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GRANJA 
Revisca de divulgación agropecuaria 

NOTICIA 

lo Consejetio de Agriculturo, Gonoderío, Pesco y Alimentación del Gob¡erno de Conorios ha concedido o esto Revisto, 
dentro de los Premios Agrarios, Pesqueros y Alimentarios de 1999, un ACCESIT al Apor1odo 11: •Mejor trabajo divulgador"; 
por lo cual manifestamos nuestro ogrodecimienlo y enorme sotisfocci6n. 

PROLOGO 
Uno vez mós tenemos el gusto de presentar nuestro revisto GRANJA en su 7" edición, nuestro instrumento de difusión, 

que reAejo de manero articulado CKJuellos trabajos que por su contenido novedoso, muy en lo onda con lo realidad actual 
de lo técnico agrícola, se realizan fundamentalmente en nuestro Centro, así como colaboraciones de otros o nivel Regional 
o los que lo Revisto siempre se ha enconlrodo abierto. 

Esto publicocl6n agrario tiene como destinatario el Sector de Producción, que abarcando desde el monocultivo tradicional 
de exportación hasta nuestro agricultura de medianía y de primor destinado concretamente o nuestro propio mercado interno. 
Pretendiendo que sirvo de oplicoción o los distintos aspectos dentro de lo que es el cultivo1 en lo tecnificación de sus distintos 
labores y en lo divulgación de nuevos que podrían ser Interesantes en nuestros condiciones, y cuondo yo hayan sido 
experimentado bojo toles aspectos en nuestro Cenlro. 

En airo orden de cosos, seguimos utilizando lo publlcoci6n corno Boletin poro poner al corriente y olerlor al agricultor 
de nuevos plagas y enfermedcíóes, haciendo uno descripción pormenorizado de los mismos y medidos poro su control, 
ilustrando sus rasgos mós corocteristicos y onolondo oquello.s que invariablemente aparecen año tras año en nuestros cuJw..os. 

Se do también importancia o lo relación de planto y suelo dentro del capitulo de lo nulrici6n, con varios artículos sobre 
el lema y dirigidos principalmente o lo cilriculturo, de mucho importancia corno se sobe en nuestro Región, y en donde se 
hoce un ocertodísimo estudio en este sentido, poniendo en monos del agricultor uno serie de balances de abonados que 
son necesarios tener en cuento cuando se usan poro el riego oguos de doooso calidad. 

Sacamos o lo luz algún ejemplo de lo experimentación Hortícolo y Frutícolo, de la que este Centro ha sido pionero y 
en donde se plantean uno serie de ensayos de Indudable importancia, y como anticipo o lo que es nuestro Memoria Anual 
que se suele editor codo año con dichos resultados, y que son destinados también al Sector. Concretamente en ésto se 
desarrollo uno experiencia sobre lo odecuoci6n de un novedoso cultivo Fruticolo, que puede ser un aporte importante poro 
lo diversificación de nuestro agricultura. 

No es ajeno o nuestro Revisto o lo innovación técnico bojo el aspecto oo lo aplicación de nuevos tecnoiOQios poro el 
on61isb de tierra y !llantos que, en este coso, se materializo en lo puesto o punto poro ootección de virus en los cultivos, 
como programas Óe saneamiento en los mismos y optimización de cosechas. lo labor científico en este coso vo muy 
eslrechomente relacionado con lo experimental si queremos desarrollo armónico oo nuestro Sector. Dentro de este capítulo, 
enconlrom0$ el desarrollo del Control Biol6gico e Integrado, que de manero rutinario yo es aplicado en nueslros instolociones, 
y se do o conocer de manero pr6ctico. 

En tal sentido, habría que destocar los interesantes trobo¡os sobre lo Mosco Blanco que, aunque pudieron parecer de 
demasiado altura poro una revisto de tipo divulgativo, en cambio los creemos necesarios como complemento formativo poro 
los nuevos generaciones y como cobertura poro esto clase de prestigiosos trabajos que no encuentran un fócil 6rgono de 
expresión. Importantísimo sin dudo, es el adelanto que se do sobre el Proyecto de Investigación sobre el Mol de lo Palmero 
Conorlo, en colaboración con el l. C. l. A., temo de interés poro el conjunto de lo sociedad canario. 

Esperamos que esto edición seo acogido favorablemente y consigamos los ob[etivos que nos hemos propuesto: SERVIR 
AL AGRICULTOR. Poro ellos lrobojomos y estamos o su disposición en este centro del Cabildo de Gran Canario. 

Francisco Reyes Alzolo 
INGENIERO DIRECTOR 
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Experiment:ación en t:omat:e: 
mat:erial veget:al 

y práct:icas cult:urales 

J. M. Tabares. M. Alamo 
Sección Hort1cul1ura. Granja agrícola experimental 
Cabildo Insular de Gran Canaria 

e on este articulo pretendemos tratar 
una serie de conocimientos praaioos 
obtenidos oon los trabajos eq>efYnen· 

toles reafozados en los últimos años. siendo 
nueslJO principal oOjetivo el que el ~llor 

tenga un inter1oo.Jtor neutro y valido a la vez. 
sobre la problemática que Incide en nuesva agri
culwra intensiva de exportación (en lo que se 
refiere al rullivo). pretendiendo ciar respuest!s 
validas y contrasladas: lendente todo ello a oon
segür t.1'13 mayor "ca.Udad" y ahorro, sin 
delrimento de la productMdad. 

Nos referirem:is al cullM> del tomate. que 
como se sabe es el de mayor~ tanto 

social como en \IOlurnen de exportación y SOJper· 

fiOe de <lilM>. por lo que mas del 50% de nues
tra ~se basa en el rrísrno. 

los dos factores que pueden influir lllllto en 
la mejora cualitltiva como cwntitltJva son poin
cipalmeme: 

a) Genétlcos. (variedades). 
b) Practicas cultunles. 
Dentro de este último destacarían: 
las que inflU)"'f1 sobre el medo: protocdo

nes, acoldlados, tipo de Invernadero, 
etc. .. 

Las que inftu~ sobre el aspecto fitosanita
no: Lucha Integrada, desinfecciones. 
etc. .. 

las que inlluyen sobre el suelo: Sustratos, 
riegos. abonados. ... 

las que inlluyen sobre la planta; Densidades, 

a) Variedadff: 
En lo referente a variedades se prete(lcle 

hallar competidores a la mas empleada en los 
últimos allos que es la r;-,. Danlela (90% de 
los cultivos) que mejoren alf!IJOOS de los partl
meiros donde esta falla, como son. su sensibi
lidad al nemátodo, alta necesidad de fl1MO de 
obra por su follaje o color de la fruta menos 
intenso en tono rojo y forma lobulada no lfpi· 
ca de nuestro tomate canario, sin oblliar todas 
sus ""'1lajas. 

- En este ~ año aparece ~ 
un Ir&"" problema añadido, como es la 

presencia en nuestros culdYos del virus 
TYl.C (Tomato Yellow Leal Curb Virus) 
denominado COllÚlmente 'virus de la cuchara" 
transmitido por la presencia de la mosca llemida 
Tabaci, que pud'ie<a cambiar dichos olljeWos. 
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Variedades tales como Atlético, 
Indiana, [)omjnjque, Thomas., Ablgall, 
Gabriela. •• podrian sustituir en casos de 
n«esidad a la Danleb por poseer algunas de 
las mejoras señaladas y sus mismas aiafodades 
benef<:iosas. siendo no obstlnle ...-o conse
jo (con excepción de los casos extremos). el rea
o pre.Wnente una prueba represero!atJva 

dentro de ooeslra$ COI idiáones. dado que el 
proceder de una "3riedad cambia nolalliemente 
en cfisMtos microdmas. suelos. aguas. etc ••• 

.. Dentro del tipo canario redondo 'I 
de menor calibre (tipo Fa 175 o 
Virginia) destaarlamos entre las mas 
novedosas la Habana, Hojacar, 269/97, 
73/38, DRW-5607, O.W-5756, Lucero ... 

• Referente a variedades con tolerancia al 
me. las hasta ahora por ll0504roS lestldas no 
llegan a cubrir los requÍ$Ítos demandados por 
el mercado. pretendiendo seguir en esta tinea. 
dado la gravedad que pudiera adquiri< dicho 
problema en lullJt3S campalias. 

• 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 
pedurocular del fruto) toealmenle. al empledr 
aguas de muy buena calidad en su cultivo. 
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--do-. ~ he!Jn '1111C1c. .-i ~no 

• Las variedades del tipo redondo tienen en 
general tendenda a ·pko· en los meses mas 
frlos. 

- Otras unuevas'' resistencias que en 
ciertos casos parecen interesantes son a 
Lelvelulla taUrlca (L1) principalmenie en 
zonas donde esta enfermedad se hace endé· 
mica, comprobada en nuestro caso con ta cv. 
Ber1a. como con OlraS en estos momentOS en 
1eslaje; asl como al Fusarlum radicd (fr). 
ínportarne en los cultNos sobre sustratos o 
hidroponfa. 

- Enve las variedades para recolectar 
en radmo destacar además de la Durima y 
Monfl<a, las variedades Premio, Fllon y 
Pitenu esta óllima de gran unilc>ri'ridad en 
$IJ$ frutos. 

• Dentro del dpo Cherry recomenda· 
mos la ""· Fa·l39, asl oomo en el tipo 
codctail la cv. Fl· I 18 y Fl· I 19. 

b) Métodos de cultlYo: 
T4>0 de "-'>odeto: En genetal nuewa reoo

mendaá6n en ooevas in<tlladones seria a favo¡

del enlJleo de inllemaderos ~Almena (Of1lnl. 
mado de alambte gaJvanilado y estr\JCIUl'a 

metálica ) con aJwra de 7 metros. con lo que se 
lograria una mejor adaptación a <llllquier OJitivo 
de mayor porie. en caso de cambio. asl como. 
a distintos tipos de eno.JtOrados (Hool< Layering) 
y que nos permita un máJon1o hermelismo. 

úibrici6n: Se ha comprobado que el culti
vo bajo malla (6x6) es el Idóneo. ya que 
experiencias compara!Nas con mallas de 
mayor densidad (10x14) o con plástico nor-

con la aparidón del grave problema del 

TYl.C en nuestros cultlvos, parece ruo
nable YOÑer a plantearse dicha cues· 
ti6n, dado que uno de los métodos mas acon
sejables de momenio conlnl el mismo es el 
máximo hermetismo del Invernadero. para 
eWar la lnuodua:ión del ....,ctor, cosa que se 
logra en gran parte con el empleo de la malla 
anll-lhrip o con el plástico. 

La problemática observada tanto en la malla 
{10xl1), corno bajo plástico noonal, esel exce
so de lemperatura en los primeros meses de 
cuttilio. que casionan un oedmíel~o anom"1I 
de la planl3 (ahilamiento de la planta) lo que se 
traduce en una mayor álSlancia entre r.Pnos y 
por tanto una menor produclividad Inicial. 
mejo<ando en cambio notlblemente en los últi
mos dos meses aunque rruy tardlamenie. 
(meJOf estado re. iOl6gjco después del invierno). 

El ~eo de plásticos de alta d"'3Ci6n (4-5 
a/los) y con cierr.as especific:idad pudieran en el 
Muro ser necesarios. 

Acckhodo: Es una pnctlca no habltuil 
en este cultlYo, pero que creemos alta
mente recomendable, dado los resultados 
obtenidos durante tres años, no exisliendo 
áderencia con la preparación anual del 1erreno 

en ningún panlmetro. teniendo en cambio un 
ahorro de un 20% del agua, as! como una 

menor 1nadencia de las malas lue<bas. hospe
dador de mucho de los vectores de los virus. 

Colmena: Otra practica de cultivo alta. 
mente recomendabla, logrtndose un 
10..15% de IMremento en cosecha. 
~nfo<d6n: &i cultivos donde la presencia 

del r,ematodo es habitual y dañina aconseja· 

maJ. todas las variedades han obtenido resulta· ~dallp- t11d6n. ('TOmuQenyen 
dos signífiOlivos • ra...,.. de este. Ahora blen -) 

mos la desinfecdétn '•dobfe-tt mediante 
nema.toclcbs fumlgantes de prepianta· 
clón (mientras estén permitidos). 

Supone no obstan1e un gasto doble ya que 
se debe de!infectir al final del cultivo establed· 
do, sin haber arrancado el mísmo(solamenie 
corlado, permaneciendo las ralees en el suelo 
en el momento de 1n1tar). mediante un nema· 
licída; repitiéndose luego un mes an1es de la 
plantación, suplementando a la semana 

siguienle con Me1an Sodio. 
Es importante la dosis del producto no 

debíerdo OOjar en el caso del DO o del 1,3 O 
de 200 l¡Ha y de 1.200 l¡Ha de Metan Sodio. 

Los productos nematocldas postplan· 
tacl6n o naturales experimentados por 
nosotros no han dado resultados posld· 
vos. f\Jdíendo ayudar a los lumigMtes no obs· 

ianie en caso necesario. 
El empleo de vanedades resistentes ayuda 
~te. 

Densidades de plantación: 
Respecto a este capitulo podemos reco

mendar que densidades por debajo de 2,6 
plantas o lallos /m2 (seg.Jo tipo de poda 

empleado). ~ negativamenle en la pro
duc.clón final. siendo el máximo permisible el 
de 3 planll!S o tallos /m2, siempre que se 
emplee el sistema tradídonal. Mora bien la 
inftuencla respecto al calibre de los fru· 
tos, asl como,de la calidad, han sido 

siempre ventajosas para tu densidades 
menores. 

Las densldades bajas producen nor· 
' malmente una fruta de mayor calibre y 

de mejor color. 
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Las densidades que pasan de 2.6 produa!n 

en general peor color y mayores delormado
nes en los meses 61os. iradociéndose esio en 
un M11CnlO de la tara y en una menor calidad. 
{depend'iendo además de la variedad emplea· 
da)~ a la-.ez tm mayor necesidad 
de m.'ll'lO de obra en las labores de socolado de 
hojas. atados y deshi¡ado<. 

Se expeoh1-can no obscante ..._ 
sistemu, donde parece destaca!Je la 

sepuadón de las 11.-s de goteo a 3 
metros, colocando ..,-os a SO cm.(con
lleva un ahorro del 50% del sistema de 
riego), colocando 2 plantas por gotero y 
pod""as esw en Horqueta, nos pemlb 
el llepr a una densidad de huta 3 tallos 

tml, c..- plantas Y por - ahorro 
de semillas, al usar este tipo de poda); 

deblél odo5e emplear en - casos el 
enturado tradlcion;oJ en v.1icaJ o el tipo 

inp.s ... v. Sistemas - empleados 
tradldonalmente en pepinos. 

EnWIDrados: 

El enMOrado denominado tipo ingles M o 
el tipo Hook Layering. son los mas reoo<nen· 
dables, aunque su e(npleo ..._.. allad'ido un 
mayor gasto de mano de obra, pero mejora 
notablemente la alidad. siendo en estos casos 
fundamenlal la 3mplitud de la densidad. 

Podo: 
Recomendamos el empleo de poda a 

dos nunu (Horqueta), dado que ni la pro
ductMdad. calidad o calibre$ varian con respec· 

to a la poda tradioonal al padre (un solo 1alo ). 
ahomndooos la mitad de la ,..,.na. teniendo 
como inconveniente que si una planQ muere 
por a.oalquier ca=. monrfan dos. Su empleo 
no es posible al utilizar el entutorado tipo Hook 
l.Byering. 

l.u<ho lncegroda: 
Recomendamos dicha fonna de trata· 

miento, aunque todavia con ciertos proble
mas de ab.1stec:imiento en lo referente a ludia 
biol6ga. (lejanfa de los productores) no obs
tante nos parece tocalmente factible. necesi· 
tando un mejor control y conocimiento 
de las plagas y enfe""""des, por lo que 
se hace necesario la Intervención de un 
técnico especialista. 

La iendeficia • la s.lubridad de los oonsumi· 
dores y de los operarios en los cUtlllOS. hace 
cada ""2 mas necesario dicha forma de lucha. 
donde los tratimlercos deben ser cada vez mas 

espedicos Y espaOados con productos inlegra
bles que complementen la lucha bo:>lóg¡ca. 

Es de suma Importancia a la vu colo
car barreras flslcas (doble puerta. mallas 
antithrips. etc ... ) en todas las entraclas del 
inllemade<O. 

Sustrocos: 
En Canarias parece lo mas aconseja· 

ble el empleo del picón (lapllll •olcanl· 
co), mientras existan poslbllldades de 
obtend6n del mismo. 

Lo que creemos mas resaltable al cu!War 
sobre SUSlrato, es la mejora rualita1iva de la 
fruta. logrando un aumento del 20-30 'i6 como 
mnmo entre ..w y 1 con respe<;!o a la tierra. 

Automatismo: 
Recomenda~ cualquier sislema que 

mejote los problemas en dosllCllá6n, control 

de pH, condooMdad etc ... y nos permita un 
rango mayor respecto a la periodicidad. 
debiendo no obstante tener en cuenca el coste 
del mismo y las c:aracteristica que nos aporta. 

Riefos: 
EnaJIM><n-..............,..,. ...... 

(ub...._ozdl: waum)yclarioo<nub 

En cutt:ivo sobre sustrato recomenda· 
mos riegos diarios con una frecuencia 
de hasta 24 riegos. 

9 caudal vendrá dado por la dimatologj3. 
estado del cultivo y tipo de suelo. no obstante 
podemos ~ un g¡isto de (O,S. I 11/jll o 
tallo )en la zona norte y de ( l • 1.5 11/jll o lalo ) 
en zona S..-. 

En épocas mas frías (Enero-l'd>rero} pueden 
bastar dos riegos semanales, mas aún si se 
emplea aookhado plástko. 

En cultivo sobre sustratO podemos te11er un 
gasto medio de 1.2· l ,4 1t/pl o tallo/dla. (zona 
Norte) 

Aguo: 
La calidad del agua es como se sabe un fac· 

tor importantísimo tanto en aitivo en tierra 
como en sustrato. 
~ comprobado que la calidad y calibres 
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del fruto depende nocablemente del tipo de 
agua y suelo. ~ la salridad o condUCIMdad 
de los mismos. 

El empleo de aguas salinas, produce 
un Incremento de la calidad del fnrto, 
pero disminuye su calibte con lo que la 
productividad disminuye. 

El empleo de liguas de muy ~ 

calidad, los calibres aumentan, siendo 
en cambio mas dlftcultosa la obtención 
de IA calidad (necesita aumentar la con
centrad6n de abonos, búlcamente 
potasios y fosf6ricos), Incrementando la 
produccl6n. 

Respecto a variedades que presentan ·green 
back" en sus frutos, llegan a perder este, aJ 
emplear aguas de alta calidad .. ~ a la 
inversa si son salinas. 

Abomldo: 
°"'-'iando los aná5sis de tienra p<eW>s a toda 

plantad6o podemos recomendar lo siguiente; 
Los ni.eles óptimos de materia orp

nla, no deben sobrepasar el 2 % . si no 
se quiere tener problemas respecto a la caJi. 
dad.(dureza y conseMdón del l'tulo) 

Las aportaciones nitrogenadas deben 

ser mlnlmas, siendo en los pnmeros estadios 
del culuYo. cuando puede aplicatse. ali como 
en los penodos t'rios o parada invernal. 

Recomendamos la aplicaci6n de Nitrato 
Calcico. pMOpalrnente en los dos primeros 
meses, como mnmo una - por semana. (SI 
aparecen slntornas de "ahong;ldo" debemos 
cambiar • forma quelaucla). Ocurriendo lo 
mismo con el Fosíoro (estimula el desanollo 
ra<icular) en forma de Fosfato monoamonicoy 
ácido l'osf6rico. 

Una - iniciada la ap.vici6n de los primeros 
racimos, deben In~ las apo<1aoones de 
powoo. (Nitrato pocasoo pteferentemente) 
pudiendo cambiar a Sulíaco en caso de perdida 
de la ca1idad o si los anáfisis penódicos nos lo 
rec:omendaran. 

Suele suceder que tuallClo los C1JitM:>s llegan 
aJ alambre (2m de allura) y están en plena fruc· 
lificacióo (10-12 racimos formados) aparezcan 
ciertas carencias o clorosis. <iendo las mas 
ccmunes la de hierro. magnesio o manganeso. 
por lo que es recomendable la aporta06n de 
algún quelaco que contenga dichos ei..mencos. 

Las ayudas foliares en ciertos momentos de 
m.lximo ·seres.• son altamente aainsejables, 
pudiendo reali2arse en ~ de Amí"ooácidos. 
Quelacos o Abono íoiar. 

A:w- último decir que se pretende seguir en 
esta línea expeM>ental.dado los cambios tan 
continuos que se producen en los factores 
mencionados. asl como en nue.as recno1ogfas 
(hidroponía. Injertos. etc. .. ) 
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Primeros resultados 
de producción del cultivo 

regular de maracuyá amarillo 

José A. Millin Martln y Puríficaci6n Brnito Hermlndez 
Sección Fruticultu ra Granja Agrícola bpenmental 

INTRODUCCIÓN 
El nwaruyá, granadilla, parchi1a o fruta de la 

pasión es un fruto comeSllble de oñgen sut>
IJ'cpical qvc se obl!OtlC de L> pi.,.,. l'tmiflo<a 
odullt. Su introducción en el mercado español 
es rel.mvamente reoente pero su consumo 
aumenta paulatinamente. 

Hay dos vanantes reconoódas de P. «lulli: 

Possil<xa edulis f. «lullt. maracuy! púrpura y 
Passiftora edulis r. Halñcarpa. maracuy.1 amarilo. 
La pan:hita amarilla. origflada presumiblemen
te como una mutad6n de la púrpura 
(F\Jrseglove, 1968) es la base de la industria del 
M¡o de la pasión. El frulO es genervneme 
OllOide. algo ma)'OI' que la púrpura y de coloc' 
amarillo intenso cuando madura. Su pulpa es 
más ~ que la pútpura y su 1 esldlniet llO en 
iugo es supenor. Su epidermis también es más 
fuerte que la de la púrpura, lo ~ es un factor 
muy posilivo para una fruta que se recoge del 
suelo (Gafan Sauco et al .. 1978). Destaca ade-
más su W> contenido en Aódo ascórbico (vita- Flond6n.., """""" 

mina q y su intenso aroma, 

OBJETIVOS 
En Agosto de 1997 se lnstll6 en una parce

la de la Granja IWf<oCa &cperimenQI del 
Cabido de Gran Canaria una plantación de 
Maracuy.I Amrilo con el obje!No de estudiar 
el crecilTIIOfllO y produccoón de las mismas bajo 
tres SIStemas de conducción diferentes, a5I 
como determinar "5li1tos panlmetros de car .. 
dad del fruto. 

MATERIAL Y MflODOS 
las plantas utilizadas proYinieron del semille

ro realilado en el vivero de la secci6n de 
Fruticull\n. El marco de pbntad6n es de 3 
mell'OS entre lilas y 5 metros entre plantis ( 
650 platUs ~ ). Se utiizan 1res sistemas de 
conducción diferentes, plantis go..iadas a 1 pie. 
• 2 pies y a 4 p¡es: IOdo ello bajo espalderas 
""1icales con postes colocados a 3 metros. lle
vando dos alambres tensados. paralelos al 
suelo, el pnmero de ellos a un metro y el 
segundo a dos metros. En cuanto a la fertlli

zad6n, los niveles recomendados oscilal) en: 

500-SOOkgN 
50-1 00 1rg p ha/allo 
5()().80() kgt1< 
La aportldón hlclrica es de 2.66 Vplldia. 

Respecto a la pom, dellido a la gran lligorosi
dad del cultM> se realízan deshijados con una 
frecuencia a¡:>roxomada de 20 dfas. 

Los tratamientos fitosanitarios reaha
dos han sido muy escasos: ledlilda de Benlate 
por el ataque de roedores. y Dursban para 
combatir al Trips. 

La llonid6n comenzó. principios de abril de 
1998 y fUe ~ haSl3 el mes de diciem
bre. Sellalar que si bien las llores no abrieren 
~no ldX> problemas de pollni
Dd6n. La 1 eoolecdórl se eteaua cuando el 
IÍ'Ulo awnbla de color ~ a amrio y cae al 
suelo. realiz>lndose recogidas semanales. 

Ade¡n.\s de los datos de producción también 

se es1án re$.ozando ~ de calidad que 
consisten en: después de recolección los dis
~ntos frutos se recogen muestras de 6 frutos 
por sistema de l'ormad6n. determinándose los 
siguientes par;lmetros : 

- Peso: se pesa cada fruto y su resultado se 
expresa en gramos. 

• Altura: se determina mediante un pie de 
rey y su resultado se ei<presa en mm. 

- Dldmeuo: se deU!nnlna mediante un pie 
de rey y su res>Atado se expresa en mm. 

- Sólidos solubles: los sólidos solubles se 
miden mediante un reíractómetro tipo Abbe y 

son una ondicaoón del porcentaje en azúcares. 
Para rcaizar la lectura se coge una alicuota de 
Jugo procedente de los 6 fl\ltos. 

• Adder. se calcula valorando 1 mi de Jugo 
procedente de ros 6 frutos con hidióoddo sódi
co 0.1 N hasla el viraje de la íenoltaleha. 

RESULTADOS OBTENIDOS 

• Producción 
En Julio del 1998 oomenzó la recole<Oón 

del cultM>. prolongándose éstJ hasta principios 
de marzo del 1999. En la Tabla 1 figuran los 
resultados obtenidos para cada uno de los dis
tintos pies de focmadón. en su pnmer afio de 
entrada en producción. El pie de loonaci6n 
más prodUC!No fue el 2 pies con 13500 ~ 
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aproximadamente. seguido por 1 pie y 4 pie 
con 1 1500 kg¡t>l cada 1.JOO. Las cantidades 
obtenidas en el primer año de producción han 
sido más elevadas que las se~aladas por 
Salinero Corral el al, 1993 para maracuy;\ rojo 
en el prime< año. tanlO para producción en 
lrNemadero como en el exterior. 

Por otro lado, en la Gr.lfica I , se rooestran 
los resultados meosuales de producción para 
cada uno de los pies de lonnación. 

Se obse<van dos picos de producción uno 
en el mes de sepciembre donde la producción 
rmultó muy similar para todos los pies de lo<
maoóo, osolando ésta entorno a los 3000 
kg¡t>l; y otro en el mes de e<>etO donde si que 
hubo difet eodas entre los distintos pies de lo<
madón. siendo el pie más prodUClivo el 2 pie 
con 4000 kg¡t>l y el menos produaivo 4 pie 
con 2000 kg¡t>l. 

• Calidad 

Para los par.lmetros de calidad del fruto, 
Tabla 2, no se obse<van ólferencias significalivas 
entre los distintos pies de formación; si bien 
parea! que los frutos de mayor tamaflo y 
mayor contenkfo en azúcar correspondieron a 
1 pie de formación. 

CONCLUSIONES 
En este prime< año de cul1ÍllO de Maracuyá 

Amarillo ya se hace paiente: su p<e<OC:idad. alta 
produdividad, largo periodo de recolección. 
baja .sus.:eptjbihdad a plagas y enfermedades y 
reducido coste de c:ultívo. 

No obstante, todo lo anterior se seguiri 
comprobando en allos sucesivos. pueslO que 
este ensayo se contempla para un periodo de 
tre.s años. 

• Paralelamente se eleauó un Test de 
Oegunaclón con el obJetM> de ver la acep
taoón de esta !rula poco conocida y con pos>

bilídades de cultivo en la isla. por parte del con
sumidor. 

"TEST DE DEGUSTACIÓN DE ZUMO 

DE HARACUYÁ AMARILLO" 

• Material y Métodos 
Con los frutos de p.vchítJ reccsidos en la 

parcela de ensayo. se preparó un Jvgo a estilo 
casero. siguiendo una recomeudadón de W 
u. tgel 1egger" o13da por Galan Sauc:o et al, 
(1978): 

PREPARACIÓN "CASERA" DE 

JUGO DE PARCHITA 

PROPORCIÓN: 1 Yl:ll. pulpa y semilla: 1 

""'· aWcar: 8 ""'· agua. 
RENDIMIENTO: 4 1cg de fruta proporcio-

nan aproximadamente 16-18 litros de jugo. 
FORMA DE PREPAFW:IÓN: 

4 ie 166,396 16,63 
Producción Total 756,865 18,921 

4500~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'~==~'~~ 
4000 

3500 . 

.. 
~_ .. 3000 

2500 -! 2000 -

:. 1500 • 

1000 -500 
o 

Mes 

Gráfica 1.- Producción mensual en Kglha tÚ maracuyd. 

a) Se parten los frutos en mitades extrayen· 
do semillas y pulpa. que se colocan en un 
ttciplente. 

b) Se pone el agua al fuego haSla que entre 
en ebulición, momento en que se añade la 
pulpa y semillas junto con el azúcar. 

e) En el momento en que ésta welw a her
vir, se rellra del fuego y después de dejarla 
enfriar se pasa por un colador. 

d) Se trasvasa luego a recipentes y se deja 
enfriar. 

• W. l..angenegger. Citrus and Subtropical 
Fruit Research lnstiMe.Rep. de Sudalrica. 

DURACIÓN DEL JUGO: (Sin _.ningún 

preservador qtimico) • 1 semana en """"'°' 
El test de deg!Jstad6n se real'® a 100 pe<· 

sonas y para las pt'egU1t2S efecb.Jadas se llMe· 
ron en cuenta los aspectos met~os de 

evaluación sensonat de AFNOR. 1980 y 
SAUAGEOT. 1982, según cítJn FOYET y 
TCHANGO TO-IANGO. 1996. 

Ademis 1atnbién se est!b!ed6 una compara· 
ci6n entre el ¡ugo de parchita y otros 2UmOS de 
consumo Importante como el de naranja. 
melocotón y piña. 

• Resultados 

En la Tablo 3. se n>.iestra el % de encues1a
dos que dieron un determinado valor a cada 
""" de las caracterisbcas del jugo p<egURtadas. 

· Olor 
8 81 % de los enaJeStldos valoró el olor del 

jugo de maracuyi por ondma de 5. Destica 
además que los que lo valoraron por debajo de 
S. no fue por que les res<'1ar.I de$agradable. 
sino que el olor no les sugirió nada 6 que tenf. 
an algún problema de otfaio. 

.,..,. '°'...-Poso.~ o;;,,---. TSS r Acidoz .. °'"""'"""' 20 ......._ - que pn "pH 
fl.-on 9. En toal .. ~ 360 fNtos. 
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- Color 
! ' · . . ' I ' ,u,,, ) "" "1 ( ,;, .,, r.1t111· '/:u 1 ,p11ur1:1 011 , 11.: :1,.. r1, 11111J:1;.1r o r .. ·10, 

El 99'16 de Jos encuestados valo<6 el color 
del jugo por encima de S. ,;gnlficando que el 
39% lo valo<6 c.on un 8. 

.. 1,1 r/,'1;,' ,/, , , , ! "' /1 :,;·,,¡. r/,, 1:1~0 /' 1,r.:,:r 1 .f,{f/,¡. 

- Acidez 
Tanto para la acidez como para el grado de 

azÚG1r, se consideró el valor 5. como aquel 
valor 6ptrno para esto car.icteristica del fruto, 
es dedr, que ni le lal1a addez. ni le sobra (igual
mente para el grado de azúcar). 

- Grado die azúcar 
El 64% de Jos encuestldos consideró ópti

mo el grado de azúcar que contenía el jugo. 
- Sabor 
Con esto pregunta se pretendió que los 

eno;est.ldos valorar.In el jugo a niYel global, 
considef1lndo conjuntamente todas las Glt3Cle

rfstlcas del mismo. 
El 91 % de los encuestados valoró el jugo 

por encima de 5 y el 63% le otorgó un valor 
~ido ef\Ve 8-1 o. 

- Comparacl6n con otros ¡....,. 
Naranjo: al 5'1% de los encuestados les 

gusto más que el zumo de naranja, al 16% 
igual y al 3096 menos. 

Me/oco16n: al 66% de los encues1ados les 
gusto más que el zumo de mek>coc6n. al 10% 
igual yal 24% menos. 

Pillo: al 56% de los enoM>Stado< les gusto 
más que el zumo de pii\11. al 19% igual y al 
25%menos. 

- Zumo preferido 
El 19 % de los encuestldos tiene como 

zumo preferido el de naranja. 
El 11 % de los encuestados tiene como 

zumo preferido el de maracuyá. 
El 11 % de los encuestados tiene como 

zumo preferido el de melocotón. 

,,,,. 

Valor 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Olor Color 
1 o 
1 o 
1 1 
5 o 
8 8 
11 8 
33 17 
21 39 
11 13 
5 14 

'Ollllt.rAl!D.N.ll!l llpóuil1q1dtpñ:ll'llmdt1é•lmul•rddl!i1os~-¡,.m.~ll-lld 

'&IJHllOCO,~ l978.ll¡riafa!iou1Y1~"¡alidlil!ll"'tm<Cdilmiml!~lblüiln™-Olllll l~ 

Al:ldez Grado de Azucar Sabor 
3 
5 

11 
8 
56 
6 
10 
1 
o 
o 

o o 
o o 
2 1 
2 4 
64 4 
9 4 
11 24 
10 24 
2 19 
o 20 

El 9 % de los encuestados 11ene como zumo 
preferido el de pÓóa-

8 7 % de los encuestados tiene como zumo 
preferido el de mango. 

Esta claro, que una de las salidas del fl\Jto 
radica en su translo<Tnaci6n debido por un lado 
a la gran canúdad de semillas que ccn6ene y 

por OllO a su fuerte acidez. aroma y sabor. por 
lo que se fl""den obtener no sólo zumos. sino 
también )'Ogl'res. S<l<betes y n icrmeladas. >in 
olvidar que su zumo se presta <rAJ'f bien a 
mezda c.on algl.nas bebidas alcoh6lícas como 
el ron y la wnebra, e •nclU50 se puede p<eparar 
con él un icor. 

• Condusiones 
- El 63 % de Jos encuestados le OIOl¡6 al 

zumo de maracuyá un valor comprendido 
entre 8-10. 

- /'J 5'I % de los encuestados les gustó más 
que el de naranja. lo que le convier1e en un 
gran competidor del apreciado y popular 
zumo de naranja. 

- La buena ateptad6n de este zumo por los 
consumidores. 

'fO'!El 11.1TOwm1()111(;().¡ 1911. 'lnb:!mi<k-P."'<!lk_,..... on:bdt1* bdoo<t......,,hál'-mil. 49(~ p.61-lO. 
'lll\iWM.jW l!EB. lqd oi:¡da~n l '/.\'r l lcw. N!w lri; lt l 
'Si<H!ocawt,llC.d 1993.8....,,,. fr .... ~,. 

'll1m:m N.tm 11otd"""*"<11ftxlpfldP'J*1"""il111\!sbl!áám• füjlállÍI~ Sl(l99l).ui.s. 
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Identificación y propuestas de 
control de factores bióticos 

y abióticos que producen 
depresión y mortalidad de 

palmeras naturales o 
implantadas en Canarias 

Francesco Silomone Suárez 
Manuel Caballero Ruano 
Dept. Ornimentales, ICIA 

Oiga M' Gonzalo Bartolomé 
Secc Jird1nerla. Gran¡a Agr. Exp 

l . ANTECEDENTES 
Desde hace alg\Jnos ~ se ha venido 

detectando una al!a iasa de mortal'odad de 
ejemplares de palmeros del género Phoenix. 
en la zona de Maspalomas. en el Muniopoo de 
San ~ de T.....,,._ en Gran Canaria. 
En un pnnopoo ~ que la 5lllaci6n pudie
se eslJr ~al res10 de la isla. 

En 01ae111lx e de 1997. artt la alarma .,,... 

tefU, lue COIMXllda una ranón por la 
Consejeria de Polldca Turitorial y 

Medio Ambiente del Gobierno de 

Canarias, a la que - "', lodos los oi¡a· 

mmos y entidades relaoonados con el proble

ma. u finalidad de esta reunt6n era la de la 

toma de medidas pira ClllllU' esta mo<tandad. 
Para ello se acord6 la lormaci6n de un Grupo 
de Traba¡o. compuesto por t<!cntcos de los 
siguientes Or¡¡nosmos: 

Julio Hernández Hernindez 
Aurelio C1rnero Hern•nd~z 
Francisco Pérez Padrón 
Dept Protecet6n vegetal. ICIA 

l. Consejeria de Polldca Tenitorial y 
Medio Ambiente del Gobierno de 
Canarias. 

2. Seniclo de Proteccl6n Veptal de la 
Consejeria de A¡ricultun, Pesca y 

Alimentación, del Gobierno de 

Canarias. 
3. Cabildo Insular de Gran~ 

• Granja A¡Ticola Expet "•••tal. 
• Servicio de Jai Aowla. 
• Set 4klo de Medio Ambiente. 
1 A1"fttamlento de San 8artolomé 

de T1njana. 
5. Elmasa-Medlo Ambiente S.A., 

empresa concesionaria del mantenimiento de 
los 13rdines de la zona de M .. palomas. 

6. Asociación para la defensa de la Palmera 
Canana. TAHARA. 

En esta reuno6n se acordó una metodologla 

Munlcl lo 
S. Bartolomé de 11rajana 

Rafael Rodríguez Rodrlguez 
Juan Manuel Rodrlguez Rodrlguez 
Secc. F11opotologla. Gran¡• A¡r Exp 

Rafael Mu~oz Carpena 
Ana Rosa Socorro Monzón 
Dept Suelos y Riegos, ICIA 

de trabajo. quo lnó.N la con5'Jlta a expertos. 

visitas a las zon.. alcaad.ls, recq¡!da y análisis 

de muestm de materill vegetal akdado. 
aguas y suelo. Estos lrabijos se resumen en el 
informe Conclusiones sobre la Depresión 

Vesetadva en Palmens en la Isla de 

Gran Canaria. Grupo de Trabap ~ 

f'almer.ls. l. 998. 
En el apot1ado 8.1 Causas. de las cenó;. 

S1011eS de cictlo ñonne. se dlcr: 
• ,. EJ .... cousol de lo deP<e.i6n >qelO

IÑO de los ,,..,_,.,. <srudlodos. ha sJdo el 

lncorreao uso de los pt6clicm cul!Ufalcs. 
Espedol lncldendo han cenldo: 

• Empleo de macerlol ....,col poro •I trons
p/once de dudoso co/ldod. 

• Lo ubkocld<i /nc;orrecto de los plonun en 
zonas Inadecuados o suJ requcrimfen<os, con 
espec/ol ref•renc;/o, o los condiciones cJiniátj.. 

