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La extensión del cultivo del Olivo en la isla de Gran

Canaria, no representa una gran superficie y como

sabemos ha sido tradicional en pequeñas áreas de las

medianías del Sur de la isla. Actualmente el cultivo se

ha popularizado y se han establecido nuevas planta

ciones bien incrementando las zonas tradicionales o

creándose nuevas plantaciones cerca de la costa. A las

variedades llamadas "autóctona" no bien determinadas

por tratarse de reliquias de tiempos inmemoriales,

se han sumado nuevas variedades popularizadas en

península como Gordal, Manzanilla y Picual. Esto ha

contribuido a un estudio o catalogación de las plagas

y enfermedades más comunes existentes en nuestros

cultivos y especialmente detectadas en laboratorio por

nosotros. A ello ha contribuido de manera activa nues

tro colaborador el Ingeniero! Agrícola de la Agencia

de Desarrollo Local del Municipio de S. Bartolomé de

Tirajana Juan Carlos Gómez Aranda, sugiriéndonos al

gunas ideas y aportando apreciable documentación.

Emplomado del Olivo (Cercospora cladosporioi-

des, syn. Mycocentrospora sp.). El "emplomado"

o mal del plomo ha afectado últimamente y sobre

todo este invierno, debido a las frecuentes lluvias, a

los cultivos presentándose numerosos casos. Como

su nombre indica las hojas adquieren esta tonalidad

plomiza en el envés de las mismas pero en el haz, en

un principio, se manifiestas con manchas amarillas

irregulares que comienzan por la base dándoles as

pecto de clorosis. En los frutos se presentan lesiones

muy típicas consistentes en zonas pardas rojizas re

dondeadas al principio de pocos milímetros que pue

den abarcar gran parte de la superficie, en su centro

algo deprimido se pueden distinguir una especies de

formación esclerocial o estromática con un polvillo

grisáceo que corresponden a masas de conidias. Es

necesario prevenir la enfermedad con fungicidas ór

gano-cúpricos autorizados cuando se prevean a partir

de otoño tiempos húmedos y lluviosos.

Frutos manchados por Cercospora cladosporoides Manchas de emplomado sobre fruto muy aumentada
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Sabios de la tierra

Texto: José Manuel Corcuera Álvarez de Linera

Fotos: Javier Gil León

1.- Una actuación innovadora.

En los últimos años asistimos a un renacer del

interés por los métodos tradicionales de producción

agrícolas y ganaderos que después de décadas de pri

macía de criterios productivistas estaban en muchos

casos al borde de la extinción.

En los albores del siglo XXI hay un consenso

social cada vez mayor en pedirle a la agricultura un

giro en sus planteamientos. En 50 años hemos pasado

de una economía de subsistencia a una sociedad de

la abundancia y ya no se trata de producir muchos

alimentos sino de obtener productos de alta calidad

con métodos respetuosos con el medio ambiente y

a ser posible, con el máximo de valores añadidos

paisajísticos y culturales.

En sintonía con esta tendencia la Consejería de

Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Gran

Canaria comenzó en el año 2004 una línea de actuación

con el objetivo de potenciar la agricultura tradicional.

Este proyecto recibe el nombre genérico de "Sabios

de laTierra" y pretende en una primera fase identificar

aquéllas explotaciones que mantienen estrategias

productivas de alto valor etnográfico y ambiental,

brindarles un apoyo económico y atraer hacia ellas el

reconocimiento social. En una segunda fase los objeti

vos se centrarían en la valorización de los productos, la

promoción del relevo generacional y la diversificación,

en su caso, hacia actividades complementarias como

el turismo rural o en general la producción de activos

relacionados con el ocio y la cultura.

La primera concreción de este proyecto fue la con

vocatoria en 2004 y 2005 de una línea de subvención

en la que se ofrecía una ayuda económica a todas

aquéllas explotaciones que superaran un mínimo de

puntuación al serles aplicado un baremo que valoraba

esencialmente la biodiversidad manejada y la pervi-

vencia de prácticas culturales de alto valor ambiental

o etnográfico. En 2004 se estableció en 35 el mínimo

de puntos que se elevó a 200 en 2005 después de

analizar los resultados de la primera convocatoria.

