
CVTHOMAS la más cultivada dentro del tipo canario

primeros cambios varietales con resistencia a

virus de la cuchara, algunos de ellos precipitados,

que originan una ¡ncerttdumbre en el Sector, debido

principalmente a anticiparse a los resultados experi

mentales dadas las pocas alternativas habidas en el

momento.

Por otro lado, comienzan ciertos cambios en la

demanda del mercado a otras opciones de presenta

ción de la fruta, como por ejemplo el ramo, cocktail,

etc.. ( Pitenza/1999)

Ya en la Campaña 2.001-02 comienza un cambio

casi total hacia variedades resistentes o tolerantes

al virus de la cuchara, que tuvieron ciertas ventajas

e inconvenientes pero se lograba un primer paso en

paliar el grave problema del virus referido, entre las

variedades más cultivadas en esa campaña destaca

Boludo, Dorothy,Yanira,Tympan¡, Eldiez,Tory!, Yamile,

etc. y quedaba claro que las variedades que podían

sustituir al tipo Daniela por su calibre eran: Eldiez, Bo

ludo y Marcela y dentro del tipo canario donde antes

destacabaThomas, ahora eran sustituida por Dorothy,

Tympany, Yamile, etc. aunque recomendándose que

algunas de ellas necesitan la práctica del injerto para

su óptimo desarrollo. Hay que destacar la resistencia a

Leivelulla táurica de laYamile en el periodo descrito.

En la siguiente Campaña 2.002-03, aparecen o

se determinan nuevos virus tales como elToCV, que

hacen en parte que el agricultor no confíe en estas

"nuevas" variedades reforzando en ciertos casos esta

¡dea negativa el cambio del medio, donde se sustitu

yen las cubiertas por otras mallas más tupidas (10X14,

que creemos perjudican notablemente las condiciones

ambientales en el interior del umbráculo {luz, tempera

tura, humedad relativa, etc.) que aunque logra mayor

hermetismo influye negativamente en el desarrollo

de los cultivares (variedades); En esta Campaña las

variedades más cultivadas fueron Boludo, Dorothy,

Yamile, Kyller con y sin injerto.

Ya en la Campaña 2.003-04, aparecen además de

los problemas anteriormente mencionados, un efecto

directo de la ninfa de la mosca blanca {Bemisia tabaci,

biotipo B), no imputable esta vez a transmisión viró-

tica, como es elTIR (Tomato Irregular Ripening) que
ocasiona un "abanderado" en la fruta depreciándola

totalmente para el mercado, también aparecen algu

nos casos de muerte súbita debido al PeMV (Virus

de la pera-melón o Pepino dulce). Paralelamente,

el mercado demanda nuevos tipos de tomate a los

cuales se les ha denominado "especiales" donde ya

el concepto del tomate por unidad pasa casi a un se

gundo término, destacando entre estos nuevos tipos el

tomate-ramo, tipo pera, pera-racimo, supersabor, etc.;

en esta campaña siguen cultivándose principalmente

Boludo, Dorothy, Kyller y Yamile 37 esta última como

nueva variedad, resistente a Leivelulla táurica.

No debemos olvidar que la extensión del uso del

control integrado, así como de normas fitosanitarias

más estrictas, no tienen de momento y en ciertos

casos la eficacia deseada en el control de los vec

tores de virus, principalmente en cubiertas de poco

hermetismo.

CV PITENZA la más interesante dentro del tipo ramo
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PATRIMONIO VITÍCOLA DE

LAS ISLAS CANARIAS

Eladio González Díaz, Unidad de Fruticultura Templada, I.C.I.A.; Lourdes Llarena Zerpa,

Sección Fitopatología, Purificación Benito Hernández, Sección de Fruticultura y

Rosa Hernández Santana, Sección de Enología, Granja Agrícola Experimental.

1.-ANTECEDENTES.

El cultivo de la vid se introdujo en Canarias en el

siglo XV, a partir de la conquista e incorporación de

Canarias a la Corona de Castilla. A lo largo del siglo

XVI alcanzó gran importancia como cultivo de huerta:

a finales de dicho siglo prácticamente todo el Norte de

Tenerife y parte del de Gran Canaria estaban cubiertos

por vides (6).

tancia en la navegación entre Europa y América, las

islas recibieron intercambios de material vitícola de

todo el mundo. A mediados del siglo XIX llegó el oidio

(1852) y el mildiu (1878) que provocaron la pérdida de

una parte del viñedo, pero la filoxera aún no ha sido

descrita en la región con lo que se han mantenido un

gran número de las variedades introducidas.

