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E. Controles:

Se hacen controles quincenales de cada uno de los tratamientos y sus repeticiones hasta un

máximo de cuatro, en los que se cuentan las moscas hembras y las moscas machos.

F. Resultados:

Resultado de los conteos de moscas:
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G. Discusión:

Ateniéndonos al cuadro de los conteos

podemos considerar como significativos

para la experiencia los dos últimos

conteos y de tanteo los dos primeros, dado

que la afluencia de la plaga se

incrementaba según se acercaba el

periodo de recolección.

Como se puede comprobar en todas las

variantes las capturas de hembras es siempre

superior a la captura de machos por razones

obvias inherentes al atrayente empleado.

En cuanto a la comparación entre los

distintos sistemas de atrape, sin lugar a

duda es siempre superior en la variante

con DDVP que en el acumulado total

triplica en capturas a la variante Buminal

que fue la peor valorada, y un tercio mas

respecto a la variante con aceite de ol iva.

Dentro de la misma variante las capturas

entre las repeticiones no son siempre

regulares existiendo más fluctuaciones en

las dos variantes menos valoradas, y

curiosamente existiendo en casi todas las

repeticiones número 4 de las distintas

variantes las capturas menores en los dos

últimos conteos, seguramente debido a

motivos espaciales, de penetración de la

mosca y/o efecto borde. La variante aceite de

oliva que quizás es la que se adopte de aquí

en adelante cuenta con un número estimable

de capturas pero no sabemos si la suficientes

para minorizar de manera efectiva el efecto de

picada de ovoposición, extremo este que

habría que dilucidar con una valoración de la

cosecha. Como el atrayente en todos los casos

se trata del mismo se podría interpretar, por un

lado, la menor captura de la variante aceite de

oliva frente a DDVP que si bien la mosca es

atraída igualmente con la misma intensidad,

en el primer caso (Aceite de oliva) puede que

existan fugas una vez haya penetrado en el

mosquero, y respecto al cebo Buminal podría

interpretarse las bajas capturas en el sentido

de que exista una distorsión al emplearse dos

tipos de atrayente a la vez: el Tripack y la

proteína hidrolizada, enmascarando esta

última el efecto de la primera que está

demostrado que es mas eficaz.
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El principal obstáculo para el desarrollo de la

ganadería insular lo constituye el elevado

coste de la alimentación. En efecto, los

limitados recursos forrajeros locales acen

túan la dependencia que existe con respecto

a la importación de materias primas destina

das a la alimentación del ganado, lo que

implica un incremento en los costes de

producción y, consecuentemente, un

descenso de la rentabilidad de las explota

ciones (Plan de Desarrollo Rural y de las

Medianías y Cumbres de Gran Canaria,

Cabildo Insular de Gran Canaria, 2003).

A este inconveniente hay que añadir la

problemática que se ha planteado a los

ganaderos canarios en los últimos tiempos

ante el alza del precio de los piensos, un

problema a escala internacional que afecta

de forma muy importante a nuestro

Archipiélago.

Con el objeto de buscar alternativas que

respondan a la realidad de la agricultura y de

la ganadería de la región canaria y que

además permitan poner a disposición de los

ganaderos forrajes a un coste relativamente

bajo, en este trabajo se realiza una revisión

bibliográfica en relación al aporte nutritivo

que supone la utilización de los subproduc

tos del cultivo de la platanera para la alimen

tación del ganado vacuno.

Se ha optado por este cultivo porque,

además de ser el cultivo más importante

en superficie en la isla de Gran Canaria

(Consejería de Agricultura, Ganadería y

Pesca del Gobierno de Canarias, 2006), la

disponibilidad de platanera permite su

utilización en fresco a lo largo de todo el

año en Canarias (Pieltain, 1996). No

obstante, en otras zonas se ha estudiado el

valor nutritivo de la platanera ensilada y

en este sentido, Baloch et al. (1988) han

señalado que el ensilado de platanera

puede sustituir al 50% del maíz forrajero

sin efectos negativos en la producción de

vacas de leche.

