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O e lodos u~lcdcs es 

conocino el csíucr 10 4uc 

venimos haciendo año tras año, 

desde el equipo técnico de la 

Gran1a Agrícola Experimental, 

por publicar todas y cada una ele 
las eoxperienc.ias que se reali1an 

en eta lmliludón perteneciente 

a los Servidos Agropecuarios de 
la Conwjcrfa de A¡;ricuhura, 

G.madL•tfa y Pesca dC!I Excmo. 

Cabildo Insular de Gran Canaria 

que pre.ido. 

Además de ello, nos hemos 

lan1ado a la publicación de la 

Revbta GRANJA como vehículo 

de c:onlacto con lodos los 

agricultores, ganaderos y 

personas interesadas en los 

temas agrícolas más allá deo las 

experiencias llevadas a cabo y 

publicadas en los resúmcn<.'l> 

anuales. 

Estoy convencido que esta 

publicación es un eslabón más, 

dentro de lodo el entramado ele 

servicios, en favor del agro 
canario que la Granja Agrfcola 

Experimental está ofreciendo 

con ejemplar dedicación. 

Por ello, dejo en sus manos e.te 

ejemplar con la esperanza de 

poder responder a sus 

expectativa.< y asf dar 

cumplimiento a nuestros 

objetivos. 

Consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca 
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EL INJERTO EN CUCURBITACEAS: 
UN MÉTODO INTERESANTE PARA CANARIAS 

C. Hemándcz ("); 
Sebas/Í.lna Vier.1 ('); 
f . M. Tabares; 
M. Mauricio. 

Ingenieros 1 écnicos Agrícolas 
Cr.mja Agricola Experi111c111al 
Sección de Horlicullura. 
Excmo. Cihildo Insular 
dé Gran Ca11;,ria. 

(•) Becarios 

INTRODUCCIÓN 

El injerto es una práctica cultural 

deslinada a conseguir una mejor 

defensa contra el ataque de algunas 

enfermedades de ralz y cuello, 
pudiéndose evilar en algunos casos 

desinfecciones. Logrando que 

planlas con una alta sensibi lidad, 

sean culi ivadas en medios no 
óptimos. La variedad a cultivar se 

injerta sobre una planta resisJente, 

perteneciente a la misma familia. 

Las solanáceas (tomate, 

pimienl o, be renjena) y las 

cucurbitáceas (melón, pepino y 

sandía) presenlan muy buenas 

aptitucles para el injerio, debido a 
la importante extens ión de su 

cambium (LOUVET, 19 74). 

El injerto en hortalizas se emplea 

desde 194 7 en Holanda. En Japón 

se practica la técnica del injerto de 

púa en sandía desde 1914. 

Esta práctica, aunque usual en el 

Levante español, no lo es en 
Canarias, y es por lo que parece 

interesante probarla. 

OBJETIVOS 

Se pretende probar e l injerto de 

plantas de melón y sandía sobrn un 

patrón de calabaza (porta-injerto), 

mediante dos técnicas diferentes, 

para ver cual resulta más apropiada 
en cada especie. 

DESCRIPCIÓN DE LAS 

TÉCNICAS DE INJERTADO 

- Injerto de Aproximación 

A.- Siembra de la variedad en 
bandejas (1 U.05.95). 

B.- A los 4-6 días se sembró el 
palrón (23 .05.95). 

C.- Cuando aparecieron los 
cotiledones de l portainje rto, se 

trasplantaron a macetas (1 O cm 0) 

D.- Cuando la 1 • hoja del palrón 

y el injerlo estuvo bien desarrollada, 
se proceaió a injertar (5-6.06.95). 

0.1 . Se descabeza el patrón, 

justo sobre los coti lt>dones, y se le 

hace una inc isión bajo los 
cotil edones, hasta el centro del tallo 

y hacia abajo de aproximadamente 

unos 1 - 1 .5 cms. de longitud. (Fig. 

1 ). 

Fi¡;. 1 
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0.2. Se hace una incisión en el 

melón, comen.(ando 2 cms. por 

debajo de la primera hoja 

verdadera, hacia arriba y hasta el 

centro del tallo. (Fig. 2). 

fig. 2 

0.3. Plantar el injer to en la 

mac;eta del µatrón y ensamblar las 

plantas. (Fig. 3). 

Fig. 3 

E. Tras injertar, se pusieron las 

plantas en un túnel de plástico bajo 

invernadero >Ombreado, encalado 

o con pintura b l anca, para 

conseguir un ambiente húmedo 

(80-90 % Hr.) y cálido (30 •C) 

durante 3 días. Se sacaron del túnel 

a ambiente más seco y luminoso, 

de nuevo se colocaron las plantas 

en ambiente húmedo, cálido y 

sombreado (bajo túnel) durante 3 

días; tras lo cual se fue quitando el 

sombreado. (Fig. 4). 

G. A los 12-15 días se 

encontraban los Injertos en buen 

estado para plantar. 

INJERTO DE CABEZA 

A.B.C. La siembra y trasplante a 

maceta, de la ca labaza, se realizó 

como en el de aproximación. 

D. Cuando apareció la 1 • hoja 

verdadera en el injerto se procedió 

a injertar. 

INJERTO 
1. Cortar el tallo del injerto 1.5 

cms. por debajo de los cotíledones 

y hacer un bisel ele O.G - 1.0 cms. 

en su extremo. (Fig. A). 

Fig.A 

2. Descahelar el portainjerto 

sobre los cotiledones y hacer una 

incisión en el centro del tallo y hacia 

abajo de 1.0 - t .5 cms. (Fíg. B). 

3. Insertar la púa en la hendidura 

y ligar con pin;rn$. (fig. C). 

E. Se colocaron las plantas en 

ambiente húmedo, cá lido y 

para endurecer la planta. sombreado (túnel). Se quitan del 

F. A los 7 días, se procedió a túnel tras el 4• día a un invernadero 

cortar la parte inferior del melón y sombreado y a un invernadero no 

4 

fig. 4 

Fig. B 

Fig. C 



sombreado a l os 7 dlas, para 

conseguir endurecer las plantas. 

F. A las dos semanas, los injertos 

estahan preparados para plantar. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

- Los injertos se realizaron en 

invernaderos sombreados 

(blanqueados) de cristal, de 1000 m', 

empleado normalmente para el 

cultivo de ílores. En el cual hablan 

unos túneles de plástico donde se 

aclimataron los injertos tras su 

realización. 

- Los injertos se rea liLaron con 

navajas hicn afiladas o navajillas. 

- Los portainjertos se trasplanta

ron a macetas de 1 O cms. de 0. 

- El ensamblaje de los injertos se 

realizó con pinzas de plástico. 

MATERIAL VEGETAL 

- Las variedades empleadas 

fueron las siguientes: 

- SANDÍA - W334 

(SANDOZ SEEDS) 

- MELÓN - Regal 

(SLUIS & GRoon 

- PORTA - INJERTOS - RS84 I Fl 

(ROYAL SLUIS) 

Para la rea l ización de l a 

experiencia se procedió a injertar 

500 plantas de melón y 500 plantas 

de sandía, el 50 % de las cuales se 

injertaron de cabeza y el otro 50 % 

por aproximación. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A las 2 semanas de realizados los injertos, tal y como se 

detalla en la introducción, se procedió a contar los injertos 

que habían pegado, para calcular los porcentajes de éxito 

en cada especie y sistema de injertado. 

Los resullarlos fueron los siguientes: 

Melón 

Sandía 

Porcentajes de injertos pegados 

APROXIMACIÓN 

92,2 % 

89,2 % 

CABEZA 

86,2 •;., 

94,8 % 

De los resuharlos obtenirlos podemos concluir que no 

hay diferencias significativas entre los 2 sistemas de 

injertado. Sin embargo, se pueden hacer las siguientes 

consideraciones: 

INJERTO DE CABEZA 

a.- Presenta la ventaja de que resu lta menos laborioso. 

b.-Tras el injerto, las plantas sufren un periodo de 2-3 

días muy críti co, en que las condiciones ambientales son 

más importantes que en el injerto ele aproximación. 

c.- El desarrollo ele las plantas de melón, tras el injerto 

fue mucho más lento que en el de aproximación. 

INJERTO DE APROXIMACIÓN 

a.-Su realización resulta m~s laboriosa, y además supone 

2 íases, el injerto en sf, y el corte del tallo del injerto. 

b. Tras la rea lización, el injerto conserva sus propias 

raíces hasta que se corta su tallo, por lo que la planta no es 

tan sensible. 

CONCLUSIÓN 

El injerto de cabeza resulta menos laborioso que el de 

aproximación y si se controlan bien las condici ones 

ambientales postinjerto, lo consideramos más apropiado 

para la sandía. 

Sin embargo, en el melón, teniendo en cuenta que las 

plantas ven muy fiiéi'tñádo su desarrollo con este injerto, y 
que el porcentaje de éxito es algo inferior, creemos más 

acertado recomendar el de aproximación. 
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NOTAS SOBRE NUEVAS 

PLAGAS Y ENFERMEDADES 

OBSERVADAS 

EN DISTINTOS CULTIVOS 
~ -

EN LOS ULTIMOS ANOS 

Rafael Rodríguez Rodríguez 
fuan Manuel Rodríguez Rodríguez 

Sección Filopatologfo 
Granja Agrícola ExpcrinK.!111.11 
txc1110. Cabildo lnsul,11 
de Gr:tn Canaria. 

En el presente articu lo 
pretendemos dar una visión de los 
problemas, con cierta gravedad, 
ne plagas y enfermedades 
observados por primera vez, o por 
primera vez con grave incidencia, 
en nuestro laboratorio ele 
fi topatologla en los últimos años. 

