
Parásitos comunes
al peral y el manzano
Biología y control de la carpocapsa y el moteado

Los autores refieren a dos enfermedades parasitarias
del peral y el manzano. Hacen su descripción y biología y
los posibles controles.
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os frutales de pepita, el peral y
manr^►no, comparten una serie de
parásitos yuc afcctan a las dos
especies, como son: EI Piojo de
San José (Q. ^xmrciosc^s), la araña
roja (l' ulmi), las orugas roedo-
ras de la cortera de los frutos,

diferentes especies de pulgones, la rcurera,
etc. Entre esos parásitos comunes se en-
cuentra una plaga endémica yue es la
C'a^ocapsa o barreno de los frutos, yue
afecta de forma universal a ambas espe-
cies, y el moteado, cuya incidencia dcpen-
de de la susceptibilidad-resistencia c1e las
variedades y de las condiciones clim^►ticas
de la zona de cultivo. En este artículo va-
mos a exponcr como se debe realirar el
scguimiento y control de estos dos parási-
tos.

Carpocapsa o barreno de los frutos
(G^dia pomonella L)

Este tortrícido es una de las plagas más
importantes del manrano y peraL Su área
de distribución es muy amplia, sicndo en-

Larva de Carpocapsa.

démica en la casi totalidad de las ronas
productoras de la Península.

Los tratamicntos sistcmáticos para su
control, contribuyen a disminuir scnsiblc-
mente los daños, pero la pcxa selectividad
de la mayoría de los productos empleados
pueden provocar el incremento dc otros
artrópodos nc^civos como la psila cn peral,
araña roja y pulgones en manrano, etc.

En algunos países dc la UE sc han
detectado resistencias a una seric de pro-
ductos, últimamente dc forma cspecial a
los reguladores de crecimiento, hasta el
punto, de yuc han sido prohibidos para el
control de C. pomonellci, cste prohlcma
aún no se ha detectado en nuestro país.

Sintomatología y daños

El síntoma de su atayue, se manifiesta
únicamente sobre los frutos. La larva pe-
netra en su interior para iniciar su alimen-
tación y por el punto de entrada expulsa
los excrementos al exterior, formándosc el
característico serrín de color rojiro. Sec-
cionando el fruto se obscrva una gale ►ía
sinuosa yue penetra hasta la zona c^ ►rpelar.

Adulto de Carpocapsa.

Gcneralmcntc la C'. /^unu^nrlla, com-
plcta su ciclo larvario cn un solo fruto,
aunyue cn la primcra gcncración, dchidu
al mcnor tamaño dc los mismos, pucdc
afcctar a m^ís de uno.

Lc^s frutos atacados ^ ►r larvas dc la pri-
mcra y segunda t;encraci^ín, suclcn cacr al
suelo, y los yuc permancccn en cl árhol,
no son aptos para su comcrcialiraci<ín, f^:n
cl caso dc poblacioncs altas las p^rdidas
dc cosccha pucdcn scr nwy impurtantcs.

Exislc una problcm,ítica mayor cn las
plantacioncs dc manzanus yuc cn pcralcs
ya yue manifiesta una mavor apctcncia
por los frutos dcl primcro, sin yu^ csto
signifiyuc yuc la carpocapsa no pucda
causar daños sohrc cl pcral.

DescripciGn

F.I adullo dc ('arpocapsa s^ distinguc
fácilmcntc dc los dcmás tortrícidos p^^r su
coloracibn y tamaño. 'I^icnc una cnvrr^a-
dura dc 15 a 22 mm, sicndo gcncralm^ntc
m^ís pcyucñu cl macho yuc la hcmhra.
En las alas antcriores yuc son largas, casi
rcctangulares, dc c^^loracicín gris rcniza,
más sombreadas en la hasc, con líncas fi-
nas dc color marrcín, cn su cxtrcnw distal
ticncn una caractcrística mancha ^ival
transversal oscura.

