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1 ^ dan para mucho ...
40 años de inversión continua en investigación.

15 años utilizando biotecnología.

MEDIOS:
^ 50 personas

dedicadas a I+D.

3 laboratorios de
Biotecnología, el último
de los cuales de 1800 mz.

30 programas de
investigación en marcha.

16 hectáreas de
Invernaderos.

Más de 6.000 nuevas
variedades experimentales
creadas y ensayadas cada
año.

^ 200 variedades de
Obtención propia, inscritas
en el Catálogo Oficial de
Variedades. Selecciones
obtenidas en España y por
tanto adaptadas a las
condiciones agroclimáticas
españolas.

España ^ Portugal ^ Italia ^ Turquía ^ Jordania ^ EEUU ^ Chile
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La administración, central y autonómica,
ha de emplear los recursos necesarios
para controlar y garantizar el material

de reproducción

Situación actual
de los viveros

en España

Para garantizar los criterios sanitarios
y de ealidad existen las normas legales
de requisitos fitosanitarios y de eontrol

y certificación respectivamente

Carles Folch i Castell

cfolchcastell C^?gencat. net

Ingeniero técnico agrícola

Generalitat de Catalunya
DARP - Servei de Producció

Agrícola

La actividad de producción de semillas y de material ve-
getal en general, yue abarca las especies agrícolas, vegetales,
forestales, frutales, ornamentales y las vides, contribuyen al
funcionamiento del mercado interior al garantizar yue las se-
millas y el material de propagación comercializado en la Co-
munidad cumplen lo^ criterios sanitarios y de calidad.

Para garantirar los criterios sanitarios y de calidad exis-
ten las normas le^ales de requisitos fitosanitarios y de control
y certificacibn respectivamente. En todas las especies el ám-
bito de aplicación es de toda la Comunidad Europea, excepto
en la certificación de frutales que el ámbito es solo para el Es-
tado, para los cuales no existen normas comunitarias de certi-
ficación.

Tampoco hay yue olvidar todo el desarrollo legal que re-
gula la protección de las obtenciones vegetales, tanto a nivel
estatal como europeo. Todo ello para garantizar los derechos
de los obtentores de las nuevas variedades vegetales que se
quieren introducir en el mercado. Este es un tema muy polé-
mico y del yue se necesitan grandes dosis de pedagogía, trans-
parencia e información, tanto por parte de las administracio-
nes públicas como del sector privado.

La regulación de la producción de las plantas de vivero
se inició en España durante los añoti 50-60 con los cítricos de-
bido a la detección del virus de la tristeza, que para impedir
su difusión se publicaron las primeras normas de producción,

Z ^ ^.^^^^
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Los viveros deben extremar la vigilancia en cuanto
a la ealidad del material vegetal que producen.

Una calidad tanto sanitaria como de autenticidad
varietal. En este punto debe ser muy cuidadoso

en cumplir las normativas de producción
y no transgredir los dereehos de los obtentores

cuando estén produciendo variedades protegidas

Foto: Arboretum.

entre ellas la autorización de las empresas productoras y los
controles sanitarios sobre el origen del material vegetal utili-
zado. Se trataba de una certificación parcial, pues en principio
la identificación varietal no estaba contemplada.

Con las experiencia de los cítricos, a principios de los
años 80, se crea un esquema de certificación oficial de fruta-
les, en el que se tiene en cuenta los aspectos de sanidad vege-
tal y de autenticidad varietal. Este esquema de certificación
oficial toma como modelo el esquema francés que ya funcio-
naba desde principios de los 60 bajo el control del CTIFL.

Un esquema de certificación oficial consiste primero en
disponer de unas plantas iniciales, con garantías de sanidad
vegetal y autenticidad varietal. Después en controlar el proce-
so de multiplicación para saber en todo momento el origen del
material y controlar e] estado sanitario. Finalmente, antes del
arranque se etiqueta planta por planta, con una etiqueta oficial
numerada, que identifica la especie, la variedad y el portain-
jerto.

Hemos de recordar que las normas de producción de cí-
tricos son obligatorias, mientras que la producción de material
de reproducción dentro del esquema de certificación de fruta-
les es voluntario. Hay unas normas de producción obligatorias
para los frutales que fueron las mismas que se tuvieron que
adoptar con la regulación comunitaria, a principios de los 90.

Las normas de produceión de plantas de vivero de orna-

mentales son de los años 90, motivadas por la aparición de
una Directiva europea y no disponen de esquema de certificu-
ción oficial.

Tradicionalmente los viveros tenían un ámbito de actua-
ción local y se dedicaban a suministrar las plantas de los fruti-
cultores que le eran próximos. Los viveristas eran, y son, per-
sonas muy inquietas que procuraban poder disponer de las úl-
timas novedades varietales que aparecían en el mundo, apro-
vechando sus contactos con sus colegas extranjeros y con cen-
tros de investigación nacionales o internacionales.

Una vez disponían de una pequeña cantidad de material,
una vareta era suficiente, la emperaban a multiplicar en sus
viveros y la ofrecían a los fruticuhores. Este sistema es el yue
se utilizó en los años 40 y 50 para la introducción de las va-

riedades de manrana Golden y Starking en las comarcas de
Lleida.

Estos últimos años, los viveros de plantas de frutales en
España, se encuentran ante unos cambios muy importantes.
Estos cambios vienen motivados por las exigencias del merca-
do del consumo de fruta y más concretamente en la distribu-
ción de esta producción. Otra causa son los numerosos pro-
gramas de mejora que tienen por objetivo el obtener nuevas
variedades y poderlas comercializar en exclusiva en el merca-
do. La diferenciación del producto en el mercado, como cual-
quier otro producto de consumo, parece una garantía para po-
der colocar en el mercado la producción.

Así, ahora es más importante disponer de una producción
con el mercado asegurado que de una variedad interesante
para la que haya de buscar un mercado. Por eso la aparición
de clubs de variedades puede ser una nueva forma de produc-
ción de fruta, que hace que los viveristas deban establecer
contratos de multiplicación con estos clubs para asegurar la
producción y venta de las plantas.

Otro problema ante el que se encuentran los viveristas es
que la producción tiende a agruparse cada vez más debido a
las necesidades de asegurarse un suministro homogéneo y
continuo, de producción por parte de las cadenas de distribu-
ción. El viverista debe especializarse en especies o incluso en
variedades y a ser posible producir las plantas bajo pedido.
Además si se trata de variedades protegidas deberá ase^urar una
cantidad mínima, normalmente elevada, de plantas a producir.

Los problemas de sanidad vegetal, y concretamente el
control de organismos nocivos que pueden afectar grrvemente
la producción frutícola (fuego bacteriano, sharka, etc.) requie-
re un estricto control por parte de los organismos oficiales, y

3
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Foto: Frisa Planter, Grupo Sakata.

Producción de plantones de frutales
certificados en España

^i

Albaricoquero 300

^^ ^^

Almendro 1.720 1.772 2.739
Cerezo 1.350
Ciruelo 150 2.030 2.625
Melocotonero 24.668 13.415 7.299
Nectarina 7.373 41 602
Manzano 364.801 399.554 770.746
Peral 429.227 373.331 293.269
Total 827.939 790.443 1.078.630

Un esquema de certificación oficial consiste
en disponer de unas plantas inieiales,

con garantías de sanidad vegetal y autenticidad
varietal, controlar el proceso de multiplicación

para saber en todo momento el origen del material
y el estado sanitario y antes del arranque etiquetar

planta por planta, para identifzear la especie,
la variedad y el portainjerto

también que los viveristas extremen la vigilancia durante la
producción, dispongan de plantas madre de donde obtener el
material de reproducción y alerten a las autoridades ante la
sospecha de detección de cualquier organismo nocivo de cua-
rentena.

El esquema de certificación de frutales es un instrumento
eficaz para garantizar la calidad del material de reproducción
que el fruticultor precisa para hacer competitivas sus planta-
ciones. También sirve para defender los derechos de protec-
ción de las nuevas variedades que disponen de título de pro-
tección. Pero para ser efectivo es necesario que todas las nue-
vas variedades estén inscritas en el Registro de Variedades
Comerciales, circunstancia que ahora no ocurre, pues mien-
tras han sido muchas las variedades que estos últimos años se
les ha otorgado el título de obtención vegetal, pocas han sido
las nuevas inscripciones en el Registro.

Finalmente destacar la importancia de impulsar progra-
mas de colaboración entre organismos de investigación auto-
nómicos y agrupaciones de viveristas, que faciliten la incor-
poración de nuevas variedades dentro del esquema de certifi-
cación oficial. Ejemplos de estos programas son los existentes
en Valencia, impulsados por el IVIA y la asociación de vive-
ristas. En Catalunya, impulsado por el IRTA, en colaboración
con el DARP y los viveros seleccionadores de frutales, en
1998 se inició el proyecto CEFRUIT, para poder disponer de
material base de nuevas variedades de frutales.

En definitiva, los viveros deben extremar la vigilancia en
cuanto a la calidad del material vegetal que producen. Una ca-
lidad tanto sanitaria como de autenticidad varietal. En este
punto debe ser muy cuidadoso en cumplir las normativas de
producción y no transgredir los derechos de los obtentores
cuando estén produciendo variedades protegidas.

EI fruticultor debe tener presente que el material de re-
producción, las plantas para establecer sus plantaciones, ha de
adquirirlo a los profesionales, a los viveristas, y que hay que
abandonar las prácticas de autoproducirse las plantas en su
propia plantación a partir de material vegetal no controlado.

La administración, central y autonómica, ha de emplear
los recursos necesarios para controlar y garantizar el material
de reproducción que se pone en el mercado, porque un mate-
rial de calidad usegura un fruticultura competitiva.

4 - ,^
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En Portada:
En el presente número Extra de

"Horticultura" y "B&P", se da una

visión general de la actividad
económica en los viveros teniendo
en cuenta la modernización que se

Ileva a cabo en las distintas
modalidades de este tipo de

empresas. La tecnificación en esta
área de negocios es una realidad

creciente y una necesidad de futuro
para el conjunto de la industria

hortícola del país.
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n Producción y comercialización deben pactar sus necesidades y establecer
marcos de tabajo vinculados estrechamente, para atender las demandas
del "segmento consumidor"

La prog
en un v

ramación
ivero

En todos los campos, la programación es hoy un he
agresividades y

cho aunque con
complicidades distintas en función del ámbito realizado 1

Turrones en Navidad, rosas
en Sant Jordi, sandías en vera-
no,... a nadie se le escapa los gol-
pes de demanda que se producen
a lo largo del año, en momentos
determinados y en casi todas las
disciplinas profesionales. Golpes
de consumo en mayor o menor
cantidad y de duración desigual
en el tiempo, en donde el tener a
disposición del cliente final el
produc[o en cuestión, en plenas
condiciones es sinónimo de unas
buenas ventas.

La también llamada "estacio-
nalidad de consumo", fruto de la
espontaneidad primitiva de la
oferta y demanda, hoy incita tanto
a los colectivos productores, y so-
bre todo comercializadores, a tra-
bajar en ella de cara a conseguir
una atractiva dilatación, con el
objetivo, prácticamente utópico
en muchos de los casos, de una
"desestacionalización" de forma
que el producto en cuestión pueda
ser consumido y por lo tanto ven-
dido los 365 días del año.

Con muchos productos esto
se ha conseguido, como es el caso

determinadas frutas y hortali-de
, que con la adecuada logísti-las

ca la aplicación de tecnología de
producción e incluso la entrada de
zonas productoras de contraesta-
ión, la fórmula ha funcionado.c

Ejemplos de ellos son las manza-
nas, peras, cítricos, etc. Con otros,
lo que se ha conseguido es dilatar
en mayor o menor medida su pe-
ríodo comercial y de esta forma
su período de negocio. Pero en to-
dos los casos y ya dentro del teji-
do productivo siempre hay un ele-

Tras la toma
de pedidos, éstos
pasan mediante
administración
al departamento
de producción
para programar
su disponibilidad
en el momento
pactado
con el cliente.
Foto: Estand
de Vivercid
en Iberflora.

mento en común; la programa-
ción. Programación de la produc-
ción que la sitúe de forma adecua-
da en aquellos momentos y en las
cantidades que permitan el sacarle
la mayor rentabilidad posible.

Por supuesto que la progra-
mación no sólo permite atender pe-
ríodos o concretar volúmenes de
oferta, sino también situarlos en
momentos estratégicos en los que
o bien se adquiere el mejor prerio.
o simplemente, permite atender una
demanda "artificial" creada pun-
tualmente como consecuencia de
una buena actuación de marketing.

Para ello, producción y co-
mercialización deben pactar sus
necesidades y establecer marcos
de trabajo vinculados estrecha-
mente, para atender tanto las de-
mandas naturales como forzadas
en base a un casi siempre necesa-
rio buen marketing orientado al
"segmento consumidor".

En todos los campos, la pro-
gramación es hoy un hecho aun-
que con agresividades y complici-
dades distintas en función del ám-
bito realizado. Fruticultura. citri-
cultura, horticultura extensiva e
intensiva, de alto rendimiento...
hasta Ilegar a la horticultura orna-
mental, configuran grupos de acti-
vidades de distinta complejidad en
su programación. Pero por suerte
podemos decir que en todas estas
disciplinas, desde la menos a la
más exigente, existe una tecnolo-
gía plenamente desarrollada para
satisfacer los objetivos marcados
de programación.

Como dice un gran conocido
por todos, vinculado con el sector

Fernando Cuenca Romero

lcuenca ^atho. es

ATHO Comunicación S.L.

n La también llamada
"estacionalidad
de consumo", fruto
de la espontaneidad
primitiva de la oferta
y demanda, hoy incita
tanto a los colectivos
productores, y sobre todo
comercializadores,
a trabajar de cara
a conseguir una atractiva
dilatación, con el objetivo
de una
"desestacionalización"
de forma que el producto

pueda ser consumido

y vendido todo el año
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tecnológico, "toda instalación es
susceptible de ser mejorada hasta
la completa ruina de su propieta-
rio". Esta frase se ha convertido
en una "máxima" y por lo tanto,
ante cada empresa se presenta la
necesidad de estudiar... y Ilegar, al
punto de eyuilibrio entre las nece-
sidades reales justas que permitan
controlar las programaciones sin
que el sistema o bien lo haga in-
viable por sus costes o simple-
mente merme innecesariamente su
rentabi I idad.

En este sentido, a veces, una
simple instalación de malla es su-
ficiente para producir un determi-
nado producto de calidad en una
época y zona geográfica concreta,
que permita cumplimentar otros
períodos de producción de zonas
de mayor primor y mantener así
una oferta constante y de calidad.

En un mercado global, la
horticultura de estación... bien pro-
gramada, permite el flujo de pro-
ductos incluso entre países de for-
ma rentable. En Europa por ejem-
plo, plantas de temporada produ-
cidas en España pueden decorar
jardines alemanes en determina-
das semanas del año al igual que

pimientos murcianos llenan las
estanterías de los supermercados
en períodos concretos de este
mismo país. Todo es cuestión de
acuerdos comerciales y su progra-
mación adecuada.

Plugs, un ejemplo
Como ejemplo y para cen-

trarnos en algo concreto, nos po-
demos ir a uno de los colectivos
más exigentes en la demanda de
tecnología para una correcta pro-
gramación. Nos referimos a los
semilleros de planta joven, tanto
hortícola como ornamental.

En ambos colectivos existe
de inicio una acción comercial
como oferta tan "elástica" como
se desee. En cambio, las instala-
ciones productivas son las que
hay y su capacidad generadora de
producto es limitada, tanto en su
globalidad en la campaña como
en el día a día.

Por lo tanto, tras recibir la
propuesta de un pedido, la empre-
sa en cuestión debe saber si puede
comprometerse o no suministrarlo
ya que la ocupación del inverna-

Imagen
de expedición
de pedidos,
donde se agrupan
partidas
de diferentes
productores
para entregarlas
a uno o varios
clientes mediante
rutas
programadas.
Foto: Covaplant.

n La programación no sólo permite atender
períodos o concretar volúmenes de oferta,
sino también situarlos en momentos
estratégicos en los que o bien se adquiere
el mejor precio, o simplemente, permite
atender una demanda "artificial" creada
puntualmente como consecuencia
de una buena actuación de marketing

dero es limitada y debe estar con-
jugada con otros pedidos ya exis-
tentes, así como la disponibilidad
del material vegetal de partida y
por supuesto el potencial de mano
de obra disponible para todas las
labores manufacturadas que se re-
quieren en su proceso. Un buen
programa informático ayuda enor-
memente en esta primera fase.

Todas las especies... y varie-
dades no responden igual en el

tiempo. Unas necesitan más días
que otras para su desarrollo desde

su siembra o esquejado hasta que
están listas para su entrega. Por el
contrario, el cliente suele hacer su
pedido de forma global para que
este sea entregado en su conjunto
en una semana concreta. La entra-
da de datos parciales en un pro-
grama que gestione correctamente
todas estas variables nos ayuda a

planificar labores de esquejadas y
siembra en particular que conflu-
yan al final en una fecha de entre-
ga conjunta.

Ya sabemos cuando empezar
con cada especie o variedad en
concreto. Ahora procede el sem-
brar o esquejar las cantidades, por
variedades de una forma global
(suma de cada una de ellas inde-
pendientemente del cliente) en
cada momento. Trenes de siembra
en el caso de semillas optimizan
este proceso de forma espectacular.
Trenes que acondicionan el sustrato,
llenan las bandejas, las compactan,
la siembran, cubren las semillas,
las riegan y las apilan para trans-
portarlas al lugar de destino.

^Cuánto tiempo tardará en
germinar lo sembrado?. Ni más ni
menos que el que ya sabemos,
porque la nave de germinación
mantiene la temperatura y hume-
dad ambiente programada para la
óptima germinación de cada semi-
Ila. Es matemática pura.

^,Y cuánto tiempo necesitará
la plántula para llegar al tamaño
necesario para su venta?. Pues el
también ya sabido, porque la tem-
peratura ambiente, la luminosidad
y el grado de fertilización se ha
podido ajustar con un buen con-
trolador de clima y de fertirriga-
ción permitiendo controlar la ca-
lefacción, el fog system, ]a nebu-

12 - ^^



lización, las pantallas térmicas, el
pH, la CE. etc. (según el grado de
sofisticación de nuestras instala-
ciones), no dejando prácticamente
nada al azar.

^Y cuando la planta ha al-
canzado su estado comercial, có-
mo sabemos de quién es?. Ese
buen programa informático antes
referido, cada semana nos dice los
pedidos que hay que servir y ade-
más, como cada bandeja va codi-
ficada, podemos agrupar los pedi-
do por "especies - variedades -
cantidades - clientes".

En el fondo, estamos hablan-
do de verdaderas industrias pro-
ductivas que nada tienen que ver
con esa antigua situación donde
levantarse y mirar al cielo... era
un hecho cotidiano.

Estructuras de invernaderos
que permiten incorporar todo tipo
de sistemas de ventilación y so-
portar pesos de equipos técnicos y
cultivos suspendidos; diferentes
tipos de pantallas térmicas con to-

Muchos de los
trabajos requieren

un importante
volumen de mano

de obra,
por ejemplo las

labores de
esquejado. Foto:
Vivers La Vinya.

dos los grados de sombreo que se
deseen hasta Ilegar a obtener os-
curidad total para aquellos culti-
vos que necesitan foto-período;
mallas plásticas, abiertas o cerra-
das, que permitan desde cubrir las
necesidades protectoras de un po-

sible granizo hasta que actúen
como verdaderas barreras ante in-
sectos como la mosca blanca o
trips; equipos de fertirrigación y
control de clima que conectados a
los sensores y equipos adecuados
gestionan correctamente la lumi-

Mp, p,grícolaU`
^er FpgR1CANSEes e,

Gue ^{^eCe inVer ^a No ma
Ce^t^ficado ENg 3031-1

UNE

UIMA C y E. S. Coop. Este

Ps. Oladu^ n^3, apdo. 13 Tel^. .34 961 665 068
20560 ONATI Fax:+34 %1 665 149
Gu^púzco.+ Móvil^..346704%003
TN: +34 943 034 900
fax^.+34 943 716 466
w^.se.

