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Los problemas con los que el agricultor se encuentra en el campo tanto a nivel de
enfermedades, productividad, calidad etc. han sido y son estudiados; por medio de la

genética se van obteniendo variedades con distintas características que intentan
solucionar los mismos. Año tras año aparecen variedades interesantes pero debido a

la complejidad del medio debemos observar el comportamiento de estas variedades en
nuestras condiciones canarias. No siempre la experimentación ha ido por delante del

agricultor para poder orientar mejor al mismo, pero se ha intentado y, de alguna manera,

los resultados experimentales han servido para ratificar muchos factores.

Paralelamente a las demandas del mercado de exportación en cuanto a forma y
condición del tomate existe la problemática del campo, donde una plaga o enfermedad
puede causar graves daños, como viene sucediendo a través de los años. Si nos

ceñimos a esto, variedades que se

cultivaban en los años 60 hoy no

podrían cultivarse y muchas de ellas

morirían antes de llegar al terreno

de asiento. Virus como TMV, pla

gas como nematodos y hongos

como Fusarium han hecho que la

genética sea el arma mas destaca

da que tiene el hombre contra las

mismas. Por citar un ejemplo, entre

las décadas de los 70 y 80 fueron

de gran importancia los ataques de

nematodos, influenciados en gran

medida por la época de sequía (al

tas temperaturas, cultivos bajo plás

tico y escacés de agua hasta para

la desinfección), todo esto hizo que el agricultor demandara variedades resistentes a
esta plaga. No obstante surgen continuamente nuevos problemas debido a diversas

causas (introducción de nuevas plagas, cultivos sin tierra, etc). Sobre este aspecto

podríamos hablar de enfermedades como Leivelulla táurica o Botrytis cinérea que

están causando graves problemas en estos momentos, existiendo algunas variedades
con resistencia a la primera aunque todavía en nivel experimental, es a su vez conocida

la dificultad para obtener resistencia a Botrytis. Lo mismo ocurre con virus tales como
TSWV o TYLCV hoy en día tan peligrosos.

Otro aspecto destacable de las resistencias varietales es el referido al tema

Racimos con altas producciones

debido al esfuerzo genético.

FEATHER y otros autores, mencionados anteriormente, si bien las descripciones de los
síntomas son coincidentes.

En lo que concierne a las Islas Canarias, ha sido aislado en reiteradas ocasiones

Fusarium oxusporum en palmeras de ambas especies visiblemente afectadas por

"marchitamiento" y procedentes de Fuerteventura. Existen sospechas de que algunos

ejemplares fueron importados a esta isla desde la península (RODRÍGUEZ, 1992).

Concretamente nosotros aislamos al hongo de muestras procedentes de tal isla y

efectuamos inoculaciones que fueron negativas (1993) e igualmente las efectuadas por

R. RODRÍGUEZ (1992). Portal razón, a pesar de las características sintomatológicas,
hartas sospechosas, de ejemplares de Palmera Canaria, no podemos confirmar por el

momento que se trate de la misma enfermedad descrita para el "bayoud" o "seca" de

la palmera que se produce en otras regiones de la península o África ya mencionadas.

El tronco de la palmera también puede verse afectados por hongos parásitos que

aprovechan sobre todo las cicatrices que dejan los frondes muertos, o cuando son

podados. Se desarrollan sobre estos tejidos en descomposición o parasitan formando

necrosis más o menos profundas. Respecto a la Palmera Canaria existe un corticiaceo

que fructifica abundantemente sobre tales cicatrices encontrado por MANJON y

MORENO (1982) y descrito por estos autores como nueva especie (Cerocorticium

canariensis Manjon & Moreno, sp. nov.), recogidos en palmeras de las Islas Canarias.

Se ha estudiado por ADASKAVEG y otros (1991) en California la acción de una

serie de hongos sobre troncos de Phoenix canariensis no descritos en Canarias, pero

de interés bibliográfico.

Necrosis y pudriciones en la zona del "cogollo" de las palmeras pueden ser

muchas veces imputables a ataque de hongos, pero en la mayoría de los casos

estudiados por nosotros se tratan de ataques de orugas del lepidóptero Lyonetiidae,

Opogoma sacchari Bojer, conocida como "traza" y que frecuentemente la encontra

mos practicando galerías en el "cogollo" y zona del "palmito". Su acción es aprovechada

por una cohorte de hongos saprofitos como son Geotrichum sp, Torula sp., etc., que

se encuentran colonizando tejidos descompuestos (REYES & RODRÍGUEZ, 1989). En

florida existen ataques de similares características, esto es, afectando a la zona apical

o de crecimiento de la palmera producido por la larva de un coleóptero curculionido,

Rhynchophorus cruentatus (Fabricius), señalado para Palmera Canaria (GIBLIN-

DAVIS & HOWARD, 1988), cuyos adultos son portadores (vectores) internamente del

Red Ring Nematodes (Nematodos de los anillos rojos), Bursaphelenchus cocophilus

(Cobb) Baujard, responsables ambos, en una intricada asociación, de la grave enfer

medad RRD (Ring Red Disease), y que, si bien, se han encontrado asociados a

Phoenix canariensis no se han detectado plantas afectadas (GIBLIN-DAVIS, 1990).

En Canarias no se ha mencionado, afortunadamente, por el momento, ni esta especie

de nemátodo ni la del coleóptero anteriormente mencionados. Varias especies del

nemátodo del género Meloidogyne se hayan ampliamente extendidos en Canarias

parasitando, fundamentalmente, cultivos hortícolas. Existe una referencia de especies

de este género dadas por BUHRER, COOPER & STEINER en 1933 ( GOODEY &
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cierta envergadura, y las condiciones de excesiva humedad fueron determinantes, a

nuestro juicio, como se demostró después de la severa poda y limpieza practicada,

acompañada de tratamientos con fungicidas (ATILANO y otros, 1980), que aminoró

considerablemente la enfermedad.

Desde un principio algunos autores asocian estos ataques de Gliocladium

vermoeseni con los del hongo Fusarium oxysporum Schl. y los hacen responsable

/f>^
Macroconidias de Fusarium oxysporum (Microfotografía).

de severos ataques en Phoenix canariensis, si bien se constatan con inoculaciones

su patogenicidad por separado ( FEATHER y otros, 1980 y 1989). De hecho, es

frecuente en trabajos rutinarios de aislación de G. vermoeseni que surjan Fusarium

spp. (GALLEGO y otros, 1991), no sucediéndonos a nosotros en el caso de la Palmera

Canaria (FIDALGO & RODRÍGUEZ, 1992).

Especial atención merece la enfermedad conocida vulgarmente como "seca" de

la Palmera y también como "bayoud" en los paises africanos de la cuenca mediterránea.

Esta grave enfermedad de sintomatología muy precisa se atribuye a una forma especial

de Fusarium oxyporum Schl. (Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Malencon,

Snyd. & Hans), hongo de suelo de desarrollo vascular que producen las "traqueomicosis"

y, como consecuencia, marchitamiento generalizado de la planta. En este caso esta

especie actúa en solitario desarrollando sus propios mecanismos. Ha sido ampliamente

estudiado por DJERBI (1988, 1990) (Carpenter, 1991) en Ph. dactylifera en la costa

e interior de Argelia, y se han revelado casos sintomatológicamente comparables en Ph.

canariensis en ciudades del sur de España como Sevilla, Cádiz y Puerto de Santa

María (ALFARO, 1983; DEL CAÑIZO, 1983, 1984) aunque no existen confirmaciones

avaladas con pruebas de patogenicidad aunque se haya aislado el hongo. Por otra

parte, no se ha relacionado esta forma especial de F. oxysporum con los aislados por
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C. V. Daniela, una de las más

cultivadas en nuestros días.

medioambiental, puesto que al ser la planta resis

tente a determinadas plagas y enfermedades limita

mos el uso de plaguicidas para controlarlas. De

todos son conocidos los problemas derivados del

uso indiscriminado de estos productos tanto a nivel

de Límite Máximo de Residuos como ecológicos en

general.

