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Ataque de Cryptoblables gnidiella a frutos

del plátano Mili.

Resulta una curiosidad el ataque de este insecto al

extremo dístal de frutos deí píátano, cuando siempre

hemos encontrado en esta situación a la conocida

"traza" Opogona sacchariCoger.

La descripción del insecto se podrá ver en este

mismo número de la Revista en las Plagas y enfer

medades del aguacate.

Polyphagotarsonemus latus Banks en

berenjenas.

._.

El acaro ancho Polyphagotarsonemus latus fue

por primera vez descrito por Banks (1904) como Tar-

sonemus latus de la yema terminal del mango en un

invernadero de Washington, tiene un amplio rango

de huéspedes.

P. latus tiene una distribución muy amplia por

todo el mundo, ha sido encontrado en Australia, Asia,

África, Europa, Norte América Sur América e Islas del
Pacífico.

La hembra tiene alrededor de 0,2 mm. de largo

y de forma oval con el cuerpo oblongo de amarillo

pálido a ámbar y a veces verdoso. El macho es mas

pequeño (0,11) con movimientos mas rápido, y similar

en color. Las patas traseras de la hembra se reducen

a un par de apéndices alargados.

El acaro tiene cuatro estados en su ciclo de vida

huevo, larva, ninfa y adulto. El adulto hembra deposita

de 30 a 76 huevos, unos 5 por día, los cuales eclosio-

Zonas de cultivo

Cotas / Orientaciones

Baja (0-200 m)

Media (200-400 m)

Alta (400-600 m)

Norte

Hass

Pinkerton

Reed

Hass

Pinkerton

Reed

Hass

Ptkerton*

Reed

Sueste

Hass

Fuerte***

Pinkerton

Hass

Fuerte**

Pinkerton

Reed

Hass

Pinkerton*

Reed*

Suroeste

Fuerte***

Hass

Fuerte

Pinkerton

Reed

Hass

Pinkerton*

Reed*

* Insuficiente evaluado.

**Tienen algunos problemas de vecería

*** Hay que observar la falta de tolerancia de esta

variedad a las proximidades del mar.

Portainjertos recomendados

ANTILLANO "DEL PAÍS": Para zonas costeras y ver

tientes cálidas. También para plantaciones con

problema de salinidad.

GUATEMALTECO: (fundamentalmente "Orotava"):

Para vertientes Norte (baja y media) en plantacio

nes sin problema de salinidad.

MEXICANO (por ejemplo "Bacon") para zonas más

frías

Tipos de injertos

Aunque son muchos los sistemas de injerto en

sayados en Canarias, sólo algunos tipos resultan

aconsejables y son:

1o} El de yema, con sus variantes de escudete y

dobleT, canutillo y de costado.

2°) El de "enchapado','que es en realidad un injerto

lateral de púa algo modificado

3o) El de púa, bien sea terminal, corona y hen

didura.

La semilla para el patrón suele germinar en 30 a

45 días y debe estar tres años entre el semillero y el

vivero, injertándose el segundo año, permaneciendo

un año mas en vivero antes de la plantación

Marcos de plantación

Reed y Pinkerton= 4,5 x 4,5

Hass y Fuerte= 6,5 x 5,5

Componentes físicos de un suelo para aguacates

Limo +Arcilla
Arena Fina +

Arena gruesa

55

De 1 a 1,5 metros de profundidad

Elementos químicos del suelo de referencia para el

aguacate

Determinad!

Conductividad

pH

Caliza

Materia orgánica

Nitratos

Fósforo

Calcio

Magnesio

Sodio

Potasio

C.I.C.

< 1750 microhos

5,5-6,8

5%

3%

250-300 ppm

100 ppmiw K" !._■

21 meq /100 gramos
A innj-in / 1fin «t"l m/^»C4,meq/100 gramos

d C *-*-* /^- j-t i 1 nn j~« r*-* t-v^ ni1,5 meq /10Ó gramos
3,5 meq 100 gramos

/100 gramos

Calidad del agua de riego para el aguacate

Determinaciones

CE.

SalesTotales

Calcio

Maqnesio

Sodio

Potasio

Bicarbonatos

Carbónatos

Sulfatos

Cloruros

Boro

C:S: R:

S.A.R.

