
« E n  Huelva, el espectacular aumento en el 
consumo de plásticos para el fresón, 
está convirtiendo a la región, 
como la de mayor consumo 
en Kgs. de plástico por tia>> 

En CARTA YA (Huelva). 

Jornadas Nacionales 
de Plásticos en Agricultura. 

~ Q u é n  no ha oído decir, repetida- 
mente expresiones tales como: ((voy 
a echar el ~ lás t i co  al invernadero)), 
este plástico tiene «mucha goma)); 
quiero que el plástico ((dure más 
tiempo)) o que sea cctérmicon? Con 
esta pregunta iniciaría el ciclo de po- 
nencias Felix Robledo, nuestro repre- 
sentante en el Comité Internacional 
de Plásticos de Agricultura por su 
condición de Secretario del CEPLA, 
con su intervención,'sobre los ((Tipos 
de Filmes de Polietileno y copolímero 
EVA, para usos en agricultura)). 

En general, el agricultor no conoce 
el verdadero nombre del plástico que 
está usando, pero también sucede 
con relativa frecuencia, que cctampo- 
co alguna de las personas que se lo 
vende lo conoce de forma clara)). (..) 
Hoy esta falta de conocimiento en al- 
gunos cultivadores, ya no debería 
existir, afirmaría Robledo, puesto 
que en los últimos diez años, la tecno- 
logía de los plásticos ha evoluciona- 
do considerablemente y de la noche 
al día, se están ofreciendo al agricul- 
tor plásticos de confusa procedencia. 
A continuación, el ponente clasifica- 
ría los materiales plásticos de esta 
forma: 



<< E l hablar, de los distintos materiales plásticos que 
hay en el mercado dando a conocer 

sus propiedades y las aplicaciones para los que 
han sido expecificamente desarrollados, 
es un tema que interesa al agricultor>> 

Tipos de plásticos 

Para invernaderos, túneles y acol- 
chados, basicamente dos tipos: 
- Polietileno (de baja densidad o li- 
neal). 
- Copolímero EVA (con el 6%, 12% o 
el 18% de Acetato de Vinilo). 

El polietileno, sigue siendo ((el 
plástico por excelencia para la mayo- 
ría de aplicaciones agrícolas)), segu- 
ramente la razón principal es la de 
que su relación calidad/precio, es la 
más óptima para la mayoría de apli- 
caciones. (Ver Tabla). 

El copolimero EVA, es ya el segun- 
do  de los materiales plásticos que se 
están utilizando en España. Su aplica- 
ción se iniciaría en el cult ivo del fre- 
són (Maresme), hace ya algunos 
años, y su consumo se fué extendien- 
do, sin embargo, n o  fué importante 
hasta el pasado año. 

Los copolímeros EVA son materia- 
les gomosos, tenaces y termoplásti- 
cosque se ((trabajan)) con las mismas 
técnicas y maquinarias de transfor- 
mación que el  polietileno. Sus pro- 
piedades, dependen fundamental- 
mente de dos factores: el peso mole- 
cular y su contenido de Acetato de Vi- 
ni lo (A.V.). Anotar, entonces que, 

Las Jornadas 
de Plásticos 
en Huelva, 
fruto de la 
colaboración entre 
el CEPLA 
y la Caja Rural. 

Las Jornadas de Plásticos en 
Agricultura celebradasen Cartaya 
(Huelva), han estado organizadas 
por el Comité Españolde Plásticos 
en Agricultura (CEPLA) y la 
Dirección General de Investigación 
y Extensión Agrariasde la Junta de 
Andalucía, estando patrocinadas 
por la Caja Rural Provincial de 
Huelva. 

Lo acertado de la convocatoria, 
desde un punto de vista de 
~Jornadasde Plástico)) dirigidas a 
resaltar los aspectos 
((agronómicos)) de su utilización, 
se apoya en que la provincia de 
Huelva es hoy una de laszonas 
agricolas del país en donde existe 
un mayor interés por lossistemas 
de eprotección y forzado)) de 
cultivos y en la utilización de la 
técnica del riego localizado y la 
fertirrigación. 

Por parte de esta Revista, poner 
de manifiesto nuestro 
agradecimiento a las facilidades 
que nos han dado los 
organizadores para desarrollar 
nuestro trabajo y destacar las 
atenciones a ponentes y asistentes 
de JaimedeVicente, de los 
Servicios Agrarios de la Caja Rural. 

((segun el contenido de Acetato de Vi- 
nilo, la lámina de plástico será más o 
menos térmica)). 

Estos materiales con  alto conte, 
do de A.V. (18-20 %), n o  tuvieron 
((eco)) en las regiones más ((plasti- 
queras», como son Almería, Murcia, 
Valencia, etc. debido a la alta radia- 
ción solar que reciben, lo  cual origina 
en el plástico una gran dilatación, 
dando lugar a ((que se afloje)) en las 
estructuras de los invernaderos y se 
«rompan si el viento azota. Ante este 
incoveniente, de las láminas de EVA 
(con ((muy alto contenido)) de A.V.) se 
iniciaron unos trabajos de investiga- 
ción, que llevarían a cabo los técnicos 
en plásticos agrícolas de Alcudia, 
para buscar de aprovechar para 
((nuestras estructuras y condiciones 
de insolación y temperaturas», las 
propiedades termoaislantes que 
tiene el plástico EVA. 

El resultado de  estos trabajos ha 
sido el desarrollo de dos compues- 
tos, con tecnología española y que 
hoy se exporta a muchos otros paí- 
ses, uno para invernaderos y o t ro  
para pequeños túneles. Ambos  pro- 
ductos o compuestos podrían definir- 
se como: (cuna combinación entre 
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T m i; mucho tiempo. 
AL UDA, S.A. presenta la mejor forma para ¡YA LO SABE! Existen fórmulas mas rentables para proteger 
proteger sus cultivos contra el mal tiempo. sus cultivos: 

Sus compuestos especiales de Polietileno 
y Copolimeros Eva para la fabricación de filmes 
especiales para invernaderos. 
Con fOmulas adecuadas pata el clima 
mediterráneo, debidamente mfonadas, para 
obtener filmes de larga duración y térmicos 
de máxima calidad. 
Productos capaces de ofrecer mejores resultados 
para el agricultor por la protección que dan 
a los cultivos. Productos mas resistentes y duraderos iAGRICVLTORI 

a sus proveedoRs, planticos 
para contrarrestar el ataque de ciertos con productos de ALCUDiA y se beneficiará de largos años 
productos quimicos utilizados en invernaderos. de experiencia. 

Las fórmulas reforzadas de ALCUDLA. S.A. 
POLlETlLENO TERMICO DE LARGA DURACION CP-124 
o CP-127 
(Incoloro o amarillo) 
POLIETILENO LARGA DURACION CP-117 
(amarillo) 
COPOLIMERO EVA CP-632 
(incoloro) Plástico tbnnico de gran transparencia y duración. 
COPOLIMERO EVA CP - 636 
Gran transparencia y retención de calor en espesores finos. 
Recomendado para túneles. 

v 

ALCUDIA,S.A. 
Avda. de Brasil, 5 - 28020 Madrid 
Tels. 45542 13 - 45501 71 GRUPO E lM  



polietileno y copolímero EVA, modifi- 
cados con aditivos que contribuyen a 
aumentar su propiedad termoaislan- 
ten. 

El primero, con un contenido de 
A.V. de un 12%, indicado para inver- 
naderos en regiones frias y de baja in- 
solación; situado en estos microcli- 
mas, puede tener una duración de 
tres a cuatro años. 

El segundo, está basado en un co- 
polímero EVA de bajo índice de flui- 
dez (6%), e indicado para las cubier- 
tas de pequeños túneles o bien, de in- 
vernaderos que precisen de una cu- 
bierta de menor espesor y de dura- 
ción más limitada (una campaña). 
Con este compuesto se obtienen Iá- 
minas muy finas, mucho mas cctérmi- 
cas)) que con cualquier otro material 
de los utilizados hasta ahora. Este 
material plástico es el que ha dado 
origen a que se consuma copolímero 
EVA en Esparia de manera importan- 
te. 

Félix Robledo de Pedro 

Las buenas propiedades de este 
material, se pusieron de manifiesto 
de manera circunstancial. En 1.984, 
se establecieron una serie de ensa- 
yos en distintas regiones españolas, 
Huelva y Valencia, cubriendo varias 
Ha de fresón con pequeños túneles. A 
primeros de Enero de 1.985, se pre- 

sentaba en toda Esparia una ola de 
frío, que perduró varios días y que 
ahelaría)) los cultivos, incluso los pro- 
tegidos con determinados plásticos. 
Tan sólo se defendieron de las hela- 
das aquellos túneles que estaban cu- 
biertos con este copolímero EVA. 
N H O ~  día el uso de este material es 
casi obligado, entre los cultivadores 
de fresón)), afirmó Robledo en el afán 
de dejar claros los conceptos referen- 
tes a estos dos compuestos especia- 
les de EVA, que son ((más térmicos)) 
que cualquier polietileno, no por Ile- 
var un 6% o 12% de Acetato de Vinilo, 
sino por llevar incorporados otros 
productos que en su conjunto comu- 
nican la propiedad termoaislante. 

Transparencia y difusión de luz 

El porcentaje de transmisión global 
de luz visible en los plásticos que ac- 
tualmente se vienen utilizando es un 
tanto similar, variando entre un 83% 
a un 92%, según tipos y espesores. 

LOS CAMPOS 

SOCIEDAD TRANSFORMADORA 
DE FILMES AGRICOLAS 
Carretera Nacional 340 - Km. 88'7 
TelBfonos 480442 - 48 1485 
Telex 78.961 SOTF-E 

Fabricantes de tuberia de 
polietileno AD - BD y accesorios. - 

Desde 114 a 2,s pulgadas 

SAMAPLAST, S.A. 
. . .- ,. 