En este artículo tratamos de exponer la evolución de

las variedades de tomate tipo canario de exporta

ción (redondo-liso) en Gran Canaria desde el año

1979 hasta el momento, tanto experimentalmente

como en el campo.

Dando por hecho la importancia que tiene la

elección de la variedad hemos ido experimentando

año tras año las variedades que a continuación

exponemos, intentando ver como se comportan

todas ellas bajo unas mismas condiciones y estu

diando de esta manera comparativa todas las pecu

liaridades que van presentando a lo largo del cultivo,

tanto en la planta (vigor, adaptación, sensibilidades,

etc.) como en fruta (calidad, rendimiento, comportamiento postcosecha etc.) Dado el

gran número de variedades que aparecen cada año y la limitación de superficie de que

disponemos, esta labor la realizamos en dos fases: Una primera de testaje donde

intentamos ver el comportamiento de las distintas variedades para luego seleccionar de

entre estas las mejores y así entrar en la segunda fase, donde se hace con ellas un

estudio comparativo, es decir, estudiar estadísticamente bajo condiciones idénticas los

parámetros que nos interesan (productividad, color, forma, tamaño, dureza, etc.) esta

comparación estadística se realiza en base a una variedad testigo que suele ser la más

cultivada en el campo, en esa campaña.

Por todos es sabido la dependencia del agricultor respecto a la semilla seleccio

nada de las casas comerciales, casi todas ellas extranjeras y con un nivel de

investigación muy alto, nivel casi inexistente en nuestro país, y que creemos debería

potenciarse. Por último recalcar que nuestro papel en todos los trabajo es totalmente

neutral a todos los niveles, intentando siempre orientar al agricultor con nuestros

resultados que contastados con sus propias pruebas hacen más fácil y menos sujeta

a error la elección final.

En lo referente a "calidad" podemos hablar de un antes y un después de la

introducción del gen "Long Self Life" dada la importancia de este en un aspecto tan

importante como es la "calidad" entendiéndose esta bajo los tres parámetros: color,

forma y dureza siendo en la dureza donde realmente actúa dicho gen así como la

conservación de la misma mejorando considerablemente el periodo de postcosecha.

No obstante, existe una polémica sobre la pérdida de cualidades organolépticas (sabor,

dulzor, etc . . .) que bajo nuestro punto de vista no es totalmente cierto.

A medida que han ido evolucionando las resistencias en las plantas también lo han

hecho las técnicas de cultivo, desde las plantaciones al aire libre hasta las actuales bajo

malla, pasando por las cubiertas de plástico.



CAMPAÑA 1979-80

VARIEDADES EN EXPERIMENTACIÓN Y ESTUDIO.

VARIEDAD

559/78 *

7-187

NEMATO

X-253

X-192

EVEREST

X-102

ZAFIRO

75-312

LITO

3053

556/78

3007 *

HEV-12

DOMBITO

DURANTO *

X-104

POLISET

SONATINE

BONABEL

NR-96

7800030

CASA COMERCIAL

Bruinsma

Sluis S Groot

Vandenberg

Royal Sluis

Royal Sluis

Royal Sluis

Royal Sluis

Royal Sluis

Vandenberg

Rijk Zwaan

Rijk Zwaan

Nunhen Zaden

Rijk Zwaan

Veyrat

Bruinsma

Royal Sluis

Royal Sluis

RoyaL Sluis

Vandenberg

Nunhen Zaden

Leen de moos

Royal Sluis

VARIEDAD

TURQUESA

LUCY

X-193

X-252

X-249 *

KRETANO

HEV-8

PYRUS

NS 127 *

ES-58

PROSET

7220801 *

X-69

ÓNICE *

SILVANA *

X-269 *

X-251 *

MELTINE *

SONATO *

BELCANTO

ESTRELLA

KORALA *

CASA COMERCIAL

* Vandenberg

SLuis & Groot

Royal Sluis

Royal Sluis

Royal Sluis

Vandenberg

Veyrat

C Lause

Rijk Zwaan

Petoseed

Royal SLuis

Royal SLuis

Royal SLuis

Royal Sluis

Bruinsma

Royal SLuis

RoyaL Sluis

(T)Berrex

(T) Berrex

* Berrex

*(T)Enza Zaden

Rijk Zwaan

VARIEDADES EN CAMPO.

VARIEDAD RESISTENCIAS

MELTINE TMF2VN ++++

SONATO TMC1F +++

ESTRELLA TMC4VF ++

Leyenda:

+++♦ Variedad muy cultivada.

++-* Variedad bastante cuLtivada.

++ Var.cuLtivada solo en ciertas

zonas.

+ Var. que comienza a extender_

se en pruebas de campo.

* Var. que experimentalmente

tuvieron cierto interés.

(T) Var. Testigo.

Para todo el texto Las Var. testigo no se incluyen en estas columnas.

RESISTENCIAS

TM: Virus del Mosaico del Tabaco

F: Fusarium oxysporum f. sp^ Lycopersici raza 0 (ex 1)

F2: Fusarium oxysporum f. sp^ lycopersici raza 0 (ex 1) y 1 (ex 2)

FR: Fusarium oxysporum f. sp. radiéis Lycopersici

Pirenochaeta Lycopersici

Phytophthora infestans

Cladosporium sp

Stenphylium sp

Nematodos

Plateado o Quimera.

LSL:Long Self Life Larga vida

comunes,, si bien esto puede suceder también entre especies más alejadas

taxonómicamente. Hemos mencionado en otro trabajo (RODRÍGUEZ & MEDINA,

1988), que las comunidades de palmeras surgidas espontáneamente desarrollarían

individuos robustos y protegidos dada la selección natural dentro de la especie, y que

el ecosistema así creado bajo condiciones favorables sería un factor positivo para la

resistencia. El ajardinamiento forzado, donde impera el individuo aislado frente a la

presencia comunitaria desencadenaría, en nuestra opinión, factores negativos en

cuanto resistencia de plagas y enfermedades. No queremos decir con tales considera

ciones que no sea deseable la plantación de palmeras en régimen de ajardinamiento,

sino que habría que tener en cuenta en tales condiciones los factores negativos, entre

ellos los patológicos, que pudieran derivarse.

Por ejemplo, en el enviveramiento para la producción masiva de la Palmera

Canaria, se ha desarrollado con especial virulencia el hongo Graphiola phoenicis

(Mong.) Poit., denominado comúnmente como "falsa roya" dada las características que

presenta en ataques de los folíolos de los frondes, ya detectado por J0RSTAD (1962)

en Canarias y con referencias y descripciones posteriores en las islas ( CABRERA y

otros, 1984; MONTESDEOCA & SIVERIO, 1988). Hay que refrirse a los trabajos

realizados sobre este hongo por L.ROGER (1951) en otras latitudes. Tal enfermedad

no nos preocupa de manera excesiva pues en vivero puede ser bastante bien

controlada y desaparece en ejemplares mayores cuando son transplantados y se

determinan otras condiciones. Otro hongo foliar a tener en cuenta, pero que creemos

de menor importancia es Stigmina palmivora (Sacc.) Hughes, señalado y descrito para

Palmera Canaria (MONTESDEOCA & SIVERIO, 1988), y para Phoenix en general por

ELLIS (1971), así mismo, también de desarrollo foliar aunque penetra con más

profundidad en otros tejidos se menciona en Florida Pestalotia palmarum Cke. y P.

phoenicis Grev. (PAPE, 1977; PIRONE, 1978), aislada por nosotros en Gran Canaria

parasitando Washingtonia. Se destaca, así mismo, como enfermedad que va adqui

riendo entidad y que afecta fundamentalmente folíolos y raquis de los frondes al hongo

Botryodiplodia theobromae Pat., señalado en la isla de Gran Canaria y Tenerife por

CABRERA y otros (1990) (PRENDES y otros, 1989, 1991).

