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Introducción

En observaciones propias mediante salidas al

campo, capturas con trampas luminosas y de

feromonas hemos comprobado el aumento persis

tente de individuos adultos del lepidóptero

Spodoptera exigua, oruga gardama o verde, que

nos ha hecho pensar en la posibilidad de que los

ataques y daños puedan tener mayor importancia

económica de la conocida.

Por este motivo queremos exponer en este ar

tículo algunas consideraciones relativas a su si

tuación en Canarias, biología, distribución, daños,

métodos de control y algunas notas sobre taxono

mía.

Situación en Canarias

Esta especie ha sido citada para Canarias des

pués de la guerra civil, en las islas de Tenerife, Gran

Canaria, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura (Báez

y Martín, 2001). Su presencia en los cultivos ha sido

muy escasa, siendo considerada como una plaga

secundaria (Carnero Hernández et al., 1991)

Sin embargo, como ya se hemos indicado, las

frecuentes recogidas en trampas de campo nos

obligó a ir a observar directamente los posibles

daños en los cultivos. Quizás los agricultores no

eran conscientes de la gravedad por su similar pa

recido, tanto en síntomas como características

morfológicas con otras especies de la familia

Noctuidae {"lagartas", "orugas", "rosquillas",

etc.).

En efecto se llegó a constatar ataques fuertes

en tomate, pimiento y ornamentales (tanto inver

nadero como aire libre) y, sobre todo, en fresa don

de hoy ha llegado a ser un problema de primer or

den.

Más, concretamente, en los últimos años, en la

isla de Tenerife, la hemos colectado en tomate, tanto

en zona norte como sur; fresa en Güimar, clavel en

Candelaria, menta, melisa y albahaca en inverna

dero (Granadilla).

Es muy probable que hayan surgido resisten

cias en las poblaciones de este Lepidóptero como

consecuencia del uso indiscriminado contra otras

plagas en los cultivos; algunos autores (Belda, y

otros) piensan que esta plaga ha desarrollado re

sistencias a insecticidas como el metil-paration y

metomilo. También es posible que los plaguicidas

hayan causado pérdidas en las poblaciones de los

enemigos presentes en los cultivos.

Distribución geográfica fuera de Canarias

Especie Paleártica, distribuida por el norte de

África, gran parte de África del sur, Oriente Medio,
Península Ibérica, sur de Francia, Italia, Mar Negro

y Los Balcanes. Su área de distribución se extiende

al sur de Inglaterra, Alemania. (Ver mapa, Coomo-

nwalth al final del texto).

Morfología

Presenta ¡magos de tonalidades gris pardusca

o cenicienta en sus alas anteriores donde existe un

dibujo reniforme y otro orbicular de color amarillo

ocre, que nos puede servir para identificar esta es

pecie a simple vista. Las alas posteriores son blan

co hialinas con venaciones oscuras.

Las orugas presentan un polimorfismo muy

acentuado, desde tonalidades marrones, ocres,

pardas, negruzcas, verde pálido, verde oscuro, etc.,

la línea mediana dorsal es fina y oscura; las franjas

laterales del dorso también oscuras con manchas

pálidas; las líneas laterales son pleurales, gris ver

doso muy oscuro, con rayas amarillentas y blan

cas; como rasgos distintivos en las orugas de S.

exigua, destacamos los estigmas ocre amarillento

blanquecino finamente orlados de negro y el escu

do protorácico o la piel del cuello, con tres líneas

longitudinales blancas; las torácicas son oscuras

(Gómez de Azpirua 1992).

Las medidas de las diferentes fases de meta

morfosis de esta especie son:

Problemática del futuro del tomate en

Canarias en lo referente al cultivo

Entrevista con J. M-. Tabares

(Jefe de la Sección de Horticultura de la Granja Agrícola Experimental)

La Granja Agrícola Experimental es un Organismo dependiente del Cabildo Insular de Gran Cana

ria con más de 50 años de historia. Su principal objetivo es ayudar al agricultor en todo aquello que

pueda incidir en su mejora, tanto agrícola como social.

De entre sus distintas Secciones, Horticultura es la que necesita dar una respuesta actualizada al

agricultor dados los diversos y continuos cambios que se producen en el sector, donde el cultivo del

tomate es prioritario.