Actualmente existen un total de 12.669 ha., según

datos del Servicio de Estadística de la Consejería de
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Foto 1. Malvasía de Lanzarote

Durante los siglos XVI y XVII los vinos canarios

conocen un gran desarrollo comercial debido al reco

nocimiento de su calidad y prestigio, destacando como

vino emblemático el Malvasía, evocado por ilustres

personajes históricos (Shakespeare, Scott, Kuprin,

Goldoni, Góngora, etc.), que llegó a ser considerado

el mejor vino europeo de la época, y a la privilegiada

situación del archipiélago, puente entre tres continen

tes y escala obligada de las rutas oceánicas.

Las vides introducidas por los conquistadores y

expedicionarios son descendientes directas de las

variedades cultivadas en Europa antes de la invasión

filoxérica y al ser las Canarias un punto de vital impor-

Agricultura, Ganadería, Pesca yAIimentación del Go

bierno de Canarias, correspondiente al año ( 2000),

siendo el cultivo más extendido del archipiélago, con

aproximadamente un 12% de la superficie cultivada.

Gran parte de esta superficie se localiza fundamental

mente en cuatro islas (Tenerife, Lanzarote, La Palma

y El Hierro), ya que Gran Canaria, Fuerteventura y La

Gomera, apenas reúnen un 6%.

2- CARACTERÍSTICAS VITÍCOLAS

El cultivo es muy tradicional, con sistemas

de conducción muy diferentes y peculiares, predo

minando las formas con gran desarrollo y distancias
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Foto 2. Finca de viña en vaso

variables entre plantas, ya que el 86% del viñedo de

Santa Cruz deTenerife y el 98% de Las Palmas no tiene

marcos de plantación uniformes.

Son frecuentes las asociaciones con cultivos

herbáceos ("papa"), incluso con plantas perennes

(platanera, frutales). Las plantas se adaptan a la ac

cidentada morfología del terreno. La irregularidad de

la separación entre plantas impide la mecanización

del cultivo. Las densidades de plantación son muy

variables y se pueden encontrar desde 160 plantas

por ha. (zona de la Geria, Lanzarote) a 1.700 plantas

en ciertas zonas del Norte deTenerife.

La superficie unitaria es muy reducida, con una

explotación media de 0,5 ha.; la mayoría de las par

celas (59%) son menores de 0,1 ha. y sólo un 1,3% de

las parcelas superan la superficie de 1 ha.

El viñedo está muy envejecido, el 73% de los

viñedos tenían más de 30 años en 1982 y es relati

vamente frecuente encontrar plantas centenarias, en

parte debido a la ausencia de filoxera y a las buenas

características del suelo.

Dentro del tradicional policultivo de secano, el

viñedo ha experimentado muy pocas innovaciones.

Técnicamente se le ha prestado poca atención y se

ha basado el cultivo en la rutina y en la aplicación de

prácticas, en cierto modo, arcaicas. Esto, unido a las

escasas disponibilidades hídricas, se traduce en una

producción muy baja; como cifras medias se considera

una producción de 20-25 hl. de vino por ha., con unos

máximos en el Norte deTenerife (30-50 hl.), mientras

que en Lanzarote las producciones medias oscilan de

800 a 1.300 kg. de uva por hectárea, según zonas.

Para comparar las variedades en condiciones

uniformes se han asesorado por parte del I.C.I.A. plan

taciones en las Islas con sistemas de conducción en

espaldera doble (cúadrupe cordón) y parral bajo (tipo

table-top) y marcos de plantación pequeños (2x2 m.)

consiguiendo una precoz entrada en producción. Ya

en el 2° año, gracias a las condiciones tan favorables

para el desarrollo de las plantas, que se dan en cotas

inferiores a 600 m. sobre el nivel del mar y con un

manejo cultural adecuado se han obtenido produccio

nes significativas, como por ejemplo, 23-30 racimos

por cepa en las variedades Negramolle, Listan negro,

Marmajuelo,Verdello y Castellano. Esto supone para

una parcela de Negramolle y, con dicha densidad de

plantación, para el 2o, 3o y 4o año, 12,8, 20,8 y 22,4 kg.

por cepa, respectivamente.

