
---- - - - ---------...~-

Tabla 3. Calibrados (Medias de los 3 calibrados realizados)

TAMAÑO FRUTO (cm)
Relación FORMA DEL FRUTO (%)

TRATAMIENTOS
L/ALARGO ANCHO D A C

DRO-880I. ....... 12,62 9,13 1,38 32,22 37,77 30,00
ATLANTE........ 13,68 9,72 1,43 22,38 31,34 46,26
AR-96029 ........ 13,63 9,60 1,42 19,75 32,09 48,14
AR-96030 ........ 12,89 9,51 1,35 13,49 34,12 52,38
SNOOKER ....... 12,18 9,47 1,29 32,29 25,00 43,70
ALMUDEN ....... 13,47 9,47 1,42 25,00 42,85 32,14

x 13,11 9,48 1,40

o = Frutos defonnados.
A = Frutos apuntados (<<tetón»).
e = Frutos «correctos».

Tabla 4. Altura de las plantas (cm)

TRATAMIENTOS Al 17-6-04 Al 30-6-04 AI14-7-04

ALMUDEN ................ 137 a 159 a 177 a
ATLANTE ................. 135 a 155 a 165 a, b
AR-96029 .................. 131 a 147 a, b 163 a, b
AR-96030 .................. 121 a 143 a, b 156 a, b
SNOOKER ................. 118 a 133 b 136 b, c
DRO-8801 ................. 92 b 114 c 125 c

C.Y.: 6,75% 5,05% 7,41%
M.D.S.: 21,25 18,47 29,29
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RESUMEN

Se ha intentado comprobar las posibles diferencias en lo referente al comportamiento
productivo y la adaptación a las condiciones de postcosecha de cultivares de tomate de
exportación tolerantes al virus de la cuchara (TYLCV) (Boludo, Doroty y Tyna) y sensi
bles (Daniela, Dominique y Thomas) en Tenerife. Para ello, se llevó a cabo un ensayo
con agricultores colaboradores, en condiciones de cultivo normales, bajo la norma de
producción UNE AENOR 155001 :2, utilizando planta franca. No se observaron grandes
diferencias en lo referente a producción entre los cultivares ensayados, teniendo Tho
mas un comportamiento más precoz. Boludo, Thomas y Daniela mantuvieron pro
porciones muy aceptables de calibre M a lo largo del ensayo, mientras que Doroty tuvo
tendencia a calibres M-MM. En lo referente a postcosecha, tampoco se presentaron
diferencias en dureza, con valores muy similares a marcas comerciales de referencia.
Doroty tuvo una tonalidad de color ligeramente más amarilla que el resto de cultivares
ensayados. Todos los cultivares tuvieron más de 5,5 °Brix en destino, sin grandes dife
rencias entre tolerantes y sensibles al TYLCV.

INTRODUCCIÓN

La tolerancia al complejo del virus de la cuchara, TYLCD (Monci el al., 2003), se ha
convertido en una de las características más importantes a la hora de elegir un cultivar
de tomate en Canarias, desde que esta enfennedad se convÍltió en una epidemia en 1999
(Espino, 2000) debido a la dificultad de otros tipos de control con el tipo de invernadero
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mientras que la mínima fue de 10 oC, en enero. En esta campaña se registraron dos tem
poradas de «siroco» (alta temperatura y baja humedad relativa), las semanas S2 y S3 de
2003 y la 6 y 7 de 2004. Este fenómeno suele afectar tanto al desanollo vegetativo de la
planta como a la calidad de la fruta.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Porcentaje de plantas con síntomas de TYLCV

En el ensayo se encontró un porcentaje final muy bajo de plantas con síntomas de
TYLCV apreciable en los cultivares sensibles, menor al S% (ver figura 3). En las culti
vares tolerantes, Doroty sólo alcanzó el 1%, mientras que el resto no tuvo síntomas. El
comportamiento de esta enfermedad en Tenerife suele ser bastante elTático, así en la za
fra 2000-2001, en la misma zona se superó el 20% de afección en «Daniela» (Ríos el
al., 2001). De todos modos, la intensidad de la enfelmedad en la isla parece ser menor
que en otras zonas productoras como Murcia.

Producción y calibres

Los resultados del ensayo en lo referente a producción y distribución en calibres es
tán representados en la tabla 3. La diferencia entre el cultivar más productivo, Thomas,
y el ~enor, Tyna, fue sólo de aproximadamente 1 kg m-2, no habiendo diferencias signi
~catIvas entre ell~~. Los valores recogidos, entre 8-9 kg m-2, son algo bajos para un pe
nado de recolecclOn de unas 14 semanas en las condiciones de cultivo de Canarias
(Ríos el al., 2001; Ríos el al., 2002).

Los cultivares testados rep31tieron aproximadamente su producción en un SO% de
G+2? '! M+2M+3M, salvo Doroty, que superó el 70% de calibres pequeños. Boludo,
D?mllllque y Ty~a tuvieron un por.centaje ligeramente superior de calibres grandes,
mIentras que Dalllela y Thomas tuvIeron el compOltamiento opuesto.

