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Salutación del Consejero 

E En el equipo de Gobierno del Cabildo de Gran 
Canaria somos conscientes del papel que la primera 

institución insular debe representar para conseguir que el 
sector primario pueda tener un papel relevante. Un Cabildo 
protagonista en todo lo que afecte a la isla para impulsar 
soluciones a sus problemas. 

E.~ nuestra obligación, siempre desde la búsqueda 
del consenso, llevar a cabo aquellas acciones. que teniendo 
como único protagonista al agricultor, ganadero o pescador 
grancanario. pem1itan pal iar las demandas de este sector 
económico. Un Cabildo como impulsor de nuestros 
elementos productivos para la creación de empleo. implica 
poner toda la atención y los recursos económicos y 
humanos para desarrollar una estrategia de recuperación 
de la actividad económica. emprendedora y de superación 
de esta situación. que permita a Gran Canaria en estos 
próximos cuatro años recuperar condiciones de 
competitividad. 

En la gobemabilidad del Partido Popular - CCN 
se establece una línea programática de acción de gobierno 
destinada a propuestas económicas y sectoriales para la 
agricuhura. la ganadería y la pesca. Sen! prioritaria la 
promoción de los productos espec(ficos de Gron Canaria 
basados en su naluraleza. recursos y especificidades, la 
creación de una infraestructura de apoyo al sector y la 
potenciación de los mercados comarcales. 
Algunas de las acciones que vamos a desarrollar son: 
Incentivar la comercialización de la producción ecológica; 
impulsaremos el cambio de filosoña en los programas de 
desarrollo rural para incenúvar la inversión en mejoras 
produclivas. modernización de las fincas e investigación 
y desarrollo de la actividad agrícola: desarroll aremos las 
acciones promocionales para conseguir ser referencia 
mundial del queso: potenciaremos el sector con apoyo a 
jóvenes ganaderos para el manterlimiemo de la acúvidad 
como nicho de empleo: coordinaremos y potenciaremos 

las actuaciones institucionales y sectoriales, armonizando 
el medio marino y el sector pesquero, propiciando de 
este modo la sostenibilidad de sus recursos. 
Grao Canaria precisa de un Cabi ldo fuene, protagonista 
y líder, que esté junto a las pc.rsonas y a los ayuntamientos, 
que haga de esta isla un refereme. Una lnstitución 
caracterizada por un gobierno abierto. donde la 
transparencia y la participación de los grancannrios sean 
ejes fundamentales en nuestras acciones. Para todo ello. 
nos comprometemos al esfuerzo, a las ideas cla.ras desde 
el conocimiento de las necesidades del sector para 
saúsfacerlas y a l.a perseverancia. 

Josl Miguel Álamo Me11doui 
Consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

Prólogo 

Con este nuevo nómero de la revista GRANJA 
llegamos a la nº 18 y se trata de una ocasión muy especial 
al ser la última en In que panicipan una serie de amigos 
y compañeros que han sido el motor de la publicación. 
y que, una vez alcanzada la edad reglamentaria. hao 
Oplado por su jubilación. 

Quiero destacar la labor de Juan Manuel 
Rodríguez quién dirigió la revista desde sus comienzos. 
animándonos y exigiéndonos los anículos a publicar. 
También su hermano Rafael Rodríguez quién colaboró. 
ranto con trabajos como en el ensamblaje y finalización 
de cada número: a José Maria Tabares con una enorme 
carga de trabajos hortícolas experimentales en cada 
campaña: también Magdalena González de Chávez y 
Antonio Samana que desde sus plazas en Floricultura y 
Tecnología y Mantenimiento estaban prestos a colaborar 
siempre que se les solicitara. Como actual Directoc de 
este Servicio. vaya desde aquí mi reconocimiento a su 
labor durante este momón de ailos que hemos compartido 
en esta nuestra casa que es la Granja Agrícola 
Experimental, iniciada como becarios en una época ya 
lejana, siendo Director Francisco Reyes, y con los mejores 
deseos para esta nueva etapa en su vida, sin olvidar el 
mal recuerdo. aun fresco. de eníreommientos contra 
quién. sin exponer sus raiones. quiso eliminar este 
Servicio como tal. 

Entramos en una nueva época, nueva Corporación 
recién elegida, y no nos podemos olvidar, con una 
situación económica difícil, que nos hace funcionar con 
estrechez. incluso teniendo que disminuir el numero de 
trabajos que podríamos afrontar si se dispusiera de 
personal de labor. pero que con equipo renovado, 
continuaremos con lOtal cariño y dedicación en la línea 
experimental y de servicio. 



La preseme publicación da cabida a rrabajos 
tales como: Resultados Trabajos Experimentales de la 
Secci6n de Horticultura, Co11trol biológico de 
11e111átodos, Viro11is en cucurbitáceas, Cultivo de la 
Gerbera, El Clavel, Recopilaci611 de p11blicacio11es de 
fitopatologfo en las rc1•istas GRANJA y XOBA, 
Toxicidad e11 Boro e11 plat011era peque1ia e11a11a, etc ... 
con la pretensión de divulgar escas enseilanzas a todos 
los profesionales imeresados. desde agricuhorcs hasta 
los diversos niveles técnicos, y en la que. como en 
ocasiones anteriores, comamos con la colaboración de 
investigadores de OL!'llS Instituciones de In región. que 
han querido dar a conocer sus 1tabajos inéditos, y sumarse 
a la despedida de estos compañeros coo uo.as notas y 
recuerdos que se adjunui. 

A los autores de los trabajos publicados. 
feliciuirles por el interés y dedicación que muestran. y 
que con todo ello están con1ribuyendo a mejorar la 
capacitación de nuestros profesionales. que en suma 
redundará en el bien de la región. 

Francisco Rodrlg11ez. Rodrlguez 
Director Granja Agrícola Experimen111l 

Despedida de colegas. 

NUESTRO QUIERfDÍSIMO AMIGO, COMPAÑERO 
Y COLEGA JUAN MANUEL DESDE EL GRUPO 
DE TRABAJO DE LABOR ATORlO DE 
DJAGNÓST!CO TE BRINDAMOS CON ESTAS 
PALABRAS. 

Qué díflcil se nos hace este acontecimiento 1110 

importante, TU NUEVO ESTATUS. 

Eso significa toda una vida de trabajo donde 
has ido adquiriendo y demostrando a lo largo de todos 
estos lliios tus conocimientos en el área de Fi1opatologfa. 

Desde el Grupo te queremos recordar el día que 
entraste a fonnar parte como miembro de nuestro Grupo 

eo La Reunión que se celebró en Tenerife y fuiste EL 
rNVITADO DE HONOR por nuestra compailera Ana 
Espino. En esa Reunión se propuso tu entrada en el 
Grupo y se votó por unanimidad sin ninguna objeción. 
Todo esto por supuesto con el apoyo incondicional de 
nuestra compañera Juana l. Páez (coordinadora en ese 
momento) y los represenrnntes del MAPA (Cristina , 
Nova.! y Evelia Fomevedrn). 

Tu entrada triunfal, nos llamó la atención, no 
solo por rus c-0nocirnicn1os aportados (se nolllba tu buena 
y gran experiencia). sino por tu derroche tanto en simpatía 
como en compañerismo. Se respiraba un ambiente cálido 
y familiar. Además tú ya conocías a mucha gente a travé.~ 
de la SEF (Miguel Cambm. Juana Páez. Carmina Montón, 
Cristina Noval. Virtudes Góroez. Ellsa Sáez. Milagros 
Lópe'L bueno .... mejor Cbiqui ... ). o sea que es1nbas otra 
vez recordando viejos tiempos. con la diferencia de que 
se hablaba libremente de füopa1ología sin ningún corte 
de meter la pata incluso oon algún toque de humor. 
precisamente eso fue lo que más te gustó y te dejó 
maravillado de esa reunión. Se trabajaba alrededor de 9 
horas diarias durante 4 días de una manera inl'ensiva 
pero de manera afable y amena. Se repartían cantidad 
de papeles. fichas, algún que otro artículo ....... . 

A partir de esa entrada tan genuina. las demás 
reuniones y encuentros a lo largo de todos estos años 
han sido fantásticas. Aquí también tenemos que hacer 
una mención especial a tu hennano Rafael (el puso de 
los hermanos Rodríguez al cuadrado como los bautizó 
nuestro compailcro y actual coordinador José Luis 
Palomo, han dejado mella en nuestros corazones), 
tendríamos para conrnr muchJsimas anécdotas pero no 
es necesario están grabadas en nuesrrn memoria RAM 
de nuestros cerebritos. 

Solo mencionaremos la Reunión que organizaste 
en la isla de Gran Canaria. por supuesto con la ayuda y 
apoyo incondicional de tu bennano Rnfuel, donde pusiste 
el listón tan alto que aún no hemos podido superar. 
además del rrnbajo in1enso aportado por las diferentes 
comunidades au16nomas de toda~ las áreas de filopatología 
(artrópodos, bacterias, fisiopa1fas, füoplasmas. hongos, 
nemátodos y virus). todas las comidas fueron gratis que 
eran realmente comilonas. cada día en un lugares 
diferentes y en sitios eswpendos incluido Ja cata de rones. 
música en vivo de Jos hcnnanos Rodrigue¡¡; acompañado 
por Cannen (espoSa de Rafael) y diferentes voces canarias 
y muchas cosas más ...... . 
ili TODO UN LUJAZO !!!!!! 

Para tenninar nos alegramos mucho de 1u paso 
por el GRUPO. ya sabes donde tienes unos buenos amigos 
y TE DESEAMOS TODO LO MEJOR DE LO MEJOR 
EN TU NUEVO ESTATUS . 

TE ECHAREMOS MUCHO DE MENOS. 

HASTA SIEMPRE. 

UN FUERTE ABRAZO DE TODOS. 



Detec:dcSn y clagnóstico de virosis (amarilleos) en cucurbitáceas 

BPYV, CABYV y CVYV en la isla de Tenerife. 

Espino A.I•, Botella M.•, Góme-t E•, Agullur 

J.•• y Puz t.••• 
• Lllboratorio de Sanidad Vegetal de la Dirección General 

de Agricuhum de La Consejería de Agricuhum Gan*rla 

Pesen y Medio Ambiente 
usecds Clause -Almeria 
•••Gestión d<I Mcdjo Rural-Tenerife 

INTRODUCCIÓN 

Los cuhivo; de cucurbnáceas (pepino, cnlnbacín. 

cnlabnw. melón y snndfo} en lo isla de Tenerife 

co11>1ituyen unn cconomín imporlllnle principalmente 

en el mercado local. Actualmente estos cultivo~ tanto 

al aire libre como en invemndcronlennian una superficie 

aproximadn de 355 Has (Servicio de Estadística de la 

Con!.Cjeria de Agricultura, Ganadería. Pesca y Medio 

Ambiente. 2009). 

Los primeros srntomas de amarilleo se dcux:Ulll 

a principio de los 90 en el nonede Tcnerife en cultivos 

de melón bajo in•emadcro y en 1998 estos mismos 

síntomas sobre pepino respectivamente (Espino, A.l. 

1998). FigurJ 1 y 2. En 1999 se confimui en melón y 
pepino el virus del enanismo runaillo de las cucutbiláceas 

(C11c11rbir yellow swnrin¡¡ disord~r 1•ir11s. CYSOV) en 

Tcncrifc y Gran Canaria (Bridon. R. eral. 1999) y en 

el 2001 ~detectan sobre nue\'OS huéspedes calabaza y 

calabacín (Mcndez. M.J. 20011. Por último en el 2006 

se detecta por primera vez sobre pepino el virus del 

falw amarillo de la remolacha (8ce1 ¡1se11do-yellow 

tini~. BPYV) en Gran Canaria (Espino. A.t e1 al. 2006}. 