TeC .34 950 305 246
fax^+34 950 304 297
Mb.^l .34 670 4% 1 18

+34 670 4% 001
+34 677 984 374
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Ejemplo cualyuier parte del mundo a tiem-
de instalación y po real; equipos de recogida de
cultivo altamente datos a píe de campo que gestio-
teenificado. nen tanto rendimientos de los ope-
Foto: Hortieas. rarios que trabajan en él o permi-

nosidad, humedad ambiente, tem-
peratura incluso a una altura con-
creta de la planta, frecuencia de
riego por sectores, equilibrio y
conductibilidad, además del pH
en cada mornento... y por su pues-
to con la posibilidad de modifica-
ción vía internet o móviles desde

n En el fondo, estamos hablando
de verdaderas industrias productivas
que nada tienen que ver con esa antigua

situación donde levantarse y mirar
al cielo... era un hecho cotidiano

tan preveer variaciones importan-
tes de producción para coordinar
por ejemplo gestión en la previ-
sión de envases o para actuacio-
nes comerciales puntuales no pre-
vistas; maquinaria para la logísti-
ca desde el transplante hasta la re-
colección; equipos de tratamien-
tos autónomos; estaciones meteo-
rológicas que ayudan a predecir
incluso niveles de posibles ries-
gos fitopatológicos; productos nu-
tricionales y fitosanitarios desa-
rrollados para conseguir acciones
en la planta de precisión; Plásti-
cos tricapa, foto-selectivos, térmi-
cos, biodegradables... Una diversi-
dad tecnológica que como si de
ingredientes culinarios se trata-
se... permiten realizar conjugán-
dola correctamente cualquier deli-
ciosa comida.

^OITEK SPA
macchlne per Il ftorouluaismo professlonale

^

- para plaMas en maceta o rnn tallo - dlámetro de las mecetas de 10 a 30 cm - motor a gaso0na o electrlctdad
- dlómetro de macetas de 14 a 30 an - poslblUdad de aplkar doslficador - ueloddad máxlma: 8.5 hmlh
- produdlu^dad hasta 1100 PlaMas/hora de deslnfedaMe - móxlmo peso transportado: 400 kg
- dlmenslones máxtmas del corte: - pendleMe máxlma:l4X

o ancho 450 m^ altura 1200 mm

- para plaMas en tlerra en apelldn
- dlómetro 30 a 55 cm
- auance y parada de la máqulna

tlca l:C
- produccldn: 30140 paletslora
- dlmenstones en mm:1000 x 1200 x 2600 h
- enuuelue wrros CC estándar y palets

- estruclura en perfll de aluminlo
- Nnta en PUC de alta reslstencta
- longltud de 2 a 6 m
- patas regulables
- peso: 24 kg
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Todo es cuestión
de equilibrio

Por supuesto, todo no es tan
bonito ni sencillo ya que así fue-
se, todo sería cuestión de dinero
ya que adquiriendo la máxima
tecnología disponible el negocio

estaría asegurado y sólo las perso-

nas con mayor potencial econó-
mico podrían producir. Por suer-
te... y digo suerte, porque la pro-
fesionalidad de cada persona, su
sensibilidad, su instinto, el esfuer-
zo diario, la agresividad profesio-

nal... le permiten obtener resulta-
dos satisfactorios que comple-
menten en muchos casos esta fal-
ta de tecnología.

En este aspecto varias retle-
xiones; una la de estudiar muy en
profundidad las exigencias y ne-
cesidades reales del nivel de so-
fisticación de las características
tecnológicas para cada caso. Otra
el abaratamiento experimentado
durante estos últimos años de los
equipos tecnológicos, permitien-

De nada sirve
desarrollar

o poner una
novedad en el

mercado si luego
no se transmite

eficazmente.
Foto: Viveros

Pereira.

do ser más asequible a más usua- nos se encuentre, unas instalacio-
rios. Y por supuesto la calidad del nes altamente equipadas tecnoló-
factor humano a todos los niveles, gicamente en el juguete más caro
ya yue puede Ilegar hasta el extre- e inútil jamás construido.
mo de convertir según en qué ma-

JA^DIN£f^ÍA ^^0^£SIONAL
La actual gama CUTMAN^ Jardín, dedicada a la jardinería dispone de una amplia oferta de tijeras de podar, además
de cortasetos y podaderas de gran potencia y facilidad de uso, así como kits de herramientas y accesorios para el riego.

www.cutman.com
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n En la última década ningún otro segmento en la industria de la floricultura ha
disfrutado de tan alto interés en su uso como el de las plantas de temporada

Viveros de planta
en maceta de propagación
por semilla ^

Ricardo Guaqueta

ricardo ® guaqueta. com

GUAQUETA USA
Your source of Plants for

Specialty Cut Flowers & Greens
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Bajo la denominación "plantas de temporada'; se suele agrupar cierto
nĈmero de especies, la mayoría anuales, utilizadas fundamentalmente
en la jardinería de exterfores y reproducidas casi siempre por semílla

Introducción
En la última década ningún

otro segmento en la industria de
la tloricultura ha disfrutado de tan
alto interés en su uso como ha
sido el de las plantas de tempora-
da. Se han convertido en algo in-
dispensable para el paisajismo en
las casas, apartamentos, centros
comerciales, edit'icios públicos, ca-

La Begonia se
utiliza también
para jardinería.
Foto de las
instalaciones
de Global Flowers
en Dinamarca.

lles y paryues porque presentan
una gran diversidad de texturas y
colores en sus tlores y follajes.

Bajo la denominación "plan-
tas de temporada", se suele agru-
par cierto número de especies, la
mayoría anualeti, utilizadas fun-
damentalmente en la jardinería de
exteriores y reproducidas casi
siempre por semilla. También in-



cluyen algunas plantas herbáceas
como son los vegetales y hierbas
aromáticas.

En Centroeuropea se estima
que este tipo de plantas supone
del 7% al 10% del total de ventas

de flores y plantas. En EEUU su-
pera el 30%. Su crecimiento va
paralelo con el desarrollo de la in-
dustria de las semillas. Los más
importantes son los Geranios, Im-
patiens, Begonias y Marigolds.

La industria de las plantas de
temporada, término que podría
asimilarse al anglosajón "bedding
plants", tiene cada día más impor-
tancia. Las causas que han hecho
posible este desarrollo son:

- La obtención continuada de
nuevas variedades de semilla para
planta en maceta, de gran calidad
y adaptación a distintos ambien-
tes, entre ellos los de interiores.

- El desarrollo de técnicas de
semillero mecanizadas y con un
control eficaz de las condiciones
ambientales.

- El uso cada vez más fre-
cuente de reguladores de creci-
miento para controlar la forma y
el tamaño de las plantas desde la
fase inicial de su cultivo.

Desde el punto de vista de la
producción en nuestro país, este
tipo de plantas tiene un doble in-
terés: por una parte, existe la po-
sibilidad de producir mini plán-
tulas que adelanten en precocidad
a las producciones tradicionales
europeas de primavera. Por otro
lado, es previsible un incremento

de su consumo ligado sin duda a

Siembra en el
sistema tradicional
realizado
normalmente
en bandejas de
semillero o mesas.

un mayor conocimiento de sus po-
sibilidades ornamentales.

En www.horticom.com?59423
se puede consultar el cuadro que
recoge las principales plantas de
temporada, con las características
más relevantes relativas a su re-
producción y tiempo de cultivo en
vivero. Las cifras son aproxima-
das y deben tomarse sólo como
referencia. No se hace mención de
cultivos comerciales al ser cues-
tión extremadamente cambiante
por la continua afluencia de nue-
vas variedades procedente de las
casas de semillas. Sería interesan-
te que en cada zona de producción
existiesen campos de ensayos com-
parativos de nuevas variedades
controlados por las asociaciones
de productores en colaboración
con casas de semillas dispuestas a
facilitar al máximo este tipo de
trabajos. Asimismo, debe cuidarse
la conservación de semillas en
condiciones tales que no se pro-
duzca pérdida de poder germi-
nativo.

Debe tenerse en cuenta la
gran diversidad de climas de nues-
tro país, por lo que las fechas de
siembra y venta de algunas espe-
cies pueden ser completamente
diferentes a las conocidas tradi-
cionalmente en el resto de Europa.

Sistema de producción
Puede considerarse básica-

mente dos sistemas de producción
de plantas de temporada, según el
grado de mecanización y el pro-
ducto final que se va a vender.

Sistema tradicional
La siembra se realiza nor-

malmente en bandejas de semille-
ro o mesas, procediendo a un repi-

n La industria de las plantas de temporada,
tiene cada día más importancia.
Las causas son, la obtención continuada
de nuevas variedades de semilla para planta
en maceta, el desarrollo de técnicas
mecanizadas y el uso cada vez más
frecuente de reguladores de crecimiento

cado en cuanto aparecen las dos o
cuatro primeras hojas verdaderas,
a bandejas de multimacetas (mul-
tilóculos) que van de 4 a S cm de
diámetro. En estas bandejas se
puede proceder a la venta, si el
destino es la jardinería doméstica,
o bien trasplantar a la maceta de-
finitiva de 10 a 14 cm para planta
de temporada de interior o balco-
nes. La siembra en bandejas debe
hacerse de tal modo que nunca se
sobrepasen las 1.000 plántulas
por bandeja de 30 x50 cm. En ca-
sos como Pelargonium y Calén-
dula, no debe sobrepasar las 200
plántulas. El ahilamiento debido a
exceso de plántulas en este esta-
dio causa problemas difíciles de
solventar posteriormente.

Sistema intensivo o de "mi-
ni plantel"

El "mini plantel" ("plug" es
el término anglosajón) comprende
la producción de plántulas indivi-
dualizadas que se hace por siste-
mas mecanizados de siembra, con
alto control de las condiciones
ambientales durante los primeros
estadios de crecimiento de la
planta.

En el semillero manual es
importante la correcta distribución
de la semilla en la bandeja. Se fa-
cilita el repicado posterior y per-
mite suministrar bandejas de
plantas de tamaño más uniforme.

Las bandejas de mini plantel
contienen entre 200 y 500 celdi-
]las de 1 a 1,5 cm de diámetro, y
unos 2-3 cm de alto. Este sistema
es el mismo empleado en zonas
hortícola españolas para produc-
ción de plantel de hortalizas y su
adaptación a las plantas de tempo-
rada es relativamente fácil. Permi-
te optimizar el uso de semillas
costosas de alta calidad y dismi-
nuir considerablemente el tiempo
y mano de obra de producción,
además de evitar el stress del tras-
plante que inevitablemente ocurre
durante el primer repicado a partir
de bandejas de semillero.

Las plántulas de mini plan-
tel son trasplantadas en unas po-
cas semanas a bandejas multiló-
culos de 6 a 8 cm o a la maceta
definitiva, con un prendimiento
rápido que permite en algunos ca-
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En el semillero
manual es
importante
la correcta
distribución
de la semilla
en la bandeja.
Se facilita el
repicado posterior
y permite
suministrar
bandejas de
plantas de tamaño
más uniforme.

sos una reducción de hasta I/3 del
tiempo total de producción.

Condiciones
de germinación
y desarrollo de plántulas

Tanto en el caso del sistem^i
tradicional como el mini plantel,
el conocimiento preciso de las
técnicas de germinación de cada
tipo de semilla es esencial. Varias
son las cuestiones que conviene
resaltar al respecto.

La germinación es el proceso
con el que la semilla cobra vida.
Para esto es importante tener cla-
ro que la semilla necesita, hume-
dad, temperatura adecuada (entre
20 - 30°C aprox.), y aire para oxi-
genarse.

Los sustratos
y la fertilización

Debido al pequeño espacio
inicial en que se desarrollan las
plántulas, las consideraciones que
se hacen para los sustratos en
cuanto a volumen de poros, reten-
ción de agua, uniformidad, dispo-
nibilidad de nutrientes, etc. co-
bran importancia trascendental en
la germinación. Es absolutamente
necesario emplear sustratos uni-
formes y de gran calidad. Existen
pruebas que evidencian la impor-
tancia de tener un sustrato neutra-
lizado y poco abonado. EI nitró-
^eno amoniacal puede retrasar en
algún caso la germinación, como
es el caso de algunas heg^^nias.
Las características de un sustrato
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adecuado deben ser: 30-50% de
capacidad de retención de agua;
20°I^ mínimo de aire; 10-30 meq/1
CIC; pH 5.5.

La fertilización después de
la germinación es fundamental (8-
30 días dependiendo de la espe-
cie). Se recomienda generalmente
aportar a través de la nebulización
del orden de 50 a 300 ppm de un
abono equilibrado, dos veces por
semana como mínimo dependien-
do de la especie. Debe tenerse en
cuenta que el continuo lavado que
sufre el sustrato al estar bajo sis-
temas de humidificación provoca
la falta de abonos en el microentor-
no de las raicillas. Para algunas
especies (ej. Petuniu. Begonia,
Viola) es aconsejable la fertiliza-
ción desde el inicio utilizando ni-
trato potásico. Probablemente exis-
te alguna influencia en el acondi-
cionamiento osmótico de la semi-
lla que mejora la homogeneidad
en la germinación.

La humedad
y la temperatura

También existen otras for-
mas de germinar las semillas pa-
sando por todo tipo de técnicas,
etc. Se puede usar un método muy
sencillo y práctico, efectivo al
100% y libre de tecnicismos y
gastos superfluos que nos da una
efectividad similar.

Usando un sustrato como el
descrito anteriormente con el fin
de mantener las semillas en hu-
medad constante y una temperatu-
ra adecuada (de 20 a 30°C aprox.)
que es lo que hace que la cáscara
rompa y la raíz asome. Se moja.
se ponen las semillas y se tapan
con una capa muy fina de mezcla
(ésta se puede esparcir finamente
por encima con una coladera) y se
vuelven a mojar para que se inicie
el proceso de germinación.

El medio no debe estar ni
inundado, ni seco, procurando que
nunca falte humedad, en este ca-
so, un pulverizador a mano es
ideal para echar algunos riegos de
vez en cuando, es decir, cuando
veamos que la humedad va bajan-
do en la mezcla, y si no queremos
pulverizar cada dos por tres, una
buena idea es tapar la bandeja o

Ensayo
de variedades
en California
de plantas de
temporada al aire
líbre procedentes
de semillas.

Las plántulas
de mini plantel
son trasplantadas
en unas pocas
semanas
a bandejas
multilóculos
de6a8cm
o a la maceta
definitiva.
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charola húmeda con las semillas,
con un plástico para evitar la per-
dida de humedad mas una tela
sombra para prevenir yuemazón y
temperaturas excesivas.

Usando el método de la ne-
bulización continua, el tamaño de
la gota y frecuencia puede ejercer
un efecto decisivo en el éxito de
la germinación. Se citan diferen-
cias que van del 70°lo para riego
manual, 85% para q ebulización
("mist-system") y 95% para nebu-
lización a alta presión ("fog-sys-
tem"). Naturalmente, si se dispo-
ne de agua de Iluvia o de muy
buena calidad, se obtendrá un me-
jor resultudo, aparte de tener me-
nos problemas en el funciona-
miento de los equipos de nebuli-
zación. Si el pH del agua es alto
(probablemente por presencia de
bicarbonato sódico), habrá que
acidificar, para evitar el bloqueo
de nutrientes.

Hay plantas en las que debe
bajarse el nivel de humedad am-
biental tan pronto se produce el
despliegue de los cotiledones (ej.
Petunia). Otras requieren un nivel
alto de humedad hasta el desarro-
llo de las primeras hojas verdade-
ras (ej. Begoniu). Es preciso pues
prever la posibilidad de disponer
de zonas diferenciadas para el
manejo de la temperatura y la hu-
medad, dentro de un rango razo-
nable. Cada vez es más frecuente
el uso de cámaras climatizadas,
más fáciles de controlar por lo ge-
neral que los invernaderos.

Cada especie tiene un rango
de temperatura óptimo para la ger-
minación y primeros estadios. Un
exceso de temperatura provoca
inevitablemente el ahilamiento en
plantas sensibles, cuando no la
pérdida de viabilidad.

La luz
Aparte de los reyuerimientos

específicos para la genninación.
La luz es un factor decisivo para
obtener plantas uniformes, com-
pactas y de calidad en los mini
planteles. Para los primeros esta-
dos se suele recomendar de 3.000
a 4.000 lux, nivel que puede al-
canzarse con relativa facilidad
con luz artificial si es preciso.

Una vez desarrolladas las cuatro 0
cinco primeras hojas, son reco-
mendables niveles de luz del or-
den de 40.000-60.000 lux. El
principal inconveniente en tales
casos suele ser la dificultad de
mantener temperaturas adecuadas,
no superiores a 25°C. Los siste-
mas de nebulización a alta pre-
sión permitirán controlar tales pa-
rámetros aceptablemente. Si se
dispone de equipos de ventilación
del tipo de aire forzado ("fan-jet")
o de refrigeración ("fan-pad"), se
pueden mantener asimismo nive-
les de temperatura satisfactorios.

Los reguladores
de crecimiento

Si a pesar de todas las pre-
cauciones ya explicadas se obser-
va con frecuencia una elongación
no deseada de las plántulas, se
puede entonces recurrir a la pode-
rosa herramienta que suponen los
retardantes de crecimiento. Hay
plantas en las que su empleo es
necesario en casi cualquier cir-
cunstancia. Consultar capítulo "Re-
guladores del crecimiento para su
uso en viveros" del profesor Ba-
llester-Olmos, investigador del

La germinación
es el proceso
en que la semilla
cobra vida. Para
ello es importante
que tenga
humedad, una
temperatura
adecuada y aire
para oxigenarse.

n Aparte de los requerimientos específicos
para la germinación, la luz es un factor
decisivo para obtener plantas uniformes,
compactas y de calidad en los mini planteles

instituto valenciano de investiga-
ciones agrarias.

Generalmente es conveniente
comenzar los tratamientos cuando
las plántulas se encuentran desa-
rrollando entre la 2a y 4a hoja ver-
dadera, utilizando dosis más bajas
de las recomendadas para plantas
más desarrolladas. La concentra-
ción depende mucho de la especie
y el momento de aplicación; ge-
neralmente oscila entre 30 y 90
ppm para ancimidol, 1.500 a
3.000 ppm para daminocida, 15 a
60 ppm para paclobutrazol, y
1.500 a 2.500 ppm. para clorme-
cuat (todas ellas en aplicación
foliar).

Almacenamiento
y conservación
de minipianteles

Es posible ahnacenar lus
plántulas una vez genninadas en
cámaras con temperaturas entre 3
y 5°C durante un par de semanas
e, incluso, algo más. La posibili-
dad de almacenamiento depende
de la especie. Así. Browullia, Pe-
largnnium, Petunin o Salvia son
relativamente tolerantes, en tanto
que Snlu^ium presenta problemas
y Colei^s es realmente difícil de
conservar.

El almacenamiento se hará
e q cámaras bajo luz artificial y
cubriendo las bandejas con plástico

para evitar la deshidratación. En
algunos casos podrán utilizarse
antitranspirantes, teniendo pre-
caución por la posible fitotoxici-
dad.

