fijan nitrógeno 
del aire y <:on dcscomponedores de 
la materia orgánica. 

., 
:1 

Tiene un in1erés especial el estu· 
dio de las micorrizas (asociaciones 
entre las rafees capilares y determi· 
nados hongo;). 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
presenmr la milad de toda la mas:1 
animal que existe en un suelo culti
vado ecológicamcnte ( de 500 a 2.000 
KgJ Ha). Esuln directamente rela
cionadas con la fenilidad del suelo 
pues contribuyen a la biodegradacióo 
de In materia orgánica. sus galerías 
mejor.in las propiedades físicas del 
suelo y contribuyen a cslimular la 
vida microbiana .. 

1 C.-yp. l CONTROl. 

Ensayo de micorrización del tomate, realizados en el l.C.l.A. en Valleguerra 
(Tenerife). 
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El diaenostico de la fertilidad del 
~ 

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 nuuientes y la fenilidad 
fTsica que viene detenninada por la 
estructura grumosa de l suelo 
(Bioestructura); ambos tipos de fer
tilidad son los que condicionan la 
capacidad productiva del suelo . 

Incluso la agronomía convencio· 
nol concede al humus un papel de
terminame de la fertilidad. Debido a 
sus múltiples funciones, el humus 
constituye. casi siempre, el factor de
terminame de la fertilidad de los sue
los (Dielh l R. y Mateo J.M. ; 
"Filotecnin General". 198 l) 

El gran problema consiste en que 
las tablas de interpretación de los 
analisis 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, comrol 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 u@zables en 
Aericultura ~oló¡jca. 

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, 
re.~tos de cosecha) o bien los que l'ie· 

nen porobjet.ivo primordial 
el suministrar nutrientes a 
los cu ltivos 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 apone de 
abonos orgánicos se preccn
den varios objetivos: 

Mantener un ni
vel adecuado de materia 
orgánica. 

Compensar. en 
parte, las extracciones de 
los cultivos. 

Analisis rápido del contenido en nitrato en 
un cult ivo ecológico de tomate en Francia 
mediante técnicas colorimétricas. 

Mejorar las con
diciones físicas del suelo. 

favorecer la acti
vidad biológica del sucio. 
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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 lipos de abonos orgánicos. quepo· 
drfamos clasificados en: 

· Enmiendas hómicas, 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 orgán icos ricos en 
nut.ricmcs, 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 mejor.ir las 
condiciones físicas del mismo, la ac
tividad biológica y en determinados 
casos a enriquecer el suelo eo nitró· 
geno (leguminosas). 

· Preparados microbianos. que 
soo 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 conln.mioados 
con peslicidas. antibióticos o meta· 
les pesados. También se ha de consi
derar el riesgo de comaminacióo bio
lógica cuando se uti lizan aguas 
residuales de alcamarilla o de 1r.1ns
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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muy superficialmente de modo 
que se produ1.ca una descomposición 
aerobia. La condiciones anaerobias 
da lugar a la momificación de los 
materiales orgtlnicos y en determina
dos casos a la fom1ación de produc
tos fitotóxicos . 

Las enmiendas húmicas. 

Con las enmiendas húmicas pre
tendemos mejorar o mantener un de
terminado nive l de substancias 
húmicas del suelo. Para calcular la 
cuantía de los apones. se ha de fijar 
un nivel de la tasa de mineralización 
del humus. que es función del clima 
y el suelo. 

En nuestras condiciones 
c limáticas se produce una rápida 
mineralización de Ja materia orgáni
ca . sobre todo en terrenos ligeros y 
bajo condiciones intensivas de culti
vo. Parn mantener el nivel de mate
ria orgánica es necesario aponar. en 
la mayoría de los casos. enmiendas 
orgánicas (estiércoles. compost. res
tos de cosecha ... etc). 

Al aponar al suelo un material or
gánico fresco este es atacado por los 
microorganismos produciéndose una 
inmovilización temporal del nitróge
no debido al aumemo de la población 
microbiana, posteriomiente es libe
rado lentamente al suelo. Por el lo, los 
estiércoles frescos se han de aponar 
antes de la etapa de máxima necesi
dades niirogenadas de los cultivos. 

Una buena práctica es aponar el 
estiércol sobre el abono verde. para 
a continuación. incorporar todo su
perficialmente. 

El componajc ele residuos. 

El compost se obtiene mediante 
la descomposición biológica. en con
diciones aeróbicas. de materiales or
gánicos, Se suele elabornr en pi las 
alargadas de sección trapeizoidal. La 
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Pila de compostaje en1 la parcela ecológíca de la Granja Agricola Experi
mental del Cabildo de Gran canaria. 

experiencia ha demostrado que la al
rura 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
t0res que intervie
nen en el compos
taje. pero podemos 
señalar como los 
mas imponantes : 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 e l proceso de 
composiaje, es recomendable cubrir 
la pila con algún material que pcr
mi ta la transpiración : hojas de 
platanera. pinocha, maya ami
hierba ... etc. 

El intervalo óp
timo de temperatu

Sistema de compostaje ínteresante para lograr una 
buena aireación de la pila. 

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 espóntanea si el proceso de 
compostnje se reali1.a de una msner:i 
adecuada (buena aireación de la pi la, 
40-60% de humedad en los materia
les y relación C/N entre 25 y 30) 

Un compost maduro. es decir, 
muy descompuesto tiene menos va
lor fertilizante que un compost joven. 
En la práctica se utilizará para abo
nar las plantas que no toleren lama
teria orgánica fresca y para hacer se· 
milleros. 
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Abonos rjcos en nj!TQgéno. 

Los aportes de nitrógeno se efec· 
túan exclusivamente en fom1a orgá
nica. Todos los fenilizantes 
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 utfüzados 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 nJ.icroelementos. 

Es interesante mezclar abonos 
nitrogenado dediferente velocidad de 
núneralización. para lograr un sumi
nistro regular de nitrato al cultivo. 
Los más utilizados en Canarias son 
los purioes de animales (al l %). la 
bacina de sangre y la harina de soja. 

minerales (fosfal, fosfatos natur.lles, 
patentkali .... etc). 

Abonos ricos en fósforo y 
potásjo. 

La eficacia del fósforo depende, 
fundamentalmente, de su naturaleza: 
orgánica u inorgánica. El fósforo or
gánico es 100% asimilable por In 
planta. Su velocidad de 
mineralización es comparable con la 
del nitrógeno. Sin embargo, e l fósfo
ro mineral, cuando se aplica, es en 
grao 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 ca Icáreos, 
siendo su utilización más adecuada 
en sucios ácidos. En suelos calcáreos 
es preferible el fosfal. que es un 
fosfato de aluminio de bajo conteni· 
do en carbonatos ( 11 % de Ca 0). 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. 

Purin de vaca fermentado mediante una bomba de 
aire de acuario, en la finca Ecológica MADOPE en 
el Zumacal (Gran Canaria). 

En caso de ca
rencia es preferible 
utilizar las formas 
orgánicas. como el 
polvo de hueso, más 
caras pero más efi
caces. 

El patenkali. la 

Ya se encuentra en el mercado al.· 
gunos abonos utilizables en Agricul
tura Ecológica (Ttalpollina, Phenix. 
Bio-Rex,..etc). Generalmente están 
fabricados a base de mezclas de ma
terias primas orgánicas (turtó de san
gre, harina de huesos. vinasa ... ctc) o 
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vi nasa 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 poi vo que 
granulados. La eficacia del abono 
depende de la superficie de contacto 

coa 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 plan1as 
forrajeras expresamente cultivadas 
para ello. Se trata, geoeralmeme. de 
plantas verdes con alto porcentaje de 
agua. escasamente lignificadas y que 
poseen abundante azo1car, almidón y 
nitrógeno. 

Las plantas más utilizadas como 
abono en verde son las leguminosas. 
las crucíferas y las gramíneas. si bien, 
pueden tener interés plantas de otras 
familias como el girasol, la mal va, la 
facelia ... ctc. 

Las especies a e legir ha de ser de 
fácil implaawción 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 e l suelo. 

Al incorporar un abono verde en 
el suelo se produce una estimulación 
de la vida microbiana del suelo, como 
consecuencia de disponer los 
núcroorgaoismos 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 nódulo este se hace más 
independiente del medio estando su 
actividad y duración regulada funda
mentalmeme por la temperatura. 
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FUACIÓN DE NITROGENO EN LEOUMJNOSAS ne o harina de pescado ; en Abril y 
en Septiembre se aplicarán 7 .000 
KgJ Ha de compost. CULTIVO 

Guisame 
Lenteja 
Veza 
Soja 
Altramuz 
Trébol 
Alfalfa 

Fuente: Bums 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 qu.edando en el campo (rafees y 
restos de cosecha) de 15 a 20 kilo
gramos de nitrógeno. Se estima. que 
según el clima. el porcemaje de este 
nitrógeno que es utiliwble por el cul
tivo siguiente a lo largo de un ailo es 
del orden del 30 al 50%. 

Los análisis de suelo evidencian 
un aumento importante y duradero 
del fósforo asimilable después de rea
l izarse un abonado e n verde 
(Monfort, 1986). Hay plantas, como 
algunas especies de crucíferas que 
tienen la capacidad de utilizar el 
potasio presente eo 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 N" Sra. 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-
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Kg de N jha/año 

85 
85 
85 
57-97 
150-169 
104-220 
128-300 

portación son (Nogueroles. C. ; 
S.PA.E ; 1996) de : 30.000 KgJHa 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 
( 113 al cuajado de 
ta J' Jlor. J/3 JO 
días después y l/ 
3 al cuajado de las 
últimas ílores) y 

200 l/Ha de 
purines de vacas, 
en riegos alternos, 
a partir de la pri· 
mera íloración. 

En cult ivos 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. 

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-

Abonado orgánico de una platanera en Biofinca 
(Tenerife) 
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PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE LA VID EN GRAN CANARIA. 

En 1.996, la Sección de 
Fruticultura inicia la propagación de 
una serie de variedades de 
vinificación establecidas eo Grao 
Canaria con material vege1:1l proce
dente de distintas zon.as productoras. 

Existiendo antecedentes de que, 
e.n concreto, la variedad del País 
"Breval" se hallaba contaminada de 
virus en las zonas de culli vo. se esta
bleció el criterio de prescindir de la 
misma para su propagación. 

Contando con la colaboración del 
Ulboratorio de Sanidad Vegetal de 
nuestra Comunidad Autónoma, en la 
isla de Teoerife, y del Laboratorio de 
V1rología Vegetal, l.N .l.A. ( Madrid), 
se procedió entonces al 1es1aje ex
bausti vo de todas las variedades dis
ponibles, para la detección de los dos 
virus mas imponnnles en el cultivo. 
a saber: GFLV (Entrenudo cono) 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 mantenimienm de 
vivero, estimamos como lo más pru
deme elíminar todo el mm.erial vege
tal, incluido sus1rnto y contenedor por 
un lado. y considerar en lo sucesivo 
todo aquel nuevo material que entre 
en este centro pam su propagación. 

A In vista de la contanúnación por 
virosis, iniciamos en 1.996, con la 
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José Millán M artln 
Sección de Fruticultura 

Lourdes Llarena Zerpa 
Sección de Fitopatología 

Rosa Hernández Santana 
Sección de Fruticultura 

Granja Agricola Experimental 
Cabildo de Gran Canaria 

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 vií!edo en 
Gran Canaria. eligiendo dos fincas y 
marcando 25 plantas en cada una de 
ellas. que destacaran por su vigor y 
productividad. para confinnar si es-
1aban libres de virus y acometer su 
propagación, para su posterior distri
bución a los viticultores y así solven
lar 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. 

Lamcntablemeote, los resultados 
de los 1es1ajes realizados. vuelven a 
mostrar contaminación en las dos fin
cas. y confinnan a su vez, los ante
cedentes obtenidos por el Dr. Frcs-

no. en una primera prospección rea
lizada en los viñedos de Gran Cana
ria en 1.992-93. 

Dada la imponancia del lema a 
estudiar, la trascendencia en el sec-
1or 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
ge1a I, adscrita a la Sección de 
Fi1opa1ología de este Centro. que ini
cia su formación en Madrid. en los 
Laboratorios de Virología Vegetal del 
[NlA. 

Actualmente llevamos dos ailos, 
haciendo un seguinúemo y control de 
25 a 30 cepas en nueve Cincas de 
distin1as zonas vilivinlcolas de Gran 
Canaria. 

25 



lnicialmenle 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 Bx
perimenlal en Febrero y el 
material se ha !estado en un 
primer ano, seleccionándose 
las negativas (ausencia de las 
virosis estudiadas) y éstas en 
es1e año (segundo año) se 
muestrear.in de nuevo para 
verificar los rcsuhodos ob1e
nidos en la campaña pasada. 

De lodo el malerial vege
lnl con resultados negaú vos y 
en espera de las comprobacio-
nes mencionadas. hemos se
leccionado unos ciemos de plnnias 
que se han dispues to para su 
enraizamien10. bajo las medidas de 
pro1ección necesarias, para evi1ar 
cualquier lipo de infección. 

Es1n sería la fase del proceso. 
para la ob1ención y man1enimie1110 de 
ma1erial de planta madre li bre de los 
virus 1es1ados. 

Los virus estudiados: 

GFLV (ent renudo corlo 
Infeccioso). GLRaV 
(enrrollado) $cro1ipo 1 y 
serotipo 111. y GFA'V (jaspea
do). Es1os son los virus estu
diados, confom1e a la legisla
ción es1ablecida y de acuerdo 
con la reglamen1aci6n fijada 
por la Comunidad Económica 
Europea. 

Disponiendo en nues1ras 
insialaciones. de plama' libres 
de virus, podemos iniciar con 
garantía sanitaria el programa 
de reproducción de las varie
dades de vinificación del puís 
que más imcresan paro acome-
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Vivero planta testada. 

1erel desarrollo de nuevas plantacio
nes. replantaciones o plun1aciones 
subs1itutivas. 

Finalmen1e debemos 1ener un es
pecial agradecimiento a los nueve 
propieiarios de las lineas que se han 
seleccionado en las varias zonas 
vitivinícolas de la Isla y sin cuya ce>
laboración no podríamos esmr reali
zando esta acli vid ad. Las zonas ele-

gidas son: 4 lineas en Pino Santo ( 1-
Pino Samo Bajo: T.M. San1a Brígida 
y 3 -Pino Samo Aho: 1 T.M. San1a 
Brígida y 2T.M. San Maleo). 1 finca 
Los Olivos (T.M. Sama Brígida. 1 
finca El Toscón ( T.M. Las Palmas 
deGmn C'lnaria). 1 tinca El Palmitnl 
( T.M. Telde). 1 finca Camaretas 
(T.M. San Ma1eo) y 1 finca Monta
ña Cabreja (Snn Mu1eo). 

Síntomas de entrenudo corto. 
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PATOLOG(A VEGETAL Y ENTOMOLOG(A AGRARIA. 
NOTAS SOBRE NUEVOS PROBLEMAS OBSERVADOS O DE 

AUMENTO DE LA INCIDENCIA. 