Describiremos en breves notas: 
1.Especies de parásitos 

o 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, 4ue se han presentado 
con mayor severidad a la 
observada anteriormente. 
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PLAGAS PRODUCIDAS POR INSECTOS Y ÁCAROS 

1. Mancha platead.1 y necr6tica de la uva, causada por 
Frankliniel/a occidenralis (Pergande). 

El thriJJS occidental de las ílores, Franklinie/la occidentalis, fue detectado 
por primera vei en Canarias en 1987 (Peña, 1988.), y a partir ele entonces 
ha causado daños en numerosas plantas hortfcolas, ílorales, 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. Daños en granos de uva del thríps occíd1mta/ de las flores. 

Una nueva manifestación de sus daños ha sido observada recientemente 
en muestras de racimos de vii'la (foto 1) cuyos granos presentaban manc;has 
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. 



2. Nueva plag.1 de Ja cebó/la causada por el Psílído, Bactericera brassicae Vasi/ev. 

En nllu."-tr.i' de plantas de< cho· 
lla procedente> ele Gáldar y rcdhi· 
das e l 02/03/9~. fue observarlo un 
fucne ataque a las hojas rlc larva' 
ele un insecto Psilid.1e, no ob,crva-
clo anteriormente, que por 'u' ca· 
racterística' morfológicas pcncno
c·f.i a la íamilia Triozídae. El in,c.'<·· 
to fue enviaclo, a través clel Servi· 
< io de Prote« i6n ele los Vegctale!' 
del Gobierno ele Canarias, a un C.'S· 

pccialista para >U determi11ad6n 
exacta, rcsultanc!o ser Bacrerícera 
br.issicae, Vil<ilev, sc.-gún cktc.'fmina
d6n riel Dr. Hollis del Mu,C.'O de 
Hi<toria Natural Británico. 

Las larva,, de alrededor de 2 
mm, eran fá<i lmcntc ohservahlcs 
adheridas a la' hoja>, ele e.olor verde 
ilrnarillento, aplanadas en forma de 
<.>«amas (Foto 2) y rodeacla' ele una 
-c.~reción < l'rcr.a blanca en forma 
de filamento> rnrto>. Lo> adultos 
poseen ala> t1ansparer1tcs y se 

folo 2. Larvas de /l,ic llYKl!f'J /Jr,"'" .w •dheridas .1 hoj,, de ceboll•. 

<1>emejan a pulgones alado> ele 
C"olor vcrdo,o. 

[I ataqu<' oh,ervado <<' pocfrla 
dJSificar de grave, y en la' hojas 
dtl las p lanta> cxaminarl3>, la 
densidad de larvas, era a lt;i. 

3. H uésp ed es preferidos de Liriomyza huidobrensis Bla ncard. ---------------

Liriomyza huidobrcnsis fue 
dctec.lada en ( ;ran Canaria en 1994 

y por la> referencias que se tenían 
rle esta <.!'pccie se temió que fuera 

foto J. Daños dr 1. /umk>b<"L"' en ho~ de papa. 

muy grave par;i el tomate, tomo 
ot urrió en pasa el<» años con l;i 
introducción de L. trifo/ii. El imc.-clo 
una vez pa~clo' los primeros añ<>' 
ele extensión y l"-tahleci111iento, se 
presentaba de forma menos 'evera 
en tomates y más grave en lechuga,. 

A fina les de 1995 y prindpios rle 
1996 una nueva manifestación de 
la plaga ha cau;aclo alarma en 
muchas zonas de Lanzarotc y Gran 
Canaria en r ulti vo> de papa. 

En las mues tras de plantas 
ohscrvac!as nos ha llarnac!o 
poderosamente la atención la gran 
ctensidad de "picadura> de 
íl limentación" ele los adultos sobre 

la> hojas, en comparación c:on la> 
"minas" ohservnclas (Folo 3). La> 
plantas con alta rlensidarl de 
pita duras mo;.trahan mucha'> de '>US 

hojas con amplia superficie 
ncuosada. 
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4. Deformación de las hojas de Ja papaya causada por un ác.1ro del género Calacarus Keifer. __ _ 

Una manifesración de síntomas 
desconocida en la papaya (Foto 4), 
con fuen c recon amienlo y 
reducción de hojas, estrechamienlo 
del limbo y íiliformism o, fue 
examinada en ·¡ 995 de mueslras 
procedentes de nueslro v ivero 
ubicado en la Granja Agrícola 
Experimenlal, Cardones, Arucas. 

El mal se vio que eslaba ocasio
nado por un ácaro microscópico 
Eryophidae, 4ue no se pudo deter
minar en nuesrro laboralorio, por lo 
que fue enviado, a través del Servi
cio de Prorección de los Vegetales 
del Gobierno de Canaria s, al Dr. 
Ferragu1 de la Escuela de Ingenie
ros Agrónomos rle la Universidad 
Politécnica de Valencia, quien lo 
determinó com o del género 
Cª/acarus, pero sin precisar la es· 
pccie, comunicándonos, que de 
este género sobre papaya, exislen 
2 t:.>species: C. brionesae, Keífer; y 
C. citrifolii, Keifer. De e.~ta úllima 
especie, hemos encontrado una re
ferencia de Sur África, donde cau
sa un mal de las hojas de los círri
c;os conocido por "manchas de los 
círculos concén1ri cos". Los daños, 
según se c ita, se vuel ven muy 
destructivos cuando los agriculto
res ramhian los tratamien los con 
a.wfre por organofosforados. 

foto 4. Deformación de hoja de papaya producida por ( ,,/,u:.irus s¡1. 

5. Daños en cítri cos y berros del ácaro microscópico Polyphagotarsonemus latus Banks. ----

El llamado también "ácaro an
cho" ó "ácaro deformante del pi
mien10" ya ha sido citado en Gran 
Canaria ocasionando dai\os impor
tantes en pimientos (R. Rodríguez, 
'1979) y, con posterioridad, en lo· 
males y muchas plantas ornamen
tales. 

El "ácaro deformante" lo citamos 
hoy aquf por nuevas manifestacio
nes de sus graves daños en 3 nue
vos huéspedes: d lricos, papas y 
berros. En cflricos (Foto 5), los da
ños pueden ser muy graves en ár
boles Jóvenes 6 en plantas de vive
ro, donde estos ácaros producen 
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foto 5. Síntomas en d tricos del ataque de l'o /y¡1lldgo1arso11r.11111s !<Jt11s. 



una interrupción del er~'Cimiento de 
las nuevas hrotadones, cuyas ho
jas presentan una curvatura carac
terlstica y ondulado de la lámina 
foliar. En papas (Foto 6), la curva
tura de hojas hada arriba mostran
do el envés, va acompañada ele bri
ll o plateado caracterfstico y <le cese 
del crecimiento. En berros (Foto 7), 
la deformación de las hojitas pue
de ser muy severa queda11do redu
cidas en muchos casos a pe4ueños 
"muñones" sin limbo fol iar. 

Los ataques e n cítricos, según 
hemos podido comprobar en la 
práctica, son difíci les y costosos de 
controla r con tra tamientos 
acarid das. 

foto b. Daños en hojas de papas del ac.1ru ddcmnanh" 

Foto 7. Daños de /~ /¡¡/usen hojas de berros. 
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ENFERMEDADES BACTERIANAS 

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

Kennedy y Kíng. -----------------------------

La mancha angular bacteriana 
del fresón es una enfermedad ya 
conocida y dislribuida ampl iamenle 
por 1oda la zona carac1erfs1ica de 
cull ivos ele Va lsequillo y 
Tenleniguada, pero sus daños no 
han sido hasla ahora ímpor1an1es. 
Un recrudecimienlo de la enferme
dad ha sido obseÑado en los úhi
mos años, probablemenle debido a 
inviernos mas húmedos y/o a un 
aumento de inóculo en los suelos 
de cullivos. La mancha angular 
(Foto 8), se caracteriza por la pre
sencia en las hojas de manchas cua
drangulares de aspecto húmedo, 
delimiladas por nerviaciones, que 
son mas evidentes por el cnvl!s de 
las hojas, y que con liempo húme
do acaban por necrosar gran parle 
de la superficie foliar. 

A la visla de la gravedad de los 
ataques úllimamente observados, 
los agricultores de íresones debe
rán planlearse el confeccionar un 

foto 8. Daños en hojas de fresones provocados por X.r11r/w111otr.rs lr.1g.1ri,w 

calendario de tra1amientos para 
prevenir es la enfermedad, que bá
sicamente consiste en pulveriza-

dones con antibióticos y fungicidas 
a base de cobre o el uso de varíe
dades resistenles. 

2. Primera observación d e Xanthomonas campesrris pv. vitians ( Brown) O ye, en lechugas. 

En Marzo de 1995, de mueslra 
proccdenle de Llano Parra, Guía, 
fue observada una enfermedad en 
hojas de lechuga caracteri zada por 
necrosis marginal y ascende111e por 
la venas, en forma de "V" (Foto 9). 
Los sfn1omas er.an coincidentes con 
los ciescrilos en la bibliograffa para 
los ataques de Xanlhomonas 
campestris. Posleriores esludios de 
aislamienlos y pruebas con la 
bacteria aislada, nos confirmó el 
diag116stico preliminar de la especie 
mencionada. 

En la descripción de sfn1omas se 
cilan las lesiones de las hojas en el 
margen, las necrosis que ascienden 
a lo largo de l as venas y la 
destrucción de las hojas. También 
se ha descrito una podredumbre de 
la "cabeza". 

La enferm edad puede ser 
frecuente en condiciones lluviosas 

10 

foto 9. Necrosis marginal y de venas en hoja de lechuga provocada 
por Xan1/1omonas campesrris. 

o de mojado de las planlas por el 
riego por aspersión, y su óplimo se 
si1úa en los 26 •e de 1empera1ura 

ambiental, es por tanlo, una 
enfermedad de clima ca luroso y 
húmedo. 



