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Recopilado por Francisco Medina Jiménez, Agente de Extensión Agraria.

Sección Fertirrigación. Granja Agrícola Experimental.
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Las primeras noticias que se tienen de esta en

fermedad datan del año 1909 en Panamá y Costa

Rica y en la actualidad es posible que se halle pre

sente en todos los países productores de plátanos.

La primera cita que se tiene en Canarias de la

existencia del causante de este "Mal", el hongo

Fusarium oxysporium f. sp. cúbense, data del año

1924 en que según Del Cañizo y Rodríguez Sardina,

el doctor S.F. Aushby del Imperial Mycologial

Institute Kew (Inglaterra), aisló un Fusarium de una

platanera enferma procedente de Canarias.

La variedad de platanera mayoritariamente cul

tivada en Canarias, la Pequeña Enana, se conside

ra altamente resistente a la enfermedad viéndose

afectada esa resistencia por diversos factores del

medio aunque no precisado con exactitud el meca

nismo desencadenante del desarrollo de la enfer

medad por estos factores.

La infección en fincas afectadas suele presen

tarse en un principio en casos aislados "infección

espontanea" pero más tarde se multiplican nuevos

casos espontáneos acompañados por "infeccio

nes asociadas" (rodales), no dándose casos afec

ciones que dejen improductivas las plantaciones.

El rango de infección de la superficie cultivada

en Canarias se estimaba en un 7-10% pero la des

aparición de la 3-Zona de cultivo y la implantación

del riego por goteo (que mitiga la enfermedad) hace

que en apreciaciones de personas que por sus obli

gaciones recorren constantemente multitud de ex

plotaciones esas cifras pueden quedar reducidas

por lo menos al 2-3%. , por lo menos en Gran Ca

naria, por lo que no deja de tener importancia eco

nómica.

De los ocho factores que establece N.V.

Simmons que afecta a la presencia y curso de la

enfermedad menciona como causas de desarrollo

de la misma:

19 Tierras de fertilidad baja o mediana, siendo

por el contrario ciertos suelos muy fértiles de es-

w

Plantas con síntomas de «Mal de Panamá»

tructura compacta pero "bien drenados" y de una

reacción neutra o ligeramente alcalina mitigadores

de la enfermedad. Donde incluso la variedad "Gros

Michel" que es muy sensible al "Mal" puede estar

libre de este durante varios años.

2- El drenaje deficiente estimula la enfermedad

y puesto que el parásito es fuertemente aerobio es

muy probable que este factor actúe volviendo el

sistema radicular de la planta de la planta invadida

mas susceptible a la infección en vez de favorecer

al hongo que por sus características biológicas de

bería perjudicarle condiciones anaerobias.

3- Por otro lado, Álvarez de la Peña señala como
uno de los factores desencadenantes de la enfer

medad en Canarias la utilización de aguas de

conductividades elevadas.

toral de nuestro compañero José Luis Palomo. "Diagnós

tico, caracterización y epidemiología de Clavibacter

michiganensis subesp sepedonicus, bacteria causante de

la podredumbre anular de la patata" y algunos temas de

hongos

El día 7 se dedicó a terminar los temas de hongos,

virus y temas diversos del Grupo: Presentación de las

fichas técnicas, cursos a realizar, temas acerca de los

Laboratorios de Referencia, comentarios sobre el listado

de patógenos y por último se procedió a la elección del

coordinador y lugar de la próxima reunión.

El día 8 se realizó una visita a explotaciones agríco

las de las medianías y cumbres de Gran Canaria.

Por su extensión solo se hará referencia a los

intervinientes y temas tratados.

ARTRÓPODOS

Mansilla, J.P.; Abelleira, A.; Pintos, C; Aguin, O.; Pérez, R.; Loureiro, B.

(Pontevedra)

Presencia de Hemiberlexia rapax (Comstock) (Hemipter: Diaspididae) sobre planta de

vivero de Pseudotsuga menziessi.

Conobathra repandana (Fabrícius) Lepidóptero defoliador de Quercus pyrenaica.

González Hernández, A. (Tenerife)

Tríoza eritreae. - En el 2002 se ha detectado en Tenerife y La Gomera

Martín Suarez, R. y González A. Gran Canaria, Tenerife)

Tecia solanivora. - Se ha detectado en las Islas Canarias la polilla guatemalteca de la papa.

