
Protección contra la
podredumbre gris de la vid
La estrategia a seguir es diferente según las zonas y la variedad

Pérez Marín es uno de los autores del libro "Los Parásitos de la Vid. Estrategias c1e Protccci^ín R^i^^^-
nada", coeditado por el MAPA y Mundi-Prensa, que compila todo lo concernicnte a los distintos parási-
tos de la vid en España y cómo se podría eneauzar la protección contra ellos conformc a los m^^^icrnc^s
sistemas y n^étodos. A continuación referimos el capítulo dedicado a la podredumbrc gris.
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a podredumbre gris (Bnt^_rtis ci-
nereu Pers.) es una enfermedad
yue está extendida por todos los
viñedos españoles, causando los
daños más importantes en los de
la zona norte y la zona costera
mediterránea, ya que las condi-

cioncs climáticas (humcdad principal-
mente) son favorables a su desarrollo.

Sc la conoce por difcrentes nombres
comunes se^ún las zonas: "podredumbre. .. ^ .. . .. ..
grls , "podrldo , "botrytls , "gangrena ,
"pudrición", "podrit".

En general, esta enfermedad afecta a la
cantidad _v a la calidad de la cosecha obte-
nld^t.

DeSCripCiÓn de IOS distintOS estddOs
de desarrollo y cido anual

EI hongo sc conserva durante el invier-
no principalmcnte como esclerocios. bien
visibles sobre los sarmientos en f^orma dc
manchas negrurcas alargadas, y también

Ataque en brotejoven.

Granos rajados por ataque de ^^oídio^^ donde la
podredumbre se instala con mayor facilidad.

como micelio en las grietas de madcra v.
en menor cantidad, en las vcmas. Los es-
clerocios son más abundantes hacia la ex-
tremidad dc los sarmientos yuc en su
base.

En primavera, con condiciones favora-
bles dc humedad Y temperatura, se pro-
duce la maduración de los órganos de
conservación que ori^^inan conidióforos
portadores en su extrcmidad de cunidias.
las cuales son diseminadas por cl viento
y/o la Iluvia germinando y contaminando
los órganos verdes de la cepa si éstos se
encuentras mojados. Las conidias mantie-
nen su poder germinativo durante unos 30
días.

EI número de conidias presenles en e1
aire durante el período vegetativo de la
vid es bajo desde el desborrc hasta las pro-
ximidades del envera alcanzando su má-
ximo durante el envero-maduracicín _y dis-
minuycndo paulatinamcntc a partir dc la
rccolección.

La penetraciGn dc las conidias en los

tejidos vc^^etalcs purde r^^lliz^u^sr dircct^l-
mentr, aunyuc las hrridas ^^norrrrn cx-
traordinariamcnte su hcnctraciún. No

obstantc. los ^ranos si nu pres^•nt^ln hcri-

das dur^lnte cl pcríodo ruajado-^nveru
son refractarios ^t la henrtrari^ín dr las ru-
nidias dchido a yur cxistrn rn su hollcjo

sUSlilnClas (^UC Inhl^len sll F^Crllllnlll'1OIl;
sin embar^o, dru^antc cl pe ríodu dc m,ldu-
raClOn Il)s rBClmOti prCSCnI<ln sU nl^IXlllla

sensibilidad dchido a la conccntr;lritín d^
azúcares en lus `^rlnus, h^lsr nutriti^a la-
vorecedora del dcsarrollo dcl hongu.

Una vrz quc las conidi^ls h^in grrmina-
do. se pruducc cn cl intcrior dcl ^ír^<tno
atacado un mirclio yuc, drspu^s d^ hah^r
desU^uido cl tcjido parasilado, salc al c^tc-
rior produciendo conidi^íforos cun coni-
dias c{u^ al principiu son ^ie rolor hlancu,
pc:ro al raho dc unos pocus días adduicrcn
cl color típico ^ris<íceo ^luc caractcriz^t a Ia
enfcrmcdad. L^stas conidias produccn
nuevas contaminacioncs a lo lar^o dcl pc-
ríodo vegctativo dc I^t vid v al Ilc^^ar cl otu-

Ataque en racimo antes de la floración.
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Ataque en racimo en el cuajado. tFoto: ^. i. Pe^e: ae ooanas^.