En este trabajo se expone la dc1ccci6n de nOOl/llS 

virosis de la prospección realizada en el año 2009 en 

diferentes cucurbitáceas bajo invernadero de malla 

(pepino. melón. calabacín y sandía) en el nonc y oeste 

de Tenerife. En general en todas las parcela.~ visitadas 

se observnron slmomas de nmruilleo principalmente en 

bojas bajas además de mosaico (Figura 3. 4, 5, 6. 7 y 

~~~~~~~
~~~~~~~

~~~~~~~
-

8). riz.'ldos y abullonndo6 en ho;as apicak:<;. En la mayoría 

de los cuhivos hubfu presencia de mosca blanca tnnto 

de Bemlslo rabaci como de 7'ria/eurodes 1w10rarior11111 

pero con mayor incidencia esta última. En algunos 

cultivos de calabacín también i.c observnron poblaciones 

de pulgones. 

Los resulmdos de los análisis realí1.ados medinntc 

hibridación molecular confirman la presencia de nuevas 

virosis: el virus del amarilleo de las cucurbitáceas 

transmitido por pulgoocs (Cucurbil opllid·bome ye//ows 

~;.,.... J Amorillco ca!Abodn F1¡ura 4;Am111Jlro mddG 



Detección y dlagndstico de virosis (amarilleos) en cucurbiUceas 
apyv, CABYV y CVYV en la isla de Tenerife. 

virus. CABYV). el virus de las \Cna.~ nmnrillns de las 
cucurbitáceas (C11c11mbi'r vei11yelfowi11g1·irus. CVYV) 
trnnmitido por Bemisia lllbaci y BPYV tranmitido por 
Tri11/eurodes 1•aporarlor11111 en clllnb;1dn. pepino. melón 
y sandia. (Espino. A.l. et"'·· 2009 y 20l0). 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se prospcctnron 8 p11rcelt1S en la isla de Tcncrife. 
5 parcelas en In zona el nonc (Valle de Guerra y Tejina) 
y 3 en el oeste (Guín de !sora). Se recogieron un total 
de 59 muestras. De lns cuate\ 36 ~e tomaron de 2-8 
hojas (maduras de la pune media de la planta) con 
slntoma.' de amarilleo de cada parcela y el resto (23) 
se tomaron hojas jóvenes de la pnne apical de la planta 
con síntomas de mosaico y rizndo de la hoja y en alguna 
ocasión se tomaron frutos con mo!.nico (Figura 9). 

Las variedades muestreadas fueron de: pepino 
(Sol~erde. Atalaya CT)•, Imano! y Roben). melón 

(Sancho). sandía (Ibérico) y cnlabncín (Cnsa Blnnca 
y Lucía). 
•t:.........,aCYS.DV 

El diagnóstico de muestras (36) con slntomas 
de amarilleo citados por la bibliografía para las virosi, 
CYSDV. BPYV. CVYV y CABYV 'iC realitó mediante 
lubridación molccular en improntas de secciones peciolo 
"tisue print" con sondas•• específicas de ARN no 
radioactiva marcada con digoxigcnina. (Juarcz. M. et 
al .• 2005) 
··Scic>du-por MípdAludatCSIC- \t.n:,.I 

El resto de muestras (23) se aprovechó esta 
prospccción para rcaliuir el diagnóstico de Olí'.i.> vi~is 
CMV. PRSV. ZYMV. SqMV. MNSV, WMMV2, 
CGMMV y EMV con síntomas de mosaico y riiado en 
hojas apicales así como abullonado y mosaico en frutos. 
Los análisis se rcaliLaron mediante fu técnica 
inmunoenzirnátiea EUSA-DAS CEnzymc Linkcd lnmuno 
Sorbcnt Assay- Doble Anticuerpos Sándwich) con 
anticuerpos policlonales de Loewe. 



Detección y diagnóstico de virosis (amarilleos) en cucurbitáceas 

BPYY, CABYV y CVYV en la isla de Tenerife. 

En el cuadro 1 se mues1ran los resuhndos 
ob1enidos siendo los positivos (nº de muestras y entre 
p3n!ntesis +) y el resto los negativos. En la figura 11 se 
reílejan los resultados de las 4 membranas para la 
dclección de BPYV, CYSDV. CABYV y CVYV 
mediante hibridación molecular con sondas de ARN 
e.pecíficas para cada virus man:adas con digoxigcnina. 

Los resultados mediante ELISA-DAS fueron: 

Los virus SqMV, MNSV. WMMV2, CGMMV 
y EMV no se de1cctaron en ninguna de las parcelas 

muestreadas. 
El virus PRSV se detectó en las 3 parcelas 

muestreadas en Guía de lsora sobre melón. pepino y 

calabacín. 
Los virus CMV, PRSV y ZYMV se de1cc1aron 

en infección mixta en un solo caso en Guía de lsora en 

un fruto de pepino con símomas de abullonado y mosaico. 

Como conclusiones a estos resultados obtenidos 
podemos destacar: 

El CAB YV se detecta por primero vez en 
Canarias. Se de1ectó en todas las parcelas y cultivos 
prospectados excepto en un cultivo de pepino de la 
variedad Solvcrde. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Fl¡uni 11 : 4 rncmbnna~ de nhrocclulosa carg•dA ¡>01d1h·1uncn1c con 36 
1nue:Sll'U de "'prinf' de peciolos hoju_ oan Jtntonm die iuniuil~. 1 éOntrol 

utn1<10 de ARN po<i1ivo por1 a.la \INS "dol·blol" !rrimcr cuadnodlto de 
b pnmcn fib y L'OIWMll J y • COlllrolcs ""'"' ,.,,. "print • de pedotos de 
.. .,......_de ___ ,_(._CUÜIO 
de b ..... fila de b pimnL qunda. o=ua y_,,. columna). 

El CVYV se detecta por primera vez en 

Canari~. Se detectó con elevada incidencia a pesar de 
la baja población de Bemisia rabaci , esto verifica que 
el vector es muy eficu. 

Parceh Nº Cultivo Variedac Muoicipi(] CYSD\ sp-.-.. .... v-... .... ABn 

muestr• HM HM HM HM 

1 8 Pepino Sol verde Va.lle de I(+) 4(+) . -
Guerra 

2 5 Calabacin Casa Valle de 3(+) 5(+) 4(+) S(+) 

Blanca Guerra 
3 2 Calabacln Casa Valle de - 2(+) 2(+) 2(+) 

Blanca Guerra 
4 2 Pepino Atalaya Valle de - - . 1(+) 

Guerra 

s 2 Peoino Ata lava Teiina - . - -
6 8 Melón Sancho Guía de . 3(+) 4(+) 2(+) 

(4) lmanol !sora - 2(+) 2(+) I(+) 

Pepino Ibérico - 2(+) 2(+) 2(+) 

(2) 
Sandía 

(2) 

7 3 Calabacir Lucia Guia de - 2(+) 3(+) 3(+) 
Isora 

8 6 Pepino Roben Guía de - 2(+) S(+) 3(+) 
! sora 

a.adro! · Rc111hll<i"' P""h;v0< do CVYV. OPYV. CYSDV y CABY 



Detección y diagn6stfco de virosis (amarilleos) en cucurbitkeas 
BPYY, CABYV y CVYV en la isla de Tenerife. 

Ln variedad Atalaya de pepino tolerante a 
CYSDV se comportó bien frente al virus. 

EL BPYV se detecta por primera \"C7 en Tenerife 
con elevada incidencia coincidiendo con una elevada 
población de Trilllt!urodt!s »aporaríornm. 

El CYSDV M: detectó con bap incidencia y 
solamente en dos parcela.~. fato coincidía con una baja 
población de B. tab:1ei. 

Se detectaron infecciones mixtas de CABYV, 
BPYV. CVYV y PRSV en culti\os de pepino. eal3bacín. 
melón y sandía (e.x~-cpto PRSV). 

Como determinación definitiva. para poder 
tomar las medidru. fitosanitarias adecuadas para estas 
nuevas virosis. es ncccsnrio m.intener las parcelas limpias 
de los vectores tran;misorcs tnnto de pulgones como 
de mosca blanca. Como M: demuestra una ve1 más oon 
bajas poblaciones l>On capaces de transmitir esta.~ virosb 
de manera eficnt. Además hay que recurrir n variedades 
resistentes en los casos de que ex isrnn. 
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"Control biológico mediante .~~atodos entomopatógenos de 
(coleoP.tera; curculionidae) 

Yurena Díaz González 
Aurelio Carnero Bero.án.dez 
Angeles Padilla Cubas 

INTRODUCCIÓN: 

E 1 estudio para el control de Diocala11drafr11me111i, 
se llevó a cabo en el Depanamento de Protección 

Vcgelal del lnsútuto Cannrio de Investigaciones Agrarias 
(LCLA.). en Valle Ouemi. 

El estudio ha tenido como objetivo, ver la 
incidencia y control de nematodos entomopatógenos de 
nuestra colección o nemmoiecu sobre diferentes estadios 
de la plaga Dioca/andrafr11111e11ti. 

MATERIALf..S \MÉTODOS 

Recogida de Diocalandra para el estudlo. 

Para iniciar e.l estudio. se necesitó de la captura 
de ejemplares de Diacalaudra frumemi.. Las capturas 
se realizaron en el surde Tenerifeen palmeras de l - 2 
años de edad, y por lo tnOlo una altura accesible. Se 
capturaron 1O1 adultos, 66 hembras y 35 machos. que 
fueron depositados. en cámaras de crin dentro del ICIA, 
preparadas al efecto. 

Además. se tomaron varios trozos de palmera 
sana, Chamaerops humi/is, despro1rista de plagas, 
procedente del l.C.I.A .. como substrato y medio de 
ovoposición para los adultos del picudo 

Reproducción de nematodos 

Los nematodos a reproducir pertenecen a la 
especie Steimernema fe/tiae TF 229, y procedían de 
un aislado del ecosiscema de la lauris-ilva. Fueron 
transponados hasta el I.C.I.A. en 6 placas de Petri de 9 
cm de diámetTO, selladas, en larvas parasitadas de 
Gallcrill 111ello11ella L. 

Para la reproducción de los nematodos. se 
tomaron 70 larvas de G. mel/011ella en el último estadio. 
criadas y alimentadas por una diera especifica. 

RM n"' J: Crf1 deG1Ueri1 Ol('llontlla L 

FolO n• 4: Cñ11 de ncmlllodos b trav~s de 1111\-iu de Gol/trio 1~1l<Htt'lln /_ 

Control biológico mediante nematodos 
entomopatógenos de Diocalandra frumenti en su 
estadio adulio sobre trozos de palmer o no infestada. 

Se utilizaron 6 cajas plásticas de 40 x 20 cm. sin 
aberturas ni aireación en sus tapas, y se les introdujo 
papel de filtro estéril doblado y formando varias capas. 
ocupando todo el fondo. Luego se colocó 1 trozo de hoja 
fresca de palmera Chamaerops h11111i/is no afeciada por 
ningún tipo de plaga, procedcnce del 1.C.l.A., en cada 
una de las cajas junto con 15 adultos de D.frumellli, 10 
hembras y 5 machos. capturados en Los Cristianos. 

Las cajas fueron tapadas, y colocadas en la 
cámara de cría a 2s•c, 70 % de humedad relativa y a 

Foco o* 4 : Clta1ntU'rop1 lmmilis. como lillbsU'llO y medin de O\ opo!íit:ión 
de D. /rrnnt!nti IM.iuhos. 



"Control biológico mediante nematodos entomppat~~os 1d~1cíi"~landr!1Jru~ent1". · 
(cóle9ptera.~ curc~n~l---

oscuras. e iban siendo revisados cada cuatro días para 
comprobar la eficacia de los nematodos sobre los adultos. 

Durante 20 df3!i se fueron revisando las cajas, 
para hacer un recuento de adultos muenos. teniendo en 
cueoUl el sexo, y controlando que no se produjera una 
desecación en el interior de las cajas. 

RESUl.T l\DOS 

indice de mortalidad en los adultos de D. frumenti 
en 1ro1.0s de palmera no infestada. 

Transcurridos 20 días, y habiendo sido revisados 

cada cuatro días cada control y tratamiento. se realizó 
el último recuento de adultos. que habían quedado con 
vida en cada uno de los controles y tra.tamientos, en los 
que inicialmeme se habla introducido 1 OQ y S(r. 

A cominuación. se especifica mediante la tabla 
nº 1. el número de individuos muenos que fueron 
encontrándose en cada una de las revisiones, y a los 
cunle.~ se les reali1..6 una cámara húmeda paro comprobitr 
el motivo de la muerte. 

Según los datos obtenidos. y teniendo en cuenm 
el número de hembras y machos utiLizado en el 

Tabla n•J: Mortalidad acumulJlda do los Individuos, según su soxo, onoontrados en cada rtvlsl6o. 

11tATAMIENTO 11tATAMlllNTO 
PECHA 2 

!j? a !j? a 
30/11109 2 o 
03/12/09 2 2 

07/12/09 2 2 1 

10/12/09 5 2 4 

14/12/09 6 2 6 

Fato 1t" 6! D.frum~ml muato por 00ngolL 

11tATAMlllNTO CONTROL CONTROL CONTROL 
3 

!j? 

3 

3 

3 

4 

5 

1 l 3 

a !j? a !j? a !j? a 
4 o o o o o 
4 o o o 
4 1 o o o 
4 o 2 o 
4 3 o 2 o 

tratamiento ( 1 O hembras y 5 machos en cuda traiamiento 
y control). deducimos. que los nematodos atacan en igual 
proporción ambos sexos. 

Según los datos recogidos, se obtuvo un 56.6 % 
de mortalidad respecto el número las hembras a las que 
se les aplicó el trmamiento con nematodos, mientras que 
en el control murió el 20 % de las hembras. Con respecto 
el número de machos a los que se les aplicó el lratamiento 
con nematodos. murió el 46.6 %. frente al 6.6 % que 
fallecieron en el control (Gráfico n• 1) 

Respecto, al número total de individuos adultos 
muertos a los que se les aplicó el tratamiento con 
r1emarodos. se obruvo un 53,3 %. mientras que el 
porcentaje referido al total de individuos muenos en el 
tratamiento control por causas naturales fue de 15.5 %. 

Según Padilla (2003). se ha podido comprobar 
que el aparato reproductor no es una vfa de entrada de 
los nematodos en el estadio adulto en el Cosmopolires 
sorclid11s, con lo que en nuestro caso, el porcentaje de 
mortalidad entre machos y hembras no es debido a una 
cuestión del sexo. 

Al revisar las cámaras húmedas, se pudo 
comprobar que el 4.4% de los adultos muertos, a Jos que 
se les había aplicado el tratamiento. manifestaron la 
presencia de hongos. mientraS que el 95,6% resultó haber 
sido parasitada por los nematodos. 
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Lo; resultados se a;cmejan bastante a lo; 

obtenidos por McGraw y Koppcnh·rer (2008) en su 
estudio de cvulunción de do, e;pecics de nematodo; 

con1ra Lis1ro110111s maculicoll/s Diet2 (Coleop1crn: 

Curculionidoc). donde se produjo una mortalidad en 

adultos de un 50 • 60 %. con la utilitaeión de S./elriot!. 

mieniras que en larvas, con mayor proporción en el 
cunno y quinto c:.mdio. se produp un 84 % de monnlidad. 

En nues1ro caso obtuvimos uno monalidad sobre nduhos 
de D. /r11111c111/ de uo 53,3 %, n causa de la e;pcc1e S. 

/eltiae TF 229. y con respecto al número de adultos. 

según >"U sc~o. uulizados en el lrallllnicntO con nematOdos 

;e obru'o un 56.6 'k de hembras muenas. y un 46.6 % 
de machos muertos, dcmoMrándose así, que los 

nematodos ntncrui por igual a hembras y machos. según 

Padilla Cubas (2003). el npara10 reproductor no es una 

vto de entrada de los nematodos en el e~rndio adulto. 

Rl 11f.1'll ·\S 1 1111.10(,R' '· I \S 

McGraw B. A. KoppcnhOíer A.M. 2008 

Evo luotion of two cndcmic und fivc commercia l 
cntomopatbogenic ncmatodes ;pecie; ( Rhabdi1ida: 
Hcterorhabditac o.nd Steinennatidae) agaanst annuol 

bluegrass wccvil ( Coleoptera: Curcuhonidac) l11Noe 

nnd ndul~. Biol. Control, 46. 467-475 

Padilla Cubos. M.A. 2003. Aislamiento de 

organismos entomopa16genos (hongo> y nematodos) y 
su aplicación para el control biológico de Cosmopolites 
sord1d11s (Germnr) (Coleóptera; Curcuhomdae). Tesis 

doctOral. Univer;idad de La Laguna. 



Enfermedades fúngicas ele proteas en Canarias 

Espino A.t.,• Guzmán M. ., •• 
y Carrascosa f*••. 
•Labonuorio de Sanidad VcgeUll 
••Soc:. Coop. Procca~ La Palma 
... Proccu; de Canarias 

INTRODUCCIÓN 

L as pró1cas ~on arbustos de aho valor ornnmcnrnl 
que se cuhivan pnra la producción de llor cor

tada. innio en frc5co como en seco o por su colorido 
follaje. 

En 1975 se iniciruoo eo Canarias (Tcncrifc) lns 
primera,, plnnlllCiooes de protcas de forma expcrimenwl. 
En 1989 i.e '>Ckccionruoo las especies más adecuada; 
para las distintas zonas. A panir de los años 90 se 
es1ableció el cultivo comercial y se exlendió a Olras 
i las La Polmn y Gran Canaria. 

Aciualmcntc la superficie aproximado en 
Canorim. (Ln Palma. Tenerife y Gran Cnnariu) es de 35 
has y la producción alcaniada para exponación es 
alrededor de 2.000.000 tallos (da1os facilitados por Soc. 
Coop. Pro1cas La Palma • Proteas de Canarias y Graja 
Expcrimenlal del Cabildo de Gran Canaria ). 
principalmenlc a Europa (Holanda con el 93'.t:, Bélgica. 
halia. Ponugal). Japón. Canadá. algo a la Península y 
el re>lO para mercado local. 

Las pró1cas en Canarias constituyen un cuhivo 
de cnomic interés ahernativo y rentable en las zonas 
de medianías. por ser sustimtivo de ooos menos rentables. 
además si se cxporllln productos de calidad. se encuenlmn 
altos precios en los mercados europeos. 

En Canarii~~ lns condiciones clima1ológicas son óp1i1111L~ 
para el dc;nrrollo de muchas enfem1edades fúngicas en 
las prolcas cau~nndo gro ves pérdidas en la producción. 
Estudios prcliminnrcs llevados a cabo en lu islu de 

Tenerife (Bethencourt et al., 2001) han dcctectado: 
• patógenos o primarios: Rosl'llinia 11ecarrlt. Fusarium 
oxysporum. F. solani. F. nfro/e, 801ry1is cinereo. 
Dresclrlera dema1ioidea y D. rm·melii 
• parásito facuhath'OS o sccundruios: Al1ernmio a/1ema1a. 
Pes1a/01ia a11g11s101t1. Cladospori11111 o,tyspon1111. 
Uloc/aditim co11sor1iale. U. alrernarine. Epicocc11111 
11igr11111 y Sre111plrylli11111 bo1ryo~11111 
• saprófitos: Macroplro111i1w ¡Jlraseolí1w. Pe11icí//i11111 
chrysoge1111111. Aspergil/11s 11igcr. Nigrospora orywe. 
Pe11icil/iu111 freq11e11rn11s y Triclwderma viride. 

En Tenerife además se han detectado otros 
hongos Phoma sp. y Colle1orich11111 .f¡J. (Prendes C .. 
comunicaci6o personal) y 8oTl)YJsphat"ria sp y Phyrpl11ora 
sp. (Si~erio. A., comunicación personal ). 

l'Jn1J,opl11hora cac10n1111 

En la isla de la Palma se ha de1ectado en 
diferentes cultivares de protc~ ianio en hojas como en -
tallo con diferentes síntomas los siguientes hongos: 1 
Coleroa spp .. Dreschslua spp .• Pestalo1iopsis spp .• 



A/temario spp .. Kabatie/la spp .• Stemphy/lium spp. y 
leptosphaeria spp. (Crous P., dnios sin publicar 
facilillldos por In Soc. Coop. Proteas La Palma, 2009). 

En Gran Canaria se hnn deteclado Phytophtlwra 
c:inamomi, P.cactorw11. Pe.flalotia sp., Dreschlua sp. 
)' Co11yotri11111 sp. (Rodrlguc1., J.M .. comunicación 
personal). También se ha detectado Roselli11/C111ecmrix 
(Rodrfgucz J.M .• 2003). 

En ~te trobajo se realiza un inventario de todos 
los hongos (a~reos. tallos y raíces) detectados de las 
muestras recibidas en el lnboratorio (alrededor de 100 
muestras) desde el año 2006 hasta la actualidad. 

Las muestras recibidas presentaban diferentes 
síntomas: 

Hojas: manchas rojizas. manchas negras y rojizas 
con halo amarillo. manchas necróticas en bordes que 
termina secando toda la hoja. manchas rojiias que 
terminan secándose. 
Tallos: ecróticos. secos y muenos. En algunos casos 
presentaban oscurecimiento de los haces conductores. 
Brotes: necrosis y muene 
Flores e lnOoresceoc.ia: sin color. necrosis y muerte 
Rafees y cuello: se observa en el. cuello micelio 
blanquecino debajo de la corteza (cuello). rizomoños 
sobre las raíces e incluso las setas en el pie de la planta. 
En general In planta presentnba marchitez y muene. 

MATERJ AL Y MÉTO DOS 
Las muestras recibidas procedían de diferentes 

munic1p1os de la isla de La Palma (Sta Cruz. Brcila 
Aha, Mazo, Punrnllana, Tijarafe, Barlovento. Gnrnfia, 
Los Llanos). Tcnerife (La Laguna. Tejina. La Oromvn 
y La Esperanza) y Gran Canaria (Arucas) 

Las diferentes especies recibidas wn: 

- género Proteo: Protea 111C1g11ijica, Proteo cy11aroides, 
P. cy11aroitles 
- híbridos del género Protea: P.cy11arides .. Red Rcx··. 
Protea ··p¡nk Ice'". Protea "Susara". 
- híbridos del género Leucospermon: Lcucospcrmun 
"High Gold'', Leucospcrmun "Tango", Leucospem1un 
"Scarle t Ribbon", L.. "Veldfire" Barbrigera. 

En el laboratorio se realizaron los aislamientos 
en cámara húmeda y medio de cultivo general Potato 
dextrosa agar (PDA) con Streptomicina (PDA-S) y se 
incubaron de 3. 7 días a temperatura ambiente y a 2Sº C 
respect ivamente para su posterior identificación 
morfológica bajo observación microscópica. 

RES ULTADOS Y OISCUS1Ó 
A continuación se exponen los resultados de 

los hongos aisludos en hojas. callo y raíces obtenidos 
(nílo 2006 hasta la actualidad) de cámaras húmedas y en 
medio de culti'o POAS. 

2007 ,, __ ...,..._ ........... 
C1adooporium .... 
~ ..... 
Colk<oukhom"" 

2009 ,, __ 
,._,,,.. ....,.,._ Cb..._.,.,. 
~11ro;f!fw• 
r__,,¡¡, f..,,,,_., ---,.¡ 
"6;:;::¡: 'tuc:1;!J.#QfO/kA1• ...,..,,,. ..... 

~plwwrlo 1p. FUArium app. 
¡.~ OJJllpon;M FIUUrl#• a.~ 

,A,..ílJarlo -'"" 
n1;,e 1 ••• .,,,, ;' ... ..,. ..... _._ F--o.n.--.,,. 

Según estos rcsuhudos obtenidos podemos desiacar. 

1.- Alturwria llltemaw es el hongo que se ha aislado 
con mayor frecuencia de hojas necrosadas. Se aisla 
conjuntamente con Cladosporium ~p. y en algunas 
ocasiones con Pestalotia sp. 

2.- Botrytis c/11erea: se aisla en primavera de 
inílorcscencia y ílorcs necrosados 

3.- Drechslera sp: se aisla de hojas necrosadas desde los 
bordes hacia dentro. 



4.- Pesulkxia 51>: se aisla de manchas rojizas y necróticas. 

5.- Botryosphaeria sp.: se aisla de chancros y tallos 
necrosados 

6.- F11sari11111 oysporum se aisln de planms marchitas de 
los vasos necrosados del inllo 

7 .- Armilfaria me/lea: se aislo de plantas muenas 

8.- Colletotricbum sp: se aisló en una sola ocasión de 
manchas necrólicas de hojas 

!l.- Saccllrata proteae=Borryospllaeria proreae anamoño 
F11sicocc11111 proreae, Mycospltaer11/la scyralidii y Familia 
Bouyosphaeriaceae: se aisla de hojas con machas rojizas 
y nccró1icns con halo amarillo. &ta muestra procedía 
un cultivo de Prorea cynaroides si1uado en la isla de 
L:l Palma. Este diagnótico se realizó en el Laboratorio 
de Reíerencia. 

1 O.- Familia Botryosphaeriaceae: se aisla de manchas 
roji1.as que acaban ocupando 1oda la hoja. Esta muesrtra 
procedía de un cultivo híbrido Protca "Red Rex" simado 
en Lo Palma. Según el Laboratorio de Referencia el 
diagnós1ico molecular mediante PCR indica que no 
C01Tcsp0ndc con ninguna especie depositada en GenBank. 
