
PO4H2ÍNH4)

N03K =

Micros=

Total

12,12 Kgrs.

34,56 Kgrs

0,3 Kgrs

109,24 Kgrs

1 Ordenes de cantidades relativas de abonos:

Depósito A, = (62,26*100) 7109,24=

Depósito, B =(12,12*100) /109,24 =

Depósito C, (34,56*100) /109,24 =

Depósito D, (0,3*100) /109,24 =

57%

11 %

31 %

1 % - Bomba de Micros

2- Orden de control de la Conductividad (Del agua + el abono) (650+250) = 900 micromhos, con

objeto no sobrepasar en el suelo conductividades muy superiores a 1300 micromhos, a partir de la cual

el cultivo empieza a perder productividad. Como la conductividad del suelo es 1,5 superior a la del agua

habitual de riego. Los 900 micromhos * 1,5 nos dan 1350 micromhos que está dentro de los parámetros

de tolerancia del cultivo sin que se produzcan pérdidas de productividad.

Para aguas de conductividades de 1400, 2100 y 3400 micromhos, las pérdidas de rendimientos son:

10%, 25% y el 50% respectivamente expresados en pérdida de cosecha respecto al rendimiento óptimo

que se obtiene con aguas de 900 micromhos

3fl Orden de control de pH , que seria 6,8 por ser el ideal para el desarrollo del cultivo.

Tlp-Burn

Independiente del estado nutricional del suelo y de la planta, determinados en los análisis de suelo y

hojas que nos dan a conocer la correcta o incorrecta fertilización del cultivo, existen unos síntomas que

se perciben visualmente en la planta que son característicos para cada elemento cuando se encuentra

en forma deficitaria y por ello nos informan de que nutriente/s está absorviendo la planta del suelo de

una manera no sast¡factoría, originándose las llamadas fisiopatias nutrícionales.

granjag

ESTRATEGIAS A SEGUIR FRENTE

AL VIRUS DE LA CUCHARA (TYLC)

Resultados experimentales 2001-02

José M-. Tabares Rodríguez. Mauricio Álamo.

Ingenieros Técnicos Agrícolas. Granja Agrícola Experimental Cabildo de Gran Canaria

Sección de Horticultura.

En este artículo se pretende dar a conocer los Resúmenes de los distintos trabajos realizados en

nuestro Centro encaminados a resolver el problema del virus de la cuchara (TYLCV) en el cultivo

del tomate, con el propósito de llevar al agricultor el conocimiento, lo más exacto posible, de las estra

tegias a seguir para su control.

Dicho control está basado en dos acciones: el empleo de la resistencia genética {cambio a variedades

resistentes) y la de impedir la introducción del vector en los cultivos tanto por vía química (integrada)

como por la física (empleo de doble puerta, plásticos, malla de mayor densidad, etc).

EXPERIENCIA COMPARATIVA DE VARIEDADES DE TOMATE DE EXPORTACIÓN CON TOLERAN
CIA AL VIRUS DE LA CUCHARA (TYLC) BAJO MALLA. CAMPAÑA 2001-02

ANTECEDENTES:

Con la introducción en nuestro archipiélago de la mosca blanca {Bemisia tabaci) vector del virus de

la cuchara (Tomato leaf curl virus) y teniendo en cuenta la gravedad de la enfermedad que transmite,

nos planteamos iniciar una línea de experimentación urgente encaminado a sustituir las variedades

tradicionales que en ese momento se cultivaban por otras con similares características pero con

resistencia o alta tolerancia al virus, unido al control del vector (Bemisia tabaci) tanto por vía física

como química.

► Detalle de la sintomatologia del virus de la cuchara

granja
7



Siguiendo en nuestra línea experimental de va

riedades se pretendía seleccionar aquellas que las

Casas Comerciales presentaban como tolerantes o

resistentes, pero que a su vez pudieran competir

en producción y "calidad" {principalmente dureza

y conservación de la fruta) con la tradicional

"Daniela". Como resistentes fueron elegidas

"Boludo" y "Dorothy" que habían mostrado un

buen comportamiento en la pasada campaña.

