
Casablanca, un paraíso de almendros
Explotación agraria murciana de 130 ha de almendro con riego por goteo y 80 ha de frutales
• ABEL DE LAMO. Periodista

A fin^ ► Ic^s ^lc fcbr^^-
ro tu^^imos la
oportuni^iad de
conoc^^r la finca

('^as^^bla,nca, ^}ue nos
sorilr ►^n^iió Y^spccial-

m^^nt^^ por su tccnolo-
^ía ^i^^ cultivo, con 1.31 ha tle
alm ►^ndros con ri ►^l;o por goteo
v ^3U ha ^i ► ^<lica ► I^is a ► liversos
frutal ►^s. .loti ►̂  Illáñez, a► lminis-
trador ímico dc^ l^ ► sociedad,
m^^ ,ICOmpañó ►^n to ► lo mo-
m ►^nto y lo^ hcrmanos Cons-
tanlino ^^ .lo5é Luis Gonzálvc^z,
ingcni^^ro t^^cnico agrícola y
►^nc<u'^;ado ^;cncral, rc^tipectiva-
m ► ^ntc, noti htihlaron accrca
^l^^l fw^cionami^^nto ^ic cstz ►
^^si^lí^n^li^la E^x}^Ilotaci ►ín a,:;r^► -
ria, ubicadn cn c^l tí^rmino
municip^Il ^1^^ Aharán (iVlYU^cia).

C'on una altitu^l aproxima^ia
► 1^^ 3^f1 m sol>r^^ ►^I nivel ► I^^l mar,
^^st,á ► ^nrl^^v<ui<t c^n Iu^ ^x^quetio
vall<^ rodea^iu por las sic^rras dc

Ascoy y Eicnis llor el Ocste v
I<>.5 ►^titribacionc^s ►le la sierr^
^Ic^ la Pilx }^or c^l I^st^^. Ocupa

una su}^crficic dc^ ^3:38 ha. Des-
ta^ca ^^n la ^^x}^lolación una es-

t^^ción hort^Yfrut^ícola quc albcr-

}^il {i c^llllill'ilti ÍI'l^oCltl('ilS cOn
c<Ypacidad }^ara 1.OU0 t, así co-
Ino 121 m^l(i111n2iCl<l nCCCS^IT'18 1)21-

r^l nliltl]})U^81' y PnVilti^ll" I21.

iY'11t21.

La fl-uta fresca, caractf^rísti-
ca dc la rc^ión nYUrciana, tic-
nc cn c^^ta zona tiu ^^rincipal
núcl^^o ^lc ilroducción v dc in-
cluslri^ ►s frut^^r^ts.

Inicios y desarrollo

La (inca tic^n^^ sus urínencs
c^n ^^l año 191i^ cuan^io vc ini-
ciaron los nu^wos re^;a ► líos ► ^n
lx zona, al apro^^^^charsc^ las
a^;ua.ti ^ullt ►^rránca^ dcl acuí-
f^^ro Asco^^-So}^alrno.

I)urantc la d^^ca^la dc^ los 7U,
I^ ► ^^^}^lotación ^cn^^ró una mc-
.joea ► Icl ni^^<^I cLc ^^i^la, cr►^ando
:;ran canti^l^ ► ^I ^Ic i^uc5tos ^Ic^

t.rabajo e impulsando a que los
agricultore5 cambiaran sus cul-
t,ivos tradicionales de secano
}^or los nuevos de regadío.

En el año 1985 se comi^^nzan
a introdueir imlovaciones en el
sistema de ricgo y en los culti-
vo5, sicm}^re con frutales y uva
dc mcsa, que son tradicionales
dc la zona.