Na x 100/Ca + Mg + Na

Niveles

<1200 micromhos

< 0,750 gramos / litro

5-5,25 meq / litro

3-3,5 meq /litro

1-2 meq / litro

0,25-0,5 meq / litro

2-2,75 meq / litro

-

3-3,25 meq / litro

< 3 meq / litro

0,03- 0,1 meq / litro

<1,25

<5

<25 %

Niveles de nutrientes en hojas de aguacatero

Elementos /

Niveles

N%

P%

K%

Ca%

Mg%

S%

Na%

Cl%

Fe ppm

Mn ppm

Zn ppm

Cu ppm

ES ppm

Mo ppm

Deficiente

<1,6

<0,08

<0,75

0,5

<0,25

<0,20

-

-

20-40

10-15

10-20

2-3

10-20

0,01

Óptimo

1,6-2

0,08-0,25

0,75-2

1

0,25-0,8

0,20-0,60

-

-

50-200

30-500

30-150

5-15

50-100

0,05-1

Excesivo

>2

>0,3

>2

>1

>1

>1

>0,25

>0,25

>200

>1000

>300

>25

>100

>1

Toma de muestras de hojas para analizar

Se toman hojas sin peciolo de tres a cuatro meses

en ramas no fructíferas del brote de primavera, co

giendo ocho hojas por árbol, a la altura de la cintura

y rodeándolo.

Síntomas visuales de deficiencias en hojas

Nitrógeno (N): Hojas pequeñas amarillentas, poco

follaje, baja producción.

granja



Recomendaciones técnicas

para el cultivo del aguacate

Francisco Medina Jiménez, Ingeniero! Agrícola, Sección de Fertirrigación,

Granja Agrícola Experimental, Cabildo de Gran Canaria.

El aguacate, Persea americana Millar, es origina

rio del área de México, América Central y el Caribe,

clasificándose en tres razas según su origen que son

la Guatemalteca, Antillana y Mexicana. Actualmente

se encuentra extendido por las áreas tropicales y

subtropicales del mundo

En España, fue introducido en 1600 probablemente

en Canarias, cultivándose en Gran Canana con éxito

en cotas de 0 a 300 msnm, para incluso llegar a los

600 m en vertiente sur y a los 450 en otras vertientes.

Por el contrario, el cv. Fuerte, al ser poco tolerante a

salinidad en hoja, presenta problemas su cultivo en

terrenos próximos al mar

Es una planta que necesita menos cantidad de

agua que la platanera, entre un 55 y un 70 por ciento

menos, pero tan exigente en calidad como aquella

Requiere suelos ácidos con intervalos de pH 5,5-

6,5, de bajo contenido salino, profundos, de textura

franca o franca-arenosa y con buen drenaje, dado

que es sensible a enfermedades de raíz tal como es

la Phytophthora cinnamomi.

Las temperaturas óptimas para el cultivo del agua

cate oscila entre los 18° a 29° C.

En Gran Canaria se estima que se cultivan unas

79 Has, destacando los municipios de Mogán con 17

Has yTelde con 11 Has, hay que destacar también el

municipio de San Nicolás deToientino con 8 Has de

reciente implantación y que se encuentran en for

mación. La vida económica del cultivo es de 15 a 25

años y las producciones pueden oscilar entre 10000

y 15000 Kilos por Ha. La planta de aguacate injertada

comienza a producir al 4o año de su plantación.

Principales variedades cultivadas en canaria

Tolerancia

foliar a

salinidad (2)

Productivi

dad

Vigor de la

planta
Medio

(1 }Sensible al frío en la floración y fructificación.

(2) Proximidad al mar

nan en el transcurso de 2-3 días. Se ha descrito que

el acaro ancho usa algunos insectos como la mosca

blanca para trasladarse de una hoja a otra de la planta

huéspedes.

Existe una gran lista de huéspedes para este acaro

en el que se incluyen: café, algodón, berenjena, viña,

guayabo, papaya, fruto de la pasión, pera, papa, agua

cate, manzana, melón, mango, tomate, etc.Y una larga

lista de plantas ornamentales.

El acaro ancho es muy destructivo causando gra

ves deformaciones en las hojas y una "roña" carac

terística en los frutos.

BIBLIOGRAFÍA

http://creatures.ifas.ufI.edu/orn/broad_mite.htm

Pústulas de las hojas de la Bougaínvilla

Cercosporidium bougainvilaea Muntañola)

Sobers y Seymour.

Este grave puntea

do de las hojas de la

Boungainvilla fue por

primera vez observada

en Florida en 1962, Las

manchas son de 1 a 5

mm. de diámetro, de

primidas centralmente,

de color marrón claro

con halo mas oscuro

en el contorno.

En el envés de las

manchas pueden ser

observadas directa

mente las formas re

productivas formadas por Conidioforos en densos

ramos y conidias con 3-5 tabiques marrón pálidas.

IBLIOGRAFIA

illis M. B. 1976. More Dematiaceous Hypho-

mycetes. Cercosporidium bougainvilleae.

Pag. 297C.M.I.

'irone, P P. 1978. Diseases and Pest of Orna

mental Plants, Pag. 157. John Wiley &

Sons NewYork.

Podredumbre del bulbo de la Cebolla por

Botrytis spp.

