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y retienen el agua al punto de capacidad de cam

po un periodo más o menos largo si los riegos

se exceden de las necesidades reales de la planta

en tales tipos de suelos. Existe para su control

un fungicida específico cuya materia activa es el

Pencicuron que se puede aplicar dosificado en el

agua de riego junto al trasplante.

Ataque de Rizoctonia solani en la base de una

planta.

Arabescos en las hojas de la acelga del mosaico,

Beet Mosaic Virus

Mosaico de la Acelga. Poco frecuente y señala

do como curiosidad aparece esta sintomatología

que nos recuerda una virosis y que presenta un

mosaico en arabesco y con tendencias al motea

do anular. De las descripciones que mas puedan

aproximarse la tenemos para Beet Mosaic Virus

(Virus del Mosaico de la Remolacha) que se da

en el tratado de Enfermedades de las Hortalizas

de Messiaen, Blancard, Rouxel y Laffon: "Provoca

síntomas de mosaico verde claro-verde oscuro, en

ocasiones con una tendencia anular. Actualmente no se le da ninguna importancia." (Edición

de Mundi-Prensa, revisada en 1994). Tal virosis es transmitida por varias especies de pulgones

entre los que se encuentran Myzus persicae, Aphis gossypii, Aphis fabae, y otros, que actúan

como "vectores" de la enfermedad. Para la acelga se destaca como virus más importantes, es

decir, que suponen daños económicos cuantiosos los denominados como "amarilleos" y que la

mayoría de ellos cuentan también como "vectores" distintas especies de pulgones.

El Minador de las hojas de la Acelga (Liriomyza). Puede representar una plaga bastante mo

lesta en el cultivo sobre todo la especie L huidobrensis, más temible que L. trifolii. El "mi

nador" como es conocido por nuestros agricultores produce daños que deprecian el producto

que es la hoja, sobre todo después de ataques intensos cuando las minas son muy numerosas

y en estado avanzado sobre la misma; como consecuencia de estos ataques posteriormente se

producen clorosis y necrosis generalizadas con defoliaciones importantes. La particularidad

de los ataques de la especie L. huidobrensis es que las minas se desarrollan preferentemente a

lo largo de las nervaduras principales de la hoja, de todas formas para diferenciar una especie

de otra son necesarios estudios taxonómicos basados en la preparación y observación de las

genitalias. El "minador" puede encontrarse parasi-

tado de forma espontánea por el auxiliar Diglyphus

isaea, micro-himenóptero Eulophidae. Por tanto el

empleo de fitosanitarios contra la plaga no siempre

es necesario pues basta esperar el establecimiento

del auxiliar siempre y cuando no se intervengan con

productos que no sean contrastados como "integra

bles" que respete al hiperparásito. En la actualidad

contamos con casas que crían Diglyphus para sueltas

masivas en los cultivos de manera que se refuerce su

establecimiento de manera natural.

Síntomas en hoja del ataque de Liriomyza

huidobrensis
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En relación al concepto o definición de

especies invasoras hay mucha discusión

y a veces son valoraciones muy subjetivas,

que van de aquellas especies que producen

perturbaciones ecológicas hasta un simple

desplazamiento de una especies interior.

Enlasplagasqueacontinuaciónexpondremos

no tenemos en cuenta la incidencia sobre

la fauna entomológica endémica, por ser

una situación relevante y muy difícilmente

evaluable.

Hay que tener en cuenta que los entomólogos

aplicados deben tener mucho cuidado en ser

capaces de reconocer aquellas poblaciones

de insectos que son "neutrales", "

"beneficiosas" o "incidentales" para no

confundir con las anteriores. Por eso la

investigación entomológica y agraria por

extensión requiere muchos esfuerzos para

evitar una catástrofe.