Montón, C. (Barcelona)

Metcalfa pruinosa, ataca de nuevo. - Han sido muchas las consultas en referencia al homóptero

chupador en los meses de julio-agosto.

Santiago Merino, R. ; Colino Nevado, M.I.; Arribas Fernández, C. (Badajoz)

Algunos daños causados por ácaros de la familia Eriophydae. Año 2002. - Se describen

y proyectan imágenes de síntomas y daños causados por los siguientes eriofidos en Extremadura:

• Acaro de las yemas del limonero {Eñophyes sheldoni),

• Acaro del plateado del melocotonero {Aculops fockeui),
• Ácaros de las yemas (Acalitus phloeocoptes),

• Acaro de las agallas del peral {Phytoptus pyri),
• Erinosis de la vid {Colomerus vitis),

• Acariosis de la vid (Calepitrimerus vitis),

• Acaro del bronceado del tomate (Aculops lycopersici),

• Erinosis del olivo {Acería oleae y Ditrímacus athiasellus),

• Erinosis del nogal (Acería sp),

• Agallas del nogal (Acería sp.),

• Proliferaciones del pino (Trísetacussp.),

• Proliferación del sauce llorón (Stenacis salicicoli),

• Erinosis del frambueso (Phyiocoptis gracilis)

• Eriofido de la encina (Eriophyes sp.}

Villalba Quintana, S.; Del Estal, P.

Cameraria ohrídella Deschka&Dimic (Lepidoptera, Gracillariidae) en la Comunidad de Madrid.

Este lepidóptero se ha detectado parenquimático en castaños de India, produciendo minas en las

hojas.
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Informe de la Reunión del Grupo de

Trabajo de Laboratorios de Diagnóstico

y Prospecciones Fitosanitarias
Celebrada en la Granja Agrícola Experimental del Cabildo de Gran Canaria

Las Palmas, 5 al 8 de noviembre de 2002

INTRODUCCIÓN

Se recoge en este informe los resúmenes de los tra

bajos presentados y conclusiones finales de la XVIII Re

unión del Grupo de Trabajo de Laboratorios de Diagnós

tico y Prospecciones Fitosanitarias.

La reunión tuvo lugar en Las Palmas de Gran Cana

ria en la Granja Agrícola Experimental. Este Grupo de

Trabajo estuvo constituido por 34 técnicos especialistas

de los distintos Laboratorios de Diagnósticos pertenecien

tes a quince Comunidades Autónomas y de la

Subdirección General de Sanidad Vegetal.

Grupo de trabajo de Laboratorios de Diagnósti

co de las Comunidades Autónomas de España (par

te del grupo) en una excursión por Gran Canaria.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realizó con algún ligero cambio al programa esta

blecido:

La mañana del día 5, se inició con los trabajos y cues

tiones deArtrópodos, Nematodosy Fisiopatías; dedicán

dose la tarde a la presentación de los trabajos de Bacte

rias y a la exposición muy sucinta de la presentación "Pro

yecto de selección clonal de viña en Gran Canaria" por

parte de nuestro compañero Juan Manuel Rodríguez

debido a problemas de salud de la ponente.

La mañana de 6, miércoles, se continuo con los te

mas de bacterias, la brillante exposición de la Tesis Doc-

granja

Estos tres factores referidos forman parte de alguna forma de las condiciones físicas y químicas del

suelo y por consiguiente de la fertilidad. Por lo que se deben optimizar todos los elementos constituyen

tes del suelo con objeto de paliar la acción del hongo sobre la planta al robustecerse esta al encontrarse

en un medio idóneo.

Los suelos Francos son los recomendados por diversos autores, en Canarias, para el cultivo de la

platanera, siendo un ejemplo el que presenta la siguiente textura:

Limo-Arcilla Arena Fina

Arena Gruesa

40% 50%

Lo que les da condiciones de:

Permeabilidad.

Capacidad para retener agua.

Sin problemas de aireación.

Facilidad para penetración de las raices.

nercia térmica intermedia.

Buena fertilidad química.

Facilitando un buen y sano desarrollo radicular que supone un impedimento a la penetración del

hongo en el sistema vascular de la planta a través de las raices.