Podría tratarse de una nueva especie 

1 1.- Según la bibliografía conouhada, se detectan 
diferen1es no están citado~ en Canarias: Armillarin 
mellen. F. protearum. M. scyialidii (no citado en proreas), 
Collc101richum sp.. Botryosphncria sp. y Familia 
Botyrosphueriaceae 

Por último podemos concluir que las proteas 
son i.uscep1.ibles a muchos y diferentes hongos (mayotia 
a...'rcos) que deprecian la ílor y íollaje para su exponación. 
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DEFORMACIONES EN LECHUGA 
"TROCADERO" DEBIDAS A OLPIDIUM. 

E n una explotación ;,ituadn en el Oeste de Gran 
Cnn:tria. coocretruncme en La Aldea de San NicolM. 

uparccla en un cultivo hidropónico tipo NGS (New 
Grow1h System) defonnncionc\ en las hojas de lechuga 
Trocadcro. oonsis1en1e en nmurillumicntos. abullonados 
y cngrosamienios de venas. Fueron sometidos ejemplares 

L<dlo .. dd""'10do. 

a ob;,ervnción en nuestros labon11orios y dndn la~ 
cnracterls1iens de In sintomn1ologla se pensó en el 
;,índromc conocido como "big vein" (LBV) o en alguno 
virosis; pam ello íueron exnminoda.~ por técnicaB de 
microscopia rniciUas paro la observación de esporangios 
y esporas en reposos en fonna de estrella de Olpidium 

brassicae relacionado con lo cau;n del engrosrunien10 
de las venas que úhimamcntc '>C cataloga como una 
viro;,ls (Virus de las Nerviacioncs Gruesas de In Lchuga) 

- 1mnsmitida por este bongo que ejerce como •'CCtor. De 
acuerdo con las obscí''llCi<>ncs queda. a nuestro emcnder, 

relacionado estas malfonnaciones con el hecho de la 
exbteneia de los cuerpos fructíferos del hongo 
nnteriomicn1e señalados yo que. por dcscurulr O«'OS virus 
con sintommología afines, sc rcalinron al mismo tiempo 
;,cndos 1est de ELISA paro d1.nección de las vlrosís mas 
comunes de la lechuga con rcsuhados negativos paro 
lo\ sueros testados. Por 01ro lado. es muy fácil la 
con1111runación en cst<>!> ti~ de t&:nicas hidropónicas 
de cuhivo si rtnemo~ en cuenta que i.c tr.ua de hongos 
que emplean el agua libre como •ehiculo de inf~ión 
dcliniéndosele como "un partlsito obligatorio acuá1ico". 

BIBLIOGRAFÍA: 
Bnfermedndeb de In Lechuga: lden1ificnr. 

conocer. controlar. Dominique BLANCARD; Hervé 
LOT: Brigine MAISONNEUVE. Ediciones Mundi · 
Prensa. lNRA. 2005. 

EL "ARAÑUELO" DEL OLIVO. 

En nue~tra rcv"ta Granja N" 13 de 2006, 
comenzamos con un recuento de la plagas y 
enfermedades del Olivo en los cultivos de Gran Canaria, 
silunda la mnyori'a de ellos en In conU\tCa del sur y centro 
do In isla. rcílcjndns en nuestras notas litopa1ológicas 
en vis111 del renovado auge e impul..u que estaba tomando 
el cultivo entonces; en números poMeriores queremos 
seguir añadiendo a este rccucn10 algunas plagal> que \Í 
no nuevas o rccieo1cmcnte introducidas si de intc~~ 
p:1111 su rcconocimien10 por parte del agricultor. Con el 
nombre de .. Arañuelo" es conocida comúnmente 
esta plaga en la península. en Canarias normalmente n 
estos Tysanópteros se les denomina "piojillo" que es lo 
que a primera vista parece por su coloración, inmnño y 

movildad, en esle caso In e•¡x.-cie principal que n1ncn ni 
Olivo es Liothrips olt'ae que puede producir graves 
defonnaciones en bojas. yemas y frutos como resultado 
de las picadas de alimentación. con la consiguientes 
pérdidas de cosecha que esto puede suponer. &le thri¡x 
en C5llldo adulto mide unos pocos millrncuos (2-3 mm.) 
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Dtlormac:1ooes de I<* fru1os por llhlqUCl del At11\uclo.. 

y e~ de color negro. En nucslroQ zonas de cultivo no 
parece que sea una plaga importanle según nos refiere 
nuc'>lro compañero espcciali;1a Juan Carlos Gómez 
Aranda y aparecen en pocos casos aislados. la mayorla 
de I~ veces son de1enninadas por los sín1omas. a partir 
del me' de Junio con presencia de hojas y fruti1os 
deformados. Parece que la prác1ica generalizada de 
nuesiros agñcuhores de olivo de inuar con el insecticida 
dime1oa10 para el control del Prays limirn también los 
au1ques del 1hñps, mostrándose 1al mmeña activa muy 
cficu. 

BIBLlOGRAFÍA. 
F. García Marl: J. Co•ta Comelles; F. Ferragu1 

Pérez. PLAGAS AGRiCOLAS. PHYTOMA.1:' F.dición. 
1994. 

ATAQUE OE HEU OTHRIPS SP. 
EN ANTHURIUM. 

Son frecuenies los a1aqucs de 1hrips en esta 
planta ornamental. normalmente por la especie 
Heliorfirips fiaemorroidalis y por. la no menos grave. 
Fra11Hi11iella accide111aln maq modernamenle. 
Expondremos aqu í los datlo; de la primera especie 
mcncionoda que aparecen normalmemc en forma de 
decolomción plrueada en los hojas ocupando extensas 

ronas en ataques in1cnsos y en el propio 1ejido son 
distinguible las heces de las larvas en formas de puntilos 
negros caracterísiicos que rnmbién pueden depreciar la 
planta. Estos insccios son raspadores chupadores dejando 
en su alimen1ación esa coloración pla1eada al llenarse 
de aire las células a nivel epidérmico. Más graves son 

ll~liothrip1 hrwm1wmido/JJ lduho )! larva. 

su~ ntuques en la floración sobre espádice y espátula. 
que produce deformaciones y abigarramicnlo en la 
coloración que la~ hace inservibles para su 
comereializ.ación. Los adullos tienen una envergadura 
de 1.2 a 1 A mm .. nonnalmente de color marrón oscuro. 
Rcali1J1n la puesta tras hacer una incisión en el 1ejido 
vegetal sobre el que deposita una gola de excremcn10. 
Su desarrollo se encucn1ra favorecido con 1empera1ura.' 
enlrc 22-26 "C. y humedades relativas medias. Como 
medidas culiuralcs para su comrol son importnn1cs 
aquellas que tiendan a eliminar malas hierbas como 
planm imennediaña y las encaminadas a obslaculizar la 
emrada de la plaga a los cicrros; así mismo. se ulilillln 
en las entradas y repartidos por el cullivo paneles azules 
engomados para capiura y moniioreo de aduhos. CUando 
aparece la plaga lo; 1ratamien1os con insec1icidas 
específicos au1oñzado~ sc deben dar peñódic:amemc con 
tres aplicaciones con íntcrvnlos de 5 días para 1raiar de 
romper su ciclo. 

BfBLIOCRAFÍA: 
M. A. Peda Estévez. Ficha de Plaga N" 6. Trip 

de los Invernaderos. Cuadernos de Fi1opa1ologío. 
Ediciones y promocione.' L.A.V .. S.L. 1995. 

" BLACK ROT" (PODREOUl\>IBRE NEGRA) 
EN BATATA 

La podredumbre negra de la ba1aia es un 
síndrome que hemos detecrndo últimamen1e en es1e 
cullivo con vaños casos de mueslJ'llS remitidas a eslc 
lnboro1orio procedente de distimos cultivos en diferemcs 
Lonas de la isla. La simomaiología que presenta la mí1 -
principal (se trata no de un 1ubérculo sino de una raít 11 
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tuberizada) es el de una Jl1JIJ1Cha negra que puede abarcar 
una porción extensa de la piel y que penetra algunos 

&WA con "Bhick rot ... 

milíme1ros en la pu lpa en algunas zonas y en otras se 
limita solo a la epidermis: la hemos observado en aquellas 
variedades denominadas en su conjunto como amarilia 
por tener esta coloración la carne, pero parece que se da 
igualmente en blanca y roja. Según bibliografía consultada 
en los países productores aparece un s(ntoma muy similar 
producido por un hongo del género Ceratocystis, 
concretamente Cera1ocys1is jimbriata que no ha sido 
aislada por nosotros en varios intentos sobre las muestras 
recibidas aunque dicho aislamiento no sea complicado 
y el hongo puede crecer perfectamente tras desinfección 
cu id adosa en medios generales para los mismos. Por el 
contrarió se aísla insistentememe F11sari11111 sola11i especie 
de hongo que suele aparecer como comensal secundario 
en tejidos senescentes que desarrollan pudriciones 
causadas por otro origen. Sin embargo existe otra 
enfermedad fisiológica conocida como Alligator Skin 
(Piel de Lagarto), muy frecuente. que produce unas 
manchas negras rugosas y cuarteadas que puede ser 
confundida con el anterior síndrome, y que en este caso 
su origen no es bien conocido aunque se descarta como 
patología. 

BIBLIOGRAFÍA: 
C.A. Clark and J.W. Moyer. Compendium of 

Sweet Potato Diseases. APS PRESS. 1988. 

ATAQUE DE MELOIDOGYNE S P. EN 
ZANAHORIAS. 

Los ataques de este género de nematodos son 
cada vez mas frecuente en este cult ivo y se esta 
conviniendo en un factor limitante del mismo en muchos 
suelos dado su difícil erradicación y la falta de nematicídas 
eficaces autorizados. Sus ataques suelen producir, a parte 
de los nódulos característicos en las raici llas. 
malformaciones en la raíz principal como pueden ser 
los típicos desarrollos en "cuerno" por bifurcación. 
abultamientos laterales y crecimientos "secundarios" 

que deprecia considerable el producto: cuando estos 
ataques son precoces se compromete el desarrollo de la 
planta y el engrosamiento de la raíz principal, 
permaneciendo la misma muy delgada y sin vigor. Son 
dos las especies principales que ataca en nuestTas 
condiciones Me/oidogy11e i11cog11i1a y M. java11ica 
especies propias de páÍSes más cálidos. Son endoparásitos 
sedentarios, obligados. distribuidos por todo el mundo 
allá donde se cultive, pues son muy polífagos, es decir 
atacan a un gran namero de especies de planta.~ cultivadas. 
El inoculo va extendiéndose en el suelo por medio de 
las masas de huevos que desprenden las hembras reunidos 

Atnquc de f.·ft!i{)Jdo&J'lrt! sp. en u111hon1. 

en una cubierta mucilaginosa muy resistente a 
condiciones adversas y que pone en movimiento a las 
larvas juveniles tras las eclosiones estimuladas por las 
exudaciones radiculares. AJ principio los ataques son 
por rodales observándose ni azar plantas faltas de 
crecimientos, cloróticas e incluso marchita cuando las 
poblaciones son muy altas. Actualmente para su control 
además de los productos quúnicos especlficos autorizados 
están las medidas culturales en el sentido de plantar 
terrenos pocos o nada infectados, cuando sea posible. 
el empleo de productos ecológicos y fertilizantes que 
permitan una buena raíz y una planta vigorosa capaz de 
soportar estos ataques. también existen en el mercado 
una serie de nematicídas biológicos a partir de extraeros 
de plantas repelentes y de hongos depredadores, muy 
extendido en la actualidad. 

BIBLIOGRAFÍA: 
Compendium of Umbelliferous Crop D.iseases. 

Edited by R. Michael Davis and Richard N. Raid. APS 
PRESS. 2002. 

MIWLUEN VIÑA. 

Aunque es una enfermedad muy coman y 
extendida en nuestros cultivos producida por el hongo 
Plasmopara viticola, la tratamos aquí para no olvidar 
sus efectos que pueden ser dcvastadoi:es si olvidamos 
las recomendaciones anualmente expuestas para el 
conocimiento de los agricultores por parte de los 
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organismos compe1en1cs como son Sanidad Vegetal. 
Agencias de Extensión. etc. No vamos a explicar los 
síntomas que son de sobra conocidos y que ilu1>1ramos 
oon algunas imágenes. Conlrn ta misma la mejor defensa 
es la prevención pu~ una vez que penetra y se extiende 
es de muy dificil. si no imposible. su control. Por esto 
hay que conocer muy bien las oondicionc1> climáticas 

Dab de Plasmopara utlroln 

requeridas para su aparición. que no son ni más ni menos 
que la presencia de "agua libre·· sobre la planta y 
humectación de los distinios órganos vegetales durante 
un periodo de tiempo de al menos 10 horns, acompailado 
de temperaturas superiores a los 12 "C. El ngriculior 
debe considerar el riesgo cuando existen chubascos o 
lloviwas persis1en1e seguida de tiempos soleados. Es 
condición por supuesto que la vegetación se encuentre 
contaminada por esporas ioveman1cs maduras en 
primavera. A partir de aquí teodrlamos la Contaminación 
Primaria y la rase de invasión al cuhivo sería la 
Comaminación Secundaria. Este proceso puede continuar 
durame todo el periodo vegetativo mientras se den las 
condiciones. En conclusión los tratamiemos específicos 
para el control de la cnfcnnedad deben ser periódicos y 
que abarquen desde el estado F Hoja c~tcndida al P 
Maduración. teniendo en cuenta las predicciones 
meteorológicas en In ;onn para inicrcalarlos. Existe en 
el mercado gran proíusión de productos anti-mildiu. 
nosotros solo recomendaremos aquí de forma general 
aquellos compuestos orgánicos en mezcla con sales u 
óxidos de cobre. 

BIBLIOGRAFÍA: 

Anónimo. Filopaiología de In Vina. Fichas. 
SANDOZ. S. A. E. Divisi611 Agroqufmil'os. 

Pascasio Rodrígue7 López. Plagas y Enfermedades de 
la Vid en Canaria\. Cuaderno de Divulgación 1/94. 
Consejería de Agricuhura. Gobierno de Canarias. 

"POLILLA" DE LA COL. 

La polilla de 111 Col es una pinga que puede 
afectar a casi todas las crucíferas pero se le conoce 
vulgarmcnie así en nues1ra isla como también en el resto 
de la nación y cuyo nombre científico es Pl111ella 
xylostella. En nues1rns condiciones se pueden suceder 
generaciones durante lodo el año siempre y cuando 
exisrnn cultivos de esia familia de planms, alargándose 
el ciclo natumlmenlc en los meses más fríos del invierno 

llo¡a ele <Ol-ar•"'°' ll'*"" ele lllnu ele P"'"'"' zy1oi,,11a. 

y convirtiéndose en un verdadero problema n partir de 
In primavera. El aduho es una mariposita de 15 mm de 
envergadura de color mnrrón donde destacan una banda 
cc111ral a panir de In cabeza de color blanco pinteado 
formando ángulos la1crnlmente cuando los individuos 
están en reposo con sus alas plegadas a lo largo de su 
cuerpo. Las orugas llegan a medir hasta 14 mm y son 
de color blanco en sus primeros momento. después de 
la eclosión de los huevos y progresivamente van 
cambiando a amarillo y verde claro por úhimo. Muy 
nc1ivu, al principio roe produciendo unos orificios 
redondos en las hojas producto de su nlímenrneión y a 
veces dejan una fina capa de epidermis sin locar que se 

l.M\-1 lle Pi.tdlo .nlontlla -
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les conoce como .. vcnrnna" en algunas regiones y como 
.. calados'' en Otnarins. A medida que v11n mudando los 
orificios son mas pn1entes y las hojas toman unn 
opnriencin de .. agujcrendo" característico. Muy díffcil 
de conltOlar. mmo que en algunas n:gionc.<. se tiende al 
con1rol biológico con suehm de nu~iliares y enemigos 
naturales. Un medio biológico para combatirla es 
mediante tralamiento; periódico; con Bal'ill11s 
1/111ri11gi1msis. haslll romper el ciclo de ht plaga. 

BIBLlOGRAfÍA: 
M. A. Peíla Estévez. Ficha de Pinga Nº 13. 

Palomilla de la Col. Cuadernos de Fitopatología. 
F.dicione; y promociones L.A.V .. S.L. 1995. 

F. Garcia Mari: J. Cosin Comclles: F. Fcrragut 
Pérez. PLAGAS AGRÍCOLAS. PHYTOIMA. 'J!' Edición. 
1994. 

RlZOPHUS NIGRTCANS EN CALABACÍN. 

Es un hongo extremadamente pollfago que ataca 
un gmn número de frutos de planta; culuvadns. al mismo 
uempo se trnta de una enfermedad en In mayoría de los 
casos de posco,cchn. si bien puede atacar fru1os antes 
de In recolección aunque esto sucede normalmente 
cuando las condiciones son extremas en invernaderos o 
al aire libre con humedades rela11va~ muy altas 
acompañadas de temperaturas moderadas, o cuando se 
ha pasado la fecha de la recolccc ión y se han 
sobremadurad<>.'>. Su~ formas de diseminación ;e instalWl 
normalmente en In nor senescente del fru10 y coloniza 

~--· R,,.._...,,¡_ 
el extremo apical de es1e produciendo una pudrición 
húmeda donde anom profusnmcote al ex1eriorel hongo. 
A este género se le cataloga realmente como wprofi10 
y IC perpetúan a panir de l'CSIQS vegetnlc.~ en el sueJo en 
sus posibles formas reproductivas y de resistencia de 
esporangios y clam1d<l'poras. También parece que sus 
ataques pueden ser productos de dailOS en los fruros bien 
por illSCCIOS. abscisiones de 6or. labores cultumles cte. 

El conlJ'Ol de la enfermedad se obtiene mediante buenas 
prácticas culturales cncaminndns a airear I<>.'> 1nvcmaderos . 
a que los riegos sean constantes. cono> y periódicos. 
los frutos no deben >Ufrir heridas evimndo in!>Cetos y 
mala; pr:lc1ica; cuhumles. además de no rccolecl1ll' los 
frutos sobn:maduros y eliminar aquellos que presenten 
pudriciones. Tambifo wn buenas practtcas de~hojar 
alrededor del fruto cuando estos ;e encuentren muy 
•ombreados. Lo;, trmnmien1os filosnnirnrio; con 
fungicidas espccífico> uu1oriZlldos serían un complemento 
a la> an1eriores accione> pero no dcfinuivos por su 
eficacia. 

BlBLIOGRAFfA: 

D. Blancard: 11. Lccoq: M. PillUI. Enfermedades 
de las Curcubitáccas: Observar, ldcntilicnr. Luchar. 
INRA. Edicione> Mundi-Prensa. 1991. 

SEPTORIOSIS EN CASTAÑERO. 

El hongo que produce csm enfermedad es un 
ru.comiceto cuya foo1c asexuada o conídica es la &pmria 
crora11/ro/a sinónimo do Cyllmlrospor/11111 casr1111eico/11111. 
Su> daños son considerables cuando I~ condiciones 
clímtltie& son favomblo y persistentcS paro ou desarrollo 
además de estar presente las formas contaminantes del 
hongo. EstaS cood1c1ones suelen ser aquellas con alta 
pluviomctría y u:mpenuums suaves en el vcrnno y en el 
01oño. Aparecen mottts foliares marrón. 1anto en el haz 
como el envés, al principio pequeñas pero que se vuelven 
numerosas y confluyen abarcando es~ necrosis amplias 
lC>nas del limbo folinr. También afecta a peciolos. ílorcs 
}' fnlllh. En ataque!> intensos se pueden producir graves 
defoluiciooes repettutiendo como es lógico en In floración 
y formación del fruto (erizo). En esta<. manchas ya 
evolucionadas se desarrollan los acérvulo~ del hongo 
que es una forma reproductiva produciendo cirros que 
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contienen coojdia~ características hfalinns con tres o 

cuatro tabiques que es ta forma de diseminación de la 
enfermedad. Para el control de 111 enícrmedad se 
recomienda como medida eficn:r; la colecta y quema de 
todas aquellas hojru. caídas y también las aíectadas en 
las ramas a fin de romper el ciclo de la eníermedad, ya 
que los lrntamientos con fungicidas órgano-cúpricos 
parecen no estar nutorizados. 

BIBLIOGRAFÍA: 
J. P. Mnnsilla; Canncn Salinero; Rosa Pérez; 

Cristina Pintos. Problemas Fhosanitarios de los Robles 
y Castaños en Galicin. Servicio de Publicaciones de la 
Exma. Diputación de Pontc•cdm. 1• Edición 2003. 



Juan Manuel Rodríguez Rodríguez. 
Director del Programa de Fitopmología. 
Granja Agócola Experimental. 

El laboratorio de Fitopatología de la Granja Agneola 
Expcnmental del Cabildo de Gran Canaria, en un principio. 
se creó como un servicio al agricultor grancanario para el 
diagnóstico de plagas y enfermedades de los principales 
monocultivos de la década de los 40 como fueron plal81Jera. 
tomates y papas fundamentalmente; uno de los problemas 
principales con que se encontró fue el de In especialización. 
es decir. en aquellas fechas no se contaba con técnicos 
cualificados y se acudió a cursos en la Politécnica de Madrid 
pum entomología y enfcrmedndes (hongos y bueterias). 
Adquirir especialización trascendía a nuestras fronteras y 
pronto se tomo contacto con el Instituto Francés de 
lm•e,1igaciones de Ultramar con estancia en Gran Canaria 
del eminente nematólogo Vilardcbó pues fue una de las 
disciplinas en1ooo:s mas eompleJ3S para detección y recuento 
de ncmót.odos en raíces y 1ierra de diferen1cs cultivos como 
plaga que afecroba de manera decisiva el rcndimieo10 de los 
monoculúv~ Bajo su dirección se establecieron las técnicas 
adecuadas; tal auge se lo debemos a don Rafael Romero 
Director de lo Granja y gran promotor del cultivo moderno 
de la platanera. Rafael Rodrigucz asumió en aquellos ~ 
la dirección del Labora1orio. Paralelamente la labor de 
cn...cllanza ''"°'ª aparejada u este quehacer de los diagnósticos 
y recomendaciones a través de la Escuela de Capacitación 
Agraria de donde procedían promoción tras promoción la 
mayoria de lo' expcno~ de las explomciones agrícolas de las 
isla.« oricnlalc'i (alguno> en las i•la.~ Occidcnmles). En décadas 
jiiAlcriuies el Labomtono de Fitopa1olog.ía -.e reafirmó como 
un referente en C!'te campo y abordaba igualmente di.ciplina.. 
como la micología cuando se hi10 ncce,ano enfrcn1ar;e a 
grandes problema.• de enfenmedades en los culti,os. su 
relación con Centros de prestigio internacional no 'e hizo 
esperar para la resolución de Ullcs problema.\ poniendo bajo 

su estudio las medidas de control necesarias. ya culturales 
o por medio de los fitosunitarios que entonces surgían como 