Tel. 871-85003;- REUS (Tanagona) 



Transmisión global de luz de láminas de pl6stico 

DURACION DE PLASTICOS NORMALIZADOS PARA INVERNADEROS 

Dispersión de la luz de algunas laminas de plbstico agric. 

% Transmisión 
de luz visible 

83 % 
90% 
89% 

Material 

Polietileno termico 
Copol.EVA 12% AV 
Copol.EVA 8% AV 

FERTlLlZANTES CRISTALINOS 
SOLUBLES 100 % 

Especiales para cultivos por fertirrigacibn. Le ayudaran a conseguir mayor calidad. 
aumento de producción. mayores beneficios. 

wplant FERTILIZANTES DE LENTA LlBERAClON 

VARIAS FORMULACIONES 
PARA SATISFACER CADA EXIGENCIA 

turba de sphagnum 
ISOOP: Naclonal 

NOVOBALT: U.R.S.S. 
TORFSICOSA: R.F. Alemana 
PLANTAFLOR: R.F. Alemana 

TURBAS FERTILIZADAS: PLANTAFLOR SUBSTRAT 1 y 2 

Dispersión luz(%) 

15% 

55% 
45% 
65% 

Materiales 

Polietileno normal 
(sin aditivos) 
Polietileno termico 
Copol. EVA 12%AV 
Copol. EVA 8% AV 

Espesor 

200 rnicras 
180 rnicras 
125 micras 

Espesor 

150 micras 

200 micras 
180 micras 
125 micras 

Radiación solar 
recibida 

< 148 Kcalcm 
296 Kcallcm 
296 Kcallcm 
296 Kcallcm 
148 Kcallcm 

* plasticos normalizados UNE-53.328 

Duración 
(en Almeria) 

6-8 meses 
2 años 
2 años 
2 años 
1 año 

Tipo de plástico 

Polietileno «Normal» * 
Polietileno ((Larga Duración» * 
Polietileno c~Térmico Larga Duración)) * 
Copol.EVA(12% AV) ((Térmico L.D.)) 
Copolímero EVA (6% AV) «Termico» 

Espesor 

150 rnicras (600 galgas) 
180 rnicras (720 galgas) 
200 rnicras (800 galgas) 

200 rnicras 
100 micras (400 galgas) 



Cuanto mayor espesor tienen los 
plásticos su transparencia va siendo 
algo menor. También está claro, que 
los filmes de copolímero EVA son 
más transparentes que los de polieti- 
leno (PE). 

Si importante es que los plásticos 
dejen pasar el máximo porcentaje de 
luz, más importante resulta aún, que 
la misma pase de forma ((difusa)), es 
decir, que el rayo solar al traspasar el 
plástico sufra la mayor dispersión po- 
sible con el f in de que la planta se en- 
cuentre iluminada en todo su contor- 
no y no solamente en la parte foliar 
superior. 

La Duración 

En Almería, con 148 Kcallcm'ano, 
un plástico no modificado con aditi- 
vos anti UV, puede durar seis meses 
aproximadamente. En el norte penin- 
sular, con radiaciones de 115 Kcall 
cm'año, su duración puede ser doble. 

Según la norma española UNE 
53.328 (aún en fase de elaboración y 

después de la última de las modifica- 
ciones), la duración de los plásticos 
se mide por años naturales (12 
meses) : 

- Plástico de 1 Año, duración 12 
meses en Almeria. 

- Plástico de 2 Años, duración 24 
meses en Almeria. (296 ~ca l l cm '  

- Plástico de 3 años, duración 36 
meses en Almería. (444 Kcal/cml 

Recomendaciones 

Una vez expuestas por Robledo, las 
diferentes opciones en tipos de fil- 
mes plásticos y de explicar los efec- 
tos termoaislantes sobre los cultivos, 
entró a detallar algunas considera- 
ciones de uso, según el campo de 
aplicación que necesite el cultivador. 

En acolchamientos de suelo, em- 
pleo de láminas negras, y para bajar 
los espesores de utilización ultima- 
mente se ofrecen mezclas de polieti- 
leno de baja densidad con polietileno 
lineal. Para cultivos como el del fre- 
són, melón y del espárrago, pueden 

utilizarse filmes ((térmicos» de bajo 
espesor, fabricados con copolimero 
EVA. 

En los c(tunelillos)) de cultivo donde 
tradicionalmente se ha utilizado el 
filme «normal>), resulta cada vez más 
aconsejable la lámina de copolimero 
EVA (6% A.V.) y en invernaderos, las 
opciones de PE normal, el Larga Du- 
ración y los Térmicos de Larga Dura- 
ción; son decisiones que debe tomar 
cada horticultor basádose en crite- 
rios de orden económico y agronómi- 
co. 

Estructuras de los invernaderos. 

Ponencia que recoge puntos de 
vista de riguroso caracter técnico ex- 
puestos en una variada diversidad de 
foros por su autor, el ingeniero Agró- 
nomo, Joaquín Pellegrí Galiana. 

((Almería tiene hoy día en cultivo 
unas 12.000 Ha bajo plástico. El incre- 
mento en superficie es, ciertamente, 
espectacular)) por los pocos años en 
los que se ha producido, «pero la evo- 

@ dvd. Ferrocarril 1 Te1.656 12 11 
Sant Vicenc dek Horts Barcelona 

f ertiss 
TACO DE 

fertil pot 
MACETAS VEGETALES 

MULTIPLICACION D E  TURBA 
FERnSS: Tacos de multiplicación a punto de empleo. EVITA MANO DE OBRA 
Para plantar. sembrar o poner el esqueje directamente. ACELERA LA PRODUCCION 
La combinación entre una envoltura especial penetrable por FACILITA EL MANEJO 
las raíces v un substrato fertilizado. le ofrece una total . 
garantia para conseguir un exce~e~te  slstema radicular. DISTINTOS CALIBRES 

SUBSTRATOS ESPECIALES 

HORTICOLA: Para cepellones - semilleros - bandejas. 
GERMIPLANT: Semilleros ornamentales. 
KRlLlUM 1 y 2: Cultivo de plantas sensibles y exlgentes. 
PLANTAFLOR: Para todos los cultivos. 
CULTiVATOR: Cultivo en saco. 

¡UNA GARANTlA PARA S U S  VIVEROS Y CULTIVOS! 



lución de las estructuras de los inver- 
naderos no guardan relación con tan 
notable aumento y es precisamente 
en estos momentos cuando se deja 
sentir con mayor agudeza la necesi- 
dad de reconvertir las estructuras pa- 
sivas y dar paso a otras que permitan 
mayores rendimientos unitarios, una 
mejora que libere al agricultor de las 
plagas endémicas propias de este 
tipo de construcción~~ 

Apoyado el ponente con la proyec- 
ción de diapositivas referentes a una 
multitud de tipos de estructuras de 
invernaderos de todo el mundo, re- 
calcó con insistencia la incidencia 
que sobre el desarrollo constructivo 
tiene «la normativa)). Destacó con 
ejemplos, como hasta Arabia Saudí, 
posee una Normativa de estructuras 
de invernaderos, para asegurar unas 
condiciones fiables a las posibilida- 
des de cultivo de sus zonas hortíco- 
las. 

Ya en el año 1972, se hicieron es- 
fuerzos para crear normas de cons- 
trucción para invernaderos y «ahora 
en 1986 volvemos a insistir sobre su 
acuciante necesidad)), afirmaría con 
seriedad Joaquín Pellegri, destacan- 
do aspectos como los de que una 
norma exige que la flecha máxima de 
los elementos estructurales sea infe- 
rior a 11150 o 11200 del vano. O que un 
canalón sea capaz de soportar en su 
mitad cargas de 80 a 120 Kgs. O que 
las sobrecargas a considerar en las 
hipótesis de cálculo, se determinen 
en función de las regiones o de un 
emplazamiento expuesto. Una 
norma determina también las super- 
ficies de ventilación mínimas para 
cada zona, los espesores de galvani- 
zado del hierro o el tratamiento anti- 
corrosivo de la tornillería. 

Posteriormente centró la atención 
de los asistentes sobre el tema de las 
formas de los invernaderos, inclu- 
yendo en consideraciones que afec- 
tan a la luz, la temperatura y la hurne- 
dad y la forma de calcular estos pará- 
metros para también poder estudiar 
la viabilidad económica de modificar- 
los, según el interés del cultivador. 

En este sentido diría también Pelle- 
grí que «desde que Peter Stickler, del 
Instituto Nordwürttemberg, Suttgart, 
dió a conocer en el Congreso Interna- 
cional de Plásticos en Agricultura de 

Joaquín Pelegrí Galiana, de TECNIVER. 

Buenos Aires, en 1.974, las primeras 
medidas de ahorro energbtico se han 
desarrollado sistemas de pantallas 
térmicas que ahorran hasta un 70% 
de combustible.» Esto lleva a consi- 
derar, aparte de la estructura portan- 
te del invernadero, la del anclaje de la 
cubierta y la ventilación, una nueva, 
consistente en las pantallas térmicas. 

Los materiales empleados en la 
construcción de estructuras de inver- 
nadero también fueron materia de 
esta exposición citándose los conoci- 
dos: la madera, simbiosis madera y 
alambradas (parral), hormigón, in- 
chables, estructura metálica, túneles 
y multitúneles, y las multicapillas. 

Microclima en invernadero 
de plástico sin calefacción 

El ponente anterior diría de pasada 
que ((afortunadamente Almeria tiene 
en su Caja Rural la máquina que tira 
de este tren (referido a la mejora de 
condiciones de productividad en los 

Francisco Bretones, Finca Las Palmerillas 

cultivos hortícolas), haciendo que en 
su finca de Las Palmerillas» se experi- 
menten soluci.ones a los problemas 
que se plantean. Esta ponencia, de 
Francisco Bretones, Ingeniero Agrí- 
cola de esta finca experimental de la 
Caja Rural, desarrollaría las bases de 
conocimiento agronómico necesa- 
rias baja operar sobre el microclima 
en los invernaderos. 

