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Con la intención de seguir informando de los temas de interés, así como de las 

actividades que el Cabildo Insular de Gran Canaria realiza y presta a los Agricultores 

y Ganaderos de Gran Canaria, lanzamos el número dos de la revista ' GRANJA• y todo 

ello animado por la acogida y el enorme interés que ha despertado entre nuestra gente. 

El Cabildo Insular de Gran Canaria quiere colaborar con los más jóvenes del sector 

ya que creemos en el futuro, y vamos a seguir en la línea ya emprendida, impartiendo 

cursos de Formación. Para ello contamos con un plantel de Técnicos capaces de 

informar y formar, de los cuales me siento satisfecho. 

La Consejería que presido, está colaborando con otras Instituciones y Colectivos, 

con los que estamos elaborando y desarrollando una serie de proyectos beneficiosos 

para Gran Canaria. 

Estamos a la espero de que concluya el proceso de Transferencias al Cabildo, 

tales como Infraestructuras Rural y Saneamiento Zoosanitario, con lo cual desde esta 

Institución prestaríamos un mejor servicio al sector. 

Antonío Sánchez Báez 

Consejero de Agricuttura y Ganadería 



Estimados lectores agricultores y ganaderos: 

Con el ng. 2 de la Revista GRANJA acudimos a la cita concertada entre vds. y 
nosotros. 

GRANJA pretende ser el medio de comunicación, entre la "Granja Agrícola 

Experimental' que el Cabildo Insular de Gran Canaria tiene en Cardones (A rucas) y los 

agricultores que como muy bien dijo, en su primer número, nuestro presidente, "es una 

iniciativa llena de ilusión y voluntad de prestar un eficaz servicio a los agricultores de 

nuestra isla'. 

Como Director de los Servicios Agropecuarios de la Corporación Insular, quiero 

agradecerles la confianza que vds. han depositado en esta Granja Agrícola Experimen

tal en todos los técnicos, personal que aquí trabajamos y en las seis Agencias de 

Extensión Agraria existentes y distribuidas a lo largo y ancho de nuestra isla. 

Trabajo que tiene como único fin y objetivo específico el estar al servicio de los 

agricultores y ganaderos. 

En sus manos dejamos este ejemplar con la certeza de que los distintos trabajos 

publicados les servirán de mucho en el 'día a día". 

Una vez más, personalmente y en nombre de todos los que aquí trabajamos, 

muchas gracias y un cordial saludo. 

Francisco A. Valido Sánchez. 

DIRECTOR DE LOS SERVICIOS AGROPECUARIOS 

EXCMO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA. 



' 
EL PHISALIS 

Francisco, Rodrfguez Rodríguez 

El Phlsalls o Alquequenje como tam· 
bíén es conocida, tiene su origen en China, 
es planta perteneciente a la família de la 
Solanáceas, esto es a la misma familia 
que ellomate, papa, etc ... ; es poco conoci· 
da en España, mientras en los restantes 
mercados europeos se le ve con cierta 
frecuencia. 

En inglés se le conoce con el nombre de 
Husk-tomato, que traducido literalmente 

viene a significar tomate cáscara, ya que el fruto, en baya, se encuentra dentro de su cáliz 
en forma de vejiga con 5 • 1 O costillas muy marcadas, que recuerda a la flor de la bouganvllla 
o a una farola china y que al madurar toma color apergaminado marrón, mientras el fruto 
tiene un color amarillo anaranjado en su madurez y es de tamaño variable según la especie 
cultivada. 

Las especies más comunes en su cultivo son la Phisalis pruinosa, P. ixocarpa (en 
Méjico conocido como tomatillo) y la P. peruviana que es con la que hemos trabajado hasta 
el presente. 

P. peruviana produce un fruto con un tamaño algo inferior al tomate cneny, con un 
sabor agradable, algo acidulado; tiene vitaminas A y C, destacando por sus propiedades 
laxantes y diuréticas. 

El cultivo de esta planta es anual y puede alcanzar una altura de 1 '80 m .. por lo que 
se debe entutorar; su tratamiento es análogo al que se hace el tomate, aunque a una 
densidad mitad que este. Prefiere suelos pobres ya que en los muy fértiles produce mucha 
hoja. 

Como ciclo medio de la duración entre estado de botón floral y recolección es de 80-
90 dfas. 

El consumo se hace en fresco, macedonia de frutas o en repostería como compota 
o mermelada. 

Bibliografía consultada: 
Atlas de frutas y hortalizas: Julián Díaz Robledo. 
Horticultura: D. Tamaro. 
Tratado de Horticultura: Antonio E. Sar1l. 



IMPORTANCIA DEL pH EN LA AGRICULTURA 

Álamo Álamo, Mauricio 

El pH se podría definir como la medida que expresa la acidez o basicidad de una 
sustancia. 

Teniendo en cuenta que el agua pura tiene un pH neutro y que es igual a 7, las 
sustancias ácidas tendrán valores de pH inferiores a 7; de igual forma las bases o 
alcalinas tendrán pH superiores a 7 . 

Como ejemplo de sustancia ácida podemos tomar el vino que suele tener unos 
valores de pH entre 4-5 y , sustancia básica o alcalina, el agua con bicarbonato, de pH 
superior a 8. 

pH DEL SUELO. 

El pH del suelo es muy importante por varias razones, aunque aquí vamos a hacer 
hincapié en la influencia que tiene para la disponibilidad de los nutrientes por las plantas. 

Si un terreno tiene un pH básico, superior a 7, los micro-elementos hierro , 
manganeso, zinc y cobre pueden bloquearse y no estar disponibles para la nutrición 
de las plantas a pesar de estar presentes en el suelo. Esto mismo ocurre con el fósforo 
y otros macroelementos. 

De lo expuesto anteriormente se puede deducir qua la clásica clasificación de los 
cultivos por su "preferencia" de pH, parece más una respuesta de los cultivos a déficits 
y/o desequílibrios de macros y microelementos, caso muy frecuente en el cultivo de 
tomates en terrenos de pH superior a 7 con la aparición del llamado "pájaro canario" por 
bloqueo del hierro, sobre todo al llegar las lluvias y los fríos. 

Por último digamos que el pH de los terrenos se puede mejorar, aumentándolo o 
bajándolo a base de enmiendas, tema en el que no vamos a entrar aquí, simplemente 
indicar que éstas son costosas y que la respuesta a las mismas es a largo plazo. Como 
norma general no deben encalarse suelos con pH igual o mayor a 5 .8 y sin que la 
enmienda sobrepase el nivel de 6,5. 

pH DELAGUA 

Al igual que el pH del suelo, tiene gran importancia, sobre todo desde que se 
comienza a utilizar la fertirrigación como una práctica más de cultivo. 



