
Las enfermedades en manzano
EI moteado y el oidio, entre las más frecuentes
El artículo recoge las enfermedades más frecuentes en el manzano.
En él se detalla claramente, la sintomatología de las mismas, la
susceptibilidad varietal, así como los daños y su control.

• JOAQUIN GARCIA DE OTAZO LOPEZ. RAMON TORA MARQUILLES.
Generalitat de Cataluña. Servicio de Protección de Vegetales. Lleida

1 moteado o roña está produci-

do en el manzano por el hongo,

V. inaec^iralrs.

Esta enfermedad, dada su
especial incidencia y gravedad,
ha sido estudiada en profundidad
por diferentes investigadores,

conociéndose actualmente su biología y epi-
demiología, estando modelizado su desarro-
]lo 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.

Susceptibilidad varietal

Muv si^sceptihlcs: Gloster, Starkrimson,
Belleza de Roma, Verde Doncella, todo el
grupo de las Delicious rojas: Starking, Top
Red, Red Chief, Oregon Spw^, Starkspur,
Early Red One, etc., grupo Gala.

Meclrcurcrinente .eusceptihles: Granny

Smith y todo el grupo Golden Delicious,

Golden Smoothee, Golden 97^, Golden

Spur, Lysgolden, Ozark Gold.

Poco su.cce^^tihles: Idared, Jonagold, Rei-
neta del Canadá, Akane, Stark Goldenspur.

Sintomatología

La VenTUrra sp. ataca a brotes, hojas, flo-
res y frutos, siendo el cuadro sintomático
análogo en los tres últimos casos y se carac-
teriza por la aparición de unas típicas man-
chas circulares de color marrón oscuro,
variando su presentación 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 m^dti-
plicación celul<u-, 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 pequeñas manchas que van
aumentando de tamaño progresivamente.
Son circulares, de color marrón negruzco y
aspecto aterciopelado.

Sobre brotes los síntomas provocan fisu-
ras y lesiones que con el tiempo evolucionan
hasta convertirse en chancros, que 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 15-20
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 mice-
lio proveniente de las contaminaciones pri-
marias. Se diferencian por el tipo de man-
chas, generalmente más pequeñas y m^ís

abundantcs en el caso de I,ts inl^erciones
secund^u^ias.

Daños

El ataque sobre hojas tiene escasa impur-
tancia, aunque, en casos muy graves. puede
Ilegar a producir una defoliación prematura
del árbol. Su importancia reside en cl hrrho
de servir de fuente de inóculo para nuevas
contaminaciones.

Cuando el ataque tiene lugar sohre liutus,
se producen las mayores pérdidas económi-
cas, al carecer éstos de vulor comercial.

Control

El periodo de rereptividad se inicia en el

estado t^enológico C3 en el peral }' en el est^r-

do D en el manzano. Las a^cu^puras prore-
dentes de las peritecas que han evolucionado
durante el invierno en las hojas caídas, y las
conidias tormadas en el micelio estromáticu
de los chancros, si existen, ,rl Ilegar ^r un
órgano verde de la planta germinar^ín si las
condiciones de humectación y lemperatur q

son favorables.
Los umbrales de desarrollo del moteadu

están comprendidos entrc 5 y 3O" C, situán-

dose su óptimo enU^e 16 y 2Z" C. Para yue se
produzcu la germinaciún dc las esporas, rs
necesario un número variahlc de horus dc

humectaeión ( disposición de ,tgua libre en
contacto con la espora), yue está en función
de la temperatura media durante dicho perio-
do. En la gráYica de Mill's v Lapl.rre,
mediante la combirtación dc cstos dos farto-

res, se puede ohlencr el grado de peligro

potencial de infestación en la plantarión.
Para el control del moteado t^ueden utili-

zarse diferentes métodos, destinados unos a
reducir el inóculo dcl año anteri^n^, a dismi-
nuir las condiciones favorahles a la enterme-

A la izq. brote de manzano atacado por el oldio. Bato
estas líneas, un fruto con moteado, producldo por el
hongo V. inaequalTs.
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cla^, a potenciar la resistencia inherente de la

planta y uU^os a actuar cíircctamente sobre la

enfermedaei mediante la utiliración de pro-

rluctos fun^^icidas, de acuerclo con el grado

de peligro, susceptihilidad varietal y el tiem-

po transrurrido entre contaminación y el

mumcnto de realizar el tratamiento.