Con frecuencia aparecen mezcladas diferentes

variedades en una misma explotación o parcela sin

seguir ordenación ninguna. La uva en gran parte se

dedica a una utilización familiar de la producción, que

ha permitido el mantenimiento de muchas variedades

antiguas al no buscar una tipificación del producto

sino un carácter más particular de los vinos.

3.- VARIEDADES.

Según los Catastros Vitivinícolas de Santa Cruz de

Tenerife y Las Palmas de Gran Canarias, existen en la

región más de 30 variedades de uva de vinificación

con importancia, si bien sólo ocho de ellas ocupan

un 90% de la superficie cultivada, enumeradas a con

tinuación por orden de importancia: Listan Blanco,

Listan Negro, Malvasía, Negra Común, Negramolle,

Forastera, Diego y Vijariego.

Hay una gran confusión en la denominación de

las variedades, con homonimias, sinonimias y topo

nimias erróneas y variables según las zonas; además

algunas variedades incluyen varios tipos, por ejemplo

Negramolle (mulata, negra, peluda, rosada y mulato

cenizo). Listan (corto, gacho, grifo, menudo, blanco.
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EVOLUCIÓN DE LAS VARIEDADES DE

TOMATES DE EXPORTACIÓN EN LOS

ÚLTIMOS DIEZ AÑOS EN CANARIASY

SU INFLUENCIA

J.M. Tabares; M, Álamo

Sección Horticultura, Granja Agrícola Experimental, Cabildo Insular de Gran Canaria

En este artículo pretendemos seguir la evolución

de las variedades de tomates de exportación en los

últimos 10 años no solo en el campo experimental sino

en el cultivo comercial, dando continuidad al trabajo

publicado en la Revista Granja N° 2 (1.993) donde se

resumía que variedades tales como Daniela, Vanesa,

Virginia, Mónica, etc. mantenían el listón más alto

respecto a adaptación al medio, producción, calidad,

etc.

Los problemas con que el agricultor se sigue

encontrando más graves cada día se va subsanando

en parte por medio de las hibridaciones llevadas a

cabo por las Firmas obtentoras de semillas, con el

objeto de solucionar o paliar los mismos, y es por lo

que es fundamental de cara al Sector la elección de

la variedad.

La Granja Agrícola Experimental desde la década

de los setenta, viene intentando dar respuesta al

agricultor en este sentido orientando en lo posible la

elección mas adecuada.

Ciñéndonos a la ultima década, el punto de in

flexión lo podemos tomar en la Campaña 1.999-00

donde aparece en nuestro archipiélago el efecto aso-

lador del virus de la cuchara (TYLCD) indirectamente

producido por la invasión de Bemisia tabaci, como

nueva especie introducida entonces.

Desde el año 1.994 al 1.999 la cv. Daniela continuó

siendo la más extendida entre nuestras explotaciones

de tomate, dada sus características de adaptación

al cualquier medio y forma de cultivo, manteniendo

buenos parámetros de producción, calibres y poscose

cha; no obstante tal variedad tiene algunos pequeños

inconvenientes como el no poseer las características

del típico tomate canario al presentar "green back" y

lóbulos en su fruta, y además de no tener resistencia

a nematodos, por ello la experimentación estaba en

caminada en estos años a conseguir variedades que

tuvieran sus cualidades y que además salvaran dichos

inconvenientes. Variedades tales como Mónica,Virgi

nia, Laurisilva, Durínta, Kelly, Arturo, Habana,Thomas

fueron las que consiguieron en parte hacerle cierta

competencia dentro del tipo canario, así como, otras

de su mismo tipo tales como Atlético, Lucia, Domini-

que, Indiana, Gabriela... En el mismo periodo hay que

destacar la aparición de las primeras variedades en

campo resistentes a LeiveluUa táurica, enfermedad de

cierta gravedad según año y zona (cv Berta/1.995-96)