En este segundo año, donde el virus de la cu

chara podría tener una mayor virulencia en nues

tros cultivos de Gran Canaria, era imprescindible

el tener seleccionadas un número de variedades

que sustituyeran a las tradicionales no resistentes.

Por diversas causas el 80 % de los cultivos comer

ciales fueron realizados con variedades no resis

tentes al virus de la cuchara, con resultados catas

tróficos, dado su agresividad ocasionando graves

pérdidas a pesar de guardar las medidas físicas y

químicas pertinentes. Al inicio de la campaña el 15

% de los cultivos se vieron afectados, pero en el

mes de Diciembre {después de las fuertes lluvias

acaecidas), alcanzaron casi la totalidad de los cul

tivos sufriendo el efecto del virus, acrecentándose

más aun los daños por ataques de Mildiu y Botrytis.

En el campo experimental las consecuencias fue

ron similares en todas las variedades no resisten

tes sufriendo el 100 % de los cultivos los efectos

del virus, manteniéndose en cambio totalmente

sanas las variedades denominadas resistentes.

RESUMEN:

Se experimentan 13 variedades resistentes/to

lerantes al virus de la cuchara, dos de ellas ya co

nocidas {Dorothy y Boludo)con la tradicional

Daniela {no resistente) como testigo.

De entre todas las variedades experimentadas

solo la testigo se vio afectada por el virus aunque

en visitas realizadas en campo se contrastó que el

nivel de tolerancia o resistencia se modifica en al

gunas de estas variedades, debido a diversas cau

sas como pudiera ser la incidencia de la plaga vector

del virus, climatología reinante, raza del virus, etc.

por ello estos resultados experimentales no son

totalmente fiables respecto a la resistencia al virus.

Entre las variedades resistentes, en nuestras

condiciones, destacaríamos lo siguiente:

- En producción aventajan al resto las varieda

des Isa, Dorothy, Boludo y PSI-9315.

- En "calidad" destacan Dorothy, Boludo,

Marcela, PSI-9315, Tympani, Yamile y Tyara.

- En calibres más similares a la testigo Isa,

Marcela, Boludo y PSI-9315.

- En color principalmente Tympani y Tyara.

Por otro lado, como aspectos negativos o in

convenientes tenemos:

- Sensibilidad a enfermedades de cuello y raíz

en la cv. Boludo.

- Menor vigor, principalmente en la subida, la cv

Marcela.

- Algunos problemas en color y poscosecha de

la fruta en la cv. Isa.

- Sensibilidad a carencias nutricionales la varie

dad Tyara, muy propensa al ahongado (caren

cia calcica) en los primeros estadios.

- Presentan tendencia a calibres pequeños

Dorothy, Tympani, Yamile y Tyara

Dicho esto y dentro de las variedades experi

mentadas, dependiendo del calibre de la fruta que

se pretende obtener, queda claro que las varieda

des más recomendables son Dorothy, Tympani,

Yamile, Tyara dentro de las de calibres pequeños,

ahora bien , teniéndose muy en cuenta la tenden

cia a ahongado de esta última, y dentro del calibre

más similar a Daniela, las variedades Isa, Marcela,

Boludo y PSI 9315 teniéndose en cuenta igual

mente los inconvenientes en color y algo menos

de postcosecha de la cv. Isa, bajo vigor de la

Marcela en la subida y sensibilidad a enfermeda

des de cuello y raíz de la cv. Boludo. Muchos de

estos inconvenientes pueden evitarse con el

empleo del injerto.