Considera el autor al invernadero 
como una construcción pasiva cuyo 
clima dependerá de las condiciones 
climáticas del punto en que se haya 
implantado, de su orientación, di- 
mensiones, geometría de cubierta y 
del material de cobertura. 

Como elementos fundamentales 
de climatología se consideran: tem- 
peratura, humedad, luminosidad y 
composición del aire. Se definirían 
posteriormente los parámetros y ma- 
neras de modificarlos. Así en perío- 
dos calurosos, además de la ventila- 
ción necesaria en todas las épocas, el 
agricultor puede echar mano del 
«blanqueo o encalado)), reduciendo 
la intensidad luminosa y el calenta- 
miento excesivo del aire y suelo del 
invernadero. 

Para el ablanqueo)), se emplea nor- 
malmente carbonato de cal molido 
(Blanco de España) en forma de le- 
chada pulverizando el techo. La dosis 
es variable, entre el 10 o 20% se3gún 
el grado de oscurecimeniento que se 
quuiera conseguir, siendo preferible 
en la práctica aplicarlos en dos veces 
en concentraciones más diluidas. No 
se empleará nunca cal apagada para 
este blanqueo, pues una vez seca, se 
carbonata y endurece siendo muy dí- 
ficil su eliminación posterior. 

Con el mismo fin se emplean las 
mallas de sombreo, con diferentes 
porcentajes de paso de la luz. Si lo 
que se busca es reducir la temperatu- 
ra se aconsejará siempre, colocar las 
mallas sobre la cubierta del inverna- 
dero y no en el interior. Si las mallas 
se colocan en el interior, lo que se 
forma es un doble techo que «no im- 
pide la entrada de la radiación solar)) 
y habrá por tanto un aumento y exce- 
so de calor entre la malla y la cubierta 
del invernadero, que paulatinamente 
se irá diluyendo en el ambiente inte- 
rior del invernadero, elevando su 
temperatura, en cambio colocada en 



su interior impedirá su entrada. Con 
tiempo frío, en invierno, el problema 
se invierte, debiéndose entonces 
tomar medidas para captar y retener 
el máximo calor posible. 

En su exposición, Francisco Breto- 
nes también citaría a las técnicas de 
cada vez mayor actualidad, de aisla- 
mientos de techos laterales con siste- 
mas fijos o móviles, que utilizan plás- 
ticos con o sin propiedades termoais- 
lantes (P.E, P.E. térmico, E.V.A., etc.) 
los filmes aluminizados, mallas y teji- 
dos, etc colocados en el interior de 
los invernaderos «doblando)) latera- 
les y cubierta. 

Muchos de los factores aludidos 
por el ponente lo fueron con gráficos 
y estadística mensual de climas en el 
interior de invernaderos referidos a 
Almería, sin embargo también se 
haria referencia a que estos factores 
son componentes del tipo físico, al 
que habría que anadir - y as¡ lo haría 
también Bretones - la composición 
del aire confinado en el recinto de un 

invernadero y que actúa desde el 
punto de vista químico en el metabo- 
lismo de los vegetales. 

El componente más importante a 
este respecto es el COZ (anhídrido 
carbónico - dióxido de carbono). Al 
respecto, un bajo contenido en C02 
puede ser un factor limitante que dis- 
minuya en la planta la fotosíntesis. 

La calefacción por suelo radiante 

También pertenciente a Las Palme- 
rillas, Juan Ignacio Montero, Dr. In- 
geniero Agrónomo, expondría consi- 
deraciones a los ensayos de calefac- 
ción en cultivos hortícolas referidos a 
calefacción por suelo radiante en de- 
trimento de la calefacción por aire, 
((aunque ello no quiera decir que la 
calefacción por aire deba ser olvida- 
dan. 

Basicamente se tienen en cuenta 
dos métodos para ceder calor al sue- 
lo, ambos con agua templada como 
fuente de calor: 

- bandas plásticas extendidas sobre 
la superficie. 

- tuberías enterradas. 

La transmisión de calor en el suelo. 
Para que el calor llegue desde el agua 
que circula por los tubos de calefac- 
ción hasta un punto cualquiera del 
suelo es preciso vencer tres resisten- 
cias térmicas: 
- la del contacto agua - paredes 

interiores del tubo. 
- la conducción del calor a través de 

las paredes de la tubería 
- la conducción desde el exterior de 

la tubería a través del suelo. 

El ponente mostraría resultados de 
ensayos realizados en judía (produc- 
to con grandes diferencias de precio 
según la precocidad en la recolec- 
ción) informando de consumos de 
gas-oil, Kgs por metro recogidos y 
del total de pts por metro en produc- 
ción. De estos ensayos y de varios 
otros, a los que solo se haria referen- 
cia para la discusión de resultados, se 
concluía: 
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J./. Montero, Finca Las Palmerillas. 

Que, la calefacción de invernade- 
ros con tuberías de P.E. (polietileno) 
ha probado ser sencilla de operación 
y de instalación y eficiente como 
transmisor de calor actuando con 
agua templada a temperatura inferior 
a 40" C. De acuerdo con la experiencia 
de los autores de los ensayos, basta 
con dos metros lineales de tubería 
por metro cuadrado de suelo para 
mejorar notablemente las temperatu- 
ras de cultivo. 

La cortina o ((techo doble)) reducen 
los consumos de energía. Es induda- 
ble que la calefacción del suelo - 
concluyen estos autores - es una 

técnica de gran interés para la mejora 
de los invernaderos de Almería. Sin 
embargo la rentabilidad económica 
no es clara, pues los precios de las 
hortalizas no siempre compensan los 
gastos de calefacción. 

Manejo del riego localizado. 

El autor de esta conferencia Joa- 
quín Berengena, del Departamento 
de Suelos y Riegos en el Centro de In- 
vestigación y Desarrollo Agrario de 
Córdoba, expondría principios bási- 
cos a tener en cuenta en la puesta en 
riego de una explotación. 

Tres interrogantes en el diseño: 
cómo se ha de regar, cuándo y cuánta 
agua será preciso aplicar en cada 
riego. La primera nos lleva al método 
de riego, en la qye se barajarán consi- 
deraciones de índole económica, del 
suelo, t ipo de cultivo, calidad del 
agua, etc. Para el dimensionamiento 
es preciso conocer los cultivos a 

Joaquín Berengena Herrera. 

regar, así como el tipo de suelo y cali- 
dad del agua y el clima, de manera 
que el proyectista pueda determinar 
las frecuencias y dosis en las que se 
deberá desenvolver el cultivo-S a im- 
plantar. 

Una vez implantado un sistema de 
riego este pasa a la responsabilidad 
del regante, es decir cobra ya impor- 
tancia la utilización y el manejo. 
Habrá que tener en cuenta: 1, los 
aportes de agua deben ser tan fre- 
cuentes como necesarios; 2, aportar 
la cantidad de agua suficiente según 
la demanda evaporativa del aire; 3, 
evitar que la concentración salina del 
suelo alcance niveles no tolerables 
por el cultivo; y 4, la eficiencia debe 
ser tan alta como las características 
del diseño lo permitan. 

Explicaría también el ponente el 
consumo de agua y la programación 
de los riegos en los casos de riegos 
localizados, para entrar en la incorpo- 
ración de fertilizantes en el agua de 
riego. Los motivos de utilizar esta téc- 
nica son: 1, se abaratan los costes de 
abonado; 2, al ((localizar)) el riego se 
limita el volumen a explorar por el 
sistema radicular de la planta, siendo 
por tanto recomendable ((localizar)) 
la aplicación del fertilizante y 3, au- 

Antonio Flores, S.E.A. de Moguer 

mente su intervención a las condicio- 
nes de cultivo y a su experiencia en 
las zonas de fresón de Huelva y su po- 
nencia, que el lector siempre puede 
solicitar al S.E.A., seria y documenta- 
da, sería definida por él mismo al 
decir que ((hablar de fertirrigación (..) 
resulta siempre arriesgado; también 
lo es, el dar una línea y pretender que 
ella sea la mejor genericamente)). 

Para el agricultor fresero lo impor- 
tante es conocer: los factores climáti- 
cos de la zona en las distintas épocas 
del cultivo, los edáficos y los de culti- 
vo. 

En el fresón distinguir tres épocas 
que variarán las necesidades nutri- 
cionales de la planta: 
Estadio 1 - Desde la plantación 
hasta las primeras floraciones, donde 
la más significativo es el crecimiento 
vegetativo. (En Huelva, de Noviem- 
bre a Enero). 
Estadio 2 - Desde la floración a las 
primeras recolecciones, con abun- 
dante floración y crecimeinto vegeta- 
tivo (En Huelva, Febrero y Marzo) 
Estadio 3 - Desde las primeras reco- 
lecciones hasta el final del cultivo, 
donde se produce el 80% de la cose- 
cha (En Huelva, de Abril a mediados 
de Junio). 

menta la posibilidad de dosificar las En base a controles para la obten- 
aplicaciones de abono a 10 largo del ción de datos con análisis continua- 
ciclo de cultivo. dos, de suelos e índices de materia 

seca y niveles de extracciones en fru- 
La fertirrigación del fresón. tos y vegetación, los autores han es- 

tablecido las siguientes necesidades 
El Ponente Antonio Flores, de la medias de fertilización totales, referi- 

Agencia Comarcal de Extensión das a una unidad de 70.000 plantas1 
Agraria de Moguer, centró adecuada- H,, 



NITROGENO: (N) 250-300 V.F. 
FOSFORO: (P2 05) 75-100 V.F. 
POTASIO: (K20) 300-400 V.F. 

Se extendería a continuación Anto- 
nio Flores en las aportaciones de 
fondo y cobertera, en las necesidades 
hídricas del fresón; para entrar en el 
concepto, tan imprescindible para 
este cultivo, de la fertirrigación. Su 
exposición detallaba los riegos pre- 
vistos para el cultivo, el cálculo de la 
concentración de abono en cada 
riego; con gráficos de fertilizantes, 
solubilidad de los mismos y mezclas 
de posible realización. ((Tengo claro 
que el mejor abono para fertirriga- 
ción es el que mejor se solubiliza. 
Pero no puedo olvidarme de los cos- 
tos)), diría el ponente; al respecto 
también comentaría un técnico asis- 
tente a las Jornadas, ((que de lo que 
no hay que olvidarse es de la produc- 
tividad)). 