Además de la resolución de estas convocatorias con

la concesión de una ayuda económica por punto ob

tenido, en 2005 se realizó un homenaje a los sabios

seleccionados en las dos primeras convocatorias. En

2006 se ha vuelto a convocar la línea de subvención,

está prevista la celebración de un segundo homenaje

y se ha contratado un estudio técnico para avanzar en

la prospección de los valores genéticos atesorados

en estas explotaciones. En 2007 además de seguir

con estas actuaciones empezará a trabajarse ya en

una segunda fase organizando un mercadillo de los

productos de los sabios.
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A_COMUNES

TOMATE

PAPA

PEPINO

PIMIENTO

HABICHUELA

CALABACINO

ZANAHORIA

COL

LECHUGA

PINA DE MILLO

BERENJENAS

1,5 puntos por especie

y 2 por cada variedad

BJNTERESANTES

CALABAZA

AJO

CEBOLLA

BERROS

ACELGAS

FRESÓN

RÁBANO

MELÓN

SANDIA

3 puntos por especie y

3,5 por cada variedad

CORARAS

CHAYOTA

REMOLACHA

HABAS

ÑAME

BATATA

CAÑA AZÚCAR

GUISANTES

LENTEJAS

JUDÍAS

GARBANZOS

OTRAS

4,5 puntos por

especie y 5 por cada

variedad

D_CONDIMENTOS

AROMÁTICAS

MEDICINALES

1 punto por especie y

1 por cada variedad

A_COMUNES

PLÁTANO

NARANJO

VIÑA

AGUACATE

PAPAYA

1 punto por especie y

2 por cada variedad

BJNTERESANTES

ALBARICOQUE

CIRUELO

ALMENDRO

HIGURA

MANZANO

PERAL

CASTAÑO

NOGAL

TUNERA

NÍSPERO

LIMÓN

MANGO

DURAZNO

NARANJA CHINA

2 puntos por especie

y 2 por cada variedad

C_RAROS

GUAYABO

CHIRIMOYO

OLIVO

PINA

GRANADO

CAFÉ

MARACUYA

CEREZO

ZAPOTE

PALMERA DÁTIL

MEMBRILLERO

KIWI

GUINDERO

CAKI

OTROS

3 puntos por especie

y 3 por cada variedad

A_HERBACEOS

MILLO

ALFALFA

PASTO SUDAN

CEBADA

TRIGO

AVENA

CENTENO

ARCHITA

CHÍCHARO

ARBEJON

OTROS

5 puntos por especie

y 10 por cada variedad

B_LEÑOSOS

TEDERA

TAGASASTE

ESCOBÓN

CODESO

PITA

TUNERA

CANA

JUNCO

CERRAJA

VINAGRERA

HIGUERA

ÁLAMO

PALMERA

CASTAÑO

PINO

BREZO

FAYA

OTROS

5 puntos por especie

BLOQUE1: De valor etnogáfico o ambiental 1

USO DETRACCIÓN ANIMAL

REALIZACIÓN DETRILLA

REALIZACIÓN DE SECADO DE MILLO

REALIZACIÓN DE REDILEO

USO DE FRENILLO PARA EL DESTETE

REALIZACIÓN DE SECADO DE HIGOS

OBTENCIÓN DE ACEITE DE

ALMENDRAS

ELABORACIÓN DE GOFIO

FABRICACIÓN DE ZURRONES,

CENCERROS,...

USO DE CUAJOS DE BAIFO 0

CORDERO

USO DE CUAJO VEGETAL

REALIZACIÓN DE AHUMADO

ARTESANAL

USOY MANTENIMIENTO BANCALESY

MUROS

USO COMPLEJOSTROGLODITAS

USO DE EMPLEITAS DE PALMA

USO DE GARROTE

USO DETUTORESTRADICIONALES

USO SUERO EN ALIMENTACIÓN DE

COCHINOS

REEMPLEO ESTIÉRCOL PROPIA

EXPLOTACIÓN

REALIZACIÓN DE COMPOSTAJE

MANTENIMIENTO DE AVES SUELTAS

REALIZACIÓN DE PASTOREO CABRAS

REALIZACIÓN DE PASTOREO OVEJAS

REALIZACIÓN DETRASHUMANCIA

MANTENIMIENTO VACUNO SUELTO

MANTENIMIENTO ANIMALES

ESTACADOS

REALIZACIÓN DE CARBONEO

USO INFRAESTRTRADICIONALES

REGADÍO

USO DE HORNO DE PIEDRA

UTILIZACIÓN DE PALMERAS

ESQUILA CONTIJERAS

RECOGIDA DE PLANTAS MEDICINALES

RECOGIDA DE CARDOS, JARAMAGOS

CRIA DE BURROS(MADRE + HIJO)

