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L;
a rosa es una de las

aflores más aprecia

das y con alta signifi

cación estética y sen

timental, por lo que es

considerada apropiada

para acontecimientos

especiales y familiares.

Como consecuencia de

su buena adaptación al

mercado, la rosa viene

ocupando los primeros

puestos en la venta de

flor cortada.

En Gran Canaria existen

aproximadamente 26 Hectáreas de rosal bajo invernadero.

En cuanto a la nutrición mineral, el rosal tiene necesidades elevadas de Potasio y Nitrógeno

mientras las de Fósforo son menores, como se demuestra en la tabla de niveles de uso para el

rosal:

Tipo de Suelo

Arenoso

Franco

Arcilloso

Arenoso

Franco

Arcilloso

Escaso

<5,9

<6,2

<6,4

<0,2

<0,3

<0,4

Moderado Adecuado

pH

5,9-6,4

6,2-6,5

6,4-6,8

Carbonatos

0,3-0,5

0,4-0,7

0,5-0,9

6,5-6,9

6,6-7,1

6,9-7,3

(%CO3Ca)

0,6-2,0

0,8-2,0

1,0-3,0

Alto

7,0-7,4

7,2-7,4

7,4-7,6

TOTAL

2,1-5,0

2,1-5,0

3,1-5,5

Exceso

>7,4

>7,4

>7,6

>5,0

>5,0

>5,0

LOS MILDEUS ENCONTRADOS EN GRAN CANARIA

Bremia lactucae Rege!, Mildeu de la lechuga entre otras.

Sinónimos: Botrytis gangliformis Berk., Bremia centaureae Syd., Bremia gangliformis

(Berk.)C.G. Show, Peronospora gangliformis Tul. P. gangliformis (Berk.) De Bary

Huéspedes: Mas de 230 especies de compuestas, entre las que destacan las cultivadas, lechu

ga, alcachofa, endivia y escarola.

Bremia lactucae manchas amarillas en hoja

de lechuga, limitadas por nerviaciones.

Manchas blanco-amarillentas (soros) de la Roya

blanca de la col.

Peronospora destructor (Berk.) Caspary. Mildeu de la cebolla y el ajo.

Sinónimo: Botrytis des

tructor (Berk.) Peronospo-

'> .¿iXU» -j^K ra schleideni Unger.

Huéspedes: Cebolla y en

menor grado el ajo.

Ramos de esporangioforos y espo

rangios de

Bremia lactucae

Peronosporafarinosa (Fr.) Fr., (1849) Mildeu de la Espin

Sinónimos: Botrytis effusa Grev., Botrytis farinosa

Fr., Peronospora che-

nopodii Schltdl.,

Peronospora effusa

(Grev.) Rabenh., Pe

ronospora variabilis

Gáum.,

Huéspedes: Espinaca

Mildeu de la cebolla el ajo, Pero

nospora destructor, síntomas en

hojas de cebolla (Izda.) y en hoja

de ajo (dcha.)
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Peronospora farinosa, manchas que mues

tran el desarrollo de las formas reproduc- Peronospora farinosa, manchas en las hojas

tivas de color morado de una planta
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Los Mildeus. El término Mildeu agrupa a los hongos del

género Phytophthora que se han adaptado a la vida aé

rea, perdiendo casi por completo sus aptitudes saprofitas

y a las pernosporáceas que han evolucionado mucho

mas hasta convertirse en parásitos estrictos no cultiva

bles in Vitro.

Concretamente nos referiremos a aquellas enfermedades

provocadas por hongos de la clase Oomycetes que infec

ta a la parte aérea de la planta.

Haremos una breve descripción de aquellas especies encontradas con mas frecuencia en Gran

Canaria, relacionándolas por orden alfabético.

Albugo candida (Pers. Ex Hook) Kuntze "Falsa Roya" blanca de las cruciferas.

Sinónimos: Cystopus candidus (Pers.) Lev., Albugo cruciferarum (DC) S. F. Gray

Huéspedes: Cruciferas, principalmente del género Brassica y Raphanus.

