
FRUTOS TEMPRANOS 

La crisis del petróleo y 
la aplicacicación de 
plásticos especiales 

para el forzado y 
protección de los 

cultivos horticolas ha 
desplazado hacia las 

comarcas europeas del 
sur mediterráneo a los 

cultivos de frutas y 
hortalizas más 

tempranos, en muchos 
casos también los más 

rentables para los 

Los más tempranos 
vienen del Mediterráneo 

El deseable aumento de la ca- 
lidad de los frutos y la desea- 
ble consecución de beneficios 
por su estacionalidad, resalta 
el interés de conseguir u n  me- 
jor control climático, pero ra- 
zones económicas limitan es- 
tas inversiones. 

El Ingeniero Agrónomo Ni- 
colás Castilla, primer director 
de la Estación Experimental 
Las Palmerillas de la Caja Ru- 
ral de Almería, y uno de los 
presidentes del CEPLA, Comi- 
té Español de Plásticos para 
Agricultura, afirma, en un tra- 
bajo presentado en el 1 Simpo- 
sium Iberoamericano sobre la 
«ApLicación de los Plásticos 
en las Tecnologías Agrarias)), 

En las últimas décadas, 
el cultivo en 

invernadero en 
Europa se ha 

desplazado hacia la 
zona mediterránea, 
en cuyas costas el 

clima es especialmente 
apropiado para el 
cultivo protegido 

debido a las buenas 
condiciones de 

insolación y a los 
climas suaves. 

En Almería, los 
agricultores disfrutan 
de la mayor radiación 
yclima invernal del 
continente europeo 
y en Huelva -como en 
California- son capaces 
de tener las fresas más 
tempranas y de mejor 
sabor del mundo. 
En la foto, un ensayo 
de pimientos en la finca 
experimental La Nacla 
de la Caja Rural 
de Granada y la otra, 
una foto del paisaje 
fresero de Huelva 
(La foto es de J. Olías, 
C. Sanz y A. Pérez). 

En el ~editerraneo 
sin contar acolchados 
ni pequeños túneles 
los invernaderos 
cubren su extensión 
en bastante más 
de 100.000 Has., 
un tercio de la 
superficie mundial. 
Estos agricultures 
en algunos casos 
saturan los mercados 
europeos con 
hortalizas y frutas 
producidas fuera 
de estanción. 

celebrado la primavera pasada 
en la localidad almeriense de 
El Ejido, que en los cultivos 
hortícolas del Mediterráneo 
las estrategias de producción 
están más relacionadas con los 
aspectos biológicos que con el 
grado de sofisticación de los 
invernaderos, ambos aspectos 
son considerados en una vi- 
sión integrada, en orden a ob- 
tener con un manejo adecuado 
los sistemas de producción 
más rentables. 

La crisis del petróleo, a me- 
diados de los años 70, que mo- 
tivó una gran subida de los 
costes de calefacción en los 
invernaderos del norte de Eu- 
ropa, y junto con el empleo de 
plásticos especiales en la agri- 
cultura para forzar produccio- 
nes tempranas fueron factores 
primordiales para este despla- 
zamiento del cultivo protegido 
al área Mediterránea. Estos 
fueron unos de los factores de- 
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España es el mayor 
productor euro eo de P melones en cas todos 

los tipos: amarillo 
oro; iipos tendral, 

piñonet y piel de 
sapo; redondos como 

los galia ... 
Aquí exporiamos 

melones y sandías 
desde abril hasta 

diciembre 

cisivos del continuo desarrollo 
de  nuevas zonas hortícolas en 
las comarcas con mejores cli- 
mas, propiciádose un ir y ve- 

La adaptación 
a las condiciones 

nir c o n t h u o  de  trenes j ca- de baja radiación 
miones entre las mayores ciu- 
dades europeas y estas zonas y temperatura ha 
mediterráneas productoras de  una gran 
frutas y hortalizas. diversidad de ciclos y 

