
Año 2001 - Número 8 



Edita: 

Cabildo de Gran Canaria 
Consejería di\ Agricultura y Desarrollo Rural 
GRANJA AGRICotA EXPERIMENTAL 

Depósito 1.égal: GC 454 1996 

Coordinadores de lo publicación: 

Juan Manuel Rodrl9uez Rodríguez 
DiredOf del Programo de Fllopotologío 

José Cabrero Pérez 
Jefe de Negociado de Archivo, BibliOleCO, 
Publicaciones y Visilos Culturales 

Moqueloción e lmpre.sión: 

Gráficos Guiniguoda S.l. 
Avda. Pedro Morales Déniz, 151 
35400 Arucos • Gran Conado. 



Índice 

Prólogo ________________________ _ 

Extensión del Virus de la •Cuchara• en nuestros cultlvos 
de tomates, después de repetidos muestreos en las zonas 

de producción ------------------------

Adaptación de ciertas variedades de melocotón y nectarina 
a la zona baja norte de la isla de Gran Canaria--------- ----

Cultlvo ecológico de plantas autóctonas canarias ------------

Comparación de trampas y atrayentes para la mosca de las 

frutas (Ceratiüs capitata) --------------------

Patología vegetal y entomología agraria: notas sobre nuevos 

problemas o de aumento de incidencia ---------------

La nueva polilla guatemalteca de la papa --------------

Los nematodos parasitos --------------------

Dotación h!drica de la platanera en la zona de Telde -----------

srntomas carenciales nutricionales en cltricos ----------- --

Aspecto de la salinidad en aguas con concentraciones altas 
en bicarbonatos, carbonatos. sulfatos, calcio y magnesio ---------

El virus Y de la papa (PVY) en tomate en las Islas Canarias --------

Riego deficitario controlado-------------------

5 

7 

10 

15 

21 

26 

35 

37 

48 

50 

53 

57 

61 



• 



Es difícll reunir al mismo tiempo en 
una revista de divulgación 
agropecuaria. una serie de artlculos 
que sean de actualidad y que a la vez 
presenten calidad y cualidades 
divulgativas. entre otras cosas. porque 
los buenos profesionales en el ramo 
no siempre están dispuestos a escribir 
cuando se les pide, dado la falta de 
tiempo en la mayoña de los casos. Por 
todo esto. es muy azaroso dar una 
continuidad y periodicidad a este tipo 
de publicación: y no obstante. aqul 
estamos de nuevo con la que sería el 
8.0 número. que trata como slempre 
de repasar distintos temas, dando una 
panorémica de los adelantos técnicos. 
en clave didactica. con recomenda
ciones y posibles soluciones a los 
princlpales problemas que se 
presentan en nueslTa agricultura. 

Es importante la evaluación y 
desarrollo de ciertas enfermedades 
bajo el aspecto del anélisls de 
muestras. fruto de prospecciones en 
el campo como es el caso del •virus 
de la cuchara• en tomates. que 
préctlcamente se encuentra extendido 
en todas las comarcas de producción 
y es necesario señalarlo para 
presupuestos de tipo epidemiológicos. 

La adaptaclón al cultivo en la costa 
de nuevas variedades de frutales de 
clima templado con requerimiento de 
bajas horas en frío, y los ensayos de 
plantas autóctonas canarias con 
propiedades medicinales bajo la 
modalidad de cultivos ecológicos. es 
un capitulo importante en los 
programas de experimentación que 
lleva a cabo nuestro Centro y, asl 
mismo. de vital importancia para la 
supervivencia del sector: pensamos 
que publicar trabajos de tal actividad 
es dar una respuesta a la creciente 
demanda del sector y al conjunto de 
la sociedad en general. 

Prólogo 

Destacamos trabajos en colabo
ración de este Centro con otras Institu
ciones, como es la Consejerla de 
Agricultura, en el que desarrolla una 
experiencia de trampas y atrayentes 
para la mosca de la fruta, que nos 
sirven como gula y soporte para las 
campañas fitosanitarias que en tal 
sentido patrocina anualmente nuestro 
Cabildo. 

En las ya tradicionales Notas 
Fitopatológicas. se pretende desde 
nuestro Servicio como siempre. de 
manera resumida. alertar a agriculto
res sobre las incidencias de plagas o 
enfermedades de nuestros cultlvos 
més s1gnificatlvos. 

Importante es señalar la inclusión 
de un trabajo sobre los nematodos 
parásitos de las plantas cultivadas 
como tema monogréfico de este 
número. iniciado en el anterior con la 
Mosca Blanca. y que es nuestra 
intención seguir con esta norma en los 
próximos. En esta ocasión se trata un 
tema prioritario para el agricultor. pues 
afecta a sus cultivos invariablemente 
cosecha tras cosecha. y es de dificil 
solución. 

Las dotaciones h!dricas. estados 
carenciales y diversos aspectos de la 
salinidad son estudiados para varios 
cultivos en sendos artlculos. que 
tratan estos temas, por primera vez. 
para zonas concretas de producción 
de nuestra geografía. con datos y 
consideraciones apropiadas para el 
agricultor. fruto de la colaboración del 
Servicio de Extensión Agraria dentro 
de nuestra misma lnstítuclón. 

En el capitulo de colaboradores 
siempre contamos con trabajos 
remitidos por los Centros Regionales 
de Investigación y Sanidad Vegetal. 
referente a diagnósticos de enferme-
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dades en los distintos cultivos de 
interés para Canarias y tratado siste
métlcamente como corresponde a 
estos tipo de estudios cientlficos 
dirigido a los estudiosos del tema. 

Por último, también contamos en 
esta ocasión dentro de las colabora
ciones extra Institucionales con un 
Interesantísimo trabajo desarrollado 
por un profesional del ramo sobre el 
riego deficitario controlado. y damos 
as! entrada en la publicación a estos 
profesionales vinculados a explotacio
nes que. a nuestro entender. represen
tan la práctica y el acontecer diario en 
el campo. 

Nos queda solo el agradecimiento 
a todos los que han colaborado en 
esta Revista y, como siempre, con su 
edición sólo nos mueve el servicio al 
agricultor. quedando enteramente a su 
disposición en este Centro. 

Francisco Reyes Alzo/a 
Ingeniero Director de la Granja 

Agricola Experimenta/. 
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EXTENSIÓN DEL VIRUS DE LA "CUCHARA" 
EN NUESTROS CULTIVOS DE TOMATES, 
DESPUÉS DE REPETIDOS MUESTREOS 

EN LAS ZONAS DE PRODUCCIÓN 
El virus de la cuchara fue citado 

por primera vez en Israel en 1964 y 

desde entonces, ha sido uno de los 
principales factores llmitantes del 
cultivo de tomates en los países 
productores. A partir de aqul se 
tiene constancia de la presencia de 
virus emparentados con éste que 
son originarios de otros países 
Mediterráneos, Africa, Asia y 
Australia. Recientemente un virus 
prácticamente idéntico al TYLCV, 
originarlo del este del Mediterráneo, 
fue señalado en plantas de tomate 
con slntomas en la República 
Dominicana en 1993 y en Jamaica 
en 1994. Este virus ha limitado 
drásticamente la producción de 
tomate en ambos paises y plantea 
una amenaza económica para los 
mercados de todo el hemisferio 
oeste. Pertenece a la familia 
Gemlniviridae. subgrupo 111. 

En España se tiene constancia 
de la presencia del virus de la 
cuchara (Tomate Leaf Curl Virus. 
TYLC\I) desde el año 1992 (Reina, 
Cuadrado, Guerra y Bejarano. 
1994), más concretamente 
apareció en Almería, y en Canarias 
se detectó por primera vez en la isla 
de Tenerffe en el ai'io 1993 (Jordá. 
1993. Espino. 1994). En Canarias 
han sido Identificadas dos razas. la 
Israelita (Is) en Tenerife y la de 
Cerdeña (Sa) en Gran Canaria 
(Briddon. Katis. Louro y Wlnter. 
2000), confirmadas después de 
una misión de cientlficos de EWSN 
en las Islas Canarias (European 
Whltefly Studies Network, Canary 
lsland WorkShop 1999). si bien, en 
Gran Canaria parece que en la 

Oiga Gonlalo Bartolomé 
Ingeniero Técnico Agrfcola 

Becada de la Sección 
de Fitopatologla 

Juan M. Rodriguez Rodriguez 
Jefe de la Sección. 

actualidad se confirman los dos 
aislados (Font. Martlnez-Culebras y 

Jordá, 2000). 
El virus de la cuchara cuenta 

con algunos huéspedes entre las 
plantas silvestres y únicamente es 
considerado como problema en el 
cultivo del tomate. La incidencia 
del TYLCV en tomate es muy alta 
en la actualidad con ataques que 
se pueden considerar como muy 
severos. Los síntomas que denotan 
la presencia de éste virus varfan con 
las condiciones ambientales y 
también dependen del cultivar o 
variedad. En general se produce una 
parada en el crecimiento de la 
planta (el estado de enanismo va 
en función de la precocidad de la 
Infección), abarquillamiento y 
redondeo en forma de cuchara de 
los folíolos de las hojas. reducción 
de los nuevos folíolos con clorosis 
marginal, algo engrosados y 
fruncidos lnternervialmente. y 
peciolo en forma helicoidal (el 
foliolo puede llegar a reducirse 
hasta desaparecer quedando sólo 
el nervio principal curvado). La 
caída de las flores que tiene lugar 
provoca que cuaje solo un 10% de 
las mismas. por lo tanto, hay una 
reducc ión importante de la 
cosecha. Los frutos no suelen 
presentar síntomas, si bien, se 
aprecian algo mtis pélldos. 

El único vector trasmisor (de 
manera persistente) es la especie 
de mosca blanca, Bemlsia taoaci, 
que se alimenta de los jugos del 
floema donde se encuentra 
locallzado el virus (infección 
limitada al floema). En Canarias 
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existen los biotipos B y Q ....,.,...,,.....,,,,,....,.,,.,,,.,...,= 
para esta especie (Banks 
y Johansen, 2000). 
Además de la mosca 
blanca, que es su único 
vector como quedó dicho. 
el virus puede transmitirse 
a partir de plantas 
transplantadas que ya 
vienen infectadas desde 
el semillero, y también por 
esquejes tomados de 

,.....-,,.--,....,...,....=-:--=-....,..---, toman de muestras que 
en su momento dieron 
positivo y que se 
liofilizaron para su 
conservación. Los resul· 
tados as! obtenidos se 
comparan con tales 
controles y se determina 
si la muestra es positiva 
(tiene virus) o negativa 
(ausencia de virosls). 

plantas afectadas. Hasta En cuanto a los 
el momento no se ha resultados obtenidos de 
demostrado que sea las muestras llevadas a 
transmitido a través de la nuestro laboratorio, bien 
semilla ni por contacto. por los propios 

En este sentido, y ante agricultores o bien por las 
el incremento de la visitas realizadas por los 
presencia del virus en las técnicos de la Granja, 

explotaciones agrlcolas de ---------------------"""" podemos decir que desde 
Gran Canaria desde el año Abril hasta Julio de 2000 
99, el laboratorio de fitopatología de la Granja Agrícola las muestras que se testaron no dieron valores 
Experimental del Cabildo de Gran Canaria puso en positivos, dato que no significaba que no existiera la 
marcha en Abril de 2000 la realización de los test de virosis, pero a partir del mes de Septiembre en el que 
Identificación, tomándose como método de diagnosis se incrementó el número de muestras que llegaron 
de virosis la técnica ELISA. método que continua al laboratorio para ser analizadas, si podemos afirmar 
llevándose a cabo no sólo para este virus sino también la presencia de positivos en un porcentaje bastante 
para otros como el virus Y de la papa PVY, el virus del elevado de aquellas que presentaban sintomas. Los 
mosaico de la pera melón PepMV. o el virus del resultados obtenidos se reflejan en el cuadro adjunto. 
bronceado del tomate TSWV. Para llevar a cabo un 
control exhaustivo y concreto de la evolución de la 
enfermedad. se llevaron a cabo visitas periódicas, bien 
quincenales o mensuales, a aquellas explotaciones 
que pudieran presentar plantas con sintomas. 

Como metodología general, se toma como muestra 
un trozo procedente de la parte apical de la planta, en 
donde, supuestamente, se encuentra la mayor 
concentración del virus. Todas las muestras que se 
reciben, se pueden almacenar en nevera a una 
temperatura de 4 grados centígrados por un tiempo 
no superior a 15 ó 20 dias. La técnica de diagnosis 
utilizada. como anteriormente quedó señalada, fue la 
de ELISA. cuya duración es de 2 dias generalmente, 
que presenta una alta fiabilidad, si bien. conviene 
indicar que para este virus ( TYLC\I) no está muy 
perfeccionada (dificultad de obtención de antlsuero 
especifico). y en algunos casos aparecen falsos 
negativos en los análisis. lo cual no quiere decir que 
no exista el virus en la planta. sobre todo cuando los 
sTntomas en la planta lo pone en evidencia. En el test 
se toman como referencia unos controles positivos y 
negativos. bien comerciales o bien propios que se 
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CUADRO 

FINCA N MUESTRAS POSITIVOS NEGATIVOS 

San Bartolome de Tlrajana 2 o 2 
Lanzarote 2 2 o 
Playa de Vargas 10 7 3 
Galdar 2 18 

7 4 3 
3 2 1 

Sardina del Norte 15 1 14 
Aldea de San Nlcollís 6 4 2 
Fuerteventura 1 1 o 
GranJa~la Ex~ental. 12 9 3 
Tek!e 16 4 12 
Vecindario 8 4 4 

La mayoña de las muestras fueron originarlas de 
explotaciones localizadas en la ZONA SUR de la Isla. 
Se incluyen muestras enviadas de Fuerteventura y 
Lanzarote. y se señala por primera vez la existencia 
de la virosis en estas islas. 



DANIELA fue la variedad mas 
testada, dado que también es la 
mas extendida, seguida de 
THOMAS. Habría que añadir que no 
se siguió un plan preconcebido en 
el muestreo, y se fueron atendiendo 
aquellas muestras que llegaban al 
laboratorio desde los diversos 
puntos de plantación, y las 
recogidas por nosotros mismos 
después de varias salidas a los 
cultivos más significativos de la isla. 
No obstante. hasta el momento. el 
Cínico dato documentado de la 
localizaclón del virus en la isla. era 
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ADAPTACIÓN DE CIERTAS VARIEDADES DE 
MELOCOTÓN Y NECTARINA A LA ZONA BAJA 

NORTE DE LA ISLA DE GRAN CANARIA 

1.-INTRODUCCIÓN 

El melocotonero o duraznero 
(Prunus pers/cae) es una especie 
frutal lfplca de zonas templadas. 
donde los Inviernos son lífos y las 
primaveras y veranos calurosos. 
Esta especie para completar su 
ciclo vegetativo y productivo tiene 

unos requerimientos en frío que 
vaóan en función de la variedad. las 
horas de frfo se contabilizan a partir 
de que la temperatura mlnima 
Inferior baja de 7 ºC durante el 

periodo que va desde el invierno 
hasta la floración. Cuando las 
necesidades en frlo no se 
satisfacen se presentan toda una 
serie de anomalías en el cultivo del 
melocotonero: 

Floración y brotación 
Irregular. que se traduce en 
un período de recolección 
muy largo. 
Calda de yemas y 
denudamiento de ramas. 
Calda de frutos por falta de 
superficie follar al no abrir 
las yemas de madera. 
traduciéndose en una 
escasa cosecha. 
Frutos deformes y 
peQueños, con un 
caracteristico pico. que 
degradan la calidad del 
fruto. 

Todos estos problemas se 
presentan en la zona del Levante y 
Sur peninsular y por supuesto en 
Canarias , donde el cultivo de esta 
especie queda limitado a zonas 
mtis altas y frfas de las Islas. 

Por todo lo anterior, el Cabildo 
de Gran Canaria a través de un 
convenio de colaboración 
experimental con la entidad 
mercantil Viveros Orero S.A. puso 
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Domingo Afonso Martin 
Puriflcacl6n Benito Hemlindez 

Juan Carios Gómez Aranda 

en marcha un ensayo en la Granja 
Agrícola Experimental, orientado al 
estudio de variedades de frutales, 
melocotoneros y nectarinos. entre 

otros, de bajo reposo Invernal 
adaptables a las zonas mtis bajas 
de la isla. 

Viveros Orero desde los años 80 
estti introduciendo en las zonas de 
clima mtis suave del territorio 
español variedades procedentes de 

las tireas templadas del Sureste y 
Sur de los EEUU. 

2.-0BJETIVOS 

Observar la respuesta de 
adaptación a la zona baja (norte) 
de la isla de Gran Canaria de ciertas 
variedades, algunas ya introducidas 
en el mercado y otras de nueva 
aparición y sólo en fase de 
experimentación, pudiéndose 
determinar asl aquellas variedades 

Que permitan diversificar la 
producción agrlcola. 

3.-MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1.-locallzaclón del ensayo. 
El ensayo se llevó a cabo en una 

parcela de la Granja Agrlcola 
Experimental del Cabildo de Gran 
Canaria, situada en Cardones, 

término municipal de Arucas, a 60 
metros sobre el nivel del mar. 

3.3.- Material vegetal. 
Las variedades establecidas por 
especies fueron: 

*Melocotoneros: Oesert Gold. 
Flordadown, Hermoslll o, Troplc 
Beauty. C.P. 87 .3, Flordaglo. 
Walgrant, Wooltemode, Malherbe, 
Black, Neethlíng, Keimoes, l.F. 045, 
Tlrrenia, Troplc Snow, Aordastar. 

*Nectarinas: Carolina. 85-6N, 81-
17N. Zlncal-5. 
Estableciéndose 5 tlrboles de cada 
variedad. 

3.4.- Tecnologta de producción. 

3.4.1 .- Marco de plantación. 
4 X 3 m 

3.4.2.- Fertlllzaclón. 
"'Abonado de fondo: 
700 g de dolomita. 
170g de sulfato potésico. 
170 g deSuperfosfato de 
cal. 
6-7 kg de estiércol. 

Con una dosis de dicho combinado 
por hoyo. 

*Abonado de cobertera: 
En función de los antilisis de suelo • 
estado fenológico y edad de la 
plantación. si bien para los primeros 
años del cultivo se estableció Ja 
siguiente aportación: 

1 g de nitrato amóníco/ tirbol 
y dta. 
1 g de fosfato monoamónico/ 

tlrbol y día. 
1 g de nitrato pottisico/ tirbol 
y día. 

En los meses de reposo Invernal se 
suspenden las aportaciones. 



3.4.3.-Rlego. 
lnstalacíón de riego por 

goteo, en un princlpío se 
dispusieron 4 goteros/árbol 
hasta ampliarlo con el 
crecimiento del árbol a 8 
goteros/árbol. 

La dosis de riego varía en 
función de la edad del árbol, 
de las condiciones climáticas 
y del estado fenológico. 

3 .4 .4.· Poda. 
El sístema de formación es 

en vaso. Los árboles se 
forman con 4 ramas 
principales sobre las que se 
desarrollarán tos ramos de 
fruta. 
Hay una poda principal en 

invierno de formación o 
fructificación. y una de verano 
o en verde para airear al árbol 
y mejorar la Iluminación del 
mísmo. 

3.4.5.· Aclareo. 
A poco de cuajar el fruto 

aquellas especies que lo 
requieran, melocotoneros. 
nectarinas y manzanos, sufren 
un aclareo manual con la 
finalidad de que el fruto 
alcance un tamaño comercial 
y a su vez equilibrar e l 
desarrollo vegetatívo y 
productivo del árbol. 

3.4.6.· Plagas y enfermedades. 
Las plagas y enfermedades 

que se presentaron fueron: 

Plagas: 
-Pulgón, "Myzus persicae · , en 
brotes jóvenes. 
-Araña roja, ·retranychus sp. • 
-Mosca de la fruta, • Ceratltls 
cap/tata•. 
-Agusanado del fruto , 
·carpocapsa pomonella" . 

Enfermedades: 
-Oidio. "Poclosphaera 
leucotrfchs". 
..Cribado,• Stigm/ns 
carpophilla". 

3.4. 7 .. Sistema de manteni
miento del suelo. 
Alrededor del tronco se 

dispuso una capa de 
"pinocha" para evitar el 
desarrollo de las malas 
hierbas y mejorar el estado de 
humedad de la zona. No 
obstante las malas hierbas se 
controlaron con la aplicación 
de herbicida. 

3.5.- Metodologias aplicadas. 
3.5.1.· Determinación de los 

estados fenológicos. 
3.5.2.· Producción (kg/ha). 
3.5.3.· Control de calidad 

(peso, altura, diámetro, firmeza, 
azúcares, acidez) 

4. RESULTADOS 

•f1oracl6n 

Las va.riedades que no se han adaptado presentaron a lo la.rgo de los 
años de ensayo una escasa noración, observándose una gran variabilidad 
incluso dentro de los árboles de una misma variedad, mientras que 
otras ni si quiera florecieron como ocurrió para las variedades de 
melocotón, IF-045 y Tirrenia. Destacar además que en el invierno del 98 
las temperaturas anormalmente elevadas quemaron muchas flores. 

En las Tablas 1, 2, se presentan las fechas de floración aproximadas 
de las variedades mejor adaptadas, para ello se han tenido en cuenta 
las fechas de floración de los años 1999 y 2000. 

Tabla 1.· Fechas de floración de las variedades de melocotonero. 

Variedad Fecha de ftoraclon 

Troplc Beauty 

RordagJo 

Rordastar 
Hermoslllo 

Rordadown 
Desert Gold 

TroplcSnow 

Finales de Enero-Principios de Febrero 

Finales de Enero-Principios de Febrero 

1• Quincena de Febrero 

2• Quincena de Febrero 

21 Quincena de Febrero 

Finales de Febrero 

Finales de Febrero 

Ta.bis 2.- Fecha de floracl6n de /as variedades de nectarina. 

Variedad Fecha de floracion 

Sunwrigth (81·17N) 
ZlncaJ.5 

Carolina 

85-SN 

Finales de Enero 

2• Quincena de Enero 

Finales de Febrero 

Principios de Marzo 
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* Recolección 

En las Tablas 3 y 4 se presentan las fechas de maduración, de más 
temprana a más tardía, de las variedades de melocotón y nectarinas, 
para ello se han considerado las fechas de maduración de los años 
1999 y 2000. 

Tabla 3.- Fechas de recolecclón de las variedades de melocotón. 

Variedad Fecha de recolección 

Flordastar 

Flordadown 

OesertGold 

Flordagto 

Troplc Beauty 

Troplc Snow 

Hermoslllo 

Mediados de Abril-Mayo 

Finales de Abril-Mayo 

Mayo-Principios de Junio 

Mayo 

Mayo 

15 Mayo-20 Junio 

11 Quincena de Junio 

Tabla 4 .- Fecha de recolecclón de las variedades de nectarina. 

Variedad Fecha de recolección 

81-17N(Sunwrlgth) 

Carollna 

Zlncal-5 

85-6N 

* Producción 

21 Quincena de Mayo 

Finales de Mayo-Principios de Junio 

Finales de Mayo-Principios de Junio 

Mediados de Junio 

En las Tablas 5 y 6 , se muestran los resultados de producción 
(kg/ha) obtenidos a lo largo de los años de ensayo, tanto para 
melocotones como para nectarinas. 

Melocotonero de la variedad 
Flordagto 

Nectarina de la variedad Sunwrlght 

Tabla 5.- Producción (kg/ha) de las variedades melocotón, años 1997,1998, 1999 y 2000. 

Variedades 1997 1998 1999 2000 

Hermosillo 2200 4500 492 20100 
Tropic Snow 2116 1258 125 16850 
Tropic Beauty 1583 4713 8517 15250 
Flordadown 416 217 1575 14833 
Flordaglo 1708 2067 2625 13667 
Desert Gold 1033 1041 1325 11317 
Flordastar 2650 312 2583 5267 

Si bien las variedades más productivas en el año 2000 han sido Hermosillo y Tropic Snow, las variedades que 
a lo largo de los años de ensayo han presentado un comportamiento más regular han sido sobre todo Tropic 
Beauty y también Flordaglo, puesto que Hermosillo y Tropíc Snow. como se aprecia tanto en la Tabla 5 como en 
el Gráffco 1 , en el año 1999 tuvieron un acusado descenso en la producción respecto al año anterior, 1998. 



Grafico 1. Comparación de las producciones de las variedades de melocotones a lo largo de los años 
de ensayo 
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Las producciones obtenidas 
fundamentalmente en el año 
2000, 4~ año de ensayo, para 
todas las variedades excepto 
Flordastar, han estado por 
encima de los 10000 kg/ha, 
cantidades nada despreciables si 
se tiene en cuenta que, por un 
lado estos árboles no alcanzan 
su máximo productivo hasta los 
7 años, y que por otro, las 
condiciones climáticas de la zona 
de ensayo no han sido las m&s 
ldOneas, especialmente en lo 
que a r• se refiere. 

Tabla 5.· Producción (kg/ha) de las variedades nectarinas, años 1.997,1.998, 1.999 y 2000. 

Variedades 1997 1998 1999 2000 
Zlncal-5_... ___ _ 

Sunwrigth (81·17N)* 

85'6N 
Carolina 

1150 
3991 

___ 11 __ 66 

1666 

358 
826 

o 
717 

392 
1225 

lns iflcante 
767 

' LB vuriedad 81·17N es la Sunwrtghr. lo que el ol/O nombre se utllíZJJba cuando estaba aún en experimentación. 