Cuidados culturales tras
el trasplante

Una vez finalizada la fase de
miniplantel, los cuidados se cir-
cunscriben a los riegos, abonados
y tratamientos de acuerdo con las
exigencias de cada especie.

EI tiosulfato de plata previe-
ne de los daños que ocasiona la
acumulación de etileno en los lu-
gares cerrados, tales como las ca-
jas o contenedores de transporte
de plantas. EI apoyo de medios
mecánicos en el trasplante y el
uso de cintas transportadoras, ca-
rros, etc. suponen un considerable
ahorro de trabajo.
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Plagas, enfermedades
y otros problemas

Dada la enorme diversidad
de plantas tratadas en este capítu-
lo, es difícil hacer indicación ex-
presa de todas y cada una de las
enfermedades, plagas y desórde-
nes que sufren las plantas de tem-
poradas. Vamos a tratar de resu-
mir los problemas que se presen-
tan más frecuentemente.

- Marchitamientos y podre-
dumbres de cuello. Causados por
hongos del suelo: Rhizoctonia,
Pythium, Phytophthora, Scleroti-
nia, etc. Los tres primeros suelen
atacar en las fases tempranas de
desarrollo y el último en fases
más avanzadas.

- Podredumbre de ápices.
Causadas generalmente por Bo-
trytis. En caso de excesiva hume-
dad acaba destruyendo ]as plantas.

- Royas y manchas circula-
res. Hongos aéreos que causan le-
siones puntuales por las zonas de
penetración. Normalmente no de-
ben presentarse ataques si se si-
gue el calendario de tratamientos
preventivos adecuado.

Todas estas enfermedades se
previenen asimismo mediante un
adecuado manejo del cultivo, vi-
gilando la sanidad del sustrato y
útiles, así como evitando los ex-
cesos de humedad o de frío, etc.

Los tratamientos preventivos
contra los hongos de raíz deben
Ilevarse rigurosamente para las
especies susceptibles, como son
Begonia, Impatiens y Catharan-
thus, aunque siempre es aconseja-

ble para todas las especies al me-
nos una vez tras el trasplante.

Por lo que se refiere a pla-
gas, hay que vigilar estrechamen-
te los tres principales enemigos
de las plántulas: pulgones, mosca
blanca y thrips. Debe tenerse en
cuenta, en todo caso, que las mini
plántulas son muy sensibles a pro-
ductos fitosanitarios a alta concen-
tración, por lo que los tratamien-
tos deben ser realizados con las
precauciones que el caso requiere.

n Artículo completo en
www. horticom.com?59423

Usando el método
de la nebulización
continua,
el tamaño de la
gota y frecuencia
puede ejercer un
efecto decisivo
en el éxito
de la germinación.

Cuando la
humedad baje una
buena idea es
tapar la bandeja
o charola húmeda
con las semillas,
con un plástico
para evitar
la perdida
de humedad más
una tela sombra
para prevenir
quemazón
y temperaturas
excesivas.
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n Es difícil proponer pautas de actuación precisas y universales a un sector
hortícola tan importante como el de la multiplicación por esqueje

La producción de esquejes

proceso de enraizamienro han sido espectaculares, casi nos han permitido
enraizar lo que queremos, cuando queremos

Los avances en el conocimiento de la producción de esquejes y de su

La multiplicación vegetativa,
como técnica de propagación, se
debió usar desde el inicio de la
agricultura: una vez seleccionadas
las mejores plantas, se multiplica-
ban vegetativamente para así per-
feccionar el cultivo. Naturalmen-
te, no todas las plantas eran fáci-
les de multiplicar lo que obligó a
estudiar distintos aspectos para ir
poco a poco, mejorando la prácti-
ca. Así, a lo ]argo de miles de
años y en particular en el último
siglo, se ha ido adquiriendo una
gran experiencia en los distintos
tipos (esqueje, "bulbo", injerto, in
vitro...) de esta multiplicación.

Los avances en el conoci-
miento de la producción de es-
quejes y de su proceso de enraiza-
miento han sido espectaculares y
aunque no totalmente, casi nos
han permitido poder enraizar lo

Cultivo de planta
madre de geranio,
recogida de
esqueje. Foto
realizada en
Cultius Roig.

que queremos, cuando queremos.
Naturalmente todavía hay lagunas
importantes yue estudiar en un te-
ma tan complejo en el que están
interrelacionados factores genéti-
cos, fisiológicos, ambientales, tem-
porales, etc. Es por tanto difícil
proponer pautas de actuación pre-
cisas y universales a un sector hor-
tícola tan importante como el de
la multiplicación por esqueje.

Al principio de los años no-
venta el Dr. Martínez publicó en
esta misma revista dos artículos
sobre la planta madre y el enrai-
zado de esquejes. Desde entonces,
las empresas dedicadas a la pro-
ducción de esquejes han sufrido
cambios notables, incorporando
avances tecnológicos punteros en
el ámbito del control climático, de
las instalaciones y equipos, de los
sustratos, etc. y se inician en sis-
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temas de gestión de calidad y de
certificación para aumentar de es-
ta manera su eficiencia.

EI objetivo de la multiplica-
ción por e5queje sigue siendo el
mismo: conseguir esquejes enrai-
zados de calidad es decir, que res-
pondan bien y rápidamente al
transplante (tengan un porcentaje
de supervivencia muy elevado),
presenten gran uniformidad y
sean la mejor base para alcanzar
plantas de calidad. Para conseguir
este objetivo se deben tener en
cuenta un gran número de facto-
res que a grandes rasgos se pue-
den dividir en los que afectan du-
rante la pre-multiplicación, el en-
raizamiento o posteriormente. Co-
mentaremos alguno de cada tipo.

Pre-multiplicación
Todos ellos relacionados con

la^ características de la planta
madre y sus condiciones de culti-
vo. Influirán en la supervivencia
y la capacidad de enraiaamiento
delfuturo esqueje

EI primer requisito que debe
cumplir toda planta madre ade-
más de "mantener el tipo" (cum-
plir todas las características de la
variedad), es el sanitario para evi-
tar la transmisión de enfermeda-

des que aunyue no sean patentes
en el momento de venta del es-
queje, reducirán su calidad. Por
ello, en algunoti casos (Ver figura
1) se han desarrollado procesos
de indexaje de enfermedades (fún-
gicas y bacterianas) y de virus,
seguidos del cultivo in vitro de
su5 meristemos.

La planta madre procede de
esquejes de plantas "elite" y se

Esqueje de rosa
en el início
de la salida
del sistema
radicular.

Algunos cultivos en los que se puede producir
esquejes con indexaje de enfermedades

i
Crisantemo • Clavel • Geranio • Begonia hiemalis
• Impatiens Nueva Guinea • Kalanchoe • Lobelia

• Menopsis • Petunia (Surfinia) • Scaevola
• Streptocarpus • Verbena...

debe renovar a menudo para evi-

tar contaminaciones. EI proceso
requiere controles fitosanitarioti y
sanitarios constantes a ser posible
de organismos externos a la em-
presa. La empresa, por su parte
debe asegurar mediante protoco-
los, un buen manejo de cultivo y
una buena sanidad y capacidad de
detecci^ín de enfermedades, ade-
más de garantizar en todo mo-
mento la posible identificación a
"posteriori" de un esqueje me-
diante sistemas de trazabilidad

Estos procesos no son mayo-
ritarioti ya que no suelen ser eco-
nómicamente posibles o no están
totalmente desarrollados en todos
los cultivos herbáceos y menos
aún cn pluntas leñosas, por lo que
la protección fitosanitaria deberá
ser, si cabe, más exhaustiva.

Durante el cultivo, la planta
madre se debería mantener ^icm-
pre en estado vegetativo porque
parece yue hay una interacción

n El objetivo de la multiplicación por esqueje

es conseguir esquejes enraizados de calidad

es decir, que respondan bien y rápidamente

al transplante, presenten ^ran uniformidad
y sean la mejor base para alcanzar plantas

de calidad

i
negativa entre tloracibn y poste-
rior enraizamiento (ejemplos típi-
cos: claveL crisantemo, dalia, fuc-
sia, geranio, rododendros... ).

En algunoti casos es debido a
una competición por los fotoasi-
milados y en otros a un efecto
hormonal antagónico de ambos
procesos, siendo por tanto desea-
ble que los meristemos de los fu-
turos esquejes no hayan iniciado
la inducción tloral. EI control de
esta variable tie Ileva a cabo me-
diante el manejo de la duración
del día en plantas fotoperiodo de-
pendientes o a través de distintas
prácticas culturales que mantie-
nen el brote juvenil.

El e^tado hídrico y nutricio-
nal de la planta madre afectan di-
rectamente u la formación de raí-

ces adventicias. Si la planta ma-
dre está bajo estréti hídrico al cor-
tar los esquejes pueden sufrir de
embolia gaseosa yue provocará su
marchitamiento y dificultará el fu-
turo enraizamiento. Por esta razón
^e recomienda la cosecha de es-
quejes sobre planta madre turgente.

Sin embar^o, la práctica de
someter la planta madre a peque-
ñoti periodos de sequía es relati-

vamente frecuente en ciertas em-
presas porque consideran que me-

joran la calidad del posterior enrai-
zamiento aunyue lo retrasen. Este
hecho parece cierto siempre que
el cultivo de la misma, se Ileve a
cabo bajo irradianciati relativa-
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Plantas leñosas: estado de madurez del esqueje para un buen
enraizamiento

.

Abelia

.. ..-

Semidura, dura

.

Acer

..

.. .- ..-

Blanda, semidura

Abies Blanda, dura Azalea Blanda

Barberis thumbergii Semidura,dura Celastrus Blanda, semidura, dur

Barberis julianae Semidura Cercis Blanda

Buxus microphylla Semidura, dura Cerezo Semidura
Buxus sempetvirens Semidura,dura Clematis Blanda, semidura

Camelia Blanda, semidura, dura Cytisus Blanda, semidura

Ceanoatus Blanda, semidura, dura Deutzia Blanda, semidura
Cedro Semidura, dura Forsytia Blanda, semidura, dur

Chamaecyparis Semidura, dura Ginko biloba Blanda

Cotoneaster Blanda, semidura Hibiscus Blanda, dura

Cupresocyparis Semidura, dura Hibiscus Blanda, dura
leylandii syriacus
Daphne Blanda Hortensia Blanda, dura

Erica Blanda,dura Hyperico Blanda

Euonymus Semidura Lagerstroemia Semidura

Gardenia Blanda, semidura Larix Blanda
llex sp Semidura Lila Blanda

llex cornuta
e l/ex crenata

Semidura, dura Liquidambar Blanda

Jazmín Semidura Lonicera Blanda,dura
Ligustrunum Blanda, semidura, dura Mora Blanda

Magnolia Semidura Partenocisus Balnda, dura
Adelfa Semidura Philadelphus Blanda, dura

Photinia Semidura, dura Rosa Blanda, semidura, dur

Picea sp Semidura, dura Salix Blanda, semidura, dur

Pitosporum Semidura Spirea Blanda
Pyracanta Semidura Weigela Blanda, semidura_
Rododendro Blanda, dura Wisteria Blanda
Viburnum Blanda, dura _ _
Taxus

_
Semidura, dura

Fuente: Evans & Blazich. 2004

mente elevadas. La raz6n parece Es evidente que el estado
debida a un aumento de la produc- nutricional de la planta madre
ción de ácido abcísico o de etileno afectará a la calidad final del es-
en los tallos, de forma similar a lo
que se estima que ocurre en plan-

tas madres sometidas a encharca-
miento. Este último proceso pue-
de Ilegar a provocar la iniciación
de raíces adventicias en los brotes

yue aún no han sido cosechados
de la planta madre y en general,
se traduce en un aumento del por-
centaje de enraizamiento en espe-
cies con dificultad para el mismo.
De cu^^lyuier forma no es una téc-
nica hahitual.

n El primer requisito que debe cumplir
toda planta madre además de cumplir
todas las características de la variedad,
es el sanitario para evitar la transmisión
de enfermedades que aunque no sean
patentes en el momento de venta
del esqueje, reducirán su calidad

queje. Se ha observado que en al-
gunas especies (rosa, rododendro,

hipericum...) un aporte elevado de
nitrógeno a la planta madre redu-
ce el posterior enraizamiento de-
bido a que hay una relación entre
los niveles de este elemento y el

contenido en hidratos de carbono
y la proporción C:N, ambos con
gran importancia en la formación
de raíces adventicias.

Un factor crucial para la for-
mación y desarrollo radicular es
la capacidad de la planta para usar
las reservas de hidratos de carbo-
no de forma eficiente, por tanto es
importante donde se localizan. El
nitrógeno y más en concreto los
nitratos, influyen en ésta distribu-
ción, hecho importante para aque-
Ilas especies en las que el esqueje
tarda en iniciar la fotosíntesis una

vea puesto a enraizar.
La planta madre necesita re-

cibir un nivel mínimo de irradi-
ancía para su crecimiento, pero el
óptimo a recibir para un enraiza-
miento posterior favorable varía
con las especies y hasta con los
cultivares.

Irradiancias superiores al pun-
to de compensación lumínico pue-
den inhibir o retrasar el enraiza-
miento, promoverlo o no afectar-
lo. En general, en especies herbá-
ceas como el crisantemo altas in-
tensidades de luz promueven la
posterior emisión de raíces pero el
problema aparece cuando el es-
queje se sitúa después a enraizar
bajo muy bajas intensidades lumí-
nicas porque entonces la emisión
radicular es pobre. Este hecho de-
be tenerse en cuenta cuando el es-
queje se produce en el sur y se
enraíza en el norte.

La intensidad lumínica que re-
cibe un rultivo de planta madre es
también importante para el control
de la longitud de sus brotes o poste-
riores esquejes. Los entrenudos de
éstos deben ser cortos por lo que
bajas intensidades lumínicas en es-
pecies leñosas serán perjudiciales.

En especies con dificultad para
enraizar (muchas leñosas), la edad
fisiológica de la planta es un factor
significativo, de manera que en la

mayoría de los casos los esquejes
cosechados en plantas en estado ju-
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venil enraízan en mayor porcentaje
y/o más rápidamente que los cose-
chados en plantas que han alcanza-
do la madurez (Ver cuadro 2).

Como ejemplos citaremos la
hiedra (Hedera l^^eli.x^) cuyos es-
quejes "juveniles" tardan tres o
cuatro semanas menos en enraizar
que los esquejes procedentes de
plantas en estado maduro, parece
ser debido a que el origen de las
raíces adventicias es diferente y a
que los esquejes juveniles tienen
una mayor cantidad de co-factores
del enraizamiento. La Pistncia ve-
rcr o algunas especies de eucalip-
tos, pierden rápidamente la facul-
tad de que sus brotes enraícen de-
bido a la presencia precoz de me-
tabolitos (polifenoles) que redu-
cen el crecimiento vegetativo.

Para aumentar o mantener la
capacidad de enraizamiento de los
brotes de este tipo de plantas, se
pueden utilizar distintos procedi-
mientos: injertar utilizando como
portainjertos plántulas, emplear

Esquejes de
geranio en bolsa

microperforada
preparados para

el transporte.
Foto: Cultius Roig.
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MAPI FLORICULTURA, S.L

PARA FLOR CORTADA:
Bulbos de máxima calidad tratados y seleccionados
Gladiolos, Tulipanes, Iris, Liatris Freesias,... - LASTO - F.STOOP.
Lilium asiáticos, orientales, longiflorum e híbridos I/a - MONDIAL LELIES.
Nardos y Callas nacionales.
Esquejes y plantas
Crisantemos, Aster, A/stroemelia - FLOR ELITE, VALLEFLOR.
C/avel Itallano
Rosales- PLANTAS CONTINENTAL.
Gysophila panicu/ata - FLOR ELITE.
Limonium, Statice, Lisianthus, Alheli, Dragonaria,
Girasol, Minutisa, Campanula, Godetia,... - H. A. VAN KLINK.

PARA JARDÍN, MACETA Y VENTA DIRECTA:
Planta Joven para maceta
Poinsetia, Geranios, Petunias, Cyclamen, Alegria,... - FLOR ELITE.

Rosales en caja, en bolsa y en maceta - Frutales en caja.

Grosella, Arándano, Frambuesa, Frutales, Kiwi,...- PATIO PLANT.

Bulbos en bolsas, cofres y Expositores con fotografía.
Bulbos de temporada para jardín
Tulipanes, Jacintos, Narcisos, Dalias, Begonias, Gladiolos, Lilium, etc.

c/ Latina, 26 -1° D
28047 MADRID

Tels.: 91 526 38 22
(4 lineas)

Fax: 91 526 38 54
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Duración máxima del periodo de almacenaje de esquejes sin
enraizar y condiciones de almacenaje de distintas especies.

_^-

Begonia elatior

^ .
.

10
35

._ . .
.• -...

10 FP
15 BP

Chamaecyparia
lawsoniana

118 -2 AH, BP

Cissus rhombifolia 35 15 BP
Chrysanthemum cv. 42-56 -0.5 FP
Chrysanthemum
indicus L.

30 2-3 FP

Chrysanthemum
vestitum

35 15 BP

Dianthus
caryofyl/um

90-120 0.5-1 FP

Dianthus cv. 240 0-2 BP
Dieffenbachia
maculata

35 15 BP, AH

Epipremnum
pinnatum

35 15 BP, AH

Euphorbia
pulcherrima

7
28

5
12

BP
AH

Fuchsia triphy/la 35 15 BP
Hedera helix 35 15 BP, AH
Hybiscus rosa-sinensis 21 15 BP
Hydrangea macrophylla 20 3-6 FP
Impatiens sp. 7-14 5 FP
llex crenata 80 1-2 FP
Juniperus chinensis 118 -2-0 AH, BP
Juniperus comunis 70 1 -
Ka/anchoe b/ossfeldiana 35 15 BP, AH
Ligustrum obtusifolium 42-63 1-2 BP
Pelargonium x hortorum 14-21 5 BP
Picea abies 138 0 FP
Picea glauca 118 -2-0 AH, BP
Pinus radiata 90 3 FP
Pseudotsuga menziesii 60 0 FP
Rhamnus frangula 42 1-2 BP
Rhododendron obtusum 70 1 FP
Rhododendron simsii 56 3-4 FP
Schlumbergera cv. 35 15 BP, AH
Taxus x media 70 1 -
Thuja occidentalis
Viburnum opulus

90
42

1
1-2

-
BP

Fuente: Volker Behrens, 1988.

' FP: Film plástico; BP: Cámara a baja presión, AC: Cámara de atmósfera controlada; AH.• Cámara
con aire humidificado; ABR: Cámara con aire humidificado + bolsa de plático perforada.

planta madre procedente de es- pueda recuperar una vez cosecha-
queje, someter a la planta madre a dos lo^ esquejes pero que a la
un periodo de encharcamiento lo vez, sea tiuficientemente largo co-
suficientemente corto para que se mo para yue se acumule etileno

cn los brotes. En lo posible se

debe evitar realizar sobre la plan-
ta podas excesivas para mantener-

la en estado juvenil ya que su fun-
ción es producir esquejes durante
el mayor periodo posible.

La época de la cosecha del
brote en estas especies puede afec-
tar también a la capacidad y cali-
dad del enraizamiento de forma
yue pocas semanas de diferencia
en la cosecha pueden asegurar el
éxito. Este hecho también se ha
observado en algunas plantas cul-
tivadas como herbáceas (Poinse-
ttia), de ahí la recomendación de
una programación adecuada de la
cosecha de esyuejes.