Albugo tragopogonis

(DC) S. F. Gray "Fal

sa Roya" blanca de las

compuestas.

Sinónimos: Cystopus ^

cubicus De Bary, C. ™
tragopogonis (DC) J.

Schrót Uredo ragopo-

gonis

DC.

Huéspedes: Escorzo- coitíStforos de Albugo candida
ñera, gerbera, salsifí,

girasol. Encontrado en

Gran Canaria solo en

gerbera.

lanchas blanco-amarillentas (soros!

Roya blanca de la col

Conidias típicas de Albugo candida que

originariamente están dispuestas en cade

nas

1

m°'
r

r

^■Ag

r

r

Escaso

<0,8

<3,0

<0,8

Moderado

SbNDUaiVIDAD'

0,8-1,6

^NITRÓGENO

3,0-6,0

H FÓSFORO

0,8-1,5

POTASIO

<1,4 1,4-2,8

<3,5

<2,1

CALCIO

3,5-7,0

MAGNESIO

2,1-4,2

BICARBONATO

CLORUROS

Adecuado

ELÉCTRICA

1,7-2,5

NÍTRICO

6,1-9,4

(mgr/litro)

1,6-3,0

(meq /litro)

2,9-4,4

(meq /litro)

7,1-10,9

(meq/litro)

4,3-6,6

(meq /litro)

<4,0

(meq / litro)

<4,0

Alto

Mmhos/cm

2,6-4,0

(meq/litro)

9,5-12,4

H
3,1-4,0

4,5,5,8

11,0-14,5

6,7-8,7

Exceso

>4,0

>12,4

ÍÍ'JíJ¿:

i

>5,8

>14,5

>8,7

1
4,1-8,0

1
■KÉSJL-1

>8,1

Determinación del abonado.-

Aportaciones para lograr niveles adecuados de miliequivalentes =

( Niveles adecuados - Niveles Escasos * o Moderados) + Aportaciones de Abonos

Calculados

*En este caso niveles escasos

N O3= ( 9,4 -2,9 ) =6,5 X peso equivalente (62) X 0,2228 ( Coeficiente para pasar NO3 a N )

= 89,78 mgr de N/litro

P = ( 3 - 0,7) = 2,3X 2,2888 ( Coeficiente para pasr de P a P2 O5) = 5,26 mgr de P2O5 litro

K = ( 4,4- 1,3)= 3,1 X39(peso equivalente) X 1,2( Coeficiente para pasar de K a KO2 =

145 mgr K2O/Litro

Albugo tragopogonis en hoja de gerbera
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FERTIRRIEGO DEL ROSAL

Transformación en Abonos Comerciales

Fosfato monoamónico = 5,26 x 100 /60 = 8,76 mgrs /litro

Nitratopotásico= 145x100/46 = 315 mgrs/litro

Nitrato amónico = 89,78 -1* - 40,95* =47,83 x 100 / 33,5 =142,27 mgrs /litro

*Nitrógeno procedente del Fosfato monoamónico y el Nitrato potásico

Programación de los Abonos para el Ordenador:

Suma de cantidades de abonos = 8,76+315+142,27= 466 mgrs

Porcentajes :

Fosfato monoamónico = 8,75 x 100 / 466 = 2 %

Nitrato potásico = 315x100/466= 67%

Nitrato amónico =142,22 x 100 / 466 = 31 %

•Intensidad de Abonado

850 micromhos del agua de riego + 250 micromhos que se aportan con los abonos

1100 micromhos que no producen pérdida de productividad al rosal.