Ya en la Campaña 1.999-00 se inicia un proceso

diferencial muy grande y que ha traído graves conse

cuencias en este cultivo achacable en gran parte a la

presencia de la Bemisia tabaci que incorpora dentro

del gran número de enfermedades de este cultivo, al

virus de la cuchara (TYLCD); todo ello incrementado

por el medio empleado más comúnmente (80% de los

cultivos bajo malla 6X6) encaminado principalmente

para evitar el efecto no deseado de los vientos y man

tener unas condiciones ideales para este cultivo, pero

que por otro lado no evita la introducción de insectos,

ni algunos efectos atmosféricos negativos como la

lluvia. En este mismo periodo se producen los

CV DANIELA la más cultivada del.992 a 2.000

gr< ii iü
11



blanca y con ello contra el virus; también con otros

aditivos se consigue protección contra botritis.

Entre los tipos de plástico mas utilizados

tenemos:

• Extra TTT: Lamina de copolimero

EVA(Etileno-acetato de vinilo) con aditi

vos UV, filtro IR y fabricado en tres capas.

Posee una alta resistencia mecánica, ex

celentes propiedades térmicas y ópticas

y garantía de varias campañas. Se puede

aditívar con antigoteo AF y antivirus,.

•Térmico blanco: Lamina PEBD (polietíleno

baja densidad) con aditivos UV, y filtro IR

con resistencia mecánica muy alta.

• Larga duración: Lamina PEBD con adi

tivos UV que da resistencia a fa degra

dación consiguiendo un mínimo de

duración de 2 años

Entre las placas flexibles o semirrígidas se

tiene:

• Policarbonato ondulado con resistencia

al amarilleo, gran resistencia al impacto

y elevada resistencia mecánica y trasmi

sión de luz, además de ser ligera y com

portamiento seguro frente al fuego.

• Policarbonato celular que da aislamiento

térmico efectivo con gran resistencia

al impacto, elevada trasmisión de luz,

resistencia al amarilleo y buen compor

tamiento al fuego.

• Policloruro de vinilo PVC en placas lisas

u onduladas con espesores de 1 a 1,5

mm.,con alta trasparencia a la radiación

visible y opacidad a la radiación térmica.

Tiene como inconveniente que fija el

polvo en superficie.

En el manejo de un invernadero de alta tecnología

hemos de tener en cuenta que mediante el control de

el clima interior, y a través de ordenador, se progra

mará las ordenes de apertura o cierre de ventanas,

conjugando los niveles de temperatura, humedad y

velocidad viento.

Para la modificación de la temperatura, en nues

tro caso se refiere casi con total seguridad a altas

temperaturas, para lo cual acudimos a la ventilación

por medio de sistema natural (apertura y cierre de

ventanas) ó por sistemas forzados (ventiladores y/o

extractores de grandes caudales a bajas velocidades

y que llegan a alcanzar renovaciones de aire de hasta

50.000 m3/h.), con lo que casi alcanzamos las tempe

raturas exteriores; caso de querer bajar aún mas las

temperaturas habremos de acudir a la refrigeración

por evaporación de agua con sistemas "cooling-sys-

tem" ó "fog-system"

Dentro del sistema de humidificación hay dos ti

pos, el conseguido con equipo de alta presión y el de

baja presión mediante empleo de aire que microniza

el agua. Por regla general las boquillas se sitúan cada

20-25 m2, consiguiendo disminuciones de tempera

turas entre 5 y 10a C.

Es muy importante el tener en cuenta la calidad

del agua que va a emplearse con estos sistemas, ya

que dada el pequeño diámetro del orificio de salida

del agua, se pueden llegar a obturar con facilidad.

En ambos casos, estos equipos de humidificación

pueden ser utilizados para la realización de tratamien

tos fitosanitarios aéreos.

El otro sistema que se ha citado, el cooling, se

consigue haciendo pasar una corriente forzada de

aire a través de una pared porosa, saturada de agua,

dándole salida por el extremo opuesto de la nave.

Como complemento a los sistemas de disminu

ción de temperaturas ya comentado, se dispone de el

sombreo, que consigue la limitación de la radiación

solar que llega al invernadero. Los métodos emplea

dos para ello son el pintar la cubierta, y el disponer

mallas, bien fijas o móviles, si bien con este ultimo

se pueden aprovechar las primeras y últimas horas

de luz del día.

