
Las enfermedades en peral
Estrategia de lucha, tratamientos y control

Se ofrece en este artículo una relaeión de las enfermedades más
frecuentes en los cultivares del peral, haciendo hincapié en la
sintomatología, los daños y el control.
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ara establecer una estrategia de

lucha, es necesario en primer lugar

conocer las enfermedades por la
cuantía de las pérdidas económi-

cas que potencialmente pude pro-

ducir. No hay que olvidar que la

incidencia y/o severidad de una
enfermedad está condicionada por la exis-

tencia del huésped (cultivar) susceptible y la

presencia de condiciones ambientales favo-

rables para su desarroflo.
L,as enfermedades más frecuentes en cul-

tivares de peral son:
EI moteado o roña del peral y del manza-

no (Ventu^•in /»v-irtn r V. Innequnli.r).

Mancha negra del peral: Sternpin^liunt

1'P,SI('[]!'lll/)(.

Septoria del peraL• Septoria pyricola.

Chancros en peral: Sphcterop.ris^ ^rrnlortrm.

Phnrn^^psi.r mali.

Roya del peraL G^'nurosporangiinn jirscum.

Moteado o roña del peral

EI moteado o roña está producido en peral

por la Vertturiu p^^rinci y en el manzano por

V. inueyuc^li.r.

Esta enfermedad, dada su especial inci-

dencia y gravedad, ha sido estudiada en pro-

fundidad por diferentes investigadores,

conociéndose actualmente su biología y epi-

demiología, estando modelizado su desarro-

Ilo en función de la temperatura y humecta-

ción, lo que ha permitido la creación de una

tecnología que, en base a dichos parámetros

climáticos, permite determinar el nivel de

riesgo de infestación de las plantaciones.

Median^rnerrte suscePtibles: William's,

Doyenne du Comice, Ercolini, Cañella y

Morettini.
Poco .rusceptibles: Conferencia, Passa

Crassana, Alejandrina, Limonera, Devoe,
Flor de Invierno, Kaiser, Abate Fetel, Buena

Luisa y Gran Champión.

Manzano:
Mu^^ susceptibles: Gloster Starkrimson,

Belleza de Roma, Verde Doncella, todo el
grupo de las Delicious rojas: Starking, Top
Red, Red Chief, Oregon Spur, Starkspur,
Early Red One, etc., grupo Gala.

Meclinnarlrertte susce/^tibles: Granny
Smith y todo el grupo Golden Delicious,
Golden Smoothee, Golden 972, Golden
Spur, Lysgolden, Ozark Gold.

Poco susceptibles: Idared. 7onagold, Rei-
neta del Canadá, Akane, Stark Goldenspur.

Sintomatología

La Venturia sp. ataca a brotes, hojas, flores

S^sceptibilidad varietal

Peral :
Muv susce/^tibles: Blanquilla, Castells,

Bartlett y Magallona.

La mancha negra del peral está producida por
Stemphyllum vesicaifm y presenta
grandes dificultades en su control.
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y frutos, siendo el cuadro sintomático análogo
en los tres últimos casos y se caracteriza por
la aparición de unas típicas manchas circula-
res de color marrón oscuro, variando su pre-
sentación según el órgano afectado..

Los frutos pueden ser atacados en cual-
quier estado de desarrollo. Si la contamina-
ción se produce durante la época de multipli-
cación celular, ocasiona deformaciones y
agrietamientos.

En ataques posteriores aparecen numero-

sas pústulas de tamaño variable según la

época de aparición y que se corresponden

con las contaminaciones secundarias.
El ataque sobre hojas es fácilmente detec-

table. Se observan, generalmente en el
envés, unas pe^queñas manchas que van
aumentando de tamaño progresivame^nte.
Son cinculares, de color marrón negruzco y
aspecto aterciopelado.

Sobre brotes los síntomas provocan fisu-

ras y]esiones que con el tiempo evolucionan
hasta convertirse en chancros, yue llegan a

levantar la corteza y constituyen un reservo-

rio de inóculo para la enfermedad.

Durante los meses de marzo y abril, la

sintomatología externa aparece a los 15-?0

días de haberse producido la contaminación,

reduciéndose sensiblemente este periodo al

incrementarse las temperaturas.

Las infecciones secundarias que se produ-

cen en la segunda fase del ciclo se deben a las
conidias que se forman a partir del micelio
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proveniente de las contaminaciones prima-
rias. Se diferencian por el tipo de manchas,
generalmente más pequeñas y más abundan-
tes en el caso de las infecciones secundarias.