casi únicas medidas terapéuticas. Recordemos el Mal de 
Panamá y la estancia del gran mioólogo e11nadiense de la 
Uni1cd Fruit Company en Gran Cunaria del Dr. Stovcr y su 
resolución a base de medidas de cultivo. fue todo un ejemplo 
a seguir como modelo de control agroecológico. también 
así mismo la de Meredilh y otros expcnos en enfermedades 
de la platanera. 

Con pasterioridad Rafael Rodriguez creó bajo los 
auspicios de la Caja de Canarias en el Servicio Agncola, 
en Los MoriM:os. un laboratorio de Fitopatología pero que 
siguió en contacto y en colaboración con el nuestro desde 
el principio, desde csia institución que entonces contaba 
con mas medios. pues en su línea de creación se entendió 
como un verdadero programa de investigación con el 
desarrollo mas exhaus1ivo de las 1écnicas de entomología. 
micología y bac1eriologít1. Hay que resci\ar en esta rnpa las 
colaboraciones y estancia del Dr. Onillon para el control 
biológico de In mosca blanca de los cítricos por primera 
vez en nues1ro país; la colaboración en el Proyec10 sobre 
el nematodo del género Meliodogyne de la Universidad de 
Raleigh, Carolina del None, con estancia de los Drs. Sasser 
y Noc. El equipo creado con técnicos de la Granja Josc M' 
Tabnres. Mauricio Álamo y el que su~cribe para el 
planteamiento de distintas experiencias en el control de la 
plaga para el Proyecto. mmbién por primera vez en nuestro 
país. cte. No podemos olvidar el impulso dado al laboratorio 
por los Ingenieros Directores Dr. Francisco Reyes Alzola 
y posteriormen1e por Francisco Rodríguez Rodríguez. 
primero facilimndo su adecuado traslado a In uctual Granja. 
y ma.~ recientemenlC potenciando ~us nueva; 1nstalocione.~. 
Nuestras relaciones también fueron a oivel nacional con 
los principalc~ espccialisias en las difcrcmc' disciplinas 
litopa1ológica\. con coluboracione-. en pro)c:ctos puntual~ 
con lo• Dr... Bello. Alfa!'\). Tello, Laca.\a, Jordá. García 
Jiménc1 en los campos de la ncmatologín. micología y 



virología. esta última especialidad comenzamos a crearlas Maspalomas o sobre In gmvc enfcnncdad producida Fusarium 

en nuestro laboratorio de la Granja bujo los auspicios y oxysporum en Phocnix spp. ambas como colaboradores del 

enseñanza del Dr. Je~ús Fresno dando paso a la im.talación Dr. Julio Hemández del l.C.l .A. y 1ambién del Dr. José Gan:fa-

dc las técnicas inmunocnzimáticas de detección. en un Jiménczdc la cátedra de micología de la ETSIA de Agrónomos 

principio en viña y que luego se hiio e~tensiva a todos los de Valencia. Habría que recordar también las primeras cita; 

cuhivos. en tal capítulo queremos destacar el apoyo y la para Canarias de diversos patógenos determinados por 

ayuda desinteresada o establecer tal metodología de nuestra nosotros. No han sido ujenas las publicaciones en nuestra 

compañera Ana Espino de Paz. Todos estos profesores y trayectoria. pues udemás de la Revism Agropecuaria Gmnja. 

companeros participaron en alguna ocasión en In Jornadas premiada en dos ocasiones como mejor trabajo divulgador 

Agrícolas y Ganaderas organizadas por el Cabildo de Gran por la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias 

Canaria. dejándonos además de un grato recuerdo unos y otras publicaciones especializadas en ncmátodos y hongos 

conocimientos sólidos. Además de ejercer ouevos comuctos en revistas nacionales e internacionales. asl como monogmflas 

con ellos y otros n través de las reuniones de los congresos sobre el Tomate, Pepino y la mas reciente de In Palmera 

de la SEF (Sociedad Española de Fitopatologla), foro donde Cannria. son de de>IJICar las fichas de dcscripci6o y diagnó~tico 

presentábamos nuestros trabajos de experimentación e de Pingas y Enfermedades correspondientes a los Grupo de 

investigación. Hay que reseñar que taoto El Centro de Los Trabajo~ de Laboratorios de Diagnós1ico publicadas por el 

Moriscos de la Caja como la Gmnjn Agrícola fapcrimcntal Ministerio de Medio Ambiente. Rural y Marino del Gobierno 

fueron pioneros en el control biológico e integrado de plagas de la Nación. Nuestro pcnenencia al Grupo anteriormente 

y enfermedades con sendos ensayos y experiencias en la señalado data de varias décadas donde llevamos los trabajos 

utili1.acióo de fauna nruópoda auxiliar. autóctona o importada actualiiados cada año de diagnósticos y prospeccione> 

de las biofábrica> de compañías nccderlandesas y belgas: fitosanitarias. y donde acude la mayoría los Laboratorios de 

trabajamos en este campo junto a entomólogos canarios de Fitopatologías de la diferentes C.C.A.A. Actualmente el Oto. 

In categoría de Miguel Ángel Peña, Servicio Agrícola de la (pues consta en la actualidad de varias especialidades) trabaja 

Caja y el Dr. Aurclio Camero del l.C.l.A. (Instituto Canario en In puesta a punto de técnicas de diagnóstico por Biologla 

de lnvesúgaciones Agronómicas) investigadores en el Molecular (ampliación de secuencias de ADN y RNA para 

programa de la cría del nuxiliarOrius spp. para su utili~ición virus en la actualidad: para hongos y bacterias en un futuro 

en el control de Fronkliniclla entre ot= ejemplos (Diglyphus no lejano). Todos estos méritos hace de nuestro quehacer un 

ísaea para el minador. etc .. ) y que siguen en eMrecha punto de referencia en el agro grancanario y lo exponemos 

colobomción con ~11s inestimables conocimientos con nuestro no pnm pedir por ello dignidades, como se hacía a la antigua 

Centro. Nuescm participación en proyectos de investigación usanza, sino parn pedir su continuidad apoyado por In 

han abarcado varias especialidades pero quizás recordaremos institución como entidad propia y no di luida en otraS opciones 

las mas recientes relacionadas con los que aqul hoy nos trae mediáticas que. por desconocimiento. se percibe en las nuevas 

tales como La lnve<.tig~ Depresión Vegetativa de estructuraciones de los servicios agrario:. 

la Palmera Cana ia en el Campo lñrern:tci011aJ.._de __ _ 
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Francisco Medina Jiménez 
Ingeniero T~cnico Agrícola 
Sección de l'énirriego 
GmnJa Agñcola fapcnmcntal 
Cabildo de Gran Cannria 

El clavel ocupa en la actualidad un lugar muy 
destacado. en todo el mundo. como planta para la 

producción de nor conada. 

Junto a sus excelentes caracterlsticas de belleza. posee 
cualidades que hacen especialmente apto para su 
comercialización: 

- Duración de la Flor una vet conada. 
- Resistencia al embalaje y rransponc. 
- Posibilidad de producir ílorcs durante todo 

el año. 

El clavel pertenece a In familia de las 
Carioeilñoew.. género Dinn1hus, que retine alrededor de 
250 especies. distinguiéndose entre ellas el Dianthus 
caryophyllus por su aprovechamiento como ílor 
conada. 

Es uno planta vivni. por lo que puede vivir 
varios años en el terreno. de tallo herbáceo con nudos 
muy pronunciados y hojas opuestas y paralclinervias. 

Es una planta exigente en sucios. Los prefiere 
que sean sueltos. porosos y íacilit.en la penetración y el 
normal deSllrrollo del sistema radicular. 

Es muy 1mponante un buen drenaje para evitar 
encharcamientos. que favorecen el desarrollo de 
enfermedades criptogámicas y In ai.fixia radicular. 

El eta' el es una planta tolerante a la Slllinidad 
siendo su umbral de tolerancia 4.000 micromhos en el 
suelo. aunque en los cultivos comerciales la mantienen 
a 2.250 micromhos. 

Prefiere terrenos cuyo pH oscile entre 6,5 y 7. 
El pH ácido favorece el de~nrrollo de hongos: uno de 
los más característicos y peligroso es el Fusarium. 
Además. con estos pH y bajo contenido de cal en suelo, 
hace que la ílor tenga tendencia a abrirse muy 
lentamente y tener menor canridod de pétalos. 

Se desarrollo muy bien en terrenos de textura 
franco-arenosa. 

ABONADO 

Los principales elementos fcniliuintcs que inciden en 
el desarrollo del clavel son: nitrógeno, fósforo y 

- potasio. 

NITROGENO: 

lníluye en el crecimiento de las plantas. Unn plnnlO 
que tenga cubienas sus necesidades en este elemento. 
presenta una cnloración intensa. ligcnuncntc azulada, 
hojas anchas. largas y con unu corvatura característica. 
La carencia de este elemento supone: 

• ( 1) Entrenudos con~. 
- (2) Endurecimiento de la planta. 
· (3) RettaSO en la noración. 
· ( 4) Brotes débiles y pequeños. 

El exceso supone: 

(1) Mayor sensibilidad de la planta a las 
enfermedades. 

(2) Mayor porcentaje de nore~ estalladas. 
(3) Aumemo de brotaciol!C> axilarci.. 

FOSFORO: 

Es indispensable para el crecimiento y desarrollo 
radicular correcto. Favorece la respiración y la 
fotosíntesis. 

La carencia origina: 

(1) Hoja de color verde oscuro. 
(2) Flores de tamaño menor. 

POTASIO 

Mejora el aspecto del clavel y aumenta el vigor 
de las plantas cuando sus niveles en el suelo son 
normales. Estimula la asimilación de hidratos de crubono. 

La carencia origina: 



( 1) Retraso en el crecimiemo de la planta. 
(2) Tallos débiles con poca consistencia. 
(3) Flores pcqucilas. 

El exceso ocn~iona: 

( 1) Disminución de la producción. 
(2) Hojas con puntns secas. 
(3) Aumento del porcentaje de cálices 

estallados. 
Otros elementos a tener en cuenta en la 

fenilizaeión son el magnesio. boro. hicm> y manganeso. 

Abonado de Fondo 

E.stiércol= 7 kglm2 

Supcñosfato de cal (poh•o) =70 grs. 
Sulfato potásico= 30 grs. 

Abonado de Cobertera (Fertirr iego) 

Conviene rencr en cuenta el equilibrio de los 
tres macroelcmentos fundamentales. Algunos autores 
aconsejan las siguientes fórmulas 

Primavera-Verano: 1-0.2-1 
Otoño-Invierno: 1-0.4-1.5 

Siendo la intensidnd del abonado de: 

22 gr UF/m2 y me~ 
Dosificación U.F.: Gramos /m2 y mes 

PRIMA VERA-VERANO: 

N= IOgr 
PiO~= 2gr 
K10= 10 

Dosificación de los abonos /m2 y día 

fosfato monoamónico ( 12-60-0) = 0.12 gr/m2/dfa. 
Nitrato potásico (13-0-16) = 0.7 gr/m2/día. 
Nitrato cálcico ( 15.5-0-0-28} = 0.66 gr/ml/dí:J. 

OTOÑO-INVlERNO 

Intensidad de abonado 22 gr UF/m2 y me\. 

Dositicnción de U.F.: Gramos /m2/mes. 

N7.59 
Pz05 = 2.97 
KzO= 11 .44 

Abonos comerciales 

cantidades expresadas rn gr/m1 y dfll: 
Fosfato monoamónico ( 12-60-0) = 0.1 5 gr/m 

Nitrato potásico (13-0· l 6) = 0.80 gr/m2/d 
Nitrato c1llcico (15.5-0-0-28) = 0.36 gr/ 

RIEGO: 

Nada más finalizar la plantación se dará un riego con 

bastante caudalde agun. Es recomendable realizar riegos 
frecuentes. pero con poco caudal, procurando mantener en todo 

memento el terreno húmedo. 

La falta de agua influye negaüvameme en el crecimiento. 

calidad y duración de In flor. una vez conada. Las hojas y Oores 

son más pequeñas y de menos consistencia. 

El exceso de agua. principalmen1c cuando el drenaje 

resulta deficiente. lo manifiesta la planta median1e la aparición 

de clorosis. más o menos intensa. 

La cantidad de agua que requiere el cultivo por Ha y 

año~ establece en 8400 m3 y que di~ribuido~ por litros /m2 

y día resultan las siguientes cantidadc~: 

,,,,,, fll FEI MA•Z A .. llAY JUll IUL A&O jf'f OCT llOV º" 
lbof/,.,..., u U5 l.lS l.lS l.1S l.1S us .us l.1S l.lS J.I LJ 
clir 

La calidad del agua es muy imponante. An1~ de reali1.ar 

la plantación conviene hacer un análisis del agua para saber su 

conductividad y contenido en las diversas sales perjudiciales. 

Aunque el clavel es una planta tolerante a 111!> concentra· 

ciones salinas en el agua de riego. no se aconseja regar con 

aguns cuya conductividad eléctrica en micromhos.11 25º C sea 

superior a 1.500. En caso contrario. la calidad y el número de 

flores di~minuyen corn.iderablementc. 

BlBLIOGRAFíA CONSULTADA: 

Vidale H. 1983 "Producción de flores y plantas 
ornamentales .. 

Rosauro Hemándet., José "El cl:tvel paro Flor Conada", 

Mini~tcrio de Agricuhuru. Pesca y Alimentación, HD 4183 

Albeno García. Julián-Odrio1.0la Azunnendi. Jos6 

"Culuvo lnteru.ivo del Clavel" Minisfcrio de A¡ricullarL HD 
22-23171 H. 



Francisco Medina Jiménez 
Ingeniero Técnico Agrícola 
Sección de Fertirriego 
Grnnja Agrícola E.<petiw:oull 
Cabildo de Gran Canaria 

A 1 género Gcrbera pertenecen más de 50 especies, 
.t"\.la mayoría de ellas de origen africano. Las varieda
des cultivadas en la actualídad para su aprovechamiento 
comercial. tienen su origen en la realización de numerosa~ 
hibridaciones. principalmente, entre las especies Gerbera 
Jamesonii y Gerbera viridifolia, ambas procedentes de 
África. 

Este género fue descubierto y estudiado en el 
Siglo XV111 por el naturalista holandés Grenovius, pero 
es a los hermanos Gcrber, ilustres botánicos alemanes. 
profundos conocedores de la ílora del Sur de África. a 
quienes se les debe su nombre. 

La gerbera es una planta herbácea. vivaz. 
perteneciente a la familia de las Compuestas, cuyo 
cultivo puede durar varios años, aunque comercialmente 
sólo interesa cultivar durante dos o tres años según 
cu ltivnres y técnicas. 

LAS CONDICIONES EDAFOLÓGICAS: 

Las raíces de la gerbera necesitan gran cantidad 
de aire para que la planta vegete bien. Por ello. es 
indispensable que su cultivo se haga en un terreno con 
un buen drenaje, pues, el agua estancada asfixiaría a la 
planta. 

Respecto a la estructura le va bien en general 
una tierra que no tenga mucha arcilla, aunque donde 
vegeta mejor es en tierras sueltas (franco-arenosas) ricas 
en humus. 

Las gerberas tienen unas raíces en "cabellem" 
que alcanzan bastante profundidad. recomendándose un 
sistema de drenaje a 80 cm .. aunque con 60 cm. de 

espesor y un buen contenido en matería orgánica. se 
puede desarrollar bien el cultivo. 

El grado de acidez del suelo tiene gran in.íluencia 
sobre el desarrollo del cultivo. La mayoría de los 
especialistas aconsejan un pH entre 5,5 y 6.5, ya que 
valores más altos del pH suelen producir clorosis férrica 
a la que la planta es muy sensible . 

Los valores más bajos de pH producen pérdidas 
de plantas por marchitamiento. 

Durante el cultivo no es aconsejable emplear 
estiércol, ya que existe la posibi lidad de llevar 
enfermedades a la plamación. BI estiércol de gallina 
produce mucha clorosis. sobre todo aplicado en cobenera. 

Las gerberas son sensib les a la salinidad 
debiéndose mantener la conductividad del suelo a menos 
de 1500 micromho$. 

Abonado de Fondo: 

Se aconseja un abonado de fondo de: 

Estiércol de vaca: ................ .......... .............. 1 O kg/m2 

Turba: ......................... ....... .......................... 5 kg/m2 

Sulfato potásico: ................. .. ...... ................. 150 kg/m2 

Superfosfato de cal (polvo): ....... .... ... .. ........ 100 gr/m2 

ABONADO DE COBERTERA (Fertirricgo 

-Cantidades expresadas en gramos /planta y día. 

ABONOS Junio Julio Agoolo s.,t.aOct. Hov.a Ftb. llano•llll'O -
- Pllllolco llU4! 0.014 0.017 0.022 0.017 0.028 0.020 

--pJ.5'.I) 0.013 0.022 0.022 0.007 0.007 0.008 _ .. 
~lico~!- 0.004 0.(]()6 0.008 0.003 0.004 0.006 

._...._ 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 

Otras aplicaciones (Todos los meses). 

Quelato de hierro 

(6% de riqueza) = 0.0028 grsJplanta y mes. 

Ácidos fúlvicos y húmicos 

( 10% de riqueza) = 0.001 1 c.cJplanta /mes. 

Sulfato de cobre 

(25% riqueza) = 0.0028 gr /planta y mes. 
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Abonado y Riego ele la Cerbera 

SlNTOMAS CARENCIALES 

Fósforo: 

Colomcione;, violácens en los bordes e interior 
de las hojas. 

Potasio: 

Necrosis apicul de las hojas. tomando la zona 
afecrada fonna rriangulnr 

Nitrógeno: 

Clorosis general de las hojas que también afecta 
a las nervaduras. 

Sin duda los sínromns de deficiencia más típicos 
en esta planta son los causados por Ja falta de hierro: la 
gerbcra es muy e¡dgcnrc en este microelcmento y su 
carencia se pone de manifiesto por el característico 
amarilleamiento del limbo permaneciendo verdes las 
nervaduras. 

La deficiencia de cobre se manifiesta por la 
presencia de hojas irregulares que presentan un mucrón 
apical earncrcrístico (hoja muy fina). Otros síntomas de 
deficiencias son los provocodos por manganeso (clo~is 
intervenal con los nervios y zonas adyacentes verde 
oscuro). molibdeno (necro~is parda en el ápice de las 
hojas) y boro (brotes ahorquillado~ y abullonados 
característicos). 

RIEGO 

El ~isremn de riego má~ ndecuado para el cultivo 
de la gerbcrn es del de goteo. 

La gcrbem requiere aguas de calidad. debiéndose 
descarrar las alcalínas, s iendo adecuadas las de 
conductividades menores de 1000 micromhos y 
contenidos en cloruros inferiores a 0.15 gr/litro. 

Las necesidades hídricas de la gerbern se estiman 
en 6000 m3/Ha y nílo. 

Distribución mensual de la dosis de riego. 

Cantidades expresadas en Utroslplanta y día. 

tlrsrs El ro llAU All llA r JUll JUI IA,0 ll'TOCT 

......... "'""o.1 4l1S • ~--,.··-4.J·• 

llOV OIC 

U50 

Es decisivo el riego en el momento de la 
plantación (a finales de Mayo) que debe ser abundante. 
al menos de 3 Litros /planta_ 

Si se realiza la parada estival (Junio-Julio) !>e debe reducir 
considerablemente el riego a 0.055 litros/planta y día. 

BIBUOGRAFÍA CONSULTADA 

Bañón Arias S .. Cifuentes Romeo D .. Femtlndez 
Hemández J.A.. González Benaventc·Garclo a. 1993 
''C11/1i1•0 de la Cerbera, lili11111. T11/ipt111 y Gerbera ". 

Vidale H. 1983 "Prl);/11cci611 de flores y p/a111a.r 
omamemales''. 

Herrero Delgado Luis M., Ministerio de 
Agricultura "Cultivo de la Gerbera" HD 1-76. 



Fertirriego informatizado del lornate, pepino y pimiento 

Francisco Medina Jíménez 
Ingeniero T«nico Agrícola 
Sección de Fcnirricgo 
Granja Agrícola Experimental 
Cabildo de Gran Canllria 

El tomate es una planta de origen americano. al 
parecer de la .tona Perú • Ecuador. desde la que se 

extendió a América Central y Meridional. Su 
nomenclatura se deriva del témúno nacen ··1oma11". Al 
principio se cree que fue utiliiado como planta 
ornamental: su introducción en Europa se realizó en el 
siglo XVI. y se sabe que en el ~iglo XVlll era cultivado 
con flncs alimenticios en halia. 

Su alto contenido en vitamina~ hace del fruto 
del tomate una honaliui fundamental y de gran uso en 
Ja alimentación mundial biendo ~u consumo en Ja mayor 
parte de los países europeos cercano a los 1 O Kg por 
persona y año. mientras que en fupann e lt:tliu esta cifro 
se cuadruplica y triplica rclipc<:tivnmcnic. 

El tomnte comercinlmcn1c se conoce en Gran 
Canaria desde 1885 desde que el inglés Mr. Blísse llegó 
a la isla. como empicado de In empresa Swaston. 
encargada de la conMrucción del antigua Pueno de Lui.. 
Mr. Blisse sembraría las primera~ semillas de tomates 
en una finca de Telde. con vism a su e~ponación al 
Reino Unido. El éxito no llll'dó en llegar por dos motivos 
fundamentales: el clima suave que permitió que el cultivo 
prosperara en lo~ mese" de invierno y además que 

entonce5 los puenos canarios no cobraban ningún tipo 
de tasas mercantiles. 

En cuanto a su cultivo. no es planta exigente 
en sucios. excepto en lo que refiere ni drenaje. aunque 
prefiere ;,uelos suell~. En relación al pH de l~ ;,uelos 
estos pueden variar desde ligeramente ácidos • hasta 

ligeramente alcalinos. Es la especie cultivada en 
invernadero que mayor tolera las condiciones de salinidad 
tanto en el suelo como en el agua. 

Referente a la fertilización. cabe de;,rncar la 
imponancia de la relación NIK a lo largo de todo el ciclo 
del cultivo. que varía de l / l desde el trasplante hnMn la 
floración. pasando posteriormente a l / 2 e incluso n l 
/ 3 durante el periodo de recolección. 
En fósforo juega un papel importante en las ctopas de 
enraizamiento y floración siendo determinante sobro la 
formación de rafees y tamaño de la.~ flores. Durante 
el invierno hay que aumentar el apone de este elemento. 
para evitar fuenes carencias de por cnfriumicnto de los 
suelos. 
El calcio es ocro elemento fundamental para e\ itar la 
necrosis apical (blossom end rot). oca;,ionodo 
oonna.lmente por carencia o bloqueo del calcio en tcrrcRO!. 
salinos o graves irregularidades de riego. 
Entre los microclemcmos de mayor imponancia en la 
nutrición del tomate está el hierro. que juega un papel 
imponante en l3 coloración del fruto. en menor cuantía 
se sitúan el manganeso. zinc. boro y molibdeno. 



Fertirriego informatizado del tomate, pepino y pimiento 

Las necesidades del tomate de ciclo largo para una 