Juan Manuel Rodriguez Rodríguez. 

Complejo parasitario de ''las 
raíces leiiosas" en tomate 
(Pyrer1ocllaeta lycopersici). 

Desde el invierno de 1978 se 
úene 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 rulos 80 cuan
do se aísla por primera vez el agente 
causal primario, Py re11ochaett1 
lycopersici. y al mismo úempo los 
disúntos hongos que acompañan en 
la formación de este complejo para
sitario como son: Colletotric/111111 
coccodes, Rhizocronia so/ani, 
F11sari11111 sola11i y F. oxysponim. 

Rafael Rodríguez Rodríguez. 
Sección de Fitopatologia. 

Granja Agrícola Experimental 
Cabildo Insular de Gran Canaria. 

plantas afectadas presentaban un ca
racterístico ahuecamiento del tallo 
con falta de la médula, como conse
cuencia de la reducción de sistema 
radicular por mue ne de gran pane de 
las raicillas. La presencia de necrosis 
intermitentes en raíces finas y de zo
nas acorchadas en rafees gruesas es 
un síntoma apreciable comúnmente 
en el sistema radicular. Cuando ocu
rre una fuene colonización posterior 
por Col/etotrich11m coccodes es fácil 
eocoorrar puntos neccró ticos 
(esclerosios) y pérdida de la coneza 
en rafees. En ataques avanzados pue
de presentarse una pudredumbre de 
Ja base del tallo. 

P y re11oc lwetll 
lycopersici es un 
hongo que se desa
rrolla bien en pre
sencia de tempera
turas consideradas 
bajas en Canarias, 
enire 14°-22° C, 
con un óptimo me
dio de 1 S"C. Portal 
motivo en la pre
sente campaña del 
98-99, de invierno 
extremadamente 

Ralees acorchadas y necrosis de la base del tallo de 
tomate (Corky root) 

frio, su incidencia 
se ha incrementado espectacular
mente, observándose grandes super
ficies de culúvo con ma~ del 50% de 
planLas afectadas, cuando ya se pen
saba que este mal había remitido 
como consecuencia de la nueva mo· 
dalidad de culúvo protegido del to-

Las plantas afectadas mos
traban generalmente amari lleo, se 
frenaban en crecimienio y vegetaban 
lánguidamente con sustanciosa re
ducción de la cosecha y del tamaño 
de los frutos, aunque no morían pre
maturamente. Ui mayor pane de las 
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mate. En los aislamientos efectuados 
eo laboratorio de muestras proceden
tes de varios cultivos afectados, el 
rápido crecimiento de Colletotrichum 
coccodesenmascaró la presencia del 
patógeno primario Pyrenochaeta 
lycopersici, no obstante la presencia 
de claras zona.~ 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 ea cualquier época del año, 
viéndose, en este caso, que tales ra
zas, al menos. no existen en Cana
rias. Con respecto a Ja 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 úene como el 
mejor método de control el empleo 
de Porta-injerto con resistencia 
("Beaufon" TmJ<NVPl..Fr). 

La prácúca de aporcado de 
las plantas puede ser un método de 
reducir los daños en plantaciones 
afectadas_, J?Orque provoca la emisión 
de nuevas rafees. Bn cuanto a los tra
tamientos con fungicidas al suelo con 
derivados de l BMC (benomilo. 
metiltiofanato. carbendazin. etc) no 
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parecen ser cticaces en Ja mayoría de 
los casos sí no han venido acompa
ñadas de una enérgica desinfección 
previa con Metan-Na. 
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la "mancha de barniz" en le
chugas provocada por Pseudo-
1110 11as cichorii. 

Mancha de barniz en lechugas 

El nombre de la enfcrn1cdad 
(''Varnísh Spot" de Jos anglosajones) 
a.lude a la~ mancha~ oscuras y brillan
tes. como barniz. que aparecen en el 
envés de las hojas, frecuentemente de 
fonna longitudinal. sobre el nervio 
principal de la lámina foliar. CLtando 
la bacteria encuentra las condiciones 
idóneas coloniza solo los órganos 
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aéreos de las plantas. llegando a afee· 
lar hasta e l cuello. En periodos muy 
húmedos despué> de lluvias pcrsís· 
temes, o bien. cuando los suelos es
tán infectados. y los riegos se dan por 
aspersión. existe riesgos de epidemia, 
prcsemilndosc en
tonces en un alto 
porcentaje de inci
dencia. También las 
temperaturas bajas 
favorecen su apari
ción y desarrollo. 

La dísemí· 

mercía lmente. En variedades 
arrepolladns se pueden producir le· 
síoncs en hojas internas que no son 
descubienas sino cuando se recolec
tan. llegando muchas veces en estas 
condiciones al consumidor. 

nación de la bacte
ria tiene lugar de 
planta a planta por 
los aerosoles for
mados por 
salpicaduras de la 
lluvia o del riego 

Mancha de barniz en pequeñas plantas inoculadas 

por aspersión. De 
todas fo11T1as. el inoculo puede cn
contrarsecn el suelo. en restos de cul
tivos an1eríores infectados. y en la 
ríwfera de las plantas espont~neas. 
Existen también evidencia de mms

mísión por semilla 
por lo cual habría 
que determinar 
bien su proceden
cia. La superviven· 
cia del inoculo de 
Pseutfomona.\' 
ciclrorii en el sucio 
no ha sido bien de
terminada. La sus
ceptibilidad de las 
plantas a contraer 
La enfermedad vie
ne influenciada por 
Ju edad de las mis-
mas. y parecen ser 

mas susceptibles en el periodo de 
maduración. 

La~ lesiones producidas por 
la en fern1edad no suelen evolucionar 
a pudredumbres blandas como en 
otras enfcnnedades bacterianas, los 
tejidos en este caso permanecen fir
mes, aunque quedan depreciadas co-

La enfem1edad ha sido vista 
en el pasado en muestras llegadas a 
nue.~tro laboratorio de la Granja Agñ
coln Experimental, pero por diversas 
razones no había sido completamen
te identificada, siguiendo todos los 
pasos que establecen los postulados 
de Koch. En este invierno (Enero
Marzo). especialmente frío y lluvio
so en la 1.ona típica del cuhivo (Cen
rro-None de la isla). hemos tenido 
consultas sobre e l mal de plantacío· 
nes regadas por aspersión, donde la 
enfermedad se ha mostrado extrema
damente virulenta con un alto porcen
taje de incidencia. La bacteria fue 
aislada, caracterizada bíoquími
camente. mostrándose con alta agre· 
sívídad en las inoculaciones a planti· 
tas sanas al ser sometida al test de 
patogenídad. 

En el comrol de la enferme
dad se aconsejan el empleo de los 
productos fungicidas ct1pricos. que se 
comenzar'.m a aplicar con cíena pe
riodicidad y frecuencia antes de la 
maduración de las lechugas. No obs
tame parecen que tales aplicaciones 
no son del lodo efectivas. En planta· 
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ciones regadas por aspersión donde 
la enfermedad se ha presentado. se
ría muy conveniente cambiar el mé
todo de riego, por surco o por goteo. 
Evitar la fenilización excesiva con 
abonos oicrogenados. Por el momen
to no exis1cn variedades con resis1co· 
cía a esta enfermedad. 

Biblio¡:rafia consultada. 

APS Press. 1997. Compcdium lcttuce 
dj lie:L"OCS 

Cambra. M .. Bemnl, J. Pseu1.fo111onas 
cliiC1Jril (Swingle) Stapp. l..3bora.1orio do la 
Comunidad Autónoma de Arogón. Grupo de 
Trabajo de L.1bora1oños de Dingnósdco. Fi
clll'l 13. 

Messinen, C.M .. Blnnard. D., Rouxel. F., 
LAFON. R. l 99S. Enfermedades de IM h<Jr
wlizas. Ediciones Mundi·Pren.\11. 

PattetSon. <;.L. C:unpbell. R.N. 1986. 
Econonilcally 1mponnnt Diseases. Ptant 
Diseasts. Vol. 70. No 1 O, 983. 

S.E.R.A.l.L 1994. Lni1ues: les malodies 
du feuillage. PHM. Revue honicole. N" 347. 

El virus del e11trenudo corto de 
la Vi1ía. 

Esta enfermedad virólica es 
la mas ex1endida en las vides de Ca
narias. El GFLV (Gr11pevi11e Fa11 
Leaf Virus). es un miembro de los 
nepovirus que produce en Ja5 varie
dades sensibles de las viñas un pro
gresivo decaimiento de las cepas, re· 
ducción de la cosecha, mala calidad 
de los fru1os y acortamiento del ci· 
clo productivo. Asimismo, se reduce 
la capacidad del material de propa
gación ob1enidos de las cepa~ infec
tadas. 

Los síntomas en las plantas 
se manifiesta por aheraciones y mal
formaciones en distin1os órganos de 
las plantas: acortamiento de los nu· 
dos de los pámpanos y ramas. así 
como también la exi$tencia de dobles 
nudos: malformaciones de las hojas. 
coa recorte anormal del límite de los 
limbos que se muestran hendidos. 
aserrados y asimétricos. Mosaico 
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mas o menos evidentes o simplemen-
1e clorosis intemervial. Otros sínto· 
mas: aplasiaroiento de la madera, 
fasciación y bifurcación de los sar
mientos. 

La enfermedad puede ser 
cransmitida de cepa a cepa por varias 
especies de nematodos del género 
Xiphi11e111a especialmente X. i11dex y 
X. ira/iae, también se Lransnú1e por 
injerto de variedad infectada a patrón 
sano. En Canarias Ja diseminación ha 
sido principalmeme por realizar plan· 
taciones con sannientos infectados. 

programa de "Saneamiento y estable
cimiento de \•ive.ro de plamas libres 
del GFLV, y otros virus". (Ver artf. 
culo en esta revisllll: PROGRAMA 
DE SANEAMIENTO DE LA VID 
EN GRAN CANARIA. MOTIVA
CIONES Y DESARROLLO). 

En el control de los virus no 
existen productos efectivos y hay que 
basarse en métodos de control indi
rectos como son Ja producción de 
plan1as libre de virus y la lucha con· 
tra los vectores, en este caso contra 
Jos nema1odos del género Xip/ii11e11111. 
mediante Ja des infección de los 

Vieja plantacíón de viña en zona característica de 
Gran Canaria, con alta Incidencia de "entrenudo 

substralos y suelos 
con nematocidas. 
Estos pueden reali
zrurse con funúgan· 
tes (Dic loropro
peno, D-D. Meiam
Na. e1c) en pre· 
plantación, o en 
postplantación. con 
el cultivoestableci· 
do , con no fu mi
games (fenamifos. 
carbofuran. etopro· 
fos. etc.). que son 
menos efeclivos. 

corto". 

Posiblemente Ja enfem1edad 
afecta a nueslros culLi vos en Gran 
Canaria desde Liempo inmemorial. y 
dado Ja vejez de nuestras plantacio
nes, sobre iodo el Ja zona mas cradi· 
cional del Monte del Lentiscal y 
.Baodama, sus efoc1os han quedado 
enmascarados durame tiempo por 
una simomatologJa imprecisa. 

En In actual idad sabemos 
positivamente que un aho porcenta
je de nuescras viñas están afectadas 
del virus, debido al muescreo exhaus
tivo de ma1erial vegetal, rea.lizado en 
disLintas zonas de producción de 
nuestra isla, y sometido a diagnósti
co por medio del 1est ELISA para 
detección de virus, como parte de un 

La disemi-
nación del virus por 

Xiphinema spp. en Canaria.~ no ha 
sido bien comrasiada, ya que, de 
momento. la presencia de estos 
nematodos, en las excraciones de sue· 
los realizadas. no corresponde con 
plamas infecmdas de virus. Ya se 
apun1ó amcriormcn.te que la disper
sión del virus en Canarias se ha he· 
cho al establecer plantaciones con 
ma.terial procedente de cepas infec-
1adns. 
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Pytllium vascular en Lec/w
gas. 

Es1a enfennedad hasta aho
ra desconocida en Canarias. va to· 
mando ciena relevancia en nuestra~ 
cuhivos. si nos atenemos al número 
de casos consultados en nuestros la
boratorios. 

En principio. ~e presentaban 
casos bastantes sospechosos con una 
simomatologfa concurrente a la des
crita en los compendios de Patología 
especializada. con un Py1hi11m de 
desarrollo vascular. del cual se cono
cía la dificultad para ser aislado en 
medio de cultivo nnificial. Una vez 
que se lograba. fue de1errninado 
como Pythium rraclreiplri/11111. espe
cie que se distingue de las demás del 
género por penelrtlt va.<;eularmenie en 
el huesped. 

nndo en el crecimiento. seguido de 
marchitamiento. transitorio en prin
cipio en horas del mcdiodfn, y mas 
tarde permanente con muene total de 
Ju planta. En este proceso las plantas 
infectadas pasan pordi~tintos tonali· 
dade~ de color. con amarilleo más o 
menos intenso de I~ hojas y poste
riores necrosis. así como, decolora
ción marrón amarillenta del cuello y 
roíz principal. No obstnme. el sínto· 
mn mas caracterlstico ~ descubre al 
dar un cone a lo largo del tnllo. cue
llo y raíz principal. donde aparece 
una necro~is o p:irdeamiento ascen
dente del xi lema que en algunos ca· 
sos puede ser sectorial o unilateral. 
Este tipo de lesión puede ser conf un
didn con la causada por F11sari11111 
o.'<)'Sporimf sp. lac111c11111. ya descri
to en anteriores nota.., fitopatológicas 
de esta misma revbta (Gra11ja. N" 4. 
1997. Pág. 18) y que parece existir 
en Gran Canaria. pero con un diag
nó~tico basado en un aislomiento en 
cultivo anificial puede qued:lr escla
recido el origen de los ~íntomas. 

Esta afección hay que 
desmarcada por su naturaleza de 
nqucllns producida;, por otras espe
cies de Pythium. en plnntitus de se
milleros o al transplante. que origi· 
nan los 1ípicos "Damping off' ('-Cin-

turilla~--. "Marras 
de na~ccncia", 

etc.). donde inter
vienen principal
mente Pyrlr/11111 
cr¡>/ra11 ide rr11a 111111. 
P. 11/1i11111111. cte .. y 
que actuan. a ve
ces. conjuntamente 
con Rlri;oc1/ro11ia 
.ro/wrí en tales ma
n i festa c ion c s 
sintomát.icas. 

Necrosis vascular en lechuga provocada por 
Pythium tacheiphíllum En cuanto a 

la;, condiciones o 

Los síntomns mns evidentes 
en In planta son precedidos de un fre· 
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fnctores que influyen wbrc el desa
rrollo óptimo del p!tlógcno hay que 
sennlnr principalmente, la excesiva 

humedad de sucio. por enchar
camientos debidos a ahos caudales 
de agua de riego y/o fucnes lluvias. 
circunsrnncia esta últimu que coinci 
de este invierno con I~ primeras apa
riciones de plantas con ;,íntomas. 

