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el control biológico de mosca blanca por parasitoides
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Experimentación en tomate:

material vegetal

y prácticas culturales

J. M. Tabares, M. Álamo

Sección Horticultura. Granja agrícola experimenta!

Cabildo Insular de Gran Canaria

Con este articulo pretendemos tratar

una serie de conocimientos prácticos

obtenidos con los trabajos experimen

tales realizados en los úfómos años, siendo

nuestro principal objetivo el que el agricultor

tenga un interlocutor neutro y valido a la vez,

sobre la problemática que incide en nuestra agri

cultura intensiva de exportación (en lo que se

refiere al cultivo), pretendiendo dar respuestas

validas y contrastadas; tendente todo ello a con

seguir una mayor "calidad" y ahorro, sin

detrimento de la productividad.

Nos referiremos ai cultivo del tomate, que

como se sabe es el de mayor importancia tanto

social como en volumen de exportación y super

ficie de cultivo, por lo que mas del 50% de nues

tra experimentación se basa en el mismo.

Los dos factores que pueden influir tanto en

la mejora cualitativa como cuantitativa son prin

cipalmente:

a) Genéticos, (variedades).

b) Practicas culturales.

Dentro de este último destacarían:

Las que influyen sobre el medio: proteccio

nes, acolchados, tipo de invernadero,

etc..

Las que influyen sobre el aspecto fitosanita-

rio: Lucha Integrada, desinfecciones,

etc..

Las que influyen sobre el suelo: Sustratos,

riegos, abonados....

Las que influyen sobre la planta: Densidades,

entutorados, colmenas, etc..

a) Variedades:

En lo referente a variedades se pretende

hallar competidores a la mas empleada en los

últimos años que es la cv. Daniela (90% de

los cultivos) que mejoren algunos de los pará

metros donde esta falla, como son, su sensibi

lidad al nemátodo, alta necesidad de mano de

obra por su follaje o color de la fruta menos

intenso en tono rojo y forma lobulada no típi

ca de nuestro tomate canario, sin obviar todas

sus ventajas.

- En este último año aparece además

un grave problema añadido, como es la

Síntomas del virus TYLC, introducido recientemente en Canarias

Detalle de la productividad, (cv. Daniela)

presencia en nuestros cultivos del virus

TYLC (Tomato Yellow Leaf Curb Virus)

denominado comúnmente "virus de la cuchara"

transmitido por la presencia de la mosca Bemida

Tabad, que pudiera cambiar dichos objetivos.

- Variedades tales como Atlético,

Indiana, Dominique, Thomas., Abigail,

Gabriela... podrían sustituir en casos de

necesidad a la Daniela por poseer algunas de

las mejoras señaladas y sus mismas cualidades

beneficiosas, siendo no obstante nuestro conse

jo (con excepción de los casos extremos), el rea

lizar previamente una prueba representativa

dentro de nuestras condiciones, dado que el

proceder de una variedad cambia notablemente

en distintos microdimas, suelos, aguas, etc,,.

- Dentro del tipo canario redondo y

de menor calibre (tipo Fa 175 o

Virginia) destacaríamos entre las mas

novedosas la Habana, Mojacar, 269/97,

73/38, DRW-5607, Drw-5756, Lucero...

- Referente a variedades con tolerancia al

TYLC, las hasta ahora por nosotros testadas no

llegan a cubrir los requisitos demandados por

el mercado, pretendiendo seguir en esta línea,

dado la gravedad que pudiera adquirir dicho

problema en futuras campañas.

- Por otro lado se ha observado que varie

dades con "green back" en sus frutos, llegan a

perder éste (verde mas oscuro en la zona

peduncular del fruto) totalmente, al emplear

aguas de muy buena calidad en su cultivo.
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Nuevo sistema de entutorado,

empleado habitualmente en pepino

- Las variedades de! tipo redondo tienen en

general tendencia a "pico" en los meses mas

fríos.

- Otras "nuevas" resistencias que en

ciertos casos parecen interesantes son a

Leivelulla táurica (Lt) principalmente en

zonas donde esta enfermedad se hace endé

mica, comprobada en nuestro caso con la cv,

Berta, como con otras en estos momentos en

testaje; así como al Fusarium radicci (Fr),

importante en los cultivos sobre sustratos o

hidroponía.

- Entre las variedades para recolectar

en racimo destacar además de la Durinta y

Monika, las variedades Premio, Filón y

Pitenza esta última de gran uniformidad en

sus frutos.