Síntomas diferenciales al emplear variedad resistente

o no resistente bajo malla (marzo 2002).
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Total

10a

28

15

15

0

4,13

2,35

2,35

0

200 80 200

Que serán aportadas por las siguientes cantidades de abonos:

artir dSemana a pai^He la plantado

59

69

7*

oa

91

10a

62,26

42,35

42,35

38,98

38,98

55.34

29,58

29,58

0

12,12

25,44

25,44

14,13

14,13

6,77

3,85

3,85

0

0

34,56

55,13

55,13

48

48

66,56

35,65

35,65i

1

Distribuyéndose estas cantidades de abonos, expresados en Kgrs /Ha / semana, entre todos los rie

gos que se lleven a cabo en la semana en cuestión.

Las instalaciones de riegos automatizados son cada vez mas frecuentes en las explotaciones de la

zona y consecuentemente las fertilizaciones se realizan por medio de ordenador previa programación de

parámetros como la conductividad {agua + abono ), pH y cantidades relativas de abonos.

Con concentraciones en los diferentes depósitos de abonos de:

Depósito A, NO3(NH4)= 10%

Depósito B, PO4H2(NH4)= 10%

Depósito C, NO3K= 10%

Depósito D, Micros= 1%

Depósito E, Ácido= 2,5%

Tendríamos que dar las siguientes órdenes al computador para la 2fl semana de cultivo {por ejemplo)

según el siguiente cálculo:

Cantidades de abono a aportar en la V semana:

NO3ÍNH4) = 62,26 Kgrs.

granja



NUTRICIÓN MINERAL DE LECHUGAS

TIPO LITTLE GEN

Francisco Medina Jiménez. Agente de Extensión Agraria. Cabildo de Gran Canaria.

Telde, en el lenguaje de los antiguos pobladores guanches de la isla de Gran Canaria significa al

parecer "Tierra fértil", debido a sus características agroclimáticas que les permitía obtener abundantes

cosechas de los cultivos que conocían.

En la actualidad, en la Comarca que comprende: Telde, Ingenio y Valsequillo, se pueden observar

todo tipo de cultivos desde los tropicales y subtropicales a los de clima templado, además de una gran

gama de hortalizas y flores.

Independientemente de la horticultura de exportación existen cultivos de esta índole con destino en

su mayoría al mercado local como es el caso de la lechuga de la que se obtiene en la Comarca aproxima

damente un (1) millón de unidades anualmente repartidas entre Telde y Valsequillo.

Las exigencias del mercado no permiten que esta hortaliza, aprovechada por sus hojas, presente en

estas anomalías debidas a defectos de fertilización entre otros, debiéndose racionalizar el abonado para

impedir la aparición de fisiopatías nutricionales que dificulten su comercialización.

Para tipos de lechuga tales como la Little Gen o cogollitos, habituales en la zona en riego por goteo,

se cifran las necesidades nutritivas por Ha, según el Grupo de Programas de Producción, en las siguien

tes cantidades:

N= 217 Kgrs -P2O5=90 Kgrs -K2O=228 Kgrs

Teniéndose que modificar estas cantidades en:

N=200 Kgrs -P2O5= 80 Kgrs -K2O=200 Kgrs, según se contempla en la Orden de 27 de Octubre del

2000 de la Consejería de Agricultura y Consejería de Obras Públicas Vivienda y Agua, donde se establece

un Programa de Actuación para prevenir la contaminación por nitratos de origen agrario, cifrándose en

el caso de la lechuga el limite máximo de fertilización nitrogenada en: 2-2;5 grs /planta y cosecha en

zonas sensibles como es el caso de Telde.La distribución de las U.F./Ha de Nitrógeno también viene

indicadas en la citada Orden, quedando para este tipo de lechuga de la siguiente manera:

0

7,52

15,52

15,52

8,62

8,62

0

15,9

25,36

25,36

22,12

22,12

Existen otras variedades como Toryl, Eldiez, etc.

experimentadas la pasada campaña que por limi

taciones de espacio no pudieron incluirse en este

trabajo y que sus resultados han sido igualmente

positivos en este aspecto.

Por ultimo decir que estamos en una fase tran

sitoria donde las mejoras en este aspecto pueden

ser en un plazo corto muy sustanciales.

