
PLASTICOS -i 

Plásticos 

Algunos los llaman 
plasticultivos 

---- 
~ T C ~ O Í - T Í T C  J ~ A ' ?  ~ Y A  

LOS PLASTICOS EN AGWULWüRA - 
RWlSiA HOAIIWLTUR~ 

No 11 0 - ENER0'96 

1 
l 

Algunos los llaman 
plasficaltivos 

1 Pbg. 25 

La plasticultura española 
a linales de los novenla 
FEUX RDRl EDO 
Paq. 29 

E1 ecobalance de los 
plhsticos agricolas 
Pág. 37 

Plbstico y riega 
Pág. 44 

I 

Cuando un avión aesciende en 
alguna capital hortícoia como Quito, 

Bogotá, Shangai, Casablanca ... y 
sobre todo en Almeria, es sorpren- 
dente la reaccián admirada de los 

viajeros frente al paisaje aéreo que 
ofrecen las grandes superficies de 
invernaderos. Esta fotografía de El 

Ejido (Almería), cedida por David 
Clark, es un buen ejemplo de ello. 

El uso de los plásticos en 
agricultura sólo tiene 40 años. 
Los usuarios y aquellos indus- 
triales prescriptores en su empleo 
han conocido durante estos años 
un optimista desarrollo en las 
aplicaciones de los plásticos en 
la producción agrícola. 

Los plasticultivos -así es co- 
mo los llaman algunos- han evo- 

HORTICULTURA 110-ENER0'96 25 



INFORME EXTRA 2- 
lucionado sin cesar. Por un lado, 
desde el punto de vista cua- 
litativo, aparecen contínuamente 
nuevos materiales y nuevas apli- 
caciones, debidas en su mayor 
parte al ingenio de los agriculto- 
res. Por otro, desde el punto de 
vista cuantitativo, sobre todo por 
la contribución de su empleo a 
toda la modernización de la agri- 
cultura se extiende la plasticul- 
tura a u n  gran número de países. 

Las aplicaciones mayorita- 
rias de los materiales plásticos en 
los sectores agrarios contemplan 
sobre todo los aspectos siguien- 
tes: 

-la gestión del agua; su 
transporte, distribución y drenaje. 

-la intensificación de los 
cultivos; acolchados, pequeños 
túneles e invernaderos. 

-la posrecolección; especial- 
mente en cuanto a envasado. 

Otras aplicaciones que me- 
recen ser destacadas son el 
ensilado y la piscicultura. 

Los invernaderos son los 
principales protagonistas de los 
avances que se acostumbran a 

destacar más fácilmente en cuan- 
to a los nuevos materiales. 

Según parece, el progreso 
en extensión y en constante ace- 
leración, que durante las últimas 
décadas han experimentado los 
plásticos para los invernaderos 
en cuanto a su mayor duración, y 
aquellos otros llamados «inteli- 
gentes~ (véase Horticultura In- 
ternacional no 10) y el proceso de 
sustitución de cierto chabolismo 
constmctivo en las estructuras 
agrícolas para una modemiza- 
ción de las mismas, conduce a un 
concepto que se podría denomi- 
nar «nueva industria hortícola~ 
para la producción intensiva de 
planteles, planta de vivero, hor- 
talizas, flores y plantas ornamen- 
tales. La etapa histórica de la de- 
fensa a ultranza de los inverna- 
deros de plástico de bajo coste, 
como única alternativa más ren- 
table, es pura arqueología. 

En el informe que presenta- 
mos a continuación, el lector ha- 
llará un estudio sobre la situa- 
ción del consumo de plásticos 
para la agricultura en nuestro 

país. Félix Robledo de Pedro, in- 
geniero técnico agrícola de 
Repsol Química, es el actual se- 
cretario del CEPLA (Comité Es- 
pañol de Plásticos para la Agri- 
cultura) y también uno se sus 
fundadores. Junto a M. Martín 
Vicente, Félix Robledo es coau- 
tor del libro editado por Mundi 
Prensa Los plásticos en la agri- 
cultura. 

En las páginas siguientes, 
Francesc Coll explica en qué 
consiste el ecobalance de los 
plásticos agrícolas como herra- 
mienta para analizar los proble- 
mas medio ambientales que pro- 
vocan. 