ASISTENCIA CON ANIMALES A

FERIAS, ROMERÍAS, ETC

OBTENCIÓN DE ACEITE DE OLIVA

ENDULZAR ACEITUNAS

ELABORACIÓN DE MERMELADAS

ELABORACIÓN ARTESANAL DE

LICORES OVINO

BARBECHOS, ABONOS VERDES 0

ROTACIÓN DE CULTIVOS

VARIOS PISOS BIOCUMATICOS
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7, 34 meq/100 gramos de tierra. Los índices de este

elemento (Mg) en hojas de platanera se sitúan a un

rango adecuado de 0, 3 % al 0, 5%

Según el Dr. Pierre Martín - Prevel del Instituí

de Recherches sur les Fruits et Agrumes (Francia)

la carencia de magnesio presenta las siguientes

características en platanera "Amarilleo paralelos a

los márgenes foliares, comenzando cerca de estos

y ganando luego el interior; las porciones del limbo

que cordean la nervadura central permanecen ver

des. Esta clorosis aparece por las hojas más viejas

y se dirige luego hacia las más jóvenes, acentuán

dose a menudo por las superficies más soleadas. En

carencias más acentuadas, los márgenes cloróticos

se necrosan. A veces orlas verdes por los bordes.

Jaspeados pardeo -violáceos en la cara inferior de

los pecíolos y de la base de las nervaduras centrales

(azul magnesiano)."

La platanera extrae de MgO por kilogramo de

fruta 0, 46 gramos que para una producción de 40

kg/planta supone una cantidad de 18, 4 gramos de

MgO, duplicándose en 36, 8 grs,por tener en plantón

dos plantas, madre e hijo, cantidad que sería restitui

da al suelo por un a aportación un 70 % mayor a la

extracción, 62,6 grs de MgO,

debido a que la extracción se

refiere a la cosecha y por otra

parte no todo el abono que se

aportaría al suelo no quedaría

a disposición de la planta.

En los suelos de platane

ras de la Isla de Gran Canaria

el promedio de Mg++ es de 8,

65 meq/100 gramos de tie

rra, lo que supone para una

cantidad de 975 Kgs de tierra,

explorada por una platanera

regada por riego por goteo

la cifra de 1022 grs de Mg++

que referido a las expresión

de fertilizante correspondería

a 1694 gramos de Mg O, can

tidad superior a la extracción

y reposición que se debería

aportar anualmente para el

cultivo en un a cuantía de 27

veces superior.

Dado el caudal de riego (4225 litros/planta y año)

la fuente mayor de aportación de Mg++ al suelo es el

agua de riego que en las zonas plataneras de la isla

tienen un contenido medio de 0, 0138 gramos/litro de

Mg++ lo que supone un a aportación anual por planta,

de 58 gramos de Mg++ que corresponde a 96 grs de

MgO, cantidad 1, 5 veces superior a las necesidades

de la planta lo que ha permitido la acumulación a

través del tiempo del actual nivel de magnesio en los

suelos de plataneras, teniendo en cuenta además que

la platanera se regaba, antes de las desaladoras con

aguas de niveles superiores de magnesio.

Según lo expuesto la fertilización magnésica es

innecesaria en plataneras debido a que las reservas

del suelo y las aportaciones del agua de riego son

suficientes con creces para cubrir las necesidades

de la planta anualmente. De ahí que no se presenten

síntomas de deficiencia de magnesio en los cultivos

de la isla de Gran Canaria

No obstante para plataneras regadas con aguas

procedentes de Desaladoras de Comprensión deVapor

sería conveniente la aportación de magnesio en forma

de sulfato a razón de 0, 5 gramos planta y día para

cubrir las necesidades de la planta al cabo del año.

BIBLIOGRAFÍA
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NUTRICIÓN MAGNÉSICA

DE LA PLATANERA

Francisco Medina Jiménez, Sección de Fertirrigación,

Granja Agrícola ExperimentalCabildo de Gran Canana

El magnesio (Mg) es absorbido por las plantas

como un catión Mg++. Una vez dentro de la planta,

el Mg cumple muchas funciones. El Mg es el átomo

central de la molécula de clorofila, por lo tanto está

involucraste activamente en la fotosíntesis. El Mgesel

único componente inorgánico de la clorofila, y por está

razón, la mayoría del Mg en las plantas se encuentra

en este compuesto.

