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Prólogó 

la presente publicación, que contabiliza el número 14 de nuestra revista GRANJA, es un motivo de sa
tisfacción que nos enorgullece y anima a continuar en una línea de actuación, que a pesar de no tener todo 
el reconocimiento que deseamos, somos de la creencia que los trabajos y aprendizajes que se realizan en y 
desde la Granja Agrícola Experimental del Cabildo de Gran Canaria, y en otros Centros de la región. son de 
gran actualidad e interés par¡i profesionales de la agricultura, e incluso para todo aquel que sienta inquietud 
por temas agrícolas. 

Somos conscientes que nuestra agricultura va en franco retroceso, con abandono de tierras. es algo que 
no se esconde a nadie que esté involucrado en el sector. El motivo de ello es sin duda su baja rentabilidad, 
consecuencia a su vez de bajas cotizaciones, elevados costes de producción por grandes problemas de sanidad 
vege1al, elementos climatológicos ... ; otro problema añadido a esta lista de causas es la de la competitividad, 
casi siempre leal en mercados exteriores y siempre desleal en mercados interiores, culpables, en la mayor 
parte de los casos, de la entrada en la región de numerosas y dañinas plagas y enfermedades de las plantas 
cultivadas a través de importaciones prohibidas, denunciado en varias ocasiones, pero sin que hayan sido 
atajadas. 

El descenso en superficie cultivada lo apreciamos en los datos que proporciona la Consejería de Agricul
tura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias referidos al año 2005 y que al comparar con 
el anterior concluimos con los porcentajes de descenso en los principales cultivos donde solo permanece 
estable la dedicada a flores y ornamentales: 

Cultivo 
Platanera 
Tomates 
Papas 

Superficie cultivada (2005) 
9.548 ha. 
2.637 ha. 
4.919 ha. 

Flores y Ornamentales 751 ha. 

Descenso respecto año anterior. 
1,66 %. 
10,05%. 
12,84%. 
0,00%. 

A pesar de todo ello, los equipos de las distíntas Secciones que componen el Centro, trabajan con interés y 
profesionalidad en la búsqueda de soluciones para conseguir producciones de calidad superior y con menores 
costes, y que aqui les ofrecemos. Colaboran en esta publicación otros Centros de investigación de la región 
con los que mantenemos una estrecha relación. 

En este número que ahora ve la luz se abordan temas como los de Riego y Nutrición, entre los que des
tacamos los referidos a cultivos de mangos, viña, papaya, ... ; recomendaciones a tener en cuenta para el 
establecimiento de cultivo de aguacates y de café; resultados experimentales de la Sección de Horticultura 
de nuestro Centro de la recién finalizada campaña 2006/7. Por último y dentro de temas fitopatológicos se 
recoge un artículo sobre establecimiento de nuevos problemas o de aumento de incidencia, y de plagas y 
enfermedades en los principales cultivos. Colaboración externa en esta ocasión con el tratamiento del nuevo 
virus del torrado en tomate. 

A los autores de los trabajos publicados y a su equipo de colaboradores vaya desde aqui mi felicitación 

por su dedicación al tiempo que les animo a que continúen por el camino elegido para el bien de nuéstros 
agricultores y en suma de nuestra región. 

Francisco Rodríguez Rodríguez 
Director Granja Agrícola Experimental 
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Abonado y riego del kiwi 

[ Francisco Medina J iménez, Ingeniero T. Agrícola, Sección de Fenirrigación, l 
Granía Agricola Experimental, Cabildo de Gran Canaria. __j 

El kiwl ha encontrado en las median las nones de 
Gran Canaria, concretamente en los municipios de 
M oya. Valleseco yTeror en cotas de 800- 1000 msnm, 
el clima que necesita para su desarrollo, donde los In· 
dices de humedad ambiental alcanzan el 60%, además 
las horas de frio invernal cubren sus necesidades. 

En Gran Canaria se estima que se cultivan unas 
3, 1 Has de kiwi en pequeños cultivos dispersos co· 
rrespondiéndole aValleseco 2 Has, Moya 1 Ha yTeror 
0,1 Ha. 

Independientemente de las exigencias climáticas 
que demanda el kiwi. también requiere unas condlcio· 
nes edalológicas especiales, tanto físicas como qui· 
micas, además de unos requerimientos nutricionales 
de consideración. 

La composición fisicoquimica óptima de un 
terreno para el cultivo del kiwi se considera en los 
siguientes parámetros: 

Elementos de textura gruesa 10-15 % 

Arena 50-60% 
Limo 20·25 % 

Arcilla d 10· 16 % 

pH 6-6,5 

Materia orgánica 3-4 % 

Nitrógeno total 1,5· 1,8 % 
Fósforo asimilable 40·50 ppm 

Potasio asimilable 

Caliza activa 
Nitratos 

0,25- 0,5 meq /100 
grs 

<5% 
----1 

200oom 

En general, suelos de textura franco arenosa y 
buen drenaje y profundos son adecuados para el de
sarrollo radicular del kiwi, además de ricos en materia 
orgánica, nutrientes y con un pH 6·7.5. Es planta que 
no sopona el exceso de salinidad, tolerando sola· 
mente 1000 micromhos de conductividad en extracto 
saturado del suelo, sin que le produzca trastornos 
fisiológicos ni pérdida de productividad. 

Respecto al abonado mineral una planta adulta 
(mayor o igual a 8 años) requiere al año 300 gramos 
de Nitrógeno, 144 gramos de anhídrido fosfórico y 280 
gramos de óxido de potasio, que en su equivalencia 
en abonos formulados. se distribuyen de la siguiente 
manera durante el año, según los estados fenológicos 
de la planta. 

Cantidades expresadas en gramos planta y mes, 
esparcidos en la poza uniformemente (riego a manta). 
Planta= ó > 8 años. 

Sulfato potásico 

Superfosfato 400 100 100 100 
de cal 

100 

Nltnlto amónico 200 200 200 150 
"'-~-~~~~"----L-~ 

Para plantas de menor edad estas cantidades que· 
dan reducidas en los% que se relacionan. 

1 2 3 4 5 6 7 

10 20 40 50 70 80 90 

Cuando el sistema de riego es localizado, una pene 
del abono se aplica de fondo con fenilizantes de baja 
solubilidad como son el sulfato potásico estándar y 
el superfosfato de cal del 18% (polvo) y el resto en 
cobertera, con abonos de gran solubilidad como son 
el fosfato monoamónico, el nitrato potásico v el nitrato 
amónico, cuantificados en gramos plan ta y mes en 
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el caso del abonado de fondo y gramos planta y día 
cuando se refiere al abono de cobertera. 

Abonado de fondo riego por goteo (planta adulta), 
Esparcido por toda la poza uniformemente. 

• Abonado de cobertera riego localizado en can
tidades expresadas en gramos planta y dla (planta 
adulta). 

Para plantas de menor edad se reducen las cuan
tías de abonos, tal como se ha establecido. tanto para 
el abonado de fondo como el de cobertera en riego 
a manta. 

Con objeto de determinar la correcta fertilización, 
se debe procader a realizar análisis periódicos de suelo 
Y.foliares y determinar las desviaciones de nutrientes, 
corrigiéndolas en abonados sucesivos, para lo cual 
exponemos los niveles, en suelo y en hojas, que se 
consideran adecuados para un buen desarrollo de una 
planta adulta de kiwi. 

Suelo.· 
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K % 
ca% 

.~ ~ 
Feppm 
~nppm 
Zn ppm 
Cu m 

>2 
>28 
>-OJ 
>200 
>200 

Para obtener resultados fiables se debe tener una 
sistematica en la recogida de muestras de hojas y 
que seria: 

Planta en producción: Primera a tercera hojas 
próximas a los frutos. 

Planta sin producción: Hojas del sector medio de 
los brotes de Mayo. 

El muestreo de hojas debe ser representativo de 
todo el cultivo, teniendo en cuenta que el laboratorio 
necesita como mínimo 100 gramos de hojas para 
poder proceder a la analítica. 

Respecto al riego en Gran Canarias, las necesida· 
des del Kiwi no se cubren con las precipitaciones por 
lo que hay que recurrir alas aportaciones hldricas que 
se estiman en 1500 m' ha y año. 

Por lo tanto la demanda hídrica de una planta 
adulta de klwi (> Ó= 8 años) queda cifrada por planta 
y dia en las siguientes cantidades: 

Mz Ab M Jn JI Ag S Oc Nv 
Litros/ 
planta 5,75 5,75 7.25 7,75 8,75 8,25 7,25 5,75 4,75 

dia 

Por los datos que tenemos de los pequeños cul· 
tivos que existen en Gran Canaria, se viene regando 
a razón de 800 m' Ha y año, cantidad que solamente 
cubre el 53 % de las necesidades de las plantas. 

El sistema de riego aconsejable para este cultivo 
es el de microaspersión en bajo, de corto caudal (35 
litros /hora l y baja presión (dos atmósferas) . 



Fertilización y riego de la vid 

r Francisco Medina Jiménez, Ingeniero T. Agrícola, Sección de Fertirrigación, l L Granja Agrícola Experimental, Cabildo de Gran Canaria. _j 

La diversidad de sistemas de cultivo, conducción 
de los mismos, variedades, microclimas y el fin de la 
producción, hace que la fertilización de la vid sea un 
problema al que hay que darle soluciones a partir del 
raciocinio y el conocimiento del efecto de los diversos 
nutrientes sobre la fenología de la planta. 

De una forma sintética, los tres macroelementos 
intervienen de la siguiente manera en el desarrollo 
de la vid: 

Nitrógeno.- Es el elemento nutritivo que fa
vorece el crecimiento y vigor de la vid. Su efecto 
se manifiesta por un verde intenso de las hojas 
Y su exceso puede producir corrimiento de flor, 
aumentar la sensibilidad a las enfermedades crip
togámicas, retrasar la maduración y dificultar al 
buen agostado de la madera. 

La deficiencia da nitrógeno reduce al crecimien 
to y la producción. Las viñas presentan un verde 
amarillento. La absorción es muy rápida desde la 
brotación al cuajado, cuando el desarrollo vegetativo 
as más intenso. 

De una forma más precisa la deficiencia da nitró
geno presenta síntomas en forma de hojas raquíticas 
de tonos amarillentos (desde el verde pálído al verde 
limón), llegando, en casos extremos, a adquirir coloras 
parduzcos, secándose y cayéndose prematuramente 
(observándose primeramente en hojas adultas por 
la gran movilidad de aste elemento en la planta). En 
general se presenta un crecimiento lento y retardado 
(bajo vigor), con tallos cortos y frágiles (enanismo). 

Fósforo.· nene gran im· 
portancia en el metabolismo 
de los glúcidos, favorece el 
desarrollo radicular aumen
tado la resistencia a la se
quía. amortigua los efectos 
de un exceso de nitrógeno 
a influya en la fecunda· 
ción, maduración y al buen 
agostado de la madera. Es 
considerado un factor de 
calidad que produce mostos 
equilibrados. La absorción 
más intensa se realiza desde 
la brotación hasta la flora
ción. Su deficiencia produce 
mala fecundación, envero y 
maduración; produciendo 
bayas de pequeño tamaño 
con merma de los rendi
mientos. 

Potasio.- Se considera 
un elemento que favorece 
la producción y la calidad. 
Entre otras funcionas se le 

atribuya el trasporta y la acumulación de hidratos de 
carbono a los racimos y a las diferentes partes de la 
planta para formar reservas contribuyendo a una ma
yor longevidad y aumento da la resistencia a la sequía. 
Nivelas muy altos da potasio pueden ser causa de de
ficiencias de magnesio, debido al antagonismo entre 
estos dos elementos. Niveles bajos de este nutriente 
producen necrosis en las hojas que pueden originar 
la abscisión de las mismas, adamés de reducción del 
tamaño de la baya y retraso en la madurez lo que pro
duce una merma en la calídad y en los rendimientos 
productivos. En las variedades tintas un sintoma de
finitorio de deficiencia es la coloración roja alrededor 
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de la hoja siendo por el contrario amaríllentas en las 
variedades blancas. En ambas variedades se produce 
enrollados de los de las hojas jóvenes que progresan 
hacia arriba semejantes a quemaduras. 

De una forma genérica y dependiendo de la clima
tologia, en las zonas bajas de Gran Canaria a partir de 
la poda los estados fenológicos recorre la viña y sin 
que sean precisos son los siguientes: 

Da 
Poda Febrero Del 13 al 20 

Desborre Marzo 10 (Hinchazón Yemas) 
Brotación Mano 25 -- -

Formación de Hojas Abril 10 

Floració_n Abril 25 
_ful!J.ado _ M 25 

Envero Julio 15 
VendiÍn~ ambre 25 

Emplea a Sigue en 
Caída de hoja finales de meses 

sucesivos 

A medida que se va subiendo de cota los estados 
fenológicos se van retrasando llegando incluso el re
traso alcanzar un mes de las zonas altas a las bajas. 

En Gran Canaria existen 311 Has de viña en secano 
para la elaboración de vino y 19 en regadío, diversifi
cándose en los últimos años los sistemas de cu ltivo 
por la Incorporación de nuevas técnicas de espalderas 
dotadas de riego. 

La mayoría de los cultivos de secano están si · 
tuados en zonas de pluviometrias comprendidas 
entre 300 Y 700 mm anuales, limitando por ello a 
las fertilizaciones en sus intensidades y los periodos 
de sus aplicaciones, situándolas a estas en otoño y 
principio de invierno donde se producen habitual· 
mente las mayores precipitaciones que procederán a 
la incorporación de los abonos al suelo, después de 
haberlos voleado sobre el terreno con anterioridad a 
las citadas fechas, procediéndose después de la poda 
a una labor de cava que mejorará la incorporación de 
los fertilizantes, estando esta última operación cada 
vez más en desuso. 

Abonado de viñas de secano bajo regímenes de lluvia 

Abonado de Viñas de Secano Bajo Regímenes de 
Lluvia Superiores a 400 mm Anuales 

Vinos Deno-
mlnaciónO. 

Sulfato Otoño 275 Kilos / 300 Kilos / 
amónico - Invierno Ha Ha 

Superfosfato Otoño 350 Kilos 325 Kilos 
de cal - Invierno I Ha I Ha 

Sulfato Otoño 200 Kilos I 225 Kilos / 
potásico - Invierno Ha Ha 

Viñas bajo regadlo a manta (no habitual en Gran 
Canaria) 

V. Denomi-
nacion O. 
Sulfato 100 Kilos 100 Kilos 

amónico I Ha / Ha -
Superfos- 250 Kilos 100 Kilos 100 Kilos 
fato de cal / Ha I Ha I Ha 

Sulfato 120 Kiios 80 Kilos 80 Kilos 
potásico / Ha I Ha / Ha 
Vinos de 

Mesa 
Sulfato 100 kilos 100 Kilos 
amónico I Ha I Ha 

Superfos- 300 Kilos 100 Kilos 100 Kilos 
fato de cal I Ha I Ha / Ha 

Sulfato 150 Kilos 80 Kilos 80 Kilos 
tésico / Ha I Ha / Ha 

Caudales de Riego 

En Fb Mz Ab My Jn JI Ag Sp Oc Nv Oc 

280 575 680 730 795 • 

Frecuencia de Riego= Cada 15 días 
Inicio de los Riegos= 2° Quincena de Marzo 

VIÑA EN ESPALDERA (Riego Localizado) 

de 300 a 400 mm anuales Abonado 

VlnosDeno-
mlnaclón O. 

Sulfato Otollo - 275 Kilos / 
amónico• Invierno Ha 

Superfosfato Otollo - 300 Kilos / 
de cal•• Invierno Ha 
Sulfato Oto1'o - 200 Kilos / 
tásico ••• lnv mo Ha 

*Sulfato amónico estabilizado 
"*Superfosfato de cal en polvo 
*ºSulfato potásico estándar 

250 Kilos / 
Ha 

300 Kilos / 
Ha 

200 Kilos / 
Ha 

Esparcido a voleo uniformemente alrededor de la 
cepa sobre la zona radicular. 
(Antes de la poda) 

s:e~os- Sulfato Sulfato Sulfato 
0
1• e 1 potásico•• amónico de hierro ca . 

100 T s0 - so 2s 
gramos I gramos I 

In 

•Superfosfato de cal (en polvo) 
"* Sulfato potásico estándar 



En el agua de riego 

Brotación a 
Floracion -Cuajado 
Floración Cuajado 

ero 

Caudales de riego 

Desde la Brotación 
Floración- Cuajado 
Floración- Cuajado· 

Envero 
Después de la 

Vendimia 

20 4 

30 6 

35 6 

Existen opiniones encontradas respecto a la 
conveniencia de regar y abonar la vid después de 
la vendimia, considerándose que no es conveniente 
estimular el desarrollo vegetativo con la práctica del 
abonado y riego en esta fase para que la planta entre 
en reposo y por el contrario quienes defienden que 
esta práctica hace aumentar las reservas de la planta 
en beneficio de las próxima cosecha. En caso de no 
proceder a incorporación de nitrógeno después de la 
vendimia, se debe sustituir el fosfato monopotásico 
que se aporta durante el cultivo por su equivalente 
en fosfato monoamónico y sulfato potásico ya que 
el fosfato monoamónico aporta nitrógeno. Los oto
ños calurosos que se vienen padeciendo no hacen 
recomendable, en nuestra opinión. ni el riego ni la 
fert.ilización en esa época. dado que estimulan a seguir 
vegetando a la planta durante un periodo largo de 
tiempo en detrimento del reposo vegetativo. 

Uva de M esa (Parral en Pérgola) 

Este sistema de conducción, de la vid, es frecuente 
observarlos en los porches de las casas de campo, 
denominándose generalmente como !atadas, que 
generalmente no suelen cuidarse en lo que respecta 
a la fertilización debiéndose abonar a razón de 300 
gramos de un complejo tipo 20-10-40 o similar por 
cepa de 4 años y cantidades proporcionalmente in
feriores a cepas de menor edad. La aplicación debe 
realizarse en otoño - invierno anticipándose a los 
meses de mayor pluviometria o con un riego después 
de la brotación. 

De una manera comercia l. en el Municipio de 
Telde, existen grandes parrales en pérgolas en los 
márgenes de importantes explotaciones de cítricos 
que deberían modernizarse con respecto al riego y 
la práctica del abonado apropiado para este tipo del 

cu ltivo, aunque algunos disponen de riego localizado 
pero no diferenciándose el abonado de los cítricos de 
del propio parral. 

A bonado 
(Cantidades expresadas en gramos 1 semana y cepa) 

Marzo Abril Mayo Juníol Julio Agosto 

5. 5 11 12 12,75 . 15,5 19,75 

2,5 4.5 4 4.25 3 o 
-+-

6 13,5 16 15 15.6 14,25 

Caudales de riego (Cantidades expresadas en litros I 
semana y cepa) 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

28 58 64 64 68 68 

Reducción del abono y riego según edad de las cepas 
en general 

Reducción 

80 % 
60 % 
40 % 
20 % 

5 0 % 
Se considera una planta 

en 1 na roducción 

Fe rtilizaci ón orgánica en g eneral 

Se recomienda aportar 6 kilogramos de estiércol 
por cepa cada 3 años 

Análisis de referencia 
Análisis granulométríco del Suelo.-

Arena 

50 

Limo 

20 

A rcilla 

30 

Análisis Quimico del Suelo. 

Conductiv idad 
Fósforo 

Materia Orgánica 

Calcio 

Sodio 
Potasio 

Ma11nesio 
Nitratos 

- ..-----------
1500 mlcromhoa 

~- 80- 120 ppm 
1- 3 % 

60-80 % C.l.C. 
< 6 % C.l.C. 
3-10 C.l.C. 

. - -
10-20 % C.l.C. 

1---
200 m 



Pérdida de productividad en la vid por salinidad en 
el suelo 

4100 

6700 

Análisis de agua.-

pH 

Conductividad 

Sólidos totales 
---

Ca lelo 

Magnesio 

Sodio 

Potasio 

Bicarbonatos 

Carbonatos 

Sulfatos 

Cloruros 

Boro 

C.S.R. 

SAR. 

Nax100 I Ca+Mg+Na 

Reducción ele Cosecha 
% 

0% 

10% 

25 % 

50% 

6-6,5 

1000 micromhos 

_ __l>._65 gramos 

5- 5,25 meq / litro 

3-3,6 meq / litro 

1-2 meq / litro 

0,25-0,5 meq / litro 

2-2,75 meq / lhro 

3-3,25 meq / litro 

< 4 meq / litro 

< 0,5 miligramos / litro 

< 1.25 

<5 

25 

Pérdida de productividad en la vid por salinidad en 
el agua de riego 

Reducclón ele Cosecha 

1000 0% 

1700 10% 

2700 25% 

4600 50% 

Análisis de hojas 

2,90 

0,10 0,20-0,30 0,40 

1,06 1,20-1.40 1,70 

2,20 2,50-3,50 3.80 
0,10 0,20-0,30 0,40 

86 100-250 270 

20 35-200 215 

20 30-150 160 

. 
grc1111a 

14 

Muestro de hojas 
Muestrear al final del periodo de floración, toman· 

do hojas. con peciolos, situadas en la proximidad del 
racimo. Tomar de cuatro a ocho hojas por cepa. 

Análisis de vinos 

Vinos T intos.· 

pH 

Densidad 

Acidez volátil 

Sulfuroso libre 

Sulfuroso total 

Grado Alcohólico 

Acidez total 

Ácido mélico 

Vino Blanco.-

pH 

Densidad 

Acidez Volátil 

Sulfuroso libre 

3,3-3,4 

0,992-0,995 

< o.a gramos / litro de 
__ acl.c""~do acético 
+ - 25-30 millgramos / li
tro ~ara estar protl!DJdo) 

< 160 miligramo I Litro 
l~ún reglameotaciónt 

12°-14° 

5-6 gramos .Áóldo 
Tartárico/ litro 

No deseable 

3.2-3,3 

0,998-0,993 

Abonado de fondo de nuevas plantaciones 
Espal deras 

Abrir zanjas de 0,5 x 0,5 sobre las lineas donde van 
a ir las plantas, aportando las siguientes cantidades 
de abonos: 

Complejo granulado de cesión lenta 15-7-15= 425 
gramos f metro lineal de zanja. 

Estiércol b ien descompuesta= 10-15 kilos f metro 
lineal de zanja. 

En caso que se vayan abrir hoyos, las dimensiones 
de los mismos deben ser de 0.40 x 0,5 x 0,60 i ncorpo· 
rándose a cada uno de ellos las cantidades de abonos 
que se ex presan: 

Complejo de cesión lenta 15-7-15= 225 gramos 
Estiércol bien descompuesto= 4-6 Kilos 

En ambos casos se debe mezclar uniformemente 
la tierra extraída con el estiércol y los abonos. Lo ideal 
al iniciar una nueva p lantación es realizar un análisis 
químico del suelo, para determinar con más exactitud 
la relacíón e intensidad del abonado de fondo . 
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Requerimientos nutricionales y 
dotación hídrica del caqui 

! Francisco Medina Jiménez, Ingeniero T. Agrícola, Sección de Fertirrigación, l L Granja Agrícola Experimental, Cabildo de Gran Canaria. _J 

El Caqui o Kaki es origi
nario del continente Asiático 
concretamente de la China, 
su cultivo se inició en este 
pais, al igual que en Japón y 
Corea, a finales del siglo VIII. 

Su introducción en los 
paises templados con con
diciones climáticas y edafo
lógicas similares a las de su 
país de origen, es relativa
mente reciente. En Estados 
Unidos aparece en 1828 de 
allí hacia 1870 se trae a Ita
lia, Francia y España. 

Aunque es una planta 
subtropical se puede adap
tar a zonas templadas hasta 
una latitud de 40°. 

El caqui es una especie 
de hoja caduca y necesita 
frío durante el invierno para 
que se produzca la caída de las hojas y para asegu
rar un periodo de reposo vegetativo, pero no tiene 
unas especiales exigencias en necesidades de frio. 
Hay variedades que necesitan solamente 100 horas. 

En Gran Canaria fue introducido posiblemente en 
fechas similares a su introducción en la Península. En 
el año 1948 se estimaba que existían en Gran Canaria 
3000 árboles, aproximadamente 7,5 Has, de varieda
des muy astringentes por lo tanto poco apetecibles te
niéndose que consumirse en un estado muy avanzado 
de maduración para que perdieran la astringencia. 