El desarrollo de  los cultivos de 
extratempranos con el uso de  De modo similar, 
tecnologías simples -afirma Se evitan ]os períodos 
Nicolás Castilla- hicieron po- de temperaturas 
sible la producción de  hortali- 
zas fuera de  la estación tradi- excesivas. A veces, 
cional. La meiora de  los trans- la estrategia consiste 
portes permitió el suministro en almacenar sobre 
de estas hortalizas «fuera de  
época» a los mercados nacio- 
nales y extranjeros, cuya de- 
manda crecía, a consecuencia 
del desarrollo económico. 

la planta los frutos 
cuajado en otoño 

-caso del pimiento 
en Almería- 

Principalmente en Almería permitiendo su 
los agricultores basaron sus maduración a lo largo 
estrategias de  producción me- del invierno 
diante el empleo del inverna- 
dero y así  variar -forzar las 
temperaturas y proteger las 
plantas y frutos- las caracterís- 
ticas del clima local (básica- 
mente radiación y temperatu- 
ra) y las condiciones económi- 
cas y sociológicas locales. 

En Almería, al igual que en 
otras zonas, Aguilas, Maza- 
rrón, Huelva, p. ej., algunos 

condicionantes económicos in- 
ducen al monocultivo. y esto, 
lejos de  convertirse en un las- 
tre, en estas regiones, la espe- 
cialización en tipos de  produc- 
tos y las fechas extratempra- 
nas de  los calendarios de 
siembras y comercio se con- 
vierten en factores extra para 
el desarrollo. Por otro lado, 
también siguiendo un trabajo 
de  Nicolás Castilla, en los in- 
vernaderos Mediterráneos, las 
estrategias de  producción es- 
tán más ligadas a los aspectos 
biológicos que al nivel tecno- 
lógico d e  los invernaderos 
(Tognoni et al, 1989). Los 
programas d e  mejora genética 
se  han polarizado a mejorar 

precocidad cuaja- 
d o  a baja temperatura (Nuez, 
1986). Así  en estas regiones 
que  quieren ser fuertemente 
competitivas en los mercados 
de  exportación se  generaliza el 
empleo de  semillas con varie- 
dades adaptadas a baja tempe- 
ratura, cultivares más resisten- 
tes a los parásitos y más efi- 
cientes en el uso de  inputs 
(agua,  luz ...) son herramientas 
tecnológicas para el ahorro de  
energía en cultivo protegido 
(Tognoni et). Recientes desa- 
rrollos como los tomates de  
«larga vida» denotan la impor- 
tancia de  un mayor conoci- 
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miento biológico para una me- 
jora de las estrategias de pro- 
ducción. Otros aspectos son la 
eficiencia fotosintética, la op- 
timitización de la arquitectura 
de planta para el aprovecha- 
miento de la luz. (Tognoni et 
al, 1989). 

En los países del norte de Eu- 
ropa hay una tendencia a opti- 
mizar el clima del invernadero, 
siguiendo una tendencia de 
"máxima modificación climáti- 
ca" en el cultivo protegido. En 
el Mediterráneo, por el contra- 
rio, la tendencia dominante ha 
sido adaptar la planta a condi- 
ciones ambientales "subópti- 
mas" (Tognoni et al, 1989). 

La superficie de 
invernaderos en el área 

mediterránea ha 
pasado de 68.000 ha. a 
finales de los 80 a unas 

103.000 ha. en 1994 
Esta superficie, en su 
mayoría invernaderos 
de plástico, supone en 
torno a un tercio de la 
superficie mundial de 

invernaderos 

La resistencia y10 tolerancia a 
enfermedades ha inducido un 
mayor empleo de híbridos. Los 
problemas patológicos de ori- 
gen telúrico han incrementado 
el empleo de plantas injertadas 
en patrones tolerantes (melón y 
sandía, principalmente). La 
adaptación a las condiciones de 
baja radiación y temperatura ha 
implicado una gran diversidad 
de ciclos y épocas de trasplante. 
De modo similar, se evitan los 
períodos de temperaturas exce- 
sivas. A veces, la estrategia 
consiste en almacenar sobre la 
planta los frutos cuajado en oto- 
ño (pimiento) permitiendo su 
maduración a lo largo del in- 
vierno (Montero et al, 1986). 

