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E n el presente artículo

pretendemos dar una visión de los

problemas, con cierta gravedad,

de plagas y enfermedades

observados por primera vez, o por

primera vez con grave incidencia,

en nuestro laboratorio de

fitopatología en los últimos años.

Describiremos en breves notas:

1 .Especies de parásitos

0 patógenos y sus daños,

observadas por primera vez.

2. Daños en nuevas plantas,

no observados anteriormente, de

especies ya conocidas.

3. Daños de parásitos ya

conocidos sobre plantas ya

descritas, que se han presentado

con mayor severidad a la

observada anteriormente.

PLAGAS PRODUCIDAS POR INSECTOS Y ACÁROS

1. Mancha plateada y necrótíca de la uva, causada por

Frankliniella occidentalis (Pergande).

El thrips occidental de las flores, Frankliniella occidentalis, fue detectado

por primera vez en Canarias en 1987 (Peña, 1988.), ya partir de entonces

ha causado daños en numerosas plañías hortícolas, florales, ornamentales

y frutales, fundamentalmente, como transmisor de virus del bronceado

del tomate (TSWV), y es responsable directo, de la drástica limitación del

cultivo del pimiento, donde sus daños han sido particularmente importantes

en Canarias.

Foto 1. Danos en granos de uva del thrips occidental de las flores.

Una nueva manifestación de sus daños ha sido observada recientemente

en muestras de racimos de viña (Foto 1) cuyos granos presentaban manchas

redondeadas blanquecinas con mota central de color marrón que se iba

extendiendo a medida que la mancha envejecía. El daño observado, en

las muestras enviadas al laboratorio, era importante y casi un 100% de los

granos estaban afectados.
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Ledo. José Cabrera Pérez

Bibliotecario y responsable

de las visitas culturales.

La Granja Agrícola Experimental

es un ente que pertenece a los ser

vicios Agropecuarios del Excmo.

Cabildo Insular de Gran Canaria.

Está ubicada en el municipio de

Arucas, en el sector de Cardones, a

la altura de la autovía General del

Norte, en el km. 7.2. Tiene una su

perficie de 40 Ha., es decir unos

cuatrocientos mil metros cuadra

dos.

Aquí trabaja un colectivo de más

de 100 personas aproximadamen

te; dos Ingenieros Agrícolas Supe

riores, diez Ingenieros Técnicos, Li

cenciados, dos Capataces, una Ve

terinaria, Administrativos y Opera

rios en general, además de un equi

po de becados que realizan proyec

tos puntuales.

Esta Institución está al Servicio

de la Agricultura Canaria y tienen

muy claros y definidos sus objeti

vos específicos y operativos, los

cuales son consecuencia de su mis

ma esencia, de su mismo ser y exis

tir: estar cerca de los Agricultores,

de los hombres y mujeres que de

dican su vida y sus recursos a la

Agricultura.

Los Objetivos de ésta G.A.E. los

podemos sintetizar en los siguien

tes apartados:

1. El asesoramiento

técnico a los agricultores

De una forma continua y perma

nente, los técnicos están a la dispo

sición de los agricultores para ase

sorarles en todo aquello que estos

soliciten, ya sea en la misma Gran

ja o desplazándose a las fincas de

los interesados.

2. La experimentación

agrícola en su

doble

dimensión:

La experimenta

ción con los cultivos

Iradicionalcsy la inte

gración de los cultivos

alternativos, es el se

gundo objetivo de

nuestro trabajo.

Estas experiencias

las llevamos a cabo

fundamentalmente en

tres secciones, enca

minadas a contribuir a

la optimización de di

versos cultivos en

cuanto a técnicas do

cultivo, fertirrigación,

etc.

2.1 Sección de

Horticultura

Se trabaja en el

cultivo del melón con

ensayos de variedades en las que

además se cuenta con una variante

más, la cual es el injertado sobre

calabaza como patrón.

En pepinos se estudia nuevas va

riedades. En pimientos se dispone

He un invernadero donde se culti-
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GENERACIÓN DE RESIDUOS FITOSANITARIOS

Rehusar los paquetes muy estropeados,

o etiquetados inadecuadamente.

Los envases vacíos de polvos o granulos,

se deben sacudir en el interior del tanque.

Los plaguicidas no se deben transportar

en la cabina del conductor.

Repare los derrames tan pronto como se detecten.

Evite danos por aplastamiento. Absorber el producto derramado

con tierra, arena o serrín.
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2. Nueva plaga de la cebolla causada por el Psílido, Bactericera brassicae Vasilev.