A la vista de todo ello y dada la poca experiencia

que aún tenemos, se hace necesario, al comparar entre

diversas opciones, que atendamos, además de precios,

a la calidad del producto que se nos ofrece, (ancho de

nave, altura bajo canal desagüe, cargas a soportar el

entutorado, espesor de pilares y arcos, espesor de

galvanizado, clase de plástico o placa que nos ofertan,

sistema de humidificación, equipo informático, etc..)

así como enseñanza sobre su manejo y rapidez de

respuesta a problema de funcionamiento.

negro, blanco granado) o la Forastera que se refiere en

muchos casos a individuos diferentes introducidos de

fuera. Existen también otras variedades interesantes

cultivadas en menor escala, como Albulo, Bastardo,

Baboso, Castellano, Gual, Malvasía rosada. Málaga,

Marmajuelo, Sabro,Tintilla,Vijariego, con un potencial

enológico para producir vinos de calidad. Una gran

parte del material vegetal utilizado en la producción

de vino sigue siendo fruto de la selección realizada

por el agricultor, en base a criterios eminentemente

empíricos.

Foto 3. Negramolt orbicular

Todo esto indica el rico patrimonio de variedades

existentes en las Islas, como consecuencia de los

intercambios de material con otras áreas del mundo,

del mantenimiento de una viticultura tradicional y de

la ausencia de filoxera, que no se ha desarrollado en el

archipiélago, lo que ha hecho posible la conservación

de los tipos primitivos de variedades introducidas en

las Islas a lo largo de la historia.

4.- PROSPECCIÓN, IDENTIFICACIÓNY SE

LECCIÓN DE VARIEDADES.

En 1987 se inició un trabajo de prospección, inven

tario y descripción de los cultivares de vid existentes

en Canarias, desarrollado por dos equipos de inves

tigación, uno del Instituto Canario de Investigaciones

Agrarias y otro de la EscuelaTécnica Superior de Inge

nieros Agrónomos de Madrid respectivamente.

Los aspectos contemplados han sido:

A. Prospección y localización de plantas con dife

rentes denominaciones.

B. Selección del material vegetal inventariado.

.

C. Estudio del comportamiento enológico de los

individuos seleccionados.

D. Descripción ampelográfica de las plantas.

E. Identificación y descripción de sinonimias.

F. Propagación del material y establecimiento de

colecciones con las plantas seleccionadas.

Dada la peculiaridad de la viticultura

canaria en este trabajo, no se puede aplicar

la metodología tradicional en los procesos

de selección, porque no es posible hacer

un planteamiento estadístico donde se

consideran un número fijo de cepas de

partida, ni una edad definida, ni tampoco

un potencial vegetativo definitivo (1,2, 3,4,

5). En las visitas detalladas a las diversas

comarcas vitícolas ha ofrecido mucho inte

rés la información obtenida directamente

de los viticultores en cuanto a origen de

material, denominación, etc.

En cada parcela-finca se estudian las

cepas marcadas, evaluando el estado

sanitario general, expresión vegetativa y

capacidad productiva (medida en número

de racimos por yemas dejadas en la poda

y fertilidad de las yemas).

Se han localizado y recogido 296 ac

cesiones, repartidas entre las Islas de la

siguiente forma:

RIEDADESTRADICIONALES DE VINIFER.

OSPECTADAS EN LA REGIÓN CANARIA

Provincia

S/C de Tenerife

Las Palmas

Isla

Tenerife

La Palma

La Gomera

El Hierro

Gran Canaria

Lanzarote

Fuerteventura

N°de cepas

124

69

15

32

15

31

10

granja
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De dicha prospección, se han catalogado mas de

100 variedades hasta la fecha. En la siguiente tabla se

recogen las variedades recomendadas y autorizadas

para Canarias en la legislación de la U.E., en la que se

autoriza cinco variedades foráneas.
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Frontal invernadero multitunel.

El tipo multitunel con dos modelos, el capilla y

el gótico, es una construcción de estructura ligera y

flexible, capaz de soportar grandes cargas de cultivo,

con una mayor resistencia a fenómenos atmosféri

cos, siendo la diferencia entre ellos la simetría de los

arcos, y para el gótico con mayor altura de cumbrera

e inclinación, lo que permite un mejor deslizamiento

del agua de condensación.