ENFERMEDADES FÚNG/CAS 

1. Moteado foliar de la lechuga causado por Septoria lacll/cae Pass.------------

En el Otoño de 1995 examina
rnos muestras de planta de lechu· 
gas que procedían de El Barreta, 
Aruca.~, cuyas hojas presentaban 
numerosas y pequeñas manchas 
necróticas rodeadas de un ancho 
halo de color amarillo, que quecla
han confinadas entre nerviaciones. 
En las hojas donde las manchas 
coníluían presentaban un amarilleo 
genera lizado (Foto 1 O). 

El patógeno que ocasionaba el 
mal fue determinado en nuestro 
laboratorio corno Septoria /actucae 
Pass. 

La en ferrned;id puede ser 
meramente episódica en cl imas 
templado o mediterráneos, pues 
exige para su desarrollo a la vez 
ca lor y humedad (20-30 ªC) y 
diseminación por lluvias. Resuha, 
por tanto, grave en condiciones 
tropicales húmedas. Septoria 
lactucae a temperaturas ele 20 UC 
es un hongo "macu 1 i co la" 
(picnidios en el centro de mancha 
necrórica). Por el contrario, bajo 

Foto t O. Síntomas en hoja de lechuga de la infección de Septor¡,¡ /,w1m.Ac. 

temperaturas más elevadas (medias 
25 • 27 UC) provoca un amarilleo 
generalizado de las hojas. 

Los ataques ele S. lactu cae 
pueden producirse a partir de la 
semilla, o a partir de restos vegetales 
conlarninados donde el cultivo es 

continuo. 
La eficacia del benornilo 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 los 
benzimidazoles. 

2. Aumento de la incidencia de Streptomyces scabies (Thaxer) W akeman y Henric i, en zanahorias. 

Foto 11. Raiz de z.1nahoria con sintomas de !>trc'¡110111y~cs .v1l11cs. 

S. scabies, es un actinornice10 
muy conocido en el mundo como 
productor ele 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 olro cult ivo 
subterráneo, pero su importancia es 
máxima en la papa. 

Desde hace algunos años la 
incidencia de esta enfermedad en 
zanahorias se v iene 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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rodeando, a veces, a toda la raíz, 
asimismo son tfpicas la presencia 
de grietas (Foto 11 ). 

Aun4ue no vamos a entrar en 
1odas la medidas de control de la 
eníennedad, dado la brevedad, si 

dirE-mos 4ue todas e llas se hasan en 
conseguir una disminución de la 
densidad de ínoculo en el suelo. 

3. Severa presencia de A/ternaria 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" 6 "chamus!=ado" ele las 
hojas de la zanahoria. La enferme
dad comienza como pequeñas 
manchas parduscas, provistas de 
aureola amari lla y diseminadas por 
los extremos de las hojas. Más tar
de las man("has se multiplican, el 
espacio que las separan ac.<1ba por 
morir y los foliolos se desecan com
pletamente. Tocio el conjunto se 
reseca y ennegrece (Fo10 12). 

E.< sin duda la <.'llfcrmedad más 
temible d e las hojas de las 
zanahorias porque se presenta en 
las condiciones mas variadas de 
d imas: en verano y otoño en el 
Norte de Europa; en las primaveras 
y otoños mediterráneos; y durante 
Indo el año en c lima tropical 
húmedo. 

Foto t l. Chamuscado de hojas en zanahoria." 

En Gran Canaria se ha 
localizado en muc has zonas de 
c u ltivo, principalmente e n 
Fontanales, y varias zonas de Gura 
(Santa Cristina, San Juan, etc). 

El mejor conlrol de la 
enfermedad se hace con 
pulverizaciones frecue ntes rle 
fungicidas, siendo especialmente 
eficaces: captaíol e i pro di o na. 

4. Reconocimiento en zanahorias de los síntomas de "Cavi1y spot" que causa Pythíum violae 

Cheste rs 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 Ca lzada, Tañra, durante 1995. 
En las raíces (Foto 13) aparecían las 
manchas translliciclas o marrones 
ele hornes bien delimitados, for
mando depresiones o hundimiento 
de los tejidos, depresiones que, en 
manchas más avanzadas, presenta
ban oscurecimiento de los lechos 
de células superfkia les. En estas 
raíces, cercanas a la recolección, se Foto t3. Síntomas en raíz de zonahorfas que hemos imputado a /')'1/1111111 v10/ac. 
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apreciaban podredumbres rle as
pecto blanrlo, ocasionadas por bac
terias pectollticas saproíltas. Todos 
estos síntomas observarlos eran 
coincidentes con los desuitos para 
Jos ataques de Pytllium violae. 

El aislamiénto en laboratorio de 
P. violae a partir de las lesiones es 
muy difíci l. Se trata rle un hongo 
de crecimiento muy lento, que rá
pidamente es suplantado por una 
microflora secundarla (Fusarium 
solani, Cylindrocarpon spp.), lo 
cual explica que el origen del 
"ca vil y spol" haya sido descubierto 
hace muy poco (1985). Estas razo
nes son las tiue hasta el momento 
nos han impedido aislar y recono
c<lr al patógeno. 

la alta humedad rle suelo favo
rece el desarrollo del patógeno, por 
lo que la enfermerlad puerle ser 
muy grave en suelos pesados y mal 
drenados, o en zonas de una par
cela con estas características. Se 
han citado también corno fa ctores 
favorables los suelos con pH ele
vados (alrededor de 8) y la fuerte 
fortíliza.ción nitrogenada. El culti
vo repetido de zanahorias agrava 
notablemente la enfem1edad. 

Para el control de la enferme
dad se recomienda la desinfección 
de suelo con Metarn-Na (45glmi) o 
Dazomet (60g/ m'), completarla 
con una pulverización de metalaxil 
u oxadixil en la nascencia. 

ENFERMEDADES CAUSADAS POR VIRUS 

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

tomate de origen vírico. 

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

Un grave amarilleo y necrosis que se situaba normal mente en la base 
de las foliolas de hojas apicales, con la presencia rle 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 de la Universidad 
Politécnica de Valencia. Sintomatológicamente la enfem1edarl coincidía 
con la descrita por ll lancard ('1990), corn o ocasionada por el Virus del 
Mosaico del Pepino (CMV/CARNA5) o por el Vi rus del Mosaico ele la 
Alfalfa (AMV). Tanto uno, como otro, se transmiten por pulgones en for
ma no persistente. Mientras no tengamos un diagnósti co seguro hemos 
ele aceptar este origen.vírico de la enfermedad. 

13 



ENFERMEDADES CAUSADAS POR O RGANISMOS TIPO M ICOPLASMA (MLO) 

1. Fuerte infección de zanahorias del Complejo del amarilleo d el Aster (Aster Yellow complex). 

Desde el ar'io 1990, lenemos 
registradas anotaciones de la 
presencia, en lodos los años, de esta 
enfermedad, sin duda, la rñás 
extendida de la zanahoria en Gran 
Canaria. Tenemos observaciones de 
Tafira, La Calzada, Tamaraceite (Las 
Pa 1 mas de Gran Canaria), 
Montañeta del Calero (Telde), Las 
Meleguinas (Santa Brlgida) y lomo 
de Los Martlnez (Guía). 

Los slnlomas que provocan este 
organismo npo Micoplasma en 
zanahorias (Foto 15), comienzan, 
con un amari lleo de las hojas e 
lnterrupci(m del crecimienlo de la 
parle aérea y de la raíz, en la cual 
es frecuente la proli íeraci6n de 
raici llas formando mec hones 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 lintes rojizos. 

La enfermedad, se ha constatado 
que es lransmitida, en EEUU por el 
insec10 Mascrosteles fascifrons, y 
en el Mediodía francés por el Psllíclo 
Trioza nigricornis. Desconocemos 
si estos vectores existen en Canarias 
y hasta el momento no hemos 
podido lograr la caplura de alg1ín 
insecto que pudiera relacionarse 
con la enfermedad. 

El control de las enfermedades 
causadas por MLO solo pueden 
basarse, por el momenlo, en e l 
control de los vectores y en el uso 
de va riedades lo l eran tes o 
resistentes. En los Estados Unidos 
las varíedades de origen francés 
"Royal Chante nay" y "Scarlet 
Nantes" se consideran tolerantes. 
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foto 15. Am.irillco y tintes rojizos en hojas de zanaho rias con sinton1as 
de MLO. 
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P/1yllocnistis citrella Staiton, ha 
sido citado hasta el momento como 
plaga importanie en ch ricos del Ja
pón, India, Pakislán, China, AuS1r<1-
lia , Sudá n, Arabia Saudita, 
Sudáfrica, EEUU, Espai\a peninsu
lar, l la 1 ia y Marruecos. 

Esta nueva plaga de los cítri cos 
recien1emen1e introducida en Cana
rias, está causada por un 
microlepidóptero (mariposila) ele 
unos 8 mm de envergadura, de co
lor blanquecino y alas plumosas, 
con bandas longitudinales y trans
versales de color oscuras, y con una 
llplca mancha negra de contorno 
circular en e l exiremo posterior de 
las mismas. 

Los adultos realizan las puestas 
de huevo preferentemenle en el 
envés de las hojas, próximas al ner
vio central. 

A partir del huevo eclosionado, 
las larvas recién nacidas excavan 
"minas", al principio, pequeñas y 
sinuosas que, más larde, se van en
sanchando a medida que la larva 
crece y avanza. 

Las larvas u o rugas son 
traslúcidas, de color amarillo claro 
en sus distintos estados larvarios y 
se 1 es puede observar moviéndose 
bajo la epidermis ele la hoja. En su 
avance deja tras sf una 1 fnea ma
rrón oscura sinuosa, correspondien
te al depósilo de sus excrementos. 

