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De las plagas ms importantes, en el cultivo de los ctricos de
laComunidad Valenciana, se ha realizado este resumen tomando como
base ellibro titulado PLAGAS DE LOS CITRICOS Bases para el manejo
integra-do, cuyos autores son Antonio Garrido Vivas y Juan Jos
Ventura Rius.

Para un estudio ms completo se puede acudir al citado libro y a
laspublicaciones HOMOPTERA I, HOMOPTERA II, HOMOPTERA III, y
ACA-ROS de Jos Manuel Llorens Climent y otros, en donde, adems de
unas expli-caciones ms detalladas de cada fitfago se puede
distinguir cada uno deellos en las numerosas ilustraciones
fotogrficas que acompaan a las corres-pondientes exposiciones,
muchas de las cuales estn basadas en la propiaexperiencia de los
autores.

Recopilacin efectuada por David Villalba Buenda

Moncada, abril, 1.995.

Edicin revisada con la colaboracin del Doctor Garrido Vivas.

Moncada, mayo, 1.999.CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACIN


	
INDICE Pags.

Plagas de los Ctricos ms importantes de la Comunidad
Valenciana4

INTRODUCCION A LA LUCHA INTEGRADA . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .7

A.- ARACNIDOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .91.- PANONYCHUS CITRI

Morfologa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .9Biologa . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9Daos . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .9Enemigos Naturales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .10Control y Estrategia de lucha . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

2.- TETRANICHUS URTICAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .12Morfologa . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12Biologa . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.12Daos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .13Control . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

B.- INSECTOS (Hempteros)1.- MOSCA BLANCA (Aleurotrixus
floccosus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Morfologa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .14Biologa . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14Daos . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .15Enemigos Naturales y Control Biolgico . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .15Control qumico y Control integrado . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .18Estrategia de lucha . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

2.- PULGONES (APHIDIDAE).- Generalidades . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .19Pulgn Verde de los ctricos (Aphis spiraecola) . . .
. . . . . . . . . . .20Pulgn del algodn (Aphis gossypii) . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .21


	
Pulgn Verde del melocotonero (Myzus persicae) . . . . . . . . .
. . .21Pulgn Negro de los ctricos (Toxoptera aurantii) . . . . . .
. . . . . . .22Control de pulgones en ctricos . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .24Estrategia de lucha . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

3.- COCHINILLAS (Coccidos).- Generalidades . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .25PIOJO BLANCO (Aspidiotus nerii) . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .25

Morfologa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .25Biologa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .26Daos . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

PIOJO ROJO (Chrisomphalus dictyospermi) . . . . . . . . . . . .
. . . .26Morfologa y Biologa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .26Daos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .26

PIOJO GRIS (Parlatoria pergandei) . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .26Morfologa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .27Biologa y Daos . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .27

PIOJO ROJO DE CALIFORNIA (Aonidiella Aurantii) . . . . . . . . .
.27Morfologa, Biologa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .27Daos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .28

SERPETA GRUESA Y FINA (Lepidosaphes beckii e Insulaspis
gloverii) .28Morfologa y Biologa . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .29Daos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .29

CAPARRETA NEGRA (Saissetia oleae) . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .30Morfologa y Biologa . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .30Daos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .31

CAPARRETA BLANCA (Ceroplastes sinensis) . . . . . . . . . . . .
. . . .31Morfologa y Biologa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .31Daos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . ..32

COCHINILLA BLANCA (Coccus hesperidum) . . . . . . . . . . . . .
. .32Morfologa, Biologa y Daos . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .32

COTONET (Planoccocus citri) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .32Morfologa y Biologa . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .33Daos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

COCHINILLA ACANALADA (Icerya purchasi) . . . . . . . . . . .
.34Morfologa y Biologa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .35Daos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .35

CONTROL BIOLOGICO DE LAS COCHINILLAS . . . . . . . . . .
.36CONTROL QUIMICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . ..37CONTROL INTEGRADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .38

INDICE Pags.

5Plagas de los Ctricos ms importantes de la Comunidad
Valenciana


	
PIOJO BLANCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . ..38PIOJO ROJO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .39PIOJO GRIS . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39SERPETA GRUESA . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39SERPETA FINA . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.41CAPARRETA NEGRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .41CAPARRETA BLANCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .42COCHINILLA BLANDA . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .42COTONET . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .42COCHINILLA ACANALADA . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

C.- OTRAS PLAGASPOLILLA DE LOS CITRICOS (Prays citri) . . . . .
. . . . . . . . . . . . .46

Morfologa y Biologa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.46Daos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . ..47Enemigos naturales . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .47Control biolgico y qumico. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .47Control integrado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .48

CACOECIA (Cacoecimorpha pronubana) . . . . . . . . . . . . . . .
.48Morfologa y Biologa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.48Daos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .49Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .49

BARRENETA (Ectomyelois ceratoniae) . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .49Morfologa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .49Biologa, Daos y Control . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .. 50

MOSQUITO VERDE.- (Empoasca decipiens) . . . . . . . . . . . . .
.50Morfologa-Biologa+Daos . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.50Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . ..51

CHINCHE VERDE (Calocoris trivialis) . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .51Daos - Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .51

MOSCA DEL MEDITERRANEO (Ceratitis capitata) . . . . . . . . .
.52Morfologa-Biologa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .52Daos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . ..53Enemigos naturales . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .53Estrategias de lucha-Mtodos de control . . . . . . .
.53/54Control intregado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .. 54

INDICE Pags.

Plagas de los Ctricos ms importantes de la Comunidad
Valenciana6


	
Hay varias definiciones de LUCHA INTEGRADA,aunque la ms reciente
y de ms amplio enfoque esla formulada por la OILB (Organizacin
Interna-cional de Lucha Biolgica) y que define as:

LA LUCHA INTEGRADA ES UN METODO DECONTROL DE PLAGAS QUE APLICA
UN CONJUN-TO DE METODOS SATISFACTORIOS DESDE ELPUNTO DE VISTA
ECONOMICO, ECOLOGICO YTOXICOLOGICO, DANDO PRIORIDAD AL EMPLEODE
ELEMENTOS NATURALES DE REGULACION YRESPETANDO LOS UMBRALES DE
TOLERANCIA.

De esta definicin caben destacar algunascuestiones:

a) En primer lugar, la lucha integrada considerao tiene en
cuenta una serie de aspectos econmicos,ecolgicos y
toxicolgicos.

b) En segundo lugar, la lucha integrada utiliza otiene a su
disposicin un amplio abanico de tcni-cas culturales, varietales,
mecnicas, qumicas y so-bre todo se fomenta la utilizacin de los
elementosbiolgicos y naturales frente a los qumicos.

c) Un tercer aspecto caracterstico de la luchaintegrada es que
su objetivo o lo que pretende yano es destruir la plaga como en la
lucha qumica,sino mantenerla por debajo de umbrales de toler-ancia
previamente fijados y que por lo tanto espreciso conocer.

EVOLUCION DE METODOS DE PROTECCIONDE CULTIVOS

El control de las plagas, en las plantas cultivadas, ha sufrido
una transformacin muy in-tensa; de una forma similar a la profunda
trasfor-macin que han experimentado todas las tcni-cas agrcolas en
el siglo actual. De una fase ini-cial, de agricultura de
subsistencia, se ha pasa-do a la agricultura de explotacin, en la
que serecurre a aplicacin intensiva y rutinaria deplaguicidas para
el control de plagas, excluyen-do totalmente otros procedimientos.
Inicialmentese desarrolla con xito pero, en muchas zonas,ha
desembocado en una nueva fase de crisis car-acterizada por tener
que aplicar ms plaguici-das, y ms a menudo, para conseguir el
mismoefecto, y esto debido a: la aparicin de resisten-cias simples
y cruzadas, por problemas de fito-toxicidad, resduos y contaminacin
originadapor los propios plaguicidas, y tambin a resur-gencias de
nuevas plagas que antes no tenan im-portancia. Todo ello ha
producido un aumento

extraordinario en el costo del control de plagasque, en algunas
zonas o cultivos, ha llegado a ladenominada fase de desastre en la
cual el costedel control con plaguicidas es tan elevado que
elcultivo deja de ser rentable.

El paso del control qumico a LA PROTECCIONINTEGRADA REQUIERE UNA
SERIE DE ETAPASque pueden tener lugar durante mucho tiempo,con
procesos de avance y retroceso originadospor problemas de diversos
tipos. Esto quiere decirque se puede iniciar o aplicar slo una
pequeaparte de procedimiento de control integral, parteque se va
ampliando progresivamente en funcinde las circunstancias y slo al
cabo del tiempo ycon la experiencia adquirida puede ya plantearseun
control integrado completo. La OrganizacinInternacional de Lucha
Biolgica (OILB) ha nom-brado y descrito estas etapas o escalones de
man-era que cada uno de ellos se basa en conocimien-tos y
experiencias del anterior, a los que se sumanuna serie de nuevos
conocimientos que necesitande una experimentacin o seguimiento
antes de suaplicacin prctica. A su vez requieren una seriede
destrezas del tcnico o del agricultor en cadacaso segn su grado de
dificultad.

Estas etapas son las siguientes:

A) Lucha qumica a ciegas.- Est basadaen el empleo de plaguicidas
de amplio espectroseleccionados por poseer la mxima eficacia
con-tra la plaga objetivo y aplicados segn un esque-ma fijo y
preestablecido. No tiene en cuenta con-sideraciones de tipo
ecolgico y el agricultor nor-malmente es aconsejado por los
representantes delas industrias de plaguicidas. Esta es una
primerafase esttica.

B) Lucha qumica aconsejada.- Utiliza tam-bin plaguicidas de
amplio espectro, pero tiene encuenta, en su eleccin, criterios
ecolgicos y elagricultor es aconsejado por estaciones de
avisosagrcolas o por otros sistemas de aviso. Se trata deuna fase
esttica mejorada.

C) Proteccin integrada.- Es una aplicacinde la anterior fase en
la cual se trata de integrarmtodos de lucha biolgica o biotcnica y
pro-cedimientos culturales, limitando al mnimo impre-scindible la
lucha qumica. En esta fase, la infor-macin se intercambia de forma
recproca entretres niveles de accin: el agricultor formado,
elconsejero tcnico y el consejero fitosanitario. Esuna fase
dinmica.
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D) An puede reconocerse una nueva fase de-nominada Produccin
agrcola integrada, enla cual se hacen intervernir otros factores de
cultivoy no slo la lucha contra la plaga. (GARCIA MARI,1988).

UMBRALES ECONOMICOS DE TRATAMIENTOS

Uno de los aspectos fundamentales de la luchaintegrada es el
establecimiento y determinacin ex-acta de umbrales econmicos para
las plagas. Elloexige un procedimiento para determinar con
pre-cisin el nivel poblacional en un momento dado. Laspoblaciones
oscilan con el tiempo, en un cultivo,alrededor de una densidad
media, denominadaposicin general de equilibrio (PGE), que
puedemodificarse por factores ambientales o por la apli-cacin de
plaguicidas.

