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PRÓLOGO 

e on esta nueva publicación de nuestra revista GRANJA, peneneciente al año 2009, 
tratarnos de llegar a todos los profesionales de la agricultura y personas interesadas 
en temas agrícolas, contribuyendo en la ampliación de sus conocimientos y des

pejando sus dudas, sacando a la luz los resuliados obtenidos en estudios e investigaciones 
que han llevado a cabo el personal de este Servicio de la Granja Agrícola Experimental, 
a veces lan denostado, y otros trabajos divulgativos que nos han hecho llegar desde otras 
Instituciones colaborando en nuestra revista. 

La agricultura considerada en su amplia extensión, es algo del todo necesaria, con cada vez 
mayor número de objetivos, pues al de la alimentación y medio ambiental se une el energé
tico, a través de la producción de biocombustibles. Por el contrario es cierto, que hay unas 
ciertas restricciones, debidas principalmente a la escasez de recursos h!dricos, efectos del 
cambio climático, ... contra los que hemos de luchar con trabajos de investigación y expe
rimentación, buscando especies y variedades que complementen las existentes o bien que 
se adapten mejor a las actuales circunstancias ya citadas, sin olvidar las impuestas por el 
mercado al que van destinadas. 

En este número que ahora llega a sus manos damos a conocer los resultados experimentales 
obtenidos por la Sección de Horticultura de la Granja Agrícola Experimental, correspon
diente a la campaña 2008/09. En el campo do la Fitopatología se trata la incidencia de pla
gas y enfermedades, haciendo especial hincapié en la introducción de nuevos patógenos, 
así como una serie de recomendaciones a tener en cuenta al rea lizar la toma de muestra de 
raíces de plataneras para su análisis de nematodos. La Sección de Suelos y Riesgos publica 
la fomrnlación de una solución estándar para el cultivo del berro así como unas notas sobre 
la fertirrigación del níspero y de la prótea. Como colaboración externa se aporta el estudio 
del estado actual del picudo co la platanera. 

Tanto a los autores de los trabajos que se recogen, como a su equipo de colaboradores, 
vaya desde aquí mi sentida felicitación por su profesionalidad y dedicación, animándoles 
a continuar en sus trabajos para el bien de nuestra agricultura. 

Francisco Rodriguez Rodriguez 
Director Granj a Agrícola Experimental. 
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José del Pino Pérez Ramfrez 
Granja Agrlcola Experimental 
Cabildo de Gran Canaria 

La economía de libre mercado es el sis
tema económico que mayor y más rápi

do crea riqueza; pero, en contraposición, es 
capaz de crear grandes injusticias sociales 
y crisis económicas cíclicas. Creer que el 
mercado tiene soluciones para todo es una 
falacia que se hace evidente en la coyuntura 
económica actual. 

Después de la íl Segunda Guerra Mundial, 
se llegó a un acuerdo táci to entre las diver
sas fuerzas políticas Europeas Occidentales, 
por el que unas aceptaban el libre mercado 

y otras en contrapart.ida aceptaban el Esta
do de Bienestar, lográndose en Europa lar
guísimos periodos de paz social y desarrollo 
económico. 

Las corrientes económicas imperantes en las 
últimas décadas que propugnaban la no in
tervención del los Estados, con sus medidas 
de vigilancia en los mercados, ha propicia
do un descalabro en el mundo financiero que 
ha producido una crisis económica Mundia l 
de magnitudes similares al crack del año 29 
del pasado sig lo. 

Como consecuencia de la crisis los segmen
tos de la sociedad más débi les y desampara
dos son las que están soportando las caren
cias que esta recesión les está imponiendo, 
careciendo de lo e lemental para sobrevivir. 
A las pue.rtas de Jos Comedores Sociales de 
la isla, hacen cola, además de los habituales 

c0e:, Cáritas 
'iJ(;> Diocesana de 

Canarias 

TLF. 928 25 11 51 
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APORTACTÓN DE U GRANJA AGJÚCOLA EXPERIMENTAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA A LOS COMEDORES 
SOCIALES DE U /SU 

excluidos de la sociedad, los parados, viudas, 
ancianos, emigrantes. etc. Incrementándose, 
basta en un cuarenta por ciento, las peticio
nes de alimentos. El Cabildo de Gran Cana
ria sigue realizando infinidad de acciones 
sociales, de todo orden, con la intención de 
paliar las necesidades básicas de los sectores 
de la sociedad más deprimidos. 
Desde e l pasado mandato de Don José Ma
cias Santana, una de estas acciones sociales 
viene dada por la contribución de la Granja 
Agrícola Experimental del Cabildo a los Co
medores Sociales de la isla, en aportaciones 
de frutas y verduras año tras año en cantida
des del orden de: 

6 GOUIJ-:t Agrfcol:a E' nn1cntal Cu.blldo de Gran Canllntl 

Primicia y primor de las cosechas de los cul
tivos experimentales realizados anualmente, 
y repartidos proporcionalmente según e l nú
mero de personas atendidas en los distintos 
Centros Benéficos. 

Entre los Centros que se benefician de esta 
importante labor social destacan: 
Caritas Diocesana de Canarias 
Ciudad de San Juan de Dios 
Centro Asistencial Matilde Téllez 
Aldeas Infantiles SOS 
C.A.r Santa Rosa lía ( Cabildo G. C.) 
Obra Social de Recogida y Desarrollo 
C.A.l. Las Canteras (Cabildo G.C.) 
Adoratrices 

Colegio Santa Maria Micaela (R. 
Adoratrices de las Palmas de 
Gran Canaria) 
Hogar Virgen del Carmen (Cabil
do G.C.) 
Hogar Maternal de Tafira (Cabil
do G.C.) 
Hogar Harimaguada (Cabi ldo 
G.C.) 

El Cabildo de Gran Canaria, siem
pre ha sido sensible a las necesi
dades de los gran canarios, ges
tionándose un sinfin de ayudas de 
todo orden de carácter benéfico a 
través de la Consejería de Asun
tos sociales. 

Decía un insigne gran canario, 
Juan Negrín López, (Las Palmas 
G.C. 1982 - París 1956) que le 
tocó vivir la época histórica más 
traumática del país: "Que los pro
blemas de Espru1a se soluciona
rían con la Constitución en una 
mano y en la otra El Evangelio" 
y que "Quizás algún d ía dejemos 
de preguntarnos por qué la Hu
manidad siendo tan grande da tao 
pocos hombres de conciencia". 



Santiago Carcla Medina 
Jcíc de la S=í6n de Fruucuhura 
Servicio de la GranJ• Agricola Expcnmcnial. 
Cabildo de Gran Can:1t11. 

1.- ANTECEDENTE 
La falta de asesoramiento técnico que exis
tía respecto a la elección de las especies y 
variedades de frutales a cultivar en las dife
rentes comarcas de In isln fue detcnninante 
para que el Cabildo de Gran Canaria a través 
del Servicio de la Grnnja Agrícola E)(peri
mental iniciara en los años 70 esta campaña 
de frutales. 

Los principales objetivos que se han preten
dido alcanzar son los siguientes: 

Prestar un servicio a los agricultores 
de la Isla en el sentido de recoger las necesi
dades de los mismos en cuanto a plantaciones 
de frutales, unificándolas, y gestionando su 
adquisición a través de viveros autorizados y 
especializados en Chricos y viveros especia
lizados en Frutales de Hueso y Pepita. Con 
esto, se ha conseguido que el material puesto 
en manos de los agricultores reúna todas las 
garantías sanitarias, agronómicas y varieta
les correspondientes, al ser un material cer
tificado. Así mismo cuando este material lle
ga a la Isla pasa una inspección sanitaria en 
el mismo muelle por panc de los Inspectores 
del Ministerio de Agricultura, y una vez lle-

TALES DEL CABILDO 
IA. (A~OS 2.000-2.008). 

ga a las instalaciones de la Granja Agrícola 
Experimental es nuevamente inspeccionado 
por nuestros técnicos. 

Elección de especies y variedades 
teniendo en cuenta las recomendaciones de 
los viveros especializados, los rcsuhados de 
nuestras propias experiencias y la informa
ción suministrada por distintos centros de 
investigación, además de recoger las nece
sidades y exigencias de nuestros ngricu llo
res. Siempre prima la elección de especies y 
variedades que se adapten a nuestro clima, y 
esto es especialmente irnponante en el caso 
de frutales de hueso y pepita. Este tipo de fru
tales tiene unas exigencias mínimas en frío 
que en nuestras condiciones muchas veces es 
dificil que se den por ello, se intenta precisar 
y elegir variedades de zonas templadas pero 
de bajas necesidades en frío y que mejor se 
adapten a nuestros suaves inviernos. 

Otros aspectos imponantisimos a 
considerar para los dos cipos de frutales que 
se suministran son: 

Productividad. 
Calidad. 
Comportamiento frente a In toleran

cia de plagas y enfennedades. 
Variedades aceptadas y demandadas 

por el mercado. 

Por último, con la Campalla de Fruta
les se logran unificar las peticiones de los agri
cuhores grancanarios obteniendo asi un volu
men de pedido que permite precios más bajos 
que si se hiciesen peticiones individuales. 

entlll . Cotbddo de Gran Catl.llU 



C.AMPAl~A DE FRUTALES DEL CABILDO DE GRAN CfNARJA (AÑOS 2.0fXJ-1.(/(}$). 

2. CAMPAÑA DE FRUTALES 

2.1 PRESUPUESTO. 
En la tabla nºI, se muestra el presupuesto que se ha invertido en la compra de frutales en las 
ultimas 9 campañas en los diferentes grupos. 

Tabla nº1 

33.055€ 36D~ 28.907( 31 .!00E ~5.7S>€ 4S.7S>€ 25.000E 

72.12DC 72.12DC 67.17M 13.000C 91.SOOC t1..5CIDC 75.CIOO( 

2.2. PRECIO DE COMPRA. 
A continuación, se muestra en la tabla n°2 la evolución de los precios de compras de los cítricos 
y frutales de hueso y pepita que el Cabildo de Gran Canaria ha realizado a viveros especializa
dos y autorizados en las 9 últimas campañas. 

Tabla n"2 

• "Navcl Powcll"; Variedad de nnmnjn con un precio mñs elevado que el resto, yn que tiene Roynlcy. 
• .. Loretlnn"; Variedad de mandarina que también se le aplica Royalty. 
•Los nogales y castaños; presentan ese precio can alto de adquisición, ya que sólo un 20% de lo que se estaquilla 
consigue enraizarse. Las empresas suministradoras, para paliar los costes de producción. IC$ impone ese precio 
de venta. 

2.3. PRECIO DE VENTA. 
Además de obtener un buen precio por unificar el pedido de todos los agricultores, el Cabido de 
Gran Canaria durante estos años, ba subvencionado el 25% del precio de compra de los frutales 
a los agricultores que se acogen a la campaifa, es decir, el agricultor solo ha tenido que pagar el 
75% del coste real del árbol. En la tabla nº3 se muestra la evolución de los precios de venta. 

Tabla nº3 

2.4.- FRUTALES DE HUESO Y PEPITA. 
En la tabla nº4 se reflejan las especies de frutales de hueso y pepita con sus respectivas cantida
des que se han traído a lo largo de estos años. La totalidad de los árboles son 89.034 plantones, 
lo que se traduce, a uaa media de 16 m1/árbol, de una superficie hipotética cultivada en la isla 
de 143 has. 

nmcntlll. C.aluldo Je Gnt.n C1nnna. 



CAMPAÑA DE FRIJTALES DE/, CABllDO DE GRAN CANARIA. (AÑOS 1.()()().1.008). 

Perales 

En el Gráfico nº 1 se aprecia 
que los frutales de hueso y 
pepita, más demandados por 
nuestros agricultores, en es
tos años han sido: el olivo, 
los manzanos y los ciruelos, 
seguidos de albaricoques y 
perales. 

Gráfico nº l 

-
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FRUTALES DE HUESO Y PEPITA 
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CAMPAÑA DE FRUTALES DEL CABILDO DE GRAN CANARIA. (AÑOS 1.0ll0-1.00.V). 

2.5.- CITRICOS. 
En la tabla nº5 se reflejan las especies de Cítricos con sus respectivas cantidades que se han traí
do a lo largo de estos años. La totalidad de los árboles son 78.615 plantones, lo que supone, a 
una media de 16 m2/árbol , una superficie hipotética cultivada de cítricos en la isla de J 26 has. 

ESPECl!IAAo 2000- 2001 -2002 
i Clllcos o o o 

Ornamentales 
Unas 193 90 180 

an-os 2234 1100 2956 
_ J!andal~ 2827 2875 1780 

~ 
Haran}OI 4981 4760 ~60 

__ Pomelos 3)8 450 125 
U!.543~ 9.275 .. 9<001 

En el Gráfico n°2 se aprecia que los 
Cítricos, más demandados por nues
tros agricultores, en estos años ban 
sido: el naranjo, seguidos de limo
neros y mandarines. 

6000 

5000 
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3000 

2000 

1000 

o ~ iJ 
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L 1 

Tabla nºS 

2003 20D4 2005 2006 
o 45 230 2>5 

o o 150 100 
1390 1500 2575 2715 
2941 1590 1640 2340 
~62 3100 4405 3982 
70 178 98 255 

8.363 6.413 9 .098 -9.597. 

CITRICOS 

...... u 111 

2000 2001 2002 2003 2004 2()(6 aJ06 aJ07 2)08 

.AÑOS 

2.6. AGRICULTORES. 

2007 2008 TOTAL 
170 75 725 

165 75 953 
1760 3280 19510 
2381 710 19084 
4810 2319 36279 
490 90 2064 

9.776 .. 6.549_ 78.615 

11 Cltricos Ornamentales 

• Limas 
O Limoneros 
O Mandari ros 
• NaranjJs 
C Pomebs 

En la tabla n'6 se refleja los agricu ltores que se han acogido a la campaña de fruta les del Ca
bildo de Gran Canaria a lo largo de estos años. 

Tabla nº6 

2000 2001 20QZ 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL 
326 350 312. 342 315 297 494 304 2959 

1 O Gran·o.A • col11 Ex: nmcnt11I . C1tbildo de Gnm C:iniana 



Francisco Medina Jiménez 
Ingeniero T. Agricolo 
Sección de Fertirrigación 
Ornnjn Agrícola Experimental 
Cabildo de Gran Canaria 

E l berro penenece a la familia de las Cru
ci ferae. Su nombre científico es el de 

Nasturtium officinale R.Br. 
Es una planta vivaz y acuática de hojas más 
o menos irregulares, pinnatlfidas, con folío
los oblongos y redondeados de color verde 
oscuro. 

Esta hona liza es, principalmente, aprecia
da por su alto contenido en calcio y hierro 
además, posee propiedades depurativas y 
antiescorbúticas y se come en guisos y en 
ensaladas. 
En Gran Canaria, en 1933, existían 285 ma
nantiales donde crecían espontáneamente 

los berros. A medida que fue trascurriendo el 
tiempo, dichos manantiales fueron merman
do sensiblemente sus caudales y otros se se
caron. A la vez, la demanda del berro fue en 
aWTiento, lo que obligó a que se idearan los 
cu.ltivos intensivos artificiales, consistentes 
en tanquctas jntercomunicadas con agua re
circulante y fondos terrosos donde se asien
tan las ralees del cultivo. 
En la acrualidad, existen en Gran Canaria 17 
Has cultivadas de berros con un rendimiento 
50000 Kilos I Ha. 

El berro responde bien a la nutrición mineral , 
comprobándose que cultivos pobremente fer
tilizados y con aguas de baja conductividad, 
reaccionan positivamente a altas concen
traciones de abonos como es la disolución 
semicompleta de H. Resh para berros ( 1,5 
gramos litro de abonos), con los siguientes 
componentes en ppm completa: 



DISOLUCIÓN HJDROPÓNICA REDUGDA DE H. RESJJ PARA BERROS 

160 N 45 P 200 175 ca so MQ 5 Fe o.a Mn C>.117 cu 0;111 D.3 1 0.03 Mo 
160N 103P205 241 245Co0 83Mg0 SFe 0.8Mn 0.07Cu O.OIZn 0.38 0.03MO 

K20 

Cumplimentada con los siguientes abonos: 
Nitrato cálcico = 875 ppm, Fosfato mo
noamónico = 171 ppm, Sulfa10 po1ásico = 482 
ppm, Sul falo de magnesio = 518 ppm=2046 
ppm de abonos = 2 gramos litro de abonos, 
en las siguientes proporciones: Nitrato cál
cico = 42,75 %, Fosfato monoamónico = 
8,35 % Sulfato potásico = 23,50%, Sulfato 
de magnesio 
Concen1raciones altas estas de abonos para 
las condiciones agroclimáticas donde se cul
tiva el berro (aire libre y elevada evopotrans· 
piración), lo que disminuye las laminas de 
aguas recirculantes produciendo un aumen-
10 de concentración salina (Conductividad) 

en poco liempo, siendo recomendables para 
Gran Canaria. 
Los berros prosperan en disoluciones de 
1500- 2000 micromhos de conduclividad 
(agua y abonos) y aguas de riego < = 1000 
micromhos y contenido salino de 0,65 gra
mos litro o menores. 

Si se dispone de un agua de 0,5 gramos y con 
una conductividad de 720 micrombos por lo 
que para a lcaozar los 1500 micromhos de la 
disolución reducida de Resh hacen falta 780 
rnicrombos que los aportará los fertilizantes: 
780 x l * = 780 miligramos litro = 0,78 gra
mos litro = 780 gramos /m3 de agua 

Confonnándose la disolución y guardándose la relación de nutrientes expresados en m3 

Nitrato cálcico = 780 x 0,4275 = 335 gramos 
Fosfato moooamónico =780 x 0,0835 = 65 gramos 
Sulfato potásico = 780x 0,2350 = 185 gramos 

Sulfato de magnesio = 780 x 0,2535 = 195 gramos 
Tarssan = 50 gramos 
Sequestrene = 50 gramos 

En épocas de mucho calor, se debe reducir la cantidad de nitrato cálcico y aumentar la de 
sulfato potásico en caso que se observen plan1as con desarrollo excesivo y que no se mantie
nen erguidas 

Cada 7 días se debe realizar un análisis de agua para detenninar el "desgaste" de la disolu
ción y el nivel de conductividad. 

