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A finales de los años 60 comien

zan en Gran Canaria los primeros

escarceos en cultivos hidropónicos

con recirculación de la solución nu

tritiva. Ello tiene lugar en cultivo de

pepinos en la finca de "Salinetas",

situada en el Termino Municipal de

Telde.

Por diversos motivos, al cabo de

cierto tiempo, se abandona el proyec

to hasta principios de los 70 en que

es retomado por el Servicio Agríco

la de la Caja Insular de Ahorros

de Gran Canaria, en su finca expe

rimental "Los Moriscos" que a su

vez lo amplía a finales de la década

al Servicio Agrícola de Lanzarote.

Se continúan realizando trabajos ex

perimentales en ambos Centros has

ta que se procede al cierre de los mis

mos

En los años ochenta se inicia en

Canarias a nivel experimental el

cultivo en sustratos a solución

perdida, auspiciados por una política

de coordinación del Gobierno

Autónomo entre los diferentes

centros de investigación y

experimentación de Canarias

Mediante un concierto entre la

Caja Insular de Ahorros de Cana

rias (CIAC), el Instituto Canario

de Investigaciones Agronómicas

(ICIA) y la Granja Agrícola Expe

rimental (GAE), se plantean en sus

respectivos centros experimentales,

Los Moriscos, Güimar y Cardones,

las primeras experiencias encamina

das a la elección, co

nocimiento y manejo

de los sustratos que

entonces comenzaron

a aparecer en el mer

cado e incluso se lle

gó a realizar uno, al

que se denominó au

tóctono (ICIA), ela

borado a base de res

tos de plataneras, ba

gazo de cerveza y pi

nocha principalmente.

Para el desarrollo

de esta nueva línea ex

perimental, se contó

con la colaboración de

un becado, que se en

cargaba de la recopi

lación de los datos

obtenidos en los dife

rentes Centros experi

mentales y del segui

miento y desarrollo de

las distintas experien

cias.

Cultivo de pepinos en perlita.

Los sustratos ex

perimentados se divi

dían en dos grandes grupos: orgáni

cos e inorgánicos y los cultivos em

pleados fueron: tomates, pepinos,

melón, y calabacín.

Esta línea de experimentación se

continúa durante tres años y luego

se abandona, entre otras cosas, por

cambios en la política agrícola de

Canarias y sobre todo, en nuestro

caso concreto, por problemas de fal

ta de automatismos que ocasionaba,

en multitud de ocasiones, la parada

del sistema por una caída de la ener

gía eléctrica y la marchitéz y muerte

de las plantas, sobre todo en los

sustratos de tipo inorgánicos. Hay

que tener en cuenta que en aquellos

comienzos los aparatos de programa

ción y control existentes eran muy

sencillos.

8 GRANJA - NQ. 6, Mayo de 1999

Colaboraciones

VIROSIS DEL TOMATE EN CANARIAS.

Ana Isabel Espino de Paz.

Laboratorio de Sanidad Vegetal.

Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación Gobierno de Canarias.

INTRODUCCIÓN.

Dentro de los parásitos que

afectan a los cultivos hortícolas y en

este caso al tomate tiene especial im

portancia los virus por los daños que

ocasionan, tanto en el rendimiento de

las plantas como en la calidad de los

frutos, y del carácter incurable de

estas enfermedades ya que son pará

sitos obligatorios. Al no existir mé

todos de control directo, la lucha debe

ir encaminada a la prevención, evi

tando la aparición de la enfermedad

y diseminación de la misma.

Para realizar un buen control

de la enfermedad es necesario saber

por un lado, que virus es el respon

sable de la enfermedad, es decir una

detección e identificación del virus

mediante síntomas en campo y diag

nóstico en el Laboratorio y por otro

lado las formas de transmisión.

El cultivo del tomate de in

vierno para exportación en Canarias,

ocupa un primer lugar, en relación a

su producción total, predominando la

variedad Daniela. Este cultivo se en

cuentra bajo invernadero de malla en

la mayoría de los casos, pero hay que

tener en cuenta, que al variar las con

diciones ambientales pueden apare

cer otro tipo de enfermedades

(fúngicas y bacterianas).

Actualmente la superficie

cultivada es de 3.307 Has, con una

producción media anual de 381.087.6

Tm con importe de 29.934.432000

pts. (Servicio de Coordinación Esta

dística, Consejería Agricultura, Pes

ca y Alimentación, 1997).

La incidencia y manifesta

ción de estas enfermedades varían

entre zonas y años puesto que depen

den de diferentes factores, así como

la interrelación existente entre ellos:

la raza del virus, la presencia de "sa

télites", la variedad de la planta, las

condiciones ambientales (luz, tempe

ratura y abonado) y momento

fenológico en el que tiene lugar la in

fección.

A continuación se describe

las virosis que afecta al tomate en

Canarias y las diferentes medidas de

control tomadas para este tipo de

patógenos.

VIRUS MAS IMPORTANTES

DEL TOMATE EN CANARIAS

Virus del bronceado del tomate

Tomato spotted wilt virus-(TSWV)

Pertenece a la familia

BUNYAVIRIDAE, género

Tospovirus.