En lo .referido a los calibres individuales (ver figura 4), Dominique y Tyna tuvieron
porcentajes apreciables de 2G, destacando el primero con más de un 20%. Por el contra
rio, Doroty, no alcanzó el S% de 2G. Todas las cultivares estuvieron entre un 30 y un
40% de ~alibre SI salvo Doroty que llegó al 2S%. En cuanto al calibre M, Thomas y Do
roty tuvIeron mas de un 40%, mientras que Tyna no llegó al 30%. Doroty, con más de
un 2S%, obtuvo el mayor porcentaje de fruta con calibre 2M, mientras que Thomas sólo
tuvo un 8% y el resto estuvieron entre un 10 Yun 20%. Ningún cultivar superó el 2% de
3M. Estos resultados de calibres son los normales de esos mismos cultivares ensayados
en otros años (Ríos el al., 2001; Ríos el al., 2002).

Datos mes de noviembre-diciembre

~n el períod~ noviembre diciembre, cOlTespondiente al período de subida, todos los
cultIvares obtuvIeron más de la mitad de la producción tata!. Se observa en la figura S,
como Thomas se diferenció significativamente del resto, con casi 6 kg m-2. Entre el res
to no se aprecIaron diferencias significativas en este período, siendo entre ellas la de
mayor producción Doroty, con S kg m-2, y la de menor Tyna con 4,S kg m-2. Thomas
tuvo un compOltamiento de cultivar precoz frente al resto de cultivares probados, como
en otras ocasIOnes en que se ha probado (Ríos el al., 2001).
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En cuanto a los calibres, en la figura 6 se observa cómo salvo Doroty y Thomas el
resto de cultivares tuvieron claramente fruta grande en este período, en tomo a un 80%
de su producción de calibres 2G+G, donde Dominique obtuvo casi un 40% de 2G y
Tyna un 30%. Por el contrario, Doroty presentó casi un SO% de calibre M, seguida de
Thomas con 3S% de la fruta en este calibre. El tamaño 2M i:lpareció de fonna poco im
pOltante y en sólo dos cultivares: Dominique y Doroty. Para los mercados de tomate de
Canarias, en este período el calibre M suele ser el más apreciado, mientras que el 2G
suele tener problemas de comercialización.

Periodo enero-febrero

En este período no se apreciaron diferencias significativas entre los seis cultivares,
siendo Boludo el único que superó los 4 kg m-2. El de menor producción fue Thomas
que no llegó a los 3,S kg m-2, El resto de cultivares se movió en el entorno de los 3,5 a 4
kg m-2 (ver figura 7).

En cuanto a los calibres, en la figura 8 se observa cómo los calibres 2G y G práctica
mente desaparecieron en Doroty, situándose en el resto de cultivares entre el lS y el
2S%, siendo también en este período Dominique la cultivar con fruta de mayor tamaño.
La cultivar con más porcentaje de fruta pequeña fue Doroty con más de un 50% de cah
bÍ'e 2M. En este período Tyna redujo bastante su tamaño, superando el SO% de fruta en
el calibre M y un porcentaje importante de 2M. El resto de cultivares tuvieron un com
portamiento similar entre ellas con alrededor del 60% de fruta en M y sin llegar al 20%
de 2M. En este período, los precios suelen ser mucho mejores para fruta G y M.

Comportamiento en postcosecha

Evolución de la dureza

Los resultados de la evolución de la dureza antes de salir de Tenerife (2 días tras la
recolección) y al llegar a Southampton (7 días tras la recolección) se presentan en la ta
bla S. Se observa que en Tenerife, todos los cultivares estuvieron en niveles buenos de
dureza (entre un 90 y un 92%). Al llegar a Southampton, todas los cultivares siguieron
teniendo durezas bastante aceptables (más del 80%), destacando Thomas, que con un
88%, sólo bajó su dureza en 4 unidades respecto a los datos de origen. No hubieron dife
rencias significativas entre cultivares. Se admite nOlmalmente un límite inferior del 60
al 6S% de dureza en puerto (Ríos el al., 2002).

Otro indicativo de la calidad en postcosecha tan importante como la dureza media, es
la uniformidad. Para ello, se evaluó la desviación de la dureza respecto de la media en
cada cultivar. Este valor fue relativamente bajo, entre 3 y 6 unidades, aceptable para los
criterios de los receptores. Tyna alcanzó el valor más alto (6 ud.), seguida de Dominique
y Daniela. Los valores de los cultivares testados en este ensayo fueron muy similares a
los de la marca comercial de referencia, tanto en media como en desviación estandar.