Durante el enraizamiento
Los factores yue mayor in-

tluencia tienen en esta etapa suele
separase, los que afectan a la zona
aérea de los vinculados a la zona
radicular. Para un mejor control
de ambos durante la multiplica-
ción (iniciación y elongación de
la raíz), se utilizan sustratos idó-
neos en distintos tipos de tacos,
bandejas o contenedores que pue-
den llegar a tener la base muy
agujereada o hasta de rejilla per-
mi[iendo una mayor aireación yue
proporcionará una poda natural de
las raíces y por tanto se evitará un
enrollamiento de las mismas.

Inmediatamente después de
la plantación, el esqueje sigue te-
niendo un gasto importante de
sustancias de reserva y de agua.
Las primeras parece que es capaz
de reponerlas, al menos las plan-
tas herbáceas, mediante la foto-
síntesis el primer y/o segundo día
y luego, posteriormente si las

condiciones ambientales son idó-
neas. La captación radicular del
agua es imposible en las primeras

fases del enrairamiento y sin em-
bargo la emisián de raíces adven-
ticias está relacionada con la tur-
gencia del esyueje. Para conseguir

un desarrollo radicular rápido se
recomienda mantener elevada la
actividad metabólica celular a ni-
vel basal y reducir la demanda

evaporativa de la zona aérea evi-
tando así que se marchite.

A nivel aéreo será necesario
rebajar la temperatura ambiente
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manteniendo la humedad relativa
alta lo cual no siempre es fácil,
especialmente en verano y depen-
derá de que se Ileve a cabo un

control climático adecuado utili-
zando herramientas como el mist,

el fog, micro-túneles, mallas de
sombreo etc. Los antitranspiran-

tes no parecen haber tenido el

éxito esperado. Además hay que
controlar la concentración de an-
hídrido carbónico de su entorno y
la intensidad y horas de luz. Esta

última para evitar inducciones

florales indeseadas y porque en
gran número de especies el día

largo favorece el desarrollo radi-
cular (una excepción clara es el
caso de las coníferas). Por otro
lado, el esqueje necesita recibir
luz aunque baja intensidad lumí-
nica es suficiente como para ase-
gurar los fotoasimilados necesa-
rios para el gasto del crecimiento

radicular y para reponer las pérdi-
das habidas en su mantenimiento
con vida. Este punto tiene gran

PLANTA JOVEN DE:

Dipladenia sanderi, 4 colores
D^pladenia "Sundaville Red"^
Dipladenia "Sundaville White
Mandevillea amabylis, 3 colores
Mandevillea boliviensis

1 Mandevillea yellow
-1 Allamanda, 3 variedades
1 Bougainvillea, 6 colores

Plumbago, 3 colores
1 Hibiscus mosquetos, 5 colores
1 Solanum rantonetti

Solanum jasminoide
1 Thumbergia erecta

Jacobinia carnea
l1 P h th eaystac ys uac

importancia práctica porque per-
mite sombrear de manera intensa
en verano evitando subidas drásti-
cas de la temperatura de hoja que
conducirían a la marchitez o a
quemaduras.

El entorno radicular (rizosfera)
se ve afectado por variables co-
mo: temperatura radicular y dis-
ponibilidad de oxígeno y nutrien-
tes, tipo de sustrato y su sanidad.

La temperatura a nivel de ba-
se de esqueje debe ser tal que per-
mita una actividad metabólica alta

y reduzca el efecto de las cito-
quininas. En la mayoría de los ca-

sos se recomienda que esté próxi-
ma a los 22°C.

n La intensidad lumínica que recibe
un cultivo de planta madre es también
importante para el control de la longitud
de sus brotes o posteriores esquejes

lV EW Q l..AN^S MOTRI I, s.A.

^ ^rR^f^rJ^

Es difícil definir un sustrato
ideal y universal para todo tipo de
esqueje yue garantice un enraiza-
miento óptimo, además cuestio-
nes como el coste, la facilidad de
encontrarlo en el mercado y las
preferencias de la empresa, jue-
gan un papel importante en la
elección. De cualyuier manera, el
sustrato deberá poseer una serie
de características:

-Estar libre de enfermedades
y malas hierbas, a la vez que debe
poderse desinfectar sin perder sus
propiedades. Por esta y otras ra-
zones debe ser estable.

-Debe proporcionar agua en
todo momento para evitar estreses
hídricos en el esqueje, éste nece-
sita mantenerse turgente. A la vez
debe permitir una buena aireación
para que el oxígeno esté disponi-
ble a nivel de la base de esqueje
ya que este elemento es esencial
para la formación y el crecimien-
to de raíces adventicias, tanto en
esquejes leñosos como en herbá-
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ceos. Diversos autores recomien-
dan a título orientativo, del orden
de un 30-35^1^ de capacidad de re-
tención de agua y algo más de un
25% de capacidad de aireación.

-Debe ser opaco ya yue la
formación de raíces se favorece
con la oscuridad, firme para evi-
tar que el esqueje se mueva con
facilidad y se dañen las nuevas

raicillas y homogéneo ya que está
confinado en un volumen muy pe-

queño.
-Debe poseer pocas sales di-

sueltas y un pH próximo a 6.

Para favorecer el enraiza-
miento, muchos esquejes se tratan
antes de plantar, con preparados
comerciales conocidos como "hor-
monas de enraizamiento" que ace-
leran la iniciación radicular, pro-
porcionan mayor porcentaje y
uniformidad de enraizamiento a la
vez que aumentan el número y ca-
lidad de las raíces. En especies
con dificultad para la emisión de
raíces como las leñosas, se lleva a
cabo previamente técnicas de le-
sionado o realización de pequeñas
heridas en la zona basal.

de planta e e^plar
pa^a e^ pro esiona^
Ctra. ^lassar - Argentona Km.1,4
CABRERA DE MAR (BARCELONA)
Tel. 93 750 29 58 - Fax 93 759 58 39
Móvil Dani 646 480 604 - Móvil Quintín (hijo1 699 476 032
E-mail: arribas@arribascenter.com

Aporte de oxigeno
a la rizosfera
durante el
enraizamiento de
esquejes de rosa
(Fitotron IRTA
Cabrils).

Las restricciones legales, ca-
da vez mayores, en el uso de fito-

sanitarios hace que se piense en la
utilizació q eq un futuro próximo
de sustratos "supresores" de en-

fermedades en los que prolifera-
rán una microflora bacteriana y
fúngica que sea antagonista o
compita con enfermedades típicas
de la multiplicación; De hecho ya
se están probando y en algunos
casos utilizando, sustratos inocu-
lados con Ti•icoderma, Bacillus o
Pseudomonns. Por otra parte, se

ha comprobado que en algunos
casos, la aplicación de distintos
tipos de micorrizas en sustrato 0
al mismo esqueje provoca un au-
mento del número y de la calidad
de las raíces adventicias así como

del vigor del esqueje, lo cual es
muy interesante porque será más

resistente a enfermedades y so-
portará mejor el estrés que conlle-
va el transplante, aumentando la
precocidad y producción del pos-
terior cultivo.

Es este un camino abierto
para la sustitución o reducción del
uso de hormonas de enraizamiento
pero hay que ser consciente que el
grado de respuesta del esqueje a
la micorriza depende de la espe-
cie/cultivar y del hongo y que los
beneficios de la colonización son

mayores cuando ésta ocurre lo
más pronto posible.

Post-enraizamiento
Se incluyen aquí, factores

que pueden influir en el proceso
de endurecimiento, en el posible

^,^^ U^^
^

Gran e^posici^n ^^
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almacenaje y en el manejo duran-
te el transporte y venta del esqueje.

Poco antes de que los esque-

jes estén enraizados deben de so-
meterse a algún tipo de "endureci-

miento" para reducir en lo posi-
ble, el estrés que sufrirá en el

transplante. Se trata de provocar
un aumento del funcionalismo ra-
dicular y una mayor "impermea-
bilidad" de la epidermis. Para ello
se llevan a cabo operaciones co-
mo realizar un aporte ligero de
nutrientes cuando ya hay una emi-

sión radicular. Unos días antes de
finalizar el enraizamiento se dis-
minuirá poco a poco la humedad
relativa (reduciendo nebulizacio-
nes o levantando túneles) y la

temperatura de sustrato, al tiempo
que se reduce la cantidad de ele-
mentos de sombreo para ajustar

las condiciones lumínicas a las

del lugar del transplante.
Una vez enraizados los es-

quejes deben transplantarse lo
más rápido posible, sin embargo
no siempre es viable (transporte a
larga distancia, problemas de pro-
gramación, ete.) y se procede a su
almacenaje durante un tiempo va-
riable. No todos los cultivos lo
soportan adecuadamente como por
ejemplo el geranio, la poinsettia,
la lantana. En los casos en que
esta práctica puede llevarse a ca-
bo, hay que tener en considera-
ción que se debe minimizar el po-
sible estrés hídrico y el gasto de
hidratos de carbono (reservas del
esqueje) así como evitar la posi-
ble infección fúngica y la acumu-

lación de gases nocivos (CO„ eti-
leno...). Estas recomendaciones
son también ciertas para el alma-
cenaje de esquejes sin enraizar
(Ver cuadro 3).

Por último, para que las em-
presas puedan entrar con cierta
ventaja en un mercado tan compe-
titivo y global deberán producir
esquejes de calidad a pesar de que
pueda considerarse que a veces
los precios de venta son excesiva-
mente bajos. La calidad debe res-
ponder a las necesidades del cli-
ente es decir, esta vinculada a u q

mercado pero también a la exis-
tencia de normas recomendadas u
obligadas que se deben conocer.
En los países europeos existe di-
versidad de normas pero cada vez
se hace necesario la puesta en
marcha de una normativa común y
clara. La Unión Europea ha adop-
tado una serie de disposiciones re-
glamentarias relativas a la protec-
ción de el Medio Ambiente que
pretenden la disminución del uso

n Para que las empresas puedan entrar
con cierta ventaja en un mercado
tan competitivo y global deberán producir
esquejes de calidad a pesar de que pueda
considerarse que a veces los precios
de venta son excesivamente bajos.
La calidad esta vinculada a un mercado
pero también a la existencia de normas

de pesticidas, abonos y otros pro-
ductos químicos y que pueden
modificar profundamente los há-
bitos técnicos. Así, el control bio-
lógico en la planta madre supone
en algunos casos la presencia,
aunque sea mínima, de patógenos
o fauna auxiliar en los brotes por
lo que los esquejes pueden nece-
sitar de un tratamiento con CO„
en cámara para su eliminación. ^

De la misma manera, para
controlar la longitud de los entre-
nudos de la planta madre debe
evitarse el uso de reguladores de
crecimiento y utilizar alguna de
las técnicas alternativas (control
hídrico y nutricional, manejo de
la luz, estrés mecánico...).

Tipos de esquejes
Esquejes de madera blanda

son los procedentes de brotes de
crecimiento nuevo, justo antes de
endurecer o madurar. Tienen ho-
jas de distinto tamaño, viejas más
grandes, jóvenes más pequeñas.
Suelen cogerse a principios de ve-
rano y enraizan rápidamente.

Esquejes de madera semidu-
ra proceden de brotes parcial-
mente endurecidos o maduros,
después de un flujo de crecimien-
to. Tienen hojas maduras. Suelen
cogerse a final de verano u otoño.

Esquejes de madera dura
provienen de tallos maduros y en
reposo sin signos de crecimiento.
La madera es firme y no se dobla
fácilmente. Suelen cogerse a en in-
vierno o a inicios de primavera.

aldrufeu * associats
plantel esqueje plantel in vitro casa de camp, 59 • ap. correos 1

convolvulus bou^ainvillea 08340 vilassar de mar • barcelona

lavandula ficus tel-fax: +34 937 594 760

lippia gardenia
4 • finca can mirctra. sta. coloma km 21

mentha nephrolepis
, ,

17421 riudarenes • girona
rosmarinus philodendron

tel-fax: +34 972 164 613
santolina spathiphyllum

thymus syngonium e-mail: aldrufeuC^aldrufeu-associats.com
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info ^ viveristesdegirona. com

Associació de Viveristes
de Girona

n Un vivero es una empresa dedicada a la producción de plantas, entendiendo
por producción tanto su multiplicación como su cultivo hasta que puedan
ser plantadas en otro sitio

ViVeros ornamentales
en España

La producción de los viveros ornamentales la podemos agrupar
en dos grupos principalmente plantas ornamentales leñosas
y plantas ornamentales herbáceas

Introducción
Un vivero es una empresa

dedicada a la producción de plan-
tas, entendiendo por producción
tanto su multiplicación como su
cultivo hasta que puedan ser plan-
tadas en otro sitio. Los viveros no
son centros de jardinería ni los
viveristas son jardineros y tampo-
co son floricultores, si bien hay
algunas empresas que realizan si-
multáneamente algunas de estas
actividades.

Entre los viveros podemos
distinguir diferentes especializa-
ciones: hortícolas, frutales, fores-
tales y ornamentales. Esta clasifi-
cación está evidentemente reali-
zada en función del destino final
de las plantas producidas. La pro-

ducción de los viveros ornamen-
tales la podemos agrupar en plan-
tas ornamentales leñosas, por ejem-
plo, árboles, arbustos, coníferas,
etc. (Ver figuras 1, 2, y 3) y plan-
tas ornamentales herbáceas (por
ejemplo planta de temporada). Es
la separación que internacional-
mente suele hacerse entre "nurse-
rystock" y "ornamental horticul-
ture".

En España es difícil conocer

la situación exacta de la produc-
ción de plantas de vivero orna-
mental, puesto que las estadísticas
no son totalmente claras al res-
pecto, pues en "viveros" suelen
incluirse los de frutales,forestales
y ornamentales leñosas mientras
que las ornamentales herbáceas

Se desconoce
la situación exacta
de la producción
de plantas
de vivero
ornamental
en España.

suelen incluirse con la "tloricultu-
ra". Esta agrupación estadística,
aunque es acorde con la legisla-
ción europea, desde mi punto de
vista es poco práctica.

Hechas estas aclaraciones, se
puede establecer, q o obstante, de
acuerdo con las cifras del Minis-
terio de Agricultura. Pesca y Ali-
mentación, que la superficie dedi-
cada a viveros de planta herbácea
ornamental se incrementó nota-
blemente en España entre 1998 y
2001, de 2.191 ha a 2.617 ha. Un
aumento del 19,4°Ic.

Las principales Comunidades
Autónomas por superficie de este
tipo de cultivo son Valencia -que
en 2001 tenía 973 ha, un incre-
mento del 6% con respecto a 1998-,
Andalucía -que en este período
las 516 ha, subiendo casi un 27%,
y Canarias y Catalunya- 322 y 313
ha e incrementos del 24,3 y del
31,5% respectivamente. Existe,
entonces, una marcada tendencia
al incremento de este renglón en
ese período, que presumiblemente
se ha continuado en los últimos
cuatro años, aunque no se dispone
de cifras oficiales al respecto.

En mi opinión, el estudio pu-
blicado en 1998 por la consultora
Coopers & Lybrand por encargo
de Fepex retlejaba bastante fiel-
mente la realidad del sector vive-
rista español, y seguramente de-
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Organización sectorial
EI sector viverista español está organizado en asocia-

ciones profesionales, generalmente de ámbito autonó-
mico:

n Asociación Profesional de Horticultura de Aragón,
Navarra, Rioja y Soria.

n Asocan - Canarias.

n Asociaflor (Asociación Andaluza de Viveristas
y Floricultores) en la que están integradas Appoal
de Almería y"Flor de Chipiona" de Cádiz.

n Asociación Castellano-Manchega de Viveros
Forestales.

n Asociación Castellano-Leonesa de Viveros Forestales.

n Asociación Profesional de Flores, Plantas y Afines
de la Comunidad Valenciana.

n Vifoga (Asociación de Viveiros Forestais de Galicia).

n Asproga (Asociación de Froductores de Plantas
Ornamentales de Galicia).

n FVC - Federació d'agricultors Viveristes de Cata-
lunya (en la que están integradas la Associació d'agri-
cultors Viveristes de Barcelona, la Associació de Vive-
ristes de Girona, la Associació d'empresaris horticul-
tors Viveristes de Lleida y la Associació d'horticultura
ornamental de la provincia de Tarragona).

n Sociedad Española de Horticultura, SEH.

Todas estas asociaciones y federaciones están integra-
das en Fepex,la Federación Españofa de Asociaciones
de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas,
Flores y Plantas Vivas. A su vez, Fepex es miembro de
las siguientes organizaciones europeas:

n Comité de Viveros Forestales de la UE.

n ENA, European Nurserystock Association.

bería actualizarse de forma perió-
dica. En cualquier caso, y pese a
las dificultades que implica el
manejarse con datos estadísticos
poco actuales y clasificaciones que
se solapan, es claro que las tres
principales comunidades autóno-
mas en producción de planta de
vivero son Valencia, Andalucía y
Catalunya ( ver cuadros l, 2 y 3).

Otra observación interesante
a partir de los resultados de
Coopers & Lybrand se refiere al
nivel tecnológico de la produc-
ción de planta ornamental (cua-
dro 3). Teniendo en cuenta las su-
perficies de planta ornamental,
vemos que una parte considerable
de la producción -el 70%- se rea-
liza al aire libre. Esto es así en
las regiones de clima moderado
(Catalunya, Comunidad Valencia-
na); aunque se invierte en las de
clima más agresivo ( Canarias) o
casi se iguala ( Andalucía). Esto

^^
Superficie de cultivo de plantas ornamentales
por comunidades autónomas

...- . .

Galicia
- --

^
41

- -

®
56
- --

^i

140
- -- _

Principado de Asturias 7 9 8
Cantabria 4 4 8
País Vasco 19 20 29
Navarra 12 16 13
La Rioja 14 13 15
Catalunya 238 169 313
Baleares 46 66 68
Castilla y León 10 27 20
Madrid 32 28 **
Castilla- La Mancha 17 10 7
Comunidad Valenciana 918 801 973
Región de Murcia 153 159 160
Extremadura 13 19 27
Andalucia 407 445 516
Canarias 259 279 322
Total España 2.191 2.131 2.617

Fuente: Mapya, 2002

^

Encuesta sobre superficies y rendimientos
de cultivos. Año 2003.

. . .

Galicia

. -
.

472

.

734

Principado de Asturias 0 216
Cantabria 0 1
País Vasco 45 241
Navarra 0 719
La Rioja 36 143
Aragón 46 571
Catalunya 820 1.344
Baleares 44 109
Castilla y León 21 807
Madrid 0 0
Castilla- La Mancha 71 192
Comunidad Valenciana 717 3.957
Región de Murcia 494 186
Extremadura 74 539
Andalucia 1.733 2.377

Canarias 637 166
Total España 5.211 12.302

Fuente: Mapya, 2004

indicaría una cierta ventaja com- se basa solamente en condiciones
parativa frente a otras regiones climáticas favorables.
europeas a la hora de aplicación En Europa las principales
de tecnologías, aunque por su- zonas viverísticas son Pistoia (Ita-
puesto la ventaja comparativa no lia) con más de 5.000 ha y
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Estimación de la superficie de cultivo de flor cortada y planta
ornamental en España en 1996.

.:.:

. .

.-
. ..

.

