
CULTIVOS PROTEGIDOS 

La aventura continúa 

En las I I I  Jornadas Nacionales organizadas por los Ingenieros Técnicos Agrícolas, 
se debatieron las perspectivas para los cultivos protegidos en Almería. 

La mítica fecha de enero de 1993, 
posee incógnitas de dudosa respues- 
ta. El calendario es inexorable y la 
frase con la que comenzó su ponen- 
cia Manuel Navarro durante las I I I  
Jornadas Nacionales de Cultivos 
Protegidos celebradas en Almería 
durante la primavera pasada han 
quedado s61o como una cita ingenio- 
sa. 

Según Navarro, en su ponencia «la 
horticultura almeriense ante Europa» 
a partir de ahora, la profesión hortí- 
cola se enfrentará a: 

- una Europa habitualmente sobre- 
abastecida; 

- una producción comunitaria alta- 
mente tecnificada y con un estimable 
desarrollo organizativo; y ,  

- una creciente competencia de pro- 
ducciones extracomunitarias, en las 
que la marroquí es un claro exponen- 
te, que volcarán sus frutas y hortali- 
zas sobre los europeos en general y 
sobre España en particular. 

De todas formas, para Manuel Na- 
varro y para la mayor parte de los 
que conocemos bien a las gentes de 
la región europea con un clima más 
cálido, Almería y sus hombres han 
dejado y dejan pruebas de su agresi- 
vidad, imaginación, capacidad de 

cambio y sentido del progreso como 
para suponer, que en el futuro previ- 
sible, hay un espacio privilegiado 
para su producción hortofruticola. 

El refrán castellano: «A Dios ro- 
gando y con el mazo d a n d o ~ ,  puede 
ser un perfecto resumen de las acti- 
tudes que pueden adoptarse en la ac- 
tual situación. 

La decidida actuación en el plano 
profesional (... y con el mazo dando) 
deberá ser sin duda el auténtico mo- 
tor de la necesaria puesta a punto. El 
sector tiene puntos débiles y precisa 
propuestas que provoquen la discu- 
sión. 
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INFORME 

La producción almeriense se ha ca- 
racterizado por: 

1 . )  Un espíritu altamente especula- 
tivo que ha buscado la rentabilidad 
de  las explotaciones en los «golpes 
de  fortuna» más que en un estratégi- 
co  plan de producción y comerciali- 
zación. 

2.) Escasa inclinación asociativa. 
3 . )  Gran capacidad de  imitación, 

acoplando con rapidez tecnologías 
escasamente probadas. 

4.) Lastimosa ausencia d e  instru- 
mentos propios de  investigación y 
escasísima participación del  produc- 
tor en los excepcionales proyectos 

investigadores. 
Nuestra competencia más agresiva 

-Holanda, Bélgica, Francia- han de- 
sarrollado órganos de  acción colecti- 
va para el progreso y defensa de  la 
profesión en  organizaciones de ca- 
racter asociativo y con claro apoyo 
de  sus diferentes administraciones 
gubernamentales. 

Hay ejemplos como el C.T.I.F.L. o 
bien Sopexa en Francia, etc. ,  jamás 
imitados en nuestro país, y éstos, son 
un tipo de iniciativas a plantearse 
con urgencia. 

La actividad hortofrutícola españo- 
la se caracteriza por su atomización; 

criterio especulativo oportunista; es- 
casa penetración en la cadena pro- 
ducci6n/consumo; y la existencia d e  
organizaciones de regulación de  
mercados que  han limitado su actua- 
ci6n a procedimientos restrictivos y 
puntuales sin abordar en ningún caso 
estrategias d e  desarrollo de  la activi- 
dad comercial a plazos medios o lar- 
gos. 

Están en la mente de  todos, las re- 
petidas crisis en  la comercializaci6n 
de  pepinos y tomates. Las primave- 
ras con el constante y nunca resuelto 
problema de  falta d e  madurez en 
sandías y melones, etc., la eterna 
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a producción 
almeriense se 
ha caracterizado por: 

un espíritu altamente 
especulativo; 
escasa inclinación 
asociativa; gran capacidad 
de imitación, acoplando 
con rapidez tecnologías 
escasamente probadas, 
y;  lastimosa ausencia 
de instrumentos propios 
de investigación. 

CULTIVOS PROTEGIDOS 

discusión de suficiencia de calidad ... 
Esta situación, en la que se ha podi- 

do sobrevivir e incluso progresar 
hasta el momento, será difícilmente 
soportable en un inmediato futuro en 
el que la actividad comercial deber$ 
moverse a impulsos de planteamien- 
tos más profesionales. 

En Almería hay operadores del 
mercado de frutas y hortalizas que 
realizan una autocrítica muy seria a 
la realidad sobre el sector en el que 
se mueven y por ello no dejan de se- 
ñalar que el campo español se cuenta 
con sindicatos algo anárquicos y con 
comportamientos lejanos de otros si- 
milares en otros países de nuestros 
socios comunitarios. Por otra parte, 
los agricultores están luchando tam- 
bién por la preferencia de una buena 
parte de consumidores españoles por 
los productos cultivados en el centro 
y norte europeo. 

En cuanto a investigación Manuel 
Navarro insiste en que la participa- 
ción económica del sector, en el pre- 
supuesto de investigación ha sido 
una cuestión de constante rechazo 
por parte del mismo, exigiendo que 
fuesen los poderes públicos los que 
soportaran la carga financiera de es- 
te trabajo. 

Esta postura ha provocado, además 
de los escasos resultados que se han 
obtenido, una absoluta indiferencia 
por parte de los sectores de la profe- 

En nuestra gama de productos 
plasticos para (a agricultura. el 
cultivador puedg encontrar la 

respuesta mas adecuada a siis 
necesidades de cada momento 

- Plásticos térmicos EVA. para 
cultivos exigentes en temperatura. 