8033 __ _ 

3317 
2333 
1367 

Las nectarinas no han presentado un comportamiento tan bueno como los melocotones en cuanto a 
producción se refiere. La variedad más productiva en el año 2000 ha sido Zlnca~5 seguida de Sunwrigth. 

Independientemente de las r• anormalmente elevadas de alguno de los años de ensayo en el momento de 
la floración, que provocaron el quemado de muchas de las flores; el problema principal con que nos hemos 
encontrado han sido las plagas, el agusanado del fruto cuando este estaba recien cuajado, originado por 
Carpocapsa pomonel/a, y posteriormente la mosca de la fruta, Ceratitis capitata. 

• calidad. 
~--------------

En la Tabla 7, se presentan los valores de Peso. Altura y Diémetro del fruto obtenidos para las variedades de 
melocotón, ademés de Indicar otras caracteristicas del mismo, como color de la pulpa y necesidades en frio. 

Tabla 7.· Carscterlstlcas del fruto de las distintas variedades de melocotón. 

Variedad Peso Altura mm Diametro mm Color ul a Horas de froo 
Hermoslllo 163 6 65 Amarilla 2()().300 

Tropic Snow 61 61 Blanca 
Troplc Beaul)'. 62 68 rllla 
Flordadown 104 65 65 Amarilla 200 
Rord!!&!O 172 7 o Bla 
Desert Gold 88 57 51 Amarilla 35<MOO 

72 74 Amarilla 225 



Los resultados obtenidos en Jo que se refiere a tamaño del fruto (altura , diémetro y peso), son menores 
que los indicados por la bibliografía para otros Jugares de ensayo. La variedad de mayor tamaño en melocotones 
de carne blanca fue Flordaglo, mientras que para melocotones de carne amarilla fue Hermosillo. 

En cuanto a las nectarinas en la Tabla 8 , se presentan algunas de las características del fruto determinadas 
asl como color de Ja pulpa y requerimiento en fño. 

Tabla 8 .- Características del fruto de las distintas variedades de nectarinas. 
Variedad Peso (g) Altura (mm) Diámetro (mm) Color pulpa Horas de frío 

Sunwrl&th 81-17N 124 59 63 Amarilla 150 
Zlncal-5 71 50 52 Amarilla 250 
c.ollna 65 51 52 Amarllla 300 

La variedad de nectarina que ha resultado més interesante a lo largo de Jos años de ensayo ha sido 81· 
17N, o lo que es lo mismo Sunwrigth, es la que ha tenido un comportamiento més regular en cuanto a 
producción se refiere. 

Frutos de la variedad Aordaglo Frutos de melocotonero de la variedad Troplc Beauty 

5.· CONCLUSIONES 

Las variedades de melocotón 
que mejor se han adaptado a las 
zonas bajas han sido: 

De carne amarilla: TROPIC 
BEAUTY, HERMOSILLO, FLORDA· 
DOWN 

De carne blanca: FLOR
DAGLO, TROPIC SNOW 

Y las variedades de nectarina: 
SUNWRIGTH (81-17N) , ZINCAL-5 

Las producciones se podrían 
incrementar en melocotones y 
especialmente en nectarinas si: 

Se efectúan en el momento 
oportuno los tratamientos 
fltosanltarlos para e l 
control de la oruga Cydia 
sp, y de la mosca de Ja 
fruta , Ceratitis cap/tata; 
plagas que ocasionan la 
mayor perdida de frutos. 
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Se realiza un adecuado 
aclareo de frutos que 
permita que estos alcancen 
un calibre comercial. 

La producción de estas 
variedades serla interesante de 
cara al mercado Interior. ya que este 
tipo de frutas no tolera bien el 
t ransporte y mucho menos Ja 
conservación, pudiendo competir 
por tanto con Jos melocotones y 
nectarinas que vienen de Ja 
Península, Jos cuales han perdido 
en el trayecto parte de sus 
características organoléptlcas, 
presentando Ja mayorla el típico 
sabor a fruta "acolchada" y 
ausencia de aromas. Sin olvidar 
ademés que el consumidor canario 
valora cada vez més la "fruta del 
país" . 
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CULTIVO ECOLÓGICO DE PLANTAS 
AUTÓCTONAS CANARIAS 

1 ANTECEDENTES 
1 

La utllízaclón de hierbas 
medicinales. básicamente median· 
te los •yerberos·, es muy popular 
en Canarias, siendo sus ralees 
prehispánicas, formando parte 
integrante de la cultura y vida rural 
de los pueblos del archipiélago 
(JAEN OTERO, J. 1984 Y 1996). 

La creciente conciencia 
medloamblentalista y la 
preocupación de la población por 
la salud, hace que la demanda de 
productos naturales crezca cada 
día. La fiterapia se ha consolidado 
como una alternativa, a veces 
complementarla, a la medicina 
alopática. Todo ello hace que exista 
una presión antrópica creciente 
sobre las mermadas poblaciones 
silvestres de plantas autóctona, su 
cultivo constituye una alternativa a 
la recolección de plantas 
silvestres, salvaguardándolas de 
este modo. del peligro de extinción. 

En agosto de 1998 se inicio una 
experiencia en la Granja Agricola 
del Cabildo de Gran Canaria, con 
la Idea de ensayar diferentes 
métodos de cultivo ecológico de 
una serie de plantas autóctonas 
canarias con posible uso 
medicinal, aromático u ornamental. 

Todas las técnicas de cultivo 
seguidas han sido las aceptadas 
por las normas de producción 
ecológica establecidas por el 
Reglamento C.EE 2092/91 y sus 
modificaciones posteriores. 

Han colaborado en la puesta en 
el desarrollo de la experiencia el 
INEM. que aportó la mano de obra 
necesaria para ponerla en marcha; 
el Jardín Botánico Viera y Clavijo 
que aportó parte del parte del 
material vegetal y asesoramiento 
sobre el mismo y la empresa 
Laboratorios Pejoseca S.L que ha 
efectuado el estudio de la calidad 
de los productos obtenidos. 

Maria Sinc:hez Gonzilez 
Bi6loga, Bec:aria de la Granja 

Agr1cola Experimental 
del Cablldo de Gran Canaria 

Domlnto Afonso Martín 
Ingeniero Agrónomo de la Granja 

Aglfcola Experimental 
del Cablldo de Gran Canaria 

c) Desarrollo de sistemas de 
manejo integrado de plagas (setos, 
asociaciones de cultivo, control 
biológico e insecticidas de origen 
natural). 

d) Determinar los rendimientos, 
la calidad y los costes de 
producción de los diversos cultivos 
ensayados. 

Para la determinación de los 
rendimientos se estén evaluando la 
producción de material fresco 
(ramas, hojas, létex. nores o frutos): 
la cantidad de material desecado y 
la producción de extracto comercial. 

Vista ...,.,.1 de la pucela -1..- al cultivo 
ec:ol6glco de pl•ntu eut6ctonu 

OBJETIVOS 
DE LA EXPERIENCIA 

Los principales objetívos de la 
experiencia han sido: 

a) Evaluación de diversas 
técnicas de fertilización orgánicas. 

b) Evaluación de la eficacia de 
varios sistemas de acolchado del 
suelo, en cuanto al control de 
adventicias, mantenimiento de la 
humedad del suelo y regulación de 
las temperaturas del mismo. 

DESCRIPCION 
DE LA EXPERIENCIA 

La experiencia se esta 
desarrollando en una parcela de 
2000 m2 situada en la Granja 
Agricola Experimental de Cabildo de 
Gran Canaria, en Cardones 
(Arucas). 

Se comenzó con la limpieza y 
preparación del terreno, aportación 
de dos tipos de abonos de fondo 
(5 Kg./m2 de estiércol de vaca y 



500 gr,/m2 de ltalpolllna) e Instalación del sistema 
de riego por goteo. 

En esta parcela de dispusieron diversas 
microparcelas de 20 m2 cada una, con 8 repeticiones, 
con las siguientes plantas autóctonas: 

Plantas ensayadas con posible interés medicinal: 
Whitanla aristata (Oroval). 
Hypericum canariensls 
(Granadillo). 
Lavandula mlnutolli (Mato de 
Risco). 
Sa/vía canariensis (Salvia 
Canaria). 

Plantas ensayadas con posible Interés 
ornamental: 

Scílla lalífo/ia (Almorrana) 
Pancratium canarlensls (Lirio 
de Risco). 
Convulvulus scoparlus (Leña 
Noel). 
Llmonlum sventenll 
(Siempreviva). 

1 TECNICAS DE CULTIVO 

Con la finalidad de evaluar la eficacia en el control 
de las adventicias se acolcharon los diferentes cultivos 
con varios tipos de materiales: aciculas de pino. lana 
de oveja .. malla anti-hierba y compost tratado. De 

los cuales han resultado eftcaces. en 
cuanto al control de adventicias. la 
malla anrti-hierba y la lana de oveja. 

El riego, distribuido mediante un 
sistema de goteo, es de 15 litros 
por metro cuadrado en dos 
aplicaciones semanales. 

Desde la primavera de 1999 se 
ha Ido cosechando periódicamente 
las producciones de cada una de las 
microparcelas de los diferentes 
cultivos (hojas, nores y frutos) en el 
momento adecuado. Una parte de 
los productos cosechados han sido 
retirados por los Laboratorio 
Pejoseca S.L. que ha efectuado las 
determinaciones analíticas precisas 
para determinar los rendimientos en 
producto comercial. 

Plantas ensayadas de Interés forrajero: . u. uvandula mlnutolll 
· Penploca laevlgata (Cornical). (meto de rtoco) es una pl811ta 

· Bilum/naria bituminosa (Tedera) aromlltlc:a con posible Interés 

1 CONSTRUCCIÓN DE UN UMBRACULO 

Para posibilitar el cultivo de las plantas autóctonas 
adaptadas a vivir a la sombra de los bosques de laurisl~ 
va o pinares. se construyó un umbráculo de 500 m2. 

En la preparación del suelo del umbréculo se 
aplicaron los diferentes abonados orgénlcos de fondo 
(5 Kg/m2 de estiércol de vaca o 500 gr.¡m2 de 
ltalpollina) en la preparación Inicial del terreno y se 
procedió a acolchar el suelo con malla antihierba. 

A partir de febrero de 2000 en las m1croparcelas 
situadas en el umbréculo se plantaron diversas 
plantas autóctonas. 

Plantas con posible interés medicinal: 
Cedronella canariensls var. anisara (Algaritofe). 

· Hyperlcum grandifolium (Malfurada). 
· lsoplexls Isabel/lana (Cresta de Gallo). 

Plantas con Interés aromético: 
· Micromeria hellanthemlfolia (Tomillo). 
· Bystropogon canariensls (Poleo de monte). 

Plantas de sombra con posible Interés ornamental: 
Dava/la canarlens/s (Helecha). 
Asparagus scoparius (Esparrago). 
Erysimum ssp (alhell). 
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1 ENSAYOS DE FERTILIZACIÓN 

Se tomó como criterio para comparar las diversas 
alternativas de abonado la aportación de nitrógeno de 
cada uno de los fertilizantes. por ser este el elemento 
que teóricamente mas inOuye en los rendimientos. 

TABLA N92: 
PRODUCTOS ENSAYADOS 

COMO ABONOS ORGÁNICOS 

Producto Contenido Dosis 
en Nitrogeno ensayadas 

Abonos de fondo 

Estiércol de vaca 

ltalpollina 

0.5 % 
4,0 % 

Abonos de cobertera 

Harina de sangre 

Harina de soja 

14,2% 

6,7% 

5Kg/m2 

soogr.;m• 

50 gr.jplanta 

25 gr./ planta 



A lo largo de los años 1999 y 2000 se realizó un 
ensayo comparando dos abonos de fondo y otros dos 
de cobertera. Las alternativas ensayadas fueron: 

Abonado de fondo con estiércol de vaca 
complementado con un abonado de cobertera 
a base de harina de sangre tras cada una de 
las recolecciones. 
Abonado de fondo con estiércol de vaca y 
abonado de cobertera a base de harina de soja. 
Abonado de fondo con un compost comercial 
enriquecido (ltalpolllna) complementado con un 
abonado de cobertera a base de harina de 
sangre tras cada una de las recolecciones. 
Abonado de fondo con ltalpollina 
complementado con harina de soja. 

Del análisis de los 
resultados no se 
encontraron diferencias 
significativas entre las 
producciones obtenidas, 
ni en los niveles de 
nutrientes en el suelo. 

' 

TABLA N23: 

PRINCIPALES PLAGAS PRESENTES 
EN LA PARCELA DE PLANTAS AUTÓCTONAS 

PLAGA PLANTA TRATAMIENTO 
AFECTADA APLICADO 

Arana 
mícroscópica 
(Aculops 
/ycopersicl} 

Oivetsas 
especies de 
Pulgones 

, 

Oroval 

Poleo 

Azufre 

'Rotenona 
T Aceite de 
Neem 

·----- -- -t Cltrolina 

DiVersas 
especies de 
Hormigas 

Cochlnllla 
acanalada 
(tcerya 
purchssl) 

Diversas orugas 
de Lepidópteros 

Thrlps 
(Frllnldin/ella 
occidenlal/s) 

Toda la 
parcela 

Granadilllo 

Salvia 
Atgaritofe 

L/f11(111/um sp 
(Siempreviva) 

Ninguno 
efectivo 

-Rotenona 
-t Aceite de 
Neem 
-t Cltrollna -
Bsci//us 
thurlngiensls 

Rotenona 
+ Plretrlna 
natural 

Los costes econó
micos de los abonados 
de fondo son similares. 
En cuanto a los 
abonados de cobertera 
tan solo podemos 
recomendar la harina 
de soja, no solo por su 
menor coste económico 
sino por temas de 
indole sanitario. Posteriormente al tratamiento se recogieron 

Plante de Wllltanlll ,.,,._ (orovalJ muestras de material vegetal con cochinilla de cada 
8lectHa llOf un fllette ataque de parcela, es decir, de cada tratamiento para comprobar 
~ la mortandad de la larva de la cochinilla. 

1 MANEJO DE PLAGAS 

Entre las plagas que han ocasionado mas 
problemas en el ensayo están las hormigas que han 
llegado ha producir pérdidas de algunas plantas de 
oroval y contribuido a dispersar las cochinillas (Jcerya 
purchas1) que han afectado profusamente al granadillo 
(Hyperlcum canariensls) ocasionando grandes 
mermas en la producción y la muerte total de varios 
ejemplares. 

Se realizó un ensayo de control de la cochinilla 
(lcerya purchas1) en el granadillo mediante: 

-Extracto de Neem (Aling), al 0,3%. 
-Aceite (Citrolina). al 1%. 
-Citrolina y Aling .. a 1 % y 3% respectivamente. 

Comprobándose la ausencia de efecto significativo 
de los tratamientos de citrollna o aceite. Sin embargo 
se aprecian unas tasas de mortalidad entre el 25 'J6 y 
32% después de realizar una sola aplicación de 
Citrolina y Aling. 

El control prácticamente total de la cochinilla se 
ha conseguido mediante aplicaciones conjuntas de 
rotenona (3 ce por litro) y Citrollna (10 ce/litro). 

La araña microscópica ha causado serlos 
problemas en el oroval, si bien se ha podido controlar 
perfectamente mediante pulverización con azufre. 

No se ha podido lograr el control de las hormigas, 
a pesar de haberse probado diferentes tipos de cebos 
envenenados con ácido bórico, rotenona, pelltre, .. etc. 
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1 ALGUNAS CONCLUSIONES 

Del estudio de los datos recogidos hasta la fecha 
se puede concluir que: 

Las siguientes plantas se han adaptado al cultivo, 
pero se ha visto que carecen, por el momento de 
interés comercial: 

a ) Adaptación al cultivo ecológico a pleno sol. Llmonium sventenii (Siempreviva), que ha 
producido una buena produccion de flores, pero 
se ha determinado que las flores carecen de 
valor comercial por su carácter muy perecedero. 
Scilla latifolía (Almorrana), por su escasa 
producción de flores de corte y carácter muy 
perecedero de las mismas. 

Las siguientes plantas han demostrado una buena 
adaptación al cultivo ecológico, en las condiciones 
establecidas en el ensayo. Todas ellas presentan un 
interés comercial: 

Whitania aristata (Oroval) 
Hypericum canarlensls (Granadillo) 
Lavandula minutolíí (Mato de Risco). 
Salvia canariensis (Salvia Canaria). 

Pancratium canariensis (Lirio de Risco) por su 
escasa producción de flores de corte y carácter 
muy perecedero de las mismas 
Periploca laevigata (Cornical). 

TABLA N22 : 

PLANTAS CON INTERES MEDICINAL QUE HAN DEMOSTRADO UNA BUENA ADAPTACION 
AL CULTIVO ECOLOGICO 

NOMBRE 

+ -Whitanla aristata 
(orobal. oroval. sáQuido) 

+ Hyperlcum canarlensis 
(Granadillo, Aor de cruz. 
Grenadlllo) 

o Lavandula mintolii (Mato risco, 
Lavanda, Romanillo, Yerba 
Risco) 

+ SaMa cansrlensls 
(Salvfa canaria, garitopa, saMa 
morisca) 

USOS TRADICION.Al.ES 

Oftalmica 
Dolores reumáticos 
Dolor de muelas 
Diurética. Somnifera 
Enfriamientos 

Diurética 
Tintorea: amarilla. 
beige Forrajera 
Antihistérica 
Vermlfuga 
Vulnerarla 

Estimulante Estomacal. 
digestiva 
Desinfectante 
Febrífuga 
Vermlfuga 
Dolores de cabeza 