~I 
A diferencia de lo que decíamos para el terreno, el pH del agua puede cambiarse 

con relativa facilidad mediante la adición de ácidos o bases, siendo la respuesta muy 
rápida. 

El pH de la solución debe estar comprendido entre 5,5 y 6,5, rango en el cual la 
mayoría de los nutrientes se encuentran en las mejores condiciones de disponibilidad 
para las plantas. 

¿Cómo se realiza en la práctica el ajuste del pH? Lo más exacto y seguro es 
llevar una muestra del agua de riego al laboratorio solicitando una curva de pH. Para 
ello hemos de indicar que ácido vamos a utilizar y a que pH nos queremos ajustar. 

Este método tiene el pequeño inconveniente, cuando no se tiene agua propia, que 
debemos realizar una curva de pH cada vez que se mezcla agua nueva con la que 
teníamos anteriormente. 

Otro método, no tan exacto, es realizar nosotros mismos en la finca la determina
ción del ajuste necesario. En este caso hemos de poseer un pHmetro portátil y 
procederemos de la siguiente manera: 

1.- Se toma 1 l. del agua que estemos utilizando para el riego e introducimos en 
ella el pHmetro. 

2.- tomaremos en una pipeta graduada el ácido que vayamos a utilizar anotando 
la cantidad. 

3.- A continuación se deja caer lentamente el ácido en el agua, agitando 
continuamente hasta que el pHmetro nos Indique la lectura del pH a que queremos 
llegar. 

4.- Luego se determina en la escala de la pipeta el ácido que se ha utilizado. 
5.- Multiplicando esta cantidad por los litros que se emplean en cada riego nos dará 

la cantidad total de ácido necesario para conseguir el pH que se desea. 

Los ácidos normalmente empleados son el fosfórico y el nítrico porque además 
aportan fósforo y nitrógeno, cantidades que debemos tener en cuenta para restarlas del 
abonado. 

Hemos hablado de bajar el pH porque es el caso que con más frecuencia se nos 
da en nuestros cultivos. En caso de querer aumentarlo se procederá de la misma 
manera sustituyendo los ácidos por bases como por ejemplo el hidróxido potásico. 

pH DEL CALDO DE TRATAMIENTO 

Otra influencia del pH en la preparación del caldo para pulverizaciones foliares 
contra plagas y enfermedades. 

Cuando la solución de pulverización tiene pH alcalino se produce una reacción 
química, hidrólisis alcalina, que puede reducír o anular la eficacia de los pesticidas 



empleados. Baste indicar que hay productos que a pH 7 reducen su eficacia al 50% en 11 
solo diez minutos, mientras que el mismo producto a pH 6 lo hace en 7 horas y a pH 5.6 
esta reducción de eficacia ocurre en 30 horas. 

La mayoría de los productos empleados, obsérvese la etiqueta de los mismos, no 
deben ser mezclaqos con otros que tengan reacción alcalina, pareciendo, por tanto, 
lógico que no debamos preparar el caldo' en un agua que ya es alcalina (pH mayor de 
7). 

Para el ajuste del pH se procede Igual que para la solución nutritiva. 

Peachémetro: Aparato que mide el grado da Acidez o/y alcalinidad en las tierras. 



EVOLUCIÓN DE LAS VARIEDADES DE TOMATE 
DE EXPORTACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 

15 AÑOS EN GRAN CANARIA. 

José María Tabares; Mauricio Alamo. 
Sección de Horticultura. 
Granja Agrícola Experimental. 
Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria. 

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 obseNar 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 seNido 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 anos. Si nos 

Racimos con altas producciones 
debido al esfuerzo genético. 

ceñimos a esto, variedades que se 
cultivaban en los años 60 hoy no 
podrían cultívarse 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 Lelvelulla taurica o Botrytis clnerea 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 Botrytjs. 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 



C. V. Daniela, una de las más 
cultivadas en nuestros días. 

medioambiental, puesta que al ser la planta resis- ' I 
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, sensibilídades, 

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. 



VARIEDADES EN EXPERlllENTACION Y ESTUDIO. 

VARIEDAD CASA COIEllC IAl VARIEDAD CASA COIE llC IAl 

SS9/78 • Brutnge TVAOUESA • V~1'9 
7-187 Slula & Groot LUCY Sluis & Groot 
HEIOATO Ven<leri>erg X-19.l Royal Slult 
x-253 Royol Sluh X-252 Royal Slula 
X-192 Roy•l Sluis l -249 • Royol Slu1t 
EVtREST Royal SlUll ICltETNIO V•deuborg 
X- 102 Roy1l Sluh HEV-8 ~eyrat 
1.Af IRO Royal Sluls PYRIJS Cleuse 
7S- 312 VanderOe•g NO 127 • Rlj~ lwaan 
LITO AtJ._ ZwNn ES- 58 Petosetd 
.lO'iJ AtJt Zwun PAOSET Royal Slu11 
556178 ~laden 7220901 • Aoyol Slu1t 
3007 • Rtjk Zwun X-69 Royal Slult 
HEY-12 veyrat <:HICE • Royal Slu11 
OOl18lTO BNinsu $1LVAHA • 8ruintN 
DURAHTO • Royal Sluit X-269 • Royal Slui1 
l -104 Royal Sluis x-251 • Roy•l Sluh 
l'CllSET Royal Slu1s llElTIHE • (T)l!ttfU 

SO!<ATIHE Yenc:tenberg SOHAfO • CT> Berr-ex 

1 

llOAA&L Nunt>&n lllden l &LCAHIO • l!Yr•x 
HR- 96 lt~n Ot MOOS ESTRELLA • (T)Enta Zadtn 
78000JO Aoy1l Slu11 KOR.Al.A • A1 Jk Zwaan 
--- -

VARIEDADES EN CAllPO. 

VUIEDAD RESISTENCIAS 

" EL TINE Tllf2YN t+tt 

SONATO TllC1F <++ 

ESTRELLA T"C4YI +t 

••++ Variedad -.Jy culti\lada. 
..... Variedad bo.ttentt cvlt1veda . 
•• ver. cultivada solo en c iertas 

lONS. 

V1r. que co.iet"IZI a e•tender_ 
h ctn pruebl;.t de COllPQ. 

• V1r. que exper hMintal•etite 
tuvieran cferto intel"es. 

tTl ver. THtígo. 

P•r• todo el toto laJ var .. test 1go no •• 1ncluytn en Hta1 colUW\U , 

RESISTENCIAS 

1'11 : Virus del ltONlCO del Tabeco 
F: Fuurh• oxysporta ~!e:. lycopera\ci raza O<•• 1) 
fl: Fusaru.- oxysporta !.:_!f.:. lycopers1c1 raza O C~x 1) y 1 ( ex 2.> 
rA : rusar11.a oxys.poria .!.:. sp. ~ lytopersic1 
P: P1r~ta lyccpers;c1 
" : P!\ytophthor• infettans 
e: CLadosporh• !f 
s: S un1il!y l 1"" !e 
" ' -todos 
WI: Plot..clc> o ou1 ..... 
lSl:Lorog Self lifo \01'9' vi~ 
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VARIEDADES EN EXPERl .KENTAClot< Y ESllJDIO. 