Uaños

EI ataque sobre hojas tiene escasa impor-
tancia, aunyue, en casos muy graves, puede
Ilegar a producir una defoliación del árbol.
Su importancia reside en el hecho de servir
de fuente de incículo para nuevas contamina-
ciones.

Cuando el ataque tiene lugar sobre frutos,
se producen las mayores pérdidas económi-
cas, al carecer éstos de valor comercial.

Control

El periodo de receptividad se inicia en el
estado fenológico C3 en el peral y en el esta-
do D en el manzano. Las ascosporas proce-
dentes de las peritecas que han evolucionado
durante el invierno en las hojas caídas, y las
conidias formadas en el micelio estromático
de los chancros, si existen, al llegar a un
órgano verde de la planta germinarán si las
condiciones de humectación y temperatura
son favorables.

Los umbrales de desarrollo del moteado
están comprendidos entre 5 y 30° C, situán-
dose su óptimo entre 16 y 23° C. Para que se
produzca la germinación de las esporas, es
necesario un número variable de horas de
humectación (disposición de agua libre en
contacto con la espora), que está en función
de la temperatura media durante dicho perio-
do. En la gráfica de Mill's y Laplace,
mediante la combinación de estos dos facto-
res, se puede obtener el grado de peligro
potencial de infestación en la plantación.

Para el control del moteado pueden utili-

zarse diferentes métodos, destinados unos a
reducir el inóculo del año anterior, a dismi-

nuir las condiciones favorables a la enferme-

dad, a potenciar la resistencia inherente de la
planta y otros a actuar directamente sobre la

enfermedad mediante la utilización de pro-

ductos ftmgicidas, de acuerdo con el grado

de peligro, susceptibilidad varietal y el tiem-

po transcurrido entre contaminación y el

momento de realizar el tratamiento.

Métodos indirectos
- Elección de variedades poco sensibles a

la enfermedad.
- Adecuación de los marcos de plantación

y sistemas de formación para conseguir una
buena aireación y un rápido secado del árbol.

- Evitar las técnicas culturales que impli-
yuen un incremento de los periodos de
humectación de la plantación (riesgos por
aspersión, microaspersión, capas herbáceas
de gran desarrollo, etc. ).

- Tratamiento a la caída de hojas con urea
cristalina del 46% (l0 kg de urea por 100 1
de agua). Se utilizará cuando haya un 20-
30% de hojas en el suelo.

- Eliminación de ramas afectadas de
chancros.

Métoilos directos:
Para que cualquier estrategia de lucha sea

afectiva, es necesario iniciar el periodo
vegetativo con la menor cantidad posible de
inóculo. A tal fin irán encaminados los trata-
mientos a base de compuestos cúpricos
durante el periodo otoño-invierno, en caída
de hojas, en los meses de enero-febrero y en
prefloración. A partir del inicio de receptivi-
dad de la planta o en presencia de peritecas
maduras, sólo se efectuarán tratamientos
cuando se den las condiciones de peligro,
según datos suministrados por los aparatos
de seguimiento, o si se carece de ellos, apo-
yándose en la gráfica de Mill's, se realizará
una estimación de las horas de humectación
de las hojas y una apreciación de la tempera-
tura media del periodo húmedo.

En el caso de producirse una contamina-

EI moteado o roña del peral está
producido por la Venturla pyrlna y
se caracteriza por la aparlción de
unas manchas circulares. A la izq.,
la Septoria es una de las
enfermedades más conocidas que
afecta a las hojas y los frutos.

ción, se dispondrá de hasta un
máximo de 96 horas desde el

inicio de la precipitación, para

la realización del tratamiento,

según el tipo de producto a

emplear. Una lluvia superior a

10 litros se considera sufi-
ciente para el lavado del pro-

ducto, por lo que deberá repetirse el trata-
miento, sea cual sea el producto empleado.

Es aconsejable, alternar el tipo de produc-

tos sistémicos o penetrantes, tanto mate^rias

activas como familias de productos, para

evitar la aparición de resistencias cruzadas,

como se ha observado claramente en el caso

de los benzimidazoles.

Momentos adecuados de
tratamiento/productos

Caída hojas: Compuestos cúpricos, urea
cristalina.

Enero-febrero: Perfloración: compuestos
cúpricos.

Periodo vegetativo: (ver table correspon-
diente).

La mancha negra del peral

Esa enfermedad está producida por

Stenrphvliirni >^esicnr•ii^rn Wallr.