- Dentro del tipo Cherry recomenda

mos la cv. Fa-139, así como en el tipo

cocktail lacv. Fi-I 18 y Fl-I 19.

b) Métodos de cultivo:

Tipo de invernadero: En general nuestra reco

mendación en nuevas instalaciones seria a favor

del empleo de invernaderos tipo Almería (entra

mado de alambre galvanizado y estructura

metálica) con altura de 7 metros, con lo que se

lograría una mejor adaptación a cualquier cultivo

de mayor porte, en caso de cambio, así como,

a distintos tipos de entutorados (Hook Layering)

y que nos permita un máximo hermetismo.

Cubrición: Se ha comprobado que el culti

vo bajo malla (6x6) es el idóneo, ya que

experiencias comparativas con mallas de

mayor densidad (I Ox 14) o con plástico nor

mal, todas las variedades han obtenido resulta

dos significativos a favor de este. Ahora bien

con la aparición del grave problema del

TYLC en nuestros cultivos, parece razo

nable volver a plantearse dicha cues

tión, dado que uno de los métodos mas acon

sejables de momento contra el mismo es el

máximo hermetismo del invernadero, para

evitar la introducción del vector, cosa que se

logra en gran parte con el empleo de la malla

anti-thrip o con el plástico.

La problemática observada tanto en la malla

{I Ox 14), como bajo plástico normal, es el exce

so de temperatura en los primeros meses de

cultivo, que ocasionan un crecimiento anormal

de la planta (ahilamiento de la planta) lo que se

traduce en una mayor distancia entre racimos y

por tanto una menor productividad inicial,

mejorando en cambio notablemente en los últi

mos dos meses aunque muy tardíamente,

(mejor estado fenológico después del invierno).

El empleo de plásticos de alta duración (4-5

años) y con ciertas especificidad pudieran en el

futuro ser necesarios.

Acolchado: Es una practica no habitual

en este cultivo, pero que creemos alta

mente recomendable, dado los resultados

obtenidos durante tres años, no existiendo

diferencia con la preparación anual del terreno

en ningún parámetro, teniendo en cambio un

ahorro de un 20% del agua, así como una

menor incidencia de las malas hierbas, hospe-

dador de mucho de los vectores de los virus.

Colmena: Otra practica de cultivo alta

mente recomendable, lográndose un

10-15% de incremento en cosecha.

Desinfección: En cultivos donde la presencia

del nematodo es habitual y dañina aconseja

mos la desinfección "doble" mediante

nematocidas fumigantes de preplanta-

ción (mientras estén permitidos).

Supone no obstante un gasto doble ya que

se debe desinfectar al final del cultivo estableci

do, sin haber arrancado el mismo(solamente

cortado, permaneciendo las raíces en el suelo

en el momento de tratar), mediante un nema-

ticida; repitiéndose luego un mes antes de la

plantación, suplementando a la semana

siguiente con Metan Sodio.

Es importante la dosis del producto no

debiendo bajar en el caso del DD o del 1,3 D

de 200 I/Ha y de 1.200 I/Ha de Metan Sodio.

Los productos nematocidas postplan

tación o naturales experimentados por

nosotros no han dado resultados positi

vos. Pudiendo ayudar a los fumigantes no obs

tante en caso necesario.

El empleo de variedades resistentes ayuda

notablemente.

Densidades de plantación:

Respecto a este capitulo podemos reco

mendar que densidades por debajo de 2,6

plantas o tallos /m2 (según tipo de poda

empleado), influyen negativamente en la pro

ducción final, siendo el máximo permisible el

de 3 plantas o tallos /m2, siempre que se

emplee el sistema tradicional. Ahora bien la

influencia respecto al calibre de los fru

tos, así como.de la calidad, han sido

siempre ventajosas para las densidades

menores.

Las densidades bajas producen nor

malmente una fruta de mayor calibre y

de mejor color.

Importancia de la presentación. (Tómate Cherry en

racimo)

Detalle del cultivo sobre sustrato. (Picón en bandeja)

GRANJA / N°. 7, Septiembre de 2000

labia 1. Posibilidades de control biológico de las especies de mosca blanca

de importancia económica de Canarias

Mosca blanca

A. rachipara

A. floccosus

A. atratus

A. nephrolepidrs

A. proletella

B. tabaci

P. myricae

S. phillyreae

T. vaporariorum

A. dispersus

L floccissimus

Primera cita

de la mosca blanca en Canarias

1999

1971

199

1958

1954

1988

1997

1994

1954

1965

1997

N9 de parasitoides

5

3

1

0

12

11

0

2

11

3

0

El dato señalado en la columna de V de parasitoides" corresponde al número de especies conoci

das en Canarias para cada especie de mosca blanca según Hernández-Suárez (1999).