VARrEDAD CASA COllERC !AL VARIEDAD 

tt0t~01AL • Rij k Z~aan X·269 

SPLENDID • Elite Zadeo x-387 

AOOHIA • Enza Z&den x-388 

AGATA Royal Sluis ZAFIRO 

MENDA Enza Zaden 3053 
AtfGELA ' Enzo Zaden 1410/79 

DIEGO • Sluis & Groot 1417/79 

E-6864 • enza Zaden 1426/79 

E-689S Enza lad~n 7820/807 • 

E- 7582 Enza laden 78000130 
E-n42 Enza Zad!n CANlATOS 

fl.AHEUR Aoyal Slui s PROS ET 

r - 14? Sluis & Groot RESTlNO • 

t«i-77 /, 51 Berr~x X· 193 

lNVERfO • 8e-rre11; X-381 

LARGAN TO Serrex ZJRC~ 

ll JO Rijk l\JMO NR- 9527 

HAnoHA " Bru1ns.o LAR"A 

MARCA 8ru1nsaa ICORALA 

NR-7n2 El i te Zadf'I'\ 559-781 

NR·980l. • Elite Zaden X· .lOO 
NR-1S63S El1tt ladcn x-386 
PICAODR 1.P.B. 1sn 

POLISET • Royal Stu is FUSARIA 

SOBETO • E!errex 7820/807 

TURIW.JNA. * Royal SlU1$ BELL!NA 

IUROOESA Royal Sluis E .. 6895 • 

x-33 Royal Sluis 1426/79 

X-69 Royal Sluis HG/n4S1 

x-102 Royal Sluis CA•PINA 

X-251 Royal Sluis 147 

X• 252 Royal Sluis ADONIA 

X-253 Royal Sluis X-388 

NR•7n2 Lttn de ltQS. 

CASA COKERCIAL 

Royol Sluis 
Royal Sluts 

Royal Slu is 
Royal Slui¡. 
Rij k zw .. n 

Bruinsma 
eru;nsma 

Bruinsma 
Royel Sluis 

Royal Slu is 
Royal Slu is 
Royal Slu is 
Berr~x 

Royal $h.11$ 

Royal Sluls 
Royal Slu1s 

Dp 

Berrex 

Ri jk lwaan 

t{°"l'le:n Zade-n 

Royal Slu1s 
Royal Slv1s 
Veyral 

Vil11Jr1 n 

Royal Sl\ll.S 
R i J k Zva.a.n 
Enza Zade-n 
Br-u1"sm.a 
Vandeflberg 
Vi lmorin 
Slu1s & Groot 
Enza ta~n 
Royal Sluis 

VARIEOAD ReSISTEHCIAS 

KELTINE TKf2VN ..... 
SONATO T•C1f ... 
DIEGO TKf1N .. 
ANGELA TKC}f2 .. 
SOBETO T• f1 H 

AESTJNO T•C5f2VN •• 
-

Leyenda: 

++-H var iedad -rt c:ul t1 vaua. 
+++ var 1edad bastante cult lvada 

•• Var c~Ltt~ada soto en c1ertas 

'"""' 
Var q!Jit eota1enzr a e~tender_ 
.se en pruebes de campo. 

var Qvt exper1menta\ mente 

tu· .. 1eron c1erto 1nteres . 
( t> Var fest igo . 

11 
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VARlEOAOES E~ EXPfRlltEllTACIOH Y ESTUDIO. 

VARIEDAD CASA COllERC IAl VARIEDAD 

X·Z49 Royal Slub NR-9804 
M Eiio.\ Enza z-.. AVIEOO 
127 Ujk l- TANGO 
559/73 HunhonZ-.. 1141/77 
BAXELlY Enza Zade-n S56/73 
HEV· 12 Veyrat PETUlA 
NA ACANTO Berrex DAlTOHA 
ETNA Cleuse SllVANA ' 

VARIEDADES EH EXPERl "ENTACIOH Y ESTUDIO. 

VARIEDAD CASA COllEACIAl VARIEDAD 

80ftH1A • Roy1l Slul a NAllCANTO 
E-11690 • Enuz.den MRATllON 
flRESTOHE Enza Zaden H.NIEUll • 
CAEOH • Enza ladeo SOURA • 
Ai8\MOA • Aijk Zwaan AHORA • 
1417/79 Bruinsaa E-6939 
25116/80 Bruinua 2SS2/acJ 
358/79 Bruinsae 2539/ao 
n1&-VF '•toseed OllRAIOO 

~ Enza l.adef1 POR TANTO 
QJANTO Berrex e-n1.2 
X· J87 Royo\ Sluis 10\.m 

X· 252 Royal Sluis B-1128 • 
ZIRCOff Royal Sluh 11.U/79 
x-104 Royal Slu ls lARGNHO 
X· 535 • Royal SlUlS E-9434 • 
X- 269 Royal Slu is E-9455 • 
11-33 Bttrex E-6864 • 

E-9502 • Berrex 

CASA COllERCIAl 

LHn de.,. 
Cl ..... 

Claule 
arutn ... 

Nunhen Ulden 
Enu Zoden 
ervinaM 
Bruinaae 

CASA COllERCIAl 

8erl'1tX 

Berro 
Leen de _,., 

Bru1n1M 
Rljk Zwaan 
Ente Zaden 
Bruinsu 
Bruin1U 
Bttru 
Bef'rex 
Enuz.den 
Enza Utden 
Sluia l Groot 
Bruin11118 
eerrex 
Enaz.den 
Enz:e ladM 

Enza Z-.. 

VARIEDADES EH CMPO. 

VARIEDAD RESISTI;NCIAS 

"ElTINE T"f2VN -AHORA TllC5F2 ... 
DIEGO T"F1N ... 
ANGELA TllC3F2 ... 
SILVAHA TIK2F2 • 
RESTIHO TNC5f2VN ++ 

VARIEDADES EH CAMPO . 

VARIEDAD RESISTENCIA 

ftElTINE Tftf2VN -AlllRA TllC5F2 ... 
PHIA TitC3'4 F2H .. 
ANGEi.A T"OF2 .. 
e RE Off T"CSVF2N + 

Leyenda: 

._ ..... Variedad 9A1f c:ult tvede. 