En nuestro país se eonstatb su presencia
en Girona en el año 1984 y en 1989 se
observaron los primeros ataques de este hon-
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go en Lleida. Actualmente en las plantacio-
nes afectadas es el problema patológico más
preocupante, a causa de la gravedad de los
daños sobre la producción y las dificultades
yue comporta su control.

Susceptibilidad varietal

Las variedades más sensibles son las de
recolección semi-tardía y tardía: Abate Fetel,
Conference, Alejandrina, Passa Crassana,
Decana del Comicio, General Leclerc, Kais-
ser, Flor de Invierno, etc. Otras más preco-
ces, como Blanquilla, Ercolini o Limonera,
se muestran más resistentes.

Sintomatología

Los primeros síntomas se detectaq sobre

hojas, generalmente de la parte inferior del

árbol, en las que se puede apreciar unas

pequeñas manchas de color pardo, no depri-

midas y que no Ilegan a deformar la hoja.

Este atayue inicial puede confundirse con el

de otros parásitos ya que su sintomatología

es muy parecida a la de Gvrrrnospor^artgiunr,

Septoricr o Pseuclonrrnros. Una earacterística

diferencial de este hongo es la progresión en

forma de cuña a partir del pimto de infec-
cicín. En estados más avanzados de coloniza-

ción de la hoja, el punto de penetración del
hongo adquiere una tonalidad más clara.

EI peciolo y los brotes tiernos también
pueden ser atacados, observándose una sinto-
matología similar a la descrita anteriormente.

Los primeros síntomas sobre fruto se pue-

den apreciar durante el mes de mayo, siendo

susceptibles de ataque hasta la recolección.

La contaminación inicial se corresponde con

una mancha de dimensiones reducidas, de

color marrón oscuro, que se extiende progre-

sivamente conservando la forma redondeada

y presentando generalmente un halo de con-

torno rojizo. Las manchas suelen localizarse

preferentemente en la zona calicina y en la

cara del fruto orientada hacia el exterior del
árhol. Son de consistenciu dura, un poco

deprimidas y en ocasiones pueden ser colo-

nizadas por Alternaria, lo que acelera la

descomposición del fruto, provocando en

este caso unas manchas más profundas.

Daños

Los daños se localizan sobre hojas y fru-

tos. En el caso de fuertes atayues y en la cer-

canía de la recolección se puede observar el

desecamiento precoz de toda la hoja y una

fuerte caída de las mismas. Esto comporta

una reducción del calibre de los frutos, un

debilitamiento general del árbol con la con-

siguiente repercusión negativa en la cosecha

del año siguiente. Sobre frutos, los datos
pueden ^er muy graves, ya que pueden

alcanzar el 80-90^Io de los mismos, quedan-
do completamente depreciados por la acción
conjunta de Sternplr^^lirnn y Alternaria o
bien dificultando su conservación frigorífica.

Control

El control de este patógeno presenta algu-
nas dificultades, ya que no se conocen las
condiciones óptimas para su desarrollo y
tampoco existen productos curativos o con
acción erradicante, por lo que la estrategia de
lucha se basará en favorecer la resistencia
intrínseca de las plantas, eliminando todos
los factores que son favorables al patógeno.

Esta enfermedad se encuentra con elevada

frecuencia en zonas hítmedas, en terrenos
limosos o arcillosos, con problemas de asfi-
xia y sobre plantas débiles, cloróticas, espe-
cialmente sobre membrillero. Otros factores
culturales que tienden a favorecer las conta-
tninaciones son el sistema de riego y la falta
de laboreo del terreno, ya que ayudan a la
conservación y supervivencia del hongo.

Medios cle lucha indirectos:
- Evitar el encharcamiento del agua en la

parcela.
- Limitar o eliminar la utilización del rie-

go por aspersión.
- Recoger y eliminar todos los frutos ata-

cados caídos al suelo.

