
Foto 8: Colonia de T. vaporariorum sobre Nicociana glauca en

la que se observan adultos y distintos estadios ninfales

Figura I

Es una mosca blanca ampliamente distribui

da en Europa, también presente en diversos

países de África y Sudamérica, y en Nueva

Zelanda (Mound & Halsey, 1978).

Bemísía tabad (Gennadius)

B. tobad es una especie cosmopolita muy

polífaga. Forma colonias muy densas en las que

se presentan simultáneamente todos los esta

dios ininaduros y los adultos. Si bien esta mosca

blanca no desarrolla secreciones céreas blan

cas, la presencia en la colonia de gotas de

melaza es muy abundante.

Los huevos son depositados de forma aisla

da o en semicírculos en el envés de las hojas

más jóvenes, que están completamente des

arrolladas. Poseen contorno elíptico y color

amarillo, pero conforme maduran adquieren

una coloración caramelizada.

Los estadios inmaduros son ovalados y tras

lúcidos. La pupa es translúcida, ligeramente

amarillenta, aplanada, de forma ovalada y con

torno generalmente irregular. Dependiendo

del substrato vegetal el dorso puede ser liso o

presentar quetas dorsales de longitud variable.

Se caracteriza por presentar una depresión

vasiforme abierta hasta el margen posterior en

un "surco caudal".

Los adultos poseen cuerpo de color amarillo

limón. Los ojos están formados por dos áreas

de ominatidos conectados entre sí. Las alas hia

linas, de apariencia blancuzca debido al polvillo

céreo que las recubre, se disponen con sus

bordes exteriores paralelos. Ambas caracterís

ticas permiten diferenciar R tabaci de T vapora

riorum (figura I).

Hasta comienzo de los años noventa, 8. taba

ci era considerada como una única especie con

enorme variabilidad morfológica. Reciente

mente, el estudio detallado de poblaciones de

todo el Mundo han llevado al reconocimiento de

numerosos biotipos con diferentes característi

cas biológicas (Bedford et o/., 1994) y la des

cripción de la nueva especie Bemisia argentifio-

lú Bellows & Perring (Bemisia tabaci biotipo

"B") cuya validez está aun bajo discusión

(Bellows et al., 1994; Brown etal., 1995).

En Canarias se han detectado dos biotipos

diferentes, el biotipo "B" y el "Q", que han sido

caracterizados usando la técnica molecular de

RAPD-PCR y que también están presentes en

la Península Ibérica (Beitia et al., 1998).

B. tabaci se encuentra ampliamente distri

buida en todos los continentes y se cita sobre

alrededor de 420 plantas huéspedes (Cock,

1986). Es frecuente en cultivos bajo ¡nvernade-

Foto 9: Aleurotulus rephrolepidis

ro, formando poblaciones mixtas con T vapora

riorum, pero también en cultivos al aire libre.

Además de afectar a cultivos hortícolas (melón,

pepino, judía, batata, tomate, pimiento, etc.)

afecta de forma importante a diversas orna

mentales como flor de Pascua.

Se trata de una especie con una elevada

capacidad multiplicativa, cuya fecundidad en

condiciones óptimas puede llegar a ser de 300

huevos por hembra. La duración del desarrollo

larvario varía enormemente en función de la

planta huésped y está positivamente correla

cionada con la temperatura. Por ejemplo, en

algodón a 28'C el desarrollo desde huevo a

adulto de esta especie se completa en 20 días

(Lenteren & Noldus, 1990).

Los daños producidos por este insecto son

muy importantes, especialmente como conse

cuencia de la inducción de desordenes fisioló

gicos en el vegetal y la transmisión de virus

vegetales (Markhani & Bedford, 1993). La apa

rición de desordenes como el "plateado del

calabacín" o "la maduración irregular del toma

te" está asociada a la alimentación de las ninfas

del biotipo "B" de B. tabad. Los daños más

importantes de esta especie en nuestro país se

relacionan con la transmisión del virus del riza

do amarillo o de la hoja en cuchara del tomate

(TYLCV) (Cenis, 1996).

