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R E S U M E N 
El objet ivo de este t rabajo fue comparar el a la rgamiento del tallo y el momen to de f loración de los 
rac imos en tres híbr idos de tomate larga vida {Lycopersicon esculentum Mili) cul t ivados en 
invernácu lo , cons iderando la marcha diaria de las tempera tu ras . El ensayo se condujo en La Plata 
con los híbr idos Parador , FA 144 y Diva. Fueron tomadas las fechas de f loración de cada racimo, 
al tura de inserción del pr imero y la distancia en t renudos en el per íodo comprend ido entre transplante 
(2/10/97) y f loración del quinto racimo. A su vez se regist raron las tempera tu ras medias, máx imas , 
mín imas y la ampl i tud térmica dentro del invernáculo. Parador se di ferenció s igni f icat ivamente de los 
otros híbr idos p resen tando menor altura de inserción de la pr imera inf lorescencia y menor distancia 
entre 1°-2° y 2°-3° rac imos, s iendo el más precoz, segu ido por FA 144 y Diva. La disponibi l idad 
térmica no se alejó de los valores normales para el cul t ivo, por lo que la di ferencia en la f loración pudo 
deberse ai requer imiento específ ico de acumulac ión térmica de cada cult ivar, mientras que la 
var iac ión en la longi tud de los entrenudos pudo ser consecuenc ia dei momen to en que cada híbrido 
d i ferenció las in f lorescencias correspondientes y no de las temperaturas a las que el cultivo estuvo 
_expuesto, ... 
P A L A B R A S C L A V E : T E M P E R A T U R A , A M P L I T U D T E R M I C A . F L O R A C I O N , E L O N G A C I O N 

S U M M A R Y 
The a im of this work w a s ío compare the elongat ion of the s tem and f lower ing da tes of Irusses in three 
indeterminate growing habit tomato cult ivars [Lycopersicon esculentum Mili) cul t ivated in g reenhouse, 
regard ing the evolut ion of dai iy temperatures. The essay w a s carr ied out in La Plata, testing the 
hybr ids Parador, FA 144 and Diva. Flowering date of every t russ, insert ion height of the first truss and 
the in temode d is tance a m o n g ímsses f rom t ransplant ing (2/10/97) to f lower ing of fifth truss were 
t a k e m ^ M e a n ^ m á x i m u m , and mjnimuni_teji iper.ature_was_also.cegistered..as..weíl_as.thermia' amplitude^_ 
Parador signrf icantly di f fered f rom the olher hybr ids present ing the smal lest insert ion height and 
d is tance a m o n g 1°-2° and 2°-3° i russes and the greates í precocity, fo l iowed by FA 144 and Diva. 
T h e r m a l disposabi l í ty never dif fered from the crop 's no rma l va lúes. So that, d i f ferences in f lowering 
cou ld be due to the specif ic requi rements for thermal accumula t ion of eacn cult ivar, whi le the var ial ion 
of in ternode length could be a consequence of the t ime of inf lorescence appearance in each hybrid 
more than the tempera tu res at which crop was exposed . 

K E Y W O R D S : T E M P E R A T U R E , T H E R M A L A M P L I T U D E . F L O W E R I N G , E L O N G A T I O N 

I N T R O D U C C I O N 

Entra los d iversos factores ambienta les que pueden influir sobre los cul t ivos, la temperatura no solo 
resulta importante para la producción en si m i s m a , sino que es fundamenta ! para el-crecimiento de la 
p lanta, la d i ferenc iac ión f lora! y la fruct i f icación. Tes ! (1974) . Por otro lado, el control de este e lemento 
resulta genera lmen te priori tario sobre otros c o m o h u m e d a d o concentrac ión de C O 2 cuando se prevé 
el mane jo au tomat izado dei ambiente, de Koning (1990) . Los valores té rmicos que se cons ideran 
m á s signi f icat ivos para e! cult ivo son las temperaturas m ín ima letal , mín ima bio lógica, ópt imas d iurnas 
y nocturnas y m á x i m a s b io lógicas, Tesi (1974). 
En el caso part icular del tomate {Lycopersicom esculentum Mí!!.), es una hortal iza de or igen 
subt rop ica l que c o m o tal presenta una elevada ex i genda ténnica y según Wen t (1944) se trata de una 
espec ie te rmoper iód ica que crece mejor a tempera turas var iables que cons tan tes . Calvert (1973) 
sug ie re c o m o tempera tu ras ópt imas para el cult ivo (día/noche) 20715°C . El umbra l mín imo, por 
deba jo de! cual det iene su crecimiento vegetat ivo se sitúa entre 6 y 12 °C, War lock (1969): Foiker 
(1979) y Tes i (1983) y e! umbra l máximo que t iene inc idencia en la ester i l idad de! po len en 30' 'C. 
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Ten iendo en cuenta que en la zona del Cinturón Hort ícola p lateóse es cada vez más genera l izado el 
u s o d e j n v e m á c u l o s s i n c a l e f a c c i ó n para la producc ión . .de.d iversos cult ivos y fundamenta lmente 
tomate , es el objet ivo de este t rabajo compara r el a la rgamiento del tallo y el momen to de f loración de 
los rac imos en tres híbr idos de tomate larga vida cu l t ivados bajo cobertura plást ica, cons iderando la 
marcha diaria de las temperaturas , 