Cuando la larva alcanza su úhi
mo eslarlo de desarrollo, próximo 
a crisalidar, abandona la "mina" cer
ca del borde de la hoja y se protege 
con un pliegue del margen ele la 
misma hasta que emerge el adulto. 

La duración del ciclo, ele huevo 
a adulto, puede durar entre 1 5 y SS 
dfas, siempre en fundón de la tem
peratura. En Canarias habrla que 

pensar que el ciclo ~e acortarla 
signi fi cativamente con respecto a la 
penfnsula y que el número de ge
neraciones sería mayor. 

En las hojas ele broies atacados, 
se puede observar, tanto en el haz 
corno en el e1w6s, las galerfas o 
minas producidas por las orugas en 
la forma ya descrila. Cuando tales 
minas se aproximan, se clesprende 
la epiclermis del parenquima de la 
hoja y adquiere ésla un brillo ca· 
racteríslico. 

Las hojas de brolaciones afecta
das se deforman y abarquillan con 
posterior amari lleo, necros is y 
defoliación de brotes. Los daños 
pueden ser ímpulados en principio 
a a1aqu€c'S de pulgones, pero una vez 
que se observan detenidamente 
puede establecerse la diferencia. 

La p érd ida masiva de 
brotaciones da un aspecto clesola
clor al cultivo, y queda comprome
tida la producción del año siguien
te. 

Como medidas culturales para 
el conlrol de la plaga, se recomien· 
da e liminar todas aquellas 
brolaclones innecesarias produci
das fuera de tiempo, como asl mis· 
mo, los "chupones" que crecen a 
partir de ramas interiores y zonas 
bajas del árbol. Deben practicarse 
abonadas racionales y equilibradas 
tendenle a evitar excesiva vegela
ción en épocas no deseadas. 

Las labores de poda y limpieza 
se realizarán ineludiblemente, lodos 
los años. 

Para el conlrol químico de la pla
ga son necesarios por el momento, 
los 1ra1amien1os 4ufmicos a base de 
materias activas autorizada~. 4ue 
cuenlen con acción sistémica, para 
actuar fundamentahnenle, sobre las 
orugas minadoras, principal cau-



sanie de los darios, sin olvidar el l¡ue se deba ejercer sobre los adultos. 
En árbok,,; anuho~ en pl<J1a producd6n, !odas las hro1adones, de pri

mavera, verano y 01oño, J)UC<kn ser qcriamenlc amenazadas. Como nor
ma general al oh,crvar galcrla' en un JO% de las hojas de broles de 3 a 5 
cm, se debe ek><-tuar un 1ra1amien10. En la brolación de primavera los 
1ra1amicn1os in\cclitlda' pu<.-den ser necesarios o no, dependiendo del 
grado de inlcuión de la plaga. En la de verano, al aumentar las poblacio
nes de inseclos y producir,e una brOlación escalonada, los 1ra1amien1os 
qufmic<l'< se hacen ne<:~rios en núm<'t'o y frt><.uencia que se delermine, a 
la visla de la mlt'nsiclad de la plaga. Parece ser que al menos un 1ra1amien-
10 sera necesario, duranle esla époc"a. 

Periodo de 
brotaci6n 

Necesidad del lratamienlo 

Primavera Vi~~IC tlit<l.1 por el &•·><lo c:k• 11llt'<'ci611 e11 broies de 3-5 cm. 
Vel'tlno v~1n a SCI ne«"sar •OS al 1nc.•1t0S 1 6 111As lrat4lflliC'ntos. . 

Oloño Vil'Hl' d.Ml.i por rl ¡:rada 111> inlrcción e11 hmll'< c.k> 3-S cm 

En cuanlo a lm, produclos de eficacia reconocida, tanlo específicos como 
de más amplio e>pC<:lro, quedan rcílejados en los siguientes cuadros: 

PRODUCTOS ESPECIFICOS CONTRA El MINADOR 

Materia adiva Nombre comercial Dosis% 

ahacn•f'ctiu.1 VIRllMI C 0.04 
tlil lul>ellLUrOll DIMll.IN 0.06 
1lufc11ox111011 CASCADf 0.07S 
hcxall11111111 011 CONSUI 1 0.05-0.075 

PRODUCTOS QUE SIENDO EFICACES CONTRA MINADOR 
CONTROLAN ADEMÁS OTRAS PLAGAS 

M:lt~ri.1 adiva Nombre comercial Dosis ,-. Eficaz también contra 

b<,~1f11rau1b ONCOL O.l Pulgones 
h111oca1boxi11 DRAWIN·Ar 11 [Ní O.IS Mosca blanca 
Gtrbosuha11 MARSI 11\1 l OIS Pulgones 
f eu 111Ol1011 PROOUClO COMÚN O.IS Cod11nillas 
Rufenox11ro11 Cl\.'iCAOl 0075 Ácaros y M. blanca 
hex111a1ox CCSl\R, /11 DOX 0.02 Ácaros 
h1IL"IK>Xtlf0fl MAICI 1 O.IS Mosca hlanc;i 
met1l prrifos AClll llC 015 Cochinillas 
in11daclop1id CONllDOR 5.7 cr • Pulgones y M. blanca 
¡•¡ «/Jrl>"t •p/1ado •l wo•lo •n rit-191 f"'t &••ro.,,¡,,,..,.. Srbol« ¡¡¡, ... ,.,., /hll"• S >oo>). 

Se mejora la efirana de C\la' materias activa~ cuando se mezclan con 
uno de 10<; <iguiC'nlcs aceilc-. a d<l'iis recomendada por la casa fabrican1e: 
ACTIPRON, \ITROLINA y SUNSl'RAY. 

Los lratamienlos \Crfo dirigidos a la~ hrotacioncs, sin perjuicio de abar· 
car lodo el árbol, cuando ~t· persiga tamhi6n el conrrol de adultos u olras 
plagas y enfem1cdadcs. Es muy importanle gue quede bien mojado el haz 
y el envés de las hoja> de las brolariones, para ello debemos de disponer 
de boguilla' de lratamienlos en hum cslado, y que sean adecuadas para 
pulverlLacione\ fina~ y en lurbulcncia. En las recomendaciones para in
lervenir con produtlo~ t1ufmlcos conlra csla plaga hemos de insislir sobre 
lo siguiente: 

- Tra1ar solamenle «uando haya bro1aci6n que defender. 

- Elegir el produrlo ma~ ronve
nienle que no provoque la explo
sión de olras plaga' (c;ochrnilla~, 
ácaros, mosca hlanra, Cit.). A 'cr 
posible un produt10 1111cgrable y no 
perturbador de la fauna l'.tlil. 

- No insislir rn 'º' 1ra1a1111t'lllO~ 
siempre con el mi,mo produtlo o 
ma1eria ac..1iva, para evitar rcs"lcn
cia>. 

- Reseniar los produc-los ma' efi
caces para las siluacioncs de ala
ques fuertes. 

-Al lratar cual4uier Olra plaga de 
los cftricos u~ar un produtto 4ue 
tambi6n >Ca efica1 co111ra el 
"minador''. 

- La ahame<.lina es efica¡ conlra 
huevos y primero; estados larvario>, 
los IGR (reguladores de crccimlcn-
10) son más eficaces para estados 
larvarios más avan1ados. 

El esludio de poblaciones ele 
Plry/lomistis citrell.t en la PenlrNr
la ha revelado la presentia de 
himenopleros parasitoide<. ,obre 
lodo del género Pnigalio sp., guc en 
un fu1uro podrá ser evaluado para 
un posible control biológico. l'or 
otra parte, en la actualidad están t'll 
periodo de aclima1aci611 lrcs 
parasi1oides importados de Athlra
lia para ser pos1criormcn1e di~ribui
dos por todas las 1onas cilrfcolas 
españolas. 

Dada la importancia económi
ca que se puede t><pcrar de esta pla
ga recienlemente inlrodudda en 
Gran Canaria, el Ext mo. Cabildo In
sular, a 1rav6~ de 'u' Servicios, 
Granja Agrlcola Experhnenlal y de 
EX1ensi6n Agraria, organi16 y puso 
en marcha una campaña filosa
nllaria a partir del pasado mes de 
Marzo para lralar rlc dc1ener J¡¡ ex
pansión del insecto par~silo. 
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larva muy aumentada debajo 
de la cutícula foliar. 

Crisálida de 
Phylkx:nislis citre/1.1, 

Hoja con la caraderls1ica mina 
sinuosa de una larva de l'/1yll<1< 11i;ti; 
citrella. la larva amarillcnla aparece 
cerc.1 del borde. 

Brote con hojas atacadas, 
mostrando minas, deformacion~ 

y plegamientos ca radcrlsticos. 
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PODA ORNAMENTAL 

PRÓLOGO 

Francisco J. Rodrígue.z Riutort 

Ingeniero 1 C-01ko Agñcola 
Sec1.il\11 úeJ~rdincrl~ 

D escle siempre se han planlado árboles en lás calles y jardines para dar un enlomo más agradable y nalural. 
Y logrando con ello crear un microclima, reduciendo la contaminadón y los ruidos. Por orro lado el trato 4ue 
reciben estos árholes no suele ser el adecuado, tanto por la e lección de la especie, como su ubicación o sus 
podas drásticas no respetando su desarrol lo natural haciéndolos más vul nerables al clima, enfermedades ele. 

INTRODUCCIÓN 
La poda es la eliminación selec

tiva de ramas o parles de ramas de 
una planta por un motivo concre
to. Luego debemos de tener un ob
jetivo daro, para la eliminación de 
partes del árbol, para lodo ello de
beríamos de atender una serie de 
razones, las cuales las tendremos en 
cuenta a la hora de acluar, desta
cando las siguientes: 

1 .- La salud, vigor e inregridacl 
estructural del árbol. 