producción media de 9-10 Kgrs. /p lanta son: 

N= 27,5 grs. - P205 = 8.75.grs. - K20 = 45 grs. - CaO 
= 29 grs. / planta y ciclo 

1•-2• Quincena: 

Que transformadas en abonos comen:iales y distribuidos 
por quincenas según el estado fenológico de la planta, 
se concretan en las siguientes cantidades por planta y 
días: 

Abonos Fosfato monoamónico ( 12-60-0) Sulfato polásk:o ( 0-0-50) Nitrato cálcico ( 15,5-0·0·28) 

Chl*-ldía:· O,ffl G,2 0,3 
La primera semana después del trasplante no debe abonarse 

3ª·4ª Quincena: 

Abonos Fosfato monoamónico (12-60-0) Suttato potásico ( 0-0-50) Nitrato cálcico ( 15,5·0-0-28) 

Gra./ planla ' ella 0,17 0,3 C),25 

5ª-6ª Quincena: 

Abonos Fosfato monoamóoico (12-60-0) Sulfato potásico ( 0-0-50) Nitrato cálcico ( 15,5·0·0·28) 

Gnlldllia/dfa '0',08 0.46 " •• . 

7ª-12ª Quincena: 

Abonos Fosfato monoamónlco (12-60-0) Sulfato potásico ( 0-0-50) Nitrato cálcico ( 15,5·0·0·28) 

Gnl/pllda/da Ol1l C>.38 0.44 

13ª-18ª Quincena: 

Abonos Fosfato monoamónico ( 12-60-0) Suttato potásico ( 0-0-50) Nitrato cálcico ( 15,5-0·0·28) 

Glalpllda/dla o.os 

PROGRAMA DE ABONADO INFORMATIZADO. 

Cálculos de los % de abonos para programar el ordenador 
(ejemplo t• - 2' Quincena) 

Sumas de abonos = 0,07 + 0,2 + 0.3 = 0,57 

Fosfato monoamónico = 0.07 x 100 I 0.57 = 12 % 

Sulfato pótásico = 0.2 x 100 I 0.57 = 35% 

Nitrato cálcico = 0.3 x 100 I 0.57 = 53 % 

Con las demás quincena se opera de igual manera pero 
con sus cantidades correspondientes de abonos 

Caudal de Riego: 

Semanas Litros I planta y dia 

1ª-4ª 1 /2 -3 / 4 
5ª·8 1 
9•.12• 1y/1/4 

13ª A l final del cultivo 1 y 3 / 4 

o;.t 0,5 

Pérdida de Productividad del Tomate por Salinidad 
del Suelo y Agua de Riego: 

CEes CEa CEes Ce CEes CE CEes CEa 

2,5 1,7 3,5 2,3 5,0 3,4 7,6 5,0 

CEes= Conductividad ex tracto saturado del suelo. 
CEa =Conductividad del agua. 
Unidad= milimhos 

pH = 6.5 

No se recomienda superar en agua con conductividades 
supe.riores a 2,3 milimhos y en el suelo los 3.5 milimhos -



PEPINO 

Pcnenccc a la familia de las Cucurbicaceae y 
su nombre científico es el de Cucumis sativus L. 

Aunque algunos autores lo s itúan como 
originario del none de la lndia, su origen más probable 
cabe localizarlo en el área del África Tropical. Fue 
conocido desde épocas muy antiguas por los egipcios. 

t •-2• Quincena: 

Posteriormente fue cultivado por griegos y 
romanos. resultando curioso el hecho que estos úllimos 
lo cultivaban ea unos bastidores móviles protegidos, es 
decir. en un rudimeniario sistema de fo17.ado. Se utiliza 
principalmente en ensalada. 

El pepino puede crecer en todo tipo de suelos, 
desde los de texrura arenosa (los más apropiados para 
producciones precoces) hasta Jos suelos algo arcillosos. 
siempre y cuando no presenten problemas de 
encharcamiento. En términos generales se adapta mejor 
a los suelos medios. ricos en má1eria orgánica, frescos 
y aireados. Puede soponar sin problemas la acidez del 
terreno. hasta un pH de 5.5 .Es una hortaliza 
medianamente tolerante a la salinidad. 

ABONADO. 

Las necesidades del pepino son: 
N=40 grs.- P205 = 15.25 gil!.- K20 = 33,5 grs.

CaO = 33.5 grs. I planta y ciclo. 

Que transformadas en abonos comerciales y 
distribuidos por quincenas según el estado fenológico 
de In planta, se concretan en las siguientes cantidades 

Abonos Fosfato monoamónico (12-60-0) Sulfato potásico ( 0-0-50) Nitrato cálcico ( 15.5·0-0-28) 

GrsJ Dlanta I dla 0,1 0,2 0,35 

a•-s• Q uincena: 

Abonos Fosfato monoamónlco (12-60-0) Sulfato potásico ( 0-0·50) Nllrato cálcico ( 15,5·0·0-28) 

Gra./ planta I dla 0;2 0,5 1 

7ª-11 ª Quincena· 

Abonos Fosfato monoamónico (12-60-0) SuHato potásico ( 0-0-50) Nitrato cálcico ( 15,5·0·0-28) 

Gl8./ planla I dla 0,15 

PROGRAMA DE ABONADO INFORMATIZADO: 

por planta y día: 
Cálculos de los % de abonos para programar el ordenador 
(ejemplo lª-2' Quincena) 

Sumas de abonos: 0.1 + 0,2 + 0.35 = 0.65 

Fosfato mononmónico = 0 .1 x 100 / 0.65 = 15 % 

Sulfato potásico = 0,2 X 100 I 0,65 = 31 o/o 

Nitrato cálcico = 0,35 x 100 I 0,65 = 54 % 

Dotación de Riego: 

Quincenas L!lros 1 planta y dra 

1y1/4 
5•-a 1 y3/4 

9ª-12ª 2 
13ª Al final del cultivo 2 y 1/4 

0,45 1,25 

Pérdida de Productividad del Pepino por Salinidad 
en el Suelo y Agua de Riego 

Pérdida de Productividad 

O 0 o 1 o o o 25 °o 50 ºo 

CEes CEa CEes CEa 

2,:5 1,7 3,3 2,2 4,4 2,9 6,3 4,2 

CEes= Conductividad extracto saturada del suelo. CEa 
= Conductividad del ag:ua. Unidad = mi limhos 
pH=6,5 

No se recomienda superar en agua conductividades 
superiores a 2,2 milimbos y en suelo los 3 milimbos. 



PIMIENTO 

El pimiento es una planta cuyo origen botánico 
cllbe cenll'al'lo en América del Sur, concretllmente en el 

1•-2• Quincena· 

área Perú - Bolivia, desde donde se expandió ni resto 
de América Central y Meridional, 

Es una plania cultivada por los indios americanos 
desde muy antiguo y que Colón descubrió en su primer 
viaje y trnjo a España en 1493. extendiéndose a lo largo 
del siglo XVl por otros países de Europa. Asia y África, 
La mayor parte de las variedades cultivadas pertenecen 
a Cllpsicum annuum. 

El pimiento es más exigente en suelos que el 
tomate. los requiere pmfundos, ricos. aireados y sobre 
todo bien drenados, resiste cierta acidez, hasta un pH 
de 5,5. Es menos resis1en1e a la salinidad que el 1oma1e. 

Necesidades nutricionales del pimienio: N = 
14,5 P205 = 7.75 1<20 = 19 CaO = 5,581 grs. 
/ciclo. Que transformadas en abonos comerciales y 
distribuidos por quincenas, según el estado fenológico 
de la planta, se concretan en las siguientes can1idades 
por planta y día: 

Abonos Fosfato monoamónico (12.eo-0) Sulfato potásico ( 0-0-50) Nitrato cálcico ( 15,5-0-0-28) 

ata./--¡¡· : ''O.OS O,(ilS 1 0;2 

3•.4• Quincena: 

Abonos Fosfato monoamónico (12.eo-O) Sulfato potásico ( 0-0-50) Nitrato cálcico ( 15,5·0-0-28) 

Gts./iilllü/cla' o;oe 0,28 0;22 

5ª·6' Quincena: 

Abonos Fosfato monoamónico (12.eo-O) Sulfato potásico ( 0-0-50) Nitrato cálcico ( 15,5-0-0-28) 

Gla/llllria/cla o.os o.2 o.s 
7ª-8ª Quincena: 

Abonos Fosfato monoamónico (12.eo-O) Sulfato potásico ( 0-0-50) Nitrato cálcico ( 15,5-0-0-28) 

Ga/P8*/cla 0,1 0.2$ o.• 
9ª-14' Quincena: 

Abonos Fosfato monoamónico (12.eo-O) Sulfato potásico ( 0-0-50) Nitrato cálcico ( 15,5-0-0-28) 

Qs./pllllll / ella 0,08 

Abonado Informatizado: 
Cálculo de los % de abonos para programar el ordenador 
(ejemplo t•- 2' Quincena) 

Suma de abonos: 
Fosfa10 monoamónico 
Sulfato potásico 
Nitrato cálcico 

0.05 +0.07 + 0,2 = 0,32 
= 0,05 X 100 / 0,32 = 16 % 
= 0.075 X 100 I 0,32 = 23 % 
=0,2 X 100 /0,32 =61 % 

Con l.as dem:ls quincenas se opera de igual manera pero 
con las cnn1idades correspondientes de abonos 

Caudal de Riego: 

Semanas Lilros I planla y dia 
1ª-4. 112-3/4 
5•.5• 1 

9•.12• 1-1 y 1/4 

13•.14• 1-1 y3/4 

0,25 o,5 

Pérdida de Productividad del Pimiento por Salinidad 
del Suelo y Agua de Riego. 

1,5 1 2.2 1,5 3,3 2,2 5, I 3,4 

CEes =Conductividad extracto saiurado del sucio. CEa 
= Conductividad agua. Unidad = milimhos 
pH:: 6,5 
No se recomienda superar en agua más abono 
conductividades superiores a 1,5 milimhos y en el suelo 
los 2.2 
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Estudio comparativo de diferentes fertil i1.1ciones hiperpotásicas en plataneras 

Francisco Mcdino Jiménez 
Mauricio Álamo Álamo 
Sección de Fcninigación 
Granj• Agrlcola Experimental 
Cabildo de Gmn Cannria 

ANTECEDENTES: 

E 1 potasio (K) es considerado el elemento más 
importnnic en la nutrición de la platanera debido 

que es el elemento que necesita en mayo~ cnntidudcs. 

El pot11Mo. es absorbido por la planta en fonna 
del ion K + y e:. el catión mth abundante en la~ c:élul~ 
de la planta de la plamncm. Aunque el potasio no forma 
pane de In estructura de los compuestos orgtin icos de 
In planta, es fundamental debido u que caroliza proceso:. 
fundameotale-. como la respiración, la fotosíntesis. la 
fonnación de clorofila y In regulación del contenido de 
agua en las hojru.. 

La función primordial del potasio está ligada ni 
tnmsporte y acumulación de nLúcnres dentro de la planto 
y esta función permite el llenado de In fruta. 

Las cantidades de K que la planta toma del suelo 
y snlen del ~istema. expot1nd~ a la planta y fruto>. son 
sumamente alta~. Se estima que sólo lo extraído por 
la fruta puede llegar a 400 Kilos de K (480 Kilos K20) 
/año para una producción de 70 Toneladas nin/atlo. Por 
esta razón. la platanera requiere una buena fertilización 
potásica aunque los niveles de K en el sucio sean 
adecuados. 

A nivel mundial, las cantidades de potasio en 
los diferentes países que cultiva platanems oscilan de 
100 a 1200 Kg de 1<20 /Ha /ailo o sen 50 -600gramos 
de K20 I Planta y año. atendiendo a la naturaleza y 
composición del bUclo del cultivo 

En lo' antiguos riegos n "manta". en Canarias. 
se realizaban aportes de 500 gr. de N. 200 grs de P20 
y 500 grs de K20 por planta y atlo. reduciéndn>e la 
intensidad de e.te abonado en I~ riegos de alta fn.'Cuencia 
de la nciunlidod. además de irse incrementándose la.~ 

proporciones de potasio con Mpecto al nitrógeno, siendo 
habiLUales fertili1ucioncs tales como: 

N = 250 • 300 gral110\ I planta y año 
P205 = 80 - 120 gromo<J planta y año 
K20 = 350-400 gramo-. / planta y año 

OBJETIVOS: 

Dados lo:. incrementos en las producciones. 
debido entre otras causas al aumento de las rel:ic1ones 
K/N en las fet1ili1,aciones. se hace ncc:csario c~pcrimcntar 

• 

nuevas fónnulnb de abonado mái. ricas en potasio pura 
ver su viabi 1 idnd tales como: 

--

( I ") N= 300, P205 = 80, K20 :: 450 
(2°) N = 250. P205 = 80. K20 :: 500 
(3") N= 250. P205 = 80. K20 = 600 
Adcmá.s de las mismas formulaciones. pero "n 

apot1ar P205. dndo los niveles altos de este elemento 
que tienen los sucios en nuestras condiciones. 

MATERIAL Y M(TOOO: 

El cultivo ..e C>tnblcció en una pan:ela de lo 
Granja Agrícola Experimental. reproduciéndose la planta 
por riloma. durando el ensayo 6 años. que es cuando In 

v.c. Pequeña Enana alcanza su estabilidad productiva. 
dc'hijándosc en mayo I~ hijos ''crdadcms de 10-20 cm 
y el capado en \U ca~o en hijos de 15 cm de base y 60 
de altura. El riego u11li1ado fue goteo con arcos de 8 
gotero> de cuatro litros I hum. tipo Key chp. Se estableció 
un n dotación de riego de 4.550 litros planea y año. 
repartido como se indica: 

Durante los tres primero años. se regó con un 
agua procedente de una desaliniudora de compren;ión 
de vapor con agua producto de 50 micromhos. 

El agua utililnda posteriom1ente provenía del 
terciario de la EDAR de In zona que presentaba, por lo 
general. las siguientes cnracterfstica.s de calidad: pH = 
8. Conductividad = 900 micromhos, Cloruros: < 0.2 
gramo" liuos. S.A.R. < 10, P = 1.2 miligramos /litro. 
NH4= 28 miligramos / litro. N03 = 7.3 m1ligromos/litro. 
K = 19 miligramos /litro. 

Para la rcnlización del trabajo se dispuso de un 
diseño experimental consi;tente en tres bloques al n1.nr 
con 5 tratamientos. testigo y tres repeticiones. siendo la 
parcela elemental de 8 plantas. ron.reo de 2x2 y pasillo'> 
entre bloques de 4 metros. 

Las U. F gramos de cada tratamiento '>C 

di.,tribuyeron durante los diferente;. mc>e> del año corno 
se indica: 



Distribución mensual de nitrógeno. fósforo y potasio en % del total 

~ En ,,, MI Ab M'/ 
s 

N 5, 0 6,0 8,0 9,0 10,5 

P205 7,0 7,0 9, 0 9,5 10,0 

K20 7,0 7,0 7,0 6,0 7, 0 

Los tratamitntos fueron: 

Trutumientos U.F.gn R~lod6n N/P205/ K20 

(J} A(T} 300-80-450 J - 0,26 - J,5 

{2} 8 250-80-500 J - 0,3 - 2 

(3} e 250-8IUl)O J --0,3 - 2,4 

(4} D 300.()..450 J - 0 - J,5 

(5} E 250--0.500 l - 0 - 2 

{6} F 2504600 J - 0 - 2,4 

El rnecani~mo de fe11ilii.ación fue informiuizado. 
teniéndose en cuentas lns enntidndes absolutas de los 
fertilizantes correspondientes n cada lratamiento. en 
cada mes y tnuamiento y las relativas a los% de cada 
abono en cada mes y tratamiento. 

Las disoluciones madre~ fueron disoluciones 
de 100 gramos litro~ de fosfato monoamónico. nitrato 
potásico y nitrato cálcico por separado. 

Se estableció. como Conductividad de los 
abonos. en 250 micromhos en primavera- \•crono y 300 
en otoño- invierno. 

Mientras que, la conductl\·idad de la disolución 
de agua de riego+ abonos en primavera- \crano fue de 
1150 y en otoño- mviemo 1200. 

In JI A(I Sp Oc Ntw « 

10,5 U ,5 10,5 8,5 7, 5 7,0 6,0 

10,0 9,5 9,5 7, 0 7, 0 7,0 7,5 

9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 8,0 

RF.SULTADOS: 

Med.ias de las Producciones: 

Trotoml«ntos ~Jo.s / Kllo./lt~lmo6 

t•I Al ·~7$ 

AZ • 11.U 

,.. -.25 
(ZJ •• ... u 

.,, so 

IU so 

(~/ a !U,25 

c:.r ,¡f7#2.S 

a 4 717& 

,., º ' q,u 

02 ... s .. 

os so 

(SI n ~" 
u s~z.s 

~ " ,., ,. s• 
,,, •JJ~•7 

n -.u 

Al'llALISlS ESTADÍSTICO 

5=53.12 a 
2 =49.54 ab 
3 =48.75 abe 
6=48.33 abe 
4 =47.16 be 
1 =44,21 c 

DISCUSIÓN: 

( 1..0-2) 
( 1..0.3-2) 
(1-0.3·2.4) 
( 1..0-2.4) 
(1-0-1.5) 
( 1-0.26-1,5) 

Totol 

100 

100 

100 

Las medias con subíndices iguales no son 
significativamente diferentes entre sí ni nivel del 5 % 
Las más productivas son las que tienen una relación N/K 
= 1 / 2, independiememente de que contengan fósforo o 
no. 

En los últimos tres anos. el agua aportó 
anualmente a cada planta 12.5 gramos de ?205 por lo 
que no se puede considerar que las fenilizocioncs a los 
que no les aponó fósforo no recibieran es te elemento. 



Toxicidad por horo l'll pl.1l.11wr.i l>l'C!Ul' ll.1 t'rl.111.1 

Francisco Mecliqa J iménez 
Mauricio Álamo Alamo 
Ingenieros Ttcnico Agñcola 
Sección de Fcnirriego 
Granja Agrícola Experimental 
Cabildo de Gran Canaria 

ANTECEDENTES: 

E 1 boro (B) fue reconocido a principio de siglo 
p;l<;ado como un elemento esencial para las planras 

y se clasifico como un microelemento en virtud que es 
requerido en muy pequeñas cantidades. 

El papel del boro en el metabolismo de la planta 
todavía no es muy claro. aunque existen evidencias 
ind11CCtas que este elemento participa en el transporte 
de aulcares( Dcvlin 1982) Por Otro lado se conoce , que 
el boro es esencial en la formación de las paredes 
celulares. 
La extracción y recomendación en el uso del boro ha 
&ido un dilema básico en In fertfüzación con este elcmcnro, 
debido a la facilidad de pasar de la nutrición a la 1oiticidad, 
así mismo su de1crminación por análisis ha sido 
cuestionada. debido a In disponibilidad del boro ob1enido 
en los an!lli&is. 

La platanera se ha considerado un planta que 
requiere y tolera excesos de boro. siendo los niveles 
considerados como normales en suelo 6 ppm y en aguas 
0,7 ppm. 

El agua del mar es una fuente importante de 
boro encontrándose en concentraciones de 4-6 ppm. 
La desolación del agua del mar y su empico en la 
Agricultura es una t~cn ica que se viene empleando 
desde hace décnda en Gran Canaria, pero presenta en 
algunos métodos deficiencias en la eliminación del boro. 
por lo que se hace necesario un estudio parn detem1inar 
la peligrosidad de la acumulación de este elemento en 
los sucios. 

OBJETIVO: 

Dc1erminar el grado de fitotoiticidad (nccro~is 
marginal. color atabacado, en hojas) y los niveles de B 
que la& produce en suelo y agua. además de ~u iníluencin 
en la producción. 

MATERIAL Y Mf'TODO: 

El cultivo se estableció en las instulaciones de 
la Granja agrícola Experimental. siendo In planta de 
reproducción miris1emática. clon Gruesa Palmera, 
durando la experiencia 3 años. deshijándose en mayo 

-

hijos verdaderos de 1 O- 20 centfmeuos y el capado en 
su caso en hijo de 15 cm de base y 60 cm de altura • 

• Plantándose cada planlB en bidones de 1.000 litros de 

tierra. Siendo el diseño expenmental el de tres bloques 
al azar con 4 tratamientoS y testigo con trcS repeticiones. 
siendo la parcela elemental de 3 planUIS .. marco 2 tl y 
pasillo de 4 metros entre bloques. Se aportó a cada 
tanqueta (5 ) las siguientes fert1liLaciones: 
Primavera= 1-0.25-0.75. Verano= 1-0.25 - 1.5, 0toOO
lnviemo = 1- 0,25 - 2. siendo la concentración de abonos 
comerciales de 0,25 gramos f litro en Primavera- Verano 
y 0,3 gramos f lill'O en Oloí\o- Invierno. 
Los tratamientos fueron: 

Tl1lLIUlUUllO' 8 Aporu1do 1;1'1\ lk:ldc1 lkcu •p<rudo • 8 "i"" 
T•oq...U. O.Jni.o 

1 Am o 075 
2 8 025- 1 nnm 

3 e 1 2~ --m 2....,m 

4 D 32S~m 4-m 
< E ·~·- 6~ 

Se cslableció el siguiente baremo para evaluar 
el grado fitotóxicidad en hoja&: 

Grado F.wluación 
o.() 5 Sin nlneán 1i- de necro<i• 
0.5 -1 Prtlcticamcnic •in nin•ún lilVl de necrosis 
t.S -2 Inicio de necrosis 
2-3 Necrosis si2nit1c:11ivo 
3-4 Necrosi1 severa 
4-S Necrosis muv ~veru 

El riego empleado fue por goteo con arcos de 
4 goteros de 4 litroS/ hora. tipo Key clip. Se estableció 
una dotación de riego de 3900 litros planta y año. 
repartidos como se indica: 

MC>t\ En Fb Mz Ab M) Jn JI Ag Sp Oc N• De 

~. 4.87 6.50 8.13 8.1: 9,75 10.S 11.38 llJ ~.7! 8.1. 6.SC 4,87 

El agua utilizada provenía de terciario de la 
EDAR de la zona que presenmbn. por lo general. las 
siguientes características de calidad: pH = 8. 
conductividad = 900 mieromhos. Cloruros= <0.2 gramos 
litro. S.A.R. < 10. P = 1.2 miligrnmos/liiro. Nll4 = 28 
miligrnmosllitro. N03 = 7 .3 miligromosflitro, B = 0.75 
ppm. 

Los análisis de tierra. agua y hojas se reali1.aron 
en el Laboratorio Agrario de la Granja Agrícola 
Experimental del Cabildo de Gran Canaria 



lo\Ít i1L1d por horo l'l1 pl.1l.11ll'r.1 fll'<¡Ul'l1.1 1·11.111.1 

RESULTADOS: 

Niveles de Fitotóxicidnd 

Boro ppm 
llena 

BMl ppm 
l~WI 

Nl\el de Fnocóxicicbd 
A.- 6.1 0.75 Sin n«l'OSIS 
B.· 5.9 1 Pnlcticamcntc "n n«rostS 
C· 13 2 Inicio de necrosis 
O- 21 4 Necrosis siiuuficaúva 
e.. 37 6 Necrosis scvcm 

nnm e en hn1~ ~l\·~I ,_.,. fitOlO\icitt: .. 1 

A.- 30 Sin necrosis 
B.· 28 Pricticameotc sin ncc:rosis 
c.. 52 Inicio ncerosis 
D.- 92 Necrosi~ significativa 
.,; .. 128 Necrosis severa 

NlEDlAS DE LAS PRODUCCIONES: 

TRATAMIENTOS KILOS PI.ANTA 

1 Al 40,1 
A2 27.6 
AJ 48.6 

2 8 1 39.3 
82 31 3 
83 ,. 

3 ,., 1 A~ 

C2 47.3 
C3 45.6 

4 DI 34.2 
02 29.3 
03 38 

5 El .32 
E2 29.6 
E3 40 

ANÁLISISE.STADIST ICO DE LA 
PRODUCCIONES: 

DISCUSIÓN: 

3 =43,300 a 
1=38,767 a 
2 = 36.200 a 
5 = 33.867 a 
4 = 33,833 a 

Las medias con subíndices iguale~ no son 
significativamente diferente entre ~i al nivel del 5 % 
Aunque no hay difercncin significativa en cuanto a la 
producción. entre In.~ variantes. la más productiva es la 
vnrinnre 3 (inicio de la toxicidad) pudiéndose pensar 
que la planta requiere boro a los niveles que se nlcnnznron 
en el socio en esa variante. pero con el inconveniente 
que empieza ser toxico. componamiento típico del boro 
que pasa en un intervalo muy cono de nutriente a ser 
tóxico 



Francisco Rodríguez Rodríguez 

Granja Agrícola Experimental 

En una puree la de 600 1112 de superficie dorndn 
de riego por goteo :.e realiza una experiencia comparativa 
de variedades de papas. algunas de cUas aún sin rcgis1ro 
comercial. y contando con alguna.~ de las mas utilil.lldas 
para ~u cultivo en nuestra isla. 

El trabajo se inicia a mediados de Diciembre de 
2010 con la recepción del diferente material a utilizar. 
y se dispone en bandejas en lugar fresco y claroscuro 
para acelerar In brotación de las yemas y en algún caso. 
eliminando aquellas que mostraban dominancia np1cnl. 
Uno de los clones se recibió un mes y medio mas tarde. 
por lo que no tuvo periodo de brotación. 

El día 21 de Enero se procede a la siembra 
disponiendo la di~tribución en campo en bloques ni azar 
con 13 tratamiento!> y 4 repeticiones. 

La parcela experimental estuvo formada por dos 

líneas de 5.75 m.I. con 22 rubérculosllfnea distanciadas 
0.25 m y separación entre líneas de 0.80 m. que rcpre;cnta 
una densidad de 50.000 plantas/ha. 

La labor de aporcado se comenzó el 1 de Marzo 
alargá.ndose unos l O días debido a diferencia~ de 
crecimiento entre variedades. 

Bruto Neto Tara 

Variedad k . k . % k . % 
N91 242,94 216 28 89,03 26 66 10,97 
HC 99/97.1 179,74 172,48 95,96 7,26 4,04 

BELLAROSSA 196 46 184 44 93,88 12,02 6 12 
BOUNTY 217,90 195,70 89,81 22,20 10, 19 

RUDOLF 264,32 233 58 88,37 30 74 11 63 