-+++ V1riedad bastante cul t i vada . 
++ Ver. cultivada ie>lo en ciertas 

• 

• 

zonas. 
ver. <l'if: C09ienza • txtender_ 
se en pruebas de e_,. 

t1JVi tron ' i erto inter11. 
(T) var. r .. tigo. 



CA"PAliA 191B-84 

VARIEDADES EN EXPERl"ENTACIOH Y ESlllDIO, 

VARIEDAD CASA COllERCIAL VARIEDAD CASA CO"ERCIAL 

T772 Elite Zeden <084/81 Bruinsee 
llOfjlA Elite zec1.., SENATOR 8ruinsae 
TYPHS3 Rljk z11aan PICADOR IPB 
E-10521 Enza Jeden ANFORA Fito 
E-10380 • Enza laden FLMENNCO Royal Kort 

E-10864 * EJ\ze z.eden 3053 Rijk z·waan 

E-11/o01 Enza z.ad!n E-6295 Enta l&den 

EMINENTD • eruinsaa tt:;-!!07 46 Berrex 

PARA DE Enza Zaden DORO Bruinsao 

CA" PAliA 1984-35 . 

VARIEDADES EN EXPERlllENTACIOH Y ESlllDIO. 

VARIEDAD CASA eotlfRClAl VARJEOAO CASA COl1ERCIAL 

TERESA • (T) Enza z.adf.n ESTAFETTE Berrex 
E-10524 • Enz• 2aden E-9504 • Enza Zaden 

E-10864 • Enza leóen TYPE 659 Rijk Zwaan 

KYRIADE Enza Zaden E- 11S16 • Enza z.aden 
2552/80 • Bruinua E-11570 • Enza Zadtn 
E-12396 • Enza~ E-11613 • Enza Zaden 

1417/79 BNin.sea CALYPSO • Rijk Zw:aan 
11-143 Berrex 

Leyenda: 

+++• Variedod aJ'f cultivoda. 
+++ variedad bastantt cuc;ivada. 
+-+ Varlitded eultivede $0lo en c::iertat zonas. 

+ Yar. que twpieza a extenderse en pruebes de calllpO-

• Ver. que experi•ntel•nte tuvieren bastante interes. 
(T) Var. Testigo. 

VARIEDADES EN CAMPO. 

VARIEDAD RESISTENCIAS 

"ELTINE 
BORNIA 
Atc;ELA 

AHORA 

ntf2VN ++++ 

1"C3VF2N ++ 

T"C3f2 
1"F2VH 

VARIEDADES EN CA" PO 

VARIEDADES RESISTENCIAS 

"ELTINE 1"f2VN ++++ 

BORNIA 1"C3Vf 21< ++ 

A!ÍORA 1"C5F2 .... 
Atc;ELA 1"C3F2 ... 
TERESA 1"C3F2 ++ 
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CMPAllA 1986-87 

VARIEDADES EH EXPERllEHTACION Y EST\JDIO. VARIEDADES EN CAMPO 

VARIEDAD CASA COllERCIAL VARIEDAD CASA COllERCIAL YARJEOAO RESISTENCIAS 

GENIO • Berre>c x-922 Royal Sluls "ELTINE 1"F2VN +++ 
BOUAO • Berrex 83027 Royal Sluis BORNlA JllC3\IFZN ... 
8'(»7 • Royal Slui s 83066 • Royal Sluis GENIO TllCSVFZNlll+ 
X-93J Royal Sluis 11-360 Sluis & Groot BOLERO TllCSF2tllll + 
17118/85 • Bn.ii nsaa ll-JS6 • Sluls & Groot 1798/85 T"'SVt2N + 
1780/85 • Bruinsaa 11-JS2 • Sluls & Groot 1780/85 TllCSVF2N + 
1781/85 • Bruinsu ll-JS7 Sluls l Groot 
1770/8S e ru i '1.5Jla 12-19 Daehnl•ldt 
1747/45 sru;n.saa 12-18 Oaehnfeldt Leyenda: 

1801/85 BruinYB 12-11 Daehnf•ldt 
OOl.6/8S Bru ins• 12-17 Daehnfeldt +-+++ var. llU)' cultivada. 
ím1as eruinsaa Ni 6S9 • Rl j k l\laan +++ Var. bastante cultivada. 
1066/8S Bruinaaa 86819 Le-en d& Koss ++ Var. cultivade solo en ciert.as zon.s. 
N 3004 ""'1h<-nlllde1\ STATUS Leen de lloss + Var. que eepiua e extenderae en pruebes 
N 1120 Nl.l"lhen Zaden JAZIRA Ent.a Z~n de """"". 
FERUHE Vil80rin ORLANDO Enze Z~ * Yar . que experi11entalaente tw ieton bla-

COIJllT 11 Petosffd ROSELLA • Enza z.eden tante interes. 
PSR 7657'J6 Petoseed ATLAS Enza Zaden <Tl Var. Testi go. 

PSR 11880A • Petoseed 

CAllPAllA 1987-88. 

VARIEDADES EN EXPERlltEHTACION Y EST\JDIO. VARIEOADES EN CAMPO 

VARIEDAD CASA COllERC IAL VARIEDAD CASA COllERCIAL VARIEOAOES RESISTENCIAS. 

tKJVY Sluia & Groot PAL.Ot\A NUEVA Berrex "ELTlHE T"F2VN ++++ 

S/20 DaeMfelt V-1163 8ef'rex BORNIA T"C3VF2H ++ 

CHERITA Berrex V-1148 Berrex TEGULA T"C3VF2N ... 
2312/84 BruinSNi V-1169 ~rex ll<1IY T..VF2CH ++ 

2156/84 Bruinsu v-900 Berrex RAVEL T..VCSF2Hlli ++ 

LAURA Serrex TUSOR CltK.ise 

NADIR H\.nhen Zaden V-466 Vi l.,rin 
RAVEL Berrt.x llURIL N...nen ladon 
GnANA Enza laden 85209 Royal Sluls 

E-14952 Enza ladren 1117 Leen de ttos.s 
TEGULA Royal Sluls E-86 Enza laden 

85101 Royal Sluis DURITO Bruinsaa 
85141 Royal Sluh E-1S018 Enz.a leden 
86()87 Royal Sluis E-14952 Enza~ 

86078 Royal Sluis 11-366 Sluis & Groot 

2158/84 Bruinaaa 11-354 Sluls & Groot 



VARIEOAOES EN EXPERINEHTACIOll Y ESllJDIO. 