Se distribuye mundialmente

en países templados y subtropicales

(Bald y Samuel. 1.970).

En La Península se diagnos

tica de forma oficial en 1.989 a la vez

en Valencia y Almería en cultivos de

tomates al aire libre y en tomate y

pimiento bajo invernadero respecti

vamente (Jordá, C. et al. 1.991 y Cua

drado, I.M. etal. 1.991). A partir de

esta cita este virus empieza a diag-

Síntomas de TSWV.
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Síntomas de CMV

nosticarse en numerosas zonas

(Jordá, C. 1.992).

En Canarias se detecta por

primera vez a principios de verano

de 1989 simultáneamente en cultivos

de tomate, lechuga y pimiento en

varias zonas de la isla de Gran Cana

ria (Peña Estevez, M.A. 1.990). En

noviembre del mismo año aparece en

Tenerife en cultivos de pimientos y

en Lanzarote en cultivos de batata

(Jordá, C. 1.992). La enfermedad

queda localizada en el Sur-Este de

Tenerife en cultivos de pimientos

hasta el verano de 1.990 en el que se

produce el avance a otras zonas de

cultivos y otros huéspedes como el

tomate.

Huéspedes

Es polífago. Ataca a más de

550 especies pertenecientes a 70 fa

milias, tanto hortícolas como orna

mentales destacando las solanáceas

con 60 especies afectadas, sobre todo

a tomate y pimiento al aire libre pro

duciendo grandes pérdidas.

En La Península se ha detec

tado en hortícolas, principalmente en:

pimiento, tomate, lechuga, patata,

judía, habas, alcachofas, melón, pe

pino, col, escarola, etc. (Jordá, C.

1.991). apio y berenjena (Folch

Montori, I. 1.992). En diferentes or

namentales: ranúnculo, ornitho-

galum, anémona, gerbera, gladiolo,

dalhia, crisanthemo,

etc. (Jordá, C. 1.993).

También se ha detecta

do en otras ornamenta

les de las Comarcas

Catalanas como pue

den ser: Delphinium,

violeta, antirrhinum,

armería, dimorpho-

teca, osteospermum,

pelargonium, rosal y

tulipán. (Folch

Montori, I. 1.992). Por

último se cita en las

malas hierbas más comúnmente en

contradas: Sonchus oleaceus, Senecio

vulgaris, Portulaca olerácea,

Solanum nisreum, Esp. de

Chenopodium, y de Amaranthus y en

las 14 especies de nuevas citas en el

mundo (Serra Aracil, J. 1.992).

En estos últimos años se ha

detectado en Tenerife en papaya y

crisantemo en Playa de San Juan (ve

rano 1.991), en tomate al principio

de la plantación en Guía de Isora

(Septiembre 1.992), en lechuga en

Valle San Lorenzo (Julio 1.992) y en

col en un vivero (verano 1.993) (Es

pino, A.I. 1.994). También lo hemos

diagnosticado en nuestro Laborato

rio en papa y berenjena. Actualmen

te no tiene gran incidencia sobre to

mate pero si sobre lechuga y pimien

to.

Razas

En los úl

timos estudios

realizados se han

establecido cua

tro serogrupos (I,

II, III y VI). En

La Península se

han realizado tra-

bajos sobre el

tema, los prime

ros resultados

muestran la apa

rición de diver

sos aislados en

campo, que perteneciendo al mismo

serogrupo I constituido por el tipo

tomato spotted wilt virus muestra di

ferencias de comportamiento (bioló

gicas y bioquímicas) en su respuesta

a algunas plantas indicadoras. (Jordá

etal. 1.993).

Sintomatología

En plantas recién trasplanta

das: amarilleamiento con tonos

violáceos, aparición de manchas de

color bronceado, necrosis y muerte

de plántulas. En planta más adulta,

amarilleamiento, tonos violáceos,

manchas bronceadas, anillos,

arrepollamiento del brote o no, asi

metría de la lámina del foliólo, con

plegamiento hacia el haz a lo largo

del nervio principal y posiblemente

aparición de necrosis (Foto 1). En

fruto, manchas circulares de colores

más claros e incluso verde sobre el

color rojo del fruto maduro y, en de

terminadas condiciones, manchas cir

culares necróticas y necrosis del fru

to.

Transmisión

La transmisión se realiza me

diante varias especies de thrips, in

sectos tisanópteros de la familia

Thripidae, Thrips tabaci,

Frankliniella occidentalis, F. fusca,

F. Schultzei, (Bald y Samuel, 1.970).

Síntomas Carna-5
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Cultivos Aeropónicos (La Aldea).

RESUMENDE LAS JORNA

DAS DE HORTICULTURA

CULTIVOS SIN SUELO:

Se distingue entre los que utili

zan solución perdida (fertirri-

gacíón) y los que la recuperan

(Cultivos hidropónicos).

Estos sistemas, por el momento

son aconsejables en donde exis

ta problemas de suelo; en el caso

de Hidropónicos hay que tener

mucha precaución, por su sofis-

ticación y necesidades de apoyo.