Según la experiencia france
sa. este 1ipo de Py1Jri11111 e~ mns sen
sible a las aciladinm. (metalnxil. 
ben11laxil. oxadi~il. etc.) que otros 
:u1tipitinceos. n la hora de nplic:1rcon
trol químico. Noso~ an3dimos que 
en terrenos contaminad<>'> habrla que 
dnr trotnmientos periódicos con es
tas materias activas. 

Blbliogrnfí11 consulhtdo. 

APS Prcss t 997 . Compedoum lcuucc 
tJ:¡q:3~ 

M<uiaen. C.M_ Blancard. O .• Roux<I. F.. 
Lafon. R. 1995. Enícrmcd.i<k-< d< la.< llorul· 
llLA\. l.'Aicionc.< Mundi-Pren"' 

Fitoplt1sma en Fresones. 

Recientemente ha aparecido 
en muestras procedentes de 
Val!>e<¡uillo (Medianin> de Gran Ca
naria). uma donde ha tomndn gran 
auge el cuhivo del fre,ón en la últi
ma década. una patología cuyos sín
toma., recuerdan en gran medida n In 
de un fitoplasrnn conocido como -pé
talo \Crde"' (Green Petal). mu) ex
tendido en Europa y Noneamérica. 
>i bien, se trota hasta el momento de 
una enfermedad menor y de baja in· 
cidcncia, según la biblíogruffa con· 
>ultada. 

La enfcrrnedJd parece ser 
transmitida por insecto\ cicadelidos 
(llomoptera) de lo> cuales se ciian 
vurias especies Apl11vtles bicinc111s. 
Mllcm.sre/es fascifro11; y E11scelis 
Sf'f'·· de los cuate> no sabemos de 
momento cual. o cualc~. podrlan es
tar actuando como vector en nue.~ 
condiciones. ya que por tratarse de 
unu primero obscrv:1ción no tenemos 
huficiente información. 
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Cercosporiosis de 
las hojas del Be
rro. 

redondeadas de varios milímetros de 
diámetro. de color marrón circunda
das por un halo amarillo. Por el en
vés de las hojas pueden observarse 
bajo microscopio esteroscópico las 
típicos conidios alargados del hongo. 
Cuando las manchas son 
munumerosas se produce un clorosis 
general y muerte de las hojitas. 

Síntomas de "Green petal" en frutos de fresones. 

El cult ivo 
del berro en Gran 
Canaria ha adquiri
do cierta importan
cia como hortaliza 
para el consumo 
interno. culliván
dose en berreras ar
ti liciales con reci-

La enfermedad puede con
vertirse en un grave problema cuan
do las condiciones climáticas son fa
vorables al desarrolJo del hongo que 
correponde a periodos cálidos con 
nlta humedad relali va. En este caso 
el fuerte moteado foliar. raquitismo 
y defoliación de las plantas deprecian 
totalmente el producto parn l3 venta. 

Los síntomas del •'pétalo ver
de .. son similares a los producidos. 
también en cs1c cultivo. por "Aster 
Ycllow" (Fitoplasma). en el caso que 
nos ocupa se produce una malforma
ción característica en los frutos. que, 
en términos de organografía botáni
ca. se describiría como una lilodin de 
aquenios. es decir. como los diminu
tos fruti tos (aquenio) que componen 
el fresón toman a$pec10 de hojas ru
dimentarias pequeñas. dando origen 
a una frondescencia .Lns plantos afec
tadas por este füoplasma sufren un 
colapso en el crecimiento y pueden 
llegar a morir. aunque lo normal es 
que vivan lánguidamente sin posible 
recuperación. 

En esta nota nuestra inten
ción es citar esta pamlogía coinciden
te aunque desconocemos su exten
sión y posible repercución en nues
tros cultivos: al tmtarse por ahora de 
un caso aislado. es necesario no per
derlo de visrn. y si continuaran apa
reciendo casos. establecer un diag
nóstico preciso, nsi como una medi
das de control adecuadas. que segu
ramente serian los de control del 
agente de transmisión o vector. 

Bib!iogcafio consultada. 

APS Pr.:ss. 1987. Con1pendlum of 
Strjwberry diSCllSCS. 

Pollini. A 1996. 1-'1 difcsn dclle pinn1• da 
fruuo. Fmgoln, p. 169. 
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ciado de agua de 
riego. Una comarca donde e.5te culti
vo ha tenido y tiene gran auge es el 
valle de San Roque del 1ém1ino mu
nicipal de Telde. 

El cultivo del berro presenta 
varios problemas filopn1ol6gicos, 
gran parte de e llos del sis tema 
mdicular. ya que su ciclo se cumple 
con gran parte de la planta sumergi
da en agua circulante. Aparte de es
tos uno de los mas frecuentes. que 
afecta n In pane aérea de la plarn es 
la Cercosporiosis de las hojas causa· 
da por Cercospora 1w.mmii. 

Pam el control son necesa
rios tratamientos fungicidns periódi
cos con productos de amplio espec
trO como son Zineb o sales de Cobre 
y mas especialmente con benomilo. 

Biblio¡:rafia consultada. 

Mchugh. JJ .. Fukudil. S.K •• Tukedu. K.Y. 
198 l. Rcscarchh 6x1ens1on Series O t 2. 
Unh crsily of How;iii. 

Mc~siacn. C.Nt .. 
Blanc:lfd. D .• Rouxel. 
F.. l..nfon. R. t995. En
fennccfades de las hor
t:i1izns. Ediciones 
Mundi·PrcnSll. 

LA mosca de las 
frutas, Ceratitis 
capitata. 

Esta plaga 
es bien conocida 
por nuestros agri
cultores que. año Moteado caracteristico de las hojas del berro cau

sado por Cercospora nasturtii tras años, padecen 
sus graves ataques en los cuhivos. A 
pesar de la naturalidad con que se 
acepta su presencia en las épocas 
acostumbrad:is. u nuest.ro entender. su 
prevención y contr0l no son todavía 
aplicados en In genenilidnd de los 
cultivos. De ahí la ra¿ón de que In 

La enfermedad aparece en 
1ranscurso del cultivo en fom1a de 
moteado fo liar característico. con 
puntos cloróticos en el haz de la lá
mina foliar en principio. que se van 
desarrollando hasta fom1ar manchas 
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incluyamos en nuestras notas de pla· 
gas, con la intención de fijar una se
rie de reglas y nom1as internacional
mente aceptadas para su control. y 
que, esta mismas se orienten a la 
Campaña fitosanitnria desarrollada 
específicamente para esta plaga por 
el Cabildo de Gran Canaria. 

gran variedad de frutale.~ en nuestras 
zonas de costa y medianins. hace fac
tible que la plaga muestre preferen
cia por dete1111inadas especie frutal 
cuando coinciden sus fructificaciones 
o vayan. por el contrario. las distin
tas generaciones de la plaga pasando 
de una especie a otrn según se suce
dan las floraciones. Precisamente el 

Hembra adulta de Ceratitis capitata sobre fruto 
de naranjo ovopositando 

riesgo en Canarias, 
dado su favorable 
climatología, es 
encontramos la 
plaga de manera 
permanente si ex
ceptuamos algunas 
semanas de los me
ses de Enero y Fe
brero. Asl sus ata
ques pueden co
menzar en Diciem· 
bre sobre naranjos 
parn continuar so
bre nectarinas y al· 
baricoques en Pri-
mavern; posterior

mente, ya en verano y basta bien en
trado el Otoño pueden atacar melo
cotone.s, mango, guayabos, pera y 
manzana. De esta manera pueden 
transcurrir hasta 5 o 6 generaciones. 

servirían para In eliminación de adul
tos si se utilizan en número elevado 
en el cultivo. a razón de 1 mosquero 
por 1000 m2 aplOXimadamente. Ac
tualmente los mas utilizados son 
aquellos de material plástico y de 
color amarillo que ejercen atracción 
cromotrópicas en las .. moscas"; es
tán diseñados con apenura redonda 
en el fondo de la cazoleta y cierre con 
una Lapa transparente u opaca. En este 
tipo de mosquero se coloca un di fusor 
de atrayente sexual en una jauliUt su
perior y una pnslilla de concentrado 
de insecticida (DDVP) en el fondo 
de la cazoleta. Pueden también ad
mitir proteínas hidrolizadas como 
atraycnt.c. en este caso son atrapados 
tanto machos como hembras. dado 
que los difusores de atrayente seimal. 
que se compone de un Ulponcito de 
fibra impregnado de trimedlure. solo 
atraen machos. Las "moscas" atraí
das por cualquiera de los atrayentes 
mencionados. penetran al mosquero 
por la apenurn del fondo quedando 
mmpadas y posteriormente muenas 
por los vapores insecticidas del 
DOVP. 

La captura masiva de ma

Como es sabido. los daños de 
Ceratitis, se centran sohunentc en el 
fruto debido a las pue.~tas de las hem
bras. de esta manera. todos los esfuer
zos en la prevención van encamina
dos a detectar los primeros vuelos de 
los adultos para proceder. posterior
mente, a los tratamientos específicos. 
Tradicionalmente el agiicultor toma
ba como referencia el est.ado de de
sarrollo en que se encontraba el fru
to para iniciar los tratamientos. dado 
que las hembras hacen sus puestas 
cuando estos adquieren su tamaño 
final y se aproximan a la maduración. 
Así cuando las producciones son es
calonadas habría que prever los pri· 
meros frutos en condiciones para ser 
atacados, y continuar las prospeccio
nes a lo largo de la producción por si 
son necesarios varios rratamientos. 
dependiendo. asimismo de la persis
tencia de los productos. 

Típico mosquero trampa para la detección de vuelos 
de Ceratitis capitata. 

chos reduce los 
npareamientos 
y de este modo 
se reduce tam
bién la pobla
ción de la plaga. 
Para detección 
de vuelo es su
ficiente con co
locar de 1 a 2 
trampas por Ha. 
El momento de 
In colocación de 
las trampas se
ría aproximada-
mente de 2 me· 
ses antes de las 

La polifagia de la plaga (ata
ca a un gran mlmero de frutales tem
plados y subtropicales) unido a In 
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Los mosqueros y trampas 
son métodos para la detección de in
dividuos en vuelo y establecer. como 
ya se ha sugerido, los primeros trntn
miemos. También estos elementos 

primeras recolecciones; para colocar 
los mosqueros se eligen las r.imas de 
la cara del árbol orienUtda al Sur o 
Naciente, ya que los adultos buscan 
al amanecer los lugares soleados. 
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En cuanto a los trouunientos 
firosanitarios en la acLUalidad se uti
lizan los tipos "cebos" por mosltllrsc 
mas eficaces, a base de un insectici
da específico (fention o malation) en 
mezcla con una proteína hidrolizada 
como atrayente. Ambos productos 
fommlndos en agua son aplicados en 
un.a superficie de aproximadamente 
de 1 m1 de la cara soleada o del na
ciente. de la copa del árbol. Las do
sis de los productos serán de mayor 
concentración que las normalmente 
utilizadas en pulverización total al 
árbol, no obstaJllC. siempre vendrá 
anotada en la etiquera de los enva
ses. Los ltlltamiemos en cebos ten
drán una periodicidad de 15 días. 
aproximadamente, con una frecuen
cia de 2-3 aplicaciones. 

Bibliograña consultada. 

Gencrlllitat Valtncianu. 1998. Bolcún de 
Avisos N° 19. 

Moncr. J. l99l. Periodos de obseo'l!Ción 
y ~pocns de intervención contra las pñncip.a· 
les plogas de cí1ncos. PHYfOMA Es¡HJ1la. n• 
34, 35-38. 

Pc~n. M.A. La mosca de la fnua, mosca 
mediterránea de la fruta. Ficha de la plagan• 
16. Edicionc.• y Promociones LAY S.L. 

Ros.J.f>. 1988. La moscn rneditcmlnende 
la fruta, Cemtitis capittun \Vled. Bialogfa y 
métodos de control. Hojo.< divulgndoms 8188. 
f\.1inisterio de Ag.ricultum Pesca y Alimenta· 
ción. 

El falso "Mal de Panamá" e11 
plataneras. 

Con el incremento de nuevas 
plarnciones de platancr.is habidas en 
los úllimos años se ha puesto de ma
nifiesto una enfermedad cuyos sín
tomas son bastante coincidentes con 
los del "Mal de Panamá" causado por 
F11.wri11111 oxysporumf. sp. c11/Je11sis. 
Las plan1as enfermas muestran, como 
en aquella. síntomas externos e in
ternos: Observándose las siguientes 
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diferencias con la enfermedad de 
Panamá: 

Amarilleo y desecación ge
neral de las hojas externas, sin evi
deote formación de la caracieristjca 
banda mar¡inal amarillo intenso de 
Jn lámjna foljar. 

Las plantas raramente sufren 
marchitez total y muerte. quedando 
restrigidamente vivas con ninguma o 
pocas bojas. 

La mayor parte de las veces. 
fructifican dando un pequeño racimo 
de frutos que no completan el llena
do. 

El moteado o punteado 
necrólico observado en el cone trans
versal del rizoma o ñame, puede ser 
mas esparcido. mas oscuro y sin evi
dentes tintes rojizos, característicos 
de la enJem1edad real. 

La incidencia suele ser mas 
alta, observándose muchos casos en 
los que aparecen mas de un 50% de 
plantas afectadas. 

La eníermedad ha sido ob-

no obstante. es el aislamiento del pa
tógeno en medio de cultivo arti ricial. 
que en el caso de '"falso Mal de Pa
namá". se aíslan hongos dislintos a 
Fusarium OA)'Sporum. y cuando éste 
aparece lo hace de forma errática. en 
pocos puntos de la siembra. y estos 
aislados además han sido inoculados 
en plantas sanas y no bao reproduci
do los síntomas (J. Hernández. 
l.C.l.A .. Tenerife. comunicación per
sonal). 

El mal ha sido observado en 
otras regiones bananeras del mundo. 
siendo relacionada con plantas que 
han atravesado por una situación de 
estrés. Wardlaw. 1972. descibc una 
decoloración oscura o negrJ vascular 
observada en el rizoma de plantas que 
han pcm1anecido en suelo empapa
do de agua ("water soak .. ). En Gran 
Canaria los casos observados coin
ciden con esta situación, cuando des
pués de establecer una nueva planta
ción sobre suelo muy compacto se 
riega excesivamente con idea de que 

la planta arraigue 
rápidamente. Asi
mismo se ha citado 
que el mal es fre
cuente en las plan
tacione.~ efectuadas 
con plantas de vi
vero que han per
manecido mucho 
tiempo en maceta 
sin ser 
transplantada. 

Necrosis vascular en rizoma de platanera de "falso 
Mal de Panamá" 

Bjbliogrnfía con
sultada. 

servada siempre en pi amaciones nue
vas. frecuentemente. en el primer ci
clo de producción. 

El único diagnóstico seguro. 

AJTOyo.A .• Cabrern. 
J .. Gntdn, v .. García. J .• Hemdndcz. J . 1993. 
El Mal de P.Jnamá. Recon1cndnc1oncs lécni· 
c:as parn el cultivo de In platanera en Cana· 
ri:is. Cd 2193. Conse)Crín de Agticutrurn y Ali· 
menroción. Gobierno de Canarias. 