EL UMBRAL ECONOMICO DE TRATAMIENTO(UET), es el nivel poblacional
al cual deben apli-carse las medidas de control para evitar que
unapoblacin de insectos, en aumento, alcance el niv-el econmico de
dao.

El NIVEL ECONOMICO DE DAO (NED) es lamenor poblacin que causa
dao econmico. Eldao econmico se define como el dao que justifi-car
el coste de medidas de control artificiales.

ESTABLECIMIENTO DE UN PROGRAMA DELUCHA INTEGRADA

Cuando se quiere llevar a la prctica, en unazona determinada, el
Manejo de Plagas Integrado,han de abordarse cuatro aspectos:

En primer lugar, debe conocerse la identidad y bi-ologa de las
plagas y sus enemigos naturales.

En segundo lugar, deben clasificarse las plagasde acuerdo con su
importancia, definiendo la pla-ga clave que es aqulla o aqullas de
importan-cia primaria y permanente y cuyo umbraleconmico es muy
bajo. Se deben mantenerpoblaciones bajas de la plaga objeto de
control,debiendo realizarse cada temporada variostratamientos
plaguicidas para combatirla.

A continuacin debe definirse un procedimientoadecuado de
muestreo, de las poblaciones deplagas y sus enemigos naturales, que
sea sencilloy posea una precisin predeterminada y sufi-ciente.
Deben definirse los niveles de tolerancia yumbrales de tratamiento
para cada una de lasplagas importantes.

El ltimo aspecto es conocer la accin de losplaguicidas, sobre
los organismos animales en undeterminado medio, teniendo en cuenta
que esaaccin puede ser muy diferente no slo en distin-tos
productos, sino en un mismo plaguicida segnla poca en que lo
apliquemos, la dosis utilizada,e incluso segn la formulacin.
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A) ARACNIDOS.-

1.- PANONYCHUS CITRI

Es un caro tetranychidae que se detect en nue-stro pas en la
provincia de Alicante y desde en-tonces se ha extendido por toda la
citricultura na-cional.

Es una plaga muy importante de los ctricos enla mayora de los
pases en los que se cultivan. EnEspaa, est extendido por todas la
zonas ypuede producir daos graves, sobre todo en var-iedades del
grupo Nvel. En cualquier caso,puede atacar a todos los ctricos,
tanto naranjodulce, en todas sus variedades, como
clementino,satsuma y limonero.

Morfologa

P.citri (Mc Gregor), pasa por una sucesin de es-tados, tales
como huevo, larva, protoninfa, deuton-infa y adulto.

Los huevos son esfricos y achatados adquirien-do la forma de
cebolla de color rojo brillante. En elcentro se eleva un tallo
vertical como mstil, de cuyoextremo superior parten unas guas hacia
la super-ficie de la hoja.

Segn GARCIA MARI y DEL RIVERO, 1981), lapuesta se realiza con
preferencia en el haz de lashojas junto al nervio central.

La hembra adulta es redondeada y de color ro-jo oscuro o prpura,
con largos pelos sobre el dorsodel cuerpo. La base de estos pelos
es abultada y delmismo color rojo que el resto del tegumento.

Segn GARRIDO y col. (1984), son de formaoval y tamao aproximado
de unos 0,5 mm.; a sim-ple vista se las ve moverse con una gran
agilidadpor los frutos, hojas y brotes.

El macho adulto es algo ms pequeo, de colorms claro y forma
aperada, con las patas ms largasque la hembra en relacin al tamao
del cuerpo.

Biologa

P. citri (Mc Gregor), podemos encontrarlo encualquier parte del
rbol y en cualquiera de sus es-tados evolutivos. Si sus poblaciones
no son muy el-evadas se sita en el sector de mayor insolacin,
ydentro de ste, en las partes ms altas.

Segn GARCIA MARI y col. (1991), P. citri (McGregor), vive sobre
hojas, frutos y ramas verdes.Prefiere las hojas recientes
totalmente desarrol-ladas, y en ellas las hembras adultas pueden
en-contrarse por toda la hoja, mientras machos, nin-fas y larvas se
localizan preferentemente en el en-vs.

La reproduccin suele ser sexual aunque, si lascondiciones
climticas son favorables, pueden mul-tiplicarse sin la intervencian
del macho.

El nmero de generaciones anuales es de 2 a15, sto unido a que
una hembra puede poner de25 a 30 huevos, convierte a este fitfago
en uno delos ms agresivos de los ctricos.

El perodo ms favorable para su desarrollo esel de mayor
actividad vegetativa de la planta, contemperaturas no excesivamente
altas ya que elcalor, asociado a sequedad, le perjudica. En
nue-stro pas sus poblaciones muestran dos mximos an-uales: el ms
importante tiene lugar de agosto anoviembre y otro menos importante
en primavera(GARCIA MARI y col., 1991).

La densidad poblacional a nivel de huerto nosuele ser homognea
en todos sus puntos, sino queal lado de un rbol intensamente
invadido se suelenencontrar rboles sin caros, existiendo en los
huer-tos rodales muy afectados por una gran poblacin yrodales sin
apenas P.citri (Mc Gregor).

En su dispersin, el factor decisivo es el viento.Segn GARCIA
MARI y DEL RIVERO (1981), P.citri(Mc Gregor), a pesar de que apenas
formatelaraas, cuando se encuentra en gran cantidad,en un hoja, se
descuelga mediante hilos de seda,siendo arrastrado por el viento y
propagndose deesta forma con gran facilidad.

Daos

El caro se alimenta de la clorofila de los tallos,hojas y
frutos. Cuando el ataque es muy intenso losrganos afectados toman
un color plateado, sobretodo en hojas y frutos verdes. Los frutos,
atacadosen estado verde, no llegan a adquirir su coloracinnormal,
pero s una tonalidad amarillo-plida, queles quita belleza y valor
comercial, aunque no seven afectados en sus propiedades
organolpticas.Estos daos se aprecian nicamente en la zona delfruto
expuesto directamente al sol.

Aunque el ataque del caro sea intenso, si los fru-tos ya han
comenzado a colorear, no se aprecian las
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marcas expuestas anteriormente ya que los pigmentoshan
desplazado la clorofila, adquiriendo su coloracinnormal. Por lo
tanto, las variedades de ctricos delgrupo mandarinos que comienzan
a madurar cuandose inicia el aumento poblacional de P.citri (Mc
Gregor),no se vern marcadas y slo a veces aparecen
unasgranulaciones marrn oscuro, que hacen que losataques de este
caro pasen desapercibidos. En cam-bio, las variedades de naranjos
dulces que pigmentantardamente, a partir de noviembre, suelen ser
muyafectadas por las picaduras de P.citri (Mc Gregor) y noes un
efecto directo y nico del mismo, sino que elataque del caro
predispone al rbol a sufrir msdaos ante cualquier adversidad. En el
caso de vien-tos de poniente, los rboles atacados por P.
Citrisufrirn ms que los no atacados.

La combinacin de elevadas poblaciones conbaja humedad ambiental
y viento, o decifiente con-tenido en humedad de la planta por
sequedad delsuelo o deficiencias en el sistema radicular,
puedenproducir fuertes defoliaciones, especialmente en laspartes ms
expuestas al viento.

Los daos se han observado en nuestros huertosal final del verano
y en otoo, poca en que causaimportantes prdidas de calidad en los
frutos al de-colorarlos y darles un aspecto mate.

Enemigos naturales

En nuestro pas se han identificado varias especiesde artrpodos
tiles, cabe destacar el neurptero Con-wentzia psociformis (Curt),
el coccinlido Stethoruspunctillum (Weise) y fundamentalmente
diversoscaros fitoseidos, entre los que destaca Euseius
stipu-latus, (A-H), que pueden realizar controles eficaces
deP.citri (Mc Gregor).

Control biolgico

Entre los depredadores de P.citri (Mc Gregor) seencuentran
insectos y caros. De los insectos desta-can sobre todo Neurpteros
(el conioptergido Con-wentzia psociformis (Curt) y varias especies
decrispidos) y el coleptero coccinlido Stethoruspunctillum (Weise).
Estos insectos pueden ser efi-caces en ocasiones, pero muchas veces
aparecenen gran nmero cuando ya las poblaciones delcaro rojo son
muy elevadas y han causado daoeconmico al cultivo.

C.psociformis (Curt) se alimenta principalmentede huevos y
estados mviles de los caros fitfagosy sus poblaciones abundan en
los meses de pri-mavera y otoo.

S.punctillum (Weise) se le encuentra, casi siem-pre, en los
huertos de ctricos en los que existe al-gn caro fitfago, si bien
sus poblaciones no sue-len ser muy abundantes.

EUSEIUS STIPULATUS (A-H)

Es una especie Mediterrnea comn en nu-merosas plantas de la
zona, siendo la ms abun-dante en los ctricos.

E. stipulatus (A-H) es un fitoseido, polfago, quese alimenta
indistintamente de polen, de diversasplantas, como de caros
fitfagos y otros artrpo-dos presentes en el huerto.

Sus poblaciones crecen con cierta rapidez ymuestra una
considerable voracidad sobre P.cit-ri (Mc Gregor), siendo quizs el
factor biolgicoms eficaz para el control del caro rojo.

Abunda sobre todo en invierno y primavera,pocas en las que
inciden sobre caros fitfagoshacindolos casi desaparecer del huerto,
pero susniveles poblacionales son insignificantes o casi nu-los
durante el verano.

Si comparamos el ciclo biolgico de P.citri (McGregor), con el de
E. stipulatus, vemos que existebastante coincidencia, al menos en
las condicionesclimticas del Levante Espaol, de tal forma que
enambos caros sus poblaciones crecen y decrecencasi en las mismas
pocas. Si bien las poblacionesde P.citri (Mc Gregor) podran deber
su descenso,en verano, a la labor depredadora realizada porlos
distintos artrpodos tiles que inciden en suspoblaciones.

Otro caro que incide sobre P.citri es la especieTyphlodromus
phialatus (A-H), que se alimenta de lasmimas fases evolutivas del
caro rojo que E.stipulatusy con el que comparte el medio en que
habitan.

CONTROL QUIMICO

Segn el estudio biolgico expuesto, de P.citri(Mc Gregor), para
efectuar un control satisfactoriodel caro hay que tener en cuenta
que:

a) Por la distribucin del caro sobre las ra-mas viejas se hace
imprescindible mojar bien noslo el follaje, sino tambin las ramas
interiorescon un tratamiento en profundidad, para que las partes
internas del arbolado queden bien mojadas.
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b) Como durante el perodo de mximos pobla-cionales de P.citri
(Mc Gregor) predimina el estadode huevo, se hace necesario emplear
productospreferentemente ovicidas, adems de larvicidas
yadulticidas.

La poca de aplicacin de acaricidas depender sobretodo de un
factor importante, como es el nivel poblacionalde caro, lo que
quiere decir que ser necesario examinarlos huertos y, en funcin de
la poblacin, decidir la necesi-dad de aplicar o no plaguicida.