Se ha detectado una mejora muy

sensible en la calidad de la fruta

de los tomates cultivados sin sue

lo.

Hay una opinión generalizada so

bre la ventaja de utilizar "Picón"

en vez de otros sustratos por pre

sentar una menor problemática

en el cultivo. No obstante, se vis

lumbran problemas ecológicos

en cuanto su extracción, en caso

de proliferar su utilización.

METODOLOGÍA DE CULTI

VOS:

Se recomienda:

Utilizar:

■ Malla negra antihierba en los pa

sillos de los cultivos.

■ Lucha integrada.

■ El injerto en tomates cuando haya

problemas graves de enfermeda

des de raíz o altos niveles de

nematodos y la variedad a culti

var no sean resistente. El incon

veniente es el coste aunque la in

troducción de maquinaria para

injertar reducirá el mismo. Ac

tualmente en la "Granja" se vie

ne realizando unas experiencias,

tanto respecto a producción, ca

lidad y calibre como a resisten

cias cuyos resultados habrá que

tener en cuenta.

Estudiar:

■ La aplicación de distintos tipos

de plástico/malla como cubiertas

de invernaderos.

■ La postcosecha en los cultivos, y

en especial en pepinos.

■ Incrementar, los ensayos con

plantas autóctonas medicinales,

aromáticas y ornamentales.

■ Problemas de enraizamiento de

la variedad injertada.

■ Sustratos alternativos,

utilizando materiales

propios.

■ Profundizar en los

costes de los cultivos

sin suelo (en sustratos,

hidropónicos, aero

pónicos, etc.) compa

rándolos además con

los realizados en un

suelo de buenas con

diciones. (Producción

- Calidad - Costo).

■ Acolchados y barreras

físicas a los insectos,

estudiando siempre su

costo.

Intensificar la formación:

■ De agricultores para mayor

profesíonalización.

• De técnicos en el manejo de los

sistemas de riego y del abonado,

lucha integrada, etc.

MEDIDASA TOMAR POR LA

ADMINMISTRACION:

• Importante que el Gobierno de

Canarias certifique las produc

ciones agrarias obtenidas apli

cando la lucha integrada como

control fitosanitario.

GENERALES:

• Importancia del factor AGUA

como delimitante, (calidad, regu

laridad en abastecimiento, alma

cenaje) para una mayor expan

sión de los cultivos sin suelo

(sustrato) siempre que haya difi

cultades insalvables en suelo.

■ Las líneas experimentales, al pa

recer no están alejadas de la rea

lidad agrícola.

- Seguir con la ayuda genética que

nos permita evitar o tolerar pro

blemas fitosanitarios y de calidad

en los cultivos de exportación

principalmente.

Almuerzo de participantes con el Presi

dente del Cabildo de Gran Canaria.
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JORNADAS DE HORTICULTURA.

Francisco Reyes Alzóla.

Director de la Granja Agrícola Experimental

Cabildo de Gran Canaria.

Experiencia de Cultivos Hidropónicos

(Granja Agrícola Experimental).

Los días 9 al 12 de Febrero pasa

do tuvieron lugar unas JORNADAS

TÉCNICAS DE HORTICULTURA.

organizadas en estrecha colaboración

entre el Servicio de Capacitación

Agraria de la Dirección General de

Estructuras Agrarias de la Consejería

de Agricultura, Pesca y Alimentación

del Gobierno de Canarias, la Granja

Agrícola Experimental y el Servicio

de Extensión Agraria, los dos últimos

de la Consejería de Agricultura, Ga

nadería y Pesca del Cabildo de Gran

Canaria.

Estas Jornadas tuvieron un carác

ter eminentemente técnico y dirigi

das al personal adscrito a Centros o

Servicios oficiales de cara a los Agri

cultores. Así asistieron Técnicos que,

en la actualidad, están trabajando en

hortícolas, fundamentalmente de ex

portación, procedentes de las Escue

las de Capacitación de Canarias, Ins

tituto Canario de Investigaciones

Agrarias, Servicios de Extensión

Agraria y de las

Granjas Agrícolas

Experimentales de

los Cabildos de

Fuerteventura, El

Hierro, Gran Cana

ria, La Palma y

Tenerife.

Durante ellas se

han visitado culti

vos experimentales

y explotaciones co

merciales caracte

rísticas de la isla,

que a continuación se detallan:

Cultivos experimentales:

Granja Agrícola Experimental:

Tomates, Pimientos. Pepinos,

Ecológicos, Cultivos en

sustratos, Lucha integrada,

Fertirrigación, etc.

Zona Sur

Cultivos de SAT.

BALOS Tomates

cultivados en tie

rra, hidropónicos

en lana de roca y

en picón, sistemas

de entutorado y

Pimientos.

Cultivos de

Juliano Bonny,

S.A. Pepinos.

Finca "Las Ha

ciendas"

(Valsequillo). Cultivos de le

chugas. Finca de D. José Rua

no Martel. Cultivo de Fresas.