Warcllaw. C.W. 1972. Bnmtna Diseases. 
36-37. LONGMAN. 
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EL CONTROL INTEGRADO EN CULTIVOS HORT(COLAS 
DE CANARIAS. PASADO Y PRESENTE. 

Rafael Rodrlguez Rodrfguez .. 
Juan M anuel Rodrfguez Rodrfguez 

Evaristo Luján Navarro (Becado) 
Sección de Fitopatologla 

Granja Agrícola Experimental 
Cabi ldo de Gran Canaria. 

Como introducción a este nrtícu
lo y pnro aquellos menos familiari
zndos con este nuevo método de con
trol, dnrcmos unas nociones básicas 
de fonna esquemática de lo que es el 
Control Integrado de plagas. Dos de 
la mejores definiciones encontrndn.~ 
dicen que el Comrol /megrado es 1m 
"sistema de control de plagas. apli
ca11da. cambi11a11da e i11tegra11do el 
Control Bio/6gico y el Químico. El 
control químico es utilizado en la 
fonnu menos perjudicial para el con
trol biológico". La otra definición 
dice: "1111 sistema de control de pla
gas que aplica 1111 co11ju1110 de méto
dos satisfactorios desde 11n punto de 
vista uol6gico, econ6mico y 
toxico/6gico. dando prioridad al 
empleo de elememos nawrales de 
reg11/aci611 y respetando los umbro
/es de 1olera11cia ". 

Para la implnntnción del Control 
Integrado son necesarios los requisi
tos siguientes: 

• Fominción 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
linr. 

• Definición de los umbrales de 
tolemncin. 

Por mnto el Control Integrado se 
fundamentu en tres principios: 
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1.Los medios de lucha están jusú
ficados solo cuando las plagas 
sobrepasnn el umbral de toleran
cia económica. 

2.Los medios de lucha empicados 
no deben impedir la posible ac
ción de factores naturales de 
monandad. 

3.Los m~todos de lucha deben dar 
unn buena protección a los cul
tivos y garantizar al agricultor 
cosechas en condiciones econó
micas accptnbles. 

Las primeras referencias sobre 
control biológico para la aplicación 
en Lucha Integrada en bonfcolas de 
Canarias. que se plasmaron en publi
caciones. datan de 1983. cuando en 
un ensayo de control químico del 
"min:idor" (liriomy:a rrifolii) en to
mate, se hace rcpeúda mención del 
parásito de esta plaga, Diglypl111s 
isaea. que fue observado con un aho 
nivel de parasitismo sobre lnrvas de 
L trifolii, evaluado en un 51,04% 
(Falcón. 011rcfn. Peña, Rodríguez y 
Rodríguez, 1983). En el mismo año 
Peñn 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 parasiúsmo encontrndo y de 
su presencia en !ns islas de Gran 
Canaria Fuencvenrura y Tenerife. 

Siguiendo una cronología apare· 
ce nuevamente la relación Uriomyw 
trifolii y Diglypl111s isaea en un trn
bajo sobre control de la plaga en ju
días donde se compambnn las efica-

cias de distintos insecLicidas y sus 
efectos sobre el parásito. Los produc
tos ensayados fueron abamectina. 
matamidofos. fcnitroúon + 
fenpropatin y clorfenvinfos. de los 
cuales los dos pnmcros 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 
primeros apl icaciones de todos los in
sccLicidos {Peña y Rodríguez, 1984). 

Peña Estevcz, 1988. vuelve de 
nuevo al estudio del "minador" y su 
parásito natural. en aquellos años de 
espcctncular incidencia de la plaga. 
realitando. esta vez. tres experimen
tos de solo contr0l biológico en cul
tivos de judías. uno aprovechando la 
presencia espontánea de Digl)phus 
isat'a. y dos con introducción en 
"suelta~" controladas. Los niveles de 
pnrasitación observados en estos ex
perimentos fueron desde el 50% hasta 
el 90%. Concluyendo el autor que: 
"cabe afím1ur que Diglyp/111s isaea es 
un buen candidato para la lucha con· 
tra Uriomyw rrifolii. sin embargo su 
uso en cultivos honlcolns se restrin
ge a la práctJcn de introducciones que 
impidan el crecimiento inicial de la 
plaga. y muy especialmente a evilllr 
el máximo de población detectado en 
la semana sexta después de la siem
bra. A titulo orientaúvo consideramos 
que se deben soltar como mínimo una 
hembra en cnda 3 a 5 puntos de la 
plantación. en cuanto se detecten la 
primeras minas". 
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Otra de tas imponantes plagas de 
hortícolus. quizás tu mas importnnie 
desde el punto de vism económico en 
el gasto para su control. son las 
·•moscas blancas" (Trialtttde.r 
mporarion1111 y Bemlsia rabaci. prin
cipalmeo1e 1.a primera). comen.zabn a 
ser contemplada desde las perspec1i
vns de su contr0l biológico. y asf. 
González y Rodríguez, 1987. reali
zan un estudio preliminar de Jos ci
clo biológico de la plaga y de su pa
rásito natural Encarsia formosa. 
como aplicación a una posterior lu-

Plaga 

cha integrada. El estudio fue realiza
do en plantas de tabaco cultivadas en 
mncem donde la "mosca bl.anca" pro
lifera abundamcmente y doode se 
dejaban pupas de Ja mosca blanca 
parasitndas por Encarsia ( .. pupas 
negras"). En condiciones de 22° C de 
máxima y 15º e de mínima y de 89-
36% de humedad relativa la •·mosca 
blanca" completaba su ciclo en 33 
días. mientras que el pnrósilo lo ba
c!a en 28, ob1eniéndose un nivel de 
larvas parasi1adas del 60-70% en el 
transcurso de 2 meses. con unos apor-

Control Suelta 

Mosca blanca E11carsill formosl/ 2-4 /planta 
Trampas amarillas 
buprofezin 25% 

Minador Diglypl111s ísaea füpon1aneo 
Trampas llnwrillas 

Pulgones pirimicarb 
Enemigos naturales (Aphidiidae) 

Lepidóptero Baci/11s 1/111ri11gie11sis 

Ácaros Azufre 

Míridos Trampas amarillas 
Productos químicos de bajn 1oxicidnd 

Frcmkli11ie/l<1 Enemigos namrnles 
Amblyseius cucumeris 
Medidas cullurales 

Lo$ graves daños de Fra11kl/11iella 
occitle111alis (Thrips de las ílorcs). a 
partir de su localización en J 987. en 
Gran Canaria. como transmisor del 
Virus del bronceado del 1oma1e 
(TSWV) en cultivos de pimienlos. 
había significado una reducción muy 
drástica de los mismos. que de n.lgu
nos cientos de hccUlreas, había pasa
do a unas pocas. Cualquier novedad, 
por rnn10, para su control, era pron
tumen1e ensayada. Es el caso del de
predador Orius lllbidlpe1111is. que fue 

sometido a una prueba de control en 
cu l1ivo de pimienlo (Rodríguez y 
Fidalgo, 1994). En dicho trabajo se 
realízaban 1rcs sueltas del depreda
dor dentro de un esquema de Con
trol lntegrndo, donde inmbién se con· 
trolaban "mosca blnnca~ y pulgones 
con suel1:1s de E11c11rsill fomwsa y 
Apliidoletes aplridim)"'JJ. estas últi
mas de forma rutinaria y sin control 
por "con1eos". Las sueltas de Ori11s 
se realizaron una al comienzo de la 
ílornción. al mes y ni mes y medio 
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tes verdaderamente insignificantes de 
"pupas negras". 

Camero y Pérez. J 990, ha
cen un estudio global de las plagas 
del cultivo del tomate y las clasifi
can por su gravedad. Después de de
dicar un comen1ario a las plagas mas 
graves y n sus enemigos na1uralcs. así 
como a las medidas culturales ncce
sa.rias para un buen control, presen
tan una propuesta de Con1rol lmc
grado en forma de esquema: 

Observaciones 

Migraciones: 
Sueltas comínuas o prácticas 
culturales 

Reducción tratamientos 

Pulverización 

Espolvoreo 

Espolvoreo, preventivo 

Problemas en semilleros 

Transmisor de virus (TSWV) 

de la segunda, introduciendo 1 adul-
10 por planin en cada suelw. Se com
pletaba el trabajo con un es1udio de 
incidencia, sobre el depredador. de 
productos aplicados para otras pin
gas y enfermedades. 

Del estudio de In Gráfica de evo
lución del thrips y su depredador, que 
presentan los uu1ores. se deduce que 
en principio In 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 
Oriuspermanecea nivel bajo (2·3 por 
1 O 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 albidipe1111is está 
altamente influenciado por la longi
tud del dfa y horas de insolación, au
mentando su eficacia desde el mo
mento en que los días crecen en lon
gitud y boras de sol, siendo. por el 
contrario, poco eficaz en los meses 
de mas baja luminosidad. 

En la campaña 1994-95 se plan
teó en Ja Granja Agrícola Experimen
tal del Cabildo de Gran Canaria un 
ensayo de Control lntegrndo en cul
tivo de tomates bajo malla, quizás el 
primero de forma global donde se 
contemplaban todas la~ plagas y en
fem1edades de este cultivo (Del Toro, 
Martín. Ortega. Rodríguez, 
Rodríguez, I 9<15). 

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 
amari llas, pata la mosca blanca, 
Tria/e11rodes vaporariorum, y el 
minador de las hojas, üriomyza spp .. 
fundamentalineote, y otras 30 azules 
para el testaje de lhrips. Frankli11iella 
occidemalis. Asimismo se colocaron 
tres trampas de feromonas para 
lepidópteros. en concreto para las 
especies Spodoptera litara/is, 
A111ographa gamma y Heliotis 
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amrfgera. En la primera reposición 
de las feromonas. el 24- 1-95. se en
contraron 7 adultos de Spodoptera 
sp .. un sólo adulto deAurograplw 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 A111ographa sp. 

El ensayo se basó en un esquema 
de Control Integrado propuesto por 
Ramalcers (1990-95). efectuándose 
los tratamientos y "sueltas'' siguien
tes: 

Sueltas de au1dliares, 

Se efectuó una suelta de 
E11carsias formosa e l 17-2-95. 
distribuyéndose en el invernadero a 
razón 1,2 Encorsia (pupas negras) I 
011• No hubo necesidad de realizar 
sueltas de Diglyplius isaeo ya que se 
superó ampliamente el 50 por ciento 
de parasitismo sobre Liriomyza spp. 

Los beneficios de los 
espóntaneos, Cyrtopeltis te1111is y 
Diglyplws 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 s iempre un porcentaje de 
parasitación cercano al 100%. 

Con respecto a las plagas se com
prueba que la mosca blanca princi
pal mente, Trialerirodes vapora
riorum. representa el principal pro-

blema del tomate cultivado bajo ma
lla y requerirá de muchas mas suel
tas de Er1carsiafon11osa que contará 
con la estimable ayuda de Cynopeltis 
tenuis. Los ácaros Te1ranycl111s 
11rtic'1e y Aculops lycopersici 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 w11rica, re
presenta el principal problema y ne· 
cesita de un alto níimero 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 hortfcolas, 
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 reali7.ación 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 firn1a 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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Proyec10 de Conirol lmegr-ddo Toma1es 

Fecha SuelLJis y tratamientos 

20/CW97 abam~'Clina (T) 
23/<Y2197 buprofezin <Mtt• 

07/03197 piriproxifen (MB) 
cihexaes1an (MB) 

13/03/97 nbamectina (T) 
26103197 E11carsia 5/m2 (MB) 

Macrolophus 0,51m2 (MB) 
Diglyplru.r O,llm2 (LY) 

03/04197 miclobutanil rLl 
07104197 E11carsia 5/m2 (MB) 

Macrolopltus 0,511112 (MB) 
LJ/04197 E11carlia 5/m2 (MB) 

Macro/Qpltus 0,511112 (MB) 
Diglyp/111$ O,l/1112 (LY) 

1 7104197 E11carsia Slm2 (MB) 
Macrolophus 0,511112 (MB) 

18/04197 miclobutanil IL) 
24104197 Encarsia 511112 (MB) 

Macrolophus 0,511112 (MB) 
Diglyplws 0,111112 (LY) 

24104197 Encarsia 5/m2 (MBJ 
5/04197 miclobumnil CU 
28104197 E11carsia 5/m2 (MB) 

Macro/Qp/111s 0,511112 (MB) 
6/05/97 oirioroxifen (MB) 
8105197 Encarsia S/1112 (MB) 

Aphidolttts J/m2 (A) 
12105197 bacillus thurinaiensis rORJ 
16105197 Encarsia 5/m2 (MB) 

Aplu'doletes J/m2 (A) 
Aphtli1111s 0,21m2 (A) 

21105/97 buoirima10 n .1 Soil drencb (nnr el rie~ol 

28/05197 fenbulatin <Vl 
29105197 Encarsia IO/m2 (MB) 
3/0fH7 bromoproovlato (V) 

bupirima10 (L) Por el rie~o 
6106197 fenbu1atin {V) 
11/06197 buoirimnlo (Ll 

SIAPTON ""timulan1e crecimiemol 

12106/97 bromooronvla10 fVl 
18/06!97 bupirimaio (L) 

SIAPTON fR<timulamc crecimiemo) 

25/00/97 bupirimmo (L) 
SIAPTON IEstimulame crecirnicntol 

10/07/97 Tetrndifon (L) 
17/07197 Tetrnd1fon (L) 

l,eyenda; (T) = TI1rips (Fra11klil1iello occidemalis) 
(MB) =Mose-0 blanca (Tritilcurodes vaporariornm) 
(L) = úive//111/a rourica; (LY)= Minadora (Uriomyza rrifalii; L lwldobre11sis) 
(AR) =Araña Roja (Tetranyclms 11rricae): (ORJ= Orugas (Varias especies) 
(V) = Acu/Of>S lyco¡>ersisi; (A)= Ajidos (Vtirias especies) 
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Viene a confirmase en es1e tra
bajo que la "mosca blanca" 
(Trialeurodes vaporariorwn) es el 
principal problema de plagas del 10-
mate canario en inviernos de tempe
raturas nom1ales. y requ irió 6 suel
tas E11carsia+Macrolop/111s y 4 de 
Encarsia además de algunos 1ra1a
mien1os con productos integrables 
apuntados en el cuadro. Los rra1a
mien1os con insecticidas, para redu
cir Ja población. antes de comenzar 
con las introducciones de los parási
tos. fueron fundamentales para man
tener un 11ivel asequible para Jos pa
rásitos. 