Los hucvos midcn 1,3 mm dc diámc-
tro. Son circulares, aplanados, ligcramcntc
ahombados en cl ccnU^o y dc aspcctu gra-
nuloso. Son dcpositados sobre hojas, ra-
mas y frutos, gencralmrntc dc lorma ais-
lada y ocasionalmcntc cn grupos dc dus
o tres. Rccic:n pucstos son dc color hlan-
yuccino.

Fruto de manzano con Carpocapsa.
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La larva neonata en el momento de la
eclosión mide 1,4 mm, es de color blanco
con la cabeza negra y está dotada de una
gran movilidad. En los últimos estadios de
desarrollo (L4-L^) toma una coloración
rosa pálido, con unas granulaciones que
cubren el cuerpo. La cabeza v el escudo
protor^ícico son dc color marrón claro con
puntuaciones más oscuras. Completamente
desarrolladas midcn dc ln a 20 mm.

Biología

EI ciclo cvolutivo de la carpocapsa
varía según zonas. En cl Valle del Ehro
tiene tres generaciones.

Pasa el invierno en forma de larva
completamente desarrollada (L5), refu-
giada en las grietas dc los árboles y en
algunas ocasioncs en el suelo, doblada
dentro de un capullo blanyuecino ovalado
te,jido con hilos sedosos y aglomcraciones
residualcs de madera.

DenU'o del refugio hihernante perma-
nece en diapausia, hasta finales de invierno.

A mcdiados dc fehrcro si las condicio-
nes climáticas son tavorables inicia la cri-
salidación yue dura de 2O a 3U días.

El vuclo de los adultus es ct'epuscular, y
las condiciones idóncas para el acopla-
micnto sc dan al atardcccr, con tempera-
turas superiores a 1^"C' v humcdad rela-
tiva superior al (,0%. Tras la cópula la
puesta se escalona micntras dura la vida
dcl adulto. La fecundidad media es dc
cincuenta huevos pun c^mhra. El pcííodo
dc incuhación varía scgún las condiciones
amhientales, situ^índosc el cero dc dcsa-
rrollo a 1O °C y el óptimo a?^+ °C.

L.aS laI"Vas rccl^n nacldaS eXploran acll-
vamente las dos caras del limho, si éste
cstá cn contacto con cl fruto, la larva pe-
netrará dircctamcnte en ^I, si no es así,
descenderá por el pcciolo de una hoja
hasta yuc encuentrc el pcdúnculo de un
fr^rto, pudicndo transcurrir hasta 4^ h cn
la búsyueda. Durante estc período se ali-
mentan dcl limho, ccrca de una nervia-
ción. La pcnetración pucde producirse por
un punto cualyuicra del fruto, aunyue pre-
fierc la zona dc contacto entre dos de
ellos, el punto dc inserción del pcdúnculu
o la zona calicina. El ticmpo necesario
para completar su desarrollo varía entre
20-30 días. Transcurridos éstos, la larva
abandona el fruto, huscando un lugar ade-
cuado para realizar la crisalidación v trans-
fo ►-marsc cn adulto yue darán lugar a la
siguicntc gcneración.

Fauna auxiliar

La car-hocapsa pucdr scr atacada por
illgUnOti ^nlOnlO^a;.',<)S, atlnClUe Cn gCncrFll

la importancia dcl control hiológico cs mal

conocida.

Los huevos sufren la depredación por
Ch>>^sopn sp y son atacados por varias es-
pecies de Tiichograrnma.

En nuestra zona se observa depreda-
ción en estado de crisalida, pero con resul-
tados totalmente insuficientes para rebajar
las poblaciones.

Determinación de los niveles de
población

Para la determinación del vuelo de
adultos, se deben utilizar trampas con
feromona sexual, recomendándose la colo-
cación de una trampa por hectárea, hasta
una superficie máxima de 4 ha si la par-
cela es homogénea y continua.

L,as feromonas se colocarán en las plan-
taciones antes de la aparición de los pri-
meros adultos, y los cambios de difusor se
realizarán con una periodicidad de unas 6
semanas. Es muy importante mantener la
bandeja engomada en buenas condiciones,
para que el númcro de capturas nos pue-

da servir como una estimación real de la
población del parásito en la parcela.

