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Las pantallas LS tejidas con 
alumiriio puro y poliester 
especial permiten una repulaciór 
fabulosa de las necesidades 
clirnáticas en cualquier 
circunstaricia. 
Hov día7 gracias a las pantallas 
LS: el consumo de gas, fue1 u 
olros cornbusiibles va no puede 
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DISTRIBUIDOR irriportante. 
PARA ESPANA: La gar~ia LS garantiza 

protecc.iones tarito interiores 
vo11-10 exteriores de sus 
pir)du(.(~ioiies!-presentalas 
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siglllerites ventajas: 
1 ) favorece el crecirnieiito de la 

\~rgela(~~ión. 2) mejora la calidad de sus 
prociuc:tos. 3) red uc:e las pérd ¡(las gracias a la 
elirniriacióii del I'er-icírneno de 
<:orideiisa<:ión. 4) parariiiza la repularida(l del 
cre(:irnieiito de los c:uItivos gracias a la dilusiiíii 
utiilorine de la sombra. 3) 1)erinii.e uri a t~orro 
coiisiderable. por lo que se rcfier-c. a losgasios 
eiiergétic*os. 
Por su elevada cl'ic:ac:ia v su prec.io suinariieiite 
coinpeiitivo. la iristala(:;ón de uiia paritalla LS le 
perinite amortizar sus inversiorics eii los plazc!s 1116s 
c.orios. Mire a su alreijetlor v no quede aislatli) ~)oi.iio 
querer creer rti las 16(:nicas vaiipiiar~i islas. 
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h d u c t  ividad en la tierra 
Las AGROPLACAS y 10s maceteros y semiiieios son 

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

y floricultura. 

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

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

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

son indeformables, irrompibles e inalterables a las 
temperaturas extremas y fenómenos atmosf6ricos. 

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 termico, 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. 
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Sabater 
Fabricación de 
material e 
instalaciones 
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la horticultura 
intensiva 
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Humidificación, 
Automatismos, 
Accesorios de plástico 
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<< E n el género Begonia 
se agrupan unas 2.000 especies y variedades. 
Unas se valoran por susflores, 
otras por su precioso follaje 
y otras por poseer ambas caracten'sticas. 

Las Begonias 
Familia Begon iáceas 

Introducción 
El nombre de BEGONIA viene de la 

época de Charles Plumier (1646- 
1704), fraile franciscano y botánico 
que en 1690 describió la Begonia y 
dió a este género el nombre de su 
protector Michel Begon (1 638-1 71 O), 
que fué intendente de las Antillas, 
Sto. Domingo, y después gobernador 
en Canadá y gran protegedor de bo- 
tanista~. 

El nombre del género BEGONIA fué 
publicado en 1700 por Joseph Pitton 
de Tournefort en las Instituticiones 
del Real Hervario, Vol. 1. 

Anteriormente a su nominación, 
apareció una publicación en 1651, es- 
crita por Francisco Hernández, natu- 
ral de Toledo (España), que fué el pri- 
mer naturista de las Américas y que 
describió una planta denominada 
con un nombre mejicano ((Totonca- 
xoxo Cotollinu. Hoy en día este gene- 
ro-especie es conocido como BEGO- 
NIA gracilis HBK. 

Origen de las Begonias 
Son originarias de las zonas tropi- 

cales y subtropicales de Asia. Pueden 
crecer en regiones calurosas y húme- 
das como El Amazonas y en el oeste 
de Africa tropical, así como en zonas 
de grandes alturas (Los Andes, Hirna- 
laya, etc). En. el género Begonia se 
agrupan unas 2.000 especies y varie- 

Lluis Recasens Pahi 
Profesor de Floricultura 
Escuela de Horticultura 

((Mas Sedó)). 

dades. Unas se valoran por sus flo- Genitores utilizados para 
res, otras por su precioso follage y la obtención de plantas de follaje 
otras por poseer ambas caracteristi- - Las BEGONIAS corallina, B. scharf- 
cas. fiana, B. metallica con troncos de 

Son plantas muy decorativas y que forma de caña, de floración invernal y 
han sido objeto de muchas hibrida- vegetacion contínua, originarias de 
ciones entre ellas. los bosques brasileiios. 

BEGONIA ulmifolia y Begonia caro- 



Iinaefol~a, originarias de América 
Central con mucho follaje. 
- Begonia rizomatosa, originaria de 
Asia, como la BEGONIA rex. 
- BEGONIA masioniana, originaria 
de Malasia. 
- BEGONIA imperialis y BEGONIA 
boweri; son begonias rizomatosas 
originarias de América. 

Genitores utilizados para 
la obtención de plantas con flores 
- Begonias tuberosas, originarias de 
las regiones ecuatoriales de 4.000 m. 
de altura, son plantas que tienen ór- 
ganos subterráneos tuberizados y 
que reposan en períodos fríos. Tene- 
mos BEGON lA boliviensis, B. davisii, 
B. pearcei, B. rosaeflora y B. veitchii. 
- BEGOlVlA socotrana, originarias de 
la Isla de Socotra (Océano Indico). 
- BEGONIA dregei; crece natural- 
mente en las paredes montañosas 
del Cabo de Buena Esperanza. La BE- 
GONIA dregei puede llegar a tener 80 
cm. de alto. 

Podemos clasificar las begonias 
en cuatro grupos 

- Begonias de hojas decorativas. 
- Begonias de flores. 
- Begonias tuberosas. 
- Begonias de parterres. 

Begonias de hojas decorativas 
Son plantas viváceas con flores de 

poco interés. Sus hojas son de una 
gran riqueza de coloridos, asimétri- 
cas y de gran talla. 

La más popular y comercial de este 
grupo es la BEGONIA rex, que recoge 
incalculables variedades y cultivares. 

De este mismo grupo podemos 
nombrar: BEGONIA imperialis, B. 
manicata, B. masyoniana, B. X «Cleo- 
patren, B. heracleifolia, B. foliosa. 

Este tipo de begonias cada vez se 
están introduciendo más como plan- 
ta de apartamento. 

Begonias con flores 
- BEGONIA X cheimantha o BEGO- 
NIA ccGloire de Lorraine)). 
- BEGONIA X elatior o BEGONIA X 
hiemalis o BEGOlVlA X rieger. 

Begonias Tuberosas 
Son las begonias que mueren en 

otoño y cuyos tubérculos se conser- 
van durante el invierno. 

Se pueden cultivar en maceta o en 
plena tierra. 

Poseen una gama immensa de co- 
loridos. 

Entre ellas existen muchos híbri- 
dos y cultivares cruzados de diversas 
especies botánicas. 
- BEGONIA boliviensis. Originaria de 
Bolivia. 
- BEGONIA davisii. Originaria de los 
Andes. 
- BEGONIA veitchii. Originaria del 
Perú. 

Begonias de parterres 
- BEGONIA gracilis. 
- BEGONIA semperflorens. 
- Existen muchas variedades, culti- 
vares e híbridos. 

Begonia rex de Putz 
Familia de las Begoniáceas y origi- 

narias de Asia. 
La BEGONIA rex de Putz es una 

planta de hojas decorativas. Fué in- 
troducida en Europa en 1856 por J. 
Simon, crece sobre las pendientes. 

El Sembrador más vendido de España 
- 80 000 plantas hora aproximadamente 
- Especial para bandejas. 
- Para sernillas pildoradas o desnuda5. 
- Cartuchos con 15 000 agujeros útiles. 
- Placas de aspiración de 0,2 a 0.8 rnrn 
- Siembre una bandeja entera cada 5 5egilridos 

Bandejas para semilleros 
de poliestireno expandido 

La calidad a veces no tiene precio ;Consulte l o s  nrco.slro.s! 

B 1 294 alveolos (lechuga) B - 3 120 alveolos (lec liupa, 
B 2 216 alveolos (berenjena B 6 1.18 d l~ro lo i  ,le( hupa) 
espinaca pepino) B 10 N I l E \ \  B\NI)L.14 P \ l i \  iiir 

B 3 104 dlvrolos (melón \ 5dn<l1a) PlYOS 11 < el\rolos 
B - 4 247 alveolos (pimiento \ tomacri 

a~nabat zaII 
Avda.Barcelona, 189 MOLINS DE REI (Barcelona) Miret Metzeler, S.A 



templadas del Himalaya. 

Especies de Begonias 
según la clasificación 
Zander 1972 

acida Vell 
aconitifolia A.DC. 
acutifolia Jacq 
al bo-picta Bull 
angularis Raddi 
baumannii Lem 
bipinnatifida J.J.Sm. 
boliviensis A.DC. 
boweri Ziesenh 
bradei Irmsch 
carolinifolia Regel 
cathayana Heml 
cinnabarina Hook 
coccinea Hook 
conchifolia A. Dietr 
concinna Schott 
convulvulacea A.DC. 
corallina Carr 
corallina híbrida 
X credneri Haage y 

Schmidt 
crispula Brade 
cubensis Hassk 
cucullata Willd 
daedalea Lem 
davisii Veitch 
decora Stapf 
deliciosa Lind 
diadema Lind 
dichotoma Jacq 
dichroa Sprague 

Es una especie con rizomas subte- 
rráneos espesos y con gran acumula- 
c ión de agua, los cuales se elevan 
arrastrándose luego sobre la superfi- 
cie, formando unos troncos espesos. 
Las flores son de colores rosas con 
grandes tallos que les sostiene, reu- 
nidas en racimos. 

Las hojas son grandes, de 25 cm. 
de largo y 18 cm. de ancho, de forma 
irregular, su haz o superficie superior 
es lisa, ligeramente cóncava y estam- 
pada de color verde, con reflejos y 
matices grises y rojizos (todos ellos 
de tono metálico). El envés cubierto 
de pelos en los nervios. Las hojas son 
aserradas. 

dipetala Grah 
dregei Otto y 

A.Dietr 
X duchartrei Bruant 
echinosepala Regel 
egregia N.E.Br. 
X elatior Fotsch 
(B X hiemalis) 
eminii Warb 
epipsila Brade 
X erythrophylla Neum 
fagifolia Fisch 
fernandoi lrmsch 
foliosa H.B.K. 
franconis Liebm 
froenbelii A.DC. 
fruticosa A. DC. 
X fuchsifoliosa Chev 
fuchsioides Hook 
fulvo-setulosa Brade 
X fuscomaculata Lange 
glabra Au bl 
goegoensis N.E.Br. 
gracilis H.B.K. 
grandis Dryand 
haageana W Wats 
heracleifolia Cham 
herbácea Vell 
hirtella Link 
hispida Schott 
humilis Dryand 
hydrocotylefolia Otto 
imperialis Le m 
incana Lindl 
incarnata Link 

Los peciolos de la BEGONIA rex 
están compuestos por tricomas de  
forma alargada. Son simples y unice- 
lulares, los tricomas miran hacia la 
base de la planta y son de color blan- 
co, forman un  microclima en el pecio- 
lo y también sirven para defensa de  
algunos insectos. 

E l  peciolo es de color granate. 

Esquejes de. Geranio 

DISEMINADOS DE MAR 
TEL. 751 55 66 
PREMIA DE DALT 

CULTlUS ROlG BARCELONA 

involucrata Liebm 
isoptera Dryand 
jussiaecarpa Warb 
Knollen Hibrida 
laciniata Roxb 
X langeana Fotsch 
leptotricha C.DC. 
liebmannii A. DC. 
limmingheiana C.Morr 
lindleyana Wal 
lorraine begonia Hibrida 
lubbersii 

E. Morr 

ludwigii Irmsch 
luxurians Scheidw 
rnaculata Raddi 
malabarica La m 
mabicata Brongn 
mannii Hook 
X margaritae Hort 
martiana Link y Otto 
masoniana lrmsch 
metachroa Fotsch 
metallica W.G.Sm 
mexicana Karst 
micranthera Griset 
rninor Jacq 
molicaulis lrmsch 
nelurnbifolia Cham 
octopetala L'Herit 
odorata Willd 
olbia Kerch 
paulensis A.DC. 

Con o s in  raíz 
e Todos los colores y variedades 

Zonales dobles y simple, peltato-zonal, geranio-hiedra doble, 
peltatum-hiedra simples y pelargoniums-grandiflorum 

pearcei Hook 
peponifolia Vis 
X phyllomaniaca Mari  
platanifolia Schott 
popenoei Standl 
X pseudophy- 
llomaniaca Mari  
pulchella Raddi 
rajah Ridl 
ramentacea Paxt 
rex Putz 
rex Hibrido 
X ricinifolia A.Dietr 
roezlii Regel 
rubro-venia Hook 
sanguinea Raddi 
scabrida A.DC. 
scharffiana Regel 
semperflorens X hibrido 
serratipetala Irrnsch 
socotrana Hook 
spraguei C.Web 
subacida lrmsch 
suffruticosa Meissn 
sutherlandii Hook 
X thurstonii Hort 
tornentosa Schott 
ulrnifolia Willd 
undulata Schott 
veitchii Hook 
venosa Skan 
verschaffeltii Regel 
vitifolia Schott 
wallichiana Steud 
weltonensis Hort 
xanthina Hook 

1 Esquejes libres de virus y bacterias procedentes de material vegetal ((PHIL 



Las semillas de BEGONIA rex son 
muy  pequeñas; en un  gramo pode- 
mos encontrar de 50.000 a 60.000 se- 
millas. La cápsula que las contiene 
tiene de 1 a 2 cm. 

Cultivares de Begonia rex 

Cultivares de hoja pequefia 
con espiral 
B. «Lady Hamilton)) 
B. ~Per idotn 
B. uschortyn 
B. «Wood Nymphn 
B. «Mini Merryn 
B. ((Red Wing)) 
B. aRoyal Carpet)) 
B. c(Sheba» 

Cultivares de hoja media 
con espiral 
B. «Curly Merry Christmas)) 
B. «Bantun 
B. ((Ester Velez)) 
B. ((Gentle T o u c h ~  
B. ((Huddlen 
B. ((Jeans Burnsn 
B. «Kay Padavan)) 
B. ((Keneckout)) 
B. «Neon Lights)) 
B. «Pelo)) 
B. ((Planet Earth)) 
B. ((Prince of Hanover» 
B. ((Purpte Curly Star D u s t ~  
B. «Quasar» 
B. c<Umbrella» 

Cultivares de hoja media 

Cultivares 
Existen muchos cultivares. 
Esta especie se ha cruzado con la 

BEGONIA diadema y la BEGONIA de- 
cora. Actualmente se cultivan mu -  
chos cultivares de BEGONIA rex: 
para la producción hortícola, colec- 
cionistas, amaters y las rex miniatu- 
ras. 

Hay que destacar que en todos 
estos cultivares, los colores son más 
o menos intensos según su exposi- 
ción a la luz. 

Los cultivares se dividen en: BEGO- 
NIA rex de hoja pequeña, con espiral 
o sin espiral; hoja mediana, con espi- 
ral o sin espiral; de tronco recto con 
planta más esbelta con espiral o sin 
espiral; y de hojas grandes con espi- 
ral o sin espiral. 

Multiplicación 
La BEGONIA rex se pueden multi- 

plicar de diferentes maneras: 

sin espiral 
B. ((Airy Ashes)) 
B. ctApplesauce Pinkn 
B. c(Bewitched)) 
B. ((Black Magic)) 
B. «Bolero» 
B. «Brazil Red» 
B. «Bronze Queen» 
B. «China Townn 
B. ccCondor)> 
B. «Cougar» 
B. ((Dermis Cook)) 
B. «Detante» 
B. ((Gandern 
B. «Gong>) 
B. «Her Majesty Sylvia 

Leathermanm 
B. «Ho Downn 
B. ((Husbands Favoriten 
B. ((lroquois)) 
B. ((Milky Wayn 
B. ((Sugar confectionv 
B. «Tiny Brightn 

De tronco recto, planta más 
esbelta con espiral 
B. ((Bashful)) 
B. ((China Curl)) 
B. ((Elegant Victoria)) 
B. ((Fandange)) 
B. ((Finkelstein~i 
B. « Lacadasycaln 

- Por división de hojas; 
- Por división de rizomas. 
- Esquejes de hoja y peciolo. 
- Semillas. 
- Cultivo in-vitro. 

División de la hoja 
Se utilizarán hojas, habiendo alcan- 

zado su pleno desarrollo. 
Se dividirá la hoja en trozos, de un  

mín imo de 2 X 2 cms. deshaciéndo- 
nos de  los laterales endebles de la 
hoja y procurando que cada uno  de 
nuestros trozos esté dotado de un  
nervio. 

Otro método es el d e  colocar la 
hoja encima del substrato, realizán- 
doles en su parte posterior heridas 
pequeñas con una navaja desinfecta- 
da, en las que desarrollarán (en las 
heridas, o bordes de nuestros trozos 
anteriores) unos pequeños callos 
transformándose rápidamente en 
neoformaciones vegetativas. 

B. «Maid Marionn 
B. «Mugwump>) 
B. c<Rainbow Treen 
B. ((Raspberry Swirln 
B. ((Red Zephyrn 
B. c<Warlock» 

De tronco recto, planta más 
esbelta sin espiral 
B. «Bertha Mc Gregorn 
B. ((Christine Blaisn 
B. ((Dan Blais)) 
B. {(Fire Opal)) 
B. ({Glory of St. Albansn 
B. «Helen Lewis)) 
B. uOur lndiann 
B. «Lavender Glow)) 
B. «Serenade» 

Hojas grandes con espiral 
B. ((Darling Denise)) 
B. ((Dove in Flight)) 
B. ((Dover Solen 
B. «Glacier Bay» 
B. «Grandpa» 
B. ~Hool igan))  
B. ~ l n d i a n  Sun Maskm 
B. aLa Verne Hanell* 
B. ((Lee Davis)) 
B. « L'Lee Streetn 
B. ((Lidia Leticia)) 
B. nlill iann 

Todo esto lo  colocaremos en una 
bandeja con 50% de turba y 50% de 
perlita, con una temperatura de sus- 
trato de 18" C y de atmósfera de 
18" C a 20" C, con una humedad rela- 
tiva de 70%, que se puede lograr fá- 

B. «Picasso)) 
B. «Turnpike» 

Hojas grandes sin espiral 
B. ((Alice Ganns)) 
B. ((Always)) 
B. ((Aureola» 
B. «Babe Lewisn 
B. «Bearded» 
B. «Black Lagoonn 
B. «Ventura Blvdn 
B. ((Ultra Rex)) 
B. «Tintype» 
B. ((Larnentn 
B. aJim Rada» 
B. «Bull)> 
B. «Burvel)) 
B. «Can-Can» 
B. «Carolina Moon» 
B. ((Cecorex)) 
B. ((Charityn 
B. ~Cherokeen 
B. ((Cherry Fizz)) 
B. ({Christopher Robin)) 
B. ~Confectionn 
B. «Corazón Rojo» 
B. ((Cosmos>) 
B. «Day and Nightm 
B. ((Delta Queen)) 
B. ~ H o t  Diggity)) 
B. ((Huntington Lakeu 
B. ({lnka)) 

cilmente colocando encima de nues- 
tras cajas u n  plástico blanco opaco 
que lo iremos abriendo una vez a la 
semana. 

Si nuestras plantas las vemos des- 
hidratadas, efectuaremos vaporiza- 
ciones. Todo este proceso se realiza- 
rá en un  fotoperido largo ópt imo de 
15 a 16 horas en invernadero o sala 
de cultivos con u n  ópt imo luminico 
de 3.000 lux. 

División de rizomas 
En el momento en que se produzca 

un paro vegetativo natural o provoca- 
do, cortaremos en trozos el rizoma 
subterráneo, dejándolo unos días 
secar para que se cicatrice la parte 
cortada y colocando dichos trozos en 
macetas de 13 a 14 cms. instalándo- 
los en u n  túnel de plástico con una 
humedad relativa de 80%, con tem- 
peratura de substrato y aire de 18" C 
a 20" C. 

Esquejes de hoja y peciolo 
Estos t ipos de multiplicación son 

más curiosos que rentables. 
Se pueden coger trozos de peciolo 

con hojas o sin hojas y las podemos 
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son semillas pequeñas, tienen pocas 
reservas nutricionales y son de for- 
mas muy  irregulares. 

Begonla rex mulr~pl~cada en lrozos de 
hoja, en esta bandeja se puede observar la 

neoformación de brotes. 

colocar en bandejas para su multipl i- 
cación, o directamente en una mace- 
ta de 9 cms., ya que tan solo nos sal- 
drán 1 ó 2 plantas en este método, a 
consecuencia de la reducción de cica- 
triz. 

Como cosa curiosa, si en vez de co- 
locarlos en un  substrato lo coloca- 
mos  en agua, en un  espacio de 5 días 
le saldrán raíces, tanto en el caso del 
peciolo solo como en el caso del pe- 
ciolo con hojas, y posteriormente le 
saldrán mult i tud de neoformaciones 
vegetativas, que luego podremos se- 
parar y ponerlas en macetas. 

El proceso es lento, costoso y con 
mucha posibilidad de transmisiones 
víricas y patógenas, debido a dema- 
siadas manipulaciones. 

Semillas 
La multiplicación por semillas es 

muy  lenta y tan solo se utiliza para la 
obtención de nuevos híbridos, ya que 
las semillas que se están trabajando 

Cultivo in-vitro 
Igual para todo tipo de Begonias. 

Ver capítulo general del cultivo in- 
vitro. 

Cultivo de la BEGONIA rex 
La BEGONIA rex según su origen 

requiere temperaturas templadas y 
muy  calurosas, de forma intermiten- 
te, que va de 15" a 20" C y de 20" a 
25" C en otra fase. Una humedad del 
70% a 85% segun la fase en que se 
encuentre. 

Prefiere invernaderos con gran vo- 
lumen de aire y con un ambiente muy 
oxigenado, así como en su etapa ve- 
getativa prefiere un  fotoperíodo 
largo de 15 a 16 horas. 

La BEGONIA rex, en su ciclo de cul- 
t ivo se les tiene que hacer un  paro ve- 
getativo reduciendo la temperatura a 
15" C, la humedad a 70% y reducien- 
do las aportaciones de agua. 

Sustratos 
En épocas estivales se pueden cul- 

tivar fácilmente al aire libre, pero con 
un  substrato a base de tierra de brezo 
y con un pH de 5,5 y con un  fuerte 
som breo. 

Si las tenemos que cultivar en 
cajas, es necesaria una mezcla de tie- 
rras compuesta en partes iguales de 
tierra de hojas (33%), tierras de brezo 
(33%), arena (33%) y con un  pH de 5,6 
a 6. 

Desde el punto de vista de los horti- 
cultores, será más interesante utilizar 
substratos a base de mitad de tierra 
de brezo y mitad de tierra de hojas 
con una aportación de arena. 

El substrato se puede enriquecer 

Begon~a rex 

con el estiércol de cordero bien des- 
compuesto, adicionándolo con tierra 
franca para plantas adultas. 

Cuando las plantas serán adultas 
en su fase vegetativa, las podemos 
regar con una solución fertilizante a 
base de 14,12,14 y si queremos pre- 
pararlas para la floración utilizare- 
mos una aportación 12,14,16 en 
ambos casos 1 grl l  semana. 

Si utilizamos substratos mas es- 
ponjosos y turbosos, podremos uti l i- 
zar soluciones nutritivas calculadas 
según nuestro t ipo de aguas de riego, 
t ipo Coic, Lesaint y Jolivet. 

Utilización 
Planta de adorno interior y en pe- 

ríodo estival, exterior. 

Begonias de hojas decorativas 
en fase de introducción comercial 

Desde el punto de vista cultural re- 
quieren más o menos las mismas téc- 
nicas que la BEGONIA rex. 

Bandejas para SEMILLEROS y planta ornamental 

---A- 
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Multiplrcacion de Begonlas masonianas 
en una bandeja negra con 50% de turba y 

50% de perlita. 

BEGONIA imperialis 
Es una planta nana, de troncos cor- 

tos, con hojas ovoides y alargadas, 
de color marrón y verde y peludas. 

Tiene híbridos como ~Hildegard)) 
((Epple)) y ((Marbachtalern. 

BEGONIA manicata 
Los peciolos y las partes inferiores 

de las hojas son verdes con escamas 
rojas, florecen en invierno. 

La variedad c(Aureomaculata)) 
tiene hojas con machas amarillas y la 
((Cripan tiene las hojas arrugadas en 
sus bordes. 

BEGONIA masoniana 
Es originaria de Malasia. Se está ac- 

tualmente introduciendo en el mer- 
cado, pero no resiste demasiado bien 
en los interiores. 

Sus hojas son verde claro y muy ru- 
gosas, con un dibujo oscuro en forma 
de cruz en su cara posterior, flores 

Esquejes de Begon~a X ~Cleopa i re )~  en Esquejes de Begonla brotando de la base 
bandeja negra. del peciolo. 

blancas verdosas. Florece en prima- 
vera. Existe un cultivar de interés: 
alron Cross)) (con hojas verdes mar- 
cadas con una cruz negra, con pelos 
largos y rectos). 

La BEGONIA X «Cleopatre~ 
Es una planta que surgió de hibri- 

daciones de la BEGONIA imperialis y 
BEGONIA boweri. La BEGONIA X 
((Cleopatre)) tiene unas hojas con to- 
nalidades verdes. 

La coloración de las hojas varía en 
función de la luz que recibe la planta. 

Florece en primavera, a tonos 
rosas. 

BEGONIA Tiger 
Esta Begonia se caracteriza por 

tener unas hojas de color verde- 
marrón con manchas doradas. Es de 
creación reciente. 

BEGONIA Heracleifolia 
Con hojas cortadas. 

BEGONIA Serratipetala 
Con hojas dentadas de color verde 

aceituna manchadas de rojo. 

BEGONIA foliosa 
BEGONIA cascada, interesante 

para colgar, con hojas finísimas. 

Begonia X cheimantha o Begonia 
((Gloire de Lorrainen 

Familia. Begoniáceas. 
Lemoine de Nancy en 1897 realizó 

una hibridación de BEGONIA dregei y 
BEGONIA socotrana, encontrándose 
con la primera BEGONIA de floración 
invernal. 

La BEGONIA «Gloire de Lorraine)) 
ha dado muchos asports)), como: 
((Gloire de Lorraine Alba)), nEges Fa- 
vorites, «Mrs Petersen)), «Gloire de 
Lorraine Superba)), ((Lonsdale Light 
Pink)). 

La BEGONIA ~ G l o i r e  de Lorraine)) 
es un híbrido estéril, pero ha dado na- 
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Begonia t ~ p o  tronco recto y alto. 

cimiento por cruzamiento a un cierto 
número de cultivares que han mejo- 
rado la floración, el vigor, dimensio- 
nes de flores, coloridos (que van del 
rosa pálido al rojo) incluso existe un 
cultivar blanco. 

Cultivares interesantes actualmente 
((Joyau)), ((Olympian, ((Solvang)) 

(rosa fuerte), ((Regent)) (rosa brillan- 
te), ((Nordlys)) (rosa vivo), ((Marina)) 
(salmón fuerte brillante), ((Schnee- 
prinzessin)) (blanco puro). 

A todos estos híbridos y obtencio- 
nes se les ha reagrupado dándoles el 
nombre de X cheimantha. 

mificadas. 

Epoca 
La mejor época para la multiplica- 

ción es del mes de Diciembre a Enero, 
pero también se pueden multiplicar 
hasta el mes de Mayo (obteniendo 
entonces plantas más pequenas). 

La planta requiere temperaturas de 
16" C a 20" C y si se sobrepasan se 
provoca un paro vegetativo. 

El ((sport)) ((Gloire de Lorraine Su- 
perban, cruzado con la BEGONIA so- 
cotrana da ((Konkurrent)) y ccsports)) 
como ((Marina)). 

La BEGONIA socotrana cruzada 
con ((Lonsdale Light Pink)) nos da la 
Begonia eGlory of Cincinnattin, y nu- 
merosos ((sportsn como c( Lady Mac)) 
y ((Meliorn. 

Multiplicación 
Las begonias X cheimantha se mul- 

tiplican por esqueje. El esqueje de 
hojas es una fórmula apropiada para 
la reproducción de estas planas y 
para la obtención de plantas más ra- 

Requisitos para hacer 
un buen esqueje 
- Plantas sanas. 
- Esquejes no demasiado tiernos. 

Beaonia rnasoniann ( ( / ron  Cross), Rrrronias en rnnr~ tns  y c ~ i  íidnpl,ic~~nri cri sil 1)r11ii~r;1 fí~.sc d ~ l  CIIIIIVO 
1 
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trolada y una tbcnica confirmada por 20 
años de experiencia. Mbs de 2.000 Ha. de inverna- 
dero instaladas en todo el mundo. 
Nuestros diseños han sido cuidadosamente estu- 
diados y calculados. para conseguir aunar el criterio 
de robustez y resistencia tradicional en nuestras 
estructuras, a las exigencias propias de cualquier 
tipo de clima. 

Variedad de tbcnicas de aireación. 
Construcción con tubosde hierroovalizado (aumen- 

to de la resistencia). 
Galvanización de gran calidad (aumento de la 

duracibn). 
Sistema patentado de ensamblaje de arcos y cor- 
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BLE (que permite hasta un 40% de ahorro de 
energia). 
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- Hacer esquejes de 5 a 6 cms. 
- Conservar las hojas enteras. 
- Dejar fragmentos de peciolo de 4 
cms., sacando las hojas. 
- Plantar los esquejes tan solo a 1 cm. 
de profundidad. 
- Utilizar 50% de turba y 50% de per- 
lita a 50% de turba y 50% de poliure- 
tan0 expandido. 
- Temperatura de substrato para su 
enraizamiento: 18" a 20" C. 
- Temperatura del aire: 16" a 20" C. 
- Si utilizamos una temperatura de 
substrato de 15" a 16" C en vez de en- 
raizarse en 3 semanas, lo hará en un 
mes. 
- Mantenerlos a la sombra. 
- Tenerlos en una humedad relativa 
de 70% a 80%. 
- Evitar todo exceso de humedad. 
- Riegos con aguas templadas. 
- Aportarles días largos de 14 a 16 
horas, si no florecerán los esquejes. 
- Los esquejes se pueden colocar en 
terrinas o directamente en macetas 
de 5-6 cms. 

Enmacetado 
Cuando los esquejes están enraiza- 

Multiplicación de 
Begonias 
a partir de trozos 
de hoja, 
suprimiendo los 
laterales por falta 
de vigurosidad. 

Multiplicación de 
Begonias 
a partir de 
pequenas 
cicatrices 
efectuadas en su 
parte posterior, 
colocando estas de 
forma plana 
encima de nuestro 
sustrato, para su 
posterior 
neoformación de 
callus en el lugar 
de la cicatrizpara 
terminar en el 
surgimiento de 
una planta. 

dos, los podremos enmacetar en ma- 
cetas de 7 cms., utilizando tierras 
como: 50% de turba y 50% de poliu- 
retano expandido o 50% de turba y 
50% de perlita. Ha ésto le tenemos 
que añadir un abono compuesto de 
140 mgrs. de nitrato, 120 mgrs. de 
P205, 140 mgrs. de K 2 0  por litro de 
turba. (Pennigsfeld). 

En el momento del enmacetado, 
colocar las plantas a la sombra y con 
una humedad relativa del 80% y con 
una temperatura de 18"-19" C. 

Para un esqueje realizado el 1 de 
Enero el 1" enmacetado, lo realizare- 
mos el 21 de Enero. 

Cuando la planta está bien enraiza- 
da intentaremos bajar la humedad y 
los pinzaremos para obligarles a que 
se ramifiquen de la base. 

Reenmacetado 
En el mes de Marzo las reenmace- 

taremos en macetas del 12, en una 
tierra igual que la del enmacetado, 
pero con unas aportaciones de 280 
mgrs. de N, 280 mgrs. de P 2 0 5  y 280 a 
350 mgrs. de K 2 0 ,  todo ésto por litro 
de turba. (Pennigsfeldl. 

El pH necesario será de 6. 
El cultivo se realizará en invernade- 

ro pero evitaremos que las tempera- 
turas se disparen. 

Realizaremos reenmacetados 
hasta finales de Agosto, para poder 
tener una planta bien compuesta en 
invierno. 

Efectos culturales 
Evitar,los cambios bruscos de tem- 

peratura, el exceso de humedad, que 
las hojas se humedezcan durante la 
noche, corrientes de aires, sol directo 
sobre las plantas, que la temperatura 
baje por debajo de los 15" C, que la 
humedad relativa sea inferior al 70% 
durante la floración, sino las flores se 
crispan y caen enseguida. (Evitar lo 
contrario, porque puede sufrir ata- 
ques de Oidium). 

A medida que estas plantas crecen, 
les iremos dando espacio en nues- 
tros invernaderos. 

En el momento de la aparición de 
las flores, poner algún tutor, para que 
nos aguante el porte vegetativo (tuto- 
res de alambre se pueden poner con 
disimulo). 

Multiplicacidn de 
Begonias 
a partir de hoja 
entera con un 
surgimiento de un 
pequeno callus 
seguido de una 
neo formación de 
una planta, tan 
solo, manifestada 
porsu pequeño 
corte peciolar. 

Multiplicación de 
Begonias - 
a partir de trozos 
de hoja en forma 
circular que 
colocaremos 
encima de nilestro 
sustrato para una 
gran neo formación 
de cullus seguido 
de un surgimiento 
de plantas porsu 
proporcionalidad 
de cicatriz. 



Begonia X hiemalis. 

Necesita aproximadamente unos 
80 días para inducir la floración, con 
15 horas de oscuridad. 

Las begonias X cheimantha las po- 
demos realizar artificialmente en 
cualquier época del ano, sólo se ten- 
drán que respetar las temperaturas y 

Begonia ((Gloire de Lorraine* 

sus fotoperíodos. 

BEGONIA X elatior o 
BEGONIA X hiemalis o BEGONIA Rie- 
ger 

Familia: Begoniáceas. 
La BEGONIA X hiemalis resultó del 

cruzamiento de la BEGONIA socotra- 
na de HOOK y de la BEGONIA X tu- 
berhybrida de BOSS. 

La BEGONIA socotrana es origina- 
ria de la isla de Socotra. En esta isla 
existe un clima caluroso durante todo 
el ario, con temperaturas de 29" C a 
36" C como media, y caracterizado 
por un corto período húmedo y plu- 
vioso de Noviembre a Diciembre y un 
largo período seco. 

Las begonias tuberosas originarias 
de las regiones ecuatoriales elevadas 
de 4.000 m. de altura en la cordillera 
de los Andes, Perú y Bolivia. 

Begonia X hiemalis. Begonia X hremalis. 

muchas hibridaciones obteniendo 
cultivares como: ((Exquisite)) y aNelly 
Visser)). Fo toperiodismos 

Las begonias X cheimantha son 
muy sensibles a la duración del día. 
Son plantas de días cortos. 

Mutuaciones y cultivares 
El le' cruzamiento fué realizado por 

la firma Veitch en Inglaterra en 1885. 
En 1920 los holandeses realizaron 

A partir de 1930 seleccionadores 
alemanes como Otto Rieger, cruzan 

Desde H o h d a  a todos los puntos de España en camiones 
especiales frigoríficos. Desde pequeños a grandes elrvígs 
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-&Programa BASF para 
h fertilaación de Hortalizas 

y Cuitivos de Flor. 

BHakaphos 12.4.6 y 
OHakaphos abonos solubles BBasfoliar 34 para aplicar 
con diferentes equilibrios nutritivos, 10 junto con los tratamientos 
cual permite realizar una fertilización fitosanitarios y estimular la ahrción 
a medida de 1% necesidades de cada radicular. 
cultivo. 
BEpsonita-BASF suifato de 

BAnti-sti pp corrector de calcio, 
para prevenir la carencia de este 

magnesio de elevada pureza para elemento en cultivos sensibles 
cultivos exigentes en Magnesio (tomate, pepino, 
(tomate, pepino, pimiento, etc.) 
@Hortrilon quelato de 
microelementos con elevada 
concentración, para prevenir 
carencias durante el cultivo. - 

-w,sfhumus-mejorante 
enmienda orgánica con elevado 
contenido en humus activo. 

- Yompo substrato 1 
substrato a base de turbas, 
enriquecido con los nutrientes 
necesarios para el buen desarrollo de 
las plántulas, hasta las 3-4 semanas. 
@Gartentorf turba ~ b i a  para la 
confección de dacosm, para la 
preparación de substratos. 
Triabon abono de liberación 

lenta para preparación de substratos. 

QFetrilon 1 3% quelatode hierro 
con elevada concentración, para 

1 aplicar tanto por vla foliar, -o 
a través del agua de riego. - _  

1 BNitrofoska azul abono 
complejo granulado de fácil y rápida 
colubilización, con magnesio y 
microelementos. 
@Nitromag abono 
nitromagnésico, de buena 
persistencia y fácil asimilación. 

1 

- 
BNitrofoska Perrnanent 
abono de liberación lenta para 
asegurar la nutrición de las jóvenes 
plantas sin riesgos de figtoxicidad. 

,- 

F e r t i l i z a n t e d p r o p i o  
- 2 para obtener cosechas seguras, 

productivas y rentables. 



«Tacora)) roja 
«Tom bola)) amarillo puro 
«Koronan amaril-bronceado 
((Karitam rosa suave 
((Stromboli)) naranja-rojo 
«Laressan rosa 
«Kolita)) naranja oscuro 
«Petran naranja-rojo 
((Llonka)) rosa 
c<Sylvia» amarillo 
aMandela)) amarillo 
«Heid¡)) rojo oscuro 
((Annn rosa 
((Barbara Witn blanco 
((Aphrodite Marcon blanco 
~Aphroide Radiant)) ros-osc, compac 
((Aphrodite Claudia)) roja compacta 
~Aphrodite Obiant)) rosa suave 
<(Aphrodite Hennyn rosa suave 
~Rosalie)) rosa suave 
«Paloma)) blanco 
«Balleriana» cognac, buen veg 
nBalaleika» buena vegetación 

sports a Balleriana)) 
~Balugan buena vegetación 

sports "Baleriana)) 

CULTIVARES DE INTERES COMERCIAL 

Flor sencilla 

~Schwabenlandn fl.grand, roja, rosa 
«Goldorangen amarillo-naranja 
~Hoblanche)) fl.grand, ros-salm 
~Yel low Melodyn fl.grnd, amar-osc 
«Super Hoblossom~ fl.grnd, ros-roj 
~Kre fe l  Compact)) fl.grnd, roj-hoj osc 
«Geel)) fl.grnd, amarilla 
«Eveline» fl.grd,albaricoque 
ctFlamingo» fl.grnd, ros-salm 
«Aurora)) rosa suave con 

centro oscuro 
«Aida» nar-roj,borde blan 

Cultivares minis 

~Roodkapjen roja 
~Rosettan rosa 
«Mandarina)) naranja 
«Mora)) roja hojas oscuras 
«Sneewwitje» blanco 
((Tu ron rosa 

toda una gama de plantas que se ca- 
racterizan por lo  siguiente: 

Flor semi-doble 

«Arosa» rosa oscuro 
«Moonlight)) amarillo 
«Snowcap» blanco puro 
«Kokarde» naranja-salmón 
(<Elfe,, rosa suave 
c(Najade)) naranja-rojo 
«Nixe)) 
nNymphen 

rojo 
crema-blanco 

alrina,) rosa-oscu ro 
((sirenen rojo 
<(Nelson), rojo 
NHolandi,, nar. hoja aserrada 
«Hobella)) amar, hoj aserrad 

Flor doble 

«Renaissance» roja, rosa, roj-osc, 
hojas aserradas 

«Toran» naranja y amarillo 

- flores con coloridos vivos. 
- flores simples, semidobles y do- 
bles. 
- con porte compacto. 
- crecimiento rápido. 
- con multiplicación fácil por medio 
de peciolo con hoja. 
- mejor resistencia a enfermedades. 

Podemos citar cultivares como: 
~Riegers  Aphroditev, aRiegers Sch- 
wabenlandn. 

Actualmente, mediante ((sportsn y 
nuevos tipos de selección, los cultiva- 
res son numerosísimos, de flor senci- 
lla, flor semidoble, flor doble, encon- 
trándolas con nuevas técnicas de 
bombardeos de rayos X (en estado 
vitrometódico). 

Ejemplo: ~Nabuco)) ,  se seleccionó 
bombardeando con rayos X el culti- 
var ~ S c h w a b e n l a n d ~  en estado vitro- 
metódico. 

Técnicas de cultivo 
Las condiciones de cultivo se pare- 

ceran y estarán ligadas a su origen y a 
las exigencias ecológicas de los pro- 
genitores: 

Un clima caluroso, húmedo y una 
situación sombreada y unos paros 
vegetativos para reemprender un  for- 
zaje. 

Factores climáticos 
Temperaturas. En el sistema de 

propagación de nuestras begonias y 
en la primera fase del cultivo se nece- 
sita una temperatura de ambiente de 
15" y de substrato 15" C. 

En el enmacetado 20" C. 
En la fase vegetativa de 17" C a 

20" C. 
Y en la fase prefloral y floral se tie- 

nen que bajar las temperaturas a 
15" C. Por debajo de los 15" C a esta 
planta se le puede producir un paro 
vegetativo, con riesgos de mala flora- 
ción y decaimiento de hojas. 

Luz 
Son plantas fotoperíodicas. La BE- 

GONIA socotrana es una planta de 
días cortos, necesita 14 horas de os- 
curidad para poder florecer y realizar 
una neoformación de bulbillos. 

Las begonias tuberosas tuberiza- 
rán en días cortos y florecen en días 
de 16 horas. La BEGONIA X hiemalis 

es una planta de días cortos. Necesita 
14 horas de oscuridad durante 3 se- 
manas para inducir la floración. 

Para desarrollarse vegetativamen- 
te necesita 6 semanas a 16 horas de 
luz. 

Es de remarcar que la mejor tempe- 
ratura para producirse la inducción 
floral será de 15" C a 18" C. Si la tem- 
peratura fuese más alta podría inhibir 
esta inducción. 

Las begonias X hiemalis florecerán 
normalmente de Noviembre a Di- 
ciembre, ya que existe una duración 
nocturna de 14 horas. 

Para avanzar la floración, colocar 
las plantas en régimen de días cortos 
de 8 a 9 semanas antes de la fecha de 
floración escogida y a una tempera- 
tura de 15" C a 18" C. 

En período vegetativo se pueden 
colocar las plantas en régimen de 
días largos (16 horas), hasta 9 sema- 
nas antes del día elegido para la flora- 
ción, cuando empezaremos en régi- 
men de días cortos. 

Técnicas de oscurecimiento artificial 
Encerraremos las plantas en túne- 

les de tela negra transpirable. La altu- 



ra libre encima de la planta tiene que 
ser de 1 m. Estos túneles se cerrarán 
cada noche de las 18 a las 8 horas del 
día siguiente. Necesitan 14 horas de 
oscuridad. 

Será indispensable un oscureci- 
miento total sobre los túneles. 

Prolongación del día artificialmente 
Del 15 de Agosto, hasta el 15 de 

Mayo, será necesario prolongar el día 
irradiándolo con ayuda de lámparas 
de 60 watios separadas de 2 m .  y 
puestas a 1.20 m .  encima de las plan- 
tas. 

Esta técnica será aplicable para ob- 
tener una fase vegetativa de la planta 
con una prolongación del día de 16 a 
18 horas. 

De esta forma será posible planifi- 
car el cultivo para una floración en 
cualquier día del año. 

Multiplicación 
Las begonias X hiemalis se pueden 

propagar por esqueje de hoja y pecio- 
los; es el proceso más utilizado, se 
puede propagar también por esqueje 
apical. 

Se hace enraizar en temperaturas 
de substrato y de  ambiente de 15" C. 

Los esquejes se pueden enmacetar 
directamente en macetas de 6 cms., o 
bien se pueden colocar en bandejas y 
repicar posteriormente. 

Estos, los esquejes deben enraizar 
con una humedad del 70%. Pudiendo 
obtener esta HR colocando un plásti- 
co blanco opaco. Así mismo deben 
estar sombreados para que el plásti- 
co blanco no se caliente. 

El túnel de multiplicación tendrá 
que permanecer aireado y oxigenado 
constantemente. La presencia de una 
excesiva humedad puede perjudicar 
el enraizamiento, apareciendo en las 
hojas y en el peciolo pudredumbre y 
antocianas rojizas. 

No olvidarse de poner un  fotope- 
ríodo largo de 16 a 18 horas durante 
el período de multiplicación, de otro 
modo se produciría una inducción 
floral. 

Tierras para los esquejes 
Las tierras serán desinfectadas al 

vapor. Con una buena capacidad de 
aire y un  buen drenaje en la base, 
para evitar asfixias de raíces. 

Las tierras utilizadas pueden ser. 
- 2 partes de turba más 1 de arena. 
- 4 partes de turba más 5 de tierra de 
hojas más 1 d e  arena. 
- 1 parte de turba más 1 de brezo mas 

1 de arena. 
- 2 de turba más 1 de perlita. 
- 2 de turba más 1 de poliuretano ex- 
pandido. . 

Enmacetado 
Cuando las plantas estén perfecta- 

mente multiplicadas, las enmacetare- 
mos  en macetas de 9 cms., con un  
compuesto a base de tierra de hojas, 
más 1 de tierra de  brezo, más 1 de 
arena, o una mezcla de Turba TKS1- 
TKS2. 

Si se utilizan soluciones nutritivas 
podemos utilizar las mismas compo- 
siciones de tierra válidas para la mul -  
tiplicación y citadas en el cultivo de la 
BEGONIA tuberosa, tan solo les ten- 
dremos que cambiar la fase gaseosa 
añadiendo un 20% en volumen de 
poliuretano expandido. 

En el conjunto tenemos que tener 
u n  substrato con u n  pH (KCI) com- 
prendido entre 5 y 6. 

Cuando las plantas lo exigen en su 
úl t ima fase, las enmacetaremos en 
macetas de 12 cms. a 14 cms., con las 
mismas tierras citadas anteriormen- 
te, a diferencia de: 

U O N N A N  Egon Kiskeri Hauke 
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- 1 parte tierra de hojas, más 1 de tie- 
rra de estiércol (bien descompuesta), 
más 1 de turba. 
- 2 de turba, más 1 de  poliuretano ex- 
pandido (con soluciones nutritivas). 

Nutrición 
Si utilizamos turba como substrato 

tendremos que aportar 140 mgrs. de 
N, 120 mgrs. de P205 y 140 mgrs. de 
K20, por litro de turba. (Este en el le' 
enmacetado). 

En el 2" enmacetado el medio ten- 
drá que ser más fuerte aportando 200 
mgrs. de N, 240 mgrs. de P205 y 350 
mgrs. de K20. Se les puede aportar en 
fertilizaciones líquidas, abonos com- 
pletos a la dosis de 2 grsll de solu- 
ción, y cada 15 días se le puede apor- 
tar 2 grsll de nitrato de amoníaco. Las 
begonias son sensibles a la salinidad. 

Se pueden utilizar soluciones nutri- 
tivas reguladas con nuestra agua, 
t ipo Coic, Lesaint y Jolivet. 

Las Begonias Tuberosas 
Familia: Begoniáceas 
Las begonias tuberosas son origi- 

narias de las regiones ecuatoriales de 
la Cordillera de los Andes a 4.000 m. 
Estas plantas presentan una fase de 
reposo vegetativo en las que se en- 
cuentran como órganos subterrá- 
neos tuberizados. 

Los primeros hibridos se encontra- 
ron en 1800 en Bélgica e Inglaterra. 

Existen actualmente dentro de los 
4 grupos de begonias los cultivares 
diploides, tr iploides y tetraploides. 
Se han encontrado muchas varieda- 
des de diversos cruzamientos prove- 
nientes de Bolibia y Perú. 

Son plantas preciosas para la venta 
en macetas, para la decoración de 
parterres o ventanas y balcones. Son 
muy apreciadas por sus hojas pero 
sobre todo por sus magníficas flores 
dobles, semidobles y simples. 

Exposición 
Las begonias tuberosas no  sopor- 

tan el sol. Se tienen que plantar en ex- 
posiciones semisombreadas o som- 
breadas y protegidas. 

Clasificación 
4 grupos: 

1 . -  BEGONIA tuberosa erecta - Flor 
llena. 

De porte recto, con hojas redon- 
deadas, con peciolos fuertes. Se pue- 
den encontrar en diversos cultivares 
como:  ((Double Bouton de Rosen, 
((Double fimbriatan. 



2.- BEGONIA tuberosa erecta simple. 
Tiene porte recto, hojas redondea- 

das con peciolos fuertes, pero de 
grandes dimensiones y de colores 
variados. Tiene cultivares como: 
~Fimbriatan, ~Cristata)), ((Ondulatan. 
3.- BEGONIA tuberosa erecta multi- 
flora. 

Troncos numerosos con muchas 
flores simples, semidoble o dobles, 
de colores variados. Tiene cultivares 
como: «Mme Helene Harms)), nFlam- 
boyantn, «Ami Jean Bard)), ((Bourge- 
mestre Maxn, ((Tasse)). 

En este grupo tenemos que citar la 
BEGONIA ((Bertiniin con flores sim- 
ples, que es la única BEGONIA tube- 
rosa que soporta la exposición ligera- 
mente soleada. 
4.- BEGONIA tuberosa Pendula. 

Troncos flojos, largos y pendula- 
dos. Flores dobles y numerosos colo- 
res variados. 

Multiplicación 
La BEGONIA tuberosa se multipli- 

can por siembra, esqueje y división 
de tubérculos. 

Siembra 
Desde 1" de Diciembre al 20 de 

Enero tanto si se siembra en salas de 
cultivo o en invernadero. Será nece- 
sario una aportación superior a 15 
horas de luz, que permitirá obtener 
plantas más robustas y más comer- 
ciables. 

Las siembras las realizaremos en 
un substrato turboso con la parte su- 
perior tamizada, en la que colocare- 
mos nuestras semillas sin recubrir- 
las. 

Realizaremos riegos vaporizando 
nuestras terrinas; así las semillas 
permanecerán húmedas favorecien- 
do la germinación y evitando una 
pérdida momentánea de humedad 
que podría ocasionar la pérdida de la 
semilla. 

Si no queremos vaporizar tanto, 
para que no exista tanta evaporación 
colocaremos un plástico o cristal 
sobre las terrinas, sacándolo en el 
momento que germine. 

Para una buena germinación se ne- 
cesitan de 8 a 10 días y con una tem- 
peratura de 20" a 22" C y con calor de 
fondo de 18" a 20" C. 

Multiplicación por esqueje 
Es un método 'idóneo para exten- 

der la gama de los cultivares obteni- 
dos por siembra. 

Se procede de la siguiente forma: 
de Diciembre a Enero, una gama de 
tubérculos se colocan en vegetación 
en una mezcla de turba y de arena 
sobre un túnel de multiplicación, con 
una temperatura de fondo de 25" C y 
una temperatura ambiental de 18" C. 
Los tubérculos los enterraremos lige- 
ramente quedando la parte superior 
por encima de la mezcla. Mantendre- 
mos una atmósfera saturada (colo- 
cando un plástico blanco opaco, ha- 
ciendo un túnel encima de ellos), y 
vaporizaremos regularmente para fa- 
cilitar su brotación. 

Cuando los brotes tengan de 7 a 8 
cms. se podrá realizar el esqueje, co- 
giendo una porción de tubérculo o 
cortando simplemente el brote. Dis- 
minuiremos la parte superior de la 
hoja para evitar una evaporación de- 
masiado fuerte, suprimiendo si es ne- 
cesario alguna hoja basal, dejando el 
tronco central. 



Los esquejes se plantarán en una 
mezcla de turba y arena y en un  túnel 
de multiplicación en las mismas con- 
diciones explicadas anteriormente. 
Tan solo se tendrá que regular la hu- 
medad con frecuentes vaporizacio- 
nes durante el día, intentando que las 
hojas permanezcan secas durante la 
noche. 

Las begonias tuberosas, multipl i- 
cadas por esqueje, n o  formarán tu- 
bérculo en su base. 

Cuando todo estará enraizado pro- 
cederemos al cultivo (igual para 
todos los t ipos de multiplicación). 

Multiplicación por división 
de tubérculos 

Cortaremos tubérculos en dos co- 
locándolos en terrinas, bandejas o 
macetas de 11 cms., con la misma tie- 
rra que posteriormente se utilizrá 
para el cultivo. Los colocaremos en 
un  invernadero o sótano con un  foto- 
período de 15 a 16 horas y una tempe- 
ratura suave de 10" C a 12" C y les 
realizaremos sucesivas vaporizacio- 
nes. Cuando los tubérculos están per- 
fectamente enraizados y con apari- 

ción de pequeños brotes, los pasare- 
mos a un  invernadero con tempera- 
turas de 15" C a  18" C. 

Cuando las plantas estén desarro- 
lladas, las cultivaremos como expli- 
caremos posteriormente., 

Propagación por plantación 
de tubérculos 

Es un  método en el que utilizare- 
mos  las mismas técnicas que en la di- 
visión de tubérculos, pero sin partir- 
los. Tan solo recordar que del inicio 
de la plantación a la venta de éste se 
necesitan de 15 a 16 horas de fotope- 
ríodo largo. 

Repicado 
Cuando a las plantas se les observe 

con un  cierto crecimiento y después 
de unos 20 días de su siembra, reali- 
zaremos el primer repicado con 75% 
de turba y 25% de perlita, con una 
temperatura de 18" C a 20 .O07 C y 
un  fotoperíodo largo. 

Enmacetado 
Utilizaremos macetas de tierra o de 

plástico y de un diámetro de 12 a 14 

cms., utilizando una mezcla ligera y 
bien drenada. Por ejemplo 112 de 
turba, 114 de tierra de hojas, 118 de tie- 
rra franca y 118 de arena. 

Le añadiremos 1,5 Kgrs./m3 de 
10,15,10 y 75 grs/m3 de un  complejo 
de oligoelementos quelatados. 

El pH ópt imo será de 5.5 a 6. 
Será necesario añadir de 2 a 3 Kgr. 

de Carbonato de calcio por m3, si 
nuestra agua no  es calcárea (verificar 
con el peachímetro). 

Cultivo 
La temperatura media tíene que ser 

de 15" a 18" C. Es interesante que las 
macetas si son de barro estén ente- 
rradas, pero que no  existan variacio- 
nes demasiado fuertes de la hume- 
dad. A partir de Febrero-Marzo se de- 
berán sombrear ligeramente las 
plantas y airear progresivamente te- 
niendo en cuenta que el fotoperíodo 
sea de 15 a 16 horas de luz y que per- 
manezca bien regulado de la siembra 
a la venta con dicho modelo. 

Riegos y fertilización 
Después de un  mes a mes y medio 

europeo 
al alcance de los más exigentes 
Invernaderos- túneles: 7 m. - 8 m. - 9,20 m. y 12 m. 

Una exclusiva para España de: 

-7rr. 
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CULTIVARES DE BEGONIAS TUBEROSAS 
DE DIFERENTES CASAS COMERCIALES Caillard 

«Nonstop» 

~Memory)) amarillo, naranja dorado, rojo fuego 
rosa salmón, naranja, rosa. Flor gi- Claude Ducrette 
gante. Diámetro flores de 13 a 17 cm. «Nonstop» 

aClips» amarillo, naranja, blanco. «Fimbriata» doble de colrs blanco, cobre escarlata 
Diámetro flores de 6 a 8 cm. amarll, narj, rosa, rojo salmón mezcla 

((Nonstop)) escarlata, salmón, naranja, rosa, ((Bertini)) rojo vermellón 
dorado, albaricoque, rosa fuerte. 
Diámetro flores 9 a 11 cms. 

Rivoire 
Clause Ibérica, S.A. ((Nonstop)) 

«Poeme» Mezcla de tintes pastel. Presenta nu- 
merosasflrs dobles y semidobles bien 
separadas de las flrs y de una larga 
durac. floral. Buena resistencia al sol. Royal Sluis 

((Poesia)) blanco, amarillo y escarlata, flores ((Chason)) 
dobles y semidobles. Altura 20 cms. pedunla doble a diferentes colores 

~Bert in i  Amitie rosa, planta compacta de 20 cms. Doble multiflora muy florífera. Altura 30 cms. 
~Bert in i  Defiancen escarlata vivo 20 cm. Planta compacta floribunda 

flores gigantes, resiste a la insolación Doble Gigante extra doble. Altura 30 cms. 
((Bertini Fureur)) rojo vivo, de 20 cm. altura 
Mezclas dobles Flores gigantes, bien dobles. Blanco, 

cobre, escarlata y amarillo Holland Graines 
&hanson» Pendula a flrs gruesas con difert tonos «Nonstopn 
efestonn multiflora semi doble a diferent tonos ~i~~ pendula doble a diferentes colores 
~Nonstop)) cultvr de porte erguido y compacto de 

20 cm. Produce flores de 8 cm 0, dbls 
y semidbls. Muy florífera, var.precoz 

del enmacetado empezaremos a 
hacer aportaciones de abonos. 

El programa de fertilización estará 
ligado al período de cultivo. Distin- 
guiremos 3 períodos (invierno, pri- 
mavera-otoño y verano). 

Invierno 
Los primeros días regaremos el 

cultivo con un abono 10,10,10 más 
adelante, pasado el periodo de los 
primeros riegos, podremos abonar 
alternando un 10,10,10 y un 6,12,18. 

Al final de todo cultivo, o en el mo- 
mento de empezar la floración con un 
6,12,18. 

Primavera y otoño 
Los riegos iniciales serán con 

10,10,10 para continuar con un 
10,10,10 y terminar en la floración al- 
ternando un 10,10,10 con un 6,12,18. 

Verano 
Empezaremos con un 10,10,10 se- 

guiremos a mediados de cultivo con 
un 10,10,10, a finales de cultivo y en el 
momento de la floración regaremos 

con 10,10,10 alternándolo con un 
6,12,18 cada 3 días. 

Las dosis que utilizaremos serán 1 
gr/l a la semana a principios del culti- 
vo; 2 gr/l semana a mediados y de 3 a 
4 grll semana, al final del cultivo. 
Estas dosis las iremos adaptando en 
función del desarrollo de nuestras 
plantas. 

Utilización 
La BEGONIA tuberosa se utilizan 

para plantas de decoración en venta- 
nas, balcones y parterres. Su enma- 
cetado óptimo es de 13 a 16 cms. en el 
momento de la venta. Para tener una 
floración muy abundante será nece- 
sario pinzar la extremidad de los bro- 
tes y así obtener numerosas ramifica- 
ciones y una planta más equilibrada. 

La exposición, en todo momento, 
será sombreada y superior a 3.000 
lux. 

Controles regulares de conductivi- 
dad serán recomendados. Las bego- 
nias presentan un crecimiento ópti- 
mo  entre 0,8 y 1,O ms. 

Conservación de tubérculos 
En el otoño cuando las primeras 

ramas se empiecen a helar, arranca- 
remos los tubérculos, conservando 
su follage. 

Pasados unos días, cortaremos 
estos troncos a unos cms. del tubér- 
culo, y pondrenios a secar estos tu- 
bérculos en un  lugar sombreado, 
seco y aireado y cuando la deseca- 
ción sea suficiente, sacudiremos la 
tierra eliminando las raíces y los cms. 
de tronco, colocando los tubérculos 
en una caja mezclada con turba y en 
un local fresco de 6" a 9" y aireado. 