Por último, hacemos refe- 
rencia al número EXTRA de 
nuestra revista, que lleva el títu- 
lo: La horticultura en países de 
clima suave. El redactor jefe de 
la revista Plasticultura del CIPA 
(Comité Internacional de Plásti- 
cos para la Agricultura), publica 
en ella u n  excelente artículo so- 
bre la función de los plásticos en 
la agricultura. No se lo pierdan. 
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Visita realizada a la finca 
de Las Palmerillas 
durante el congreso 
iberoamericano sobre la 
aplicación de los 
plásticos en las tecnolo- 
gías agrarias celebrado 
en abril del pasado atio 
en la localidad de El 
Ejido (Almería). Esta 
estación experimental 
destaca por ser un 
importante centro de 
investigación y desarrct 
Ilo de las técnicas de 
forzado de hortalizas en 
invernadero. 

La nlasticultura esnañola 
a finales de los noventa 
Por todos es bien conocido 

que la plasticultura española es 
una de las más importantes del 
mundo. Ningún país la supera en 
invernaderos de plástico, si ex- 
ceptuamos Japón. En riego por 
goteo con sus 25.000 ha regadas, 
ocupa la segunda posición, de- 
trás de EE.UU. 

Estas circunstancias no son 
casuales ni fortAuitas; obedecen 
a una serie de factores determi- 
nantes. Por un lado, la excelente 
climatología que registran mu- 
chas de sus regiones agrícolas, 
que gozan de una gran insola- 

ción, permite obtener con la ayu- 
da de los plásticos, hortalizas y 
frutas tempranas para sus expor- 
tación a otros países europeos. 
Por otro lado, por ser España un 
gran consumidor de hortalizas, 
ya que su consumo per cápita es 
uno de los más elevados del 
mundo (doble cantidad que In- 
glaterra y que Alemania). Por 
esto no es de extrañar que el 
60% de la producción de verdu- 
ras obtenidas en los invernaderos 
de Almería, que supera con cre- 
ces las 20.000 ha, sean para con- 
sumo nacional. 

Ahora bien, cuando la cli- 
matología española, especial- 
mente la mediterránea, cuya pre- 
cipitación de lluvia es muy esca- 
sa y con reducidos recursos 
hídncos, se ve afectada por una 
persistente sequía, como la que 
sufre actualmente la mitad de la 
España continental y que es 
arrastrada desde hace ya tres 
años, entonces, se convierte en 
factor limitante para determina- 
dos cultivos, como es el caso del 
algodón, y como consecuencia 
para la aplicación de los plásti- 
cos. De todos es sabido que el al- 
godón que se cultiva en Andalu- 
cía en más de 50.000 ha, se reali- 
za sobre suelos acolchados. 

Por lo tanto, como nos en- 
contramos en una situación 
atípica que afecta negativamente 
en el consumo de plásticos en el 
sector agrícola, y que retornará a 
sus posiciones normales de con- 
sumo en cuanto se normalice el 
régimen de lluvias, es el motivo 
por el cual he considerado más 
lógico contemplar el desarrollo 
de la plasticultura española a lo 
largo de esta década de los no- 
venta. 

Hasta el año 1992 el merca- 
do de plástico en agricultura ha 
ido creciendo como puede obser- 
varse en los diversos cuadros pu- 
blicados. Sin embargo, según los 
datos oficiales de que se dispone, 
durante 1993 el volumen de plás- 
ticos empleados en el agro espa- 
ñol cayó cerca de u n  10% situán- 
dose en unas 126.000 TM. En 
esta cifra están contemplados los 
consumos relativos a filmes para 
invernaderos, acolchados, túne- 
les, ensilaje, embalses, irriga- 
ción, mallas, redes y cuerdas. No 
así, el consumo de materias pri- 
mas para sacos de gran contenido 
(fertilizantes y demás productos 
agrícolas). Durante el año 1994 
debido a la misma situación 
climática, no se ha producido 
ningún cambio sustancial rele- 
vante. Tal vez el acolchado plás- 
tico ha disminuido en superficie 
y se ha visto un ligero crecimien- 
to en la construcción de inverna- 
deros. 

Con esta breve descripción 
de la plasticultura española, se 
pasa a continuación a analizarla 
de manera más concreta. 
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Figura 2: 
Plásticos en el sector agrícola español (1995). 

Figura 3: 
Evolución de l a  superficie total cubierta con plásticos. 