- Phsticos larga duracion, con la 
m&ima transparencia. Dos y tres 

1 campanas y alta resistencm al 
envejecimiento 

- Pldslicos especiales como el 
anti-vaho; todos los usos en la 

practica de los acolchados y 
pequeños tunoles; opacidad total 

para ensilados; embalsas ... 
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De la actividad 
exportadora 

de las alhóndigas 
cabe preguntarse 

si se realiza 
como 

  complemento^ 
a su actividad 

principal 
como centro privado 

de subasta 
o se plantea 

una salida 
de futuro adecuada 

a unos nuevos 
tiempos 

en los que 
el control 1 - 

v la normalización 

del sector en origen 
y para aumentar 

el estimulo 
hacia la calidad 1 

con calefacción. equipado - 
a actividad 
hortofrutícola 
española se caracteriza 

por su atomización; 
criterio especulativo 
oportunista; 
escasa penetración 
en la cadena 
producción/consumo. 

sión. 
En otros países, una tasa parafiscal 

recaudada a través de  la facturación 
del producto vendido, provoca una 
fuente de  ingresos que mantiene al 
C.T.I.F.L., e s  el caso de Francia. 

En el análisis sobre las perspectivas 
del sector hortícola, Manuel Nava- 
rro, destaca el papel primordial que 
debe concederse a las nuevas situa- 
ciones de  oferta y demanda de  algu- 
nas frutas y hortalizas en los merca- 
dos europeos a partir de 1993. 

Para muchos profesionales de la 
agricultura española, exportar ha si- 
do  un concepto de  connotación eli- 
tista. España se  incorpora a Europa 
además d e  por los ((programas d e  
convergencia» que nuestra adminis- 
tración nos propone, porque Europa 
ha entrado decididamente en nuestro 
país. 

El mercado de frutas y hortalizas 
había clasificado tradicionalmente 
su producto destinando sus mejores 
calidades al Continente y dejando 
para el «interior» la producción de  
calidad inferior. 

Una idea de consumidores más exi- 
gentes, una inspección fronteriza 
niás o menos intensa establecieron 
las diferencias, que en muy breve 
timpo están condenadas a desapare- 
cer.  

S e  puede hablar ya de un solo mer- 
cado.  La misma competencia, puesto 
que nuestro país, cerrado hasta hace 
poco a las importaciones de frutas y 
hortalizas, s e  ha incorporado decidi- 
damente a esta corriente y constituye 
un apetitoso bocado, con sus treinta 
y cinco millones de habitantes, para 
las producciones europeas. 

La producción de  Marruecos es ple- 
namente coincidente con la alme- 
riense. Para este país, España es un 
objetivo prioritario y las circunstan- 
cias socio-económicas, históricas y 
políticas hacen pensar que,  en un 
plazo más o menos breve, constituirá 
una real y eficaz competencia para la 
producci6n almeriense. 

Para dar salida a una progresión tan 
creciente año tras año de pepinos, to- 
mates, melones, pimientos y demás 
hortalizas tempranas e s  difícil imagi- 
nar el fen6rrierio hortícola alrrierierise 
sin las alhóndigas. Su éxito ha esta- 
d o  basado en su capacidad para dar 
salida a un importante volumen de  
mercancías. Su mayor defecto, su es- 
casa transparencia y menor estímulo 
hacia el fomento d e  la calidad. 

En su análisis d e  la situación ac- 
tual, Manuel Navarro no deja de se- 
ñalar la escasísima intervención que 
han tenido en el progreso técnico de  
la horticultura d e  la zona. Las alhón- 
digas han permanecido en  la reta- 
guardia del riesgo técnico, dejando a 
las agrupaciones de  productores el  
trabajo d e  búsqueda, investigación, 
ensayo y promoción de  técnicas y 
productos. 

Al mismo tiempo, ((nuestra forma- 
ción -la de  los profesionales hortíco- 
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las es autodidacta en la mayoría de 
los casos- debe ser mejorada eficaz- 
mente para estar de acuerdo con las 
exigencias empresariales que nuestro 
inmediato futuro va a plantear», dice 
Navarro. 

En un reciente informe de un orga- 
nismo oficial de un país europeo 
leíamos la siguiente frase: «superan- 
do el temor a la avalancha hortofru- 
tícola española, es la producción ma- 
rroquí la que llena de preocupación 
a...» . En estos tiempos bien puede 
valer la pena recordar a aquellos, un 
poco lejanos, en los que, en Almería, 
se iniciaba una nueva era económica. 

En las jornadas celebradas en Al- 
mería el presidente de honor del CE- 
PLA, Manuel Mendizabal explicó 
durante su intervención los antece- 
dentes y evolución de los cultivos 
protegidos de Almería. La respuesta 
a las incógnitas que depara el futuro 
habrá quien sabrá adivinarlas anali- 
zando el inmenso camino recorrido 
por las técnicas hortícolas en muy 
pocos años pasados en Almeria. 

De nuestra serie de playas litorales 
-explica a. menudo Mendizabal- se 
fue sacando arena, para recubrir ca- 
da vez m4s parcelas; se conseguía en 
ellas, desde luego, un adelanto de la 
vegetación, lo que incidía en una co- 
secha más abundante y de madura- 
ción más precoz. Pero había otro 
efecto, tan interesante o más, pues 
esta capa de arena gruesa rompe la 
capilaridad, quedan disminuidas al 
máximo las pérdidas de agua por 
evaporación, lo que de una parte re- 
presentaba una sensible economía de 
iíquido y, de otra, consciente el em- 
pleo de aguas con elevado contenido 
en sales (sin aplicación en cultivo 
normal) mientras además se consi- 
gue una paulatina desalinización del 
terreno, puesto que el líquido, en vez 
de evaporarse bajo los efectos de 
nuestras 3.000 horas de sol, va per- 
colando y disolviendo las sales que 
encuentra en su camino, arrastrándo- 
las a capas cada vez más profundas. 
Se  trataba de la simbiosis ainverna- 

dero-enarenado». En el e asado no se 
comprendía el uno sin el otro. 