En cuanto a la fertilidad química en Canarias se conocen datos de explotaciones de gran productivi

dad que en sus suelos presentan las siguientes características químicas medias:

Elemento

Magnitudes

P ppm K meq/100 gr Na meq/100gr Ca meq/100gr Mg meq /lOOgr

175 3,7 1,7 15 6

Pudiéndose configurar como sigue, como ambiente adecuado iónico y orgánico del suelo para la

platanera el obtenido por los datos expuestos y otros anteriormente mencionados y algunos considera

dos normales en la interpretación de análisis:

Cd. E. S. m.O. % pH Pppm
imhos

1,5-2,5 3 7-7,5 175

K meq/ Na meq/ Ca meq/ Mg meq/

100 gr 100 gr 100 gr 100 gr

3,7 1,7 15

NO3

ppm

200-300

Caliza%

A su vez las necesidades hídricas de la platanera son importantes en cuanto a cantidad y calidad,

considerándose tradicionalmente como aguas marginales para el cultivo las que sobrepasan de 750

mgrs/litro de sales totales y no admitiendo la planta para su desarrollo normal sales en forma de cloruros

superiores a 200 mgrs/litro.

El suelo es el reflejo de las características del agua habitual de riego y de los fertilizantes aplicados

por lo que estos factores deben ser conducidos con conocimiento de causas para propiciar un ambiente

a nivel de rizosfera adecuado para la nutrición de la planta y por ende un rebustecimiento de la misma,

calificado este factor como limitante del desarrollo de la enfermedad.

Como pautas a seguir, para mantener un nivel de fertilidad y un riego racional que no produzca

encharcamiento (factor que puede desencadenar el "Mal" propiamente dicho y otra afección fisiológica

denominada "Falso Mal de Panamá", consideramos:
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1-) La Fertilización, de acuerdo con los siguientes parámetros para diferentes niveles de producción:

Producción U.F.grs.

prevista N grs P2O5 grs f^O grs CaO grs MgO grs Relaciones Totales/

Kgs/Ha planta

>60.000 300 100 450 100 25 1:0,3:1,5:0,33:0,1 975

<60.000 250 80 350 60 20 1:0,3:1,4:0,2:0,1 760

Siendo el criterio de distribución de las U.F grs durante el ciclo anual:

Fósforo: Cantidades máximas en periodos de diferenciación floral y emisión de raices.

Nitrógeno: Dosis crecientes en periodos de mayor desarrollo vegetativo.

Potasio: Dosificaciones mayores en periodos de máxima actividad y llenado de frutos.

En periodos de máximo desarrollo vegetativo las relaciones N/K^O no son inferiores a 1/0,75 con

objeto de no inducir a la planta a crecimientos primarios desorbitados en detrimento del crecimiento

secundario originados por el potasio, que acarrearía un desequilibrio nutricional debilitándose la planta

y como consecuencia la pérdida posible de resistencia a la enfermedad.

La fertilización propuesta son ricas en potasio y fósforo con intención de emular el ambiente iónico

del suelo que expone N.W. Simmonds, donde prosperaba la variedad "Gros Michel", sin contaminarse

durante varios años aunque es una variedad muy sensible a la enfermedad. Posiblemente debido a la

acción potenciadora del fósforo sobre la raiz y a las propiedades antifungicas que se le achaca a la

fertilización potásica.

Se ha evitado la adición de sulfato amónico al que se le supone alguna influencia sobre la enferme

dad. Además se aporta calcio y magnesio para lograr un equilibrio nutricional de macroelementos se

cundarios y de bases cambiables junto al potasio.

Se adiciona zinc por suponérsele a este microelemento cierta actividad contra la enfermedad, al

detectarse su carencia en plantas enfermas analizadas por lo que no sería arbitrario aportarlo junto con

otros microelementos por ejemplo con una fórmula tipo Mg 8%, B 0,5%, Fe 5%, Mn 2,5%, Mo 0,5%, Zinc

0,5% y trazas de Cu y Co, a la dosis de 7 Kgrs/Ha y año.

DISTRIBUCIÓN DIARIA DE LOS FERTILIZANTES EXPRESADO EN GRS/ PLANTA

Para Producciones mayores de 60000 Kgrs/Ha:

Meses/Abonos

En

Fb

Mz

Ab

My

Jn

Jl

Ag

Sp

Oc

Nv

De

NO3(NH4)

0,40

0,40

0,80

0,80

1

1

1

1

1

0,40

0,40

0,40

ÍNO3í2Ca

0,58

0,58

1,16

1,16

1,46

1,46

1,46

1,46

1,46

0,58

0,58

0,58

PO4H2(NHJ

0,27

0,27

0,67

0,67

0,67

0,67

0,54

0,40

0,40

0,27

0,27

0,27

NO3K

2,44

2,44

2,44

2,44

3,26

3,26

3,26

3,26

2,44

2,44

2,44

2,44

<NO3)2Mg

0,42

0,42

0,42

0,42

0,42

0,42

0,42

0,42

0,42

0,42

0,42

0,42

■

JO

bibliografía consultada

Domínguez Vivancos, A 1996 "Fertirrigación "