Zona de La Aldea:

Cultivos de Tomates (Injerto y

Cherry)

Cultivos Hidropónicos en picón

con recuperación de drenaje;

otros en lana de roca a solución

perdida.

Cultivos Aeropónicos.

Almacenes de empaquetado de

Tomates de Copaisan y

Coagrisan.

Y finalmente, estas Jornadas

culminaron con una Mesa Re

donda de los participes en don

de se analizó y discutió conjun

tamente lo observado, y los as

pectos y tendencias de los cul

tivos hortícolas, elaborando el

siguiente:

Experiencia de acolchado en Cultivo

pepino(Granja).

GRANJA - NQ. 6, Mayo de 1999

De las especies presentes en

nuestro país T. Tabaci, F schultzei y

F. occidentalis, solo la última se ha

mostrado como vector eficaz de la

virosis. La transmisión es de tipo per

sistente circulativo. El thrips se in

fecta en estado de larva de primer

estadio al alimentarse sobre el tejido

vegetal virosado y lo transmite el

adulto. El insecto permanece

infectivo a lo largo de toda su vida.

Los adultos contaminados no lo pa

san a su descendencia (Jordá C. et al.

1.993).

Control

Reducir al máximo las pobla

ciones del vector mediante insectici

das químicos específicos y el uso de

mallas en semilleros y en los inver

naderos.

Actualmente se están trabajan

do sobre las primeras variedades re

sistentes comerciales en varias em

presas (Jordá, et.al 1998).

Arrancar y destruir las plantas

infectadas para evitar su

desiminación.

Eliminar malas hierbas del

cultivo y alrededores, que actúan

como reservorio de virosis e insec

tos vectores.

Virus del mosaico del pepino.

Cuccumber mosaic viras-(CMV)

Pertenece a la familia

BROMOVIRIDAE, del género

Cucumovirus. Presenta gran variabi

lidad genética y han sido descritas

numerosas cepas.

Es uno de los virus de distri

bución más amplia en el mundo es

pecialmente en los países de climas

templados. Están citadas más de 800

especies de aproximadamente 85 fa

milias. Debido a su enorme

suceptíbilidad de plantas huésped,

Síntomas de PVY-0

resulta difícil su control. (Jordá, C,

et.al. 1.998).

Aislados y huéspedes

En la Península presenta mul

titud de aislados pero el más temido

es el CARNA-5 o necrosis del toma

te portador de un RNA satélite sobre

tomate (Jordá Gutiérrez, C. 1.991).

Las cepas comunes se ha detectado

en pepino, melón, calabaza, calaba

cín, tomate, pimiento, berenjena, ta

baco, judía, apio y borraja. (Luis

Arteaga. 1.990).

En Tenerife se ha detectado las

cepas comunes en Papaya (Espino,

A.I. et. al. 1.995), plátano, tomate,

pimiento, calabacín, melón y sandía

(al aire libre en cultivos de secano en

Lanzarote) y en melón (bajo inver

nadero en el Norte de Tenerife)) (Es

pino, A.I. et al. 1.994). La cepa

necrótica se detectó en Tenerife so

bre tomate al aire libre en 1.991

(Jordá, C. 1.991).

Sintomatología

La sintomatología es muy va

riada como consecuencia de la gran

variabilidad genética del virus. Las

cepas comunes presentan

arrepollamiento del brote, deforma

ciones foliares (hojas presentan un

aspecto filiforme), mosaico de color

verde claro-verde oscuro sobre las

hojas apicales, las flores se vuelven

estériles y los frutos aparecen poco

abundantes y deformados. La cepa

con presencia de un quinto RNA-sa-

télite conocido como necrosis del to

mate o CARNA-5 tiene una

sintomatología característica en el

tomate, comienza con pequeñas es

trías en el tallo de 1-2 mm. de color

marrón, en principio superficiales y

luego van ocupando el interior del

tallo, llegando a la médula y produ

ciendo la seca de la zona afectada.

Avanza por el peciolo y seca las ho

jas. El brote detiene su crecimiento y

se necrosa. Los frutos aparecen con

depresiones necróticas (Foto 2) y si

la infección tiene lugar cuando el fru

to está recién cuajado quedan como

pequeñas bolitas negras con ios ló

bulos marcados (Jordá, C. 1.991).

Transmisión

El CMV es transmitido por

áfidos de forma no persistente por

más de 70 especies de áfidos, siendo

los más eficientes: Aphis gossypii, A.
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Síntomas de PVY-N

fabae, A. craccivora, Myzus persicae

y Macrosiphum euphorbiae. El virus

es adquirido y transmitido de forma

muy rápida, en menos de un minuto,

como consecuencia de este motivo

los tratamientos con aficidas resul

tan ineficaces como control del

vector para este tipo de virosis.

(Jordá, C. et al. 1.998).

Control

La única solución para este

tipo de virus es la utilización de in

vernadero de malla, que impida la

entrada de pulgones.

Virus Y de la papa-Potato Virus Y

(PVY)

Pertenece a la familia

POTYVIRIDAE, del género

Potyvirus.

Su distribución es mundial en

países templados y en países medite

rráneos se encuentra en: Marruecos,

Portugal, España, Israel, etc.