Anteriormente hemos visto que este caro se al-imenta de
clorofila, lo que da lugar a que los fru-tos se marquen y queden
deteriorados comercial-mente. Esto tiene lugar sobre todo en las
var-iedades tardas (Nvel, Navelina, Valencia, etc.),durante los
meses de septiembre y octubre, coin-cidiendo precisamente con los
incrementos pobla-cionales de P.citri (Mc Gregor), por lo tanto,
du-rante estos meses, es conveniente mantener unavigilancia
adecuada en los huertos, con el fin deactuar en el momento oportuno
y antes de que seaprecien daos en los frutos.

En huertos de naranjos y pomelos cuyos frutoshan iniciado la
pigmentacin, o estn ya pigmenta-

dos, si se aprecia que las poblaciones de carostienden a
incrementarse, habr que efectuar algntratamiento para evitar el
marcado de frutos,aunque hayan pasado los meses que hemos
con-siderado claves.

El caro rojo se controla bastante bien con aca-ricidas
especficos. Puede desarrollar resistenciascon facilidad por lo que
se deben evitar tratamien-tos preventivos, sistemticos o
repetitivos y alternarproductos, aplicndolos slo cuando son
necesar-ios.

La sensibilidad que presenta P.citri (Mc Gregor)frente a
diversos plaguicidas vara segn est en for-ma de huevo, larva o
adulto. Los resultadosobtenidos en ensayos de laboratorio se pueden
veren los anejos 1 y 2 del libro Plagas de los ctricosde Antonio
Garrido Vivas.

Valoracin de plaguicidas por su efectosobre E.stipulatus

E.stipulatus (A-H) presenta tolerancia a un buennmero de
plaguicidas de los que se emplean
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habitualmente en los ctricos para controlar las pla-gas, lo que
facilita el control biolgico del caro ro-jo P.citri (Mc Gregor). En
el cuadro siguiente apare-cen los resultados de los efectos de
plaguicidas so-bre el caro til indicado.

Control integrado

Epocas crticas.- Se realizarn controles sobretodas las especies
de ctricos, siendo la poca crti-ca desde agosto a octubre, aunque
el mes de sep-tiembre es el de mayor importancia debido al cam-bio
de color de los frutos.

Muestreo

a) Sobre hojas: se cogen cuatro ramillas por r-bol (una en cada
orientacin), luego un brote porramilla y cinco hojas por brote,
siendo estas hojasde la ltima brotacin totalmente maduras.

b) Sobre frutos: se cogen cuatro ramillas por r-bol, y 5 frutos
por cada ramilla, por lo tanto, 20 fru-tos por rbol.

Umbral indicativo

a) 20% de hojas con presencia de formasmviles. En la poca del
cambio de color de lanaranja este umbral se rebajar al 10%.

b) sobre frutos no se ha fijado (RIPOLLES, 1986).

Segn GARRIDO, el umbral indicativo es el primerfruto marcado
hasta la poca de pigmentacin.

Enemigos naturales.

Tienen gran importancia los fitoseidos, y en espe-cial
E.Stipulatus, presentes an cuando las pobla-ciones del husped sean
bajas.

ESTRATEGIA DE LUCHA.

Si se hace necesaria la aplicacin de plaguici-das, se deben
elegir aquellos que menos nocivossean para la fauna til. Se
recomienda que eltratamiento de cochinillas, en la segunda
gen-eracin, se retrase dentro del mes de septiembre, yse utilice, a
ser posible, aceite mineral.

En caso de intervenir qumicamente, utilizar unaelevada cantidad
de lquido mojando incluso las ra-mas interiores, y elegir
preferentemente productoscon propiedades ovicidas.

Las materias activas recomendadas por el Servi-cio de Sanidad
son: aceite mineral, amitraz, dico-fol, dicofol + tetradifn,
fenazaquin, fenbutestan,flufenoxurn y hexitiazox.

Segn GARCIA MARI (1989), fenbutestan, ami-traz y tetradifn +
dicofol muestran elevada efica-cia sobre P.citri en ensayos de
campo y de labora-torio. Fenbutestan respeta parcialmente las
pobla-ciones del caro depredador E.stipulatus, mientrasque
tetradifn + dicofol y amitraz son muy txicospara este caro.

2.- TETRANYCHUS URTICAE (Koch)

Es una especie que ataca a gran cantidad deplantas cultivadas,
bien al aire libre como en inver-nadero y tanto de porte herbceo
como leoso quepuede tambin causar importantes daos en ctri-cos.

El clementino es una especie particularmente sen-sible, a este
caro, por las graves y sbitas defolia-ciones que puede llegar a
producir. Tambin enlimonero es una grave plaga por desarrollar
colo-nias sobre los frutos, dando lugar a manchas her-rumbrosas que
los deprecian. Otras especies dectricos como satsuma o naranjo
dulce son menossusceptibles a esta plaga.

Morfologa

T.urticae, pasa por una sucesin de estados, talescomo huevo,
larva, protoninfa, deutoninfa y adulto.

Los huevos son esfricos, lisos y amarillentos. Alfinal del
proceso de maduracin se observan losojos rojos de la futura
larva.

La hembra adulta suele ser de color rojizoanaranjado, con
manchas oscuras en el interior. Enocasiones, estas manchas no se
aprecian, por lacoloracin roja del tegumento. Es ms redondeadaque
el macho.

El macho adulto es de color amarillento, conmanchas oscuras en
su dorso y ojos rojos, posee elcuerpo aperado y las patas largas.
Es ms pequeoy ms inquieto que la hembra.

Biologa

Este caro produce hilos de seda en cantidad yvive agrupado en
colonias entre dichos hilos, cre-ando un microclima favorable al
retener lahumedad de la transpiracin de la planta, lo que le
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permite sobrevivir en climas muy secos y le protegede la lluvia,
depredadores y acaricidas.

Desarrolla sus colonias en el envs de las hojas,y tambin puede
vivir sobre los frutos cuando stosestn presentes.

La reproduccin es sexual. La fecundacin se re-aliza
inmediatamente despus de la emergencia delas hembras adultas, a las
cuales no les ha dadotiempo de desplazarse mnimamente sobre la
su-perficie del vegetal.

Posee un ciclo de vida muy corto, completandouna generacin en
condiciones ptimas en 10 das.Su temperatura ptima es de 30 0C.

Las infestaciones iniciales suelen ser por focos ycerca de los
mrgenes de los campos.

En zonas de inviernos fros suele invernar enforma de hembra
adulta, en el suelo, en las plan-tas espontneas o en la corteza de
la parte bajade los rboles. Sin embargo, en zonas de inviernosuave,
se mantiene activo en plantas espontneasinvernales, de donde se
traslada a los cultivos enprimavera, en cuyas hojas tiernas forma
nuevascolonias.

Durante el perodo invernal y en los limoneros,con las ramas
bajas tocando el suelo, puede formarrefugios con abundante
produccin sedosa en lashojas en contacto con la tierra. En
primavera y ver-ano asciende a las brotaciones tiernas de las
partesms altas del limonero, as como al resto de hojasnuevas.

Daos

Desarrolla sus colonias en el envs de las hojas yla zona
afectada toma una coloracin amarillo-her-rumbrosa, con una
concavidad caracterstica. Elhaz se abomba y amarillea. Las hojas
pueden caer,siendo sensible especialmente a esta defoliacin
elclementino.

Tambin puede vivir sobre los frutos, dando lu-gar a manchas
herrumbrosas difusas por toda la su-perficie del fruto maduro, que
se inician en la zonaestilar o peduncular. En caso de fuertes
ataques, elfruto aparece de color gris sucio.

En el limn da lugar a un sntoma muy caractersticoal
desarrollarse las colonias alrededor de la zona esti-lar o
peduncular, produciendo una mancha de colormarrn oscuro denominada
bigote.

Enemigos naturales

En ctricos, no se conocen enemigos naturales efi-caces contra
este caro. Aunque suelen verse, entrelas colonias, caros fitoseidos
y larvas y adultos delcoleptero coccinlido Stethorus punctillum
(Weise).

Control qumico

Se debe tratar al aparecer los primeros sntomascon productos
acaricidas especficos de accin ovi-cida y adulticida, ya que
conviven todas las formassimultneamente. Su proliferacin se ve
favorecidacon tiempo clido y seco. El producto a aplicar de-pende
de la planta sobre la que se encuentra y delos productos con los
que ha sido tratado previa-mente y a los que ha podido desarrollar
resisten-cias.

Las poblaciones son muy oscilantes alcanzandolos mximos a
finales del invierno (febrero-marzo) yen otoo
(septiembre-octubre).

Generalmente, en naranjos, los tratamientos noson necesarios
hasta otoo (cambio de color del fru-to), momento en que los caros
pasan de las hojasa las naranjas produciendo daos importantes
so-bre todo en Valencias.

La problemtica en Clemenules es distinta dadoque al ser ms
tierna la hoja son ms frecuentes losataques en vegetacin, por lo
que hay que tratar laplaga cuando aparezca y a bajos niveles
depoblacin.

Productos recomendados: dicofol, tetradifn + di-cofol, tetradifn
+ dicofol + clorfenson, fenbutestan.En caso de tener que realizar
ms de dos tratamien-tos, utilizar en uno de ellos fenbutestan.

Se recuerda el poder acaricida de los aceites,por lo que no se
deben mezclar stos con produc-tos especficos contra caros cuando se
tenga querealizar un tratamiento en verano (SPV, 1980).

Control integrado

Epocas crticas.

Se realizarn los controles sobre todas las es-pecies de ctricos.
Para Clementinas, se puede con-siderar todo el ao como poca crtica,
mientrasque para el resto de variedades desde agosto hastaoctubre,
aunque el mes de septiembre tiene mayorimportancia debido al cambio
de color.


	
Muestreo.

a) Sobre hojas: igual que P.citri.

b) Sobre frutos: igual que P.citri.

Dada la irregular distribucin de la plaga sehace imprescindible
efectuar itinerarios para la lo-calizacin de focos.

Umbral indicativo.

a) 8% de hojas con colonias activas.

b) 2% de frutos atacados.

Enemigos naturales.

No se conoce ninguno que sea eficaz, aunquetienen una relativa
importancia los fitoseidos.

Estrategia de lucha.

Se presentar especial inters a la variedadClemenules y
Valencia-Late en la poca de cambiode color. Se delimitarn y se
tratarn los focos.

Si se hace necesaria la aplicacin de plaguici-das, se deben
elegir aqullos que menos nocivossean para la fauna til. Se
recomienda que eltratamiento de cochinillas en la segunda
generacinse retrase dentro del mes de septiembre, y se utilicea ser
posible aceite mineral.

En caso de intervenir qumicamente, utilizar unelevado volumen de
lquido, mojando incluso las ra-mas gruesas, y elegir
preferentemente productos conpropiedades ovicidas. No utilizar
fungicidas sin mo-tivo y si es necesario, utilizar captan en lugar
dezineb. Tratar partes altas del rbol.

Productos utilizados.

Las materias activas recomendadas por el Servi-cio de Sanidad
son: dicofol, dicofol + hexitiazox,dicofol + tetradifn,
fenbutestan, piridaben ytebufenpirad.