La platanera pertenece a la familia de

las Musáceas; la especie comercial es

Musa acuminata colla subgrupo caven-

dish (Galán, 1992). Se trata de una planta

herbácea perenne gigante, con rizoma

corto y tallo aparente, que resulta de la
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unión de las vainas foliares, cónico y de

3.5-7.5 metros de altura, terminado en

una corona de hojas. Su sistema radicular

es de raíz superficial. Las hojas son muy

grandes y dispuestas en forma de espiral,

de 2-4 m. de largo y hasta de medio metro

de ancho, con un peciolo de 1 metro o

más de longitud y limbo elíptico alargado,

ligeramente decurrente hacia el peciolo,

un poco ondulado y glabro. De la corona

de hojas sale, durante la floración, un

escapo pubescente de 5-6 centímetros de

diámetro, terminado por un racimo

colgante de 1-2 metros de largo. Éste lleva

una veintena de brácteas ovales alarga

das, agudas, de color rojo púrpura,

cubiertas de un polvillo blanco harinoso;

de las axilas de estas brácteas nacen a su

vez las flores.

El tallo es un rizoma grande, almidono-

so, subterráneo, que está coronado con

yemas; éstas se desarrollan una vez que la

planta ha florecido y fructificado. A

medida que cada chupón del rizoma

alcanza la madurez, su yema terminal se

convierte en una inflorescencia al ser

empujada hacia arriba desde eí interior

del suelo por el alargamiento del tallo,

hasta que emerge sobre del pseudotal lo, o

rolo en Canarias, (Pieltain, 1996).

Las flores son de color amarillento,

irregulares y con seis estambres, de los

cuales uno es estéril, reducido a estamino-

dio petaloideo. El gineceo tiene tres

pistilos, con ovario infero. El conjunto de

la inflorescencia constituye el "régimen"

de la platanera. Cada grupo de flores

reunidas en cada bráctea forma una

reunión de frutos llamada "mano", que

contiene de 3 a 20 frutos. Un régimen no

puede llevar más de 4 manos, excepto en

las variedades muy fructíferas, que pueden

contar con 12a 14.

El fruto, plátano, es oblongo y durante

su desarrollo se dobla geotrópicamente,

según el peso de éste. Esta reacción

determina la forma del racimo. Los

plátanos son polimórficos, pudiendo

contener de 5-20 manos, cada una con 2-20

frutos; siendo de color amarillo verdoso,

amarillo, amarillo-rojizo o rojo. Los pláta

nos comestibles son de partenocarpia

vegetativa, osea, que desarrollan una masa

de pulpa comestible sin la polinización.

Los subproductos proporcionados por la

platanera usados para la alimentación del

ganado son: la hoja, el rolo, el tolete y los

plátanos de destrío {Pieltain, 1996).

La producción de hojas, dependiendo de la

variedad de la platanera, oscila entre 5 kg

(Ffoulkes et al., 1978a) y 15 kg {Guerra y Vera,

1989). El peso medio del conjunto de las

hojas es de 15 kg (Pieltain, 1996).

El rolo o Pseudotallo, oscila entre menos

de 25 kg (Ffoulkes et al., 1978a) y más de 50

kg (Guerra y Vera, 1989). Éste llega a medir

entre 1 y 2 m de altura, con un peso medio

de 35 kg. (Pieltain, 1996).

Tanto el tolete como los plátanos de

destrío son también subproductos de los

almacenes de clasificación o empaquetado.

El peso del tolete oscila entre 3 y 4 kg,

mientras que el plátano de destrío supone

un 10% de la cosecha (Dividich et al.,

1976; Ffoulkes et al., 1978a; Ruiz y Rowe,

1980).

Por tanto, cada planta de platanera

produce alrededor de 55 kg de subproductos

q ue pueden ser aprovechados para la

alimentación del ganado (Pietain, 1996).

El valor nutritivo depende de la composi

ción química y de la utilización digestiva.

Los subproductos de la platanera poseen un

bajo contenido en materia seca (5-10% ) en

el rolo y tolete, pero algo más alto (20%) en

las hojas y en los plátanos de destrío

(Pieltain, 1996).