BEGONIA semperflorens 
y BEGONIA gracilis 

Variedades, cultivares e hibridos. 
Familia Begoniáceas. 
En este apartado hablaremos de la 

BEGONIA semperflorens. 
Tiene un aspecto ornamental por 

sus hojas y su abundante floración 
estival. Las begonias de parterres son 
plantas de invernadero templado, 
pero algunas se pueden cultivar en 
regiones mediterráneas (en exterior) 



CULTIVARES DE BEGONIAS CON SUS CARACTERISTICAS 
PRODUCTIVAS Y EMPRESAS PRODUCTORAS 

BLANCO COMPACTO 
Hojas verdes 

Viva Blanco 15-18TICPNIDICL Flores grandes; Resistentes a la humedad; Mildiu; Intemperies. 
Eureka Blanco C1 Grandes flores buena resistencia al sol. 
Furore Blanco C1 
Write Planet Blanco 18 U 
Bicola Blanco 15-18Dl 

a borde rojo 
Olympia Blanco 15-1 8 DIBI Flores más anchas normal; florece mucho forma bola. 
Tausendschon Blanco 15-18DI Planta resistente en intemperie y pleno sol. 
Beaute Blanco 17-20 CU Apta exposición soleada; floración en invierno interesente 

interesante para forzage en invierno (1 5-18" C). 
Diamant blanc Blanco 1 6 - 1 8 ~ ~  
Verdo (pure white) Blanco 16-18RSI 
Wonders Blanco 16-18Bl 

BLANCO COMPACTO 
Hoias bronceadas 

Ambra blanc Blanco 15-18TIDICWIDICPInteresante para forzage en invernadero. Planta con mucho 
contraste. 

Furore ' ' Blanco 15 CI Resistente intemperies. 
Comete Blanche Blanco 18-1821 
Whisky Blanco DICUBI Crecimiepto uniforme exposición ensoleada, flores grandes. 

ROSA COMPACTO 
Hojas verdes 

Tausendshoen 
rose vif 
Linda 

Bella 7 
Rosanova 

Ascot 
Bx Eureka 
Bx Eureka 
Eureka 
Pink planet 
Derby 
Kalinka rose 

Perla rose 
Rosalia 
Rusher rose 

Rosa brillante 15-20TlDl 

Rosa vivo 15 CPTTIDICL 
manchado 
salmón 
Rosa carmín 20 CPíilDI 
Rosa vivo 15-20TlDl 
salmón 
Rosa CI 
Rosa claro CI 
Rosa fuerte C1 
Rosa C1 
Rosa 18 
Salmón claro 20 DIBI 
Rosa carmin 18 DI  
brillante 
Rosa salmón 12-1 5 DI  
Rosa puro 15 DI  
Rosa DI 

Venus Rosa brillante 18 DlCU 
Verdo Rosa brillante 15-18 DIRS 
Pomone Rosa salmón 20-25 CU 
Beaute rosa carmín Rosa 15-20 CU 
Ecrin Rosa 16-18CU 
Florale Rosa carmín 16-22 CU 

fuerte 
Diamant roce Rosa carmín 17-23 CU 
Bellanova Rosa vivo 16-22CUCP 
Coco Rosa 16-18RSI 

luminoso 

Muy florifera; Resistente intemperies interesante para forzage; 
Resistente humedad. 
Resistente humedad. 

Floración en bola, muy florífera, grandes flores. 
Muy florífera, grandes flores forma bola. 

Ciclo cultivo más corto, crecimiento rápido. 
Interesante cultivo en invernadero, planta maceta. 
Interesante para cultivar en maceta en invernadero. 
Flores grandes buena resistencia al sol. 

Interesantes parteres 
lnteres cultivo en maceta desarrollo rápido 
(flores de 4-5 cm. de diámetro). 
Interés por su resistencia al sol y la lluvia; muy florífera. 
Grandes flores planta resistente. . 
Begonia tripoide a flores anchas y vigurosas semillas 
originarias de Sakata. 
Florífera resistente, flor.es grandes. 
Raza vigurosa, colores puros, plantas regulares. 

Interesante forzage invernadero. 
Interesante forzage invernadero. 

Interés exposición soleada y forzage en invernadero. 

- 
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El tubérculo no se tiene que enterrar 
demasiado. 

como plantas anuales. Estas se agru- 
pan con el nombre de BEGONIA sem- 
perflorens del Brasil y BEGONIA sch- 
midtiana. 

BEGONIA schmidtiana 
Begonia ,de parterres. Hasta la ac- 

tualidad tenía dos tipos de cultivares 
de flores, con colores rosas, rojas y 
blancas. 

BEGONIA semperflorens 
(BEGONIA semperflorens Ll N K y 

OTTO, BEGONIA semperflorens- 
cultorum KRAWUSI. Es una planta 
herbácea de 20 a 25 cms. de altura, de 
tamatio fuerte y esbelto, de hojas 
lisas, flores grandes con estambres 
muy aparentes. Las flores pueden va- 
riar de color, rojo, rosa y blanco y las 
hojas son amarillentosas, a veces 
bronceadas y rojizas según las varie- 
dades. 

BEGONIA gracilis 
De 20 a 30 cms. de altura, de tron- 

cos delgados, muy  decorativa. Hojas 
pequeñas redondeadas y con pelusa. 
Flores muy  numerosas, más peque- 
ñas que en el grupo precedente muy 
aparentes y resisten bien al exterior. 
Actualmente están surgiendo gran 
cantidad de cultivares (FI) presenta- 
dos por diversas casas comerciales, 
muy  floríferos, de talla uniforme de 
15 a 25 cms. de altura. Hojas verdes o 
lanceoladas y de flores muy colorea- 
das de muy  diversos colores, diferen- 
tes tonos de rosa, rojo y blanco. Exis- 
ten unos cultivares en los que unas 
rallas bordean los pétalos. 

Según la altura, los cultivares los 
podremos clasificar en seminanos y 
nanos (ver cuadro de diferentes 
casas comerciales). 

Existen unas clasificaciones de 
cualtivares dependiendo de su resis- 
tencia al calor al sol, a la intemperie, a 
la humedad, tamaño de flores, de su 

Aspecto de las hojas y peoolos de una 
Begonia tuberosa. 

posibilidad de forzaje y de su cult ivo 
(macetas parterres, invernadero). 

Casas Comerciales productoras de 
semillas de BEGONIA 

Benary .(Agroselecta, S.A.); Royal 
Sluis; Clause Ibérica, S.A.; ETS Ho- 
lland graines; Sluis & Groot; Ried; 
Vilmorin; Tézier; ETS Clause Ducret- 
tet. 

Cultivo 
Siembra 

1 gramo contiene 75.000 semillas. 
Ciertos horticultores siembran sus 
begonias en el mes de Diciembre. Si 
disponemos de instalaciones ade- 
cuadas la mejor época es el mes de 
Enero. 

Se puede sembrar en salas de culti- 
vo climatizadas y con una aportación 
de luz artificial de 16 horas por día 
con una intensidad luminosa de 
3.000 lux, lograda con 3 florescentes 

CILASTICaS QDENA 
División Hort icultura 

TELS (93) 849 67 05  - 849 68 55 



Aifi Rosa brillante 16-18 B I  
Finale Rosa 16-18Bl 
Olimpia luminosa Rosa 16-18Bl 
Olimpia Rosa 16-20 B I  
Sleeping Rosa 16-20 RI 
Monders Rosa 16-20 B I  

Floración temprana; Crecimiento contínuo. 
Floración temprana; Crecimiento contínuo. 

ROSA COMPACTO 
Hojas bronceadas 

Gin Rosa vivo 20 DíiIB1 
Ambra rosa Rosa fuerte 15-18Tl 

bri l lante 
Ambra rosa Rosa salmón 15-18VlCUDl 
Tiefrosa vision Rosa vivo 15-18TlDl 
Rosina Rosa 25 VI  

Linda Rosa brillante 12-1 5 V l  
Ambra saumon Salmón 15-20 CUDI 
Coco rose salmon Rosa salmón 16-18CU 
Paris Rosa carmín 16-18CU 
Ambra rose bri l lan Rosa vivo 15-20CVDI 
Rosa visión Rosa puro DIBI 
Comete rose Rosa 18 Zl 
Furore roce Rosa 15 CI 
Brandy Rosa 16-18Bl 
Vision Rosa 18 B l  

Resistente intemperies; lnteresante forcage; Resistente calor. 
Grandes flores interesante forcage. 

Flores grandes. 
Resistente al calor flores grandes. 
Bien ramificada muy  florífera, grandes flores de 4-5 cm. de 
diámetro. Resistente al sol, hojas verdes bordeadas de broncea. 
Florífero y resistente a la intemperie. 

Exposición ensoleada. 
Muy  florífero. 

Resistente intemperie. 

Crecimiento uniforme, hojas marrón verdoro. 

ROJAS COMPACTAS 
Hojas verdes 

Tausendschoen Escarlata 18-20 DTTI Resistente a las intemperies; Interesante forcage. 
rouge carmino 
Salina Escarlata 18 CIJTIDI Muy  florífero. 
Scarletta Escarlata 1 5-20 TIDICU Resistente al calor. 

intenso 
Orania Escarlata 15-18 DNTTICU Muy  resistente a la humedad. 

carmino 
Sheila Rojo escarlata 15-18TICUDNI Muy  florífero. 

intenso 
Drapeau Escarlata 18 C U  
Tambora Rojo 15-20 C U  Exposición soleada se puede forcar. 
Diamant rouge Rojo carmín 18-20CU Exposición ensoleada, interesante forcage. 
Beaute rojo Escarlata 16-20 C WI 

escarlata 
Ecrin rojo Escarlata 16-18CU 
Escarlata Rojo 15-18CU 

anaranjado 
Orania Rojo vivo 15-1 8 C U  
Perla rojo Escarlata 16-20 CUDNI  
Mizar Rojo escarlata 15-20 C U  

luminoso 
Palma Rojo 15-20 C U  
Gladiator Rojo vivo 20 DI 
Mars Rojo oscuro 20 DI Interesante flor en maceta. 
Kalinko Escarlata 18 DI Interesante cultivo en maceta flores de 4-5 cm. de diámetro. 
Rusher red Escarlata 10 DIZI Flores tripoides flores 5 cm. de diámetro. 
Scarlanda Escarlata 18 DI Flores redondas y grandes uniforme. 
Wunde rojo 68 Rojo escarlata 15 DI Flores grandes colores vivos resistente al sol e intemperie. 
Red Planet Escarlata 18 Zl 

D- CLALIDE DUCRETTET; B- BENARY AGROSELECTA; C- SLUIS & GROOT; CP- COMPTOIR PAULINOIS; 
V- VILMORIN; CL- CLAUSE; T- TEZIER; RS- ROYAL SLUIS. 

Exposición ensoleada. 

lnteresante lluvia y sol. 



Temperatura 
Debe ser de 19" C a 20" C ya que 

temperaturas más altas o menores 
pueden inhibir completamente el 
proceso germinativo. La temperatura 
regulará la velocidad de las reaccio- 
nes bioquímicas para que se produz- 
ca la germinación. 

Toda semilla necesita una tempe- 
ratura mínima, óptima y máxima, 
pero en las Begonias son 3 valores 
casi idénticos y regulares. 

1 "' Repicado 
20 días después de la siembra reali- 

zaremos un  repicado. 
Estos se pueden hacer en bande- 

jas, colocando unas 500 Begonias por 
terrina, de 25 plantas por línea, por 20 
líneas. 

Tierras de repicado 
- 50% de tierras de hojas. 
- 25% de arena. 
- 25% de turba. 

(Este proceso se realizará con las 
mismas temperaturas y condiciones 
de la siembra). 

Estos repicados tendrán el riesgo 
de surgimiento de Pythium. Tendre- 
mos que hacer tratamientos preven- 
tivos a base de Etridiazol Terrazole. 

c 
de 40 watios intercalando 2 modelos 
TL 33 y TL 54 y a una altura de 50 cms. 
por encima de nuestras siembras. 

Otra posibilidad, es la siembra di-  
recta en bandejas en el invernadero, 
con una buena luminosidad y una 
temperatura de 19 a 20 grados. 

Las tierras serán: Siembras: 25% 
arena más  75% de turba 

El substrato será desinfectado al 
vapor. 

Las semillas de BEGONIA son ex- 
tremadamente finas y tienen una fo- 
tosensibilidad positiva. La semilla 
germina cuando se i lumina y perma- 
nece en latencia en la oscuridad, por Cirlfrvo de Begot~ias iirberosas de  diferentes cciltivares 
lo que tendremos que esparcir estas 
por encima del substrato, sin cubrir- 
las. 

Se les tendrá que dar vaporizacio- 
nes sin exceso, tan solo humedecien- 
do  el substrato, ya que un  exceso de 
agua en dicho momento puede blo- --- quear el oxígeno que rodea a la semi- 
lla en germinación, provocando una & , 
falta de respiración y un  fracaso en 
nuestras siembras. 

Y 

2" Repicado 
Cuando las Begonias están sufi- 

ciente desarrolladas, efectuaremos 



Fira Escarlata brill 15-18Vl 
Marveille rouge Rojo vivo 15 VI 
Verdo 16-18RSl 
Lucifer Rojo 18-20 RSI 

luminoso 
Orient Rojo 18-20 
Lofo Rojo escarlata 16-20 BI 
Olimpia Rojo escarlata 16-20 BI 

Wonders Rojo escarlata 16-20 B/ 

Wodka Escarlata 20 TICUBI 
Ambra rouge Escarlata 15-20 TICU 
Comete rouge Rojo 18 ZI 
Ambra escarlate Rojo vivo 18 VID1 
Furore Rojo 15 C/ 
Visión Roio escarlata 18 B1 

Flores grandes y resistente a la intemperie. 
Planta muy florifera y muy resistente. 

Flores grandes, triplaive, cultivar temprano. 

Triplaive, planta profunda en forma de pirámide. 

Temprana floración, crecimiento continuo, soporta crecimiento 
en contenedores. 

ROJO COMPACTO 
Hojas bronceadas 

Resistente al calor. 
Resistente al sol; interesante para forcar. 

Hojas púrpuras; vegetación uniforme resistentes al sol. 
Resistentes intemperies. 

MEZCLAS 
Hojas bronceadas 

Cocktail Variado 15-20 BI Resistente al calor. 

MEZCLA 
Hojas verdes 

Organdy Variado 15-18TNIZIDICU Resistente; Regular interesante forcar. 
Verdo mix Variado 16-18RSI 

BICOLOR COMPACT 
Hojas verdes 

Bicola Blanco ro- 15-18Tl 
deado de rojo 

Lucenec Rosa ilumina- 15-18CU 
do de blanco 

Interesante forcar. 

BICOLOR COMPACT 
Hojas bronceadas 

Coco bicolore Blanco ro- 15-20 CURSI 
deado de roio 

SEMI NANA DE FORMA DIVERGENTE ROSA 
Hojas verdes 

Fortuna rosa 
Caravella 
Fantastica 
Portygirl 
Erdena 

Rosa 25 TIDICU Muy florifero; Flores muy grandes resistentes al sol. 
Rosa 30 DI Planta muy uniforme, grandes flores y hojas. 
Rosa 25 DI Flores gigantes. 
Rosa carmino 30 DIBI Florifero flores grandes. 
Rosa 25 C/ Flores grandes. 

Papillon rosa Rosa 25 CU 
Stratos rosa Rosa fuerte 20-22 CU Exposición en sol. 
Muse Rosa fuerte 18-20 CU 
Hybris rose Rosa 20-22 CU 

D- CLAUDE DUCRETTET; B- BENARY AGROSELECTA; C- SLUIS & GROOT; CP- COMPTOIR PAULIIVOIS; 
V- VILMORIN: CL- CLAUSE; T- TEZIER; RS- ROYAL SLUIS. 



Sistema ~Sorborst)  

un 2" repicado. Este lo podremos 
efectuar en bandejas multipots colo- 
cándolos en las mesas del invernade- 
ro y con una temperatura de 18" C o 
colocándolos en multipots sin base 
dentro de pequeños túneles herméti- 
cos. Compuestos de una base de 
plástico con 2 cms. de arena por enci- 
ma de Asta y todo recubierto por una 
tela de sombreo a 50%, que sorporta- 
ran la base de los multipots. 

Los riegos de estos túneles, serán 
por capilaridad. 

Este último sistema de túneles es 
arriesgado si no se tiene un poco de 
calefacción o se disfruta de un clima 
mediterráneo litoral. 

Sustrato 2" repicaje 
Podrá ser ya un substrato más abo- 

nado. 
- 6 partes de tierra de hojas. 
- 3 partes de tierra franca. 
- 3 partes de turba. 
- 112 partes de arena. 

Una siembra en el 1" de Enero, el 
primer repicado se efectuará el 20 de 
Enero, el 2" el 19 de Febrero y el en- 
macetado el 18 de Marzo. 

En este cultivo efectuaremos suce- 
sivos sombreados, si el tiempo lo re- 
quiere. 

pacio. 
Existen otros métodos. Ejemplo: el 

((Sorborsn. Un sistema a base de 
papel, donde colocaremos las semi- 
Ilas, no siendo necesario ningún repi- 
cado. No es un sistema ventajoso, 
tiene dificultades debido a la canti- 
dad de microorganismos captados 
por el papel. 

Pildorados 
Es un sistema en el que las semillas 

se envuelven en una composición de 
materias a base de arcilla y ceras. 

Al estar envueltas de dicho mate- 
rial, las semillas serán mucho más 
manejables y mecanizables, pudien- 
do ser colocadas en bandejas multi- 
pots con orificios de dimensiones pe- 
queñas. 

Todos estos métodos citados ante- 
riormente sirven para eliminar los re- 
picados, que son la causa del encarz- 
cimiento de dichas plantas. 

A las BEGONIAS semperflorens, 
gracilis, cultivares, variedades e hi- 
bridos les son imprescindibles los su- 
cesivos repicados, (si no se utilizan 
las técnicas precedentes) ya que a 
una planta de 1 cm. de diámetro en 
una maceta de 12 cms. le resulta im- 
posible desarrollarse. 

Nota Enmacetado 
Al unos horticultores siembran Se efectúa el 18 de Marzo para unas 

sus \ egonias de una forma clara en siembras realizadas el 1" de Enero en 
invernadero y tan sólo efectúan un macetas de 8 cms. 
repicaje para ganar tiempo. Para ello Los primeros días tienen que per- 
será necesario más terrinas y más es- manecer en un lugar con poca airea- 

ción hasta su aclimatación total. Ire- 
mos fortaleciendo las plantas a medi- 
da de su crecimiento con sombrea- 
dos y con permanencias de éstas en 
el exterior, favoreciendo así su post 
venta. 

Floración 
Para mantener las begonias com- 

pactas con una floración agrupada, 
cuando las plantas lleguen a un esta- 
do de botón coloreado se tiene que 
pulverizar con una solución de 1 cm3 
de producto comercial Cycocel por 
litro de agua. Solución a la cual añadi- 
remos 1 cm3 de mojante. Repetir 
eventualmente el tratamiento 1 se- 
mana después. 

Exposición 
Las begonias requieren una expo- 

sición semi sombreada. Les gusta 
que los riegos se le den a primera 
hora de la mañana o a última de la 
tarde. 

Prefieren el suelo húmedo. Actual- 
mente existen varios cultivares resis- 
tentes a la lluvia, al sol, etc. 

Pasado la época de exposición ex- 
terior, en los primeros descensos de 
temperatura, se las podrá entrar en 
invernadero, pudiendo realizar es- 
quejes a principios de Noviembre 
para su próxima exposición estival. 

Existen variedades más idóneas 
para invernadero, así como otras 
más idóneas para hacer esquejes, 
siendo excluidos todos los híbridos 
por degenerarse fácilmente. 

Parásitos y enfermedades 
de la Begonia 

Numerosos factores pueden in- 
fluenciar el estado sanitario de un 
cultivo de Begonia, como: 
- Mezclas de tierra. 
- pH. 
- Temperatura. 
- Abonos. 
- Humedad. 

Se tienen que respetar los criterios 
de cultivo, a fin de alejar las posibili- 
dades de ataques de parásitos y en- 
fermedades. 

Enfermedades de la Begonia 
- Oidium Begoniae 
- Botrytis cinerea 
- Pythium 
- Rhizoctonia 
- Xanthomonas begoniae 
- Corynebacterium fascians 
- Agrobacterium tumefaciens 



Forto Rosa oscuro 28 RSI Buena formación de ramas, muy florifera. 
Tiempo cultivo 14 semanas. 

SEMl NANA DE FORMA DIVERGENTE ROSA 
Hojas bronceadas 

Danica rosa Rosa 25 TIDNI 
Porty friend Rosa intenso BI Hojas muy marrones, flor grande. 

SEMl NANA DE FORMA DIVERGENTE ROJO 
Hojas verdes 

Fortuna rojo 
Semperflorens 
casaque rouge 
Caravelle 
Fantastica 
Portyboy 
Danica 

Erdena 
Hybris rojo 

Stratos rojo 
Papillon rojo 
Forto 

Rojo escarlata25 TI 
Rojo vivo 20-25 V I  

Grandes flores. 
Flores de 8 cm. grandes. 

Rojo 30 DI 
Rojo 25 DI  
Rojo brillante 25 DIBI 
Rojo 25 DI 

Rojo 25 DI 
Rojo 20-22 CU 
esclatante 
Rojo escarlata20-22 CU 
Escarlata 25-30CU 
Escarlata 28 RSI 

Flores grandes y uniformes; Hojas grandes. 
Dejar separaciones de 25 cm. en plantación. 
Resistente florece mucho, muy ramificada. 
Flores de 3-4 cm. de diámetro vegetación 
y flores muy abundantes. 
Flores grandes. 

Extremadamente florífera, buena formación del ramaje. 
Tiempo de cultivo 14 semanas.. 
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FERTILIZANTES CRISTALINOS 
SOLUBLES 100 % 

Especiales para cultivos por fertirrigación. Le ayudaren a conseguir mayor calidad. 
aumento de producción, mayores beneficios. 

wplant FERTILIZANTES DE LENTA LlBERAClON 

VARIAS FORMULACIONES 
PARA SATISFACER CADA EXIGENCIA 

turba de sphagnurn 

ISOOP: Nacional 
NOVOBALT: U.R.S.S.  

TORFSICOSA: R.F. Alemana 
PLANTAFLOR: R.F. Alemana 

TURBAS FERTILIZADAS: PLANTAFLOR SUBSTRAT 1 y 2 



Oidium begoniae 
Esta enfermedad se desarrolla en 

la cara superior de las hojas. 
Tiene un  aspecto harinoso, debido 

al desarrollo externo del micelio. 
Los tejidos de las hojas fuertemen- 

te atacadas se necrosan y posterior- 
mente se vuelven marrones y se 
secan. 

El Oidium ataca las hojas, los pecio- 
los, pedúnculos y pétalos de la BE- 
GONIA. 

El Oidium se puede desarrollar en 
una atmósfera relativamente seca y 
en una gama amplia de temperatu- 
ras. Por lo  que será necesario utilizar 
medios profilácticos y tratamientos 
preventivos en el cultivo. 

Strider ha realizado toda una serie 
de ensayos observando que el ata- 
que de Oidium puede variar de una 
especie a otra, e incluso, entre culti- 
vares de la misma especie. Ejemplo: 
((Schwabenland)), es sensible al Oi- 
dium; en cambio, ((Aphrodite)) y ((Ba- 
Ileriana)) son poco sensibles a dicha 
enfermedad. 

Varias materias activas, son efica- 
ces para tratar estas enfermedades: 

- Dinocap. 
- Benomilo. 
- Azufre en polvo. 
- Triforina. 
- Bupirimato. 
- Pirazofós. 

Las lámparas con azufre también 
se pueden utilizar cuando la planta 
permanezca seca y sin flores. 

Oidium. (Visto a través de binocular 
y microscópio). 

A: Alargamiento en forma de manchas 
punteadas del micelio. 
B: Hifas y conidióforos. 
C: Conidióforos. 
D: Manchas de micelio en la cara 
superior de las hojas. 
E:  Conidias. 

f ertiss 
TACO DE 

fertil pot 
MACETAS VEGETALES 

MULTIPLICACION DE TURBA 
FERflSS: Tacos de multiplicación a punto de empleo. EVITA MANO DE OBRA 
Para plantar. sembrar o poner el esqueje directamente. ACELERA LA PRODUCCIO 
La comblnaclón entre una envoltura especial penetrable por FACILITA EL MANEJO 
las raíces y un substrato fertilizado. le ofrece una total 
garantia para conseguir un excelente sistema radicular. DlSTiNTOS CALIBRES 1 

SUBSTRATOS ESPECIALES 

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

¡UNA GARANTIA PARA S U S  VIVEROS Y CULTIVOS! 



1.- Begonia 
semperflorens. 
2.- Begonia 
semperflorens 
en cultivos 
CORT de Reus. 
3.- Lluis 
Schrciber, con 
bandeja de 
begonias 
semperflorens 
en (1 Flors els 
pinsn, 
Riudoms. 

SEMl NANA DE FORMA DIVERGENTE ROJO 
Hojas bronceadas 

Danica escarlate Rojo 25 V/CU 
Othello Rojo 25 RS/ 

luminoso 
Danica rouge Escarlata 25 TI 
Porty fr iend Escarlata B/ 

con mancha 

Buena formación de ramas. Tiempo cultivo, 13 semanas. 

SEMl NANAS A GRANDES FLORES 
Bicolor 

Hybris picote Blanco 15-20 C U  
rodeado rosa 

Forto Bicolor 28 RSI Muy  florífera. Flor bicolor 

SEMl NANA DE FORMA DIVERGENTE BLANCA 
Hojas verdes 

Party love Blanco Bl  Flor grande 

SEMl NANA DE FORMA DIVERGENTE MEZCLA 

Party lun B1 Mezcla de todos los cultivares Partv 

Existen semilleros de diferentes casas comerciales en pildora. 

D- CLAUDE D U C R E ~ E T ;  B- BENARY AGROSELECTA; C- SLUIS 81 GROOT; CP- COMPTOIR PAULINOIS; 
V- VILMORIN; CL- CLAUSE; T- TEZIER; RS- ROYAL SLUIS. 



PONGA ACUBIERTO SU COSECHA 
Conozca la calidad de nuestros 
productos, 

La constante investigación y desarrollo 
nos permite ofrecer hoy una amplia gama de 
productos para la agricultura. Compuestos 
especiales de Polietileno y Copolímeros EVA, 
con propiedades térmicas, que protegen los 
cultivos de heladas y bajas temperaturas, 
proporcionan una mejor difusión de la luz y 
consiguen una mayor precocidad y 
producción de cosechas. 

Conózcalos. Ponaa a cubierto su cosecha. 

Compuestos especiales para la 
fabricación de fiimes para invernaderos 
y pequeios túneles: 
Invernaderos: 

Polietileno Alcudia CP- 124 y CP- 127 
(térmico). 
Polietileno Alcudia CP- 117 (larga duración). 
Copolimero EVA Alcudia CP-632 (térmico). 

PecweÍios Túneles: 
Copolímero EVA Alcudia CP-636 (térmico). 

:A, S.A. 
La innovación empieza por la 
materia prima. 

Si desea recibir mayor información, rellene I 
este cupón y envíelo al Departamento de 1 Promoción de Alcudia, S. A. 
C I  JuanBravo, 3B. S? Planta. 28006 Madrid. 1 
Nombre: 
Dirección: 

Teléfono: k m  1 



Botrytis cinerea (pudredumbre gris) 
Enfermedad que aparece en las tie- 

rras de los suelos de invernadero y en 
las plantas jóvenes. Se caracteriza 
por un recubrimiento muy extendido 
de micelio. Favorece su aparición en 
las atmósferas muy húmedas y las 
tempeaturas elevadas. 

Biología de la Botrytis cinerea 
Contaminaciones posible de O" a 

30" C con un óptimo de crecimiento 
de 15"a 20" C. 

La presencia de una capa de agua 
en la superficie de las begonias favo- 
rece las contaminaciones. 

Una humedad relativa alta de 90% 
o más durante 15 horas, será sufi- 
ciente para que aparezcan contami- 
naciones. 

Estas pueden producrise en los la- 
terales de las hojas, hojas, peciolos y 
flores. 

Los tejidos enfermos se presentan 
traslúcidos y poco consistentes. Las 
fructificaciones características grises 
aparecen rápidamente. 

La tendencia de ciertos horticulto- 

I 
res a bajar la temperatura durante la 
noche a fin de disminuir los costes de 
calefacción, puede provocar el desa- 
rrollo de la Botrytis cinerea. 

Sin embargo las contaminaciones 
más frecuentes y las más graves, pa- 
recen ser debidas al micelio. Este se 
instala en un primer tiempo en esta- 
do saprófito sobre una base nutritiva, 
(vegetales muertos o partes muertas) 

I 
Botrytis cinerea. Visto a través de 

binocular y rnicroscópio. 

A: Sintornas y ataque en lospeciolos 
y en el centro de las hojas de Begonia. 
B: Conidioforo. 
C: Detalle de la punta del conidioforo 
y de la conidia. 

MIGUEL PUIG, s.a. FINCA 'EL BLANQUEIX TEL. (93) 75 1 1 9 94 

AGENTES DE VENTAS VILASSAR DE DALT EL MARESME (Barcelona 
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Pythiurn. Visto a través de 
binocular y microscópio. 

A: Enfermedad provocada, 
por infecciones en sustratos mal 
desinfectados y empaparnientos de agua 
en horas no apropiadas. 
6 :  Planta atacada por el rnicelio. 
C: Ciclo del micelio. 
D: Esporangios y ascosporos. 
E: Ascosporos. 
F: Oosporos. 

donde se desarrolla vigurosamente y 
se refuerza patógenamente. Desde 
ahí se esparce en forma de parásito 
por las partes sanas (tejidos verdes 
en pleno crecimiento). 

Existe otra forma de contamina- 
ción, por conidia: tubo germinativo 
que entra por stomas y cicatrices. 

La Botrytis cinerea en estado de re- 
poso o conservación, puede mante- 
nerse así durante algún mes como 
máximo, en las partes aéreas, en 
forma de sclerotes. 

Precauciones y medios profilácticos 
Evitar: cicatrices y restos de vege- 

tales mal recogidos. 
- Falta de aireación, y humedades 
excesivas. 
- Riegos demasiado importantes, o 
mal realizados (pleno sol). 
- Exceso de Nitrato. 

Tratamientos 
Se pueden tratar con varias mate- 

rias químicas: Benomilo; Folpet;, Pro- 
cimidona. 

Ph ytium 
Los síntomas de ataque de este 

champiñón se pueden confundir con 
la Botrytis. 

El ataque empieza a nivel de suelo 
y se propaga a lo largo del tronco en 
forma de pudredumbre del tejido. 

El Pythium se trasmite por el subs- 
trato o por agua de riegos contamina- 
das. 

Las medidas preventivas son las A: Begoniacon sclerotesen las raices. 
mismas que para la Botrytis. 6 :  Peciolos de Begonia con lesión aérea. 

Utilizar tierras desinfectadas y E. ~ $ ~ ~ ~ d e $ ~ ~ { , " ~ ~ a n g U l a r e s ,  agua de riego en perfecto estado. evi- E: Hifasmarronesd,strj,,uidascon 
tando las aguas de embalses. Utilizar brotesde~ngu/osrectos. 
agua directas de pozo. F: Basidios y esporas en perfecto estado. 

Tratamientos 
Etridiazol Terrazole. 

Rhizoctonia 
Este champiñón provoca la pude- 

dumbre negra y deshace los tejidos 
foliares. Con un aspecto viscoso se 
puede encontrar en el momento de la 
realización del esquejado y en cultivo 
de plantas jóvenes. 

En las bases de los troncos se ne- 
crosan las cicatrices ocasionadas por 
malas técnicas de cultivo, exceso de 
salinidad, quemaduras de hojas por 
exceso de luz. Todo esto favorece al 
desarrollo de la Rhizoctonia. 

Para prevenir un  ataque se tienen 
que tener en cuenta todas las medi- 
das profilácticas (desinfección de 

mesas de cultivo de invernaderos, 
macetas, materiales, etc). Y también 
tener en cuenta que el substrato y el 
agua no estén contaminados. 

Tratamientos 
Utilizar las materias activas: Man- 

coze b. 
De todos modos es necesario la 

realización de tratamientos preventi- 
vos, ya que después será difícil de 
combatir. 

Las manchas de hojas 
Aparecen manchas de 1 a 2 mm. de 

diámetro redondas, de verde oscuro 
a marrón, aceitosas si la planta está 
mojada y dispersadas en el parénqui- 
ma. Se puede obsevar que la enfer- 



FUNGICIDA ICIDA SISTEMICO 
DE GRAN ESPECTRO 
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RESECADO EN ClTRlCOS 

I / 45% Cobre 

BACTERIOSIS EN FRUTALES 

- Mezcla con acción sinérgica. Preventiva y curativa. 

Se distribuye rápidamente por todo el interior de la planta gracias a su total sistemia. 

Aumenta la presión osmótica de las.células por lo que: 
absorbe más nutrientes del suelo 
mejora la circulación de la savia. 

Estimula la brotación de las yemas dormidas en las ramas endurecidas. 
lnscriio en el R O P M F n o  16 595189 

TelBfono: 931699 17  00 - Télex: 94517 LAlC E 
Corresp.: Apartado 7 3  - 0 8 1  91 RUBl 
Domicilio: Avda. Bizet, 8-1 2IPolig. Indus. .CAN JARDID 

RUBl IBarcelona) 



medad empieza aparecer en forma 
vascular en los nervios, peciolos, 
troncos e incluso en las flores. Esta 
enfermedad que pertenece a la fami- 
lia de las Pseudomonadáceas puede 
contaminar las begonias, por diver- 
sas operaciones del cult ivo (falta de 
limpieza, etc). 

Las Xhanthomonas Begoniae, su 
ópt imo crecimiento es a 27" C. Con 
temperaturas inferiores a 5" C y su- 
periores a 37" C no  crecen y a tempe- 
ratura superior a 50" C se mueren. 

hacer trabajar con la máxima nete- 
dad. 

Tratamientos 
El oxicloruro de acetato ha dado re- 

sultados interesantes. 
El hydroxydo de cobre a 0,2%, 2 

veces por semana puede ser el mejor 
medio preventivo. 

Los antibióticos 
La streptomicina, eureomycina, la 

terromycina. 
Los antibióticos no matan el ger- 

Tratamientos y medios profilácticos men pero evitan que se multipl ique. 
Los tratamientos contra la bacte- Las streptomicinas a 600 ppm. pue- 

riosis está limitada a medidas profi- den tener una protección preventiva 
Iácticas, los tratamientos químicos durante 4 semanas contra el agente 
son ineficaces. infeccioso. 

Las plantas madres tendrán que 
someterse a controles rigurosos. 

Se tiene que desinfectar química- 
mente (navajas, macetas, etc.) 

Se tiene que emplear un substrato 
desinfectado y un  riego gota a gota. 

Al personal se le tendrá que hacer 
tomar conciencia de la importancia 
de esta enfermedad y se le tendrá que 

La utilización de antibióticos para 
fines agrícolas está fuertemente 
prohibido a causa de sus efectos tóxi- 
cos para el hombre y animales. 

Tampoco se puede olvidar que 
estas sustancias son mutantes y pue- 
den favorecer la aparición de razas 
bacterianas más resistentes. 

Las Sulfamidas pueden ser de gran 

interés pero para ello serán necesa- 
rios programas de experimentación 
hortícola, (actualmente sin experi- 
meritar). 

Xanthomonas begoniae 
Es una de las enfermedades más 

preocupantes para nuestras bego- 
nias y se le tiene que poner toda la 
atención para intentar prevenir todos 
los riesgos. 

La Xanthomonas begoniae es una 
bacteria unicelular en forma de palos 
rectos con extremidades redondas. 

La Bacteria mide de 1,5 p m  de largo 
y 0,6 - 0,7 p m  de ancho. 

La Xanthomonas está delimitada 
por una pared celular rígida, com- 
puesta de largas cadenas de polisa- 
cáridos que vienen a intercalarse con 
los elementos peptídicos. 

La presencia de estructuras Iípidas 
en la pared hacen que la Xanthomo- 
nas begoniae sea Gram-negativo. 

La Xanthomonas begoniae es una 
bacteria que su canal de energía 
viene de una reacción de oxidación 
de substancias orgánicas. 

4 tipos de bulbos 
con certificado 
sanitario de origen 

m- 

Gladiolo 
Lilium 

Iris 
Tulipán 

DE LIJSTER HILLEGOM B.V. HORTIMAR S A 9 . .  
Apartado Correos, 75 

Leidsestraat 170 VllASSAR DE MAR (Barcelona) 
21 80 AG Hillegom - Holanda lS93 759 24 50 
Telex: 41342 LYHlL NL Telex94475 HOMR - e 
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Corynebacterium fascians. Agrobacterium tumefaciens. 

Es gracias a un equipo de enzymas 
extracelular y p amyiasa que la ce- 
lula bacteriana metaboliza los com- 
puestos del medio donde se encuen- 
tra. 

La penetración de partículas hidro- 
lizadas está asegurado por las per- 
measas situadas a nivel de la mem- 
brana plásmica. Sobre este concepto 
se basan diferentes test bioquirnicos 
como el de la hidrólisis del almidón. 

El metabolismo respiratorio no es 
jamás fermentativo. Decimos que los 
gérmenes son aeróbicos cuando cap- 
tan el oxígeno al estado gaseoso. 

Este oxígeno captado interviene en 
el proceso de oxigenación celular a 
nivel del citocromo. 

La reproducción de la bacteria es 
asexuada. El modo normal es por es- 
trangulamiento del cuerpo, termi- 
nando por una separación de dos ce- 
lulas hijas, y éstas se pueden volver a 
dividir en 2 nuevas unidades. 

se empiezan a ver diversas manchas. 
A las plantas adultas o los esquejes 

se les pueden observar síntomas a 
nivel de nervios, de peciolos, de tron- 
cos y de hojas. 

Corynebacterium fascians 
Esta bacteria provoca la neoforma- 

ción de tumores con brotes peque- 
iios en la base de los troncos a nivel 
de suelo (el mismo efecto que puede 
hacer una citoquinina). En primavera 
cuando la temperatura aumenta y 
existe más movimiento de savia es 
cuando es más peligroso. 

La humedad del suelo y la arnbien- 
tal la favorecen. Se conserva durante 
varios anos en el suelo. 

Su óptimo crecimiento se sitúa 
entre 25 y 28" C se muere a partir de 
los 55" C. 

Medios de combatirlos 
Mediante medios ~rofi lácticos. Los 

- Quemar las plantas enfermas. 
- Desinfectar los materiales de culti- 
vo. 
- Desinfectar las tierras. 
- Desinfectar las navajas para multi- 
plicar esquejes, así como utilizar tan 
solo plantas sanas. 

Agrobacterium tumefaciens 
Esta bacteria provoca los cánceres 

vegetales. 
Cuando penetra por un corte, se 

transforma la célula normal en tumu- 
ral. 

Esta célula tumoral se irá desarro- 
llando, terminando con la planta. 

Como medio para combatirlo utili- 
zaremos las mismas medidas profi- 
Iácticas que por las Xanthomonas y el 
Corynebacterium. 

Aphelenchoides fragariae 
y ritzemabosi 

Este Aphelenchoides se disemina 
por los esquejes de las plantas ma- 
dres, aguas de riego y manipulacio- 
nes. 

Las Aphelenchoides actúan de 
forma mecánica, no se observan de- 
formaciones. 

Aparecen manchas amarillas en la 
parte posterior de las hojas, desen- 
cándose a continuación. 

Los nemátodos son buenos vecto- 
res de la Bacteria Xhanthomonas. 

Cuando existe mucha humedad la tratamientos químicos son inefica- T ~ ~ ~ ~ ~ ; ~ ~ ~ ~ ~  
bacteria invade el sistema vascular y ces. Materias activas: Paration, 0,03%; 

Mevinfos, 0,05%; Aldicarb, (5  a 7 gr 
m2) da buenos resultados. 

Hemitarsonemus latus 
Son acáridos microscópicos de 

0.27 mm. por 0.12 mm., de coloración 
amarillo claro. Tienen un  ciclo evolu- 
tivo muy rápido, cada 10 días pueden 
tener una generación. 

Temperatura óptima para su desa- 
rrollo de 18 22" C y 70 - 80% de hu- 
medad relativa. Son parásitos que se 
encuentran en los órganos florales de 
las begonias, deformándolas. 

Los huevos son de color blanco. 
Se puede tratar con: Amitraz; Dico- 

Thrips, Trialeurodes vopariorum 

En caso de ataque de uno de ellos 
será necesario su intervención con: 

El Trialeurodes vopariorum es un 
Presencia de una pudedumbre en la base atacado por nematodos. excelente vector de la Bacteriosis 

- (Xhanthomonas). .+ 



1 Vasos de polipropileno y tapas de polieriieiio - - - - 
Estos vasos se están utilizando en el laboratorio de cultivo in-vitro de 

I'Escola d'Horticultura de Reus desde Octubre de 7986 dando perfecto 
resultado. 

El vaso es perfectamente utilizable en autoclave a temperaturas de 125" C 
durante 30 minutos. Las tapas no pueden esterilizarse por este sistema pero 

las esterilizamos con vapores de formo1 dentro de 

Cámara de cultrvo de 
I'Escola d'Horticultura de Reus. 

cualquier recipiente hermético. 
Si no se quieren esterilizar por este método, existe también la posibilidad 

decolocar un film protector entre le vaso y la tapa. 
Las ventajas de este recipiente son de ser translúcido, autoclavable, 

resistente a la rotura y ser de poco coste comparado con otros recipientes 
hasta ahora utilizados. 

rá a través de telas que im- 
pidan la entrada de parási- 
tos, como los Trialeurodes 
vopariorum que pican las 
plantas y les trasmiten 
virus. 

En las entradas del inver- 
nadero colocaremos al- 
fombras con bactericida y 
fungicida impidiendo el 
paso de órganos patóge- 
nos. 

Todo el material utilizado 
en el interior del invernade- 
ro, deberá estar esteriliza- 
do y desinfectado. 

Las plantas deberán 
estar puestas de tal forma 
que por contacto vegetati- 
vo o aquático no se puedan 
trasmitir parásitos. 

La planta madre 
Debe estar en régimen de 

estrés hídrico o sea con la 
mínima cantidad de agua 
utilizable para su subsis- 
tencia. De esta manera for- 
talecemos la planta para su 
post-forzaje en cultivo in vi- 
tro y evitamos la aparición 
de enfermedades fitopato- 
lógicas y bacteriológicas. 

El cultivo 
in - vitro 
de las begonias 

Introducción 
La multiplicación de las 

Begonias en sistema tradi- 
cional no presenta dificul- 
tad alguna. A través de este 
sistema, podemos obtener 
plantas de gran calidad' 

s in  embargo, la ciencia 
nos hace partícipes de la 

vitrOmetódica. 
ni aprOve- 

charse de estas técnicas 
sería absurdo. a Pesar de 
no tener dificultades en el 
proceso tradicional. 

El jn tiene 
muchísimas ventajas: 
- Obtención de plantas 
sanas. 
- Obtención de plantas 
más juveniles. 
- Industrialización del pro- 
ceso productivo. 
- Costes inferiores si reali- 
zamos el proceso a gran es- 
cala. 

- ((Stock)) de un banco ve- 
getativo de Begonias en el 
momento deseado. 

Las Begonias se dividen, 
desde ei punto de vista de 
los cultivos in vitro, en dos 
grupos. 
a) Begonias de hojas con 
varios colores, 
b)  ~~~~~i~~ de hojas de 
color uniforme, 

Las de color uniforme, 
son las que podemos mul- 
tiplicar vitrometódicamen- 
te, ya que multiplicando las 
primeras, corremos el ries- 
go de obtener Begonias de 
color uniforme también, 
perdiendo su característica 

importante, su color¡- 
do, 

Recordar que las Bego- 
nias de hojas con varios co- 
lores, son llamadas icqui- 
meras)). 

La multiplicación in vitro 
de las quimeras no resulta 
eficaz, ya que nunca repro- 
duce clones iguales íej: Be- 
gonia rex). 

El comportamiento de la 
multiplicación in vitro ,de 
Begonias será diferente 

según la especie. 
Las especies que se mul- 

tiplican mediante el méto- 
do tradicional más fácil- 
mente son también las más 
fáciles de reproducir in 
vitro y serán las que necesi- 
tarán menos a p ~ t ' t a ~ i ~ n e ~  
hormonales para su neo- 
formación. 

Preparación del material 
vegetativo 

Las Begonias que quere- 
mos multiplicar mediante 
el cultivo in vitro, las debe- 
remos sanear colocándo- 
las en Cuarentena en inver- 
naderos condicionados 
asépticamente y las dedica- 
remos sucesivos cuidados. 

Características óptimas 
del invernadero 
de cuarentena 
- Poca humedad relativa. 
- Temperatura ambiental 
de 17", 18" C. 
- Temperatura de sustra- 
tos de 20" a 22". 
- Cerrado, para que no 
puedan entrar parásitos. 

La ventilación se realiza- 



Vasos de propileno de la casa Nudesa 
utilizados para el cultivo in vitro 

de la Begonia. 

l .  - Organogenesis directa. 2. - Callogenesis directa. 
3. - Repicado de plantas con neoformaciones debido al aumento de citocininas. 

4.- Callogenesis debida a una gran dosis ou.xímica. 5.- Neoformación a partir de una 
callogenesis. Para la obtención de plantas diferentes a nuestro clon. 

6.- Repicado de callos. 7.- Organogenesis directa con una alto porcentaje de 
neoformación de plantas debido a la gran dosis de aitocininas utilizadas. 

8.- Separación deplántulas. 9.- Colocación deplántulas 
con una dosis oxímica para su desarrollo en cultivo in-vitro. 

Se deben realizar trata- 
mientos continuos para 
prevenir enfermedades y 
conseguir un ccexplant)) 
sano. 

Preparación del explant 
Cortaremos las hojas de 

Begonia y las desinfectare- 
mos siguiendo el posterior 
proceso: 
- 2.5 minutos en alcohol al 
70% 
- 1.5 minutos en hipoclori- 
to de sodio al 10% 
- 4 lavados con agua este- 
rilizada (de 5, 10, 15 y 20 mi- 
nutos sucesivamente) 

Deberemos evitar el uso 
de hojas demasiado tiernas 
y no adultas como material 
vegetal. 

Después de la desinfec- 
ción, cortaremos la hoja en 
trozos de 1 cm2, dejando 
sin utilizar los bordes de 

éste. 

Medios de cultivo 
utilizados 

Para la realización de un 
cultivo de Begonia se utili- 
zarán 4 medios de cultivo: 
1) Medio de adaptación. 
2) Medio de desarrollo. 
3) Medio de proliferación. 
4) Medio in vivo. 

Medio  de Adaptación 
Composición: 

Sales minerales: 250 mgrll 
Hidrólisis de caseina: 500 
mgrll 
Estrato de levadura: 8.000 
mgrll 
Bacto-agar: 30.000 mgrll 

Este medio sirve única- 
mente para que los órga- 
nos patógenos, si los hu- 
biera, se manifiesten más 
rápidamente y podamos 
eliminar de forma inmedia- 

ta los ccexplantsw contami- 
nados, dejando todo lo 
aséptico y apto para tranfe- 
rirlo al medio de desarrollo. 

 di^ de desarrollo 
Composición: 

Macroelementos de 
Murashige y Stock 

NH4N03 1650mgr l l  
K N O ~  1900 mgrll 
MgS04X7H20 370 mgrll 
KH2P04 170 mgrll 

Microelementos de 
Nitch y Nitch 

H3B03 lo mgrll 

s0'X4H20 :: ~~'~~ Zn s@X7H'0 
Na2Mo04X2H20 0.25 rng/l 

Fe SO%7H20 27.80 mgrll 
Na2 X EDTA 37.30 mgrll 

Vitaminas 
Tiamina 0.4 mgrll 
Mio - inositol ,100 mgrll 
Pirodoxina 0,2 mgrll 
Acido 0.1 mgrll 
Nicotinico 

Sacarosa 
Sacarosa 30 grll 

Agar 
Bacto - agar 8 grll 
p~ 5,5 - 5,6 

Este medio sirve para de- 
sarrollar una organogéne- 
sis directa a partir de 1 cm2 
aproximadamente de hoja. 

El medio de cultivo utili- 
zado, servirá para todas las 

de tan 
solo las aportaciones hor- 
monales se modificarán 
según la especie tratada, 



Ci~lrrvo 111 vitro de Begonra rex en nledro agarrzado 
m 

Cultrvo in vrtro de Bego~jra Xelatior en medio I rqu~do agrtado. 

POKONNCHRYSAL 
PARA EL CUIDADO COMPLETO DE 
PLANTAS Y FLORES 

O 38, bajos 08390 MONTG 

BENDIEN-NAARDEN-HOLLAND 

Dosis hormonales según 
especies 

- Begonia Rex 
AIA .......... 1 mgrll 
BA ........... 4 rngrll 

- Begonia X hiemalis 
AIA .......... 1 mgrll 
BA ........... 7 mgrll 

Las dosis hormonales de 
BAdeberán ser mucho más 
altas en aquellas especies 
más dificultosas de multi- 
plicar tradicionalmente. 

Medio estandar para la 
neoformación de una orga- 
nogenesis directa a gran- 
des proporciones: 
AIA .......... 1 mgrll 
21P ......... 10 mgll 

Condiciones desarrollo 
- Temperatura diurna en 
sala de cultivo 23" C. 
- Temperatura nocturna en 

los espaciadamente. 
La duración de este pro- 

ceso será de 5 a 6 semanas. 
Finalizado este proceso, 

las pasaremos al cultivo in 
vivo. 

Cultivo in vivo 
Cogeremos todas las 

plantas del proceso ante- 
rior, las sacaremos de los 
recipientes y les quitare- 
mos el agar lavándolas con 
agua, y las separaremos 
minuciosamente, incorpo- 
rándolas en una caja de 
Petri, de grandes dimensio- 
nes. En esta caja, pondre- 
mos 5 grll de AIA. Las Be- 
gonias las dejaremos repo- 
sar durante 24 horas en la 
sala de cultivos in vitro, pa- 
sado este tiempo, las saca- 
remos de esta solución Ií- 

sala de cultivo 22" C. 
- Fotoperíodo 16 horas. 
- Luminosidad Phillips TL 
33. 
- Intensidad 5.000 lux. 
- Duración del cultivo de 4 
a 5 semanas. 

Medio de proliferación 
Utilizaremos la misma 

composición que en el 
medio de desarrollo, ex- 
cepto en las aportaciones 
hormonales en las que re- 
duciremos las dosis, para 
que produzca una mejor 
neoformación de plántu- 
las. 

Este mnedio se repicarán 
las plantas procedente de 
los tubos de ensayo y del 
medio de desarrollo y las 
pasaremos a recipientes de 
mayor cabida colocándo- 

quida secándolas un poco. 
Posteriormente las incor- 
poraremos en un sustrato a 
base de vermiculita O lana 
de roca, con una tempera- 
tura de dicho sustrato de 20 
a 22" C y humedad relativa 
alta, que la iremos bajando 
~rogresivamente. 

Este descenso progresi- 
vo de humedad, producirá 
funcionalidad a los stomas 
y una adaptación fisiológi- 
ca. 

Si en este proceso encon- 
tramos alguna carencia o 
problemas nutriciobales, 
las podremos tratar con va- 
porizaciones foliares masi- 
vas de macro y micro ele- 
mentos de Murashige y 
Skoog.+ 
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Plantas de maceta, mntainers para viveros 
y fresas, más rapidamente, de mayor tamaíio 

y más sanas con Osmmte Plus. 
La fertilización de tecnología avanzada 
puede ofrecerle mayores beneficios. Sus 
plantas crecerhn mejor, más unifor- 
mente y mhs sanas en un periodo de 
tiempo mhs corto. Sus rendimientos, asl 
como el tamaño y calidad de sus frutos 
serhn mejores. 
Los beneficios más importantes: 
Plantas de más calidad 
Crecimiento más rápido 
Calidades de plantas y frutos más uniformes 
Los nutrientes se aportan a medida que las plantas los 
necesitan 
Menos iiiiviación y por tanto más económico 
Una sola aplicación antes de plantar o transplantar, eso ahorra 
trabajo 
Diariamente la fertilización correcta para sus plantas y sin 
preocupaciones de administración 
Niveles de saiinidad más bajos en su terreno 
Flexibilidad: eiija el tipo correcto, de acuerdo con la cosecha y 
la temperatura. 
Pabaja independientemente del sistema de irrigación 
Distribuídos por: 
Suministros Agroganaderos de Galicia S.L Castro SIN, Boiro 
(La Coruña) te1 (981)872662 
Projardin, Nieremberg 4, Madrid te1 (91)4154735 

Agrofresas S.A., Fuentes 66, Moguer (Huelva) 
te1 (955)370826 
Agro Espacios S.k;Apartado 12.123 Sevilla, 
te1 (954)459839 
Comercial Projar S.A. Ciudad de Mula 7,4O 
Valencia, te1 (96)3695684 
Agroquimicos y Semillas, Apartado 61 
Las Palmas, te1 (28)782028 
Industrias Quimicas Sicosa S.A, Av Ferrocarril 1, 
Sant Vicenc del Horts (Barcelona), te1 
(93)6561211 

Productos Sierra a su dis~osición 
Longevidad* Antílisis 
Osmocote Fertilizante de difusión prolongada, NPK 
3 -  4meses 14+14+14 

Osmocote Plus Fertilizante de difusión prolongada, 
NPK + Mg + Microelementos esenciales 

3 - 4 meses 15 + 1 1 + 13 + 2 MgO+ Microelemenios 
5 - 6 meses 15 + 10 + 12 + 2 MgO+ Microelementos 
8 - 9 meses 16 + 8 + 12 + 2 MgO + Microelementos 
12 - 14 meses 15 + 8 + 1 1 + 2 MgO + Microelementos 

* Longevidad a una temperatura media del suelo de 21°C. 

Para más información Y para obtener catáloaos detallados de las 
cosechas, rogamos conGcten a: 

- 
S h i ~  España S.A. Osmocote y Osmocote Plus PO. Box 2212, Via La~etana 28A0D SO, marcas registradas por 
Barcelona 3 Sierra Chemical Company, 
tel. (93)3103633 tlx.: 52931 (foimpex) Califomia, Milpitas, U.S.A. . . 

Fertilizante de difusión prolongada 



<< I d  a superficie cultivada bajo túnel 
ha adquirido una gran importancia 
y representaba más del 60% 
de la superficie cultivada en 1985. 
Basándonos en las zonas exportadoras, 
la superficie bajo túnel signifca el 90,55 % 
de la superficie total cultivada en esas 
zonas en 1985, superando Valencia 
y Andalucía Occidental el 95 % . >> 

La exportación española de besas 
y la Comunidad Económica Europea 

José Gualde Llorens 
Ldo. en Ciencias Económias 

ANECOOP SDAD. COOP. 

Análisis de la producción española 
de fresas 

La producción española de fresas 
ha experimentado un  fuerte incre- 
mento en los úl t imos diez anos. 
Hemos pasado de 27.000 Tm en 1975 
a 162.000 T m  en 1985. 

Este desarrollo se ha producido por 
la aplicación de nuevas técnicas de 
cultivo, incremento de la superficie 
cultivada en zonas de regadío y el cul- 
tivo de nuevas variedades que han 
provocado un incremento de la pro- 
ductividad. 

Durante este período la producción 
se ha incrementado en algunas zonas 
con gran tradición como Valencia y 
Cataluña y se ha desarrollado en 
otras zonas como Andalucía Occiden- 
tal. 

Las cifras porcentuales de las zonas 
exportadoras referidas al total de Es- 
paña son las siguientes: 





Hectáreas % 1965 1980 1985 Cultivo y producción de fresas 
en España 

Andalucía Oc. 12,48 15,09 32,53 
ANDALUCIA OCC. 1984 

Cataluña 
Valencia Secano - 

Regadío-Aire 103 
Regadío-Túnel 1.985 
TOTAL cultivad. 2.088 2.700 
Producción 50.846 15.300 

TOTAL zonas 37.10 50,50 72,28 
Export. 

José Gualde Llorens, 
economista de la S.COOPANECOOP. ANDALUCIA OR. 

Secano - 
Regadío-Aire 84 
Regadío-Túnel 27 5 
TOTAL cultivad. 359 400 
Producción 12.641 12.100 

Producción % 1965 1980 1985 

33,92% de la producción en 1965 al 
90,87 en 1985. Andalucía Oc. 7,88 23,16 40.54 

Andalucía Or. 1,98 12,82 7,95 
Catalutia 15,59 13,68 8,87 
Valencia 8,47 32.79 33.51 

La superficie cultivada bajo túnel 
ha adquirido una gran importancia y 
representa más del 60% de la superfi- 
cie cultivada en 1985. Basándonos en 
las zonas exportadoras, la superficie 
bajo túnel significa el 90,55% de la 
superficie total cultivada en esas 
zonas en 1985, superando Valencia y 
Andalucía Occidental el 95% y Cata- 
luña y Andalucía Oriental el 60%. 

TOTAL zonas 33.92 82,45 90.87 
Export. 

Secano 20 
Regadío-Aire 183 
Regadío-Túnel 355 
TOTAL cultivad. 558 900 
Producción 13.496 14.400 

Las zonas exportadoras han pasa- 
do del 37,10% de la superficie cultiva- 
da en 1965 al 72,28% en 1985 y del 

VALENCIA 

Secano 3 
Regadío-Aire 54 
Regadío-Túnel 1.670 
TOTAL cultivad. 1.727 2.000 
Producción 48.930 54.200 

Las bolsas de plástico microperforado BOLSAFLORB 
para 

Flores: clavel, rosa, crisantemo 

OTRAS ZONAS 

Secano 1.582 
Regadío-Aire 887 
Regadío-Túnel 114 
TOTAL cultivad. 2.583 2.300 
Producción 16.204 15.000 

Plantas en maceta en distintos tamaños. 
(Modelo especial para la POINSETTIA en Navidad) 

Hortalizas: lechuga (Iceberg), apio, col china, etc. 

TOTAL ESPANA 

Secano 1.605 
Regadío-Ai re 1.31 1 
Regadío-Túnel 4.399 
TOTAL cultivad. 7.315 8.300 
Producción 142.1 17 162.300 

La producción de fresas 
en la Comunidad Económica Europea 

España en su desarrollo como país 
productor de fresas, se ha situado 
como primer país productor de la 
C.E.E. I ~ristóbal de Moura, 192, bjos. Tel. 307 80 42 0801 9 BARCELONA 



En 1980, España se situó en segun- 
do lugar de la C.E.E., tras Italia y por 
delante de Francia, para en 1985 si- 
tuarnos en primer lugar por  delante 
de Italia y Francia. 

Italia, alcanzó su cifra más alta de 
producción en 1980 con 225.000 Tm 
descendiendo hasta 153.000 T m  en 1. 1984 para luego estabilizarse en 1984 

L - 
y 1985 en 160.000 Tm. Después de 
muchos anos de ser el primer pro 
ductor de la C.E.E., en Iá actualidad ha , 
pasado al segundo lugar. 

Francia, a lo l a r ~ o  de los últ imos 1 
años ha mantenidosu producción en 1 
torno a las 90.000 Tm, siendo el tercer 
país productor de la C.E.E. 

&;no Unido, su ~ r o d u c c i ó n  a Dasa 
do de 53.000 ~m en 1980 a 57.000 Tm 
en 1984, siendo el cuarto país produc- 
tor de la C.E.E. 

Ponenres en las Jornadas del ano pasado en la Coop. Frespol. 
El 2' por la decha. es el ailtor del articulo: José Gualde. 

Bélgrca, su producción se mantiene 
entre 20.000 Trn y 25.000 Tm. y>-.5- . -. ..-- Holanda, ha ido desarrollando su -.- - . -. 
producción, alcanzando las 20.000 , , A-2 

Tm en 1984. 
España. ha mostrado una tenden- 

cia continuada al incremento de la 
producción pasando de 27.000 Trn en 
1975 a 99.000 Tm en 1980 y a 162.000 
Trn en 1985. Esta producción ha si- 
tuado a España como primer país 
productor de la C.E.E. 