M A T E R I A L E S Y M E T O D O S 
El ensayo se condujo en la local idad de O lmos , part ido de La Plata (34' '58'S, 57° BA'W). Los híbr idos 
FA 144 (Hazera) , P A R A D O R (Bminsma) y D IVA (Rogers Seed Co.) se sembraron el 13/8/97 en 
speed l ings sobre sustrato prev iamente des in fec tado, compues to por turba, perlrta y lombr icompuesto 
(50:25:25) . Al estado de dos hojas verdaderas (2 /10/97) , las plántulas se t ransplantaron a un 
invernácu lo t ipo paraból ico de pol iet i leno LTD de 150 j im y or ientac ión este-oeste, con una dens idad 
de p lantac ión de 2,5 p ian tas /m^ . El suelo de cul t ivo, tipo arg iudol vért ico, G iménez et al. (1995) fue 
ester i l izado con bromuro de meti lo y cubierto con mu ich negro de 50 p m . El cultivo se condu jo a un 
tal lo con hilo real izándose las labores cul turales comunes , en la región de estudio. 
Las tempera turas máx imas y mín imas del aire a (1,50 m de altura) fueron registradas cada 10 
minutos y g rabadas cada 24 h con un equipo automát ico p rogramab le Equidata RDIII con sensores 
R - 1 0 0 de 0,1°C de sensibi l idad. 

S e m a n a l m e n t e se registraron observac iones fonológ icas ( fechas de transplante y f loración hasta el 
quinto rac imo) , calculándose la durac ión en días para cada subper íodo y fenométr icas (altura del tallo 
entre rac imos) . Las medic iones de altura fueron real izadas sobre 10 plantas de cada híbr ido, tomadas 
to ta lmente al azar y somet idas al anál is is de la var ianza. 
Por otro lado, se gráf ico la durac ión de cada subper íodo vs . la altura del tallo entre rac imos y la 
marcha diaria de las temperaturas med ia , m ín ima , máx ima y la ampl i tud térmica para el per íodo 
cons iderado. 

R E S U L T A D O S Y D ISCUSION 
Como"""se""expone"^en ' "erCuadro~T7mssta Ta a p á f f c i ó h ' ^ a e n é r c e r rac imbV 'Pá fadóT se" d i ferencio ' 
s ign i f icat ivamente de los otros híbr idos presentando m e n o r altura de inserción de la pr imera 
inf lorescencia y menor distancia entre 1°-2° y 2*'-3'' rac imos; en tanto que FA 144 presentó menor 
distancia entre 2°-3° rac imo respecto a Diva. A partir del tercer rac imo, todos los híbridos most raron 
un d is tanc iamiento simi lar entre los subs igu ien tes . Ten iendo en cuenta los días en que ocun-ió la 
f loración de cada racimo desde el momento dei t ransplante (Gráf ico 1), Parador resultó el más precoz 
con respecto a FA 144 (el momento de 3° f loración de Parador es coincidente con el de 2° f loración 
de FA 144) , siendo Diva el que más retraso presentó . Ten iendo en cuenta que la d isponib i l idad 
térmica representada en el Gráfico 2 no se alejó de los va lores normales para e! crec imiento 