Huéspedes

La gama de huéspedes está li

mitado a las Solanáceas, pero tam

bién son sensibles algunas especies

de la familia de las Amarantáceas,

Chenopodiáceas, Compuestas y Le

guminosas. (De Bokx y Huttinga,

1.981). Dentro de las Solanáceas Los

cultivos más susceptibles son: pata

ta, pimiento, tomate y tabaco.

En La Península sobre tomate

se encuentra desde 1.985 en algunas

zonas (Murcia, Almería y Alicante)

y sobre pimiento se ha detectado en

Levante, Murcia, Andalucía y

Badajoz, ocasionando de algunos

años pérdidas considerables,.tanto en

cultivos al aire libre como en inver

nadero, pero la aparición de varieda

des resistentes en pimiento ha solu

cionado este problema (Jordá

Gutiérrez, C. 1.991).

En Canarias se ha detectado

sobre tomate, pimiento, papa, habi

chuela (judía) y en diferentes malas

hierbas y flora espontánea de los cul

tivos y alrededores de estos respecti

vamente ampliándose el listado de es

pecies y familias suceptibles a PVY

siendo una de las especies diagnosti

cadas, endémica de Canarias,

Forskaolea angustifolia (Espino, A.I.

et.al, 1997

Razas

Existen varios tipos de aisla

dos en tomate, (Gebre Selassie, et

al.: 1.987).

En La Península se ha encon

trado el PVY tipo 0 y en Canarias se

ha detectado por serología el PVY

tipo 0 y el PVY tipo N en 1992 y 1993

respectivamente (Espino, A. I.

1.998). Se han realizados estudios

sobre la caracterización de PVY en

Tenerife encontrados en cultivos de

tomates. (Jordá, C.et.al 1998).

Sintomatología

La sintomatología es muy di

versa según la cepa del virus. Sobre

tomate se presenta mosaico

internervial y fruto con manchas

blanquecinas -Foto 3- {PVY tipo N).

Manchas necróticas en hojas en la

parte del haz y que se corresponden

con un reflejo metálico por el envés

(PVY tipo 0). Para ambas cepas el

crecimiento de la planta se reduce y

la producción disminuye.

Transmisión

Se transmite por 25 especies

de Afidos de forma no persistente,

siendo los más importantes:

Myzus persicae, Aphis fabae,

A. gossypii, Macrosiphum

enphorbiae, Myzus certus

yRhopalosiphum insertum, siendo el

más eficaz Myzus persicae (Bokx,

J.A.,et.aL. 1.981J.

Actualmente se están realizan

do trabajos sobre la dinámica de po

blación de pulgones en relación con

la infección del virus, siendo las es

pecies de áfidos encontrados con

mayor frecuencia: Myzus percicae,

Aphisfabae, Macrosiphun euphobice

y A. gossypii. fEstevez, T.R. et. al,

1.999).
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- La puesta en funcionamien

to de la Bodega Experimental.

- La ampliación del Laborato

rio de Enología.

- La construcción de la Bode

ga Insular.

- Potenciar aún más la cele

bración de las Catas de Vinos de

Gran Canaria.

- Modernización de las Agen

cias de Extensión Agraria e In

fraestructura Rural, dotándolos

de medios materiales y huma

nos.

- La construcción de las Agen

cias de Extensión Agraria de Tel-

de, Sardina del Sur, Gáldar y San

ta Brígida.

- Repoblación en la cumbre

de castaños, nogales, almen

dros, etc.

- Elaboración del Plan Secto

rial Agropecuario que ordene la

actividad agrícola, ganadera,

pastoril y forestal, lo que hará

posible la protección del medio

ambiente.

- Homologación de cursos de

formación agraria para la ob

tención de la cualificación pro

fesional agraria.

- Plan Específico de Desarro

llo de las Medianías y Cumbres.

- Recogida y tratamiento de

purines y su reutilización.

- El apoyo, aún más, a los se

guros agrarios contra el viento

y pedrisco así como por el siro

co (sólo en el tomate) y que éste

último seguro sea extensivo

también a otros cultivos.

La formación de nuestros

ganaderos es fundamental, para

lo que se le pondrán los medios

necesarios;

Mecanización de las insta

laciones ganaderas, el incremen

to en el precio de la leche, ma

yor participación con las coope

rativas y Agrupaciones de De

fensa Sanitaria (A.D.S.) y crea

ción de núcleos de control leche

ro.

Quiero aprovechar la pre

sente ocasión para agradecer la

colaboración y apoyos recibidos

desde los distintos sectores, así

como del personal de la Institu

ción ya que sin ella no hubiese

sido posible llevar a cabo la ges

tión de la Consejería.

Antonio Sánchez Báez.

Consejero de Agricultura,

Ganadería y Pesca del

Cabildo de Gran Canaria.
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Las ayudas a los producto

res de queso para su moderni

zación y adaptación, lo que les

han facilitado la obtención del

Registro Sanitario.

La modernización de los

laboratorios ha sido fundamen

tal para el desarrollo del mismo

habiéndose efectuado más de

30.000 análisis y 10.000 reco

mendaciones a agricultores.