En 1< ► actualidad 5e pueden
► listin^uir dos gru}^os df^ cul-
iivo claramcnte diferenciados:
uno el cultivo de fi1► tales y uva
dc mesa, quc se ha planifica^do
clc form^^ con^^encional utili-
z^ ► n^io los a^lc^lanto5 conocidos

en el sector como el riego loc^-
lizado ^^ v^Iric ► lades ► le resulta-
do ,ya com}^robado ^^n la zona;
y otro cl culti^o d^^ almendros
en reba^dío, lrlsado en tres
importantfa innovaciones com-
bina^das: marco de plantación,
v^Irieda^des y sistema de reco-
lección. Las tres han sido c^pe-
rimentadas in ►iependientemen-
te, pero no cn conjunto como
sc hace en la cxplotación abra-
ri^► Casahlanca, por lo quc^ sc
pucde consid^^rar una innova-
ción tecnológica }^ionera en
España.

La plantación s^^ ha reali-

En la foto superior chalet de la finca
y naves de la Estación
Hortofrutícola. Foto inferior: José
Ibáñez, administrador-único y los
hermanos Constantino y José luis
Gonzálvez, ingeniero técnico y
encargado general, respectivamente.

^ado en marcos quc son pro-
pios de una agricultura inten-

siv^i ,y sc han buscado varie-

dades tlc máxima adaptación
V rE'n(^lllllf'nt0.

I^;l sist^^ma de rccolección
quc se ulili^a es cl dc Califor-
nla, (^U(' eS c^l)Ill'il^)1(' en ('St^l

finca por tener tma gran su}^er-
fici^^ plana. La técnica consiste
en vibrai' el zírbol para quc la

'dllll('n(^ril Cil1^il V, lnl^l VC:7. C'll f'1
suclo, por meclio dc un sopLa-
dor de aire, 5c le c^min ►ja al
centro d^^ la calle, donde se va
formando un caballón dc al-
mcndra, }^udií^ndos^^ después
rcco^cr con un lra^ctor provisto
de un nx^caniti ► no rc^cog ►^dor
pata esfi tŭ l. Estc sistc^m^^ faci-
lila la r^pida recolc^cción de
grande.s extentiiones, reducicn-
do considcrablc^mentc cl costo.

Organizaciones y recursos

Personal: Para la rcaliza-
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EI rlego por goteo (fertirrigación), la polinlzación con abejas y la alta tecnología con recolección de almendra mecani-
zada son puntos básicos para el funcionamiento y rentabllidad de Casablanca.

ción de las diversas labores
Casablanca dispone como
personal fijo de 1 ingeniero
técnico agrícola, 1 administra-
tivo, 1 encargado general, 5
especia)istas, 3 peones y 1
guardajurado.

Además, y dependiendo de
la época y tareas a realizar, se
contrata un número variable
de trabajadores eventuales.

Maquinaria: Para el desa-
rrollo de las diversas labores el
parque de la maquinaria es
amplio: 6 tractores con una po-
tencia que oscila entre 45 y 75
CV, 4 atomizadores, 2 equipos
de tratamientos de herbicida
hidráulicos, 1 prepodadora hi-
dráulica, 2 máquinas de reco-
lectar almendra, cultivadores,
desbrozadores, espolvoreado-
res, trituradores, etc.

En cuanto a la manipula-
ción, envasado y conservación
de la fruta, se dispone de lí-
neas de selección, calibrado y
envasado; básculas, carretillas
elevadoras, envases, palets,
etc... Cámaras frigoríficas de
una capacidad de 1.000 t, con
una potencia instalada de 100

CV, para cámaras de conser-
vación de 770 m3 de volumen
cada una, y 2 cámaras de
preenfriamiento de 390 m^3
cada una. Están equipadas con
2 compresores calculados para
un tiempo de funcionamiento
de 22 horas diarias, con una
entrada máxima de género de
100 t/día, y una capacidad de
trabajo de 206.000 KCaI/hora.

El aislamiento es de corcho

Cultivo Varledad Superficle
(ha)

Densldad
(árbol/ha)

Albaricoque Clases 30 230
Almendro Varias (*) 131 500-1.000
Ciruela Santa Rosa 4 625
Melocotón Paraguayo 2 625
Parral Napoleón 6,5 625
Parral I+^^I^.^ 11 625

(*) Cristomorto, Ferragnes y Ferraduel.