SegúnelS.I.A.R., las tres fracciones principales de

magnesio en el suelo son :

(1) El Mg+*de la Solución Acuosa del Suelo. Es el in

mediatamente disponible por las raíces. Cuando

decrece su concentración, sea por lavado, sea

porque la planta lo absorbe, el equilibrio solu

ción/complejo de cambio que da alterado y, para

que se restablezca, es necesario que una parte

del Mgt+ retenido en el complejo arcillo- húmico

pase a la solución, hecho que sucede por relativa

facilidad y rapidez .Gracia a la existencia de este

equilibrio, la planta no solo tiene a su disposición,

no solo el Mg++ de la solución acuosa del suelo,

sino también el del complejo (Mg++ intercam

biable). Así mismo, cuando la concentración de

Mg++ en la solución del suelo se enri

quece por la adición de un fertilizante

magnésico o por los aportes orgánicos

y sus procesos de humificación, se altera

también el equilibrio solución/complejo

de cambio, el cua! se restablece me

diante el trasvase de parte del Mg++ de

la solución al complejo de cambio.

(2) El Mgt+ Intercambiable. Es el que perma

nece retenido en las parte mas externas

o internas más accesibles del complejo

de cambio húmico-arcilloso, complejo

absorbente constituido por arcillas y ma

teria orgánica, aunque en menor grado,

participan también otros componentes

de la fase sólida del suelo.

(3) Mg++ Fijado. Se encuentra aprisionado

entre las láminas constitutivas de algu

nas arcillas mineralógicas.

El Mg++ es un elemento antagónico de otros ele

mentos en el suelo tales como el K+ (potasio) y el Ca++

(calcio). De ahí que se hayan determinado ciertas

relaciones entre ellos para establecer un adecuado

equilibrio iónico de los suelos, así:

Relación

K/Mg

K/Mg

Ca/Mg

Ca/Mg

Ca* Mg/K

índice

0,5

<0, 2

5

<1

>8

Deficiencia de K

Deficiencias de calcio

Incrementar el

abonado potásico

Con lo que respecta a la Capacidad de Intercambio

Catióníco el % que se considera normal es del 10 %

al 20% .

En cultivos de plátanos de gran producción el nivel

de Mg++ en el suelo se encuentra a un nivel medio de

1JÜ
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VACAS

CAPRINO

OVEJAS

COCHINOS

CONEJOS

CABALLOS

ASNOS

MULOS

PERROS

HURONES

APICULTURA

AVES

OTROS ANIMALES

país

otras

canaria

canaria

pelibuey

canaria

todas

todas

todas

todas

locales

No comunes

20

15

15

20

10

10

10

10

20

30

10

10

BLOQUE2: Gestión de biodiversidad

REEMPLEO DE SEMILLAS HORTÍCOLAS

REEMPLEO DE SEMI CER.Y LEG. FORRAJ.

PLANTACIÓN ARBUSTOS FORRAJEROS

USO FORRAJ. DE RESIDUOS DE COSECHA

RECOLECCIÓN y USO DE CAMAS

SIEGA HERBÁCEAS ESPONTANEAS

5 puntos por

var. Max30

5 puntos var.

Max40

10 puntos por

esp. Mx40

2 puntos por

esp. Max 10

5 puntos por

esp. Max20

5 puntos por

esp. Max50

Cuadro n° 1: Resumen del baremo de la Convocatoria de Subvenciones "Sabios de la Tierra'

2.- El baremo de sabios.

En el cuadro n° 1 se presenta un resumen del

baremo que se ha aplicado en las convocatorias de

subvenciones. Como se ve en vegetales se valora

la diversidad de especies cultivadas obteniendo

mayor puntuación las menos comunes.También se

puntúa cada variedad diferente que se cultiva. En

animales se valora la especie, la raza y el número

de cabezas con un máximo. Las prácticas tienen

también una puntuación especifica función de su

interés y rareza.

Descamisada de millo en el Homenaje a los Sabios de laTierra de octubre de 2005

na
13



3.- El colectivo de sa

bios. Especialistas en

biodiversidad.