Breve referencia histórica:

Son escasos lo estudios globales sobre

plagas de Canarias siendo la primera relación

bibliográfica mas completa y catalogada

la de Carnero Hernández, Aurelio y Pérez

Padrón, Francisco en el libro-homenaje

a Don Telesforo Bravo, publicado por la

Universidad de La Laguna (1991), titulado

"Una aproximación a las plagas de Canarias"

(125-160) y que nos ha servido de referencia

para actualizar algunos datos e intentar poner

al día una visión más moderna de la situación

de las plagas en Canarias.

Tampoco conviene olvidar los Hermanos

Rafael y Juan Manuel Rodríguez Rodríguez

que desde su lugar de trabajo en la Caja

Insular y Cabildo de Gran Canaria han sido

pioneros en este tipo de estudios con sus

magníficas publicaciones en la revista Xoba

y Granja, que ellos a su vez han dirigido con

solvencia y calidad.

Número de plagas en Canarias:

De forma aproximada, podemos señalar que

los órdenes representados son como siguen:

INSECTOS OTROS
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Isoptera: 2 Acariña: 11

Ortóptera: 6 Miriapoda: 4

Thysanoptera: 16

Dermaptera: 2

Hemiptera: 93

Coleóptera: 12

Lepidoptera: 35

Díptera: 8

Himenoptera: 9

Balance económico de pérdidas

producidas por plagas en Canarias

Como se vio en los cuadros anteriores la

valoración de la producción agrícola de

Canarias alcanza una cifra de 570 millones

de euros.

Para calcular el gasto producido por las

plagas hemos recurrido a una extrapolación

según datos de EEUU y la UE.

Según los valores establecidos los daños

directos producidos por insectos y

enfermedades pueden alcanzar entre un 5-10

% del valor de la producción

(esto incluye los gastos de control y mano de

obra) de este porcentaje los insectos suman

un total aproximado del 50%.

Así que haciendo un cálculo aproximado

y quizás nada definitorio se podría avanzar

si ajustamos las pérdidas causadas por los

plagas al valor máximo o sea 10% y de esta

cifra corresponden a los insectos un 50%,

el valor sería sobre 570 millones de euros:

57 millones de euros para todas las plagas

y la mitad para las pérdidas causadas por

los insectos que llegaría a un total de 28,5

millones de euros.

(Este texto forma parte de una charla dada

en noviembre de 2009 organizada por la

Academia Canaria de la Ciencia y el Museo

del Cosmos y la Ciencia de Tenerife).
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DESPLAZAMIENTO DE PLAGAS ENTRE NUESTRAS ISLAS

Oligonychus perseae

2005

Cosmopolites sordidus

2001

Rhynchophorusferrugineus
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Uromyces betae, síntomas en hoja de Acelga.

Algunas enfermedades frecuentes de la acelga en Gran Canaria

Roya de la Acelga (Uromyces betae). La acelga es una

planta hortícola tradiciónalíñente cultivada en nuestros

huertos a pequeña escala para consumo familiar o des

tinados pequeños contingentes para ventas en el mer

cado interior. Uno de los problemas patológicos que

se presentan en su cultivo es una especie de "Roya"

hongo de desarrollo foliar que puede producir ataques

intensos de las hojas mas viejas, con amarillamiento

y desecación de las mismas y de meno intensidad en

las mas jóvenes depreciándolas para su consumo por

su aspecto, también amarillo y quebradizo, dado que se

forman una serie de pústulas en el limbo foliar en forma de "cojinetes" que liberan masas de

polvillo untuoso de color marrón dorado que, como en este caso hemos observado en la fase de

uredios, son las urediospóra, inoculo de propagación y diseminación de la enfermedad por el

viento o el agua. Las condiciones óptimas para el desarrollo de la enfermedad son de humedad

relativa alta entorno al 80 % y temperaturas medias entorno a los 14°C. Sus ataques se sitúan

principalmente a la salida del invierno y en la primavera. Para el control de esta enfermedad

son necesarios tratamientos a base de fungicidas órgano-cúpricos autorizados también activos

contra el Mildiu.