La "minadora" (principalmente 
Liriomyz:a trifolii) no representó nun
ca un problema importame, siempre 
fue controlada muy bien por su pará
sito natu ral Diglyplws isaea, 
alcanzandose 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 culli vo que fueron contro
ladas satisfactoriamente con suelta de 
Aphidoleres y Aphelinus; algún pe
q ueño foco de orugas desfoliadoras 
bien controlados con Bacilus 
rlwringierrsis; y presencia a lgo mas 
importante de Aculops lycopersici 
q ue requirió de varios tra1amientos 
de acaricidas imegrables. Los ni ve-
1 es de thri ps (Fra11k/i11iella 
occidelllalis) fueron siempre muy 
bajos. 

Paralelameme al trabajo anterior 
se realizaba otro en cu ltivo de melón 
(Rodrfguez, Rodrfguez, Florido y 
Hernández, 1996) cuyas incidencias 
se resumen en el cuadro que sigue: 
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Fecha Sueltas y tratamientos 

26/03/97 oirioroxifen (MBl 
11104197 Amblyseius cucumeris JOOO!m2 (T) 

Orius llm2 (T) 
Encarsia Slm2 (MBJ 

17104197 Encarsia Slm2 (MB) 
Diglyphus 0,llm2 (LY) 

24104197 Encarsia 5/m2 (MB) 
Orius Jlm2 (T) 

Diglyphus O,Jlm2 (LY} 
Encarria 5/m2 (M 8) 

Phvtoseiulus 4/m2 (AR) 
28104197 Encarsia Slm2 (MB) 

Orius 1/1112 fT I 
30/04197 piriproxifen (MB) 
8105191 E11carsla 6/1112 (MB) 

Phytoseiulus 4/m2 (AR) 
Amblyseius degegera11s 0,41m2 (T) 

12/05/97 bacillus thurinoiensis (OR) 
13/05/97 cihexaestan (MB) 
16/05/97 Encarsia 6/m2 (MB) 

Amblyseirls cucumeris J(){)O/m2 (T) 
Therodinlosis nersicae 0,Slm2 (AR) 

19/05/97 TMTD+fosetll-nl+beoomilo (HS) 
28/05/97 TMTD+fosetil-al+benomilo (HS) 
29/05197 Encarsia 12/m2 (MBJ 
9/06/97 azadiractin (M) Soil drench 
12/06/')7 Tetradifon 10 ) 
19/06/97 bupirima10 (O) 

hexiliazox (AR' 
23/06/97 azadiractin i'M) Soil drcnch 
3/07197 bupirima10 (0) 

bacillus thurin2iensis (OR) 
10/07197 bupirima10 (O) 

lmidaclonrid (A) Anlicación al suelo 
17/07/97 Tettadifon (0) 

bacillus thurin•iensis <OR) 
2410?191 Tettadifon (O) 

bacillus thurin•iensis (OR) 
1/08197 Triadimenol (0 ) 
7/08/97 Triadimenol (0 ) 

Leyepdp; 

(T) = Thrips (Fra11kli11iella occide11talis) 

(MB) = Mosca blanca (Tria/eurodes •'oporariornm) 

{LY) =Minadoras (Uriomyza trifolii) 

(AR) = Araña roja (Te1ra11ych11s urticoe) 

(0) = Oidium (Sphaeratheca fuligi11ea) 

(OR) = Oruga.~ (Varias! especies) 

(M) = Melcidogyne 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 ruvo que intervenir 
en el control del l.hrips Fra11kli11iella 
occidenta/is y del ácaro Te1ra11ych11s 
urticae. 

La mosca blanca iuvo una evo
lución normal propia de los meses en 
que transcurrió el cultivo y después 
de ocho sueltas de E11carsiaformosa 
las poblaciones fueron controladas y 
reducidas a un nivel bajo aceptable. 
Hubo siempre presencia del espon· 
táneo Cyrtopelris 1en11is aunque a 
bajo nivel poblacional, sus beneficios 
en este cul tivo parecen ser menores 
que en del tomate. 

La presencia del l.hrips 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 Oritts 
laeviga111s (3 sueltas), Amblysei11s 
c11c11111eris (2 sueltas) y Amblysei11s 
dege11era11s (1 suelta). La plaga no 
parece ser importante en este culti· 
vo. 

La minadora, principalmente 
UriomyCP trifo/ii, permaneció a bajo 
nivel poblacional durante toda la épo
ca del cultivo con solo dos suelta de 
su parásit.o Diglyphtts 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 Te1ro11ycl111s 
11rticae aconsejó realizar dos sueltas 
del ácaro depredador Plty1osei11/11s 
persimilis y una del Diptero 
Therodiplosis persicae completado 
con alg unos tratamientos de 
acaricidas integrables, con lo cual se 
consiguió reducir las poblaciones del 
ácaro a un nivel no dañino. 
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Los focos de orugas dcsfo
líadoras fueron controladns con tm· 
iumícn1os de Baci/11s 1/111ri11gitmsis y 
los pulgones con-imidacloprid al sue
lo. 

Durante e l Otono-lnviemo 
1997-98 un nuevo ensayo de Con1rol 
ln1cgrado en Pepino y Melón fue lle-

Fecha 

12/11 197 Bupirimmo (0) 

vado a cabo en la Granja Agrícola 
faperimental del Cabildo de Gran 
Canaria (Rodríguez. Rodríguez, 
Alayón. Luján. 1998). 

• 
En es1e ensayo fueron con

templadas para la lucha biológica. 
como siempre y principal la Mosca 
blanca (Trialmrodes 1•apororiorom). 

Pepino 

B. Thurigicnsi~ (L) 
lrn ídnclopríd riego (M B) 

24 /11 / 97 Orius laevigat11s l / m2 
E11carsia formas a S I m2 

Amblyseius cuc11111eris 100 /m2 

algunos focos de ácaros (Tetro11yc/111s 
11rticat) y el Thrips oc:cideniul de las 
ílorcs (Frakliniella occitle111a/is). 

En los siguientes cuadro se 
pueden ver las incidencias en irum
mientos y sueltas: 

Melón 

Ori11s laevigatus J /1112 
Encarsia fom rosa S I m2 

Amblyuius cucumeris 100 / 1112 

23/ 12/97 Cíproconnzol (0) Ciproconuol (0) 

7 /l /98 Microbu1anil (0) Microbu1anil (0) 

9 11 198 Plritoseiullus persimilis 1 O / m2 Pllitosei111/11s persimilis JO /1112 
Encarsia farmosa S I m2 

Amblyseius cucumtris 100 I m2 

13/ l /98 Propamocarb (Py1/1i11m spp. al suelo) 
Benomílo 

19/1198 Fcnnrimol (0) Fenarimol (0) 

221 1 /98 Promamocnrb (Pytlrium sp¡J. ni sucio) 

23 11198 A111blysei11s cucumeris 100 I m2 
E11carsiafom1osa 41 m2 

291 1 /98 Bupírimato (0 ) Bupirimalo (0) 

3011 /98 Hexi1iazox (A R) 

6121 98 Encarsia farmasa SI m2 E11carsia fomwsa 5 1 m2 
Jlmblyseius cucumeris 100 I m2 Phi1osei11/11s persimi/is IO I m2 

P/ri1osei11/us perslmilis 1 O I m2 
E11carsia formasa SI m2 

Plriloseiu/11s persimi/is 8 /m 

12/2/98 Fcnnnmol (0 ) 
Fembu1cs:tnn (A R) 

O= Oidium: L = Orugas de Lcpidopleros: MB = Mosca blanca: AR = Te1ranyc/111s unicne 
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L3 evolución de la mosca 
blnnca fue evaluada por conteo ea 
plantas marcadas y en placas 
cromoatractivas. las poblaciones per
manecieron bajas micntraS las tem
peraturas fueron suaves y durante las 
primer.i.~ suclms de E11carsia, con el 
a">Censo de tcmpcr:uuras las poblacio
nes fueron en aumento justo al final 
del cultivo. No se puede concluir. por 
tamo. que el control por parte del 
parásito fuera efectivo en pre.~cia 
de altas poblaciones ya que no se le 
dio el tiempo necesario por finalizar 
la cosecha. Se sabe también de la di
licuhad que encuentra Encarsia 
/onnosa en el cultivo de pepino para 
parasitar a las larvas de mosca blan
ca. por la textura pillfera 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 solnmcnie 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 
tnnto en cultivo de Pepino como en 
Melón, como Thrips y Tetra11ych11S, 
fueron bien controladas con suehas 
de Amblysei11s cuc11meris y 
Plri1osei11/11s persimi/is respecliva
men1c. 

En un último ensayo aún sin 
publicar (Rodríguez. Rodríguez, 
Alayón, Lujtln. 7). se aplicaba Con
Lrol Integrado en pequeñas superfi
cies de invernaderos de tomates 
(1000 m2) y pimientos (500 m'), 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. 
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Tabla 1.- Tratamientos y sueltas en tomate. 

f'echa Tratamientos Sueltas 

7-IG-97 8:iciUus thuringiensis (OR) 

10-10-97 Encanlaformosa 4m2 (MB) 

Apl1idl11s coltma11i 0.2Sm2(AF) 

D1gllpl1us lsatu 0.25m2(L) 

Macrolophus callgl11osus 

0.25m2(M8) 

23-10-97 FembulCStán (AR} 

24 -10-97 Encarslaformosa Sm2(MB) 

28-10-97 Bromopropilato (AR) 

11-11-97 Triadimefón (0) 

25-11-97 Triadimefl>n (0) 

7-1-98 Procimidona (8) 

21- 1-98 lprodiona (8) 

23-1-98 Eiicnninformosn 2.51112(.MR) 

30-1-98 E11canla formosa 61112 (MR) 

6-2-98 Phitosti11/111 

ptnimilis I m2(AR) 

17-2-98 Fcnarimol (0) 

Bupirimato (8) 

lprodiona (8) 

20-2-98 Phitoseiulus ptnlmilis 

Jm2(AR) 

E11caninfom1osa 5m2(MB) 

3-3-98 Microbutunil (0 ) -
Triadimefón (0) 

5-3-98 Fcmbu1es1án (AR) 

Bromopropilato (AR) 

6-3-98 P/1itoseiu/111 ptnimilis 

4m2(AR) 

19-3-98 lprodiona (8 ) . 

23-4-98 Bupirimato (8) 

lmaz.nlil (8) . 
29-4-98 8romopropilato (AR) -
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Tabla 2.- Tratamientos y sueltas en 1>lmlento. 

Fecha Tratamientos Sud tas 

7-10-97 83Cillus 1huring1cnsis {OR) 

10-10-97 E11carsiafonnosa 2m2 (MB) 

Aphidius coltma11i O.Sm2(AF) 

14-10-97 Orius laevigatus J m2(T) 

17-11-97 Bromopropilato (AR) 

Fcmbutcstin (AR) 

11-12-97 Bromopropilato (AR) 

Fcmbutcsuln (AR) 

U-IZ.97 Amblystius t ucumtris 100m2 (TI 

7-1-98 lmid3Cloprid (MBI 

Microbutunil (8 ) 

15- 1-98 Et1carsiaformosa 5m2 (MB) 

22-1-98 lprodiona (8) -
Fenarimol (0) 

29-1-98 Procimidona (8 ) 

30-1-98 Ambyisti11rc11c11111tris 1001112 (T) 

B11carsiafomwsa 8m2 (MB) 

6-2-98 Et1carsiaformosa 5m2 (MB) 

12-2-98 Fcnarimol (0) -
lprodionn (8 ) 

27-2-98 Amblyseills tucumtris IOOml (T) 

Orius latvigatus 6m2 (T) 

4-3-98 lmazalil (8 ) 

Microbutnnil (0) 

12-3-98 Amb/ystius cucumtris 100m2 (T) 

Orius latvigatus 6m.2(T) 

18-3-98 Triadimcfón (0) 

lprocliona (8 ) 

27-3-98 AmblJstius cucumtris 100m2 (T) 

2-4-98 Fcnnrimol (0) 

Bupinmato (8 ) 

29-4-98 Amblyuius cucu111tris 100m2(T) 

27-5-98 Amblyuius cuc11mtris 100wl2m 

Leyenda: AF=Álidos: AR· Tt•rrtmirlw.t 11rrlcae: B=Borrytis ci11.réa: MB=Mosca 
blanca: T=Fra11kli11/,l/a occitft11tall.f: Oaltvei/111/a 1a11rica:: OR=Orugas 
dc>foliadoms: (..,.LJr/0111yu1 trlfolil 
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En tomates. como ya la experien
cia ha demostrado. hubo que concen
trarse especialmente en el control de 
la mosca blanca con sueltas de 
Macroloph11s ct11igi11os11s y de 
Encarsia formoso, realizando un 
mayor número de sueltas durante el 
Otoño y posteriormente en el final de 
Invierno. la presencia del espontáneo 
Cyrtopeltis 1e1111is durante todo el 
periodo del cultivo significó una es
úmable ayuda. 

Una sola suelta de Dyglip/111s 
isoeo fue suficiente para reducir al 
mínimo las poblaciones de Uriomy-.p 
trifolii. aunque ya se ha comentado 
anteriomente que alÍll sin "suelta", 
éste aparece espontáneamente. 

Algunos focos de Tetra11yc/111s 
urricae fueron controlados con trnta
mientos de feabutestan y 3 sueltas de 
Pltitosei11/11s per~·imilis (Ver Tabla 
correspondiente). Algún foco de 
pulgones aparecidos tempranamente 
fueron c-0ntrolados con una suelta de 
Apltidí11s co/e111a11i. Las dos eníermc
dades mas importantes provocadas 
por Levei/1111" rt111rica y 801ry1is 
cillerea recibieron tratamientos 
fungicidas que no perturbaron la ac
ción de la fauna auxiliar presente. 

Con respecto al Coo1rol lD1cgm
do aplicado en cultjyo del ojmjento 
hemos de scñalat, tal como se puede 
observar en la Tabla de "tratamien
tos y sueltas". que el thrips. 
Fronkliniella accidento/is, estuvo 
siempre presente en niveles media
namente altos en los conteos de lns 
placas cromo:uracúvns. es sin duda 
el principal problema de control de 
este cultivo, que requirió 3 sueltas de 
Ori11s laevigows y 7 de Amblyseills 
cuc11111eris. afonunadamente. y a pe
sar de la presencia constante del 
thrips. no se presentaron slntomns 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 hablan adquirido el vi
rus. 

Las mosca blanca fue mantenida 
a un nivel aceptable, con 6 sueltas de 
E11carsiafonnosa. durante los prime
ros 2/3 del periodo de cu ltivo. pero 
con la llegada de temperaturas mas 
altas en Marzo. las poblaciones fue
ron en claro ascenso. 

Estrategia de Control lote.ira· 
do en Cultivos hortfcolas. 

Después de toda la experiencia 
acumulada en el Conrrol lntegrado en 
Cultivos honlcolas podemos estable
cer una estrategia de control que nos 
pemtita 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: 

l. Adecuación de los invernaderos 
para un mejor aprovechamiento de 
los cerr.i.mientos. con vesuoulos de 
dobles puenas, empleo de mallas 
y plásticos adecuados. etc., que 
impidan la entrada de insectos per
judiciales y la salida de fauna amti
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 ttiveles de poblaciones de Las 
plagas, así como del parasitismo 
que sobre ellas real izan 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 penurbadores de la 
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fauna úti l (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. 

l. Mosca bla11ca (Trialeurodes 
vaporariorum). 