En la pudrición del bulbo de la cebolla por Botrytis

podrían estar implicada varias especies de este hongo,

no obstante en el caso estudiado por nosotros el agen

te causal fue Botry

tis cinérea Pers.:Fr.,

pero también se cita

a Botrytis alli Munn

como responsable de

la podredumbre del

cuello y del ataque en

la línea del suelo. Asi

mismo esta última y

B. squamosa Walker

aparecen citadas

como agentes causa

les de la podredum

bre del pedicelo de

la flor. Otras especies

como Botrytis porri

Buche, teleomorfo

Botryotinia porri (van

BeymaThoe Kingma)

Whetzel) parecen ser

mas agresivas para el

ajo y el puerro.

En el caso que

nos ocupa el bulbo de

la cebolla sufre una

podredumbre blanda en la que se desarrolla un moho

característico pardo ceniciento o negro que termina

recubriendo la totalidad del mismo. El proceso de la

granja
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infección por Botrytis spp. se ve favorecida por una

alta humedad ambiental y/o del suelo de cultivo, así

como del ambiente de los almacenes.

BIBLIOGRAFÍA

APS Press. Compendium of Onion and Garlic

Diseases, pag. 18-20.

Roya de la judía {Uromyces phaseolis

(Pers.) G. Wint).

Los síntomas comienzan con la presencia de pús

tulas circulares marrón rojizo en hojas y vaina con

rotura de la epidermis y producción de uredosoros

de aspecto polvoriento los cuales varían en tamaño

de 1-2 mm. o más. Después de varias semanas la

producción de uredosporas cesa y son sustituidas

oscuras o negras teleutosporas. La mayor parte de las

manchas se ven rodeadas de un halo amarillo más o

menos evidente.

Como agente causal se cita a Uromyces appen-

diculatus (Pers.:Pers.) Unger. Siendo U. phaseoli

un sinónimo no muy válido. El agente causal viene

influenciado portemperaturas moderadas y humecta

ción superficial de las hojas durante 10-18 horas.

El uso de variedades resistentes y de fungicidas

como el clortalonil y carbamatos autorizados con fre

cuencia (7-10 días) puede dar un control efectivo.

BIBLIOGRAFÍA

Stavely, J. R. 1991. Rust. Compendium of Bean

Diseases. Pag. 24-25. APS Press.

La Roya blanca del crisantemo, Puccinia

horiana Henn.

Se caracteriza

por la presencia de

manchas amarillas

pequeñas en prin

cipio en la superfi

cie superior de las

hojas, más tarde

de unos 5 mm. y

marrón claras. En

correspondencia

por el envés se pro

ducen manchas en

Inducción floral=

60 días

Fructificación= 105

días

0,5

0,5

0,5

0,4

2

2

Cantidades de abonos

(Expresados en gramos m2 y semana y densidad de

3,4 plantas/ m2)

Materia orgánica

Nitratos

Fósforo

Calcio

Magnesio

Sodio

Potasio

CI.C.

> ó= 3 %

250 ppm

80 ppm

60-80 % CI.C

10-20% CI.C.

5 % C.I,C.

3-10% CI.C

Variable

Periodos

Fase lnicial=

90 días

Fase de máximo

crecimiento vege-

tativo=210 días

Inducción floral=

60 días

Fructificación=

105 días

PO4H2 (NH4)

0,25

0,4

0,35

0,15

NO3K

0,85

2

1,25

1

NO3(NH4)

0,35

0,8

-

-

Análisis químico del agua de riego

PO4H2(NH4)= Fosfato monoamónico

NO3K= Nitrato potásico

NO3(NH4)= Nitrato amónico

Para densidades de 4,9 y 6 plantas por m2 las canti

dades anteriores de abonos tendrán que multiplicarse

por 1,44 y 1,75 respectivamente

Riego

Meses

Litros / m2

y día

En

1,25

Fb

1,75

Mz

2

Ab

2

My

2,5

Jn

2,75

Jl

3

Ag

3

Sp

2,5

Oc

2

Nv

1,75

De

1,25

Frecuencia de riego por aspersión

Otoño- lnvierno= 1 vez a la semana

Primavera- Verano= 2-3 veces a la semana

Frecuencia de riego por goteo

(Suelos francos)

Otoño- Invierno^ 3 veces a la semana

Primavera -Verano 5 veces a la semana

Datos analíticos de referencia para la pina tropical

Análisis granulométrico

Particuli Arena

50

Limo

30

Arcilla

20

Análisis químico del suelo

Determinad!

Conductividad

PH

Caliza

< 2400 micromhos

5,5-6

5%

BIBLIOGRAFÍA

Conductividad

Sales totales

pH

Calcio

Magnesio

Sodio

Potasio

Bicarbonatos

Carbonatos

Sulfatos

Cloruros

Boro

CS.R.