Antlséptlca 
AntMrk:a 
Hlpotensora 
Tonificante 
Hlpoglucemlante 
Febl1fuga 
Dlgestlva 
Dlutétlca 
Calmallle espasmos 
nerviosos 

~~~~~~~~~~~~~~Eme~~ 

+ Endemlsmo canario 
o Endemismo macaronésico 

MATERIAS ACTIVAS 

Esteroides: 
Whitanólidos; 
Sapogeninas 
Esteroldales: 
Whitaferinas 

Aavoldes; 
Hlperlclna 
Pseudohlpericina 

Terpenos: 
Acido ursóllco 
Geraniol 
Ocimeno 

Dlterpeoos: 
saMol 
Galdosol 
Arucatrlol 
Rosmanol 
Canartqulnona 
Salvicanol 

No se ha adaptado al cultivo, en las condiciones del ensayo, el Convutvulus scoparius (Leña Noel). 
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b) Ada~l6n al cultivo ecol6gtco bajo umbraculo. 

Las siguientes p lantas se han adaptado 
perfectamente al cultivo ecológico, bajo umbráculo, 
en las condiciones establecidas en el ensayo, 
presentando además un interés comercial: 

Cedronella canariensis var. anlsata (algaritofe). 
Bystropogon canariensis (poleo de monte), 
Asparagus scoparius (espflrrago) 

El Erysimum ssp (a lhell) se ha adaptado 
perfectamente, produciendo una buena floración, pero 
se ha determinado que las flores carecen de valor 
comercial por su carácter muy perecedero. 

El Hyperlcum canarlensla (&nlnadlllo) tiene un lntefés como 
planta medlclnal. 

TABLA N23: 

o 

+ 

o 

+ 
o 

PLANTAS AUTOCTONAS QUE HAN DEMOSTRADO UNA BUENA ADAPTACION 
AL CULTIVO ECOLOGICO BAJO SOMBREO 

NOMBRE USOS TRADICIONALES MATERIAS ACTIVAS 

Cedronella canarfensls var. Antfcatarral Esencia: 
Anlsata Anti vi rica Estrago! = metilchavicol 
(Algañtofe, garitopa, ñota, Hipotensora Plnocarvona 
coronilla. boca de dragón) Tonificante b- pineno 

Hipoglucemiante Sabineno 
Febrffuga Otor anisado 
Digestiva 
Diurética 
Calmante (espasmos 
nerviosos) 
Tónico capilar 
Descongestlonante 

Bystropofon cananenslss Digestiva Terpenos: 
(Poleo de monte, oorbefll, Pectoral L· plneno 
JedlOndo, ratonera) Expectante Umoneno 

Problemas asmAlfcos Scarloftleno 
Oescon&estlonante Pulqona 
Antlcatamll Mentona 

Sablneno 
Se&qulterpenos: 
Cartoflleno 

Asparagusscoparius Verde de corte Gtucldos: 
(Espárrago, rabo burro) Diurética Fructosanos; 

Refrescante Sapogenlnas 
Detersiva Esplrostánlcas 

Hecogenina 
Zarzapogenlna 

Endemisrno canario 
Endemlsrno macaronéslco 
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Plantas que no se han adaptado al cultivo en las 

condiciones del ensayo: 

Micromeria hellanthemifolla (tomillo) 
Hypericum grandifolium (malfurada). 
lsoplexis isabefliana (Cresta de Gallo). 
Davalla canariensls (Helecha). 

1.8 Satvla canartensls ha demostrado una buena adaptación 

al cultlvo ecol6glc:o y una &ran producUvldad 

CONCLUSIONES 

Hay una serle de plantas autóctonas cuyo cultivo 

ecológico puede resultar Interesante, ya que 

presentan un Interés para el mercado y la recolección 

salvaje de las mismas es una practica Indeseable, 

en la mayorfa de los casos. 

Por su rusticidad y gran adaptación a nuestro clima 

presentan la ventaja de tener bajas necesidades de 

agua de riego, punto este en el que se deberla seguir 

investigando 
Son muy poco exigentes en cuanto al abonado, 

respondiendo perfectamente a la aplicación de 

abonos orgánicos. Se recomienda realizar una 

estercolada antes de la plantación (5 Kg./m' ) y 

abonados de cobertera con harina de soja u otro 

fertilizante orgánico rico en nitrógeno para mantener 

el nivel de fertilidad del suelo. 

Uno de los principales problemas que plantea el 

cultivo ecológico es el control de adventicias. Es 

fundamental acolchar el terreno habiéndose obtenido 

los mejores resultados con la malla anti-hierba, lo 

que permite ahorrar una enorme cantidad de mano 

de obra y contribuye a disminuir el consumo de agua 

de riego. 

JAEN OTERO. J. (1984): Nuestras Hierbas Medicinales. Caja Insular de Ahorros. 

Santa Cruz de Tenerlfe. 

JAEN OTERO, J. (1996): Manual de Medicina Popular Canaria. 

Los secretos de nuestros viejos yerberos. Santa Cruz de Tenerife 

PEREZ, P. Y HERNANDEZ. C. (1999): Plantas medicinales o útiles en la flora canaria. 

Editorial Francisco Lemus. La Laguna. 
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1 COMPARACIÓN DE TRAMPAS Y ATRAYENTES 1 

· PARA LA MOSCA DE LAS FRUTAS · 
( Cel'atitis capitata) 

,__1_._•N_T_R_o_o_u_c_c_1o_N ___ _,I 1 2. OBJETIVOS 

La mosca de las frutas ( Ceratltis 
capítata, Wied), continúa siendo to
davía hoy la plaga causante de los 
mayores daños en plantaciones de 
cltricos y fruta les de todo tipo 
(melocotón, níspero, peral, higos, 
guayabos, tunos, etc.) y que en las 
islas Canarias debido a su clima mas 
caluroso muestra su actividad 
durante todo el año. 

Inicia sus daños en los nlsperos 
en pleno enero, en zonas bajas Infe
riores a 230 ms., continuando su 
ciclo con los melocotones 

Manuel Manero Fener 
Enrique González Oramas 

Rosl Martín Sulárez 
Sección Sanidad Vegetal 

de la Consejerfa de Agricultura 
de Las Palmas 

J. M. Rodriguez Rodñguez 
Evaristo Luján Navarro 

Granja Agrlcola del Cabildo 
Insular de Gran Canaria 

tempranos, higos, tunos, guayabos, papayos, kakis. 
chirimoya etc., hasta llegar nuevamente a enero del 
año siguiente. Situación: 

Con este Ensayo se persigue eva
luar la eficacia de los atrayentes, uno 
nuevo y otro tradicional (T. P. A. y 
TRIMEDLURE) situados en distintos 
tipos de soportes o mosqueros 
relacionando el número de hembras 
y machos capturados en cada uno 
de ellos, ya que es la hembra la que 
causa el daño. 

3. MATE.RIAL Y MÉTODO 

3-1.- Material. 
Cultívo: 
Naranjos, Var: Valencia Late 

Plantación regular 5 x 4,5 
Superficie total finca 4 Has. 

Isla de Gran Canaria, 
La hembra de esta mosca pica en la corteza antes 

de que el fruto cambie de color, introduciendo un 
huevo del que sale a los pocos dias una oruga que 
penetra en la pulpa dejando en su recorrido excre
mentos, que contribuyen a la putrefacción del fruto, 
tanto en finca como en el 
mercado. 

En las zonas elevadas, 
mas frías. esta mosca no 
causa daños durante el 
invierno, por lo que con la 
finalidad de conocer el umbral 
o momento adecuado en que 
Inicia sus vuelos en primave
ra y consiguientes daños, es 
decir, el momento adecuado 
para empezar a combatirla 
(umbral de tratamiento) se 
han empleado distintos 
atrayentes, desde los 
anteriores mosqueros de 
cristal cebados con vinagre. 
fosfato amónico. hasta los 
més modernos de pléstico con atrayentes sintéticos, 
objeto de campañas oficiales, por Consejería de Agrl· 
cultura y Cabildos sin distinción de hembras y ma
chos. 

Zona Norte (cota: 230 ms.). 

Fecha: 
julio; época de recolección de fruta. 
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Parcela experimental: 2.000 m2• 

NJ' de mosqueros trampa 18 uds. 
- Tipo de mosqueros: 

3-2.- Método. 

Seis unidades de cartucho blanco tipo AGRO
ALCOY (Naled). 

Disposición de las trampas: tal y como se indica 
en el esquema: En tres columnas y seis mas. siempre 
alternadas, con tirboles s in trampas situados entre 
cada tlrbol con trampa. 

Seis unidades Upo ECONEX (base amarilla y tapa 
transparente). En cada columna, cada uno de los tres tipos de 

mosqueros. soporte. se repite y alterna dos veces, 
aunque cada vez va cargado con un atrayente distin
to (Trlmedlure o T.A.P.) y siempre con Tira de Vapona 
en su interior. 

Seis unidades TEPHRI -TRAP con agujeros parte 
superior. 

- Tipo de atrayentes: 

-Trimedlure +Tableta de Vapona. 
-T.A.P. (Trimetilamina, Acetatoamónico y 
putresclna) + Tableta de Vapona en cada 
mosquero (TriPack). 

Esta experiencia consta de tres repeticiones (tres 
columnas) , alternando la disposición de mosqueros 
y atrayentes dentro de cada columna . 

~ 
Nlrp 

Ttrp 

~ 
~ 

El ..,. 
El• Econex + Trlmed1ure 
Etrp • Econex + Tr1pack (T.A.P.) 
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N.• de conteos; cuatro veces (uno cada semana) 
entre los meses de julio y agosto de 2000. 

Determinaciones: se evalúa cada semana el 

porcentaje de machos y hembras en cada mosquero 
y su captura media, tal y como se expresa en el cuadro 
general de conteo siguiente: 

CUADRO GENERAL DE CONTEO 

13/ 07 / 00 21/ 07/ 00 28/ 07 / 00 04/ 08/ 00 

TRATAMIENTO % M !(, H TOTAL 'l(, M %H TOTAL " M "H TOTAL % M "H TOTAL 

NALED • TRIMED 1 90 10 69 92 8 110 82 18 190 85 15 13 

NALED + lRIMED 2 96 4 170 92 8 135 88 12 59 90 10 19 

NAlED + 'TRIMEO 3 92 8 92 92 8 105 92 8 137 85 15 28 

TOTAL 278 22 331 276 24 350 262 38 386 260 40 60 

MEDIA 92.67 7,333 110,30 92 8 116,7 87,33 12.67 128.7 88.67 13.33 20 

13 / 07 / 00 21/ 07 / 00 28/ 07 / 00 04/ 06/ 00 

TRATAMIENTO 'l(, M ) H TOTAi. " M " li 
TOTAi. 'l(, M "H TOTAi. % M !(, H TOT.11. 

NALEO + lRIPACK 1 30 70 98 26 74 245 30 70 365 30 70 91 

NALEO + TRIPACK 2 36 64 250 33 67 60 30 70 107 18 48 33 

NALED + lRIPACK 3 46 54 108 26 75 114 22 78 148 6 26 16 

TOTAi. 112 188 456 84 216 419 82 218 620 54 144 140 

MEDIA 37.33 62,67 152 28 72 139.7 27.33 72.67 206.7 18 48 46,67 

13/ 07 / 00 ;tJ./ 07/ 00 28/ 07 / 00 04/ 06 / 00 

TRATAMIENTO 'l(, M 'I(, H TOTAi. %M " H IOTAL " M !(, H TOTAL 'l(,M 'l6 H TOTAi. 

ECONEX + TRIMEO 1 94 6 104 96 4 120 88 12 240 84 16 19 

ECONEX + TRIMED 2 86 14 108 94 6 102 78 22 190 77 23 9 

ECONEX + TRIMEO 3 88 12 128 90 10 105 90 10 125 88 14 29 

TOTAi. 268 32 340 280 20 327 256 44 555 247 53 57 

Ma>IA 89.33 10,67 113.3 93.33 6.667 109 85,33 14.67 185 82.33 17,67 19 

13/ 07 / 00 ;tl./ 07/ 00 28/ 07 / 00 04 / 06 / 00 

TRATAMIENTO " M "H TOTAL " M "H TOTAL % M "H TOTAL " M 'l6 H TOTAL 

ECONEX+ TRIPACKJ. 12 88 580 40 60 380 32 68 465 14 86 130 

ECONEX + TRIPACK 2 32 68 615 22 78 450 12 88 655 16 84 15 

ECONEX + TRIPACK 3 16 84 625 18 82 320 10 90 460 12 88 42 

TOTAL 60 240 1820 80 220 uso 54 246 1580 42 258 187 

MEDIA 20 80 606,7 26.67 73,33 383.3 18 82 526,7 14 86 62.33 
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13/ 07 / 00 21/ 07 / 00 21!/ 01 / 00 04/ 08/ 00 

TRATAMIENTO 'JI, M % H TOll\L % M !l.H TOTAL 'JI, M % H TOTAL %M % H TOTAL 

TEPHRI + TRIMEO 1 90 10 125 90 10 53 94 6 245 90 10 21 

TEPHRI + TRlMEO 2 88 12 53 90 10 220 80 20 165 96 4 26 

TEPHRI + TRIMEO 3 92 8 190 96 8 68 91 9 59 94 6 16 

TOTAL 270 30 368 276 28 341 265 35 469 280 20 63 

MEDIA 90 10 122,7 92 9,333 113,7 88,33 11,67 156.3 93,33 6,667 21 

13 / 07 / 00 21/ 07 / 00 21!/ 07 / 00 04 / 08/ 00 

TRATAMIENTO % M % H TOTAL % M % H TOTAL %M % H TOTAL 'lt._M % H TOTAL 

TEPHRI + TRIPACK 1 18 82 310 20 80 350 18 82 403 16 84 145 

TEPHRI + TRIPACK 2 16 84 285 30 70 480 20 80 410 8 92 108 

TEPHRI + TRIPACK 3 16 84 570 8 92 250 24 76 490 10 90 38 

TOll\L 50 250 1165 58 242 1080 62 238 1303 34 266 291 

MEDIA 16.67 83,33 388.3 19.33 80.87 360 20.67 79,33 434,3 11,33 88,67 97 

MEDIA DE CAPTURAS SEMANALES POR MOSQUERO Y ATRAYENTE 

450 

400 

350 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

o 
NALED + TRIMEO NALEO + TRIPACK ECONEX+ TRIMEO ECONEX + TRIPACK TEPHRI + TRIMEO TEPHRI + TRIPACK 

- HEMBRAS - MACHOS - TOTAL 
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COMPARATIVA SEGÚN º·• DE MACHOS 
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4 .- CONCLUSIONES 

1.0 - Destaca el poder atrayente del cebo Tri.Pack 
para hembras frente al Trimeldure para machos. o sea, 
78% frente al 22%. 

2.e.. No se aprecia gran diferencia entre el soporte 
Tephrl-Trap y el Econex. cebados con el mismo tipo de 
atrayente T.A.P. (Tri.Pack) 

Esta diferencia vendrll mas bien condicionada por 
el precio del soporte a elegir. 

3.L El soporte tipo cartucho blanco de AGRO. ALCOY 
ha sido el menos eficaz de los cebados con el T.A.P. 
para capturar hembras (63,8% y frente a 36.2 de 
machos). 

4.L No hay diferencias apreciables entre capturas 
de machos con el atrayente Trimedlure empleando estos 
tres tipos distintos de mosqueros. (ver último cuadro 
de capturas comparativas de machos). 

El % de machos empleando los tres tipos de 
mosqueros cebados con Trlmeldure resulta 
prácticamente el mismo. por lo que el criterio económico 
serll el determinante. 

- NALED + TRIMEO - NALED + TRll'IACK - ECONEX+ TRIMEO 

- ECONfX + 1R1PiACK 

TEPHRI + TRIMED 

TEPHRI + TRll'IACK 

Mo~quero soporte l\1nchos Hembras 

AGRO-AL COY 

ECONEX 

TEPHRI ·TRAP 

89.66 

87,58 

90,91 

10.34 

12.42 

9.09 

5. a. El atrayente TRJ.PACK, resultó ser el mas efectivo 
pero menos selectivo en cuanto al tipo de capturas. 
Capturando también otros Insectos y moscardones. 

6.L No se evaluó la posible fruta picada existente. 
Queda por ensayar cual sera el N.º . de mosqueros/Ha, 
que serfan necesarios para obtener eficaz control. 
mediante trampeo masivo, Jo que seré objeto de 
posteriores ensayos. 
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PATOLOGÍA VEGETAL Y ENTOMOLOGÍA 
AGRARIA: NOTAS SOBRE NUEVOS 

PROBLEMAS O DE AUMENTO DE INCIDENCIA 

SfemahyWum lllJl. en cultivo 
de tomates. 

También conocida la 
enfermedad vu lgarmente como 
•manchas grises de las hojas•, 
esté producida por varias especies 
del hongo del género Stemphyllium: 
.s_. solant. s. lycooers/ci y .S.. 
boll)'Osum f. sp. tycooersici. Es una 
enfermedad que aparece después 
de que se generalizaran los cultivOs 
bajo malla y plástico. dadas las 
condiciones favorables que se 
crean para su desarrollo por esta 
modalidad de cultivo. Ampliamente 
distribuida. sin embargo, no 
aparece con la misma Intensidad 
todos los años. lo que 
sugiere unas condiciones 
de humedad y temperatu
ras muy estrictas para su 
desarrollo. En Gran 
Canaria suele aparecer 
aquellos Inviernos 
especialmente húmedos 
con temperaturas algo 
altas (22·26 9C). En la 
presente Campaña 
(2000·2001) ha 
aparecido algunos casos 
de Stemohyllium botryosum, 
concretamente, testimonial en 
nuestra opinión. que nos da pié a 
la descripción de la enfermedad 
para tenerta en cuenta como futura 
epidemia en nuestros cultivos. 
pues cabe tal posibilidad. 

La enfermedad se desarrolla 
fundamentalmente en folíolos 
(hojas y peciolos) no viéndose 
afectados especialmente los 
frutos. Se caracteriza por la 
presencia de pequeñas y numero
sas lesiones en las hojas de color 
marrón. cuya zona central puede 
tomar un color grisáceo satinado 
("Manchas grises"), de 3 mm de 

Granja N " 8 
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diámetro y a veces rodeadas de un 
halo amarillo. Tales ·motas· al 
secarse pueden resquebrajarse en 
el centro dejando muchas veces un 
agujero caractertstlco. Cuando las 
manchas coalescen (se fusionan 
unas con otras), terminan por 
abarcar enteramente la superficie 
foliar. y se produce, por tanto. la 
defoliación. En los tallitos aparecen 
diminutas manchltas punteadas de 
color marrón·plateado. algunas 
longitudinalmente alargadas. y 
siendo menos frecuente su ataque 
que en hojas. La enfermedad, en 
un principio, puede ser confundida 
con hongos del género A/ternaria, 
si bien, a poco que nos fijemos 
presentan distintas sintomatolo
gías. y con un estudio més profun
do llevado a cabo en laboratorio 
podemos d iscernir con mayor 
fiabilidad entre ambos géneros. 

El hongo supervive en el sue
lo. año tras año. a partir de restos 
de tejidos infectados, o en renue
vos que quedan en el terreno des
pués de la cosecha a partir de fru
tos maduros caldos al suelo: tam
bién la Infección puede provenir de 
otras solanaceas cultivadas, malas 
hierbas hospederas. etc que sirven 

como fuente de lnóculo. 
Las esporas del hongo son 
diseminadas a partir de 
las hojas infectadas me
diante el viento. lluvia u 
otras salpicadura.s produ
cidas por el agua dado que 
el hongo produce las 
conldlas en la superficie 
de la epidermis de la hoja. 

Las medidas de control 
que se recomiendan para 
esta enfermedad son de 
tipo preventivos. mediante 

acciones culturales o directas con 
tratamientos fitosanltarios, a saber: 



Eliminación de restos vegetales al final de cvlti
vos que hayan sido afectados. 
Pulverizaciones preventivas con fungicidas de 
amplio espectro cuando las condiciones sean 
favorables, y específico cuando la enfermedad 
haya aparecido. Las materias més activas para 
este hongo serían: clortalonil, mancozeb, y 
fungicidas organocúpricos. 
Aireación de los invernaderos. hasta donde sea 
posible, si persisten condiciones de alta hume
dad. 
Desinfección de suelo preplantación con 
fumigantes de suelo tipo metan-sodium. 

Blblio rafia: 

Rodñguez, Rafael et all .. 1997. En •cultivo Moder
no del tomate•, Capitulo VIII, Pltg.160-162. 2• Edl· 
ción. Mundi.Prensa. 
Dodson. Jeff et a/f., 1997. • Tomato Diseases .. •A 
practica/ Guide for Seedsmen, Growers and 
Agricuturat Advisors•. Edítors: Brad Gabor and Wayne 
Wiebe. Seminís Vegetable Seeds. Pég. 19. 

Phytophthora parasltlca, •podredumbre del 
pié o cuello de la planta•. 

Esta enfermedad producida por hongo, tuvo im
portancia en el pasado cuando se cultivaba al aire 
libre y exlstlan inviernos con alta pluviométrica, en la 

a través de los vasos, ya que no se trata de Yn hongo 
vascular, y el marchitamiento de la planta se produce 
al quedar los tejidos de las ralees y región del cuello 
préctlcamente necrótlcos. Por tanto hay que diferen
ciar bien este síntoma del que produce Fusarium 
oxysporum f. sp. radlcis-lycopersici en el exterior de 
pié y cuello de la planta. En este último caso, se pro
duce una lesión més seca y no tan oscu1a como la 
producida por Phytophtora. por una parte, y afecta 
especialmente a los vasos conductores, propiamen
te dichos, en esta región de la planta. si bien, tam
bién produce un decoloración ·achocolat.ada" tipica. 

Mancha eeca en la base del tallo provocada por 
Fuurlum radlc/s lycopttrsk:/ 

Phytophthora parasftica posee un número am
plio de plantas huésped y puede supervivir en el sue
lo y a partir de materia orgltnica en descomposición 
por varios años. constituyendo los restos de plantas 
afectadas fuente de lnóculo para continuar la trans· 

misión. Uno de los veh!culos més efi· 
caces de expansión es a través del 
riego. La infección inicial es favoreci
da por humedades moderadas de 
suelo acompañada de temperaturas 
en los mismos entorno a los 20l1C. 
Los riegos excesivos, como también 
las lluvias, favorecen su desarrollo. 

actualldad, ha resurgido en los culti
vos en Invernaderos a consecuencia, 
sobre todo. de ausencia de manteni
miento en los modernos riegos a go
teo y cuando estos no se revisan con 
asiduidad o su caudal esta mal calcu
lado; como consecuencia de lo ante
rior. se produce excesiva humedad 
alrededor del cuello o pié de plantitas 
en semilleros o reclén trasplantadas, 
si bien, cada vez se observan mas plan
tas afectadas en plena producción. La 
enfermedad se manifiesta con una le
sión húmeda y marrón muy obscura 
que se extiende en buena parte de la 
base del tallo, como slntoma visible 
de la parte aérea, pero que primero 
suele afectar a la raíz, por tratarse de 
un parásito de suelo, de manera que 
si practicamos una sección longitudinal 
de la misma, los tejidos internos po

Su control, una vez aparecida la en
fermedad, se ejerce a base de trata
mientos al suelo con funguicidas es· 
pecíficos en solución con aplicacio
nes mediante el riego, desde el tras· 
plante cuando exista riesgo de la en· 
fermedad. dichos tratamientos po
drí an adelantarse al semlllero en 
caso de practicar un control preventl· 
vo. Los funguicidas antipitiéceas més 

Mancha hOmeda 0 ••ura en tallos eficaces encontramos. entre otros: 
de tomate provocados por 

Phytophthora para•ltlca etridiazol, fosetil·al y propamocarb. 
Como medidas culturales a tener en 

nen de manifiesto una decoloración "achocolatada' 
en el conjunto de los haces vasculares. En este caso 
no existe desplazamiento ascendente hacia el tallo, 

cuenta para no favorecer el desarrollo de la enferme
dad serían aquellas referentes a mantener la hume
dad correcta en el suelo con dosis de riego adecua-



das. Para esto es necesario, como quedó visto al prin
cipio, revisión periódica de los riegos y estimación 
del riego de acuerdo con el desarrollo vegetativo de 
la planta y las condiciones medio-ambientales circun
dantes. 

Rodñguez. Rafael et al/., 1997. En ·cultivo Moder
no del Tomate". Capitulo IX. Pág. 174-175. 2e Edi· 
ción. Mundi.Prensa. Madrid. 

1991. ·compendium of Tomato Disease•, 
Edited by J. B. Jones et al/. APS PRESS. St. Louis 
Mlnnesota. 

Oldlum en tomate 

Podemos catalogar como de reciente la apari· 
ción en nuestros cultivos del "oidium•, si bien, hasta 
el momento se le denominaba también as! y de ma
nera arbitraria a la •mancha amarilla• ( Leveillu/a 
caurjca), estimado como "falso oidio • u Oidiopsis, y 
con el que no puede 
ser confundido este 
nuevo problema que 
estudiamos. 

El verdadero 
oídio lo produce el 
hongo Oidjum 
lvcooersicum. que se 
manifiesta, al princi
pio, con la aparición 
de pequeñas áreas 
circulares en el haz 
de las hojas, princi
palmente, formadas 
por el crecimiento de 
una pelusilla o "polvi
llo" blanco que co
rresponde al desarro
llo externo del hongo, 
compuesto por ma
sas de condióforos y 
conidias. como veh!-

Colonias blancas de Oldlum 
/ycopetSlcum en follolo 

de tomate 

culo de expansión del mismo. Estas manchas circu
lares se van agrandado y fusionando unas con otras, 
hasta interesar gran parte de la superficie follar. que 
al final se necrosa y deseca. En ataques intensos se 
produce una grave defoliación de la planta. que llega 
a inílulr de manera determinante en su producción. 

Se diferencia de la •mancha amarilla" en que 
su desarrollo se realiza principalmente, como quedo 
apuntado, en el haz de las hojas. mientras Levemuta 
caurjca prefiere el envés de las mismas con un desa-
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rrollo marcado por las nerviaciones, y que se corres
ponde en el haz con una decoloración amarilla, for
mando cuadros salteados que terminan por dar a la 
hoja apariencia de "damero•. Cuando las condicio
nes son muy favorables la Leveillula terminar tam
bién por colonizar el haz de las hojas. De todas for
mas, el desarrollo del verdadero oidio en la epider
mis es más profuso y las masas de conidias toman 
una coloración más blanquecina. 

Las condiciones de desarrollo de la enferme
dad incluyen baja Intensidad lum!nica, temperaturas 
del orden de 20 a 27 iC y humedad relativa entre el 
85-95%, si bien, puede aparecer con humedades in
feriores, en torno al 50%. Estas condiciones pueden 
darse perfectamente en los cultivos bajo cierro en 
los meses de otoño e Invierno en Canarias, y sobre 
todo en aquellos Invernaderos cuyo plástico o malla 
no hayan sido lavados después de algunas zafras de 
uso, dependiendo de su durabilidad. 

Tratese de uno u otro caso, para ejercer un 
control efectivo de la enfermedad son necesarios los 
tratamientos pulverizados con funguicidas específicos 
anti-oidios, de los que existen en el mercado varias 
marcas comerciales, y que son activos para los dos 
tipos de oidios descritos. Es necesario para que sean 
eficaces tales productos una pulverización fina que 
produzca una perfecta cubrición de ambas caras de 
las hojas, por una parte, y repetir periódicamente los 
tratamientos para detener el desarrollo de la enfer
medad. 

Manchas de Leve//lu/a taurlca en follolos de tomate. Obsé,...... 
se la diferencia con Oldlum. 

1991. "Compendium of Tomato Disease ·. 
Edited by J. B. Jones et al/. APS PRESS. St. Louis 
Mlnnesota. 
Dodson, Jetr et al/., 1997. • Tomato Diseases .. •A 

practica/ Guide for Seedsmen, Growers and 
Agricutural Advisors .. Editors: Brad Gabor and Wayne 