En muestras de plantas de cebo

lla procedentes de Gáldar y recibi

das el 02/03/95, fue observado un

fuerte ataque a las hojas de larvas

de un insecto Psilidae, no observa

do anteriormente, que por sus ca

racterísticas morfológicas pertene

cía a la familia Triozidae. El insec

to fue enviado, a través del Servi

cio de Protección de los Vegetales

del Gobierno de Canarias, a un es

pecialista para su determinación

exacta, resultando ser Bactericera

brassicae, Vasilev, según determina

ción del Dr. Hollis del Museo de

Historia Natural Británico.

Las larvas, de alrededor de 2

mm, eran fácilmente observables

adheridas a las hojas, de color verde

amarillento, aplanadas en forma de

escamas (Foto 2) y rodeadas de una

secreción cerosa blanca en forma

de filamentos cortos. Los adultos

poseen alas transparentes y se

asemejan a pulgones alados de

color verdoso.

El ataque observado se podría

clasificar de grave, y en las hojas

de las plantas examinadas, la

densidad de larvas, era alta.

Foto 2. Larvas de Baclericerd farassicae adheridas a hoja de ceb

3. Huéspedes preferidos de Liriomyza huidobrensis Blancard.

Liriomyza huidobrensis fue

detectada en Gran Canaria en 1994

y por las referencias que se tenían

de esta especie se temió que fuera

Foto 3. Danos de I. huidohrensh en hojas de papa.

muy grave para el tomate, como

ocurrió en pasados años con la

introducción deL trifolii. El insecto

una vez pasados los primeros años

de extensión y establecimiento, se

presentaba de forma menos severa

en tomates y más grave en lechugas.

A finales de 1995 y principios de

1996 una nueva manifestación de

la plaga ha causado alarma en

muchas zonas de Lanzarote y Gran

Canaria en cultivos de papa.

En las muestras de plantas

observadas nos ha llamado

poderosamente la atención la gran

densidad de "picaduras de

alimentación" de los adultos sobre

las hojas, en comparación con las

"minas" observadas (Foto 3). Las

plantas con alta densidad de

picaduras mostraban muchas de sus

hojas con amplia superficie

necrosada.



4. Deformación de las hojas de la papaya causada por un acaro del género Calacarus Keifer.

Una manifestación de síntomas

desconocida en la papaya (Foto 4),

con fuerte recort amiento y

reducción de hojas, estrechamiento

del limbo y filiformismo, fue

examinada en 1995 de muestras

procedentes de nuestro vivero

ubicado en la Granja Agrícola

Experimental, Cardones, Arucas.

El mal se vio que estaba ocasio

nado por un acaro microscópico

Eryophidae, que no se pudo deter

minar en nuestro laboratorio, por lo

que fue enviado, a través del Servi

cio de Protección de los Vegetales

del Gobierno de Canarias, al Dr,

Ferragut de la Escuela de Ingenie

ros Agrónomos de la Universidad

Politécnica de Valencia, quien lo

determinó como del género

Calacarus, pero sin precisar la es

pecie, comunicándonos, que de

este género sobre papaya, existen

2 especies: C brionesae, Keifer; y

C. citrifolii, Keifer. De esta última

especie, hemos encontrado una re

ferencia de Sur África, donde cau

sa un mal de las hojas de los cítri

cos conocido por "manchas de los

círculos concéntricos". Los daños,

según se cita, se vuelven muy

destructivos cuando los agriculto

res cambian los tratamientos con

azufre por organofosforados.

Foto 4. Deformación de hoja de papaya producida por CalddilUS S¡>.

5. Daños en cítricos y berros del acaro microscópico Polyphagotarsonemus latus Banks.

El llamado también "acaro an

cho" ó "acaro deformante del pi-

mienlo" ya ha sido citado en Gran

Canaria ocasionando daños impor

tantes en pimientos (R. Rodríguez,

1979) y, con posterioridad, en to

mates y muchas plantas ornamen

tales.

El "acaro deformante" lo citamos

hoy aquí por nuevas manifestacio

nes de sus graves daños en 3 nue

vos huéspedes: cítricos, papas y

berros. En cítricos (Foto 5), los da

ños pueden ser muy graves en ár

boles jóvenes ó en plantas de vive

ro, donde estos ácaros producen Foto 5. Síntomas en cítricos del ataque de l'olyphagotersoncmus latus.
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expuesto a intensa iluminación.

- Deben estar separados de lo

cales que almacenen alimentos,

piensos, semillas y otros productos

y no utilizar la vivienda como al

macén.

- Mantener los envases origina

les, procurando que estén en bue

nas condiciones.

4. Uso de productos

fitosanitarios.

- Utilizar únicamente los produc

tos necesarios para lo cual es pre

ciso estar atento a las posibles pla

gas y enfermedades que aparezcan

y combatirlas en el inicio de su ata

que.