•vegetativo-•(22'=23'*C)-y-para-la'froración^(2rC)rRd"drÍguéz"Rbdi-¡g^^^^^^ fá'"d¡férénté" 
precoc idad observada en los híbr idos podría deberse , a q u e , para a lcanzar un de terminado es tad io 
de desarro l lo (f loración), el tomate depende de la acumulac ión calór ica (grados-día) y no de la 
tempera tu ra real en ese momento , de Koning (1990) . Parador es el cult ivar que presentar ia menor 
exigencia en grados-día acumulados , segu ido por FA 144 y Diva, Mart ínez et al. (1998). Según de 
Koning (1990) el incremento en longitud de la planta de tomate no presenta un compor tamiento l ineal 
con la tempera tu ra . En este ensayo las d i ferenc ias en el incremento en longitud de los en t renudos 
podr ían deberse al momento de apar ic ión de los rac imos en cada híbrido y no d i rec tamente a una 
respuesta re lacionada con el rég imen térmico. En las curvas expuestas en el Gráf ico 1 , la 
modi f icac ión ocumida entre 34 y 38 días post- t ransplante para Parador ( 3 M ° racimo) y FA 144 (2''-3' ' 
rac imo) y 39 y 42 días post- t ransplante para Diva (2°-3° rac imo) sería consecuenc ia de la d isminuc ión 
en el t iempo de la aparic ión de la inf lorescencia s igu iente, pos ib lemente por la mayor d isponibi l idad 
de tempera tu ras efect ivas en ese per íodo, cumpl iendo an tes con la acumulac ión requer ida. 
Para c o m p a r a r el efecto ténnico sobre el crec imiento deber ían tomarse intervalos de t iempo s imi lares 
para cada híbr ido, independ ientemente de las fechas de f loración de cada racimo. 

C O N C L U S I O N E S 
Los tres híbr idos estudiados muest ran una re lac ión entre la p recoc idad y la distancia entre nudos , 
hasta la inserción del 3° rac imo, la que podría asoc iarse con el requer imiento d i ferencia l de 
acumu lac ión de grados día para ios cul t ivares en estudio. 
La d i ferente longitud de los entre nudos no depende de la m a r c h a diaria de la temperatura , s ino de l 
m o m e n t o de aparic ión de los rac imos c o m o consecuenc ia de la acumulac ión ténnica efect iva. 



Híbr ido Inserción 1° rac imo ! 1 ° - 2 " racimo 2° - 2° rac imo 3" - 4 " rac imo 4° - b° rac imo 
FA 144 34.8 a 31.3 a 25.2 b 25.7 a 22.5 a 

Diva 32.1 a 31 a 28.6 a 24.2 a 23.1 a 
Parador 26,7 b 21.1 b 22.6 c 23.2 a 24 a 

C u a d r o 1: A l tu ra de inserc ión del pr imer r a c i m o y d is tanc ia entre r ac imos ( cm) 
Letras d i fe ren tes ent re f i ias indican d i fe renc ias s ign i f icat ivas (p < O 0 5 ) 

G r á f i c o 1 A l tu ra de tallo y d ías desde el t ransp lan te 

Grá f i co 2 Ma rcha d iar ia de t empera tu ra (°C) desde t ransp lan te hasta apar ic ión de! 5° rac i r r os 
La Plata, 1997 
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R E S U M E N 

Con el objetivo de estudiar la respuesta de cult ivares de tomate a diferentes modal idades de 
defol iac ión, se condujo un ensayo bajo invernáculo en Gor ina. Buenos Aires. Los híbr idos Parador. 
Petra, Altair, Tel lus y FA 557, de hábito de crecimiento indeterminado y larga vida, fueron somet idos a 
los siguientes tratamientos; Test igo sin poda, Poda de medio folíolo en la 2°^ hoja entre rac imos. 
Poda de medio folíolo en la 2"*̂  y 3™ hoja entre racimos s imul táneamente y Poda de medio folíolo de 
la 3'^ hoja entre racimos. La defol iac ión fue realizada entre el primer y el sépt imo racimo, 
registrándose el rendimiento final en Kg/planla hasta esa altura. La defol iación influyó sobre el 
rendimiento, s iendo la el iminación de medio folíolo en la tercera hoja entre racimos la que produjo 
incrementos mayores en el m ismo, 
P A L A B R A S CLAVE: HOJAS, PODA, P R O D U C C I O N . 