Méludns indirectos
- F lección de variedades poco sensibles a

Itt cnfermcdad.

- A^Iccuación de los marros de plantación
y sistcmas de ti^rmación p.u-a conseguir una
bucna aircaci6n y un rápi^lo secado del árbol.

- Evilar I^ts técnicas culturales que impli-
yuen un incremento de los periodos de
humect^tción de la pl^tntación ( riegos por
aspersicín, microaspersión, capas herbáceas
dc ^*run clcsarrollo, etc.).

- Tratamiento a la caíd^t de hojas con urea
cristalina del d69^ ( 10 kg de urea por 100 I
dc ^tcual. Se utilizarí cuando haya un 20-
30`%r ^le hojas en el suelo.

- Eliminación de ramas afectadas de
ch,utcru.^.

M^^Ind^^s dii^ecios:
P^tra c)ue cualyuier estr^ategia de lucha sea

ttfecti^^tt, es necesario inici^tr el periodo

ve^,ettUivo con la menor c^tntidad posible de

inrículo. A tal fin irín encaminados los trata-

mientos ^t base de compucstos cúpricos

clurantc el periodo ot^ño-invicrno, en caída

^le hujas, en los meses de eneru-febrero y en

pretlorucibn. A partir del inicio cle receptivi-

clad ^c la pl^tnta ^ en presencia de peritecas

maduras, sólo se efectuarín tratamientos

cu^tnclo se clen las condiciones de peligro,

scgún d^Uos suministrados por los aparatos

cle seguimiento, o si se carece de ellos, apo-

y^ínclose en la gráfica de Mill's, se realizará

un,t estimaci^ín de las horas de humectacibn

^le la.^ huj^t.^ y una apreriación de la tempera-

tura meclitt ^iel periodo húmedo.

F,n el caso de producirse unu contamina-
cirín, se cli^5pondr^í dc hasta un máximo de ^)6

horas clesde el inicio de la precipitación, para

la realizacirín clel tratamiento, según el tipo de

pro^iurto a emplear. Un^t Iluvi^t superior u 10

liu^o^ ^c considera suticiente para el lavado del

producto, por lo que deberá repetirse el h^ata-
micnt^^, sca cual sea el pro^ucto empleado.

Es ^tcon^ejable, altcrnar cl tipo de produc-

t^>s si^témicos o penetrttntes, t^tnto materias

aclivas como familias cle productos, para
evit^tr la ^tpuricicín de resistencias cruzadas,

confo ^c ha ob^erv^tcio cl^u^amente en el caso

cle los benzimidazules. (Cuadro L)

EI oidio del manzano (Podosphaera
leucotricha (EII. & Ev.) Salm.)

En caso clel manzano, ci oidio es una de
la^ hrinripales enfermecia^les que le afectan,

si bien la importancia clependerá de la sus-
ceptibilidad varietal.

Aunque su incidencia y gravedad es en

general notable, si bien existen diferencias

marcadas según variedades y condiciones

climáticas del año, y se conoce su biología y

epidemiología, su desarrollo no está aún

modeliz^tdo.

Susceptibilidad varietal

Mu^ .cu.cceptibles: Golden delicious, Gol-
den Smotee, Golden 972, Belgolden. Lys-
^rolden, Belleza de Roma, Jonathan, Jonee,
Jonagold, Stayman, Staymen Red, Idared,

Nueva Europa, Royal Gala, Mondial Gala.
Granny Smith.

Medra^^nnren^e su.cceptrbles: Gala Must,
Reina de Reinetas, Reineta Blanca del Cana-
dá, Cox d^Orange, Verde Doncella.

Poco susceptihle.c: Delicious rojas, Stark
Delicious, Red Delicious, Srtarking Deli-
cious, Richared Delicious, Top Red Deli-
cious, Royal Red D., Early Red One, Shot-
well D., Delicious Rojas Spurs, Oregon.

Starkrimson, Wellspur, Red Spur, Red Chief.