En la primavera de 1992 aparecen localizados en dos viveros en Gran Canaria,

uno de ellos situado en la zona sur de la isía.y el otro en la zona norte, un severo ataque

de un hongo diagnosticado por nosotros como Gliocladium vermoeseni (Biourge)

Thom. en varias especies de palmeras y entre ellas Phoenix canariensis (FIDALGO

& RODRÍGUEZ, 1992), y que afectaba en primera instancia el interior de las vainas de

los frondes, extendiéndose posteriormente al "cogollo" de la planta con producción de

un polvo rosado característico en la "garepa" y necrosis generalizada. Las referencias

a este hongo como huésped de la Palmera Canaria en nuestro país son abundantes

(MONTESDEOCA & SIVERIO, 1988; CABRERA y otros, 1990: GALLEGO y otros,

1991) como así mismo en otros, fundamentalmente en Estados Unidos ( FEATHER y

otros, 1979; HODEL, 1985; CHASE, 1988). Un hongo perteneciente a este género

(GIJocladium Corda) fue aislado por nosotros a partir de folíolos de frondes necrosados

(RODRÍGUEZ & MEDINA, 1988) pero no se relacionó entonces con la especie concreta

que ahora nos ocupa. En los viveros mencionados la enfermedad fue particularmente

devastadora y difícil de controlar por medios químicos. Fueron atacados ejemplares de

a



REVISIÓN PATOLÓGICA DE LA PALMERA CANARIA
(Phoenix Canariensis Hortorum ex Chabaud ).
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Microfotografía del hongo Gtiocladium vermoseni
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de Gran Canaria.
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Creemos como cometido im

portante de los laboratorios de

fitopatología dedicados al diagnós

tico de plagas y enfermedades, ir

completando documentalmente una

serie de trabajos desarrollados y

revisiones bibliográficas que abar

quen no únicamente lo que concier

ne a las plantas cultivadas para ob

tención de frutos, sinotambién aque

llas que se vienen obteniendo de

manera intensiva para embelleci

miento de nuestro entorno, llámen

se parques, jardines o restauración

de parajes naturales. En tal sentido

la palmera Canaria no solo representa todo un símbolo para nosotros, sino que además

su creciente popularización y el impulso ha ser extendida en todo el ámbito insular,

conlleva paralelamente un creciente conocimiento en todos los aspectos.

Se han llevado a cabo trabajos muy meritorios, locales, nacionales y extranjeros,

sobre la patología de la Palmera Canana, algunos monográficos y otros como parte de

tratados más generales (CABRERA y otros, 1990; CHASE, 1988; FEATHER y otros,

1979; MONTESDEOCA & SIVERIO, 1988), pero quizás con contenidos muy específi

cos para especialistas, por una parte, o sin compendiar de manera sencilla un conjunto

de plagas y enfermedades que podrían tener interés para el aficionado, por otra.

A raíz de la alarmante extensión de enfermedades graves en otros países, algunos

de nuestro entorno, y en nuestras propias islas, es conveniente una descripción sobre

aquellos parásitos que tienen como huésped a nuestras especies o a especies afines,

como puede ser Phoenix dactylifera L, que también existen en nuestro ámbito. Habría

que referirse aquí a la creciente desvirtuación de nuestra especie autóctona por

hibridación con la especie afín anteriormente mencionada, que bajo nuestro punto de

interés desemboca en patologías compartidas, es decir, en plagas y enfermedades

Bj

CAMPAÑA 1980-81.

VARIEDADES EN EXPERIMENTACIÓN Y ESTUDIO.

VARIEDAD

MONDIAL *

SPLENDID *

ADONIA *

ÁGATA

AMENDA

ANGELA *

DIEGO *

E-6864 *

E-6895

E-7582

E-7742

FLANEUR

F-W

HG-77451

1NVERT0 *

LARGANTO

LITO

MAMONA *

MARCA

NR-7772

NR-9804 *

NR-15635

PICADOR

POLISET *

SOBETO *

TURMALINA *

TURQUESA

X-33

X-69

X-102

X-251

X-252

X-253

NR-7772

CASA COMERCIAL

Rijk Zwaan

Élite Zaden

Enza Zaden

RoyaL Sluis

Enza Zaden

Enza Zaden

Sluis & Groot

Enza Zaden

Enza Zaden

Enza Zaden

Enza Zaden

RoyaL Sluis

Stuis & Groot

Berrex

Berrex

Berrex

Rijk Zwaan

Bruinsma

Bruinsma

Élite Zaden

Élite Zaden

Élite Zaden

I.P.B.

RoyaL Sluis

Berrex

Royal SLuis

Royal SLuis

RoyaL SLuis

RoyaL SLuis

Royal SLuis

RoyaL SLuis

RoyaL Sluis

RoyaL Sluis

Leen de mos

VARIEDAD

X-269

x-387

X-383

ZAFIRO

3053

1410/79

1417/79

1426/79

7820/807 *

78000/30

CANTATOS

PROSET

RESTINO *

X-193

X-381

ZIRCON

NR-9527

LARMA

KORALA

559-781

X-300

X-386

1577

FUSARIA

7820/807

BELLINA

E-6895 *

1426/79

HG/77451

CAMPIÑA

147

ADONIA

X-388

CASA COMERCIAL

RoyaL SLuis

RoyaL SLuis

RoyaL Sluis

RoyaL Sluis

Rijk Zuaan

Bruinsma

Bruinsma

Bruinsma

Royal SLuis

RoyaL SLuis

RoyaL Sluis

RoyaL Sluis

Berrex

RoyaL SLuis

RoyaL Sluis

Royal SLuis

Dp

Berrex

Rijk Zwaan

Nunhen Zaden

RoyaL Sluis

RoyaL SLuis

Veyrat

Vi Lmonn

Royal SLuis

Rijk Zwaan

Enza Zaden

Bruinsma

Vandenberg

ViImorin

SLuis & Groot

Enza Zaden

RoyaL Sluis

VARIEDAD

MELTINE

SONATO

DIEGO

ANGELA

SOBETO

RESTINO

RESISTENCIAS

THF2VN ++++

TMC1F +++

TMF1N ♦-*-

TMC3F2 ++

THF1 f*

THC5F2VN ++

Leyenda:

++++ Vanedad muy cultivada.

+++ Variedad bastante cultivada.

++ Var cultivada solo en ciertas

zonas.

+ Var que comienzr a extender_

se en pruebas de campo.

* Var que experimentaLmente

tuvieron cierto ínteres.

<T) Var Testigo.



CAMPAÑA 1981-82.

VARIEDADES EN EXPERIMENTACIÓN Y ESTUDIO. VARIEDADES EN CAMPO.

VARIEDAD

X-249

AMENDA

127

559/78

BAKELLY

HEV-12

MARCANTO

ETNA

CASA COMERCIAL

RoyaL Sluis

Enza Zaden

Rijk Zwaan

Nunhen Zaden

Enza Zaden

Veyrat

Berrex

CLause

VARIEDAD

NR-98O4

AVIEDO

TANGO

1141/77

556/78

PETULA

DALTONA

SILVANA *

CASA COMERCIAL

Leen de mos

C Lause

C Lause

Bruinsma

Nunhen Zaden

Enza Zaden

Bruinsma

Bruinsma

VARIEDAD

MELTINE

ANDRA

DIEGO

ANGELA

SILVANA

RESTINO

RESISTENCIAS

TMF2VN ++++

TMC5F2 ++

TMF1N ++

THC3F2 ++

TMC2F2 +

TMC5F2VN ++

CAMPAÑA 1982-83.