EXPERIENCIA COMPARATIVA DE VARIEDADES

DE TOMATE DE EXPORTACIÓN CON
TOLERANCIA AL VIRUS DE LA CUCHARA

(TYLC) BAJO PLÁSTICO. CAMPAÑA 2001-02

ANTECEDENTES:

Con la introducción en nuestro Archipiélago del

nuevo virus TYLC (Tomato Yellow Leaf Curl) que

tiene como vector la mosca blanca (Bemisia tabaci),

se nos plantea el grave problema de como comba

tirlo. Una de las vías en su lucha es el cambio

varietal (empleo de variedades resistentes), en lo

cual se trabaja actualmente, existe también la po

sibilidad de implantar barreras que impidan la in

festación del invernadero del mencionado vector,

más aun, si se pretende mantener una variedad no

resistente a dicho virus.

Una de las posibilidades en este campo es el

empleo en la cubierta del invernadero de plástico.

En pasadas campañas se realizaron en nuestro

Centro experiencias en este sentido con resultados

que no fueron suficientemente diferenciados como

para recomendar el cambio, dado que no hubo pre

sencia del virus de la cuchara. El mayor inconve

niente que se observó fue debido a las altas tem

peraturas en los primeros meses que ocasionaban

un desarrollo excesivo de la planta, distanciándose

los racimos, aunque durante los meses de invier

no, las producciones fueron superiores a las obte

nidas bajo malla tradicional.

Si nos remontamos a los años 70, los cultivos

protegidos de tomate se realizaban bajo plástico,

con problemas de mala polinización, así como, el

incremento el efecto de las altas temperaturas ya

mencionado.

Las mejoras obtenidas en los plásticos sobre su

durabilidad, y otros aspectos (luminosidad, tempe

ratura, repelencia a insectos, etc.) y la posibilidad

del empleo de abejorros (Bombus canariensis), nos

hace pensar en la posibilidad de cultivar bajo plás

tico, más aun si empleamos algún sistema de

nebulización o aerosol con el que logremos un

mejor medio para el desarrollo de la planta. De esta

manera se consigue un mayor hermetismo y me

jora cualitativa evitando en gran parte los fenóme

nos atmosféricos negativos como podrían ser fuer

tes lluvias, vientos, etc.

OBJETIVOS:

Se pretende en este trabajo seleccionar las va

riedades tolerantes al virus de la cuchara que pue

dan competir en producción y "calidad" (principal

mente dureza y conservación de la fruta) con la tra

dicional Daniela bajo un medio no habitual en

este cultivo, en Canarias, como es el plástico y

con ello conocer las ventajas e inconvenientes que

se podrían derivar del nuevo sistema, además de,

las mejoras en el control de plagas y enfermeda

des que pudieran beneficiar la lucha integrada.

RESUMEN:

Se experimentan 11 variedades resistentes/to

lerantes al virus de la cuchara, dos de ellas ya co

nocidas (Dorothy y Boludo) con la tradicional

Daniela (no resistente) como testigo.

En este caso, bajo plástico (especial Celloclím

4S, en su cuarto año), resalta la menor inciden

cia del virus dado que hasta la variedad testigo

no resistente, mostró un nivel muy bajo de infesta

ción; siendo por el contrario los nematodo

{Meloidogyne spp.) un punto de inflexión muy

a tener en cuenta debido a que la fuerte infesta

ción puede influir en los resultados.

Dicho esto y dentro de las variedades experi

mentadas, dependiendo del calibre de la fruta que

se pretende obtener, queda claro que las varieda

des más recomendables son Dorothy, Tympani,

Yamile dentro de las de calibres pequeños, y den

tro del calibre más similar a Daniela, las varieda

des Isa, Marcela, Boludo y PSI 9315 teniéndose en

cuenta igualmente los inconvenientes en color y

algo menos de postcosecha de la cv. Isa, bajo vi

gor de la Marcela en la subida y no observándose

en cambio, bajo este medio, la sensibilidad a en

fermedades de cuello y raíz de la cv. Boludo, pero

si se observó una alta incidencia de los nematodos

en las variedades no resistentes al mismo.