Necesidades de Riego del Rosal

Meses

Litros /m2 y día

En

4,75

Fb

6,25

Mz

8

Ab

8

My

9,5

Jn

10,25

Jl

11

Ag

11

Sp

9,5

Oc

8

Nv

6,25

De

4,75

Reducción del rendimiento del rosal en función de la salinidad del suelo y /o agua de riego

CEs

CEa

ND

0

1,7

1,1

7

5

2,1

1,4

9

10

2,5

1,7

11

15

3

2

13

20

3,3

2,2

14

25

3,6

2,4

15

30

3,9

2,6

16

35

4,2

2,8

18

40

4,4

2,9

18

45

4,7

3,1

19

50

5

3,3

33

Máximo

Ces = Conductividad Extracto Saturado; CEa = Conductividad Agua de Riego ; ND Necesidad

de Lavado %
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NOTAS FiTOPATOLÓGlCAS DE NUEVAS ENFERMEDADES O PLAGAS

O DE LAS YA ESTABLECIDAS CON PRESENCIA MÁS SEVERA

Rhizoctonia solani en la zanahoria. Aparece como

un problema esporádico en zanahorias maduras o

formadas, listas para recolectar; se le denomina "po

dredumbre de la corona" (del inglés crown rot) dado

que generalmente se manifiesta en el primer tercio

de la raíz pivotante. A ese nivel se produce una le

sión deprimida de tonalidad marrón oscura orlada

de negro, que va excavando la pulpa formando una

especie de "chancro" erizado que se puede llegar a

confundir con "cavity spot" producida por Pythium

sp. (Revista Granja, n°3, julio 1996). Aunque Rhi

zoctonia solani suele producir una "podredumbre

seca", pueden existir invasiones secundarias de saprofitos, sobre todo de bacterias tipo Erwinia,

que la transforme en pudrición blanda. Normalmente a nivel foliar se produce un amarillamien-

to con marchitamiento prematuro de ramas en la planta afectadas que se distribuyen por rodales

o focos en la parcela (Compendium of Umbelliferous Crop Diseases, APS Press). Lógicamente

las causas de estos marchitamientos son solo descubiertas tras desenterrar la raíz de las plantas

afectadas. Las infecciones son favorecidas cuando existen humedades altas en el suelo y tem

peraturas de ambiente elevadas por encima de los 18°C, en aquellos suelos con altos índices de

materia orgánica contaminada o colonizadas por la formas de esclerocio resistente procedente

de estiércoles compuestos por restos de plantas afectadas y creemos también que a partir de ex

crementos de ganado que se han alimentado de tales plantas. Su control es difícil, pues si bien,

existen en el mercado fungicidas específicos para aplicar por el agua de riego habría que detec

tar precozmente la enfermedad, antes de que se produzcan daños de consideración y prevenirla

con tratamientos periódicos con tales productos sería muy costoso además de contar con una

relativa eficacia. El fungicida específico autorizado es Pencicuron.

Antracnosis en la lechuga (Microdochium pa-

nattonianum). La antracnosis ataca generalmente

las hojas mas viejas de la lechuga, se produce un

moteado foliar de color pardo herrumbrosas cuando

las condiciones son húmedas. Son más alargadas en

las nerviaciones y ligeramente deprimidas. En algu

nos casos pierden el tejido necrótico central forman

do agujeros de ahí su denominación inglesa de Shot-

hole, "perdigonada"; las manchas suelen repartirse

por todo el limbo foliar pero son mas numerosas en

la base. En los márgenes de las motas se forman ma

sas de esporas en acérvulos. Parece un hongo que

requiere ambientes con humedades relativas altas producidas después de lluvias o por riegos

por aspersión, acompañadas de temperaturas relativamente bajas situadas como óptimas entre

17 y 19 °C, pero para que se produzca la infección a través de las hojas es necesario "agua libre"

sobre la misma. Cuando se producen infecciones tardías los síntomas suelen aparecer después

de la recolección en el almacén o en destino. La conservación del hongo se produce fundamen

talmente en los restos vegetales que quedan en el suelo de cultivos anteriores afectados. Para su

control son necesarios los tratamientos preventivos antes de lluvias o riegos altos por aspersión.

Se emplearan fungicidas específicos o de amplio espectro autorizados para este cultivo.

Síntomas de Antracnosis en hojas de lechuga
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