En la actualidad, en Gran Canaria, según el censo 
de la Consejería de Agricultura del Gobierno Autóno
mo, se estiman en unas 3 Has que se encuentran en 
producción y unos 1440 árboles diseminados. 

La Consejería de Agricultura del Cabildo de Gran a 
través de la Granja Agrícola Experimental, con objeto 
de potenciar la Fruticultura en la isla subvenciona la 

adquisición de este frutal tal y como hace con otras 
especies. 

Las variedades de caqui que se suelen distribuir 
en las citadas campañas presentan las siguientes 
características: 

Hatchiya (Tomatero): Árbol de buen vigor, porte 
abierto y muy productivo. El fruto es de calibre medio 
(menor que el Rojo Brillante), redondeado, algo acha
tado. Color verde rojizo en la recoleC()ión y rojo anaran
jado en la madurez. Carne muy azucarada y jugosa .. 
Recolección temprana (principios de septiembre) para 
desverdizado o a principios de octubre en su madurez 
natural. Carece de hueso. Fruto astringente que nece· 
sita una correcta maduración para su consumo. 

Rojo Bril lante: Árbol vigoroso y porte más bien 
vertical . El fruto es muy grande, oblongo y cónico 
apuntado en un extremo. Color rojo intenso en la 
madurez. Carne de excelente calidad y astringente. 



Maduración a principios de octubre en el árbol. Carece 
de huesos. 

Sharon: Variedad no astringente, fruto de forma 
redonda oblonga, color rojo anaranjado. Buen calibre. 
se recolecta a finales de Octubre Noviembre. 

La astringencia es una sensación de aspereza. 
rugosidad y sequedad en el paladar, debido a la pre
sencia de taninos en la pulpa de los frutos, que van 
desapareciendo a medida que se va produciendo la 
maduración. 

El caqui tiene una notable capacidad de adaptación 
a diferentes tipos de suelos. desde arenosos a arci
llosos. Se han tenido óptimos resultados en terrenos 
francos, profundos y ricos en materia orgánica, toda
vía se obtienen mejores resu ltados en suelos francos 
arcillosos, siempre que estén bien drenados, prefirien
do los pH sub-acidos y sub-alca linos (6,5·7.5). 

Es un árbol tolerante a la sequla y ex igente en luz. 
Por lo que teniendo en cuenta este último factor se 
debe plantar en marcos de 5x5 y 6x5. 

Condiciones tísicas de suelo para el caqui 

Arena Limo Arcilla 

45 15 40 

Requiere 3400 m' por ha y año cuando se riega a 
manta y 2300 cuando está bajo riego localizado 

Necesidades nutritivas anuales (Árbol adulto) 

N 300gramos 450 gramos 

P205 210gramos 210gramos 

K20 450gramos 450 gramos 

MgO 75gramos 75 gramos 

Estiércol 25-35 Kilos 25-35 Kilos 

Distribucion y fraccionamiento de las unidades 
gramos 

En 
Poscuajado 

1º 2º 3º 

1 Aportación Aportación Aportación 

N 113 1/3 1/3 

P205 '/; 'h 

K20 '/; 'h 

MgO 1 

Distribución de los abonos formulados en riego a 
manta (Cantidades expresadas en gramos /árbol) 

Árbol adulto vigoroso 

En 
Postcuajado 

11· (2' (3' 
aportación) aportación) aportación) 

Sulfato 500 500 500 
amónico 

Superfosfato 
600 600 

de cal 18% 

Sulfato 
450 450 

potásico 

Sulfato de 75 75 
Magnesio 

Árbol adulto de vigor medio 

En 
Postcuajado 

12· (3' 
aportación) aportación) 

Sulfato 700 700 700 
amónico 

Superfosfato 600 600 
de cal 18% 

Sulfato 
450 450 

potásico 
. 

Sulfato de 75 76 
magnesio 

Distribucion de los abonos fonnulados en riego locali· 
zado (Cantidades expresadas en gramos árbol y día) 

Árbol en plena producción 

Jn Ag Sp Oc IN• 

2,26 2.26 1 1 1 1 2.50¡ 

3.75 '3,7515.7515.75!5.75 5,76 2,5 

. ¡ ~.-'---l~+--t 

3.5 3,5 3,76 ,3,75!3,75 3.75 

2 2 2,50 2.60 2,60 2.50 • 

Sulfato amónico estabi lizado= Entec· Solub 21 

OBSERVACIONES: 
Cada 15 días se debe suprimir el Sulfato amónico, 

Nitrato amónico y el Fosfato monoamónico por la 
misma cantidad de Nitrato cálcico, en ese riego 



Dosificación de los abonos según la edad de los Datos analíticos de referencia del caqui 
árboles 

%Abonado 

1 Juvenil 

2-3 Crecimiento 

4-5 Inicio 
Produccl6n 

6-7 Produacl6n 

8-8 Producd6n 

>= 10 Plena 
Producción 

Dosis orientativas de ti ego para el caqui 
(Riego localizado) 

15 

30 

50 

70 

90 

100 

Cantidades expresadas en litros planta y dfa 

Enero 

Febntro 

Mano 2,6 4,75 1.26 e.a 115 20.75 24.15 

Abril 2.li 4,75 8.26 9.6 115 20,75 24,6 

Moyo 3 15,75 7,5 11,75 17.6 2A,75 29.21i 

Junio 3.21i 11 8,5 12,15 19 28.75 32 

Julio 3,26 8 8.6 12.li 19 28.715 32 

Agosto 3,26 8 8.6 12.li 19 28,75 32 

Septiembre 3 15,76 7,& 11.25 17,15 2A,75 29.2li 

Octubre 1,75 4.21 8.211 7,6 16 20,715 24,76 

Nov;embte 

Diciembre •. 

28 

28 

33 

311,25 

311,25 

38.21i 

33 

28 

Niveles adecuados de nutrientes en hoja 

N 
p 
K 

Ca 
M 

Hojas maduras recogidas a primero de Septiembre. 

Condiciones químicas del suelo 

6.5-7.5 
1----=C.;.onductividad <2000 micromhos 

C.l.C. Variable 
1---"Mc:.:ateria Orgá."'n"'ic;.:a'---J.- > ó= 3 
1----C=alcio ---1- 60-80 % C.l.C. 

Magnesio 10-20 % C.l.C. 
Sodio 5 % C.l.C. 

¡_ __ _,P_,o,_,ta:::s=.oio,,. ___ -+-- 3_-_10 % C.l.C,_ 
Fósforo _--~PE' __ 
Nitratos 250 

Calidad del agua de riego 

Determinaciones 
pH 6-6,5 

Conductividad 1300 mlcromhos 
Sales totales 0,8 gramos / litro 

Calcio 5 meq __ 
Magnesio 3,5 meq 

¡_ __ __:S::.;o::.;d::.;i.::;o ___ -!.- ---'2,'-5· m~_,q __ 
Potasio 0,75 meq __ 

Carbonatos 

Blcarbonato.:.s __ ...¡__ -~·7-~ meq 

l----.:S:..:u:.::lf-"a-"to:..:s ___ .¡_ __ ....::4,25 meq 
Cloruros < 3,75 meq 

Boro --º-''-1 meq_,_ _ _ __, 
C.S.R. <1,25 
SAR <5 ---

Nax100/ Ca+Mg+Na <25% 



Aspectos nutricionales 
y de riego del chirimoyo 

1 Francisco Medina Jíménez, Ingeniero T. Agrícola, Sección de Fertirrigaciónj L Granja Agrícola Experimental, Cabildo de Gran Canaria. 

El desarrollo urbanistico desmesurado, que ha 
tenido lugar en la isla de Gran Canaria. ha originado 
un trasvase de capitales, mano de obra y recursos hi
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 energlas alternativas a la desalacíón del 

agua y conjugar la tecnología de la Agricultura Con· 
vencíonal 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 a limen· 
tos es un elemento estraté· 
gico en todos los países y 
Canarias con cerca de dos 
mi llones de habitantes tiene 
una demanda de alimentos 
considerable y se tendrán 
que hacer esfuerzos para pro· 
ducir, si 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 elite que 
demandan calidad y alimen· 
tos exóticos. 

Existen muchas frutas 
exót icas con muchas posi· 

bilidades de culúvo 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 O - 600 
metros; ve9eta bien con temperaturas de 15 a 25° C. 
Por término medio las dotaciones de agua de una 
Ha de árboles adultos son de 3200 m• al año, en ríe· 
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 

<. I .Jlj(./4 



En la actualidad, no se dispone de resultados 
científicos sobre la nutrición del chir imoyo, pero en 
la práctica existen fórmulas orientativas de abonados 
que habria de adecuar a las condiciones concretas de 
suelo y agua de cada plantación. 

Condiciones granulom étricas del suelo para chi 
rimoyo 

Arena 
45 

Arcilla 

Marcos de Plantación 
5x5 

6 x 6 estándar 
7x7 

Elementos qulmicos del suelo de referencia para el 
chirimoyo 

Detennlnaclones 
1---'C"'o'-'n'-'ductividad 

EH 
1---- Csliza __ _ 

Materia Orgáni-.ca~-1-
Nltratos 
Fósfo:..:.ro=----t 

1---- Calcio 
Ma nes-~io---t-

Sodio 

<2250 micromhos 
.!> - 7.5 
5 - 7 '1!_ 

>0..3 %_ 
300 PP'!!.... 
109.P...PIB____ 

60 - 80 % C.l.C 
ió - 20 % C.l.C. 

5% C.l.C. 
Potasio 1----'- - 3 - 10 % C.l.C. 
C .l. C. Vari 1 

Ca lidad del agua de riego para el chirimoyo 

. 6-6,L__ -
l---,c=-o- n-d.,..ui:.cto..;i,..v.,..id.,..a-d:---+--<1700 micromhos 

Sales Totales --~-1 gramo iitro-
Calc.:..:io"-:----t 7 meq I litro 

1---~M"'ª~"'n""e""s-..lo.__ __ -t---5~ m!Clf,~l""itr_o __ 
Sodio 2 meq I litro __ 

Potasio __ 1 meq I litro 
1--~B='ica= rbonatos ~5 meq I litro 

Carbonatos 
1----'S;:u:::l::.:fa::.:t"'o=-s ___ ,___~5 ~litro 
1----C"-'l.;'co"-'ru .. r-=o-=s---+-- < 3 meq llitro __ 
i-----=Boro ___ < 1_pp m 
t-----Co:~·S.R. < 1,25 
1-----=S.A.R. <2~--

Na x 100 I Ca+Mg +Na < 25 % 

Interpretación de análisis de hojas 

Nitrógeno 

Fósforo 

Potasio 

Cslcio 

. 
gra1~¡a 
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2,1-2,6 % 

0,11-0,16 % 

0,5-0,86% 

1,8-2,5 % 

Magnesio 0,3-0,6% 

Boro 50-100 ppm 

Cobre 5·9ppm 

Hierro 60-150 ppm 

Zinc 30-100ppm 

Manganeso 25-200 m 

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 ch irimoyo regado a manta 
Árbol adulto 
(Cantidades expresadas en gramos / mes) 

(P04)2H4 S041NH412 S04K2 S04Fe (N0312Ca 
Ca 

Enero 625 200 200 

Mano 625 200 200 

Mayo 200 200 125 

Junto 200 200 125 

AgoSlo 

Septiemb<e 

(P04)2H4Ca= Superfosfato Triple de Cal 
S04(NH4)2= Sulfato amónico 
S04K2= Sulfato potásico 
S04Fe= Sulfato de hierro 
(N03)2Ca= Nitrato cálcico 

875 

875 

Abonado del chirimoyo ríego en riego localizado 
(Cantidades expresadas en gramos árbol y día) 

Ag Sp Oc Nv Oc 

0,5 0,5 0,5 5 5 

N03IC 3 3 3 3 3 2.25 2.25 2.25 2.25 • 

.25 4,25 4,25 ,25 • 

N03(NH4) 0,5 o.s 0,5 2.75 2,75 2,75 2,75 

P04H2(NH4)= Fosfato m onoamónico 
N03K= Nitrato potásico 
S04(NH4)2= Sulfato amónico 
N03(NH4)= Nitrato amónico 



Abonado del chirimoyo por fenologia 

Brotación 
Meses 

20-10-10 7 

Inicio del 
Mayo- 3-4 

periodo de 20-10-15 7 
floración 

Junio Meses 

Periodo J . 
UnlO- 1 Mes 20-10-20 7 máximo de A 

11 floración go 0 . 
Cuajado de Junio- 4-5 

20-5-30 7 
fru tos Julio Meses 

Dosificación de los abonos según la edad de los ár
boles en las diferentes fertilíiaciones 

1 
2-3 

4-5 

6-7 
S.8 

>= 10 

Juvenil 
Crecimiento 

Inicio -

Producción~.,_
Producción 
Producción 

Plena 
ducció 

50 

70 
90 

100 

Caudal orientativo de riego del chirimoyo 

Zona Norte (Cantidades expresadas en litros árbol y 
día). Riego localiwdo 

Marzo 

Abril 
Mayo 

Junio 
Julio 

Agosto 

2 . 
2 4 5.26 7. 75 12,26 17 20.25 23 , ... ,. ..,;]¡,. "" ""' .. "" 

2.75 5 7 10..25r 5.75¡ 22 28,25 29.75 
2,75 1.26 7 10..25 16 22 28.25 30 

2.75 5.26 7 10..26 18 22 28.25 30 

Septiembre. 2,5 4,75 6.26 9..25 •• 14,60 20.26 24 27,25 
Octubre 

Noviembre. 1,5 3 4,26 8,25-J 9,75 13,5 18 18.25 

Diciembre 1.26 2..25 3.25 4.75 7.75 10..25 12.25 13,75 

Caudal anual /Ha árbol adulto: 3200 m'. Densidad de 
plantación= 400 árboles I Ha 

Zona Sur (Cantidades expresadas en litros árbol y 
día). Riego localizado 

Febrero 2 4 5,5 8,26 13 

Man o 2.5 6,6 7 10,2& 17 22,71 27 30,IO 

Abril 2.5 6,6 7 10,2& 17 22,71 27 30,IO 

Mayo 3..26 8.6 8.76 12..21 Ul.21 27 32 38,26 

Junio 3..26 8.76 9,6 13,IO 21 21,71 36 38,6 

Julio 3.5 7 9,6 13,71 21.21 21.71 36.25 40 

Agosto 3.5 7 9.5 13.76 21.21 21.71 36.21 .., 
Septiembre 3..26 8.5 8.5 

Octubre 2 5,6 

Caudal anual / Ha árbol adulto= 4000 m>. Densidad 
de plantación 400 árboles J 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 Verano= 6 
Frecuencia de Riego Otoño Invierno= 3 



Exigencias nutricionales 
y de riego de la piña tropical 

! Francisco Medina Jiménez, Ingeniero T. Agrícola, Sección de Fertirrigación, l L Granja Agrícola Experimental, Cabildo de Gran Canaria. __J 

la píña,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 seser\ta por ciento de la piña 
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 part.ír 1500 
cuando se propaga y se distribuye por el resto de las 
regiones troP,ícales y subtropícales del mundo. 

la piña 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 piña 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 

. 
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él se cultivaba. La piña pertenece a la familia de las 
bromeliáceas, el fruto no tiene semillas, es alargado 
y cilíndrico 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 vegetatlvamente 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 27º C. 
siendo la ideal de 25° C; es sensible temperaturas 
por debajo a 16° c que le producen paro en su ciclo 
de crecim lento. 

Requiere suelos francos de 50 centimetros 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 asi 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 piña se cifra en 
nuestra reg ión 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 Inicial= 
90 día.~s __ ..¡__

1_+-__ 0·_5 _ _¡.. __ 
1_·5_ 

Fase de máximo 
crecimiento vege

tativa= 210 dias 
5 2 8 



Inducción floral= 0,5 0,5 2 60 dlas 
Fructificación= 105 0,5 0,4 2 

di"" 

Cantidades de abonos 
(Expresados en gramos m2 y semana y densidad de 
3,4 plantas I m•) 

P04H2 NH4 
Fase lniciah• 

90 dlas 
0,25 0,85 0,35 

0,4 2 
Fase de máximo 

crecimiento vege
tativo• 210 dlas 

Inducción floral• 
60 dias 

0,35 1,25 

Fructificación= 
05 dias º· 15 

P04H2(NH4)= Fosfato monoamónico 
N03K= Nitrato potásico 
N03(NH4)= Nitrato amónico 

1 

0,8 

Para densidades de 4,9 y 6 plantas por m2 las canti· 
dadas anteriores de abonos tendrán que multiplicarse 
por 1,44 y 1,75 respectivamente 

Riego 

En Fb Mz Ab My Jn JI Ag Sp Oc Nv Oc . . 
2 1,751,25 

Frecuencia de riego por aspersión 
Otoño· Invierno= 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 le semana 

Datos analíticos de referencia para le piña tropical 

Análisis granulométrico 

Arena 
50 

Análisis quimico dal suelo 

Conductividad 
pH 

Caliza 

Limo 
30 

< 2400 mlcromhos 
55-8 

5% 

Materia orgánica 
Nitratos 
Fósforo 

__ Calcio 
M nesio 

Sodio 
Potasio 
C.l.C. 

10- CJ.C. 

3-10 % C.LC. 
Variable 

Analisis químico del agua de riego 

Conductividad 
Sales totales -----

pH 
Calcio 

Magnesio 
Sodio 

Potasio 
Bicarbonatos 
Carbonatos 

Sulfatos 
Cloruros 

Boro 
C.S.R. 

ax 00 / Cai-M 

Análisis de hoja 

Nitrógeno~ l--....:L:::...--1-
Fósforo % 
Potasio% 

Azufre"--"%~~--=-.:c:;:.__~ 
Calcio % 

Magnesio % 
Sodio % 
Cloro % ·--1--

Cob'!._P~ 
Cinc p~ 1---- -----.i 

Manganeso p,_,_m~--
Hierro pm 

Método de muestreo de hojas 

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· O,o;;..8 _ _. 

10-20 
15-70 

150-400 
80-150 

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, 
l omando el tercio medio de la porción basal blanca 
de la última hoja, completamente desarrollada, que 
es a menudo mas larga y de base cuadrada. 



Recomendaciones técnicas 
para el cultivo del aguacate 

! Francisco Medina Jiménez. Ingeniero T. Agrícola, Sección de Fertirrigaciónj L Granja Agr!cola Experimental, Cabildo de Gran Canaria. 

El aguacate, Persea americana Millar, es origina· 
r io del área de M éxico, 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 Canari as, cultivándose en Gran Canaria con éxito 
en cotas de O a 300 msnm, para incluso llegar a los 
600 m en vertiente sur y e 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 
egua 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 

. 
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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 v Telde con 11 Has, hay que destacar también el 
municipio de San Nicolás de Tolentino co n 8 Has de 
reciente implantación v que se encuentran en for
mación. La vida económica del cu ltivo es de 15 e 25 
eños v las producciones pueden oscilar entre 10000 
y 15000 Kilos por Ha. La planta de aguacate injertada 
comienza a producir al 4° año de su plantación. 

Principales variedades cultivadas en canaria 

Tolerande 
Buena Buena Buena IBal•I 111 el frlo 

Forme del 1'911furme Pwltonne &Mllce P9rlfonne fruto 

Piel Rugole Rugole G- LiN 
Color del Verde Negro Verde Verde 

fruto oecuro mete 

Cellded Excelente Excelente Excelente Excelente 
Pelo 300 1'1CMZO 220-280 272-460 laremo.) 

Enero- Abril- Julio Sap Odubre-Medurec:ión ...., Junio llembrw Diciembre 
Tolerendll Muy Muy follare ... Bala 

ullnidad 121 
.._ .._ 

Productivi-
lluenll Buena lluenll Buena dad 

Vigor de le 
Medio Grande MecflO Grande lenta 

( l )Sensible al frío en la floración v fructificación. 
(2) Proximidad al mar 



Zonas de cultivo 

Sueste Suroeste 

Hass Fuerte••• 

Fuerte••• 

Reed Plnkerton 

Hass Hass Hess 

Pinkerton Fuerte• • Fuerte 

Reed Pinkerton Pinkerton 

Reed Reed 

Hass Hess 

Plnkerton• Plnkerton• 

Raed Reed" Raed• 

• Insuficiente evaluado. 
**Tienen algunos problemas de vecería 
.... Hay que observar la taita de tolerancia de esta 
variedad a las proximidades del mar. 

Portainjertos recomendados 

ANTILLANO "DEL PAfS": 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 
frias 

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 
doble T. canutillo y de costado. 
2º) 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 dias 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 

M arcos 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 

Arena Flna + 
_L_im~o_+_A_r_cl~ll~ª+-'A'-"-'ree:.na ruesa 

45 55 

De 1 a 1,5 metros de profundidad 

Elementos químicos del suelo de referencia para el 
aguacate 

Conductividad 
pH 

Caliza 
Materia org!nica 

Nitratos 
Fósforo 
Calciº _ 

-~agnes~io~--1-..:!f~!t!.-~~~-""''--I 
Sodio 

Potasio 
C.l.C 

Calidad del agua de riego para el aguacate 

Niveles 
C.E. <1200 micromhos 

Sales Total!!!_ < O 750 _l]lmos ! litro 
Calcio 5-5,25 me ! litro 

1--~M~gnesio1 ___ 1-_..::!3é.:-3:;_<•!!.5~m~e~ll:;.i~tr~o,___ 
__ :::So.'<.dio 1-2 me 1-!.li~tr!.!:o'----l 

___ .Potasio _ 0,25-0 5 me / litro 
Bicarbonatos 2-2 75 me / litro 
Carbonatos 

Sulfatos 
- -Cloruros 

-Boro 
C: S: R: 

- S.A.R.
Na x 1oó/C:8 + M +Na 

Niveles de nutrientes en hojas de aguacatero 

Toma de muestras de hojas para analizar 

Se toman hojas sin peciolo de tres a cua tro 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. 



Fósforo (P): Crecimiento reducido, hojas pequeñas de 
color bronceado, poco desarrollo radicular. 

Potasio (K): Hojas pequeñas con nervaduras broncea
das, los bordes y las puntas de las hojas son de 
color café rojizo. ennegrecimiento de los haces 
vasculares del fruto 

Magnesio (Mg): Hojas con clorosis intervenal, puntos 
necróticos en los márgenes de las hojas. 

Zinc (Zn): Hojas pequeñas arrosetadas, moteado inter
venal, fruto pequeño de forma redondeada. 

Boro (B): Brotes pequeños engrosados, amarillos las 
semillas son de color pardo y presentan poco 
desarrollo. Crecimiento distorsionado y perfora
ciones en hojas en jóvenes. Deformaciones en 
frutos 

Hierro !Fel: Hojas pequeñas con clorosis intervenal, 
sus márgenes y puntas son necróticos 

Dosis orientativas de riego 

Zona Norte (Cantidades expresadas en litros árbol y 
dia) Riego localizado 

EMrO , .. 2.21 U& 4.71 7,25 10,2S 12,211 m& 

Felmm> 1.1 3 4,211 8,2& 9;15 13.5 11 111.25 

Mam> 2 4 &.21 m 12.211 17 20,2ll 23 

Abril 2 4 6.21 7,75 12,25 17 20.2& 23 

Mayo z.e 4.76 ... 9,211 14,6 20,2& 24 27, 

Junio 2.76 5 7 10,26 15,76 22 

Jutlo 2.76 &,2& 7 10,26 18 22 26,IO 30 

Agosto 2,71 1.2& 7 1Cl,2li 19 22 26,IO 30 

Septlembfe u 4.71 8,21 11,2& 14,50 2Q.2ll 24 27.2& 
--

Oclubre 1.1 3,6 &.21 1.25 12.2& 17 20.26 23 

NOYlembre 1.S 3 4.26 1.25 9,71 13,11 

Diciembre 1.21 2,21 3.25 4.76 7,21 

Caudal anual I Ha árbol adulto= 3200 m 3 Densidad de 
plantación 400 árboles /Ha 

Zona Sur (Cantidades expresadas en litros planta y 
dia) Riego localizado 

Enero 1.1 3 4.21 1,21 9,1 13.S 11,211 18,25 

Febntro 2 • u 8,21 13 18 21.21 24,25 

Marzo 2.1 u 7 10,21 17 22,71 27 30,5 

Abril u &.11 7 10.26 17 22,71 27 30.6 

Mayo 3,211 u 8,71 12.26 19.21 27 32 31 

Junio U& 11.71 9.6 13,6 21 29,71 • 38,5 

Julio 3,6 7 9,5 13,71 21.25 28.76 35.211 ~ 

Agosto 3,6 7 9.1 13,75 21.211 29.76 35,21 ~ . 
gra1~¡a 
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Septiembre 3,26 11,6 8,5 12 19,26 27 32 36,2! 