Existen otras variedades que por limitaciones

de espacio no pudieron incluirse en este trabajo y

que sus resultados han sido igualmente positivos

en otros medios.

Los resultados bajo nuestras condiciones, aun

que influenciados por la alta infección de nemá-

todos cuantificada al final del cultivo, que bajo plás

tico especial, puede ser una alternativa a la proble-
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mática de los virus pudiendo mantener la misma

duración que la malla, con un costo similar, aun

que teniendo como inconveniente la necesidad de

una estructura del invernadero más resistente y

compleja.

Aunque en este trabajo no se contó con la

nebulización aconsejable para un cultivo bajo este

medio (necesario principalmente en los dos prime

ros meses}, las ventajas observadas, como son el

lograr un mayor hermetismo, conseguir mejoras

en las condiciones climáticas en ciertas épocas

(invernales), favorecer el control integrado, etc.

permite, aunque no sea lo recomendable, culti

var variedades no resistentes.

Como mayor inconveniente en este medio nos

parece destacable la influencia de la infestación por

nematodos, dado que aunque se desinfectó pre

viamente, la totalidad de las variedades no resis
tentes al mismo fueron afectadas.

Respecto al marco de plantación empleado

(pasillo de dos metros, similar al utilizado en el cul

tivo de pepinos), queda clara su recomendación al

traer consigo un ahorro considerable (25-30%) en

agua y abono durante el cultivo y un 50% en lo re

ferente a la preparación del terreno, así como, po
sibilidades de mecanización de las labores de culti
vo, etc.

TESTAJE DE VARIEDADES DE TOMATES

TOLERANTES AL VIRUS DE LA CUCHARA

(TYLC) (Campaña 2001-02)

INTRODUCCIÓN:

Siguiendo las líneas de trabajo establecidas en

nuestro Centro, se trata, en una primera fase, tes

tar nuevas variedades que están o a punto de apa

recer, en el mercado, para realizar una selección de

aquellas que muestren una mejor adaptación a

nuestras condiciones y demandas de mercado, te

niendo como añadido fundamental el ser resisten

tes o tolerantes al virus de la cuchara, comparán

dolas con algunas ya establecidas, no resistentes,

principalmente la cv. Daniela, para posteriormente

ser introducidas en una segunda fase experimen

tal.

OBJETIVOS:

Se pretende seleccionar entre las variedades

ensayadas las que observen iguales o mejores ca

racterísticas que las testigos, principalmente en lo

referente a dureza y conservación de la fruta, ade

más de portadora resistencia al virus de la cucha

ra (TYLC).

Aumento de la Incidencia de

nematodos

granjaQ

A En los tubérculos se forman verrugas de forma de

coliflor las cuales son blancuzcas al inicio y gradual

mente se oscurecen.

tubérculos en desarrollo produce una distorsión y

aspecto esponjoso. En los tubérculos viejos sola

mente los ojos son infectados, formándose verru

gas de forma de coliflor las cuales son blancuzcas

al inicio o verdes si son expuestas a la luz; gradual

mente se oscurecen y normalmente se pudren y

desintegran. El tubérculo entero puede ser total

mente reemplazado por proliferación de verrugas.

Las verrugas que se desarrollan en papa almace

nada en la oscuridad tienen el mismo color que la

piel del tubérculo.

El hongo tiene mayor actividad durante la pro

ducción de tejido susceptible, en la etapa de creci

miento de los brotes, estolones, yemas y ojos, po

seyendo muy baja capacidad de diseminación na

tural, por lo cual es posible llevar un control efecti

vo de medidas de cuarentena una vez establecido.

La diseminación dentro del cultivo es por medio

de las zoosporas a través del agua o en el suelo en

forma de zoosporas o esporas de latencia.