Las c-0nductividades de 1500 micromhos y 2000 micromhos corresponden a disoluciones a 
emplear en primavera- verano y otoño - invierno respec1ivamente. 

•e.e. x K = miligramos / litro, K = 1 para diferentes tipos de sales y concentraciones. 

BIBJ..IOGRAFIA CONSULTADA: 
Quírantes Francisco. 1981 "El Regadlo"" Canarias" Maroto J. V. 1982. "Hortic:11/1111·a Herbácea Especial" Red 
Hldropó11ica .2001 "Boletln !11/omwti>'o N• 20" 



Santiago Garcia Medina 
Jefe de In Sección de Fruticultura. 
Servicio de In Graojn Agricoln Experimental. 
Cabildo de Ornn Canaria. 

Juan Manuel Garcia Mena 
Proyecro lin de earrcr.i, 
Escuela Técnica Superior de Ciencias Agrarias, 
Universidad de La Laguna. 

1.- Antecedentes 
Dada la problemática que supone a los ga
naderos deshacerse de los residuos que se 
generan en sus explotaciones sobre todo a 

Depósito de rctendón. 

los que se dedican al ganado porcino, se ha 
realizado un estudio-ensayo del uso de pu
rines en cítricos (limoneros), en una finca 
colaboradora del Cabildo de Gran Canaria, 
propiedad de D. Santiago Pulido García. 
Este agricultor-ganadero dispone de una fin
ca situada en el Barranco de Las Madres del 
T. M de Firgas, con una superficie aproxima
da de 6 has, en la cual, se cultivan alrededor 
de unos 3.000 cltricos, en su mayoría limo
neros de las variedades Eureka y Yema. En 
el interior de la finca, existe una explotación 
de ganado porcino intensivo de 1 15 madres 
coa Registro de Explotaciones Ganaderas 

de Canarias e integrada en la Agrupación 
de Defensa Sanitaria de Ganado Porcino de 
Gran Canaria, además de poseer la licencia 
de apertura pertinente para ejercer la activi
dad. 

Consciente de la dificultad y el inconve
niente de los residuos de su explotación, 
este agricultor-ganadero ejecutó una serie 
de obras en ella coa la finalidad de canalizar 
los purines y poder usarlos en su fiaca. Estas 
obras fueron las siguientes: 

Tanque de recepción: Donde se 
depositan los purines, de 40 m3 de 
capacidad. 

Separ ador de sólídos tipo centrí
fuga que realiza un tamizado de 
unas 100 micras a baja velocidad; 
a su vez, este separador-decanta
dor compacta los sólidos median
te un tomillo sin fin. 

Separador de sólidos 

-Biodigcstor anaeróbico: Depósito de hor
migón, dividido en 8 compartimentos con un 
volumen total de 270 m3. 
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El volumen total de residuos a tratar fue de 
unos: 215 m3/mes. 

El sólido se uti lizó como abono sólido al 
tiempo que mejora la estructura del suelo y 
el Líquido se uti lizará en fertirrigación con 
el previsible ahorro del uso de fertilizantes 
químicos. 

2.- Objetivos 
La motivación principal de este trabajo fue 
determinar si era viable la reutilización de 
los purines que se generan en la granja (sóli
do y Uquido), para usarlos como fuenies de 
abono en las parcelas de los cítricos, además 
de una fonna de deshacerse del purín y es
tiércol. Para ello inicialmente se ba traba
jado en una parcela de unos 3.500 m2, en 
donde se cultivan aprox.imadamente unos 
200 limoneros, con un marco de plantación 
de 4x4, variedad Vema, que son regados dos 
veces por semana (801/árbol/semana y asper
sores de 701/h). 

A partir de los resultados que se fueron obte
niendo se investigó la posibilidad de ampliar 
el ensayo a toda la finca. 

Dentro del método del trabajo se consideró: 

Fecha de floración. 
Número de Frutos/árbol. 

Parcela donde se desarrolló el ensayo. 
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• Peso de la fruta. 
• F ecba de recolección. 

Calibres. 
Estudio posibles variaciones conduc

tividad suelo y motivos en su caso. 

3.- Ensayo 
Se comienza nuestro ensayo con la toma de 
muestras y su analítica, tanto del suelo, agua 
de riego, purin, y muestra foliar, que fueron 
en nuestros laboratorios de la Granja Agrí
cola. 

3.1 Metodología de e.ampo 

3.1.1 Toma de muestras foUa res: 
• Selección de árboles, al azar, pero re
presentativos, sanos (al menos aparentemen
te) y situados en alguna de las diagonales de 
la parcela. 
• En los árboles e legidos para la mues
tra se tomaron 4-5 hojas/ árbol, una de cada 
punto cardinal, a una altura de 1,5 - 2 m. Se 
desestimó la hoja terminal , y a ser posible de 
ramas no portadoras de fruto. 

3.1.2. Toma de muestras de suelos: 
• Puntos de muestreo de la parcela: 
Mérodo zig-zag. 
• Con la ayuda de una barrena y una 
azada se tomaron las di fe rentes muestras. 

3.1.3. Toma de muestras de agua d e rie
go: 
• Se recogió las muestras de agua de 
riego en el punto más cercano a la parcela 
donde se realizó el ensayo. 

3.1.4. Toma de muestras de purln y estiér
col porcino: 
• Se cogieron las muestras de purin lí-
quido desde la salida del biodigestor. 
• La muestra de estiércol. 
Estas analíticas se realizaron cada mes, para 
observar su evolución y detem1inar los apor
res de purin. 
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3.2 Protocolo-guía del plan de abonado 
del limón: 
Se tomó como guía para la ejecución de este 
ensayo, el plan de abonado realizado por el 
Ingeniero Técnico Agrícola D. Francisco 
Medina Jiménez, Técnico de la Sección de 
Fenirrigación del Cabildo de Gran Canaria, 
en su apartado "Abonados de cítricos'' den-

tro del trabajo "Datos Técnicos del cultivo 
de los Cítricos" año 2004, donde llega a la 
conclusión que las necesidades anuales en 
limoneros de 6 años, expresados en gramos/ 
árbol, son las siguientes: 

Una vez realizados los análisis, se calcula la fenil ización mensual: 

Distribución mensual/ árbol: 

Puñn Foslato monanotóslco Sulato Potásico 
Noviembre 17A11/órbol 5.6 ar. 182 ar. 
Diciembre 12.561/órbol 1.51 cr. 2.886 cr. 

Enero 1220 l/órbol 8.63 rr. 4.2 ar. 
Febrero 18.7 4 1/órbol 8.41 rr. 4.2 ar. 
Marzo 24.191/órbol 14.03 ar. 7.26ar. 
Abril 25.971/órbol 28 ar. 14.60 ar. 

Mavo 27.531/órbol 28.0Sar. 14.54 ar. 
Junio 32.50 l/órbol 28.0Sar. 14.42 ar. 
Julio i..}4m.Jlórbol 56.07 gr. 22.7 gr. 

Una vez calculadas las dosis mensuales de purín, y de ferti lizantes complementarios, (Fosfato 
monopotásico, Sulfato potásico), se procedió de la siguiente manera: 

El abono se añadió directamente a un tanque de fertilización de 1.000 litros, y por medio de 
un tubo Venturí se incorporaba a la red de riego. Paralelamente, los días de riego, el purin a 
utilizar se trasladaba a una tanqueta de 1 Om3 y también por medio de un Veoturi se incorporaba 
al riego. 

A principio de febrero se incorporó al sucio 6-Skg de estiércol porcino por planta. 

Con este aporte se intentó restituir al suelo los elementos extraídos, corrigiéndolas en base a los 
resultados analíticos, tratando de conservar el nivel óptimo de fertilidad. 

3.3 Cronograma de.I ensayo. 

"'°" lllC Ene ¡¡¡,-- Mat -. Mav Jun Jul 
Tomo de Mensual Mensial Mensual Mensual Mensuol Mensuol Men!Ud Mawal Mensual ' 
muestras 
N'R~go 8 8 8 8 8 8 8 12 12 1 

Dosis Puñn 17.•1 12.56 12.2) 18.74 14.1 9 25.97 27.53 3250 34.()2 

liquido 
!/árbol 
Dosis Sólidos 6-8 
kn lárbol 
l'odo X 
Floración 1 • 1 
Recolección X X X X X - - ·- - e • 

Cin1nj11 Agrlcola. Ex critnl . Cabildo ck Gran Cannm 1 
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4. Resultado y discusión 

4.1 Evolución Análisis folíar: 
Como se aprecia en las siguientes gráficas, los niveles foliares de los principales nutrientes han 
estado dentro de los parámetros óptimos del cultivo y a su vez han pennanecido constantes 
durante todo el ensayo, a excepción del calcio, que experimentó una ligera subida en los meses 
de abril-mayo. 

N, P, K, Ca, Mg, Na y S. 
10 . 

8 -

6 . - ·- -. 
'JI. 

4 . 

- . 
2 -

. . 
~ .. ... 

o 
Die Ene Feb Mar /Jbr May Jun Jul 

--N2,42 --P0,09 K0,75 --*-Ca5,47 -+- Mg0.,53 -+-- Na0,12 -+-S0.,20 

300 
B, Cu, Fe, Mn y Zn. 

250 

200 .. 
~ e 1 5 o 

100 - -
50 

- . •. -o - ~ -
Nov O ic E ne re b Mar Ao r May Jun Ju1 

-- B -- Cu - Fe ---- Mn --zn 

Al comienzo del invierno existfao plantas con s íntomas de c lorosis en bojas, posiblemente por 
bloqueo del hierro en el suelo. Además, los valores de Zn son ligeramente bajos, por lo que se 
notó en las bojas superiores rasgos de clorosis interoerviales, similares a los comentados por 
Amorós 1999. Los restantes elementos se encontraban dentro de lo considerado como niveles 
nonnales. 

4.2 Evolución Análisis de suelo: 
Se trata de un suelo de textura franco arcillosa, con un nivel de materia orgánica en tomo al 
4,5%. 
Observamos que al iniciar el ensayo, el pH era algo ácido pero a medida que avanzábamos en 

1 OrunJaAgrirola lh 'mc:ntol . Cabildo de Or:m Carwi• 
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el tiempo tendió a la neutralidad, alcanzando su mayor valor en los meses de Abril-Mayo, pero 
s iempre dentro de los limites establecidos para los óptimos en e l cultivo del limonero. Por todo 
ello y con los resultados obtenidos en este trabajo, unido a otros que se ban realizado sobre 
e l mismo tema, podremos concluir que la adición continuada de purln de ganado porcino, en 
las dosis empleadas, no provoca acidificación del suelo, tal y como sostienen algunos autores. 
(Sánchez Báscones, Mercedes 200 J ). 

7 ,5 

7 

6,5 

6 

5,5 

. 
• f-

-

~ 

• 
Nov Die Ene 

pH 

pH en agua 1 :2.5(1) 

. . 
Feb Mar Mr May Jun Jul 

1--pH en agua 1 :2.5(1) 1 
La conductividad del suelo, se situó a lo largo del en ensayo en tomo a 0,25dS/m, suelo no 
salino. 
En cuanto a nitratos, en los primeros meses del ensayo ascendía paulatinamente, pero en los 
meses de Febrero-Marzo se notó clarament.e un descenso, y el limonero comenzó a emitir bro
taciones, en pleno proceso de desarrollo y demandando unos mayores aportes de nitrógeno que 
los suministrados (Amorós 1999). 

Nitratos. 

Nitratos (5) 

250 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

200 +-~~~~~-----~11.-~~~~~~~~~~~---1 

: 150 +-~~.,-a:...~~~~~~~~~~~~~~~_,,,.~~~--1 

~ 100 

50 +-~~~~~~~~~~~~~~_:::.. ..... ~~~~~~ 

O+-~--.~~-.-~~,_-~-....~~-..-~-,~~-,-~~..--~--. 

Nov Die Ene Feb Mar .Abr May Jun Jul 

!-Nitratos (5) 1 

El calcio (Ca++), magnesio (Mg++), potasio (K+) y el sodio (Na+), se encontraban dentro de 
la normalidad: 
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__.. 

-- _,.,,,, ·,. 
- -- ' -
- - - - -. . 

Clic Ei'le Feb Mar Abr May Jun 

--Fbtasio de carrbio (7) __.calcio de carrbio (7, 8) 

Magnesio de carrbio (7, 8) "'""'*-Sodio de carrillo (7) 

4 . .3 Evolución de purin líquido y estiércol porcino: 

-

~ -
Jul 

La conductividad del purln que se obtiene en la granja, experimentó un descenso en los meses 
de verano, esto fue debido a que en estos meses como consecuencia de las temperaturas y los 
olores que se generan, se utiliza más agua en las limpiezas semanales de la explotación, coa lo 
que las muestras recogidas en el biodigcstor tengan una menor concealraci6a de sales. 

Conductividad 
2000 o 

1 5000 -r--;==:¡=::;:::i¡:=::;::=:¡=::;::=¡:==:;::=t=:::-:::=4=::::r-----r----, 

1 000 o 

5000 

o 
+--N-.-.-'---o-ic--¡......E_n_e__. __ F_e_b_.. __ M_a_r_,__A_b_r __ l--M-a_y__¡. __ J_u_n--'---J-ul~ 

Meses 

-- Conductividad 

En cuanto al pH del purín, sigue la misma tónica que el pH del agua de riego, experimentó un li
gero aumento progresivamente hasta mayo-j uaio, donde tiende a estabilizarse 

8.95 
8,9 

8.85 
8,8 

8,75 
8,7 

8,65 

. 
-

Ene 
. 

Feb 

pH(3) 

---

Abr Jun Jul 

El resto de los niveles de nutrientes que aporta, se aprecia que es el nitrógeno el que realmen
te tiene importancia, el resto de los e lementos se encuentran en valores bastante bajos, esto es 
debido a que la mayoría de estos micro elementos se encuentran presentes fundamentalmente 
en la fracción sólida del purín (Duth.ion y col. 1979). 
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2,5 -----------------------

2 -J-><=~---~--~ ...... ~ ................. ~---:+-====----~ ....... ~-+-~ 

1,5 

0,5 

0 -1----..... _,.~ ...................... ._ ......... _. ............................ _,.lt---'I 

Die Ene Feb Mar Abr May Jun Jul 

-+-Nitrógeno (4) -e-Fósforo (6) Potasio (6) _,._Calcio (6) 

_,._Magnesio (6) --sodio (6) -t-Azufnl (6) 

• Fecha de floración: Aunque existen limoneros en la parcela, que dan fruta a lo largo 
del ailo, la fuerza de la floración se concentra en dos momentos puntuales: entre los meses de 
Marzo a Junio y Agosto Septiembre En esta segunda floración no tenemos resultados ya que 
esta fuera del periodo de estudio. 
• Fecha de recolección: Se recolecta fruta en cualquier época del ai\o pero la recolec
ción significativa que nosotros realizamos comprendió los meses de Febrero y Junio de forma 
escalonada. Una de sus principales ventajas es que fructifica en verano, cuando los Limones 
escasean en los mercados europeos. Amorós ( 1999). 

• Número de frutos/ árbol: Aproximadamente unos L50 limones por árbol :::: 40-50 kg. 

La cantidad de Limones que se recolectaron durante el tiempo que duró el ensayo esta alrededor 
de 10.000 kg. 
La media de los limones es en tomo a 4-5 limones/kg, con un total de 40.000-50.000 unidades. 

Calibración: 

311 
llmon,,,.ie"'s

Observamos que todos, en genera l, son de 
gran tamaño y peso promedio de 226,2 gra
mos, mayores a los comentados por Agusti 
(2003) cuando nos habla que los frutos del 
limonero variedad Vema tienen un peso en 
tomo a 130 gramos. 

En la mayorfa (83,3%) de las muestras es
tudiadas, nos dan un resu ltado de calibre 3, 
aunque también nos hemos encontrados con 
limones del calibre 2. 

En este sentido destacamos el grosor de la 
cáscara ya que encontramos que en la mayo
ría es bastante gruesa, esto es debido, a priori, 

Coffie 

cm-J!!.a:i:.:::L __ 
a las caracterfsticas propias de la variedad, y 
en ul tima instancia a las características eda
foclimáticas de la zona, ya que la altitud en 
la que se encuentra la explotación, propicia 
que nos encontremos con un aumento del 
grosor de la cáscara, y que se encuentra en 
tomo a Jcm. 

En los estudios realizados por Agusti (2003), 
con respecto a todo ello, nos dice que los 
suelos franco-arcillosos también condicio
nan el fruto, de piel mas gruesa y rugosa, 
menos jugosos, con mayor cantidad de sóli
dos disueltos en el zumo y de vitamina C, y 
de maduración tardía, por la elevada acidez 
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de éste, dando lugar a frutos más resistentes 
a la manipulación y transporte. 

S. Conclusiones 
No cabe la menor duda, que el buen mane
jo tanto en la granja como en los cultivos, 
añadido a las buenas condiciones de partida 
(agua de buena calidad, suelo en buenas con-
diciones, etc.) ha s ido ff' 
una pieza clave para 
que este ensayo de re
sultados positivos. 
Como se ha visto, en la 
realización de este en
sayo, e l uso de purines 
ha significado a este 
agricultor-ganadero 
la eliminación de un 
problema grave como 
es deshacerse de los residuos que se generan 
en la granja de su explotación y a su vez me
diante un manejo adecuado de fertirrigación 
ha reducido costes en Ja fertilización. 
La respuesta del cultivo del limón ha resul
tado positiva, a lo largo del tiempo que duró 
el ensayo, no hubo manifestaciones de ca
rencias o deficiencias de nutrientes, por lo 
tanto el ciclo de cultivo no se ha visto al
terado por la variación de la fertilización. 

