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INDIOS, 
rojo intenso. 
Planta 
de buena 
estructura. 
Tallos rectos 
de calidad 
extra. 
De faicll 
cultivo. 
Admite 
distintos 
pinzados 
y podas. 
Calidad 
en rojo. 
INDIOS. 
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.- PERA QUE 
LOS CULTIVOS. 

ESTEN BIEN 

Invernaderos e Ingeniería S.A., le ofrece estructuras y cubiertas que conforman invernaderos 
adaptados a las exigencias agronómicas de sus cultivos y a condiciones climáticas diferenciadas 

según la región de los cultivadores. 
Tenemos soluciones para que sus invernaderos .duren muchos años)) 

y para que los cultivos .estén bien)) atendidos. 
Disponemos de doble cámara hinchable, ventiladores y panel especial de cooling, 

pantallas térmicas enrollables 
y automáticas, alturas de invernaderos especiales, 

sistemas de ventilación en cubiertas laterales semi-automáticos 
o con mandos eléctricos que permiten la automatización total, 

etc., etc. 
.- s. 

CAMINO XAMUSSA, s/n 
TEL.(964)514651 - FAX 51 5068 lNmNADEflOS APARTADO CORREOS, 145 

12530 BURRIANA (CASTELLON) Emh&A. 
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Cultivo de bióculi 
en lo Comunidad Volenciono, 
en uno huerto cercana o Gondio. 
Fotografío de Jordi Carbonell. 

¤ 77 O R A M G R A R  
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rios. 
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on variados 
los foros 
donde 
se reclama 8 mayor 

atención a las 
cuestiones de mejora 
de la tecnificación 
en la venta 
de frutos y hortalizas. 
~ h ~ ~ ~ ,  en 
de mayo, 
tenemos importantes 
temas a 
la post-recolección 
hortícola. 

El comercio exterior de frutas y 
hortalizas y la política de estruc- 
turas. 
CARLOS BENAVIDES. 

Precauciones en el  empleo de 
arenas en agricultura y terrenos 
deportivos. 
t IoMlNGO MERINO: F .  JAVIER ANSORENA. 

R E C O R T E S  

A N U N C I O S  C L A S I F I C A D O S  
I N D I C E  DE A N U N C I A N T E S  



Los cultivos dependen de la calidad de las laboratorios y en estaciones experimen- % películas agrícolas que Vd. utilice. Por tales. Sólo después de todo este proceso, 
b ejemplo, en: pantallas térmicas, cultivos el polímero es transformado en una peli- 
a e semiforzados, túneles, invernaderos y silos. cula perfectamente adaptada a SUS nece- 

Nosotros nos dedicamos a desarrollar poli- sidades especificas. 
meros de fórmula especial para fabricar Su saber hacer y nuestros polímeros, 
estas películas. Esto implica un ensayo juntos, mejorarán sus cosechas. 
sistemático de nuestros materiales en los 

El emblema de Exxon Chemical es una marca de Exxon Corporation. 



EXXON CHEMICAL 
INTERNATIONAL MARKETING INC. 

Avenida de Buraos. 12 - - - -  - -  

28036 Madrid 
Tel. : (91) 336 9544 - Telex: 49035 i-; 



LA PRECISION ALEMANA 
EN LA DOSIFICACION 

SIN ENERGIA. 

Utilísimo en Agricultura, Ganadería, 
Tratamientos de agua e Industria. 

Presión de trabajo hasta 14 atm. 
Mallas de 60 a 250 mesh. 
Conexiones a 2". 

* Totalmente desmontable. 
Visualiza los residuos de arena que pueden ser 
extraidos por su válvula de limpieza. 

PROGRAMADOR 
DE RIEGO CON @m ELECTROVALVULA 

* Regulaciones de presión a partir de caudal cero. 
* Con dispositivo "check-controln. 
* Resistente a la corrosión. 

Gran calidad de regulación. 
Baja pérdida de carga. 
Caudales usuales entre O y 5.000 Ilh. 



El Nardo 

I JOSE CASTELL TORRES 
Ingeniero Técnico Agrícola. 
TCcnico Comercial de Hortimar 

Flores de nardo. 

E 
I nardo es una planta 
bu1 bosa poco conocida. 
Su inflorescencia es 
una espiga y su órgano 
de subsistencia es un 

bulbo. El nardo es una 
flor utilizada en 
composiciones florales y, 
apreciada por su peculiar 
aroma. En su origen se la 
conoce también como 
«amiga de noche*, 
«tuberosa blanca» 
y «vara de San José» 

lntroduccidn 
El nardo es  una planta bulbosa po- 

i . . . l  conocida y difundida dentro del 
. ~ . ? ~ ~ ) l i o  campo de la floricultura, su 
inflorescencia es  una espiga y su 6r- 
gano de subsistencia es un bulbo. El 
nardo es una planta utilizada en 
composiciones florales ya apreciada 
por su peculiar aroma. 

En su origen se la conoce también 
como «amiga de noche», «tuberosa 
blanca» y «vara de San José». 

Al igual que otras bulbosas parece 
un cultivo fhcil y sin complicacio- 
nes, pero conseguir flor de calidad 
resulta más difícil. Para conseguir 
éxito en su cultivo se necesita cono- 
cer todas las características y exi- 
gencias de la planta y la forma de 
cultivarla. 



u na producción 
probablemente 
inferior a 5-6 Ha 
para la  producción 
de flor y de bulbo, 

nos da una idea de la 
importancia que tiene 
en España. 

Generalidades 
Orígenes. Historia 
Esta planta bulbosa es origina- 

ria de los países intertropicales, 
concretamente de Méjico, (aun- 
que también se tienen conoci- 

mientos de orígenes africanos y de 
América del Sur). 

La palaba nardo viene del latín 
«nardus». 
El nardo como especie fue clasifi- 

cada por primera vez en 1737 por 
Linneo en su obra «Genera Planta- 
rum» con el nombre genérico de 
«Polianthes». Algunos botánicos in- 
terpretaron que este nombre seguía 

Follaje denso. 

la etimología del término griego 
«polys» y del latín «anthos» (dar 
muchas flores). Benthan y Hooker 
sugieren que Linneo se refería a las 
características de la flor según el tér- 
mino latino «poliOs» (pulido, lustro- 
so, brillante) y «anthos» (flor) signi- 
ficando el aspecto céreo de la flor. 

TURBA RUBIA DE SPAGNUM 
ISOOP 

FERTIIlWNl€S CRISTAilNOS Sin fertilizar PLANTAFLOR m- M UBERACION LElYM 
8MUBLES 100% TORFSICOSA Duración de 5 a 6 meses. 
Una completa gama de fórmulas equilibra- Fertilizadas PLANTAFLOR Varias formulaciones para satisfacer cualquier 
das para cada necesidad. Especiales para SüBSTRAT 1 Y 2 exigencia. 
cultivos por fenirrigación. Le ayudarán a INDUSTRIAS QU~M~CAS SICOSA, S.A. Gpacios verdes. plantas de interior. 
conseguir mayor calidad, a aumentar la Trav. Barcelona, 1 - Tel. (93)' 656 12 1 1  - Fax. (93) 656 13 95 ~aflerres, jardineras, huertos. macetas... 
producción y obtener mayores beneficios. 08620 SANT VlCENC DELS HORTS (Barcelona) 



Centro de admlnlstraclQn y 
producción en Espaiia: 
Valleflor S.A. 
Llanos del Conde, 
Vdse ulllo, 
Oran 8 anaria. 
Teléfono: (928) 7051 88R05300, 
Fex. (828) 705678, 
Telex: 95 494 llfl e - 4 

VENUS " diginus 

van staaveren / aalsmeer - hslanda 
I Legmeerdiik 303. Apartado de correos 265.1430 AG Aalsmeer, Holanda, Tel. 07-3 1 2977 2 1 1 51. Telex 12384 otave nl. 

Fax 07-3 1 2977 2 1 153 



Los nardos han aparecido en el 
sur de Europa a causa de los 
viajeros de la Edad Media que 
se traían siempre nuevo mate- 
rial vegetal en los barcos para 
los jardines reales. 

Como hemos dicho anteriormente 
esta planta es originaria de MCjico, 
si bien no se conoce en estado salva- 
je; siendo introducida en Europa en 
1629 donde logra adaptarse perfecta- 
mente al clima mediterráneo. Con 
posteridad se llegó a cultivar amplia- 
mente en el sur de Italia (Sicilia), en 
el «Midi» francCs y en la Península 
Ibérica. Su cultivo era al aire libre y 
su destino la flor cortada y la perfu- 
mería. 

Importancia económica. Zonas 
productoras 

No podemos hablar de una impor- 
tancia económica, puesto que es un 
cultivo bastante desconocido. La zo- 
na productora espatiola se encuentra 
situada en el Sur-Este (Comunidad 
Valenciana). En los estados del Sur 
de U.S.A. están los principales cen- 
tros de producción del mundo. 
Por su aroma quizás, es una flor 

apreciada en nuestro país y en los 
otros países del sur de Europa. Fran- 
cia e Italia principalmente. 

Y se puede confirmar que no hay 
ningún productor especffico de nar- 
dos. Una producción probablemente 
inferior a 5-6 Ha para la producción 
de flor y de bulbo, nos da una idea 
de la importancia que tiene en Espa- 
tia. 

Caracteres botdnicos 
Clasificación botánica 
Reino: VEGETAL 
Tipo: ESPERMAFITA 
Subtipo: ANGIOSPERMA 
Clase: MONOCOTILEDONEA 
Orden: LILIIFORAS 
Familia: AMARILIDACEAS 
GCnero: POLIANTHES 
Especie: TUBEROSA 

Descripción Botánica 
Los cultivos actuales son de la mis- 

ma variedad población con caracte- 
rísticas parecidas. Actualmente se 
han obtenido variedad de colores 
(rojo, amarillo, granate y rosa) en 
AmCrica del Sur, sospechándose que 
se trata de híbridos intergenéticos 

Corte 
para 
mercados 
locales. 

a temperatura 
óptima es 20-30' C 
durante el día. 
La nocturna 
es de 15-20' C. 

La planta florece 
desde abril a 
noviembre. 

que no se han dado a conocer. 
Bulbo: Es el órgano de reproduc- 

ción dcl nardo; es una estructura 
usual con el objetivo de almacenar 
reservas para poder reproducirse. es- 
tas reservas se encuentran en las es- 
camas bulbares que suelen ser muy 
carnosas. A este órgano de reproduc- 
ción se le llama normalmente tubero 
o rizoma; pero es un bulbo. 

En la base del bulbo aparece un pe- 
quetio disco o rizoma que es el que 
da lugar a la formación de las raíces. 
El bulbo tiene una forma cónica oval 
y está provisto de túnica. De la parte 
central del bulbo aparece el tallo no- 
ral. 

Los calibres empleados en las plan- 
taciones dedicadas a flor cortada son 
10112 y 12/14. Los bulbos gruesos 
(algunos 12/14 y 14/+) ya han dado 
la floración y son bulbos viejos. 

El peso de los bulbos es variable 
con el calibre. Una cifra orientativa 
relativa al peso de 500-600 bulbos 
en calibre 10/12 es de 15-20 Kg. 

Del bulbo que originariamente se 
planta aparecen adheridos los bulbi- 
llos que hay que separarlos, dividir- 
los para la multiplicación. El bulbo 
viejo (florecido) ya no florece más. 
El color del bulbo es moreno-ma- 

rronzuelo. 
Las raíces son cortas, abundantes y 

redondeadas. Aparecen en la base 
del bulbo. 
Hoja: Las hojas son sésiles, estre- 

chas y alargadas y de color verde 
claro en general. Las hojas basales 
son de color verde brillante y rojizas 

cerca de la base, de unos 30-40 cm 
de largo y con 8-12 hojas caulinares 
reducidas. 

Las hojas, glabras, dispuestas en 
rosetón extendido. 

Las hojas tienen hasta 60 cm de 
longitud y una anchura menor de 3.5 
cm. Las hojas del tallo floral a modo 
de escamas se doblan igual que las 
del rosetón (en esta doblez es donde 
aparece la aratia roja). 

Tallo floral e inflorescencia: El ta- 
llo floral erecto alcanza alturas supe- 
riores al metro y lleva en su extremo 
una espiga de flor de un olor muy 
peculiar. 

El tallo sencillo y derecho. redon- 
do. tiene hojas pequetias de color 
verde claro, el tallo tiene un color 
verde brillante, no está hueco y la 
base está muy endurecida y compac- 
tada, no deja que suba el agua. La 
inflorescencia mide de 30-60 cm de 
longitud y. un número de flores que 
varía entre las 8 y 20. 
Los tallos aCreos pueden alcanzar 

una altura de hasta 1.80 m. Las flo- 
res están dispuestas e'n parejas y sa- 
len del interior de una solitaria brac- 
tea. En los tallos cortados suele ha- 
ber dos o tres parejas de flores abier- 
tas. 

En la inflorescencia las flores de la 
base son las de mayor tamafío y va 
decreciendo a medida que se acerca 
al ápice, y las flores abien de la base 
al Apice. 

La disposición de las parejas flora- 
les, en la inflorescencia, es en íorma 
de zig-zag. 



lnflorescencla 
mal 

formada. 

A I aire libre, 
se consiguen 
floraciones 
desde Junio 
hasta los 

primeros fríos 
del otoño. 

Flores: Flores blancas, muy oloro- 
sas especialmente por la nochc. Es 
una flor pequeiia. nada espectacular, 
que van en parejas, y de aspecto cé- 
reo. 

Hermaíroditas y regulares. El peri- 
gonio corolino tiene forma de embu- 
do (infundibuliforme). con tubo lar- 
go y curvado en las proximidades de 
la base; dividido en 6 lacinias. 
Los estambres inclusos y soldados 

en la parte central del tubo perigóni- 
co. El ovario tricarpelar y trilocular. 
libres en el gpice, 3 estigmas. 
Primeramente existían flores sim- 

ples. En la actualidad todas las no- 
res son dobles; la flor es de larga du- 
ración. 

El ovario es ínfero, los 6 tépalos 
son tepaloides y brotan de la zona 
superior del ovario. 
Aroma: El nardo está considerado 

como una de las flores más aromáti- 
cas dentro de las especies florales. 

Aunque el nardo se encuentra per- 
petuado en la letra de una de las can- 
ciones más castizas de este país, a 
causa de su aroma. posiblemente sea 

SEMILLAS Y PLANTA JOVEN 

Semillas y semilleros d e  plantas 
para :  m a c e t a  de flor, 
flor cor tada .  de Interior, 
tropicales, pa lmáceas ,  árboles, 
arbustos, coníferas, e t c .  

un cultivo menor. El aroma es pene- 
trante, caracteristico, dulzón, hasta 
el punto de ser un poco molcsto. Es- 
ta característica negativa o positiva 
de su aroma (según posturas con in- 
confundible olor a putrefacción) se 
debe a la presencia de «indol» como 
componente principal de sus aceites 
esenciales, acompafiado de ebencila- 
cetato» y «metil-autranilaton. 

El aroma en la flor del nardo es 
denso, pero la explicación hay que 
buscarla en la necesidad de atracción 
de ciertos insectos polinizantes. 
Fruto: Es una cápsula provista de 

trcs valvas que contiene generalmen- 
te muchas semillas. 

Variedades 

Perla enana tiene una espiga com- 
pacta; flores muy llenas, dobles, 
muy grandes y más resistentes. Tallo 
de 40-60 cm. 

Otras variedades son: Doble Excel- 
sior, Tal1 Double, Florentiu, Orange 
Flower ...; cuyas dilerencias estriban 
en la longitud del tallo, en la longi- 
tud de la inflorescencia, en la forma 
de apertura de la flor y de su preco- 
cidad. Parece que en Sudamérica 
existen híbridos heterocigóticos de 
diferentes colores (rojo, amarillo, 
granate y rosa) que aqui no han tras- 
cendido. 

Mejora genética. Seleccidn. 
El «cultivar» de nardo que utiliza- 

mos Perla, es una variedad pobla- 
cidn. No es un híbrido y se presentan 
ciertas irregularidades en la flora- 
c ión. 

Con la mejora genética se pretende: 
- Tener un tallo fuerte, derecho y 

largo. 
- Inflorescencia con una gran canti- 

dad de flores y con aguante prolon- 
gado al marchitamiento. Buena dis- 
posición en la espiga. 

- Posibilidad de poder ofrecer nue- 
vos colores al mercado. 

- Buena uniformidad (crecimiento, 
cultivo, floración). 

- Poca sensibilidad a las alteracio- 
nes fisiológicas, a plagas y a enfer- 
medades. 

Los «cultivares» de flores simples 
han quedado relegados a segundo Multiplicacidn vegetativa 
término por los de flores dobles. La multiplicación se efectúa me- 
La ~ r i n c i ~ a l  variedad es la Perla. diante 10s bulbillos que rodean 

con ihflore'scencia completa por flo: al bulbo madre, 10s cuales tras 
res blancas con perigonio doble. Los U n  O más de en te- 
tallos son de 80-160 y más cm. ES la rreno arenoso, al igual que pa- 
única producida en la Península Ibé- ra Otras muchas bulbosas* ad- 
rica. quieren el tamaflo apto para 

Mace tas  y contenedores  de 
plástico. canas de bamboo, 
eti uetas, multipots, 
m a  7 las de sombra,  e t c .  

COPROA, S.L. - HORTISVAL, S.L. Cno. Viejo de Silla a Ruzafa, N.16-B; 46469 BENIPARELL (Valencia); Te1.(96)1201840; Fax: (96)1203677 



L 
as plantaciones 
se hacen 
escalonadamen te 
cada 15-21 días 
desde primeros 

de marzo hasta 
primeros de julio 
con floraciones 
de finales de mayo 
a octubre. 

Inflorescencias. 

ofrecer una flor de calidad. Obtenci6n de 10s bulbos 
en cuenta que Se tiene que partir del bulbo ama- 

es una plurianual> pero dren que es un bulbo que ha dado la 
mOnOcárpica (que cosecha. Este bulbo se arranca en di- 
mente una vez en su ciembre-enero y se deja secar en el 

de de un  almach.  Al cabo de un mes se pue- 
tiene una duración de 1-4 aflos. de limpiar y proceder a separar los 

bulbillos laterales. Estos bulbillos o 
tuberosas que son de diferentes ta- 
maflos los denominamos kralen. 
El proceso de obtención de bulbos 
consiste en hacer engordar lo antes 
posible este kralen. El kralen hay 
que separarlo por calibres: 2, 214, 
4'16 y 618. 

El kralen más grande, en una cam- 
pafía. estará listo para florecer. El 
más pequeflo tardará 3-4 aflos en en- 
gordar. El engorde del kralen es con- 
veniente hacerlo en suelo arenoso, 
con pH 6.5 -7 y una buena cantidad 
de materia orgánica. La plantación 
de éstos se realiza en primavera 
(marzo-abril) una vez que han desa- 
parecido los riesgos de heladas. Se 
realiza a surcos separados unos de 
los otros 50-60 cm. Se planta! de 
20-40.000 bulbillos por 1.000 m de- 
pendiendo del tamaño. 

La profundidad de plantación es 5- 
10 cm. El habitat de cultivo tiene 
que ser soleado y caliente. El riego 
es a manta, pero seria mucho más in- 
teresante la aspersión alta para evitar 
la compactación del surco y aumen- 
tar el microclima de la planta. 
El kralen de mayor tamafío habrá 

engordado un tubero apto para la 

LA TECNICA HOLANDESA EN ESPANA 
Los programadores y ordenadores vanvl¡et preparados 

para riego, fertirrigacidn y control climltico. 

La perfecta 
fertirrigación 
en el cabezal 

de riego 
Un programador con ajuste 

de EC y pH. 
Los distintos abonos están 

automtiticamente 
controlados según sus 

necesidades. 
La solución nutritiva 

deseada según cada caso. 

OFICINAS, ALMACENES Y VENTAS: 
Pol. Ind. el CROS 
Tels.: 93 1798 61 60 - 798 21 95 Fax: 93 1798 20 1 1  Sabater e 08302 Correspndencia: MATARO (Barcelona) Tereses, 33 

SERVICIO TECNICO Y POSTVENTA DESDE MATARO 



Abonos Especiales BASF 
La solución de calidad para la 
fertilización de cultivos intensivos. 

Ud. lo sabe. Sólo con su 
esfuerzo, sus cuidados y la 
ayuda de productos de 
confianza y reconocida calidad, 
llevará al éxito a sus cultivos. 

Por eso BASF, empresa pionera 
y número uno a nivel mundial en 
el desarrollo y fabricación de 
fertilizantes, le ofrece con su 
gama de abonos especiales 
COMPO, soluciones eficaces y 
seguras para cualquier 
necesidad en el campo de la 
fertilización. 

T m í a  devanguardia 
en b fertilización 
decu~intensivos 

BASF Española S.A. Tel. (93) 21 5 13 54 
Paseo de Gracia, 99 - 08008 Barcelona 



C 
omo variante 
de este cultivo 
está la  plantac 
de mediados 
de julio 

para obtener floración 
de mitad a finales 
de octubre. 
(Todos los Santos). 

SEMBRAR 

PLANTAR 
Máquinas para sembrar todos los 
tipos de cepellones y cajas de 
siembra, para hortalizas y 
ornamentales; líneas de riego para 
bandejas; sistemas de transporte 
para planteles; máquinas para 
limpiar bandejas; líneas completas 
de siembra; 
elementos de 
transporte y 
mezcladores para 
los sustratos; etc. 
V I S S E R  diseña y 
fabrica para todo 
el mundo sistemas 
de mecanizar las 
operaciones 
referentes a la 

plantación en un aflo, y se 
arranca como hemos explicado 
anteriormente; los kralens in- 
feriores permanecerán otro alío 
más en el terreno, sin ser 
arrancados. 

El bulbillo antes de plantarlo hay 
que desinfectarlo con fungicidas pa- 
ra evitar pudriciones y enfermedades 
criptogámicas. Los productos em- 
pleados son: captan, metil-tiofanato 
(Pelr) ,  propanocarb (Previcur),  tia- 

I producción de 
planteles. 

hendazol ( ~ e c f o ) .  
El riego en estos bulbos de engor- 

tlc. al principio, tiene que ser mode- 
rado y se aumentará al tiempo que 
va desarrollándose la planta. El abo- 
no de fondo que se realiza para 
I .o00 m2 es: 
- 50 Kg de sulfato de potasa 50%. 
- 75-100 Kg de superfosfato de cal 

18%. 
La fertilización mineral en coberte- 

ra tiene que guardar el equilibrio 1- 
1-2 al principio del cultivo haciendo 
aportaciones mensuales para 1.000 
rn2 de: 

- 30 Kg de Nitrato amonio 333%. 
- 15 Kg de Fosfato monomónico. 

MAQUINARIA 
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- 42 K~ de Nitrato Potásico. 
A partir de mitad de verano se fer- 

tiliza con el siguiente equilibrio: 1- 
2-3 se trata de abonar más con el po- 
tasio, que es el elemento favorecedor 
del engorde de la tuberosa. 

La escarda de malas hierbas hay 
que realizarla a mano dada las esca- 
sas dimensiones de las parcelas. En 
escarda química se puede emplear 
oxadiazón (Ronsrar) inmediatamente 
después de plantar; y en preemergen- 
cia de las malas hiervas, clorprofam 
(Hercip) ,  penoxalina (Stomp) y clo- 
roxurón (Tenorán). 

Cuando se arrancan los bulbos se 

Disposlclbn 
en parejas 
de las flores 

dejan secar en un almacCn a 20-25 
grados. Pueden ser secados artificial- 
mente con aire caliente a 40-45 gra- 
dos. 

Cultivo. Exigencias 
El nardo es un cultivo típico de flo- 

ración veraniega, amante de la tem- 
peratura y de la luz. 

Exigencias climáticas 
El nardo es un cultivo exigente en 

temperatura. La planta paraliza sus 
funciones a partir de 8OC. La tempe- 
ratura óptima es 20-30°C durante el 
día. La óptima nocturna es de 15- 
20°C, quiere temperatura alta en el 
suelo, 1 7-20°C. Cuando la tempera- 
tura del suelo es muy alta existen 
problemas de pudrición con los tube- 
ros. máxime si se riega a manta. 

La planla florece desde abril a no- 
viembre; y los meses más idóneos 
para florecer son de junio a septiem- 
bre, épocas en la que la radiación so- 
lar es máxima. No se ha estudiado 
bien el fenómeno de la falta de luz 
pero en cultivos otofíales debajo del 
plástico se producen abortos flora- 
les. Por ello el nardo es una planta 
demandante de luminosidad. 

La humedad óptima es del 60-70%. 
Cuando la humedad ambiental es 
muy seca presentan flores demasiado 
arrugadas exteriormente, poco desa- 
rrolladas y que tendrán una apertura 
dificultosa. Los excesos de humedad 
en el suelo también provocan pudri- 
ciones por encharcamiento. 

Suelos y aguas 
Los suelos deben ser arenosos (es- 

tructura arenosa o franco-arenosa) o 



al menos de perfecta percolación 
(drenaje) y ricos en humus (4-5% de 
M.O. oxidable). pero sin que exista 
materia orgánica poco descompues- 
ta, que como a todas las bulbosas les 
perjudica mucho. Tiene que estar 
trabajando a media profundidad (20- 
30 cm). El pH óptimo 6,5-7,. En sue- 
los calizos aparecen las clorosis ma- 
nifiestas en la planta y en la inflores- 
cencia. La salinidad en el suelo no la 
soporta en el cultivo de producción 
de bulbos, pero es más tolerante en 
el cultivo de producción de flores. 
Los valores de salinidad admisible 
son semejantes al gladiolo, bulbosa 
muy conocida. Y también. como el 
gladiolo, prefiere suelos ricos en po- 
tasio. 
El riego tradicional en el cultivo 

del nardo es el mhs empleado; aquí 
no se controlan las necesidades hí- 
dricas de la planta, y el suelo se 
compacta bastante. El riego localiza- 
do logra suministros de agua de alta 
frecuencia (goteo y aspersi6n). La 
concentración salina contenida en el 
agua de riego debe ser infcrior a 1.5 
gramos por litro de sales totales 
(E.C. ~2 .300  micromhos). 

1 Bulbo 
de nardo 
rocl6n 
separado. 

P 
ara hacer 
plantaciones 
en diciembre, 
enero y febrero 
hay que tener 

bulbos que se han 
producido y arrancado 
en octubre y noviembre. 

Cultivo para flor cortada 
Pueden presentarse dos tipos de 

producciones: 
- Cultivo al aire libre. 
- Cultivo protegido. 
Un cultivo apropiado suministra 

flor de tuberosa gran parte del aflo; 
al aire libre se consiguen floraciones 
desde junio hasta los primeros fríos 
del otoflo. El ciclo del cultivo es de 
13-15 semanas con plantaciones de 

febrero a junio: en las plantaciones 
de julio a septiembre florecen a los 3 
meses. 

En el cultivo protegido es posible 
conseguir floraciones de diciembre a 
marzo forzando el cultivo. 

Los bulbos producidos en Es- 
pafla e Italia se suelen adquirir 
de enero a mayo. Procedentes 
de Estados Unidos llegan tube- 
rosas a finales de diciembre- 
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. -. . . -  i- Vista 
parcial 
d i u n  
cultivo. 

enero. 

Preparación del terreno para 
la plantacidn 

Cronológicamente las operacio- 
nes a realizar son: 

- Subsolado. Labor semiprofunda a 
25-35 cm. 

- Aporte del abono de fondo. Seme- 

jante al cultivo de engorde de bulbo. 
- Enmienda orginica. Incorporar en 

suelos pobres de 10-20 ~ ~ / m ~  de es- 
tiCrcol de vaca bien hecho ó 10 l/m2 
de turba rubia. 

- Labor superficial. Labor de bina 
(retovator) para envolver los abonos 
y enmiendas. 

Estas operaciones se tienen que ha- 

cer un mes y medio antes de la plan- 
tación. 
Generalmente, nunca se ha desin- 

fectado el suelo para este cultivo. 
Los problemas ocasionados última- 
mente en el cultivo tradicional por la 
«chufa» (Ciperus s.p.p.) hacen plan- 
tearse la aplicación del bromuro de 
metilo (+ 85 gr/m2). TambiCn si el 

Avda. Portanet, 19 - 3621 0 VIGO - Tels. (986) 201 41 1 
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E 
n el Sureste español 
la actuación sería 
plantar en invernadero 
sin cobertura plástica 
(en Septiembre 

mínimas de 20°c, 
en Octubre 
mínima de 1 5 ' ~ ) .  

cultivo precedente es una solanácea 
o se sospecha que hay Phiptopthora 
en el suelo. es conveniente desinfec- 
tar (bromuro de metilo, Ditrapex + 
plástico, Vapam + plástico). 

Si se desinfecta el terreno después 
hay que dar un pase o más de culti- 
vador para airear el suelo. 

Plantación 
Antes de plantar habrá que elegir el 

sistema de plantación. densidad y 
marco. 
El sistema de plantación va en fun- 

ción del sistema de riego a elegir. El 
nardo no se trabaja con banqueta ti- 
po clavel. Se planta en caballones de 
cultivo en riego a manta. Con goteo 
se puede plantar a una linea o a línea 
pareada. igual que con aspersión. 

Si tenemos en cuenta que el follaje 
es abundante, la densidad de planta- 
ción no puede ser muy alta. No acon- 
sejo marcos de230 x 15 cm (22.000 
bulbos/1.000 m ). (Ver dibujos). 

Epoca de planracidn. Prácticamen- 
te puede plantarse todos los meses 
del ano, aunque conseguir flor de 
forma constante durante todo el aAo 
no es facil. El bulbo normal se plan- 
ta al aire libre desde finales de fe- 
brero-primeros de marzo hasta junio; 
los bulbos retardados de julio a no- 
viembre; y los bulbos acelerados de 
diciembre a febrero. 

Profundidad de plantacidn. En sue- 
los muy ligeros de 8- 10 cm de pro- 
fundidad; e!i caballones de cultivo 
también se planta a esta hondura. En 

riego localizado en suelos sueltos se 
planta a 3-5 cm de profundidad; y en 
pesados también a esta. 

Cuidados a la plantacidn. Previa- 
mente a la plantación hay que desin- 
fectar los bulbos con una disolución 
fungicida a base de: prochloraz 
(0.4% de Sportak) + captan (1,5% 
Captan 50%) + procymidona (0,296 
de Sumisclex 50%). Sumergir el bul- 
bo durante 20-30 minutos en esta di- 
solución. 

Si el suelo no esta desinfectado an- 
tes de enterrar el bulbo en el caba- 
11611 o en la zanjilla pertinente apli- 
car contra insectos del suelo (gusano 
de alambre, gusanos blancos y gusa- 
nos grises) clorpirifos granulado 
(Dursban 5 G). 
El bulbo hay que plantarlo con la 

zona rizógena apuntando al suelo y 
el ápice que quede ligeramente ente- 
rrado. 

Cuidados posteriores a la planta- 
cidn. Dar un riego fuerte inmediata- 
mente después. Aplicar el herbicida 
en preemergencia de las malas hier- 
bas. 

Cultivo normal 
Las plantaciones se hacen escalona- 

damente cada 15-21 días desde pri- 
meros de marzo hasta primeros de 
julio con floraciones de finales de 
mayo a octubre. Este cultivo es el 
más fácil y más práctico. 
Sabemos que estos bulbos, normal- 

mente se arrancan en diciembre-ene- 
ro, después se limpian, se clasifican 
y se eliminan los pequeños. Y en un 
almacén a temperatura ambiente se 
conserva bien dos o tres meses. 

Las plantaciones se hacen al aire li-  
bre en zonas cálidas y abrigadas sin 

que haya corrientes bruscas de aire. 
Los riegos serán moderados hasta 

que aparezcan las hojas, surgidas 6s- 
tas. los riegos serán más intensos. En 
el cultivo tradicional a manta se abo- 
na una vez al mes con cantidades si- 
milares a las que se aportan en el 
cultivo de engrosamiento de kralen. 

En riego por goteo se aportan 1-2 
gr/m2 de Fosfato monoamónico a la 
semana de la plantación. A partir de 
los veintiún días de la plantación la 
fertilización semanal puede constar 
de: 

- 7-8 gr/m2 de Nitrato amónico. 
- 3-4 gr/m2 de F. monoamónico. 
- 10- 12 gr/m2 de N. potásico. 
Cada tres semanas cambiar el Ni- 

trato amónico por Nitrato de magne- 
sio soluble a razón de 10 gr/m2. 

Con la fertirrigación podemos ajus- 
tar el pH resultante para conseguir 
valores cercanos a 6.5. Esto se con- 
sigue neutralizando en agua con áci- 
do nítrico o ácido sulfúrico para 
usos agricolas. En suelos con exceso 
de calcio hay que aplicar obligato- 
riamente ácidos para que se desblo- 
quee el magnesio y microelementos. 

En algunas zonas con el cultivo tra- 
dicional de riego a surcos es muy 
usual aplicar «purín» de vaca una 
vez al mes y en especial cuando em- 
piezan a aparecer las inflorescencias. 

No se entuloran las plantas debido 
a la fuerte rigidez del tallo. 

Como variante de este cultivo esta 
la plantación de mediados de julio 
para obtener floración de mitad 
a finales de octubre (Todos los 
Santos); los bulbos conservados 
de forma natural en un lugar 
fresco y ventilado llegan a julio 
con pequeaas brotaciones y 

En caballoner de cultlvo re planta cada E n  goteo re trabaja con llnear areadar. 
60.70 cm entre caballones y a 15 cm Llneai separadas 25 cm unas 8i otras y 
entre bulbos (10.000 bulbos11.000 m'). dentro de cada llnea bulbos a 20 cm; y 

lar llneas sepaydar 80 cm (12.500 
bulbos/l .O00 m ). 
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A la Izq.: 
tallo floral. 
Detalle. 
Al lado, 
tallo floral. 
Inlclo. 

pérdidas de peso. 
Los bulbos que se adquieren en 

marzo y no se van a plantar inmedia- 
tamente, es conveniente desinfectar- 
los contra enfermedades criptogámi- 
cas. 
Una salvedad para flor cortada es 

que el cultivo debe renovarse anual- 
mente. 

Cultivo forzado del nardo 
Hay dos modalidades de cultivo. 

una con bulbos retardados y la otra 
con bulbos acelerados. Pero la sínte- 
sis es la misma, conseguir el enraiza- 
miento de forma natural o artificial 
(lg°C de mínima). 
Cultivo retardado. Para conseguir 

floraciones en el mes de noviembre. 
diciembre. enero, hay que hacer 
plantaciones en agosto, septiembre, 
octubre. Estos bulbos antaflo se con- 
servaban en una cueva fresca y me- 
dianamente hlimeda, sin luz y con 
poco movimiento de aire. Actual- 
mente con un bulbo normal arranca- 
do. digamos. a primeros de enero, en 
marzo tiene que entrar en frigocon- 
servación (chmara con 60-70% H.R.. 
temperatura de S°C con circulación 
de aire y renovación del mismo). 

Se tienen que emplear bulbos de la 
mhxima calidad 12/14; siempre bul- 
bos nuevos. 
En el Sureste espaflol la actuaci6n 

sería plantar en invernadero sin co- 
bertura plástica (en septiembre míni- 
mas de 20°C, en octubre mínima de 
lS°C) para colocar este film a fina- 

les de octubre, con lo cual la tempe- 
ratura mínima nocturna se mantendrá 
alta. 
El bulbo ya ha enraizado al aire l i -  

bre con suficiente temperatura pero 
al llegar al mes de diciembre hay 
que mantener mínimas de 1 5 ' ~  en el 
invernadero con, calefacción de apo- 
yo. Lo más difícil es tener flor en fe- 
brero. hay que mantener la calefac- 
ción durante diciembre. enero y fe- 
brero con 1 5 ' ~  en el ambiente. pero 
en el suelo hay que tener 18OC míni- 
mo para el enraizamiento; si se tiene 
más, mejor. 
Con este cultivo hay que trabajar 

con riego por goteo. Con riego tradi- 
cional está mhs frio el suelo por los 
grandes caudales de agua que se ma- 
nejan. 
En esta tpoca sabemos que la asi- 

milación de los fertilizantes es lenta 
por lo cual la recomendación es uti- 
lizar abonos lfquidos y Acidos para 
que la asimilación sea rápida y acti- 
va. Cantidad de abonos simples 1í- 
quidos a aportar: 
- 7 gr/m /semana solución nitróge- 

na (SN-204 
- 3 gr/m /semana acido fosfórico 

(75%). 
- 12 gr/m2/semana potasa liquida 

hcida (10%). 
Con abonos complejos líquidos se 

emplea una semana de 5 a 15 gr/m2. 
de 4-8-12 hcido (Policros A.C.) se- 
gún el estado vegetatpo y la otra se- 
mana con 5-15 gr/m de 8-4-10 ác. 
(Policros). 
Se puede cultivar tambiCn en cajo- 

E 
n las plantaciones 
que corresponden 
al cultivo forzado 
las floraciones 
son caprichosas 

e irregulares. 

neras de plástico (tipo lilium) utili- 
zando sustrato comercial con una al- 
tura de 10-12 cm y plantando dentro 
de cada caja. Colocar las cajas 3 se- 
manas en cilmara a 19' mínimo y en 
el ambiente mantener 20°C; y una 
vez enraizado, plantar en el suelo del 
invernadero. Esta operación de tras- 
plante es muy delicada ya que no 
hay que romper las raices. la arena 
hay que mantenerla húmeda. Antaflo 
esta operación se ha realizado con 
macetas del 8-9 y un bulbo par ma- 
ceta, pero la mano de obra para esto 
es muy elevada. 

Cultivo acelerado. Para hacer plan- 
taciones en diciembre, enero y febre- 
ro hay que tener bulbos que se han 
producido y arrancado en octubre y 
noviembre. 
Este bulbo tan nuevo está muy ver- 

de y hay que proceder a madurarlo. 
DespuCs del arranque hay que llevar- 
lo al almacCn para secarlo un mes de 
forma natural y una vez separados y 
clasificados los bulbos, Cstos debe- 
rhn estar otro mes en condiciones 
controladas, 22-25'~ de temperatura 
y una H.R. del 50%. El habitáculo 
tiene que estar ventilado y haber en 
las cajas una capa fina de bulbos. A 
las 9 semanas de haberse arrancado 
se pueden plantar. A estos bulbos, 
habrá que forzarlos para emi- 
sión de raíces con alguno de 
los sistemas descritos anterior- 
mente. 

El cultivo es semejante al ya 
descrito 



L 
a recolección se efectúa 
cuando están abiertas 
los 3 pares de flores 
de la inflorescencia. 
Cuando la flor 

tiene que viajar, el nardo 
hay que recortarlo 
cuando los dos 
primeros pares de flores 
están en dehiscencia. 

