
Foto 19. síntomas del PRSVen calabacino

este cultivo otro virus de la misma familia Potyviridae

que se diagnostica con frecuencia con las técnicas de

detección ELISA, y que presenta una sintomatología

muy similar fácil de confundir y muy difícil de dife

renciar, con los característicos hendimientos en el

margen de las hojas, malformación asimétrica de las

mismas y mosaico con abullonamientos en el limbo

foliar presentando en frutos achichonamiento y mo

saico, sólo posible diferenciar del ZYMVcon la técnica

de diagnóstico anteriormente señalada. Se trata de

PfíSl/(Virus de las manchas anulares de la papaya),

también transmitidas por áfidos y de una manera muy

activa por las especies Myzus persicae, Aphis gossypii

y Macrosiphum euphorbiae, entre otros, pero más

frecuente en nuestras condiciones los nominados.

Este virus viene señalado por diversos autores en

Canarias, y tenemos constancia de su existencia desde

hace algo más una década por A. Espino (Ver revista

Granja, n° 5, pp. 59-64.). Para evitar las infecciones es

necesario el control de los transmisores o vectores, los

pulgones, y sí bien el agricultor de manera general no

suele observar la plaga en sus cultivos bastan pocos

individuos virosados que con frecuencia pasan des

apercibido para extender la enfermedad. El capítulo de

control de malas hierbas es importantísimo debido a

que varias especies de las mismas son reservónos de

la plaga. Lo verdaderamente operativo sería mantener

los cultivos limpio de las mismas antes de entrar en

consideraciones de que especies pueden servir de

focos, si bien, también pueden ser en algunos casos

importantes como reservónos de insectos beneficio

sos o auxiliares.
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FERTIRRIEGO DEL OLIVO

Francisco Medina Jiménez,

IngenieroT. Agrícola, Sección de Fertirrigación,

Granja Agrícola Experimental, Cabildo de Gran Canaria

El Olivo es un cultivo que se está intentando reactivar en Gran Canaria, localizándose las zonas tradicionales

de producción en tos municipios de Ingenio, Agüimes, San Bartolomé y Santa Lucia, siendo su aprovecha

miento el de " mesa',' aunque se está recuperando actualmente la elaboración de aceite.

Olivo del país cultivado eb la Granja Agrícola experimental

El Cabildo de Gran Canaria aporta a este esfuerzo de recuperación la distribución anual entre los agricul

tores interesados de plantones jóvenes a un precio módico, siendo el monto repartido en la campaña 2004

- 2005 de 5200 plantones de las variedades :

MANZANILLO: Variedad de fruta de mesa, de buen tamaño. Su entrada en producción es precoz y presenta

gran resistencia al desprendimiento.

PICUAL: Árbol de buen vigor, porte abierto y vegetación densa. Alta producción desde muy corta edad y
siempre constante. Su interés radica en su gran adaptación, cultivándose con éxito desde el nivel del mar

hasta los 800 m de altitud.Tolera los suelos arcillosos. Frutos de calibre medianos y gruesos, de forma

elíptica y color negro brillante. Si bien en la Península se cultiva para la obtención de aceite, puede utili

zarse para el consumo de aceituna negra de mesa.
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El Olivo responde de una forma considerable al riego y al abonado, llevándose muchos cultivos bajo

fertirriego en Gran Canaria.

Las necesidades del olivo en nutrientes, expresadas en U.F.gramos corresponde a estas magnitudes:

idad del árbol

>10

N

950 grs

P2O5

450 grs

K2O

750 grs

Distribuyéndose mensualmente según los porcentajes:

U.F. / Meses Mz Ab My Jn

N%

P2O5

K2O

2

40

5

30

10

15

5

25

10

10

35

5

15

15

20

8

25 25

100

100

100

Aportándosele a un árbol en plana producción las siguientes cantidades de abonos formulados, expresa

dos en gramos día :

Abonos / Meses

Nitrato amónico

Fosfato monoamónico

Nitrato potásico

Fb

1,5

10

Mz

5

6,5

Ab

8

3

My

13

3

1,5

Jn

16

1,5

5

Jl

13

13

Ag Sp

6,5

13 13

Oc

Repartiéndose las cantidades de estos abonos según las edades de los árboles como se expresa en la

tabla adjunta :

Edad del árbol

% de abonos

1-2

10

2-3

20

3-4

30

4-5

40

5-6

50

6-7

60

7-8

70

8-9

80

9-10

90

>10

100

Los estados deficitarios de los distinto elementos nutricionales en el olivo se distinguen por las siguientes

sintomatologías que se describen :

NITRÓGENO: Coloración verde clara.Tamaño reducido y caída prematura de las hojas. Crecimiento lento

y reducido.