VARI EOAO CASA CONERC !Al VARIEDAD 

LORENA • Slult & Groot FAJCAH t 

ELENA • Sluta & Groot 1747185 • 

CRISTINA • Slu l1 & Groot ttATADOR • 

SISSI Rljk lvoan tlEVAHT 

W-1513 Berre.x ROSEUA 

W-1515 hrre:x HO 6708 

W-1516 Berrex TARONI 

W-1520 Bttrt:x NOeEl 

W-1521 • hrrtx IWIY 

W-1522 • Betrex TC-325 

W-152J • &eorrex LYOJA • 
W-1526 • Berrex lff6/4t. 
W-1546 • aer..-x Tt~025 • 

W-1547 Berrex 575/88 • 

11-1550 Berrex l(yndia 

11-1551 • 8trrex 83086 • 

11-1531 6errex 85142 • 

CAMPARA 1989--91 

VARIEOAOES EN UPERINENTACIOll Y ESTUDIO. 

VARIEOAOES CASA CCllERC !Al VARIEDAOES 

W-1818 Oe Rult..- PETO 890 

w-1eos Oe Ruhe<" llAX 

a5142 Royal Sluts JAX 

86087 Royal Slui1 1198/89 

01.lVIA Sluta & Groot 1167/89 

SONORA western Sttd 1781/85 

VICTORIA Hatera 10S4/88 

AHlllOPE Royal Sluis 1166/89 

SENO A Vl'ttern Seed 1128/89 

W-2074 Berrex 1179/89 

W-1814 e.rrex 1126/89 

OORY Vll..,rln 1072/88 

OAHIELA Hetera 1223/89 

RS811233 Royal Sluls 1119/89 

R58'720lo Royal Sluis 900{~ 

11588262 Royal Sluls l!7T n' 
RSS720ll Royal Slui1 W-20e0 

lt588217 tcoyal Slu1s 11-2081 

RS87250 Royal sluis w-20n 

rut-7931 ...,,_ Zeden W-1817 

W-1350 De Rufter W-2078 

8EEf KIHG Slul1 l Groot W-1515 

lEOPAJIDO Royal Sluls E-19231 

E- 19209 Enz• teden llARTY 

CASA COllEACIAl 

BrufntMO 
Brutn1aa 
Brutn ... 

·-~n 
Ente 1.adtn 

·- z..ien -1-
Leen do-· 
Sluta & Groot ,.,;., 
Teiier 
Tezi•r 
Tetitr 
Tezier 
vH..,rin 

Royal Sluls 

Royal Sluls 

CASA COllERC !Al 

Petoe..-J 
PetOIHd 

PetOIHd 

8ruin1U 
BrufnMN 

Bruinsae 
Bn1fn1ma 
Bruin1111ri1 
8ruin1 .. 

Brufn1e1 

Bruinsu 

8ruinta11 
Bruin_... 

aru;n .. 
BruinlM 
Claust 

De lllutter 

O. lltulter 

01 ltuit•r 
De Rutter 

De Rutter 

Oe Rufter 

Enza Zlden 
vtlMOr tn 

VARIEDADES EN CNIPO. 

VARIEDADES RESISTENCIAS 

"ElTIHE 1llF2VN ... 
TEGULA TllC3VF2 .. 
LOl!EHA TIIVFH ... 
ELENA TllVF2NlSl ++ 

tRISTlNA TllVf2N .... 
FAlCAN TllCSVf2N .. 
llATAOOR 1llCSVf2N + 

N<NY 1l1Vf2CN .. 

VARIEDADES EN CNIPO 

VARIEDADES RESISTEN(IAS 

llE\.TINE TllF2VH .. 
OUVIA TIIVF211 lSl + ... - TKVF2N LSl .... 

AHTllOPE l!IC3Vf2N .. 
VICTORIA l!IFZV ... 
CRISTINA f11Vf2N ... 
FAICAH 111C5Vf2 • 
ELENA lllf2VN LSL 1 

leyenda; 

++++ Var. al'f cultiv.:S.. 
+H Ver . bast.,.te cul t tv.c». 
++ V•r . cult tvedt solo en ctert•• iones. 
+ Ver . que aipieu • ext..rdern en pt"utbll.I 

de~. 

• Ver. que experililll'tel.ente tUYferon bas

tante intera . 
en Ver. fettigo. 

1 1 



' CAllPARA 1991-9Z 

VARIEDADES EN EllPERIJIEHTACIOH Y ESlVDIO. VARIEDADES EN CAllPO 

1 ···~ CASA COllERC !Al VARIEDAD CASA COllERCIAl VARIEOAOES RESISTENCIAS 

LARGA VIDA Vonderberg 11-418 lV Ve1tern Seed ELENA TllF2VN lSl"' 
VAHESSA • Vlltldenbug 114/88 • LV Sluia & Groot OUVIA TllF2VN lSl+H 
VIRGINIA • Y81"1dienberg RICO ~-de-• 5CHClllA T"F2VH lSl"' 
NlftAfO • Sluts & Groot Ul-608 Leen de ttoss CRlSflHA TllfZVH lSl>tt 
YAllA Slu1s & 6root 11-2361 oe Auiter llCAJllA TllClVf2" .. 
11-2380 Oe Rutter 11-"19 Wtttem Sttd lORENA TllFVH .... 
11-2361 h. Ru1ttt HA·91n Hlzera VIC10RIA TllFZY lSl .... 
72·17 RlJt Z\laan HA-91S7 Hlztta lAIJRISll VA Tllf2V lSl • 
72· 18 R11 1t lvam HA-91SS K9ttt• YAl!A TMf?V lSl • 
11-2383 De lb.uter HA-91S6 Here,.• VAHESSA Tllf2V lSl ., 
HA-91S8 • Haz era U·ZJal Oe Ru tter YlRGIHlA T"r2V LSl 
11-415 ue.stern sffd 72·74 R1Jk Zvaan OAHIElA TllfZV L.Sl + 
11-"19 Ue•tern Seed 72-73 Rlj k Zwoan 
LAURlSllVA • Pet:osttd 72·72 R•)k Zwaan 
9156 Ha.Zefa llA-9188 H.ezera 
9155 Ha.i:er a 11-415 Vtsttrn Sffd 
9180 • t\eizera FA-185 • ... ,,,.. 
9181 liazera fA-121 • Haztr• 
JUTA • ...,.,.. ""'2148 • Oe ftutttf' 

1UAHA Haz en Ul-608 • l een de fto$S 

r.- 121 tMzer• 72-22 h )k Zvaon 
FA-18'1 ttaze.ra HA-9159 • Hatera 
"9-48 • Kazera HA-9154 ... ,,,.. 
11-402 • lV Utttem Seed V-416 UHtem Seed 
W• 413 • LY VHtem Sttd 9188 • Hilera 

~•yendo: 

.... ver . .,y cu l t t \fados . ... Var • be$tente culttvodes. .. Ver • cultivadas solo en c1erte1 tonas . 
Ver. que empiezan a extenderse en pruebas de '811PO· 
V1r-. que ex.periaentalment• tuv1eron bast.nte 1nteres . 