- Primeramente leer detenida

mente la etiqueta.

- Se recomienda abrir los enva

ses y manejar los productos al aire

libre o en locales ventilados.

- En la preparación del producto

se deben utilizar guantes (los pro

ductos pueden producir intoxica

ción por absorción a través de la

piel). En algunos casos mascarilla

para evitar intoxicación por inhala

ción.

- Los utensilios y ropa emplea

dos en la preparación del producto

se destinarán exclusivamente para

este uso.

- Si se realizan mezclas de pro

ductos, asegurarse de que son com

patibles. Tener cuidado de no pro

ducir derrames al mezclar los pro

ductos.

- Procurar utilizar los productos

de la menor toxicidad posible y res

petando en todo momento los pla

zos de seguridad.

- Emplear el equipo de protec

ción adecuado (gafas, mascarilla,

botas, ropa impermeable...) espe

cialmente en invernaderos.

- Evitar los tratamiento con altas

temperaturas sobre todo en inver

naderos, o con viento.

5. Eliminación de residuos de

productos fitosanitarios

- Revisar los equipos de pulveri

zación o espolvoreo para evitar ro

turas y conexiones desajustadas,

con la consiguiente pérdida del pro

ducto.

- Después de la aplicación, lim

piar la maquinaria utilizada. No de

rramar este agua donde se pueda

contaminar.

- Los envases vacíos no deben

abandonarse en el campo ni utili

zarse para contener agua o alimen

tos que sirvan para el consumo hu

mano o animal.

La eliminación de los envases

vacíos se realizará mediante su que

mado o bien enterrándolos de

acuerdo con la ley, y evitando con

taminación de aguas subterráneas

y superficiales.

Seguir en la medida de lo posi

ble estas normas por parte de to

dos, técnicos, propietarios, traba

jadores, ayudará a prevenir posi

bles desgracias personales y daños

al medio ambiente, que tendrían a

corto o largo plazo su repercusión

en nuestra calidad de vida.
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GENERACIÓN DE RESIDUOS

FITOSANITARIOS

No hace mucho tiempo, me sor

prendí, incluso me alarmé, al leer

en la prensa una noticia que hacía

referencia a la intoxicación de 50

personas en una explotación agrí

cola de Aldea Blanca. Motivo: Mala

utilización de productos fitosa-

nilarios.

Un año después aparece en el

mismo medio otra noticia similar,

pero esta vez afectó a 10 personas

y en el municipio de Santa María

de Guía.

Afortunadamente, en ninguno de

los dos casos se produjeron daños

personales graves.

Hoy, uno no se sobresalta al co

nocer estos hechos pues cada día

va constatando el mal uso que se

hace de los mismos. Sin embargo,

este mal manejo no da lugar sola

mente a los efectos mencionados

(intoxicaciones, etc.), sino que, in

directamente y de forma menos es

pectacular, el organismo de las per

sonas que los aplican así como el

de los consumidores, y el medio

ambiente, están sufriendo las con

secuencias de ello.

Gran parte de estos daños indi

rectos son provocados por la gene

ración de RESIDUOS.

Definición de Residuos:

Se denominan así los restos de

productos fitosan¡tartos que se pre

sentan en, o sobre vegetales, o en

sus productos transformados.

Causas:

- Aplicación de productos no au

torizados para el cultivo en cues

tión.

- Sobrepasar dosis señaladas.

- Incumplimiento del Plazo de

Seguridad.

Luis Ángel Rebollar Gallardo

. Ingeniero Técnico Agrícola

Becado

En esta generación de residuos

intervienen directa e indirectamen

te:

- Propietarios de la explotación:

No se preocupan, ni por facilitar los

medios necesarios para un buen

manejo y aplicación de los produc

tos (disminuye costos), ni por su

correcta utilización en caso de que

se disponga de ellos.

- Trabajadores que los manejan:

No utilizan los medios oportunos

por la incomodidad que représenla

para ellos, además tampoco se le

exige en muchos casos, su uso.

- Casas suministradoras: No se

recomiendan en ocasiones los pro

ductos adecuados (no se tienen en

cuenta los plazos de seguridad, se

aconsejan productos no autorizados

para un determinado cultivo, en

ocasiones se abusa de las dosis para

aumentar las ventas, etc.).

Normas para evitar

residuos de productos

fitosanítarios

1. Compra del producto

fitosanitario

- Es conveniente conocer aproxi

madamente la cantidad de produc

to que se necesita. Evitar sobrantes.

- Asegurarse que los envases no

están deteriorados.

2. Transporte

- Debe realizarse alejado de per

sonas, animales y alimentos.

- Especial cuidado en la carga y

descarga.