Otras operaciones del cultivo 
Hay que hacer escarda manual 

o utilizar la escarda química de 
preemergencia descrita ante- 
riormen te. 

En invernadero, se puede en- 
tutorar con una malla adecuada al 
marco de cultivo, ya que la rigidez 
del tallo disminuye grandemente. 

Recolección. Comercialización 
La recolección, se efectúa cuando 

están abiertas los 3 pares de flores 
de la inflorescencia (para el mercado 
cercano). Cuando la flor tiene que 
viajar, el nardo hay que cortarlo 
cuando los dos primeros pares de 
flores están en dehiscencia. 
El período de recolección varía en- 

tre 2-3 semanas en el cultivo normal. 
En las plantaciones que correspon- 
den al cultivo forzado las floraciones 
son caprichosas e irregulares, siendo 
el periodo de recolección de 4-5 se- 
manas. 
El corte de la vara se efectúa a ras 

de la vegetación de la planta, o tor- 
sionando y rompiendo la vara (como 
en la gerbera) y después cortando 15 
cm. de la base de tsta. La operación 

de corte se realiza diariamente en 
verano; se corta con tijeras y se re- 
aliza por la matiana temprano. Hay 
que introducirlo, una vez cortado. in- 
mediatamente en agua, con solución 
conservante. 

Ni la C.E.E. ni la legislación espa- 
Aola, tienen normativas para la con- 
fección, normalización y clasifica- 
ción del producto. Existe una norma 
técnica general de calidad para el co- 
mercio exterior de flor cortada que 
marca unas directrices generales pa- 
ra todas las especies (O.M. del 15 de 
enero de 1980 - B.O.E. no 29 del 2 
de febrero de 1980). 

Se empaquetan en pomos de 10 uni- 
dades, semejante a otras bulbosas, 
con dos atados. uno a 10 cm de la 
base del tallo y otro 10 cm por deba- 
jo de la inflorescencia. 

En cuanto a su conservación con 
flores abiertas es muy dificultosa, 
debido a la densidad. carnosidad y 
acuosidad de los pétalos. En cámara 
a 3-4OC tiene problemas de Botrytis 
en 4-5 días. Es sensible al etileno 
(cuidado con las mezclas con otras 
flores, en la cámara) y produce gran 
cantidad de él; esto puede evitarse 

r INVERNADEROS 1 
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con un absorvedor de etileno, este 
producto está compuesto por una ar- 
cilla natural de propiedades porosas 
y absorbentes que atrae a estos ga- 
ses, y una impregnación inorgánica 
de una sal muy oxidante. que los 
oxida, devolviendo a la atmósfera 
Coz y agua. 
Con buenas condiciones en la cá- 

mara de conservación a 4OC dura 
unos 7 días máximo. 

Plagas y enfermedades 
El nardo es una planta con un ciclo 

corto (tres meses y medio), pero por 
su condición de cultivo veraniego, 
las plagas y enfermedades propias de 
esta época, atacan intensamente. Se 
destacan los danos ocasionados por 
pulgón. thrips y arana roja entre las 
plantas y Phytophora y Botrylis en- 
tre los hongos. 

PLAGAS: 
Pulgones 
Atacan especies de pulgón verde y 

negro. Al aire libre estos ataques 
aparecen en primavera o desputs de 
lluvias veraniegas seguidas de buen 
tiempo. Provocan el enrollamiento y 
deformación de las hojas (parasitan 
en el envts). También pueden encon- 
trarse en la inflorescencia. 
Lucha. Aldicarb (Temik) al suelo. 

En pulverización: acefato (Orthene), 
metomilo (Lannate), pirimicarb (Ap- 
hox), piretrinas ... 

presente el insecto (2-3 veces a la 
semana). 
Tratar con atomizadoras, termone- 

bulizadoras o ter-fogs que hacen una 
gota muy fina. 

Mcd ¡os químicos: acefato, acefato 
+ malatión, acefato + piretrina, en- 
dosulfán. endosulfán + piretrina, me- 
tiocarb (Mesurol). isofentos (Ofia- 
nol), mevinfós (Phosdrín). 

' I nardo 
es una planta 
con un ciclo corto 
pero por su condición 

u de cultivo veraniego 
las plagas y enfermedades 
propias de esta época 
atacan intensamente. 

Mosca blanca 
Es la Trialeurodes vaporariorum 

que ataca al aire libre y princi- 
palmente en invernadero. Ataca 
al enves de las hojas de la plan- 
ta debilitándola. 
Lucha. Metomilo (Lannate), 

buprofezín (Applaud). 

Th rips 
Plaga muy importnte. Producen los 

daflos en el tallo floral, inflorescen- 
cia Y en las flores. atacan en todas 
tpocas. :El thrips ~rankliniella occi- 
denralis. es el más terrible y brutal, . La flor se clasifica en tres categorías: 
tanto en larvas como en adultos aue 

- vuelan con facilidad. 
Lucha. No son suficientes los me- 

dios quimicos, hay que realizar prác- 
ticas culturales que no favorezcan su 
desarrollo: 

- Mantener el cultivo limpio de ma- 
las hierbas y de restos vegetales. 

- Colocar placas amarillas impreg- 
nadas para detectar los inicios de los 
ciclos. 
- Dar tratamientos insecticidas al 

suelo: clorpirifos (Durbsban). metil- 
clorpinifos (Reldan), parathión, aldi- 
carb (Temik). 

- Tratar frecuentemente cuando se 

Categoría extra. Son 
flores de calidad supe- 
rior, enteras. libres de 
parásitos, exentas de 
magulladuras, exentas 
de malformaciones, 
exentas de materias ex- 
trañas. tallo muy rígido 
y recto, llevar mas de 
14 pares de flores y te- 
ner más de 100 cm de 
longitud total. 

Categoría 1. Flores de 
buena calidad. enteras, 

prácticamente libres de 
desperfectos provoca- 
dos por parásitos, exen- 
tas de magulladuras, 
exentas de malforma- 
ciones. pueden presen- 
tar ligeros rasgos de 
materiales extranos, sin 
alterar el aspecto. tallo 
rígido y recto, llevar un 
mfnimo de 10 pares de 
flores y tener más de 
80 cm. 

Categoría 11. Aqui se 

incluyen los productos 
que no pueden incluir- 
se en las categorías an- 
teriores pueden presen- 
tar ligeras magulladu- 
ras, ligeras malforma- 
ciones y ligeros daflos 
de parásitos; deben Ile- 
var un mínimo de 8 pa- 
res de flores y tener 
más de 60 cm de longi- 
tud. 



Más luzh'de Sol a Sol 

MACROLUX A -'-. POLIGLAS Las AGROPLACAS POlLlGLAS de poliéster reforzado con fibra de 
vidrio, están destinadas principalmente para la cubrición de 
invernaderos. Por su fácil colocación, perrriiteri realizarlos de todo 
tipo, desde el pequeño y sencillo al mayor para gran producción. 
Además, las AGROPLACAS POLIGLAS se adaptan a cualquier 
estructura ya existente, rriínimamente acondicionada. 
Las AGROPLACAS POI-IGLAS, son indeformables, irrompibles 
e inalterables a las temperati~ras extremas y fenómenos atmosféricos. 
Protegen los cultivos, economizan la calefacción y su mantenimiento 
es casi nulo, evitando las continuas reposiciones de otros materiales. 

Al pensar en cubiertas para invernaderos se han de tener en 
cuenta las planchas MACROLUX-POLIGLAS de policarbonato 
celiilar calidad ((siiperlife)) de gran resistencia al envejecimiento, 
al impacto y además unen su condición de aislantes a su alta 
transmisión luminosa. 
MACROLUX-POLIGLAS, policarbonato celular, el material más 
idóneo y lógico para cubrir invernaderos. 

1 

POLIGLAS 
CENTRAL: BARBERA DEL VALLES (BARCELONA) Clra. de Barcelona. 66. Tel (93) 729 18 18. Telex 54053. Fax (93) 718 48 14 

DELEGACIONES SEVILLA . Tel. (95) 435 48 23. Fax (95) 443 26 32 

hkl BARCELONA. Tel. (93) 729 18 18- Fax (93) 718 4ü 14 
. . 

ZARAGOZA. Tel. (976) 31 13 11 . Fax (976) 33 24 67 

Factorias en: Barcelona Madrid. Murcia Sevilla y Tanagon.3 ORENSE . Tel. (988) 21 51 39 . Fax (988) 21 55 27 Tel. (33) 61.40 70 60 . Fax (33) 61.41 75 12 



Araña roja 
Ataca principalmente en el doblez 

de la hoja. las hojas atacadas pierden 
viveza y empiezan a adquirir una to- 
nalidad que va del blanco-amarillen- 
to a rojizo. Y ademhs ataca a la espi- 
ga floral; al igual que el .thrips, se 
incrusta en las hojas del tallo y final- 
mente en la espiga. 
Lucha. Abamectina (Vertimec). 

amitraz (Mitac), amitraz + clofente- 
zin (Apolo), benzoximato (Artabam), 
dinobutón (Acrex) + tetradifón, fen- 
butaestán (Torque). 

goteo, 25 1/Ha riego a manta. 
- Metil-clorpirifos (Reldan) igual 

que clorpirifos. 
- Fonofos (Dyfonate) 70-80 kg/Ha. 
- Mentil-Paranión (Parax 35) igual 

que clorpirifos. 

e destacan 
los daños 
ocasionados 
por pulgón, thrips 
y araña roja 

entre las plagas 
Caracoles y babosas y Phitopthora y Botrytis 
Causan dafío a las hojas. entre los hongos. 
Lucha. Cebos de metaldehido o me- 

tiocarb (Mesurol). 

ENFERMEDADES: 

Insectos de suelo 
Larvas de moscas (Tipula), gusanos 

de alambre (Agriotis), gusanos blan- 
cos, gusanos grises y miriiípodos 
roen el rizoma tuberoso. sobre todo 
en tierras frescas con abundante ma- 
teria orghnica y sin haber realizado 
la desinfección. 
Lucha. Se combate con aplicacio- 

nes al suelo de insecticidas: 
- Aldicarb (Temik) aplicar a la 

plantación (50-100 kg/Ha). 
- Clorpirifos (Dursban) 15 1/Ha en 

Podredumbre de la raiz y del cue- 
llo 
Las plantas enfermas se marchitan, 

amarillean y languidecen hacia fina- 
les de la primavera; la zona del cue- 
llo y arranque de las raices están en- 
negrecidas y en ellas se observa una 
decoloración del sistema vascular 
con presencia de numerosas es- 
poras del hongo Phytopthora 
parasltica, visibles al micros- 
copio. Este hongo se propaga 
con el agua superficial. Las ho- 
jas exteriores se secan y caen. 
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PLANTAS DE NAVARRA, S. A. 

Productore- - - 

Variedades: DOUGLAS CHANDLER PAJ. .. . 3  lETTE CRUZ 4 iRQUER SANTANA 
TORO AlKO FERM SELVA HECKER BRIGTHON 

DISPONEMOS A LA VENTA DE PLANTA DE BASE PARA FORMACION DE VIVEROS DE FRESAL. 

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

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

Nuestros Laboratorios de cultivo lN VIJRO nos aseguran un material de partida de la más alta calidad. 

Para cualquier proyecto consulte nuestra Direccidn Técnica: - 

Ctra. San Adrián, Km. 1; 31514 VALTIERRA (Navarra) 
Teléfono (948) 86 73 61 - Fax: (948) 86 72 30 - Télex: 58856 PNSA-E. 



Propagacl6n 
por bulbos. 

Lucha. Desinfección del suelo. Fre- 
nan la enfermedad aplicando en el 
agua de riego o localizando solucio- 
nes de metalaxil (Ridomil), fosetil. 
Al (Aliette). fosetil.Al + folpet (Mi- 
kal),  oxadixil (Sandofán). 

Manchas y moteados en las hojas 
Las manchas debidas al hongo Ra- 

mularia primulae que atacan las ho- 
jas son de un color amarillo pálido 
en el haz; y en el envts blancas al 
principio y desputs pardo-rojizas. 

No deben confundirse estas man- 
chas con las debidas a la bacteria 
Pseudomonas primulae. que son pe- 
queíías y rodeadas de un halo. 

Otro tipo de manchas es el «motea- 
do» debido a Phillosticta primullco- 
la. Estas son circulares y de un color 
ocre claro con puntillas negros. 

Manchas negruzcas de Antracnosis, 
debido a hongos de los gtneros 

Glaeosporium y Colle(o(richum, 
pueden presentarse también sobre las 
hojas de nardo. 
Lucha. Oxicloruro de cobre. zineb, 

folpet, captán. 

60 trytis 
En la parte aérea, hojas e inflores- 

cencia, puede presentarse el moho 
gris (Botrytis cinerea). Se desarrolla 
con grandes humedades. 

Lucha. Mctil-~iofanalo (Pel t ) ,  beno- 
milo (Bennlale), T.M.T.D. (Ferni- 
de ) ,  vinclozolina (Ronilán), procimi- 
dona (Salit hiex), iprodión (Rovral). 

Virosis 
Puede atacar el virus amarillo de 

los Aster y otras virosis de tipo mo- 
saico, contra los cuales, s61o cabe la 
destruccidn de las plantas enfermas. 

8 
e prefieren 
las flores dobles, 
las flores simples 
han quedado 
relegadas 

a un segudo término. 

PLAN DE TRA TAMIENTOS: 
Al mes de la plantación se deben 

empezar los tratamientos preventi- 
vos dirigidos principalmente contra 
el thrips y araRa roja. 

Composicidn de los caldos: 
- Una semana: Orthene + Mitac. 
- Otra semana: Thiodan + Ambush 

+ Zinebb. 
- Otra semana: Vertimec +Phos- 

drln. 
Alternando estas tres mezclas así- 

duamente se podrá tener un cultivo 
limpio de parásitos comunes. Tratar 
siempre el mismo día de la semana. 

En caso de ataque pronunciado o 
fortuito de algún enemigo, se debe 
utilizar la terapéutica específica para 
su combate. 

Y N O  D E J A  N R A S T R O  
IMPORTADOR OFICIAL PARA ESPAÑA: C A R R E ~ E R A  M O N C A D A . N A O U E R A ,  K M .  1 . 7 0 0  

COMERCIAL Y TECNICA AGRICOLA, S. L. A P D O .  D E  C O R R E O S  3 0 .  T E L S .  ( 9 6 )  1 3 9  1 4  97 - 139 1 4  0 0  
4 6 1 1 3 . M O N C A D A  . V A L E N C I A  
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De Lgster Hillegom B. V. -Holanda- Bulbos de lilium fobtenciones propias), 
Gladiolos, Iris, Tulipán, L ia tris, etc. 

Selecta /ta/¡a S. A. S. -Italia - Esquejes enraizados de clavel: Sim, Mini y Mediterráneo 
con máxima resistencia. 

Fides Holland B. V. -Holanda- Esquejes de Crisantemos programados con o sin raiz. 
Nitzan Nursery -Israel- Esquejes de G ypsophila - Panicula ta, As ter, Solidas ter, Plantas 

de Limonium, Helecho de cuero. 
John de Jong -Holanda- Plantas enraimdas de Bouvardia. E 
Charnbon P&re & n .1~  - Francia- Bulbos de Anémona y Ranúnculos pregerminados. 

Yxpediciones cada quince dias durante todo el año. 
Solicite pro,uramación de sus cultivos. 

HORTIMAR, S. A. pone además a su servicio toda su experiencia y profesionalidad, 
reelizando estudios completos de cultivo especializados en todas las zonas de España, 

según épocas, condiciones climáticas, etc.. . 
- :<*--- m 1 

> y  I 

Mercar de la Hor i la PYanta Ornamental do ~etí)/G~e 
' 

Box. 1- C m  Nd. 11, Km. 6393 
Apartado de cormos 75 

HORT IMAR, S A. Vaasar de ~ e r  / Barce/ona 
Td: 7592460 
Tdex: 94475 Hmr-e  
Telefax: 7595012 

Representantes de Hortirnar S.A. en Espaiia: 

Zona de GOdicia: Zona de Baleares: m Jor& Td: Cartdt Twr# 
5498608 - Fax. @6) 8670441 

Zena de Alicante, Murcia y Valencia: 
Jwb C&$a Alwrez Preorrrip c'an Lianrns 
Plncarq 13 - Bembrive - ~ o r i a  vigo (rontevedra). Menacor 25 @ajos 07006 Pal e Mallorca Gonrado del Cmw. 90 - 032ü4 Elche (AltcMite) 
Tel (986) 472264 . Fax: (986) 472264 Tel (871) 462344 - Fax (971) 462344 I 
Zma del Pais Vasac Zona de Asturias: Zona de Cantabrin 
Lobr Pedro Garcia Garcia J& M n w i  Lopez C u d d b o  
P&h b l ~ l a s  10. m. - A- 
20100 Rentaría ((~ilpiilcur) 
Til. (943) 526444 







ALICIA NAMESNY VALLESPIR. Ingeniero Agrónomo. 

La premref rigeración 
de hortalizas y frutas 

El em leo de técnicas de preenfriamiento 
ha i ¿= o extendiéndose progresivamente, 

en particular dentro del ámbito de la horticultura 
de exportación, donde las distancias existentes 

hasta los mercados compradores 
hacen sus beneficios más palpables. 

El nuevo concepto que introduce la tecnología 
de la prerrefrigeración es el de rapidez en la 

obtención de temperaturas baias. 

Los crecientes requisitos del co- 
mercio moderno de productos hortí- 
colas en fresco exigen partir de g t -  
neros de alta calidad, bien presenta- 
dos. que han de llegar a manos del 
consumidor final en estas mismas 
condiciones. Cuanto más perecedero 
sea el producto y más tiempo haya 
de transcurrir hasta su arribo al mer- 
cado de destino, más dificultoso se 
torna el mantenimiento de la calidad, 
siendo para este tipo de condiciones 

donde el preenfriamiento ha permiii- 
do los mayores avances. 

El empleo de técnicas de preenfria- 
miento, corriente en los Estados Uni- 
dos desde hace varias décadas, co- 
menzó a interesar en Europa en los 
anos 70. Su utilización ha ido exten- 
diéndose progresivamente. en parti- 
cular dentro del ámbito de la horti- 
cultura de exportación, donde las 
distancias existentes hasta los mer- 
cados compradores hacen sus benefi- 

cios más palpables. EspaAa no esca- 
pa a esta preocupación por mejorar 
la calidad de los productos ofertados 
y, aunque no existe una cuantifica- 
ción de las empresas que se aprove- 
chan de esta tecnología, su número 
se encuentra en franco crecimiento. 

El preenfriamiento o prerrefrigera- 
ción se define como la operación 
consistente en hacer descender, lo 
más rápidamente posible, la tempe- 
ratura que tienen los productos hortí- 
colas después de su recolección. 

El interés en reducir la temperatura 
se basa en los mismos principios que 
fundamentan el empleo de cámaras 
frigoríficas -para el almacenamiento 
y de vehículos refrigerados para el 
transporte. El concepto nuevo que 
introduce la tecnología de la prerre- 
frigeración es el de rapidez en la ob- 
tención de temperaturas bajas. Al- 
canzar este objetivo implica: 

- reducir al mínimo posible el tiem- 
po que transcurre entre la recolec- 
ción del producto y su enfriamiento, 
Y; 

- contar con sistemas que permitan 
un enfriamiento rápido y adaptado a 
las características de cada producto. 
Estos son, básicamente, la prerrefri- 
geración al vacío, mediante agua fría 
y mediante aire frío. 

Mlqulna de vacuum coollng con una capacidad de 4 palets. La carga se realiza 
automhtlcamente por trlneos. Estas mlqulnas están diseiíadas para que trabajen 
con producto envasado y palletlzado. 
AUTOOL, S.A., dlspone de mlqulnas de 2 a 10 pallets de capacldad, 
Ideal para preenfrlar los productos tales como lechugas, brocolls, espinacas, aplos, 

1 pueros, etc ... 



Aunque indudablemente no todas 
las especies tienen las mismas nece- 
sidades de preenfriamiento. los bene- 
ficios de su aplicación se evidencian 
en los datos siguientes (J. Le Bobec 
et Y. Jestin. 1974). correspondientes 
a lechuga con una temperatura ini- 
cial de 20°C: 

- enfriada inmediatamente a 2OC se 
conserva 8 dias 

- enfriada al cabo de 6 h a 2OC se 
conserva 6 días 

- enfriada al cabo de 12 h a 2OC se 
conserva 4 dias 

- enfriada al cabo de 18 hs a 2 ' ~  se 
conserva 2 días. 

Accidn del frío. 
Los productos hortícolas. una vez 

recolectados, continúan siendo orga- 
nismos vivos en los cuales se produ- 
cen una serie de actividades metabó- 
licas que al cabo de un cierto tiem- 
po, les conducirán a su senescencia o 
envejecimiento y finalmente a la 
muerte. 
Estas actividades se manifiestan a 

travCs de varios fenómenos: 
- Transpiración. 
- Respiración. 
- Producción de etileno. 
- Modificaciones a nivel celular en 

el contenido de azúcares, ácidos y 
vitaminas. 
El frío permite controlar. enlente- 

ciendo, la velocidad con que se pro- 
ducen todos ellos. lo que conlleva a 
un aumento de la vida post-recolec- 
ción del producto. 

La transpiracidn ocasiona disminu- 
ción de peso debido a la migración 
de agua desde el producto hacia la 
atmósfera y a partir la pérdida de un 
3 a un 5 por ciento de su peso ini- 
cial, en muchos de ellos se eviden- 
cian arrugamientos o marchitamien- 
tos detectables visualmente. En los 
productos recolectados, a excepción 
de las flores, este agua, al igual que 
sucede con las reservas alimenticias, 
no podrá ser repuesta. 

La perdida de agua depende, ade- 
más de las características de la ba- 
rrera constituida por la superficie del 
vegetal, del gradiente de vapor de 
agua entre la atmósfera interna del 
producto, normalmente saturada, y la 
atmósfera externa. 

La velocidad con que se produzca 
está controlada por la diferencia de 
presi6n de vapor entre el vegetal y 
su ambiente, que depende de la tem- 
peratura y la humedad relativa (HR). 

Esta última mide la cantidad de va- 
por de agua en el aire como porcen- 1 sistema de 
taje del total que puede contener a pre-enfriamiento 
una temperatura dada. El aire calien- 1 utilizar viene 

mayor sea la temperatura. A 2 5 ' ~  y 1 fruta u hortaliza. 

te es capaz de contener mas cantidad 
de vapor de agua que el frío: para un 
mismo conlenido de vapor de agua 
en el aire, la HR será menor cuanto 

AMSTER ZONIAN 
Irnpnrtacl6n- Erportafi6n Hispono-Holandeta 

- 

condicionado por la relación 
~ ~ p e r f i ~ ¡ e / ~ ~ l ~ m e n  y el tipo 
de piel (porosidad) de la 

La introducción en Espafía ha sido un Cxito. AMSTERZONIAN sigue ofreciendo 
uno de los recientes Cxitos más probados en la horticultura: 

DEPOSITO DE AGUA 

i a-. - .C 

A Producto de AGRISYSTEMS 
Horticultura1 Equipment B.V., Holanda 

- Disponibles en 80 medidas: diámetros de 1.85 m hasta 25,5 m, 
alturas de 1.72 m hasha 4.22 m. 

- Ca acidades de 4.3 m hasta 1.300 m3 de agua. 
- T e z  cobertura anti-algas. 
- Materiales de alta calidad para una mayor duración como hierro 

galvanizado. folios PVC. Rápida instalación 
- Súmamente económico: sin gastos de excavación ni construcción. 

Precios a artir de 1.4 t s  por litro. 
- convencidos de calidax economía de este depósito. muchos 

mller de cultivadores horandeses ya tienen uno o más Instalados. 



Intensidad 
respiratoria 
a 1 0 ' ~  (mg 
CWKg h) 
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SABEMOS que variedades aguantan el frio 
y que variedades resisten el calor. 

SUMINISTRAMOS variedades que aguantan el frio 
y variedades que resisten el calor. 

PROGRAMAMOS para invierno y para verano, 
o sea todo el año. 

do carbónico (Coz). Esta energía se 
obtiene a partir de las reservas que, 
en los productos recolectados, ya no 
podrán reponerse. Por tanto, interesa 
sean gastadas lo más lentamente po- 
sible. En tCrminos generales, por ca- 
da 10°C de descenso de temperatura, 
la actividad respiratoria se reduce 
entre dos y cuatro veces. 

La medición de la cantidad de COL 
liberado por unidad de tiempo y peso 
del producto constituye la intensidad 
respiratoria (IR). Para una tempera- 
tura dada, cada producto tiene una 
IR propia y cuanto mayor sea Csta, 
más perecedero tiende a ser, es de- 
cir, menor el tiempo durante el cual 
es potencialmente conservable (Cua- 
dro l). En el Cuadro 2 figuran las IR 
medidas a 5OC de una serie amplia 
de gCneros hortícolas, observándose 
los altos valores que alcanza este pa- 
rámetro en las hortalizas que se con- 
sumen inmaduras (judías verdes, es- 
párrago. bróculi. etc.). La relación 
alta IR-perecederibilidad no es per- 
fecta al intervenir factores tales co- 
mo las características superficiales; 
es así que, por ejemplo. la fresa, con 
una superficie escasamente protegi- 
da, tiene una vida potencial menor 

Fuente: R. Alique López et al. (1987). 

Tiempo 
potencial 

de 
conservación 

Cuadro 1: 
Correlación entre intensidad 

re~piratoria Y vida potencial de 
conservación 

-- 
Meses 
@oto 

perecederos) 

Semanas 
(muy 

perecederas) 

Días 
(altamente 

perecederos) 

30% de humedad relativa un produc- 
to dado pierde agua 36 veces más rA- 
pido que si estuviera a O°C y 90% 
HR (F.C. Mitchell. en Kader et al.. 
1985). 
El control de la uanspiración es 

uno de los beneficios más importan- 

patata 
cebolla 

calabaza 

pimiento 
tomate 

berenjena 

guisante 
lechuga 

charnpillón 

tes que se derivan de un descenso rá- 
pido de las temperaturas. 

La respiracidn es el proceso me- 
diante el cual los seres vivos obtie- 
nen energía para su actividades fisio- 
lógicas y se lleva a cabo consumien- 
do oxígeno (02) y liberando anhídri- 

el año 
@ 4b  

T 0 0 

C R 1 S A N T E M O S 

a 
C/.Argentera, 29-6-1; 43202 REUS 
Te1.(977)320315 - Fax: (977)317456 

Télex: 56876 SBP 

~~ En Asturias: 

AGRICOLA CUEL1,S.A. 
San Francisco del Humedal, 5; 33207 

Gijón Te1.(985)358020 

En Galicia: 

Pol.lnd. de Bens; C/.Juan de la Cierva, 2; 
15008 La Coruña 

Te1.(981)271400 - Fax: (981)263454 
Télex: 82098 SELA 



A CUALQUIER HORA CASA CENTRAL: 
Apartado de Correos, 235 

ral a travbs de nuestro contestador. 28230 LAS ROZAS (Madrid) 
Tfnos.: 91 1 637 64 63 - 637 67 00 

Y .rrnLIInnn AA..CC.AI a m rn  C., . C A ~  a rnn a L ]A Fax: 91 1 639 03 23 

- 1 TI': 27834 MOTCP-E 

MOTIF, S.A. Distribuidor en exclusiva de AMEVO-UBBINK (Holanda), una de las mayores centrales de 
suministros para la horticultura, cultivos intensivos, jardinerla, floricultura y repoblaciones forestales, 
ofrece una amplia gama de: 
- TUTORES DE BAMBU 

(redondos y recortados). 
- CONTAINERS 

(medianos y grandes hasta 1 .O00 litros). 
- MACETAS ESPECIALES. 
- ATADURAS ARBOLES Y PLANTAS. 
- ETIQUETAS PLANTAS 
Tyvek, PVC, Colgar, etc. 

- TELAS ANTIHIERBA-ANTIEROSION. 
- MALLAS: cortavientos, antipájaros, 

contra insectos, de  sombreo, 
mosquiteras, etc. 

- MANTAS RIEGO. 
- PROTECTORES ARBORICULTURA. 
- MAQUINAS ENTUTORAR. 
- MAQUINAS ATAR. 
- FIJACIONES. 
- SISTEMAS INJERTOS. 
- TEJIDOS ESPECIALES. 
- TUNELES DE ESQUEJADO. 
- INVERNADEROS (EN KIT). 
-' UMBRACULOS (EN KIT). 
- TUNELES (EN KIT). 



Fig.1: Calor de respiración en función 
de la temperatura 

que la alcachofa. nente se libera en forma de calor y 
No toda la energía obtenida me- su medición también brinda informa- 

diante la respiración se emplea en ción sobre la actividad respiratoria, 
actividades metabólicas. Este rema- además de ser un calor a eliminar a 

la hora de mantener los productos a 
temperaturas bajas. En la figura 1 se 
observa el efecto de las temperaturas 
sobre el calor de respiración de va- 
rias especies hortícolas, especial- 
mente acuado en espárrago, espinaca 
y judía verde. 

El erileno es un compuesto produci- 
do por la mayoría de los vegetales y 
la temperatura afecta tanto la veloci- 
dad de producción como la sensibili- 
dad de los productos a él. Su acción 
se manifiesta a partir de determina- 
das concentraciones mínimas, gene- 
ralmente bajas, y sus efectos pueden 
ser benCficos o indeseables. Entre 
los más importantes se  encuentra la 
inducción de la maduración en frutos 
climatéricos -caso del tomate-, cam- 
bios de color en no climatéricos y di- 
ferentes tipos de danos en varios 
productos. 

De hecho se emplea a nivel comer- 
cial para obtener los dos primeros de 
ellos y en almacenamiento frigorífi- 
co es necesario controlar su concen- 
tración para evitar la aparición de 
efectos indeseables. 

El objetivo fundamental del preen- 
friamiento en relación a este com- 

JAUME RIBO, 44-MI 
APTAT. DE CORREUS, nP 15 
0891 1 BADALONA 

GIRO Hnos, S.A. 
-FONO (93) 384 90 $1' 
TELEX 5.9527 GtStMA-E 
TELEFAX (w a4 27 ss 



puesto es controlar su velocidad de 
producción con el fin de retardar la 
maduración, prolongando asI el pe- 
ríodo de comercialización. 

Igualmente, el poder controlar el 
proceso de maduración posibilita re- 
colectar frutos mas maduros, en be- 
neficio de sus características organo- 
lepticas, factor este con importancia 
creciente en la evaluación cualitativa 
de los productos. 

Las modificaciones a nivel celular 
implican cambios en el contenido de 
azúcares. ácidos y vitaminas, asocia- 
dos normalmente a una perdida en la 
calidad alimenticia, que las tempera- 
turas bajas permiten retrasar. 

Cuando estas variaciones composi- 
cionales estan vinculadas a la madu- 
ración. tal como se comenta en el 
apartado anterior, en muchos casos 
es de inter6s retrasarlas para prolon- 
gar el período de comercialización. 

A los efectos directos del frío sobre 
el vegetal se suma otro no menos im- 
portante como es el control que ejer- 
ce sobre el desarrollo de microorga- 
nismos vatónenos. Sus manifestacio- 

rísticas intrínsecas de los sistemas 
disponibles interactuando con una 
serie de factores entre los que se 
cuentan características del producto, 
facilidad de penetración del medio 
refrigerante dentro del producto y la 
magnitud del descenso de temperatu- 

ra que se desea alcanzar. 
Como se menciona anteriormente, 

tres son los principales sistemas de 
prerrefrigeración disponibles: por 
agua fría o hidrorrefrigeración, por 
aire frío o por vacío. 

El principio en que se basan los dos 

i&i% 'namas 88 M-níí- 
estructura como en 
cubierlas. 
Por lo que cuando usted 
co rauninvemadero 

1 plenamente A$OSISTEMAS satisfecho q u e d ~  en 
su eleccibn 

temperatura. Cuando estas son bajas 
el desarrollo de enfermedades se de- 
tiene o enlentece. 

Necesidad y aspectos generales de la 
prerrefrlgeraclbn 
La necesidad de preenfriamiento 

esta condicionada fundamentalmente 
por la perecederibilidad del produc- 
to. Esto se aplica tanto a lo que tiene 
que ver con el tiempo que transcurre 
entre recolección-sometimiento a re- 
frigeración como a la velocidad con 
que se alcanza la temperatura desea- 
da. Aunque la mayoría de los vegeta- 
les se benefician de un descenso rá- 
pido de la tempeFatura. cuanto más 
perecederos sean, mayor es la nece- 
sidad de esta prhctica. 
Con respecto al tiempo y la mani- 

pulación entre recolección-enfria- 
miento, el empleo de sistemas de 
pre-refrigeración no implica descui- 
dar exigencias tales como recolectar 
preferentemente en las horas más 
frescas, proteger a los productos del 
sol y reducir al mínimo el tiempo 
que transcurre hasta su traslado a la 
central. 

En la velocidad con que se logra el 
enfriamiento intervienen las caracte- 

Multitúneles módulos 
de 7.50 rnts. de ancho. I 

nes vitales tales como velocidad de 
crecimiento, de reproducción, capa- 
cidad de colonizar el producto au- 
mentan, hasta ciertos límites. con la 

Bitúneles de 
16 mts. de ancho. 

I 
1 

Tuneles de I U , ~ U ,  YJU, 0 ,3U y 6,50 mts. de ancho. 

Polígono Industrial Bravo (junto a Central Lechera) 
Teléfono 79 25 75 1 Colloto-Oviedo-ASTURIAS 



Cuadro 2: 
Clasificación de los productos horticolas según su tasa 

respiratoria 

(*) Calor vital (BWn/24 h) = mg C M g - h  x 220. 
Fuente: A.A. Kader. Postharvest Biology and Technology: An Ovewiew en: A.A 

Kader e1 al. (1985) 
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1 empleo 
de sistemas 
de pre-refrigeración 

no implica descuidar 
E 
exigencias tales 
'como recolectar 
preferentemente 
en las horas más frescas, 
proteger a los productos 
del sol y reducir al mínimo 
el tiempo que transcurre 
hasta su traslasdo 
a la central. 

primeros es similar y consiste en ha- 
cer pasar un fluido a menor tempera- 
tura que la del producto a través de 
la masa de este (agua y aire, respec- 
tivamente). En el preenfriamiento 
por vacío el descenso de temperatura 
se obtiene induciendo la evaporación 
de agua del producto a través de la 
aplicación de bajas presiones. El ca- 
lor necesario para la evaporación del 
agua la aporta el vegetal. 

Entre las características del produc- 
to de mayor relevancia a efectos del 
preenfriamiento se encuentran su re- 
lación superficie/volumen y el tipo 
de piel (porosidad) y de hecho ellas 
condicionan también el sistema a 
utilizar. Ambas intervienen en la ca- 
pacidad de intercambio calórico. 

La respuesta del vegetal al medio 
de enfriamiento es otro factor clave 
a considerar y de hecho no todos los 
sistemas pueden emplearse exitosa- 
mente con todos los productos, bien 
porque estos no toleran, por ejemplo, 
el contacto con agua, o porque el 
grado de deshidratación es excesivo, 
etc. 

La facilidad con que se produzca la 
eliminación de calor es afectada 
también por la forma de presenta- 
ción del producto. El precnfriamien- 
to puede realizarse antes o después 
de envasados. Esta última es la prác- 
tica más frecuente ya que evita reca- 
lentamicntos posteriores y las con- 



densaciones de humedad consecuen- 
tes. Sin embargo, los materiales em- 
pleados en el pre-envasado y envasa- 
do y el paletizado representan un im- 
pedimento a la transferencia calórica 
que ha de ser tenida en cuenta y re- 
dundan en una prolongación del 
tiempo durante el cual ha de some- 
terse el producto a preenfriamiento 
hasta alcanzar la temperatura desea- 
da. El sistema de preenfriamiento a 
emplear condiciona la utilización de 
determinado tipo de envases, como 
son los tolerantes al agua en el caso 
de hidrorrefrigeración. 

La temperatura final es general- 
mente la más baja que puedan sopor- 
ta un producto dado sin que se pro- 

duzcan danos por frío. Para hortali- 
zas tales como lechuga, col, col chi- 
na, coles de Bruselas, alcachofa, es- 
párrago, etc. que no son sensibles a 
estos daños, la temperatura óptima 
se encuentra en 1°C I 1. En cambio, 
para especies sensibles, entre las que 
se cuentan varias hortalizas de fruto, 
la temperatura hasta la cual se en- 
frien debe estar en torno a los 10°C. 

No obstante. no sicmpre es necesa- 
rio que las temperaturas desciendan 
hasta el mínimo posible. Cuando los 
productos no han de someterse a al- 
macenamiento prolongado, la distan- 
cia al mercado consumidor no es ex- 
cesiva o su grado de madurez lo per- 
mite. Cstas pueden ser superiores, 

por alre htlmedo (98%) 
con toro forzado 
de aire. 
Mdqulna 
muy versdtll 
pues ademls 
de enfriar 
tamblen mantlene 
el producto 
almacenado 
durante largos 
perlodos 
de tlempo. 
Sistema adecuado 
para uva, fresas 
y frutos de hueso. 

frío permite 
controlar, 
enlenteciendo, la E 

velocidad con que se 
producen los fenómenos de 
respiración, transpiración ... 
lo que conlleva a un 
aumento de la vida 
post-recolección del 
producto. 

SABE Q U E  CON EL POSTE m H '  - p U  EDE 
USTED EMPARRAR CUALQU l ER FRUTAL U HORTALIZA? 

Kiwis, frambuesas, groselleros, viíla, 
manzanos, melocotoneros, tomates, 
pepinos, melones, etc ... 

TODO T I E N E  s u  SOLUCION CON BIIPH" 

Hilo-Atlas-Bayco @ 
El hilo sintét ico ideal  p a r a  viticultura, artmricultura e invernaderos ... 

ELEVADA RESISTENCIA e LARGA DURACION: INALTERABLE A FlTOOUlMlCOS Y ACCION 
SOLLAR FAClL APLICACION (6.5 veces mas ligero que el alambre) NO NECESITA RETENSADOS 

Distribuidores de: 

SCHMOLZ +BICKENBACH 

Atlas-Bayco @ 
'MAIRA'  @ 

G U N T H E R ,  S A 

DEPARTAMENTO AGROPECUARIO 
Santa Eulalia, 26-32 
L 'HOSPITALET (Barcelona) 
Tels.: (93)332 1650 - 332 1200 
Telex: 52889 M A T R A - E  

rndr rntorrnscm~ri y ~ ~ i , j / ~ g o  de ~ , o d ~ c r o s  
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s.a. ENKHUIZEN - HOLANDA 
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CALAHORRA (La Rioja) 
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tiempo necesario 
para reducir 
la temperatura E 

al nivel deseado 
depende, entre otras, 
de la forma en que 
se encuentra 
el producto 
sea a granel 
sea envasado... 

obtcnidndose los mismos beneficios. 
Generalmente la temperatura final 

a la que se hace llegar a los produc- 
tos mediante el preenfriamiento 
coincide o es muy cercana a la de 
conservación y el transporte. 