La hoja de platanera tiene un buen

contenido en proteína, mientras que el

contenido en nitrógeno del tolete es mayor

que el del rolo.

La composición química de los plátanos

de destrío es similar a la de los concentra

dos energéticos (Pieltain, 1996). Su conte-

Experiencia comparativa de diferentes componentes para atrapar en mosqueros a Ceratitis Capitata.

de 4x4 m2, y rodeados en todo su perímetro

por limas en las bandas este y oeste y

Kumquat en las bandas norte y sur.

Se colocan los mosqueros con los diferentes

componentes de captura con 4 repeticiones

al azar en bloque regular con disposición de

cuadro latino de 3X5 árboles, de manera que

se albergan cada variante en cuatro bloques.

Materiales:

■ Mosqueros.

■ Tripack: Difusor de atrayentes

alimenticios específicos de hembras de

Ceratitis capitata (mosca de la fruta),

com puestos por tres atrayentes (Acetato

amónico, Trimetil-amina y Putrescina) en un

difusor para cada atrayente de membrana

especial de larga duración, que libera de

forma estable los tres componentes.

■ Aceite de oliva

■ Buminal: proteínas hidrolizadasal 30%, y

que actúan como atrayentes.

■ Pastillas de DDPV o Vapona, (Diclorvo)

es un insecticida que actúa por inhalación.

Método:

Ensayo realizado con un sistema de

bloques de cuadro latino con cuatro

repeticiones de cada variante al azar. Hay

dos tratamiento, uno con aceite de oliva

que se deposita en el fondo de la cazuela

del mosquero sin sobrepasar la altura de 1

cm. y otro con Buminal con las mismas

condiciones que el anterior en cuanto a su

dispensación dentro del mosquero, como

testigo usamos las pastillas de DDPV.

Los mosqueros se colocan tres meses

antes de la recolección de la naranja.

Se divide la parcela en cuatro zonas, en

cada una de las zonas aplicamos los dos

tratamientos y el testigo. Las trampas se

colocan a una altura de 1,5 m. del suelo,

con un Try-pack cada una de ellas y el

componente en cuestión. Las trampas

fueron colocadas el 03/08/07.

Parcela con los tratamientos

o

#

#

o

Kumquat

Limas

Tratamiento con aceite de oliva

Tratamiento con Buminal

Testigo con DDPV
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Tripack: Difusor de atrayentes alimenticios, con aceite de oíiva en el fondo

A. Antecedentes:

Tradicionalmente se venía empleando en

todos los países en combinación con los

atrayentes alimenticios de proteínas

h id rol izadas, atrayentes sexuales tipo

feromonas o atrayentes selectivos de hembras

a base de compuestos bioquímicos, el

compuesto con el insecticida vapona (DDVP)

en formato de "pastilla" que se depositaba en

el fondo de la "cazuela" o recipiente inferior

del mosquero o trampa y actuaba por la

acción de vapores emitidos y producía la

muerte del insecto una vez "cazado" en la

trampa. Con motivo de la prohibición del

DDVP como componente con insecticida,

quedaba en situación de suspenso este tipo de

control y prospección tan eficaz, dado que no

se podía emplear ningún otro componente en

mosquero que contuviera ya en cebo o

mezcla algún insecticida, y que pudiera

rematar la acción del atrayente del tipo que

fuera con el objetivo de retener al insecto una

vez en el contenedor y no dejarle opción de

salir de la trampa. Se pensaron algunas

soluciones ai respecto como sustítutivo del

DDVP y que a la vez no contuviera

insecticida y retuviera de alguna manera al

insecto. Los materiales que se barajaron

tenían que consistir en algo que actuara

físicamente e impidiera el vuelo o quedara el

individuo pegado al fondo o paredes del

recipiente. El aceite o algún líquido pegajoso

alojado en el fondo podría ser solución pues
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podrían actuar como desestabilizante del

vuelo dentro de ía trampa al contactar con el

mismo. Esta opción fue recomendada por

varios experimentadores y por las casas

fabricantes de los mosqueros y atrayentes.