2.- La seguridad de per~onas y 
cosas en torno al árbol. 

3.- La e.~tética. 
4.- Elegir dirección de la rama. 
Es importante que haya un !ron-

co principal o varios para soportar 
la copa, luego debemos evitar el 
despunte al menos en el inicio de 
su vída, cmpe?.ando su formación 
desde el vivero. 

En general los árboles suelen re
ncr poca o ninguna necesidad de 
ser podados. Pero si se poda debe
mos de tratar 4ue siga conservando 
su eslruclura natural. 

Por otro lado tenemos que tener 
en cuenta los factores ambienlales 
4ue le afectan al árbol. Destacan
do enrre ellos los siguientes: 
1 .- Luminosidad. 
2.- Orientación. 
3.- Viento, humedad. 
4.- Emplazamiento. 
5.- Característica del suelo. 
'1.- Cercanías de edificios. 
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Herramientas y equipo a utilizar ---------

Motosierra 

Nombraremos las más ulilizacj;is; 

1.· Serrote. 
2.- Sierra de arco. 
3.- Sierra ele pértiga. 
4.- n¡era de pértiga. 
5 .• Cuerdas. 

6.- Poleas. 
7 .- Motosierras. 
8.- Escaleras, elevadores, etc. 
9.- Vostuario adecuado, ele. 



Metodología de la poda 

Debemos de seguir una serie de 
¡iaulas rcspelando la lhiolo¡:fa d<' 
cada árbol, lale~ e.orno: 
a) Eliminación de rama~ ro1a ... 
b) Eliminar la' rama .. sc<.<1 ... 
e) Eliminar toda' a4uella~ rama' 
enfermas. 
d) Cuando haya c.ompctem ia entre 
ella f)Of el e>¡iaC'io, eliminar la 4ue 
interfiera. 
e) Cuando su peso sea exc:c;1vo y 
haya peligro de rotura. 

"Todo ello intentando causar 
el menor daño po5ible al árbol" 

Poda de ramas 
Si se suprime u11a rama romple· 

lamenle deheremos lralar de no de
jar un mu1i611, y si es pesada hacer 
el corle de varias veces, rorlando 
de la punta hm i.1 tk•nlro y.1ltu1•1•I 

aproximadamcnic y mirando hacia 
abajo y no muy c.crca de la rama 
latera l para que no se produzca un 
clchllitamienlo, dejando para ello 
un poco ele madera y corteza. 

Aclareo 
Sería lo correcto aclarar antes de 

ac;onar ya que IQ<; cortes sel'lan más 
pequctios, pudiendo de esta mane
ra terrar .. c mejor las heridas, con 
ello \e logra una reducción de pe«>, 
t>v11ando ~u rotura. Al aclarar dehc
mo< hacerlo de una manera equili 
brarla, evitando de1ar al descubier
to lo<. tronco,, para ele esta manera 
evitar las 4uemaduras producidas 
por el sol. 

Se debe evitar la eliminación de 
tocia' la' ramas 1n1eriores o brotes, 
para yue clc esta manera se repar
tan má~ uniformcs las ramas y no 
se acumulen c11 la punla, evilanclo 
ª''su rotura por exrcso ele peso. 

T.1111hu"n ,,, <uc•lt• u1ili1ar l.1 Jl .1 -

Ce~I• elevadora 

muñón es un foto de hongo' y bac
terias, pues la herida 110 e irnlri1a 
bien. Tampoco ~e debe hac cr el 
corte pegado al tronco. 

Los cortes deben ele ser limpios, 
por e llo se debe hacer un primer 
corte por dehajo, ¡iara asl evitar el 
desgarramiento. Si la' rama~ >011 
muy pesadas u1 lliLarcmos las cuer
das y polcas. 

Si se trata ele reducir la rama, el 
corte se hará en á11gulo de 45º 

macla "poda de formación", alteran
do la forma natural clel árbol. Unas 
C'tpecies la admiten más que otras. 

Tra tamientos de heridas 
P;ira evitM las in lecciones en las 

heridas producidas por las podas o 
accidentes, hay una serie de pro
cluc.tos en e l mercado c1ue ayudan 
a la dt'Sinfccción, formación ele ca-

llo, etc. Siendo electivos <.'fl hernia< 
pequeñas, en las grandt>s, el prohlt'
ma es más complejo y d ificil de 'o-
1 uc i ona r. 

Plagas y enfermedades 
En cuanto a la' plaga< y t'fllcr

mcdacles, !.e tiende al control 111tc.'

gral. Siendo la poda una partt• para 
controlarlas y ponicnclo mue ho e ui· 
dado en no tran!.milir la> infe<.C'io
nes por medio de la' herramienta'>, 
las cuales clehemos desinfec.ta1. Ha 
dado buen resultado utili1ar como 
desinfectante en las herida' e l 
Benomilo. Y se tratará cada lil>O 

especifi<;o, ~eg(m el a náli ~is 
"íilopatológico". 

Vamo~ a ver a lguno~ tipos de 
poda: 

a) Desmoche: i:_, una poda l 0111 i
nua para mantenerlo pequeño. 
b) Espaldera: En forma de plano 
vertical sobre un muro ó enrejado. 
e) Entre·cruzamiento: Ramas entre 
sí de dos o más árboles y se injer
tan entre ~l. 
d ) Setos: Recortado a cit'fla altura 
formando muretes. 
e) Topiaria: Se hacen seto> ele for
mas caprichosas. 
f) Bonsai: Es la minia1uri1an6n ele 
árboles, dándoles formas con alam· 
bres, pin1amientos, fX'qUei1as po
das, ele. Es una técnica cfclkacla. 

Época de poda 
Cada estación llene su ~ ventajas c 
inconvenientes. Por otro lado, 
nueslro clima es ba>la111c benigno 
con la climatología. En general po· 
damos en Febrero, cuando aún la 
savia está parada. Pero scrfl 1 a cx
pericnda, unida a la climatología 
del lugar y año, y a 1 a es peri e a 
podar, la que nos ciará la c·lavc. 
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Vamos a exponer una ~<.'fic de problemas frecuentes y posiblt.~ 
soluciones: 

l .• Ramas bajas 11uc estorban. 
a) Eliminar las qu<• {'Storhan. 
b} Aclarar o a( ortar, rli~minuycncfo su peso, para que se levanten. 
e) Elt>gir la yema hada arriba. 

2.- Ramas que estorban a edificios, etc. 
a) Reducir lo que tw,torha. 
b) Reconducir el uec1miento haua otra parte que no estorbe. 

3.- Peligro de caldas de ramas, sobre personas o cosas 
a) Quitar la~ rama' <(.'('ª' y rotas. 
b) Aclarar o acortar las ramas peligrosas. 

4.- Riesgo de calda del árbol 
a) Aclarar la coµa, para ofrnu)r menos resistencia al vic.'flto. 
b) Si está in< linado, 4uitar r,",,ª" compensándolo ele pt">O. 

5.- Si queremos m:ls luz bajo el árbol 
Eliminar alguna~ rama' 11uc oh<;truyan el paso de la lu1. 

6.- Problemas fitosanitarios 
Tomar muestras de la.., partes atacadasy enviarlas a un laboratorio 
de litopatologla. Aclcm;h de una muestra del suelo donde vive 
la planta. 

7.-Árbol demasiado grande por su emplazamiento 
a) Ver la posibilicfad de .,uqi1uirlo. 
b) Redu<ir la <"opa y los latcrale<. 
e) No regar ni abonar mu< ho, para ralentizar su crccimicnlo. 

Como norma genera l "antes d e plantar los árboles debemos conocer toda 
su fisiología, y ubicación para que no tenga que podarse nunca". 
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RECUPERACION 
~ 

DEL SECTOR VITIVI N ICOLA 

El áwa de "Vilicultura y Enología" 
C>lá lnlcgrada dentro de la Sección 
de Frulicuhura de la Granja Agrí
cola Experimcn1al del Exc.mo. Ca
bildo ln~ular de Gran Canaria. Sur
ge e omo respuesla a la iniciallva de 
la' rl1feren1es Asociacionc' dl· 
vilic uhort-s y bodegueros de 
la Isla; cuyo objetivo princ 1-
pal e> lograr la "Denomina· 
dónde Origen" de sus vino>, 
mejorando sus caldos y po
lenciando caracterlsl lea' 
prindpalcs como: cal idad, 
pcr\onalidad, presentación y 
garanli1anclo su origen. 

La finalidad ele esta área cll• 
Vihc.ullura y Enologla es la cll• 
rc-.lablecer las zonas vilivini
col<l!> de la Isla, consiguien
do asl recuperar una de nucs
tr¡1~ 1rad1ciones sociales y cul· 
1urale!> más an1iguas. 

Para ello se ba de!:linado 
una beca de investigación. 
con el íln de desarrollar un 
pro¡¡rama cuyos objel ivos son 
los sls:ulcn1es: 

El objetivo fundamental de· 
clirha área es la de prestar un 
servicio al viticultor y bode
guero, que consiSle en el A"R:
soramiento Técnico, que se 
rcalita tanlo en las instalacio
nl?!> de la propia Granja como 
en visitas a las lineas y bode
ga., cuando los problemas así lo re
quieren, para poder aportar las so
luciones más aconsejables. Dicho 
ascsoramienlo Incluye recomenda
doncs sobre variedades, sistemas 
de planlación, riegos, podas, ele., 
así e.orno de las lécnicas bodegue
ras más adecuadas para la elabora
ción de sus caldos. 