Sintomatología

Los síntomas se pueden observar sobre

^ ^ ^ ^ •^^ ^

Funglcida Accibn Persistencla días Horas disponibles despuéa de
producine la IMección

246810 20406080100

Benomilo(1) Penetrante
Sistémico

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

Bitertanol Penetrante
Sistémico

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

Captan Preventivo * * * * * * * * *
Carbendazima(1) Penetrante

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

Ciproconazol Penetrante
Sistémico

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

Cobre(2) Preventivo ****** ***
Clortalonil Penetrante * * * * * * * * * * *

Diclofuanida Preventivo ************* ********
Difenoconazol Penetrante

Sistémico
**************** ************•**********

Diniconazol Penetrante
Sistémico

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

Ditianona Penetrante
Sistémico

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

Dodina Preventivo ************** **************
Fol pet Preventivo * * * * * * * * * * * *

Flusilazol Penetrante

Sistémico

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

Mancozeb (3) Preventivo * * * * * * * * * * * *
Maneb(3) Preventivo ******* *****
M.Tiofanato(1) Penetrante

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

Miclobutanil Penetrante
Sistémico

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

Pirifenox Penetrante

Sistémico

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

Propineb (3) Preventivo * * * * * * * * * * * *

Tetraconazol Penetrante
Sistémico

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

Tiabendazol Penetrante
Sistémico

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

Tiram Preventivo ****** *****

Triforina Penetrante

Sistémico

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

Ziram Preventivo * * * * * * * * * * * *

(1) Posibles resistencias. (2) Diferentes formulaciones.

(3) Fitotóxico en variedades sensibles (Blanquilla, etc).
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cualquier órgano del árbol: hojas, flores,
brotes y frutos jóvenes. En cualquiera de
ellos el síntoma común es el crecimiento
sobre la superficie (ectofítico) del micelio
del hongo y la presencia de su esporulación,
que hace que su aspecto sea el de estar
cubiertos por un polvillo harinoso o ceniza.

El hongo pasa el invierno en las yemas
infectadas, en forma de conidias o hifas, y al
emerger en primavera lo hacen parcial o
totalmente atacadas por el oidio. Estas son
las infecciones primarias. Es este caso todas
las hojas de los brotes afectados tienen el
limbo más estrecho y están cubiertas en su
totalidad por el «polvillo» del oidio.

En invierno los brotes atacados se distin-
guen fácilmente de los sanos, por estar los
primeros recubiertos como de una borra fina
algodonosa y las yemas afectadas, especial-
mente las terminales, están ligeramente abier-
tas, presentando primordios foliares deseca-
dos. Las yemas sanas están perfectamente
cerradas. La observación de estas diferencias
es muy importante porque la lucha contre el
oidio debe empezar con la poda, con la elimi-
nación de todos los brotes atacados, que son
los focos de las contaminaciones primarias a
partir de los cuales se propaga la enfermedad.

En algunos ramos oidiados, se puede
observar con la ayuda de un binocular la pre-
sencia de puntitos negros, que son las perite-
cas o cleistotecas del hongo, en algunas oca-
siones muy abundantes.

Las yemas terminales afectadas producen
brotes totalmente cubiertos por el oidio, que
crecen como brotes blanquecinos, hasta que
muy debilitados tiran la hoja, especialmente
cuando se elevan las temperaturas.

Durante la primavera y el verano tienen
lugar las contaminaciones secundarias. Estas
se encuentran especialmente en las hojas,
dando lugar a áreas más o menos amplias
del envés cubiertas por el oidio y con fre-
cuencia se produce un abarquillamiento de
los bordes de la hoja.

Sobre frutos el ataque es poco frecuente,
en variedades muy susceptibles como la
Jonathan, se produce un enrojecimiento en
fiorma de tela de araña.

Los primeros ataques de oidio en primave-
ra son muy precoces y coinciden con la apa-
rición de los órganos verdes de la planta, ya
yue las yemas oidiadas del año anterior ini-
cian su movimiento vegetativo antes que las
sanas. Es por esta razón que los tratamientos
para controlar el oidio deberán ser precoces.