Para ello se entrevista a J.MS. Tabares, Ingeniero Técnico Agrícola, Jefe de la Sección de Horticul

tura con el objetivo de aclarar mediante su perspectiva de experimentador el futuro del tomate res

pecto a las distintas facetas del cultivo propiamente dicho, dada la gran ¡ncertidumbre que en estos

momentos existe no solo en lo referente al mercado, competencias y políticas agrarias.

Revista: ¿CUÁL ES EL FUTURO DE LOS CULTIVOS

DE TOMATE EN CANARIAS?

J.Mfi. Tabares: Es una pregunta de muy difícil

contestación ya que no solo depende del cultivo

en sí, sino de otros factores como la competencia

desleal de otros países, necesidad del mejoramien

to de nuestras instalaciones, perfeccionamiento de

la presentación de nuestros productos y diversifi

cación de los mismos, etc.

Si nos atenemos al cultivo estamos en un mo

mento de transición muy difícil, donde la inciden

cia de nuevos virus y bacterias, así como, el em

peoramiento climático han afectado notablemente

las producciones y principalmente la calidad de

nuestro producto.

Rv.: PARA EVITAR LAS INCIDENCIAS NEGATIVAS

¿QUÉ OBJETIVOS SE PROPONE?

J.Mfl.: Los objetivos en principio deben ser di

ferenciados según el tipo de instalación ya que el

90% de las existentes vienen preparadas para ma

lla. Para estas últimas los objetivos serían tales

como: encontrar la variedad o variedades que sus

tituyan a las ya conocidas (Daniela, Thomas,

Pitenza, etc.) sin detrimento de ningún parámetro

y que observen unas mayores resistencias a todos

los problemas de orden fitopatológico. Buscar nue

vos sistemas de tratamiento con automatismos en

los invernaderos para contar con una mayor perio

dicidad de los mismos, así como métodos físicos

que eviten la introducción de los vectores en nues

tros cultivos. Buscar productos fitosanitarios ade

cuados dentro del sistema de control integrable y

biológico que sean eficaces contra los vectores y a

la vez con bajo poder residual.

En nuevas instalaciones parece lo adecuado

emplear invernaderos de más altura y de cubierta

plástica, además de mejoras tecnológicas que no

supongan grandes inversiones, entre las que po

dríamos contar con el empleo de nebulizadores

para control de temperaturas y humedades relati

vas, y sirvan a su vez para los tratamientos

fitosanitarios de los que anteriormente hablamos.

Rv.: ¿QUÉ RESULTADOS HAN DADO LAS VARIEDA

DES RESISTENTES AL VIRUS DE LA CUCHARA SE

LECCIONADA EL PASADO AÑO?

J.M-.: Se ratifican las ventajas e inconvenien

tes de cada una de las variedades descritas en las
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fichas publicadas en la pasada campaña que reali

zamos en colaboración con el FEDEX y donde hubo

una nutrida participación de Técnicos del Sector.

Rv.: ¿DE ENTRE LAS VARIEDADES SELECCIONADAS

DESTACARÍA ALGUNA?

J.Ma.: Si, Kyller y Yamile principalmente, ya

que sin injertar han dado la mejor "calidad" aun

que fallan ambas en el calibre. Dorothy a su vez,

ratifica los resultados productivos de años anterio-

Variedad «Yamile»

res con buenos parámetros en calidad y poscosecha

pero fallando en su menor nivel de resistencia al

virus de la cuchara así como en calibre. La cv.

Boludo presentó también buenas características en

producción y calidad, logrando ya calibres más

aceptables, pero fallando en ciertos factores a la

planta lo que hace necesario el injerto como ayu

da. Las variedades Eldiez e Isa aunque obtienen los

calibres más deseados fallan en poscosecha. La

variedad Marcela mantiene parámetros aceptables

en calidad y calibres pero falla en la planta siendo

el injerto también necesario.

Rv.: ENTRELAS VARIEDADES "NUEVAS" TESTADAS

¿EXISTENALGUNAS CONBUENAS PERSPECTIVAS?

J.Ma.: Si, aunque todas fallan en el parámetro

de calibre, como por ejemplo las cvs. Ns 321, N-

260, TY10016, 2237 y 2515 (tipo pera). Por ello,

parece consecuente el realizar una Campaña pu

blicitaria en los países receptores donde se vuelva

a valorar los calibres más pequeños dada su mejor

calidad y sabor.