Como resultado de la aplica

ción del baremo a los solicitan

tes se seleccionaron entre 2004

y 2005, 212 explotaciones que

superaban los puntos mínimos

exigidos por las convocatorias.

Un análisis inicial de los da

tos lleva a resultados interesan

tes. Destaca como la agricultura

tradicional de nuestra isla se

configura como una actividad

compleja que lejos de especia

lizarse maneja un gran abanico

Variedad 35-604

destacable por su calibre

Tipo Lamuyo

de producciones complemen

tarias. Si consideramos cuatro

grandes grupos en los aspectos

baremados, dedicación hortícola,

dedicación frutícola, dedicación

forrajero-ganadera y presencia

de prácticas tradicionales, prácti

camente todas las explotaciones

seleccionadas tienen puntuación

en los cuatro apartados y no hay

ninguna que no tenga puntuación

en al menos tres de ellos.

Paralelamente la diversidad

dentro de cada apartado es ele-

vadísima. Así si consideramos las

En los testajes, debido a sus limitaciones, debe

tomarse la producción solamente como orientativa,

siendo en cambio fiable la respuesta de las variedades

frente a los virus y otras enfermedades, así como la

"calidad" y poscosecha de los frutos obtenidos.

Bajo nuestras condiciones, ninguna de las varieda

des fue afectada por el virus del Spoted, (hubo poca

presencia deTrips), resaltando que en esta ocasión los

efectos del Oidio (Leivelulla táurica) y la araña micros

cópica, fueron difícilmente controlados, (influenciado

por los fallos comentados de la

nebulización) siendo portanto la

lucha integrada empleada solo

medianamente eficaz.

Entre las variedades testa

das destacan principalmente

las cvs. Godzilla y E-4110642

del tipo California; en el tipo La-

muyo destacan los calibres de

la cv. 35-604 (interesante para

el mercado local) así como, las

cvs. Tejas, PX-5580 y PX- 7370

que deben repetirse; por último

en el tipo italiano parece intere

sante la cv Padua.

Respecto al tipo de poda,

casi la totalidad de las varie

dades podadas a 4 ramas su

peraron a la de 2, no teniendo

en ningún caso diferencias en

calidad y calibre.

PEPINO

Resumen VI

Se experimentan ^varieda

des de pepino, teniendo como

testigo la variedad Kansas

resultando, en las condicio

nes que se realizó la experiencia,

no haber diferencias significati

vas en producción, si en cambio

destacan por su tolerancia a Oidium, color y tamaño

de su fruta las variedades 24/134, Ramony, Gallito y

Galeón seguidas por NIZ-5142 y Lusaka, las restantes

no alcanzan los fines perseguidos.

Entre las variedades testadas destacan Bombita

y Loustick por su tolerancia a Oidio, así como en pro

ductividad la cv CU-448 y Azabache, aunque ambas

sensibles a Oidium.

Respecto a virus no ha habido incidencia alguna

en esta experiencia, que fue llevada mediante control

integrado.

granja
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Variedad destacable tipo

llalíano Padua (2 ramas)

explotaciones mejor calificadas

dentro de cada grupo tenemos

que la que más hortalizas cultiva

lo hace con 26 especies, en la

mejor calificada en frutales hay

33 especies distintas de árbo

les y la líder en especialización

forrajera aprovecha para la ali

mentación animal 24 especies

distintas. En cuanto a especies

animales en la explotación que

se sitúa en cabeza hay nada

menos que 19 especies ( 8 de

ellas de aves). Por último la

explotación con más bagaje en

prácticas tradicionales efectúa

28 prácticas distintas de las con

templadas en el baremo.

PIMIENTO

Resumen IV

Se experimentan 8 nuevas variedades de pi

mientos tipo Lamuyo resistentes al virus del Spoted

(TSWV) entre las que se encuentra una de ellas con

maduración amarilla y otra tipo California, comparada

con la testigo Condal.

Bajo nuestras condiciones, nin

guna de las variedades fue afectada

por el virus de) Spoted, en cambio la

influencia de los ataques aleatorios de

principalmente araña microscópica y

Leivelulla taurina (mancha amarilla),

no controladas por la lucha integrada

en este caso y que redundan nota

blemente en las producciones y final

prematuro del cultivo.