8/BUOGRAFIA 

Las producciones obtenidas son idénticas a 
la que se obtenían fertilizando con abonos 
convencionales. 
A un que aún es pronto, el suelo no se ha visto 
afectado por acwnulación de sales, y eso que 
es un suelo de tipo medio, ya que su textura 
franco-arcillosa hace que tengamos cuidado 
a la hora del riego no llegar a encharcar para 

que no existan proble
mas por asfixia radi
cular. 
La digestión Anaero
bia es una buena herra
mien1a para el correcto 
uso fertilizante de los 
purines facilitando: 
• Un producto 
homogéneo. 
• Más fácilmen-

te asimilable por las plantas que un purln 
fresco. 
• Una correcta y sencilla separación de 
fases "sólido - líquido''. 
• Una fracción sólida que desprende 
muchos menos o lores y más fácil de trans
portar y valorizar. 
• Ahorro en fertilizante químico. 
• La separación de fases sólido - líquido 
pennite un mejor uso fertilizan1e del purín. 

-Rodríguez. J .. 1992. Manual de fertilización. Pontilicia Universidad Católica de Chite, Santiago. Chite. 

-Rodríguez, J.M.; Medina. F. y Benito. P.2004 Datos técnicos del cultivo de los cítricos. lnfonnación Técnica. 
Consejería de Agricultura. Ganadería y Pesca. Granja Agrícola Experimental del Cabildo de Gran Canaria. 

-Rosario Suárcz, S.A. 2004. Aplicación de sistemas de tratamientos de residuos ganaderos en Gran Canaria. In· 
fonnación Técnica. Consejería de Agricultura. Ganadería y Pesca. Granja Agrícola Experimental dct Cabildo de 
Gran Canaria. 

-SánchezBascones, Mercedes 2001. Utilización agrleota del estiércol licuado de ganado porcino: método rápido 
de detem1inación del valor fertilizante. Establecimiento de las bases para el diseño de un óptimo plan de ferti liza· 
ción. Tesis de Doctorado. Universidad de Valladolid. Espa~a. 

-Saunt. J. 199 1. Variedades de c[tricos del mundo. Edipublic S.L., Valencia. 

·Agusti, M. 2000. Cit.ricuttura. Ed. Mundi Prensa. Madrid, Barcelona, México. 

·Amorós, M. 1999. Producción de Agrios. Ed. Mundi Prensa, Madrid. 
-Mass E. V. 1993. Satinity and citruculture. Tree Pbysiot. N° 12. 
·Duthion, C. 1979. Laadpreading of liquid pig manure: t. Effects on yietd and quality of crops. Effiuents from 
Livex:tock. Ed. Grasser 1980. Apptied Scicnce Publishers LTD. London. 
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El nlspero pertenece a la familia de las 
Rosaceae, especie Eryborria japoniea. 

Es originario del Sudoeste de China, llegan
do a Europa procedente de Japón en el siglo 
XVIII. corno árbol ornamental 
En Gran Canaria fue inrroducido posible
mente en el siglo XIX, coincidiendo, 
con la expansión de cultivo por el 
área Mediterránea y el consumo de 
sus frutos. 
Su cultivo intensivo comenzó a de
sarrollarse a finales de los ailos 60 
y principios de los 70, cuando em
pezaron a implantarse las nuevas 
variedades y las técnicas de cultivo 
actuales. 
La floración del níspero en, Cran Ca
naria,empiezaenOctubreencotasme
días, escalonándose a medida que se 
va subiendo de altura,recolectándose 
de Mano a Mayo, incluso en Junio, 
en cotas altas. 
En Gran Canaria, existen 17.000 
ejemplares de níspero diseminados, gene
ralmente asilvestrados, con una producción 
media de 5 Kilos / árbol, teniendo el fruto 
una relación pulpa / semilla muy baja, y una 
sensibilidad al "moteado" muy grande, sien
do su sabor variado, si bien existen ejempla
res de frutos insípidos y orros sabrosos (los 
menos), pero todos poco jugosos 
El Cabildo de Gran Canaria, por medio de 
la Granja Agrlcola Experimental, realiza 
anualmente, la distribución de árboles fruta
les selectos entre los agricultores de la isla a 
bajo precio; arboles que se seleccionan para 
que prosperen en la condiciones agroclimá-
1icns de la isla. 
Las variedades de nlsperos,quc se suelen 
dis1ribuir en la Granja del Cabildo, corres-

ponden a las siguientes caractcrlstícas varie
tales: 
Argelino : Variedad más adecuada para 
plantaciones comerciales, por su y buena 
resistencia al transporte y manipulación. 
Árbol vigoroso de gran desarrollo y buena 
precocidad. Fruto de calibre grueso (60- 70 
grs). forma ovalada y pedúnculo que facili
ta el aclarado y la recolección. Piel de color 
amarillo anaranjado, pulpa amarillo-crema, 
jugoso y con sabor muy agradable. Madura 
a mediados de Mayo. 

Nugget Gold : Árbol de porte y desarrollo 
medio, con buena productividad. Bastante 
resistente a la mancha púrpura y algo sensi
ble al moteado. Fruto de tama~o grande (55 
gramos). Fonna redondeada y piel amarillo 
anaranjado, y pulpa de igual color. Consis
tencia dura y jugosa con fuerte sabor aci
dulado. Resistencia media al ll'ailsponc y la 
manipulación. Maduración algo escalonada. 
Tanaka: Árbol vigoroso de gran desarro
llo y buena productividad. Fruto de calibre 
muy grueso, fonna sensiblemente alargada 
y abultada, con un peso de 60- 70 gramos. 
Algo perifonne, anaranjado- amarillo, con 
pulpa amari llo- naranja, de consistencia dura 
y sabor muy perfumado. Madura a finales 
de Mayo- principios de Junio. 



FERTIRRIEG{) DELNISPERO 

Niveles adecuados en suelo para el cultivo 

Elementos C.E M.O Nllatm F6sr.... Caldo Ma"'•" P'olallo Sod lolo 
o o 

i'iveles 1500 3% ~ 16~pm 6IMIO%º 10-203r 3-10%º <5% <3ppm 

*%CJ .C 

El níspero es un frutal sensible a la salinidad; por tal motivo, se aconseja, regarlos con aguas 
de Conductividades de menos 1 100 micromhos y menos de 0,6 gramos 1 itros de sales 
totales. 

Caracter ísticas d el agua aconsej a ble pa ra e.I riego d el níspero: 

Nl\leles 
< 1100 mícromhos 
< 0.6 gamos Jlitro 

6-6.5 
5-5.25 meq/ Litro 
1 - 2 meq / Litro 

0.25- 0.5 meq /Litro 
2-2.75meq /Litro 

3 - 3.25 meq / Litro 
< 0.7meq /litro 

< 1.25 
<25 

<253 

Las necesidades de riego del níspero se estiman en unos 3000 m3 I Ha (625 plantas) para ár
boles adultos, de más de 7 años de edad, y distribuidos mensualmente de la forma siguiente: 

Meses En Fe ] M:i [~J My 
- Li-tro_s_/a-· r_b_ol_/ _ó_o-1--8--1--1-1 ] 13 lJ1.J 16 

JI Ag _~ 
18.25 18 25J1613 

Reducción de las Dosis de Riego Según la Edad de los Árboles 

Edad/Años 6 -7 
%Aportar 90 

Suelo 

Nv 

11 
De 

8 

Aunque el níspero puede cultivarse en una amplia gama de s uelos, prefiere los de buen drenaje. 
Los arenosos proporcionan mayor precocidad, pero menor calibre, mientras que los arcillo
sos aumentan el calibre y retrasan la maduración, por lo que sería conveniente establecer los 
cultivos en suelos francos que pueden dar las dos características a la fruta ,definidas, como 
positivas, en cada suelo. 

22 Onsnj•Al!ricoln Exp<rlmenull . Cabildo de Gnm Clml1tlll 



Partículas 

3 

F crtilización 

FERT/RRIEGO DEL NiSPERO 

Proporciones de las Partículas en el Suelo 
Textura Franca 

' Umo 
40 40 

1 
J 

El níspero es un frutal que responde bien a l abonado mineral, siendo sus necesidades por Ha 
y año, las siguientes: 

U.F K20(Polallo) Mg()( Ma1'141slO) 
Kílos/Ho/ Mo 96 61 

Transformación en Abonos Comerciales y Distribución Mensual 
Cantidades expresa.das en Gramo/ Árbol / Dia 

Abonos/ Meses En Fb f Mz Ab My Jn JI Ag sp Oc 
Fosfato 0.5 0.75 0.75 1 0.75 0.75 1.25 1.5 

monocmónico 
Nllroto Amónico 0.5 0.75 ' 0.75 0.75 4.5 1.25 1.25 
Nitrato cólcico 2.25 - - -
Nilrolo potásico 1.75 1.75 1.75 - i - ·- - ~ 