S U M M A R Y 

An essay was carried out under g reenhouse in Gorina, Buenos Aires wrth the aim of studying the 
answer of tomato cult ivars to different type of defoliation t reatments. Indeterminate growth hábi l and 
long shel f life hybr ids: Parador, Petra, Altair, Tel lus and FA 557 were submitted to dif ferent de-ieaHng 
treatments, They were: Control without defoüatíon, half folile pruning of the 2 '^ leaf between trusses, 
half folióle pruning of 2"'' and 3'^ leaves between trusses at the same t ime and half folióle pruning of 
the 3'^ leaf between trusses, Treatments were done among first and seventh trusses, regisler ing final 
yield in Kg/plant up to that height. Partial defol iat ion ínf iuenced yield, being the el iminat ion of haif 
petiole of the 3'^ leaf between t russes the Ireatment that produced iarger increments on ií. 
K E Y W O R D S ; LEAVES, PRUNING, P R O D U C T I O N , 

INTRODUCCION 

La función de las hojas en la planta de tomate (Lycopersicon esculentum Mil!,) así como la influencia 
que su reducción causa en el cult ivo, han sido estudiadas por diversos autores, dado que e! área 
foliar tiene correlación directa con el rendimiento, Sudama y Guruja Rao (1988) y Muro et al. (1991). 
Tanaka y Fujita (1974) consideran que, bajo las condiciones de un cultivo comercial , la planta de esta 
solanácea tiene una cantidad de hojas tal que exceden a los dest inos que deben satisfacer, mientras 
que Jones (1979) demostró que ei rendimiento sólo se ve compromet ido cuanoo se alcanza el 5 0 % 
de defol iac ión. 
En el cult ivo intensivo de esta especie es una práctica común ia el iminación de hojas básales, 
comenzando al madurar el pr imer rac imo. Esla labor es conocida como "entresaque" o "socalado", 
Serrano Cermeño (1939). Por otra parte Foiker (1979) recomienda eliminar ía hoja ubicada por 
encima de cada racimo, ya que en cult ivares indeterminados, ésta suele ser parásita. Además . Ia 
defol iación parcial incrementa la tasa fotosintéíica al aumentar el nivel de enzimas carboxí l icas, 
Ware ing et al. (1968). 
Recientemente se han encontrado un incremento sobre el rendimiento total de frutos y la cal idad 
comerc ia l de los mismos, mediante la poda de hojas si tuadas entre racimos, Bulnes et a'. (1995); 
Mart ínez et a l . (1996) y Garbi et al. (1998). 
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En tomate las hojas actúan indirectamente en la part ición de materia seca a t ravés de la formación de 
órganos de dest ino Marcell is (1996). La reducción en el número de las mismas, incrementa las 
cant idades absolutas y relativas de carbono, que puedan llegar a éstos. Khan y Sagar (1969). 
Más allá de las funciones especi f icas de las hojas, debe considerarse la importancia de la 
arquitectura foliar en cuanto al efecto que produce en el pasaje de la luz a través dei canopeo, Fi l ter 
Hay (1981), dado que el sombreado aumenta la competencia por asimi lados entre los frutos y las 
partes vegetat ivas, Yoshioka et al. (1979). 
Por lo expuesto, el objetivo de este trabajo fue estudiar la respuesta de cult ivares de tomate a 
diferentes moda l idades de defol iac ión. 

M A T E R I A L E S Y M E T O D O S 

Et ensayo se condujo en un invernadero t i p o ' p a r r a l " de 24 m x 50 m, or ientado en dirección Este-
Oeste y ubicado en la Estación Exper imenta l J . Gorina (M.A.A. Buenos Aires). Los plant ines, 
sembrados a f ines de junio se obtuvieron en una almaciguera de vidrio con calefacción, los m i smos 
se manejaron en speedl ing con sustrato compuesto de turba, pertita y lombr icompuesto (50-25-25) , 
desinfectado con bromuro de meti lo. Al estado de dos hojas verdaderas (agosto) fueron 
t ransplan lados a suelo cubierto con mulching negro de 50 \im y desinfectado. El marco de plantación 
fue de 0,70 m x 0,40 m y el cultivo se condujo en forma vertical con hilo, a una hilera. 
Los híbridos Parador (Bruinsma), Petra (Petoseed) , Altair (Daehnfel t ) . Tel lus (Daehnfeit) y FA 557 
(Hazera), de crecimiento indetenminado y larga v ida, fueron somet idos a los siguientes t ra tamientos: 
(T) Testigo sin poda, (P2) Poda de medio folíolo de la 2^^ hoja entre rac imos, (P 2-3) Poda de medio 
folíolo de la 2^^ y 3^^ hoja entre racimos s imul táneamente y (P3) Poda de medio folíolo de la 3'^ hoja 
entre rac imos. La defol iación fue real izada en los estratos (compuestos por las tres hojas presentes 
entre dos racimos consecut ivos) desde el pr imer hasta el sépt imo rac imo y de acuerdo a las fechas 
que se presentan en la tabla 1. 