Los conteos se realizaran con una pe-
riodicidad semanal, procurando realirarlos
siempre el mismo día.

En la actualidad existen en el mercado
varias formulaciones de difusores, perte-
necientes a varias casas comerciales no
presentando diferencias significativas entre
ellas.

Los niveles de capturas para esta espe-
cie son bajos, aunyue se necesitan pocas
capturas para yue se produzcan daños en
las plantaciones. En el euadro I se dan los
umbrales de tolerancia en función del nú-
mero de capturas con atrayentes sexuales.

Otro método utilizado para determinar
los niveles de población de larvas que en-
traran en diapausia para pasar el invierno.
es el cartón ondulado colocado en el tron-
co del árbol. Resulta interesantc para de-
terminar estas poblaciones, y se dchen
instalar en las plantaciones a partir de la
segunda generación larvaria.

Especle ir Generaclbn 2^ óeneraclón 3^ Generaclbn

Manzano
Peral

3 adultos trampa/semana
5 adultos trampa/semana

2 adultos trampa/semana
3 adultos trampa/semana

2 adultostrampa/semana
3 adultostrampa/semana

^•^ ^^^ ^. ^ ^^ ^.

Materla actlva Dosls Categoría Perslstencla Plazo segurldad
Diflubenzuron 0,04% A 2ldías 30días
Fenoxycarb 0,03°^ A 25días 2ldías
Flufenoxuron 0,05% A 2ldías 28días
Hexaflumuron 0,075°^ A 2ldías 30días
Teflubenzuron 0,04°^ A 2ldías 28días

^-^ •^^ ^_ ^ ^ ^

Materla actlva Dosls Categoría Perslstencla Plazo segurldad
Alfacipermetrin 0,01°^ A 10días 2días
Betaciflutrin 0,05% A 10 días 15 días
Carbaril 0,25% B 15 días 7 días
Carbosulfan 0,1% C 15días 28días
Ciftutrin 0,04% A 10 días 15 días
Cipermetrin 0,05% A 10 días 21 dtas
Clorpirifos 0,4% B 15 días 21 días
Deltametrina 0,05°^ B 10días 3días
Diazinon 0,1% B 15 días 30 días
Etofenprox 0,04°^ A 15 días 14 días
Fenitrotion 0,1°^ B 15días 15días
Fenvalerato 0,05°^ A 10días 15días
Flucitrinato 0,04^° A 10 días 7 días
Fosalone 0,15% B 15 días 15 días
Fosmet 0,15% B 15días 30días
Lambda Cihalotrin 0,04°^ A 10 días 7 días
Lindano 0,02% B 15 días 15 días
Malation 0,1% A 10días 7días
Metidation 0,05% C 15 días 21 días
Metilazinfos 0,2% C 15días 28días
Metil clorpirifos 0,159'o B 15 días 15 días
Metil paration 0,05% B 15 días 21 días
Metil pirimifos 0,25% B 15 días 7 días
Paration 0,15% C 15 días 21 días
Permetrin 0,02^° A 10 días 15 días
Triclorfon 0,25% B 10 días 10 días
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Mota de peral: conidios.

Control químico

En plantaciones comerciales, debido a
la gran cantidad de productos utilizados,
se ve enmascarado su potencial de ataque,
pero en las fincas de Control Integrado,
es necesatio tenerla en cuenta.

En caso dc superarse el umbral de
tolerancia se aconseja tratar inmediata-
mente con productos ovicidas selectivos,
de baja toxicidad y mas respetuosos con la
fauna auxiliar.

La persistencia de los productos ovici-
das se sitúa ente los 21 y 25 días, según
sea la materia activa empleada. Si se cap-
turan adultos por encima del umbral, se
repetirá el tratamiento.

El control químico con materias activas
que poseen acción larvicida ha sido y si-
guc siendo el sistema más comúnmente
empleado por parte de los agricultores, en
el periodo en que se produce el máximo
de vuelo en cada generación.

El método de capturas de adultos con
leromonas puede servir como base para
ajustar los momentos idóneos para el con-
trol de la plaga.