P. Rousselle, Y. Robert, J.C. Crosnier 1999 "La patata"

J.M. Hernández Abreu, J. Mascarel Inta S. Duarte Minguez A. Pérez Regalado J. L. Santana

Ojeda, A.R. Socorro Monzón 1980 "Seminario sobre interpretación de análisis quími

cos de suelos aguas y plantas"

(Fichas Agronómicas-PAR) 6.3.5, 2002 Programa Orientativo de Fertilización.
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Por lo tanto, la fertilización obtenida sin minorizar por extracción de cosecha para su empleo en riego

por goteo, en este caso, queda establecida en las siguientes U.F:

Para Producciones Iguales o Inferiores a 60000 Kgrs/Ha:

N

284

P2O5
107

K2O

536

CaO

60

MgO

36

S

30

Que serán aportadas por las siguientes cantidades de abonos:

En la preparación del terreno

Fertilizante

(PO4)2H4Ca Superfosfato de cal

SO4K2 Sulfato potásico

SO4Mg Sulfato magésico

SO4(NH4)2 Sulfato amónico

Durante el cultivo (Cobertera)

PO4H2(HA4) Fosfato moamónico

NO3K Nitrato potásico

NO3(NH4) Nitrato amónico

TOTALES

Kg

300

536

187

338

N

0

0

0

71

PA

54

0

0

0

% del Elemento active

K2O

0

268

0

0

CaO

84

0

0

0

»

MgO

0

0

30

0

S

0

96

24

; 74

87

536

396

1

70

133

53

0

0

0

268

0

0

o

0

0

0

0

0

0

0

284 107 536 84 30 194

Repartiéndose las cantidades de abonos resultantes a lo largo del ciclo del cultivo de la siguiente

manera, según el estado fisiológico.

Semanas después de la plantación

2-3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Siendo la frecuencia de riego recomendable la de días alternos

Cantid

Fosfato

moamónico

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ad Fertilizante

Nitrato

potásico

0,70

0,90

0,90

0,90

0,90

1,00

0,90

0,70

0,70

0,50

0,35

Nitrato

amónico

0,60

0,60

0,70

0,90

0,90

0,70

0,70

0,30

0,30

0,00

0,00

Meses/Abonos

En

Fb

Mz

Ab

My

Jn

Jl

Ag

Sp

Oc

Nv

De

NO3ÍNH4)

0,49

0,49

0,87

0,87

1,11

1,11

1,11

1,11

1,11

0,49

0,49

0,49

PO4H2(NH4)

0,21

0,21

0,54

0,54

0,54

0,54

0,43

0,32

0,32

0,21

0,21

0,21

NO3K

1,9

1,9

1,9

1,9

2,5

2,5

2,5

2,5

1,9

1,9

1,9

1,9

(NO3)2Ca

0,34

0,34

0,68

0,68

0,86

0,86

0,86

0,86

0,86

0,34

0,34

0,34

(NO3í2Mg

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

DOTACIÓN HIDRICA

Zona Norte (Caudal Mínimo)

Meses En Fb Mz Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv

Litros/Planta/día 7 9 10,75 10,75 12,75 13,75 14,75 14,75 12,75 10,75 9

»

Zona Norte (Caudal Máximo)

Meses En Fb Mz Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv De

Litros/Planta/día 7,5 10 12,5 12,5 14,75 16 17 17 14,75 12,5 10 7,5

Zona Sur (Caudal Mínimo)

Meses En Fb Mz Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv De

os/Planta/día 9 12 15 15 18 19,5 20,75 20,75 18 15 12 9

Zona Sur (Caudal Máximo)

Meses En Fb Mz Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv De

Litros/Planta/día 10,5 14 17,75 17,75 21 22,75 24,5 24,5 21 17,75 14 10,5

Dosis de Riego: Litros planta y dia x 7 / La Frecuencia de Riego.

Frecuencia de Riego: 3 en Otoño-Invierno y 6 en Primavera-Verano.
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CALIDAD DEL AGUA EL RIEGO

i Parámetros H

pH

CE.

S.T.