Pntslncla de : 

mas ind. Res. E . Nal 
Olocalandra lrumetii 

Phoenicococcus mailatti 

Tener11e Santa Cruz de Tener11e 
Arona 
Ade 

Puerto de la Cruz 
La Gomera San Sebastlán 
la Palma 
la11Z11rote 
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llllnas de 
Urbana 

Los Gris1iaoos·L.as Américas 
Costa Ade" 

Urbana 
Paseo marftlmo 

Puerto del Carmen 

Phoenlcococcus mailatti 
Phoenicococcus mal1atti 
Phoenlcococcus mar1attl 
Phoenlcococcus manattl 
Phoenlcococcus marlatti 
Phoenlcococcus marlaltl 
Phoenlcococcus manattl 
Phoenlcococeus marlaltl 
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cos y o lo col/dad y polb>Clo de los "'"'°'· 
- EJ alto contenido de sales totales del agua 

de riego. 
- /nodeOJO<!o frecuenclo y dosis de rle¡o. 
- Oe{ecwaso disposk/6n on la lnstoloclón de 

los riegos /ocali.tDdoL 
- FallO de f1bonadtn de mantenimiento, paro 

los cotocltJ'fstkos de suelo y ogua existentes. 
• Excesiva y st:Vtro podo de los polmeros. 

que praw>co w deblll<omiento. 
2" '4mo consecuencia de la d<odo depre

sión "i"talivo. la planta queda sensible a la 
a>lonf%od6n por dlYersas esp«les de mlcroor
gonismos. que na siendo potó¡enos primarios. 
en estos drwn.stancios pueckn e:omportorse 
como role-.s ... 

• En Octubre de 1998 se solicitó la colabota· 
ci6n del Instituto Nacional de 
Investigación y Te<Tiologla Agraria y 
Allrnentarla, l.N.IA. oonslderhlose ain

lleniente reaSzar un proyecto coordinado 
entre el Instituto Canario de 
Investigaciones Agrarias, ¡.c;.IA y la 

Granja Agrlcola Experimental del 
Cabildo Insular de Gran Canaria. con el 
apoyo y asesoramiento de los seMCJOS relacio
nados de las ottas institUciones con competen. 

cías en la materia. 

10 

Como resultado de esta solíotud. por parte 
del l.N.IA se ha aprobado la tinanciación de 
un (lC'O)'e<tO ur¡enu. de invesligaci6n N'SC98-
l 13. que se ejecuta desde et t.C.IA y ta 
Granía Agrlrola Elcperiment!I del Cabildo de 
Gran Canaria. en el que colaboran las iristitu
ciones lnvolucrndas. 

En una primera toma de contac10. se llev.!
ron a cabo visitas y recogida de muestl'a$ en las 
zonas afectadas. pnndpalment.e en 
~ estableoéndose varias hipóteo¡s 
de lraba¡o: 

1. Posible 1nlluenaa del uso de aguas ~
~en el desarrollo del probiema. 

2. Posible innuencia del cun:uliónido 
Diocalandra frumentll fabrklus, detecld· 
do en las zonas ¡fectadas. Este 1nsecto ha sido 
detectado por D. Manuel M&rTerO Fe....,., 
de la Sección de Sanidad Vegetal, 
Dirección Gral. de Desarrollo Agricola, 
Consejerla de Agricultura, Ganaderla, 
Pesca y Allmentacrón, del Gobierno de 
Can~. en 1,¡ ¡Qflil de M~ Glill 
Canana. en Mano de 1.998. l;ls muestras fue. 
ron en\/ÍadaS a la Unidad de Protección de 
Cultlvos, E.T.S.1.Agrónomos, Univ. 
PoUtécnlca de Madrid. (laboratorio de 

~ deMrópodos del MAPA). soendo 

realizada la tdentificaci6n por D. Mlgu"I 
Angel Alonso Zaranga. del Museo 
Nacional de Ciencias Naturales. CSIC. 

3. Poslble Influencia de l'hoenlcococcus 

mariattl Cockerell, lapilla roja de la palme
ra. detectada en las zonas afectidas. Su pre
sencia habla sido citada ya. por Sanmao 
Orts Pérez. de Jardlnerla Huerto del 
Cura S.A. en "' informe (Orts, Datos no 
publicados, 1.998). 

4. Evaluar de nuewlas causas !Ugeridas pata el 
desamllo de los 111icr00<¡¡¡n~ sapn\(los qu<! 

h;wi !ido) idet llicados de IOtma repelitiva en los 
~ anMisis y aJllM>s (Grupo de Trabajo 

sobre"*-· 1.998. Daros no poücados: 
Hdez., J., 1.999. Datos no pullbdos~ 

Tras "' anáisis y valoraáclo, se h;wi elaborado 
las~ objeWos para el PrO)'eClo de 1 + O: 

1. Recopilación, Wlisls y slst.ematizacl6n de 
la información e><istente sobre el CSllldo de tas 
poblaoones de P'-nbt spp. existentes en 
¡arcfones o para¡es narurales. lal\tO en lo que se 
rc<icre ;¡~~como~ 

2. Caraaerizaci6n epidemiol6glca y deter
minación de los organismos o factores abiób· 
cos que hayan sido razonablemente identifJ<a. 
dos oomo probables agentes causales del 
decaimiento y mortaidad. Estudio de posibles 
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relaoones en1re insectos. conchciones del 
mane¡o y •gentes patógenos. 

3. Eslableamlento de un plan de "'81"""""" 
to de medidas pn:vcntivas y de resultado de las 
""5m3$. 

4. Elabo<ad6n de uno o varios códigos de 
buenas practicas para la preservación y adecua· 

do manejo de los ~ implanmdos en 
las Islas. 

5. Establecimiento de """ red de informa
ción permanente sobre estado y evolud6n ele 
los palmerales canarios. 

6. PI ospeQ:i6n de ""'"ros comeraales de 
Phoenlx spp. con objeto de de1e<m1nar po,s1· 

bles ""5 de introducc*1 de patógenos y pro
poner medidas preventivas. 

2. DESARROUO DEL PROYECTO 

B l.C.l.A.. con la co4aboraci6n de la 
Granja Agrkola Experimental y de la 

empresa. Elmasa Medioamblente SA. ha 
puesto en marcha el proyecto. En este marco 
de colaboraoón. se han realoZado ~ a la 
zona de Maspalomas. a d"""'°' mURIClpios 

de Gran Canaria y o las tSlao de lanurote, 
La Gomera, La Palma y Tenerife. En cada 

uno de las visi1as se ha conlaCtado con perso
nal lé<nlco responsable d<!l mantenimiento de 

cada una de las zonas llisitadas. 
Para sistemalilar la lníormadón, se ha real;. 

~ una encuesta-moesireo. CU)'05 datos se 
han reo:>gido en una base de datos en formal<> 
MS A<:ccss. En esta, se ha vertido la 1rifonna
ci6n m.ls relevante ilCet'OI de la localización 
1ndMdual, destnpci6n. ma11eJO agronómico y 

esllldo litosaru1ll110, de cada uno de los ejem· 

piares rooestreados. 

El muestreo ha oonsislido en la recogída de 
mues1ras de hoja. de rafees, de _.., y de agua. 
para su análisis en <!l Laboratorio del 
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Depvtvnento de Suelos y Riegos del 
ICIA. Tambóén se han recogido rriues1m de te;
dos akdlldos que se han enviado al laborato<io 
del Depan:amento de Protección Vegetal 
del ICIA para su estulio. 

l. RESULTADOS. 

Como primer re.ullado de la encuesta· 
muestreo se ha elabo<ado un lnfonne prell· 
minar, (Salornone, F., 1.999, Datos no 
pubitados), que se ha empleado como docu
mento de trabajo. y una 1 • Circular 
lnfonnatlva, (Salomone, F., 1.999, Datos 

no publicados). distribuida en1re las enlicfades y 
organísmos aletllldos. 

En las muestras de tejido afectadas estudia
das en los laboratorios del Dept. de 
Protección vegetal del ICIA y de la 
Sección de Fitopatologla de la Granja 
Agricola Experimental. se ha deteaado 
enlfe: otros. Gllocla.dium vermoesenil. 
Thielovlopsis poradoxo. Fvsa.rivm spp .. 
Asp•rglllum 51>1>.. Cladosporlum spp.. y 
PennlcllTlum •PP· De estos micmo<gallismos. 
G. ,.,,,_,.,,¡¡ y T patodaxo. aún siendo pató
genos de debilidad. su aiaque puede procludr 
la rnuene de la planta. Resuhados que colnci· 
den coo los obtenidos en IJabajos anterio<es 
(Grupo de Trabajo sobre Palmeras, 
1.998. Datos no publicados: Hdez., J., 1.999, 
Datos no publicados}. 

Se ha traOO¡ado sobre la presencia de las dos 
pi.gas. D. frumentil y Ph. rmriatti, hasta 
ahora no descritls en Canarias. Se ha ccmpro
bado que ambas afectan a Phoenix spp. y su 
presencia se ha asooado a mona!ldad de CSlaS 

palmeras. 

Estas dos plagas. o sus Snti:im.>s. se han encon
trado en los~ lug¡ires; (.,.,.Tabla 1) 

l. f. Distribución, slntomatologla y 
danos ocasionados Por D. frumentli y 
por rmriatti. 

3.1 . 1. Dlocolond<o (rumentll Fabrlckls. 

Han ahora em plag;> oob se ha enconlrado 
en la zona turfslica de Maspalomas, parasitan
do Phoerii< spp.. WoshJ'ngt"'11a spp. y Cocas 
nudfero l La sintornatOloda que ac~ su 
presencia en Pfioenbr spp., es b seca de las hcj>s 
eo<teriores. que Ml1la hacia las hcj>s interiores. 
En la base del raqüs se aprecian pequenas gale
rias, de 1. 2mm.dedmletro. 
~se~ adilos y larvas al rea· 

lizar eones en los te¡idos akdados. 5e locali%an 
igualmente en los huecos e lllerstioos de la base 
de las ho)as. Durante las labores de poda se 
apreaa un cnbado de la superficie de corte. 

Las galerías podñan afectar haces vasailares 
• lncl\lso al meristemo. Por lo observado. se 
podria considerar que Lila palmera adulta 
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pudiese albergar centenares de aduhos, lo que 
clarta una idea de la intensidad de los ~que 
pueden ocasionar. 

3.1.2. Phoenicococcus mulatll 
Cocktn!ll 

Esta lapilla se ha deleetado parasítando vana. 
especies de Phoenir •PP.. no h;ib;énclose 

enconlrado hasta el momento en otras espc
oes de palmeras. El Insecto se ha detectado en 
las islas de Gran Canana. Tenetife, Lanzaroce, 
la Palma y la Gomera. en localidades con una 
mayor actividad jardineta y posiblemente aso
oado a plantadones realizadas con matenal 
~ originario de zonas i,,rectldas. 

3.2. Rec:omend.>clones 
El objctM> nº 1 del ~ de investiga· 

ción eslablece la necdldad de elaborar uno o 

varios c6digos <!e buenas Jrlaicas para la pre
SC1Vación y aderuado manejo de los palmera· 
les fmplantldos en las Islas. Dada la urgencia y 
aprem1311Ce necesldad de información, se ha 
cc.-lecoonado una· ma provisional de reco
mendao<lnel. a la eipcra de emilir las definili· 
vas en lunoón. del desarrollo de los trabajos 
del Fl'oyedo. 

En genernl, se considera opom..o tener en 
cuenta las re<omendaciones recogidas en, NTJ 
07P Palmeras y NT) 148 Mantenimiento de 
Palmetas. pubkadas y editadas por el Colegio 

Oficial de Ingenieros T écnlcos Agricolas 
y Peritos Agrícolas de Cataluña. En ellas 
se exponen las condíoones y oaracteris11<3s, 

tanto del suministro del material ~ como 
de las labores de mante11imiento en referencia 
a las palmeras. 

En paiiiclJlar; se sugleten una sene de reco
mendacicnes para el mantenimiento y trata· 
miento de los problemas especfficos encontra· 
dos a lo largo de las visitas efeauadas: 

• evnar. en la medld;i de lo posible, poda$ 
drásticas. Se eliminaran únicamente las hojas 
basales SCC3>. O bien, podar al menos hasta las 
hojas harizoolales. 

· No realiw afeitado al&IJl1C> a los troncos 

de las palmeras. las bases de los raquis man
tienen la actMdad de sus tejidos durante 
mucho tiempo. los afeitados del tronco oca· 
sionan a la palmera un dallo consldetable y 

abren una lila de entrada de grandes dimensio
nes a los patógenos opo<tunistas . 

• Oeslnlectar las hemlmientas de poda entre 

palmera y palmera. Ser.\ súiciente iumergir las 
hemmientas en una solución de ~ y lejla al 
10% durante pocos minutos. Evitar el uso de 
motoslenas dada la difiailtad de desin!CCOÓll 
de estas hemvnientas. 

· Manrener un estado hldnco adecuado de 
las palmeras. ""1ando tanto periodos prolon· 

gados de~ como encharcamientos. 

12 

s. ha-lo-de la ......... ,..,. ... pho
.,. 'PP• C1X1 slntomu corMc.,._ «tuna~ 
do.a del'"""''"""'"" de la ...... ~ lollob y 
l'llqlb 

• En aquellos j3tdines donde sea ...,,...no el 
empleo de sistema de nego por aspersiótl, se 
díspondr.ln los aspersores de modo que se 
.,.,.¡¡., mojar los troncos de las palmeras. 

• fo<mular, aplicar y mantener un l)(Og11lma 
de control fitopatol6gico preventivo. En 
zonas urbanas recomendamos la realizac:i6n 
de tratamientos prewnl.IVOS, fungicidas e 
insectiodas. una o dos veces al ÑIO en .sttua

ciones normales. 

• En caso de aiaque de Dlocolondto o de 
Phoenkococcus o de otra plaga relevante. 
recomendamos la realización de tratamientos 
Insecticidas y fungíódas. • las dosis recomenda· 
das. con una periodfcidad quincenal ó.nnte 
los tres o ruatro primenos meses. Se espacia
r.In a continuación. reaJIZólndolos cada dos 

meses. Pasado el primer ÑIO recomendamos 
mantener los tratamientos si se esómase nece
sano. Si no lo fuese, mantenerse dentro del 

programa de control preventM>. 
• Materias activas fungicidas sugeridas para 

zcnas dt: cultiyo, Thlram 80%WP, Captan 
85%WP, Benomilo 50%WI' y compues
tos de cob,.... Para rooas urbanas y áreas de 
especial sensibilidad ecol6glca. no es pos¡ble 
hacer .ugerendas en cuamo a las materias aai
vas, al no contar con ~ previas 
necesatias ni ~ndaciones al respecto. 

• Matenas aaivas nsecOOdas sugendas para 
roras de culWo. eo. pio 11os 48%, Diulnon 
60% p/v EW, Dlulnon 40%WP, 

llenfuracarb 20%E!; y Metomlto 2.i'll>WP. 
Al p que en el apartido antena: no es posÍ· 

ble hacer suge a ICias en CUilfllo a las materias 
aaivas recomendadas para zonas uro.nas y 
keas de especial sensibilídad t!COl6gia. al no 
contar <Dl1 e>pl!IÍfl IÓas previas necesarias ni 
rnccmendacicnes .. respeao. 

• Realizar los tratamientos mediante put.eri
zadón, Se apl'ocar.ln en las zonas afectadas de la 
corona !Oúr y del tronco, mojando hasla escu· 
mr. En Diocolondro se sugiere tratar el suelo 
en la zona orwndante de la palmera unos 

T..-,.,..-. leáonesqueconducona- a lolqodol -"· ,,_....,..._,_,,..,.......,. 
lu leslona. conconcrindoM wi kM lm:~ de kl ho¡;\t.. en b ••dedo.• del memuimo aipk::al. donde~ 
tnn mejore. OOi .. 

1 

Id de hwnedad., ~para., dlunolo. Se plenu ....... mque: produce.., deblllt> 
m1onco,.,-detaplwa. pan-odob--depo..__ 

GRANJA / N•. 7, Sq>ticmbrc de 2000 



minutos m.ls tarde después del ltatamiento a la 
corona. ya que se ha observado que los insec
tos inU!ntan escapar del ~ descolgan.. 
dose de la palmeta. 

• En caso de transplame, nueva planlad6o o 
reposición de ejemplares muertos, se cendr.I 
esp«ial widado con el estodo saMario del 
nueJO material vegetll, rechazando todo 
material afeaado. En estos C350S es re<omen
dable la rea1áació'1 de cr.namícntos onseclicidas 
y fungicidas Pf'"l"llbvos, con una penodicidad 
mensual. hasta el completo es1llblec:merit de 
la palmera. t.lnlO en las palmeras recién planta
das como en la zona circundante. Asl mismo se 
obsev.irán las dem.ls recomendaóones que se 
siguen en estos casos, en cuanto• riego, abdo 
de hojas. reducción de la corona fofoar, , .• 

- En QSI()$ de restos de poda o de planea 
muer1a afedada por Dlocafan<ka o 
Phoenlcococcu$, recomendamos 5U quema "In 
stw", sien'4>reque""" seapo5ible. EnG1SOcon· 

..... 

erario, se 1J'aSladar.ln los ~. COl1Yeriente

mence ~ a =tedero at«Orizado 
para su quema imecfoatl. 

4 . LINEAS DE TRABAJO 
4 .1. En curso: 
1. SeguónienlO de las palmeras muestreadas 

y de los 11a1amien1os recomendados. 
Incluyendo nuevas lomas de muestras y WJi. 
sis de las rrismas si se considerase oportooo. 

2. Determinaoones analitícas del muestreo 
reafaado y eswdio estadlsoco de resultados. 

). Sego.imierlD de los lr.dllmientos litos.Yiila· 
ñas sugeridos para el c:or«rd de Ph. morlottl. 

4.2. En previsión: 
1. Ensayo de "1ocUaci6n simultanea de O. 

frumentll y un patógeno de debijjdad, 
Gliodadium vermoeseni , junto con el efecto 
poda. para CSOJdiar la opacidad del insecto 
para íawre<er la cfoseminaci6n y peneltaci6n 
del patógeno en las palmeras y la inlluenda de 

la poda en el proceso. 
2. fstudio de productos químicos fitosanrta. 

ñas para el control de D. frumentll. 
3. Ensayos para esl1Jdiar la biología. slntomas 

y dafoos, de O. (rumentll sobre palmeras. 
4. Ensayos para el eswcio de la fn11uencia del 

empleo de aguas residuales depuradas en el 
crecimiento y la aparición de anomalías sobre 
palmeras. 

5, E5l1Jdio de la biología. síntomas y daños, 
de Ph. morlanl sobre palmeras. 

6. PuC$ta en marcha de un protocolo para 
obtenóón de reromonas para el desarrollo de 
una ltampa efectiva para O. frumemll, en 
colaborad6n con D. J. Esteban del INIA y 
con el Dr. Charles l>e$colns, del INRA 

Ve<sailles. france. 
7. fstudio para su puesta en marcha. si pro

cede. de un plan de concrol bio16gico de Ph. 
morlanl, en colaboraci6n con la Estación 
Phoenix, de Elche, l'Jicante. 

l<JIOIX. lil. 13'11. S-«m.n..,.i POnn ltrml! Brdlp«Jmrit,...,,,.~01!Cdrf><Jaldt """"'T1omlfÍCJllll1111D/fÍClllidttdh 
/tp!IX. lil. 1$ Mli!mm>dtfliln.NollllS ..,.dtlrlfm ,r;,,¡.,.,,~ 11.c.cq.Oüldt"'"'"" T!oiJ¡lfÍCJllllliliD'fidldtedh. 
&a.to. U l1'91.MmdlliUD\cp1iud""*tiiúmunl(nylllni llil,.,.~di<,._Scaqdl1naánm... 1~ B&lm 
... u .. """""AWPlln-,a.focWl!di\lhm« dfbi!t<>&AR.&mtm. U , lm.1.l'lW .... nlladmdcmm.dlhlill\s 
GlinOM.R 11. ltlwoV.EW.1.IJS!. YJellird""""'pih;IUISUby~-~"'1lloodiolnlioodiillllriddhpo1.'"'"'dlOmd1•rml'!lt81\ llllS-llft 
~a 11. Pác.I f.. 1.191. Wishlll..-im. ~~ .. ..r..a~c...mi.¡11i'2""tpot¡dilll"'illl,...orm111¡n 
Glomli<l.~~ln\ ltA. ~11.1~u. .... ¡1¡¡¡ .. ~\Cll!iil1q1dt\plim. AaimlldlOl[Coct;~,,....~11 Q.29- ll 
(ido: 111!!. A D. Cbcl!so ilro.11, i,!!6. Pop T~ ... "l'Jft'dt loJlll-0....,,.,, ! "'""'dlcms pn11 omi 
(t\¡D dt iíoljo!llbt""""" 1.9!6. C<nlsnlriin \ ~ ....... pilin .. \•«(;,,Cm. °*' O>p.liQb. 
ltridaflla.,~ l.!91. Hm,_ll!¡l.l\!leaDl\l!f!d,lá.mCm>dt ~lpw.lCJA DDioplbb 
~l!li!..~A!pli. 'C. I !91.l'llls .... • ~Olllwe· dllll:o's.llo<!OiO-IGllria.bzlli: ll!-1!& 
11, 0-S.. L!!l.lfi!ádl""'ilhl<¡ismflermd.T el 411-ll!.Craqt""°"'¡rs 
~ ltil.A.1.!la Hm i!oio sdnilóralll "!'li'< Ol¡ft'l! dd ¡!nooffari< dt \ .dt(i,,úft h "'1lcr.lioit il. llasro plbb. 
l*...,_ 1.mr..¡omd.,.,.bmt'dill'b!da•,.,. n.MllY~ 1.!5SIJl~02Jrot 
l8>°"l O:~ 1$1.111iwy..i,itneal"l.laonl«JirfJd....iD:lrccmoiedpinm,. lllei>ólidll!~~~-·'51.4l · 1i 
01i~s..1.mHmwdnkmomlddtftmi<""""'"'º"""°dt~ llrdcrn!dt r,... (;,,ú-n Dnrop.liQb. 
ADíeti'il>tE~ 13'11.hn¡cnardtllmmatMOI"-....,... Gcrp. 
ADíeti'il>tE~l.l'llll:iay-odlioadft\poim>!Di(llma~t'api!J.l9. 

ADíet Pil>t E~ l.9ill..lilnb1 ÑIO OI Aooi<aomilOI ¡rdres. fnii lt V. 
ADíet~l 11;¡;;¡,1ao. 8.INü!P*llfldtkl'llmtCni(l!mil-;,,;,,lblM .. 0*"4~&., ~ )).ll. 
ADíet~ ~;lbíi ... ~111. l.'91.lb!o!imddC!n1Óldt\l'llmtCni(l!milcmn;,¡...aflJdivf> ~pnl>:l~~Srr.('ap~ 24-l!. 
~l<*!l.l r.m.rüolrlmM'-Cnndt.....,..lpz.IDAllnrop.liQb. 
~~ l 1.999.ftoi<a:>ftaroo. HmN!N.biü>Cm>dtb!ópxlalpÍl.LCIA O..ooplbb. 
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Primeros resultados del 
programa de saneamiento 
de la vid de Gran Canaria 

Juan M Rodroguez y Lourdes Llarena Zerpa . Secc16n de F1topatologfa : Rosa Hernández Santana , Sección de 
Fruticultura 
Granja Agrícola Experimental 
Cabildo de Gran Canaria 

Introducción: 
Desde que en 1958 Hewm et al. demow ... 

ran el oogen Wi<o {GFLV) de la degeneraci6n 
infecoosa de la Y1d. consi:lerada la erlennedad 
que l'na)'Cl'eS ~odas causa en el Wledo de 
lOdo el mundo por deciwnlento. reduo:i6n del 
comenjcjo de clorclJa. pérdida de p<oducxión y 
ca1ldad. etc. (Bo;ey. 19n). 1os métodos c1e 00g
nosis de Wosis en Wf <e han estlblecido oomo 

herramlerCl lur,darnental para la seleo:i6n de 

n-nai destinado • la propagad6n ~ 
libre de virus, enre los que se eno.enll'an la téc
nica Ell5' Esta se ha verido apicando en el 
laboratorio de ~dela~~ 
Experimenlaldesde 1997.conel~ 
de Dr. J. Fresno (IN!Ade~. 

B objewo del p<esente artlculo es esbozar 
los resuh>do< obtenidos de los tes1ajes reali:ia
dos acerca de la presenoa de los wus GFLV. 
l.RaV 1, l.RaV 111 y GFl<v, en diversas fincas 
de vi/ledos de Gran Canaria. 

14 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Los ¡>(Ot<Xolos usados para las EUSAs "'" 
el resultado del consenso de á111e""5 labora· 
tonos europeos enire los que se encuentra el 

INIA. 

Desde f'.ebrero de 1998 hasta f'.ebrero del 
2000 <e ha muestreado un tot!l de 9 finclls, 
seleccionándose enire 21 y 33 plantas en cada 
una (rabia Q. Esta selec.oón se ha basado en la 
bo' IS<l'ieda de pies de plantascaren1es de smto-

/.1/1/.1 I j\'• ¡•l.n1/,r• 11/11,1011.11/.1, /'º' /j111i1 '" /'J1J1'{) /')tJCJ: lt•fllti1t!o1 

tft / jll /Hit 1 , 11.'.J /,· • l • 

- 1998 
FINCA Nt de plantas Posibles negativas positivas 

seleccionadas (libres de virus) lvlróllcas) 
1 28 14 14 
2 -- "" 21 9 
3 27 2~ 1 

4 30 22 8 
5 23 13 IQ 
6 30 __ 2? 8 

1999 
7 23 17 6 

8 33 26 7 
9 21 o 21 
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matologla INÓCla. de apariencia YÍgOl"Osa y 
destacad-u por sus cualidades productivas. 

También se procuró obtener una representa· 
o6n Idónea de las variedades más ~zadas en 
la elaboracl6n de l1\JeSIJ'Os vinos. 

Tras el análísis de los dlStlntos pies de plantas, 
se ala.ll6 el porcenta¡e de V1rosis total en cada 
una de las fine.as muestreadas. 

RESULTADOS 
8 pnmer Wlosos reaWdo .,... 13 seleco6r'I 

moslrÓ UN vanlOÓn en el número de posi¡les 
nepMOS ~ cero (l'nca 9) y~ (inca 

J y 8). varundo el número de po5llÍV'aS entre 

una (linea 3) y-.tu\a (fnca 9), 11depeudie1r 
te de los~ estud>ados ( tabla 1). 

las posibles negativas dete<12das tras el 
primer anállSIS fueron ¡¡nahzadas por segunda 
vez el 51gu1ente a/lo para verificar los prime

ros resultadlos (!Abla 2). las fincas 7, 8 y 9 

serán analozadas por segunda vez en el pre
sente alk>. 

En la ~gura 1 se observa que el porcentaje 
de planw no vir61Jas testadas. sob<e el total 
de las muestreadas. varia entre un 20% (finca 
~)y un 73.3396 (Anca 6). 

DISCUSl6N 
Como y¡ ~ en el apartado de 

matenal y ~- el rn.iesll'eo realzado Le 
seseado y C5ID se rd<p en los ....utados ollte

ndos. Los pat<1'1 c.,. de ....,,... Nlados ro el¡ 

le de a realidad - en las patQel¡s mues
ireadls. dodo que se tomaba rnamw ~de 
las pbnQs ~ mis sanas, siendo 
CS10S l6gicili ilti ~ menores. ~ los pat'

cenrajes de""""' encontl1dos p.va cada LllO de 

los """' estucloados se ve lnluenoado por la difi. 
cultad de ~ ,.., sinu>matologla. y a ,.., vez 
ésta, con los síntomas tlplcos de carenáa o e><ce· 

sos de RJlnCIUS. 151 cano de QCrOS laaaes 

.. 'Det ...... (lisiop.nfas). 
En la linea 9 (tabla 1) se seleccionaron 21 

plantas y tras su pnmer análisis resultó que 
todas se coc:ontraban lnfe<:radas. sólo, del 
LRaV 1 11 . Esto supone un claro ejemplo de lo 
dicho antenormente. sus síntomas fueron con
fundidos con los de carendas de nutrientes a la 
hora de la seleco6n. 

En la tabla 1 podeo •IOS ver cano en la fnca 3 
se selecoonoron 27 pes de pinas y 26 reda
ron postiemeute nepivas • .., enUr¡o. sólo 
Leron recqdas 8 de esos 26. Eslo se debo6 a 
.. pod¡ niopodo de los 18 pes de plin¡¡s ..,.. 

iarce. Eslo ""'"'° suceci6 en a linea s. aoniue 
con un menor número de pinas(~ píes).Asl. 
los~ ~en la figura 1 para 
estaS 6nas. ptt>bablerTient son ma)'OreS a los 
cakulados. Serla convenlenlc voM!r a anal= 
los ples de plantas selecocnadlos para corrobo-

' \ 1t :• r •• '.: ""v'(/ ,., /'1' ¡ "' :/11 ,¡¡,.•( f 'J•Jt) ' • ilJ(}ll .. 
' ' 1 : " ( ! 1 , , 

--FINCA 11' de plantas 
seleccionadas t 1 14 

-

2 

"=I " 
3 s· 
4 22 __ 

-

5 9· 
6 22 

" 
7 17 -8 26 
9 o 
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1999 
Meg1tlvas 

12 
19 
3 
6 
9 
14 

2000 
. 
. 
. 

positivas 
. 
¡ 2 

2 

1 

5 
16 
o 
8 

1 

. 

. 

. 

• ReduCJ;/6n en el número de 
plantas en las que se reoogfa 
materlol. Ver uxpl/cac/6n en 
el a{J8rtado dlscusl6n. 
·: En proceso de análisis. 

15 



..,. esta llit11llOÓl1. Oede 1999. áspooemos 
de ... """'° (\/l\ltf'O 1) donde cstlrl ... ibol5adas 
~pi..uspoti!s....,............._del 
pm-oer ~ ( 1998) y que en luaualid>d ns 
Nber hecho la ye¡ obo6n de los pm>ero5 

resullados ( 1999) setán l1>dactvlas a "' seglll

do """""' (\/l\ltf'O 2), donde se plnarWi en 

H I 1• 

suelo . ..... plottas poti!s ~ re.d;nes 

de "' prmer ~. teaiDdo en 1999, ser*> 
pinados en bolm en el YNerO 1 en los próoo
mos <las. Esla We.\ se CSli reáaldo paralela
~ con el nu:siree> de ......,,. frlGIS de la 
ISia. Por ....... qulSMn re5iWr que .. ?Ogldl ... 

de~ de la \/Id, como hemos podido 

llOYFf,L lfil~""°""desNde~ .... U~l.'1, 16t 12\.lll. 
llW!l1; ~ &; ~ WIO-' ._ t GOll!ll l!IB.Noid-dSobrtll!WW11d"""' ~ q, ¡a¡.S!S, 

observar. ~ aflOls de eslUáo lÍl'l los aJales 
la~ y w.lld de los~ no 
seria posille. Cullquoer OU'O náxb de =a
ción de "' """""' pn nuevas p. DXll IOS o 
pn •q>OSICIÓI 1 de pinos en incas de -
isla. lle'IW ~ ... alto nesgo de dosper· 

Sl6n de las - de la ...... 
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Pat:ología veget:al y Ent:omología 
Agraria: not:as sobre nuevos 

problemas observados 
o de aument:o de la incidencia 

Juan M. Rodrlguez y Rafael Rodriguez (Sección Fltopatológla) 
Granja Agrícola Experimental 
Cabildo de Gran Canaria 

Riloctoniosis en papu 

Uno de los culWos tradioonales que con 
IT1a)'Cf" medida oonbibuye a la modesta econc:r 
mía lan'iiar de los agricultores de medianía es el 
wltilio de la papa, y es quizás ~ uno de 
los menos que CUMtw> oon asistencia técnicas y 
a)'UCbs de la adnW'istradón. ~ t1lcs razones 
desde esQ fnstWci6n y. través de las publicacio
nes de la re.iisla G<onja. hemos ualado ~ 
de aboRlar aquelos problemas de orden filosa. 
Malio<. tratados en té<mino& sencillos y bu!can
do dJclones que puedan ser llevadas a cabo 
porel~ttor. 

La enfermedad que vaiamos en pnme< lugar. 
produoda por un hongo. se ha CXlfflertido en los 
últmos años en un serio problema para estewl· 
livo dentro de las zonas de producó6n en las 
Islas, como se desprende del número de mues

tras recibidas con del1a periodicidad en nuesl70 

laboratorio, y que puede llep' a constituirse en 
UN enfermedad gr.M! sino se vigila la proceden
cia de la semilla y no se aplican cier1a5 medidas 

de corool a bempo. Este hongo. Rhlzocwnla 
solanl, es un parásito de suelo bastante común 
en los diS!Suos wl!M>s hor1lcolas, que en pnno
pio produce daños de caráder íirrilado funda· 
memlmente en fa tona del cuello y rafees poin
cipales de la planta. que se lra<ken en lesiones 
hundidas y ag¡i:'tadas de color marrón-rojizo. En 
algunos casos t1ies lesiones penetran en los teji
dos intetesando los va.os Clll1ductores e intb1i
riendo en la normal cirwlacióo de la solución 
nutritiva. Cuando los l..pdos soo dañados de esta 
manera en todo el perinetro de ta base del talo. 
la plar¡1a sufre un colapso y se marchita. 

El hongo se oon5efVil en el suelo en los restos 

de cosechas y materia agánlca. y= al wlWo 
año tras año atme1 ota1ido de manera progresiva 
la infesl366n en suelo, por 1al razón. cuando se 
presentan condiciones favorables • que pode
mos establecer en tempotallr.IS bajas iíerior a 
l S"C y humedad excesilla en suelo ~al 
80%- los a!llqOe del hongo se Wel>en cada vez 
mas agresivos. y se van ""1endiendoderuo de la 
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parcela debido a la disemnaó6n del inoculo por 
medio de las labores propoas del wltilio. No pro
duce daños en el tubéraAo y únia!mente pue
den desarrollar sobre su supetfide una especie 
de pi.leas o COSlr.ls negras que OO<TeSpOnden • 
los esderoclos, bma resistente del hongo para 
~enclsuelo. 

Las medidas de conlroi de la enfermedad se 
orientan generail!lenCe a la prevención de la 
misma. en aquellos ierreros donde i1v.viable· 
menie índde al plar¡1arse el hUésped (papas). En 
primer lugar vigilar el es1lldo litosanitarlo de las 
semillas siempre que se trale de mater9 no cer· 
tificado, y en segundo lugar tratamientos o des· 
infecoón con fungJcidas especllloos del matenal 
soopecñoso y, posteriormente. a¡iicaciones en 
pulve izaOO 1CS O a través del agua de riego de 

t1ies ~ en el wlWo una """ nacida la 
planta, siempre dirigidas, en el caso de~
dones, • la base de la !Nia-

l.as papas de semillas pueden ser espoil¡orea
das CDO los fungicidas especliloos me$-IOido(os 
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(flizolex) o pet>CiaJron (Trotis) a las dosis reco
mendada por la casa labncante o lrat!da con una 
soluci6n de Autoland (Moncut) tamboén a dosis 
de etJque!a. E5la$ mismas materias adivas pue
den emplearse en el U'3n$(1jl'$C) del cultivo en las 
fotmas fncficadas en el párrafo anterior. Estos Íln· 

¡;ciclas pueden ser mezclados con otro lt.ngiOda, 
llli como benomifo. medtiofanalo o cartenclaM, 
con lo cual se ampí0 el espectro de ooncrol de 
hongos (Fusarium, Thle/aviopsi•. •OC.) 

La sama común y pulverulenta 
dela papa 

La •sama común" de la papa es una enfer· 
medad baslante conocida por~ a¡¡ncul
tores y q.ie. como la anterior alección estuóia
da, se enc:uentra bastante extencfida en nues
tros rultiYos. Se 1tata de un adinomiceto. 
Streptomyces rcables, grupo que se sitúa a 
medío camino entren hongos y bacterias y que 
se encuentra en el suelo. Afecta a los tubén:u
los y sus slntomas son dificíles de disúnguir de 
otra enfermedad similar que es la "sorna pul;e. 
rulenta", producida ésta por el hoogo 
Spon¡o•por• subte"onea, menos extendi· 
da pero mis grave cuando aparece, A nivel de 

slntomas p<imarios puede e>OS1Ír confusión 
entre una y otra enfermedad. que quedan pot· 
fectimente delimuados ruando la enfemiedad 
ha avanzado. Asl mismo. las condiciones que 
las prod~ son disparos como más adelante 

""remos. 
En la "somo camón• aparecen en princíplos 

diminutas lesiones superficíales en la piel asocia· 
das a lentic&s y <p.>e. posteriolmente. se agtan· 

dan tomando generalmeM! un COOIOmO Irregu
lares. en algunos casos ~ y <001P<efl· 
díendo una ~ escamooa y "ocorchodo• 
<p.>e pueden ser algo deprimida o erupliva. 1iiles 
1e<iones pueden aparecer en gr.in número sobre 
la superficie del llJbérculo, pu<jes1do abarcar al 
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Foto l : TuWto.llo con ·ama ~- con forrnt.. 
d6n di n6dulol m aa. LJ 

FOto 4: PWu de col con lot araaeristlc:Ol ~ 
riontos de nk:es o .. Hsnb .. 

coaJescer (unirse) grandes re¡jones ele este. Los 
da/'los no !UOlen aleclar a zonas más proflJndas 
adyacenles • la piel del llJbérrulo. 

8 dcsamlllo de la "sarna común" se encuen
tra f3voreddo en aquellos suelos de t-.a suel· 
ta y b<:n aireados tendentes a una evapo<aci6n 
r.l¡iída. Por tanto, suele presentarse en aquellas 

regiones cfll'ná!icas con ~ y tefr4>era!1Jras 
altas. que con:iden con muchas zonas de oJltM:> 
en Canarias. u enfermedad .;ene relacionada 
con la ancidad ele inoculo del suelo y con la alal

lil'lidad de los mismo. lámbién existe ..-.a sensibi-

&dad respecto a la vanedad empleada. respon· 
díendo los cultivares de manera distinta a los sue
los infescados. u serrjlas certificadas vienen libre 
de la enletmedad o en porcent3jes mínimos de 
nula ~ como agente r:ropogador. Si 
hobria que tmer el agriaJltor muy en cuenta los 
tWérculos elegidos • la hora de sele<xionar 
semilla de su propia oosecha. Cuando se aAWa 
reiteradamente con semilla Infectada y/o en sue
los con 1nocUo ésle, lógicamente. v.i amentan· 
do progrewamente hasta ......tes muy altos que 
hacen que la cosecha se....,. a/eaada en porc:en
t;ljes que resulten anti-rentable. 