.
.- -

. -. ..
-

.
^

Galicia 113 99 212 5__ _ 44 49 _ 261
P. Asturias 3

_
0 3 4 20 24 27

Cantabria 1 19 20 0 7 7 27
País Vasco 19 10 29 15 45 60 89

La Rioja 4 0 4 12 2 14 18

Aragón 6 1 7 16 85 101 108

Catalunya 139 95 234 196 854 1.050 1.284

Baleares 115 15 130 28 95 123 253
Castilla y León 6 15 21 7 45 52 73

Madrid 5 0 5 21 368 389 394
Castilla-La Mancha 7 22 28 9 22 30 59
C. Valenciana 95 45 140 103 932 1.035 1.175

Murcia 229 57 286 23 128 151 437

Extremadura 24 2 26 10 150 160 185
Andalucia 831 88 1.019 160 191 351 1.370
Canarias 283 88 371 190 56 245 616

Total España 1.879 655 2.534 797 3.044 3.841 6.375

AL: Aire Libre

Fuente: Coopers & Lybrand, Fepex,1998

Azu I
Champagne

Rosa
Amarillo

Blanco

Lavanda
melocotón
Púrpura
Blanco

E-mail: into^global-flowers.com
Web: http:/lwww.glohal-flowers.com

P.O. BOX 329
5250 ODENSE SV
DENMARK
Tel.:.d5 65963282
Fax: +45 65963283

Schleswig-Holstein (Alemanía) con
unas 4.600 ha. Holanda con unas

12.700 ha es el país en el que los
viveros tienen mayor importancia
dentro de la producción agrícola.

Nuestro vecino Francia (más
de 17.000 ha) tiene sus principa-
les producciones en la región cen-
tro y el valle del Loire. De los úl-
timos estados yue se han incorpo-
rado a la Unión Europea, Polonia,
la República Checa (1.100 ha) y
Hungría (4.800 ha de ornamenta-
les y forestales) son los que tie-
nen un sector viverista más im-
portante.

En estos últimos países está
creciendo la producción pero,
gracias al aumento del nivel de
vida, el consumo está creciendo
más, por lo que están aumentando
las importaciones.

Comercio exterior
Según datos de la Dirección

General de Aduanas elaborados
por Fepex durante 2003 el 98^I^
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Esquema de la producción de árboles
ornamentales en vivero

VIVERO DE PROPAGACIÓN

Plantación en campo

Cultivo en campo
(3-4 años)

arranque (raíz
desnuda o cepellón)J

Plantación Plantación
en campo en contenedor

Esquema de la producción de arbustos
ornamentales en vivero

VIVERO DE PROPAGACIÓN

Plantación en contenedor Plantación en campo

Cultivo en contenedor Cultivo en campo
(1 año) (3-4 años)

Cultivo en contenedor
(1 año)

arranque (raíz
desnuda o cepellón)

Suministro para jardinería,
garden center, plantación Plantación en contenedor

definitiva en ciudad, ...

Cultivo Cultivo en
en campo contenedor
(2-4 años) (1 año)

arranque (raíz
desnuda o cepellón)

Suministro para jardinería,
garden center, plantación

definitiva en ciudad, ...

Cultivo en contenedor
(1 año)

Plantación en contenedor

Cultivo en contenedor
(1 año)

Cultivo en contenedor
(1 año)

Cultivo en contenedor
(1 año)

Suministro para jardinería,
garden center, plantación

definitiva en ciudad, ...

LA CAllDAD
A l0S iN

INVERNADEROS Y TECNOLOGIA, S.A.
INVERNADEROS DE CASTELLON, S.A,

Pol."EI Serrallo", Ctra. Grao-Almazora, Km
12100 GRAO DE CASTELLON (ESPAt^IA)
Tel 0034 964 28 22 32
fax 0034 964 28 24 40
e mail: inverca@invercagroup.com
hMp^. //vrww. invermgroup. com
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Esquema de la producción de coníferas
ornamentales en vivero

VIVERO DE PROPAGACIÓN

Plantación en campo

Cultivo en campo (3-4 años)

arranque ( raíz desnuda o cepellón)

Plantación en campo

Cultivo en campo
(2-4 años)

arranque (raíz
desnuda o cepellón)

Plantación en contenedor

Cultivo en contenedor
(1 año)

Plantación en contenedor

Cultivo en contenedor
(1 año)

Cultivo en contenedor
(1 año)

Suministro para jardinería,
garden center, plantación

definitiva en ciudad, ...

Suministro para jardinería,
^ garden center, plantación

definitiva en ciudad, ...

Evolución de las importaciones
y exportaciones de plantas vivas

140 €

120 €

100 €

^ 80 €
_ó 60 €
^ 40 €

20 €
0€

1998 1999 2000 2001 2002 2003

I i^ EXPORT f IMPORT

Importaciones (en €) de plantas vivas en España durante 2003
procedentes de los principales países proveedores

-^
- . .. ^

Esquejes 22.118 2.115.307
_ . ----

476.418
-- -

1.592.751 7.576.864

Árboles y arbustos
- -_

218.321 10.069.599 7.990.886 1.117.668 23.655.749

Rosales 21.332 124.052 47.628 334.024 742.912
Plantas exterior 1.693.746 3.425.219 13.444.887 6.785.759 34.081.339
Plantas interior 1.947.093 1.121.989 2.717.199 30.459.354 41.676.664
Rhodod. y azalea 1.116.028 34.377 47.505 172.964 1.510.052

Otras plantas 494 445.584 "` 38.376 487.953

TOTAL 5.116.509 18.478.279 24.835.988 58.569.643 109.731.533

Exportaciones (en €) de plantas vivas en España durante 2003
con destino a los principales países cliente

^
. .. •. .. ^

Esquejes ( 7.142.923 3.069.919 102.583 2.561.701 415.135 15.900.061
Árboles
y arbustos

_ _ ---- _
374.096

_ __ _---
3.417.348 2.640.875 303.411 992.468 10.915.051

Rosales 51.639 685.299 358.198 165.403 366.578 2.632.162

Plantas exterior 9.458.642 27.039.870 9.860.766 5.582.227 6.825.957 77.954.827
Plantas interior 1.826.479 6.353.529 1.777.993 3.168.723 2.358.600 18.676.462
Rhodod. y azalea ^" 88.429 3.600 2.772 54.222 151.639
Otras plantas ""' 6.874 "' `"" 2.220 40.944
TOTAL 18.991.524 41.099.169 14.744.388 11.966.661 11.834.363 126.271.146

del valor de las importaciones de
planta en España procedía de sólo
cuatro países (Bélgica, Francia,
Italia y Holanda - ver cuadro 4).

Según los mismos datos, el
78 % del valor de las exportacio-
nes españolas de plantas vivas se
destina a cinco países: Francia,
Alemania, Italia, Holanda y Portu-
ga] (ver cuadro 5).

Desde 2001 el volumen eco-
nómico de las exportaciones de
plantas vivas ha superado al de las
exportaciones de flor cortada. Las
plantas de exterior, con un monto
de 78 millones de €, representan el
62% de estas exportaciones, se-
guidas de lejos por las plantas de
interior (18,7 millones de €), y
por los árboles y arbustos (unos
11 millones). Francia es un gran
comprador de planta viva (41 mi-
llones de €, el 32% de estas expor-
taciones). Es interesante ver que la
balanza comercial de planta viva
española (esquejes, árboles y ar-
bustos, rosales, planta viva de ex-
terior e interior, rododendros y
azaleas y otras plantas), se en-
cuentra levemente favorable a las
exportaciones.

Como se ve en la figura 4 de
evolución de las importaciones y
exportaciones de plantas vivas, han
aumentado en los últimos años tan-
to las importaciones como las ex-
portaciones. Según mis estimacio-
nes el valor total de la producción
española podría situarse entre los
500 y los 600 millones de €.

^
^

n Artículo completo y bibliografía
en www.horticom.com?59388
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cucaorero ® hotmail. com

Directora técnica
de Viveros Orero

n Dentro del genérico nombre de árboles de fruta dulce existen dos grandes
familias: las denominadas frutas de hueso y las frutas de pepita

Los viveros de árboles
de fruta dulce

No hay ningún vivero donde se puedan encontrar todas las especíes,
no sólo existe una tendencia en la especialización de las especies,
sino también en los sistemas de producción

Introducción
Dentro del genérico nombre

de árboles de fruta dulce existen
doti grandes familias: en uno de
ellos se incluyen las e^pecies ta-
les como albaricoqueros, almen-
dros, cerezos, melocotón, nect^iri-

na y ciruelos que se consideran
frutas de hueso. En el otro grupo
están las denominadas frutas de
pepita que corresponde a las man-
zanas y peras. También se pueden
considerar dentro de este sector
de la fruta dulce los olivos, los
nogales y por último los frutos
v^irios, aquellos que se multipli-
can en menor cantidad y se agru-

Vivero de híbrido pan bajo esta denominación, un
melocotón x t^into de "cajón de sastre": caquis,
almendro nísperos, granados, higueras, uve-
Garnem®. Ilanos, algarrobos, azufaifos, pis-

tacheros, etc...
Ante tal volumen de espe-

cies, cada cual con sus respectivas

variedades y patrones, e incluso
con sistemas de pruduccibn dife-
rente, es lo que nos lleva a los
viveristas a especialirarnos en los
diferentes grupos. Por ejemplo,
hay viveristas que solamente pro-
ducen olivos, otros sólo nogales,

otros más cerezos y otros más ci-
ruelos. No hay ningún vivero
donde se puedan encontrar todas

36 • ^ ^



las especies, con sus últimas va- Juan Orero
riedades y disponibles en los pa- muestra una
trones adecuados. vista del sistema

No sólo exitite una tendencia radieular de planta
en la especialización de las etipe- de campo.
cies, sino también en los sistemas
de producción.

Diferentes sistemas
de multiplicación

Multiplicucidn n^crdicinnu! en

ccunpo cnn un añn de patrórt ^• un

uñn de irt•jc rto
Es el sistema tradicional y

se utiliza en todas las especies,

aunque cada ver menos en huetio,
quedando para especies de pepita
y otras de huetio con patrones
francos o de vigor medio que ne-
cesitan un proceso m<ís largo.

Multipliccrcirirr ert cam/^o por
el si.rtenw injerlu /^rimnvern

Se logra en un año producir
el patrbn y la variedad, siempre
con paU-ones muy vigorosoti como
los híbridos rnelocotcín x almen-
dro o M^u-itmas en ciruelo. Permi-
te al viverista injertar más cerca
del momento de la venta y aumen-
tar por tanto los pedidos por en-
cargo.

En etitos dos casos solamente
se puede servir la planta a raíz
desnuda durante el periodo de re-
poso vegetativo, en otoño-invierno.

M(rlliplicucirín en rnarc^tcr
EI proceso de multiplicación

se acorta todavía má^ al producir-
se la planta en contenedor dentro
de un invernadero. ES otro tipo de
árbol que permite la plantación a
lo largo de todo el año. Este siste-
ma tienc dos ventajas clarísimas,
al reducirse el proceso de produc-
cicín se puede injertar la planta tal
como Ile^a el encargo del agricul-

n Es una realidad las pocas fronteras que nos
quedan en Europa y esto nos ha Ilevado
a un problema difícil de resolver que es
la introducción de organismos nocivos
que antes no existian en nuestro país

Curtón de alto rertdi^nie^ito

Fabricado de materiales resistentes de

alta calidad para garantizar máxima
seguricíad y fiabilidad. Caudales desde

8,50 hasta 27 m'/h. Yresiones entre 2,5

y 5 Kg/cm'. Se suministra con un

juego completo de boquillas cíe 12, 14,

Con ra garanria y eeneded de:
16 y 1H mm QS. Máxinla

Copersa ^ econotnía y eficacia.
Apartado de Gorreos, 140. 08340 - Vilassar de Mar (Bari
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tor, eliminándose el riesgo por
parte del viverista. Por otra parte
permite contar siempre con las
mismas instalaciones fijas y una
misma ubicación, al no necesitar
cambiar de tiuelo agrícola cada año.

Esta especialiración del sec-
tor Ileva consigo la di^gregación
de intereses, ya que se van crean-
do subsectores y difuminando los
problemas que siguen siendo los
de siempre.

Problemática en un vivero
de árboles frutales

Introducción de nuevos or-
^anismos nocivos

Es una realidad las pocas
fronteras que nos yuedan en Eu-
ropa y esto nos ha Ilevado a un
problema dificil de resolver que
es la introducción dc organismos
nocivos yue anteti no existían en
nuestro país.

En los últimos dos años he-
mos tenido dos sutitoti. El virus de
la sharka tipo Marcus, tan agresi-
va al melocotón y nectarina como
la sharka tipo Dideron al albarico-
quero y ciruelo que ya conoce-
mos.

Se localizó un foco y feliz-
mente sc erradicó, pero está en
Francia e Italia, lo yue obliga a
e5tar muy atentos con los movi-
mientos del material vegetal por
Europa, puesto que las normati-
vas son muy laxas, y no pueden
ser de otra manera.

EI se^undo susto son las
bacteriosis, tales como la Ern^inia

crn>t^loi^oru o la Xuntnmonas carn-
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zada^ y erradicadas hasta cl mo-
mento. pero que no sabemos por
cuanto tiempo podremos contro-
larla^.

Las fronteras con el resto del
mundo vienen re^zuladas por una
serie de leyes yue nos permiten
trahajar siempre a través de un

abrigo de cuarentena y este siste-
mn aunque inevitablementc lento,

t'unciona.
Producci6n de planta certi-

ficada
F.n las principales especies

dc frutale^. como en cítricos y vid.
existe un re^llamento para poder
producir planta según unos proto-
colos descritos en las Ieyes y ob-
tener así la certificaci6n por parte
del organitmo oficial autuncímico
correspondiente que se hace res-
ponsahlc de dicha funcicín.

Esta plunta est^í libre de las
virosi^ ronocidas y garantii.ada la
autenticidad varictal.

EI problema lo tenemos a la
hora de introducir variedades
nuevas dentro de e^te sistema de
certificacidn. Se nos exite una se-
rie de ohservaciones agroncímicas
en campos conu•olados que tiupo-
ne adcm^ís de tiempo un coste
muy elevadv ya yue son muchas
las variedades nuevus cada año y
pocas las plantas que se van a
multiplicar de cada una de ellas

en proporción al coste de inu•odu-
cirlas en este sistema.

EI resultado es yue para ca-
sos de especies muy din^ímicas
como melocotcín o nectarina no

exi^te of•erta de este tipo de plan-
ta, micntras que en el caso dc pe-
ral o mnnzano, donde las varieda-
des son más conservadoras. se Ile-
gan a certificar gran número de
plantas en los viveros actualmente.
No tiene fácil solucicín, aunyue no
dejamo^ de trahajar en este punto
ya que es una utopía que pensa-
mos alcanzablc y yue a los a^ricul-
tores les ^^arantii.,c su plantación.

Mientras tanto, nos vemos o-
bli^;ados los viveristas a estable-
cer su^ propios métodos de cali-
dad como implantar sus campos
de pies madres controlados por
técnicos del vivero, tantu a nivel
de autentiridad v^u-ietal como sa-

nitario, con el manejo de análisis Vista general
de virosis cn el propio laborato- de un vivero
rio, disponer de instalaciones con de melocotonero.
mallas para protejer lo^ pies ma-
dres de infecciones a través de

vectore^ como los pulgones, y
todo esto cs imprescindible para
garantizar realmente una planta
dc la mtíxima calidad posible.

Existen alternativas de certi-
ficaciones a través de otros orga-
nismos como pueden ser los siste-
mas de calidad ISO o la h•acabi-
lidad, siempre implantada por el
propio viverista, que garantiza la
función de la empresa , pero difí-
cilmente la `_arantía sanitaria y
varietal.

Protección de nuevas varie-
dades

Las nuevus variedades yue

actualmente se obtienen pueden
provenir de obtentores privados o
públicos. En ambos casos son va-
riedade^ que se protegen de dife-
rentes maneras para yue lati multi-

n En las principales especies de frutales existe
un reglamento para poder producir plantas
según unos protocolos descritos
en las leyes y obtener la certificación
por parte del organismo oficial autonómico
que se hace responsable de dicha función

pliquen y planten las personas que
estos obtenmres permitan. pagán-
doles un porcentaje que cubran
sus costes y seguir trabajando para
lo^^rar nuevas variedades.

Este porcentaje en muy va-
riable usí como las diferentes for-
mas de protejer las variedades.

Esto ha generado nuevos ob-
tentores que ofrecen una amplia
gama de variedades, con la espe-
ranza de lograr grandes beneficio
sin pennitir apenas la evaluación

de las variedades en diferentes
condiciones climáticas en las zo-
na5 de producci6n.

Existe una carrera un poco

desbocada por tener las últimas
variedades no importando el pre-
cio y tiin expcriencia previa, sien-

do el agricultor el que toma el
riesgo de una mala adaptación
aunque también le permite en
caso de acertar disponer de una
variedad que pocos tienen y dis-
frutar de e^os añoti de ventaja.

EI problema lo tenemos
cuando las variedades están prote-
jidas de tal manera que no hay
planta disponible en el mercado
porquc así lo ha decidido el ob-
tentor. y quedan reducidas a un
agricultor o pequeño grupo de
agricultores.

Con este si^tema se crea una
situacibn en la yue puede hacerse
uso f'raudulento por parte de otros
agricultores de dichas variedades,
momento en que entran en juego
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los tribunales para defender los Macetones dentro
derechos de los obtentores. de un abrigo

Se puede ofrecer a los agri- de cuarentena.
cultores variedades para poder
sustituir a las de difícil acceso 0
muy caras, pero es el mismo agri-
cultor quién desconfía y sólo
quiere lo que no puede tener.

También se da el caso de pu-
diendo disponer legalmente de al-
gunas variedades los agricultores
prefieren no pagar el porcentaje al
obtentor, creando de nuevo un es-
pacio para actuar los abogados
que defienden a los obtentores.

Todo ello nos Ileva a una
confusión en el nombre de las va-
riedades, para permitir esta pica-
resca de vender la misma varie-
dad con otro nombre, evitando así
el pago al obtentor, que es dificil
de desenmarañar en muchos ca-
sos, y a los viveristas trabajar si
no es con unos criterios muy cla-
ros y partiendo siempre de unos
pies madres controlados y autori-
zados por el obtentor.
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Consideraciones
La especialización que co-

mentamos nos Ileva a que el
cliente se ve obligado a buscar en
cada vivero el producto que bus-
ca, olvidándonos del vivero que
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tenía capacidad para multiplicar
todas las especies y ser un inno-
vador en todas ellas.

El a^ricultor debe distinguir
entre planta en maceta y planta a
raíz desnuda. También necesita
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EI agricultor debe
distinguir entre
planta en maceta
y planta a raíz
desnuda. También
necesita conocer
que grupo
de variedades
o a que obtentor
representa
cada vivero.
Foto: Comercial
Projar.

conocer yuc grupo de variedades
o a que obtentor representa cadx
vivero, ya yue es imposible quc
un vivero disponga de la^ últimas
novedades ^e todas las especies y
todos los obtentores, ni siquiera
de una s^ila especie en concreto
como puede ser el ciruelo o el ce-
rezo. Todo ello dificulta la com-

pra de planta en el íiltimo momen-
to y nos Ileva a una agricultura
más profcsi^mal y programada, lo
yue es bueno tanto para el vi-
verista ya yue disminuye el riesgo
al injertar la planta por encargo,

como para el agricultor al dispo-
ner de las plantas en el momento
que quiere, con el patrón que ne-
cesita y la variedad yue se adapta
mejor a ^us necesidades.

Lo^ viveristas de fruta dulce
están ^ICOStumbrados a trabajar
con las dificultades yur Ileva en si
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el sector como son las inclemen-
cias del tiempo, la inrertidumbre
entre la planta yue se in-jcrta y la
que solicita el cliente a última
hora, o loti problemati de mano
de obra.