El amitraz ejerce una accin dbil sobre T.urticaeKoch.,
claramente inferior a tetradifn + dicofol yfenbutestan.

B) INSECTOS (HEMIPTEROS)

1) MOSCA BLANCA (AleurothrixusFloccosus Mask)

Es un insecto fitfago conocido por el nombre demosca blanca de
los ctricos..

Hasta el momento actual, es la mosca blancaque ms extensin e
importancia ha adquirido enEspaa. Apareci en Mlaga en el ao
1968,aunque ya exista en el archipilago canario antesde esta fecha
en plantaciones regulares de ctricos.

Se encuentra preferentemente en plantas quepertenecen a la
familia de la Rutceas, y dentro deella, en los ctricos, en sus
diferentes especies y var-iedades. No se han notado preferencias
hacianinguna especie en concreto. En las reas citrcolasespaolas
todas las especies y variedades, en algnmomento, han estado
colonizadas por esta moscablanca.

Morfologa

El huevo es arqueado, sin reticulaciones, provis-to de una
pedicelo por el que se inserta al substrato.Recin puesto es blanco,
adquiriendo pocos dasdespus una coloracin beige claro, para
tornarsemarrn oscuro. A partir del noveno da de serpuesto puede
eclosionar, de acuerdo con las condi-ciones climticas existentes,
con lo cual se inicia laevolucin larvaria sucedindose a continuacin
cu-atro fases larvarias y una ninfal, para al final delproceso
emerger el adulto.

Estos cuatro estados larvarios y el ninfal, difierenentre s
morfolgicamente por la emisin de secre-cin crea, que hace que los
estados evolutivos masavanzados presenten cierta resistencia a la
pene-tracin de los plaguicidas, lo que hace que stos semuestren
ineficaces sobre todo en el cuarto estadolarvario y ninfal.

Los adultos tienen el cuerpo de color amarillolimn, con una par
de alas menbranosas, hialinas ypobres en nerviaciones, todo ello
cubierto de cerablanca. Su aparato bucal es de tipo chupador.

Segn GARRIDO (1981), la envergadura es de1,5 mm., siendo de
menor tamao los machos.

Biologa

A.floccosus Mask, en ocasiones y dependiendode factores
abiticos, sobre todo de la temperatura,
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se puede reproducir partenogenticamente. Lo nor-mal es que
presente reproduccin sexual, en la queexiste un encuentro y
acoplamiento de forma later-al de ambos sexos antes de iniciarse la
puesta.

Para realizar la puesta prefieren el envs delas hojas jvenes, a
partir de un determinadotamao (mnimo 2 cm2), ocupando en primer
lu-gar las situadas en las partes internas del rbol,aunque si no
dispone de hojas jvenes lo hace enhojas adultas.

Cuando las densidades poblacionales son altas,las puestas, se
pueden realizar sobre los frutos, perono son viables.

Todos sus estados evolutivos secretan una grancantidad de melaza
incluso los adultos, melaza queorigina el desarrollo de hongos
saprofitos, tales co-mo la negrilla, que van a afectar
indirectamentea la produccin al impedir que la funcin clorofli-ca
se realizase de forma normal.

La ovoposicin en las condiciones climticas de laszonas citrcolas
tiene lugar durante todo el ao, sin quehaya una verdadera
invernacin de los individuos encualquiera de sus estados (GARRIDO,
1989).

Segn GARRIDO y col. (1976), solamente existeun ralent en su
evolucin a partir de otoo ya quedisminuyen su potencial
reproductor.

En todas las estaciones del ao coexisten to-dos los estados
evolutivos de A.floccosus Mask,disminuyendo, durante la fase
desfavorable, elpotencial reproductor, para adquirir su mximovalor
en los meses de julio y agosto, si las condi-ciones climticas son
adecuadas. Este potencialreproductor mximo se puede mantener
hastaseptiembre, e incluso parte de octubre.

El nmero de generaciones anuales es de cin-co a seis,
dependiendo de las condiciones climti-cas. Con climatologa
favorable su ciclo biolgi-co se completa en poco menos de un mes,
pudi-endo llegar a superar los ciento veinte das si noes
favorable.

La fecundidad media es de unos 240 huevos, de-positados en
varios golpes de puesta, durante 18 20 das.

Los adultos se desplazan por medios propios y transportados por
el viento mediante un vuelo sostenido.

No se han detectado preferencias de los adultospor determinadas
variedades de ctricos, no ob-stante, s se aprecia, aunque no se ha
cuantificado,que sus puestas abundan ms en rboles en pro-duccin,
que en rboles jvenes improductivos.

Daos

Los daos originados por la mosca blanca sonde dos tipos: unos
directos, causados por la pr-dida de savia, y otros indirectos,
causados por eldesarrollo de otros agentes biolgicos que afectana
los rboles.

Los daos directos son originados por laextraccin de savia de las
hojas por los adultosy sus estados larvarios, siendo nicamente el
es-tado de huevo y ninfal los que no producendaos, por no
alimentarse del vegetal. Esta ex-traccin de savia conduce a:
debilitamiento dela brotacin, pudiendo llegar a su inhibicin
to-tal, si el ataque es intenso, disminucin de lacosecha,
defoliacin ms o menos intensa,segn variedades, y dificultad en la
recoleccin,as como en ciertas operaciones de cultivo, acausa de la
melaza y borra originada por canti-dades masivas de insectos.

Los daos indirectos se puede decir que son,a veces, ms
importantes que los daos directos. En-tre ellos cabe citar:

a) Desarrollo de hongos saprofitos, en especialnegrilla, que
puede llegar a cubrir toda la planta,dificultando la fotosntesis.
Adems puede producirmanchado de frutos, con la consiguiente
depre-ciacin comercial.

b) Potenciacin y desarrollo de otras plagas, alencontrar abrigo
protector entre la borra y la su-ciedad. Destacan: la serpeta
gruesa (L.beckii New),piojo gris (P.pergandei Const), piojo rojo
(C.dic-tyospermi Morgan), cotonet (P.citri Risso), araa ro-ja
(T.urticae Koch), caro rojo (P.citro Mc Gregor),entre otros.

c) Ineficacia de plaguicidas, como consecuenciade la borra
originada por la mosma blanca ya que,al refugiarse algunos
insectos-plaga debajo de el-la, el producto no les alcanza.

Enemigos naturales y Control biolgico

La mosca blanca de los ctricos posee una grancantidad de
enemigos naturales. En Valencia se hanobservado los siguientes
depredadores: Adalia


	
bipunctata L, Coccinella septempunctata L, Rodoliacardinales
Muls, Chrysopa sp y Conwentzia psocif-ormis Curt, alimentndose de
huevos y estados in-maduros de A.floccosus Mask.

La baja eficacia de estos depredadores, motivla introduccin de
otros enemigos naturales. En laactualidad, se puede decir que de
los parasitoidesque se introdujeron en Mlaga en el ao 1970,para el
control de la mosca blanca de los ctricos,slo existe el Aphelinidae
Cales noacki How, el cualse ha aclimatado tan bien en Espaa que se
en-cuentra presente en todas las reas citrcolas, y hademostrado en
todo momento que efecta por s so-lo un buen control del fitfago y
Amitus spinifer queno est an muy extendido.

CALES NOACKI How

Morfologa

Machos y hembras tienen cuerpo de color amar-illo limn, ojos
pardo-rojizos, antenas uniforme-mente amarillas, poseyendo los
machos, en los arte-jos de las mismas y casi en su base, sedas
largas.Las alas son hialinas, con venas oscuras; en los ma-chos
este oscurecimiento es ms intenso.

Biologa

El insecto se mueve con rapidez por la superficiefoliar y vuela
de forma sostenida, se dispersa medi-ante el vuelo y con ayuda del
aire. El aire suave fa-vorece su vuelo, pero si se intensifica deja
de volary se refugia en el envs de las hojas. Este hecho seacenta
si las temperaturas son bajas y la insolacines escasa.

Sus poblaciones adultas se pueden evaluar cual-itativamente
capturndose con trampas de coloramarillo.

C.noacki How es un endoparsito que coloca unhuevo por larva de
mosca blanca, dndose a vecesel caso de superparasitismo. Pasados
unos daseclosiona una larva poda que se alimenta en lacavidad
general del insecto, consumiendo todo ex-cepto el tegumento
larvario.

C.noacki How parasita a otros huspedes difer-entes a A.floccosus
Mask, y resiste perfectamentetemperaturas bajas. En Espaa, se
encuentra pre-sente en todos sus estados durante todo el ao, sinque
exista una parada invernal.

C.noacki How tiene entre 5 y 6 generaciones

anuales. Completa su ciclo biolgico desde huevo aadulto, en
condiciones controladas de temperatura(20 0C) y humedad relativa
(60%) con un fotoperodode 15 horas en 19 20 das. Parasita los
estadoslarvarios, 2, 3 y 4, prefiriendo el 2 y despus el3, que
cuando son parasitados, se deforman ase-mejndose a un baln de
rugby.

En todo estado larvario de mosca blanca par-asitada, desde que
comienza la evolucin de lalarva de C.noacki How en su interior, se
sus-pende su actividad alimenticia con el vegetal, ce-sa la emisin
de melaza, tendiendo a desecarsey caerse la secrecin crea de la
mosca blanca,y si el parsito en su interior se encuentra en es-tado
ninfal, se aprecian los ojos, boca, alas,etc..., a travs de las
exuvias en muchos casosdesnudas.

Cuando C.noacki How es introducido en unhuerto con mosca blanca,
y tras su difusin en elmismo, aparecen los primeros adultos de la
nuevageneracin al mes aproximadamente de la fecha desuelta.
Inicialmente, tiene lugar una dispersin delos imagos a nivel del
huerto y, a continuacin, seproducen aumentos poblacionales en
ciertas zonasdel huerto, como consecuencia de las
condicionesmicroclimticas en las mismas, lo que conduce a unreparto
heterogneo del nivel poblacional. Despusde estos fortalecimientos
puntuales, es cuando seregistran en los huertos poblaciones
homogneasdel parsito en toda su extensin.

Dinmica poblacional de A.floccosus yCales noacki

Las poblaciones de C.noacki How son muy abun-dantes en primavera
y sobre todo desde finales deseptiembre a finales de diciembre. Su
efecto sobrela mosca blanca se hace notar principalmente enotoo,
debido a que a partir de septiembre el po-tencial reproductor de la
mosca blanca tiende a dis-minuir como consecuencia de factores
climticos, ycomo en esta poca abundan los cales, las pobla-ciones
de mosca blanca descienden drsticamente,siendo controladas por el
parsito de tal forma quese puede afirmar que los ciclos biolgicos
de A.floc-cosus Mask y C.noacki How son invertidos en cuan-to a sus
poblaciones, ya que cuando las condi-ciones ambientales son
favorables a la primera, sonperjudiciales al segundo y viceversa.
Al mismo tiem-po, esto hace que las poblaciones del husped y
delparsito se autorregulen, ya que a un incremento dela poblacin de
la mosca blanca le sigue un incre-mento en las de Cales y al
contrario.
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La bajada relativa de la poblacin de C.noackiHow, durante el
verano, con respecto a la de A.floc-cosus Mask, es debida a que el
potencial reproduc-tor del parsito se mantiene constante durante
todoel ao, y de la mosca blanca va aumentando con-forme va subiendo
la temperatura.

