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RESUMEN

Los nuevos gustos de los consumidores que de mandan productos que den sensacién
de recién cosechado y con aroma hacen que procedentes de Murcia y Almerfa estén
apareciendo en los mercados gallegos los tomates en racimo.

Con la colaboraci én de las casas comerciales que suministraron los cultivares con
mayores posibilidades de adaptaci6n a las condiciones edafoclim âticas de Galicia y a los
requerimientos dei mercado, se program6 en el Centro de Formaci6n e Experimentaci6n
Agraria de Salceda de Caselas (Pontevedra) durante el aüo 2001 un ensayo con trece cul
tivares de tomate en racirno , utilizando coma referencia Pitenza.

Los cultivares ensayados fueron: /0082, 1208, At/ético, Pitenza, R-6048, Ar-35250,
643, Katar, Mercedes, Ikram, Filôn, Rs-41 y Marimba.

Se control6 la producci én comercial y el destrïo. asf coma el n° de racimos por m2•

INTRODUCCIO

La aparici én deI tomate en racimo es algo reciente en Europa. Los primeros regla
mentos de la Comisi6n Europea sobre el tema son dei aüo 94 y se refieren a las normas
de calidad y comercializaci6n de tomates unidos al tallo.
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Originarios de determinadas zonas de i mediterraneo, se extienden desde Italia a
Fra ncia. Alemania y Holanda. La mayor superficie de cultivo en Espaiia se situa en
Murcia y Almerfa. En Ga licia empiezan a aparecer en los mercados estos do s ültimos
afios. fundamen ta lme nte en gra ndes superficies .

Los consumidores aprecian qu e aunque esta rojo no es un tomate blando (hay que
tener en cuenta que son variedades larga vida), 10 que permite aguantarlos unos dfas mas
en casa y qu e su olor sea mas intenso por la presencia de partes verdes (raquis) 10 que
les da una sensacién de reci én cosechados.

En este ensayo se intentar â dar respuesta a la demanda dei sector productor acerca de
cérno cultivar el tomate en racimo, que cultivares se adaptan mejor a nuestras co ndicio
nes de suelo y c1ima y cuales de e llos tienen mejor aceptaci én comercial.

MATERIAL Y MÉTOOOS

Cultivares

Se ensayaran los siguientes

Para el riego se instal é un cabezal pravisto de filtra de rnalla, dosificador de abonos.
lIaves de paso. contador de caudal y v âlvula volumétrica, bombeando el agua de la ins
talaci én general de la finca, La red de distribuci én consta de una Ifnea de goteo por
meseta. goteros interlfneas tipo «laberinto- de un caudal de 4 IIh.

Cultivo

Semil/eros

Se se mbro el dfa 4 de Febrero dei 200 1, en bandej~s sobre sustra to organico.

Plantaci ôn

Se trasplant é el 13 de Marzo dei 200 1.
Se colocaron 10 plantas por parc ela elernental, dispuestas en Ifnea . El marco de plan 

tac ion es de 1,10 m por 0,33 Ill, 10 que supone una densidad de 2,75 plantas por metro
cuadrado.

CULTIVAR

10082
1208
ATLETICO
PITENZA
R-6048
AR-35250
643
KATAR
MERCEDES
IKRAM
FILON
RS -41
MARIMBA

CASA COMERCIAL

INTERSEMILLAS
RIJK-ZWAAN
DE RUITER
DEENSA
CLAUSE
RAMIRO ARNEDO
HAZERA
PETOSEED
ZERAIM
SG NOVARTIS
BRUINSMA
ROYAL SLUIS
NUNHEMS

Poda y entutorado

Se pod a a una guia. e liminando tod os los brotes ax ilares .
El entutorado se haee con un corde l de rafia atado directamen te a la plan ta. Se pro

cura que el corde! no apri ete para evi tar es trang ulamientos . A medida que la plant a cre
ce se va enro llando so bre él corde l y seg ün se van recolectand o los racimos inferi ores se
sue lta de la percha de materi al plâstico qu e esta coIgada en los alambres hori zontales
superi ore s.