Hasla ahora, las medidas de control se onen
tln hacia la prevención de la enfermedad, evitan
do su e>ctensQl e lno e 1 IO JtO de ÍlOCulo en 
suelo. ya que no se puede controlar por medios 
qúm1cos pues resultan poco efJCaCes y c0010S05. 
Se recomienda corregir el pH del suelo hasta 
situar1o a 5.2 cuando son alali>:>s o ligetamente 

ácidos. mediante enmiendas con azuli'e """"'· 
lado en el suelo ar1teS de la gembro. Se estma 

q.ie son necesana 1.25 lOneladas por Ha. para 
bajar en .,,. unidad el pH del suelo. Se des
aconseja los aportes de al al suelo rY'nt!Óata· 

mente .,.... de la plantaá6n. en todo caso si 

estDs aportes son necesario debeóan efeauar1e 
despJés de la c:osecha y. por lilOOio. se ha rec:x>
mendado tratarnlentl:t. al suelo a base PCNB 
antes de la plarGaci6ll • l'drece que uia de las 
praclicas más efic¡¡ces para mitigar o iVninorar la 

e11fe111 iedad. es <Jtablocer "" buen régimen de 
riego que mantengo una humedad constante 
sobre denos /imites en las IJ<imetos seis semo~ 
nos de inlciacJ6n o brotad6n de lo semi/lo. 

u "sama put.eru/onto" se present.1 con 
menos frecuencias en .....,..,... conci:iones. al 

necesilar uoos ~ dlrréticoscontralÍOS a 
los ya es11Jd''1dos para la ocra e<iermedad. es 
de« humedad mas altas y ~ bajas 
en suelos de textura~ />oí mismo, los perl
odos lluviosos son ~ para el desanollo 
de la eriennedad, que tl1mbién """"' acondicio
nada por el~ de variedad~ Digamos 
que los meai isrnos de propagación en suelo 
son similares a los de la ·somo CDmÚn· . y el ino
aAo se extiende a base de rultivar reiteradamen
te _.. rleclada combinado con variedades 
muy~ por todo ello habtla que tener 
en ruentl las reo:mendaóones ya apt.l1ladas en 
anteriores párrafos. 

En cuanto a los síntomas difieren ligeramen
te en los primeros estadios de la enlemiedad. 
en e<te caso las lesiones producidas sobre la 
poel del tubérculo vienen asociadas preferente· 
mente a los "ojos" de la papa, son de contor
nos más redondeados, algo más levan!llda y 
cercada por nbetes de la piel que dan aparien
cia de púsllJla. Esta identific:ación se hace más 
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preasa al cfeiar al descub!e<to las p(mulas ooa 
especie de polvillo negro eo<respondiente a 
masas de esporas del hongo. En variedades 
muy suoceptibles se desarrolla ade~ ooa 
especies de "chichones" o tumoraciones wac· 
terlsticas no desarrolladas en la ·sorno común" 
que les da aspecto de colillor. Hay que tener 
en cuenta. que estis turn0tadot1es pueden ser 
conluncfldas con las que también produce la 
"tamo verr~sa·. grave enfermedad que, de 

momento. no existe en Canarias. 
Para la "toma (J<Jl<orulen<a" se proponen 

medidas de control cercanas a aquellas ya des· 
crita para fa ·wno común" , a saber: 

• Plantar semillas cer116cadas con garantías. 
• Evitlr e><cesivos riegos que mantengan 

encharcados los cultivos. 
• En suelos muy iníestadc» son necesarias 

las rotaciones de cultM>s (4-6 años). 
• También en es<e caso se recomiendan las 

enmiendas con azufre. 

La hernia de la col 
Es otra eníemiedad prodoóda por un hongo 

de suelo (de orl~n <•/úrico. según los manua· 
les especializados). Plosmodiophoro br...U· 
cae, dificil de combatir y que esta adquinendo 
una imponancia considerable en nuestros aA· 
tivos: por esta y otras razones la incluimos en 
nuestras notas. dado que, si bien es conocida 
por la ma~ de nuestros ag¡icu~ores. la 
enfermedad puede presentar cierta confusión 
con OllOS parásitos que así mismo atacan a la 
col, y que producen slntomas similares en las 
rafees, es decir. engrosasrie<rto anormal de las 
mismas con nodu/ac/<J(les intermitentes. Al íinal 
se produce un bloqueo en el sistema de abas· 
teeimoento de la planta, march~ez y muerte de 
la misma. 

Es necesario que en este caso, un especial"rs· 
ta diagnostique la enfe<medad, comprobando 
en laboratorio de no tratme de un ataque de 
nematodos del suelo del género Meloidogyne. 
productor de las conocidos ' ba<oúl/as" <n r.>f. 
ces. o de laJVilS del escarabajo blanco de la 
familia C.utomnchus alojadas en las mismas. y 
que en ambos casos corno apuntamos mas 
amba concfucen a la conlUsíón. 

La Sección de Atopatologla de la Granja del 
Cabildo de Gran Canaria ha diseñado para dlS· 
tnbuir al ag.>eultor una hoja 1nfoonaliva de un 
'Plan de actuaciones y tratamientos para el 
control de la 'hernia· de la col 
(Plotmldlophoro brouicoe)" que básica
mente consta de la comprobación del pH del 
suelo. bajo la premisa de que los suelos ácidos 
favorecen la enlemiedad, y asl recomendar 
enmiendas calizas a base de aplicaciones de 
Oanamida dkic;a, por una parte, y actuaciones 

Foto S: P.• 1 1001m syrtnpepv. comat0. Sb.omts en 
hoju 

consistentes en cratamientos en semilleros y 
plantaao- con fungicidas corno TMTO. 
quintoceno, o benzimidazoles. Remitimos ,,¡ 
lector al mencionado ' Plan de acwadanes .. :. 

La manclul bacteriana del tomate 

lo mancho bacteriana del tomate es una 
grave enfennedad producfda. como su nom
bre indica" por una bacteria. Pseudomona 
syrlngae pv. tomato, ampliamente distribuo· 
da por todos los paises productores del 
rrwndo y recientemente señalada por pnmera 
vez en Canarias por r.Jestro Laboratorio de 
Fitopatologfa de la Granja Agrlcola 
Experimental, tras el estudio, caracteriza
ción e i'10<1Jlaci6n de aislados procedentes de 
iruestras de pl.lntas afe<llldas. perteneóentes a 

GRANJA f N•. 7, Sepciembre de 2000 

Foto 7: Ps.. 
~ ......... 
to. Sintonw ., 
ÍMO 

un cultivo bajo malla de la zona productora del 

Sur de b isla, concretamente del ll<Jrn>ro 
(Ingenio). 

En nuestras cond.iciones, la enfermedad se 
Inició en un cultivo en producción de la varie
dades comerciales Oonlela y Thomat tras 

producirse unas fuertes lluvias e intenso frío 
en la zona. Los slntomas mas evidentes fue
ron la apanción de pequeñas manchas foliares 
irregulares. de color negro o marrón oscuro. 
con halo amarillo en ocasiones. presentes en 
el limbo y márgenes de las hojas donde se 
acumulaban gota.< de agua. Estas manchas. 
posteriormente, se agrandaban hasta alcanzlr 
pocos milímetros. coalescen (se unen). de 
manera que pordoroes mas extensa de tejidos 
quedan afectadas. Por último, .- regiones 
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de tejQg alectidos llegan a neaosaise pro
duciéndose graves c!efolladones en el cultNO. 
También apare<:en lesiof¡es negras ovaladas o 
alargadas en tallos y peoolos a nivel de epi· 
dermis son prorund1zar en los tejidos. en el 
caso observado las lesiones en tab rueron. a 
veces. muy amplias o exageradamente 
amplias, lo cual no l>emos 'listo descrito en 
bibliogtafia: en cuanto a los frutos se enaien
iran muy poco aíeaados en el caso que nos 
ocupa, apreciándose raramente escasos 
ejemplares con diminutas lesiones negras sal· 

picadas en su p;ei. Tales manchas pueden ser 
circulares o Irregulares y deprimidas. 

Las condioones para el desarrollo de la 
~ quedaron apuntadas en anterior 
pátralo. necesitándose una humedad alta en el 
cul!No con ·o¡¡uo libre· sob<-e los tejidos. alean· 
Zildas después de inte~ ll<Mas acompal\adas 
de temperaturas ambienl>les algo bajas ( 13-20 
"C) para la zona de produa:ión que se trata, y 
que se "'1ClJenlra cerca de la C05l'a y en el sec
!Or sur -suroeste de Gran Canaria. La transm1-

Fa<o,. mcv. srrnom.o do "ocuctw.do" do hoJv.., b<o_ _, 
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si6n puede llevarse a cabo por semillas como 
iníe«ión primaria (hoy considerada ineods1ente 
por la •Ita fiabilidad que presentan las semllas 
cer1lfi<:adas), ~ bien, su procedencia desde el 
extenor del 1nvemadero tenemos que Impu
tarla a diverso5 agentes. entre los que se pue· 
den considerar de lipa climato16gicos. de !actor 
humano e inseaos. pero puede extenderse 
dentro de la ei<plotación por salpbduras de 
llllllias too-enciales. por aperos y maquinarias 
uliizadas en las dl'Slintis labores del culliYo. 

En rvnetOSOS estudios llevados a cabo, se 
ha com¡in:>bado que lo bocleria sollrevive por 
largos periodos de llempo en los residuos de 
las cosechas p<ecedentes a!ectldas. Ci0113$ 
vanedades de malas hierbas actúan como 
huésped albergás1dolas en la zona de la nzofe
ra. Existen en el mercado variedades re.isten
tes pero que no son oomercialmente v3idas 
como tomate de exportadón. El control de la 
enfermedad.en el transcuno del rulllvo es muy 
dificil. Ser!at> necesarios 1ratamlen10S periódi
cos con fungicidas C1'.4>ricos. desde la aparición 

Foto 8; WfSW Sln~()n'Q.S tfplws on tqll del Wu1 del ---·delbom> 

de los primeros síntomas como única manera 
de reducir su incidencia. En algwos paises 
donde el tomate se rul1iva de tnal1(!t3 C!Xlensi
va se recurre a la altemanoas de cultivo. 

Otras medidas de tipo rultural. a tener en 
cuenta, serían mantene< los cultlVOS limpios 
de malas hierbas y de broiaciones de restos 
del rultivo precedente, antes de proceder al 
lr.!Splante y. sobre todo, evi1M que se queden 
cftspersos o apilados en el terreno restos de 
material vegetal afec1ado. Aireación del cultivo 
en periodos de excesiva humedad donde sea 
laaible y, así mismo. evitar cultivos de altas 
densidades. 

Virus del Moteado Amarillo del Berro 
8 virus de las 1THJnchas amarillas del beffa 

(WYSV= WaterCJe$$ Yellow Spot VfrV$), es 
una 11\Jeva enfermedad que hay que añadir a 
las existentes en este rulllvo en Gran Canaria. 
~ por sinlorrias de plantas remitidas 
a nuesltO laboratorio y conoclda generalmente 
por nuesll'OS agricuttores como una degenero-
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F«o 1 O: PO$ibles dntomu da T pma;to Golden Mosaic: 
en ftlloios de tomatm 

d6n d<I beffO. Si bien su áiagnostico debena 
comple<ne<lt=e por técnicas inmunoenzima
ticas {método EUSA). no cabe dV<la de su pre
sencia por sus slnlomas caracten.tico< que 
podem>s describir como la aparidón sobre las 
hojas de .., moteado do<6óco (amarillo). • 
veces. en forma de anillos (manchas anulares), 
que dan un aspecto de mosaico. Tales síntomas 
van acompal\ado de Ngosidad en hojas. apa
rentando malformación, y del cese en el cred
nueoto de la planta que toma un aspecto raquí
tico y degenerado. 

8 transmisor de este virus tod.wfa no es 
bien conocido. a.Jnque algunos autores sella
lan como responsable al hongo par.!sito de ral
ees en este rultivo Spon¡osporo subterro
neo vor. noswr111. Suele •pon!C<!f colncidien
do con épocas muy frias, por tamo, no es 
demasiado írewente en nuestras co<idicion<!S 
de cultivo, no temiéndose por el momento "' 
extensión • las dislJnias áreas de produa:ión 

en nuestra geogra1ia insular. 
Las únicas medidas de control que se pue· 

den acons$r, estañan encaminada a no exten· 
der la enfermedad con el uso de plan<on•• 
infecl!ldos, seleccionando estos aderuadamen· 
te y eliminando para tal mei>e$!er toda aquella 
planta con sospe<:N. de dtgcnoroción. Rol- otra 

parte. al existir sospedla qtJe el lleélOr de 
transmisión es Spon¡osporo, la prevenci6n 
de la enfermedad eslribarla en el conuol de 
este hongo, y para llevarlo a efecto se aconse-

ja la apo<tidón a las berreras de stJlfato de zinc 
al principoo del wltivo. a razón de 20 gr./m2. 
aplicado en aquellos cult!Yos donde haya exis
tido problemas. 

El Virus de la cuchara del tomate, 
Tomato Yellow Leal Curf Virus {TYLCV) 

Ya es bien conocida por nuestrOS agMcutto
res de tomates la presencia de este grave virus 
del tomate, deleetldo al comienzo de la pre

sente campa/la de cultivo en el O\oilo de 
1999. y que ha causado la alarma y preocupa
ción entre los productores del sector. La 
reperwsl6n que tendr.! en un futuro de esla 

nueva y gra\>é enfermedad. sobre la produc· 
ci6n de tomates para la e<portaoón. va a 
depender en gran medida de las aauaciones 
de nuestros agricultores en la próximas campa· 
ñas de cultivos, por una parte en la aplicación 
de las medidas de control propuestas. en las 
informaciones técricas publicadas, y por otra 

en la búsqueda de nuevas variedades resisten
tes que sustituyan a las sensibles hast1 ahora 
usadas. 

B Cabildo de Gran e.nana a través de su 
Granja Agrlcola Experimentll y de la Seco6n 
de fitopatologfa. ptJbfic6 reoenternente un 
folleto a color sobre todo lo que hay que 
conocer de la enfermedad. que puede ser soli
citado por cualquiera que esté Interesado. y al 
cual nos remitirnos para la aplicación de las 
medidas de actuación y conuol de la enferme· 
dad. y del que aqul solo vamos a e>etraer, por 
su importancia para pr6J<ima campalla. las 
"Recomendaciones puncuales de la esirategia 
de control". que son las siguientes: 

• Mantener lo mas bajo pos;¡,¡. la poblad&> 
de mosca blanca. especialmente en la pñme<a 
mitad del cultivo. 

• Utilizar un insectfcida de aplJCadón al suelo 
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en el transplante tan pronto corno sea ~. 

• Usar control químico en toda la plantad6n 
y continuar hast1 el final de la cosecha y levan
lado del culwo. 

• Retrasar la plantaáón de tomates para la 
exportadón tanto como sea econ6micamente 
posible. 

• Aprender a identilicar los slntomas pre
coces del TYLCV y destrulr las plantas infe<:· 
tadas tan pronto como las identiíique duran
te el cuitM;>. 

• Arrancar las plantas infectadas e lntrodu
d rlas en sacos pi¡lsllcos para evitar la dispersión 
de moscas blancas infecwas a otras plantas, y 
abandonarlas en basureros. 

• Atar la uerra inmediatamente de$¡lués del 
íinal de la Cosecha, lo cual reducir.! las pobla· 
dones de mosca blanca y e\'itara su disemina
ción a o~ cultivos de tomates o de otras 

plantas que son huéspedes de las mismas. 
• Destruir plantas de tomates espontáneas 

en la parcela y alrededores. 
• Separar las plantaciones de tomates en el 

tiempo y en el espacio de otras plantaciones de 
plantas que son fuentes de moscas blancas 
(coles, rua.orbit\ceas, papas. etc.). 

• Usar acolchados de Suelo lN~CXNOS 
(plaleados) que reducen la 1ncldenoa de las 
moscas blancas y de p<Agooes transmisores de 
virus. 

Presencia de nuevos síntomas de 
enfennedades del tomate que pudiera 
estar reladonados con nuevos V1rus 

Ü\r.lnte la presente CaJTl>iliia 1999-2000 
de cultivo del tomates nos han sido remitidas. 
entre was. abundantes muestras de plantas 
con slntornas no observados anteriormente 
que lamaron nuestra atenci6n y que fueron 
estudiadas. hasta donde nuestros medios nos 

fl&unll :Poslbles 
sfm:omu en fN«* CS. 
AJlilb MQPI( Vnvs 
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penn~en. tratando de esclarecer su etiología o 
agente causal. 

A:>r una parte. muestras de plantas presenta· 
ban una sir>tomatologla caraaeris6c.a con deco
loraciones en las hojas correspondiente a una 
tonarodades amarillas más intenso que en los 
casos de dorosis común, y que da un aspecto 
de rmncl1ildo irregular a los foliolos. en algunos 
casos con amarilleo intenso margónaJ y del 

ll'IAl!ll. ll6J.~dilm>llom 

extremo del fo&olo. La presencia de tales sfn
tomas coincidían con i. aparición por primera 
W<z contrastada del "Virus de la cuchara', 

1YLCV (Tomo to Leo( Curl Virus), en OOéStroS 

cultivos y, por tanto, de Semis/a taba</ blo

t!po 8 (= 8. areentJfo/11) como YeCtor. 

Por otra parte era también ob5eNada la pre· 
senda de frutos con manchas oscuras 
(Marrónes-negras) lomiando arabes<:os o anl-

c.~ a 1t. I\ o. 1lll6.11a>dm!. lll¡wmtd lplirt 1r tOf<m lmild.9oyS.- lRI &1m 
ltiJmlJ. t&l1llJ1t (J IGllll\fJl it!T!lll /UJ 11( l'OT/lO t\IA1íll(; ;oi.m., A:OI> cim> 
llf1ll ll\. !IHZ.J., LROOlUA. lltll's.D.11.llOfl\IA 1'9lllnaldeeimdaisdrll¡tm &kxmlWtreaMml. 

llos caraaeñsticos. slntomas no observados 
anteriormente. Estas manlíeS1aCiones. en prin
cipio. anecd6ticas. m importancia. han sido 
rclaóonadas. solamente por estudio de W>to
mas. con los viru<: To,,,.,to Go/d.,, Mosoic yfo 
Alfalfa Mosaic, y la p<eseme breve nota solo 
lrilta de denunciar i. presencía de nuevas 
eníennedades del tomate que en un futuro 
pudieran ser imponantes. 

lHMSJY(JC!lfalW. IMD<(J IG'lCU.JU'EA'llN.11\Mll!!OOm.IUlDlnl llll lllló.lifai!Fotllr.prtlrl\ilo!silt.vmtli!d~ 
li'IAl!ll. llil.~dR:óiill!rm 
c. ~a lt. I\ 0.1911!. 11a>d!tas. Do¡wnot <llfll&lt 1r tOf<m lmild.9oyS.W... lRI liflm 
IWKJlll t.5111\JlI CJ IGPru.llNt 1011111 /UJ llf l'OWO ~;.DJffl(; !Oill. l ilm> c15e.,. 
llflll lll, llff:ZJ lllOOTI 11.A. lltll's. D.11.M!Hl\ SA 1'91 IWI dr ...,,._ dr Lis ¡im. &kxm tln>lloa Mm1 
l.Nl!ll91Y (J CJIJCEW. lllWI (J Kl'Xl.llll'f/UJ 1!11\f,11. lllaJ(!S. lllWlttl Jlll lli!. l*f*d Fo!~ Ir A!aie. ft \\blrro lb1ol g,,,_ 
tm'8\ CJ\, W()Jll),O. IWllB. ~LN<li.R lm.&lir.mlás<i!llllu!lb!.Ed<imnnl-lml Mab! 
llf1ll ll\. l1NZ.J.,lllOOTI 11.A.lltll's.D.K.J«MRIA 1'911Wide~6r ll!¡tm lílámtWf!lnl Mdi! 
11'1 Al!ll. m1. c..imm dbnio ll!rm 
ll!l{.W,0.1950.&lmdllesd!!bra.&m.s~ -
l!lf.IS\lGWlEl!!!ll.1"7. ¡,,,,,, ll!ms. h!Gixndll'l¡ct 'Miil!. líllln. 
lHMS1Y a CllJCm\ 1m iOp!Pd"""""" 1r lmioos. l\.tlaboo llll. nw ¡,¡..,, 
lflSllN. CJ\, Slil<.W,O. lrul!L f.LN<li. R 1191. ~dell!lo>b.&kxm~ Mlód 
llf1ll ll\. !1HZ. J.. IROO!t P.A. Jltl.l'l, D.11.llOfl\ IA 1'91llnalderirad>l!s11! 111 ¡lm &lco.s tln>lloa Mm!. 
lmiil<i!~dr•rn,.Jfixila&;ami.1'9!.B\bd!b°"""dolbrR(bmlo'lhtWl\\i.elMllude/ftWIGnfñylmca!>drGmGin 
li'IAl!ll.1!11.c:a;.,..ámdbniollms . 
l!lff ll<IWIEi!!!. m1. bnioo;.....1111G1xrrd\\!l¡tt.,,..,..., 
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Ensayo de control integrado 
en cultivo de pimiento 

Rafael Rodrlguez Rodriguez 
Juan Manuel Rodríguez Rodríguez 
Evaristo Luján Navarro (Becario de la sección) 
Sección F itopatologla 
Granja Agrfcola Experimental 

Introducción 

Foto 1 : Rot d:IÑ.da por Fnnldlmlelll 

óa es necesario la adecuación de los inverna
deros para un mejo< aprovechamiento de Jos 
cerramientos (vestlbulo de doble pueria, 
empleo de malla y plásUco ade<:uado, etc.), 
que impida la entrada de insectos perjtJóJCiales 
y la safoda de la fauna auxaiar. tanto espontanea 
como la introducida en sueltas, subdividir et 
i"""madero en parcelas más pequeñas y man
tener los cultivos ' bres de malas hierbas que 
siovan de huesped a las plagas. 

Material y mé todos 
La experiencia se llevó a cabo en un in....,.. 

nadero con vestJOOlo de enlrada (doble puer

ia). de 500 m2 de plástico y onalla especial 
antithrips en cumbreras como ventilación 
(10xl4 mallas por cm2). ron una densídad de 
plantadón de 2.2 plantas/m2 de la variedad 
comeroal f\oldán. El sistema de nego fue por 
goteo, estableciéndose acoldlildo de plástico 
negro en los tajos. La plantaóón se efectuó el 
25,<)SfiS, 

8 cultivo de p1m1ento ha expenmelltadO una 
cOJ\Slderable perdida de superñcie en Cananas 
en la última década. entre otras causas está los 
grave< daños producidos por FrU11l<inic/o ocd

dcn<olis (Thrips californiano de las llores) a par· 
tir de su localizaóón en Gran únaria en 1987. 
como iransmisor del virus del bt011ceodo del 

<omato (TSWV) en cultivo de pimiento, sin 
que los medios de lucha (j\imica den ...., res
puesta lOtarnente satisfactoña en su control. 
debido a que crea resistencias y hay dificultad 
de alcanzar las formas móviles que se refugian 
en las hend'iduras. lugares it1accesibles y en las 
llores, por otro latjo, sabemos que Cananas 
es una de las ColTOJl>idades oon mayor consu
mo de pesticidas en la agrialltura. por tal razón 
la Granja Agrícola Experimental del Cabildo de 
Gran Canaria, por medio de la Sección de 
Fitopatologla, estl llevando a cabo desde 1993 
dístintlS experiencias para el desarrollo practi· 
co de mejoras técnicas en el control de plagas 
y enfermedades. entre las que se encuentra el 

Control Integrado que aplica un corjunto de 
sistemas satisfact.orioo desde el puntO de vista 
ecológico, ecoo6mico y toxicol6gko y da prio
ridad al empleo de elementos naturales de 
regulación respetando en cierto modo los 
umbrales de tolerancia. Para elos nos hemos 
basado en ...., serie de pau1aS que serian las 
que definen el concepto de Control Integrado: 

f,.•/1/,1 f /1,/{,/ll/11 l.'fl!• ) \u, /td• 

• Utilización de ~as sólo OJando se 
cree que se alcanza el umbral de daños de la 

plaga' 
. Empleo preferente de fitosanitarlos de baja 

toxicidad sin efectos secundarios sobre la launa 
úti y pofinizadores. 

• Buen manejo y mantenimiento en cuanto a 
fertirrigad6n, podas y otras medidas rulturales. 

· Uso del material vegeial adecuado en cada 
zona de producción. 

• E~leo preferente de la L1Jd1a Biol6gica • 
definida corno tal en nuestras condiciones la 
sueha de auxlbres. por un lado, y por otro 
fomeniar la fauna útil espontanea por medio de 
redudr las lnte.vencíones químicas . 

Para re.-.lizar un Control Integrado con efica. 

GRANJA / N•. 7, Septiembre de 2000 

Tratamientos 
Bacllius (OR) 7N0/98 
Bromopropllalo (AB) 17/11/98 
Fembuteslan (AB) 11/12/98 
lmidacloprid (riej¡O) (A) 711/99 
Mlclobulanll (O) 711/99 
lprodlona .(B) 22/1/99 • 
Fenarrmol (O) 22/1/99 • 
Proclmldona (B) 29/1199 
Trladímefon (0) 1212/99 E 
lprodiona (B) 1212199 
lmazalll (O) 413/99 
Mlclobutanll (O) 413/99 
Fenarimol (0) tS/3199 
Proclmidona (B) 1813/99 • 
Triadlmenol (O) 2/4/99 
Buplrlmalo (O) 214/99 • 

Leyenda: 

sueltas 
Encarsia (MB) 2m2 10/10/98 
Aphldíus (A) 0.5 m210/10/98 
Orius (T) 1m214/10/98 
Amblyseius (T) 100m2 12/12/98 
Encarsia (MB) 5m2 15/1/99 

Amblyseius (T) 100m2 3011/99 
ncarsia (MB) 5m2 612199 
Amblyseius (T) 100m2 2712199 
Orius (T) 6m2 2712/99 
Encarsia (MB) 5m2 12/3199 
Amblyseius (T) 100m2 12/3199 

Orius (T) 6m2 2713199 

Amblyseius (1) 100m2 29/4199 

A: Alklos. AB: A/i1ffa micloscóp/ca. 8: Bolrytls, MB: Mosca bilnca, O: Ltveil/ula, OR: Orugas, T: 
Thríps 
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Desde el momento del trasplante se coloca· 
ron placas cromotrópicas amanllas y azules. 1 
placas de cada color. con renovaó6n semanal 
para detectar y cuantificar la presencia de pla
g¡is. ast como la de un termohigrógralo para 
segulmiento de los par.lmetros climltlcos. 
Como parte del programa se introdujeron col
menas de Bombu• conorlens/$ para la pobniza
dón de las flores. 

La base del estudio consistfa en realizar con
teos: se eligen 25 plantas al azar distribuidas 
homogéneamente en la parcela. una ...ez mar
cadas. servirán como plantas de referencia para 
los suc°"""' conteos. Como método de con
teo se examína tl:Xla la plaota desde el tilllo 
hasta las hojas, incluyendo llotts y frutos, con 
ooa periodiodad semanal y se cuantifica la pre

sencia de plagas. enfennedades y parasitado
nes existentes. que se aoocan. junto a las 
observaciones, en tablas previamente diseña· 
das, datos que. postenormente, sirven para 
confecoooar las gr.!f1cas donde queda patente 
la ~ de las plagas y aUXtliares. 

Como parte fundamental del Control 
Integrado se realizan las suebas. con la libera
dón de awól~ remitidos por biciábricas 
(~). correctamente do<ificados seg{#> las 
piag.s y la densidad de plantación con una fre
cuencia determinadas por las condiciones del 
cultivo. plaga y climatolog(a. Cuando fue nec:e
'8JÍO. enire las suebas de auxili.ves. se aplica· 
ron productos lntegrab4es. que son aquellos 
que tJCnen eíi<ada espeólica contra una plaga 
o enfermedad y, a la vez. son compatibles con 
la launa auxiliar que se ha irnroduc1do en 
dichas suebas. además de conw con una baja 
tOlcicídad para h<Jrnanos, plazos de segundad 
cortos y resiOOos nónimos en fruto (Tabla 1). 

Resultados, dls<uslón y conclusiones 
Se ha observado que las pobladones de 

mosca blanca. mezcla de &misio tobocl y 
Trioleurodu voporariorum, se han mantenido a 
nM.les bajos 511'1 necesidad de recumr a trata· 
moeo'ltos químicos debido suponemos a la 
acción combinada de los auxiliares y medidas 
culturales como pueden ser hermetismo. 
doble puerta. trampas coaocada. en IOis acce
sos, condiciones cimatológícas reinantes y. 
sobre todo. por tratirse de un cultivo poco 
apetecido, en nuestras condiciones, como 
huésped por la plaga. No obstante. por el 
número de indMduos cazados en las placas. se 
puede estWnar que las pobladones eJCistentes 
en el transc.urso del cul!No son su6cientes para 
inte<venaones de caráaer qufmko. que en 
este caso fueron evitadas. 

En cuanto al thnps (Fronl<inielo occidento
li•). plaga mas importante. sin duda. en el 
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Foto l!Fn.Koa 6o pinWentos al«t:adól por el \ilnn, del -
pimiento que la anterior, entre otras causas, 
por ser transmisor del virus del ~ronceado del 
tomoie, tenemos que sel\alar qoo la su•h:l 
combinada de Orlu.s laevlgatus y de 

0,6 -

0,5 

0.4 

0,3 

0,2 

0.1 

o .. 
~ "' ; "' ~ ~ I!! 

~ ¡¡¡ ~ ~ ~ 
N 

Amblyselu.s cucumer;s. parece que si bte.n no 
consiguió evitar el aumento de las poblado
nes de thrips al final del cultivo. en el trans

curso del m1smo pudo mantenerla. a unos 

niveles adecuados, de tal manera, que no 
produjeran dallos directos •n la !Ma. En 
cuanto • los daños indirectos. no se detectó 
ninguna Incidencia del virus del brOflCeado del 
tomote (TSWV), que considerarnos como 
objetivo prioritario on esta experiencia. Las 
condldone• (undamenrales para lograr que el 
cultivo se mantengan libre de virus, una vez 
estudiadas las mismas en nuestra experiencia. 
las podrlamos resumir en medidas de upo 
preventivos y acciones de control. Es indis
pensable que desde el semillero se manten
gan la< plántulas totalmente aislada< y protegi
das. Una vez en el terreno de asiento, libre 
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de malas hierbas. se proceden! a la monitori
zación e introducción del Control lntegr<ldo 
p<0p•amente dicho. Si examinamos los gnlfi· 
cos concerr11entes a los comeos llevados a 
cabo en placas y Dores (Gráfico N"I y 2) 
podemos observar que el número de lhrips 
po< flor es bajo y tam~n el renejado en las 
placas, lo que dificUtarla la posible transmisión 
de virosis al mantenerse una población por 
debajo del umbral de daflos. suponiendo que 
fuer.In ináivlduos 1tansmiso<es los que actú· 
an. Hay que considerar que las capturas de 
individuos en las placas cromoatrac:tivas de 
color azul tienen una relación d<recta con la 
pob1ac16n de lhnps en llores, y que el mime
ro de adultos de Orfus encontrados en las fto
res. aunque sea bajo. es un rel!e¡o de la rela· 
ci6n depredador· presa . que en este caso 
nos parece acoplable. As! """"º· se pudo 
11erificar la presencia de Amblyseius aunque 
po< sus singulares caraaeris1icas no fue fácil 
de cwnliticat, aunque se le debe conceder 
aJguna cuota de control. 

A:ir otro lado, hemos tenido ataques de 
araña microscópica (Polyphagotarsonemus 
latus). solventados con acaricidas integrables 
(Fembutest6n y Bromopropilato). También se 
ha producido alguna inodencia de pulgón 
(Aphls gonypíl), controlados con aficidas inte
grables (lmidoclaprid en riego) y una suelta de 
Aphldius oollemanl, así como presencía de oru

gas (Spodoptero spp.) tratadas con BaciUus thu
ringiensis. 

Erl cuanto a patologlas señalar la presencia 
de mancha amarilla (Leveillulo taúri<a), conlrO

lada a lo largo del cultNo con aplicaciones de 
Í\rlgicidas especff"Kos i~ {Tabla Q, 

El refldimiento global del cuhi.o se puede 
calalogar de auptable y dentro de los paráme
tros nomiaJes de producción, po< lo que se 
considera. a manera de conclusión. que es 
posible el cultivo integrado de pimiento en 
nuestras condiOones. 

llcllll. c.tiOlo t. O.¡ Ylwl E 1991. !liriuOI do &Jindl ca>l!ids 0>o1'o di pmn> llp ¡liir:oei o m d!Ep'o. ad!il Wd 113!t 111.11. lll· 211 
c.ie.i9r.hlei Ad 1991. l.lepqsapndlll'ldliftoidtíiririola~eiC...... 71>r4Crialdeklooolll Eipllt:l¡de~ljin llM(NMn). lf. ll No.tm l!!I 
Gcidlzb:ai ¡ l J """"l'b¡aP. 19'!. ..... dt le ..... ~O: lrrircli o;odoQI¡ el powt¡llp ¡liir:o 0> li:ñ 8di6l Snlid113!t 111. 12. lll· ~ 
lm Paa.\ r lbOllGlet ¡ti ll!f. qi¡ 1 ., °'1d &dlfD, Caoqa1i de ltolo,..,lfbAll r Jea de tW 
Mml(; 1m 1.1..,,.;¡.,dew¡afíriidloWlodl1nl'!'l~~mfíriidlcoilslá c..i..aftitn¡lipn .lbi 1m 
fa!itl ~ ¡ M.' Íll1lf> Sta & 1994. ljbD>de 111 "'P"' dt U!a ;¡,p. pn ~_.de f!riiielaoclli<l* .. oiM>de l"'OI' ·-°""""de~ .V. XI.""" 41, ll· n. 
lbf1.eJ1>1;.e¡1t.~~R. lbibC..A tr'"1!2111nl 1!97.i\oilO>deom••Phl>Ml<liDl.l'MIGtpt4111Jo<l!H!1.11-1t(njlfldl~Ctl!l11eG1'en. 
flllitzfa!it¡¡t1.Po1Y4~"rlljil-l l!!l,Bami ... .-!otlllldeCMl.l'l!lilr~Pes(njn'l.Maiodt 1!71. ll-14.<ir,l!fim~Cbll>dtr...Crn. 
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Las podredumbres de cuello y 
raíces en semilleros, al t:ransplant:e 

y en plant:as adult:as de pepinos 
provocadas por Pyt:hium spp. 

Rafael Rodríguez Rodrlguez 
Juan Manuel Rodríguez Rodrlguez 
Secet6n de Fltopatologfa 

E n Canarias las podredumbtes de la 
base del tallo y ralees p~ por 
Pythium spp. pueden preseniarse 

en varios ~ de dcsam:llo de fas planl3S y 
casi siempre con caracterlsticas graves. 
Primeramente podrá aparecer en plantil3S de 
semilleros con el dás!co slnt0ma denominado 
por los anglosajones como "Damplng-Qlf' 
rcintunllaº en Canarias), postel10mlente con 
el mismo siltoma, a los pocos días del trans· 

plante, que es cuando, normalmente. reW1e 
mayor gravedad. y mas larde, en forma de 
podredumbre de cuelo y ralees en plantas 
j6-;encs y adultas, tambihl normalmente con 
bastinte agresividad. 

En plantas pec¡uenas en iwldeju 
o al tramplante 

En pequd\as plantas durante la perminenaa 
en bandejas de celdas con substrato hor1lcola, 
la enfermedad puede present¡oo en forma de 
estrangulamiento de la base del tallo o a poca 
dislancia del nível del suelo. y fas plantitas 5in 
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perder su color vetde caiacteri51ico, se doblan 
por cl ~ y quedan ll#'nbadas, 
mientras que en el sistema radiaJlar no se per· 
cibe ninguna alieración o podredumbre. Con 
este mismo síntoll'a se han conlabilizado casos 
de un 70'36 de muerteS. a los pocos días del 
transplante al terreno definiWo. 

En j6nnes plantas y plantas adultas 
En planl3S que se encuentran en pkno cre

cimiento. después de 15-20 dfas del transplan
te. que aún no pnesentln la base del 1311o lign~ 
flCilda. la podredumbre basal estrangula en 
dena medida al tallo y puede también apattce< 
una pudrid6n blanda pardo-amarillenta del 
cuello. Sin embargo la altera<ÍÓf\ que mas llama 
la atetldón por sus graYe:S dallos. es la que se 
ptesenta en plantas adultas que esWi a punto, 

o al de la reoolecoón. que súrm una marchi
tex. en jlflnopio revefSl'ble y mas larde perma· 

nente, presentando una podreduri>bre blancla 
pardo·amatillcnta de la base del tallo, cuelo y 
a veces, raíces, con los tejidos en franca cf15gre. 

"°'41:~
lnoca.Ddu ~ • 
...,~..,.,.._ . 
......... .-.i 
•• , ..... ,, ..... -.. .. del 

- """'*"deo 

gaó6n y desol¡anízación. y agrietamiento de la 
conez.a. 

las plantas atacadas que se distribuyen en 
grandes zonas o rodales, y a \'l!CeS en ~
cleros comple!os, rrueren por deshidratllóón, 
presentando todas sus hojas seas y colgantes. 
Una variante de lo antenor ocurre en plantas 
ad<Atas que tam~ mueren por podreOOm
bre blanda de solo el SIStema radKlllar. mien
tras que cuello y base del tallo permanecen 
sanot y de tejidos lifmes. Es el caso de plantas 
con t'ucrte lignificaóón de la base del tallo por 
la frecuente aplicaci6n de productos l\Jngicídas 

Agent e causal 
En Canarias siempre se ha aislado de plantas 

enfermas con los cisúntos sintomas relatados 
anteriormente un hongo del género Pyrhlum 
(R. ROORIGUEZ. 1978). que fue detenn1na
do por el Instituto de Micok>gla de la 
Commonwealth como Pythlum but/erl 
Subramanian sinónimo de P. ophonidetmatum 
(Edson) FitzpatñcK. (BLANCAAO et. al .. 
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1991 ), resultando patogblico con un alto 
grado de 111rulencia, según la tennnologla d.lsi
ca de la Patologf¡ VcgeQI. a planlllllS de 4 dlas 
de la cv. ·l'epllex 69• en pruebas de patogeno
dad .....,. ed» (R. RODRIGUEZ. 1980), y 
mas Vll\Jlenlo para pinnas de pep<lOS y ¡utJas 
que pata pmenlos y tom11CS (R. RODRJ. 
GUEZ. 1978). En f8'llaS ~de pepi>os la 
~de P. butltti no hl SICio ~ 
merr.e CDr11pl<lbad¡. 
a- espeoes de Pythium (de~. 

ul!m>IM>I. illttrmtdi\im, frr.,.,Wt, ~) 
se han orado como oeerus aus.ies de .. 
raoones simUres a las descnu.s mas amba. en 
di';e1'Sa$ ~ .. (8UINCARD tt. d ., 
1991). 

Epiclemlolosfa 
Los ho<lgOS del ~ro /'ylhlllm son de~ 

tos aaábe.O< y por lanlO """ condición lndos
pensabje pan su desarrollo 6pc.mo es una ele
vada humedad de suelo. Por el convano las 
!Emperaturas favorables pueden ser """! dis
tintas según las especies. Para la especie P. 
aphanldermarum, que se considera de clima 
tropical, se apurua que las alw 1Emperaturas. 
aunque sean en periodos cortos. predcsponen 
a muchos huéspedes a sus i!laQue< (WATER· 
HOUSE. WATERSTON, 1964). Estas cons.de· 
raoones coinciden. desde luego. con la reali
dad en Canarias ruando se establecen los 
semilleros y las planQdones en los meses de 
~y Sepdembi1:. en los que las rcmpera
tur>S miximas en el intenor de los llMfNde.
ros son~ o supenores a los '40" C. 
ccmbNdas con las alias tasas de ag<a de nego 
que se udlzon en semilleros y planl.aoncs 
para mcig¡v en parle el fuet1e calor. 