Debemos hacer una mención espe- 
cifica referida a Polonia. Este pais es 
el primer productor de fresas en Eu- 
ropa, con la particularidad de que su 
producción, en un alto porcentaje, se 
destina a la industrialización: zumos, 
mermeladas, congelados, etc. El de- 
sarrollo de su producción es el si- 
guiente: 

El desarrollo se ha producido por la aplicación de nuevas técnicas de cultivo, 
ampliación de la superficie cultivada y el empleo de nuevas variedades. 

EE.UU. y Asia y a España la sitúan 
180.000 192.000 21 1 .o00 entre los cinco países productores de 

fresas. 

1983 1984 La exportación de fresas 
en la Comunidad Económica Europea 

191 .O00 186.000 El que España, Italia y Francia sean 
los primeros productores de la C.E.E. 
hace que al mismo tiempo sean los 
primeros exportadores. 

Estos datos de la producción euro- - Italia, es el primer pais exportador 
pea, sitúan a Europa como primera de la C.E.E. En los Últimos arios, al 
zona de producción por delante de mismo tiempo que han ido descen- 

diendo sus producciones, se ha pro- 
ducido un  descenso de sus exporta- 
ciones, aunque en el ano 1985 se ha 
producido una pequena recupera- 
ción en las exportaciones. 

Las exportaciones italianas de fre- 
sas han supuesto entre u n  30% y un  
40% de su producción. La exporta- 
ción italiana se destina preferente- 
mente a Alemania R.F., Suiza y Aus- 
tria. 

Las exportaciones italianas de fre- 
sas, a lo largo de los úl t imos años, 



SU CULTIVO L 
LE CUESTA 
MUCHOS ESFUERZOS 
Protéjalo con un "Agriscreenhouse" 

- Evite las heladas 
- Mejora su producto y su produccion 
- Ahorra mano de obra 

- Proteje contra el exceso de sol 
- Una inversion rentable y duradera 

Leendertse Agrisystems b.v. 
De Brauwweg 30 - P.O. Box 515 
3100 AlVl Schiedam - Holanda 

1 Envie este coupon con su direccion a las señas 1 
I I 

Tel. 31 10 415461 1 - Telex 25625 agsy nl 
Fax31 10 4153290 
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han supuesto las siguientes cantida- 
des referidas al total de la exporta- 
ción de la C.E.E. 

lo que nos da una idea descendente 
en su importancia porcentual. 
- España, ha mostrado una tenden- 1 
cia creciente en sus exportaciones si- 
tuándose como segundo país expor- 
tador de la C.E.E. España se sitúa como segundo pais exportador a poca distancia de Italia. 

- Francia, es el tercer pais exportador 
a nivel de la C.E.E. con una tendencia 
alcista en sus exportaciones a excep- 
ción del año 1985. 

Sus exportaciones significan entre 
un 10% y un 15% de sÜ producción, 
siendo Alemania R.F. y Bélgica sus 
principales clientes. 

Las exportaciones francesas en el 
conjunto de la C.E.E., tienen la si- 
guiente significación porcentual: 

- Bélgica, sus exportaciones signifi- 
can entre un 25% y un 30% de la pro- 
ducción, siendo Alemania R.F., Fran- 
cia y Holanda sus principales países 
receptores. 

La importacia porcentual de sus ex- 
portaciones dentro de la C.E.E. es un 
torno al 4%. 
- Holanda, exporta entre un 25% y un 
35% de su producción, teniendo 

como principales destinos a Alema- 
nia R.F. y Bélgica. Sus exportaciones 
significan aproximadamente el 4% 
del total de exportaciones de la C.E.E. 

C.E.E.: La fresa 

Producción 1980 1983 1985 

Alemania RF 35.000 43.000 - 
Bélgica 24.000 24.000 - 
España 99.000 100.000 162.000 
Francia 83.000 89.000 92.000 
Holanda 18.000 19.000 - 
Italia 225.000 168.000 160.000 
Reino Unid 53.000 60.000 - 

Exportación 1980 1983 1985 

Bélgica 7.968 8.352 - 
Espaiia 9.490 22.099 50.452 
Francia 8.994 9.513 12.170 
Holanda 3.250 4.720 - 
Italia 92.945 66.632 63.772 

Importación 1980 1983 1985 

Alemania RF 81.370 67.277 
Bélgica 4.644 6.637 
Francia 1 1.650 16.1 17 
Holanda 6.203 7.591 
Reino Unid 6.875 8.996 
Suiza 12.190 11.559 

Exportaciones de fresas 
España-Italia-Francia 

Alemania RF 1.556 4.469 14.531 18.600 
Austria 191 809 2.359 3.800 
Bélgica 401 2.118 3.148 5.200 
Francia 6.077 7.600 16.031 25.900 
Holanda 150 1.690 3.405 4.400 
Reino Unido 833 3.594 7.747 8.700 
Suiza 163 1.132 2.410 3.900 
Otros 69 687 821 1.300 
Total export. 9.48022.099 50.452 71.800 

Para el FRESON 

Trasplantadora en plástico, MAS 
Extendedor de filme plástico en túnel, 
MAS. (3-4 Ha día) 
Recoge túnel y plástico (reversible), MAS 
Aerobarra para tratamientos (12 mts), 
CIMA. 
Cosechadoras de fresón, en fresco; 
RACCOMOBIL. 
Cosechadora autopropulsada, para fruta de 
conserva y frigo; TANESINI. 

Avanzada tecnología al servicio 
de la horticultura Fspañola con 

m* a m n m v w  M , 
PROMOCIONES ESPECIALES 
MECANIZACION FRUTICULTURA MODERNA 



FRANCIA 1980 1983 1985 

Alemania R.F. 4.51 1 5.718 7.778 
Bélgica 2.553 1.831 2.014 
Holanda 529 528 889 
Reino Unido 577 709 687 
Suiza 643 564 68 1 
Otros 181 163 121 
Total export. 8.994 9.513 12.170 

ITALIA 1980 1983 1985 

Alemania R.F. 63.945 43.866 46.307 
Austria 5.231 2.672 3.063 
Bélgica 775 474 572 
Francia 2.465 1.887 1 .O02 
Holanda 2.444 1.632 1.510 
Reino Unido 4.31 1 2.608 1.832 
Suiza 11.237 9.124 7.860 
Otros 3.426 4.369 1.626 
Total export. 92.945 66.632 63.772 

El empleo de túneles de cultivo, los plásticos 
tbrmicos y el riego ((en línea)); principales - 
factores de la producción temprana. 

- 
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Con el enfriamiento rápido al vacío -- 
(Vacuum Cooling) usted consigue 8 

alargar el frescor en 8 1 
8 

toda clase de hortalizas de hoja. 8 . . . .  8 
. . 

< . '  

8 
La cosecha erripieza cuando las hortalizas 1 . . 1 

salen de un ENFRIADOR AL VAClO TELSTAR 8 
1 . . 

Noi"b'e 
. . . 

. ' ' ' 

(VACUUM COOLING). 1 

Somos especialistas en aplicaciones de vacío . ' ' . . '  

1 y tenemos la solución de cualquier problema D,recc\o" . ' ' . . 
. . 

. _ . .  
. . relacionado con dicho proceso industrial. 8 Telet~no ' . _ . . .  m- c.-c' 
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APLICACIONES TECNICAS DEL VAClO 
José Tapiolas, 120 Tel. 785 28 00 Apartado 317 08226 TERRASSA TBlex 56101 LlOF E e 
Telefax 785 93 42ODELEGACION: Amado N e ~ o ,  15 Tel. 433 72 96 Télex 43542 LlOF E 28007 

BOMBAS DE ALTO VAClO EQUIPOS DE LlOFlLlZAClON CABINAS ESTERILES 



Análisis de las exportaciones 
españolas de fresas 
1 .- Generalidades. 

La exportación española de fresas 
se ha desarrollado de una forma es- 
pectacular al mismo tiempo que se ha 
producido el incremento de las pro- 
ducciones. 

Las cifras alcanzadas tanto por Es- 
paña como por Italia y Francia, deben 
provocar una coordinación de esfuer- 
zos mutuos con el f in de obtener los 
máximos beneficios en favor de los 
agricultores de los tres países. 

Aunque gracias a las nuevas técni- 
cas de cultivo se está produciendo un 
desplazamiento de la producción de 
la producción española hacia los 
meses de Febrero - Marzo - Abril, 
tenemos algunas limitaciones. El fac- 
tor climatológico, el adelantar la pro- 
ducción lleva consigo una serie de 
factores de gran influencia en el culti- 
vo y en los resultados económicos 
del mismo: 
- Incremento de los costes de pro- 
ducción. 
- Debido a este incremento de los 
costos de producción, los precios de 
venta deben alcanzar unos 
niveles que hagan renta- 
bles las inversiones, pre- 
cios elevados en unos 
meses en que las condicio- 
nes climatológicas no son 
las mAs favorables para el 
buen desarrolo de los mer- 
cados con más grandes 
cantidades de fruta. 

Uno de los principales 
factores que han ayudado 
a desarrollar nuestras ex- 
portaciones, ha sido la cali- 
dad. Pero calidad no signi- 
fica sólo vista y tamaño, 
sino que debe, al mismo 
tiempo, acompañarse de la 
necesaria consistencia, 
aroma, gusto, etc. y pre- 
sentación. Factores todos, 
necesarios para mantener 
la confianza y aceptación 
que nuestra fresa ha alcan- 
zado en todos los merca- 
dos europeos. 

La exportación española 
tienen el siguiente signifi- 
cado porcentual dentro de 
las exportaciones de la 
C.E.E.: en 1980 el 8%; en el 
año 1981 un 14%; 1982 el 
15%; 1983, un 20%; 1984 
con un 27% y en 1985 el 
36%. 

2.- Análisis dinámico 
de las exportaciones españolas 
de Fresas. 

España en los últimos seis años ha 
multiplicado por cinco sus exporta- 
ciones alcanzando en 1986 las 72.000 
Tm de exportación que nos sitúan 
como primer país exportador de la 
C.E.E. significando cerca del 50% de 
las exportaciones totales de los paí- 
ses de la C.E.E. 

Francia, es sin lugar a dudas nues- 
tro primer mercado, es nuestro mer- 
cado tradicional con el factor tremen- 
damente favorable de su proximidad 
geográfica. 

Aunque porcentualmente la signifi- 
cación de las exportaciones a Francia 
han pasado del 64% en 1980 al 36% 
en 1986, esto no quiere decir que sea 
un mercado que pierde importancia 
sino que se ha provocado este des- 
censo porcentual por el desarrollo de 
nuestras exportaciones a otros paí- 
ses. 

Frente a las 6.000 Tm exportadas 
en 1980, en el año 1986 se han alcan- 
zado las 25.900 Tm. 

En 1984 nuestras exportaciones a 

Francia fueron el 47,75% del total de 
sus importacions de fresas siendo Es- 
paña el primer país proveedor. 

Alemania Federal, ocupa el segun- 
do lugar en nuestras exportaciones 
pasando de un  16,4% en 1980 a un 
25,9% en 1986, con un  incremento 
desde 1.556 Tm hasta 14.509 Tm en 
los mismos años. 

En el país que más ha desarrollado 
las importaciones de fresa proceden- 
tes de España, en 1984 estas importa- 
ciones significaron el 12,18% del 
total de sus importaciones, siendo el 
tercer país proveedor tras Italia con 
un 54,50% y muy cerca de Francia 
con un 12,50% 

Reino Unido, siendo un mercado 
diferente al resto de los europeos, es 
nuestro tercer cliente. Sus importa- 
ciones han pasado de significar el 
9,30% en 1980 al 12,1% en 1985, esto 
sobre el total de las exportaciones es- 
pañolas. Se ha pasado de 883 Tm a 
8.700 Tm en esos mismos años. 

En 1984 sus importaciones proce- 
dentes de España significaron el 
57.37% del total de sus importacio- 
nes, seguidos muy lejos por Italia con 

el 14,85%. 
Holanda, es un  mercado 

pequeño pero con un fac- 
tor importante: Es un mer- 
cado con una fuerte reex- 
pedición al resto de los pai- 
ses europeos. 

Las exportaciones han 
pasado de significar el 
1,60% en 1980 a significar 
el 6,10% en 1986, pasando 
de 150 Tm. a 4.400 Tm. 

Sus importaciones de 
fresas procedentes de Es- 
paña significaron en 1984 
el 24.03% del total de sus 
importaciones, siendo Es- 
pana el primer proveedor 
seguido de Béligca con el 
16,76%. 

Bélgica, sus importacio- 
nes de procedencia espa- 
ñola han pasado de 401 Tm 
en 1980 a 5.200 Tm en 
1986, pasando de significar 
el 4,20% al 7,20% del total 
de nuestras exportaciones. 

Somos el primer país 
proveedor con un 37,05% 
del total de sus importacio- 
nes en 1984, seguidos de 
Francia y Holanda con un 
21,45% y un 14,83% res- 
pectivamente. 



PLANTAS DE NAVARRA, S. A 

1 Productores a gran escala: 1 
1 PLANTAS DE FRESON - ALTURA Y FRlGO 1 

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

PLANTAS DE FRUTAL 

1 MELOCOTONES NECTARINAS CEREZO PERAL MANZANO CIRUELO 1 
PLANTAS DE ESPARRAGO 

Obtenciones propias CIPRES SUR 6 PLAVERD (Verde) 
Obtenciones INRA DESTO CITO LARAC 

Obtenciones DARBONNE DARBONNE-3 DARBONNE-4 DARBONNE-231 

Nuestros Laboratorios de cultivo IN VITRO nos aseguran un material de partida de la más alta calidad. 

Para cualquier proyecto consulte nuestra Dirección Técnica: 

1 INFORMACION: 1 
C / .  Aquiles Cuadra, 7 ,  7."-C 

Teléfonos (948) 8 2  0 6  6 5  - 8 2  0 0  8 0  - Telex: 58.856 PNSA - E - TU D EL A (Navarra) 

Bolsas para 
sus flores, 
plantas, 

v hortalizas 
de mayor calidad. 

CI Bolivia, 340 
08019 BARCELONA 
23 (93) 308 49 90 

- 

Flor cortada, plantas en maceta, rnelocotónes, uva, plátanos, judías, apio, col china, lechuga,pirniento. 



Suiza, nuestras exportaciones han I/ / /'& 
pasado de significar el 1,71% en 1980 ' /  

-e 
a significar 5,5% en 1986, dentro del N m 

totgespañol.  En volumen se ha pasa- 
do de 163 T m  a 3.900 Tm. 

En 1984 las importaciones proce- 
dentes de España significaron el 
13,43% del total de sus importacio- 
nes, muy por detrás de Italia con el 
70%. 

Austr ia y Países Bajos, estos países 
se reparte un  7% del total de nuestras 
exportaciones, siendo mayor la im-  
portancia de Austria que la de los Paí- 
ses Bálticos. 

Aunque en estos países tenemos el 
factor cl imatológico en contra, son 
paises en los que podemos desarro- 
llar bastante nuestro comercio. 

Otros países, por el momento no 
tienen significado comercial alguno, 
pues en el caso de aún obteniendo 
muy buenos resultados económicos 
su importancia se diluiría en el con- 
texto del total de las exportaciones. 
3.- Confección. 

En los úl t imos años se han afianza- 
do  las confecciones de 16 X 250 gr, 
y 10 X 50 gr  en plantones 40 X 60 1 
cm. 

Hasta la fecha ha habido una gran 
disparidad en las formas de presenta- 
ción y confección, creo que estamos 
llegando al momento necesario para 
una unificación de la confección 
tanto a nivel español como a nivel de 
la C.E.E. 

Debemos insistir en que la calidad 
es nuestra única opción de mercado 
frente a la fresa procedente de otros 
países. 

Hay que destacar en los últ imos 
años se ha incrementado la vigilancia 
por parte de los servicios de fraudes 
de los países importadores con res- 
pecto al peso de las cestitas. Ante 
esto hay que extremar las medidas 
con el f in de evitar posibles sancio- 
nes. 
4.- Friconservación y t ransporte 
fr igoríf ico. 
a) -~ r i~oconservac ión .  

Una vez recolectadas, las fresas 
deben llevarse lo más rápidamente 
posible al régimen de frío. 

Las fresas deben tratarse por el frío 
dentro de las tres primeras horas 
posteriores a la recolección y deben 
mantenerse a temperaturas en torno 
a los 2" C. 

La prerrefrigeración es esencial 
para eliminar el calor del campo con 
la máxima rapidez con posterioridad 
a la recolección. 

Huelva y las técnicas de cultivo californianas son los grandes protagonistas 
del desarrollo de la producción y exportación de fresas en los últimos años. 

Arriba, los cultivos en ladera del Maresme; y abajo, un detalle de ensayos con plásticos 
perforados y mallas de cultivo, en Valencia. 

Para llevar a cabo la prerrefrigera- 
ción se utilizan normalmente los sis- 
temas que emplean el aire como 
medio de enfriamiento. 

La prerrefrigeracion por aire puede 
realizarse por medio de cámaras fri- 
goríficas o por túneles de aire forza- 
do. 

El enfriamiento por alre forzado, re- 
duce considerablemente el t iempo de 
enfriamiento. Es un  método por el 
que el aire es forzado a pasar a través 
de los envases y alrededor de los fru- 
tos.,En contraste con el Sistema tradi- 
c ional  de enfriamiento en cámara fri- 
gorífica el aire pasa en poca medida a 



través de los envases. Con aire forza- 
do el t iempo requerido para descen- 
der la temperatura del fruto para 
hacer el transporte frigorífico poste- 
rior, se reduce de 116 a 118 del requeri- 
do bajo condiciones de cámara de 
preferregrigeración. 

Una buena norma, que sirve de re- 
comendación es enfriar al menos 
hasta +4" C, +5" C, iniciando esta 
operación no  transcurridas 3 - 4 
horas de la recolección y siempre 
antes de cargarse en el medio de 
transporte. 
b )  Transporte frigorífico. 

En general, es responsabilidad del 
transportista de productos perecede- 
ros entregrar en destino lo  que se le 
ha confiado, en el mismo estado en 
que se lo entregaron en origen. Por 
tanto, el transporte no  tiene que ga- 
rantizar el enfriamiento del producto, 
sino solamente mantener su tempe- 
ratura. 

El aire debe circular a través y por 
todas las partes de la carga, para ex- 
traer el calor generado por la respira- 
ción y el calor conducido a través de 
paredes, techo y scielo del camión 
desde el exterior. 

Es importante también practicar, 
previmente a la carga, el preenfria- 
miento del interior del vehículo para 
hacer descender la temperatura del 
mismo hasta valores generalmente 
inferiores a la de transporte, asegu- 
rando un buen enfriamiento de suelo, 
paredes y techo y que facilite la pues- 
ta en régimen lo más rápida posible, 
una vez finalizada la carga que puede 
llevar consigo importantes entradas 
de calor. 

El Instituto Internacional del Frío 
recomienda 1 a 2" C para una dura- 
ción de transporte de 1 a 3 días. 

EXPORTACION 1975 
POR PAISES T M  

Alemania R.F. 
Austria 
Bélgica 
Francia 
Holanda 
Reino Unido 
Suiza 
Otros 

TOTALES 

Fresas en saco vertical. La técnica permite 
aumentar el número de plantas cultivadas 

por metro cuadrado de invernadero. 

EXPORTACION 1975 1983 1986 
POR MESES TM TM T M  

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abri l  
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

TOTALES 817 22.099 71.800 

1986 hasta el 30 de Septiembre 1986. 

Las nuevas estructuras 
comerciales y productivas 
a) Las organizaciones de 
distribución. 

Hace algunos años era relativa- 
mente fácil llegar a los mercados cen- 
trales con los productos y realizar la 
venta con resultados aleatorios de- 
pendientes de la sagacidad de los 
vendedores y de la mayor o menor 
calidad y presentación del producto, 
en la actualidad las estructuras han 
evolucionado y han tomado un auge 
espectacular las grandes cadenas de 
distribución con una aplicación de las 
teorías de marketing que han revolu- 

cionado los sistemas comerciales. 
Este hecho, que se dejó sentir en prin- 
cipio en los países de la Europa Cen- 
tral y del Báltico, ha ido extendiéndo- 
se a toda la Europa Occidental. 

La distribución, a través de cade- 
nas o cooperativas de consumo de 
los productos alimenticios, tiene las 
siguientes realidades: 
Finlandia: 4 empresas controlan más 
del 70% de la distribución total. 
Suecia: 3 empresas controlan el 75% 
del mercado. 
Dinamarca: 1 empresa controla más 
del 50% de la distribución total. 
Alemania Federal: más del 60% del 
consumo es controlado por las cade- 
nas de distribución. 
Suiza: 2 empresas controlan cerca de 
un 70% del mercado. 
Reino Unido:  las grandes cadenas de 
distribución controlan cerca de un  
45% de la distribución de productos 
alimenticios. 
Francia: en un país donde quizás 
estos sistemas estén menos implan- 
tados, el 30% de la distribución se 
controla a través de estas grandes ca- 
denas. 

La función de los mercados centra- 
les va disminuyendo progresivamen- 
te, ya que las entidades antes sehala- 
das, realizan su aprovisionamiento 
de la forma más directa posible, con 
ello desaparecen la facilidad y liber- 
tad de posibilidades y acceso a una 
venta fácil. 

Ante este hecho, es una realidad 
que la oferta debe responder con 
unos planteamientos que estén a la 
misma altura de las nuevas situacio- 
nes que se plantean en los mercados 
receptores. 

Esto no  lleva a: 
1.- Necesidad de una gran profesio- 
nalización del sector exportador es- 
pañol para dar cumplida réplica a 
estas nuevas estructuras. 
2.- Acoplar perfectamente las calida- 
des y los diferentes mercados recep- 
tores de nuestras exportaciones. 
3.- Modernización de nuestros alma- 
cenes con el f in de poder realizar las 
confecciones adecuadas para cada 
país receptor y sobre todo cubrir las 
necesidades de las nuevas cadenas 
de distribución. 
b)  Acoplamiento productivo. 

Comentarios a nuestra situación 
productiva. Actualmetne partimos de 
la siguiente realidad: 
- Proteccionismo en el mercado inte- 
rior. 
- Excesivo minifundismo, especial- 



mente en las zonas de regadio (en al- 
gunas regiones españolas). 
- Anarquía en la utilización de técni- 
cas de cultivo, tratamientos antipara- 
sitarios y elección de variedades. 
- Escasa planificación de produccio- 
nes. 
- Indudables ventajas geográficas y 
de agilidad comercial ante los merca- 
dos de mayor importacia consumido- 
ra. 

No obstante, en un futuro próximo 
nos dirigimos a: 
- Liberalización progresiva del mer- 
cado interior. 
- Necesidad de aplicación a ultranza, 
de tecnología en la fase de produc- 
ción que nos permita incrementar las 
ventajas actuales. 
- Mayor presión del consumidor en 
la elección de variedades y calidad. 
- Necesaria planificación en la pro- 
ducción para poder incidir en la Políti- 
ca Agraria Comunitaria. 

Todo ello va a repercutir en que se- 
guramente se harán indispensables 
reformas de las estructuras producti- 
vas actuales y sería de desear que 

antes que vengan empresas foráneas 
a reformarnos, seamos nosotros, 
aprovechando las estructuras actua- 
les y la reforma en las mismas, los 
que desafiemos este nuevo reto me- 
diante la planificación a escala de la 
producción. Van a ser problemas que 
en la medida que sepamos afrontar- 
los desde nuestro punto de vista y 
desde nuestro intereses, pueden ser 
menos traumáticos y más rentables 
socialmente. 

Desarme arancelario 

Para los productos hortofrutícolas 
no afectados por el sistema de pre- 
cios de referencia, la disminución de 
la tarifa aduanera común (T.A.C.) co- 
menzó el l de Marzo de 1986 y tendrá 
lugar en once etapas consistiendo en 
la reducción del 9,0909 por cien de 
aquella en cada una de éstas. 

Como para las fresas la T.A.C. es el 
16% de los meses de Mayo, Junio y 
Julio, y el 14% el resto del año, su ca- 
dencia anual de disminución para 
este producto será la siguiente: 

T.A.C. (%) 

Fecha de 
Mayo a Resto del entrada 
Julio año en vigor 

Los derechos de aduana relativos a 
las exportaciones españolas de fresa 
a los actuales países de la C.E.E. se 
obtendrán, como hasta ahora, multi- 
plicando en cada mopento  la T.A.C. 
vigente por el valor unitario comuni- 
tario de la correspondiente quincena. 

Primera marca de calidad 
en tubería de riego por goteo 
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NUEVOS DESARROLLOS, S.A. 

Envases para 
productos alimenticios. 
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FABRICA Y OFICINAS: CARREPO BLANCO, 17 
POLINYA BARCELONA). ESPANA 
TELEF. (4 725 91 22-6 LINEAS-ALW. 5SOOG-PPLA-E 

DELEGACIONES 
ALICANTE- BADAJOZ-CASTELLON .LEON - LERIDA- MADRID 
MALAGA-MURCIA-OVlEDO-CAN SEBASTIAN-SANTANDER 
SEVILLA-TARRAGONA-VALENCIA.ZARAG0ZA 

. . , - e.. e . - 
TRANSFORMADOS INDUSTRIALES EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 
COPOLIMERO EVA Y POLlETlLENO LINEAL 
TUBOS. LAMINAS. BOLSAS Y SACOS INDUSTRIALES NEUTROS Y10  IMPRESOS 
FlLM TERMORETRACTIL Y FlLM ESTIRABLE 
LAMINA IMPRESA ESPECIAL PARA ENVASADO AUTOMATICO 
IMPRESIONES FLEXOGRAFICAS EN CUATRICROMIA 
FILM IMPRESO EN POLIPROPILENO BIORIENTAOO 
FILMS DE COEXTRUSION HASTA CUATRO CAPAS NEUTRO Y/O IMPRESO 
(P.E - P P - P.A - EVA. ETC.1 ESTUDIOS PUBLICITARIOS 



fungicida contra el oidio 
en hortalizas, frutales, 
cereales y plantas 
ornamentales 

Afugan 
elimina el oidio en 
huertos e invernaderos 

de acción rápida y sistémica 
actividad preventiva y curativa 
no presenta resistencias 
es tolerado por los cultivos 
mejora la calidad del fruto 
aumenta el rendimiento 

Afugan puede alternarse con otros Es un producto de 

anti-oidios para evitar la formación 
de posibles resistencias. Hoechst 

Industrias Químicas Argos, S.A. 
PI. Vicente Iborra, 4 
Tel. 331 44 00 - 46003 Valencia 

LONDOR 
Insecticidas Condor, S.A. 
Villanueva, 13 
Tel. 435 85 00 - 28001 Madrid 



<< L a reunión ha permitido conocer: 
variedades e híbridos, análisis genético, 

resistencia a enfermedades y virosis, 
tolerancia a la salinidad y biotecnología 

que realizan los investigadores de diversas 
instituciones oficiales. >> 

VL Jornadas de selección y mejora 
de plantas hortícolas 

Sonsoles Osset Pérez-Olague 
Ingeniero Técnico Agrícola 

Durante la primera semana de 
Junio se celebraba en Murcia la sexta 
edición de estas jornadas en las que 
se expusieron y discutieron temas de 
notorio interés para los mejoradores 
y el sector horticola en general. El 
Centro de Edafología y Biología Apli- 
cada del Segura (CEBAS) y el Centro 
Regional de Investigaciones Agrarias 
ICRIA-LA ALBERCA) asumió la orga- 
nización con el patrocinio de la SECH, 
CSIC y la Comunidad Autónoma y 
con la colaboración de Cajamurcia y 
Caja de Ahorros de Alicante y Murcia. 

Luis Rallo, presidente de la SECH, 
participó en la apertura destacando la 
intensa actividad del grupo de mejo- 
ra dentro de las actividades genera- 
les de la sociedad y recordó, la nece- 
sidad y conveniencia de estas cele- 
braciones. 

La reunión ha permitido conocer la 
labor de evaluación agronómica de 
variedades e híbridos, análisis gené- 
tico, resistencia a enfermedades y vi- 
rosis, tolerancia a la salinidad y bio- 
tecnologia que realizan los investiga- 
dores de diversas instituticiones ofi- 
ciales. 

Izqa. -dcha. Secretario de las jornadas Joaquim Abadía. 
ManuelCaro. director del CEBAS. Luis Rallo. oresidente de 

/a SECH en la rnnrrnrrrnririn r ~ I ~ i ) r a d a  en el CFRAq 

Se han presentado un total de vein- 
ticinco trabajos científicos agrupados 
en tres sesiones: sesión tomate, se- 
sión melón y sesión sobre otras espe- 
cies hortícolas; La Comisión Asesora 
de Investigación Científica y Técnica, 
CAICYT, es la que primordialmente fi- 
nancia y apoya esta labor. 

A cada sesión siguió una mesa re- 
donda con la participación de empre- 
sarios del sector, técnicos de entida- 
des productoras de semillas y mejo- 
radores del ámbito oficial para inter- 
cambiar opiniones sobre la situación 

Mary Cruz Ayuso (UPV) y Mary Sol Catalá (CSIC) 
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La placa de policarbonato LEXAN-THERMOCLEAR es ligera 

y prácticamente irrompible. 
Curva en frío, con lo que se adapta 

a cualquier tipo de estructura (capilla o túnel). 
Tiene garantía escrita contra el amarilleo 

y la pérdida de transmisión de luz 
por un periodo de diez años. 

Su estructura, con cámara de aire, 
la convierte en un extraordinario aislante térmico, 

obteniéndose, con respecto a los materiales tradicionales 
de cubrición, diferencias de más de siete grados 

en invernaderos sin calefacción. 
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actual y perspectivas del mercado de 
productos hortícolas y su incidencia 
en la obtención de nuevas varieda- 
des. 

Sesión tomate: Licopersycom escu- 
lentum 

Los mejoradores del tomate del 
Centro Reaional de lnvestiaaciones 
Agrarias « l a  Alberca)) ( ~ u r g a ) ,  Con- JL--- u-ui , ¿SIC-Malaga), 
cejo Superior de Investigaciones nioderador de la sesión de rrtomate~). 
Científicas aLa Mayora)) (Málaga) y 
Universidad Politécnica de Valencia les, 
(CRIA-CSIC-UPV) forman un  equipo 
desde hace varios años y en esta oca- Con este laborioso trabajo se pre- 
sión han presentado diez comunica. tende evitar la progresiva pérdida de 
cienes agrupadas según tres grandes variabilidad de nuestros cultivares 
líneas de investigación: frente al uso masivo de hibridos co- 
- variabilidad del material vegetal. merciales. 
- cuajado a bajas temperaturas. Su estudio permite obtener una im-  
- tolerancia a la salinidad. portante información. Se han encon- 

trado, por ejemplo, once cultivares 
Variabilidad de l  material vegetal con posbile resistencia al TMV virus 

Dentro de este capítulo se presen- del mosaico del tabaco Y otros que 
taron 10s resultados de un ensayo de presentan características varietales 
caracterización realizado con más de de interés para futuros trabajos de 
trescientos cultivares, seleccionados mejora. 
en zonas de poca importancia econó- Igual objetivo se persigue en el 
mica del cult ivo del este y sur españo- aprovechamiento de la variabilidad 

genética existente en especies silves- 
tres relacionadas con el tomate, tema 
sobre el cual, el grupo CRIA-CSIC- 
UPV sigue trabajando para buscar so- 
luciones satisfactorias a problemas 
muy  concretos (resistencia al frío, to- 
lerancia a la salinidad, etc.) ya que las 
especies afines al tomate ofrecen una 
mayor variabilidad genética útil. 

Estas especies, procedentes de 
centros extranjeros y de colectas rea- 
lizadas por el grupo en México y Perú, 
vienen a engrosar el banco de germo- 
plasma con el que trabajan nuestros 
mejoradores para obtener, mediante 
cruces viables (no siempre lo  son), u n  
tomate tan resistente al frío como el 
L. hirtusum del Perú o tan resistente a 
la salinidad como el L. cheesmannide 
las Islas Galápagos. Sueños pareci- 
dos ya están en manos del agricultor 
en forma de híbridos comerciales con 
diversas resistencias y10 tolerancias 
incorporadas. 

Jesús Cuartero, moderador de esta 
sesión, expuso los resultados de una 
experiencia realizada para conocer el 
valor agronómico de cuarenta y seis 
híbridos como orientación hacia el 
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agricultor frente a la constante apari- 
ción en el mercado de nuevos híbri- 
dos para consumo en fresco. Se utili- 
zaron semillas procedentes del INlA y 
las casas comerciales Bruinsma, A.L. 
Castle, Clause Ibérica, Europ, Hazera, 
Ohlsens, Petoseed, Ramiro Arnedo, 
Sluis-Groot, Tezier y Van Der Berg. 
Estos trabajos de valoración agronó- 
mica son habituales en los centros 
oficiales en que se establecen ensa- 
yos comparativos frente a testigos, 
en este caso Carmelo, Fandango y 
Vemone, cuyo comportamiento es 
suficientemente conocido. 

Cuajado a bajas temperaturas 
En el Sur y Este españoles, donde 

la importancia económica del cultivo 
es relevante, se producen problemas 
de cuajado por bajas temperaturas 
en cultivos de otoño e invierno en in- 
vernadero, que actualmente se con- 
trarrestan con métodos físicos y quí- 
micos (vibrador, fitorreguladores, 
etc.) más o menos satisfactorios. 

En este sentido trabaja el grupo ac- 
tuando básicamente sobre dos cami- 
nos: 

cárpicos son de buena calidad y se 
desconoce mucho sobre las fuentes y 
expresión de este carácter. A su vez, 
además de otros obstáculos, todavía 
no se conocen fuentes de resistencia 
o tolerancia en cultivares producto- 
res de polen fértil, solución alternati- 
va al problema del cuajado, también 
sin resolver. 

Tolerancia a la salinidad 
En relación a esta línea de investi- 

gación, motivada en parte ((porque 
empezamos a no tener más remedio 
que utilizar aguas y suelos considera- 
dos no aptos para el cultivo)), se está 
trabajando sobre cultivares autócto- 
nos y de otras partes del mundo, así 
como con especies afines al tomate 
para buscar posibles fuentes de tole- 
rancia, como hemos señalado ante- 
riormente. 

Sesión melón: Cucumis melo 
Los ocho trabajos presentados du- 

rante esta sesión recogen la labor de- 
sarrollada por investigadores del 
CRIA-CSIC (La Mayora y CEBAS)-UPV 
y el Servicio de lnvestigacion Agraria 

de la Diputación General de Aragón. 
José María Alvarez, perteneciente 

a este último centro y moderador de 
la sesión señaló que ((el melón es una 
especie poco estudiada en muchos 
aspectos, lo que dificulta el trabajo 
del mejorador aunque su gran varia- 
bilidad interespecífica representa 
una valiosa ventaja para desarrollar 
esta labor científica)). 

La discusión de las ponencias se 
centró en las líneas de investigación 
sobre las que se trabaja actualmente: 
- híbridos y material vegetal. 
- tolerancia a enfermedades y viro- 
si s. 
- tolerancia a la salinidad. 

Híbridos y material vegetal 
Al igual que sucede con el tomate, 

se aprecia una creciente utilización 
en híbridos de melón principalmente 
por su mayor precocidad y uniformi- 
dad de fruto frente a las variedades 
tradicionales. El alto precio de la se- 
milla de melón híbrido, justificado 
por la dificultad de realizar cruces via- 
bles, motiva que la investigación ofi- 
cial se dirija hacia varios objetivos de 

- la partenocarpia. mejora: 
- la producción de polen 
fértil a bajas temperaturas. 

Algunos tomates y espe- 
cies afines son partenocár- 
picas (capaces de producir 
de forma natural frutos sin 
semillas similares a los fru- 
tos con semilla) y algunos 
tienen la capacidad de pro- 
ducir polen fértil a bajas 
temperaturas. Lo que se in- 
tenta con la mejora es in- 
corporar estos caracteres a 
cultivares que una vez eva- 
luados puedan considerar- 
se de interés agronómico, 
ello contribuiría a resolver 
algunos aspectos negati- 
vos de los métodos que se 
practican ahora: 
- elevado coste de la mano 
de obra con el uso del vi- 
brador. 
- habituales despreciacio- 
nes de calidad (ahuecado, 
malformaciones) por inex- 
periencia en la aplicación 
de fitorreguladores. 

Es posible que estas Ií- 
neas de investigación al- 
cancen su objetivo a largo 
plazo si la mejora supera 
ciertos problemas. No 
siempre los frutos parteno- 

- obtención de híbridos co- 
merciales para su posible 
registro en el Instituto Na- 
cional de Semillas y Plan- 
tas de Vivero (INSPV). 

- estudios sobre métodos 
de castración artificial del 
melón. 

- mejora genética por vías 
alternativas a las conven- 
cionales como puedan ser 
programas de mejora por 
mutación. 

Respecto al desarrollo de 
híbridos de melón se persi- 
gue en tipo amarillo, frutos 
redondeados en torno a un 
kilogramo de peso, con piel 
sin manchas ni rugosidad, 
precoces y azucarados; en 
melón tipo rochet, frutos 
elíptico-redondeados, de 
uno a uno y medio Kg. de 
peso, piel de color verde 
claro, sin manchas, poco 
rugosos, escriturado ligero 
y muy azucarado; y en tipo 
Piel de Sapo, frutos elípti- 
cos de uno y medio a dos 
Kg. de peso, piel de color 
verde medio y manchas ca- 
racterísticas verde oscuro, 
ligeramente escriturados, 



poco rugosos y azucarados. 
Este programa, muy amplio en 

todas sus fases, ha conducido a la ob- 
tención de ocho híbridos selecciona- 
dos por sus características sobresa- 
lientes de un total de ciento setenta y 
cinco obtenidos a partir de 1983. 
Estos híbridos están siendo someti- 
dos a una nueva evaluación tanto en 
invernadero como al aire libre, en la 
presente campaña como paso previo 
a su inscripción definitiva en el 
INSPV. 

Por otro lado, la castración química 

cación en la obtención de semilla hí- 
brida. 

Los programas de mejora por mu- 
tación constituyen una vía alternativa 
de los métodos convencionales de 
mejora para aprovechar la variabili- 
dad genética del melón y otras espe- 
cies. En las plantas de melón genera- 
das a partir de callos de células culti- 
vadas ccin vitro)) (calliclones) se pro- 
ducen, más que ((quimeras)), verda- 
deras mutaciones sólidas interesan- 
tes porque aunque haya que suprimir 
muchas no deseables, que pueden 

la mejora del melón es encontrar lí- 
neas con resistencia o tolerancia a 
problemas fitopatológicos. 

El Oidio, por ejemplo, constituye 
un molesto problema en nuestro 
país, lo que motiva que la mejora ofi- 
cial esté iniciando la búsqueda de 
fuentes de resistencia a las distintas 
razas en las que se manifiesta la en- 
fermedad, en concordancia con los 
esfuerzos que sobre este tema se rea- 
lizan en todo el mundo. En el SIA de la 
Diputación General de Aragón se han 
encontrado ciertos grados de resis- 

agroaümentarh puedan realizar sus proyectos con 
las excepcionales ventajas dei Crédito Oficial. 

Hágase cknte de h Caja Rural. 
Aproveche la fuem de un gran G ~ p o .  

mediante la utilización del Ethrel 
(ácido 2-cloroetilfosfónico) podría fa- 
cilitar el desarrollo de los actuales 
programas de mejora dado el bajo 
rendimiento de las técnicas de polini- 
zación manual, que en el caso de los 
cultivares utilizados por los mejora- 
dores se complica aún más al ser la 
mayoría andromonóicos (flores mas- 
culinas y hermafroditas en la misma 
planta). En este sentido se ha realiza- 
do una experiencia para estudiar el 
efecto de este fitorregulador sobre la 
expresión del sexo y su posible apli- 

ahorrar el interminable trabajo de 
búsqueda de caracteres concretos en 
enormes poblaciones de plantas. 
Esta técnica ha permitido encontrar 
un elevado grado de variación fenotí- 
pica en calliclones primarios y ha po- 
dido evidenciarse la trasmisión se- 
xual de algunos caracteres del fruto 
lo que corrobora la utilidad del méto- 
do para la obtención de nuevos híbri- 
dos. 

Tolerancia a enfermedades y virosis 
Uno de los objetivos prioritarios de 

tencia, al parecer incorporada a los 
genes, en algunos cultivares proce- 
dentes del Sur de España y extraídos 
de una amplia colección que se esta- 
ba utilizando en otras experiencias. 

También el ISA ha resaltado en 
estas jornadas, algunos resultados 
de los trabajos iniciados en 1984 
sobre la incidencia y evolución de la 
virosis del melón Piel de Sapo, en los 
que se han detectado el virus del mo- 
saico del pepino (CMV) y el virus del 
mosaico de la sandia (WMV 2). El 
efecto de estos virus sobre la planta 



según su estado vegetativo y la inci- 
dencia sobre el rendimiento y carac- 
terísticas del fruto, recogido en este 
estudio, indica que cuanto más tem- 
prana es la infección menor es el nú- 
mero de frutos, más bajo su conteni- 
do en sólidos solubles y mayor su ca- 
vidad interior. 

El amarilleamiento, detectado en 
España desde 1982, es el protagonis- 
ta de otros dos trabajos desarrolla- 
dos entre la UPV-CSIC. En un caso se 
evalúa el grado de tolerancia al ama- 
rilleamiento y en otro la posible in- 
fluencia de la mosca blanca (trialeu- 
rodes vaporariorum, West-Wood) en 
la aparición y desarrollo de esta posi- 
ble virosis, cuyo agente causal no se 
ha identificado todavia. 

Al no conocerse fuentes de resis- 
tencia total, los esfuerzos se dirigen a 
determinar el grado de tolerancia de 
distintos cultivares, para facilitar la 
labor de evaluación de gran cantidad 
de plantas y, en definitiva, poder 
aprovechar este carácter. 

Por otro lado, según investigacio- 
nes realizadas en Francia y Japón, las 
observaciones sobre posible trasmi- 
sión del amarilleamiento por la 
mosca blanca indican una estrecha 
relación entre ambas enfermedades, 
lo que ha motivado estudiar esta po- 
sible relación en nuestro país. 

Al parecer, además de existir dife- 
rencias de susceptibilidad en distin- 
tas variedades, los resultados vienen 
a confirmar que la mosca blanca es 
trasmisora, pero lo que no se sabe es 
si una pequeña población es capaz de 
provocar un intenso ataque o si exis- 
ten otras fuentes de inóculo sin deter- 
minar. 

Tolerancia a la salinidad 
En relación al problema de cultivar 

en suelos y aguas salinizados, se está 
caracterizando una colección de 
melón tipo espariol para seleccionar 
aquellos cultivares con tolerancia y 
de interés en futuros trabajos de me- 
jora. 

Como se comentó durante la se- 
sión, hay muchos aspectos de la me- 
jora del melón que no se han abarca- 
do todavia (muerte súbita, virosis...), 
muchos trabajos están en sus inicios 
y en determinadas líneas de investi- 
gación se requiriría una mayor cola- 
boración con patólogos y otros espe- 
cialistas. 

Sesión sobre otras especies 
hortícolas 

La mejora de distintas especies 
hortícolas las podemos agrupar por 
los objetivos de los trabajo presenta- 
dos en: 
- evaluación agronómica de varieda- 
des de distintas especies. 
- mejora de las resistencias. 
- recuperación y conservación de 
fuentes de variabilidad genética en 
bancos de germoplasma. 

Una tarea habitual del mejorador 
es evaluar agronómicamente las va- 
riedades o híbridos producto de su 
trabajo que en España se traduce a 
menudo en evaluar comparativa- 
mente la multitud de variedades co- 
merciales por las que se tiene que de- 
cidir el agricultor para que su cultivo 
sea rentable en zonas y fechas deter- 
minadas. En este sentido en Murcia, 
tiene especial interés el comporta- 
miento en invernadero del pimiento, 
por lo que Eulogia Molina y Francisco 
Vicente, del CCA y SEYCA de Torre- 
pacheco respectivamente, señalan 
en un ensayo con veintiún híbridos 
suministrados por varias casas co- 
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merciales para su cultivo en el Campo 
de Cartagena, que la variedad Sonar 
F 1  (Clause Ibérica) destaca sobre el 
resto, parecen interesantes por su 
precocidad Grande F' (Berre) y P-808 
FI1 (Sluis-Groot) y en fruto ligera- 
mente corto, Ludo F 1  (Tézier) y Maya- 
ta F' (Ramiro Arnedo). 

También en Murcia, el CEBAS con- 
sidera que hay que reincetivar la pro- 
ducción del guisante en invernadero 
como cultivo intercalar por las bue- 
nas cotizaciones que alcanza entre Di- 
ciembre y Marzo, sus pocas exigen- 
cias culturales y la gran diversidad 
varietal tanto para industria como 
para consumo en fresco. Se destaca 
en los ensayos a Lincoln y Voluntario 
como variedades muy productivas y 
precoces, junto con Petit Provenzal y 
Frescoroy, más precoces pero menos 
productivas. 

En Valencia, primera productora 
nacional de cebolla, se ha puesto en 
marcha un proyecto a petición expre- 
sa de la Agrupación Nacional de Ex- 
portadores de Cebolla, que por razo- 
nes comerciales quieren aumentar su 
producción entre Enero y Abril. Por 
ello el lVlA trabaja en la búsqueda de 
variedades más precoces y resisten- 
tes a la subida a flor que la tradicional 
babosa, con semillas suministradas 
por las firmas Intersemillas, Clause 
Ibérica, Hazera, Fitó y otras proce- 
dentes del INIA, INSPV y la Cooperati- 
va de Benifayó. Aunque los resulta- 
dos que se han señalado son parcia- 
les, muestran un comportamiento 
igual o mejor que la babosa, por lo 
que su valoración agronómica revis- 
te un especial interés para la conse- 
cución del proyecto. Un segundo ob- 
jetivo en el que también participan 
los departamentos de Industrias 
Agrarias y de Protección Vegetal, 
consiste en retrasar la comercializa- 
ción de la variedad tardía grano me- 
jorando su aptitud de conservación. 

A su vez, el Departamento de Agri- 
cultura de la Diputación General de 
Aragón, no desvía su atención del es- 
párrago blanco y en una experiencia 
realizada con siete variedades en Te- 
ruel y Zaragoza destaca a Cito como 
la variedad más precoz, también la 
más productiva junto con Cipres, que 
destaca por ser la variedad con 
mayor tamaño por turión. En Extre- 
madura, donde la expansión de este 
cultivo sigue adelante en las zonas de 
regadío, el SIA ha ensayado siete va- 



riedades es espárrago blanco y verde 
implantadas en 1984 en las Vegas del 
Guadiana y del Tietar, entre las que 
destacan Sur, UC-157 y Norte segui- 
das de Cipres por su producción y nú- 
mero de turiones por planta, y Cipres 
como la de mayor peso medio por tu- 
rión. En otro ensayo con once varie- 
dades de espárrago blanco implanta- 
do  en 1985 en la Vega del Tietar, se 
destaca la superioridad de Cito segui- 
da por la var. Sur. 

En relación a la mejora de resisten- 
cias, el Departamento de Protección 
Vegetal del CIT-IIVIA ha puesto a 
punto un método relativamente rápi- 
do y económico para detectar e iden- 
tificar virosis por análisis electroforé- 
tico que resuminos profanamente: el 
noventa por cien de los virus tienen 
como material genético RNA de sim- 
ple cadena. Cuando una planta es 
atacada por un virus, éste replica si l  

gón y el CSIC (la Mayoral para deter- 
minar mejor la resistencia o suscepti- 
bilidad en líneas de mejora cuyo 
comportamiento puede variar si va- 
rían estos factores. El citado estudio 
revela tambiéri la menor rapidez del 
ataque en cultivos de invierno- 
primavera (día corto y baja tempera- 
tura). 

Otros tres trabajos presentados en 
esta sesión reflejan los esfuerzos de 
la Misión Biológica de Galicia (CSIC) 
en Pontevedra, el SIA en Zaragoza y 
el INlA en Castilla-La Mancha, por re- 
copilar semillas de distintas especies 
hortícolas, muchas utilizadas en au- 
toconsumo y otras en riesgo de extin- 
ción, como fuentes de variabilidad 
para futuros trabajos de mejora. En 
ocasiones estos programas de reco- 
lección y conservación de recursos fi- 
togenéticos no han encontrado un 
apoyo firme y dada la importacia que 

la producción y comercialización de 
semillas en la obtención de nuevas 
variedades señaló algunos aspectos 
negativos de la producción de toma- 
te, que en ocasiones son limitantes a 
la hora de exportar: la falta de sabor, 
la permanencia de residuos químicos 
y problemas ecológicos cada vez más 
acusados en algunas zonas, con una 
mayor incidencia de patógenos por la 
práctica del monocult ivo y el agota- 
miento del suelo. 

José Hernández Navarro, presi- 
dente de Proexport y uno de los hom- 
bres activos del sector cosechero- 
exportador, ofreció una interesante 
revisión de las incidencias de la pro- 
ducción y comercialización del toma- 
te desde su introducción en las islas 
Canarias hasta llegar a la situación 
actual. Según J. Hernández, la pro- 
ducción española está estabilizada 
con cerca de 360.000 Tm apreciándo- 

José Luis Peiró (Ramiro Arnedo), José Hernández Navarro 
(Hernández Zamora), Joaquín Costa (CRIA), 

Jesús Cuartero (CSIC). 
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en la mesa redonda sobre tomate. 

RNA y lo  incorpora al material genéti- 
co vegetal alterándolo. Esta altera- 
ción puede ser detectada mediante la 
electrofóresis, método que además 
de las ventajas señaladas, permite 
detectar virus crípticos o separar pa- 
t ó g e n o ~  causantes de infecciones 
mixtas y no requiere el conocimiento 
previo del patógeno, en contra de lo 
que sucede en los test serológicos. 

Por otro lado, la duración del día, 
sin olvidar su relación con la tempe- 
ratura, es un  factor importante a 
tener en cuenta en el estudio de la 
respuesta del pimiento a la inocula- 
ción miceliar con Phitophtora capsici, 
estudio presentado por el SIA de Ara- 

tiene ampliar nuestros bancos de 
germoplasma, esta es una buena 
ocasión para recabar el apoyo de 
todos y especialmente de Comunida- 
des Autónomas, Ayuntamientos y 
agricultores. 

Mesa redonda sobre tomate 
Participaron Joaquim Costa (CRIA) 

como moderador y José Hernández 
Navarro (Hernández Zamora, S.A.) en 
representación del sector productor- 
exportador; José L. Peiro de Semillas 
Roya1 Sluis (Ramiro Arnedo) y Jesús 
Cuartero (CSIC) como ponentes. 

José L. Peiro, tras enumerar los ob- 
jetivos de las empresas dedicadas a 

se en el sector una mejora de rendi- 
mientos y competit ividad de  unas 
zonas productoras frente a otras. Ello 
sitúa a Murcia en la últ ima campaña 
con 105.700 T m  frente a Gran Canaria 
con 113.600 T m  como Tenerife y Ali- 
cante (donde se aprecia tendecia lige- 
ra a la baja), está disminuyendo en 
Almería y retrocediendo sensible- 
mente en Las Palmas. 

El mercado común absorbe el 90% 
de nuestras exportaciones con Ale- 
mania, Francia e Inglaterra como 
principales consumidores. Además 
de las habituales peculiaridades que 
exige cada país pueden apuntarse al- 
gunas tendencias más visibles en el 



mercado inglés y que preocupan al 
sector productor como son la deman- 
da de sabor, variedades de lenta ma- 
duración cuyo aumento de producti- 
vidad propuso el ponente como obje- 
tivo de ((mejora)) necesario para el 
sector productor junto con la búsque- 
da de variedades tipo sbeef)) resis- 
tentes a bajas temperaturas, tomate 
cada vez más demandado por las 
grandes cadenas de alimentación 
(poca semilla y muy carnoso, calibre 
standar entre 75-82 mm). 

Hernández Zamora destacó la pro- 
blemática actual de Murcia por la 
falta de agua, calificó de ((juzgado de 
guardia)) la postura benevolente de la 
C.E.E. hacia los países terceros del 
área mediterránea, recordó respecto 
a nuestra calidad que hay que hacer 
una oferta seria al mercado común, 
invirtiendo dinero y esfuerzos en me- 
jorar las estructuras productivas 
agrarias, lo que a veces no es fácil, en 
parte por que los precios de referen- 
cia y los calendarios de exportación 
no se han centrado en su justa medi- 
da. En relación al futuro, la ventaja, 
señaló el ponente, es que «nos que- 

HernandezZarnora, afrn11a que "hay que invertir drnero y esfuerzos 
en mejorar las estructurasproductivass. 

En la foto, sus nuevos invernaderos cubiertos con policarbonato. 

dan diez aiios hasta que finalice el pe- 
ríodo transitorio, tiempo en que ten- 
dremos que medir nuestra capacidad 
de respuesta)). 

Tras un  resumen de los objetivos 
de la mejora oficial de tomate en Es- 
paña con la intervención de Jesús 
Cuartero, y un primer debate acerca 
de la problemática de investigación 
oficial se resaltaron los obstáculos 
que entraña un trabajo sobre mejora 

del sabor por la dificultad de cuantifi- 
car este carácter. En la misma varie- 
dad el sabor mejora en condiciones 
de mayor insolación y conductividad 
eléctrica del agua de riego, y no es 
igual entre distintas variedades, fren- 
te a lo que el sector productor deman- 
da una buena selección de varieda- 
des por parte de los especialista en 
mejora. Los esfuerzos para solucio- 
nar otros problemas como la lenta 

Semi l leros  
Producción de plantas horticolas y enraizamiento de esquejes 
Envíos a toda España 
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maduración, podrían acometerse 
conjuntamente con casas comercia- 
les, según propuso Jesús Cuartero. 

En relación al cuajado a bajas tem- 
peraturas, José Luis Peiró, señaló el 
poco éxito de la investigación de la 
empresa privada hasta el momento, a 
lo que hay que añadir que en opinión 
de Fernando Nuez, Catedrático de 
Genética de la UPV, la partenocarpia 

tuación y problemática actual del sec- 
tor productor, las tendencias del con- 
sumo en los mercados europeos y las 
posibilidades de la exportación. Es- 
paña es el primer productor del Mer- 
cado Común con Murcia a la cabeza. 
El consumo interno se inclina por 
orden de preferencia por los tipos 
verdes (Rochet y Piel de Sapo), y se- 
guido con menor importancia de los 

que frente al gusto tan conservador 
de Gran Bretaña por el melón amari- 
llo, otros países como Francia (que ya 
consume), Alemania y Holanda po- 
drían constituir interesantes merca- 
dos para los tipos verdes. 

También hay quien se inclina más 
por pensar que el futuro de las expor- 
taciones españolas tienen que dirigir- 
se hacia el Galia y los tipos amarillo, 

José Maria Alvarez (SIA-Aragon), Joaquin Abadia (CEBAS). Carlos Gonzalez IPE TL-, ED Ibérica), Josep V. Maroto (UPV), 
JoséAntonio Cánovas (Agrícola Mar Menor), Vicente Celada Fernando Vicent lPascua1 Hnos.), Ramiro Gil (SIA-Aragón). 

(Complejo Agrícola de Semillas). 

tendrá futuro si se superan los pro- 
blemas de calidad, pero mientras 
tanto, la tendencia se dirige a mejorar 
las estructuras como está sucediendo 
con la utilización de coberturas de po- 
licarbonato, con menores problemas 
de cuajado al descender menos las 
temperaturas en invierno en el inte- 
rior del invernadero. 

La necesaria lentitud e incertidum- 
bre que pesa sobre los programas de 
mejora obliga al sector productor a 
apañárselas como pueda aumentan- 
do su competitividad mediante el 
perfeccionamiento de las técnicas de 
cultivo y a adaptarse a las novedades 
tecnológicas si cuando llegan real- 
mente solucionan problemas que 
rentabilicen el cultivo. 

Mesa redonda sobre melón 
Esta mesa redonda contó con la 

participación de José Antonio Cáno- 
vas de Agrícola Mar Menor, Vicente 
Celada de Complejo Agrícola de Se- 
millas, José Maria Alvarez del S.I.A. 
de Aragón, quien resumió la sesión 
de la mañana, y Joaquín Abadia 
como moderador. 

José Antonio Cánovas fué el pri- 
mero en intervenir para explicar la si- 

de tipo amarillo y de los olorosos 
como Cantalup y Galia, éste último 
con creciente aceptación en el merca- 
do nacional. 

El consumo interior es actualmente 
muy elevado y dificil de potenciar, 
por lo que la solución es la exporta- 
ción que en los próximos cinco años 
alcanzará cotas más altas debido, 
según José Antonio Cánovas, al fuer- 
te empuje de las zonas productoras. 

La mayor parte de nuestras expor- 
taciones son de melón tipo amarillo. 
Inglaterra es nuestro primer importa- 
dor y el más exigente, la República 
Federal Alemana es nuestro segundo 
importador, y todavía no hemos al- 
canzado el 50% de sus posibilidades 
de consumo, y en otros países como 
Suecia o Noruega tienen cotas de 
consumo muy reducidas. 

La solución para nuestras exporta- 
ciones, propuesta por Cánovas, es 
potenciar el consumo de los tipos 
verdes en el Mercado Común, que a 
pesar de su buena calidad son menos 
apreciados por su peor apariencia 
frente a los tipos amarillos y oloro- 
sos. Tal propuesta fue seguida por al- 
gunos asistentes, entre ellos Gerardo 
Diaz de Semillas Fitó quien serialó 

como opina Vicente Celada de C.A.S. 
que además de exponer los objetivos 
de mejora en melón de Asgrow Seed 
Company senaló que las grandes ca- 
denas de supermercados van a ser 
las que definan la demanda. Actual- 
mente se tiende a frutos entre 1-1.5 
Kg., con madurez fácilmente aprecia- 
ble por el ama de casa, no siendo tan 
importante su resistencia al trasporte 
como su calidad y concentración de 
azúcares. 

En relación a los tipos de melón, en 
amarillo liso se exportan tantos híbri- 
dos como variedades tradicionales y 
aunque no existen grandes diferen- 
cias en su aceptación los híbridos son 
cada vez más utilizados. 

Respecto al melón verde tipo piel 
de sapo y rochet, aunque haya que 
perfeccionar las técnicas de cultivo, 
el sector productor considera como 
objetivos primordiales de la mejora 
obtener variedades resistentes a vi- 
rosis, mayor producción de frutos 
con menos de 2 Kg que son más 
adaptados a la exportación y de acep- 
tación previsiblemente buena en el 
mercado interior. 



Mesa redonda sobre otras especies 
hortícolas 

En la tercera sesión participaron 
Josep V. Maroto (U.P.V.) como mo- 
derador y los ponentes Carlos Gonzá- 
lez jefe de productos de Petoseed; 
Fernando Vicent, Director General de 
Pascual Marketing (Pascual Herma- 
nos) y Ramiro Gil del S.I.A. de la Dipu- 
tación General de Aragón que resu- 
mió la labor de las instituciones ofi- 
ciales. 

Carlos González de Petoseed seña- 
ló como clave para el éxito de estos 
cultivos hortícolas el «Marketing)), la 
calidad y la diversificación de produc- 
tos, tema en el que incidió también 
Fernando Vicent de Pascual Marke- 
ting. 

En el Mercado Común la oferta de 
productos está creciendo tanto por 
las producciones propias como por la 
concurrencia de Magreb, Turquía, Is- 
rael y otros países, en ocasiones con 
ventajas aduaneras con respecto a 
nosotros. La renta per cápita es un 
factor determinante del consumo 
cada vez más exigente en calidad y de 
forma más puntual, interesado por 
productos novedosos cuya comercia- 
lización y promoción persiguen las 
grandes cadenas de alimentación. 
Productos como la Ochra o el Radi- 
quio del que Italia es el primer expor- 
tador, como el pimiento tipo Califor- 
nia Wonder que lo quieren de todos 
los colores, o el Dolman para relleno, 
o tomates amarillos de tipo Cherry 
etc., posiblemente no tengan unas 
cotas de mercado muy altas pero van 
dirigidas a un consumidor dispuesto 
a pagar. En este sentido según Carlos 
González, las casas suministradoras 
de semillas están atentas a las ten- 
dencias del mercado y entre algunos 
de sus objetivos de mejora puede se- 

Fernando Nuez de la UPV 
entre los asistentes. 