Los vehículos de transporte tienen 
instalaciones frigoríficas capaces de 
mantener las temperaturas pero nor- 

La lmportancla de pre-enfrlar lo antes poslble 
se faclllta con mlqulnas mdvller montada8 sobre remolques 
con grupo electr6gen0, el tlempo del proceso de enfrlamlento 
ertarl entre 35 y 50 minutos. Foto AUTOCOOL. 

malmente no están discnados para 
enfriar el producto, por lo que Cste 
ha de introducirse ya enfriado (bien 
sea por sistemas de preenfriamiento 
o bien por provenir de almacena- 
miento en cámara frigorífica). 

De cara a la conservación en cáma- 
ra, el contar con equipos de preen- 
friamiento tiene importantes ventajas 

operativas. Por un lado, ahorros en 
el dimensionamiento de los equipos 
de refrigeración puesto que la cuan- 
tía del calor a eliminar será conside- 
rablemente menor. Por otro, los pro- 
ductos ya situados en la cámara se 
benefician de una mayor homogenei- 
dad en las temperaturas al no estar 
sujetos a la elevación que se produce 

La ran difusión de los INVERNADEROS 
RIC?HEL en toda EUROPA. es el resultado 7 de una fabrlcacibn cuidadosarnente con- 
trolada y una tdcnica confirmada por 20 

años de experlencia Mbs de 2 000 Ha. de Inverna- 
dero instaladas en todo el mundo 
Nuestros diseños han sido cuidadosarnente estu- 
diados y calculados. para conseguiraunar el criterio 
de robustez y resistencia tradicional en nuestras 
estructuras. a las exigencias propias de cualquier 
tipo de clima 

Variedad de tdcnicas de aireación 
Construccldn con tubosde hierro ovalizado (aumen- 

to de la resistencia) 
Qalvanlzaci6n de gran caildad (aumento de la 

duración). 
Sistema patentado de ensamblaje de arcos y cor- 

reas. mediante bridas soldadas a las correas (preci- 
si6n del montale e lo largo del tiempo). ? 
Amplia gama de modeloi : 4.50 m (Especial fresbn) 
4.50 m normal - 7 m - 7.50 m - ü m - 9.30 m - BITUN- 
NEL 16 m - y  MULTICAPILLA modular de 6.40 m de 
ancho. en SIMPLE PARED0 DOBLE PARED INFLA- 
BLE (que permite hasta un 40% de ahorro de 
energia). - 

Y RIEGOS 

08840 VllADECANS (BARCELONA) 
'rEL:(93) 658 39 52 

TUNELES: 45-7-893 m 
BITUNELES: 16 m 
MULTICAPILLA: m6dulo 6 A  m 



Arriba, Vacuum coollng 
para enfrlar 

lar hortallzar de hoja. 
En lar fotos, 

caja8 con lechugas 
del tipo Iceberg 

durante el proceso 
de pre-enfrlamlento 

en una miqulna fabricada 
por Telstar. 

Al lado, el hydrocoollng 
parece rer la tbcnlca 

mls adecuada 
para frutos de verano, 

albarlcoque, melocotbn ... 
y re apllca 

prlnclpalmente a lechuga, 
apio, espllrrago, coliflor, 

zanahoria y alcachofa. 
Permite un  enfrlamlento 

muy ripldo 
y lar pdrdldar de pero . - 

ron nulas. 

no ser mantenidas en pasos posterio- 
res de la cadena de comercializa- 
ción, muchos productos se benefi- 
cian de esta eliminación rápida del 
calor. La fresa es uno de ellos, sien- 
do el grado de deterioro proporcio- 
nal al tiempo total de exposición a 
temperaturas cálidas y no a la se- 
cuencia de enfriamiento-calenta- 
miento. 
En algunas uvas de mesa, sin em- 

bargo. la rotura de bayas que ocasio- 
na el vapor condensado al subir la 
temperatura hace desaconsejable el 
preenfriamiento a menos que las 
temperaturas bajas se puedan mante- 
ner posteriormente. 

El tiempo necesario para reducir la 
temperatura al nivel deseado depen- 
de de la diferencia entre la inicial 
del producto y la del medio refrige- 
rante, como se comentara antes, de 
la forma en que se encuentra el pro- 
ducto (a granel, envasado) y de las 
características propias de cada sisle- 
ma de preenfriamiento, que serin co- 
mentadas mas detalladamente en ar- 
tículos posteriores. 

ún sin poder 
mantener las 
temperaturas de la 

pre-refrigeración en el 
proceso posterior de la 
cadena de distribución, 
muchos productos se 
benefician con la eliminación 
rápida del calor. 
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LA CALIDAD TIENE 
PRIORIDAD 

la mas alta calidad. El - errneabilidad a la 
material que se utiliza es rumedad 
muy importante para - distribución uniforme de 
consequir buenos la humedad 
resultados. Hasta en la - alta penetración de la luz 

ama de tejidos no-tejidos, 
fay basbntes diferencias fibras estabilizadas a la 

en la caracteristicas y radiación U.V. de: 

calidad. - alta rigidez 
- alta durabilidad 

El te'ido no-teiido de ¿ doble linea de costura 
cali ad es el Lutrasil 
Hace mas de 1 O anós que - Par6 duración de la 
Lutrasil ha demostrado en la costura 
práctica, su eficacia en la siga la calidad 
agricultura y horticultura. ~~~~~~~d~ Lutrasil, Ud, 
Las siguientes escogerá el material de la 
caracteristicas son unicas mas alta 
del Lutrasil: 

Siempre busque la marca 
muy alta uniformidad de calidad impresa en el 
para: articulo. 

Debajo el Lutrasil sus plantas se sentirán 
bién y crecerán mas rápido y mas seguras. 

LUTRASIL es un producto 
C. F R E U D E N B E R G  S P U N W E B  

Representante oficlal: 

TEXINTER, SA. 
Vía Augusta, 125 - 08006 Barcelona 

Te1.(93)209 00 11 Tlx.: 54026 Txin-E Fax: (93)202 38 30 



Perfecta ~rotección de la simie 
menores costes: La  lancha al\ 



- - -  

Invernaderos, Crota 

L os nuevos invernaderos debe- 

! 
rlan proyedarse de forma que 
consuman la menor energla 
posible. Para este fin se 

dispone, como material realmente perfecto, de la 
plato alveolar coextrusionada Carb-O-Life, de la cosa 
Carbolux, yo que con ella el ahorro energdtica 
respecto a los tradicionales materiales es hasta del 
50 por 100. La perdida de calor es mínima y la 
consiguiente economla en combustible para techos 
y paredes compensa muy pronto la inversibn. 
Ausencia de amarilleo gracias 
a la estabilidad frente a los 
rayos UV 
La plancho alveolar Carb-O-Life se fabrica según 
modernos procedimientos de toextrusibn. La mate- 
ria prima es el "Makrolon, el policarbonato de aha 
calidad de Bayer AG. Tanto el material como su 
transformatidn garantizan la estabilidad frente a 
los rayos ultravioleta y a la intemperie, de manera 
que apenas si llega a notarse el amarilleo de la 
plancha. Por este motivo, cada plancha alveolar 
coextrusionada Carb-O-Life llevo tambien nuestro 
slmbolo de calidad, que garantiza un empleo y 
duracibn irreprochables. 
Si desea conocer mós detalles sobre ella, no dude 
en escribirnos. 

Distribuidor estlusivo: 
CRITESA S.A. 

Manzana 3 1- 
Pasaje 1-1 CARBOLUX S.P.A. 

Poligono Industrial La Ferrerio Vio Mameli 25 
E-08110 MONTCADA I REIXAC 1-21052 BUSTO A R S ~ Z ~ O  

Cuphn------ ------------ 
I 1 , Les ruego me informen sobre la plancha alveolar 
1 Carb-O-Life, de Makrolon, con el slmbolo de I 
/ calidad. I 



Comercialización 
de ornamentales 

¿Cómo va la venta de la flor? 
Desde la óptica de la ciencia 

de la comercialización, si hablamos de venta 
erramos el tiro. El porque es muy sencillo, 

ya que nuestro interés es colocarle 
lo que producimos y allá él, que se las arregle. 

Este es un mal camino mara atender a un cliente. 

Hoy nadie r e  extraíía 
ver llegar a 
un mercado de destlno 
como Mercabarna, 
productos de remilenter 
rituador en 
lo8 mas varlados 
y alejado8 puntos 
de la geografla espahola. 

En una de las reuniones en que par- 
ticipaba últimamente, en la Institu- 
ción Catalana de Estudios Agrarios, 
se suscitó una viva controversia so- 
bre la comercialización de productos 
perecederos; más concretamente en 
lo referente a productos agrícolas y 
ganaderos. En síntesis, en muchos 
sectores está extendida la idea de 
que, aunque los tCcnicos sean los ar- 
tífices de la producción del producto 
con vocación de ser consumido, pre- 
cisamen te ellos. que viven directa- 
mente los problemas de los stocks, 
de los precios, de los desajustes de 

MANUEL MONSERRAT. 
Ingeniero TCcnico Agrícola, 

especialista en temas de comercializaci6n de productos agrícolas. 
Tecnico de MERCABARNA. 

la oferta y la demanda, son las per- 
sonas idóneas para plantear la co- 
mercialización. 

Hoy en dia, es aceptado unánime- 
mente que la comercialización de la 
cerveza requiere unas técnicas, que 
normalmente. están fuera del alcance 
del técnico especialista en su elabo- 
ración, y del experto en la produc- 
ción del cereal o materia prima para 
su obtención. 

QuC decir sobre el vino, el aceite, 
los productos lácteos, etc.. en fin, la 
lista interminable con la que podría- 
mos seguir llenando páginas. 

Algunos objetarán que son produc- 
tos que han sufrido transformacio- 
nes, pero cuando se trata de una le- 
chuga, de un rábano, de una manza- 
na, una patata, una flor. es diferente. 
Son productos perecederos, no ela- 
borados. y por tanto es obligado co- 
locarlos inmediatamente en manos 
del consumidor final, sin entretener- 
se a pensar en otras historias. 

LES que no se han producido trans- 
formaciones en el mundo agrícola, 
por otro lado tan amante de la tradi- 
ción, cada vez que en una cue-stión 
concreta se imponía abandonar vie- 
jos esquemas? Muchos de nosostros 
hemos vivido ver labrar con anima- 
les, ir a trillar a la era, ir a comprar 
la leche con el b o ~ e ,  recién mufiida 
la vaca. 
En el campo se han vivido perfecta- 

mente los cambios, al tiempo que 
nuevas profesiones y nuevos profe- 
sionales, se encuentran allí inmersos 
para cubrir nuevos servicios, nuevas 
necesidades, avanzan unidos en la 
especialización como cambio inex- 
cusable para llegar a una mayor efi- 
cacia y rentabilidad. 

El mundo agrícola no es un com- 
partimento estanco. Todos los pro- 
ductos sin excepción están someti- 
dos cada vez más a una scrie de pro- 
cesos, como mínimo de manipula- 
ción y deben cumplir unas normati- 
vas y regulaciones técnico-sanita- 
rias. El Mercado Unico Europeo es 
para el 93. Cuatrocientos millones 
de consumidores esperan. pero tam- 
bién unas formas de comercializar 
modernas y ágiles arrasan con toda 
concepción enciclopedista. A lo lar- 
go de la historia, la integración en 
estadios superiores, ha generado más 
bienestar para los abiertos y ha ba- 
rrido de su faz a los obsoletos. 

Por ello. sigo teniendo bien presen- 
te lo que se me pide: ¿Cómo va la 



Cuadro 1: 
Características del punto de venta 

venta de la flor?. 
Debo precisar que desde la óptica 

de la ciencia de la comercialización, 
si hablamos de venta erramos el tiro. 
¿Por qué?. Es muy sencillo: Mani- 
festamos que nuestro interCs está en 
colocar lo que producimos al consu- 
midor y allá él. que se las arregle. 

Mal camino es  éste para satisfacer 
las necesidades de un cliente y para 
conseguir su fidelidad. 

Hoy en día no estamos ya en épo- 
cas de escasez. Es preciso pensar en 
los compradores reales y potenciales 
como personas adultas. con libertad 
de elección y con unos deseos a cu- 
brir. 

Ya no se trata de producir cualquier 
cosa, se trata de producir aquello 
que el mercado demanda, ya sea de 
manera manifiesta o encubierta. Ser- 
virle en la cantidad solicitada, sin in- 
ducirlo a error ni producirle falsas 
expectativas. 

Es un enfoque radicalmente dife- 
rente. No es válido moverse con in- 
tuiciones, suposiciones. «experien- 
cia», olfato. Estamos hablando de 
una ciencia que debe ayudar a tomar 

Cuadro 2: 
Equipamiento con frío 

decisiones, lo cual implica inversio- 
nes, y de su acierto dependerán ga- 
nancias o pérdidas. En resumen. la 
rentabilidad de un bien escaso: el di- 
nero. 

Algunos de los países con los cua- 
les debemos comenzar ya, a jugar a 
la comercialización son maestros en 
este tema, como también en el de la 
distribución. No fue ayer cuando 
descubrimos las tkcnicas de estudio 
de mercado, de bases de datos, de 
gestión comercial. 

Situándonos otra vez en EspaAa de- 
bemos reconocer que las fuentes de 
datos, uno de los primeros elementos 
de trabajo, están en manos de orga- 
nismos dispares con criterios de va- 
loración diferente. parciales en mu- 
chas ocasiones, en otras de fiabili- 
dad dudosa o de difusión restringida 
y, o peor, en puntos claves en los 
que pasa toda la documentación del 
comercio exterior de plantas, se des- 
perdicia toda la información por es- 
pecies en grandes apartados globa- 
les. sin utilidad para profundizar en 
su estudio. 

Sin generalizar y a título de anéc- 

Mediana 

No tiene 

Tiene 5m2 
O menos 

E n ornamentales 
se trata de producir 
aquello que 

el mercado demanda. 
También puede ser útil 
de acuerdo con 
«la distribución» 
ambientar a 
los consumidores en pedir 
aquello que hemos cultivado. 

General 

22.5 m2 

42.0 % 

18,4 % 

AGROSELECTA, S. A. 
C/.San Joaquln, 14 l Q  Izda. - 28220 Majadahonda (Madrid) - Tfno.: (91) 638 47 23 - Fax: (91) 639 05 54 

Barcelona 

17.55 m2 

47.0 % 

22,7 % 

Cremi 

26.81 m2 

39,7 % 

12,O % 

SUSTRATOS 

.\~iiiru~iiri~\prr'~/ir<i.~rrirnll~ior,>oror~~~n,llrn,.rhorii~~<il<r~ r,>,,ii~h,h<s,<lr,,,r. 

Hcr1i1.s d r i ~ ~ r h r i r i i h i ~ i . M h .  h< i l , ~ , i<ponryr i r< l~~ t t~ /~~  lOb?11/1 5oIi</,.,,,,rr,,,,, 
1181trt*r,,o/, 

SEMILLAS 
DE FLORES 

1.500 variedades de semillas para 
plantas ornamentales: 

Bcgonlas, Pefunlar. Pnmulas. 
Glaxlnlas. Penaamlmtos. 
Tageies, Gerberos. Vivaces. 
Ammátfms, Palmdcms. 

Benary 
Akmanla R F 

A N B A L O N X  
1 0 1 0 6 " .  

Semillus de fruia/es, 
confferas, forestales, arbusros. 



E n España fuentes 
de datos sobre 
ornamentales están 

en manos de organismos 
dispares que tienen criterios 
de valoración diferentes, 
parciales en muchas 
ocasiones, en otras, 
con fiabilidad dudosa 
y a veces, se desperdicia 
la información por especies 
en grandes apartados 
globales sin utilidad alguna 
para los cultivadores. 

dota dirC que leía el otro dfa un artí- 
culo en un diario, cifrando el número 
de farmacias en Catalufla en unas 
2.000. Curiosamente, Csie es también 
el número de fioristerfas que hay. 

Las referencias de productos exis- 
tentes en una oficina de farmacia son 
enormes, sin punto de comparación 
con los existentes en una floristería. 
En el primer caso, en cambio. se co- 
nocen con exactitud cuantos datos 
estadísticos puedan interesar sobre 
el sector. 

¿Es Cste el caso de la ornamenta- 
ción?. Desafortunadamente estamos 
anos luz. 

Pero la vida continua. Deben seguir 
tomándose decisiones y los espíritus 
tambiCn van avanzando. Hoy nadie 
se extrafía de ver llegar a un merca- 
do de destino como MERCABAR- 
NA. productos de remitentes situa- 
dos en los mas variados y alejados 
puntos de la geografía espafiola y 
que a la vez MERCABARNA sea 
una plataforma de distribución que. 
actualmente comprende en su zona 
de influencia el Sur de Francia. 

Hace pocos aflos, yo diría que in- 
cluso meses, se consideraba una gran 

excelencia montar un gran mercado 
en una zona productora. De todos los 
sectores la ornamentación es sin du- 
da y de lejos el más desconocidos. 
Hay profundos estudios sectoriales 
sobre cereales, fruta dulce, naranjas, 
carne, aves, etc. Cantidades, precios, 
series anuales, canales, etc., resultan 
datos sin ningún misterio. Si se trata 
de tener series estadísticas de comer- 
cialización en gladiolo, crisantemo, 
iris. y en general, en cualquier flor 
cortada, la cosa es diferente. Enton- 
ces... ¿cómo determinar tendencias. 
hacer previsiones, analizar, saber ha- 
cia dónde se va ... ? 

Este ano, serh el tercero, me ha to- 
cado entrar a vivir el sector de la or- 
namentación y como mi base territo- 
rial es Catalufla, basicamente los es- 
tudios de comercialización y de mer- 
cado que me ha correspondido hacer, 
son desde esta óptica. 

Por tradición, tanto en producción 
como en comercialización existen 
profundas bases desde el siglo passa- 
do. Esto en determinados puntos da 
un carácter, pero el mundo del tele- 
fax y del transporte rápido, imprime 
una homogeneidad enormemente ale- 

CECMA IBERICA. S. A. 

Maresrne Nave 13 Pol. Palaudaria 
. 08185 LLICA DE VALL 

Barcelona 
Tfno. 93 / 843 61 00 
Fax: 93 / 843 61 91 

44 liax&aE 

I INVERNADEROS DE CRISTAL, POLIESTER Y POLIETILENO 
TUNELES Y MULTITUNELES BANQUETAS METALICAS. 

CALEFACCIONES, RIEGOS Y ACCESORIOS 



para satisfacer al agricultor 
más exigente. 
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Del mercado a la lujosa tienda de floristerla. 

jada de los peculiarismos del tam- 
tam y de la tartana. 

Si partimos de la base de que el 
consumidor es el rey, al analizar la 
comercialización, primero ha de rea- 
lizarse el analisis de las floristerías 
como puntos de venta. Por último los 
canales de distribución. 

Los datos de los que aquí se habla- 
ra, son a partir de encuestas realiza- 
das mediante entrevistas personales 
en el domicilio del entrevistado con 
cuestionario estructurado y precodi- 
ficado de 105 preguntas con 244 va- 
riables. La muestra real es de 228 
entrevistas a floristerías de la pro- 
vincia de Barcelona, seleccionadas 
aleatoriamente por rutas de munici- 
pios, estratificados por tamaño. El 
grado de confianza es del 95% consi- 
derando p=0,65 con un error mues- 
tral máximo de más-menos 10% por 
el conjunto del ámbito territorial 
considerado. 

Florlsterla como punto de venta 
Características del punto de venta 
Tipología: 
a) Tipo de establecimiento y ubica- 

ción. 
b) Nombre de puntos de venta dis- 

puestos (integración). 
c) Producción ajena en total oferta. 

a) Tipos: 
Los quioscos están representados 

ampliamente en la capital. casi 114 
parte del total. 

Es normal que en una ciudad se 
busque la manera de estar cerca de 
los lugares con mayor atracción co- 
mercial y se primen las estructuras 
tradicionales, ligeras y de menor 
coste. En cambio, el gremio repre- 
senta un sector más arraigado. mas 

División Hort icul tura 1 
ESPECIALIDAD EN 

YIYLU.L-f..Cr---I l 

Industrial ((Torrent d'en Ramassa)), 19-21 
[ELS .  (93,  849 6 7  0 5  - 849 68 55 

NQUESES DEL VALLES (Barcelona) 
rtado de Correos 131 GRANOLLERS 



conservador. (Ver cuadro 1). 

b) Integración: 
El 90% dispone sólo de un punto de 

venta en Barcelona, y entre los agre- 
m i a d o ~  se observa mayor propensión 
a disponer de más de un punto de 
venta, con porcentajes del 13 y del 
14.5%. 

c) Producción ajena: 
En las floristerías se comercializa 

el género previamente adquirido. tal 
como corresponde a valores de 99 
como mediana y moda, pero la im- 
portante diferencia respecto a la me- 
diana (valores de 76 a 81 según sub- 
muestras) indica la utilización de es- 
te canal por parte de productores co- 
mo una vía para dar salida a su pro- 
pio genero. 

Equipamiento en frío: 
Si puede parecer correcta la media- 

na de m2, este resultado es preocu- 
pante cuando se observa que entre el 
40-47%, según los casos, no dispo- 
nen del más mínimo equipamiento 
en frío para conservar la flor. (Ver 
cuadro 2). 

Superficie del local: 
a)  Exposición y ventas: 

La floristería tipo es francamente 
pequeña, y como era de esperar, en 
Barcelona se encoge aún más, con 
una superficie equivalente a 2/3 de 
la general y con una mediana de 25, 
lo cual quiere decir que la mitad de 
la población está por debajo de este 
valor. (Ver cuadro 3). 

b) Manipulación y alrnacbn: 
Aquí, igualmente la superficie se 

encoge con la carestía del suelo. Es 
muy alto aquí el número de las flo- 
risterías que carecen de espacio para 
manipular. (Ver cuadro 4). 

c) Superficie total del local: 
Es la suma resultante de la agrega- 

cidn de la sala de ventas y equipa- 
mientos con unos valores totales in- 
dicados en el cuadro 5. 

Relacidn contractual de dominio del 
local: 

El local como inversión destaca 
fuera de Barcelona donde el precio 
del suelo es indudablemente más ba- 
jo. (Ver cuadro 6). 

Cuadro 4: 
Manipulación y almacenes 

Cuadro 3: 
Superficie del local. Exposición y ventas 

Mediana 

Falta de lugar 38 % 42,2 % 28,9 % 

Cuadro 5: 
Superficie total del local 

Gremi 

89-79 rn2 

Barcelona 

44.13 m2 Mediana 

Cuadro 6: 
Relación contractual de dominio del local 

General 

66.46 m2 

Mediana 

Barcelona 

73,9 m2 

General 

110,0 m2 

En propiedad 

LA SOLUCION DIRECTA A LA SALlNlDAD 

Gremi 

144.1 m2 

Cuadro 7: 
Tasas de crecimiento anual 

acumulativo E n la ciudad 

San Jaime, 32 - 12550 ALMAZORA (Castellón) 
Tel .96415601 4 0 ~ 5 6 3 5 1 1  - Fax:96415631 61. 

General 

50,5 

de Barcelona 
por cada 

100 establecimientos 
de venta de flores, 
68 son floristerías 
y 22 son quioscos. 

Area 

Total provincial 

Area Mempolitana 

Barcelona 

Barcelona 

36,6 

Gremi 

63,7 

De 1973 
a 1987 

8y97 % 

9,60 % 

8,44 % 

De 1984 
a 1987 

10100% 

9,97 % 

7,06 % 



Lo8 quiorcoo 
9 8 t h  representador 

ampliamente en la capital, 
algo normal, pues se 

burca ertar cerca 
de los lugares 

con mayor atraccldn 
~ ~ m ~ r ~ l a l ,  

en este caso 
la Rambla de Flor 

de Barcelona. 

TradlclOn 
Ano de inicio de la actividad. Pirámide 
de edades 
Un hecho a destacar es la ~juven- 

tud» de las floristerías con una me- 
diana, como afío de inicio de la acti- 
vidad del 1975 y una mediana situa- 
da el afío 1980 (o sea, que en los ú1- 

'T. k 

timos 7 afíos, nos encontramos con 
tantas floristerías, como en toda la 
historia anterior). 
La piramide de edades es de una 

gran importancia para conocer la 
procedencia del colectivo. En el aná- 
lisis se han hecho dos examenes: uno 
puramente histórico en función de 

las diferentes etapas y vicisitudes de 
emplazamiento del Mercado de las 
Ramblas en Montjuic, hasta llegar a 
Mercabarna, pero aquí quiero remar- 
car el segundo examen en función de 
rasgos económicos característicos 
que permiten deducir como ha reac- 
cionado el sector en las diferentes 

U AGRICULTOR, ase- SOMBREOS: Para 
gura tus cosechas y con- plantas ornamentales, es- 
sigue el máximo rendi- parragueras y flores. So- 
miento empleando maiias lucionamos el problema 
agrícolas «Els Molins.~. del pedrisco y cortavien- 
Compmeba los resulta- tos. 
dos extraordinarios en MANTONES: Para la 
plantaciones de: aguaca- 
tes, kiwis, naranjas tem- 

I N DUSTL JIAS recogida de las aceitunas 
y almendras. Consúltenos 

pranas, uva de mesa, fre- sus problemas. ¡LE 
s6n, melón, tomate, pi- ATENDEREMOS! 
mientos y berenjena. 



Cuadro 8: 
Tradición familiar 

n Cataluña, 
en los últimos años. 

C/ se han creado tantis 
floristerías como había 
anteriormente. 

Gremi 
% 

37.3 Si ha recibido este 
negocio de un 
farni liar 

etapas e inducir la procedencia de 
los floristas. 
El ciclo se divide en cuatro etapas: 
a) De principios de siglo a los anos 

40. Crecimiento lento y espaciado. 
b) Aflos 50. Importante dinamiza- 

ción del crecimiento pero paro total 
en la segunda mitad. 

c) Del Plan de Estabilización hasta 

Cuadro 9: 
Puestos de trabajo permanentes 

General 
% 

233  

Barcelona 
% 

263 

Los dlas especiales, como la diada de Sant Jordi, los puestos de venta surgen por 
cualauler lado. 

la crisis del petróleo (1958-1973). 
Clara Aceleración del ritmo de creci- 
miento de floristerias, hasta el punto 
de multiplicar el censo por 2,6 en es- 
te período. 
d) A partir de la crisis del petróleo. 

Fortísima acentuación del crecimien- 
to, el censo se multiplica esta vez 
por 3,4. 

Gremi 

2.1 1 

Todo ello evidencia que en las si- 
tuaciones de crisis. al producirse los 
despidos, una soluci6n adoptada por 
la familia, los ingresos de la cual 
han quedado a cero, ha sido la de 
abrir una floristeria. 

Además las indemnizaciones apor- 
tan los ingresos para iniciarse en el 
negocio, en el que, por otra parte no 

Barcelona 

1 64 Mediana 

FABRICANTES DE TUBERIA DE POLlETlLENO 

General 

. 1,74 

1 Ctra. Reus-Riudoms, Km. 3 - RIUDOMS - Apdo. 180 - 43200 REUS - Tfno.: 977 185 00 37 
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se invierte en equipamiento ni en 
material, y la única preparación para 
atender profesionalmente a los clien- 
tes es su propio atrevimiento, sin se- 
guir formación de aprendizaje, ni en 
casa de un profesional, ni en una es- 
cuela, ni documentarse, ni leer nada 
en ninguna parte, pero con entera sa- 
tisfacción personal. 
Ahora bien, el crecimiento del sec- 

tor es considerable, pues pocos pue- 
den presumir de tener unas tasas 
acumulativas del 9% anual, durante 
unos períodos tan largos como repre- 
senta desde 1973 hasta 1988. En 
efecto, desde la crisis del petróleo y 
desde el inicio de Mercabarna resul- 
ta lo indicado en el cuadro 7. 
Como el crecimiento no es igual en 

todas partes, ello modifica la compo- 
sición del peso dc las floristerías de 
cada área dentro del conjunto y así 
se evidencia en la gráfica «Importan- 
cia relativa en porcentaje de las flo- 
risterías que pertenecen exclusiva- 
mente al segmento considerado». 

Gremi 

1,60 

31.3% 

Mediana 

Ninguna persona 

Tradicidn familiar 
En general, una cuarta parte del 

universo es considerado con tradi- 
ci6n familiar en flores, o sea, ya ha- 
bía vivido este mundo antes de en- 
contrarse al frente. 

Como es lógico en un colectivo 
donde la tradición pesa, la ascenden- 
cia familiar es superior en un 50% a 
los demás casos. (Ver cuadro 8). 

Este punto resulta inverso al precedente: a más personal fijo 
menos de eventual y viceversa. 

Ocupacidn generada 
a) Lugares de trabajo permanentes 
Baja capacidad generadora de pues- 

tos de trabajo. 
En general, el 62% de los estableci- 

mientos disponen de una sola perso- 
na (practicamente 213 del total). 
En la capital, el valor persona-esta- 

blecimiento c-, todavla menor. pero 
también baja en tres puntos el núme- 

General 

1,72 

36,7% 

Barcelona 

184 

3 1.3% 

es considerable 
y pocos pueden presumir 
de tasas acumulativas del 
9% anual. 

Cuadro 10: 
Puestos de trabajo eventuales 

ro de establecimientos de una sola 

E I crecimiento 
del sector de venta 
de flores 

persona, si bien después tienen me- 
nos para las tiendas de mayor núme- 
ro de trabajadores. (Ver cuadro 9). 

b) Lugares de trabajo eventuales de 
reforzamiento algún día a la semana 
o en campanas. 
Este punto resulta inverso al prece- 

dente, así que. a más personal fijo, 
menos de eventual y viceversa. 
Por lo visto hasta ahora resultan 

puntos de venta escasamente dimen- 
sionados con instalaciones de mani- 
pulación insuficiente, equipamientos 
pobres, capacidad de creación de 
puestos de trabajo, baja, con un rit- 
mo de expansión muy fuerte y soste- 
nido, acentuado por el fenómeno de 
dar una salida en momento de crisis 
y donde pesa la tradición familiar. 
(Ver cuadro 10). 

Floristerías en Cataluña 

los datos empleados en la encuesta sobre floristerías en Cataluña se 
reparten entre tres grupos diferenciados: el general, Barcelona y 
Agremiados. 
El concepto *general. engloba al total del ámbito territorial. En Barcelona, 
lógicamente, están los resultados del estudio que hacen referencia a la 
ciudad de Barcelona. En cambio, en el titulo *agremiadosw se encuentran 
resultados de entrevistas que previamente a la encuesta han declarado 
pertenecer al gremio profesional de floristas o similar. 
E l  tercer dato que nos ofrece el encuestador indica que actualmente los 
floristas asociados mantienen características peculiares que no se 
corresponden entre muchas cuestiones como la media de las entidades y 
personadas que intervienen en la cornercialización de flores. 
E l  concepto *moda* estadísticamente es el valor más típico de una serie 
de datos. 
La .median es el elemento central de la serie de datos ordenados según su 
tamaño y la (media, es el valor que se obtiene dividiendo la suma de un 
conjunto de números por el número de los componentes de ese conjunto. 



Los maceteros, bandejas y semilleros POLIGLAS de poliestireno Los semilleros POLIGLAS son apropiados para el enraizado de 
expandido son, por sus cualidades de imputrescibilidad, ligereza, esquejes en cepellón piramida18 y su posterior envío al lugar del 
aislamiento térmico, facilidad de transporte y economía, unos trasplante para el cultivo definitivo, 
elemeiitos de gran utilidad en las tareas de floricultura y Los distiiitos modelos y medidas se adaptan a todas las necesidades 
horticultura. de manipulación, transporte y almacenaje. 
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Gypsophila, 
Flor de Cera 

y Helecho de Cuero 

I CLAUDIO LIJALAD 
Ingeniero Ttcnico Agrícola. 

u na floración, 
más pobre y 
retardada, 
implica ciclos más 
largos de producción 

con lo cual la cantidad total 
de tallos cortados en 
un período de 14-15 meses, 
será de hasta un 50% 
inferior al no poder 
completarse una 3ra ola de 
producción (en ese período). 

cultivos 

preguntas 

CLAUDIO LIJALAD es un técnico especia- 
lizado en diferentes alternativas de culti- 
vo de flor cortada para las condiciones 
climóticas del mediterráneo. 
Con el trabaio que ahora publicamos, 
este autor nos propone preguntas y res- 
puestas sobre los llamados cultivos de 
verdes de corle y los de flores de com- 
 lem mento. 

GYPSOPHILA 
1 .- 'Qué importancia tiene la in- 
tensidad de la luz artificial sobre 
la producción? 
En el cuadro 1, se pone de mani- 

fiesto que la diferencia en produc- 
ción a una intensidad de 60-100 Lux, 
comparada con intensidades de 5-30 
Lux, es superior a un 30%. 

Por otra parte, plantas que reciben 
entre 30-60 Lux, completan su flora- 
ción y corte con 20 a 40 días de re- 
traso, en comparación con aquéllas 
que recibieran un aporte lumínico 
entre 60-100 Lux. Esta floración, 
más pobre y retardada, implica ci- 
clos más largos de producción (entre 
plantaciónlpoda y corte de flor) con 



Cuadro 1: 

Cuadro 2: 

Debajo de la 
lámpara 

lo cual la cantidad total de tallos 
cortados en un periodo de 14-15 me- 
ses. será de hasta un 50% inferior al 
no poder completarse una 3' ola de 
producción (en ese período). 

Entre 4 
Iám paras 

Potencia Iámparasen Watt 

Medición en Lux 

2.- 'Cuáles son los errores más 
comunes que influyen en la inten- 
sidad de luz artificial? 
a)- La distribución de las lámparas 

(marco) sin tener en cuenta su po- 
tencia (en Watt).  

Asi, si colocamos siempre a marco 
de 3x3 m, distintos Wattiosllámpara. 
obtendríamos las siguientes medicio- 
nes a nivel del suelo. (Las lamparas 
estan a 1,8 m del suelo). (Cuadro 2). 

Estas mediciones ponen de relieve 
que el marco de 3x3 m, s610 es acon- 
sejable para potencia superior a 150 
Watt, mientras que con lámparas de 
100 Watt habría que llevar el marco 
a 3x2,30 m. 

b)- La altura de las lámparas con 
respecto al suelo. 

Es evidente que cuánto mayor sea 
la altura respecto al suelo, menor se- 
ra la intensidad de luz a dicho nivel. 
Muchas veces, por comodidad o faci- 
lidad en la instalación. o bien se ele- 
va demasiado la altura del foco lumí- 
nico, en detrimento de la intensidad, 
o bien se coloca demasiado bajo -en 
detrimento de la coberlura o solape-. 

100 
50 

L 
a reducción de 
la intensidad en 
la luminosidad diurna, 
reduce la producción 
por planta y aumenta 

la cantidad de plantas que 
permanecen en estado 
vegetativo sin inducción 
floral. 

- -,.'m..- - - - I 
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150 
105 
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125 
10 
40 

150 
85 

200 
98 



Jaccsukiae Cuadro 3: 
~a~~~~~~ incandescentes Según el tipo de lámpara y la utili- 

1 w a 1 ,*O m de, suelo zación o no de pantalla reflectora, es 
necesario hacer un ensayo a diferen- 
tes alturas. y ayudándose con un lu- 
xómetro, verifica una correcta cober- 
tura a una intensidad de luz entre 75- 
100 Lux. 
c)- La colocacibn de  la primera y 

última lámpara respecto al  principio 
y final del bancal, respectivamente. 

Muchos productores de Cypsophi-  
la,  siguen colocando la primera lám- 
para a casi 1 metro del principio del 
bancal, y la última, generalmente, 
«donde caiga». 
La conclusión evidente del cuadro 

3 es que han de colocarse la primera 
y última Iámpara al principio y final 
del bancal respectivamente. 

Cuadro 4: 3.- ¿Influye la intensidad de la luz 
solar (radiación) en la cantidad y 
calidad de tallos florales? 
En los meses de invierno, puede ser 

este un factor ciertamente limitante. 
Experiencias realizadas en Israel, de- 
muestran como a 58.000 Lux se vcri- 
fica el 100% de plantas con flora- 
ción, mientras que a 24.000 Lux, 
ninguna de las plantas floreció inclu- 

so con 24 horas de fotoperiodo. 
(Cuadro 3). 

En verano, en cambio. florecieron 
el 100% de las plantas tanto a 80 
Klux como a 24 Klux. El mismo in- 
vestigador confirma que la cantidad 
de tallo florales por planta. decrece a 
medida que decrece la intensidad en 
radiación. 

La luminosidad tambikn influye en 
el número total de entrenudos (tallo 
principal+brote lateral). Así, a 80 
Klux (durante los meses de mayo- 
agosto, en fotoperíodo natural de 13- 
14 horas) se formaron de 18-20 en- 
trenudos. Mientras que a 24 Klux se 
formaron 30 entrenudos. 

Sin embargo, la cantidad de entre- 
nudos, no debe asociarse mecánica- 
mente con la longitud y rigidez del 
tallo. El exceso de luminosidad indu- 
ce a entrenudos más cortos y más 
gruesos, presentándose, en plantacio- 
nes y10 podas de febrero a mayo. el 
problema de tallos muy cortos. Por 
contra, el defecto en luminosidad in- 
duce a entrenudos más espaciados, 
tallos largos pero muy finos y ende- 
bles, y menor cantidad de florecillas. 

Según Shilloy Halevy (cuadro 4), 

%plantas 
no 

inducidas 
a flor 

2-3 
13,2 

Trata- 
miento 

Luz total 

40% 
sombrea 

- 
ES DIFE~E& 

íACIL 
~ ~ A M D O  TaB r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  ESTA 68~d 
PORBUEAS~ 

NO de 
flores1 
planta 

26,4 

15,l 



la reducción de la intensidad en la 
luminosidad diurna, reduce la pro- 
ducción por planta y aumenta la can- 
tidad de plantas que permanecen en 
estado vegetativo sin inducci6n flo- 
ral. 

FLOR DE CERA 
(Wax Flower) 
1 .- i Cuál es e l  marco de planta- 
ción apropiado? . . 