Fertilización con Abonos Cristalinos Solubles 

Hv 
1.25 

1.25 
l .25 

~~~~P_en __ oct~º~~~--+~~-º-'cle~mb~-re-~A_br~•~~~~Agos~~ov9mbre 
Tipo de Abono 20-5-10 14-10-14 

De 
1.25 

t.25 
1.25 

Cantidad 4 gamos/árbol da 5 gramos /árbol y día 

Edad/ Años 

Estados 

3 Abonos 

Dosificación de los Abonos Según la Edad de los Árboles 

6-7 

l'IOCIUCel6n Producción 

B/Bl/OGRAFIA CONSULTADA: 
artic11lo.r.ittfojardi11.com/Fn11alesljlcltas/11isp ... 
Do111/11g11e: Viva11cos A. 1996 "Ferrirrigación" 
Domi11g11t!Z Vivanco.r.A 1974 "A bonos Mi11en1/es" 
Moya Tale11.t J.A. 1998 " Riego localizado y Fertirrigaci611" 
Ta11wro, D. 1974. "Fruticultura" 

>10 
Pteno Prod.Jcdón 

too 
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J. M. Tabares Rodrlguez; 
J.M. Rodrlgucz Rodrigucz 
Bcgoí\a Guillen Rodríguez; 
Purificación Bcnilo Hernándcz 
lngenien>S Técnicos Agricolns. 
O.A.E. 01"311 Canaria. 
Sección Horticultura. Scce16n Fitopatologoo 

Antecedentes: 
Según las condiciones del ensayo, donde 

el 1erreno no estaba preparado para el culú
vo del pepino, dado que los cultivos previos 
fueron tomate y calabacln, hemos creído 
oportuno denominar es1c trabajo ''Prelimi
nar", puesto que no se llega al periodo pro
ductivo y solamente se obtienen resultados 
fenológicos de las plantas, capacidad radicu
lar e índices de nudosidades en las ralees, asi 
como el aná lisis de larvas de Meloidogyne 
previo y al final del ensayo. 

La cada vez más restringida utilización de 
nematicidas convencionales y por otro lado 
la presencia de "nuevos" productos naturales 
que parecen tener cierto efecto contra dicha 
enfermedad nos hace iniciar su comproba
ción en campo, aprovechando un invernade
ro con infestación de estos gusanos micros
cópicos. 

Los nematodos siguen siendo un mal im
portante de nuestros campos, reduciendo no
tablemente la productividad de los mismos. 
Para este ensayo preliminar se ha elegido el 
pepino por no haber cvs resistentes y tener 
una respuesta más rápida. 

Objetivo: 
Se pretende en este trabajo preliminar 

conocer la verdadera eficacia nematicida 
de ciertos "nuevos" productos naturales en 
comparación con un fum igantc todavía en 
uso como es el Metan Sodio y frente a un 
testigo sin desinfectar en un cultivo de pe
pino. 

Resumen: 
Frente a una infestación inicial alta de Me-

loilodogynes se comprueba cinco "nuevos" 
productos naturales con características nc
maticídas, frente a un testigo sin tratar y un 
fumigante como es el Metan sodio (todavia 
autorizado) teniendo como resultado que: 

• El Metan sodio ha sido el producto 
más eficaz. 
• Entre los "nuevos" productos nin
guno parece tener efecto nematocida, como 
para nominarlos como tales. 
• Respecto a sintomatolog!a de las 
plantas (fenotipo) en los dos meses que se 
mantuvo el cultivo fue mejor en el tratam ien
to Metan sodio, seguido por el Fungicar-L y 
el (Biolcan Microactiv + Biolcan Rizoact iv 
+ Canary-Bac). 
• Destacar por último la presencia de 
mayor "cabellera radicular" (ralees secun
darias) en los tratamientos Fungicar-L y 
(Biolcan-Microactiv + Biolcan.Rizoactiv + 
Canary-Bac), por lo que podrían clasificarse 
de productos estimulantes del crecimiento 
radicular. 

Material y método: 
Se realiza la experiencia en un invernadero 

tipo Canarias de 500 m2 de superficie cu
biena con plástico, dotado de riego por go
teo Key-Clip de 4 lt/h. 

ApUcando cada tra tamiento por separa
do respecto al riego en los días indicados 
según el protocolo establecido para cada 
uno de ellos. 

Cada tratamiento contó con 4 repeticiones 
y cada repetición con 40 plantas. de las que 
la mitad se arrancaron al mes de la planta
ción quedando el resto para el final a los dos 
meses de plantadas. 

Se empleó la cv Kansas (Petoseed) de pe
pino, (aunque el sue lo no estaba preparado 
para este cultivo tal como se debe hacer en 
buena práctica). 

La fecha de plantación fue el d!a 06 de 
mayo del 2009 dando por finalizado el ensa
yo el día O 1 de julio del 2009. 
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Las labores del cultivo fueron las tradicio
nales, principalmente atado y deshijado has
ta Jos dos meses, por lo que las recolecdones 
fueron minimas. 

En e l aspecto füosanitario en este ensayo 
se intentó realizar tos menores tratamientos 
posibles (por estar libre de toda plaga o en
fermedad hasta el final del mismo). 

El gasto medio del agua fue de 1,5 lt/plan
ta y día, siendo el abonado igual para todos 
los tratamientos a excepción de los diversos 
productos y dosis. 

La distribución de las parcelas se reali
zó buscando una media similar de larvas 
de Meloidogyne según análisis previo, para 
cada uno de los tratamientos según se obser
va en e l croquis. 

Aplicaciones y dosis empicadas en cada 
tratamiento: 

t.- Testigo s in tratar. 
2.- Siapton a dosis de O,OScc/pl en todos 
los riegos. 
3.- Metan Sodio (1.200 VHa) 21 días antes 
de la plantación. 
4.- Tequi l (1 O litros/Ha) aplicado S días 
antes de la plantac.ión, así como a los 15 y 
30 dlas después de esta. 
S.- Rootgard + Mycotrlc aplicado a razón 
de (2g /1) en la bandeja de semillero, asl 
como a razón de O,SKg/Ra en el primer 
riego después del trasplante, repitiéndose 
a los 7 dlas y a mitad de dosis a los IS dias 
en ambos. 
6.- Biolcan Microactiv + Biolcan 
Rizoactiv+canary Bac aplicados en la 
plantación a razón de (2cc/pl + 0,3cc/pl + 
O, lScc/pl) así como a los 1 S días el Biolcan 
RíZ-Oactiv + Canary Bac a razón de (0,3 
y 0, IScc/pl respectivam ente), linali.zando 
con una aplicación de Biolcan Microactiv 
a los 30 días de la plantación a razón de 
2cc/pl. 
7.- Fungicar L (solo dos repeticiones) apli
cado a razón de 2 VHa en la plantación 
asl como a los 7 y 30 días de esta. 

Descripción de los productos empleados 
según las distintas casas comercia.les: 

Testigo: Sin tratar 

Siapton: Fertil izante nitrogenado orgánico 
mezcla de aminoácidos, peptonas y pépti
dos. 

Metan Sodio: Fumigante concentrado solu
ble Metan sodio 50% (anhidro). Fungicida, 
herbicida, insecticida y oematicida. 

Tcquil: Producto natural compuesto por 
Yuca schidigera, Quillaza saponaria, Tagetes 
spp. 93%, vigorizante y estimulante del apa
rato radicular y mejorantc frente a ataques 
de nemátodos. 

Rootgard + Mycotric: 

Rootgard: Abono con propiedades bione
maticidas, basado en el hongo Paecilomyces 
lilacinus. 

Mycotric: Abono con propiedades biofun
gicidas, basado en el hongo Trichoderrna 
lignorum. 

Biolcan- Microactiv + Biolcan-Rizoactiv + 
Canary-Bac: 

Canary-.Bac: Activador de los sistemas na
turales de defensa de la planta. Producto pre
parado a base de macro y micronutrientes en 
combinación con un extracto de microorga
nismos especialmente seleccionados. 

Biolcan-Rizoactiv: Enraizante natural. Po
lisacáridos mucilaginosos combinados con 
aminoácidos de origen vegetal y nutrientes 
esenciales. 

Biolcan-MJcroactiv: Regenerador de sue
los. Concentrado de diversas cepas de mi
croorganismos especialmente seleccionados, 

Oruo,la Agrlrol• Exrcnmcn1>I Cabildo de (;,.n Can>m 2 5 
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en una suspensión de nutrientes orgánicos 

Fungicar-L: Producto biológico obtenido 
mediante proceso especial de fennentación 
de turba negra con Bacillus, Azotobacterias, 

Pseudomonas y hongos atrapadores de oc
mátodos como Meria, Hasposporium angui
llulae, Arthtobotrys dactyloides, Dactyci Ua 
dechsleri, Dactycella benbicoides, Dactyla
ria broncgopaga, Arlhrobotyrs oligospora. 

La distribución de las parcelas se realizó buscando una media similar de larvas deMeloi
dogyne según análisis previo, para cada uno de los tr atamientos. 

Valoraclón de larvas de Melold ne 

(")Tratamiento con solo dos repeUclones 

Respecto al análisis final y debido a la aleatoriedad en la obtención de las muestras, aun
que algunas repeticiones parecen disminuir la población de nemátodos solamente el Me
tan sodio actúa claramente. 

ndice de Nudosidades 

En el cuadro anterior se observa claramente 
que sólo el Metan sodio actúa como nema
ticida, tanto al mes como al final; pudiendo 
ser engañoso el primer control en el resto 
de los productos dado el menor número de 
plantas que se controlaron, así como el corto 
espacio de iiempo (1 mes). 

Conclusiones: 
Queda claro que los "nuevos" productos 

vigorizantes, repelentes o activadores del 
sistema radicular no tienen efecto nema
ticida alguno en el caso de una infestación 
alta inicial frente a Meloidogyncs siendo en 
cambio el Metan sodio altamente eficaz. 

Por otro lado parecen mejorar el sis-
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tema radicular (mayor número de ralees se
cundarias los tratamientos con Fungicar-L y 
el (Biolcan Microactiv + Biocal Rizoactiv + 
Canary Bac ), siendo en este caso el Rizoac
ti v el que puede producir dicho efecto. 

Por todo ello podría ser interesante la com
binación de Metan sodio (mientras se autori
ze su uso) con alguno de estos dos productos 
que parecen mejorar el sistema radicular, el 

resto de los productos no parecen eficaces en 
la dosis y fo1T11a aplicada en este trabajo. 

Al no evaluarse las producciones por cada 
tratamiento, no hemos podido conocer si la 
estimulación del crecimiento y desarrollo 
radicular de los productos estimulantes, pu
dieran compensar el daño de los nematodos, 
tal circunstancia quedará pendiente para un 
nuevo ensayo. 
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Francisco Medfoa J iménez 
Ingeniero T. Agrlcolo 
Sección de Fertirrigoción 
Grnnja Agrlcolo Expcrimcnllll 
Cnbildo de Gran Canaria 

L as proteas han evolucio
nado a través del tiempo 

sobre suelos de niveles nulri
cionales bajos, desarrollando 
un eficaz sistema radicular que 
es capaz de aprovechar los es- • 
casos nutrientes de los suelos 
donde se han prodigado natu
ralmente. Este tipo de raíces 
son muy eficaces sobre todo en la absorción 
del fósforo, de ahi sus bajísimas necesidades 
en las aportaciones fósforicas, cuando se 
cultivan en suelo con niveles moderados de 
este elemento. La mayoria de las especies 
no toleran niveles altos de fosforo en el sue
lo, porque les produce toxicidad, ocurriendo 
lo mismo con los nitratos. 
Aunque sus ne<:esidades nutricionales mine
rales son bajas, pudiéndose aventurar que su 
alimentación, es más fotosintética que mine-

Elementos 
meq /litro 

NH4/ Nto tal 
0.09 

ral, responde a una fertilización tenue, con 
un periodo de máximas necesidades ante
rior inicio y durante de emisión de los tallos 
florales 
Una fenilización estándar, para proteas es 
la propuesta por el l.N.R A. Francés para 
la mayorla de especies y variedades aunque 
para cada una de ellas. se debe ir matizando 
a medida que lo vayan dictando las c·ondi
ciones de suelo y clima y la experiencia, es 
la siguiente 

Ca 
1.6 

M Ca 
0.88 

Quedando, después de haber realizado los cálculos, una disolución de uso de 0,325 grs / litro y de 
proporciones de abonos: Nitrato cálcico = 48 %, Sulfato amónico= 8,7 %, Sulfato potásico = 39 % 
, Sulfato de magnesio = 4,80 %, Fosfato monoamónico = 0,2 %. 
Que tendrá que ser reducida, cualitativamente y cuantitativamente. para su aplicación eo protens 
cultivadas en Gran Canaria por las siguientes causas: 

1°.- Alta disolución de uso que originaria elevada conductividad en el suelo 
2°.-Presencia de nitratos y fosfatos (tóxicos en exceso) 
3°.- Contenido alto en magnesio, lo que lo hace innecesario dado que las aguas en Gran Caria son 
altas en magnesio. 

Reafirmando lo anteriormente expuesto, es el estudio de los niveles medios de los nutrientes en
contrados en los suelos en los mejores cuhivos de proteas en Gran Canaria, arrojan los siguicotes 
indices: 

<nl.\I Cabildo de Gran Own• 
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Oetermlnaclo 
nes 

Mveles 

•micromhos 

Que nos indican que en niveles 1enues de 
Nitratos (N03) y P (Fósforo), prosperan las 
proteas sin adiciones de abonos minerales 
nítricos ni fosfóricos. 

El alto contenido en Magnesio (Mg) en las 
aguas de riego, no hace necesaria la aplica
ción de este elemento. 
Por otro, también se observa bajos conteni
dos en calcio que está penniriendo que aflo
ren niveles de elementos desequilíbradores 
del suelo como el sodio y el magnesio que 
son incluso fitóxicos. 
Pensamos que las enmiendas cálcicas, a base 
sulfato cálcico (yeso agrícola), espolvorea
do alrededor de las plantas, no están siendo 
eficaces. Como ahemativa se piensa realizar 
experiencias con calcio emulsionable, que es 
viable para su aplicación en riego por goteo. 

En las visitas a los cultivos de Ja isla por par
le de técnicos sudafricanos, han establecido, 
para proteas adultas, una relación N : P205 : 
K.20 = 1: O : 0,55, con una intensidad de N 
= 8,25 gramos /plantas/ año y 4,5 gramos de 
K.20 planta y año, lo que supone 18 gramos 
de urea y 9 gramos de sulfato potásico y en 
proporción 66 % Urea y 34 % Sulfato potá
sico, aunque en las últimas recomendaciones 
se ha reducido el nitrógeno, sustituyéndose 
la urea( 46 % N) por igual cantidad de sul· 
fato amónico (21 % N), resultando 4 grs N 
al año y 4,5 grs de 1<20 de relación 1 : O : 
1, 1 y en cantidaes de abonos comerciales ; 
19 gramos de Sulfato amónico y 9 gramos 
de Sulfato potásico .Lo que supone 28 gra
mos de fertilizantes formulados año, en una 
proporción de: Sulfato amónico = 67,75 % y 
Sulfato potásico = 32,25 % 

Cálculo de FcrtiUzación en Función del Estado Fenológico.-

Si se considera una planta en el cuarto año de cul.tivo a la que se le suministra una dosis de ciego 
1170 litros anualmente y con una conductividad de 900 micromhos y la que se le quiere aportar 
37 micromhos de abonos tendríamos: 
Gramos /planta /año = Volumen riego anual X K ( C.E. deseada- e.E. agua)/I 000 
Gramos I Planta y año= 1170 x 0,64 ( ( 900 + 3 7 )-900) I 1000 = 28 gramos. 

Sulfato amónico = 28 x 0,6775• = 18, 75 gramos / planta y año 
Sulfato potásico= 28 X 0,3225* =9, 18 gramos / planta y ano 
•Proporciones de abonos comerciales determinadas a partir de las recomeadaciones de especia
listas sudafricanos desplazados a la isla a asesorar agricultores 
Concentración de uso = 28 gramos ai1o / 1170 litros año = 0,024 gramos /litro 

Abonos Estados 
Sulfato amónico 
Sulfato potósico 

t.C.V. = Inicio crecimie1110 vegetativo, P.C.V = Plcoo crecimiento vegetativo, 
1.F. = Inicio Floración. P.F = Plena Floración 

Gramos / Planta / Semana I Estado Fenológico 

Inicio Crecimiento Vegetativo: Sulfato amónico= 18,75 x 0,3 / t 3*= 0,45 gramos 

JQ C"mui¡a,\¡¡?ioola E•p:rin1entol Cablldu d< Gnin Can>N 
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Inicio Crecimiento Vegeialivo: Sulfato Potásico =9, l Sx 0,.25 / 13• = 0.2 gramos 

Pleno Crecimiento Vegetativo: Sulfato amónico =18,75 x 0,40 / 13• = 0,55 gramos 
Pleno Crecimiento Vegetativo: Sulfato potásico = 9, 18 x 0, 15 / 13° ~ 0,10 gramos 

Inicio de la Floración: Sulfato amónico = 18, 75 x 0,2 / 13 •= 0,29 gramos 
Inicio de la Floración: Sulfato potásico 99.18 x 0,35 f 13°• 0,275 gramos 

Plena Floración: Sulfalo amónico =IS.75 x 0,10 / 13~O,15 gramos 
Plena Floración: Sulfato potásico =9.18 x 0,25 / l 3º - 0,20 gramos 

Complementados con cxlractos de algas a la dosis de etiqueta recomendada para proteas 

*Duración de los estados fenológicos a efectos de cálculo 

Fertilización Estacional 
Otra fonna de calcular la ferti lización es en función de la estaciones climatológicas, para ello 
dctenninaremos la Concentración de uso que sería como el caso anterio: 
28 gramos de abonos I planta y año / 1170 litros = O, 023 gramos / litro, distribuidos proporcio
nalmente de la focma que se indica: 

Abonos / Estaciones 
Sulfato amónico 
Sulfato potásico 

Si consideramos como ejemplo la Primavera, el caudal semanal de riego sería: 11 70 Litros I año 
/ 52 semanas año = 22,5 1 itros planta y semana 
22. 5 litros x 0,023 gramos / litro (Concentración de uso) = 0,52 gramos semana 
Sulfato amónico = 0,52 g.rs x 0,74 = O, 4 gramo / semana 
Sulfato potásico = 0,52 grs x 0,26 = O, 14 / gramos semana 
Complementado con extractos de algas a la dosis de etiqueta para proteas 

En lineas de tamaños reducido y dado las pequeñas cantidades de abonos que se aportan, se 
debe abonar quincenalmente, por lo que habrá que multiplicar por dos las cantidades scílaladas 
para cada semana. 

Año de Cultlvo 

Meses 
Litros /planto/ semana 

Metes 
Utros / plonlo I 

semana 

1º 
2º 
3º 
4º 

DotJlciones Hidricas 

Dosificaciones 
P rimer Año de Cultivo 

Segundo año de cultivo 

Ull C.b•ld<>d<G!lln("anaria JJ 
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Meses 
Litros /plonto/ semono 

Cuarto ai\o de cultivo 
Meses 

Lltr05 /pion to/ semana 

Delonnlnaclones 
H 

CondJ<:Hvldod 
Sdes T cicles 
Me nesio 

Calcio 
Sodio 

Polo sic 
Bicorbonatos 
Carbonatos 

Sulfatos 
CIOruros 

Soro 
Carbonato Sódico Residual C.S.R. 

Relación de Adsorción de Sodio tS.A.RI 

Análisis Granulométrico del Suelo de Referancia 

Elementos 
3 

·y-~-;-r<;. 

·- • ,l r • !: 

Nltr • eno 
Fósforo 