Las publicaciones, tanto

de la presente revista «GRANJA»

con la pretensión de su fácil

comprensión, así como la revis

ta técnica de los resultados, las

dos muy valoradas por distintos

organismos.

Las Secciones de Horticul

tura, Floricultura, Fruticultura,

Jardinería, Fertirrigación y Tec

nología donde se han experi

mentado la lucha biológica (in

tegrada), los sistemas de culti

vos con aguas depuradas, los

cultivos ecológicos, etc. y desde

donde se han dirigido a los Be

carios.

Desde la Sección de Infra

estructura Rural se ha prestado

asesoramiento técnico a Comu

nidades de Regantes y agricul

tores para regadíos. Se han pa

vimentado caminos agrícolas en

todos los municipios y ayudas

importantes en una cuantía de

340.000.000 de pesetas.

El Servicio de Extensión

Agraria ha sido y es el brazo di

recto del Cabildo con el agricul

tor y ganadero, mediante la di

fusión de las tecnologías agra

rias, visitas a fincas, asesora-

mientos, consultas y tramitación

de todos los expedientes de ayu

das.

Las subvenciones a las in

fraestructuras agrícolas también

han sido muy importantes y me

diante el convenio con el Depar

tamento Agrícola de Argentaría

por un importe de 120.000.000

de pesetas.

También nuestra Granja

Agrícola Experimental tiene una

gran importancia didáctica,

siendo frecuentemente visitada

por colegios, colectivos técnicos

de instituciones y de otros paí

ses.

La ganadería tiene una

gran importancia en nuestra isla

y sensible a la mejora de la cali

dad de vida de nuestros gana

deros hemos hecho importantes

inversiones las cuales han reper

cutido en beneficio para el sec

tor como son ayudas para equi

pos de ordeño, tanques de frío,

silos, la importación de más de

900 vacas, asistencia veterinaria

al ganadero, asesoramientos e

información por técnicos cuali

ficados, mejoras en el precio y

en la recogida de la leche.

La modernización y am

pliación de la Central Lechera ha

sido vital para el desarrollo de

la ganadería, lo que ha facilita

do la producción de más y nue

vos productos, lo que ha permi

tido la apertura de nuevos mer

cados y mantiene una expecta

tiva de crecimiento del sector

ganadero y asegurar a los con

sumidores el consumo de pro

ductos frescos procedentes de la

ganadería local.

La pesca también tiene su

cabida en estas páginas de

dación de cuentas de la presen

te legislatura, aunque es la me

nos conocida, por eso no deja de

tener su importancia.

Hemos colaborado con las

distintas Cofradías, Cooperati

vas e Instituciones con ayudas

para: emisoras de radio, repara

ciones en embarcaciones, mate

rial informático y administrati

vo, equipos de navegación, pe

sas, grúas, carretillas elevadoras,

cuartos para aperos, publicacio

nes y proyectos.

La incorporación a la

Consejería del Matadero Insular

va a influir de forma positiva en

las relaciones entre ganaderos

e instituciones, así como la me

jora en la gestión.

Aunque es mucho lo que

se ha hecho, aún nos quedan

cosas por hacer y como indicati

vo:

- Convertir la finca de

Cardones en el Gran Complejo

Agropecario de Canarias, Gran

ja Agrícola Experimental, Facul

tad de Veterinaria y Escuela de

Capacitación Agraria con su

campo de prácticas.

- La adquisición de terrenos

colindantes para la ampliación

de la Granja.

- La construcción de nuevos

invernaderos para el desarrollo

de experiencias que sirvan de al

ternativas a lo existente.

- La puesta en funcionamien

to de un vivero autorizado para

el desarrollo de la viña de cali

dad para su posterior distribu

ción.
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Control

No es posible un método pre

ventivo ya que no existen variedades

resistentes a PVY en tomate como

sucede con pimiento.

El tratamiento con aficida es

ineficaz, debido a su transmisión de

tipo no persistente.

En Canarias se ha realizado

ensayos con mallas mixtas de 10x10

hilos/cm2 y los resultados han sido

eficaces (Rios, D.et.al 1998).

Actualmente se está realizan

do ensayos con pulverizaciones con

aceites minerales orgánicos de origen

húngaro y los resultados obtenidos

hasta el momento parecen ser algo

alentadores (Estevez, J. R.et.al

1..999).

Virus del mosaico del tomate Tomato

Mosaic Virus ÍToMV)

Pertenece al grupo de los

TOBAMOVIRUS.

Es un pariente muy próximo

del conocido virus del mosaico del

tabaco (TMV). Tradicionalmente se

la había designado como raza toma

te del TMV. Actualmente se le nom

bra como virus independiente

Tomato mosaic virus (ToMV) (Jordá,

Cetal. 1.980).

Este virus ha sido uno de los

más importantes y graves en este cul

tivo hasta la aparición de variedades

resistenttes (JordÁ, et.al, 1998).

Razas

Existen diferentes tipos de raza

(0, 1,2, 1.2 y 2) en función a su ca

pacidad de superar los genes de re

sistencia conocidos hasta hoy según

Pelham (Jordá, et.al 1998).