FÓSFORO: Hojas muy reducidas y de color oscuro que se caen prematuramente. Crecimiento reducido

de los tallos

POTASIO: Reducción del crecimiento nuevo, de la floración y del tamaño del fruto. Hojas con puntas ama

rillas o rojizas y áreas necróticas en los bordes de los ápices.

MAGNESIO: Hojas cloróticas de color verde claro que se inicia en el ápice

HIERRO: clorosis en las hojas, crecimiento pequeño de los brotes y disminución drástica de la produc

ción.

BORO: Síntomas parecidos al del potasio, pero con áreas necróticas sobre ei ápice.

grama
12

Los espolvoreos de azufre pueden proteger con

venientemente contra la enfermedad pero son peli

grosos en presencia de altas temperaturas quemando

flores y pequeños frutos. El mejor control se realiza

solo durante la floración con alguno de los antioidios

sistémicos modernos.

Marchitez del tomate por Verticilüum,

Foto 16. Verticillium dahliae, amarilleo de folióla

típicamente en cuña

En los últimos años se ha detectado con cierta

frecuencia, en variedades de ensalada, cultivadas en

ciclo de Primavera -Verano, el hongo traqueomicótico

Verliciltium dahliae. Los aislamientos del patógeno

se han obtenido de plantas cultivadas en zonas de

"medianías" de Gran Canaria, donde las temperaturas

primaverales suelen ser frías, situándose en el rango

óptimo para el desarrollo de este hongo.

El mal se presenta con alta incidencia a pesar de

cultivarse variedades que vienen señaladas como

resistentes al patógeno, como por ejemplo la cv. "Nay-

sika'/sin embargo, es bien conocido, afirman algunos

autores, que el gen de resistencia Ve que poseen las

Foto 17. Verticillium dahliae necrosis vascular tenue en el

tallo de planta de tomate

i

Foto 18. Verticillium dahliae necrosis vascular tenue en el

tallo de planta de tomate. Detalle

variedades que se titulan resistente, funciona bien

en los cultivos europeos de tomates donde la raza 2

del patógeno aparece raramente. ¿Estaremos ante un

caso de presencia de la raza 2 de V. dahliae en Gran

Canaria?

De Verlicillium dahliae han sido citadas 2 razas (1

y 2), y es de distribución mundial.

Los síntomas son como sigue: marchitez de las

hojas más viejas, comenzando por el margen de las

foliólas y con una progresión en forma de V marrón-

amarillenta. Las hojas atacadas amarillean y se secan

en su totalidad o parcialmente. Las plantas enfermas

se detienen en crecimiento y no responden a la fer

tilización ni riego y muestran una marchitez diurna

eventualmente. Al dar un corte longitudinal a la base

del tallo se observa una decoloración marrón clara

en los haces vasculares que se puede diferenciar de

los ataque de Fusarium oxysporum lycopersici (mas

oscura} y del achocolatado de Fusarium oxysporum

radiéis lycopersici. La decoloración canela claro puede,

en los casos de mayor severidad, extenderse hasta el

extremo del tallo.

El patógeno se conserva en restos vegetales en

forma de microesclerocios y se ve favorecido por la

alta humedad de suelo y temperaturas suaves (21-25°

C), los fotoperiodos cortos y las iluminaciones débi

les sensibilizan a las plantas. Es una enfermedad de

clima frío y la invasión primaria tiene lugar a través

de heridas producidas en las raíces.

El mejor control se ha conseguido con el uso de

variedades resistentes o tolerantes y se ha citado

que la solarización y la biofumigación del suelo han

disminuido la incidencia del patógeno.

El virus PRSVen calabacín.

Normalmente se asocia como virosis más impor

tante en calabacín a ZYMV(V\rus del mosaico y amari

lleo del calabacín), pero actualmente toma entidad en

nia
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Foto 12. Dos aspectos del ataque de Oidium a la inflorescencia

dada su gran número de huéspedes. Fue observado en

campo que las lesiones invadían las heridas de poda

y también se extendían en las zonas de contacto con

la rafia cuando la misma profundizaba en los tejidos

posiblemente por acumulación de humedad. Por otro

lado, al corresponder esta sintomatología con un

invierno especialmente lluvioso en el presente año

con condiciones favorables para el desarrollo de la

bacteria y no ser el síndrome usual en años anteriores

caracterizados por secos, se desprende que tal situa

ción se desencadena bajo estas estrictas condiciones

y que la enfermedad se presenta de momento aislada

y extemporáneamente.