La estructura está formada por pilares y arcos con

seguidos con hierro galvanizado de

diversos espesores. La pendiente del

arco, función del ancho de la capilla,

es siempre suficiente para realizar una

recogida óptima del agua de conden

sación de la cubierta, llevándola a los

canales de recogida.

Lascapillastienen un ancho varia

ble (3 standard de 6,40 m. 8 m. y 9,60

m.) y siempre múltiplo de 1,6 m,.con

pilares exteriores distantes 2 - 2,50 m

e interiores de 4 a 5 m de altura en

cumbrera de hasta 6 m.

Los pilares pueden ser rectangu

lares, cuadrados o circulares, y altura

bajo canal variable de 3,5 -4 y 4,5 m.

Cada pilar interno y los exteriores

laterales son portadores de un canalón

de recogida de aguas pluviales y de

condensación, que son visitables y

desde donde se realiza el montaje de

la cubierta.

Los arcos se disponen unien

do pilares en sentido transversal

de la capilla y que junto con los

tirantes, hacen que el conjunto

den a la nave la rigidez necesaria.

En perímetro se consigue con

refuerzos en arcos, frontales, re

fuerzos en K, cruz de San Andrés

en las cuatro esquinas e interme

dios, dependiendo de la longitud

de la nave.

Todos los elementos metáli

cos son de hierro galvanizado en

caliente por inmersión en baño

de zinc fundido con revestimiento

de 60-80 mieras..

Para la sujeción de cubierta se

utiliza, según se trate de material

de mayor o menor rigidez, dos

distintos tipos de perfil, el tipo

omega (O) para film plástico y

perfil en C para placas semirrí

gidas.

Entre las cubiertas que se utilizan, normalmente

tenemos las de film plástico que responde a unas

ciertas características que con los nuevos desarrollos

se encaminan hacia materiales que mejoran sus pro

piedades mecánicas y hacia una selectividad de la

radiación, con lo que se puede luchar contra plagas,

hongos, etc..Estos últimos plásticos, al tener, tanto

plagas como enfermedades, preferencia por unas

determinadas longitudes de onda, en filmes con ab

sorbentes UV protegen de infecciones contra mosca

Interior multitunel con pantalla sombreo.

granja
li
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INVERNADEROS DE ALTATECNOLOGÍA

Francisco Rodríguez Rodríguez

Ingeniero Agrónomo- Adjunto Dirección

D. José Mauricio Rodríguez escribió, en su pági

na de El Diario de Las Palmas de 19 de Noviembre

de 1969, que el cultivo y exportación de pepinos en

Gran Canaria se había iniciado en 1957, con un envío

testimonial de 10 Tm.

Fue con estos cultivos de pepinos que se puede

considerar el comienzo de la implantación de "inver

naderos',' en nuestra isla, entonces conocidos con el

nombre de "cierros',' de estructura rustica realizada

con palos de eucaliptos

o tubería galvanizada

de 1" y cubierta de plás

tico. Posteriormente

se hacen pruebas en

cultivos de tomates con

resultados nada bue

nos debido a diversos

problemas, caída de

flores, y proliferación de

enfermedades y plagas,

ralentizando su expan

sión en este cultivo.

Por otro lado, los

cultivos de tomates con

tinúan al aire libre y en

algunas campañas y

zonas, eran desechadas

importantes cantidades

de frutos por roces en

su piel, lo que les hacía, I
según las normas de ¡

calidad, no aptos para I
su comercialización. Es I
entonces cuando, con

aquellas viejas estructuras y otras distintas venidas

del Sudeste Español se cambia, para el cultivo del

tomate, el plástico por malla, consiguiendo una buena

protección contra el viento.

Otros adelantos habidos en la modernización de

los cultivos es el establecimiento del riego por goteo;

mas tarde es el empleo de sustratos para cultivos sin

suelo que trae consigo la automatización de riego y

fertilización; se dispone en el terreno mallas antihierba

y en la construcción de los invernaderos se da mayor

altura, con lo que se pueden emplear métodos de des

cuelgue, lucha contra plagas por medio de depreda-

Estructura cenital y mecanismos apertura/cierre ventanas.

dores, y mejora de la calidad de las aguas empleadas

a través de su desalinización.