Maleurodes vaporadorum

(Westwood)

7 vaporariorum es una plaga cosmopolita, muy

polífaga y difícil de controlar. Se encuentra pnnd-

palmente en los cultivos bajo invernadero, aun

que también ataca a los cultivos al aire libre.

La hembra de 7 vaporariorum realiza la

puesta formando círculos y semicírculos en el

envés de las hojas más jóvenes de la planta.

Los huevos son depositados verticalmente

sobre el substrato y quedan ligeramente

Foto 10: Aleurotulus

rephrolepidis

Algunas consideraciones

sobre el manejo de suelos bajo

condiciones de riego con aguas

salinas de uso agrícola

Francisco Medina Jiménez

Agente de extensión Agraria de la Agencia Comarcal de Teide

Cabildo de Gran Canaria

El origen de las sales en los suelos se

encuentra en la meteorización de las

rocas y de los minerales, pero su

acumulación se debe al empleo de aguas de

riego de mala calidad, abandono de labores

tradicionales como el estercolado, períodos

de sequía y el uso intensificado de los fertili

zantes necesarios para una agricultura moder

na. La salinidad es un proceso de acumulación

de sales que permanecen en la disolución del

suelo impidiendo el desarrollo óptimo de los

cultivos.

Las raíces de las plantas, para absorber el

agua del suelo han de forzarse tanto más

cuanto mayor es la concentración de sales

disueltas. Estas aumentan la presión osmótica

que la planta tiene que superar, por lo que en

un momento dado la absorción del agua se

Maiz dulce regado con aguas

residuales depuradas median

te riego a goteo

Maíz dulce regado con

aguas residuales depuradas

en mezcla con otras de

mejor calidad. Marzagán

detiene. Por esto, los síntomas de la salinidad

se confunden con los de la sequía:

PARADA GENERAL DEL

CRECIMIENTO, HOJAS PEQUEÑAS

CON QUEMADURAS EN LOS

BORDES Y COLOR VERDE OSCURO.

En Gran Canaria las aguas mayoritariamente

empleadas en la agricultura han sido de proce

dencia subterránea que se caracterizan muchas

veces por su alto grado de salinidad y por su

condición de aguas desequilibradoras del

ambiente iónico del suelo, particularmente a lo

que se refiere a los cationes de sodio y magne

sio por aportarlos en abundancia y de aniones

como cloruros, carbonates, bicarbonatos, etc.,

originando suelos de carácter salino y salinos

sódicos ó (magnésicos). Dado que las condi

ciones químicas del suelo están relacionadas en

general al agua habitual de riego, los desequili

brios que puedan originar éstas al suelo pue

den ser paliados" en alguna medida si se toman

acciones correctoras tales como:
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A) Enmiendas de suelo.

I °.- El empleo de sulfato calcico (yeso agrí

cola) que elimina el sodio del complejo de

cambio y corrige la relación calcio / magnesio.

Ademas cuando se encuentran en cantidades

adecuadas en el suelo permite aumentar los

índices de tolerancia de las plantas a la salini

dad de 1.000 a 2.000 micronihos. También

por su aportación de calcio facilita la forma

ción de agregados en el suelo, lo que permi

te un mayor desarrollo del sistema radicular

de las plantas.

La acción del sulfato calcico en el suelo no es

inmediata sino que se observa de una forma

paulatina.

2o.- El empleo de estiércol garantiza la

mejora de la estructura del suelo, aumentando

la actividad microbiana, además de incremen

tar la capacidad de intercambio catiónico entre

muchas otras propiedades.

Estas dos enmiendas contrarrestan la acción

del sodio que en exceso propicia la destrucción

de la estructura del suelo y además es tóxico

para las plantas cuando se encuentran en gran

des cantidades, permitiendo ambas enmiendas

que no se apelmace el suelo lo cual dificultaría

el lavado de las sales del mismo.

B) En los abonados de fondo tradicionales

con mezclas de sulfato de potasio, sulfato amó

nico y superfosfato de cal, éste último se debe

aportar en forma de superfosfato simple en

polvo, pues contiene una cantidad considera

ble de sulfato calcico y por su finura se mezcla

fácilmente con el suelo. Esta abonada conocida

por los agricultores en Gran Canana como de

cal, amoníaco y potasa no se debe desaconse

jar porque es adecuada para la fertilización de

los suelos salinos, salinos sódicos ó (magnési

cos) debido a que aportan calcio y tienen un

índice salino bajo.