Ninguna de las nuevas variedades

experimentadas superan con notorie

dad a la testigo respecto a la produc

ción, destaca no obstante en calibre

la cv- 35/604 y la calidad tanto en la

PX-5580 como en la tipo California

DRP-1041

Resumen V

Se testan 24 "nuevas" variedades

de pimientos resistentes ai virus del

13

Spoted (TSWV) de las cuales 10 son del tipo Lamuyo

una del tipo italiano y el resto California.

Resaltar que el invernadero de alta tecnología

y ser el primer cultivo que en él se realizaba sufrió

algunos problemas derivados de su falta de puesta

a punto, principalmente en cuanto a la nebulización

se refiere.

Variedad destacable Godzilla tipo California Esta especialización en la diver

sidad se glosa aún mejor si consi

deramos los datos medios. Así en

la explotación tipo representativa

de las 212 seleccionadas encon

tramos 20 especies de hortalizas

y condimentos, 14 de frutales, 11

de forrajes, 5 especies animales y

9 prácticas tradicionales. Más de

cincuenta especies aprovechadas en

una misma explotación entendemos

que es un valor elevadísimo y a fal

ta de datos comparables en otros

ambientes agrarios nos atrevemos

a avanzar la hipótesis de que nues

tra agricultura tradicional tiene una

especial componente de gestión de

la biodiversidad.

rama
13



Para profundizar un poco más en los resultados se han analizado los datos de las 20 explotaciones mejor

calificadas, que se presentan en el siguiente cuadro:

CLASIFICACIÓN N° DE ESPECIES PRESENTES

PUESTO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

PUNTOS

964

776

760

731

721

708

705,5

657,5

653

652

644

641

635

629

624

622,5

621,5

615,5

615

613

MEDIA 20 EXPLOTACIONES

hortalizas

19

19

21

26

19

23

24

21

17

17

21

11

14

18

11

17

19

21

15

17

18

frutales

17

19

18

23

16

18

26

18

20

15

32

18

18

16

8

17

15

19

22

14

18

forrajes

23

17

16

18

20

17

9

19

19

17

7

21

19

19

21

15

18

15

17

13

17

CONDIMENTOS

13

15

22

10

11

0

11

17

10

13

18

13

9

12

8

9

9

16

10

9

12

animales

5

5

11

5

6

5

;

6

9

10

9

5

8

11

5

6

7

3

6

3

7

prácticas

28

18

18

16

18

15

21

14

13

20

9

11

24

12

14

19

16

12

11

13

16

Cuadro n° 2: Resumen de los resultados de las 20 explotaciones mejores clasificadas

Si del dato global de el número de especies o

prácticas pasamos a analizar cuáles son las más fre

cuentes, nos encontramos para las 212 explotaciones

con ios siguientes resultados:

En hortalizas hay 11 especies que se presentan

en más de la mitad de las explotaciones. La huerta

media de nuestros sabios contiene siempre papas,

millo, calabaza, calabacino, habichuela, col, cebolla,

pimiento, tomate y lechuga.

En frutales hay 13 especies que aparecen en más

de cien explotaciones de la muestra, naranjo, tunera,

higuera, limón, viña, níspero, ciruelo, peral, manzano,

aguacate, naranja china, olivo y durazno.

Los cultivos y aprovechamientos fo

rrajeros más comunes son millo, caña,

tedera, vinagrera, tunera, cerraja, higue

ra, avena, pita, cebada, escobón, centeno

y trigo, que aparecen en más de cien de

las explotaciones seleccionadas.

Como especies animales más fre

cuentes tenemos perros, gallinas, cabras

y vacas que aparecen en más de la mitad

de las explotaciones.

Por último las prácticas más co

munes dentro de las puntuadas en el

baremo son el reempleo e estiércol en

la propia explotación, la utilización de

bancales, complejos trogloditas e infra

estructuras tradicionales de regadío y la

recogida de plantas silvestres con fines

alimenticios.

incrementándose en años con alta pluviometría y altas

Humedades Relativas.

La lucha integrada en este caso, tuvo en general

un buen comportamiento, excepto contra Liríomyza

al inicio del cultivo y contra la Botritis en los meses

más fríos.

Respecto al distinto material vegetal utilizado

podemos resumir que ninguna ha superado con no

toriedad al testigo.

En este caso el testigo injertado ha sido muy si

milar al no injertado, aunque creemos en el caso de

Boludo es aconsejable lo primero.