3. Almacenamiento

en la explotación.

- Se debe almacenar en lugar

fresco y seco, bien ventilado y no

una interrupción del crecimiento de

las nuevas brolaciones, cuyas ho

jas presentan una curvatura carac

terística y ondulado de la lámina

foliar. En papas (Foto 6), la curva

tura de hojas hacia arriba mostran

do el envés, va acompañada de bri

llo plateado característico y de cese

del crecimiento. En berros (Foto 7),

la deformación de las hojitas pue

de ser muy severa quedando redu

cidas en muchos casos a pequeños

"muñones" sin limbo foliar.

Los ataques en cítricos, según

hemos podido comprobar en la

práctica, son difíciles y costosos de

controlar con tratamientos

acaricíelas.

Poto b. Daños en hojas de papas del acaro deformante.

Foto 7. Danos de H Lilus en hojas de berros.
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ENFERMEDADES BACTERIANAS

1. Presencia grave de la mancha angular del fresón causada por Xanthomonas fragariae

Kennedy y King.

La mancha angular bacteriana

del fresón es una enfermedad ya

conocida y distribuida ampliamente

por toda la zona característica de

cultivos de Valsequillo y

Tenteniguada, pero sus daños no

han sido hasta ahora importantes.

Un recrudecimiento de la enferme

dad ha sido observado en los úíli-

mos años, probablemente debido a

inviernos mas húmedos y/o a un

aumento de inoculo en los suelos

de cultivos. La mancha angular

(Foto 8), se caracteriza por ía pre

sencia en las hojas de manchas cua-

drangulares de aspecto húmedo,

delimitadas por nerviaciones, que

son mas evidentes por el envés de

las hojas, y que con tiempo húme

do acaban por necrosar gran parte

de la superficie foliar.

A la vista de la gravedad de los

ataques últimamente observados,

los agricultores de fresones debe

rán plantearse el confeccionar un

Foto 8. Daños en hojas de fresones provocados por Xanthotnoitas fragariae

calendario de tratamientos para

prevenir esta enfermedad, que bá

sicamente consiste en pulveriza

ciones con antibióticos y fungicidas

a base de cobre o el uso de varie

dades resistentes.

2. Primera observación de Xanthomonas campestris pv. vitians (Brown) Dye, en lechugas.

En Marzo de 1995, de muestra

procedente de Llano Parra, Guía,

fue observada una enfermedad en

hojas de lechuga caracterizada por

necrosis marginal y ascendente por

la venas, en forma de "V" (Foto 9).

Los síntomas eran coincidentes con

los descritos en la bibliografía para

los ataques de Xanthomonas

campestris. Posteriores estudios de

aislamientos y pruebas con la

bacteria aislada, nos confirmó el

diagnóstico preliminar de la especie

mencionada.

En la descripción de síntomas se

citan las lesiones de las hojas en el

margen, las necrosis que ascienden

a lo largo de las venas y la

destrucción de las hojas. También

se ha descrito una podredumbre de

la "cabeza".

La enfermedad puede ser

frecuente en condiciones lluviosas

Foto 9. Necrosis marginal y de venas en hoja de lechuga provocada

por Xanthomonas campestris.

o de mojado de las plantas por el

riego por aspersión, y su óptimo se

sitúa en los 26 yC de temperatura

ambiental, es por tanto, una

enfermedad de clima caluroso y

húmedo.
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Plantas de vid propagadas por cultivo ¡n vitro.

mutaciones genéticas.

En el laboratorio de tejidos ve

getales de la CAE se está trabajan

do actualmente con las siguientes

especies:

- Anthurium sp. (anthurium).

- Carica papaya (papaya).

- Vitis vinifera (vid).

- Neprholepisexaltata (helécho).

- Howea forsteriana

(palmera kentia).

- Ficus sp (fteus).

- Actidiniachinensis (kiwi).

- Laburnum anagyroides (árbol

de la "Lluvia de oro").

Hasta el momento se ha sacado

planta al exterior de las cinco pri

meras especies. Los ensayos con

sisten fundamentalmente en el es

tudio de la influencia de distintos

reguladores de crecimiento sobre el

desarrollo del material vegetal, así

como de la adaptación de distintas

variedades a este tipo de cultivo.

No todas las especies vegetales son

susceptibles de ser propagadas por

esta técnica, ni todas responden de

la misma manera.

Así, por ejemplo, para iniciar el

cultivo de anthurium se parte de

hojas recién formadas, para el caso

de la vid y del kiwi se toman yemas

recién brotadas, y en el caso de la

papaya se siembran segmentos de

tallo procedentes de plantas de se

millero. Por otra lado cada especie

necesita un medio de cultivo dife

rente y se multiplica por distintas

vías: desarrollo de yemas adventi

cias, siembra de yemas laterales, di

ferenciación de brotes a partir de

callo previamente inducido, etc.