Hasta hace poco tiempo veniamos 
considerando a la Flor de Cera (Wax 
Flower), como un cultivo «secunda- 
rio», y por consiguiente se lo locali- 
zaba en márgenes, pequeflas porcio- 
nes de terreno libres, etc. Ya desde 
el aflo 1988, comenzaron a realizarse 
plantaciones en unidades de superfi- 
cie relativamente importantes (desde 
1.000 m2 en adelante). Las perspec- 
tivas del cultivo son muy interesan- 
tes, y al plantearse la producción con 
seriedad, resulta obligado el definir 
los marcos de plantación de manera 
acertada. 
En principio se debe considerar que 

la Flor de Cera. necesita de una ex- 

En esta plantacibn 
de Gypsophlla 
la instalaclbn 
de las luces 
se tlene en cuenta 
la dlstrlbuclbn 
y la potencla 
de cada punto 
de luz. 

W ax Flower, 
Flor de cera, 
desde el año 1988 
come-izaron 
a realizarse 

plantaciones en unidades 
de superficie relativamente 
importantes. 
Las perspectivas del cultivo 
son muy interesantes. 

I abono orgánico pelletizado VEGETHUMUS 
fabricado por PHALlPPOLl FRAYSSINET 
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~aracteristicas: ComposiciOn homogénea: 
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natural estiércol 
ovino fermentado. 
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fitotoxicidades 
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Dibujo 1: Dibujo 2: 

Las recomendaciones actuales, para la colocacl6n de las bomblllas, 
se Indican en los dibujos. 

celente aireación, especialmente a 
partir del 3' afio. De formarse un 
«seto» cerrado. el riesgo de enferme- 
dades (Alternaria, Oidiopsis, Bo- 
rrytis) aumenta peligrosamente. En 
los últimos afios se ha confirmado la 
sensibilidad al ataque de Phytophto- 
ra. La excesiva proximidad entre 
plantas contribuye a dificultar la lu- 
cha preventiva y10 extirpación de fo- 
cos atacados y su preparación para la 
rcplantación. 
La cuestión de mecanización de los 

tratamientos, tiene a su vez relevan- 
cia. La prevención y lucha contra Al-  
lern-aria y Oidiopsis especialmente, 
y los tratamientos foliares frente a la 
clorosis férrica, implican el concep- 
tuar estos cuidados de forma mecani- 
zada. Para ello. lógicamente, hay 
que dejar sitio de paso al tractor. 

Bajo estos conceptos. y en planta- 
ciones intensivas, quedarían descar- 
lados marcos de plantación tales co- 
mo l mx0,5 m 6 2 mx0.5 m y hasta 
cn determinados casos el 2 mxl m, 
(estos son los marcos de plantación 
que se han venido plantando en Es- 
pafia generalmente). 
En Israel. y luego de muchos afios 

de experiencia, las recomendaciones 
actuales son las que muestra el dibu- 
jo l .  

Este podría considerarse como el 
marco de plantación ideal en cuanto 
aireación. luminosidad y mecaniza- 
ción. Con este modelo, cada lanta S dispondría de al menos 3,75 m para 
sí. La superficie Ú t i l  sería de algo 

más del 40%. Así, en 1.000 rn2, en- 
trarían entre 110-120 plantas. La 
productividad para 1 .O00 m2, en le ! 0 na producci6n (a partir del 3 -4 
afio), sería del orden de 14.000 ta- 
llos. El defecto de este sistema, po- 
dríamos observarlo en los afios 2'- 
3'. ya que la producción estaría en- 
trq los 3.000-7.000 tallos para 1.000 
m brutos. 
Otra alternativa la tendríamos se- 

gún muestra el dibujo 2. Con este 
marco, se tiene en los primeros 2-3 
aflos un aprovechamiento del terreno 
mayor ya que se plyntan de 180-200 
plantas en 1 .O00 m . La producción 
en los afios 2'-3' sería entonces de 
5.000- 1 1.000 tallos. 
Este sistema obliga, a partir del 3O- 

4' afio. al entresacado de plantas en 
la hilera, quedando el marco definiti- 
vo en 2x2 (en lugar de 2x1). Así el 
total de plantas quedarí? entre 90- 
110 plantas para 1 .O00 m , o sea bas- 
tante próximo al marco ideal del di- 
bujo 1.  

Conviene aclarar que en 3 afios la 
planta a entresacar daría una produc- 
ción del orden de 75 tallos que -aun- 
que difícil saberlo a priori- con un 
precio medio de 20 pts/tallo, queda- 
ría el valor de la planta perdida, sufi- 
cientemente amortizado y con un 
buen margen de ganancias. 

2..- ,j Cómo se utiliza el tallo cor- 
tado? 'Como verde con flor Úni- 
camente? 'Podría utilizarse tam- 
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bien como verde sin flor? 
Es esta una cuestión interesante. 

Por un lado, tenemos la creciente de- 
manda del mercado en verdes de cor- 
te para acompafiamiento de las flores 
cortadas, por otra parte. se observa 
que. determinadas variedades de 
Flor de Cera. bajo determinadas 
condiciones de cultivo y de manipu- 
lación del tallo cortado con flor, pre- 
sentan el problema de la caída pre- 
matura de flores. 
Por ello es que, en los últimos dos 

afios, se ha ido desarrollando la ofer- 
ta de la Flor de Cera en el estadio de 
formación del botón floral. Con ello. 
se encaran positivamente las dos 
cuestiones planteadas anteriormente. 

De todas formas. es importante 
considerar que al ofertarse como 
Verde, ha de haberse prevenido con 
total éxito la tendencia a la clorosis 
férrica. También hay que tener en 
cuenta las caracterlsticas varietales. 
Así la variedad Blanca. resulta muy 
problemática como verde por su na- 
tural tendencia a clorosar, mientras 
que la variedad Violeta resulta ideal 
como verde de corte con «botones» 
(bolitas pequefias de 5 mm de diáme- 
tro) de color violáceo. 

3.- 'Cuá l  es el tratamiento idóneo 
en la manipulacidn de tallos corta- 
dos en flor? 
a) Todo tallo cortado debe colocar- 

se inmediatamente en agua mismo en 
el campo. 
b) Al agua de los cubos hay que 

afiadirle 1 centlmetro cúbico de lejia 
por litro de agua. 
c) De no procederse en poco liem- 

- 

po a la clasificación y empomado. 
hay que colocar los cubos con agua a E 

n los Últimos 2 años, 
lejia y flores en cámara. se ha ido 
d) Una vez hecha la clasificación y desarrollando 

empomado. se colocan las flores en la oferta de la 
agua con conservante. (Los mejores flor de cera en 
resultados con TOG-5 al 0.3% y azú- 
car al 5%). Se mantienen a tempera- el estadio de formación 
tura ambiente. sin bolsa de plástico del botón floral. 
por espacio de 8-12 horas. Una vez 
transcurrido este plazo se vuelven a 
meter en cámara. 
e) Se colocarán las bolsas de plásti- 

co s61o en proximidad inmediata del 
envío. 

Planta de 5 anos para la roduccldn de flor de cera en un estadio de pn-fioraci6n. 
En un marco de p~antaclln muy mcerradon, como utI de la fotografla, 
se han Instalado 3 puntos de goteo por planta. 

AnAlisis en minutos de: nitratos, amonio, fósforo,potasio, magnesio y pH (con fotómetro 

para: suelos orgánicos, tejidos vegetales, fertilizantes, ... etc. 
sultores agrarios, cooperativas, viveros, distribuidores de ,,,,a,,,,, 



Helecho de cuero. 
En la foto pequeiia. 

una planta en produccl6n. 
En la otra foto, 

una plantacl6n en la ue 
la falta de lntenrl!ad 

en el rombreo 
ha producldo 

un color verde ~ h l l d o  
en las'hojar 

del helecho de cuero. m 
HELECHO DE CUERO 
1 .- 'Existen diferentes variedades 
ylo selecciones? 

Ciertamente se observan diferen- 
cias entre las hojas de Helecho de 
Cuero producidas en Florida 
(EEUU), Costa Rica, Uruguay. Is- 
rael, Huelva, etc. Hojas más o menos 
anchas, más o menos largas, más o 
menos duras, de simetría más o me- 
nos regular, con más o menos espo- 
ras. Incluso son dispares las afirma- 
ciones, según el sitio de producción, 
del tiempo de reacción desde la 
«plantación» del rizoma hasta la pri- 
mera producción comercial, como 
asi tambiCn la produccidn por metro 
cuadrado. 

Sin embargo. todas estas diferen- 
cias no deben ser atribuidas a la 
existencia de diferentes variedades 
y16 selección, sin6 al cultivo en dife- 
rentes condiciones climiíticas, altura 
con respecto al mar, luminosidad, ti- 
po de suelo o sustrato. salinidad, fe- 
chas de corte. ttcnicas de cultivo, e 
incluso manipulación post-cosecha. 
Por ejemplo: 

Salinidad: Las hojas se caracterizan 
por ser pequeAas y es una reacción 
lógica de defensa frente al gradiente 
de presión osmótica desfavorable, 
para lo cual la planta reduce el tama- 

Ao de sus hojas para reducir su metd- 
bolismo de respiración-transpira- 
ción. A concentraciones de 400 mg 
de cloro por litro de agua, ya se ma- 
nifiesta dicho comportamiento. 

Siendo la salinidad un factor natu- 
ral limitante para el cultivo, es sin 
embargo, hasta ciertos limites, com- 
batible mediante ttcnicas de cultivo. 
Así terrenos salinos pueden mejorar- 
se sensiblemente mediante el lavado 
por lixiviación, siempre y cuando se 
disponga de agua en cantidad sufi- 
ciente y de análisis de calidad perió- 
dicos, que permitan el ciílculo de las 
dosis de lixiviación necesarias para 
el mantenimiento de la salinidad en 
el limite máximo de tolerancia para 
el cultivo. (Estos cálculos serán te- 
ma de otro artículo). 
Luminosidad: A pleno sol. las hojas 

son más pequeAas y de color verde 
claro. Las hojas se van haciendo más 
grandes, de color verde oscuro y más 
duras, en la medida que aumenta el 
porcentaje de sombreo bajo el cual 
se cultivan. Hay que considerar que 
por encima de un 50% de sombreo. 
la producción decrece sensiblemen- 
te. 
Esporas: La producción de esporar 

es una reacci6n fisiológica caracte- 
rística en los helechos al encontrarse 
frente a condiciones desfavorables 

para su desarrollo y multiplicación 
vía meristemática. Toda planta de 
Helecho de Cuero, cualquiera que 
sea su origen o procedencia, respon- 
derá de la misma manera frente al 
exceso de calor, falta de humedad 
relativa ambiente, exceso de hume- 
dad en el suelo/sustrato, falta de ma- 
teria orgánica, fitotoxicidades, y de- 
más factores agresivos. 

2.- i Cuál es el tiempo de reacción 
desde la ~p lantac ión~~ del rizoma 
hasta la primera producción co- 
mercial? 
En primer lugar, volver a sefíalar 

que no existen variedades y10 selec- 
ciones. y que por tanto, no deberían 
atribuirse a estas inexistentes varie- 
dades velocidades de reacción dife- 
rentes. 

El período de tiempo hasta la pri- 
mera producción comercial es fun- 
ción de: 

- Calidad del rizoma. 
- Si se trata de rizoma con o sin ho- 

jas. 
- Fecha de extracción del rizoma. 
- Fecha de plantación del rizoma. 
- Características del suelolsustrato. 
- RCgimen hidrico. 
- Materia orgánica y aportes nutriti- 

vos minerales. 



- Luz. 
- Temperatura del suelo y tempera- 

tura ambiente. 
- Posibilidad de aportes hormona- 

les. 
Como termino mínimo característi- 

co, desde la plantación de un  rizoma 
sin hojas y en condiciones ideales. 
hay que considerar el paso de 2 in- 
viernos. 
El rizoma ha de tener yemas termi- 

nales y10 axilares en fase de repro- 
ducción meristemstica. Deberá estar 
turgente. La fecha de plantación 
ideal es a comienzos de primavera. 
El rizoma se desarrolla perfectamen- 
te en un perfil de suelo de 10-15 cm. 
con un 50% (mínimo) de materia or- 
gánica (tambidn turba) y un 50% de 

-- 

arena. Hay que enterrarlo no menos 
de 2 cm y no mas de 4 cm. Hay que n ay diferencias entre 
mantener húmeda la capa superficial hojas de helecho de 
de 2 cm. De ninguna forma empapar cuero.producidas en 
el perfil de 20-25 cm. ya que se pro- Florida, Costa Rica, 
vocaria la pudrición del rizoma Uruguay, Israel, 
(mientras no tenga hojas). 
La falta de humedad en la capa su- Huelva, etc. 

perficial provoca el aborto y tambien 
necrosis fisiológica de las hojas o 
brotes tiernos. 
En la medida que la brotación se 

extiende y va cubiendo el terreno, el 
microclima cambia y por tanto el 
concepto de manejo hidrico. 

El rizoma recien plantado ha de 
«enraizar». Este aenraizamiento~ se 
beneficia mas de temperaturas del 
suelo entre moderadas y bajas, mien- 

Riego por goteo para cultlvos Intenslvos. 
. MBs uniformldad. Rdglmen turbulento. 
Preclo todavla mBs econbmlco. 
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tras que temperaturas por encima de 
los 28OC frenan el enraizado (no del 
todo) y aunque se verifique brota- 
ción, las hojas vivirán un corto tiem- 
po a expensas de la turgencia del ri- 
zoma y luego se secarán indefecti- 
blemente al no haber aparato radicu- 
lar suficiente. 
La velocidad de crecimiento de las 

raíces depende pues de la temperatu- 
ra y de las disponibilidades de agua 
y aire en el suelo, de la cantidad de 
hidratos de carbono que las hojas 
producen y que son transportados al 
sistema radicular (en plantación de 
rizomas sin hojas resulta un factor li- 
mitante), y de la competencia de 
otras raíces. 

Las raíces no pueden crecer común- 
mente en un suelo desecado hasta un 
límite de humedad que coincida con 
el punto de marchitamiento, según 
Hendrickson y Veihmeyer (1931). 
Metzger (1938) y Hunter y Kelley 
(1946). en los que el agua está bajo 
una succión de 7 a 8 atm. 
La concentración de CO2 en el sue- 

lo no ha de ser superior al 1% para 
un crecimiento óptimo. 
La concentración de oxígeno no de- 

berá caer por debajo del 9-12%, y en 
caso de ser inferior al 5%. el desa- 
rrollo radicular cesa completamente. 

Existe la idea generalizada de que 
el fósforo actúa como activador del 
desarrollo radicular. Esta afirmación 
no es del todo exacta. La adición de 
fosfatos, a suelos que carecen de él, 
aumenta el desarrollo foliar conside- 
rablemente. De esta forma, la planta 
puede elaborar cantidades mucho 
mayores de carbohidratos, los cua- 
les. transportados al sistema radicu- 
lar, facilitan un mayor desarrollo de 
las raíces. 
Así pues. no sería con aportes fuer- 

tes de fósforo que favorecemos el 
«enraizamiento» inicial del rizoma. 

L 
as diferencias de 
las hojas del 
helecho de cuero 
no deben ser atribuidas 
a diferentes variedades 

o selección de plantas, 
sino al cultivo en distintas 
condiciones climáticas: 
altura con respecto al mar, 
luminosidad, tipo de suelo 
o sustrato, salinidad, 
fechas de corte, 
labores de cultivo e incluso 
manipulación post-cosecha. 

Incluso, según informaciones actua- 
les en Israel, la acumulación de fós- 
foro, en suelos dedicados a floricul- 
tura, por encima de 50 pp, está resul- 
tando nocivo al arraigue y desarrollo 
de las plantas. 

El concepto mencionado de acción 
del fósforo sobre la masa foliar, pro- 
ducción de carbohidratos, trasloca- 
ción a las raíces, e incremento del 
aparato radicular. se aplica asimismo 
a la tCcnica de retardar al máximo el 
corte de las primeras hojas de hele- 
cho. Estas hojas, que al llegar a te- 
ner un tamafio y consistencia ya co- 
merciales son una verdadera tenta- 
ción de corte. Sin embargo hay que 
ir con mucho cuidado y «paciencia» 
ya que el corte prematuro reduce los 
carbohidratos necesarios para el de- 
sarrollo radicular adecuador. 
La brotacidn de hojas ha de i r  en 
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consonancia con el desarrollo del 
aparato radicular. De no respetarse 
este principio se corre el riesgo de 
que las hojas se sequen al no poder 
extraer agua y nutrientes del suelo. 
De ahí que los intentos de forzar. 
acelerar, la primera brotación me- 
diante tratamientos hormonales, es- 
tán mal conceptuados. 

No obstante, conviene comentar al- 
gunos de estos intentos. El ácido gi- 
berClico está «de moda», y entonces 
se ha pretendido su utilización tam- 
biCn para ruptura del «reposo vege- 
tativom en que se encuentra el rizo- 
ma al plantarse, pretendiendo así una 
brotación rápida que «ahorre» tantos 
meses de espera. Al respecto convie- 
ne resaltar que el ácido giberelico 
puede acelerar la brotación solamen- 
te cuando las yemas ya están libres 
de la inhibición natural que las man- 
tiene dormidas. Y no sería improba- 
ble que dicha inhibición natural estu- 
viera relacionada con el desarrollo 
del aparato radicular. Por ello es que 
habría que derivar los intentos hacia 
el estímulo de la Rizogenesis en base 
al AIB, el ANA. e incluso mezclas 
de ambos conjuntamente con ácido a 
(2,4,5, triclorofenoxi) acCtico. Estos 
ensayos han de hacerse con máximo 
cuidado y a escala reducida. debido 
a los efectos fitotóxicos que pudie- 
ran provocar. 

3.- $Se pueden emplear herbici- 
das. 
Las hojas tiernas son bastantes sen- 

sibles a los herbicidas, manifestando 
quemaduras. Por el contrario, las ho- 
jas ya endurecidas son algo más re- 
sistentes. Asi pues, el uso de herbici- 
das de contacto y10 de absorción fo- 
liar presenta problemas. Se está en- 
sayando el Fusilade. aunque no se 
disponen, por el momento, datos fia- 
bles. 
El Devrinol que actúa. absorbido 

por las raíces, inhibiendo el creci- 
miento radicular de numerosas mo- 
nocotiledóneas (Agrostis, Cola de 
Zorro, Digitaria, Lolium, Poa, Seta- 
a . y algunas dicotiledóneas 
(Amaranthus, Chenopodium, Fuma- 
ria, Calium, Portulaca...), puede 
aplicarse en cultivos de Helecho de 
Cuero ya de 3' 6 4 O  ano. 
En prueba: Lenacilo (preemergen- 

cia). 

O 
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En verano, en deteminadas zonas, la intensidad de radiación solar que 
penetra en el invemadero es elevada, alcanzando niveles extremos. El alto 
poder reflectante del aluminio de las pantallas L.S. permite controlar la 
intensidad de radiación, llegando a reducir hasta 15% la temperatura inteno 
del invemadero. 

LA INVERSION EN PANTALLAS TERMICAS LS SE R 

- Mayor precocidad de cosechas 
- Mayor producción. - Mejor calidad. 



'E NSSON • • 

RO EN CREAR 
) DE CRECIMIENTO 

En invierno las temperaturas nocturnas de su invernadero descienden 
rápidamente alcanzando incluso un nivel inferior a las del exterior. Mediante la 
instalación de las pantallas L.S., conseguirá mantener en su invernadero una 
temperatura 8°C superior durante las horas más frías de la noche. 

.BILIZA DE INMEDIATO DEBIDO A QUE SE OBTIENE 

Menor uso de pesticidas. 
Menor consumo de agua. 
Grandes ahorros de energías. Apartado 27 Carretera de Pinatar, 66 - 30730 SAN JAVIER (Murcia) 

Telf.(968)573512 - Telex 68039 LSE - Fax (968)573129 



M A R I 0  FERNANDEZ. Ingeniero Tbcnico Agdcola. 

Las Cooperativas 
hortícolas de Galicia 
Desde los años setenta, y aún ahora, 

gran parte de las explotaciones gallegas 
no tienen el cultivo hortícola como base 

de la economía familiar, siendo considerada 
esta actividad como un complemento 

a los ingresos producidos 
por la explotación lechera. 

Distribución Huerta-Flor en Galicia 
MAR CANTABRICO 

,I' Sllledi --. 

PORTUGAL 

En Galicia, los cultivos hortícolas 
ocupan unas 13.000 Ha con produc- 
ciones de col-repollo, nabizas y gre- 
los, cebolla, judía verde, tomate, pi- 
miento, etc ..., principalmente dedi- 
cadas al autoconsumo en la propia 
explotación lechera. La importancia 
económica es tal, que la horticultura 
mantiene el segundo puesto en la lis- 
ta de cultivos según su aportación a 
la producci6n final agrícola desde 
los aflos setenta. TambiCn la produc- 
ción de flor cortada (clavel) presenta 
una evolución creciente. 

Así mismo existen explotaciones 
dedicadas hnicamente a la produc- 
ción hortícola. ocupando las franjas 
costeras de las provincias de La Co- 
runa y Pontevedra, así como los f6r- 
tiles y soleados valles del interior de 
la provincia de Orense. La distribu- 
ción espacial se observa en el mapa 
adjunto. 

Las principales hreas .de cultivo 
hortícola bajo plástico se ubican en 
las comarcas de Cambados-Villagar- 
cía (350.000 m2), y el sur de la p50- 
vincia de Pontevedra (800.000 m ). 
las comarca3 de As Mariflas 
(500.000 m ) y Bergantiflos 
(200.000 m') en la provincia de La 
Corufia. TambiBn en Orense existen 
unos 100.000 m2 de cultivos bajo 
plástico. Estas superficies totalizan 
unas 110 Ha de flor cortada (90% 
clavel) y unas 160 Ha de huerta 
(70% tomate + lechuga). 
En Galicia. el cultivo bajo plástico 

tuvo su inicio en los primeros aflos 
setenta, teniendo un crecimiento ace- 
lerado hasta el 1985 en que se esta- 
biliza la superficie. Actualmente. y 
con motivo de las ayudas proceden- 
tes de la C.E.E. (mejora de las es- 
tructuras productivas, R.D. 808/87), 
el agricultor gallego procede a au- 
mentar la superficie cubierta. 
Estos agricultores son, en su mayo- 

ría, procedentes de sectores indus- 
triales en declive, principalmente en 
zonas de reconversión indusuial/na- 
val, con edades medias de 35 afios y 
una gran visión de mercado. 

Las cooperatlvas hortlcolas 
Aunque las superficies bajo plhsti- 

co son muy reducidas, comparando 
con otras regiones españolas, los 
productores tienen problemas de co- 
mercialización (principalmente en el 
caso de la flor cortada), debido a las 
luchas que mantienen las principales 
empresas comercializadoras por ha- 



Todos dicen aue tenemos 
muy buek planta., 

Efectivamente, nuestra planta de producción está en primera línea 
tecnológica. 

Además, sus plantas se desarrollarán en nuestros invernaderos de una manera 
óptima y no hay más que verlos, nuestros invernaderos tienen muy buena 

planta. 

Son los más imitados, pero Vd, puede conseguir el original. Fijese en los detalles. 
Nuestros invernaderos están realizados en acero y materiales de primera 
calidad, No necesitan soldaduras en su montaje. ¡Son un verdadero kit! 

Facilisimos de montar. Y verdaderamente resistentes al paso del tiempo y los 
fenómenos atmosféricos. Si sabe distinguir un original de una copia, preferirá 
nuestros sistemas. Más de 20 años de experiencia y el desarrollo de nuestros 
diseños por ordenador nos han convertido en líderes del mercado. Con muy 

buena planta. 

BRICA: Avda. de Volencla km. 63.5 - 
Tel. ( 9 a  21 1400 - Fox (9641 2%% SISTEMAS ARVO, S.A. 



E n Calicia, los 
cultivos hortícolas 
ocupan unas 13.000 

Ha con producciones de 
col-repollo, nabizas y grelos, 
cebolla, judía verde, tomate, 
pimiento, etc ..., 
principalmente dedicadas 
al autoconsumo en la propia 
explotación lechera. 

cerse con el mercado gallego. Los 
productores, como forma de autode- 
fensa, se agrupan en cooperativas de 
producción y comercialización que 
intentan abrirse camino en el merca- 
do entre multitud de problemas. la 
mayoría de las veces provocado por 
los «operadores» ya establecidos. 
El movimiento cooperativo hortfco- 

la gallego tiene cierta importancia 
dentro del sector agrario gallego. 
Así, tenemos los datos del sondeo 
efectuado en 1989 por la Amiación 

Cuadro 1: 
Movimiento cooperativo horticola gallego 

Gallega de Cooperativas Agrarias, 
cuyos datos utilizamos en este docu- 
mento. 
En el sondeo'han participado siete 

cooperativas de producción y comer- 
cialización, que engloban la practica 
,totalidad de las comarcas producto- 
ras de huerta y flor de Galicia, a ni- ? pando a 323 socios y 978.550 m de 
superficie, reflejados en cuadro 1. 
5stas cooperativas cultivan 520.000 

m al aire libre y 438.550 m bajo 
plhstico, dedicando el 86% al cultivo 
hortícola y el 14% restante a la flor 
cortada (90% clavel). Las produccio- 
nes y superficies de los cultivos más . - 

importantes de estas siete cooperati- 
vas que participan en el sondeo, son 
los especificados en el cuadro 2. 
La producción se concentra en los 

meses de junio a septiembre. La le- 
chuga comienza en mayo y termina 
en octubre, y el clavel se recoge de 
junio a noviembre. Esta producción 
se distribuye entre los mercados na- 
cionales (75%). dirigiendo hacia los 
mercados regional y local el 25%. 
Normalmente se comercializa en 
mercados de destino (70%), siendo 
los mercados en origen (10%) y los 

A GXETVELT, S.A. 
Cía. Hispano - Holandesa de Importación y Exportación 

Gladiolos Blindados BSA 
Liliurn Laan Lelie B.V. 
Iris W. Moolenaar & Zonen B.V. 
Alstroenierias Konst B.V. 
Gerberas Terra Nigra B.V. 
Rosales Select Roses B.V. 
Plantel Ornamental M. Van Veen B.V. 
Chrysanthemos STT 
Pariiculata, Linionium, 
Asparagus y Ruscus 
C~i l t ivos alternativos P. Van Reeuwi k 
Esquejes de Clavel Stek Ibérica, S.A. 

SIM, MINIS, MEDITERRANEOS 

Desde 1957 al servicio de la Floricultura Española 
- 

BREETVELT, S.A. isaac Albeniz, 9.08391 TIANA (Barcelona). Telí.: (93) 395 10 96. Fax: (93) 395 44 07 



La Central de Suministros de Comercial 
Projar, gestiona junto con las turbas, sus- 
tratos de NEUHAUS y VAPO, los materiales 
precisos para practicar con ventaja una 
horticultura rentable en nuestras condicio- 
nes mediterráneas. HORS SOL es un pro- 
ducto lider fabricado por NICOLON. Con el 
COCOPOT podrá multiplicar sus plantas. 
Con el HORTIFIBRE se corrigen los sustra- 
tos. Tenemos abonos como el OSMOCOTE, 
lo plásticos y los agrotextiles más avanza- 
dos: mallas, telas, etc. Elementos de riego: 
hormonas, maquinaria horticola de MAYER 
y las mejores macetas de importaci6n de 
las marcas OS PLASTIC y TEKU. Si quiere 
luchar contra los trips y la mosca blanca 
con nuestras placas y si en los invernade- 
ros tiene demasiado sol y no ha decidido 
emplear nuestras mallas puede optar por 
aplicar PARASOLINE. 

COMERC~A~ 
pnolAR SA. 

DISTFUBUIDOR EXCLUSIVO DE LA COMP- K- DEILMANN MARCA NEUHAUS 

COMERC~A~ La Pinaew s/n. Po,. Ind. QUART DE POBLET - Apdo. 140 Triio: 96,153 30 1 1-1 53 30 6 1 - 153 3 1 1 l .  
P J A R  SA. 46930 QUART DE POBLET (Valcncin) Tlx: 6477 1 EPET. Fax: 96/153 32 50 



Arrlba: 1 
Secundlno Lage, 

en el invernadero 
de Manuel Oulntero L 

en Lalln 
(Pontevedra). 

Al lado. 
Margarita iglesias 
e Hlglnlo Martlnez 

I l detallistas (20%) los restantes esla- 
bones de la cadena productor-consu- 

de TomiAo 
(Pontevedra). 

Se han producido 
cambios 

de clavel 
en verano. 

Carmen Novo 
de Bergondo 
(La CoruAa). 

Cuadro 2: 
Producción y superficie 

de los cultivos 
más importantes. 

cie 1 Cultivo 1 m 2  1 Prociucción ~ 
Lechuga 1135.000 ( 330.000 

Judía 175.000 875.000 Kg 
verde 

Pimiento 56.000 344.000 Kg 
grueso - 
Pimiento 125.000 500.000 Kg 
padrón 

Tomate 179.000 2.148.000 Kg 

Clavel 180.500 640.000 

a loa medlte;rhneoa 
y mlnls. 

En la otra foto, 
Gallcla produce 
la mejor calldad 

a esde 1985 
la superficie 
de cultivo bajo 

plástico se había 
establecido. Actualmente 
y con motivo de las ayudas 
procedentes de la C.E.E., 
el agricultor gallego procede 
a aumentar la superficie 
cubierta. 

I 1 decenas 

las producciones esreaiizada por los 
propios horticultores, existiendo tres 
cooperativas que poseen máquina 
clasificadora. La infraestructura de 
las cooperativas es escasa, teniendo 
en cuenta que cinco tienen nave-al- 
macCn y vehículo apropiado, tres tie- 
nen chmara frigorífica, y solamente 
dos cuentan con tCcnico especialista 
propio que les oriente en su gesti6n 
ttcnico-económica. 

En las gráficas 1 y 2 se ofrece una 
visión de los precios percibidos por 
estas cooperativas, en función de los 
cultivos estudiados. Por lo general, 
las cooperativas comercializan por 
encima de las medias nacional ex- 
ceptuando la judía verde. 

En el clavel, se ofrecen los precios 
de la Lonja de Silleda, ya que la ma- 
yor parte de los productores de esta 
flor se rigen por los precios de esta 
Lonja. Sin embargo, las cooperativas 
estudiadas obtienen unos precios li- 
geramente superiores a estos, aunque 
sin alcanzar los valores medios esta- 
tales. 

Comerclalizacidn 
Desde mediados de los afíos seten- 

ta. la oferta de productos hortícolas 
estuvo condicionada por la demanda 
surgida en los centros de consumo. 
Hasta esa fecha, y aún ahora, gran 
parte de las explotaciones agrarias 
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a clasificación 
y tipificación de 
las producciones 

es realizada por los propios 
horticultores. 
La infraestructura de 
las cooperativas es escasa. 

gallegas no ticnen el cultivo hortíco- 
la como base de la economia fami- 
liar. siendo considerada esta activi- 
dad como un complemento a los in- 
gresos producidos por la explotación 
lechera -gran parte de esta produc- 
ción es dedicada al autoconsumo-. 
Por ello es necesaria la uprofesiona- 
lizaci6nm del sector, de forma que 
las explotaciones uno viables» (esca- 
sa superficie) para la ganaderia, pue- 

Gráfica 1 : Precios percibidos 

Lechuga Pimiento Judla verde Tomate 



Gráfica 2: 
Precios percibidos 

en clavel 

leo 

dan transformar su orientación pro- 
ductiva hacia esta explotación hortí- 
cola. Por otro lado, no debemos olvi- 
dar la horticultura a tiempo parcial, 
de gran importancia en que los alre- 
dedores de los núcleos importantes 
de población que, interviene en el 
mercado sin tener en cuenta las difi- 
cultades económicas y productivas 
de los productores dedicados Única- 
mente a la horticultura. 
El transito de la agricultura tradi- 

cional -de autoconsumo- hacia la 
agricultura de mercado, ha supuesto 
cambios sustanciales en los sistemas 
de comercialización afectando en 
profundidad a la concepción de la 
agricultura como empresa. El desa- 
rrollo de estas cooperativas de co- 
mercialización, ha tenido una in- 
fluencia decisiva sobre los mercados 
rurales. donde el campesino oferta 
los excedentes del autoconsumo a 
una demanda individualizada que 
apenas tiene incidencia en el volu- 
men total comercializado. Al agru- 
parse, los horticultores ofertan ma- 
yores cantidades de producto proce- 
diento a su manipulación y distribu- 

Abajo, 
Josefa Hermldr 
do Carpento 
(El Ferrol) 
cultivando 

'1 
la varledad 
de clavel 
standard 
medlterrineo. 
Ragglo dl Sole. 

ción hacia los centros de consumo. 
Sin embargo, las reducidas produc- 

ciones ofertadas por estas siete coo- 
perativas, en relación con el volu- 
men total del mercado, condiciona 
su expansión comercial con una de- 
manda diferenciada. Bajo este punto 
de vistas, acumulando y ofertando la 
produccion total de las cooperativas 
bajo una marca comercial única y 
manteniendo la calidad en envases 
bien diferenciados, se puede lograr 
un aumento de la demanda y,  con 
ello, un aumento de la cuota de mer- 
cado de estas cooperativas hortico- 
las. 

En este aspecto, las cooperativas 
que sirven de base al estudio, inte- 
gradas todas en AGACA, están Ile- 
vando a cabo un programa de norma- 
lización con la tipificación de sus 
producciones y la utilización conjun- 
ta de envases diferenciados bajo una 
marca común. Este es el reto que las 
cooperativas han aceptado de cara al 
mercado. 

S e han desarrollado 
cooperativas de 
comercialización, 

ha tenido una influencia 
decisiva sobre 
los mercados rurales, 
donde el campesino 
oferta los excedentes 
del autoconsumo a una 
demanda individualizada 
que apenas tiene incidencia 
en el volumen total 
comercializado. 



Transcurridos unos aflos 
despuCs de la explosión 
del cultivo de la flor, esta: 
mos en una fase de calma, 
consolidación de cultivos 
y empresas. 

Desde el punto de vista 
de cultivo. hay un cambio 
sustancial en las varieda- 
des de clavel standard, se 
ha pasado de las varieda- 
des Sim's a los Medilerrá- 
neos y Minis. Se está no- 
tando un inicio de la profe- 
sionalidad a niveles impor- 
tantes ya que se está com- 
prando por variedades y 
tambiCn se empieza a ven- 
der por el nombre de la va- 
riedad. Todo esto ha sido 
posible gracias a un apren- 
dizaje que en algunos ca- 
sos ha sido duro y con la 
repercusión de la desapari- 
ción de agricultores y em- 
presas. Parece normal que 
para aprender. todo el 
mundo tiene que pasar por 
las mismas fases, unos lo 
pueden explicar. otros no. 

Los problemas tradicio- 
nales de Galicia, como ex- 
cesos de humedad, que 
provocan a su vez botritis. 
se han resuelto mejorando 
tipos de invernaderos que 
ventilan mejor y aumen- 
tandola a los ya existentes 
con sistemas de ventila- 
ción, o simplemente se ha 
mejorado ventilando me- 
jor; es dificil aprender ya 
hay diferencias en cada zo- 
na y tipo de instalación. 
Otra ventaja es el conoci- 
miento de las variedades 
que resisten las condicio- 
nes de alta humedad. junto 
con la experimentación 
contínua de productos fun- 
gicidas, como tratamientos 
preventivos. 

Es curioso saber que en 
Galicia se cae fácilmente 
en el error de regar en ex- 
ceso en invierno y poco en 
verano, esto lo podríamos 

explicar porque se han se- 
guido normas dadas por 
los S.E.A. 
El cultivo del clavel en 

particular y otros cultivos 
en general, se ha compro- 
bado siempre que el culti- 
vo familiar es ideal. Gali- 
cia en este aspecto lo cum- 
ple. quizás en exceso, ya 
que algunas explotaciones 
son demasiado pequeíías y 
es difícil que te respeten 
unos mínimos de tCcnica y 
eficacia. Pero en general 
los cultivos gallegos están 
siempre bien atendidos en 
el aspecto cultural. 

Otro aspecto interesante 
de Galicia, ya que lo han 
comentado varios agricul- 
tores de otras partes de Es- 
pafia, es que es diílcil Ile- 
gar a Galicia y ver instala- 
ciones. por lo que lo co- 
mentamos por zonas a te- 
ner en cuenta: 

- En el Norte de La Coru- 
fía, Agroflor (con una inte- 
resante experiencia de tra- 
bajar sólamente con 4 6 5 
variedades de clavel) Mo- 
ruxoflor, con la instalación 
de invernadero más grande 

Visión actual de la flor en Galicia 
Por: SECUNDINO LAGE. Semillas Lage. 

aprender, P ara todo el 
mundo tiene que 
parsar por las 
mismas fases, unos 
lo pueden explicar, 
otros no. 

de Galicia, 1 Ha, Marifla- 
flor, etc. 

- En el corazón de Gali- 
cia, en Silleda, encontra- 
mos Florigal. 
- En Orense Hortoflor 

con el mérito de tener que 
luchar con cambios de 
,temperaturas muy impor- 
tantes. 
- Y en Pontevedra tene- 

mos empresas consolida- 
das conio Dedoflor, Vigo- 
flor, Galiflor, etc., más 
recientes Caflor, Eiras 
flor, Xardin de Aronsa, 
Soc. Coop. L. (están ini- 
ciando una experiencia en 
que cada agricultor s610 
planta una o dos varieda- 
des, esto ayudará a la es- 
pecialización y a dificultar 
a que puedan vender por 
su cuenta). 

De la misma forma que 
Galicia geográficamente es 
difícil, tambiCn es difícil 
desde una carretera poder 
ver un invernadero con 
flor, es fácil que unos ár- 
boles, una pequefia monta- 
Aa, etc ... nos estC escon- 
diendo una explotación. 
Quizás es positivo que los 
plásticos no estropeen el 
paisaje. 

En general se puede afir- 
mar que Galicia produce 
buena calidad, siendo la 
mejor de Espafla durante el 
verano, desde este punto 
de vista y teniendo en 
cuenta que pueden produ- 
cir desde marzo hasta no- 
viembre-diciembre, sería 
la zona de Espaíía con más 
meses para producir La ex- 
periencia en otras partes 
está demostrando que es 
casi imposible producir 
con exceso de calor. sien- 
do más fácil producir con 
frío, ya que es más barata 
una caloría que una frigo- 
ría. 