Potasio 
Calcio 

M neslo 
lfE!ITO 

Man aneso 
Zinc 

Cobre 
Boro 

Sodio 
O oro 

Alena 
60 

Clasificación Franco - Arenoso 

Análisis de Hojas de Referencia 

0,8-0,153 
0.05-0.123 
0.3-0.73 

0,5- 13 
0.15-0.33 
40- 300 m 
50-~0 m 
19-35 m 
2-8 

10-25 
0.23 
0.33 

Ardla 
20 

Microelementos.- Como las carencias de hierro, zinc y manganeso son habituales, se piensa 
realizar experiencias con aplicaciones por el agua de riego con el quclato: EDDHA, Fe,.Zn y 
Mn, en cada estación principalmente al comienzo de la primavera 

BIBUOGRAFiA CONSULTADA 
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Juan Manuel Rodrlguez, Rafael Rodrlguez 
y Purificación Benito 
Laboratorio de Fi1opa1ologia. Grnnjn Agrkoln 
Cabildo de Gran Canaria. 
(Por orden nlfobético de cuhivos). 

Albaricoque. 

Presencia del Virus de la "Sharka", PPV(Plum 
Pox Virus) en Albaricoque, en el Sur de Gran 
Canaria. 

En nuestra fichero de diagnóstico tene
mos regisrrado con fecha 14 de Mayo 

de 2008 la entrada al laboratorio de muestras 
de muos de albaricoques que en el apartado 
de síntomas apuntamos "En fruto manchas 
traslucidas, depresiones y malformaciones 
lobuladas en piel. Manchas anulares en el 
hueso". En el diagnóstico decíamos que por 
síntomas parecía ser el "Virus de In Sharka" 
y añadíamos que puestos en contacto con la
borat.orios especializados de Sanidad Vege
tal de Aragón se nos comentó que el síntoma 
de las manchas anulares en el 

RMEDADES DESDE LA 
NÚMERO DE ESTA REVISTA 

Fru to de la variedad ··Sayeb" 
con sínromas de la "Slwrko" 

La enfermedad de la sharka de los frutales de 
hueso se detectó por primera vez en la Co
munidad Valenciana en 1984. El virus puede 
infectar a : Todos los ciruelos (europeo, ja
ponés, mirobolán, marianas, Brompton, po
llizos, etc.) -Albaricoquero y melocotonero -
Almendro (sin síntomas) -Cerezos (sólo una 
raza especial del virus encontrada reciente
mente) 2. 

Los síntomas mas comunes 
son: Bandas y anillos cloróti
cos, a veces necróúcos, en las 
hojas de ciruelo y albarico
quero. -Manchas, anillos, de
presiones y deformaciones en 
los frutos de ciruelo, albarico
quero y melocotonero -Man
chas y anillos en los huesos de 
albaricoquero. 

hueso no deja lugar a dudas. 
Las muestras procedían de un 
agricultor de la Hoya grande 
de San Bartolomé de Tirajana 
aunque ya parece que se ha 
detectado en otras parcelas de 
la zona. Nuestro compañero 
Juan Carlos Gómez Aranda 
que trabaja por la zona nos ha 
dado algunos datos de interés 
de la enfermedad, según él la Manchas anulares del hueso. 

Para el control solo se reco
mienda: Utilizar exclusiva-

extensión es muy limitada y aunque el mal 
ya se ha visto en otras parcelas el nlimero de 
árboles afectados es muy bajo, 2-3 por par
cela y las variedades donde ha aparecido son 
hasta el momento: Sayeb, Canino y Currot. 

8/BLIOGRAFiA. 

mente material sano para plantar, injertar o 
sobrcinjertar. -Arrancar los árboles enfer
mos tan pronto como se detecte la enferme
dad (aunque sólo se vean síntomas en una 
rama). 

lo Shorko de losfr111ofcs de hueso. Ficho tJcnlc''· Fru1/c11/111ro 11• 1. 
GENERALITAT VALENCIANA. Conseflerio de Agricutura Pesco y Afi111entaci611. 

h11p:/IM""·Mo.esldeps/01rl/Doc11me111os/FT_FRU_/.pdf 

inenu1il , C":Wtldo de Oran ('aw.a 
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Cycas revolutas 
Presencia de Furchadaspis za
miae Margan, 1890. en Gran Ca
naria 

Cubierta de la hembra ovalada 
oblonga, de moderada a fuerte
mente convexa, l .0-2.5 mm de 
largo, de color blanco con amari 
llo y exuviae blanquecina margi
nales. 
Los machos no se han registrado 
nunca. Cuerpo de las hembras sin 
cubierta de color amarillo. 
Furchadaspis zamiae se ba citado en nume-

Acumuladón de la cocllJnllla en hoja de Cycas. 

rosos huéspedes pertenecientes a 1 O fami lias de plantas; Cycadaceae es e l huésped mas favo
rable. Incluyen especies de: Aralia, Ceratozamia, Cussonia, , Cycas spp. Dioon, Encephalartos, 
Macrozamia, Maytenus, Musa, Rhus, Stangeria, Strelitzia, Thevetia, Trac·hycarpus y Zamia. 

Cubierta de la hcm- Borde del pigidio d e una hembra. 

Geranio 
Pre.seocia en Gran Canaria de la cochinilla de Geranio Cryptinglisia /01111sb111yi Cockerell. 

34 Gran 11 A éolá & ·nn1c1n4'll Cabildo <k Gran Ctu1At111 

Cryptinglisia lo11nsbwyi Coc
kerell fue encontrada por pri
mera vez en Sudáfrica en raíces 
de Vitís vinífera 
Huespedes: Compositae: Bac
charis, Geraniaceae: Geranium. 
Pc/argooium . 
Distribución: Afrotropical: 
SoutbAfrica; Zimbabwe Neoo-
1ropical; Argentina Palaea~tic: 

ltaly 
Sinónimos: Inglisia genanii 
Brain, lnglisia lounsburyi, 
Tranfaglia y Marotta. 
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Bibliograjia. 
Pollino. A/do. la difi1sa del/e pia111e da orto. 
Edagricole, Bologne. /995. Fava. Batcelli. 
Pag. 136. 

Papa. 
Las especies de Meloidogy11e involucradas 
en la formación de protubcr.incias en tubér-
culos de papa. 

Habas 
/11/11mesce11cia hiperhfdrica. 

Se trata de una alteración o fisiopatfa que 
se manifiesta por exceso de humedad en 
cultivo o plantaciones muy densas. 
La fisiopatia no provoca reducción de la 
producción ni provoca alteraciones en la 
semillas. El mal solo se manifiesta en la 
piel de la vaina en fom1a de púsrula muy 

oscura. 181 como se ve en las fotos. 

En Mayo de 1997 se informaba de 
la presencia de bultos o abultamien
tos en fom1a de verrugas planas en 
la superficie de tubérculos de papa 
(Granja, Nª 4. pág. 15) y se concluía 
que el dai\o se debía al a1aque de 
Meloidogyne spp., por la presencia 
de hembras enquistadas debajo de 
las verrugas, sin embrago no se de
tem:ünaba la especie en aquel mo
men10, pues se suponía que lendría 
que ser M. i11cogni1a o M.javanica, 
que eran las dos especies existentes 'l\Jbérculos con proluber:andas o verrugas en la su11erfide. 
y dominantes en Gran Canaria (R. Ro
dríguez, 1984). 
Ante el rumor de la presencia de Meloidogy
ne fallar en una muestra de tubérculos con 
protuberancias en la isla de Teneri fe, hemos 
vuelto a analizar nuevas muestras apareci
das en Gran Canaria. 
Los sín1omas de protuberancias en tubér
culos se han observados en muchas zonas 
patateras del mundo y han sido atribuidos 
a: Meloidogyne incognita, M. java11ica, Atl 

arenaria, M. hapla. M. chitwoodi y última
mente M. fallax. En muestras de tubérculos 
con protuberancias llegadas a nuestro labo
ratorio (Diciembre 2008, Los Majanos In
genio) hemos querido estudiar de nuevo este 
problema. Normalmente en nuestro labora
torio se determina la especie de Me/oidogy
ne mediante el examen del modelo perineal 
de las hembras, teniendo en cuenta que las 
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especies observadas en la 
isla no son muchas, esta 
característica anatómica 
suele bastar para la iden
tificación. De tubércu
los con síntomas fueron 
extraídas unas hembras 
y procesadas para la ob
tención de sus modelos 
perineales una vez prepa
rados fueron observados 
con micrnscopio de luz 
transmitida y fotografia
dos y de todos e llos fue
ron elegidos 6 modelos. 
Las fotos de estos 6 mo
delos fueron tratadas con 
el programa Photoshop 

Interior de un tubérculo con protube.raneias, zona de punteo nccrótico don
de se ba enquistado hembras de Meloidogy11e, en l!Ste caso, M. illcog11ita. 

para resaltar las l.íneas o estrias de los mo
delos. Resultó que 4 de los modelos eran ti
picameate del M incognila y el resto tenían 
algún deialle que lo apartaba del concepto 

de "típico" pero que no lo rechazaba para 
identificarlo de ésta especie. En una palabra, 
todas las hembras examinadas pertenecían a 
la especie incognita. 

Modelos pcineales examinados. 1, 3, 5 y 6. modelos tlpicos de M. i11cog11ita. 2 )' 4 , se aparta un poco por 
presentar el arco mas achatado. pero sin duda también pcrteneclen1es a Ja misma especie. 

Cin:mJ1 Aiµicola &.pcr1mtnmJ Cobildc> ck Grun C'nruarui 
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caracteristico. M. /al/ax es 
morfológicamente muy cer
cana a M. chitwoodi de tal 
manera que en principio fue 
considerada como una raza 
de aquella. Por otra parte las 
protuberancias en tubércu
los de patata producida por 
M chitwoodi difieren de las 

De las especies citadas como 
capaces de causar protuberan
cias en tubérculos, M. javanica 
tiene una alta probabilidad de 
aparecer dañando tubérculos 
por ser especie muy distribuida 
en Canarias, y M. arenaria que 
no está ci tada en Canarias pero 
por ser especie tennófila al igual 
que javanicn, en cualquier 
momento podría aparecer, 
ambas no serian difíciles de 

Modelo perineal de M. ar.11aria con 
11rco aplanado rorniando unu " moña" 

causadas por otraS especies 
de Meloidogyne. M. hap/o, 
son por ejemplo, pequeñas 
pero de distintas formas determinar puesto que tieaca 

modelos perineales fácilmente reconocibles. 
M. Jiap/a, M. chitwoodí y Mfal/ax son espe
cies criófilas (adaptadas a los climas fríos , 
a las que perjudican un aumento de las tem
peraturas), diticilmente podrfan alcanzar un 
desarrollo como para constituir un serio pro
blema en Canarias, no obstante no se pueden 
descartar, el asentamiento y desarrollo de 
una especie depende de de muchos factores. 
M chítwoodi es morfológicameatc diferente 
y en gran medida, de las especies presentes 
en Canarias y su modelo perineal totalmente 
ovalado y coa estrias de trazos rectos muy 

(junto con la proliferación de raíces), mien
tras que M incognita formas grandes ceci
dias, fácilmente perceptible. Los síntomas 
causados por M chitwoodi a menudo no se 
detecta fácilmente y son más evidentes en 
algunos cultivares que en otros. 
Pensamos que por las razones apuntadas, es 
muy poco probable que las especies chitwo
odi y /al/ax de Meloidogyne se encuentren 
ea Canarias como parásitas de la papa. No 
obstante será necesario en un futuro reali zar 
un rastreo geográfico más exhaustivo para 
obtener una conclusión mas real. 

Moddo perineal de M. lraplo 
con su área de pun1uación caruc1erlstica. 

M. ja1•a11ica. presenta un modelo 
con una caracterlstkas insicioncs 

laterales. 

Modelo perineal de M. 
chirwoodi, fondamen1al-

1ncotc 0\1al. 
http://plpnemweb.uedavls. 
edulNEMAPLEXffaxada

la/G076S8.hlm 

8/BUOGRAFÍA. 
Clrm'ef Eliseo. El gé11ero Meloidcgy11e y el ci1/tiw1 de papa .,, Argem/11n. /111p:/Avll'mfNJJJáSl01/11as.orglt1la¡J( 
N11evosDAlOarchlvosfNEA IATODES/Cha1-es-NEMATODES.¡xij 
EPPO DAT.~ SHEETSON QUARANTINE PESTS. Mcloidogynefallux. lrttp:/lv.-vtt1epfJO.org/QUARANTINE/ncmtUodesl 
MeloldogyncJallux/MElGFA_ds.ptlf. 
EPPO q11ara111i11e pe.st Dl/la Slree1.t 011 Q11artmtl11e Pe$1$ Meloltlogy11e clrifW(J(>tÍ/ 
h11p:/ll.ovieepp<J.org/QUARANTINEl11efl1 atotlf!S/Meloidogy11a_chitwootlílMElGCfl_dt.¡xij 
1\leloidr>gync hitwoodi. http://plp11cm11·eb.11cdavLt.cd1i/NEMAPlF.X/Ta:u111a1t1/G076S8.ht111 

Glilll a A • e-ola mc:nuil, cabildo de Gntn C:aruin~ 
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Tomate 
Presencia ea Gran Canaria de la polilla del 
tomate Tuta abso/llla. 

- . -~ .... -
--· '';" 

·- · ............ 

""'·--.. - . ..... .. . . . J--~·· 
· - • .. .,,, l ~/;r llt/11 

• 11/17/lflUU 

• IUf)flfl'} 

Pu.otos y fechas de las primeras detecciones de 
Tuta absolllla 

Sabíamos que no tardaría mucho en apare
cer en Canarias esta plaga de dificil control 
dado que ya estaba establecida en muchas 
regiones del Levante peninsular.Según nos 
han informado de "Plagas" de la Consejería 
de Agricultura del Gobierno de Canarias, 
el 05/XIl/2008, fue detectada en la zona de 
Los Giles de Las Palmas de Oran Canaria, 
Agüimes y Gáldar; el día 12 del mismo mes 
fue observada en Telde y Santa Lucia y ya 
en Enero de 2009 en La Aldea de San Nico

sudamericano y de cuya presencia no se tie
ne constancia ea el continente europeo. 
Los principales huéspedes son Tomate y 
Papa, asi como otras especies de solanáceas 
silvestres o cultivadas. También se ha des
crito a la Berenjena como un huésped poten
cial. 
Esta plaga tiene un elevado potencial repro
ductivo, pudiendo alcanzar de 10 a 12 gene
raciones al año. Los adultos son de hábitos 
nocturnos y normalmente se esconden entre 
el follaje durante el día. Las hembras hacen 
las puestas de huevos sobre la parte aérea de 
las plantas . 

Adulto de Tura absoluta 

Después de pasar por 4 estados larvarios, las 
larvas pupan en el suelo, sobre la superficie 
de las hojas o incluso dentro de las galerías, 
dependiendo de las condiciones ambienta
les. Al. eclosionar los huevos, las larvas neo

lás y Fuerteventu
ra. Reproducimos 
acontinuación la 
Nota informativa 
de " la conselleria 
d' agriculrura pesca 
y alimentació de la 
Generalitat Valen
ciana" por encon
trar que describe 
muy bien esta plaga 
siendo a la vez muy 

Mina con larva interior en follolo de tomate. 

natas penetran en 
los frutos de lomate, 
en las hojas o en los 
tallos de los que se 
a limen tan creando 
perforaciones y ga
lerías. Los frutos 
pueden ser atacados 
desde su formación, 
pudiendo originar su 
podredumbre poste
rior por patógenos 

GcntiJc-¿a de C. Lang-Lcnlon Bonny. 

consisa. 
" La polilla del tomate T111a absoluta es un pe
queilo lepidóptero de la familia Gelechidae 
que se encuentra extendida por el continente 

38 Gnm ·•A rol• 8<pcrlmcnml. Cabildo de Gmo C1o:uia 

secundarios. 
Sobre las hojas, las larvas se alimentan úni
camente del tejido del mesófilo, dejando la 
epidermis intacta. Las minas son irregulares 
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y posterionnente se necrosan. 
Las galerías sobre el tallo al
teran el desarrollo general de 
las plantas afectadas. 
La plaga puede afectar a las 
plantas de tomate en cual
quier estadio de su desarrollo, 
desde semillero hasta plan
tas adu ltas, aunque las larvas 
prefieren atacar las yemas 
apicales, flores o frutos re
cién cuajados. Esto permite 
una rápida observación de los 
síntomas en campo. 
Los huevos son cilindricos, de 
color blanco crema a amarillo, 

L•n-a u1r1lda dt una mina Gentileza de C. Lani:·Ltnton Bonny. 

de unos 0.3 mm y suelen depositarse en el 
envés de las hojas. Las larvas suelen ser de 
color crema con la cabe1.a oscura, pasando a 
color verdoso y ligeramente rosado a partir 
del segundo estado larvario. Las larvas son 
de entre 1 y 8 mm de longitud. La pupa es de 
color marrón, y el adulto que mide unos 1 O 
mm, posee antenas filiformes y alas grises 
con manchas negras sobre las alas anterio
resº . 
En España y en las comunidades que pade
cen la poli Ua del tomate desde el año 2007 
aconsejan el control biológico mediante 
chinches depredadores. También en caso de 
utilizar insecticidas, se recomiendan aque
llos que respeten lo fauna auxiliar y que ten
gan eficacia sobre la plaga. Entre estos, se 

Dailos dt las larvas t n rrutos. 

encuentran fundamentalmente: lndoxacarb, 
Spinosad Azadiractina, Bacillus tburingien
sis y suelta de fauna auxi liar. 
Un insecto autóctono que ya existia de fonna 
espontánea en España, es la nueva solución 
biológica contra la plaga de la Tt11a abso/11-
ra, habitualmente denominada plaga de la 
polilla del tomate. El insecto, cuyo nombre 
cicnúfico es Trichogrammo achaeae. para
sita los huevos de Tuta absoluta y, por tanto, 
impide el desarrollo de nuevas generaciones 
de la plaga. Durante la fase de ensayos en 
campo, este insecto ha demostrado una efi
cacia entre el 92-98%, lo que significa haber 
conseguido la tasa de parasitismo más alta, 
de todas las descritaS hasta la fecha, comm 
esta plaga ea cultivos protegidos. Para seguir 

y ampliar esta infonnación visitar la 
siguiente dirección. 

ht tp: //www. in foagro.co m/ not i • 
cias/2009/5/9162 _ 
Para ampliar infonnación y observar 
buenas fotos de la pinga, tratamiento. 
etc. Ir a la siguiente págiana: 
b t tp ://es . cou n tries. peppers
t oda y. c o m / m c di a / 13666 / 
a n ton i 0%20 mo n serra t_ ca rm_ 
tutta%20absolutajt27nov07 .pdf 



NOTAS SOBRE INCIDF.NCIAS DE NUEVAS 0 YA CONOCIDAS. PLAGAS Y ENFf:RltfEDADES DESDE 
L~ l'U8l/CACIÓN Dt::t. ÚLTIMO NÚMERO DE f.STA REVISTA 

Tomate. 
Presencia de Fusarium 
oxysporum en severo ata
que a plantas de tomates de 
variedades resistentes. 

Durante Octubre del pasado 
año se presentó, repentina
mente, como suele compor
tarse esta enfermedad, una 
severa marchitez en platas 
de tomates cultivadas en 
invernadero experimental 
de 500 metros cuadrados. 
En el invernadero se culti
vaban las siguientes varie
dades: Boludo, Mariscal, Zona de cultivo mostrando man:hitcz en casi todas las ptontas. 

Javi , Brentila, injertadas sobre Em
perador de Rijk-Swaam, que tenían cerca 
de 2 meses de plantadas. La incidencia de 
la marchitez fue calculada en el 80% de las 
plantas, dato que nos pareció bastante anor
mal. 
Los síntomas observados en las plantas con 
marchitez podrian corresponder a Fusarium 
oxysporum aunque no totalmente típicos. 
Las plantas con marchitez no mostraban sus 
hojas bajas con amarilleo y muchos de los 
tallos de plantas con síntomas mostraban 
pardeamiento externo en forma de bandas. 
Necrosis vascular interna que, atípicamente, 