Fungicida Acción Pe►siatencia dfas Hores diaponfblea deepués de
produdne la IMbcclón

246810 20406080100

Benomilo(1) Penetrante
Sistémico

******************* ******************

Bitertanol Penetrante
Sistémico

******************* ***#R#R..#*RR#####s**.

^
Captan Preventivo * * * * * * * * *

Carbendazima(1) Penetrante
Sistémico

***********«*#{#### ***#**#**R*i*R*#*#

Ciproconazol Penetrante
Sistémico

*****############i# tR*R***#1{*#{kii+*##t#R+

Cobre(2) Preventivo ****** #*»
Clortalonil Penetrante # # # # # # # # * # #
Oiclofuanida Preventivo ************* ********
Difenoconazol Penetrante

Sisiémico
**************** **********************'

Diniconazol Penetrante
Sistémico

**R#R#**#####R### #*#**:###:_#*#*:*##**##**

Ditlanona Penetrante

Sistémico

* * * * * * * * * * *: * * *

Dodina Preventivo ************** **Rt*#*##k*#**

Folpet Preventivo ******* ***`*
Flusilazol Penetrante

Sistémico

******************* *************##R*##*#*##

Mancozeb (3) Preventivo * * * * * * * * * * * *
Maneb (3) Preventivo * * * * * * * * * * * * I

M.Tiofanato(1) Penetrante

Sistémico

******************* ********************

Miclobutanil Penetrante

Sistémico

******************* ********"*"*************

Pirifenox Penetrante

Sistémico

******************* *#t####*#*##*#*##R#**###

Propineb (3) Preventivo * * * * * *» * * * * *
Tetraconazol Penetrante

Sistémico
******************* ************************

Tiabendazol Penetrante
Sistémico

******************# *R###*#######*###Y#*##** II

I
Tiram Preventivo * * * * * * * * * * *
Triforina Penetrante

Sistémico

******************* ***************:*******

Ziram Preventivo * * * * * * * 4 R * # 4

(1) Posibles resistencias. (2) Diferentes formulaciones
(3) Fitotóxico en variedades sensibles (Blanquilla, etc)
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a araña roja y la amarilla...^

. . ^ ^ - . .
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%̂.en MASAI* tengo, por fin,
e^un aliado. EI más tenaz contra

Nndie romo usted snbe cu^íl es ln

5'O^llClOil l11C7S P►ICQ; f717Y(7 ^)YO(P^PI' SII,S

fi^urnl^^s.

Con MASAI * sabe qi^e In rirni^n r-^^j^^ y la

mm^rilln nur^ca vnh^errín n hacer de las

suvns porqi+e rlo se le escnpn narln. Ni

los {^u^^^os rle i^er^^^^o, rli In^ lnr-^^as, ni

los a^lultos.

Además, ^^ miiv impor•innte, In ^enn^^idcid

de MASAI'^ {^nce yue el c^fecto sen mu^^

^^u^^aderu, rrípido ^^ contundente.

MASAI * es nplic^ble en lucha

integrndn, ^^ nsí, xste^^ puer^e es^nr

tranyuilo.

Co •• MASA1 * por fi •i tie •te sr^ mejnr

alindo.
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A S E G U R A D O
Son más de 15 años de dedicación. Más de 400 peritos compartiendo inquietudes con los agricultores y

ganaderos, recorriendo campos, visitando escablos. Esto supone para nuestro país una importante estructura

técnica y adminiscrativa en apoyo al desarrollo del sector; AGROSEGURO es el dispositivo más sólido y eficaz

que está al servicio del campo y su gente, consiguiendo con esto proteger el futuro y asegurar el bienestar de

todo el sector agropecuario en España.

Gestionando el Seguro Agrario Combinado, apostando por la investigación, garantizando soluciones rápidas y

eficaces en cualquier situación, gracias al sistema de compensación de riesgos que permite cubrir siniestros que

dañan la cosecha de todo un cultivo o de toda una región.

Más de 300.000 agricultores y ganaderos confían ya en alguna de las 58 líneas de seguro que configuran el

Seguro Agrario Combinado. Hemos crecido adaptándonos a las necesidades de cada caso, y de esta forma

asegurar el bienestar y garancizar el desatrollo.
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- Enterrar las hojas de los árboles afec-
tados.

- Desherbaje total de la parcela (herbicida
y cultivo del suelo).

- Aplicaciones en otoño de productos que
favorezcan la descomposición de las hojas,
como la urea.

- Prácticas culturales que favorezcan la
actividad biológica de las lombrices del suelo.

- Vegetación equilibrada para que la
planta sea más resistente a la enfermedad.

Tratnn^ientos preverrti^^os en,fi^ngieidas:

Ante la imposibilidad de un tratamien-
to curativo eficaz, la lucha se basará en

Susceptibilidad varietal

Las variedades consideradas como sensi-
bles son: Limonera, Devoe, Passa Crassana,
Flor de invierno y William's.

En el resto, es muy difícil detectar su pre-
sencia o su incidencia es mínima.