La Administración ha sa- 
bido apoyar el cultivo de 

flor, pero igual que en 
otras partes fracasan en 
las ayudas al comercio. Al 
existir tantos grupos, 
Coop. Sat. han sido más 
los que han tenido que 
aprender a comercializar y 
mas riesgos se han tenido 
que asumir. Los que se 
han aprovechado han sido 
los de siempre, una serie 
de buitres que deben dine- 
ro a todo el sector. 

La experiencia está de- 
mostrando que las empre- 
sas que tiene más futuro 
son las que tienen un buen 
número de agricultores 
que siguen una directriz 
firme y cuando hace falta 
flor se compra al mejor 
postor, en el sur, Murcia, 
etc. 

Actualmente en Galicia, 
se puede calcular que exis- 
ten alrededor de 70 hectá- 
reas dedicadas al cultivo 
de flor y por orden de im- 
portancia podemos citar 
clavel standar, mini, bul- 
bos, verdes, gerberas, ro- 
sas, crisantemos. etc. 
Futuro de Galicia: tiene 

todos los ingredientes para 
ser optimista: 

- Cultivos de medianos a 
pequeños. Buen nivel de 
calidad. 

- Comercializadoras con- 
siguiendo buenos niveles 
profesionales. 
- Consumo interior muy 

alto. posiblemente dobla 
la media del consumo na- 
cional. Se compra durante 
el invierno del 25 al 50% 
de las necesidades interio- 
res y durante el verano se 
exporta a la zona centro- 
norte de EspaRa el 60-70% 
de la producción. 
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Cada vez mhs cuitivadons 

utilizan ya los fertilizantes de Sierra 
.amo la finb apomu6n de 
nutríentes-M, pOaiia haber mejor 
p m ~ d e c a ü d a d d m k d  inicio L 
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servido da1 .que &e disponer gra-~e y que 
pude resultar muy prmwbw. 

ápaheor-hcxmsm* 
tltibmdo La &cuoto#a de nutrid6n de Sim 

cultivarir pknias de rnb calidad Esto es debido a un 
~~ re- ppordanado por una 
continua Itbera&n de nuafami duran& todo el 
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1 1 I Cupón 
Nombre Siem fabrica fertilizantes 

I 
1 " - '  - 

de difusión prolongada 
1 &-Z -- - p m :  

Dii.eccih 1 _ - -  -- - árboles frutaies 

1 _ _ - - _ _ - &ped de campocr de golf, 
y deportivos en general 

- flor cortada. 

I 

I Si nos envía los dguienm - j8Kfines y PRWm 
I datos le ~s~~~ - plao<ag de imrior 
1 una infonnadán específica 
1 pámsuviwm. - plantas en maceta 
M U Principaies especies de 
1 euItiv0 . - -. . - plantas de vivero 
1 U Cultivo al aire übre o en 
1 ststetnaprotegido -. _ 

.................... .- 
1 U Tipo de irripci6n 
1 .. - ... 

I 
0 Sustrato utilizado 

1 - . .  - " ._ ........... 

1 0 M e  @siaria reciber una 
visita de Sierra Uámeme 

1 pera concertar una *m. 
I 

Por favor, envie este cupón( 
en un sobm sin banqueo a: 
Sierra Espaiia SA. Av. Pw. 
Cornpanys, 14 C-11- 2 e D 
43005 Tamtgona. 



Su productividad es fruto 
de nuestra calidad. 

m m - 
Con Repsol Gurrnica y /a Lalidad 

de nuestros productos obtendrá 
los mejores resultados en sus 
instalaciones de riego. 

Para ello, disponemos de una 
amplia gama de productos para la 
fabricación de tuberías, goteros, 
difusores y acoplamientos. 

Si quiere asegurar el rendimiento 
de su instalación, póngala bajo 
el sello de nuestra calidad. La calidad 
de Repsol Química. 

La innovación empieza 
por la materia prima. 

Compuestos especiales para 
la fabricación de tuberías: 

Polietileno Alcudia CN - 105 
y CN - 122. 

Compuestos especiales para 
la fabricacibn de goteros, difusores 
y acoplamientos: 

Polipropileno Alcudia PB- 149, 
PB-159~ PM-347/89. 

Oficinas Centrales: Juan Bravo, 3 B. 28006 Madrid. Tel. (9 1) 348 85 00. Telex 49840 / 4984 1 / 23 182. Fax 576 80 28 / 576 79 35. 

Delegaciones en España: 
Barcelona: Tel. (93) 4 14 46 09. Bilbao: Tels. (94) 4 16 16 44 / 4 16 16 55. Elche: Tel. (965) 45 48 40. Logroño: Tel. (94 1) 22 44 14. 
Madrid: Tel. (91) 348 85 OO. Yalencia: Tel. (96) 352 63 69. Vigo: Tel. (986) 4 1 91 22. Valladolid: Tel. (983) 23 89 09. 



PANORAMA AGRARIO 

El campo español expone 
sus problemas en la calle 

( VIDAL MATE 

Coincidiendo con las nego- 
ciaciones de precios en Bru- 
selas, los agricultores y cgana- deros españoles deci ieron 
salir a la calle en manifesta- 
ciones tumu~tuarias práctica- 
mente en todas las regiones. 
Se trataba de exponer Y- camente al conjunto de a so- 
ciedad el malestar de los ga- 
naderos por el conflicto de la 
leche pero, sin olvidar sobre 
todo que, en el campo espa- 
ñol se están produciendo una 
serie de cambios y de pro- 
blemas consecuencia del in- 
greso de España en la Comu- 
nidad ue no han tenido res- 
puesta 4 asta el momento or 

nistración española. 
B parte de la CE y de la A mi- 

Abril, por encima de cual- 
quier otra circunstancia, ha 
sido el mes de las protestas 
ganaderas y de los precios 
agrarios para la actual cam- 
paña. 

Durante las últimas semanas 
y, sin que se hubiera ~roduci- 
do un acuerdo hasta el cierre 
de este número, el conjunto 
de las organizaciones agra- 
rias, Unión de Pequeños Agri- 
cultores [UPA), Asociación 
Agraria Jóvenes Agricultores 
(ASAJA) y la Coordinadora 
de Organizaciones de Agri- 
cultores y Ganaderos 
(COAGI a través de sus dife- 
rentes uniones, mantuvieron 
posiciones conjuntas coinci- 
dentes contra la actitud de 
los industriales de la leche 
para fijar los precios que es- 
tarán en vigor durante los 
próximos meses de verano. 
Los días finales de mes, espe- 
cialmente entre el 24 y el 28 

de abril, fueron escenario de 
fuertes movi lizaciones en to- 
da España y que se concreta- 
ron especialmente en Gali- 
cia, Cantabria, Castilla-León, 
Comunidad Valenciana, Ca- 
taluña, Murcia, Castilla-La 
Mancha, Extremadura, Cá- 
diz, Rioja y el País Vasco. 

El sector de la leche de va- 
ca ha sido el escenario don- 
de han librado una importan- 
te batalle sindicatos y las in- 
dustrias lácteas mientras la 
Administración adoptaba una 
postura pasiva-activa intere- 
sada en que se lograsen el 
máximo de acuerdos en to- 
das las zonas productoras. 

En el caso de la leche hay 
que hacer un análisis en dos 
niveles diferentes. Por un la- 
do, la cuestión de fondo, los 

recios y por otro, la forma o 
Pos mecanismos para fijarlos. 

Las or anizaciones agrarias 
han de 9 endido la necesidad 
de fijar unas cotizaciones su- 

eriores en todas las zonas a 
Pos 37 pts ofertadas en el co- 
so más favorable por las em- 
presas; 37 pts era el precio 
que se pagó en la campaña 
anterior para los meses de 
verano para un tipo de pro- 
ducto con 3,2 de materia 
grasa; 37 pts es la cifraofer- 
lada por las industrias en es- 
te momento para una leche 
de calidad superior, de 3,3 
de materia grasa y fijando 
a el compromiso de una ta- 

h a  de bonificaciones y de- 
preciaciones en función de la 
calidad bacteriológica que 
~ u e d e  suponer importantes 
descensos para el ganadero 

a la hora de las liquidacio- 
nes. 

En cuanto a los mecanismos 
para fijar los precios, las or- 
ganizaciones agrarias mantu- 
vieron conjuntamente una 
postura de defensa de una 
negociación nacional mien- 
tras las industrias y el propio 
Ministerio de Agricultura pro- 
piciaron acuerdos regiona- 
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les. 

Las organizaciones agrarias 
son conscientes y entienden 
que es preciso ir progresiva- 
mente a mejorar la calidad 
de la leche y a su pago en 
función de nuevos paráme- 
tros. Pero, quieren que las 
cosas se hagan de forma ne- 
gociada. Entienden que lo 
de la leche es un acuerdo en- 
tre ganaderos y las indus- 
trias. Pero, entienden tam- 
bién que, para una serie de 

cuestiones como la reconver- 
sión de la estructura producti- 
va, no se pueden lograr com- 
promisos sin la presencia del 
gobierno. 

Abril con sus fuertes movili-. 
zaciones, hasta el cierre de 
este número, no había sido 
capaz de imponer sus condi- 
ciones a las industrias. E l  Mi- 
nisterio de Agricultura utilizó 
como puntos de referencia 
los acuerdos de Galicia, As- 

León y los puso como 
ejemp IUrias Y os para el resto de los 
ganaderos del país. A pesar 
de todo, parece evidente 
que la solución definitiva de- 
bería pasar por las mesas na- 
cionales solicitadas por los 
sindicatos para buscar sali- 
das a este conflicto. 

Precios al por menor 
Los precios agrarios eran 

tradicionalmente como el pla- 

to fuerte de la primavera pa- 
ra el sector agrario. Hoy, 
han deiado de serlo. Los 
agricultores J ganaderos es- 

E eraban ira icionalmente su- 
idas de cotizaciones, medi- 

das complementarias y, en 
definitiva, mejores rentas. La 
política de esta bilizadores 
de la Comunidad ha hecho 
que durante los últimos años, 
las negociaciones hayan si- 
do un espectCIculcl negro pa- 
ra el campo. Salvo en los 
productos donde se ha lleva- 
do a cabo una aproximación 
de cotizaciones, en el resto, 
como son los casos de los 
cereales, el conjunto de los 
mecanismos dispuestos or la 
Comunidad han incidi 8 o ne- 
gativamente en los ingresos 
reales de los agricultores. 

Las negociaciones de este 
año partían de unas propues- 
tas de congelación de cotiza- 
ciones en productos claves 

INVERNADEROS 
de invernaderos 

Modelos standard 

Cubrición con vidrio 
o policarbonato celular 

>Cubrici6n con policarbonato celular, 
fibra de vidrio y film de polietileno 

- Sombreamientos, p/térmicas y ocultación. 
- Mesas de cultivo, fijas o móviles 
- Coolyn Sistem. Calefacción, etc. 

: d P  ' , -  

SSICOAL \*.L. 
Sistemas Constructivos en Alumlnlo Una amplia gama de modelos a su seMcio 

con la garantía SICOAL 
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como cereales. En leche y 
frutas se planteaba una baja- 
da, mientras vino, aceites de 
oliva y girasol mantenian su- 
bidas por la equiparación de 
cotizaciones con. el resto de 
la CE. 

El resultado final de los pre- 
cios agrarios que comenta- 
mos en páginas siguientes 
con más amplitud, se puede 
considerar como mejor del 
esperado. N o  ha sido un 
triunfo de España pero, los 
resultados, de acuerdo con 
las propuestas iniciales, po- 
día haber sido peor. 

Los precios en si, al margen 
de otras consideraciones, se 
mantiene prácticamente con- 
gelados con subidas en vino 
y aceite y reducciones espe- 
cialmente en leche y en por- 
cino, aunque la incidencia 
del precio base de este pro- 
ducto no tiene ningún efecto 
en la realidad. Al margen de 
los precios, el punto más irn- 
portante para el sector agra- 
rio español ha sido la brecha 
abierta para la concesión de 
ayudas a pequeños a riculto- 
res cerealistas o pro CY uctores 
de irasol que tienen la posi- 
bi l i jad de recibir 7.700 pts 
or Ha si la explotación se 

ralla en zonas desfavoreci- 
das y de 4.600 pts s i  está 
en otras zonas. Debería ser 
el inicio de una nueva vía 
para la aplicación de una 
politica agraria con especial 
incidencia en los sectores 
marginales. 

Para agricultura, haciendo 
sus cuentas y sumando todos 
los conceptos, los precios 
agrarios subirían un 3,4%. La 
realidad es que los precios 
no tienen ninguna subida me- 
dia, que rácticamente se P han congeado, aunque no 
se puede ne ar que algunos 
sectores des ? avorecidos pue- 
den experimentar subidas 
muy superiores en sus ingre- 
sos finales por esa ayuda es- 

pecial establecida 

Ceso de actividad 
En cuanto a otras noticicis 

de la política nacional cabe 
destacar que por fin, el Mi- 
nisterio de Agricultura publi- 
có el pasado 18 de abril la 
orden corres ondiente por la 
que se regu P a ba el cese de 
actividad en el cam o mas 
conocida como la ju E ilación 
anticipada. Era lo que falta- 
ba al Real Decreto de octu- 
bre en vísperas de las elec- 

ciones CY 
enerales. N o  tiene 

noveda es respecto a lo pu- 
blicado en aquellas fechas. 
Se pueden acoger a la iubi- 
lación anticipada las perso- 
nas con más de 60 años y 
que no pasen de 65. Es pre- 
ciso haber cotizado 1 O años 
a la Seguridad Social. La ex- 
plotación debe tener unos in- 
gresos mínimos brutos de 
500.000 pts y las tierras de- 
ben venderse o arrendarse 
por un período mínimo de 
10 años a una persona, no 
familiar directo hasta segun- 
do grado. El propietario reci- 
biría una compensación 
anual de 450.000 pts y el 
Ministerio de Agricultura se 
hace car o del pago de su 
seguridaj Social hasta lo ju- 
bilación. Los colaboradores 
de una explotación también 
pueden acceder a una jubila- 
ción anticipada percibiendo 
anualmente 300.000 pts si 
han cotizado durante diez 
años. 

La medida ha sido criticada 
por todos los sindicotos, es- 
pecialmente en lo que se re- 
fiere a la imposibilidad de 
ceder en arrendamiento a fa- 
miliares directos con el debi- 
do control. Igualmente se cri- 
tica que la compensación no 
llegue al Salario Mínimo In- 
terprofesional. 

Han sido unas semanas de 
no muchas noticias en el sec- 
tor agrario pero las que se 

han producido, de una gran 
intensidad. Un año más el 
campo se movilizó en abril 
como señalábamos en el nú- 
mero anterior. Los efectos 
p:ácticos de esas moviliza- 
ciones, más bien escasos an- 
te la escasa receptividad de 
la Administración. 

PANORAMA 
AGRARIO 

En ~ b r i l  hubo manifestaciones tumultuosas en 
casi todas las regiones españolas. 

R Los precios agrarios subirán un 3,4%. 
El  13 de abril el MAPA reguló la ley conoci- 
da como a jubilcción anticipada del agricul- 
tor. 

El balance final de los precios agrarios de la 
CE para la campaña 1990-9 1 meiora en al- 
gunos puntos las propuestas iniciales de la 
comisión. 

W A partir de esta campaña se conceden ayu- 
das a las pequeñas explotaciones de cerea- 
les y leguminosas. 



. - Las Revistas Especializadas 
del Sector 

;y; lo relativo 

producción de 
uva para mesa 
y vinificación, 
tecnicas enológicas 

y del embotellado 

Año 1990: 6 ejemplares/año: 3.350 

Redacción, Suscripciones 
y Publicidad 

Apdo. Correos 20.1 51 
08080 BARCELONA 
(Espafia). 

Tel. : (93) 256 85 63 
O Fax: (93) 235 91 04 

AGRO 
LAM i 

todo lo relativcl m - 
cultivos leñosos de frutales 

(frutales de hueso y pepita, citricos, frutos secos, 
subtropicales, pequeños frutos, olivo, etc.) 

desde la producción de plantas 
hasta su comercialización 

AAo 1990: 8 ejemplares/año: 4.450 

1 1 Nitrato de Calcio de Noruega 
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El balance final mejora en algunos puntos las propuestas iniciales 
de la Comisión 

La CE congeló los precios 
agrarios 
Con los votos a favor de on- 

ce países la abstención de 
Francia, k s  Ministros de 
Agricultura de la Comunidad 
aprobaron en la madrugada 
del pasado 27 de abril, los 
precios agrarios para la cam- 
aña 1 990/9 1 . E l  resultado 
inal supone una mejora res- P 
ecto a las osiciones inicia- L s  plantea B as por la Comi- 

sión de la CE. En el caso es- 
pañol, posiblemente, la nota 
más destacada sea la apertu- 
ra de una nueva vía, ayudas 
directas para las explotacio- 
nes marginales en cereales y 
girasol, aunque los apoyos 
en este primer año son bajos 
comparados con las necesi- 
dades. Se han meiorado las 
condiciones en algunos mer- 
cados como en los cereales 
y las frutas y hortalizas que 
deben traducirse finalmente 
en aumentos de rentas para 
los agriculiores. 

Inicialmente, la propuesta 
de precios de la Comunidad 
suponía para Es aña una re- 
ducción media / el 1 %  según 
las estimaciones hechas en 
su día por la propia Adminis- 
tración. Ante estas posicio- 
nes, las organizaciones agra- 
rias y el pro io Ministerio de 
Agricultura f ueron coinciden- 
tes en cuanto a los principa- 
les objetivos en materia de 
precios o medidas comple- 
mentarias donde se deberían 
lograr modificaciones. Esos 
sectores se centraban en los 
cereales y las frutas y hortali- 
zas, especialmente en los cí- 
tricos. Igualmente se intenta- 
ron algunos cambios para los 

sistemas de intervención en 
la carne de vacuno así como 
en la aplicación de los agri- 
monetarios. E l  balance final 
supone una de cal y otra de 
arena en materia de precios 
en línea con la política de 
estabilizadores propuesta y 
aplicada en los últimos años 
por Bruselas. Por el contrario, 
parece un dato positivo el 
que a partir de esta campa- 
ña se concedan ayudas di- 
rectas para las pequeñas ex- 
plotaciones de cereales y 
oleaginosas, importes que en 
muchos casos pueden su o- 
ner un aumento considera [ le 
en las rentas finales de esos 
agricultores o ganaderos. 

Durante las últimas sema- 
nas, han circulado en medios 
agrarios, entre sindicatos y 
organizaciones agrarias una 
serie de cuadros diferentes 
en relación con la subida de 
los precios aprobada en Bru- 
selas. Agricultura fue el pri- 
mero en salir a la calle con 
un cuadro fantasma donde 
por un lado se indicaban los 
precios de intervención de la 
campaña anterior y a ren- 
glón seguido un nuevo cua- 
dro con los precios de este 
año donde se computaban 
en las cotizaciones de inter- 
vención el conjunto de medi- 
das complementarias. La pu- 
blicación de estos datos, pro- 
ducto de la decisión del se- 
cretario general técnico del 
Ministerio de Agricultura, Ga- 
bino Escudero, causó males- 
tar entre los propios técnicos 
de la Administración para 
quienes una cosa deben ser 

los datos fríos de unas nego- 
ciaciones y otra la interpreta- 
ción que se dé a las medidas 
complementarias. Los precios 
de intervención tienen una 
definición clara y no se pue- 
de variar la misma según in- 
teresa en cada campaña a 
los servicios técnicos de un 
Ministerio. 

La política de cuadros 
E l  cuadro que se acompaña 

en esta información no es 
uno de los muchos que se 
dian haber elaborado E: 
pues de las negociaciones 
de precios agrarios. E l  mismo 
se ajusta a la que han signifi- 
cado realmente las negocia- 
ciones de precios agrarios a 
efectos de los niveles de in- 
tervención. 

En la campaña 1989-90, 
se exponen los precios de in- 
tervención o de base que se 
aplicaron en la campaña an- 
terior. En la columna referida 
a este año se da cuenta de 
los precios fijados para esta 
campaña considerando sim- 
plemente las subidas aplica- 
das en Bruselas y el tipo de 
cambio fijado para el ecu 
verde. Consideramos es lo 
más aséptico al margen de 

S imparhnm 

unm r 

la. produuto. 
de abrid, 
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las interpretaciones casi siem- 
pre interesadas desde la Ad- 
ministración a la hora de tus- 
tificar una subida. Mención 
a arte supone sin embargo 
e P juicio o el significado que 
puedan tener para el secior 
el conjunto de medidas com- 

plementarias y que, en algu- 
nos casos como en los cerea- 
les, pueden ser importantes. 

De acuerdo con los acuer- 
dos de Bruselas en materia 
de precios agrarios, los ce- 
reales se mantienen congela- 

dos tal como propugnaba la 
Comunidad. Sin embargo a 
este precio de intervención 
se le debe reducir como mini- 
mo un 3% por tasa de corres- 
ponsabilidad y, al final de 
campaña se vera si pa a la 
sobretasa en función e lo 

Cuadro 1; 
Acuerdo de precios para España de los productos agrarios regulados en la campaña 

1.990-91 

Tipo 
de 

Producto Precio 

Trigo blando Intervención 
Cebada Intervención 
Maíz Intervención 
Sorgo Inlcrvención 
Centeno Intervención 
Trigo duro Intervención 
sin ayuda 
Arroz sin ayuda Intervención 
Remolacha De base 
Aceite de oliva Intervención 
sin ayuda 
Girasol Intervención 
Algodón Mínimo 
Mantequilla Intervención 
Leche en polvo Intervención 
Carne de Intervención 
vacuno 
Carne de ovino De base 

Carne de De base 
porcino 
Vino blanco Orientación 
A.I. (F'ts/%/HI) 

Vino tinto Orientación 
R.1 (F'ls/%/HI) 

Forrajes Objetivo 
Guisantes Mínimo 

Habas y Minimo 
Haboncillos 
Frutas y De base 
hortalizas 
Tabaco Objerivo 
Total 

Sin ayudas-Incluyendo porcino. 

Ponde- 
ración 
en (%) 

7,20 

7,20 

3,30 

0.00 
0.20 

0,40 

1.00 
3.20 

6.30 

3,00 

1.70 

5.70 

5.70 

11.80 

4.90 
14.20 

3,50 

. 2.60 

0,20 

0,00 

0,00 

17,20 

0,70 

100,00 

Campaña 
90-9 1 

(EcuiTm) 

174,060 

165,360 

174,060 

165,360 

165,360 

219,670 

314,190 

47,160 

1.754.200 

448,500 

9 1 2.300 

3.087.800 

2.109.100 

3.440.000 

4.323.200 

1.900.000 

2,810 

2.810 

170,090 

257,700 

238.700 

262.53 1 

3.542.000 

Campaña 
89-90 

(Pts/Kg) 

26,842 

25.500 

26,842 

25,000 

25,000 

33,284 

43,043 

7,273 

252,599 

65,929 

140.689 

490.321 

340,875 

535,904 

662.81 1 

299.172 

391,000 

404,000 

25,550 

39,740 

36.810 

39,430 

539.745 

Pts/Ecu 

154,213 

154,213 

154.213 

154,213 

154,213 

154,213 

152,896 

153,498 

15 1,927 

152,896 

1 54,2 1 3 

154,794 

154,794 

155,786 

152,756 

149,192 

15 1.927 

151,927 

151,927 

153,498 

153,498 

152.896 

153,498 

Campaña 
90-9 1 

(Ptslkg) 

26,842 

25.501 

26.842 

25,501 

25,501 

33,876 

48,038 

7,239 

266.5 10 

68.574 

140.689 

477,973 

326,476 

535,904 

660,395 

283,465 

426,915 

426,915 

25,841 

39,556 

36,640 

40.140 

543,690 

Variación 
% 

90-91 
89-90 

0.00 

0,00 

0.00 

2.00 

2.00 
1.78 

11.61 

-0.47 

5.5 1 

4.01 

0.00 
-2.52 

-4.22 

0,00 

-0,36 

-5,25 

9.19 

5,67 

1.14 

-0.46 

-0.46 

1.80 

0.73 

Variación 
media 

ponderada 

0 . m  

0 . m  

0,oOO 

0.00'3 

0,004 
0.007 

0.1 16 

-0.01 5 

0,347 

0,120 

O.Oo0 
-0,144 

-0.24 1 

O.OOO 

-0,018 

-0,746 

0,321 

O, 147 

0,002 

O.OOO 

0 . W  

0.3 10 

0.005 

0,218 
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cosecha s i  se superan 160 
millones de toneladas. Los es- 
fuerzos para eliminar tasas y 
cuotas no dieron resultado. 

En la parte positiva del sec- 
tor cerealista se halla sin em- 
bargo el coniunto de medi- 
das complementarias que dul- 
cifica un poco la situación 
anterior. N'O se puede hablar 
de un triunfo, pbro se han re- . , 
ducido ~enalizaciones. Se 
mantiene'la prima al trigo pa- 
nificable en los niveles de la 
campaña anterior. Los cerea- 
listas españoles de productos 
menores como alpiste, mijo y 
alforfón tendrán una ayuda 
de unas 7.700 pts/Ha para 
las 10 primeras Ha cuando 
se trate de una ex lotación 
ubicada en zonas c r  esfavore- 
cidas. Si se halla en el resto 
de las zonas, la ayuda se li- 
mitaría a 4.600 pis. 

Un dato curioso ha sido co- 

mo la Comunidad, dentro de 
su línea dura en el caso de 
los cereales en cuanto a los 
precios, cedió a la hora de 
aumentar los incrementos 
mensuales en 0,3 1 pts para 
el trigo duro y de 0,23 pts 
para el resto. La ayuda para 
el trigo duro pasa de 
12.431 pts a 17.300 pts lo 
que supone un aumento del 
37,5%. La ayuda para el 
maíz vitreo se sitúa en 124 
ecus por Ha. Una de las ba- 
tallas planteadas en el caso 
de los cereales era la reduc- 
ción del periodo de pago de 
los productos entregados a la 
intervención y que actualmen- 
te se hace a 120 días. La 
Comunidad redujo ese plazo 
a 30 días. 

Finalmente, entre otras ac- 
tuaciones, cabe destacar la 
decisión de la Comunidad 
de fijar una ayuda para los 
pequeños productores de ce- 

1 Española de Desarrollo Financiero, S.A. 

NITRATO DE CALCIO 
CARACTERISTICAS VENTAJAS 

Distribuidor exclusivo en España: EDEFI. 
Sagasta, 30; Madrid. Te1.(91) 447 74 54. Telefax: (91) 445 41 60. Telex: 27444 

Fabr icado en Por tugal  por  QUlMlGAL 
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E 
n frutas y hortali, 
transformadas, 
Espiar loar6 
aumentar el cupt 
en tomate en 
200.000 toneladas 

,ara esta campafia 
r 100.000 mis en 
a siguiente frente r 
as 667.000 toneladas 
lisponibles 
basta la fecha. 

reales así como para el gira- 
sol, soja, guisantes, habas y 
iudías secas. Las explotacio- 
nes con una superficie total 
de 30 Ha tendrán una ayuda 
de 7.700 pts por Ha por ca- 
da una de las 10 primeras 
Ha si se hallan en zonas de 
montaña o desfavorecidas y 
de 4.600 pis s i  están en 
otras zonas. Se trata de una 
primera brecha, actualmente 
insuficiente para apoyar a 
los pequeños agricultores. Es  
interesante destacar que al 
hablar de 30 Ha se habla 
de superficie cultivada sin in- 
cluir el barbecho, lo que sig- 
nifica la posibilidad de aco- 
gerse a esta medida muchas 
explotaciones de tamaño su- 
perior. Agricultura estima que 
odrian ser unos 250.000 

Pos agricultores afectados por 
esta decisión con una superfi- 
ce superior a 1 millón de 
Ha. Este es uno de los eies 
de la última negociación de 
precios. E l  que, por primera 
vez se haya hablado de for- 
ma clara sobre la posibilidad 
y necesidad de ayudar direc- 
tamente a este tipo de explo- 

E 
n conjunto, 
se purde hablar de 
unas mm~ociaciones 
de preCio8 agrarios 
que 80 mantienen 
en la dura Ihea 

que swone la política 
de ertrbiiitrderes 
ipllcadi por la CE 
In los úItlmos años 

taciones menos favorecidas y 
cuyos agricultores tienen difi- 
cultades para competir en 
función de sus rendimientos 
bajos y ante una comunidad 
internacional que tiende a la 
congelación o reducción de 
los precios. 

En el caso del arroz, el pre- 
cio de intervención experi- 
menta un aumento del 
1 1,61%. Esta subida es pro- 
ducto del proceso de aproxi- 
mación de cotizaciones pre- 
visto en el Tratado de Adhe- 
sión, o la vez que desapare- 
cen los montantes compensa- 
torios de adhesión. Por el 
contrario, la ayuda baja un 
16,7% al pasar de 45.700 
a 38.200 pis/ Ha. 

En remolacha, se puede ha- 
blar de estabilidad total. E l  
precio base cede el 0,5%. 

El  aceite de oliva, conse- 
cuencia del proceso de apro- 
ximación de los precios, se 
produce un aumento del 
5,51%. Se trata de un incre- 
mento estimable que va 
acompañado de otras medi- 
das favorables para el sec- 
tor. La ayuda a la produc- 
ción se sitúa en 60,28 

is/kg frente a las 5 1 pts de & campaña anterior y en 67 
pts para el pequeño produc- 
tor. La comunidad mantiene 
e.1 compromiso de proceder a 
una definición del pequeño 
productor. Igualmente, aun- 
que no se ha confirmado de 
forma oficial, parece que la 
ayuda este año para el con- 
sumo se situará en 75 
pts/Kg. Este apoyo ya existe 
en el conjunto de la Comuni- 
dad donde hay libertad en la 
importación de otros aceites, 
especialmente los ve etales. 
En España, la liberta f de im- 
portación se inicia a partir 
del 1 de enero de 199 1 . Por 
esta razón, se dispone esta 
ayuda al consumo de aceite 
de oliva para evitar su hundi- 
miento al consumo. 

E l  girasol tiene un aumento 
en su precio de intervención 
del 4,01%. Sin embargo, la 
medida más interesante para 
este cultivo es el hecho de 
que sus productores también 
puede disfrutar de la ayuda 
directa por Ha razón de 
7.700 a 4.600 pts hasta 10 
Ha. 

El algodón era otro de los 
productos claves de estas ne- 
gociaciones para España. 
Los resultados de Bruselas se 
pueden considerar parcial- 
mente optimistas. El precio se 
mantiene congelado. España 
y Grecia solicitaban un au- 
mento en la cuota por enci- 
ma de las 752.000 Tn ac- 
tuales. N o  ha sido posible. 
Es la parte ne ativa. En el la- 
do positivo, e 9 hecho de que 
se haya puesto un limite a la 
penalización en el precio si- 
tuando la misma en el 25%. 
Por cada 15.000 Tn se pe- 
naliza el 1 %. Este año, se te- 
mía que la caída fuera libre 
al haber un aumento en la 
producción. En el lado positi- 
vo se puede destacar la ayu- 

da cf' 
or Ha a los pequeños 

pro uctores de hasta 2,5 Ha 
a razón de 43.200 pts/Ha. 

Mantequilla y leche en pol- 
vo tienen resultados negati- 
vos en cuanto a los precios 
tal como se proponía por la 
Comisión. 

En el coniunto de las car- 
nes, destaca la reducción del 
5,2% en el precio base del 
porcino. A efectos del resulta- 
do final de la tabla en Espa- 
ña, eso supone una grave 
caída de toda la media. A 
efectos prácticos, lo del por- 
cino es simplemente algo a- P ra los libros al no tener e ec- 
tos prácticos el precio base 
en la política de intervencio- 
nes o almacenamientos. 

Los vinos, como viene sien- 
do ya habitual en los últimos 
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años, siguen ganando posi- 
ciones. Los blancos suben el 
9,19% y los tintos el 5,6%. 
Por otra parte, en la parte 
positiva cabe destacar el que 
se prorrogue durante un año 
el actual sistema de destila- 
ción obligatoria que no ofre- 
ce malos resultados para Es- 
paña al mantener los merca- 
dos. Igualmente subsiste la 
posibilidad de seguir mez- 
clando vinos tintos y blancos 
hasta final de 1992 y se pro- 
rroga durante un año la posi- 
bilidad de concesión de nue- 
vas plantaciones en zonas 
con denominación de origen. 
Los programas de arranque 
se trasladan el Feoga garan- 
tía. 

En frutas y hortalizas hay al- 
gunos resultados positivos. 

España había centrado una 
de sus batallas en su oposi- 
ción a la reducción del 7,5% 
en algunos cítricos entrega- 
dos a la intervención. La Co- 
munidad aceptó finalmente 
una rebaja del 3% en limo- 
nes, clementinas y satsumas 
aunque los limones tienen un 
aumento por el proceso de 
aproximación. En realidad se 
trata de una medida, en cual- 

1 uier caso, de escasa inci- 
encia si se considera que la 

reducción o los precios en 
general afectan solamente a 
las ventas a la intervención 
que en España son mínimas 

en comparación con lo que 
sucede en otros paises de la 
CE como Italia que funcionan 
fundamentalmente para la in- 
tervención. La Comunidad ha 
establecido finalmente una 
prima de 771.000 pts por 
Ha para el arranque de man- 
darinos. 

En cuanto a frutas y hortali- 
zas transformadas, España 
logró aumentar el cupo en to- 
mate en 200.000 Tn para 
esta campaña y 100.000 
más en la siguiente frente a 
las 667.000 Tn disponibles 
hasta la fecha. 

En conjunto, se puede ha- 
blar de unas negociaciones 
de precios agrarios que se 
mantienen en la dura línea 
que supone la politica de es- 
tabilizadores aplicada por la 
CE en los últimos años. Se 
han mantenido rígidos los 
p~anleamientos en cuestiones 
como precios, tasas y cuotas. 
E l  dato positivo es el ligero 
ablandamiento en algunas 
cuestiones como el pago 
aplazado a 30 días en las 
ventas a la intervención en 
los cereales y a 45 dias en 
el caso de la leche. La nota 
más destacada, la apertura 
de esa nueva via para los 
pequeños productores de ce- 
reales, girasol, soja, guisan- 
tes, habas o judias que po- 
drán percibir una ayuda lim- 
pia para las 10 primeras Ha 

a razón de 7.700 pts en zo- 
nas de montaña o desfavore- 
cidas y de 4.600 pts en el 
resto del país, aunque no se 
conoce aún el sistema que se 
va a seguir para su aplica- 
ción. 

Agricultura ha reaccionado 
con optimismo ante estos re- 
sultados mezclando churras 
con merinas. Los sindicatos 
han coincidido en que se tra- 
ta de un resultado mejor que 
la propuesta de la Comisión 
pero lejos de lo que necesita 
sobre todo la explotación fa- 
miliar. 

VIDAL MATE 
es un informador 
especializado en temas 
de socioeconomía 
y política agrarias. 
.PANORAMA AGRARIO* 
es una sección coordinada 
por el este periodista 
y realizada en exlusiva 
para nuestra publicación. 

TOMATE PRESTO 

1 Conozca el tomate más rentable: el Presto. 
Es el más indicado para cultivar al aire libre en otoño y 
primavera-verano. 
Da frutos carnosos, globosos y lisos. Y es muy resistente. 
Haga negocio del tomate con tomate Presto. 

3 DELEGACION COMERCLAL ALMERU Canetera de Málaga. 34 baps . TEL. (951) 48 38 11 M710 . ST M' DEL AGüiL.4 [Almería] 



Entrevista 
L 

Joan Antonlo Lloreru, 
dlrector de la escuela 
con los ensayos 
que t e  reallzan 
actualmente 
en la escuela. 
Cultlvo sln suelo 
de rosaloe. 

L a actual Escuela 
de Horticultura 
de Reus permite 
el impartir 

la enseñanza 
especializada para 
la obtención del título 
de Técnico Auxiliar en 
Ex lotaciones Hortícolas e y écnico Especialista en 
Horticultura Ornamental. 

Laenseñanza 
de las ornamentales 

que mira al 2000 
JOAN ANTONIO LLORENS 

La Escuela de Horticultura Orna- 
mental de Reus cumple su noveno 
aiio de vida baio unas perspectivas 
de futuro alentadoras, dada la con- 
cesión de una nueva sede con las 
instalaciones necesarias e imprescin- 
dibles para su buen funcionamiento. 

La necesidad de una reconversión 
en el sector agrícola tarraconense 
sirvió de fin para la creación de es- 
ta escuela. Buscar alternativas de 
cultivos para una comarca en crisis 
creando nuevos profesionales es su 
filosofía. Formar a los profesionales 
del 2000 con ideas para el desa- 
rrollo de nuevas alternativas, aseso- 

rar a agricultores.. . Muchas ideas 
que hace falta concretar. Para ello 
la Generalitat de Catalunya junio 
con el Ayuntamiento de Reus ha rea- 
lizado este esfuerzo pensando en 
solucionar la crisis del sector desde 
su base. 

La actual Escuela de Horticultura 
de Reus permite el impartir la ense- 
ñanza especializada para la obten- 
ción del título de Técnico Auxiliar en 
Explotaciones Horticolas (FP 1 j y Tec- 
nico Especialista en Horticultura Or- 
namental (FP2). E l  centro dispone de 
600 m2 donde se imparten los cur- 
sos teóricos y los trabaios de investi- 
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Plano de la nueva Escuela 
de Horticultura Ornamental de Reus 

gación. Disponen así mismo de 2 
H a  de terreno para realizar las 
prácticas de culiivo y 1,5 Ha de lar- 
din donde se realizan las practicas 
de jardinería y se estudia la nomen- 
clatura botánica. Entre las distintas 
tAcnicas que se desarrollan en la es- 
cuela cabe citar su laboratorio de 
cultivo sin v i t ro~,  uno de los prime- 
ros que se creó en España. Diversas 
clases de túneles así como un inver- 
nadero con control ambiental con- 
forman parte importante de las ac- 
tuales instalaciones. 

En cuanto a las actividades que re- 
alizan los alumnos están encamina- 
das hacia la enseñanza práctica: 
cultivos fuera de  temporada, cultivos 
hidropónicos, visitas a centros hortí- 
colas. . . 

Para conocer un poco más este 
nuevo proyecto en el que se vera in- 
merso próximamente la escuela esta 
Revista preparó la siguiente entrevis- 
ta a con Joan Antonio Llorens. 

E ESCUELA DE HORTICULTURA O 
SCUELA DE HORTICULTURA 

ORNAMENTAL? 
En un principio se creó como Es- 

cuela de  Horticultura Ornamental, 
pero existen una serie de bloques 

de contenidos comunes para dife- 
rentes cultivos, lo que hace posible 
que según las necesidades del alum- 
no pueda optar por hacer horticultu- 
ra o jardinería, siempre haciendo 
Ornamental. 