Ros• Hem ández Santana 
In¡;. 1 (-c . A¡¡rfcol.i 

Becada 
SN:ción (k• r n11icui111ra 
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Dentro de die-ha área se cuenta 
c.:on el Lilhoratorio Enológico, don
de 'e hac.cn detcrminacíones en: 

- Análisis en uva 
Análi'" 4ue no> permiten ver la 

l'Voluu6n de la maduración y a;I 
pork-r t."tal>k-ccr una focha adecua
rla para la vendimia. 

- Análisis en mosto 
Analrth a imprescindible para 

rlt'tcnninar las correcciones oportu
na' ante' rlc lil fermentación alco
h611c a, para la obtc.11cl6n de un vino 
t1ul111icamente equilibrarlo. 

- Análisis en vino 
C-ontrolc' fís1co-4uímicos y 

organol6pti<os para mantener C'I 
vino <.'fl condiciones óptimas y es
table'( <.'r la, tl'(nica' adecuadas para 
\U mejor con;ervadón y posterior 
c-omerciall7ación. 

Paralelamente a este objetivo 
principal ~e siguen otras llneas de 
trahnjo, tomo 'on: 

- El<Jhoratión rle un Catastro 
vilivinkola· < 11yo íunrlamentn t" 

Pll-mclro, ebullómelro y destilador, algunos de los aparalos utilizados "n la 
analítica de los vinos. 
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recoger toda la iníormación existen
te en las ,rona~ vinícolas de la Isla y 
determinar la 'uperficie total de vid 
existente, con1untamente con e;tos 
dato' ;e están re< ogiendo los data> 
de las hodcga' existentes, así como 
las <:ondicion~ en 4uc se enr uen
tran y la vinificación que en ellas 
se reali,ra, con la que se íormará el 
Catastro Bodeguero. 

· Acicmás w están realizando tra
bajo> de ínv<.'Stigación sohre pro· 
ducri6n ele varíroade:: 4ue se cu l
tivan para la elaboración del vino 
de la bla, asl c.omo sus raracterísti· 
<as enológkas, contando para este 
apartado con la ("Olahoración de fin
laS 4ue donan la uva y del l.Cl.A. 
(lnotituto Canario de Investigación 
Agraria) donde ~e viniílca, elabora 
y embotella el vino. 

El ensayo rcali1ado en la cam
paña 95-!lfJ lOnsistió e n una 
"mícrovinific,,ción de la variedad 
Breval"; dondt• se controló su com
portarrncnto ciuranle el proceso de 
fermcntadón y se determinó su po
tendal enológico. 



CULTIVO IN VITRO 
DE TEJIDOS VEGETALES: 
UNA ALTERNATIVA 

Dentro d<' la SN tión de 
frulitullura .,e ene ucnlra el Lalx>
ralorio de C uh1vo m vilro de Teji
dos Vcg~alc-.. Dkho lahoratorio es 
llevado por una he<. aria, c1uc dc.;a
rrolla 'U lfo< a [,penal de lnvesti
gadón sohrn "Cuh1vo m vilro apli
cado a la Agrirnhura". 

El < ul1ivo in vilro de tejidos ve
gela lc, e; una té< nlca rclal ivamen
lc redcnlc, denominada a~I porque 
l"I malerial ~e clt>;;Jrrolla en recipien-
1c-; de vic!rio (inkialmenle, hoy en 

día <e ulili1an ;;idcmás 01ros male
riales). 

Di< ha t('l nka 1on~i,1e en el (.-ul
llvo, sohw un m1.'<l10 nulritivo, en 
{Ondic iont'"> t'<lérill.-s, de material 
vegetal ck• cfivt'r'a lnclole, c:omo 
planta' entt>ra,, 'cmillas. cmhrio-

M' Victoria /lméncz del Campo 
1 cJ,1. Q11f111ir.1 A¡¡tícOld 

IWCil<I~ Sccci611 w 1 n11iu1hur.1 

ne,, órgano" 1ejicfos, células, 
protopla.,10'>, t'lc. 

La' caractcrl,llcas generales de 
<ficha lé< rn<:a .,on: 

• Cullivo a m1c roc..,cala: en reci
pícntl!'\ pt'<1ueil°' 'e < ullivan plan
'ª' de pm o 1ama1io y en una cá
mara rela1lvame111c pcquef1a. 

- Se op1imi1an lodas las condi
ciones amhlc11 1a l c~ (lemperatura, 
luminosicfod, humedad re laliva, 
ele.), por lo que la planla leórica
mcnlc va a cs1ar inlluenciacfa sola
menle por lm lralamienlos que se 
le apliquen. 

- Se rcalin en rt't.tpk>nles de vi
drio (funcfamcnlalmenlc). 

- La' pla11la' no 'i&uen un pa
trón norm¡il de de«rrrollo. Puede 
oh1cncrw planla' ele un~ mCSC!"., 

Vista general de la Cámara de Cultivo 

con aspC< to Jduho. 
LO!' linc- del e uhivo de tejidos 

vt>gClak><, 'ºº muy diverso<:, enlre 
I<>!' que cahc cle>lat:ar la propaga
ción V('g~ahva, ,ínlc-" y extracción 
ele produt 'º' naluralc-;, saneamíen
lo de malcrial vcgetlll, m¡inipula
d6n gcnétirn, dt. 11aclas las carac
lerlslíc:as y limllacionc~ del labora-
1orio de 1 ull ivo in vi lro de la GAE, 
y dada la ílnalldacl duou ac:luación, 
lo que se rcall1a fundamen1alme11-
1c en c«tc mene lonado IJhoralorio 
es micropropagadón vL-gc1a1iva de 
planla$; <e reali1an ensayos con es
pc<:il!'\ vcge1afl-; 4uc, o licnen pro
hlema.< efe prop.1ga11(>11 por técni
cas tradicionalc-, o simplemente se 
quiere ohtcncr una producdón pa
rillela a la rcali1arla en el eX1erior. 
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La micropropagacl(Jn consta de una serie 
de fases: 

O. Diseño d e la experiencia. Una vez se
leccionada la especie a propagar, se revisa 
la bibli ografía al respecto y se determinan los 
medios de cuhivo a emplear, el explanto a 
utllb~ar, e l método de desinfecdón rlel mate
rial vegetal; se plantea el diseño del experi
mento y los lralamienlos a ensayar, así como 
la planta que vamos a utilizar como madre. 

1. Establecimiento del cultivo aséptico. 
Una vez preparado y esterilízado el medio 
de c ultivo así como lodo el material a utili
zar en la cámara de flujo laminar, se proce
de a Ja desinfección del material vegelal y a 
su siembra en los medios de 
cultivo. 

2. Fases d e multiplica
ción. Pasadas unas cuatro 
semanas se procede al repi
cado de los explantos qut• 
han evolucionado y no eslán 
contaminados, a medio dt• 
multiplicación. Esta tarea se 
repile varias veces, con el fin 
ele obtener el mayor n(1me
ro de plantas, pero hasta un 
cierlo límite ya que podrían 
apa recer muta c ionc, 
genéticas no deseadas. Des
de el inicio de la experien· 
cia obviamente se van lo
mando datos perióclicamen· 
te de los va lores rle las vari a
bles que se están ensayando, 
asl como del % de contami
nación, la$a de mullipl ica
dón, evoluci(Jn de las plan
las, etc. 

3. Enraizamien to. Algu
nas especies vegetales nece
sitan de reguladores de c:w
cimiento distintos de los uli· 
1 izados en las fases de multi
plicación para emitir ralees, y si n que ocurra 
esto no se pueden sacar las vilroplantas al 
exterior. 

4. Aclimatación. Esla úl1íma fase es de 
las más delicadas. Consiste en Ja aclimata
ción de la vitroptanla a las nuevas condicio 
nes del exterior, que no son lan favorables 
como las que lenfa en el interior rfel bote en 
Ja cámara ele cu llivo. La planta se va adap
tando progresivamente, hasta que está com
pletamenle aclimatada. A par1 ir de este mo· 
mento, y Iras un perfodo de enduredmienlo, 
se comporta y se lrata como una planta ob
tenida porolra técnica, pero vigilándola para 
ver si aparece alguna anomalía debido a 

Plantas de papaya 
en fase de cntairamiento 



mutaciones genética~. 

En el laboratori o de te jidos ve
getales de la GAE se está trabajan
do actualmente con las siguientes 
especies: 

- Anthurium sp. (anthurium). 
- Carica papaya (papaya). 
- Vitis vinifera (vid). 
- Neprholepis exahata (helecho). 
- Howea forsteriana 

(palmera keniia). 
- Ficus sp (ficus). 
- Actidinia chinensis (kiwi). 
- Lahurnum anagyroides (árbol 

Plantas de vid propagadas por cultivo In vlt ro. 

de la "Lluvia de ord'). 
Hasta el momento se ha sacado 

planta al exterior de las cinco pri
meras especies. Los e nsayos con
sisten fundamentalmente en el es
tudio de la inAuencia de distintos 
regulado res de creci mi en lo sobre el 
desarrollo del materi al vegelal, así 
corno 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. 

Asl, por ejemplo, para iniciar e l 
cultivo de anthurium se parle de 
ho jas 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 
ta llo procedentes de plantas de se
millero. Por otra lado cada especie 
necesita un medio de cult ivo di fe
rente y se multiplica por distintas 
vías: desarrollo de yemas adventi 
cias, siembra de yemas laterales, di
fere nciación de brotes a partir de 
callo previamente inducido, ele. 

Plantas de Anthuriurn obtenidas por cult·ivo in vitro, en fase de aclimatación. 
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GENERACIÓN DE RESIDUOS 
FITOSANITARIOS 
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No haccmur,ho tiempo, me sor
prendí, incluso me alarmé, al leer 
en la prensa una noticia que hada 
referencia a la intoxicación de 50 
personas en una explotación agrf
cola rle Aldea BlanGl. Molivo: Mala 
u1ili1.ac ión d e productos filosa
nitarios. 