Wiebe. Seminis Vegetable Seeds. Pág. 24-25. 
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Hipertrofia basal en plantas de pimiento 

Es una enfermedad que cada vez se encuentra 
más generalizada en el cultivo del pimiento, también 
como consecuencia de defectos del sistema de rie
go, y se produce alli donde tenga lugar 
encharcamientos o exceso de agua entorno al cuello 
de la planta y, por ende, en las raíces principales. 

Tallos de pimientos hipertrofiados 

En la base del tallo. cuello y ralees principales 
se produce un engrosamiento (hipertrofia) que en la 
mayor parte de los casos degenera en un agrietamien
to y pudrición de estos órganos, y, como consecuen
cia, la marchites y muerte de plantas jóvenes. si bien. 
se observa con mi!is frecuencia plantas afectadas en 
plena producción. SI extraemos del terreno tales plan
tas, observamos la ausencia total de ralees secunda
rias acompañada de los stntomas ya descrito en cue
llo. 

Esta enfermedad fue confundida, al principio, 
con la " podredumbre basal" producida por 
Phytophthora capsic/, pero cuando las muestras de 
plantas "engrosadas" eran sometidas a análisis en 
este laboratorio para aislamientos de microorganismos 
que podñan estar Involucrados en el mal, se obten la 
Invariablemente los hongos Rhízoctonla solanl, 
Fusarium sotaní y, en menor medida, F. oxysporum, si 
bien todos ellos se alslaban de manera esporádica e 
lnconsistentemente. lo que nos Indica que actúan de 
manera oportunista y saprofíticamente, a partir de las 
lesiones originadas en el cuello de manera traumática, 
debido, como quedó apuntado, al engrosamiento ex
cesivo del mismo cuando los goteros se disponen muy 
cerca del pié de la planta y se riega, al mismo tiempo, 
de manera excesiva. 

Podemos, entonces, catalogar estas alteracio
nes como una enfermedad de origen no parasitario 

debida fundamentalmente al exceso de agua alrede
dor del cuello y raíces principales por períodos pro
longados, y se alcanza el punto de saturación en el 
bulbo que forman los goteros. Frecuentemente, esto 
se produce después de roturas en el sistema de rie
go que afectan a la correcta emisión de los goteros 
o. por el contrario, en la misma red de riego con des
acoples en las tuberías, etc. 

Obviamente, el mejor control para tales alte
raciones, sería un mantenimiento periódico del riego, 
como tambjén eyjtar la oroxjmjdad de los goteros al 
pié de la olanla. Si las lesiones no han afectado a la 
planta de manera irreversible, además de las medí· 
das culturales que habr'ian que tomar ineludiblemente, 
se debe de aplicar fungicidas autorizados al suelo, 
mediante el agua de riego, para cicatrizar las grietas 
formadas en cuello y ralees, y evitar as! la invasión 
de microorganismos oportunistas. 

Rodñguez, Rafael. 1987. · Principales enfermeda
des producidas por patógenos de suelo de cultivos 
protegidos". Cuadernos de Fitopatologia. AÑO IV 
Núm. 1(} MARZO 1987, Pág. 19. 
Tello, J. C. et ali, 1987. •Alteraciones radiculares 
en pimientos y habas de origen no parasitario·. Cua
dernos de Fitopatologia, AÑO IV Núm. 1(} MARZO 
1987. Pág. 38-41. 

Altemarfa plurlseptata o "mancha seca en 
pepinos". 

Esta enfermedad llegó a constituir a finales de 
los setenta y principio de los ochenta un factor 
llmitante en el cultivo del pepino. dada la agresividad 
de sus ataques cuando se daban condiciones favora
bles. En la actualidad no tiene esa Importancia pero 
suele aparecer causando daños limitados. como ha 
ocurrido en la presente campaña como consecuen· 
cla de reeditarse, suponemos. condiciones y usos 
culturales s imilares a los de antaño. 

Mancllas lnlclales y mis desarrolladas de Alternarla 
plurlseptata en hoja do pepino 
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La enfermedad, producida por A/ternaria 
p/uriseptata, puede presentarse en aquellos invier
nos particularmente secos, y cuando persiste una de
terminada climatología caracterizada por alta lntensi· 
dad lumlnlca y diferencias grandes entre la tempera
tura del día y de la noche, como son valores com
prendido entre 15 y 40oC. 

Al principio se ob
serva sobre las hojas 
puntos cloróticos disper
sos, en planta general
mente adulta y en produc
ción. Estas •manchitas• 
van aumentando y los te
jidos afectados tomando 
color marrón con contor
no c ircular que, en la 
mayorfa de los casos, son 
bordeadas por un "halo" 
amarillento. En muchas 
ocasiones este moteado 
no presenta un contorno 
circular sino totalmente 
Irregular, que dificulta su 
diagnostico, pero invaria
blemente. al alcanzar un 
tamaño mayor, siempre 

Manchas cuadrangulares 
provocadas por 

Pseudoperonospora cubensls 
(Mlld<lu) en hoja de pepino 

queda confinada entre las nerviaciones principales. 
Esta última particularidad, confieren a las hojas as· 
pecto de "dame ro·. que también puede dar lugar a 
confusión con otras enfermedades en su diagnóstico 
como pueden ser "Mildiu" y ·mancha amarilla". Cuan
do las lesiones confluyen. puede abarcar extensas 
zonas del limbo follar con el consecuente necrosis y 
perdida del actividad de la hoja y, por ende, el dete
rioro progresivo de la planta en ataques severos. 

Parece contribuir en gran medida al desarrollo 
de la enfermedad las condensaciones de agua for
madas en el plástico del techo del invernadero, que 
al caer sobre las hojas favorecen la germinación de 
las conidias del hongo. Se especula también, con la 
posibilidad que la alta salinidad induzca indirectamen
te la enfermedad. como un factor que contribuye al 
envejecimiento prematuro del cultivo. El hongo, por 
otra parte, presenta un desarrollo externo limitado a 
la producción de escasas conidias que, en muchas 
ocasiones, no aclaran de manera determinante el diag
nóstico cuando se pretende hacer una preparación 
microscópica directamente desde las hojas. 

Hoy las medidas culturales para prevenir la en
fermedad están basadas en el uso de plásticos "tér
micos· que evitan las condensaciones en el techo, 
como, así mismo, el exceso de luminosidad que pa
rece intervenir de forma favorable en el desarrollo de 
la enfermedad. 

Son necesarios los tratamientos fitosanitarios 
para su control, con funguicidas de amplio espectro, 
ya que para esta enfermedad no existen fitosanitarios 
con especificidad contrastada. Se puede emplear, con 
más o menos éxito, las siguientes materias activas: 
Clortalonil. folpet, mancozeb, polioxin B y propineb. 

Rodríguez, R., Rodríguez, J.M., 1987. "Enfermeda
des más importantes en el Cultivo del Pepino·. En 
" El Pepino•. XOBA. Revista de Agricultura-Monogra· 
fia 3. Cabildo de Gran Canaria y La Caja de Cana· 
rias. Septiembre de 1987. 
Rodríguez, R., 1994. "Mancha seca de las hojas 
del pepino ·. En "EnfermeClaCles Cle las 
curcubitáceas en España". Monografía de la Socie
dad Española de Fitopatología nSL 1. Editores: J.R. 
Díaz Ruiz y J. García-Jiménez. 

El virus del " Enrollado de la Papa" 

Este virus ha sido de manera constante un 
grave problema en nuestros cultivos de papas de me
dianla, presentándose invariablemente año tras año 
con alternancia en su virulencia, y que en expresión 
de nuestros agricultores podrTa catalogársele como 
de "añero". 

Síntomas del virus del enrollado en planta de papa. 
Obsérvese el evidente enrollado de hojas y los tintes roflzos 

de la misma. 

Como indica su nombre la enfermedad se ca
racteriza por un síntoma que gráficamente la descri· 
be: el enrollado del margen de sus jóvenes hojas 
terminales en sentido del haz de las mismas. y que 
adquieren una coloración pálida de tonalidad rosa en 
los márgenes. Cuando aparece el anterior síntoma, 
la planta cesa en su crecimiento y se detiene, así 
mismo, la producción o formación de tubérculos, que 
en algunos casos pueden presentar. en aquellos ya 
formados, una decoloración en la pulpa consisten
tes en numerosas ·venas necróticas· que quedan 
al descubierto cuando seccionamos una papa. 
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La Infección en el cultivo puede presentarse 
de dos manera, que consistiñan en la infección prl· 
maria (current-season). aquella producida a partir de 
los vectores de transmisión que, en este caso, se
ñan varias especies de pulgones, e Infección secun
darfa (chronlc) a partir de semilla infectada. La infec· 
ción primaria raramente causa perdidas económicas 
de importancia, dado que esta infección se extiende 
de planta a planta por medio de los vectores que nor
malmente se encuentran en escaso n(Jmero en el 
cultivo. sobre todo cuando se trata de la época tradi
cional de cultivo, y por tanto queda limitadas las 
reinfecciones. Es curioso constatar que, generalmen
te, el agricultor no observe de manera fehaciente in
fección de pulgones cuando padece un grave ataque 
de la enfermedad en cuestión. Tales circunstancias 
nos Indican que la Infección viene producida a partir 
de la semilla (chronlc), que se revela mucho más 
agresiva que el otro tipo de infección. y su incidencia 
se reduce considerablemente cuando son usadas 
semillas certificadas y con garantías. 

Por otra parte, sabemos que en las semillas 
certificadas de origen Inglés e irlandés (las semillas 
procedentes del Continente están prohibidas en Ca. 
narias). admiten un bajo porcentaje del virus en los 
campos de producción, dependiendo de la categoría 
a obtener, debido a los problemas por resolver en la 
erradicación del virus, y esto significaría un porcen
taje muy bajo de plantas afectadas sin repercusión 
significativa en la cosecha. 

Otra cosa seña que el cosechero selecciona. 
ra, por su cuenta y riesgo, semillas de su cultivo el~ 
giendo indiscriminadamente, una vez arrancadas las 
ramas, los tubérculos que quedan en el terreno. SI 
existieron plantas infectadas, se corre el riesgo de 
seleccionar tubérculos procedente de las mismas: y 
si esta operación se hace año tras año, se ira 
Incrementando el número de semillas afectadas has
ta alcanzar una Infestación generalizada en el cultivo. 

Visto lo anterior, las medidas de control se 
basarian. por una parte. en vigilar la procedencia de 
la semilla y, desde luego, elegir siempre semilla cer
tificada con etiquetado de procedencia y demás as
pectos legales. Por otra parte. hay que desterrar las 
prflcticas de selección que tradicionalmente hacia el 
agricultor a partir de su propia producción, pues ha. 
bria que pensar que si las casas especializadas de 
selección no logran erradicar totalmente el virus en 
sus semillas, menos 10 conseguiría nuestro agricul· 
tor aunque tenga prflctica en ello, pues se trataría en 
todo caso de utilizar tecnología avanzada que desgra
ciadamente no esta a su alcance. Los tratamientos 
con aficídas para el control de vectores están sujetos 
a si están presente. o también pueden hacerse pre
ventivamente de manera rutinaria, siempre con pro
ductos autorizados y mejor integrables. para respetar 

la fauna auxiliar presente. Esta m¡¡nera de tratamien
to parecerla indiscriminada, pero es necesario pen
sar que una pequeña población de pulgones que ha. 
yan adquirido el virus es capaz de infectar en gran
des proporciones una parcela del cultivo en cuestión. 

IPM Project, 1986. ·1ntegrated Pest Management 
for Potatoes In the Western United Sta tes· Univer
sity of California. Oivision of Agriculture and Natu
ral Resources. Publication 3316. Western Regional 
Research Publication 011. 
APS Press, 1983. ·compendlum of Potato Dls
ease·. W. J. Hooker. Editor. APS. 

Plantas de tomates con •tallos sin médula• 

Las plantas de tomates con tallos huecos o 
sin médula es un desorden que se ha presentado 
con frecuencia durante la actual campaña tomatera 
en muchas parcelas. con alta presencia y virulencia. 

Las plantas afectadas presentan un amarilleo 
general, frenado en el crecimiento y sobre todo 
•ahuecamiento del 
tallo• desde la zona 
media de la planta 
hacia arriba. Muchas 
plantas se marchitan 
y mueren. El sistema 
radicular de las 
plantas con tallos sin 
médula puede 
mostrarse desde 
aparentemente sano 
hasta totalmente 
necrosado, observén
dose en este caso 
ratees con 
formaciones de 
microescleroclos que 
corresponden a la 
colonización por Plantas c1e tomate con marchitez 
Col/etotricum coceo- y hojas secas, cuyos blllos 
des . En la mayor presentan ahuecamiento. 

parte de los casos el 
sistema radicular esté poco desarrollado. Es también 
un slntoma bastante común la proliferación de 
primordios de ralees adventicias que pueden ascender 
hasta la zona media de los tallos. y una pudrición 
basal confinada a la zona del cuello. 

El agente causal de la enfermedad no ha sido 
hasta el momento claramente determinado. De las 
ralees necrosadas de plantas con •ahuecamiento del 
tallo• se aisla con mayor frecuencia Colletotricum 
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coccodes y Fusarium roseum (distintas variedades) y 
con menor frecuencia Pyrenochaeta lycopersici, 
Rhfzoctonía so/anl, Fusarium solani y Fusaríum 
oxysporum. 

En los ú ltimos trabajos de patogenidad 
efectuados por nosotros para determinar la 
implicación de los hongos más frecuentes en las 
ralees de plantas enfermas. no se ha podido correla
cionar a C. coccodes (hongo más frecuente) con el 
•ahuecamiento• y por otra parte existe la evidencia 
de plantas con •tallos sin médula• que muestran el 
sistema radicular aparentemente sano. 

En la bibliografía solo hemos podido encontrar 
una cita de una enfermedad muy parecida que ocurre 
en Israel, en condiciones climáticas muy semejantes, 
y que nos ha llevado a establecer una hipótesis. 

Trozos de tallos de tomate con el típico ahuecamiento 

En esta hipótesis, el desarrollo de •tallos sin 
médula• sería debido a causas fisiológicas por una 
descomposición entre un sistema radicular escaso y 
una parte aérea exuberante. Dicha descompensación 
podría tener su origen por causas climáticas y/o de 
fertilización desequilibrada en nitrógeno y frecuencia 
de riego, es decir, primero se producirla el 
·ahuecamiento• de los tallos, lo cual podría justificar 
la presencia de plantas •Sin médula• con sistema 
radicular sano, y más tarde, como consecuencia de 
una paralización del crecimiento, y por tanto una 
desfuncionalidad del sistema radicular, éste seria 
colonizado por hongos de suelo, como los señalados 
con anterioridad. siendo el más frecuente aquel cuyo 
lnóculo potencial sea el más alto en un determinado 
momento o que encuentre las condiciones climáticas 
más favorables. Esta hipótesis tendrá que ser 
refrenada con trabajos de investigación futuros. 

Hasta el momento la presencia de •tallos sin 
médula• ha sido más frecuente y grave en zonas de 
suelos pesados o sobre regados y donde la ferti
lización nitrogenada es abundante. En cuanto a 
condiciones climáticas la coincidencia del mal parece 
ser más frecuente en plantas que están en plena 
recolección en otoño y principios de Invierno. 
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De momento no podrán darse recomen
daciones de control hasta que no se determinen con 
exactitud las causas. No obstante, un estudio agro
nómico de los suelos y un racional uso de los 
fertilizantes de acuerdo con aquél, as! como una 
irrigación adecuada, podrían mejorar las condiciones 
de crecimiento equilibrado de las plantas. 

Rodríguez Rodríguez, R. 1985. Grave presencia de 
plantas con tallos sin médula en tomates de 
Canarias. 1 Resumen de los trabajos encaminados 
a determinar sus causas. IV Congreso de la Sociedad 
Española de Fitopatologia. Pamplona, 21-24 Octubre. 

Podredumbre de frutos de papayo debido a 
Fusarlum solanl. 

Se le considera como una enfermedad de 
poscosecha, si bien se puede producir los primeros 
slntomas en frutos sin recolectar cuando. por alguna 
causa, se produce danos en el mismo y actúa como 
un patógeno oportunista de carácter débil, o bien se 
encuentra asociados a otros patógenos como invasor 
secundario. Lo cierto es que como el grado de 
maduración para la recolección de los frutos de 
papayas es algo aleatorio en Canarias, dependiendo 
si estos se recogen para la exportación o el mercado 
Interno, la enfermedad puede también aparecer antes 
de la recolección como un mal de poscosecha 
independiente de si hubiese daños o no en el fruto. 

Ataque de Fusarlum solanl a frutos de papaya 

Pero quizás los daños más graves de la 
enfermedad, y por lo que es mas temida, la produzca 
en frutos pocos desarrollados cuando las condiciones 
climáticas son favorables; entonces aparecen en el 
mismo, al principio. pequeñas lesiones redondeadas 
y deprimidas que pueden alcanzar 2 a 4 centímetros 
de diámetro que se sitúan, preferentemente. en su 
extremo floral. Allí se destaca el crecimiento externo 
del hongo en forma de micelio y conidias de color 
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blanco. En este estado desarrollo los daños suelen 
ser Irreparables con la perdida de todo valor comercial 
cuando no se produce el cese en su crecimiento y 
calda del mismo. 

Para su desarrollo son necesarias condiciones 
de alta humedad entorno a los frutos, que son posibles 
en régimen de lluvias en los cultivos de aire libre y 
debido al exceso de riego cuando se encuentfan en 
Invernadero de plésüco o malla. 

La enfermedad se puede prevenir aplicando 
tratamientos con funguicidas tlpo benomylo, 
carbendazima o metll tiofanato, a la parte aérea de la 
planta que Interese fundamentalmente a hojas y frutos 
antes de la recolección de las primeras papayas. 

APS Press, 1994. · compendium of Tropical Dis· 
ease" • Edlted by R. C. P/oetz, G. A. Zentmyer y 
otros. The American Phythopalogícal Socíety. 
Montesdeoca, Miguel, 1989. "Enfermedades de 
Poscosecha en Papayas · . Cuadernos de 
FitopatologTa, Año VI, N6m. 21, Págs. 134-136. 
1989. 

El pulgón rosado de la lechuga. 

Este pulgón ha aparecido recientemente en el 
cultivo de la lechuga, sobre todos en aquellas 
variedades tlpo iceberg, mostrándose como una plaga 
a tener en cuenta debido a sus daños. Nasonovia 

sin engrosamientos. y con dos marcas estrechas 
marrón oscura en la parte posterior del abdomen a 
cada lado de su linea media. Como la mayoría de los 
áfidos su ciclo biológico transcurre entre un huésped 
primario (Rloes. grosellero silvestre) y otro secundarlo 
que son precisamente plantas de la fami li a 
Compositae, a las que pertenece, entre otras, la 
lechuga. Pero en Canarias, como región de clima cálido. 
en la zona tradicional de cultivo se pueden suceder 
las generaciones sin interrupeión sobre el huésped 
secundar/o en forma de virgln1paras. 

Para su control lo mas eficaz es tratar los 
primeros focos después de una minuciosa prospección 
del cult ivo, antes de que la planta comience a arrepollar 
en aquellas variedades tipo iceoerg. Son resistentes 
a la mayorla de los aficldas tradicionales, y en la 
actualidad se recomienda para su control la materia 
activa lmidacloprid, en pulverizaciones aéreas 
formuladas en agua o aplicado al suelo en riegos 
localizados. 

Blackman R. L ; Eastop, v. F., 1985. • Aphids on the 
Word's crops. An ldetification Guide". John Wi/tey & 
Sons Edltors. Pág. 317, 446. 
Hypp Zoo/ogy home page, 2000. "Nasonovia 
rlbisnigri (Mosley). Lettuce Aphid. Oescription, Biol
ogy, Life Cycle, Damage, Common Names, lmages·. 

Presencia de la "araña roja" Tetranychus 
evansl en papas de Gran Canaria. 

Tetranychus evansl 
Baker & Pritchard ha sido 
citado en España en zonas de 
Va lencia y Alicante sobre 
papas y tomates (Ferragut y 
Escudero, 1999) y reciente
mente ha sido detectado en 
Gran Canaria en algunas 
zonas paperas de la Isla. 

rlblsnigri. que es su nombre 
cientlfico, se refugia entre las 
brácteas de las hojas en gran 
número, y alli comienza su 
alimentación, succionando 
savia de la planta. Debido a 
esta acción de alimentarse las 
hojas amarillean y se deforma 
ligeramente presentando 
bordes ondulados, y la planta 
sufre un retraso en el 
crecimiento. Ahora bien, el 
principal problema de este 
pulgón es su capacidad de 
actuar como eficaz vector de 
varías virosis en lechuga como 
el virus el virus mosaico del 
pepino (CM VJ, el mosaico de 

Hoja de lechuga atacada por pulc6n roHdo 

El acaro causa sobre 
las hojas los mismos o 
parecidos slntomas que la 
·araña roja" común T. urticae, 
o sea, producción de telas 
donde se asientan las 
colonias, decoloración de las 

la lechuga (LMV), este último de gran importancia, y 
otros de menor importancia. 

Los pulgones adultos épteros de esta especie 
se caracterizan por presentar un color rosa pálido 
caracterlstico en ciertos per'fodo de su desarrollo, de 
1.3-2. 7 mm de longitud, con sifones o comfculos rectos 

hojas que se vuelven amarillentas primero y marrones 
después no permitiendo un desarrollo normal de las 
plantas cuando los ataques se real izan sobre 
pequeñas plantas que pueden incluso, morir. 

La nueva especie, a simple vista, es similar a 
la ·araña roja" común, pero observada bajo lupa 
binocular puede distinguirse de aquella por el tamaño 
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de las patas delanteras que son evidentemente mas 
largas, y por el color anaranjado. a veces don una 
tonalidad marrón rojiza o rosada. T. urtlcae! es de 
color rojizo Intenso o mas apagado. Aunquf estas 
diferencias no son criterios buenos para la seP,aracl6n 
de las especies, pueden servir después dd cierta 
préctica para el diagnóstico. 

Hojea de papa con sintomaa del ataque 
de Tetnmychu• evan1/ 

Según las observaciones realizadas ~ el 
momento los fitoseidos que son considerados los 
depredadores mas efectivos de los écaros del género 
Tetranychus, se han encontrado escasamente 
asociados con este ticaro, y los ensayos realizados 
para su control con estos depredadores han sido poco 
efectivos. 

Para una mayor Información sobre est nueva 
especie remitimos al lector al articulo reseñado en la 
bibllograna. 1 

Ferragut, F. y Escudero. LA. 1999. Telrarwr;hus 
evansl Baker & Pritchard (Acarf, Tetranychldae). Une 
nueva araña roja en los cultivos hort olas 
españoles. Bol. San. Veg. Plagas. 25: 157-164. 
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LA NUEVA POLILLA GUATEMALTECA 
DE LA PAPA 

Recientemente ha aparecido 
una nueva plaga en la papa 
procedente de Venezuela que aún no 
estaba señalada para Canarias, y 
que viene descrita como una "polilla" 
(lagarta) que afecta fundamental
mente al tubérculo excavando 
galetfas y ocasionando pudriciones 
en el mismo. Hasta el momento la 
plaga ha sido detectada solo en 
papas almacenadas. 

De manera complementaria, 
habrTa que adoptar medidas 
culturales para su control, ya que 
solo no bastarían los tratamientos 
fitosanitarios, y que atienden a las 
siguientes acciones: 

• En la preparaci6n del terreno. 
desenterrar los restos de papas 
afectadas que han quedado en 
el terreno desde la anterior 
campaña. Deshacerse de ellos 

Existe preocupación ante 
este nuevo parésito, por la 
agresividad de su comportamiento 

José Manuel Rodriguez Rodrigue: 
ya queméndolos o enterrén
dolos profundamente en otro 
lugar. 

en este cultivo al que puede limitar 

Jefe de la Sección 
de Atopatologla 

• Utilizar semilla certificada libre 
de la plaga. Se corre un gran 
riesgo de contaminación cuando 

las selecciona directamente el agricultor a partir 
de su anterior cosecha. 

con su presencia. En Canarias existía 
hasta el momento otra polilla similar 
( Phthorlmaea operculella) que. sin dejar de ser en 