Cultivo Variedad Superficle Densidad
(ha) (árbol/ha)

Albaricoque Clases 11 230
Melocotón Varias (1) 8 570
Parral Napoleón 8 475
Varias (2) Varios 2 1.000

(1) Catherina y Sudanell. (2) Cerezo y peral.

con puertas de poliéster. Cada
cámara tiene su termostato, es-
tando la instalación totalmente
automatizada, con descarche
por gas caliente.

Infraestructura: La superfi-
cie total cultivable se encuen-
tra aparcelada en piezas rec-
tangulares de 125X40 m (inclu-
yendo caminos), estando reu-
nidas las mismas en módulos
de 8 ó 10 parcelas, rodeados

dichos módulos por p<>"ti^^s de
tiervicio, orícnt,idos cn los sen-
tidos N-S y E-( ).

Se disponc^ de un equipo dc
transfor ►nación de 1(i0 KVA
que suministra c^nergía a la
cámaras frigoríhcas ,y a la es-
tación hortofrut.ícola, que
ocupa una parcela dc^ 27.000,
m^, Y está co ►t^puc^sta por una
superficie cuhierta dt^ .3.(i00
m^', dc los cuales 2.400 m° con-
tienen las maquinarias e ins-
talaciones necc^saria^s para las
diversas fases de cnvasado y
manipulación de ('ruta, ,y los
1.200 m' restantes c^stán dt^sti-
nados a cámaras frigoríl'ic^ls.

Existen otras edificaci^^nes
como son la nave destinada al
taller-almacén, de (i00 ni' de
superlicie cubierta, chalet de
^300 m^' de supcrticic cuhit^rt,a,
destinado a oticinas v resi-
dencia, casetas de transfor-
madores, al,jibes ,y diversas
superficies cubicrtati para
protección del personal distri-
buidas por toda la linca.

En el sisit^ma de riego po-
demos distinguir rl sistema
t.radicional, en el que cl agua
es impulsada al punto más
elevado de la tinca, dcsdc el
cual sc dist.ribuy^^ por grave-
dad por una red d^^ tuh^^rías
canalizada subterránea, con
una longit.ud total dc 2H.000
m, y el sistema actual contiis-
tente en una instalaci^tn de
riego localizado en tma supt^r-
ficie de 210 ha, dondc^ se dis-
pone de un equipo de lillrado
instalado en la conducción
principal, cuya capacidad de
filtrado es de f3U0 ►n^'/h, y un
equipo ceniralizado de fcrtili-
zación comput^sto por dos
tanques de fertiliz<uttc^s de
5.0(lU l, y varios dositicadores
y agitadores.

Tecnología

ltipos de suelo. L<^s suelos
que forman la i'inca son ho-
mogéneos, pr^tftu^dt^s, c^tn ex-
celc^nte círenaje ,y 1^rescos,
como corresponde a sut^los
de textura limo-arenosa, con
prEac^ncia dc cantos r^rdados,
cíe pIl ligeramente básico y
contenido de caliza act.iva
acept,able.
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Superficies de cultivo. Po-
demos distinguir dos grandes
grupos de plantaciones segtín
la edad de las mismas.

EI primer grupo lo consti-
tuyen las plantaciones jóve-
nes que comienzan a entrar
en producción, con edades
comprendidas entre 4 y 8
años (cuadro I) y el segundo
por las nuevas plantaciones
de 1 a 3 años (cuadro II).

El resto de superficie culti-
vable, 102 ha aproximada-
mente, se encuentra en la
actualidad preparándose para
realizar en los próximos años
nuevas plantaciones.

La superficie restante has-
ta completar las 338 ha co-
rresponden a caminos, esta-
ción hortoll•utícola, embalses
y naves.

Variedades. Como se
puede observar en los cua-
dros I y II, las variedades cul-
tivadas en frutales son las
a^rtóctonas de la zona.