Plantas de Anthurium obtenidas por cultivo in vitro, en fase de aclimatación.
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La micropropagación consta de una serte

de fases:

0. Diseño de la experiencia. Una vez se

leccionada la especie a propagar, se revisa

la bibliografía al respecto y se delcrminan los

medios de cultivo a emplear, el explanto a

utilizar, el método de desinfección del mate

rial vegetal; se plantea el diseño del experi

mento y los tratamientos a ensayar, así como

la planta que vamos a utilizar como madre.

1. Establecimiento del cultivo aséptico.

Una vez preparado y esterilizado el medio

de cultivo así como todo el material a utili

zar en la cámara de flujo laminar, se proce

de a la desinfección del material vegetal y a

su siembra en los medios de

cultivo.

2. Fases de multiplica

ción. Pasadas unas cuatro

semanas se procede al repi

cado de los explantos que

han evolucionado y no están

contaminados, a medio de

multiplicación. Esta tarea se

repite varias veces, con el fin

de obtener el mayor núme

ro de plantas, pero hasta un

cierto límite ya que podrían

aparecer mutaciones

genéticas no deseadas. Des

de el inicio de la experien

cia obviamente se van to

mando datos periódicamen

te de los valores de las varia

bles que se están ensayando,

así como del % de contami

nación, tasa de multiplica

ción, evolución de las plan

tas, etc.

3. Enraizamiento. Algu

nas especies vegetales nece

sitan de reguladores de cre

cimiento distintos de los uti

lizados en las fases de multi

plicación para emitir raíces, y sin que ocurra

esto no se pueden sacar las vitroplantas al

exterior.

4. Aclimatación. Esta última fase es de

las más delicadas. Consiste en la aclimata

ción de la vitroplanta a las nuevas condicio

nes del exterior, que no son tan favorables

como las que tenía en el interior del bote en

la cámara de cultivo. La planta se va adap

tando progresivamente, hasta que está com

pletamente aclimatada. A partir de este mo

mento, y tras un período de endurecimiento,

se comporta y se trata como una planta ob

tenida por otra técnica, pero vigilándola para

ver si aparece alguna anomalía debido a

Plantas de papaya

en fase de enraizamiento

ENFERMEDADES FUNGICAS

1. Moteado foliar de la lechuga causado por Septoria lactucae Pass.

En el Otoño de 1995 examina

mos muestras de planta de lechu

gas que procedían de El Barreto,

Arucas, cuyas hojas presentaban

numerosas y pequeñas manchas

necróticas rodeadas de un ancho

halo de color amarillo, que queda

ban confinadas entre nerviaciones.

En las hojas donde las manchas

confluían presentaban un amarilleo

generalizado (Foto 10).

El patógeno que ocasionaba el

mal fue determinado en nuestro

laboratorio como Septoria lactucae

Pass.

La enfermedad puede ser

meramente episódica en climas

templado o mediterráneos, pues

exige para su desarrollo a la vez

calor y humedad (20-30 aC) y

diseminación por lluvias. Resulta,

por tanto, grave en condiciones

tropicales húmedas. Septoria

lactucae a temperaturas de 20 QC

es un hongo "maculicola"

(picnidios en el centro de mancha

necrótica). Por el contrario, bajo

Foto 10. Síntomas en hoja de lechuga de la infección de Scplorut i<u:luc<ie.

temperaturas más elevadas (medias

25 - 27 "O provoca un amarilleo

generalizado de las hojas.

Los ataques de S. lactucae

pueden producirse a partir de la

semilla, o a partir de restos vegetales

contaminados donde el cultivo es

continuo.

La eficacia del benomilo ha sido

demostrada en ensayos efectuados

en otras regiones del mundo, no

obstante puede llegar el día en que

el hongo se muestre resistente a ios

benzimidazoles.

2. Aumento de la incidencia de Streptomyces scabies (Thaxer) Wakeman y Henrici, en zanahorias.

Foto ti. Raíz de zanahoria con síntomas de Slreplutnyccs
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S. scabies, es un actinomiceto

muy conocido en el mundo como

productor de la "sarna común" de

la papa, enfermedad muy frecuente

en todas las regiones paperas del

mundo. Entre sus huéspedes se han

citado la remolacha de mesa,

azucarera y forrajera, el rábano, la

zanahoria y algún otro cultivo

subterráneo, pero su importancia es

máxima en la papa.