^•r ^ r ^ ^^ ^ ^ •^^ ^-

MOMENTO PRODUCTOS

Caída hojas Compuestos cúpricos
Urea cristalina

Enero - febrero
Prefloración

Compuestos cúpricos

Período vegetativo Ver tabla correspondiente

^•^ ^ ^ ^ ^r ^ ^ •^^ ^

MOMENTO PRODUCTOS

Final de inviemo Mixtura sulfocálcica

Período vegetativo Azufre'
Bitertanol
Bupirimato
Ciproconazol
Diniconazol
Dinocap
Fenarimol
Flusilazol
Miclobutanil
Nuarimol

Penconazol
Pirazofos
Pirifenox

^ Quinometionato
-:" Triadimenol

Triforina

' En general fitotóxico a temperaturas elevadas y en variedades del grupo Dei^crous jStarking y similaresj.

Daños

Las yemas situadas en ramos uidiados

mueren en un porcentaje más o menos cleva-

do y las yue no abortan darán lugar en su

mayoría a brotes totalmente oidiados. Esto a

su vez puede provocar pérdidas de cosecha

muy importantes, pues provoca la p^rdida dc

un número elevado de corimbos yuc no Ilegan

a tlorecer y si lo hacen aparecen totalmente

cubiertos del polvillo del oidio, yuc hace que

las flores se sequen y caigan. En casos dc ata-

ques fuertes la incidencia o reducción ^1e la

cosecha puede ser muy importante.

Las partes ataradas pucden ^erminar

secándose, sobre todo en época de 1^uertc

calor, e incluso puede producirse una drfo-

liación premanu-a, con las consrcuencias ^c

debilitación del árhol y las consiguientes

repercusiones sobre la producción y la cali-

dad de la cosecha, así como en la form,rción

de yemas para el año siguicnte.

Control

En el control del oidio se pucden utili^ar
diferentes métodos, destinados unos a redu-
cir la cantidad del inóculo del añu anterior y
a disminuir las condiciones f^avorahles a la
enfermedad, y otros a uctuar direct^imrntc
contra la enfermedad mediante la aplicaci^ín
de rungicidas.

Métoclo.c inclirectos:
- Elección de variedades poco suscepti-

bles a la enfermedad.
- En el momento de la poda de in^^irrnu es

fundamental cortar los ramos oi^liados. La

cantidad de oidio primario y por tantu la inten-

sidad del oidio secundario duranle el prriodo

vegetativo, depende de la cantidad de ycmas

con infección del añu anterior, es decir, la

existencia de abundantc oidio primario sohrr

los árboles asegura las epidemias tcmpranas. Y

por tanto la dificultad de conh^ol^u^lo.
- Es igual de conveniente climinar a lu

largo del periodo vegetativo los hrotes oidia-

dos que se vayan enconn-ando.
- No realizar abonados nitrogcnados

excesivos.
- No aplicar riegos en exceso.

Métodos drrc^cto.c:
Para que cualyuier estratcgia dc lucha

química resulte eficaz, es necesario iniciar cl

periodo vegetativo con la menor cantidad

posible de inóculo, a este fin irán cnramin^^-

dos los tratamientos al final del reposo vege-

tativo. (Cuadro IL)
I.° EI tratamiento base de invierno sc hurá

con Mixtura Sulfocálcica, yue sc aplicará cn

estado A-B a unos 6° grados Rauntc ^le gra-

duación final (21 litros dc mixtura de ?5° +
+ 79 lih-os de agua = IOO litros clc caldo).
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A continuación la protección se hace
necesaria durante el periodo que va desde el
comienzo de la tloración hasta finales de
junio. Poste^riormente, cuando las temperatu-
ras ya son elevadas, las hojas se han vuelto
más coriáceas, y se ralentiza el crecimiento
vegetativo, los órganos vegetativos son más
resistentes a la enfermedad.

2.° La protección con ontioidios específi-

cos se realizará desde el comie^nzo de la tlo-
ración ( estado D-D3), estos dos tratamientos
son muy importantes.

3.° Antes de la tloración en estado E-E2
se reallZará Lln nUeVO [ratamlent0 COn Un

antioidio especíFico.

4.° EI tratamiento anterior se repetirá al
menos dos veces a partir de la caída de péta-
los. EI intervalo dependerá del producto ele-
gido 7- I 5 días.

5.° En los tratamientos contra otras enfer-
medades elegir, siempre que se pueda, pro-
ductos que además tengan acción antioidio.