ñalarse obtener tomates de tipo ama- 
rillo con resistencia a la salinidad y pi- 
miento tipo california (cono) que 
puedan llegar por su calidad a los 
mercados europeos de Marzo a Mayo 
ampliando su epoca normal de venta 
que se extiende desde el verano 
hasta febrero. 

Durante su participación, Fernando 
Vicent Director General de Pascual 
Marketing, insistió varias veces sobre 
la realidad de que la proyección natu- 
ral de nuestras exportaciones de pro- 
ductos hortícolas es la C.E.E., que ab- 
sorbe más del 90% de las exportacio- 
nes de los productos referenciados 
(excepto en lechuga) y describió la si- 
tuación española respecto a la C.E.E. 
antes y después de nuestro ingreso. 

Sobre nuestras exportaciones inci- 
den problemas que se mantienen ac- 
tualmente, sobre los que hay que ac- 
tuar por distintos cauces: 
- Negociar con cautela. 
- Fomentar el asociacionismo. 

- Sustraerse a la masificación de pro- 
ductos, mediante planificación de 
cultivos. 
- Mejor calidad tanto de la produc- 
ción como de la comercialización. 
- Conocer a nuestros países clientes 
para colocar nuestras exportaciones 
en el momento más favorable. 
- Adaptación a las técnicas más mo- 
dernas. 
- Y al fin y al cabo prepararnos cuan- 
do seamos miembros de pleno dere- 
cho, para aprovecharnos del sistema 
proteccionista de la C.E.E. 

Varios factores pueden influir en el 
desarrollo de nuestras exportaciones 
a la C.E.E. y países no comunitarios 
sobre todo si se cuidan las exigencias 
del mercado de destino, el marketing, 
el envasado y presentación, la red 
frigo, etc. 

A continuación Vicent pasó a revi- 
sar en su conferencia cultivo por cul- 
tivo, interesantes aspectos sobre la 
comercialización y algunas conside- 
raciones sobre como potenciar nues- 
tra competitividad. Esta conferencia 
ha sido amablemente cedida por el 
ponente para su publicación en nues- 
tras páginas. 

En esta mesa redonda se mantuvo 
un carácter marcadamente comercial 
y en ella se evidenció también el inte- 
rés que puede suponer la mejora de 
algunas especies hortícolas. 

La investigación oficial todavía no 
ha abordado muchos aspectos, y 
según Fernando Nuez existen mu- 
chos productos nuevos con buenas 
posibilidades para mercado muy es- 
pecíficos ((cuando casi no hemos em- 
pezado a trabajar y hay mucho desco- 
nocido para nosotros)). 

La principal inquietud que los parti- 
cipantes han manifestado, el lanza- 
miento a los mercados de nuevos 
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Las mesas redondas tuvieron lugar en 
la Consejería de Agricultura. 

Clausura de lasjornadas: Joaquin Abadia, Antonio León, 
Josep V. Maroto. 

productos que pudieran desarrollar- 
se en España mediante adaptación 
varietal y de técnicas de cultivo, se ve 
refrenada por «la falta de lógica del 
comercio)) -según Fernando Vicent- 
que sólo puede apoyarse en datos re- 
ferenciales sobre análisis de los mer- 
cados, técnicas de promoción y difu- 
sión que pueden causar o no el im-  
pacto deseado simplemente por que 
no es el momento. 

Sin embargo, hay que estar atentos 
y si la posible producción y exporta- 
ción de algunas variedades puede 
desplazar la producción y comerciali- 
zación de otras más habituales y per- 
judicar a muchos productores, hay 
que empezar a ver las cosas más glo- 
balmente y considerar que si Suda- 
mérica, Israel y otros países también 
tienen potencial productor y exporta- 
dor, aquí, como señaló Carlos Gonzá- 
lez ((a veces parece que nos da miedo 
competir con el exterior)). 

Hace falta mayor inversión en es- 
tructuras agrarias y, por que no, 
mayor inversión de capital español 
en la mejora vegetal que quizá se esti- 
mula con la puesta en marcha del 
Plan Nacional de Investigación. ((Hay 
que pasar de las palabras a los he- 
chos)) como señaló durante la clausu- 
ra el Consejero de Agricultura de la 
Comunidad Murciana Antonio León 
para potenciar el desarrollo de la 
agricultura en nuestro país por la im-  

portancia que representa esta activi- tores-exportadores que han requeri- 
dad en nuestra economía. do la ayuda de diversos centros ofi- 

ciales con los aue va están colaboran- 

La problemática de la mejora oficial do sobre problemas concretos de 
mejora, las Comunidades Autóno- 

En las mesas redondas se han mas están apoyando ensayos de va- 
denciadO una preocupación riedades y al parecer la Ley de  la Cien- La investigación oficial en España es cia trae nuevos aires de cambio, enormemente insuficiente, no existe 
una producción nacional de semillas 
hortícolas significativa frente a la de 
las multinacionales lo que repercute 
en el precio de la semilla y los costos 
de producción, etc. 

Muy  al caso viene la siguiente ex- 
plicación extraída del l ibro Fitogené- 
tica (Ed. 1974) del genetista de reco- 
nocido prestigio Enrique Sánchez 
Monge ((los Ministerios de Agricultu- 
ra de muchas naciones se resisten a 
realizar inversiones en programas de 
investigación .en mejora de plantas, 
debido a que no pueden garantizarse 
resultados a largo plazo. La obten- 
ción de una nueva variedad requiere 
un t iempo que suele ser superior al 
de la vida política de un ministro, lo 
que hace que la preferencia de un po- 
lítico se enfoque hacia las inversio- 
nes en planes que puedan dar resul- 
tados dentro del plazo de su vida m i -  
nisterial)). 

Ahora es posible establecer conve- 
nios entre centro oficiales y firmas 
comerciales en los que se respeta la 
exclusividad sobre el material vege- 
tal, existen asociaciones de produc- 

Sin embargo frases como  ((el INlA 
ha desaparecido con la descentraliza- 
ción de la investigación oficial)), «no 
se presta atención a las necesidades 
del sector productor)), nhay que diri- 
girse hacia objetivos básicos y menos 
finalistas por que es imposible com- 
petir con las multinacionales)), ((es 
prioritaria la conservación y evalua- 
ción de nuestras variedades por que 
vamos a perder un  patr imonio nacio- 
nal)), ((hay ocho personas que traba- 
jan para diecisiete comunidades au- 
tónomas a t iempo parcial en la mejo- 
ra del tomate)) y otras, todas estas 
opiniones recogidas durante las jor- 
nadas, evidencian el lastre de todos 
estos años. Con la poca incidencia 
que ha tenido la obtención y comer- 
cialización de variedades españolas y 
la falta de financiación urgente para 
muchos temas no  resulta extraño 
que se cuestionen los objetivos de ala 
mejora oficial)) que es además la que 
mejor puede cubrir aspectos y pro- 
blemáticas locales normalmente 
fuera de los objetivos de las multina- 
cionales. :+ 



Visla parcial del grupo durante la recepción ofrecida por 
el Ayuntamiento de Murcia. 

Vicente Celada (Coniple/o Agricc 
(l. V.I.A.), José Luis Peiro 

: y ,  lj 
lasl. Vicente Castell 

Manuel Estevez (SE YCA), José Hernandez Navarro (Hernandez 
Zamora), Francisco Vicente (SEYCA), Alfredo Lacasa (CRIA). 

TRABAJOS CI EN'TI FICOS 

Sesión: TOMA TE 
Caracterización de una amplia muestra de cultivares 

de tomate. 
M.J. Diez, F. Nuez, Universidad Politécnica deValencia 
(E.T.S.I. Agrónomo), J.  Cuartero, Estación de 
Experimentación La Mayora-CSIC (Málaga), M.S. 
Catalá, Centro Regional de investigaciones agrarias, la 
Alberca, P. Cornejo, Universidad Politécnica de 
Valencia (E.T.S.I. Agrónomo), J.  Costa, Centro 
Regional de investigaciones agrarias, la Alberca. 

Aprovechamiento de la variabilidad genética 
existente en especies silvestres relacionas con 
Lycopersicon esculentum. 
M.C.Ayuso, F. Nuez, Universidad Politécnica de 
Valencia (E.T.S.I. Agrónomo), J.  Cuartero, M .  Báguena, 
Estación de Experimentación La Mayora-CSIC 
(Málaga). 

Comportamiento de híbridos comerciales y 
experimentales de tomate en cultivo de primavera 
bajo invernadero. Campaña 1985-86. 
J. Cuartero, M .  Báguena, Estación de Experimentacion 
La IMayora-CSIC (Málaga). 

Comprobación de la genética de la partenocarpia en 
la línea de tomate 75/S9. 
C. Ferrando, F. Nuez, Universidad Politécnica de 
Valencia (E.T.S.I. Agrónomo), J.  Cuartero, Estación de 
Experimentación La Mayora-CSIC (Málaga), J. Costa, 
Centro Regional de investigaciones agrarias, la 
Alberca. 

Contribución al conocimiento de la genética del 
cuajado de fruto con semilla a baja temperatura en 
tomate. 
J. Cuartero, P. López Rivares, Estación de 
Experimentacion La Mayora-CSIC (Málaga), F. Nuez, 
Universidad Politécnica deValencia (E.T.S.I. 
Agrónomo). 

Influencia de los componentes del medio de cultivo 
en la germinación ccin vitro)) del polen de tomate. 
R. Fernández Muñoz, V. Cruz, J. Cuartero, Estación de 
Experimentación La Mayora-CSIC (Málaga). 

Efecto del cult ivo en maceta sobre el cuajado de 
frutos de tomate con semillas a bajas temperaturas. 
J. Cuartero, Estación de Experimentación La 
Mayora-CSIC (Málaga), C. Ferrando, F. Nuez, 
Universidad Politécnica de Valencia (E.T.S.I. 
Agrónomo). 

Tolerancia del tomate y especies afines a la 
germinación en agua salada. 
M.B. Allagui, V. Cruz, J .  Cuartero, Estación de 
Experimentación La Mayora-CSIC (Málaga). 

Crecimiento del tomate y especies afines bajo 
condiciones de salinidad. 
V. Cruz, R. Fernández, J .  Cuartero, Estación de 
Experimentación La Mayora-CSIC (Málaga). 

Utilización de los RNAdedoble cadena para la 
detección e identificación de enfermedadesvíricas en 
hortícolas. 
S. Castro, C. deBlas, G. Carazo, J .  Romero, Dto. 
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Protección Vegetal, INIA, Madrid. 
Primeros resultados de ensayos de valor 

agronómico de  variedades de esparragos en 
Extremadura. 
A. Rodríguez, SIA de Extremadura. ((La Orden)), 
Badajoz. 

Ensayos de  variedades de esparragos. 
F. Cotrina, Diputación General de Aragón. 

Mejora de la precocidad y de la conservación en la 
cebolla. 
V. Castell, IVIA. 

Presencia de  Brassica napusen la provincia de 
Pontevedra. 
J.J. Balandrón, A. Ordrás, Misión Biológica de Galicia 
(CSIC-Pontevedra). 

En banco de germoplasma de especies horticolas de 
Zaragoza. 
M. Carravedo, Diputación General de Aragón. 

Evaluación agronómica de variedades de guisante 
en invernadero. Campana 1985-86. 
J. Abadía, J.L. Fuentes, A. Moreno, M. V. Andrés, 
Centro de Edafología y Biología aplicada del Segura. 

Recolección de los recursos fitogenéticos de 
Castilla-La Mancha. Expediciones a Ciudad Real y 
Guadalajara. 
F. Varela, J. Ruiz, INIA, Madrid. 

Absorción de ion cloruro portomate y especies 
afines en condiciones salinas. 
M.C. Bolarin, R. Estafi, Centrode Edafología y Biología 
aplicada del Segura, V. Cruz, Estación de 
Experimentación La Mayora-CSIC (Málaga). 

Sesión: MELON 
Desarrollo de híbridos de melón. 

J. Abadía, Centro de Edafología y Biología aplicada del 
Segura, M.L. GómezGuillamón, J. Cuartero, Estación 
de Experimentación La Mayora-CSIC (Málaga), F. 
Nuez, Universidad Politécnica de Valencia (E.T.S.I. 
Agrónomo). 

Efectos del Etherelsobre la biología floral del melón. 
M. V. Andrés, J. Abadía, Centro de Edafología y 
Biología aplicada del Segura, F. Nuez, Universidad 
Politécnica de Valencia (E.T.S.I. Agrónomo), A. Alonso 
Allende, Centro de Edafología y Biología aplicada del 
Segura. 

Variación somaclonal en calliclones primarios de 
melón para seis caracteres del fruto. 
C. Hernández, Universidad Politécnica de Valencia 
(E.T.S.I. Agrónomo) y Centro Regional de 
investigaciones agrarias, la Alberca, V. Moreno, 
Universidad Politécnica de Valencia (E.T.S.I. 
Agrónomo), J. Abadía, Centro Regional de 
investigaciones agrarias, la Alberca,A. Salvador, 
Universidad Politécnica de Valencia (E.T.S.I. 
Agrónomo). 

Comportamiento frente a oidio de cultivares 
autóctonos de melón. 
J. Alvarez, Diputación General de Aragón. 

Influencia de la época de infección por virus sobre la 
producción del melón ((pielde sapo)). 
J. Alvarez, M. Luis, Diputación General de Aragón. 

Evaluación del grado de tolerancia al 
amarilleamientoen plantas de melón. 
J. Esteva, F. Nuez, Universidad Politécnica de Valencia 
(E.T.S.I. Agrónomo), J. Cuartero, Estación de 
Experimentación La Mayora-CSIC (Málaga). 

Influencia de la mosca blanca (Trialeurodes 
vaporariorum, West-Wood) en la aparición del 
amarilleamiento en melón. 
J. Esteva, F. Nuez, Universidad Politécnica de Valencia 
(E.T.S.I. Agrónomo), J. Cuartero, Estación de 
Experimentación La Mayora-CSIC (Málaga). 

Tolerancia a la salinidad en cultivares autóctonos de 
melón. 
G. Anastasio, G. Palomares, F. Nuez, Universidad 
Politécnica de Valencia (E.T.S.I. Agrónomo), M.S. 
Catalá, J. Costa, Centro Regional de investigaciones 
agrarias, la Alberca. 

Sesión OTRAS ESPECIES HORTICOLAS 
Comparación de híbridos de pimiento verde de 

plaza. 
E. Molina, C.C. Agraria deTorrepacheco, F. Vicente, 
SEXCA deTorrepacheco. 

Respuesta del pimiento a la inoculación con 
Phytophtora capsicia longitud de día. 
R. Gil, Diputación General de Aragón, J. Cuartero, 
Estación de Experimentación La Mayora-CSIC 
(Málaga), C. Palazón, Diputación General de Aragón. @ 
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L as mayores temperaturas que se dan en el 
interior de los invernaderos, junto con la menor 

oscilación de las mismas, suele desembocar 
en un aumento de la velocidad de desarrollo 

de losfitófagos, lo que supone un incremento 
en la tasa de crecimiento de las poblaciones y, 

en definitiva, una acentuación de los daños 
ocasionados en el cultivo; >> 

La lucha integrada contra las plagas 
en los cultivos forzados 

Ramón Albajes Oscar Alomar 
Ingeniero Agrónomo, Cátedra Rosa Gabarra 

de Entomología Agrícola. Cristina Castañé 
Escuela Superior Biólogos 

de Agricultura. Servicio de Investigación 
Enriqueta Bordas Agraria. 

Licenciada en Agronomía 

Introducción: 
Los condicionantes del cultivo 
forzado para el control de plagas 

Las distintas modalidades del culti- 
vo forzado conllevan una serie de ca- 
racterísticas que condicionan en gran 
medida el control de plagas y que le 
confieren especiales propiedades 
que merecen tenerse en cuenta a la 
hora de plantearse cualquier estrate- 
gia encaminada a reducir la inciden- 
cia de las plagas en los cultivos que 
se lleven a cabo con esta modalidad, 
preferentemente los ornamentales y 
los hortícolas comestibles. 

Pasemos revista brevemente a 
estas características. 

En primer lugar, el invernadero, o 
cualquier otra modalidad de cultivo 
forzado, supone un  agroeconomista 
más o menos aislado. Y lo  es por una 
doble razón: por la propia barrera fí- 
sica que constituye la cubierta de pro- 
tección y por las diferencias de medio 
ambiente que se dan dentro y fuera 
de la zona de cultivo forzado. 

El grado de aislamiento que supo- 
ne la cobertura depende de su distri- 
bución v del maneio de la ventilación. 

Las diferencias de medio ambiente 
entre el interior y exterior constituyen 

Los días 27 a 29 de Mayo se celebró en Barcelona el Joint  CEE-IOBC 
Experts Meeting on  lntegrated Pest Management in  Protected Vegetable 
Crops siendo el Secretario local el equipo de Entomatología de  los Cen- 
tros de Lérida y Cabrils del Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimen- 
taries (IRTA). 

En una primera sesión de esta reunión, u n  representante de cada país 
del Mercado Común hizo u n  balance global sobre el desarrollo de pro- 
gramas de Control Integrado de Plagas (IPM) para estos cultivos así 
como el grado de utilización de los mismos por parte de los agricultores. 
En sesiones posteriores se presentaron trabajos sobre la utilización y 
cría masiva de enemigos naturales así como el impacto de los pestici- 
das, el control biológico de enfermedades, los efectos de la solarización 
sobre las mismas y programas IPM en el área Mediterránea. 

Tanto durante las sesiones como en la discusión final se hicieron pa- 
tentes las diferencias existentes a nivel de control de plagas entre el área 
del Norte de Europa y el litoral Mediterráneo. Así pues para el control de 
la Mosca Blanca y la minadora americana en dicho litoral sería necesario 
disminuir poblaciones durante el período hivernal mediante métodos 
culturales, a f in de hacer posible la sincronización de las plagas y sus pa- 
rásitos. 

Para el control de la mosca blanca se utiliza el parasitoide Encarsia for- 
mosa y para el contl.ol de la minadora, el establecimiento de sus enemi- 
gos naturales autóctonos, reforzando su acción con introducciones del 
parasitoide Diglyphys isae. 

Una de las dificultades que se presenta sobre todo en el Sur de Europa 
para la utilización masiva de estos programas es la falta de centros pro- 
ductores de enemigos naturales situados cerca de las zonas en que van a 
ser utilizados. 
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Comunicaciones del congreso sobre 
el control integrado 

Sesión 1 : Cultivos específicos 
((Prácticas de cultivo para la lucha integrada contra plagas 

en cultivos protegidos en Cataluña)): O. Alomar, C. Castañé, 
R. Gabarra, E. Bordas, J. Adillón & R. Albajes. 

((Control integrado de las plagas en berenjenas en inverna- 
deros sin calefacción del Norte de Italia)): M. Benuzzi & G. Ni- 
coli. 

((Un control integrado de la mosca blanca (Trialeurodes va- 
porariorum) en invernaderos en Creta (Grecia))): S.E. Miche- 
lakis. 

((Producción de lechugas en invernaderos de polietileno li- 
bres de pesticidas)): E.W. Ryan, M. Prendiville 81 R. Dunne. 

((Avance de la utilización de programas para la lucha inte- 
grada de plagas en cultivos protegidos en Cataluiia)): C. Cas- 
tañé, E. Bordas, R. Gabarra, O. Alomar, J. Adillon & R. Albajes. 

Sesión 2: Cría masiva de enemigos naturales 
«Utilización.de una unidad de cría abierta del mosquito de- 

predador obtenido en los áfidos de los cereales para el con- 
trol del pulgón verde del melocotón)): H.L. Kuo-Sell. 

((Producción masiva de artrópodos beneficiosos en la lucha 
integrada de plagas en los cultivos protegidos de hortalizas 
en áreas mediterráneas)): V. Vacante. 

Sesión 3: Impacto de los pesticidas sobre 
los enemigos naturales 

((Toxicidad de algunos pesticidas contra Encarsia tricolor 
(Hym: Aphelinidae) a un parásito de Trialeurodes vaporario- 
rum (Hom: Aleyrodidae))): J. Codina, J. Avilla & R. Albajes. 

((Toxicidad por contacto, inicial y residual, de los pesticidas 
en el parásito Dacnusa sibirica del mirador de la hoja y en el 
parásito Encarnia forrnosa de la mosca blanca de los inverna- 
deros)): M. Van de Veire & C. Pelerents. 

Sesión 4: Control de enfermedades en cultivos protegidos 
de hortalizas 

, ((Eficacia de la solarización contra la Rhizoctonia solarien el 
Norte de Italia)): G. Tamietti & A. Garibaldi. 

((Distribución y control del fusarium bascular de las sandias 
en Andalucía)): R. González Torres, R.M. Jiménez Díaz & J. 
Gómez Vázquez. 

((Seis años de experiencia en solarización en contra de en- 
fermedades de suelo de las hortalizas en cultivos protegi- 
d o s ~ :  N.E. Malathrakis. 

Sesión 5: Control Biológico de enfermedades 
de suelo 

((Utilización de Fusarium no patógeno contra el Furasium, 
situación actual)): C. Alabouvette, D. de la Broise, P. Leman- 
ceau, Y. Couteaudier & J. Luvet. 

((Ensayos de lucha contra la Pourriture Racinaire del tomate 
Duen: Y. Couteaudier & C. Alabouvette. 

((Ensayos sobre el control biológico de la pudrición gris en 
fresas en invernaderos de plástico por Grey Mould)): M.L. Gu- 
llino & A. Garibaldi. 

((Efecto de Coniothyrium minitans y Trichoderma harzianu- 
m sobre la Sclerotinia en el apio y la lechuga en invernadero)): 
J.M. Whipps, S.P. Budge & M.H. Ebben. 

Sesión 6: Diversos cultivos 
((Visión sobre control integrado de plagas en las Islas Cana- 

rias)): J. Barroso, A. Carnero, F. Pérez, A. Espino & L. Ucelay. 
((Control integrado de las plagas cuando enemigos natura- 

les nativos en las Islas Canarias)): A. Carnero, J. Barroso, M. 
Hernández, C. Rodriguez & C. Hernández. 

((Un modelo para los acros del fresón)): G. Dicola & V. Va- 
cante. 
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un fi l tro selectivo. Así, cuando se den 
condiciones mejores para un  fitófago 
o sus parásitos o depredadores en el 
interior que en el exterior, se produce 
una corriente inmigratoria notoria, 
mientras que el fenómeno es el con- 
trario cuando el medio exterior sea el 
más favorable. 

La importancia de las migraciones 
interior-exterior y viceversa debe ser 
tenido muy  en cuenta a la hora de 
plantarnos cualquier método de con- 
trol y en algunos casos puede incluso 
obligar a modificar los criterios de 
ventilación establecidos en base a 
otros objetivos a modificar los crite- 
rios de ventilación establecidos en 
base a otros objetivos ajenos a la 
lucha contra plagas. 

Las mayores temperaturas que se 
dan en el interior de los invernaderos, 
junto con la menor oscilación de las 
mismas, suele desembocar en un  au- 
mento de la velocidad de desarrollo 
de los fitófagos, lo  que supone u n  in- 
cremento en la tasa de crecimiento 
de las poblaciones y, en definitiva, 
una acentuación de los daños ocasio; 
nados en el cultivo. Esta característi-. 
ca favorable a la proliferación de pla- 
gas se ve parcialmente compensada 
por la reducción en la tasa de natali- 
dad e incluso aumento del de mortali- 
dad cuando las temperaturas reba- 
san los umbrales superiores corres- 
pondientes en épocas calurosas. Sin 
embargo, semejantes condiciones 
suele llevar a aumentar la ventilación 
con la consiguiente emigración de fi- 
tófagos. 

La ausencia de vientos fuertes, por 

otra parte, facilita los acoplamientos 
tal como se ha demostrado en algu- 
nas ocasiones y ello conduce, parale- 
lamente, al aumento de las poblacio- 
nes. 

En relación con las características 
higrométricas particulares de los am- 
bientes de los cultivos forzados no 
puede decirse que favorezcan o fre- 
nen el desarrollo de los fitófagos en 
general, dependiendo de las distintas 
preferencias de las especies. 

Por otra parte, es obvio que los eco- 
sistemas de los cultivos forzados tie- 
nen una diversidad muy  reducida, lo 
que conlleva generalmente a una no- 
table inestabilidad de las poblaciones 
que en él habitan. (Este punto de vista 
es, sin embargo, muy controvertido 
en la actualidad). La simplicidad su- 
pone a menudo que el cultivo es la 
Única especie vegetal presente. A 
este hecho debemos añadir la cir- 
cunstancia de que el cultivo es, gene- 
ralmente, de ciclo relativamente 
corto, con lo que se restan muchas 
posibilidades al establecimiento de 
una fauna parasitaria y depredadora 
estable. 

El carácter intensivo de los cultivos 
forzados conlleva la utilización de va- 
riedades muy selectas con respecto a 
caracteres diversos y que muy rara- 
mente atienden a la resistencia o tole- 
rancia a las plagas, lo  que significa 
una mayor facilidad de los insectos y 
ácaros para explotar el medio trófico. 

En general, por lo tanto, puede con- 
cluirse que las condiciones con que 
se llevan a cabo los cultivos forzados 
desembocan en una notable inciden- 

cia de las plagas si no se llevan a cabo 
medidas de control eficaces. 

Métodos generales de  control  
de plagas en  cult ivos forzados 

al Aplicación de insecticidas 
La mayoría de agricultores recu- 

rren a tratamientos con productos in- 
secticidas de síntesis y ésta es la téc- 
nica preponderante, con mucho, para 
evitar o disminuir los daños ocasio- 
nados por fitófagos en los cultivos. 
Será bueno, en consecuencia, que 
analicemos brevemente los proble- 
mas que se relacionan con tal estrate- 
gia en los cultivos forzados. 

Las plagas generales de invernade- 
ros: ácaros, moscas blancas y pulgo- 
nes, son difícilmente alcanzables en 
sus hábitas habituales. Ello obliga a 
una continuada aplicación de pro- 
ductos insecticidas estableciendo 
una gran presión selectiva en las po- 
blaciones de plaga y la rápida apari- 
ción de resistencia a los insecticidas, 
incluída la resistencia cruzada. 

Al ser inexistente el lavado por la 
lluvia surgen los problemas de resí- 
duos y se hace obligado el empleo de 
productos poco persistentes y, a su 
vez, ello repercute en la disminuación 
de la eficacia de los tratamientos. 

Tampoco las técnicas de ultrabajo 
volumen parecen aportar u n  porvenir 
más prometedor: la falta de turbulen- 
cia impide en buena medida que se 
alcancen las superficies inferiores 
(Hussey y Scopes, 1977). 

A los inconvenientes señalados 
deben unírsele el riesgo de fitotoxici- 
dad ante u n  elevado número de trata- 



mientos. 
Además, cuando se han compara- 

do  las cosechas al aplicar métodos 
ccquímicos» y ((no químicos)) de pro- 
tección, se ha comprobado la reduc- 
ción en el primer caso del 10-20%, 
probablemente debido a interferen- 
c i a ~  con la fertilización (Addington, 
1966). 

En contraposición con las dificulta- 
des apuntadas para la aplicación de 
insecticidas, los cult ivos forzados 
presentan dos ventajas. La primera 
de ellas se refiere a la posibil idad de 
utilización de fumigantes, la segunda 
al uso de productos selectivos de ori- 
gen biológico que al aire l ibre son de- 
gradados y que bajo determinadas 
cubiertas ofrecen unas mejores pers- 
pectivas; nos referimos a sustancias 
tales como los iuvenoides, las piretri- 
nas naturales Ólos preparados's base 
de entomopatógenos. N o  obstante, 
la superficie mundial  de cult ivos for- 
zados, relativamente baja con respec- 
to a cultivos al aire libre, hace difícil el 
desarrollo de productos insecticidas 
especialmente adecuados para aque- 
llos. 

bl Métodos culturales 
En general los métodos culturales 

pretenden aumentar la resistencia 
del medio al desarrollo de las pobla- 
ciones de fitófagos. 

Siempre que sea posible deberá 
evitarse la repetición de Ün mismo 
cultivo y una vez concluido éste, debe 
procurarse el dejar la parcela l impia 
de restos de vegetales y que la estruc- 
tura y cubierta no sirvan de refugio 
para los fitófagos. A menudo las ad- 
venticias próximas al invernadero 
pueden, igualmente, representar 
focos de colonización posterior con 
lo que es recomendable mantener las 

IRTA, Cabrils. 

zonas circundantes limpias de cual- 
quier vegetación a ser posible. 

El uso de variedades resistentes o 
tolerantes a las plagas puede repre- 
sentar una buena vía para disminuir 
la incidencia de éstas. Existen pocos 
ejemplos del empleo de tal método y 
quizás la obtención de variedades 
glabras de pepino en Holanda para 
mejorar la eficacia de E. formosa para 
el control de la mosca blanca de los 
invernaderos y las variedades de pe- 
pino tolerantes a arana roja sean 
casos a destacar (De Ponti, 1979). 

Algunas otras intervenciones cul- 
turales más particulares conducen 
también a un  control de la plaga más 
o menos eficaz. Se ha demostrado, 
por ejemplo, que la eliminación de 
las hojas más bajas de tomate, que 

no participan apenas en la fotosinte- 
sic, desemboca en una disminución 
de la proliferación de pulgones o que 
el mantenimiento del cult ivo de to- 
mate a 45" C por cierre de la ventila- 
ción durante unas tres horas permite 
obtener una mortalidad del 90% de 
Myzus persicae. (Jourdheuil, 1979). 

cl Lucha biológica 
Sin lugar a dudas, los cultivos de 

invernadero han sido, y siguen sien- 
do uno de los campos en que mayor 
aplicación tiene la lucha biológica. 
Lógicamente, dado lo  cambiante e 
inestable del agroecosistema el mé-  
todo de inundación es el único aplica- 
ble y ello supone la cría de los parási- 
tos y depredadores. 

La lucha biológica contra plagas de 
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invernadero supone hoy en día un 
notable porcentaje de los esfuerzos 
de inestigación en los paises centro y 
norteuropeos y la superfice de culti- 
vos protegidos llevados con control 
biológico es notable. Quizás buena 
prueba de ello sea el hecho de que al- 

8 unas compariías privadas comercia- 
cen y asesoren el empleo de parási- 

tos y depredadores. 

En España el empleo 
de la lucha biológica se 
halla sensiblemente 
más retrasado que en 
aquellos países ante- 
riormente citados, si 
bien en los últimos 
años se están realizan- 
do esfuerzos notorios 
para el desarrollo de 
una metodología 
adaptada a nuestras 
condiciones. La impor- 
tancia de las corrientes 
interior-exterior de las 
plagas de invernade- 
ros supone indudable- 
mente un hhndicap im- 
portante. 

A continuación trata- 
remos de repasar el es- 
tado actual de la lucha 
biológica. 

d)  Lucha integrada 
La sustitución de al- 

gunos tratamientos fi- 
tosanitarios por el em- 
pleo de parásitos y de- 
predadores, deja el ca- 
mino libre para el de- 
sarrollo de fitófagos en 
un principio secunda- 
rios en los invernade- 
ros y plantea la necesi- 
dad de conocer la toxi- 
cidad de los fungicidas 
para los enemigos na- 
turales utilizados. A tal 
efecto se ha constitui- 
do un grupo especial 
en la OILB. Algunos 
datos al respecto pue- 
den encontrarse en los 
siguientes trabajos. 
Elenkov et. al. (1975a, 
1975b1, Babiker (1 977). 
En España, Garrido ha 
efectuado algunos en- 
sayos sobre la toxici- 
dad de insecticidas y 
fungicidas para esta- 
dos larvarios de E. for- 
mosa. 

Otro de los caminos que permiten 
la compatibilización de los métodos 
químicos con los biológicos es la ob- 
tención y empleo de enemigos natu- 
rales resistentes a los insecticidas. En 
tal sentido son de destacar las cepas 
de Phytoseiulus persimilis resisten- 
tes a algunos organofosforados 
(Anónimo, 1980). 

Por último digamos que la utiliza- 

ción de productos insecticidas de ori- 
gen biológico, altamente selectivos, 
puede constituir un complemento 
muy eficaz en la lucha integrada (en- 
tomopatógenos, juvenoides, antia- 
petitivos, etc.). 

Control bioló<ico de la mosca blanca 
de los invernaderos 

Reunión de expertos 
de la CEE y la O.I.E.L.B. 

En Barcelona, del 27 a1 29 de Mayo se celebró una reunión de 
expertos de la CEE y la O.I.E.L.B., Organización Internacionalen 

la Lucha Biológica, en la que se celebraron diversas sesiones 
con comunicaciones sobre el control integrado en los cultivos 

hortícolas en invernadero. 
La CEE organiza periódicamente estos tipos de reuniones, en 
este caso sobre el tema ya citado del controlintegrado en 
cultivos hortícolasprotegidos, se reunieron en Barcelona 

-Palacio de Congresos de Montjuic y en las instalacionesdel 
IRTAde Cabrils-especialistaseuropeos y de otros paises y con 

la participación del responsable de la CEE en plagas y 
enfermedades R. Cavalloro y el de la O.I.E.L.B., C. Pelerents. 

Durante la primera sesión, cada uno de los países 
participantes informó de la situación actual en su pais de 

procedencia sobre la lucha integrada contra las plagas. En el 
resto de la sesiones, se contemplaron los temas específicos. 

En las páginas siguientes, publicamos los títulos de las 
ponencias, el autor de cada una de ellas y su procedencia. 

Las sesiones de esta organización no son públicas a 
diferencia del Parasitis. al tratarse de reuniones de expertos. 

La participación española estaba formada por el siguiente 
grupo de expertos. Del IRTA-CIAC, Centre d'lnvestigació 

Agraria del IRTA: Joaquim Adillón; OscarAlomar; M. Isabel 
Alvarez; Enriqueta Bordas; M .  Cinta Calvet; Cristina Castañe; 

M .  Victoria Estaun; Rosa Gabarra y Joan Pera. Del IIDALL, 
lnstitut d'lnvestigació i Desenvolupament Agrari de Lleida: 

Ramón Albajes; Jesús Avilla; J. Codina y MiguelArtigues. Del 
Centrode Investigación y Tecnología Agraria de La Laguna en 
Tenerife: José Barroso y Aurelio Carnero. Por parte del INIA, 

Instituto Nacional de Investigaciones Agrariasde Madrid: 
Pedro Castariera. De la Universidad Autónoma de Barcelona: 

Andrés de Haro; Juan José de Haro; Joan Ramoneda y 
Fernando García del Pino. Por el Departamento de Producción 
Vegetal de la Universidad Politécnica de Valencia: Fernando 

García Mari y por el IVIA, Instituto Valenciano de 
Investigaciones Agrarias: Antonio Garrido. Del Centro de 

Investigación y Desarrollo Agrario de Málaga: Rafael González 
Torres. 

En uno de nuestros próximos números antes de finalizar este 
año publicaremos un interesante trabajo sobre lasituacrón 

actual en nuestro pais en la lucha integrada contra las plagas en 
los cultivos forzados. 

Sus daños provie- 
nen de una doble ac- 
ción: como debilitado- 
res de los vegetales al 
succionar savia y 

La mosca 

como causante prima- 
rio del asentamiento 
de negrilla (Cladospo- 
rium spp.) que dismi- 
nuye el rendimiento 
fotosintético de la 
planta y provoca la 
desvalorización co- 
mercial. 

blanca de los invernade- 
ros, Trialeurodes va- 
porariorum, es proba- 
blemente la plaga más 
usual en los cultivos 
forzados dada su gran 
polifagia y en nuestro 
país su área de distri- 
bución como plaga se 
extiende por la costa 
mediterránea, Cana- 
rias y gran numero de 
invernaderos del inte- 
rior. 

Es dificil situar, si- 
quiera de modo orien- 
tativo, el umbral de to- 
lerancia de los cultivos 
a esta plaga, dada la 
gran variación de fac- 
tores que lo condicio- 
nan, pero parece bas- 
tante general que el 
año producido por la 
negrilla se da a meno- 
res densidades que el 
debilitamiento. Hus- 
sey y Scopes (1977) 
han situado los umbra- 
les de tolerancia en los 
siguientes valores 
para el tomate: 2.500 
lavas por hoja para 
causar daiio primario y 
18 adultos y 60 larvas 
para la mera presencia 
de negrilla cuando la 
humedad relativa su- 
pera el 90% durante 8 
horas diarias a lo largo 



de dos semanas. 
Afortunadamente, Trialeurodes va- 

porariorum es un mal trasmisor de 
enfermedades vegetales, a diferencia 
de lo que ocurre con otras moscas 
blancas. Tan sólo están citadas la 
Xanthomonas pelargonii y el « pseu- 
doyellows beet virus)) (Harris y Mara- 
morosch, 1980). 

El control biológico de T. vapora- 
riorum se lleva a cabo en los inverna- 
deros europeos mediante el parásito 
himenóptero Encarsia formosa. Una 
amplia literatura da cuenta de los tra- 
bajos de la relación huésped- 
parásito, así como de su utilización 
práctica. La temperatura juega un 
papel importante en tal relación: la 
fecundidad y la velocidad de desarro- 
llo son aspectos clave para el éxito 
del parásito. Si bien las referencias 
bibliográficas son bastante contra- 
dictorias al respecto, el umbral por 
encima del cual la tasa de crecimiento 
del parásito es mayor que la del hués- 
ped suele situarse alrededor de los 
22" C. 

A altas densidades del huésped, el 
parásito disminuye sensiblemente su 
eficacia, probablemente debido a la 
dificultad que encuentra el himenóp- 
ter0 para caminar sobre la superficie 
de la hoja. Esta parece ser también la 
explicación de los bajos porcentajes 
de parasitismo que se alcanza en 
hojas pilosas en el envés (por ejem- 
plo: pepino). 

En la actualidad, el descenso de la 

Visita al ClAC de 

Rosa Gabarra del IRTA, explica a los as~stentes los trabajos que se llevan a cabo en 
I.P.M. por la Unidad de Entomologia del ClAC en un invernadero de tomate de Mataró. 

temperatura en muchos invernade- 
ros europeos hace temer que E. for- 
mosa deje de ser Útil para el control 
de T. vaporariorum y un gran número 
de parásitos alternativos son actual- 
mente ensayados. 

En España se ha ensayado el em- 
pleo de E. formosa y E. tricolor en cul- 
tivos de invernadero en El Maresme y 
Canarias (Casadevall et. al., 1979; 

Carnero, comunicación personal) 
que, si bien han desembocado en re- 
sultados prometedores, las poblacio- 
nes del aleuródido en el aire libre re- 
colonizan a menudo el invernadero lo 
que obliga a considerar el problema 
con mayor amplitud. 

Control biológico 
de Tetranychus urticae 

La araña roja, T. urticae es la segun- 
da plaga común a numerosos culti- 
vos bajo cubierta. La inversión tiene 

Cabrils del IRTA. lugar a menudo en la propia estructu- 
ra del invernadero, si bien en algunas 
zonas de nuestro país no existe para- 
da invernal si se pone a disposición 
del ácaro el alimento suficiente. La 
temperatura y la humedad son los 
factores climáticos que más inciden 
en las poblaciones. Las huniedades 
altas disminuyen sensiblemente la 
fecundidad de las hembras, lo que ha 
constituido la base para algunos mé- 
todos de control de plaga (Tusilalo, 
1975). 

El daño de la arana roja se basa en 
la destrucción de los clororplastos, lo 
que provoca la aparición de manchas 
amarillas y posteriormente pardas. 
La dispersión se hace frecuentemen- 
te por las corrientes de aire. En algu- 
nas ocasiones se ha señalado la pro- 
ducción de toxinas por parte de estos 
ácaros. 

Dado el tamaño de los individuos, 
que dificulta la valoración de las den- 



Larvas de mosca blanca parasitadas por 
Encarsia formosa, preparadas para ser 

introducidas en invernadero de tomate. 
Hojas de tomate con las larvas de mosca 

blanca parasitadas por E. formosa. sidades poblacionales, es corriente el 
maneio del ((índice de  daño en hoia)) 

Colon~a depulgones parasitados por 
parásitos autóctonos. 

(LDI para los anglosajones). Se han 
establecido algunos umbrales de to- 
lerancia para esta plaga. Así, en pepi- 
no, este valor se sitúa alrededor de 
LDI = 1.9 y en tomate en LDI = 2.0 
(Hussey y Scopes, 1977). 

Para su control biológico se ha utili- 
zado el ácaro depredador Phytoseiu- 
lus persimil~s, específico de T. urti- 
cae. Este enemigo natural ofrece ca- 
racterísticas muy  buenas para su em- 
pleo en lucha biológica: unas tasas 

Aph;do/etesaph;djmyzadepredador de crecimiento rnuy~superiores a las 
autóctono de pulgones. de la presa en un  amplio espectro de El minador tie hoja Liriomyza bryomioe. 

f \ 

NITRATO DE MAGNESIO 
(Cristal Soluble) 

Es la forma más adecuada de aplicar el magnesio a sus cultivos por: 

- Su rapidez de acción debido al Nitrógeno nítrico que acompaña al Magnesio. 
- Su facilidad de utilización: vias foliar, suelo, goteo, etc. 
- Su gran solubilidad el 50% (500 grs. en 1 litro de agua) 

C I 
ANDRES ANDREU, S.A. 
Ctra. Nacional II, Km. 450'800 - Tel. (973)796400 
COSES (Lleidai 
Oficina central: Alfred Peretia, 54 - Tel (973)23 17 39 
25004 LLEIDA 
Delegaci6n Levante: 

NITRAMAG, es el Magnesio imprescindible 
Tel. 15831 62 - PATERNA (Valencia) en la agricultura intensiva 

CONSULTE PRECIOS DE LANZAMIENTO 
\ 



Heliothis armijera. 

temperaturas, un alto poder de bus- 
queda y unos umbrales térmicos de 
desarrollo relativamente bajos. Preci- 
samente estas caracteristicas obligan 
a menudo a la recolonización fre- 
cuente del cultivo. 

Control biológico de otras plagas 
de invernadero 

Además de las citadas, diversas es- 
pecies de pulgones inciden periódi- 
camente sobre los cultivos forzados: 
Myzus persicae y Macrosiphum 
euphorbiae entre los más generales. 

No es raro que un mismo cultivo se 
halle atacado por más de una especie 
de pulgón, lo  que dificulta el empleo 
de la lucha biológica. Así, por ejem- 
plo, Aphidius matricariae se ha rele- 
vado como un parásito bastante efi- 
caz para la limitación de las poblacio- 
nes de M. persicae, pero su especifici- 
dad le hace incapaz de controlar otras 
especies que pueden coexistir con la 
anterior (Rabasse, 1980). Un mayor 
espectro de acción parece tener el ce- 
cidómido Aphidoletes aphidimyza, si 
bien su empleo por el momento es 
muy reducido. Nuestra experiencia 
en El Maresme nos demostró que 
este depredador era incapaz de con- 
trolar las poblaciones de M. euphor- 
biae cuando la colonización de un 
cultivo de tomate era natural. 

También se han realizado intentos 
de utilizar crisópidos y coccinélidos 
sin resultado, por cuanto estos insec- 
tos no se establecieron en el cultivo y 
era obligada la repetida introducción 

Invernadero para evaluar la fauna parasitaria 
de Epichoristodes acerbella. 

de larvas (Hamalainen, 1980). 
Ante la falta de garantías de que los 

enemigos naturales de los pulgones 
puedan controlarlos eficazmente se 
ha serialado la utilidad de un aficida 
altamente selectivo como el pirirni- 
carb, cuyua inocuidad para E. formo- 
sa y P. persimilis parece haber sido 
comprobada, si bien en algunos 
casos los resultados han sido contra- 
dictorios. 

Los minadores de las hojas perte- 
necientes a la familia de los agromíci- 
dos plantean problemas en ocasio- 
nes difíciles de resolver sin recurrir a 
los insecticidas de síntesis. Este es el 
caso de Liriomyza trifolii, Liriomyza 
bryoniae y Phytomyza syngenesiae. 

Los umbrales de tolerancia para los 
minadores de hoja es un punto espe- 
cialmente importante, por cuanto lo 
visible de su presencia larvaria indu- 
ce a tratamientos a densidades segu- 
ramente no perjudiciales, a menos de 
que se trate de plantas ornamentales. 

En Europa se ha iniciado el control 
biológico de Liriomyza sp. con los hi- 
menópteros, Opius pallipes, Dacnusa 
sibirica (Hendrikse et al., 1980) y Di- 
glyphus isae (Minkenberg, 1987). que 
parecen ofrecer buenas perspectivas. 
Puede utilizarse un método selectivo 
de minadores a base de incorporar 
un insecticida sistémico granulado 
en el momento de la plantación, téc- 
nica indicada en algunos casos para 
horticultura ornamental pero que en 
la comestible puede chocar con dis- 
posiciones legales que lo impidan 

por el peligro de presencia de resi- 
duos en los productos alimenticios. 

Los thrips han sido otro grupo de 
insectos que han planteado y plan- 
tean problemas en los cultivos forza- 
dos protegidos mediante lucha bioló- 
gica. Si bien tampoco disponen de 
datos precisos acerca de los umbra- 
les de tolerancia, es relativamente co- 
rriente que en determinadas condi- 
ciones los thrips alcancen densida- 
des perjudiciales para los cultivos. La 
práctica totalidad de productos que 
ejercen una buena acción sobre se- 
mejante plaga son incompatibles con 
el empleo de los enemigos naturales 
anteriormente citados. 

En Holanda se empiezan a utilizar 
diversos ácaros del género Ambly- 
seius para el control de Thrips tabaci 
en cultivos de pepino con algún éxito 
(Ramakers, 1980) aunque el uso de 
tales depredadores puede conside- 
rarse en estado experimental. 

Por fin refirámonos a los noctuidos 
defoliadores como otro de los grupos 
ampliamente presentes en los culti- 
vos forzados. Un buen método de 
control fácilmente incluible en lucha 
integrada es el empleo de Bacillus 
thuringiensis, aunque en algunas 
ocasiones pueden encontrarse res- 
tricciones legales. En caso de em- 
plearse esta bacteria entomopatóge- 
na, debe aplicarse cuando exista pre- 
sencia mayoritaria de larvas jóvenes, 
momento en que es más eficaz. + 
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1 NOVEDAD ) El 7" sembrador 
de la gama TADAR 

v 
Nuestros años de investigación 
y experiencia nos han llevado a crear 
el sembrador más econórnico 
y fiable del n~ercado.  

PTCCOLO TADAR 

Manejo muy simple 
Siembra todo tipo de  semillas desde 

ornamentales a pildoras 
Ideal para lechuga sin pildorar 
Fiabilidad superior a las demás máquinas 

del mercado. 
L a  mejor ventaja no es s u  precio 

sino su rentabilidad. 
Gran rapidez de siembra 

- de 20.000 a 50.000 plantas por hora - 

Ahoraya puede adquirir 
su sembrador 

sin grandes desembolsos 

(X1 Avda. Barcelona, 189 
MOLINS DE REI (Barcelona) 



La gama Shell de Fertilizantes Cristalinos completo para sus cultivos, que cubra las 
solubles destaca por la excelente calidad de necesidades que se presenten en su 
sus fórmulas y la cornpleta combinación de desarrollo y le ayude a conseguir cosechas 

elementos que las componen, dando al más abundantes y de la máxima calidad. 
agricultor todas las posibles opciones para 

cualquier programa FERTILIZACION ADECUADA, MEJORES 
de fertilización, COSECHAS, MAYORES BENEFICIOS. 

1 .l Para aplicaci6n en el agua de riego. 

- - - - f r -  - - - 
1.2 Para edleeeibn tdhr. 1 22  Para aplicación foiiar. 

Fertishell 0, 25, 50 
A 

1 Shell Agricultura \/ 
F6rrnulss Inscritas en el Reglstro de Fertilizantes. 



<< n Almena se reunieron 
más de ciento cincuenta asistentes entre 

científicos, técnicos y agricultores, 
para participar en este encuentro 

cele b rudo 
en el Colegio Universitario de Granada. >> 

1 Simposio Nacional de fertilización 
en riego localizado en Almería 

Sonsoles Osset Pérez-Olagüe 
Ingeniero Técnico Agrícola 

Organizado por el Grupo de Fertili- 
zación de la Sociedad Española de 
Ciencias Horticolas y la Real Socie- 
dad Española de Química con el 
apoyo de diversas entidades, se han 
reunido en Almería más de ciento 
cincuenta asistentes entre científicos, 
técnicos y agricultores, para partici- 
par en este encuentro celebrado en el 
Colegio Universitario de Granada. 

Entidad patrocinadora: Excma. Di- 
putación Provincial de Almería. 

Entidades colaboradoras: Excmo. 
Ayuntamiento de Almeria; Caja Rural 
de Almeria; Estación Experimental 
no 1 de la Caja Rural de Almeria «Las 
Palmerillas)); Quash, S.A:«Tierras de 
Almería)); Colegio Universitario de 
Almeria; Centro de Investigación y 
Desarrollo Horticola (Junta de Anda- 
lucía); Caja de Ahorros de Almeria. 

Tras la recogida de documenta- 
ción, la Exma. Diputación Provincial 
de Almeria ofreció una recepción de 
bienvenida a los presentes. 

En la sesión de apertura participa- 
ron el presidente de la Diputación An- 
tonio Mareca; Fernando Ciria, dele- 
gado de la Consejeria de Agricultura 
de la Junta de Andalucía; Fernando 
Garcia, director del Colegio Universi- 
tario de Granada, Carlos Cadahía, di- 
rector del Departamento de Química 

Sesión de apertura. (Izq. -dcha.), trnriio Lopez, Fernanuo uarcra, nnronio rvraresca, 
Fernando Cirie, Carlos Cadahia. 

Agrícola, Geología y Geoquimica de rés por los resultados del simposio 
la Universidad Autónoma de Madrid que la Diputación de Almería patroci- 
y coordinador general del simposio y na «para paliar algunos déficits tec- 
Emilio López, director del Centro de nológicos, como sucede con la fertili- 
Investigación y Desarrollo Horticola zación en sistemas de riego localiza- 
((La Mojonera)). do» y así apoyar al agricultor «de 

Antonio Maresca mostró gran inte- cuya imaginación y esfuerzo es fruto 





ManuelHernandez (Antonro Navarro), Juan Gazquez (Delegado Miguez Giménez y Antonio Lancha (ERT) 
de Shell para Almería), Luis Angel López (Norsk Hydro). Antonio Torrecillas (CEBAS). 

abonados de nitrógeno. 
Según el ponente Miguel Jiménez, 

no se aprecian diferencias significati- 
vas en tanto a la producción total 
para tres aplicaciones de nitrógeno 
(75 - 150 - 225 Kgr. NIHa) en las 
condiciones de cultivo enarenado de 
Almería; el estiércol es una fuente 
complementaria de nitrógeno y no 
parece en la interesante superar los 
150 - 200 Kgr. N/Ha. 

Como se analiza en un estudio del 
C.E.B.A.S. la dinámica del N-P-K en 
bulbos regadíos por goteo depende 
del elemento en sí (concentración, 
movilidad, solubilidad, interacciones 
con otros elementos) y está fuerte- 
mente influenciada por la textura, el 
tipo de agua y la dosis aplicada. El re- 
parto de los nutrientes en el bulbo, 
medido con sonda de succión para 
obtener una muestra de la solución 
del suelo, es un modo de determinar 
la eficacia de los fertilizantes al estu- 
diar la movilidad y distribución en el 
bulbo de los distintos elementos, que 
en el riego localizado se corresponde 
con la zona de mayor desarrollo radi- 
cular. 

Las extracciones medias de cultivo 
no son un índice fiel de sus necesari- 
dades reales siendo la agroclimatolo- 
gía y la actividad metabólica de la 
planta en los diversos estados feno- 
lógicos, factores fundamentales en el 
estudio de la nutrición vegetal. En 
este sentido, el nutrifisiólogo Joan Pi- 
joan de Agriconsell, presenta un tra- 
bajo sobre la dinámica de los elemen- 
tos en el fresón Douglas cultivado en 
las condiciones del Maresme. Obser- 
vaciones durante cuatro años me- 
diante el análisis de raíz, tallo, hojas y 

Elnutrifrsrologo Joan Pijoan (Agrrconsell) 
y Antonio Lancha, asesor técnico 

de Explosivos Río Tinto. 

frutos por métodos clásicos en plan- 
tas sometidas a distintas aportacio- 
nes de materia orgánica, señalan, 
entre otros resultados, que el exceso 
de materia orgánica aportado no se 
corresponde en la práctica con mayo- 
res niveles de nitrógeno en la planta. 
Las medidas de N.P.K. en distintos es- 
tados fenológicos indican que no es 
necesario aplicar tantos elementos 
nutritivos al inicio del cultivo ya que 
puede además existir mayor acumu- 
lación de algunos elementos por ac- 
ción de temperaturas, humedad y 
otros factores agroclimaticos que no 
corresponde necesariamente con 
épocas de gran crecimiento. 

En relación al aporte de fósforo a 
los suelos, Francisco Maroto de la 
Sociedad Anónima Cros señala como 
ventajas derivadas del uso de Polifos- 
fatos amónicos en riego localizado su 

mayor solubilidad y su alto poder se- 
cuestrante sobre los cationes Fe, Mg, 
Zn y Cu, respecto a otros abonos lí- 
q u i d o ~  utilizados en fertigación. El 
polifosfato amónico es un abono 
complejo constituido principalmente 
por Fosfato Amónico y Ortofosfatos 
que además de los macroelementos 
necesarios, aporta microelementos 
en suficiente cantidad. 

Algunas experiencias realizadas 
por la empresa con distintas concen- 
traciones y con aguas de diferente ca- 
lidad indican que para aguas con con- 
ductividades eléctricas no superiores 
a dos milimohs, el uso de polifosfora- 
tos en riego localizado no es proble- 
mático, mientras que para las con- 
ductividades eléctricas superiores 
sería necesario acidificar el agua. Se 
verifica además, la respuesta satis- 
factoria de los cultivos. 

El fósforo también es protagonista 
en un trabajo sobre la capacidad de 
absorción para este elemento en dis- 
tintos suelos de la provincia de Alme- 
ría realizado en la Facultad de Cien- 
cias de la Universidad de Granada y 
presentado por M. Socias. 

Juan Sánchez-Andreu, Catedrático 
de Química Agrícola de la Universi- 
dad de Alicante recordó algunas ca- 
racterísticas del fósforo: es un ele- 
mento problemático a aportar a 
nuestros suelos debido a su asimila- 
bilidad efectiva en un margen estre- 
cho de pH, se insolubiliza fácilmente 
por la presencia de carbonato cálico, 
óxidos de hierro y aluminio u otras 
superficies activas y su movimiento 
limitado y muy condicionado por las 
propiedades físicas y químicas del 
suelo. 



Joan Pijoan de Agriconsell. 

Segun seiialó el ponente en rela- 
ción a la problemática del fósforo en 
el suelo, la mezcla de fostatos orgáni- 
cos e inorgánicos (ácidos húmicos y 
fosfatos amónicos) puede ser una al- 
ternativa interesante en sistemas de 
riego localizado. 

Como conclusión del trabajo reali- 
zado sobre dosificación de fertilizan- 
tes fosforados en el Departamento de 
Química Agrícola de la Universidad 
de Alicante, se propone la utilidad de 
modernos métodos como la Electro 
Ultra Filtración (EUF) para conocer la 
dinámica de los nutrientes y las ven- 
tajas del empleo de modelos empíri- 

J.A. Diazdel Inst~turo de Edafolog~a 
y Biologia Vegetal de Madrid (CSICI. 

cos para facilitar el cálculo de la dosi- 
ficación del fósforo y otros nutrientes 
en el riego localizado. 

También sobre la EUF incidiría du- 
rante la siguiente sesión José Anto- 
nio Díez del Instituto de Edafología y 
Biologia Vegetal de Madrid (C.S.I.C.). 
Este método desarrollado en 1972 en 
Alemania, perrriite determinar, me- 
diante el efecto de un campo eléctrico 
sobre la solución del suelo, la dinámi- 
ca de los elementos y otros paráme- 
tros del suelo facilitando la labor de la 
química agrícola. Por ser una tecno- 
logía avanzada no desarrollada en 
España es necesario ((adaptarla a las 
características de nuestros suelos)) 
como punto de referencia para poder 
contrastar datos analíticos de una 
forma coherente. 

~rancisco Maroto de 
la Sociedad Anónima CROS. 

Diagnóstico 
El moderador Carlos Cadahía abri- 

ría otra sesión con una interesante 
.ponencia en la que abordó la impor- 
tancia del diagnóstico como base irn- 
prescindible de una fertigación racio- 
nal. 

La fertigación consiste en alimen- 
tar a la planta en función de sus nece- 
sidades diarias, según su actividad 
fotosintética y otros factores como el 
substrato, el agua de riego y las con- 
diciones ambientales. 

En riego localizado, la fertilización 
de fondo tiene la misión de corregir 
algunos parámetros físicos y quími- 

Juan Sánchez-Andreu del Departamento 
de Quirnica Aurícola de la Universidad 

Ge Alicante. 
En elcentro de la foto: M. Socias (Colegio Universitario de Almerial y Miguel Jiménez 

Gonzcilez (Caia R~rral Provincial de A11,ieria). 



cos del substrato y es en la fertiliza- 
ción de cobertera donde se puede ac- 
tuar verdaderamente sobre una nu- 
trición óptima de las plantas. Ello im- 
plica, por un lado, el control de todo 
el proceso completo desde que se fa- 
brican las disoluciones fertilizantes 
hasta que se obtiene el fruto, pasan- 
do por un seguimiento exahustivo 
del cultivo. Y por otro lado, saber in- 
terpretar los datos analíticos de 
acuerdo con los conceptos básicos 
de la química del sistma suelo-planta 
y el conocimiento del comportamien- 
to de los fertilizantes a~l icables en 
riegos localizados para que el diag- 
nóstico sea adecuado. 

Hay que conocer la calidad del 
agua de riego para evitar problemas 
al disolver los fertilizantes y efectos 
negativos sobre el cultivo. 

Hay que conocer el substrato que 
utilizamos, y en este sentido se pro- 
pone la sonda de succión para toma 
de muestras en suelo fertirrigados, 
para estudiar el efecto de aplicación 
de nutrientes al suelo. 

Mediante condiciones de hidropo- 
nía pueden determinarse en el labo- 

Maria José Sarro del Departamento de 
Ouimica Agricola de 

la Universidad Autónoma de Madrid. 

ratorio los índices de referencia que 
orienten sobre los equilibrios y rela- 
ciones entre nutrientes y trasladar 
estos datos a experiencias de campo 
para cada substrato y cultivo. Los 
análisis de las plantas durante todo el 
ciclo, tanto en el laboratorio como in 
situ complementarán la información 
necesaria para corregir y optimizar 
las disoluciones de fertilizantes, las 
aguas de riego, los substratos de nu- 
trición y sus interacciones correspon- 
dientes, en base a la respuesta de la 
planta a todo al proceso de nutrición. 