ño cl hongo comicnza a furmar sus ór^a-
nos de conscrvación (csclcrocios).

Influencia de los factores extemos

Los factores climáticos ticnen una in-
fluencia muy importante en el desarrollo
dcl hongo: la humedad es necesaria para
que se produ^ca la germinación de las co-
nidias, la cual se vc activada con tempera-
turas prcíximas a los 1K° C, aunquc pucdc
realizarsc con temperaturas comprendi-
das cntre O° (' v 4(l° C.

Las hcridas producidas en los granos
por "las polillas del racimo", " el oídio", "el
graniro^^, ctc., favorccen cxtraordinaria-
mente el desarrollo del hongo.

Las variedades de racimos compactos y
dc epiderrnis fina del grano, son más sensi-
blcs al hongo, así como los viñedos con
fuerte abonado nitro^enado.

s^rtt«nas y aaños

La podredumbre ^^ris puede afectar a
todos los órganos verdes de la ccpa. pero
principalmentc a los racimos.

En hojas.- Los síntomas se manifiestan
frecuentcmente en el borde del limbo. en
forma de amplias necrosis que tienen el as-
pecto de qucmaduras; si el ticmpo es hú-
medo aparece sobre cl borde de las man-
chas un polvillo gris.

Los ataqucs en hojas no suelen tener
importancia cconómica.

En brotes jbvenes y sarmientos.- Los
primeros síntomas sc manifiestan por la
prescncia de manchas alar^^adas de color
achocolatado, quc se recubren de una pe-
lusilla gris si cl ticmpo es húmcdo. AI final
de la vegetación aparecen unas manchas
negruzcas y alargadas sobre un fondo
blanquccino a lo largo del sarmiento v
principalmente en su cxtrcmo, que agosta
mal v tiene poca consistencia.

Los ataques fuertcs pueden ocasionar
la pérdida dc algunos brotes jóvenes, con
la consiguiente disminución de la cosccha,

v posteriormente la de algunas yemas de la
hase de los sarmientos, que no brotan al
año siguicnte.

En raeimos.- Los síntomas durante el
período de tloración-cuajado se manifies-
tan sobre las intloresccncias y en el raspón
dcl racimo en forrna de manchas achoco-
latadas. Durante cl período envero-rcco-
Iccción, los granos presentan el aspecto ca-
racterístico de "podridos" v sobre su
superficic sc desarrolla un moho de color
grisáceo típico; también pueden manifes-
tarse sohre el raspón del racimo y las inflo-
rescencias los síntomas descritos anterior-
rnente.

Los ataques en amhos períodos pueden
ocasionar una disminución importante de
cosecha. Adcm<ís, en el período envero-
recolecci^m ocasionan una disminuci^^n de
calidad en los futuros vinos debido a: la de-
^radación de las materias colorantes, la
destrucción de la película que contiene las

Ataque en maduración en uva blanca.

sustancias arom^iticas, el aumento de fija-
cicín del SO, cn los vinos, el incremento dc
la acidez vol^ítil. En el caso particular de la
uva de mesa, la pérdida cualitativa puede
ser especialmentc importante, pues obliga
a la climinación manua] de los granos ata-
cados para dejar el racimo presentablc
para su comercialización e, incluso, si cl
ataque es importante, impide su comercia-
lización como uva de mesa, teniendo quc
destinarla a vinii-icación.