Desde hace algunos años la

incidencia de esta enfermedad en

zanahorias se viene observando

con mayor frecuencia, sobre todo,

en suelos donde se suceden cultivos

de papas y zanahorias. En este

cultivo la enfermedad produce las

mismas costras que en la papa, pero

que se disponen horizontalmente

11



rodeando, a veces, a toda la raíz,

asimismo son típicas la presencia

de grietas (Foto 11).

Aunque no vamos a entrar en

todas la medidas de control de la

enfermedad, dado la brevedad, si

diremos que todas ellas se basan en

conseguir una disminución de la

densidad de inoculo en el suelo.

3. Severa presencia de Alternaría dauci (Kühn) Groves y Skolko, en zanahorias.

El "tizón" de las hojas de la za

nahoria provocado por A. dauci es

una enfermedad que produce el

"quemado" ó "chamuscado" de las

hojas de la zanahoria. La enferme

dad comienza como pequeñas

manchas parduscas, provistas de

aureola amarilla y diseminadas por

los extremos de las hojas. Más tar

de las manchas se multiplican, el

espacio que las separan acaba por

morir y los foliólos se desecan com

pletamente. Todo el conjunto se

reseca y ennegrece (Foto 1 2).

Es sin duda la enfermedad más

temible de las hojas de las

zanahorias porque se presenta en

las condiciones mas variadas de

(limas: en verano y otoño en el

Norte de Europa; en las primaveras

y otoños mediterráneos; y durante

todo el año en clima tropical

húmedo.

hilo 12. Chamuscado de hojas en zanahorias.

En Gran Canaria se ha

localizado en muchas zonas de

cultivo, principalmente en

Fontanales, y varias zonas de Guía

(Santa Cristina, San Juan, etc).

El mejor control de la

enfermedad se hace con

pulverizaciones frecuentes de

fungicidas, siendo especialmente

eficaces: caplafol e iprodiona.

4. Reconocimiento en zanahorias de los síntomas de "Cavity spot" que causa Pythium violae

Chesters y Hickman.

Incluimos aquí, por su impor

tancia, esta enfermedad de la za

nahoria cuyos síntomas fueron ob

servados en muestra procedente del

Barranco El Laurel, Fontanales y en

La Calzada, Tafira, durante 1995.

En las raíces (Foto 13) aparecían las

manchas translúcidas o marrones

de bordes bien delimitados, for

mando depresiones o hundimiento

de los tejidos, depresiones que, en

manchas más avanzadas, presenta

ban oscurecimiento de los lechos

de células superficiales. En estas

raíces, cercanas a la recolección, se

12

Foto 13. Síntomas en raíz de zanahorias que hemos imputado a lytliiiun violae.

CULTIVO IN VITRO

DE TEJIDOS VEGETALES

UNA ALTERNATIVA

Dentro de la Sección de

Fruticultura se encuentra el Labo

ratorio de Cultivo in vitro de Teji

dos Vegetales. Dicho laboratorio es

llevado por una becaria, que desa

rrolla su Beca Especial de Investi

gación sobre "Cultivo in vitro apli

cado a la Agricultura".

El cultivo in vitro de tejidos ve

getales es una técnica relativamen

te reciente, denominada así porque

el material se desarrolla en recipien

tes de vidrio (inicialmente, hoy en

día se utilizan además otros mate

riales).

Dicha técnica consiste en el cul

tivo, sobre un medio nutritivo, en

condiciones estériles, de material

vegetal de diversa índole, como

plantas enteras, semillas, embrio-

M- Victoria Jiménez del Campo

Lda. Química Agrícola

Becada - Sección ele Fruticultura

nes, órganos, tejidos, células,

protoplastos, etc.

Las características generales de

dicha técnica son:

- Cultivo a microescala: en reci

pientes pequeños se cultivan plan

tas de poto tamaño y en una cá

mara relativamente pequeña.

- Se optimizan todas las condi

ciones ambientales (temperatura,

luminosidad, humedad relativa,

etc.), por lo que la planta teórica

mente va a estar influenciada sola

mente por los tratamientos que se

le apliquen.

- Se realiza en recipientes de vi

drio (fundamentalmente).

- Las plantas no siguen un pa

trón normal de desarrollo. Puede

obtenerse plantas de unos meses,

con aspecto adulto.

Los fines del cultivo de tejidos

vegetales son muy diversos, entre

los que cabe destacar la propaga

ción vegetativa, síntesis y extracción

de productos naturales, saneamien

to de material vegetal, manipula

ción genética, etc. Dadas las carac

terísticas y limitaciones de! labora

torio de cultivo in vitro de la GAE,

y dada la finalidad de su actuación,

lo que se realiza fundamentalmen

te en este mencionado laboratorio

es micropropagación vegetativa de

plantas; se realizan ensayos con es

pecies vegetales que, o tienen pro

blemas de propagación por técni

cas tradicionales, o simplemente se

quiere obtener una producción pa

ralela a la realizada en el exterior.