Con respcao a los mques de P. ojlho<lldti
macum a f8'llaS i<1lltas, no parece cchemu 
que ""1ldo estos~ cobwzadoies de~ 
dos p.enes y poco li¡¡ *"'k». Ql6en -

0'3VeS altetaooloes a r-4 de c.ielo y bosc del 
talo. por lo que ~ se penió que ocras 
causas ec1emas ~que"*"' en la enlcr
medad. De muchos observaoones elealadas 
en focos graves en los úflmos .r.os. ~ 
que la l'1'iaSIÓn de cuelo. ialo y ralz pnnopal 

por P. aphonldetmal"'11 en Cananas csú pre
cedida por un proaso de ~radón de las 
pl.lnw ruando se dan oertos faaores de 
~ reladonados con el suelo y dima 
como. elevada concentración salir"' (Ce aiQ) 
del suelo y/o ba¡a humedad '"1btcntal en pre
sencia de altas !Emperaturas y elevada hume
dad de suelo. Estas condiciones producen en 
las plantas un exceso de evapotranSpiración 
que las ralees no son cap¡l(es de equii.brar, 
com~ en muchos casos que las ral-

Foco 1: f'lwu lduka que: ""*"11 podr«lumbr. bu.al 
wnanllna debida a Pythlum ~ 
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ces de plantas con prinopoo de deshid<a1ac:lón 
se wdven infmoonales con ~ de 
secreooooes blanqucanas. No~ la rebl· 
a6n de estos faaores con lo enfemocdad 
~ ser estud..oos mas pro(undomentc. 

LA consetVa06n en ti suelo de los hof'80S 
del género Pythium csú ~ por su 
capaodMl de poder VNr • e<penSilS de !Nle

ras orgánbs. y porque su bo¡a eipocikJdad les 
pennte es ...... : .. se en ocras pinas l'u&pe

des~ a las~ (8lmCAAO 
tt. d.. 1991~ 

Otras plantas huésF ! lf e 1 

e ap/lanidtlma.,.,, causo~~ 
dades en 25 fam1ias ~.y se oun como 
mas irnpot1antes además de la CUCUlbQceas: 
algodón. dspedes. mal:r. taboco. remolad\a, 
ca1'a de azúcar. papaya. pfia y ¡udlas. 

Resistencia 
Axo se ha ácho sobre~ a Pythlum 

spp. además de que es poco !rec.- de 
enaintrar por ser depenáiente de mucllOS 
~ (poligénica). En una c.omprob.ldón de 
resistenóa, un número variable de plár«ulas de 

f«o): 
&,cu•clo& fobu. 
bdoe:c.acr.iMJ.. 

-·~ apha: .... ,, *""" 
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20 variedades de pepinos. entre las adúvadas 
en Canana. en 1980 y varias mas. aún no 
comerdalisadas. fueron sometidas a inoaAoci6n 
ron P. op/lonidennarum en coodiciones conb'O
ladas de temperat!Jra, humedad y luz. Los '"""
t!dos niowaron que la ma)'OI' susceptibilidad de 
las planlllas ocurre en los 3 primeros áras des
pués de la inooJlación. con un poJtEnraje gene
ral de ~es a las 48 horas. del 67.6%, sie<>
do de! 79.2% y del 82% a los 3 y 8 días res
pectivame_nte. ml<Íiéndase la sensibilidad al 
patógeno por el porcentaje de plantas rroertas 

a los 8 áras de la inoculac:ión. que liJe de>de el 
58.33% al Hl0% segün variedades. Las poas 
plantas que no murieron mostraron que su 
resistencia se basaba en una mayor velocidad en 
el enveje<imíento de los te;cJos de la base del 
ralo (R. ROORIGUEZ. 1980). 

Control 
B coolrol de la enfermedad debe comenzar 

por evitar en la medida que se pueda la com· 
bonación de altas temperaturas con suelos rr..rt 
húmedos. mediante aireación de los irM?ma
detc>S. sombreado de techos y laterales. y tasas 
de ~ de riego excesivas. En plantas en cre
cimíefllo y aduhas es necesario un control cui
dadoso de la OOníedad ambientll. la fertili2a
ci6n. c:aJidad y cantldad de las aguas para riego, 
para que las plantas no sufran deshidratación 
de sus repelos con la presencia de fuerle seque
dad ambiental y/o elevada concemraci6o salína 
de los suelos. 

El subsrrato de los semilleros asf como las 
pequei'las plantas en las band.,.,s y terreno 
de asiento. deben ser tratadas con aplicado-

t"!! •• 

nes semanales en pulverización, dirigidas al 
cuello o a ttavés del riego por goteo. de fun
gicidas erectlvos contra el patógeno. En este 
sentido la eficacia de 3 fungicidas de los mas 
usados. reoaminosulf. propamocarb y ettidia
zol. fueron ensayados en laboratorio en plM>
rulas de pepjnos inoculadas con P. burlerl en 
condiciones ambientales conrroladas, empa· 
pando el substrato de las macetitis en 2 
experimentos a dosis de: 0.1. 0.5. 1. 1.5 y 2 
g de m.a. por litro; y de 0.05, 0.1, 0.2 y 0.4 
g de m.a. por litro. de cada uno de los pro
ductos. P.esultando que fenaminosulf daba un 
boen contn:>l a corto plazo (4 días) a todas las 
concentraciones por lo que debe ser utiliza
do con frecuencia, propamocarb era efectivo 
a corto y mas largo plazo (haS12 12 días en el 
experimento) y etridiazof era también efecti
vo a corto y largo plazo solo a dosis de O, 1 
g/L. dosís superiores de esre último produ· 
jeron la muerie en las plantitas (R. RODRJ· 
GUEZ. 1980). 

En un experimento en condiciooes de 
campo. en suelo infecrado nat\Jralmente con 
Pythlum spp., fueron empleados los produc
tos: fenaminosuW (70% p/p). 0.5 gil; mezda 
de ber10mllo (5096). 0.5 !VI- + clortalonil 
(50% p/v). 1 mLA.. + etridiazol (48% p/v). 
0.25 ml.A.; etrid'ri12ol (48% p/v), 0.5 mLA..; 
hirnelC3lOI (36% plv), 1 mLA..; proparnocarb 
(72.2% p/v). 1 mLA..: TCMTB (29% p/v). 0.5 
mLA..: y losetil.,AJ (S0\16 p/p). 1 g¡I... en trara· 
m1entos a bandejas de semilleros (empapado 
del subslrato) y al rransplanre (a la base de las 
plantas). Los porcentajes de eficacia obtenidos 
con respecto al Testigo s111 tratamiento liJeron 

llll(),lt),[l;l.ECOQ. H;R™tll 1991. Uimilllsdo~ """r.m. 
IWWZ.R 1978.n..¡mmd¡pwide \cieliiº~rlllllluriei>de¡imdepqmaÑll!miwmñm.XD l(l) 1'1-lló. 

del 88, 60. 50, 50. +l. 40 y 16 según el Otden 
con que fuenon nombrados anteriormente. En 
este mismo expeñmento se puso de manifies-
to que el aporcado de plantas fa\'Ore<:O a la 
enfermedad. (RODRIGUEZ, TASARES y 
Al.AMO. 1987). 

Otras materias aaivas como metalalol, fura
laxil, benalaxil, y produetos a base de fósforo 
reducido y sínergizados han sido eficaces últi· 
nnamente en aplicaciones de campo. COn res
pecto al últimos su alta eficacia en el control de 
P. ophonidcrmotum ha sido comprobada en 
experimento de laboratono con plantitas ino
culadas artificialmente. 

Las apic:aciones de bromuro de metilo como 
esterilizante de suelo antes de plantar. han sido 
<XlnlrOYertidas, en algunos casos, en el concro1 
de P. ophonldcrmowm. por la alta mot13r<lad de 
plántulas que aparecían en suelos despJés de la 
aplicación. B problema ha ocunido cuando la 
recokrizao6n del suelo por el patógeno se ha 
producido con gran rapidez, al encontrarse libre 
de amagonist1s que fueron eliminados por el 
producto esleriizante (R. ROORJGUEZ. J.M. 
ROORJGUEZ. 1987). 

STANGHELUNI, M.E. et al.. 1996 en 
recienres experimentos enconll'Ó que la adi
dón de un surladante no i6r>co (mojante) en 
cullivo hidropónicos reciro.llante (20 ( g i.a. 
por mi de soludón nu1ritiva) controló eficaz. 
mente la podre<llnbre de raíces causada por 
P. ophonidctmotum en pepjnos. Según se cira el 
pro®cto mojante impjde la difusión de las 
zoosporas de Pyth/um tpp. que son las que 
producen la infe«ión primaria en las ralees de 
las plantas. 

mllfl.R 11\1\finildllillmtt.lld>«¡jiS!ipi¡iullO ~('citlW') l.M111!p:cl<.!.l!óldtm..("""""Jtlli:!l l i1dt,,..;,11>11~"""'*'1dlll~ l'l-lf. 
ramrl.~IWruZ.¡11. lllll. &imm<01....-mdall.ode1'1""'JCda!mf*l Bll¡m. 
ICOO.l1. JJ1; 111.\'6.IJl:ll!IO. K lill ó¡eeQ..,....U:rn U¡óli pnlamjd. l¡luw.soa.dt 1'1111' llste\NI 00(1'1.Q;n:eo>dtfi¡l:l:f. J.ll. W,J¡l¡li&¡llll!fm Ciil>lsH lll\Cm 
WIOti!H.11!;11.91.elH.ILDIOJ!:nlíO/Ml)\l!l l!lila¡dlllu(JibtóllCmdll:o¡Jn!¡mlir)itn...,_•1~11ó;¡tri:IJlallltO.... Wll,H>\ 1114. T~~~ 
\W9ff)Ji Gll:~l/l 11!4. F)fllll~Cll.llloo\lind~fvvrdlllooi.lú l!.CAS.Y.,.~~ 
\'IJllff:l.llGll:~l/l ll!l.F)fllllll.a!\Clll~dl'ldqoicíirfnlBm.lúll.C>.&r...Sm),~ 
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Algunas consideraciones 
sobre el manejo de suelos bajo 
condiciones de riego con aguas 

salinas de uso agrícola 

Francisco Medina J lm~nez 
Agente de extensión Agraria de la Age ncia Comarcal de Telde 
Cabildo de Gran C anaria 

E 1 cngen de las sales en los suelos se 
encuen1r.1 en la meteOnZación de las 

rocas y de los minerales. pero su 
acumulación se debe al empleo de aguas de 
riego de mala calidad, abandono de labores 
lr.ldlCionales como el estorcobdo. periodos 
de sequla y el uso ín~nslllcado de los lertil~ 
un~ necesarios par¡ LN agricultura moder· 

na. ll salll'lidad es un proceso de ilCUrTlUlaci6t; 

de sales que permonean en la disollJo6n del 
suelo 1mpdtendo el desam:Jllo óptimo de los 

cuhl\/OS. 
Las rakes de las plantas, para absorbe< el 

agua del suelo han de forzarse !Mto más 
ruanto mayor es la concentración de sales 
disuettas. Estas aumentan la presión osmótica 
que la piam¡I tiene que supef31'. por lo que en 

un momento ciado la absorct6n del agua se 
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__ ...,.._ 
--~ •nwidl.con_._• __ .......... 

detteoe. Por esto, los sfniomas de la salinidad 
se confunden con los de la sequia· 

PARADA GENERAL DEL 

CRECIMIENTO, HOJAS PEQUEÑAS 

CON QUEMADURAS EN LOS 

BORDES Y COLOR VERDE OSCURO. 

En Gran CaNria las aguas mayoritlriament 

eropleadas en la ~ han sido de proce
denaa !Ubteninu que se cnc.t.enZJn muctias 

- por su ah<> ~de sairwlld y por su 
condición de ¡gu¡s deseqo lit> adu<as del 

anii-e~delsudo. ~·lo 
que se ""1e a los a&JCneS de socio y~ 
S10 por apotwlos en~ y de_ 
como don.ros. carboniltcS, bcarbonatos. etc., 

ongiNnclo suelos de car.\clei' """" y 5"linos 
sódicos 6 (~). Dado que las condí· 
oones qumicas del suelo estÑ1 relacionadas en 
general al agua habltual de nego, los desequil¡, 
brio< que puedan originar ésUIS al suelo pue
den ser paliadlos" en alguna mc<loda si se toman 

acoones correaoras tiles como: 
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A) Enmiendas de ouelo. 
t• .. B em~ de s.Afato álcoc:o ()'eSO agii

cota) que elimina el sodio del complejo de 
cambio y cornil" la relación cakio f magnesio. 
Adem!s ruando se encuentral'I en cantidades 
adecuadas en el suelo permite aumentar los 
ínclo<cs de tolerancia de las plantas a la sallnl· 
d.Jd de 1.000 a 2.000 míaonilios. También 
por "' ¡¡pottaOón de calcio facilitl la forma. 
o6n de agi epdos en el -'<>. lo que pemu
te un rN)'Or ~ del SISlelTa r.>dicular 
delas~ 

La ocoórl del~ dloco en d suelo no es 
~ '"'° que se obsera de una locma 
~ 

2°.- El empleo de "'1>ércol garanlJ1.a la 
mqora de la eswcnn del -'<>. at.rnentanc1o 
la aaMdad miaobiana. además de inaemen
taf la capaddad de intercambio catiónico entre 

muchas otras propledodes, 
Estas dos eM1iondas contrarrestin la acción 

del sodio que en exceso propicia la destn.lcción 
de la eswcnn del suelo y además es IÓXlCO 

para las plar1(aS ruando se en<uerttran en grar>

de$ c:nidades. ~Ido ambas Ci' '"' .... 
que no se opelrnace el suelo lo ruar dituharia 
el l;ivado de las ..... del rrosmo. 

B) En los abonados de londo ~ 
con mezdoSde ~de pola5ÍD. !Lboarnó
noc:o y suporfad3lO de al, éste <*no se debe 
aponao- en forma de suporfad3lO simPe en 
pot.o. pues contJene una anudad considera
ble de suWillO áloe.o y por su finura se me2da 
fácilmente con el suelo. Esta abonada <OOOdda 
por los agricultores en Gran Canaria como de 
cal. amoniaco y potasa no se debe desaconse
Jar porque es adecuada para la lerúlaaóOn de 
los suelos S1finos, salinos sódicos 6 (magr>ési-
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CDS) debido 1 que apol1ln caJao y tienen un 
Indice salino ba¡o. 

En general se deben emplear en el abonado 
de fonclO fer11hzantes de bajo hdices salínos de 
reacción Aclda 6 neutra dado el pH alcalino de 
estos suelos. 

Cuando proceda se deben emplear abonos 
de ce<IÓn lefu que por IU solubilidad pausada 
ayudari a que la concennci6n de sales en el 
suelo permanezg ~ 

q En el abonado de cobertera " se emple
.,, para nego ..... ~ de¡luradas crto
nas se llene que - en cuenG que aportan 
OllJtldodes COI~ de nutnenlEs por lo 
que se hace necesano reO.lor las anlidades de 
~- en una ruantla tal que sean soL>
mente la< necesanas para aJbnr las ecigencias 
del rultivo por lo que redlJoremos las apona
ciones de sales innecesanas al suelo. 

Estos fertilozantes debenln ser apot1ildot es 
de cakio y viable su aplicaó6n en los dNef'SOS 
tipos de riego. 

D) Haur uso de abonos y de btoestrnutan
tes de apkadóf> ro.ar. 

Esta ¡rialCa es ~ en los suelos 
......,. pcwque muchas _.,. la planta no 
puede .i-ber ~los nutrienles 
que~ en el suelo por ta~ que oe
nen en tomar todo el llC'.ll necesaria y en la 

que - disuebs dichos nutrienles origiWldo
se defJoCi oas. 

Con los ~es se ayuda a que la 
planla 1ncrt!t'nente su actMdad y supere el 
estrés salino. 

Tampoco se debe desde/lar la aprlCOCión por 
la m1sma vla de mkroelementos tales como 
hierro, tu\C y cobre deficientes en los soe:los 
de la ÍSQ. 

E) ,,..,_, el c:.udal de nego para pro

vocar d lavado de las sales y ale¡arlas de la 
zona radicular de la pl•nta. 

F) Estos suelos deben dosponer de un 
buen drenaje y no hacer en ellos labores que 
inviertan las capas Inferiores del terreno 
sobre las supenores ya que U'aSladarfamos las 
sales que se enwentran por lavado en el sub
suelo a la upa arable donde se enruentral'I 
las r>lces. 

G) En lo posoble instalar d nego por go¡eo 
dado que las sales contendas en el suelo y las 
opon..s.. por el °"'" de nego se mantJenen 
en disoloi06n en el ~ del suelo y ta plan1a 

absorte del °"'" y una peque/la parte de las 
sales, quedarldo el resto en el suelo. A medi
da que aumenQ la concentración de sales 
con lo ruar aumenta la ~ osmótica de la 
disolución las planias tiene una mayor dif10JI· 
tad para absorber el agua. En el riego por 
goteo. se mantiene un aho grado de hume· 
dad en el suelo, dacia la frecuencia del riego 
y por tanto un nivel bajo de concenttaoón 
salina Por eso se pueden ut>liiar aguas con 
mayor contenido de sal que en ocros S<Ste

mas de nego . 
H) ~ ~ I¡ lreo.enaa de 

nego en ocros $1Slemas que no """' por 
go¡eo. para eviur osdooones en la concen
trao6n de sales en el -'<>. evitando ademis 
que ~ asoenclan por capolaridad a capas 
supeno<es del t.erttno. 

1) Dacia la sens1btlidad de muchos culwos 
a determinadas concentl\lCiones de boro en 
el agua y en el suelo se deberla solicitar en el 
laboratorio determinaciones de este elemen· 
to en ambos. Y si los hubiera en demasla rul
tivar plantas tolerantes al boro. 
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J) Como las aguas salinas del uso agñcola 
empleadas en Gran Canaria tienen por lo 

general en algunas ocasiooes grMdes conten•· 
dos de carilonatos y boc:ari>onatos se hace pre
ciso corregirlas. cosa que se logra acldulándolas 
c~ que bilje su pH. lo rual repercu· 
te favorablemente en el suelo. 

K) ~ mei:das en dillersas proportiones 
según la sanc!ad de aguas "picadas y finas" como 
se conocen en el """P" las aguas de riesgo de 
saíl1'1ización y sodifocaci6o altos y las de riesgo de 
salinizacíón y sodibción bajos es una práctia 
que 1-..c.e el agriaJftor con un buen criterio. 

l) Alternar y terciar riegos con esta agua de 
dWerente cal1dad es una práctia que se debe 
considerar. 

't:ipñ 

..,...~S. yl'O!rd.0.W l. 116 'Cldl!dil'flpol·~· 
Cí:oos"""' ¡., l.!11 'Cldl!de "''"'do""" 
'*támt.J 1. m 'OllGd•hea'. 
Do,q.rz 'Mo>l.Ja.o 1.m iara ll'flriel'. lbloio d!,,.,..,. 
"'-•"'1Wi 1m·cmim.,......"",;p""P<O 
IU>. lrii>d! bioi1olf>'< 
GriÚ>Oi\lbda 1.91& 'loluaolra'.Mnil!R>dolf'W> 
Hrr¡~aDml\7N¡l!Cbl¡l.976-)~d!bW, 

H) Cuhivar plan1as toleranteS a la sainidad y 
muy tolerantes eYitando las ~ es Ílrda· 

menllll en estos suelos. 
No tocios los suelos salinos y salinos sódicos 

tienen un mismo iratamiento para su recupera
ción. eo<isliendo 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 ~i«> compe
tente en la materia. 

Existe ciertl polémica con respecto a la 
demanda de oxígeno de las aguas residuales 
deptnclas urbonas impotándole que restan 0>6-
geno a la atmósfera del suelo. difiaAtando la res· 
piración de las rafees. pero ésla ieOOa no est<I 
avalada por ningún estudio ,.; la bibl'oografia con-

~111"41K 1~·tri!J¡l!IDÍnd!lttiqiricllldo ul>lfllr¡bs'. eno.-c1o1iom>¡p. 
...... na..dofnmtlt. IA f&llll'J. 
¡,¡...GscionU1plt!7111lm~demmloG'.Sl.IF. 
ll¡rt'41 y ll¡rt l'á!l l 1 918 'lllpi:o d! .... , ¡Uúl', 
tlJol 'Adr. lnlfl 1516 'l'fz-. llnsmi«Jf'a.tn 
~CM.l'o' .. yam l.!11'1\m«!.-r-..,.«"''"'i>lil*l.,,.., Thfrnl.PW> l.!63 '1.mtsp'. 
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sultada señala a la (O.Q.O.) como un factor 
negaliw para el uso agrlcola de esta agua. 

No obstante, estas aguas se deben almacenar 
en estanques donde se airean en su calda y pos
terior reposo. 

La desalinilación de aguas salinasde uso .. 
cola es una realidad que permite el avance tec. 
nol6gic.o actJJal y que eslá permi1iendo eluso 
de estas aguas sin aear problemas graves a los 
suelos respecto a su oontenido salino, no obs.
lllnte presentan lridices de SAR. alto& y al 
parocer de boro, por lo que lieoen que equii
brarse respeao al caldo y al magnesio y obser· 
var el contenido de boro si los hut>ese dado la 
sensibilidad a excesos de este elemento por 
algunos ClJltivos. 
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Cálculo del Abonado del Naranjo 
bajo Riego con Aguas Residuales 

Depuradas Urbanas 

Francisco Medina J1ménez 
Agente de Extensión Agraria 
Agencia Comarcal de Extensión Agraria d e Telde 
Cabildo de Gran C anaria 

B n..-.n¡o es .., árbol eogente en cantidad y caidad de a¡¡o.a. ~ las necesidades hidncas de este fNtJI dtlCO en la mitad de las necesi

d..ies de la~ 

1-2 3-4 4-5 6-7 . 7 
EMro 375 11 16 21. 5 
Febrero 4,5 9 17 285 32 
Marzo 4 6 12 19 32 36 
Abril 4 6 12 19 32 36 

~o 5 7 14,5 23 385 43 
Junio 5.5 8 10,§ 16 26 43 48 
Julio 6 8 11 17 27 37,5 45 50 
~OSIO 6 8 11 17 27 37L5 45 50 
Seru_lembre 4.5 7 9 14 22 36.5 36,5 44,5 
Octubre 4 6 8 12 19 26 32 36 
Noviembre 3 5 65 10 16 22 26,5 29.5 
Diciembre 2.5 3,75 5 7,5 11.S 16 19 21 .5 

ConruclMdades del ""C" de 1,6 niin.:ios (1 gr~)~- wlo<I del 10%. 1ua1 e11Ai oLs.. ~ pbddo> en fl.nci6n del aumento 

menee en d .,... Nbltual de nego le p<odJc:e ..-a pMlida de ptOducb- de la conduaMdad. 

/,i 1
1 ,¡1" '" r/, .' \,. "'fil" ,,1 \ /1 , ,/,ir/ , '/' 1 ,.i,/,: j , /'i ,;/ 1i'.: ,/, /' ,,,/11, f.'.' :1/,11! 

0% 10% 25% - 50% - Máximo 
ECe·ECw ECe·ECw ECe·ECw ECe·ECw - E Ce 
1 7-1 .1 2 3-1 6 3 2·2.2 4 8-3,2 8 

ECw: ConductMdad e/ktrica del agua de rieoo expresada en mlllmhos por centfmetro a 25'C 
ECe: Conductividad elklrica del extracto saturado dfl suelo exprssado 111 mllimhos por centfmetro a 2S'C 

Siendo IOs llmites con respecto a los cloruros, sodio y boro los siguientes: ,_..,,__ -
1 

Tipodeagua %Sodio SAR Cloro ppm Boro ppm 
Na' 100 Ca+M0tNa 

- !-
Utilllable bajo • <60 4 <75 . <0.S 
la mayorfa 
de las condiciones 
'-

Utlll.mble seg(ln , 60-70 4,8 75·245 0,5-2 
condiciones de suelo 
planlll otros factores 

-
No utilizable · >70 · >8 · >245. >2 
bajo la mayorfa 
de las condiciones 
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A falta de aguas de mayor calidad "' ha tenido 'l<lC regar este dtrico en algoJnas zonas de Tolde con aguas residuales urbanas depuradas proce
dentes de la Depuradora de Barranco Sea> y de una muestra recogida en fonca y analizada en el LABOAATORIO de la GAE. def Cabildo de Gran 
Canaria se han obtenodo los siguientes resultados: 

pH 
Cloruros 
Sulfatos 
arbonatos 

Bicarbonatos 
odio 

Calcio 
Ma nesio 
Potasio 
Amonio 
Fósforo 

itratos 
Salesdisueltas 

.A.R. 

.S.R. 
las e 

Conductividad 

Pero no todo el conleflido salino de esta agua procede de sales pe<· 

jucidales para la planta. ya que contiene elementos nutri1ivos lales 
como: Amonio (NH4), Nilratos (N03) y Fosfalos (en forma de P04H2 

• P205 1211 
GrtJlllro 0,0199 0,340 0,0313 

Como se considera el requervniento hldnco anual de un ,,.,.,., adul· 

to en 1 3. 700 litros. el agua le aportarla considetables cantidades de sales 
fertilizantes al árbol que suponen al año en t.nldades, las siguientes mag
nitudes: 

0,445 gr/I 
0,402 gr/I 
0,050 gr/I 
0,044 r/I 
0,026 gr/I 

13 ppm 
1,636 gr/I 

9,98 
1,16 
3 3 

2.200 Micromhos 

y P04H2·) y Potasio (K) en cantidades que cifuldas en ñquczas rer111~ 
tantes arroja las siguientes magnítudes: 

• P205 
GrtJlltrv 273 470 429 

Ofradas las ne.:esidades de fertiización an~ para un,,.,.,., de 9 alios o mls en 750 grs de Nitrógeno. 400 grs de P205 y 500 grs de K20 
como expresa la siglñente tabla: 

Edad del árbol N P205 K20 
Gr/árbol Gr/árbol Gr/árbol 

1 año 50 o o 
2 anos 75 25 50 
3anos 100 50 75 
4 años 150 75 125 
sanos 2nn 100 150 
6anos 300 150 200 
7 años 400 200 250 

,_8 anos 50.!l 250 350 
9 anoso mas 500·750 3()1).400 400-500 

GRANJA / N•. 7, Septiembre de 2000 33 



Las canlldades N-P20S-K20 que se tendrlan que aportar al árbol por medio de fertilíwttes serian: 

Necesldades/grs/ártJoVano 

Grs/árbol apor1ado -
por el agua reslduaVano 

Unidades fertilizantes 
a aportar al árboVano 

N 
750 grs 

273 ors -

4n grs 

P20S K20 
400 ors 500 grs 

470 grs - 429 grs 

71 grs 

Dado que en el uso de esta aguas, aunque algunas de las neceslda- anteriormente expuesto y por el principio de inc:remenlD de la fer1l1i:za-
des de la planta estén cubiertas práctlc;amcnte, en este caso el fósforo y ci6n en lunci6n de la conductividad del agua para corregir las pér<fidas 
el pocasio por las apocuoones de nwientes contenidos en el agua. se de nutrientes por lavado necesario en estas aguas y por OCIO lado, con-
recomienda mantener un ciefto nivel de fer1ihzación. por ello se ha ae- !lal'restat la acción i6nica de sales indeseables. A:>< todo elo, tendrlamos 
fdo conveniente mantener el gr;ido de fertilización en el fósforo al 25% que aportar las siguientes unidades por árbol y año: 

de las necesidades anuales del árbol y del 35% de las de potlSI<> por lo 

N P205 K20 
477 ors 100 ors 175 grs 

/l / 1 ! 111 /!/ < ! < i \ / 'I i /le ! \ ! 1 1 / I 1 / ! 1 1 1 \' /1 1 /1 ! ! 1 e,/! l.\!< 11 

\ .. .. ·.,¡,¡. ,¡, /'•,'//,¡ 1.¡ {¡ •1:¡•0 ... 1!.1 

Mes N% P205% K20% 
Enero 5 15 10 
Febrero 5 15 10 
Marzo 15 10 10 
Abril 15 5 10 
M o 15 5 5 
Junio 15 5 5 
Julio 10 o 15 
~o 10 o 15 

Se tiembre 5 o 10 
Octubre 5 15 10 
Noviembre o 15 o 
Diciembre o 15 o 

' 
/!/11////i{ f /11\ ( / /.\ l// lff\ / />/ f /\ \//1\//1 ( \//>//>/\(,Ji l\[1!1 

Mn 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abrtl 

Diciembre 
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Que lfallSfo<madas en abono atrOjan las siguientes Cillltidades 

Abonos Gramos N P205 K20 
P04H2(NH4) Fosfato Monamónlco f13·63-0) 158 20,63 100 o 
(N03lK Nitrato Potásico (13-<l-461 380 49,40 o 175 
CN03l2Ca Nhralo Cálcico (15,S-O-Ol 1312 203,48 o o 
(N03)NH4 Nl1ralo Amónico f33,5-0-0) 607 203,49 o o 
Tolll •n 100 175 

DisUi~ estis cantJdades de abonos de cada ~ enve todo< los riegos que se le dan al ártlol en el ~ que se irare como se incíoca: 

Abonos En Fb Mz Ab 
P04H2 CNH4l 24 24 15 8 
IN03lK 38 38 38 38 
CN03l2Ca 65.5 65.5 197 197 
N03(NH4) 30 30 93 93 

üntidades expresadas en gramos de abooos por meses. 

Abonos 
P04H2 NH4 
N03 K 
N03 2Ca 

N03(NH4) 

+: Abonos que se pueden rnezdar 
-: Abonos que no se deben mezclar 

t 

t 

Mv Jn 
8 8 
19 19 
197 197 
93 92 

Se ha !Ornado como una de las fuentes de nitrógeno el (N03)2 Ca 
para contraSTestar la ac:o6n del sodio que aporta el agua en cuestión al 
suelo. 

Como medida ca.itelar. y como c~nto a estas recomendac.,.. 
nes de fertilización. se deberla hace< con oerta peñod'tCidad análisis de 

JI Ag Seo Oc Nv Oc 
- - - 24 24 25 
57 57 38 38 - .. 
131 131 65.5 65.5 - .. 
60,5 60.5 30 30 - .. 

+ + 
+ + 

+ + 
t + 

hoja y tierra con objeto de valorar el conecto estado rwicional del 
árbol y el grado de fenilidad del suelo. NJ mismo es conveniente reali· 
zar una CllMI de neutraJizaci6n para corregir los bíGWonaros conteni
dos en el agua. por ejemplo con ácido nltrico que a su lle! setllirla como 
fuente de nitrógeno. 

Como niveles onentalivos de los disootos elementos en hoja. se con
sideran los-sig\Jientes para dtncos: 

Elemento Nivel deficiente Nivel adecuado Nivel excesivo 
N(Nltróaenol · <2,35% 2.45·2.8% >2,8% 
P(Fósforo) <0,10% 0, 15·0,23% >0,23% 
K(Potasio) <0,75% 1-2% >2% 
Ca(Calclol <2,10 2,8·5 95% >5,95% 
MatMaanesiol <0, 17% 0,22-0,8% >0,8% 
S(Azufre) <0,17% 0,23·0,5% >0,5% 
Fe(Hierro) <35,5nnm 47 5-165nnm >300 eem 
ZnlZlncl <17.5 nmm 22-125 oom >125 aam 
CulCobrel <4.30 nnm 5-18,5 nnm >18,5 nnm 
Mo(Mollbdenol <0,065 pom 0.085·0,32 nnm >0.32 eem 
B<Borol <32 nnm 28-230 1mm >230 QP.m 
Cl(Cloro) --- 0,3% . >0,7% 
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Determinaciones 
nH 
CIN 
C.E. IMicromhosl 
l c.1.c} 
Calcio.l ea,\ 
Mannesio IMn\ 
Sodio INa\ . 
Potasio/ KI 
Fósforo / pi . 
Materia Orgánica . 
Nitratos 

PU;• 

llooutlollnfj, l. 9B l. 'Olt.od!kiltnn' 

"""""úilñr. H. lll'""" por .... ""*'ª' 
lm>ú~H. 1399 'ftotlmlod!IP' ""'li 1Ym. l. 97' 1ll:ll! !ll lp pn Vfw1'. 
cm.e-.~ 1.971. 'üllld>pmd! ilslpdo lllgo'. 

Valores 
6-7 
10 

<2000 
Variable 

60-80% de la rc.1.c} 
10-20 de la 1c.1.c:1 
5% de la IC.l.C. I 

3-10% de la IC.l.Cl 
80 nnm 
3% nnm 

300-350 ppm 

ra.q.. dt ........ de."" d! Cms. 16-ó do boOIÜl/pa 1.l8l '()e¡' ttnl 
lbiipz llolm 1.. 1 978. '°"" l\ris' 
imp2"-'A.1.9!! ~. 
Ehl. '1111!\ '!iaecOilcous&w..núqifld 
llmimlOol)Jl 1!111. '*-!liotho?til do lrtiQínim do !ulo.11-a 1 l'ID' 
)li¡delnlm °"'iñd!lfWly!S l.'97 ')cmala 
Tlma!d!Qm'. 
"-~A Yl'üllll.t l.'97.' ~7fo.lb:illdo/pl0>Ú'llC...'. 
Hrta11!1!(~ , ... 'Olt.o!llNr1J>.U..-1 .... }f!:i. 
lftlrc d!lfWI 1169. 'liloilbd! Q Qm'. (l) 
Nm lm, Kb. 1 !!ll. 'Gilo scln lolby llir¡o' lCIA Cnjnd! "'*'J""' d! Cm. 
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Determinaciones Valores 
Hierro IFe} >4 nnm 
Zinc 17n\ . >1<300 nnm 

Manaaneso IMnl >1 agm 
Cobre ICu\ >0,5· 100 ~pm 

Molibdeno IMbl <0,1 gHm 
Boro IBI o 3-0,5 nnm 
Ca/Ma 4-6 
K/Ma 0.3-0.8 

Caliza Activa · <6% 
Carbonato Total 10-25% 
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Estudio sobre las posibilidades 
de actuación contra la mosca de la 

frut:a (Ceratitis capitat:a wied.) 
en los cultivos frut:ales 
de las Islas Canarias 

J, Pedro Ros Amador (Or lng Agrónomo) 
INIA Centro de lnves11gac16n y Tecnologla 
Ctra Corufla. Km 7 - 280'40 Madrid 

e eralltJs apotata woed. wlg¡lrmente lla
mada mosca de la fru12 ha sido oom

bolld¡ por los agnrullorcs desde que 
la fMlcultura llNO una omponancia occin6mica 
y por lo tanCO sus d.iroo. fueron ~ 

ncpwamcnllt .. >e< muy.....,.... las~ 
causadas por este~. 

~ los allos 50 ya del ""° pasado "°""' 
los mosqueros de o1llal llpO Mcphai los que 
pnmoron en la l.d>& air..-a esia pllp. 8 ..,... 

~ . .... de saÑadO y d l65falo .am6na> """ 
los~~ Otl1CtO de la fiu>aNa 
domésooa de aquel¡ ~ las ec¡gci oas de 
producco6n no ...an muy CSlnClaS. 

En la ~ del desarrollo tanco incá.ostnal 
como agrlcola, los medoos de producción fue. 
ron muchos y variados. Los productos fitosari. 

tirios fueron los causantes de l lO ementar en 
grao medida las producQones de frutas y ""f• 
duras y con clo dar paso a las ""P0'1aCÍOI"" a 

Europa y a wos paises del ~ de nucsn 
nquem llgricola. 

B Fenlión, Malab6n. Dimetoaco etc .• fueron 
las amias de las que se vaJi6 el frutlo.oltor para 
que"" cosechu no fueron pasto de las plagas. 
En 11\1 ~ de dcslrrolllslno no se mlnban 

los dedos laterales. la ~ era la que 
manclMla. 

En los "'*5 de los 80 y P'"'ºP'°' de los 90 
la sooedad "' ha dado cuero que d medio 
~ • ausa de ese~ tan ene<· 

me que hemos lel'ldo en los úMnos IJel'll>OS. 
esrá Sl.lnendo una dc¡radao6n tan grande que 
en muchas ~ es on'l!CUperable d esia

tus pnmowo. la c.intodad de espeoes de codos 
los géneros Wllo de plantas como de animales 
que han dcsap.lreciclo ó están a punto de des· 

aparecer son un ejemplo de clo. 
El uso continuado de lr.ltamienCOS Insectici

das en un l'ucrto o plangóón lrutaJ roos ha 
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conducido a una roM• del equilibrio ecol6gl· 
co que debe Imperar en nuestro =smema y 
así. mlenvas nuestras c:onoódas plagas se 

hacen Qda afio mis ""'Sientes """"'" OlraS 

desconood&s hasta lhora. para hacer mis difi. 
des las soluooncs • nucwos problemaS. No 
dipnos nado de la ~ ..--.. que se 
plantea 1 causa de los resólos lÓ>0(05 en las 
~de conuno drtco. la ¡•4•ta! de 
~ esrá ~ l5ICIOlda. o.mplr 

los eslJ echos ~ de l'ltSÓIOS emt>leó
dos por las leyes com.nlanlS y rra.róales. 

El desamllo de las normas de la~ 
ircegrada ha venido a poner orden en las pro
ducooncs de frutas, El oc;uen1o del agJ>CUcor 
de no uw dctcrmonados producCOs C8taloga
dos como tóxicos en el c.Uwo de sus frutales. 
han hecho de 8 una persona mis sensible y 
objetiv.I con el medio arnboente. 

Desde hace 30 11\os, d lnsloWIO Nacional 
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de lnvestigaoooes Agrarias troba¡a en proyec
tos internacionales junto a la Agencia 
lntemacional de El1et'gla Atótrica para désamJ. 

llar métodos de contrOI de ~sin necesidad 
de rerurrir a los lnseaiadas. El método de los 
machos estéries, del que la ls!a de Tenerile y 
Hlerro fueron pioneras en el mundo de acoger 
las primeras poblaciones de <Hatius estéiiles. 
se est\ llevando a cabo en muchos lugares del 
rrundo (Chile, Argentina, Méoco, Guatemala. 
~.Suda/rica. Japón. etc..). 8 éx~o acom· 
pal\! a rrlJChos de estos proyectos: 0'5e se ha 
CCln'lel'lido en uno de los primeros exportado
res de liutas del contttnle sudamericano al 
ser declarado pals libre de CeratibS, su expcl( • 

taciones a USA y Japón (paises con cuarent<na 

para esta plaga) han pagado con crece; el <OS1e 

de lnvenión para apbr este método. En 
Europa se desam¡lia en estos a1'os un prore<:· 

lO en la Isla de Madelra (~ para el con
trol de la mosca con este mé!Odo. El !Jempo 
nos dirá su bondad. 

u verdad es que la consecuci6n de cepas de 
c-.tis con la capocidad de ser secadas~ 
came'1te han liberado • este método del ancla 

que suponla lllerar los dos sexos (las hembras 
picab.ln la fnJla aunque la picadunl era estéril y el 
madlo íewidaba a la hembra más próocima que 
solla ser la est6il). En la aaualidad es posillle 
liberar sólo machos esWiles por avió<\ y en cao
lidades que sobrepasa la imaginaoón. 8 control 
de calidad de los insectos liberados es funda. 
mental a la hora de las ~{vuelo. lon

gev.dad • compatibiidad de feromonas etc..). 