En las condiciones valencianas no existe paradainvernal en ambos
insectos, pero s un ralent msacusado en la mosca blanca que en
C.noacki How.Se ha observado que el nmero de generaciones demosca
blanca es de 5 a 6, segn microclimas, sien-do de una ms para
C.noacki How.

AMITUS SPINIFER Brethes

Se han iniciado sueltas de ste insecto til desdelas zonas donde
se le encuentra en Alicante haciaotras zonas de la Comunidad
Valenciana. En este pro-ceso de dispersin artificial del insecto
til, slo recor-dar que debe ser llevado con suma precaucin y
pref-erentemente por Organismos competentes en la ma-teria debido a
que muchos huertos de la provincia deAlicante que tienen
A.floccosus tambin poseen Di-aleurodes citri y en nuestro intento
de llevar al insectotil desde los huertos alicantinos donde se le
encuen-tran a otros en que no existe, introduzcamos al mis-mo
tiempo la mosca blanca (Dialeurodes citri).

A.spinifer, es un insecto de color negro y de may-or talla que
Cales noacki; no presenta tanta movili-dad sobre las hojas como
Cales, ni posee vuelosostenido, sino ms bien parece saltar de un
lugara otro de la hoja y no es raro verle en
ocasionesagazapado.

Control qumico

El control qumico de la mosca blanca en nuestropas ha dado en la
mayora de los casos resultadosdeficientes debido, sobre todo, al
elevado potencialreproductor y al solape entre generaciones, que
dalugar a que coexistan todos los estados en cualquiermomento. La
abundante secrecin crea protege demanera muy eficaz al insecto de
los plaguicidas.

La fase ms resistente es el cuarto estado larvarioy tambin el
huevo. Se considera como productoms eficiente en la actualidad el
butocarboxim, noslo por su efecto sobre las larvas de 4 edad,
sinotambin porque respeta el parsito C.noacki How.El buprofezin es
un regulador de desarrollo que seest utilizando para controlar la
plaga y que tam-bin respeta al C.noacki How, el imidacloprid
con-trola bien la mosca blanca e incide negativamentesobre Cales.
El lufenurn, que es inhibidor de la sn-

tesis de la quitina, controla la mosca blanca en susestados
larvarios primero y segundo y respeta alCales.

Los tratamientos de verano deben limitarse almximo. En caso de
ser necesario tratar hay que uti-lizar productos poco txicos para
Cales. Hay queevitar cualquier tipo de tratamiento en otoo
(oc-tubre-noviembre), momento en que se restablece elequilibrio,
alcanzndose los mximos de para-sitismo. Unicamente los tratamientos
con fungicidaspara aguado o los de limpieza con detergentespueden
ser recomendados.

En cualquiera de los casos anteriores, no debenrealizarse dos
aplicaciones con un intervalo inferiora 20 das. La sensibilidad de
los adultos de Cales ala accin mecnica de los tratamientos es
muygrande y, an con productos incuos para el parsi-to, se puede
romper su ciclo comprometiendo elequilibrio. Este peligro es menor
cuando se trata conatomizadores o en espolvoreo.

En los ltimos aos parece que se ha producidoalgn fenmeno de
resistencia al butocarboxim, porlo que se han ensayado nuevos
productos: bupro-fezin, lufenurn, piretroides, el propio
butocarbox-im con la adicin de un producto sinrgico: butxi-do de
piperonilo.

Se comprueba que el buprofezin es una produc-to que no afecta a
Cales y tiene eficacia sobrehuevos, larvas de primera y segunda de
mosca blan-ca, pero no sobre terceros, cuartos y estados nin-fales.
Los piretroides son muy txicos para la faunatil, excepto para
L.testaceipes (Gresson) parsito depulgones. El sinrgico butxido de
piperonilo poten-cia el efecto insecticida de los plaguicidas
ensaya-dos pero aumenta la nocividad de los mismos sobreninfas del
insecto til.

Entre los plaguicidas que causan una reduccinpoblacional
inferior al 60% sobre estados ninfalesde Cales, cabe citar:

Insecticidas: acefato, buprofezin, butocarboxim,diazinn,
dimetoato, dioxacarb, endosulfan,etiofencarb, etion, fentin,
fosfamidn, heptanofos,metamidofos, metiloxidemetn, pirimicarb.

Insecticidas-acaricidas: clorpirifos, dicofol +tetradifn +
clorfenson, vamidotin.

Acaricidas: amitraz, benzoximato, binapacryl,bromopropilato,
carbofenotin + dicofol, cicloprato,cihexaestan, clorfentezin,
clorobencilato, dicofol,


	
dicofol + tetradifn, fenbutestan, flubenzimina,propargita,
tetradifn, triciclestan.

Acaricidad-fungicida: azufre micronizado.

Fungicidas: captafol, clortalonil, fenconazol,mancoceb, metirn,
nuarimol, permanganato potsi-co, propiconazol, quinometionato,
tiram.

Herbicidas: atrazina, bromacilo, butilfluazifop,glifosato.

Varios: detergente.

Control integrado

Epocas crticas: Se realizarn controles en to-das las especies de
ctricos. Aunque desde labrotacin de primavera hasta la de otoo
existe concierta abundancia, la poca que va desde final dela
primera y el principio de la segunda brotacinpresenta gran inters,
ya que un desequilibrio pla-ga-cales en este momento, significa la
necesidad detratar qumicamente.

Muestreo

a) Se contar el nmero de brotes atacados que hay enun crculo de
28 cm. de radio; la orientacin ser al azar.

b) Determinacin del nmero de huevos por dm2.

c) Paralelo al del campo y slo en momentosclave, se realiza uno
en laboratorio para determi-nar la tasa de parasitismo activo. Este
ndice se de-termina utilizando la tcnica del trasparentado (usode
xileno o uso de xileno + cloralfenol).

Umbral indicativo

a) No se ha fijado para brotes.

b) 200-300 huevos/dm2.

c) No se ha fijado.

Enemigos naturales.- Aunque existen nu-merosos depredadores, slo
presenta gran intersel himenptero Cales noacki How.

Estrategia de lucha

a) Eliminacin de chupones mediante la poda.

b) Detectada la presencia de mosca blanca, com-probar si existe
C.noacki How. Si no hay, iniciar

suelta de cales durante 2-3 semanas consecutivas,repartiendo
ramas con mosca blanca parasitada porel suelo o en las lindes del
huerto. Tres puntos desuelta por hectrea.

c) Cuando se practique la poda, no quemar in-mediatamente las
ramas procedentes de sta. For-mar montones con los restos y
proceder a su quemapasados 15-20 das, con objeto de dejar salir
losadultos de cales.

d) Si a partir de mayo y en la brotacin de pri-mavera se
observaran numerosos adultos de moscablanca con puestas y primeros
estados larvarios, sepuede efectuar una atomizacin ligera a los
brotescon butocarboxim o buprofezin, por ser productosque respetan
al C.noacki How y controlan al mismotiempo a la mosca blanca.

e) Si por no haber tenido en cuenta los pun-tos anteriores, o
por haber realizado otrotratamiento contra otra plaga que ha
incididonegativamente sobre C.noacki How, y se alcan-za una
densidad de puesta entre 200 y 300huevos/dm2 es que existe una gran
densidadpoblacional de mosca blanca y ser necesarioefectuar un
tratamiento total y en profundidadcon butocarboxim. Normalmente,
esta densidadde puesta se suele alcanzar en Valencia a finalesde
julio-principios de agosto.

f) Si en septiembre se observa que los rbolestienen mucha
suciedad y melaza, por causa de lamosca blanca, no se debe efectuar
tratamiento al-guno con plaguicida. En este caso, desde mediadosde
octubre o antes de efectuar la recoleccin (segnvariedades) se
lavarn los rboles con detergenteal 1% de una solucin del 10% para
limpiarlos detoda suciedad.

Productos utilizados.- Los nicos productosutilizados en la
actualidad son butocarboxim, yaque su eficacia se ve acompaada de
una baja tox-icidad sobre formas ninfales de C.noacki How. Hoyse
estn buscando materias activas diferentes, unavez demostrada su
toxicidad sobre E.stipulatus (A-H), depredador de P.citri (Mc
Gregor), as por ejem-plo, el buprofezin parece respetar las
poblacionesde Euseius y de cales, y el imidacloprid que
incidenegativamente sobre cales.

La materias activas recomendadas por el Servi-cio de Sanidad y
Certificacin Vegetal son:

- Aceite + etion.- Buprofezin (primeros estadios larvarios).-
Butocarboxin.
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- Fenazaquin (primeros estadios larvarios).- Lufenurn (primeros
estadios larvarios).

Hay que tener en cuenta que el buprofezin pro-duce una
importante mortalidad sobre los primerosestados de desarrollo de
mosca blanca a las dosisrecomendadas para su empleo en campo,
aunquesu efecto no es muy elevado frente a terceros ycuartos
estados larvarios y el estado ninfal.

2) PULGONES (Familia Aphididae).- GEN-ERALIDADES.

Por pulgones de los ctricos se conoce a ungrupo de insectos que
se alimentan de estos vege-tales y que se hallan incluidos en una
serie de fa-milias del orden Homptero. Todos los pulgones
queafectan a los ctricos espaoles se incluyen en la fa-milia
Aphididae.

En Espaa se hallan presentes la casi totalidadde las especies de
pulgones que afectan con may-or intensidad a los ctricos. Solamente
falta una, conseguridad la ms agresiva, Toxoptera
citricidus(Kirkaldy), por ser el ms importante vector de tris-teza
de cuantos pulgones se desarrollan sobre lasauranticeas y del que
hay que hacer un estrictocontrol de vigilancia para evitar su
introduccin(LLORENS, 1990).

Morfologa

Son insectos diminutos que presentan dos difer-enciaciones
morfolgicas claras, encontrndose in-dividuos pteros (sin alas) e
individuos alados. Lospulgones pteros poseen el trax y el abdomen
in-diferenciados; en los pulgones alados, trax y ab-domen se
diferencian perfectamente.

El aparato bucal es de tipo chupador, con un pi-co o rostro que
apoya en la superficie y de un es-tilete que clava en el tejido
vegetal y que consta dedos canales, por uno emiten saliva y por el
otro ab-sorben la savia.

En la cabeza se localizan dos largas antenas for-madas por
artejos, en nmero variable de 3 a 6, in-sertados en la frente sobre
una prominencia llama-da tubrculo antenal. Poseen dos ojos
compuestos.Los alados adems tienen tres ocelos dispuestos enforma
de tringulo.

En el trax se insertan los tres pares de patas, ascomo los dos
pares de alas que poseen los individ-uos alados.