Vista general de la Cámara de Cultivo
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Dentro de dicha área se cuenta

con el Laboratorio Enológico, don

de se hacen determinaciones en:

- Análisis en uva

Análisis que nos permiten ver la

evolución de la maduración y así

poder establecer una fecha adecua

da para la vendimia.

- Análisis en mosto

Analítica imprescindible para

determinar las correcciones oportu

nas antes de la fermentación alco

hólica, para la obtención de un vino

químicamente equilibrado.

- Análisis en vino

Controles físico-químicos y

organolépticos para mantener el

vino en condiciones óptimas y es

tablecer las técnicas adecuadas para

su mejor conservación y posterior

comercialización.

Paralelamente a este objetivo

principal se siguen otras líneas de

trabajo, como son:

- Elaboración de un Catastro

vitivinícola; cuyo fundamento es
Vista parcial del Laboratorio

Pli-metro, ebullómetro y destilador, algunos de los aparatos utilizados en la

analítica de los vinos.

recoger toda la información existen

te en las zonas vinícolas de la Isla y

determinar la superficie total de vid

existente, conjuntamente con estos

datos se están recogiendo los datos

de las bodegas existentes, así como

las condiciones en que se encuen

tran y la vinificación que en ellas

se realiza, con la que se formará el

Catastro Bodeguero.

-Además se están realizando tra

bajos de investigación sobre pro

ducción de variedades que se cul

tivan para la elaboración del vino

de la Isla, así como sus característi

cas enológicas, contando para este

apartado con la colaboración de fin

cas que donan la uva y del I.C.I.A.

(Instituto Canario de Investigación

Agraria) donde se vinifica, elabora

y embotella el vino.

El ensayo realizado en la cam

paña 95-96 consistió en una

"microvinificación de la variedad

Breval"; donde se controló su com

portamiento durante el proceso de

fermentación y se determinó su po

tencial enológico.
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apreciaban podredumbres de as

pecto blando, ocasionadas por bac

terias pectolíticas saprofitas. Todos

estos síntomas observados eran

coincidentes con los descritos para

los ataques de Pythium violae.

El aislamiento en laboratorio de

P. violae a partir de las lesiones es

muy difícil. Se trata de un hongo

de crecimiento muy lento, que rá

pidamente es suplantado por una

microflora secundaria (Fusarium

solani, Cylindrocarpon spp.), lo

cual explica que el origen del

"cavity spot" haya sido descubierto

hace muy poco (1985). Estas razo

nes son las que hasta el momento

nos han impodido aislar y recono

cer al patógeno.

La alta humedad de suelo favo

rece el desarrollo del patógeno, por

lo que la enfermedad puede ser

muy grave en suelos pesados y mal

drenados, o en zonas de una par

cela con estas características. Se

han citado también como factores

favorables los suelos con pH ele

vados (alrededor de 8) y la fuerte

fertilización nitrogenada. El culti

vo repetido de zanahorias agrava

notablemente la enfermedad.

Para el control de la enferme

dad se recomienda la desinfección

de suelo con Metam-Na (45g/mJ) o

Dazomet (OOg/ rrr), completada

con una pulverización de metalaxil

u oxadixi! en la nascencia.

ENFERMEDADES CAUSADAS POR VIRUS

1. Grave incidencia de amarilleo y necrosis basal de foliólas del

tomate de origen vírico.

Foto 14. Hojas de tomate mostrando los síntomas imputados a CMV ó AMV

Un grave amarilleo y necrosis que se situaba normalmente en la base

de las foliólas de hojas apicales, con la presencia de necrosis y estrías en

los peciolos y tallos (Foto 14), fue observada en zonas tomateras del Sur

(Vecindario, Ingenio) a comienzos del presente año. La enfermedad fue

estudiada desde su manifestación sintomática, al mismo tiempo que se

remitían muestras al Departamento de Virología Vegetal déla Universidad

Politécnica de Valencia. Sinlomatológicamente la enfermedad coincidía

con la descrita por Blancard (1990), como ocasionada por el Virus del

Mosaico del Pepino (CMV/CARNA5) o por el Virus del Mosaico de la

Alfalfa (AMV). Tanto uno, como otro, se transmiten por pulgones en for

ma no persistente. Mientras no tengamos un diagnóstico seguro hemos

de aceptar este origen-vírico de la enfermedad.
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ENFERMEDADES CAUSADAS POR ORGANISMOS TIPO MICOPLASMA (MLO)

1. Fuerte infección de zanahorias del Complejo del amarilleo del Áster {Áster Yellow complex).

Desde el año 1990, tenemos

registradas anotaciones de la

presencia, en todos los años, de esta

enfermedad, sin duda, la más

extendida de la zanahoria en Gran

Canaria. Tenemos observaciones de

Tafira, La Calzada, Tamaraceite (Las

Palmas de Gran Canaria),

Montañeta del Calero (Telde), Las

Meleguinas (Santa Brígida) y Lomo

de Los Martínez (Guía).