Rv.: ENTRE LAS VARIEDADES NUEVAS ¿DESTACA

ALGUNA RESISTENTE A Lt (Mancha amarilla)?

J.MVSi, la 2237 y 2515 (tipo pera)

Rv.: RESPECTOA LOS INJERTOS¿SEGUIRÍA EM

PLEÁNDOLOS?

J.IVR: Según la variedad que vayamos a em

plear. Sigue siendo recomendable por ejemplo en

Boludo y Dorothy. No obstante es una labor que

podría ahorrarse si encontramos en el futuro la

variedad idónea. Quizás en variedades actuales

como Kyller y Yamile no es necesario realizarlo.

Variedad «Killer»

Rv.: ¿QUÉ EFECTO NEGATIVO OBSERVA USTED EN

EL INJERTO?

J.M-.: Mayor peligro de contagio por bacterias

dado la manipulación a que se somete la planta y

la falta de medidas higiénicas en la mayoría de los

casos. Parece, por otra parte, tener un desarrollo

excesivo al inicio lo que incide en una menor pro

ductividad inicial. Aumento del costo de la planta.
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4.1. Limpiar el sueio de todas las hierbas y restos

vegetales.

4.2. Desinfecte todas las herramientas con alguna

solución desinfectante.

4.3. Lavarse las manos profundamente antes y

después de manipular con las plantas.

4.4. Regar temprano para reducir el tiempo en que

las plantas permanecen húmedas, y mientras

estén húmedas evitar manipularlas.

4.5. Después de cada cosecha limpiar a fondo el

invernadero

Podredumbre del tubérculo producido por

Fusarium {Fusaríum spp.} Las pérdidas debidas a esta

podredumbre son frecuente en el almacenamiento y

tránsito de los tubérculos. Suelen estar implicados

varias especies de Fusarium: F. roseum f. sp. sambu-

cinum, F. solani f. sp. coeruleum, F. trichothecioides y

otros. Recientemente se aisló en nuestros laborato

rios de una partidas de semillas afectadas, que pre

sentaban en algunos casos pudriciones avanzadas en

los sacos, y procedentes de Irlanda con destino a

Gran Canaria F trichothecioides, especie de Fusarium

no señalado hasta el momento para Canarias pero

común en las Islas Británicas, posiblemente prove

niente de campos donde también se plantan ciertas

gramíneas no usuales en Canarias. Si bien los sínto

mas dependen en cada caso a la especie de Fusarium

que se trata, la afección viene fuertemente influen

ciada en todos por las condiciones de humedad y tem

peratura bajo las cuales las papas son cosechadas.

Podredumbre seca de la papa provocada por

F. trichothecioides donde se observa el crecimiento

del micelio blanquecino del hongo

Los primeros signos de podredumbre seca se

manifiestan con pequeñas áreas marrones en la su

perficie que aparecen en torno a heridas después del

primer mes de almacenaje. Internamente se pueden

formar cavidades de apariencia esponjosa, que a ve

ces se recubren del crecimiento micelial del hongo

de color blanco rosado. Si tales lesiones son poste

riormente invadidas por bacterias saprofitas, el tejido

se vuelve mucoso y fétido. Se generaliza entonces una

podredumbre blanda bacteriana, presumiblemente

por Erwinia sp. El inoculo del hongo se encuentra en

el suelo en forma resistente íclamidosporas) y perdu

ra varios años en el mismo; se adhiere a la superficie

de los tubérculos recolectados cuando existen condi

ciones traumáticas como heridas, etc., debido casi

siempre a una recolección inadecuada, de esta ma

nera penetra y produce la infección. Tal infección no

solo puede venir por condiciones de traumatismo de

heridas sino durante la manipulación de empaqueta

do y transporte. Estas infecciones vienen favorecidas

por la falta de aireación acompañada de humedades

y temperaturas adecuadas durante el periodo de trán

sito. También sirven como puerta de entrada de estos

hongos las lesiones debidas a otras enfermedades

como la sarna, Mildeu, etc.
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I
Proliferación de raíces adventicias en el tallo, típico

síntoma del ataque de Clavibacter michiganensis

lientas en el pecíolo central que se extienden hacia la

punta de la hoja o hacia el tallo. Estas estrías pueden

rajarse y abrirse para formas chancros. Las hojas in

fectadas y los pecíolos permanecen unidas al tallo de

forma senescente. En el tallo puede aparecer cerca

de los nudos excrecencias epidérmicas característi

cas o primordios constituyentes de iniciaciones de

falsas raíces.