Caso de Ceratids Capltata Wled. 
en las Islas Canarias 

Las Islas Canarias tienen. ccmo ya sabemoo. 
un dim.l p<Mlegiado. l10 solo para los ""'1'lanos 
sir10 para otras muchos ri'nales. induldos los 
Insectos. que crean y se reproducen en con· 
diciooes óptimas. Tal es el caso de Ceratitls. Al 
ser la mayor pane de las Islas mon.....,... 
habrá que ~Ir tres zonas boen definidas 
para la colonización de esta mosca: 

a) La zona costera, en la que \/Ne todo el 
aro parasitar.do !Oda clase de fnltos. 

b) la zona W>tetm<!dla que se verá <doni2a
da a partir de ITlillZo • abril. 

c) La zona alta donde emigrar.\ cuando los 
calores del vorano • su presencia. 

B grac:1o de aiaque ser.1 direaamenie pro
porcional a la bondad del dima y a la sensibl&
dad que muestren las vanedades de IMas que 
c:ulWernos. Hasza ahora el agr>euhor ha teOido 
la ay\l(la de los insectx:idas para salvar sus cose
chas. tanto el Fentión como el Malalión ya sea 
en pulverización total ó cebo. son produaos 
que se han mostrado eficaces contra la plaga. El 
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problema est\ dentro de alguna de estas 

opciones: 

1. Cuando el agricultor t0m.1 conciencia del 
trastorno que ocaslona a fa naturaleza por el 
empleo de estos lnseaiadas y decida cambiar 
a Otra metodología más sostenible con el 
medio ambiente. 

2. Cuando las autoridades de la Conseierla 
de Agrlcliltura pidan a estos .igncultores que 
entren en una prockJc:cióo Integrada donde se 
lim<tan los tralamientos 1n<ectic~y otros pro
ductos noa\/OS. 

3. Cuando haya un mercado ínponante de 
consumo de produdOs biológicos y el agriwl
tor quiera llegar a a con sus f1\ltas y verduras. 

1. Dejariomos para el final todas aquellas 
regUadones a Mel autonómico o nacional en 
las que se incluyeran fa no IJ1ilización de pro
ductos insecticidas en determinadas zoo.. 
(~tvaS Biosfera. Biodiversidad. ele..). 

lCómo podrlamos abordar estos prclllemas 

bajo una óptica oentlfical. lQué ª'""" se le 
pueden dar al agricU!« para que. cumpliendo 
las normativas antes citadas, pueda producir 
sus ffU10S libres del ataque de Cerati!is y sin 
residuos lÓJÓcosl 

Estudiemos las posibles $Oluoones y la ~ 
neidad de cada una de ellas para nuestras 
islas. 

H~ de los mKt- estériles 
Es un mélOdo que requere una gran me,. 

si6n (laboratorio de cria masiva. aviones. per
sonal téa>ico ele..). realizable sólo a rWel esta
tal o ccmo cxurrió en Madeira con la ayucla de 
la Comunidad Europea. N:Jll salvando este 
escollo eco"'5mlco. creemos que no serla la 
solución. la pal'llCÜar vegetación ( dcWlde cre
cen por doqt.ler nlsperos. tunos e higuetas sin 
aprovechamiento económico y en es1'>do sal
vaje) y la orograf1a tan mo11tiñosa de la Isla 
harlan imposible la d'ostribución homogei .,. de 
loo insectos esthiles lo que harla de esta \/la 
una lucha continua contra la naturaleza que 
seguro la perderiamos. 

Acoaene a la d.lrectma de la 
'ºProduc.d6n lntearada1

• 

Se pem1ite el uso de algunos insecticidas (se 
descat1ll el Fetitión) em¡i4eándolos en pulveri
zación cebo. Este ~todo va bien cuando las 
poblaciones de mosca son bajas. tiene el 
lnc~nte que la proteína hldrolizada atrae 
a muhitud de insectos. muchos de ellos bene· 
lioosos. que al comer el cebo son muertos por 
el insectidcla. Por si solo el rnétodO de pulveri
zación de Mala1ión + PrOleina oo es suficiente 
para controlar la plaga cuando las poblaciones 
son altas. 

Trampeo masivo 
En los últimos años hemos colaborado a 

ttaVés del INIA. en varios~ Interna
cionales ( 17 paises) dirigidos por la Agencia 
Internacional de Ene~ A16m'ica, radicada en 
Viena, en los que. tras numerosos ensayos 
con variadlslmas condiciones dimátlcas. se 
han convastado y stltldanzado en primer 
lugar. mosqueros con gran capaadad de 
atracción de la mosca de la fruta (Tephn. 
IPMT, etc .. ) y en segundo lugar se ha logrado 
descubrir unos atra~tes sintétlcos. además 
de las protefnas Ndrolaadas. que tienen una 
capacidad extraordinaria de atraer las hem
bras de esta especie. 

Las expefiendas est*l basadas en la afinidad 

que - las hembras por la ingestión de pro
telnas para alcanzar la madurez de sus huevos. 
la proteína estl en la materia orgánica y esla al 
descomponefse emote una serie de compues
tos volá!Jles que son los que predwnente 
atraen a las hembras al ~ar para comer (es el 
mistm principio del parcheo en la pulveriza
ción cebo). 

la putre<OOa. la llimetil amina y el acetato 
amónico son los tres componentes que. 
actuando conjuntamente. han mostrado esa 
gran capacidad de al1aCCión para las hembras. 

Esl2S sustancias d'ispuestas en los mosqueros 
antes atados han abierto un camino para 
luchar contra esta plaga La hipótesis de traba· 
jo es investigar si estas sustancias dospuestas en 
~son má.s atrac1ivas para las hembras 
que la tendencia genética de poner huellOs 
(picar) en la f1\lta. 

los ensayos efectuados hasta hoy de ttam
peo masivo han dacio resuf!ados posilNos pero 
hay que seguir irM5tig;vldo por tres cairinos: 

a) Comprobar que el método es e~ en 
la mayor parte de las espe<ies fnltales que 
ataca la plaga. 

b) De1em11nar la densidad ópUna de mos
que(0$,1Ha para cada espeoe frutal. 

c) Abara1ar lo má.s f'OS'ble el precio demos
queros y atrayentes para que el méU>do sea 
asequi!l!e para el ~or. ( que sea un coste 
rÑs de producci6n. ahorrándose eo este caso 
el coste de los tratamientos lnsealcidas.) 

la conclusión para las Islas Canarias es r•a
lo:ar ensayos. a peq\JC/\a escala primero y a 
mayor despu~ de vampeo masivo en distin· 
tas especies frutales y en las distilltas épocas 
del año, y tras un detenido estUdoo de daOOs 
en la cosecha de las parcelas , deducir si el 
método es eflCllZ y ahemativo a los 1nsec:1ici
das. Del análisis de los resultados el agricuhor 
podoi determinar la ac;tuadón más adecuada: 
Insecticida. prodocción integrada ó produc
ción ecológica. 
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Las moscas blancas 
(Hemipt:era: Aleyrodidae) en las 
islas Canarias (1): generalidades 

Estrella Hernández Suárez & Aureho Camero Hernández 
Instituto Canario de lnves11gadones Agrarias 
P.O: 60, E38200 La Laguna, Tenerlfe 

lntroclocdón 
Los •letródidos o moscas blancas son un 

gn¡po de "1seclOS induldos en la lamia 
Alt"odtldoe (11.0orden Sternont.y11ci>0, o<den 

'*"""'"'º).que poseen un p nerés eooró
rrco pe< su pciceno'6dld como ~ 

Se 1r.110 de nseaos de """""'° tamallo. 
apOG 1 oadll1 e lle 1 mm, que denlan su nom
bre del aspoao bl.!nq<JeCnO que les «riere un 
poMlocb'eO con el quo los odUtos reabren su 
cuerpo y sus olas. 

Eicistcn m.ls de l. 200 espeaes deS<ntas de 
mosou blancas, mayontanamente en dimas 
dlidos (Sink·Mccncn & Mound. 1990). 

Tradioonalmente la famll"' Aieyrodidoe se 
ha dMClklc en dos sul!im1l"'5: Neurodklnoe y 
Aleyrodinoe (Mound & ~. 1978). Dentro 
de la subfamlio Aleyrodnae se encuentran 

cspeoes tan ~ dostri>u>das como 
pe< eicmPo• ... moia blanca de los Mma• 
detosº ~ .......... 1111 (Wes:wood). 
... moia blanca de los dncosº ~ 
floccasus (Mlsl<d). o ºla mosa blana del 
tabaco. Bemsia llbaa (Gemodius). Dentro 
de la sullimofo1 Nt:uodionoe se enaiadrivl 
espeo6 de consldcrable 1mportanoa ecoOO
mica como: ºla rnosa blanca espiral" 

NetNOdocus dospersus Russell, o 1 a moSQ 
blanca algodonosa de las o<namentalesº 
Lecanoldeus f1ornn¡mus Matton et al. 

Aspeceo --y~ 
Eslos nseaos se ~ pe< presentar 

(figln 1): • "°' pares de *' 11a1ib•IUSíb ~ en ""°'° se ~ haca -.is ·en IA!pdiloº 

scCre el obdc> •• ' 
• Un& caben~ en b que se .....can 

UrllS - lltp y llai'"' COSilS. Ull05 """ 
ccrnpueslOS llCUldos en po<IOÓf'I lateral. y un 
ap.vlllO bucal perlci odoo o1UttlJr en pos¡o6ri 

~-
La cM<>renoa m.ls nocablc de las moscas blan

cas radica en L1 ldwa6n y n ooolog!a del ano y 
de "" es11'Jauras asociadas 8 ano se encuen
tra en una dep csión en el dor50 del in<eao 
denornnad¡ "dep<eslón "'1Sifonne" y se abre 

bajo el • opitatlo • y una pro
~ en lotpca dono
ITW>adl 'Ntpo' ~ 2). 
Estas CS'nJCC1.W>S son 
11 ~ lliCb porque per· 

mllZ!n al - eocpelor' 
lefosla melw ~ 
~ dquo su OJerpO 

sea~ reo.Jo 

bíerto pe< ela. 
8 dewrolo de las moscas 

blancas es grack.el, pasondo por 
dNmos eotadlos Inmaduros o rífia. 
les antes de alci1IUi\r el estado adulto. 
Se oonsidcr> que estos onsecto5 poseen 

los siguoenes estados !!\dJINOS; huevo. =· 
tro esada nriales y adulto (fiv-13). 

Los """'°' de mosca blinca son por lo gene
~ de bml <MI. amlloNda o prio<me, 

puierldo preserur en ™es una oma
menuoón .....,.._ la P<l0:510 suele 1 eMzase 

en el e<Ms de las tqos ""' p.e...s y ta ds
po!'Ciór> ce la& t'UCY05 doperde en ~ 
meódo delas ~de las~ 

....... ,, ..._.do~..-""''°""" 
, .... ~ Wi .... pupe et. motea blwa 
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..,.. 1: ..._ Gonooi.I do un-do..,.... bbnQ 

(•-do O.O.-..•- 1%9) 

El pnmcr estadoo nonfal posee patas que le 

~ """"'50 en ta hoja. aunque en ta 
=)'Orla de los ases sólo se dcsplw unos rriJI. 

motras. Mis o menos ~ se r¡. al 
~de la hcja. a.roque •.....:es lliTbo!n en el 

haz. 8-11 el ~ buail en la& l.;dos del 

>q¡ml y aomenza • "''*'*"'-
lis m>SCIS blincas~ tres ITIJdas hasQ 

...,._ el "'*10 CSllÓO """" ~ p¡¡gs y 

....,..quepetdensu~.~ 
oendo li~. txapto por breves penodos 
dlr.inte las nulas. ha5la ta ., , ..,ge. ooa del ..U. 
IO(Byme & llellows. 1991). 

e CAtomo estadio nínlal pua. a su-. por ircs 

tases diferentes. En un pl'lndplo la nWa se ali

menta y prcsenc¡ un aspecto lljllanado y trnns

~. ~pasa por una bma 
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Huevos 

Prime< ... adio 
nínraJ 

,:~~ 
"frj--., 
'• ·1 -
~ ; /.: 
~ 

Se¡,'lllldo enodio 

1ntennedia de transición cb'ante ta que se vuel
ve mM opaca y se dcsam>lan las seo eciones 
céreas y ,,._, propias de ta espeóe. y mat
mente ta nWa deja de alimentarse y en ol inte
rior de su envoltura o "ol'NOlturo pupar tiene 
klgar ta ~ en aclullo. Es1a \Atima 
fase del cuat1o esla<ÍIO rinfal es lo que wigar • 
mente se ccnoao coo el nombre de ·pupo· o 
• f><JPOf ÍO •• 

El adiAto sale por una abertura en loona de T 
en la parte dorsal de la pupa. 

En general la reproducción es on(iró<iico, es 
decir oon presencia de macl1os y hembras. y la 
propoitiln de sexos es I: 1. \..a reproduedón es 
par pon~ orrenouxa. En este *'de 
reproducción los machos se desartOllan a pattir 
de .,..,...,, hapbdes y las t,..11lns • panir de 
hueYos diploldes Las hembtas fea.fldadas pue
den pcl(leí.........,. diploldes y hueYos hapbdes, 
y par lilnlD dar kl¡jar a clescef iderláa femenina y 

masculina. Las hembtas no fea.fldadas, sólo 
ponen huevos haploodes que dan lugar a 
machos (Byme & Bellows. 19'11). 

En algunas especies como Ptirabemrsio myn= existe teproO.JCCJ6n par~ ltll
tD<O, en la que los hueYos no teoJndados pue
den también d.Y kl¡jar a hembras (Byme & 

0dows. º'" 01.~ 
Generalmeiu poseen varias ge """""' ... 

anuales. desan'OUnclose y ~ a lo 
kvgo de todo el año siempre y ruando las oon
dióones ambientales se lo poom¡n 

los adul!os prefie<en las hojas j&venes para 
~ y reaJczar la puesta. y son waldos 
par las coloraclr:res amarlas y ~ \..a 
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Tercoustodio 
niufal 

• ~ ., : .. .. .. 
. . . 

""" l : Ocio l>lol6t!
co en tu mosca blart-
"'<-de Riley 
" Sp.tlo. 1991) 

' 1(;~ ¡, ~ < • . . ... . . > 

-~ ; 
,. 

' . . r . 
• 1 •. 

. 

Foco 1 Plateado del cahibadn indi.ddo por el b1ocipo ... .,. __ 
~. mottatidad y el tiempo de desarro
llo para una ml!rna especie dependen mucho de 

las condiciones ambieruales y de la pla<o hués
ped. 

Las moscas blancas se dispenan par dos vfas 
princip.>les: el horrbre, al tt>nSpOnar materi31 
llegCtaJ vivo de unas áreas a otras; y el vienco 
que desplaza • las hembras feo.r1dadas • gran
des distancias. Los adultos son capaces de reali
zar dos 1>pos de welos: vuelos <Ortos ywelos a 
larga cistanóa. cuya drecoón viene marcada 
pnodpalmente par el viento renante (Lenteren 
& Noldus. 1990). 

ldenáficadón 
la idenli6caó6n de este grupo de inseaos no 

se realiza. como en otros, usando el estadio 
adulto, pues los adultos de las dili!l e es especies 
son muy sm'lares entre si en su aspe<1o externo. 
Para ... actea wla díerenoaoón de las espeoes 
de mosca blaoca es necesana la preparaci6n de 
O$pedrl ,.. ies en el llltirno estadio rirlat o P'4"' 
para su observación al mocroscopio óptico. 

Las especies se descnben e identilkan en 
función de cataaeristlcas de la pupa como: la 
moñologja de la depresión v.isiforme. la pre
sencia y flatma de queias. poros céreos, papi· 
las, eie. 

Esto tiene ~. ya que permite oolectar e 
ldenúlicar las plal'ttls ho~ de estos Insec
tos, pero desalortunadametc tiene el incon';c

rieflte de que algunas especies vatlan notable· 
mente "' morfologla dependiendo del bpO de 
hoja doode se desarrollan, lo que ha provocado 
grM número de lderd'1cadones emlneas • lo 
kvgo de la historia (Martí'I. 1987). 

lmponanda económica 

Los da/los que origjnon las moscas blancas en 
los vegetiles se pueden agrupar en dos catego

rias. Por ,.,. parte los daños directas . ..., son 
ocasionados par el consumo directo de los 
íugos de la planta o por la inoculaci6n de saliv:i 
durante su airlentación. r por ocra. los daños 
oncfln!CIOS. Coosecueno.1 de la excred6n de 
melaza y la transmlsi6n de vius vegetales. 

La sucd6n de la savia ptoYOCa el debilita
míenlD general del veget>J. puede dismlnlir la 
producción. y en ataques Intensos prOO.xir 
d<!slwlnuadón, C2kla premarura de lashojas, o 
detenóón del crecimlenlO. La inoaJladón de 
saliva durante la alimentlCión puede afectar al 
c:cmponarnlen10 6síol6gíco de la planta dando 
lugor a delormadoncs o a desórdenes flSiológi
cos como ·e1 plateado del calal:xldn" (foto 1) o 
"la maduraoóo irregular del tomate". asociados 
con la alrnentacióo del blotipo ·s· de B. roba
d (Bemisio oq¡entifo/il Bellcws & Perrit1g). 

Enlre los daños Indirectos debemos hace< 
relerencia a la presencia de melaza en las colo
nias de mosca blanca (loto 2). la OJal sirve de 
substralD para el asentamÍell10 posterior de 
hongo$. lo que vutgarmenle se denomina 
"negrilla". \..a negrilla puede cubrir par completo 
hojas, llores y fNtcs, pr<MXando asfixia en el 
veget>J e & 1 ipidies Ido la focoslnl,e!is. Además. su 
presenoa puede "5mrur la calidad de muchas 
cosechas y áf1Culta la penetraoón de litowita
ños en las plantas. lo que ~ mayores gastos 
de producción. 

De ma)'OI' In ipOf1311Cia es la ~ de 
.igunas especies de lr.lmmÍti' .., oomeroso 

abariclO de """' vegetales. que pra;ooin perdi
das s1gr1i(ICallvas en muchos MNos. 

Euemlgos naturales 
Cualquie< or¡jilr1lsmo que se aimente de otro 

or¡anismo es par definlclÓ!l un enemfgo natural. 
&tos regulan las pobiaaones de 5U pr= o 
~ a riveles mM bajos evitando, ;..m a 
otros fa<tores, el crecimien!O ílimílado de las 
mismas {De 8acl1 & fl.o5en, 1991 ). los enerri-
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p naturales se ptieden daoificar en ires 

grandes gyupos: parasitos/paras~Oldes. 

depredadores y p.116genos. 
Los parasitos son insedo< ent~ 

que se clesmollan a expensas de "" único 
hospedero. E>clsle "" tipo especial de 
parasitismo en el que el rúnero de la pro
gerie por hospedero es 1irnilado Y que 
acaba con la muerte del mismo: en 0$\e 

caso el entancllago recibe el nombre par· 
1iaAar de parasitoide. 

Los dep<edadon!s '°" et "" 1 ilgos nalll
rales que difieren de los par.\si!os porque 
atacan varias presas durante su vida. A 
m<!nudo, latvas y ad\Jflos de depredado

res difieren moñol6gicarnente, siendo 
ambos estadios móviles. las larvas tx... 
c.an activamente a sus presas, caráder 
que tamblbl los distingue de los parásitos 
en los cuales es el adulto el que busca oaiva· 
mente al hospedero. 

Los pat6genos '°" oc¡amnos que produ
cen enfermedades. siendo el agente causal 
muy diveno. 

Exísten amplias relerencías en la literalLra 
acerca de enemigos nawrales de mosca blanca, 
1anlO parasiloides. depredaclores como pat6ge
nos (Gerlire, 1990). Los más lmportonteS son 
los himenópteros parasitcides, pertenedentes a 
las super(amilias º'~y~
J<r¡to a ~ se wenta con depredadores 
como antocóndos y mRlos (Hemptera), COC· 

anélidos (C.oleoptera). ensopas (Neuropcera), 
drosolilidos y Slrfidos {Ooptera). litoseldos y sog
maeldos (Aañna). 8 uso de entomopatógenos 
en el concrol de ale0'6didos ha sido más reduci
do, pMc:ipalmerite llmítado por"' depei ~.a. 
a una alta humedad. Se citan como tal los géne-

8111 •* 

ros de honp Ascher>cri>, ~es. 
8eaweria y "'1looila.m. 

Especies de mMCa blanca 
.--Idas en c.nuias 

Las moscas blancas se conoa!f\ en Cananas 
como eioemigos de los rutMis desde el año 

19!>1. cuando Gómez.Menor citó AJetrodas 
prole!Dllo y Tl'lillettodes ~ para culti
'JOS de coles y tomateS respeclivamere. 

Desde el año 19!>1 hasta la década de los 
ochenla, se ntrodujeron en Canarias tres de las 
plagas de moscas blancas más ~ en 
nuesuos cultivos. 

AlemlrhrooJs ¡bccosus, la mosca blanca algo
donosa de los cltrieot. se 00000! en el an:lipié
ttgo desde los años 40 (Mlnlsteno de 
A¡¡rioJttn. 1971). Ha sido considerada la espe
cie de mosca blanca más ~e en los oA-

tM:>s de cftrioos de l'<JeS1l'O país. por su 
~ y por los po oblemas ccon6rricos 
y sanitarios que ongina (Gamdo. 1994). 

En 1965. Aussel describe por pnneta 

""2 la mosca blanca espiral. Alec.nldct4 <fs. 
per.;us. Desde entonces, aunque especial
mente a partir de los años 90, se CillMerte 
en Ln grave prolllema de numerosas plan
tas ornamentlles y de cultivos subttoplcales 
como la pla2at>m (Marvano et al. 1995). 

8e>'nlSio IObact, mosca blanca especial
mente pollbga y de gran lfT4Xll'1illlCl por 
transmitr wus tan importantes como el 
'virus del riz1do amiltilo (hoja en cuchara) 
del tomate" (TYl.CY). fue citada en 
Canarias por Camero & Pérez-Padr6n en 
1988. Jl<Jnque aaualmente se «lOOC" que 
su presencia en las islas es muy anteñor 
(Hemáncloz-~ 1999), flJe a parli- de 

los a/los 80 cuando se prodJCen los ¡:ñneros 
~ de importancia en cultivos como la 
ba13ta. el tomate o la 1lor de Pascua. en las islas 
de l.anzarQte, 1eneriíe y Gran Canana (Camero 
et al .. 1990). 

P.ecientemente, se ha descrío """ nueva 
rnosca blanca que causa graneles daños en 
runerosas plantas crnamen.ies y cullÑOS sub
trcpicales de la isla de l<!nenle. l.econoideus /loe· 
ci5simus (Mar1Í'I et d.. 1997). Su lmpon>neia 

racfa en su er'IOtTT'o<! ~(en el ard-ipiélago 
se ha 1 ecolea>do en más de 40 es¡iecies ~ 
tales difi?rentes) y en la gran canlidad de seae
ciones céreas y melaza que produce. 

Aunque o::in menor 111~oa econ6rrica. 
también se «lOOC"n para únanas ~ 
neplwnlepldi$. Siphot>inlJs ~y lbobe1111$ta 

• myricoe (Gómez·Menor. 19!>1: Peña. 1991: 
Bolelln litosaritaño, 1997). 

HKlMN lH. l tW«l IA. lm W.W.S:"""" liz¡mlmnl NiDcN) piil!!!L hGJU(,, D.("). v.lilios.. tS lnA1 Ptl11iialll ~ 1-111!'- l*"'!l lli U:. 
lrulNf!lOl'HINll.1!91.()iicmr:aliro¡Pmm!i""'y-b!m411ci!iiirt.rinJdo-·~ Gilorodocms. t i. 
&lN ll/U ll!lOlr61il, 1!11. -lqknl.,.,.&tml&<ll-61. 
~M f00-3illll!Nt 1911. ttellp1¡1111111-_,. lieslo!m<l!IC'apNurideamdllli¡>l'dldeC-....lina8~ l\nde aC.... ;,ri, 1998. 
CJ;llQ'.)A.IOll1lllOCAll& IOO.flfliHt 1m11ma«l!otra1Do(Goa)01oáol~«ID"*'r0llllds01\ade ""*"'"en..¡Úll!mldt~ 11: 17'.1.i 
ll&IOl u mo. 1111. 80.Pcridi>r'*'""""(l' o1¡ 4111111-c..tntieu-itis 
rJMXJA.1!!4.~m.«1o,_11ra101d•dtacmot~ """'~st1a.S4 
Gl!!JGD. lmN*n...,.d"*"5:polamlllpnli6.~Q!mi.0.(ol) \'ibWs ,.,,lknria. l\\111mard~ lfl·lllW.n...¡¡lillt 
GltlZ~h 1151.~dt~úuy!IQ~Y-~»J6l.lll. 
~.gWuf..11'1.IJlrálC]<oldle¡u~rlldt!.,em. mtlocM[lel~Di;o2!rilc1o11ct¡tlltl't-"'l11Jel11.W A' 
IOOl!flj¡c:_,&Nl!X6IJll. rm ~·llíi4jl>1'!eiorird ..qrJ•hQJllJt.O.(m.) \\!Ms l!ll'!loana. Ptli&Au.~iflid• ll"'A> 111m¡11i1 t.«. 
WllENSjll.lGllllXll..199l ~ll'allraly•and~ Jl))A>Palibra 
l'>NIJl()tQl/8/JA.ffluE&raWzA. l!!l.lionfal4r¡eu~~~111...,li1111l:qoma!mÚID•c:n..cn.,;.i-1u1dt-8fttiS.. llli,." P) ~t 
~JJ!.lfl\IW.az.!i.IWzucwaoA.1m.-1orhl:ad .... lp«ladlai:ilos~ ~lliillillll""'""°"'•"'"'enyllnll ~dN*nllobJ. 1~ 1i&11m 
l'mNJJ!. l~.1"ánim!p!o11ill!liOl"'11frpo11i")lldtc .al!~,.,..~ lq;al\it~lltl) ~Jlll86,)9). 
IOH>lA& fllmlH. lli'llWdfdfle"'11!A .... <iílltdfle~~~lcilp111111naii""Ydal«lw.*"-'9"11!iritlll)m'lftyrdm 
11115llroll!Qnl.lUll. 1111 i.-!8uc1oa.m. lftnll~de"'*1 s.r.G>dtllps<l!~liám"'ftnb ltlhill A' 
l!ÍllH.1!14. spmu¡11pzflldlt Jllll ....... -t1ropn\umfbtqtoi~ llci!liid!lrGdll!J!llflp< llklil1<D1. 
f!SUl. ll!S.A ... v"'dAlotoilllbflrdloocl11ulM~ ,.,..) fbii&erd:pl.1tll·li 
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Las moscas blancas (Hemiptera: 
Aleyrodidae) en las islas 

Canarias (11): problemática actual 

Estrella Hernández Suárez & Aureho Camero Hernándex 
1 nstltuto Canario de Investigaciones Agrarias 
P.O: 60. E38200 La Laguna, Teneriíe 

lntn>ducci6n 

Las moscas blancas poseen un gran iten!s 
económia> por su ~ cerno plag;ls. 
Para acllJalitar los ooncxmentos de las especies 
que fndclen en los principales Q¡ltjyos agrl<X>las y 
ornamentales de nuestras islas, se han recolecta· 
do moscas blancas en LOdo el ardiiplélago, a lo 
lar¡o de un periodo de cioco a/los. 

De las especies de l11CltlQI blaR:a detectadas 
( 18 en total). 1 1 especies se han recolectado en 
aAtivos y piafWilS ~ (tabla 1). sin 
embatgo. no todas poseen la misma impoctancia 
como plaga. 

En función de los c:ritenos de -~ 
econ6mica. de Caballero ( 1994 ). el cual estable
"' 5 catepias (tabla 2), hemos dasiflcado las 11 
especies obsevadas en ~y °' • ei1iei irales 
del arthiplélago (tabla 3). 

Especies de mayor Interés econ6mlco 
Cultjyps bortlco!u 
8emisio IObod (lo!o 1) y Trloleurodes voporo

rlotum (foto 2) son las moscas blancas de may<¡< 

iTiportanaa ecco6mlca en nuestro aidipiélago. 
y tamlliéo tas más comunes en los culwos hcx1J. 
colas de nuesoas islas. 1a1110 al are libre cerno 
bajo~. 

AJeyrodu prole1ello (foto 3) es una especie 
ampliamente distriWda en toda Cananas. pero 
únicamente es ...a plaga ocasional de coles y 
otras crucferas. 

T vopotoíonm es el alelródido que b adiciol '11-
mente a ocasicnado peores dal\cS en los OJIWas 
hortfcdas de C.anarias, espeaalmente en toma11! 

bajomemadcto (Carnero et al .. 1990). En Gran 
Oinorio. se ha ccnsiderado la plaga de ma)'ll< 

fmpo<tincia en tcmale bajo invernadero y la que 
ímplica mayores gasios en lit05amtanos 
(Rodrfguez el al.. 1997), 

En el caso de 8. Ulboa el nesgo poteoaal es 
ma¡« dobido a su carácter transmisor de W\1$ y 
• la inducción de desórdenes fitol6>ócos. 

Debemos mencionar que el virus del riza. 
do amarillo (hoja en cuchara) del tomate 
(T'(l.CV. Tomato yellow leaf curf Virus), trans-

Foco l: Bemlsla abod 

en el arcNpiélago en cullivos de tomate de 
e>q>o<taoón de la isla de Teneriíe durante la 
campaña 1992· 1993, aunque ha sido más 
recientemente cuando se han producido los 

mitido por esta mosca blanca. fue detectado Foco l: _ _......., 

peores ataques (Espino de Paz. l 995). 
Muestras recolectadas en Tenerile y Gran 
canaria durante la reunión de la Red de 
Estudios de Mosca Blanca (EWSN) en 
Noviembre de 1999, hal] confimiado la 
amplia distribución de este virus en tas islas 
indicadas, ast como la presencia de riuevos 

virus iransmitl~ por la misma mosca blanca 
como el virus de la clorosis del tomate (ToCY. 
Tomato dilorosis virus) en tomate y el virus 
del enanismo amarillo del pepino (CYSDY. 
Cucurbit yellow SQ>nt¡ng dlsorder ainMrus) 
en pepino (EWSN Newsletter, n° 3). 

e síntoma rra. a.iaaeris'dto de tas ¡:larúl de 
tomate infectadas POI' TYLCV es la deíormaó6n 
de las hojas superlores, las cuáles sufren una 
re<kio::i6n del tamaño y se curvan hada arriba, 

propon:l:>nando un aspecto de ·-· • las 
hojas alectidas. 

a virus del enanismo amarillo del pepino. 
el cual produce amarileo de las moas i'1(er· 
neM!les, es transmítido por B. t.abaci pero no 
por T vopororiorum: únicamente afecta a 
miembros de la lam1ia de las cucurbitáceas 
como: melón. pepno, calabadn. sandia y 
calabaza (Céllx & flodnguex-Cerezo, 1996). 
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w plantas afeaad.lS por el """' de la doro

SIS del tomate rruestran dorosls y ne<TOSIS. 

MI como enrroilado de las hojas superiores 

Este virus se transmite por ambos aloitódldos 
y afecta pnncipamente. ~ (C&c & 
~-Cerezo. 1996). 

En únonas se hon deteaado dos biotJpos 

diferentes de em especie. e1 bootipo ·e· r e1 
·o·. que han Sido cnaenudos usando la 
técmc:a molecular de RAPO· PCR (8ema et al,, 

1998), La apanción de desordenes como el 

"plateado del calabadn• (foto 1) o ·1a madura-

dó<'I ~ del -· $ osooada a la 
~de 1as rwásdel boac.,o ·e· de e 
laboa. 

Los programas de a:inl10I p;wa ambas espe

oes esdf'I basados ~ en el 

uso de ~. auoque tamboén se des· 
atl'Olan programas de control Integrado en los 

que se reaiz.an •ueltas del lwnen6ptero 
Encor1'o ~y el rmdo fl<JOWp/vs mela

- (= M cafrenosus) ~ et al .• 
1997). ~se""'°• cabo"" lileade 
lnvest>pci6n en el Departamento de 

f'lootecdón Vegetal del lnstitulO Canario de 
lnvc.llgilCIOlleS ~nas (Tenenl'e). areca del 

"'°del mfrido Ne5doc.orr< lcnuiS (Rcuter) par> 

el conlJ'd bool6g!co de esw mo.c:as blancas en 
OJltM>s de tomate del • ch¡ ! 'ico 

s:m:m 
Únicamente dos espeoes de rT10l5(3 blanca 

se pueden COOS!derar como plag;is importan

tes en dtn<os: Alewothl.os floccosus (foto 5) y 
l\irobemlslo myrla>< (bto 6). 

~ AleutxicLcs ~y~ 
~~honSldo~en 

estOS aJIM:>s. son trllf espo¡ ücas. y no pue
den .er "°' oadtr..i.s como plag;is de estOS 

c:uflJl.oo<. 
Durante los primeros al\o5 después de la 

lroodoo:i6n en CanaNs de A f/ocCO$U$, los 

daflos oaoionado5 en dtnc:os por '5ta e.peoo 

luen:>n tri/y i!ipOIW~ prcMICll"odo pSIOS 

eievodos - a la necesdod de ~Olal!Ri 10S 

r~~ cont.nuados (Rodri.¡uez· 

~· 1977). En la actuaklad. aunque 
~,.,,,.,,te disuibutda. sus poblacion<!s per· 
manteen bajo el control natural ejercido por el 

hlmen6pwo Cales noocl<i lo que Implica la 

menor necesidad de pn:ivamas de trOlal'nÍen

tos~ 
P m,ncao es..,....,.,._ plop de ctnoos 

en otras regiones del rru"do. s.. ~. en 
Gwnas sólo causa daflos en las !5las de 
1"ocrrfe y Gran Canan. oca"°""'1entc, y 

raramente es nec:esario su control q"'"'rco 
(Boletln Fil<>Sa111Qno del Gobierno de 

Ólnanls. 1997). 

Otroo~fnales 

~ ambas espe<ICS .,,._, U>d;men

tillmenle • plantas cmarneniales, las mosas 
blancas Al<urodicus <füpetSuf y Leco-nol«us 

(1occlsslmus, también cau.an Importantes 

daflos en los c:uhM>s de plálJno< de las !5las de 
Tenenr., y la Gomera (EWSN New*l1ef; rf 

GRANJA I N•. 7, Scpcicmbrc ck 2000 

foco 4: CW.O de ..... ........... ~. 

2). Con ~ a em úlbma especie, cabe 

deslaalr que • pesar de su • ~. rpd¡ dlwibu

oón en el archipiélago, ac:twl""'ntc es consi· 

derada como uno de los alen6dldos de ma)"O' 

~ eClOllÓl!l!Cl. 

Las poblaoones son nonNlmente ollas. 
aunque ~ desoendcn ligenme¡~e en 
l'MefnO como ~ de las a:rdóo
nes Cl;matológicas, lo que ~ la nec:esadad 

de su control • lo latgo de todo el año. l.os 

daflos son debidos • la producáón de melaza 
y a las lbundantes seo edá ies céreas, que 

reducen el valor- oomeroal y omamenlJI de las 
planQs ofeaodas (t1anDno ., d.. 1995; 

Hem~du·5ulrez e1 d .. 1997). 

Slphonímus phíllrreos (bo 7) ...... rTipOI"• 

tan1C plop de fi\Jtales en ocras ....,.,,,.,, auique 

en Canarias su rnportanai es menor. 
Se iWoduJo en Caf!lomia a comienzo de los 

al\o5 nooenca CIUSiW'ldo senos p¡ el*' 1 ..s en 
""""4s¡:rp {Dm!lñ & lb. 199S)y~ 
se OQ como plop espo¡ilica en ~ en 
Sucilm6 a y~ (PMD & R.lpml¡. 1981). 

En ÚNN5. las polllacJa ICS rrQs all;as se Nn 
ob!eMdo en p1ados ~de las Olas 
de~ y~. Losdal\os ocasio
nados son~ consecucnClade ....... 

menQCIOn. En e •d'> !1ago - un rTipOI"· 
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tante parasitismo nattnl de ~ aleí ódido, no 
siei'(jo necesario el uso de lratlmienlOS qulmlcos 
pn su control. 

Plantas onwnentales 
Las espeoe$ de IT10$G blanca más '~ 

tes afectando omamentales $Ol'I Aleurodian ,¡;,. 
,,.,.... (k>to 8) y leGooide<JS /1occisslrnus (loto 9~ 

Ambas moscas blancas producen abundarte 
melaza y poseen largos lilamento< céreos con 
aspecto de IJec:os. T.,.,, las seo edenes dreas 
cano la melaza ~ el des3rrolo de 
-~·. la apatid6li de otras plagás, iot.etfieren 
en la aplicaci6n de plaglJicídas. y dif1C1l!tan cfNer. 
sas labores de manlffWnlcrico en paiques y jar
dines al adherirse a suelos y ceras C$1ru(lUras. 

Jurito a éslllS se pueden menoonar dos espe
cies, haSCl hace poco desconoodas en nuestras 

Islas. Acoudaleyrodes rod!i/>fKo (loto 10) y 
Alcwo11ochelus a1101us {foto 11) (Hemán.<lez· 
Suárez, 1999). 

Ninguna de es1aS especies se desarrolla en 
Mivos efe interés cometdal, ni son 00<11rola· 
das mediante lr.llamientos qulmicos. pero han 
sido citadas como plag;a en otras regiones y 

pueden suponer un riesgo pocendal para nucs
trOS cultivos. 

A. rod11poro es una impot1antc plaga de 
dtncos en algmas regiones de la cuenca 
mediterránea (Uo<ens & Garrido, 1992). En 
C..inanas no es una especie común en dtricos. 
sin embatgo en euforbiáceas ornamentales de 
porques y jarcfines hemos observado elevadas 
densidades de poblaóón que ocasionan dailos 
como amatilfeamiento y calda prematura de 
las hojas. 

Aunque A. IM>lus no es ccnolderad.l plag;a 
en su región de origen. en el archipiélago 
hemos observado. a lo largo de los cuatro ai\os 
de estudio. la disper1ión y el aumento paulau
no de sus pobladones. Los daños obselvados 

se derivan fiJndamentalmente de la al..,.,nta· 
d6n de larvas y adultos, que causan importan
tes amanlleamientos en el '"'&"tal. En las islas 
afecta prindp.ilmenle a palmeras ornamentales 
de parques y JM<fines. 

Otra especie de mosca biar>c> que podel110S 

encootrar afectando dillenas plantas omamenta· 
les es llemisio 1obocl. Esta especie ya lle comen
lada con anterioridad, PJl!S es urn import¡rde 
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pllp en ~ hor1kdiis. pero adernls es te
ru<ne obse<vlrt& en orNmef'llales CXJMC>; 

~~ latmamnau. Qrbem 

spp.. o lbro ip. 