Sintomatología

Los primeros síntomas de ataque de sep-
toria se observan a partir de primeros de
mayo y pueden prolongarse hasta el final del
periodo vegetativo de la planta.

En el haz de las hojas, la enfermedad se

Los chancros en ramas y tronco están producidos por dos hongos, siendo más frecuente el Phomopsis.

la aplicación de Tiram o Ziram de forma
preventiva desde caída de pétalos hasta
la recolección. Los periodos de mayor
receptividad de la planta son: mayo-junio
y a partir de enero, acelarándose el pro-
ceso en el caso de producirse precipita-
ciones.

Momentos adecuados de
tratamiento/productos

De caída de pétalos a recolección:
TMTD, Ziram.

Septoria (Septoria pyricola Desm.)

manifiesta por la aparición de un número
variable de manchas redondeadas, de dimen-
siones comprendidas entre 3 y 5 mm y con
una zona más clara en el centro, perfectamen-
te visible, destacando del borde, que adquiere
una tonalidad marrón oscura. En su parte cen-
tral se aprecian unos puntos negros que
corresponden a la formación de los picnidios.

Sobre frutos, su sintomatología difiere de
la descrita sobre hojas especialmente por la
coloración verde oscura que adquiere la epi-
dermis en el punto de infección. A partir del
ataque inicial, la zona afectada, aumenta
ligeramente de tamaño y en su parte central
se produce una leve depresión, al verse difi-
cultado su normal crecimiento.

La septoriosis es una de las enfennedades

más conocidas entre las que afectan a las

hojas y los frutos del peraL Su incidencia

varía a nivel de explotación, ya que existen

condicionantes particulares, como suelos
mal drenados o microclimas húmedos, que

favorecen su desarrollo y determinan la

importaneia de la infección.

Daños

Los ataques sobre hojas pueden provocar

fuertes defoliaciones, con ]as consecuencias
negativas para la producción que ello com-

porta, como son reducción del calibre en las

variedades tardías y semi-tardías y un debili-

tamiento general del árbol que puede condi-
cionar las futuras cosechas.

Sobre frutos, su ataque no es a•an frecuente.
En algunas variedades de consumo en fi-esco,
como limonera, la presencia de este patógeno
repercute negativamente en su comercialización.

Control

En plantaciones en las que se hayan
observado ataques en el ai^o anterior será
necesario la aplicación de tratamientos pre-
ventivos y técnicas culturales que contribu-
yan a disminuir los daños ocasionados por
esta enfermedad.

Medidcu cuhuralc^s:

- En zonas propensas a los ataques del
hongo, evitar el encharcamiento por medio
de drenajes y mejora en el riego.

- No abusar de abonados nitrogenados.

Control quíntico:
Se debe basar en la disminución del inócu-

lo existente, para lo que en caída de hojas se

realizará un tratamiento con urea cristalina

del SO^Io o una aplicación de compuestos

cúpricos, siendo aconsejable en plantaciones

con problemas graves la utilización de

ambos métodos. En el caso de problemas

endémicos de este hongo se aconseja la rea-
lización de tratamientos con funaicidas a-gá-

nicos de forma preventiva para el control del
vuelo de ascosporas, a partir de estado J en

los periodos con temperaturas situadas alre-

dedor de ?0° C y humedades altas produci-

das por Iluvias o riegos.

Momentos adecuados de
tratamiento/productos:

Caída de hojas: compuestos cúpricos.
urea cristalina.

Parada invernal: compuestos cúpricos.
A partir del estado J: captan, TMTD, Ziram.

Chancros del peral, Sphaeropsis
(sphaeropsis malorum Peck) y
Phomopsis (Diaporte eres Nitschke)

Los chancros en ramas y tronco en peral
están producidos por los dos hongos citados,
siendo más frecuente el debido a Phornnpsis.

Susceptibilidad varietal

No se ha establecido una escala, aunque
se considera que la mayoría de las varieda-
des son susceptibles, principalmente en el
caso de árboles jóvenes o debilitados.

Sintomatología

Los síntomas se localizan en los órganos
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leñosos, tronco y ramas (las más gruesas),
en forma de chancros de color osa^ro, alar-
gados y deprimidos.

En plantaciones jóvene^s es muy frecuente
que su desan-ollo se produzca en sentido ascen-
dente a partir del punto del injerto, especial-
mente cuando éste se ha enterrado. La parte
afectada destaca de la sana por su coloración.