En el .año 1961, en la parcelación 
«piloto» del Instituto de Coloniza- 
ción, se  alzaron los primeros prototi- 
pos de invernadero. Desde el primer 
momento aprovechó el Instituto de 
Colonización -que podía contarse 
con gentes que dominaban el atavico 
conocimiento de armar parrales- ha- 
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La Estación 
Experimental 
 las Palmerillasn 
dependiente 
de La Caja Rural 
de Almería, 
es la instalación 
hortícola 
~insignian 
que muestra 
la dedicación 
que este grupo 
financiero 
ha prestado 
durante los Últimos 
25 años 
al sector hortícola 
provincial. 
En las fotos, 
Francisco   re ton es 
atendiendo 
la visita 
de los congresistas 
a  las Palmerillasn. 
En la imagen 
general 
de los invernaderos 
pueden apreciarse 
los modelos 
con distintas 
geometrías 
de cubierta 
que fueron 
ensayados 
los Últimos años. 

biliaaa que ya se mencionaoa en do- 
cumentos del siglo XVI. La superfi- 
cie einvernada* (neologismo alme- 
riense muy explicito) cuenta con una 
cuota excepcional de luminosidad, 
más de 3.000 horas de sol al año. 

Como si de un análisis de perspec- 
tivas de futuro se tratara un estudio 
y resumen de parte de lo escrito por 
las ponentes en las 11 Jornadas Na- 
cionales de Cultivos Protegidos -las 
1 Iberoamericanas- permite abordar 
las materias que van a tener mayor 

a mejora básica 
a tener en cuenta 
en Almería 

es que necesita contar 
con un microclima 
más idóneo dentro 
del invernadero, 
que puede mejorarse 
con contrucciones 
más racionales. 
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La automa- 
tizacibn 
permite 

el control de 
instalaciones 

bien diseñadas 
comotlncas de 

investlgacibn 
. y ensayos 

y de los 
invernaderos 

de producción 
horticola 

equipados 
por agricultores 

inteligentes 
aue tienen 
en cuenta 

gran candldad 
de variables 1 

en las parcelas 
de cultivo. 

La foto es de 
la instalación 

de Semillas Fitó 
en Almeria, 

que fue portada 
en la revista 

ns 74, 
Enero 1992 

y está realizada 
por J.M. P6rez 

GonzBlez. I 

El patrocinlo de la FIAPPA 
y la organlzacibn del Coleglo Oflcial 
de Ingenieros TBcnicos 
y Peritos Agricolas de AlrnerCa, 
pueden mostrarse satisfechos 
por haber reunido en el libro 
de las Jornadas a todas 
aquellas materias escritas 
por los ponentes de las jornadas 
que tanta influencia van a tener 
en esta nueva etapa que comienza 
en 1993. 

importancia durante los próximos 
años: 

Mejora en 1;s estructuras de los in-' 
vernaderos. 

Sistema de riego, su automatiza- 
cidn y el uso de los ordenadores. 

Precisión de los elementos que 
componen un sistema de riego. 

El cultivo «sin suelo*. 
Biotecnología aplicada a la mejora 

de las plantas hortícolas. 
El patrocinio de la FIAPPA (Funda- 

ción para la investigación agraria de 
la provincia de Almería) y la organi- 
zación del Colegio Oficial de Inge- 
nieros Técnicos y Peritos Agrícolas 
de Almeria, pueden mostrarse satis- 
fechos por haber reunido en el libro 
de las Jornadas a todas aquellas ma- 
terias escritas por las ponentes de las 
jornadas que tanta influencia van a 
tener en esta nueva etapa del desa- 
rrollo hortícola de Almería, que pue- 
de decirse comienza en 1993. 

Alrnería, lo que no da lugar a dudas 
es que las estructuras construidas 
distan muchb de conseguir el micro- 
clima óptimo para el desarrollo de 
las plantas. Por ello, a partir de 1989 
se empezaron a introducir variantes 
sustanciales a la estructuia tipo pa- 
rral tradicionales. 

La ventilación es tradicionalmente 
el mayor inconveniente que presen- 
tan los invernaderos tipo «parral de 
Almerfa». 

Existen una serie de modificaciones 
a las estructuras que resultan muy 
ventajosas para aumentar el rendi- 
miento de los cultivos. Los principa- 
les obstáculos para llevarlas a cabo 
son: 

- falta de mano de obra especializa- 
da que sea capaz de desarrollarla 
igual que el invernadero. 
- dificultades desde el punto de vis- 

ta práctico de incorporar medidas 
tan exactas a invernaderos tan rudi- 
mentarios y baratos. 

- falta de-información al agricultor, Mejoras en las estructuras de el cual se deja llevar por la inercia invernaderos. del campo, sin pensar en estas inno- 
Según Antonio Martfn García, en vaciones como algo necesario. 
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Poco a poco y debido fundamental- 
mente a la caída de rendimientos, los 
agricultores van buscando solucio- 
nes. Según Antonio Martín, en la 
práctica «existe una generacidn de 
gente joven que ha crecido con los 
invernaderos y van tomando con- 
ciencia de la necesidad de innovar y 
avanzar hacia el progresos. 