Nax100/Ca+Mg+Na

< 1200 micromhos

< 0,75 gramos / litro

6

5- 5,25 meq/ litro

3- 3,5 meq / litro

1-2 meq / litro

0,25- 0,5 meq / litro

2-2,75 meq / litro

-

3-3,25 meq / litro

< 3 meq litro

0,03- 0,1 meq /litro

<1,25

<25 %

Análisis de hoja

lutrientes
Nivele

Deficien

Niveles

Adecuados

Nitrógeno %

Fósforo %

Potasio %

Azufre %

Calcio %

Magnesio %

Sodio %

Cloro %

Cobre ppm

Cinc ppm

Manganeso pm

Hierro ppm

1,40

<0,13

<2,8

<0,07

<0,04

<0,13

1,5-2,5

0,14- 0,35

4,3- 6,4

0,07

0,22-0,40

0,41- 0,57

0,004-0,015

0,2- 0,8

10-20

15-70

150-400

80-150

Método de muestreo de hojas

Las muestras se toman desde el tercero al cuarto

mes después de la plantación hasta la aparición de

la inflorescencia o hasta el tratamiento hormonal,

tomando el tercio medio de la porción basal blanca

de la última hoja, completamente desarrollada, que

es a menudo mas larga y de base cuadrada.

Galán, V., Cabrera, J. 1988. Cultivo de la pina en Canarias, ICIA.

Py, C. 1969. La Pina tropical. Editorial Blume. Barcelona

rcinj
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Exigencias nutricionales

y de riego de la pina tropical

Francisco Medina Jiménez, Ingeniero! Agrícola, Sección de Fertirrigación,

Granja Agrícola Experimental, Cabildo de Gran Canaria.

La pina, Ananas comosus, Merr., es el segundo cul

tivo tropical de mayor importancia mundial, después

del plátano, aportando mas del 20 % del volumen de

los frutos tropicales, El sesenta por ciento de la pina

producida en el mundo es consumida como fruta

fresca en los países que la producen. Su origen se

remonta en forma muy primitiva a Brasil y Paraguay.

La producción a nivel mundial se inicia a partir 1500

cuando se propaga y se distribuye por el resto de las

regiones tropicales y subtropicales del mundo.

La pina al parecer fue introducida en Canarias en

el siglo XIX aunque la explotación comercial no se

inicia hasta el último cuarto del siglo XX

El noventa por ciento de la pina tropical producida

en Canaria se obtiene de las plantaciones establecidas

en la isla del Hierro, concretamente en el municipio

de Frontera, donde sustituyó parte del plátano que en

él se cultivaba. La pina pertenece a la familia de las

bromeliáceas, el fruto no tiene semillas, es alargado

y cilindrico y su pulpa es blanco amarillenta, aunque

hay variedades de pulpa blanca. Las hojas tienen los

bordes lisos y su tallo es vertical, corto y robusto,

pudiendo alcanzar alturas de 1,20 a 1,50 metros. Las

raíces son cortas y delgadas que desarrollan muchas

raicillas bastantes superficiales y que se renuevan

constantemente.

Se reproduce vegetativamente por retoños emiti

dos por la planta que se producen durante todo el ciclo

y se seleccionan, después de cada recolección durante

tres años para perpetuar el cultivo ya que la planta

madre muere después de cada recolección, poste

riormente se deben traer retoños de otros cultivos

más jóvenes y de peso mínimo de 250 gramos para

plantarlos durante los meses de mayo a septiembre

e iniciar de nuevo el cultivo.

Vegeta a temperaturas medias de 20 a 27° C,

siendo la ideal de 25° C; es sensible temperaturas

por debajo a 16° C que le producen paro en su ciclo

de crecimiento.

Requiere suelos francos de 50 centímetros de

profundidad de capa arable y buen drenaje, ricos en

materia orgánica pero no excesiva. El pH debe estar

comprendido entre 5,5 y 6; valores superiores a 6,5

incrementan fuertemente los riesgos de deficiencias

de microelementos así como el ataque de Phyto-

phthora.

El sistema de riego mas utilizado en Canarias es el

de aspersión aunque también se utiliza el de goteo. El

consumo de agua por Ha y año de la pina se cifra en

nuestra región en 7500 m3 Es planta moderadamente

tolerante a la salinidad y sensible a cloruros y cobre.

Es exigente en potasio, nitrógeno y algo menos en

fósforo.

Necesidades nutricionales

Fase lnicial=

90 días

Fase de máximo

crecimiento vege

tativos 210 días

Ngr/íl

1

£FZüt>íjr7ST

0,5

2 8

líl
14

principio de color rosado que con el tiempo se vuelven

blanquecinas y prominentes.

La enfermedad es de cuarentena en Estados Uni

dos, donde no existe ningún control efectivo hasta

el momento, aparte de las inspecciones que se hace

a nivel de cultivadores para evitar el uso de plantas

infectadas en los cultivos.

1IBL1OGRAFÍA

Compendium of Chrysanthemum Diseases.

Pag, 19-20. APS Press.