Todas ellas son variedades
productivas pero que para al-
canzar buenos rendimientos
necesitan la ayuda de insec-
tos polinizadores, llegando in-
cluso a obtenerse awnentos
de las cosechas de hasta un
30% por la presencia de los
mismos.

Las variedades cultivadas
de almendro son de tloración
tardía y de origen francés.

La variedad Cristomorto,
que representa un 10% del to-
tal de la plantación, actúa co-
mo polinizador. F.s una al-
mendra de cáscara dura, de
calidad media y bastante pro-
ductiva. Obtiene rendimientos
de pepita de hast,a un 27%.

La variedad Ferraduel re-
presenta el 30°s, del cultivo. Al
igual que la anterior, actúa
como polinizador, aunque ne-
cesita también ser polinizada.
Es una almendra de cáscara
dura de mayor calidad que la
anterior. Los rendimientos
obtenidos en pepita oscilan
entre un 25-28"/,^.

La variedad Ferragnes es
la hase de la plantación, ya
que representa el Ei0°^^ del to-
tal del cultivo. Necesita ser
polinizada, actuando como
polinizadores las variedades

En Casablanca se cultivan, junto a la almendra, otros frutales como el meloco-
tón, albaricoquero, parral, paraguayo, e incluso cerezo.

mencionadas anteriormente.
Es una almendra de cáscara
semidura, siendo la que tna-
yor rendimiento de pepita ob-
tiene, hasta un 38%.

A1 igual que en los frutales,
para los ahnendros la presen-
cia de insect.os es imprescin-
dible, debiéndose de colocar
del orden de 6 a 10 colmenas
de abejas por hectárea.

Sanidad vegetal. El inge-
niero técnico agrícola, Cons-
tntino Gonzálvez, se encarga
del control fitosanitario de
los cultivos.

Para el control de las diver-
sas plagas y enfermedades se
dispone de diversos dispositi-

vos (trampas sexuales, mi-
niestaciones meteorológicas,
etc.), mediante las cuales se
puede determinar el momento
más idóneo para combatir un
determinado insecto u hongo,
utilizando de esta forma, de
una manera más racional, los
productos agroquímicos, a las
dosis adecuadas y respetando
en cada momento la fauna de
insectos polinizadores y de-
predadores de la zona.

Como medios de lucha di-
rectos está la aplicación de
plaguicidas o fungicidas, cuan-
do la población o fase de desa-
rrollo de una determinada
plaga u hongo lo exige.

Se usan también medios de
lucha indirectos. A saber:
- Irrigación para evitar la

puesta de huevos de insec-
tos.

- Destrucción de leña y plan-
tas afectadas por una de-
terminada plaga o enfer-
medad, para evitar su pro-
liferación.

- Eliminación o tratamientos
de hierbas asociadas a los
cultivos, o aquellas situa-
das en márgenes o zonas
próximas.
La tenclencia actual en la

explotación es la reducción
en lo posible de los trata-
mientos fitosanitarios, intro-
duciendo nuevos métodos de
lucha como es la confusión
sexual con feronomas que se
ha experimentado en la lucha
contra el lepidóptero Lobesia
botrana (hilandero del pa-
rral), donde se ha realizado
una reducción considerable
de tratamientos con un resul-
tado, en cuanto a eficacia,
satisfactorio, eliminando posi-
bles riesgos de fitotoxicidad
en plantas o frutos, y sobre
todo la acumulación de resi-
duos sobre el fruto.

También se utilizan insecti-
cidas biológicos (Bacillus thu-
riqiensis).

Labores culturales. Actual-
mente, con la introducción

Importancia de la polinización
osé Ibáñez insiste en la gran importancia que tienen las abejas en la polinización.
Hay que resaltarlo bien, señala, para que todos los fruticultores se mentalicen que
en la época de floración deben evitar los tratamientos insecticidas, y en los casos

que éstos sean imprescindibles, deben emplear insecticidas no tóxicos para las abe-
jas, lo que prácticamente es posible en todos los casos.