Este hongo es transportado hacia áreas nuevas

mediante tubérculos de papa infectados. La disper

sión ocurre también por medio del movimiento de

materiales contaminados con las esporas latentes

de larga vida que son transportadas con el suelo.

Los materiales contaminados pueden incluir tubér

culos sanos, material de plantación no huésped,

suelo, estiércol de animales como abono, contene

dores, herramientas, zapatos y animales. Cuando

el hongo permanece latente bajo condiciones de

almacenamiento con poca humedad, utilizado para

semilla de papa, el patógeno puede permanecer sin

ser detectado hasta después de la cosecha. Los

esporangios pueden resistir la digestión de los ani

males y pueden ser propagadas por las heces.

La incidencia y la severidad de la verruga de la

papa depende del cultivar, patotipo, clima, hume

dad del suelo, concentración del inoculo y otros

factores. Las plantas susceptibles en suelos muy

infestados pueden raramente producir mas del 50%

de un cultivo normal. Aunque el uso de cultivares

resistentes reducen las perdidas al mínimo

La enfermedad puede continuar en papas alma

cenadas, especialmente bajo condiciones de alta

humedad usada en almacenamiento de papas para

consumo. Las papas muy susceptibles pueden pu

drirse totalmente en almacenamiento en 2 a 3 se

manas.

■ \m' *O *

Esporangio de invierno o latente del hongo, por medio

del cual se propaga a través del agua y suelo.

Synchytrium endobioticum es considerado tan

importante que durante mas de 65 años se han

mantenido medidas de cuarentenas internas y ex

ternas alrededor del mundo para prevenir su pro

pagación. Una vez que la verruga de la papa ha

sido introducida en un campo, la cosecha total pue

de resultar no comerciable, además por su persis

tencia en el suelo no se podría sembrar papas por

muchos años una vez que la infestación ha tenido

lugar y tampoco podrían usarse esas tierras para

siembras de plantas destinadas a su exportación.

Las medidas de cuarentenas estrictas y la res

tricción contra la siembra de variedades suscepti

bles han limitado con éxito la propagación de

Synchytrium endobioticum. Sin embargo el riesgo

de introducción siempre es alto debido al movi

miento internacional de material vegetal de papa.

La siembra de cultivares resistentes es el único

medio práctico de control. La rotación con otros

cultivos no son efectivas debido a alta persistencia

del inoculo en el suelo, y al volver a cultivares sus

ceptibles se reproduce la enfermedad.

No se conoce control químico que no sea per

judicial al suelo o a los cultivos, o que tenga aplica

ción práctica. Las esporas latentes son muy resis

tentes a los fungicidas.

Para una mayor información dirigirse a las Agencias de

Extensión Agrarias o directamente a la Sección de

Fitopatología de la Granja Agrícola Experimental

(TM. Directo 928219 648)
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A En los frutos mosaico o maduración irregular.

Se transmite por contacto, con gran facilidad

de unas plantas a otras; por roce entre plantas, con

tacto con las manos, herramientas y útiles, ropa,

material de riego, etc. El virus puede permanecer

en restos vegetales e incluso en las raíces.

No se ha encontrado en agua de riego ni se ha

encontrado ningún insecto vector específico. No

hay citas de transmisión por semillas comerciales.

Las medidas de lucha contra el mismo se ba

san fundamentalmente en medidas profilácticas y

de higiene para evitar la infección de las plantacio

nes y su transmisión.

1) Preventivas:

a. Utilizar plántulas procedentes de semilleros

autorizados y con el correspondiente Pasa

porte Fitosanitario.

b. Eliminar al máximo posible los restos vege

tales anteriores.

c. Eliminar malas hierbas de dentro y fuera del

invernadero.

d. La solarización de suelo y cierre del inver

nadero durante un tiempo en verano puede

ser una buena medida para eliminar las par

tículas del virus.

e. En cultivos hidropónicos destruir los

sustratos en las que se encontraban las plan

tas afectadas.

f. Evitar el contacto del sustrato con el suelo

del invernadero.