Sectores consumidores 
de plástico 

Durante 1993 el mercado 
general de los plásticos alcanzó 
la cifra de 2.100.000 T.M algo l i -  
geramente inferior al año prece- 
dente. Como ya es tradicional, el 
sector del envase ocupa la pnme- 
ra posición con un consumo del 
33%, seguido de la construcción 
con el 11 %. 

El sector agrícola se en- 
cuentra situado en cuarta posi- 
ción, con un 7% aproximado de 
consumo. Para valorar si este 
porcentaje es alto o bajo, se pue- 
den establecer niveles comparati- 
vos con otros países. Así, por 
ejemplo, los principales consu- 
midores son Israel, la India y 
Francia con un 25%, 23% y 
5,8% respectivamente. Italia se 
sitúa en quinta posición con un 
4%, seguida de Alemania con un 
4% y de Canadá con un 3,596. 
Finalmente, Gran Bretaña y Ja- 
p6n consumen un 3,1% y 2,2%. 
Otro dato interesante es el de 
consumos per cápita por sectores 
de plásticos en España y Europa. 
El sector agrícola español (4,l 
kglhabitante) se encuentra a un 
nivel ligeramente superior al eu- 
ropeo (4 kglhabitante). 

Esto tiene un valor adicio- 
nal si se tiene en cuenta que el 
consumo total de plástico alcan- 
zó en España la cifra de 54 kg/ 
habitante, mientras que la media 
europea fue de 76 kghabitante 
en dicho año. 

Sector agrícola 
El cuadro nOl contempla el 

mercado de plásticos por aplica- 
ciones en el sector agrícola espa- 
ñol en el año 1995. El capítulo 
de filmes o láminas de plástico 
para invernaderos, túneles de 
cultivo, acolchados, ensilajes e 
impermeabilización ocupa la pri- 
mera posición con un 35%, se- 
guido por la irrigación con un 
consumo próximo a las 45.000 
T.M, lo que viene a representar 
el 3 1% del total del sector. 

Hay que significar que el 
consumo global de plásticos en 
el sector agrícola en estos últi- 
mos años, apenas ha experimen- 
tado un crecimiento del 2%, sin 
embargo, el sector del film había 
crecido en un 7.5%. 
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Figura 4: 
Distribución de la superficie protegida con plasticos en España por regiones agrícolas. 

Este crecimiento no se ha 
visto alterado por el problema de 
la sequía, que ya he dicho, ha 
provocado la disminución de los 
acolchados. ya que se ha visto 
compensado relativamente con el 
aumento de superficie cubierta 
por invernaderos. 

El cuadro n02 refleja la dis- 
tribución por productos del mer- 
cado de plásticos en aricultura. 
ya es tradicional que el 
polietileno de baja densidad, con 
el 52,5% sea el material plástico 
más utilizado. 

Su calidad-precio, versati- 
lidad y sobre todo su amplia 
gama de tipos (larga duración, 
térmicos, ect.) avalan su masi- 
vo uso. El PVC tiene su mayor 
campo de aplicación en el riego 
y en las láminas impermea- 
bilizantes, ocupando el segundo 
lugar con el 22%. 

El polipropileno se sitúa 
en cuarta posición con unas 
14.500 T.M. Su aplicación prin- 
cipal son los sacos , mallas y 
cuerdas de rafia para el entu- 
torado de cultivos y empacado 

de paja y forrajes. 
El copolímetro EVA es u n  

producto que tiene un excelente 
comportamiento térmico en es- 
pesores finos, lo que le permite 
ocupar la primera posición en el 
consumo de filmes para peque- 
ños túneles e incluso macrotú- 
neles en el cultivo del fresón. 

Superficies de plástico 
Puede apreciarse en el cua- 

dro n03 la evolución de la 
plasticultura española de estos 
últimos 25 años. 

La superficie máxima de 
aplicación de los plásticos se al- 
canzó en la campaña 199 1-92 en 
la que se registraron 150.000ha, 
de las cuales unas 100.000 ha 
fueron acolchadas con poli- 
etileno y unas 30.000 ha se cu- 
brieron con invernaderos. 30.000 
ha se cubrieron con invernade- 
ros. 

Con estas cifras, España ya 
estña situada a la cabeza de la 
plasticultura europea y de toda la 
cuenca mediterránea. 