Durante los últimos cinco años en 
la Estaci6n Experimental «Las Pal- 
merillas» de la Caja Rural de Alme- 
ria se han llevado a cabo ensayos so- 
bre «mejoras en la geometría de cu- 
bierta del invernadero tipo Almería», 
utilizando diseños de invernaderos 
con cubiertas asimétricas. 

Mejorar la cubierta y la ventilación 
del invernadero de Almería es una 
de las conclusiones que se señalan 
de estos trabajos. Pero Francisco 
Bretones, termina uno de sus traba- 
jos referidos a las mejoras básicas a 
tener en cuenta en Almerla, afirman- 
do que para conseguir unos factores 
de producción que permitan alcanzar 
mayor rentabilidad «se necesita con- 
tar con un microclima más idóneo 
dentro del invernadero, que puede 
mejorarse con construcciones más 
racionales». 

Los sistemas de riego, su utili- 
zación y el uso de ordenadores. 

No habra un sistema de riego en 
una explotación agricola sin contar 
con un buen estudio previo. El espe- 
cialista José Manuel Pérez Gonzá- 
lez explicó durante las jornadas de 
cultivos protegidos organizadas por 
el Colegio de Péritos e Ingenieros 
Agrícolas de Almería que un plan- 
teamiento serio de un sistema de rie- 
go debe tener en cuenta lo siguiente: 
el marco de plantación. los cultivos 
previstos en el futuro, superficie to- 
tal a poner en riego, establecimiento 
de los sectores, goteros elegidos, po- 
sibilidad de variación del marco de 
plantaci6t1, procedencia del agua, 
etc ... 

El elemento que se había olvidado 
de las instalaciones de filtrado es el 
filtro de arena. Por dos cuestiones; 
la primera por no saber utilizarlo y 
mantenerlo y la segunda, cuestión 
económica. 

El filtrado de arena es una fórmula 
extraordinaria de eliminar toda sus- 
pensión física del agua (en Almeria, 
las algas). Para ello, tiene que estar 
bien calculado en velocidad y granu- 
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E n la práctica, 
en Almería, 
existe una generación 

de gente joven 
que ha crecido 
con los invernaderos 
y van tomando conciencia 

La mejora de sistemas 
de riego 

y equipos 
de fertirrigación, 

así como 
la especialización 

de las empresas 
suministradoras 

en accesorios 
y tuberías de riego 

permiten 
que un agricultor 

o instalador de riego 
pueda saber 
-si lo desea- 

qu6 es lo m i s  
conveniente 

para su plantación. 
En las fotos, 

dos plantaciones 
de cultivo hidropónico, 

una de berenjena 
y la otra, 

de judía de enrame. 

lometría y hacerle las limpiezas ne- 
cesarias. Por ejemplo en Almería, la 
velocidad debe estar por debajo de 
30 mlh y la granulometría entre 0,8 
y 1.5 mm. 

En el caso de los cultivos con bue- 
nos sistemas de fertirrigación con 
los aparatos de filtrado hay que tener 
en cuenta y desechar, los que sean 

atacables por la acidez del agua para 
hidropónico. 

En los sistemas de riego -se dijo en 
las jornadas de los Peritos de Alme- 
ría- para evitar problemas en el fil- 
trado y consiguientemente en los go- 
teros, se  calculan los filtros hasta un 
200% más de caudal máximo del que 
pasa por el filtro. Nunca la equiva- 

de la necesidad de innovar 
y avanzar hacia el progreso. 

lencia de finura de filtrado debe es- 
tar por debajo de 150 Mesh. Los fil- 
tros de anillas se colocan en paralelo 
haciendo cabezales de cualquier me- 
dida. 

Para pensar en hacer una instala- 
ción que pueda utilizarse en cultivos 
hidropónicos hace falta una infraes- 
tructu'. que a veces carecen la ma- 
yoría de gentes que poseen inverna- 
deros. 

La electricidad es .un elemento im- 
prescindible para automatizar los 
sistemas de riego, y es por ello, que 
los cultivadores agrícolas cuentan 
con infraestructuras acordes con el 
entorno económico en el que viven y 
dependen de factores en los que sí 
cabría exigir a ciertos poderes públi- 
cos un tipo de ayudas que anterior- 
mente se han concedido a otros sec- 
tores industriales o de servicios. 

La calidad de las conducciones, en 
un sistema que tiene que funcionar 
hasta treinta veces al día con presio- 
nes hasta 4 6 5 atmósferas es funda- 
mental que el timbraje de las tube- 
rías generales sea de 6 atm6sferas y 
de 10 atmósferas las del cabezal. En 
una instalación de este tipo las so- 
brepresiones, por ser un circuito car- 
gado, son elevadas. 

Tenemos que evitar a toda costa - 
dijo José Pérez- «que se siga intro- 
duciendo segundas y terceras calida- 
des en los sistemas de riego». Cali- 
dad sólo hay una y por lo tanto hay 
que trabajar todos aquellos materia- 
les que cumplan las más estrictas 
normas de AENOR. 

España, tiene la suficiente legisla- 
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L a electricidad 
es un elemento 
imprescindible 

para automatizar 
los sistemas de riego, 
y es por ello, 
que los cultivadores 
agrícolas dependen 
de factores que cabría exigir 
a ciertos poderes públicos 
con un tipo de ayudas 
que anteriormente han 
concedido a otros sectores 
industriales o de servicios. 

ción sobre tuberías de P.E. y P.V.C. 
y accesorios así como de  tuberías de 
microirrigación para que un agricul- 
tor o instalador de  riego puede saber 
-si lo desea- qué  e s  lo que estamos 
comprando en cada momento. 