E POR QUE HACER EN REUS ESTA 
SCUELA? 
Reus a parte de tener grandes po- 

tencialidades climáticas, infraestruc- 
tura . . . necesita potenciar el sector. 
Es evidente que el sector agrario ta- 
rraconense está en crisis, esta es- 
cuela seria un factor muy positivo 
para ayudar a la reconversión de 
este sector hacia cultivos más com- 
petitivos: flor cortada, horticultura in- 
tensiva, jardinería. 

CON LA NUEVA ESCUELA SE 
DISPONDRAN DE MUY BUENAS 
INSTALACIONES. HASTA AHORA 
LAS INSTALACIONES H A N  SIDO 
DEFICITARIAS, A PESAR DE ELLO 
HABEIS TENIDO PROBLEMAS PARA 
MANTENERLAS EN 
CONDICIONES. iQUE PASARA 
PUES AHORA? 

Es evidente que se ha de dotar a 
la nueva escuela de personal de so- 
porte no docente para mantener las 
instalaciones. Es necesario buscar 

O Campo 
Invernaderos 

V Jardln botánlco 
A = Escuela 
B = AlmacBn 
C = lnstalaclones deportivas. 

L a nueva ley de 
ordenación será 
beneficiosa para 
las escuelas 

especializadas pues 
permitirá aumentar el 
nivel técnico-profesional. 
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M uy importante 

será el 
aumentar 
el nivel de 

enseñanza en el campo 
de la comercialización, 
de los productos, 
asociacionismo, 
cooperativismo.. . 
e introducir a los 
alumnos en el mundo 
empresarial mediante 
los astagesm 
en empresas. 

las formas jurídicas: formar coopera- 
tivas de producción a partir, por 
ejemplo, de ex-alumnos que estén al 
cuidado de las instalaciones, otra 
posible forma seria .bedeles* que 
se encargaran del mantenimiento de 
la instalaciones de campo, otra po- 
dría ser el alquilar las instalaciones 
a empresas privadas. En definitiva 
la responsabilidad de la rentabili- 
dad de los cultivos debería tener 
una cierta independencia de la es- 
cuela. Buscar que sea autosuficiente 
y sirva para los alumnos de la es- 
cuela. 

COMO AFECTARA LA NUEVA LEY b E ORDENACION EDUCATIVA A 
LA ESCUELA? 
Lo escuela dejará de ser una Es- 

cuela de Formación Profesional para 
ser una Escuela Integral, que signifi- 
ca que los alumnos entrarán a partir 
de los 16 años con la posibilidad 
de hacer el .bachillerato de la refor- 
ma* y diferentes módulos (de horti- 
cultura, de jardinería ...) de nivel 2 
y 3 de un año de duración, con 
200 horas de prácticas en empre- 
sas, y más especializados que la 
Formación Profesional. O a medio 

~ l a z o  no se puede descartar la posi- 
bilidad que con la nueva reforma 
universitaria se podrían estudiar in- 
genierías técnicas' o diplomaturas 
de las carreras pertinentes. 

2PERMlTlRA PUES AUMENTAR EL 
NIVEL DE CONTENIDOS? 

Si, pues los módulos sólo serán de 
las asignaturas específicas de la 
~rofesión. Esto permite una recon- 
versión del profesional rápidamente, 
debido a que la duración será de 
un año. 

UNA AGRlCLlLTLlRA 
ESPECIALIZADA REQUIERE UNA 
ENSENANZA DE CALIDAD, UNAS 
INSTALACIONES, UN PROGRAMA 
DE MATERIAS, UN PROFESORADO 
A LA ORDEN DEL DIA ... 

Estamos en periodo de reforma, se 
tratará de establecer cuáles son los 
medios para obtener tales requeri- 
mientos. La escuela actual tiene una 
infraestructura deficiente, la nueva 
contempla la posibilidad de tener 2 
Ha de invernaderos y 2 Ha de cam- 
po, así se puede garantizar el au- 
mento de la cualificación de los 
alumnos. 

Cuadro 1: Módulo de Jardinería I 
OBJE 
TIvo CAMPO m& - ; 4 . z  

Ni& Dotar al alumno de Sector -m=- 
Tacm do lb C.E.E. una capacidad que le privado - Emgnsas de c ~ t ~ ~ d %  

permita disenar y públicas 
Y* 

ejecutar jardines, y - Viveros de piant~~ dejardfn 
Ithmib~m& al mismo tiempo - A r b o r i c r d o i n m  
adecuado: teacr un 
BachiIluag conocimiento para o m h a  
wt@ícommico p r o d ~ ~ ~  - Dirección áe eaiptw~ de m ~ t o  
I M d .  El tipo de atililáda en 
crédiiasaplrivas jardinafay 
que el a l m m  en el omamentscibn flaral. 

:=="'mm - Reducción Bumi  
k h i l l e c o t B M  D&m&&l de intEnom 
~ s C O ~ E C  becáslca - Arie Bcral 
epircruia - Empnsasat maquinaria para JW&O& 

- E m ~ d e p m d u c ~ t i ~  
m- EmprcsIur&abo!m a 

edbipolQisk -Empresbstk? 
apada.. - E ~ t W x ~  

--&wwY* 
pdbtbo - Componente da las s t c c i o ~  de wbanhna 1 is- - Viv#ae mmicipalw 
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Española de Desarrollo Financiero, S.A. 

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPANA 
DE PLANTA MERISTEMATICA PRODUCIDA EN ISRAEL 

POR EL LABORATORIO RAHAM MERISTEM. 

PLANTA DE FLOR CORTADA: 
gypsophila, zantedeschia,solidaster, anigozanthus, trachelium, flor de cera, limonium. 

PLANTA ORNAMENTAL DE INTERIOR: 
singonium, nephrolepis, helecho de cuero, philodendron, peperomia, croton, alocasia. 

MACETA - FLOR INTERIOR: 
spathiphyllum, anthurium, gentiana, heleconia, begonia, saint paulia. 

SUBTROPICALES: 
plátano, aguacate, babaco, litchie, mango, jojoba, pifia. 

EDEFI. Sagasta, 30; Madrid. Te1.(91) 447 74 54. Telefax: (91) 445 41 60. Telex: 27444 

Cuadro 1: 
Esquema del anteproyecto de la Escuela de Horticultura Ornamental de Reus 

%RFiLPROFESUNAL 
- - - - -  - . 

paibiüdsd &tia -id ,&a.&-er el m&- L 
m h  irtiliW&cstéc@a &e. 
en seafpa ya que fá&diiie&-modela el espacio Bidco, to qoa 

~ I Y  con o- p d ~ ~ o n ~ ~ : s . - m o  -, -'-. arquifgWas, ptbanswer 

iordivmqcp~$s que cnmm m h mnqidd 
p,&"i-@Wim &fdo@,-la, 

fc...J. ' ' - -  7.- 
Sqmpolodnoil poiivaíemi~ con ~?ps?&d,&dapwi6n y ieficlyoa lOl 
m d c j s  Y t&mms, con u n ~ G e n ~ & n r e 5 ~ 9 f i ~  hacia has 

- Wizaclón de decoacima imkrisns 
- Apt kaciGn denuevas t W t s  üe 
propagacibn vegad. 



Entrevista 

La nueva escuela 
permltlrb una mejora 

rustanclal de 
lar instalacioner. 

Se dlspondra de 
2 Ha de cultlvo 

protegido y m88 
de 2 Ha de cultivo 

exterior. 

L a inversión inicial 
será muy alta 
pero después el 
mantenimiento 

sería autosuficiente. 
Se debe buscar 
compa inar la B rentabi idad de los 
cultivos y su utilidad 
para la enseñanza. 

Las materias se deberán adecuar a 
la nueva Ley y al mismo tiempo se 
deberá preveer astages* de profeso- 
res en otros centros nacionales o 
fuera del país, para actualizar sus 
conocimienlos. Muy importante será 
el aumentar el nivel de enseñanza 
en el campo de la comercialización 
de los productos, asociacionismo, 
cooperalivismo.. . 

SE HABLA DE REUS CIUDAD 
UNIVERSITARIA sCOMO 
AFECTARA ESTO A LA ESCUELA? 

Nos afectará positivamente ya que 
aumentará las posibilidades de que 
la escuela forme diferentes niveles 
de cualificación profesional, del 1 
al 5 estipulados por la C.E.E. Dis- 
pondrá de la dotación suficiente pa- 
ra impartir clases universitarias. 

LA FjNALIDAD DE LA ESCUELA 
ESTA CLARO QUE ES LA 
ENSENANZA, PREPARAR LOS 
PROFESIONALES DEL 2000, PERO, 
2TENDRA OTRAS FUNCIONES? 

La estructura del sector no lo permi- 

te ahora mismo, existe un desfase 
profesional-empresas. La escuela ha 
de formar profesionales del 2000, 
pero el sector ha de mejorar, tiene 
que producirse la reconversión de la 
que hemos hablado. 

La nueva escuela ha sido enfocada 
como una escuela multifuncional 
donde se dará una enseñanza espe- 
cializada, cursos de post-grado, 
atención al agricultor, se dispondra 
así mismo de un pequeño jardín bo- 
tánico que seguramente será del 
agrado y provecho para la ciudad 
de Reus. 

E CUAL SERA PUES EL MODELO DE 
SCUELA QUE SE HA PROPUESTO 

CREAR? 
Será un lugar de formación de nue- 

vos profesionales, mucho más tecni- 
ficados, con más conocimientos y 
más amplios de lo que envuelve al 
sector [mercados, comercialización 
. . . ] .  La nueva escuela ha de ser el 
reflejo de la horiicultura moderna. 



E QUE TECNOLOGIA SE 
NSENARA EN ESTA ESCLIELA? LA 

TECNOLOGIA HOLANDESA.. . 
Las condiciones propias del clima 

Mediterráneo hacen que la escuela 
deba de tener como obietivo funda- 
mental el adecuar tecnologías pun- 
tas a las condiciones de nuestro cli- 
ma. 

5 CUALES SON LAS POSIBLES 
ALIDAS DE LOS ALUMNOS DE LA 

ESCLIELAS 
Existe una doble tendencia, por un 

lado la mayor parte de alumnos de 
fuera ya trabajan en explotaciones. 
Los alumnos de la comarca que tie- 
nen posibilidades de inversión han 
creado empresas de jardinería [coo- 
perativas de mantenimiento de jardi- 
nes]. Otros han optado por trabajar 
en empresas como auxiliares técni- 
cos y por último aquellos que se han 
dedicado a hacer la reconversión 
de la que tanto hablamos y hacen 
cultivos sin suelo en la misma comar- 
ca. 

Como medida para introducir a los 
alumnos en el mundo profesional se- 
rá obligatorio hacer astages* en em- 
presas del país o extranjeras de al- 
rededor de 3 meses, lo que permiti- 
rá al alumno tener un primer contac- 
to con el mundo profesional. 

E EXISTE RELACION CON OTRAS 
SCUELAS COMO POR EJEMPLO 

LA ESCUELA DE JARDlNERlA DE 
BARCELONA O CENTROS DE 
INVESTIGACION? 
Actualmente no, pero existe una 

voluntad de coordinación con cen- 
tros de investigación (IRTA] o escue- 
las de formación agraria. Pero hoy 
por hoy lo único que se realiza son 
las cescuelas de verano de enseñan- 
za agraria, que reúnen a los profe- 
sores de capacitación agraria y a 
nosotros mismos. Es un tema impor- 
tante ya que muchas veces la inves- 
tigación se queda dentro de los cen- 
tros de investigación y estas escue- 
las podrían ser el eslabón de cone- 
xión con los agricultores. 

ES EVIDENTE QUE UNA ESCUELA 
DE ESTE TIPO NO DEBE CENIRSE 
AL CALENDARIO ESCOLAR DE 
OTRAS ESCUELAS, PUES EL 

Representante general en  exclusiva para 
Espada, de empresas: 

Iris - Anémonas - Frees ias  
y otros bulbos. 

Plantas d e :  Paniculata y Gerberas. 
Nuestros bulbos se desinfectan con 

Sportak y Sumisclex. 

Cultivo normal al aire l i b r e ,  
Plantas de g r a n  calidad e n r a i z a d a s  en la 

misma caja que se sirve al cliente 

Esque jes  clavel con raíz:  
SIM - HlBRlDOS - MllUlS SPRAY DIANTHINIS. 

Resistentes al Fusar ium.  

Además suministramos esquejes con raíz 
y lantas meristemo de la firma: 
&rnond & Z n  - Limonium 

Colaborador de 

Producción en Málaga esquejes de clavel. 
Los mejores productos de Holanda, 

para los floricultores de España. 

Para informaciones. 
precios e intrucciones de cultivo, 

CONTACTAR: 

Bulbos Espaíía, S.A. 
Mariano Pifiero Martín 
CI.Solano, 6 
(Pozuelo Alarcón) 
28023 Madrid 
Te1.(91) 711 01 00 

711 69 50 
Fax: (91) 71 1 87 44 

Souvereln Bulb Export 
P.O. Box 96 
2200 AB Noordwyk 
Holanda 
Tel. 1719-10300 (oficina) 
Tel. 2240-13367 (privado) 
Telex: 39049 
Fax: 2240 - 14005 



Entrevista 
b' - i  . u w -  ' a .  

L a nueva escuela 
ha sido enfocada 
como una 
escuela 

multifuncional donde se 
dará una enseñanza 
especializada, cursos de 
post-grado, atención al 
agricultor.. . 
Se dispondrá, 
así mismo, de un 
pequeño jardín botánico 

ue seguramente será 
3e1 a rado y provecho B para a ciudad de Reus. 

ALUMNO DEBERA APRENDER A pensada la escuela no puede parar 
CULTIVAR EN VERANO, C O N  en verano, ésto comporta: 
RESPECTO A ESTO sCOMO OS - Vigilancia y control por parte de 
HABEIS PLANTEADO LA los profesores. 
ORGANIZACION DEL TIEMPO EN 
VERANO? 

- Presencia de personal de soporte 
(mantenimiento]. 

Está clarisimo que tal como está 

Cuadro 1: 
Esquema del anteproyecto de la Escuela de Horticultura Ornamental de Reus 



Entrevista - 
- Presencia de alumnos, a través 

de aquellos alumnos que por razo 
nes diversas no puedan realizar los 
astagesm de prácticas antes citados, 
junto con los alumnos que esten re- 
alizando trabajos. 

sY PARA HACER ESTA E'SCUELA LA 
INVERSION SERIA MUY ALTAS 
Se trataría de una inversión de 

principio, pero después su manteni- 
miento podría ser autosuficiente con 
la producción de los cultivos. 
Por otro lado al ser un sector tan 

especializado comporta el tener 
unas instalaciones muy sofisticadas, 
con lo cual ganará la enseñanza y 
la rentabilidad de los cultivos. 

YA TENEMOS LA NUEVA 
ESCUELA, PERO UNA ESCUELA 
SIN ALUMNOS . . . 
Importantísirno darla a conocer. 

Así mismo pensamos que es una es- 
cuela joven y al aumentar la cali- O 
dad de la enseñanza se promocio 
nará ella sola. Por parte de las insti- 
tuciones públicas o privadas del Por: XAVlER CARBONELL. 
sector debería existir una promoción l. Técnico Agrícola. 

y apoyo constante. Esperamos que 
esta conversación sirva igualmente 
para ello. 

En la8 fotos, la actual Escuela 
de Hortlcultura Ornamental de Reu8 
un ediflclo muy bonito 

e oro poco funclonai. 
a nueva Escuela de Hortlcultura 

Ornamental de Reus, 
contari con las Instalaciones 
necesarias para la enseííanza 
prictlca. 

Cuadro 1: Módulo de Hortofloricultura 



La exposición floral de la 
E.N.I.T.H.P. de Angers 

La exposición floral de este año estaba dedicada 
a la flor cortada y el arte floral. 

Como en otros paises europeos se intenta 
provocar la necesidad del producto ornamental, 

así como su conocimiento profundo 
desde edades tem~ranas. 

La exposlcldn floral 
Los días 17 y 18 del pasado mes de 

marzo la ciudad francesa de Angers 
(Département du Maine-et-Loire) vi- 
vía un acontecimiento muy arraigado 
en la tradición cultural de toda la re- 
gión: la exposición floral que su Es- 
cuela Nacional de Ingenieros de Téc- 
nicas en Horticultura y Paisajismo 
(E.N.I.T.H.P.) celebra cada dos 
allos, organizada por sus alumnos y 
en la que colaboran, además del pro- 
fesorado, gran número de empresas 
de la zona. 

Esta exposición floral es la mani- 

I u 
#La naturaleza y el arte* un mural a base del plantel hortlcola varlado. 

de las técnicas de la horticultura y el 
paisaje, a profesionales, empresarios 
y universitarios del sector que apro- 
vechan la ocasión para establecer 
nuevas relaciones y pasar un rato 
agradable. 

La ex~os ic i6n  floral de este ano es- 

Lola López; Carles Bernat; Nuria Carazo; Xavier Fábregas. 
Profesores de la Escuela Superior de Agricultura de Barcelona. 

taba didicada a la flor cortada y el 
arte floral, y así además de la deco- 
ración de los stands realizada por los 
expositores, toda la escuela se vio 
engalanada por diferentes composi- 
ciones de arte floral hechas por los 
estudiantes de la Escuela de Arte 
Floral La Piverdikre de Angers. 

Durante la exposición se organizó 
un ciclo de conferencias, entre las 
que cabe destacar la de la Escuela 
Superior de Agricultura de Barcelo- 
na sobre el tema «La horticultura en 
Espaila», en la que se di6 un breve 
repaso general de las características 
más importantes de nuestras diferen- 
tes zonas hortícolas. TambiCn hay 

Un n.s 1 
europeo 

al a l c a n c e  de l o s  mas e x i g e n t e s  

Invernaderos túneles 7,8,9,20 y 12 m. Bltiinel de 12, 14 y 16 m. y multltúneies con paredes 
rectas con anchos multlplos de 6,40. 

C / .  del Mar, 5; 17600 FIGUERES; Te1.972/504058; Fax: 972/670047; 
Ctra. Nac. II, Km. 720,l; 17458 FORNELLS [Girona]; Te1.972/4764 10 



que mencionar las realizadas por M. 
Kroentein, director del Jardín Exóti- a duración de la 
co de Mónaco sobre «La recolección carrera es de 3 aiios. - - - -  

de plantas suculentas en sus países 
de origen». y la de la delegación ale- 

creados merecen mención especial 
las exposiciones sobre «El Arbol y el 
bosque», «El jardín de invierno» y 
«La flor seca», así como las colec- 
ciones de plantas suculentas y caclá- 
ceas, de geranios (en los que son 
verdaderos especialistas) y la de or- 
quideas. Es notable la dificultad de 
realización de la muestra de orquí- 
deas, dispuesta como una cascada 
vertical y que refleja la gran labor 
realizada por los alumnos de la 
E.N.I.T.H.P. 
Un aspecto muy cuidado por los or- 

ganizadores fue el de fomentar el co- 
nocimiento de las plantas ornamenta- 
les y la naturaleza, para lo que se or- 
ganizaron vistas comentadas para 
grupos escolares. Como en otros pai- 
ses europeos se intenta provocar la 
necesidad del producto ornamental, 
asi como su conocimiento profundo 
desde edades tempranas. 

ES obligatorio 
realizar una larga estancia 

mana sobre ~Investigaci6n y proble- 
mAtica de los viveros en Alemania». 
Dentro de los distintos ambientes 

La E.N.I.T.H.P. de Angers 
El acceso a esta Escuela se realiza 

desputs de haber hecho el bachille- 
rato francts (BAC) y dos cursos más 
de estudio de materias básicas para 
las Escuelas Ttcnicas (biología, ma- 
temáticas. agronomía,...). aunque 
tambitn es posible el acceso desde 
otros estudios (BTS o DUT). 
La duración de la carrera es de tres 

afios, de los que hasta ahora el pri- 
mero era común, aunque a partir del 
próximo curso acadtmico ya sera de 
especialización. Desputs de estos 
tres afios es obligatorio realizar una 
estancia de practicas de larga dura- 
ción, al final de la cual los alumnos 
deben presentar una memoria de f in  
de estudios que podríamos comparar 
a los trabajos de final de carrera que 
se realizan en las Escuelas Ttcnicas 
Universitarias de nuestro país. 
En el primer curso las dos especia- 

lidades posibles son horticultura y 
paisajismo, y ya en el tercer curso la 
horticultura se divide en seis opcio- 
nes distintas que abarcan todos los 
campos de esta rama: protección de 
los vegetales. economia. horticultura 
ornamental, arboricultura frutal, cul- 
tivos de leguminosas y de grano y 

- - -  - -  - c. 

de prhcticas en empresas 
privadas O públicas* 

' FERTILlgANTE SOLUBLE 

Fertilizantes ideales para lertirtigici6n: 
POLY-FEED-NPK Soluble 

FOSFATO MONOAMONlCO - MAP. 
FOSFATO MONOPOTASICO - M.K.P. 

"MAQNISAL" NITRATO DE MAGNESIO 

[FABRICADO POR: Haik chami 

I ' -- - i g'+*!\ @~klOlO~amP~s - -  q s l i r n i a ~  SI~@ 

Orense 6-5Q C-9 28020 MADRID - Te1.(91)5562494 - Fax: (91)5970246 - TIx:47095 



agronomía hortícola. 
Una característica importante de la 
ENITHP de Angers es su gran inte- 
rCs por las relaciones exteriores, tan- 
to con otros centros universitarios de 
caracteristicas comunes como con 
empresas privadas del sector. 

Este afán de apertura a la realidad 

cxtcrior dc l a  ENITHP sc rnaniíicsta 
en las distintas posibilidades que tie- 
nen sus alumnos para realizar parte 
dc sus estudios en algunos centros 
dc universidades extranjeras. Así, en 
el segundo curso ticnen la posibili- 
dad de realizar un trimestre en la 
Universidad dc Balh (Gran Brctaila) 

y cn tcrccro cn Osnabrück o cn Wci- 
henstephan (Alemania), con recono- 
cimiento por parte de la ENITHP de 
las calificaciones obtenidas en estos 
centros. 

Además de Alemania y Gran Breta- 
Ra también se han iniciado los con- 
tactos con algunos centros universi- 

L 
- 1  

Variedades para flor cortada 
a 

de la mejor procedencia 

Apartado de Correos, 53; 08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona) - Tel. y Fax: (93) 759 34 44 

hllverda b.v. Esquejes de clavel: Variedades Minis: máxima resistencia 

COmptoir Paulinois Anémonas pregerminadas, ronúnculos Lfrancesilla) 
y semillas de todas clases 

Van Waveren Zeebnd B.V. Bulbos: Gladiolo, Iris 

De Jong Lilium 

J. Guldemond Tulipán 



PRODIC- 
THERM E xiste un gran 

interés por las 
relaciones 

interescola res que 
se manifiesta en las distintas 
posibilidades que tienen 
sus alumnos para realizar 
parte de sus estudios 
en algunos centros 
de universidades 
extranjeras. 

Tubería para calefacción, 
coarrugada, cuya especial 1 
formulación de  proli- 
propileno permite su 
utilización varia- 
ciones de tempe- 
ratura de -20QC 
a +120Q C 

tarios de Italia, Portugal y Espafia. 
Con este fin se invitó a participar a 
algunas escuelas extranjeras a la ex- 
posición floral de este ano; destacó 
la participación espanola que corrió 
a cargo de la Escuela Superior de 
Agricultura de Barcelona. Esta insti- 
tución cree firmemente, como la 
francesa, en lo beneficioso de su 
apertura al exterior (colaboración 
con el mundo universitario o con el 
sector agrícola), prueba de ello es 
que mantiene contactos cada vez 
mas fuertes con la E.N.I.T.H.P. y se 
espera que en un futuro próximo se 
materialicen en resultados concretos: 
intercambios de alumnos y profeso- 
rado, dirección conjunta de trabajos 
fin de carrera, etc, y que tambiCn tie- 
ne gran inLerCs en afianzar estas re- 
laciones. 

De forma parecida, la relación con 
las empresas privadas se manifiesta 
claramente en las diferentes estan- 
cias de prácticas que los alumnos de- 
ben realizar de forma obligatoria du- 
rante los tres afios de duración de los 
estudios y que en total les ocupan 
ocho meses. El número de estancias 
suele ser de dos o Lres, alguna de 
uno o dos meses los dos primeros 
cursos y una Última con la que aca- 
ban la carrera y que origina una me- 
moria de fin de estudios que cada 
alumno defiende ante un Tribunal. 

Accesorios 
especiales de 

FP conexión de bajo 

F coste 

Maresme Nave 1 3  Pol. Palaudaria 
08185 LLICA DE VALL 
Barcelona 
Tfno. 93 / 843 61 00 
Fax: 93 / 843 61 91 



V A L E N C I A (Espaiia)l; 
Fwia Internacional de Hodiculhira Ornamental y Elementos Auxiliares 19 al 28 octubre - 
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A FERIAS 

1 0 IV Flra de Madulxa, Maresme. F R A N C I A  . 1 Del 11 al  13 d e  Mayo. O PHYTOLIA'SO. 
CANET DE MAR (Barcelona) Jornadas Int. de ~lantas medicinales. 

aromáticas e industriales O XI Exposlcl6 Lllbre Agrlcola. Del 30 de Mayo al de J;nio. 
Del 15 a l  31 de  Mayo. BARCELONA LA VILLETTE-PARIS 

O I Curso Teórico Prhctlco de 
Deteccldn e ldentlflcacldn de VI- 
rus, Mlcoplasmas y Viroldes. 
Del 21 al 25 de  Mavo. MADRID 
- - -  

O Vlll Jornadas Tec. de Rlegos. 
Del 30 de Mayo al 1 de Junio. 

MERIDA (Badajoz) 

0 Semana Verde de Gallcla. 
Feria lnternacional Agrícola, Ganadera 
y Agroalimentaria. 
Del 13 al 17 de Junio. 

SILLEDA (Pontevedra) 

O EUROFRUIT-FIRA S. MIQUEL. 
Salón lnternacional de la Fruta Dulce. 
Del 18 al 23 de Septiembre. 

LERIDA 

O VI1 Reunldn Clentlflca de MI- 
croblologla de los Allmentos. 
Del 19 al 21 de Septiembre. 

BARCELONA 

O IBERFLORA-90. 
XXV Feria de Horticultura Ornamental 
y Elementos Auxiliares. 
Del 19 al 28 de  Octubre. VALENCIA 

O EUROAGRO-90. 
111 Feria lnternacional de la Produc- 
ción. Transformacidn y Comercializa- 
cidn Agrícola. 
Del 23 al 27 de Octubre. VALENCIA 

O Jardin Europeo. 
Certamen-Symposium y Concursos. 
Del 14 al 17  de Junio. DUNKERQUE 

O FLOREXPO. 
Salón Int. del Comercio Floral. 
Del 1 al 3 de Septiembre. PARIS 

0 HORTIMAT. 
Salones Internacionales de Materiales 
y Producciones Hortícolas. 
Del 13 al 16 Septiembre. ORLEANS 

O JARDITEC-SIMAVER. 
Saldn Profesional del Jardin. 
Del 23 al 26 de Se tiembre. 

P 1 RIS-Nord-Vil le~inte 

0 EMBALLAGE190 
Del 3 al 8 de Diciembre. PARlS 

0 SIMA'91. 
Del 4 al 7 de Marzo de 1991. 

PORTE DE VERSAILLES (París) 

O HORTIFROID 
Del 11 al 15 de Marzo de 1991. 

NlZA 

A L E M A N I A  

O IKOFA-90. 
Saldn lnternacional de profesionales 
de la alimentación. 
Del 9 al 12 de Junio. STUTTGART 

O XVI Jornadas de Productos FI- HORTEC. tosanltarlos (I.Q.S.). 
Octubre. Saldn Hortícola. 

Del 21 al 24 de Junio. KARLSRUHE 

O Agromedlterrdnea. O GAFA. 1 23 24 de Octubre. Saldn lnternacional de Jardinería. 

1 O HORTIMOSTRA. Del 2 al 4 de Septiembre. COLOGNE 

Del 24 al 25 de Noviembre. O GALABAU. 
DE MAR Exposicidn Profesional de Parques, 

Jardines y Campos de Deporte. 
Del 13 al 16  de Septiembre. 

NUREMBERG 

El mes de Octubre 
y Valencia son 

la cita de la flor 
y planta ornamental 

Del 19 al 28 de Octubre, 
tendró lugar en Valencia la 
decirnonovena edición de 
IBERFLORA, Feria 
lnternacional de Horticultura 
Ornamental y Elementos 
Auxiliares, que este aiio 
disfrutar6 de una especial 
transcendencia. 
Por quinta vez desde 1974, 
el certamen será sede de la 
Floralía ln\ernacionol, 
acontecimiento que reunirá 
en Valencia los principales 
países productores de flores 
y plantas, que dispondrán 
de 20.000 metros 
cuadrados de superficie 
para exponer lo mejor y 
m6s representativo de sus 
viveros. 
El proceso de adaptación a 
las nuevas condiciones de 
mercado que vivirá Europa 
a partir del cercano 1993, 
empieza a dejarse notar en 
el sector de ornamentales y 
es un hecho que está 
sirviendo de esiímulo a 
profesionales de todo el 
continente poro participar 
en las ediciones de 
IBERLORA. 
El sector de ornamentales, 
en toda Europa, parece muy 
lejos todavía de dar 
síntomas de saturación y en 
particular en nuestro país, el 
ritmo medio de crecimiento 
arroja cifras que llegan al 
15%. 
Según las últimas 
informaciones facilitadas 
por la Feria Muestrario 
Internacional de Valencia, la 
superficie contraiada hasta 
ahora ya es superior a la de 
la última edici6n y se cuenta 
con la inscripción con 
importantes productores de 
flores y plantas nacionales y 
extranjeros. 
En Valencia, el sector 
ornamental español tenemos 
nuestra cita anual. 



I D I N A M A R C A  1 
T U N E Z  

O DAN-GAR-TEX. 
Salón Profesional Horticola. O Simposio Métodos de Con- 
Del 6 al 8 de Se~t iembre .  ODENSE trol Ambiental Dara Inverna- 

0 PLAN'TEC'SO. 

I T A L I A  

H U N G R I A  

O HORTOEXPO'90 
Del 27 de Agosto al 1 de Septiembre. 

FIRENZE 

Feria lnternacional de Horticultura. 
Del 27 al 30 de  Septiembre. O Simposio Intern. de Plantas 

FRANKFLIRT Medicinales y AromBticas. 
Del 2 al 6 de Septiembre. BUDAPEST 

O XXIII Congreso lnternaclonal 
sobre Horticultura. ISHS. 
Del 27 de Agosto al 1 de Septiembre. 

FIRENZE 

O FLORMART. 
Salón Horticola Internacional. 
Del 14 al 16 de Septiembre. PADOUE 

P O R T U G A L  
0 I Jornadas Nacionales de 
Plasticos para la Agricultura. 
Del 17 al 19 de Junio. COIMBRA 

O IV Congreso de la Sociedad 
Espafiola de Clenclas Hortlco- 
las. 
1 Congreso lberlco de Cienclas 
Hortfcolas. 
Del 18 al 22 de Junio. LISBOA 

deros, inviernos'clima suave. 
Enero-Febrero, 1991. TLINEZ 

C O L O M B I A  
O IV Simposio Internacional 
sobre el Cultivo del Clavel. 
Se~t iembre,  1991. BOGOTA 

-- 

C A N A D A  

O Exposicidn Comercial de 
Horticultura Ornamental. 
Del 14 al 16 de Noviembre. 

SAINT-HYACINTHE (Quebec) 

U S A  

O American Association of 
Nurserymen's Convention. 
Del 13 al 16 de Julio. 

NASHVILLE (Tennessee) 

13 FINATS 
Exposición Profesional de Producto- 
res de Florida. 
Del 21 al 23 de Septiembre. 

ORLANDO (Floride) 

S U I Z A  , O ll Simposlo Int. Desarrollo de 
Nuevos Cultlvos en Florlcultura. 

O OGA'90 Septiembre, 1991 . WASHINGTON 
XVI Ferias Suizas de Frutas. Hortali- 
zas y Ornamental. 
Del 27 al 28 Junio. OESCHBERG 

1 A U S T R A L I A  
OExhi bición Nacional Austra- 
liana de Flores. 
Salón Profes. HortlCola Australiano. 
Del 31 de  Agosto al 2 de Septiembre. 

MELBOURNE 

J A P O N  
O CONGRES AIPH. 
Asoc. Int. Productores de Horticultura. 
Del 24 al 30  de Septiembre. OSAKA 

O Exposlcldn lnternaclonal de 
Jardlnerla y Palsajlsmo. 
Del 1 de Abril al 30 de Septiembre. 

OSAKA 

O XXlV Congreso lnternaclonal 
A U S T R I A  1 de Horticultura. 

- -  - 

O OGM Del 21 al 27 de Agosto, 1994. KlOTO 
Exposición Horticola. 
Del 31 d e  Agosto a l  3 de Septiembre. 

TULLN 

CURSO - 
I V  Curso 

de tecnología 
del Riego: 

Microirrigacián 

Los próximos septiembre y 
octubre se realizará en la 
Escuela Técnica de 
Ingenieros Agrónomos, 
Departamento de Ingeniería 
Agroforestal, de Lleida, el IV 
Curso de Tecnología del 
Riego: Microirrigación. 
Seún informa la Cátedra de 
Hidrúlica de la citada 
Universidad -Politecnica de 
Cataluña- el curso completo 
será de 9 0  horas. La 
primera parte del 24 al 29 
de Octubre y la se unda, 
del 1 al 6 de Octu Y, re. 
El curso en su primera parte 
pretende abarcar los tópicos 
de mayor interés en la 
Tecnología del Riego, 
haciendo especial énfasis en 
los temas de diseño de los 
sistemas de riego -superficial 
y aspersión- y en la 
adecuada elección de los 
mismos. La segunda parte, 
dedicada a la 
microiirrigación, analizará la 
problemática del diseRo 
agronómico e hidraúlico de 
estos sistemas de rie o 
localizado. Se abor 2 ará el 
estudio de la automatización 
de dichos riegos, así como 
su evaluación en el campo. 
La Escuela organizadora del 
curso concederá un 
certificado de asistencia a 
los participantes. La 
matricula al curso completo 
tiene un importe de 60.000 
pesetas. 
La secretaria del curso está 
en: Cátedra de Hidráulica. 
E.T.S.I. Agrónomos; Rovira 
Roure, 177; 25006 Lleida 
Los teléfonos son: 1973) 
246754; 233441 y el 
telefax: 238264 



H O L A N D A  

O El Jardín Auténtico. 
Del 8 al 11 de Mayo. LEYDE 

0 PLANTARIUM. 
Esposicidn Profesional de Plantas de 
Viveros. 
De1 23 a1 26 de Agosto. , BOSKOOP 

O TUlN EN PARK 90. 
Saldn Profesional de Parques y Jardi- 
nes. 
Del 8 al 12 de Octubre. UTRECHT 

O IBV. 
Exposición Profesional de Flor Coda- 
da. 
Del 7 al 11 de Noviembre. AALSMEER 

O NVKL. 
Saldn del Frío, Climatizacidn y Refri- 
eracidn. E el 15 al 17 de Noviembre. UTRECHT 

d FLORIADE'92 
Fundacidn Exposicidn lnernacional de 
Horticultura Floriade La Haya. 
Del 15 de Abril al 11 de Octubre de 
1992. ZOETERMEER 

B E L G l C A  

O AGMATEC-BELGPLANT'SO. 
Saldn Hortikola Internacional. 
Del 29 de Septiembre al 1 de Octubre. 

MECHELEN 

O Int. Fresh Produce Fair. 
Del 15 al 17 de Mavo. BlRMlNGHAM 

O Conferencla Int. de Arborlcul- 
tura y Semlnarlo Tdcnlco. 
Del 11 al 13 de Septiembre. 

CANTERBURY 

O IFTEX. 
V Exposición Internacional para el 
Comercio de Flores y Plantas. 
Del 5 al 7 de Octubre. LONDRES 

G U I A  1 
FERIAS - 

Las perspectivas 
de 

EUROAGRO 

Las previsiones de 
ocupación del certamen 
EUROAGRP ocupan 
10.328 m , para 175 
empresas que tienen 
confirmada su participación. 
EUROAGRO continua su 
política de expansión 
mediante el fomento de los 
distintos sectores que la 
integran. En este sentido, 
hay que resaltar la labor 

ue realizan las comisiones 
l e  maquinaria agrícola y 
riego, así como los 
representantes de empresas 
exportadoras de hortalizas. 
Profesionales y empresas 
ligados a las técnicas del 
rie o han decidido llamar al a so on que los agrupar6 
dentro del certamen 
aaroalimentario valenciano. 

Las fechas que se indican se dan a título 
informativo. Esta publicación no se res- 
ponsabiliza de los cambios y errores que 
puedan producirse cuando los organizado- 
res no nos remiten la información sufi- 
ciente y con el tiempo preciso. 

1 Szlón del Aqua Agrícola. 
' 

Sistema de 
unidades 1 

( OMERC~A~ 
[>ROJA11 SA. 

La Pinacta s/n. Pol. Ind. QUART DE POBLET - Apdo. 140 46930 QUART DE POBLET (Valcncia). 
Tfno: 961153 30 1 1-153 30 61- 153 3 1 1 1. Tlx: 64771 EPET. Fax: 961153 32 50. 



los aíses del Merca- 
omún tenemos la do ? 

uinta parte mundial 
l e  la producción de 
tomate y manzana; el 
3 0  por ciento de las 
peras; el 40 de los 
melocotones y la mi- 
tad de las almendras 
que se producen en el 
mundo entero. 
Entre los doce socios 
comunitarios, Espa tia 
posee un porcentaje 
del 23% sobre el total 
de la producción de 
hortalizas y el 16% 
de las frutos. 