El gráfico nos muestra una 

caída considerable de casi 
30.000 ha acolchadas en 1994 
respecto al año 91/92 y que co- 
rresponden al cultivo del algo- 
d6n, debido a la situación de se- 
quía por la que atraviesa nuestro 
país. 

Sin embargo, la curva de in- 
vernaderos muestra una línea 
suave ascendente que indica que 
siguen implantándose nuevos in- 
vernaderos, incluso en áreas geo- 
gráficas muy restrictivas por fal- 
ta de recursos hídricos, como es 
el caso de Almería. 

Hoy en día se estiman en 
unas 35.000136.000 ha de inver- 
naderos cubiertos con láminas de 
plástico y más de 2.000 ha tam- 
bién de invernaderos cubiertos 
de malla de polietileno de alta 
densidad, destinados estos Úl t i -  
mos a la producción de tomate. 

El gráfico no 4 muestra so- 
bre el mapa de España, la distri- 
bución de la superficie protegida 
con plástico por regiones. Llama 
la atención el hecho de que sólo 
la región andaluza absorbe el 
72% de la plasticultura total. 
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Clásica fotografia de un  invernadero parral, construido, 
mediante palos y alambres. En el centro, con gafas, Luis María de Vicente, 

coautor junto a Hlix Robledo del libro: Aplicación de los pldsticos en la 
agricultura y especialista en temas de certificación y normalización 

de materiales plásticos empleados en agricultura. 

Este hecho tiene una expli- 
cación muy lógica, que es la de 
ser una región con el clima más 
cálido del continente europeo, lo 
que posibilita la obtención de 
producciones de hortalizas tern- 
pranas. 

Por ello, se justifica la gran 
concentración de invemaderos 
que hace que Almería supere las 
23.000 ha y que se convierta en 
la mayor del mundo, y las más de 
70.000 ha acolchadas en 1992 en 
cultivos de algodón, melón, espá- 
rrago y fresa fundamentalmente. 

Tipos de plásticos emplea- 
dos y características 

Gracias a los esfuerzos en 
investigación llevados a cabo por 
la industria española del plástico, 
hoy en día el agricultor puede 
elegir entre una amplia gama de 
plásticos aquél que más conven- 
ga a sus cultivos. 

A. Invernaderos 
Para la protección de culti- 

vos se utilizan principalmente los 
polietilenos y copolímetros EVA 
y a menor escala el po- 
licarbonato; pero, además, entre 
los dos primeros existe la posibi- 

lidad de utilizarlos con propieda- 
des bien distintas. Los hay de 
larga duración, o con efecto tér- 
mico y también combinándose 
ambas propiedades; algunos de 
ellos llevan incorporada la pro- 
piedad antigoteo. 

Por lo general, todos estos 
tipos utilizados en la agricultura 
española son fabricados en 
«monocapa», aunque también, a 
pequeña escala, se utilizan los 
«rnulticapas» que están constitui- 
dos generalmente por tres I h i -  
nas coextmidas. 

En determinados países eu- 
ropeos los filmes «mcapas» tie- 
nen una mayor comercialización 
que en España, debido, entre 
otras razones, a que los climas 
son distintos. 

Aquí en España se prefiere 
la utilización de «monocapas» 
por varias razones. En primer lu- 
gar, porque están dando buenos 
resultados y porque se fabrican a 
partir de materias primas de re- 
conocido prestigio, que, además, 
garantizan sus propiedades. 

No cabe duda que quién im- 
pone la utilización de un deter- 
minado plástico es el clima. En 

climas de alta radiación solar, 
como es principalmente el de 
Almería, el polietileno de larga 
duración se impone, con un 70% 
de aplicación, al resto de los 
plásticos. 

Ahora bien, el porcentaje de 
utilización de los filmes térmicos 
crece considerablemente en 
cuanto la zona geográfica de ins- 
talación de invemaderos se aleja 
de las costas meridionales, o tie- 
ne posibilidades de riesgo de he- 
lada. 

Los espesores medios de los 
filmes de polietileno son: 

-Polietileno normal: 100 
inicras (400 galgas) 

-Polietileno larga duración: 
180 micras (720 galgas) 

-Polietileno térmico-larga 
duración: 200 micras (800 gal- 
gas) 

-Polietileno térmico de un 
año: 100 micras (400 galgas) 

-Copolímetro EVA-larga du- 
ración: 200 micras (800 micras) 

Es conveniente aclarar qué 
se entiende por duración y 
termicidad. La duración de los 
plásticos se da en función de la 
que pudieran tener en Almería, 
que registra una radiación solar 
anual de 145 kcaUcm2/aiío, que 
es la mayor de Europa, y similar 
a al del norte de <199>frica. 
(Norma Española UNE-53328). 