Rosellinia o Mal Blanco de las
raíces ( Rosellinia necatriz Prill.) y
Armillaria o Podredumbre blanca de
la raíz (Armillaria mellea (Vahl; Fr)
Kumm)

Estos dos hongos son muy polífagos,

estando citado su ataque sobre más de 200

especies de^ plantas leñosas, semileñosas y

ornamentales: Peral, vid, manzano, meloco-

tonero, cítricos, almendro, olivo, narcisos,

violetas, begonias, chopos, etc.

Actualmente constituyen un problema

importante, debiéndose considerar su pre-

sencia a priori, especialmente en el caso de
renovación de plantaciones.

Susceptibilidad varietal

AI tratarse de un hongo del suelo que sólo

afecta en principio a la parte subterránea, la

susceptibilidad varietal que interesa es la del

patrón a pie, que en el caso del manzano en

generd, son poco susceptibles.

Sintomatología general

Externamente los árboles afectados no

presentan ningún síntoma específico y estos

varián según la forma en que es invadido su

sistema radicular. Generalmente se efectúa

de forma lenta, produciendo un debilitamien-

to piagresivo y general del árbol, aunque en

algunas ocasiones, la muerte se produce en

un plazo de tiempo relativarnente corto.

Los primeros síntomas visibles de la
enfermedad se observan cuando alguna de
las raíces principales ha sido destruída y
consisten en la aparición de una vegetación
más pobre y débil, con clomsis más o menos
grave y difusa, hojas de dimensiones inferio-

res a lo normal, entrenudos más cortos y una

lignificación deficiente^. La planta puede

reaccionar emitiendo nuevos brotes, pero

estos vestigios de vitalidad van disminuyen-

do progresivamente al agotarse sus reservas.

Hacia finales de verano, la caída de la
hoja va precedida de un amarilleamiento 0
enrojecimiento precoz, produciéndose tma
defoliación prematura.

Estos síntomas en otoño permiten detectar

todos los árboles que tienen problemas de

podredumbre de raíz o mal de cuello, pero

sólo la obsewación y análisis de muestras de

tejidos afectados, permitirán el diagnóstico

seguro del agente causante.

Los síntomas específicos hay que buscar-
los en el sistema radicular, lo que permitirá
diferenciar estas enfermedades de otras
podredumbres parasitarias o no.

En el caso de R. necatrix, las raíces de los
árboles afectados, se constata la presencia de
un micelio blanco lanoso, formado por cor-
dones de hifas entretejidas estrechamente. El
micelio al principio blanco, con el tiempo se
vuelve de color gris o parduzco.

^ Los umbrales
de desarrollo
del moteado
están
comprendidos
entre 5 y 3^ C.

A la izq., la planta está atacada con el mal de cuello
(Phytophthora). Sobre estas líneas, las raíces
presentan el mal blanco (Rosellinia).

Las láminas de micelio se expanden con
la humedad, ramificándose considerable-
mente sobre la supcrficie o bajo la cortez.a,
donde se extiende justo hasta el líber. Las
raíces toman un color oscm-o y se vuelven
frágiles y quebradizas. En su superficie,
sobre todo en las grietas de la corteza, se
localizan los esclerocios, formados a partir
de filamentos internos. Cuando la infección
alcanza la zona del cuello, puede ocurrir que
el hongo progrese en sentido ascendente.

Las partes afectadas por A. mellec^ des-

prenden un característico olor a hongo y pre-

sentan un pardeamiento y posterior ennegre-

cimiento de la corteza, que se abaryuilla o

separa con facilidad, siendo posible detectar
a simple vista y en el espesor de la misma,

sobre todo eq la zona del cambium, placas

blanquecinas compactas, a modo de fieltro,

formadas por acumulación de micelio. En

las zonas periféricas de expansión, las placas

toman una configuración sectorial-lobulada

o abanicada, que se defleca en tenues fila-
mentos sobrepuestos, que son los responsa-

bles de la infección del tejido sano. La aglo-

meración de micelio en sus primeros esta-

dios de desarrollo, tiene la característica de

estar dotada de una notable^ fosforescencia,

que resalta especialmente en las noches

híunedas y cálidas.