Apolonio Ruiz Ligero, 
Secretario de Estado 
de Comercio, dilo ha- 
ce poco en la Asocia- 
ción de Periodistas de 
Información Económi- 
ca, que el Gobierno 
seguirá luchando en 

La buena presentación 
atrae a los consumidores 

En la planta ornamental, lo compra por 
impulso es más significativa que en otros 
productos. Una bueno disposición de las 
macetas con precios claros, atrae casi 
siempre al consumidor porque alguna le 
llama la atención. Está comprobado, y los 
holandeses los avalan, que cuanto más se 
facilita al comprador la elección mediante 
uno conveniente presentación, menor es el 
riesgo de que el consumidor no compre 
porque le cuesta ver bien la planta, 
simplemente le llama la atención o no ve 
con facilidad su precio. 
Esta forma de actuar permite al vivero 
ofrecer siempre una buena calidad yo que 
las plantas se renuevan más deprisa por 
otras nuevas, lo que garantiza el afianzar 
la afluencia de los consumidores. Algunas 
recomendaciones son: 
- presentar las plantas en grupos, 
dispuestas según especies. 
- dar una sensación de uniformidad 
colocando los plantas en macetas y caias 
similares. 
- situar el precio de forma fácilmente 
visible. Las etiquetas ~Iósticas que 
sobresalen a cierta a tura cumD en muv bien 

esto función. 
- mantener la presentación y agrupación de 
las plantas regularmente. 
- conservar las plantas en buenas 
condiciones mediante los cuidados 
necesarios de humedad, luz y temperatura, 
eliminando las hoias amarillentas o las 
flores pasadas. 
- retiror las plantas en mal estado o 
pasadas cuanto antes. Ho a caso, se lo 
aconseja el informativo ho Y andés ~Hol land 
Florwern y a ellos les funciona muy bien. 

todos los foros comu- 
nitarios y r a  conse- 
auir la pena inteara- 
Fión del sector hGto- 
frutícola y el pesquero 
en el Mercado Unico 
de 1993. 

En España hay 3 .500  
cooperativas agríco- 
las. Con referencia a 

LIBRO 

Atlas de los colores 
de las plantas 
Autor: Prof. E. Bie- 
salski. Editor: Mus- 
ter-Schmid! Verlog. 
Según DIN 6164. 

Con la colabora- 
ción de F.E.Benary 
y R. Maatsch. 
E l  atlas tiene 21 pá- 
ginas, 3 0  tablas de 
colores incluyendo 
hasta 17 tonalida- 
des originales cado 
una, disco de colo- 

res de 24  
con gama 
ses; presentado en 
archivador de ani- 
llos 22,5X13 cms. 
ISBN 3-788 1-4006- 
2 
El precio es de 
16.000 pesetas. 

Los pedidos hay 
que hacerlos a: 
PROFLOR IBERICA, 
tel.:942-574285 y 
fax: 9420574405. 

los productos agrarios 
se considera que to- 
dos estos grupos coo- 
perativos comerciali- 
zan 1 de cada 5 ki- 

GREEN BOX 
los de la producción 

tiene éxito 
total espatiola. Otros 
países de nuestro en- 
torno superan la rela- 
ción, 1 de cada 2, 

concepción de envase 

96-1 2321 96. 



¿Cómo racionalizar el trabajo 1 
en el invernaderc 

Amster Zonian propone 1 que fabrica la empresa 1 Las bandejos 
L:-A-,-.--A,-.l.l-- 

algunas soluciones para 
sacar el máximo partido a 
las instalaciones de cultivo, 

del espacio tiene que ser 
lo más racional posible 

Agrisystems/lntransit. Las 
mesas móviles también 
juegan la bazo del 

donde el aprovechamiento 1 aprovechamiento del I 
espacio para las plantas y 
los trabaios dentro del 

I  ara aue a u e ~ a n  el I invernadero. Pueden 
8 8 ,  

máximo número de plantas 
ero pueda trabaiar el 

Rombre. Soluciones ya 
conocidas como los 

construirse de malla de 
acero 

alvanizado,styropor, 
fbra. c h a w  aalvanizada 

vluucyluuuuic3 de 
celulosa moldeada 
meioran la 
conservación del 
producto al deiar 
respirar a las frutas y 
. . - -A r -A-- 

bandejas, tabricadas 
con materiales 
recicla bles 
contribuyen además 

.ln del contenedores móviles, las o fibioceAenG. Las cintas a la conservació 

mesas de cultivo o las transportadoras de la firma medioambiente ' 
cintas transportadoras son de acoplamiento fácil tienen una alta 
favorecen esta y flexible, adptándose a resistencia a la 
racionalización que lo que ónguios, curvas, etc. humedad. C I  f.1- - . . . --- .LI-  

transporte y pueden ser antivaho. 
combinados con algunos Con estos produ 

de los sistemas de fabricante navar 

transporte existentes o lo ExtrusaCartymar 

1 manos de los horticultores H 
un instrumento de trabaio 

pretende es un mayor Si tiene posibilidad de c i  riirn exiensiDie de PVC muy adecuado para las 
ahorro en mano de obra e meiorar su invernadero, diversas necesidades de la 
incrementar la producción. deje que le asesoren en el 
Los contenedores móviles teléfono 93-7560000. 
incrementan lo superficie 
~roductiva. facilitan el 

El archivador 
de nuesiras 

revistas 
tiene un precio 

de  800 pesetas 
más los gastos 

de envío. 
los pagos 
se hacen 

por reembolso. 
Reserve 

las unidades 
que desee 
y llámenos 
al teléfono 

977/75 04 02 
o bien nos pone 

un fax a l  
977/75 30 56. 



El comercio 
exterior 

de frutas y hortalizas 
y la política 

de estructuras 

I Carlos Benavides Hontana 
Asesor técnico del CIDA. Granada. 

A lgunos cultivos poco 
representados en 
la Comunidad en su 
anterior composición 
ocupan en Espaiia un 

lugar importante 
(agrios, almendras) mientras 
producciones destacadas en 
las regiones septentrionales 
se encuentran aquí limitadas 
(remolacha azucarera) 
o incluso inexistentes (colza). 

Cuando en 1975 seis países deciden 
constituir la Europa Verde se dan así 
mismos un 'plazo para llegar a la 
unión que aunque no se llega a ago- 
tar. e s  largo y lleno de precauciones. 

Se  trata de unificar una legislación 
que. partiendo de principios idtnti- 
cos, tiene en cada estado desarrollos 
bien distintos. 

En unos. las rentas de la población 
agraria se consiguen a partir de un 
estricto control de fronteras defen- 
diendo los precios agrarios interiores 
gracias a un control de la oferta y la 
existencia de precios de intervención 
que marca el propio Estado. En 



otros, se completan las rentas agra- 
rias con pensiones que reciben los 
agricultores por el hecho de serlo. 

En ambos sistemas hay una transfe- 
rencia de rentas del sector consumi- 
dor al productor, aunque por cami- 
nos distintos, pues en uno es a través 
de los precios pagados y en el otro 
por los impuestos. Estos mCtodos de 
políticas es absolutamente necesario 
uniformarlas. 
Cuando en Enero de 1986 (o en 

Marzo. según se mire) Espafía entra 
a formar parte de la Comunidad Eco- 
nómica se encuentra muy lejos de la 
situación de los otros 10 países que 

en ese momento constituyen la 
C.E.E. 

En sector agrario ocupa un lugar 
importante en el empleo, alrededor 
del 18%, y representa el 6-7% del 
producto interior bruto, frente al 7- 
8% y el 4% de la Europa de los 10 
respectivamente. 
Nuestra agricultura se caracteriza 

por la preponderancia de las produc- 
ciones vegetales (55% de la produc- 
ción final agraria) y un escaso desa- 
rrollo relativo de la ganadería, invir- 
tiéndose las cifras de la Comunidad. 

Algunos cultivos poco representa- 
dos en la Comunidad en su anterior 

E 
I reto de 
la modernización 
y adaptación 
de nuestras estructuras 
productivas 

y comerciales, al desafío 
de la libre competencia, 
sigue estando presente 
y lo único que ha cambiado 
respecto a aquel primero 
de enero de 1986, 
es  el plazo, que ahora 
es más corto para afrontar 
y aprovechar, 
cada uno de nosostros, 
el desmantelamiento 
de fronteras 
que se nos avecina. 

composición ocupan en Espana un 
lugar importante (agrios, almendras) 
mientras producciones destacadas en 
las regiones septentrionales se en- 
cuentran aquí limitadas (remolacha 
azucarera) o incluso inexistentes 
(colza). 

Entre los sectores más dinámicos y 
en consecuencia más exportadores, 
se encuentran en Espalla, los 
agrios (primer exportador 
mundial de naranja y mandari- 
nas), los melones, las sandias, 
las peras y las hortalizas (to- 
mates, cebollas. pepinos, pi- 
mientos, calabacines, berenje- 



L 
a característica 
determinante 
de la agricultura 
española: 
unas estructuras de 

producción 
y comercialización 
poco eficaces en general 
que no pueden explicarse, 
únicamente por costos 
de producción menos 
elevados y10 por una menor 
intensidad de capital. 

Cuadro 1: 
Consumo de frutas 

y hortalizas frescas, 
Kglpersona y año 

nas, alcachofas, judias verdes 
y lechugas). 
Todos ellos cultivos de rega- 

dío. en general, con excelentes 
rendimientos y costes normal- 
mente inferiores a los de la 

Comunidad. 
El vifíedo español, primero del 

mundo en extensión, si bien con rcn- 
dimientos medios bajos, permite 
unas exportaciones de 5 a 6 millones 
de hectolitros/afío. 

El olivar, con algo más de 2 millo- 
nes de hectáreas produce unos exce- 
dentes exportables que en algunos 
años llegan a las cien mil toneladas. 

Por último, Espafía es el primer 
productor y exportador de almen- 
dras. 
Pero los rendimientos de algunos 

cultivos de gran importancia para el 
abastecimiento del país, asf como la 
fragilidad o fortaleza de algunos sec- 
tores, no deben enmarcar una carac- 
terística determinante de la agricul- 
tura espafíola; unas estructuras de 
produccion y cornercialización poco 
eficaces en general que no pueden 
explicarse, únicamente por costos de 
producción menos elevados y10 por 
una menor intensidad de capital. 
El regadío, (11.4%) factor funda- 

mental en el aumento de la produc- 
ción mediterránea, se encuentra re- 
partido de forma desigual, es insufi- 
ciente, habida cuenta de la inmensi- 
dad de las zonas áridas, está anticua- 
do y recurre con frecuencia a tCcni- 
cas poco perfeccionadas. 

Las pequefías explotaciones, parti- 
cularmente numerosas ya en la Euro- 
pa de los Diez, dominan la agricultu- 
ra espafíola y en particular la andalu- 
za donde un 60-65% pueden conside- 
rarse insuficientes. contrastando con 
otras de pequefía dimensión territo- 
rial pero de cultivo muy intensivo. 

Más de la mitad de los empresarios 

Productos 

Hortalizas 
frescas 

Frutas 
frescas 

Agrios 

agrarios tienen más de 55 años y las 
categorías de edad inferior se halla 
menos representadas que en la Euro- 
pa de las Diez. 

A pesar de lo dicho, también es 
cierto que el esfuerzo realizado du- 
rante muchos años, ha permitido am- 
pliar las superficies de regadío y de- 
sarrollar la mecanización, dando lu- 
gar a una gran diversidad de estruc- 
turas, coexistiendo las pequefías ex- 
plotaciones parceladas con una agri- 
cultura eficaz de producción de rega- 
dío en la costa mediterránea y atlán- 
tica y en las cuencas bajas de los 
grandes ríos. 

Con España, se ha afladido a la Co- 
munidad un conjunto agrario de pe- 
so, modificando datos de empleo, 
explotaciones, superficies y aportan- 
do unas producciones de tipo medi- 
terráneo, donde puede contar con 
una posición de competencia fuerte, 
en particular en los sectores de fru- 
tas y hortalizas, gracias a unas con- 
diciones naturales favorables, con 
costes de producción proporcional- 
mente bajos y un creciente dinamis- 
mo comercial, paralelamente se han 
agravado los problemas estructurales 
de la agrucultura comunitaria, a la 
vez que las particularidades de la or- 
ganización de nuestros mercados 
agrícolas generan problemas de lenta 
solución. 

Si se hubiese permitido desde el 
momento de la adhesión la libre cir- 
culación de productos agrarios, los 
sectores del vino, agrio, albarico- 
ques. melones, fresas, uvas de mesa, 
almendras, avellanas, berenjenas, al- 
cachofas, tomates, patatas tempra- 
nas, lechugas y escarolas. resultarían 
tan competitivos que habrían dañado 
seriamente a los productores del res- 
to de la Comunidad. 

En sentido opuesto, los sectores 
problemáticos de la agricultura espa- 

Fuente: Europa Verde. 

CEE 
(10) 

106 

60 

28 

Espaiía 

147 

68 

24 

C.E.E. 

CEE 
(12) 

112 

60 

27 

En Espaiía, 
el consumo por 

habitante 
de hortalizas 

es considerablemente 
mayor que la media 

en la CEE. 
Por el contrario, 

en agrios y las otras 
frutas 

estamos en nlveles 
parecldos a los demas 

paises comunltarlos. 



flola. probablemente no hubiesen po- 
dido soportar la competencia con los 
productos de otros Estados Miem- 
bros. 
TambiCn hay que recordar, que si 

bien la agricultura espafíola, puede 
ser complementaría a la produccion 
de los otros once Estados Miembros, 
en algunos sectores, en otros apare- 
cen con nuestra incorporación exce- 
dentes (aceites de oliva) o se incre- 
mentan los ya existentes (vinos) y 
que la reserva de productividad, es 
muy considerable. Reserva que pro- 
cede las posibilidades de extensión 
del regadío, reeslructuración de ex- 
plotaciones. reducción del barbecho. 
etc ... 
Es de suponer que el estímulo que 

suponen los precios agrlcolas comu- 
nitarios nos lleven a importantes au- 
mentos de producción, siendo los 
sectores de frutas y hortalizas, del 
vino. y a medio plazo, del aceite de 
oliva. los más afectados por esta ex- 
pansión potencial. 
Como es sabido la adhesión de Es- 

pana, como la de cualquier otro país, 
implicó la aceptación íntegra y «a 
priori~ del «acervo comunitario» o 

lo que es lo mismo del conjunto de 
elementos de derechos comunitarios 

Cuadro 2: 
Nivel 

que fundamenta la política común, de autoabastecimiento 1%) 
así como del resto de disposiciones 
con implicaciones en su ejecución. 
En definitiva, Espafla ha de aplicar 
las normas de las organizaciones co- 
munes de mercado y sustituir con 
ellos su propia organización de mer- 
cado. Recordemos que en Espafla el 
papel del Estado va mucho más allá 
de los mecanismos de política estric- 
tamente agrarios afectando a produc- 
ciones consideradas sensibles, ejer- 
ciendo control sobre la producción 
(localización del cultivo del arroz), 
del comercio interior (trigo. centra- 
les lecheras) y en particular sobre 
los intercambios exteriores, donde se 
aplicaba un regimen de comercio de 
Estado, reservado a un  organismo 
público que actuaba «per se» o a tra- 
vCs de operadores económicos con 

DISTRIBUIDOR EN ESPANA: LORENZO CASANOVAS CASTELLO. 
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las ya desaparecidas licencias de im-  Rapport-85. portación o exportación. 
A estos problemas de carác- 

ter general se añadían otros de 
carácter específico, como en 
el caso. de las frutas y hortali- 
zas frescas. donde las caracte- 



L 
as  pequeñas 
explotaciones 
dominan la 
agricultura española 
y en particular 

la andaluza donde 
un 60-65% pueden 
considerarse insuficientes, 
contrastando con otras 

rísticas de la organización del 
mercado hacían imposible la 
aplicación. aunque fuera pro- 
gresiva, de la O.C.M. en el 
momento de la adhesión a pe- 
sar de que desde el inicio dc la 

conversación en 1979, Espafía había 
emprendido adaptaciones, tales co- 
mo la incorporación progresiva de 
determinados elementos de las 
O.C.M., eliminación de medidas in- 

de pequeña dimensión compatibles o reestructuración de 

territorial pero de cultivo sectores agrícolas débiles, a la vez 
que la Comunidad de los Diez refor- 

muy intensivo. zaba el apoyo a las agrupaciones de 

Cuadro 3: 
Productos sometidos 
a normas de calidad. 

(Para venta en fresco) 

HORTALIZAS 

Coliflores 
Repollos 
Coles de Bruselas 
Espinacas 
Lechugas y 
escarolas 
Endibias 
Guisantes para 
desgranar 
Judías verdes 
Zanahorias 
Cebollas 
Ajos 
Espárragos 
Alcachofas 
Tomates 
Pepinos 
Apios 
Pimientos (dulces) 
Puerros 
Berenjenas 
Calabacines 

FRUTAS 

Fresas 
Melocotones 
Cerezas 
Ciruelas 
Agrios 
Uvas de 
mesa 
Manzanas 
Peras 
Albaricoques 

Cuadro 4: 
Productos con precio 

de referencia 

HORTALIZAS 

Alcachofas 
Berenjenas 
Calabacines 
Lechugas 
Escarolas 
Pepinos 
Tomates 

Albaricoques 
Cerezas 
Ciruelas 
Manzanas 
Melocotones 

Naranjas 
Mandarinas, 
Satsumas y 
Clementinas 
Limones 

ampliaba la lista de 
productos quc se beneficiaban de la 
protección comunitaria y prestaban 
especial atención al sector de frutas 
y hortalizas frescas hasta el punto de 
que en el pre-acuerdo de Luxembur- 
go de julio de 1984, se le citaba, por 
parte de la C.E.E.. como «productos 
sensibles que estarán sujetos a medi- 
das transitorias específicas*. 

Cuando prácticamente han transcu- 
rrido cuatro afíos desde la adhesión 
formal de Espafía a la Comunidad 
Económica Europea, se ha superado 
el ecuador del período transitorio 
«clásico» de siete afios, pactado para 
la mayoría de los productos agrarios, 
ha de concluir la denominada «etapa 
de verificación de la convergencia» 
y hemos dispuesto de casi cuatro 
afios para ir adaptando nuestras es- 
tructuras productivas y comerciales 
a una realidad nueva, cual es la cada 
vez más próxima libre circulación de 
productos agrarios entre los doce 
países miembros y libre competencia 
en un mercado consumidor de más 
de trescientos millones de habitan- 
tes, pero con unas organizaciones 
comerciales, en muchos casos más 
evolucionadas que las nuestras. 

Recordemos que a los efectos de 
ayudas para la mejora de estructuras, 
no hemos tenido «período transito- 
rio» y a nadie, sino a nosotros mis- 
mos. podemos atribuir la mayor o 
menor utilización de los fondos dis- 
ponibles y el haber o no aprovecha- 
do el tiempo transcurrido. 

La tentación es hacer ahora una va- 
loración de lo que, en su conjunto ha 
realizado el sector agrario espaiiol 
en estos cuatro anos pasados y por el 
tema que hay nos ocupa juzgar si los 
objetivos de la primera etapa del pe- 
riodo transitorio de frutas y hortali- 
zas frescas se han cumplido y en quC 
medida. 

La tentación es hacer las estadisti- 
cas de cuantas ayudas de política es- 
tructural han llegado al campo y 
cuantos agricul tores se han benefi- 
ciado de ellas. 

La tentación es mirar otras y sentir- 
nos orgullosos o apesadumbrados 
por lo que el conjunto del sector ha- 
ya construido o dejado de construir 
desde aquel primero de marzo de 
1986. 
No creo que esto sea positivo ni 

oportuno. 
No es positivo hacer una valoración 

de conjunto. pues, el hecho de que 
unos colectivos mayores o menores 
hayan adoptado una determinada ac- 
titud no va a influir decisivamente 
en las rentas de los demás. 

De nada sirve la estadística del po- 
llo y del medio pollo, si «yo» no he 
hecho nada por conseguir mi parte o 
si las circunstancias no me han per- 
mitido alcanzar «mi» parte. 
No lo creo oportuno porque el «pe- 

ríodo transitorio» no ha terminado y 
en alguna Organización Común de 
Mercado, como es el caso de la de 
frutas y hortalizas frescas, casi pode- 
mos decir que no ha comenzado. 

El reto de la modernización y adap- 
tación de nuestras estructuras pro- 
ductivas y comerciales, el desafío de 
la libre competencia, sigue estando 
presente y lo único que ha cambiado 
respecto a aquel primero de enero de 
1986, es el plazo, que ahora es más 
corto para afrontar y aprovechar, ca- 
da uno de nosotros, el desmantela- 
miento de fronteras que se nos aveci- 
na. 

Por todo ello, mirando hacia delan- 
te, pretendo dedicar esta ocasión. a 
comentar algunos aspectos de la 
O.C.M. de frutas y hortalizas frescas 
y de la llamada política estructural 
en el seno de la Política Agrícola 
Común. 

Como puede apreciarse el consumo 
de frutas y hortalizas frescas alcanza 
elevadas cotas que no sólo no se es- 
tabilizan o descienden. sino que cre- 
cen constantemente, en razón de los 
mayores niveles de renta y de las 
tendencias alimentarias a la vez que 
aumenta paralelamente la exigencia 
de mayor calidad de los productos a 
consumir. (Ver cuadro 1). 

En cuanto al grado de autoabasteci- 
miento podemos ver que la entrada 
de Espafía y Portugal ha supuesto al- 
canzar un ligero grado de excedentes 
en hortalizas frescas. pero conti- 



nuando con dtficit en lo referente a 
frutas frescas (12%) y agrios (31%), 
ddlicit que se cubre con las importa- 
ciones de países terceros. como son 
Marruecos, Argelia, Túnez e incluso 
Israel. que tiene acuerdos preferen- 
ciales con la Comunidad y que tanto, 
afectan plenamente a España. 

La Organización Común de Merca- 
do quedó establecida en el Regla- 
mento 1.035 del Consejo de 18 de 
mayo de 1972, si bien ha ido sufrien- 
do actualizaciones en el transcurso 
de los anos. Tal es el caso del Regla- 
mento 2.707172 del Consejo (Medida 
de salvaguardia).. Reglamento 
1.203173 (coeficientes de adaptación 
a los precios de compra) o Regla- 
mento 2.1 18/78 (gastos reales de 
0.O.P.A.A). 

El hecho de que se trate de produc- 
tos normalmente perecederos, muy 
diferentes entre si. que se consumen 
en estado natural. sin transformacio- 
nes, con gran número de variedades, 
calibres, calidades, presentaciones, 
etc ..., confieren a esta O.C.M. unas 
peculiaridades, que la diferencian 
sustancialmente de otras. a la vez 
que una complejidad inusual, al im- 

posibilitar la adopción de medidas 
homogdneas para el sostenimiento de 
mercados y tener que recurrir a tres 
medidas originales dentro de las Or- 
ganizaciones Comunes de Mercado y 
complementarias entre sí. 

- Tipificación según NORMAS CO- 
MUNES. 

- Comprobación de precios en los 
mercados en origen REPRESENTA- 
TIVOS. 

- Actuación de las Organizaciones 
de Productores Agrarios y de sus 
Uniones, con funciones muy impor- 
tantes en la REGULACION DE 

i se hubiese 
permitido desde 
el momento 
de la adhesión 
la libre circulación 

de productos agrarios, 
sectores como vino, agrio, 
albaricoques ... resultarían 
tan competitivos que 
habrían dañado seriamente 
a los productores 
del resto de la Comunidad. 

MERCADO. 
Los productos comprendidos son: 
a) Frutas frescas y refrigeradas. 
b) Hortalizas frescas y refrigeradas. 
c) Frutos secos (almendras, avella- 

nas, castañas. nueces y piñones). 
Están exceptuadas: 
- Patatas. 
- Frutas tropicales y subtropicalcs. 
- Aceitunas de mesa. 
- Higos secos y pasas (inclui- 

dos en O.C.M. de frutas y hor- 
talizas transformadas). 



Normas comunes 
Las normas de calidad de los 

productos hortofrutícolas des- 
tinados a la venta a los consu- 
midores en estado fresco, estan 
recogidas en el Título 1 del Re- 

glamento 1.035172, artículos 2 al 12 
ambos inclusive. 

Tan sólo son admitidas tres catego- 
rías Extra, 1 y 11, pudiéndose consi- 
derar, eventualmente, categoría 111. 
bien por intereses económicos de los 
productores o por necesidad de satis- 
facer alguna exigencia de los consu- 

El Consejo es el encargado de deci- 
dir que productos han de ser someti- 
dos a normas de calidad. si bien el 
propio Reglamento establece la lista 
que a continuación se transcribe. que 
ya están sometidos a estas normas. 
(Ver cuadro 3). 
Como norma general. todos estos 

productos sólo podriín ser expuestos 
Cuadro 5: para la venta, si cumplen con las 

Restricciones cuantitativas normas establecidas. La excepción 
se refiere a productos cedidos por el 
productor. en su explotación. a un 
consumidor directo. productos ven- 
didos por el productor en los lugares 
de venta al por mayor (con autoriza- 
ción del Estado miembro) y las ven- 
tas a controles de acondicionamien- 
to, embalaje. almacenamiento e in- 
dustrias de transformación. 

Las normas de calidad. se aplican 
igualmente para la importación de 
terceros paises y para la exportación, 
salvo modificaciones del mercado de 
destino. 

' n el caso, El Capítulo 11 del Reglamento 

de las frutas 1.035172, está dedicado a las Organi-, 
zaciones de Productores Agrarios de 

y hortalizas frescas, frutas y hortalizas y quedan defini- 
las características das como aquellas, que, siendo reco- 
de la organización nocidas por el Estado Miembro, se 

del mercado hacía imposible ~0nStit~yen a iniciativa de 10s pro- 

la aplicación, pios agricultores, tengan por objeto 
promover la concentración de oferta aunque fuera progresivá, y la regulación de precios en fase de 

de la 0.C.M. en el lf'lomento producción, y poner a disposición de 
de la adhesión. los socios los medios tecnicos nece- 

sarios para el acondicionamiento y 
comercializaci6n de los productos 
considerados. 

Han de implicar para los agriculto- 
res asociados las obligaciones de 
vender a travCs de la Organización 
toda la producción. aplicar la norma-. 
tiva de producción y comercializa- 
ción fijada por la propia Organiza- 
ción y facilitar la información que le 
sea solicitada en materia de cosechas 

. 

Lechugas y escarolas 

Judías verdes 

Melones 
Uvas de mesa 

Tomates 

Alcachofas 

Albaricoques 

dcl 15 de Noviembre al 15 dc Junio 
del 1 de Junio al 30 de Septiembre 

del 1 de Julio al 15 de Octubre 
del 1 de Julio al 31 de Enero 

del 15 de Mayo al 31 de Diciembre 
del 15 de Marzo al 30 de Junio 

del 5 dc Junio al 31 de Julio. 



y disponibilidades. 
En contrapartida, los 

Miembros pueden conceder 
Estados 
subven- 

ciones del 5%. 4%, 3% y 2% del va- 
lor de la producción de los cinco pri- 
meros afios. sin sobrepasar los pas- 
tos orales de constitución y funcio- 
namiento administrativo o bien el 
3%. 2% y 1% del valor de la produc- 
ción comercializada durante el pri- 
mero. segundo y tercer afio, calcu- 
lando a tanto alzado en función de la 
producción media comercializada en 
los tres anos civiles anteriores a la 
adhesión (R. 2.118/78 de la Comi- 
sión y R.D. 1.101186). 

Si estos productos corresponden a 
los relacionados en el Anexo 11 del 
Reglamento base (coliflores, toma- 
tes, naranjas. mandarinas. limones, 
uvas de mesa, manzanas, peras, me- 
locotones, berenjenas y albarico- 
ques) Ias 0.P.A.S «concederán» a 
sus asociadas indemnizaciones por 
las cantidades que queden sin ven- 
der, mientras que para el resto de 
productos «podrán» conceder tam- 
bien indemnizaciones, con cargo al 
«fondo de intervención». 

Mayor importancia práctica puede 
llegar a tener la facultad que se otor- 
ga a aquellas organizaciones que 
sean declaradas «representativas» en 
una «circunscripción económica» de 
solicitar del Estado Miembro. para 
que este imponga a los agricultores 
no asociados, previa consulta, las re- 
glas internas que tengan estableci- 
das, siempre que éstas sean aplica- 
das desde, al menos. un afio antes. 

Para poder obtener esta calificación 
son condiciones imprescindibles, el 
agrupar en esa «circunscripción eco- 
nómica» al menos las dos terceras 
partes de los productores y las dos 
terceras partes de la producción 
(R.3.285183 del Consejo). En este 
mismo Reglamento se limitan las re- 

' 

glas que puedan ser extendidas a los 
agricultores no adheridos y que pue- 
den resumirse en los siguientes apar- 
tados: 
- Reglas de conocimiento de la pro- 

ducción. 
- Reglas de producción. 
- Reglas de comercialización. 
- Precio de retirada. 
Como es general en las O.C.M.. la 

Comunidad, fija anual y preceptiva- 
mente antes del 1 de agosto. para la 
campafia siguiente los precios insti- 
tucionales que para el caso que nos 
ocupa son los siguientes: 

«Precio base» o precio deseable, te- 
niendo en cuenta el mantenimiento 
de las rentas del sector y el interCs 
de los consumidores, a partir de los 
precios medios registrados en los 
mercados de producción más «repre- 
sentat ivos~ de la comunidad en los 
tres últimos afios. 

«Precio de compra» derivado del 
anterior y situado entre: 

- 30-45% del precio base para coli- 
flores, tomates y berenjenas. 

- 40-55% del precio base para man- 
zanas y peras. 

- 45-6596 del precio base para na- 
ranjas, mandarinas, limones, uvas de 

L 
a entrada de España 
y Portugal ha supuesto 
alcanzar un ligero 
grado de excedentes 
en hortalizas frescas, 

'pero continuando con déficit 
en lo referente a 
frutas frescas y agrios 
déficit que se  cubre 
con países terceros 
que tienen acuerdos 
preferenciales con 
la Comunidad. 

mesa, melocotones y albaricoques. 
Es de destacar que si bien la nor- 

mativa contempla la posibilidad de 
la actuación de la intervención en 
los casos de «crisis grave» y ésta se 
declara directamente por la Comi- 
sión en unos casos y en otros a peti- 
ción del Estado Miembro, en 
la práctica las operaciones de 
retirada están encomendadas a 
las O.P.A.S. que se resarcen 
íntegramente de la indemniza- 
ción abonada a los producto- 

Ilo + 2% Cloroplcrlna 

etllo + 33% Cloroplcrlna 

ATOCHEM ESPANA, S.A. 
Avda. Burgos, 1 2-7P Edif. Mapfre 28036 Madrid 



S más interesante para 
el productor que 
su fruto sea retirado 

la  intervención, 
pues la indemnización 
conseguida se vera 
incremen tada respecto 
a l  precio de compra 
en un 10% del precio base. 

res, con fondos FEOGA -Ga- 
rantía para aquellos productos 
con precios institucionales 
(Anexo 11). siempre que Cstos 
salgan de los circuitos norma- 
les de comercialización. 

En todo caso es más interesante pa- . 

ra el productor que su fruto sea reti- 
rado por una O.P.A., que por la In- 
tervención, pues la indemnización 
conseguida se verá incrementada res- 
pecto al precio de compra en un 10% 
del precio base. 
En los intercambios con terceros 

países se contempla la posibilidad de 
la concesión de «restituciones a la 
exportación» que permitan una com- 
petencia racional con las produccio- 
nes de Estados no Miembros pero 
habida cuenta de que la C.E.E. se 
comporta como importador neto de 
frutas y hortalizas, vamos a encon- 
trarnos con los -mecanismos de de- 
fensa del mercado interior frente a 
países suministradores. 

Mecanismos de defensa 
El primero consiste en la aplicación 

del «derecho de aduana» y cuyo de- 

Riego 
Desde la estación de bombeo diseñamos e instalamos de-  
go por goteo, aspersión (enrolladores de cañón), siste- 
mas de fertirrigación, carros de riego para semilleros, 
humidificación de invernaderos y granjas, cooling 
system ... 

II C/. del Mar, 5; 17600 FIGUERES; 
Te1.972/50405 8; 
Fax: 972/670047; 

- - --------  Ctra. Nac. II, Km. 720,l; 

1-XWPCS OIRUJA 
1 7458 FORNELLS (Girona]; 
Te1.972/4764 1 O 

sarrollo y puntualización puede con- 
sultarse en el . 3.61886. Consiste en 
la aplicación de un porcentaje aad 
valorenv fijo, que varía con el tipo 
de producto e incluso con la Cpoca 
del aflo. No es inusual el estableci- 
miento de una percepción mínimo 
por 100 Kg de peso. 
En todo caso hay que tener en 

cuenta los «acuerdos preferenciales» 
suscritos con terceros países que mo- 
difican de forma sustancial las tasas 
a abonar por las mercancias proce- 
dentes de los paises firmantes. 
El segundo se basa en la aplicación 

de aprecios de referencia» para un 
grupo de productos (cuadro 4). que 
comparados con los «precios de en- 
trada» correspondientes, dan lugar 
con frecuencia a la aplicación de los 
muy temidos ugravámenes compen- 
satorios~. 
El tercero son las llamadas arestric- 

ciones cuantitativasv, (prohibidos de 
manera general), para los productos 
y períodos de tiempo del cuadro si- 
guiente (cuadro 5). DespuCs de esta 
breve descripción de la 0.C.M de 
frutas y 'hortalizas frescas, debería- 
mos pasar a comentar el largo perío- 
do transitorio fijado para nuestras 
producciones y las contrapartidas 
contenidas en la aplicación íntegra 
de las ayudas para mejora de estruc- 
turas desde el mismo momento de 
nuestra incorporacion. Espero poder 
hacerlo en una próxima ocasión. 

Este artículo de Carlos Benavides 
Montana asesor técnico del ClDA 
[Granada), ha sido convenientemente 
actualizado por el autor, tras su 
intervención en la *VI Jornada Agrícola 
y Comercial*, organizada por Caja 
Huelva el pasado diciembre, de 
acuerdo a las últimas variaciones en la 
normativa comunitaria. 



ATENCION 
Dentro de pocos días 

aparecerán novedades 

O Consumo de siembra de semilla desnuda: lechuga, tomate, pimiento, etc. 
O Máquinas enmacetadoras. 
O Bandejas de poliestireno. 

Convertidor. Destrozador de bandejas de poliestireno usadas. 
O MAquinas de siembra directa en campo. 
O Mezcladoras. 
O Máquinas de lavar bandejas. 
SE LAS OFRECERA: 

A 
w ww-w W W  w-w -- 1 S.A. 

Avda. Barcelona, 189 - 08750 MOLINS DE RE1 (Barcelona) 
Tels. 93 / 668 23 49 - 668 24 50 - 668 27 62 Centro de experimentación: 685 02 16 



Precauciones 
en el empleo de arenas 

en agricultura 
y terrenos deportivos 

La aportación de arena a los suelos de cultivo 
es una práctica frecuente en la agricultura actual, 

particularmente en horticultura y floricultura 
intensivas. En campos deportivos 

(fútbol, golf, hípica, etc.) 
la adición de arena mejora las condiciones físicas 
del medio nutritivo, favoreciendo el enraizamiento 

del chsped y el drenaje del suelo, 
con lo que, en definitiva, 

se consigue meiorar la practica deportiva. 

- 

DOMINGO MERINO 
Oficina Comarcal Agraria. 
Oiartzun 
F. JAVIER ANSORENA 
Laboratorio Agrario. Zizurkil. 
Dpto. de Agricultura y Pesca. 
Diputación Foral de Guipúzcoa. 

lntroduccl6n 
La aportación de arena a los suelos 

de cultivo es una práctica frecuente 
en la agricultura actual. particular- 
mente en horticultura y floricultura 
intensivas. El empleo de arena res- 
ponde a diferentes acciones (enare- 
nado en cultivos hortícolas, aligera- 
miento de suelos de invernadero, 
preparación de sustratos, etc.). aun- 
que en todos los casos con un objeti- 
vo común de mejorar las propieda- 

des físicas del suelo y ,  por tanto, las 
condiciones de aireación y absorcidn 
de nutrientes por las raices de la 
planta. 

Análogamente. en campos deporti- 
vos (fútbol, golf, hípica, etc.) la adi- 
ción de arena mejora las condiciones 
físicas del medio nutritivo, favore- 
ciendo el enraizamiento del cCsped y 
el drenaje del suelo, con lo que, en 
definitiva, se consigue mejorar la 
práctica deportiva. 

La mejora de las condiciones físi- 
cas se consigue por el aligeramiento 
que el aporte de arena produce en la 
textura de suelos pesados, con pro- 
porciones importantes de las fraccio- 
nes de limo y10 arcilla. Esto se tra- 
duce en unas condiciones más favo- 
rables de estructura, porosidad, ai- 
reación, y capacidad de retención de 
agua, que influyen de manera venta- 
josa en los rendimientos de los culti- 
vos. 

Origen y composlclón de las arenas 
Como es bien sabido, la fracción 

mineral de un suelo agrícola puede 
clasificarse siguiendo dos criterios 
distintos: 

a) De acuerdo con su tamaflo de 
partículas. en arena, limo y arcilla. 

b) Según su composición mineral. 
Normalmente, ambos criterios están 

intimamente relacionados, y las par- 
tículas más finas de arcilla están 
constituidas por minerales de arcilla 
(aluminosilicatos coloidales), mien- 

ApoitaCl6n de arena en cultlvo de Iris, 
con bueno8 rosultador. 



- 1 A~ortacl6n de arena 

tras que las particulas gruesas de 
arena se componen principalmente 
de minerales primarios no alterados 
(cuarzo, feldespatos, etc.). 
En agricultura se emplea el tCrmino 

arena siguiendo el primer criterio. 
para definir en material inerte cuya 
granulometria se halla coprendida 

entre 2,O y 0.02 mm (6 0,005 mm de- 
pendiendo del sistema de clasifica- 
ción granulomCtrica), valorándose 
principalmente la fracci6n de arena 
gruesa (2-0.2 mm). Se olvida así con 
frecuencia la composición química 

1 del material. que puede ser distinto. 
dependiendo de su origen. 

en semillero 
de hortfcolas 
con problemas 
de sallnldad. 

as aren 
cuando origen u 

es marino, 
como oturre en las zonas 
próximas a la costa, 
presentan en su composición 
un porcentaje importante 
de los caparazones 
de crustáceos y moluscos, 
así como de sales marinas. 
Todo ello se refleja en 
los valores elevados de pH 
y de conductividad 
que poseen estas arenas. 

1 Accesorios de conexión para tuberías 
de PE en riegos localizados. 

- Equipos y materiales para todo tipo de riegos. - Construcción propia.- 
l 

OFICINAS, ALMACENES Y VENTAS: 
Pol. Ind. el CROS 
Tels.: 93 / 798 61 60 - 798 21 95 Fax: 93 1798 20 1 1  

08302 MATAR0 (Barcelona) 



a aportación 
de arena a los suelos 
pesados 

(tanto de terrenos de cultivo 
como de campos deportivos) 
es una práctica conveniente 
que puede mejorar las 
propiedades físicas de 
dichos suelos. 
Sin embargo, ha de tenerse 
en cuenta tanto la 
naturaleza del suelo como 
el origen y composición 
de la arena. 