Biologa

Los pulgones se agrupan formando colonias enel envs de las hojas
tiernas y algunas veces en losrganos florales en formacin.

La savia que transporta el floema es rica en az-cares, que el
pulgn necesita para su desarrollo,pero pobre en aminocidos. Para
obtener amino-cidos suficientes, los fidos ha de succionar
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gran cantidad de savia que no puede quedarse ensu cuerpo, por lo
que han desarrollado un sistema,para expulsar al exterior el agua y
los azcares chu-pados en exceso, llamado sistema filtrador o cmara
filtrante.

La mayor parte de la savia absorbida se con-vierte en residuo
excretable que es expulsado alexterior a travs del ano, en forma de
gota demelaza, que sirve de sustrato para el desarrollodel hongo
llamado negrilla, y de alimentopara otros insectos, especialmente
las hormigas.

Los pulgones son tpicos insectos oportunistascon poblaciones
transitorias que viven en zonas semitropicales o templadas, con
unapoca del ao fra. Para la rpida explotacinde recursos efmeros han
desarrollado tres rasgos biolgicos: viviparidad, partenog-nesis y
polimorfismo.

Durante el buen tiempo se suceden las genera-ciones de hembras
partenogenticas diploides yvivparas. Las recin nacidas ya contienen
embri-ones en desarrollo en sus ovariolos.

Finalmente, al ser polimrficos, pueden, en un momento dado,
producir individuos alados, capaces de emigrar en busca de mejor
substratoalimenticio. Esto se da cuando la colonia necesita
dispersarse. El aviso de la necesidad dedispersin se produce al
haber una superpoblacin de individuos o al disminuir la cal-idad
del alimento.

Los pulgones aterrizan en respuesta a la longi-tud de onda
reflejada por el suelo y la vegetacin. Son atrados por el color
amarillo.Una vez posados, prueban la planta en menos de un minuto,
no penetrando los estiletes ms allde la epidermis de la hoja. Las
sustancias que contiene la planta determinan que el pulgn se quede
o no. Por tanto, se cree que los pulgones no se posan en las
plantas de modo selectivo.

Daos

Los podemos clasificar en:

Directos.- Son ocasionados por la picadura desu estilete, que
provoca disminucin de vigor en laplanta afectada. Por otro lado,la
saliva puede sufrirreacciones fitotxicas por lo que, a veces, las
hojastiernas se enrollan o se deforman.

Estos daos pueden ser importantes en planta-ciones jvenes o en
injertos recientes, ya quepueden afectar a un porcentaje muy
elevado de lashojas lo que va a impedir que la variedad
crezcaadecuadamente.

Indirectos.- La secrecin de melaza provoca laaparicin de
negrilla. Por otro lado, los sntomasindirectos son o pueden ser los
ms graves, ya quelos pulgones son capaces de transmitir
enfer-medades, principalmete virosis, de una planta en-ferma a otra
sana.

Enemigos naturales

Los pulgones poseen muchos enemigos naturales,ya que su
estrategia se basa en reproducirse rpida-mente, sin protegerse ni
ocultarse de sus enemigos,aunque tienen una serie de mecanismos
defensivos co-mo los exudados de los sifones.

Entre los depredadores de pulgones destacan lar-vas y adultos de
Neurpteros y Colepteros coc-cinlidos, as como larvas de Dpteros
srfidos y ce-cidmidos.

DESCRIPCION DE LAS ESPECIES DE PULGO-NES MAS FRECUENTES

PULGON VERDE DE LOS CITRICOS (Aphisspiraecola Patch)

Es una especie cosmopolita que en los sesenta sedetect y difundi
rpidamente por las zonas citr-colas Mediterrneas. En Espaa pronto
se puso a lacabeza de las especies por su mayor difusin entrelos
ctricos.

Produce graves daos en los ctricos. Deforma y en-rolla las
hojas, desde el pice hacia el peciolo y desdeel haz hacia el envs.
Los brotes atacados interrumpensu crecimiento. Produce abundante
melaza, a la queacuden las hormigas en gran nmero.

Ocasiona daos de consideracin en naranjos ymandarinos y de menor
intensidad en limonero.

Es una especie polfaga que en su zona originaltiene como
hospedante invernal a especies vegetalesdel gnero Spirea y entre
los hospedantes secundar-ios se hallan los ctricos y otras plantas
de las familiasRosceas, Caprifoliceas, Cucurbitceas, etc...

En Castelln se encuentra, sobre los ctricos, alo largo de todo
el ao, caracterizndose la fluc-tuacin de sus poblaciones por un
incremento de
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stas en primavera, para desaparecer en verano, aunque en veranos
frescos y hmedos se pueden producir reinfestaciones. En el perodode
septiembre-octubre se alcanza otro mximo de poblacin, pero bastante
menor que el de primavera.

PULGON DEL ALGODON (Aphis gossypii)

Es una especie cosmopolita, encontrndose en lamayora de pases
productores de frutos ctricos.

Produce ligeras alteraciones en las hojas y en losbrotes tiernos
sin que el limbo llegue a detener sucrecimiento. Emite abundante
melaza sobre la quepuede desarrollarse la negrilla y tambin atrae a
lashormigas. Normalmente provoca pocos enrol-lamientos en las
hojas. Es el principal vector de latristeza de los ctricos espaoles
y especialmentepreocupante al haber incrementado su proporciny
difusin recientemente.

En los ltimos aos ha pasado a ser la especiede mayor importancia
de los ctricos, tanto por laextensin como intensidad de sus
ataques, yadems por los repetidos fallos que se han produci-do en
su control qumico.

Es una especie polfaga. En la zona citrcola es-paola es una
especie anholocclica, o sea, cierrasu ciclo anual a travs de
generacionespartenogenticas.

Vive sobre gran cantidad de plantas, especial-mente herbceas y
sobre algunas especies ar-breas. Se llama pulgn del algodn porque
en pri-mavera emigra de las plantas huspedes inver-nantes a los
algodonales, donde ocasiona gravesdaos.

Tambin por estas fechas emigra a los brotes tier-nos de naranjos
y mandarinos fundamentalmente. Es-ta especie ha incrementado mucho
su difusin a par-tir de 1986, bien porque las condiciones
climticasle han sido favorables, bien por haberse producidoun
cambio de comportamiento de la especie, por re-sistencia a
insecticidas. En Espaa se ha constatadola existencia de razas, de
este pulgn, resistentes apirimicarb y metl oxidemetn.

Cuando las hojas de naranjos y mandarinos en-durecen, emigra a
plantas herbceas situadas en elmismo huerto, donde contina su ciclo
reproductivoy alimenticio, al encontrar en ellas condiciones
msadecuadas para su desarrollo.

PULGON VERDE DEL MELOCOTONERO(Myzus persicae Sulzer)

Es una especie cosmopolita que ocasionadaos en numerosos
cultivos. Afecta por igual anaranjos, mandarinos y limoneros,
situndose enel envs de las hojas tiernas en las que per-manece
hasta que la hoja se endurece ligera-mente. Sus daos en los ctricos
son moderados.Suele presentarse disperso entre diversas coloniasde
Aphis sp. Toxoptera sp. de los que se puedediferenciar por sus
caractersticas especiales.Puede amarillear, deformar las hojas y
reducir elvigor del arbolado.

Puede transmitir ms de 100 virosis de plantas,encontrndose entre
ellas, gran nmero de viruspersistentes.

Es una especie polfaga, teniendo comohospedante primario
especies del gnero Prunussp., fundamentalmente melocotonero y
comohospedante secundario numerossimas especies veg-etales.

Si los inviernos son benignos, adems de in-vernar en forma de
huevo, sobre el hospedante pri-mario, tambin lo hace como
hembrapartenogentica en el hospedante secundario(evolucin
anholocclica). Por lo tanto, sobre ctricosse pueden presentar
durante todo el ao, pero conpoblaciones importantes slo se presenta
en pri-mavera.

Estos pulgones, en los ctricos, se encuentranprincipalmente
entre febrero y abril.

Este pulgn es conocido por su facilidad paraadquirir resistencia
a los insecticidas, hecho con-statado en otros pases.

La poblaciones de M.persicae (Sulzer) sobre Cit-rus, se puede
decir que proceden de:

Individuos que pasan el invierno sobre los mismosctricos. Son de
poca importancia.

Individuos alados del primer vuelo (febrero-mar-zo) que proceden
de otros hospedantes secun-darios. Esta procedencia es la ms
importante detodas.

Individuos alados del segundo vuelo (mayo-junio)que proceden del
hospedante primario. Su im-portancia es mnima.
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O sea, que la contaminacin de los ctricos esproducida,
principalmente, por clones con formasde reproduccin no sexuada.

PULGON NEGRO DE LOS CITRICOS (Tox-optera aurantii B de F)

Es una especie consmopolita, que se halla pre-sente en todas las
reas citrcolas del Mundo.

Se sita en el envs de las hojas tiernas, en lasyemas florales y
en los frutos recin cuajados, delos que extraen gran cantidad de
savia. Las hojasse endurecen y deforman ligeramente. Los ramosse
acortan. Los pequeos frutos caen o evolucio-nan con cierta
dificultad. Emite abundante melazasobre la que se puede desarrollar
la negrilla yproporciona alimento a las hormigas que pululanentre
las colonias.

Es una especie polfaga y su ciclo anual no tieneformas sexuadas.
Pasa el invierno refugiado entrelos ctricos, sobre brotes tiernos
que le sirven de sus-tento o sobre otras especies cercanas a los
huertosde ctricos como Pittosporum, etc... Especialmenteen
primavera, se desarrolla con profusin sobre losctricos y en otoo
disminuye su presencia.

El ciclo anual de T. aurantii (B de F), se repite concontnuas
generaciones de hembras partenogenti-cas. La polifagia est limitada
a la zona tropical yen la zona subtropical es olfago o monfago (se
al-imentan de un slo tipo de plantas).

La fluctuacin de sus poblaciones coincide conla de A.spiraecola
Patch. La temperatura ms fa-vorable para el desarrollo y
reproduccin est en-tre 22-25 0C; a 7 0C y a 34-35 0C la
reproduccincesa, y a 30-32 0C la mortalidad de ninfas es el100%. El
desarrollo depende principalmente de latemperatura, siendo la ptima
de 22 0C.

En el limonero, Toxoptera, alcanza mayor desar-rollo por la
menor competencia que tiene con otrospulgones como A.spiraecola
Patch.

No suele presentar resistencia a los aficidas ha-bitualmente
utilizados.

CONTROL DE PULGONES EN CITRICOS

Control biolgico

El principal orden que comprende especiescapaces de efectuar un
control de fidos es el deHimenpteros, y especialmente el
parsito

Lysiphlebus testaceipes (Gresson). En 1976 fueintroducido en
Espaa. A partir de 1982 em-pieza a encontrarse el parsito de forma
natur-al en el campo atacando a gran nmero de es-pecies de
pulgones. Ejerce un control excelentesobre Toxoptera aurantii (B de
F) y Aphisgossypii Glover. Adems del beneficio directo,puede ser de
gran inters esta introduccin al re-ducir las poblaciones de
A.gossypii Glover.