En otoño, antes del inicio de las heladas
invernales, pueden aparecer las setas o car-
póforos del hongo (estado telemorfo), al pie
o sobre las raíces principales de los árboles
atacados desde hace tiempo o muertos que
aún permanecen en la plantación.

Daños

Los daños consisten en la destnicción física
de la albura, cambium y floema de las raíces,
por medio de enzimas celulolíticas y li^^nolíti-
cas, lo que provoca el debilit^uniento y la muer-
te de las plantas infectadas, como consecuencia
de la deshucción de su sistema radicular.

Otro tipo de daño se deriva de que al que-
dar el terreno infectado, los árboles que se
replanten mueren al cabo de poco tiempo,
aunque inicialmente tengan un arraigo vigo-
1'OSO.
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Contrul

El control de estas enfermedades del sis-
tema radicular en plantaciones establecidas
es realmente difícil, debido a su localización
y al hecho de que los primeros síntomas de
su ataque pasan desapercibidos, por lo que
se recomienda adoptar una serie de prácticas
encaminadas a evitar la infestación del terre-
no y a eliminar en lo posible las condiciones
ambientales que favorecen su desarrollo:

- Drenaje y limitación del riego en los
terrenos de naturaleza pesada.

- En plantaciones establecidas, limitación
de laboreo a la capa superficial y fuera de la
zona de goteo, para evitar causar heridas al
sistema radicular.

- Evitar replantar inmediatamente después
del arranque, estableciendo una alternativa
de plantas herbáceas durante varios años.

- Moderado aporte de materia orgánica,
que deberá ser' de estiércol bien descompues-
to, rechazando los que tengan m^ichas partes
leñosas o restos vegetales sin deshacer.

En el caso de que se detecte la presencia
del hongo en alguna de las siguientes fases
del cultivo se procederá del siguiente modo:

1.° Renovación de plantaciones:
Preferentemente se recomienda establecer

una alternativa de cultivos herbáceos duran-
te un periodo mínimo de 4-6 años, procuran-
do extraer el máximo de raíces del cultivo
anterior.

En el caso de que ésto no sea posible, se
deberá realizar la desinfección del terreno
con alguno de los siguientes productos:

Bromuro de metilo 76% + Cloropicrina
33%, Dazomet o Metam-socio.

2.° Nuevas plantaciones:
Si la partida de plantones se detectase

positivamente la presencia de Armillcrriu s^^.
o Rosellinia sp., se deber^ rechazar la totali-
dad de la misma.

Como medida preventiva y de forma
general, es conveniente proceder a la desin-
fección de los plantones, por inmersión del
sistema radicular en una solución de Beno-
milo, Carbendazima o Metil-tiofanato.

^^^ ^o^ ^ ^ • ► ^ ^

MOMENTO PRODUCTOS

Desinfeccibn de suelos Bromuro de metilo 76%+
Cloropicrina 33°^

Dazomet
Metam•sodio

Desinfeccibn de plantones Benomilo
Carbendazima

Metíl-tiofanato

Tratamientos localizatlos Sulfato de cobre

Sulfato ferroso

^•^ ^ ^ ^ ^ •^^ ^

MOMENTO PRODUCTOS

Octubre-noviembre y desborre

Abril•mayo

lunio-julio

Septiembre

Compuestos cúpricos
Metalaxil
TCMTB

Fosetil-AI

^ • ► ^ ► ^ ^ • ^ ^ ^

MOMENTO PRODUCTOS

Desinfección del suelo Bromuro de metilo + cloropicrina
DD + isotiocianato de metilo
Dazomet
Metan•sodio

Desinfección de plantones compuestos cúpricos
TCMTB
Tiabendazol + Folpet

3.° Detección de foc^^s en hlantaci^ ► nes

estableeidas:
Arrancar las E^lantas afectada^ y c^^lindan-

tes, procurando extraer la mayor parte del

sistema radicular, quemar los toc^^nes y raí-

ces «in situ». Regar a c^^ntinuacibn c^^n una

solucicín de sulfato ferr^is^^ (SO,Fe) a 1 q

do^is del 10-20% 0 5^%^ de sulfatci dr r^ ► hre,

o mejor aún proceder a la dcsinl-erriún dcl

rodal con alguno de los product^^s citad^^s en

el apartado I .°.