VARIEDADES EN EXPERIMENTACIÓN Y ESTUDIO. VARIEDADES EN CAMPO.

VARIEDAD

BORNIA *

E-9690 *

FIRESTONE

CREON *

ABUNDA *

1417/79

2596/80

358/79

7718-VF

E-6869

QUANTO

X-387

X-252

ZIRCON

X-104

X-535 *

X-269

U-33

E-9502 *

CASA COMERCIAL

RoyaL SLuis

Enza Zaden

Enza Zaden

Enza Zaden

Rijk Zwaan

Bruinsma

Bruinsma

Bruinsma

Petoseed

Enza Zaden

Berrex

Royal SLuis

Royal SLuis

RoyaL SLuis

RoyaL SLuis

RoyaL SLuis

RoyaL SLuis

Berrex

Berrex

VARIEDAD

MARCANTO

MARATHÓN

FLAHEUR *

SOLARA *

ANDRA *

E-6939

2552/80

2539/80

DURANTO

PORTANTO

E-7742

IDUNA

B-1128 *

1426/79

LARGANTO

E-9434 *

E-9455 *

£-6864 *

CASA COMERCIAL

Berrex

Berrex

Leen de moss

Bruinsma

Rijk Zwaan

Enza Zaden

Bruinsma

Bruinsma

Berrex

Berrex

Enza Zaden

Enza Zaden

SLuis S Groot

Bruinsma

Berrex

Enza Zaden

Enza Zaden

Enza Zaden

VARIEDAD

MELTINE

ANDRA

BORNIA

ANGELA

CREON

RESISTENCIA

THF2VN ++++

TMC5F2 ++

TMC3VF2N ++

TMC3F2 ++

TMC5VF2N +

Leyenda:

++++ Variedad muy cultivada.

+++ Variedad bastante cuLtivada.

++ Var.cuLtivada soto en ciertas

zonas.

+ Var. que comienza a extender_

se en pruebas de campo.

(T)

Var. que experimentalmente

tuvieron cierto interés.

Var. Testigo.

b

agua, la realidad, es que, aunque es una planta que resiste la seguía, si le reducimos

drásticamente el agua, que estaba acostumbrada a recibir, lo notará en el momento,

secando sus hojas y, deteniendo el crecimiento. La prueba de esto, la tenemos en que,

su habitat natural, son los fondos de los barrancos y laderas, por donde discurren aguas

subterráneas y que, en aquellas fincas que se han dejado de cultivar y, reciben poca

agua de lluvia, las palmeras existentes con más de 20 años de edad, que vivían del agua

que les pasaba cerca, terminan muñéndose. Una cosa está clara, a mayor cantidad de

agua, su crecimiento se ve aumentado, con notable diferencia de las que reciben un

menor aporte hídrico.

Por otro lado, tenemos que decir que, la palmera canaria, no es muy exigente en

cuanto a la calidad del agua de riego. Hoy, se está utilizando, con aparentes buenos

resultados, aguas procedentes de depuradoras, en los riegos de jardines y palmeras,

aunque la calidad del agua depurada, dependerá mucho de las sales y contenidos de

metales que entran en la depuradora.

En el Departamento de Jardinería, además de los

trabajos que le son propios, se llevan a cabo proyec

tos en combinación con el INEM:

Actualmente tenemos en marcha dos proyectos,

para los cuales se contrató personal seleccionado

entre personas del paro:

Dichos proyectos son:

Limpieza y poda de palmeras en caminos

de Gran Canaria.

Producción y recuperación de plantas

autóctonas.

Ambos proyectos, comenzaron el día 2 de No

viembre de 1.993 y tienen una duración de seis

meses, habiéndose contratado un oficial de 19 y 11

peones agrícolas para cada uno de los proyectos.
Ejemplares de Phoenix Canariensis

en un rincón de nuestra isla.

Con el primer proyecto pretendemos realizar

actuaciones de limpieza en los palmerales de la isla que se encuentren en estado de

abandono, pretendiendo paliar en lo posible los riesgos que ello conlleve, actuando

además en aquellas palmeras que representen un peligro por estar junto a las vías y

caminos Insulares, además de verificar el estado sanitario de nuestra palmera canaria.

Todo ello se hará con la colaboración de los Ayuntamientos.

El segundo proyecto, consiste en tratar de recuperar, una zona de la costa norte.

Para ello pretendemos reproducir plantas autóctonas, propias de la zona, para su

posterior repoblación.

EÜ



todo si es en la época de verano.

Un tema controvertido, es la poda de palmeras. Desde siempre, se le han venido

cortando hojas para utilizarlas como comida para los animales, sombrajos, etc. Se sabe

que las hojas, le sirven a la planta principalmente como fábrica de alimentos, y reducir

el número délas mismas, le perjudicaría.

Pero no por ello, vamos a obviar esta problemática y, para esto, daremos unas

notas de como debemos afrontar este tema.

Empezaremos por decir que, la palmera canaria, al igual que otras especies, está

protegida por nuestras leyes.

Distinguiremos los llamados palmerales naturales de los caminos y calles planta

dos por el hombre.

En cuanto a los palmerales naturales, bien sean de dominio público, o bien,

situados en terrenos particulares, lo único que tenemos que hacer, es limpiar el suelo

alrededor de la palmera de toda la maleza y hojas secas que se encuentre en él, de esta

manera, reduciremos, con la llegada del verano, las posibilidades de incendios.

Ahora bien, si se trata de palmeras que por estar situadas cerca de las vías

públicas, o en paseos de parques,

plazas, etc., y la caída de las hojas

secas, pudiera resultar un peligro

para las personas, entonces, no nos

queda más remedio que estudiar

cada caso. Normalmente, estas pal

meras, han sido plantadas por el

hombre y, la mayoría de las veces,

no se ha tenido en cuenta que, la

planta, necesita

desarrollarse.

un espacio para

La limpieza de nuestros palmerales: una costumbre y

un arte de nuestro pueblo.

Como norma general, diremos

que, debemos quitar aquellas hojas

secas que, están a punto de caer y,

hacerlo por rueda de hojas, para

que la palmera quede compensada.

Si las hojas están verdes, pero han sido dañadas en la nervadura central (raquis),

entonces, no queda más remedio que cortar estas hojas.

Si abusamos de la poda, aparte de debilitar a la planta, perderemos esa bella

forma de la palmera y, la dejaremos como una lechuga, solo porque pensamos que,

estaremos más tiempo sin tener que volver a podarla. Esto, no es así en absoluto, pues

la palmera, si la podamos mucho, enseguida vuelve a bajar las hojas erectas, con el

consiguiente daño y esfuerzo para la planta.

Otro apartado a tener en cuenta, es la cantidad de agua que la palmera necesita.

En contra de lo que popularmente se piensa sobre que la palmera, no necesita

ffi»

CAMPAÑA 1983-84

VARIEDADES EN EXPERIMENTACIÓN Y ESTUDIO. VARIEDADES EN CAMPO.