Octub<e 2 6,5 7 8,21 18.26 22,5 27 30,5 
.. 

Noviembnt 2 4 8,76 8.25 13 18 21.26 24,26 

Diciembre 1,6 3 4.26 6.25 9,76 13,6 17 18,26 

Caudal anual / Ha árbol adulto= 4000 m• Densidad de 
plantación 400 árboles / Ha 

Caudal de Riego= Caudal Diario x 7 

Frecuencia de Riego 
Frecuencia de Riego Primavera- Verano= 6 a la 
Semana 
Frecuencia de Riego Otoño-Invierno= 3 a la Semana 

Fertilización de las diferentes variedades de agua
cates 
(Cantidades expresadas en gramos árbol y dia) riego 
localizado 

Hass 

My Jn JI Ag Sp Oc Nv OG 

,25 3,25•3,26 2,75 

NO:llNINI 1,8 1.8 10,8 1.8 1,5 2 2 2 2 1,5 1.5 1,5 

P04H2(NH4)= Fosfato monoamónico 
N03K= Nitrato potásico 
S04(NH4)2= Sulfato amónico 
N03(NH4)= Nitrato amónico 

Fuerte 

En Fb Mz Ab My Jn JI Ag $p Oc Nv Oc 

P041121NH41 ' 3,9 0,87 0,87 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0.9 3,9 3.9 3,9 

N03K 2,9 2.3 2.3 5,9 5,9 5.9 6.5 5.9 5,9 2,9 2,9 2,9 

S0.CN1Nl2 1.15 2 2 5,9 5,9 5,9 6,5 5.9 5.9 1 

N031NINI 0,65 0,65 0,65 3,5 3,5 3,6 4 3.5 2,6 0,65 0.65 O. 

P04H2(NH4)= Fosfato monoamónico 
N03K= Nitrato potásico 
S04(NH4)2= Sulfato amónico 
N03(NH4)= Nitrato amónico 

Reed 

N03(NINI 1.75 1,5 1,5 2 2 2 2 2 2 1.S 1,8 1.B 



P04H2(NH4)= Fosfato monoamónico 
N03K= Nitrato potásico 
S04(NH4)2= Sulfato amónico 
N03(NH4)= Nitrato amónico 

Pinkerton 

En Fb Mz Ab My Jn 

POIH2lNH<) o.s 0,5 0,5 0,75 0,7 0,75 

N03K 3,.2-5 3,25 3,25 2 2 5 

S~NH412 3,25 3.25 3,25 5,5 5,6 5 

N03(NH4) 1.9 1,9 1,9 3,5 3,5 

JI Ag 

8,t 8,1 

6 6 

2,3 2.3 

Sp Oc Nv De 

8, t 6 0,75 0.76 

6 4,5 s 5,5 

2,3 1,75 1,75 1,75 

1 

Unidades Fertilizantes árbol adulto= N= 700 grs; P205= 
400 grs; K20 560 grs 

P04H2(NH4)= Fosfato monoamónico 
N03K= Nitrato potásico 
S04(NH4)2= Sulfato amónico 
N03(NH4)= Nitrato amónico 

Dosificación de los abonos según la edad de los 
árboles 

E$tados Crecl- Produc- Produc~ Produ 
Juvenil miento¡ cl6n cl6n cl6n 

%Abonado 10 o 40 80 

•Sulfato Amónico Estabilizado (Entec- Solub 21) 
Observaciones: 

Cada 15 dias, se debe suprimir el sulfato amó
nico, nitrato amónico y fosfato monoamónico y 
sustituirlo por la misma cantidad de nitrato cálcico 
en ese riego 



Fertirriego del papayo 

1 Franciso Medina Jiménez, Ingeniero T. Agrícola, Sección de Fertirrigacíónj L Granja Agrícola Experimental, Cabildo de Gran Canaria. 

El papayo es una especie cuyo cultivo es de mucha 
importancia por su alto rendimiento y elevado valor 
nutritivo de la fruta. Su cultivo presenta una serie de 
ventaías como son su alta precocidad, cosecha escalo
nada v la fruta muy apreciada por su agradable sabor, 
de ahi su aceptación en el mercado. 

Su cultivo en Canarias, en el pasado estaba asocia· 
do a la platanera e incluso ocupó zonas donde se dejó 
de cultivar ésta. En la actualidad, dado que es sensible 
a las virosls de nueva aparición, se viene cultivando 
bajo cierros para evitar insectos vectores de los virus 
y de esta manera hacer posible su cultivo. 

El papayo es una planta de crecimiento rápido y 
continuo, con un cultivo relativamente prolongado y 
es entre los frutales el de más rápido crecimiento v 
temprana producción, por lo que tiene altos requeri· 
mientos de nutrientes y agua durante todo su ciclo. 

Segun Cunhan, el papayo extrae en el siguiente 
orden los macroelementos: (1°) K • (2°) N ·"(3°) P. 
aportándosele en cantidades de 350-400 grs de K20, 
175·200 grs de N y 75 grs de P205 por planta y año, 
siendo otros elementos nutricionales de importancia 
el calcio, magnesio, azufre, v boro, además de man· 
ganeso. hierro y cinc. 

El boro es un elemento que participa en la for· 
mación de las células de crecimiento intenso de las 
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plantas, de ahí las necesidades que tiene el papayo 
de este elemento por su caracteristica de planta de 
crecimiento rápido y constante. 

Las necesidades de boro por planta y año se esti· 
man en 8 gramos de B. repartiéndose de esta forma 
durante los siguientes meses de año: 

En Fb Mz Ab My Jn JI De 

1 1 1 [ 1 1 1 1 
--~~~-'-~~~-'-~ 

Se debe tener en consideración que las aguas 
desaladas tienen un gran contenido de boro, por lo 
que se deben analizar para determinar los contenidos 
de este elemento v no aportarlo en la fertilización en 
el caso que el agua cubra las necesidades. 

Los síntomas visuales de las deficiencias de los 
diferentes elementos presentan en el papayo las si· 
guientes características: 

Nitrógeno.· Las hojas más viejas pasan de color 
verde-oscuro a verde-amarillo, produciéndose esta 
decoloración en todas las hojas cuando la carencia 
es prolongada. Las hojas son menos lobuladas y los 
tallos más finos con entre nudos más cortos. 

Fósforo.· Las hojas més vleías presentan sus már· 
genes de color amarillo. Cuando la deficiencia se hace 
más aguda, estas manchas se tornan necróticas y las 
extremidades de los lóbulos y márgenes se retuercen 
hacia arriba. Finalmente estas hojas amarillean total
mente y caen. Las hojas más nuevas son pequeñas y 
de color verde oscuro. 

Potasio.· Los primeros indicios de la deficiencia de 
se manifiestan en el ángulo de inclinación con que los 
peciolos crecen en relación a los tallos En plantas sin 
deficiencias, las hojas se disponen en posición algo 
aguda; mientras que en hojas con deficiencia tienden 
a crecer en posición oblicua. Posteriormente, las ho
jas más viejas se tornan amarillo - verdosas con una 
necrosis marginal. Las hojas tienden a secarse de la 
extremidad hacia el centro. produciendo un aspecto 
decadente. 



Calcio.· Las hojas toman color verde olíva con 
manchas amarillas .La mayor parte de las hojas caen. 

Magnesio.· Aparecen manchas necróticas cerca 
de los márgenes de las hojas viejas, haciéndose cada 
vez mayores. Los espacios intervenales permanecen 
verdes. 

Hierro.· Los slntomas aparecen en las hojas más 
jóvenes. ~stas se tornan amarillo pálídas y al final 
casi blancas. Por último, la porción apical del tallo se 
torna necrótica. 

Manganeso.· Las hojas se inclinan con una leve 
clorosis a lo largo de las áreas intervenales. 

En fase más avanzada las hojas se tornan ama
rillas. 

Boro.· Las hojas no adquieren el tamaño normal 
y son verde oscuras. coráceas, con parte de la lámina 
deformada. El alargamiento del tallo prácticamente 
cesa , los frutos presentan deformaciones y hay una 
secreción de látex. 

Para determinar el estado nutricional de la planta 
de papayo se debe recurrir al análisis de hojas, límbos 
(folíolos) y pedúnculos (peciolos) 

En el muestreo de limbos se toma la quinta hoja 
por debajo de hoja "F: que es la primera hoja con 
flor, abriéndose a partir de la parte superior de planta 
(ápice). El número de hojas representativas de todo 
el cultivo será de 20 por cada 1000 plantas. Las hojas 
deben llevarse completas al laboratorio para que se 
seleccionen las zonas de hojas que se recomiendan 
analizar. 

Eligiéndose, en el caso de análisis de peciolo, 
la hoja que tenga una flor totalmente desarrollada, 
tomándose 20 peciolos por cada 1000 plantas. Este 
método es el más recomendado 

Las concentraciones mínimas de nutrientes en las 
hojas de papayo son las siguientes: 

Concentración minima 

2,66% 

Fósforo (P) 0,16% 

Potasio (K) 2,67% 

Calcio (Ca) 1,56% 

Magnesio(Mg) 0,55% 

Azufre (S) 0,33% 

Hierro (Fe) 42ppm 

Cinc !Znl 20-40 ppm 

Mangeneso(Mn) 46ppm 

Boro(B) 23-40 ppm 

Cobre (Cu) 4ppm 

Según Chapman, los niveles adecuados en pe
ciolos de hojas de los diferentes elementos quedan 
establecidos en las siguientes magnitudes: 

Niveles adecuados 

Nitrógeno (N) % 1,3 8 2.5 

Fósforo (P) % 0,2 8 0.4 

Potasio (K) % 3a6 

Azufre (S) % 0,3 a 0,8 

Calclo (Ca) % 1 a 2,5 

Magnesio(Mg) % 0,6 a 1,6 

Sodio (Na)% <0,2 

Cloro (Cl) % < 0,4 

Cobre (Cu) ppm 4 a 10 

Cinc (Zn) ppm 10 a 30 

Hierro (Fe) ppm 20a 60 

Boro (B) ppm 20a 60 

Manganeso (Mn) ppm 25 a 150 

Respecto al agua de riego. este cultivo, cuando se 
asociaba a la platanera, se adaptaba a los caudales 
que esta requería al aire libre en riego a manta, pero, 
en la actualidad dada que se cultiva bajo cierro y se 
riega con sistemas de riego localizado los caudales 
de riego son inferiores. 

De datos evaporimétricos procesados, se derivan 
que los caudales de riego anuales por Ha y año son, 
en Gran Canaria, de 8000 m3 en la Zona Norte y de 
10000 m3 en la Zona Sur. 

En cuanto a la calidad, parece ser que tolera aguas 
algo más salinas que la platanera sin pérdida de pro
ductividad, no obstante la conductividad del agua 
más abono no debe superar los 1800 mlcromhos ni 
superar la concentración de cloruros la cifra de 0,2 
gramos litro,. No sobrepasando el contenido salino 
los 0,75 gramos litro. 

Los posibles limites en la calidad del agua de 
riego para el papayo, sin que se produzca perdida de 
productividad son los siguientes: 

pH e.E. S.'l Ca Ma Nll K orsA ,,_, ,,_, ,,_, ,,_, ,,_, 

6- 1200 <O 750 s- 3-3,5 1-2 o.2s- 2• 
6,5 < • 5,25 0,5 2.75 ------
COJ S04 ti 8 CSR 
meqll mOQll meQl1 mOQll · 

3- 0.03· 
3.25 4,5 O. l c l,25 

C.E.= Expresada en Micromhos 

%Ne 
S.A.R. Ca+M11+Na 

cS <25 

S.T.= Sales Totales expresadas en grs/I 



En función de las consideraciones expresadas, 
los datos expuestos. la tenología de la planta y las 
características climatológicas de los distintos meses 
del año, reflejamos en las siguientes tablas las nece
sidades estimadas de riego y abonado del papayo en 
las zonas Norte y Sur de Gran Canaria. 

Los fertilizantes empleados para el cálcu lo del 
abonado has sido: 
P04H2 (NH4)= Fosfatomonoamónico= 12 - 60 - O 
N03K= Nitrato potásico= 13 - O - 46 
N03(NH4) Nitrato amónico= 33.5% 
(N03)2Ca Nitrato cálcico= 15.5% 

Abonado del papayo en condiciones de 
invernadero 
(Riego por goteo) 

Planta en crecimiento 
Cultivo iniciado en abril (cantidades expresadas en 
gramos/ planta y día) 

Ab ~ ~ ~ ~ ~ Oc Nv De 

0.1 0.1 0.1 0,1 0.21 o.a o.a 0,2& o 
o o.a o.a o.s 0.71 1 1.15 2 2 

0."5 0.71 0.75 0,75 0.75 0.711 0,711 0.2 0.2 
0.1 0.1 0,71i 0,75 0,7& 1 0,71 O.& O.& 

Planta adulta 
(Zona Sur) 
Cantidades expresadas en gramos/planta y dia 

Fb Mz Ab JnJl~SpOcNvDc 

P04H2 (NH4)= Fosfatomonoamónico 
N03K= Nitrato potásico 
N03(NH4) Nitrato amónico 
(N03)2Ca Nitrato cálcico 

Planta adulta 
(Zona Norte) 
Cantidades expresadas en gramos/planta y día 

P04H2 (NH4)= Fosfatomonoamónico 
N03K= Nitrato potásico 
N03(NH4) Nitrato amónico 
(N03)2Ca Nitrato cálcico 

grcu~¡a 
14 

Distribución orientativa de los abonos en los riegos 
de la semana 

Lunes: Fosfato monoamónlco, Nitrato potásico (1/3), 
Nitrato amónico.(113) 

Miércoles: Nitrato potásico (113), Nitrato cálcico (1/2), 
Nitrato amónico (113). 

Viernes: Nitrato potásico (1/3), Nitrato cálcico (1/2), 
Nitrato amónico (113). 

Dadas las necesidades de boro que tiene la planta, 
se aconseja aportarlo con un complejo de microele
mentos en el agua de riego o pulverizado en invierno, 
que es el periodo donde más se observa la carencia. 

Abonado con automatismo de fertilización (Progra
mación mensual) 
Ooposi1oA• 

N03K• N03(xlOO • % Nl1r1to Pot:isko 
P04H2(NH4) •N03K, (N03)2C. + N03(NH4) 

Oeposilo S. 

P04H2.NH4J• P04H2~NH4) x100 •%F. monoamOnioo 
P04H21NH4) +N03K -.1 N03)2C. + N031NH4) 

00Po•ho C• 

IN03)2Ca. tNOJ )ZC. xlOO • % Nllreto d lcico 
P04H21NH4) +N03K +(N03)2C. +N03INH4) 

Oeposi10 C: 

NO~NH41• NOl(NtuJ xlOO ~ "" Nh1a10 amOmco 
P04H21NH4) +N031< "'1N03)2C. +N031NH4) 

Riego orientativo del papayo en condiciones de 
invernadero 
(Riego por goteo) 

Plantas adultas 
(Zona norte de Gran Canaria) 

Mz Ab My Jn JI Ag Sp Oc N11 De 

77899.59.5a764 

Plantas adultas 
(Zona Sur de Gran Canaria) 

En Fb Mz Ab My Jn JI ~ Sp Oc N11 Oc 

5 7,5 8,75 8,75 10 11.25 12 12 10 8,75 7,5 5 

Plantas en crecimiento 
(Zona Norte de Gran Canaria) 
Cultivo iniciado en Abril 

Ab My Jn JI Ag Sp Oc Nv Oc 

3,5 4,75 6,25 8.S 8.50 7.25 7 6 4 



Plantas en crecimiento 
(Zona Sur de Gran Canaria) 
Cu ltivo iniciado en Abril 

Ab My Jn JI A9 Sp Oc Nv Oc 

4.25 6 7,75 9,5 9,5 9 8,75 7,5 s 

Las plantas establecidas en abril. Cuando llegan a 
Octubre, se riegan como adultas 

Caudal de Riego= 
Caudal Diario x 7 

Frecuencia de Riego 
Frecuencia de Riego Primavera- Verano= 6 a la 
Semana 
Frecuencia de Riego Otoño-Invierno= 3 a la Semana 



Nutrición mineral 
y riego del guayabo 

r Franciso Medina Jiménez, Ingeniero T. Agrícola, Sección de Fertirrigaciónj L Granja Agrícola Experimental, Cabildo de Gran Canaria. 

El guayabo, Psidium guajava L, es una planta de 
fa América Tropical, no conociéndose con exactitud fa 
zona de origen, aunque se le sitúa entre México y Perú 
donde se encuentra la mayor diversidad genética. 

Actualmente, su cultivo se extiende prácticamen
te por todas las zonas tropicales y subtropicales del 
mundo. 

El área ecológica del cu ltivo del guayabo se en
cuentra en el paralelo 30 de ambos hemisferios. 

En Gran Canaria, los cultivos se sitúan entre los 
100 y 300 msnm en terrenos de pH dentro el rango de 
6- 7 y textura, profundidad y riqueza variable debido 
a la rusticidad de fa planta. Se estima en la isla unas 8 
Has de pequeños cultivos dispersos, correspondiendo 
a Arucas 1 Ha; Ingenio 1 Ha; Santa Lucía 2 Has yTelde 
4 Has. 

La temperatura media anual óptima del cultivo se 
sitúa entre 23°- 28° C. 

En Gran Canaria hay que recurrir al riego para 
cubrir fas necesidades hidricas del cu ltivo, situándose 
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los cauda les en 6000 m3 /Ha y año en riego a manta 
y 4000 m3/Ha y año con riego localizado. 

Es una planta que tolera tanto la sequía como el 
exceso de humedad, además de fa salinidad. 

La planta responde al abonado con elementos 
mayores y menores, sin embargo, el fósforo parece 
no tener mucha importancia en el rendimiento de fa 
planta. Siendo lo ideal que se recurra a los análisis 
de hojas, tierra y agua para realizar los planes de 
abonado 

Niveles adecuados de diferentes elementos en 
hoja de guayabo 

N p K Ca Mg 
1.63 0.18 1.31 0.67 

-0.83 
0.52 

-0.65 - 1.96 - 0.24 - 1.62 

El procedimiento para el muestreo foliar del 
guayabo es el siguiente, se toman hojas de cuatro a 
ocho meses de edad, de la parte media de brotes no 
fructlferos, de tal manera que se cojan de un número 
representativo de árboles y de la parcela. 

Un suelo adecuado para el cultivo del guayabo 
seria el que viene representado por los siguientes 
parámetros químicos: 

Materia org~nica 
Nitratos 
Fósforos 

Calcio 
Magnesio 

---'S-'-od:::ic::oc.._ __ 
Potasio 
C.l.C. 

Niveles 
< 4500 micromhos 

6-7 
5-7% 

3% 
200-250ppm 

.¡__ so- 100 ppm 
20,25 meq/100 gramos 
4,75 meq/100 ramos 
1,5 meq/100 gramos 
3 meq/100 gramos 

30 meq/100 gramos 



Agua de riego de referencia para el guayabo 

Valores 
_.e!!. 6-6,5 

C.E. <3000 micromhos 
Sales totales <2000 milígramos/Tiifo 

Calcio 5 - 5,25 me /litro 
Magnesio 3 - 3,5 me /litro 

Sodio 1 - 2 m litro 
Potasio 0,25 - 0,5 me /litro 

Bicarbonatos 2 - 2,75 me /litro 
"---1----=----"=-'~=::i==:...::...---i 

carbonatos 
Sulfatos 
Cloruros __ 

Boro 

3 - 3 25 me ramos 
--<5,5 meg/litro 

o 03 - 0 1 me 1"'1it-ro--l 
C.S.R. 
SAR. 

Nax 100 / Ca 

Abonado del guayabo 

<1 25 

<25% 

(R iego por goteo, gramos de abonos por planta y 
dia) 
Árbol adulto 

En Fb Mi Ab My Ju Jul Ag Sp Oc Nv Oc 

7:.:,2 3,25 3,25 3,25 3,25 2 2 2 . 1 

N031( 1,761,75 1,75 1,7 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 2,75 

504 INH412 1 1 4 4 4 4,5 1,25 1,25 1,751,75 

N03 NH4 - 2.6 2.5 2,5 2.5 -

P04H2 (NH4) = Fosfato monoamónico 
N03K = Nitrato potásico 
S04(NH4)2 = Sulfato amónico 
N03 (NH4) =Nitrato amónico 

Abonado del guayabo 
( Riego a manta, gramos por planta y mes en los meses 
que se indican) 
Árbol adulto 

Febrero Abtll Jun'o Agosto Octubre Diciembre 

S041NH4)2 250 260 676 675 250 250 

IP0412H4Ca 660 660 200 200 200 
504K2 100 100 260 260 325 160 

S04(NH4)2 = Sulfato amónico 
(P04)2H4Ca =Superfosfato de cal simple 
S04K2 =Sulfato potásico estándar (no cristalino ácido) 

Unidades Fertilizantes árbol adulto año: 
N= 500 gramos - P205 = 400 gramos - K20 = 500 
gramos 

Dosificación de los abonos según la edad de los ár
boles 
(Goteo y manta) 

1 
2-3 
4-5 
6-7 
8-9 
> 10 

Riego 

Juvenil 
Crecimiento 
Producción 

- --- - Producción 

Abonado 
10 
20 
40 
60 
80 
00 

Se estima que el guayabo adulto consume 6000 m' 
/Ha y año, en riego a manta y unos 4000 m'/Ha y año, 
en riego localizado; reflejándose en el siguiente cua
dro los caudales en riego localízado, expresados por 
planta y día, en los diferentes meses del año y para 
diversas edades del árbol. 

4.25 10 14 

Marw 4,75 7,25 

Abril 2 3.75 5 7.75 11,5 15,75 19,75 

Meyo 2.25 4.25 5,75 8,75 13,75 19 23 25 

Junio 2.5 & 8,75 10 14,75 21 25 28 
Jullo 2,75 5.25 7 10,2& 15,75 21.5 28 29 

Agosto 2,75 5.25 7 10,25 15,75 21,5 28 29 

Septiembre 2.25 4,5 6 9 14 19,75 23 28 

Octubnt 1,75 3,5 4,5 7,25 11 16,75 16.75 20.75 - . - ·------. 
Noviembre 1,76 3.25 4,25 ' 6,6 10 14 16,75 18,76 

Dlclembre 2 2,75 4,25 8,75 9,26 11 12,75 

En vertientes nortes, se debe reducir estos caudales 
en un 20 % 
Densidad de plantación 500 árboles I Ha 



Nutrición mineral y 
dotación hídrica del mango 

1 Franciso Medina Jiménez, Ingeniero T. Agrícola, Sección de Fenirrigaciónj L Granja Agricola Experimental, Cabildo de Gran Canaria. 

Es habitual en Gran Canaria el empleo de feniliza
cíones en el mango, con relaciones 1·0,5-1ó1-0,6·1,2, 
que son propias de climas tropicales y no adaptadas 
a le realidad del clima subtropical de las zonas donde 
se cu ltiva el mango en la isla, no atendiendo además 
a otros factores abióticos y bióticos perjudiciales que 
afectan a este frutal en estas latitudes. 

Consideramos que estas relaciones de potasio, con 
respecto al nitrógeno, son bajas, dada la incidencia 
que tiene el exceso nitrógeno en los trastornos lisio· 
lógico y predisposición a favorecer las enfermedades 
de carácter fúngico. 