Aportaci6n de arena en la nueva preparacl6n del terreno para el cbsped del *Nou Campn. 
En este caso reclente los tbcnlcos realizadores del proyecto se encontraron con el problema 

de la mala calldad de las arenas, partlculas de llmo y arcllla, 
Bstas no permltlan el buen drenaje que exlgen muchas Instalaclones deportlvas. 

Así, las arenas de canteras suelen 
presentar una composición silícea 
adecuada, pero con una granulome- 
tría que a veces no es idónea por un 
exceso de elementos finos. Por el 
contrario, las procedentes de ríos 
suelen ser arenas lavadas con una 
textura más gruesa. Sin embargo, 
cuando su origen es marino, como 
ocurre en las zonas próximas a la 
costa, presentan en su composición 
un porcentaje importante de los ca- 
parazones de crustáceos y moluscos. 
así comb de sales marinas (cloruros. 
sulfatos, sodio, magnesio, potasio, 
etc.). Todo ello se refleja en los va- 
lores elevados de pH y de conducti- 
vidad que poseen estas arenas. 

Concecuenclas del aporte de arenas 
En algunas zonas del litoral de Gui- 

púzcoa existe una uadición de aíía- 
dir arenas procedentes de las áreas 
costeras (tanto del curso bajo de los 
ríos como de las propias playas) a 
suelos de pradera y huerta al aire l i -  
bre, por el efecto beneficioso obser- 
vado a lo largo de muchos aiios. Di- 
cho efecto es facilmente explicable 
si se tiene en cuenta que normalmen- 
te se trata de suelos ácidos y arcillo- 
sos, en los que la doble acción de en- 
calado y aligeramiento de la textura 

t 

se hace evidente, mientras que el 
efecto nocivo de las sales no se ma- 
nifiesa porque son rápidamente lava- 
das a causa de la elevada pluviosi- 
dad de la zona (de unos 1.600 mm). 

Sin embargo, debido a las mayores 
aportaciones de estiCrcol y arena en 
suelos de huerta, se alcanzan a me- 
nudo valores de pH excesivamente 
elevados, que pueden ser causa del 
bloqueo de microelementos, sobre 
todo en zonas dedicadas a semille- 
ros. 

En estas zonas costeras, la gran ex- 
pansión experimentada por el cultivo 
en invernadero en los últimos aíios 
ha hecho que se traslade la práctica 
de adición de arena a los suelos de 
los invernaderos y sustratos para ma- 
ceta, presentándose a menudo pro- 
blemas de salinidad. a causa de la 
acumulación de sales que no son la- 
vadas por el agua de lluvia. 

Igualmente, se producen aportacio- 
nes importantes y repetidas de di- 
chas arenas en terrenos deportivos, a 
fin de mejorar el drenaje de estos 
suelos pesados. Sin embargo. ade- 
más de los problemas de alcalinidad 
y salinidad citados. ocurre que con 
el paso del tiempo, y debido al efec- 
to aglomerante del-carbonato cálcico 
sobre la arcilla, se forma a una cierta 



profundidad (30-40 cm) una capa du- 
ra que impide el paso del agua, pro- 
duciCndose encharcamientos, que di- 
ficultan la práctica deportiva (aún 
con la existencia de drenaje). 

Conclusiones 
La aportación de arena a los suelos 

pesados (tanto de terrenos de cultivo 
como de campos deportivos) es una 
práctica conveniente que puede me- 
jorar las propiedades físicas de di- 
chos suelos. Sin embargo. ha de te- 
nerse en cuenta tanto la naturaleza 
del suelo como el origen y composi- 
ción de la arena. Respecto de esta ú1- 
tima, habra de controlarse: 
a) Su composición granulomCtrica, 

en la que debe predominar la arena 
gruesa (0.2-2,O mm). 

b) Su composición quimica. princi- 
palmente en las arenas procedentes 
de zonas próximas al litoral, y en las 

' 
Aportacl6n 
de arena 
a tierra 
para sustrato 
de macetas. 

que habrá en determinarse: 
- El pH y contenido en caliza, que, 

si es elevado, puede resultar perjudi- 
cal, tanto por su efecto encalante en 
suelos y cl bloqueo de oligoelemen- 
tos que puede producirse, como por 
la acción cemcntante sobre la arcilla, 
que puede crear problemas de drena- 
je. 

- La conductividad, como medida 
del contenido de sales solubles, que 
pueden ser causa de salinidad en 
suelos no suficientemente regados. 

- Otros posibles constituyentes que, 
dependiendo del origen de las are- 
nas, pueden estar presentes en canti- 
dades tóxicas para las plantas (por 
ejemplo. metales pesados en zonas 
contaminadas). 

demás 
de los problemas 
de alcalinidad 

y salinidad, 
con el paso del tiempo, 
y debido al efecto 
aglomerante del carbonato 
cfilcico sobre la arcilla, 
se  forma a cierta 
profundidad una capa dura 
que impide el paso del agua, 
produciéndose 
los encharcamientos. 
En estos casos, aún con un 
buen drenaje, se dificulta 
la práctica deportiva 
en estos campos. 

INSTALACIONES 
DE RIEGO 

E INVERNADEROS 
MULTITUNELES 

BITUNELES 
TUNELES 



Los pimientos 
PREDI y VIDI 

dan viajes 
a Paris 

Dentro de la campana de 
promoción de los pimien- 
tos PREDI y VID1 en el 
Campo de Cartagena, Vil- 
morin Ibérica, S.A. esta- 
bleció el afío pasado un 
premio para uno de sus 
clientes. El premio era un 
viaje a Paris. 
La adjudicación se realizó 
mediante un sorteo ante 
Notario. El afortunado ga- 
nador resul tó ser la empre- 

sa Teresa Hnos.. El pasa- 
do mes de Abril, Vicente 
Pascual y su mujer acom- 
pafíados por el responsable 
comercial de Vilmorin en 
la zona, Juan Pedro Llor- 
ca hicieron el viaje a Pa- 
ris. Durante este viaje visi- 
taron, imagen de la foto, 
las instalaciones de la cen- 
tral Vilmorin en la Meni- 
tré (Angers). 

BOLSAS CONICAS 
PARA FLORES Y MACETAS 

IAMINAS PARA AGRICULTURA 

Empresa galardonada con 
el trofeo internacional 
Buen Servicio Calidad. Y Amsterdam, 8 . 

LUIS TORRÓ, S. A 
CI. Gomis, 45-6' 
ONTEN IENTE (Valencia) 
Tfno.: 96 - 238 69 26 
Fax: 96 - 238 53 07 

La importancia 
de la comunicación 

ICI-Zeltia, una compafiía 
líder dentro del sector 
agroquímico, preparó el 
pasado mes la «Jornada de 
la Comunicación». Bajo el 
lema «Nuevos horizontes)) 
se agruparon diversos as- 
pectos de actualidad rela- 
cionados con la comunica- 
ción. En el acto, presenta- 
do por Vicente Flsac,  Jefe 
de Prensa de ICI-Zeltia,  
se trataron los siguientes 
temas: 

El Panorama acfual de  la 
televisidn en España, pre- 
sentado por Antonio Ruiz, 
Director General de Mass 
Media. En la intervención 
se puso de manifiesto la 
irrupción de las nuevas ca- 
denas de T V  en nuestro 
país y la importancia que 
tiene conocer la cantidad y 
tipo de audiencia de los 
diferentes programas de 
TV. 

Fernando Martínez, Di- 
rector de Tecop, afirmó en 
su intervención que «una 
gran compañía no puede 
vivir de espaldas a los me- 
dios de comunicación». En 
esta ponencia sobre la em- 
presa y los medios de  co- 

municacidn, se debatió la 
organización y funciona- 
miento del Gabinete de 
Prensa en muchas empre- 
sas. 

Los otros dos temas pre- 
sentes en la Jornada fue- 
ron la «esponsorización» y 
la cultura de comunicación 
audiovisual en la empresa. 
Al respecto del primero de 
estos dos temas, durante la 
Jornada se presentó por 
primera vez en Espafía un 
nuevo proyecto de espon- 
sorización relacionado con 
la ecología, que permitirá, 
entre otras cosas, la recon- 
versión de terrenos desér- 
ticos en nuevos bosques, 
gracias a la colaboración 
de la empresa privada. 
En el objetivo de ampliar 
conocimientos y experien- 
cias radica la importancia 
de este tipo de iniciativas 
que, como esta de ICI- 
Zeltia, «sólo» buscan el 
enriquecimiento profesio- 
nal. 



Suministros hort icolas 

CODIAGRO 

AClDOS HUMICOS + HIERRO 

EDAFOS San Jaime, 32 - 12550 ALMAZORA (Castellón) @ 
Tel.96415601 4 0 ~ 5 6 3 5 1 1  - Fax:96415631 61. 

CI. San Jaime, 32; 12550 ALMAZORA (Castellbn); 1 Tel.: 961 156 01 40 - 56 35 11 : Fax: 964 156 31 41 I 

Sépalos artificiales para 
claveles. 
Horquillas para tutores de 
musgo. 
Anillas de entutorar. 
Alambres especiales para 
floristas. 
Maquinaria FACO para 

1 
florista. 
Hormonas de 
enraizamiento RHIZOPON. 
Mastic para podas y 
cirugía arbórea. 
Aparatos de medida 
(termómetros, higrómetros, ( 5  7J_) etc.1 

Apartado 71 0 
Tel. (942) 57 42 85 
Telefax (942) 57 44 05 
39080 SANTANDER 

Y EFICAZ 
Gran porosidad y grn 
r6pido desarrollo de 
feiritizados. 

L. Pinaeu s/n. Pd. Lid. QUART DE POBLET 
140 - 46930 QUART DE POBLET (Vdencii). 

$e:.96/153 30 1 1  - 153 30 61 - 153 31 11. 
nx: 64771 EPET. F ~ X :  9611 53 32 50. 



1 ENMACETADORA 1 
maquinaria 

h Pinieu &h. Pol. ind. QUART DE FOBLET 
A o 140 46930 QUART DE POBLET (Vdmcii). 1 T E . : .  96115330 - 1 1  - 1533061 - 15331 11. 
nx: 64111 EPET. RX: 961153 32 50. 

MAQUINARIA 1 HORTICOLA - 

pGU€p€S CIPONA 

C/. del Mar, 5; 17600 
FIGUERES: Te1.972/504058: - - - ,  
Fax: 9721670047; 
Ctra. Nac.  II, Km. 720,l; 
1 7458 FORNELLS (Girona]; 
Te1.972/4764 1 O 

Para tratamientos de enfermedades 
producidas por hongos en invernaderos. 

Inuornadoros 
Equipos do 

MON-CUART 3 
ESPECIALIDAD EN ACRISTA- 
LAMIENTO DE INVERNADE- 
ROS Y ENMASILLADO. 

1 COLOCACION DE POLI- 
CARBONATO Y SOMBREA- A MIENTOS. 

PI. Músico Espi. 5; 46019 VALENCIA. 
Te1.(96) 365 56 78 

DE CULTIVO 
EN MADERA 

Tambidn tenemos túneles-invernaderos 
de'5,5; 6,5 y 8,5 m de ancho. 

Caml del Crist. s/n 
08340 VILASSAR DE MAR 

(Barcelona) 
Tel. (93) 759 41 28 



a Romón Potuel, 7 
Tfn. 256 94 66 #a CLIMA Fa,: 246 27 75 

I N V E R 28017 Madrid 
'4' 

CLIMATIZACION 
DE INVERNADEROS, S.A. 

Distribuimos: 
para el Territorio Nacional 

Invernadero 
- Prins Dokkun, NV (Holanda) 

Computadoras 
- Selec (Italia) 

Generadores de Residuos Sólidos 
- Mabre (Italia) 

Substrato artlflclal 
- Aggrofoam (Bdgica) 

Fabrkamos 
- Generador de aire caliente. 
- Mesas de cultivo fijas y rodantes. 
- Sombreamiento. 
- Fog-System. 
- Nebulizacibn. 
- Calefacci6n de semilleros. 
- Calefaccibn de substrato. 
- Calefaccidn ambiente. 
- Proyectos llave en mano de inverna- 
dero de producci6n e investigaci6n. 

libros 

C &-5"' - - 
r -  Y- --A m 
i+ 0 -S--t + 
-4 A.l -m 

8, - - -  m,,!! ILI 
* , J .  -m laira 

EI VADEMECUM 
de productos 
fi tosanitarios 
y nuuicionales 
de 1990 
puede encontrarse 
en todas las librerías 
especializadas. 
Si se desea solicitar 
los ejemplares 
directamente 
a su editor 
Carlos de Liííá 
y Vicente 
llamar al 
Te1.9 112282706 
o al Fax:91/468 1331 
y escribir a la calle 
Embajadores, 100-7 D 
de Madrid. 
El precio es 
de 2.550 pts. 

M' Dolores Chacdn 
Tel. 957 132 71 18 

E stos son 
los espacios 
publicitarios 
en pequeño 

formato. 
Los anuncios 

de esta sección 
aparecerán 
clasificados 

y para su 
contratación les 

informaremos en: 
Tel. (977)750402 

Fax: (977)753056 



ROSALES PARA FLOR CORTADA 

rNw:RwL e n  mI:As. 
\ 

[XI Cortijo Castellanos. Apartado 17 
SAN JOSE DE LA RINCONADA - (Sevilla) 

t3 (954) 79 O0 45 
Telex: 72630 UNPL - E 

Ofertas do plantas 

f 

PLANTAS' 

ORNAMENTALES 

VILASSAR DE DALT 
(Barce lona )  

Tels. (93 )759  1 8 4 1  
( 9 3 ) 7 5 9 3 9 4 1  

\ d 

DB Cajas 
sembradas 

m m  Y 
D L D C ~ D ~  repicadas 
1 1 1 1 1 - m m  de 

plantas ornamentales 
- PtTUTiIAS 

btQOI1IAS 
COl~US - IflPR TltllS 
S A L V I A  
TAQfTf 
CYCLAI1CIi 11 
tSQJtItS Dt QtRR[ilO 
PRlflULA DCAULIS 
PRlflULA ORCOI'II<Pi 
PtI1SflllltllTO 
CITitRARIA 

Invernaderos en: 
CI. Collet, s/n; 
Apdo. 324; 12080 CASTELLON 
Tel. 964124 12 62 

JEAN PAUL VALLOTON 

Of. -Pío XII, s / n .  Edif. .Latorre., 2, 6.O-D 
Tel. (955)224541- HUELVA 

d i  PLANTAS JOVEN 

Flo~asol S.A. 
Especialidad en: 
- Hibiscus: 20 variedades 
- Poinsettias: 9 variedades 
- Geranios: 10 variedades 
- Abutilon: 4 variedades 

Vivers 

CYCLAMEN 
ARALIAS (Fatsia Japonica) 
GERANEOS (Pelargonium) 
PLANTAS DE TEMPORADA 
(Petunias, Begonias, Alegría) 
PLAN~AS PARA ROCALLAS 
BORDLIRAS Y SETOS 

Camino del Medio, 8 5  
Tel. (93) 798  1 5 3 7  

MATAR0 (Barcelona) 

1 



11 T.M.B. 

I 
-' 

BOMBAS INYECTORAS 
DE FERTILIZAN'TES 

II Construcci6n 
robusta 

Funcionamiento 
hidraulico 

Modelos para 
caudales desde 
10 hasta 1.200 

~on .e l~s i c i ema  I R ~ O M E T E R ,  
puede coiiirolar en lodo irioii ienlo ids 

necesidades de humedad de sus cultivos 
Imprescindible en las instalaciones de 

riego por goteo. los N U E V O S  I R R O M E T E R  
s o n  fbciles de emplear le ayudan a 

reducir el  consumo de agua y a obtener 
el  máximo rendimiento de sus cosechas 

TREINTA AROS EN EL MERCADO IRROMETER 
EL TENSIOMETRO DE SOLERA 

FABRICANTES 
DE ARTICULOS 
DE PLASTICO 

- Productos propios. 
-Bombas dosificadoras. 
-Jardinería (macetas, jardineras, etc.). 
- Menage (juegos de desayuno y juegos de 

caf8). 
TALLER DE MATRlCERlA 

Garantla de entrega de repuestos 

11 Garantla de entrega de repuestos 
Pldalos a su proveedor habrrual 11 

N E C E S I T A :  
Contactos con instaladores de bombas y 

comerciales para su distribución. 
Te1.(93) 759 27 61. Fax: (93) 759 50 01 

Apartado de Correos, 140 
08340 VllASSAR DE MAR 

Pol. Ind. sin. MAELLA Zaragoza) 
Tel. y Fax: 976 1 6 3  83 & 3 Apartado de Correos, 140 11 08340 VILASSAR DE MAR 

Sistemas racionales de  calefacción a baja 
temperatura, para invernaderos. 

Instalaciones de  riego localizado de  alta 
tecnología. 

Riego 
Goteo. Netafim (Israel) 
Microaspersión. Pulverización. 
Au toma tismos. 

Ofortas 
do plantas 

A S T I ( ' S  P F . (  N 1 ( '  

PLASTICS TECNICS Avgda .  Maresme, 25 1 
08301 Ma ta ró  (Barcelona) 

y suministros industriales. Te1.(93)7960112 

9 

ROSALES PARA JARDIN 
Y FLOR CORTADA 

w w m  
CCO. r € m R  
S.L. 

a 
ALAQUAS (Valencia) 

* 
E3 Apartado 20, C/ Albacete 10 

8 (96) 150 20 10. Telex: 72630 
d 

HORTICULTURA 7 
PLANTAS 

DE GERBERA 
ESPECIALIDAD EN:  

Crotons Dieffembachia 
Pothos Columnea 

FAX:  977 / 31 74 5 6  
TEL.: 977 / 3 2  0 3  15 

Camino Mariola, 36 
Tel. 973 /262700  

L E R I D A  



INDICE DE ANUNCIANTES 
ABONOS Y AGROQUIMICOS. 

ATOCHEMESPA~~A. S.A. Avda. Bumos. 12-7O Edif. Mapfre: 28036 Madrid. 

FERIAS, ASOCIACIONES 
CONGRESOS Y VARIOS. - 

Te1.(91)7672433:Fax:(91)7662230. 1 13 

BASFESPA~~OLA, S.A. Abonos minerales especiales. Paseo de Gracia. 99; 
08008 Barcelona.Td.(93)2151354. . 13 

COOIAGROAGRlCOiA SAN ROQUE. San Jaime, 32; 12550 Almazora 
(Castell6n).Te1.(977)560140; Fax:(977)563161. 47-P.A. 

EDEFI. Nitrato de d c i o .  Sagasta. 30; 28004 Madrid. Te1.(91)4477454; 
Fa~:(91)4454160. 83-90 

FEROUISA. Fertilizantes solubles de Haita Chemicals LTD. Orense 6 . 9  C-9; 
28020 Madrid. Te1.(91)5562494; Fax:(91)5970246. 97 

HYDRO ESPANA. Nitrato de calcio. Villanueva. 13; 28001 Madrid. 
Te1.(91)2761500;Fax:(91)2782668. 80 

ICI-ZELTIA. S.A. Agroqufmims. Costa Brava. 13; 28034 Madrid. Te1.(91)7344011; 
Fa~:(91)7350180. 

AMSTERMNUN Juan XXIII. 9: 08310 Argenfona (Barcelona). Tel.(93)756WOOig ~ ~ ~ 5 ~ ~ a m u s w ~  un; Burriana (Cutel16n). Te1.(w)51 4651 ' 
Fax:f93)7560121. 1 

AGROLATINO Apartado de Correas. 20.1 51 ; 08080 Barcelona. 
Tei.(93)2568s63;Fax:(93)2359104, 80 

CEPLA. Comit6 Espafiol de PlAstiws en Agricultura. R.F. Villaverde. 57; 28003 
Madrid. Te1 .(91)2339805. 1. 

EUROAGRO. Apartado de Correos. 476: 46080 Valencia. TeI.(96)3861100; 
' 

Fax:(96)3636111. 85 

ISERFLORA. Apartado de Correos. 476: 46080 Valencia. Td.(96)3861100; 
Fax:(96)3636111. 100 

S D A D . E S P A N ~  DE CIENCiAS HORTEOLA. Universidad de Agr6nomos. 
Apartado de Correos. 3.048; 14080 C6rdoba.. 1. 

INVERNADEROS Y CALEFACCION. 

69F 
MAGECISA. Constancia. 41; 28002 Madrid. Te1.(91)4135745. 57 

PROFLOR IBERICA. Hormonas de enraizamiento. Apartado de Correos. 710; 
39080 Santander. Td.(942)574285; Fax:(942)574405. P.A. 

SICOSA. Abonos solubles. Avda. Ferrocarril. 1; 08620 Sant Vicenc dels Hocts 
(Barcelona).Tel.(93)6561211. 8 

SIERRA ESPANA, SA.  Abonos de liberaci6n lenta. Avda. President Companys. 
14-C-11; 43005 Tarragona. Te1.(977)211811; Fax:(977)211477. 74-75 

VALIMEX. S.L. Abonos y agroquímicos. Containers para planteles. Palleter. 2-1'; 
46008 Valencia. Te1.(96)3253707; Fax:(96)3264515. 55 

BULBOS. 

. , -- 

BREETVELT. Bulbos de flores y semillas. Isaac Albeniz. 9; Tiana (Barcelona). INSTITUTO TECNOL. EUROPEO. Valencia, s/n; 4621 0 Picanya (Valencia). 

Te1.(93)3951096;Fax:(83)3956007. Te1.(96)1550954;Fax:(Q6)1550809. 53 

BULBOS ESPAÁ¿~. Solano. 6:  28023 Pozuelo de Alarc6n (Madrid). INVERCA. Ctra. Almra, Km.10,5; 12080 Castell6n. Te1.(964)212333; 
. - - . . .a  -.,.-..-.-"- m.. 

- . . 

C6rdoba.Te1.(957)470824. 119 

ASTHORAGRICOIA. Invernaderos Agrosistemas. Pol.lnd. Bravo; Colloto 
(Oviedo).Te1.(985)792575. 33 

CECA44 IBERICA. Maresme N.13. Pol. Palaudaria: 08185 L l ig  de Vall 
(Barcelona).Te1.(93)&36100. Fax:(93)8436191. 44 

CRISTALERIA MON-CUART. Instaladores de cristal. PI. Músico Espl. 5; 46019 
Valencia.T81.(96)3655678. P.A. 

IMCASA Invernaderos. Ctra.Valencia Km.83,5: Apdo. Correos 159; 12080 
Castell6n.Tel.(964)211400; Fax:(964)212522. 65 

INDUSTRIASIBERIA. Invernaderos "llave en mano.. Pol.lnd. Procoinsa. 
CI.Hierro. 22; 28850 Torrej6n de Ardoz (Madrid). Te1.(91)6751207. 18 

. . . . 

HORTIMAR. Apartado de Correos. 75; 08340 Vilassar de Mar (Barcelona). SAIGA. Maquinaria hortfcola. CI. del Mar, 5; 17600 Figueres (Girona). 

TeI.f93)7592450;Fax:I9317595012. 25 Te1.(972)504058;Fax:(972)870047. 14-96-1 14 

TREBOL. Apartado de Correos. 53; 08340 Vilassar de Mar (Barcelona). 
Tel.l93\7593444:Fax:fW\7593444. 98 

- 

XAVIERAGUILAR. Esquejes de clavel y bulbos de flores. Of.nP25-26; Mercat de 
Flor i Planta Om.; 08340 Vilassar de Mar (Barcelona). Te1.(93)7595478; 

SERRES DE FRANCE. Grupo San Jorge. 14 bajos; 08840 Viladecans 
(Barcelona).Tel.(93)6583952. 37 

SICOAL. Pol.lnd. Aica. CI.Misericordia, 17; 28864 Ajatvir (Madrid). 
Te1.(9118843324. 78 

Fax:(93)7591392. 

70 1 MACETAS Y MATERIALES PARA COMAINERS. 

CALEFACCION. 

CLIMA INVER. Climatizaci6n de invernaderos. Ram6n Paiuel. 7; 28017 Madrid. 
Tel.(91)2569566;Fax:(91)2482775. PA. 

PRODK: Tuberlas de calefacci6n coarrugado. Maresme N.13. Pol. Palaudaria; 
08185 Lliqa de Vall (Barcelona). Tei.(93)84361 OO. Fax:(93)8436191. 99 

ECOUEJES. 

BREETVELT. Bulbo8 de f i m s  y semillas. lsaac Albeniz. 9; Tima (Barcelona). 
TeI.f93)3951696:Fax:1~)3954407. 66 

BULBO!? ESPAfiA. Solano. 6; 28023 Pozuelo de Alarc6n (Madrid). 
Tel.(91)7110100;Fax:(91)7118744. 93 

HORTIMAR Apartado de Correos. 75; 08340 Vilassar de Mar (Barcelona). 
Te1.(93)7592450:Fax:(93)7595012. 25 

P.KOOU 6 ZONEN. Esaueies de davel. Aroentera. 29-6-1: 43202 Reus 
(~arragona).~el.(977)32&5; ~ax:(977)21?456. ' c.p.1 .-m 
TECNIPUNT. Argentera. 29-6-1 ; 43202 Reus (Tarragona). Te1.(977)320315; 
Fax:(977)317456. c.p.130 

TREBOL. Apartado de Correos, 53: 08340 Vilassar de Mar (Barcelona). 
Te1.193)7593444;Fax:f9317593444. 98 

VANSTAAVEREN. V&ellor. Esquejes de clavel. Llanos del Conde; 35216 
Valseauillo (Gran Canaria). Te1.19281705188: Fax:l9281705678. 9 

XAVIERAGUILAR. Esquejes de clavel y bulbos de flores. Of.nP25-26: Mercat de 
Flor i Planta Om.; 08340 Vilassar de Mar (Barcelona). Tel.(93)7595478; 

ARNABAT. Maquinaria y materiale5 para container. Avda. Barcelona. 189; 08750 
Molins de Rei (Barcelona). Te1.(93)6682349. 115 

HORTISVAL Camino de Silla a Ruzala. Nave 168: 46489 Benipanel1 (Valencia). 
Te1.(96)1201840;Fax:(96)1201840. 11 

MOTIF. SA.  Apartado de Correos. 235; 28230 Las Rozas (Madrid). 
Te1.191)6376463:Fax:f91~6390323. 3 1 

NUDESA. Bandejas de plástico para semilleros y planteles. Gerona. 210. Apdo. 
1.027; 08203 Sabadell (Barcelona). Te1.(93)7103400: Fax:(93)7102212. c.p.2 

- - - -  

PLASTlCOSODENA. Pol.lnd. Torrent d'en Ramas&, 19-21 ; 08520 Les 
Franqueses del Valbs (Barcelona).Te1.(93)8496705. 46 

SICOSA. Abonos solubles. Avda. Ferrocarril. 1; 08620 Sant Vicenc dels Horts 
fBarcelona~.Tel.l93~6561211. 8 

MAQUINARIA Y MATERIALES 

AMSTERZCWiAN Juan XXIII, 9; 08310 Argentona (Barcelona). Td.(93)7560000; 
Fax:(93)7560121. 29 

ARNABAT. Maquinaria y materiales para container. Avda. Barcelona. 189; 08750 
Molins de Rei IBarcelonal. Te1.193)6682349. 115 

CWERCIAL Y TECNKY AGRIC. Ctra. de Moncada-Naquera, Km. 1.700; 461 13 
Mcmcada (Valencia). Td .(W) 139 1497. 24 

CCMIK: SYSTEM Maquinaria para siembra de semillas. Prat. 10; 08840 
Viladecans (Barwlona).TeII(93)6591 91 9. 54 



LOPEZOk'A. S A .  íbemador de azufre. San José. 41; 41300 San Jose de la SABATER. Ferreterlaagrlcda. Pol.lnd. -El Cros..; 08302 Matar6 (Barcelona). 
Rinconada (Sevilla).Tei.(954)781251. P.A. 1 Te1.(93)7986160:Fax:(93)798M1 l .  12-117 

KELER. Ctm. Nacional 152. Km. 31 ; 08480 Ametila del Vallbs (Barcelona). Te1.(972)504058;Fax:(972)670047. 14-96- 1 14 

MAGECISA. Constancia. 4 1 ; 28002 Madrid. Te1.(91)4135745. 57 

SABATER Feneierlaagrlcola. Pol.lnd ... El Cros~~: 08302 Matar6 (Barcelona). 
Te1.(93)79ü6160;Fax:(93)79ü2011. 2-1 l7 

SAIGA. Maquinaria honlcda. CI. del Mar. 5: 17800 Figueres (Girona). 
Te1.(972)504058; Fax:(972)670047. 14-98-114 
MALLAS: SüMBREO, CORTAVIENTOS, ENTUTORADO 
Y DE CONFECCION DE FRüTAS Y HORTALIZAS. 

AMSTERIOJVIAM Juan XXIII. 9; 08310 Argentona (Barcelona). Te1.(93)7560000; 
Fax:(93)7560121. 29 

CCMAERCIAL P R U R ,  S.A. Central de suministros hortlcolas. Apartedo de 
Correos, 140: 46930Qvart de Poblet (Valencia). Te1.(96)1533011; 
Fax:(W) 1533250. 34-56-67-103 
GIRO Hnos. Jaume Ribó. 44-58; 0891 1 Badalona (Barcelona). Te1.(93)3841011; 
Fax:(93)3842769. 32 
INDUSTRIAS ELS MOLINS. Partida el Romeral. s/n; 46860 Albaida (Valencia). 
Te1.(~)23B0119;Fax:(B6)23Q0119. 

LS HORTICULTURA ESPAk4. Apartado de Comeos. 27; 30730 San Javier 
(Murcia). Te1.(968)573512. Fax:(988)573129. 62-63 

RIEGOS. 
AMSTERZOJVIAM Juan XXIII, 9; 08310 Argentona (Barcelona). Td.(93)7560000; 
Fax:(93)7560121. 29 

COPERSA Apartado de Correos. 140; 08340 Vilassar de Mar (Barcelona). 
Te1.(93)7592761:Fax:(93)7595008. 59-109 

MANUFACTURAShMELLA. S.A. Bombas dosifiadoras de abonos. M. Ind. s/n; 
50710 Maella (Zaragoza). Te1.(976)938383; Fax:(976)938383. P.A. 

NUEVAS TECNKXS DE RIEGO. Ctra. Nacional. Km. 681; 21440 Lepe (Hudva). 
Te1.(955)380501 ;Fax:(965)38 1687. 6 

PLASTlCS TECNICS. Suministros de materiales de riego. Avda. Maresme. 251; 
08301 Matar6 (Barcelona). Te1.(93)7960112. P.A. 

RIEGOSIBERIA REGABER. Rafael Riera Prats. nave 6: 08339 Vailassar de Dalt 
(Barce(ona).Tel.(93)753121 l;Fax:(93)7532512. 86 

SABATER Ferreterla agrlcda. Pol.lnd. "El Cros-; 08302 Matar6 (Barcelona). 
TeI.(93)7W6160;Fax:(93)7W2011. 12-117 

486 

MATRA GÜNTHER. Sta. Eulalia, 26-32; 08902 Hospitalet (Barcelona). SEMILLAS. 
Te1.(93)3321650. 35 

MOTIF, S.A. A m o  de Correos. 235: 28230 Las Rozas (Madrid). 
AGRIESPANA Distrib. en Valencia: Lorenzo Casanwas. Semillas cebolla. Pintor 
Tamas6.52: 46823 Navarres (Valencia). TeI.f96)2266143. 109 

AGROSELECTA San Joaquln. 14-lo Izq.; 28220 Majadahonda (Madrid). 
TeI.f91163847B:Fax:I9116390554. 43 SOLTEX. Mallas para invernadero. Padre Claret, s/n BI.4 local 3; 08348 Cabrils 

lBarcelona).Tel.(g3)7532416. P.A. - 

COPR(IY\. Cm. Viejo de Silla a Ruzala. N.16-B; 46469 Beniparell (Valencia). 
Tei.(96)1201e40;Fax:(96)12036n. 11 TEXINTER, S.A. Lubaail. Tejido no-tejido. Vla Agusta. 125; 08006 Barcelona. 

Te1.(93)2090011; Fax:(93)2023830. 39 

TEXZlL GIRBAU. Mellas de sombreo. Balmes. 8: 08520 Les Franqueses 
(Bardona).Tel.(93)8493781. P.A. 

PETOSEED IBERICA. S.A. Apartado de Correos. 96; 08740 SI. Andreu de la 
Barca (Bardonal. Te1.193)6532561: Fax:f9316534254. 87 

RAMIROARNEDO, SA.  Roya1 Sluis. Semillas hortlcolas y de Awes. Apartado de 
Correos. 21 : 26500 Calahorra (La Rioial. Tel.l9411131250: Fax:19411135601. 36 

PUHTELES DE HORTALIZAS. 

GEL-BO-PLANT. Apartado de Comeos, 107; 08380 Malgrat de Mar (Barcelona). 
Te1.(93)7610414. P.A. 

RUKZWAAN. Semillas hortlcolas. Avda. F. Garcla Lwca. 47-1-2; 04004 Almerla. 
Te1.(951)266822;Fax:(951)268854. c.p.3 

SLUlS d; GROOT. Semillas de flores. N.340. Km.111, Uba Pueblo Blanco. 3: 
04740 El Parador (Almerla). Tel.(951)343515; Fax:(951)345209. 45 

V I L W I N  IBERICA. Semillas hortlcolas y de flores. Joaquln Orozco. 17; 03006 
Alicante.Te1.(96)5221~. 73 

PLANTELES DE ORNAMENTALES. 

AMSTERZONIAM Juan XXIII, 9; 08310 Argentona (Barcelona). Te1.(93)7560000: 
Fax:19317560121. 29 

FLORASOL Ctra.N.340. Km.886. Apdo. Coneos 63; 46220 Picassent (Valencia). 
TeI.(96)1232668. P.A. 

HORTICULTURA SORS. Producá6n de plantas ornamentales. 08339 Vilassar de 
Dalt (Bardona). Tei.(93)7SQ1841. P.A. 

- 

AGROSELECTA San h q u l n .  14-lo Izq.; 28220 Majadahonda (Madrid). 
TeI.(91)6384723;Fax:(91)6390554. 43 

AS8 GR~NLAND. S.A. Petirroio26. 1°B: 28047 Madrid.Te1.~91)4616000. 11 1 

CCMAERCIAL PRCUIR, S.A. Central de suministros honlcolas. Apartado de 
Cweos. 140: 46930Quart de Poblet (Valencia). Te1.(96)1533011; 
Fax:(96) 1533250. 34-5667-103 

PRODEASA Carnl de Sant Roc. s/n-Finca Nitris; 17180 Vilablareix (Girona). 
T81.(972)24 1929. C. D.^ 

ASPLA. PlCtiax para agricultura. Avda. Pablo Garnica, 20; 39300 Torrelavega 
(CanEabria).Tel~942)893000:Fax:(942)89381. 6 1 

COMERCIAL PfNlMR, S.A. Central de suministro8 honlcolas. Apartado de 
C m s ,  140; 48930 Quart de Poblet (Valencia). Te1.(96)1533011; 
Fax:(96) 1533250. 34-W67-103 

SK:OSA. Abonos solubles. Avda. Ferrocarril. 1; 08620 Sant Vicenc dels Hons 
lBardona~.Tel.~9316561211. a 

CRITESA. Placa de Makidon, el policarbonato de Bayer. Pd.ind. La Ferreria. 
Manzana 3 Pie.1-J: 001 10 Moncada I Relxac (Bwcebnal. . 4041 

VALIMEX. S.L. Abonos y agroqulmicos. Cootainers para planteles. Palleter, 2-1.; 
46008 Valencia. Te1.(96)3253707; Fax:(96)3264515. 55 

EXXOJVCHEMICAL. Materias primas para plásticos. Avda. de Burgos. 12; 28036 
MadrM.Te1 .(Q113339544. 4-5 VIVEROS. . . . - - -. . - . 3 -  v . - - - -  - . - 
LUIS TORRO. Gomis. 45-W; 46870 &teniente (Valencia). Tel.(96)2386926; 

. . . -. . - -. 

KIWIPLAKT. Avda. Portanel, 19: 36210 Vipo (Pontevedra). Te1.(!386)201411. 16 Fax:(@6)23&926. 120 

MASACHS IBERICA. Embalser. lmpermeabillzadones y recubrirnientos. CI. PLANASA Ctra. San AdriBn, Km. 1; 31 514 Valtierra (Navarra). Te1.(948)867236; 
Fax:1948)867230. 23 

UNIVERSAL PLANTAS. Plantas de rosales para Aw cortada. Cortijo Castellanos. 
Apdo. 17; 41300 San Jos6de la Rinconada(Sevil1a). Te1.(954)79W5. PA. POLBLAS. Placa8 de diester. Cm. Barcelona. 66: 0821 0 Barbere del Vallbs 

REPSOL OUIMICA. Materias prlmas y compuestas para plásticos agrlcolas. Juan 
Bravo. 3B; 28006 Madrid. Tel.(91)3488500; Fax:(91)2768028. 76 
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PRODEASA: 
Tecnología avanzada en substratos. 
Empresa pionera en substratos para el cultivo de las plantas. 

-L Nuestras mezclas son determinadas 
mediante la programación de las - necesidades de los cultivos, habiendo 
estudiado exhaustivamente las 
características de los materiales 
integrantes y combinando 
adecuadamente sus propiedades 

Venta a graie en camiones 

PRODUCTOS Ene~~c~ icos  Y Asonos, 5 . ~ .  
Cami de San1 Roc. s/n (Finca Nitris) a (972) 24 19 29 

TIERRAS Y ~UBSTRATO~ 17180 VlLABLARElX (Girona) 

m ' k m  la : m nuciesa,!~- 
ENVASES PLASTICOS 

PARA FRESAS, FRESONES, -. 

FRUTOS DEL BOSQUE,.- 5 

... TODO TIPO DE FRUTAS 
Y VERDURAS, OFTlMlZAN 
SU ENVASADO Y MEJORAN 
SU COMERCIALIZACION. 
Dotados de tapas transparentes que 
facilitan su apilado en el punto de 
venta. 
Sus dimensiones normalizadas a 
los plateaus y pa/ets europeos,son 
ideales para la exportación. 

1-1 
PIDANOS MAYOR 
INFORMACION, POR CORREO 
O TELEFONICAMENTE. 

nudesa 
Gerona. 210 
Apartado Correos 1027 
SABADELL (Barcelona) 

Tel. (93) 710 34 00 
Ventas: 710 32 44 
Telex 59021 NDESE 
Fax: 710 22 12 



FEMIRA RZ@ 
ROMORE RZ@ 

RlJK ZWAAN 
SEMILLAS HORTICOLAS 
Avda. F. García Lorca, 47-lQ-2" 
04004 ALMERIA 
Telf.: (951) 26 68 22 
Telefax: (951) 26 68 54 


