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ANTECEDENTES:

El cultivo del pimiento en Cananas, desde la

introducción del Trips californiano, vector del "virus del

spotted" (Virus del bronceado del tomate, TSWV), ha

quedado relegado casi en su totalidad al mercado local,

que prefiere frutos tipo Lamuyo (largo) con color verde-

rojo y calibres grandes.

En la actualidad el mercado oferta variedades

resistentes al citado virus por lo que somos optimistas

de cara a la de la exportación, incluso sabedores de la

gran competencia con el Sureste peninsular.

Entre los resultados de la pasada campaña

destacaron dentro de las variedades tipo Lamuyo el cv.

Crucero y cv. Pascal en producción, así como en calidad

la cv. Niágara.

OBJETIVO:

Comparar dos tipos de densidades de cultivo bastante

diferenciadas con el fin de comprobar su efecto en

productividad, calidad y calibres del fruto. Para ello se

utilizan cuatro variedades con resistencias a Spotted

(TSWV).

RESUMEN:

Se experimentan dos tipos de densidades,

densidad A (p=l,2pl/m2) y densidad B (p=2,lpl/m2) en

cuatro variedades, dos de ellas nuevas la cv. DSV2078

y la cv. LW-16052, frente a dos ya conocidas y

experimentadas en campañas anteriores utilizadas en

este caso como testigos, cv. Niágara y cv Crucero.

Bajo nuestras condiciones en este ensayo todas

las variedades han conseguido mejores resultados en

producción con el Tratamiento B que corresponde con

una densidad de 2,1 pl/m2, aunque no existe diferencia

significativa dentro de cada variedad.

Los resultados globales indican que existe

significancia productiva del cultivar Crucero (densidad

B) con Niágara (densidad A) y LW-16052 (densidades

AyB).

En calibres se observan ciertas diferencias según

variedad y aleatoriedad entre Tratamientos.

La cv. Niágara obtiene los mayores resultados

en "calidad" seguida de la cv. DSV-2078.

Por tanto parece recomendable el empleo de la

densidad B (mayor densidad) dado los resultados

observados, principalmente en las últimos dos trimestres.

organismos competentes como son Sanidad Vegetal,

Agencias de Extensión, etc. No vamos a explicar los

síntomas que son de sobra conocidos y que ilustramos

con algunas imágenes. Contra la misma la mejor defensa

es la prevención pues una vez que penetra y se extiende

es de muy difícil, si no imposible, su control. Por esto

hay que conocer muy bien las condiciones climáticas

Daños de Plasmopara vitícola.

requeridas para su aparición, que no son ni más ni menos

que la presencia de "agua libre" sobre la planta y

humectación de los distintos órganos vegetales durante

un periodo de tiempo de al menos 10 horas, acompañado

de temperaturas superiores a los 12 °C. El agricultor

debe considerar el riesgo cuando existen chubascos o

lloviznas persistente seguida de tiempos soleados. Es

condición por supuesto que la vegetación se encuentre

contaminada por esporas invernantes maduras en

primavera. A partir de aquí tendríamos la Contaminación

Primaria y la fase de invasión al cultivo sería la

Contaminación Secundaria. Este proceso puede continuar

durante todo el periodo vegetativo mientras se den las

condiciones. En conclusión los tratamientos específicos

para el control de la enfermedad deben ser periódicos y

que abarquen desde el estado F Hoja extendida al P

Maduración, teniendo en cuenta las predicciones

meteorológicas en la zona para intercalarlos. Existe en

el mercado gran profusión de productos anti-mildiu,

nosotros solo recomendaremos aquí de forma general

aquellos compuestos orgánicos en mezcla con sales u

óxidos de cobre.
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"POLILLA" DE LA COL.

La polilla de la Col es una plaga que puede

afectar a casi todas las cruciferas pero se le conoce

vulgarmente así en nuestra isla como también en el resto

de la nación y cuyo nombre científico es Plutella

xylostella. En nuestras condiciones se pueden suceder

generaciones durante todo el año siempre y cuando

existan cultivos de esta familia de plantas, alargándose

el ciclo naturalmente en los meses más fríos del invierno

Hoja de col con agujeros típicos de larvas de Plulella xytostella.

y convirtiéndose en un verdadero problema a partir de

la primavera. El adulto es una mariposita de 15 mm de

envergadura de color marrón donde destacan una banda

central a partir de la cabeza de color blanco plateado

formando ángulos lateralmente cuando los individuos

están en reposo con sus alas plegadas a lo largo de su

cuerpo. Las orugas llegan a medir hasta 14 mm y son

de color blanco en sus primeros momentos después de

la eclosión de los huevos y progresivamente van

cambiando a amarillo y verde claro por último. Muy

activa, al principio roe produciendo unos orificios

redondos en las hojas producto de su alimentación y a

veces dejan una fina capa de epidermis sin tocar que se

Larva de Plulella xxlostella.