En el interior los tallos muestran decoloraciones

vasculares de tono amarillento o marrón claro, que

pueden evolucionar a color marrón rojizo, y con fre

cuencia la médula aparece también de color amari

llento o ahuecada. A veces puede aparecer un flujo

de jugo bacteriano amarillento cuando se practica un

corte transversal en un extremo del tallo enfermo, de

manera que una de las pruebas es introducir un trozo

de tallo afectado en un tubo de ensayo con agua esté

ril o limpia para poder observar con claridad dicho

flujo saliendo desde los vasos. También en sección

longitudinal es característico en los nudos una

necrosis interna de color marrón claro formando una

"herradura de caballo".

En los frutos frecuentemente se observan peque

ñas lesiones blanquecinas las cuales se vuelven ma

rrones y posteriormente rodeadas por un halo blan

co. Esta manifestación es conocida por mancha "ojo

de pájaro" ("birds-eye" de los anglosajones), y no ha

sido observada con claridad en las infecciones, hasta

ahora, vistas en cultivos de Canarias.

W m

Chancro abierto del tallo que ocasiona

Clavibacter michiganensis

Las lesiones vasculares de los tallos se pueden

extender al interior de los frutos causando una típica

decoloración marrón amarillenta y cavidades. Estos

síntomas en el fruto son característicos de cultivos en

invernaderos.

La infección generalmente tiene lugar a través de

las heridas producidas en los tejidos de las plantas,

sin embargo también puede producirse la decolora

ción vascular del tallo a través de los estomas de las

hojas y por el sistema radicular.

La bacteria puede sobrevivir en el suelo por mas

de 5 años, principalmente en restos vegetales, así mis

mos las malas hierbas actúan como plantas huéspe

des intermedias, en plantas de tomates nacidas del

rastrojo y en semillas; digamos que esta última fuen

te de propagación es la que sospecha como forma de

introducción últimamente en Canarias. La disemina

ción secundaria puede venir por las salpicaduras de

agua, utensilios de labores contaminados y en cuchi

llos para la poda.

Se señalan como condiciones óptimas para el

desarrollo de la enfermedad una temperatura de 18-

24 ^C con una humedad relativa superior al 80%. La

formación de chancros en los pecíolos requieren so

lamente unas condiciones de humedad normales para

el crecimiento de la planta, baja luminosidad, concen

tración alta en nutrientes, especialmente en nitróge

no, que, por otra parte son condiciones que se dan

corrientemente en nuestros cultivos en la zafra oto

ño-primavera.

Los daños suelen ser más severos en suelos are

nosos que en suelos orgánicos.

Las medidas que se proponen para el control de

la enfermedad son las siguientes:

7. Efectuar rotaciones con otros cultivos que no sean

solanáceas al menos 2-3 años.

2. Plantar solamente semilla libre del patógeno. El

tratamiento de la semilla reduce la población

bacteriana. Los tratamientos pueden efectuarse de

una de las formas siguientes:

2.1. Fermentación de la pulpa del tomate y la

semilla a temperatura del local durante 4-5

días.

2.2. Sumergir la semilla en 0,6-0,8% de ácido acé

tico durante 24 horas a 21 -C.

2.3. Sumergir la semilla durante 5-10 horas en áci

do hipoclórico al 5%.

2.4 Tratamiento en agua caliente (50 ^C durante

25 minutos}; o

2.5. Sumergir la semilla en lejía del 20% durante

20-40 minutos.

2.6. Con estos tratamientos puede bajar algo el

grado de germinación de la semilla.

3. Usar para el transplante plantitas libres de cual

quier síntoma.

4. Llevar un buen saneamiento en el cultivo en in

vernadero:
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Rv.: ¿QUEEFECTO POSITIVO OBSERVA ENEL INJER

TO?