Otras ..--blancas pi esenliES 

enOINiriu 
~ de las espl!<le5 mencionadas ....... 
~. en helechos omamen.les se ha 
obsetvado la presenoa de Aleurowlvs neplvo/e
pldis (roto 12). auique es1a mosca lll<w1c:a carece 
de • 1 f>O!'tal '°' eco á 1 llC3. 

En C..- exis1en ocras moscas lllancas, 5"I 

embargo. el re!IO de las eipecies pueden ser 
wilidoados inoo.m pn 11 ~ .i de$
........., icbr'e pi.as ..._... y preserGr 

!lel1lJl't densidades de pabloa61 ,,...,. bajas. 

Este es el caso del e des• 11S11 o 8emlsio .....s
- (lelo 13) OI"'*> por Gánez Menar en 1954 
y~ 1& 1 • 1•••endi::iacesp&.... 

tas de launsWa (Hemlndez-Sulrez, 1999). - 11· - -

Tamb6n 11 mosca bllrlCll del nano, Trialoo.rodcs 
Yicinl, m.Jf lreoJerce SClbre esQ pllf'O hJé!ped 

en los .. _es de ~y terrenos aban
donadas. 

.Alcance y atonli6ft de las •F e:i.s 
de ._... -'611tico 
A~1det.~ll~parte 

de las espe<ICS consideradas de ~ ~ 
mico en Canarias poseet> \IN amplia distribud6n 
en el archipiélago. En la tibia 4 ~ la "5-
tribuoón ilClual de las especies menooradas en 
este trabaiO-

l'demás de !U ~ ... diwibu:ión, rru:Ns de 
etas son ~ y 11aa1 a vanos hiikpe<!es 
/>9, en las !libias S y 6 ~ idea
mos en~~ y plw'Qs OtT••ie Jles han 

solo'º do •wles las espeoes de~ rurés. 
En 11 tabla 7 se llUrl los cWic>s ~ OC35Dlil am 
e!peOe en c.n.n.i.. 

W LHMmOOLOINIJA.lllN>CICB6µ.ftM!lldÍllJll'd ..... r-l ..... Jlpoillrl.C•JAbl•ltCnrW..lllolinlrw..oi1ooewr....a!o,.l'dllo,jltiQl!lN 
WTN~ 1"1.<hl<...,liro(Pliio:w_y..............,ulllMiíanroll!lmtltl:llxm.!'diololl!Cnw. t t 
OfNIO H fÓIZ.fPOlllH l 1• MM ¡it¡I "boa..<na. Psbaedi! 1 r..,m Nmf 11! • !al!d li¡iñll ll! úml llmii ¡!llCl-1) lld ll! • Cr:a. ftlt. 19!1. 
OfNIOA.l«Mllll((AllllÓIZ~l l11:1.,.,_ll!S..lllcl('¡m)e<lila....,.ll!""*r..,.,..,.••* m""Cn.4"'""""'*~~ l,..lll 
mn&llJKLIZ-O.'l!ll "llO..._,.._,llill>(!Nlµ.¡ooéj!•M'llil ..... r~ll-iitl1,....llea*'i4'1Jc..,tt1Wo~ ....... llfa~"'1 
IJllWOIUllllMllL.tl!iM...., ...... liqr.áól:l....-qil!~-lr&mi-........ ~•-Clln--.ir.-t.l4(l)&lit 

lllNlllMZA.19!1. bt "'*""• éoifÚllCrn s ll!!. ID:.s...__11!11~11! W.fanm l!!l """""*"'*1 ""'r~ l-0-14l 
&.WX>A. llll ,... ............. 11na .. , ... d!b<lm(l) ..... ~!t·!I 
G:lfZ~~ 1!54....,....""" lllllC.....11luODl!olY m!ClJI Jll.111 
IQ¡i¡az.i)flfz[.11!111~1· .............. c-&0>.1rlJo<dl ~*"*""""uae.idd!llllpllJfl'. 
lfltkm.D!fZE.CIHIOA.HltWazll.ml&ll08>C. ll!1 ~ ........ f'ooclm~-lllf11llll11Cna"""'Elpil't U 
li(ll96)11. I GNllXlA. l!!l ~I t1:a!m111IDlli"'*Pl!B 11'-19&iri:la 
IWQR«ll CNNlllA.fÓIZElinWzA. l!!iMomb&;tmAal~~"'-hdr ..... llllÓIG11Cmr.G11,.m"*-1•illdr lmit Id. S.. liiflfilt (1) n 
IW.l'Hlli. JONlta:z.9.IWzt&CIMKIA.1911, i. mdmi""1'!'11di.....(lb!qlrt ~di..iw...,..,_irpd., .. C.W,IW.)ll'lldNan ~ lt. llllll!Jl. 
ttlSlOOlllQIQlMl, 1171. l.i...,!irad!b11tim: IND\Gmd!/of'GAAWQd! flfidtlC. "'*°ll!lpitl Mml JI 11' 
"'11111~(.l!ll.~~lfll!m!d-•pn.._ollil!<i7.td.Jt.8*111.l l,l~ l~I~ 

illlilll. 1114.~~fi'il: l~ ...... ...,!ira¡a-flncm~ ~ ld!lnd!!rddllt¡dllp.Jl)IOl-IOt 
mimzmiwzl 1177. Paltldmd!om~i1r• -....111m· ll!b ,....~bxruJW.lPJ'priltl>.moi.QOsmfb.) '1'b.111414 
MlaUl. l!U A"""°'5dAiuolato.flil!llOd:a ... ~~ ib'dl~ •47·11 
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Status plaga 

Inocua 

Mosca blanca 
A. rachlpora 
A.noccosus 
A. atratus 
A. nenhrole•idls 
A.proletella 
B. tabacl 
P. mvrlcae 
S. phlllvreae 
T. vaporañorum 
A.disnorsus 
L. flocclsslmus 

/ "!/ /' 1 ' ' ' ,¡¡;¡,¡ :,/,¡ r t '"' 1 '/'i e :r 't il/11•1 ,¡• 11¡,¡1¡, ,1 't' o:~u/,11 1 1, j /ti/!! (11 ¡ 

Necesidad 
de control 

Generalmente 
Ocasional 
Raramente 
Nin una 

¡•l.1111.¡1fll1,'dll/( l/f,1l1 1 1/1 /,¡, /,/,,. ( .;:;,111.11 

Acuadaleyrodes rachipora (Slngh) 
Aleurotrachelus atratus Hempel 

Aleurothrixus floccosus (Maskell) 
Aleurotulus nephrolepldls (Quaintance) 

Aleyrodes prodentella L. 
Bemlsla tabaci (Gennadlus) 

Parabemlsia myricae (Kuwana) 
Siphonlnus phlllyreae (Haiiday) 

Trialeurodes vaporariorum (Westwood) 
Aleurodlcus dlspersus Russell 

Lecanoideus 11occissimus Martín et al. 

Densidad N' de plantas 
de las oblaciones Hos edantes 

Alla Muchas 
Medía Val ras 
B a Varias 
Baa Varias 

Varios 
Varios 
Varios ses 

Ninguna Baja Una o Pocas Restringida 

/,¡/1/.1 i /111/'11; f,¡1¡, ¡.¡ 11 0:11Í:1,'/1,; ,-/i /:¡, Jl/f"c .t· /,/,¡¡¡,·,;. 1·1 o/,, f,11/,¡, 

1 1; , itJt:t·o, l /'•~/l//,/1 111 ;¡,¡¡1¡,·111.1/1·, ,¡, ( .¡1¡,;¡ :,¡" •c:·~11;1 , r:.'1'J!o 

,¡, ( .r1'1,;f/1 il' '/')'J.1' 

Categoría 
o 
o 
B 
E 
e 
A 
e 
e 
A 
A 
A 

/,1/•!d 1 / ).',! /1
1
1.'1 '11,: , 1 ( ,/,,,/1 :,/ ,/, /.¡. 1 '/'c c ¡1 ' ,/1 11111•1 ,,• /~1:/1/1 ¡/ i1/1 111 tr11,,u/,¡, 

L F GC T G 
+ + + + + 
+ + + + + 
- - - + + 

+ 
+ + + + + 
+ + + + + 
- - + + -
+ + + + + 
+ + + + + 
+ + + + + 
. - - + + 

Categorla 

A 
B 
e 
o 
E 

H p 
- + 
+ • - -

+ + 

• • 
- . 
- -
• + 

• . 
. -

L: unu¡rote; F: Fuerteventura; GC: Gran canaria: ¡; Tener/te: G: u Gormara: H: El Hierro; P: La Palma. 
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/.1/1/.,• ) / >1/1 1, 1:11, { 11/tn o• .1g1110/.1, ,/, ( ,n:.111.1• 1 '' /o, 1¡11, ,, /1,11: r/1 f1, ,'.11/0 ''º'' ,/• 11/.r.11 .. , 

Plantas hospedantes esoec,ies de mosca blanca 
Ar. A.a. A.I. A.p. 8.t. P.m. S.p. T.v. A.d. L.f. 

HORTlCOLAS 
Brasslca oleracea (Col) + + 
Brassica oleracea var. ltalica (brecol) + 
Capslcum annuum (pimiento) + + + 
Cucumls melo (melón) + 
Cucumls satlvus lpeplnol + + 
Cucurblta ficifolla (pantana) + + 
Cucurbita maxJma (calabaza) + + 
Cucurbita pepo (calbacín) + + 
loomoea batatas lbatatal + 
Lactuca saliva (lechuga) + + 
Lycoperslcon esculentum (tomate) + + 
Phaseolus vulgaris (ludia) + + 
Sechlum edule lchayotal + + 
Solanum melongena (berenjena) + + 
Solanum muricatum (paramelónl + 
Solanum tubersum (papa) + + 
Vicia taba lhabasl + + 
CITRICOS Y FRUTALES 
carlca oaoaya (paoavaJ + + + 
Castanea saliva (castaño) + 
Citrus aurantium (naranjo amargo! + 
Cltrus limon (limonero) + + + + 
Cltrus maxima (pomelo) + 
Citrus nobilis (mandarina) + + 
Citrus sinensis lnaranjol + + + + + 
Ficus carica (higueral + 
Mana~era indica (manooJ + + 
Musa acumlnata ( plantanera) + + 
Passiflora edulis lparchítal + + + 
Persea americana (aguacatero) + + + + 
Psldlum guajava (guaJavaJ + + + 
Punlca oranatum (granado) + + + 
Tamarindus indica (tamarindo) + + 
Vltls vlnlfera (vid) + 
HIERBAS MEDICINALES Y OTROS CULTIVOS 
Mentha splcata (hierba buena) + 
Origanum vulgare (orégano! + + 
Salvia officinalis (sllvlal + 
Thymus vulgaris (tomillo) + 

A.r. Acuada/eyrodes rach/pora; A.a. Aleurotrachelus atratus; A.f. Aleurothrixus f/occosus; A.p. Aleyrodes proletella; 8.L 
Bemisia tabaci; P.m. Parabemisia myricae; S.p. Siphoninus phil/yreae; T.v. Trlaleurodes vaporariorum; A.d. Aleurodlcus 
dlspersus; Lf. Lecanoldeus f/occissimus. 

' 
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1 ' ¡¡ 1 • · , . ,/1'.,l (1 , .' ¡ '"'' ¡• .. fl:J,1' (/, ,,.¡ 1/1 ¡'{,¡{¡ • 14 ( " ,./!, i• e,, ,,', 1/.'/, 11,¡,, r/1 f,, ;,¡r/11 u,11•¡ r, ¡1" , 1 ,,'• 

Plantas hospedantes Es ecles de mosca blanca 
A.r. A.a. A.f. A.n. B.!. P.m. S.D. T.v. A.d. Lf. 

Acalypha wilkeslana + + 
Acokanthera oblongífiolla + 
Archontophoenix spp. + + 
Bauhlnla variegata + + 
Brachychlton discolor + + 
Brahea spp. + 
Caryota urens + 
Chamaerops humllis + 
Chamaedorea costaricana + 
Chrysalldocarpus lutescens + 
Coccoloba uvifera + + + 
Cocos nucifera + + + 
Codiaeum variegatum + + 
Costus megatobractea 
Euphorbia balsamifera + t 

Euphorbla regis-jubae + 
Delonix regla + 
Acus spp. + + 
Gerbera sp. + + 
Helianthus annuus + + 
Hlbiscus rosa-sinensis t + + + 
Howea forsterlana + + + 
Lantana camara + + + + 
Malva sp. + + 
Malvaviscus pendulttlorus + + 
Melia azederach + 
Monstera dellciosa + 
Musa spp. + 
Nerium oleander + + 
Pelargonium sp. + + 
Phoenix spp. + + 
Plomería alba + + 
Poinsettia pulcherrima t + 
Robinia pseudoacacla + 
Rosa sp. + 
Roystonea regia + + 
Schlnus terebinthlfolius t + 
Solandra máxima + 
Solandra nltida + + 
Syagrus romanzofiana + + 
Spathodea companulata + + 
Strelilzia spp. + t 

Trachycarpus spp. + 
Tennlnalla catappa + 
Washingtonia spp. + + 

A.r. Acaudaleyrodes rachipora; A.a. Aleurotrache/us atratus; A.f. Ateurothrixus f/occosus; A.p. Aleyrodes proletella; 8.l 
Bemlsia tabaci; P.m. Parabemisia myricae; S.p. S/phoninus ph/llyreae; T. v. Tr/aleurodes vaporarlorum; A.d. Aleurodlcus 
dlspersus; L.f. Lecanoideus f/occissimus. 
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Especie de mosca blanca Dallos 

Acaudaleyrodes Daños directos por alimentación que brovacao: 
rachipora Debilitamiento general del vegetal 

Amarilleamiento de las hojas 
Defoliación prematura 
Daños indire<:tos por la abundante excreción de melaza sobre la que ~desarrolla "negrilla" 

Aleurothrixus Danos directos por alimentación que provocan debilitación de la brotación y disminución de 
lloccosus la COSe<:M 

oanos indirectos por la abundante producclon de ceras, en forma de borra de especto 
algodonoso, y melaza que: 
Diflcunan la recolección y otras operaciones del cultivo, 
Interfieren en la apllcaclón de plaguicidas 
Potencia el desarrollo de otras plagas 

Aleurotrachelus Danos directos por alimentación que provocan decoloraciones del vegetal que le restan 
atratus val.or comercial 

Aleyrodes proletella Danos directos por alimentación 

Bemlsla tabacl Daños directos por alimenlación que provocan: 
Debilitamiento general del vegetal 
Inducción de desordenes fttotóxlco como "el plateado del calabacín" 
Daños Indirectos por transmisión de diversos virus vegetales como: 
Virus del rizado amarillo (hoja en cuchara) del lomate (TYLCV)" 
Virus de la clorasis del tomate (TCV)" 
Virus del enanismo amarillo del pepino (CYSDV)" 
Danos indirectos por una abundante producción de melaza que favorecen el desarrollo de 
"negrilla" que Interfiere en la fotoslntesls 

Parabemisia myrlcae Daños dlre<:tos por alimentación que provocan: 
Debilitamiento general del vegetal, 
Deformaciones en los bordes y en el 11mbo foliar de las hojas Uernas 
Daños indlre<:tos por una abundante producción de melaza que favorecen el desarrollo de 
"negrilla" que Interfiere en la fotosíntesis 

Tñaleurodes Daños directos por alimentación que provocan devllítamlento general del vegetal 
vaporarlorum Daños indirectos por la transmisión del Virus de la clorosis del tomate (ToCV) 

Daños indire<:tos por abundante producción de melaza sobre la que se desarrolla "negrilla" 
que Interfiere en la fotoslntesis 

Aleurodicus dispersus Daños directos por alimentación que provocan debilitamiento general 
Daños Indirectos por la abundante proucci6n de ceras. en fonma de empalizada flmamento-
sa, y melaza que: 
Favorecen el desarrollo de "negrilla" que Interfiere en la fotosintesis 
Interfieren en la aplicación de plaguicidas 
Restan valor ornamental al vegetal 
Potencian el desarrollo de otras plagas 
Diflcullan diversas labores de mantenimiento en parques y jardines al adherirse a suelos y 
otras estructuras 

Le<:anoideus Semejantes a los producidos por A. dlspersus 
flocclsslmus 

GRANJA / N•. 7, Sepciembrc de 2000 49 



Descripción y biología de las espe
cies de mosca blanca (Hemipt:era: 

Aleyrodidae) de mayor int:erés 
económico en Canarias (1): cult:ivos 

hort:ícolas 

Estrella 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 atado para Canañas alrededo< 
de una veintena (He~ndez
Suárez. 1999). De ellas únicamen
te tres tienen verdadera Importan
cia en los CIJ!Wos hortloolas del 
archipiélago: "la mosca blanca de 
los invernaderos· Tiialeurode.s 
vopororlorum (Westwood), "la 
mosca blanca del tabaco" Bemlslo 

toboci (Gennacfius), y la mosca 
b4anca de la col Aleyrodes prolete
llo (L.). 

I vopororiorum fue citada por Foto l: Adultode A Proleteta 

primera vez para Canarias en 
1954 por GómezMenor. Las aportaciones 
posteriores al conocimiento de T. wipororio· 

rum en S:anarias son muy numerosas, prind· 
palmente debido a su carácter de plaga en 
numerosos cuhivos hortkolas. En nuestras 
islas se han reafizado experiencias destinadas 
a conocer la dinámica de sus poblaciones y 
especialmente investigaciones orientadas a 
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conocer las posibilidades de su control bioló
gico (Camero & Sarroso-Espinosa, 1985, 
Camero et al. 1986, 1989: Barroso-
Espinosa et ol.. 1989: Camero & Pérez
Padrón, 1990). 

A. proletello fue citada por Gómez-Menor 
en 1954 para la ísla de Tenerife y ac:walmen· 
te es bien conocida su amplia diwibuclóri en 

las islas desarrollándose espon
táneamente sobre cruciferas 
(Hemández·Suárez. 1999). 

En 1988 se ci1a la presencia en 
Lanzarote de la especie Bemisio 
robad (Carnero & Pérez
Padrón, 1988). Recolectada ini
cialmente en batata, poco más 
tarde se identificó en holtkdas 
de las islas de Terienife y Gran 
Canaria (Camero et ol. 1990.) 
y ha sido reconocida como una 
plaga de gran importancia en 
los cultivos hortícolas y orna
mentales (Camero et ol. 

1990b). Ccbrián (1992) recoge 
su presencia en las islas de 

Tenerife, Gran Canaria, Gomera y l.anzarote, 
realizando un estudio de la duración de su 
ciclo biológico en judia (Phostolus vulgoris L). 
Los estudios posteriores sobre las posibllida· 
des de su control biológico en Canarias son 
numerosos (Ceb<ián et al. 1994: Hemández
Suárez et al.. 1995: Carnero et o/, 1996: 
Beitia et al. 1996). 



Aspecto externo y blologla de las 
especies de mayor lnteris lldual en 
culdvos hortkolas 

Aleyrodes ~Ha (Unnaeus) 

Esta mesa blanca wca sobre todo • CClies 
y brocul1, pero se puede encontrar también 
sollte otras pCant¡¡s cullivadas y espol'ltlneas, 
especialmente crudfer.is y asten\oeas. 

Las colonias de A. prolerdlo se sitúan en el 
envés de las hojas desarroladas. quedando 
cubiertas por un fino polvillo céreo blanco con 
el que los adultos GUbren los hue'JOS y esladios 
ilmaduros. Cuando las poblaciones son eleva· 

das se ilCUTlula abundante melaza en la colo

'""· restándole valor comercial al vegetal. 
Adem:ls, la !UCOOn de savia por los adultos y 
ninfas puede pr<M>Cilr zonas amarillas en el 
haz de las hojas y las pbdutas producir defor· 
mociones del Lmbo. 

8 huevo inmaduro es de color =ra y se 
dispone verocalmente al .ubstrato. oscureoen
do e w>elinándO$e sobre •I mlSmO conlo<me 
madura. Las hembras realizan la puesta sobre 
un IWlo polvillo céroo blanco quo producen en 
sus ~las ch'eas abdominales. La puestl es 
realizada por la hembra en íomia de drculo y 
semidrtulo en el envés de las hojas más próió
mas al suelo. 

Todos los estldios ninfales son aplanados, 
transparentes o bianqueci>os y sin secreciones 
céreas abundantes. La linfa redéo nacida es 
casi ttanspatente. con dos pequeñas antenas y 
tres pares de patas. A lo lat¡o de todo su peñ. 
metro posee una banda de cortos filamentos 
céreos blancos que se curvan ligeramente 
hacia abajo. Los siguientes estldios son más 
grandes y alargadas. El cuarto estadio ninfa! 
proseota una f0tma más ovalada, con el dorso 
aplanado y se toma lllanquedno. La pupa. de 

Fo«> S: Detalle del o¡o....,_o de B. tabod. - po< ero. 
hu de omnuddlol unkbs ente if 

Foco <f: AdsAto • 8. ial»cl 

"""'6: Colonio de 8. - doAm>llod» IObre 
8r-'<a oion<OM L 
en ta qut se obsetYal\ disóntos emdlos nin,_.. 

"""'7: °"""' ... ·-de B. llllod 

contorno ovoide y regular. es de color amari
llo pálido y presenta un dorso muy curv.ido. 
Está cubietta de una lamina cérea muy 6na y 
subhialina que le da un aspecto lechoso. Las 
qoetas dorsales y las secredooes céreas blan
cas algodonosas o filamentosas. caracteristkas 
de otras moocas blancas, están ausentes en 

es1ll especie. Sin embargo, se aprecian clara· 

mente los '*'5 ro¡izos del futuro adulto y dos 
manchas blancas laterales con espot de .. tes a 

las 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 ta d'istingue de otras moscas 
blancas presentes en cultivos horticolas 
corno Tnoleurodes vopororiorum o BemlSlo 
tobod. Además éstas se disponen sobre el 
abdomen de fonna d'ivergente. Los ojos 
compuestos mn formados por dos áreas 
de oinmatiodios de color rojo oscuro separa· 
das entre si. 

Si toen A. prcleW/o es una especie polllaga. 
ataca pincipalmente a las c:ruclleras por lo que 
se ta conoce vulgannente como "la mesa 
blanca de la cor. Presenta numerosas genora
óooos anuales, soportando bien las cond'.00. 
oes de bajas temperanras (Patti & Rapesarda, 
1981). lheagwam (19n, 1981, 1982) realizó 
eslUÓIO$ acerca de la ecología y boologfa de eSla 

especie. olloervando que la edad de la hoja 
sobre la que se alimenta inHuyo en su posterior 
f<CUllCfidad. 

Recientemente, A. prclete/la se ha revelado 
como plaga en los culWos de btó<u1i de 
Murcia. probOOlemcnte como consecuenoa 
de la pre>ió<> qulmica ejercida para el control 
de otras plagas que elimina los enemigos natu
rales de ta mosca blanca (Ncazar & lacasa. 
1999). Estos autores estiman ta duración del 
desarrollo tarvano entre clos y tres semanas a 
temperallJtaS cornprendklas entre 25 y 3o·c. 
amplianclose a más de mes y med'oo cuanclo ta 
temperatura es Inferior a 20T (Alcazar & 

t.acasa, op. cit.). 
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- 8' Coloni>de T.~-. Nlcodlnapua .. 
.. que ... ~ acMtM ydiUhos: estacllot. '*"*" 

--

..__ 

""'""1 
Es ..,. mosca blanca ampliamente distribuí· 

da en Europa, también presente en diversos 
paises de Mb y SOOamérica, y en Nueva 
Zelanda (Mound & Halsey, 1978). 

Bemlsfa ta.bad (Gennadius) 
8. tobod es ...,. espede cosmopoílta muy 

polffaga. Forma colonias muy densas en las que 
se presentan simultlneamente todos los estl· 

dios íninaduros y los adultos. Si bien est1 mosca 
blanca no desarrolla seo-eóones céreas blan

de omi!'0tidos conectados entre sr. Las •las hia· 
llnas, de aparl<!nóa bla11CU2ca debido al polvillo 
céreo que las reclJbre, se disponen con ~ 
bordes exte1ÍOn!S paralelos. Ambas caractcris· 
ticas permiten diferenciar R Ulboci de T. \'OPOIO· 

riorum (figura ~· 
Hasta comiena> de los años noventa. 8. tabo

d era cor'dlderada como ""' ónica espede con 
enonne vanabolidad morfOlóglca. Reciente
~. el C$1)JClio detonado de poblaoooes de 
todo el Mt.ldo han llevado al 1 "'°'"""' uento de 
runerosos biolipos con 6ferentes caracterfstj. 

cas biológicas (Bedford et al., 1994) y la des· 

cripdón de la nueva especie 8emislo org<!flri(io
lú 8ellows & Perring (IJem;sio tJJbacl biolipo 
"8") cuya vaJ!dcz está aun bajo discusión 
(8ell'°"" et al., 1994; Brcwn e1 al., 1995). 

En Canarias se han detectado dos biolipos 
diferentes, el biolipo ·a· y e1 ·Q·. que han sido 
caracteriiados u~ I• técnica moleaAar de 
RAPD·PCR y que 1ambién están presentes en 
la Penlnsula lberica (Beitia et al .. 1998). 

8. tabod se "'1Cllenlra ampliamente distn· 
buicla en todos Jos continentes y se cita sobre 
alrededor de 420 plantas M$pedes (Cock. 
1986). Es frecuente en cultNos bajo invemade-

r'O, formando pobladones rMdas con T ""(JOfO· 

riotvm, petO también en cultivos al aire libre. 
Además deolectar a cultivos hordcolas (melón, 
pepino, judía, balata, tomate. pimíento. etc.) 

afecta de forma lmp0rtante a diversas orna· 
mentales corno flor de Pasc.ua. 

Se trata de una especie con una elMda 
capaddad multlplicaliva. cuya fecundidad en 
condióones óptimas puede llegar • ser de 300 
ruevos por hembra, la ru'8Ci6n del desarrollo 
larvario varia enormemente en ~ndón de la 
planta. huésped y está positivamente correla
donada con la temperatura. Ale' ejemplo. en 
algodón a 28'C el desarrollo desde huevo a 
adulto de esta especie se completa en 20 dias 
(\.enteren & Noldus. 1990). 

Los claMs producidos por este insecto son 
muy Importantes, especialmente como conse
cuencia de la íncluccióll de desordenes fisiol6-
gicos en el llegetal y la transmisión de virus 
vegetales (Markhani & Bedfor;j, 1993). la apa· 
rici6n de desordenes corno el ' plateado del 
calabacfn" o "la maduración irregular del loma· 
te· está asociado a la alomentldón de las ninfas 
del biocipo ·s· de 8. tobod. Los daños más 
importantes de esta especie en n<Je$lr'O país se 
relacionan con la transmisión del virus del tiza. 
do amarillo o de la hoja en C1JChara del tomate 
(TYLCV) (Cenis, 1996). 

Haleurodes vapor.ldorum 
(Westwood) 
T ~es una plaga cosmopolita, muy 

pollfaga y dilicil de controlar. Se encuentra pmo. 
palmente en los OJllNos bajo il>\IC1!'ladero • ...,_ 
que tanOén ataca • los aAIM>s al aire be. 

cas, la presencia en la colonia de gotas de Foco " """'""""'~ 

la hembra de T vopororiorum realíza la 
puesta formando drculos y semidrculos en el 

envés de las hojas más fÓl!enes de la planta. 
Los huevos son depositados verticalmente 
sobre el substrato y quedan ligeramente 

melaza es muy abundante. 
Los huevos son depositados de forma aisla

da o en semicfrculos en el envés de las hojas 
más jóvenes. que están completlmente des· 
arrolladas, Poseen contorno ellptlCO y color 
amaiilo, petO conl'onme maduran adquieren 
uno co4oraoón caramefrz.ada. 

Los estadios inmaduros son ovalados y ltaS· 

lúcidos. La pupa es transl6áda. ligeramente 
amadlenla, aplanada, de forma ov.ilada y con· 
tomo generalmente i<reg\llar. Dependiendo 
del substrato llegetal el dorso puede ser liso o 
presentir quetas dorsoles de long~ud variable. 
Se caracteriza por presentar una depresión 
vasilorme abierta hasta el margen posterior en 
oo ·surco cauctar. 

Los adu~os poseen cuerpo de color amorillo 
limón. Los ojos están lormados por dos áreas 
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cubiertos por el polvlllo céreo que pro
ducen las hembras en sus glandulas 
céreas abdominales. 8 hue.o es Inicial
mente amañllo y de contorno ellptico. 
casi plano en el borde ventral. Cuando 
maduran adquieren una coloracíón ne
gruzca brillante. 

lOdos los eslildios irmadLros son de 
concomo casi elíptico y color amarilo 
muy claro. Oe$de la ninfa de primer esta

dio. el maigen estl plO'IÍStO de una 

secreó6n cérea = translúcida muy rina. Foco 11, Puesta c1e i: ""'°""""" r """""" - ,;,,1a1os 
la pupa, de color blancuzco, no 

posee secreciones cé<eas blancas de 
aspeao algodonoso o Íllamentoso. Es de 
contorno casi elíptico y posee un margen 
regular. B ~ ~ levantldo del substrato 
mediante márgenes levancados rodeados por 
una empalizada cérea tranSparente. Una 
caracterlstica que defllle al género TriaJeurodes 
es la presencia de papilas a lo largo de todo el 
margen de las que se desarrollan latgOS fila· 
mentos cé<eos hia~nos con aspecto de que
tas. Otra caracterlstica que permite diferen-

ciar1a de 8. taboci es ta presencia en T ~
rariorum de una depresión vasiforme mils cir
cular y cerrada (figura 1). 

B adulto es de color amarillo limón con las 
alas hlaf....s. que al estar cubiertas por el polvi
llo céreo. le P'ºPº"'"'"" una coloraaón blan
ca. las alas poseen forma tnas1g0lar. más 
ensanchadas en su porción diotal. Las dos areas 
de omínalid'oos que lonnan el ojo compuesto 
- separadas, lo cual permite d~erenciar 

esta especie de 8. taboci (figura Q. 
Actualmente. T wiporariorum se haya 
repartida por toda la geografia espaiio· 
la. aunque su Importancia es diferente 
en función de las distintas zonas y del 
tipo de cultivo. Se ha citado en más ele 
250 plantis huéspedes (Mound & 

Halsey. 1978) y su incidencia puede 
consoclerarse Importante en cultivos 
como: calabadn. melón. berenjena, 
tomate. pepno, o sandia (Rodríguez
Rodríguez. 1994). 

So potencial bióoco y el tiempo de 
desarrollo dependen directamente ele 

la plantl huésped y la temperatura. Asf, T. ""f»' 
rariorum se desarrolla más r.lpidamer1te en 
berenjena. pepino y melón. que en tomate o 
pimiento. en las que también pone menor can
tidad de huevos (Lenteren & Noldus, 1990). B 
umbral mínimo de desarrollo es de a·c y el 
máximo de 3S'C. entre 19 y 29'C el liempo 
de desarrolo medio varia entre 21 a 27 dlas en 
funcíón de la plantl huésped (Rodrfguez
Rodñguez. 1994). 
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Descripción y biología de las 
especies de mosca blanca 
(Hemiptera: Aleyrodidae) 

de mayor interés económico 
en Canarias (11): 

cít:ricos y ot:ros frut:ales 

Estrella Hernández Suárez & Aurello Camero Hernilndez 
Insti tuto Canario de Investigaciones Agrarias 
P.O: 60, E38200 La Laguna. Tenerile 

Introducción 
Unicamente dos especies de 

mosca blanca se pueden consi
derar como plagas importantes 
en cítricos- Aleuro1hmws /loeco
sus (Masl<elQ A:>robem<slo myn
coe (Kuwana). 

En 1971 se cita para Canarias 
la mosca blatlca de los cltricos 
AJeurothriJ<Us f!occostJS y se esta· 
blece su llegada a las islas en 
1966 (Ministerio de Agricultura, 
1971). Sin embargo. Mound & 
Halsey ( 1978) recogen en su 
obra "Whitelly or che woncr la 
presencia en el Museo de 
H;sioria Nalutal de Londtes de 
material montado de A. flocco
sus procedente de las Islas 
Canarias con fecha de recolec
aón de 1937. 

lníc:ialmente esta espeóe se 
Foco 1 : Color* de A. flo«:ows en hoP 6' Nf"ll1Jo 

mendona como plaga de dtri-
cos, pero posteriormente se cita 
también como plaga de ornamentales y OCIOS 
frutales en las islas de Tenerife y Gran Canaria 
(Garrido, 1983: Uorens & Ganiclo. 1992). 

las fuertes perdidas ocasionadas por"" ata
que$ en dtricos dieron lugar a la realización de 
programas de control biológico, con la suelta 
en las islas del hmenóptero parasitoode Caks 
nood< HtMotd (l\odriguez-1\odriguez, 1977). 
Aunque se sigue incluyendo en los catálogos de 
especies de importancia económica en las Islas 
Canarias (Camero et al.. 1990), en la actual~ 
dad, se considera de imporo!flcia muy puntual 
gracias al control natural ejercido por este 
parasitolde (Otazo. 1995). 

fbrobemlsio myrfcoe constituye Ull3 de las 
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úhimas citas de mosca blanca en 
Canarias (Boiedn Fitosani1ario del 
Gobierno de Canarias. 1997). Es 
una importante plaga de dtnclos. 
por el momento. sólo recolectada 
en las islas de Tenerife y Gran 
Canaria (HemáJldez-Suásez. 1999). 

Aunque las moscas blancas 
Aleurodicus dispefSUS Russell y 
leccr1oli:leus /loc~mus Mal'lin et ol. 
también han sido recolectadas en 
estclS cultivos, su p<esenda en cltri
oos es esporádica y generalmente 
consecuenda de la presencia de 
fuertes Infestaciones en plantas 
ornamentales de los !!rededores 
(Hemández-Suárez, 1999). Sin 
embargo, ambas especies cauian 
importantes da/los en los cultNos de 
pl;\lanos y otros cul!M>s IJ'Opicales 
de las i$1as de b1erile y la Gomera 
(EWSN Newsletter. no 2). 

Foo> l: -.. ypm...... ..... 
dio. nln(ala de A flo«osus 
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foco S: ~ cdonld6n da.,.._, CS. A fio<.<:otul no pw 'u a la i:iquMwdl la - • : Cob* .. s.~ .. ta que .. pueden -
tocb b esardim t'H*' de .. mo1C11 b&anca colond6n~doto.- ... b-

Otra mosca blanca conocida en Cana·rias 
por atacar liutaJes es Siphoninus plir/Tyreoe 
(Haliday ). Fue citllda por primera vez para 
Cananas en las ISias de Gran Canana y 
fuerteventln (Peña. 199~). Su lmportanOa 
econórrica es moderada pues sus pobladones 
son elevadas .ncamente en casos puntuales 
(Hemández-SWtez. 1999). 

Aspecto externo y blologla de 
las especies de mayor interés 
actual en cltricos 

AJeyrothrlxusfloc;.eMUS (Muktll\ 
De ongen neotroplcal. A. tJoccosus es una 

plaga de dtncos extendida por todo el mundo. 
Sus colonias se eslablecen en el envés de las 
hojas y quedan cubiertas con abundantes 
secredones dreas de aspecto algodonoso y 
melaz.a. que en las hojas más viejas siMR de 

substrato para el desarrolo de "negnla" y faVo. 
recen la aparici6n de Otr\lS plagas. 

Los daños m.ls importarues producidos por 

esta especie se derivan preosamente de eSlá 

coposa secreción de melaza y ceras que, no 
solo difiadtan la lotosfnt= en la planta afeaa· 

da deblitándola, ''"" que diliaAt!n los trata
mientos titosanitarios. 

Los huCVO$ son eíipsoidales con el borde 
apical agudo y el bosal m.ls redondeado. La 
hembra los deposíta ""'1icalmente sobre la 
hoía. para luego quedar dispuestos &geramen
te arqueados con respecto al subslrato en la 
madurez. La pues1a se realiza en drcUos y 
semáwlos. pues la hembra para la puestl 

clava su pico en la hoja y gira a su alrededor. 
Tanto los adultos como la puesta se concentran 
en las hojas m.ls ~ que estln completa· 
mente desatrolladas. 

Los estld'ios ninlales son trasl6cldos. gene
r.ilmerue amanllcntos. aunque en ocasiones la 
mitld de la ninfa aparece coloreada de marróo. 
Poseen varios wbérailos dorsales de secred6n 
cerea y a partir del segoodo estadía nWal 
comienza a aparecer la seaeciOO cérea en el 
margen. A pattlr del tercer estadio ninfa! los 
Wbérculos dorsales desaparecen y se desarro
llan las estructuras y secreciones céreas que se 
mantendrán hasta la úl1lma rase. 

La pupa posee íe<ma ellptic.a y margen den
lado. Es normalmente amarilla. aunque pue· 
den aparecer algmos ináMduos oscuros en la 
colonia. E.ti prcMStl de abundantes secrecio
nes cereas blancas íílamentosas que le aportan 

un aspecto algodonoso y que llegan a abrir 
por completo la colonla. 

Los adultos presentan el cuerpo amarillo 
lim6n. con alas OOlinas que adquíe<en aspecto 
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F«o 7: Otallit da un:i 

-doS.~S. 

~---úhlmos etadlos t*"ales de la 
mcMc:a bbna 'f vviu OXU· 
'fW 6t m;adios anc.nor.s 

. . : -~ 

~· 

i 
~ al quedar cubi"'12$ de ~ras. LO< 
ojos compueslOS están formados por das áreas 
de ommaiidios unidas entre si, la supeñor de 
color más daro que la inferior. 

Dependiendo de las condlciooes dim.\tlcas, 
A. lfoccosus puede tener de ~ a 6 generaciones 
anuales (Uorens & Gatrido. 1992). Su ciclo 
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~ e ntensidad de amque ostln estre

chamente relacionado< con las ca diciOI ies eli· 
máticas y el ritmo de brotaciólll de los ~ 
a los que aiaca. Sainas et al. (1996) derermi· 
naron un tiempo medo de desarrollo desde 
huevo a adullo de 31.8 días pan hembras y de 
31, 7 días pata macho<. A 26T su ciclo se c.om-

• 
\ • 

.. • 
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pleta en 30 días- a 20T el de$lm:>llo dura alre
dedot de ~S dias y en remperaturas infcric>
res el cido completo puede durar hasta 100 
dias. En invierno tas mortalidades de hu"""5 y 
primeros estadios nin!ales pueden supetar el 
5096_ 8 control qulm]co es dillcil dcllido al ele-
113do potencial biótic.o y las abuodanres seae
ciones céreas. 

Esta especie ha sido recdectada en distintos 
cultillos de cítricos como; limoneros (Citros 
~rndn). naranjos (Ciuus sine=), mandannos 
(Oll'US nobolis). etc. MemAs ha sido recolectada 
en omamentalcs como: aoton (Codloel.m 
Wlriegolt.m). uva de playa(Coccolobo<M,- (ero), 
Y ocros !Males como: mango (Monf!fero lllCJi. 
co) o guayaba (l'Skfium gtJO,(<M>). 