2) Para evitar la propagación:

a. Desinfectado de guantes o manos después

de la poda de cada fila, con sustancias

inhibidoras de virus (leche desnatada, solu

ción de lejía).

b. No tocar las plantas sospechosas.

c. En caso de presencia de plantas con virus,

desinfectar los útiles de trabajo con una so

lución de fosfato trisódico al 10% antes y

después de realizar las labores de cultivo.

d. Las plantas afectadas deben eliminarse rá

pidamente del invernadero introducirlas en

bolsas cerradas y destruirlas inmediatamen

te

Para confirmación de la presencia de la enfer

medad o diagnóstico de laboratorio, ponerse en

contacto con un Laboratorio especializado. Hay que

recordar que por la facilidad de transmisión de este

virus, el transporte de plantas infectadas puede

propagar la enfermedad.
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La sarna verrugosa de la papa /Synchytrium

endobioticum (Schilb.) Percivalj

La sarna verrugosa de la papa fue detectada y

erradicada en el pasado {en la década de los seten

ta) en Gran Canaria. Pueden existir siempre ries

gos de que pueda de nuevo aparecer dada las con

diciones de fragilidad en nuestro medio agrícola

debido a la todavía arraigada costumbre que tie

nen muchos agricultores de seleccionar su propia

semilla, o emplear para la siembra, en algunos ca

sos papa de consumo de importación.

En la presente Hoja divulgativa, tratamos de lle

var a nuestros agricultores de papas el conocimien

to preciso sobre la enfermedad para que actúen

en la forma debida si se llegara a presentar en sus

cultivos.

Synchytrium endobioticum es originario de la

zona andina, de ahí fue introducido a Europa en el

año 1880. En este continente se extendió amplia

mente, pero gracias a las medidas de cuarentena

adoptadas por muchos países su distribución fue

restringida.

Los síntomas aéreos no son usualmente apa

rentes, sin embargo puede presentarse una reduc

ción en el vigor de la planta o las hojas toman un

color verde mas oscuro de lo normal y son ligera

mente mas grandes de lo normal. Pueden formar

se pequeñas verrugas de color verde en los brotes

o en la base de los tallos.

El hongo afecta a los tubérculos pero no a las

raíces. Las infecciones tempranas de los jóvenes
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Se testan variedades de exportación, de en

salada y para recolectar en racimos en cultivo bajo

malla y plástico, pretendiendo adelantar informa

ción en estos tipos de tomates.

RESUMEN:

Se ensayan en cultivos bajo malla y bajo plásti

co diversas variedades de distintos tipos de toma

te (exportación, ensalada y en racimo).

Si nos ceñimos a los parámetros más funda

mentales de calidad y postcosecha además de la

resistencia o tolerancia al virus, destacan las ya

conocidas Boludo, Dorothy y Eldiez además de

Tympani, Yamile, Toryl, Tyara, 8405 y 2815,

así como la RS-203, E-31608, E-2531621 es

tas tres últimas con tendencia a calibres más pe

queños, en los dos tipos de cubierta.

Referente a las variedades de ensalada testa

das bajo malla (6x6) destacar la sanidad total de

las resistentes respecto al virus afectándose en cam

bio el 100% de las no resistentes. En producción y

dureza sobresalen la cv. RS-125 en malla (6x6) y la

CLX-37165 en malla (10x14).

Bajo plástico las variedades no resistentes de

ensalada no se vieron afectadas por el virus, si en

cambio por nematodos, destacando la productivi

dad de la cv. Cibeles.

Entre las variedades para recolectar en racimo

y que se testaron bajo plástico, no hubo infección

por virus, incluso entre las no tolerantes/resisten

tes. Destacan nuevamente la cv. Pitenza e Ikram,

aunque no resistentes, así como la PSI-767 (tole

rante) que bajo malla logró una resistencia total,

siendo quizás su calibre algo pequeño para este

tipo de tomate.

Detalle de nuevas variedades interesantes resistentes al virus de la cuchara.
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