La gran mayoría de las especies frutales de hueso y pepita (albaricoque, ciruelo,
peral, almendro, etc.) cultivadas en la Región necesitan polinización cruzada
(^^macheo^^), para producir adecuadamente, pues tienen un efecto muy beneficioso
sobre las cosechas. En la Región de Murcia se podrían cifrar en miles de millones de
pesetas las pérdidas que se originan derivadas de una deficiente polinización; por
ésto, los fruticultores deberán considerar a las abejas como aliados imprescindibles
para conseguir sus objetivos.

En los últimos años se ha observado en la zona un descenso alarmante de las abe-
jas silvestres, lo que ha obligado a los fruticultores a introducir colmenas en las
explotaciones en la época de floración. Ello ha producido notabjes aumentos de la
producción, y por consiguiente, mayores beneficios. Por esto resulta rentable pagarle
al apicultor un precio razonable y garantizarle un trato respetuoso a sus colmenas. n
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de1 riego localizado, se tiende
a. la reducción del laboreo, con
importantes beneficios.

Se mant ►ene la estructura
del suelo, se genera flora mi-
crobiana y aumenta la capaci-
dad de retención dc humedad
del mismo.

Las labores que se rcalizan
son las siguicntes:
- Utilización de trituradores

de leña en frutales, con po5-
terior pase de grada para
incorporar los restos de
poda al suelo.

- Iases de grada por las ca^
lles de los frutales para in-
corporar• al terreno la vege-
tacibn que en ellas se desa-
rrol la.

- Eliminación de la vegetación
en la zoua clel bulbo de l05
frutales, para evitar la com-
petencia con los mismos.
Esta operación se realiza
bien con dcsbrozadoras, con
la incorporación al suelo de
los restos de vegetación, o
con la utilización de hcrbici-
da5 que son selectivos y en
lo posible no re5iduales.

- Pascs de rulo por las calles
del cultivo del almc:ndro
cuando la vel;etacibn no
está muy desarrollada con
el 1°rn de impedir su desa-
rrollo y preparar el suelo
para la posterior recolec-
ción rnecanizada, etc.
Fertirrigación. I^^ instztla<°ión

de riego localizado facilita el
aporte equilibrado dc las nece-
sidades de agua y clementos
nutritivos en las tliversa5 I'a5c5
cIe desarrollo del cultivo.

En el cuadro III se puede
observar la aportación de agua
y elementos nutritivos a l05
distint<^s cultivos, así como el
número de goteros y caudal
para cada planta, en función
del marco de plantación.

Calle preparada con caballón en el pie del árbol, que facilita la recolección meca-
nizada. Abajo las variedades de almendro Ferraduel, Ferragnes y Cristomorto.

Gestión informática. ^e
clispone del proñrama de ges-
tión «Isamargen» (Isagri), me-
diantc el cua] se obtiene un
análisis detallaclo de costos
de cultivos, y sirve de instru-
mcnto a la dirección técnica
para llevar el control fitosani-
tario y fertilización.

Producción y mercado

La prodrrcción de los culti-
vos de albaricoque, uva de

mesa y en mcnor proporci<7n
dc mcloeotbn y cirucla, se co-
mercializan por canales que es-
tán rnr.►y estahlecidos. Los alba-
ricoques y ciruelas conl'eccio-
nadas se vencien en los mcrca-
dos nacionales, el melocotcín
se vende parte confeccionado,
pcro la gran mayoría va dest,i-
nado a la inclustria conservera.
La uva tiene su lugar de venta
en el pro)^io parral algunoti
a ►5os o confeccionada para la.
exporiación, otros.

N"goteros Caudal/árbol Fertilizantes(U.P.) Agua
Cultivo porárbol ( I/h) NZ PZOS KZO (m3/ha)

Albaricoque 4 12 100 40 120 6.000
Almendro 3 6-12 120 40 85 5.000
Melocotón 3 12 90 30 80 5.000
Parral 3 12 80 50 170 4.500
Cerezo 0(*) 0(*) 80 25 70 3.000

(^) Rlegotradicional.

