
Plagas en cítricos (III)
Cotonet (Planococcus citrí) y Minador de los agrios (Phyllocnistis citrella)

Por tercer número consecutivo publicamos las fichas que recogen 1 ^s
principales plagas que afectan a los cítricos elaboradas por el Servi-
cio de Desarrollo Agrario de la Consejería de Agricultura, Pesca y
Alimentación de la Generalitat Valenciana.

• D. VILLALVA y A. GARRIDO (Texto). A. GARRIDO y J. M. LLORENS ( Fotos).

ada una de estas fichas detalla
una de las principales plagas
que afectan a los cítricos, sec-
tor destacado de la agricultura
valenciana, con fotografías de
los daños causados en plantas y
frutos. La estructura de las fi-

chas se divide en cuatro partes: Descrip-
ci^5n, Biología, Daños y Mcdios de lucha.

Cotonet

Especic de origen dcsconocido, pero
quc se encuentra en todas las áreas climá-
ticas cálidas y templadas de
la ticrra. Se Ic conoce como
Cotonet o Cochinilla algo-
donosa.

Es una cochinilla agresiva
con los agrios, especialmente
en variedades con ombligo y
vegetación espesa. También
ataca a otros frutales (grana-
do, higucra...) y ornamenta-
Ics.

Descripción. La hembra
cs ovalada, de color amari-
llcnto-<^znaranj<^do, pero
pronto sc recubre de una se-
crcción harinosa de color
blanco. Mide entrc 2 y 4 mm
y tiene patas y antenas. Los
márgenes del cucrpo los tiene
adornados con varios pares de
cortos filamentos.

Los machos son alados, con
cabeza y patas bien definidos.
Dc color amarillcnto v caheza
pardo-ro,jiza oscura, miden alre-
dedor de un milímetro.

Biología. La hcmbra, una vez
fecundada, se fija en cualquier
parte del árbol y empieza a se-
gregar una masa dc filamcntos
algodonosos (ovisaco) donde
deposita del orden de 150 hue-
vos. Cuando el ovisaco está lle-

no dc huevos, la hembra se desprendr de
él e inicia la elaboración dc otro en el ^luc,
dc nucvo, irá dcpositando hucvos hasta
llenarlo, y así sucesivamente.

Una hembra llega a poncr cntre 3UO y
600 hucvos (máximo en primavera y míni-
mo en otoño). ('uando finaliza la pucsta
muere.

Las larvas son muy ágiles. En condicio-
nes favorables crecen rápidamcnte v se-
gregan melaza sobre la que sc dcsarrollan
distint^s tipos de negrillas.

Antes de Ilegar al estado adulto pasan
por tres fases. Las larvas jóvenes tiencn

tendencia a situarsc clc-
bajo del cáliz, entre dos
frutos en contacto o cn la

zona de cuntacto cntrc hoja y f^rulo.
En hucrtos afcctados dc Mosca hlanca,

cl ('otoncl sc suclc instalar haj^^ la sucic-
dad yuc dcja cstr insccto.

Ncccsitan calor y humcdad p.ira su ^I^-
sarrollo. Su activid^^d sc inici.i, cn lus cítri-
cos, cn ahril-mavo y ticncn dc 3 a^l t^cncr.i-
cioncs al año.

('omplctan su ciclo cvolutivo rii ^O--11)
días, con un máximo dc pohlari<^n ^n
agosto-septiemhrr. f?n novicmhrc rmpic-
zan a buscar rcfut!io dondc larvs^s v hcm-
hras adultas pasar^ín el invirrno.

Uaño_ s.
• Dií cctus:
- Cuando se cncu^ntran suhr^ h^^jas v

hrotes dchilitan a la planta con sus picadu-
ras.

- Suhrc frutos p^yucfios sr su^lcn situ^ir
rn cl c<íliz v las piraduras purdcn provorir
su caída.

- En atayues intrnsos pucden provocar
manchas clorcíticas en los frutos ^i lo larttu
dc su proccso cic dcsarroll^^.

• Indircctos:
- P^rdi^ia de calid^id dcl frutu ^'^^n^u run-

sccucncia clc la nc-
grilla yu^ sc instala
cn la nicl^iza.