En este sentido y por lo problemáti- 
co que resulta la interpretación co- 
rrecta de los análisis, el Departamen- 
to está trabajando en varias aplica- 
ciones: 
- Experienias con tomate Dombo y 
pimiento Clovis las condiciones del 
cultivo enarenado almeriense, donde 
se considera, según el conferencian- 
te Matias García, la utilidad de dife- 
rentes tipos de análisis para el control 
de la fertigación. 
- Evaluación de la acumulación sali- 
na en un substrato enarenado con 
riego localizado por diferentes méto- 
dos: sonda de succión para extrac- 
ción de las muestras del suelo y con- 
trol del substrato mediante extracto 
acuoso y EUF. En este estudio en que 
participa Explosivos Río Tinto 
(E.R.T.), la ponente María José Sarro 
apunta, entre otros datos, la necesa- 
ria complementariedad de los distin- 
tos métodos no pudiéndose generali- 
zar que alguno de ellos sea más ade- 
cuado. 

En otro estudio presentado por 
Carlos F. Alcaraz y realizado conjun- 
tamente por el C.E.B.A.S. y la Escuela 
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de Ingeniería Agrícola de Orihuela, se 
evidencia el efecto varietal sobre el 
índice de utilización de los aportes 
fertilizantes al someter a tres varieda- 
des de pimiento dulce: Lamuyo, Blue 
Star y Yolo Wonder a idénticas condi- 
ciones de  cult ivo en invernadero, con 
riego localizado y fertigación. 

Según los resultados, aunque el 
comportamiento de Lumuyo supera 
a las otras variedades, se aconseja 
establecer balances de nutrición dife- 
renciados, en especial para Lumuyo y 
Yolo Wonder que son las variedades 

en lana de roca que exigen un  espe- 
cial asesoramiento técnico y fuertes 
inversiones lo que de momento impi-  
de su mayor desarrollo en Almería. 

Oligoelementos 
El Fe, Mn, B, Zn, Cu, Mo, CI son los 

oligoelementos o microelementos 
que la planta precisa en muy peque- 
ña cantidad para realizar sus funcio- 
nes vitales. 

Aunque un  oligoelemento esté pre- 
sente en el suelo puede no ser asimi- 
lable por la planta debido a antago- 

Otros problemas se derivan del uso 
de aguas salinas que  provoca una 
disminución de la asimilación de  ele- 
mentos nutrit ivos en  general tam- 
bién consecuencia del deficiente es- 
tado energético de la planta al dismi- 
nuir su capacidad de  absorción de 
agua. 

La fertirrigación, permite aumentar 
la eficacia del fertilizante y el agua y 
disminuir la cantidad de ambos nece- 
sarios para sintetizar cantidades 
equivalentes de materia seca. En los 
últ imos diez años esta técnica ha 
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más dispares. 
El desconocimiento de la técnica es 

uno de los problemas que plantea la 
utilización de lana de roca como 
substrato inerte. Por ello también 
para poder estimar la posibilidad real 
de utilizar sistemas alternativos fren- 
te a sistemas tradicionales de cultivos 
en suelos, Ouash S.A. Tierras de Al- 
mería inició una experiencia en 1985 
con diversos substratos semi-inertes 
cuya metodología y conclusiones ex- 
puso el Técnico Agustín Beledo. Hay 
que señalar al respecto a los cultivos 

nismos o a procesos de insolubiliza- 
ción muy  ligados al pH del suelo. En 
este caso, la carencia de un elemento 
concreto puede alterar gravemente el 
ciclo vital de la planta. 

Como señala Marino Fernández 
Falcón, en la ponencia que abre esta 
sesión dedicada a una amplia revi- 
sión bibliográfica relativa al uso com- 
binado agua-fertilizante en los siste- 
mas de riego localizado, las deficien- 
cias de microelementos se producen 
con mayor frecuencia en suelos cal- 
cáreos y por efecto del pH. 

avanzado enormemente y su éxito 
depende de un  control más eficiente 
en la aplicación de los fertilizantes 
que del funcionamiento del sistema 
de riego en sí. 

En este sentido se trabaja en el de- 
partamento de Química Agrícola de 
la Universidad Autónoma de Madrid 
sobre una línea de investigación en- 
caminada a racionalizar y rentabilizar 
el uso de la fertilización con micronu- 
trientes: quelatos de Fe, Mn, Cu y Zn 
y formas inorgánicas de Boro y Mo-  
libdeno. 



pH del substrato y la presencia de 
otros iones influye mucho en la esta- 
bilidad del complejo. Respecto al hie- 
rro en una experiencia realizada en 
fresón Douglas con quelatos y poli- 1 flavonoides, la mezcla EDTA y 
EDDHA ha dado muy buenos resulta- 
dos por lo que en posteriores ensa- 
yos se determinará el interés de su 
aplicación conjunta. 

En relación al mismo tema, José O. 
Comas de la S.A. Cross destacó la im- 
oortancia de la clorosis férrica en el 

Sesión Oligoelementos: Marino 
FernándezFakón, como moderador 

(CSIC) y Agustín Garate (UAM). 

Las investigaciones incluyen el es- 
tudio de la estabilidad de los fertili- 
zantes en disolución en función de 
factores como pH, concentración de 
otros iones y salinidad; la influencia 
de los principales substratos de culti- 
vo y la adsorción radicular de cada 
cultivo. Según el conferenciante J.J. 
Lucena, el boro y el molibdeno no 
presentan grandes problemas en la 
nutrición en riego localizado, aunque 
para el boro los mínimos contenidos 
necesarios en el suelo para evitar las 
carencias son muy próximos a valo- 
res de toxicidad para el cultivo. 

Respecto a los otros elementos, Fe, 
Mn, Co y Zn cuya aplicación se realiza 
en forma de quelatos (complejos de 
moléculas orgánicas asociadas con el 
elemento en cuestión y que aumen- 
tan su asimilabilidad por la planta), el 

J. O. Comas de la 

área mediterránea y en general el 
((cuadro carencial)) de Fe, Mn, Zn y 
M g  por el predominio de suelos cali- 
zos y pH básicos que afecta a muchos 
frutales, hortícolas y ornamentales. 
Para prevención de carencias como 
la del hierro, y frente a los problemas 
de solubilidad y estabilidad de los 
quelatos, el Centro de Investigación 
de Cross ha desarrollado y lanzado al 
mercado un nuevo quelato el Q-16 
entre cuyas ventajas destacó Comas: 
Su enorme solubilidad (324 grll) fren- 
te al EDDHA (28 grll), la presentación 
en forma líquida simplificando la 
aplicación, la estabilidad química 
muy buena, su gran eficacia agronó- 
mica y su compatibilidad con fertili- 
zantes neutros. 

Ante los problemas carenciales de 
forma orientativa el Director Técnico 
Cox de la Cía. Horritec propone como 
solución práctica y barata el uso pre- 
ventivo complejos de microelemen- 
tos y la aplicación de tratamientos fo- 
liares para contrarrestar carencias 
graves. Cox, presentó un trabajo en el 
que se determinan las deficiencias de 
microelementos en distintas zonas 
espariolas donde se utilizan sistemas 
de riego localizado en diversos culti- 
vos: 
- Alicante (cítricos) con niveles bajos 
de hierro, manganeso y boro y nive- 
les variables de Zinc. 
- Murcia y en concreto Aguilas - 

Mazarron donde el monocultivo del 
tomate se resiente a menudo por clo- 
rosis férricas. 
- Almería con problemas muy pare- 
cidos y Huelva, de suelos muy distin- 
tos con pH ligeramente ácidos y me- 
nores niveles de carbonato cálcico y 
mayor sensibilidad en cítricos y fre- 
son por carencias frecuentes de Boro 
y Zinc. 

Cultivos 
El Dr. H. Will presentó los resulta- 

dos de unos ensayos realizados en la 
Estación Experimental Agricdla de 

J.J. Lucena (U.A. Madrrd). 

BASF en Limburgerhof (RFA) en in- 
vernaderos de suelos húmico- 
arenosos en los que se cultivaron va- 
rias plantas hortícolas para estudiar 
la integración de los abonos de libe- 
ración lenta en los sistemas de abono 
localizado. Se aplicó fertirrigación 
con sales solubles (Hakaphos) y apli- 
cación en banda de un abono de libe- 
ración lenta con ISODUR (Nitrophos- 
ka Permanent). 

Según el Dr. Hill el éxito de los re- 
sultados frente al abonado realizado 
en su totalidad a través del agua de 
riego, demuestra la utilidad de los 
abonos de liberación lenta ya que la 
escasa necesidad de agua de los cul- 
tivos (tomate, pimiento, lechuga, rá- 
bano, colirrábano) en sus estados ini- 
ciales, hace difícil el abonado me- 
diante fertirrigación. Al respecto 

S. Cox d e  Horritec. 



Scs~ori Ci i l r~vos. Alberto Pueyo Prodiict Manuel Vazquez de la Cruz 
-la. Manager del Grupo Abonos Especrales de la S.A. CROS. 

BASF. José Luis Martinez Vidalprofesor 
titular de Quimica Analítica del Colegio 

Universrtario de Alrneria. 

Rafael Jiménez Mejias, 
Delegac~on de Agricultura de Almer 

Jorge Sagarra, técnico de BASF sena- 
Ió que el Nitrophoska Permanent ase- 
gura la nutrición de las plantas duran- 
te 2-3 meses, sin riesgos de salinidad 
ni pérdidas por lavado. 

Si se utiliza Hakaphos, las aplica- 
ciones iniciales han de ser abundan- 
tes para facilitar la asimilación del pe- 
quetio sistema radicular de la planta, 
pero presenta el problema de pérdi- 
das por lavado. La combinación de 
Nitrophoska Permanent al inicio del 
cultivo complementando el resto del 
abonado en fertirrigacion con Hakap- 
hos puede ofrecer resultados satis- 
factorios para el agricultor. 

Desde el punto de vista de varios 
participantes esta propuesta choca 

con el fundamento de la fertilización 
en riego localizado (control de la 
dosis, conocimiento de la eficacia del 
abono, etc) y ((es discutible en cuanto 
a comportamiento del abono en dis- 
tinta climatología, las exigencias al 
inicio del cultivo, o la rentabilidad de 
SU aplicación)). 

Lo cierto es que en Almeria se esta 
utilizando en un 4-6% de los cultivos 
durante esta campaña y la experien- 
cia de algunos técnicos en el ((Campo 
de Poniente)) señala que el Nitrop- 
hoska Permanent es un producto de 
alto rendimiento cuyo éxito depende 
esencialmente de su correcta aplica- 
ción. 

Tras la ponencia de esta sesión que 

moderaba Alberto Pueyo, Product 
Manager del grupo de abonos espe- 
ciales Basf, se presentaron y discutie- 
ron cinco trabajos relacionados con 
la fertirrigación de diversos cultivos. 

Noel G. Pérez del CITA (Tenerife) 
señaló como (<indispensable un  ade- 
cuado manejo y diseno de fertirriga- 
ción de la platanera tanto para incre- 
mentar la calidad y producción como 
para mejorar la conservación de los 
suelos)). Siendo este el objetivo de 
los ensayos que han realizado con 
buena respuesta del cultivo. Con las 
condiciones físico-químicas del suelo 
canario y la calidad del agua se pro- 
pone la utilización de fertilización de 
acción ácida para evitar la sodifica- 

M D Torres, Estac~on Experimental 
I,, M a v o r < ~  ICSICi Noel G Perez (CITA Cnnar~asl Dr H Will dc  RASF 
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ción del suelo y mejorar su conserva- 
ción así como acidular el agua de 
riego para mejorar su calidad y evitar 
obturaciones en la instalación. Según 
ariadió Noel G. Pérez la platanera 
ocupa unas 14.000 Has mientras que 
la superficie con sistema de riego lo- 
calizado no  supera las 2.000 Has. 

En otros ensayos de fertilización 
M.D. Torres de la Estación Experi- 
mental de La Mayora destaca las ma-  
yores ventajas de la ((Fertirrigación)) 
de la judía en temporada de primave- 
ra frente al riego a pie, Emilio López 
director de ((La Mojonera)) (Almería) 
propone profundizar en el comporta- 
miento de la berenjena frente a dis- 
tintos niveles de abonado y Manuel 
Vázquez de la Cruz de la S. A. Cros se- 
riala en una experiencia realizada en 
Galicia durante cuatro años: Sobre 
((Fertirrigación)) en el Kiwi que se ob- 
tuvieron rendimientos de 32.000 Kg/ 
Ha y aseguró que a cinco años vista, 
se prevé para Galicia, cuya superficie 
actual es de 400 Has una extensión de 
alrededor de 2.000 Has. 

Rafael Jiménez Mejías de la Dele- 
gación de Agricultura de Almería se 
preocupó de la problemática particu- 
lar de la fertilización de las plantas or- 
namentales destacando la gran di- 
versidad existente (con distintas exi- 
gencias), su crecimiento rápido (ex- 
cepto el Bonsai), el volumen muy  li- 
mitado que ocupan las raíces (cult ivo 
en maceta), el uso de substratos arti- 
ficiales que a menudo hay que enri- 

Zoilo Serrano Cerdeño Sesiori sobre agua y paranleiros an~bientales con A. Troncoso del Instituto de Recursos 
lCentro de'nvestigación y naturales y Agrobiologra de Sevrlla ICSICI, como moderador y Jesús Peiralosa (UAM). 

Agrario de Sevilla). 

Esteban Barba, CEBAS 

quecer y la fácil pérdida de ((su valor 
ornamental)) por frecuentes errores 
tanto en fertilización como en otras 
técnicas de cultivo. 

El moderador de la sesión A. Tron- 
coso del Instituto de Recursos Natu- 
rales y Agrobiológicos de Sevilla 
(C.S.I.C.), expuso los principales pro- 
blemas que afectan la disponibilidad 
hídrica en el suelo, en el riego locali- 
zado. El agua úti l  o disponible para 
las plantas es la diferencia entre las 
pérdidas (por evaporación, consumo 
drenaje) y las ganancias (por riego y 
otros aportes), y tanto su exceso 
como su defecto puede originar im- 
portantes perjuicios al cultivo. 

La excasez de agua, frecuente en 
muchas áreas de cultivo, se produce 
principalmente por factores cl imáti- 
cos que inciden sobre la evaporación 
(temperatura, energía de radiación, 
humedad relativa, viento); biológi- 
cos y climáticos que regulan la trans- 
piración de la planta y edáficos (ca- 
racterísticas hidrodinámicas del 
suelo) de los que depende en gran 
medida la percolación. 

Agua y parámetros ambientales 
El agua como principal aporte de 

agua y el sistema de riego utilizado 
tiene una influencia fundamental en 
la asimilación de nutrientes por la 
planta. Así en ensayos realizados por 
especialistas del C.E.B.A.S. para estu- 
diar el efecto del sistema de riego 
sobre la nutrición del l imonero 
Verna, se destaca el sistema localiza- 
do  (alta frecuencia) como inductor de 
un  nivel de humedad más constante 
en el suelo, una mayor adsorción de 
fósforo, potasio y magnesio por la 
planta menor para cloruros y calcio 
frente a la respuesta de una planta- 
ción que en iguales condiciones de 
cult ivo se regó a manta. En otro ensa- 
yo del C.E.B.A.S. realizado en colabo- 
ración con la E.U.I.T.A. de Orihuela se 
analiza la influencia de pequerias va- 
riaciones ambientales en plantacio- 
nes de pimiento en invernadero, ubi-  
cadas en San Pedro del Pinatar (finca 
l o  Romero) y el interior de Murcia, en 
Santamera (finca Tres Caminos). 



Después de observar y registrar di- 
versos parámetros de control nutri- 
cional, detallados por Carlos Alcaraz, 
se advierte una mayor precocidad en 
las áreas costeras debido a una 
mayor regulación de la temperatura 
(menores oscilaciones diarias) no 
existiendo grandes discrepancias en 
cuanto producciones medias y a la 
evolución de bioelementos en las 
plantaciones de ambas zonas. 

El comportamiento hidráulico de 
algunos emisores de Fuente Lineal se 
considera en un ensayo realizado por 
J. Tarancón y D.G. de Barreda del 
I.V.I.A. Tras inyectar urea, sulfato 
amónico, fosfato monoamónico, fos- 
fato biamónico y sufato potásico a 
concentraciones menores de los lími- 
tes de solubilidad respectivos y 
medir el caudal antes y después de la 
inyección en los siguientes emisores: 
leaky pipe, Dura Tape, Viaflo, Eva 
flow, T-Tape y Twin- Wall, los autores 
señalan la urea y el fosfato amónico 
como fertilizantes que no han origi- 
nado obturaciones significativas y 
una cinta americana-australiana emi- 
sor de mejor comportamiento global. 

Tras otro trabajo del C.E.B.A.S. 
sobre la distribución del agua en el 
bulbo del goteo de una plantación de 
pomelos considerando también la in- 
fluencia de la supresión del riego, 
Zoilo Serrano del Centro de Investi- 
gaciones y Desarrollo Agrario (Sevi- 
lla) cerró el programa científico con 
una conferencia sobre principales 
ventajas e incovenientes derivadas 
del uso de siembra de riego localiza- 
do y la fertirrigación. 

Mesa redonda sobre los problemas 
de la fertilización en Almería 

Con introducción previa al debate 
abierto que se celebraría después, la 

Diez trabajos se presenfaron en forma 
de posters a los que tamb~én se dedicó 

una sesión. 

sesión se abrió con la participación 
de los componentes de la mesa que 
expresaron sus opiniones sobre la 
problemática de la fertirrigación en 
España y más concretamente en la 
comarca horticola de Almería. 

La tecnificación de la producción 
agraria se encuentra en España con 
dos obstáculos casi endémicos y que, 
según las opiniones recogidas en 
este acto, pueden trasladarse a la 
problemática particular de la fertirri- 
gación de los cultivos hortícolas: 
- La necesidad de una mayor cualifi- 
cación técnica. 
- La falta de apoyo a la investigación 
y divulgación agraria. 

Dado el elevado numero de explo- 
taciones familiares que componen el 
sector, la falta de preparación técni- 
ca, como señaló Carlos Cadahia, 
puede comprometer el avance de la 
fertirrigación al igual que sucede con 
otras técnicas de cultivo, ((el perfec- 

cionamiento de la fertirrigación es di- 
ficil si no se aborda conjuntamente a 
través de asociaciones de producto- 
res)) o empresas que puedan asumir 
la dirección técnica y comercial de la 
empresa agraria racionalizando así 
su gestión. 

En relación a la falta de investiga- 
ción, Luis López Bellido. Catedrático 
de Cultivos Herbáceos de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Agró- 
nomos de Córdoba, destacó los es- 
fuerzos individuales pero globalmen- 
te insuficientes y propuso como solu- 
ción el establecimiento de metodolo- 
gias que permitan «un asesoramien- 
to práctico al agricultor y favorezcan 
las maximización de producciones y 
la mejora de la calidad>#. 

Al respecto hay que decir por parte 
de algunos asistentes consultados 
por nuestra Revista que consideran la 
organización del simposio muy  posi- 
tiva sobre todo por l o  necesario que 
era reunir la labor que se realiza ac- 
tualmente con el objetivo de abrir ca- 
mino, coordinar esfuerzos y marcar 
directrices respecto a la fertirriga- 
ción. Esta técnica todavía no se había 
abordado de forma monográfica y, 
como en otras actividades de la in- 
vestigación, exige de mucha más 
coordinación por la escasez de me- 
dios en que se desenvuelve. 

José Manuel López-Aranda del 
Centro de Investigación y Desarrollo 
Agrario de Málaga señaló en su opi- 
nión personal, fundamentada en ob- 
servaciones derivadas de un  trabajo 
continuado durante doce años cerca 
del agricultor, desconocimiento en 
general en cuanto a la elección de cri- 
terios (formulaciones adecuadas y 
equilibradas, equipos de riego y abo- 
nado...), el problema económico en 
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En la segunda fila: Jesus Goicoechea y Diego Vivas Antonio Navarro y Manolo Martinez de Navasa entre los 
de la Cooperativa de Moguer «Costa de H u e l v a ~  asrstentes a la mesa redonda ofrecida a agricultores y técnicos. 

pequeñas y medianas explotaciones 
de carácter familiar en las que el aho- 
rro de los costes de producción afecta 
a la calidad de la ~fer t i r r igac iónn 
junto a la falta de concienciación del 
agricultor, que considera mucho más 
limitantes para la producción otros 
factores como por ejemplo los pro- 
blemas fitopatológicos. Mientras no  
falte el agua, no  se tiene ningún senti- 
do del ahorro hasta que hay que con- 
siderar la fertirrigación porque co- 
mienzan los problemas de escasez, 
disminuye la calidad del agua o se 
empieza a tecnificar la explotación. 

A estos problemas se añaden otros 
como los bajos coeficientes de uni- 
formidad de riego, que en el 30% de 
las explotaciones del Poniente es in- 
ferior al 80%; el uso de recomenda- 
ciones de abonado anticuadas y no 
adaptadas a la realidad; el desconoci- 
miento de la tecnología del diagnósti- 
co nutricional frente al que la solu- 
ción más cómoda radica en el empleo 
abusivo de fertilizantes agravándose 
los problemas de conservación de la 
calidad de nuestro suelo y agua, ade- 
más de la indecisión del agricultor 
frente a la elevada oferta de diversos 
productos con costes muy  variables 
en relación al coste de la unidad ferti- 
lizante. 

Zoilo Serrano se refirió más con- 
cretamente a Almeria señalando la 
acción positiva de la arena que actúa 
como amortiguador del exceso de 
concentración de sales en fertirriga- 
ción y del volumen de agua utilizado 
(a veces en exceso pese a la escasez 
que sufre la provincia). Estas ventajas 
del enarenado junto a la benignidad 
del clima parecen aminorar los pro- 

blemas de los agricultores almerien- 
ses. 

Otro aspecto sobre el que profundi- 
zar es la carencia de microelementos 
más patente en sistemas de riego lo- 
calizado por la menor superficie que 
ocupan las raíces y la facilidad con 
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que se producen bloqueos de ele- 
mentos, por lo que hay que incidir en 
el momento de aplicación de los ferti- 
lizantes, el t iempo de abonado, la 
conservación de las instalaciones o la 
forma de evitar el aumento de con- 
centración salina en el sustrato de 
cultivo ya que el retroceso del riego a 
pie tiene el inconveniente de la impo-  
sibilidad de aplicar riegos por inun- 
dación a final de campaña. 

Emilio López, en contra de otras 
opiniones, destacó la preocupación 
del agricultor almeriense por muchos 
aspectos de la producción y entre 
ellos la fertirrigación que «con una in- 
cidencia del 15-20 por ciento en los 
costes variables es un  problema sen- 
tido y a tener en cuenta a la hora de 
producir calidad, reto de las exporta- 
ciones almerienses al mercado 
común)). 

En relación a quien acude al agri- 
cultor, segun datos de la provincia de 
Almeria señalados por Fernando 
Cirié, el 9% se asesora del vecino, el 
1,6% acude a centros de investiga- 
ción, el 13% a servicios de extensión 
agraria, más del 33% acude a los al- 
macenes de productos, u n  35% en 
cooperativas y asociaciones de pro- 
ductores y el resto acude a los tecni- 
cos lo  que, en adición al nivel de  for- 
mación del agricultor, refleja la falta 
de un  desarrollo tecnológico propio 
en Almeria. 

Posteriormente, Carlos Cadahia 
puntualizaría varios datos y propues- 
tas como recopilación del simposio: 
- La conveniencia de  aplicar en ena- 
renados y suelos calizos el abonado 
fosfórico en fondo y10 cobertera, por 
la evidencia de algunos ensayos, que 
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demuestran el menor riesgo de fija- 
ción del fósforo con las aplicaciones 
en cobertera. 
- Los desequilibrios que se producen 
en la nutrición  DO^ antaaonismos r 
cio asimilable dve la soiucidn nutritiva, 
problema que en tomate y pimiento 
provoca el ((blossom end rot» o po- 
dredumbre apical. 
- La falta de conocimientos tbcnicos 
y científicos sobre la estabilidad de 
los quelatos principalmente los de 
hierro y manganeso ya que en las 
condiciones del enarenado almerien- 
se, el zinc y el cobre se incorporan 
con la materia orgánica y el boro 
suele suministrarlo el agua, a menu- 
do a niveles tóxicos para el cultivo. Al 
parecer el pH del medio y la presencia 
de elementos competidores por el 
auelante son factores aue influven en 
este estabilidad. 
- Control de la salinidad del suelo im- 
prescindible para determinar cuando 
hay que lavar. Esta medida de correc- 
ción del suelo no siempre debe ha- 
cerse únicamente con agua. Pueden 
utilizarse ácido nítrico o ácido fosfóri- 
co que son compatibles con los fertili- 
zantes y no tóxicos para las plantas al 
ser disoluciones diluídas. 
- También se ha señalado la impor- 
tancia del reparto de humedad en el 
bulbo de goteo por que afecta a diver- 
sos procesos relacionados con la ac- 
tividad microbiana, la nitrificación 
(paso de nitrógeno amoniacal NH" a 
nitrógeno nítrico N O 3  directamente 
asimilado por las plantas) y en la fi- 
siología de la planta. La humedad 
según señaló Carlos Cadahia óptima 
no está determinada todavía aunque 
parece adecuado que su valor sea 
algo inferior a la capacidad de 
campo. 
- Se propone por último utilizar pro- 
ductos simples, solubles y baratos 
por que las fórmulas de abonado son 
más sencillas de lo que parecen. En 
opinión de Carlos Cadahia, el 80% del 
abonado en Almería y otras comar- 
cas de problemática parecida, tendría 
que ser a base de ácido nítrico, ácido 
fosfórico y nitrato potásico, actuando 
sobre el ((rosson end rotn con aplica- 

De Izq. a Dcha Zoilo Serrano, J. Manuel Lopez-Aranda, Luis López-Bellido, 
Carlos Cadahia, Conrado Sanchez, Fernando Cirie, Emilio López. 

- Se propone el lavado de tuberías al 
final de cada riego fertilizado con so- 
luciones ácidas, como el ácido nítri- 
co, para evitar la acumulación de 
sales y la posterior obstrucción de los 
goteros. 
- El uso de tensiómetros es impres- 
cindible para un control más efectivo 
de diversos parámetros del riego y 
tiene com ventajas, el ahorro en el 
consumo de agua y de fertilizantes. 

Dando paso a las preguntas, un re- 
presentante del SITA en las Palmas 
evidenció la problemática de la ferti- 
rrigación en Canarias. Jesús Goicoe- 
chea de la Cooperativa Costa de Huel- 
va señaló en relación a la mala cali- 
dad de la fresa en la última campaña: 
((inconvenientes en el uso de los dis- 
tintos abonos por que estamos utili- 
zando recomendaciones de fueran. 
Otro participante, el técnico de Nava- 
sa Manolo Martínez cuestionó el fu- 
turo del enarenado en Almería por su 
coste cada vez mayor y la mayor inci- 
dencia de otros inconvenientes. En 
relación a este tema Carlos Cadahia 
señaló las ventajas del enarenado y 
su imposibilidad de suprimirlo ac- 
tualmente ya que el cultivo hidropó- 

Agraria de San Fernando de Henares 
que el enarenado ofrece ventajas en 
zonas frías y considera que en suelos 
donde la salinidad del agua no sea un 
problema, hay que estudiar las venta- 
jas de este sustrato mediante estu- 
dios comparativos para decidir el sis- 
tema de cultivo más rentable. 

Rudy Moler de Norgesa suscitaría 
la polémica sobre la «falta de profe- 
sionalidadn y picaresca de, algunos 
técnicos de las empresas que aseso- 
ran al agricultor por lo  que se puso de 
nuevo sobre el tapete la falta de me- 
dios de la Administración y por tanto 
la desconfianza existente en la inves- 
tigación oficial, la cercanía y contacto 
contínuo entre empresa agricultor así 
como las actividades de la empresa 
privada para desarrollar tecnología 
propia o en colaboración con centros 
de investigación como senalaba An- 
tonio Navarro de Navasa al hablar del 
Nava-Fertil, primer premio a las no- 
vedades tecnológicas en la Expo- 
Agro Almería o Carlos Cadahía cuyo 
departamento no  podría estar elabo- 
rando plenamente su labor sin el 
apoyo de Explosivos Rio Tinto. 

ciones de yeso en el retranqueo y nico, que a'iargo plazo se irá implan- Tras estos y otros comentarios con 
aportes de nitrato cálcico u otros pro- tando, es una tecnología muy avan- que se incidió en la problemática ex- 
ductos y mediante el seguimiento del zada que precisa de un control puesta por los ponentes participó el 
cultivo, tratando de corregir otras de- exahustivo del riego localizado. presidente de la Comisión de Agricul- 
ficiencias nutricionales que pudieran Zoilo Serrano añadió por su expe- tura del Parlamento Andaluz quien 
presentarse. riencia en la Escuela de Capacitación brevemente clausuró el acto. ;íP, 
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Numero 1 de una serie de 10 

nombre color-forma • 1 d e  1 (grupo de 1 (epoca de plantac16n 
temperalura) crecimiento) recomendada) 

'Moneymaker' 1 8 sem ( color rosado suave 1 4 1 5 1 0101-15.06 
anémona 

Anemona rosada suave; buen volumen, buena adquisición para el surtido 

'Bronze Moneymaker' bronze anémona 1 4 1 5 1 01.01-15.08 

'Apricot Moneymaker' 

'Lilac Moneymaker' 1 1 8 sem 1 anémona rosa oscura 1 4 1 5 1 01.01-15.08 

'Coral Moneymaker' 

1 Crecimienio casi idéntico al de la raza madre Conserva mejor e color en el verano. 

• 

FIDES, MARCANDO 
TENDENCIAS EN EUROPA 

8 sem. apricot anémona 

Desde hace muchos años el nombre de Fides 
ha estado estrechamente relacionado con el 
cultivo de crisantemos. Un número cada vez 
más importante de productores inician sus 
tareas de cultivo sirviéndose de esquejes de 
Fides. Pero existe otra razón que explica por 
qué esta firma del distrito de Westland se ha 
convertido en líder del sector. Todos los años 
Fides ofrece a productores, comerciantes y 
consumidores muchas nuevas (en tiesto) 

m 

Horlimar S.A. 
Apartado Coreos 75 
08340 Vilassar de Mar (Barcelona) 

4 

4 

variedades de crisantemo, que presentan unas 
características mejoradas de cultivo, nuevos 
tipos de flores y colores diferentes. Durante 
estos veinte años de mejora y multiplicación, 
esta empresa ha sido capaz de acumular un 
gran número de experiencias y conocimientos 
en el sector de la producción de crisantemos 
en tiesto y a lo largo de todo el año. Esta 
experiencia y conocimientos han quedado 
combinadas con una excelente selección. 

8 sem. 

Para cualquier información les rogamos se dirijan 
a Fides Holland BV (tel. 0731-174514244) o a su 
agente local. 

5 

5 coral anemona 

España 
Telefono (93) 7592450 
Telex 94475 homr e 
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Telefax (93) 7595012 



PLACA CELULAR DE POLICARBONATO 

* AISLAMIENTO TERMICO * LIGERO * RESISTENTE AL IMPACTO * CURVABLE EN FRlO * AUTOEXTINGUIBLE 

Cultivos ve-ramente protr -idos. 

Cubierta realizada en VlVERS "LA VINYA" (Sant Iscle de Vallalta) Placa Cecular CRlCEL 8 mm. espesor 

CUBIERTA PARA INVERNADEROS 
La Placa Celular Cd-1, satisface plenamente las características exigidas a una cubierta de 
invernaderos: Elevada transmisión de luz solar, 0pacid.ad a los rayos U.V., Conservación de la 
transparencia en el transcurso del tiempo, Gran ligereza, Máximo aislamiento térmico y Sufi- 
ciente rigidez para resistir la nieve y el viento. 
La cualidad más interesante para el sector de la.floricultura es el ahorro energético, debido a 
las dobles paredes con intercapas de aire. La economía.de combustible permite la amortización 
de las inversiones iniciales, en poco tiempo. 
La Placa Celular de Policarbonato ci¡C@L es sin lugar a dudas, la respuesta definitiva a las 
exigencias más rigurosas para la correcta realización de cubiertas de invernaderos. / 

critesa: cüvlJbn comercial 
. . .  

Mariscal Cabanes. 9 BADALONA (Barcelona) Delegaciones en toda Ecp 
Tel. (93) 387 37 00 - Telex 59549. CRlT E 



Prodeasa es tecnología 
de vanguardia en substratos 

Nuestra empresa PRODEASA, conocedora de los últimos avances en todos los ambitos de la horticultura ornamental y comestible y siendo 
consciente de que una horticultura moderna debe basarse en la utilización de técnicas y medios específicos para cada cultivo determinado; tras 
un largo proceso de investigación y estudio, pone a su disposición dos nuevas calidades de sustrato: 

BVU, con tierra volcánica. 
SBP, con perlita. 

La calidad SBP se presenta con 3 grados 
defertilización: 

- Substrato para siembra y esquejes. 
Cultivo de plantas sensibles a salinidad: 
Azalea, Rhododendron, Marantha, 
Cordyline, Dracaena, Gardenia, Camelia 
Asparagus plumosus, bromeliáceas y 
helechos. 
Plantas de temporada: Begonia 
semperflorens, Verbena, Primula 1 
obcónica. 

- Plantasde interior en cultivo normal: 
Diefenbachia, Ficus, Philodendron, 
Cissus, Aechmea fasciata, Vriesea 
splendens, Aphelandra. 
Otras: Cyclamen. 

Hortícolas comestibles: Apio, tomate, 
pepino y lechuga. 

Plantas de temporada: Petunia, Tagetes, 
Dianthus barbatus, Campanula. 

- Plantas exigentes O tolerantes a las 
sales: Pelargonium, Poinsetia, 
Crisantemo, Asparagus sprengeri, clavel. 
Plantasde exterior: Todos losarbustos y - cnniferas. - - . . . . - . - - . 
Horticolas comestibles: Col y Coliflor. 

La calidad BVU es de características 
similares al SBP perocontiene tierra 
volcánica en lugar de perlita, para airear 1 1 el sustrato. Es un substrato de USO 

general y se puede servir con la adición 
de distintos abonos químicos, incluidos 

- los de liberación lenta. 

Carni de Sant Roc, d n .  (Finca NITRIS) 17180 VlLABLARElX (Girona). Te1.(972) 24 19 29. 
Oficina de Barcelona: CIBadal 19 entlo. 1. 08014 BARCELONA .Te1.(93) 331 52 89 

Distribuidor de los abonos de liberación l e n t a m ~  &$ 

li 
8 

L 

I 
I 

1 
Ctra. Nacional 340, Km. 86 fPolígono Industrial La Redonda) 
Teléfonos: (95 1)48 1054 - 48 1050 - Telex: 78.849. EL EJIDO A lmeria 

Plhsticos 
para Agricultura 
Invernaderos 
Acolchados 
Pequeiios túneles 

Embalses 
Ensilado 
Industria 



ACARICIDA-INSECTICIDA 

Un avance en el control de 
araña roja y minadores. Nuevo modo 

de acción que proporciona mejor 
control y más persistencia. 

Más eficacia, más persistencia 
En amplios estudios, 'Vertimec' ha sido muy 
efectivo, aplicado a su dosis recomendada, 
para el control de araña roja y minadores. 

Ensayos realizados 
demúestran que 'Vertimec' 
puede controlar formas 
resistentes 
Un derivado químico de origen natural no 
relacionado con ningún otro plaguicida; 
controla plagas resistentes a otros acaricidas 
e insecticidas. 

Actividad translaminar 
'Vertimec' forma un depósito de ingrediente 
activo dentro de la hoja, lo que motiva una 
mayor persistencia. 

¿Desea más información? 
Sírvase telefonear al 91-742.60.12 o enviar este 
cupón a MSD AGVET, y le enviaremos el perfil del 
producto, el perfil técnico, o ambos. También le 
enviaremos una lista de nuestros distribuidores. 
Sírvanse enviarme un ejemplar de: 
O 'Vertimec' Perfil del Producto 
O 'Vertimec' Perfil Tbcnico 

No fitotóxico en la mayoría de 
cultivos florales 
Aplicándolo sobre cultivos en plena floración - 
incluso en variedades sensibles - no provoca 
decoloraciones ni daño. 

No deja residuos visibles 
'Vertimec' es un líquido, no un polvo mojable. 
Consigue el control de las plagas desde dentro 
de las hojas. 

Mínimo efecto sobre insectos 
beneficiosos 
Los residuos en superficie desaparecen 
rápidamente; por tanto, es mínimo el impacto 
sobre depredadores beneficiosos. 'Vertimec' se 
adapta a los programas de control integrado de 
plagas. 

Fácil de mezclar y aplicar 
Añádalo al agua y el caldo ya está listo para ser 
aplicado. 

División de Merck Sharp & Dohrne de España, S.A. 
Josefa Valcárcel, 38 28027 Madrid 
"Vertimec' (avermeclina 8,. MSD) es una marca registrada de 
Merck 8 Co.. Inc.. Rahway. New Jersey. U.S.A. 
Copyrighl c) 1985Merck 8 Co . Inc . Rahway. N.J . U.S.A. 
Reservados todos las derechos 

Reg M Agric 16784 87 Cal C-0-C TexlovisadoporS.D.P.I.F. 

Lea la etiquaia antes de usar el producto. 
85-VTM-160 (SPA) 



Nombre 

Cargo 

Compañia 

Dirección 
N M I N m  

Altos Hornos de Vizcaya, S. A 
FABRICA DE CASTELLON 
Ctra. de Valencia, Km. 63,5 - Apartado 159 - 23 (964) 21 14 00 
Télex: 36 149 LESAC-E 12080 CASTELLON DE LA PLANA (Espana) 

Túneles, Invernaderos y Equipamientos (riegos, calefacción, mantas t6micas, Cooling System ...) Modelos IMCASA-10 
Naves de 6,4 y 8 mts. Modelos IMCASA-W en vidrio. Mesas de cultivo Sistema IMCASA F y R. 



« S e echó en falta alguna comunicación 
sobre la situación del cultiuo del clavel en España, 

los técnicos allípresentes lamentamos personalmente 
la ausencia de esta información 

que despierta un gran interés en todo el mundo. >> 

111 Congreso Internacional sobre el Clavel 

Sesión previa: 

El Clavel en el Mundo 

En esta sesión informal se pasó re- 
vista a los siguientes paises: Turquia, 
Colombia, Portugal, Australia y 
Kenia. 

Se echó en falta alguna comunica- 
ción sobre la situación del cultivo del 
clavel en Espafia, que segun los orga- 
nizadores se había apalabrado con 
algún comunicante que falló. Los es- 
pañoles allí presentes lamentamos 
personalmente la ausencia de esta in- 
formación que despierta un gran in- 
terés en todo el mundo. 

Desde aquí nos dirigimos a todos 
nuestros colaboradores para redac- 
tar: «La situación del clavel en Espa- 
ña: Producción y Exportación)). 

El cultivo del clavel y sus problemas 
en Turquía 
A. Mengüc (Universidad de Uludag 
de Bursa) 

El cultivo de flor cortada en Turquía 
se ha ido desarrollando de forma 

Francesc Bastardes 
Ingeniero Agrónomo 

- 
A. Mengüc de la Universidad de Uludag de Bursa en Turquia. 

contínua desde 1925, llegando a una 



producción de ocho millones de dóla. 
res en 1986, con las siguientes pro- 
porciones en valor sobre esta canti- 
dad: 
- Rosas: 24% del valor. 
- Claveles: 21 % del valor. 
- Gladiolos: 16% del valor. 
- Crisantemos: 13% del valor. 
- Otras flores: 26% del valor. 

El cultivo del clavel se concentra en 
dos zonas: 
- Noroeste de Turquía: región de 
Marmara, alrededores de Yalova. 
- Oeste de Turquía: región de P r -  
gean, en la zona de Izmir. 

La mayor parte del cultivo se reaii- 
za en pequeñas explotaciones fan-ii- 
Iiares y en invernaderos sencillos, h.-;- 
chos con madera y cubiertos con po- 
lietileno, donde es muy dificil contri)- 
lar el ambiente. 

Los problemas en el cultivo del c l i -  
ve1 son debido en su mayor parte a la 
construcción del invernadero y a I i s  
técnicas culturales. 

Los problemas principales estrín 
relacionados con las técnicas de culti- 
vo como: 
- La obtención de los esquejes enrlii- 
zados. 
- Preparación del suelo. 
- La temperatura y la luz. 
- Ventilación. 
- Irrigación. 
- Pinzado. 
- Programación de las cosechas. 
- Corte de flores. 

Y después de todo ello: la clasifica- 
ción, empaquetado y conservación. 

En el país se necesitan cinco millo- 
nes de esquejes por año, parte de los 
cuales se compran fuera. Se progra- 
man los cultivos para cosechar desde 
Septiembre hasta Junio, siendo la 
época de mejores precios de Diciem- 
bre a Marzo. 

leeuwcn h o m  

Lennard tiakansson de Solvrk en Porrugal. 

En las diapositivas que ilustraron la 
charla observamos invernaderos de 
madera, muy primitivos, camas de 
cultivo bastante estrechas, mallas he- 
chas a mano con alambre e hilo, sos- 
tenidas por palos. 

En una de ellas una estufa sencilla, 
bajo dos capas de polietileno, en un 
invernadero capilla. También túneles 
con ventilación lateral. 

Las variedades que observamos, 
eran: Sims y el rojo Actor. 

Cultivo de claveles al aire libre 
en el Oeste del Algarve, en Portugal: 
Resultados preeliminares. 
Lennard Hakansson [Solvik, Portu- 
gal). 

El clavel rojo fué el símbolo de la re- 
volución portuguesa el 25 de Abril de 
1974 y los claveles se cultivaban en 

Portugal muchos años antes de esta 
fecha, la mayor parte para el consu- 
mo  interior. 

Los pequeños cultivadores están 
localizados principalmente en el 
Norte, las explotaciones mayores 
están situadas en la zona de Lisboa a 
Setubal en la región del Algarve. 

El litoral de Portugal tiene a menu- 
do condiciones ideales para la horti- 
cultura, con inviernos soleados y sua- 
ves, y temperaturas moderadas en 
verano. 

El agua de regadío es pocas veces 
un problema y la calidad de la proce- 
dente de pozos profundos es general- 
mente muy buena. 

La mano de obra es barata en com- 
paración con el resto de Europa Occi- 
dental y los trabajadores son buenos 
y formales cuando son debidamente 



preparados. La mayor parte de los 
problemas son debidos a los conoci- 
mientos de los técnicos y del capital. 

Al entrar Portugal recientemente, 
en el Mercado Común, los horticulto- 
res han encontrado la oportunidad de 
aumentar sus exportaciones a Euro- 
pa Occidental, como sus vecinos es- 
pañoles que ya lo han hecho con gran 
éxito. 

Las condiciones son por lo menos 
tan buenas como en España, el coste 
de la mano de obra es inferior y los 
problemas de agua de muchas zonas 
de España, no existen en Portugal, 
por lo menos hasta ahora. 

Para los ensayos de variedades al 
aire libre el técnico Hakansson ha es- 
cogido una zona arenosa a 25 m.  de 
altura, ya que más arriba el suelo era 
muy  pesado y se convierte en una 
((roca)) después de cualquier lluvia. 

En las diapositivas observamos los 
siguientes grupos de variedades: 
mediterráneos y minis de Selecta y 
minis de Zhomson. 

Las variedades más sensibles a Al- 
ternaria y Roya, no aguantan el culti- 
vo al aire libre en aquella zona. 

Producción de Clavel en el Oeste 
de Australia 
Vince Sant (Florans Hope Valley). 

De forma muy  gráfica, con una dia- 
positiva del mapa de Australia, V. van 
Sant nos explicó que sólo la franja oc- 
cidental del inmenso país, está colo- 
nizada y explotada, en el resto del 
mapa figuraban los canguros como 
expresión de lo inexplorado. 

El cultivo v comercio del clavel en 
el Oeste de Áustralia se ha desarrolla- 
do rápidamente en los últ imos 8-10 
años, hasta alcanzar unas 15 Ha. 

El mayor desarrollo ha sido alrede- 
dor de Perth que tiene las condicio- 
nes climáticas ideales. 

Con el uso de simples cubiertas de 
polietileno, se pueden conseguir cla- 
veles de alta calidad. 

Sin embargo los invernaderos 
deben estar bien construídos, para 
resistir vientos de hasta 140 Km por 
hora. En las diapositivas Van Sant 
nos mostró construcciones de made- 
ra en forma de capilla y metálicas en 
forma de túnel, con la simple cubierta 
de polietileno. En las fotos pudimos 
apreciar un  cierto nivel técnico y de 
calidad. 

El clima es ideal para el cultivo del 
clavel con máximas de 29" C y míni- 
mas en invierno de 9" C y humeda- 
des alrededor del 70%. 

Vince V. Sant de  Florans en Hope Valley 
(Australia). 

Se utilizan suelos arenosos que 
permiten buenas desinfecciones con 
Bromuro de Metilo. 

Una demanda creciente de las flo- 
res de Australia Occidental hacia el 
Sudeste Asiático, Hong Kong y 
Japón, marca el camino de la expor- 
tación hacia la región del Pacífico. 

Producción de Clavel en Kenia 
Reg Cox (Sulmac, IVairobi). 

Cox nos situó en Kenia a través de 
un safari fotográfico e incluso étnico. 

Nuestros lectores conocen el culti- 
vo en Kenia que se expuso en el nú- 
mero de marzo-abril, 1986 de nuestra 

Revista con el título: El mayor cultiva- 
dor mundial de clavel es la ((SUL- 
MAC, Company Limited Farm)). 

La empresa Sulrnac principal pro- 
ductora y casi única, de clavel en el 
país ha creado una infraestructura 
donde había poco en que apoyarse. 
Como ejemplo, por su hospital pasan 
200 pacientes al día. 

El cultivo está asentado en un  suelo 
de cenizas volcánicas y se realiza al 
aire libre. 

Sólo las plantas madres, que se 
compran cada año del orden de dos 
millones y medio, para obtener hasta 
cuarenta mil lones de esquejes, se en- 
cuentran bajo invernaderos de made- 
ro y polietileno. 

El enraizamiento se hace bajo ma- 
llas cerca del suelo. 

Nos l lamó la atención la realización 
de los tratamientos fitosanitarios: un  
tractor moviéndose por un  pasillo 
central, trata tres camas por cada 
lado, o sea seis al mismo tiempo. 

También se realizan tratamientos 
con avioneta. Por el contrario el riego 
se realiza a pie, mediante manguera, 
que se introduce manualmente, en 
cada tramo de banqueta. La finali- 
dad: emplear u n  gran número de tra- 
bajadores. 

En el mismo sentido nos impresio- 
nó la vista de la sala de clasificación, 
con quinientas personas trabajando. 
Así mismo los técnicos intermedios 
son también del país. 

Rea Cox de la Sulmac Co. de Nairobi (Kenial 



Marta Pizano de la Asocración Colombiana de Cultivadores y Exportadores de Flores 
de Bogotá (Colombia). 

Sacamos la impresión de que Esta comunicación nos interesó 
Kenia va a mantener estas explota- profundamente, por el alto nivel téc- 
ciones pero no  a aumentarlas ya que nico del país y la magnífica exposi- 
el transporte es un  factor l imitante y ción de Marta Pizano. 
favorable para España. 

Debemos a su gentileza y también 
Cultivo del Clavel: Situación actual al cariño que tienen en Colombia por 
Marta Pizano (Asociación Colombia- nuestra Revista, el poder dar su expo- 
na de Cultivadores y Exportadores de sición entera e ilustrada y con sus 
Flores, Bogotá). propias fotos. 

El cultivo del Clavel 
en Colombia 

Por: 
Marta Pizano 
Jefe Departamento Técnico 
de la Asocrac~on Colomb~ana 
de Exportadores de Flores 

Introducción 

El Clavel es la flor cultivada más im-  
portante de Colombia, constituyendo 
un 40% de las exportaciones totales 
de flores cortadas en la actualidad. En 
1986, más de 1 .O00 mil lones de tallos, 
correspondientes a un  valor moneta- 
rio de 63 millones de dólares fueron 
exportados, principalmente a los Es- 
tados Unidos de América, pero tam- 
bién a Canadá, varios países euro- 

peos, y en menores proporciones a 
Latinoamérica, Japón, Sur Africa, 
Australia y algunos países del norte 
africano. 

El cultivo de esta flor se inició en 
Colombia hace unos 25 arios en la Sa- 
bana de Bogotá, una meseta plana 
sobre la cordillera de los Andes 
donde se encuentra la capital colom- 
biana. Las condiciones para el cultivo 
de clavel en esta zona resultaron ser 

de tal grado adecuadas, que m u y  
pronto la industria experimentaba u n  
rápido crecimiento, llegando a las 
1.000 Ha. de clavel estándar a fines 
del año pasado. El clavel miniatura, 
de creciente popularidad, llega a las 
100 Ha. en la actualidad. 

Consideraciones generales: 
Colombia está situada en la esqui- 

na nororiental de Sur América, donde 
la línea ecuatorial la cruza al sur de su 
territorio, a lo largo de la cuenca ama- 
zónica. Como resultado no  se regis- 
tran cambios estacionales y la longi- 
tud del día n o  varía de forma signifi- 
cativa durante todo el año. Los rayos 
del sol llegan casi perpendicularmen- 
te a Colombia, por lo  que se tiene 
siempre una altísima intensidad lu- 
mínica. 

Como consecuencia, el clima, la 
temperatura y por lo  tanto la vegeta- 
ción, varían siempre con la altura, en- 
contrándose los climas más cálidos al 
nivel del mar, los cuales se enfrían a 
medida que se asciende, llegando a 
nieves perpetuas a los 4.000 mts. de 
altitud. 

Las zonas de cult ivo de clavel en 
Colombia se localizan cerca de los 
2.600 mts. de altura, con temperatu- 
ras que fluctúan en promedio entre 
los 14 y 20" C durante el día y los 8 y 
4" C durante la noche; por ello es po- 
sible producir claveles durante todo 
el año sin necesidad de enfriar o ca- 
lentar los invernaderos. La longitud 
del día y la alta intensidad de la luz 
son ideales para el crecimiento de las 
plantas, que producen flores de exce- 
lente calidad. 

Características del cultivo del clavel 
en Colombia 

Varios aspectos del cult ivo del cla- 
vel en Colombia difieren de aquellos 
métodos comúnmente utilizados en 
otros países. A continuación se consi- 
deran algunos puntos ilustrativos al 
respecto: 

Mano de obra 
Es una de las principales caracterís- 

ticas de la floricultura colombiana en 
general. En la actualidad, las empre- 
sas de flores dan empleo directo a 
unas 60.000 personas, en su mayoría 
mujeres casi siempre provenientes 
de zonas rurales. 

Además, el rápido crecimiento de 
la floricultura colombiana ha estimu- 
lado el desarrollo de empresas rela- 
cionadas tales como plásticos, agro- 
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químicos y otros ~ ( i n s u m o s ~ ~  de carác- 
ter agrícola. 

Las condiciones climáticas de Co- 
lombia permiten cultivar flores bajo 
invernaderos sencillos, cubiertos 
únicamente con polietileno. Tanto la 
temperatura como la ventilación, se 
controlan hasta cierto punto subien- 
do o bajando cortinas plásticas late- 
rales que se encuentran en los latera- 
les de los invernaderos (estas, por su- 
puesto, se abren durante el día y se 
cierran durante la noche para conser- 
var la temperatura adecuada). Los in- 

1 vernaderos de producción de flores 
se construyen generalmente en blo- 
ques de una hectárea. 

Local~zac~on de Co lon ib~a  Inicialmente, la estructura interna 
de estos invernaderos era construída 
en madera, y aunque este material es 
aún bastante utilizado, hoy en día 
existe una creciente tendencia hacia 
el uso de estructuras metálicas y 
hacia el diseño de invernaderos que 
requieran una menor cantidad de so- 
porte interno. Estos nuevos diseños 
garantizan no solamente una mayor 
duración de los materiales utilizados 
(aunque a mayor costo) sino tambibn 
una menor cantidad de sombra den- 
tro del invernadero. La tensión del 
plástico es también mejor, lo cual dis- 
minuye el riesgo de rasgaduras cau- 
sadas por la formación de pesados 
depósitos de agua durante las lluvias. 
En promedio, el plástico que cubre 
los invernaderos debe ser cambiado 
cada 12 a 18 meses. 

Invernaderos 

V ~ s r a  aérea Cu l t~vo  de flores. bloc/ues (le 7 Ha 
El proceso de cultivo 

Generalmente las plantas destina- 
das a la producción de flores se culti- 
van directamente en el suelo, en 
camas-banquetas trazadas para este 
fin. En promedio, cada hectárea com- 
prende 170 camas y 200.000 plantas 
de clavel. 

Dados los altos costos que repre- 
sentan, las banquetas levantadas 
sólo se utilizan para propagación de 

r esquejes y para el cultivo de plantas 
madres. 

-----.--. El cultivo en suelo dificulta el con- 
trol de enfermedades de suelo, como 
se verá posteriormente, pero por lo 
demás da muy buenos resultados, y 
para muchos floricultures es incluso 
una mejor opción que el cultivo en 
banqueta elevada. El contenido de 
materia orgánica en los suelos de la 

Invernaderos con estructura metáltca. ((Sabana)) es generalmente alto (18% 
en promedio) y, aunque el pH tiende 
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Cultivo de clavel «in vrtrou. 
Cultivo de tejidos. 

a ser ácido (5.0 a 5.5) y frecuentemen- 
te requiere aplicaciones de cal, esto 
se logra por lo  general a precios razo- 
nables. 

Plantas madres en macetas rnc iuales 

El daño por heladas, que puede donde el sustrato (suelo) ha sido es- 
ocurrir 'durante los meses más sole- terilizado; para mayor precaución, al- 
dos, cuando las temperaturas al ama- gunos floricultores incluso cultivan 
necer pueden bajar a menos de O" C, las plantas madres en macetas indivi- 
se previene con sistemas de niebla o duales. La esterilización del sustrato 
con cualquier método sencillo de ca- se logra con vapor, fumigantes de 
lefacción como fogatas. suelo, o una mezcla de ambos. 

El riego por goteo es el sistema de 
irrigación preferido actualmente, no  
sólo por razones fitosanitarias y de 
economización de agua, sino porque 
ofrece la posibilidad de aplicar fertili- 
zantes líquidos junto con el agua. 
Otras prácticas fitosanitarias usuales 
incluyen limpieza de los invernade- 
ros y destrucción de residuos vegeta- 
les, pocetas que contienen solucio- 
nes desinfectantes a la entrada de los 
invernaderos, y aplicaciones preven- 
tivas de pesticidas. 

Bloques madres Propagación 
Los esquejes que se han cosechado 

de las plantas madres, se enraizan 
también en camas levantadas, dentro 
de invernaderos cerrados. Para este 
propósito se utiliza la irrigación por 
niebla (mist) y los esquejes enraizan 
en 20 a 28 días; normalmente se apli- 
can hormonas de enraizamiento pero 

Los cultivos de clavel son renova- 
dos cada 22 a 24 meses de crecimien- 
to contínuo. El material vegetal para 

.renovación se obtiene a partir de 
plantas madres seleccionadas, que 
demuestren buena productividad y 
calidad de la flor. Estas plantas ma- 
dres se cultivan en camas levantadas, 

Enraizamiento de esquejes con niebla o n m i s t ~ ~ .  Mujeres, la mayor proporcion de la fuerza de trabajo. 
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Riego por goteo. 

la calefacción en zona radicular es 
poco utilizada. Como sustrato de en- 
raizamiento se usa comúnmente es- 
coria volcánica, un medio inerte y li- 
viano, que se esteriliza fácilmente y 
que se consigue en Colombia a cos- 
tos razonables. 

Una vez que los esquejes han co- 
menzado a enraizar, se reduce la fre- 
cuencia e intensidad de riego con el 
fin de adaptar las nuevas plantas a 
condiciones normales de invernade- 
ro. Los esquejes enraizados se trans- 
plantan luego a los invernaderos de 
producción para su cultivo en suelo, 
donde producirán flores seis meses 
después. Las plantas se podan y des- 
botonan a la manera tradicional, y su 
crecimiento se guía con mallas gene- 
ralmente de hilo. 

En el caso de variedades donde 
ocurren rajaduras de cáliz, es necesa- 
rio vencaucharn los botones de cla- 
vel; las bandas de caucho son retira- 
das más tarde, antes de cortar las flo- 
res. En promedio, cada planta produ- 
ce 10 flores por año. 

Cosecha 
Para asegurar la uniformidad de 

cada despacho de flores, estas se co- 
sechan todos los días en los inverna- 
deros de producción. 

La jornada de trabajo comienza 
muy temprano -entre las 6 y 6,30 de la 
mañana- de manera que se aprove- 
chan las temperaturas más frescas 
para cortar las flores sin riesgo de 
deshidratación. 

Manejo de post-cosecha 
lnmediatemente despu6s de ser 

cortados, los claveles se llevan a la 

Sintornas iniciales de infección 
por Fusarium oxysporum sp. dianthi. 

sala de clasificación donde expertos 
operarios los clasifican en cuatro ca- 
tegorías de exportación y una para 
mercado local. Se amarran en ramos 
de 25 flores y luego de empacarlos 
debidamente en cajas de cartón (un 
promedio de 24 ramos por caja) se al- 
macenan en cuartos fríos hasta el 
momento del despacho. 

Como tratamientos de post-cose- 
cha, son muy utilizados compuestos 
tales como el tiosulfato de plata para 
inhibición de etileno, y muchos flori- 
cultores realizan además diversos ex- 
perimentos para ayudar a determinar 
condiciones de empaque, transporte 
y almacenamiento que aumenten la 

durabilidad de la flor. 

Problemas fitosanitarios 
Las enfermedades del suelo son el 

principal problema fitosanitario de 
los claveles colombianos, dada su 
condición de cultivo en el suelo. Aun- 
que la desinfección del suelo es una 
práctica fitosanitaria usual entre co- 
sechas, es imposible eliminar todos 
los propágulos presentes. 

Enfermedades causadas por hongos 
1 .- Marchiteces vasculares: 

Las marchiteces vasculares, causa- 
das por Fusarium oxysporum f. sp. 
dianthi y Phialophora cinerescens 

Aplicación preventiva de fungicidas. 
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son las enfermedades más proble- 
máticas para el cultivo del clavel en 
Colombia. De estas dos, la marchitez 
fusarium es por un buen margen la 
más grave: las pérdidas debidas a 
esta enfermedad han llegado a ser 
del 40% en algunas plantaciones, e 
incluso algunos floricultures se han 
visto obligados a cultivar otros tipos 
de flores. 2.- Otras enfermedades fungosas: 

La enfermedad fue probablemente Otros hongos que atacan el clavel 
introducida a Colombia en esquejes en Colombia incluyen el Fusariurn ro- 
importados, Y una vez se establece en seurn f. sp. cerealis causante de la pu- 
una plantación, es prácticamente im- drición del tallo, una enfermedad que 
posible de erradicar. La mejor alter- afecta sobre todo a plantas cultivadas 
nativa para controlarla por 10 tanto es en medio artificial como la escoria; 
prevenirla, iniciando cultivos en manchas foljares y del cáliz causadas 
áreas donde la enfermedad no se ha por Heterosporium echinulatum -un 
detectado, utilizando material de pro- hongo especialmente agresivo en 
pagación libre de la enfermedad. ha- clavel miniatura- y Alternaria dianthi 
ciendo cuarentenas vegetales, apli- que ataca sobre todo las puntas de 
cando fungicidas sistémicos preven- las hojas de esquejes en proceso de 
tivos, prácticas sanitarias y desinfec- enraizamiento, cuando la humedad 
ción del suelo. relativa es muy alta. Estos tres hon- 

La marchitez phialophora no es tan gos pueden causar además pudrición 
grave ni común en Colombia, proba- de flores y esquejes en almacena- 
blemente debido a las condiciones miento, pero en esta etapa de post- 
ambientales. cosecha la enfermedad más seria es 

el moho gris causado por el hongo 

Brotytis cinerea. La roya del clavel, 
Urornyces caryophyllinus también se 
encuentra en Colombia, particular- 
mente durante épocas de lluvia, 
cuando aumenta la humedad relativa 
del ambiente dentro de los inverna- 
deros de producción. 