partía de la zona del injerto y no de la raíz. 
De la necrosis vascular que presentaban las 
plantas infectadas fue aislado consisten
temente Fusarium oxysporum, el cual fue 
confirmado como tal por el laboratorio de 
referencia de la Universidad Politécnica de 
Valencia. En el mismo aislamiento crecieron 
colonias bacterianas (NA, cremas, Gram(-), 
Catalasa(-), Oxidasa(+) y Levano(+)). 
En el material vegetal infectado enviado 
al Instituto Valenciano de Investigaciones 
Agrarias no encontraron ni Clovibacter mi
chiganebsis subs. michiganensis ni Ralstonia 
solanacearum pero si colonias de Pseudo
monas tluorescens. Esta bacteria que podría 
ser titopatógeoa a tomate fue inoculada eo la 

Cv. Roma con resultados negativos pero nos 
aconsejan volver a realizar la prueba s i aca
so apareciera de nuevo la enfermedad, dado 
que la variedad inoculada y las condiciones 
de la prueba podrian haber sido desfavora
bles para la bacteria. 
La cepa de Fusarium oxysporum aislada fue 
inoculada en planta de tomate cv. Dorothy 
sobre beaufort por dos procedimientos, a) 
por el clásico sumergimiento de las raíces 
eo uoa suspensión de conidias del hongo, 
y b) por la colocación de un implante (tro
cito de cultivo del hongo)( sobre el injerto, 
manteniéndose las plantas inoculadas en in
vernadero durante 20 días. El resultado de la 
inoculación fue totalmente negativo. 

Consideraciones a las observaciones efe
cuadas. 
Cuando la razas fisiollógicas de Fusarium 
oxyspon11n f. sp. lycopersisi 1 y 2, fueron ci
tadas en Canarias, R. Rodríguez (1974), J. C. 
Tello-Marquina y M. A. Pérez Boto ( 1979), 
la variedad que imperaba era la "Ali Round" 
y los síntomas observados en campo eran 
los típicos de las traqueomicosis con presen
cia de bojas amarillas en la parte baja de la 
planta y necrosis vascular que no trascendía 
al exterior del tallo, y aunque D. Blancard 
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1990, contempla el referido s íntoma en el 
tallo, pensamos que éste pudiera ser una in
fluencia de la variedad. 
H. Saygili et al. 2004, informan de la pre
sencia en Turquía de una 
enfermedad del toma
te , parecida a una tra
queomicosis, causada por 
Pseudomonas fluorescens 
biotype 1, por esta razón 
consideramos que sería 
preciso repetir en el fu
turo inoculaciones con la 
bacteria aislada en el caso 
que apareciera de nuevo 
la enfermedad. 
A la vista que los resultados obtenidos ao 
nos permite señalar un agente causal para 
esta enfermedad, reproducimos literalmente 
a continuación lo que apunta Blancard para 
este supuesto: 
Actualmente numerosas varieda
des son resistentes a la fusariosis , 
lo cual debe tenerse en cuenta en e l 
diagnóstico. Si V d. concluye en una 
fusariosis a pesar de que su variedad 
es resistente, pueden emitirse varias 
expl icaciones: 
- que se trate, por supuesto, de esta 
enfermedad; una nueva raza (adapta-

Necrosis ascendente externa en el tallo, que 
aparccfa en muchas de las plantos iofcctad11s. 

da) ha intervenido venciendo la resistencia 
genética que posee su variedad (ponerse en 
contacto rápidamente con un laboratorio de 
diagnóstico puesto que este tipo de observa

ción puede interesarle); 
- puede tratarse de una 
fusariosis pero esta en
fermedad no se ha de
sarrollado en la planta 
puesto que su sistema ra
dicular está alterado; en 
varias ocasiones, duran
te ataques graves de ne
matodos o en e l caso de 
asfix ias radiculares, he

mos comprobado e l desarrollo de F11sari11m 
oxy~porum f sp. lycopersici en las plantas 
normalmente resistentes¡ 

- algunos granos de una variedad 
sensible a la fusariosis 

Planlas inoculadas con el Fusarium oxyspomm aislado. 
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Disease Reports Volume 9: 
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Washingtonia 
Presencia de Xyleborus affi
nis Eichhoff, Coleoptera: 
Scolytidae, en Washingtonia 
fil ifera en Gran Canaria. 

El insecto fue encontrado en 
Maspalomas en zona turística 
del Sur de Gran Canaria en 
Noviembre del 2007, ocasio
nando daños en e l tronco de 
palmera Washingtonia en jar
dín, que fue identificado como 
Xyleborus affinis Eichhoff por el laboratorio 
de referencia al que fue enviado. 
Insecto de cuerpo a lgo cilíndrico y compac
to, color marrón amarillento a marrón rojizo, 
longitud en las hembras 2,2-2,5 mm y de los 
machos 1,7 mm. Antenas pequeñas, geaicu
ladas y terminadas en una maza segmenta
da. 

Adulto penetrando en el tejido del tranco. 

Es una especie Cosrnpolita . 
Ha sido citada sobre los siguientes huéspe
des : Pino (Pim1s elliollii). Orases, caña de 
azúcar, madera en general, Acacia, A leuri
tes, Araucaria, Cordyline, Uex, Lagerstroe
mia, Mangifera, Melastoma, Myrsine y Was
hingtonia (Padil, 2008). El proyecto logró 
identificar especímenes de madera de moena 
(Ocotea sp.) y cumala (Virola sp.). 
Construyen galerías en la madera donde ino
culan bongos. Se caracterizan por construir 
en gran número de galerías en el interior de 
la madera y por la presencia del bongo co-

Agujeros en la madera del tronco de Wnshingtonia 
ocasionados por X. affi11i$ 

lor negro. Las galerías pueden servir como 
puerta de ingreso para otros organismos de
gradadores. 
En la mayoría de los casos las galerías son 
simples, sin embargo, algunas pueden tener 
2, 3, 4 o 5 ramas. La profundidad promedio 
puede ser de 1.6 cm. 

Vlsta dorsal de X af!i11is. J.R. Ba.kcr 
& $.B. Bambara, North Carolina State Univcrsity, 

forestryinuges.org 

Vista lateral de X. affi11ls. J .R. Bakcr & $.B. Bamba
ra, North Carolina State U!lllverslly, forestrylmagcs. 

Bf8l/OGRAFL4. 
http://wwmsenasa.gob.pe/Rep<JsitorioAPSI0/2/JERl 
l /Fore.<1(1/es/ Flclws/8-Xy lebonis%20a.Dlnls.pd.f 



Rafael Rodríguez, Juan Manuel Rodríguez 
y Pu ríficación Benito 
Laboratorio de Fi1.opa1ologia. 
Groja Agricoln Experimental, 
Cabildo de Gran Canaria. 

L os nematodos que atacan a las raíces de 
plataneras tienen una gran importancia 

en el rendimiento de las plantas y ya desde 
la época en que comenzaron las aplicacio
nes nematicidas sobre parcelas fuertemente 
infectadas la recuperación de cosecha fueron 
calculadas en un 25%. 

Las especies que atacan a la platanera que
daron establecidas entre 196 1 y 1975, tras 

los trabajos de De Guiran ( 1961 ), Vilardebó 
( 1962), A. Bello ( 1970), Plata y Gonzalez 
1973, y Rodrlguez ( 1975), siendo acepta
das finalmente como principales por sus da
ños: Praty/ench11s goodeyi, Helicoyilenchus 
(11111/ticinctus, erythri11ae y dihystera) y Me
/oidogyne incog11ita y M javanica. 

Los principales ensayos de control con ne
matocidas fueron llevados desde 1973 al 
1976 por R. Rodriguez y J. M. Rodriguez 
en Gran Canaria, F. R. Santana, P. Ortega 
y B. Cullen los llevaron ea Tenerife durante 
1984. 

Una de las bases establecidas por el nema
tólogo francés Vilardebó fue la importan
cia de realizar analisis de tierra y raíces dos 
veces por año de las parcelas 
para llevar el control de las 
poblaciones de nematodos 
y la necesidad de efectuar 
tratamientos aematocidas. 
Pronto se vio que los análisis, 
solo de ralees, eran suficien
tes para dctennioar el estado 
poblacional de las parcelas. 
Desde 1961 La Granja Agrí
cola del Cabildo de Gran Ca
naria estableció a través de su 

. R PRÁCTICAS Y CONCEPTOS 
DE LOS NEMATODOS DE LA 

PLATANERA. 

laboratorio de Fitopatolog!a un servicio de 
análisis nematológico, que continua basta el 
momento, informándose miles de muestras 
por ailo de agricultores que las traen para su 
análisis. 

INSTRUCCIONES PARA LA TOMA DE 
MUESTRAS DE RAICES PARA ELANA
USIS DE NEMATODOS EN CUL nvo 

DE PLATANERAS 

1) Superficio mbjma de rcpresenllei6n de 
cada muestra, UNA FANBOADA. 

2) Número de plaianeru do donde se de
ben extnier raices, 2S POR FA""MKJADA. • 
3) Distribución do las planlas elegidas en la 
pan:ela. SOBRE DOS DIAOO--NALBS 

NALES. 
4) npo de planta a ele¡ir. PLANTAS 
DE MEDIANA EDAD (9-12meses) DE 
LAS LLAMADAS "MACHORRAS" 
5) Nlhnero de raic:es a tomar por planta.2 
TROZOS DE 20-30 cm. 
6) T1po de raiz que se toma. NI MUY PO
DRIDA NI MUY NUEVA. 
7) Zona de la plan1a donde llC toman las mi
ces. ENTRE EL RIZONA VIEJO ("ABUE
LO") Y EL NUBVO RET01'10 ("HIJO") • 
Procedimiento ele la toma (ver figura) 
Se da un corte perpendicular al suelo 
a 30 cm. separado de la bue de la planta y de 
otros 30 cm. de profundidad. 

Segut\do corte 
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Seguidamente con la misma azada se da un 
nuevo corte en dirección hacia la planta y 
a partir del fondo del primer corte, con lo 
cual queda removido un bloque de tiena y 
des pendidas suficientes rafees para elegir 
dos y cortarlas a ras del ri7.oma ("llame ) 
8) Tipo de empaquetado de Ja muestra. EN
VUELTA EN PAPEL DE PBRIO-.OJCO 
HUMEDECIDO Y METIDA EN BOLSA 
DE PLASTICO CERRADA. 

DATOS QUE DEBEN CONSTAR EN LA 
ETIQUETA 
Nombre del agricultor ... . 
Nombre de la finca. .. . . . 
N" o referencia de la parcela 
Pueblo . ...... . . . . . 
Pago o zona ..... . 
Altitud de la fica y fecha del ultimo 
tra-umiento nematocida. 
9) Colocación de la etiqueta en cada mues
tra: POR FUERA DE LA BOLSA NUNCA 
ENELINTERIORDELAMISMA: 
10) Cuanto tiempo se pueden conservar las 
muestras debidamente empaque""'ladas. NO 
MAS DE CUATRO DIAS EN LUGAR 
FRESCO O EN NEVERA. 

En relació.n a los análisis, durante el trans
curso de los años se han realizados una serie 
de estudios y comprobaciones para deter
minar con la precisión máxima posible, una 
serie de parámetros necesarios para el mejor 
manejo de los nematodos en plataneras las 
cuales están contenidas en las publicaciones 
reseiiadas en la bibliogratia: 

-R. Rodriguez y J. M. Rodrlguez, 1976 es
tudian la evolución de las poblaciones de 
Pratylenchus goodeyi detenninando que 
esta especie evoluciona claramente con las 
temperaturas del suelo y la pluviométrica o 
sea, que son descendentes con la sequedad 
y el calor y ascendentes con la humedad y 
temperaturas suaves. Así que desde Febrero 
hasta Mayo o Junio (máxima población) son 
ascendentes, durante el verano la población 
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cae, (Agosto mínimas poblaciones)al princi
pio del otono hay un nuevo ascenso basta Di
ciembre que cae de nuevo por el frío. Según 
esto las mejores épocas para e l tratamiento 
serian Marzo- Abri 1 para cortar el creci
miento y Septiembre Octubre para impedir 
el nuevo resurgimiento de La población. 

-Estos mismos autores estudian la población 
máxima tolerable por la platanera, o sea, la 
población máxima a partir de la cual las plan
tas comienzan a reducir la cosecha. Conclu
yéndose que la platanera es capaz de tolerar 
basta 6000-8000 Pratylenchus goodeyi por 
l 00 gramos de raíces, o lo que es lo mismo 
que a partir de esa can ti dad las plantas co
mienzan a reducir su cosecha. 

-J. M. Rodríguez 1977, estudia el tiempo 
máximo de conservación de las muestras de 
raíces antes de someterlas a análisis conclu
yendo que tanto al ambiente de laboratorio 
como en refrigerador después de 3 días los 
resu ltados se desvirtúa. 

-Rafael Rodrígu.ez publica en aiio 1984 una 
monografía sobre los nematodos de plata
neras sacando ciertas conclusiones del estu
dio estadístico de los resultados de análisis 
de raíces efectuados de 754 J muestras des
de 1963 a 1984. Una de las primeras con
clusiones se establece al observar como las 
poblaciones de nematodos a parúr de 1963 
con ciertas tluctuaciones, van en franca des
cendencia hasta el año 1.972-1973, y a par
tir de entonces no pararon de crecer hasta el 
ano 1984 lo cual ocurre en los tres géneros 
Pratylenchus. Helicotylenchus y Melodogy
ne. Tal evolución de poblaciones se vio que 
correspondía claramente a dos circunstan
cias acaecidas a l principio de los anos seten
ta, el paso del riego a manta, a goteo, y a 
la prohibición de los nernaticidas a base de 
DBCP (Oibromo-cloro-propano) entre los 
qu.e destacaba el Nemagón de Shell. De la 
alta eficacia de un DBCP aplicado por riego 
a manta (distribución homogénea y en pro-
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fundidad) se pasó a la mediocre eficiencia 
de los nematicidas no fumigantes (fenami
fos, etroprofos, carbofuran, oxamilo, etc.), 
y la no ran buena distribución del riego por 
goteo, circunstancias que aún perduran con 
ligera diferencias. En definitiva que con los 
hechos acaecidos en los años setenta, ganó el 
medio ambiente y el riesgo de intoxicación, 
y en el ahorro de agua de riego, pe.ro perdió 
en la eficacia de control de los nematodos y 
en el encarecimiento de los tratamientos. 

En la actualidad los nematicidas autorizados 
para el cultivo del plátano son: NEMACUR 
MICRO, NEMACUR 40 LE, VYDATE P, 
VYDATE 10 L. El agricultor tiene una bue
na herramienta para conocer la eficacia de un 
tratamiento nematicida, realizando análisis 
de raíces antes y después del tratamiento. 

R. Rodríguez vuelve a calcular la población 
máxima que tolera la platanera, con nuevos 
datos de poblaciones y cosechas obteniendo 
un nuevo dato que sitúa la población máxi
ma tolerable para el clima de la zona de Tel
de en 12.000 Pra1y/ench11s goodeyi por 100 
gramos de raíces, añadiendo que este dato 
debe ser obtenido para cada zona el imática 
del cultivo. 

Interpretación de un análisis de ralees de 
plata nera. 

Para la especie Pratylench11s goodeyi: Un re
sultado de más de 1000 individuos por 100 
gramos de raíces en muestras obienidas en 
Marzo-Abril indica que hay necesidad de 
efectuar un tratamiento nematicida. Porque 
teniendo eo cuenta la rapidez con que crecen 
las poblaciones de la Primavera para el vera
no, los 1000 individuos rebasaría el umbral 
( 12,000) casi con toda seguridad para el mes 
de Junio; poblaciones de 1000 o menos in
dican el no tratamiento pero s i el repetir uo 
nuevo análisis para Septiembre. 
Para el análisis de Septiembre- Octubre po
demos aplicar el mismo concep10 que para 

los efectuados en Marzo-Abril, pero con ma
yor flexibilidad, ya que una población supe
rior a 1000 Pratyle11ch11s (por 100 g. de raí
ces) dificilmente rebasaría el umbral de los 
12.000 porque el frío de Diciembre-Enero 
va a frenar totalmente el aumento de la po
blación. Una población de 3 o 4 mil puede 
ser tolerada en esta época. 
Para las poblaciones del género Helicotylen
ch11s en los análisis efectuados en cualquier 
época sería aconsejable tratar cuando las po
blaciones rebasan los 10.000 individuos por 
100 g. de raíces. 
Una población de unas 500 larvas de Meloi
dogyne en cualquier momento sobre todo en 
verano y en cultivos situados en el Sur, de
ben ser tratada. 
En análisis en que aparecen los rres géneros 
habría que aplicar un criterio mas o menos 
lógico por el efecto sumador de los daños. 

Reconocímiento de los géneros de nema
todos por los síntomas de los ataques a la 
raíces. 

frecuente en el clima sur de la is las donde 
se han encontrado las poblaciones de niveles 
mas alto y con frecuencia como únicas espe
cies existentes, lo cual nos favoreció para el 
estudio de síntomas en las raíces. 

Foto 1 

mn<nw Cob•ldo de Orno C4JWio 4 
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Foto 2. 

Foto l. En ralees gruesas relativamente nuc· 
vas podemo$ cru:onlnll' estrias némiticas 
mas o menos alupdas del alac¡UC 1cmpra11o 

de P. goodeyi. 
Foto 2. Zonas nccrosadas que muestran 
griells supertlc:iales. 
Foto 3. Al cort1r longihldinalmentc las zo
nas aecrosadas CXln grielaS o no, nos vamos 
a CllCOlllnU' con lagunas necróticas que no 
suelen llegar al cilindro cenlnll y que serán 
mu o DICllO$ exlell$U clepcndicndo del ni
vel poblacional. Del examen de ralccs de 
varias plmtas por parcela podremos obtener 
una idea mas o menos aproximada del nivel 
de Pratylenchus, allo o bajo. 

Recooocimieoto de daños de los nemato
dos del género Helicotylenchus. 

Hellicotylenchus multicinclus, es de las mas 
citada en el mundo porque además de ecto
parásita puede en ciertos casos ser ecto-en
doparásito como ocurre en Tsrael. La mayor 
parte de los autores que bao trabajado con 
esta especie hablan de "dismi.nución en peso 
de la raíces". Según otros pocos autores, en 
plantas infectadas por dicho nematodo las 
raíces terciarias aparecen oecróticas y se 
desprenden fáci lmente al tratar de manipu
larlas. En las raíces secundarias y primarias 

Foto 3. 

Slntomas del ataque en ralees de Helicotyle11cl111.f 
m11/tici11ctus, CD forma de p untos Dccróticos d eba

jo de la ep idermis 

Sinlomas del ataque en raíces de Helicotyle11cl111s m11lti
ci11ct11s, CD forma de puntos nccróticos superficiales 

se observan puntos de color obscuro, cafés o 
negros que cuando coaJ:escen forman peque
ñas lesiones longitudinales. Estas lesiones se 
circunscriben a la epideanis. En el interior 
podemos encontrar puntos necróticos pocos 
profundos, a diferencia de Mcloidogyne spp., 
como veremos seguidamente que causa eso 
mismo puntos mas evidentes y profundos. 
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Reconocínúento en 
raíces de los daños de 