estos momentos una plaga para nuestros cultivos. 
no reviste la Importancia que podría tener la recién 
introducida. 

La nueva •polilla" es una pequeña oruga de 
color verde claro con tonalidades rosas, proc,edente 
de una mariposita (Tecla solan/vora) que hace las 
puestas en las grietas del terreno. cerca de la planta, 
de ahT, una vez sale del huevo, la larvita se traslada 
a los tubérculos penetrando en los mismos en su 
fase de alimentación y desarrollo. Su ciclo puede tener 
lugar en el terreno y/ o almacén, de ahl la importancia 
que tiene la vigilancia e lnspecci6n de la papa de 
semllla en los lugares de almacenamiento. 

Las medidas para su contro l atienden 
fundamentalmente a la prevenci6n de su extensl6n 
en semillas, cultivo y almacén. Primero con la vigilancia 
y recuento de maripositas con trampas de feromonas 
como atrayentes sexuales para detectar su presencia 
y, posteriormente, con tratamientos y desinfecciones 
con insecticidas autorizados. 

Los tratamientos abarcan desde desinfeccio
nes de semillas. cuando existen sospechas razonables 
de su presencia, a desinfecciones en el terreno cuando 
existe evidencia de sus ataques en siembras 
anteriores. Todo ello complementados con tratamientos 
pulverizados a la parte aérea de la planta. dirigidos a 
adultos principalmente. sin descartar la acción residual 
que tales preparados puedan ejercer en tubérculos 
sobre la larva cuando son dirigidos al suelo. 

• Aplicar un Insecticida granulado al suelo, si ha 
existido infección en la cosecha anterior. 

• Tapar muy bien la semilla para evitar Infecciones 
desde el exterior por adultos en vuelo. 

• Apocar con mas altura que de costumbre, y 
aprovechar para aplícar algún Insecticida 
granulado si no se efectuado una aplicación con 
anterioridad. 

• Utilizar las trampas con feromonas sexuales (8 
por fanegada), para vigilar adultos en vuelo y 
proceder a los tratamientos aéreos cuando 
exista un número razonable de capturas 
identificadas (25-30 marlposltas por trampa). 
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• Dar un riego 15 días antes de la recolección. 
para disminuir la sequedad del terreno con el 
fin de evitar condiciones que favorezcan los 
ataques de la plaga. 

• Cortar la rama antes de la recolección para 
evitar que las maripositas se refugien en las 
mismas. 

• En el almacén, una vez recolectada la cosecha, 
tiene que imperar la limpieza y aireación, y 
proceder a la desinfección de el local cuando 
haya existido infección o se sospecha del riesgo 
de la misma. Así mismo debe ser hermético a 
la invasión de mariposltas, con aperturas de 
mallas en ventanas y demás huecos para la 
aireación. 

Papas afectadas 

Algunas materias activas, 
y forma de apllcaclón 

Materia Activa Modo de aplicacion Plazo de seguridad Dosis aproximada 

Clorpirifos Gr(lnulos al suelo o 30 días gr(lnulos y 21 8-15 Kg./Ha. en surco 
(formulación granulada, pulverización rama días pulverización 0.15%en 
WPo EC) pulverización 

Diazinon (formulación Gránulos al suelo o 30 días en gr(lnu/o y 15 20 Kg./ Ha. en surco 
granulada, WP o EC) pulverización rama días en pulverización 0.09% en pulverización 

Bacil/us thuringiensis Pulverización rama o 0.05 . 0.1% 

Deltametrina 2,5% EC Pulverización en rama 3 dfas. 0.04% 

Oxamifo (formulación Gr(lnufos al suelo 30 dfas. 8-12 Kg./ Ha. en surco 
granulada) 

Piretrinas naturales Tratamientos o 500 gr./ m3 de 
conPBO homogenlzados a sacos tubérculos 
(desinfección semillas) o pitas. Papa de 

consumo o semilla 

Para mayor información dirigirse a las Agencias de Extensión Agraria o directamente a la Sección 
de Fltopatologia de la Granja Agrícola Experimental (Tlf. Directo: 928 219648). 

David Sandoval L. y José Vilatuña R. "La polilla guatemalteca de la papa• . Servicio 
Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria ·sesa• Préstamo 892 OC/ EC 810.MAG. Ministerio de 
Agricultura y Ganaderia. (De donde se tomó la Imagen 1). 

Francia Torres Wills, 1994. "La polilla de la papa Tecla salan/vara· . Fondo Nacional de 
Investigaciones Agropecuarias (FonlAP). Programa Andino Cooperativo de Investigación de papa 
(PRACIPA), Venezuela, julio de 1994. (De donde se tomó la imagen 2). 
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LOS NEMATODOS PARÁSITOS 
11. INTRODUCCIÓN 1 

La Importancia de los 
nematodos como parásitos de las 
plantas cultivadas. es relativamente 
reciente, pero sin embargo son 
conocidos desde hace mucho 
tiempo como partisitos del hombre 
y animales. Ejemplos tan frecuentes 
como las lombrices intestinales. 
que a veces se encuentran en el 
estómago e Intestino del hombre y 
animales. son de todos conocidos. 

Los nematodos son gusanos que 
no se perciben a simple vista, no 
solo por ser de pequeños tamaños 
sino también por su forma muy 
estrecha y por su transparencia, ¡W 
oue todos aauellos organismos 
Visibles y en roana de gusanos ove 
podemos encontrar en un suelo de 
cultiyo no son nematodos. El 
tamaño de un nematodo puede ser 
muy vartable, exlstlenda especies 
que no sobrepasan !Os 0.3 mm y 
otros que alcanzan mas de 2 cm .. 
no obstante la mayor parte de ellos 
llenen una longitud comprendida 
entre 0.2 y 1 mm. 

Todos los nematodos son 
filiformes. por lo menos al momento 
de salir de los huevos. y algunas 
especies pueden posteriormente 
presentar formas distintas en 
estado de adulto. El vocablo 
•nematodo• es una transformación 
de •nematolde• (como un hilo). y es 

Rafael Rodñguez Rodríguez 
Sección Fitopatologia 

Granja Agncola Experimenta! 
Cabildo de Gran Canaria 

el nombre mas común que se aplica 
a estos animales. siendo otros 
menos frecuentes. el de .gusanos 
redondas•. gusanos filamentosos•. 
anguílulas. lombrices. etc. 

Los nematodos son pobladores 
microscópicos muy numerosos de 
un suelo de cutlivo, se ha dicho que 
constituyen el 90% de los 
organismos animales pluricelulares 
que viven en él, y según su forma 

Foto 1 

de alimentarse est:in claramente 
diferenciados en dos grupos: 
saprófagos y parflsltos. 

Los nematodos sapr6fagos no 
son nocivos para las plantas, y 
afortunadamente son los mas 
abundantes en un suelo agr1cola. 
Estos nematodos se alímentan de 
materia orgtinlca en descom
posición (restos vegetales) la cual 
metabollzan en elementos nutrrtivos 
para las plantas. acción beneficiosa 
que se une a la de servir de al~ 
mento para otros organismos útiles. 
como lombrices y flcaros. Otros 
nematodos como Steinemema spp. 
y Heteromabdltls spp .. que no son 
partisitos de ralees de las plantas, 
pero si de larvas de insectos. esttin 
siendo actualmente utilízados para 
el control biológico de plagas 
Importantes. 

Los nematodos parflsltos se 
distínguen de los anteriores porque 
atacan directamente los tejidos 
vegetales valiéndose de un aguijón 
en forma de punta de flecha o aguja 
hueca. con el que absorben el 
llquido celular, y que recibe el 
nombre de •estílete•. (~r foto 1 ) 

2. CICLO DE VIDA DE LOS 
NEMATODOS PARÁSITOS. 

Las hembras de los nematodos 
son sexuadas o partenogénesicas 
y siempre ovlparas, o sea que 
ponen huevos, y a partir de estos 
se inicia el ciclo evolutivo. 

Figure 2 

En ta fllllNa 1 puede '1!tSCt representado ~re 1#1 nemarodO parásito, con los e/emetllOS mas 
d'llPOf tantes do su cuerpo, dando.,¡ -estilete•. deSlaCa '°"'° p¡en fundamellta/ para su al1menración, el aJa1 los 
nematodOs P<O)'f!Clllll con liJefla gracias a 11/lOS müscuJoS -adOS con tres protubef8ncln (bulbos) Y cl/JVllfl an 1os tejidos .e¡¡erates. princlpalmeme de rafees, abSOltliendo et jugo de las cétutn por un -lsmo compilc/Jdo do bombeo. l\'br Esquema FiMUrll 2) Se comprende fdci/menre que ruando miles do esros palé5/ros acrúan sobre 
IBS takes do 1#18 planta. ésta wtra ..., proceso do deblliracl6n. falta de vigor, dlsmlnuci6n de 111 CQ56Cha. o 1nc1<Jso 
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El concepto de •larva• se ha 

usado desde antiguo en los 
Insectos para nombrar a los 
estados jóvenes o inmaduros de los 
mismos, antes de transformarse en 

adultos, asimismo se usa el término 
de •muda• cuando cambian la 
cutícula exterior del cuerpo, que es 

Foto 2 

poco eléstlca. a medida que el 
animal va creciendo (Ver Foto 2, 
nematodo desprendlén-dose de la 
cutícula externa). En el caso de los 
nematodos existen cuatro estados 

larvarios (L,. L,. LJ' L
4

) con sus 
respectivas mudas intermedias (M,. 

M,. M3 • M4), antes de evolucionar a 
adultos. En los esquemas de los 
ciclos evolutivos presentados mas 
adelante, podemos observar que la 

primera muda (M1
) tiene lugar 

dentro del huevo y que a partir de 

la segunda muda (M2
), en el ciclo 

evolutivo de Pratylenchus goocJeyf 
(Ver Ciclo de Pratylenchus)), los 

sucesivos estados permanecen con 
la misma forma (filiformes). 
mientras que en el ciclo evolutivo 

de Melolctogyne spp. (Ver Ciclo de 
Meloidogyne) las larvas se van 
ensanchando para llegar a forma 

piriforme (hembra) en estado 
adulto. Los primeros, que no 
cambian de forma y cuyas hembras 

adultas filiformes depositan sus 
huevos libremente, sin ningún 
receptflculos que los contenga, 
reciben el nombre de nematodos de 

forma libre. mientras que los 
segundos, cuyas hembras han 

pasado a formas globosas. pueden 
ser llamados nematodos 
formadores de nódulos 

(Meloldogyne spp) (Ver Ciclo de 
Meloldogyne) o nematodos 
formadores de quistes ( Globodera 
spp., (Ver Ciclo de Globodera). 

El ciclo completo desde el huevo 
hasta la transformación en adulto. 
se puede realizar en un tiempo 
variable según la especie, la planta 

huésped, la temperatura. la 
humedad, etc., que puede oscilar 
entre 2 a 6 semanas para especies 

de rápida o lenta evolución, por lo 
que el número de generaciones 

anuales resulta también variable, 
pudiendo haber, desde una al año, 
para ciertas especies, hasta 
decenas para otras. 

la. ECOLOGIA Y DISPERSIÓN 

Los nematodos son muy 
sensibles a la sequedad y sus 
movimientos cesan casi 

Foto3 

completamente en presencia de 
menos de un 10% de humedad, por 
lo son relativamente escasos 
durante el verano en las capas 
superficiales del suelo. y mas 
abundantes en terrenos húmedos 

que en los secos. no obstante la 
Inmersión en agua por 
encharcamiento o lluvias les son 

desfavorables. Las altas 
temperaturas pueden ser un 
limitante para ciertas especies 
(Pratyfenchus goodeyi) o favorecer su 
desarrollo a otras (Meloldogyne 
lncognita). Los nematodos son 

mucho mas abundantes en terrenos 
arenosos y mullidos que en los 
arcillosos y fuertes y la acidez o 
alcalinidad de los suelos (pH) parece 
inOuir poco en su desarrollo. 

Los nematodos se desplazan 
lentamente por medio de 
movimientos ondulatorios de su 
cuerpo y aprovechando la fina 
pelicula de agua que existe entre las 
partículas del suelo, su aspecto 
nadando en agua y vistos con 
aumento es el de una anguila. Estos 
desplazamiento en los casos mas 
favorables no llegan a sobrepasar 

los veinte metros por año. lo cual 
explica que en la practica formen lo 

que se conoce por •agregaciones., 
o sea. focos localizados y distantes 
entre si. Este tipo de distribución en 
suelo infectados se ajusta matemá
ticamente a una distribución 
·binomial negativa•. 

Los desplazamientos a grandes 
distancias o las dispersiones sobre 

grandes extensiones ocurren sin 
embargo, de diversas maneras: las 
aguas de lluvia y riego asl como el 
viento. son medios de transporte 
para las distintas formas, mas o 
menos pesadas, como quistes, 
adultos larvas y huevos. Asimismo 
resulta un frecuente medio de 

diseminación, a veces a 
considerables distancias. el 
transporte de la tierra adherida al 
calzado, a ruedas de maquinarias, 
a aperos de labranza. etc. Por último 
es necesario señalar un importante 
medio de diseminación, y muchas 
veces de Introducción de especies 
en un pais. región o comarca. con la 
comercialización de vegetales por la 
tierra adherida a plantas, estacas. 

tubérculos, ralees bulbos y granos. 

Formas de parasitismo 
Los fitófagos de ralees. se 

pueden alimentar de éstas 
concretflndose a los tejidos 
corticales que perforan con su 
estilete, o a penetraciones 
superfrciales de solo una parte de 



su cuerpo. La ralz resulta entonces dañada 
exteriormente y los nematodos que as! actúan reciben 
el nombre de ectoparásitos (Ver Foto 3, Nematodos 
alimentándose sobre una ralz). Todo lo contraño ocurre 
con los nematodos endoparásitos, que estén facultados 
para penetrar en el Interior de la ralz, todo su cuerpo, y 
a veces, permanecer alll toda su vida, provocando 
lesiones Internas. (Ver Esquema Ecto-Endoparésito). 
Existen especies de nematodos. como por ejemplo 
Pratylenchus spp., que viven y se reproducen en el 
Interior de las ralees pero que mas tarde pueden 
abandonarlas, cuando éstas se deterioran. y emigrar 
en busca de otras sanas, recibiendo por este 
comportamiento e l nombre de nematodos 
endoparásitos mlgradores (Ver Ciclo de Pratylenchus 
goodey1). Estos nematodos permanecen en el suelo, 
por tanto, solamente el tiempo necesario para 
desplazarse de una raíz a otra. Otras especies como 
las del género Meloldogyne y Globodera. permanecen 
durante toda su vida en el Interior de la ralz en un lugar 
determinado, por lo que son llamados endoparásitos 
sedentarios (Ver Ciclo de Meloidogyne). Igualmente 
existen ectoparásitos mlgradores como los de los 
géneros Helicotyfenchus, Críconemoídes, Xlphinema, 
etc., que atacando exteriormente una ralz emigran a 
otras zonas de la misma o a otras ralees. o 
ectoparásitos sedentarios, que permanecen 
exteriormente y en solo lugar de la ra!z como algunas 
especies de Paratytenchus y los del género Cacauporus. 
Algunos autores llegan mas lejos aún con esta 
clasificación de parasitismo, considerando estados 
intermedios como el de semf.ectoparásltos mlgradores. 
como ocurre con señaladas especies de 
Tylenchorhynchus y algunos nematodos espirales 
(Hop/olaimldae;. y de semi-endoparásitos sedentarios 
como el famoso nematodo de los cítricos Ty/enchulus 
sem/peneuans (Ver Ciclo de Tylenchu/us), que solo 
penetra en las raíces la mitad de su cuerpo. 

Una forma distinta de parasitismo la encontramos 
en los nematodos que atacan a los tallos. hojas y 
semillas. Estas especies pueden sobrevivir en el suelo 
o sobre restos vegetales y mas tarde infectar los 
distintas partes de una planta. Asl tenemos a 
Dítytenchus dipsacl que produce serlas deformaciones 
en bulbos. tallo y hojas de cebollas, ajos y otras plantas: 
Aphelencho/des ritzemabosl que produce tireas 
necrosasadas en las hojas de crisantemos: Anguina 
tritici que Infecta y deforma los granos de trigo; etc. 

1 5. DAÑOS QUE OCASIONAN. 

Los nematodos en sus ataques a las raíces y en el 
area de alimentación o penetración pueden causar 
simples decoloraciones (necrosis) superflclales 
(ectoparásitos), lesiones Internas (endoparásitos 
mlgradores), deformaciones (ando-parásitos 
sedentarios), que pueden derivar a la devastación total 
de la zona atacada y de la raíz completa. 

Las plantas que están sometidas a los ataques de 
nematodos, cuando menos pierden parte de su vigor, 
que conduce a una falta de desarrollo y en casos 
extremos a la muerte de la planta. 

El tamaño, la cantidad y calidad de los frutos que 
producen las plantas con ataques de nematodos son 
inferiores, es decir. hay una reducción de la calidad y 
cantidad de las cosechas 

Por último está el problema de los nematodos en 
su relación con las enfermedades de las plantas, 
puesto que pueden ser transmisores directos de una 
enfermedad o ayudar a que se produzca la infección, a 
través de las heridas que ocasionan en las raíces. Este 
problema esttl siendo estudiado por muchos 
nematólogos y en la bib liografla sobre el tema 
encontramos muchos ejemplos que señalamos 
acontinuación: 

TABlAI 
Prlnclpales asociaciones señaladas entre nematodos 
flt61agos y agentes fltopatógenos. 

HONGOS 

Vertk:llllum •PP· 

RhJtoctonlo •PP· 

Pythhnn -
Phytophthonl - · Cyllndrotorpon spp. 
AphMrOm)'CUtpp. 

Trlchodorma • PP. 
Ophlobulu1 •PP 
Maorophomltta •PP· 
SClerotJum •PP· 
Memada .,,,,. 

SACTCRIAS 
Cotynobactertum •PP· 
Entrlnla _,,,,. 
~ferlwnspp. 

Pteudomotra •PP· 

VIRUS 

Rot}k!ncllUS. l)ltlnd>otllynchcls, 
1)4enchulus,Heterodera. Meloldog)<lo 
TyfenchOttlynct>us, Pm!ylencllus, 
Heterodata. ~ 
Pr~.Het·-~ 
MeJoidaBYno 
Melo/dllfrlne 
Rotylenct>us. Pmtylanchus 
T~s 
~ 
Helerodem 
MololdaflYno 
Molo/doflYne 
Meklidofl>flO 

La gravedad y cuantía de los daños producidos por 
los nematodos esté Indudablemente relacionada con 
la especie que se trate, su hábito de parasitismo (ecto 
o endoparásito, migrador o sedentario) y con el nivel 
de Infección que exista en el suelo y en las ralees. 
Este nivel de Infección, o sea, la cantidad de ejemplares 
que existen en un determinado momento en el suelo o 
ralees de una planta cultivada cualquiera, puede ser 
determinado mediante análisis nematológlco de 
muestras obtenidas en el campo, que posteriormente 
son sometidas a técnicas, cada vez mas precisas, en 
laboratorio, para la extracción de los nematodos su 
conteo y separación en géneros y especies. 



Veamos acontinuación algunos ejemplos de 
nematodos parásitos que tienen gran importancia 
económica por sus daiios en cultivos muy frecuentes y 
extensos en Espaiia y en el mundo. 

6. LOS NEMATODOS ENDOPARASJTOS 
MIGRADORES O NEMATODOS LESIONANTES DE 
LAS RAÍCES 

Dos de los géneros mas famosos de nematodos 
endoparásitos que luego emigran en busca de otras 
zonas de la misma raíz o de otras ralees sanas, son 
los Pratytenchus spp. y Radophotus spp., que también 
son conocidos como •nematodos lesionantes• de 
raíces. Entre estos existen especies muy importantes 
como Pratylenchus brachyurus, que aunque puede 
atacar a las raíces de muchas plantas su huésped 
original es la Piña tropical; asimismo es bien conocido 

Las raíces de plataneras invadidas por esta especie 
muestran unos slntomas tlpicos de los nematodos 
lesionantes. En la superficie de las raíces atacadas 
nos encontraremos con unas grietas o rajaduras 
longitudinales de pocos centímetros y al ser cortadas 
por estas zonas agrietadas veremos en el interior zonas 
necróticas que pueden llegar al cilindro central de Ja 
raíz y que pueden ocupar una superficie de hasta 3 o 
4 centlmetros. No siempre aparecen grietas 
superficiales y muchas veces las necrosis internas son 
visibles exteriormente. El cilindro central de la raiz, así 
como el rizoma de la planta, no es Invadido por esta 
especie a diferencia con Radopho/us similis. que 
parasita a las plataneras del área tropical. 

En la evolución de las poblaciones en un año. de P. 
goodeyi, estudiadas en diferentes zonas de Canarias, 
nos encontramos con que la máxima población anual 
en raíces suele situarse, segon zonas y climatología 

IBMTODO 
llllMDE 
LAaJR. 
TEZADE ... 
Mil 

CICLO EVOLUTIVO DE Pr~ 11aadeyf 
NEMATODO LESIONANTE DE LAS RAiees DE LA PLATANERA 

en toda la zona bananera del área tropical el 
Radopholus slmllis, verdadero azote de ralees de las 
plataneras, no presente en Canarias afortunadamente. 
pero muy similar en biología y hábitos a Praty/enchus 
goodeyi, que si está presente en plataneras de las 
islas y que nos va a servir como ejemplo. La biología 
de Praty/enchus goodeyl. como la de otra especie de 
Pratylechus o Radopholus, la hemos resumido 
gráficamente en la Figura 4, donde se puede observar, 
como todos los estados móviles de este nematodo, 
que han evolucionado de los huevos, larvas(~, ~· L,) 
y adultos (hembras y machos), son capaces de buscar 
raíces e ir avanzando a su interior mientras se alimentan 
del jugo celular de los tejidos, alcanzando el cilindro 
central de la raíz y produciendo una necrosis (muerte) 
de las zonas invadidas ejemplo del comportamiento 
de estos nematodos lesionantes. 
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del aiio, entre Mayo y Junio, continuando descendente 
durante el verano (Junio, Julio y Agosto) y recuperandose 
en cierta medida en los meses de septiembre, Octubre 
y Noviembre. cayendo definitivamente en Diciembre y 
Enero. Con la llegada de la temprana primavera Canaria 
las poblaciones comienzan a recuperarse de nuevo 
lentamente a finales de Enero para Iniciar un rápido 
ascenso en Abril. 

Este tipo de evolución anual se ha comprobado que 
está en relación con las estaciones o épocas húmedas 
y secas y dentro de ellas con las temperaturas, es decir, 
las bajas temperaturas de Diciembre y Enero limitan el 
desarrollo de P. goodeyi, las suaves temperaturas 
crecientes y ambiente húmedo de Febrero, Marzo, Abril 
aceleran la evolución hasta el máximo de Mayo y Junio. 
La sequedad ambiental y las altas temperaturas 
producen una calda rápida de las poblaciones y el 



ambiente mas húmedo y temperaturas suaves de 
septiembre y Octubre produce una reactivación de tas 
poblaciones. 

En rela<:i6n a los estados fenológicos de la planta se 
ha comprobado como tas mtiximas poblaciones se 
sitúan cerca de el inicio de la floración y cuando la planta 
posee ta mtixima superficie foliar y mtiximo desarrollo 
radicular. 

Todos estos estudios de evoluctón nos han Indicado 
que las mejores épocas para efectuar tos tratamientos 
nematocidas en plataneras de Canarias son: la temprana 
primavera Febrero-Marzo. y el principio del otoño. 
Septiembre y Octubre. 

En cuanto a tos tratamientos nematocldas para et 
control de esta especie se ha pasado de ta atta eficacia 
del fumigante DBCP (Dibromo-ctoro-propano) aplicado 
en agua de riego por inundación de los años sesenta y 
setenta, a la baja eficacia de los actuales nematocidas 
no rum1ga01es (fenamifos. etoprofos, carbOfuran, vydate, 
cadusafos. etc.) aplicados en riego por goteo. Estos 
bajos rendimientos en eficacia. estén relacionados con 
varios factores entre los que destacan la poca 
penetrabilidad del nematocida aplicado en riego por 
goteo. la falta de uniformidad de riego de las 
Instalaciones. la aplicación de dosis y frecuencias por 
debajo de las óptimas y, en algunos casos, la 
biodegradación natural del nematocida en el suelo. Estas 
circunstancia se ha traducido en un aumento paulatino 
de las poblaciones en ralees, y donde en los años 
sesenta se encontraban un mtiximo de 40 o 50 mil 
ejemplares por 100 gramos de raíces. hoy pueden 
encontrarse cifras récords de 500 mil. 

Por último reseñar un importante dato sobre la 
especie que nos ocupa, que es la población mtixima 
tolerable o umbral, que ha sido establecido en unos 9 a 
12 mil ejemplares por 100 gramos de raíces. 

7. NEMATODOS ENDOPARÁSITOS SEDENTARIOS. 
MELOIDOGYNE SPP. Y GLOBODERA SPP. 

En este apartado nos vamos a ocupar de 
dos géneros cuyos daños son siempre 
importantes y tienen una amplia dfistríbución 
por todas las regiones hortícolas y patateras 
del mundo. 

Los nematodos del género Meloidogyne 
también conocidos por •nematodos de la 
nudosidades de las raíces• o .agalladores de 
ralees• son bien conocidos en la mayor parte 
de las regiones del mundo por sus daños en 
hortlcolas, frutales y ornamentales. La 
etlmotogla de ta palabra Meloidogyne viene del 
griego: •Melón .. (Manzana, calabaza); •Oides•. 
old• (semejante); .gyne• (mujer, hembra), 
•hembra como manzana•, aludiendo 
claramente a la forma globosa de las hembras 
adultas. 

En e l diagrama del Ciclo evolutivo, vemos 
esquemtilicamente representado et ciclo biológico de 