La cosecha se inició cuando los fn j tos l legaron ai estado pintón (fines de noviembre) hasta el m e s de 
febrero, con una frecuencia de dos veces semanales , registrándose el rendimiento total de frutos 
hasta el sépt imo racimo. 
El d iseño exper imental adoptado fue de parcela dividida con cuatro repeticiones. Las parcelas 
correspondieron a los híbridos y las subparce las a los t ratamientos de defol iación. Los da tos 
obtenidos se somet ieron al análisis de la var ianza, comparando las medias por el test de Tukey 
(P<0,05). 

Tabla 1: Fechas de f loración, fructif icación y de defol iación expresadas en días ju l ianos 

Flor. 1° rac imo 244 F r u c t . r racimo 250 
Flor. 2° rac imo 261 Fnjct . 2" racimo 266 
Flor. 3° racimo 299 Frtjct. 3° racimo 303 
Flor. 4" racimo 307 Fnjct . 4° racimo 313 

Poda den» estrato 311 
Flor. 5" rac imo 314 Fruct. 5° racimo 318 
Flor. 6° rac imo 320 Fruct. 6° racimo 324 
Flor. 7° rac imo 331 Fruct. 7° racimo 336 

Poda de l 2° e s t r a t o 347 
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incremento signif icativo del rendimiento mientras que la poda de medio folíolo en la segunda hoja 
entre racimos o en la segunda y tercera hoja s imul táneamente provocaron el efecto contrario (Cuadro 
1). Cabe destacar que no exist ió interacción entre los híbr idos ensayados y los t ratamientos 
apl icados, al menos para la época del año considerada. Resul tados similares fueron hal lados por 
Bulnes et al. (1995) y Mart ínez et a l . (1996) al el iminar hojas ubicadas en la misma posición pero 
desde la base del peciolo. La defol iación parcial, realizada dentro de los límites de este ensayo, con 
niveles inferiores al 2 0 % , no producir ía modi f icaciones en el área foliar del cultivo Garb i et a l . (1998) 
por lo que la superf icie fotosintet izadora no se vería afectada. Por otro lado, las hojas remanentes 
mejoran su tasa de exportación y favorecen la remobil ización de las reservas presentes en el tallo que 
actúan como órgano de reserva Khan y Sagar (1969). 
Los datos obten idos en este ensayo no son suficientes para expl icar el comportamiento di ferencial de 
las hojas cuyos folíolos fueron cor tados. Todas las hojas afectadas por la poda son parle de lo que 
Tanaka y Fujita (1974) denominaron una unidad fuente/dest ino, la cual está compuesta por el rac imo 
y las tres hojas inmediatamente inferiores a ella. La relación entre hojas y frutos dentro de esa unkjad 
no es absoluta y la misma puede ser rota sin que se produzcan efectos negat ivos Khan y Sagar 
(1966). Si bien la filotaxis 2/5 puede resultar de importancia en la distr ibución de asimi lados en 
tomate , ésta es muy flexible, Heuvel ink y Buiskool (1995) y la capacidad exportadora no responde a 
un patrón determinado, Heuvel ink (1995). 

La defol iación parcial puede resultar en una mejora del rendimiento aunque es necesario clarif icar las 
d ivergencias obsen^^adas entre t ratamientos mediante el estudio de distintas característ icas de las 
plantas y componentes del rendimiento. 

Cuadro 1 : Rendimiento (Kg/planta) según tratamiento de defol iación 

Kg/planta 

(R3) ("O (P2) ( P 2 y 3 ) 

Trata mentó 
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Respuesta del cultivo de tomate bajo cobertura a di ferentes modal idades de poda y su interacción 
con parámetros biocl imáticos. XV l l l Congreso Argent ino de Hort icultura. Sant iago del Estero. 
Resúmenes : 140. 