(T) Var . Test1go. 
LV Res 1atenc 1a a Leve tlulla teur1c1 



CAllPAAA 1992-93 

VARIEDADES Ell EXPERl"EHTACIOH Y ESTIIDIO. 

VARIEDAD 

1047/88 

1222/89 

IW'80 

HA-9180 

HUH-9964 
W-2623 • 

~-sos 

72- 30 

1167/89 

RONCAR DO 

T-16 

T-13 
T-12 

fA-175 

T-30 

T-17 • 

1223/89 

E-26414 

E-26408 
E-26362 

e-25976 

E- 26361 

E- 26409 

E-25392 

Leyenda: 

++++ Var. .... var . .. Var . 

• Var • 

• Var . 
(T) var . 

CASA C<lOIERCIAL 

Bruinue 
eru;npa 

Sluis & Groot 

Hazera 
H\Jtlhen Z-
Oe Ruiter 
leen de l"tOss 

Ri jt twaan 
Bruinsaa 
Vondenberg 

Clauss.e 
Clavsse 
Cleus.se 
lera in 
Clause 

el-• 
Bruin.sma 
Enza lacten 
Enza Zaden 
Enza lade.n 
Enza~ 

Enza t&dtn 

Enza Z-
Enza Zaden 

aiy cultivadas. 
bastante cultivadas. 

VARIEDAD 

E-257'94 

E-27022 

E-25749 

.. 63 

COllPOSTELA 
LEIH014 

LEH-1020 • 

FA-121 ' 
119-48 • 

HA-9158 

HA-9159 * 
.. 71 

11-2621 

11-2664 

11-2070 

11-2650 

11-2625 

11-2651 

11-2698 

11-2681 

72- 28 

72-30 

~-506 

11-429 

cultivadas solo en ciert&S zonas. 

CASA C°"ERC !Al 

Enza 2aden 
En.za Zaóen 

Enza 2aden 

lntersetd l las 
lnterse111i llas 
Pioneer 
Pioneer 

Haz era 
Hez era 
Hatera 
Ha.ter a 
oe Ruiter 
De Ruiter 

De Ruittr 
De Ruiter 
De Ruiter 
De Rui ttr 
De Ruiter 
De Ruiter 

De R\.dter 

Rijk Z"aan 
Rijk tvaan 

Leen de Hoss 

Wutem Seed 

que f:llPiez.an a exteoders.e en prueba$ de e&ll)O. 

que e.xper·imient.alment.e tuvitt0n bastante interes. 

r .. t igo. 

VARIEDADES EH CA"PO. 

VARIEDADES RESISTEHCIAS 

DANIELA TI'IF2V LSL ++++ 

VICTORIA THF2V LSL ++ 
VAHESSA THF2V LSL +++ 
VIRGINIA THf2V LSL + 

ROHCARDO THF2V LSL + 
YAlZA 1"f2V LSL + 

fA-175 THF2V LSL ++< 
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CAMPARA 1993-94. 

VARIEDADES EH EXPERlKEHTACION Y ESTIJDIO. VARIEOADES EH CAIU'O. 

VARIEDADES CASA OOllERCIAI. VARIEDADES CASA CO!tERClAL VARIEOAD RESISTEllCIAS 

CHERESlTA De Ruf ter V-31~ De Ruiter DANIELA LSL ..... 
FA•131 Hazer• 11-3016 Oe Ruiter VAIESSA LSL .... 
FA-11.0 Hetera 11-3169 De R'ui te,.. FA- 175 LSL .... 
CHERRY BELL Bruins .. GC-788 Sluis & Groot VlRGIHlA LSL • 
ATLEnco De Rui ter GC-793 Slula g Groot LEll-1019 LSL • 
llAGDA Rijk z....,, 11-3176 De Ruiter V-2326 (COUlH) LSL + 
ltON!KA Sluis & Groot E-28539 Enza Zeden IQlll<A LSl • 
521 Hezera 11-3226 De Ruite.r ATLETICO LSL + 
lEHODA Vandenberg COLON De ftuiter 

N<ABEL vandenberg FA-186 Hoz era 
11-3222 Oe Ruiter FA•188 Ha.zer a 

PET0-1301 Petoseed E· mí24 Enza zaden 
11-424 Western Sted 5300192 eruinpa 

E-28522 Enza Zaden E-26391 Enza Z&den 

518 Hazera RS-91026 Royal sluis 
T-2049 Pi oneer RS-'10171 Royal Sluis 
T- 2047 Pfoneer 4703/91 Bruins;u 
T-2046 Pioneer T-2032 Pioneer 
T- 2045 Pi oneer T·2031 Pionter 
T-1022 Pioneer T-0063{3 Pioneer 
T-1019 Pioneer PETO 152 Petosffd 
T-0048 Pioneer 11-468 western Seed 
T--0041 Ptoneer E-27022 Enza Zaden 
T-()()4() Pioneer 5352/92 Bruin-su 
T-0019 Pioneer E-26409 Enza Zaen 
T-0018 Pioneer T-2030 Pioneer 

T-0017 Pi oneer T-1185 PlCmeer 

Leyenda; 

++++ var . .,Y cul t ivadas . 
+++ Var. bastante cultivadas. 
++ Var. cultivadas .solo en ciertas zonas . 
+ Var . que emp1ezan a exteoderse en pn.J~s de cupo. 
• 'lar . (fJe experi Rnta\mente t.uvieron baltante interes . 
(T) Var . T••t i go. 



Haciendo un poco de historia, podemos concretar que antes del 70 se cultivaban 11 
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 Lite) 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 
meíores 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 Bomia y Antílope por cuestión organoléptica pero en menor cuantía. 

Por último, en los años 90 aparecen variedades como Da niela, 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 alagüeños variedades tales como Mónika, 
LEH-1019, Colón y Atlético entre otras. 

C. V. Vanessa variedad bastante cultivada, 
tipo canario en forma y color. 
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PROTEAS: UN CULTIVO DE FLOR 
CORTADA CON FUTURO 

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 climato lógicas 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. 

1 1 
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De la familia Proteáceas se conocen unas485 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 
brácteas son de color rosa, con cápsulas que se abren del todo dejando ver en su interior 
una masa de flores 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 brácteas, 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 
1 O 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. 

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-



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

·La temperatura ideal en general suele estar entre los 8 y 302 C con algunas 
excepciones. Lo que si necesitan es mucho sol y aire sece>. 

La genninación 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 om. 
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Poda de los Cítricos 

José A. Millán 

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 del suelo. 

PODA DE FORMACION 

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 452 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 5-1 O cm) o despuntán-



dolos cuando alcancen 20-25 cm. de longitud, cuando estén en época de parada de 11 
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 22 y el 32 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 
vierno) antes y depués de po- ramos prlnclpales. 
dado. 

