
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
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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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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
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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.

10

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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