Meloidogyne spp. 

Las especies del género Meloi
dogyne encontradas en raíces 
de plataneras en Gran Cana
ria han sido hasta el momen
to M incogflila y M javonica 
(R.Rodriguez. 1984), y la ten
dencia es que este género sea 
mas frecuente en e l clima sur 
de la islas donde se han encon
trado las poblaciones de nive
les mas alto y con frecuencia 
corno únicas especies existen
tes, lo cual nos favoreció para 
el estudio de síntomas en las 
raíces. 

Foto 4. 

8/BlIOGRAFfA_ 

Foto l. 

Foto s. 

Folo l . Pcqueftos nódulos en 
rafees secundarias y raicillas. 
Foto 2. Bifurcaciones en 
extremo de una ralz. Como 
cuando se corta con wi golpe 
dc&Dda. 
Fom 3. Nódulos intercalados 
en una rafz. 
Folo 4. Granes nódulos ICr
minales, en presencia de altas 
poblaciones. 
Foto 5. Presencia de puntos 
necroticos rojizos el dar wi 

corte en la misma, indicando 
clondc se encuentran hembras 
enquistada 

RODRÍGUEZ. R. 1975. Los nematodos parásitos de lo platanero en Canarias. biologla. da1ios y ,·ontrol. Sección 
de Fitap(lfologia del Servicio Agrlcola. Lo Caja de Canarias. 
RODR/GlJEZ. R.I : RODR/GUEZ. J. M2 1976. Pratyl1mcl111s goodeyi (Sher y A/len. 1953) en plawnarasda Gran 
Conarfo. /, Ensayo de comrol COI/ nllll''OS 11cma1icidas. n. E•'Qlución de las poblaciones en Ralees. 111. Colt:1do de 
la población máximo tolerable. / Secdó11 de Fitopotología. Sl!l'1/clo Agrlcolo. Lo Coja tle Canarias. 2 Dcpttr10-
111e1111> de Fitopotologio. Granja Agrlcolo E.rperlme111al. Cablldo de Gran Ca11arla. 
RODRiGUEZ, J. M. 1977. E11sayo de consen •11elón tle raíces d«pla1011ero ptu·a .r11po.ftttrior011/t/isi.• 11ematológi
'""· Departo111e1110 de Fitopotología, Granja Agrícolo Experim1m1al. Cabildo de Gra11 Ca11aria. 
RODRÍGUEZ. R. 1990. Lo.• nematrxlo.• di! lo pla1011cra (Mi.so oc11111/11aw AAA • • wbgn1po Cavc11dislt E11a110) en 
Canarias (1963- 1984). St!tXió11 de Fitopatología. Sen•icio Agrícola, La Caja de Ca11arías .. 



POSIBLE INFLUENCIA E 
EN FRUTA" DEL TIP 

FlTOSAN ITARIO EMPLEAD 

J .M. Tabares 
Begoña Gulllén Rodríguez 
Sección Honiculrura 
Granja Agrícola Experimental 
Cabildo Insular de Gran Canaria 

Jotroducclón: 
La incidencia en nuestros cultivos de la 

mosca blanca (Bemisia tabaci), ha incre
mentado en general la presencia de "abande
rado" o maduración irregular en la fruta del 
tomate, de dificil determinación de la causa 
y siendo ésta además vector de virus tales 
como de la cuchara (TYLC) (Tomato lea/ 
curl virus), del ToC {tomato clorotic vinis) , 
Tor (Virus del Torrado), PeMV (Virus de la 
Pero-melón) y la fisiopatía del TJR (tomato 
irregular ripening), además de otros. 

Por otro lado, se piensa que el empleo del 
abejorro podría ser en cierta forma causante 
de dicha anomalía en la fruta (PeMV). 

Objetivo: 
Se pretende en este estudio comparar las dos 

fonnas de tratamien-
tos fitosanitarios 
más empicadas has
ta el momento como 
son la Convencional 
químico autorizado 
y en este caso sin el 
empleo del abejo
rro y el Tratamiento 
lotegrado donde se 
emplea la lucha bio
lógica con productos 
integrados además 
del abejorro; para 
conocer si ex istc una 
clara diferencia fren
te a los problemas 
que pueden originar 
los "abanderados" en 

B<UJOO + 1 tc I 

Resumen: 
Se comparan las cuatro variedades más 

empleadas en estos momentos como son 
Boludo, Doroty, Mariana37 y Brentyla in
jertadas sobre patrón Beaufort, con poda a 
cuatro tallos quedando como densidad final 
2,3 tallos/m2, observándose: 
• En todas las variedades la produc
ción ha sido mayor en la variante Integrada 
con abejorro. 
• Excepto en Mariana 37 el calibre au
menta en la variante Integrada con abejorro. 
• La calidad es similar. 
• En general menos % tara en el inte
grado con abejorro excepto en Abril donde 
se incrementa la tara por "abanderados" en 
esta forma de tratamiento. 

Los "abanderados en este caso parecen ser 
debidos a STWV (Tomato Spoted Viriis) y 
algo de PeMV(Vinis de fa pera-melón) dado 
que los analisis mediante el rest Elisa reali
zados en hojas dan positivos principalmente 
en las dos variedades no resistentes a STWV 
, Doroty y Mariana3 7. 

80I uoo + 1 (1) 

fruta. Detalle en una de las variedades ensayadas y su dlfcrcncma productiva ent re tra
ta mientos (C) Convencional sin abejorros e (1) Integrado con abejorros. 
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POSJBLE INFLUENCIA EN LOS "ABANDERADOS EN FRUTA " DEL TIPO DE TRATAMIENTO FfTOSANITARIO 
EMPLEADO EN CULTll'O DE TOMATE. 

La cv más afectada por virus (STWV) 
ha sido la Doroty seguida por Mariana37 
ambas no resistentes a dicho virus, prin
cipalmente en la variante Convencional. 

Extraíla por otro lado la no presencia de 
síntomas del virus de la cuchara (TYLC) 
ni detección del mismo mediante análi
sis. 

Por tanto se observa que el Tratamiento 
integrado con empleo de abejorros, has
ta Marzo ha obtenido mejores resultados 
que el Convencional principalmente en 
producción y calibre pasando en cambio 
en Abril a ser ésta la que presenta mayor 
número de frutas con "abanderados" 

mmlll.l . Cnbddo de G.mn Canana 



J.M. Tabares 
Begoña Guillén Rodríguez 
Sección Horticultura 
Granja Agrícola Experimental 
Cabi Ido Insular de Gran Canaria 

Antecedentes: 
En la Campaña anterior, ciertas varieda

des "nuevas" no injertadas dieron resultados 
interesantes respecto a la testigo Boludo in
jertada. 

Objciivo: 
Se pretendía en esta experiencia compa

rar dichas variedades, esta vez injertadas, 
con la testigo Boludo buscando similares 
calibres y mejorias en otros parámetros. 
Incidencias: La experiencia no se pudo 
llevar a cabo debido a un grave ataque de 
Fusarium (según análisis del Laboratorio de 
referencia) causando la muerte repentina del 
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80% y 90% de las plantas. 
No obstante, por la gravedad de dicha 

anomalía queremos reflejar en imágenes la 
sintomatologia observada (Foto 1 ), así como 
decir que de las plantas .que quedaron sanas, 
pudimos aprovecharnos y realizar un testaje 
de las mismas. 

Resultados: 
• Por e llo solamente se pudo real izar 
"testaje" de las 6 "nuevas" variedades re
sistentes al virus de la cuchara injertadas en 
patrón Emperador frente a la testigo Boludo 
con el mismo patrón. 
• En este testaje, debido a la distribu
ción aleatoria de las plantas que quedaron 
sanas, debemos considerar los datos que se 
obtienen, en cuanto se refieren a produc
ciones y calibres solo como orientativos, 
siendo en cambio más fiables las respuestas 
frente a virus y otras enfermedades, al igual 
que "calidad" y postcoseeha de sus frutos. 
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Por tanto bajo las condiciones que 
se realizo el trabajo podemos decir, 
que: 

Las producciones fueron en 
general altas, asf como hubo un au
mento del calibre en la fruta, dado que 
las plantas quedaron aisladas (menor 
competencia lumínica), debiéndose 
tener ea cuenta dicha anomalía res
pecto a los resultados. 

La variedad testigo Boludo 
sigue manteniendo unos parámetros 
óptimos superándola en calibre las 
cvs Brentyla y 142/457, teniendo am
bas al inicio un porcentaje de 2G no 
deseado. 
• En postcosecba (dureza) la 
supera, aunque todas dentro de una 
conservación óptima, la cv Maris
cal. 
• En color, es superada por las 
cvs Mariscal y V- 409. 
• Todas las variedades han esta-
do afectadas en el último mes por "aban
derados" originando un alto porcentaje 
de tara, así como la cv Mariscal tuvo más 
"pico" que el resto. 

mcnutl . Cabildo de (lr.m Canan1 l 



J .M . Tabares 
Begoí\a G uillén Rodrlguez 
Sección llonicultura 
Granja Agrlcola Experimental 
Cabildo 1 nsular de Gran Canaria 

Se testan en primera fase un total de 34 
variedades de exportación de las que 17 

son "nuevas" para recolección por unidad, 
otra de tipo pera y seis para racimo bajo ma
lla 10x 14. 
Las variedades t·estigos que fueron intere
santes en anteriores Campañas en este caso 
fueron injertadas. 

Antecedentes: 
Bajo nuestras condiciones el tcstajc ha 

estado iníluenciado por aleatorios ataques 
de mosca blanca, nematodos y Botrytis, que 
pueden haber iníluido en los resultados, 
principalmente por efectos del TfR en la fru
ta, no obstante quedan claras las variedades 
que no superan los indices de las testigos en 
sus condiciones de fruta, principalmente en 
poscosecha, color y calibre por este orden. 
• En todo testaje, debido al número 
limitado de plantas debemos considerar los 
datos que se obtienen, en cuanto se refieren a 
producciones solo como orientativos, siendo 
en cambio más fiables las respuestas fren
te a virus y otras enfermedades de la planta, 
al igual que "calidad" y postcosecha de sus 
frutos. 

Resultados: 
Los resultados bajo nuestras condiciones 

han estado influidos por lo dicho anterior
mente en el ANTECEDENTE, no obstante 
podemos destacar que: 
• Las variedades testigos injertadas 
aunque dailadas por nematodos, presenta
ron mejor feno!ipo durante 10<!0 el cultivo, 
así como casi eo la tota lidad mayores pro
ducciones. Entre las testigos injertadas se 
mantienen con buenos parámetros las cvs 
Doroty, Boludo, ZS-427, Brentyla, Mariana-

;._ ___ _,.5"'2'---'C:::.:ini'l)• A2ricolo E'P"rlmomal Cabildo de Gran tan•~ 

37, Javi y Mariscal, fallando esta última en 
producción de "pico" en los últimos meses 
así como la cv 142/457 en color. 
• Entre las "nuevas" variedades para 
recolectar por unidad no destacan ninguna 
claramente respecto a las testigos injertadas, 
siendo no obstante las que mantienen buenos 
parámetros y que podrían ser estudiadas ea 
próximas campaí\as las cvs V- 428, Carlota 
(conocida), 1421209 (tendencia a pequeilo), 
Expo- 428 (Chato). 132/621 , CLX-37375 
(Chato) y más dudosa la cv 3260 por mucho 
"pico" al fina l y calibres pequeños. 

Entre las de racimo destaca ade
más de la cv Pitcnza (testigo no resistente 
a TYLC), E-2533817, Mayoreta y M- 4727 
aunque esta última afectada por nematodos 
en este caso. 
• El resto de las variedades no mencio
nadas fallaron en algunos de los parámetros 
más imponantes. 
• Respecto a los nemátodos resaltar 
que los " injertos" han sido afec tados por 
dicha plaga. 

e'·· MAVORETA 
(racimo) 

ENZAZADEN 
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Introducción: 
Destacar en esta Campaña la climatología 

con tempcra1uras inferiores a lo habitual que 
extrailamente ha producido en eslc cultivo 
un efecto positivo, al mantener una menor 
presión de las plagas (mosca blanca y thrips 
principalmente) y por tanto menor inciden
cia de los tratamientos litosanitarios que en 
general, envejecen al cultivo 
cuando son cuantiosos. resal
lando en este aspecto la lucha 
biológica principalmente del 
Amblyseius Sbwisky frente a 
la mosca blanca y e l thrips, lo
grándose con ello un mínimo de 
"abonos" de fruta lo que incide 
ea e l aumento de producciones. 

EXPERl CIA COMPARATIVA 
DE VARIEDADES DE PEPINO 

RESISTENTE A OIDIUM Y VIRUS 

Objetivos: 
Seleccionar las variedades que de alguna 

manera obtengan mejores parámetros que las 
testigos elegidas (Kansas, Boreal y Cadiz) 
entre las mejores de pasadas campañas don

de también han 
destacado Ga
llito, Mulhacen 
y otras pero que 
no han podido 
ser introducidas 
por limitacio
nes de espacio 
en el ensayo; 
en lo reforente 
a producción, 
color y tama-
ño de la fruta y 

principalmente en la tolerancia a 
Oidio (Pmt) y al virus del amari
lleo (CYSDVt). 

Resumen: 
Se experimentan 12 varieda

des de pepino, teniendo como 
testigos las variedades Kansas 
(no resistente a virus). Boreal y 
Cádiz, resultando, bajo nuestras 
condiciones, que las testigos han 

tenido muy buen comportamiento 
destacando entre las "nuevas" las cvs K-
071912, 24/164 y DRl.,-0075 estas dos úlli
mas con fruta a lgo más pequeña pero dentro 
de lo demandado por e l mercado. 

El componamiento frente al Oídio ba sido 
similar en todas, excepto en la cv DRL-0071 
que parece más sensible. 

Las cvs K-07 1398, K-7516, 03ZE039 y 
DRL-0074 han presentado una tendencia a 
tamaño más pequeño de lo deseado. 

En color solamente la variedad testigo Kan
sas fue algo inferior en el primer estadio. 

Presentaron algo de "espina" en la fruta las 
cvs Boreal, 03ZE039, 24164, NlZ-5 149 y 
"cuello de botella" la cv Cádiz principalmen
te y algo las cvs DRL-0075 y DRL-0074. 

s 
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J .M. Tabares 
Begotla Guilléo Rodríguez 
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Cabildo Insular de Gran Canaria 

Objetivo: 
Seleccionar variedades que mejoren, 
en los diversos parámetros de cultivo y 
fruto a las variedades testigos. 

Resul tados: 
Se experimentan 6 "nuevas" varieda

des respecto a tres testigos selecciona
das el pasado aílo como son Oliva, Cru
cero (35/607) y Lapillo, repitiendo la cv 
Gozdilla del tipo California. 

V1rled1d N16g1ra que des11e6 por su calidad 

Bajo las condiciones del ensayo destacan 
en producción y calibre las cvs Crucero 
(35/607) (testigo) y PASCAL aunque esta 
última produce "lengua de vaca" en los me
ses más frlos, lo mismo que le ha ocurrido a 
la testigo cv Oliva: por otro lado la cv NIA
GARA presentó mejor calidad aunque con 

calibres menores. 
La cv GODZILLA se ha mantenido 

como tipo California interesante, aun
que eo este caso aJgo influeocioda ne
gativamente por los ataques de Mancha 
amarilla. 
Respecto a la resislencia a Spotcd, todas 

variedades han tenido un buen compona
miento debiendo aclarar la eficacia frente al 
lhrips del Amblyseius Swirskii. 

Resaltar que los ataques de Oidium, aun
que controlados, afectaron aleatoriamente a 
todas las variedades en cienos estadios de l 
cul tivo siendo más fue rtes en In cv DRP· 
55 11 y LW- 16065 y menor en la cv DRP· 
55 14. 

Las cvs DRP-551 1 y LW- 16065 tuvieron 
mayor clorosis que el re-sto aunque controla-
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Introducción: 
Aprovechando la muerte súbita ocurrida 

en una experiencia de cvs. de tomates, la 
cual tuvo que arrancarse en un alto porcen
taje, y como alternativa ha dicho problema, 
se realiza una experiencia de variedades de 
calabacinos en periodo invernal bajo malla 
10x20. 

Detalle de dífcre.ntial de resistencia 
varíctal rrente a Oídio al final del cultivo 

Objetivos: 
Estudiar diferentes parámerros de posibles 

mejorías de dos nuevas variedades frente a 
las testigos Casablanca y Lucia en un medio 
como es la malla y en época invernal. 

Resultados: 
Ninguna de las dos variedades nuevas ensa

yadas supera en producción a las testigos, en 
cambio parece altamente tolerante a Oidium 
y virus la cv. CA27 l23, resultando la testigo 
más productiva la cv. Lucia, y presentando 
el mejor color de la cv. Casablanca. 
Destacar el buen comportamiento de las va-

riedades bajo malla y en época invernal 
La cv. Lucia ha sido la mejor adaptada al 

entutorado, además de tolerancia media al 
Oidium superior a la cv. Casablanca 

Cv- Casablanea 

La polinización se ha realizado 
mediante las hormonas narurales 
(Hormocur y Hormocid), aunque 
con muy pocas necesidades de 

aplicación (3-4 veces en todo e l ciclo pro
ductivo), teniendo muy buen comportamien
to en las testigos; no as[ en la cv. CA2494 
(mucha fruta pero pequeña, no comercial 
por mal cuaje) y 
algo menos la 
cv. CA27123, 
que presenta un 
fruto algo más 
abombiUado. 
Frente a los vi

rus, la cv. única 
que ha presen
tado síntomas 
ha sido la cv. 
CA2494. 

Cv-Lud a 
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TOMATE DE ENSA~ADA RESIS 

BAJO PLÁSTICO 

J.M. Tabares 
Bego"a Guillén Rodríguez 
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Int roducción: 
Se realiza este trabajo a continua

ción y como segundo cultivo, después 
del principal que lo fue de pepino. con 
un cultivo de ciclo cono de solo dos 
meses productivos y que no interfiera 
en campanas venideras, y para ello se 
despunta al alcanzar los 2,25 metros de 
altura. 

Es i mponante tener en cuenta el siste
ma de entutorado empleado así como. 
el marco de plantación para mantener 
una luminosidad óptima. realizando 
una poda adecuada con lo que lograr 
una densidad de ta l los con la mitad de 
plantas. 

El tomate de ensalada es conocido 
como tomate "carne" o Bcef tomato. 
diferenciándose del de exponación 
principalmente en el calibre mayor y 
en su pulpa más carnosa. 

Existen a la vez varios tipos, aunque 
los más demandados en nuestro merca
do son los que presentan fomrn redon· 
deada con o sin "green back" (pn:feren
temente los primeros). conservando la 
durC7..a y con calibres preferentemente 
grandes. 

Yn en la pasada campaña se obtuvie
ron resultados alentadores respecto a 
nuevas variedades resistentes a virus 
de la cuchara y spotcd, alta producción. 
calidad y postcosecha; pero con nota
bles diferencias en calibres. 

Es de destacar la influencia en los 
resultados de los ataqu~ aleatorios de 
nematodos siendo en cambio poco afec-
1ado por virus principalmente STWV 
aunque no refrendado por los análisis 
El isa. 

Objetivo: 