Cercospora de la Acelga. Produce manchas foliares necróticas y

redondas de aproximadamente de 3-5 mm. con un margen bien

delimitado mas oscuro, las motas pueden coalescer y en ataques

severos las hojas se vuelven primero cloróticas y terminan por de

secarse con la consiguiente defoliación de la planta. Parece que

se trata de la especie Cercospora beticola, la misma que ataca a la

remolacha, espinaca y otros huéspedes considerados malas hierbas

como Amaranthus, Chenopodium etc. El hongo para su desarrollo

óptimo requiere de humedades relativas altas propia de tiempos

lluviosos acompañadas de un rango de temperaturas favorables de

entre 15 y 35°C. En su control fueron muy utilizados fungicidas de

amplio espectro del grupo de los benzimidazoles, sistémicos, pero

que parece que debido a su uso continuado la enfermedad ha mos

trado resistencia, hoy en día se emplean otros también de amplio

espectros autorizados como ciertos órgano-cúpricos activos para

otras enfermedades foliares anteriormente mencionadas (Publica

do en Granja n°5, pag. 11, setiembre 1998).

Cercospora beticola de la

Acelga.

Rizoctoniosis en Acelgas. Uno de los hongos de suelos (telúricos) que afectan a la acelga y que

hemos podido observar es la Rhizoctonia solani, que en semilleros produce graves mortandades

con pudriciones en el cuello antes del trasplante. En plantas jóvenes después del trasplante pue

de producir lesiones significativas en el cuello de la planta que cuando lo rodean por completo

produce un colapso al quedar totalmente desconectado su sistema vascular. Normalmente estas

lesiones no se extienden a este extremo dejando partes de tejidos vasculares enlazados y pro

duciéndose por allí la normal circulación de la savia bruta. Normalmente la enfermedad viene

estrechamente influenciada por las condiciones en el suelo cuando estos son fuertes o arcillosos
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marrón-anaranjado longitudinal con brillo en

el propio raquis es tan evidente, destacándo

se un marrón mate, sin embargo en los cortes

longitudinales la necrosis de haces vascula

res es evidente e intermitente no existiendo

una diferencia destacable. En definitiva la

comparación muestra pocos rasgos total

mente diferenciados, y la sintomatología

podemos encuadrarla dentro del término de

"seca" mundialmente conocido.

El "problema de la replanta" en papayo

bajo cierro, resurgimiento de un síndro

me

Este problema fue grave hace años en ciertas

explotaciones, sobre todo en aquellos suelos

donde el cultivo se hacia repetitivo durante

años, constituyendo la enfermedad entonces

un factor limitante para el papayo. Por esas

fechas nos ocupamos del estudio sobre las

causas mas probables para el desarrollo de

la enfermedad que abarcaban suelo, riego y

para este cultivo, suelos pesados o arcillosos

donde las dotaciones de riego no son las

adecuadas, salinidad, y patógenos de suelo

como ha quedado dicho. Este año de 2010

Plantas jóvenes de papaya afectadas de podre

dumbre de la base del tallo.

patógenos del suelo implicados que por or

den de importancia determinábamos como

Pythium sp. y Rhizoctonia sp. Entonces pu

blicamos en la revista "Granja" Mayo de

1997, N°4 nuestras conclusiones de aquellos

trabajos y ciertas consideraciones sobre su

posible control. El "problema de la replanta"

alude a las plantaciones que se repiten en las

mismas parcelas y viene estrechamente liga

da a condiciones climáticas de temperaturas

invernales límites por debajo de las normales

Plantas jóvenes de papaya afectadas de podre

dumbre de la base del tallo.