Existcn otros parásitos cu_vos síntomas
pueden confundirse con los oca5ionados
por la "podredumbre gris", tal es el caso de
la "excoriosis" (Phomopsis r^iticoh Sacc.),
que produce en el otoño sobre los sar-
mientos un blanquecimiento con numero-
sos p^mtitos negros en los primeros entre-
nudos dc la base: el hongo Splrneropsrs
rnalnrerm Berk. que produce blanqueci-
miento en los sarmientos a nivel de los nu-
dos sin formación de esclerocios o picni-
dios: la "podredumbre ácida", debida a
levaduras y bacterias, que produce una po-
dredumbre en los granos pero con un fuer-
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te olor a vinage y siempre acompañado de
unos pequeños dípteros (Drosophila sp.);
"el desecamiento del racimo" es una alte-
ración fisiológica del raspón dcl racimo
quc produce durante el envero una podre-
dŭmbre seca sin afectar a los granos; el
"mildiu" (Plusmnpuru 1'iticola Berl. y
Toni) quc produce un desecamiento del
raspón del racimo que sc encorva en forma
de S y se recubre de una pclusilla blanque-
cina y no grisácea, como en el caso de la
"podredumbre gris".

La observación al binocular, en caso de
duda, permite un diagnóstico preciso del
hongo que se trate.

Método práctico para el
seguimieirto del ciclo y la medida
de densidad de plaga

A través de los datos que nos propor-
ciona el clima (humedad principalmente),
el parásito (germinación de las conidias,
discminación dc las conidias durante todo
el pcríodo vegetativo dc la vid...) y la plan-
ta (estados fcnológicos más sensibles al
ataquc dcl hongo, scnsibilidad varictal...)
se han podido estableccr 3 m ĉ todos prácti-
cos de lucha, indicándonos cada uno de
cllos cuándo sc dcbc comhatir el hongo.

1) Método "standard", consistente en
aplicar cuatro tratamientos prevcntivos fi-
jos cn los siguientes estados fenológicos:

A.- Caída dc capuchoncs florales (cua-
jado).

B.- Granos tamaño ^uisante (cerra-
micnto del racimo).

C.- [nicio dcl cnvero.
D.- Veintiún días antcs dc la recolec-

ción.
2) Método "l5-]5", consiste en realizar

tratamientos desde el inicio de floración
hasta 21 días antes de la reco-
lección siempre que exista un
período dc humcctación igual
o supcrior a 15 horas y la tem-
peratura durante ese período
sea igual o supcrior a 15" C,
dejando entrc dos tratamien-
tos como mínimo un intervalo
de 1 U días.

3) Método "EPI" (Estado
Potcncial de [nfección), con-
siste en calcular, mediante
unas fórmulas yue cuantifi-
can la interacción entre cli-
ma-parásito- planta, cl EPI
en cada uno de los momentos
fenológicos indicados para el
mc;todo "standard", y tratan-
do si el EPI en un estado tec-
nológico determinado supera
unos determinados valores.
Estc método ha sido pro-
pucsto por STRIZYK para

Ataque en maduración en uva tinta.

Francia y requiere ser adaptado para
otras ronas.

Estrateg^a y medios de protección

La cstrategia a seguir es diferentc para
cada zona y cada varicdad, y dcbc scr cl
propio viticultor el que la lleve a cabo.l

Hay que tencr en cuenta yue el mejor
control del hongo se obtiene aplicando el
método "standard", pero tienc el inconve-
niente de que, a veces, sc realizan trata-
mientos indiscriminados sin tener en cucn-
ta si existe o no riesgo de atayuc, con lo
cual se aumenta el coste de producción de
manera importante, ya quc los productos
químicos utili^ados son caros, y además se
acelera la aparición de ccpas resistentes.

No obstante, según los ensayos rcaliza-

dos cn algunas ionas dc nucstro país y
considcrando las condicioncs climáticas y
varicdadcs cxistcntes, la cslratc^,i,l más ra-
cional a scguir es aplic^lr las t^cnicas cul-
turalcs quc a continuación sc indic^u^^ín y
rcalizar un tratamicnto al inicio dcl cnvcro
(C). Las variedadcs scnsihlcs durantc cl
período floración-cuajado, como la Gar-
nacha, dchcn rccihir otro tratamirnto al
inicio dc Iloración, sobrc todo si cxistc hu-
mcdad.