Los invernaderos de plástico evohbionarán ¿esde Iw instalaefones m á s  u n o l l a  y 
anacrónicas, desde u n  punte de vista de eficacia económica, hada un eonce to de 
producción aproalimentaria para la industria horticola. En las fotos, inverndro 
de Asthor Agrícola y cultivo hidropónico, frente a una reforma casi imposible 
de un parral almeriem. 

Las lwetnaderos madlterraneos. 
Evolución 

El aumento de tem eratura en invicr- frandcs altibajos en produccldn a lo 
no (efecto inverna&ro) y la protec- ar o de1 calendlr~a de recdcc&6n 
ci6n del viento en estos invernaderos (Ante i ro ,  1992). 
son las modificaciones microclimáticas 
fundamentales para su uso en t oca de El cultivo en invernadero en d Medi- 
ba- i  radiación (Castilla y fereres, terrhnea ha permitido s n p l k r  los ca- 
19b0 . En verano, en aquellas zonas lendarim de pradueclbn, incluyendo 
don ¿ e se cultiva en invernadero, es eríodos en los que el cultivo al aire )id 
usual el blanqueo de la cubierta, como !re no n posible, por razones t&$csr 
medio de reducir las temperaturas, con y10 económicas. La gran superficie al- 
lo que revalece un efecto de sombreo canzada ha saturado, en algunos perío- 
sobre e7 efecto invernadero. En regio- dos, el mercado europeo, g i ; t i P I  
nes áridas, donde son frecuentes los destino de las exportachnes 
vientos secos, los invernaderos propor- lizas fuera de estación. 
cionan un cierto efecto "oasis' (Sirja- 
cobs, 1988). En todos los casos los in- Lr auptiiride & invernaderos el 
vernaderos, al proteger contra el vien- rea mediterránea ha pasado de 68.000 t, to y limitar la radiación, reducen la a a finales de la década de los 80.3 
eva otranspiración (Stanghellini, unas 103.000 Ha en 1994 (Castilla 
199g disminuyendo, or tanto, las m- Hernandez, 1994). Esta superficil 
cesi ¿ ades de rie o. decientemente, el constituida en su mayorfa por inverns- 
empleo de valbs d. wmbreo (per- dcror de pMstim, supone en torno a 
meables al aire y agua) como cerra- un tercia de Ir superficie mundial de 
miento de invernaderos ha perwtido invernaderos (Wittwer y Cact~Xb, 
limitar las altas temperaturas y hume- 1995). 
dades extremas del aira, respecto al 
cerramiento con Iámiaa geierando un La escasa ventilación, una de 1 s  ca- 
efecto de sombreo y de mtavientos racterísticas .m&s comunes a lbs invotr- 
Castilla, 1994). Pero, al w aumentar naderos Mediterrdnebs, &be rer me D- 

fa9 tcmpmturas  mfnimss, su uso en rada. !Iqr do a aconac'ar<a i n d a  
dpoca invernal es problam6tim, salvo superlicic c& ventilacihh perficis dc 
en latitudes bajat. invcinadsro d= 0.3 (v,r\eye 6t al, 

1990). El crecitnts empleo de mallas 
EL sisttma productivo de los inverna- en lar ventanas, para evitar o limitar la 

qieros meditcrrdneos esti  basado en el entrada de instaas, e6 una dificultad 
emplao de lnvarnaderos c)e bajo cdote, adicional ara una ventilaci6n efebi- 
con un mínimo o nulo empleo d~ ancr- v a  El so4oLeo y pulver~zac~ón de agua 
gfa, induciendo, por tanta, mínimas combin ihs  cen la. veatilación son 
modificaciones en el microAima rnc- efectivos ara reducir Ir tem eratuni 
rado bajo invernadero. Los prabkcma ra hums- 
más comunes al cultiv prpte 'do rn  E! 
Mediterrdneo son losSim#ta& rccur- 

cuado mieroclima (Blane, r986). Estar 

sos hldricos, su mediocre calidad, los 
problemas de-fitosanidad el isade- 

restricciones climáticas son r m p  S- (Nimi& Costilla, I Simposio Iberoametire 
bles de la baja prodductivida lne%io- no sobre la aplicación de los pkí&cos a k 
cre calidad m algunos pro%uctos y agriculiura. EL EJIDO -Alme&) 

L 
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