VARIEDAD

7772

MONZA

TYPE-653

E-10521

E-10380 *

E-10864 *

E-11401

EflINENTO *

PARADE

CASA COMERCIAL

Élite Zaden

Élite Zaden

Rijk Zwaan

Enza Zaden

Enza Zaden

Enza Zaden

Enza Zaden

Bruinsma

Enza Zaden

VARIEDAD

2084/81

SENATOR

PICADOR

ÁNFORA

FLAMENNCO

3053

E-6295

HG-80746

DURO

CASA COMERCIAL

Bruinsma

Bruinsma

IPB

Fito

RoyaL Hort

Rijk Zwaan

Enza Zaden

Berrex

Bruinsma

VARIEDAD RESISTENCIAS

MELTINE THF2VN ++++

BORNIA TMC3VF2N ++

ANGELA TMC3F2

ANDRA TMF2VN

CAMPAÑA 1984-85.

VARIEDADES EN EXPERIMENTACIÓN Y ESTUDIO.

VARIEDAD

TERESA * (T)

E-10524 *

E-10864 *

MYRIADE

2552/80 *

E-12396 *

U17/79

U-143

CASA COMERCIAL

Enza Zaden

Enza Zaden

Enza Zaden

Enza Zaden

Bruinsma

Enza Zaden

Bruinsma

Berrex

VARIEDAD

ESTAFETTE

E-9504 *

TYPE 659

E-11516 *

E-11570 *

E-11613 •

CALYPSO *

CASA COMERCIAL

Berrex

Enza Zaden

Rijk Zwaan

Enza Zaden

Enza Zaden

Enza Zaden

Rijk Zwaan

VARIEDADES EN CAMPO

VARIEDADES

MELTINE

BORNIA

ANDRA

ANGELA

TERESA

RESISTENCIAS

TMF2VN ++++

TMC3VF2N ++

TMC5F2 ++

TMC3F2 ++

TMC3F2 ++

Leyenda:

++++ Variedad muy cultivada,

+++ Variedad bastante cultivada.

++ Variedad cultivada solo en ciertas zonas.

+ Var. que empieza a extenderse en pruebas de campo.

* Var. que experimentalmente tuvieron bastante intere*.

(T) Var. Testigo.
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CAMPAÑA 1986-87

VARIEDADES EN EXPERIMENTACIÓN Y ESTUDIO. VARIEDADES EN CAMPO

VARIEDAD

GENIO *

BOLERO *

84097 *

X-933

1798/85 *

1780/85 *

1781/85 *

1770/85

1747/45

1801/85

0046/85

1772/85

1066/85

N 3004

N 1120

FERLINE

COUNT II

PSR 76579B

PSR 11880A

CASA COMERCIAL

Berrex

Berrex

Royal Sluis

Royal Sluis

Bruinsfna

Bruinsma

Bruinsma

Bruinsma

Bruinsma

Bruinsma

Bruinsma

Bruinsma

Bruinsma

Nunhen Zaden

Nunhen Zaden

ViLmorin

Petoseed

Petoseed

* Petoseed

VARIEDAD

X-922

83027

83086 *

B-360

B-356 *

B-352 *

B-357

12-19

12-18

12-11

12-17

NS 659 *

86819

STATUS

JAZIRA

ORLANDO

ROSELLA *

ATLAS

CASA COMERCIAL

Royal Sluis

Royal Sluis

Royal Sluis

Sluis & Groot

Sluis & Groot

Sluis S Groot

Sluis & Groot

Daehnfeldt

DaehnfeLdt

Daehnfeldt

Daehnfeldt

Rijk Zwaan

Leen de Moss

Leen de Moss

Enza Zaden

Enza Zaden

Enza Zaden

Enza Zaden

VARIEDAD

MELTINE

BORNÍA

GENIO

BOLERO

1798/85

1780/85

RESISTENCIAS

TMF2VN +++

THC3VF2N ++

TMC5VF2NUÍ+

TMC5F2Ngi +

TMC5VF2H +

TMC5VF2N +

Leyenda:

++++ Var. muy cultivada.

+++ Var. bastante cultivada.

++ Var. cultivada solo en ciertas zonas.

+ Var. que empieza a extenderse en pruebas

de campo.

* Var. que experimentalmente tuvieron bas

tante interés.

(T) Var. Testigo.

CAMPAÑA 1987-88.

VARIEDADES EN EXPERIMENTACIÓN Y ESTUDIO. VARIEDADES EN CAMPO

VARIEDAD

NOVY

5/20

CHERITA

2312/84

2156/84

LAURA

NADIR

RAVEL

GITANA

E-14952

TEGULA

85101

85141

86087

86078

2158/84

CASA COMERCIAL

Sluis S Groot

Daehnfelt

Berrex

Bruinsma

Bruinsma

Berrex

Nunhen Zaden

Berrex

Enza Zaden

Enza Zaden

Royal Sluis

Royal Sluis

Royal Sluis

Royal SLuis

Royal Sluis

Bruinsma

VARIEDAD

PALOMA NUEVA

W-1163

M-1148

W-1169

W-900

TRESOR

V-466

MURIL

83209

1117

E-86

DURITO

E-15018

E-14952

B-366

B-354

CASA COMERCIAL

Berrex

Berrex

Berrex

Berrex

Berrex

C lause

Vilmorin

Nunhen Zaden

Royal SLuis

Leen de Moss

Enza Zaden

Bruinsma

Enza Zaden

Enza Zaden

Sluis £ Groot

Sluis £ Groot

VARIEDADES

MELTINE

BORNIA

TEGULA

NOVY

RAVEL

RESISTENCIAS-

TMF2VN ++++

TMC3VF2N ++

TMC3VF2N ++

TMVF2CN ++

TMVC5F2NUÍ ++

Notas y recomendaciones sobre la Palmera Canaria

(Phoenix Canariensis).

Francisco J. Rodríguez Riutort

En nuestros viveros, desde hace varios años, se vienen produciendo, grandes

cantidades de estas plantas, cuyo destino principal, es, la donación a las instituciones

públicas.

Nuestra palmera, se híbrida fácilmente, con la palmera datilera (Phoenix dactylífera),

por este motivo seleccionamos la semilla de ejemplares aislados, con objeto de que las

nuevas plantas, sean lo más puras posibles.

La palmera o palma, que da nombre a nuestra capital y, ha sido elegida como

símbolo vegetal del nuestro archipiélago, en los últimos años, ha alcanzado una gran

popularidad, tomando un gran auge, las plantaciones de las mismas, bien cómo

ejemplares aislados, o bien formando palmerales o avenidas. Por todo esto, es por lo

que nos disponemos a dar una serie de recomendaciones para su plantación y cuidados

posteriores.

En primer lugar, hay que tener en cuenta la zona donde se va a realizar la

plantación:

- Cerca del mar: No es el lugar adecuado.

- Borde de carreteras: Debemos separarnos del borde 5 metros y, no plantarla

en curvas. La separación entre palmeras, no debe ser nunca inferior a 6 metros.

- Parques y jardines: Hay que protegerlas con vallas hasta que crezcan, para

que, las personas, no puedan dañarse con sus púas.

- Agrupaciones de palmeras (palmerales): Se plantan de manera irregular, a

una distancia entre ellas no inferior a 4 metros.

En segundo lugar, tendremos en cuenta, el hoyo donde la palmera va a ubicarse.

Esto, dependerá del cepellón (conjunto de raíces con tierra) de la planta, como norma

general, para palmeras de hasta 2 metros de altura, debemos abrir un hoyo de 11 20

metros de profundidad por 0'8-1 metro de ancho. La tierra, la analizaremos y, en caso

de que sea de mala calidad, la mezclaremos con la adecuada, para esto, utilizaremos

del montón que sacamos, la mitad de la tierra. Aprovecharemos para estercolar y

abonar, si la tierra es pobre, según los análisis.

Luego, colocaremos la palmera en el hoyo, procurando que no queden las raices

fuera ni, muy enterrada. El hoyo, debe quedar deprimido, con el fin de evitar que la

poceta se rompa al regar, a no ser, que se vaya a utilizar goteo.