MARA BEL 189,00 178,74 94,57 10,26 5,43 
DRUID 224,06 213,90 95,47 10, 16 4,53 

251,84 241 38 95,85 10,46 4, 15 
252 32 238,26 94,43 14,06 5,57 

221,34 91,79 19,60 6,21 
239.68 96,14 9 62 3 86 
221,52 95,51 
154,44 96,27 

Ln recolección se realizó los días 18 y 19 de 
Mayo. con un ciclo de cultivo de 117 días. 

Durante el cultivo se detectaron problema~ 
sanitarios ocasionado> por ta presencia de orugas y Tutn 
absoluta a los que se hi w frente con tratamientos n base 
de Bneillus thurigiensis y trampas delta. Preventivamente 
se protegió con productos contra nltemnria y mildiu. 

El riego se realizó con trcl> apone~ por semana 
que vino a representar una dosis medía de 3 litros/m2-
díu. 

El material vegetal empleado lo forman 
tubérculos ovales. came color crema y piel roja (Druid. 
Bellcrose. nº 4.y Rudoll) y blanca In~ restantes (Cara. 
Galáctica. Marabel. Picasso, Bounty. nº 8, nº 1, a• 2 y 
H 99/97.1 ). 

RESULTADOS: 

A continuación se expone el cuadro de resultndos 
obtenidos donde se recoge la producción bruta que a ~u 
vez se sepum en neto y tara expresando los porcentaje~ 
de cada uno de estos. 

En calibres ~ detallan los tamaños en los tres 
calibre~ que se señalan. y porcenta~ corre~pondientes. 

Por ultimo indicar que se determinó el% de la 
materia seca por el procedimiento de inmersión. datos 
que se aportan en la última columna del cuadro. 

Calibres (k • %) Materia 
Seca 

P<40mm. 40<M>60 C>60 % 
7,78 3 57 74,60 34,SO 133,90 61,93 17,50 

3,24 1,87 70,64 41,00 98,60 57, 17 17,00 

4,28 2,32 92,92 5040 87 24 47 30 20,60 
7,72 3,94 109,92 56,20 78,06 39,89 20,60 

2,72 1 16 51,80 22 20 179,06 76 66 20,50 

12,70 7, 10 116,52 65,20 49,52 27,71 20, 10 

14,31 6,69 73,75 34,50 125,84 58,83 19,25 

12,41 5,14 80,25 33,20 148,72 61,61 19,80 

23 04 9 67 135,72 57,00 79,50 33,37 19,00 

15,06 660 96,46 44,50 107,62 46,71 17,00 

14 09 5,88 109,1 5 45,50 116.44 48,58 18,75 

7,96 3,59 72,56 32,80 141,00 63,65 19,75 

9,92 6,42 99,82 64,60 44,70 28,94 20,75 



F i( h.1 l'\pl•riment.11: A~o :!O 1 1, T l'sl ,ijl·~ .( \. pepinos rl•,isknle oid i o 
v vrrus v comp;uauon poda' 

J. M. Taba·res Rodríguez 
Bcgoña Cui llén Rodríguez 
Omnjn Agrícola Expcri~ntnl 

ANTECEDENTES: 

En e l ensayo realizado la pasada campaña 
dc!.tacaron las variedades "nueva~" KS-828, BOWTNG, 
LC-9709 y 24-174 que prcsenrnron alta producción y 
fruta adapllldu n In demanda de mercado. al tiempo que 
cierta tolerancia al 01dio. 

En los tcstajes. debido a sus timiU1Cione" (número de 
plantas). debemo!. considerar los datos que se ob1ieneo 
en cuanto a producciones, sólo como orien1n1ivos. en 
cambio es más fiable la respuesta frcn1e a virus. oidio 
y otra~ enfennednde~. 

OBJETIVO: 

• Seleccionar las variedade~ que de alguna 
manera obtengan mejore~ parámetros en lo referen1e a 
producción. color y mmafto de la frum. y 1olcranciu a 
Oidio (Pmt) y ni virus del amarilleo (CYSOVt). 

• Estudiar el comportamiento de la planm según 
el ~istcma de poda guía tradicional a un tallo y borqucm 
a dos tallos. con igual número de tallos para cada 

variedad ICS1ada. 
• Ver la influencia del empico de eniu1orado 

vcnical con uno ahurn de 3.25metros. menor de lo 
habitual. en invernadero multitunel sin empico de 
descuelgue. 

RESUMEN: 

Se estudian 17 "nuevas" variedades de pepino, 
alguna.~ de ellas ya tcstnda> en la campoila anterior como 
ésparraco ( DR l-0075 ), Paisaje ( 241164 ), Sendero 
(241174), 241175 y otra~ ya conocidas utiliLadas de 
tC'>tigo como Boreal (241134) y Bowing. 

~ variedades en general han tenido un buen 
componamiento. des1acando entre las del año pasado 
principalmente la cv. 241164 y entre las ··nuevas·· las 
siguien1es: DRL-0086. DRL-0073 y DRl..·0076: las 
variedades 241163 y 241178 p:ircccn menoq intcrcsnnies 
por >U alto porcentaje de culjdad y tamailo corto. 
Dc5cartrunos los cultivares Balenna y Balanegra por su 
alta sensibilidad al oidio. 

En cuanto ni ··nuc"ott sistema de poda probado 
u "horqueta" lm. resuhados en las distintas variedades 
testadas fueron aleaiorios respecto a la producción según 
variedad, no o~tante ,¡ destncamos la precocidad del 
si'1ema tradicional al padre frente n la horqueta. 

El emutomdo en sistema venieal sin dc<;cuclgue. 
alcan1.ando los 3.25rnetros de altura parece interesante 
aunque lleva consigo el empleo de los ··C"~ de rrnbnjo". 

Foio 1. o....11c c1o d.r....,..;. clc ¡ncoc>dod...,,.. ~ -1oa __ ... poc1a -



• Fidi.1 l'Xpl'rinwnlal: Expl'rit•ncia den,id.icll•s en lulli\11 ele pimil·nlo 

resisll'n les virus (TSWV) 

J. M. Tabarcs Rodríguez 
Begoña GuiUfo Rodriguu 
Granja Agrfcolo Experimental 

ANTECEDENTES: 

El cultivo del pimiento en Canarias. desde la 
introducción del Tñ~ californiano. vector del "virus del 
sponed- (Virus del bronceado del tomate. TSWV). ha 
quedado relegado casi en su totalidad al me rendo local, 
que prefiere frutos tipo Lamuyo (largo) con color verde· 
rojo y calibres grandes. 

En la actualidad el mercado ofenn variedades 
resistentes al citado viru~ por lo que somos optimistas 
de ca.ra a la de la exportación, incluso sabedores de la 
gran competencia con el Sureste peninsular. 

Entre los resultados de la pasada campaña 
destacaron dentro de las vañedades tipo Lamuyo el cv. 
Crucero y cv. Pascal en producción, así como en calidad 
la cv. Niágara. 

OBJETIVO: 

Comparar dos tipos de densidades de cuhivo basl.allte 
diferenciadas con el fin de comprobar su erecto en 
productividad. cal idad y calibres del fruto. Para ello se 
utilizan cuatro vañedades con resistencias a Spoued 
(TSWV). 

RESUMEN: 

Se experimentan dos tipos de densidades. 
densidad A (p=1,2p1Jm2) y densidad 8 (p=2.I pl/ml) en 
cuatro vuñedadcs. dos de ellas nuevas la cv. DSV 2078 
y la cv. LW-16052. frente a dos ya conocidas y 
expeñmentadas en campanas ameñores utilizadas en 
este caso como testigos. cv. Niágara J cv Cruaro. 

Bajo nuestras condiciones en este ensayo toda~ 
las variedades han conseguido mejores resultados en 

producción con el Tratamiento B que corresponde con 
una dcn~idad de 2, 1 pVml, aunque no existe diferencia 
significativa dentro de cada vañedad. 

Los resu ltados globales indican que existe 
significancia productiva del cultivar Crucero (densidad 
B) con Ni6gara (densidad A) y LIV-16052 (densidades 
Ay 8). 

En calibres se observan cienllS diferencias según 
variedad y aleatoriedad entre Tratamientos. 

La cv. Nidgara obtieoe los mayores resultados 
en "calidad" seguida de la cv. DSV-2078. 

Por tanto parece recomendable el empleo de la 
densidad B (mayor densidad) dado los resultados 
observados. pñncipalmentc en las últi~ dos trimestres. 



Ficha experimental: Año 2011, Experiencia comparativo 
del uso del injerto y poda en pepinos 

J. M. Tobares Rodríguez 
Begoiia GuiUén Rodríguez 
Granja Agrícola Experimental 

ANTECEDENTES: 

Los problemas fitosanitarios cada vez mayores 
en suelo. y el recorte en productos químicos controladores 
de dichos problemas, además de Ja dificultad en esre 
culcivo de obtener ciertas resistencias genéticas, nos hace 
pensar en e l futuro la necesidad del empleo de 
ponainjenos más resistentes. 

Para alcanzar este objetivo es imponame contar 
con un buen portainjeno que apone una mejor respuesta 
a las resistencias y más productividad. Normalmente se 
utilizan patrones de la família de las cucurbitáceas 
(básicamellte calabazas). 

OBJETrvO: 

Comparar la influencia del injerto tanto con 
poda a un tallo y poda a dos tallos respecto a un testigo 
sin injertar y sistema de poda tradicional a un tallo, en 
este cultivo, en cuanto a producción y 1amaño de fruta. 

Se eligen para esta eJtperiencia dos variedades 
Sendero (241174) .v Esparraco (DRL-0075) ambas 
variedades con buenos resultados en la pasadas campañas. 

RESUMEN: 

Se estudia la respuesta de dos cultivares de 
pepino al ser injertados sobre portainjeno de pepino 

Foio 1: Diícrcnda Trutamlcnio 8 (injcno- ?pl/gOICIO ·podo 1 tnJlo) 
con Tmtnmicnlo C (injmo t pllgocero • podA :i horqueta) 

··affioe" y con dos tipos de poda combinación 
variedad/poriainjerto a un callo y combinación 
variedad/portainjer:to a dos tallos. 

Los resultados obtenidos, bajo las condiciones 
del ensayo, no parece aconsejar el empleo del injerto en 
la forma y condiciones en que se realizó el mismo, ya 
que no existen diferencias significativas con el trairuniento 
tradicional. 

Es tadfs iicamente no existe diferencia 
significativa de producciones entre los tres tratamientos. 
aún asf destaca las producciones del Tratamiento B 
(iojeno al padre) en la variedad Sendero (241174), con 
respecto al Tratamiento A (tradicional) y al Tratamiento 
C (horqueta) en ambas variedades. 

En cuanto a tamaño de la fruta se observa 
simílimd en ambas variedades, destacando la tendencia 
a ta.mano algo más pequeño del Tratamiento A. en cambio 
el Tratamiento C, combinación planta injertada y poda 
a dos tallos. consigue tamaños de fru1a más largo. 

En color no existe diferencia entre trarnmiemos 
y variedade.~. 

En anexo se estudia dos tipos de poda con seis 
variedades sin injertar: tradicional a un tallo freme a 
horqueta con dos tallos. Entre las variedades 
experimentadas las que mejor resultados obtienen tanto 
en sintomatología, producciones, color y tamaiio de fruta 
son Paisaje (24-164 ), Legendario ( DRJ..0076} y 241175 
codas ellas con poda a un tallo. 



Ficha l'Xperiml'nt.1(: Año 2011, E X(>l'ril•nci.i ele " nul'vos" pruclul tos 
y pr.il·lic.ts nrm.1lol icl.is l'n tomall' 

J .M. Tabarcs Rodríguez; Begoña Gulllén Rodríguez.. 
Sección Honiculrum 
J .M. Rodríguez Rodríguez; Purificaclóu Benito 
Hem:indez. 
Secdón Fitopatologfa 
Granja Agrícola Experimental 

OBJETIVO: 

Conocer la eficacia nemarocidn de .. nuevos" 
productos presentados por las casas comerciales 
comparándolos con el que aún está auton1ado como el 
Metam-sodio y un testigo sio desinfectar. La parcela 
e'perimental es un m>emadero altamente infectado por 
nematodos donde la pa.~ada campaña se estnbleció otro 
ensayo en las mismas oondiciones y con otl'05 productos. 

RESUMEN: 

Se comprueba la eficacia de ··nuevos productos .. con 
acción nematocida para control de Meloidogynes spp. 
en tomate, frente a un fumigante autoriiado como es el 
Meram Sodio. la técnica/práctica cultural de 
biosolariwci611 y un testigo sin tratar. 

Nuevamente destaca el Metam -soáio como el 
tratamiento que mejor actuó frente n una nito infección 
de nematodo 111¡,/oydogi11e spp .• tanto en producción 
como en sintomatologla de la planta. muy superior al 

rc.-io. Su empleo sigue siendo indicado. 

Al no conseguir In temperatura deseado duranic. 
los meses estivales para realizar de formo correcta la 
récnica de biosolarización no se puede garantizar su 
efectividad. no ob~tnnte si se comprueba que con un 
apone de materia orgánica ex.t.ra el de .. arrollo inicial 
provoca una alta producción pero también aumeota el 
nivel de nudosidad inicial, alcanzando valores máximos. 

Algunos productos ensayados disminuyen en 
vnlor no considerable In población y nivel de nudosidad 
inicial. pero sí confieren n la planta buenn ~intomatología 
(altura. oolor. dcsam>llo ... ) hasta el final del culúvo. Las 
producciones obtenidas fueron similares. 

La variedad injertada ofrece un mejor 
comportnmient() frente ni nematodo, aunque con altas 
pobluciones de ncmntodo'! ( Me/oiáogy1111l) !ie comprueba 
la rotura de la rcsihtencia. Los mejores resultados se 
obtuvieron con el tratamiento Metam-sodio y con el 
Ncmathorin líquido (este último en proceso de 
autorización en e;te tipo de formulado). 

El tratamiento probado Fuera de ensayo igualmente 
no hu sido eficaz frente al nematodo. el índice de 
nudosidad disminuyó respecto al inicial sin superar al 
tc\tigo. En la planta injennda mantuvo los valores 
iniciales. 

Ta~' \'atores Nodulaclon<S'agallas pmdudd01 por Mtlo1dogin<t •PP• por tntamiento y planla/x<>t<ro 
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J. M. Tabares Rodrlgucz 

Begoña Guillén Rodríguez 
Gmnia Agñcola Expcnmcntal 

ANTECEDENTES: 

La introducción en nuestro archipi~lago de la 

mosca blanca (Bembin tabaci). vecior del virus de la 
cucham TYLCV (Vir11.1 del riuido amarillo del mmtue). 

ToCV (Tomato cll/oroil.r 1'ir11s) y la li~iupn1ía del TIR 
(tomato irregular rapening). además del trips v~or del 
\irus TSWV (virus del bronceado del 1uma1e). y dada 
la gravedad que ello conllevo. nos plomea el desafio de 
buscar variedades que puedan de.pinzar a lo' má~ 
uúlizadas en csios momemos como son B"l11do, Doroty, 
Marianci )' 8re11rylo. 

Las Casas Comercinlcs dedicadas a la oblcnctón 
y producción de varicdndc' híbridns. nO> presentan todos 
los años nuevas variedades con las que comprobamo>. 
en primera fMC. su' verdaderas cnmcterfslicllS bajo 
nucstnL~ condiciones de cuhh'O. de las que se seleccionan 
las me~ para más Ultdc comparar experimenialmentc. 

lNTROOUCCIÓN: 

En los leSl!ljes. debido a sw. limnaciones (número 
de plMlllS), debemos considerar los dau:l> que se obtienen 
en cuan10 o producc1one; y calibre;,. sólo como 
orientativos: en cambio. es más fiable. In re.~pues1a frcmc 
a virus y oims enfenncdades al igual que "calidad" y 
poslCO'ICCha de sus frulO>. 

Bojo nues1.ms condiciones el 1c;,ta.JC ha estado 
influenciudo inicialmcmc por el vec1or mosca blanca lo 
que provocó durnnle el desan-ollo del cuhivo unu nltc1 
incidenci:t del virus del ToCV (Tomom c/1lorosis 1·1rus). 

asf como del virus del PepMV (•·ir11J dtl mosaico tltl 
~pillo d11/ct) según re>uhados annlhicos. por ello el 
cultivo i.c mru11uvo en un eMado que pOdemos denominar 
rogulnr. 1TU1mcniendo no ob>llll1te producciones accputblcs 
debido principalmente al descuelgue. sin olvidnr los 
e~ del Mildiu ( Ph_11oph1ora ln/estans) en el lllC\ de 
febrero que tambi<!n afcc1ó alea1oriameme alguna, 
variedades. 

OBJETIVO: 

Sclccciooor "nuevas" varied3des con resistencui:. 
ylo tolerancias. principalmente al TYLCV (Viml del 
riZ{J(ÍI) f111t(lril/o del IOlllCllC). TSWV (vir11s del brOllUCl<IO 
dt!I tomatt!). N (nt!lltamdos) y otros que mejoren en 
cualquier parámetro tanto en fruta como en planta, a la.~ 
tes1igos Boludo. Ooro1y y Bremyla. mjertadas > sin 
injertar. 

R.ESUJ\f EN: 

Se 1es1an 13 -nuevllS" variedades frente a 4 
te>.ligos cvs. Bolcido, Doroty, y Brenrylci injutadas "" 
po1r611 Bea11/or1, y Bol11do si11 i11jerwr. además de 8 

variedades para recolección en mcimo. una chcrry. una 
de c~l:ida y otra de scmiensalllda. 

Los resuhados quedan iníluenciado, por un 
fuenc n1oquc de ToCV (T11111e110 d1loro.fil 1•ir11l) y 
PepMV (virus del mowlco del ptpi110 dulce). 
De entre las variednde\ testada.' de;tacar. 

Las variedades 1estigo'> dieron parámetros 
nccplablcs denlrO de sus cnructerís1icas aunque 
inílucnciadas por lo mencionado en In inlroducción. 
resaltando enuc ella;, el mayor cnlibre de la cv Brtmyla. 

Entre la.\ .. nuevas" variedade> destacaríamos 
principnhncnte por >U sin1omn1ologfn 1olemnte frente n 

los viru' y otms causas las siguicn1es variedades: E-
2634767, Poliso11 y Exp 37.538 de las de recolección 
por unidad: Moyoreta y 19-ZS-165 estas úhima\ de 
racimo. Recalcando entre !odas y en c~te aspe.:10 la cv. 
19 ZS 2022 (c/rerry). 

Respec10 a las camcrerfsiicas de la fruu1: 
En durua: DRIV-7707, 741212, 3276 (Nintllt), VT-

62615. 
En color: DRW-7843. 280/108, 280/ 106, Mayorete, 
3276 (Ninette), 19-ZS-461, V·457. Polison, 741212. 
que ~uperan a las tes1igos en este capllu lo. 
En Azúcar: la C\. 19 ZS 2022 (cberry), la C\ 3276 
(Ninette) y la e\. V-457. 

Respcc10 a lru. cnmc1erfs1icns de lu plnn1a: 
Principalmcn1e resaltar las variedades 19-ZS-2022 
(cbeny). EU.34767 (i.cnueosaladn). Polison, E2734750, 
Ma)Orda. 19-ZS-165, Exp 37.577. 

Por lo llllllO podemos concluir que lns variedades 
que merecen ser comprobada\ en campo por sus 
parámetros superiores a las testigO<i son principalmente: 

C\'. 3276 (Ninetle). cv. VT-62615, cv. 280/108. C\ E-
2634767, cv Poli'iOn, cv 19 ZS 2022, cv 197...S· 165, cv 
741212. 

Aprovechando los borde. y centrale. de otro 
eno;nyo. ~e tes1an 12 vnriedades de las que las cvs. 19-
ZS-451 (semicnsalada). 741332 deben sumarse a esias 

otra~ 111mbién como interesantes. 

En la disyun1iva de cambio de vañcdad. es 
recomendable elegir entre las destacadas. la que obo,erve 
resis1cncia a TYLC. TSWV y N y tengan pan.lmciros 
superiores a las tes1igos en color, dureza y azúcares. 

U. elección de la variedad debe por llUllO estar 

bas.1da en treS punlO> íundamentales: 
• Máximas rc~islencins princ1palmen1c 111 
TYLCV (Virus del rizado amurillo del 
tomaie). TSWV (virus del bronceado del 
tomale). N (nematodos) 

• Máxima .. calidad~. 
• Adaptación a la demanda del mercado. 
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Fi< ha l'\fll'rinwntal: Año 2011, Extll'ril'IH ia tomparativa de entutorado' en tomate 

J . M. Tobares Rodríguez 
Begoña Guillén Rodríguez 
Gninja Agrlcola Expcrimenial 

ANTECEDENT ES: 

La imponancia del cultivo del loma1e en la 
agricultura de exponación en Canarias. nos planlea desde 
la Granja Agrlooln Experimental el esrudio de propuestas 
a cerca de cua lquier nuevo sistema o técnica de 
producción que mejore las carac1erís1icas del cultivo. 

INTRODUCCIÓN: 

En los invernaderos tradicionales canarios lo 
habitual es el empleo de entutorados en verucal. siendo 
eo cambio el descuelgue poco empleado. 

OBJETIVO: 

Se pretende conocer el efecto sobre la 
producción. calibre y ··calidad" del 1oma1e en tres de las 
variedades más cu ltivadas en Canarias. al emplenr un 
sistema de descuelgue, comparati vamente con el 
sistema tradicional en vertical, en invernadero 1ipo 
canario. 

RESUMEN: 

Se comprueba un .. nuevo·· sisicma de conducción 
en .. descuelgue"". en comparación coo el sistema de 

conducción uadicional en \enical. en cultivo de tomate 
en invernadero tipo canario donde se utilizan las eres 
variedades más empicadas en estos momentos en 
Canarias. injenadas y podadas inicialmen1c a 4 ramas 
(Boludo. Doroty y Brcnryla). 

El entutorado en descuelgue no parece 
recomendable en es1e tipo de invernadero debido n que 
no se obtiene mayores producciones. ni actúa en los 
calibres; en cambio tiene mayor peligro In acción de 
determinados hongos perjudiciales paro el culrivo como 
ocurre con la Botrytis y Mildiu al 1cncr que realizar 
mayores labores de deshojado. Por otra pane ei.te tipo 
de sistema en invernadero tradicional conlleva una mayor 
mano de obra. 

Respecto a las variedades empleadas en el 
ensayo, decir que la variedad Bremy/a fue la que mejor 
se adaptó al entutomdo en descuelgue. puesto que ruvo 
menores problemas de virus y otras cau~as. en cambio 
la variedad Dorary fue la más nfocmda por TYLCV. a.~r 
como la variedad Boludo de ToCV. 

Todas las variedades fueron más afoctadas por 
mildiu en el entuiorndo en descuelgue que en el sistema 
de emutorado tradicional en venicnl. 

La variedad de más calibre Brentyla: la Doroty 
a pesar de influenciada por virus. obtuvo producciones 
similares al resto. 



\rl11 ulo ... ,ohrl' filop.1lolog1.1 puhlit .ulifo, 1•11 l.1 rt•\ j,1,1 ( .r.111j.1 

Recopllaclón de urtículos sobre Filopatologío 
publicodos en la revl~ Grnajo 
(Diciembre de 1992 haslll Diciembre de 2010). 

Granja, 1992, N• l. 
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La Fitopatología. 
Protección de los •·egetales. Se 
hace u110 bre1•e resc11a de la labor 
del lo.bormorio de FltO¡J(llOlogfa 
de la Granja Agrfrola 
E.xptrimtnial del Coblfdo de 
Gran Co11aria, 
Autores: 
Sin Autores. 

Revisión patológica de la 
palmera canaria (Phoenix 
conorienris). Enftnntdadts. St 
trata de 1ma re>-isión b1bllográjico 
de uxl<L! la.v e1ifermedode.1 citadas 
hasta el momemo, por distintos 
awores. de las enfermedades 
encontradas en Canarias. 

~ -=-·--· ·- A111ore.J: 
Juan Manuel Rodrigue: 

Rodríguez.y Beatriz Fidalgo Soso. 

G rllllj~ 1996, N• J. 

Notas sobre nuevas pingas y 
enfermedades obser vadas en 
distintos cultivos en los últimos 
años. Pág. 6. 
Frmrkliniel/o occide111oli.r 
(Pergande) en ataques a racimos 
de uvas. 
-Bactericero brassicae Vnsilev. 
m1e1'0 psflido atacando cebollas. 
-liriomiw huidobremis Blancard. 
/111ispedes preferidos. 

-Co/ocarus ·'1' .ácaro deforma/lle de la.v /lujas de lo 