- Sc pruducc una
prolifcraci^ín dr fit^í-

fa^os como la l;arrc-

ncta, duc suclc rst,ir
prescntc cn hucrt^^s
Con ( ^ul^^ncl ^' suhrc

todo si sc tral^i dr va-
ricd^idcs yu^ ticncn

^^mhli^u.

M__ĉdios_ ^Ic Iucha,
La lurha runtr^i rl
(`ot^^nct, r^^mo paru

cualyuicr otra plaga, sr dchr
plantcar cn b^isc a un conlr^^l in-
trgradu, comhinand^^ I.i luch^i
hi^^lógica con In yuín^ica, scgún
momcntos y circunstancias clc
cada casu.

EnU^c los numrros^,s ^ncn^i-
^os dcl ('otonct drstarin ul dc-
prcdador C^i_v^^^^^lu^^niirs ni^^ii-
I^^uuz.irrr y los parasiloidcs Lc^/^-
I^^nir^.ctri_^ ^lac^lih^pri y Lc^/^^^,rnrt^^-
^c,rdea nh^iurrrii.^^.

Arriba izda. cáliz arrancado de un fruto en
donde se había instalado el Cotonet.
Abajo, frutos reverdecidos por la melaza.
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I^.s int^rc^antc su utili-

r.ación conjunt^l, pucs
micntras (-ra^/^tulu^^nus

licnc prcfcrencia por ^lc-
vorar hucvos v larvas clc

hrimcra e^1a^l, Lc^^^mir^n.c-

n-i_^^ har^lsita larvas dc ter-

ccra cdacl v hcmhras j^í-
ve ncs. l.r^^lunru.^^toiclc^a

118r<Itill^l 11CIll^^r8s ^1C{L11-
las.

EI proccso ^I se^,uir es
cl si^^uicntc: si se obscr-
v^ln larvas u cst^ldos a^lul-
los ^Ic ('olonct ciebajo
dcl c<íliz ^lc frulus r^rirn
cuajados y ^n hojas con borra de Musca
hlanca, s^^ ^iche iniciar la suelta ^e Ci_1^^to-
hu^mirs ^I raz6n ^1c ^i a l U adullos por ^írhol
infcctado y rcpctir ca^a 15-2U días hasta
yuc sc cumpruchc yuc los inscctos útiles
ya tic han cstahlcciclo cn la 1^I^lntaciGn. Si
t,lnlhi^n h^^ly larvas c1c tcrcer estaclo y hem-
bras se }^ucdcn sultar alrcdedor clc lU adul-
tus clc L^^^^Iwn^ist^^i_>^ por árbol infecta^lo.

Estas sucltas sc clehen haccr yuincc días
cicshu^s ^ic cualyuier tratantiento. ^lchido
a su scnsihili^ia^1 a numcrosos l^^roductos
pl^lguici^ias.

F^n cu^lnto a L. ub^lurmis, se cncucntra
^ic mancra n^^tural en tocia la cucnca mcdi-
tcrránea. armyuc su hohl^lción es baja.

I^:I U-atanliento yuímico scr^í necesario
cn cl caso ^1c atayues virulenlos en zonas
^ic vcranos cun altas lcmperaturas v am-
hicnte scco y cn in^cst<ICioncs tarclías (fi-
nzlles de schticmhrc-uctuhrc). ya yu^, de-
bickl a la h<Ijada nocturna de la tcmpcratu-
r^, cl Cr^•^^iulUCmlls no actúa a pleno rcn-
dimírnto.

'(^cner ^^rescntc yue ^^ara c:l control de
cu^llyuicr hlaga se dct^^^n us^lr hroductos
yur no sc^ln nocivos a cstus inscctos útiles.

Minador de los agrios

5c ^Ictccta cl vcrano ^ic 19^)3 en planta-
cioncs citrícolas clc (,^lcliz y M<ílaga. Con
un ^r^ln dinamitimo, cn 199^ sc exticndc
por otras ion^s citrícolas, entr^ las yuc sc
cncucntra I^ĉ Comuni^la^1 Valcnciana.

F.n plantacionca con brotcs ticrnos.
cualyuiera yuc sca la épuca ^1c1 añu. cstá
asc^ura^la la rcproducción y, por tanto, la
prescnci^l dc csta peyu^ña m^^riposa.