En los cultivos hidropónicos la di- 
visión de  la finca o establecer los 
sectorers de riego es unos de  los tra- 
bajos delicados ya que esto decide 
todo lo demás: cabezal de filtrado, 
grupo de  bombeo, cabezal de  inyec- 
tor, ordenador, cultivos, cubas de 
abono, líneas de inyección, etc ... 

De los primeros emisores -los gote- 
ros- que  usamos, desmontables, he- 
mos pasado últimamente a los emi- 
sores antidrenantes y semi-autocom- 
pensantes. 

En cuanto al agua de  riego, cuando 
José Manuel Pérez se refiere al «es- 
tudio previo» del sistenma de  riego 
no se olvida de  lo principal: el agua. 
Por el lo en la ponencia escrita en la 
primavera pasada por este autor se  
enumeran los siguientes factores a 
tener en cuenta: 

- aspecto físico del agua. 
- las algas. 
- composición química. 
El agua es un vehículo muy bueno 

para transmitir cualquier enfermedad 
y la preocupación de los que sumi- 
nistran sustratos para los cultivos sin 
suelo (perlita, lana de  roca, horti-fi- 
bre ...) es  patente, al encontrar en el 
agua ciertos patógenos que hacen pe- 
ligrar los resultados de  las plantacio- 
nes. 

A un sistema de  riego si se utiliza 
en un cultivo hidropónico hay que 
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dedicarle aún mayores atenciones de un riego periódico cada mes durante 
mantenimiento y limpieza. una hora. Es efectiva la utilización 

Al finalizar la cosecha, los cuida- del permanganato potásico para con- 
dos para el sistema de  riego no están trol de  los hongos que provocan en- 
teminados si no se  limpia bien la ins- femedades en pepino y melón. 
talación y se  hace una desinfección 
con hipoclorito a razón d e  2 p.p.m. 
de  C1. Otra forma de  limpiar depósi- Cultivos ((sin suelo)). 
tos es bajar el  p~ a 4 y dar Más d e  15 años lleva Francisco 
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E n Almería hay 
dificultades para 
la implantación 

de cultivos sin suelo. 
La mayoría de invernaderos 
son muy sencillos 
y hasta rudimentarios. 
Su pobre infraestructura 
supone el primer 
inconveniente para 
la implantación de 
los cultivos sin suelo, 
a los que difícilmente 
se les podrá sacar todo 
el partido posible 
al no poder controlar a nivel 
adecuado algunos factores 
de producción. 

Cánovas convencido que los culti- 
vos tempranos de  Almería tendrán 
mayores posibilidades de  mejorar 
sus rendiminetos si cuentan con una 
fertirrigación «a la medida». Cáno- 
vas puso en práctica en la finca Cla- 
rinver, la técnica del NFT (Nutrient 
Film Technique) que el investigador 
inglés Cooper ensayó en Almería, 
con una variante que  sustituyó el 
cultivo en  agua por sustrato, fue el 
comienzo en Almería de los cultivos 
«sin suelo*. 

Esta revista cada año, realiza un in- 
forme sobre la situación en España - 
en el  sudeste particularmente -de es- 
ta forma de cultivos, de los equipos 
y los sustratos que  se utilizan, así  
como de  las empresas y técnicos que 
trabajan en ello. En el primer núme- 
ro del 1993 publicaremos este traba- 
jo. Por otro lado, los especialistas 
Evaristo Martínez y Matías Gar- 
cta, han entregado a esta editorial 
los originales de un libro sobre «los 
cultivos sin suelo)). 

Francisco Cánovas, durante las 1 
Jornadas Iberoamericanas sobre cul- 

tivos protegidos celebradas la prima- 
vera pasada en Almería expuso los 
fundamentos de  un cultivo sin suelo 
basándose en el funcionamiento de  
la planta: la raíz suministra a la 
planta el agua y disueltos en  ella, los 
nutrientes minerales que necesita. 
Para un menor gasto de  energía, de- 
berá hallarlos en  su entorno fácil- 
mente disponibles. 

La raíz, como parte viva d e  un ser 
vivo, desarrolla múltiples y sensibles 
reacciones bioquímicas sometidas a 
la influencia de  la etemperatura. Es- 
ta deberá ser la apropiada, en el me- 
d io  de  cultivo, para no dificultarlas o 
impedirlas. 

La principal diferencia entre suelo 
y el  cultivo en sustratos e s  el volu- 
men, que en los sutratos, siempre es 
muy pequeño y en unidades aisladas 
entre s í  y del suelo. 

Las características de  los sustratos 
y la adecuación para su utilización 
en cultivos «sin suelo» y los aspec- 
tos positivos y negativos de  los prin- 
cipales sustratros usados en  estos 
cultivos, son los dos grandes aparta- 

7 Polinización por - - ABEJORROS 
LUCHA BlOLOGlCP 

,a gamma más completa : Encarsia , 
Aplicaciones en una amplia gama de cultivos como : r- Ph~toseiulus, Dacnusa, D i g l ~ ~ h u s ,  Ambl~seius. 
tomates, pimientos, fresas, melones, berenjenas etc. Aphidius, Aphidoletes, Orius, Chrysopa 

I I PLASTICOS SUWSAVER I I sr. CALLEJON IBAENA, I I MENAN AGRICOLA 

1 Central : BIOBEST IBERICA S.L. I 
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Conservar los productos du- ración óptimo para cada 
rante meses, con el mismo producto. BIETECH es la única 

empresa europea que fabrica 
equipos de preenfriado, esto es, 
Hidro-Cooling, Vacuum - 
Cooling'y Airspray y tiene la 
tecnología para almacenaje en 
atmósfera controlada en largos 
periodos. 
Esa posición tan especial hace 
que los técnicos de BIETECH 
no tengan ningún interés 
comercial en recomendarle uno 

\ de ellos en especial. Su misión 
es analizar su empresa, descifrar 
sus necesidades y ponerle sobre 
la mesa un proyecto de refrige- 

res y almacenistas, que la 
tecnología punta en sistemas de 
refrigeración ha conseguido 
hacer realidad. El secreto para 
sacarle todos sus frutos a este 1 
sensacional avance es descubrir 1 
cual es el sistema de refrige- 1 

ración que garantice un óptimo 
rendimiento durante todo el 
año. 