Todo ello hace dificil en la
actualidad este trahajo pero más
las complicaciones añadidas yue

n La especialización Ileva a que
el cliente se vea obligado a buscar
en cada vivero un producto

en concreto, olvidándose
del vivero que tenía capacidad
para multiplicar todas las especies

y ser un innovador en todas ellas

sur^^en cada vez con más fre-
cuencia como son los nuevos
problemas sanitarios yue amena-
zan con menos intervalo de tiem-
po, y la ampliu disposición de
nuevas variedades, con las rela-
ciones con los obtentores, repre-
sentantes, recaudación de royal-
ties y preocupación por las multi-
plicaciones ilegales que escapan
realmente 1'uera del ámbito del
viverista entrando en el campo de
los juristuti.

En cualyuier caso, sigue

siendo un tiector dinámico y a-
rriesgado, que e^ta siempre dis-
puc^to a ofrecer las variedades
máti puntera^ yue puedan benefi-
ciar al agricultor y dar optimismo
al sector, algo que tanto necesita-
n1oS lUti A^tT,rICU1tOI-eti.

I
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n Un sistema para cultivar árboles y arbustos

EI cultivo en contenedor

Marta Coll i Llorens
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EI saco controlador de raíces presenta numerosas ventajas frente
al cultivo tradicional en campos y el cultivo en contenedor

Los sacos controladores de
raíces constituyen un nuevo siste-
ma para el cultivo de árboles en
tierra. Investigado en la Universi-
dad de Oklahoma y usado con gran
éxito desde 1980 muchos cultiva-
dores americanos usan este conte-
nedor que controla el sistema de
enraizamiento, estimulando el cre-
cimiento fibroso de las raíces y
evita su dispersión.

^Cómo funciona este
sistema?

Los árboles se plantan dentro
de los sacos, en el suelo. La tierra
utilizada para plantar debe ser la
misma que se ha sacado al cavar
con la perforadora. No es necesa-
rio para ello ningún tipo de sus-
trato especial, basta que sea tierra
buena.

Los sacos
controladores de
raíces constituyen
un nuevo sistema
para el cultivo de
árboles en tierra.
Los árboles se
plantan dentro
de los sacos,
en el suelo.
La tierra utilizada
para plantar debe
ser la misma
que se ha sacado
al cavar.

1

Cuando las raíces crecen con-
tactan y penetran en el tejido es-
pecial del saco controlador de raí-
ces.

Cuando una raíz penetra en
el tejido del saco controlador, la
naturaleza especial del tejido, im-
pide que ésta se propague. El bor-
de de la raíz al chocar con el ma-
terial fibroso pierde su dominio
apical y produce nódulos laterales
dentro de la bolsa.

La absorción del agua y los
nutrientes se produce normalmen-
te dentro y fuera de la bolsa en las
puntas de las raíces. La humedad
y los nutrientes pasan fácilmente
dentro y fuera de la bolsa.

La transferencia del agua y
los nutrientes a las hojas se produ-
ce normalmente a través del cen-
tro de la raíz (Xilema).
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1- Las paredes laterales permiten una libre circulación
de humedad y nutrientes dentro del contenedor.
2- Las puntas de las pequeñas raíces que pueden salir
fuera del saco controlador, traen a este la humedad
y los nutrientes a través del xilema.

3- EI fondo totalmente impermeable impide que las raices
salgan.
4- Humedad - Nutrientes.

La raíz se restringe enormemente y es parcialmente
rodeada al contactar e intentar penetrar en la pared
del saco controlador. La "callosidad" producida (rojo)
es causada por los hidratos de carbono producidos
en las hojas y trasladado después a la parte exterior
de la raíz (Floema), y almacenándose después en ese
punto. Esta acumulación de alimentos producidos
por la planta es lo que origina una rápida regeneración
de /as raíces en el trasplante. Una vez trasplantada,
la planta no sufre ningún o casi ningún efecto negativo.

Los hidratos de carbono pro-
ducidos en las hojas se trasladan
hacia abajo y hacia la parte exte-
rior de la raíz (Floema) pero se al-
macenan en su mayor parte en la
"callosidad" formada en el extre-

mo de la raíz con el contacto de la
superficie interior del saco. Se
asegura un almacenamiento de los
hidratos de carbono en el interior

del saco controlador.

Medidas calibradas del saco controlador
y peso aproximado del cepellón
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30 3 20

35 3-5 34
40 3-5 42
45 3-5 60
50 5-7,5 74
55 5-7,5 100
60 7,5-10 120

En el área de la "callosidad"
se produce una raíz primaria. AI
trasplantar el árbol se debe retirar
la bolsa ya yue debido al desarro-
Ilo del sistema fibroso de alimen-
tación de las raíces, el árbol se
mantendrá perfectamente.

Con el almacenamiento de
los hidratos de carbono en la "ca-
Ilosidad" natural de las raíces, se
produce inmediatamente una nue-
va regeneracibn de las mismas.

Ver figuras I y ?.

Ventajas
Este sistema presentu nume-

rosas ventajas frente al cultivo
tradicional en campos y el rultivo
en container. En el primer caso.
resulta mícs barato, ya yue elirnina
el escayolado y los costes de má-
quinas para la extraccibn, además
simplifica la recolección, no nece-
sitando personal experto para rea-

lizarla sin peli^ro. Con este siste-
ma es posible recolectar durante

todo el año.
No es necesario hacer cortes

mec^ínicos a las raíces, el sistema
radicular se corta naturalmente
por el saco controlador, mejoran-
do de este modo la calidad de la
planta.

n Este sistema, en general reduce los costes,
ya que, se simplifica la recolección,
el transporte y la mano de obra

Los envíos se hacen con un
85°h menos de peso en las raíces.
La regeneración de las raíces se
hace al cabo de unos pocos días
de haberse transplantado y mejora
la supervivencia del árbol.

Al ser el tamaño del paquete
radicular más pequeño, los costes
de transporte y de mano de obra
son más baratos. Es posible plan-
tar más árboles por hectárea, así
se obtiene más rendimiento.

Sobre el cultivo en container
tarnbién resulta más económico.
Elimina el enrollamiento de las raí-
ces y no se necesita un sustrato es-
pecífico. Con los sacos controlado-
res de raíces, los cepellones están
más protegidos contra las heladas
y no existe el problema de que el
viento vuelyue los contenedores.

Las necesidades de riego y
fcrtilización son menores. Es po-
sible cultivar árboles brandes en

pequeños containers resultando
menos costes en mano de obra.

A causa del corte radicular,
inducido por las paredes del saco
generalmente se recolectará una
raíz más peyueña y uniforme.

Los sacos controladores de
raíces se encuentran en el merca-
do en diferentes medidas, además

se pueden solicitar bajo pedido
otras medidus, según necesidades.
Ver cuadro I .

.^^

n Esta información proviene
de documentos de Comercial
Projar S.A.
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Stephan Voelkering

s. voelkering @ggg-gruenewald. com

Maresme Planteles, s.l.

Daniel Pou

Maresme Planteles, s.l.

n Descripción del proceso de elaboración

Plugs y miniplantel:
concepto y usos

Maresme Planteles s.l. produce diferentes tipos de esqu%es,
para lo cual confecciona sus propios "plugs"

Los "plugs" Vista general
Para la confección de tacos del enraizado

destinados a la produccibn de es- con etiquetas
yuejes en sus diferentes tipos, se identificativas
usa la mayuinaria "Paper-Plug" del artículo,
de la casa Danesa Ellegaard. Ac- semana
tualmente se producen tacos de de pinchado
2,H cm para las bandejas de 128 y y código.
de 4 cm para la^ de 66 unidades.

La producción se destina prin-
cipalmente a la propia produccibn
de enraizamiento y a nivel euro-
peo para los clicntes.

La experiencia en el enraiza-
do, indica que tii no se di^pone de
una buena base del "plug" a medi-
da, se desconoce la reacción de
loti planteles, eti decir que depen-
de de cual sea el suministrador
del "plug", no se tiene la informa-
cián correcta de la base de sus-
h-ato en yue se ha fabricado.

El suministrador debe tener
toda la información al día (gra-
nulometría de entrega, composi-
ción, grado de humedad, etc.) y
saber si hay alguna modificación.

EI desarrollo dc producción
de la máquinas puede Ilegar a ser
de 80.000 plugs/hora, esto permi-
te hacer también comerrialización
de ellos en todos los formato^.

EI plantel
El origen del plantel, es decir

el "cutting", se recibe de dos a
tres veces semanalmente, según
temporada, de Tenerife Plantas, s.l,
una de la^ empresas del grupo si-
tuada en la isla de Tenerifc.

Tenerife Plantas, s.L dispone
del cultivo de las plantas madre
y controla exhaustivamente el
"cutting" para el envío.

44 - ^ ^



En esta empresa tam-
bién se encuentra Labora-
torios de Tenerife, s.l. res-
ponsable de yue todo el material
vegetal yue se exporta este libre
de virus y disponga de un buen
estado de calidad.

La empresa tiene una exten-
sión de 170.000 m' dedicada en ex-
clusiva a las plantas madre, que
se distribuyen en dos finras situa-
das en Buenavista del Norte y La
Guancha.

EI plantel pasa por un con-

trol exhaustivo de medida y de
calidad cuando se realiza el corte
del esqueje. En cada bolsa se pue-

de apreciar el código de barras

Vista de esqueje
enraizado
y esqueje
con plug de 66
con posibilidades
de dos unidades.
A la derecha,
vista de plantel
enraizando
con plug de 66
unidades.
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Maresme Planteles, s.l.

Empresa fundada en 1998 a
raíz de la empresa madre fundada
en 1939, en Liinen, Alemania. A
lo largo de este periodo se crea-
ron otras empresas localizadas en
Holanda, Austria y España (Tene-
rife).

Maresme Planteles, s.l. la
fundaron cuatro socios, los dos
hermanos Gruenewald, Joseph y
Theo, y más tarde fue el sobrino
de ambos, Stephan Voelkering,
jtmto al socio de la zona, el cata-
lán, Daniel Pou, los que se unie-
ron al proyecto.

EI objetivo de la empresa es
el enraizado de plantas de su pro-
pio catálogo, además de otras va-
riedades y su comercializacion
tanto en "cutting", plantel enrai-
zado, planta semi-terminada y
planta terminada para el merca-
do local y puntualmente para la
exportación.

En estos momentos la empre-
sa tiene en cultivo aproximada-
mente tres hectáreas, y en ellas
una supe^cie de enraizado y acli-
matación de plan[eles de 7000 m'-.

Los mejores esquejes...
1'roha^^emente Sí

`^'-^3 :^^' • Geranios ^_ t l^. ít.` Yt^+v' Ĉ. ,
^r

;
^ ^r9^ ^

, ^`^,.* ' ^3^^... ^

^^^^l^^TiCC9ffURA GASTELLÓN, S.L ^
Apdo. de Correos, 324 ^
12080 Castellón ^ ^ ^ ^
Tel.: +34 964 20 02 63 ^̂ ih i^^,
Fax: +34 964 20 02 43 ',^;^l;j^`^ s/ Q',',
ropeza^tiscali.es ^
http://www.horticas.com ' ^
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Hier oben
p4^.•ht cfiir^o^

Vorsich^-lébendé P^lanzen.
Vor Násse und Kálte schútz
Atención Plantas Vivas.

Vista de plantel
enraizando
con plug de 128
unidades.
Imagen de la caja
de envío del
"cutting". Se
observa el tamaño
del esqueje y la
presentación con
la etiqueta de
identificación.
A la izquierda
muestra de dos
tipos de placa con
los dos formatos
de plugs.

donde están re^istrados la persona
que hace el corte, el invernadero,
el personal de control, el código
de artículo, el nombre de la planta
y el destino.

EI pinchado
Menos de 20 horas después

del corte se recibe el plantel y se
realiza la operación de pinchado.
Primero se controlan todos los ar-
tículos que se reciben en las cajas

de envío, y la persona responsable
de esta sección empieza la distri-

bución de las bolsas según el sec-
tor del invernadero en yue se re-
quiere cada variedad.

La distribución se realiza a
lus zonas de enraizado dependien-
do de la humedad que se requiere,
así como en las mesas de enrai-
zado. También se tiene en cuenta
el formato que el cliente hu solici-

FABRICACIÓN DE SUSTRATOS

Analizama^ y neomenJama^ la+ nu.rtratar
má.+ idónern+ pn^a .^ae ea/tiva+.

TERRES VEGETALS

XURRI TERRES VEGETALS S.L.
Vemat de les Serres, 33

Acceso por carretera Girona - Sant Feliu de Guixols - Km 14,51Cassa - Sur)
Tel 972 46C^ 508 - Fax 972 46 27 56 - Apdo 36

17244 CASSÁ DE LA SELVA IGIRONAI - www.xurri.eom
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tado, es decir el tipo de "plug", ya
sea en formato de 128, 66 0 40
unidades. Ocasionalmente, si el
cliente lo solicita, se realizan ban-
dejus con sustrato suelto a gusto
del cliente de l 12 0 84 unidades.

EI pinchado de esqueje se
realiza mediante un laborioso sis-
tema. El día anterior se preparan
las placas de "plugs" sobre las
mesas, de esta forma el sustrato se
va hidratando, también se tiene en
cuenta más o menos la cantidad
que se va a pinchar. Inmediata-
mente después de la recepción del
esqueje se empiezan a pinchar.

EI enraizado
Después del proceso anterior

se pasa al enraizado del plantel,
en este periodo la planta debe te-
ner una temperatura estable entre
18-20°C, una humedad relativa

Zona de
aclimatación
con suelo
radiante.
Zona de
aclimatación
exterior con
temperatura más
fría.
Máquina de
fabricación de
plugs en holanda,
empresa del
mismo grupo que
Maresme Planters.

n Siempre se debe procurar
que en todo el proceso
todas las partidas tengan
una gran uniformidad
de tamaño y de enraizado
y realizar un control
de entrega y calidad

placas del plantel, para su aclima-
tación.

La aclimatación
AI cabo de cuatro semanas

de enraizado se procede al trasla-
do a otro invernadero con otras
condiciones y tratos, por ejemplo
en el caso de las plantas aromáti-
cas se sitúan en una zona fría y de

J iffy-7
repclk^nc, ^Ie turhu deshidratados

y comprimidus

Jiffy Pot
macctati Jr turh,t y fihra

Je mader:^ IOU^^4 hiodcgradable

i,^;^`á ^ é `` i^-.-^^̂ ^.. ^` ^^
. ..

^j ^.^ q.,^^^^
^T^^ 'A,i1lc+^;.=.^

CLAUSE-TEZIER IBÉRICA, S.A.
Ctra. de la Cañada - Pla del Pou. Km. 10 Jiffy Preforma 1/
46980 Paterna (Valencia)
Tel.: (34) 96 132 27 05 • Fax: (34) 96 132 31 77
E-mail: informacion@clause-tezier.es
Web: http://www.jiffypot.com

cepel lone^ i,ara .iemhra

y etiyu^ja^i^^ ^!^'^ ,̀^^
i'^

del 80-8S^Ir, y una luminosidad
adecuada. A partir de la segunda
semana del pinchado ya se ve

como evoluciona el enraizado de
la planta, según la variedad, esto
pennite que a partir de la cuarta
semana se cambien de lu^ar las
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Imagen de
presentación
del plantel listo
para la entrega.

^^
Cantidad y tipo
de sustrato en la
composición del plug

50°0
otras mezclas

sombreo ^urante dos o tres sema-
nas antes de servir al cliente, en
otras variedades se trasladan a
otro invernadero que dispone de
otro tipo de calefaccián con suelo
rxdiante, más luminosidad y me-
noti humedad relativa, así se consi-
^^ue un plantel de primera calidad.

Control
Durante estos tres proce^os

las personas responsables de cada
invernadero, hacen un control
^iario de las plantas ya yue cual-
yuier problema yue surj^i en uno
de estos estados anteriores se po-
ne remedio de inmediato.

Entregas
E1 último pmreso es el de

preparación de la ^^lanta. Siempre
se debe procurar yue en todo el
proceso, toda^ las partidas tengan
una gran unifurmiclad de tamaño y

de enrair^ido y realirar un control
de enh^ega y calidad, para que el
cliente disp^^nga de un plantel en
condicione5.

Pol. Ind. La Redonda calle 5 Parcela 21 - EI Ejido -(Almería) ® 950 58 30 23
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Montserrat Estopá Bagot

montse C°?cultiusroig. com

Doctora en Biología

Jefe del Departamento I+D
Cultius Roig

n Situación actual

EI cultivo in vĈtro
en la reproducción
vegetativa en plantas
de vivero

EI cultivo in vitro de tejidos vegetales es una definición genérica
que incluye el cultivo de protoplastos, de células, de tejidos, de órgan
y de plantas

Las nuevas tecnologías han
aumentado los métodos a través
de los cuales las pl^mtas se pue-
den propagar de manera vegetativa.
El cultivador debe decidir yué
método utilizar. Su elección de-
penderá de la velocidad con la
que las nuevas plantas se preci-
sen, el coste de la producción de
éstas, y la calidad del producto fi-
nal. Una de las alternativas es la
utilización de las técnicas de cul-
tivo itl ^^itrn de tejidos vegetales.

El cultivo in vitro de tejidos
vegetales es una definición gené-

rica que incluye el cultivo de
protoplastos, de células, de teji-

os

dos, de brganos y de plantas. Es-
tos diferentes tipos de cultivo tie-
nen como faeaor común, el creci-
miento en condiciones estériles,
en un medio nutritivo, general-
mente gelidificado, y en condicio-
nes ambientales controludas (tem-
peratura y luz), y por tanto ópti-
mas. Así, se cultiva una determi-
nada parte de la planta original, se
induce la formación de brotes, se
multiplican y las plantas o brotes
obtenidos deben someterse a un
proceso de aclimatación para
adapturlas de nuevo a las condi-
ciones in i^ivo, dónde se cultivan
hasta diferentes estadios según la
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finalidad. EI nombre de cultivo in

i^itro proviene del hecho de que
todo el cultivo se realiza habitual-
mente en recipientes de vidrio
aunque actualmente también se
utilizan otros materiales como el
polipropileno. I el término más

ampliamente utilizado para desig-
nar la técnica de cultivo de tejidos
utilizada para propagar vegetati-
vumente una planta es el de mi-
cropropagación.

Se ha escrito mucho sobre
las aplicaciones del cultivo de te-
jidos vegetales en los viveros. E1
cultivo de tejidos normalmente se
piensa en que es práctico scílo pa-
ra la propagación de aquellos cul-
tivos que son difíciles de propa-
gar por los métodos convenciona-

les. Y no es sólo ésto. La micro-
propagación es beneficiosa para

este tipo de cultivos y además
para aquéllos que son fiíciles de

propagar por métodos convencio-
nales pero que con el cultivo in

ritro adquieren alguna caracterís-
tica que los hace ventajosos.

Las especie o cultivos se se-
leccionan para ser introducidos in
^^itro según el siguiente criterio:
especies que tienen problemas de

regeneración in ti^ivo, es decir, un

bajo porcentaje de germinación
(Pelnr^^oniunt peltahu^^); especies

en que las plantas de uno de los
scxos tiene valor comercial (llex

EI cultivo in vitro,
en todas sus
formas, tiene
como factor
común
el crecimiento
en condicones
estériles en un
medio nutritivo,
generalmente
gelificado
y en condiciones
ambientales
controladas.
En la foto gradeta
de geranio dentro
de flujo laminar.