este género, que comprende un periodo de 
preparasltlsmo y otro de parasltlsil1o. El primero se Inicia 
a partir de un huevo unicelular depositado por una 
hembra total o parcialmente incrustada en una ralz de 
la planta huésped. Los huevos son depositados en una 
matriz gelatinosa que los mantiene reunidos en la parte 
posterior del cuerpo de la hembra donde se han podido 
contar hasta mas de 1000 huevos depositados por un 
solo ejemplar. La embriogénesls o división celular 
comienza a los pocos instantes de ser depositados los 
huevos y conducirá a la formación del primer estado 
larvario (L1) dentro del mismo huevo. Con la emergencia 
del segundo estado larvario (l.,) y su pronta penetración 
en tas ralees, como consecuencia de la atracción que 
ejercen sobre ellas los exudados radiculares. se inicia 
la fase de parasitismo. caracterizada por la formación 
de células gigantes (síncitos) que provocan tas 
secreciones sallbares de tas larvas. Estas células se 
disponen a modo de barrera delante de sus cabezas y 
et aceleramiento de ta división celular da lugar a la 
formación de los primeros nódulos radiculares de 1 a 3 
mm. 

A medida que la células gigantes se van formando la 
larvas van engrosando como consecuencia de su 
alimentación de estas células. Es un caso claro de 
interrelación huésped-parflsito donde la reacción del 
huésped para oponerse a la penetración del partisito 
determina que estas células gigantes se formen, para 
la alimentación y conclusión del ciclo del partislto. 

En el proceso de engrosamiento de las larvas, 
transcurren tos siguientes estados larvarios (lo y L.): la 
diferenciación de sexos y et alcance del estado adulto. 
Las hembras sertin finalmente globosas con cabeza y 
cuello terminado en punta y tos machos abandonaran 
la cutícula larvaria en forma alargada o fltlforme. 
Mientras tanto los nudos radiculares han ido creciendo 
hasta formar verdaderas masas nodulares. 



La duración del ciclo de vida de 
Meloldogyne spp. depende de la 
temperatura y de la especie que se 
trate. SI tomamos a Metoldogyne 
javanica como ejemplo de especie de 
clima cálido, veremos que completa 
su ciclo de vida a 14 grados 
centrgrados en 56 días. mientras que 
a 26 grados lo hará en solo 21 dlas. 
Por el contrario una especie de clima 
frfo como M. hapla sitOa su óptlmo en 
unos 20 grados en el que completarla 
su ciclo en el menor !lempo. 

........ ..,.la 
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Las especies de MeloldOgyne son 
parásitos obligados de las plantas. las 
cuales reaccionan a la infeoción de 
estos gusanos microscópicos 
mostrandose susceptibles ó 
resistentes con escalas Intermedias 
en ambos conceptos de altamente y 
moderadamente. En cuanto a la 
formación de nódulos radiculares es 
importante resaltar que las especies 
de Meloidogyne pueden producirlos en 

CICLO EVOLUTIVO DE Globodera pallida y rostochiensis 
NEMATODO DORADO DE LA PAPA 

plantas inmunes aunque en el Interior de estos solo 
podremos encontrar larvas y nunca hembras adultas 
ni puestas de huevos, o sea que no hay evolución. Por 
el contrario, en plantas susceptibles no siempre hay 
formación de nódulos, aunque si reproducción. Según 
esto, un esquema que refleja la reacción de las plantas 
con respecto a la formación de nódulos radiculares 
podría ser el siguiente. 

Los daños derivados de la infección de Me/o/dogyne 
spp. no solo se traducen en la formación de nódulos 
radiculares sino además en la disminución de la 
eficiencia radicular, paralización del crecimiento y 
marchitez. En cuanto a la disminución de las cosecha 
nosotros trabajando con M. favanica y M. /ncogn/ta 
hemos calculado que para un Indice de nodulación 5 
(escala 0-5). el porcentaje de reducción de cosecha en 
pepinos de invernadero es del 87 .95 y para tomates 
del 76.20, viendose que cuando el Indice de nodulación 
crece en una unidad el rendimiento de cosecha 
disminuye en un 17 y 15 por ciento para pepinos y 
tomates respectlvamente. 

Las especies de Melolddogyne que se han descrito 
hasta el momento son unas 50 pero se piensa que 
estas son una pequeña parte de las que se describirán 
en el Muro. ya que solo unas pocas regiones del mundo 
han sido estudiadas detenidamente. De estas hay 
cuatro que son las mas comunes y ampliamente 
distribuidas: Metoldogyne lncognita; M. }avanlca; M. 
arenar/a y M. hap/a. En Canarias en un rastreo 
geográfico efectuado en 1984. muestreando nódulos 
radiculares de muchas plantas hortlcolas y plataneras 
solo encontramos M. incognlta y M. }avanlca. 

En cuanto al control de los nematodos del género 
Me/o/dogyneydespués de mas de 10 años de ensayos 
con productos nematocidas no fvmlgantes (fenamlfos, 
oxamilo, carbofuran. etoprofos, y otros); fumlgantes 
(Dicloropropano-dicloropropeno, 1,3 Dlcloropropeno, 
Bromuro de metllo, Meta~a. Metart-K, y otras mezclas) 
hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

Los nematocidas no fvmlgant.es en presencia de 
altas poblaciones de Meloidogyne se muestran en 
general poco eficaces y con incrementos de cosechas 
bajos. y a veces negativos. son productos. que cuando 
mas, mantienen las poblaciones eidstentes, si estas 
todavía son bajas. Los nematocldas fumlgantes de 
prepl antación son mas activos cuando su aplicactón 
es correcta {humedad y temperatura de suelo), 
destacando sobre lodo por su alta ef1Cacia e Incremento 
de oosecha el bromuro de metllo. seguido por los 
productos a base de 1.3 Dicloropropeno con los que 
se obtienen eficacias variables pero mas que 
suficientes. Dos nematocidas fvmlgantes que durante 
mucho tiempo fueron los mas eficaces y empleados 
en Canarias, Dibromo·cloro·propano (DBCP) Y 
Dibroetano (DBE). están en la actualidad prohibidos. 

Uno de los métodos de control mas eficaces 
empleado en los últimos años es el uso de variedades 
resistentes, y concretamente en tomates. ha sido 
durante los años setenta y parte de los ochenta el mejor 
método de control. En efecto. con la aparición de las 
variedades híbridas de tomates que venlan 
principalmente del mercado holandés y que poselan. 
entre otros. el .gen Mi., de resistencia a Mefoldogyne 
spp., propició el que durante muchos años estos 



nematodos dejaran de ser económicamente 
importantes, pero en la actualidad, la presencia de 
poblaciones que •rompen la resistencia• ha sido 
constatada en Canarias como en muchas reglones del 
mundo. 

Por último señalar que la actual Investigación sobre 
el control de Meloidogyne spp. estb poniendo mucho 
esfuerzo en el control biológico, y algunos resultados 
prometedores se están obteniendo con organismos 
parásitos, entre los que destacamos a la bacteria 
Pasteuria penetrans y al hongo parásitos de huevos 
Paecllomyces l/Jacinus. 

•El nematodo dorado• de la papa 6 •nematodo del 
quiste• de la papa, es otra especie muy Importante 
para este cultivo y sus hábitos, igual que el anterior. es 
de endoparásito sedentario. 

Realmente en el genérico nombre de nematodo 
dorado se incluyen dos especies: G/obodera 
rostochiensls y Globodera pal/Ida con la misma biologla 
y comportamiento en sus daños a la papa, y cuyo ciclo 
de vida se refleja en el correspondiente Esquemaa. En 
ella vemos como la evoluclón de estas dos especies es 
casi idéntica a la de Meloldogyne spp., con algunas 
Importantes diferencias que señalaremos 
seguidamente: Las Larvas del segundo estado después 
de penetrar en las ralees, provocan la formación de 
células gigantes pero no hay formación de nódulos 
radiculares: después de la diferenciación de sexos y a 
medida que el cuerpo de las hembras van engrosando, 
la presión del egrosamiento produce la rotura de los 
tejidos corticales de las ralees y el cuerpo de las 
hembras formadas queda fuera, pero manteniendo la 
cabeza y cuello dentro; la ovoposícíón tiene lugar dentro 
del mismo cuerpo de las hembras fecundadas y cuando 
estas mueren la cutícula cambia qulmicamente y el color 
que era blanco o amarillo se torna marrón rojizo. La 
hembra muerta se convierte en un quiste de cutícula 
gruesa resistente a las condiciones ambientales 
desfavorables, conteniendo desde unos pocos a 600 
huevos y que puede permanecer viables por 20 años o 
mas. Los huevos volverán a activarse desde el momento 
que de nuevo se planten papas. 

El ciclo de vida de G/obodera spp. suele durar de 6 a 
10 semana.s y en este tiempo si no hay competencia 
por alimento la población se puede multiplicar en 
proporciones de hasta 1 a 50. 

Dentro de cada una de las especies de G/obodera 
existen razas o patotipos que se diferencian por poseer 
distinta virulencia frente a plantas huéspedes: Solanum 
tuberosum ssp. andlgena. S. multldlssectum. S. veme/ 
y S. kurtzfanum. La nomenclatura de estas razas asi 
como el número de las mismas es variable según los 
paises, pero el esquema mas aceptado actualmente 
es el de Kort et al. (1978), y la posterior rectificación de 
Stone et al. (1986). Según estos se han señalado hasta 
el momento 5 patotipos de G. rostochlensls (Rol, 
Ro2 .... etc.) y 2 de G. pal/Ida (Pal, y Pa2/3). En Canarias 
se han citado la existencia de las razas Ro1. y Pa2/3. 

En Gran Canaria se ha confirmado la existencia de 
las dos especies de Globodera: G. rostochlensls y G. 
pal/Ida, conviviendo en todas tas zonas de cultivos, y 
según estudios realizados (J. M. ROOR!GUEZ, 1985) se 
encontró que en zonas húmedas y altas de la Isla 
dominaba ligeramente G. rostochiensls, y por el 
contrario habla una franca dominancia de G. pal/Ida en 
cultivos de la zona costera. No obstante en tos últimos 
tiempos se ha informado que debido al uso de 
variedades resistentes al patotlpo Rol, tal como la 
·cara". van en aumento ta poblaciones del Pa 2/3. 

Los primeros slntomas de Infección de estas 
especies se observan por el crecimiento ralentizado de 
las plantas o falta de brotación después de la siembra. 
Apreciandose la formación de parches o zonas mas o 
menos redondeadas de las parcelas donde las plantas 
amarillean y no se desarrollan. Los quistes de color 
blanquecinos adheridos a las ralees y tubérculos pueden 
ser vistos con cierta dificultad a simple vista, o mejor 
con una lupa de campo. La coloración de estos quistes. 
aparte de los caracteres morfológicos microscópicos. 
suele servir para ta separación de los patotipos de G. 
rostochiensis de los de G. pal/Ida, puesto que los 
primeros pasan del color blanco al amarillo dorado y 
por último al marrón rojizo. mientras que los de los 
segundo pasan directamente de blancos a marrón rojizo. 

En cuanto a la reducción de cosecha por Infección 
de los nematodos de quistes, existen criterios diferentes 
en ta blbliografla mundial. Asl por ejemplo tenemos de 
una referencia inglesa, que la reducción puede ser de 
2500 Kg por Ha, por cada 20 quistes llenos (unos 1000 
huevos viables). extraldos en 100 gramos de suelo. 
mientras que una referencia del Centro Internacional 
de la papa (Perú), señala una reducción de 2000 Kg 
por Ha por cada 2000 huevos. En este sentido la 
experiencia nos ha mostrado que la reducción de 
cosecha debe ser constatada en cada región o zona y 
valorada por el incremento de cosecha obtenido en 
suelos muy Infectados cuando se aplica algún 
nematoclda que reduzca al mínimo la poblaciones. o 
por comparación dentro de una misma zona de parcelas 
libres de nematodos y parcelas con alta infección. 

El control de los nematodos formadores de quistes 
a de pasar por una estrategia en la que se Incluyen 
varios puntos importantes: inspeccionar los campos y 
parcelas para determinar especies. patotipos y 
distribución; utilización de nemaUcidas fumigantes para 
reducir ta población en el suelo; uso de variedades 
resistentes: tratamientos con nematicidas no 
fumigantes para evitar el Incremento de la POblación 
durante el cultivo; y evitar la diseminación por el uso de 
material vegetal infectado, aperos, maquinaria. 
contenedores o transporte de suelo. 

Como ampliación de los puntos arriba mencionados 
señalaremos que el uso de nematicidas fumlgantes 
de preplantación puede reducir en buena medida, según 
la dosis, las poblaciones existentes en el suelo al 



momento de plantar, sobre todos con tos productos a 
base de 1,3 dictoropropeno (Telone. D-0, etc.). En 
cuanto a las aplicaciones de nematicidas granulados 
al momento de la plantación han sido muy útiles los 
aldlcarb, oxamilo y etoprofos. 

El uso de variedades resistentes tiene el 
Inconveniente de seleccionar nuevos patotipos que 
rompen esta resistencia, es decir, que el uso de una 
variedad resistente a un patotipo, selecciona e 
Incrementa la presencia de otro. Esto esté sucediendo 
en Canarias donde en los últimos años se viene 
cultivando preferentemente la variedad •Cara• con 
resistencia potlgénlca al patotlpo Ro1 y como 
consecuencia se ha Incrementado el patotipo Pa2/3. 
En Inglaterra, por ejemplo, se recomienda a los 
agricultores efectuar plantaciones de prueba con pocas 
plantas de 2 variedades, •Maris Piper• y ·King Edward•, 
sembrando en varias zonas de parcelas Infectadas. para 
Inspeccionar en el mes de Julio las ralees y determinar 
el color de los quistes. La variedad ·Maris Piper• 
(resistente a Rol) podré ser cultivada en ese terreno, 
si en sus ralees no aparecen quistes blancos. y solo 
aparecen quiste amarillos en las ralees de la variedad 
•Klng Edward•. 

8. NEMATODOS SEMIENDOPARÁSITOS 
SEDENTARIOS 

Terminaremos con un ejemplo de este grupo, muy 
famoso por sus daños y su amplia distribución en todo 
el mundo: el nematodo específico de los cltrlcos 
Tylenchulus semipenetrans. 

Su ciclo de vida se refleja en el esquema 
correspondiente, y como en los anteriores nematodos 
parásitos estudiados 

machos evolucionan hasta adultos sin alimentarse. Son 
las jóvenes hembras las que penetran solo la parte 
anterior de su cuerpo en el Interior de las raíces 
(semiendoparásito) y allí se fijan, para ser fecundadas 
por los machos. su cuerpo se ensancha. y realizan la 
puesta de huevos en ovfsaco gelatlnoso. cumpllendose 
el ciclo de huevo a huevo. 

La duración del ciclo de vida como en todos estos 
gusanos microscópicos depende de la humedad y 
temperatura del suelo (óptima 25 grados), pero en esta 
especie se ha informado también de su dependencia 
del tipo de suelo. En suelos de aluvión es donde mas 
rápido evolucionan (63-84 días). seguidos por suelos 
arenosos (7(}98 días), siendo mas lenta en suelos 
salinos (91-133 días) y calcáreos y alcalinos (98-140 
días). También con respecto a la densidad de población 
del nematodo se ha citado una correlación, siendo mas 
altas en suelos de aluvión y arenosos y bajas en suelos 
salinos y alcalinos. 

El ataque de continuadas y altas poblaciones del 
nematodo de los citñcos produce un lento decllnamíento 
de los árboles conocido por ·Slow decline•. En principio 
los árboles manifiestan ramas con muerte regresiva y 
reducción del tamaño de los frutos, amarilleo de las 
hojas y defoliación, síntomas que lentamente se van 
agudizando hasta la total esquetetizaclón de la copa y 
marchitez. El proceso realmente es lento pero la 
reducción de cosecha se manifiesta pronto. Según 
autores que han valorado los daños de este nematodo, 
ta reducción del volumen total de las ralees puede llegar 
al 40% y al 50% el desarrollo de la planta. 

Los slntomas en ralees son mas dlflciles de 
distinguir y podrán descubrirse en las raicillas finas 
que normalmente se encuentran a poca profundidad. 
En ellas podñamos apreciar zonas con mas grosor de 

vemos, que las larvas que .------.,.-------------------------. 
emergen de los huevos han 
alcanzado el segundo 
estado de la evolución (~) 
y son las Clnlcas móvlles e 
lnfecllvas de las raicillas. 
En la emergencia de tas ~. 
en esta especie. ya hay 
diferenciación de sexos, es 
decir, larvas (~) hembras 
con ta cola muy puntiaguda 
y larvas (~) machos con la 
cola menos puntlaguda. La 
evolución que siguen estos 
dos tipos de larvas una vez 
emergidas es distlnta, pues 
mientras las larvas 
hembras evolucionan 
allmentandose como un 
ectoparásito de las raicillas, 

hasta alcanzar el estado de 1 -"==~------__:~==--~~~~~~~!_ __ :_ __ -=J hembra adulta; las larvas~ 
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lo normal debido a la acumulación de tierra que se 
adhiere a las masas gelatinosas de !as pvestas de 
huevos de las hembras. Las raicillas atacadas 
adquieren un tono oscuro y terminan pudriendose. 

Cuatro biotipos (patotípos) del nematodo de los 
cítricos han sido citados en el mundo, los cuales difieren 
en el rango de plantas huéspedes y su relativa 
virulencia, pero la mayor parte de las Rutáceas spp 
son susceptibles. Otras plantas huéspedes aparte de 
los Citrus spp. son : viña, olivo, lila, n!spero, etc. No 
obstante se piensa que plantas huéspedes de este 
nematodo que no son Rutáceas, tienen poca 
importancia en el desarrollo de poblaciones ya que en 
huertos de suelo virgen donde se han establecido 
plantaciones de cítricos, raramente el problema del 
nematodo ha sido inmediato, lo cual sugiere que ta 
infección no viene de la plantas nativas. 

Pocas referencias existen de profundos estudios 
sobre dinámica de poblaciones y umbrales. Algunos 
datos obtenidos de ta India apuntan que la rentabilidad 
de la aplicación de un nematocida comienza cuando 
se encuentra una densidad de población de 10.000 
Juveniles (larvas) por Kg de suelo. En Canarias son 
relativamente fáciles de encontrar poblaciones de 
40.000 juveniles por 100 gramos de raices y los árt>oles 
con ésta infección responden muy bien a tratamientos 
con nematocidas. Con respecto al incremento de las 
poblaciones, recientemente se la ha relacionado con 
la ausencia de micorrizas, ya que árboles micorrlzados 
artificialmente han límítado el desarrollo del nematodo. 

El control del nematodo de ios cltricos sobre suelos 
infectados que se van a plantar o volver a plantar 
requiere el empleo de nematocidas fumigantes de 
preplantación tal como los dicloropropenos, bromuro 
de metilo. etc. En huertos establecidos han sido muy 
útiles los nematocldas de postplantación aldicarb. 
fenamifos y oxamilo, los cuales han producido 
Incremento de la cosecha y del tamaño de los frutos. 

El uso de patrones resistentes ha sido, y sigue 
siendo un método efectivo para el control de esta 
especie. Todos los patrones comercialmente 
aceptables con resistencia al nematodo de los cltrlcos. 
proceden de hibridaciones con Poncyrus trifoliata, y en 
estos se incluyen los Citranger Troyer y Carrizo, no 
obstante ya es bien conocido que la rotura de 
resistencia debida a nuevos patotípos, obliga a una 
constante búsqueda de nuevas fuentes de resistencia. 

Por último señalar et gran esfuerzo investigativo en 
el control con enmiendas orgánicas, donde destaca la 
incorporación al suelo de quitina (Clandosan); el uso 
de incontables plantas antagonistas; y las buenas 
perspectivas de control biológico con microorganismos 
parásitos como hongos parásitos de huevos (p. e .. 
Paecilomyces 11/acinus) o bacterias parásitas de larvas 
y adultos (p. e .. Pasteuria penetrans). 

TABLA 11 
Nematodos parásitos de mayor Importancia 
económica a nivel mundial de algunos cult.lvos 
comunes. 

ALFllLM 
Ófr¡lcno/lus dlpsecl 
MCIO/dOf!Y"O """'8 
IM/oldo¡¡yno lrw:q¡nlui 
Melof(Jo¡/)T>e 1-
Pwalylanchus spp. 
Pralylenchus spp. 

L X/ph/nems ·~ 

M.IODOll 
Benotolllimus- tong¡caudarus 
Hoplolalmu• galoatus 
Meloldol&r>& /nootvll•• 
PatalrichoOOlus trl/ll(lr 
PrarytenchUS spp. 
llolytenchullls refl/forme 
Tjlenchorl>}TlChus SIJI>. ··-Cllool)IJU(US l)e$fls 
Cdcon.,,.,tr. spp. 

(malocotOn) 
L~SSPP· 

(Frambuesa) 
Melo/dcO!><> spp. 

----

(mal\ZllllO, peral, mmelocotón) 
Pam~spp. 

(mannino. peral) 
Praryleflehus spp. 

(Manzano. peral) 
1}1enchutusspp. 

(Olivo) 
X/p/l/flf!ma spp. 

(penit. frambuesa. melocOlOfl} -Apl><!~S ""8seyt 
Oil)l•nchus "'WUStus 
Her"'°°"'" oryzM 
Hlrohmannletta spp. 
MeJoldog)<>e spp. 
~ -Hellcol)lencllus spp. 

MololdoflYrllJ eJtiglJa 
Mo/Oldog)rre lnoogn/UI 
Pmly1t!nchus °""1/Jyuros 
Pral)lenchus coffone 
R11<1opholus slmills 
Rol;)1encJwhls tl/lllllomlft 

C'P-U'• 
AfVltiln• l!ftici 
(f~go. centeno) 

BideraB\'MBO 
(Avena, trigo) 

Dltylenchus d1psac/ 
(Centono. awna) 

M•loldofYM nassl 
(cebada. trigo. centeno) 

Paratyf<lf!C/IUS $pp. 
(Trigo) 

Pmf>*mchus spp. 
(Avena, trigo. cebada. centeno) 

rjlenchothynd>u. spp. 
(T~go. eveoaJ 

Nematodo dol tallo 
N6dulos radiculares 
ldC!m 
ldem 

Nematodos lcsSonante.s 
Nematooos de daga 

Nematooos do ogul)On 
Nematodo de lonoeta 
Nódulos nidiculares 
Raloos en &SCOl>illa 
Nematodos leslonantes 
Nem&tOdo renilonoo 
Nemutodos del raqultl$m0 

Nematooo del nogal 
Nematodo anlllado 

Nódulos radiCOJilfOS 

Nematodos lesionontes 

NemO!odos de daga 

Punta blanca del arroz 
Nematodo del arroz 
Nematodo del quiste 

Nódulos radiculares 

Nematodos en esplral 
Nódu'cs rad1Culares 
Nódulos nidoculares 
Leslonanto Clllle%a lisa 
Nematodo IO$lonlll1te 
~todo barre.
Nematodo fenfformc 

Agallador de semilla 

Nematooo del tallo 

Nódulos nidlculatH 

Nematodos toslonante 

Nematodos del raquiUsmo 



Benololaimus spp. 
Ditylenchus spp. 
l.OngkJorus spp. 
Meloido(/Yno spp. 
PllfBtiychoclorus chrlstiel 
Pr.itylllf>Chus spp. 
~rnemaspp. 

cnwlCCll 
Beno/Olalmus r.mglcau<iatus 
Hemicycllophoro orenarla 
Meloldogyrle spp. 
ParotrlCltO<IOl'Us Sf)p. 

Prarylenchus spp. 
Rad0p/10/us c/rrophllus 

(Solo en Fl0<i<la. USA) 
Radop/lolus slmllls 

1 ~=~! !:1penetrans 
~inamospp. 

~ 
Ap/1Blenchok/e spp. 

(Fresa, Fresones) 
lO/llP<IO'US spp. 
Meloldoll)-ne spp. 
Paral/Ychodorus chrlstlel 
Pt11zytenchus spp. 
Xlphinema spp. 

1~Yty[oVID 
&lnololaimus spp. 
Hollcotylenct>us spp. 
Hete!Odere spp. 
Melo/dogyno spp. 

Prartrlchodorus """""""'• 
Rotytenchulus reniforme 
Trichodoras spp. 

HOl}loloimus columbus 
t.ongldótus spp. 
Psratrlchoclorus mlnor 
Pral)rletlehus spp. 

-
DiCY1enchus spp. 
Globodefa palllds 
Globodcro rstochiensls 
MeloidO(&rle spp. 
Neoobbvs aberrans 
ParaVlchodorus spp. 
Prarylenchus spp. 
Tñchotlotus primíliws 

Criconemetla spP. 
Helfcotyfcnchus spp. 
MeloiclOgyrle spp. 
PIJfB!t~s chrlstloi 
Partli)'l•nchus spp. 
Prai)'lenchus spp. 
Ro(yftmehulus renlforme 

Hellcoly1enchus muttlofnctus 
MefOidotlYne BtMarlB 
Mefr>ldogyrle incogntia 
Melo/dogy!le /avanfca 
PralylenChus coffese 
Prat)l1enchus goodeyi 
Roty!enchUlus renlforme 
Radopl>Otus simllls 

NematOdOs de aguijón 
Nematodos de tallo 
NematOdO do aguja 
Nódulos radiculares 
Ralees en escoblUa 
NematOdOs leslonante 
NematOdOs do cuica 

Nematodo de aguQOn 
Nematodo de vaina 
Nódulos radleular•s 
Ralees en escobllla 
NemarOdOs leslonante 
Nematodo de los tllrlcos 

NemarOdO batrenador 
Ralees en ~lla 
Nematodo de los en.ricos 
Nematodos ele daga 

Nematodos follares 

NemstodO de eeuia 
N6du-los radlculares 
Ralees en escobllla 
NemstodOs leSlonante 
NematOdOs ele daga 

NematodOs ele agu1¡on 
Nema\odOS en espiral 
Nematodos de quistes 
Nódulos radiculares 
f!alees en -Ila 
NematodO renfforme 
Ralees en escobllla 

Nematodo <lC'ianoeta 
NemalodO de a&uja 
Ralees en escclMlla 
Nematodos leslonante 

NematOdOS de tallo 
NematodO del (\\Jlste 
Nemalodo dorado, quisto 
NOdulos radicula<es 
Falso nematodo del nudo 
Ralees en escobilla 
Nema1odos lesionMte 
Ralees en escobilla 

Nemalodo anillado 
Nematodos en espiral 
Ncldulos t11diculares 
Ralees en eSC<>i>llla 

Nematodos lesionante 