La presencia en los cultivos del •mal" denomina· 
do "Mango Decline• de características complejas sin 
etiologla conocida, pero donde se sospecha que están 
imbricados estados nutricionales deficientes, hongo 
parásitos y fito plasmas, nos induce también a pensar 
en la nocesidad de aumentar la relación del potasio 
con respecto al nitrógeno, avalado por el Dr. Adolf 
Krauss (lnterneclonel Potash lnstitute), que se refiere, 
de une forma general, a esta cuestión en los siguiente 
términos :"Un apone desbalanceado de nutrientes con 
excesivo nitrógeno y/o inadecuado potasio, produce 

defectos en el metabolismo de la planta, 
favoreciendo el desarrollo y reproduc· 
ción de los patógenos. Estas plantas se 
caracterizan por tener alto contenido en 
nitrógeno y azúcares solubles, creando un 
medio ideal para el desarrollo de patóge
nos.Además las plantas alimentadas con 
un exceso de nitrógeno son suculentas y 
jugosas y exhiben menos resistencia a la 
penetración de patógenos.· 

Independiente de lo expuesto, el 
" Mango Decline~ en su aspecto tam
bién nutricional, viene favorecido por la 
carencia de hierro, manganeso y cinc, 
existiendo sinergismo en los dos primeros 
microelementos citados y el potasio. 

En cuanto a fa ctores abióticos, la 
bondad del potasio viene reflejada en las 
siguientes consideraciones y casos: 

1") Descomposición Interna del Fruto (l.F.B.). 
Probablemente este trastorno fisiológico, cuyo 

origen no esta claramente definido, tenga su causa 
en un desequilibrio nutricional debido a la carencia 
de calcio, hipótesis que está generalmente aceptada. 
No obstante, también se recomienda, para paliar esta 
alteración de los frutos, además de las aportaciones 
de calcio, evitar un excesivo abonado nitrogenado, ya 
que se ha correlacionado con el (l.F.B) 

Todo ello es suficiente para corregir las relaciones 
del potasio con respecto el nitrógeno y por ser el pri· 
mero antagonista del segundo. 

2") Salinidad. 
Cantidades adecuadas de potasio son imponentes 

contribuyentes a la adaptación al stress causado por 
factores abióticos como la salinidad y sequía. 

3°) Frio. 
El potasio aumenta la concentración salina en 

las células, modificando el punto crioscópico lo 
que hace que las plantas soponen mejor otoños e 
Inviernos fríos. 



En coherencia con lo expuesto, proponemos para 
mangos cultivados en Gran Canaria, el siguiente plan 
de abonado de relación N / P205 / K20 I CaO = 1 -0,5 
- 1,5 - 0.4, Siendo la proporción N03/ NH4 = 1 - 3,5 a 
tener en cuenta por que la Descomposición interna del 
Fruto es favorecida por el nitrógeno y concretamente 
en forma de N03; también se aconseja el aplicar un 
quelato tipo EDDHA- Fe-Mn-Zn a razón de 0,25 gramos 
árbol y día, dado que tratamientos con estos microele
mentos aminoran la acción del •Mango Decline7 

Las cantidades absolutas de macroelementos 
primarios y secundarios quedan reflejadas en las 
siguientes magnitudes para árboles adultos 

N = 390 gramos árbol y año. 
P205 = 195 gramos planta y año. 
K20 = 585 gramos planta y año 
CaO = 160 gramos planta y año. 

Que transformadas en abonos formulados y dis
tribuidos a lo largo del año, segun la fenologia de la 
planta, quedan reflejadas en el cuadro de distribución 
que sigue a continuación. 

Cantidades expresadas en gramos árbol y día 

En Fb Mr Ab My Jn JI Ag Sp Oc Nv Do 

(N03l2Ca 1 1 1,5 1.5 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 1 1 

S04(NH412 2 2 3 3 3 s 5 5 5 5 2 2 

P04112!NH41 1,5 ,1.51,5 1,5 1,5 0,5 0,5 0,5 o.s 0,5 05 0.5 

2 2 3 3 3 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 2 2 

(N03)2Ca = Nitrato cálcico ; S04(NH4)2 = Sulfato 
amónico estabi lizado ( Entec- Solub 21 ); P04H2(NH4) 
= Fosfato monoamónico ; S04K2 =Sulfato potásico 

Es frecuente, en la entrada de la primavera y en 
suelos calizos, la aparición de carencias de hierro y de 
cinc, teniendo que recurrir a quelatos tipo EDDHAFe a 
la dosis de 60 gramos /pie en árboles en producción y 
hasta 100-200 gramos en árboles en plena producción, 
dosificándose en varias veces durante la primavera. 
En cuanto al cinc se aplica en pulverización follar a 
la dosis de 1 gramo litro de agua. Esta aplicación se 
realiza también preferentemente en la primavera. 

Dosificación de los abonos segun la edad de los 
árboles 

%Abonado 

1 Juvenil 10 

2·3 Crecimiento 20 

4-5 Producción 40 

6-7 Producción 50 

8-9 Producción 80 

> 10 Plena Producción 100 

Mezcla de abonos en los riegos 

Dada la Incompatibilidad del nitrato cálcico con 
el sulfato potásico, el sulfato amónico y fosfato mo
noamónico y considerando tres riegos a la semana, 
recomendamos hacer la siguiente dosificación para 
el total del abonado semanal: 

1° Riego de la semana = Fosfato monoamónico y 
Sulfato potásico (1/2) 
2° Ríego de la semana = Sulfato amónico y Sulfato 
potásico (1 /2) 
3° Riego de la semana = Nitrato cálcico. 

La sintomatologia visual de las deficiencias de 
los diferentes elementos en hojas de mango son las 
siguientes: 

.-Nit rógeno: la deficiencia de este elemento oca
siona hojas pequeñas y una clorosis generalízada del 
follaje. 

.-Fósforo: la deficiencia se manifiesta como unas 
marchitases en las hojas adultas que se tornan opacas, 
con tendencia al bronceado, originándose necrosis en 
las puntas de las hojas y absición y muerte de ramas. 
El fruto se vuelve pequeño y áspero. 

.-Potasio: los sintomas aparecen primero en las 
hojas basales, los árboles presentan hojas pequeñas, 
delgadas y atenuadas, que se tornan cloróticas con 
necrosis a lo largo de los márgenes y los frutos son 
pequeños. 

.·M agnesio: La deficiencia de este elemento se 
caracteriza porque las hojas basales de los brotes 
se tornan amarillas en las puntas y en los bordes, 
quedando verde la parte basal de la hoja y la parte 
clorótica en forma de V invertida 

.-Hierro: los árboles se observan total o parcial· 
mente desfoliados, las hojas de los brotes apicales o 
laterales están cloróticas, con necrosis marginal que 
profundiza hacia la nervadura central, las láminas se 
doblan hacia el haz y la nervadura central se curva 
hacia el envés. 

.-Zinc: la deficiencia de este elemento es comun 
en huertos de mangos establecídos en suelos cal
cáreos. en los que donde se observan árboles total 
o parcialmente desfollados, con brotación de yemas 
apicales, hojas pequeñas cloróticas, quebradizas y 
arrosetadas; entre nudos cortos de las ramillas de 
la parte apical, inflorescencias pequeñas de forma 
irregular y deformes. 

.-Manganeso: la deficiencia típica de este elemento 
se muestra en que el área entre las nervaduras o ner
vaduras secundarias de las hojas jóvenes se tornan 
verde más claro sin presentar un área definida de 
transición entre el color normal y la clorosis. 

.-Cobre: las plantas deficientes presentan hojas 
más grandes de lo normal, con un color verde intenso 
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y, posteriormente. los brotes se desfolian y se secan 
de la punta hacia abajo. 

.-Boro: esta deficiencia se presenta en los brotes 
que son deficientes y pequeños y se reduce el amarre 
de los frutos. 

.-Molibdemo: los síntomas típicos de esta deficien
cia son hojas maduras, con moteado entre nervadura 
y presencia de goma en el envés de las hojas 

Con objeto de ponderar el estado nutricional del 
cultivo con más exactitud, se deben hacer análisis de 
hojas y suelo, siendo las referencias en hojas de los 
distintos elementos los que se expresan: 

Nhrógeno % <1,25 1.25-1.50 >1,50 

Fósforo% <0,08 0,08-0,1 >0,1 

Potasio% <0,6 0,6-0,9 >0,9 

Calcio% <1,66 1,66-3 >3 

Magnesio% <0.2 0,2-0.3 >0,3 

Azufre% <0,2 0,2-0,4 >0,4 
-

Hierroppm <150 160-200 >200 

Cincppm <20 20-100 >100 
- - -

Boroppm <30 30-100 >100 

Manganeso ppm <60 60-200 <200 

Cobre ppm <10 10-20 >20 

Para que el análisis sea fiable, se deben tener en 
cuenta las siguientes premisas : 

Muestrear durante la primera floración tomando 
hojas adultas con peciolo de la parte media de los bro
tes terminales llegados a la madurez, que no tengan 
flores ni estén en crecimiento. El número de hojas a 
tomar en árboles adultos es de 20 y en árboles jóvenes 
(4-5 años) es suficiente con 3-4 

Un suelo adecuado para el cultivo del mango 
sería el que viene representado por los siguientes 
parámetros químicos: 

Conductividad 

pH 

Caliza 

Materia Orgánica 

Nitratos 

Fósforo 

Calcio 

Magnesio 

. 
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Niveles 
----~ 

1500-1750 micromhos 

5,5-7,5 

5 -7 % 

3% 

200-250 ppm 

80 -100 ppm 

20,25 meq / 100 gramos 

4,75 meq / 100 gramos 

Sodio 

Potasio 

C.l.C. 

1,5 meq /100 gramos 

3 meq / 100 gramos -
30 meq / 100 gramos 

"-~~~~~~~~~"----'--

En el aspecto físico se puede considerar como suelo 
adecuado: 

Con una profundidad como mínimo de 80 centimetros 
y buen drenaje 

Riego. 
El mango adulto se estima que consume en Ca

narias unos 6000 m' Ha y año, en riego locaiizado 
reflejándose esos caudales por planta y dia en los 
diferentes meses del año y en diversas edades del 
árbol: 

<1 1-2 2-3 3-4 '"5 5-6 6-7 >7 

Enero 1 2 2,5 4 6 8.5 10,25 11.ti 

Febrero 1,26 3 4 6 9 12,75 15.15 16,75 

Marzo_ 1,50 3.25 4,25 6.5 10 14 18,15 18.5 

Abril 1,75 3,25 412-5 7 10,.26 15 17,75 19,75 

Meyo 2 4 5.26 8 12.25 17,25 
'--

20,75 
~ 

22,75 
1-

Ju o lo 
~ 

2.25 4,5 5 9 13,26 19 22,S 25,25 

Juho 2.5 4,75 6,25 9,25 14.25 19,25 23,75 26,5 
L -~ 

A{losto 2,5 4,75 6,25 9,25 14,25 19,25 23,75 28.5 

~P1lemb<e 2 4 5.5 8 12,75 17,25 21 23,5 

Octubre 1,50 3,25 4,25 6,5 'º 14 16,75 18,5 

Noviembte 1,50 3 4 5,75 9 12,75 15,25 16,75 

Diciembre 1 2 2,5 4 6 8.S 10.25 11.5 

Cálculo realizado a razón de 800 plantas por Ha. 
Para vertientes nortes se deben disminuir estos cau
dales en un 25 % 

Agua de rigo de referencia para el mango 

pH 
e.e. _ 

Sales Totales 
·ca1éio 

Mag_ne8io 
59di~_ 

Potasio 
Bicarbonatos 
Carbonatos 

Sulfatos 
Cloruro!!_ 

Boro 
C.S.R. 
S.A.R. 

Na x 100 I Ca+M +Na 

6-6,5 
, ___ <_~1~ mlcromhos_ 

< 0,750 gramos nhro 
5-6,26 m!'_qf litro 
3-3,6 meq / lhro 
1·2 m /litro 

0,26-0,6 meq / litro 
--=2·-=2.I!_ 

3-3,26 meq I oramos 
<4,25 !!!!Ql litro 

0,03-o, 1 ~ / litrº 
<1.26 

<5 
<25% 





Recomendaciones para la 
plantacion del café 

Santíago Garcfa Medína, Jefe de la Sección de Fruticultura. 
Servicio de la Granja Agrícola Experimental del Cabildo de G.C. 

José Manuel Sosa Medína, Jefe de la Agencia de Extensión Agraria de Gáldar. 
Servicio de Extensión Agraria del Cabildo de G.C. 

Raquel Arencibia Martln, Agente Comarcal de la Agencia de Extensión Agraria de 
Gáldar. Servicio de Extensión Agraria del Cabildo de G.C. 

lntroduccion 

La fecha ideal de plantación es a principios de 
marzo, para que cuando llegue el verano la planta 
esté adaptada, pero las condiciones climáticas de 
la isla permiten prolongar el periodo de plantación 
hasta la primera quincena de mayo. Antes de rea
lizar el trasplante, la planta de café debe seguir un 
periodo de aclimatación de 10 a 15 dias en la parcela 
a cultivar, en régimen de semisombra y protegida 
del viento. Para garantizar un buen cultivo de las 
plantas de café es necesario seguir las siguientes 
recomendaciones. 

1° Preparación del terreno 

Eliminación de malas hierbas y piedras. 
Desfonde o subsolado en caso de que el te
rreno esté muy apelmazado. 
Nivelación del terreno. 
Realizar un análisis de tierra completo de cada 
una de las parcelas . 
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Trazado de la plantación: 
a) Orientación ideal: norte y sur 
b) Nunca plantar en la dirección de máxima 

fuerza del viento. 

:zo Elección del marco y sistema de plantación: 

Cuando el sistema de plantación es en lineas, 
el marco puede variar entre 2m x 1 m, 2m x 
1,5m y 2m x 2m. 
Cuando se cultiva asociado a otros frutales, se 
debe mantener una distancia mínima de 1,5 
metros con los mismos. 

3° Apertura de hoyos: 

Las dimensiones del hoyo pueden variar entre 
0,3 x 0,3 x 0,3 metros y 0,5 x 0,5 x 0,5 metros 
en terrenos más arcillosos y pedregosos. 
Incorporar de 200 a 500 gramos de yeso agri
cola y de 2 a 4 kilos de estiércol por planta 
(según dibujo). 

4°Trasplante: 

Rea lizar el trasplante a primera hora de la 
mañana o a última de la tarde y regar inme
diatamente. 
Retirar las bolsas de plástico para que la ralz 
no encuentre obstáculo en su crecimiento. 
Eliminar las plantas de café con retraso en el 
crecimiento, torcidas, raquíticas, malformadas 
o atacadas por plagas. 
La raiz principal debe crecer en forma recta y 
vertical, en caso de que esté torcida, doblada 
o haya perforado la bolsa, córtela por encima 
del área de deformación. 



Hay que tener cuidado que la planta quede 
bien centrada en el hoyo, que el tallo quede 
recto y el cuello a ras del suelo. 
El eje de la raiz debe estar convenientemente 
apisonado para que el plantón quede bien fija
do y no haya bolsas de aire junto a las raíces. 
Una vez trasplantada, protegerla contra el 
viento, insolación, conejos etc. con el protector 
adecuado. 
Si se ha aplicado un abonado de fondo no abo
nar hasta pasado un mes de la plantación. 
Como abonado de cobertera, utilizar un abono 
NPK 13-40-13 a razón de 0,5 gr/planta cada 
15-20 días. 



Breve descripción de las plagas 
y enfermedades del Aguacate. 

Juan Manuel Rodriguez y Rafael Rodriguez, 
Granja Agrícola, Sección Fitopatologia J 

En esta sección esta vez. haremos una breve des
cripción de las plagas y enfermedades de cultivos sub
tropicales. como complemento al trabajo que aparece 
en otra sección de esta revista donde se estudian el 
manejo de estos cultivos. concretándonos a aquellos 
problemas patológicos no publicados anteriormente 
en esta sección. 

La mosca blanca algodonosa de los cítricos 
(Aleurothrixus f/occosus, Maskell) 

Adulto 1,5 mm. de largo con aspecto de una pe
queña mosca de cuerpo Amarillo y alas espolvoreadas 

Borra algodonosa en el 
envés de la hoja de aguacate 

atacada por mosca blanca 

de cera blanca. 

Huevo peduncula
do de forma oval los 
cuales son deposita
dos de forma de semi
círculo en el envés de 
las hojas. 

Ninfa sedentaria 
aplanada y transpa
rente con el cuerpo de 
forma oval protegido 
por u na masa de cera 
y filamentos cerosos 

El insecto infecta 
Citrus y otras plantas 
subtropica les (Agua
cate, Papaya, Guaya
bo, etc.) 

Citado en Canarias 
desde antes de 1937 donde no constituyó plaga im
portante hasta la década de los sesenta (Siglo XX), 
observado por primera vez en la España peninsular 
en 1966 (Málaga). 

Adultos, larvas y ninfas se alimenta de la savia de 
la planta cubriendo el envés de las hojas con una capa 
gruesa de algodón y melaza. 
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Conjunto de puestas y larvas en el envés de la hoja 

El insecto en su evolución a partir del huevo pasa 
por 4 estados larvarios, el estado ninfal y adulto. 

Tanto en Canarias como en la España peninsular 
el insecto se encuentra controlado por el parásito im
portado Cales noacki a partir de las sueltas efectuadas 
durante la década de los setenta del pasado siglo. 

En Aguacate los daños siempre fueron poco im
portantes y solamente revistieron cierta gravedad en 
viveros protegidos. 



El pulgón verde (Aphis gossypii, Glover) 

Larvas y hembras ápteras 
en el envés de hoja joven 

de aguacate. 

La hembra alada vivi· 
para es de color amarillo 
pálido verdoso o verde 
oscuro con la cabeza y 
el tórax negro, abdomen 
con manchas negras la· 
terates, sifones largos y 
negros. Cauda de color 
verde oscuro a negro. La 
hembra áptera vivipara 
es de color amarillo a 
verde oscuro can cabe· 
za y tórax sombreados, 
antenas amarillo pálido 
y cauda negra. Longitud 
de la virgin ipara ·alada 
y áptera 2 mm. 

A. gossypii se acumu· 
la en los brotes tiernos 
del Aguacate y produce 
un caracteristico retorci· 
miento de las hojas, resta 
savia a la planta y ha sido 
señalado como transml· 
sor de virus en ciertas 
plantas horticolas. 

Enemigos naturales.· En Canarias se han visto 
algunos predatores, Coccinélidos 

y Crisopas. 

Control.· Está recomendado especialmente el 
Pirimidicarb del 25% al 0,05*, (en agua, por ser un 
insecticida muy especifico de éfidos que no perturba 
a otros Insectos útiles; asi como Croneton (50'10 etlo
nfencarb) al 0.05'10 en agua. 

La • 1apilla* blanca o transparente (Aspi· 
diotus nerii, Bouché) 

Hembra adulta debajo 
del escudo de color ama· 
rillo pálido, piriforme, con 
su mayor anchura algo 
por encima de su mitad. 
El escudo de la hembra 
es de tamaño variable 

Aspidiotus ntm7, aspecto 
de la hoja atacad a 

de contorno más o 
menos circular con 
la muda de la larva 
central ó ligeramente 
excéntrica, de color 
bl anquecino, a ve· 
ces transparente que 
muestra a su través el 
cuerpo de la hembra. 
Los estados larvarios 
son amarillo verdosos 
y más ovaladas que 
piriformes. 

En esta cochinilla 
hay también una pre· 
disposición a acomo· 
darse más a lo largo 
de las nerviaciones en 
el envés de las hojas 
que en la zona inter
nervial. También ata· 
can a los frutos. 

Aspldiotus nerii, aspecto de 
INtO atacado 

En los ataques observados los daños no han lle· 
gado a ser importantes gracias al control biológico de 
un parásito autóctono. 

La presencia de un microhlmenopthero tavispíta) 
parásito de esta cochinilla frena casi totalmente su 
actividad, por lo que el control químico no ha sido 
necesario en los casos que hasta ahora hemos ob· 
servado. 

El piojo rojo o #lapilla roja* (Chrysompha
lus dictyospenni, Morgan) 

El escudo de la hembra es de contorno más o 
menos circular. muy pocas veces alargado, de color 
pardo rojizo o pardo amarillento, algo más oscuro en 
las proximidades de la exuvia: esta es ligeramente 
excéntrica, con la muda de la larva formando un bo· 
t6n saliente de color oscuro. El color del escudo va 
haciéndose algo más claro hacia tos bordes y tiene casi 
siempre un reborde fino blanquecino. Dimensiones de 
2·2,2 mm. de diámetro. 

El escudo del macho es elíptico semejante al de la 
hembra pero más pequeño de 1· 1,2 mm. de diámetro 
y color pardo oscuro. 



Aspecto de hoja atacada por Chr. dictyosperm/ 

Estados de evolución: larva de 1• edad, larva de 2• 
edad ninfa) y adultos macho y hembra. 

La hembra adulta es de forma bastante variable 
según sea joven o vieja y esté repleto de huevecillos 
y larvas. Joven, piriforme: vieja, reniforme, color 
amarillo y de longitud - 1,2 mm. de largo. 

Escudo de hembr11 y larvas de 
Chr. dictyosperml 

La hembra 
adulta se encuen
tra libre debajo 
del escudo. 

Mas impor
tantes en árboles 
jóvenes que en 
árboles maduros. 
ataca a ramas, 
brotes tiernos y 
hojas. Las ramas 
en la base de los 

árboles jóvenes son las más severamente atacadas. 
Cuando ataca a los brotes nuevos produce debílidad 
en los mismos y los árboles presentan un follaje poco 
denso. 

Las fuertes infecciones en ramas y brotes produ
cen rugosidad y agrietamiento que pueden ser punto 
de entrada para hongos patógenos. Resta savia a las 
plantas y atrae Fumagina. (Negrilla). 

La cochinilla piriforme (Protopulvinaria 
pyriformis, Cockerell) 

Los estados larvarios de la cochinilla piriforme 
son de color verde-amarillento y de forma triangular 

Ataque de cochinilla piriforme 

o de pera, aplanada, y resulta curiosa su emigración 
y acomodación a lo largo de las nerviaciones de las 
hojas buscando una zona rica en savia para inmovili· 
zarse definitivamente. 

La hembra adulta de unos 3 mm. de largo es de 
forma acorazonada piriforme y aplanada, de color 
amarillo-rojizo destacando una banda rojiza amari· 
lienta que bordea el cuerpo. Hacen la ovoposición en 
ovisaco de filamentos blancos algodonoso debajo de 
su cuerpo que normalmente no sobresale del m ismo. 
Los huevos son blancos-amarillentos. 

Los machos emergen de cochinillas que no produ
cen secreción algodonosa para fabricar el ovisaco. 

Existen por tanto 2 estados larvarios. hembra y 
machos adultos. 

No se han encontrado daños importantes de la 
cochinilla piriforme en cultivos regulares. Resta savia a 
la planta y atrae el desarrollo secundario de un hongo 
del genero Fumago. 

Se han visto algunas hembras parasitadas aunque 
en número reducido. 

La cochinilla semiesférica (Saissetia 
hemisphaerica, Targoni) 

Existen dos estados larvarios, hembras y machos 
adultos. Larvas de 1• edad amarillas o amarillas-ro
jizas de forma oval, bastante móviles en principio. 
Larvas de 2• edad amarillas o amarillas-rojizas con 
quilla dorsal en forma de H transversa que luego 
desaparece. Hembra adulta marrón más o menos 
claro y brillante, semiesférica, más o menos convexa. 
Escudo del macho muy alargado, estrecho, extremos 
redondeados, blanco opaco, quilla central que forma 
espacio triangular. 



• 

• 
• 

Ataque a un brote de S. hemisphaerica 

Las hembras realizan la puesta dentro de la ca 
vidad formada por su cuerpo y los huevos, blanco
amaril lentos, se tornan rojizos cuando van a eclo
sionar. l as larvas móviles emigran en busca de los 
nervios centrales y pecíolos de las hojas o a los brotes 
tiernos donde se apelotonan y se fijan en forma de 
jóvenes hembras para efectúan la ovoposición. Esto 

Cochinillas 
semiesférica muy 

aumentadas 

ocurre después de una fase d e 
inmovilidad del primer estado 
larvario. 

El cambio de forma del 
insecto del 2° estado larvario 
con quilla en H y aplanada a 
semiesférica determina el mo
mento del tratamiento efectivo. 
l a cochinilla semiesférica tiene 
normalmente una generación 
por año en zonas de altitud de 
las medianías Canarias} y dos 
en la Costa. 

Los daños se traducen en 
reducción de savia, defoliación 
y caída de frutos en fuertes 
infestación y reducción de fo

tosintesis por Fumago sp. 