!. !. Tomate: 
l. l.!. La mas imponante de las pla

gas desde el punto de vista de 
su contr0l. 

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

tarttiento de insecticida efec
tivo antes de comenzar con 
las introducciones. 

l. 1.4. En cultivos que vegetan del 
Otoño a la Primavera. como 
son los de exponación en Ca
narias, las sue ltas de 
Encarsiaformosa han de ser 
de periodicidad cona 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 climatologla, 
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 cu ltivo. 
seg u idas de 1 mensual de 
mantenimiento, y otras 3 con 
interva.lo cono al ascender las 
temperaturas a partir del fi
nal del lnvierno. A veces se 
hace necesario intercalar al
gún tratamiento con produc
to integrable entre sueltas 

para reducir drásticamente el 
nivel poblacional. 

1.1.5. Protegercn todo momento al 
depredador espontáneo 
Cyrtopelris re1111is, que siem
pre está presente en este cul
Livo dura.nte 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 cono que el del tomate, 
el número de sueltas de 
E11carsia puede ser menor, y 
especial mente 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. Mi11adoras, Uriomyza spp. 

2.1. 
2. 1.1. 

2.1.2. 

Tomate. 
La experiencia ha demostra

do que esta plaga, que en el 
pasado representó uno de los 
mas graves problemas de este 
cu ltivo, está en la actualidad 
totalmente controlada por su 
parásito natural Diglyplws 
isaea. el cual detiene el cre
cimiento del ni ve! 
poblacional de la plaga y lo 
reduce al mínimo y sus da· 
ños a cero. 
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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2. 1.3. Igualmente puede también 
efec1unr;c una inuoducción 
temprana de Diglyphus 
isaea. aunque no es impres· 
cindible. pues ~te aparecerá 
en cuanto suba el nivel de 
plaga. Se observarán algunas 
minas en las primeras bojas. 
pero lus larvas estnrán casi en 
el 100% parasitndas. 

2.2. Pimjento. Carece de impor· 
tancia. 

3. Tlrrip s (Fra11kli11 idla 
occidentalis) 

3.1. Tonuuc. No es imponameen 
cultivos de Otoño a Primave
ra. 

3.2. Pimiento. Muy imponaotcen 
este cultivo principalmente 
por ser transmisor del Virus 
del bronceado del tomaie. 

3.2.1 . Volorar en flores y/o en pla
cas cromoatructivas azules el 
mvcl poblacional y comenzar 

sueltas Orius spp. y 
Ambl\'Seius spp. porque arn· 
bos presentan inconvenien
tes. el primero pierde efecú
"idad a medida que disminu
ye la longitud del día. y el 
segundo a medida que des
cienden las temperaturas. 
Concen1rar las sueltas en el 
01oño y al linnl del lnvicr· 
no. En los ensayos llevados 
a cabo en este cultivo. el ni· 
pido ascenso de las poblacio-

Curvas de evolución estimadas sin la Intervención de plaglcldas de las tres 
plagas más Importantes en cultivos hortícolas 
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-+- Mosca Blanca --- Uriornza spp. -tr- Thrips 

Fechas orientaúvas de sueltas de Encarsio y/o Mocro/opl111s. 

Fechas orientativas de sueltas de Ori11s y/o Amblyuius 

Porcentaje del parasitismo notural de Dlglypl111s lsoeo sobre larvas de lil'l11111yw .rp¡>. que se encontrar( 
en ese momemo del cultivo. 

con las sueltas desde que se nes de Thrips durante la Pri· 
~· Carece de imponan- observen 2-3 thrips por ílor. m:I\ era. no fue impedido des-
cin 3.2.2. El efectuar en principio un pués de 3 suehas de Orfos 

tratamiento insecúcida con lon·ígot11s y 7 de Amblyseius 
Mdón. producto efecúvo antes de la c11cumeris. realizadas desde 
Pum este cultivo. muy apete· introducción de parásitos Oc1ubrc n Mayo. 
cido por Uriomy:.o spp. se para reducir poblaciones ini· 3.2.4. Lai. dificultades que presea-
debe i.eguir la misma cstrn· cintes. pudiera ser convenien- ta el Control Integrado de 
tcgia que para el tomate 1c en atnques tempranos de In Fra11kli11iel/o ocddt!malis en 
(2. 1. 1. 2.1.2 y 2.1.3) pinga. pimie1110 parecen. última· 

3.2.3. Porccc mejor utilizar para Jns mente. rcducin¡e, nme et be· 
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cho de la ausencia de sCnto
mas del T.SIW, puesto que los 
daños directos al cultivo no 
suelen ser graves. 

3.3. Pepjno y Melón. 
3.3. 1. En ambos cultivos poco sen

sibles al T.SWV. se ha practi
cado un contr0I aceptable con 
sueltas de Orius laeviga111s y 
Amblysei11s c11c11meris cuan
do los niveles derivados de 
los conteos semanales y la 
presencia de daílos en hojas 
o frutos. así lo aconsejaron. 

4.Araiia roja (Tetranychus urticae). 

4.1. Toma¡c. Pimiento. Pepino y 

M.d.Wl. 
4.1.1. En estos cultivos honícolas 

siempre hay que contar con 
la presencia de focos mas o 
menos importantes depen
diendo de lo 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 
estn plaga se ha ensayado dos 
formas, una. actuando sobre 
los focos solo con acaricidas 
integrables. de los cuales 
exi~1cnte buenas muestras en 
el mercado. , y otra, combi
nando tratamientos acari
cidns y sueltas de parásitos. 
Ambas formas han dado bue
nos resultados. no obstante, 
en dcfensn de los aulliliares 
presentes en los cultivos, pre
ferimos la scgundn forma de 
actuación. 

4.1.3. EnclContr0l Biológicodela 
plaga han sido muy útiles los 
depredadores Phyrosei11lus 
per.1imilis y Tlierodiplosis 
persicae. El número de suel
tas podri! ser variable en fun
ción de la climatología, lo 
milximo han s ido 3 de 
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Phytoseiu/11s y solo 1 de 
171erodiplosis. 

5. P11lgo11es (Aphis, Macro
syphon, Myius, etc.) 

5. 1. Toma1e. Pjmjemo. Pepino y 

.Md.ón. 
5. 1. 1. U! estrategia a seguir con esta 

pinga. que corno la amerior 
se presenta en íocos disper
sos. es similar nsímisrno a la 
seguida con Tetra11yc/111s, 
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 Aphidoleres aphidimyza 
(el mas usado), Aphidi11s 
cale111t111i y Aphelinus 
abdominalis. 

6. Orugas desjo liadoras 
(Chrysodeixis, Spodoptera, 
Reliotliis, etc.) 

6.1. Toma1c. Pjmjemo. Pepino y 

M.d.Wl. 
6. l. l. Todos los focos que se presen

taron fueron bien contr0lados 
con productos a base de 
Bacil/11s tl111ri11giensis. en el 
peor de los casos se llegaron 
a aplicar 4 tratamientos a lo 
largo de un cultivo. 

7. El 6caro de la seca (Ac11lops 
/ycopersici) 

7 .1. Tomnte. Áai.ro Eriojido espe
cífico de este cultivo. 

7. l. l. Los focos de este ácaro han 
sido a veces imponames y 
han requerido de varios tra
tAmicmos acaricidas. puesto 
que no hay conlrOI biológico 
conocido paro esUI plaga. En 
el control de los focos de 
Aculops se han aplicado mas 
frecuentemente dos acari
cidns que parecen no pcrtur-

bar a los auxil iares. fenbu
tatin y bromopropilato. 
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lnlroducdón 

El Ocpanamcnto de Protección 
Vegcllll del ln~tiLUto de Investigacio
nes Agrnrias de la Consejería de Agri
cultura y Pesca del Gobierno de Ca
narias ha man1cnido. a lo largo de los 
ailos, como línea priorilaria pero no 
exclusiva de sus investigaciones. el 
estudio. en todo sus aspec1os. de los 
enemigos nmuralcs autóctonos o pro
pios del ccosis1ema insular canario 
de las pingas de los cultivos canarios 
para su uso posterior en el control 
biológico e in1egrado. 

Como producto de esta filosofía 
se ha.n generado multitud de proyec-

tos. trabajos de fin de carrera. tesinas. 
tesis doctora les. publicaciones. co
municaciones. informes, etc. que re
cogen las aplicaciones prácticas en 
la lucha conlra las plagas de los co
nocimientos adquiridos sobre la fau
na útd na1iva. 

En el trabajo que aquí presenta
mos intentamos exponer de una ma
nera sucinto y clara una catalogación 
de los enemigos naturales que afec
inn a las pi ngos de los cul1ivos 
hortfcolas de lns islas hacia las cua
les hemos orientado principalmente 
nucs1ros ensayos Se han añadido 
unos breves comentarios en su rela
ción con las presas y su disuibución 
sin entrar en Olros dellllles de su bio-

t.- PIJ1gas de los cultivos hortlcolas 

logra o comportamiento por no ha
cer demasiado largo y denso el artC
culo. Eso no significa que no haga
mos alusión a determinadas plagas de 
otr0s cultivos tanto ornamentales 
como frullllcs que por su imem. no
vedad o importancia económica mc
Rltlen que se le preste una ndecuada 
atención. 

Pam no cansar ni lec1or se van a 
relacionur. solo, los enemigos natu
rales de las pingas más frecuentes 
dentro de los cultivos principales 
aunque se hartl una ligera mención 
de otros en caso de tener algún valor 
wonómico o biológico. 

En la tabla 1 se exponen las pingas de los cultivos honicolas de mayor importancia econónúcn en las islas. En 
texto aparte se reseiln, de forma muy sucin1n. algunas plagas y sus enemigos naturales relacionados con la papa. 

Tablo t.- Plagas principales de los cullivos hortícolas en Canarias 

TOMATE SANDfA/MELON l'•:PINO BUBANCO PIMJEN1'0 lrnR•:NJENA JUOIAS 
A FIDOS 
Aphu &OSS)pil X X X 1 

MyzJL• pmlcot JI Jl • .r 
Mocrw1ph"111 tup}IDrblot X JI Jl JI X X 
Aulonmhwn JQ/mi l 

Aphu faba< l X X 

MOSCA BUNCA 

TrrakulOdrs '""°""'"""" l • 1 X 1 1 1 
Bnr11sin tabatí 1 1 X 1 1 1 1 

l.6PIDOPTBllA 
llr/11xh1s annigtra X 

A111ogr11plw &llmmo X 

Chr)'sodtixls cl111ici1u Esp. X l 
Spotltt¡lltra lir111r11/is 1 X 
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MJNADORES 
Uriomyw trifolil X X X 
Uriomyw /1uidobrensis X X X 

A CAROS 
Aculops licopmicii X 

Tetranych11s compltx X X X X X X 
Polypliagotarsonemus X 

TBRJPS 
Franklinitlla occidtntal/s X X 

En es1a 1abla se recogen solamen1e las plagas más frecuenlemente encontradas en los cultivos aquí reseñados. A 
continuación se van a exponer en varias tablas una relación de los parási1os y predatores de cada una de las plagas 
de1ec1adas e identificadas por nuestro departamento. 

2.- Enemigos naturales de los Andos 

En Ja iabla 2 se recogen los parasi1oides e biperparasitoides recolectados en varios cultivos honícolas de las 
islas. 

Tabla 2.- Parasitoides e hiperpar asitoides recolectados. 

SANDIA 
PARASITOIOF.S TOMATE PIMIENTO MELÓN CALABAZA BERENJENA PAPA CALABACíN 

Aphidjfd(I( 
Aphidius sp. AgMp 
Aphidius colemaní" AgMp Ag Ag Ag Ag Mp Ag 
Aphidlus ma1ricariat Mt 
Lysiphltbus ttsiactipts Mt AgMp 

HYPERPARASITO!OF.S 
Charim'dar 
Allo ·stu . A M 
Phaenoglyphis vi/losa AgMp Ag Ag 
Pteramalidac 
AsaphtS SUsptllSUS Mp 
Asaphu vulgaris Mp 

Mp 

Paclrynturon aphidis Me AgMp Ag Ag Ag 
Coruna clavam M 
Syrphophagus sp. AgMp 

(*) Citado por primera vez por nosotros para Canarias 
Ag = Aphis gossypii; Mp = Myv1s persicae; Me= Macrosyphon euphorbiae; 
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Tabla 3.- Predatores de áfidos más comunes observados 

COLEOPTERA 

Coccinemdae 
Adalia bip1111c1ata 
Ada11ia variegata 
Cltilocorus re11ip11st11far11s 
Cocci11ella septemp11c1a1a 
Caccí11ella 111ira11da 
Sqm1111s pa/lid11/11s 
Scym1111s ca11arie11.ris 
Scymmi.r s11bvillos11s 

DlPTERA 

Syprphjdne 
Merasyrpl111s ba/1ea111,s 
Spltaeropltoria scripta 
Syrp/111s ribesii 

Cecjdomyiidae 
Apltidoleres apltidimyw 

NEUROPTERA 

Cbcysopjdru: 
Cliry.rapa carnea 
Cltrysapa sp. 

HETEROPTERA 

A Olhocoridae 

Orius albidipem1is 
Ori11s li11dbergi 

Mjridae 
Cyrtope/tis temlis 
Macrola¡1/111s ca/igi11osus 

Apan.e de los anies indicados. hemos encontrJdo también otro tipo enemigos naturales de origen vegetal como 
son los hongos Entomophthor:iles en cultivos de tomate sobre Apltis gossypii y Myu1s persicae: 

- Emomop/11/rora p/t111clto11io11a 
- E11tomoph1hort1 ajidis 

3.· Enemigos natunlles de mosca blanca 

En la tabla 4 se expone una relación de enemigos naturales de lns dos moscas blancas más habituales 
Trialeurodes vaporariorum y Bemisia tabaci. 

Tabla 4. Fauna parasimndo a mosca blanca (Todos los parositoides encontrados penenecen ni Orden Himenoptera, 
Familia Chalcididae) 

Planias hyé,~pedes 
Hibisc11s rosa-si11ensis L. 

lpomoea batatas (L .) Lam. 

l ycopersico11 esc11le11t11111 Mili. 
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Sj1uación 
Aire libre 
Invernadero 

Aire libre 

Aire libre 
Invernadero 

Especies de parnsitoidcs 
E11carsia pergandiefla• 
Encarsia /ríspida* 
E11carsia 1ra11sve11a• 
E11carsia /utea• 
Erermocerus 1111111d11s• 

Eretmocuus 1111111d1is• 

Erermoccrus 1111111d11s* 
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Nicotiana glauca Grah. 

Nicotiana tabac11m L. 

Poi11settia p11/cl1errima Grab. 