En este tipo de tomates es necesaria la pod a de los racimos. Prim ero se suprirne el pr i
mer fruto para ev itar qu e madure antes que los otros y luego co nviene eliminar los ïilti
mas tom ates de I rac imo que podrfan qu edar verdes. El numero final de fru tos por raci
mo que se recomienda es de 5 a 6.

Polinizaciôn
Localizacl én

El en sayo se realiz é en el Centra de Formaci ôn e Experimentaci én Agraria de
Salceda de Ca selas (Pontevedra).

Se utiliz é un invernadera de estructura rnet âlica, paredes rectas, cubierto con polieti
leno térmico de 700 gal gas y con ventilaci én lateral y cenital.

Disefio experimental

La plantaci én se realiz é en bloques al azar con tres repeticiones. Las pareelas ele
ment ales oc upan una superficie de 3.63 m2 y 10 plant as.
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El 16 de Mayo se introduee una colmena de abejorros . Es importante que la polini 
zacién se realicc en el mfnimo tiempo pos ib le para que los fru tos puedan madurar al
mismo tiempo. De ahf que sea aconsej able e l emp leo de estos po linizadores.

Tratamentos fitosan itarios

Se aplicaron tratarnientos pre ventivos con fungicidas a la parte aérea. Como antimili
diu se usaron productos con cabre que adern âs previene las bacteriosis .

Los tratamientos contra plagas fueron administrados puntualmente a la aparici én de
las mismas. La plaga mas activa fue la mosca blanca.
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Abonado

Las carencias de ca[cio se corrigieron via foliar,
No se aplic ô abonado de fonda .
En cobertera. mediante fertirrigaci én, se aplico el abonado siguiente en g/ârea/sernana:

SEMANA FOSFATO NITRATO NITRATO NITRATO
DELANO MONOAMONICO POTÂSICO DECAL DE MAGNESIO

2 al 9 de abr il 500 300
9 aI lS de abril 500 300
J6 al 22 de abr il 500 300
23 al 29 de abr il 500 300
30 al 6 de maya 500 500 600
7 al 13 de maya 500 600
14 al 20 de mayo 500 600
2 1 al 27 de maya 500 600
28 al 3 de j unio 500 600
4 al 10 de junio 500 600
I I al 17 de junio 500 600
18 al 24 de junio 500 600
25 al 1 de julio 500 600
2 al 8 de j ulio 500 600
9 ailS de j ulio 500 600
16 a 22 de ju lio 500 600
23 al 29 de j ulio 500 600
30 aiS de agosto 500 600
6 al 12 de agosto 600
J3 al 19 de agosto 600
20 al 26 de agosto 600
27 al 2 de Septie. 600

Resumen en Unidades Fertilizantes par ârea

CONCLUSIONES

De los resul tados de la produccion comercial se destaca que 9 cultivares so brepasan
los 10 Kilograrnos por metro cuadrado, no ex istiendo diferencias estadïs ticas entre e llos.
El cultivar Ar-35250 supera los 13 kg.m-, diferenci àndose ünicamente de los culti vares
643 y RS-41 .

El num ero de racimos par metro cuadrado varfa de los 30,32 en el cultivar Ikram a
los 21 ,81 de Marimba, no existiendo diferencias es tadfsticas entre los cultivares.

Cuadro 1
PRODuccrON COMERCIAL y TOTAL. Kg.nr?