Pudrición de la papa por Erwinia sp.,

pié negro y podredumbre del tubérculo

{Erwinia carotovora: E. carotovora pv. ca-

rotovora y E. carotovora pv. atroseptica)

puede invadir

totalmente la

pieza, ante de

que exista emi

sión de estolo

nes o raíces. El

agua de riego

puede ser una

fuente impor

tante de inocu

lo de la bacte

ria, que pude

infectar hojas,

tallos, tubércu

los y piezas de

semillas cuan

do son cortadas

a través de heridas y lenticelas cuando esta agua viene

contaminada procedentes de otras plantas infectadas.

Las medidas de control son fundamentalmente de tipo

profiláctico que atienden por una parte plantar semilla

dañadas con podredumbre blanda y procedente de

almacenaje en malas condiciones, o bien dañadas

por insectos. Limpieza y desinfección de todos los

equipamientos susceptibles de entrar en contacto

con material infectado. Almacenado de las semillas a

plantar en buenas condiciones de ventilación evitando

excesiva humedad. La variedad Cara, Pentland Squire

y Pentland Crown cuenta con mayor resistencia a la

enfermedad que otros cultivares.

BIBLIOGRAFÍA

Granja Agrícola Exptal. del Cabildo de Gran Ca

naria, 1er curso de plagas y enfermedades

de la papa.

Como su nombre indica uno de los síntomas más

evidente es una lesión en el pié del tallo de color negro

que posteriormente pudre. La afección pude llegar al

tubérculo, si bien, la podredumbre del mismo no siem

pre viene asociada a pié negro, que es en la actualidad

la enfermedad que nos ocupa. El rango de síntomas

en el tubérculo debido a la infección puede abarcar

desde una ligera decoloración vascular a una completa

pudrición húmeda del mismo. Las lesiones comienzan

generalmente con pudriciones ovaladas más o menos

profundas, blandas, de color marrón con margen ne

gro que puede interesar en principio pequeñas zonas

separadas y que pueden confluir posteriormente,

haciéndose extensas y abarcando amplias zonas.Tales

lesiones en almacenamiento pueden tomarse secas,

duras y negras. La bacteria sobrevive en tubérculos

infectados que quedan en el terreno, así mismo en

tallos y otros restos vegetales. La infección puede pa

sar de tubérculos infectados a sanos en las labores de

despiece o partida del tubérculo antes de la plantación

cuando se emplea esta ahorrativa práctica. Es mas

rápida si no se produce una pronta cicatrización. Los

suelos con altas temperaturas favorecen la cicatriza

ción pero cuando existe mucha humedad la bacteria

Virus de las manchas anulares del papayo

en el calabacino (PRSV-W).

El Virus de las manchas anulares de la papaya

tipo W fue formalmente llamado Virus del mosaico

de la sandia (WMV). En la actualidad este virus se ha

desdoblado en dos patotipos el PRSV-P que infecta

a la papaya y el PRSV-W que ataca a la sandia y a la

ranja
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mayor parte de las cucurbitáceas, como en el caso

que nos ocupa al calabacino.

El virus se transmite por pulgones según el modo

no persistente, citándose como especies principales

a Aphis gossypii y Myzus persicae.

El único medio de lucha es la protección de los

invernaderos con malla tupida que impida la entrada

de las hembras fundadoras aladas en los cultivos y los

tratamientos frecuentes con insecticidas adecuados y

autorizados.

BIBLIOGRAFÍA _

Provvidenti, R. Compendium Cucurbits Di

seases. 1996. Papaya Rinspot-W, pag. 40

APS Press.

Rayado y malformación virótica de la Ce

bolla. IYSV (\r\s Yellow Spot Virus).

Se confirma analíticamente la presencia en Gran

Canaria del lYSVen cebolla, publicado recientemente

sin una confirmación analítica (Ver: Granja. Revista

Agropecuaria, Diciembre 2006, N° 13).

"El Torrado" nuevo virus del tomate (ToTV).

M. Verbeek, A. M. Dullemans and R. A. A.

van derVIugt

En la revista Granja, Julio de 1996, N3 3, pag. 13,

aparece una nota donde se cita la aparición en tomates

de Gran Canaria de una enfermedad supuestamente

vírica que se estudia "desde su manifestación sinto

mática" y ante la dificultad de obtener un diagnóstico

seguro, muestras del mal fueron remitidas al departa

mento de Virología Vegetal de la Universidad Politéc

nica de Valencia, sin que en ese momento fueran de

terminadas analíticamente. Con el devenir del tiempo

vemos que estos síntomas son ahora achacados a un

nuevo virus conocido por "torrado" o "torrao'.'

u

En el 2003, M. Ver

beek, A. M. Dullemans

and R. A. A. van der

Vlugt, publicaron una

nota sobre la presen

cia en tomates cultiva

dos en Murcia, de una

nuevo virus, conoci

do hasta el momento

como "torrado" sin

que se conociera su

etiología.

Recientemente

Alfaro-Fernández, ef

al. estudian profun

damente la enferme

dad diciendo que el

"torrao" esta presente

en España desde 2001.