Síntomas ToMV

Sintomatología

La sintomatología se presenta

en las hojas con un mosaico verde

claro-verde oscuro, los folíolos se

deforman y en algunos casos se alar

gan tomando aspecto filiforme. Si la

infección es precoz el crecimiento se

reduce, así como el tamaño y núme

ro de frutos, con la consiguiente re

percusión sobre el rendimiento. Fre

cuentemente los frutos aparecen con

manchas, generalmente amarillas,

deformadas y con maduración irre

gular, algunas veces presentan man

chas externa de color marrón y

necrosis en interior.

Transmisión

La transmisión se puede reali

zar por semilias. el virus se localiza

en el exterior, en restos de pulpa seca,

en las vellosidades de la cubierta y

algunas veces en el endosperma y la

testa, pero no dentro del embrión. La

expansión de la enfermedad tiene lu

gar por su segunda forma de trans

misión, la mecánica con alta eficacia

en las distintas operaciones cultura

les a las que se somete este cultivo

siendo más grave en invernadero que

al aire libre.

Control

Utilización de variedades re

sistentes.

Utilización de semillas sana..

Virus de la cuchara del tomate-

Tomato Yellow Leaf Curl Virus

(TYLCV)

Pertenece a la familia

GEMINIVIRIDAE, del subgrupo 111

del género Geminivirus. La clasifi

cación de este virus es complicado

ya que la misma enfermedad, es di

ferente según el aislado.

Desde antiguo estaba restrin

gido a países de clima tropical y

subtropical de Oriente Medio, Áfri

ca y Sureste Asiático: Israel, Sudán,

Etiopía, Somalia, Senegal, Nigeria,

Egipto, Túnez, Jordania, Líbano,

Irak, Arabia Saudit, Taiwan, Turquía

e India. En estos últimos años ha to

mado una importancia alarmante el

Oeste de la Cuenca Mediterránea

Sicilia, Cerdeña, Cantabria (Czosnek,

H. et al. 1.990) y posteriormente Es

paña (Jordá, C. 1.993).
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Aislados

En La Península se detectó por

primera vez en verano de 1.992 en

Almería en tomate bajo invernade

ro, el aislado del tipo Sicilia y

Cerdeña.

En Tenerife se detectó por pri

mera vez en enero de 1.993 en Guía

de Isora y Tamaimo en cultivos de

tomates al aire libre, presentándose

de forma generalizada en los culti

vos (Espino, A.I. 1.994), siendo el

aislado del tipo israelí (comunicación

personal J.R. Díaz Ruiz y Serra, M.

1.993).

Huéspedes

La lista de huéspedes es bas

tante restringida, afecta a tomate y

luego se citan como huéspedes natu

rales algunas plantas silvestres como:

Solanum nigrum L., Datura

stramonium L., Euphorbia sp., Beta

vulgaris sub. marítima, Malva

parviflora I., Cynanchum acutum L.,

(Cohén, S. et al. 1.988).

Sintomatología

Los síntomas varían según las

condiciones ambientales e incluso

son variados para las mismas condi

ciones y variedad. En general pode

mos decir que en la planta hay una

parada de crecimiento. Los brotes

con los folíolos de las hojas redon

deándose y abarquillándose hacia el

haz en forma de cuchara, tomando un

color verde más claro, pudiendo apa

recer ciertos tintes violáceos por el

envés (Foto 5). Puede presentarse

reducción de los nuevos foliólos con

clorosis marginal, algo engrosados y

fruncidos internervialmente. El pe

ciolo de la hoja en forma helicoidal.

El foliólo pude reducirse hasta des-

Síntomas de TYLCV

aparecer quedando el nervio princi

pal curvado. Abscisión de flores y

falta de cuajado de los frutos y más

pequeños y pálidos.

Transmisión

La transmisión se realiza por

medio de la mosca blanca siendo el

aleurodido específico Bemisia tabaci

de forma persistente circulativo no

propagativos al alimentarse tanto las

larvas como los adultos de los jugos

del floema donde se encuentra loca

lizado el virus en la planta enferma.

(Lacasa Plasencia, A. 1.996). La in

cidencia de la enfermedad está en

relación directa a la densidad de po

blación del vector (Jordá, C. 1998).

Existen diversos biotipos de

Bemisia tabaci (A, B, C, D, E, O, etc)

y no todos tienen la misma eficacia

de transmisión. En Canarias el

biotipo que existe es el B (comuni

cación personal, Carnero, A. 1999).

El hecho de conocerse diferentes

biotipos de B. tabaci viene a indicar

la posibilidad de encontrar diferen

cia entre ellos en la capacidad de

transmitir virosis. El biotipo B pare

ce el más temido, el de mayor poten

cial biótico y el más polífago por lo

que, es también, el más temido como

vector de virosis. Se concluye que

este biotipo tiene mayor potencial

epidemiológico para la transmisión

de virus, al disponer de mayor nú

mero de hospedantes (Lacasa

Plasencia, A. 1.996).