En el caso de foros numerus^ ► ti u^Ic gran

extensión, se ace^nseja proceder al ^irranyur

total de la parcela y proceder ^^^m^i rn el

caso de replantación.
Aunque se a>noce la sensibilidad de la

Rusc llinru a vari^ ►s anta^oni^tas, cnu^r ell^ ► s

Trichode^-nra rirrdc^, su intrudurriún en el

control biológico presenta en la actualidad

dificultades prácticas de aplicaci^ín, hcr^^ la

utilit.ación de estc h ► in^o pucde ser en el

futur^^ una alternnti^^a a las hnihlem.ítirus

desinfecciones de suel^>. (Cuadro 111.)

Mal de cuello (Phytophthora
cactorum (Leber y Cohn))

Esta enfermedad, con^irida r^^n rl n^^mhre

de mal de cuell^^.

En los últinxx años ha exhrrii ► ientadci un

incremento notable, debid^^ a I: ► inten^^il^ic,i-

ción de las plantaciones y^il hech^^ dr yur rn

la mayoría de áreas frutícula^ hredominan

los suelos de textura limo^a ^^ <<rrill^^-linx^sa,

conocid^^s c^^mo sucl^^s fuertes, he^ad^^s.

compactos y de drenaje dcl^irienle, c<in hr^^-

blemas de cnch^u-camient ►► <i humedad e^rc-

siva, yue I^av^^rcccn el dcsarrullo de esla

enfermedad.

Susceptibilidad varictal

AI ser P. cur 1r^rrun tui hungu de suelo, c^

especialmente interesanle con^^cer Iti sensihi-
lidad de pic o p^ ► U^bn.

Muy suscehlihlc^: M?6, MM.IO(i,

MM.104, M1.793.
Mcdianamente susrehtihle^: M-7. Mni-

III.
P ►^co tiusreptihles: M.?, M.^), M.9a.

EMLA.^), M.?S, EMLA.?7, NAJAM.I

(LANCEP), YAJAM? (('GPILANI)).

La susceptibilidad del hu^shecl e^t,í
iniluenciada por f^iri^^res end^íceno^ ( resis-

[encia) y también p^^r facl^^res cxternus de
estrés. siendo m^ís 1^recurnte en I^^s suelus
que mantienen un nlt^^ índice dc humedad
durante largo^ peri^xl^is. C'uandu .e rnticrra

el punto de injerto, el árh^^l dehidu ti su^

oscilaci^mes p^ir el vient< ► , pr^rv^ica la f<n^nia-

ción a nivcl del cuello dcl Ilnmadc^ «cnihu-

do», lo yuc unido a fenbinen^^^^ de a^lixia y a

pequcñas fisuras en I^i cicatrix del injerl^^,
tacili[a la enU^a^la dcl ^arásilr^.
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Sintomatolo^ía

Los síntomas más visibles sobre la parte

aérea, se observan en otoño con la aparición

precoz de un color rojizo en las hojas, y una

prematura defoliación de los árboles afecta-

dos.

Otros síntomas no específicos, más o
menos acentuados, son un debilitamiento
general, una disminución del crecimiento y
la producción de fruta de pequeño calibre,
de coloración más acentuada y maduración
muchas veces defectuosa.

El ataque de Ph^•tophthorn, se localiza en
el cuello del árbol y arranque de las raíces
principales y se caracteriza por la aparición
en ]a corteza de zonas de color más oscuro,
marrón uniforme que en su progresión pue-
den rodear completamente la parte afectada.
En algunas ocasiones los frutos caídos o cer-
ca del suelo también pueden verse afectados.

En el cambium se aprecia una coloración
anormal marrón y si se practica un corte ver-
tical, se observa que progresa en forma de
línea quebrada alrededor de la base del tron-
co, evolucionando en sentido ascendente.

Estas necrosis no deben confundirse con

las provocadas por la asfixia, de carácter

más superficial y en las que la corteza exter-

na se desprende con mayor facilidad.

Duños

Inicialmente se presenta una disminución

de la productividad, que puede no estar
acompañada de una sintomatología externa.