popoya. 
-Polyphagotarsonemus latus Bnnks. daños en dtricos 
y berros. 
-Xan1/1011101tas fragarioe Kcnedy y King en a1aques a 
fresones. 

-Xo111/1011os compenres pv. Vitions (Brown) Oye. primero 
observación en lec/111gos. 
-Septorio loct11coe Pass, en ataque o leclruga. 
-Streptomyces scobies (Thaxer) Wnkcmnn y Henrici. 
aumento de lo irrcidl'llcia en ::1111ahorias. 
-A/ternaria douci (K,hn)Grovcs y Skolko. Severa 
presencia en zanahorias. 
-Pythium violae Ches1ers y Hickmnn. "Cnv1y spot". 
recorrocimientos de sfmomos. 
-CMV o AMV err folíolos de tomo tes, 
-Asrer Ytdlow Complex en ¡:¡molrorlos, 
A111ores: 
Juan Ma1111el Rodrig11et Rodrig11ezy Rafael Rodrig1111z 
Rodrfguei 
El minador de los brotes de los cítricos (Plryllocnistis 

citrello Staitoo). Pág. 16. Se describen los dorios. los 
distintos estados del insecto y el comrol con productos 
químicos. 
A111ores: 
Juan Manuel Rodrigun; Rodrfgun;y Rafael Rodrigue: 
Rodriguez 

Granja, ~7, N" 4 

GR A t;i..L.A 
,,--· - . - Proyecto de control integrudo 

en cultivos hortícolas. Pág. 11. 
Se establecieron tres cultfros: 
tomates. pepinos y melón sobre 
los que se solwron parásitos y 
predadores especfjicos par<t codo 
plaga. Concluido el periodo 
co111·e11ie11te se anotororr lo 
eficacia de codo pordsito. 

Autores: 
Juan Manuel Rodrigun; Rodrigue;:. Rafael Rodrfg11111. 
Rodrigue¡, Arra Teresa Florido Castro y Roso 
Hemdndn; Sorrtano. 
Notas sobre nuevos problemas obser vados o de 
aumento de la Incidencia, Pág. 15. Se t/(I cuento de los 
sig11ie111es problemas: 
-Meloidogynes spp. ataques o papas. 
-Cerotelium jici. lo royo de lo higuera 
-Septorio petroselini, presencio de fuertes aloques err 
perejil. 
-Dotlriorel/o spp.= Botryosplwerio rlbis, inl'olucrado 
e11 muerte regresfro de romas y dec/inw11ie11to del mango. 
-Fusorium oxyspomm, implicado en more/rite;. de la 
lechuga. 
-Fusorium oxysporr1111, provocando lo marchite~ de lo 
po/nrero canario. 
·Pythiwn op/u111ider111ot11111 y Rhiwctonio solorri aislados 
de la podredumbre de la rafees de popoytrs. 
-Deightoniel/o toruloso coll/O causante de la.s "pecas" 
err frutos del pldto110. 
-PRSV. presencio del 11ir11s de los marrchas orru/ares de • 
lo papayo. 



Amores: 
Juo11 Mo1111el Rodrlg11ez Rodrigur., Rafael Rodrlg11ez 
Rodrlg11ez 
Datos preliminares sobre control biológico del 
minador de las bojas de los cítricos (Pl1ylloc11istis 
citrel/o Stni1011) en Canarias. Pág. 34. E!.tudio ~obre 
I~ panisno~ autóctonos y de un parasitoide introducido. 
Autores: 
Mar1f11 Suárez, R; Gonznles Oramos, E.; Marrero 
Fcrrer, M.; 011egn Rodrfg11ez, M.P. 

Granju, 1998, Nº S 

GR A ti..J.A --......,,,_ - Notas sobre nuevos problema., 
ob~rvados o de aumento de lu 
Incidencia. Pág. 11 
-Ataques de úrr:osporo IHticoln 
Sacc. en Acelgas. 
-Alternnriosis de In colijltJr. 
-Necrosis dtt lo base del 1t11/oy 
rafees de las judíos pro1•ocadns 
por F11sari11111 solmri (man.) Sn. 
y H. y par Thiela11iopsi.r basicoln 
(Berk. y Br.) Fcrr. 

-El mide11 lan•ado de la vÍlia, Plosmopora vitícola (Berk 
y Br.) Berl. y de Toni. 
·Ati~mwdo o podredumbre seca de las rafees de los 
dtricos- Fus(lri11111 sola11i (Mart. ) Sacc. 
-Degeneraci611 de la pulpa gelatinosa del mango. 
-Pwrteado 11egro de la papa ca11.sado por Colletflotricum 
coccodes (Wallr.) Hughes. 
-la ro1io de los frutos cítricos ( Brevipalpus pl1oe11icis 
(Geiges;kes). 
A11tores: 
J11a11 M01111cl Rodrlguez Rodríguez, Rafael Rodrlguez 
Rodrlg11ez 
Proyecto de control integrado en Melón y Pepino. 
Pág. 19. 
A11tores: 
Jua11 Mm111el Rodrlguez Rodríguez, Rafael Rodríguez 
Rodrfg111::., Orla11d1> Alayón Araña y Evaristo L11jd11 
Navarro. 
P11dred11111bre de corazón de lo palmero co11orio 
( Plrot11ix ctwariensis) causada por el hongo 
Tl1irlaviopsis paradoxa (De Seynes) Sacc. Pág. 24 
Autort!s: Roforl Rodríguez Rodrigue: y J11011 Mo11uel 
Rodríguez Rodríguez. 
Leconoideus floccissimus (Homoptero, Aleyrodidae) 
una nuevo moscu blanca, plaga de ornamentales en 
111 Islas Canarias. Pág. 46. Autores: Aurelio Camtro 
lfemd11dez, Estrella llemá11dez. S116rez. 
Evolución de los residuos de distintos insecticidas en 
pl11t11ncr 11s Pág. 52. 
Autores: 
M.P. Ortega Rodrfguez., R. Mortf11 Suúres, C. Otnzo 
Go11zdltz, A. Go11zález /femúndez., M. Gam611 Vilo. 
Virosis en Cucurbitáceas. Pág. 59. Autores: A.I .. Espino 
de Paz. 

Granja, 1999. !'< .. 6 

Notas M>bre nueYos problemas 
observados o de aumen10 de la 
incidencia. Pág. 27. 
·Complejo para.riwrio de""las 
rofce5 l1!11osa.r ·· e11 1011wte 
( Pyrc11orl111ct11 lympcrsici). 
• La "'11llmrlw de bami: ·· en 
lechugas provocada 
Psc11domo11as c/1it'orii. 
• El 1·iruJ del e11trt!1111do corto de 
lo Vitia 

- !')1hi11m vascular"" Lechugas. 
• Fitoplas111a e11 Fresones. 
- Cerr:os¡10riosis de lru hojas del Berro. 
· la mosca de las frutas. Ceratitis copitata. 
·El falso ··Mal de Pa11a1116" e11 pl111011eras. 
A111ores: 
Juan Manuel Rodrlg11ez Rodrlgutiz, Rafael Rodrlguez 
Rodríguez. 
El control integrado en cultivos hortfoolas de canarias. 
Pasado y Presente. Pág. 34 
Amores: 
Rafael Rodríguez Rodrlguez, Juan Mo1111el Rodríguez 
Rodrigue<., Evaristo L11jd11 Navarro (Becado). 
Enemigos naturales de plagas hortfcolas en las islas 
canarias. Pág. 45 
Autores: 
Aunllo Cornero Hrm6ndr.., Margarita Hernúndez 
García, Estrello Hl!m611de: Su6rec., Rutlr Torres del 
Castillo, Alicia Pirez y Pirez. 
Virosis del tomate en canarias. Pág. 53. 
Auiores: 
A110 Isabel Espi110 de Paz 

Granja, 2000, Nº 7 

Identificación y propuesto de 
con1rol de factores bióticos y 
obióticos que producen 
dep~ión y mortalidad de 
palmeras n111urales o 
implantadas en Canarias. Pág. 
9. Autores: 
Fro11cisco Salo111011e Sudru, 
Mo1111el Caballero Ruano, Oigo 
111• G011zdlcs Bartolomé, Julio 
lfem611dez /Jemdndez, A11relio 

Camero Hem6ndez, Francisco J>érez Plldr6111 Rafael 
Rodrfg11ez Rodríguez, 
)11011 Ma1111el Rodríguez Rodríg11ez, Rafael M111ioz 
Corpe110, A110 Roso Soco"º Mom.611. 
Notas sobre nuevos problemas observados o de 
aumento de la incidencia. Pi\g 17. 
- R1wcto11iosis e11 papas. 
• la sorna co1111Í11 y p11fren1li!llU1 de lo papa. 



• ÚJ lremitJ de /(1 cor. 
• ÚJ mm1d1a bi1ctl'riQ(la dt'I fllmlJ/e. 
• \lirus di!/ Moteado Amarillo di!/ Berro. 
• El \lir11s tle la c11chora del to1110tt!. Tomato Yttllow LLaf 
C11r/ \lir11s (TYLCVJ. 
· Prese11cia de 1111e1•os sfn1011111s de enfermedades tltl 
tomate que ¡mdiera estar relaciautulos co1111111•1•0.1 Vims. 

Autores: 
Juan J1a11utl Rodrlgue: Rodrigue;., Ra[Dt!I Rodrlg11I!: 
Rodrigun. 
Ensayo de control integrado en culth·o de pimiento. 

Púg.23 
Autores: 
E•wúto l..J¡ján Na1·arro (Btcorio dt la Secci611) Rafatl 
Rodrigun. Rodrigut!Z,, Jua11 /11anutl Rodrigut: 
Rodrfgun. 
Las podredumbres de cuello y rafees en semilleros. 

111 trunsplonte y en plantas adulllls de pepinos 

pro.-OClldas por Pyrl1i111n spp.l'lfg. 26. Auto~: Rafael 
Rodrigutz Rodrigar., Juo11 Mo111ul Rodrigutz 
Rodrigur... 
Estudio sobre las posibilidades de actuación contra 

lo moscu de le rruui (Ceratitl~ copltata Wled.) en los 

cultivos frutolcs de las lslus Canarilts, Pág. 37 
Autore: 
J. PtvlroRosAmodor(Or. /11g1mitroAgr6nomo). I IA. 

Centro de lnH•stigación y Tecnología. Cna. Coruña 

Km 1· 28040 Madrid. 
Las moscas blancas (Hemiptera: Alcyrodidat) en las 
Islas Canariw..(I). Ccnera/idodes. Pág. 39 

Los moscos blancas (Htmipttra: Alttyrodidat) e11 las 
Islas Co11orios. (JI) Problmu1tico actual. P6g. 41 

Auto~s: 

Estrello Htr116t1dez S116re:, Aurelio Camero 
Hem611de:,. 
Oescripd6t1 y biologfa de /as l!spccies dt moscas blancas 
(Htmipll!ra: Aleyro-didtu) di! mo)·or imeris tco116mico 
en Ca11orias. (1): cultivos hortfcolos. P6g. 50 
Autores: 
Estri!llo Her11611d1t1. S116re:, A11rtlio Camero 
Hem611det. 
Descripci611 y biologfa de las esfl(!cies de moscas blo11cos 
(Jlemipttra: Aleyrodidae) de mayor intuis ec11116mico 
en Canarios. (//): cítricos y otros frutales. Pog.54. 
Autom: 
Estrello Her11611de: S116re:, A11rtlio Camero 
Jlemá11det. 
Descripci611 y biología de las especies de moscos bla11cos 
(Htmipttra: Aleyrodidat} dt mayor i11ttris eco116mico 
tn Canarios. (111): ornomtnto/es. Pdg, 59 

Autores: 
Estrello Heri11fodez S116re:, A11relio Camero 
l/ern611det. 
Entmigos nnturalts dt las mosca bla11cas ( lltmiptero: 
Alt)·rodidatt) de imponancio tcon6mica. t11 Canarias. 
(1): depredodores.l'ág. 65 
Amoru: 
Estrello Htrnlfndez Sudrtz, Aurtlio Cornero 

Jlemd11dez. 
E11emigos 11aturoles dt las mosCD blancas (Hemiptera: 
Altyrodidoe) de importancia tco116mica. t11 Canarias. 
(//}: parasiloidl!s. P6g 70 
Autores: 
Ellrtlla H em611d11: S 11árez, A 11rtlio Cornero 
Htm611der,. 

Grartja. 2001, • 8 

Amores: 

Extensión del vi rus de lo 
"cuchara" en nuéSlros cuilhos 
de tomotes, des pués de 

repetidos muestreos en los 
zonas de producd6n. Pág. 7 
Autoru: 
Oiga Gont11lo Bortoloml, J11011 
M. Rodrfg11e: Rodrfg 11 e:. 
Comparaciún de trampas y 
atrayentes para la mosca de la 
rruta (CeratlIIS capitOIO). Pág.21 

Mo1111el Morrero Ft1rrer, Enrique Go11zo/ez Oramos. 
Rosi Mortfn S 116re;:, J11011 /11a1111e/ Rodrfg11ez 
Rodrfguez, Emrisro l.1!,j611 No1•orro. 
Patologfa \'egtrol y E11tomologío Agrario: notas sobn 
11ut•"Os prob~mos o de a11111ento de lo incidencia. P6g. 
26 
:Srempllyllium spp. m c:ultivo de tm11t11ts. 
-P/1yrnpl11/rora p11ra.fitlca. podredumbre del pié o cuello 
de la planta. 
• Oidiu111 tn tomatt!. 

·Hipertrofia basal en plantas de pimiento. 

·Altarrwrla pl11ri.1ept11/CI o ··ltlllncha l>(:ca en pepinos··. 

·El 1•irus del .. E11rol/11do de la Papa". 

·PlantaJ di! to11ratt!S co11 "tal/oJ s/11 médula" 
• Podrrdwnbrr dt' fruws di! papayo d.-b1do o Fwari11111 
solm1i. 
• El p11lg611 ro.mdo de la lechuga. 
• Prese11cia de 111 "11rofl11 rojo" Te1rm1ycl111s e\'011sl en 
papaJ dt Gran C111111ri11 
Aut~s: 

Juan Manuel Rodrigue: Rodrfg1tt'Z, Rafael Rodrfg11e: 
Rodrfg11t1: 
La nueva polllla Guotcmalteca ele tu pupa. Pág. 35 
Autores: 
J11011 Manuel Rodrfgut: Rodrig11n 
Los nematodos parásitos. P1Íg. 37 

Autores: Rafael Rodrig11ez Rodríguez 
El virus Y de la papo (P VY) en tomate.~ en la Islas 

Con11rh1s. Pág. 57 
Auton:s: 
Josi Ramón Estb·tz Gil, AllTtlio Carnt!ro Htmádt!%, 
Ano Isabel Espino de Paz, Edith Kiss, Csoba Buda, 
l st1·an Kojati. 



Granja, 2002. Nº 9 

Pa t o l ogía Vege to! y 
Entomología Agraria: notas 
sobre nuevos problemas o de 
aumento de la incidencia. Pág. 
28 
·Alllracnosis del fruto (Mancha 
negra) del Fres6n. 
• El ti<611 tardío o Mi/dio de la 
papa ( Phytop/11hora i11festans) 
• El 1i:P11 tardío o Mi/dio del 

Tomate. Plrytop/11hora itrfestans 
• El M1ldio terre.we del tomate (Phytopluhora parasítica) 
• Necrosis de la méduln o médula negra del tomate 
(P.reudomonas corrugata). 
• Virus del mosaico del pepino dulce: PepMV (Pepino 
mosaic virus) 
• La sarna verrugosa de la papa (Sync/1ytríum 
tmdobioticum ( Schilb.) Percival) 
Amores: 
Juan Manuel Rodríguez Rodríguez., Rafael Rodríguez 
Rodríguez 
Ensayo de trampas para la mosca de 111 fruta en 
parcela de cítricos. Pág. S 1 
Amores: 
Manuel Marrero Ferrer, Juan Manuel Rodriguez. 
Rodriguez, Juan Carlos G6mez.Arat1da. 
Presencia de Tricria erytreae (de Gen:io, 1918 
(hemiptera: Psylidae) PsOido a!ricano de los cítricos 
en la lsla de Tenerife. Pág. 54. 
Amol"t!s: 
Plrez Padrón, F., Carnero Hemónde'l. A. 

Granja, 2003, N• 10 

GRANJA 
Var iación en las tasas de 
Infestación d e Aleyrodes 
proletella (Linnoeus, 1758) en 
tres cultlvares de col repollo. 
Pág. 7 
Amores: 
Mariano Muiiíz 
P atología Vegetal y 
Entomología Agraria: nota s 
sobre nuevos problemas o de 

aumento de la incidencia. Pá.g. 11. 
- Virns de la clorosis de/ tomate (ToCV). 
• Virus Y de la papa (PVY). 
·Agallas en Laureles de India (Josephitlla sp.) 
• A111arillamie1110 par Fusarium del Gladíolo¡ 
podredu111bre del cormo 
- llstroderes en pllpas; ··g11sa11os bla11cns"' e11 papas 
(Ustroderes costírostris). 
• Mal bla11co en las Proteos (Rostlli11ia necatrix). 
• Roña en los dedos de los plátanos. 

- • Podredumbre del extremo esri/ar l't• frutos de /im6n. 
• El Clrancro bacteriano (Clavibacter michiganensis 

s11bsp. miclriganeT1sM. 
• Pt>dredu111bre del tubérculo producido por F11.wri11111 
A111ores: 
J11a11 Ma11uel Rodrig11n. Rodrigue;., Rafael Rodríguez 
Rodrigue: 
Una plaga potencial en los cultivos hortfcolas de 
Canarias: Spodoptua uigua (Lepidoptera: 
Noctuldae). Pág. 18. 
Alllores: 
Pro11cisco Pérez Padr611, Miguel Montesdeoca 
Montesdeoca, José Ra1116n Estevez Gil, A11relio Carnero 
llernández. 
Ensayo para monitoreo de Ceratitís capitaJa con 
atrayente Tri-pack para C\'aluación de poblaciones 
y distribución espacial de las mismas, con especial 
estudio de la orientación en su penetración Pág. 42 
Autores: 
Ma1111el Marrero Ferrer,Juan M. Rodrígun. Rodríguez, 
Domingo Afonso Martín; Purificaci6n Benito 
llernánde:, M. A . Sát1chez Gonuíltt.; C. M. Ocaiia 
Plaza. 
Situación actual de la población de las especies de 
geminivirus asociadas n la enfermedad del rizado 
111norlllo del tomule (TYICD) en cultivos de tomates 
de exportación en Tcnerlfe y Gran Canaria. Pág. 59. 
Autores: 
Espi110 de Paz. A. l ., Mol/fero G6mez, N, Htmádez 
Suares, E. Carnero Rern6T1dez, A., Rodríguez 
Rodríguez, J. M., Mortfn S116rez, Gall-611 SiT1tes, F., 
Estévez Gil, J . R. 

Granja, 2004, Nº l1 

16 

CÍTRICOS: P LAGAS Y 
ENFERMEDADES. Esquemas 
o cuadros. Pág. J 1 
Autores: 
J11aT1 Ma11u el Rodrfg11ez 
Rodrfguez, Rafael Rodrlguez 
Rodrigue: 
Patología Vegetal y 
Entomología Agraria: notas 
sobre nuevos problemas o de 
aumento de la incidencia. Pág. 

-Mndurnción irregular del tomate (TIR) . 
- La muene s1lbita del tomate. 
- Depresiones y rugosidades del tomate de origen 
desconocido. 
• Podredumbre scct1 de la papa. 
• L(l "lepra" o "abolladura·· de los frutales remp/ados 
de hueso. 
• El mcsquito 1·erde de la l'id. Empoasca sp .• Jacobiasca 
sp. 
Amores: 
Jua11 Manuel Rodrig11ez; Rafael Rodrigun 
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El virus del mosaico del pepino dulce o PepMV (Pepino 
Mosaic Virus) en el cultivo del Tomate. 
Autores: 
Josefa del Pilar Mira11daAl011so. 
TBYSANOPTEROS encontrados en la Biocen~ del 
C ultivo del Plátano (Musa ucu111i11ata Colla, AAA) en 
la lsla de La Palma 
Autores: 
Fra11cisco Pi rez Padr611. 

Granja, 2005, Nº 12 

Presencia en Canarias de 
enemigos naturales de 
Oysmkoccus grassii Leonardi 
(Heoúptera: Pseudoccoccidae), 
cochinilla de la platanera. Pág. 
17 
Autores: 
Go11!Jflez De Paz, J ., Go11!Jflez 
Dfaz F ., Hodgso11 F. Hem611dez 
S116rez E., Camero Bem 611dez 
A. 

Patología Vegetal y Entomolog'ta Agraria: notas sobre 
nuevos problemas o de aumento de ta incidencia. Pág. 
27 
- Grave incidencia de Borryris ci11erea en tomates. 
- El Virus del Bronceado del Tomare. 
- Sarna pulverulema e11 papas. 
- Podredumbre seca de la t1mal1oria. 
• El Tip-burn en lttclwgas. 
• Enfermedad de las rafees rosas de las cebollas. 
- Podredumbre bacteriana del rallo (Pectobacterium) e11 
Tomate. 
- Oidi11m en Ma11go. Microsphaera alphiroides. 
• Marchitez del tomare por Verticilliwn 
-El virus PRSV e11 calabacf11. 
Autores: 
J11a11 M. Rodríguez Rodrlguez, Rafa.el Rodríguez 
Rodríguez 
Inventario de Enfermedades y Plagas de Fr utales de 
Pepi ta y Hueso en Gran Ca n aria. Pág. 45 
Amores: 
Juan M. Rodrfguez Rodrfguez, Rafael Rodrfguez 
Rodríguez 

Granja, 2006, Nº 13 

Patología Vegetal y 
Entomología Agraria: notas 
sobre nuevos problemas o de 
aum ento de la incidencia. Pág. 
24 
- Emplomado dt!I Olivo 
• El "repllo" del Olivo 
• Aspidiorus e11 llceit111w; "la 
caspilla" 
• El "algodo11cillo" e11 el Olivo 

·lo cochinilla del tiv1e del olivo 
- El barrenillo del olivo (PJrloeotrib11s scarabaeoides). 
- La p0lilla del olivo. Prays oleae Bem. 
• Riwctoniosis en tubérculos de papas 
• Sclerorhium en cebolla 
- 1iz611 de la cebolla 
· Roya de la cebolla 
- El Mildeu de la cebolla Pero11ospora destructor 
- Rayado y malformaci6n vir6tica en Cebolla. 
· lo mancha bacteriana e11 tomates 
• Mad11raci611 irregular. rugosidad de la piel ("piel de 
pepino") y otras a11omalfas en tomates sill diagn6srico 
preciso. 
· Mm1c/ws bacterianas e11 ltd111g<tS 
- Mal Blll11co de las Fresas 
• Anrracn6sfa· e11 aguacate (Colletotric/11un 
gloeosporioides). 
• El moteado del 11f.1pero 
• Mycosphaerella brassicicola 1111 Col. 
Al/lores: 
Jua 11 Manuel Rodríguez y Rafael Rodrig 11ez. 
El picudo rojo. Plaga mor tal para las palmeras 
Canar ias. Pág. 57 
Comisi611 Mcnica de seguimiento del Picudo Rojo. 

Granja, 2007, Nº 14 

Bre,•e descripción de las plagas 
y enfermedades del Aguacate, 
del mango, de la papaya, del 
guayabo y de la p.iña. Pág.38 
Autores: 
Juan Manuel Rodríguez y 
Rafa.el Rodrigue'/,. 
Patología Vegetal y Entomolo
gía.Agraria: notassobrenuevos 
problemas o de aumento de In 
in cidencia. Pág. 62 

-Ataque de Cryptoblables gnidiella n fnnos del plátano 
Mili. 
-Polyphagotarsonemus latus Banks en berenjena.5. 
-Pústulas de las hojas de la BougainviUo Cercosp0ridium 
bougainvilaea Muntañola) Sobers y Seymour. 
• Pudredumbre del bulbo de la Cebolla p0r Botrytis spp. 
• Roya de la judía Uromyces phaseolis(Pers.) G. Wint. 
- La Roya blanca del crisantemo. P11ccinia horiana Henn 
- Pudrición de la papa por Erwinia sp. Pié negro y 
pOdredumbre del tubérculo 
- Virus de las manchas anulares del papayo en el 
calabacino (PRSV-W). 
• Rayado y mnlfonnación virótica de la Cebolla. IYSV 
(Iris Yellow Spot Virus). 
·"El Torrado" nuevo virus del tomate (ToTV). 
• Ditylencbus dipsaci (Kühn.) Filipjev. 
- Nota aclaratoria. 
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Torrndo Virus - Totv) En Tomate De Exportación 
En Canarias: 
Autores: 
AJ. Espino. M. Botella, R. Manfn. O. del Toro, P. G6mcz 
P. Benito, E. Gómcz, J. A. Reyes, D. Monroy y E. Fontela. 

Granja, 2008, Nº 15 

Autores: 

Declinamiento ("Mango 
decline"). Muerte regresiva 
("Dieback") y marchiiez del 
Mango. Pág. 16 
Autores: 
Rafael Rodríguez Rodríguez, 
Juan Manuel Rodríg11ez 
Rodríg11ez, Fra11cisco Medilla 
Ji111é11ez 
Plagas y enfermedades de las 
plataneras en láminas. Pág. 16 

Rafael Rodrfguez Rodrfguez, Juan Manuel Rodríg11ez 
Rodríguez, Francisco Medina Jiménez 
Notas sobre incidencias de nuevas o ya conoddas, 
plagas y enfennedades desde la publicación del último 
número de esta revista. Pág. SJ 
(Por orden alfabetico de cultivos). 
AGUACATE 
- El ácaro cristalino del aguacate. Oligonichus pcrsea 
Tunlc. Bakcr y Abbatiello. 
AJO 
- Puccinin allí U. F. Rudolphi. roya del njo. 
BERRO 
- Virus del grupo CMV en berros. 
- Pytium spp. en Berros. 
COL 
- Sclerothinia sclcrothiorum (Lib.) de Bary 
JUDIA 
- El mosaico común de 
la judía (BCMV) 
- Virus del mosaico de la alfalfa. 
LECErUGA 
- Manchas nccróticas deprimido. "Russet spouing" 
PALMERA 
- Presencia de una nueva especie de Thiclavopsis (Th. 
punctulata (Henneben) Paulin. Harrington y McNew) 
en palmeras de Gran Canaria. 
PAPA 
- El nemalodo dorado de la papa. Globodera 
rostochiensis y Globodera paWdn 
SANDIA 
- Presencia de Fusarium oxysponun Schlecht en plamas 
de sandia. 
Autores: 
Juan Manuel Rodrfguezy Rafael Rodríguez. 
Experiencia comparativa de diferentes componentes 

-

para atrapar en mosqueros a ceratitis capitata. Pág.68 
Autores: 
Victoria Ta•ío, Santiago García, Bego1ia Guillé11 y 

J ua11 M. Rodríguez. 

Granja, 2009, Nº 16 

Notas sobre incidencias de 
nuevas o ya conocidas, plagas 
y enfermedades d~e la 
p11blicaci6n del último número 
de esta revista. Pág. 33 
Albaricoque. 
-Presencia del Virus de la 
·'Sharka". PPV (Plum Pox Virus) 
en Albaricoque, en e l Sur de Gran 
Canaria. 
Cycas revolutas 

-Presencia de Furclladaspls wmiae Morgan. 1890. en 
Gran Canaria 
Geranio 
-Presencia en Gran Canaria de la cochinilla de Geranio 
Cryptlnglisia lounsburyi Cockerell. 
Habas 
Intumescencia hiperhídrica. 
Papa. 
-Las especies de Meloidogyne involucradas en la 
íom1ación de protuberancias en tubérculos de papa. 
Tomate 
-Presencia en Gran Canaria de la polilla del romate Tura 
absolul'n. 
-Presencia de Fusarium oxysporum en severo ataque a 
planlas de tomates de va riedades resis te ntes. 
Washinglonia 
-Presencia de Xyleborus atlinis Eichhoff. Coleoptera: 
Scolytidae, en Washingtonia filifera en Gran Canaria. 
Autores: 
Jua11 Ma11uel Rodríguez, Rafael Rodrfg11ez.yP11ri 