Todos estos cambios y otros de manejo de los cul

tivos, tienen lugar en el periodo 1957/2000 y es a partir

de este momento, en el caso del tomate, (pepinos y

pimientos son entonces cultivos testimoniales), que

aparecen una serie de virus, unidos a enfermedades

que reaparecen después de muchos años que no se

daban (mildeu) y que vienen como consecuencia de

^^^^^^^^^^_^_ altos índices de hume

dad en el interior de los

invernaderos de mallas

muy tupidas,{con mu

chos hilos por unidad

de superficie), y que s¡

bien impiden el paso de

insectos, también la ven

tilación se ve muy mer

mada, y caso de lluvia,

provocan altos índices de

humedad.

El sector se moviliza

y mira hacía otras zonas

productoras donde, con

los mismos problemas,

consiguen mejores pro

ducciones y buenos re

sultados en invernaderos

de mayor volumen de

aire, y para ello mayor

altura, apertura y cierre

automática de ventanas,

lucha contra altas tem

peraturas por medio de

ventilación y/o humidificación del medio, pantallas

de sombreo, calefacción, CO2,...

Dentro de estos nuevos tipos de invernaderos, los

más comunes, son aparte los iniciales tipo canario o

parral, son los multitunel y Venlo. Los primeros se cu

bren con film plástico o placa y los segundos normal

mente con cristal que, aunque de mayor duración, no

tienen razón en nuestras condiciones al no necesitar

calefacción (salvo en temas de producción de altas

especialidades), y por su alto coste, en algunos casos

hasta el doble de el plástico.
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VARIEDADES RECOMENDADASYAUTORIZADAS PARA LA R

Blancas Tintas

Albulo

Bermejuela, Marmajuelo

Forastera Blanca, Doradilla

Gual

Recomendadas Mafvasía

Moscatel de Alejandría

Sabro

Verdello

Vijariego, Diego

Bastardo Blanco, Baboso Blanco

Breva I

Burra Blanca

Listan Blanco

Autorizadas Pedro Ximénez

Torrantes

Castellana Negra

Listan Negro, Almuñeco

Malvasía Rosada

Negramoll, Mulata

Tintilla

Bastardo Negro, Baboso Negro

Cabernet Sauvignon

Listan Prieto

Merlot

Moscatel Negro

Pinot Noir

Ruby Cabernet

Syrah

Tempranillo

Vijariego Negro

R.D. 1472/2000 de 5 de agosto (BOE núm. 187)

Como ejemplo en la siguiente tabla se citan las cepas de MALVASIAS prospectadas en las diferentes islas,

lo que da una idea de la riqueza del material existente.

BLANCAS

Blanca

Malvasía

Rosada

Blanca

Blanca

Malvasía

Blanca

De jardín

Blanca

Precoz

Productiva

Blanca

Blanca

Blanca

Blanca

Blanca

Blanca

ISLA

EH

FV

GC

ZONA

El Tesoro

Tefía

L-M Bajo

GC Tafira

LG

LP

LP

LP

LZ

LZ

LZ

TF

TF

TF

TF

TF

TF

Vallehermoso

El Volcán

Los Díaz

Mazo

Masdache

Masdache

Masdache

Taganana

Buenavista

San José

Isora

El Calvario

Ga raen ico

NEGRAS

Negra

Negra

Púrpura

Portuguesa

Rosa

Púrpura

Negra

Negra

Negra

Púrpura

Negra

Rosada

Negra

ISL

EH

EH

LG

LP

LP

LP

LZ

LZ

TF

TF

TF

TF

TF

ZONA

El Tesoro

El Tesoro

Vallehermoso

Monte Breña

Monte Breña

Los Díaz

Masdache

El Grifo(continúa)

Taganana

San José

Buenavista

El Socorro

La Florida

granja



Foto 8. Finca colaboradora (Lanzarote).

La Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación

del Gobierno de Canarias, a través del I.C.I.A. (Instituto

Canario de Investigaciones Agrarias) y de la Dirección

de Producción Agraria inició un estudio de evaluación

de las variedades tradicionales de viña con el objeto

de proporcionar material vegetal con las garantías

varietal y sanitaria adecuadas.