Evolución del color

Los cultivares estuvieron en origen, en un intervalo de tonalidad entre Doroty y Tyna
(algo más verde) y el resto, algo más amarillos, con unos 4-S grados Hue de diferencia.
Al llegar a a Southampton (figura 9) la fruta estaba, como media, en un estado de madu-
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ración muy cercano a 8. Desde el punto de vista estadístico, Doroty tuvo un color signi
ficativamente menos rojo que el resto de cultivares, los cuales obtuvieron valores esta
dísticamente similares. En este caso, los cultivares más rojos fueron Daniela y
Dominique. La marca comercial de referencia tendría un valor muy parecido a Boludo
dentro del grupo de cultivares con una tonalidad más roja. '

Sólidos totales disueltos

En la determinación en origen, Doroty sólo obtuvo 4,5 °Brix, mientras que Tyna, Da
niela y Dominique obtuvieron casi 6 °Brix. Al llegar a destino, estos tres cultivares su
peraban 6,5 °Brix, mientras que Doroty sólo alcanzó los 5,7 °Brix. Thomas y Boludo ro
zaron los 6 °Brix. La marca comercial estuvo en valores medios comparados con los del
ensayo, superando los 6 °Brix (ver figura 10).

CONCLUSIONES

No se observaron diferencias significativas en producción entre cultivares sensibles y
tolerantes al TYLCV, en las condiciones del ensayo (menos del 5% de plantas con sínto
mas de TYLCV). La diferencia entre la más y la menos productiva fue de aproximada
mente 1 kg m-2. Globalmente, todos los cultivares salvo Doroty tuvieron un compolia
miento muy parecido en calibres. Desde el punto de vista comercial que busca como
objetivo calibre M, Daniela, Boludo y Thomas tuvieron el mejor comportamiento en
este sentido, con buenos porcentajes de calibres M tanto en subida como en bajada.

Tampoco hubieron grandes diferencias en lo referido a dureza, con buenos valores a
la llegada a los mercados de destino, similares a los de marcas comerciales de referen
cia. En lo referente a color, Doroty tuvo un color significativamente menos rojo que el
resto de cultivares. En lo referente a sólidos totales disueltos, todos los cultivares testa
dos tuvieron más de 5,5 °Brix.

Estos resultados nos hacen pensar que el problema principal que pueden tener los
nuevos cultivares tolerantes al TYLCV pueden ser principalmente debidos a su menor
adaptabilidad a las muy diferentes condiciones de cultivo que se pueden encontrar en
Tenerife (fertilización, labores de cultivo, clima y suelo) comparadas con cultivares
como «Daniela» con una muy alta rusticidad. Esta menor adaptabilidad requiere de un
cultivo más esmerado para conseguir una productividad y calidad óptima.
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ESQUEMA DEL PROCESO DE POSTCOSECHA SEGUIDO
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PORCENTAJE FINAL DE PLANTAS CON SÍNTOMAS DE TYLCV
* Valores con la misma letra son similares a efectos estadístícos (Test de Tukey 95%).
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Figura 4
DISTRIBUCIÓN DE CALIBRES EN EL ENSAYO

Cvs. seguidos de (Ty): tolerantes al TYLCV. Cvs. seguidos de (no Ty) sensibles al TYLCV.
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Figura 7
PRODUCCIONES TOTALES ENERO-FEBRERO

* Valores con la misma letra son similares a efectos estadísticos (Test de Tukey 95%).
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Figura 9
. TONALIDAD LOS CULTIVARES DEL ENSAYO EN DESTINO

Cvs. seguIdos de (Ty): tolerantes al TYLCV. Cvs. seguidos de (no Ty) sensibles al TYLCV.
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Se ensayan 11 portainjelios de tomate de diferentes casas comerciales injertando en
todos ellos el cultivar Yanira (Western Seed), que al mismo tiempo ha sido introducido,

sin injeliar, como testigo.
Ni en la producción precoz, ni en la producción final, se han manifestado influencias

de los diferentes portainjertos sobre el cultivar, al nivel de producción o de pesos me
dios. Se puede observar, no obstante, que en el análisis de la producción final, el cultivar
testigo (Yanira), obtiene el peso medio más bajo aunque no se aprecien diferencias sig-

nificativas.

INTRODUCCIÓN

Entre los problemas del cultivo del tomate, viene destacando el llamado «colapso del
tomate», ésta es la razón por la que volvemos a estudiar el material vegetal que puede
minimizar los problemas sanitarios derivados del suelo y que pueden influir en el desa-

11'0110 del «colapso».
En el mercado ya existe una importante cantidad de material vegetal que persigue

conseguir buenos resultados evitando mermas en las producciones y en la calidad del to
mate, impedir el decaimiento, la depresión de las plantas y en muchas ocasiones la

muelie de las mismas.
En este ensayo disponemos de 11 portainjertos de diferentes casas comerciales.

Cultivares

Figura 10
CONTENIDO EN SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (AZÚCARES)

DE LAS CULTIVARES DEL ENSAYO
Cvs. seguidos de (Ty): tolerantes al TYLCV. Cvs. seguidos de (no Ty) sensibles al TYLCV.

OBJETIVOS

Estudiar el comportamiento agronómico de 11 pies de tomate referente a la afinidad,
el vigor, la producción y la calidad de los frutos. Igualmente, en caso de aparición del
«colapso» se observará el grado de afección en los diferentes tratamientos.
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