Un plástico seá térmico, se- 
gún se define en la norma UNE- 
53328, cuando su termicidad sea 
inferior al 20%, lo que quiere de- 
cir que el plástico no debe dejar 
escapar más del 20% del calor 
acumulado en el interior del in- 
vernadero. 

Las planchas de po- 
licarbonato de 4 mm y 800 gr/m2 
de peso, debido a su alto coste en 
comparación con el polietileno, 
no tienen gran aplicación en m- 
vemaderos. Su uso está en tomo 
a las 100 ha. 

En los últimos años han te- 
nido un crecimiento espectacular 
los invernaderos de mallas de 
polietileno de alta densidad. Se 
aplica al cultivo de tomate que 
anteriormente se producía al aire 
libre. 

La cifra de invernaderos cu- 
biertos con estas mallas supera 
actualmente las 2.000 ha, encon- 
trándose instalados en Canarias, 
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perficie de cultivo de algodón en 
Andalucía se acolchaba con 
polietileno lineal de 12 micras de 
espesor y 70 cm de ancho. Esto 
suponía alcanzar la cifra de 501 
55.000 ha, lo que equivaldría a 
decir que representa el 50% del 
total de la superficie acolchada 
en España. 

Para el cultivo del melón, 
que es otro de los grandes acol- 
chados, se emplea polietileno 
normal o con mezclas de lineal, 
de 100-150 galgas (25 a 40 
micras), lo que representa un 
consumo de 100-120 kgha. Para 
el cultivo del fresón, del que hay 
acolchado en España más de 
7.000 ha se emplean filmes de 
120-200 galgas de espesor. 

Por último, conviene hacer 
mención al aclochado del espá- 
rrago. Actualmente se practica en 
unas 7.000 ha empleándose para 
ello los filmes de polietileno 
transparente, negro y de 
copolímetro EVA, siendo con 
este último con el que mejores 
resultados agronómicos se consi- 
guen. Se utilizan filmes de 200- 
250 galgas con un consumo me- 

Murcia y Alicante. dio de 350 kgha. 
B. Pequeños túneles Es muy peculiar el acolcha- 
La superficie cubierta por do de este cultivo, ya que las Iá- ' 

pequeños túneles se encuentra minas de plástico llevan en sus 
muy estabilizada en estos últi- bordes una funda o doblez que 
mos años; por todo ello, el con- va llena de tierra y que impide 
sumo de plásticos no se ha alte- que con este peso el aire lo le- 
rado y se siguen utilizando los vante. A su vez facilita su 
mismos tipos de plástico con los inanejabilidad para la recolec- 
mismos espesores. ción del espárrago, sin que por 

Por lo general se emplean ello se deteriore el plástico. 
láminas que varían entre las 100 D. Cubiertas flotantes 
y 300 galgas (25-75 micras) de Las cubiertas flotantes o 
espesor. mantas plásticas que se colocan 

Para su cobertura, se emplea directamente sobre los cultivos 
principalmente el copolímetro sin necesidad de ningún soporte 
EVA del 6% de AV que es el 
plástico más térmico que existe 
en el mercado de espesores finos. 
A igualdad de espesores una 1á- 
mina de este copolímetro EVA 
tiene una termicidad algo mayor 
que el doble que la del 
polietileno normal. 

C. Acolchado de suelos 
El acolchado de suelos se ha 

visto en los últimos años muy 
afectado por la grave sequía que 
ya se ha comentado anteriormen- 
te. Por todo ello se ha visto redu- 
cido en más de 30.000 ha. Du- 
rante 1992 más del 80% de la su- 

El uso de invernaderos de plástico se 
basa en los bajos costos de los mismos. 
Dado que el mercado de productos 
horticolas fuera de esta-ción está muy 
saturado, cada vez es más preciso 
mejorar los invernaderos y el 
equipamiento para controlar mejor el 
clima y la calidad de producción. 
En la imagen inferior, una superficie 
cubierta por multitúneles. 
El ensllaje de alimentos bajo pldstico 
para el ganado en Europa es otra de las 
multlples aplicaciones de los pl8sticos. 
A mediados de los ochenta apareció la 
técnica del revestimiento de balas 
redondas con filmes. 

