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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:
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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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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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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.
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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
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Productos Stoller®

Rezist:

Complejo orgánico de oligoelementos complejados, Cobre-Manganeso-Cinc, con poliaminas

vegetales y precursores enzimáticos.

Folimix Hidropónico:

Corrector de pH y microelementos complejados.

Set:

Calcio y Boro complejados.

Natur'l OH:

Aceite vegetal que actúa como encapsulador y/o mojante, con acción insecticida.

Harvest Plus:

Fertilizante foliar 5-18-2 (N-P-K) con alta concentración de microelementos e inductores.

Vitamina Mix:

Materia orgánica Líquida de origen vegetal con vitaminas y microelementos.

Nitroplus 9+B GA:

Nitrógeno y calcio orgánicos con Boro e inductores.

Harvest More 12-4-24 TE:

Fertilizante complejo (N-P-K) soluble con microelementos quelatados.

RESUMEN

Se trató de evaluar la posibilidad de un nove

doso plan nutricional para cultivo de tomate en in

vernadero de malla, con riego por goteo. Se eva

luaron tres tratamientos diferentes: A, siguiendo un

método tradicional; B igual al A, pero sin las apli

caciones foliares de insecticidas y fungicidas, sus

tituidas por productos Stoller" nutricionales

foliares, y C tratamiento nutricional de Stoller" apli

cado desde semillero. Se observó que no existie

ron diferencias significativas en cuanto a produc

ción total, destacando la elevada anticipación de la

producción del tratamiento C, así como un menor

costo económico, del 51,64% y 61,44% comparado

con los tratamientos B y A respectivamente; el con

sumo de fertilizantes del tratamiento C fue mucho

menor y con respecto al control de enfermedades

fúngicas, no fue lo eficaz que se pretendía, pudien-

do ello afectar a la producción y la calidad de éste

tratamiento.

A Fotos de las variantes A, B y C, de la experiencia llevada en la Granja Agrícola Experimental del Cabildo de Gran

Canaria, obtenidas en noviembre del 2000.
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Las fisiopatias nutricionales en lechugas presentan las siguientes características:

ntomas Deficiem

niento, ápice de crecimiento cegado habiéndose manifesta-

Calcio

Calcio

Magnesio

Zinc

Manganeso

Boro

Nitrógeno

Fósforo

Potasio

Poco crecimiento, ápice de crecimiento cegado habiéndose manifesta

do previamente necrosis marginales y arrugamiento de hojas.

Lesiones grisáceas y/o de color marrón obscuro en primer lugar sobre

hojas jóvenes y posteriormente sobre hojas adultas.

Clorosis heterocromática en los ápices de las hojas viejas.

Áreas necróticas entre las nerviaciones de hojas adultas, en caso de ca

rencia muy severa, plantas poco desarrolladas con síntomas de quema

duras en las hojas.

Hojas de color pálido, con clorosis y salpicaduras marrones en hojas

viejas

Necrosis marginales y terminales en hojas y ápice de crecimiento

colapsado.

Escaso desarrollo de la planta y coloración foliar amarilla.

Coloración verde intensa de las hojas, pudiendo aparecer áreas rojizas

en las hojas exteriores.

Necrosis marginales en hojas viejas, a veces acompañado de una colo

ración foliar verde intensa.

La planta se vuelve de un color verde pálido y cesa en su crecimiento.

Aparecen zonas moteada en las venas y estas son menos necróticas

que la zona intervenal. Las hojas jóvenes se vuelven

amarillas pálidas y las venas se vuelven cloróticas.

Hierro

Otra fisiopatía que está relacionada con un elemento nutritivo y que suele presentarse con frecuencia

en lechugas es el Tlpburn, manifestándose como quemaduras de las puntas de las hojas mas jóvenes y

está ocasionado por una deficiente traslocación del calcio hacia los órganos donde aparece.

Determinados factores ambientales como temperaturas excesivas, estrés hídrico, salinidad, bajas

higrometrías nocturnas, escaso contenido de calcio en el suelo etc, pueden exacerbar la incidencia del

Tipburn.

Todos aquellos factores de manejo o ambientales que conduzcan a un crecimiento excesivo, pueden

influir positivamente en una mayor acentuación del Tipburn.

Nota: Micros tipo magnesio 8% boro 0,5% hierro 5% manganeso 2,5% molibdeno 0,5% zinc 0,5%.

A razón de 1 Kg./Ha y semana, son los indicadores en el cáculo de fertilización.
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