Se han encontrado casos de 
parasitismo por un himenopthero, 

a un nivel cercano al 100% de controí, lo cual aconseja 
prudencia en el uso de insecticidas, según comenta
remos más adelante. 

El control químico efectivo tiene que ser realizado 
durante la fase de desarrollo larvario, puesto que las 
hembras adultas con las puestas resisten mucho los 
tratamientos. 

La cochinilla algodonosa (Dysm icoccus 
g rassi, Leonardi ) 

El cuerpo de la hembra es oval y recubieno de 
una capa de cera blanca pulverulenta que le confiere 
un aspecto de espolvoreado de harina. Desposeído 
de esta cera su color varia desde un gris - rosado 
a un rosado oscuro y su tamaño, también variable, 
alcanza un máximo alrededor de 3 mm. Dorsal mente 
está segmentado por ranuras transversales y de 17 
pares de filamentos que se prolongan lateralmente a 
ambos lados de su cuerpo. La cochinilla algodonosa 
es móvil durante toda su vida porque posee 3 pares 
de patas funcionales aunque sus movimientos son 
lentos sobre todo a partir de la puesta de huevos. Estos 
son de color anaranjados y depositados en ovisacos 
algodonosos blancos. 

O. grassi, ataque a pedúnculo de fruto 

Cochlnlllas algodonosas 
apelotonadas 

Existen 3 es
tados larvarios 
antes de formar
se el adulto los 
cuales sólo se 
diferencian en 
el tamaño (hem
bras). Los ma
chos, muy pocos 
frecuentes, son 
alados. 

Los ataques 
observados se 
localizaban en 

el pedúnculo y punto de unión del mismo al fruto, 
donde se apelotonan las cochinillas y puestas algo
donosas. Como consecuencia los frutos se despre
cian por las manchas necróticas que aparecen en las 
zonas atacadas. 

No existe ningún parásito ó predator que frene 
sustancialmente el desarrollo de esta cochinilla am
pliamente distribuida por todas las plantaciones de 
plátanos de la islas . 

Los siguientes productos han demostrado su efi
cacia contra esta plaga: - dimetoato 40% al 0.15°" en 
agua. - malathion 50°" al 0.25% en agua. - azinphós 
25% al 0.2°~ en agua. 



Presencia de ácaros en el aguacate. 

Sólo en una ocasión hemos observado el grave 
ataque a las hojas de un ácaro rojo, no determinado, 
cuyos daños se manifestaban en forma de grandes Oligonychus persea sintomas en el hn de las hojas 
manchas redondeadas en el haz de color cobrizo que 
se fusionaban hasta abarcar la casi totalídad de la 
superficie foliar. mas fácilmente reconocible por su frecuencia y gran 

numero plantas huéspedes. 

Típica decoloración rojo-cobrlto del ataque de un ácaro rojo. 

La presencia en estas manchas de colonias de un 
ácaro rojo oscuro era evidente, asi como sus puestas 
de huevos rojizos con un punto oscuro. 

Para el aguacate hemos encontrado las citas de 
01/gonychus persea Tuttle, Baker. & Abbatiello, 011· 
gonychus yothersi McGregor) y Tetranychus urticae 
Koch como parásitos de esta planta, siendo poco 
probable, que en este caso, se trate de esta última, 

Ofigonychus persea sintoma.s por el envés de las hojas 
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La primera especies citada O. presea ha sido 
recientemente observada en Canarias siendo las 
hembras adultas amarilla pálida (araña cristalina) y 
por tanto no corresponde al ácaro rojo encontrado 
con anterioridad, apreciándose unos síntomas en las 
hojas tota lmente distintos a los descritos mas arriba, 
y en forma de manchitas necróticas junto a las ner· 
viaciones mas evidentes por el envés de las hojas, y 
de manchas pequeñas oscuras y numerosas por el 
haz de la s mismas. 

El thrips de los invernaderos (Heliothrips 
haemorrhoidalis. Bouché) 

Existen 4 estados larvarios y adulto. Huevos blan
quecinos reniformes, larvas y pseudoninfas blanco
amari llentas y ojos rojos. Larva con gotas de liquido 

Daño plateado cobrizo del ataque del 
thrips a hojas de aguacate 



Hellorhrlps haemorrlloidalis adulto 
Daño del thrips en fnlto 

fecal. Adulto recién formado blanco, totalmente negro 
después de una hora. menos patas antenas y a lasque 
permanecen blancas, 1,25 mm de largo. Dorso reti· 
cu lado. Todos los estados móviles del Thrips son de 
forma alargada, estrecha y a9uda hacia el abdomen. 

Dvoposición diaria 1 6 2 huevos (media 0,75) Y 
38,2 huevos por hembra, 5 ó 6 generaciones por año 
(datos de California U. S. A) Climatología favorable de 
ambiente templado, húmedo y sombreado. 

Los daños se manifiestan por la decoloración 
blanco-plateada de hojas y frutos, más tarde marrón
rojiza o cobre. Puntos de ovoposición hinchados. 
Puntos negros del líquido fecal. Rajado de frutos en 
puntos de contacto. Extracción de savia y pérdida de 
valor comercial de los frutos. Existen indicios en Gran 
Canaria de himenoptheros parásitos de huevos. 

la " traza" o taladro (Opogona sacchari, 
Bojer) 

Las orugas alcanzan 21 • 26 mm. de largo y 2 • 3 
mm. de ancho, cuerpo cilíndrico con un ligero es
trechamiento justo detrás de la cabeza, color blanco 
sucio general con manchas grises oscuras sobre 
cada segmento, cuando se les molesta se agitan 
violentamente, y se dejan caer o se suspenden de 
hilos sedosos. 

Los adultos son pequeñas mariposas de color 
crema claro que permanecen inactivos durante el día 
en zonas oscuras y escondidas de las plantas. 

Las hembras ovo
positan sobre partes 
en podredumbre de las 
plantas que atacan, y 
las orugas tienen hábi
tos minadores dejando 
tras si todo el resto de 
excrementos. que ocu
pa las galerías que van 
labrando. 

Opogona saccharl 
se incluye aquí, por los 

Ataque de traza en semilla 

daños observados en viveros de Aguacate. en árboles 
adultos no se ha visto parasitando. 