EI nombre
de cultivo in vitro
proviene
del hecho de que
todo el cultivo
se realiza
habitualmente
en recipientes
de vidrio aunque
actualmente
también se utilizan
otros materiales
como el
polipropileno.
En las imágenes
cámara de cultivo
y túnel de
aclimatación.

uyuifi^liurn); especies difíciles de

propagar (Acucici dealhatci); espe-
cies a las que se les quiere aplicar
la técnica de la ingeniería genética
(Dinnthus crn•rophrllus) y espe-
cies en las que al micropropagar-
las adyuieren alguna característica

que les hace inerementar su valor
comercial (Lai^anduln «n,^^ustifolin).

Para un viverista o cultiva-
dor, el cultivo de tejidos vegetales
in rin•n se utiliza, además de la
micropropagación, para conseguir
los siguientes objetivos: multipli-
cación, saneamiento y conserva-
ción de nuevas variedades (seed-
lings) y saneamiento de varieda-

des susceptibles a determinadas
patologías.

Me gustaría resaltar el uso

del cultivo i^t i^itro para esta últi-
ma finalidad: obtencibn, irrmteni-
miento y micropropagación de
plantas libres de detenninados pa-

tógenos. Las pluntas con estas ca-
racterísticas adquieren un alto va-

n Las nuevas tecnologías han aumentado
los métodos a través de los cuales las plantas

se pueden propagar de manera vegetativa.
El cultivador debe decidir qué método

utilizar

lor en el mercado y son requeri-
das por ayuellos viveristas, a pe-
sar de su coste, cuyo producto fi-
nal es la venta de esquejes con o
sin raíz que se obtiene del cultivo
de plantus madres libres de virus
y bacterias para la cual ese culti-
vo es susceptible. Éste sería, por e-
jemplo, el caso del geranio o de la
petunia.

La micropropagación
La aceptación por parte del

cliente de material procedente de
micropropagación era restrictiva
en los inicios pero, sobretodo de-
bido a la calidad de las plantas
procedentes de in ritro que Ilega-
ba a los viveros, se ha ido reyui-
riendo de esta técnica.

Una de las principales venta-
jas desde un punto de vista comer-
cial es yue la micropropagación
es una técnica de clonaje con la
cual:

- Se puede llevar a cabo de
una manera rápida la multiplica-
ción de un determinado clon.

- Se necesita poco espacio.
- Se puede obtener plunta

durante todo el año.
- Proporciona a la planta ca-

racterísticas yue son ventajosas y
que hacen que aumente el coste
de la planta obtenida.

Desde el punto de vista fisio-
lógico, lati plantas adquieren cam-
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Hay especies,
como la Lavandula

angustifolia,
que con la

micropropagación
adquieren alguna

característica
que les hace

incrementar su
valor comercial.

^^r^^^ ,
^^ t^

bios o obtienen características yue
afectan al crecimiento y fisiología
de éstas. La mayoría de ellos aña-
den valor a la planta micropropa-
gada in i^rtro. Estamos de acuerdo
en que estas características adqui-
ridas son consecuencia de que el
muterial vebetal sufre un "aparen-
te rejuvenecimiento". Las plantas
procedentes de in ^^itro adquieren
una o más de las características
propias de la planta en fase de
crecimiento juvenil. Éstas son o
pueden ser:

- Aumento en la producción
de brotes laterales y de la tasa de
multiplicación.

- Hojas pequeñas, entrenudos
más cortos y tallos más finos.

- Capacidad de enraizar alta
y habilidad de formar raíces ad-
venticias.

- Recuperación del vigor en
el crecimiento.

Desde el punto de vista ge-
nético puede ocurrir yue debido al

n La elección del método de propagación
dependerá de la velocidad con la que
las nuevas plantas se precisen, el coste
de la producción y la calidad del producto
final. Una de las alternativas
es la utilización de las técnicas

de cultivo in vitro de tejidos vegetales

- 1^.^^^I-^4^^^N]52 ^^°
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proceso de cultivo in vitro salgan
a la luz diferencias entre las célu-
las, tejidos y órganos. La posibili-
dad de este riesgo hace que algu-
nos métodos de cultivo de tejidos
no se utilicen para la micropropa-
gación rutinaria en un laboratorio
comercial. Por eso, la técnica ma-
yoritariamente extendida en la
micropropagación es a partir de
tejido organizado, principalmente
a partir de brotes y de entrenudos.
Manteniendo la organización ce-
lular que caracteriza a un órgano,
mantenemos su integridad y fun-
ción en el cultivo in vitro evitan-
do posibles mutaciones (variación
somaclonal), de la misma manera
que cuando en un vivero se pro-
pagan las plantas vegetativamen-
te. Por tanto no debemos esperar

Las plantas
o brotes obtenidos
se someten
a un proceso
de aclimatación
para adaptarlas
de nuevo
a las condiciones
in vivo, dónde
se cultivan hasta
diferentes
estadios según
su finalidad.
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que por este método se obtengan
más mutaciones al azar que las
que aparecen por métodos de pro-
pagación vegetativa convencional.

Indistintamente del método

utilizado para micropropagar y

del tejido del que hemos partido
para su introducción in i^itro, el

laboratorio puede producir brotes
con o sin raíz que provienen di-

rectamente de condiciones in

ti^itro (por tanto sin aclimatar). En
este caso, este material solamente
puede suministrarse a cultivado-
res que dispongan de túneles de
aclimatación. EI laboratorio tam-

bién puede producir brotes ya

aclimatados, enraizándolos in

vitro o ex vitro, lo cual dependerá
de los costes de producción.

Los laboratorios comerciales
existentes actualmente se pueden
clasificar en:

- Laboratorios que sólo ven-

den el producto directamente del
laboratorio, y los cultivos se ven-
den en los frascos en diferentes
estadios.

- Laboratorios unidos a in-
vernadero, que venden los mis-
mos productos que el anterior más
material aclimatado.

- Laboratorios construidos
dentro del vivero ya existente, y
por tanto el material va destinado
al consumo del vivero excepto en
algunos casos que se puede ven-
der algo al exterior.

- Laboratorios al servicio de

empresas obtentoras que reprodu-
cen las variedades obtenidas por
micropropagación (o como banco
de germoplasma) o bien utilizan
estas técnicas dentro del proceso
de obtención de nuevas varieda-
des a través de ingeniería genética.

La rentabilidad que para un
vivero puede tener el disponer de
un laboratorio de cultivo in vitro
vendrá determinada como es lógi-
co, por factores económicos. Para
ello deben responderse alguna de
las siguientes preguntas:

^,EI proceso de micropropa-
gación es eficiente? ^Son los cos-
tes de producción de estas plantas
rentables? ^,Pueden las plantas mi-
cropropagadas in vitro ser produ-
cidas en cantidades suficientes en
que su coste pueda ser comparado

con el de la propagación conven-
cional? ^,Salimos con ventaja tra-

bajando con material de este tipo?
^Las plantas obtenidas in vitro

encajaran en alguna de las fases
de la secuencia de producción del
vivero? ^,Si las plantas producidas
in vitro no se van a consumir en
el vivero, disponemos de agilidad
en la venta de éstas '?, es decir,
^existen alrededor del laboratorio
canales de distribución abiertos y
eficaces?. En el área donde traba-
jamos, ^,hay gran oferta de los
productos que se producen in
vitro? .

Eficiencia del proceso de
micropropagació^a

Los costes de la micropropa-
gación están influenciados por un
gran número de factores, tales
como el coste de las instalaciones
del laboratorio (edificio y equipa-
miento), el coste del material fun-
gible (medios de cultivo, recipien-
tes, pequeños aparatos), la mano
de obra y el genotipo de la espe-
cie que se quiera micropropagar,
ya que condicionará que los dife-
rentes pasos del proceso de culti-

La plantas
procedentes
de cultivo in vitro
adquieren una
o más de las
características
propias
de la planta
en fase
de crecimiento
juvenil.

n Los puntos críticos del cultivo in vitro son,
principalmente, el establecimiento
del cultivo estéril, la vitrificación durante
la fase de multiplicación y las pérdidas
durante la fase de aclimatación in vivo
de las plantas

vo in vitro y transferencia del ma-

terial vegetal in vivo sean más o

menos eficientes. Así, según la
planta que se desee micropropagar,
nos podemos encontrar con una

mayor o menor:
- Dificultad de establecer el

cultivo.
- Rapidez o efectividad para

multiplicarse y de obtener una
tasa de multiplicación aceptable.

- Aptitud para el enraizamien-
to de los brotes in vitro o ex vitro.

- Pérdida de plantas durante
las diferentes fases del proceso de
micropropagación (i.e. pérdida de
plantas por contaminación, brotes
afectados por vitrificación, plan-
tas que no superan el proceso de

aclimatación...).
- Viabilidad en la obtención

del número de plantas finales re-
queridos (si forma parte de un re-
querimiento puntual o si forma
parte de un proceso continuo por
requerimiento del vivero o bien
del mercado).

Los puntos críticos del culti-

vo i^^z ritro son, principalmente, el
establecimiento del cultivo estéril,
la vitrificación durante la Pase de
multiplicación y las pérdidas du-
rante la fase de aclimatación in

vivo de las plantas. La bibliogra-
fía sobre estas cuestiones es bas-

tante escasa en comparación con
otros campos. Este hecho puede

observarse en la grát^ica I"Evolu-
ción del número de publicaciones

en las que se trabaja con plantas",
que avanza en paralelo con la grá-
fica "Evolución del número de pa-

Centes relacionadas con plantas".
En lo que hace referencia a publi-
caciones en el área de la micro-
propagación ésta se ha estabiliza-
do en los últimos años después de
un incremento en los años inicia-

les del cultivo in vitro, al igual
que las patentes. Por otra parte,
muy frecuentemente la investiga-
ción que se publica sobre micro-

propagación no es aplicable direc-
tamente en los procesos de un la-
boratorio comercial. Ésto puede
ser debido a toda una serie de fac-
tores inherentes a cada laboratorio
(tipo de frasco utiliaado en los ex-
perimentos, tipo de sellado de és-
tos, volumen de medio en los
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Evolución del número de patentes y publicaciones relacionadas
con plantas en general, con cultivo in vitro de plantas y con
micropropagación de plantas.
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frascos, etc), que hará que no re-
sulte rentable su utilización en un
laboratorio de micropropagación,
aún sabiendo que son factores al-
tamente intluyentes en el cultivo
de las especies in vitro. En conse-
cuencia los laboratorios deben ha-
cer investigación por ellos mis-
mos y[ratar que el proceso sea lo
más rentable posible.

Uno de los factores críticos
es, como hemos dicho, el alto
coste de la mano de obra. Este he-

cho ha desencadenado que un

gran número de laboratorios de
micropropagación se hayan tras-

ladado a países donde la mano de
obra es más barata, o bien a lleva-
do a automatizar alguna de las
operaciones que se llevan a cabo
durante el proceso de micropropa-
gación. Así entre ellas está: la
automatización en la preparación
y distribución del medio de culti-
vo, la separación o división de los
brotes obtenidos (como cada es-

pecie es diferente este proceso es

n Micropropagación
q Cultivo in vitro
^ Plantas / 40

1980 1985 1990 1995 2000 1975 1980 1985 1990 1995 2000



Evolución del número de laboratorios de cultivo ín vitro
en Europa, España y Catalunya según datos recogidos
en los proyectos COST 87, COST 882 y COST 843

Catalunya oficiales 1 2
^

4 5
^

5

^^

5

Catalunya comerciales 1 7 8 6 8 7
España oficiales 3 8 13 17 21 28
España comerciales 2 11 12 11 14 17
Europa oficiales 154 247 329 307 256
Europa comerciales 137 170 172 193 129

más difícil de automatizar pero ya
existen robots que realizan este
proceso). Otra opción es reducir
alguna de las etapas del proceso
de micropropagación como puede
ser la utilización del medio de dos
fases (sólida más liquida), o enra-
izamiento ex vítro.

Posibilidad o agilidad en la
venta del produeto

En España la micropropaga-
ción y venta de plantas micropro-
pagadas in vitrn ha tenido un de-
sarrollo limitado al contrario de
lo que ha pasado en países euro-
peos con redes de distribución
muy consolidadas y con el esta-
blecimiento de laboratorios en
países con mano de obra muy ba-
rata como son los del Este de Eu-
ropa y Países Asiáticos. La mayo-
ría de estos laboratorios comer-
ciales han participado en la mi-
cropropagación de plantas orna-
mentales y especies cultivadas
para obtener flor cortada. Pero la
fuerte competencia entre los dife-

rentes laboratorios hace que no se
puedan aumentar los precios. Así
el margen de beneficio para este
tipo de productos es muy bajo y
consecuentemente algunos labo-
ratorios han salido del negocio.

Es difícil obtener informa-
ción acerca de los laboratorios co-
merciales referente al número de
personas trabajando, número de
plantas producidas por año, espe-
cies micropropagadas. Así, algu-
nos laboratorios rehusan contestar,
otros muestran una imagen muy
optimista, dando a entender que
son más eficientes y productivos de
lo que realmente son o dando datos
de la planta producida más que de
la vendida en el mercado.

De todas maneras, existe un
estudio del año 2002 realizado en
24 países de Europa. De un total
de 442 laboratorios dedicados a la
micropropagación, 153 eran co-
merciales y el resto oficiales. EI
número de estos últimos dedica-
dos a la micropropagación ha dis-

Después
de unos años
del boom inicial,
los laboratorios
comerciales
actualmente
existentes
dedicados
exclusivamente
a la
micropropagación

han adaptado

su producción
a la demanda
y tienen
una buena
canalización
del producto.
Foto: Compo
Agricultura.

minuido en los últimos años debi-
do a que éstos laboratorios están
utilizando las técnicas de cultivo
de tejidos vegetales como una he-
rramienta junto con las técnicas
de ingeniería genética para apli-
carlas a la biotecnología vegetal.

E] número total de plantas
producidas por todos ellos fue de
179 millones. En esta industria
trabajan 3337 personas. Y la espe-
cie micropropagada en la que tra-
bajan más laboratorios es Prunus,
en el caso de planta leñosa, Ficu.r
como planta de interior y Lilium
como tlor cortada. En el cuadro 1
se puede observar cómo ha ido
variando el número de laborato-
rios dedicados al cultivo de teji-
dos vegetales, según los datos ob-
tenidos a partir de los proyectos
COST 87, COST 822 y COST 843
(Cuadro 1).

Actualmente en España exis-
ten 17 laboratorios comerciales de
cultivo de tejidos vegetales, según
el listado que aparece en la web
de la Sociedad Española de culti-
vo in i^in-o de tejidos vegetales
(SECIVTV) (http://www.ivia.es/
SECIVTV/empresas.htm).

Después de unos años del
boom inicíal, los laboratorios co-
merciales actualmente existentes
dedicados exclusivamente a la
micropropagación han adaptado
su producción a la demanda y tie-
nen una buena canalización del
producto, ya sea porque producen
plantas para el consumo propio 0
bien porque tienen el valor añadi-
do de la calidad, que es lo que da
confianza al comprador. Y los la-
boratorios oficiales han dejado en
un segundo término la investiga-
ción en lo que hace referencia a
micropropagación pura y dura de
diferentes especies, dedicándose
básicamente a la investigación de
los mecanismos bioquímicos in-
volucrados en la micropropaga-
ción y en nuevas técnicas para
mejorar los puntos críticos del
cultivo in i^itro como son la vitri-
ficación y la aclimatación. Y
mientras tanto cada día son más
las especies,incluídas especiesle-
ñosas, que son propagadas gracias
al cultivo in vitro de tejidos.
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Manuel Ibarra Huesa

laboratorio ® cotevisa. com

Comercial Técnica y Viveros

Lorenzo García Férriz

laboralorio ® cotevisa. com

Comercial Técnica y Viveros

n Aspectos comerciales del cultivo in vitro: justificación de uso

Del laboratorio in vitro
al vivero

Las técnicas de micropropagación por cultivo in vitro representan la mejor
alternativa actual para la clonación rápida que existe en el mercado

La propagación de plantas

leñosas y concretamente frutales
(fundamentalmente portainjertos)
se ha venido realizado a partir de
semilla o por estaquillado.La mi-
cropropagación mediante cultivo
in vin•o de planta leñosa e^ una
técnica quc a nivel industriaJ tan
Solo se ha utilizado de manera

La propagación
de plantas leñosas
se ha venido
realizando a partir
de semilla o por
estaquillado.

puntual (aunque masivo) para un

pequeño grupo de portainjertos y
variedades.

La propagación por cultivo
in ^^itro se basa en la multiplica-
ción masiva de plantas dentro de
vasos de cristal yue contienen me-
dio de cultivo estéril. Dicho me-
dio de cultivo posee los compo-
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nentes necesarios para que la plan-
ta se desarrolle (sales minerales.
vitaminas, azucares y reguladores
de crecimiento) La presencia de
reguladores y el mantenimiento
bajo condiciones adecuadas de
luz y temperatura, favorece ciclos
de crecimiento muchos más rípi-
dos y sucesivos que los que se
dan en condiciones naturales, pu-
diéndose obtener miles, o ciento^
de miles de plantas a partir de
unas pocas yemas en un solo año
(Margara.1986.Bases de la multi-
plicación vegetativa).

Aunque actualmente no se
justifica el uso de la micropropa-
gaci6n, de manera habitual, para
algunos de loti portainjertos y va-
riedades utilizados comúnmente
en España (debido fundamental-
mente al elevado coste de las plan-
tas producidas por este método
frente a las pmducidas por ^emi-
Ila y/o estaquilla), este método de
multiplicación presenta una serie
de cualidadcs dignas de ser men-
cionadas:

- Hmm^,^^eneidud del mute-

rinl nbtc niclo: la micropropaga-

ción por cultivo in ri^ro es una

multiplicación asexual basada en

la multiplicación axilar, a partir
de yemas preexistentes, y conti-

La propagación
por cultivo in vitro
se basa en la
multiplicación
masiva de plantas
en vasos de cristal
con un medio
de cultivo estéril
y los componentes
necesarios
para el desarrollo
de la planta.

EI cultivo ín vitro
es un óptimo
sistema de
multiplicación
para portainjertos
y variedades
sobre sus propias
raíces como es
el caso del olivo.

nuada yue favorece ciclos de cre-
cimiento muchos más rápidos que
los yue se dan en condiciones na-
turales, pudiéndose obtener miles,
o cicntos de miles de plantas a
partir de unas pocas yemas en un
solo año. EI hecho de hahcr parti-

do de una única planta inicial
hace yue todas las plantas ohteni-
das rnediante cste método sean lo-
talmente homogéneas gcnetica-
mente(clones).

- O/vimn .eistemu rcidiculur:
uno dc los f^+ctores mús importan-
tes a tener en cuenta como criterio
de ralidad de una planta es la su-
pcrficie radicular y la relacicín

raíz/parte aérea. Generalmente en
una planta micropropagada el sis-
tema radicular está formadci por
tres 6 más raíces en e^trella, mien-
tras yue el caso de plantas de se-
milla con sistema radicular muy
pivotante (poco ramificado) es so-
lo una rúz la dominante.

n F1 cultivo in vitro ofrece la posibilidad

de sanear y eliminar los virus de que esté
afectada una planta, bien mediante el
cultivo del meristemo o con un tratamiento

previo con termoterapia y posterior

microinjerto

Si bien es cierto que la pivo-
tancia radicular, es una adapta-
ci6n muy beneficiosa en los siste-
rnas forestales y en determinados
cultivos de secano, no lo es tanto
ruando tenemos en cuenta los sis-
temas de cultivo actuales en fru-
ticultura, en los que es necesaria
una correcta dititribución de las
raíces en la franja de suelo útil
para un mejor aprovechamiento
del agua y los nutrienteti.