El riego localizado 
en árboles frutales. 

Desarrollo Agrario "Las Torres", en 
Sevilla. 

Dos intervenciones referentes a Normalización 

esta temática: 
de materiales plásticos. 

- Programación del riego localizado 
y fertirrigación en cítricos y frutales 
de hueso. Su autor, Juan R. Castel, 
del Instituto Valenciano de Investiga- 
ciones Agrarias, en Moncada. Por 
nuestra parte, decir que esta ponen- 
cia incluye una serie de gráficos y 
cuadros, de extraordinaria utilidad 
para los cultivadores, tanto de 'las ne- 
cesidades hídricas de estos cultivos 
como de los niveles de nutrientes ne- 
cesarios para la práctica de la fertirri- 
gación. Un cultivador de frutales cali- 
ficaría, posteriormente la interven- 
ción de Castel, como ((de muy intere- 
santen. 

- El riego localizado en Olivar, la pro- 
gramación del riego y la fertirriga- 
ción, fué el tema expuesto por Jaime 
Revilla, del Centro de Investigación y 

Dos ponencias para explicar, la si- 
tuación actual en los aspectos'de la 
Normalización para plásticos de uso 
agrícola: 

- La intervención de L. Martín Vicen- 
te, del Instituto de Plásticos y Caucho 
y Vice-presidente del CEPLA, con la 
ponencia sobre el Control de Calidad 
de Plásticos utilizados en Aplicacio- 
nes Agrícolas: Filmes. 

«Todo el mundo está de acuerdo 
en que es necesario normalizar)), 
diría Martín Vicente, para explicar 
como introducción al tema que ((una 
IVorma, es el resultado del trabajo en 
común entre fabricantes, usuarios y 
poderes públicos; es por tanto, una 
herramienta nacional de definición y 
evaluación de la Calidad de los pro- 
ductos.)). 
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ser fabricado con Marca y sin 

1 

El ANAlP (Asociación Nacional de 
Industriales de Plásticos), creó en 
1.969 la Marca de Calidad "Plásticos 
Españoles". Una Marca de Calidad, r L 
ofrece a sus consumidores una segu- 
ridad en su uso y una confianza en 
sus propiedades. En este sentido, 
cuando una empresa posee una 
Marca de Calidad para un determina- 
do producto, dicho producto no 

los plásticos en la agricultura está ge- 
neralizado y entre los primeros con- 
sumidores del mundo, no se entien- 
de muy bien por parte de muchos téc- 
nicos agrícolas, el poco interés y10 
falta de acuerdo, entre fabricantes de 
plásticos, representantes de los agri- 
cultores y Administración, para acor- 
dar una Norma de mínimos e iniciar 
su aplicación. 

1 Este no es el caso, para las tuberías 
Marca. Las Marcas de conformidad a de polietileno, que sí poseen Norma 
Normas UNE, son concedidas, hasta de Calidad, aunque su utilización por 
ahora, por el IRANOR (Instituto Espa- parte de los fabricantes de tubería es 
ñol de Normalización) y administra- Luis Martín Vicente mínima. 
das por una Comisión Específica, que 
es la misma que el Comité de Gobier- norma exige espesores de 180 o de - En la otra ponencia. sobre la Situa- 

no de las Marcas de Calidad d,Plásti- 200 micras; en ambos casos, el enve- ción actual de las tuberías de polieti- 

cos Españoles". jecimiento artificial en el aparato de leno de baja densidad empleadas en 
lámpara fluorescente a 70 " C v 550 fertirrigación, Santiago Escalada del 

Para el Control de películas de PE horas no dará lugar a una pérdida del ~aborator io de ~ l c u d i a ,  daría una vi- 
utilizadas como cubierta de inverna- alargamiento en tracción superior al sión generalizada sobre los tipos de 
deros, en la Norma se define el año 50% del valor original. materiales empleados en la fabrica- 
agrícola (desaparece pues la defini- 
ción anterior de cccampaña agrícola») 
indicándose que ((equivale a 12 
meses de duración en Almería, con- 
tando a partir del momento en que se 
instale la película en el invernadero, 
la cual recibirá una radiación solar de 
148 kcallcm Dos y tres años agrícolas 
equivalen a 24 y 36 meses de dura- 
ción en Almería respectivamente, re- 
cibiendo las películas una radiación 
de 296 y 444 Kcal. por centímetro cua- 
drado, respectivamente.n 

En esta Norma, se define también 
el efecto termoaislante, que es «la 
propiedad que tienen algunas pelícu- 
las de ser relativamente opacas a las 
radiaciones infrarrojas (calor) de 
larga longitud de onda emitidas por 
el suelo, las plantas y las estructuras 
de los invernaderos, disminuyendo o 
eliminando la inversión térmica y me- 
jorando el efecto de abrigo.)) 

Los tipos de película que contem- 
pla la Norma de Calidad, prevee 3 
tipos de filme en cuanto a espesores: 

- Tipo ligero (L): espesor nominal 
de 0,150 m m  (150 micras) (galga 600) 

- Tipo medio (MI: espesor nominal 
de 0,180 m m  (180 micras) (galga 720) 

- Tipo grueso (G): espesor nomi- 
nal 0,200 m m  (200 micras) (galga 800) 

Para el control de la Duración la 
Norma exige una serie de ensayos y 
resultados de enveiecimiento artifi- 

La designación de los filmes que 
cumplan la Norma UNE 53 328, será: 

a) Letra "L", "M" o "G", códigos de 
espesores. 
b) Soles (1,2 o 3) que indican la dura- 
ción, en años agrícolas. 
c) La letra "Tm. cuando se trate de 
filme c(Térmico», o con propiedades 
termoaislantes. 

Ejemplo: 
UNE 53 328 LDPEJG a w, 
quiere decir que se trata de una pelí- 
cula de PE (polietileno) de baja densi- 
dad), que cumple la Norama UNE 53 
328, de un espesor de 200 micras. 
prevista para dos años agrícolas de 
duración y con propiedades ter- 
moaislantes. Si la película posee la 
Marca de Calidad correspondiente, 
en la designación, en la designación 
figurarán los anagramas correspon- 
dientes a las Marcas de Calidad "Plás- 
ticos Españoles" y Marcas de Confor- 
midad a Normas UNE. Así, si la pelí- 
cula tiene Marca de Calidad se desig- 
nará y marcará por (ejemplo ante- 
rior): 

UNE 53 328 LDPEIGQ Q/T 

Referente a la cuestión de la Norma 
de Calidad en filmes de plástico para 
agricultura, no dejar pasar la ocasión 
para recalcar que aún no está en fun- 
cionamiento y que su gestación, lleva 
va cerca de 9 años. Para un país como 

ción de tuberías de riego. 

Para Santiago Escalada la rápida 
expansión de la microirrigación, no  
ha sido correspondida con una sufi- 
ciente información encamninada al 
buen uso y el máximo aprovecha- 
miento por parte de los usuarios de 
este sistema de riego, lo que unido a 
la desconfianza creada por proble- 
mas derivados, en ciertos casos, de 
inadecuados diseños de instalación y 
mala calidad de los plásticos emplea- 
dos, están condicionando la expan- 
sión de un  procedimiento idóneo 
para nuestra agricultura. 

cial, así: para dos años agrícolas, la el nuestro, en el que la utilización de Santiago Escalada, de ALCUDIA. 
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En la transformación de estas tube- 
rías se opera con polietileno de baja 
densidad que es el polímero base de 
lo que constituye un compuesto de 
polietileno, que además lleva como 
aditivo: negro de carbono y un antio- 
xidante. Ambos, son necesarios para 
evitar respectivamente, los efectos 
degradantes lumínico y térmico de la 
luz solar. 

La materia prima empleada en la 
fabricación de los tubos, está consti- 
tuida por un polietileno de baja densi- 
dad como polímero base, de índice 
de fluidez inferior a 1,O gr/lO min y 
cuya densidad nominal esté por de- 
bajo de 920 Kg por metro cúbico, que 
lleva incorporada una cantidad de 
negro de humo comprendida entre el 
2 y el 3% en peso, de tamaño de partí- 
cula inferior a 0,025 mm y bien dis- 
perso en el conjunto, y además un an- 
tioxidante en cantidad y calidad ade- 
cuada. 

El ponente explicaría estas cuestio- 
nes ya que según su opinión, «la 
fuente más importante de proble- 
mas, y de donde provienen la mayo- 
ría de ellos)) - en las tuberías de riego - 
«es la calidad de la materia prima em- 
pleada en la fabricación de los tubos 
portagoterosn. En una reciente eva- 
luación de instalaciones de riego por 
microirrigación de una zona del sur- 
este español, se ha detectado que el 
50% (jcincuenta por ciento!) de las 
instalaciones evaluadas y selecciona- 
das al azar, estaban montadas con tu- 
berías que no cumplían la normativa 
de calidad de la materia prima, que 
establecen todas las normas naciona- 
les e internacionales al respecto. 

En sus conclusiones finales, el téc- 
nico en plásticos Santiago Escalada 
señalaba la importancia que tiene la 
Norma UNE 53 367, la significación 
de su divulgación entre los consumi- 
dores y la necesidad que estos exijan 
a sus proveedores, industriales del 
plástico, su cumplimiento. 

Flor cortada en invernadero. 

Ponencia presentada por Zoilo Se- 
rrano con el título de Cultivos para 
flor cortada en invernadero. de inte- 

de Plásticos en Agricultura, Cartaya 
en la prov. de Huelva, aunque su 
tema, sin duda algo lejano de la 
«plasticultura». 