Tallo hueco con larva alojada 
~~~~~~~~~~ 

Las o rugas abren 
una galería en las se-

• millas durante la ger
minación, e impiden 
que esta se realice. En 
las pequeñas plantas, 
una vez son embolsa
das para su posterior 
injerto, las orugas que 
vienen en las semillas. 
se Introducen en el 
tallo a partir del cue-
llo de la raiz y tala · 
dran hacia arriba. Las 
plantitas atacadas no 

larva de Opogona sacch11rl manifiestan sin tomas 
de marchitez, aunque 

si, falta de crecimiento. También pueden malograr 
los injertos. 

La lucha química contra las orugas del taladro 
no resulta dificil en viveros de Aguacate, con el tra
tamiento de las camas de germinación y remojo de 
ralees de las plantitas al transplante en las macetas, 
con Aldrin 40 % al 0.2 % ó Dieldrin 20 % al 0.2 % en 
agua. También es aconsejable sumergir las semillas 
en un caldo de uno de estos Insecticidas. antes de 
proceder a la siembra. 



Polilla del racimo de la vid ( Cryptoblabes 
gnidiella, Mill) 

Se trata del insecto lepidóptero {Cryproblabes gní
díella, Mili) de la familia Piralidae que es una especie 
polifága, es decir, que ataca a diversos cultivos tales 
como: frutales, trigo, remolacha, tártago, etc. 

Ataque a lnfloraS<:ancla de Cryptoblabes gnldie/ls 

El insecto tiene cuatro estados de desarrollo: hue
vo, larva, crisálida y adulto. 

Oruguitas muy aumentadas 
de C. gnidíe/la 

Los huevos 
son de forma 
ovalada, aplasta
dos o 1 igeramen
te convexos con 
medidas entre 
0,36 y 0,55 mm. 
de longitud y de 
color cremoso 
anaranjado. Las 
l arvas son de 
unos 9-12 mm. 
cubiertas de unos 
filamentos sedo· 

sos y se localizan en el interior' de los racimos, con· 
fundiéndose éstas con sus excrementos. El adulto es 
una mariposa de unos 12 mm., con las alas anteriores 
de color gris castaño y las posteriores más claras. 

Los daños ocasionados por esta plaga pueden ser 
directos, con la destrucción de frutos recién cuajados, 
e indirectos como consecuencia de las heridas que 
dejan y que facili tan la entrada de podredumbre de 
racimo. En la uva de mesa los daños deterioran su 
calidad. 

En aguacate los daños son visibles en la in flo
rescencia en forma de desecación de las florecillas y 
apelotonamiento de las mismas aglutinadas por hilos 
de seda blancos segregados por las larvas de este 
microlepidóptero. 

La plaga está localizada principalmente en parrales 
de zonas templadas. Según un estudio realizado por 
P. Pande, Carnero Hernández y Pérez Padrón sobre el . 
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ciclo biológico de G. gnidíe/la, señala que los meses 
de agosto-octubre son de moderada infestación en el 
norte deTenerife y julio-septiembre en el sur. En la isla 
de La Gomera observaron que el grado de infestación 
fue grave por estos mismos meses. 

El momento oportuno de realizar un primer trata· 
miento debe ser cuando ya ha tenido lugar la puesta 
de huevos y están incubando las eclosiones o salida 
de las larvas de los mismos, (junio-julio). 

Las enfermedades más 
frecuentes del aguacate. 

El Oidium del aguacate (Mycosphera 
alphitoides Griff. et Maubl) 

Los ataques de Oídium sp en hojas de brotación 
nueva del aguacate, producen un retorcimiento ca
racterísticos debido al desarrollo del hongo, sobre y 
en las cercanías de las nerviaciones por el envés de 
la hoja. En estas zonas atacadas, puede verse el cre
cimiento del patógeno en forma de manchas blancas 
polvorientas, que se extiende en áreas más o menos 
grandes, alargadas o circulares, sobre las que más 
adelante quedan manchas negroazuladas. En hojas 
de más edad y tejidos más firmes, el Oidium sp no 
produce el retorcimiento de las hojas, pero igualmen· 
te se desarrolla en las cercanías de las nerviaciones, 
dejando las típicas zonas manchadas a lo largo de 
las mismas. 

Manchas de Oídíum en hoja joven 



Manchas de Oidlum en hojas mas curtidas 

Una de las caracterlsticas comunes de los "oidlos" 
en su capacidad de desarrollarse con ambiente poco 
húmedo (70 • 80%, H. R. es suficiente), lo que explica 
su comportamiento en invernaderos con calefacción, 
por aire caliente, donde al ambiente poco húmedo 
se une el fácil transporte de conidias que invaden rá· 
pidamente todo el cultivo. No obstante un ambiente 
más húmedo (90% H. R.) no limita su desarrollo si va 
acompañado de temperaturas calidas. 

La temperatura óptima para la germinación de las 
conidias del hongo, se sitúa alrededor de 20° C. 

Control.· Se ha obtenido buenos resultados con 
los siguientes productos y dosificaciones: 

·Alufre micronizado para espolvoreo (con tempe· 
raturas superiores a 2- C,e inferiores a 25- C). 
- Azufre mojable al 0,5% en agua 
- Chinometionato 25º1, al 0,05ºj .. en agua 
- Benomilo 50% al O.OS% en aqua 

Pudredumbre de la raíz del aguacate 
(Phytophthora cinnamomi, Rands) 

Los primeros síntomas se aprecian por la deco
loración verde pálido ó amarillento de las hojas, las 
cuales más tarde pueden caer. El árbol muestra un 
aspecto general de marchitez y las ramas pueden 
secarse completamente. El estado final es el de des· 
foliación y esqueletización de la copa. Las raicillas de 
los árboles atacados están en su mayor parte muertas, 
presentando necrosis y podredumbres y las ralees 
más viejas manchas oscuras. 

El parásito es un miembro de la familia de las 
Pythiaceas muy cercano a los Pythiu m sppy produc
tores de podredumbres acuosas, que en suelos cálidos 
y húmedos son capaces de atacar directamente a las 
raicillas y alcanzar a través de estas, los tejidos corti
cales de raíces más gruesas e Incluso la base del tallo 
resultando la total podredumbre de las primeras y de 
sólo la corteza de las segundas. 

Esqueletlncl6n de la copa en árbol por at11que de 
Phytophthora cinnamomi 

La enfermedad es invariablemente severa en sue
los infectados donde existe excesiva humedad y pobre 
drenaje. Por el contrario nunca ha sido particularmente 
grave en los bien drenados y arenosos. El óptimo de 
temperatura para el desarrollo del hongo en el suelo 
es de 30° e aproximadamente. 

El control se debe basar en las siguientes medi-
das: 

1) No establecer plantaciones en suelos arcillosos 
o mal drenados. 
2) Emplear, para establecer nuevas plantaciones. 
plantas libres de la enfermedad procedentes de 
un vivero que ofrezca ciertas garantias. 
3) Llevar un control racional de riegos y fertiliza
ción. 
4) En plantaciones ya establecidas cabe el uso de 
ciertos fungicidas específicos 

Pod redumbre de ralees gruesas 
en Aguacate Ph. cinnamoml 

. 
gra111a

14 



El aguacate es el segundo cultivo subtropical en 
número de hectáreas en las Islas Canarias. La falta 
de control en la introducción del material vegetal y la 
deficiente sanidad de los viveros, han favorecido la 
dispersión de la enfermed ad en los distintos munici
pios. La podredumbre de raíz del aguacate producida 
por Phyrophthora cinnamomi Rands fue detectada y 
diagnosticada por primera vez en las Islas Canarias 
en 1975. El mapa de distribución de la enfetmedad 
existente en la actualidad para el archipiélago fue 
realizado fundamentalmente con base a las muestras 
recibidas en el Instituto Canario de Investigaciones 
Agrarias aportadas por ag ricultores y técnicos para 
su diagnosis. El objetivo de este trabajo ha sido la 
elaboración de un mapa de distribución actualizado 
de la enfermedad para la isla de Tenerife en et que se 
recoge su presencia en los cultivos de aguacate y la 
gravedad de los daños. Para ello se ha realizado una 
encuesta entre los productores en ta que se ha obteni
do información relativa a la enfermedad, epidemiolo
gia y otros datos de interés para el cultivo. Se tomaron 
muestras de raices y de suelo en las fincas afectadas. 
El aislamiento del patógeno se llevó a cabo mediante 
sistemas de trampeo y medios selectivos. 

M architez por Vertic i lllum. Vertici ll ium 
albo • atrum (Reinke y Berth) Verticílium 
dahliae (Kleb)? 

Marchitamiento repentino de las hojas pertene
cientes a una o varias ramas, o a todas las del árbol. 
lo más frecuente es que algunas ramas presenten 
marchitez, mientras otras permanecen verdes. las 
hojas marchitas se tornan de color marrón atabaca
das, y quedan prendidas y colgantes de las ramas 
durante varios meses. l as ramas se van necrosando 
desde la punta hacia abajo {muerte regresiva "Die 
Bad<"}, y al dejar al descubierto la madera, después 
de quitar la piel, puede verse estrias oscuras. marrón 
o gris - marrón. 

Frecuentemente los árboles afectados por Vertl
cilllum sp., emiten nuevos y vigorosos brotes a los 
pocos meses después de la marchitez y pueden reco· 
brarse completamente. 

~· J 14 

Muerte regraslv1 de r1mu por 
ataque de V.rtlcllllum dh1/iae 

Verticillium sp. es un habitante común de los sue
los de cultivo como saprofito de materia orgánica, y en 
condiciones favorables penetra por heridas de raices 
o raicillas muertas, e invade rápidamente el xilema 
de las raices y tallos. produciendo en principio una 
interferencia en el normal flujo del agua en la planta 
(marchitez repentina}. 

Necrosis lntema de rama por alaque de V1trtlcl/llum 

La reducción de flujo de savia. por taponamient o 
de los vasos de una determinada raiz o zona de l a 
raíz, determina la marchitez de aquella rama o ramas 
correspondientes (ramas muertas y ramas verdes}. 

Todas las notas obtenidas en la bibliografía seña
lan al patógeno como propio de suelos fuertes. mal 
drenados. y de climas frlos o templados. 

Conidioforos vortlcll1do del hongo 



Medidas preventivas contra la enfermedad. 
Las medidas preventivas se pueden resumir como 

sigue: 
- No establecer plantaciones en suelos, fuertes y 

con mal drenaje. 
- No establecer plantaciones de Aguacates en sue

los donde anteriormente se cultivaban plantas 
susceptibles a Vertici/lium sp., como tomates, 
berenjenas, pimientos, fresones, albaricoques, 
patatas y cultivos de flores. 

- No intercalar plantas de las especies citadas an· 
terlormente en una plantación establecida. 

· No usar material de árboles que han padecido 
marchitamiento por Venicillium, para púas de 
injerto. 

Control 
- Podar todas las ramas marchitas. 
- Defender los tallos de los árboles del contacto 

directo del agua de riego si se riega a ple, o por 
goteo, con un caballón circular de 1 m. de diá
metro. 

La Antracnosis del Aguacate. 

La enfermedad ha sido tratada en el Nº 13 de 
Diciembre 2006, de esta revista, a cuyo articulo remi
timos al lector para su información. 

Anillamiento del pedicelo 

Este es un problema que en ocasiones se presenta 
con alta incidencia y causa daños serios al agricultor 
pues causa la calda de fruto en diversos estados de 
desarrollo, siendo mayor en fruto pequeño. El pro
blema se presenta en el cultivar 'Hass'. Actualmente, 
algunos productores y técnicos se han acostumbra
do a cierta caída de fruta (10 al 15% de fruta), otros 

creen controlarla en 
forma casual; sin em· 
bargo, aún no se ha 
cuantificado el efecto 
del anillamiento del 
pedúnculo sobre el 
rendimiento. 

El síntoma carac
terístico es la forma
ción sobre el pedún· 
culo de un anillo café 

Típica antrecnosls en 
fruto de aguacate 

Anillamiento del 
pedicelo 

rojizo en el lugar 
de la unión, abar
cando un tamaño 
desde 2 mm hasta 
2 cm, completo o 
incompleto, con 
una zona seca 
y descortezada; 
algunas veces el 
anillo es superfi
cia l y el fruto se 
retiene hasta la 
madurez. Sin embargo, en la mayorla de las veces el 
fruto tiende a tomar forma redonda y una coloración 
púrpura en el pericarpio; en algunos casos, bajo este 
aspecto, se presenta una caída abundante de frutos o 
bien el fruto queda retenido pero comienza a deshidra
tarse rápidamente y toma un aspecto momificado. 

El agente causal de esta enfermedad no ha sido 
aun aclarado; se ha asociado con varios géneros de 
hongos; así como, de algunos géneros de bacterias 
aislados de las lesiones a nivel del pedúnculo. Asimis
mo, se considera que este daño puede ester asociado 
con deficiencia de zinc endémica presente en toda la 
zona aguacatera. 

Por la indefinición de su etiologia, el control de 
este problema es azaroso. Le aspersión de fungicidas 
o de elementos menores se ha recomendado; sin em
bargo, la metodología y solidez de los resultados no 
fundamenta la reoomendación. Se requieren trabajos 
de investigación adicionales para dilucidar la causa 
de este problema y consecuentemente su posible 
control. 

Las pudriciones del fruto por diversos hongos y 
bacterias ocurren en forma variable en diversos paí
ses. De los daños al fruto hay información sobre la 
"Mancha de Sol" por lo que a continuación se presenta 
la información disponible en le bibllografia. 

Mancha de sol (SUN BLOTCH) 

Esta es una enfermedad que se ha consignado 
en California desde 1928 y en 1931 se determinó su 
naturaleza transmisible; es más común en California 
que en Rorída. Es causada por un viroide. Esta enfer
medad ocurre en California desde 1928. 

El síntoma pñncípal se observa en el fruto, con 
manchas irregulares o longitudinales, hundidas, de 
bordes no definidos y de color amarillo pálido, verde 
claro o rojizo. Estas lesiones frecuentemente irradian 
del extremo apical del fruto. Las ramas presentan 
también líneas longitudinales, hundidas con un color 
amarillento pálido. Los árboles se achaparran y tienen 
un crecimiento suelto y extendido. Podas severas 
agravan la manifestación de síntomas. 



Nervlaclones amarillentas por el virus del Sun blotch 

De las plantas enfermas se ha aislado consistente
mente a un viroíde con ARN circular. monocatenado 
de 247 nucleótidos. 

Golpe de sol virus en frutos 

La enfermedad se disemina por el uso de patrones, 
yemas o varetas provenientes de árboles enfermos, 
las cuales al Injertarse en el patrón perpetúan al virol
de. Los porta Injertos pueden no mostrar slntomas, 
a pesar de estar infectados, y cuando se les injerta 
material sano aparecen síntomas severos. Además de 
la transmisión por injerto se ha registrado la disemi
nación por polen. No se conoce insecto vector. 

El mejor control es mediante el uso de plántulas 
sanas, certificadas. y removiendo inmediatamente 
cualquier érbol que presente estos síntomas. No hay 
tratamiento curativo. 

. 
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Enfermedades de origen fisiológico 

Efectos de la salinidad del suelo 

Cuando la 
concentración 
salina de un 
suelo es eleva
da produce en 
Aguacates al
teraciones que 
p u ede n r efl e
jarse en cie rtos 
síntomas más o 
menos leves o 
llegar a ser cau
sa de la muerte de las plantas. El síntoma clásico de 
salinidad en Aguacate es una falta de crecimiento y 
desarrollo y la presencia en las hojas de una necrosis 
que a partir de la punta del limbo se va extendiendo 
por todo el borde y avanzando hacia el nervio central. 
Las hojas pueden morir y en casos agudos se produce 
una desecación de los brotes desde la punta hacia 
atrás (Die back). 

Agujereado y malformación de las hojas 

Este mal fi
siológico no 
debe ser confun
dido con el ata
que de insectos 
masticadores u 
orugas. 

Las hojas 
terminales de un 
brote presentan 
el borde del lim
bo incompleto a 
veces aserrado y la superficie con agujeros redondea
dos o alargados. 

No esté suficientemente explicada y parece origi
narse de necrosis en las pequeñas hojas cuando están 
desplegando en un brote terminal. 

Rajado de los frutos (• Splitting" ) 

los pequeños frutos recién cuajados o algo ma
yores presentan puntos prominentes o hendiduras 
por donde sale la savia. El liquido segregado, o acei
te esencial de 
la piel se seca 
en forma de pe
queños grumos 
blanquecinos. 

Las distin 
tas variedades 
muestran dife
rentes sensibi
lidad . 



Las causas no han sido bien explicadas. 
El mal parece estar relacionado con variaciones 

bruscas en el contenido de humedad del aire! y del 
suelo asi como los Intervalos grandes entre las tempe
raturas máximas y mininas del día, lo que determina 
cambios rápidos de la turgencia de los frutitos. 

Algunos problemas fitopatológicos 
del Mango. 

La cochinilla nevada del mango. (Pinnaspis 
strachani, Cooley). 

El escudo y cuerpo del macho es diferente al de la 
hembra, la cual es redondeada, mientras que el macho 
es mas pequeño y alargado. 

El Oidium del Mango (Mycosphera alphi
toides, Griff. et Maubl) 

La enfer
medad ha sido 
tratada en el 
N º 12 de No· 
viembre 2005, 
de esta revista, 
a cuyo articulo 
remitimos al 
lector para su 
información. 
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Muerte regresiva de ramas v pudricíón del 
pedünculo del Mango (Bothriosphaeria sp. 
Dothiorella sp.) 

La enfermedad ha sido 
tratada en el Nº 5 Mayo 
1997, de esta revista, a cuyo 
artículo remitimos al lector 
para su información. 

Podredumbre por A/ternaria 

La podredumbre por Alterna ria o mancha negra del 
mango causa una enfermedad en el extremo floral del 
fruto en cultivo y en postcosecha que ha sido citada 
en muchos paisaje del mundo como Australia, Egipto, 
India, y Sur África .. La mayor parte de las variedades 
son susceptibles. 

Pequeñas manchas circulares se desarrollan alre
dedor de las lenticelas. cuyas manchas se concentran 
en principio alrededor del extremo floral donde se 
encuentra la mayor concentración de las lenticelas. 
Las manchas pueden crecer y agruparse formando 
manchas grande que recubren gran parte de los frutos, 
y poco a poco penetrar en los mismos que se ablandan 

g ran10
14 



y pudren. Con el tiempo estas manchas se recubren 
de un moho espeso de color marrón oliváceo. 

Las hojas pueden ser también atacadas presentan
do pequeñas manchas redondeadas oscuras marrón 
negras. 

El hongo identificado como causante de la enfer
medad ha sido A /ternaria alternara (Fr.: Fr.) Keissl., 
que requiere una humedad relativa superior al 80% 
para desarrollarse tanto durante el crecimiento de los 
frutos como en frutos almacenados. 

Las pulverizaciones con fungicidas protectores 
como el maneb pueden prevenir la enfermedad du· 
rante el periodo de desarrollo de los frutos. 

Degeneración de la pulpa. 

. 
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La enferme
dad ha sido tra
tada en el Nº s. 
de Septiembre 
1998 de esta re
vista, a cuyo ar
tículo remitimos 
al lector para su 
información. 

Algunas plagas y enfermedades del 
papayo. 

El ácaro rojo (Tetranychus urticae, Koch). 

El adulto de co· 
lor variable entre 
amarillo v rojo, lle
va dos tipicas man· 
chas oscuras sobre 
el abdomen, y 4 
pares de patas. La 
hembra es de 0,5 
mm. de largo y el 
macho mas peque
ño y estrecho de 0,3 
mm. Los huevos es
féricos brillantes de 
menos de O, 1 mm. 
de diámetro. Las 
larvas de reducido 
tamaño poseen 3 
pares de patas. 

Daño en fruto del ataque de 
·araña roja" 

El número de generaciones por año son de 6 a 7 
que se produc,en en el transcurso del verano, disemi
nándose de una planta a otra o en pequeñas distancias 
por operarios, el viento, etc. 

Durante el verano y otoño son mas frecuentes los 
ejemplares de color naranja y rojo, de donde viene el 
nombre local de "araña roja': 

Los daños en papaya son evidentes en forma de 
decoloraciones amaril lentas en las hojas y ciertas 
deformaciones de las mismas que recuerdan a defor
maciones víricas. En los frutos también se evidencia 
un síntoma en forma de "roña" blanquecina. 

El ácaro es especialmente grave en plantaciones 
bajo protección de plástico o malla plástica. 

Acaro microscópico del género Ca/acarus 

El ácaro ha sido detectado en Canarias con cierta 
frecuencia ocasionando un daño muy espectacular por 
la deformación causada en la hoja que también recuer· 
dan a síntomas típicos de la infección por virus. 

En Hawai se ha citado la especie Calacarus brio· 
nesae(Keifer), pero 
la observada por 
nosotros no ha sido 
determinada. 

El ácaro se ali
menta, como otros 
muchos, rompien· 
do las células y 
succionando la sa
via y produciendo 

Síntoma en hoja del 



Calacarus sp. 

cicat ríces en los tejidos de las hojas y frutos, que 
especialmente en las hojas, causan las tipicas defor
maciones en forma de afilamiento del limbo. 

Marchitez de la p lanta del papayo por 
podredumbre de las raíces de donde aísla 
Pythium aphanidermatum Kala C. Parker 

Pythíum aphaniderma· 
turnes un patógeno cosmo
polita con amplio rango de 
huéspedes. Es una especie 
muy agresiva que causa 
"damping off" y pudrición 
blanda de ralees y tallo en 
muchas plantas. Considera
do como hongo amante del 
agua porque su pervive y se 
desarrolla mejor en suelos 
húmedo. Las temperatura 
calorosas favorece también 

Necrosis y podredumbre su desarrollo. 
Interna por Pythium en 

raíz de papaya. Pythium es un Oomy-
cete del orden de los Pero

nosprales. Los síntomas referidos a la planta que nos 
ocupa comienzan manifestándose por un amarilleo y 
muerte de la planta con pérdida de las hojas quedando 
el arbolito suelto y con facilidad se cae si se le empuja. 
mostrando entonces las raíces en un estado mas o 
menos avanzado de pudrición de aspecto blando y 
acuoso de donde con facilidad se aísla un hongo del 
género Pythium. 

Los casos observados han sido siempre graves 
y al tamente influenciados por la presencia de suelos 

muy compactos que 
drenan mal, y que han 
respondido poco a los 
tratamientos de suelo 
con fungicidas especi· 
ficos para el control de 
Phythium. En algún caso 
la enfermedad respon
dió mejor a una reestruc
turación del suelo con 
aportes de materiales 
que aligeraron su tex
tura y aumentaron su 
permeabilidad, al mismo 
tiempo que un nuevo 
plan de riego para evitar 
encharcamientos. 

Podredumbre por Pythlum 
en raiz de papaya. 

Podredumbre interna de la papaya por 
Altemaria y por Fusarium. 

Podredumbre interna de la papaya por Allemarla 

Alternaría alternata 
(Fr.: Fr.) ha sido citada 
como causante de man
chas oscuras y depri
midas en el fruto que 
pueden con el tiempo 
recubrir la casi totalidad 
de la superficie del fruto, 
pero no penetrando a 
la pu lpa. Sin embargo 
nuestra observación, tal 
como se ve en la foto, 
ha sido de una pudri
ción interna alojada y 
ocupando toda la con
cavidad de la semilla papaya por Fusarlum 



con el crecimiento de un moho gris oscuro típico de Virosis de la papaya 
este patógeno. 

Por el contrario si hemos encontrado cita de po· 
dredumbres internas del fruto señalándose a Fusarium 
sp. C/adosporíum sp. y Penicillium sp. De estos solo 
hemos observado una podredumbre interna muy 
espectacular causada por Fusarium equiseti (Corda) 
Sacc. 

El hongo una vez los hongos involucrados alean· 
zan en el interior del fruto la cavidad de la semilla a 
través del tejido mucilag inoso que rodea las semillas 
crece y se expande rápidamente ocupando toda la 
cavidad del fruto. 

Pulverizaciones preventivas con fungicidas 
adecuados pueden prevenir esta enfermedades del 
fruto. 

Manchas del fruto producidos por 
Stemphylium. 

Mancha por Stemphyllum en fruto de papaya 

La mancha por Stemphylium fue detectada por 
primera vez en 1978 en Hawai. La enfermedad se 
produce usualmente en frutos que están madurando 
mantenidos a temperatura de ambiente de almacén 
después de 5-7 días de cosechados.También es común 
en frutos empaquetados durante la exportación. 

Los síntomas inicíales de la enfermedad son en 
forma de pequeñas lesiones marrón oscuras. La lesión 
se va agrandando y deprimiendo pasando a un color 
marrón rojizo con característico halo mas oscuro. 

Varias especies del hongo pueden aparecer cau
sando el daño entre ellas lycopersici. floridanum y 
solana, que también atacan al tomate. 

Pulverizaciones regu lares de fungicidas preventi· 
vos pueden controlar la enfermedad. 

Virus del mosaico del pepino {CMV) 

El virus del mosaico del pepino (CMV) no habia 
sido hasta ahora citado como patógeno de la papaya. 
Su síntomatologia se manifiesta en el tallo con man· 
chas grasas a modo de nudo de ta madera y en las 
hojas apicales un mosaico generalizado. 

Et virus del mosaico del pepino (CMVI 

Virus de la mancha anular de la papaya. 

Manchas grasientas en forma 
de anillo o en forma de «Cn. 

Se encuentra presente 
en especies de Caricáceas 
y Cucurbitáceas. 

En hojas: Los ápices 
presentan un mosaico ge
neralizado. Las hojas más 
pequeñas del ápice apare· 
cen abullonadas, deforma· 
das, reducidas hasta llegar a un aspecto filiforme. En 
tallo: En su parte superior aparecen manchas grasien
tas alargadas, de color verde oscuro. 

En frutos: Aparecen manchas grasientas en forma 
de anítto o en forma de .c ... 

Manchas grasientas alargadas, de color verde oscuro 



La transmisión es por vectores: Por 21 especies 
de áfidos principalmente: Myzus persicae y Aphis 
gossypii de forma no persistente. 

Pecas del fruto de la papaya. 

Se conoce por 
"pecas" una enfer· 
medad accidental 
de la papaya que 
se manifiesta en la 
epidermis del fruto 
y que es común en 
las mas frecuen· 
te vari edades de 
este fruto. Estas 
se manifiestan ini· 
cia lmente como 

Pecas del fruto de la papaya. numerosas man-
chitas puntiformes 

en la mitad de la superficie del fruto principalmente 
en la zona mas expuesta a la vista, Las manchas a 
medida que avanza el fruto van creciendo hasta 3-13 
mm. de diámetro, adquiriendo un color marrón y con 
frecuencia rodeadas de un margen húmedo. 

Frecuentes aislamientos de estas manchas han 
confirmado la ausencia de algún microorganismo 
responsable de este mal. Los frutos recubiertos de 
bolsa plásticas se muestran sin "pecas" al ser cose
chados. lo cual ha hecho sospechar que el mal puede 
deberse a temperaturas excesivamente bajas par 
este frutal, aunque tal causa no ha sido claramente 
comprobada. 

Algunos problemas fitopatológicos 
del guayabo. 

Pulvinaria 
floccifera 

Esta cochinilla. 
de origen japo
nés, se desarrolla 
al aire libre sobre 

los Boneteros y 
el Acebo de Amé
rica. en la Costa 
Azul e, incluso, en 
la región parisién 
si el invierno es 
muy templado; es 
común sobre las 
plantas cu ltivadas 
en invernadero: Ca
melia, Anthurium, 
Citrus, etc. 

La larva. en el segundo estado, inverna sobre las 
ramas y se convierte en adulto en el mes de mayo; 
las larvas avivan a finales del mes de junio y se fijan 
a lo largo de las nerviaciones de la cara inferior de 
las hojas; la primera muda se realiza en otoño. En 
los invernaderos. pueden ex istir varias generaciones 
anuales; los adultos pueden invadir la cara Inferior de 
las hojas o las ramas. 

Al aire libre, realizar una pulverización a base de un 
oleofosforado o de aceite blanco al 1,2 % a finales de 
junio. En los invernaderos efectuar, en la primavera, 2 
ó 3 pulverizaciones de un fosforado con un intervalo 
de 15 a 20 días. 

La mosca blanca algodonosa de los cítricos 
(Aleurothrixus floccosus, Maskell). 

Ver descripción 
en las plagas del 
aguacate publica
das en este número 
de la Revista. 

Manchas del 
fruto del gueyabo 

relacionadas con la 
carencia de calcio. 

Podredumbre 
estilar del fruto del 
gueyabo provocado 
por Stemphulium 

botryosum 
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Algunos problemas fitopatológicos 
de la piña tropical. 

La cochinilla algodonosa de la piña Dys
micoccus neobrevipes Beardsley. 

Ataque de 
Dysmicoccus 
neobrevipes 

El primer sínto· 
ma del ataque de 
esta cochinilla es una 
lígera coloración ro
jiza de las hojas y a 
medida que progre
sa la enfermedad el 
ext remo de las hojas 
pardea. Las plantas 
afectadas se pueden 
extraer fácilmente 
del suelo y muchas 

Ligera coloración rojiza del 
ataque de cochinilla 

veces emite nuevas hojas asintomáticas, pero final
mente las plantas muy atacadas mueren. 

Varias especies de cochinillas algodonosas pueden 
atacar a la piña pero la definitivamente peligrosa es 
O. neobrevipes. La presencia de fuertes colonias de 
hormigas {/ridomyrmex humilis Mayr.) acompaña 
frecuentemente al ataque de cochinilla. 

El uso periódico de insecticidas adecuados se hace 
necesario para un buen control de la plaga. La resis· 
tencia es conocida en ciertos cultivares hlbridos. 

La podredumbre negra del tallo provocada 
Ceratocistis paradoxa (Dade) C. Moreau. 

Sin duda la enfermedad mas grave de la piña 
tropical (Ananas comosus (L) Mer,), que provoca 
una pudrición negra y blanda de tallo hojas y fruto y 
que en un corto periodo de tiempo mata a las plantas 
infectadas. Un color oscuro de aspecto suberizado se 
desarrolla en los tejidos. entre los sanos y enfermos 