A continuación, damos un buen riego, el cual, se repetirá cada diez días, sobre



Además, debemos tener en cuenta que la mejor calidad de frutos se obtiene sobre

madera joven, por lo que hay que ir renovando paulatinamente el ramaje.

Por lo tanto, la poda en este período se reducirá casi siempre a la supresión de

ramas gruesas: "entresaques".

La poda será anual con el fin de que no sea demasiado fuerte y se produzcan

desequilibrios y bajas notables en !a producción en determinados años.

La poda anual debe hacerse después de la recolección y antes de la floración. En

las variedades tempranas y de media estación, puede ser, de enero a marzo-abril. En

las variedades tardías mejor en julio-agosto.

PODA DE REJUVENECIMIENTO

Es una poda muy enérgica que se emplea en muy contadas ocasiones, bien en

árboles viejos o en árboles descuidados y cuya finalidad es el cambiar el esqueleto viejo

del árbol por un armazón nuevo. Con ello se consigue vestir al árbol con madera nueva

apta para producir, formando el nuevo árbol a partir de las nuevas brotaciones que se

han formado como consecuencia de la poda que se ha practicado. Una vez haya

iniciado y crecido la nueva brotación se irán eligiendo las ramas que posteriormente

formarán el esqueleto del árbol definitivo, suprimiendo de una manera paulatina o

escalonada las ramas que se consideren estén mal situadas o defectuosas.

^M

CAMPAÑA 1988-89.

VARIEDADES EN EXPERIMENTACIÓN Y ESTUDIO. VARIEDADES EN CAMPO.

VARIEDAD

LORENA *

ELENA *

CRISTINA *

SISSI

W-1513

W-1515

W-1516

U-1520

W-1521 *

W-1522 *

U-1523 *

W-1526 *

W-1546 *

W-1547

W-1550

U-1551 *

W-1531

CASA COMERCIAL

SLuis & Groot

Sluis & Groot

SLuis & Groot

Rijk Zwaan

Berrex

Berrex

Berrex

Berrex

Berrex

Berrex

Berrex

Berrex

Berrex

Berrex

Berrex

Berrex

Berrex

VARIEDAD

FAICAN *

1747/85 *

MATADOR *

CLEVANT

ROSELLA

NS 6708

TARONI

NOBEL

RAMY

TC-325

LYDIA *

V76/48

TC-1025 *

575/88 *

Kyndia

83086 *

85142 *

CASA COMERCIAL

Bruinsma

Bruinsma

Bruinsma

Nunhen Zaden

Enza Zaden

Nunhen Zaden

Nunhen Zaden

Leen de Moss

SLuis & Groot

Tezier

Tezier

Tezier

Tezier

Tezier

ViLmorin

RoyaL SLuis

RoyaL SLuis

VARIEDADES

MELTINE

TEGULA

LORENA

ELENA

CRISTINA

FAICAN

MATADOR

NOVY

RESISTENCIAS

TMF2VN +++

TMC3VF2 ++

TMVFN +++

TMVF2NLSL ++

THVF2N ++++

TMC5VF2N ++

TMC5VF2N +

TMVF2CN ++

CAMPAÑA 1989-91

VARIEDADES EN EXPERIMENTACIÓN Y ESTUDIO. VARIEDADES EN CAMPO

VARIEDADES

W-1818

W-1805

85142

86087

OLIVIA

SONORA

VICTORIA

ANTÍLOPE

SENDA

W-2074

U-1814

DORY

DANIELA

RS88233

RS87204

RS88262

RS87208

RS88217

RS87250

NUN-7931

W-1350

BEEF KING

LEOPARDO

E-19209

CASA COMERCIAL

De Ruiter

De Ruiter

RoyaL SLuis

RoyaL SLuis

SLuis & Groot

Uestern Seed

Hazera

Royal SLuis

Uestern Seed

Berrex

Berrex

ViLmorin

Hazera

RoyaL SLuis

RoyaL SLuis

RoyaL SLuis

RoyaL SLuis

RoyaL SLuis

RoyaL SLuis

Nunhen Zaden

De Ruiter

SLuis & Groot

RoyaL SLuis

Enza Zaden

VARIEDADES

PETO 890

MAX

JAX

1198/89

1167/89

1781/85

1054/88

1166/89

1128/89

1179/89

1126/89

1072/88

1223/89

1119/89

900/87

87T 774

W-2080

W-2081

W-2077

W-1817

W-2078

W-1515

E-19231

MARTY

CASA COMERCIAL

Petoseed

Petoseed

Petoseed

Bruinsma

Bruinsma

Bruinsma

Bruinsma

Bruinsma

Bruinsma

Bruinsma

Bruinsma

Bruinsma

Bruinsma

Bruinsma

Bruinsma

CLause

De Ruiter

De Ruiter

De Ruiter

De Ruiter

De Ruiter

De Ruiter

Enza Zaden

ViLmorin

VARIEDADES

MELTINE

OLIVIA

SONORA

ANTÍLOPE

VICTORIA

CRISTINA

FAICAN

ELENA

RESISTENCIAS

TMF2VN ++

TMVF2N LSL ++++

TMVF2N LSL +++

TMC3VF2N ++

TMF2V +++

TMVF2N +++

TMC5VF2 +

TMF2VN LSL +

Leyenda:

++++ Var. muy cuLtivada.

+++ Var. bastante cuLtivada.

++ Var. cuLtivada soLo en ciertas zonas.

+ Var. que empieza a extenderse en pruebas

de campo.

* Var. que experimentaLmente tuvieron bas

tante inters.

(T) Var. Testigo.



CAMPAÑA 1991-92

VARIEDADES EN EXPERIMENTACIÓN Y ESTUDIO. VARIEDADES EN CAMPO

VARIEDAD

LARGA VIDA

VANESSA *

VIRGINIA *

PRIMATO *

YA IZA

W-2380

W-2361

72-17

72-18

W-2383

HA-9158 *

W-415

W-409

LAURISILVA *

9156

9155

9180 *

9181

RITA *

TRIANA

FA-121 *

FA-185 *

R9-4B *

W-402 * LV

U-VI3 * LV

CASA COMERCIAL

Vandenberg

Vandenberg

Vandenberg

SLuis & Groot

SLuis & Groot

De Ruiter

De Ruiter

Rijk 2waan

Rijk Zwann

De Ruiter

Hazera

Uestern Seed

Western Seed

Petoseed

Hazera

Hazera

Hazera

Hazera

Hacera

Hazera

Hazera

Hazera

Hazera

Uestern Seed

Western Seed

VARIEDAD

W-418 LV

1U/88 * LV

RIDO

LM-608

W-2361

W-409

HA-9177

HA-9157

HA-9155

HA-9156

W-2383

72-74

72-73

72-72

HA-9188 *

U-415

FA-185 *

FA-121 *

U-2348 *

LM-608 *

72-22

HA-9159 *

HA-9154 *

W-416

9188 *

CASA COMERCIAL

Western Seed

SLuis & Groot

Leen de Moss

Leen de Moss

De Ruiter

Uestern Seed

Hazera

Hazera

Hazera

Hazera

De Ruiter

Rijk Zwaan

Rijk Zwaan

Rijk Zwaan

Hazera

Uestern Seed

Hazera

Hazera

De Ruiter

Leen de Moss

Rijk Zwaan

Hazera

Hazera

Western Seed

Hazera

VARIEDADES

ELENA

OLIVIA

SONORA

CRISTINA

BORNÍA

LORENA

VICTORIA

LAURISILVA

YAIZA

VANESSA

VIRGINIA

DANIELA

RESISTENCIAS

TMF2VN LSL++

TMF2VN LSL-H-+

TMF2VN LSL++

TMF2VN LSL+++

TMC3VF2N ++

TMFVN +++

TMF2V LSL +++

TMF2V LSL +

TMF2V LSL +

TMF2V LSL ++

TMF2V LSL +

TMF2V LSL +

Leyenda:

++++ var. muy cultivadas.