Enfermedades causadas po r  virus 
La identificación y caracterización 

de los virus que afectan el clavel en 
Colombia no se ha realizado aún de 
forma exhaustiva. Sin embargo el 
Virus Moteado, (Carnation Mottle Vi- 
rus), el Virus de la Mancha Anular 
(Carnation Ringspot Virus) y el Virus 
IVecrótico (Carnation Necrotic (Ye- 
Ilow) Fleck Virus), han sido detecta- 
dos y es evidente que otros virus pue- 
den estar también presentes. 

Aunque las pérdidas no han sido 
evaluadas, es claro que la infección 
por virus causa daiios en las planta- 
ciones de clavel. 

Los síntomas de las plantas enfer- 
mas varían desde moteados y arru- 
gamientos hasta distorsión en las flo- 
res, enanismo y debilidad general de 
la planta; sin embargo sobre la ex- 

Pam evim k caída prematura 
de manzanas y pens a t e s  de su recolección 
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Agrupa la maduración 



SUS HORTALIZAS 
LE EXIGEN PRODUCTOS DE CALIDAD 

Fungicida selectivo de alta 
eficacia."Luz verde a sus 
exportaciones". 

Ferri=TgAL@ S,,gRDE P. 

Quelato corrector de carencias LO fett\- T,P.~@ 

de hierro. 

TERRAZOLEB 
Fungicida para "defenderse" de 
los hongos del suelo: Pythium, 

& P.T\GP *.EL0 

~hytophtora, etc. 
Son productos de: 

(GRIMA QUIMICA s.a. 
\ 

Aptdo. 585.28080 MADRID 



e---- --- 

A- _ -- - 
Invernaderos 



presión de síntomas pueden influir 
condiciones ambientales (las altas 
temperaturas, por ejemplo, pueden 
causar enmascaramiento de sínto- 
mas) y algunos desórdenes fisiológi- 
cos se pueden confundir fácilmente 
con una infección viral. 

En la actualidad, los floricultores 
utilizan diversos métodos de detec- 
ción de virus tales como plantas indi- 
cadoras, doble difusión en agar, y 
técnicas inmunoenzimáticas como 
ELISA. 

Programas de control 
de enfermedades 

La gravedad de las enfermedades y 
la necesidad de obtener material de 
propagación certificado libre de en- 
fermedades, ha llevado a los floricul- 
tores a tomar una serie de medidas y 
algunas veces a implementar progra- 
mas completos cuyo único objetivo 
es la obtención de material vegetal 
sano. 

Esquejes libres de enfermedades 
Los sistemas de (cindexación)) (co- 

dificación) y selección por clones son 
seguidos en la actualidad por varios 
floricultores, ya sea para lograr plan- 
tas madres sanas para uso interno de 
sus plantaciones, o para proveer a 
otros floricultores de material vegetal 
adecuado. 

Sala de clasificación de flores. 

Este tipo de sistemas exigen la 
creación de un bloque madre aislado 
que recibe el manejo especial, del 
cual se derivan directa o indirecta- 
mente todos los esquejes sembra- 
dos y producidos en etapas posterio- 
res. Periódicamente cada planta 
madre se examina para detectar una 
posible infección vascular o cual- 
quier infección viral; los clones que 
se derivan de estas plantas madres se 
identifican mediante algún sistema 
de codificación con el fin de poder se- 
leccionar aquellos clones de mejores 
características productivas y eliminar 
los que presenten alguna enferme- 
dad. 

Cultivo de tejidos 
Aunque el cultivo de tejidos es un 

excelente método de propagación rá- 
pida a gran escala, se está utilizando 
en Colombia primordialmente para 
obtener material vegetal sano. Las. . 
plantas donantes, a partir de las cua- 
les se obtendrá el bloque madre, son 
sometidas a un tratamiento de tel- 
moterapia antes de cultivar sus pun- 
tas meristemáticas para asegurar la 
eliminación. d e  virus. El cultivo de . 
«meristemos)) ha resultado un exce- 
lente método para obtener plántulas 
libres de enfermedades vasculares y 
una buena forma de eliminar la ma- 
yoría de' los virus. 

Variedades resistentes 
, , 

En un esfuerzo por combatir la 
marchitez fusarium, muchos floricul- 
tores utilizan variedades de clavel 
que presentan distintos grados de re- 
sistencia a esta enfermedad. La ma- 
yoria.de estas variedades sin embar- 
go, han sido desarrolladas en Europa 
y su comportamiento bajo condicio- 
nes colombianas no es siempre el es- 
perado; esto posiblemente debido a 
las diferencias o tal vez a la existencia 
de razas del F. o f. sp. dianthi. De cual- 
quier manera, las variedades resis- 
tentes han sido una valiosa contribu- 
ción ,a los programas fitosanitarios 
para el caso particular de la marchitez 
fusarium. 

Control biológico 
Los agentes de biocontrol utiliza- 

dos hasta el momento han sido pro- 
bados en otros países, en particular 
los Estados Unidos de América. Sola- 
mente -en el caso del hongo Tricho- 
derma harzianum se ha utilizado una 
cepa aislada de suelos colombianos 
para este tipo de programas. Otros 
agentes utilizados incluyen bacterias 
como. Pseudomonas . putida que 
actúa por competencia de hierro, y 
Serratia liquefasciens. 

Probablemente debido una vez 
más a las condiciones ambientales 
-particularmente el pH del suelo en el 
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caso de las bacterias y la enorme can- 
tidad de hierro existente en suelos 
colombianos- estos son agentes po- 
tenciales con el fin de identificar alter- 
nativas más eficientes. 

Conclusiones 
Durante la última década, el cultivo 

del clavel en Colombia se ha manifes- 
tado como una tecnología mejor defi- 
nida y unificada, fruto del esfuerzo de 
los cultivadores para lograr una 
mayor eficiencia de producción. El di- 
seño de invernaderos está ahora a 
cargo de expertos y muchos floricul- 
tores han adoptado medidas que re- 
ducen la cantidad de mano de obra y 
dan resultados más confiables como 
son el riego por goteo y la sistemati- 
zación. En muchas empresas se reali- 
zan programas de selección vegetal y 
la durabilidad del clavel cortado ha 
mejorado mediante los tratamientos 
de post-cosecha. Las enfermedades y 
su efecto sobre el clavel bajo condi- 
ciones colombianas han sido amplia- 
mente descritas y los programas de 
control de enfermedades producen 
resultados satisfactorios. 

Mar., . U~l fora  de la co.. ..,.7icacion 
sobre Colombia en el 111 Congreso 

Internacional sobre El Clavel. 

Por ahora sin embargo, aún existen 
grandes necesidades de investiga- 
ción. Es necesario realizar experi- 
mentos en nutrición y fisiología vege- 
tal; las características del suelo y la 
influencia del clima sobre el creci- 
miento de las plantas deben definirse 
mejor antes de poder lograr mayores 
índices de productividad. Otras alter- 
nativas eficientes, tales como una 
mayor sistematización y programa- 

ción en los cultivos serían muy útiles, 
al reducir los costos de mano de obra 
y mejorar la planificación de la pro- 
ducción. 

Por otra parte, es imperante inves- 
tigar más a fondo los problemas fito- 
sanitarios. Las enfermedades virales 
deben ser caracteripdas y las pérdi- 
das evaluadas con el fin de determi- 
nar medidas de control adecuadas. 
Las estrategias de manejo de enfer- 
medades vasculares, una vez estas 
estén presentes en una plantación, 
deben ser más estudiadas. Aún no se 
han conducido estudios epidemioló- 
gicos y de predicción de enfermedad, 
que serían de gran utilidad para los 
cultivadores. Además, es necesario, 
determinar estrategias de control 
para enfermedades y plagas que aún 
no causan problemas en Colombia, 
con el fin de evitar dificultades en el 
futuro. Finalmente es muy importan- 
te iniciar programas de fitomejora- 
miento, orientados hacia el desarro- 
llo tanto de variedades resistentes al 
fusariurn como de nuevos cultivares 
adaptados completamente a condi- 
ciones colombianas. F + 
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Situación actual y perspectivas 
del Mercado Hortícola. 
Su incidencia en la obtención 
de nuevas variedades. 

Mesa redonda 
en las VI Jornadas 
de Selección y Mejora 
de plantas hortícolas 

Dado que la primera parte de este 
texto se refiere a la ((Situación actual 
y perspectivas del mercado hortíco- 
la)), y habida cuenta de que en otras 
intervenciones del Autor se ha habla- 
do de forma, casi monográfica, de los 
tomates y otros productos, este texto 
trata de centrase en aquellos que no 
se tienen tan a menudo, sin embargo, 
y dada la complejidad de la numero- 
sa cantidad de hortalizas, tal vez de- 
beríamos limitarnos a unas pocas de 
ellas, que además sean característi- 
cas de la zona, o que por su novedad 
o desarrollo merezcan una atención 
especial. A este respecto se han se- 
leccionado: apios, lechugas, cebo- 
llas, calabacines, pimientos y espá- 
rragos; sin perjuicio de que pudieran 
contemplarse otros diferentes. 

También parece lógico considerar 
para hortalizas dos bloques de mer- 
cados, como son: el de la C.E.E., los 
de fuera de la Comunidad, y Iógica- 
mente, el Mercado Nacional, aparte. 

Mercado Común 
La proyección natural de nuestras 

exportaciones de productos hortíco- 
las es el inmenso y problemático 
Mercado Común, que absorbe más 
del 90% de las exportaciones de los 
productos referenciados excepto en 
lechugas. 

distintas adhesiones después, así 
como el discurrir de los aconteci- 
mientos, fueron creando unas reglas, 
normas, disposiciones, etc. que ten- 
dieron a proteger las producciones 
comunitarias. 

En lo que a agricultura se refiere, 
nos impusieron trabas que a veces se 
convirtieron en barreras infranquea- 
bles bajo la forma de: 
- Aduanas. 

Casi siempre exageradas, y hasta 
discriminatorias con relación a paises 
competidores no  europeos como el 
Mehgreb, Chipre, Turquía e Israel y 
hasta otros tan distantes como los de 
la convención de Lome (P.A.C. - 

Pacífico, Africa, Caribe). 
Actualmente se está procediendo a 

un  desarme arancelario variable, en 
sus dos fases, y con porcentajes 
según productos. 

Por: - Calendarios/contingentes. 

Fernando Vicent Martínez Para fechas permitidas/prohibidas 
para ciertos productos en algunos Consejo de Dirección 

del Grupo General Continuamos con este régimen 
de PASCUAL Marketing. aunque se trata de dulcificar. 

- Precio de referencia 

Es evidente, que a un país produc- 
tor/exportador de hortalizas, como el 
nuestro, con un clima privilegiado y 
con la laboriosidad o imaginación de 
sus hombres, el Mercado Común le 
es vital y necesario. 

Breve bosquejo de la CEE 
antes y después de nuestro ingreso: 

De todos es sabido que la C.E.E., 
fué inicialmente un club de 6 nacio- 
nes (superado la etapa Benelux), que 
se convirtió fácilmente en 9 países 
(con el anecdótico referendum no- 
ruego, por el que se excluyó este país 
que pudo ser el décimo y no quiso) 
para luego convertirse en 10 con la in- 
clusión ya más dificultosa de Grecia. 
Y ahora ampliado a doce, con Portu- 
gal y España. 

El tratado de Roma, pr imero y las 

<< N u e s t r o  Mercado 
Natural es la 
Comunidad 

y no  podemos 
sustraemos a esta 

realidad. >> 

y tasas compensatorias. 
Sistema altamente perjudicial, de 

todos conocido, que básicamente 
significó al principio, la comparación 
del precio de costo de productores 
comunitarios (para ciertos produc- 
tos), contra el precio de competencia 
de países terceros, pero que se fué 
endureciendo con la experiencia, 
cuando, cada vez, países como el 
nuestro éramos más agresivos y te- 
níamos mayor presencia en el merca- 
do. 

Ahora es mucho más dramático 
para ciertos productos, caso de cala- 
bacines y limones, por haber subido 
el listón. 
- Otras trabas. 

Además de la célebre clausula de 
(csalvaguardan, que permite a cual- 
quier país interrumpir la importación 
de un  producto ante situación de 
grave crisis, surgió otro l lamémosle 
((atípico)), que consistió pura y sim- 
plemente en destruir la mercancia 
que pasa por determinadas fronteras 
por piquetes de ccseudoagricultores)~ 
aunque se produzca constantemente 
la paradoja de que n i  son mercancías 
para el  país en cuestión y ni  siquiera 
para países de la Comunidad. 

Toda la problemática, tan de pasa- 
da y sin profundizar expuesta, da una 
idea del camino tan difícil a recorrer 
para las exportaciones hortofrutíco- 



- 

S Conjunto para el llenado. pr~iriojado. puiizoiiaclc) \ 
sembrado de sus bandejas para seiriilleros (le 
hortalizas \. plaritas oriiarriei-i~ales. 

l 
T J  Si no la conocía 

'"63- pida información 

m--b : +q fi. 
i b 

1 l. II 1- 

MEZCIJADORAS 
Fabricarnos todo tipo de riiezcladoras 
para cubrir sus necesidades. 
Conjunto para rnezclar v esponjar 
balas de turba v sustratos. 

Pídanos 

precios m 

MAQUINAS PARA LLENAR MACETAS 

Ida rnácliiiiia ideal para u11 perlec-io eiicasado 

Reduce Notableineiite el tiernl)o clr iriibajo 

PRENSAS PARA CEPELLONES 

Modelo A 87 N 1 ((Con inotor)) 

La gama más completu 

del mercado 

Avda. Barcelona, 1 8 9  Molins de Re¡ Tel. 668 23 49 (Baroelona) , l 



las españolas. anos de condena ..., y no «cadena para los diferentes peligros, y reno- 
Pero no terminaban aquí los pro- perpetua)) en la que estábamos o var la cautela y estudiar a fondo los 

blemas sino que, si bien no  todos los pena capital a la que íbamos. reglamentos comunitarios para dis- 
productos estaban sujetos a ((precios Nuestro mercado natural es la co-  cutirlos Y combatirlos 0 bien Sortear- 
de referencia)), y consecuentemente munidad y no podemos sustraernos los. 
a tasas compensatorias, y ante la, 
cada vez mayor competencia de 
nuestros productos, fueron declarán- 
dose «productos sensibles)) cada vez 
mayor número de artículos. Ahora 
está bloqueado. 

Podemos definir la problemhtica 
comunitaria así creada, y cada vez 
con nuevas trabas ampliándose para 
tapar cada hueco, como ~maquiavél i-  
c o ~  y no ya difícil sino imposible de 
superar en ciertos momentos pese a 
las defensas interpuestas por noso- 
tros de: 
- Autolimitaciones en la exportación 
bajo contingentes o fechas o bien de 
tamaños y calidades. 
- Prohibiciones de exportación para 
variedades completas de algún pro- 
ducto. 
- Mejora de las calidades y10 varieda- 
des, para alcanzar mejores precios y 
por ende más apartados de los pre- 
cios de referencia. 
- Acuerdos de caballeros de sectores 
españoles con otros de algún país co- 
munitario (caso de las fresas y alca- 
chofas con Francia). 
- Verdaderos (ccálculos de probabili- 
dades)) y manejos de las salidas, para 
((sortear)) los obstáculos de los pre- 
cios de referencia, cuando se ha incu- 
rrido o se va a caer en tasas compen- 
satorias, con ayuda de nuestros dele- 
gados y propios en el exterior u otros 
medios. 

Citemos por ejemplo las veces que 
algunos artículos han sufrido aplica- 
ción de tasas compensatorias: 
- Pepinos: 4 veces en 1982, 4 veces 
en 1983, 5 veces en 1985, 6 veces en 
1986. Con valores de 13 a 107 ptas. 
- Calabacines: 3 veces en 1983, 4 
veces en 1984, 4 veces en 1985, 2 
veces en 1986. Y valoraciones de 6 a 
43 ptas. Kg. 
- Tomates: 7 veces en 1983, 3 veces 
en 1984, 2 veces en 1985, 3 veces en 
1986. Y valores desde 2 a 138 ptas. 
Kg. 
- Berenjenas: Producto muy castiga- 
do por las tasas cada año. 

La entrada, en precario, de España 
en el Mercado Común, no ha variado 
en mucho nuestra situación actual, 
porque seguimos teniendo los mis- 
mos problemas, y con niveles de 
tasas más elevados, pero ahora ((al 
preso», ... a quien le faltan solo ocho 

a esta realidad.. 
Debemos luchar ahora por dulcifi- 

car la situación y no permitir que se 
nos varíen a peor los techos actuales, 
definir y poner en marcha, cuando no 
lo esten ya, estrategias concretas 

- Fomentar el asociacionismo entre 
exportadores, así como entre pro- 
ductores, para que los sectores de 
cada producto de exportación unidos 
en una causa común, creen consulti- 
vas o normas que tiendan a combatir 

uitar la desinformación que padecemos E 
al no estar en línea una verdadera planificación 

de cultivos, con ejemplos tan enfastos 
como hundimiento rapidísimo de los mercados 

por la influencia masiva de un producto producido 
para exportación sólo porque alguien dijo 

que jué bien el año pasado.. . >> 

Fernando Vicent 
Martínez 

Fernando Vicent Martínez, 
natural de La CañadalPaterna 

(Valencia), desde 1.950, ha 
venido ocupando diferentes 
cargosde responsabilidad en 

empresas del sector de frutas y 
hortalizas. 

Es profesor mercantil y fué 
ayudante de Cátedra en, la 
entonces Escuela de Altos 
Estudios Mercantiles de ~ 

1959 se 
al Grupo PASCUAL. Hoy es 

miembro del Consejo de 
Dirección del Grupo y Director 

General de PASCUAL 
Marketing. 

Vocal, por Murcia, en la 
Comisión consultiva nacional 
para la exportación de tomate. 
Titular, por Murcia, del Comité 

Sectorial de pepinos en la 
Federación de Productores 

exportadores. Presidente del 
Comité Sectorial de lechugas y 

escarolas. Miembro'de la 
Comisión de Gobierno de 

FEPEX (Federación Espaíiola 
de Exportadores'. 

o sortear las dificultades actuales. 
- Evitar la desinformación que pade- 
cemos al no estar en línea una verda- 
dera planificación de cultivos, con 
ejemplos tan nefastos como hundi- 
miento rapidísimo de los mercados 
por la influencia masiva de un pro- 
ducto producido para exportación 
sólo porque alguien dijo que fué bien 
el año pasado ... Todos nos volcanos 
sobre esta línea y la consecuencia es 
que amontonamos mercancía en las 
fronteras cuanto antes mejor y esta 
carrera destroza los mercado ((sin 
competencia de otros orígenes» mu- 
chas veces. Hay que sustraerse a la 
masificación. 
- Exigirnos cada vez más una mejor 
calidad gustativa, de calibres, de pre- 
sentación y de buen marketing para 
que nuestros precios sean altos y 
nuestras marcas solicitadas y así 
apartarnos de los precios de referen- 
cia exigidos. Sin embargo hace falta 
una conciencia colectiva, pues mu- 
chas veces, unos pocos, son o somos 
los que perjudicamos a la mayoría al 
estar en 10s lugares de toma de mues- 
tras de precios, que se hace de forma 
anónima e incluso tendenciosa! 
- Tener acceso y estudiar las estadís- 
ticas de producción y exportación, de 
países productores, así como de con- 
sumo y producciones de nuestros 
países clientes para incidir con nues- 
tros cultivos y exportaciones más fa- 



vorables y con los productos posibles 
y más rentables. 
- Fomentar el interca'mbio de infor- 
mación con nuestros países clientes 
sobre la marcha de nuestras produc- 
ciones y las suyas, si las hay, pues a 
menudo se crea una animosidad 
errónea especulando sobre la com- 
petencia de nuestros productos con 
los suyos cuando generalmente 
nuestros cultivos no coinciden con 
los de ellos. Tal vez sea mejor y más 
fácil organizar que no competir o que 
nos complementemos, antes de que 
nos sometan a represiones. 
- Adaptación constante de las técni- 
cas más modernas, ya sean de culti- 
vo, de abonados de recolección e in- 
cluso de manipulación como también 
la adopción de los avances del frío 
para transportes y distribución, que 
contribuyan a una mejor competen- 
cia ante produotos de otros, que fo- 
menten el interés por los precios de 
referencia. 

Asimismo buscar la más sabia re- 
partición varietal en las frutas y de las 
semillas en las hortalizas. 
- La fase de adaptación hay que pa- 
sarla lo más suavemente posible, en 
lucha solapada cuando proceda, pero 
en donde hará falta una previsión an- 
ticipada será en la fase de integración 
y cuando seamos miembros de pleno 
derecho, no ya entonces para defen- 
dernos, sino para aprovecharnos del 
sistema proteccionista, esta vez para 
nosotros, y de la retirada de mercan- 
cías, subvenciones, etc. de los orga- 
nismos comunitarios, etc. 

Como comentarios complementa- 
rios a la situación actual y futura, no 
debemos olvidar que nuestros más 
directos rivales, países como Israel, 
Marruecos, Chypre y otros, gozan 
aún de mejores condiciones aduane- 
ras que nosotros. 

Es lamentable que ((ya en estos 
momentos)) nuestros actuales socios 
comunitarios, en especial Francia, 
pero también otros, están llorando 
por los pobrecitos países de la cuen- 
ca mediterránea que van a estar dis- 
criminados con respecto a nosotros, 
y está logrando que nuestra integra- 
ción final signifique para ellos tam- 
bién el desarme arancelario, claro 
está, que contra todo esto tendre- 
mos, que oponer una vez más: 
- Nuestro mejor servicio por proxi- 
midad mientras podamos mantener 
la prohibición del transito de los pro- 
ductos marroquíes, que no podrán 
discurrir hasta que los arenceles sean 

<< E xigimoscadavez 
más una mejor calidad 

gustativa, de calibres, de 
presentación y de buen 

marketing para que 
nuestros precios 

sean altos y nuestras 
marcas solicitadas. >> 

idénticos, pero que aun así, no es lo 
mismo mercancias de nuestras zonas 
que las de ellos mucho más alejadas. 
No será como ahora pero siempre re- 
presentará ventaja. 
- Nuestra mayor profesionalidad, 
que deberemos mantener, pues la 
competencia avanzará sin duda. 
- Nuestro mejor clima para fruta de 
buena condición. 

Mercados de países no comunitarios 
Como Suiza, Austria y otros, como 

aislados y otro bloque que podemos 
titular como (cnordicosn, escandina- 
vos (excepto Dinarmarca) hacia los 
cuales hay una proyección creciente 
de venta de hortalizas, pero con mati- 
ces muy concretos de ventas impor- 
tantes según los productos: 

- Caso de coles chinas hacia Finlan- 
dia. 
- Lechugas a Suecia, etc. 
- Pepino a Noruega. 

El bloque de países socialistas es 
muy limitado para estos productos. 

Los mercados extra-europeos, 
como accidentalmente Canadá para 
hortalizas, o paises del Golfo Pérsico 
para envíos por avión, preferente- 
mente, son de escaso volumen. 

No obstante, esto, nunca es des- 
preciable tratar de penetrar más en 
mercados de alto standing, que ade- 
más son muy receptivos y disciplina- 
dos hacia productos modernos, aun- 
que exigen también un alto grado de 
calidad y seriedad comercial. 

Entrando en el terreno de las pers- 
pectivas, nos manifestamos esperan- 
zados con el desarrollo de nuestras 
hortalizas con vistas a la exportación 
hacia la C.E.E. y mercados extraco- 
munitarios, por los factores positivos 
nuestros como son: 
- La climatología que nos permite 
mayor penetración, y cuando remi- 
tan los gravámenes y trabas será im- 
parable, pero siempre: 
- Si cuidamos la calidad. 
- Si creamos buen marketing y no 
amontonamos envíos en fronteras 
con criterios especulativos. 
- Hay que cultivar las variedades que 
demanda el mercado. 
- Buena red de transporte frigorífico 
de origen a destino. 
- Envases limpios y presentación 
adecuada, con la variante positiva de 
poder entregar preempaquetados 
adecuados a una venta directa. 

Respecto a los mercados margina- 
les citados, no hay que abandonar- 
los, sino tratar de potenciarlos, me- 
diante la aplicación de una buena tec- 
nología, especialmente en el trata- 
miento para el transporte, pero la dis- 
tancia es un freno para un importante 
desarrollo. 

Por productos: 
- Apios. 

La comercialización de este pro- 
ducto ha estado sometida a variacio- 
nes importantes en función de su cul- 
tivo varietal, de las entidades que lo 
cultivan y de la competencia de Israel 
en plena campaña, y del apio local de 
cada país en primavera. 

Respecto a variedades, hubo una 
preferencia en sus inicios por el blan- 
co, se encontró que el verde era más 
resistente, y el predominio vino al 
verde, pero curiosamente ahora 
blanco o verde sirve para el mismo 



No es un film convencional. 
Es un tejido técnico de polipropileno 
de alta eficacia especialmente diseñado 
para cubiertas de INVERNADEROS 
a Excelente comportamiento térmico tanto en máximas como en mínimas. 
a Gran resistencia mecánica, que permite un sencillo montaje 

en cualquier estructura y con cualquier sistema de anclaje. 
a Eliminación de goteo por condensación. 
a Difusión máxima de la luz (77%). 
a Duración superior a 3 años. 
Todo ello le permitirá obtener un rendimiento económico máximo 
de la explotación. Solicite información técnica y económica. 
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<< De la situación 
actual y futura, no 
debemos olvidar 
que nuestros más 
directos rivales, 

países como: Israel, 
Marruecos, Chypre 
y otros, gozan aún 

<< A daptación constante de las técnicas 
más modernas, ya sean de cultivo, de abonados 

de recolección e incluso de manipulación 
como también la adopción de los avbnces delfno 

para transportes y distribución. >> 
Los principales compradores son: Hay que convenir que: 

- Inglaterra con más del 50%. - Este cultivo requiere climatología 
- Francia con más del 30%. adecuada. 

de mejores condiciones - HolandalBéIgica~alrededor del 10%. 
Por meses, los de mayor produc- 

aduaneras ue % ción son EnerolAbril casi 80% en ese 
periodo. nosotros. Pagamos a la Comunidad el 16%. 
reducido en dos veces 1 O%, por la ad- 
hesión a la C.E.E., y no está sujeto a 

fin pues el comprador parece acep- precios de referencia. 
tarlo indistintamente. - Lechugas 

Respecto a quien cultiva ahora los Los dos grandes grupos son: 
apios, podemos citar a algunos clási- - Lechugas (prácticamente Iceberg). 
cos, que lo iniciaron y lo siguen en - Escarolas. 
menor escala, pero por el camino Es especialmente espectacular el 
abandonaron casi todas las empre- desarrollo de la Iceberg, que en 6 
sas medianas, y muchas de las pe- arios multiplicó por ocho su volu- 
queñas, cogiendo el relevo agriculto- men, alcanzando en la campaña pa- 
res, cooperativas y grupos comarca- sada las 49.000 toneladas, y no sería 
les. extraño ver cifras al final de esta cam- 

Lo difícil es el hueco que nos crea paña que termina, más de 60.000 
Israel con un ((marketing)) muy incisi- Tons. 
vo en su época de exportación que se Sin embargo hay un espejismo en 
centra en EneroIFebrero, Marzo, de- las matemáticas puras, porque mien- 
jándonos cada vez menos parte de tras para algunos este crecimiento ha 
Abril, cuando ya nuestro apio no vale sido racional y fructífero, para mu- 
por calidad, aunque alcance los me- chos cultivos han sido abandonados 

o han dado pérdidas. 

empresa frutera internuc'bnal 

- Buena técnica de cultivo. 
- Cuidadosa elección de las varieda- 
des. 
- Continuidad en la oferta. 
- Calidad uniforme. 
- Calibres adecuados. 
- Meticuloso marketing dando a cada 
paíslcliente lo que quiere y no lo que 
no le va, por calibres o calidades, etc. 

No es fácil, al parecer, el aspecto 
técnico, pero tampoco el de la comer- 
cialización, asistiendo en las últimas 
dos campañas a hundimiento de 
mercado, casi constantemente, por 
exceso de oferta y constantes ventas 
muy por debajo del costo, por mer- 
cancía sin destino o en manos de ven- 
dedores poco expertos en lechugas. 

La exportación va desde Octubre a 
Mayo con sólo 2% en Octubre, sien- 
do el fuerte en Marzo, Abril y Mayo 
con cifras del 100% mayores que en 
los meses de NoviembreIFebrero. 

Los países compradores son: 
- Inglaterra, ya tradicional con el 
45%. 
- Alemania, Holanda y Suecia casi 
por igual con un 16% cada, 47%, 
resto 8% para los demás. 

Sin embargo está cambiando el es- 
quema de distribución a favor de Ale- 
mania que tiene cada vez más de- 
manda, mientras países como los es- 
candinavos se estacionan. 

La reglamentación Comunitaria se- 
ñala precios de referencia, que hasta 
ahora no han creado problemas, a di- 
ferencia de las escarolas que sufren 
importantes tasas compensatorias 
que les obligan a someterse a contin- 
gentes y aun cortes de exportación. 

Los derechos de aduana oscilan 
entre el 13 y 15% (menos los porcen- 
tajes de disminución por nuestra ad- 
hesión). 

Entre 15 de Noviembre y 15 de 
Julio, la Comunidad puede restringir 
cantidades, pero este derecho sólo lo 
ejerce Francia, prohibiendo absoluta- 
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< < L a  climatología que nos permite 
mayorpenetración, y cuando remitan 

los gravámenes y trabas hará imparable, 
la exportación; pero siempre: 

- Si cuidamos calidad. 
- Si creamos buen marketing y no amontonamos 

envíos enfronteras con criterios especulativos. 
- Hay que cultivar las variedades que demanada 

el mercado. 
- Buena red de transportefngon~co de origen 

a destino. 
- Envases limpios y presentación adecuada, 

con la variante positiva de poder entregar 
preempaquetados adecuados 

a una venta directa. >> 

mente la entrada, salvo el año pasado 
que autorizó 45 ridículas toneladas. 
- Cebollas 

La exportación de este producto, 
está sufriendo constantes variacio- 
nes en su volumen, por cuanto es un  
producto netamente especulativo, 
hasta ahora, y por ser muy  frágil o 
sensible a las variaciones climatoló- 
gicas o de enfermedades, nos encon- 
tramos con tonelajes importantes o 
mínimos, por una serie de circuns- 
tancias, como pueden ser también la 
posición de las cosechas propias de 
los países compradores, o la conser- 
vación de las mismas. De ahí las casi 
300.000 toneladas de 1.981182, las 
menos de 200.000 en ,las 82183 y las 
más de 300.000 del año pasado. 

Las variedades son: 
- Lanzarote y Reina, las más preco- 
ces, que se venden sobre todo en 
mercado interior. 
- Babosa, poco adecuada a destinos 
lejanos. 
- Liria, variedad intermedia. 
- Grano, que es la que cubre toda la 
campaña, almacenándola adecuada- 
mente. 

. 
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1500 Pesetas en efectivo por 
cada 3 sacos de fertilizantes Sierra. 

Le ofrecemos a Ud. un descuento de 1500 Pts 
en efectivo por cada 3 sacos de Osmocote, 
Osmocote Plus y Micromax. Estos productos 
deberán ser facturados a Ud. por uno de nuestros 
distribuidores durante el período 15 Oct. - 
15 Nov. 1987. 

Para recibir su cupón de descuento sírvase 
complimentar el cupón adjunto a este anuncio. 
Ud. puede tambien solicitar información sobre 
nuestros productos, distribuidor en su zona etc. 

Visítenos en la exposición Euragro, en 
Valencia, del 15 al 18 de Octubre 1987. En nuestro 
stand tambien podrá Ud. recibir los cupones para 
recibir su descuento en efectivo, direcciones de 
nuestros distribuidores y lista de productos. 

Envíe el cupón a: 
Sierra España S.A. 
Apartado 2212, Via Layetana 28,4"D 
08003 Barcelona 

Los productos Sierra: 
La fertilización de tecnología avanzade para 
plantas mas verdes, mas sanas y de crecimiento 
mas rápido. 

I l Dirección 

1 Tel. - - - 1 
l I Cultivo. - - 

1 Por favor sírvanse enviar: 

I U Cupón de descuento I 
I Distribuidor en mi zona 1 
1 Cl Información técnica 
1 U Lista de productos Sierra 

Fertilizante de Difusión Controlada NPK. Diseñado para el crecimiento. 



La producción está muy extendida, 
desde Valencia como más importan- 
te o tradicional, y hasta todas las pro- 
vincias, si bien con proyección a la 
exportación, se han cambiado desde 
años de unas zonas a otras quedando 
más o menos establecidas las de: 
- Valencia propiamente dichas. 
- Albacete, zona intermedia de 
buena cebolla. 
- Sevilla y Granada en Andalucía de 
buena calidad y resistencia. 
- Toledo con sus magníficas ((recan. 
- Zaragoza, con sus buenos almace- 
namiento~.  

El sector está estructurado de 
forma muy especial. 
- Hay productores natos que venden 
sus cosechas a exportadores, pero 
generalmente a ccconfeccionadores)) , 
que revenden a los exportadores. 
- Hay ~~confeccionadoresl 
cosecheros)), que venden confeccio- 
nando a exportadores. 
- Hay empresas exportadoras que 
cultivan, confeccionan y exportan, 
pero son las menos. 
- Hay confeccionadores o confeccio- 
nadores/cosecheros que a veces ex- 
portan. 

Este, , aparentemente mecanismo 
muy complejo, de participación en 
las funciones desde el cultivo, es ca- 
racterístico de un producto altamente 
especulativo. 

Este sector de la cebolla, es muy 
particular, puesto que es casi incon- 
trolable por cuanto no sólo no hay 
planificación nacional de cultivos o 
no se sigue, sino que además coinci- 
de con características parecidas en 
todos los países. De esta forma hay 
anos en que la coincidencia de cose- 
chas importantes propias y del exte- 
rior provocan tal conflicto de coloca- 
ción que la oferta masiva hace inven- 
dible el producto, llegándose a pérdi- 
das enormes y hasta abandono de 
producto almacenado. Como conse- 
cuencia del desánimo de una situa- 
ción tan caótica. Al año siguiente pro- 
pios y extraños dejan de plantar y en- 
tonces se produce el fenómeno inver- 
so, con cotizaciones impresionante- 
mente altas, que producen altísimos 
beneficios. Y vuelta a empezar, aun- 
que a veces se juega a ((adivinar)) y 
pueden venir dos anos buenos segui- 
dos y dos malos después. 

La actividad de las cebollas mueve 
a empresas que sólo tocan este artí- 
culo o mayoritariamente y sus hom- 
bres suelen ser muy osados, muy co- 

nocedores del género y muy intuiti- 
vos. 

Sin embargo, pasaron los años en 
que éramos proveedores de casi toda 
Europa, sin discusión. Nuestro mer- 
cado era básicamente Inglaterra, 
pero también casi toda Europa y es- 
porádicamente América, Corea, 
Japón, etc. 

Ahora independientemente de si- 
tuaciones límite, Holanda produce 
para rellenar huecos en toda Europa, 
Francia ha descubierto zonas apro- 
piadas como la región de la Camarge, 
que le permite incluso exportar, y la 
propia lnglatrerra tiene producción 
propia buena parte del año, si bien 
calidad y calibres inferiores a los de 
nuestra magnífica cebolla. 

Pensamos que ante la C.E.E. este 
producto va a seguir con parecidas 

esquema de su distribución, convir- 
tiéndose en un producto de moda 
para ciertos países. 

Desde una exportación casi exclu- 
siva a Francia, con casi 90%, está pro- 
yectándose ya a cantidades al Reino 
Unido que varían desde menos de 
mil toneladas en 1981182 a más de 
7.000 en la campaña 1985186, y pro- 
bablemente cifras mucho más eleva- 
das en esta campaña. 

En otros países el proceso es 
mucho más lento, pero latente. 

Sin embargo Francia com más de 
39.000 Tons. aún representa un 75% 
del total de cerca de 53.000 Tons. 

El fuerte de la producción se centra 
en los meses de Diciembre a Abril, 
con puntas mayores en Enero1 
Febrero. 

Es importante el juego de calibres 

características, por su especial signo 
especulativo, pero mejorado en su 
competividad ligeramente, cuando 
disminuya o cese la aduana que nos 
grava, que es por cierto no muy ele- 
vada. 

Existe una asociación de coseche- 
ros exportadores de cebollas con 
consultivas para tratar temas de inte- 
rés común que tiene una actividad 
acorde con el signo cambiante de su 
comercio. 

Inglaterra compra hasta el 40% de 
nuestra exportación, Francia y Ale- 
mania, casi llegan a otro 50%. 
- Calabacines 

Este producto avanza poderosa- 
mente en su volumen de exporta- 
ción, pero además esta cambiando el 

,en la exportación para obtener los 
mejores resultados. 

Sin embargo la reglamenteción co- 
munitaria, va a dificultar grandemen- 
te el desarrollo de este cultivo puesto 
que está declarado producto sensible 
y por tanto sujeto a precios de refe- 
rencia y tan elevados además, que re- 
sulta su exportación una carrera de 
obstáculos. 

Este año en Abril y lMayo han teni- 
do que prohibirse su exportación va- 
rias veces para salir de tasas, y se han 
pagado tasas durante largos perío- 
dos de tiempo. 

Los derechos aduaneros son del 
16% todo el año, menos los descuen- 
tos de la adhesión. 



- Pimientos 
Este es otro de los productos, cuyo 

desarrollo en la exportación es im- 
presionante. Sólo en 5 campañas ha 
pasado de 95.000 Tons. a casi 
180.000, gracias, no sólo al aumento 
de consumo europeo que ha sido 
además selectivo, sino a la ágil adap- 
tación de nuestros productores a los 
gastos que se han ido exigiendo. 

Concretamente, dejando de lado 
variedades autóctonas y dedicándo- 
nos desde Almería a Valencia, pasan- 
do por Murcia, a investigar y adaptar 
las variedades demandadas, y tratan- 
do de llenar todo el tiempo del consu- 
mo, con una regularidad de suminis- 
tro, desde los dulce italiano, o corni- 
cabra, hemos pasado al tipo wonder, 
aunque aún quedan variedades inter- 
medias que aunque no son las idea- 
les satisfacen a la clientela modera- 
damente bien. 

Los meses de mayor producción, 
exportación están situados en Enero/ 
Marzo, pero son importantes los No- 
viembreIDiciembre y AbrilIJunio. 

Los países compradores son: 
- Alemania con más de 30%. 

- Francia con cerca de 30%. 
- Holanda con alrededor de 15%. 
- Inglaterra, situado en un 10%. 

Hay caídas de precios importantes 
cuando la oferta se acumula con sali- 
das sin ventas anticipadas, que per- 
turban el equilibrio general. 

No está sujeto el pimiento a precios 
de referencia y sus subsiguientes 
tasas compensatorias. 
- Espárragos 

La producción en España está cre- 
ciendo, pero curiosamente la expor- 
tación no se ve reflejada en su medi- 
da esa mayor producción porque en 
lo tradicional, que es el espárrago 
blanco, hay limitaciones climatológi- 
cas unas, que hacen que con cual- 
quier retraso por frío, nos encontre- 
mos con los espárragos franceses 
que nos cortan el camino, o con los 
propios de cada país que anulan las 

posibilidades, acortando las campa- 
ñas. En cambio, si que hay un aumen- 
to cada vez más notable con el espá- 
rrago verde que con una confección 
adecuada puede encontrar un intere- 
sante ((programa de cultivo)). 

En espárrago blanco se requiere 
una combinación de exportación con 
una empresa conservera, para ((ex- 
traer)) los calibres y calidades expor- 
tables, o bien se pasarán dificultades 
o se arriesga que el porcentaje de no 
aprovechable arruine la operación. 
Los paises compradores son Suiza y 
Alemania principalmente. 

Las cifras absolutas de exportación 
dan casi 5.500 Tons. entre blancos y 
verdes de las cuales la mitad son para 
Alemania y otras 1.200 para Suiza, 
que presumiblemente son blancos, 
quedando para los verdes cifras que 
pueden oscilar por las 1.000 tonela- 
das. 

Respecto a la obtención de nuevas 
variedades, tal vez el lector habrá en- 
contrado datos de su interés en el in- 
forme elaborado por esta Revista 
sobre las ((VI Jornadas de selección y 
mejora de las Plantas Hortícolas)). t;y 
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V Curso 
Internacional 
de Horticultura 
Intensiva 

El «V Curso Internacional de Horti- 
cultura lntensiva (Comestible y Orna- 
mental) en cl imas áridos», se desa- 
rrolló en Murcia del 26 de Mayo al 30 
de Junio. Dicho Curso está financia- 
do por el Instituto de Cooperación 
Iberoamericano del Ministerio Espa- 
ñol  de Asuntos Exteriores y está or- 
ganizado a través de INIA, por el CRlA 
de Murcia, colaborando el C.I.D.M. de 
Almería y el lVlA de Valencia. El direc- 
tor del Curso es Joaquim Costa Gar- 
cía. En dicho Curso participan 26 ex- 
tranjeros de diferentes nacionalida- 
des todos ellos hipanoparlantes. Los 
participantes son Titulados Superio- 
res en América del Sur y Centreal que 
trabajan en las Administraciones de 
sus países o en Empresas privadas y 
que tratan de ponerse al día en aque- 
llas técnicas de producción hortícola 
que les son desconocidas. 

El Curso estuvo impart ido por más 
de 40 profesores de toda Espana per- 
tenecientes a las Universidades, Con- 
sejos y Centros Regionales de Investi- 
gación que son especialistas en cada 
una de las materias. Las materias fun- 
damentales son: material vegetal, 
técnicas de cultivo, fertilización, siste- 
mas de riego, mejora vegetal, protec- 
ción de cultivo, etc. El Curso se desa- 
rrolla con numerosas clases prácticas 
y visitas a fábricas, factorias y empre- 
sas agrarias de las tres provincias. 

La EXPO-92 
de Sevilla 
En 1992 por primera vez en la histo- 
ria, un solo país organizará simultá- 
neamente los dos espectácuulos más 
importantes del mundo moderno, 
una Exposición y unos Juegos Olím- 
picos. 

Convocada bajo el lema aLa Era de 
los Descubrimientos~~, la Expo-92 
abrirá sus puertas del 20 de Abri l  de 
1992 al 12 de Octubre de ese mismo 

das que adornarán las 215 Ha. de su- 
perficie, en donde se desarrollará tal 
acontecimiento. 

Actualmente se está produciendo 
material vegetal en tres viveros y se 
espera a corto plazo la instalación del m, 
cuarto, con lo cual habrá una superfi- 
cie total de 60 Ha. de Viveros. 

En la zona de la Cartuja se crearán 
a m ~ l i a s  zonas verdes, avenidas v 
apartamientos con sombra vegeta¡. 
Dada la urgencia del tema, los vive- 
ros se ha visto obligados a la adquisi- 
ción de plantas ya crecidas, con la fi- 
nalidad de que cuando se trasladen a 
la Cartuja tengan la suficiente altura y 
volumen apropiado para dar sombra. 

Esperanza Romero, directora de 
los viveros de la Expo-92, de profe- 
sión biólogo comenta que se han es- 
cogido especies específicas que per- 
mitan hacer más soportable el cálido 
verano sevillano, a los visitantes. 

Un  rápido balance permite hacer- 
nos cargo de la importancia y dimen- 
sión de los viveros. Entre los tres vi- 
veros que actualmente están funcio- 
nando hay: 300.000 plantones, 
71.000 árboles, 1.500 palmeras, 
125.000 arbustos y más de 50 Kilóme- 
tros de setos de distintas especies. 

El plan de reforestación divide a La 
Cartuia en tres zonas: 
- La lo es la Expo propiamente y tiene 
215 Ha. que serán destinadas a jardi- 
nes. 
- La 2" ubicada en los márgenes del 
Guadalquivir y que el Plan pretende 
convertir en un  Bosque galería. 
- La 3" zona al norte de La Cartuja se 
convertirá en un  parque mediterrá- 
neo con pinos, encinas, alcornoques, 
etc. 

El material vegetal a emplear se re- 
duce a 218 que se sabe de su buena 
adaptación al medio. 

Se ha puesto en funcionamiento 
tres viveros. En total habrá una superficie 

de 60 Ha. de viveros. En las fotos 
plantas en contenedores situadas 
en instalaciones de umbráculos. 



Esperanza Romero, directora de los viveros de la EXPO-92, junto a Jesús de Vicente, técnico horticola en Sevilla 
que ha preparado el informe para esta Revista. En la otra foto la oficina de dirección. 

En los pabellones que instalarán 
los países visitantes, está previsto 
que traigan importantes cantidades 
de Flora autóctona americana para 
adornar y ambientar sus espacios re- 
presentativos. 

Esta previsto el pr imer traslado del 
material a su emplazamiento definiti- 
vo  a finales de 1987 o pincipios de 
1988. 

El material se está produciendo ac- 
tualmente en tres viveros ubicados 
en San Jerónimo, El Cortijo del Cuar- 
to  y Villaverde. 

El Vivero de San Jerónimo, tiene 
unas 20 Ha. y cuenta con una sala de 
trasplantes, invernaderos de siembra 
y crecimiento y unos 6.000 m2 de um- 
bráculo. 

El Vivero del Cortijo del Cuarto, es 
un terreno cedido por la Diputación 
de Sevilla y tiene unas 15 Ha. de su- 
perficie y el de Villaverde u-nas 10 Ha. 

Con mot ivo de las heladas del pa- 
sado mes de Enero, han resultado da- 

ñadas algunas variedades de ciertas 
especies. 

El personal ocupado en los viveros 
llega hasta 80 personas en los mo-  
mentos críticos. 

En Sevilla nuestra publicación se 
puso en contacto con la persona que 
ha realizado las previsiones de las 
plantas que adornarán los jardines y 
zonas verdes de la EXPO-92 de Sevi- 
lla, Benito Valdés, catedrático de Bo- 
tánica de la.Facultad de Biología de la 
Universidad de Sevilla. 

B.V.: Hace ya unos cuantos años 
que Sevilla ha sido la Puerta de entra- 
da de plantas y especies vegetales 
procedentes de América, Asia, Africa. 
Por esta razón no hay que asustarse 
por posibles problemas que puedan 
dar ciertas especies a la hora de adap- 
tarse. En el siglo XVIII, en t iempos de 
Carlos III, se crearon unas Reales Or- 
denanzas, que obligaban a las expe- 
diciones americanas a traer una can- 
t idad de especies y plantas, que más 

tarde se asentaban en Jardines de 
Aclimatación, creados para tal fin; tal 
caso era el Jardín de Sanlucar, des- .  
truído posteriormente por Godoy y el 
caso del Jardín de la Orotava que es 
el único que actualmente existe. 

Existían en estas Reales Ordenan- 
zas, todas unas normas, en cuanto al 
transporte de plantas, como arran- 
carlas, tamaño del cepellón, los pe- 
ríodos de aclimatación, dosificacio- 
nes de agua y abonado. La Compañía 
de Jesús fué posiblemente la que 
mayor cantidad de plantas aportó en 
sus viajes. 

H .  : ¿Cuenta Vd. con un equipo de 
apoyo para la realización de los 
trabajos y estudios necesarios? 

B.V.: Sí, realmente m i  actuación se 
basa en la dirección y coordinación 
de un  grupo de trabajo que tienen un  
gran entusiasmo en el tema, los cola- 
boradores más directos son: Cristina 
de Andrés, Consuelo López, Salvador 
Talavera y José Manuel Rodriguez. 

Para la CEBOLLA, AJO y PATATA. 
Sembradora de precisión, SATANHAY. Cuando piense en mecanizar 1 
~ras~ lan tadora i  de cebollino, FERRARI. 
Plantadora de patata (cortada o entera desde 1 a 
hileras; 97% 1 sola patata), HASIA. 
Barras de tratamientos (Ahorro, 20°/0); 
MUNCKHOF. 
Cosechadoras de patata temprana, CARLOTI. 
Cosechadoras de patata «estación», 
WUHLMAUS. 
Pvmatadora de cebolla (V.T. 4 Kmlh), 
W ~ H L M A U S .  
Arrancadora hileradora, WULHLMAUS. 
Cosechadora cebolla con descarga por elevador 
4 mts de altura; WULHLMAUS. 

- 
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H. : ¿Cuantos años lleva Vd. 
trabajando en su especialidad de  
Botánica? 

B.V.: Puedo decirte que ya son 20 
anos los que llevo en Sevilla. 

H .  : Indiscutiblemente su 
experiencia garantiza una seguridad 
en la elección de las plantas. 

B.V.: Sí, bueno, sabemos que las 
más de 200 especies que se van a uti- 
lizar, son las que puede encontrar 
cualquier ciudadano en un  paseo por 
Sevilla, no obstante tenemos algunas 
incógnitas en cuanto al comporta- 
miento de ciertas especies como por 
ejemplo, espatoderas, castaño de In- 
dias, Pasionaria, etc. 

H. : ¿Colabora alguna entidad de 
carácter técnico con Uds. ? 

B.V.: Bueno a la hora de tener datos 
sobre la zona donde se ha implanta- 
do el vivero, le puedo decir que 
hemos estado asistidos por el Centro 
de Edafología, que tiene suficiente in- 
formación y nos ha proporcionado 
datos como por ejemplo, el pH del 

Entre los tres 
viveros 
actualmente en 
funcionamiento 

1 hav: 300.000 
plantones; 
77.000 árboles; 
1.500palmeras; 
125.000 arbustos 
y más de 50 Km. 
de setos de 
distintas 
especies. Está 
previsto que el le' 
traslado de este 
material a su 
emplazamiento, 
en lo que será el 
recinto de 
la EXPO-92, 
sea a finales 
de 19870 
principios 
de 7988. 

suelo del Vivero es abásico)), aunque que tiene caracter salobre. 
no  existen niveles importantes de H.: iCua/,ose/costede lasplantas, 
Carbonatos en el suelo. Con respecto su instalación ymantenjmiento en 
al agua de riego, está previsto que el vivero? 
suministro se haga desde un Mean- B.V.: H~~ que tener en cuenta la en- 
dro del Guadalquivir y no directa- vergadura del trabajo, en cuanto a 
mente de la corriente principal del río cantidades de especies, tamaños, 



El plan de reforestación a la que se dedicarán a estas plantas ahora en vivero, divide a La Cartuja en treszonas: 
7 .  La EXPO, con 275 Ha. de jardines. 2. - Los márgenes del Guadalquivir que el Plan pretende convertir en un bosque. 

3.- La zona norte de La Cartuja que será convertido en un parque mediterrhneo con: pinos, encinas, alcornoques, etc. 

transporte de plantas desde Francia e 
Italia, por motivos de encontrarlas en 
España y a veces por ser más baratas. 

Las intalaciones de los Ombrácu- 
los, Invernaderos, hay por ejemplo 5 
Ha. de riego localizado, y una red de 
aspersión en todo el Vivero de San 
Jerónimo; se va a traer maquinaria 
sofisticada de Alemania para inyectar 
oxígeno al suelo, y también para el 
arrancado de árboles y plantas de 
gran porte, que permitirán ser arran- 
cadas con un cepellón de un diáme- 
tro de 1, 40-1, 60 mts., asegurando el 
buen traslado de los árboles a su em- 
plazamiento definitivo. Se puede 
pensar que la adquisición de plantas, 

su mantenimiento e instalación de las 
viveros puede suponer un coste ini- 
cial aproximado a los 500 millones de 
pts. 

H.: i Han tenido problemas 
climatológicos? 

B.V.: Si, hemos llegado a perder 
una pequeña partida de Ficus, por un 
fenómeno totalmente anormal en la 
Climatología de la Zona, que fueron 5 
días seguidos de bajo O" C en el mes 
de Enero. 

H. : 2 Cuando comenzarán las 
plantaciones en los terrenos de la 
Expo? 

B.V.: Pues esperamos que a finales 
de este año o primeros de 1988. 

Por: 
Jesús de Vicente 
Técnico Agrícola. 
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Cultivos 
«sin suelo», 
la perlita: 
una nueva 
posi bilidad 

Por razones aún poco explicadas, 
los cultivos ((sin suelo)) o hidropóni- 
cos de hortalizas iniciados en nuestro 
país antes de 1984, tienen un  lento 
desarrollo. Sin embargo, algunos 
tkcnicos sostienen que debido a las 
posibilidades de mejorar la calidad y 
cantidad de las producciones que 
estas tecnologías permiten, acabarán 
por imponerse las técnicas de cult ivo 
((sin suelo)). 

Por ahora, en las condiciones me- 
diterráneas y en nuestros t ipos de in- 
vernaderos de plástico, en los últ i- 
mos anos la mayoría de los cultivos 
realizados ((sin suelo» lo han sido con 
Lana de Roca. Los resultados por 
ahora son desiguales. 

A continuación haremos u n  breve 
repaso de textos publicados por 
nuestra Revista con referencia a la 
lana de roca y también a las nuevas 
posibilidades que puede ofrecer la 
perlita Europerlm. 

Antecedentes 
En los anos setenta el investigador 

del Reino Unido Cooper desarrolló la 
tecnica del NFT (Nutrient Film Tech- 
nic) que básicamente consistía en 
hacer circular una solución nutritiva 
por un pequeño canalón de f i lm de 
plástico donde se habían colocado 
las plantas. Estas crecían en un 
medio totalmente hidropónico. El sis- 
tema descubrió las muchas posibili- 
dad de los cultivos ((sin suelo)) en los 
invernaderos para algunas frutas y 
hortalizas: tomates, pepino, melón, 
fresa, berenjena, calabacín, entre 
otras. Por el contrario, el NFT presen- 
taba algunas dificultades a la hora de 
su manejo en los invernaderos. 

En el primer artículo aparecido en 
nuestra Revista sobre cultivos (<sin 
suelo)) en diciembre de 1984, Step- 
hen Cox titulaba ((Tornate y Rockwool 
en Alrnería: el camino a la calidad)). 

Curiosamente este técnico Step- 
hen Cox era un discípulo de Cooper 
que había desarrollado años antes el 
NFT en las condiciones de clima y en 
los invernaderos de Almería. Poste- 

riormente, antes de la aparición de Otro artículo publicado en diciem- 
este artículo, iniciaba también una bre del año siguiente, sus autores 
primera experiencia en lana de roca eran Niceto Díaz Huet y Matias Gar- 
en Almería, fruto de la colaboración cía Lozano, técnicos hortícolas perte- 
de su empresa HORTITEC y varias necientes a la compañía HORTITEC y 
compañías inglesas. titulaban ((Lana de roca)). En 1985 y 

Para explicar las posibilidades de la 
lana de roca Cox decía en su artículo: 
«En 1977 se estimó que había 17 Ha. 
de pepino (en Holanda); hoy sólo en 
el mismo país el Ministerio de Agri- 
cultura estima que hay en esta cam- 
pana (1983) 2.000 Ha. de cultivo en 
lana de roca. Una verdadera revolu- 
ción.)) 

En esta primera información publi- 
cada en nuestra Revista referente a 
los cultivos en lana de roca, se consi- 
deraba solamente la puesta a punto 
de un  ensayo y de los resultados del 
mismo, en el que se concluía de una 
forma elemental en que el sistema de 
cultivo en lana de roca ((podría contri- 
buir a la materialización de mejorar 
dos objetivos: calidad y producción)). 

Lana de Roca - i 
Rurkw~u O 

,- .- ... .C- - . 

según estos autores, se estimaba que 
en tomate y pepino existían unas 20 
Ha. en invernadero cultivadas en lana 
de roca. 

Tanto Díaz como García en su artí- 
culo y en sus entrevistas personales 
con los agricultores decían que ((el 
cambio de cultivar en suelo a hacerlo 
en Lana de Roca debe significar un 
cambio total de la mentalidad. Lo pri- 
mero que debe conseguir el agricul- 
tor a la hora de cultivar en Lana de 
Roca es olvidarse del suelo. Esto que 
dicho así, parece un  poco simple es lo  
más difícil de conseguir, ya que sólo 
es posible con un  apoyo técnico 
constante y eficiente a los nuevos 
agricultores, el cual debe estar basa- 
do en una técnica muy depurada y en 
experiencias en diversas condiciones 
tanto ambientales como de las aguas 
a utilizar.)) 

Sea por estos motivos o por otros 
de razón agronómica, el hecho es que 
los cultivos ((sin suelo)) en las condi- 
ciones de invernaderos en nuestro 
país se están desarrollando muy  len- 
tamente o incluso cabría decir, que 
han sufrido ((un parónn. También es 
cierto que en la mayoría de los países 
que producen en las condiciones Ila- 
madas mediterráneas el desarrollo 
de estos sistemas de cult ivo es muy  
lento. Todo esto, podría ser un  factor 
limitante de la competit ividad de al- 
gunas hortalizas en los mercados eu- 
ropeos. 

A l  mismo t iempo que Stephen Cox 
junto con otros técnicos de compa- 
nías exportadoras de hortalizas, reali- 
zaban cultivos en Lana de Roca, otros 
intentaban cultivos (<sin suelo)) en los 
que el soporte eran otros materiales: 
los sacos de cultivo. Entre estos, el in- 
geniero agrónomo Francisco Cáno- 
vas conseguía resultados n o  muy  dis- 
tintos que los realizados en Lana de 
Roca con sacos de cultivo que conte- 
nían diferentes t ipos de sustratos. 
Estos cultivos Canovas los ha realiza- 
do primero en la finca Clarinver del 
exportador Munoz y Cia. y luego en 
Quash, ambos en Almería. 

Por parte de los Centros Oficiales 
de Investigación a excepción de algu- 
nos ensayos en el IRTA de Cabrils, se 
conocen pocos trabajos en estas téc- 
nicas de cultivo. 



Sacos de cultrvo con perlita ~ u r o ~ e r l *  con tomate y ,L,,.no, 
en la explotación de Buenaventura Ferrán en Cambrils 
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La explotac~on del horticultor Ferrán con sacos de cultivo con perlita 

para la producción de crisantemo para Todos los Santos 
en invernadero de cristal de Industrias lberia 



Los autores citados hasta ahora y WSAC y descrita por David A. Hall El sistema comercial del cultivo 
algunos otros que han comentado evolucionó a partir de ensayos reali- con perlita 
estos temas con la redacción de esta zados con tomates en invernadero 
Revista, indican que las diferencias creciendo en sacos de cultivo con En el sistema comercial, la perlita 
de tem~eratura día-noche aue se ~ r o -  perlita. está contenida en sacos de 30 ó 60 Its. 
ducen en nuestros tipos de inverna- 
deros, los sistemas aún poco auto- 
matizados y precisos de fertirrigación 
instalados en nuestras explotaciones 
y la complejidad de la puesta a punto 
de las instalaciones podrían ser facto- 
res, hasta ahora limitantes, en el de- 
sarrollo de estas técnicas. 

Unos informes recientemente reci- 
bidos en nuestra publicación indican 
aue el WSAC -The West of Scotland 

Los resultados de estos ensayos 
demostraron claramente que el creci- 
miento de la planta fué siempre 
mejor cuando el contenido de la hu- 
medad de la perlita se mantuvo tan 
constante como fué posible, es decir, 
cuando la perlita no flutuó entre ccmo- 
jada)) y ((seca)) como sucede usual- 
mente bajo regímenes de riego nor- 
males, en los cultivos con suelo. (Ver 
F i n  11 , ,y .  m ,. 

Agricultura1 College, de Auchincrui- 
ve, en Escocia, han puesto a punto un 
sistema de cultivos ((sin suelo)) en 
saco de cultivo que conteniendo per- 
lita Europerlm podrían ser en el futuro 
una técnica ((de competencia)) a la 
Lana de Roca. 