Podredumbre negra que ha 
avanzado al interior del tallo 

del vegetal que rodea completamente a las plantitas 
usadas en el transplante. Las plantas para el trans
plante que han sido secadas al aire o •curadas• antes 
de plantar parecen presentar resistencia a la podre· 
dumbre del tallo. 

La podredumbre negra en el fruto se desarrolla 
como una característica pudrición blanda y acuosa 
que frecuentemente se recubre de un moho negro 
polvoriento del desarrollo del m icelio y clami
dosporas del hongo. 
Puede también apa
recer manchas blan
quecinas pequeñas 
y humedas que van 
cambiando al pardo. 

El agente causal 
es. como se ha dicho, 
el ascomiceto Cera
toystis paradoxa que 
un su fase asexual se 
trata de Thietaviopsis 
paradoxa (De Seyn.) 
Hóhn. 

C. paradoxa su
pervive en forma de 
clamidosporas en res
tos vegetales o en el 

Microfotografia de 
Thlelaviopsis paradoxe 

suelo cultivado. La infección tiene lugar solamente 
a través de heridas frescas en las pequeñas plantas 
utilizadas para el transplante y en presencia de un 

Avance del hongo por el xilema de transplanta la planta 



ambiente húmedo de los locales donde se almacenan 
las plantas o en el suelo de cultivo. 

El control pasa por cuidar al máximos las medidas 
preventivas de almacenaje en ambiente seco y venti 
lado; en el remojo de las plantas antes del transplante 
durante 12 horas en fungicida (triadimefon). 

En frutos, la enfermedad se previene por el lavado 
de los mismos antes de empaquetar con fungicida 
adecuado durante 6-12 horas, y posteriormente se
cados antes de empaquetar. 

La enfermedad es menos agresiva en el cultivar 
•española roja" que en 2Cayena lisa· 

Fusariosis de la piña. 

la fusariosis es primariamente una enfermedad 
del fruto pero puede afectar a la planta. 

En el caso estudiado la planta fue enteramente 
afectada viéndose comprometida en una marchitez 
total con afectación de raíces tallo y fruto. En el inte
rior del tallo se podían observar los vasos del xilema 
evidentemente afectados mostrando el pardeo de los 
mismos de forma ascendente hasta el extremo distal 
donde se encontraba el fruto que también sufrió la 
total desecación. 

El microorganismo aislado, fue en este caso, Fusa
rium monoliforme Sheldon. aunque no se llegó mas 
allá en la determinación. En la Fusariosis de la piña se 
cita en bibliografia como agente causal a F. subgluti
nans sinónimo de F. mono/iforme va subglutinans. 

Pardeo de los vasos en forma ascendente 

En el control de la enfermedad se recomienda 
efectuar la plantaciones con plantitas libres del pa
tógeno y los tratamientos con fungicidas adecuados 
con frecuencia durante el cu ltivo. 

Total desecacíón del fruto 

. 
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Reflexiones sobre la pasada 
campaña horticola de exportación 
Resumen de resultados experimentales en 
horticultura (Campaña 2006-07) 

J.M. Tabares, Granja Agrícola Experimental 
Cabildo Insular Gran canaria. Sección Hortícultura J 

En la reciente finalizada campaña de exportacíón 
se dio la circunstancia climática, contraria al año pa
sado, caracterizada por una baja pluviometria y en ge· 
neral suaves temperaturas, aunque si se observaron, 
en ciertos periodos, altas humedades relativas y bajas 
temperaturas que influyeron en el desarrollo y estado 
de los cultivos de muy distintas formas. Por tanto, no 
hubo influencias graves de plagas o enfermedades, 
que ocurrieron solo en casos puntuales. 

Es de destacar el influjo de la lucha biológica que 
lleva a cabo la Consejería de Agricultura, principal
mente contra la mosca blanca, que ha redundado en 
la menor presencia de la plaga, y por tanto en una dis
minución de los problemas de los años anteriores. 

Con respecto al tomate, se mantiene lento el 
crecimiento en la utilización de invernaderos de alta 
tecnología, aunque la tendencia parece ir al uso del 
tipo raspa y amagado o multicapilla. Por otro lado 
el empleo del injerto se convierte en una práctica 
habitual, no aumentando en gran manera el empleo 
de sustratos. 

Aunque en nuestras experimentaciones llevadas 
en la Granja Agrícola los resu ltados han ofrecido pro
ducciones generalmente altas. no ha sido así en los 
cultivos de los productores grancanarios, donde las 
medias cosechadas han bajado. 

Las cotizaciones obtenidas en el mercado del 
toma te no han sido del todo malas, pudiéndolas 
catalogar de regular, aunque no se ha obtenido una 
buena rentabilidad por ínfluencia de las bajas canti
dades producidas. 

El pepino mantuvo una cotización media, no tan 
alta como en pasadas campañas, pero que puede ser 
rentable, influyendo no cabe duda, las producciones 
obtenidas. 

. 
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Seguidamente exponemos los resúmenes obte· 
nidos en las distintas experiencias realizadas en: 

TOMATE 

Resumen 1: 

Se han experimentado 10 nuevas variedades 
resistentes al v irus " de la cuchara" que no fueron 
injertadas, frente a los testigos injertados de las va
riedades Boludo, Doroty y Carlota, y Mariana37 (esta 
sin injertar), bajo malla de 10x20. 

Bajo las condiciones que se realizo el trabajo 
podemos decir, que: 

El empleo de malla 10x20, no evito la presencia de 
mosca blanca pero mantuvo al cult ivo en muy buen 
estado al no haber sido afectado por enfermedades 
fúngicas, observando sólo una cierta incidencia de 
Tir (Maduración í"eg ular} en Jos frutos. 

• El calibre con tendencia {G/M) se observó en las 
variedades Brenty la, PS 294, 74/324, ZS 428 y 
Tovitesoro. 

• En postcosecha superan a las testigos, excepto a 
Mariana 37 (testigo sin injertar), Exp 362, Bren
tyla, PS 294 y Tia 24. 

• Las variedades ZS-428, PS-294 yTia 24 presenta
ron "pico· y otras deformaciones. 

• Las variedades Tia24 y DRW 7569 presentaron 
tendencia muy alta a calibres 3M. 

• Por ultimo en contenido en azucares, aunque no 
con gran diferencia. destacaron Shelby. Mariana 
37 y Exp 362. 

• Es recomendable volver a comprobar el com
portamiento de las variedades EXpo 362(calibre 
2M/3M) y Brentyla y 74/324 (calibre M/G) injer
tadas. 



Detalle diferencia vañedad injertada (derecha) 
con no Injertada en Abñl 

Resuman 11: 

Se experimentan bajo invernadero de alta tecno· 
logia 10 nuevas variedades resistentes a virus ·de la 
cuchara• sin injertar teniendo como testigos injertados 
Boludo, Dorothy y Carlota, así como Mariana 37 (sin 
injertar). 

Los resultados fueron altamente afectados por 
fuertes y e lea torios ataques de ToCV y TIR, y una vez 
controlada le mosca blanca, los efectos siguieron 
durante toda le campaña. 

Bajo este tipo de invernadero no quedamos exen· 
tos del ataque de mosca blanca, esta se introducla por 
la malla de ventilación. 

Resultó extraño el hecho que aunque hubo In· 
troducción de mosca blanca, no se observó ninguna 
planta con sintomas deTYLCV. 

El empleo del descuelgue ayudó mucho para lograr 
paliar de alguna forma los efectos delToCV y delTIR. 

En los testigos injertados observaron mejor com· 
portamiento que el resto, seguidas por Mariana 37 
(testigo sin injertar), 741324 y Exp-362. 

La lucha integrada en este caso, tuvo en general un 
mal comportamiento, que influyó en los resultados, 
siendo una posible razón el compartir el invernadero 
con otros cultivos que pudieron ser foco de mosca 
blanca en varios estadios del cultivo. 

Se comprueba con los distintos parámetros de 
control examinados, que las variedades experimen· 
tadas bajo malla y plástico (alta tecnología) dieron 
similares resultados. 

En producción destacan las testigos, tanto injertados 
como sin injertar, asf como 741324 y Exp-362. 

En calíbres mayores destaca Brentyla. 
En calidad falla /a ZS-428. 
En color destacan 741324, Shelby, Exp-362 y 
DRW-7569. 
En dureza destaca la cv Brentyla y 810500438. 

Sintomatología producida 
por el ToCV en la planta 

Resuman 111: 

r+ -.~ 
Sintomas del 
Tlr en fnita 

Se testaron 31 variedades de tomate de exporta· 
ción tipo convencional de las cuales 3 (Boludo, Doroty 
y Carlota) fueron test igos, Injertadas y sin injertar. 
además de Mariana 37 (sin injertar), todo bajo malla 
10x20. 

Dentro del tipo convencional destacar, además de 
en fas variedades testigos,(y en las que el injerto 
superó en general al no injerto), las siguientes: cvs 
04PR146, 25-427. 3338 y PS 449. 

En el tipo ramo además de la testigo Pitenza (no 
resisto TYLC), destacaron cv 74/205, Expo 37432 
y Myla. 

En el tipo Pera: destacaron las cvs Adriano y 
HB04328. 

En el tipo ·super sabor• (7-9° Brix) minipera o dátil: 
cv Santalina. 

En el tipo Cherry: DRC 516 
En el tipo ensalada: Taray y 810500423 esta ultima 

por su dureza. 
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Ventajas: 

PEPINO 

Resumen: 

Se comprueba la vis· 
bilidad del empleo del 
entutorado *en descuel· 
gue• comprobando Is 
posibilidades dal mismo, 
teniendo como: 

Detalle del cultuvo 
después de la 2" bajada 

Incremento de la productividad. 
Incremento de la calidad (se logra un mejor equilibrio 

debido a las posibilidades de aclareo de frutos, 
así como, una mejor luminosidad que influye en 
el color de la fruta dado que se eliminan todos 
los hijos} 

Aumento notable de la longevidad del cultivo (el cul· 
tivo sa mantuvo en perfecto 

estado hasta Mayo (la planta logró crecer 12 m.} 
Mayor eficacia de los tratamientos f'ttosanitarios (me

jor afecto de los productos e insectos parásitos al 
mantener un follaje mas equilibrado} 

Inconvenientes: 
Mayor necesidad de mano da obra, no solo en el 

dascue/gue, sino en deshojado y entresaque de 
frutos. 

Necesidad del empleo de maquinaria especial (ele
vadora}. 

Aumento del tamaño de los frutos. 

Detalle del cultuvo después de la bajada de Febrero (4' bajadaJ 

labores de atado, deshijado y bajada 



FNctificación 
en Marzo 

PIMIENTO 

Resumen: 

Cultivo 
en abril 

Se experimentan 8 " nueva.s• variedades, seis tipo 
Lamuyo y dos tipo Celifomie tomando como cvs tes
tigos BIERZO y CONDAL. 

Bajo les condiciones del ensayo las cvs. ZAR y 351606 
han sido significativamente más productivas que 
el resto excepto con le cv Conde/. 

En el tipo Lamuyo le cv ZAR he presentado mayores 
calibres. 

En "calidad" donde casi todas la variedades han 
fa/ledo en los últimos meses, destaca CARDHU, 
que presenta un color en verde y forme mejor que 
el resto, {aunque su maduración es en amarillo}, 
seguida por LEMANS cuya característica principal 
es un mayor peso de su fruto y su conservación. 

Entre las de tipo Ca/ifomia destaca GODZILLA con 
mayor producción y menor tendencia al "agalle· 
tado~ 

Respecto e le resistencia a Spoted, todas les va
riedades han tenido un buen comportamiento, 
debiendo eclerer la eficacia frente al Thrips del 
Amblyseius Swirskii. 

Resaltar que los ataques de Oidium, aunque controla
dos, afectaron mifs a le variedad testigo Bierzo . 

... ~ r(u~¡a I 4 
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Patología Vegetal y Entomología 
Agraria: notas sobre nuevos 
problemas o de aumento 
de la incidenci·a. 

Juan M anuel Rodríguez y Rafael Rodriguez, 
Granja Agrícola, Sección Fítopatología. _J 

Ataque de Cryptoblables gnidiella a frutos 
del p látano Mill. 

Resulta una curiosidad el ataque de este insecto al 
extremo distal de frutos del plátano, cuando siempre 
hemos encontrado en esta situación a la conocida 
"traza" Opogona saccharí Coger. 

La descripción del insecto se podrá ver en este 
mismo número de la Revista en las Plagas y enfer
medades del aguacate. 

• 
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Polyphagotarsonem us lat us Banks en 
berenjenas. 

El ácaro ancho Polyphagotarsonemus /atus 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 ácaro 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· 



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 ácaro 
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 ácaro ancho es muy destructivo causando gra
ves deformaciones en las hojas y una " roña" carac
terística en los frutos. 

Pústulas de las hojas de la Bougainvilla 
Cercospoñdium bougainvilaea Muntañola) 
Sobers y Seymour. 

Este grave puntea
do de las hojas de la 
Boungainvllla 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. 

Podredumbre del bulbo de la Cebolla por 
Botrytis spp. 

En la pudrición del bulbo de la cebolla por Botrytls 
podrían estar implicada varias especies de este hongo, 
no obstante en el caso estudiado por nosotros el agen
te causal fue Botry
tis cinerea Pers.:Fr .. 
pero también se cita 
a Botrytis alli Munn 
como respon.sable de 
la podredumbre del 
cuello y del ataque en 
la linea 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 
Ja cebolla sufre una 
podredumbre blanda en la que se desarrolla un moho 
característico pardo ceniciento o negro que termina 
recubriendo la totalídad del mismo. El proceso de la 



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. · 

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. phaseo/í 
un sinónimo no muy válido. El agente causal viene 
influenciado por temperaturas moderadas y humecta· 
ción superficia l de las hojas durante 10-18 horas. 

. 
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El uso de variedades resistentes y de fungicidas 
como el clortalonil y carbamatos autorizados con fre
cuencia (7-10 dias) puede dar un control efectivo. 

La Roya blanca del crisantemo, Puccinia 
horiana Henn. 

Se caracteriza 
por la presencia de 
manchas amaril las 
pequeñas en prin
cipio en la superfi
cie superior de las 
hoj as. más tarde 
de unos 5 mm. y 
marrón claras. En 
correspondencia 
por el envés se pro
ducen manchas en 



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. 

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) 

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.Tates 
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 práctic.a. 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 

puede invadir 
totalmente la 
pieza, ante de 
que exista emi· 
sión de estelo· 
nes o raíces. El 
agua de r iego 
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 lentioelas cuando esta agua v iene 
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 
equipamiento$ $U$Ceptibleli de entrar en cQntacto 
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. 

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 patotlpos el PRSV-P que infecta 
a la papaya y el PRSV-W que ataca a la sandia y a la 



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. 

Rayado y malformación virótica de la Ce· 
bolla. IYSV (Iris Yellow Spot Virus). 

Se confirma analiticamento la presencia en Gran 
Canaria del /YSVen cebolla, publicado recientemente 
sin una confirmación analltica (Ver: Granja. Revista 
Agropecuaria, Diciembre 2006, Nº 13). 

#El Torrado# nuevo virus del tomate (ToTV). 
M. Verbeek, A. M. Dullemans and R. A. A. 
van derVlugt 

En la revista Granja, Julio de 1996, N• 3, pag. 13. 
aparece una nota donde se cita la aparición en tomates 
de Gran Canaria de una enfermedad supuestamente 
vírica que se estudia "desdo su manifestación sinto
mática• y ante la dificultad de obtener un diagnóstico 
seguro, muestras del mal fueron remitidas al departa
mento de Vírologla Vegetal de la Universidad Politéc
nica de Valencia, sin que en ese momento fueran de· 
terminadas anallticamente. Con el devenir del tiempo 
vemos que estos sin tomas son ahora achacados a un 
nuevo virus conocido por " torrado" o " torrao~ 

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, et 
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. 

El mal causa en la 
planta manchas ne· 
eróticas cerca de la base de las foliolas y en los casos 
mas graves, grandes deformaciones de los frutos en 
formación, con zonas corchosas muy típicas. 



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 vaporario· 
rum Westwood, lo cual se investiga en la actualidad, 
para su confirmación. 

Dítylenchus dipsaci (Kühn,) Filipjev. Nema
todo del tallo y hojas 

Sinonimia. Angui//ula dípsaci, Tylenchus dipsaci, 
Ditylenchus allocotus, Ditylenchus amsinckiae, 
Ditylenchus fragariae, Ditylenchus sonchophila, 
Ditylenchus trifo/ii 

Detalle de mancha en 
hoja de horten$ia 

El nematodo se ha 
citado en los siguientes 
cultivos: Allium satl
vum L, Allium cepa L .. 
Avena sativa L., Beta 
vulgaris L. ev rapa, Bi
dens ernua, L. Fragaria 
yesca L., Lycopersicon 
esculentum Mili., Medí· 
cago saliva L. Ouercus 

Síntomas del ataque 
de D. Dípsací en tallo v 

hojas de hortensia 

Daño en hoja de Ligularla 

Parte anterior de O. dípsací Detalle de la espícula 
del macho 

pyrenaica L, Solanum tuberosum L., Secale cerea le L., 
Vicia faba L., Vitis vinífera 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 lineas. Región labial 
continua con el contorno del cuerpo. Bulbo medio con 
aparato valvular. bulbo basal muscular puede solapar 
lígeramente el intestino. Saco uterino postvu lvar igual 
o ligeramente superior a la mitad de la distancia vulva
ano. Bursa rodeando a la cola en las 3/4 de su longitud, 
Espicula curvada de 23-28 µm. Cola en ambos sexos 
cónica con la terminación aguda. 

Nota aclaratoria. 

Una recient e manifestación sintomát ica en 
frutos del tomate ha sido imputada, por algunos, a 
ataques del ácaro microscópico Aculops lycopersici 



Fruto atacado 'por A. /yco,,.rsici 

(Masse). El síntoma del dario de este ácaro, ob· 
servado desde hace mucho tiempo en tomates de 
Canarias, no corresponde en absoluto a la nueva 
manifestación e 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 dario el ácaro, aunque se haya 
observado pululando por los frutos con el nuevo 
síntomas. 
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Tomate con el síntoma cuya autoria se Invest iga. 

los danos ocasionados por A. tycopersicl, tal 
como se ve en las foto incluida, son en forma de 
un "ruseting" bronceado muy característico que no 
dejan lugar a dudas. 

Otra cosa seria que dicho ácaro sea transmisor 
de un virus, lo cua l nunca no se ha comprobado 
hasta el momento, o que los hábitos alimentarlos 
del m ismo inyecten alguna toxina que produzca 
dichos síntomas . 
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Resumen 
A comienzos del año 1996 se detecta por primera 

vez en Canarias una nueva enfermedad. En el año 
2003 fue diagnosticada para la ciencia de etiología 
viral en el cultivo del tomate "Tomato torrado virus• 
ToTV (Verbeek et al .• 2005) conocida con el nombre de 
" torreo" por el aspecto quemado que le da a la planta. 
Se encuentra esta enfermedad en invernadero (Ro· 
drlguez et al., 1996) en la zona de Vecindario e Ingenio 
(Gran Canaria) y también enTenerife (1997) en cu ltivos 
de exportación de la variedad Daniela en la mayoría 
de los casos, tanto al aire libre como en invernadero 
en diferentes zonas productoras de tomate (Espino 
et al., 1999). 

En la campaña 2006·2007 se ha realizado una 
prospección exhaustiva de diferentes explotaciones 
de Tenerife y Gran Canaria con un total de 104 mues· 
tras con el objetivo de confirmar el diagnostico de 
ToTV con plantas con síntomas típicos de "torreo· 
mediante diferentes técnicas moleculares (RT· PCR e 
hibridación molecular con print y Oot Blot) así como 
conocer el método de mayor eficacia, incidencia de 
le enfermedad en campo, distribución geográfica, la 
posible implicación y/o asociación de PepMV con el 
ToTV y por último la distribución deToTV en la plan· 
ta . Los resultados indican que la RT-PCR se muestra 
eficaz más que la hibridación molecular y que en esta 
hay diferencia entre el dot· blot y print, este último 

parece más eficaz. La superficie total 
afectada de la enfermedad en ambas 
islas ha sido de 56.15 has. En Gran 

Foto 1. Amarilleo y necrosis en base de los loliolos Canaria hubo una grave incidencia en 
la Aldea de San Nicolás de Tolentino en 
la variedad Mariana con una inciden· 
cia del 31.35%, llegando a arrancarse 
13,88 has de cultivo. El PepMV tipo 
chi lense 2 no parece estar implicado 
en esta enfermedad como ocurre en 
Murcia. La distribución del virus en la 
planta se encuentra en su parte media 
y apical. 

INTRODUCCIÓN 

La enfermedad del "torreo• está 
causada por el v irus del torrado del to· 
mate, "Tomato torrado virus• (ToTV). 
Su posición taxonómica aún no está 
totalmente definida pero según los 



Foto 2. Cribado 

estudios realizados (Verbeek et al., 2007) este vi· 
rus muestra caracterlsticas del virión y secuencia 
similares con virus del género Sequivirusy Waika· 
virus (familia Sequlviridae) y a los géneros no 
asigna dos Cheravirus y Sadwvírus. Esto debería 
constituir un género nuevo debido a la similitud 
que presenta en los análisis filogenéticos de se· 
cuencias de nucleótidos y aminoácidos con los 
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géneros anteriores. El virus caracteriza· 
do en este estudio contiene un genoma 
con 2 cadenas de RNA cuyas partículas 
virales son icosaédricas con un diámetro 
aproximado de 28nm. La identificación y 
caracterización de este nuevo virus picor· 
na·like lo han propuesto con el nombre 
de · romato torrado virus·. 

La sintomatologia no se presenta en 
todos los casos de la misma forma, pero 
en nuestros cultivos generalmente las 
hojas presentan un amarilleo en la base 
de los folíolos con una posterior lesión 

necrótica (Foto 1 ), dando el aspecto de 
"cribado" (Foto 2). En los peciolos se 
presentan manchas marrones secas de 
forma intermitente con un aspecto tipo 
cremallera (Foto 3). En los tallos pueden 
aparecer manchas necróticas continuas 
longitudinales (Foto 4) . Los frutos pre· 
sentan manchas circulares necróticas 
tipo cremallera, se deforman (Foto 5) 
y en algunos casos se abren y quedan 
las semillas vistas (Foto 6). También en 
algunas ocasiones se riza la hoja hacia 
el envés y los loliolos de la hoja se ma· 
nifiestan deformados ( Foto7). La parte 
apical de la planta toma un aspecto de 
quemado de ahí el nombre conocido 
como "torrao• (Foto 8). 

El ToTV se transmite por el vector 
Bemisia tabaci IGennadius) (Hemiptera: 
Aleyrodldae) con baja eficiencia, se ha 
realizado un ensayo que consistió en la 
suelta 200 individuos de moscas blancas 



Foto 5. Necrosis de ftutos, tipo cremallera 

previamente infectadas con plantas enfermas 
de "Torrao• a 50 plantas sanas y solamente se 
manifestaron 2 plantas con síntomas (P. Maris, 
de De Ruiter Seeds comunicación verbal "Carac· 
terísticas y peculiaridades delToTV~ 2007). 

En Polonia se demuestra la transmisión: por 
Trialeurodes vaporariorum con una eficacia del 
100% y mecánicamente mediante Inoculación 
(50-70%) (Pospieszny et al., 2007). 

Estudios realizados mediante transmisión con Be
misia tabaci yTrialeurodes vaporariorum lo confirman 
siendo la más eficiente T. vaporariorum (comunicación 
persona, M. Aranda). 

En esta campaña 2006-2007 ha habido una grave 
Incidencia de Tria/aurodas vaporariorum sobre 
Bemisia rabaci en todas las zonas productoras de 
tomate donde se encuentra la enfermedad. 

Según nuestras detecx:iones en numerosas mues· 
tras tanto de Gran Canaria como deTenerife desde que 
apareció la enfermedad en 1996 hasta el año 2006 se 
ha podido comprobar que la enfermedad se encuentra 
distribuida en la mayoría de las zonas productoras de 
tomate de invierno de exportación a excepción de Guia 
de lsora en Tenerife y de Gáldar en Gran Canaria. 

En nuestras observaciones a lo largo de estos 
años la enfermedad parece tener un comportamiento 
errático. dado que se presenta en otoño con tempera· 
turas medias-bajas y con una humedad relativa alta 
cuando la planta se encuentra en estado fenológico 
con los primeros frutos o racimos de frutos para luego 
desaparecer por completo a medida que se desarrolla 
el cultivo y aumenta la temperatura. Pero sin embar· 
go en esta campaña en la Aldea de San Nicolás ha 
tenido un comportamiento diferente, la enfermedad 
ha aparecido desde el principio del cultivo hasta el 
final del cultivo prácticamente. Ha coincidido con una 

elevada población de mosca blanca (Trieleu
rodes vaporeriorum) y unos cambios bruscos 
de temperatura durante todo el año. 

La enfermedad se manifiesta en algunos 
casos en asociación con otras virosisTSWV y 
PVY • en casos aislados TYLCV y en muchos 
casos con PepMV de gran extensión en todas 
las zonas productoras desde su primera apa
rición en el año 2000 (Espino et al., 2001) y 
últimamente en muchos casos también con el 

ToCV cada vez más extendido y con mayor incidencia 
en todas las zonas productoras de tomate tanto en 
Tenerife como en Gran Canaria. 

En la Península, y concretamente en la región de 
Murcia se detecta por primera vez en invernaderos 
de tomate una nueva sintomatología en la primave
ra del año 2001. Esta sintomatologia se conoce con 
el nombre de "torreo• por el aspecto de quemado 
que adquieren las plantas afectadas. Los primeros 
síntomas se detectan en las nuevas brotaciones, se 
observa un amarilleo en la base de los foliolos que 
posteriormente se necrosan y evolucionan a cribado 
(C. Jordá, et al .. 2003). 

En primavera del 2001 aparecen por primera vez 
en España (Tarragona) unos síntomas similares en to
ma1e relacionados con Parietaria mottla virus (PMoV) 
(Aramburu et al., 2002). que en principio se pensó que 
podría tratarse del "torao•: 

En esta época también se descarta la posibilidad 
de cualquier tipo de alteración fisiológica. efecto fito
tóxico, hongos y bacterias fitopatógenas. ya que en 
alguna ocasión se llegó a pensar que podrfa tratarse de 
una enfermedad fisiológica llamada "Catface• o "cara 
de gato" por la sintomatologla detectada en fruto, la 
forma y cicatrices de este (Scott, 2000) 

Verdaderamente se confirma por primera vez el 
"torrao· del tomate Tomato to"ado virus (ToTV) en 
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el año 2003 mediante microscopia electrónica. Se 
observaron panlculas esféricas de 28nm de diámetro 
aproximadamente. También se observaron panículas 
del género Potexvirus y por ELISA se confirmó la 
presencia de PePMV. Se purificaron las partículas vi· 
rales no conocidas hasta el momento y se inocularon 
mecánicamente en plantas sanas y se reprodujeron 
los slntomas típicos de "torrao':Tras la centrifugación 
por gradiente de densidad se observaron dos bandas, 
la banda superior contenía viriones con moléculas de 
ARN de 5.5 kb aproximadamente y la banda inferior 
una molécula de ARN de aproximadamente 8 kb. Las 
partículas vira les de ambas bandas contenian tres 
proteínas de la cápsida.Ambas bandas de ANA fueron 
sometidas a síntetis de cDNA y posteriormente clona· 
das. Las secuencias completas de nucleótidos fueron 
determinadas a panir de cDNA clonado y fragmentos 
generado por PCR (Verbeek, el al .. 2005) 

Recientemente en Méjico (Culiacán, estado de 
Sinaloa), se ha detectado una nueva enfermedad, 
en cultivos de tomate de exportación que mostraban 
sintomas de necrosis apical, causada por una nueva 
especie de etlologia viral Picorna·Like. Por microsco· 
pia electrónica se detecta un virus isométrico, aislado 
en muestras de tomate que mostraban sintomas ne
cróticos severos. Se transmitió mecánicamente sobre 
Chenopodlum quinos y sobre tomate se reprodujeron 
los sintomas de necrosis apical. Se purificó el virus y 
se obtuvo un anticuerpo policlonal. Se confirmó esta 
nueva enfermedad mediante ELISA·DAS. Se purifica· 
ron las panículas virales conteniendo dos cadenas de 
ANA, RNa1 y RNA2 de 7 kb y 5 kb respectivamente. 
Los análisis de secuencia indican que tienen similítud 
con miembros de la familia Sequiviridae. La nueva 
especie de virus es propuesta provisionalmente 
con el nombre de Tomato apex necrosis virus. En 

principio se pensaba que se trataba de nuevas razas 
deTSWV pero sin embargoTSWV no fue detectado 
como agente causal. (Torina et al., 2007). 

Esta nueva enfermedad detectada en Méjico, el 
Virus de la necrosis apical del tomate, puede estar 
relacionada con el "torrao• debido a la similitud que 
presenta su sintomatologie, las características de sus 
panículas virales y su contenido en ácidos nucleicos, 
así como su análisis de secuencia. 

ANTECEDENTES 

Eí "torrao" se detecta por primera vez en Canarias 
a principios de 1996, en tomates bajo invernadero 
en el Sur de Gran Canaria (Vecindario e Ingenio). la 
enfermedad se manifiesta con un grave amarilleo y 