2. FITTER, A. H., HAY. R. K. M, 1 9 8 1 . Light. In: Envi ronmental Physiology of Plants. Academic 
Press Inc. London. 

3. FOLKER E. 1979. El tomate. Estudio de la planta y su producción comerc ia l . Ed. Hemisfer io Sur. 
Buenos aires.104 pp. 

4. GARBI , M.; MARTÍNEZ. S, Y S O M O Z A , J . 1998. La defol iación del tomate induce aumentos de la 
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Valencia. 
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Journal of Exper imenta l B o t a n y 4 6 ; 1025-1033. 

7. HEUVELINK, E. y BUISKOOL, R. P. M. 1995. Influence of sinl í-source interaction on dry matter 
product ion in tomato. Annals of Botany 75: 381-389. 

8. J O N E S , J.P. 1979. Tolerance of tomato to manua l defol iat ion. Proc. of Florida State Hort icultural 
Society 92: 99-100. 

9. KHAN, A. Y SAGAR. G. R. 1966.Distr ibut ion of 14C labelled products of photosyntt iesis dur ing the 
commerc ia l life of the tomato crop. Anna ls of Botany 30: 727-743, 

10. KHAN, A. Y SAGAR, G. R, 1969. Alterat ion of the pat tem of distr ibution of photo5ynthet ic products 
in the tomato by the manipulat ion of the plant. Annals of Botany 33: 753-762. 

1 1 . MARCELL IS , L. 1996, Sink strenght as a determinant of dry matter pani l ioning in the who le plant, 
Journal of Exper imental Botany 47: Special Issue: 1281-1291, 

12. MARTÍNEZ, S., A S B O R N O , M; BULNES MENDOZA, I.; GARBI , M,; MOLTENl , A,; TELLIS , L, Y 
A R T U R I , M. 1996. Efecto de la disponibi l idad térmica y la poda de hoja sobre cult ivares de tomate 
Lycopersicon esculentum Mili) bajo cobertura. XIX Congreso Argent ino de Hort icultura. San Juan, 
Resúmenes. . ,p . 110. 

13. M U R O , J . ; A L B E R D l . C ; L A M S F U S , C, 1 9 9 1 . Efecto de la reducción de! área foliar sobre la 
producción de cebol la. Apl icación a la tasación de daños por pedr isco, Invest, Agr,: Prod. Prot, 
Vegetal 6:117-128, 

14. S E R R A N O CERMEfÑIO, Z .1989.Cult ivo de hortal izas en invernaderos. Premio agrícola 
Aedos.353 pp. 

15. S U D A M A S. Y GURUJA RAO P. 1988. Assoclat ion of leaf área with yield in sugarcane. Oylon 48: 
115-118. 

16. TANAKA, A. Y FUJITA, K. 1974. Nutr io-physi lolgical studies on the tomato plant IV. Source-sink 
relat ionship and structure of the source-sink unit. Soil Science and Plant Nutrit ion 20: 305-315. 

17. W A R E i N G , P, F., KHALIFA, M. M, Y T R E H A R N E , K. J , 196S, Rate-l imit ing processes in 
photosynthesis al saíurating light intesií ies. Nature 220: 453-457, 

18. YOSHIOCA, H, Y TAKAHASHI , K. 1979. Estudios en la translocación y acumulac ión de 
fotosintatos en vegetales de fruto. 11 La t ranslocación y distr ibución de fotosinlatos marcados en 
14C en plantas de tomate durante el desarrol lo reproductivo y los efectos de decapotado y 
sombreado. Bulletin of Vegetable and Ornamenta l Crops Research 6: 71-84. 
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T O M A T E : E L D E S H O J E I N F L U Y E S O B R E LA C A L I D A D HACIA E L F I N A L DE C O S E C H A 

M a r i a n a Ga rb i ^ * , S u s a n a M a r t í n e z ^ y Mar ía Cec i l i a G r i m a i d i ' * *ex a e q u o 
1 Becarias de U N L P 

2 JTP Cl imatología y Fenología Agrícolas 
Proyecto Biocl iamtología Apl icada a Cult ivos Hort ícolas Bajo Cobertura Plástica 