Nematodo renlforme 

Nematodos en esplral 
Nódulos llldlculares 
klem 
ldem 
Nematodo leslonante 
Nematodo tesionante 
Nematodo ""'"Dm1C 
Nematocto 1es1onante 

-. 
l 

~AZllCA-
Dltytcnchus dipsacl Nematodo del tallo 
He1e«>det11 sc/laci>ll1 Nematodo del ll'Jiste 
Lon¡¡lcJorus spp. NcmatOdO do 88l!J8 
Melo/dog)mo spp. Nódulos radlcularcs 
Nooobbus at>errans Falso nonlatodo del nudo 
/>afllllfchodorus spp. Ralees en eSC<>i>llla 
Trlchodotusspp. Ralees en escobilla 

IOIA 
&lnololalmus spp. Nematodos de agul)Q1 
Heterodeta ~nes Nematodo del ll'JiSte 
Hoplolafmus columbus NomatOdO de laroceta 
Melok108)'flll lncognlla Nódulos radiculares 
Meloidog)ne ]avanlca ldem 

1AMCO 
Dil)rlenchus dipsacl Nematodo del tallo 
GlobodenJ labacum NematOdO del quiste 
MelOldOll)'flll spp. Nódulos racUcuJares 
Paffiflichodorus spp. Ralees en escobilla 
Prn!)'lenchus spp. Nematodos leslonan1e 
T-russpp. Ratees en oscobllla 
Tylenc/!O(hynchus claytDni NematOdO dol r¡¡qultlsmo 
JQplllnema amoricanum AmericMo de daga 

M• ••PP. Nódulos radklutore.s 
l'r8!Yf1111Chus spp. Nematodos leslonante 
Tylenchothynclws spp Nematodos del raqu1tlsmo -Hererooera iñfoli1 Nematodo del quiste 
Meloirlogyne spp. Ncldulos nidjculares ·--
Mafoldo¡¡yno spp. NOdutos rodlC1Jlatos 
Prai)'lenchus spp. Nematodos teslonante 
Rorytenchulus renifonne Nematodo renlforme 
Tytenchufus smniP<lil'lltaS NematOdO de los cl1rlcos 
XJphlnema spp. NematOdOs de dasa 

1 BIBUOGRAFlA MAS IMPORTANTE CONSULTADA 1 
JATALA. P. 1981. Nematodos parésltos de la papa. Boletln de 

Información técnica B. CentTo Internacional de la papa. lima. Perú 
KAPLAN. D.T. 1988. Nematodes diseases. Slow decline. 

Compendium of Cillus diseases. APS Press. U~ 
LO GIUDICE, V. 1985.11 Nematode degll agruml Tyfenchulvs 

semiptmetfnBS. IF.3: 23-2 7. 
MAi. W.F.; eROOIE. e .e.: HARRISON, M.e .; JATALA, P. 1981. 

Pollito Cyst nematodes.Compendlum of Poiaro aDlsesass. APS 
PRESS. U~ 

NATIONAL INSTITUTE OF AGRICULTURAL BOTANY ANO POTATO 
MARKETTING BOARD.?. Potato Cyst Nematode (Cyst Eelworm). Polato 
dlseases. Pag. 28. Englang. 

RODRIGUEZ, R. 1977·1978. •LOS nematOdOS• Pobladores 
mk:toscóplcos del suelo. XOl>a. \1>1. 1 . 2. 3 y 4; 18-21. 66-69. 137· 
142 y 177·179. 

RODRIGUEZ, R. 1989. Los nematodos del género Meloldogyne 
en hortlcolas, blologfa. da~os y conllol. Ponencias. 11 Jornadas 
Nacionales de cultlvos P<Otegldos. Almerta. Espaila. 

ROORIGUEZ. R. 1990. Los Nematodos ele la "'8tanet11 (Mvsa 
acvm/naia AAA, subgrupo ca>endish Enana) en Canarias (1963-
1984). XOl>a. Monof¡raff84. ServlcloAgñcola. caja lnsulardeAl10IYOS 
de Canarias. 

SASSER. J.N. 1989. Plant-Parasitic Nematodos: The Farmer's 
Hldden Enemy. Nor th Carolina State Unlver.1lty. Ralelgtl. North 
Carolina. 

SIDDIQI. M.R. 1974. Ty/enchulus semlpene trans. C.l.H. 
Desc~ptlons al Ptant Parasitic Nematodes. set. 3, No. 34.C.A.e. 
England. 

STONE, A.R.: HOLLIDAY, J.M.: MATHIAS, P.L: PARROT. D.M. 1986. 
A 5elecll\'8 SU<llf!Yof POta!O cyst nematode paltlolypes In Great Britain. 
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CLAVES PARA SEPARAR GáEROS 
De NEMATODOS PARÁSITOS 
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DOTACIÓN HÍDRICA DE LA PLATANERA 
EN LA ZONA DE TELDE 

La platanera se cree que fue 
introducida en Canarias a principio del 
s. XV, pero su interés comercial se 
debe al cónsul francés en Santa Cruz 
de Tenerife Sabino Berthelot, impul· 
sado por los intereses de los ingleses 

la zona se pueden considerar suficien
te dotaciones a riego •manta• de 
18500 m3/Ha y año resultante de ta 
media de los caudales habituales en 
la zona Sur. 

en el último cuarto del s. XIX. Este caudal quedaría reducido al 
65% como consecuencia de que en 

Este cultivo hasta 1930 no tuvo la actualidad las fincas disponen de 
problemas de exportación, pasando riego localizado, cuantificándose por 
posteriormente por diversas tanto en 12.025 m3/Ha y año las 
vicisitudes, siendo en la actualidad necesidades del cultivo, 
uno de los cultivos mas rentables de repartiéndose mensualmente de la si· 
Canarias debido a las subvenciones guiente manera según los porcenta-
que reciben los productores de la Francisco Medina Jlménez jes que se establecieron en la tabla 
Unión Económica Europea. pero Agente de Extensión Agraria de porcentual de distribución del caudal 
dentro de un mercado donde se Telde. Cabildo de Gran Canaria. de riego anteriormente expuesto. 
pretende ignorar las peculiaridades ~-----------~ 
de nuestras producciones. 

La gran cantidad de agua y la calidad de ésta que 
exige la planta para su pleno rendimiento y la gran 
superficie cultivada en tiempos pasados en Gran 
Canaria ha sido uno de los motivos por los cuales los 
acuíferos de ésta Isla están casi esquilmados en la 
actualidad. 

Las dotaciones de agua que necesita la platanera 
se estiman: 

MESES EN FB MZ AB MY JN JL AG SP oc IN oc 

Ll\r05/m' /dla 3 • 5 • • ... 1 1 • 5 • 3 

Siendo la distribución porcentual del caudal total 
anual a aportar, según se desprende de la anterior 
tabla, la siguiente: 

MESES EN FB MZ AS MY JN JL AG SP oc NV oc 

" 
... , .... 8.18 11.18 9.7!5 1"'5 11.3 i..1.3 9.15 8.20 e.!16 •. ., 

Los caudales habituales para el riego de la platanera 
a •manta• en las diferentes zonas de la Isla eran en el 
norte de 12.000 m3/Ha y año a 14.000 m3/Ha y año 
y en ta zona Sur de 17.000 m3/Ha y año a 20.000 
m3/Hay año. 

Dado que Tetde se considera a efectos de riego 
zona Sur y teniendo en cuenta ta carestía de agua de 

e::=; Granja N.• 8 

MESES EN FB MZ AB MY JN l. N3 SP oc IN oc 

M'""""'5 ... 780 ... 982 111< 1268 1Jl!1 1361 U70 079 -... 
Es práctica habitual recomendar para los períodos 

comprendidos de Octubre a Mayo y Junio a Septiembre 
regar cuatro (4) y seis (6) veces a la semana respecti
vamente, siendo los distintos caudales que hay que 
aportar por riego y planta en los diversos meses que 
comprenden dichos periodos tos determinados por la 
siguiente fórmula: 

Donde: 

Cr = (Cm: Nd: Np) Ds 
Nr 

Cr= Caudal de riego expresado en litros, 
planta y riego 

Cm= Caudal correspondiente al mes que se trata 
en tttros 

Nd= Número de dias del mes en cuestión 

Np= Número de plantas por Ha (2.000) 

Os= Número de dias de la semana (7) 

Nr= NClmero de riegos que se dan a la semana 
en el periodo que se trate 



Quedando cuantificados de la siguiente manera los 

riegos por litro/planta: 

De Junio a Septiembre 
Cantidad de agua por planta y riego 
(Lunes, Martes, Miércoles, Jueves. Viernes y Silbado) 

De Octubre a Mayo 
(Lunes, Miércoles, Viernes y Silbado) 

Oel•ll• cotero en hijo 

Respecto a la calidad del agua la platanera es muy 

sensible a los Indices altos de salinidad sobre todo 

de cloruros y de sodio. No existen tablas para valorar 

la calidad agronómica del agua de riego para la 

platanera en nuestras condiciones. por lo que hemos 

de agrupar diversos datos dispersos y añadirles otros 

a la tabla que se expone. extrafdos de la bibllografia 

consultada sobre aguas donde se cifran niveles de 

distintos aniones y cationes ademés de otros 

parémetros que se consideran no de riesgo en cultivos 

sensibles a la mala calidad del agua. 

Detalle doble lfnu 

POSIBLES LIMITES EN LA CALIDAD DEL AGUA DE RIEGO DE LA PLATANERA 

SIN QUE LE PRODUZCA PÉRDIDA DE PRODUCTIVIDAD 

S.1. ca M& Na 1\ CO,H co, so, o 
PAllAMElROS pH e.E. ,.,., M(lQ/I ~ MlQ/I MoQtl MoQtl Meq/1 MoQtl M(lQ/I 

VALORES e e.5 <1200 0.750 ~.25 3-3.5 1·2 
0.25 

2·2.75 3-3.25 •.S. 
0.5 -- 5,5 

C.E.• Expresada en Micromhos 

S. T.= Sales Totales expresadas en grs/I 

. . 

Aye R.S. y Westcot, 1976 "Calidad del Agua para la Agricultura·. 

Alvarez de la Peña, F.J., 1981 ·Cultivo de la Platanera•. 

B 
Mocvl 

0.03· 
0.1 

Cflnovas Cuenca, J., 1978 · Calidad Agronómica de las Aguas de Riego •. 

Domínguez Vivancos. A., 1996 •Fertirrigación• 

c.s.R. 

<1,25 

Romero Rodríguez, R. •Apuntes sobre el Cultivo de la Platanera en Canarias• 

Champlon, J., 1978 ·El Plfltano•. 

Simmonds, N.W., 1973 •Los Plétanos•. 

S.A.R. 

<5 

og 49 Granja N.• 8 

'l!Na 
Ca+Mg 
•Na 
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SÍNTOMAS CARENCIALES NUTRICIONALES 
EN CÍTRICOS 

Los cltricos son un cultivo de ellas la consistente en mantener 
tradicional en el mun1c1p10 a un nivel satisfactorio el estado 
grancanario de Telde, localizándose nutritivo de los árboles mediante una 
en dicho término una zona fertilización adecuada, además de 
denominada Higuera Canaria, que otras atenciones al suelo para 
reúne unas condiciones agro· aumentar la producción. 
climáticas excelentes para que Cuando la fertilización no es 
prosperen todas las especies y adecuada aparecen en los érboles las 
variedades de estos frutales cltricos, •enfermedades• carenciales o 
existiendo un tipo de naranja carao- carencias. 
terlsllca de éste paraje que se Estas anomallas nutricionales 
conserva desde la antigüedad y que presentan slntomas visuales que 
presenta cierta tipología con la alertan a los técnicos de la existen-
•Cadenera•, poseyendo unas ciade una incorrecta nutrición mineral 
condiciones organolépticas muy a pre- FrMClsco Medina Jlménez de los arboles y facilitan orientaciones 
ciadas, junto a otra denominada •de Agente de Extensión Agraria ~e 1 bastante exactas de las causas que 
licor• de la que quedan vestiglos y se 1 Telde. Cabildo de Gran Canana. las originan. 
supone que es originaria de una Los minerales que absorben los 
mutación local de alguna variedad de naranja blanca cltricos del suelo y en general las plantas se clasifican 
tal como •Sucre., •Comuna• ó •Castellana•, por su en tres grupos: 
baja acidez. 1 .0 Macroelementos. Donde se incluyen: el nitró-

En la década de los sesenta, la Introducción en geno, fósforo. potasio, magnesio, calcio y azufre que 
Canarias de la plaga son los que absorben en 
denominada ·Mosca de mayor cantidad. 
los cltrlcos• puso en 2. º Mlcroelementos 
peligro la continuidad de u olltoelementos. En 
éste cultivo en el menclo- este grupo se Incluyen 
nado municipio, pero los minerales que los 
posteriormente las toman en mucha menos 
sueltas del par&slto cuantla que las del 
(Cales noal<yl de la ante- anterior grupo, pero son 
dicha mosca por el lmpresclndlbles para su 
prestigioso fltopatOlogo normal funcionamiento 
grancanario D. Rafael como son : el hierro, 
Rodl1guez Rodrfguez y el manganeso, zinc, cobre, 
desarrollo de nuevos boro y molibdeno. 
fitosanitarios respe· 
tuosos con el citado 
Insecto beneficioso, 

C•rencl• de Hierro 3. 0 Un tercer grupo lo 
forman el alumlnlo, 

slllclo y cloro que se encuentran en las plantas en 
cuantlas Intimas •trazas• desconociéndose su función. 

además de los tratamientos nematocidas efectuados 
por los agricultores a base de D.B.C.P. contra el 
nemátodo par&sito de la ralz (Tylenchulus 
semipenetrans Cobb} recomendados por el mismo 
fitopatólogo, hizo posible la continuidad del cultivo. 

En la actualidad la carestla de agua y la existente 
de mala calidad y problemas de mercado entre otros, 
hacen que los cllrlcos no tengan una gran rentabilidad, 
persistiendo el cultivo por tradición. apego a la tierra y 
el valor afectivo que muchos agricultores tienen a su 
finca. 

una manera de aumentar esa escasa rentabllldad 
es establecer ciertas normas de cultivo, siendo una 

Los slntomas visuales de las carencias estén 
relacionados con las funciones que ejercen los diversos 
elementos en la planta y su facllldad de traslocación 
dentro de la misma. 

De esta forma, por ejemplo, las carencias de 
nitrógeno, magnesio, hierro y manganeso al estar 
relacionadas con la creación de clorofila dan lugar a 
clorosis o amarillamientos. 



Can1ncla de Magnesio 

Las fitotoxlcldades, enfermedades. ataques de 
écaros y otros daños ocasionados por condiciones 
climéticas desfavorables o de suelo, ademés de 
efectos tóxicos de algunos fertilizantes aplicados de 
una forma inadecuada pueden producir síntomas 

Carencia de Zinc 

semejantes a las carencias. por ello la apreciación 
en el artiol de sTntomas visuales de carencias deben 
contrarrestarse con los correspondientes anéllsis de 
tierra, hoja y agua para verificar de una forma mas 
ponderada el estado nutricional del érbol. 

CLAVE DE DEFICIENCIAS EN AGRIOS 

l. Smtomas en hojas jovenes o brotes: 

A. Color uniforme de las hojas en toda una zona. Crecimiento 
reducido: 

Hojas nuevas verde ptllido o 
amarillentas. Poco fruto y de color 
pélido. 

Hojas nuevas verde amarillento o 
amarillo més marcado que el anterior 

Brotes muy reducidos. Follaje sin 
brillo. Frutos con manchas de goma. 
Semillas abortadas. Calda excesiva 
de frutos. 

Hojas casi normales. Fruto 
pequeño, de piel delgada. con caída 
prematura. 

Hojas grandes y muy oscuras. 
Depósitos de goma en los peciolos. 
Excrecencias de goma en brotes y 
frutos. Muerte de los brotes y 
rebrotes. 

p • 5 

Elemento deficiente 

Nitrógeno 

Azufre 

Boro 

Potasio 

Cobre 

Granja N.~ 8 



B. Hojas con síntomas l"egulares: 

Hojas muy pequeñas. 
puntiagudas y estrechas. con 
moteado amaril lo bril lante que 
contrasta con el verde general de la 
hoja. Frutos pequeños y pálidos 

Hojas algo pequeñas. Moteado 
verde pálido o agrisado en forma de 
herradura abierta hacia el nervio 
central. 

Red de nervios finos verdes sobre 
fondo verde pálido, amarillento o 
blanquecino de toda la hoja. 
Crecimiento reducido y muerte de 
los brotes. 

11. Smtomas en hojas maduras: 

Zinc 

Manganeso 

Hierro 

A. P6rdlda del color verde, al principio localizado y despu6s 
extendl6ndose gradualmente: 

Paralelamente al nervio central. 
Permanece verde la base de la hoja. 
DefOliación prematura de las hojas. 

A lo largo de los bordes de las 
hojas, afectando zonas entre los 
nervios. 

En grupos cerca del ápice a la 
mitad exterior de la hoja. El color 
pasa de amarillo pálido a broncea
do. Marchitez excesiva. 

Moteado entre los nervios, con 
cerco amarillo o naranja. Manchas 
gomosas pardas en el envés. 

Magnesio 

Calcio 

Potasio 

Molibdeno 

B. P6rdlda de color, no loca/Izado al principio: 

Hojas verdes amarillentas e 
incluso amarillas, con nervios 
blanquecinos. 

Verde mate y ocasionalmente 
naranja amarillento. En casos 
graves, necrosis en las hojas. Fruto 
grueso y esponjoso, con el centro 
vaciado y muy ácido. 

Referencia: •American Potash lnstltute• 

Gronjo N .• 8 

Nitrógeno 

Fósforo 
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ASPECTO DE LA SALINIDAD EN AGUAS CON 
CONCENTRACIONES ALTAS EN 

BICARBONATOS, CARBONATOS, SULFATOS, 
----CALCIO Y MAGNESIO 

La fórmula económica "Producir 
para exportar e Importar para 
consumir y producir" que durante 
muchas décadas estuvo vigente en 
Canarias hasta et desarrollo del 
turismo y los servicios hizo 
necesario que tos cultivos de 
primor, que formaban parte del 
grueso de las exportaciones. 
principalmente tropicales y 
hortalizas termomas, se ubicaran 
en tas zonas costeras de las Islas 
debido a tas temperaturas 
favorables para cubrir sus integrales 
térmicas. En estas cotas bajas de 
tas Islas: sin embargo. por su aridez 
no se cubrlan ni 
mlnimamente tas 
grandes necesidades 
hldricas de estos 
cultivOs. principalmente 
ta platanera. por to que 
hizo forzoso buscar tas 
aguas y sacarlas del 
seno de ta tierra. 

En Gran Canaria et 
agua subterrénea 
mayoritariamente es de 
perforación vertlcal y 
presenta diversas caracter'lsticas 
según ta cota de extracción y ta 
naturaleza del subsuelo. 

Datos referente a 1981, reflejan 
que existlan en Gran Canaria 1928 
pozos de tos cuales eran 
productivos 1.185 y el caudal 
suponla el 83.2% de la producción 
subterrénea de la Isla. 

El ciclo de sequla que 
padecemos ha llevado a una mayor 
extracción y la no recarga del 
aculfero ha hecho que el contenido 
salino del agua de estos pozos haya 
aumentado. 

Francisco Medina Jlménez 
Agente de Extensión Agraria 

deTelde 
Cabildo de Gran Canaria 

Tlplco !)020 del N0<te de la Isla 
de Gran Canaria 

Cantonera tlplcii de Gran Canaria 

Por otra parte aunque muchos 
disponen de desallnlzadoras y 
hayan Depuradoras de Aguas 
Residuales con Terciarios, existe 
un caudal Importante de agua de 
uso agr'lcota con un alto contenido 
salino que a ·priori" podemos 
considerar marginal para 
determinados cultivOs sensibles y 
tolerantes a la salinidad, si nos 
guiamos solamente por su 
conductividad eléctrica que mide et 
contenido total de sus sales. 

Algunas aguas subterraneas 
tienen un contenido relativamente 
e levado de cal (carbonatos y 
bicarbonatos cálcico) o de yeso 
(sulfato cétcico). Estas aguas no 
contribuyen. en tal grado. al 
problema de la salinidad del suelo 
como harlan aguas de igual 
salinidad pero bajas en cal y yeso 
disueltos. Este efecto de salinidad 
reducida se el(l)lica corrientemente 
corno debido a ta baja solubilidad 
de ta cal y del yeso. SI este tipo de 
sales comienzan a acumularse en 
el suelo, sus solubllldades no 
tardan en ser excedidas y por tanto, 
empiezan a precipitar. Esto las 
separa del agua del suelo y dejan 

de formar parte de la 
salinidad global del 
mismo. 

Donnen por esta 
razón establece que 
estos iones que se 
saben que van a 
precipitar no se tengan 
en cuenta y sean 
restados al contenido 
total del agua. 

Como aclaración a 
lo dicho sirvan estos 

ejemplos: sean estos cuatro tipos 
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de aguas (resultado en meq/lltros): 

Cationes meq/l Añiones meq/ l 
Agua Ca Mg Na Total CO H-

3 so. CL Total 

A 10 10 5 25 21 3 1 25 25 5 
B 3 15 7 25 4 20 1 25 25 21 
e 20 3 2 25 2 23 o 25 25 5 

_...;.,_ __ ~~---..;;; ----
o 3 4 18 25 20 2 3 25 _ _,.,2,.,_ 18 

Orden de precipitación t 18 
C0 3 Ca 

2ª C03 Mg 
38 SO Ca • 

Agua A En suelo precipita 10 meq de C0
3 

Ca 
y luego 10 meq de co, Mg Solamente quedan 5 meq/ L de sales danlnas 

En 9uelo precipita 3 meq de co. Ca 
Y •ueco 1 meq de co1 MG Restan 21 sales solubles 

AguaC En suelo precipita 2 meq de C0
3 

Ca 
y luego 18 meq de so. Ca Restan 5 meq/ L de sales solubles 

En 9uelo precipite 3 meq de co. Ca 
luecc> 4 meq de C01 Mlflestan 18 meq/L de sales solubles ___ _. 

Al residuo de sales que no precipita en el suelo y por tanto presente en la disolución se le denomina 
Salinidad efectiva. 

PELIGRO DE SALINIZACIÓN EN FUNCIÓN DE LA SALINIDAD EFECTIVA (meq/lltro) 
PARA SUELOS CON ALGÚN LAVAJE 

1 

BAJO 

< 5 

Según Rhodes el nivel de 
salinidad en aguas de elevada 
proporción de calcio, magnesio, 
sulfato, carbonato y bicarbonatos 
puede ser reducido de un 10 a un 
30% para riegos eficientes y mucho 
menos para riegos menos eficaces. 

Dada la zona posible de 
precipitación. la parte inferior del 
sistema de ralees. donde los 
cambios de salinidad son menos 
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MEDIO ALTO 

5 - 7 7 - 9 

importantes para el cultívo, parece 
razonable según algunos autores 
(D.W .Westcot y R.S. Ayers), un 
descuento del 20% en la salinidad 
potencial en aguas que tengan alta 
proporción de calcio y magnesio 
(20-30 meq/ litros) conteniendo 
además mucho carbonato, 
bicarbonato y sulfato. 

Aunque las conclusiones 
anteriores son el resu ltado de 

MUY ALTO 

> 10 

estudios hechos por ordenadores 
que al parecer simulan el 
comportamiento de las sales en el 
suelo, no hay autores que 
conozcamos que inval iden el 
célcu lo de la conductividad 
potencial y la residual o efectiva 
teniendo en cuenta la conductancía 
l6nica por consiguiente. teniendo 
en cuenta la siguiente tabla: 



Conductancla lónlca (252 C) 
Mlcromhos 

Ion Por meq/ litro Por mg/lltro 
Bicarbonato 43,6 0 ,715 

Calcio 52,0 2,60 
Carbonato 84,6 2,82 

Cloruro 75,9 2,14 
Magnesio 46,6 3,82 

Nitrato 71.0 1.15 
Potasio 72.0 1,84 
Sodio 48,9 2,13 
Sulfato 73,9 1,54 

Y considerando un agua que arroje los siguientes resultados anallticos 
(e)(presados en meq/ litro) 

Ca 
3 

Mg 
4 

Tenemos: 

Na 
18 

c~ 
20 

Conductividad Potencia! 

Cl 
3 

Iones N" Conductancia Micromhos 

Ca 3 52 156 
Mg 4 46,6 186.4 
Na 18 48,9 880,2 

C03 20 84,6 1692 
S04 2 73,9 147.8 
CL 3 75,9 227,7 
TOTAL 3290 Micromhos 

Conductividad Efectiva o Residual 
Al precipitar 3 meq de C0

3
Ca y luego 4 meq de C0

3
Mg, nos quedan 

los siguientes aniones y cationes 

Ca Mg Na 
18 

Y siendo su conductividad 

co 
13 

so. 
2 

CL 
3 

Iones N'' Conductancia Micromhos 
Na 18 48,9 880,2 

C03H 13 43.6 566,8 

so. 2 73,9 147,8 

CL 3 75,9 227.7 

TOTAL 1822,5 Mlcromhos 

p ;¿5 



Observándose una diferencía al restarse la conductividad residual 
de la potencial de 1468 mícromhos lo que supone un 44% de reducción 
de la conductividad en el caso del agua de las caractel'isticas expuestas. 

Siendo además, otro método de determinar la conductivídad el dívidír 
las sales presentes en el agua expresadas en miligramos por el factor K 
que se considera con el valor O, 7 para aguas con contenido salino alto, 
podemos también determinar la conductividad tanto potencial como 
efectiva. Por lo tanto considerando los resultados analíticos del agua 
del ejemplo anterior tenemos: 

Conductividad Potencial 

Iones Nº de equivalentes Peso equivalente Miligramos 
Ca 3 20,04 61,12 
Mg 4 12,16 48,64 
Na 18 23 414 
COH 20 61,01 1220,20 
so. 2 48,03 96,06 
CL 3 35,46 106,38 
TOTAL 1.946,64 mg 

Cd (Potencial) = 1946,64 / O, 7 = 2780 micromhos 

Conductividad Efectiva 

Al precipitar 3 meq de C0
3
CA y luego 4 meq de C0

3
Mg, 

Iones N" equivalentes Peso equivalente Miligramos 
Na 18 23 414 
co

3 13 61,01 793 
so. 2 48,03 96,06 
CL 3 35,46 106,38 
TOTAL 1409,44 mg 

Cd (efectiva = 1409,44 mgr / 0,7) = 2.013 micromhos 

2. 780 micromhos de Conductividad Potencial - 2.013 mlcromhos de 
conductividad efectiva = 767 micromhos 

Lo que significa un descenso en la conductividad por precipitaciones 
de sales del 27,5% 

Los resultados de estos dos métodos se separan de los valores 
indicados como medios por D.W. Westcot y R. S. Ayers, pero están 
próximos a los méximos que establece Rodes para riegos eficientes 
(30%). 
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EL VIRUS Y DE LA PAPA (PVY) EN TOMATE 
EN LAS ISLAS CANARIAS 

El cultivo del tomate en Canarias 
comprendió alrededor del 30% de 
la producción total agJ'fcola en el 
ano 1999 (Servicio de Estadístlca 
de la Consejerta de Agricultura, 
2000). siendo las Enfermedades de 
Etiología Viral unos de los 
Importantes obstáculos para 
obtener un rendimiento óptlmo de 
cosecha. Por ello, en este articulo 
trataremos de desarrollar 1os 
conocimientos que se tienen en 
torno al Virus Y de la papa (PVY: 
Potato Virus Y) Incluyendo, además, 
las experiencias realizadas al 
respecto en Canarias. 

INTRODUCCIÓN 

El Virus Y de la papa pertenece 
a la familia Potyvlrldae, género 
Potyvlrus y siendo su genoma 
caracteristico, un 
único ARN de cadena 
simple con partículas 
tubulares flexuosas. 

Su distribución 
geogrética es 
mundial presentando 
una mayor Incidencia 
en países templados 
y de caré'.tcter medite
rráneo tales como 
Israel, Portugal, 
Marruecos. Túnez. 
Ital i a , Francia y 
España. En España se diagnostlcó 
por primera vez afectando al tomate 
en 1985 en zonas de Murcia, 
Almena y Alicante. En Canarias se 
diagnosticó por primera vez en 
febrero de 1992. en la zona de 
Guía de lsora (Tenerife). afectando 
de forma generalizada a un cultivo 
de tomate de exportación al aire 
libre (Espino de Paz et al., 1995). 

La gama de hospederos está 
l imi tada a la familia de las 