- 
están, actualmente, poco introdu- 
cidas en la plasticultura. La apli- 
cación de estas cubiertas flotan- 
tes o mantas térmicasse estima 
en unas 1.000 ha en el Estados 
español y en unas 10.000 ha en 
resto de los países de la Europa 
comunitaria. 

En comparación con el cul- 
tivo al aire libre, el uso de estas 
mantas flotantes, denominadas 
«agrotextiles», da una mayor se- 
guridad de producción y mejora 
de productividad. Las mantas de 
polipropileno constituidas por fi- 
bras no tejidos, suele tener un es- 
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pesor de 20-25 micras (0,25 mrn) 
y se utilizan en anchos variables 
de 1,80 a 6 m como máximo 
cuando van soldadas. 

Irrigación 
El sector de la inigación si- 

gue teniendo en España y prácti- 
camente en todo el mundo, un 
atractivo importante para la in- 
dustria del plástico, a pesar de 
que la situación comercial se ha 
visto seriamente afectada en es- 
tos últimos años por la posición 
económica del país y de toda la 
industria agroalimentaria en gene- 
ral. 

Con todo ello, sigue repre- 
sentando unas cifras de consumo, 
que se sitúan en torno a las 
47.000 TM que son muy relevan- 
tes y que demuestra la importan- 
cia que tiene el riego en nuestro 
país. 

De las 3.025.000 ha regadas 
mediante diferentes sistemas, 
más de 800.000 ha emplean la 
tecnología del riego por asper- 
sión o goteo. De esta cifra, casi 
la tercera parte corresponde al 
riego localizado, por lo que sitúa 
a España en la segunda posición 
mundial. 

Del total del consumo ante- 
riormente indicado en estas mis- 
mas páginas, casi 35.000 tonela- 
das (TM) corresponden al PVC y 
unas 12.000 TM al polietileno de 
baja densidad que es el material 
utilizado para la fabricación de 
los ramales terciarios empleados 
de riego localizado. 

Impermeabilización 
de embalses 

España es un país con una 
climatología muy peculiar, ya que 
la mitad de su territorio registra 
precipitaciones de lluvia por de- 
bajo de los 600 mm y dentro de 
esta mitad. hay regiones conside- 
radas como semi-áridas por no te- 
ner lluvias por encima de los 200 
mm. 

En estas condiciones clima- 
tológicas se hace imprescindible 
regular al máximo detalle los es- 
casos recursos hídricos de que se 
dispone. La mejor solución es la 
de disponer de un depósito que 
sirva de regulador de las aguas so- 
brantes y de las extraídas de po- 
zos. 

La construcción de esos de- 
pósitos o embalses se llevan a 
cabo mediante la impermea- 
bilizacion del suelo con materia- 
les plásticos, cauchos termoplás- 
ticos o elastómeros, técnicamente 
denominados como geomembra- 
nas. 

Lógicamente y sin ningún 
tipo de dudas, los materiales uti- 
lizados son fabricados con las 
aditivaciones necesarias para que 
puedan aguantar a la intemperie 
durante varios años. 

El primer tipo de plástico 
utilizado en España en la 
costrucción de embalses para 
usos agrícolas fue el polietileno 
de baja densidad, que se empezó 
a utilizar alrededor del año 1965. 
La primera aplicación fue la 
impermeabilización de un embal- 
se en Benijofar, en la provincia de 
Alicante, con una capacidad de 
75.000 m". 

Actualmente dicho embalse 

puede llegar a los 2 mm de espe- 
sor. 

La capacidad de estos em- 
balses varia mucho de unas regio- 
nes a otras, construyéndose de 
acuerdo con las necesidades de 
las explotaciones agrícolas. Para 
usos particulares suelen tener 
una capacidad media de 50.000 
m', llegándose en algunos casos 
a capacidades superiores al mi- 
llón de m3. 

Caso excepcional son los 
embalses que se construyen en 
Canarias por el Cabildo Insular, 
que llegan a tener hasta 4 millo- 
nes de m' de capacidad. 

Resulta impreciso, por la di- 
ficultad que conlleva, poder de- 
terminar el volumen de plástico 
que se utiliza generalmente para 
la impermeabilización de embal- 
ses para usos agrícolas. Se mane- 
jan cifras en torno a las 6fl.000 
TM entre PVC, PEAD, PEBD, 
Butilo y EPDM. 