En la instalación, maquinaria 
y servicio de mantenimiento el 
acierto también está asegurado. 
Se lo garantiza una firma 

europea en constante creci- 
miento. Muy pronto una nueva 
factoría de BIETECH situada 
en Antequera (Málaga) 
fabricará unidades para todo el 
area Mediterránea. 

Para encontrar soluciones en 
frio no hay nada como el valor 
de un líder. Para cualquier 
necesidad referente a: 
postcosecha, quitar el calor del 
campo, enfriado rápido y 
almacenamiento para largos 
períodos en atmósfera y 
temperatura controlada de 
frutas y verduras, contacte con 
nuestro departamento técnico. 

, ,  m , S '  

ANTEQUERA (M6lapa):Tels.: (952)842675 - 844089 
Fax: (952) 84 12 10 

SLOUGH (Inglaterra):Tel.: (0744753) 692430. 
Fax: (0744753) 692457 
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Al lado, 
Francisco Cánovas 

durante 
su intervención, 

explicando 
los fundamentos 
de los acultivos 

sin suelo)) 
durante 

las III Jornadas 
de Cultivos 
Protegidos. 

AbalO* Francisco Sera in 
García, 
uno de 

los agricultores 
pioneros 

en el poniente 
almeriense 
del cultivo 

hidropónico. 

P ara la implantación 
de un cultivo sin suelo, 
debe uno hacerse 

la pregunta: ;Cuándo son 
claramente favorables 
los cultivos sin suelo? 

Francisco Maldonado 
dispone de una finca 
con un desnivel del 6% 
y agua del pantano de Benina (0,7 y pH 8). 
La solución, no es arreglar el suelo, 
ni estercolar, ni pasar el tractor, 
ni enarenar el suelo. 
Su solución es hacer 
un cultivo hidroponico; 
la siembra, a finales de octubre (22 días), 
en bandejas de turba, 
aunque segun decía: 
«la siembra directa 
en saco de perlita va igual, 
incluso mejor)). 

dos que explica Francisco Cánovas 
en la ponencia «cultivos sin suelo» 
incluida en e l  l ib ro  de las jornadas 
de los peritos de Almería. 

De entre los sustratos utilizados, tal 
vez los menos favorables -dice Ch-  
novas- sean los naturales de origen 
mineral (gravas y arenas) o volcáni- 
co (puzolana, picón, etc.). Todos 
ellos, tienen una característica favo- 
rable común que es su bajo coste en 
origen, l o  que permite su uso en zo- 
nas próximas con volúmenes relati- 
vamente importantes, que compen- 
san en parte sus pobres cualidades. 

L a  porosidad es medio-baja en are- 
nas y grava (3540%) y toda externa, 
mientras que en los materiales volcá- 
nicos es muy superior debido a su 
porosidad interna (60-70%) aunque 
parte de el la es inservible por cerra- 
da (puzolana) o mínimo tamaño (pi- - 
c6n). 

Los sustratos naturales orgánicos 
constituyen e l  grupo más numeroso. 
El más usado es la  turba, principal- 
mente la de tipo «rubia» o bien mez- 
cla rubia-negra. 

En  e l  grupo de sustratos artificiales 
incluimos a los que han sufrido pro- 
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desarrollo 
radicular 

que alcanzan 
las plantas 

con el cultivo 
hidropónico. 

. . El calabacín 
de otoño-invierno 
y el más temprano 
de primavera 
provienen 
de Almería. 
En la foto, 

José Fernandez 
dispone 
de 10 Ha 

de cultivo 
en lana de roca, 

controlada 
un pro ramador 

e riego \ olmatic. 
En la foto, 
se aprecia 

perfectamente 
el es~ectacular 

1 el técnico 
en Almeria 

, 1 de la empresa 
de agroquímicos 
Morera 
en una de estas 
plantaciones. 

C on las técnicas 
de mejora genética 
clásica 

Y se han obtenido nuevas 
variedades que han 
cambiado completamente 

cesos d e  fabricación más o menos 
conlplicados, generalmente térmicos. 
Entre los principales citamos: lana 
de roca, fibra de  vidrio, foam, vermi- 
culita, perlita, etc ... 

El coste del sustrato, la necesidad 
en instalaciones, fiabilidad y facili- 
dad de  manejo, nos inclinará por l a  
adopción d e  uno u otro sistema como 
más apropiado en cada caso. 

En Almería hay dificultades para la 
implantacion d e  cultivos sin suelo. 
La mayoría de invernaderos son muy 
sencillos y hasta rudimentarios. Su 
pobre infraestructura supone el pri- 

mer inconveniente para la implanta- 
ción de  los cultivos sin suelo, a los 
que  difícilmente s e  les podrá sacar 
todo el partido posible al no poder 
controlar a nivel adecuado algunos 
factores de  producción. 

El clima almeriense, típicamente 
mediterráneo, está sometido a fuer- 
tes oscilaciones térmicas, con tempe- 
raturas suaves en invierno y muy al- 
tas de  primavera a otoño. En invier- 
no, con noches largas de temperatu- 
ras bajas, la raíz d e  la planta está 
inactiva la mayor parte del tiempo. 
En el verano pasa justo al revés y es 

el panorama de los cultivos 
en los invernaderos durante 
los últimos tiempos. 

durante el día cuando l a  raíz sufre 
los excesos de  temperatura, llegando 
a niveles próximos al máximo letal. 
La elección del binomio sistema de 
riego-sistema de cullivo es  en este 
caso fundamental. 