^^•^ ^ •^^ ^ ^ `^

Cultivo Varledad Fecha
recoleccfón

Superficie
(ha)

Producclón
(t/ha)

T o t a I
(t)

Albaricoque Clases 10-06 al 25-06 41 6-8 246-328
Almendro Varias 01-09 al 30-09 131 1,0-1,2 (*) 131-157
Ciruelo Santa Rosa 05-07 al 20-07 4 18-20 72-80
Melocotón Varias 10-07 al 30-08 10 10-13 100-130
Parral Italia Destle el 25-08 11 22-25 242-275

Napoleón Desde el 01-10 13,5 20 270
Varios Varias 10-05 al 30-06 2 - -
Totales Varias 10-05 al 30-10 212,5 5-5,8 1.060-1.240

(*) Toneladasdepepita.

f.a ('llmerC'IíI^V',a('ll)n fil

realiza la cm(^res^ ► ( ►or ^us
prof ► ius mc^clios ^^ tiuti f^rofii^ ► ti
m21Y('215: «I^atly^^ V «M1U'lll('f».

1'ara la vcnta ctc la ►► va Na-
frole^in tie utili•r.a I^r marc'a.
ref;istracla ^^('< ► Ily'^^, ^lue e^tá
mu,y prc5ligiacl^ ► c^n I< ► (1 ►► icín
Europea, sohre toclo en el
Iteino i!niclo.

La procluc•ciiín clc^ aln^en-
dra 5c cumc^rc•i^ ► lira a Iraví^^
de la Atiociacicín cle I'rocluc•to-
res c1c la zona . ► la cluc^ tic (u^r-
tenecc^.

Los dalo5 cle frrocluc•ci^^n tie
dctalla.n c^n cl cuadro IV.

Excelente futuro para esta
finca murciana

La empretia etitá inle^;rtula

verlicalmente, formanclo t ► n

comple.Ío a^;rc^in<luslri^ ► I cle

frutas frescas v fl•utu^ seco^.

ha futuro cle c^tile cultivo cs
prometeclor, f^uc^5 no se en-
cucnlr< ► clemasi^ ►cia cum(^elen-
cia en la l!ni^^n I^;urof^ea. ('^on-
cretamcnte, c^n allru•icocluc
las f^roclucciones eti(,añola^
supc^ran a las cle I^ ► ma^•^^ría
de los (^aísc^s eurofreos.

La uva Na( ►oleón eti antúc-
tona dc^ la Rc^};icín cle Mtu•c•ia,
v tie recolc^<•ta en unas fcchas
cn que lo, merra<los nc^ etit^ín
saturados c1e etite ti( ►o c1r uva,
lo yuc pcrmitc ^lc^fcnclc^ ►•sr rc-
lativatnente hien cn el cxl, ►•an-
.lero.

hespeclo al cullivo clel al-
menclro, con las inncw^ ► ci^^neti
introducidas, tiol ► rc^ loclo c^n
recoleccicín, se olitienc'n liajo^
cotitc5 cfe ( ► rnclucc•icín ti^ hue-
nos rcndimientoti (^imilares <r
los ohtenidos cn la:.lili.) f>or
lo que a la hora <le ti<tlir al
tnercado se f>oclrá c•om( ►elir
con las (^roclucc•ione^ clc olro^
paíscs.

Las f^lantac•ione^, tocla5 j^^-
vc^ne5, cl equipo huntano ex-

i.raorclinario, los c^c•elentes

►t^cdios y una tecnolot;ía mo-
derna httcen clel (>ecfueño va-

lle cloncle está ul^ic•^ula I< ► I;x-

plotacicín Al;raria Ca.^;; ► l ► lanc< ► ,

S.A., un paraítio clc aln ► en-

dros, yue av^ ►1< ► l^ ► rental^ili-

dacl y c^nornu' futw'^^ cle esta

enl.rall2lf)fc fln('2l Illllr('lan8. ^
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