Cuadro 1: 
Superficies cubiertas de macrotuneles e invernaderos 

(1995). Total: 150. 395 ha. 

sigue prestando sus servicios al 
igual que lo hizo, hará ahora 30 
años. 

Los espesores de las geo- 
membranas que se emplean va- 
rían muy poco de unos a otros, si 
exceptuamos el polietileno de 
baja densidad que se utiliza en 
espesores de 0,5 mm. 

El resto de los otros mate- 
riales (PVC, polietileno de alta 
densidad, caucho butilo y el 
EPDM, (etileno propilenolmo- 
nómero diénico), se utilizan entre 
1,2 a 1,5 rnm. En el caso del 
polietileno de alta densidad se 

Coiiio datos adicionales y 
de carácter más bien de curiosi- 
dad, se puede decir que la capaci- 
dad total de los embalses cons- 
truidos en el Estado español, que 
supera los 5.500, es de 75 millo- 
nes de m3, los cuales ocupan una 
superficie aproximada de 1.400 
ha. - 

Fklix Robledo 
Ingeniero Ticnico Agrlcola 

Secrerario General del CEPLA 
Repso/ Química 
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PLANCHAS ONDULADAS 
PARA INVERNADEROS 

-Y W V J  

Con las planchas onduladas de 
ALTUGLAS el tiempo juega a tu 
favor. 
La transmisión luminosa, superior a 
la del vidrio, permite obtener 
mayores rendimientos en los cultivos 
de flores, plantas y hortalizas. 
Las planchas de polirnetracrilato de 
metilo de ALTUGLAS están 
garantizadas durante 10 afios y sil 
resistencia al impacto es 20 veces 
superior a la del vidrio. Su mayor 
coeficiente de intercanlbio térmico en 
comparación a otros materiales 
plásticos, permite obtener cosechas 
más tempranas y de mayor calidad. 
ATOHAAS garantiza el rendimiento 
de las plarrchns incluso en las 
condiciones mis extremas del sirr de 
España. 

A 10 años luz 

atohaas 

ATOHAAS le~ricn, S.A. 
BOTÁNICA. 160 - 162 - POL. IND. GRAN. VIA SUR 
08908 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT\ 

EL. : (93) 263 10 54 - FAX (93) 336 74 52 
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A la izquierda, paisaje cubierto 
de plástico, habitual en el sureste 
peninsular. Abajo, una de las 
señales más evidentes del impacto 
negativo sobre el medio ambiente 
que provoca el vertido incontrolado 
de los plásticos, imagen cedida por 
el Excmo. Ayuntamiento de Almeria. 

Los plásticos y el medio ambiente 

El ecobalance 
de los plásticos 

agrícolas 
La evaluación del ciclo de vida de los plásticos es una herramienta fundamental para 

analizar los problemas medioambientales que provocan. 

Todos los productos que uti- 
lizamos tienen un impacto sobre 
el medio ambiente, que empieza 
con su obtención y utilización y 
termina con su eliminación. Los 
problemas medioambientales pue- 
den ser de diversa índole, desde el 
agotamiento de recursos naturales 
hasta la contaminación visual, 
uno de los efectos más aparentes, 

pasando por el calentamiento glo- 
bal del planeta. 

El ecobalance, también de- 
nominado evaluación del ciclo de 
vida o balance medioambiental es 
una fonna científica de evaluar el 
impacto medioambiental de un 
proceso o producto desde el mo- 
mento de su obtención hasta su 
eliminación, es decir, a lo largo 

de su ciclo de vida completo. 
El ecobalance permite valo- 

rar la cantidad de energía y ma- 
terias primas utilizadas y el nivel 
de resíduos que se generan en 
cada fase de su vida, susceptibles 
de producir contaminación. 

Es una herramienta de gran 
utilidad, que puede ayudar a los 
fabricantes y productores a anali- 
zar y mejorar sus procesos y pro- 
ductos, a los consumidores a to- 
mar decisiones de compra con 
una mejor información y a los 
políticos y legisladores a formu- 
lar normativas. 

Las características funda- 
mentales del ecobalance son: 

e Compara productos y pro- 
cesos, determinando cuál es el 
más ventajoso. 