Zoilo Serrano, indicaba que los lito- 
rales españoles, más concretamente 
los andaluces, reunen unas condicio- 
nes climáticas excelentes para produ- 
cir la mayoría de especies de flor que 
se consumen en Europa, exigentes 
en temperaturas mínimas elevadas y 
en luminosidad. Si comparamos las 
zonas productoras de ornamentales 
del Midi francés o de la Riviera italia- 
na, afirmaba Zoilo Serrano ala clima- 
tología es mucho más favorable en 
las épocas estacionales frías para 
esta zona andaluza (por la de Cádiz, 
Sevilla, Huelva))). Para cultivos esta- 
cionales, duración 3-4 meses, el nú- 
mero de horas de sol en el triángulo 
señalado, junto con Almería, desde 
Octubre a Marzo, es el más alto de Eu- 
ropa. Para las épocas más calurosas 
el autor, seiialaba en su intervención 
técnicas de cultivo para paliar sus 
efectos. (sombreo, encalado, etc. 
destacando, la técnica de cultivo sólo 
bajo mallas -sin plástico de cubierta- 
que actuarían como protección física, 
como muchos profesionales han 
visto en los cultivos de ornamentales 
que se desarrollan en Israel). 

Describiría el autor, para flor corta- 
da, las especies de posible cultivo en 
orden a sus importancia en los mer- 
cados de consumo, y sus necesida- 
des de clima. 

rés agronómico si se tiene en cuenta 
la ubicación en donde se estaban ce- - - -  - -  

lebrando estas Jornadas Nacionales Zoilo Serrano, D. G. l. €.A. 

Rafael Jiménez Mejías. 

Cultivo de planta ornamental 
en invernadero. 

Esta Revista ha pedido a este autor 
el contenido de su charla para publi- 
carla en breve como Artículo. Rafael 
Jirnénez, planteaba un tema «enor- 
me y díficiln de exponer en breve 
tiempo. «Es un tema con posibilida- 
des)) diría Jiménez, ((España es un 
país netamente importador; (..) en 
este momento con la ya efectiva en- 
trada en la CEE, están entrando una 
cantidad ingente de plantas)). 

Entre las cifras de: producción, im- 
portación, exportación; referentes a 
los países europeos mostradas por 
Jirnénez durante su exposición, los 
valores absolutos referidos a nuestro 
país indican que mientras los consu- 
mos de flor están bastante estanca- 
dos, los de la planta crecen sustan- 
cialmente, ano tras año, de acuerdo 
con pautas de mercado que antes ya 
se habrían observado en otros paí- 
ses. 

Construcción 
e irnpermeabilización de embalses 
con materiales plásticos.. 

En la impermeabilización de em- 
balses entran tres conceptos: el mo- 
vimiento de tierras, la impermeabili- 
zación y la salida y entrada del agua. 
La exposición sobre estos tipos de 
impermeabilizaciones la realizaba 
José Pérez Cabrero de la Cia. 
R.I.L.O.S.A., distinguiendo los tipos 
siguientes por: hormigón, gunita, 
hormigón asfáltico, tratamientos quí- 
micos, arcillas compactadas. suelo- 
cemento, acero, paneles de asfalto y 
los plásticos. 



José Pérez Cabrero, R. 1. L. O.S.A. 

Entre los plásticos de posible utili- 
zación para la construcción de embal- 
ses los tipos siguientes: 

- Cloruro de polivinilo; espesores 
mais gruesos al polietileno, teludes 
revestidos para evitar la degradación 
por el sol. Las heladas pueden afectar 
al material. 

- Hypalon, polietileno clorosulfona- 
do; de reciente aplicación, algunas 
características aún son poco conoci- 
das y su coste es elevado para Iámi- 
nas de buena claidad. 

- Polietileno; muy impermeable, de 
resultados excelentes, siempre que 
este protegido por una capa de arena 
y grava. Los más antiguos embalses 
son de este tipo. 

- Elastómeros; además del caucho 
butilo, pertenecen a esta familia de 
cauchos sistéticos el EPDM y RPT, así 
como el neopreno. 
a) EPDM y EPT; resistencia al enveje- 
cimiento y a los asentamientos. El 
problema son los costes y las dificul- 
tades para conseguir adhesivos ade- 
cuados para las reparaciones. 
b) Neopreno; buena predisposición 
para los adhesivos, sufre de hincha- 
zón al absorber cantidad de agua, 
proporcionalmente es más caro que 
otros cauchos. 
C) Butilo, los resultados de este mate- 
rial pueden considerarse en conjunto 
plenamente satisfactorios. 

Las impermeabilizaciones más uti- 
lizadas actualmente son: 

- el polietileno: el talud interior debe 
ser de 1 :3 al 1 :4 
El polietileno de unas 1.000 galgas. 
La soldadura entre láminas, con 

doble cinta adhesiva de unos 8 cm de 
ancho y mástic intermedio; también 
podría hacerse de otras formas, 
como la del perfil especial de polieti- 
leno. 

- el butilo: los taludes osoilan entre 
1 :2 al 1 :5, las soldaduras se resuel- 
ven termosoldadas o bien ((soldadu- 
ras en frío)). Ambas soldaduras se 
hacen interponiendo entre las Iámi- 
nas unas cintas especiales denomi- 
nadas ((Curing-Tapa)) o ((Gurn-Tapen, 
según apliquemos termosoldado o 
en frío. 

Como características más impor- 
tantes del butilo se citaron las de Fi- 
restone, con un espesor de 1 mm, 
una resistencia a la tracción de 85 Kg./ 
cm* alargamiento a la rotura de un 
300% mínimo y resistencia a tempe- 
raturas extremas de -40 y +100° C. 

Utilización de plásticos 
en la protección del fresón. 

((Interesante y adecuada» en unas 
Jornadas de Plásticos, que se cele- 
bran en Cartaya, la ponencia de Ma- 
nuel Verdier Martin sobre la Utiliza- 
ción de los elásticos en la orotección 
del cultivo del fresón. 

Para la justificación del forzado o 
((protección)), una simple ojeada a 
una gráfica que muestre la evolución 
de los precios en una campaña cual- 
quiera de fresón es suficiente mues- 
tra de su necesidad. 

Verdier, se extendió en la base bio- 
lógica del forzado y también tuvo en 
cuenta el otro parámetro fundamen- 
tal, la luz, indicando que actualmente 
alas variedades californianas (..) 
están dotadas de genotipos que les 
confieren una gran adaptabilidad a 
los fotoperiodos existentes durante 
todo el año en nuestras latitudes, 
como se comprueba al existir flora- 
ción y fructificación tanto en el día 
más largo del año como en el más 
corto. 

Para la decisión (a tomar por cada 
cultivador) en los tipos de protección 
Verdier tuvo presente en su exposi- 
ción un cuadro del profesor Kagawa 
de la Universidad de Gifu (Japón) que 
bosqueja una línea de conducta ((has- 

tante razonable». De la observación , 

de este cuadro se puede deducir que: 

Manuel Verdier Martin, S.E.A. de Cartaya 

- por debajo de 5" C no  hay iniciación 
floral, hecho que coincide con esta 
temperatura como cero vegetativo. 
- por encima de 25" C, tampoco hay 
iniciación. 
- entre 5 y 10" C, hay evolución siem- 
pre. 
- entre 10 y 25" C, la situación se hace 
complicada, pudiendo deducir, no 
obstante, que a mayor temperatura 
seria necesario menos horas de luz 
para la normal continuidad del proce- 
so. 

Esquematicamente las alternativas 
posibles (que de hecho se combina- 
rán), son: 
- para el calentamiento del suelo: 
acolchado (filme negro o transparen- 
te-térmico o no) 
- para la parte aérea: pequeño túnel, 
los túneles invernadero, los inverna- 
deros y los llamados toldos thrmicos 
(mantas). 

La discusión acolchado negro o 
transparente, estará siempre en fun- 
ción que el control de las malas hier- 
bas lo permita. Mientras en EE.UU, Is- 
rael y otros paises la utilización de 
filme transparente es mayoritario, en 
Italia, Francia y España, lo es el f i lme 
negro opaco. Los ensayos realizados 
hasta ahora en las condiciones climá- 
ticas, fechas de plantación y marcos 
de cultivo de Huelva, siguen indican- 
do esta decisión como adecuada. 

Por la otra parte en cuanto al forza- 
do, la decisión entre pequeño túnel o 
bien túnel o invernadero, utilizando 
filme termoaislante o no, los tres sis- 
temas pueden ofrecer resultados pa- 
recidos y la diferenciación estará en 
el volumen de aire por metro cuadra- 
do, que configura distintos resulta- 



Roductividad en la tierra 
Las AGROPLACAS y 10s maceteros y semilleros son 

elementos que contribuyen al logro de una gran 
productividad y rentabilidad en la horticultura 

y floricultura. 

Las AGROPLACAS POLIGLAS de poliéster 
reforzado con fibra de vidrio, están destinadas 

principalmente, para la cubrición de invernaderos. 
Por su fácil colocación, permiten realizarlos de 

todo tipo, desde el pequeño y sencillo al mayor de 
gran producción. Las AGROPLACAS POI-IGLAS, 

son indeformables, irrompibles e inalterables a las 
temperaturas extremas y fenómenos atmosféricos. 

Protegen los cultivos, economizan calefacción y su 
mantenimiento es casi nulo, evitando las continuas 
reposiciones de otros materiales. 

Los maceteros y semilleros POLIGLAS de 
poliestireno expandido son por sus cualidades de 
imputrescibilidad, aislamiento térmico, ligereza, 
facilidad de transporte y economía, unos 
productos de gran utilidad en la agricultura. Los 
semilleros POLIGLAS son utilizados para el 
enraizado de esquejes en ((cepellón piramidal)) 
y su posterior transporte hasta el lugar del 
trasplante para el cultivo definitivo. 