Pv;abtmisia myr!cu Cl<uwanjl 
Esta mosca blanca denominada comúnmen· 

te como ·1a mosca blanca del laurel japonés" es 
originaria de Asia. 

P. myncoe reaiza la puesta de lo<ma aislada, 
preferentemente en los bordes de las hojas 
¡óvenes cuando és1as atin e'*1 en desarrollo, 
en los que se produelln de(ormaclOneS carne· 
rerlsticas que permiten su localll;ICión. Esta 
especie no produce secre<:IOneS céreas blancas 
algodonosas. pero cuando las poblaciones son 
elevada$ la producción de melaz.l es muy 
abuodante. 

LO< huevos tienen forma de huso con el 
extreme> ~I agudo. Al principio son blancoa· 
marillentos pero se ""1.l'ecen al madurar y 

pasan a """'' un color marrón oscuro brillan
te. Se mantienen erectos sobre el substrato 

hasta la edosi6n del primer estadio nlnfal. 

. 
\ 

¡ , ~· 
' 
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. \ 
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Foto 9: Defcc : 1ddoi1CS que se producen en las hoja. pe." b. puesta de P. ~ 
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Los estadios rvnaduros son tran~. de 
forma O<Oide y muy aplanados. Se rodean por 
una seaeción cérea transparente y brillante 
que permanece adherida a la hoja una vez qoe 
la exuvia se ha desprendido de la misma. La 
pupa es aplanada y de contorno oval. No est\ 
provisla de ~céreas blancas. es tras
hlcida y únicamente posee una fina ~rta de 
ceras. por lo que penníte ver el color del subs
trato vegetal. Presenta Ma.s acanaladuras trans· 
ver>ales en todo su perimetro. 

Los a<Utos tienen pie~ por instaW 
en los broles en c:recimen1<>. ~ en 
ellos unas proruberanaas caraaeósticas. Fbseen 
el cuerpo de color arnanllo p.lfido con zonas más 
oswras en la cabeza y tórax. Las ola$ son hialilas 

y quedan pronto de color blancµ!dno al cubrir· 
se de ceras. Son de un tamaño Werior al de los 
adultos de A. floars.is. 

P. myñcoe es una fmportante plaga en clbi
cos. cultivos subvoplcales y ornamentales. que 
ha sido redentemente introducida en oomero
sos paises de la cuenca mediterránea y en 
Califomla (Bink-Moenen & Gerlíng. 19'10). Los 
daños ocasionados por esta plaga se deben a la 
sucóón de ...... y principalmente a la abun
dante producdón de melaza que favorece el 
establll<iTiiento de negrilla en hojas y frutos 
(Pose et al.. 1981 ). Además de estos 

daños la inyecd6n de saliva durante la 
alimentación produce abultarnientoS y 
depresiones en el limbo foliar. En ata· 

ques severos los árl>oles afeclaclos pue
den cubrirse por completo de negrilla. 
causando la defoliación de los mismos 

(Rose et ol .. 1981 ). 
Esta mosca blanca no posee mochos 

en sus poblaciones. present!ndo una 
~ucci6n por partenogénesis telito

Gl. B desarrollo se ve favorecido por 
una humedad alta, siendo la temperatu

ra 6pcima para su desatrollo de 2o·c. a 
la qoe este insecto presenta una cluta
ci6n media desde huevo hasta adulu> de 
24.4 ellas (Uygun el al •• 19'10). 

Se ha observado una imponante sin
cronización entle el desarrollo de la 
espeóe y la producción de nuevos tiro. 
tes en cultivos de dbicos en Túnet, que 
le petmiten la presencia de S genera
ciones anuales (Chermiti et al .. 1992), 
aunque pueden llegar a conlabiliza"" 
hasta 9 generaciones anuales COt1 picos 
de pOOlad6n en primavera y otor.o 
(Uoreos & Ganido. 1992). 

En Canarias ha sodo recolectlda prin
cipalmente sobre naranJO, pero otras 
plantaS hospedantes conocidas para 

darino. aguaGlte (l'et>eo americano). lcaki 
(°""5pyrns lwb). morera (Mclrus orbo). o guaya· 
bo(Uorms & Garrido. /992). 

Aspecto e.irtemo y biologla de las 
especies de mayor lntem actual en 
otros frutales 

Siphoninus phjftmac CHaJidayl 
Esta mosG1 blanca, también conocida como 

esta mosca blanca son: limonero. man· Foco 12:AtoqucdeL-........,.._,... 
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la mosca blanca del peral". es una especie olí
faga muy común en el área meditemlnea 
ftxma colonias densas en el en~ de las hojas 
maduras de las planta$ alectidas. que quedan 
cornpletameme cubiertas por un fino polvillo 
céreo blanco, con el que las hembras cub<eo 
los t..evos. 

El huevo es alargado. de color blanco-ama
ril lento en un principio pero adquiere una 

tonalidad crema al final de su des
arrollo. La puesta es circular y se rea
liza en una capa cérea pulverulenlll 
que produce la hembra en sus glán
dulas abdominales. 

Los estadios inmaduros poseen 
contorno más o menos oval y son 
de color o-ema. Presentan todo su 
margen provisto de finas quelas y a 
partir del segundo estadio nmfal se 
desarrollan ~ecredones céreas mar
ginales que rodean toda la ninfa. La 
principal caracteñstica de estJ espe· 
cie es la presencia en el dorso, es 
cual eslá levan!lldo del substrato, de 
numerosas espinas en forma de 
tubos o "sifones". La pupa posee 
fonna ovalada y contorno regti!ar. 
es de color blanqueono con una 
fran¡a longitudinal parda en el área 
me<Íia. 

El adu~o es de color amarillo. con 
las alas membranosas blancuzcas por 
la presencia de) polvillo céreo con el 
que se recubten. Los ojos compues
toS esWI formados por dos áreas de 
omlnatiáK>S unidas entre sf por un 
grupo de elos. 

S. phlllyreoe ataca principalmente a 
frutales como: olivos, granados. 
membrilleros. nispereros. meloco-

57 



• ~ •\ , 
' 

.~. 

r 
~ 

, 
.. 
' ., 

~ ) :t"' \ 
"" 

,-..¡. 
, ., 1 

' r ~· . 

' "" , .... .... , ,/ ""- ... -. 

toneros y sobre todo perales (Patti & 
Raplsarda. f 98 Q. Normalmente se trata de 
una plaga secoodaria que causa daños directo$ 
por succión de savia y tan sólo en ataques 
muy severos puede provocar defoliación pre
mawra. Sin embargo, fue introduoda en 
Norte América a finales de los años ochenta, 
en donde que se convirtió en una importante 
plaga de nvmerosos árboles y arbustos orna
mentales (Sorensen et o/., f 990). 

, 

~ . ' .(i 
· .. ~ ... 

Priesrier & Hosny ( 1932) mencionan qve 
esta especie posee de dos a tres generadones 
anuales. La temperatura posee un electo muy 
imponante en la duracióo del desam:>lfo n•nfa]. 
la supervivenaa y la fecundidad. Leddy et al. 
(1995) encontraron que a temperaturas 
menores de IOT y superiores de 32.2T no 
existía edo.>5n de los huevos. Estos autores 
citan como temperatura óptima de desarrollo 
2S'C. 

Si)l;o¡llf!I 

~RM.&QRH¡D.19!0.~dl..i.&iUb.E<lJr;~lMlli41:~. 

AJwrodlcw dispeaus S.ncen y 
l.ecaooideus flocclssfmU$ Martfn et al. 

Esl3S moscas blancas, también conoocla5 
como "moscas blancas esp<rales" por la forma 
tan caracteristica que posee la ~- forman 
densas co1ooias en el envés de las hojas que 
quedan cuboetlas por enormes cantidacf(!$ de 
secreciones céreas blancas y melaza. 

Afectan principalmente a los cultivos ele plá
tanos. pero también han sido reoolecladas en 
otros íMales ~ como: papaya, guaya· 
ba, o mango (Hemánde%Suáre?. 1999). 

Debi<lo a su ma}'O!" lmpor1anda como plagas 
en plantas ornamentales, no serán des.:riias 
con detalle en este artlculo y serán indl,ltdas en 
el apaliado de moscas blancas ele ornamenta· 
les. Sin embargo. incluimos ~ caracterls
ticas que pemiitln óeferenciarlas de las otras 
especies mencionadas hasta el momento. 

En ambas fT>oSCa5 ~los huevos son alar
gados y se a>locan tendidos sOO<e el subslrnto 
bajo una ablrldante secreó6n afgodouosa. Las 
P'4>0S es1á1 prtMsias de abmdanles seo eáo< es 
céreas ~ de aspeao filamentoso que se 
extienden hacia luera del dorso. Los adultos= 
de gran tamaño y ~ren colo.r blanco al 
obYse con el polvillo dreo que producen en 
las glándulas abdomonaJes. Las abundantes secre
ciones céreas filamer-.s ~que prodJcen 

las pupas. y el gran tamaño de sus adtAtos. per
mileo óterenciarlas f.lolmente de las otras mos

cas ~ que pueden observarse en los fruta
les del archipi&go. 

~~1997 Q>:a:"""'tjro~myoey~._.)&l:i>~il:""°''~G&rodeCrn.tL 
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GlmlO.\ llSl.ttmslimlil:bimmmfs¡ñ.IMitlfld>lll:~ 
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Descripción y biología de 
las especies de mosca blanca 

(Hemipt:era: Aleyrodidae) 
de mayor interés económico 

en Canarias (111): 
ornament:ales 

Estrella Hernández Suárez & Aurelio Camero Hernández 
1 nst1luto canario de 1 nvest1gac1ones Agrarias 
P.O: 60, E38200 La Laguna, Tenenfe 

lntroduccl6n 
Las moscas blancas más imperantes que 

afedan a las ornamentales del archipiélago son, 
sin lugar a dudas, Alelll'Odicus dispetSuS llzJSSeJI y 
leconoldeus /1«dssimus Marlin et o/. 

A. dispetsus se conoce en Canarias desde 
1965 (Russeí, 1965). sin embargo, f\Je a partir 
de los ~ 90 cuando esta e!peCie se con
vierte en un grave problema en ornamentales 
y cultMos tropicales de las zonas costeras de las 
islas de Tenerife. Gran Canaria y l.anzarote 
(Manzano et ar., 1995). 

L. /1«dssimus se describió rmcho más tude, 

pero desde su introducdón en las Islas se 
observan sus efectos en numerosas plantas 
omannentales (Martin et al •• 1997). 

O!raS moscas blanas muy polffagas que 
pueden observarse en plantas ornamentales 
sonl 8emislo taboc/ (Gennodrus). Trioleurades 
vopororiMJm (WestWOOd) y Aleuro(firimis /1«· 
COSZIS (Maskell), Las dos pnmeras espeaes 
son más conocidas por ser plagas de dívet$0S 
cultivos hortlcolas. aunque tambi~n son capa
ces de producfr importlntes ~rdldas en cul· 
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Adultos de A. dispenin 
tn hoj¡ • Sdilnus. 
tereblnthitollusFoto 1: 

tivos omamenlales. A. /loccoous. es primor
dialmente una plaga de cl!Ji<:os, que ocasio
nalmente afecta a otros hospedadores. 

Reoentemente se ha confirmado la presen
cia en Canarias de dos nuevas mesas blancas 
que afedan diversas plantas ornamentales en el 
archipiélago, éstas son: AcatJdoleyrodes roch~ 
poro (Singh) y Aieutolrod>elus avuws Hempel 

(Hern.lndez-Suárez. 1999). 
.Además de las espeoes mencionadas ante· 

riormente. en helechos ornamentales se ha 
observado la presencia de AletJrowlu$ nephrole-
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foto l: Pl.ltita 
doA.dé

en hoja de 
Strellala nlcobl 

en W c:arac:wif. 
lk»adenew 

eq;nles 

f«o 4Adulto y JMipa de A diSpenus 
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pidis, iUlQ<le esta mosca blanca carece de 
importinoaeoonómia (Gómez·Menor. 1954~ 

Aspecto exten>o y biologia de las 
especies de mayOf' Interés ac:tual 

en plantas ornamentales 
Alcurpdicus djseersus Russtll 

Esta mosca blanca de origen neotrcpical, 
fonna densas colo'1ias en el el1llés de las hojas, 
en las que simult;\neamente cooc:urren todos 
los estldios de desarrollo ba)o abundantes 
secreciones céreas. 

Los huevos son alargados y se co4ocan ten· 
didos sobre el subwato bajo una abundante 
secreción algodonosa. Inicialmente son blan· 
cos. pero el color de los mismos va cambian.. 
do C011forme maduran y cuando e~ a 
punto de eclosionar son de color acaramela· 
do. El nombre común de este insecto, ·mos· 
ca blanca en espirar, deriva de la forma en 
que realizan la puesta, depositando lo< nue· 
\/OS en largas cadenetas formando espirales. 

Los primeros estadios ninlales son elipsoi
dales y de color amarillo. La ninfa de pnmer 
estadio posee secreciones céreas en forma de 
una banda estrecha marg¡nal. El segundo esta· 
dio ninfa! posee secrecione< céreas hialinas, 
distribuidas en varillas cortaS y vidriosas emcti
das por cada uno de los poros compuestos 
del dorso. A par1lr de este estadio comienzan 
a desan'OIW.e las secreciones céreas blancas 
de aspecto füamentoso. 

La pupa. de forma ovalada y color amari· 
liento. cSlá prOllisia de abundantes secreclo
nes céreas blancas de aspecto filamentoso 
que forman una empalizada compacta desde 
el área media del dorso hacia ambo< márge· 
nes. l>demás, en los poros compuestos que 
poseen en el dorso, producen largos filamen
tos cereos hialinos que pueden llegar a ser 3 
6 4 veces más largos que el ancho del cuer
po. l>demás producen una banda de cera 
blanquecina y estriada desde el margen hacia 
la hoja. 

Los ad\dtos. de gran tamaño, son de color 
amarillo pálido y poseen en las alas anteriores 
dos manchas grisá(eas. 

El género Aieurodlcus incluye numerosas 
e5P0cies que son plagas Importantes en agri
cultura, siendo quizás A, dispersus la más 
representativa y ampliamente dlSllibuida. ES 
nativa de la región del Canbe y Aménca 
Central. donde es conocida desarrollándose 
sobre más de 100 especies de plantas 
(Russell. 1%5). Entre las ornamentales más 
afectadas se encuemran diversas palmeras, 
fiws y musáceas. podemos destacar: el coco
tero (Cocos nudfero). la kentia (Howeo (orste
riano). el laurel de india (Rcus mlClocotpo), el 
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FOUIS: S.....Unlcolol..........,,.,._porL.-..,, 
.. -..i.-de· ...... -

falso p<mentero (ScliUXJS 1etebnrlwfol11tS) y la 
strelitzia (Strehtzta nicolol). 

A temperawras entre 20 y 39"C el des.
arrollo larvario tiene lugar con una duración 
media de 34 a 38 días. siendo la longe-idad 
de los adultos de 39 dlas (Watemouse & 
Norris. 1989). La mortaidad en los estldios 
Inmaduros asciende significativamente por 
encima de los 40"C y por debajo de IO"C 
(Cherry, 1979). 

LKanoideus ftwsbclmus Martln et aJ. 
La imponancia de esta especie radica en su 

enorme polifagia. en et arcNpiélago se ha reco
lectado en más de 40 especies vegetales dife
rentes. y en la gran cantidad de secreciooes 
céreas y melaza que produce. 

L /JOCdss/rnus forma colonias muy densas en 
las que los lncfMduos tanto inmaduros como 
ad\Jltos quedan cubiertos por grandes canllda
des de secreciones céreas blancas de aspee«> 
filamentoso. La producción de melaza es tam

biétl muy abundante ocasionando el desarrollo 
de •negrilla• en las colonias más ,,;e¡as. />J 
comienro del atlque la colonia se asienta en el 
envés de las hojas. íUndamentalmente a lo 
largo de la vena central de las mismas. pero 
cuando el envés ~ muy in~. comien· 

zan a aparecer puesta5 también en et Ni. los 
huCl/0$ son eíipsoidales y de color amari1o 
pálido. las hembras los depositan perpendicu
lares al substrato vege131. pero muy pronto se 
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indinan sobre el mismo y queclan tendidos. Se 
han observado dos patrO<le$ de PlJOSUI en esta 
especie, por una parte. los huevos se deposi
tan formando largas cadenetas en espi<ales 
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Irregulares cubiert>s de finas secreciones cére
as filamentosas; por otra pane. los huC'JOS son 
depositados alternadamente a lo largo de las 
venas prindpales de la hoja. 

Todos los estaÓlo< lrmaduros son translúcido< 
y poseen forma el1pooodal y contorno regular, B 
segundo estadio nrlaJ posee ya una estrecha 
írarja marginal de secreciones céreas. mienlraS 
que las secreciones céreas dooales comienzan a 
desarrollarse a partir del tercero. u pupa esta 
provista de largas secredones céreas blancas en 
rorma de filamentos desordenados Q\)e se 
extienden hacia fuera del dorso. 

En los adultos, que son de gran tamaño, las 
alas son blanquecinas al estar completamente 
cubiertas por ceras y no poseen manchas gri
sáceas como ocurre en A dispersus. Los ojos 
compuestos estln formados por dos grupos 
de orrunatidios unidos entre si por un grupo f'«o 10: Nlulto de L llocdsfo••-. 

de ellos. 
L(loco$$Jmus es una especie que se sabe 

ampliamente distribuida en la región 
Neottopie.I (Hemández-Suárez. 1999). E< 
muy pollfaga. tan sólo en roesiro archipiélago 
se ha citado en más de 40 especies de plantis 
huéspedes (Febles, 1999). En un estudio 
reciente desarrollado en el Departamento de 
Pro1eccióo Vegetal del ICIA se ha comprobado 
que a 25- 27"C en ker\oo (Howea fomeriana) 
el desarrollo ninfal medio tarda 13 días, mien
iras que en FKus ben¡amina es de 39 dias 
(Febles. 1999). 

Aqydaleyrodes cachlpoca CSlnghl 

Las colonias de A. rochipora pueden encon
trarse en ambas caras de las hojas, ,; bien sue
len observarse en el envés de las mismas. En 
pocas ocasiones son muy densas. y cuando 
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esto sucede la producción de melaza es relati· 
vamente importante. 

8 huevo es reniforme y posee una oma
meniación cxtcma retirulada. La puesta es 
lrreg\Jlar o formando un semicírculo en el que 
los huevos quedan tendidos en el substrato. 

Excepto el primer esllldlo ninfal, que es 
amarillo tratl$lúddo. el resto de los estadios 
inmaduros son oscuros. las pupas son de 
color negro brillante y poseen forma ovalada 
y contorno regular. Es1lln rodeadas de una 
franja de secreción cérea blanca de aspecto 
fibroso, que se extiende hada afueca a lo 
largo de todo el margen. 

los adultos poseen el cuerpo amarillo con 
amplias áreas oscucas. sus alas anteriores 
están Pf<Mstas de dos marochas OS<lltaS en 
forma de aspas. 

Además de afeaar especies ~orna
mentales. A. roch/pMJ ( = A. dv¡) está consi

derada una lmponante plaga de cítricos en pal· 
ses como Egipto {llorens & Garrido. 1992) o 
Palástán (Khan et ol., 1991 ). estando amplia
mente distrib<Jida en la cuenca mediterráne.l 
(Bink- Moenen & Gerlíng, 1990), 

Aleucotracbelys atratu1 HtmHI 
Esta especie forma colonias muy densas en 

el envés de las hoías. en las que se agrupan 
todos los estacfJOS n1níales a la 'le:<. Es fre<.uen
te ver como sobre la ninfa del olltimo estadio se 
acun-..lan las exuvias de los estadios anterio<e<. 
las secreciones céreas marginales y la produc
ción de melwl son abundantes. de forma que 

Foto 12: Cdonb de A 
rac:h1pora en la q..11: M 
obwv>la 
.... ..ian .. ..-de ........ 

Foco 13; C:ib* 
deAunwsen 

la que M obervan - .. disdncos ~tadlos 
nlnfdesdela 
motabbna 

se (lM)rece el r.lpido d....-rolo de "negrita" en 
la coloria. 

los hLH:Yos tienen forma arriñonada y son 
lisos. La puesta se reali:za en el erwés de las 
hoías jównes. quedando los huevos casl ten· 
<fidos sobre el substrato. 

Los estadios runfales tienen contorno eliptico 
y son oscuros. Desde los primeros estadios 
aparecen a lo largo del margen secreciones 
céreas blancas con aspecto de fibras cortas y 
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fO(.O 14: Detalo de la 
pupa de A aO'll'M 

en el """° dos pares de cúmulos de aspecto 
filamentoso. 

las pupas son también negcas y completa· 
mente rodeadas por una franja de secreción 
cérea blanca de aspecto filamentoso. El mar
gen es dentado y está sepatado por un pliegue 
submarginal abierto antenor y posteriormente. 

Los a<i.tltos de esta espeoe no han podido ser 
observados haola el momento, por lo que no 
podemos incluir una descripción de los mismos. 
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U. especie A. arroius füe descrita por prime
ra""' en Brasil sobre Cocos mud(ero. aunque 
no está reconocida como plaga en este pals. En 
Canarias es común en palmeras como el coco 
plu"""° (S)'Og11J5 romonzofliona) y la kentia 
(Howoofomeriotio ). 

Otras especies de aleiródldos 
que afectan a ornamentales 

llemlsío tobocl (Genoodlus). Tríoleurodes 
voporollorum ~ y AleurothriJOJs floc
cosus (Masl:ell) 

Estas e.pedes de mosca bial1Gl fueron des· 
<ritas en las secciones dedicadas a especies de 
importanoa económ1ea en horticolas y INtales. 
Por esta razón no se<M consideradas en esia 

sección. aunque si queremos destacar su prc
$COOO común en algunas planta> ornamentales 
de nuestros jardines. 

8ernisio IDbocl y Triole<Jrodes vcporariorum 
son comooes en: flor de Pascw (Fbínseu.b pu/
cherrímo), lan1ana (L.ootana comoro). hibisro 
(Hlt>Scus rooo-sinemls). geranio (~ 
sp.). y rosa (Roso sp.). etc. 

A/etJfOIMJrus f!occosus. por otra pane. es 
muy común en croton (Codioeum \'OnegoflNTl). 

H/!00&4Rll&G!UlGO,19\l'J.~dlrlll. 8olllb.&tlf.~-~~ J.1!. 
OfAA!RH. 1919. ~tllsmdlY!e ....... ipeoesbidofbila.&.ioilrimit 11~1112. 
ll!ll5 J.C. 199!. l!io!.q, yctJl¡d do """°'tw11s,..._ lll W. lii 'ltlj> ñldt C-(rid) Cm ll.poir dtC-..0.lpll uw..did dtJJ t.yn. 
<tffi-IW~ llSl.~dtli¡o\l.lflsCMly.ll'o~ y 04(0;.JI) l6l-l61. 

Foto 1 S: C.-.. 
(~vviepum) 
af«Qdo dct A. ~IUI 

tMmOOl, 1!!!.ulriilA~y1.1 ..... <dlles"'cmt. &s~(ieii~dtlldi¡(I~ ~dtut.yn.187 w. 
UOONS Vl & GN'.'«X>A. 1m lbMpoa l llmaJ 111ras 7 ~ m ~ m w.1'81 (d(.,.. 
~LC!l\'el)A,IÍlfZE&fh(ÚID.A, l!!SJel!lloa•llsdfb>:liol~"""'tirador¡Wa...n..,c.-,,.,...,tspea1,....,~.dohi!. lld. S.. '*'Po¡tsll (1) ~!. 
KIA1H ]JI. ~-OOt&OiteOA. 1m .. 1oidad,..."""5dl.eamlol(Hn¡ist ~)oliilaSrd-cllDlllltit.,.imi.Cnyllnl!.i>mi4NMI"*'! JI: ll!l-llR. 
l«XWLA&HU\'Sll lm •dt."4lt{llltlit.aai¡itdi.~ ~•'-l¡lí1rdt.n ""'l'dü. lllw.hllll:semlt'llJnllflla)lrd)m 'lli!yrdm 
llJSSRU1. lllS..l.,...ipeoesdllolOfoa [))flsrd!IOda'*""~~ IWI~ • 17-11. 
'!IQ!llMOJ.&MrnsKA, lle!./Mcill .... IWl~~ '!iálv.hllt¡.lki:f3úrtitl'dt~ ~ l:Aor.IMcnffi!t. ll IJ ·D. 
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Enemigos naturales de las moscas 
blancas (Hemiptera: Aleyrodidae) 

de importancia económica en 
Canarias (1): depredadores 

Estre lla Hernández Suárez & Aurelio Camero Hernández 
Instituto Canario de Investigaciones Agrarias 
P.O : 60, E38200 La Laguna. T enerlfe 

Introducción 

Numerosos grupos lllXonómkos contienen 
especies depredadoras de oU"os organismos. 
los más importanteS que COl'tJenen depreda· 
dores de moscas blancas son: Neuroptera. 
D1ptera. Coleoptera, Hem1ptera y Acari, 

Las familias de neurópteros con mayor 
Interés en control biológico de moscas blan
cas son: Ouyscpidoe y Conloptety¡¡10oe. 
Dentro del grupo de los dfpte¡os, las princi
pales especies depredadores de moscas 
blancas se encuentran dentro de las familias: 
Orosoph1flcloe, Ceddomylcloe y Syrphlcloe. los 
coleópteros contienen muchas fami6as con 
un largo nGmero de dep<edadotes. aunque 
la familia Coccnlel/ldae es la más importante 
en relaciOO con el control btológico de mos· 
cas blancas. Aunque los hemfpteros son pre· 
dominantemente rrt.ófagos. incluyen varias 
familias con especies depredadoras. aunque 
muchas de ellas se alimentan de los fluidos 
vegetales en ausencia de presas. 

Dentro de los ácaros eocisten numerosas 
especies depredadores, aunque se trata de un 
grupo poco eswóado. las especies depreda· 
doras de moscas blancas más conoddas perte
necen a los génerosAmblyserus, PhytoseN/us y 
'fyphlodromus, dentro de las familias 
PlrttD5eiidae y Stfgmoejdae. En el arcliipiélago 
se ha observado la depredaó6n de moscas 

blancas por ácaros awque no se han identifica· 
do las especies implicadas (HemándezSuárez, 
1999). 

A pesar de que los esrudios taxon6mícos 
acerca de ~ grupos son rumerosos. hasla 
el momento 6nicamente se han citado depte· 
dando mosca blanca en las Islas Canarias 1 1 
especies (Hemándc%-Suárez. 1999). 

8 grupo de depredadotes mejo< conocido 
es el de los mttidos (perteneciernes a la familia 
Mlndoe. dentro del orden Hemiptera), sobre 
el que actualmente se desarrolla una linea de 

lnvestigaaóo en el Deparwnento de 
Pro1eo:i6n Vegetal del ICIA. 

Se han citado en el arcliiplélago como 
depredadotes de mosca blanca: Mocro/ophu 
~ (Rambur). Moao/ophlJS melonoromo 
(Costa) ( eM cdiginosus) y Nesídíocoris ce<1(1ÍS 

(R.euter). 
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Foco 1: 
M>kode 
Chtytop> ...... 

Foco2: 
i..vv>de 

°"""""' .., . .,. 
colornia do 
Lllocds .. ..... 

Macrolophus pygmaeus ( c M, nubllus 
Herrid>-Schaeffer) y Nesid~ letllhs fueron 
en un prindpt0 considerados como una plaga 
del tomate (Gómez·Menor Guerrero, 1954: 
Camero & Pérez-Padrón. 1990). Carne<o et 
ot. ( 1989) las mencionan posteriormente 
como especies COl'T\WleS en cultivos de toma-
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te al aire libre que ocawnalmente depreda· 
ban mosca blanca, hecho posteriormente 
confirmado por Cebrián ( 1992) y Cebrián er 
ol. (1994). 

Se han realizado varios estudios sobre su 
acd6n como depredadores de lepidópteros 
y mosca blanca en cultivos de tomate, en !os 
cuales se ha observado que ambas plagas 
mantienen niveles tolerables de daños en 
presencia de estos mlridos (Camero el ar .. 
1995; D!az. 1997). 
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En Canarias se encue¡iltan algunas espe. 
des de mkidos reconodclas como dep<eda
doras de mosca blanca en otras regiones. 
Este es el caso de Dicyphus comanrrnr Wogner. 
diado por primera vez para Cananas por 
Dlaz ( 1997). 

Además se han citado depredadores de 
mosca blanca en los órdenes Diptera y 
Coleoptera. 

El diptero dr<>Sofilido Ader.o¡cenus (ormosus 
loew fue reC0«10Cido desde m<ly antiguo 

como depredador de mosca blanca. 
El cole6ptero Delp/lovlus cor.o/roe fue cita· 

do por primera vez para Cana....s por Espino 
de Paz el al. ( 1989) depredando Tnaleurodes 
voporarioruni (Westwood). Es muy similar a la 

especie D. mfsí'/11/s, que fue mencionada para 
Canarias dep<edando 8em1sro caboó 
(Gennadius) (Cebrián el al. 1994; 
Hemández-Soárez e! al .. 1995; Beitia el al .. 
1996). Sin embargo. yna revisión reciente de 
material asimilado a esta especie ha puesto en 
ellldencla que pudiera Ir.liarse de una identifi· 
cad6n errónea de D. co!Qfinae {de la que se 
puede distinguir por presentar una abundante 
y densa punteadura en el proestemón (Booth 
& Polaszel<, 1996• y actualmente se conside
ra improbable su presencia en nuestro archr· 
piélago (Hemández-Suárez. 1999). 

Avnque principalmente se trata de un 
depredador de pulgones. el diptero cecidóml
do flJ>/>ldoJetes ophldimyza ha sido también 
citado como dep<edado< de T voporariorum 
(Camero. 1991 ). 

Junto a eslaS especies. en numerosos tra· 
bajos se menciona la presencia de depredares 
de mosca blanca que no pudieron ser identi· 
ficados. Este es el caso de un ácaro pertene· 
ciente a la lamiloa Phy¡oseildoe citado por 
Camero el al. ( 1992) depredando 8. taboci, o 
el de un coccinélido del género ScymmtJS cita· 
do por Manzano el al. (1993. 1995) depre
dando Aleurodicus dJspetsvs Ri.Jssell. 
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f«o 7: Acloko"" Coloópcero C.....,,...., 

Foto 6: Detalle de la ~de A lonnMus cub!ena pot las maMn di las nlnm de 
mota bbno.... 1 1 

' 

~de mosca blanca 
presentes en Canariu 

Nourópceros 
La famllia de los cr1SÓpidOs comprende 

Insectos muy~ Cinto en "'!orrna 
adulta como larvaria. Los adukos son de color 
verde y con Ojos de aspeao meúlico (foto Q. 
Las larvas son de tipo campodeífiatme, con el 
dorso cut.e<to de quelas (foto 2). 

8 aisópido m.ls com'.rt depredando mosca 
blanca en el archipiélago es Cll1)"SOf>O cameo 
S~ (l«o 1). EsL1 especie polllaga se carac
~ poc poner huevos aislados, que se levan
ian del 5Ubstrato ~I meáiante un lai¡¡o 
pedkelo. Es común enc;ontratla en cultM>s 

hOOlcolas y malas tóert>as depredando a la 
mosca biaflcade los~. L ~ 
rum, y a la mosca blanca del algodón 8. raboci. 

Dentro de los conioptetlgjdos, en e.nanas 
se ha obsefvado ocasionalmente la especie 

Coo-.tzia psod(onnls (Curtis). la cual es 
común en cftricos de la Ptnlnsula Ibérica 
depredando el aleiródldo Alewxhri= ffocco

sus (Masl<el). 

Dípteros 
El díptero drosofido Adetoxenus formosus 

l.oew ha s<lo citado repetidamente como 
deptedadot de tnO!G!S blancas en Can.vias. Es 
una especie común en malas hlerl>as situadas 
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en los alrededores de los cul!Nos. aunque "' 
Impacto en las poblaciones de aleir6didos no 
ha sido estudiado (Camero et al.. 1989). 

El aduko de es1a especie de díptero posee 
cebes vivos (fotos 3 y i). Los ojos compues
tos. de gran tamaño. presenllln un vivo color 
rojo: el escudete, bolancines. palaS y patte de 
los tergukos abdominales un color amanllo 
muy llamatNo. La larva ápoda es de color 
verde. cubnendo su dorso con restos de las 
ninfas de mosca blanca depredadas (fotos 5 y 
6). Los huevos. de aspecto oblongo. son 
depositados poc la hembra ce<ca de las colo
nias de su presa, de donde las larvas obtendrán 

pos1erionnente su alimento. 
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Cote6pteros 
Los cocméridos depredadores de mosca 

b&anc.a más comunes en Canarias son: 
De/phostus catofinae Honi y Oitosrhetus 
OFCU<1W$ Rossl. 

C. arcootus se distingue por la coloración 
oscura de los élitros en los que presenta una 
marca mas clara en forma de ·w· (foto 1). Estl 
especie es nativa del área mediterranea. aun· 
que su distribud6n llega mas al No<te de 
Europa (Boolh & PolasW<. 1996}. Fue intrcdu· 
dda en c.aJifomia en los años 1990.91 pm el 
control biológico de Síphooimus phlllyreoe 
(Hallday) en ornamentales (Bellows el al., 
1992). En" Canarias actüa de ronna nallJral 
sobre es1a mlsrna espeoe de mosca blanca en 
fiwles como el granado. au>que tamllien 
sobre Aleurothrixus.paccosus en cítricos y 
Aleyrodes prole~ L en coles. 

D. coto/inoe fue citado por primera vez para 
Canarias por E.pino de Paz el al ( 1989) depre· 
dando T l<JPOl'OIÍCl'UI. Este coccinélido se 
~ por su pequoño tamaflo. forma 
oval y clotso muy convexo. supe<ñcie glabta y 
color negro briDante (ÍOIO 8). O. co!Dlinoe es 
muy <Cfn<ÍI\ en omamentales de lO<las las islas. 
especialmente en flor de Pascua como depre· 
dador de 6. !abad. 

11em!pteros 
Son '"1 duda uno de los grupos de depreda· 

dotes de mosca blanca mas importantes y 
también el mejo!" conocido en Canañas. 

Actualmente se desarrolla una línea de investi· 
gaci6n en el Depar1amento de Protea:l6n 
Vegetal del IOA acerca de las posibol'odades de 
estos Insectos en el control de diversas plagas 
en las Islas. En Canarias se rec:onocen como 
depredaóores de mosca blanca las especie$: 
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AollXhlnolla patvlceps Noualhier, Dloyphus 
ta1m:mlnll Waarier. Macralophus pygmoeus 
(Rambur). Moaoloplun molanoromo (Cosla} y 
NesiWo<:aris tenuis (P.euter). 

A. poMCep< es un mlndo endémico muy 
estilizado con largas patas y color ""rde muy 

pálido. La cabeza es pequena y las antenas son 
~~idas y casi tan !algas como el cuer
po. La presencia de este mlri<lo en cultivo< se 
menciona por Goula et o/ ( 1997) y nuevamen
te es sellalatlo para cultivo$ en la isla de 
Tenerile por Dlaz ( 1997). pero no eiást!.ln 
referencias pnMa5 de su canlaer como depre
dador de mosca blanca hasta 1999 
(HernMldez· Suarez. 1999). 

O. tomaninN es una espeae mediterránea 
que se comporta como un dep<edado< elec
tivo de T voporonorum y 6. tobod en tomate 
y pepino (AÍbajesetal .. 1996. Goula &Amó. 
1994). Sin embargo. cuando la relación miñ

do/aleiródido es muy alta esta especie puede 
ocasionar da/los en los cultivos pt'O'JOCalldo 
decoloraóof1es amaríllas en frutos (Alomar et 
ol .. 1990). 

La separación entre las especies M . 
pygrnaeus y M. melonor.omo es muy dificil 
debido a la grao variabilidad rnoñológica q\le 

presentan (Goula & Alomar., 1994). Son de 
tono ""rdoso. Wlto do<sal como ventral
mente, y en las ~ta$ los fémures no poseen 
marcas oscuras. Se caraaeriza.n por presen· 
tar una banda negra longitudinal más o 
menos ancha entre el ojo y el margen ante

riOr del pronoto. además el primer artejo 
antonal también es negro. 

M mekmuvna ocurre de forma nawral en la 
cuenca meditem\nea y se considera rrv¡ erec
líva en el control natural de T ....,,...OllOM71 y 6. 
rnboGI en d.....-sas solanáceas y ocras horlíc:olas 

(Benuzzi & Mosti, 1994: Malausa, 1999: 
Riudaveu et d.. 1992}. 

Nesidlocori WlUlS es un inseao de colorao6n 
amari IJo.verdosa. con áneo y escudete de 
4pice oscurecido. A d4erencia de Mocolophus 
carece de las bandas loogitu<finales oscuras 
detras de los ojos. aunque presenta una banda 
trans'Jer$al negra en el bonle posterior de la 
cabeza. En las antenas también presenta ban· 

das oscuras en los disUttos artejos y en las 
patas amarillentas se observan la base de las 
nbias y los tarsos oscurecidos (fcxo 9). 

E.ti espeóe de dlstribud6n W111i0p0ia se 
oornpocu oomo dep edadol ~ y "'1T'06n 
como fitó(ago en ~ aJltivos. Se ha oons>
derado """ ~ de tomate duran1e mucho 
tiempo (Dessouki et d.. 1976). Su papel como 
depredador de aleir6didos ha sido estudiado 
reciel 1temente tanto en al1M:is al aire lb-e 
como en~ (Vacante & Gania. 1991). 

En Canarias aparece espontáneamente en el 
CUllÍYO cuando se reducetl los trammientos qui
micos y se considera .._, factor clave en el CDll

trOI de las pobladones de T ~ y B. 
tobod. aunque, especialmente al final del 

mismo por ausencia de presa. puede ocasionar 
daño< en el Wti-..o(Olat. 1997). 

En la actualidad el efecto de estos mlndos 
sobre las plagas y el cultivo está siei1do evarua
do en el Departamento de Protección Vegetal 
do! ICIA. En la Penlnsula Ibérica se ha logrado 
una reducción del 75% en los tr.namientos 
químicos de tomate al aire libre estal*dendo 
programas de oontrOI Integrado basados M la 
conse<VaCi6n de las poblaóones naiurales de 
los mlridos M. melonotomo y O. totnOflfnil. pe<· 
mitibldoles alcanzar un ,,¡..,.,¡ que no dallara el 
cultivo pero controlaran extensivamente T 
"'IJC>'anon.m (Alomar et d .. 199 Q. 

GRANJA / N•. 7, Septiembre de 2000 



Otro hemíptero observado reoentemente 
como depredador de mosa blanca e• 
Antho<orls aflenus (8. While) (H~· 
Suárez. 1999). El adulto está p<OllÍ$!0 de ..,. 

fna pubes<:mcia en todo su cuerpo. P05""..,. 
cabeza de caer negro que .e prolonga en el 
dfpeo (~ 10 y 11). 