Control

Tratamientos químicos especí

ficos tempranos para reducir el nivel

de población.

Utilización de mallas en semi

lleros y puertas y ventanas del inver

nadero que impiden la entrada del

vector.

Utilización de variedades re

sistentes.
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Antonio Sánchez Báez.

Consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca

del Cabildo de Gran Canaria.

F¡inalizando la legislatura,

es el momento de hacer balan

ce tanto de la gestión como de

los logros alcanzados por la

Consejería de Agricultura, Gana

dería y Pesca del Cabildo de

Gran Canaria que tengo el ho

nor de presidir, los cuales han re

percutido en beneficio de los

distintos sectores antes mencio

nados.

La puesta en marcha de la

desalinizadora con una produc

ción de 500 mVdía, ha garanti

zado la calidad y la continuidad

de las distintas experiencias que

se realizan en la granja así como

el suministro de aguas de cali

dad a ios agricultores de la zona.

Las Campañas Fitosani-

tarias de prevención de plagas

como de desratización donde

ésta última no sólo se han be

neficiado los agricultores y los

ganaderos, sino también los

Ayuntamientos donde se han in

vertido del orden de

306.000.000 de ptas.

Las Campañas de Árboles

Frutales han servido para la di

versificación y otras alternativas

agrícolas, tanto de producción

propia como importados.

La participación en las dis

tintas Ferias Insulares, no sólo

han servido para exponer las ex

periencias y productos de nues

tra tierra, sino que sirvió de pun

to de encuentros entre nuestros

agricultores y ganaderos con los

de otras islas, habiéndose des

plazado más de 1.800 personas.

El impartir Jornadas y Cur

sos Agrícolas, donde se han

abordado todas las materias y

nuevas tecnologías relativas al

Agro Canario, han servido para

un mayor acercamiento y cono

cimiento para nuestra gente.

Con la celebración de las

Catas de Vinos hemos colabora

do al despegue de la Viticultura

en las mejoras de la elaboración,

de la calidad, del embotellado

de los vinos y en la consecución

de las Denominaciones de Ori

gen.

La firma de convenios con

la Universidad de Las Palmas de

Gran Canaria, La Mancomuni

dad de Municipios de Medianías

y el sector privado para la crea

ción de un Servicio de Diagnós

tico Patológico para el apoyo al

estudio de enfermedades en

rumiantes y la mejora genética

y el control lechero de la cabra

canaria, servirán para el mejor

conocimiento de nuestra gana

dería.

La cesión de terreno de la

Granja Agrícola para la instala

ción de la Facultad de Veterina

ria, ha sido esencial para la for

mación de los futuros veterina

rios.

Las ayudas a los Seguros

Agrarios contra el viento y pe

drisco, ha beneficiado a más de

200 agricultores.
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José Maclas Santana.

Presidente del Cabildo de Gran Canaria.

A nadie se le esconde

que en la actualidad la infor

mación constituye no sólo algo

esencial para lograr un dina

mismo efectivo de cara al pro

greso de la sociedad, sino un

derecho ineludible de los ciu

dadanos que encuentra su pri

mera y más firme defensa en

el propio articulado de la

Constitución de 1978.

Es por ello que, al dirigir

me a cuantos hacen posible

esta revista, así como a quie

nes encuentran en ella un cau

ce adecuado para contactar

con ese amplio y complejo

mundo que es la agricultura,

lo hago en la seguridad de que

sus páginas, ofrezcan siempre

el contenido con la calidad que

exige y merece el público al

que va destinada.

Una revista es sin duda

también una semilla que, si cae

en tierra fértil y adecuada,

hará crecer ideas, inquietudes,

iniciativas y criterios en el seno

de un sector tan fundamental

para Gran Canaria como es el

agrícola.

Así, sus páginas deberán

estar siempre a disposición de

cuantos tengan algo valioso

que aportar, de quién cuente

con criterios eficaces para abo

nar y fertilizar el terreno bal

dío en el que otros puedan en

contrarse estancados.

Nunca la comunicación

fue tan esencial como en este

fin de siglo, cuando nuestra

querida isla debe encarar tan

tos retos ante un futuro inme

diato, que provocarán trans

formaciones en su entorno,

por lo que debemos procurar

que esos cambios sean para

bien, para alcanzar el progre

so y el bienestar, pero que,

tampoco alteren la personali

dad y el carácter que, a través

de los siglos, nos ha definido.

Ante ello la comunica

ción, la información, se nos

presenta como una posibilidad

de unir nuestras fuerzas, nues

tras inquietudes, en el objeti

vo común, que, para este pre

sidente del Cabildo, tiene un

sólo nombre: EL SECTOR AGRÍ

COLA DE GRAN CANARIA, un

bien irrenunciable a cuya de

fensa debe sumarse todos y

cada uno de los habitantes de

la isla.

En esta medida la presen

cia de un medio de comunica

ción como este se hace muy

importante y de enorme atrac

tivo.

Mis mejores deseos de

que pueda continuar con la

hermosa tarea que tiene asig

nada.

José Macías Santana.

Presidente del Cabildo de

Gran Canaria.
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