El objetivo principal de esla experiencia pen· 

sando en el men:ado local es seleccionar las 
variedades que mantengan un alto por· 
centaje de calibres mayores (3G-2G
G) buena conservación (dureza) y que 
presenten en el cultivo mayores garan· 
tías en su tolerancia a virus, principal
mente al TYLC y al STWV. 

Resumen: 
Bajo •~ condiciones del ensayo, no 

existen diferencias productivas significa· 
tivas entre las variedades ensayadas (de· 
bido a los nematodos, que causan grandes 
diferencias dentro de las repeticiones de 
una misma variedad): excepto con la cv 
840500910 que resulto del úpo expor· 
tación, si en cambio podemos resaltar la 
dureza y mantenimiento de la conserva
ción (poscosecha) principalmente de la 
cvs Torry, 5030 y Vernal (Testigo). 

Extrañamente no hubo síntomas del vi
rus de la cuchara, si en cambio de STWV 
y del ToC (aunque los análisis realizados 
por el test El isa no fueron positivos) 

Des1acar por ultimo que las varieda
des con menores ataques de nematodos 
fueron las Montenegro y Torry. ambas 

con resistencia a dicha pinga, el resto de 
variedades tuvieron ataques aleatorios en 
algunas de las repeticiones. 

El color de la fnna presenta alguna 
irregularidad en la zona de •·green back" 
al madurar en las cvs que observan dicha 
característica; destacando la cv Vernal y 
Torry exentas de ·•green back" y DRW· 
7747 con suave "green back". 

Resumiendo, parecen mejorar a la tes· 
tigo Cecilio por su mejor conservación 
(dureza) las cvs Torry y 5030 principal
mente, siendo en este parámetro simila
res a la testigo Vernal . 

Entre las variedades tes1adas única· 
mente destaca en producción y fenotipo 
la cv 82070 1704 con cienos inconve
nientes respecto a resistencias viróticas, 
así como algo en calidad en fru1a (color 
y dureza) a estudiar en próxima fase. 



Marta Martlne:i Santiago, Aurelio Carnero 
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lntroducd6n 
El picudo de la platanera es un ansec10 que 

fue clasificado por primera vc:i por Germar en 
1824. Es un coleóp1ero penencciemc a la fami
lia Dryophrhoridal' del suborden Polyphago y 
se incluye en In superfnmilia C11rculionoidea, 
en la cual se incluyen once familias, de las que 
cuatro poseen imerés ogroforestal (De Liñan, 
1998). Se incluye demro del género Cosmapo
lites y c-0ns1i1uye la especie C. sorrlidus. 

El picudo aduho 1icnc fototropismo negativo, 
es de hábilos nocturnos, rehuye la luz, es ac
tivo entre las 18.00 y las 6.00 horus. con una 
mayor actividad enlrc los 21.00 y las 4.00 ho
ras (Uzakah, 1995). Durunle el din se puede 
encon1rar escondido 
entre las vainas folia
res. cerca de la base de 
la planta, o en residuos 
del culúvo (Robinson, 
1996). También es ha
bitual encontrorlo en el 
interior de pscudotallos 
eoruidos y dentro de 
tocones viejos (Cuillé 
y Vilardebo. 1963). 

LDEL IMPACTO DEL 
TAN ERA COSMOPOL..ITES 

R, 1824) (COLEOPTERA: 
ORIDA) EN CANARIAS 

En peñodos secos. se puede observar un ma
yor movimiento de los aduhos en busca de un 
refugio que le proporcione humedad. dismi
nuyendo a su vez la más húmedo disminuye 
el movimiento y aumenta la frecuencia de las 
puestas (De liñán, t 998). 

Aunque 1ienen alas funcionales, raramente 
vuelan. Los adultos se mueven a conas distan
cias, ya que son de movimiento lenlo, y simu
lan estar muenos al ser penurbados. Pueden 
permanecer en la misma planta por largos pe
ñodos de tiempo, y sólo una pequeila pane de 
ellos se mueve a una distancia mayor de 25 m 
durante un peñodo de 6 meses. Por consiguien
te, su dispersión ha sido primordialmente por 
medio del material vegetal de propagación in
festado que se destina a otras siembras (Gold, 
el al., 1998). La mayor parte de los adu ltos 
permanece en tomo a la planta, dentro de las 
vainas cercanas al cormo, o alrededor de los 

Es muy sensible a los 
cambios de temperatu
ra. estando su ópuma 
en 23 ºC. siendo inacti
vo a temperaturas me
nores de 18 ºC y ma
yores de 40 •e (Trcjos, 
197 t ). El picudo prefie
re ambientes húmedos, 

Foto n• 1: Aspttto dtl culli\o de la platanera en un a 
de las fincas en tu que se realizó ti estudio 

mismos debajo de 
la 1icrra (Castri
llón. 1987, 1988, 
2000 y 2003 ), y se 
pueden encontrar 
entre 50-70 cm de 
profundidad (Cár
denas y Arnngo. 
1986). La distribu
ción de los picudos 
está inílucnciada 
por los niveles de 
limpieza del cul
úvo (Gold et al .• 
t 999: Castrillón 
2000). Los adultos 
del picudo negro 
permanecen in
activos por algún 
tiempo, aunque se 

pero no encharcados. Cuando se encuentra en 
climas secos, se refugia en el in1crior del ma1e
rial vegetal a esperar que pase el tiempo seco, 
pudiendo llegar a morir a 40 % H R en 12 ho
ras, y a 60 % H R en 24 horas. EslO reacción la 
explica el higrotropismo, es decir, lt1 orienta
ción de los individuos hacia donde se encuen
tro la humedad, y sobre iodo In higrofilia, la 
necesidad de gran humedad para el desarrollo 
del insec10 (Cuillé. 1950; Roih y Willis, 1963). 

ha demostrado que 
se mueven hasta 35 m en un periodo de tres 
días (Gold y Bagabe. 1997), y ni parecer la 
mayoría de ellos son sedentarios. En experi
men1os ugaodeses de campo, menos del 3 % 
de los picudos marcados fueron recapiumdos, 
aunque se habían movido a través de pasillos 
de 20 m, hasta plan1:1cion~'S nuevas (Oold el 
al., 1998). 
El picudo se puede alimentar de las panes 
vivas de la planta. aunque también de restos 
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vegetales en descomposición. 
Se ha observado que puede 
permanecer hasta 6 meses sin 
comer (Smith. 1982). 

síntomas externos son poco 
caractcrfsticos ya que coin
ciden con los que manifies
tan otros problemas füosa
nitarios. Los brotes tiernos 

Las hembras adultas depo- son los que presentan mayo-
sitan sus huevos i11dividua l- res sfntomas de marchitez y 
mente en huecos que perforan finalmente mueren; mieo-
con su pico en la superficie tras que las plantas adultas 
del cormo o en la base del detienen su crecimiento y. 
pseudotallo. Éstos eclosio- Figura n• 1: Ciclo biológico del 11icudo de en caso de fuenes ataques. 
oan generalmente en una la platanera. H = huevo, L = lnrvus, P = pueden ser derribadas en 
semana, pero podrfan durar pupa Y A • adulto (Padilla Cubas, 2003). condiciones climáticas ad-
hasta tres en los períodos invernales del sub- versas. Los síntomas internos se observan al 
trópico. La oviposición es continua durante conar el rolo al nivel del rizoma. Se distinguen 
todo el año. Sin embargo, varia considerable- las galerfas excavadas por las larvas, asi como 
mente entre temporadas (Simmonds. 1966). el serrín que van dejando detrás (polvo fino de 
Las condiciones óptimas son de una tempera- color rojizo) y una masa negruzca correspon-
tura de 25 a 27 ºC, humedad del suelo alta, hu- diente a tejidos en fase de putrefacción (Perera 
medad relativa del ambiente próxima al 100 % y Molina, 2002). 
(De Liñán, 1998). El desarrollo de los huevos 
no se presenta a temperaturas menores de 12 
ºC; este umbral puede explicar por que es raro 
encontrar esta plaga a alturas mayores de 1600 
msnm (Gold y Messiaen, 2000). 

Diversos trabajos de investigación rea
lizados en Canarias muestran que la actividad 
de los adultos es constante a lo largo de todo el 
año, tanto en el none como en el sur de la isla 
de Tenerife, disminuyendo a finales de otoño y 
mediados de primavera en la zona none (Hcr
nández y Diaz, 1993 ). 

Es muy sensible a los cambios de tem
peratura, estando su óptima en 23 ºC, siendo 
inactivo a temperaturas menores de 18 ºC y 
mayores de 40 ºC (Trejos, 1971). El picudo 
prefiere ambientes húmedos, pero no enchar
cados. Cuando se encuentra en climas secos, 
se refugia en el interior del materia l vegetal 
a esperar que pase e l tiempo seco, pudiendo 
llegar a morir a 40 % HR en 12 horas, y a 60 
% HR en 24 horas. Esta reacción la explica el 
bigrotropismo, es decir. la orientación de los 
individuos hacia 

Debido a la actividad nocturna de los adul
tos y la localización interna de las larvas en 
la planta, la presencia del picudo en el cultivo 
puede pasar desapercibida, hasta que la plan
ta presenta un estado avanzado del daño. Los 
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El picudo del plátano, es una plaga es
pecifica de plantas pertenecientes a la familia 
de las musáceas. Dentro de esta familia, los 
plátanos son reconocidos como el grupo más 
susceptible al ataque del picudo (Simmonds, 
1966). Hay informes de la presencia de este 
insecto en los países productores de plátano en 
el mundo, en Regiones Tropicales y Subtropi
cales. Su diseminación se debe principalmente 
a la acción del hombre, dado que su capacidad 
de dispersión es muy limitada. 
Entre los daños directos que e l picudo puede 
ocasionar al cullivo destacar que las larvas, a 
medida que se alimentan del rizoma, van ex
cavando galerfas que destruyen los tejidos in-

Foto n• 2: Oa~os en el pscudotallo de la 
platanera ocasionados por e s11rdid11s 



ESTADO ACTUAL DEL IMPACTO DEL PICUDO DE LA PLATANE/1.4 COSMOPOUTES SORDIDUS (GERMAR. /8U) 
!COLEOPTERA; DRYOl'/ITHoRIDA) EN CANARlAS 

temos y partes adyacentes a las raíces, lo que 
dificu lta la circulación de la savia (Ostmark, 
1974). Como se observa en la foto nº 2, los 
rúneles son de forma circular y aumentan de 
tamaño a medida que las larvas van creciendo 
(Robi11son, 1996). Estas perforaciones, inter
fieren en la traslocación del agua y nutrientes 
a toda a planta, Jo que a su vez provoca sÍJl· 

,._ ..... 

importames de desarrollo de estrategias inte
gradas para el manejo del picudo. Asimismo, 
se han detectado algunos clones resistentes, 
los cuales finalmente pueden proporcionar 
fuentes genéticas de resistencia para los pro
gramas de mejoramiento del plátano (Gold y 
Messiaen, 2000). 

tomas como clorosis, marchitez, 
pérdida de vigor en la planta, 
reducción del tamaño de la fruta 
y disminución de la producción. 
Si la infestación es grave, el ren
dimiento de la cosecha puede 
llegar a disminuir un 50 %. Las 
mcrm.as en producción, se refle
jan en la prolongación del ciclo 
de producción y la reducción en 
el rendimiento por disminución 
en el número, tamai!o y peso de 
los racimos (Ingles y Rodríguez. 
1989: Robinson, 1996). 

WlllfWl:QH!!lt t:Klill1 

Dentro del control cultural destacar 
el uso de corrnos sanos, iratamiento 
con agua caliente, pelado del cor
mo, inmersión en suspensiones de 
Bea11verio bassiana, retirada de Jos 
residuos y la rotación de cultivos. 

MALA ":lQ¡.: ~ [i:;I 1.Ci.. 
l!IFl'.N7IUK l!IM !ElrLY 
Jl![NFt1JtACAll~j~ PN 
&Il22BOFOSZ!MIK!J!N 
CADU~.afW~ l&M rMEI j!N 
llFEN':"R.Il-1 l~i lnl r.tE El control biológico de insectos, 

consiste en combatir a éstos me
diante la utilización sistemática 
de sus enemigos naturales. Desde 

Al,Al2ülACT!N 2J:li llil::l ElJl 
.1'!1:'.!.A>al'Q$ l~IGR!P!P 

.!Z.61!lllACTIN !Jti [¡¡&] E1Y: 

Tabla n• 1: Formulados el punto de vista ecológico, tiene 
existentes contra picudo de acción de parasitoides, predatores 

1ª platanera. y pa1ógenos, y mantiene la pobla-

Como daños indirectos destacar que el picudo 
de la platanera interfiere en la capacidad de la 
planta para producir raíces, lo que la debilita y 
puede llegar a volcarse en presencia de viemo 
o lluvia. Además, las galerías podrían ser puer
ta de entrada de microorganismos patógenos 
tales como: Fusoríum oxysporumf sp. cuben
se (Smith, 1910), agente causal del Mal de pa· 
namá y Ralstonio solanacearum (Smith, 1896) 
Yabuuchi et al., 1995, agente causal del Moko. 
El ataque de la plaga puede causar la muer
te de plamas jóvenes, con especial incidencia 
en aquellas replomacioocs de fincas afectadas 
con plantas procedentes de cultivo "in vitro", 
mieniras que las plantas viejas pueden partirse 
y volcarse (Stover y Simmonds, 1987). 

Los métodos de control que se utilizan para el 
picudo de la platanera varlan en función de la 
importancia y el estado de la plaga. El con
rrol químico es el método más utilizado para 
el control del picudo en plantaciones comer
ciales. Sin embargo, el control cultural es muy 
importanic para prevenir el establecimiento 
del insecto y es el único disponible para aque
llos pequeños productores con recursos limita
dos para reducir las poblaciones establecidas. 
Los agentes de control biológico se encuentran 
bajo estudio y pueden convertirse en agentes 

ción de un insecto plaga en un pro
medio más bajo de aquella que existiría en su 
ausencia (Brenes, 1994). 

La aplicación de productos químicos es el mé
todo comúnmente usado pam el control del pi
cudo del plátano (Chavarría-Carvajal e lríza
rry, 1997). Son varios los estudios dirigidos a 
comprobar la eficacia de distintos compuestos 
para el conirol de C. sordidus. Estos productos 
se utilizan en tratamiento de semillas, en tram
pas y a nivel de campo directamente en plantas 
infestadas haciendo dos a tres aplicaciones al 
año. 

En la tabla nº 1 tenemos los fom1ulados exis
tentes contra el picudo de la platanera. 

Figuran• 2: Distribución mund.ial de C. sordidus 
(fomado de Casañas 2002, modificado del CAB 

INTERNACIONAL, 1993). 
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ESTADO ACTUAL DEL IMPACTO DEL PICUDO DE LA PUTANERA COSMOPOLITES SORD!DUS (GERMAR. 1814) 
(COLEOPTERA: DRYOPlfTf/ORIDA) EN CANARIAS 

Las trampas de feromonas de agregac100 
(Cosmolure®) pueden ser utilizadas de forma 
masiva como método de manejo para la reduc
ción de la población de adultos, pues se puede 
llegar a capturar hasta 18 veces más insectos 
que con las trampas hechas de pseudotallo 
(Cubillo eral. 2001). 

Se ha experimentado con disrimos tipos de 
trampas con feromona. Monresdeoca ( 1998) 
destaca la eficacia de estas trampas usando 
Cosmolure® + Activador, frcnle a Cosmolu
re® sólo, obteniéndose un elevado número de 
capturas (más de 1200 adulios en 8 semanas 
de ensayo). 
El picudo de la platanera es originario del Su
reste de Asia, posiblemente de la región lndo
Malasia (Malasia, Java y Borneo), donde fue 

Un nuevo foco aparece en 1986 en el None de 
Tenerife, en Icod de los Vjnos. Pese a las me
didas adoptadas, la especie se dispersa hacia 
La Orotava y Bucnavista, principalmente por 
el movimiento de material vegetal procedente 
de las fincas contaminadas. En el suroeste de 
la Isla se detectan focos en Guía de Jsora y Las 
Galletas. Posterionnente, se realizan estudios 
que ampllan la zona afectada, incluyendo Los 
Silos, La Guancha y Garachico. Se habla de 
Santiago del Teide como la zona más afectada 
del suroeste y se añaden nuevas zonas como La 
Caldera, Alcalá y La Chiquita (Guia de lsora), 
y Ricasa y Montaña del i·nglés (Adeje) (Her
nández y Camero, 1994). En el noreste de la 
isla. afecta a Valle Guerra, Tejina, Tacoronte y 
Punta del Hidalgo (Hemáodez. 2000). Actual
mente, también lo podemos encontrar en Los 

descriro por Gerrnar en 1824 y de 
donde es, actualmente, una espe
cie endémica (Zimmerman, 1968; 
C lausen, 1978). Posterionncotc, 
en 1900, apareció en Indonesia, 
China, el medio Esre de África. 
Australia y Brasil. En 1920 se 
reponó a Nueva Guinea, Sureste 
de África, Islas del Pacífico, Islas 
del Océano Ind ico, América Cen
tral y del Caribe, y un año más 
tarde apareció en Pueno Rico 
(Simmonds, 1966). El picudo se 
encuentra en casi todas las áreas 
del mundo donde se cultivan pláta-

Figura n• 3: Oistri.budón de C. sordidus en las islas Canarias 
(Tomado de Casañas, 2002). 

nos, desde el nivel del mar hasta los 
1800 m de altitud, con excepción de Egipto, 
Israel y Hawaii (Gold et al., 1994). Las regio
nes del mundo a fccradas se encuentran a 3 1° de 
latitud Sur y 300 de latitud None (Mootellano, 
1954; Vilardebo, 1973). La distribución de las 
zonas mundiales atacadas por el C. sordidus se 
muestra en la figura nº 2 

Situación en Canarias 
Ea Canarias, el primer foco de esta especie 
apareció en la isla de Gran Canaria en 1945, 
en Arucas, pero fue erradicado quemando to
dos los restos vegetales (Gómez Clemente, 
1947). Según Valardebó (1973), su introduc
ción posiblemente fue anterior, pero el estado 
de 1 impieza en el que se mantenlan las plata
neras perjudicaba el establecimiento de fuertes 
infestaciones. 

Gnan a A •r1oolá ü. nmtnta• C4.b11do de Omn C.atmn.t 

Rea lejos, San Juan de la Rambla, Puerro de la 
Cruz y Güimar. Se encuentra prácticamente en 
todo el área platanera de Teoeri fe (González, 
A. comm. pers). 

Desde 1990 se ha extendido por la isla de La 
Gomera, concretamente en los municipios de 
San Sebastián, Hermigua, Agulo y AJajeró 
(Hemández y Camero. 1994). 
En 2001 se encontró un área afectada al None 
de la isla de la Palma, e11 las zonas denomina
das "Oropesa" T.M. Barlovento y "Barranco 
del Agua" T.M. San Andrés y Sauces (Gon
zález, A. comm. pers). La distribución de las 
zonas atacadas por C. sordidus se muestra en 
la figura n• 3., Hoy se ha extendido por otras 
zonas del none de la isla, causando graves pro
blemas por su dificil erradicación. 
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