BARBERA DEL VALLES (BARCEWNA) - Ctra. de Barcelona. 66. Tel.: (93) 718 00 52 - Telex 52850 
MADRID - Campezo sin. (Pollg. Las Mercedes) . Tel.: (91) 747 00 29 - Telex 43649 - 28022 Madrid 
ARRICORRIAGA (VIZCAYA) - Pollgono Achucarm. Pabell6n 12 - Tel.: (94) 671 19 13. Telex 34340 
VALENCIA - Avenida del Cid. 86 -Tel.: (96) 379 59 31 - Telex 64120 - m 1 8  Valencia 
ORENSE - Calle 94. no 17 - Tel.: (988) 21 51 40 - Telex 83586 - 32001 Orense 
SEVILLA - Pollgono Store CIA, no 41 - Tel.: (954) 35 48 23 -Telex 72552 .41008 Sevilla 
U R A G O U  - Ctra. Logmno (Pollg. Eumpa) C/ Central. nave 9 -Tel.: (967) 31 13 11 - Telex 58835 - 
50011 Zaragoza 
MALAGA -Alcalde G6mez G6mez. 54156 (Pol. Ind. El Viso) - Tel. (952) 33 15 49 -Telex 79133 - 
29006 Malaga 
VAUAWLlD - Los Astros. 15. Tel. (983) 35 48 11 - Telex 26542 - 47009 Valladolid Factorlas en: Barcelona. Madrid, Sevilla. Tarragona y Vizcaya 



De las 4.000 Ha en las 
se estima el cultivo de 

fresón para este año 
en Huelva, cerca de 
7.000 Ha (1/4parte) 
estarán protegidas 

con los 
túneles-invernadero. 
El precio de cada arco 

de8m (ancho 6.5rnl 
estd alrededor de las 

2.300 pts. 

dos en función además del tipo de 
plástico que se emplee como cubier- 
ta. 

El túnel pequeño esta bastante es- 
tandarizado con arquillos de 6-8 m m  
~rov is tos  de un aaarre Dara la cuerda 

La ventilación, intermitente según más adeptos en Valencia). ES de fácil 
Convenga al cultivador O el clima, instalación, fácil movilidad, un volu- 
será cara de mano de obra; por 10 que m,n de aire de 2 metros cúbicos. 
algunos y el ponente Acepta todos los materiales plásticos 
también, se declaran partidarios de aunque de un mayor espesor (mayor 
que sea permanente. cantidad de Kgs de plástico por Ha) y 

de fijación y venGlació" del plástico. El túnel - invernadero, es una es- el conjunto es de unas 2n5 veces 
El volumen de aire es pequeño (0,4 tructura cada vez más popular entre caro Por Ha que el pequeño túnel- El 
metros cúbicos). Pueden utilizarse los cultivadores de Huelva (es tam- túnel-invernadero, puede ser utiliza- 
todos los tipos de plástico con las me- bien la más utilizada en Francia, Italia do Para multitud de otras alternativas 
didas adecuadas con poco espesor. y el Maresme, cada vez está tomando de cultivo del tipo »bajo)) (pimiento, 

P L A N T A S  DE NAVARRA, S. A. 

1 Productores a gran escala: 1 

I Variedades: DOUGLAS CHANDLER PAJAR0 FAVETTE CRUZ PARQUER SANTANA 
TORO AlKO FERM SELVA HECKER BRIGTHON 

Obtenciones propias: ClPRES SUR PLAVERD (Verde) 
Obtenciones INRA: DESTO CITO LARAC 

Obtenciones DARBONNE: DARBONNE-3 DARBONNE-4 DARBONNE-231 

Nuestros Laboratorios de cultivo IN VlTRO nos aseguran un material de partida de la rnds alta calidad. 
Para cualquier proyecto consulte nuestra Dirección Técnica: 

r C / .  Aquiles Cuadra, 1 ,  1 . O - C  
Tel&fonos (948) 82 06 65 - 82 00 80 - Telex: 58.856 P N S A  - E  - T U  D E L A (Navarra) 



El invernadero (tipo parral), aun- 
que preferido por algunos cultivado- 
res, tiene la ventaja de poder ser utili- 
zado para cultivos de los llamados 
((altos)) (tomate, rosales, etc.), es de 
caracter ((fijo)), y más caro. 
((Su instalación, por otra parte, impri- 
me un caracter de asentamiento defi- 
nitivo a la empresa agrícola, no muy 
del gusto de algunos freseros que 
han acudido al cultivo como una es- 
peculación más». 

Por último, los toldos o mallas 
(mantas) térmicas, se presentan - 
como alternativa a los pequeños tu- 
neles, el ponente señaló que ((los 
agricultores que durante la pasada 
campaña los probaron, han indicado 
dificultades de manejo que no han 
configurado, un balance demasiado 
alentado en cuanto a su posible pro- 
pagación)) en la fresa. 

que ((el normal)) (no ofrece protec- 
ción anti-helada) y este mejor que 
ninguno. Túneles-invernadero, con 
plásticos termoaislantes mejor que 
pequeños túneles, y tener presente 
en cado caso, el análisis de aumento 
de costes anuales que representa su 
utilización. 

La fecha de la instalación ((del plás- 
tico» como protección, irá de acuerdo 
con las horas de frío experimentadas 
por el estolón en el vivero, advierte 
como adecuación a la técnica el 
Agente de Extensión Agraria de Car- 
taya, Manuel Verdier, ade manera 
que si las horas de frío no fueran las 
necesarias,)) habría que ser retrasada 
la colocación del plástico. Una pro- 
tección demasiado temprana puede 
dar una precoz pero corta cosecha y 
una instalación más aplazada de la 
misma, mayor cosecha pero más tar- 
día. Se adivina aue debe haber una 

Cultivos hortícolas 
alternativos al freson. 

José Manuel López Aranda, Inge- 
niero Agrónomo, Director del Centro 
de Capacitación y Experimentación 
Agraria de Chipio (Cádiz), agrade- 
ció inicialmente al ? EPLA la invita- 
ción para exponer su ponencia en las 
Jornadas de Cartaya, mientras aña- 
día que su intervención sobre los cul- 
tivos alternativos al fresón, en Huel- 
va, consistiría en una serie de refle- 
xiones de cccaracter absolutamente 
personal (..), que al tener caracter fu- 
turible, pueden ser perfectamente 
discutidas.)) 

Aparte del desarrollo citrícola, no 
existe ningún cultivo hortícola que se 
haya adaptado mejor técnica, econó- 
mica y comercialmente que el fresón. 
Desde este punto de vista, diría ini- 
cialmente L ó ~ e z  Aranda. u ~ o d e m o s  . , 

Verdier, enumeró también algunas fecha en que la pioducción será la óp- afirmar que ;n la actual etapa de ex- 
conclusiones basadas en ensayos, tima. El ponente, al respecto diría, pansión fresera no hay alternativa, 
experiencias y análisis de costos, de que ((parece lógico pensar que, (..) con lo cual mi  conferencia debería fi- 
las que resumiendo mucho se podría ésa fecha debe ser estudiada y cono- nalizar)). Por el contrario, adesde el 
decir: plásticos termoaislantes mejor cida por todos.)). punto de vista agroclimático la situa- 

I 

)IVISION HORTICULTURA 
iltos Hornos de Vizcaya, S. A. Túneles, invernaderos y equipa- 
.AMINACIONES DE LESACA miento (riegos, calefacción, ven- 
:ABRIGA DE CASTELLON tilación por (coolingn. Modelos 
:arretera de Valencia, Km. 63'5 IMCASA 8 y 10 en Poliester y 

Apartado de Correos 159 Polietileno Modelos IMCASA W 
Teléfono 21 1400 (5 líneas) 12000 CASTELLON en vidrio. Varios anchos. 



El desarrollo 
de la 
«plasticulture» 
en el mundo; 
presente 
y futuro. 

Desde la organización de 
las Jornadas organizadas 
por el CEPLAen 
Murcia - 1.975 - su 
Presidente Manuel 
Mendizábal ha dejado muy 
claro la ((Universalidad del 
empleo de los plásticos en 
la agricultura)) 

Hoy, diezaños más tarde 
despues de Murcia y treinta 
añosdespu6s del primer 
ensayo de acolchado con 
plástico realizado en EEUU 
por el Dr. Emmert, quiero 
explicar de que manera la 
«plasticulture» se ha 
extendido en lasfacetas 
agrlcolas y en un numero 
creciente de paises en los 
cinco continentes. 

Jean Claude Garnaud, Con 

Universalidad de las 
técnicas de cultivo 
mediante los plásticos. 

Por su diversidad los 
plásticos encuentran 
aplicación en todas las 
facetas, las más comunes y 
en lastecnologias «punta». 
De las cualidades de los 

qit6 Int. de Plásticos Agricolas. 

plásticos han sacado 
provecho los agrónomos, 
para aportar soluciones 
eficaces y económicas, en 
los problemas agrlcolas; 
estos, los podemos 
clasificar en tres 
categorias: 

- Elsuelo. 
En los paísesdel Sur, el 

objetivo prioritario de los 
cortavientos, 
especialmente en vuestra 
región (por la de Huelva, 
con tierras muy arenosas) y 
el acolchado de plástico 
(especialmente en China, 
con 1 mil lón de Ha) es el de 
frenar la erosión. 

Más al Norte, la prioridad 
es el saneamiento del 
suelo, en algunas regiones 
el desarrollo del drenaje es 
espectacular: cerca de 
15.000 Tn cada año en 
Alemania, 33.000 Tn en 
1.985 en Francia (m8s de 
120.000 Ha). 