Cl imato logía y Fenología Agr ico las. Facul tad de Cs. Agrar ias y Forestales, U N L P 
c e 31 (1900) La Plata. F a x 0221-4252346. e-mai l : smar t i íSceres.aqro.un lp .edu.ar 

R E S U M E N 

El objetivo de este t rabajo fue evaluar el efecto de la poda de tercera tioja entre rac imos sobre la 
producción de frutos de cal idad comerc ia l en cult ivares de tomate indeterminado a través de todo e! 
per iodo de cosecha. El ensayo se condujo bajo invernáculo en O lmos (La Plata). Los híbridos FA 144, 
Parador y Diva fueron somet idos a la el iminación de la tercera hoja entre racimos y comparados con un 
testigo sin defolíar. Se registró el rendimiento total en cada tercio de cosecha y el rendimiento 
correspondiente a cada cal idad comerc ia l (pr imera, segunda y tercera). La defol iación no tuvo 
inf luencia sobre el rendimiento total obtenido en cada tercio pero incrementó el rendimiento de frutos 
de pr imera cal idad en el tercer tercio. 
P A L A B R A S CLAVE; defo l iac ión, hojas, categorías comerc ia les . 

S U M M A R Y 

The aim of this work w a s to evalúate the effect of leaf pruning among I russes on the product ion of 
commerc ia l tomato frurts through the complete harvest períod. The essay was carr ied out under 
g reenhouse in O l m o s (La Plata). The indetemi inate growth habits hybrids FA 144, Parador y Diva were 
submi t ted to the el iminat ion of the Ihird leaf among trusses and compared against a control wi thout 
defol iat ion. Hatvest w a s divided in three parís, registering the final yield for each third and the yield of 
each commerc ia l bype (first, second and third). Defoliation t reatment did not affect the yield of any of the 
dif ferent han/est thirds but increased the production of first type fruits for the last one. 
K E Y W O R D S : defol iat ion, leaves, commerc ia l categories. 

I N T R O D U C C I O N 

El tomate {Lycopersicon esculentum Mi l i . ) es la hortal iza más cultivada bajo cubierta en Argent ina. 
El consumo por habitante y por año asciende a 14 kg, Arger ich (1995); habiendo aumentado un 5 0 % ia 
producción de frutos f rescos en los últ imos años, Informe Frutihortícola (1997). La importancia 
económica de este cult ivo, sumada a la demanda cada vez mayor por productos de alta ca l idad, hace 
necesar io per feccionar las actuales prácticas de mane jo así como estudiar nuevas técnicas. 
En esta especie !a e l iminación de hojas tiene diversos efectos sobre e! cultivo ya que , como toda labor 
de poda, produce una modi f icación en la relación dest ino/fuente y, por lo tanto, permite regular el 
t a m a ñ o y forma de la planta así c o m o la respuesta a la f loración y fn jct i f icación, Aung (1966) . La 
defol iac ión parcial actúa sobre la partición de asimi lados, incrementando su af luencia-a los frutos. Khan 
y Sagar (1969) y aumen tado el contenkJo en materia seca de los mismos, Verkerk (1963) y Andr io lo et 
al. (1998) . Solo las podas muy severas afectan negat ivamente al rendimiento, Jones (1979) mientras 
que Bulnes et al. (1995) y Martínez et al. (1998) hal laron que el deshoje entre rac imos favorece el 
incremento en peso de los f rutos. 
A d e m á s del efecto menc ionado sobre la producción, la el iminación de hojas es una práct ica f recuente 
en el cultivo intensivo bajo cobertura ya que además de favorecer la aireación y prevenir el a taque de 
p lagas y en fe rmedades , Rodr iguez et a l . (1989); presenta un efecto favorable sobre la precoc idad por 
ace lerar la lasa de madurac ión de los fmtos al modi f icar el microcl ima y actuar sobre el nivel de 
producc ión de p igmentos, Slack (1986) . 
Ei objetivo de este t rabajo fue evaluar el efecto de la poda de tercera hoja entre rac imos sobre la 
producc ión de frutos de cal idad comerc ia l en cult ivares de tomate indeterminado a través de todo ei 
per íodo de cosecha. 
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M A T E R I A L E S Y M E T O D O 