A 

• 

Figura 3.-Arbol en su segunda 
poda A. ramas principales B. 
subprinclpales (primer piso). 

PODA DE FRUCTIFICACION 

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. 
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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 la 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. 



Notas y recomendaciones sobre ta Palmera Canaria 11 
(Phoenix Canariensis). 

Francisco J. Rodrfguez Rlutort 

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 lapalmera datilera (Phoenix dactylifera), 
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 
populatidad. 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 separamos 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 1' 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 raíces 
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 

c;m 



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 de 1as 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 un espacio para 
desarrollarse. 

Como norma general, diremos 
La llmpieza de nuestros palmerales: una costumbre y que, debemos quitar aquellas hojas 
un arte de nuestro pueblo. 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 



agua, la realidad, es que, aunque es una planta que resiste la seguía, si le reducimos 111 
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 hábitat 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 muriéndose. 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 

Ejemplares de Phoenlx Canarlensís 
en un rincón de nuestra Isla. 

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. 

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 pelígro 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. 



REVISióN PATOLÓGICA DE LA PALMERA CANARIA 
(Phoenix Canariensis Hortorum ex Chabaud ). 

ENFERMEDADES. 

Juan M. Rodríguez Rodríguez 
Jefe Sección Fitopatología de la Granja Agrlcola Experimental. Excmo. Cabildo Insular 
de Gran Canaria. 
Beatriz Fidalgo Sosa, becada de la Sección. 

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 únic·amente lo que concier
ne a las plantas cultivadas para ob
tención de frutos, sino también 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 

Microfotografía del hongo Gl/oc/adium vermosenl 

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 Canaria, algunos monográficos y otros como parte de 
tratados más generales (CABRERA y otros, 1990; CHASE, 1988; FEATHER y otros, 
1979; MONTESDEOCA & SIVERlO, 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 paises, 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 dactyllfera 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 



comunes., si bien esto puede suceder también entre especies más alejadas ' I 
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 éle 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 J.e1RSTAD (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 isla .y el otro en la zona norte, un severo ataque 
de un hongo diagnosticado por nosotros como Gl iocladium vermoeseni (Biourge) 
Thom. en varias especies de palmeras y entre ellas Phoenlx 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 
(Gliocladium 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 
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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 Fusar ium oxysporum Schl. y los hacen responsable 

Macroconidlas de Fusarlum oxysporum (Mlcrofotogratla). 

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 Fusarlum oxyporum Schl. (Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Malen~on, 

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 



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

En lo que concierne a las Islas Canarias, ha s ido 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). Por tal 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 Bojar, 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 (Nemátodos 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 Meloldogyne se hayan amplíamente 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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FRANKLIN, 1965) hospedando a la Palmera Canaria, pero no ha sido encontrado por 
nosotros en Canarias asociado a la misma, ni en la revisión de nematodos de suelo 
existentes en Canarias efectuada por A. BELLO {1970). 

Otra grave enfermedad que tampoco ha sido 
detectada en Canarias, pero que es de obligado 
cumplimiento mencionarla, es el Amarilleamiento 
Letal de la Palmera, micoplasma transmitido por un 
insecto homóptero cixildae, Myndus crudus Van 
Duzee, que actúa en este caso como vector y que 
también ha sido asociado a Phoenlx canariensis 
en Texas, Estados Unidos (HOWARD, 1986) y que 
P. dactyllfera se revela como especialmente sensi
ble (HOWARD 1990). Todas estas enfermedades 
no señaladas en Canarias, así como sus transmiso
res o vectores, habría que tenerlos muy en cuenta a 
la hora de importación de palmeras de cualquier 
especie, sí bien parecen tener su habítat en paises 
más situados hacia el trópico. 

Por último, tenemos que aclarar que en esta 
revisión solo se han nombrado la fauna artrópoda 

que tiene alguna relación con las enfermedades de Masas de esporas de Glloctadlum 
la Palmera Canaria, y se deja pendiente un estudio vermosenlen cocos plumosa 
monográfico de las plagas más importantes que las 
afecta. 

Cuerpo fructífero de Graphiola Phoenlsls sobre 
hoja de Phoenix Canarlensis. 

(Microfotografía) 
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, SEMBRAR NUESTRAS CUMBRES 

Juan Manuel Rodrfguez Rodríguez 

No siempre la "explotación" (entre comillas) de los predios situados en los 
espacios naturales, trae consigo la degradación del medio. La nueva ciencia agroeco
lógica 
compatibiliza la pureza del medio natural con la explotación agrícola, precisamente con 
la aplicación de esquemas de agricultura tradicional o "antigua" peculiar a cada 
comarca. Es recuperar, de alguna manera, la tarea de nuestras tradiciones, ya en 
desuso, que con mucha sabiduría perjudicaba en poco o en nada, con sus elementales 
siembras, nuestros parajes naturales. En el caso de nuestras cumbres se mantenía 
intacto con estos cultivos el entorno original, y le devolvía, por otra parte, una 
inestimable recuperación a los terrenos baldíos afectados por la erosión. 

Escasos eran los lugares para la siembra en una orografía tan difícil, y aún más 
escasos los medios para practicar la sorriba y el acarreo de tierra buena. Los cultivos 
existían allí donde, de manera natural, se acumulaba un fondo de tierra, ceñido, y sin 
modificar el relieve, a los lomos, majuelos, degolladas, márgenes de barranco y otros 
accidentes. 

Proverbiales fueron nuestras cumbres como granero y pastizal en épocas de 
"hambrunas", en donde con laboreos muy sencillos, limitados poco más que al 
desterronado, siembra, y recolección o pastoreo, contando con el agua del Cielo, se 
obtenía una apreciable cosecha para ir mitigando la escasez. Posteriormente llegaría 
la repoblación forestal, y se sellaron en parte las Cumbres con hermosos pinares que 
hoy podemos admirar, pero ahí quedaron todavía tierras vacías por ausencia del 
esforzado campesino, que reverdecía año tras año los lugares acostumbrados. 

Tradicional siembra a mano en 
las cumbres de Gran Canaria 

Abandonadas en la actualidad 
tales prácticas, reconocidas en es
tos momentos como agricultura eco
lógica, es de muy buen criterio por 
parte de la Corporación Insular, a 
través de los Servicios Agropecua
rios (Granja Agrícola Experimental), 
se quiera sembrar de nuevo estas 
tierras, bajo una ·explotación" sim
ple y controlada, cultivando espe
cies tradicionales como avena, ce
bada, archita, etc., que a la vez 
cumple la función de recuperartales 
espacios y su producción sería a pro-



vechada para la alimentación de los animales que acuden a nuestra tradicional Feria 
Insular de ganado selecto. 

Resumiendo, con esta Iniciativa se persigue: 

1.- Recuperar aquellos métodos tradicionales de cultivo. 