Las ventajas de la utilización 
de la perlita en cultivos hidropónicos 

El autor de los trabajos de desarro- 
llo, realizados en Escocia, en la utili- 
zación de la perlita para los cultivos 
((sin suelo)) en invernadero, David A. 
Hall explica que la técnica con perlita 
es superior a otros sistemas hidropó- 
nicos y especula sobre el porqué a 
pesar de las obvias ventajas del siste- 
ma es otro producto (la lana de roca) 
la que actualmente domina el merca- 
do de horticultura para sustratos 
inertes en la mayoría de los países. 

La técnica experimental usada en el 

designados a llevar 3 ó 6 plantas res- 
pectivamente. (Fig. 2). Se mantiene 
constante una somera profundidad 
de solución nutriente en las capas 
más bajas de la perlita, situando los 
sacos en unos depóstios individuales 
formados en el fondo de un ((albañal>) 
exterior de polietileno por una serie 
de vertederos de poliestireno de 4 
cms X 4 cms X 45 cms. Estos ver- 
tederos no sólo sirven para contener 
un gran recipiente de solución nu- 
triente sino también para prevenir el 

Pimientos en Lana de Roca de procedenc~a hispano-francesa. 
Elcultivador Pere Anguera realiza una simple comparación con algunos sacos 

con perlita: misma variedad e invernadero, igual época de plantación, 
y el mismo tratamiento de fertirrigación. 
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FIGURA 1.  Sistema semi-automático de alimentacibn con la solución nutritiva 
para cultivos con perlita. 

Saco de 60 litros perlit 

Bolsa exterror de 
polretrleno o de poliproprleno. 

Recipiente de 4 cm de 
profundidad para la 
solución nutritiva 

FIGURA 2. Sistema de «bolsa» para cultivos con perlita de tomates 
en invernadero. Para esta técnica podrían ser Útiles los perfiles AKYSOL 

de prolipropileno distribuídos por Comercial Projar. 

Altura sobre Contenido de 
superficie del agua humedad 

(cm) (% V N )  

FIGURA 3. Perfil de humedad en perlita sobre una superficie de agua. 

anegamiento, con tal que se instale 
un simple sistema de drenaje al final 
de las hileras del ((albañal)). Para ase- 
gurar un rápido movimiento de la so- 
lución entre los recipientes exteriores 
y la perlita, los sacos deberían estar 
correctamente hendidos (rajados) a 
lo largo de las esquinas del fondo de 
los mismos, y las ranuras deberían 
practicarse verticalmente unos 3 o 4 
cm a cada lado. Dicho preparativo 
proporciona un ambiente de enraiza- 
miento casi-ideal en lo que se refiere 
al equilibrio airelagua. 

Al tiempo que las plantas crecen y 
absorben el agua del sustrato, la so- 
lución nutriente del depósito exterior 
se introduce hacia el interior de los 
sacos para mantener un equilibrio de 
humedad en torno al medio de enrai- 
zamiento. En este sentido, con tal de 
que los recipientes en los que se ha- 
llan los sacos se mantengan siempre 
llenos de solución, el grado de hume- 
dad de la perlita permanece casi- 
constante, independientemente de 
las condiciones climáticas o de la can- 
tidad de agua absorbida por las plan- 
tas. Esta facilidad de riego es un im- 
portante rasgo de esta particular téc- 
nica de cultivo y una significativa 
ventaja de administración de la solu- 
ción nutritiva sobre otros métodos 
donde los sustratos están a menudo 
amenazados con quedar anegados o 
con falta de «la solución», después de 
cada riego. 

David A. Hall, autor de los ensayos 
y puesta a punto del sistema de culti- 
vo ((sin suelo)) utilizando la perlita se 
pregunta: ¿Por qué la lana de roca es 
el líder de ventas entre los sustratos 
inertes? Entre las razones que en- 
cuentra Hall se encuentran la de que 
la Lana de Roca es sinónino, en la ma- 

'yoría de países, con una companía 
danesa que debe haber ((invertido 
con acierto)) en investigación y desa- 
rrollo (I+D), ensayos comerciales, 
presentaciones profesionales y, qui- 
zás lo más importante, creando un 
servicio de información y de post- 
venta para los cultivadores que usan 
Lana de Roca. La perlita, aún no ha 
hecho todo esto, aunque su fase de 
Investigación y Desarrollo está com- 
pletada, en Escocia. 

Para A. Hall, ala perlita en agricultu- 
ra debería ser comercializada con 
más agresividad)). La presentación 
profesional del producto debe ser 
respaldada por un servicio asesor es- 
pecialista para asegurarse de que los 
cultivadores que usen perlita por pri- 



El cultrvo de crfsantenio para Todos los Santos de Pere Anguera en Montroig, 

1 con los sacos de perlita. Obsérvese que parte de este cultivo se sitúa entre túneles 
y también que el cultivador hace otra experiencia 

con el mismo tipo de  saco de cultivo)) con tomates tardíos al aire libre. 

mera vez lo hagan correctamente y una total constancia en la reserva de La facilidad para mantener un 
así continúen usándola. agua y nutrientes en el sustrato, para constante y óptimo nivel de hume- 

En nuestro país se encuentra uno aportarlos a la planta cuando ésta los dad alrededor de las raíces, es la 
de los mayores productores euro- necesita, simplemente situando la clave del éxito de la perlita ~ u r o p e r l ~  
peos de perlita: la empresa Dicalite. planta en un recipiente poco profun- y una significativa ventaja sobre la 
Al igual como está sucediendo en Es- do con solución nutriente. La perlita lana de roca. 
cocia donde los cultivadores profe- Europerla tiene un gran poder de ab- La lana de roca absorbe el 85% de 
sionales están utilizando cada vez en sorción del agua por capilaridad que su volumen en agua, por lo  que tien- 
mayor proporción la perlita como automáticamente arrastra la solución de a quedar ahogada (de agua) por su 
sustrato en los invernaderos con cul- desde el recipiente en la misma pro- gran capacidad de retención, y, por lo  
tivos ((sin suelo)), lo mismo podría porción que el agua es absorbida por tanto, deja poco aire para el buen de- 
producirse en España en donde de- las p lan t~c  sarrollo de las raíces. (La lana de roca 
berernos encontrar una propia tecno- 
logía que nos permita sobrevivir en 
un mercado tan competitivo como es 
el de los cultivos en invernadero. 

Informe comparativo 
del comportamiento de la perlita 
con respecto a la Lana de Roca, 
en cultivos forzados en invernadero 

Según algunos informes, los seis 
años de experiencia llevadas a cabo 
en el WSAC (Escocia), han demostra- 
do un incremento en el rendimiento 
de producción de tomates cultivados 
con perlita, respecto a los cultivados 
con Lana de Roca. Los profesionales 
están impresionados por el fácil ma- 
nejo del sistema de cultivo con perlita 
EuroperlB. 

Facilidad de riego 
Aunque la lana de roca es un buen 

F 
medio de enrraizamiento, es inferior , .  . 
a la perlita. Una característica muy e las planla~phientu en produce? 
importante de la perlita EuroperlB es en el saco de cultivo con perlita. 
la facilidad que tiene para matener 
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tiende a quedar anegada por su máxi- 
ma retención, ya que ésta puede Ile- 
gar a retener un 85% de su volumen 
en agua, y, por lo tanto, deja poco aire 
para el buen funcionamiento de las 
raíces). El buen drenaje natural de la 
perlita permite que absorba menos 
de la mitad de agua que la lana de 
roca, facilitando una mejor aireación 
de las raíces y un correcto y constante 
nivel de humedad. 

Con perlita se obtiene 
una perfecta proporción de agua-aire 
para las plantas 

En comparación con la perlita, el 
contenido de humedad en la lana de 
roca es inevitablemente muy varia- 
ble, pasando de estar muy mojada 
(justo después del riego) a estar muy 
seca (justo antes del riego). 

Para evitar estas desfavorables va- 
riaciones, los cultivadores que usen 
lana de roca deben recurrir a un régi- 
men de riego de poca cantidad y muy 
frecuente (24 veces al día) además de 
añadir la solución nutriente a las pla- 
cas de lana de roca. 

Costos de fertilización y agua 
Para evitar toda posibilidad de en- 

charcamiento, los plásticos que recu- 
bren los bloques de lana de roca 
deben estar recortados para facilitar 
la salida del exceso de solución. El 
contínuo gasto de agua y fertilizan- 
tes, asociado a esta necesidad de ex- 
pulsar el exceso de solución, puede 
disparar el coste combinado de estos 

Antonio Medina 
diversifica 
sus cultivos 
en 'Huelva 

Resumen 
de las ventajas de 

la perlita 
EuroperlB sobre 
la Lana de Roca 

Provee a las raíces en todo 
momento de un nivel de 

humedad constante, 
independientemente del clima 
o de la etapa de crecimiento de 

la cosecha. 
Asegura la irrigación por 

todo el área de crecimiento. 
El posible exceso de 

irrigación es menor. 
Evita el gasto inútil de agua y 

fertilizantes 
Su mayor estabilidad física 

permite una reutilización a más 
largo plazo. 

Evita la necesidad de nivelar 
con exactitud el suelo del área 

de cultivo. 
El cultivo con perlita 

EuroperlB ha superado el 
rendimiento de los cultivos con 
lana de roca a lo largo de 6 anos 

de ensayos en el WSAC. 

Reu tilización 
La perlita es físicamente estable y, 

a diferencia de la lana de roca, guar- 
dara su excelente equilibrio airelagua 
por muchos aiios si se maneja con 
cuidado. Muchos productores han 
explotado esta ventaja que ofrece la 
perlita y han vuelto a usar el mismo 
sustrato más de 4 cosechas. 

Posibilidades actuales 
Mientras en Escocia la alternatiya a 

utilizar la perlita como «saco de culti- 
vo)) es una realidad aún no ocurre lo 
mismo en otros países. En el nuestro, 
la situación actual se reduce a algu- 
nas experiencias realizadas por algu- 
nos cultivadores aislados como los 
de las fotografías, Buenaventura Fe- 
rrán y Pere Anguera en Cambrils y 
Montroig, y quizás algún otro. Al res- 
pecto, Mallart uno de los directores 
técnicos de Dicalite, empresa produc- 
tora de perlita, ha indicado a la Re- 
dacción de esta Revista que las posi- 
bilidades de fabricación de unos 
tipos especiales de perlita con el f in 
de elaborar un ((saco de cultivo)) 
adaptado a las condiciones más favo- 
rables para el cultivo en nuestros in- 
vernaderos, son' posibles en un plazo 
muy breve de tiempo. 

Sin aún ningún dato exacto, algu- 
nos cálculos indican que el «saco de 
cultivo)) con perlita iihroperlB podrá 
comercializarse a un precio con ven- 

dos elementos a más deJ doble que taja competitiva a la alternativa de la 
en el cualtivo con perlita EuroperlB. ulana de roca)). 

El empresario Antonio Medina 
Lama, padre del desarrollo del cultivo 
de las fresas en la provincia de Huel- 
va, viene advirtiendo de las condicio- 
nes desastrosas que el desarrollo in- 
controlado de dicho cultivo está oca- 
sionando en la comercialización de 
estos frutos. . 

Este empresario ejemplar insiste 
en la necesidad de diversificar los ~ u l -  
tivos en la provincia, y dando ejem- 
plo de ello está llevando a cabo una 
política de cultivos alternativos, que 
van desde la floricultura a varias es- 
pecies de fruticultura, entre ellas la 
plantación de 80 Has. de una nueva 
variedad de kaki de gran interés co- 
mercial, proyecto en ccinvernación)) 
durante varios años por obstáculos 
administrativos, pero tiene la espe- 
ranza de recibir, en breve el ((no 
obsta)) para realizar esta gran obra. 
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Clasificación de 
las materias 
orgánicas, 
su importancia 
Clasificación de las materias 
orgánicas autorizadas 
a) Turbas y substratos vegetales: 
Contienen las turbas el 10 ó 20% de 
materias húmicas según tipo. No son 
abonos propiamente dichos sino co- 
rrectores de suelo también sirven 
para preparar tierras de maceta. 
b) Abonos organominerales: Son 
abonos minerales con una pequeña 
proporción de materia orgánica de 
origen vegetal normalmente, el por- 
centaje de nitrógeno orgánico suele 
ser del orden del 1%. Dichos abonos 
en suelos muy minerales no ejercen 
casi ninguna función en el sistema de 
intercamio iónico. 
C) Abonos orgánicos en base turba: 
Hay muchos en el mercado. Son rela- 
tivamente bajos en materia orgánica 
y nitrógeno, un 3%. Suelen contener 
sales amónicas o nitratos para refor- 
zar el contenido de nitrógeno total. 
Su alto contenido en humedad y el 
porcentaje moderado en materia or- 
gánica así como de nitrógeno orgáni- 
co, sólo los hace útiles en suelos rela- 
tivamente buenos. 
d) Abonos de largo ciclo de origen 
químico-orgánico: Contienen altos 
porcentajes de nitrógeno orgánico 
(alrededor del 10%) con P205 asimila- 
ble, K20 y micronutrientes. Más azu- 
fre (S) orgánico. Dichos abonos son 
aptos en suelos medianamente calcá- 
reos y muy calcáreos así como alcali- 
nos debido a un exceso de carbona- 
tos sódicos, con o sin cloruros. Ejer- 
cen una dura acción contra la cal acti- 
va, desbloqueando elementos esen- 
ciales en el terreno como P20" K20, 
hierro y manganeso, así como Zn y 
Mg. La alta formación de compuestos 
húmicos mejora mucho el intercam- 
bio debido al mejoramiento del siste- 
ma solución de nutrientes/complejo 
arcillo-húmico-cálcico. Es además un 
excelente formador de polímeros hú- 
micos con grupos y restos carboxíli- 
cos-nitrogenados, muy activos en el 
funcionamiento de la inter-relación 
solución/estado superficial del com- 
plejo arcillo-húmico-cálcico. 
e) Correctores de suelo con ácidos 

húmicos y fúlvicos, alrededor de un 
20%: Son productos recomendables 
para mejorar el complejo arcillo- 
húmico sobre todo los de origen or- 
gánico (humificación vegetal). 

Clasificación de las materias 
orgánicas tradicionales 
a) Estiércol de aves: Son las deyec- 
ciones procedentes de aves domésti- 
cas, previo fermentado y conmún- 
mente mezclado con paja, hoy los 
tipos son: de aves de granja, normal- 
mente de gallina y pollos de engorde. 
No son recomendables en suelos cal- 
careos con pH alrededor del 7.5. sí 
pueden ser recomendables en suelos 
húmicos (pH menos de 7, Galicia). 
Los contenidos en NPK son muy va- 
riables un resultado medio podría 
ser, 0,3-2-0,5, depende de la hume- 
dad y del serrín en los parámetros 
antes expuestos. Contienen antibióti- 
cos y otros principios que pueden de- 
sequilibrar los sistemas ecológicos. 
b) Estiércol de cerdo: Debe estar 
bien fermentado el humus varía, por 
término medio no sobre pasa el 5% 
expresado como tal. No sobre mate- 
ria seca. 
C) Estiércol de oveja: Hoy de dificil 
obtención, fermentado es bueno 
como aportación orgánica y flora, las 
dosis deben ser de 30.000 KgIHa más 
el abonado mineral. 
d) Estiércol de conejo: Debe estar 
fermentado como todos los estiérco- 
les, sino se corre el peligro de fuertes 
infecciones en las raíces (Botrytis, 
Phytphora, etc). No se debe olvidar 
que un estiércol fermentado, tiene 
unos contenidos NPK, del orden 0,3- 
1-0,5, más Ca, Na, Mg, ppm, Fe, Mn, 
Zn y que es interesante sólo por la pe- 
queña aportación húmica y de reten- 
ción de humedad. 
e) Estiércol de vaca fermentado: Es 
un buen estiércol, sobre todo si se ali- 
mentan de pasto, aporta humus y re- 
tención de la humedad así como la 
flora. 
f) Estiércol de caballo: De difícil ob- 
tención, fermentado es bueno. 
g) Orujos: Ricos en celulosas, se hu- 
mifican lentamente, deben estar fer- 
mentados, pobres en macronutrien- 
tes. 
h) Corteza de pino: Celulosa y hume- 
dad en su composición; no contiene 
casi ningún principio nutritivo, puede 
ser Útil para corregir terrenos muy 
minerales. 
i) Paja: Nulo en interés nutritivo, ya 

que su materia orgánica es celulósica 
fundamentalmente, útil para espon- 
jar; no es preciso fermentar antes. (N 
alrededor del 1 % S.M.S.). 
j) Plástico: No es intención de estos 
autores hablar del plástico, pero, por 
si hay alguna duda de su utilización 
como materia orgánica, debemos 
decir que su interés es nulo. Además 
su existencia en los suelos es nefasto 
por desequilibrios ecológicos posi- 
bles. 
k)  Humus de lombriz: Sólo tiene un 
interés como portador de encimas y 
flora, la relación calidad (NPK), precio 
es mala. Además debo indicar que no 
existe un compost de lombrices puro, 
sino mezclas caóticas con estiércol de 
vaca en el mejor de los casos y mate- 
rias diversas. Pueden contener sulfa- 
to de amonio para incrementar el 
valor de nitrógeno. La composición 
típica del estiércol de lombriz puro, 
impropiamente humus, seria: 
- Sustancias organicas sobre mate- 
ria seca: 80% (un 40% real). 
- Humedad: 50% ó más. 
- Acidos húmicos sobre materia 
seca: 12% - 6% sobre producto real. 
- CIN: 10 
- Nitrógeno: 1,6% (3.2% s.m.s.). 
- Potasio: 0,7% 
- Fósforo: 0,1% 
- pH: 7,2 (medio). 

Dosis como abono: 10.000 KgIHa, 
CosteIHa = 300.000 ptas. Dosis 
media por árbol: 10 KgIHa, coste/ 
árbol = 300 ptas (30ptaslKg). Por 
tanto este producto resulta caro en 
relación con un abono orgánico de 
largo ciclo, por ejemplo un 10-3-8. 
1) Barros secos de depuradores y ciu- 
dad: No son recomendables por su 
alto contenido en metales no nutri- 
cionales, cloruros, sodio, restos de 
detergentes y otros fitotóxicos. Con- 
tiene materia orgánica y algo de ni- 
trógeno orgánico y amoniacal, tam- 
bién contienen pequeñas cantidades 
de Potasio, Fósforo, Calcio y Azufre. 
Húmedo puede contener larvas y mi- 
croorganimos productores de enfer- 
medades para el hombre y plantas. 

Dr. J.E. Sueiras 
J. Barquet i Cervera 

COAGRO, S.A. 
(Correctors Agro, S.A.) 
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-7 ia nazana con agronet. r 
- . -  

agronet es un toldo de protección y semi-forzaje 
para la horticultura, en labores de huerta y el vivero. f3f transparenda, iigema, resistencia 

[J excelente resistencia, al'viento 
[M efecto térmico 
[P maila protectora contra los pulgones 
DiI permeabilidad al aire y al agua 
[B sin efecto " secante " - 

Resultante de una tecnología única en el mundo, la malla p posibilidad de tratar a traves de él 
homogénea y resistente de agronet le concede propriedades Q instalación m e a c a  para grandes anchos 
excepcionales : 

- , C .  - .cm:@.i#nlcirurs UrlicniamJywnai 
- - 

merced a su transparencia En general agronet se coloca directamente sobre los cultivos : 
es facil y más económico. + 'w merced a su estructura agronet es desenrollado manualmente o mechicamente 

b agronet crea asi un rnicroclirna favorable para el (agronet system) y fuado sobre los bordes sin tensión excesiva. 
crecimiento Y el de~arrollo de las plantas (ganancia de A medida de su desarrollo las plantas levantan agronet sin ser 
temperatura, reducción de las diferencias térmicas, incomodadas o dañadas. 
limitación de la evaporación). La fecha de desentoldado de~ende del clima y del cultivo. 

Gracias a su estructura de mala que aseguro-una buena ventila- 
4 ~ ~ ' & ~ w l L ~  ción, agronet se puede dejar mucho más tiempo sobre los cultivos 

b posibilidad de regar y tratar a través el agronet que las otras mantas. agronet existe para una utilización más 
b seguridad de utilización: los riesgos de quemaduras y simple y mas segura. 

" corriente de calor " son minimizados. 
UnsiiectJeataY 
En todas las épocas, en horticultura, labores de huerta y viveros. 

b contra granizada, violentas lluvias Sobre semilla, plantación, esquejes o plantas vivaces, en cultivos 
b contra diversos parásitos (moscas, pulgones) sobre abrigo (invernadero, tunel) o en cultivo extensivo plantas 
b contra diversos depredadores (aves, cazas) en tiesto o en contenedores. DetaUa de la "malla " agronet. 
b contra el o~erculación del suelo v la erosión de los suelos. 

I c - resistencia a la tracción : 
-o longitudinai 65,9 daN/m 

- 95 9'0 polypropylen, 5 O/O polyamid ancho 137,3 d W m  
- peso de 8 a 22 G M  - ancho: 1,10 m - 12,80 m 
- tratado anti-W largo : 100 rnl - 1000 m1 
- transmisión luminosa : - también disponible en 