Un ai\o después aparece en el 
mismo medio olra nol icia simi lar, 
pero esta vez afectó a 10 personas 
y en el municipio de Sanla María 
de Gula . 

Afortunadamente, en ninguno ele 
los dos casos se produjeron daños 
personales graves. 

Hoy, uno no se sobr~'Sa lta al co
nocer estos hechos pues cada rifa 
va conslatando el mal uso que se 
hace de los mismos. Sin C?rnbargo, 
este mal manejo no da lugar sola
mente a los efec;los mencionarlos 
(intoxicaciones, etc.), sino que, in
dircc1amente y de forma menos es
pC!C:lacular, 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
reclos son provocados por la gene. 
radón de RESIDUOS. 

Definición de Residuos: 
Se denominan así los reslos de 

produclos filosanilarios que se pre
sentan en, o sobre vegetales, o en 
sus procluclos 1ransformaclos. 

Causas: 
·Aplicación de produclos no au

lorizados para el cultivo en cues
tión. 

- Sobrepasar dosis seiíaladas. 
- lncumpl !miento del Plazo de 

Seguridad. 

Luis Angel Rebollar Gallardo 
Ingeniero íécníco Agrícola 

Becado 

En esla generación rle residuos 
intervienen directa e indirectamen
te: 

- Propieta rios de la explotación: 
No se preocupan, ni por facilitar los 
merlios necesarios para un huen 
manejo y aplicación de los produc
tos (disminuye costos), ni por su 
correcla ulilización en caso de que 
se disponga rle ellos. 

-Trabajadores que los manejan: 
No u1llizan los medios oporlunos 
por la incomodidad que representa 
para ell os, además lampoco se le 
exige en muchos casos, su uso. 

- Casas sumin istradoras: No se 
recomiendan en ocasiones los pro
rluctos adecuados (no se li enen en 
cuenta los plazos de seguridad, se 
aconsejan productos no autorizados 
para un clelerminado cultivo, en 
ocasiories se abusa de las dosis para 
aumentar las ventas, ele.). 

Normas para evitar 
residuos de productos 
fitosanitarios 

1. Compra del producto 
fitosanitario 

- Es conveniente conocer aproxi
madamente la canlidacl de produc
to que se necesita. Evilar sobran res. 

- Asegurarse 4ue los envases no 
están deteriorados. 

2. Transporte 
- Debe rea li zarse alejado rle 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 ven1ilarlo y no 



cxpuc,;10 a ínll!n~a ilumínación. 
· Dchen C-.lar 'cparados de lo

cales que almacenen alimentos, 
pienfü,, 'cmilla~ y 01ros productos 
y no u1ili1ar la vivienda como al
ma<·én. 

· Manumcr lo:. l'rWibes origina
IL.,;, prontrando que eslén en bue
nas condk.ioncs. 

4. Uso de productos 
fitosanitarios. 

• U1ili.1:ar únicamenle los produc
tos necesa rios para lo cua l es pre
c iso estar a1en10 a las posibles pla
gas y eníermcdadcs que aparezcan 
y combal irla, en el inicio de su ata
llue. 

• Primcramenle leer detenida
menle la Cliquela. 

· Se rcc.omíenda abrir los enva
ses y manejar los productos al aire 
lihrc o en locales venlilados. 

• En la pteparac:i6n del produclo 
se deben u1íli1ar guantes (los pro
ductos pueden producir intoxica
ción por ahsordón a lravés de la 
piel). En algunos casos mascarilla 
para evilar inloxicación por inhala
ción. 

· Los utensilios y ropa emplea
dos en la preparación del producto 
se destinarán exdusivamenle para 
este uso. 

· Si se reali1an mezclas de pro
ductos, a;¡cgurarsc de que son com
pali hles. Tener r uidado de no pro
ducir derrames al metclar los pro
ductos. 

• Procurar u!íll1.ar los productos 
de la menor 1oxlcídad posible y res
pelando en todo momenlo los pla
LOS de segurídad. 

· Empicar el equipo de protec
ción adecuado (gafas, mascari lla, 
botas, ropa impermeable ... ) espe
cialmenle en invernaderos. 

• Evitar los tratamiroto con altas 
temperaturas sobre todo en inver
naderos, o con vien10. 

S. Eliminación de residuos de 
productos fitosa nitarios 

• Revisar los c4uipos ele pulvcri
zac.ión o espolvoreo para evitar ro
luras y conexione> desajusladas, 
con la consiguiente pérdida del pro
ducto. 

· Dcspul-s de la aplicación, lim-

piar la rna4uinaria uliliLada. No de
rramar csle agua donde se pueda 
contaminar. 

• Los envases vado> no deben 
abandonarse en el campo ni utili
zarse para con1encr agua o alimen· 
tos 4uc si rvan para el consumo hu
mano o animal. 

La e liminación de los envases 
vacíos se rcali1ará mcdíante su que
mado o bien enterrándolos de 
acuerdo con la ley, y evilando con
taminación de aguas sublerráncas 
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 
a l medio ambiente, que tendrían a 
corto o largo plazo su repercusión 
en nuestra calidad de vida. 
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GENERACIÓN DE RESIDUOS f/TOSANITARIOS 

Rchu-.u lo' paquetes muy estropeados, 
o etiquetad os inadecuadamente. 

l os plaguicid as no se deben transportar 
en la cabina del conductor. 

Evite daños por aplastamiento. 

' ' .. 
los envases vacíos de polvos o gránulos, 

se deben sacudir en el interior d el tanque. 

• 
1 o 

Repare los derrames tan pronto como se detecten. 

Absorber el produc1o derramado 
con tierra, arena o scrrln. 



LA GRANJA AGRICOLA 
EXPERIMENTAL AL SERVICIO 
DE LOS AGRICULTORES 
CANARIOS 

Ledo. José Cabreril Pére~ 

La Granja Agrkola Experimental 
es un ente yue pertenece a los ser
vicios Agropecuarios riel Excmo. 
Cabildo Insular de Gran Car1aria. 
Está ubicada en el municipio de 
Arucas, en el sector de Cardones, a 
la altura de la autovía General del 
Norle, en el km. 7 .2. Tiene una su
perficie de 40 Ha., es decir unos 
cua1rocien1os mil melros cuadra
dos. 

Ayuf trabaja un colecl ivo de más 
de 100 personas aproximadamen
te; dos Ingenieros Agrlcolas Supe
riores, diez Ingenieros Técnicos, Li
cenciados, dos Capalaces, una Ve
l crinaria, Adminislralivos y Opera
rios en general, además de un equi
po de becados que realizan proyec-
1os punluales. 

Esta lnslilución eslá al Servicio 
de la Agricuhura Canaria y lienen 
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
lir: estar cerca de los Agricultores, 
de los hombres y mujeres yue de
dican su v ida y sus recursos a la 
Agricultura. 

Los Objetivos de ésta G.A.E. los 
podemos sintelizar en los siguien
les apartados: 

1. El asesoramiento 
técnico a los agricultores 

De una forma conlinua y penna
nente, los 16cnicos eslan a la dispo
sición de los agricuhores para ase-

sorarles en todo aquello que estos 
soliciten, ya sea en la misma Gran
ja o desplazándose a las fincas de 
los inleresados. 

2. La experimentación 
agrícola en su 
doble 
dimensión: 

La experimenla
dón con los cuhivo, 
1raclicionalcs y la in le
gración de los cuhivo> 
aherna1ivos, es el se
gundo obje1ivo d e 
nueslro trabajo. 

Estas experiencia> 
las l levamos a cabo 
íundamenlalmente en 
lres secciones, enca
minadas a conlrihuir a 
la opl imización de di
versos u11livos en 
c;uanto a lécnicas de 
cul1ivo, fertirrigaci6r1, 
ele. 

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 ~'Sludi a nuevas va
ri edades. En pimientos se dispone 
de un invernadero donde se cuhi-

Bi1ilio1<1<.;irio y responsahlc 
de l~s visilas c11h11r.1h"!S. 
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van nuevas variedades y en otra 
parcela se realiza el cultivo con téc
nicas de lucha integradas. 

En calabacín se estudian diver
sas variedades Iras el cultivo de pc.'
pinos. 

En tomates además de testar nue
vas vari edades (primera loma de 
conlacto con ellas), se rea lizan ex
periencias de las que en años ante
riores por su producción, calidart, 
ca libre, ele., dieron resu ltados 
esperanzadores; también se estu
dian diversos lemas referentes a la 
lucha filosanitaria; experiencias con 
lucha Integrada, mancha amarilla, 
nemalocidas. Por último y en este 
mismo cultivo se esturlia la produc
ción en parcela con polinizadores 
naturales como el abejorro (Bombus 
Terrestris), comparativamente con 
un testigo sin tratar. 

En es ta mi sma sección se 
engloban los trabajos en cultivos 
hortícolas según lécnicas de culti
vos biológicos, nuevas especies ta
l es corno la pera, melón y di versos 
estudios de hortalizas tradicionales 
para el mercado local (principal
mente lechuga). 

Riegos y fertlrrigación con traba
jo> en tomates, pepinos y 
plataneras. 

2.2 Sección 
de Floricultura 

En la floricultura se llevan a cabo 
trabajos en planta ornamental y de 
flor corlada para el conocimiento 
de su manejo tales como Limonium, 
Molucella, Trachell ium, Lisian-
1hus, Plati codom y por iniciar el 
Anthurium. 

2.3 Sección 
de Fruticultura 

Fruticultura acomete trabajos en 
plataneras bajo cubierta estudian
do su comportamiento con dos va
ri edades; estudio de marcos de 
plantación en papayos, y por iniciar 
la adaptación de diversas especies 
de frutales de bajas exigencias en 
fríos. O tra$ labores que desarrolla 
esta sección, son los servicios a ellas 
encomendados, tales como campa
ña de distribución de frutales, pro
ducción en viveros propio, intro-
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ducción en diversas especies, y Ira
bajos en vili cullura y enología. 