En todas partes el uso del 
f i lm (hoja) plástico es el 
accesorio indispensable 
para la desinfección del 
suelo. En los EEUU,en 
todas las regiones esta 
utilidad estan importante 
como la del acolchado, sin 
embargoen California la 
sobrepasa: 8.800 Ha contra 
solo 5.200 Ha de 
acolchado. Además, la 
t6cnica de desinfección de 
suelos por «solarizacibn» 

NADIE HA LLEGADO MAS LEJOS 
CONTRA LA CLOROSIS FERRICA 

S A L O  AL ALCANCE DE LAS RAICES 
r' PRONTO VERA LOS RESULTADOS 

  TOS DE HIERRO I P O  uEDDHA-Fe* 3%. ACIDOS HUMICOS Y FULVlCOS 20% 

SOLUBLE - EFICAZ - PERSISTENTE - ESTABLE 
EN CUALQUIER SUELO Y SISTEMA DE RIEGO 

FABRICA Y OFICINAS CTRA. DE MADRID KMTRO 384'6 Y 381 
TELEFONOS. 83 1450-83 1454-83 1458 APDO. 579 - MURCIA 



empleando filme plástico 
debe ser en laszonascon 
veranos de alta radiación 
solar, como la 
vuestra - por la de 
Huelva - un método 
adecuado y en auge. 

- Elagua. 

Laim~ermeabilización 
de los embalses y de los 
canales es una práctica 
corriente. En la India, el 

para usos 
se ha doblado desde 1.983 
a 1.985(2.500Tn)ydeberá 
ser de l9 - 20.000 Tn en 
1.990 (20.000 Km de 
canales). 

Más dificil es de separar 
10s u.ms agrícolas de 10s 
industriales en cuanto a los 
tubos y tuberías, pero 
algunos estudios revelan la 
amplitud de las 
necesidades agrícolas: 
11 - 13.000Tn de PVC para 
tuberías en Francia, 9.000 
Tn detubos de polietileno 
(PE) Y PVC en Australia (en 
cambio, este país, solo 
consume 2.000 Tn de film). 

La explosión del riego 
localizado, es díficil de 
calcular aunque 
probablemente se utiliza en 
más de 500.000 Ha en todo 
el mundo, la mitad sin 
ninguna duda, en EEUU. 

- El clima. 

El acolchado plástico, 
según las condiciones 
ecológicas, es la forma de 
economizar agua, de 
limitar los efectos de la 
salinidad, de frenar la 
erosión, de luchar contra 
las malas hierbas o las 
enfermedades.. . Se ha 
revelado como un factor 
decisivo de productividad 
agrícola. Cada año, se 
utiliza en más de 2 millones 
de Ha. (Ver tabla de 
estimaciones del CIPA). 

Los abrigos o 
protecciones bajas, en los 
últimos diez anos se 
reparten en dos técnicas 
diferenciadas: 
- los pequeños túneles, 
filme colocado con soporte 
dearquillos. 

- las mantaso plásticos 
(generalmente de PE o bien 
de prolipropileneo), que se 
colocan sin ningún soporte 
encima de las plantas. 

Mientras que los 
pequenos túneles utilizan 
exclusivamente hoja de 
plástico (PE, EVA y en 
algunas ocasiones PVC) y 
se encuentran en la 
mayoría de climas; las 
mantas no tejidas son de 
polietileno perforado y las 
de otros tipos, de 
polipropileno, utilizándose 
mayoritariamente en la 
parte Norte de El 
bajo nivel de inversión que 
requiere el de estas 
dos técnicas de 
protección, explican la 
progresión continua en su 
empleo tanto en Asia como 
en Europa, mientras que la 
ausencia casi total de las 
mismas en el Mediterráneo. 
Sur, es un . . 

Los invernaderos de 
plhstico han cambiado los 
paisajes agrícolas en 
numerosos paises, no 
solamente en Almería. 

El Japón esel líder 
mundial con 35.000 Ha, 
mientras que vuestro 
país - por el 
nuestro - Italia y después 
China y Corea.. .se 
disputan las siguientes 
plazas en la clasificación; 
con superficies entre las 15 
a 20.000 Ha. 

Perspectivas. 

Las tendencias actuales 
apuntan: 

Una baja en la cantidad 
de film de plástico 
empleado por Ha. Este 
fenómeno, que abarata los 
costes del agricultor, es el 
resultado de dos 
evoluciones: por una 
parte; la disminución de 
espesores y por la otra, el 
alargamiento de la 
Duración de los plásticos 
para invernaderos. 

La disminición de 
espesores es debida a la 
coincidencia entre la 
mejora de los equiposde 
extrusión y la utilización 

creciente del polietileno 
lineal. La utilización en 
Francia del PE 
fotodegradable, es 
significativa al respecto 
(ver recuadro). La 
utilización de los filmes de 
Larga Duración, en los 
invernaderos, se ha 
incrementado rapidamente 
con progresos 
tecnológicos de los 
suministradores de 
materias primas y de los 
fabricantes - 
transformadores, sobre 
todo con los nuevos 
estabilizantes anti - UV. 
En Francia el consumo 
anual medio por Ha en 
invernaderos ha cambiado 
de las 2,4Tn en 1.975a las 
1,3 - 1,5Tn en 1.985, con 
el espaciado entre la 
reposición de la cubierta 
del invernadero. 

Generalización de los 
filmes térmicos 

La intensificación de las 
investigaciones 
posteriores a la crisis del 
petróleo de 1.973, nos han 
llevado a una serie de 
polietilenos modificados 
(generalmente con cargas 
minerales que absorben 
los infrarrojos largos), al 
copolímero EVA, o a la 
combinación entre los dos, 
filmes co-extruídos que 
juntan las calidades 
térmicas de un material, 
con lasventajas mecánicas 
y de duración de otro.. . Se 
puede afirmar que en los 
paises avanzados, la mitad 
de los plásticos utilizados 
en invernaderos, son 
térmicos. 

Mejora delos materiales 
rígidos para la cubierta 
de invernaderos. 

De invención reciente, 
,957, el policarbonato no 

ha hecho su aparición en la 
horticultura hasta ,975, en 
su forma de placas 
alveolares. 

La nueva técnica de la 
bi-orientación asociada a 
una protección anti-UV 
inédita, ha rehabilitado el 
PVC dándole una 
resistencia al 
envejecimiento y una 

resistencia al choque 
extraordinarias. 

Mecanización de 
la agricultura 

En China, colocan aún a 
mano 1.300.000 Ha de 
acolchado, que les permite 
utilizar espesores de 32 y 40 
galgas. Esto es una 
excepción.. 

En todas partes, el 
desarrollo del acolchado, 
de los pequeños túneles, 
del drenaje, étc. depende 
de la mecanización. Las 
nuevas máquinas 
acumulan diferentes 
funciones, por ejemplo: 
coloca el filme + coloca el 
tubo o cinta de riego + 
efectua la plantación. Estos 
son motivos que indican el 
porqué aumentando 
fuertemente los salarios, el 
acolchado y los pequenos 
túneles continuan 
progresando en su 
utilización en Francia, en 

y en los 

Actualmente hay dos 
posiciones distintas en 
cuanto a la retirada del 
filme del campo de cultivo. 
Una, la europea, con la 
utilización de los plásticos 
fotodegradables, en la que 
la parteenterrada no 
desaparece; la otra, 
sobretodo americana, que 
prefiere una retirada del 
plástico mecanizada, esta 
última requiereque al final 
del cultivo el filme 
conserve sus propiedades 
mecánicas practicamente 
intactas. 

La calidad de los plásticos. 
Las estadísticas 

disponibles, Por 
aproximadas que sean, 
muestran la evidencia que 
el desarrollo de la 
(~plasticulture)~ está en los 
países industrializados y 
semi - industrializados. 
Por lo tanto, es cierto que 
los cultivadores de piña en 
Africa quieren imitar a sus 
colegas en Hawai (40.000 
Ha de piñas cultivadas con 
acolchado plástico), sin 
embargo no pueden 
proveerse del plástico 
negro adecuado para este 
acolchado en un ciclo de 



J. M. López Aranda, D.G. l. €.A. 

ción de partida es radicalmente dife- 
rente)). Por tanto, «también podría 
dar por acabada mi  conferencia afir- 
mando que todos los cultivos hortí- 
colas son alternativos al fresón, en 
esta costa)). 

Ambos extremos son rechazables, 
por excluyente y miope en el primer 
caso y por general e impreciso, en el 
segundo. 

Aceptando las cifras que situan una 
superficie fresera en Huelva, entre 
2.500 y 2.800 Ha en 1.985; 3.000 a 
3.200 Ha en 1.986 y según cálculos 
realizados en el otoño de este año 
entre 3.600 y para otros cerca de 
4.000 Ha para este año próximo 
1.987, se confirma un crecimiento 
anual mantenido en los últimos años 
de un 20%. Siguiendo el razonamien- 
to de aumento en la superficie de pro- 
ducción, el autor haría un cálculo del 
número de habitantes europeos y lo 
multiplicaría por 2 Kgslhabitantel 
año, para abuscar un techo)) teórico 
de producción; que se cifró en su in- 
tervención en 600.000 Tn 

((Yo no creo que el fresón de Huel- 
va pueda sufrir un gran descalabro, 
con los niveles actuales de organiza- 
ción y productividad (..) Soy un con- 
vencido que el despeque fresero 
abortó el desarrollo hortícola iniciado 
en los años 70, este mismo fenóme- 
no, su organización y su infrastructu- 
ra, será la locomotora que introduzca 
10s cultivos ~ ~ ~ t i t ~ t i ~ ~ ~ - c o m p l e m e n .  
tarios. )) 

(De Izqda. a DchaJJosé L. Garcia Palacios, Presidente de la Caja Rural; 
Antonio García Rodriguez, Delegado Provincial de Agricultura; 

Agustín Lbpez Ontiveros, Dir. Gral. Investigación y Extensión Agraria 
de la J. de Andalucía; Guillermo PBrez Gómez, Alcalde de Carta ya 

Manuel MendízBbal, Presidente de Honor del CEPLA. 

Parecen muy claras las ideas de Especialmente en las explotacio- 
Lbpez Aranda cuando afirma que la neS familiares, mayoritaria, cabe el 
((gran locomotora» de este desarro- desarrollo de la horticultura ~ ro teg i -  
110- por el hortícola- debe ser la red da de invernadero 0 macrotúnel. 