Los medios de protecci6n cxistcntcs
son divcrsos:

• Culturalcs:
- No abusar dc los abonos nit ro^cnados.
- Realirar una poda cquilihrada y un

desnictado cn las proximidadcs d^ I^I flu-
ración o dcshojado cn las proximidadcs
del cnvcro para lacilitar la aircación dc lot
racimos.

- No utilizar, sin caus^l justilicad^l, por-
líllnll'rlOti mU^' vl^^Orl)SOti nl m^lrl'l)S dC

plantaci(ín dcmasiado cstr^chus.
- Evitar, si cs posihlc, I^IS varicdad^s dc

raclm<)ti Cl)mpaClOti.

- Qucmar los restos dc puda.
- Evilar los alaqucs dc "oídio" v"puli-

Ilas dcl racimo". caus^tntcs dc h^rid^ts ^n
los granos.

• Biolcí ^̂ icOs.
La utiliiación drl honl!u 7i^r<^lln^!<^rirrri

spp, antagonist^I dc l3^^^r)^^i.^^ riit^^rrrr, si-
guicndo cl m^todo "standard" nOs ha
dado bucnos resultados.

• Químicos.
Aplicación d^ productos químicos sis-

t^micos (hcnomilo, canc^ndazim^l, m^'til
tiofanato) o dc contacto ( canc^nda^i.im^I +
vinclorolina, clozolinato, diclofuanid^l, di-
clofuanida + tchuconai.ol, folpcL folprl +
canc^ndarima, folpcl + mctil tiofanato.
iprodion^l, pirimctaniL procimidona, vin-

^-^ ^^^ ..: ^ ^ ^^;
^ • ^ ^ ^ ^ ^ • ^ ^ ^

familia química materia activa nombre y casa comercial

benzimidazoles benomilo productocomún
carbendazima producto común
metil tiofanato producto común

imidascíclicas clozolinato Serinal-Sipcam/Inagra
iprodiona Rovral-Rhóne Poulenc
procimidona Driza-Afrasa; Kenolex-KenoGard;
Sumisclex-Massó
vinclozolina Ronilan-Basf

sulfamida diclofuanida Euparen-Bayer

phtalimida folpet producto común

pyrimidina pirimetanil Scala-AgrEvo

varias folpet+carbendazima Sipcam F-Sipcam/Inagra
folpet+metil tiofanato Sipcavit L-Sipcam/Inagra
tebuconazol+diclofuanida Folicurcombi-Bayer
vinclozolina+carbendazima Konker-Zéneca
vinclozolina+metiram Botryzol-Cyanamid

clo^olina,vinclozolin^I I mcti-
ram). Eslos produclus dchcn
B^ICI'nUl'SC Cn Clld'J lratllmlCn-

tu para no prO^'orar I,l ,tp<Iri-
ci(ín dr eepas resistcntcs v, ^n
cualquicr caso, cl úllinto ira-
tami^ntu dchc rcalir.ars^ ? 1
días ^tnt^s dc I^l rcculcrci(ín
para cvitar allrracioncs cn la
1CPml'nlaClón Cle 1l)5 nlOSll)S.

Yara ohtcncr una hucn^I
cficacia cs nccrsario ^n)plcar
maquinaria con presión suli-
cicnt^ para quc prudtv.ca ^^o-
tas dc p^yuctiu tamaño v mu-
Jar hicn ,lmhas caras dcl
racimo.

E:n cl cuadro 1 sc pu^d^n
v^r los produclos filosanil^I-
rios contra I,I podredumhrc
gris rccomcndados p(Ir cl gru-
po dc trahajo d^ lo^ pruhlc-
mas dc la vid. n
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