Ca

Mg

Na

K

CO3H

so4

CL

B

C.S.R.

S.A.R.

%Na

6-6,5

<1200 micromhos

<750 mlgr/litro

5 meq/litro

3 meq/litro

1 meq/litro

0,25 meq/litro

1,5 meq/litro

1,5 meq/litro

<6 meq/litro

0,25 meq/litro

<1,25

<5 Jj
<50-60 !■■
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En la actualidad el cultivo ha mejorado sus ren

dimientos debido a la implantación de variedades

más productivas como son la Spunta, Cara, Red

Cara, Picasso y Mondial principalmente y las fertili

zaciones más intensas junto al desarrollo de los

fitosanitarios, entre otros aspectos.

Las producciones habituales oscilan de 45000 a

60000 Kgs /Ha y las fertilizaciones frecuentes, se

gún diversas fuentes, las siguientes: (U.F./Ha)

A

B)

C)

D)

E)

N

345

315

180

220

360

P2O5

130

225

180

168

360

K2O

600

375

255

422

510

Lo que determina una fertilización media por

Ha en U.F de:

N

284 213

K2O

432

Según P. Rousseelle, Y. Robert y J.C Crosnier

las extracciones de la papa se cifran (Kgrs/Tm) en:

ELEMENTOS
. ■■■■■■ ■>■,■ ■/■ ., ■ ■ --

N

PA
K2O

TUBERCUL

3,2

1,6

6

0 PLANTA

3-

0,8

4,1

4,5

1,7

8,5

ELEMENTOS SECUNDARIOS (Kgrs/Ha)

Mg

30

Ca

50

S

25

Por lo que para producciones medias de 52,5

Tm/Ha, las U.F. que se deben aportar al cultivo son

las obtenidas del producto de las Tm (52,5) por la

extracción unitaria de cada elemento, incrementado

solamente en un 20%, por provenir los datos de

extracción de plantas enteras y con objeto de com

pensar perdidas de abonos por lavados, bloqueos

etc. Quedando establecidas las necesidades en U.F

por Ha en las siguientes cantidades:

N

284

PA
107

K2O

536

CaO

60

MgO

36 30

Lo que supone una intensidad de fertilización

de 927 U. F. de macroelementos y una relación N/

PA/K.0 =1/04/1,9.

Presentando similitud con la media de las

fertilizaciones que se vienen realizando habitual-

mente y que presenta las siguientes magnitudes:

R/N/P2O5/K2O= 1/0,75/1,5 y una intensidad de

fertilización en macroelementos de 929 U.F.

Por lo que fertilizaciones que se suelen realizar

con un total de 1230 U.F. de macroelementos cree

mos que son excesivas e innecesarias en el cultivo

de la papa para las producciones habituales.

La fertilización obtenida a partir de las extrac

ciones del cultivo difiere en cierta demasía en el

contenido de K2O con las habituales en la practica,

presentando por esta circunstancia la ventaja de

una relación N/K2O = 0,5, lo que colabora a que no

se produzcan crecimientos rápidos de la planta

impidiendo de esta manera el rajado de los tubér

culos. Así mismo, la fertilización proveniente de las

extracciones no alcanza los niveles de P2O5 de los

abonados tradicionales debido a la utilización sis

temática en estas de abonos complejos de conte

nidos elevados en fósforo.

Por las razones expuestas, estimamos que la

fertilización obtenida según las extracciones del

cultivo, es válida para un abonado racional de la

papa tanto en riego a manta, aspersión {aplicando

solamente parte del nitrógeno, fósforo y el potasio

en cobertera en el agua de riego) y goteo.

Cada vez es mayor la superficie instalada de rie

go por goteo en papas por lo que hay que adaptar

las fertilizaciones a las características que presenta

este tipo de riego, tales como una menor zona

mojada, una gran eficiencia, menor lavado de

nutrientes, mayor rendimiento de las U.F. aporta

das etc. Siendo necesario, por lo tanto, fraccionar

lo máximo posible las U.F. que demanda el cultivo

a lo largo de su ciclo y a su vez establecer las

relaciones N / P2O5 / K2O para cada estado feno-

lógico de la planta. Es frecuente minorizar las

fertilizaciones en riego por goteo a un 65% de las

tradicionales empleadas a riego a manta, por las

razones expuestas anteriormente, pero en este caso

de extracción en se aporta casi lo justo las necesi

dades del cultivo sería contradictorio una reduc

ción de U.F.
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