A partir de la superación del umbral
se acumularan hasta 90" día mediante la
siguiente fórmula: a la tcmperatura media
se le restan 1(>", que es el cero de desa-
rrollo (temperatura a la cual la plaga no
evoluciona). EI desarrollo embrionario
completo se produce al sumar 90 °D, que
en condiciones normales dura entre 8-12
días.

Controles visuales

Para determinar el grado de ataque, de
finales de mayo a mediados de junio, se
realizará un conteo sobre frutos, repitién-
dose durante el período de recolección. Se
considera, como umbral de tolerancia
aceptable, un 1% de trutos atacados en
este último conteo.

En la actualidad se están realirando

Moteado sobre pera blanquilla.

numerosas experiencias en el uso de siste-
mas alternativos al control químico, como
son los tratamientos con productos bioló-
^icos a base de diferentes razas de [3aci1/t^.s
tl^uiingiensis, el uso de granulovirus u la
aplicación de la técnica de confusión se-
xuaL En las condiciones climáticas dcl Va-
Ile del Ebro (veranos secos y calurosos)
hasta el momento no se han obtenido re-
sultados plenamente satisfactorios, aunque
se vislumbran buenas perspectivas de
futuro.

Moteado o roña del peral
y ae^ manzano

El moteado o roña está producido en
peral por la l^e^itzt»a py^ina y en cl man-
zano por V. incie^ualis.

Esta enfermedad, dada su especial inci-
dencia y gravedad, ha sido estudiada en
profundidad por diferentes investi^adores,
conociéndosc actualmcntc su biología y
epidemiología, estando modelizado su
desarrollo en función de la temperatura y
humectación, lo que ha permitido la crea-
ción de una tecnología que, en base a di-
chos parámetros climáticos, permite dcter-
minar el nivcl de riesgo dc infestación de
las plantacioncs.

Susceptibilidad varietal

Peral

• Muy susceptibles: Blanquilla, Castclls,
Bartlett y Magallona.

^-^ r ^ ^ ^^
^ r -^^ ^

Momento Productos
Caída hojas Compuestos cúpricos
Ureacristalina
Enero-febrero Compuestos cúpricos
Prefloración
Período vegetativo Ver tabla correspondiente

• Medianamu^tc suscrptihlcs: Willi,lnt's,
Doycnnc du ('omicc, f:rcolini, ('añclla y
Morcttini.

• Pocu susccpliblcs ('onlcrcncc. Pass^l
Crassana. Alcjandrina. Limuncr^l. I^rvuc.
Flor dc Invicrno, K^iiscr, Ah,^tc l^ctcl,
Buena Luisa y Gr^in ('hampión.

Mnnzcmo

• Muy susccptiblcs: Glustcr, St^irkrint-
son, Bellcza dc Roma, Vcrdc I^uncclla,
todo el grupo de las Dcliriuus rojas: Star-

king, Top Rcd. Kcd ('hicf. Orcgon Sptn-.

Starkspur. Earl_v Rrd Unc, rtc.. ^rupo

^iala.
• Mcdianamcntc susccptihlrs: ( ^ranny

Smith V lodo cl grupu Goldcn I)rlicious,
G^^Idcn Smtxithcc, G^^Id^n ^)72, G^>I^1rn
Spw-. Lysgoldcn, Oz^lrk ( ^olcl.

• Poco susccptihlcs: Idarrd, Junagold,
Rcineta dcl C'anada, nkanc. Stark (^ol-
dcnspur.

Sintomatolol;ía

La V^nlui-iu sp. ataca a hrotcs. hojas,
tlores y frutos, sícndo cl cuadru sintomá-
tico análogo cn los tres últimus casos v sc
caracteri^a por la aparición dr un,^s típicas
manchas circulares dc culor nulrrón oscu-
ro, vatiando su prescntación sc^íbn cl ór-
gano afcctado.