Descriuci^ín. La maripos^^, de unos 3
mrn, cs cl único cstado de su ciclo biológi-
cu un cl yuc cs cahaz ^1c desplazarsc ^e una
^lanta a otra. Si al cfectuar estos desplaza-
n^icntos coincidc yue sc hroduccn corricn-
tes de aire. istas hueden trasla^l^lr al insec-
to a^ran^lcs clistancias. ^fand^> lugar a una
rápicla dis}^crsión dc la pla^a.

La larv^l (oru^?a). yue cs la yuc pro^lucc
el claño. }^asa por varios cstadus en los yue

va cambiando dc color (transparent^-
blanco a amarillento) y de tam^lño.

Biolo^ía. La mariposa, yue acostumhra
volar al atarrlccer para hacer la puesta, eli-
ge hujas yuc van a cstxr licrnas cuando la
larva s^llga ^lel hucvo. Así le scrá fácil pe-
nc:U^ar cn la hoja c iniciar la galcría por la
yue ir^^ tomando cl jugo yue le servir^l de
^llllllCntO.

La puesta s^ hacc tanto en el haz como
en el ^nvés de las hojas y el númcro de hue-
vos por hoja dependerá c1e1 número de
adultos (mariposas) y dc la cantidad de ho-
las licrnas.

EI ciclo, desde la puesta del huevo hasta
la aE^arición dcl adulto, comprende siete
catados. De estos, tres son larvarios (oru-
gas), viven hajo la cpidennis de la hoja y
son los yue hroducen daños. Si la climato-
logía es favorable puede tcner hasta U-cce
gencraciones ^n un at^o.

Uaños. Son producidos por las larvas
yu^ labran galerías bajo la epidcrmis de
las hojas, ^1c tallos tiernos v esporádica-
mente de frutos en su primer estado de de-
sarrollo.

Si ha^^ una sola larva en la hoja, al ticm-
po yuc va avanzando por la galcría, la hoja
va crccienclo hasta alcanrar su tamaño
norm^ll. En este caso la hoja sigue desem-
peñando su función y el d^lño influye poco
en el cunjunto del árbol.

Si hay vari^^s larvas por hoja, práctica-
mentc la inutilizan, se seca y cac, con los

A la izda. arriba, imagen de galerías
en hojas por Phillocnisis citrella.
Abajo, daño en fruto.
Sobre estas líneas, crisálida vista
después de desenrollar el borde de la
hoja.

consiguientes efectos nega-
tivos si esto ocurre en rnu-
chas hujas.

Los mayores daños sc
pro^uccn en otoño clebido a
yue, en verano, con una cli-
matología favorahle, al ha-
ber hojas tiernas, ^I número
de gencraciones será ^-an-
de, así sc llega a septicmbre-
uctubre con una población
elevada y una hrotaci^ín me-

nos frondosa yue en primavera, lo que da
lugar a daños importantes.

Medios de lucha. (bntra cstc minador
hay yue considerar tanto la lucha yuímira,
como la biológica y prácticas culturales.

En cuanto a la luch^l biológica sc están
cs[udi^lndo al:;unos parásitos cnconlrados
en Es(7al^a como cl Pniguli^^ spp., Pnigcllio
^rle^lite^-ru^tc trs, Srm/^ic^sLc s^utclnrtrs, Ciri-ns-
^^rhrs l^illntus V Cirrus^^ilus ^^ictos: adem^ls
de algunos cicpred^ldores, como el T/^ir^^s
spp., Chlyso^^a spp. y Orius spp. Así mis-
mo, se tiene prc:visto introriucir otros in-
seetos útiles contra el minador procec{cn-
les del exlranjcro.

Cuando el número dc hojas alectadas
sca eltvado, al margcn de la lucha hiológi-
ca, habrá que haecr uso de produclos yuí-
micos. Tomada csta dccisión es convcnicn-
te obscrvar si hay alguna otra plaga prc-
sente cn csos momentos con el fin de cle-
gir, dc cntre los pro^luctos posihles, aquel
yue pucda ser eficar euntr^^ las dos plagas a
la vez.

Debido a yue en la actualielacl sc est^ín
realizando estudios urientados a un mejor
control de esta plag^l, los productos a em-
plear deben ser los que, en cada época, re-
comicndan los Servicios dc Sanidad y C'cr-
tificacibn Vegctal.

En cuanto a prácticas culturalcs, sc rc-
comienda elimin^^r chupones y evitar laho-
res yu^ E^rovoyucn hrotacioncs continua-
cias o lu^ra ^1c época. n
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