Debido al interés y expansión de algunas varie

dades se ha afrontado con más detalle su estudio,

como es el caso de las Denominaciones de Origen

Tacoronte-Acentejo, Valle de La Orotava eYcoden-

Daute-lsora en las que, con la colaboración con su

Consejo Regulador, se ha realizado, a partir 1989, una

selección clona! en las comarcas que han dado lugar

a 120 cepas correspondientes a 28 variedades. Se

han evaluado parámetros de fenología, fertilidad de

las yemas y grado de vecería, desarrollo vegetativo,

características de producción -peso de vendimia, de

racimo y de baya- y parámetros de calidad del mosto

-graduación alcohólica probable, acidez y pH-, así

como la incidencia de plagas y enfermedades.

Desde el año 1997 el Cabildo de Gran Canaria

viene desarrollando "El Programa de Selección clonal

de Vid" con la Consejería de Agricultura, Ganadería

y Pesca a través de su Granja Agrícola Experimental,

y con fa colaboración de la Unidad de Frutales Tem

plados del I.C.I.A desde el año 2002. Este Proyecto ha

conseguido seleccionar hasta el momento presente

los clones mostrados en la siguiente tabla.

BIBLIOGRAFÍA

NÚMERO

DE IDENTIFICACIÓN
DEL CLON

46

51

79

93

172

315

319

325

327

81

95

338

340

343

345

349

350

358

364

368

VARIEDAD

Moscatel de Alejandría

Moscatel de Alejandría

Negra común

Negra común

Listan blanco

Malvasía rosada

Malvasía rosada

Listan blanco

Negramoll

Listan prieto

Negra común

Listan blanco

Listan blanco

Diego

Diego

Moscatel de Alejandría

Moscatel de Alejandría

Malvasía de Lanzarote

Malvasía de Lanzarote

Malvasía de Lanzarote

Tabla 1. Clones enviados al Laboratorio l.N.S.RV-

1. Becker, H. 1977. Methods and results of clonal selection in viticulture. Acta Horticulturae, 75: 111-122

2. Bernard, R. 1984. Selection clónale el qualité. Exemple du Pinot noir et du Chardonnay. Viti, 77: 6-8

3. Royo, J.B.; Sola, D.; Uriz, J. Sotes, V., 1989. Selección ctonaí-sanitaria de la vinífera Garnacha en
Navarra. Itea (81): 3-13

4. Schoffling, H.; Bender-Berland, G., 1983. La clonalisation des cépages de raisins de cuve. Progrés

Agrie. Vitic. 100; 15-16: 396-404 y 17: 415-420

5. Schoffling, H.; Faas, K.H.: Le Y, R. 1981. Méthodologie d'expérimentatton en séiectíon clónate accom-

pagnée d'une évaluation sensorieMe des vins. Progrés Agrie. Vitic. 98; 12: 532-540 y 13: 554-574

6.Torrrian¡, L. 1959. Descripción e historia del reino de las tsias Canarias. Ed. Goya. Santa Cruz de
Tenerife.

Síntomas de muerte súbita.

mentó en nuestros cultivos. Por ello, fueron sometidas No se logro observar en las raíces de las plantas

muestras de estas plantas a todos los análisis y test afectadas con estos síntomas el hongo Olpidium

posibles. El único resultado positivo fue el test ELISA-

DAS para el PepMV (Virus del Mosaico del Pepino

Dulce) (Cuadro I).

A la vista del cuadro, podemos aproximarnos a

esta asociación de los marchitamientos con PepMV

según los resultados positivos de las distintas mues

tras. En aquellas que presentaron decoloración de

vasos también se les aplicó el test para Clavibacter

michiganensis subsp. michiganensis (c.m.m.) dando

negativo para todos los casos muestreados.

brassicae, ello puede ser debido a que las plantas que

llegaban a nuestros laboratorios se encontraban muy

deterioradas para su aislamiento.

Actualmente, se piensa que el Olpidium actúa

como coadyuvante de los síntomas del colapso y

muerte súbita.

En este momento se siguen estudiando los sínto

mas, las variedades y las condiciones de cultivo.
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