Los frutos pucdrn scr atacados cn cual-
quicr esladio dc dcsarrollo. Si I,^ contami-
nación sc producc durantc la épuca dc
multiplicación ccltilar, ocasiona d^•forma-
CI<)nt'.s y a^IlClamlCntl>ti. I.n ^ll^1qUCS plritl'-
riores apareccn numcrosas ptístulas clc ta-
maño variahlc sc^íin la ép^xa dr apurición
y quc sc correspondrn con las runt^lntin^t-
cioncs sccundarins.

EI at^tquc sohrc hoj^ts rs fácilntcntc d^•-
tcctahle. Sc ohscrvan, gcncralmcnt^^ rn cl
cnvés, unas pcyucitas manchas yuc van
aumcntando dc tamaño pro^resivamrntc.
Son circulares, de color marrún nc^nvco
y aspecto atcrciopcl^^do.
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Sobre brotes, los síntomas provocan fi-
suras y lesiones que con el tiempo evolu-
cionan hasta convertirse en chancros, que
llegan a levantar la corteza y constituyen
un reservorio de inóculo para la enferme-
dad.

Durante los meses de marzo y abril, la
sintomatología externa aparece a los 15-20
días de haberse producido la contamina-
ción, reduciéndose sensiblemente este
período al incrementarse las temperatu-
ras.

Las infecciones secundarias que se pro-
ducen en la segunda fase del ciclo, se de-
ben a las conidias que se forman a partir
del micelio proveniente de las contamina-
ciones primarias. Se diferencian por el tipo
de manchas, generalmente más pequeñas
y más abundantes en el caso de las infec-
ciones secundarias.

Daños

EI ataque sobre hojas tiene escasa im-
portancia aunque, en casos
puedc Ilegar a producir
una defoliación prematura
del árbol. Su importancia
reside en el hecho de ser-
vir de fuente de inóculo
para nuevas contaminacio-
nes.

Cuando el ataque tiene
lugar sobre frutos, se pro-
ducen las mayoxes pérdi-
das económicas, al carecer
éstos de valor comercial.

Control

El período de receptivi-
dad se inicia en el estado
fenológico C3 en el peral
y en el estado D en el
manzano. Las ascosporas
procedentes de las perite-
cas quc han evolucionado
durante el invierno en las
hojas caídas, y las conidias
formadas en el micelio
estromático de los chan-
cros, si existen, al llegar a
un órgano verde de la
planta germinarán si las
condiciones de humecta-
ción y temperatura son
favorables.

Los umbrales de desa-
rrollo del moteado, están
comprendidos entre 5 y 30
°C, situándose su óptimo
entre 16 y 23 °C. Para que
se produzca la germinación
de las esporas, es necesa-
rio un número variable de
horas de humectación (dis- quma, ete.>.

muy

posición de agua libre en contacto con la
espora), que está en función de la tempe-
ratura media durante dicho período. En
la gráfica de Mill's y Laplace, mediante la
combinación de estos dos factores, se
puede obtener el grado de peligro poten-
cial de infestación en la plantación.

Para el control del moteado, pueden
utilizarse diferentes métodos, destinados
unos a reducir el inóculo del año anterior,
a disminuir las condiciones favorables a la
enfermedad, a potenciar la resistencia in-
herente de la planta y otros a actuar di-
rectamente sobre la enfermedad mediante
la utilización de productos fungicidas, de
acuerdo con el grado de peligro, suscepti-
bilidad varietal y el tiempo transcurrido
entre contaminación y el momento de rea-
lizar el tratamiento.

Métodos indirectos

• Elección de variedades poco suscep-
tibles a la enfermedad.

• Adecuación de los marcos de plan-

tación y sistemas de formacicín para con-
seguir una buena aireación y un rápido
secado del árbol.

• Evitar las técnicas culturalcs que im-
pliquen un incrcmcnlo dc los pcríodos dc
humectación de la plantación (riegos por
aspersión, microaspersión, capas hcrháccas
de gran desarrollo, ctc.)

• Tratamiento a la caída dc hojas con
urea cristalina del 46%^ (I(1 kg dc urca
por 100 1 de agua). Se utilizará cu^u^do
haya un 20-30% de hojas cn cl suclo.