, comercial actualmente existente, es a N u ~ e r o ~ o s  estudios muestran que 
decir: la horticultura muy intensiva y prote- 
- tres grandes cooperativas freseras, gida es patrimonio de la empresa fa- 
que cubren la casi totalidad de la miliar», y Otros, indican que una hor- 
costa de Huelva. ticultura de gran superficie con técni- 
- abundante y creciente número de ca de cultivo intensivo, basadas en la 
S.A.T. utilización mecanizada de los plásti- 
- incipiente MERCOALMONTE. cos y en la técnica del riego localizado 
- empresas prestigiosas: Sur ~ o r t í -  para 10s cultivos en línea, puede dar 
cola, Meneu, Huerta Noble, Macías, lugar a Una horticultura estacional 
Hnos. Matos, etc. con razonables costes de cultivo y 
- un número indeterminado de ex- Una acción comercial eficaz, puntual 
portadores y pequeños grupos de' Y diversificada. 
cultivadores individuales, que reci- E, el marco de la explotación fami- 
clarían con rapidez. liar y en el movimiento cooperativo 

En la costa de Huelva hay tres fresero, e: en donde la búsqueda de 
zonas diferenciadas: alternativas complementarias al fre- 
- zona costera central que compren- són puede ofrecer las primeras posi- 
de: Bonares, Lucena del Puerto, Huel- bilidades. Se citaron: melón, cultivos 
va, Palos de la Frontera y Moguer. de hoja. espárrago. flor cortada. tam- 
- zona costera occidental: Lepe, Isla bién algunas plantas vivaces Y de 
Cristina, Ayamonte, Cartaya, Gibra- flor, etc. 
león, La Redondela, San Bartolomé, 
Pozo del Camino, Puerta del Moral y Jornada de clausura. 
Villablanca. Estuvo presidida por Agustín 
- Zona oriental: Almonte, Bollullos, López Ontiveros, Director General de 
La Palma, Rociana. Chucena, Villalba, Investigación y Extensión Agraria de 
Manzanilla y Paterna del Campo. la Junta de Andalucía que se refirió a 

Según fuentes consultadas por el la disposición de la Administración 
ponente, aparecen en 1.985 entre 800 Pública andaluza a potenciar la Inves- 
y 930 explotaciones freseras en la pri- tigación en Huelva, señalando que 
mera zona, entre 490 y 550 en la se- adebe ser un esfuerzo del sector Pú- 
gunda y entre 200 y 240 en la tercera. blico Y el Privado)). 
Con un total cercano a las 1.600 ex- «igual aquí como en ~ l ~ ~ ~ í ~ , , ,  - 

freseras. En las tres diría el Director Gral. dirigiéndose y 
zonas, hay un claro predominio, por ofreciendo colaboración al CEPLA, 

de ex~lotaciones. de la ex- representado por su nuevo Presiden- 
plotación familiar, con superficies te ~ i ~ ~ l á ~  castilla - no son las Auto- 
entre ' y Ha- Sin en las ridades andaluzas las que tienen que 
tres zonas, especialmente en la coste- poner de manifiesto la importancia 
ra occidental Y en la costa oriental (Al- de Andalucía, en los temas referentes 
monte). existen explotaciones de a la utilización de los plásticos en 
gran superficie; estas han visto clara . Agricultura. 
su alternativa: cítricos, melocotón, 
nectarina, . 
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cultivo que tiene que durar 
3 años, y que la industria 
americana ha preparado 
especialmente para Hawai. 

Entretanto si faltan 
productos de calidad, o una 
oferta de plástico poco 
especializada puede 
igualmente producirse un 
freno al desarrollo para 
cada tipo de aplicación 
agrlcola que para ser 
rentable, exige un tipo cada 
vez másdefinido de 
material plástico: por 
ejemplo, plástico 
transparente o negro, de 
corta o larga duración, 
térmico o no,. . . Conviene 
por tanto, que los 
((productos distintos estén 
claramente identificados.)) 
Serán los sitemas de 
clasificación y la 
normalización los que 
ayudarán a los cultivadores 
a tomar las ((decisiones 
más juiciosas.» 

Diversificación de 
producciones. 

En América del Sur y de 
otro modo también en 
Europa, una conjunción de 

productos, el agua a 
menudo mediocre para 
algunas especies y además 
escasa, su alejamiento de 
los grandes mercados con 
el consiguiente coste de 
transporte,. . . La solución a 
estos problemas 
específicos en los 
ccplasticultivos» 
mediterráneoses lo que 
condiciona su futuro 
desarrollo. Las 
investigaciones 
especificamente 
mediterráneas con una 
estrecha colaboración 
entre las regiones 
interesadas, conformarían 
«un espíritu realmente 
europeo.)) 

sobreproducción cerealista 
o lechera obliga a los 
agricultoresa buscar otras 
alternativas de cultivo. Por 
otra parte, la búsqueda de 
una cierta calidad devida, 
favorecen el renacimiento 
de los ((cinturones verdes)) 
en las cercaníasde las 
grandes poblaciones. Los 
plásticos son el 
instrumento de estas 
reconversiones: hortalizas, 
ornamentales, 
champiñones, 
aquacultura, establos (en 
Francia másde3.000, con 
corderos, conejos, patos, . . 
y hasta caracoles), etc. 

Conclusiones. 

El desarrollo acelerado 
de loa ~cplasticulture)) ha 
tenido repercusiones 
sociales positivas, en la 
costa del Culiacan en 
México como en la de 
Almeria, en losvalles del 
Río Amarilloenchina y en 
losdel Jordan. 

Hay también 
repercusiones 
económicas. En la misma 

Resumen de la 
intervención 
de: 

Jean Claude Garnaud 
Secretario General del 

CIPA. 
(Comité Internacional de 
Plásticos en Agricultura). 

CEE, la implantación de 
40.000 Ha de invernaderos 
de plástico en las regiones 
del Mediterráneo ha 
obligado a loscultivadores 
en invernadero del Norte 
de Europa a incrementar 
sustécnicas de cultivo en 
las 20.000 Ha de 
invernaderos de cristal 
(8.900 Ha, sólo en 
Holanda). El progreso de 
loscultivos en Lana de 
Roca y en sustratos - en 
los quetambién se utilizan 
con profusión materiales 
plásticos - es ilustrativo el 
crecimiento conseguido: 
en Bélgica, 1 Ha en 1.980, 
100Haenel83y250Haen 
1.986. . . cerca de las 2.000 
en Holanda. 

Los cultivadores del Sur 
tienen el privilegio del sol, 
sin embargo tienen otros 
problemas que no son la 
falta de luz y el costo de la 
calefacción: una época de 
producción limitada por la 
competencia de las 
producciones alaire libre, 
los excesos de calor que 
limitan la calidad de los 

p- INVERNADEROS E INGENIERIA, S. A. 

41NSA Camino Xamussa, s/n. Telf. 51 4651 BURRIANA (Castellón) 

MODELO P-5: El invernadero modelo P-5 está especialmente disefíado para cualquier tipo de cultivo forzado: hortalizas, floricultura, 
planta ornamental, etc,  dada su gran versatilidad en cuanto a tipos de cubiertas y ventilación. 
OTROS MODELOS Y PRODUCTOS: Disponemos de otros modelos con cubierta de vidrio, asicomo banquetas normalesy corredi- 
zas mdviles, pantallas t6rmicas. Cooling System, etc. Pidanos oferta sin compromiso. 
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HECTAREAS DE ACOLCHADO POR PAISES HECTAREAS DE PEQUENOS TUNELES POR PAISES 

EVOLUCION DEL PLASTICO DE ACOLCHADO 
CON POLIETILENO FOTODEGRADABLE, EN FRANCIA 

Paises (ha) 

Alemania 
Bulg aria 
China 
España 
Francia 
Grecia 
Israel 
Italia 
Japón 
Jordania 

1.975 

300 

4.000 
35.000 

1.300 
5.000 

100.000 

1.980 

750 
420 

15.000 
14.400 
48.000 

50 
1.400 
7.000 

120.000 

Marruecos 
MBjico 
Noruega 
Checoslov. 
U S A .  

1.985 * 

2.000 
2.000 

1.300.000 
40.000 
80.000 

1.500 
2.000 

30.000 
200.000 

1.200 

Kg/h a material 

I I I 

HECTAREAS DE «MANTAS DE CULTIVO» POR PAISES 

Pequeños 
tÚneles(ha) 

España 
Francia 
Italia 
Japón 

espesor 
(rnicras) 

* estimaciones ClPA 

45 

1.200 :>U 2 6 0  
60.000 70.000 

1 

1.980 
1.981 

La característica principal de los Caudal de filtrado: Filtro 2" - 27 m3 
filtros ARKAL es que los elementos Filtro 3" - 45-60 m3 

de filtrado están hechos a base de anillas Pérdida de carga: Filtro 2" a 27 m.3, 2.90 m.c.a. 
ranuradas, las cuales, una vez apretadas, crean Filtro 3" a 60 m.3,3.25 m.c.a. 
un cuerpo cilíndrico de filtrado. 

300 
8.000 
1.500 
1.750 

150.000 

' estimaciones ClPA 

7.975 

3.000 
7.000 
2.500 

30.000 

30 
25 

PEbd 
PEbd 

Rafael Riera Prats. nave 6 Tel. 193) 753 12 11  

Tklex 5 9 2 2 9  RGBR E - VILASSAR DE DALT (Barcelona) 

Mantas 
«en e l  suelo» ha 

Alemania 
Bélgica 
Francia 
G. Bretaña 
Hungria 
Suiza 
U.S.A. 

240 
200 

7.980 

4.000 
12.000 
10.000 
55.000 

* estimaciones ClPA 

7.980 

2.900 
2.500 
7.000 

50 
800 
350 

7.975 

500 
(50) 

7 0-20 

70-20 

7.985 

7.500 
22.500 
15.000 
60.000 

7.985 * 

4.000 
2.600 
4.500 
2.000 
1.200 
500 
250 