Gerbera 

· E. 1111111d11s es específico de B. tabaci 

Aire libre 

Aire libro 
Invernadero 
Aire libre 
lnvemadero 

Invernadero 

(*) Son nuevas cita.~ para Canarias identificadas por nosotros 

Tabla 5.- Depredadores de mosca blanca 

INSECTO 

COLEOPTERN Coccinetlidae 
De/plrastus cata/inae* 
Clis101/re111s arcg11a111s* 
DIPTERN Drosophfüdac 
Ac/eroxemis fomrosus* 
HEMIPTERN Miridae 

HUÉSPED 

Flor de Pascua 

Tabaco 

Tomate. Pimiento. Papa 
Tomate. Tabaco 

Encarsia pergandiella• 
Encarsia hispido* 
Encarsia rransvena• 
Encarsia formo.ro 
Erem1ocer11s 111w1dus• 

Encarsia fomrosa 

Encarsia formosa 
Encorsio /ríspida• 
Eretmocerus mw1d11s• 
Eretmocerus 111w1d1•f* 

Nesidiocoris (Cyrtopeltis) renuis 
Macroloph11s calagi11os11s/M.pyg11uie11S* 
Actorhi11ella parviceps• Flora si lvestre. Calabacín 

(*)Son nuevas citas para Canarias identificadas por nosotros 
Las zonas muestreadas se han ampliado, llegando incluso basta Las Cañadas del Teide, a 3.000 m de altura. 

4.- Enemigos naturales de Acaros 

En la tabla 6 se disponen los enemigos naturales observados de los ácaros. Hasta ahora no se conoce ningún 
parásito u otro tipo de enemigo natural. Solo se han encontrado predatores. (Todos ellos pertenecen al Orden Acarina) 
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Tabla 6.- Enemigos naturales de Acaros 
PREDATORES 

A caros Phytoseiulus 111acropilis 
Phytosei11/11s persimilis 
Amblyseius degenerans 
Ambly.seius cucumeris 
Amblysei11s califomic11s 
A111b/ysei11s barkerí 
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5.- Enemigos naturales de Minadores 

En la tabla 7 se disponen los enemigos naturales observados de los minadores. (Todos ellos penenecen ni Orden 
Himenoptera, Familia Eulophidae). 

El Diglip/111s isaea es eficaz de forma espontánea contra L trifolii y L liuidobrensis en tomate. Mientras que en 
papa, por razones desconocidas, este parásito es de muy baja eficacia para el control de L. /111i<lobre11sis. L lwi<lobronsis 
produce mayores daños en papa que en otras cultivos honicolas. 

Tabla 7.-Enemigos natu.rales de mio.adores 

Minadores 

6.- Enemigos naturales de Thrips 

Dil¡/yplws isaea 
Diglyphus sp. 

La especie de thrips que mayor incidencia tiene en el cultivo de honícolas es Fra11kli11iella occi<le111alis que n 
su vez es transmisor de virus dañinos para los cultivos honkolas. A continuación se exponen en la tabla 8 el conjunto 
de enemigos naturules encontrados en las islas. En las tablas 9 y 1 O se resumen algunos datos sobre las especies del 
género Orius (Hemiptera. Amhocoridae) en relación a sus plantas huéspedes y su distribución en las islas del archipié
lago. Por ser este género el de mayor frecuencia y eficacia para el control biológico del thcips. 

Tabla 8.- Enemigos naturales de Thrips 

Tbrips Tjsanop1cra. Thcipjdac 
Aelothrips 1e1111icomís 
Hemjp¡era. An!hococidae 
Ori11s albidipe11nis 
Orius /aevigallls 
Orius li111ba111s 
Orius lin<1bergi 
Acarina Phytoseidac 
Amblyseius barkeri 
Amb/yseius cucumeris 

Tabla 9.- Especies de Orius asociadas con F. occi<lenta/is sobre diferentes plantas hospedantes en las Islas Cana
rias(• Especies endémicas). 

Especies de Ori11s Hospedantes Tenerife Hospedantes G.Canaria 

O.albi<lipe1111is Alli11111 sati11u111 

Capsicum a11nu111 

"Zea mays 

Sola1111111 lycopersic1m1 

Bi111111i11arit1 bituminosa 

Ploclama pe11d11lt1 

Nerium olea11der 
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Helio1rop11111 eroswn 

Tage1es sp. 

lrschfeldia incana 

Tamorix cmrariensis 

Echi11m a11beria1111111 

Malas hierbas en 

invernadero de pepinos 
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O.laeviga1us 

O.limbarus• 

0 .lindbergi• 

Tabla 10.-

F.SPECIE H 

O. /aevigallls 

O. llmbams • 
O. /111dbergi • 
O. 11iger 

O. piceicollis 

O. re1a111ae 

O. a/bidipennis 

O. ca11arie11sis 

Menta sp. 

Menta sp. 

Zea lllQ)'S 

Alliwn sati\lum 

Menta sp. 

Adenocarpus l'iscosus 

Cas1a11ea sa1iva 

Malas hierbas en 

invernadero de pepinos 

Ploclama pendula 

Tage1es sp. 

/rschfeldia incana 

Euphorbia rtgis-jubae 

Distribución de Orius en las Islas Canarias. 

p G T GC 

• • • • 
• • • • 

• • 
• • 
• • 
• • 

• 

7.- Enemigos naturales de Lepidópteros 

F L 

• 
• 
• • 

• • 

• • 
• • 

En la tabla 11 se relacionan los enemigos naturales encomrados en cultivos honícolas. Tanto el parasitoide 
como los predatores actuan principalmente sobre los huevos de lepidótero, mientras que el hongo ataca a los estadios 
larvarios. 

Tabla 1 I •• Enemigos naturale de Lepidópteros 

PARASITOIDE PREDATORES BONGO 
Lepidoptera Triclwgramma sp*. Cyrtope/tis tenuis Beauvería bassia11a 

(Himp .• Trichogrammatidae) Macrolopl111s calaginosus 

(• ) Nueva cita para Canarias identificada por nosotros 
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8.- Enemigos naturales de otros cu.llivos 

Recientemente una nueva plaga (Phylloc11isris citrella. Orden Lepidóptera, Familia Gracillariidae), el llama· 
do "minador de los cítricos", ha afectado a los cultivru-es de cítricos en todas las islas. Después de un exhaustivo 
trabajo de campo. se han encontrndo diversos enemigos naturales autóctonos que se exponen en la tabla 12. 

Tabla 12.- Enemigos naturales del minador de los cítricos. 

ESPECIE TENERIFE G.CANARIA 
li.im¡¡.. Eulophjdne 
Clrrosp1/11s pic111s X X 

Cirrospilus vi110111s X 

Chrysoclwris gemma X 

Diglyphus isaea X 

Pdiobius faciolis• X 

P11i olios . X 

Him... Pteromnlidae 
Preromalus sp. X X 

Him... Eocynjdae 
Age11iaspis citricola** X X 

(*) Nueva cim para Canarias identificada por nosotros 
( .. ) lntrOducción artificial en Canarias 

LA PALMA HIERRO GOMERA 

X X X 

X 

X 

X 

Dentro del campo de nucstmS investigaciones, se ha iniciado una nueva línea de trabajo para catalogar In 
presencia de nematodos emomopatógenos en las islas. Como consecuencia este trabajo se ha deteciado 3 especies de 
nematodos que son nuevas citas para Canarias: 

He1erorhobdi1is sp. (Familia Heterorhabditidac) 
Sreinemema sp. (Familia Steinermatidae) 
S1ei11emema fe/1iae (Fwnilia Steinermatidae) 

«Algunos de los enemigos naturales de plagas hortícolas en las Islas Canarias» 

Pupa de 8emlsia tabaci 
parasitada por Encarsía formosa. 
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Larva de Aphidoletes aphidimyza 
parasitando pulgones. 

Adulto de Cyrtopeltis tennuis. 
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VIROSIS DEL TOMATE EN CANARIAS. 

Ana Isabel Espino de Paz. 
Laboratorio de Sanidad Vegetal. 

Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación Gobierno de Canarias. 

INT RODUCCIÓN. 

Dentr0 de los parási1.os que 
afecian a los cultivos bortkolns y eo 
este caso al tomate tiene especial im· 
portancia los~ por los daños que 
ocasionan, tanto en el rendimiento de 
las plantas como en la calidad de los 
frutos, y del carácter incurable de 
estas enfermedades ya que son WllJi: 
sitos obligatoáos. Al no existir mé· 
todos de conlrOI directo, la lucha debe 
ir encaminado a In prevención. evi· 
tando la apaáción de la enfermedad 
y disemina.ción de la misma. 

Para realiznr un buen contrOI 
de In enfermedad es necesario saber 
por un Indo, que virus es el respoo· 
sable de la enfermedad. es decir una 
detección e identificación del virus 
mediante síntomas en campo y diag· 
nóstico en el Laboratoáo y por otro 
lado las formas de transmisión. 

El cultivo del tomate de in· 
viemo para exportación en Canaáa.~. 
ocupa un párner lugar. en relación a 
su producción total, predominando la 
vaáednd Daniela. Esteculúvo se en· 
cuentra bajo invernadero de malla en 
la mayoría de los casos. pero hay que 
tener en cuenta, que al vaáar las con· 
diciones ambientales pueden apare
cer otro tipo de enfermedades 
(fúngicas y bacteáanas). 

pis. (Servicio de Coordínación Esta
distica. Consejería Agácullurn, Pes
ca y Alimentación, 1997). 

La incidencia y manifesta
ción de eslas enfermedades varían 
entre zonas y años poesto que depen
den de diferentes factores, asf como 
la interrelación existente entre ellos: 
tu raw del virus, la presencia de "'sa
téliles'", In vaáedad de In planta. las 
condiciones ambientales (luz, tempe
ratura y abonado) y momento 
fenológico en el que tiene lugar la in
fección. 

A continuación se descábe 
las virosis que afecca al tomate en 
Cnn.aáas y las diferentes medidas de 
control lomadas para este tipo de 
patógenos. 

VI RUS MÁS IMP O RTANTES 
DEL TOMATE EN CANARIAS 

virus del bronceado del tomate 
Tomato sootted wil! Yim5-ITSWV1 

Pertenece a la familia 
BUNYAVIRIDAE, género 
Tospovirus. 

Se distribuye mundialmente 
en países templados y subtropicales 
(Bald y Samuel. 1.970). 

En La Península se diagnos
tica de forma oficial en 1.989 a la vez 
en Valencia y Almena en cultivos de 
tomates al u.ire libre y en tomate y 
pimiento bajo invernadero respecti
van1ente (Jordá, C. el al. 1.991 y Cua
drado, LM. et al. 1.991). A partir de 
esta cita este virus empieza a diag-

Actualmente In superficie 
cultivada es de 3.307 Has, con una 
producción media anual de 381.087,6 
Tm con impone de 29.934.432000 Slntomas de TSWV. 
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Síntomas de CMV 

nosticarse en numerosas zonas 
(Jorcltl, C. 1.992). 

En Canarias se dctec13 por 
primera vez a principios de verano 
de 1989 simultáneamente en cultivos 
de tomate. lechuga y pimiento en 
varias zonas de la isla de Gran Cana
ria (Peña Estevez, M.A. l.990). En 
noviembre del mismo año aparece en 
Tenerife en cultivos de pimiemos y 
en Lanzarote en cultivos de balata 
(Jordá. C. 1.992). La enfermedad 
queda localizada en el Sur-Esle de 
Tenerife en cultivos de pimientos 
hasta el verano de 1.990 en el que se 
produce el avance a otrns zonas de 
cuhivos y otros huéspedes corno el 
tomnie. 

Huéspedes 

Es polífago. Ataca a más de 
550 especies peneneciemes a 70 fa. 
milins. tamo hon.ícolas como orna
mentales destacando las solanáceas 
con 60 especies afectadas. sobre todo 
n 1oma1e y pimiento al aire libre pro
duciendo grandes pérdidas. 

En La Península se hu detec
tado en hortícolas. pñncipalmeme en: 
pimiento, tomate. lechuga, patata, 
judía. habas. alcachofas. melón. pe
pino. col, escarola. etc. (Jordá. C. 
1.991 ). apio y berenjena (Folch 
Montori. l. 1.992). En di fcre111es or
namenta les: ranúnculo, ornitho
galum. anémona. gerbera. gladiolo. 
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dalhia. crisanthemo. 
ele. (Jordá, C. l.993). 
También se ha detecta
do en 01ras ornamenta
les de las Comarcas 
Cumlanas como pue
den ser: Delphinium, 
viole1a, an1irrhinum. 
armeria. dimorpbo
teca. osteosperrnum. 
pelargonium. rosal y 
tulipán. (Folch 
Mon1ori, l. 1.992). Por 
último se ciia en las 

malas hierbas mtls comúnmente en
contradas: Sonc/111.s oleaceus. Se11ecio 
vulgaris. Portulaca o/uacea. 
Solan11m nisreum. Esp. de 
Clumopodium. y de Amaranthtis y en 
las 14 especies de nuevas citas en el 
mundo (Serra Aracil. J. 1.992). 

En estos úl1imos años se ha 
detectado en Tenerlfe en papaya y 
crisantemo en Playa de San Juan (ve
rano 1.991 ). en tomate al principio 
de la plamación en Guía de lsora 
(Septiembre 1.992). en lechuga en 
Valle San Lorenzo (Julio l.992) y en 
col en un vivero (verano 1.993) (Es
pino. A.I. 1.994). También lo hemos 
diagnosticado en nuestro Labora10-
rio en papa y berenjena. Actualmen
te no tiene gran incidencia sobre 10-
ma1e pero si sobre lechuga y pimien
to. 

En los 61-
timos estudios 
realizados se hnn 
establecido cut1-
tro serogrupos ( 1, 
11 . m y Vl). En 
La Península se 
han realizado tra
bajos sobre e l 
tema. los prime
ros resultados 
muestran In apa
rición de diver
sos aislados en 

campo, que peneneciendo al mismo 
serogrupo 1 constituido por el tipo 
1oma10 sponed wih virus muestra di
ferencias de componamien10 (bioló
gicas y bioquímicas) en su re~puesta 
a algunas plnnrns indicadoras. (Jordá 
et al. 1.993). 

Sintomatologfa 

En plantas recién trasplama
das: amarilleamiento con tonos 
violáceos, aparición de manchas de 
color bronceado. necrosis y mucnc 
tle plámulas. En planta más ndul rn, 
urnarilleamiento. 1onos violáceos. 
manchas bronceadas. anillos. 
arrepollnmiento del brote o no. asi
metría de la lámina del foliolo. con 
plegamiento hacia el hn a lo largo 
del nervio principal y posiblemcn1e 
aparición de necrosis (Fo10 1 ). En 
fru10, manchas circulares de colores 
más claros e incluso verde sobre el 
color rojo del fru10 maduro y, en de-
1crminadas condiciones. manchas cir
culares nccróticas y necrosis del fru
to. 

Transmisión 

La 1ransmisión se realiza me
diun1e varias especies de lhrips. in
sectos 1isanópteros de la fomilia 
Thripidae. TJ1rips tabacl. 
Frankliniella occidenra/i.r, F. fusca. 
F. Sch11/1z1!i. (Bald y Samuel. 1.970). 