• Eliminación de ramas alcctadas dc
chancros.

Mélodos directos

Para quc cualquier estralcgia dc lucha
sea efectiva, es necesario iniciar cl pcríodo
vegetativo con la menor cantidad posihlc
de inóculo. A tal fin irán cncaminados lus
tratamicntos a basc dc compucstos cúpri-
cos durante el período otoño-invierno, cn
caída de hojas, en los meses dc cncro-I^c-
brero y en prefloración. A partir drl inicio

^-^ •^^ ^ ^ ^ ^ ^.

Fungicida Acción Perslstenciadias
2 4 6 8 10

No^as dlsponlbles
despu^sdeproducliselainfecclón

20 40 60 80 100

Benomilo(1) ' Penetrante
Sistémico *:***********:***** **********«.******

Biterntanol Penetrante
Sistémi►o ***«*******+******* ******«*****************

Captan Preventivo ******* ***
Carbentlazima(1) Penetrante

Sistémico ******r************ **a**.*»****:::***

Ciproconazol Penetrante
Sistémico ****************«** «***********«****«* • *****

Cobre(2) Preventivo ******* ***
Clortalonil Penetrante ******** ****
Diclofuanida Preventivo ************** *********
Difenoconazol Penetrante

Sistémico ******************* ***s******:**s***********

Diniconazol Penetrante
Sistémico «^*r*************** *****.***********«*«.****

Ditianona Penetrante ^ ^ ^ ^
Sistémico ********** - *****

Dodina Preventivo ************** *************
Folpei Preventivo ******* *****
Flusilazol Penetrante

Sistémico ********:*****+**** ********s:*********** • ***
Hexaconazol Penetrante

Sistémico ******************* *****a*********s*******s*

Mancozeb(3) Preventivo ******* *****
Maneb(3) Preventivo ' ******* *****
M.Tiofanato(1) Penetrante

5istémico ******************« «*************s***

Miclobutanil Penetrante
Sistémico ******************* ******:****:*************

Pirifenox Penetrante
Sistémico ************:«***** ***************::********

Propineb(3) Preventivo ******* *****
Tetraconazol Penetrante

Sistémico *********+*««**«*** ******»*****s*::*:***.***

Tiabendazol Penetrante
Sístémico ***+*********«****« *****•+******************

Tiram Preventivo ******* *****
Troforina Penetrante

Sistémico ***********»******* .*s****************«******

Ziram Preventivo ******* *****

(1) Posibles resistencias. (2) Diferentes formulaciones. (3) Fitotóxico en variedades sensibles ([31an

graves
de rcccptividad dc la

planla o cn prescncia dc
pcritccas maduras, sulo sc
c(cctuarán tratamicntos
cuando sc drn las condi-
ciones de pcligro, scgún
datos suministrados hur los
aparatos dc scguimienlu, u
si sc c<trccc dc cllos. ^ipo-
yándosc cn la gr^ífica dc
Mill's, sc rcalizar<í una ^sti-
mación dc las horas dc
humcctación dc las hojas y
Una apreClal'lon dC la iCm-
pcratura mcdia dcl pcríodo
húmcdo.

En cl caso dc produ-
citsc una cont^tminación, sc
dispondrá dc hasta un
máximo dc 96 h dcsdc ^I
inicio dr la prccipitaciún,
para la rcalii,ación dcl tra-
tamicnto, scgún cl tipo dc
producto a cmplcar. Una
lluvia supcrior a IO I se
considcra suficicntc para cl
lavado del productu, por lu
yuc dchcr^í rcprti •^sc cl tra-
tamicnto sca cual sca rl
producto cmplrado.

Es aconscj^^hlc, altcrnar
el tipo dc productos sislé-
micos o pcncU^anlcs, lanlo
materias aclivas como fa-
milias dc pruductos, par^t
CVllill" la apanClón dl' I'CSIS-
tcncias cruzadas, conto s^
ha ohscrvado claramcntr
cn cl caso d^ los bcnr.imi-
da7.OICS. ^
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