En el orden Coleoptera como especies de in-ters destacan, sobre
todo, Adalia bipunctata L. yScymnus sp., las larvas de este ltimo
desarrollandorsalmente una serie de filamentos blancos quese forman
a partir de una gran nmero de puntosde emisin.

En el orden Neuroptera destacan con prefer-encia las distintas
especies de crispidos, entrelos que desempean un papel importante
en elcontrol de pulgones las especies Chrysoperlacarnea Stephens y
Chrysopa septempunctataWestmael que son fciles de ver en sus
difer-entes fases evolutivas entre las poblaciones de pulgones.

En el orden Diptera, por su frecuencia entre lascolonias de
pulgones, al menos en ctricos, destacala especie Aphidoletes
aphidimyza Rondani.

A veces nos encontramos pulgones parasitadospor el hongo
entomfago Entomophtora afidis Off-man, si bien su grado de control
es muy reducido.

Siendo abundantes los agentes biticos que inci-den sobre la
dinmica poblacional de los pulgones,no suelen, en la mayor parte de
los casos, efectuarun control satisfactorio de los mismos, bien
porquelos fidos proliferan mucho o porque los agentesbiticos
indicados aparecen muy tarde, cuando laspoblaciones de pulgones ya
se han disparado y en-tonces sus eficacias quedan reducidas a cero
o son anecdticas.

Control qumico

Los tratamientos ms eficaces son los realizadosprecozmente,
antes de que la poblacin alcanceniveles elevados. La peligrosidad
del ataque de-pende mucho de las condiciones ambientales, y
esdifcil fijar una poca de tratamiento.

Los plaguicidas que se emplean deben respetaren lo posible los
numerosos enemigos naturales.
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En una invasin inicial de pulgones, que es elmomento ms adecuado
para su control, stos sedeben tratar con productos de contacto
comomalatin, diazinn, pirimicarb (translaminar), acefa-to,
piretroides...

Cuando las hojas estn ya enrolladas hay que re-currir a
productos sistmicos como metiloxidemetn,dimetoato, etiofencarb,
emvinfos y tiometn. La mayorade ellos, suelen respetar los enemigos
naturales.

Se recomienda que el tratamiento en vegetacincontra pulgones no
coincida con la floracin, parano hacer dao a las abejas que
acudan.

La abundancia de una y otras especies puedenvariar mucho segn
los aos. Esto es importante yaque los aficidas no son igualmente
eficaces sobretodas las especies. A.citrcola Patch se combate bi-en
con demetn, dimetoato, etiofencarb y pirimi-carb, entre otros.
Algunos aos se producenataques intensos de M.persicae (Sulzer), que
debetratarse con pirimicarb o etiofencarb. En otras oca-siones, las
invasiones primaverales son debidas aA.gossypii Glover.

En la primera mitad de los aos 80 huboataques intensos de
M.persicae (Sulzer), posterior-mente, en 1986, ha aumentado la
importancia deA.gossypii Glover, reducindose mucho T.aurantii (Bde
F) ya que haba sido desplazada por A.spi-raecola tras la
introduccin de esta especie.

El problema de A.gossypii Glover ha ido enaumento desde aos
anteriores y es especial-mente grave sobre todo en Clementino fino
yClemenules por sus brotaciones tiernas, que se re-infestan
rpidamente por la abundancia de ala-dos. Ello hace que sean
necesarios 2 3tratamientos. En Nvel y Oroval, la brotacin
seendurece ms aprisa con lo que slo es necesarioun tratamiento.

Los pulgones, por ser partenogenticos, presen-tan la
particularidad de poderse acomodar congran facilidad a la presin
que puede ejercer sobrela colonia un determinado aficida, ya que la
hem-bra sometida a esta presin lleva en su seno los car-acteres de
su descendencia directa (hijos), y an loshijos de stos, cuyos genes
pueden variar, re-forzando su grado de resistencia.

La aplicacin continuada del mismo aficida, noslo no lograra
controlar una determinadapoblacin de pulgones, sino que
incrementara sunmero. El uso de aficidas a dosis bajas, menores

de las recomendadas, lo nico que consigue esacortar estos
fenmenos de resistencia.

Teniendo ajustada la dosis de tratamiento,conviene adems
espaciar al mximo las apli-caciones aficidas, reducir en lo posible
la su-perficie tratada y utilizar productos de escasapersistencia.
Para evitar la aparicin de posiblesresistencias es fundamental
establecer unarotacin de los distintos productos aficidas
paraconseguir espaciar el uso reiterado de un deter-minado
aficida.

Caso de observar resistencias a los plaguici-das mencionados, en
alguna especie de fidos,se puede utilizar carbosulfan.

Slamente habra que pensar en tratamientosaficidas en mandarino,
especialmente clementino,y a poder ser hacindolo coincidir con
eltratamiento contra cochinillas.

Antes de programar un tratamiento contra esta plaga hay que
conocer las distintas especies presentes en las plantaciones y su
importancia relativa, para as decidirnos por un determinado
aficida.

Valoracin de plaguicidas por su efectocontra Lysiphlebus
testaceipes (Gresson)

En los trabajos consultados, sobre el tema, nose ha encontrado
ningn plaguicida que sea txi-co o nocivo para el himenptero, segn
la escalaestablecida por la OILB. La gran mayora de losplaguicidas
se pueden utilizar sin ocasionargraves daos a este parasitoide,
nicamente sonagresivos triclorfn, naled, malatin, fentoato,aceite
de invierno, clorpirifos y diazinn.

Del estudio realizado, se llega a las
siguientesconclusiones:

Los acaricidas y productos varios ensayados soninocuos para el
insecto til objeto de estudio.

Los piretroides, bien se comporten slo como in-secticidas o como
insecticidas-acaricidas, son in-ocuos sobre L.testaceipes
(Gresson), contrastandocon el efecto que tienen estos productos
sobre otroshimenpteros endoparsitos.

Dentro de los grupos de productos pertenecientesa los
insecticidas o insecticidas con propiedadesacaricidas, existen
algunos que son nocivos parael insecto til, por ello, hay que hacer
una eleccin
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adecuada de los mismos si se quiere compatibilizarla lucha
biolgica y la lucha qumica.

Los aficidas utilizados no inciden nocivamente enel insecto til,
por lo que se puede compatibilizarla lucha qumica con aquellos
productos especfi-cos de fidos.

Control integrado.-

Epocas crticas.- Solamente se realizarn loscontroles sobre las
distintas variedades de man-darinos, plantones o injertadas.
Presentan gran in-ters las brotaciones de primavera-otoo, desde
laaparicin de botones florales hasta la caida de es-tilos y desde
el inicio al final de la brotacin deotoo. Tienen mayor importancia
las brotaciones deprimavera.

Muestreo.- Se realizar semanalmente durantelas brotaciones de
primavera y otoo, en clementi-no, contando el nmero de brotes
atacados que hayen un crculo de 28 cm. de radio. La orientacin dela
observacin ser al azar.

Otro tipo de muestreo toma como valores, du-rante las pocas en
que se producen los ataques, el10% de los rboles de la finca, y en
cada rbol so-bre un cuadro de 0,25 m2, se observarn los
brotesatacados y no atacados semanalmente.

Umbral indicativo.- Para el primer tipo demuestreo, se considera
el 5% de brotes atacadospara todas las especies de fidos.

En el segundo, se recomienda tratar en los casosque haya un 25%
de brotes contaminados paraT.aurantii; o cuando existe un 10% de
brotes ataca-dos en naranjos y un 5% en clementinos para
A.cit-rcola Patch y M.persicae (Sulzer).

Enemigos naturales.-

Parsitos: Aphidius matricariae Haliday.Aphidius ervi
Haliday.Praon volucre (Haliday).Trioxis angelicae
(Haliday).Lysiphlebus testaceipes (Gresson).

Depredadores: Varios coccinlidos y neurpteros,y el dptero
Aphidoletes aphidimyza (Rondani).

Hay que destacar, la presencia de Lysiphlebustestaceipes
(Gresson) de reciente aparicin e intro-duccin con buena eficacia
sobre T.aurantii (B de F)y la presencia de varios
hiperparsitos.

Estrategia de lucha.- Vigilar especialmentelos ataques en
clementinos, injertadas y plantones,aunque ocasionalmente puede
producir daos enlas distintas variedades de naranjos.

ACCION SOBRE MYZUS PERSICAE,A.GOSSYPII Y ABEJAS

Buena accin sobrePoco txico

Nombre Sistmico Myzus A.gossypii para abejascomn
persicaeDimetoato XEtiofencarb X X XMetiloxidemetn XTiometon X
XPirimicarb X XFluvalinato X X XCarbosulfan X X

Hay que tener en cuenta la fauna auxiliar. Tratarsi fuera
necesario y, si es posible, en el estado debotn blanco con objeto
de perjudicar lo menosposible a las abejas. Utilizar volmenes de
caldobajos, no es preciso mojar la madera, slo lasbrotaciones.

Las poblaciones de pulgones en ctricoscomienzan a desarrollarse
e incrementarse a par-tir de las hembras aladas procedentes de
loshospedantes invernales. Por ese motivo se justifi-ca la
importancia de detectar, la aparicin de es-tos alados, por medio de
trampas amarillas deagua situadas en el suelo o a una cierta
altura. Semuestran ms idneas las trampas situadas en elsuelo, por
ser ms tempranas en la deteccin dealados, as como que el ndice de
capturas es su-perior a las situadas en alto. No obstante, la
den-sidad de poblacin que alcanzarn los pulgonesposteriormente en
los ctricos, depende ms delmomento en que empiezan a invadirse los
brotestiernos y de los factores climticos que se den apartir de ese
momento, que del nmero de aladosque comienzan la colonizacin.

Productos utilizados.- Etiofencarb, pirimi-carb, metiloxidemetn,
tiometn. Se recomiendanlos dos primeros por su menor toxicidad
sobre lafauna til y por controlar bien M.persicae (Sulzer),En el
cuadro anterior se ve la accin de ciertos afi-cidas sobre Myzus
persicae, Aphis gossgpii, y tox-icidad para abejas.

Se ha constatado en Espaa la existencia derazas de A.gossypii
Glover resistentes a pirimicarby metiloxidemetn.
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M.persicae (Sulzer) es conocido por la facilidadque tiene a la
adquisicin de resistencia a los in-secticidas.

Segn el Servicio de Sanidad Vegetal, si elataque de pulgn
coincide con uno de mosca blan-ca, sustituir el aficida por
butocarboxim al 0,2% conun gasto de 150 a 200 l/hanegada en
pulver-izacin dirigida a los brotes o en atomizacin, uti-lizando
100 cc de butocarboxim por atomizador yhanegada. (1 Ha=12
hanegadas).

Si existe cochinilla acanalada (Icerya), consultarantes de
tratar.

3.- COCHINILLAS (Cccidos).- Gene-rali-dades.-

Reciben este nombre, de cochinillas de los ctri-cos, un grupo de
insectos que viven a sus expensasy estn includos en unas pocas
familias del ordenHomptera.