Los síntomas que provocan este

organismo Tipo Micoplasma en

zanahorias (Foto 15), comienzan,

con un amarilleo de las hojas e

interrupción del crecimiento de la

parte aérea y de la raíz, en la cual

es frecuente la proliferación de

raicillas formando mechones o

"escoba de bruja". Proliferación de

pequeños brotes en el centro de las

hojas grandes que existían en el

momento de la infección, las cuales

terminan adquiriendo tintes rojizos.

La enfermedad, se ha constatado

que es transmitida, en EEUU por el

insecto Mascrosteles fascifrons, y

en el Mediodía francés por el Psilido

Tríoza nigricornis. Desconocemos

si estos vectores existen en Canarias

y hasta el momento no hemos

podido lograr la captura de algún

insecto que pudiera relacionarse

con la enfermedad.

El control de las enfermedades

causadas por MLO solo pueden

basarse, por el momento, en el

control de los vectores y en el uso

de variedades tolerantes o

resistentes. En los Estados Unidos

las variedades de origen francés

"Royal Chantenay" y "Scarlet

Nantes" se consideran tolerantes.

Foto 15. Amarilleo y tintes rojizos en hojas de zanahorias con síntomas

de MLO.

14

RECUPERACIÓN

DEL SECTOR VITIVINÍCOLA

El área de "Viticultura y Enología"

está integrada dentro de la Sección

de Fruticultura de la Granja Agrí

cola Experimental del Excmo. Ca

bildo Insular de Gran Canaria. Sur

ge como respuesta a la iniciativa de

las diferentes Asociaciones de

viticultores y bodegueros de

la Isla; cuyo objetivo princi-

pal es lograr la "Denomina

ción de Origen" de sus vinos,

mejorando sus caldos y po

tenciando características

principales como: calidad,

personalidad, presentación y

garantizando su origen.

La finalidad de esta área de

Viticultura y Enología es la de

restablecer las zonas vitiviní

colas de la Isla, consiguien

do así recuperar una de nues

tras tradiciones sociales y cul

turales más antiguas.

Para ello se ha destinado

una beca de investigación,

con el fin de desarrollar un

programa cuyos objetivos son

los siguientes:

El objetivo fundamental de

dicha área es la de prestar un

servicio al viticultor y bode

guero, que consiste en el Ase-

soramiento Técnico, que se

realiza tanto en las instalacio

nes de la propia Granja como

en visitas a las fincas y bode

gas cuando los problemas así lo re

quieren, para poder aportar las so

luciones más aconsejables. Dicho

asesoramiento incluye recomenda

ciones sobre variedades, sistemas

de plantación, riegos, podas, etc.,

así como de las técnicas bodegue

ras más adecuadas para la elabora

ción desús caldos.

Rosa Hernández Santana

Ing. Téc. Agrícola

Becada

Sección de Fruticultura
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Resumen

Vamos a exponer una serie de problemas frecuentes y posibles

soluciones:

1.- Ramas bajas que estorban.

a) Eliminar las que estorban.

b) Aclarar o acortar, disminuyendo su peso, para que se levanten.

c) Elegir la yema hacia arriba.

2.- Ramas que estorban a edificios, etc.

a) Reducir lo que estorba.

b) Reconducir el crecimiento hacia otra parte que no estorbe.

3.- Peligro de caídas de ramas, sobre personas o cosas

a) Quitar las ramas secas y rotas.

b) Aclarar o acortar las ramas peligrosas.

4.- Riesgo de caída del árbol

a) Aclarar la copa, para ofrecer menos resistencia al viento.

b) Si está inclinado, quitar ramas compensándolo de peso.

5.- Si queremos más luz bajo el árbol

Eliminar algunas ramas que obstruyan el paso de la luz.

6.- Problemas fitosanitarios

Tomar muestras de las partes atacadasy enviarlas a un laboratorio

de fitopatología. Además de una muestra del suelo donde vive

la planta.

7.- Árbol demasiado grande por su emplazamiento
a) Ver la posibilidad de sustituirlo.

b) Reducir la copa y los laterales.

c) No regar ni abonar mucho, para ralentizar su crecimiento.

Como norma general "antes de plantar los árboles debemos conocer toda

su fisiología, y ubicación para que no tenga que podarse nunca".
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