necrosis en la base de los folíolos de las hojas apicales 
con la presencia de necrosis y estrías en los pecio
los y tallos. Segun la sintomatologia observada, la 
enfermedad coincidía con la ocasionada por el Virus 
del mosaico del pepino ponador de un ANA satélite 
(CARNA-5 o necrosis del tomate) o por el Virus del 
mosaico de la alfalfa, AMV descrita por Blancard 
(Rodríguez et. al, 1996). Las muestras se enviaron al 
laboratorio de Virología de la Universidad Politécni· 
ca de Valencia y se analizaron mediante microscopia 
electrónica detectándose panículas virales esféricas 
pero sin llegar a nada concluyente (J. M. Rodríguez, 
datos sin publicar). 

En Tenerife se detecta por primera vez en 1997 
en la zona Suroeste (Arico y Tamaimo) en cultivos 
de tomate de invierno para exportación de la va
riedad Daniela en la mayoría de los casos, tanto al 
aire libre como en invernadero. La sintomatologia 
de la enfermedad presenta manchas marrones en 

la pane basal del foliolo, 
en el pecíolo de la hoja y 
en el tallo. Estos síntomas 
son similares a los que des-

Foto 7. Los follolos de la hoja se manlfltttan defonnados 

cribe la bibliografía para el 
AMV. En el l aboratorio se 
analizaron mediante ELISA· 
DAS paraTSWV, CMV, PVY, 
PVY.n, PVX y ToMV. Todas 
las muestras analizadas 
resultaron negativas. Se 
enviaron al Laboratorio de 
Referencia de Virus de la 
Universidad Politécnica de 
Valencia y se analizaron por 
ELISA·DAS para AMV, PVY 
yTSWV. obteniendo resul
tados negativos. También 
se analizaron mediante 
microscopia electrónica y 
no se llegó a ningun resul· 
tado concluyente (Espino 
el al., 1999). 
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Esta nueva sintoma· 
tologla se presentó en la 
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mayoria de los casos en otoño a mitad de campaña 
en plena producción de forma generalizada en el 
cultivo mientras que en Gran Canaria se detectó 
con mayor Incidencia que en Tenerife. En ambos 
casos el v irus desaparecía a medida que la planta 
se desarrollaba. 

En Gran Canaria continua apareciendo necrosis y 
cribado en la base de los folíolos del ápice y estriado 
del tallo del tomate sin le virulencia mostrada al prin· 
cipio y aunque se sospechaba fuera de origen vlrico 
(CMV ó AMVl.Tal sospecha no ha sido confirmada por 
análisis, a pesar de numerosas muestras enviadas a 
laboratorios especializados (Rodríguez et a/., 1999). 

EnTenerife partir del año 2000 analizamos también 
la enfermedad para el AMV y para elVirus del mosaico 
del pepino dulce, Pepino mosaic virus (PepMV), donde 
se detecta por primera vez enTenerife en la campaña 
99-00 (Espino et al., 2000) 

En la isla de Tenerife (Arico) en octubre-noviem
bre del 2002 se detecta en tomates en invernaderos 
(variedad Da niela injertada sobre Beaufort) en plantas 
aisladas y en asociación con ToCV que se encontraba 
de forma generalizada en el cu ltivo. 

En (mayo-julio) de este mismo año, durante la 
primera etapa del cu ltivo de tomate de verano el aire 
libre (variedades Boludo, Thyrade y Oaniela) se vol· 
vió a detectar la enfermedad de forma generalizada. 
Se analizaron para todas las virosis mencionadas 

anteriormente incluyendo 
el PepMV y el A MV, se obtu
vieron resultados negativos 
excepto para el PVV. aunque 
los síntomas detectados no 
correspondían con este virus, 
se corroboró en el laborato· 
rio de Referencia. También se 
detectó AMV con baja densi
dad óptica. 

Este diagnóstico, se com
plementó con el injerto, se to
maron brotes con síntomas y 
se injertaron en bisel en plan
tas sanas de tomate que se 
mantuvieron durante 15 dias 
bajo condiciones controladas 
(jaulas con malla anti-trips), 
observándose al cabo de 
este tiempo la sintomatologia 
descrita anteriormente y al 
mes también se detectaron 
deformaciones y necrosis 
circulares en el fruto. 

Al mismo tiempo se rea
lizaron varias consultas a los 
Laboratorios de Diagnóstico 
de las Comunidades Autóno
mas. En Almeria se detecta 

PVX con sintomas similares y en M urcia está apare
ciendo un síntoma similar pero aun sin identificar. 
Analizando los ultimas trabajos de la SEF. encontra
mos también en Tarragona una nueva enfermedad 
durante la primavera del 2001, en cultivos del tomate 
al aire libre. los síntomas se manifiestan con lesiones 
necróticas en las hojas apicales, que evolucionan hacia 
una necrosis del tallo que causa la muerte del brote 
apical, en la nuevas brotaciones no aparecen sinto· 
mas. los frutos se deforman con aparición de lesiones 
necróticas (Espino et al., 2002). En análísis biológicos 
de transmisión y serológicos por ELISA, se detecta un 
lrlavirus en tomate relacionado con Parietaria mottle 
virus (PMoV) (Aramburu et al .. 2002). 

A lo largo del año 2003, recibimos en el labora
torio numerosas muestras de tomate procedentes de 
diferentes zonas de Tenerife y Gran Canaria de varie
dades susceptibles y tolerantes al virus de la cuchara 
(Oaniela, Boludo, Tyrade y Doroty), tanto no injertadas 
como injertadas sobre patrón Beaufort. la mayoría 
de las muestras presentaban: amarilleo y manchas 
necróticas en la base de los folíolos de las hojas api· 
cales, necrosis longitudinales en los pecíolos de las 
hojas, talos y pedunculos de las flores, necrosís total 
de la parte apical de la planta, necrosis circulares y 
deformacíón de los frutos y necrosis total de los frutos 
del tamaño de un boliche. Se realizaron análisis me
diante ELISA para TSWV, AMV, ToMV, PVV. PVX, CMV, 
TYlCD y PepMV, se obtuvieron resultados positivos 
en muy pocos casos para PVV. TYLCO y PepMV. En el 
Laboratorio de Referencia y el Laboratorio deVirologia 
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del IRTA no se observe la presencia de PMoV. (Espino 
er al .• 2003). 

Según los últimos estudios realizados en la Penín· 
sula, esta enfermedad podría estar asociada a lo que 
se conoce en la Península como "cribado" o "torrao• 
del tomate, una nueva enfermedad del cultivo del 
tomate, aún sin conocer su agente causal (Jordá er 
al .. 2003) 

En el año 2003 se diagnostica por primera vez en 
diferentes cultivos de tomate con los slntomas des· 
critos para "torreo" vez un nuevo virus en tomate en 
España (Murcia) denominado "Tomato corrado virus• 
(ToTV) (Verbeek et al., 2005) 

Se han analizado numerosas muestras tanto de 
Tenerife como de Gran Canaria desde que apareció la 
enfermedad hasta el 2006 haciendo uso de le técnica 
serológica inmunoenzimática por ELISA·DAS con an· 
ti cuerpos específicos de la casa comercial Loewe para 
TSWV. AMV. CMV, PVY, PVY-n, PVX, ToMV, AMV, Pe· 
pMV (a partir del 2000 este último),TBSV.TRSVyTFYV 
(a partir del 2004) y mediante técnicas moleculares 
por hibridación molecular con sondes no radiactivas 
de ONA especificas deTYLCVyTYLCSV suministradas 
por L. Velasco del IMIDA· Murcia y E. Morlones del 
CSIC·Málaga y de ANA especifica delToCV cedida por 
J . Navas del CSIC·Málaga. Se obtuvieron resultados 
positivas en varios casos para PepMV yToCV (ambas 
virosis extendidas en todas las zonas productoras de 
tomate), ademas deTSWV. PVY yTYLCV en algunos 
casos . (Espino er al., 1999, 2002, 2003 y datos sin 
publicar, 2004· 2006). Al mismo tiempo se enviaron 
al Laboratorio de Referencia pero sin obtener hasta el 
momento ningún resultado concluyente con respecto 
al "torrao7 

En las dos últimas campañas (2004-2005, 2005-
2006) ha habido una grave incidencia de le enferme· 
dad en diferentes explotaciones de Gran Canaria en 
el municipio de La Aldea de San Nicolás. Se volvieron 
e enviar muestras al Laboratorio de Referencia, sin 
resultados concluyentes de nuevo. 

Estudios realizados en la Península hasta el vera· 
no del 2006 muestran la asociación persistente del 
PepMV, concretamente el aislado tipo Chileno 2 en 
muestras con sfntomas típicos de "torreo• (A.Alfaro· 
Fernández et al., 2006, 2007) 

A partir de agosto del 2006 se pone en conocí· 
miento un protocolo de diagnóstico mediante RT- PCR, 
así como la pareja de iniciadores para detectar la 
enfermedad, descrito en la patente internacional Nº 
W020066085749 (Van Oer Vlug et al .• 2006). 

A partir del 2007 ya se dispone en el Laboratorio 
de Sanidad Vegetal de la pareja de Iniciadores especí· 
ficos para realizar el diagnóstico mediante RT-PCR del 
Virus del torrado del tomate • Tomaro torrado virus• 
(ToTVl y de las sondas no radiactivas marcadas con 
digoxigenina especfficas de ANA para elToCV, PepMV 
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Tipo europeo y PepMV Tipo chilense -2 mediante 
hibridación molecular suministradas por M. Aranda 
del CSIC- Murcia. 

En la actual campaña se ha vuelto a detectar. 
desde finales de agosto, una grave Incidencia de la 
enfermedad en diferentes explotaciones de La Aldea 
de San Nicolás y se ha obligado el levantamiento de 
las parcelas afectadas a finales de octubre del pasado 
año. A finales de noviembre se presenta otra vez con 
grave incidencia en las mismas explotaciones. 

Esta grave incidencia se debe a la presencia de cul
tivos hortícolas para el mercado interior (habichuela. 
calabaza, calabacín). Además se observó la presencia 
de malas hierbas y moscas blancas en casi todos 
estos cultivos. Al levantar los cuhivos no se aplican 
herbicidas ni tratamientos especfficos para la mosca 
blanca. al objeto de evitar la migración de la plaga a 
otras parcelas. La poca alternativa de materias acti
vas para el control de mosca blanca crea resistencias 
además de disminuir la eficacia de estas. Tampoco 
se presentan medidas preventivas de control como 
placas amarillas y dobles puertas. 

A principios de octubre del 2006 se recibieron en 
el Laboratorio un total 16 muestras de otras tantas 
explotaciones di ferentes de La Aldea de San Nicolás. 
La mayoría de éstas presentaban necrosis de color 
marrón y negro con cribado en los foliolos y manchas 
longitudinales e intermitentes secas tipo cremallera 
necrosadas en los peciolos. En otros casos se presen
tan arabescos en folíolos y curvamiento y deformación 
de los folíolos hacia el envés. En el laboratorio se 
analizaron mediante ELISA·DAS para los vlrus:TSWV, 
CMV, PVY, PVX, ToMV. PepMV, TBSV, ToRSV yTFYV, se 
obtuvieron resultados negativos en todos los casos 
excepto en uno que resultó positivo para TSWV. Al 
mismo tiempo estas mismas muestres se enviaron 
al Laboratorio de Referencia y a finales de diciembre 
se recibió el informe de los resultados. Las muestras 
fueron analizadas por RT-PCR con primers específicos 
de PepMVyToTV. De las 16 muestras se obtuvieron 3 
muestras positivas aToTV una muestra positiva a Pe· 
pMV tipo chileno-2 Según el Laboratorio de Referencia 
los resultados obtenidos no fueron fiables debido al 
estado en que llegaron las muestras. 

A partir de enero del presente año la Consejería 
de Agricu ltura del Gobierno de Canarias mediante 
la empresa Merco Canarias , S.A.U. ha contratado 
los servicios de un Ingeniero técnico agrlcola, con 
el objetivo de hacer un seguimiento de las parcelas 
afectadas, analizando la evolución de los cultivos de 
tomate • la incidencia de la enfermedad y asesorar a 
los agricultores de hortalizas en la aplicación de bue
nas prácticas agrícolas y en mantener un buen estado 
fitosanitario de los cultivos además de mantener un 
buen cerramiento en los Invernaderos, dobles puertas 
y controlar las malas hierbas. 

En las actuaciones llevadas en el campo se ob
servan diferentes problemas: no se controlan las 



poblaciones de mosca blanca, 
abuso de las mismas materias 
activas. y el desarrollo del cul-
tivo durante todo el verano sin 
interrumpir el ciclo biológico de 
la mosca blanca. 

MATERIAL Y M ÉTODOS 

Prospecciones realizadas: 
La prospección se realizó 

en febrero del presente año, 
en 17 explotaciones de tomate 
de invierno de exportación con 
síntomas típicos de "torrao• 
cuando los cultivos estaban 
en plena producción. El deno
minador común de todas las 
explotaciones era la elevada 
población de mosca blanca 
Tria/eurodes vaporaríorum 
frente a la Bemisia tabaci que 
habla en ese momento o la 
que tiubo anteriormente. Ade
más de la elevada incidencia y 
extensión de PepMV con una 
sintomatologia leve en la plan
ta (mosaico suave y abullonado 
en foliolos, pero manchado de 
fru ta de forma generaliuda) y 
ToCV, esta última cada vez más 
extendida. 

En Gran Canaria a princi
pios de febrero, se visitaron 9 
explotaciones, se recogieron 
un total de 54 muestras de di
ferentes municipios: Agüimes 
(24), Sta. Lucia (6) y La Aldea de San Nicolás (24). 
Una de las explotaciones muestreadas en Agüimes 
presenta sintomas de " torrao" en asociación con ama· 
rllleo del tomate. ToCV (Foto 9). Los frutos se pueden 
mani festar con distintos grados de necrosis. 

En Tenerife se visi taron a fina les de febrero 10 
explotaciones: Arico (30), Granadilla (18), Guia de 
lsora (3) y Santiago del Teide (6). Una de las fincas 
muestreadas en Guia de lsora presentaban síntomas 
deToCV en el 100% de las plantas y en los brotes de 3 
plantas aisladas "torrao· de forma incípiente. 

Las variedades muestreadas son Boludo, Mariana 
y Dorothy injertadas sobre Beaufort. 

De cada explotación se recogen 6 muestras con 
síntomas de "torrao7 6 de PepMV, 6 de TSWV(en al· 
guna ocasión) y 6 deToCV. En algunas explotaciones 
se detectaron slntomas de TSWV, PVY y TYLCV. En 
La Aldea de San Nicolás la mayoría de las muestras 
tomadas presentaban síntomas agresivos de ToTV 
en la parte apical de la planta (necrosis en la base de 
los folíolos, cribado no siempre. rizado de las hojas 
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hacia el envés, deformación de los folíolos y necrosis 
de los frutos) y síntomas leves de PeMV en la parte 
media de la planta. 

Análisis serológicos: 
Las muestras se analizaron con la técnica sero

lógica inmunoenzimática mediante ELISA·DAS con 
anticuerpos específicos marcados con fosfatasa 
alcalina para PepMV aislado europeo yTSWV de las 
casas comerciales DSMZ y Loewe respectivamente. 
Los controles positivos eran de extractos congelados 
de plantas infectadas de dichas virosis y los negativos 
de la casa comercial. 

Detección de ácidos nucleicos: 
Las muestras de "torrao7 PepMV aislado europeo 

y PepMV aislado chllense·2 se analizaron mediante 
hibridación molecular con "dot· blot"(extractos de 
ARN) y con "print"(improntas de secciones transver
sales del peciolo del folíolo) y las de ToCV solamente 
con "'print': 

Unas pocas muestras de "torrao· se seleccionaron 
y se analizaron también por RT· PCR. 
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-Foto 10. Distintos grados de menlfelteclón de necrosis por "torreo~ ToTV en los frutos 

En la Hibridación molecular se utilizaron sondas 
de ARN especificas no radioactivas marcadas con d i· 
goxigenina para " torrao• (ToTVJ. PepMV tipo europeo, 
PepMV tipo chilense-2 yToCV Pñmero se inmoviliza el 
material genético ARN de la planta en una membrana 
de nitrocelulosa y se fijan con luz ultravioleta. Luego 
se prehibrida (bloqueo de la membrana para evitar 
uniones inespecíficas) con un tampón estándar más 
50% de formamida. A continuación hibridamos (unión 
de la sonda especifica para el virus), la ponemos en 
contacto en una solución con sonda de ácidos nu· 
cleicos marcadas y previamente desnaturalizada 10' 
a 65"C y se Incuba toda la noche a 65ºC en un horno 
de hibridación. Tras la hibridación se realizan varios 
lavados con di ferentes soluciones para eliminar los 
productos que no han reaccionado. La reacción de 
los híbridos muestra-sonda con el anticuerpo (ant i· 
d igoxigenina conjugado con fosfatasa alcal ina de 
ROCHE más un agente bloqueante) y la detección 
con un sustrato quimioluminiscente de la fosfatasa 
alcalina (CDflStar de ROCHE) producen una reacción 
química cuando está presente el vi rus. Dicha reacción 
genera luz la cual vela una película fotográfica que 
colocamos encima apareciendo los positivos como 
puntos en dicha película (protocolo Laboratorios de 
Virologla del CSIC·Murcia y Málaga) 

Para la extracción del ácido nucleico ARN de cada 
una de las muestras se emplearon O. 1 g. de foliolos 
da los brotes apicales con síntomas Incipientes. El 
ARN total se extrajo con el kit comercial RNAwiz de 
Ambion paraToTV y PepMV (Tipo europeo y chllense-
2) siguiendo el protocolo de la casa comercial. El ARN 
total se resuspendió en 40µ1 de H,O Depc. 

La extracción del ARN de estos virus se utilizó tanto 
para la hibridación molecular mediante "dot· blot • 
como para la RT-PCR solamente paraToTV. 

Los controles positivos de extractos de ARN de 
ToTV, PepMV tipo europeo y PepMV tipo chilense· 
2 fueron cedidos por M . Aranda del CEBAS CSIC 
- Murcia. 

Se analizaron 14 muestras mediante RT·PCR con 
la pareja de Iniciadores del RNA2, 5'-CCCATCATCAC· 
CACCCTCCTCTTCGTA-3' y la reverso 5'-TTCCAGTAAT
GATCCAACCAAT-3' con un producto de amplificación 
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de 585pb, descrito en la patente N° W020066085749 
(Van Der Vlug et al., 2006) 

La amplificación por RT-PCR se utilizó el kit comer
cial One Step RT-PCR System de lnvitrogen. La desna
turalización inicial de losARNs totales se reali.zó a 65°C 
durante 5min. El cóctel de amplificación se realizó con 
5 µI de ANA extraído de cada muestra y 20. µI de la 
mezcla para RT-PCR que se añadió a cada uno de los 
tubos (protocolo Laboratorio de Referencia). El primer 
paso de trascripción reversa se hizo a 50°C durante 30 
min., seguido de un paso de desnaturalización a 94"C 
durante 2 min y 35 ciclos de 94°C 30 seg., 55°C 30 seg. 
y 72"C 30 seg. cada uno de ellos. Por último un paso de 
extensión a 72ºC durante 5 min descrito en la patente 
N°W0 20066085749 (Van DerVlug eral., 2006) 

La RT- PCR se realizó en un termociclador (Ep· 
pendorf Mastercycler Personal). Los productos de la 
RT-PCR se separaron por electroforesis horizontal en 
gel de agarosa al 1.5% en tampón TBE 0.5x, luego se 
tiñe en una dilución con bromuro de etidio (0.5 µg/ml) 
durante 15 min. y se visualizan en un transiluminador 
de UV. El tamaño de las bandas de ácidos nucleicos 
se estima comparándolo con un marcador de ADN 
de 100 pb de M BI Fermentas (protocolo Laboratorio 
de Referencia). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Resultados análisis serológlcos: 

De las 64 muestras analizadas para PepMV, 25 
muestras resultaron positivas para elTipo europeo y 
de las 12 muestras paraTSWV, 8 muestras resultaron 
positivas. Todas las explotaciones afectadas están 
concentradas en los diferentes municipios de Teneri
fe excepto La Aldea de San Nicolás de Gran Canaria 
(Tabla 1 y Tabla 2). Estos resultados indican que el 
PepMV está extendido en todas las zonas productoras 
de tomate de la isla de Tenerlfe. 

Resultados análisis de ácidos nucleicos mediante 
hibridación molecular con "dot · blot" : 

Muest ras de • torrao• 
De las 104 muestras analizadas procedentes de 
diferentes municipios de Tenerife y Gran Canaria 



47 muestras resultaron positivas. En la figura 1 
se observan mancllas negras que representan los 
resultados positivos de algunas de las muestras 
analizadas en una de la membrana hibridada con 
"dot blot• 

2 l 4 s 6 7 • 9 10 

A • 
8 ••• 

e • •• • •• 
Rgura 1. Detección deToTV mediante hibridación por 
Dot Blot con una sonda marcada con digoxlgenina. 
Se han influido 30 extracciones de ANA total pro
cedente de hojas jóvenes de plantas de tomate con 
síntomas de torrao. C+, control positivo; M, planta no 
infectada. 

En las Tablas 1 y 2 se presentan los resultados de 
las distintas muestras según los municipios. Para las 
otras visrosis, a continuación del número de muestras 
analizadas. se indica entre paréntesis el nº de muestras 
positivas. 

Según los resultados obtenidos se destaca que 
la mayor incidencia de la enfermedad se encuentra 
en la isla de Gran Canaria en la Aldea de San Nicolás 
seguida de Arico y Granadilla en la isla de Tenerife. 

A panir de nuestras observaciones, aproxima
damente el 50% de los análisis no coinciden con los 
resultados del laboratorio ya que todas las muest ras 
analizadas presentan síntomas típi cos de "torrao'; 
pensamos que puede ser debido a que el material 
necrótico de muchas muestras es muy sensible para 
mantener estable el material genético del virus y como 
consecuencia el ARN se degrada con muchísima fa
cilidad, de ahi la gran cantidad de falsos positivos en 
los resultados de los análisis. 

Muestras da PepMV t ipo europeo y ·tipo chilense-2 

De un total de 66 muestras se obtienen 37 resul
tados positivos para PepMV tipo europeo. Los resul
tados positivos por municipios aparecen detallados 
en las Tablas 1 y 2. Estos resultados indican que el 
PepMV tipo europeo se encuentra en la mayoría de 
las explotaciones donde hay "torrao~ detectándose 
la mayor incidencia en la isla de Tenerífe alcanzando 
en Granadilla el 100% seguida de Arico. También ob
servamos que la hibridación molecular parece más 
sensible que el ELISA-DAS. Se detecta por primea 
vez en Canarias en la isla de Gran Canaria PepMV 
tipo cllilense-2 en una explotación en el municipio de 
Agüimes con síntomas agresivos de mosaico ama· 
rlllo fuene tipo variegata en las hojas y manchado y 
deformación en frutos. 

N'de EilSll DAS EUSA·OAS Hobrnleclón HohridKion H.bñd.ci6~ Hobtidaclcln ~ _,_ 
TSWV PepM\I mo'-'-' molecut0< molecul.tr moloculu l'opMVITolV 

•torT.o· Eu- TolV ToCV PepM\I PepMV 
Europeo Cht-2 

Arico 30 12(9) 14 6(2) 12(9) 12(0) 12(8) 

Gr8Ndllle 15 12(12) 8 12112) 12(01 12{4) 

Guledellor9 2 8(3) 1 8(8) 6(3) 

3 6(4) 2 

Tabla l.· Result1do1 de Laboretoño en Tenerife 

N'de EUSA·DAS EUSA·DAS Hob<od-on H•bndKoon Hl- Hob<ldac'°" "'º""'"'°'' ,,,_ .. TSWV PopMV moloculet molecu1'1r .-i... .-i.. . "9pMV'loTV 
•10frao• e.._ ToTV ToCV PepM\I PapMV 

Europeo Ch•..,,_2 

Agulmes 24 6(2) 12(6) 10 6(0) 12(0) 12(6)' 

8 

24 18(4) 17 12(6) 18(6) 18(0) 18(6)" 

Tabla 2.· Resultados de Laboratorio en Gran Canaria 

• l?epMV tipo chilense-2 
• • PepMV pano media (abullonado) y "torreo• parte apical 



A$ociaclón de " torTBo" con Pe
pMV tipo europeo y tipo chilen
se-2 

En muestras con síntomas 
de " torreo• solamente se detec
t e asociación de "torrao• con 
PepMV tipo europeo en Arico 
seguida de Granadilla (Tablas 3 
y 4). 

' 
• Incidencia dol TolV 

• 
En muestras con síntomas de 

" torrao" en la parte apical y de 
PepMV en la parte media de la 
planta se detecta asociación de 
"torrao" con PepMV solamente 
en La Aldea de San Nicolás (Ta
blas 3 y 4). 

Figure 2 . Distribución geogrilfica por municipios delToTV enTenerife (Arico. 
Granadilla, Arona, Guia de !sora y Santiago delTeldel. Arona no está repre
sentada en el mapa y Gran Canaria (Telde, Ingenio, Agüimes, Santa Lucía. 
San Bartolomé doTírajana y La Aldea de San Nicolás). Ingenio no está repre. 
sentada en el mapa. 

En ninguna de las muestras 

El•boración Servicio de Planolicación de Ob<u y Ordenadón Rur•I de la Contejena 
de Agricullura 

con síntomas de "torrao• se encuentra asociación con 
PepMV tipo chilense-2 como ocurre en Murcia. 

Hect6reas afectedas y % de incidencia de • torrao• 
por munlclplos 

La superficie afectada está considerada por parce· 
las donde apareclan los sin tomas. En las Tablas 3 y 4 
se describen la superficie afectada v la incidencia de 
la enfermedad de las distintas e><plotaciones. 

Supeñ- Superf1CJ41 %oob<o Yort«I-
IOlll .-.. el IOUll .,..,_ 

•P'O••mada (has.) 
(hao.I 

Aneo 111,46 11.995 10.76 Doro1hy; Boludo: 
M1rian1 

~ .. IOl.39 6.2 5.82 lloludo; Kyller 
Mlrilna37 

0,71 13.0S Menen• 37 
0,05 Doralll\' 

0.25 

Tibia 3.· Superficie afectada e Incidencia en Tenerife 

MunlclpjO Superficie Superficie % oob<• Yart«I-- .-.. ellOtel ,...,._ 
lpfoximMa '"-' lhao.I .... o o 111!!!!.qooe 

77.09 o o Boludo 
219.77 o 11.23 ........ Tovl 

F~ 
S.n11 138.59 0.01 0,007 Bol u do 
lucia 
a.o 2t1M o o Boludo .._,. 
di 

11.68 Morl•n• 
Ooro1hy 

EnTeldey San Bartolomé deTlrajana solamente se 
observaron síntomas en plantas aisladas y en Ingenio 
en esta campaña no se detectó. 

El municipio que tuvo mayor incidencia en Cana· 
rías fue el de La Aldea de San Nicolás en Gran Canaria, 
con una incidencia de 11.68% seguido de Arona con 
un 13.05% y Arico con 10.76%. De la zona de Arona 
no se recogieron muestras para analizar y confirmar 
el "torrao• mediante análisis en el Laboratqrio. En 
Telde y San Bartolomé se han observado solamente 
en plantas aisladas, sin confirmar, en el Laboratorio 
y en Ingenio en esta campaña no se han observado 
sintomas como en otras campañas. 

Según nuestras observacio nes el virus afecta 
por igual a todas las variedades (Oorothy, Boludo y 
Mariana 37) pero la de mayor virulencia parece ser la 
variedad Mariana 37. 

Con estos resultados podemos destacar la presen· 
cia de " torrao• en la mayoría de las zonas productoras 
de tomate de las Islas de Tenerife v Gran Canaria. 
(Figura 2). 

Comparación de técnicas de diagnóstico, hibñda
ción molecular (" dot·blot• y pñnt) y RT·PCR: 

Los resultados obtenidos i ndican que la RT·PCR 
detecta mayor número de muestras positivas que con 
la hibridación molecular. Estas amplificaron una banda 
de AON con un tamaño de fragmento de 585 pb. Este 
producto final se separa por electroforesis horizontal 
en un gel de agarosa 1% enTBE, teñido con Bromuro 
de etidio y visualizado con luz U V (Figura 31. 

Por ot ro lado, mediante hibridación molecular 
detectamos un mayor número d e muestras positivas 
paraToTV por "prlnt• que con "dot· blot~ 

Esta sensibilidad de diagnostico, nos sorprendió, 
porque esperábamos que la hibridación molecular tan· 

T•bl1 4.- Superficie afectada e Incidencia en Gran Canaria to con "dot·blot • como con "prlnt" fuera la más eficaz 
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M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 C+ C- C+ M 

585 pb 

Figura 3. Detección deToTV mediante RT-PCR con iniciadores específicos:ToTV· (+) yToTV· (-)en gel de agarosa 

teñido con Bromuro de etidio y visualizado con luz UV. Se han incluido 14 muestras con sintomas de "torrao: 

los marcadores moleculares da 100pb en los extremos del gel, 2 controles positivos y un control negativo. 

para la detección del "torrao~ seguida de la RT-PCR 
independientemente que esta sea la más sensible. 

El motivo de esta afirmación es debido a que en la 
hibridación molecular la sonda está formada por una 
secuencía de ácidos nucleicos mayor que la pareja de 
iniciadores utilízados en la PCR y como consecuencia 
mediante hibridación podría detectar mayor número 
de muestras. Estos resultados nos hacen pensar que 
muchas de las muestras debido a su necrosis el ARN 
se degradó rápidamente 

Distribución de torrao en planta con síntomas de 
torreo en la parte apical y síntomas de PepMV en 
la parte media de la planta mediante hibridación 
molecular con dot-blot: 

De las 18 muestras seleccionadas resultaron po
sitivas a "torrao• 14 en la parte media de la planta y 
16 en la parte apical . 

Estos resultados indican que el virus parece distri· 
buirse bien en estas dos partes de la planta a pesar de 
no presentar síntomas en la parte media de ésta. 

CONCLUSIONES 

Se detecta To TV en todas las zonas productoras de 
tomate de Tenerife y Gran Canaria. 

• No se encuentra asociado el PepMV tipo chilense-2 
con el " torrao· como ocurre en M urcia 

• La presencia de Tria/eurodes vaporariorum parece 
estar directamente relacionada con la incidencia 
de la enfermedad. 
La grave incidencia de la enfermedad en La Aldea 
de San Nicohis está Implicada por la fuerte migra
ción de Trialeurodes vaporariorum procedente de 
los cultivos horticolas de verano colindantes. 

• El •torrao· afecta a todas las variedades cultiva· 
das. 

• La enfermedad parece tener un comportamiento 
errático relacionado directamente con las condi· 
ciones ambientales. 
El virus se distribuye de forma homogénea en la 
planta. 
Para el diagnóstico es imprescindible que la toma 
de muestras sea en brotes con síntomas incipien
tes y el procesado en el laboratorio sea lo más 
rápido posible (muchos falsos negativos por la 
degradación del RNA). 

Por último es fundamental que los agricultores 
tomen conciencia de la importancia que tiene man· 
tener libre de mosca blanca el cu ltivo durante toda 
la campaña de tomate de invierno y los cultivos de 
verano. 
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