En la naturaleza, se hallan descritas ms de6.000 especies de
cccidos includas en 17 famil-ias. De ellas, slo medio centenar,
pertenecientes acinco familias, se han encontrado sobre los
ctricosen todo el mundo, y a su vez, en Espaa solamentese han
descrito 16 especies pertenecientes a cuatrofamilias.

En general, las cochinillas son insectos diminutosque se agrupan
en colonias y que viven sobre tron-cos, tallos, hojas y frutos de
los vegetales de los quese alimentan succionando los jugos
celulares con elpico que introducen en los tejidos.

PRINCIPALES COCHINILLAS PRESENTESEN LOS CITRICOS

FAMILIA DIASPIDIDAE

Los diaspinos son los ms evolucionados de to-das las cochinillas
y slo son mviles las larvas re-cin nacidas. Su cuerpo est cubierto
por un escu-do formado por la secrecin de filamentos aglom-erados
mediante una sustancia y por la superposi-cin de los restos
larvarios.

PIOJO BLANCO (Aspidiotus nerii Bouch)

Es una especie cosmopolita, polfaga y, aunque prefiereotras
plantas huspedes, produce daos en limonero.

En Espaa ataca al limonero, ubicado fundamen-talmente en
Alicante, Murcia y Mlaga, siendo casi nu-la su presencia en el
resto de los ctricos.

Morfologa

El escudo de la hembra es de color crema clarode 1,5 a 2 mm. de
dimetro. Su cuerpo es re-dondeado y amarillo. No posee velo
ventral.

El escudo del macho es blanco y alargado, mspequeo que el de la
hembra.

La larva es amarillo-verdosa.

El avivamiento de los huevos se produce a laspocas horas de su
puesta.
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Biologa

En aos normales se le observan tres genera-ciones anuales. La
primera a mitad de abril, la se-gunda a finales de junio-primeros
de julio y la ter-cera a finales de septiembre-primeros de octubre.
Enaos con inviernos suaves, y en las zonas ms cli-das, se observa
una generacin parcial a lo largode los meses de enero o febrero,
que puede alcan-zar a un 10% del total de hembras.

Las generaciones presentan solape entre ellas,encontrndose en
invierno hembras no fecundadasy ninfas de macho.

Las larvas mviles, especialmente las que originanhembras, suelen
refugiarse debajo del cliz, en lageneracin que se produce cuando el
fruto est re-cin cuajado y en las escamas de las yemas.

Daos

Los daos ms graves los produce en el fruto yaque, por la
inyeccin de saliva, alrededor del escu-do queda una aureola verdosa
en el envero, quetarda ms en cambiar de color. La propia
presenciade la cochinilla sobre el fruto tambin es motivo
dedepreciacin.

Deprecian al limn por las manchas de color opor la simple
presencia del cccido y debilitan laplanta. En el limonero, las
larvas que van a dar lu-gar a hembras se dirigen con preferencia
hacia elinterior del cliz y entre las escamas de las yemas,zonas en
que no logran penetrar los insecticidas. Sivan a ser machos, se
quedan sobre las ramas, ho-jas o superficies del fruto.

Aunque llama ms la atencin sobre el fruto, elpiojo blanco se
localiza en hojas, tallos tiernos y ra-mas.

PIOJO ROJO (Chrysomphalus dictyos-permi)

Es una especie cosmopolita y polfaga. En la ac-tualidad ha
disminuido su importancia sobre losctricos en Espaa.

Morfologa

La hembra presenta un escudo circular, de 2 mmde dimetro. Color
pardo rojizo a pardo amarillen-to, ms claro en los bordes del
escudo. Carece develo ventral.

Biologa

La hembra es ovpara, siendo difcil encontrarhuevos bajo el
escudo ya que eclosionan rpida-mente. Los huevos son amarillos. La
puesta esescalonada. El ciclo completo puede durar 40 das.Una
hembra pone de 80 a 100 huevos. En inviernose encuentran en forma
de larvas de segunda edad.En primavera se transforman en adultas e
inician lapuesta.

En Espaa tiene de 3 a 4 generaciones anualesdifciles de
diferenciar, por el solape existente entreellas, excepto la de
primavera. Hay tres mximosde formas sensibles: mitad junio, final
agosto y mi-tad de noviembre.

Daos

En rboles afectados se ve en gran cantidad enhojas y frutos.

En el rbol se localiza en las hojas, sobre todoen el haz,
produciendo decoloracin en el puntodonde se encuentra, y en el
fruto, deprecindolo y,en caso de ataque temprano e intenso,
deformn-dolo y disminuyendo su tamao. Produce defo-liacin en caso
de ataques fuertes.

Su importancia actual es escasa, salvo en al-gunos campos
cercanos a algarrobos.

PIOJO GRIS (Parlatoria pergandeiComst)

Es una especie cosmopolita y polfaga que desdehace varios aos
ocupa un primer plano en todaslas zonas citrcolas de nuestro
pas.

Especie conocida en Espaa desde antiguo,pero que no era
considerada plaga de importanciaen ctricos debido a que era
controlada por Aphytishispanicus (Mercet). A mediados de los 70
pasa aun primer plano, desplazando al piojo rojo que erael cccido
ms importante en ctricos. Se cree questo es debido:

1) Al uso de fosforados polivalentes que haneliminado sus
parsitos.

2) A que el tratamiento tradicional de verano enctricos no
coincide con el mximo de formas sensi-bles de este cccido, que
suele tener lugar algo mstarde (agosto-septiembre). En variedades
precoceses necesario adelantar el tratamiento estival para
noafectar la maduracin.
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Morfologa

La hembra tiene el escudo ovalado a redondea-do. Longitud de 1,5
mm.

Los huevos permanecen bajo el escudo de lahembra durante un
tiempo ms o menos largo y suavivamiento es escalonado. Poseen velo
ventral.

Biologa

El primer estadio es mvil y los restantes fijos. Elmacho y la
hembra pasan por 4 y 2 estadios lar-varios respectivamente antes de
alcanzar la formaadulta. El desarrollo anual se considera limitado
porlas bajas temperaturas invernales y la sequedad delverano. Se le
consideran tres generaciones anuales,si bien, la ltima no es tan
marcada como las dosprimeras. Los mximos de formas sensibles a
lostratamientos (larvas mviles) suelen ser los sigu-ientes:

1 generacin: 1-15 de junio.2 generacin: 20 de agosto-10 de
septiembre.3 generacin: noviembre.

En un momento dado, el tanto por ciento de for-mas sensibles no
supera el 70% ya que hay unescalonamiento del desarrollo.

Segn RIPOLLES (1990), para Parlatoria per-gandei Const, la
temperatura crtica es de 11 0C yla integral trmica es 720 0C. En
Alcira durante1989 los mximos de estas generaciones se han
lo-calizado en las siguientes fechas: 8-15 de junio, 7-14 de
agosto, noviembre.

Las larvas mviles nacidas en junio, se sitan de-bajo del cliz de
los frutos recin cuajados para,desde all, ser fuente de nuevas
cochinillas en lasgeneraciones subsiguientes.

Daos

Hasta los aos 1972-73 esta plaga apenas tenaimportancia ya que
no atacaba a los frutos.

Se le encuentra en tronco, ramas, hojas y frutos.Es una plaga de
plantaciones adultas comenzandoel ataque cuando las plantaciones
tienen alrededorde 10 aos. Las partes leosas (ramas y tronco)
sonlas que primero se infectan, pasando posteriormentea hojas
(fundamentalmente en el haz) y frutos.

Este cccido se coloca preferentemente en lamadera, pasando
desapercibido. Acta por focos.

Cuando alcanza el nivel de plaga pasa a las
hojas,preferentemente por el haz y cerca del nervio cen-tral.
Tambin ataca al fruto, a partir de junio, local-izndose sobre todo
en la zona peduncular y esti-lar, produciendo manchas verdosas que
deprecianla fruta.

En frutos, producen manchitas verdosas que semantienen al
realizarse el cambio de color. La may-or poblacin se encuentra en
el interior del rbol,donde puede llegar a formar una costra de
escud-os superpuestos.

Los ataques ms intensos al fruto se producen enclementinos,
satsumas y variedades tardas. Se lo-caliza sobre todo en las partes
sombreadas leosas.Las dos primeras generaciones se encuentran
sobrela madera, mientras que la tercera se localiza
pref-erentemente en el fruto.

Por lo tanto, los daos pueden ser directos por suc-cin de la
savia y debilitamiento del rbol e indirectospor la presencia de la
cochinilla en el fruto.

PIOJO ROJO DE CALIFORNIA.- (Aonidiellaaurantii Maskell)

Especie extendida por la mayor parte de laszonas citrcolas del
mundo.

En Espaa, aparece por primera vez en Aspe(Alicante) en 1.955.
Posteriormente ha pasado de-sapercibida hasta 1.985 en que se
detecta algn fo-co en la Comunidad Valenciana y sobre todo en
laComunidad Andaluza.

Vive sobre ctricos, aunque se le puede encontrartambin sobre
acacia, algodn, ficus, olivo, peral,rosal...

Morfologa - Biologa

La larva al nacer tiene dos ojos, dos antenasy tres pares de
patas funcionales. Es ms largaque ancha y de color amarillo. Camina
por lasuperficie vegetal hasta que se instalaaprovechando alguna
depresin... en la que sefija y repliega patas y antenas. Aqu clava
su es-tilete y va pasando por una serie de estadios. Lahembra
efecta mudas de color marrn rojizohasta que, fecundada y con los
huevos en su in-terior, adquiere forma arrionada, recubiertapor una
capa endurecida que le proteger dedistintos parsitos.

Al macho, amarillo, con un escudo elptico y en

27Plagas de los Ctricos ms importantes de la Comunidad
Valenciana


	
la fase de preninfa se le ven ya ojos rojizos. Unavez
desarrolladas las alas y antenas, en la fase deninfa, va en busca
de la hembra para fecundarla.Ahora su cuerpo es anaranjado con un
escudo decolor oscuro.

Segn estudios realizados por Ripolls. J.L.,Moner P. y Bernat J.
y por otro lado Garca MarF. se le han detectado tres generaciones
(junio,agosto y octubre). La primera y tercera tienden ainvadir la
parte exterior del rbol. La segundageneracin se instala en el
interior (Benassy,1.988).- En zonas ms clidas pueden tener
hastaseis generaciones.

Daos

Ataca a todas las partes del rbol, pero muestrapreferencia por
hojas y frutos.

Es una de las especies ms agresivas, sobre to-do en variedades
de recoleccin tarda.

Daos directos se producen al succionar savia,dando lugar a
amarilleamiento de hojas, tallos tier-nos que a veces se secan y
reduccin en el tamaodel fruto.

Como daos indirectos es destacable la depreciacinque sufre el
fruto por la presencia del parsito.

Lucha

Parsitos

Los ms importantes parsitos naturales son:Aphis chrisomphali,
Aphis lingnanensis, Aphismelinus, Comperiella bifasciata y
Propaltella perniciosi.

Entre los depredadores, de
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