J.M1.: Mayor defensa contra enfermedades de

suelo y una mejor reacción de la planta contra pro

blemas como el ToCV, principalmente en los últi

mos meses de cultivo. No esta claro que influya en

la mejora de los calibres o en la calidad (esto pue

de depender a la vez de otros factores como la va

riedad, el medio de cultivo, etc.)

del riesgo de los nematodos. Necesidad de intro

ducir tecnología para evitar los excesos de tempe

ratura. Mayor peligro de rotura en caso de fuertes

vientos.

Rv.: RESPECTO A LA DENSIDAD DE CULTIVO ¿CUÁL

SERÍA LA MÁS IDÓNEA?

J.M-.: Por debajo de 2 tallos/m2 las produccio

nes pueden bajar hasta un 30% dependiendo no

A la izquierda variedad resistente Leveillula táurica (mancha amarilla) a la derecha variedad sensible

Rv.: ¿QUÉ VENTAJAS OBTENDRÍAMOS SI CULTIVA-

RAMOS BAJO PLÁSTICO?

JM-.: Un mayor hermetismo con lo que dismi

nuimos, en parte, la entrada de vectores de virus.

Evitamos los factores atmosféricos negativos como

los fuertes vientos o lluvias. Un aumento del cali

bre y mejora del color en general, aunque diferen

ciado según variedad. Posibilidad de introducir

mejoras tecnológicas como por ejemplo

nebulizaciones, material plástico anti-insectos,

mejoras térmicas, etc.

Rv.: ¿QUÉ INCONVENIENTES TENDRÍA SI CULTIVA

RA BAJO PLÁSTICO?

J.M-.: Necesidad del cambio de estructura de

los invernaderos si estos son para malla. Aumento

obstante, de la forma de entutorado y poda. Densi

dades de 2,6 tallo/m2 parece la ideal en un cultivo

normal bajo malla. Parece aconsejable el ampliar

al máximo (3 metros) la distancia entre líneas de

gotero, aumentando la densidad de plantas dentro

de la línea de cultivo.

Rv.: RESPECTO A LOS VIRUS ¿CUÁL ES EL ARMA

FUNDAMENTAL EN SU DEFENSA?

J.M-.: Evitar la entrada de mosca blanca. Tanto

mediante barreras físicas, como con tratamientos

químicos planificados y preventivos, principalmen

te en los primeros meses, ya que no solo nos pue

de afectar el TYLC sino otros cuyo vector ambas

especies principales de la mosca.
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Rv.: RESPECTO AL VIRUS DE LA CUCHARA SI TU

VIÉRAMOS CIERTA AFECTACIÓNDE MOSCA ¿CUÁL

SERÍA EL EFECTO SI CULTIVAMOS VARIEDADES NO

RESISTENTES?

J.M-.: Totalmente catastrófico.

Rv.; ¿ YSICULTIVAMOS VARIEDADESRESISTENTES?

J.M3.: Efectos muy positivos respecto al TYLC,

dado que hasta las variedades de nivel de toleran

cia menor, como por ejemplo Dorothy, no le influ

ye gravemente, pero tendríamos el peligro del ata

que de nuevos virus como el ToCV.

de pueden influir unos a otros en lo que respecta a

contagio y por tanto no depende de nosotros mis

mos.

Rv.: ¿CUÁL ES LA REFLEXIÓN FINAL QUE USTED

HACE VISTA TODA ESTA PROBLEMÁTICA?

J.M3.: En Canarias, aunque parezca contradic

torio, debemos lograr con la menor tecnología po

sible, dado nuestro privilegiado clima, resultados

óptimos principalmente en "calidad", que eviten a

la vez encarecer nuestro producto dada la compe

tencia existente y el distanciamiento a los merca

dos, si pretendemos poder competir sin depender

de las subvenciones, para ello el arma fundamen

tal para lograr esto sigue siendo la Mejora Genética

pues el cambio del "medio" resulta siempre más

costoso.

c.v. Dorothy

Rv.: SILOGRÁSEMOS QUENO SEINTRODUJERA LA

MOSCA EN NUESTROS INVERNADEROS ¿PODRÍA

MOS CULTIVAR VARIEDADES NO RESISTENTES al

TYLC?