Nosotros pensamos,

solo con el ánimos de

informar, que al pa

recer dicha enferme

dad se encontraba en

Gran Canaria desde

mucho antes, aunque

sin determinar.

Et mal causa en la

planta manchas ne-

cróticas cerca de la base de las folíolas y en los casos

mas graves, grandes deformaciones de los frutos en

formación, con zonas corchosas muy típicas.

Abonado del chirimoyo por fenología

Est;

Brotación

Inicio del

periodo de

floración_

Periodo

máximo de

floración

Cuajado de

frutos

Mayo-

Junio

Junio-

Agosto

Junio-

Julio

3-4

Meses

1 Mes

4-5

Meses

20-10-15

20-10-20

20-5-30

Dosificación de los abonos según la edad de los ár

boles en las diferentes fertilizaciones

1

2-3

4-5

6-7

8-8

>=10

Juvenil

% Abonado

15

Crecimiento 30

Inicio

Producción

Producción

Producción

Plena

Producción

50

70

90

100

Caudal orientativo de riego del chirimoyo

Zona Norte (Cantidades expresadas en litros árbol y

día). Riego localizado

Meses/

Edad Árbo

les Años

Enero

. Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

<1

1,25

1,5

2

2

2,5

2,75

2,75

2,75

2,5

1,5

1,5

1,25

1-2

2,25

3

4

4

4,75

5

5,25

5,25

4,75

3,5

3

2,25

2-3

3,25

4,25

5,25

5,25

6,25

7

7

7

6,25

5,25

4,25

3,25

3-4

4,75

6,25

7,75

7,75

9,25

10,25

10,25

10,25

9,25,

6,25,

6,25

4,75

4-5 5-6

7,25 ; 10,25

9,7 Ti3,50

12,25

12,25

14,5

15,75

16

16

14,50

12,25

9,75

7,75

17

17

20,25

6-7

12,25

16

20,25

>7

17,75

18,25

23

20,25 23

24

22 26,25

22

22

20,25

17

13,5

10,25

26,25

26,25

24

20,25

16

12,25

27,25

29,75

30

30

27,25

23

18,25

13,75

(IBLIOGRAFÍA

Caudal anual /Ha árbol adulto= 3200 m3. Densidad de

plantación= 400 árboles / Ha

Zona Sur (Cantidades expresadas en litros árbol y

día). Riego localizado

6-7

Vieses/Edad

Árboles

Años

<1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

1,5

2

2,5

2,5

3,25

3,25

3,5

3,5

3,25

2

2

1,5

3

4

5,5

5,5

6,5

6,75

7

7

6,5

5,5

4

3

4,25

5,5

7

7

8,75

9,5

9,5

9,5

8,5

7

6,75

4,25

6,25

8,25

10,25

10,25

12,25

13,50

13,75

13,75

12

8,25

8,25

6,25

9,5

13

17

17

19,25

21

21,25

21,25

19,25

16,25

13

9,75

13,5

18

22,75

22,75

27

29,75

29,75

29,75

27

22,5

18

13,5

16,25

21,25

27

27

32

35

35,25

35,25

32

27

21,25

17

18,25

24,25

30,50

30,50

36,25

39,5

40

40

36,25

30,5

24,25

18,25

Caudal anual /Ha árbol adulto=4000 m3. Densidad

de plantación 400 árboles / Ha

Al producirse la defoliación y se inicie la nueva

brotación, tanto vegetativa como floral que comien

za entre los meses de marzo y mayo, el caudal debe

reducirse porque en esta fase el árbol requiere una

menor cantidad de agua

Caudal de Riego=
Caudal Diario x 7

Frecuencia de Riego

Frecuencia de Riego Primavera Veranos 6

Frecuencia de Riego Otoño lnviemo= 3

Ibar, L. 1979. Cultivo del chirimoyo, aguacate, mango y papayo. Editorial Aedos. Barcelona.

Rossel, R, Galán, V., Hernández, P, M. 1997. Cultivo del chirimoyo en Canarias. ICIA.
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En la actualidad, no se dispone de resultados

científicos sobre la nutrición del chirimoyo, pero en

la práctica existen fórmulas orientativas de abonados

que habría de adecuar a las condiciones concretas de

suelo y agua de cada plantación.

Condiciones granulométricas del suelo para chi

rimoyo

las Arena

45

Limo

28

Arcilla

27

Marcos de Plantación

5x5

6x6 estándar

7x7

Elementos químicos del suelo de referencia para el

chirimoyo

Determinaciones

Conductividad

PH

Caliza

Materia Orgánica

Nitratos

Fósforo

Calcio

Magnesio

Sodio

Potasio

C.I.C.

Nivelps

<2250 micromhos

6-7,5

5 - 7 %

> ó= 3 %

300 ppm

100 ppm

60 - 80 % C.I.C

10-20%C.I.C.

5 % C.I.C.

3-10% C.I.C.