Solané'.tceas aunque también son 
susceptibles algunas especies de 
la familia de las Chenopodlé'.tceas. 
Amarantáceas, Compuestas y 

José Ram6n Estivez Gil 
Auretlo Carnero Hemández 

Departamento de Prote<:ciOn Vegetal. 
Instituto canaño de Investigaciones 

Agrarias. P.O: 60 
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Sección Laborotollo de Sanidad 
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Edlth Klss 
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Foto 1. Sintom.a en hoja de PVY mu O 

Leguminosas (de Bokx y Huttlnga. 
1981). Las Solanáceas más 
sensibles son papa, pimiento. 
tomate y tabaco. En Canarias se ha 
detectado sobre tomate, pimiento, 
papa, habichuela, malas hierbas y 
flora esponténea de los cultlvos. 
Estudios realizados en torno a la 
flora silvestre afectada del Virus Y 
de la papa dan una ampliación de 
especies y ramillas susceptibles a 
PVY, cabe mencionar por ejemplo a 
Caléndula arvensls, Malva 
par vi flora y Forsskaolea 
angustifotia, está última endémica 
de Canarias (Espino de Paz et al., 
1997). 

El Virus Y de la papa se 
caracteriza por poseer una serie de 
razas. donde las razas o, N, C. An 
y R, son las més destacables. En 
Canarias se han detectado por la 
técnica serológica ELISA (Clark y 
Adams. 1977) dos de estas razas. 
En 1992 y 1993. se diagnosticó el 
PVY raza O y PVY raza N , 
respectivamente. Se han realizado 
estudios para la caracterización de 
los aislados de PVY. en cultivos de 
tomate, en las Islas Canarias (Jordé 
Gutlérrez et al .. 1998). 

SINTOMATOLOGiA 

La sintomatología sobre planta 
de tomate observada en campo, 
va en función de las diferentes 
razas del virus. Para el PVY raza O, 

Foto 2. Síntoma en hoja de PVY rlWI N 

las hojas manifiestan 
moteado necrótico en 
la parte del haz. que se 
corresponden con un 
brillo meté'.tlico por el 
envés, apareciendo 
áreas de color marrón 
oscuro més extensas. 
con muerte de la zona 
de la hoja (Foto 1). Para 
el PVY raza N , se 
observa en las hojas un 
mosaico internervlai 
(Foto 2) y una afección 
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del fruto con manchas blan
quecinas. que se traduce en una 
falta de co loración en el fruto 
maduro (Foto 3). nuevo síntoma no 
visto hasta ahora. Esta última 
raza puede convivir o incluso 
desplazar el PVY raza O. Las 
distintas razas del virus 
puede presentarse en la 
Infección solas o acom
pañadas, aunque también es 
frecuente encontrarlas en 
asociación con otros virus 
que afectan a l tomate. 
Manifestación final en una 
reducción del crecimiento y 
de la producción en la planta 
afectada. 

MECANISMO 
DE TRANSMISIÓN 

El Virus Y de la papa es 
transmitido por 25 especies 
de pulgones de forma no 
persistente, siendo el Myzus 
persicae uno de sus más 
eficientes vectores. Otras 
especies son Aphis fabae, 
Macroslphum euphorbiae, 
Myzus certus, Phorodon 
humull y Rhopalosíphum 
lnsertum (de Bokx y Huttinga, 
1981). Además. hay otros autores 
que enumeran al Aphis 
craccivora y Aphis gossypl/ 
como vectores (Fotos 4 y 5). 
Estudios realizados sobre la 
dinámica de población de 
pulgones. en relación con la 
Infección del virus, nos 
Informa de las especies 
presentes en las zonas de 
ensayo (Tabla 1), donde se 
han usado trampas de agua 
Miiericke y trampas amarillas 
adhesivas (Estévez Gil et al., 
1999). (Fotos 6 y 7) 

Según bibliografía consultada, 
no existe la poslbllfdad de 
transmisión mecánica del virus 
re lacionada con las labores 
culturales, tales como deshijado, 
realizadas comúnmente por los 
agricultores. 
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Al no existir una correlaclón entre 
la alta Incidencia del virus y la baja 
población de pulgones, se piensa 
en la posibil idad de transmisión 

mecánica de forma natural 
(Kiss. 1999 Com. Pers.). Por 
ello, hemos realizado un 
ensayo de semlcampo para 
corroborar esta hipótesis. Se 
han obtenido resultados 
preliminares que parecen 
confirmar una alta incidencia 
de transmisión mecánica 
(Estévez Gil et al .. 2000). 

CONTROL 

Como premisas para el control 
de virus debemos saber que 
las enfermedades lllricas no 
tienen cura y que 
únicamente pueden 
controlarse mediante 
métodos preventivos. Las 
medidas para el control del 
virus Y de ta papa en tomate, 
estén en función de tas 
características propias del 
virus y de su mecanismo de 
transmisión. 

El material de 
propagación debe estar 

Foto 4. Pulgón vectO<: Myw• ,,.,.1c.. saneado con una estricta 
vigilancia en viveros, llevando un 

férreo hermetismo frente al 
exterior. La erradicación de 
fuentes de inóculo es muy 
importante. pues una amplia 
gama de hospederos 
infectados, que Incluyen 
malas hierbas, vegetación 
si lvestre y plantas 
cultivadas. facilita e l 
desarrollo de la epidemia. 

El control de vectores 
mediante insecticidas es 
Ineficaz en este virus por 
poseer un sistema de 
transmisión no persistente, 

Foto 5. Pulg6n vector. Aphl• goaypll donde el ciclo de transmisión es 
muy corto. El uso de aceites. tanto 
minerales como vegetales, además 
de lípidos lllcteos inhiben la 
transmisión no persistente, donde 
debe cubrirse con esmero las hojas 
durante el periodo de cultivo. 



Experiencia realizada con aceites 
minerales de origen hCingaro, 
revelan una reducción en la 
incidencia del virus debido a su 
carflcter preventivo (Estévez Gil et 
al .. 1999). (Foto 8) 

La protección del cultivo, 
mediante barreras flslcas, 
principalmente el uso de cubiertas 
de mallas en los invernaderos, 

cultivos, densidad de plantación, 
eliminación de restos de cosecha y 
labores durante el cultivo. 

El control directo sobre el virus 
se basa en el uso de variedades 
resistentes, aún no comercializadas 
para este virus, obtenidas por los 
métodos tradicionales y por la 
obtención de plantas transgénicas. 
Actualmente se esta probando para 

Foto 6. Vista g,al. parcela de •RAYO al aire Ubre 

l'Qto 7. Vista gral. parcela de ensayo bajo lnvemM9ro 
de malla 

impiden la entrada del vector. 
Ensayos realizados al respecto, 
desvelan que a medida que 
aumenta en número de hitos por 
cm• de las mallas, disminuye el 
porcentaje de parcelas afectadas 
(Rfos et al., 1998). También 
interferir en el comportamiento del 
vector, donde reducimos la 
posibilidad de contacto con la 
planta. mediante el uso de 
superficies reflectantes o sprays 
con materias reflectantes. 

Las préctlcas culturales también 
pueden limitar la dispersión del 
virus, a destacar los cambios en la 
fecha de plantación. la rotación de 

Foto 8 . Aceite mlnerel de ortcen 
húncaro 

este virus sobre tomate, unas 
moléculas de origen bioiógico que 
estimulan mecanismos de defensa 
en las plantas. denominados 
Ellcitores (Gutiérrez Cajiao, 2000 
Com. Pers.). 

A la vista de los resultados 
provisionales obtenidos por 
nosotros sobre transmisión 
mecflnica de forma natural, se 
recomiendan las medidas de 
control pertinentes para este tipo 
de transmisión. 

Tabla 1.· Especies vectores 
encontradas en campo. 

Especies Efectividad 
Aphis craccivora »- + 
Aphisfab~ + 
Aphfs gossypi1 ** + 
Macrosiphum euphortJlae• + 
Myzus pers/cae * + + 

(º) de BoKx y Huttlnga. 1981 
( • •¡ Otros autores. 
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RIEGO DEFICITARIO CONTROLADO 

Atendiendo a los conocimientos 
actuales sobre las fases del 
desarrollo de los cultivos y sus 
requerimientos hldricos relativos, y 
aprovechando las ventajas que 
ofrece la tecnologla del riego 
locallzado, se esté trabajando en la 
actualidad en las posibilidades de 
ajustar los aportes de agua de riego 
a los cu ltivos a sus estrictas 
necesidades, ahorrando as1 el 
exceso y evitando un consumo 
consuntivo. 

Una aplicación aún més 
necesaria de estos conocimientos 
se dé en las regiones subhúmedas 
y subflridas. donde se produce una 
limitación de precipitaciones y la 
Irregularidad de las mismas. 

Es por la necesidad de 
administrar lo más eficazmente 
posible el agua de riego disponible 
por lo que se ha llegado a la técnica 
de programación de riego 
denominada ·riego deficitario 
controlado". 

Esta técnica de programación del 
riego se fundamenta en que la 
Incidencia de un período de déficit 
hídrico en la merma de la 
producción no es la misma. según 
se produzca en una u otra fase del 
desarrollo del cultivo. 

La programación en riego 
deficitario controlado consiste en 
distribuir una dotación deficitaria de 
riego a lo largo del ciclo de cultivo, 
en sus distintas fases de desarrollo 
y en función de las exigencias 
fisioló-gicas de cada fase, y de su 
inciden-cla en el rendimiento 
comercial. 

As!. por ejemplo, en un cultivo 
de papas, si sobrevienen unos dlas 

Juan Cérdenes Morales 
Ingeniero Técnico Agrícola 

de sequia en el momento en que la 
planta de la papa comienza a formar 
los tuberculos, la merma de 
producción final del cultivo puede 
llegar a ser de hasta el 80 % de la 
producción que se hubiera obtenido 
de no haber sucedido el episodio 
de sequia en aquel momento. Sin 
embargo, si ese mismo período de 
dlas de sequla hubiera tenido lugar 
en la fase previa de desarrollo 
vegetativo de la planta, la merma 
sería como m{lximo el 45 % de la 
producción méxima en óptimas 
condiciones. 

Restricción del riego en el 
cultivo de la papa. Aún siendo la 
papa un cultivo que requiere en todo 
su ciclo un elevado contenido de 
agua en el terreno, se podrén 
restringir los riegos en el per'fodo 
hasta los 30 a 40 dias de 
plantación. es decir. hacia el 
momento del Inicio de crecimiento 
de los tubérculos. incrementando 
a partir de este momento la 
cantidad de riego durante el período 
de crecimiento del tubérculo. Una 
vez alcanzado un tamaño m!nlmo 

se podrán volver a restringir los 
riegos hasta su restricción total los 
últimos 10 a 15 dlas de fase de 
maduración de la cosecha. 

En el cultivo del tomate se podré 
hacer restricción del riego durante 
la fase de desarrollo vegetativo de 
la planta, hasta el momento de la 
formación del primer racimo de 
flores. A partir de ese momento y 
durante el resto de periodo de 
producción, hay que mantener un 
buen nivel de humedad en el suelo. 
Al final del ciclo de producción 
comercial se podré restringir el riego 
a partir del momento en que los 
últimos racimos paren de crecer y 
comiencen la maduración. 
suprimiendo el riego a 15 dlas de 
la última recolección. 

En el cultivo de la judía se 
pueden dar riegos restringidos 
durante la tase de desarrol lo 
vegetativo hasta el momento de la 
primera floración. SI el cultivo es 
para producción de grano seco 
también se podré restringir el riego 
durante la fase de maduración de 
la vaina, los últimos 20 a 25 dlas 
de cultivo. 

En el cultivo de maíz los riegos 
se pueden restringir en el período 
de desarrollo vegetatlvo inicial, una 
vez arraigada la planta y hasta el 
momento en que ya son visibles 
de 8 a 10 hojas, en que la planta 
nos alcanza la altura de la rodilla. 
A partir de este momento. hacia 
los 30 a 40 dias de la plantación, 
se inician la formación de la panoja 
(penacho) y de la espiga (piña o 
mazorca), se acelera el crecimiento 
de la planta y es necesario 
Incrementar progresivamente el 
riego manteniendo siempre un nivel 
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alto de humedad del suelo. Como se sabe, ta fase 
más crítica para la producción vá desde los días 
previos al despliegue del penacho hasta la aparición 
y elongación de las sedas de la mazorca. Alcanzado 
el período de maduración del grano se podrá cortar el 
riego hacia los 15 a 10 días antes de cosechar. 

En el cultivo de coles se pueden restringir los riegos 
durante toda la fase de desarrollo de hojas. hasta el 
momento en que el ritmo de formación de hojas se 
acelera y comienza el arrepollamiento o la formación 
de cogollos. 

A partir de este momento el rendimiento estará en 
función de una buena disponibilidad de agua y los 
riegos se deben incrementar de forma progresiva. 

En el cultivo de la cebolla, una vez superada la 
fase de arraigo (unos 30 días desde la siembra si es 
el caso), se puede restringir el riego en la fase de 
desarrollo vegetativo. unos 30 días, hasta el inicio de 
crecimiento rápido del bulbo. Sin embargo, para 
obtener un alto rendimiento de buena calidad el cultivo 
necesita un suministro de agua controlado y frecuente 
durante todo el período vegetativo. También se podrá 
restringir el agua en el período de maduración 
pudiéndose suspender el riego de 15 a 25 días antes 
de la recolección. 

En el cultivo del naranjo en nuestro clima carente 
de período frío. es recomendable provocar un período 
de dos meses, diciembre y enero, de ralentlzacfón 
vegetativa mediante la restricción del riego a unos 300 
m3 por fanegada y mes, que Inducirá una buena 
floración de primavera. Conforme las temperaturas 
vayan aumentando el ritmo de crecimiento vegetativo 
será necesario ir incrementando el riego. No conviene 
tampoco un riego demasiado generoso que produzca 
un crecimiento muy exhuberante, ya que irá en 
detrimento de la calidad de la fruta. Lo contrario, un 
déficit de riego producirá excesiva floración y 
alternancia de años de mucho fruto con años sin 
producción. 

Como siempre, los períodos entre las floraciones o 
de Impulsos de nueva savia (abril-mayo, agosto, 
octubre-noviembre) y el crecimiento inicial del fruto son 
los más críticos y hay que suministrar agua y nutrientes, 
sobre todo nitrógeno. Si se produjera sequla en estas 
fases. se darán fuertes caldas de fruto en Junio y 
diciembre. Restricciones moderadas del riego despu&s 
de julio y enero (períodos de formación y maduración 
de frutos) pueden ser convenientes para mejorar la 
calidad de la naranja. La producción de otoño es menos 
sensible a la restricción del riego. 
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En el cultivo de la vid la restricción del agua hacia 
el final del verano y durante el otoño, aún con 
insolación y temperaturas elevadas como en nuestro 
clima, es favorable para la formación de las yemas 
florales que producirán los racimos del año siguiente. 
Para lograr una producción regular de cosecha todos 
los años, es importante no restringir el riego durante 
ta fase de inicio del período vegetativo y promover el 
desarrollo rápido de los brotes laterales. 

El período más crítico va desde los días previos a 
ta floración hasta et cuajado y crecimiento de los 
granos. Conforme el racimo evoluciona hacía la 
maduración se vá haciendo más tolerante a la 
restricción del agua. Una vez iniciada la maduración, 
la restricción del agua produce el anticipo de ta 
cosecha. El suministro de agua después de ta 
recolección debe ser suficiente para mantener el 
follaje sano y evitar la calda prematura de las hojas. 

A continuación pasamos a exponer un supuesto 
práctico. 

Ejemplo de cálculo en el cultivo de la papa 

La merma que se produce en la producción por 
efecto de la limitación en el suministro de agua al 
cultivo se cuantifica mediante un cálculo que 
determina la disminución de rendimiento relativo (1 -
Preal / Ppotencíal ) en función del déficit de 
evapotranspiración relativa (1 - ETR / ETP), es decir 
de la !Imitación que ha sufrido el cu l tivo en 
disponibilidad de agua para su desarrollo potencial. 
Esta relación es variable para cada fase del desarrollo 
del cultivo, y su valor es et coeficiente Ky. Cuanto 
mayor sea el valor de Ky mayor será et efecto de la 
falta de agua en la producción final. 

Los valores de Ky se estima que son válidos para 
déficits de agua de hasta el 50% aproximadamente 
de tas necesidades reales. Para déficits mayores. el 
modelo de estimación de la merma de producción ya 
no es el de la relación lineal: 

merma de producción = Ky x déficit hídrico 

Ejemplo de cálculo de programación del riego de 
la papa en condiciones de riego deficitario controlado: 
En este caso. los ahorros de agua convendré hacerlos 
en las fases Fl l-{a) y en la fase AV, es decir durante el 
desarrollo vegetativo inicial y hacia et final del ciclo 
de cultivo, en la fase de maduración del tubérculo. 



Fases del cultivo Cultivo: papa 1 Comarca: Arucas 

Ciclo: Feb • Jun 

A Fase de establecimiento 

Fll-{a) Des. veget. • estolonlzación 

Fll-{b) Estolon. · inicio tuberlzaclón 

Ali Desarrollo de tuberización 

AV Maduración 

Totales ( kc = Med. pond. ) 

En la tabla aparecen los siguientes términos: oras 
de duración de la fase; ETo es la evapotranspiración 
de referencia (la que produce una pradera de 
gramlneas); kc es el coeficiente de necesidades 
hldricas del cultivo respecto a la del cu ltivo de 
refe rencia (pradera de gramlneas): ETP 
(evapotranspiración potencial) es el consumo de agua 
del cultlvo en condiciones óptimas; Nh es la dotación 
de riego resultante que hay que suministrar para 
satisfacer las necesidades de consumo del cultivo, y 
que resulta de considerar un gasto suplementario en 
razón de las pérdidas por percolaclón y/ o necesidades 
de lavado y por la inevitable falta de uniformidad del 
riego (por razones del terreno, del diseño de la 
instalación, etc) o grado de eficiencia del sistema de 
riego. 

En el supuesto de que de los 2. 750 m3 /fan 
necesarios para una producción mf!xima, sólo 
pudiéramos disponer de 2.200 m3 /fan ( el 80% del 
agua necesaria), detraerfamos los 550 m• ponderando 
en función de Ky como se calcula a continuación: 

De la dotación de la fase AV detraerlamos: 
550 m3 x ( 0.45/0,65 ) = 380 m• 
y el resto. 170 m3 lo detraerlamos de la fase FIHa) 

como se detalla en la tabla. 

Cultlvo: papa Indice de Necesidades Ootac16n en 
Comarca: Afucas merma de hfdrlCaS programacl6r 
Clclo: Feb • Jun producción (m'/fan) en R.O.C. 

Ky (m'/fenl 

RIEGO DE 
PREPLANTACIÓN 140 140 
FI 1,1 140 140 
Fll·(A) 0,45 230 60 
Fll·(B) 0,8 310 310 
Ali 0,7 1.520 1.520 
AV 0.2 410 30 

TOTAL 2.750 2.200 

Olas Ero kc ETP Nh (mm) m3/ fan 

Riego de preplantación 25 140 

20 40 0,45 18 25 140 

15 40 0,75 30 42 230 

15 55 0.75 40 56 310 

45 172 1,15 198 277 1.520 

15 63 0,85 54 75 410 

110 370 (0,9) 340 500 2.750 

Podemos hacer la estimación de que con esta 
programación, la merma que se produclrf! en la 
producción, en relación a la que obtendr!amos 
suministrando toda el agua que consumirla el cultivo 
en condiciones óptimas serf! de: 

( 1 - Preal / Ppotenclal ) = Ky x ( 1 - QRDC / Nh) 

= 0,32 X ( 1 - 2.200 / 2.760) = 0,07 
de donde 
( Preal / PpotenciaJ ) = 1 - 0,07 = 0,93 

Es decir, la merma esperada serf! en todo caso 
Inferior al 10 % puesto que el valor de Ky aplicado es 
el resultante del efecto ponderado para las dos fases 
de restricción, en los períodos menos criticas o de 
mayor resistencia del cultivo. 

Estos resultados se han constatado en una primera 
experiencia realizada en el año 1998 en la Granja 
Agricola con el cultivo de la papa, año que fué ademés 
atípicamente seco y c~llldo en toda Gran Canaria. En 
dicha experiencia. con una restricción del 18% del riego 
respecto a la dotación Optima, se obtuvo apenas un 
5.6% (26.940 kg/fan) de merma en la producción 
respecto a la mflxlma obtenida (28.100 kg/fan). La 
merma que se hubiera producido aplicando restricción 
de agua a todas las fases en la misma proporción 
hubiera sido del orden del 22% (21.900 kg/fan). 
Luego con la aplicación de la programación en riego 
deficitario controlado, logramos evitar una merma de 
cosecha del orden del 16% de la producción potencial. 

En la tabla siguiente damos unos valores Indicativos 
del consumo h!drico de distintos cultivos en su ciclo 
normal, más favorable, de desarrollo (cultivo estacio
nal). Un milímetro. mm. equivale a 10 m3 por hectérea 
o a 5,55 ml por fanegada. Por ejemplo. en el caso de 
la papa, la dotación de riego mlnima seria de ... 

350 mm x 5,55 = 1.940 m3/fan. 
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Variaciones aproximadas de la ETP del cultivo estacional en mm 
en razón de la varlabllidad de los factores del medio de cultivo. 

CULTIVO Nh mm Nh m3 fan 
Alfalfa 600-1500 3.350 - 8.350 
Judlas 250-400 1.400 - 2.220 
Cereales de secano 300-450 1.670 - 2.500 
Cebolla 350 - 600 1.940-3.330 
Maiz 400-700 2.220 - 3.890 
Naranja 600 - 950 3.330 - 5.280 
Papa 350-625 1.940 - 3.470 
Sorgo 300-650 1.670 - 3.61,9 
Tomate 300-600 1.670 - 3.330 
Hortalizas 250-500 1.390 - 2. 780 
Viña 450-900 2.500 - 5.000 

En general, las fases por las que transcurre el desarrollo de los cultivos se diferencian en cinco: 

F-0 ••••• Fase de establecimiento o de arraigo de la siembra o plantación. 
F·I . . . .. . Período vegetativo. 
F-11 .•••. Período de floración. 
F·lll . ... Período de formación de la cosecha. 
F-IV .... Período de maduración. 

A continuación se dan los coeficientes Ky para las distintas fases de los diferentes cultivos. 

Fnea Cereales Cebolla Coles y Judiaa Maiz Papa Sorgo 
del ciclo Invierno coliflores 

F-0 1,05 1,.1 0,95 1,15 1,25 1,1 0,9 
F·I 0,2 0,45 0,2 0,2 0.4 0,45 0,2 
F·ll 0,6 0,45 0,2 1.1 1,5 0,8 0,55 
F·lll 0,5 0.8 0,45 0,75 0,5 0,7 0,45 
F-IV 0,2 0,3 0,6 0.2 0,2 0.2 0,2 

Tomate 

1.05 
0,4 
1.1 
0,8 
0,4 

En la siguiente tabla damos la duración media en días y el coeficiente de cultivo kc, de las distíntas fases 
del desarrollo de los cultivos en los que se puede realizar regadlo en condiciones de limitación de agua. 

Siembra / Fase 1 Fase 11 d Fase 111 Fase IV Total 
1as 

plantacion kc ciclo 

Cereales de Invierno Oct • Nov 20 25 60 30 120 
0 ,35 0.75 1,15 0,45 

Cebollas Sep • Nov 20 35 110 45 210 
0,50 0.75 1,05 0,85 

Cebollas Feb - Mzo 15 25 70 40 150 
Colt1, collf101'61 Sep - Oct 30 35 90 40 195 

0,45 Q,}5 1,05 Q.90 
Coles, coliflores Feb - Mzo 25 35 25 10 95 
Coles, coliflores Jul - Ago 20 30 20 10 80 
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s · b / Fase 1 Fase 11 Fase 111 Fase IV T t I 
1em ra doas o a 

plantacion kc ciclo 

Judias verdes Feb - Mzo 20 30 30 10 90 
0.35 0,70 1,10 0,90 

Judlas - Abr - Myo 20 30 40 20 uo 
0,35 0,70 1,10 0,30 

Maíz dulce Myo - Jun 20 25 25 10 80 
0,40 0,80 1,15 1,0 

Malz .,_, Myo - Jun 20 35 40 30 125 
040 0,80 1.15 0.70 

Papa Oct - Die 25 30 30 20 105 
0,45 0,75 1,15 0,85 

P@J!!I Ene - Feb 25 30 45 30 130 
Sorgo Myo - Jun 20 35 40 30 125 

0,35 0,75 1.10 0,65 
Tomate Ago - Sep 30 40 40 25 135 

0.45 0,75 1,15 0,80 
Tomate Abr - Myo 30 40 45 30 145 

A continuación exponemos en la siguiente tabla una estimación de la evapotranspiración potencial de 
referencia ETo (mm/mes) estimada por el método de cálculo en base a la radiación solar de cada zona. En los 
años 1996 a 1998 hemos constatado, en base a las medidas de evaporación del tanque evaporfmetro. que 
la estimación de la ETo por el método de cálculo basado en la radiación solar dtl Ja mayor aproximación a la 
ETo real en nuestras condiciones de clima xérico. Por Jo que hemos aplicado el coeficiente de mayoración de 
1,33 a Jos valores existentes para otras estaciones de nuestra provincia que fueron calculados mediante Ja 
fórmula de Thomthwaite. 

Zona Ene Feb Mzo Abr Myo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die Total 
Arucas 59 56 74 81 104 118 140 146 129 109 80 60 1.160 
S...Mateo 39 37 61 61 92 110 138 152 120 82 55 36 980 
Telde 64 61 77 85 108 120 141 146 132 116 85 67 1.200 
AffiiClf9 60 60 79 9 112 127 158 165 144 119 87 66 1.270 
Los Estancos 56 56 74 84 106 118 154 156 130 112 80 61 1.190 
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