Para la implantación de un cultivo 
sin suelo, debe uno hacerse la pre- 
gunta: 

¿Cuándo son claramente favorables 
los cultivos sin suelo? -Canovas la 
responde diciendo:- en primer lugar, 
cuando se cuenta con medios y cono- 
cimientos suficientes para un manejo 
idóneo del cultivo, que permita sa- 
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carle todo su potencial y en segundo 
lugar, cuando los problemas de suelo 
son tan graves por diversas causas 
(salinización, infección, degrada- 
ción, etc.) que aún sin sacar todo el 
partido al nuevo sistema, su diferen- 
cial productivo con el suelo es tal, 
que resulta claramente favorable. 

Generalmente la valoración del in- 
cremento de producción es fácil, pe- 

. . . , 

m fu'ndamentos 
de un, cultivo'sin suelo L.. están basados en el 

funcionamiento de la planta: 
la raíz suministra a la 
planta el agua y disueltos en 
ella, los nutrientes minerales 
que necesita. Para un menor 
gasto de energía, deberá 
hallarlos en su entorno 
fácilmente disponibles. 

ro facetas como oportunismo y cali- 
dad están más ligadas al sector co- 
mercial y su valoracion economica 
dependerá del tipo de conexión del 
producto con dicho sector (coopera- 
tiva, subasta, comercialización di- 
recta, etc.). En todo caso, para el in- 
geniero agrónomo Francisco Cano- 
vas, «estamos en un momento de 
transición y es de esperar que la me- 

jora de calidad sea una exigencia 
que se impondrá a no muy largo pla- 
zo, lo que abre grandes perspectivas 
para los cultivos sin suelo, particu- 
larmente para los hidropónicos~. 

Las diferencias en la parte aérea de 
las plantas y en el manejo, entre cul- 
tivos sin suelo o en suelo, son míni- 
mos. 

El manejo adecuado en un cultivo 

EL TRBN M SIaMBRA Df LAS GRANDES M0DW:CIONLS 131 NOREAMERICA 

- Miis de 900 bande~/hora. 
- Mínimo mantenimiento, 
- Gran preclsion de slernbra. 

B&L TANBIEN LE OFRECE SU GAMA DE: 
- Mezcladoras de turba. 
- Enmacetadoras. 
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L a biotecnología 
aplicada 
a la agricultura 

es el eje de la investigación 
desarrollada por las casas 
de semillas. 

«sin suelo» consiste en mantener los 
parámetros de la rizósfera a niveles 
óptimos y sin fluctuaciones y esto 
conseguirá su adecuacion mediante 
el manejo de la fertirrigacidn. 

En la planta, las condiciones que 
cuentan son las de la solucidn estáti- 
ca del sustrato y los aportes solo sir- 
ven para mantenerlas. Las concentra- 
ciones de absorción de agua y nu- 
trientes varían con las condiciones 
ambientales, variedad, estado del 
cultivo, etc, que habrá que tener en 
cuenta a la hora de diseñar la solu- 
ción. Por ejemplo. con temperaturas 
más altas la planta toma más agua y 
la solución deberá ser menos con- 
centrada, lo que también ocurre con 
aguas salinas al emplearse con ma- 
yor drenaje. 

Biotecnologia aplicada a la me- 
jora de las plantas horticolas. 

Los logros y posibilidades de la 
biotecnología en la mejora de plan- 
tas hortícolas adaptadas al cultivo 
bajo invernadero, es otra de las po- 
nencias destacadas del libro publica- 
do por el Colegio de Peritos e Inge- 
nieros Técnicos Agrícolas de Alme- 
ría. Los autores de este tema son Je- 
sús Cuartero y M.L. Gómez Gui- 
llamón de la Estación Experimental 
«La Mayoran situada en Algarrobo- 
Costa de la provincia de Málaga. 
Ellos afirmaban que con las técnicas 
de mejora genética clásica se han ob- 
tenido nuevas variedades que han 
cambiado completamente el panora- 
ma de los cultivos en los invernade- 
ros durante los últimos tiempos. 

«Basta comparar, a título de ejem- 
plo, el tipo de judías, melón o pi- 
miento de hace 20 años con las ac- 

Dede iiormatos . --  

paquefíos 
a grandes ejsrnplarss, 1 

OFIaNAS: 
G. V. Marqu6s del Turla, 45, 3". 6" 
46005 WllENClA 
Tels.: (M) 394 15 m 3  
Fax: (96) 394 1 5 04 

VIVERO: 
C ~ c e  Nacional III. Km. 3i?4,6 
Carretera de Godolleta 
46370 CHIVA (Valencia) 
Tels.: (908) 66 73 71 - 66 PQ i?3 
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Al lado, Antonio Sanchez Montero, del Servicio de Extensión 
Agraria, jefe del negociado hortícola, junto a Jesús Cuartero, 
especialista en Mejora de la Estación ((La Mayoran. 
El mercado Único con países sin fronteras y excelentemente 
comunicados dibujan u n  escenario natural 

1 para la producción y comercio horticola, 
en el que Almeria uede alcanzar el desarrollo definitivo. 
En la fotografía inpior, Juan Tudeia, u n  agricultor 
que como la mayor parte de los de Almería, 
confía que el pimiento sea la base principal de sus ingresos. 
Por ello, es la principal alternativa en la programación 
de los cultivos de invernadero en Almería. 

tuales o las variedades de tomate de 
entonces con las de ahora que ofre- 
cen resistencia a cinco o más patóge- 
nos». 