se presenta un problema similar que por sus

características nos recordaban el "problema

de la replanta", si bien, lo encontramos en

una explotación en el sureste de la isla zona

tradicional del cultivo del tomate al contrario

de la primera vez que fue detectado por noso

tros en el norte de la isla zona más húmeda y

fría. Queremos significar con ello, que es po

sible que la introducción de nuevas varieda

des netamente Tropicales como Intensa, que

se ha visto afectada por este mal, acusa a la

salida del invierno estas condiciones climá

ticas también en zonas más cálidas de la isla

aunque son propiamente otras las que tienen

mayor influencia en el síndrome. En los tra

bajos de aislamiento en cuello y raíz prin

cipal afectados Rhizoctonia sp. es el hongo

que con mas consistencia se ha determinado,

y a pesar de emplear medios específico para

Pythium no se aisla este género, lo cual no

quiere decir que se descarte su acción y no

esté también implicado como en el anterior

estudio. Lo que si pensamos que es determi

nante, y en el estudio queda demostrado, es

el binomio estructura del suelo y dotación de

agua en la aparición de la enfermedad y así

invariablemente suelos fuertes con excesivo

riego desencadena la misma dando por su

puesta la progresiva expansión del inoculo

de ambos hongos en el suelo.
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Diocalandrafrumenti

Aleurodicusfloccissimus

Tecia soíanivora

2001
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PLAGAS MAS RECIENTES

Tutu absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) nueva plaga del tomate

Cacyreus marshalli

(Lepidoptera: Lycénidae)

Una nueva plaga del geranio

Trioza erytreae (Del Guercio, 1918) (Hemiptera, Psyllidae), PSILIDO

AFRICANO DE LOS CÍTRICOS
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mismo número de plantas por variedad como

testigos y se aloja en las incisiones un troci-

to de PDA en "blanco", sostenido también

con pinzas. Las

inoculaciones fue

ron positivas sobre

todo en la variedad

Tony con un total

de ocho plantas

muertas y 4 en la

variedad 74-679,

si bien en todas las

inoculadas se pro

ducía una lesión

patente que se ex

tendía hacia los

Lesión procada en plantitas dos sentidos y for-
inoculas con el hongo. man así mismo un

anillo que rebasa

en gran medida al punto de inoculación; en

algunos casos la planta vive solo conectado

por un hilo vascular; tales lesiones tenían un

aspecto semejante a las descritas para el cul

tivo.

Fusarium proliferatum en palmera cana

ria, dunas de Maspalomas

Se ha identificado como patógeno de varias

especies de palmera y entre ellas la canaria

a este Fusarium en una primera cita para la

península en la publicación de J. García-Ji

ménez y otros, fechada en 2005 (European

Journal of Plant Pathology 112: 123-13) y

para Canarias por Julio Hernández-Hernán

dez y otros en 2009 (Phytopathol. Mediterr.

(2010) 49, 84-88). Nosotros hemos suminis

trado aislados de Fusarium para su estudio

a Julio Hernández que en uno de los casos

fue determinado como F. proliferatum, pero

ahora hemos tenido la ocasión de aislarlo en

ejemplares afectados situados en las Dunas

de Maspalomas y como primera cita en lo

que podría considerarse como "palmeral na

tural" y, por otro lado, estudiar detenidamen

te sus síntomas a partir de muestras e inspec

ción de ejemplares para establecer algunas

diferencia, si es posible, con aquellos pro-

%■

Palmera afectada por Fusarium proliferatum

ducidos por F. oxysporum f. sp. canariensis;

en primer lugar y de forma general la "seca"

de hojas que produce la enfermedad se ma

nifiesta igualmente en las primeras coronas

de frondes desde las exteriores hacia dentro

y el aspecto es similar; solo observando in

dividualmente frondes afectados por la seca

asimétrica de los foliólos solo a un lado del

raquis tan precisa en F oxysporum no parece

tan evidente en el caso de F proliferatum,

aquí se produce, casi siempre, seca a ambos

lados y parece comenzar por las puntas de

los foliólos, y en algunos casos en el mis

mo foliólo existe seca lateral respecto a la

nerviación central; tampoco la decoloración

Microfotografía de Fusarium proliferatum

Granja Agrícola Experimental. Cabildo de Gran Canaria 2.1