Oidium en Mango. Microsphaera afphi-

toides

Frecuentemente los síntomas del ataque de oidio

en el mango están restringidos a los brotes de las

inflorescencia donde se concentran las flores. La co

lonización puede comenzar antes de la apertura de las

mismas y se hace evidente en los sépalos pero no en

los pétalos, causando la caída de flores y pequeños

frutos. Los frutos jóvenes y hojas afectados presentan

una coloración que va desde el azulado al marrón. Las

colonias que se desarrollan en las hojas tienen aspecto

de placas blanquecinas a veces rodeadas de halos

marrón oscuro. En los frutos que han sobrevivido a

tempranos ataques muestran placas blanquecinas

con aspecto de tejido, normalmente en los costados

tanto en frutos verdes como maduros.

En principio y tomando como base la

forma de la conidia y de los haustorios el

hongo era posicionado como pertene

ciente al grupo de Erisiphe po/ygoni bajo

la denominación de Oidiun mangiferae

Berthet. Mas tarde se informó que las ca

racterísticas del hongo eran idénticas a las

del anamorfo de Microsphaera alphitoides

Griffon & Maubl (Bossewínkel, 1980).

El Oidio del mango causa los mas im

portantes daños cuando los árboles están

en floración bajo condiciones de frío seco.

La infección primaria suele proceder de

conidias invernantes que se encuentran en

los mismos árboles o también de las llegan

transportadas de otros lugares infectados.

Las conidias germinan en ausencia de agua

y en un tiempo de 5-7 horas a 23 °C y 20%

de humedad relativa, pero el óptimo para

el desarrollo de la enfermedad ocurre en

rango diurno de 10—31°C and 60—90% de

humedad relativa.

Los cultivares de mango presentan una

diferente susceptibilidad al oidio: Zili, Kent,

Alphonso, y Nam Doc Mai son muy sensi

bles; Haden, Glenn, Carne, and Keitt lo son

moderadamente, mientras que Sensation,

Tommy Atkins, y Kensington son los más

resistentes.

13. Placas de Oidium en hojas

r

Las sintomatologías se debe constatar con análisis de hojas, correspondiéndoles a los distinto elementos

los diferentes niveles que se expresan en la tabla adjunta para hojas recogidas en Julio:

Foto 14. Placas de Oidium

en frutos

Foto 15. Conidia de

Microsphaera alphitoides

Elemento

Nitrógeno N (%)

Fósforo P (%}

Potasio K (%)

Calcio Ca{%)

Magnesio Mg ( %)

Manganeso Mn ( ppm)

CincZn (ppm)

Cobre Cu ( ppm)

Boro B (ppm)

Sodio Na (ppm)

Cloro Cl ( ppm)

El olivo es un árbol que agradece el riego de una forma espectacular, es tolerante a la salinidad del agua

de riego, así para aguas de conductividad de 2600 micromhos solamente disminuye el 10% de su producción,

siendo las mejores para éste árbol las que no alcancen un índice de 1800 micromhos porque no te producen

pérdida de productividad.

Las necesidades hídricas del olivo se estiman para Gran Canaria en las magnitudes que se exponen ex

presadas en litros árbol y día, según los meses del año y la edad del árbol:

Deficiente

1,4

0,05

0,4

0,3

0,08

14

Adecuado

1,5-2

0,1-0,3

>0,8

>1

>0,1

>20

>10

>4

19-150

Tóxico

185

>0,2

>0,5

Meses/edad/árbol/años

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

2,75

4,5

4,5

5,5

6

6,5

6,5

5

4,5

5

6,75

6,75

7,75

8,75

9

9

7,75

6,75

5,5

9

9

10,5

11,5

12

12

10

9

10

13,25

13,25

16

17,75

18,75

18,75

15,5

13,25

18,75

21

21

25,25

28,75

29,75

29,75

24,25

21

26,5

29,75

29,75

35,25

39,5

41,25

41,25

40

28,5

31,25

35,25

35,25

42,25

47,25

49,5

49,5

40

35,25

35,25

39,75

39,75

47,25

53

55

55

49

39,75
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