La mejora genética por métodos 
convencionales tropieza en ocasio- 
nes con problemas difíciles de supe- 
rar. Estos problemas pueden resumir- 
se en las necesidades de espacio, 
mano de obra y aporte económico 
que algunos objetivos requieren para 
su consecución (ej. la obtencion de 
mutantes y selección para un patóge- 
no o estrés ambiental), en el tiempo 
que ha de emplearse para la obten- 
ción de un genotipo con unas carac- 
terísticas determinadas debido a los 
largos periodos entre generaciones 
de casi todas las especies cultivadas 
(ej. obtención de una línea en alóga- 
mas programadas de retrocruzamien- 
to), y en las limitaciones inherentes 
a la metodología empleada (ej. ob- 
tención de un híbrido interespecífico 
cuando existen barreras de incompa- 
tibilidad sexual, dificultad de discer- 
nir entre genotipos por el fenotipo). 

MCtodos de trabajo alternativos co- 
mo las técnicas de cultivo «in vitrom 
de tejidos, células y protoplastos ve- 
getales, la selección indirecta una in- 
geniería genética, que permitan su- 
perar total o parcialmente los proble- 
mas mencionados son pues de gran 

utilidad. De esto se ocupa la biotec- 
nología. Los autores hacen referen- 
cia en el libro sobre las ,:Jornadas de 
los Culti'vos Protegidbsm, a las técni- 
cas y procesos ,que uiilizan en sus 
trabajos de mejora de las plantas 
hortícolas. 

La biotecn.ología aplicada a la agri- 
cultura es' el eje de la investigación 
desarrollada por las casas de semi- 
llas para alcanzar los objetivos de 
mejora. J.P. Ginoux de la empresa 
Niinhems, expuso en mayo en Alme- 
ría, los nuevos conceptos y los obje- 
tivos en la mejora de melón. 

Explicó Ginoux la gama de híbri- 
dos de melón que cubren el conjunto 
de necesidades del mercado europeo 
y particularmenre del español y enu- 
meró los tipos de melón y las varie- 
dades más significativas. 

El melón es atracado por numero- 
sos parásitos que provocan: 

- la muerte completa de las plantas 
(Fusarium, muerte súbita). 

- pérdida de rendimiento y caJidad 
de los frutos (virus del amarillea- 
miento de Almería, CMV, ZYM, 
PRSV, virus del cribado, etc.). 

- afecciones del follaje (oidio, mil- 
diu) que producen problemas de cali- 
dad y cantidad de cosecha. 

Si para algunos parásitos como el 
oidio o el mildiu se dispone al mis- 

mo tiempo de solución química y ge- 
nética, «para otras, como los virus, 
s6lo la solución genética puede ser 
eficaz», dijo el especialista de  Nun- 
hems que viene trabajando en la 1í- 
nea de investigación para la obten- 
ción de híbridos resistentes particu- 
larmente a un gran número de enfer- 
medades. 

Los nuevos conceptos, de mejora 
en melón, según Ginoux y puestos 
en práctica junto a otros conceptos 
de la investigación en Nunhems, 
son: 

- Larga conservacion. Este carácter 
«long shelf life», con la variedad 
«Vauclusien» en Francia, es una ex- 
clusividad mundial de Nunhems. 

- Nuevos colores de la carne de al- 
gunos melones. 

- Adaptación estaciona1 de los tipos 
principales. 

1993. 
En la horticultura que se practica 

en Almería el año 1993 posee incóg- 
nitas, pero el tiempo se encargará de 
desvelarlas. Por lo demás, en este in- 
forme basado en las jornadas organi- 
zadas por el colegio de Peritos e In- 
genieros Técnicos Agrícolas de Al- 
mería y patrocinado por la FIAPPA, 
Fundación para la Investigación 
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Agraria de la provincia de Almería, 
se destacaron aquellas cuestiones 
que afectan al proceso de desarrollo 
histórico que han tenido las hortali- 
zas y frutas en los invernaderos de 
Almería y también las tecnologías 
que se precisan emplear o modificar 
para que la expansión conseguida 
consolide los niveles de rentas que 
estos agricultores merecen. Por otro 
lado, está el aspecto socio-económi- 
co clave para el futuro inminente - 
que según la mayor parte de las 
fuentes consultadas por esta Revista- 
la protección del cooperativismo, el 
apoyo a la estructura familiar como 
base hortícola y del proceso de ven- 
ta, claridad y transparencia, la mejo- 
ra de las estructuras de comercializa- 
ción de las frutas y hortalizas en su 
origen, son solamente las cuestiones 
importantes que deberán tenerse en 
cuenta para relanzar un  nuevo impul- 
so con el cual ilusionar a las nuevas 
generaciones de invernaderistas en 
Almería. 

En 1963 menos de 1 Ha y en 197 1 
en Almería contaban con 1.144 Ha 

nos de eHos: A)-. Exceri- ración de una oferta desdth 

de parrales cubiertos de plástico. El 
«invernadero Almería» -10 años más 
tarde- había conseguido que miles de 
familias produjeran frutas y hortali- 
zas a lo largo y ancho de 8.250 Ha. 
El año pasado los informantes más 
serios cifraban la superficie de los 
cultivos hortícolas bajo plástico en 
Almería en 22.000 Ha. La aventura 
continúa: ¡Buen 1993! 

) @ -1BUCION DE TERMONEBULIZADORES IGEBA 
Wahibuidor do semillas e insecticidas. 
Santccrgo de les s /n .  46250 L'ALCUDIA (Valencia) 

m- - TeI.:,96)2540551 
L. . : 
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