B. Objetivo:

Se trata de llevar a cabo una experiencia

comparativa de diferentes componentes

propuestos para la captura real y física en

mosqueros de Ceratitis capitata, con empleo

del mismo atrayente, siguiendo las

recomendaciones de las casas fabricantes y

de expertos en este tipo de control, para

poder dar al agricultor la garantía en el uso

de estas trampas después de la prohibición

del DDVP y que solo se puede avalar

mediante una experiencia con un correcto

diseño de la misma y en medio controlable

para proceder al conteo de los parámetros

exigibles que en definitiva son la proporción

de capturas bajo las mismas condiciones.

C. Resumen:

Se realiza un ensayo comparativo de dos

componentes, el aceite de oliva y el cebo

líquido de proteínas hidrolizadas 30 % p/v

(Buminal), y como testigo el tradicional

DDPV, el atrayente utilizado es TRIPACK

para todas las variantes y que se describirá

su composición en Material y Método.

D. Materiales y método:

La experiencia se realiza en una parcela de

la Granja Experimental, situada en la costa

norte de la isla de Gran Canaria. La parcela

tiene una superficie de 1500 m2, donde hay

plantado 60 unidades de naranjos adultos

con un marco de plantación de 4x4 m2, y

rodeados en todo su perímetro por limas en

las bandas este y oeste y Kumquat en las

bandas norte y sur.
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nido en carbohidratos no estructurales oscila

entre un 75-80%. De este porcentaje, si el

plátano está aún verde un 70-90% es almi

dón (Geoffroy, 1980; Pérez et al., 1990;

Babatunde, 1992), mientras que si está

maduro este valor se reduce a un 50-65% en

caso de plátanos verdes {Rihs y Isler., 1976;

Ffoulkes y Preston, 1979; Geoffroy, 1983).

No obstante, son escasos los trabajos

realizados para determinar el aporte en

minerales de los subproductos de la platane

ra (Pieltain, 1996).

También son escasos los trabajos que

determinan ladegradabilidad ruminal de los

subproductos de la platanera. La materia

seca del rolo y las hojas son de muy lenta

degradación según Santana y Hovell (1979)

y Ruiz y Rowe (1980). Al contrario, la

degradabilidad ruminal del plátano es muy

rápida (Pérezetal., 1990).

Pieltain (1996) realiza un compendio de la

digestibilidad in vivo del rolo y de las hojas,

concluyendo que en el caso del rolo el valor

asciende a 60-80%, mientras que en la hoja

oscila entre un 45-65%. Asimismo, esta

autora compendia los valores encontrados

para el aporte energético expresado en

unidades forrajeras de leche (UFL). En este

sentido, el aporte energético del rolo y la

hoja es similar (alrededor de 0,80 UFL/kgde

MS), mientras que en el caso del plátano este

valor es superior al de los cereales (1,2

UFL/kgde MS).

La alimentación únicamente con planta

entera de platanera no cubre las necesidades

de mantenimiento de los rumiantes (Ffoulkes

y Preston, 1978b; Giogertti y Ponzetta,

1987; Babatunde, 1992).

La sustitución de los cereales por plátano

(hasta un 65-80%) no afectó o mejoró la

ingestión y la producción de leche en vacas

(Dividch et al., 1976; Rihs y Isler, 1976;

Detering y Cook, 1979; San Martín et al.,

1983). No obstante, el contenido en nitróge

no del plátano es bajo, debiendo suplemen-

tar las raciones para mejorar los rendimien

tos (Villegas y Ruiz, 1979; Pérez y Roldan,

1984, citados por Preston y Leng, 1987;

EsnaolayRíos, 1990).

Por otro lado, la composición del plátano,

alta en carbohidratos y baja en proteínas,

facilita ía preparación del ensilado a partir

del fruto verde (Dividich et al., 1976;

Geoffroy, 1985); además, las fermentacio

nes que ocurren durante el ensilado

aumentan su contenido en nitrógeno y

mejoran su ingestión (Geoffroy y Chenost,

1973; Chenost et al., Meyers y Cheng,

1977), por lo que el ensilado de platanera

se perfila como una alternativa a tener en

consideración para dar un valor añadido a

la utilización de los subproductos de la

platanera en la alimentación de ganado

vacuno.