CULTIVAR COMERCIAL GRUPOS * DESTRfo

AR -35250 ....................... ....... 13.81 A 0,40
10082 ..................................... 12.32 A B 0.53
ATLÉTICO ........................... Il .82 A B 0,47
IKRAM ... ................... ........ ... Il .75 AB 0,93
1208 ........................... ............ Il ,68 AB 0,36
R-6048 ................................... 11,38 A B 0,24
MARIMBA ........................... 11.18 AB 0,01
MERCEDES ......................... 10.72 AB 0.17
FILON ................................... \0,07 AB 0,4 1
PITENZA .................. ............ 9,50 AB 0.21
KATA R ..... ............................. 9.4 1 A B 0,5 2
643 ......................................... 8,85 B 0,28
RS-41 ............... ...................... 7,7 1 B 0.25

* Diferencias estadfsticas al 5%.

Cuadro 2

La cosecha se inicio e l dia 2 1 de Jun io dei 200 1 Y finalizé el dia 13 de Septiembre
deI mismo ana. Se realiza peri édicamente dos veces por semana.

Sobre los datas de produccién comercial , numero de rac imos y des trfo se ap lic é un
anâlisis de varianza para detenn inar las diferencias entre [os cultivares.

Para el proxi ma afio se leccionaremos los cult ivares que mejor respondieron y ana li
zaremos otras caracterfsticas que en esta campana y por el gran numero de cu ltivares que
se ensayaron eran muy diffci les de determinar.

ANALISIS DE RESULTADOS

N

2,85

Producciôn

1.53 3,77

MgO

0,66

CaO

1.85

RAC IMOS/M 2

CU LTIVAR RACIMOS GRUPOS *
AR-3525 0 ... .... .... ...... ............. 29,38 A
10082 ........ .......... ............... .... 23.72 A
ATLÉTICO ....... ................... 26,4 1 A
IKRAM ................................. 30.32 A
1208 ......... ........................ ...... 29 ,64 A
R-6048 ... .. .. ..... .... ..... .............. 27,3 8 A
MARIMBA ........... .......... ...... 2 1.8 1 A
MERCEDES .. ............. ....... .. 25.30 A
FILON ............. ..................... 29,49 A
PITENZA ... .......................... 28,54 A
KATAR .......... ....... ..... ......... .. 25.68 A
643 ............................. ............ 27,84 A
RS -41 ......... ... .. .......... .... ... ...... 21,9 1 A

* Diferencias estadfsticas al 5%.

340 341



CULTIVARES DE TOMATE DE INDUSTRIA PARA
CONCENTRADO 0 TRITURADO'DE RECOLECCION

UNICA. CAMPANA 2001
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Figura n." 1

PRODUCCION COMERCIAL y DESTRfo F. J. MERINO IGEA

Otïcina Comarcal Agraria
CALAHORRA (La Rioja)
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RESUMEN

De un conjunto de 37 cultivares de tomate de industria para concentrado 0 triturado
de recolecci ôn 0 cosecha ünica se realizaron dos ensayos de adaptaci én en Jas comuni
dades aut énornas de Aragon y Navarra, en las Jocalidades de Tauste y Cadreita.

Se valoraron tanto las producciones utiles (tomate rojo) asf como la concentraci ôn de
la producci én (% de tomate verde). Se relacionaron datos fisiol égicos de planta y fruto
asf como de las principales caracterfsticas indu striales, Brix, Ph y color

En cuanto a recomendaciones se establecen, teniendo en cuenta los resultados obte
nidos en las carnpaûas anteriores, las variedades Perfectpeel, H-9ü36, Zephir, H-9144 y
ZU-279. Elmaterial a tener en cuenta en afios posteriores es : Odin y H-9553

INTRODUCCION

Cultivares

Figura n.o 2

W RACIMOS POR METRO C UADRADO

No ha pasado tantos aüos desde que los agricultores cultivadores de tomate de indu s
tria en Aragon y en las comunidades vecinas dei Valle deI Ebro establec ïan en sus explo
taciones el cultivo de tomate como una de las mejores alternativas hortfcolas, qu e corn
plementaban y acompafi aban econ émicamente a los cultivos extens ivos de regad fo.
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