Variable

Calidad del agua de riego

Determinaciones

PH

Conductividad

Sales Totales

Calcio

Magnesio

Sodio

Potasio

Bicarbonatos

Carbonatos

Sulfatos

Cloruros

Boro

C.S.R.

S.A.R.

NaxiOO/Ca+Mg+ISIa

para el chirimoyo

Niveles

6-6,5

<1700 micromhos

< 1 qramo litro

7 meq / litro

5 meq / litro

2 meq / litro

1 meq / litro

4,5 meq / litro

-

5 meq / litro

< 3 meq /litro

< 1 ppm

<1,25

<2

< 25 %

Interpretación de análisis de hojas

Elementos

Nitrógeno

Fósforo

Potasio

Calcio

2,1-2,5%

0,11-0,16%

0,5-0,85 %

1,8-2,5%

granja
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Magnesio

Boro

Cobre

Hierro

Zinc

Manganeso

0,3-0,6 %

50-100 ppm

5-9 ppm

60-150 ppm

30-100 ppm

25-200 ppm

Las hojas se muestrean durante el mes de no

viembre, tomándolas de la mitad del brotes del año,

descartando las cuatro primeras hojas de la base del

tallo.

Se tomaran cuatro hojas por árbol una por orien

tación de árboles bien distribuidos en la finca, consi

derándose suficiente 40 hojas por cultivo.

Abonado del chirimoyo regado a manta

Árbol adulto

(Cantidades expresadas en gramos / mes)

Meses /

Abonos

Enero

Marzo

Mayo

Junio

Agosto

Septiembre

<PO4)2H4

Ca

625

625

-

-

-

-

SO4(NH4)2

200

200

200

200

-

-

SO4K2

200

200

200

200

-

-

SO4Fe

-

-

125

125

-

-

{NO3)2Ca

-

-

-

875

875

(PO4)2H4Ca= SuperfosfatoTriple de Cal

SO4(NH4)2= Sulfato amónico

SO4K2= Sulfato potásico

SO4Fe= Sulfato de hierro

(NO3)2Ca= Nitrato calcico

Abonado del chirimoyo riego en riego localizado

(Cantidades expresadas en gramos árbol y día}

Abonos/

Meses

PO4H2(NH4|

NO3K

SO4(NH4)2

NO3(NH4)

En

5,75

3

-

-

Fb

5,75

3

-

-

Mz

5,75

3

-

-

Ab

0,75

3

1

0,5

My

0,75

3

1

0,5

Jn

0,75

3

1

0,5

Jl

0,

2,25

4,25

2,75

Ag

0,5

2,25

4,25

2,75

Sp

0,5

2,25

4,25

2,75

Oc

0,5

2,25

4,25

2,75

Nv

5

-

-

-

De

5

-

-

-

PO4H2(NH4)= Fosfato monoamónico

NO3K= Nitrato potásico

SO4(NH4}2= Sulfato amónico

NO3(NH4)= Nitrato amónico

Ahora se confirma analíticamente la presencia de

este virus en tomates cultivados en Gran Canaria, con

los diversos síntomas que aparecen en las fotografías.

Determinada como tal (Torrado,ToTV) en la presente

campaña en la zona de cultivo de tomates en La Aldea

por el Laboratorio de Referencia(Ana Espino, 2007).

En cuanto a su transmisión se ha observado en

el campo una clara relación entre la incidencia de la

enfermedad y la presencia de Trialeurodes vaporaho-

rum Westwood, lo cual se investiga en la actualidad,

para su confirmación.

BIBLIOGRAFÍA

Alfaro-Fernández, A. et al. 2007. Avances en el

estudio del "torrao" o cribado del tomate.

Bol. San,Veg. Plagas, 33-99-109, 2007

Verbeek M.,_Dullemans A. M. and van derVIugt

.A.A..2005.TomatoTorradoVirus, a New

Virus Infecting. Tomato Plant Research

International BV, PO Box 16,6700 AA

/ageningen,The Nethertands.

R.>

Vir

Int

W;

Ditylenchusdipsaci(Kühn,} Filipjev. Nema-

todo del tallo y hojas

Sinonimia. Anguillula dipsaci, Tylenchus dipsaci,

Dítylenchus allocotus, Ditylenchus amsinckiae,

Ditylenchus fragariae, Ditylenchus sonchophila,

Ditylenchus trifolii

Detalle de mancha en

hoja de hortensia

El nematodo se ha

citado en los siguientes

cultivos: Allium sati-

vum L., Allium cepa L,

Avena sativa L., Beta

vulgaris L. ev rapa, B¡-

dens ernua, L., Fragaria

yesca L., Lycopersicon

esculentum Mili., Medi-

cago sativa L. Quercus

Síntomas del ataque

de D. Dipsaci en tallo y

hojas de hortensia

Daño en hoja de Ligularía

Parte anterior de D. dipsaci Detalle de la espícula

del macho

pyrenaica L., Solanum tuberosum L., Sécale cereale L.,

Vicia faba L.,Vitis vinifera L., Zea mays L. En Canarias

en Hydragea sp. (Hortencia) y Ligularia sp.