En general se deben emplear en el abonado

de fondo fertilizantes de bajo índices salinos de

reacción acida ó neutra dado el pH alcalino de

estos suelos.

Cuando proceda se deben emplear abonos

de cesión lenta que por su solubilidad pausada

ayudan a que la concentración de sales en el

suelo permanezca baja.

C) En el abonado de cobertera si se emple

an para riego aguas residuales depuradas urba

nas se tiene que tener en cuenta que aportan

cantidades considerables de nutrientes por lo

que se hace necesario reducir las cantidades de

fertilizantes en una cuantía tal que sean sola

mente las necesarias para cubrir las exigencias

del cultivo por lo que reduciremos las aporta

ciones de sales innecesarias al suelo.

Estos fertilizantes deberán ser aportadores

de calcio y viable su aplicación en los diversos

tipos de riego.

D) Hacer uso de abonos y de bioestimulan-

tes de aplicación foliar.

Esta práctica es conveniente en los suelos

salinos porque muchas veces la planta no

puede absorber suficientemente los nutrientes

que están en el suelo por la dificultad que tie

nen en tomar toda el agua necesaria y en la

que van disueltas dichos nutrientes originándo

se deficiencias.

Con los bioestímulantes se ayuda a que la

planta incremente su actividad y supere el

estrés salino.

Tampoco se debe desdeñar la aplicación por

la misma vía de microelementos tales como

hierro, zinc y cobre deficientes en los suelos

de la isla.

E) Aumentar el caudal de riego para pro

vocar el lavado de las sales y alejarlas de la

zona radicular de la planta.

F) Estos suelos deben disponer de un

buen drenaje y no hacer en ellos labores que

inviertan las capas inferiores del terreno

sobre las superiores ya que trasladaríamos las

sales que se encuentran por lavado en el sub

suelo a la capa arable donde se encuentran

las raíces.

G) En lo posible instalar el riego por goteo

dado que las sales contenidas en el suelo y las

aportadas por el agua de riego se mantienen

en disolución en el agua del suelo y la planta

absorbe del agua y una pequeña parte de las

sales, quedando el resto en el suelo. A medi

da que aumenta la concentración de sales

con lo cual aumenta la presión osmótica de la

disolución las plantas tiene una mayor dificul

tad para absorber el agua. En el riego por

goteo, se mantiene un alto grado de hume

dad en el suelo, dada la frecuencia del riego

y por tanto un nivel bajo de concentración

salina. Por eso se pueden utilizar aguas con

mayor contenido de sal que en otros siste

mas de riego.

H) Aumentar también la frecuencia de

riego en otros sistemas que no sean por

goteo, para evitar oscilaciones en la concen

tración de sales en el suelo, evitando además

que éstas asciendan por capilaridad a capas

superiores del terreno.

I) Dada la sensibilidad de muchos cultivos

a determinadas concentraciones de boro en

el agua y en el suelo se debería solicitar en el

laboratorio determinaciones de este elemen

to en ambos. Y si los hubiera en demasía cul

tivar plantas tolerantes al boro.
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Foto 5: Detalle del ojo compuesto de B. tabaci, formado por dos

áreas de ommatidios unidas ente si

Foto 4: Adulto de B. tabaci

Aspecto externo y biología de las

especies de mayor interés actual en

cultivos hortícolas

Aleyrodes proletella (Linnaeus)

Esta mosca blanca ataca sobre todo a coles

y bróculi, pero se puede encontrar también

sobre otras plantas cultivadas y espontáneas,

especialmente cruciferas y asteráceas.

Las colonias de A. proletelía se sitúan en el

envés de las hojas desarrolladas, quedando

cubiertas por un fino polvillo céreo blanco con

el que los aduítos cubren los huevos y estadios

inmaduros. Cuando las poblaciones son eleva

das se acumula abundante melaza en la colo

nia, restándole valor comercial al vegetal.