3. l a prestación 
de servicios concretos 
a l agricultor 

Es esle, el tercer gran objelivo de 
la G.A.E. 

a) Servicio de Arboricultura: 
- Campaña de árboles frutales. 
- Campaña de poda e injerto. 

b) Servicio de Jardinerfa: 
La cons1ante reproducción de 

planlas de jardín a fin de salisfaccr 
las necesidades est61icas y de repo
blación que exige nueslra isla. 

e) Servicios de anális is foliar, tie
rras y aguas. 

Para determinar la rique1a qui
mica existente y recomendar el lra
tamiento de abonado correspon
diente con el cultivo exbtentc o que 
se desea plantar. Así mismo romo 
la ca lidad de las aguas de riego. 

d) Servicio de Fitopatología 
(enfermedades de las Plantas). 
Este es un servicio para diagnO'i-

1 icar las plagas, enfermedades y 
virosis de las plantas, en caso de su 
existencia y aconsejar los 1ra1amlcn-
1os filosanitarios pertinentes, y la' 
eslrategias profilácticas a seguir. 

e) Servicio fitosanitario. 
Campaña de producto' 

fitosanitarios (ralicidas, insec-lkida,, 
nematocidas, fungicidas, cte.), a fin 
de ayudar a los agricultores en la 
lucha contra los enemigos de los 
cultivos. 

f) Servicio de ganadería. 
Tambi6n se hace anua lmente 

una Feria Insular de Ganadería, con 
premios y concurso, a fin de csli 
mular la cabaña ganadera en 11ues
tra isla. 

g) Otros Servicios 
Constantemcn1c hacemos otro' 

servicios puntuales que van surgien
do como consecuencia de la cer
canía que la Granja Agrlrola Expc· 
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rimenlal ll ene con los agricuhores y que no 
reseñamos en esle espacio para no alargar
nos demasiado. Junio a estos 1res objelivos, 
que podríamos considerar como básicos, 
también la Granja Agrlcola Experi mental ha 
ido incorporando la preocupación por hacer 
ll egar su ser y su hacer a los jóvenes de nues
lra isla, pues son ellos, los fuluros agricullo
res de nuestras tierras. 

El camino elegido ha sido el constituir un 
servicio permanente de acogida a visilas cul
lurales de iodo tipo, pero sobre lodo a los 
educandos de los disl inlos colegios pCibl icos 
y privados de EGU, FP y BUP; prueba de ellos 
son los má~ de 3.000 escolares que nos visi
taron el pasado año. 

Esle servicio cul1ural-pedag6gico de la 
Granja Agrícola Experimental, nacido en las 
enlraiias de sus objelivos básicos, es una res
puesla a las inquieludes de lanlos docenles y 
a la misma Consejería de Educación del Go
bierno de Canarias, que en su afán por orien
lar a los escolares han elaborado dis1i111os 
proyectos pedagógicos de educación agrícola 
y medioambienla l, con el fin de enraizar a 
los alumnos para que amen su tierra, el me
dio-ambienle, la ecología ... y sean los fulu
ros agricul1ores de nues1ras islas. 

Todas las experiencias que realizamos se 
publican en unos resúmenes anuales que 
hacemos llegar a los agricultores y personas 
inleresadas en el terna, junio con la Revista 
Granja que en esta úllima elapa ha resurgido 
después de un dilalado si lencio. 

Finalmenle, reseñar la imporlancia ele las 
Jornadas Agrícolas Ganaderas que anualmen
le se realizan y que han alcanzado los mejo
res elogios del sector agrario-ganadero por 
la ahura y pres1igio de los ponentes y por la 
acogida parti cipativa. 

También querernos deslacar la Feria Insu
lar de Ganado que lodos los años, en lomo 
al "Día de Canarias" celebramos en los re
cintos de la G.A.E., con el afán de rnoslrar la 
cabaña ganadera insular en su múltiple va
riedad y riqueza a lodos tos agricullores, ga
naderos y familias canarias. 

Esla feria es una jornada de "Puertas Abier
las" para todo el especlro agrícola-ganadero, 
donde el diálogo, la amislad y la fi esta, en 
es1e evenlo aparecen como primera figura, 
para hacer parlfcipes a los agricultores de los 
fines y objetivos de esla Granja Agrícola Ex
perimenta l. 
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Ledo. José Cabrera Pcréz. 
Biblio1t>G11io y rL'Sf)011sablc 
d<:> las Visil~s Cullurales. 

El Municipio de Santa Lucía es 
un enclave neurálgico que forma 
partc de la Comarca del Suroeste 

de la isla Canariona. Su origen, el 
núcleo rural de Santa Lucía de 

llrajana que en la actualidad 
apenas alean/a el discreto censo 
de los 1 .000 habílantcs dispersos 

por el paradisiaco bosque de su 
orografía cumbrera. 

La 1.ona baja, la c;osta, con un 
censo ele aw oximadamente 

40.000 habi1an1cs, a las puertas 
de la 10na lurblica, tiene su 

origen en la a11tigua Sardiña, 
topónimo heredado de la primera 
familia, de origen portugués, que 

hizo su asentamiento por estos 
lares. Má~ larde y por evolución 

del 16rmino conver1ida en 
SARDINA y para más 

identificación y cvi1ar confu~iones 
de iden1idad: SARDINA DEL SUR. 
Este núcleo es el que ha generado, 

por extensión, a toda la 7ona de 
Costa que va desde las 

Carbon<'ras haota el mar y desde 
el harranco de Ttrajana hasta el 

barranco de Balo~. Cuenta, 
Sardina del Sur, con un censo de 

9 .000 habitantes 
aproximadamente donde UN 

TERCIO ele la pohla<.ión vive de la 
AGRICULTURA. Los olros dos 
tercio~ de la construccíón y del 

scclor servicios. 
El n(1clco de Sardina del Sur ha 

quedado "atrapado" por opción de 
sus hahi1an1cs, al seclor agrlcola. 

Ejemplo do ello son las CINCO 
COOPERATIVAS AGRÍCOLAS 

existentes; LA ORILLA, SAN 
RAFAEL, COUNAGA, COLICAN 

Y SOCIEDADES AGRARIAS DE 
TRANSFORMACIÓN, que 

agrupan a más de 200 
agricultores-exportadores de 

1oma1es, pimienlos, pepinos y 
hortali1as en general. Eslc sector 

da trabajo a unas 1rcs mil personas 
direclamcnte y a un alto índice de 

familias lndiwctamcnte. 
Ante este somero bosquejo de 
la identidad agrícola, de este 

núcleo pohladonal de Sardina del 
Sur, no es de exlrañar la 

"clescomunal imponancia" que 
tiene, dentro de las Fiestas de San 
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Isidro Labrador la SEMANA 
AGRICOLA la cual este año ha 
realizado la XIV edición. Y como 
muy bien señalan sus 
organizadores: "es1a XIV Semana 
Agrícola es más que un puro 
encuenlro, es un análisis de las 
nuevas 1ecnologlas incorporadas 
al mundo agrario Canario, cuyas 
consecuencias se reíl ejan en la 
producción y la calidad de 1 os 
proriuclos que se exportan a la 
C.E.". 

Por la irnporlancia agrlcola de 
este sector y concre1amen1e de 
este evenlo anual, la Consejería 
de Agricultura y Ganadería del 
Excmo. Cabildo Insular de Gran 
Canaria no ahorra esfuerzos por 
apoyar esta iniciativa con los 
recursos que tiene a su alcance a 
fin de esiar cerca de las 
inquietudes e intereses de eslos 
agricultores-expor1adores 
cooperativistas. Explicitación de 
esle apoyo es El Servicio de 
Extensión Agraria, recientemente 
transferido al Cabildo Insular, con 
todo su personal al servicio 
desinleresado de los que lo 
solíciten, los técnicos y becados 
de la Granja Agrfcola 
Experimental que en distintas 
ocasiones, también este año, han 
parlicipado en conferencias y 
coloquios así como la subvención 
anual aportada, y que este año 
alc;anza la cifra de 250.000,00 
Ptas., son una mueslra clara y 
eficiente de apoyo y cercanía a 
este )ectur a¡;rkola de SARDINA 
DEL SUR y de su SEMANA 
AGRÍCOLA. Desde esta página 
queremos expresar nuestra 
satisfacción al comprobar que 
nuestros objelivos se van 
haciendo realidad¡ la Granja 
Agrícola Experimental se va 
acercando, cada vez má~ a los 
pequeños y medianos agricultores 
y los colectivos agrícolas cuentan 
más con esta inslilución "puniera" 
que gestiona la Con$ejería de 
Agricuhura, Ganadería y Pesca 
del Excmo. Cabildo Insular de 
Gran Canaria, a lravés de los 
Servicios Agropecuarios. 
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At:to de clOMJo;ur... En cf centro, <'I Consejero O.Antonio S.\nchct. 8.:u~z, .1 la ÍZ(IUÍerd:'I 
D. Camllo Sflnchez, alcalde d• Sanl• lucia y • la derecha el organitodor de la Sema
n:. A,;:ricola, O. fu;in Arbelo ArlilC'!'t. 

E:I cu1uejero recibe un obsee:iuio de ma.noS de D. R:.facl Cuillén i\1cdin;a, Prc."'iidenle 
de la Cooper•tiva d• ' L• Onll•' -

los agric:Wt·ores respondieron gc:neros.1menle :. hi Seman01 Agrícola. En primer.1 iil01 
los h•nnanos D. R.lfa•I y D. Juan M.inuel Rodngu•z Rodr1guez, técnicos de la Gran
ja Agrfc:ola Experimental. 
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