+++ Var. bastante cultivadas.

++ Var. cultivadas solo en ciertas zonas.

♦ Var. que empiezan a extenderse en pruebas de campo.

* Var. que experimentalmente tuvieron bastante interés.

(T) Var. Testigo.

LV Resistencia a Leveilulla táurica

d

dolos cuando alcancen 20-25 cm. de longitud, cuando estén en época de parada de

savia. Son preferibles los pinzamientos de los brotes laterales y no su supresión para

aprovechar al máximo la superficie foliar que permita un buen equilibrio funcional y buen

enraizamiento de la planta.

Durante esta época se suprimirán las ramas mal situadas, mal dirigidas, pero de

forma escalonada y procurando evitar intervenciones demasiado fuertes. Se cortarán,

en el 2Q y el 3Q año, las partes endurecidas, respetando las vigorosas.

Para evitar rebrotes en el tronco durante los primeros años, se puede cubrir éste

con papel impermeabilizado u otro material adecuado.

Figura 1.- Primera poda (in- Figura 2.- Selección de tres Figura 3.-Árbol en su segunda

vierno) antes y depués de po- ramos principales. poda. A. ramas principales B.

dado. subprincipales (primer piso).

PODA DE FRUCTIFICACIÓN

Lo que se persigue en la época de producción es mantener ésta a un nivel lo más

alto posible, pero regular, sin alternancias acusadas, y con una calidad elevada.

Debemos recordar que los agrios tienen una gran tendencia a dar numerosos

brotes nuevos y, por tanto, si no se poda suficientemente se produce una bola hueca,

con lo que se deja de obtener una producción no desdeñable de frutos en el interior del

árbol.

Por ello hay que abrir "ventanas" que dejen pasar la luz al interior del árbol para

mantener ramas jóvenes que den frutos. Ello se consigue de una forma rápida y eficaz

suprimiendo ramas gruesas que además estén endurecidas y con pocas posibilidades

de producción.

También se suprimirán ramas mal situadas o enfermas, así como los chupones

que no interesan.



Poda de los Cítricos

José A. Miilán

GENERALIDADES

La finalidad de la poda es obtener un árbol equilibrado que produzca la mayor

cantidad de frutos y por tanto una mayor rentabilidad.

Desde que la planta se encuentra en el terreno definitivo comienza ya a intervenir

la poda (poda de formación).

Resulta extraordinariamente difícil generalizar sobre la poda

ya que cada planta tiene estructura, y como consecuencia

directa de ella debe aplicarse la poda más adecuada. Pero

dentro de este contexto debe tenerse también presente la

variedad, ya que todas no tienen la misma capacidad de

reacción, hay variedades que les favorecen las podas fuertes,

a otras no, etc..

La poda es una operación muy delicada porque tienen que

ir unidas la técnica y la práctica.

Podría decirse que en árboles vigorosos la poda debe ser

escasa, y por tanto a árboles débiles le correspondería una

poda enérgica.

La tendencia actual es, respetar en cierta medida la forma

natural del árbol rebajando la altura, es decir, una "bola" achatada y baja, en la que entre

la luz al interior para mantener una producción regular y de calidad, tanto en el exterior

como en el interior del árbol, así como mantener "faldas" más o menos bajas según lo

permita la humedad del ambiente y de! suelo.

PODA DE FORMACIÓN

Se trata de formar un árbol con 3-5 ramas principales, fuertes, bien dirigidas y bien

equilibradas entre si.

Estas ramas principales deberán nacer a distintas alturas del tronco, bien dirigidas

alrededor del mismo y con inclinación próxima a los 45g respecto a la vertical. Se

respetará la supremacía de los brotes vigorosos que formarán las ramas principales,

suprimiendo los brotes laterales si son excesivos (se dejan cada 5-10 cm) o despuntán-
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CAMPAÑA 1992-93

VARIEDADES EN EXPERIMENTACIÓN Y ESTUDIO. VARIEDADES EN CAMPO.

VARIEDAD

1047/88

1222/89

RAMBO

HA-9180

NUN-9964

M-2623 *

LM-505

72-30

1167/89

RONCARDO

T-16

T-13

T-12

FA-175

T-30

T-17 *

1223/89

E-26-VK

E-26408

E-26362

E-25976

E-26361

E-26409

E-25392

CASA COMERCIAL

Bruinsma

Bruinsma

SLuis & Groot

Hazera

Nunhen Zaden

De Ruiter

Leen de Moss

Rijk Zwaan

Bruinsma

Vandenberg

Clausse

Clausse

Clausse

Zerain

CLause

Clause

Bruinsma

Enza Zaden

Enza Zaden

Enza Zaden

Enza Zaden

Enza Zaden

Enza Zaden

Enza Zaden

VARIEDAD

E-2579A

E-27022

E-25749

N» 63

COMPOSTELA

LEH-1014

LEH-1020 *

FA-121 *

R9-4B *

HA-9158

HA-9159 *

N« 71

U-2621

U-266A

U-2070

W-2650

U-2625

U-2651

W-2698

U-2681

72-28

72-30

LH-506

U-429

CASA COMERCIAL

Enza Zaden

Enza Zaden

Enza Zaden

Intersemillas

Intersemilias

Pioneer

Pioneer

Hazera

Hazera

Hazera

Hazera

De Ruiter

De Ruiter

De Ruiter

De Ruiter

De Ruiter

De Ruiter

De Ruiter

De Ruiter

De Ruiter

Rijk Zwaan

Rijk Zwaan

Leen de Moss

Western Seed

VARIEDADES RESISTENCIAS

DANIELA

VICTORIA

VANESSA

VIRGINIA

RONCARDO

YAIZA

FA-175

TMF2V LSL ++++

THF2V LSL ++

TMF2V LSL +++

TMF2V LSL +

TMF2V LSL +

THF2V LSL +

THF2V LSL +++

Leyenda:

++++ Var. muy cultivadas.

+++ Var. bastante cultivadas.

++ Var. cultivadas solo en ciertas zonas.

+ Var. que empiezan a extenderse en pruebas de campo.

* Var. que experimentalmente tuvieron bastante intere».

(T) Var. Testigo.

d



CAMPAÑA 1993-94.

VARIEDADES EN EXPERIMENTACIÓN Y ESTUDIO.

VARIEDADES

CHERESITA

FA-131

FA-140

CHERRY BELL

ATLETICO

MAGDA

MONIKA

521

ZENEIDA

ANABEL

U-3222

PETO-1301

U-424

E-28522

518

T-ZO49

T-2047

T-2046

T-2O45

T-1022

T-1019

T-0048

T-0041

T-0040

T-0019

T-0018

T-0017

CASA COMERCIAL

De Ruiter

Hazera

Hazera

Bruinsma

De Ruiter

Rijk Zwaan

SLuis & Groot

Hazera

Vandenberg

Vandenberg

De Ruiter

Petoseed

Western Seed

Enza Zaden

Hazera

Pioneer

Pioneer

Pioneer

Pioneer

Pioneer

Pioneer

Pioneer

Pioneer

Pioneer

Pioneer

Pioneer

Pioneer

VARIEDADES

W-3175

W-3016

U-3169

GC-788

GC-793

W-3176

E-28539

U-3226

COLON

FA-186

FA-188

E-27024

5380/92

E-26391

RS-91026

RS-90171

4703/91

T-2032

T-2031

T-0063/3

PETO 152

W-468

E-27022

5352/92

E-26409

T-2050

T-1185

CASA COMERCIAL

De Ruiter

De Ruiter

De Ruiter

Sluis & Groot

SLuis & Groot

De Ruiter

Enza Zaden

De Ruiter

De Ruiter

Hazera

Hazera

Enza Zaden

Bruinsma

Enza Zaden

RoyaL Sluis

Royal Sluis

Bruinsma

Pioneer

Pioneer

Pioneer

Petoseed

Western Seed

Enza Zaden

Bruinsma

Enza Zaen

Pioneer

Pioneer

Leyenda:

++++ Var. muy cultivadas.