Tabla 2. Listado de los parasitoides más comunes

de las especies de mosca blanca

Familia Aphelinidae

Género Encarsia Fóerster

Encarsia dichroa (Mercet)

Encarsia formasa Gahan

Encarsia hispida De Santis

Encarsia inaron (Walker)

Encarsia lútea (Masi)

Encarsia pergandiella Howard

Encarsia transvena {Timberlake

Encarsia tricolor Fóerster

Género Eretmocerus Haldaman

Eretmocerus mundus Mercet

Género Cales Howard

Cales noacki Howard

Tabla 3. Especies de parasitoides que actúan sobre las distintas moscas blancas

de importancias económica en Canarias.

Especies de mosca blanca

Acáudaleyrodés rachipora

Aleurothrixus floccosus

Aleurotrachelus atratus

Aleyrodes proletella

Bemisia tabaci

Parabemisia myricae

Siphoninus phillyreae

Trialeurodes vaporariorum

Aleurodicus dispersus

Lecanoideus floccissimus

Especies de parasitoides

E.d

E.d

E.f

E.f

E.f

E.h

E.h

E.h

E.h

E.h?

E.1

E.i

E.i

E.i

E.I

E.I

E.I

E.t

E.p

E.P

E.t

E.t

E.t

E.tr

E.tr

E.tr

E.m

C.n

C.n

Encarsia dichroa (E.d); Encarsia formosa (E.f); Encarsia hispida (E.h); Encarsia inaron (E.i); Encarsia

lútea (E.I); Encarsia pergandiella (E.p); Encarsia tranvena (E.t); Encarsia tricolor (E.tr); Eretmocerus

mundus (E.m); Cales noacki (C.n).
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fas de mosca blanca. La hembra fecundada

localiza con sus antenas las ninfas de mosca

blanca no parasitadas y las parásita introdu

ciendo su oviscapto por debajo del cuerpo

de la ninfa (Llorens & Garrido, 1992). Esta

especie ha sido muy estudiada debido al éxito

del control biológico que ejerce sobre

A..fioccosus (Chermiti et al., 1993). Cales

noacki presenta alrededor de 5 a 6 genera

ciones anuales pudiendo completar su ciclo

de vida en 19-20 días a una temperatura con

trolada de 20°C (Garrido, 1983).
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Doble puerca en invernadero

Las densidades que pasan de 2,6 producen

en general peor color y mayores deformacio

nes en los meses fríos, traduciéndose esto en

un aumento de la tara y en una menor calidad,

(dependiendo además de la variedad emplea

da) Ocasionando a la vez una mayor necesidad

de mano de obra en las labores de socolado de

hojas, atados y deshijados.

Se experimentan no obstante nuevos

sistemas, donde parece destacable la

separación de las líneas de goteo a 3

metros, colocando goteros a 50 cm,(con

lleva un ahorro del 50% del sistema de

riego), colocando 2 plantas por gotero y

podadas estas en Horqueta, nos permite

el llegar a una densidad de hasta 3 tallos

, m2, (menos plantas y por tanto ahorro

de semillas, al usar este tipo de poda);

debiéndose emplear en estos casos el

enturado tradicional en vertical o el tipo

ingles en V. Sistemas estos empleados

tradicionalmente en pepinos.

Entutorados:

El entutorado denominado tipo ingles (V) o

el tipo Hook Layering, son los mas recomen

dables, aunque su empleo lleva añadido un

mayor gasto de mano de obra, pero mejora

notablemente la calidad, siendo en estos casos

fundamental la amplitud de la densidad.

Podo:

Recomendamos el empleo de poda a

dos ramas (Horqueta), dado que ni la pro

ductividad, calidad o calibres varían con respec

to a la poda tradicional al padre (un solo tallo ),

ahorrándonos la mitad de la semilla, teniendo

como inconveniente que si una planta muere

por cualquier causa, morirían dos. Su empleo

no es posible al utilizar el entutorado tipo Hook

Layering.

Lucha integrada:

Recomendamos dicha forma de trata

miento, aunque todavía con ciertos proble

mas de abastecimiento en lo referente a lucha

biológica, (lejanía de los productores) no obs

tante nos parece totalmente factible, necesi

tando un mejor control y conocimiento

de las plagas y enfermedades, por lo que

se hace necesario la intervención de un

técnico especialista.