Daños

Los daños producidos por los chancros
pueden adyuirir importancia en el caso de
q uevas plantaciones, ya que si el tronco
resulta afectado se produce un debilitamien-
to general que puede terminar con la muerte^
del árbol. Si la parte afectada es el tronco 0
ramas principales de un árbol adulto, provo-
ca una debilidad progresiva, que repercute
negativamente en la producción.

Control

La lucha se basará, principalmente, en
plantaciones jóvenes en la adopción de
medidas profilácticas dirigidas a evitar la
instalación de los patógenos en las mismas.
Por tanto, durante la primavera y el otoño
será necesario desinfectar las lesiones sea
cual sea su origen, protegiendo especialmen-
te la zona comprendida entre el punto de
injerto y la cruz del árboL Los productos
más eficaces son los Benzimidazoles y los
compuestos cúpricos. También se recomien-
da pintar los chancros una vez saneados con
compuestos cúpricos o sulfato de hierro.

Momentos adecuados de
tratamiento/productos

Primavera y otoño: benomilo, carbendazi-
ma, compuestos cúpricos, metil-tiofanato.

Roya del peral (gymnosporangium
sabinae R. Hedw. in DC)

La incidencia de la roya del peral es limi-

tada, dependiendo principalmente de la pre-

sencia de plantas alternativas (enebros y sabi-

nas) sobre los que pueda completar su ciclo.

Susceptibilidad

Actualmente no hay establecida una esca-

la de susceptibilidad entre las diferentes

variedades de peral. Prácticamente todas lo
son en mayor o menor medida, localizándo-

se los síntornas con mayor frecuencia en

Blanquilla, Limonera, Cañella, Castell, Pas-

sa Crassana, etc.

Sintomatología

Los primeros síntomas de ataque se pue-
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La incidencia de la roya del peral depende de la
presencia de plantas alternativas.

den observar hacia mediados de primavera o

inicios de verano. En el haz de las hojas apa-

recen unas manchas más o menos ovales, de
0,5 a 3 mm de diámetro, de coloración ama-

rillenta al principio y posteriormente rojizo-
anaranjado en el centro, que cubren rápida-

mente toda la superficie de la zona afectada

y que corresponden a la formación de picni-

dios. Rodeadas de una zona de color más
claro y oh-a amarilla más externa, pueden

aparecer aisladas o en gran número sobre las

hojas. Con el paso del tiempo adquieren una

coloración marrón oscura.
En la cara inferior de las manchas, en el

envés de las hojas, se observan otras protu-
berancias o mamelones agrupados, de forma
cónica y color pardo-rojizo, que se deben a
un hipertrofia localizada de los tejidos lagu-
nar y en empalizada, que desarrolla una
masa celular muy saliente, en cuya extremi-
dad se produce una especie de capuchón for-
mado por filamentos blanquecinos, unidos
normalmente en el extremo, que son los eci-
dios. Cuando se desprende el capuchón y
queda sólo la base, en ella se puede apreciar
la cavidad que contenía las esporas.

Los frutos se deforman debido a la hiper-

^ l.a mancha negra
del peral es el
problema patológico
más preocupante
^

trofia de los tejidos afectados, apareciendo
los mamelones y posteriortnente los ecidios,
de estructura análoga a la que presentan
sobre las hojas pero de mayor longitud,
tomando el aspecto de fruto barbudo, aunque
estos síntomas son más difíciles de observar.

En ramos pueden presentarse los sínto-
mas de roya de forma análoga a los descritos
sobre hoja y fruto, aunque en menor fre-
cuencia que en las hojas.

Daños

En general, esta roya está considerada
como enfermedad secundaria del peral, y
sólo en el caso de presentarse una formación
exagerada de manchas sobre las hojas puede
provocar una defoliación prematura, con los
daños indirectos que de ello se derivan.

Control

En general, los tratamientos que se realizan
pva el control del moteado son afectivos. En el
caso de tratarse de una zona endémica, se debe-
rá tener en cuenta que los productos más efecti-
vos para su control son los siguientes: Folpet,
Mancozeb y Maneb. Los tres fitotóxicos en la
variedad Blanquilla o Blanca de Aranjuez.

Bitertanol, Ciproconazol, Clortalonil,
Flusilazol, Miclobutanil, Metil-tiofanato,
Tiabendazol, Triforia y Ziram.

Los tratamientos se realizarán a partir de

fruto cua_jado cuando se den condiciones de

Iluvias o hume^dades altas. n
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