+++ Var. bastante cultivadas.

++ Var. cultivadas solo en ciertas zonas.

♦ Var. que empiezan a extenderse en pruebas de campo.

* Var. que experimentalmente tuvieron bastante interés.

(T) Var. Testigo.,

VARIEDADES EN CAMPO.

VARIEDAD

DANIELA

VANESSA

FA-175

VIRGINIA

LEH-1019

RESISTENCIAS

LSL ++++

LSL +++

LSL +++

LSL +

LSL +

U-2326 (COLON) LSL +

MONIKA

ATLETICO

LSL +

LSL +

tente a la sequía y sensible a los excesos de agua.

-La temperatura ideal en general suele estar entre los 8 y 30Q C con algunas

excepciones. Lo que si necesitan es mucho sol y aire seco.

La germinación con semillas frescas puede ser lenta, de unos 3 meses. La

plántulas pueden transplantarse cuando ya tienen las primeras hojas verdaderas y

alcanzan una altura de 20 cm.
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De la familia Proteáceas se conocen unas 485 especies. Entre éstas el solo género

Proteas consta de 115 especies siendo de las más comerciales las siguientes:

-Protea cynarioides: es sin duda una de las más espectaculares del mundo. Sus

bracteas son de color rosa, con cápsulas que se abren del todo dejando ver en su interior

una masa deflores de color crema o plateado. Florecen desde Junio hasta Marzo o Abril.

Cultivando adecuadamente esta planta puede dar flores durante 15 o 20 años.

-Protea grandiceps: Esta especie se puede cultivar en todas las áreas donde se

cultivan las otras Proteas, siempre y cuando tengan los necesarios requerimientos de

cultivo. Una elevada frecuencia de días frescos y húmedos influye positivamente en la

cantidad final de flores que produce. El aire seco produce una disminución de la

intensidad del color rojo a tono pálido. Esta planta florece en los meses de primavera

y verano.

-Protea neriifolia: Las bracteas, abarcan en diferentes tonalidades desde el color rosa

al salmón, y tienen una curiosa corona de pelos negros. Con seis años de edad esta

planta alcanzan una altura de 1,25 m. a 1,5 m., pudiendo a los 15 años alcanzar los 3

metros. La producción se inicia a los tres años de la plantación, pero solamente después

de 4 años es cuando está en plena producción. El color de las hojas es normalmente

amarillo-verdoso, pero en algunas variantes es verde-gris.

Entre las Leucadendron está:

-Leuadendron argentum: llamado también árbol de plata, que puede alcanzar hasta

10 m. de altura.

Entre las leucospermun están:

-Leucospermun cordifolium: Esta planta alcanza unos 1,5 metros a los 5 años, con

un diámetro de aproximadamente 2 metros. Las hojas son de color gris-verdoso, cuyas

flores son de color rosa o rosa fuerte.

R»

Las condiciones de cultivo

para las proteas deben ser:

-El terreno debe ser arenoso, suel

to, con un óptimo drenaje y con un

pH ácido entre 5 y 5'5; si el terreno

no es suficientemente poroso corre

el peligro de que las hojas amarilleen.

-Las necesidades de agua no son

muy grandes; es planta muy resis-

Haciendo un poco de historia, podemos concretar que antes del 70 se cultivaban

principalmente tres variedades: Stonnor Exhibition, All-Round y Money Maker, con

la aparición durante esta década de variedades con resistencias genéticas importantes

se excluyen las antes mencionadas, sustituyéndose por otras nuevas como Meltine

que mantuvo su hegemonía un gran número de años, como se puede observar en los

distintos cuadros de campañas. Durante ese periodo también fueron cultivadas las

variedades Sonato, Sobeto, Estrella, Diego, Angela, Restino, Andra, Bornia, etc.

con buenos resultados parciales. Ya en el año 87 aparece la primera variedad con

ciertas características {Long Self Life) como fue Novy pero que en producción no dio

los resultados apetecidos. Es en la siguiente campaña cuando aparecen variedades

como Cristina, Lorena y Elena que comienzan a desbancar a Meltine, ya sea por los

mejores parámetros en calidad; que es el caso de Cristina y Elena, con un excelente

color y aceptable conservación sin detrimento en la productividad, principalmente en

Cristina o por otras causas. En las campañas siguientes aparecen a variedades tales

como Olivia, Sonora, Larga Vida y Victoria que terminan de desbancar a Meltine casi

en su totalidad. Las tres primeras fallaron en postcosecha presentando entre otros

problemas Blotchy Ripening y Cuello Amarillo por lo que fueron también desechadas,

permaneciendo Cristina, Victoria y Elena como las más importantes. Se cultiva

todavía algo de Bornia y Antílope por cuestión organoléptica pero en menor cuantía.

Por último, en los años 90 aparecen variedades como Daniela, Vanessa y Fa-175

que mantienen el listón muy alto respecto a la calidad y productividad, por lo que el resto

de las variedades mencionadas dejan casi de cultivarse.

Este año se prueban con resultados alagúenos variedades tales como Mónika,

LEH-1019, Colón y Atlético entre otras.

C. V. Vanessa variedad bastante cultivada,

tipo canario en forma y color.



PROTEAS: UN CULTIVO DE FLOR

CORTADA CON FUTURO
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Magdalena González de Chávez Fernández.

Las Proteas es un cultivo de flor cortada muy interesante y que darían una buena

rentabilidad, por sus buenas características que la hacen idónea para su comercializa

ción. Su floración se produce en los meses de otoño e invierno, cuando mejor precios

alcanzan las flores por su escasez, y ésto unido a la larga duración de su flor, nos hace

ver un buen futuro para el cultivo.

Teniendo en cuenta las con

diciones climatológicas en que vi

ven estas plantas en sus regio

nes de origen, se considera que

podrían adaptarse en algunas

zonas de las islas, con condicio

nes climatológicas parecidas,

como es el caso de las media

nías.

Las Proteas pertenecen a

una familia nativa de diferentes

regiones del Hemisferio sur, especialmente Australia y Sudáfrica.

Dentro de esta familia llamada Proteáceas existen una serie de géneros, unos

endémicos de sudáfrica, tales como Protea, Leucadendron, Leucospermun, etc, y otros

de Australia, tales como Banksia, Hakea, Grevillea, etc., que agrupan un conjunto de

especies de gran interés ornamental, tanto para flor cortada como para su empleo en

jardinería. A este grupo de plantas se las ha generalizado llamándolas Proteas.

Actualmente las flores de Proteas que aparecen en los mercados europeos, y que

van en aumento, proceden, principalmente de Sudáfrica, donde son consideradas

como un cultivo popular, comercializándose en floristerías y en tiendas de jardín. En el

Jardín Botánico de Kirstenbosch en Sudáfrica y en el del Oeste de Australia, existe

material vegetal y semilla para el cultivo de esta especie en otras regiones del mundo.

En Estados Unidos, por el año 1960, son Howard Asper, en el Sur de California;

y Miller, en el Norte de California, los pioneros en el cultivo comercial de las Proteas en

este País.