J.Ma.: Sí, en zonas aisladas o muy especificas y

de poca vegetación exterior (malas hierbas, etc.),

por ejemplo Fuerteventura, o en cultivos con alta

tecnología para control del vector. No obstante esta

hipótesis es muy comprometida. Rotundamente NO

lo recomendaría en zonas de muchos cultivos don-

c.v. Boludo

Roña costrosa sobre frutos del plátano, achacables a

Chaetanaphothrips signipennis

crecen los dedos y envejecen se vuelven rugosas y se

agrietan dando la sensación de costras. Las mismas

pueden abarcar una importante superficie en los de

dos individualizados e interesar manos completas.

Parece que los thrips inician tempranamente sus ata

ques a los racimos que dejan al descubierto los jóve

nes dedos después de la caída de las brácteas y co

mienzan su alimentación sobre la piel blanda de esta

fruta que parece mas apetecida. Las infestaciones en

posteriores estados desarrollo de la fruta parecen tam

bién originar lesiones mas severas que corresponde

rían a la roña o acostramiento observado por noso

tros. Su extensión, si se confirma tal diagnóstico, se

convertiría en un serio problema para nuestros culti

vos sobre todo en condiciones de invernaderos muy

semejantes a aquellas que se dan en fos países tropi

cales donde se encuentra señalada la plaga. Los tra

tamientos consistiría a base de aquellos insecticidas

específicos autorizados en el cultivo para la plaga y

que, por otra parte no serían muchos. Habría que acu

dir mejor a control integrado con sueltas de auxilia

res o enemigos naturales que suponemos que serían

los mismos que se utilizan para el thrips común de

las plataneras Hercinothríps femoralis, como son es

pecies de los géneros de antocóridos (chinches): Oríus

spp.; y fitoseidos (ácarosj: Amblyseius spp.

Podredumbre del extremo estilar en frutos

de limón. Se trata de una enfermedad fisiológica que

comienza en la zona estilar del fruto, es decir en lo

que denominamos corrientemente como ombligo.

Junto al mismo, algo rodada, en principio aparece

una mancha bronceada de aspecto acuoso que pro

gresa con rapidez, agrandándose de tal forma que

puede llegar a afectar la mitad del fruto. La zona afec

tada se deprime pero la pudrición permanece firme y

correosa, tomando color crema oscuro. La pulpa de

bajo de la lesión se seca y agrieta, y puede llegar a

alcanzar el corazón del fruto. Los frutos en este esta

do son suelen ser invadidos por diversos

microorganismos que provocan rápidamente su des

composición. Esta anomalía fisiológica esta señalada

principalmente para limas pero bajo ciertas condicio

nes atacan a los limones. Suele aparecer poco ante

de la recolección de los frutos, en almacén o durante

el transporte de los mismos. Para su desarrollo son

favorables condiciones con temperaturas altas alter

nados con tiempos lluviosos cuando se acerca la re

colección y los frutos están prácticamente formados.

Realmente se desconocen medidas de control efica

ces, por similitud con otras afecciones parecidas en

distintos cultivos se ha relacionado con falta de asi

milación de calcio, necesario para la formación de la

piel en tos frutos, como sucede en algunas rosáceas

y solanáceas.

Podredumbre estilar del limón

El Chancro bacteriano (Clavibacter michi

ganensis subsp. michiganensis). Distribución mundial

en casi todas las áreas del cultivo del tomate. En Gran

Canaria existe constancia de su presencia por prime

ra vez en 1971, si bien no existe confirmación por diag

nóstico aunque los síntomas se encuentran documen

tados y nuevamente a aparecido en el periodo pro

ductivo 2002-03 de manera mas extensiva y causan

do graves pérdidas en nuestros cultivos. En esta oca

sión ha sido confirmado su diagnóstico, en primer

lugar por muestras enviadas a laboratorios holande

ses, y por nosotros mismos más tarde como parte de

un estudio de sensibilidad por inoculación de las va

riedades mas cultivadas.

El primer síntoma que se puede observar en plan

tas infectadas es una curvatura hacia arriba y marchi-

tez del limbo de los foliólos de las hojas más bajas.

Las hojas pueden mostrar una marchitez unilateral

{marchites unilateral característica) y estrías amari-

Pardeado de los vasos internos del tallo característicos

del aqtaque de Clavibacter michiganensis
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