Be11ilo Hdez. 
Recordar prácticas y conceptos acerca de los 
nematodos de la platanera. Pág. 43 
Autores: 
Rafael Rodríguez, J11a11 Manuel Rodrfguez, y Puri 
Benito Hdez. 
Estado actual del impacto del picudo de la pla1a11era 
Cosmopolites sordidus (Germar, 1824) Coleoptera: 
Dryoplrtlrorida) en Canarias, Pág. 57 
Autores: 
Marta Martmez Sa11tiago,A11relio Camero Bemá11dez, 
Angeles Padilla Cubas 

Granja, 2010, Nº 17 

Una plago de tbrips en mango. 
Pág.2 
A111ores: 
Pedro Modesto Hemández., 
Domingo F emández Gafrá11, 
Aurelio Camero HemáJrdez. 
Presencia del pulgón de la cebolla 
en las Islas Canarias Pág. JS 
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Amores: 
A. Camero Jlemd11dez.. S. Perera Go11ufltz, N. Plrez 
Hidalgo 
Notas Fitopatológicas de nuevas enfermedades o 
plagas o de las ya ~tablecidas con presenclll más 
severa. P4g l 7 
- Trio:p uitreae e11 cftricos 
- Frankliniella occ:ide111alís en frutos de naranjos 
- F11sari11m o.n ·spar11111 etr pepinos 
- lmplicaci6n de F11sarium sp. en ataques de tallos de 
tomates. 
• F11sariw11 prolifua11u11 en palmera canaria, dwras de 
Maspalomas. 
- El .. problema de la replallla ·· en papayn bajo cierro. 
res11rgimie1110 de 1111 sfndmme. 

Algunas enfem1edad11sfrec11t111tes de la acelga en Gran 
Canaria 
- Roya de la Aulga (Ummyces b11tae). 

- Cert:QS{JQra de la Acelga 
- Ri:oc1oniosis en Acelgas. 
- Mosaico de la Acelga 
- El Minador de las hojas de la Act!lga 

- Rhi:ncronia solani en la :anahoria 
- A111raet1osis en la lech11ga 
Autores: 
J 11a11 Ma1111tl Rodrfguez, Ra/atl Rodrfgue: y 
Purificación Be11ilo. 
Los Mildeus encontrados en Gran Canaria . Pág. 26 
Autores: 
Rafael Rodrfguez, Juan Manuel Rodrfgue:, y 
Purificació11 Be11ito. 
Insectos Plagas Invasoras recientes en cultivos 
canarios. Pág. 37 
Autores: 
Dr. Aurelio Carnero Hem6ndez 

-



Recopilación de artículos sobre Fitopatología 
publicados en la revista Xoba 
(Julio de 1977 (Vol. l. Nf 1) I Ociubrc de 1988 (Vol 4. 

Nf 4). Monografías l. O y lll.). 

Xoba, Julio 1977, Vol. l , l. 

"Los Nematodos", pobludores 
núcroscóplcos del suelo. Pdg. 

16. 
Amor: 
Rafael Rodríguez Rodrigue;.. 

Posibil idades de control 
biológico de " la mosca blanca" 
de los agrios Aleurothrixus 

j/occosus (Mask.) por el parásito introducido Coles 

noackis (How.). Pdg. 45. 
Autor: 
Rafael Rodríguez Rodrigue;.. 

Xoba. Octubre 1977, Vol. 1, Nº 2. 

" Los Nematodos'', pobladores del sucio. 

(Continuación). Pdg. 66. 
A111or: 
Rafar.1 Rodrígun. Rodrfg11n.. 

Tratamientos de Pingas y Enrermedadei¡ cultivo del 

Tomate al Aire Libre. Pág. 105. 
Autor: 
RafMI Rodrfgutz. 

Posibilidades de control biológico de " lo m osca 
blanca" de los agrios Aleurothrlms jloccosus (Musk.) 

por el parásito introducido Calt!s noackis (How.), 

{Continuación). Pág. 108. 
Amor: 
Rafael Rodrfg11t: Rodrigue<.. 

Xoba, Enero 1978, Vol. 1, Nº J. 

" Los ematodos"', pobladores del s uelo. 
{Continuación). Pdg. 137. 

A1110r: 
Rafael Rodrigue: Rodríguez. 

lnvestigaclón sobre el agente causal de "la cinturilla" 
(Damping-ofl) y marchitamiento de plantas de pepinos 

cultivadas en invernadero. Pág. 162. 

- Autor: 
• Rafael Rodríguez Rodríguez. 

Xobn, Abr il 1978, Vol. 1. Nº 4. 

"Los ematodos'', pobladores del suelo. 

(Coniinuación). Pág. 177. 
Autor: 
Rafael Rodríguez R0<lrigue<.. 

E):periencia con nue,·os insecticidas para el cultivo 

del Tomate. {Colaboración). Pdg. 205. 
Amor: 
Felipe Mira/les Ciscar. 

lm-estigación sobre el Agente Causal de la Marchitez 

de plantas de pimiento en invernadero. Pág. 209. 

Amor: 
Rafael Rodrigun. Rodrigue<.. 

Xoba. Julio 1978, Vol. 2, Nº l . 

Plagas y Enfermedades del 
Tomate. Pág. 5. 
Amor: 
Rafael Rodrfguez Rodrfguer.. 

ln,·estigación de la Etiología de 
la "mancha seca" de las hojas 
de l pepin o cult ivad o en 
In •ernadero. Pdg. 41. 
Amor: 

Rafatl Rodriguez Rodrfgue;.. 

Comprobación " in Vitro'' de la acción de varios 

fungicidas contra Alterrwria alternara (Fr.) ai~lada de 
manches foliares del pepino. Pdg.45. 

A111or: 
Rafael Rodrígun. Rodríguez. 

Xoba, Octubre 1978, Vol. 2. N" 2. 

Plugas y Enfermedades del Tomate. (Continuación). 
Pág.59. 
Autor: 

Rafael Rodrfguez Rodrigue;.. 

La moS(:a de la fruta en la provincia de Saota Cruz 

de Tenerife. (Colaboración). Pág. 92. 
A111arts: 
Pablo Arocl1a Rodrfgutz y Felipe Mirallu Ciscar. 

Ensayo de control de levcillula taurina (Lev.) Am. 

Por aplicación de Fungicidas sistémiros al suelo. Pdg. 

100. 
A111ores: 
Roberto Jlemández Ht mández y Rafael Rodríg11ez 

Rodrigue:. 



Xoba, Enero 1979, Vol. 2, N• J. 

Plagas y Enfermedades del Tomate. (Continuación). 
Pdg. 122. 
Amor: 
Rafael Rodrigue<. Rodrigun 

ola sobre la presencia del " ácaro ancho" (broad 
mite), Polyphag01arsa.1cm11s 10111.1 Banks. romo pañsito 
del pimiento en lm emadero de Canarias. Pdg. 152. 
A111or: 
Rafael Rodrigur.. Rodrigue::, 

Nota sobre la presencia en Gran Canaria de tres 
parésltos endóragos de la " mosca blanca" de los 
lovernaderos. (Triale11rodc.f 1•llporllrior11m Wcsrw.): 
EJ1cllrsill Fom1osa Oahnm. E11cars/a tricolor FoersL y 
otro Hymc116pttro no c la sificado. Pdg. 154. 
Amor: 
Rafael Rodrfg11cz Rodrig11t ::, 

Xobn, Abril 1919, Vol. 2, N• 4. 

Plogas y Enfermedades del Tomate. (Continuación). 
Pdg. 161. 
Awor: 
Rafll'11 Rodrigucz Rodrfgu11r,. 

Presencia en la isla de Tenerife de las Razas 
Fisiológicas l y 2 de F11sari11m oxysporum (Schl.) f. sp. 
lycopusici (Sacc.). Pdg. 197. 
Awores: 
J. C. Ttllo Marqui11a y Maria Á11g1!les Pi m Boto. 

Xoba. Jullo 1919. Vol. J. • l . 

Plagas y Enfermedades del Rosal. Pd.~. 6. 
Amor: 
Rafael Rodrigue~ Rodrigun 

Preseocla en Gran Canario (Islas Canarias) de "la 
podredumbre negra de las raíces y nulrchitamiento" 
del pepino en in\ernodero causado por Phomopsis 
sderotioidcs Van Kc~lcrcn. Pdg. 36. 
Awor: 
Rafael Rodrfg11ez Rodrigutz. 

Resistencia o los 11logulcldas. (Colaboración) Pdg. JO. 
Autor: 
Pascasio Rodriguez l6pez. 

Nota sobre h1 1>rcscnclo en Cron Canor ln (lslns 
Canarias) de Lyslplrle/J11.f m11blg1111s (Hymcnóptcrn: 
AphidiidllC) parásito cnd6íago de úíldos (Hyn1enóp1em: 
Aphidoidea) de lmportanclu económico. Pág. 40. 
Amores: 
Sergio Gil Socorro>' Rafael Rodrfgu11z Rodríguei:.. 

'ota sobre A/ternaria sp. agente causal de "La moncha 
seai", en bojas del pepino cultivado en Invernaderos 
en Canarias. Pdg. 44. 
Autor: 
Rafael Rodrigun. Rodrigue:,. 

Xoba, Octubre 1979, Vol. 3, N• 2. 

Plagas y Enfermedades del Rosal. (Conclusión). Pdg. 
53. 
Awor: 
Rafatl Rodrfgun. Rodrigun 

Daños en los gladiolos de las Islas Canarias, causados 
por Taenioúuips simples Mor. (Colaboración). Pdg. 95. 
Amores: 
Alfredo Lacaso yAlll't!lio Camuo. 

Xoba, Enero 1980, Vol. 3, N• 3. 

Enfermedades del IM!pino. Pdg. 
105. 
Amor: 
Rafael Rodrfguez Roddg11ez. 

Pyth/11111 bm/eri Subrumaninn 
aislados de pllintltas de pepinos 
con " Oomping olT''. Pdg. 142. 
Amor: 
R odriguez. 

El Mildeu de la CucurbillÍceas causodo por 
Pse11doperonospora cube11sis (Berk y Curt.) Ro~t. 

Señalado en Gran Canaria. ''. Pdg. 149. 
Autor: 
Rafael Rodrfguez Rodrfgun 

OTA FINAL. El Mildeu de la Cucurbltilceas 
causado por Pseudopero11ospora cu!N11Sis (Bcrk y Ctin.) 
Rost. También señalado en Melón. Pdg. 152 
Autor: 
J11an Manuel Rodriguez Rodrigue:. 

Xoba, Ju.nía 1980. Vol. 3, N° 4. 

Enfermedades del Pepino en Invernader o. 
(Continuación) Pág. 155. 
Amor: 
Rafael Rodríguez Rodrigue:. 

Enfermedades bacterianas de lns plantas culllvndns. 
Pdg. 158. 
A mora: 
Isabel Caballero Martín. 

Ataque de la A/1emarill ditmthl Stcvcns y Hall .. en 
cultivos de clavel Standa rd (Gron Canaria, Islas -
Canarias). {Colaboración). Pdg. 190 



Amor: 
)11011 M . Rodríguez. Rodrlgun. 

Xoba, Junio 1983, Vol. 4 , Nº l . 

Ex1>erlencia comparativa de dlrercn tes iuseclicídas 
apllc¡idos al suelo y por vía rollar, en el control de 
Liriom\':P spp. en culli\•o de judías en innr nadl'J"O. 
Pdg.23 
Autores: 

Pa/c611, A.; Garcia, J.; Pttia, M. A.; Rodríguez, J. M.; 
Rodr(g11ez., R. 

Dlglypl111s isaea (Walkc r) un11 n ueva especie de 
E11/aplridoe para las Is las Canarias coa interés para 
e l control biológico de Llrlamy:;a .>pp. Pdg. 3 / 

Amor: 
Ptña füti ver., M . A. 

Investigación sobre el agente causal d e " las raíces 
leñosas" (Cor ky Root) del tomate en Canarias. 

l .· Presencia de Pyre11oclwera lycoper.fici. 
Schncíder y Gerlach. en el complejo parasitario de 
" las r11íces leñosas" del ton111te en muestras 
p~>dentes de de cultí.-os de Gran Canaria y Tenerife. 
Pdg.35 
Amor; 
Rodrigue: Rodrigue:., Rafad. 

U .. Sensibilidad de Pyrtnoc/1ae1a lyt·opersici, 
Schncidcr y Gcrlach, a varios fungicidas in Vitro, y 
a lu coloniznción de pl11nllta~ de tormlles ¡ireviamente 
tratodas. Pdg. 46 
A111ores: 
Cardot1a, J. F.; Rodríguez, R. 

Ensa}o de distintos neD111tocldas aplicados a través 
de riego po r goteo en c ultivo de pepinos en 
lm~rnudcro. para d control de M~loidogy11e jam11ica 
(Trcub) Chit. y Meloidogy11e i11cog11l10 (Koíoid y Whire) 
Chil., en Crun Canaria. Pá¡:. 52 
A111orcs: 
Rodríguez, R.; Rodríguez. J. M.; Tabores J. M.; Álamo, 
M. 

Xobe, Enero l984. Vol. 4. N" 2. 

Draeat11a /11lgt!11S (Palo del Brnsil) y A111/111rium 
andTt'anum, dos lmport:mles huéspedes del ''tíiladJ'o" 
de lu plotoncra (Opogona sacclrori. Borges) en la is la 

d e Tenerifü. Pág. 12 

Autor: 
Mo11tesdeoca Mo11tesdeoca, M. 

Efectos de la aplicación de herbicidas hormonales 

- sobre la platanera. Pág. 16 
AlllOrl!s: 

Montesdeoca Mot11tsdeoca, M.; Rodríguez Rodrigun. 
R. 

Nuevas aportaciones para el control de Liriomyw 
trlfolii (Burgess. 1880). Pág. 33 
Autores: 
Peiia Estivez, M. A.; Rodrigue: Roárfgut!, R. 

El Género Meloidogy11t en Canarias. l . Rosrreo 
geognilico prelimina.r y especies encon tradas. Pá11. 
41. 
A111or: 
Rodríguez. Rodriguez. R. 

Experiencia comparativa de disllntas formas de lucho 
contra Meloidogy11e spp. en cultivo de pepino en 
hl\'cmadero. Pdg. 52 

Amores: 
Rodríguez, R.; Rodrlg11n.J. M .; Taborr:r J. M .; Álamo, 
M. 

Nuevas apor taciones a l co nlr ol de Meloidogy11e 
l11cog11ira (Kofoid y White) Chit. en cultivo de tomate 
en Invernadero. (l) Pág. 58 
Amores: 
Rodrlg11e;., R.; Rodrlg11ez.J. M.; Tobares J. M.; Álamo, 
M. 

Xoba. Junio 1984. Vol. 4, N" 3. 

Ptfg. 60 
Amores: 

Estudio preliminar sobre la 
etiología del "a nubarrado" de 
los frutos del tomate. Pág. 57 
Amores: 
Rodrfgutz. Rodríguez. J. M.; 
Gafrá11 Bautista, L. 

ucvas aportaciones al control 
de Meloidogyne incog1111a 
(Kofoid y Whitc) Cbit. en cullivo 
de tomate en invernadero. (11 ) 

Rodríguez, R.; Rodrig11ezJ. M.; Tobares J. M.; 1Í/a1110, 
M. 

El Género Me/oidogynt en Canarias. n. Valor 
taxonómico de la posición del poro excretor y de las 
Incisiones laterales, y rormas encontradas, de los 

modelos perineales de Meloitlogy11r incogni/a (Kofoid 
y White) Chit. y M. ja1•011ic" (Trcub.) Chit. Pág. 67 
J\11tor: 
Rodrlgun. Rodríguez, R. 

Xoba, Octubre 1988, Vol. 4, N• 4. 

E•ol11ción de la micoOora 11lsloda de l'llÍceSde tomates, 
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Lycopersicw11 esculetwn Mill. y su correlación con los 
síntomas de "rafees leñosas" y "falta de médula" . 
Pág. 13 
Autores: 
R. Rodríguez Rodríguez y M. A. Robai11a Artiles. 

Estudio sobre el mal necrótico de los frondes de 
palmera (Plroenix ca11arie11sis) s itúadas en 
ajardinamientos del litoral de Las Palmas de Gran 
Canaria. Pág. 23 
Amores: 
J. M. Rodrfguez Rodríguez y F. Medina Jiménez. 

Dos m1evas plagas para las Islas Canarias (El ácaro 
rojo de los cítricos Pa11011y1:h11s dtri M~-Gregor y Trips 
occidental de las flores Fra11kliniel/a occidentales 
Pergande). Pág. 29 
A111or: 
M. A. Peño Estéwn. 

Presencia de Pytlti11111 sple11de11s cf. Baum en SclreflTera 
actinophylla y S. golden capela ea la isla de Tenerife. 
Pág.35 
A111ores: 
M. Mo11tesdeoca Mo111esdeoca; A. Siberio Nwiez: R. 
Roilrlguez Rodrigue¿. 

Experiencia comparativa de distintos sistemas de 
lucha para el control de Vertici/lium sp. en el cultivo 
de la berenjena (1985-l988). Pág. 39 
Amores: 
J. M. Tabores Rodrlguez¡ J. M. Rodrlguez Rodrlguez; 
M. Álamo Álamo y E. S116rez Ramirez. 

Xoba, Mooogralia l. EL AGUACATE. 

Plagas y enfermedades del 
ag11ocote más comtt11es e11 
Cauarias. Pág. 63 
Autor: 
Rafael Rodríg11ez Rodríguez. 
Marzo 1978. 

S11111ario: 
Plagas. 
El lhrips de los invernaderos 
(Helimltrips 

ltal!J11orrhoido/is.Bouchel). 
Ácaro Rojo. 
La cochinilla piriforme ( Protopulvi11oria pyrifomús, 
CockerelJ). 

El piojo rojo o " lapilla" (Chrysomp/l(Jl11s dictyospenni, 
Morgan). 
La cochiniUa semiesférica (Saissetia ltemisphoerico 
TargoniJ. 
La " lapilla" blanca o transparente ( Aspidio111s sp.). 
La cochinilla algooonosa ( Dysmicoccus olozo11. 
Williams). 

El pulgón verde (Apltis gossypii. Glover). 
La ' '!raza" o taladro (Hieroxes1is s11fx:ervi11e/la, Wnher). 
Consideraciones acerca del control químico de insect.os 
en plantaciones de aguacates. 

E11/ermedades. 
Oidium. 
Marchites por VerticiUium (Ver1idlliu111 albo·otrum 
Reinke y BcrtbJ. 
Podredumbre de la raíz del aguacate ( Pl1ytophthora 
ci1111amomi, RanctsJ. 

Fisiopotfo. 
Efectos de la salinidad en suelo. 
Agujereado y malformación de las bojas. 
Rajados de los frutos ("Spliting"). 

Xoba, Monografía 2. EL TOMATE. 
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~. : B. TOMirE 

Plagas y E11fermedodes . . Pág. 
47 
Amor: 
Rafael Rodríguez Rodríguez. 
Agos10 J 98 J. 

Sumario: 
Plagas. 

1.-LOS ÁCAROS. 
La araiía roja común 

(Tetranyc/111s ur1icoe Koch) T. 1elorius L. T. bimaculaws. 
Harvey. 
La seca del tomate, Vasostes (Eriophies) lycopersici. 
Massae: tlestruc1or. Keifer. 

u .. LOS rNSECTOS. 
La ''mosca blanca" de los invernaderos (Trioleurodes 
voporarior11111 Wesl.) 
"Lagarta.~' orugas deJ tomate: 
La ' 'lagarta parda". Spodoptera li11oralis (Boisd). 
"El bicho camello" o "cameUero". Prusia chalcy1es 
Esp. 
La " lagarta" del tomate. Heliothis armígero (Hb.) -
(H. obsoleta auc1.) 
La " lagarta" de tierra; Gu¡,-anos grises; Rosquillas. 
Agroti.v (Euxoo) sege111111 (Schiff.) y Agrnti.~ spp. 
Minadores de hojas Liriomyza .rpp. 
El mírido del tomate y tabaco ( Macrolopl111s 1111bilis. 
R. Sch.J 
El pulgón Wa del tomate. Macrosyip/111111 e11phorbiae 
(Thos.) - ( M. solanifolii Ashm.) 
La "traza" o polilla de la papa. G11orimoscltaema 
operc11le//a (Zell). 

PROGRESOS EN CONTROL BIO.LÓGICO E 
INTEGRADO DE PLAGAS EN INVERNADERO. 

111.· LOS NEMATODOS FORMADORES DE 
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NÓDULOS RADICULARES. Meloidogy11e spp. 

E11/er111eda,/es. 

IV.- LAS ENFERMEDAD.ES BACTERI ANAS. 
MARCHITAMIENTO BACTERJANO Pse11domo11as 
so/(111acear11111 (E.F. Smith) E.F. Smilh 
El cán<.-er bacteriano (Cory11ebac1eriu111111ichiga11e11se, 
E.F. Smith) 
Mancha bacteriana, Xan10111011as vesicatorio (Doidge) 
Downson y Pt.'CllS bacterianas, Pse11do111011t1s 10111010 
(Okabe) Alstall (=Ps. syri11gae. Van Hall). 

V.- ENFERMEDADES CRlPTOGÁMlCAS QUE 
AFECTAN AL FOLLAJE DE LA PLANTA. 

El Mildeu o Maleza del Tomate y la Patata.
Phyl()p/uhora in/estans (Mont.) De Bary. 
Mancha de hierro. Pezonera.- Al1enu1ría so/a11i (Ellis 
y Martín) 
Podredumbre gris, manchas fantasmas.· Botrytis 
ci111frea (Pers.) estado confdíco de Sc/ero1hi11ia 
fucke/ic111a (De Bary) Fuckel. 
Mancha amarilla o chamuscado.- Levei/11//a I011rica 
(Lev.) Aro. 

FUNGICIDAS PARA EL CONTROL DE LAS 
ENFERMEDADES DE PROPAGACIÓN AÉREA. 

Fungicidas preventivos de rontacto y amplio espectro. 
Fungicidas curativos de contacto, anti·oidlum de 
contacto. 
F ungicidas preventivos y curativos de contacto, 
espccffícos. 
Fungicidas penetrantes específicos. 
Fungicidas preventivos de contacto. específicos. 
Fw1gicidas sistéml.cos de amplio y medio espectro. 
Fungicidas sistémicos específicos. 

VI.- ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR 
HONGOS DE DESARROLLO VASCULAR Y 
HONGOS DE SUELO. 

Podredumbre del tallo o mal d el esclerocio.
Scleróthi11ia sclero1hior11111 (Lib.) De Bary. 
Marchitamiento del tomate.- F11sari11111 oxysporum 
(Scbl.) f ~·p. Lycopersici (Sacc.) Snyder y Hansen. 
Marchitez por Verticitli11111 sp. Verricil/i11111 albo-atrw11 
R y B; V. dahliae, Kleb. 
Las " raíces leñosas" ("Corky Root") del tomate 
provocada por Pyrtmocltaeta /ycopersici Schneider y 
Gerlach. 
Eníermedades de la base del taUo (Phytophihora. Phy. 
parasítica, Didymella lycopersici. R/1iwcto11ia sola11i, 
Fusarium solaui, "la podredumbre del collar"' A/temario 
sofa11i). 

MÉTODOS DE LUCHA CONTRA LAS 

.ENFE RMEDADE S VASCU LARES Y 
RADICULARES. 

l.· Prácticas culturales que ayuden a las plantas. 
2.- Esterilización y desinfección del suelo. 
3.- Aplicación de fungicidas específicos. 
4.- Utilización de por tainjertos. 
s .. Utilización de variedades resistentes. 

vn .. PRINCIPALES VIROSIS DEL TOMAT E. 
El Virus Mosaico del Tabaco (TMV= Ti>i>c1cco Mosaic 
Virus) 
El Virus Y de la Patata ( PVY) 
El Virus 1 del Pepino (CMV= C11c11111her Mosaic Virus 
1) 

RESIST ENCIA Y VARIEDADES DE TOMATES 
RESISTENTES AL TMV (VlRUS MOSAICO DEL 
TABACO) 

v1n.- PRI NCIPALES ENFERMEDADES 
F lSIOLÓGlCAS O ACCIDENTALES DEL 
TOMATE. 

Podredumbre del extremo Doral o Ahongado del 
tomate. 
Tomates huecos o "zocates". 
Rajado del fruto. 
Agolletad o del fruto. 
Caída de flor. 

Xoba, Mooografia 3. EL PEPINO. 

PLAGAS MÁS 
IMPORTANTES EN El 
CULTIVO DEL PEPINO. 
Pág.25 

Autores: 
Rafael Rodríguez Rodríguez 
(Senicio Agrfcola de La Caja 
/11sular de Ahorros de Ca11arias) 
y Juau Manuel Rodríguez 
Rodríguez (Granja Agrfcola 
E:rperime11tal del Exmo. Cabildo 

Insular de Gran Ca11ario) Seprlemhrc 1987. 

S11111ario: 
Plagas. 

LOS ÁCAROS. Te1ra11yt:lt11s urricae Koch y Terrauyclms 
cir111almri1111.v (Boisduval). 
La mosca blanca. Tria/eurodes vapwarlorum West. 
Los pulgones. Aphis gossypii Glov. Macroslp/111111 
euphorbiae Thom. y My:.11s persicae (Sulz.). 
Minadora de la hoja. Lirio111r.t1 trifolii Burgess. 
' 'Lagartas" u orugas de lepidópteros. 131 '"bicho 
camello'" Plusia cha/cites Esp. y otras spp.; la " lagana 
parda" Spodopterci liuora/is (Boisd. ); Ja º']agana del 



1\rl1l ulo., .,ohrl' Fitopalolo~Í.l puhliladdo-. !'ll l.1 rt'\ i-.1.1 Xoh.1 

1oma1e" Haliotltis armlgera Hb. 
Los nematodos de las nudosidades de las rafees. 
Meloidogy11e jav011ica (Treub.) Chit y M. i11cog11ita 
(Kofoid y White) Chil. 

ENFERMEDADES MÁS IMPORTANTES EN EL 
CULTIVO DEL PEPINO. 
Pdg. 51 
A111ores: 
Rafael Rodrlguez Rodrlguez (Servicio Agrlcola de la 
Caja lt1S11/ar de Ahorros de Canarias) y J11a11 Ma1111el 
Rodrlg11ez Rodríguez (Granja Agrícola Experimental 
del Exmo. Cabildo lns11/ar de Gran Canaria) Sepriembre 
1987. 

Sumario: 
E11fen11edades. 
l. ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR 
HONGOS 
1.1. Podredumbre de semilleros y damping-off. 
Py1hi11111 bwleri Subram., F11sari11111 solm1i (Man.) Su.ce. 
Rev. Snyd y Hans. y Rhizocro11ia sola11i Kuhn. 
1.2. Marchitamientos producidos por hongos 
localizados en la raíz de la planta. Fusarium 0Ayspon1111 
Sclllechl. Verricillium spp. (Verticilli11111 albo-atr1m1 
Re inke y Berth. Y V. daliliae Kleb.J. Pltomopsis 
sc/erotloides Van Kesteren. 

1.3. Marchitamientos que sobrevienen por ataques 
de hongos a cuello y tallo de la planta. Pythium butleri 
Sub., Fusarium sola11i, Rltiwcumia .vp. Botrytis cinérea 
Pcrs.: Fr. (Forma conídica de Botryotinia juckeli1111a 
(dBy.) Whetz.) y Sc/erothinia sclerotiorum (Lib.) dBy. 
1.4. Manchas y necrosis producidas sobre las hojas. 
Oidium (prinoipalmenle Sphaerotlteca f11/ig/11ea 
(Schlechl. : Fr.) Poli.; leveillula taurica (Lév.) Am.; El 
Mildeu: Pse11doperonospora c11be11sis (Berk. Y Cun.) 
Rostow.; Alremaria pfuriseptara Karst. y Har. ; 
Mycosplwerella ci1r11/i11a (C.O. Sm.) Gross. 
1.4. Bongos que afectan a los frutos. Batrytis cinérea 
Pers.: Pr., Sclero1hi11ia sclerotiorum (Lib. ) dBy. y 
Mycosphaerella citr111/i11a C.0. Sm.) Gross. 

2. ENFERMEOADF.S DE ORIGEN BACTERIANO. 
Erwi11ia Bergey. 

3. ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR VIRUS. 
3.1. Virus mosaico del pepino (CMV). 
3.2. Virus O del pepino (CGMV). 
3.3. Virus del amarilleamjento de las hojas o virus 
de la "caja". 

4. ACCIDENTES O ANOMALIAS DE ORIGEN 
NO PARASITARIO. 

• 
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