Posteriormente, conforme los chancros se

van extendiendo, se acentúa la debilidad

general de la planta, provocando su muerte

en el caso de rodear completamente el cue-

Ilo de la misma.
Otro tipo de daños son los indirectos que

se derivan de los fallos ocasionados. Los

árboles re^plantados, al competir con otros

vecinos máti desarrollados, no suelen vegetar
bicn y diticilmente la plantación es homogé-

na, lo que en algunas ocasiones dificulta las

operaciones de cultivo.

Control

Los métodos de control se dividen en dos
grupos. El primero se basa en la aplicación de
medidas culturales preventivas y el segundo
en el uso de fungicidas con carácter curativo.

Los métodos preventivos son:
- Utilización de patrones resistentes.
- Evitar el exceso de humedad, especial-

mente en la zona del cuello del árbol.

- Mejorar el drenaje en aquellas partes de
las plantaciones donde el agua tienda a acu-
mularse.

- No enterrar el punto de injerto si se tienen
antecedentes de problemas de Phti^tnphthnra,

La Armillaria se ha apoderado de las raíces
principales.

dejándolo bastante alto para quc nunca tomc
contacto con la tierra.

Los métodos químicos son:
La lucha química contra Ph^^tophthurrr

ofrece posibilidades, dehido a que es un
hongo de superficie y por lo tanto alcanr.ablc
por los fungicidas.

Cuando la enfermedad está en sus inicios

puede evitarse su desarrollo, descalzando el

árbol hasta dejar al descubierto las raíces

principales (20-30 cm del tronco). Las partes

afectadas se deben sanear y desinfectar dcs-

pués con compuestos cúpricos (Caldo hordc-

lés, Oxiquinoleato de cobre, Oxicloruro,

etc.). TCMTB o Metalaxil. Este tratamiento

debe realizarse en dos ocasiones: durante los

meses de octubrc-noviembre y en el momen-

to del desborre.

Acutalmente existe la posibilidad de com-
batir la Ph^^tophthora, mediante un producto

► I.os tratamientos
para controlar
el oidio
deberán
ser
precoces

con sistema ascendente y desccndrnte, yuc

es el Fosetil-AI. I_a actividad óptima dc esta

materia activa, se ohtirnc despurs de la

metabolización del producto v^u tran^porte a

las diferentes partcs de la planta. I^,st;i fun-

ción se realiza mcjor cuanto mayur sra el

crecimicnto activo dc la pl.mta, rarartcrístira

que condiciona los prriodus de aplicacicín.

En tratatttientos rurativas se recontirndan
3 aplicaciones durantc cl pcriodo vrgct;uivo,
aplicando el primcro cn post-t^loracicín y los
siguicntcs con una r^ulcncia dc ^- 3 ntcses.
(Cuadro IV.)

Desinfetitación del tiuclo

Si cn la planlacicín ohjcto dc arranquc sc
presentaron prohlemas dc /'. rnrtni•unr, srrá
neccsario realizar una dcsinlcsl;cricín dcl
terreno antes de procedcr a la rcplnntaricín.

Los productos yue tic rcromicndan son:
Bromuro dc metilo 7(^7^ + C'loropicrina
33`Y^. DD + Isotiucianato dc mcúlo, I)azo-
met y Metamsodiu.

Desinfcstación dc vivcros y plantoncs

Prcviamcnte a la plantaricín sc drhrn rlimi-
nar dc los plantoncs o pat1injrrtos, I;cs partrs dc
raíccs quc sc hayan dañado duranlc rl arranqur
o transportc. mcdiantr un cortc limpiu y a
bisel. Seguidamentr se rccomicnda, por su eti-
cacia y h;yo costc ^^untcr^^ir cl matrrial vrgctal.
durantc unos minutos, hasta cl nivrl drl punlu
de injcrto o por cncinta dc éstc, cn una solu-
ción desinfectante a hase de TC'M'I'B al O, I^%^
o un contpuesto rúprico a 1 q dosis drl I`%^ dc
c^brc ntctal más captan al 0,^5'% .

EI agrn[e responsahly dc la fungitoxicidad

del T('MTB es un tiucianuto yuc prrtirnta la

ventaja dc tcncr actividad cunU-a hongos,

bacterias y nemátodos, qucdando cl ^istema

radicular protegidu durantc rl dclirado pcriu-

do dcl cnraizamicnto. (Cuadro V.) n
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