La tendencia a la salubridad de los consumi

dores y de los operarios en los cultivos, hace

cada vez mas necesario dicha forma de lucha,

donde los tratamientos deben ser cada vez mas

específicos y espaciados con productos integra

bles que complementen la lucha biológica.

Es de suma importancia a la vez colo

car barreras físicas (doble puerta, mallas

antrthrips, etc..) en todas las entradas del

invernadero.

Sustratos;

En Canarias parece lo mas aconseja

ble el empleo del picón (lapilli volcáni

co), mientras existan posibilidades de

obtención del mismo.

Lo que creemos mas resattable al cultivar

sobre sustrato, es la mejora cualitativa de la

fruta, logrando un aumento del 20-30 % como

mínimo entre extra y I con respecto a la tierra.

Automatismo:

Recomendamos cualquier sistema que

mejore los problemas en dosificación, control

de pH, conductividad etc.. y nos permita un

rango mayor respecto a la periodicidad,

debiendo no obstante tener en cuenta el coste

del mismo y las características que nos aporta.

Riegos;

En cultivo sobre sustrato recomenda

mos riegos diarios con una frecuencia

de hasta 24 riegos.

El caudal vendrá dado por la climatología,

estado del cultivo y tipo de suelo, no obstante

podemos generalizar un gasto de (0,8-1 ft/pl o

tallo )en la zona norte y de (I -1,5 It/pl o tallo )

en zona Sur.

En épocas mas frías (Enero-Febrero) pueden

bastar dos riegos semanales, mas aún si se

emplea acolchado plástico.

En cuftivo sobre sustrato podemos tener un

gasto medio de 1,2-1,4 rt/pl o tallo/día, (zona

Norte)

Aguo;

La calidad del agua es como se sabe un fac

tor importantísimo tanto en cultivo en tierra

como en sustrato.

Esta comprobado que la calidad y calibres

del fruto depende notablemente del tipo de

agua y suelo, según la salinidad o conductividad

de los mismos.

El empleo de aguas salinas, produce

un incremento de la calidad del fruto,

pero disminuye su calibre con lo que la

productividad disminuye.

El empleo de aguas de muy buena

calidad, los calibres aumentan, siendo

en cambio mas dificultosa la obtención

de la calidad (necesita aumentar la con

centración de abonos, básicamente

potasios y fosfóricos), incrementando la

producción.

Ftespecto a variedades que presentan "green

back" en sus frutos, llegan a perder este, al

emplear aguas de arta calidad., sucediendo a la

inversa si son salinas.

Abonado:

Obviando los análisis de tierra previos a toda

plantación podemos recomendar lo siguiente:

Los niveles óptimos de materia orgá

nica, no deben sobrepasar el 2 % si no

se quiere tener problemas respecto a la cali-

dad.{dureza y conservación del fruto)

Las aportaciones nitrogenadas deben

ser mínimas, siendo en los primeros estadios

dei cultivo, cuando puede aplicarse, así como

en los periodos fríos o parada invernal.

Recomendamos la aplicación de Nitrato

Calcico, principalmente en los dos primeros

meses, como mínimo una vez por semana. (Si

aparecen síntomas de "ahongado" debemos

cambiar a forma quelatada). Ocurriendo lo

mismo con el Fosforo (estimula el desarrollo

radicular) en forma de Fosfato monoamonico y

ácido fosfórico.

Una vez iniciada la aparición de los primeros

racimos, deben iniciarse ¡as aportaciones de

potasio, (Nitrato potasio preferentemente)

pudiendo cambiar a Sulfato en caso de perdida

de la calidad o si los análisis periódicos nos lo

recomendaran.

Suele suceder que cuando los cultivos llegan

al alambre {2m de altura) y están en plena fruc

tificación (10-12 racimos formados) aparezcan

ciertas carencias o clorosis, siendo las mas

comunes la de hierro, magnesio o manganeso,

por lo que es recomendable la aportación de

algún quelato que contenga dichos elementos.

Las ayudas foliares en ciertos momentos de

máximo "stress" son altamente aconsejables,

pudiendo realizarse en forma de Aminoácidos,

Quelatos o Abono foliar.

Por último decir que se pretende seguir en

esta línea experimental,dado los cambios tan

continuos que se producen en los factores

mencionados, así como en nuevas tecnologías

{hidroponía, injertos, etc..)
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