Los ataques observados en Hortensia y Ligularia

muestran manchas oscuras de aspecto grasiento en

tallos y hojas.

Cuerpo de la hembra casi recto cuando mueren

por calor. Banda lateral con 4 líneas. Región labial

continua con el contorno del cuerpo. Bulbo medio con

aparato valvular, bulbo basa I muscular puede solapar

ligeramente el intestino. Saco uterino postvulvar igual

o ligeramente superior a la mitad de la distancia vulva-

ano. Bursa rodeando a la cola en las 3/4 de su longitud,

Espícula curvada de 23-28 um. Cola en ambos sexos

cónica con la terminación aguda.

IBLIOGRAFÍA

Hooper, D. J. 1972. Ditylenchus dipsaci. C.I.H.

Descriptions of Plant-parasitic Nemato-

dos. Set 1, No 14. Commonwealth Agri

cultura! Bureaux.

Nota aclaratoria.

Una reciente manifestación sintomática en

frutos del tomate ha sido imputada, por algunos, a

ataques del acaro microscópico Aculops lycopersici

granja
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Fruto atacado por A. lycopersici

fMasse). El síntoma del daño de este acaro, ob

servado desde hace mucho tiempo en tomates de

Canarias, no corresponde en absoluto a la nueva

manifestación a la que hacemos referencia, la cual

corresponde, según nuestro criterio, a un virus

que en estos momentos se investiga en nuestro

laboratorio, y pensamos que no podemos imputar,

de momento, el daño al acaro, aunque se haya

observado pululando por los frutos con el nuevo

síntomas.

Tomate con el síntoma cuya autoría se investiga.

Los daños ocasionados por A. lycopersici, tal

como se ve en tas foto incluida, son en forma de

un "ruseting" bronceado muy característico que no

dejan lugar a dudas.

Otra cosa seria que dicho acaro sea transmisor

de un virus, lo cual nunca no se ha comprobado

hasta el momento, o que los hábitos alimentarios

del mismo inyecten alguna toxina que produzca

dichos síntomas.

Aspectos nutricionales

y de riego del chirimoyo

Francisco Medina Jiménez, IngenieroT. Agrícola, Sección de Fertirrigación,

Granja Agrícola Experimental, Cabildo de Gran Canana.

El desarrollo urbanístico desmesurado, que ha

tenido lugar en la isla de Gran Canaria, ha originado

un trasvase de capitales, mano de obra y recursos hí-

dricos del campo al Sector de la Construcción, además

de la desaparición de los mejores suelos agrícolas.

Esta tónica seguirá probablemente mientras las

inversiones en este Sector sean de una alta y casi

inmediata rentabilidad.

Independiente de la inevitable competencia que

origina un mercado libre, las producciones que con

curren al mercado local de frutas y verduras, salvo

excepciones, son tan débiles lo que han permitido la

concurrencia casi en exclusiva de frutas y verduras

procedentes de otros territorios a dicho mercado.

Existe cierto alarmismo con la consabida depen

dencia del exterior y ya se oyen voces que proclaman

la llamada Soberanía Alimentaría, consistente en

dedicar las energías alternativas a la desalación del

agua y conjugar la tecnología de la Agricultura Con

vencional y Ecológica en la producción agraria e ir

recuperando el mercado que hemos perdido y ganar

el que hasta fecha es exclusivo de las producciones

venidas de afuera

La producción de alimen

tos es un elemento estraté

gico en todos los países y

Canarias con cerca de dos

millones de habitantes tiene

una demanda de alimentos

considerable y se tendrán

que hacer esfuerzos para pro

ducir, sí no todos, una parte

significativa.

El desarrollo económi

co, que ha tenido lugar en

Canarias, ha permitido que

ciertas capas sociales hayan

mejorado de una forma con

siderable sus ingresos for

mando parte de los llamados

consumidores de élite que

demandan calidad y alimen

tos exóticos.

Existen muchas frutas

exóticas con muchas posi

bilidades de cultivo en Canarias y entre ellas esta el

chirimoyo (Annona cherimola Mili), originario de sur

de Ecuador y norte de Perú, datándose su introducción

en Canarias en el siglo XVIII

Actualmente existen en nuestras islas pequeñas

plantaciones y árboles aislados, distribuidos en

distintas zonas y a una altitud que oscila de 0 - 600

metros; vegeta bien con temperaturas de 15 a 25° C.

Por término medio las dotaciones de agua de una

Ha de árboles adultos son de 3200 m3 al año, en rie

go localizado, en la vertiente norte y 4000 en la sur.

Próspera en una amplia gama de suelos pero prefiere

los francos profundos, con drenaje ricos en materia

orgánica y pH comprendido entre 6 - 7,5

granja inja