90 010 aprox. manguito o vaina foliar. 

~~~: 
- --.< - 

agronet L (08 G/Ma) : para entoldado de cobertizo 
(tunel, invernadero) 

agronet M (15 G/MZ) : para entoldado en campo raso 
agronet S (22 GBa) : para colocación sobre arco de boveda o 

protección de larga duración (insectos) 
aaronet nenro :   ara sombrear o bianquear sus cultivos. 

m-- 
@ Economía (en mano de obra, semillas, y productos de 

tratamientos...). 
Precocidad : puede alcanzar en comparación con los cultivos 
sin toldoe 7 ó 10 dias para los lechugas, 2 ó 3 semanas para 
las patatas tempranas. 

b agronet permite extender el calendario 
de producción sin una colocación más importante. 

b agronet aumenta la renta neta merced a una 
comercialización precoz con precios más elevados. 

Calidad mejorada y homogeneidad de las cosechas. 
Rendimiento. 



agronet M an vivero (Joven plantss). 

agionet M sobre grande miultlm (m& duloe). Instalaclon mecanlca grande ancho 6 m y mas. 

agronet L debajo invernadero (Pelargonium). 

E agrowt S sobre pequeks tundas : mq)or 



~ " ~ Y V B - .  OUUI- LLUWIWO Y I Y ~ W W L I  KII~II~I~D J 1~11im 

(gmízada, avee. insecbs ...) 

- - 

agrw>et 
sobre agrios. 

1 aglonet M sobre zanahprias : cosecha hornogenea. precocldsd y pndímlento 1 

agtonet M sobre endibIae sembradas el mismo dia w n  y sin agronet : 
hornogeneldad de la w ~ c h a ,  pmmidad y pmtecdbn del suelo 

1 -e1 system : kistals~iún meeenica m4ds sobre grandes culttws. 

-- 

1 agronet M sobre fresas : precocidad, calldad, rendimiento. 1 

COMERCIAL PROJAR, S.A. 
C I  Ciudad de Mula, 4-4' 
Tel. 369 56 84 - Telex 64771 
46021 VALENCIA 



las del complejo arcilloso-húmico- Funcionamiento cálcico, así como su especiaI estruc- 

del complejo tura laminar con espacios o cavida- 
des interlaminares internas de volu- 

arcillo-húmico- men variable según el tipo de arcilla 
constituyente, hacen que la superfi- 

cálcico para cie exterior del complejo se cargue 
eléctricamente alternadamente por 
láminas. Así, la sílice y el humus se la calidad de 10s cargan negativamente mientras la 

frutos alúmina y la caliza se cargan positiva- 
niente. Esta estructura laminar carga- - 
da eléctricamente es la resposable 
del intercambio de los nutrientes 

Importancia ecológica 
El humus puede formar diferentes 

complejos en el suelo de los que po- 
demos destacar el humato cálcico, 
que acompaña siempre al humus, en 
los suelos agrícolas, el humofosfato 
de calcio, formado a partir de los fos- 
fatos tricálcicos del terreno donde el 
fósforo se cambia con el anhídrido 
cárbonico del suelo o con humus, ha- 
ciendo pasar el fósforo a la solución 
del suelo que es el medio nutritivo de 
los vegetales, el complejo humus- 
sesquióxidos de aluminio y hierro 
que también interviene en el inter- 
cambio del fósforo y se dan en suelos 
podzólicos y lateríticos, el complejo 
arcillo-húmico-cálcico que merece 
una consideración aparte. 

El componente más importante del 
suelo agrícola, por ser el responsable 
más completo y amplio del metabo- 
lismo de los abonos es el complejo 
arcillo-húmico-cálcico, constituido 
por capas de espesor muy fino (infe- 
rior a 0,001 mm.) de arcilla (sílice y 
alúmina), humus o ácido húmico pro- 
veniente de la descomposición de la 
materia orgánica y caliza o carbonato 
cálcico. El fino tamaño de las partícu- 

entre el complejo y la solución del 
suelo y entre ésta y las raíces de las 
plantas. El nitrógeno (exclusivarnen- 
te en forma amónica), fósforo, pota- 
sio y microelementos de los abonos 
se adsorben al complejo arcillo- 
húmico-cálcico en forma iónica. El 
calcio del suelo desbloquea cationes 
como el amonio, potasio y ciertos mi- 
crolementos que se encuentran ab- 
sorbidos en la superficie exterior del 
complejo, pasándolos al extracto 
acuoso del suelo, desde de donde 
son asimilados directamente por la 
planta. Debemos resaltar además, 
que los iones nitrato, nítrico, sulfato y 
cloruro no son absorbidos por el 
complejo arcilloso-húmico-cálico, 
sino que se encuentran en el extracto 
acuoso o eslabón de asimilación di- 
recta por la planta, y son también fá- 
cilmente arrastrados o lixiviados por 
la lluvia y el agua de riego y en conse- 
cuencia son parcialmente aprovecha- 
dos por la planta. Los abonos minera- 
les a base de nitratos, debido a esta 
circunstancia se filtran fácilmente a 
las capas del subsuelo con riesgo de 
contaminación de las aguas potables. 

Los suelos que disponen de arcilla 
y caliza no tienen necesidad de nue- 

vos aportes de estos materiales pues- 
to que se pueden considerar como no 
consumibles, aunque la caliza lo 
puede ser en pequeña extensión a los 
débiles pH ácidos del suelo o de los 
abonos. Sin embargo el humus es un  
material degradable debido a las re- 
petidas labores de labranza que mi- 
neralizan los compuestos orgánicos a 
la erosión y los climas con tempera- 
turas diurnas superiores a 25" C. Por 
todo ello, se hace necesario una con- 
tínua vigilancia sobre su manteni- 
miento y aporte. 

La estructura del humus es hojosa 
por lo que retiene más 15 veces su 
peso en agua, aumenta el espacio po- 
roso de los suelos corhpactos y man- 
tiene la circulación de aire en el suelo. 
En ausencia de humus la arcilla fija 
interiormente de forma casi irreversi- 
ble los fertilizantes, sin utilidad algu- 
na para el cultivo. En cambio, una vez 
formado el complejo arcilloso- 
húmico-cálcico ya no penetran en los 
espacios interlaminares de la arcilla, 
ni amonio, ni  fosfórico, ni pótasico, 
quedándose éstos en el exterior del 
complejo, de forma asequible para 
los vegetales. El humus fija cationes 
con el amonio, potasio, etc. en la 
parte exterior de sus partículas única- 
mente, permitiendo su paso a la solu- 
ción del suelo por cambios iónicos, 
de donde son absorbidos por las raí- 
ces. Esta característica contrasta con 
la perjudicial de la arcilla de retener 
iones en los espacios interlaminares 
cuando éstos no se encuentran ocu- 
pados por humus. El humus tiene 
una capacidad de cambio iónico su- 
perior a cualquier arcilla y parece pro- 
bado que los cationes retenidos por 
el humus son más fácilmente absor- 
bidos por las raíces que los fijados en 

CRISANTEMOS 

para floración todo el año. 

programación de cultivos 
(servicio técnico). 



Representante General para España 

Para informaciones, precios e instrucciones de cultivo, contactar: 

ZPC Bulbos España, S.A. 
Mariano Piiiero Martín 
CISolano, 6 (Pozuelo Alarcon) 
28023 Madrid (España) 
Te1.(91) 711 01 00 - 711 69 50 
Fax: 7118744 

Souverein Bulb Export. 
P.O. Box 96 
2200 AB Noordwyk 
Holanda 
Te1.39049 
Telex: 39049 
Fax: 2240 - 14005 



la arcilla. Ya hemos mencionado an- 
teriormente la importancia del 
humus, no solamente en la forma- 
ción del complejo arcilloso-húmico- 
cálcico sinó en la asimilación del fós- 
foro a través del humofosfato cálcico. 
Por todo ello, resulta evidente la im- 
portancia de la formación del humus. 

La formación del humus está con- 
dicionada por varios factores: pre- 
sencia de materia orgánica de origen 
vegetal o animal, la presencia de mi- 
croorganismo~ en el suelo que trans- 
forman dicha materia orgánica en 
ácidos húmicos, así como la hume- 
dad y temperatura adecuadas y un 
pH preferiblemente entre 6,5-8 carac- 
terístico de suelos poco ácidos y cal- 
cáreos. No debemos olvidar que la 
caliza en los suelos es necesaria pues 
el calcio comunica al terreno un pH 
alcalino que favorece la flora micro- 
biana que a su vez es la responsable 
de la descomposición de la materia 
orgánica. 

La materia orgánica de interés en 
humificación la podemos clasificar 
en tres tipos: 
a) Los residuos vegetales, que sue- 
len tener un muy bajo con- 
tenido en nutrientes. 
b) Los estiércoles anima- 
les fermentados, con con- 
tenidos N-P-K mayores, 
aunque en proporciones 
muy desequilibradas res- 
pecto de las necesidades 
de la planta. Los tipo a) y b) 
necesitan una corrección 
importante de N-P-K y mi-  
croelementos, si queremos 
conseguir un abono. Esta 
corrección se suele efec- 
tuar ariadiendo abonos mi- 
nerales a dichas materias 
orgánicas. A este respecto 
debemos tener presente 
que cada cultivo necesita 
una proporción Óptima de 
N-P-K que le es característi- 
ca y que es dificil de conse- 
guir en el entorno de las 
raíces, debido a las pérdi- 
das por lixiviación de los 
abonos minerales altamen- 
te solubles. Por otra parte, 
también sabemos que un 
exceso de nitrógeno mine- 
ral puede perjudicar a los 
vegetales haciéndolos más 
sensibles a enfermedades. 

Recientemente se ha ob- 
servado la aparición en el 

mercado de una novedad muy intere- 
sante que podríamos clasificar como 
materia orgánica de tipo c) con nu- 
trientes N-P-K y microelerlientos, por 
en la que el nitrógeno es completa- 
mente de origen orgánico. 

Es el abono orgánico de largo ciclo. 
En este tipo de abono no se encuen- 
tran los nutrientes N-P-K tan condi- 
cionados por su proporción relativa, 
puesto que son los microorganimos 
del suelo los responsables de su libe- 
ración controlada. Ello hace que la re- 
gulación del N-P-K sea llevada a cabo 

por la misma planta según sus nece- 
sidades. Estos abonos son insolubles 
en agua y las cadenas carbonadas 
complejas son transformadas por los 
microorganismos del suelo en 
humus, como es fácil comprobar a 
través del color negruzco que termi- 
na adquiriendo el suelo abonado por 
un largo ciclo de alrededor de un 10% 
de nitrógeno orgánico no ureico. Un 
producto de este tipo se encuentra en 
el mercado y justo es admitir su pre- 
cio realmente ajustado cuando se 
tiene en cuenta que los nutrientes de 
liberación lenta son aprovechados en 
más de un 90% por la planta cuando 
se comparan con los de tipo mineral 
que no se aprovechan más de un 30% 
debido a pérdidas por lixiviación y en 
los casos con deficiencia de humus 
mucho menos, por bloqueo en capas 
de la arcilla. 

H.A. I .S .A .  
TELEX 94478 HAIS-E 

ESQUEJES CRISANTEMOS 
DE CLAVEL CON RAlZ 

TELEFONO 
971.54 02 77 BALEARES 
971.54 08 80 
954-86 66 51 SEVILLA. CADlZ 

CORDOBA, HUELVA 
93-798 46 71 BARCELONA 

CHA - UrbaniiaciOn Pando. 985-28 13 63 ASTURIAS 

96840 28 83 

Gracias a este tipo c) de materia or- 
gánica y abono al mismo tiempo, el 
COZ proveniente de su alta propor- 
ción en materia orgánica oxidable, 
por fermentación (C03H)2Ca, bicar- 
bonato cálcico soluble ayudando a 
disminuir el pH del suelo. Además la 

asimilación de calcio, tan 
importante para la vida ve- 
getal, está favorecida con 
la formación de los com- 
plejos humus-calcio arriba 
mencionados, el complejo 
arcilloso-húmico-cálico, el 
humofosfato de calcio, el 

' humato cálcico y otros de- 
rivados de sesquióxidos de 
aluminio y hierro. 

Debemos resaltar por ÚI- 
timo, la importacia de ali- 
mentar también a la flora 
microbiana del suelo, la 
cual genera humus y nitró- 
geno asimilable. Estos abo- 
nos de largo ciclo, con alto 
contenido en nitrógeno or- 
gánico, cumplen esta mi- 
sión enriqueciendo con 
ventaja el suelo y evitando 
la propagación de ciertas 
enfermedades originadas 
por los estiércoles anima- 
les. 

Dr. J.E. Sueiras 
J. Barquet i Cervera 

COAGRO, S.A. 
( C o r r e c t o r s  Agro, SA) 



un tactor esencial 
pa~ra la calidad y rendimiento 

de sus cultivos 

para aplicacion 
al suelo 



Cursos 
de Post-Graduado 
de Jardineria 
y Paisajismo 

La Escuela Superior de Agricultura 
de Barcelona organiza para este año 
un curso para post-graduados de Jar- 
dinería y Paisajismo. Los objetivos 
del curso para Ingenieros Técnicos 
Agrícolas (Especialidad de Hortofru- 
ticultura y Jardinería) son los de 
dotar, después de los tres años de ca- 
rrera, una ampliación en las materias 
del estudio y diseño de la Jardinería y 
del Paisaje, así como de técnicas apli- 
cadas. Esta ampliación de conoci- 
mientos representa, en la práctica, 
completar el cccurriculum)) que para 
la obtención del título de arquitecto 
paisajista (Landscape Architect) se 
solicita en diversos centros universi- 
tarios, de los países de la C.E.E., 
U.S.A. y Canadá. 

El horario del curso es de una tarde 
y un día a la semana y el inicio del 
mismo a primeros de Octubre. El di- 
rector del curso es el Dr. Ingeniero 
Agrónomo, Jost! Carrillo de Albor- 
noz, siendo la secretaria académica 
Silvia Burés. 

Este tipo de curso se inicia debido a 
la sensibilidad de sus promotores al 
observar que en los últimos decenios 
la preocupación por el medio am- 
biente y la calidad de vida han resal- 
tado el interés por la temática de la 
Jardinería y el Paisaje. Las grandes 
concentraciones urbanas, las áreas 
de influencia de las ciudades en el 
paisaje circundante, los efectos nega- 
tivos de la industrialización sobre el 
paisaje urbano, sobre la periferia de 
las ciudades y en la naturaleza. Todo 
esto ha provocado una fuerte deman- 
da social basada mayoritariamente 
en motivos psicológicos, estéticos de 
ordenación del suelo y ecológicos. 
Esta demanda social ha forzado la ne- 
cesidad de disponer de profesionales 
aptos para aportar soluciones para el 
presente y el futuro en relación a la 
demanda de espacios verdes. 

El curso de Post-graduado tendrá 
el aval de un Consejo Asesor consti- 
tuido por la propia Escuela, el ICEA 
(Institut Catalá dlEstudis Agraris), 
una institución pública y el Colegio 
de lngenieros Técnicos Agrícolas de 
Cataluña. 

Salinidad sódica 

a salinidad-sódica L 
se puede corregir 

si se conocen los niveles 
de salinidad y se utilizan 

las técnicas 
más adecuadas 
a cada caso. >> 

Introducción 
La agricultura actual y durante mu- 

chos años es y será una agricultura 
de campo, una agricultura que de- 
penderá del suelo y de su perfecto 
funcionamiento para obtener unos 
rendimientos agrícolas, en cantidad y 
calidad aceptables. 

Se ha discutido mucho de que el 
suelo llegará a ser un soporte inerte 
para las plantas, e incluso se están 
desarrollando técnicas de cultivo 
sobre materiales inertes, su respues- 
ta positiva está supeditada a unos 
cuidados tan rigurosos y costosos 
que no es posible su utilización a 
nivel de agricultura general, por lo 
que nuestro principal objetivo será la 
recuperación de los suelos salino- 
sódicos, factor limitante dentro de los 
rendimientos agrícolas de los culti- 
vos. 

Salinización de los suelos 
((El suelo es consecuencia del 

clima)) resume en pocas palabras la 
formación de un suelo a lo largo del 
tiempo, así en las regiones húmedas 
es difícil encontrar suelos salinos de- 
bido a las altas precipitaciones 
(P>650 m m  Iluvialaño) y E.T.P. mo- 
derada, por contra, en las regiones 
áridas y semiáridas con bajas precipi- 
taciones (P<400 m m  Iluvia/año) y con 
elevada E.T.P., la lluvia es insuficien- 
te para lavar del perfil del suelo las 
sales que se van acumulando, cuan- 
do el contenido de sales sódicas es 
elevado, P.S.1.>15% y C.E.>4 
(mmhos/cm.) estamos en presencia 
de los típicos suelos salinos-sódicos 
(U.S.D.A.). 

Los problemas causados por la sa- 
linización sódica son: 
- Degradación de la estructura fisica 
del suelo. 
- Valores altos de pH (pH>8,5) 
- Menor asimilación de los nutrien- 
tes minerales. 
- Mala germinación y nascencia de 
los cultivos. 
- Suelos compactos, con muy poco 
drenaje natural. 

Estamos en presencia de suelos 
que hay que tccorregir quimicamen- 
tea, no es suficiente con hacer riegos 
de lavado, ya que agravaríamos más 
el problema al lavar las sales solu- 
bles, aumentan l os  valores del pH, 
con lo que la astmilación de los nu- 
trientes minerales será mucho 
menor. 

¿Que es PROMI-SAL? 
Es un producto orgánico, totalmen- 

te soluble, cuya materia básica de for- 
mulación es la sal cálcica de los dci- 
dos Polihidroxicarboxílixos 
(P.H.C.A.) y cuya misión es la correc- 
ción de los suelos salino-sódicos y 
aguas salinas. 

P.S.I. deseado según la textura 
de los suelos 

Composición básica de PROMI- 
SAL: 

C.I.C. 

1 - 15 
16 - 30 

>30 

- Cálcio: 6% plv. 
- Acidos P.H.C.A.: 15% plv. 
- N. Nítrico: 4.5% plv. 
- pH: 6,5 

Actuación de PROMISAL 
Aporta a la solución del suelo cál- 

cio y ácidos P.H.C.A. de forma estable 
y soluble, el cálcio procede tanto de la 
molécula de PROMI-SAL, como del 
presente en el suelo en forma insolu- 
ble (C03Ca), esta capacidad de liberar 
cálcio se la confiere los ácidos 
P.H.C.A. 

Cuando PROMI-SAL es aplicado al 
suelo o dosificado en los diferentes 
sistemas de riego, disminuye contun- 
dentemente el nivel tóxico del Sodio 
(Na) del complejo coloidal, expulsán- 
dolo a la solución del suelo donde 
puede ser lavado (Gráf.1). 

% Arcilla 

<10 
10 - 25 

>25 

P.S.I. 
deseado % 

1 O 
5 
3 



Ca" Ca++ 

Na' 1 Na' Ca-PROMI-SAL 

Na+ 1 Na+ 

Lavado Cationes 
cambiables 

Graf.1: Esquema básico de actuación 1 de PROMI-SALISuelo. 

H20 
P.H.C.A. 

Cationes 
solubles 

Campo de Melón sin tratamiento, germinación 55-60%. Campo de Melón con PROMI-SAL, germinacion 95-98% 
y unos incrementos de producción 35-40%. 

Tomate, uno de los cultivos 
más resistente a la salinidad. 

Ensayos de campo 

Cultivo: TOMATE Riego: GOTEO Dosis: 75 ItsIHa. 

Suelo TRATADO 

7,23 
7.6 

12.1 1 meq1100 gr 
6.43 meq1100 gr 
2.10 meq1100 gr 
3,08 meq1100 gr 

56,88 meq1100 gr 
4,29 
8,O 

23,81 
Franca 

P R O M I  - S A L  

DATOS 

C.E. mrnhoslcm. 
p H.. ..................... 
Ca ....................... 
Mg ...................... 
Na ....................... 
......................... K 
........................ CI 

R.A.S. O S.A.R .... 
P.S.I. % ............... 
C.I.C. meq1100 gr 
Textura U.S.D.A. 

AGUA 

3,7 
8,l 

10.2 meqll 
20,46 meq1100 gr 
16.04 meq1100 gr 
0,62 meq1100 gr 

42,66 meqI100 gr 
4,OO 
- 
- 

- 

SUELO 

16.30 
7.6 

8,76 rneq1100 gr 
8,96 rneq1100 gr 
3,00 meq1100 gr 
3.37 meq1100 gr 

210,90 rneq1100 gr 
10,07 
12,60 
24,46 

Franca 
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Importados de California 
y de viveros propios 

nacionales: J 

i Cultivador 
de fresón! mi 
Con Osmocote y Osmaform, 
fertilizante NPK de li beraaón 
controlada mejorará sus 
resultados. 

Utilizando Osmocote en el 
cultivo de fresón obtendrá: 
Frutos de mejor calidad y mayor 

@U 
tamaño. 
Crecimiento equilibrado que 

81 )u 

resulta en mas altos rendimientos. 
e Un suministro completo y conti- 

nuo de nutrientes NPK desde el 
u3 E: 

principio al final del cultivo, sin '0 
riesgos de alta salinidad que 
puedan causar quemaduras (fito- E 3 
toxicidad). 
Un sistema seguro y fiable para 

8 
nutrir sus plantas al que se suma % 
la gran ventaja de la facilidad de u 

)u 

aplicación, utilizando Osmocote E: 
en el agujero de plantación. 

Q 
-2 

La liberación de Osmocote 
depende solamente de la tempera- m$ tura del suelo. 

La liberación no es afectada por 
el pH, actividad microbiológica, 
humedad, tipo de substrato, 
concentración externa de sales o 
cantidad de agua de riego. 

Para mas información, por 
favor contacte con 
Siena España S.A. 
R 0 .  Box 2212, Via Layetana 28,4OD 
Barcelona 3, tel. (9313103633 
tlx.: 52931 (foimpex) 

O 
Osmocote y Osmaform son marcas regis~radas por 
Sierra Chemicai Company, Milpitas,California, U.S.A. 



Cuadro n." 4 Cuadro n." 1 : Datos básicos requeridos 
en todo análisis de salinidad 

Cultivo: Melón Riego: Inundación Dosis: 160 IIHa 
BROCULI 

salino-sódico 
Riego localizado 

AGUA 

C.E. mmhosícm a 25" C 
PH 
CATIONES meqll 

Calcio 
Magnesio 
Sodio 
Potasio 

ANIONES meqll. 
Cloruro 
Sulfatos 
Carbonatos 
Bicarbonatos 

R.A.S. o S.A.R. 
DUREZA 

Suelo Tratado 

3.1 O 
8,20 

Limosa 
22,40 

P R O M I - S A L  

DATOS 

C.E. mmhos/cm .... 
P.S.I. % .................. 
Textura .................. 
C.I.C. meq1100 gr ... 

AGUA DE RIEGO 

SUELO 

C.E. mmhos/cm ext. sat. 
pH ext. sat. 
CATIONES meq1100 gr 

Calcio 
Magnesio 
Sodio 
Potasio 

P.S.I. % 
C.I.C. meq1100 gr. 
TEXTURA 

% Limo 
% Arena 
% Arcilla 

Materia Orgánica % 

SUELO 

6,45 
14,30 

Limosa 
21,75 

Dosis mantenimiento 20-5.0 cc/m3 

PROMI-SAL actúa de cinco mane- 
ras: 
- Reduce la salinidad, rebajando los 
niveles de conductividad eléctrica 
(C.E.); Porcentaje de sodio intercam- 
biable (P.S.I.); Relación de absorción 
de sodio (R.A.S. o S.A.R.). 
- Flocula los suelos compactos, me- 
jorando la germinación y el drenaje. 
- Aumenta la capacidad de retención 
de agua. 
- Mejora la estructura física del 
suelo. 
- Estabiliza el pH del suelo. 

Dosificación 
La forma más adecuada de dosifi- 

Y.VIY... . . U . ~ r ,  germinación 65-75%. 
Drch., zona tratada con PROMI-SAL, germinación 95%. 

car PROMI-SAL, es llevando a cabo 
un análisis (cuadro n." 11, para su cál- 
culo exacto, segun las fórmulas: 
a)Suelo 

El P.S.I. análisis menos el P.S.I. de- 
seado, multiplicado por el C.I.C, y di- 
vidido por 0,0083 da el resultado del 
número de litros por Ha. 
b)Agua 

La R.A.S. análisis menos la R.A.S. 
deseado forma un factor que multi- 

plicado por el 1,15 y por el número 
cm de la lámina de riego da el resulta- 
do de litros por riego. 

Notas: - El P.S.I. expresado en 
forma decimal (10% = 0,lO). 
- N . O  cm lamina de riego.- Volumen 
utilizado en un  riego, los m3 riego hay 
que pasarlos a cm (1 cm O 100m3). 

Si no se dispone de análisis de 
suelolagua, las dosis medias orienta- 
tivas se citan en el Cuadro n." 

2, @ 



Invernaderos de cristal, lámina de plástico o placa celular. 
Galvanizado de 450 a 550 g m  Znlm2. 

Calefacción, riego, control y automatización. 
Pantallas para ahorro enérgetico y sombreo. 

m 
I CIFelip Gil,  7.08023 BARCELONA Te1.(93) 212 03 89 Télex: 54.640 . 

-. . . . .. , 
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SEMILLAS 
DE FLORES 

-1- 1.500 variedades de semillas para 
plantas ornamentales: 

Begonias, Petunias, Primulas, 
Gl~~in ias ,  Pensamientos, 
Tagetes, Genberas, Vivaces, 
Aromáticas. Palrnáceas. 

B e n m r y  Alemania R.F. 

m m  SEMENTll 

A N A z, zz 
Semillas de frutales, coníferas, forestales, arbustos. 

SUSTRATOS 

- 
B$& 

Sir.srraros c~speciJicos extrafinos parasemilleros horricolu.s rri ~~ r r r l i i hu t i~ le~~~ .~ ,  
ruco prensudo. semilleros de planta de flor. repicado dr Pc~ti.s<tnrioiro 
,v Petunia. Poinseria, Pritnula. Geraneo. Ciclarnen. Vi~,ri<.c,.v. 
Fabricamos a medida. 
Balas de ritrbu ritbia300Ir. bolsasparu~urde~i de 10 1120 Ir iOIr tlrsi~.srr~rro 
i~niversal. 
Fuhricado en R. 



Rotura de tallos 
en claveles 
mediterráneos 

Aspectos 
nutricionales 
y fisiológicos 

Por: 
J. Pijoan 
Dir. AGRICONSELL La rotura de tallos a f~ , . ,  ,. ,,, ..,,,,, .,..., ,, ,nediterráneos. 

Los nudos voluminosos y rodondos, crean dificultades a la ascensión fluída de la savia. 

Introducción 
El cultivo de claveles ((Mediterrá- 

neos», supuso una renovación acele- 
rada de variedades, dificultando los 
tiempos de investigación para las 
principales fisiopatias. 

La rotura de tallos (en adelante RTI, 
afecta a un grupo importante de va- 
riedades tipo mediterráneos y afines, 
en especial las de tallo grueso y flores 
de gran tamatio y calidad. Los nudos 
suelen ser voluminosos y redondea- 
dos, creando dificultades a la ascen- 
sión fluida de la savia, originando fre- 
cuentes rebrotes en la parte media y 
baja del tallo. Cabe pensar que cada 
variedad se comporta según su con- 
dicionante genético de base, lo cual 
no obsta para que su particular sensi- 
bilidad a la RT pueda modificarse 
profundizando en su fisiologia, adap- 
tando la planta a un crecimiento re- 
gular y a una emisión escalonada de 
tallos y tratando de acertar simultá- 
neamente en la fecha de plantación, 
cobertura y pinzado. Indudablemen- 
te, el aspecto nutricional, adquiere un 
significado importante y conjunto 
con el fisiológico, es decir, se trata de 
un problema Nutrifisiológico, donde 
el calcio como elemento de plastici- 
dad celular asume un papel predomi- 
nante. 

En 1976, iniciamos el estudio de la 
RTen variedades tipo ((Flor de Maign. 

Se inició en la finca de Pere Serra en 
el Maresme (Barcelona). Gracias a 
este primer estudio pudimos enmar- 
car la RT como una problemática de 
tipo Nutrifisiológico. 

En 1983, la cooperativa FLORIMAR 
(presidida por Pere Serra), nos encar- 
ga profundizar en la RT de un grupo 
de variedades sensibles, entre las 
que destaca la var. Corrida. En dicho 
trabajo colaboró el responsable téc- 
nico de la Cooperativa, Ing. A. Beni 
Daban, siendo su aportación decisi- 
va, tanto en su planteamiento como 
puesta en práctica de los resultados, 
que ha venido aplicando con eviden- 
te éxito. 

a rotura de tallos L 
afecta a un grupo 

importante de 
variedades tipo 

mediterráneos y afines, 
en especial las de tallo 
grueso yflores de gran 
tamafio y calidad. >> 

Datos parciales de esta investiga- 
ción, fueron ya difundidos en varias 
conferencias que sobre este tema di 
en Italia y Espatia. Poyteriormente, 
han aparecido, publicados por perso- 
nas ajenas a este trabajo, datos par- 
ciales, que pueden originar confu- 
sión, si no  están enmarcados dentro 
del contexto general de esta fisiopa- 
tia. Ello, nos ha estimulado a publicar 
este trabajo, que aun no está conclui- 
do en su segunda fase. 

Material y métodos 
En el primer estudio, se trabajó 

sobre las variedades: Flor de Maig y 
María Teresa sensibles a RT y Marina 
y White Sim como no sensibles. En 
Marzo 76, por cada tesis se muestrea- 
ron 30 tallos, separando hojas apica- 
les, hojas medias, entrenudos y 
nudos. Una tesis se refería a cada una 
de las 4 variedades en claveles ma- 
dres (usados para esquejes de enrai- 
zamiento) y otra a los normales trans- 
plantados en Mayo. Entre Julio y Di- 
ciembre de 1976, se siguió en las mis- 
mas variedades la evolución de Ma- 
cronutrientes separadamente en 
hojas apicales, centrales y basales. 

En el segundo estudio, se mues- 
trearon 30 claveles de cada una de las 
variedades: Maya, Dianora, Corrida, 
Olga y Simona el 25-03-83, y el 15-05- 
83. 



Graf.1: Evolución Macros Verano-Otoño 1976 (Flor de Maig) 
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Graf.2: Evolución Macros Verano-Otoño 1976 (Marina) 
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ANALlSlS Y CONTROL NUTRlClONAL 
Para conseguirlo le ofrecemos: 

1 EXPERIENCIA GARANTIA DE RESULTADOS 
Más de quince años analizando suelos y plantas con -No somos una fabrica de hacer análi- 
un importante banco de datos, tratados por ordena- sis. 
dor. - Miles de agricultores, a lo largo de mu- 
Hemos sido los primeros, hace muchos años, en in- chos años, han confiado en nosotros. Nos 
formatizar el control de la nutrición vegetal, contribu- sentimos muy satisfechos de los resulta- 
yendo al nacimiento de una nueva metodología (Meto- dos; nos consta que los clientes también. 
dologia Pijoan 8), conocida y empleada en muchos 
otros paises de Europa. 



E << n cuanto a 
los n utrientes minerales 
la influencia negativa 
del ex&o de fósforo 

y potasio que tienden a 
bloquear al calcio 

y hacer más quebradizos 
los tejidos del tallo, 
con el aumento del 
contenido de calcio 
decrece la rotura 

de tallos, siempre que 
P y  K estén 

equilibrados. >> 
LG- . IIYI.YYY- V ~ . J S  trabajos 

aplicados en el Maresme por Beni Dagan Ing. A. en FLORIMAR, 
han significado un evidente Bxito. 

Se cortaron los nudos del 1" a 8", se 
pesaron en fresco y secos con aire 
forzado a 80" C y se analizaron los 
macroelementos. 

Los métodos de análisis usados 
son los propios de AGRICONSELL, 
mineralizando las muestras con 
acido sulfúrico, peróxido de hidróge- 
no y valorando N y P por colorimetría, 
K por fotometría de llama y Ca y M g  
por absorción atómica. 

Resultados 
- Marzo 76 
Podemos comprobar S/ graf. 3, que 

los niveles de calcio de los nudos y 
entrenudos en la var. Flor de  Maig 
son sensiblemente más bajos que 
Marina, siendo mayores los niveles 
en las plantas (J) jóvenes que (VI vie- 
jas (Claveles madre). Por otra parte, 
el fósforo y potasio siendo poco más 
alto en las plantas madres (VI, es sen- 
siblemente superior en la var. Flor de 
Maig. 

El nitrógeno, siendo más bajo en 
Flor de Maig, lo es también en las 
plantas madre, lo cual concuerda con 
lo anunciado en el I.V. (Indice Vegeta- 
tivo, Pijoan Gante 1975) 

Los niveles minerales en hojas de 
los mismos tallos en los que se anali- 
zaron nudos y entrenudos, ofrecen 
resultados diferenciales si buscamos 

la correlación tallos-hojas. Nitrógeno 
y calcio se correlacionan siendo más 
altos en Marina tanto en nudos como 
hojas (correlación positiva). Fósforo 
y potasio son más altos en hojas de 
Marina y en tallos de Flor de Maig (co- 
rrelación negativa). El magnesio es 
muy variable. 

Los estudios sobre rotura de tallos 
en clavel del nutrifisiólogo J. Pijoan 

de AGRICONSELL comenzaron en 1976 
en la finca de Pere Serra. 

- Verano 76 
Conociendo ya la correlación posi- 

tiva hojas-tallos para N y Ca y negati- 
va para P y K, con el análisis diferen- 
cial de hojas del (A) ápice, (C) centro y 
(B) base, al analizar el comportamien- 
to dinámico de dichas hojas nos de- 
bería proporcionar el de los tallos. 
Los bajos niveles de K en hojas del 
ápice en verano (efecto de dilución en 
plantas muy jóvenes es común a las 
dos varidades). Se aprecia que en ve- 
rano y otoño hay poca varibilidad en 
la dinámica de minerales de las dos 
variedades (Ver. graf. 1 y 2). Un  fenó- 
meno curioso es el no seguir una 
pauta generalizada en los vegetales 
donde las hojas del ápice son más 
ricas de N-P-K que las del Centro y 
Base escalonadamente, así como 
más pobres en Ca y Mg. 

- Marzo y Mayo  83 
Se observa en los gráficos 4 y 5 

como la materia seca en los nudos de 
la var. Corrida (muy sensible a RT) es 
muy inferior que Simona (poco sensi- 
ble). Es precisamente entre los nudos 
4" a 6" desde el ápice, donde más se 
aprecia esta diferencia. 

En Marzo 83, coincidiendo en 
época de rotura se observa como los 
niveles de fósforo y potasio entre los 
nudos 4" a 6" de la var. Corrida, son 
mucho más elevados que Simona. El 



Baytroid, insecticida piretroide de Ba- r yer, reune todos los requisitos necesa- 
rios para proporcionar a los cultivos: 
-Protecci6n segura, rápida y manteni- 

da contra orugas y mosca blanca. 
-Elevada eficacia a dosis reducida. 
-Menor número de tratamientos. 
-Efecto de repulsión contra pulgones, 

independiente del efecto que tiene 
contra ellos por contacto, que hace 
que las plantas tratadas sean menos o 
nada atacadas por estos parásitos. 

-Fitocompatibilidad muy notable 
-Toxicidad muy reducida para las pe 

sonas y la fauna terrestre. 
-Plazo de espera de sólo 3 c . que 

permite a nuestros agricultores pre- 

sentarse en los mercados interna- 
cionales con frutos y hortalizas de 
primerisima calidad sin temores a 
rechazos. 

'58- 
La protección para estar seguro. 

a-6, 08037- Barcelona 



Graf.3: Macroelementos en Tallos y Hojas. Marzo 76 . 

ENTRENUDOS 

N P K Ca Mg 

NUDOS 

HOJAS APICALES 

N P K Ca Mg 

Flor Maig Viejas 1,20 4,79 2,79 0,83 0.1 37 
Jóvenes 1,89 5,73 2,94 1,03 0,379 

Marina Viejas 2,04 4.56 2,49 1.93 0,503 
J6venes 2,52 4.90 2,67 1.81 0,450 

HOJAS CENTRALES 

Flor Maig Viejas 1,81 3,74 2.01 0,99 0,250 
Jóvenes 1,66 3,65 2.08 1,00 0,204 

Marina Viejas 1.89 8,44 2-88 1,60 0,360 
Jóvenes 2.14 9,27 3,11 1.43 0,323 

<< N i t r d g e n o  y calcio 

Flor Maig Viejas 1.15 5,63 3,16 0,52 0,194 
Jóvenes 1,53 5,73 3,64 0,67 0,404 

.Marina Viejas 1,63 4,35 2,94 0,80 0,258 
Jóvenes 1,83 5.03 2,94 1,00 0,198 

se correlacionan siendo más altos 
tanto en nudos como hojas 
(correlación positiva). 
Fósforo y potasio son más altos 
en hojas de unas variedades y en tallos 
en otras (correlación negativa). 
En magnesio es muy variable. 

Flor Maig Viejas 1,73 3,97 2,60 1.83 0,470 
Jóvenes 2,09 4,09 2,02 1.26 0,200 

Marina Viejas 2,68 4,38 2,51 2,37 0,524 
Jóvenes 2,70 5,05 2,45 1,52 0,343 

Graf.4: Porcentaje Materia Seca 

5 nudos 1 2 3 A- 6 7 8  



calcio entre los 3" a 6" de Corrida tam- 
bién es más bajo. 

En Mayo 83, las diferencias son 
menos apreciables pero las tenden- 
cias son las mismas. 

Conclusiones 
Parece confiimarse que el conteni- 

do en materia seca define en gran 
manera las variedades y zonas del 
tallo, más sensibles a RT. El hecho de 
que los tallos más carnosos con rápi- 
do crecimiento y turgentes sean los 
más quebradizos parece confirmar 
estos datos. Posiblemente, la adecua- 
da gestión del agua en épocas frias y 
con deficiente radiación solar pueda 
mejorar esta situación. No olvidemos 
que al disminuir la radiación bajan 
los contenidos en materia seca de los 
vegetales. 

En cuanto a los nutrientes minera- 
les cabe destacar la influencia negati- 
va del exceso de fósforo y potasio 
que tienden a bloquear al calcio y 
hacer más quebradizos los tejidos del 

<< L a materia seca en 
los nudos de variedades 
muy sensibles a la rotura 
de tallos es muy inferior 
que'en otras variedades 

poco sensibles. >) 

Graf.5: Porcentaje Materia Seca 

tallo. Apoyándonos en los resultados 
de este trabajo, podemos asegurar 
que con el aumento del contenido de 
calcio, decrece la rotura de tallos, 
siempre que el P y K esten equilibra- 
dos. 

No siempre es fácil ni  rápido conse- 
guir un aumento en la absorción y 
acumulación del calcio. Cabe tam- 
bien señalar que un aumento excesi- 
vo del calcio produce un exceso de 
flexibilidad en el tallo, fenómeno con- 
trario a la RT, que no desaparece 
hasta aumentar el potasio y reequili- 
brarlo con el calcio. 

El análisis foliar si bien resulta útil a 
nivel de nutrición global no refleja, 
salvo en N y Ca, los niveles acumula- 
dos en los nudos que es donde se 
produce el fenómeno de la rotura. 
Convendria complementar con un  
análisis de tallos o nudos de la zona 4" 
a 6" desde el ápice, de manera que va- 
lorando la materia seca de los niveles 
P-K-Ca se pudiera preveer esta fisio- 
patia con mayor aproximación. 

Graf.6: Macroelernentos nudos Simona. Marzo-83 Graf.7: Macroelementos nudos Corrida. Marzo-83 

Graf.8: Macroelementos nudos Simona. Mayo-83 Graf.9: Macroelernentos nudos Corrida. Mayo-83 



VARIEDADES 
DE 
CLAVEL 

COLOR Rojo Cyclamen 
EMPRESAS (granate) y Cereza Rosa 

Blanco 
Malvas y estriado 

Blanco Amarillo Naranja morados de rojo Fantasía 

Sarinah 

Cristóbal 
Paola 
Elodie 

Virginie 

Coralie 

Pallas (*) 

Angela 

Barberet & Tanga lrina (*) Pallas- Vanya Adonis Aladin 
Blanc Orange ("1 

Salome Katia Carola 
Amapola 

Julien 
Nicole Monsei- 
Maiolino gneur 
Barberet (granate) 

(*)  Familia Pallas 

P. Kooij & Indios Manon Aneto- Argallo Raggio di Arevalo Laika Doria (Tell) 
Zonen (Alaska de valencia Sole 

Baratta) 
Granada Sanremo Bogotá Murcia Albisole Sevilla Pierrot 

Zeus Aurigo Alice 
Córdoba Bordighera 

Tecniplant (granate) 

SB Diolo Diano Dianora Simona Ernesto Setter Atena Olga Pesco 210 
Orion Brillante Elisabetta Lubiana Giallo- Delia Espumante 

Nuovo 
Xavier Aguilh Ri bot 

Selecta Cantalupo Castellaro Ada White Citara Candy (*) Dedalo Elionor Happy- Roma (* )  
Candy (*) 

Domino Figaro Chinera (C) Biancochinera (C) Orange- Fedor 
Candv í*) 

Francesco Palma ('1 Ladychinera (C) White Candy ("1 
Epomeo (C) Ligth Pink- 

Hortimar Candy (*) 
(*) Familia Candy, (C) Familia Chinera 

WestStek Desio Doge Fanbio Prins- lsac Cabaret Excepción 
Bernhard 

Giacomo Fedora Feyenoord Esprit 
Haisa lrene lvan 

Van Tornado (*) Palma (*) Ligt Pink- White Candy (* )  Candy (*) Orange- Hellas (*) Roma ( " 1  
'Staavemn Candy ('1 Triumph (*) 

Red Dorso Corso Verona ( "1  Pirana ("1 
Pisa[(*) Europa 

Valleflor (*) Familia Resistan 
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T-U&BO TAPE 
MODELOS EXISTENCIAS a La cinta de riego por goteo Mantenemos existencias de todos 
TURBO-TAPE, <(la cinta que riega de verdad),, los tipos más usuales y cuyas 
se fabrica en los modelos STANDARD, HEAVY características especificamos 
y SUPER, sólo les diferencia el grosor a continuación. Para pedidos mínimos 
de pared de la cinta. de 250.000 metros lineales 

y en plazos de entrega 
de tan sólo UIV MES 

DISTANCIA ENTRE GOTEROS podemos suministrar el tipo especial 

Para la mayoría de aplicaciones, de TURBO-TAPE 

TURBO-TAPE se entrega sin coste que se adapta a cualquier necesidad 

adicional, equipado con goteros de combinación de goteros, 

cada VEINTE CENT~METROS. caudales y distancias. 

TURBO-TAPE puede suministrarse 
con goteros en cualquier múltiplo 
de 20 o 30 cm. 

TURBO-TAPE se presenta en rollos 
o bobinas compactas y uniformes, 'o,, 
perfectamente embaladas * 
y protegidas con plástico. 
Las bobinas son muy manejables, 
sólo pesan 27,5 kg. 

GOTEROS AGRUPADOS 

TURBO-TAPE es la única cinta 
en el mercado que puede servirse 
con varios goteros agrupados, 
intercalados entre largos de cinta lisa. 
Esta cualidad es especialmente 
apreciable en los cultivos 
cuyas plantas están separadas 
más de un metro en línea. 

Además del tipo que usualmente 
ofrecemos, identificado con el prefijo 
HF y cuyos goteros suministran 
un caudal nominal 
de UN LITRO/HORA, pueden fabricarse 
modelos de bajo caudal 
(de MEDIO LITROIHORA) 
con el prefijo LF o de alto caudal 
(de DOS LITROSIHORA) con el prefijo EHF. 

La instalación 
de la cinta TURBO-TAPE 
se realiza de forma fácil y rápida, 
nuestros técnicos 
le asesorarán gustosamente 
ante cualquier dificultad. 
Sugerimos que 
antes de realizar la instalación, 
se lea las instrucciones 
adjuntas al producto, 
con objeto de asegurar 
unos óptimos resultados. 



)ónde encontrar I i  CINTA TURBO-TAPE? C- - - , 
J proveedor, buen profesional del ramo, le asesorarh. en base a% 
tcesidades de aplicacidn, el modelo edecuado. 
ay distribuidores COPERSA en todas las principales loca..-. ' c . 
i caso de dificultad puede dirigirse a: 

h p a ~ a d 0  de Correos. 140 Telefono 1931 759 27 61 
Maña Vidai. 2 Teletax (931 759 50 08 
08340 Vilascar de kv,. 
(Barcelona) 

en donde le orientaremos al distribuidor irras próximo 

¿POR QUÉ TURBO-TAPE ES LA MEJOR? 

Nuestran cinta es la ÚNICA que reúne TODAS estas cualidades: 

@ Tres 
modelos adaptables 
al tipo de instalación 
a que vayan destinados. 

@ Goteros 
auténticos bien calibrados 
nada de chorros 
que pueden mojar el cultivo. 

@) Distancia 
entre goteros 
desde VEINTE cm a determinar 
ante cada instalación. 

SALIDA: GOTA A GOTA 
CINCO POR METRO 

@ Régimen turbulento 
Todas las pruebas realizadas 
en diferentes centros experimentales 
independientes entre sí 
confirman nuestro aserto: 
TURBO-TAPE es la que mejor 
resiste a la obturación. 

@ Autocompensante 
El diseño único de TURBO-TAPE 
proporciona un coeficiente 
de autocompensación de 0,6 
lo que se traduce en mayor UNIFORMIDAD 
de distribución de agua. 

(6) Los recorridos 
de Turbo-Tape 
son más largos 
Las espec 
de la cinta 
recorridos 
sin perder 

CANAL SECU 

REGIMEN TLIRBULENTO: 
Mayor resistencia a 
la obturación. 1 

:¡ales características técnicas 
permiten alcanzar 
más largos 
uniformidad en el riego. 

ENTRADA: 
EL DISENO ESPECIAL 

EVITA LA ENTRADA - DE PARTICULAS 1 

No tenemos necesidad de iuaar con descuentos ocultos/~ublicamos nuestros   recios - 
Dor todo lo alto. 
Ofrecemos el MEJOR producto por MENOS dinero. 



Nuevas 
pos¡ bilidades 
en los cultivos 
«sin suelo» 
con la utilización 
de la 
«banda fibrosa~ 

La banda fibrosa es un acondicio- 
nador de turba a base de fibra, que 
con un mismo resultado en la pro- 
ducción consigue un ahorro en los 
costes. Con la banda fibrosa se consi- 
gue hacer un sustrato con mucho 
poro, que es ideal para hacer ((cultivo 
en saco» vertical u horizontal me- 
diante fertirrigación. 

La banda fibrosa es un producto de 
CATENSA, Catalana de Enfeltrados, 
S.A. Esta empresa indica que la utili- 
zación de este material puede reducir 
los.costes de elaboración de los sus- 
tratos empleados en horticultura. En 
este sentido hay que recordar que ac- 
tualmente los sustratos utilizados en 
los cultivos de ornamentales son ma- 
yoritariamente de origen orgánico 
(turba, compost de pino y de bos- 
que..) El uso de acondicionadores 
inorgánicos tales como la perlita, po- 

< 

Mezcla BJcon 75% de banda fibrosa 
y 25% de turba. Foto del IRTA de Cabrils 
del ensayo realrzado para CATENSA. 

liestireno expandido y otros está jus- 
tificado de una parte por las propie- 
dades físicas que proporcionan: ai- 
reación, disminución de peso ... y por 
otra, por la reducción de costes del 
sustrato que en algunos casos es el 
motivo principal de su uso. 

Con resultados previos de anhlisis 
del material denominado ((banda fi- 
brasa)), la compañia CATENSA en- 
cargó el año pasado un trabajo al 
IRTA de Cabrils para la «Evaluación 
de banda fibrosa como acondiciona- 
dor de sustratos para horticultura» 
que realizó Neus Andreu de la Uni- 
dad de Tecnología y Agroenergética, 
departamento que dirige el investiga- 

dor Oriol Marfá, del Centro del IRTA 
en Cabrils. Estos técnicos plantearon 
un experimento mediante una t6cni- 
ca de cultivo que pusiera de manifies- 
to la necesidad de sustratos con una 
buena aireación, ateniéndose para 
ello a experimentos previos realiza- 
dos en el mismo Centro. Se utilizó la 
técnica de cultivo en saco vertical y 
como material vegetal a la lechuga, 
por su rápido crecimiento vegetativo. 

Entre las conclusiones del ensayo 
se indica que la utilización de la 
banda fibrosa en mezcla con turba 
puede llegar hasta proporciones cer- 
canas al 50% y que ateniendo a los 
costes de este material su utilización 
como acondicionador de sustratos 
convencionales se justifica economi- 
camente para muchas aplicaciones 
hortícolas. Los técnicos que realiza- 
ron los ensayos hacen una especial 
mención a los sustratos que por su 
uso necesitan de una mayor airea- 
ción, como uno de los principales 
usos de la banda fibrosa. 

En el cultivo de lechuga efectuado 
en ((saco de cultivo)) vertical se utili- 
zaron tres tipos de sustratos B1 
menor proporción de banda fibrosa y 
Turba; 82 cuarenta por ciento de 
banda fibrosa y resto de turba; 83 
tres cuartas partes de banda fibrosa y 
resto Turba y otros sacos el P conte- 
niendo el 100% de perlita. 

Disposición de los sacos verticales de cultivo en el ensayo. 

sacos de polietileno 

Ei 
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1 
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CORRECTOR DE 
SUELOS SALINO-SODICOS 

Y AGUAS SALINAS 

1 PROMlSOLsa 
C Ld Ct!'da~yd '33 

1 Ti - I  19-31 24 53 5'3 74 04  Oí) 

25005 LERlDk 

IBERFLORA 87 
XXV Feria de Horticultura Ornamental y Elementos Au- 
xiliares 
Del 14al18deOctubre VALENCIA 
EUROAGR087 
///Feria Internacional de la Producción, Transformación 
y Comercializacidn Agrícola 
Del 14al18deOctubre VALENCIA 
IiSASLUR - 87 Bienal del Sector Primario. 
Del 31 de Octubre al 7 de Noviembre. 1.987 BILBAO - - - - - . - - - - 

III Conareso Nacional de la Sociedad Española de Cien- 
cias ~ ~ r t í c o l a s  
Del 17 al 22 de Octubre, 1.988 TENERIFE 
BIOCULTLIRA 87 
Feria de Alternativas y Calidad de vida 
Del 8 al 12 de Octubre, 1.987 CASA DE CAMPO MADRID 
FlRESME 
Feria Técnica de la Horticultura Intensiva 
El 13 v 14 de Febrero. 1.988 MATAR0 

Relanzamiento del grupo de 
trabajo de Ingeniería Hortícola 
en la S.E.C.H. 

La Escuela Tbcnica Superior de lngenieros Agrónomos 
de la Universidad Politecnica propone una ccReunión del 
grupo de Ingeniería Hortícola)) para el próximo mes de Oc- 
tubre aprovechando el marco de las ferias de Valencia de 
Euroagro e lberflora para debatir y dar una respuesta defi- 
nitiva a puntos tan importantes como llegar a una defini- 
ción comprensiva, amplia y lo más aceptable posible al 
concepto iilngeniería Horticola». 

Se trata de establecer las principales áreas de trabajo 
que conformarían esta Sección, conseguir un catálogo de 
las lineas de trabajo desarrolladas por los pertenecientes 
al grupo 1.H y ampliar la relación de personas de nuestro 
país cuya labor profesional se dirige hacia los objetivos de 
la Ingeniería Hortícola, fijar un orden de prioridad en las 
líneas de trabajo de I.H. que trascienda a programas en 
fase de realización y principalmente a la programación fu- 
tura. 

La nueva etapa de desarrollo de la S.E.C.H. hacia su III 
Congreso Nacional a celebrar el próximo año en Canarias, 
podría reflejarse tarnbibn en un relanzamiento del grupo 
de trabajo de Ingeniería Hortícola que ciertamente necesi- 
ta de una mayor comunicación y cohesión entre sus 
miembros y puesta en comun de las líneas de trabajo. 

Los técnicos que deseen participar en esta iniciativa 
pueden dirigirse a Carlos Garcia Lopez, Escuela TBcnica 
Superior de lngenieros Agrónomos de la Universidad Po- 
litécnica, Camino de Vera n." 14, 46022 Valencia. 



Calendario 
AGRO-MEDITERRANEA 87 
Del 9 al 18 de Octubre, 1.987 SEVILLA 
III CURSO SOBRE TECNOLOGIA DEL RIEGO 
28-29-30 de Se~t iembre v 1-2-3 de Octubre, 1.98ñLEIDA 

Del 12 al 17 de Octubre, 1.987 SEVILLA 
APlBERlA 87 
Salón Apícola. Feria de Muestras de Extremadura. 
Del 12 al 15 de Noviembre DON BENITO (Badaioz) - - . 
Xlll Jornadas de Productos Fitosanitarios (I.Q.SARRIA). 
Del 19al21 deoctubre BARCELONA 
Congreso Agrario 10 años de la ICEA (Institució Catala- 
na dlEstudis ~gra r i s ) .  
Del 11 al 13 de Diciembre BARCELONA 
6" Jornadas Tbcnicas sobre Riego (IRTA-INIA-AERYD). 
Diciembre BARCELONA 
3" Symposium Nacional de Agroquímicos. 
Del 20 al 22 de Enero 1.988 SEVILLA - 

Feria lnternacional de Maquinaria Agrícola, FIMA-88. - 
Del 21 al 24de Marzo de 1.988 ZARAGOZA 

EQUIPLAST-87 
Plásticos-Máquinas-Equipos-Moldes-Subcon tratación 
13 de Noviembre BARCELONA 

VI JORNADAS TECNICAS SOBRE RIEGO 
Del 1 al 3 de Diciembre, 1987 CABRllS (Barcelona) 

FRANCIA 
II Salón de Horticultura 
Del 6 al 8 de Noviembre, 1.987 NANTES 

CHINA 
AGRO-EXPO 87 
Del 4 al 10 de Noviembre, 1.987 PEKlN 

USA 
Exposición y Conferencia T6cnica lnternacional sobre 
Riego. 
Del 25 al 28 de Octubre, 1.987 ORLANDO (Florida) 

EGIPTO-ISRAEL 
Congreso lnternacional de Citricultura. 
Del 6 al 12 de Marzo, 1.988 EL CAlRO (Tel Aviv) 

MARRUECOS 
13" Congreso Internacional de Riegos y Drenajes ([CID). 
Del 15 al 27 de Septiembre, 1.987 RAB AT 

HOLANDA 
NTV, Feria de la Industria Horticola holandesa. 
Del 2 al 6 de Febrero, 1.988 BLElSWlJK 

HOLANDA 
Exposición lnternacional de Floricuitura Profesional. 
Del 4a18de Noviembre, 1.987 AALSMEER 

@ 
AJUNTAMENT DE 

MATAR0 

FIRESMEe88 
III Feria técnica de la horticultura intensiva 

Dirigida a horticultores, floricultores, 
industriales, comerciantes y técnicos. 

Sectores' p8rticipantes 

Substratos ' Material vegetal (semillas, esquejes, bulbos, ...) 
Abonos Manutención y almacenaje 
Fitosani tarios Automatismo e informática agricola 
Maquinaria horticola Climatización 
Plásticos agrícolas Libro tbcnico 
Equipos de riego Herramientas y elementos auxiliares 
Invernaderos Frigoconservación 

Días, 12, 13 y 14 de febrero de 1988 
Mataró (Barcelona) 

En las mismas fechas se celebrara la X Feria del Árbol, la Planta, la Flor y el Jardin. 
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En el Boletín 
de Información 

de 1986 y terminará el 31 de 
Diciembre de 1989. La segun- 
da fase de seis años, comenza- 
rá el 1 de Enero de 1990 y ter- 
minará el 31 de Diciembre de 
1995. 

Durante la primera fase la si- 
tuación para España será prác- 

Agraria: ticamente la misma que antes 
de la adhesión, es decir, como 

EL CAMPO, del un país tercero, excepto en la 
relativo a la unión aduanera 

Banco de Bilbao iniciada el 1 de Marzo de 1986. 
Durante esta primera fase v 

objeto de preparar la integra- 

EL SECTOR ción efectiva que tendrá lugar 
al inicio de la seaunda fase, Es- 
paña deberá ir adaptando era- 

"ORTOFRUT'CO'A gresivamente la organización 

Este importante capítulo 
agrario, en años buenos, 
puede representar la cuarta 
parte de la producción final 
agraria y la mitad de la produc- 
ción total agrícola. 

Su peso es mayor aún den- 
tro de la exportación agroali- 
mentaria española. cuyo des- 
tino casi en su totalidad es el 
conjunto de los Estados de la 
CEE, una dura competencia 
con Holanda, Italia, Grecia y 
Francia íveánse sus cifras de 
exportación que se recogen en 
los cuadros anejos) v los paí- 
ses mediterráneós, sobre todo 
Marruecos e Israel. 

En el' aspecto productivo es 
necesario destacar el impor- 
tante esfuerzo inversor realiza- 
do en los últimos años en las 
distintas plantaciones y en la 
ampliación de los cultivos pro- 
tegidos, así como en la intro- 
ducción de las tecnologías 
más avanzadas en los siste- 
mas de regadío y manejo de 
las explotaciones hortofrutí- 
colas. 

Sin embargo, este esfuerzo 
de los hortofruticultores no se 
ha visto correspondido con el 
esfuerzo privado y público en 
investigación lo que impide 
disponer de mayor autonomía 
en la obtención de semillas de 
las que se tiene una dependen- 
cia exterior casi total. 

Los acuerdos de la adhesión 
El periodo transitorio para la 

plena integración del sector 
hortofrutícola español en la 
CEE tendrá una duración de 
diez años, dividido en dos 
fases; la primera de cuatro 
años, comenzó el 1 de Marzo 

de su mercado interior a la 
OCM, con los siguientes obje- 
tivos: 
- Aplicación progresiva de las 
normas de calidad, en el mer- 
cado interior. 
- Desarrollo suficiente de las 
agrupaciones de productores. 
- Creación de un ente para or- 
ganizar las operaciones pre- 
vistas por la OCM. 
- Creación de una red para la 
constatación diaria de las coti- 
zaciones en los mercados re- 
presentativos para la produc- 
ción y la importación. 
- Liberalización de los inter- 
cambios con vistas al régimen 
de libre competencia y libre 

acceso al mercado español. 
A partir de la segunda fase 

comenzará prácticamente la 
integración del sector horto- 
fruticola español en la Comu- 
nidad, aplicándose en España 
la totalidad de la normativa co- 
munitaria. 

Los precios se aproximarán 
a los comunitarios en seis eta- 
pas (cinco campañas) produ- 
ciéndose la primera aproxima- 
ción al comienzo de la campa- 
Aa 1990-91 y aplicándose defi- 
nitivamente los precios comu- 
nes al inicio de la campaña 
1995-96. 

Respecto a los intercambios 
entre España y la Comunidad a 
Diez hay que reseñar que du- 
rante esta segunda fase el pre- 
cio de referencia se sustituye 
por un precio de oferta comu- 
nitaria, el precio de entrada 
por un precio de oferta espa- 
ñol y el gravamen compensa- 
torio por un montante correc- 
tor. 

Las importaciones en Espa- 
ña de coliflores, zanahorias, 
cebollas, ajos, tomates, naran- 
jas, mandarinas, limones, 
uvas de mesa, manzanas, 
peras, albaricoques y meloco- 
tones procedentes de la Co- 
munidad a Diez, estarán suje- 
tas al mecanismo comple- 
mentario de los intercambios 

durante el período 1 de Marzo 
de 1986 a 31 de Diciembre de 
1995. 

Las importaciones en la Co- 
munidad a Diez procedentes 
de España, los productos in- 
cluidos en la OCM de frutas y 
hortalizas frescas estarán so- 
metidos al MCI durante el pe- 
riodo 1 de Enero de 1990 - 1 
de Diciembre de 1995. 

Lo más destacable del pri- 
mer año de la integración ha 
sido el establecimiento de pre- 
cios institucionales para los 
tomates, berenjenas, coliflo- 
res, peras, manzanas y limo- 
nes; dichos precios se fijaron 
al máximo nivel permitido por 
el Acta de Adhesión y durante 
esta campaña no se ha produ- 
cido ningún tipo de interven- 
ciones en ninguno de los pro- 
ductos para los que se han fija- 
do dichos precios. 

Hay que señalar por último 
que como consecuencia de la. 
situación del mercado del 
limón se solicitó y obtuvo de la 
Comisión de la CEE la precep- 
tiva autorización para conce- 
der restituciones a la exporta- 
ción de limones, pagados con 
fondos españoles, por un im- 
porte global de 150 millones 
de pesetas. 

La incorporación a la CEE 
hacia pensar con toda lógica 
en la expansión que la produc- 
ción española habría de tener 
en ese mercado, sin embargo, 
los términos en que-ha queda- 
do regulado este capítulo, un 
largo periodo transitorio de 
diez años y la no aplicación de 
la OCM hasta el cuarto, así 
como la revisión aún pendien- 
te de los acuerdos con los paí- 
ses terceros mediterráneos, 
introducen un horizonte lleno 
aún de sombras sobre las que 
el Gobierno español debe de 
estar vigilante. 

Una quiebra de las favora- 
bles expectativas que para 
estas producciones se vatici- 
naban desde siempre tras el 
ingreso en la CEE supondría, 
sin duda, para el sector agrario 
en su conjunto un balance tre- 
mendamente negativo que 
haría cuestionar a muchos el 
hecho de la integración. 

Medidas necesarias 
1. Para la consecución de los 
objetivos previstos en el perío- 
do transitorio de la adhesión: 
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aplicación de las normas de 
calidad, desarrollo de las agru- 
paciones de productores, 
creación de los organismos e 
infraestructuras que posibili- 
ten los mecanismos de inter- 
vención pública y la liberaliza- 
ción de los intercambios, la 
Administración deberá desa- 
rrollar una amplia campaña de 
información a los agricultores 
del complejo funcionamiento 
de la organización común de 
mercado de frutas y hortalizas. 

2.- Se deberhn potenciar 
cuantas medidas sean necesa- 
rias para fomentar las agrupa- 
ciones de productores agra- 
rios que son bhsicas en los sis- 
temas de funcionamiento de la 
organización común de mer- 
cado comunitario y que en la 
actualidad en España se les re- 
conoce con un bajísirno nivel 
de representatividad. 

3.- Creación de un sistema es- 
tadístico rhpido y eficiente, así 
como unos puntos de informa- 
ción y difusión que permitan a 
los agricultores adecuar su 
oferta a la demanda previsi- 
ble. 

CEE: BALANCE DEL ABASTECIMIENTO EN FRUTAS FRESCAS 
(1000 t) 

- 
~epresemnte de la Firma Holandesa I 

C/.Mosén Febrer, 12 - Te1.378 1-2 76 
46017 VALENCIA - ESPANA 

Estado 

Alemania Federal 
Francia 
Italia 
Holanda 
BélgicalLuxemburgo 
Reino Unido 
España 
Irlanda 

C 
ESTAMOS ESPECIALIZADOS 

Importación 

EN EL CAMPO PROFESlONAL 

Producción utilizable 

82/83 

2.908 
1.175 

51 9 
758 
47 1 

1.487 
43 

112 
Dinamarca 
Grecia 
Portugal 
CEE (10) 
CEE (12) 

82183 

4.021 
3.515 
7.321 

68 1 
428 
507 

3.072 
19 

Estado 

Alemania Federal 
Francia 
Italia 
Holanda 
B~lgicalLuxemburgo 
Reino Unido 

83/84 

3.251 
1.243 

41 5 
845 
480 

1.538 
40 

105 

83/84 

2.470 
3.085 
7.069 

61 1 
370 
477 

3.320 
20 

84/85 

3.384 
1.184 

626 
947 
51 5 

2.181 
30 

128 

España 435 450 485 + 392 + 410 + 455 
Irlanda 18 16 27 - 94 - 89 - 101 
Dinamarca 34 41 40 - 104 - 123 
Grecia 433 414 422 + 425 + 407 
Portugal 12 15 10 - 28 - 20 - 
CEE (10) 1 .O87 

999 -2.492 -2.821 
878 1.407 -2.861 -3.211 -3.653 

CEE (12) 1.221 

84/85 

3.088 
3.608 
6.695 

634 
392 
500 

3.465 
19 

Exportación 

838 
91 2 

1.849 
432 
225 
65 

+ Exportación-1-Importación 

-2.070 
- 263 
+1.330 
- 326 
- 246 
-1.422 

935 
825 

1.807 
480 
248 
7 1 

1.013 
958 

2.067 
565 
300 
82 

-2.316 
- 418 
+ 1.392 
- 365 
- 234 
-1.467 

-2.371 
- 226 
+1.441 
- 382 
- 215 
-2.099 



CEE: BALANCE DEL ABASTECIMIENTO EN FRUTAS FRESCAS 
(1000 t) 

4.- En el consumo interior, en 
general, con volumen global 
por habitante y año superior a 
los paises de la comunidad, 
deberán difundirse las nuevas 
especies y variedades existen- 
tes, así como desarrollar y ex- 
tender los canales de distribu- 
ción y venta. 

5.- Respecto a las semillas 
para siembras deberá fomen- 
tarse la investigación y la se- 
lección de variedades nuevas 
adaptadas a las zonas específi- 
cas para reducir la dependen- 
cia exterior que actualmente 
se padece. 

6.- En determinados subsec- 
tores, especialmente en el de 
los cltricos, no se encuentra 
justificación para que sean 
considerados como productos 
sensibles. 

Fuente, Banco de 81lbao 

I 

LOS NUEVOS EXITOS DE PETOSEED 

Tomate HYCHIMO. 

Estado 

Alemania Federal 
Francia 
Italia 
Holanda 
BBlgicalLuxemburgo 
Reino Unido 
España 
Irlanda 
Dinamarca 
Grecia 
Portugal 
CEE (10) 
CEE (12) 

Estado 

Alemania Federal 
Francia 
Italia 

Bélgica/Luxemburgo 
Reino Unido 
España 
Irlanda 
Dinamarca 
Grecia 
Portugal 
CEE (10) 
CEE (12) 

CI. Can Sallares . Aparlado 98 
Tels. 193i653 24 62 - 653 25 61 ' 
652 24 1 2  - Telex: 51410 PS1.E 

08740 SAN ANDRES DE LA BARCA 
IBarcelonal , C'"d"m"J IBERICA, S. A. 

Consumo interior 

6.071 
3.779 
5.991 
1 .O07 
683 

1.929 
2.680 
114 
183 

1.631 
44 1 

21.388 
24.509 

Parte del consumo utilizada 
para la alimentación humana 

5.797 
2.928 
4.240 
860 
579 

1.929 
2.307 
107 
183 
719 
404 

17.350 
20.061 

4.793 
3.503 
5.677 
976 
602 

1.944 
2.910 
109 
195 

1.783 
436 

19.582 
22.180 

5.453 
3.834 
5.254 
1.016 
607 

2.599 
3.010 
116 
193 

1.713 
385 

20.785 
24.180 

4.553 
3.315 
3.869 
899 
528 

1.944 
2.505 
103 
195 
798 
399 

16.204 
19.1 08 

Nivel de autoabastecimiento (%) 

5.192 
3.299 
3.907 
92 1 
498 

2.599 
2.580 
106 
193 
744 
350 

17.459 
20.389 

82/83 
66.2 
93,O 
122.2 
67.6 
64.0 
26.3 

114,6 
16,7 
43.2 
120,8 
93,7 
86,7 
89,9 

Consumo/habitante (Kg.) 

82/83 
94,2 
53.6 
74.7 
60,O 
57,4 
34.2 
60.6 
30,6 
35,8 
73.2 
40.5 
63.7 
62.6 

83/84 
51.5 
88,l 
124,5 
62.6 
61.5 
24.5 

114.1 
18,3 
36.9 
122,8 
95,4 
83,6 
87.7 

84/85 
56.6 
94,l 
127,4 
62,4 
64,6 
19.2 

115.1 
16,4 
39.9 
124.3 
90,9 
82.5 
86.7 

83/84 
74,3 
60.5 
68,O 
62,5 
51,7 
34.4 
65.4 
29.2 
38,l 

84/85 
85,O 
59.9 
68,4 
63.7 
48,7 
45.9 
67.0 
29.9 
37.8 

80,8 

59,4 
59.5 
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Esta caracterización, no ne- 
gociable del tratado de adhe- 
sión, coloca a los exportado- 
res españoles en una situación 
claramente peor que la exis- 
tente con anterioridad a la ad- 
hesión, y en manifiesta infe- 
rioridad respecto a países ter- 
ceros del área mediterrhnea, 
no miembros, que han suscri- 
to acuerdos preferenciales con 
la Comunidad y, por tanto, 
conculcado el principio de la 
referencia comunitaria. Por 
todo lo  anterior. la Administra- 

ción española deberia llevar el 
tema a la Comisión para que 
se arbitren las medidas nece- 
sarias que permitan restable- 
cer la preferencia comunitaria 
para este sector fundamental 
de la economía española. 

7.- Debería restringirse el 
trensito a través del territorio 
español a aquellos productos 
considerados como sensibles 
por la Comunidad en el Trata- 
do de Adhesión y procedentes 
de países terceros. 

Polimeros fotodegradables, 
de uso en la fabricación de plásticos 
para acolchados 

La sociedad Eco Plastics Ltd. 
ha empezado la contrucción 
de una unidad de 240.000 t/ 
año de PEbd fotodegradable 
en Mississagua, Ontario. El 
material se obtiene por poli- 
meración del etileno con una 
cetona vinílica que, después 

ducción en Norte-AmBrica y 
Europa bajo la forma de mez- 
cla maestra (aditivo- 
ccmasters)~) destinada a mez- 
clarse con PE utilizado en la 
producción de sacos para co- 
mestibles, para basuras, así 
como para films agrícolas. 

de la exposición a los rayos 
UV, destruye el esqueleto del La fabricación de PP y PS fo- 
polímero allí donde el todegradable es un objetivo a 

componente cetona. conseguir por la sociedad. 

Eco Plastics vender& su pro- (En CEP-lnform.) 

1 11  IMPORTANTE EMPRESA 
DE PLANTAS Y SEMILLAS 

Solicita: 

TECNICOS-COMERCIALES 
Función adjunto a dirección 

REQUERIMOS: 
e Titulación superior o media. 
e Será apreciada la experiencia. 

En el sector Agro-comercial. 
Dedicación absoluta. 

OFRECEMOS: 
Remuneración según. 
Experiencia y valía. N O 

e Posibilidad de promoción. O 
Vehículo de la empresa. A 

P 
Residencia en Sevilla. LL' 

W 
E 

!Enviar curriculum vitae con fotografía reciente a esta Revista. 
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LECHUGA 
V. Noguera y M. Abad 

Departamento de Producción Vegetal. 
E.T.S. Ingenieros Agrónomos. 

Universidad Politécnica de Valencia. 

PRODUCCION. 
DATOS ESTADISTICOS. 
PROMEDIO DEL TRIENIO 
1980-82. 

Producción nacional: 
540.000 Tm. 

Superficie nacional cultivada: 
22.800 Ha. 

Principales zonas 
de producción y sus máximas 
de recolección: 
- Murcia: 58.000 Tm (11%). 
Ene-Feb. 
- Barcelona: 57.000 Tm (11%). 
Oct-Abr. 
- Tarragona: 40.000 Tm (7%). 
Ene. 
- Castellón: 37.000 Tm (7%). 
Ene-Feb. 

- Valencia: 32.000 Tm (6%). 
Ene. 
- Alicante: 21.000 Tm (4%). 
Abr. 
- MBlaga: 20.000 Tm (4%). 
Oct-Nov. 

Calendario 
de comercialización: 
- Enero: 6% 
- Febrero: 6% 
- Marzo: 9% 
- Abril: 10% 
- Mayo: 9% 
- Junio: 8% 
- Julio: 11 % 
- Agosto: 8% 
- Septiembre: 8% 
- Octubre: 7% 
- Noviembre: 9% 
- Diciembre: 9% 

Glosario de términos 
para los profesionales 

especialistas 
en semillas horticolas. 

Destino de la producción: 
- Consumo fresco: 96% 

Consumo interior: 94% 
Exportación: 2% 

- Industria: 1 % 
- Pérdidas y alimentación 

animal: 3% 

EXPORTACION. 
DATOS ESTADISTICOS. 
PROMEDIO DEL TRIENIO 
1.980-82 

Cantidad: 11.000 Tm. 

Principales países de destino: 
Suecia: 5.000 Tm (45%). 
Reino Unido: 2.000 Tm (18%). 
Holanda: 2.000 Tm (18%). 
Alemania: 1.500 Tm (14%). 

VARIEDADES 

Lista de variedades 
comerciales: 
El «BOE)) Núm. 14, de 16 de 
Enero de 1986, publicó las va- 
riedades inscritas en el Regis- 
tro Provisional de Variedades 
Comerciales de Plantas del 
I.N.S.P.V. 

Variedades mas cultivadas. 
Promedio del trienio 1980-82 
Romana: 35% 
Iceberg: 28% 
Trocadero: 7% 
Batavia: 6% 
Maravilla: 6% 
Otras: 18% 

EMPRESA MULTINACIONAL 
DEL SECTOR AGRICOLA 

Necesita : 

INGENIERO AGRONOMO 

INGENIERO TECNICO AGRICOLA 
Para puesto con responsabilidad técnico comercial 

SE EXIGE: 
Inglés hablado y escrito 
Residencia e n  Madr id  con frecuentes 

desplazamientos po r  toda Esparia. 

Interesados enviar curriculum vitae a EDEFl (Att. Sr. Lluch) 
C/ Sagasta, 30. 28004 MADRID. Tlf.(91) 447 74 54 
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Comercio de semillas. 
Año 1984 
Producción nacional: 7.800 Kg 
= 15.960.000 Pts. 
Importación: 10.097 Kg = 
43.417.100 Pts. 
Exportación: 253 Kg = 506.000 
Rs. 

Acogollado (Head- 
heading): Las hojas exteriores 
que se solapan sim6tricamen- 
te, formando una estructura 
uniforme, compacta, firme y 
sólida. El grado de acogollado 
varía desde las lechugas Ro- 
manas y tipo itCos», que no 
forman un verdadero cogollo, 
hasta las lechugas acogolla- 
das, que forman un cogollo 
apretado de hojas. 

Anchura (Frame): Diámetro 
externo de una planta indivi- 
dual. 

«Cabeza blanda» (LLB): Cla- 
sificación general de las varie- 
dades que forman cabezas 
muy suaves, y tambibn de las 
que no forman cabezas. Tipos 
principales: 

- Cabeza blanda (Butterhead): 
Se distinguen por la formación 
de cabezas de textura suave, 
no muy compacta y semi-re- 
dondas. Las hojas son muy fle- 
xibles, y se sobreponen ligera- 
mente unas sobre otras. Por lo 
general, los mhrgenes de las 
hojas son enteros, ondulados, 
y muy suaves. El color presen- 
ta variaciones que van desde 
un verde-amarillento hasta un 
verde oscuro. Algunas varie- 
dades tienen un tinte ligera- 
mente rojizo o bien, manchas 
en los bordes de las hojas. 
- Hojas sueltas o Manojos 
(Loose-leaf o Bunching): Va- 
riedades en que las hojas no se 
sobreponen y, por tanto, no 
forman cabezas. Las hojas 
están agrupadas alrededor del 
tallo, en forma de espiral, ge- 
neralmente elevadas y espar- 
cidas. Estos tipos presentan 
grandes variaciones con res- 
pecto a la forma de las hojas, 
su estructura, coloración, tex- 
tura, tamaño de la planta, 
forma, y apariencia general. 

«Cabeza crujiente» o «Tipo 
Icebergn (Crispheadllceberg): 
Clasificación de las variedades 
que forman cabezas firmes, 
sólidas, con hojas que se sola- 
pan estrechamente y en forma 
sim6trica. Tipos principales. 
- Imperial o New-York: Varie- 
dades : que forman cabezas 
grandes, firmes, pero no muy 
sólidas, de forma redonda, de 
corlor verde no muy intenso. 
Las hojas finas, con bordes 
semi-enteros, textura blanda, 
de apariencia extendida, y con 
las cabezas semi-descubier- 
tas. 
- Grandes Lagos (Great 
Lakes): Variedades caracteri- 
zadas por formar cabezas ex- 
tremadamente firmes, sóli- 
das, compactas, descubiertas, 
y de tamaño medianamente 
grande. Con hojas de color 
verde oscuro, bastante brillan- 
tes, crujientes, fuertes y de 
borde aserrado. 
- Vanguard: Variedades ca- 
racterizadas por sus cabezas 
grandes. medianamente fir- 

- 
¡PEA SU BOLETO 

Y PARTICIPE EN EL SORTEOI 
1 Al poseedor del boleto cuyo niimero coincida 

con el premiado en el sorteo de la ONCE 
correspondiente al dla 

18 de Diciembre de 1987. 
le será entregado un coche (ya matriculado) 

exactamente igual al de la fotografia. 

mes, muy bien cubiertas por 
las hojas exteriores. De color 
verde-grisáceo y aspecto 
mate. La textura de las hojas 
es semi-coriácea, siendo los 
márgenes ondulados, casi en- 
teros o bien. ligeramente lobu- 
lados. 

Centro/Tallo principal 
(Core): Diámetro y longitud 
del tallo ~r incipal  o troncho en 
relación 'con el tamaño de la 
cabeza comercial. El diámetro 
óptimo del centro debe estar 
comprendido entre 2,5 y 3,2 
cm. en la sección longitudinal, 
siendo interesante que sea lo 
más corto posible. 

Cobertura (Cover): El grado 
de protección proporcionado 
a la cabeza madura por las 
hojas envolventes formadas 
durante las etapas de creci- 
miento. 

Consistecia de la cabeza 
(Head consisteney): El grado 
de firmeza o solidez de la cabe- 
za. 

Enfermedades (Diseases): 
LMV - Virus del mosaico de la 
lechuga. 
CRR - Corky Root Rot. Enfer- 
medad de las «raíces leño- 
sas». 

Envasado en campo (Naked 
pack): Cuando las lechugas se 
recolectan y envasan directa- 
mente en campo, colocándo- 
las en embalajes de cartón es- 
tándar, de 24 unidades. LOS 
cartones quedan ya dispues- 
tos para su transporte o refri- 
geración. 

Forma de la cabeza (Head 
shape): Se determina median- 
te la relación o cociente entre 
la longitud y la anchura de las 
cabezas. Para las variedades 
crujientes o Iceberg se prefiere 
que la forma de las cabezas 
sea de redonda a ligeramente 
aplastada. 

Forma de la hoja (Shape): 
Puede ser ligeramente cónca- 
va, desde redonda hasta pun- 
tiaguda, o planta y simétrica. 

Hojas basales (Skirt leaves): 
Las hojas más viejas, situadas 
en la base de un planta madu- 
ra. Estas son cortadas durante 
la recolección. 

Hojas envolventes (Wrap- 
per leaves): Cuando la planta 
llega a su madurez, la cabeza 
queda recubierta parcialmen- 
te por una capa de hojas erec- 
tas y ligeramente extendidas. 
Estas hojas proporcionan a la 
cabeza comercial una protec- 
ción contra los daños de mani- 
pulación durante la recolec- 
ción y el envasado, contra las 
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quemaderas del sol y contra 
los daños producidos por el 
frío durante las Últimas etapas 
de crecimiento. 

Hoja exterior (Cap leaf): La 
última hoja que tapa comple- 
tamente la cabeza. Puede estar 
doblada estrechamente sobre 
la misma o bien, ligeramente 
desprendida. 

Madurez (Maturity): Días 
necesarios para que una plan- 
ta se desarrolle hasta su tama- 
ño comercial y se pueda reco- 
lectar. 

Margen de las hojas (Leaf 
margin): Se refiere a los bor- 
des de las hojas. Los márge- 
nes son extremadamente va- 
riables y distintos en cada va- 
riedad individual. Su variabili- 
dad oscila desde los bordes 
enteros hasta los lobulados, 
con incisiones profundas o fi- 
namente dentados. 

Newiaciones (Ribs): Las 
nerviaciones medias o venas 
medias de las hojas basales. 
Varían desde hojas estrechas y 
con relieve prominente hasta 

hojas de ancho adecuado y 
lisas. 

«Romana» o «Cos» (Romai- 
nelcos): Variedades caracteri- 
zadas por su crecimiento erec- 
to, siendo sus cabezas abier- 
tas y alargadas. Las hojas son 
largas, angostas, en forma de 
espátula, y con apariencia ás- 
pera. La coloración varia lige- 
ramente entre un verde muy 
oscuro y un verde gris- 
amarillento. Las variedades 
Romanas se califican en dos 
tipos, abierta y cerrada, de- 
pendiendo del grado en que se 
doblan las hojas en la forma- 
ción de la cabeza. En algunos 
casos, las hojas quedan más 
recogidas, formando una ca- 
beza más cerrada, mientras 
que en otros, las hojas quedan 
abiertas. 

Sección longitudinal (Ver fi- 
gura): Corte de una cabeza co- 
mercial, habiéndose elimina- 
do las hojas envolventes y las 
basales. 
a) Meristemo apical (punto de 
crecimiento). 

b-c) Yemas de hojas laterales1 
tallos lateralesltallos secunda- 
rios (serpollos, si se alargan). 
d) Centroltallo principal. 
e) Hojas. 

Subida a flor (Belting): 
Emergencia y desarrollo de un 
tallo cilindrico y ramificado, 
portando hojas así como tam- 
bién inflorescencias de flores 
amarillas. Las temperaturas 
elevadas pueden inducir este 
accidente. Con ello, la cabeza 
pierde su valor comercial. 

Tamaño de la cabeza (Head 
size): Debe estar de acuerdo 
con lo requerido por las nor- 
mas comerciales, es decir, 24 
cabezas por envalaje de cartón 
estándar (acogolladas). Varia- 
ble para los tipos Romana y 
acogollada de hoja blanda 
(Butterhead). 

Textura de las hojas (Leaf 
texture): Se refiere al grosor 
de las hojas. Grado de abullo- 
nado, apariencia y tacto. 

«Tip-Burnm (TB): Desorden 
fisiológico inducido probable- 

u 
mente por un desequilibrio 
entre la absorción de agua y la 
transpiración, y10 por una defi- 
ciencia en calcio. El principal 
síntoma es el necrosamiento 
de las puntas de las hojas in- 
ternas. 

Tocon (Butt): La parte infe- 
rior o extremo basal de una ca- 
beza madura, que queda adhe- 
rida a Bsta cuando es cortada 
durante la recolección. 

Virus de las newiaduras 
gruesas de la lechuga (Big 
Vein, BV): Virosis transmitida 
por un hongo, siendo la lucha 
contra Bste el mejor medio de 
defensa contra la enfermedad. 
Los principales síntomas son: 
decoloración y arnarilleamien- 
to de las ne~iaciones, forma- 
ción de hojas deformadas y ru- 
gosas, detención del creci- 
miento, y no formación de ca- 
bezas. 

Gerona, 210 
Apartado Correos 1027 
SABWDUL {Barcelona) 
Tel (93) 710 34 00 (5 Lineas) 
Ventas: 710 68 19 
Telex 59021 NDES-E NUEVOS DESARROLLOS, S.A. 
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Calendario SHELL 

de tratamiento de Ornamentales y Flores 
Plagas 
y enfermedades 

Productos Dosis de Forma de aplicar 
recomendados aplicación otros datos de inter6s 

Orugas defoliadoras TALCORD 25 (1) 20-40 cdHI. Aplicar en pulverización al 
(Spodoptera, Heliothis, AZODRIN 40 (20) 70-100 cdHI. aparecer los primeros ataques de 
Plusia, etc.), Tortrix FASTAC 10 (3) 30-50 cdHI. las plagas. Se recomienda 
Pulgones y Thrips NUDRIN (4) 200-350 cdHI siempre alternar los Piretroides 

RIPCORD 10 (5) 30-50 cdH l. (1-3-5) con los Fosforados (2-4). 

Cochinillas SURVAN 
ENDOSULFAN 

ldem anterior alternando los productos. 

Mosca Blanca, Tortrix RODY 10 
Pulgones y Psilas SURVAN 

60-1 00 cdHl En pulverización con altos 
150-300 cdHI volúmenes de agua. 

Araña roja NORVAN 60-1 00 cdHI En pulverización con altos 
ACADREX 150-200 cdHI volúmenes de agua. 

SHELL DD C.E. 250-300 ItslHa En el agua de riego. 
Nematodos SHELL DD INY. 300-500 KgrIHa Mediante Inyector. 

Gusanos del suelo SOLDREX 2 G. 
Aplicación al suelo e incorpora- 
ción con labor antes de plantar. 

Aplicación al suelo alrededor 
Babosas y Caracoles METALDEHIDO 5 G 15-30 KgrIHa de las plantas. 

Oidios 
30-35 cc/HI. Aplicar preventivamente con 
60-1 00 gr/HI altos volúmenes de agua para 

mojar bien. 

Botryiis y Mildiu 
BOTRIZOL 
GALBEN-F ldem anterior. 

Phytophtora y Pythium GALBEN-M 
Aplicación al suelo mediante 
agua de riego (goteros). 

Royas y Antracnosis 
TRIMANZONE 
TRIDEZOL 
CUPROCAL 

En pulverización y 
preventivamente. 

Fertilización : 

El ritmo de las aportaciones 
nutritivas deberá estar en con- 
sonancia con las necesidades 
vegetativas de la planta, sien- 
do mayores y más frecuentes 
en los momentos de máximo 
desarrollo y producción, para 
decrecer posteriormente. 

En suelos o sustratos con ni- 
veles de fósforo adecuados se 
aconseja utilizar las fórmulas 
17.6.18 y 15.530.1, si se tuviera 
que corregir este elemento se 
recomienda usar las fórmulas 
13.40.13 ó 10.40.10,l 

Para estimular el cultivo uti- 
lizar 19.6.6 

En suelos con bajo conteni- 
do en materia orgánica y en 
los muy sueltos o arenosos se 
incorporarán los ACIDOS HU- 
MICOS DE SHELL (Humishell 
15% básico y Humi-shell 10% 
ácido) que favorecerán la asi- 

milación por las plantas de los 
nutrientes bloqueados en el 
suelo. 

En posibles deficiencias ,mi- 
nerales se recomienda utilizar 
los QUELATOS METALICOS 
DE SHELL (Ferrishell de HIE- 
RRO - Magnishell de MAG- 
NECIO - Quelacal de CAL- 
CIO - Quelazinc de ZINC - 

Quelamang de MANGANE- 
SO) y NUTRISHELL (Complejo 
de quelatos) 

Nuestro personal tdcnico 
asesora sobre dosificación y 
fórmulas según el estado nu- 
tricional que presente el culti- 
vo. 

Revista de Fitopatologia 
y Agricultura AGRISHELL, 
Número 34. 





Las Grandes Potencias 

- -- -- 
- \ 

Abono complejo líquido N.P.K. 

LA CALIDAD EN SU 
MEJOR SOLUCION 

-- 

Acidos Humicos puros 12% 
Materia orgánica liquida 40% 

EL ACIERTO EN SU MEJOR ELECCION 

Abono Organo-Mineral Sólido 
REFUERZA LA TIERRA PARA 
COSECHAR SU ESFUERZO 

LA COMBlNAClON ACERTADA PARA QUE SU TIERRA GANE. 
ES el Qnlco fertilizante nltrogenado Ilquldo, enrlquecldo con materla organlca en proporclói 
equilibrada. 

@Actúa como agente quelatante, evitando bloqueos y facilitando el máximo rendimiento del Nitrógeno, 
así como la asimilacibn de otros Macro y Micronutrientes. 

@Aporta el Nitrdgeno y la Materia Orgánica indespensables para el correcto desarrollo de las plantas. 
@Es totalmente soluble en aguas duras y blandas, siendo fácil su aplicacidn en cualquier tipo de riego. 

Dad0 el alto poder de asimilación del producto, se recomienda en general dosificar entre 
un 15% a un 20% menos que un abonado convencional. 

Productos de: Distribuidor para Almeria y Provincia -::Egl## 
L-* --- -- - -* " --- -- - -- _ _  _--_ ABONOS 

Travesia Manzanares. Tlf. 36 60 94 SAN ISIDRO 

d San Luis, 2 Tlfnos. 9651 75 01 00 y 75 01 01 VERGEL - Alicante 
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(( Empresa especializada en suministro de 

materiales 
para la Horticultura. Asesoramiento técnico 11. 

Cervantes, 76ALGEMESl (Valencia) 23 (96) 242 02 11 Telex:62557 

CAL1 BRADORAS ELECTRON ICAS 
A PESO Y DlAMElRO CON SELECCON DE COLOR 1 / 

Fábrica: 
Ctra. Figueres a Roses. Km. 32, Te1.(972) 51 16 62 

VILA-SACRA (Girona) 

ROSALES PARA FLOR CORTADA 

UNiiTGRSAL \ ( 3 m I i S W  

[XI Cortijo Castellanos. Apartado 17 
SAN JOSE DE LA RINCONADA - (Sevilla) 

S (954) 79 o0 45 
Telex: 72630 UNPL - E 

HORTICULTURA 

<;ERMAN ROSELLO 

ESPECIALIDAD EN: 
Crotons Dieffembachia 
Pothos Columnea 

Camino Mariola, 36 
Tel. 973.262700 1 

.-. . L E R I D A  

Cainirio Plri (It: 1;) Toi-rr:t;i, s r i .  
Teli931 792 67 64 
08392 S;:iit Ariclreii (ic Ll,iv,iiic>rc.s 
( B ~ ~ r c : e l o ~ i i ~ l  

D Sustratos para el cultivo de 
ornamentales y agrícolas 

D Planteles sembrados y repicados 
de plantas ornamentales 

D Tierras para jardinería 

D Esquejes de Geranio 

II 
Y D Tiestos y contenedores p - - 7  -- 

Suc. de 3. Casas, s. a. D Planteles arbustos y vivaces 

osmcU& D Abonos de liberación controlada 

SERVICIO A TODA ESPAÑA 



ARALIAS (Fatsia Japonica) 
GERANEOS (Pelargonium) 
PLANTAS DE TEMPORADA 
(Petunias, Begonias, Alegría) 
PLAN~AS PARA ROCALLAS 
BORDURAS Y SETOS 

Camino del Medio, 85 

MATAR0 (Barcelon 

ROSALES PARA JARDIN 
Y FLOR CORTADA 

m- 
rcam FE- - 

S.L. 

ALAQUAS (Valencia) 

2 
rxi Apartado 20, CI Albacete 10 

@3 (96) 150 20 10. Telex: 72630 

Esquejes enraizados de 
GYPSOPHILA PANICULATA. 

~Bristol Fai y, y aperfecta~. 
Plantas de STATlClATATARlCA 
Plantas de MIRTUS COMMUNIS 

Un cultivo rentable para una producción 
continuada 

Reserve sus plantas en: 
RONDAFLOR 

Apartado de Correos, 131 
29400 RONDA (M6laga) 

(952) 87 61 76 

ALDRUFEU V~VWOS 1 
Especialidad en GERANIOS: 

PELARGONIUM: Zonale - Peltatum - Grandiflora 

Apartado de Correos. 1 Tel. 7590339 Vl lASSAR DE MAR 

VIVEROS: Cami del Mig - El Crist - V l lASSAR 

JEAN PAUL VALLOTON 

01. Pío XII, s/n. Edif. .Latorre., 2, 6.Q-D 
Tel. (955)224541- HUELVA 

ESQUEJES DE GERANIOS 
CON O SIN RAlZ 
LIBRES DE VIRUS Y BACTERIAS 
TODA LA GAMA DE COLORES EN ZONALES 
Y GlTANlLLAS DOBLES 

/j&) José María Gel U 

PLANTAS ORNAMENTALES 11 
ROSALES MINIATURA 

Casa de Camp, 1 12 Tel. (93)759 3 3 4 0  
VILASSAR D E  MAR (Barcelona - España) 



1 
5 ' 
5 
5 
5 
S 
/ 
5 

' 5 ' 4 PLANTAS 5 
/ 5 ORNAMENTALES 5, ' ' 

4 v I L A s s A R D E D N T  / S 
f (Barcelona! 4 

Cajas 
sembradas Y 
repicadas de 

plantas 
ornamentales I 

m CAJAS SEMBRADAS 
Petunias, Begonias, 'Coleus, 
Impatien, etc. 

m CAJAS REPICADAS 
Cyclamen, Prlmulas, Teday 
Junior, etc. 

ESQUEJES DE GERANIOS 

ROBERTO PEREIRA ZABA LA 
Poeta Verdaguer, 18, 7.Q 

Te1.(964) 24 12 62 
1 2002 CASTELLON 
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Isaac Albeniz, 9 BULBOS DE FLORES - SEMILLAS 
Tel. (93)395 1096 PLANTAS ORNAMENTALES 

GERBERAS "TERRA NIGRA" IT . N A 
(Barcelona) Desde 1957 al servicio de la agricultura espaAola 

PLANTELES 1 
Miquel Lloveras 1 

- Planta de temporada en Semillero 
- Bandeja de 112 unds. Bandeja de 60 unds. 

Camino Pla de la Torreta, s/n. B (93) 792 67 64 
08392 SANT ANDREU DE LLAVANERES 

BARCELONA (ESPANA) 

Sistema cepellón 
pirarnidal 

Tel. (96)24202 1 1 
V A LG E M E S f (Valencia) 
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Apartadode Correos.21. CalahorraiLa Rioja).Tel.(Wl) 13 12 50 179 
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Horts(Barcelona)Te.(93) 656 12 11 ................... ... ....................... 34-35 - 
~MEX~S.L"Turbas.uPalleter~2;Valencia.Te1.(96) 326 53 52 121 
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Consulte también nuestras páginas de 

"PEQUENOS ANUNCIOS" 



Estan hbiicadas con un 
plástico duro, que 

a diferencia de otros, Philodendron 
no se dobla, facilitando 

Al dorso de cada 
targeta, encontrará 

POR CORREOS , necesidades de sus 
FORMADE HACEREL 

* El envio mínimo es de 500 
Clavel aKGppo Reve- 3.10.1518 

fi Pedido mínimo por tipo de 
planta: 100 unidades 

No ende dinero ahora, 
abonad el importe al cartero. 

En los envios al extranjero, 
se cobrarán los gastos aparte. 



REVISTA DE HORTALIZAS, FLORES Y PLANTAS ORNAMENTALESI 
n 

OCUPACION: Horticultor, H; Técnico, T; Empresa, E; Cooperativa, C 

- - - - - - - - - - ~ - - ~ - ~ - ~ - o - - - - o - - - . ~ ~ ~ - w o - - o - - ~  SECTOR: 

1 01 Abonos. 

SUSCRlPClON I 
02 Agroquímicos. 

I 
03 Análisis (agua, 
suelos, hojas). 

Empresa: .................................................................................................................................................................................................... 1 04 Desinfección de 
I suelos. 

Nombre y apellidos: .................................................................................................................................................................................. I 05 Asociaciones y 

I 
Colegios Profesionales. 

Domicilio: ... ..................................................................................................................................................................... 06 Ferias. ........................ 
1 07 Congresos. 

. . I 08 Universidades y 
Localidad: ................................................................................................... Provincia: ........................................................................ 

I Escuelas TBcnicas. 
09 Invernaderos y 

Telbfono: ............................. ... ............................................................ Telex: ................................................................................ 1 túneles. 
1 l n  ralafarrirín 

Precio de la Suscripción (6 números al aiio y Especiales; IVA incluido) 2.968 pts.. 
Pedido de Números atrasados: .......................................................................................................................................................... I 
FORMAS DE PAGO: Reembolso m, Adjunto Talón bancario I 
DOMlClLlAClON BANCARIA: I 

I 
Banco o Caja de Ahorros: .................................................................................................................................................................... i . , Sucursal y direccion: ................................................................................................................................................................................. 1 
Cta. Cte. Ahorro N.O: I ................................................................................................................................................................................... I 
Sr. Director: Ruego Uds. se sirvan tomar nota de que hasta nuevo aviso, deberán adeudar en m i  
cuenta con esa entidad el recibo o letra que anualmente y a nombre de HORTICULTURA les sean 
presentados para su cobro. Atentamente. (Firma del titular) 

PUESTA AL DIA DE DATOS 
(Enviar solamente suscriptores y Empresas) 

Nombre y apellidos: .............................................................................................................................................................................. 1 
I 

Dirección: ................................................................................................................................................................................................. 1 

Población: ................................................................................................... Provincia: .................................................................. 
I 
I 

............................. ..................................... ~e lb fono:  .......................... .. .................................................................. Telex: ... 

OCUPACION: SECTOR: m 
....................................................................................................................................................................................... ESPECIALIDAD: 

............................................................................................................................................................................................................................... 

Mandar todos los datos una sola vez 

Solicitud de información. lnterbs en recibir alguna revista. 

U Información para autores. 

Información sobre distribuci6n de la revista. 

Precios y presupuestos de publicidad. 

. "  -".-,""",-,.. 
11 Riegos y drenaje. 
12 Plásticos. 
13 Mallasdesombreo~ 
cortavientos. 
14 Macetas, bandejas y 
material contenedores. 
15 Maquinaria agricola 
y de confección. 
16 Semillas. 
17 Sustratos, turbas y 
tierras. 
18 Esquejes. 
19 Planteles. 
20 Flor cortada. 
21 Plantas 
ornamentales DE FLOR 
y TEMPORADA. 
22 Plantas 
Ornamentales. 
PLANTAS INTERIOR. 
23 Plantas vivaces. 
ARBUSTOS y 
ARBOLES. 
24 Planteles 
ornamentales. 
25 JARDlNERlAy 
«GARDEN CENTERn. 
26 Bulbos. 
27 Viverosfrutales. 
30 HORTALIZAS. 
31 FRUTAS. 
32 Envases de campo y 
almach. 
40 I.N.I.A. y Centros de 
Investigación. 
45 Editoriales. 
50 ALMACENES 
SUMINISTROS 
AGRICOLAS. 
51 Materialesvarios. 
52 Escuelas 
profesionales. 
53 Departamentos 
oficiales de losentes 
autonómicos. 
54 Mercados. 
55 Entidades 
financieras y de crédito. 
56 Seguros. 
57 Forestal. 
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