No obstante si nos basamos en parámetros par

ciales, respecto a la testigo destacan la cv DRW-7453

(pero con algo menos de color y poscosecha en su

fruta), Brentyla(con menos color y mayor calibre) VT-

62921 (menor calibre y algo menos de poscosecha),

Charay (menos color), PS-360 (falla producción), 1495

(menor calibres y algo menos de poscosecha), 230401

y 74/323 (algo menores en poscosecha, pero con muy

bonita fruta en forma y color), por este orden.

Resumen II

Se experimentan 10 nuevas variedades de la Casa

Comercial Seminis frente a dos testigos: Boludo y

Boludo injertada sobre Beaufort, bajo malla (10x14)

Bajo nuestras condiciones destaca además de las

testigos Boludo y Boludo injertado en Beaufort, la cv

n°4 (15*) por su alta producción, tendencia a calibres

grandes y buena poscosecha, pero que presenta algo

menos de color en su fruta y

como mayor inconveniente

la formación de trompos en

los últimos meses. A la vez

su tolerancia a nematodos

fue en este caso baja.

Resumen III

Se testaron 52 varieda

des de tomate de distintas

especialidades, bajo dos ti

pos de cubierta (invernadero

dotado de alta tecnología y

umbráculo de malla 10X20)

teniendo en ambos casos

diferentes problemas que

no permiten dar resultados

concluyentes, aunque sí

adelantar algunos paráme

tros observados en algunas

de ellas.

Dentro del tipo conven

cional destacar además de

las testigos Boludo tanto injertada como no, Mariana

37 y Doroty (esta última no empleada por nosotros

en esta campaña), Carlota y Sartylia (ya conocidas)

además de Martina, PS-338, HB0425 y TY14077

(nuevas).

En el tipo ramo además de la testigo Pitenza (no

resist.TYLC), la 74/203 y 407 (resist.TYLC) ya conoci

das y Martina (nueva).

En el tipo Pera además de las testigos destacaron

las cvs 81031643, HB04328 y Reva.

En el tipo cocktail:

Cv 4604. restTYLC), así como las no resistentes

614,1336, Elstar.

En el tipo "super sabor" (7-9° Brix) minipera o

dátil, Lucinde, Sunstream y Gran Brix todas ellas no

resistentes aTYLC y para recolección convencional ya

que no se mantienen en el racimo una vez maduro.

En el tipo Cherry:

Ante todas la cv Suner Sun que aunque no resis

tente aTYLC, nos parece de interés por su alto sabor

(10-12° Brix), conservación, mantenimiento en el ra

cimo y color diferencial amarillo.

Red Beauty, Tyti, 74/104 y Marilee por ser resis

tentes alTYLC, poderse recolectar en racimo y tener

buen sabor (7-8° Brix).

DRC490, DRC497, DRC488 y Elettro por ser resis

tentes al TYLC y SW, aunque tienden a caerse del

racimo (6-7° Brix).

Cv. Suner Sun
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Cv número 4 (15), nueva (seminis) que parece interesante por alta producción, calibres y

postcosecha, fallando algo en color y formación de trompos en los últimos meses.

1a Mantener la SANIDAD DEL CULTIVO desde el

principio al final, mediante el máximo herme

tismo (cerramiento de los invernaderos), con los

tratamientos químicos autorizados, y "sueltas"

(de parásitos) NECESARIAS y en los momentos

OPORTUNOS.

2a Mantener los riegos y abonados EQUILIBRADOS.

3a Mantener la mano de obra NECESARIAY OPOR

TUNA.

4a Elegir la variedad APROPIADA a nuestras condi

ciones de cultivo y exigencia de mercado.

5a Elegir el medio ideal de cubierta y tipo de inver

naderoA MEDIO PLAZO para lograr con el menor

coste posible los resultados apetecidos.

6a Aumentar y mejorar nuestra PRESENTACIÓN o

marketing en los países receptores, diferencián

dolos de alguna manera de otros productores o

competidores, unificando criterios.

Resúmenes de las distintas

experiencias y testajes

TOMATE

Resumen I

Se experimentan 12 "nuevas" variedades resisten

tes al virus de la cuchara frente a un testigo (Boludo)

tanto injertada como no.