Analiza de forma indepen- 
diente cada una de las etapas que 
constituyen el ciclo de vida: fabri- 
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cación, distribución. consumo y 
eliminación de los resíduos gene- 
rados. 

Ayuda a decidir el producto 
y el proceso más adecuado en un 
ámbito determinado. 

La gestión integrada 
La gestión integrada de los 

recursos responde a la necesidad 
de disminuir los daños a nuestro 
entorno y aprovechar correcta- 
mente los resursos naturales. Sus 
objetivos principales son: 

Reducir la utilización de 
materias primas. 

e Disminuir el consumo de 
energía. 

Limitar la producción de 
resíduos. 

Recuperar y aprovechar los 
resíduos generados. 

Las consecuencias de la im- 
plantación de la gestión integrada 
de recursos suponen cambios tan- 
to en los procedimientos de fabri- 
cación como en las pautas de 

El ecobalance, también 
denominado evaluación del 

ciclo de vida o balance 
medwambientul es una 

forma c ient i f~a de evaluar 
elimpacto medioambientul 
de un proceso o producto 
desde su obtención hasta 

su eliminación. 

comportamiento de la sociedad. 
Mediante esta herramienta se 
consigue elegir los materiales 
más adecuados para las diferentes 
aplicaciones y una gestión de 
residuos que asegure una recupe- 
ración óptima. 

Aprovechamiento de los 
resíduos 

En la actualidad se dispone 
de distintas alternativas de apro- 
vechamiento de los resíduos plás- 
ticos: 

-Reciclado mecánico. Las 
piezas usadas se recogen, clasifi- 
can y trituran. Mediante la trans- 
formación por calor y10 presión 
se obtienen nuevos objetos de 

- - 
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INFORME EXTRA 2- 
El cultivo intensivo bajo plástico 
constituye una de las actividades que 

plástico reciclado: bolsas, mace- 
tas, bancos para parques, tuberías 
de drenaje, etc. 

-Valorización energética. Una 
vez finalizada su vida útil los plás- 
ticos pueden ser aprovechados 
como combustible por su elevado 
poder calorífico, similar al del 
fuel-oil o el gas natural. 

-Recuperación de los consti- 
tuyentes iniciales. Las piezas usa- 
das de plástico se descomponen a 

Una vez finalizada su vida 
útil los plásticos pueden 
ser aprovechados como 

combustible por su elevado 
poder calonlfico, similar 

al del fuel-oil o el gas 
natural. 

han impulsado la economía del 
' 

sureste peninsular en los últimos 
anos. Sin embargo, esta actividad 
produce gran cantidad de resíduos 
para los cuales ya existen soluciones. 

iravés de un proceso químico en 
componentes más sencillos que 
pueden ser utilizados nuevamente 
como materias primas. 

Los plásticos agrícolas 
En 1993 el consumo de plás- 

iicos en España fué de 2.11 1.000 
ioneladas, generhndose un total 
de 1.623.000 toneladas de resí- 
tluos procedentes de diversos sec- 
tores, de las cuales 1 16.000 fue- 
ron generadas en el sector agríco- 
la, principalmente en Andalucía, 
con tres áreas ~rinci~ales:  el Baio 
Guadalquivir, ~ u e l v a  y ~lmería: 

Los resíduos plásticos proce- 
dentes de invernaderos agrícolas 
pueden ser aprovechados a través 
del reciclado mecánico cuando no 
están muy deteriorados por la in- 
temperie. 

En el caso de los plásticos 
que han sufrido la agresión del 
sol y el viento, su reuperación a 
través del reciclado mecanico 
implica un impacto medioam- 
biental mayor que el beneficio 
que se va a obtener. Aplicando 
los criterios del ecobalance, la 

Figura 1 : va1o"aciÓn energética es la al- 

Ciclo de vida de los plásticos ternativa más adecuada. 

El transporte 
En cuanto al transporte, la 

ligereza de los plásticos es un 
factor crucial. Se puede ahorrar 
u n  39% de combustible si se uti- 
liza plástico en los envases y em- 
balajes, en lugar de usar vidrio. 
Este ahorro de combustible supo- 
ne también menores emisiones 
de contaminantes a la atmósfera. 

Informacidn complementaria 
para el lector: 

Fundación Española de los Plás- 
iicoi para la Pm/ecciÓn del Medio Am- 
biente. 

Francesc Col1 
Inn. Téoiico Anricola 
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