El ensayo se l levó a cabo en la local idad de O lmos , partido de La Plata (34° 58 ' S y 57" 54" W ) . Los 
t i ibr idos FA 144 (HAZERA) , P A R A D O R (BRUINSMA) y DIVA ( R O G E R S SEED Co) , de hábito de 
crec imiento indetenminado y larga vida, se sembraron el 12/9/98, en speedl ings sobre sustrato 
prev iamente des infectado, fo rmado por turba, pertita y lombr icompuesto (50:25:25). Ai estado de dos 
ho jas verdaderas fueron t ransplantados en un invernáculo con abertura cenital y or ientación este-oeste, 
con una dens idad de 2,5 plantas por m^. El cultivo se condu jo a un tallo con hilo, fue desbrotado 
s e m a n a l m e n t e y fert irr igado por goteo hasta el final de la cosecha. 
Los t ra tamientos de defol iac ión real izados consistieron en: T) plantas sin defol iar uti l izadas como testigo 
y P) poda de tercera hoja entre rac imos. El deshoje fue real izado hasta el quinto rac imo, a los 30 días 
desde la antesis del rac imo inmediatamente inferior a la hoja el iminada. En la figura 1 se presenta un 
esquema de una planta de tomate de crecimiento indeterminado, a fin de clarif icar la posición de las 
ho jas e l iminadas. 
La cosecha comenzó el 18/12/98 y se extendió hasta el 2/3/99, real izándose tres veces por semana-
Este per iodo fue drvidido en tres etapas considerándose c o m o 1° tercio de cosecha a los frutos 
obten idos entre los 55 y 79 días posteriores al t ransplante {^8I^2J98 al 11/1/99): 2° tercio a los 
obtenidos entre los 80 y 104 días (14/1/99 al 5/2/99) y c o m o 3° tercio a los obtenidos entre los 105 y 
109 días desde el t ransplan le (8/2/99 al 2/3/99). Los frutos se cosecharon al estado pintón y fueron 
c lasi f icados en tres categor ías de valor comerc ia l : 
0 1 : peso super ior a 150 g 
C2 ; peso entre 120 y 150 g 
C3 : peso entre 100 y 120 g 

La s u m a de_estas tres categor ías representa el rend im ien to jo ta l en frutos de vajor comercia] ._ 
Él d iseñó exper imental adoptado fue de parcelas divididas con 4 repeticiones, dest inándose las 
parce las a los híbridos y las subparce las a los t ratamientos de poda de hoja. Los datos obtenidos se 
somet ieron al análisis de ía varianza y las medias se compara ron por el Test de Tukey (P<0.05) 

Figura 1: Esquema de una planta de tomate de hábito de crecimiento indeterminado 
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R E S U L T A D O S Y D I S C U S I O N 

El rendimiento total obtenido en cada una de las etapas de cosecha no fue influido significativamente 
por el tratamiento de defoliación aplicado (Gráfico 1). Sin embargo , la el iminación de la tercera hoja 
entre racimos favoreció la producción de frutos de primera calidad en el últ imo tercio de cosecha 
(Gráf ico 2) . Este comportamiento pudo deberse a que la poda de hojas entre racimos favorece el 
incremento en peso de los frutos, principal componente de la primera calidad comercia l , Martínez et al . 
(1998) ; destacándose este efecto en el último tercio de cosecha, cuando la tendencia normal es que el 
t a m a ñ o de frutos comience a disminuir. 
La falta de influencia del deshoje sobre el resto de las cal idades coincide con lo hal lado por Salinas et 
a l . (1994) quienes atribuyeron esto a los lapsos existentes entre podas y la posible compensac ión por 
parte de las hojas no podadas. Este mismo efecto pudo haber actuado en este ensayo ya que las hojas 
que permanecen en la planta pueden incrementar su área foliar y su contenido en materia seca, Garbi 
et al . (1998) y Martínez et al. (1999) . 
La compensación de las hojas remanentes pudo ser también responsable que el rendimiento en el 
pr imer tercio no se viera favorecido por la defoliación, en contraposición a io observado por Slack 
(1986) al realizar tratamientos de mayor severidad. 

Gráf ico 1: Rendimiento total (g/planta) para cada tercio de cosecha 
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Gráf ico 2 : Rendimiento (g/planta) para cada calkJad comerc ia l y las tres etapas de cosecha 
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Letras di ferentes en cada categoría comerc ia l indican di ferencias significativas (P<0,05) 
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