Debemos resaltar que esta experiencia por la cli

matología reinante tuvo una alta incidencia de Botritis,

siendo en cambio mínimo el nivel de mosca blanca,

(no se observaron plantas con síntomas viróticos)

Por tanto bajo las condiciones que se realizo el

trabajo podemos decir:

El empleo de malla 10x20, aunque eficaz frente a la

invasión de mosca blanca, crea un microclima perjudi

cial frente ataques de ciertas enfermedades fúngicas.

Si no sólo nos fijamos en

las especies o prácticas más

frecuentes sino que queremos

resaltar algún aspecto curioso,

resaltaremos entre hortalizas

la presencia de batata en 78

explotaciones ,de ñame en

26 y de caña dulce en 18. En

frutales hay una presencia sig

nificativa de especies bastante

poco comunes, así el granado

aparece en 37 explotaciones, el

chirimoyo en 34, el cerezo en 24,

el café en 21 y el zapote en 20.

En forrajes llama la atención el

cultivo de archita en 75 explota

ciones y el aprovechamiento de

junco en 48, de álamo en 43 y

granja
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de palmera en 35. En animales llama la

atención la presencia de hurones en 21

explotaciones y de mulos en 8. Por último

se mantienen con frecuencias interesan

tes prácticas como la tracción animal, 53

explotaciones, redileo en 33, secado de

higos en 34, frenillo para el destete en 38,

uso de cuajo animal natural en 26, uso de

empleitas de palma en 19, carboneo en

9, y uso de cuajo vegetal en 5.

4.- Conclusiones

La conclusión quizá más evidente

de este trabajo es que existe en Gran

Canaria un número nada desdeñable de

explotaciones que mantienen un acervo

importante de valores tradicionales am-
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bientales y culturales. Aunque muchos la den por

muerta la agricultura tradicional aún sobrevive. Por

otro lado el nivel medio de las explotaciones tra

dicionales tanto en biodiversidad como en valores

etnográficos es sorprendentemente alto, hay una

auténtica especializaron en gestión de la biodiver

sidad y permanecen con frecuencias no desprecia

bles muchas prácticas ancestrales. Sin perjuicio

de que en la presente y sucesivas ediciones de las

convocatorias de ayudas se vaya incrementando

el número de explotaciones valiosas identificadas

es fundamental a nivel científico profundizar en el

conocimiento de la biodiversidad a nivel varietal

tarea que se a empezado a abordar con el encargo

de un estudio específico. En cuanto a objetivos de

desarrollo rural parece prioritario empezar a iden

tificar dentro de estas explotaciones a las personas

jóvenes que pudieran estar interesadas en mantener

viva la sabiduría de sus mayores y empezar a tra

bajar con ellos en temas como comercialización y

diversificación. Entendemos que nuestra sociedad

tiene el suficiente nivel cultural como para apostar

por los productos alimenticios y de ocio que puedan

ofertárseles desde este mundo de la agricultura

tradicional, el reto es encontrar jóvenes que crean

en ello y ayudarles a que apuesten por la tarea de

acomodar su manera de trabajar a las exigencias

de la sociedad del siglo XXI.
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Resumen de los resultados

experimentales en hortalizas

de exportación y reflexiones

sobre la pasada campaña.

(Campaña 2005-06)

J.M. Tabares, Granja Agrícola Experimental,

Cabildo de Gran Canaria, Sección de Horticultura

En la recién finalizada campaña de exportación

de frutos hortícola se dio la circunstancia que, contra

riamente a lo ocurrido en años anteriores, fueron las

enfermedades fúngicas las que ocasionaron mayores

problemas, quedando los ataques por plagas (insectos

y ácaros) en un segundo lugar, lo cual creemos fue

debido a dos particularidades como, la climatolo

gía desfavorable para el desarrollo de aquellas, y al

empleo de lucha biológica que se ha llevado a cabo

con la ayuda de la Consejería de Agricultura, Pesca y

Alimentación del Gobierno de Canarias.

Por otro lado, si nos referimos al cultivo del to

mate, podemos calificar esta Campaña, como mala,

no solo en el aspecto de cultivo, sino principalmente

en la cotización del producto en los mercados que

ha traído consigo graves problemas económicos a

muchos de los productores que se ven obligados al

abandono.

Seguidamente exponemos una serie de recomen

daciones que pueden ayudar a lograr una mejora

sustancial en estos cultivos como son:

Cv Boludo injertada en Beaufourt

(testigo principal en las experiencias)
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