Sfntomas Carna-5 
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De las especies presentes en 
nuestro país T. Tabaci. F. scl111/1~ei y 
F. occidt11talis, solo In última se ha 
mostmdo como vector eficaz de la 
virosis. La transmisión es de t.ipo per
sistente circulativo. El thrips se in· 
recta en estado de larva de primer 
estad fo al alimentarse sobre el tejido 
vegeta l virosado y lo transmite el 
aduho. El insecLO permanece 
ínfectívo a Jo largo de todn su vida. 
Los adultos contaminados no lo pa
san n su descendencia (Jordá C. et ál. 
1.993). 

Cont rol 

Reducir al má.'limo las pobla
ciones del vector mediante insectici
das químicos específicos y el uso de 
mallns en semilleros y en los inver
naderos. 

Actualmente se están trabajan
do sobre las primeras variedades re
sistentes comerciales en varias em
presas (Jordá, et.al 1998). 

Ammcar y destruir las plamas 
infectadas para evi tar su 
desíminnción. 

Eliminar malas hierbas del 
cultivo y alrededores, que a.ctúan 
como reservorio de virosis e insec
tos vectores. 

Vjrus del mosajco del oepjno. 
Curcumber mosoic yjrus-CCMV\ 

Pertenece n la familia 
BROMOVIRIDAE, del género 
Cucumovirus. Presenta gran variabi
lidad genética y han sido descritas 
numerosas cepas. 

Es uno de los virus de distri
bución más nmplín en el mundo es
pecialmente en los países de climns 
templados. Están citadas más de 800 
especies de apróximadarnente 85 fn. 
mílias. Debido a s u enorme 
sucepuoilidnd de plamas huésped. 

Síntomas de PVY·O 

resulta difícil su control. (Jordá. C .. 
et.al. 1.998). 

Aislados y bu&pedes 

En la Península presenta mul
titud de aislados pero el más 1emido 
es el CARNA-5 o necrosis del toma-
1e portador de un RNA satélite sobre 
lomate (Jordá Gutiérrez, C. 1.991). 
Las cepas comunes se ha detectado 
en pepino, melón. calabaza. calaba
cín, tomate. pimiento, berenjena, ta
baco, judía. apio y borraja. (Luis 
Aneaga. 1.990). 

En Tenerife se ha detectado las 
cepas comunes en Papaya (Espino, 
AJ. et. al. 1.995). plátano, tomute. 
pimiento. calabacín. melón y sandía 
(al aire libre en cultivos de secano en 
Lanzarote) y en melón (bajo inver
nadero en el None de Tenerife)) {Es
pino. A.I. et ni. 1.994). La cepa 
necrótica se detectó en Tenerife so
bre 1omnte al aire libre en 1.991 
(Jordá. C. 1.991). 

Sintomatología 

La sintomatologfa es muy va· 
riada como consecuencia de In grao 
variabilidad genética del \•irus. Las 

cepas comunes presentan 
arrepollamiento del brote. deforma
ciones foliares (hojas presentan un 
nspecto filiforme>, mosaico de color 
verde claro-verde oscuro sobre las 
hojns apicales. las flores se vuelven 
estériles y los frutos aparecen poco 
abundantes y deformados. La cepa 
con presencia de un quinto RNA-sa
télite conocido como necrosis del to· 
mate o CARNA-5 tiene una 
sintomatologla característica en el 
tomate, comienza con pe,que.ñas es
trías en el tallo de l ·2 mm. de color 
marrón, en principio superficiales y 
luego van ocupando el interior del 
tallo, llegando a la médula y produ
ciendo la seca de la zona afectada. 
Avunzn por el peciolo y seca las ho
jns. El brore detiene su crecimiento y 
se neerosa. Los frutos aparecen con 
depresiones necróticas (Foto 2) y si 
la infección tiene lugar cuando el fru
to est:I recién cuajado quedan como 
pequeñas bolitaS negras con los ló
bulos marcados (ford:I. C. 1.991). 

Transmisión 

BI CMV es transmitido por 
áfidos de fomia no persisteme por 
más de 70 especies de tlfidos. siendo 
los más eficientes: Ap/iis gossypii. A. 
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Síntomas de PVY-N 

ft1bae.A. craccivora. Myv1s persicae 
y Macrosiphum e11plwrbiae. El virus 
es adquirido y transmitido de fonna 
muy rápida, en menos de un minuto. 
como consecuencia de este motivo 
los tratamientos con aficidas resul
tan ineficaces como control del 
vector para este tipo de virosis. 
(Jordá, C. e1 al. 1.998). 

Control 

La única solución para este 
tipo de virus es la utilización de in
vernadero de malla. que impida la 
entrada de pulgones. 

Virus Y de In papa-Potato v irus Y 
(fY.:ü 

Pertenece a la 
POTYVllUDAE. del 
Potyvirus. 

familia 
género 

Su disuibución es mundial en 
países templados y en países medite
rráneos se encuentra en: Marruecos. 
Portugal, Espaila, Israel, etc. 

Huéspedes 

La gama de huéspedes eslá li
mitado a las Solanáceas, pero tam
bién son sensibles algunas especies 
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de la familia de las Amarantá.ceas, 
Chcnopodiáceas. Compuestas y Le
guminosas. (De Bokx y Huttinga, 
1.981 ). Dentro de las Solanáceas Los 
cultivos más susceptibles son: pata
ta, pimiento, tomate y tabaco. 

En La Península sobre tomate 
se encuentra desde 1.985 en algunas 
zonas (Murcia, Almería y Alicante) 
y sobre pimiento se ha detectado ea 
Levante. Murc ia. Andalucía y 
Badajoz, ocasionando de algunos 
alios pérdidas considerables.tanto en 
cultivos al aire libre como en inver
nadero. pero la aparición de van.eda
des resistentes en pimiento ha solu
c ionado este problema (Jordá 
Gutiérrez. C. l.991 ). 

En Canarias se ha detectado 
sobre tomate, pimiento, papa, habi
chuela (judfa) y en diferentes malas 
hierbas y ílora espontánea de los cul
tivos y alrededores de estos respecti
vament.e ampliándose el listado de es
pecies y familias suceptibles a PVY 
siendo una de las especies diagnosti· 
cadas, endemlca de Canarias, 
Forskaolea nngustifolia (Espino. A.I. 
et.al. 1997 

Razas 

Existen varios tipos de aisla
dos en tomate, (Gebre Selassie. el 
al.-1.987). 

En La Península se hn encon
trado el PVY tipo O y en Canarias se 
ha detectado por serología el PVY 
tipo O y el PVY tipo Nen 1992 y 1993 
respectivamente (Espino, A. l. 
1.998). Se han realizados estudios 
sobre la caracterización de PVY en 
Tenerife encontrados eo cultivos de 
toma1cs. (Jordá. e.et.al 1998). 

Sintomatología 

La sintomatologfa es muy di
versa segl1n la cepa del virus. Sobre 
tomate se presenta mosaico 
int.erncrvial y fruto con manchas 
blanquecinas -Foto 3- (PVY tipo N). 
Manchas necróticas en hojas en la 
parte del haz y que se corresponden 
con un reflejo metálico por el envés 
(PVY tipo O). Para ambas cepas el 
crecimiento de la planta se reduce y 
la producción disminuye. 

Transmisión 

Se transmite por 25 especies 
de Áfidos de fonna no persistente. 
siendo los más imponantes: 

Myv1s persicae, Aphis faba.e. 
A. gossypii, Macrosip/111111 
e11phorbiae, Myws certus 
yRhopolosiphum insen11111, siendo el 
más eficaz Myzus persicae (Bokx. 
J.A .. el.al. 1.981). 

Acrualmente se están realizan
do trabajos sobre la dinámica de po
blación de pulgones en relación con 
la infección del virus, siendo las es
pecies de áfidos encontrados con 
mayor frecuencia: Myzus percícae, 
Aphisfabae, Macrosip/11111 e11phobice 
y A. gossypii. (Estovez. T.R. e1. al. 
J.999). 

GRANJA - Nº. 6, Mayo de 1999 



Control 

No es posible un método pre
ventivo ya que no existen variedades 
resistentes a PVY en tomate como 
sucede con pimiento. 

El tratamiento con aficida es 
ineficaz. debido n su transmisión de 
tipo no persistente. 

En Canarias se ha realizado 
ensayos con mallas mixtas de 1Ox1 O 
hilos/cm2 y los resultados han sido 
eficaces (Ríos. O.el.al 1998). 

Ac1ualmen1e se está realizan
do ensayos con pulverizaciones con 
aceites minerales orgánicos de origen 
húngaro y los resultados obtenidos 
hasta el momento parecen ser algo 
alen tadores (Es1evez. J . R.et.al 
1 .. 999). 

Síntomas ToMV 

Virus del mosajco del iomate Toma lo 
Mosaic Vjrus CToMV1 

Pertenece al grupo de los 
TOBAMOVlRUS. 

Es un pariente muy próximo 
del conocido virus del mosaico del 
tabaco (TMV). Tradicionalmente se 
In babfo designado como rain toma
te del TMV. Actualmen.ie se le nom
bra como virus independiente 
Tomato mosaic virus (ToMV) (Jordá. 
C. et al. 1.980). 

Este virus ha sido uno de los 
más importantes y graves en este cul
tivo basta la aparición de variedades 
resistcnnes (JordÁ, et.al. 1998). 

Existen diferentes tipos de raza 
(O. I, 2. 1.2 y 2) en función a su ca
pacidad de superar los genes de re
sis1encin conocidos hasta boy según 
Pclhnm (Jordá, et.al 1998). 

Sinlomalología 

La sin1oma1ologfo se prescma 
en las hojas con un mosaico verde 
claro-verde oscuro, los foliolos se 
deforman y en algunos casos se a.lar
gan tomando aspecto filiforme. Si la 
infección es precoz el crecimiento se 
reduce. así como el tamaño y núme
ro de frutos. con la consiguiente re· 
percusión sobre el rendimiemo. Fre· 
cucntemente los frutos aparecen con 
manchas, generalmente amarillas, 
deformadas y con maduración irre
gular. algunas veces preseman man
chas externa de color marrón y 
necrosis en interior. 

1\-ansmisión 

La transmisión se puede reali
zar por semillas, el virus se localiz.u 
en el exterior. en restos de pulpa seca. 
en la.~ vellosidades de la cubiena y 
algunas veces en el endosperma y la 
tesrn, pero no demro del embrión. La 
expansión de In enfermedad tiene lu
gar por su segunda forma de trans
misión. la mecánica con alta eficacia 
en las distimas operaciones cultura
les a las que se somete este cultivo 
siendo más grave en invernadero que 
al aire libre. 
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Control 

Utilización de variedades re
sistemes. 

Uúliznción de semillas sana .. 

Vjrus de la cuchara del 1oma1e· 
Tomato Ycllow LeaC Cyrl virus 
<TYLCV> 

Perieoccc a la familia 
GEMJNIVIRlDAE. del subgrupo 111 
del género Geminivirus. La cJasifi
cación de este virus es complicado 
ya que la misma enfermedad. es di· 
ferente según el aislado. 

Desde antiguo estaba restrin· 
gido a países de clima tropical y 
subtropical de Oriente Medio. Afri
ca y Sureste Asiático: Israel. Sudán. 
Etiopía. Somalía. Senegal. Nigeria. 
Egipto. Túnez. Jordania. Líbano. 
lrnk, Arabia Saudit. Taiwan. Turquía 
e lndia. En estos últimos años ha 10-
mado una impon:mcin alarmante el 
Oeste de la Cuenca Mediterránea 
Sicilia. Cerdeña. Cantabria (Ciosnek. 
H. et ni. 1.990) y posteriormente Es
paña (Jordá. C. 1.993). 
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Aislados 

En UI Península se detectó por 
primera vez en verano de 1. 992 en 
Almeña en tomate bajo invernade
ro. el aislado del 1jpo Sicilia y 
Cerdeña. 

En Tencrifc se detectó por pri
mera vez en enero de l .993 en Guía 
de Isora y Tamaimo en cultivos de 
tomates al aire libre, presentándose 
de forma gcnernli:zada en los culti
vos (Espino. A.I. 1.994) . siendo el 
aislado del tipo israeU (comunicación 
personal J.R. Diaz Ruiz y Semi. M. 
1.993). 

Huéspedes 

UI lista de huéspedes es bas
tante restringida, afecta a tomate y 
luego se citan como huéspedes natu
rales algunas plantas silvestres como: 
So/anum 11igru111 L.. Darura 
s1ramo11iwn L .• Euphorbia sp .. Beta 
vulgaris sub. marítima. Ma lva 
parvijlora l .. Cyna11c/1um ac11111111 L .. 
(Cohen. S. el al. 1.988). 

Sintomotología 

Los síntomas varían según las 
conruciones ambientales e incluso 
son variados para las mismas condi
ciones y variedad. En general pode
mos decir que en la planta hay una 
parada de crecimiento. Los brotes 
con los folíolos de las hojas redon
deándose y abarquillándose hacia el 
haz en fonm1 de cuchara, tomando un 
color verde más claro, pudiendo apa
recer cienos tintes violáceos por el 
envés (Foto 5). Puede presentarse 
reducción de los nuevos foliolos con 
clorosis marginal, algo engrosados y 
fruncidos intcmervialmente. El pe
ciolo de la hoja en forma helicoidal. 
El foliolo pude reducirse hasta des-
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Síntomas de TYLCV 

aparecer quedando el nervio princi
pal curvado. Abscisión de flores y 
falta de cuajado de los frutos y más 
pequeños y pálidos. 

Transmisión 

La crnnsmisión se rculi7..a por 
medio de la mosca blanco siendo el 
aleurodido específico Btmisia tabaci 
de forma persistente circ:ulativo no 
propagativos al alimenUlt'SC tanto las 
larvas como los adultos de los jugos 
del floc1ña donde se encuentra loca
lizado el virus en la plnntn enferma. 
(Ulcasa Plasencia. A. 1.996). La in
cidencia de la enfermedad está en 
relación directll a la densidad de po
blación del vector (Jordá, C. 1998). 

Existen diversos biolipos de 
Btmisia taboci (A. B. C. D. E. O. etc) 
y no todos tienen la misma eficacia 
de transmisión. En Canarias el 
biotipo que existe es el B (comuni
cnción personal. Carnero. A. 1999). 
El hecho de conocerse diferentes 
biotipos de B. tabaci viene a indicar 

la posibilidad de encontrar diferen
cia entre ellos en lo capacidad de 
transmitir virosis. El biotipo B pare
ce el más temido. el de mayor poten
cial biótico y el más polífago por lo 
que. es también. el más temido como 
vector de virosis. Se concluye que 
este biolipo tiene mayor potencial 
epidemiológico para la transmisión 
de virus. al rusponer de mayor nú
mero de hospedantes (Lacasa 
Plasencia. A. 1.996). 

Control 

Trauunientos químicos especí
ficos tempranos para reducir el nivel 
de población. 

Utilización de mollas en semi
lleros y puenas y ventanas del inver
nadero que impiden la entrada del 
vector. 

Utilización de variedades re
sistentes. 
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