Además, la succión de savia por los adultos y

ninfas puede provocar zonas amarillas en el

haz de las hojas y las picaduras producir defor

maciones del limbo.

El huevo inmaduro es de color crema y se

dispone verticalmente al substrato, oscurecien

do e inclinándose sobre el mismo conforme

madura. Las hembras realizan la puesta sobre

un fino polvillo céreo blanco que producen en

sus glándulas céreas abdominales. La puesta es

realizada por la hembra en forma de círculo y

semicírculo en el envés de las hojas más próxi

mas al suelo.

Todos los estadios ninfales son aplanados,

transparentes o blanquecinos y sin secreciones

céreas abundantes. La ninfa recién nacida es

casi transparente, con dos pequeñas antenas y

tres pares de patas. A lo largo de todo su perí

metro posee una banda de cortos filamentos

céreos blancos que se curvan ligeramente

hacia abajo. Los siguientes estadios son más

grandes y alargados. El cuarto estadio ninfal

presenta una forma más ovalada, con el dorso

apianado y se torna blanquecino. La pupa, de

Foto 6: Colonia de B. tabaci desarrolladas sobre

Brassica oleraceae L

en la que se observan distintos estadios ninfales

Foto 7: Detalle de la pupa de B. tabaci

contorno ovoide y regular, es de color amari

llo pálido y presenta un dorso muy curvado.

Está cubierta de una lamina cérea muy fina y

subhialina que le da un aspecto lechoso. Las

quetas dorsales y las secreciones céreas blan

cas algodonosas o filamentosas, características

de otras moscas blancas, están ausentes en

esta especie. Sin embargo, se aprecian clara

mente los ojos rojizos de! futuro adulto y dos

manchas blancas laterales correspondientes a

ias alas.

Los adultos tienen el cuerpo amarillo limón

con mancas oscuras en el tórax, patas, cabe

za y partes terminales del abdomen. Las alas

anteriores están provistas de tres manchas

oscuras, lo que la distingue de otras moscas

blancas presentes en cultivos hortícolas

como Tñaleurodes vaporahorum o Bemisia

tabaci. Además éstas se disponen sobre el

abdomen de fonna divergente. Los ojos

compuestos están formados por dos áreas

de oinmatiodios de color rojo oscuro separa

das entre sí.

Si bien A, proletelía es una especie polífaga,

ataca principalmente a las cruciferas por lo que

se la conoce vulgarmente como "la mosca

blanca de la col". Presenta numerosas genera

ciones anuales, soportando bien las condicio

nes de bajas temperaturas (Patti & Rapisarda,

1981). Iheagwam(l977, 1981, 1982) realizó

estudios acerca de la ecología y biología de esta

especie, observando que la edad de la hoja

sobre la que se alimenta influye en su posterior

fecundidad.

Recientemente, A. proletella se ha revelado

como plaga en los cultivos de bróculi de

Murcia, probablemente como consecuencia

de la presión química ejercida para el control

de otras plagas que elimina los enemigos natu

rales de la mosca blanca (Alcázar & Lacasa,

1999). Estos autores estiman la duración del

desarrollo larvario entre dos y tres semanas a

temperaturas comprendidas entre 25 y 30'C,

ampliándose a más de mes y medio cuando la

temperatura es inferior a 20T {Alcázar &

Lacasa, op. crt.).
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Descripción y biología de las espe

cies de mosca blanca (Hemiptera:

Aleyrodidae) de mayor interés

económico en Canarias (I): cultivos

hortícolas

Estreíía Hernández Suárez & Aurelio Camero Hernández

Instituto Canario de Investigaciones Agrarias

P.O: 60, E38200 La Laguna, Tenerife

Introducción

Existen más de mil especies de

moscas blancas, de las cuales se

han citado para Canarias alrededor

de una veintena (Hemández-

Suárez, 1999). De ellas únicamen

te tres tienen verdadera importan

cia en los cultivos hortícolas del

archipiélago: "la mosca blanca de

los invernaderos" Trialeurodes

vaporariorum (Westwood), "la

mosca blanca del tabaco" Bemisia

tabaci {Gennadius), y la mosca

blanca de la col Aleyrodes prolete-

I vaporariorum fue citada por

primera vez para Canarias en

1954 por GómezMenor. Las aportaciones

posteriores al conocimiento de I vaporario

rum en Cananas son muy numerosas, princi

palmente debido a su carácter de plaga en

numerosos cultivos hortícolas. En nuestras

islas se han realizado experiencias destinadas

a conocer la dinámica de sus poblaciones y

especialmente investigaciones orientadas a

Foto I: Adulto de A. Proletella

conocer las posibilidades de su control bioló

gico (Camero & Barroso-Espinosa, 1985,

Camero et aL, 1986, 1989; Barroso-

Espinosa et al,, 1989; Carnero & Pérez-

Padrón, 1990).

A. proleteila fue citada por Gómez-Menor

en 1954 para la isla de Tenerife y actualmen

te es bien conocida su amplia distribución en

las islas desarrollándose espon

táneamente sobre cruciferas

(Hemández-Suárez, 1999).

En 1988 se cita la presencia en

Lanzarote de la especie ñemisia

tabaci (Carnero & Pérez-

Padrón, 1988). Recolectada ini-

cialmente en batata, poco más

tarde se identificó en hortícolas

de las islas de Terienife y Gran

Canana (Camero et oí., 1990a)

y ha sido reconocida como una

plaga de gran importancia en

los cultivos hortícolas y orna

mentales (Carnero et al,

1990b). Cebrián (1992) recoge

su presencia en las islas de

Tenerife, Gran Canaria, Gomera y Lanzarote,

realizando un estudio de la duración de su

ciclo biológico en judía (Phaseolus vuigaris L).

Los estudios posteriores sobre las posibilida

des de su control biológico en Canarias son

numerosos (Cebrián et al, 1994; Hemández-

Suárez et al., 1995; Camero et al, 1996;

Beitiaeto/, 1996).

Foto 2: Colonia de A. Proletella en col en la que se observan pupas y adultos Foto 3: Detalle de la puesta de A. proletella
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J) Como las aguas salinas del uso agrícola

empleadas en Gran Canaria tienen por lo

general en algunas ocasiones grandes conteni

dos de carbonates y bicarbonatos se hace pre

ciso corregirlas, cosa que se logra acidulándolas

consiguiéndose que baje su pH, lo cual repercu

te favorablemente en el suelo.

K) Hacer mezclas en diversas proporciones

según la salinidad de aguas "picadas yfinas" como

se conocen en el campo las aguas de riesgo de

salinización y sodifícación artos y las de riesgo de

salinización y sodificación bajos es una práctica

que hace el agricultor con un buen criterio.

L) Alternar y terciar riegos con esta agua de

diferente calidad es una práctica que se debe

considerar.

M) Cultivar plantas tolerantes a la salinidad y

muy tolerantes evitando las sensibles es funda

mental en estos suelos.

No todos los suelos salinos y salinos sódicos

tienen un mismo tratamiento para su recupera

ción, existiendo otras alternativas de enmiendas

ajustadas a cada problema concreto, por lo que

se hace necesario realizar análisis de suelos y

agua y dejarse aconsejar por un técnico compe

tente en la materia.

Existe cierta polémica con respecto a la

demanda de oxígeno de las aguas residuales

depuradas urbanas imputándole que restan oxí

geno a la atmósfera del suelo, drficuftando la res

piración de las raíces, pero ésta teoría no está

avalada por ningún estudio ni la bibliografía con

sultada señala a la (D.Q.O.) como un factor

negativo para el uso agrícola de esta agua.

No obstante, estas aguas se deben almacenar

en estanques donde se airean en su caída y pos

terior reposo.

La desalinización de aguas salinasde uso agrí

cola es una realidad que permite el avance tec

nológico actual y que está permitiendo eluso

de estas aguas sin crear problemas graves a los

suelos respecto a su contenido salino, no obs

tante presentan índices de S.A.R. altos y al

parecer de boro, por lo que tienen que equili

brarse respecto al calcio y al magnesio y obser

var el contenido de boro si los hubiese dado la

sensibilidad a excesos de este elemento por

algunos cultivos.
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