2.- El embellecer nuestros campos y muy especialmente las cumbres. 

3.- Evitar la erosión de los suelos no cultivados durante década. 

4.- Mantener la actividad agricola en una zona semidespoblada. 

5.- Demostrar la compatibilidad y el buen equilibrio que puede ser estable
cido entre este tipo de agricultura y el pinar. 

6.- Buen aprovechamiento del producto obtenido, que en este caso servirá 
para la alimentación del ganado expuesto en nuestra Feria. 

Estas serian en definitiva las razones prácticas y más que suficientes para 
felicitarnos por tal iniciativa, a las que habrla que agregar aquellas de índole humana, 
que es contribuir indudablemente al embellecimiento de la comarca. Adelante con la 
siembre de nuestras cumbres. 

Momento de la siembra a mano y posterior pasada 
del tractor con la fresadora para enterrar ta 
aemllla a una pofundldad de 1 O • 15 cmta. 
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LA OTRA CARA DE 

LA GRANJA AGRÍCOLA EXPERIMENTAL; 
LA DIMENSIÓN CULTURAL Y PEDAGÓGICA, 

AL SERVICIO DE LOS ESTUDIANTES CANARIOS. 

Ledo. José Cabrera Pérez. Bibliotecario y responsable de las visitas culturales. 

La Granja Agrícola Expeñmental, como ente al servicio de la agricultura canaria 
tiene muy claros y definidos sus objetivos específicos y operativos, los cuales se 
entroncan en la esencia de su mismo ser y existir: estar cerca de los agricultores, de los 
hombres y mujeres que dedican su vida y sus recursos a la agricultura, o mejor, que 
viven de la agricultura y para la agricultura. 

Dichos objetivos o finalidades los podemos resumir en los siguientes apartados. 

1.- El asesoramiento Técnico a los agricultores, que de una forma continua y 
permanente prestan a los hombres del campo. Ello a través de los técnicos de esta 
institución y de las seis Agencias de Extensión Agraria existentes en la isla. 

2.- La Experimentación Agrícola, en su doble dimensión: La experimentación 
con los cultivos tradicionales y la integración de los cultivos altematívos. 

3.- La prestación de servicios concretos al Agricultor como son: 
a) Servicio de Arboricultura: 
- Campaña de Árboles Frutales 
- Campaña de Poda e Injerto 

Momento de la explicación del 
funcionamiento del cabezal de riego 

por goteo y sistema de abonado. 

b) Servicio de Jardinería: 
La constante reproducción de plan
tas de jardín a fin de satisfacer las 
necesidades estéticas y de repobla
ción que exigen nuestra isla. 

c) Servicio de Análisis 
follar, tierras y aguas. Para deter
minar la riqueza química existente y 
recomendar el tratamiento de abo
nado correspondiente con el cultivo 
existente o que se desea plantar. 
Así mismo como la calidad de las 
aguas de riego. 



d) Servicio de 
fitopatología (enfermedades de 
las plantas). Este es un servicio 
para diagnosticar las plagas, enfer
medades y virosis de las plantas, en 
caso de su existencia y aconsejar 
los tratamientos fitosanitarios perti
nentes. 

e) Servicio Fitosanita-
rio. 

- Campañas de produc
tos fitosanitarios (raticidas, insecti
cidas, nematocidas, fungicidas etc. 
etc.) a fin de ayudar a los agriculto
res en la lucha contra los enemigos 
de los cultivos. 

f) Servicio de ganadería 

El colegio de la "Ladera de S. Nicolás" en un 
Invernadero donde se ensayan 

cincuenta variedades de tomates. 

También se hace anualmente una Feria Insular de Ganadería, con premios 
y concursos, a fin de estimular la cabaña ganadera en nuestra isla. 

g) Otros servicios .... Constantemente hacemos otros pequeños servicios 
puntuales que van surgiendo como consecuencia de la cercanía que la Granja Agrícola 
Experimental tiene con los agricultores y que no reseñamos en este espacio para no 
alargarnos demasiado. 

Junto a estos tres objetivos, que podríamos considerar como básicos, también la 
Granja Agrícola Experimental ha ido incorporando la preocupación por hacer llegar su 
ser y su hacer a los jóvenes de nuestra isla, pues son ellos, los futuros agricultores de 
nuestras tierras. 

El camino elegido ha sido el constituir un servicio permanente de· acogida a visitas 
culturales de todo tipo, pero sobre todo a,los educandos de los distintos Colegios, 
Públicos y Privados de E.G.B., F.P. y B.U.P., prueba de ello son los más de tres mil 
escolares que nos visitaron el pasado año. 

Este servicio Cultural-Pedagógico de la Granja Agrícola Experimental, nacido en 
las entrañas de sus objetivos básicos, es una respuesta' a las inquietudes de tantos 
docentes y a la misma Consejería de Educación del Gobierno de Canarias que en su 
afán por orientar a los escolares han elaborado distintos proyectos pedagógicos de 
educación agrícola y medio-ambiental, con el fin de enraizar a los alumnos para que 
amen su tierra, el medio-ambiente, la ecología .... 

El pasado mes de Diciembre y durante dos días fueron protagonílstas en la Granja 
los escolares de la Aldea de San Nicolás de Tolentino que animados por dos profesores 
orientadores. D. Jorge Galván (Colegio de la ladera) y D. Miguel de Vera (F. P.) y 
después de preparar convenientemente y con rigor profesional la visita cultural, se 
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desplazaron desde el oeste de la isla hasta esta Granja con el afán, entusiasmo y 
optimismo de conocer las nuevas tecnologías y experiencias agrícolas. 

Resultó ser unas jornadas interesantes en comprobar el interés de los jóvenes, así 
mismo como de los profesores que acompañaron a dichos escolares y que habían 
preparado, reflexionado y estudiado el trabajo que íbamos a realizar. 

La retribución que exigimos por nuestro trabajo (preparación de la visita con los 
orientadores, charla-conferencia, explicación "in situ• de las experiencias, síntesis 
global. .. ), la hemos recogido ya: la satisfacción de los escolares en descubrir que la 
agricultura ya no es aquel trabajo "esclavizante" de nuestros abuelos y todo ello gracias 
a las nuevas tecnologías que se han ido sumando en el proceso de la producción 
Agrícola. 

Desde aquí queremos felicitar a todo los hombres y mujeres de La Aldea que se 
dedican y viven de la Agricultura y de una forma especial a los escolares que nos 
visitaron, y como no, a los profesores que con tanto cariño prepararon y acompañaron 
a éstos en su visita a la G.A.E. ¡Fueron dos días inolvidables!. 

Distintos escolares de la Aldea, en un "rincón típico" 
de la Granja Agrícola Experimental. 
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