Foco 1 1 : l.arYI de A. 
...,_en una colonla 
c1oTnai.u....... rt<W 

A. olrenus e. endémico de Canana. y 
Madelra y está amp&mente éiStribuido de.de 
el nivel del rnar hasu los 2000 m de altl1ud 
(Pencan. 1972). Es espeoalmente signíflC>lM> 
al .er muy común en p1an13> ~ 
C<lf\5Ul11IOndo de form.l nabiral a la mosca 
blanca espiral AJeurodicu. dispersus R&s!il. 

JW13R.MrrAAO..fUMllJ.CAIT!ifC.lmJJ. WYAAl& llNTIP!Hl(. ll!l llomlbclJilfl'IJll!WÍll:11.m.pmir~oq¡.!d. CtB'"I' 19(1~ l-4. 
lllMO.. CASVil. C.!'m.'AAR.»:tlJ.lllÑlll!WJ!R.1911.ra-d-nn!lr~amd·pd!alllnlmibr-oq¡. atoo.a:.i 11~Jl-O. 
lll»'AAO.. Oóvif.C.(',l,WMR &!WJ!R. lmli1!~ ... irft101ndmml~·U<Urqoll(I} ~!. 
~tCllWOA.~·~E.~IL&QM>l lll Pl!iiili!llmdldpUmimimllmCnakCINl.µ.~añcl!mi>mC(li""""l°""'*(1'1\{11)1•-• 
imll~W.CawioilÍ~idft!pWIJ!p.~IW 
llUo.IS 11.):.IW lD. OOJ.J)¡&.Di'XLG.Ulll¡t. tm lJittdartdddi.,.. '"""""""" ~!pift~(l)ll.ll·ll 
11H.11111Utm11., 1mlti!,.....d~imm.~~(1t}is.n 
800111 R(; 1 lru2!KA.1!!6. n. iir&d~IM! pmn tadlr"'*l¡o mtd.'"" "*'°'"" "'*l¡o¡ni>d> nMlp•Jl!jtn c.¡. ll<mlm Cli!rm-1"' ni~· 1!% • 6'-11. 
fJfffKJA ll'!lill~t ml.ll.dlil!pllcl!•cl!-mc.m.Jrldi\;r¡d\lh 1~21>-lll. 
CNtQlA.1'91.!adod!•W.~mCms.C01~i!lma1S-,¡.,rioa¡1"""'d!t.i.liipi.Jl·l1.t.borlmld!IJ!lf"L 
OMIOA.~Jl.Glll:lll1.1Wn.EZC.ll6'0Í'mC. ll!9.ll!pdP!lcmi"'toan,.,."""•1tCnJl!r41U~~(&.11 1'87: n.n 1. 
OMIOI.. ~11., TQIJl5tf9Nllm.~t&lOOWOOlf 1"5.klilocl!niil>~)CJ"llllliNPurdai.-d!11pd6fnyr.d!"""h UPrác..ád!• 
~~1Í6*m*ft~W.~toim 1'95. 
cwec1..t011mOCA11.,l'!lillt!Mll:lAlmG.fZtl'9l."'9Qd!l!l....blm[Gsa)11cliG...,.¡¡,,laidl1--mlilllaCnil.lfíDlll!¡díll.l5J.lll. 
Cll'litlR.1m.r.mm111 .... ¡1ipmCREl!m!llDi&mfbqi!rl~ Xllw. lnpmd!Úll!>~)&o&Uwmirod!ip\ T!ail.lfinll t.IMndidd!IJU!n 
~R.OOQJA&IOO.iowt 1111il!lwdm lbl~(ltl:qi!rr~a11tCnyl!IM uru'"I' 171\)il· l l. 
DIZS.1!97.fftl*odeníibl~ ~mdlftllá!ll!pdqlim1-h!ftd) Cm ~d!Ú!al/t>'A llMrD!d!liU!n 
!ll'tOWRALCWOOA.iUIUll~~l 1181,0t\hllClhfbnl~CodlliJ,"'"'"'~"C.....pn•"""llrallb ~ lil=l!s_.,,(l>ltl 
~~ rl>ráee.bd!~lfna..liil 1!11. 
(i)IU.t9«Q.QIOO)H., 1~0. 'ttni!' qio:i~lr"*J*"liA lot ~ 1111-Hl:t'*. ld.)51{191!); llJ.ln 
ax.LIK AM'lllJ.1!11. bailt ni'l!fan[hojl~b.tdnlt_pq..,.d ......... l>dlf ll!dllol \l¡.Hl·'1. 
Ql.IAK&~0.1!94.ltijsf'dolqítn.1"111e)m rl!&mdcridit:pbcl!~"ª-.liiiPm•clnlaalll&Zl6> llJRp!l(I~ lll· 1-0. 
Gll.IAll, lfiNl¡m.&.0,11, C!fl80A &lflX/laZ.00 L l!!l. !Wld! ...,.,.U mrim 11l!lllCinw.I.¡1"11 'llipl on:l o¡róedo!Oqll. ,_,.,..ibt'. W'm.ID. Ú\l. llx 1991. 
tMm-9.Wi!zL 1999 blril~JM~_...,c.n. ünan(re!)ll!pmrjocl!ilii:ft ~llia!lld!bllfn!JI W. 
l!l/Wz.iil!zLOINll)A.Jall!Rlllltilazll.iWl.a..-.p!Ílnlltb..,.._<11;.onmoillllún.Vjrlillt'da•~ÍO>lll!f\11'1*d!~i.l~tioeiftll!i 
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IWllll«>L Oll8ll..f!lfz[&(l){l}¡¡z1.. 1m.l'ul!old!¡mgli.llll~llMáll)nmallmil~lmÍllDmC.....011•-..1••4' mld. !a \l¡.i,.ll tQ ~! 
~~ lffl.~lltcm'cllo.ÚlÍlllla~d!~Ptili¡f.fmd!IM¡racli!l!IÍlttiouimlt Pri. Gw. 
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Enemigos naturales de las moscas 
blancas (Hemipt:era: Aleyrodidae) 

de importancia económica en 
Canarias (11): parasit:oides 

Estrella Hernández Suárez & Aurelio Camero Hernández 
Instituto Canario de lnven1gaciones Agrarias 
P.0 ; 60. E38200 La Laguna. Tenerife 

Introducción 
Como ya expioc¡¡rrios en el apa11ado que 

dedicamos a las generalidades de este grupo 
de inSec!OS. los parasitcodes de mosca blanca 
son hlmen6puoros 1nóJldos en las familias: 

Platygasrndoe. Ptetomolfdoe. EflcyrtJda;,, 
Eulophida<:. Slgnipllarldoe y Aph~inídae 

~ek. 1997). 
Estos lwnenópteros han Siido en general 

poco estudiados en Cananas y en total se Citan 

F«o 2: Colonia de T. ~m ~por E. bmota. Pu9cM obHtvnt _. 
amillo de colorocl6n de ~ """"'bbnca ~ 

fou>l: f'rwprad6n 
,..,, er1•• •E. for.. 
n'ICJ!U. (foto cedldl por A. 
l'obaek 

en la riteraun 10 especies de parasrtoides de 
mosca blanca en nuestras islas. 

La pnmera referencia ooncreta al control 
boológico de mosca blanca en Canarias la """" 
tituye la introducci6n de COies 1-*' Howard 
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para el control de Aletitoú>riioJs fioccosus 
(Maskell) a finales de los años sesenia 
(Rodriguez·R<xlriguez. 1977a, b). Las primeras 
sueltas de este parasrtáde "' reaWrori en la 
OOSla sur de la Isla de Tenenfe. las cuales se 
contAiaron mAs tarde en la ISia de Gran 
Canana. fo que contribuy6 al eslllblearrlento y 
díspersión de este paráSitoide en todo el atdli· 
póélago (Hemáridez ~ 1999). 

Encarsia (otmo"1 Gahan, representa otro de 
los parasitoldes de mosca blanca mis eswdia· • 
do en n<JeStras islas. Se obsel\'6 por pñmera 
vez dcsan'olf.\ndose sobre TrialetJtodes voporo
nonm (Weslwood) en Mmaderos de mma· 
te de Gran Canaria (Rodrlguez-Rodriguez, 
1979) y con po$WlO(ldad fue obseMdo para· 
S1lalldo de foona na1ural T >Op(>OlQlutn en 
llora sit.estre y cultivos al aire ' bre (Camero. 
1980. 19821 Camero et d .. 1986. 1989). 

En e.na- se han estudiado aspectos 
como.- su distribuóón (Camero. 1980), su efi. 
cada en el cont10I de T w:ipcrariM¡m (Camero 

Foco_.: Oec.lt de Utll p¡pa de 8. Ulbad _....,... e._ 

& Barroso. 1985). la dirarnica de población del 
huésped en presenaa del parasitoode (Camero 
et d .• 1986), la posibolldad de su uso et1 el con
IJ'OI biológico de 8"misío tabaci (Gemadius) 
(Cebrián et al .. 1994), etc. 

En la acwalldad, E. (onnoso es sunWWsltada 
por ddetente:S casas comerciales, empleándose 

F«oS: Hembn d9 e. -.......... 
de "'°'°' blanca 

fOlo 6: E"*Pf'da dol 
-de E.-dol 
herior de una p.ipa da 
8.t>bod 

con fieaJencla en pr<>grama> de control inte
wado en cu11ivos honlcdas como mmate y 
melón (Rodrlguez et al.. 1999). 

junto a éstas, iambién han s. do diadas las 
siguientes especies de parasitoides de mosca 
blanca para Canarias: Encarsio tricolor FOerster 
sobre T. ""f'O'arlorum (Rodrfguez-Rodrfguez. 

foto7:MAtodol~E.~ 
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Fo<o 9: 
~ 
~ .. 

E. lutea (fot0 

-""'"' _, 

foco 11: Pupa 

.. 8. - f>""• 
"""""°'E. 

lutw~~· 
radón 

c:on un& P"SM no .....-. 

Foto 1 ) ! Oetale 
O.'-N~dt 

B. l>l>od """"° 
tada poi'" &el. 

'"""""' 

1979) y 8. robad (Beitia et al .. 1996; Cameto 
et o/., 1997). EncQIS/o dlchroo (Mercet) 
(Vtggianl & Mazzooe, 1980), EncorslO inacn 

(Waiker) sobre T l'OPO'"""""' (Camero et al .• 
1989) y ~ lull!O (Masa) asociado a 8. 
r.abod (Camero, 1991). 

Las contribudones realizada$ en los últino< 
añoo han estado rdaaonada$ fundamel1lamenl 
con el oontml biol6gioo de la mosca lllanca 8. 
t<lboci. E'n 1992 se idenli6ca para Canarias el 
paraslloide de 8. robad Erelrnocerus nu>OOs 

Men'..et (Cellran, 1992) y en 1996. tlrrilién 
sobre esti mosca blanca. se cilan: EtlQltSlo tmnS

"""' (Tmberlake), EilCO'slo hispida De Sanús y 
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Fot0 12: Otc* O. w. n'mCl bbtQ hl~ por E; lut'oa. s...---.... w..-. ... ..,.._ .... _ .. 
OO>mh-

Enconiap&¡pdela Howard(Beitiaetd., 1996; 
Boolh & POOszek. 1996). 

E. hispida ha sido rrencionada recientemen· 
te como *'1te de control de la mosca blanca 
de las omamentiles Aleurod'1<us dlspersus 
(Hen-Widez·SUárez et d.. 1997-1 Camero & 
Hemáodez.SWez. 1998). 

Posibilidades para el control biológico 
deo mosca blanca mediante parasltokles 

en Canarias 
Observando el número de paras~oídes de 

cada especie de mosca blanca presentes en 
Canarias, nos damos cuenta del lmponaote 

• ,._,.,.. del que díspooemos para el conlrol 
biol6gioo de estos Insectos en nuestro archi
piélago (tablas 1 y 2). 

Exceptuando l.l!<anoldeus (locdssi~ y 
l\olol>emaslo m)Ticoe. amba< recientes inttodoc:
dones. todas las especies de mosca blanca de 
ornpof13nda econ6mic:a en las islas poseen más 
de un ~oide aauando de foona natural en 
el control de sus poblaciones (tllbla 3). 

La presencia de dichos agentes de conlrol es 
muy Importante. pues Jl""'Íenen el aumento 
exacerbado de las poblaciones de moscas blan
cas en malas hierbas y llora sitvcslre, y por lo 

tinto su encrada masiva en áreas de culliYo. El 
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establecimiento de programas dirigidos a con
servar o aumemar la fauna de eneo ilgos natu
rales local. podiia traducitse por WI«>. en una 
reducxión de los ~ necesarias para su 
control en los cultívos. 

La beoefioosa acción e¡erdda por los parasi· 
toides nativos ha 5'do obseMda tras la lntfo. 

ducción de la espeoe Bemisía rabod. Los 
daños debido< a la acción de esta mosca blan
ca o:imenzat0n en los ~ oche'1la (Camero 
et al., 1990). En .., pmcipio se produjeron 
altas lníesta<lones en numen>sOS cullivos 
(<:ebrW\, 1992· Cebrián et al .. 1991). Con el 
uempo han remltido hasta alcanzar el actual 
stoWS. que si bien continua siendo serio por la 
cal"""1ad de transmi:s1ón de lñrus que posee 
esta especie. ha perd'ido mucha de su ·urgen· 
cía. grada$ a la acción natural de más de 1 O 
especies diferentes de par.ISÍtOtdes 
(Hemández·Suárei. 1999). 

Precis3mente como consecuencia de la falta 

de parasitoides en nuestro ~· en 

f..., IS: -ymod>odoE.-..."""'4uo 

0$\05 momentos puede consider.irse a 
L«o"iOldeus /be~ Martín et al. la especie 
de mosca blanca que ocasiona ma~ lmpaao. 
Su introdl.lcción en Cananas ha resultado en 
unos rweles de población rnuy elevados desde 
hace varios años. pero hasta el rnomenlo no 
se ha encontrado nio1gUi'I parasitolde aauando 
sobre ella en noeS1TaS islas (febles. 1999). ~ 
esta razón. en la aaualidad se desarrcla por 
parte del Cabildo de Tenerife .., programa de 
lntrOducxión del parasitoide ec6dco Encanio 
guodelcupae, pora el control coop..to de L 
/be~ y '*'6odkus dspetsus llussel, Este 
parasitoide parea desarrollarse muy bien 
sobre ambas especies de moscas blancas 
(Nijhof et al., 1999). 

Hlmenóptef'OS parasltoldes de mosca 
blanca presentes en e.na,;,.. 

Son numerosas las especies que están pre
sentes en Canarias. sin embargo en esta sec· 
óón ian sólo destacaremos aquellas más 
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Foco 14: Colonia d9 8. tabad pans1D
do p0< E,.., .......i.a. Se,,.-ot..e<
V1IT .. cambio de colcncl6n de .. nin-
r..~ ................... 

comune. y de mayor importancia en el con· 
lrOI biológico de moscas blancas (tabla 2). 

Enqnb. spp, 
8 género CMJJrSio. que cuenta con más de 

200 especies, es uno de los más importantes 
en el control btol6gico de moscas blancas. 

Los represenian1es de este género son 
pequenas avispillas que taladran con su ovis· 
capto las ninfas de mosca blanca para colocar 
su. huevos en el interior del huésped. La 
laM del parasitoide se alimenta del conteni· 
do Interno de la mosca blanca provocanclo su 
muerte. Cuando el aduho de himenóptero 
estl completamente des;irrollado sale al 
exterior realizando un orificio con sus man<ll· 
bulas en la envoltura pupal. 

Encarsla (ormosa es el parasitoide de 
mosca blanca más estudiado en Canarias. Se 
trata de una difnlnuta avtSpa de cabeu y 
16rax negros. con el abdomen amarillo daro 
(foto 1). 
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Las pupas de r lq>Cfarion.m parasrtadas por 
este afelfnido adquieren una coloración negra 
brillante y se welllen opacas. lo que 1mpode ""r 
al parasitoide en <le$3trollo en el interior de la 
mosca blanca (fotos 2 y 3). 

En el caso de las ninlas de 8. !llbod pmsita
clas por E. (otmoso. la envoltura pupal de la 
mosca blanca oscurece pero no se vuelve 
IOlalmente opaca. permítlendo ver por lrans· 

parencia a la latva del himenóptero en SIJ inle
rior (foto 1). 

E. fomlOISO es de origen Neár11«> (Polaszek 
ec al .. 1992) y se ha introducido en numerosos 
paises como agente de control de la mosca 
blanca de los invernaderos r ,l<Clfl<rorlorum. las 
poblaciones estln constituidas casi exclusiva
mente por hembras. siendo los machos muy 
raros. Parasita lOdos los estadios ninfales de T 
vopomnon.m. aunque preñen! el tercer y cuar
to estadio, emergiendo únicamente cwndo el 
hospedante alcan:za el cuart0 estadio 
(Roermund et o/.. 1997). E. (otmoso os capaz 
de discrimonar las pupas de mosca blanca para· 
si1adas y no parasitadas. ~ndo la ovlpoOOln 
en las pnmeras {lenteren et al .. 1976). Esta 
especie ha sido también Ulilrzada en el control 
de 8. rabod en invernadero y al aire libre, pero 
los resultados son algo~. 

E. formosa podría confund""" a simpie 
vista con los parasitoides E. /flofon y E. dich

roo, pues estos 6!tlinos presentan su mismo 
patrón de coloración. Una dñerencía fmpor· 
tante entre ambos radica en el número de 
segmentos que forman el tatso en la paia 

media. que en estos afellnídos os de 5, mfen
tras que en E. formoso .. de 4. 

E. 1noron es un parasitoíde común de 
Aleyrodes p<detella (l.) y E. dKhroo parasita a 

la mosca blanca del peral Slp/iol11nus phli¡reoe 
(Haliday~ En ambos casos las poblaciones 
están conslituídas por hembras y machos. 

74 

las hembras de E. dichroo .son capaces de 
ovlposilar en el segundo. ter(:el'O y cuarto esti· 

dios nRaJes de la mosca blanca, pero única
mente eme.gen de la pupa {laudonia. 1988). 
En el caso de E. rnoron, las hembtat prefieren 
el tercer estadio del huésped para OV!posrtar 

(Goulcl et o/., 1995). 
Aunque Encooía tricclor fue citada por pn

mera vez pora Canarias sobre T ~ 
(Rodríguez·Rodríguez, 1979) es el para5itoide 
mas oomún de Neyrodes ptokleJ/o en nuestro 
archlpi&go (He<OOndez-Suárez. 1999). 

Taiito los machos como las hembras son 
de color oscuro. con los márgenes del lóbu· 
lo central y los lóbulos laterales del t.6tax de 
color amarillo verdoso y el scuteUum de 
color amarillo pálido. las patas son daras y 
poseen tarsos de 5 segmentOS. En las hem· 
bras las antenu están formadas por 7 seg
mentos. En los machos. los dos últimos seg
mentos están completamente fusionados y 

por tanto lu antena$ parecen estar constituJ. 
das por sólo 6 segmentos. 

Este hrnenóptero prefiere el cuarto estadoo 
ninfa! de la mosca blanca para depositar sus 
hueYots (Arzone. 1976). los cuales son coloc:a· 
dos por la tiembra en el interior de la misma 
(folo 5). Cuando el para5itoide completi su 

formadón en el interior de la mosca blanca. 
utii%a sus piezas bucales para abrir un orifido 
circular en el dotso de la misma y ele esa íomia 
salir al e1'lerior (foto 6). 

En halia es muy frecuente en OJftMls hot1!
colas parasitando r ~-pero no con
trola totmiente SIJS poblaciones (Mazzone, 
1987). Posee un desarrollo más lento que E. 
(otmoso ba¡o las mismas oondlClones, lo que lo 
hace menos eficaz, aunque por olla parte los 

adultos poseen .... mayor longevidad (l!Oldas 
ec al.. 1980). 
Ene~ "~es..., especie de amplia 

dislribución moodíal. Su presencia en Europa 
es relativamente reciente. Fue Citada para la 
Penin<Ua lbénca en 1992 (Polaszel< et ol., 
1992) y después pora Canarias en 1996 (Booth 

& Polaszel<, 1996.Bema et d.. 1996). 
8 cuerpo de este himenóptero es total

mente amarillo, por lo que a simple vis1a 
resulta filcil de confundirlo con otros parasitoi
des de mosca blanca como én«J® hispido o 
Encarsia /u~. 

En eswdios reali:zados en so;a en Indonesia. 
esta especie ha sido uno de los parasitoides 
más impor1antes en el control de 8. tabod 
(Kajita et ol.. 1992) y también aparece ele 
fonna natural sobre esta mosca blanca en Italia 
(Pedata & Viggiani. 199 3). En la PenfOS1Jla 
lbéñc.l ha sido identificada de forma esporádica 
sobre 8. tabad en cuJtiws de tomate bajo plás-
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lico (Rodriguez·Rodriguez et at. 199<\) y en 
Francia parasitl a l'orobemisio myncoe 
(Kuwana) (Onillai. (4111 pets.). En ünarias, 
además de a 8. tobod iambién parasita a T 
vopororiorum (Hern.lndcz-Su.lrez. 1999). 

Se puede diferenoar de fn«njo /vsplda, 
cuyas hembras poseen tamblén el cuerpo de 
color amarillo (loto 7). porque ésta úl!ima 
posee cuairo ~ en el 1ar10 de sus 
patas medias y la punta del Qll(sQpto de color 
negro. E. lfc»SYeOO, por el contrario, posee 
lar.os de 5 segmentos en todas sus p;itas y 

todo el cMsGap<o es de color amaiiJlo ~· 
En ambos casos. los mochos son ma)'Oriu· 

riamenll! amarillos. pero presentan el abdo
men y par11! del tórax de color marrón OSOJro. 

Aaualmenll! se lleva a abo un esludto en el 
Departamento de Protección Vegetal do! 
l.C.IA de la efec!Mdad de E. /iisplda en el 
control b1o16g1co de Aleurod1c<JS dispers>JS 
(loros 8 y 9). También se han realizado expe
ñenoas con la mosca blanca !.ecanoideus /1«· 
dssimus pero los resultados fueron negalM>< 
(Febles. 1999). 

&icorTlo lutto es un alelnido de color t'tVf 

variable. desde amarillo ~ hasta pr.laia
mente INITÓn. Se araoeriza porque en las 
hembras las valvas exteriores de su O'<ipositor 
son de color pardo-nogruzas. contmtando 
con el resto del olliposltor que es pálido (fo<o 
1 O). Aderras. en los machos las antenas pose· 

en los lreS primeros segmentos del tlagelo rruy 
engrosados. con un complejo sen>orW rruy 
de$31ro!k1do. 

Las pupas de mosca blanca paTaSiladas por 
E. lufeo engruesan con.idetablemene. pero 
no adquieren ninguna coloraci6n e>¡>eei.ll. A 
tra'lés del exosqueleto de la mosca blanca se 
puede observar el parasltolde en desarrollo 
(foto. I 1). 

Es un p.vasitoide t'tVf polfago. con pobla
ciones !>parentales. MienlraS las hembras son 
parasitoldes primanos. los machos se desano
llan corno hiperparasrtoides de sus propias 
hembras (loto 12) y de OlraS espeóes de 
En<:Drs;a, 

&isten numerosos lrabajos acerca de la OO. 
logfa de E. /uteo y de su acdón como parasiloí
de de la mosca blanca 8. tabod. La hembra 
muestra mayor preferencia por ollipositlr en el 
tercer y el cuarto estad'oo niníales de la mosca 
blanca. aooque el primer estadio y la pupa tam

bién pueden se< parasrtados si el himenóptero 
no tiene otros estadios disponibles (Foltyn & 
Gerfing. 1981 ). 

En:qnoc;tM myftdut Mtrnt 

8le IWmen6ptero fue citado por primera 
vez en Canarias por CdlriAn en 1992, quien lo 

meociona parasitando 8. 1abacl sobre 
Poinseifia en o! Norte de la Isla de Tenerile 
(~. 1992). 

Las l:asvas de mesa blanca paTaSiladas por 
fteL mlR1dus adquieren cierta coloración ama· 
rilta y se toman m.ls gjobosas (lo!O 13). 
Cuando el parasitolde está completamente 
formado en el interior de la rw.ta de mosca 
blanca pueden observarse por transparencia 
sus ojos gris verdoso y los r\Jdimentos alares 
(loto 14). 

Los adultos de EreL mtl'ldus son pequel\as 
avispillas de color amarillo en cuya cabeza des· 
l3Can ves ocelos de color rojo intenso (loto 
15). Los machos presentan una colorad6n un 
poco más oscura que las hembras, con áreas 
pardas en el dorso (foto 16). Las alas anterio
res son amigdaliformes. bordeadas por largas 
sedas marginales. Las patas. largas y delgadas. 
son de color más daro que et resto del cuerpo 
y poseen ta110S de 4 segmentos. Las antenas 
estál !ormadas por 5 segmentas en las hem
bras, míentras que en los machos eslár> forma
das únicamente por 3. 

EreL mundus parasita todos los estadios 
ninfales de B. tabaci, aunque p<e~re el 
segundo y ll!rter estadio (f'ottyn & Gerling, 
1984). La hembra coloca et huevo debajo de 
la ninfa de mosca blanca, y es la larva de pri· 
mer estadio del parasitoides la que se intro
duce en el interior de la ninfa para cornplew 
su desarrollo. 

Cebñán et oL ( 1994) set\llan a Eret ""'1dus 
como el parasitoide mis común de 8. rllboci 
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en Canarias, hecho que ha sido posterionnen

te con~rmado (Hemández Suárez. 1999). En 
la acwolidad fteL mllldus es ampliamenll! uti· 
izado en el conud biológico de 8. !obod 
(Cock. 1993). 

Cales mastst Hgwv 

B género Cales posee tan s6lo ves espec>eS 

c:onoc:idas. de las cuales Cales noadd es m.iy 

lmporunte en el control biol6gKo de la mosca 
blanca de los dtricos Alellfo"1ri)tl(s./loc«1M 
(~.1997). 

C. noadd es un parasitoides de distribución 
eo<mapOlitL que está presente en todas las 
islas de nuestro atdllpiélago (HcmMdcz
SuArez. 1999). 

Esta espeoe parasita las nms de segundo. 
tercer y cuarto estadio de A. floc(l)$$U$, dell!· 
niendo el creomiento de los mlSl'llOS. Cuando 
el himenópiero se desarrolla en su 1nll!rior. las 
ninfas de mosca blanca adquieren forma de 
banil y por transparencia puede verse el futu. 
ro parasitoide de color naranja en su i1terior 
(loto 17). 

Para saSr. el adulto de parasi1oldes real'iza un 
agvJcro en la parte dorsal del exosqueleto de la 
ninfa de mosca blanca (loto 18). 

los adu!tos de C. noocld son de color naran
ja =uro y tienen alas bordeadas por largas 
sedas mat¡IOilfes. Las hembras poseen antenas 
en forma de maza (loto 19), mientras los 
machos fas poseen pll#OOSOS. 

Estos himenópteros se alimentan de las 
gotas de mela2a que segregan las propias nin-
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fas de mosca blanca. La hembra fecundada 
localiza con sus antenas las ninfas de mosca 
blanca no parasítadas y las parasita lntrodu· 
ciendo su oviscapto por debajo del cuerpo 

l!liqr.tli 

de la ninfa (Uorens & Garrido. 1992). Esta 
espeoe ha sido muy estudiada debido al éxito 
del control b1ológ1co que e¡erce sobre 
A .. flo<cosus (Chermiti et ol .. 1993). Cales 

nood:i presenta alrededor de S a 6 genera· 
ciones anuales pudiendo completar su ciclo 
de vida en 19-20 dlas a una temperatura con· 
trolada de 200C (Garrido. 1983). 
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/.1/1/,¡ / /',i.:l11/u/,u/t • tft 1 rllJ/111/ !JJo!o.~lt" rl~ /.11 '•/•t r 11 • r/1 11,11>1 .¡ l1/.n11.1 

rlc llJ/f'fll fd/11 :.1111111011u1./ r/, ( .111i11 ·"'' 

Mom blanca Primera cita N' de parasltoldes 
de la mosca blanca en Canarias 

A. rachi ara 1999 5 
A. floccosus 1~1 3 
A. atrabJs 199 1 

1958 o 
1954 12 
1988 11 
1997 o 
1994 2 
1954 11 
1965 3 

L lloccissimus 1997 o 

El dato ~llJJado en /8 columna de •;,t de (18!B$/to/des• OOffesponde al número de esf}8CieS oonoct
das en Canarias para cada especie de mosca blanca segOn Hemández-Sulrez (1999). 

/d/1/,1 • > / /1{,{l/11 1/1 /o. ¡•,/ld•f/01r/1 • 111.J' , 1111111111' 

,¡, /,,1 , '/!', 1., (¡, 11111'/" l·l.111j" 

Famllla Aphellnidae 
Género Encarsia Fiierster 
Encarsia díchroa (Mercet) 
Encarsia formasa Gahan 

Encarsia hispida De Santis 
Encarsia inaron (Walker) 

Encarsia lutea (Masl) 
Encarsia pergandiella Howard 

Encarsia transvena (Timber1ake 
Encarsia tricolor Foerster 

Género Eretmocerus Haldaman 
Eretmocerus mundus Mercet 

Género Cales Howanl 
Cales noacki Howard 

/,¡/;/,,. l f:,/'t'i ;,·,, r/c' ¡•dr.1 1 11011/1-1 r¡t11· .11 /fr1111 ,11/11y fa, r/i,1n1lil• JJ1011 "' /,/,1111 "' 
' . 

(/¡ /Jlfjl/11'{,/J/j , ... , f'( 1///1//f/I¡ ¡/ / // ( ,///,/J/¡/1 

Especies de mosca blanca Especies de parasltoldes 
Acaudaleyrodes rachipora E.1 
Aleurothrixus floccosus E.t 
Aleurotrachelus atratus 
Aleyrodes proletella E.d E.f E.h E.I E.I E.t E.Ir 1 
Bemisla tabaci E.! E.h E.I E.p E.t E.Ir 1 E.m 
Parabemisia m ricae 
Siphoninus phil reae E.d E.1 
Trialeurodes vaporariorum E.! E.h E.I E.I E.p E.t E.Ir 
Aleurodicus dispersus E.h 1 
Lecanoideus floccissimus 1 E .. h? 

Encarsia dlchroa (E.d); Encarsla formosa (E.f); Encars/a hispida (E.h); Encarsia lnaron (E./); Encarsia 
/utea (E./); Encarsia pergandlella (E.p); Encarsla /ranvena (E.t); Encarsia tricolor (E.tr); Eretmocerus 
mundus (E.m); Cales noacki (C.n). 
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ESPECIE ISLA AAO AUTOR 
l F e T p G H 1 s.I. 

Cales 1 
+ 1 1977 Rodrfnuez-Rodrfnuei 

C. noa.ckl + + 1990 Camero 
Encarsia 
E. dlchroa + 1980 VJnnJanl v Mazzone 

+ 1 1979 Rodrfnuez-Rodrfnuez 
1 + 1980 Camero 

+ 1 1982 Camero 
E. fonnosa 1 + 1983 Camero 

1 + 1985 Camero et al. 
1 + 1985 Camero v Barroso 

+ 1986 Camero v Barroso 
+ 1986 Camero et al. 
+ 1986 Camero et al. 

+ 1989 Camero et al. 
+ 1989 Barroso et al. 
+ 1990 Camero 

+ 1990 Camero et al. 
+ 1991 Camero 

+ 1992 Cebrián 
+ 1994 Cebrian et af. 

+ 1996 Beltia et al .. 
+ 1997 Rodrfouez et al. 
+ 1 1998 Rnuez.·Rouez. el al. 

1 1 + 1998 Camero elal. 
+ 1996 Beltia et al. 

1 1997 Hdez. ·Suárez etal. 
1 + 1997 Camero et al. 

E. hispida + 1997 Camero et al. 
+ 1998 Camero et ar. 

1 + 1998 Camero 
+ + + + + + 1998 Camero v Hdez.-Suárez 

E. lnaron 1 + 1989 Camero el af. 
+ 1 1991 Carnero 
+ 1990 Carnero 

1 + 1992 Carnero et af. 
E. lutea 1 + 1996 Beitla et al. 

1 + 1997 Carnero et al. 
Enca.rsla 1 

1 + 1996 Beitla et al. 
E. pergandiella + 1997 Camero el al. 

+ 1998 Camero et al. 
+ 1996 Beltla et al. 

E. transvena + 1996 Booth v Polasuk 
+ 1997 Camero er af. 

+ 1998 Carnero et al. 
1 + 1979 Rodrio uez·Rodrio uez 

E. tricolor + 1989 Carnero et af. 
+ 1996 Beitia et af. 
+ 1997 Carnero et af. 

Eretmocerus 

• 1992 Cebrián 
+ 1994 Cebrián et al. 

1 + 1997 Carnero et al. 
1 + 1998 Camero 

• 
1 

1998 Carnero et al . 
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COMENTARIOS 

xlto en la suelta de C. noacki err Gran Canaria ara el control biol leo de A.floccosus. 
Presencia de C. noacki en distintas localidades Canarias. 

or E. formosa. 

r E. formosa 

Enemi os naturales de Bemlsia tabacl en canarias. 
Posibilidades de control biológico de Bemisia tabacl. 
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Notas sobre la visita a 
Gran Canaria del grupo. de 
especialistas europeos en 

Mosca Blanca y transmisión 
de virus (EWSN) 

Juan M. Rodríguez 
Rafael Rodríguez 
Sección F1topatologfa 

Recientemente llisit6 la isla de Gran 
Canaria los ellas 17 y 18 de n<Mem· 
bre procedenles de lénerie un W'4X' 

de espedalistas europeos pettcnedente al 
E:WSN (European Whítel!y Stucfies Networt<). 
acompañados por el Dr. Aurello ean_... y la 
Ora. Estrella Hemándtt del Instituto 
Canario de l nvestigaclones Agrarias 
(lOA), integrantes también de este grupo. en 
misión cientllica rel3óonada con el es1JJdío de la 
Mo<Ca Blanca como transmisora de <Wersas 
virosis en aAIM>s ho<1lcolas. 

las gestiones para organizar la visita a nuestra 
isla fueron llevadas a cabo por la Secci6n de 
Fitopatologla de la Granja Agricola 
~rlmental del cabildo de Gran 
Canaria dada la estrecha relaci6n con los 
ln\lestigado<es del ICJA. estableciéndose .., plan 
COOf-cínado con ó.,tas coope<ativas y agriaA
tores en general que condujeran a pros¡iecao

nes a wltivos (prelerentemente hortíoolas), reu
niones con dichos agricultores y técnicos cualíli
cados para ínte<camllio de Impresiones y esta· 

bleárientos de bases de cooperaci6n con este 
Grupo de Thabajo (EYVW). Se daba la dr
"""'1ancia, por otra parte, de la reciente apari
ción en nuestro5 ClJltivos de tomates de una 

grave enfermedad producida por virus ..-.nsmi
ddo por ll\a Mosca Blanca ("polom1No"). y que. 
en esos momentoo, preoaJpaba grandemente 
al Sector. Se trataba del "ocudlorodo del toma
te". m:v {bl-.otO *1/o.Y Leo( úxt ~). Ql)'O 

transntisor o vector era la Mosca Blan<a, 8emÍSl<J 

tabad. ampliamente dlsmuida en nuestros cul
tivot. pero que hasla el momento no habla 
actuado como "vectol'de la enfermedad. Fue 
..,. buena ocasión para que estos espeóaistas 

toroiaran COl>tado con los problemas presentes 

en nuestros a.tM>s. para evaluar si exiSlfa la 
virosis en la zona (dia~ ya con anterio
ridad en O!J'aS por los laboratorios de referencia) 
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y el esllJdio de los biolipos de 8emisla tabad 
transmisora. 

En primer lugar, se fir6 ..,. Yisila a los dNer • 
sos cultiYo$ de tomates y olr.lS hof1lc:olas en la 

zona de La Aldea en donde, a pié de rultivo, se 
araliwon df;e=s problemas de orden lilopato-
16gicos ccn dM!rsas reccmendaOones al agricú
IOr y, as! mismo. se recogían ~ mu=.s 
por instancias de los mismos. ccin posteóoridad, 
se celebró ..,. mesa redonda con 1éoicos y 

agricultores de las oooperativas CQAGRISAN y 
COPAISAN que. amablemente., oliede.011 sus 
insWaciones. acerca del COl1ITOI y manejo de las 
moscas blancas transmisoras de 'IÍrus en ho<11co
las. Se esb.Jdíaron la dimensión del problema y 
"" poslbles soludones, siempre bajo unos 
5UpUOSIOs pr.\cli<X>s y aseqolbles para el agrirul
tor. El segundo dfa fue dedkado a visitar las insta· 
ladones de la Gr.v>la Agricola Experimenta 
del Cabildo de Gran Canaria por parte del 
Grupo. desplaiándose al mismo dempo aigLllos 
de= niembros a a.ollivos atac:ados por T'rtCY 
en la zona de pn:¡ducci6n del S... de nuestra Isla. 
que ten!an Sin dada un interés prnornario para sus 
irN"'1igacbies. N final, se cdebró ..., ....eva 
retiniónde estudio con lécnícosde diversas ooo
perabva< y de la Consejería de Agricultura, 

productoces y agnaAores en gene<al en el salón 
de aaos de la Escuela de Capadt3dcln 
Agraria, precedida y coordiNJda por e! Dr. Jan 
Bedford, del Dpu>. de Virologb del john lnnet' 

Center. Peino Unido, qLién intefWlO en diver· 
sas oca.iones para explicar los <M!i'sos mecanis
mos de transu •sión de las woois cuando actúa 
corno vector la Mosca Blanca. A5J mismo, l\Me
ron destacadas inteNendones otros miembros 

del grupo en esll! sentido, como la Oras. 
Glna liudes, Diamantina Louro. los Dres. 
de Courcy Willlams, Nflcos Katls. y un 
largo etcétera que sería muy proijo de men· 
óonar aquf. 

A manera de coocJuslón, nos fueron enviados 
~ prcMsionales de las dstOltas rnuestraS 
anaizadas en los laboratorios europeos hasta 
que es1a1 sean terminadas. bajo la promesa de 
remitirla, una vez cornpletlda toda la informa
ción, en forma de hoja dillulgadora para ti<rioos 
y agriclltores. ~ tlnto. los datos oonod
doSa grosso rnododeslacal> que todas las mues
tras recogidas en La Aldea han sido negativas 
para e1 mcv sin em00igo 1as muestras recogidas 
en la zona de OJIWo de San Bartolomé de 
Tlrajana y Santa Luda. han sido positivas. 
excepto..,. que no se espedl\ca por el momen

to su procedencia. En este ~ prelimnar 
los distintos inllestigadores sugiere11 que de 
momento la ínc:odenáa del mcv es esporádica 
en la isla. aunque la f\Jente del virus se encuentra 

en el campo. posiblemente en plantas de toma
tes sives1res y malas tierbas. l\:ir lo ge.1er31 los 

síntomas que ellos observaron no son daros 

debido. sego.nmente. a..,. Wecci6n tardla. 
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