- Rapidc^,, de nrul^iplicncirín:

el proceso de multiplicación me-

diante cultivo in ri^ro permite ob-
tener en apenas un año miles de

plantas totalmente clonales, sanas
y homogéneas a partir de unas po-
cas decena5 de yemas, acortándo-
se drásticamente los largos perio-
dos que hay que esperar para ob-
tener material de reproducción en

cantidad sufiiciente como para abas-
terer las posiblcti demandas del

mercado.
EI uso de este método puede

^er realmente importante en el caso

de que se obten^zan nuevas varie-
dades, tanto procedentes de cru-
ces corno de los obtenidos a partir
nuevas técnicas biotecnológicas.

De todo lo mencionado hasta
ahura se puede concluir que la
micropropagacibn, es una herra-
mienta a tener en consideración,
sobre todo en casos puntuales de
clones seleccionados y nuevos
portain•jertos, hien recalcitrantes
al estaquillado, hien tiea poco pro-
ductores de semilla.

Asimismo podemos mencio-
nar algunos ejemplos concretos,
en los que se puede ver totalmente
-justificado, la utilización del cul-
tivo in rin•o como sistema de mul-
tiplicación. Como e•jernplos de lo
anterior se pueden mencionar:

1- Casos en los que se pre-
tenda obtener un número elevado
de plantati de un portainjertos que
no estaquille con facilidad o que
no produzca suficiente semilla.

2- Cuando la planta madre o

rnaterial de partida presente pato-
logías ( virosis, bacteriosis...) y
sea necesario su saneamiento.

La propagación puede ser
realizada a posteriori por métodos
más económicos (caso del boniato
que se estayuilla a partir de planta
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saneada in vitro y procedente de
micropropagación).

3- En el caso de que se quie-
ran implantar portainjertos y/o
variedades de nueva aparición en
un corto periodo de tiempo (un
año frente a los tres o cuatro que
hacen falta para planta de semilla
y/o estaquillado).

De esta manera y en casos
como los mencionados anterior-
mente es donde el cultivo in i^itro

se revela como un sistema de mul-
tiplicación totalmente viable y

contrastado, por el que se puede
obtener un tipo de planta de per-
fecta calidad.

Las técnicas de micropropa-
gación por cultivo rr^ ri^ro repre-
sentan la mejor alternativa actual
para la clonación rápida que exis-
te en el mercado; tanto para por-
tainjertos seleccionados como pa-
ra cultivares concretos.

El cultivo in ritro ofrece asi-
mismo la posibilidad de sanear y
eliminar los virus de que esté

n El cultivo in vitro se revela
como un sistema de multiplicación
totalmente viable y contrastado,
por el que se puede obtener un tipo
de planta de perfecta calidad

afectada una planta, bien median-
te el cultivo del meristemo, bien
mediante el sistema utilizado con
gran éxito en cítricos por parte

del IV[A (Instituto Valenciano de
Investigaciones Agrarias) de tra-
tamiento previo con termoterapia
y posterior microinjerto (Navarro
y otros 1975).

Asimismo otro aspecto a te-
ner en cuenta es la posibilidad de
micorrizar la planta producida. Es
muy importante en vivero produ-
cir planta de alta calidad. Para
ello hay que tener en cuenta adi-

cionalmente que en condiciones
naturales más del 70% de las
plantas que existen sobre la tierra
están micorrizadas, y en la mayo-
ría de los casos, éstas presentan
un mayor desarrollo que las que
no lo están (Barea y Azcón, 1983;).
Está comprobado que los hongos
micorricicos ayudan a las plantas
a soportar mejor las condiciones
estrés (sequía, salinidad, acumu-
lación de metales pesados) y pro-
ducen fitohormonas y metabolitos
que les ayudan a defenderse de
agresiones exteriores (Barea,
1990).

EI proceso de aclimatación y
producción en contenedor que
exige el cultivo in ritro favorece
las condiciones de la simbiosis
planta-hongo y permite garantizar
en vivero la micorrización contro-
lada y específica de los hongos
micorrícicos previamente aislados
y seleccionados para nuestras
condiciones edaficas y climáticas;
por lo que además de la calidad
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ra^^kr^t.,n,n^ tipo de planta producida de cali-

de la planta producida por cultivo
in 1•itro se puede añadir la facili-
dad para conseguir una micorriza-
ción controlada.

De todo lo mencionado hasta
ahora se puede concluir que el
cultivo i^^ l^itro se revela como un
sistema de multiplicación total-
mente contrastado que no acepta
discusión como un óptimo siste-
ma de multiplicación tanto para
portainjertos como para varieda-
des sobre sus propias raíces, como
es el caso del olivo.

De todo ello que se estima
^i este tipo de planta como con un

,^ ^ ^„ ^t,^ ^^^.

dad insuperable y cuya utilización
seguro que cada vez irá a más.
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n El injerto de plantas es una práctica que viene realizándose
desde hace siglos

Alberto Acosta Muñoz

alacostamu ^msn.com

Ingeniero técnico agrícola
Arnabat Grup

La técnica del injerto
en plantas horticolas

EI inĈerto consiste en la unión de dos porciones de te Ĉido vegetal viviente
de modo pue se unan, crezcan y se desarrollen como una sola planta

La técnica
El injert^^ se utilizu, básica-

mente, para contrarrestar los ne-
matodos y las enfermedades del
suelo (y por tanto, posibilitar el
cultivo de ciertas especies en
aquellos suelos que harían ese

cultivo imposible) minimizando el
uso de productos químicos, gene-

ralmente muy agresivos (como el
bromuro de metilo que se utiliza

actualmente, pero que se prohibi-
rá en el 2005), o excesivamente
c^^stosos (como la solariración
del ^uelo o la vaporización). Tam-
bién se utiliza para perpetuar clo-
nes. acelerar la madurer repro-
ductora, obtener formas especia-

Para que el injerto
entre dos plantas
tenga éxito, estas
plantas deben ser
compatibles, o
"afines".

les de crecimiento, estudiar enfer-
medades virales, etc.

Con las plantas injertadas se
obtienen una serie de beneficios
de forma natural y ecológica que.
de otra forma, precisarían el uso
de productos químicos:

- resistencia a los nematodos.
- aumento de la absorción mi-

neral y de la eficacia del fertilizante.
- tolerancia a ciertas enfer-

medades.
- tolerancia a bajas y altas

temperaturas.
- tolerancia a I^t salinidad.
- tolerancia a los suelos hú-

medos.
- crecimiento má^ rápido.



- incremento de la cantidad
y la calidad del fruto, etc.

EI uso masivo de plantas in-
jertadas se ha generalizado en las
últimas décadas como consecuen-
cia de la industrialiración de los
procesos agrícolas en ciertos tipos
de plantas.

Se conoce como "patrón" (o
portainjertos) a la planta de la
cual van a usarse sus raíces, mien-
tras que se conoce como "variedad"
a la planta de la cual van a apro-
vecharse las hojas y que final-
mente será la responsable de dar
el fruto. Generalmente el "patrón"
es resistente a las plagas (una de
las finalidades del injerto es evi-
tar el contacto de la planta sensi-
ble con el agente patógeno) mien-
tras que la "variedad" es propensa
a ser afectada por las plagas pero,
sin embaroo, proporciona mayor
cantidad de fruto.

Para que el injerto entre dos
plantas tenga éxito, estas plantas
deben ser compatibles, o"atines". La
afinidad viene dada en dos niveles:

- Morfológico o anatómico,
de constitución de sus tejidos, lo
que significa que los haces con-
ductores de las dos plantas que se
unen tengan diámetros semejantes
y estén en igual número aproxi-
madamente.

- Fisioló,^icu o de funciona-
miento y analogía de savia, en
cuanto a cantidad y constitución.

Entre las especies hortícolas
sólo se injertan las cucurbitáceas
(sandía, melón. pepinol y las so-
lanáceas (tomate, berenjena. pi-
miento). Ver figura 1.

Secuencia dc^l proceso del

injerto:

I° - Se ponen en contacto los
tejidos del patrón y del injerto de
manera que las regiones cambia-
les de ambos estén estrechamente
unidas. Deben mantenerse unas
condiciones de temperatura y hu-
medad que estimulen el prendi-
miento en las células recién pues-

tas en contacto y en las circun-
dantes.

2°- Las células del cambiurn
del patrón y del injerto producen
células de parénquima que se en-
tremezclan formando un tejido de
callo. Por eso es muy importante

La necesidad
de proporcionar a
los consumidores
productos más
ecológicos hacen
que el uso
de cultivares
y patrones
resistentes
sea uno de los
métodos más
efectivos, seguros
y compatibles con
el medio ambiente.

Variedad

i
Patrón

la limpiera (y en algunos casos la
desinfección de la cuchilla de cor-
te) en todo el proceso del injerto.

3°- Altimas células del callo
se diferencian en nuevas células
de cambium.

4°- Estas nuevas células de
cambium producen nuevo tejido
vascular.

Fctctctres qne influ^•en en lct
unirin clel injertn:

1°- Temperatura. Tras el in-
jerto es absolutamente necesario

n El uso masivo de plantas injertadas
se ha generalizado en las últimas décadas

como consecuencia de la industrialización
de los procesos agrícolas en ciertos tipos

de plantas

Callo

Planta injertada

mantener una temperatura entre
24°C y 27°C durante el proceso de
"prendimiento" que puede durar
entre dos y cuatro días (depen-
diendo del tipo de planta). A me-
nos de 2U°C la producción de ca-
Ilo es lenta y por debajo de I S°C
no existe.

2°- Humedad. Después del in-
jerto es absolutamente necesario
mantener la planta con una hume-
dad del 100c% para evitar la deshi-
dratación de las células de parén-
quima quc fonnan el tejido del callo.

3°- Oxígeno. La división y
crecimiento de las células van
acompañadas de una respiración
elevada, por lo que es necesaria la
presencia de oxígeno en la unión
del injerto para la producción de
tejido de callo.

4°- Actividad del crecimiento
del patrcín. La actividad cambial
se debe a un estímulo de auxinas
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y giberelinas producidas en las
yemas de crecimiento, por lo que
si observamos hiperactividad o
hipoactividad, debe dejarse algún
órgano por encima del injerto, que
actúa de tirasavias.

5°- Técnicas del injerto. El ti-
po de injerto (corte de patron y
variedad) varía dependiendo del
tipo de planta. Pero siempre se
debe conseguir poner en contacto
la mayor porción de región cam-
bial del patrón y la variedad para
conseguir el suficiente movimien-
to del agua y de la savia de una
parte a otra.

6°- Contaminación con pató-
genos. En ocasiones entran en el
corte, producido al injertar, bacte-
rias y hongos que causan la pérdi-
da del injerto. La limpieza y la
desinfección (en algunos casos
imprescindible), es uno de los se-
cretos del injerto.

7°- Condiciones ambientales
en la fase posterior al injerto. Es

necesario asegurar, durante la
fase posterior al injerto, que no
lleguen a marchitarse ni el patrón
ni la variedad.

Los métodos
De corte total con el mismo

ángulo de corte en patrón y varie-
dad

Se seccionan totalmente, con
una inclinación determinada (en-
tre 60° y 65°), los tallos de las dos
plantas objeto del injerto. Una
vez seccionadas, se procede a la
unión de los tallos y a su comple-
ta inmovilización mediante una
pinza o clip, que debe asegurar un
correcto apriete con el fiin de per-
mitir el intercambio de la savia de
ambas plantas. Ver figura 2.

De corte total en forma de
"púa"

Se injerta cuando aparece la
primera hoja verdadera en el in-
jerto. Se corta el tallo de la varie-
dad I,5 cm. por debajo de los
cotiledones y se le da forma de
bisel de 0,6 a 1,0 cm en su extre-
mo, por ambos lados. Se elimina
el brote del patrón (o portainjerto)
y se hace una hendidura entre los
cotiledones (o por debajo de ellos)
hasta el centro del tallo y hacia
abajo, de I,0 a 1,5 cm. Se inserta
la púa en la hendidura y se une
con la pinza o clip. Ver figura 3.

De aproximación
[njerto que se realiza seccio-

nando parcialmente los dos tallos.

EI patrón o
portainjertos
es la planta
de la cual van a
usarse sus raíces,
mientras que la
variedad es la
planta de la que
se aprovechan
las hojas y que
finalmente será
la responsable
de dar el fruto.

De corte total
(tomate) - tallo fino

y pequeño.

De corte total
(rosa, clavel) -

tallo grueso y más
grande.

De corte total
dejando una hoja

(cotiledón) para
que el patrón

(portainjertos)
respire.

Se injerta cuando la variedad y el
patrón tienen la primera hoja bien
desarrollada y está apareciendo la
segunda. Se realiza una incisión
en el portainjerto comenzando
justo bajo los cotiledones en el
lado opuesto a la primera hoja,

hasta el centro del tallo y hacia
abajo, de 1,0 a 1,5 cm de longi-
tud. Se realiza la otra incisión en
la variedad comenzando 2,0 cm.

por debajo de la primera hoja ver-
dadera, hacia arriba y hasta el
centro del tallo. Se ensamblan las
dos plantas curvando el tallo de
cada una, con lo que se consigue
que las fibras cortadas se abran y
permitan que los dos tallos enca-
jen uno dentro del otro. Al igual
que en los casos anteriores, me-
diante un clip se consigue la inmo-
vilización. A1 cabo de unos días, se



De púa en "T"
(cucurbitáceas).

debe proceder al corte de las hojas
de la planta "patrón" y de las raí-
ces de la planta "variedad". Ver fi-
gura 4.

La mecanización
Cada ver más los viveristas

están utilirando el sistema de in-
jerto de plantas en invernadero,
sobre todo en los cultivos de to-
mate, sandía y melón, aunque
también se injertan otros tipos de
plantas de invernadero, tanto hor-
tícolas (berenjena, pimiento, pepi-
no, tabuco, etc.), como ornamen-
tales (rosa, clavel, etc.).

Hatita estos momentos, todo
el proceso de injerto se realizaba

De púa en "V" de fonnu manual. Pero la escasez
(cucurbitáceas). cada ver, mayor de personal cuali-

ficudo y el coste económico que

representa, hace crecer lu necesi-

dad de mecanizar este proceso,

manteniendo los controles de lim-

piera y desinfección y, por su-

puesto, de productividad.

Las acciones que se deben
mecanizar son las siguientes:

- Hacer Ilegar con comodi-
dad al operario las plantas patrón
y variedad para su unicín.

De aproximación - Realizar el tipo de corte
(cucurbitáceas). adecuado pura cada planta, es de-

cir, conseguir los seis tipos de
corte mencionados anterionnente.

- Desinfectar la cuchilla de
corte de planta (imprescindible en
tomate).

- Suministrar el clip o la
cinta de unión de las dos plantas,
de forma rápida y eficaz para au-
mentar la productividad.

- Evacuar con limpiera y fa-
cilidad las partes de las plantas
que no van a ser utilizadas.

- Facilitar la evacuación del
injerto ya realizado.
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Todas estas automatizacio-
nes deben estar encaminadas a con-
seguir un mayor rendimiento por
hora en número de injertos y una
mayor efectividad en °h de planta
injertada viva al cabo de 48 horas.

Conclusión
La prohibicibn de uso del

bromuro de metilo, la dificultad
para introducir genes con resis-
tencia a enfermedades y plagas
del suelo y la necesidad de pro-
porcionar a los consumidores pro-

ductos más ecológico^ hacen que
cl u5o de cultivares y patrones re-
sistentes sea uno de los métodoti
más efectivos, seguros y compati-

bles con el medio ambiente para
el control de los patbgenos de las

planta^ cultivadas, sin la necesi-
dad de cambiar el sistema de cultivo.

Por lo tanto, el cultivo de
plantas injertadas, permite reducir
el uso de pesticidas y de este mo-
do se podrá satisfacer la demanda
por parte de los consumidores de
alimentos más seguros, así como
reducir el impacto medioambien-
tal de las actividades agrícolas.

Con estas consideraciones.
la técnica del injerto es indispen-
sable para el cultivo de ciertas es-
pecies hortícolas, y la mecaniza-
ción necesaria para aumentar la
producción y mejorar los resulta-
dos fin,tles.

n Artículo completo y bibliografía
en www.horticom.com?59235
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n Es muy importante
el conocimiento del papel
de las mallas en un vivero

y tener suficientes
conocimientos para elegir

qué usar. Sea invernadero
cerrado, abierto
o un simple umbráculo

el exacto conocimiento
de las propiedades

de cada malla existente
y un balance térmico
y de masa puede ayudar
mucho en el resultado

final, que es una planta
precoz, rústica y vigorosa
y que deje al agricultor

satisfecho

n La primera tecnolog a para manejo de micoclima de un vivero es su propio

proyecto de construcci n

Las mallas en el contexto
del proyecto de un vivero

EI manejo de microclima en viveros es más dificil que manejar el ambiente
de un invernadero de producción porque la planta en el vivero está
en una fase muy delicada

EI manejo de microclima en
viveros es tan importante como el
manejo de la nutrición, ya que no
se aprovecha un fertirrie^o bien
balanceado si la planta no tiene
las condiciones para absorber los
nutrientes por tener un stress. Es
más difícil que manejar el am-
biente de un invernadero de pro-
ducción porque la planta en el vi-
vero está en una fase muy delica-
da. Para zonas donde hay lluvias
o vientos fuertes casi siempre el
vivero es un invernadero.

Un invernadero por defini-
ción tiende a calentar mucho du-
rante el día. En noches muy frías
con heladas éstas tienden a ser
más fuertes dentr•o de que fuera
debido al fenómcn^^ dc la inver-

EI tamaño
del vivero depende
de la cantidad
de planteles
a ser producido,
del relevo, y en
caso de contar
con ventilación
natural se debe
poner atención
a la relación
invernadero/área
lateral.
Foto: Danzinger

sión ténnica. Estas condiciones
son parecidas a las del desierto y
necesitan ser manejadas con un
mínimo de tecnología.

La primera tecnología para
manejo de microclima de un vive-
ro es su propio proyecto de la
construcción.

Proyectos
La construcción debe ser

orientadu con relación al sol de
modo que se tenga la mayor pene-
tración de rayos solares, pero en
zonas donde el viento es muy
fuerte se debe construir el inver-
nadero de modo que tenga la me-
nor resistcncia a los vientos pre-
dominantes.

En caso de vientos muy sua-
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ves, las ven[anas frontaleti deben
estar orientadas para la me,jor
ventilación, aún en detrimento de
la mejor insolación, a no ser que
se opte por ventilación forzada o
sistema de enfriamiento evapora-
tivo adiabático como el "pad-
fan", o "pad house".

EI tamaño del vivero depen-
de de la cantidad de planteles a
ser producido, del relevo, y en ca-
so de contar con ventilación natu-
ral se debe poner atención a la re-
lación invernadero/área lateral.

Esta relación ideal es obteni-
da a través del cálculo de la car^^a
térmica (tratamos el cálculo de la
caga térmica más adelante) y sus
límites dependen de la ventilación
media de la zona y del coeficiente
de ventilación de las mallas laterales.

Mallas para laterales
Hay muchos tipos de mallas

en el mercado pero las mallas de
rafia normalmente tienen mucho
más ventilación que las mallas de
monofilamento del mismo por-
centaje de sombra.

Cuando existe la necesidad
de impedir la entrada de insectos
pequeños como trips y moscas
blancas, hay que utilirar un tipo
especial de malla de monofila-
mento Ilamada de anti-insectos y
tomar en cuenta el tamaño del

orificio y la capacidad de ventila-
ción.

En caso de usar estas mallas
es importante saber que las mallas
que tienen agujeros rectangulares
tienen más ventilación e impiden
el paso insectos más pequeños
que los agujeros cuadrados.

Para controlar la ventilación
lateral se utilizan cortinas que
pueden abrirse de arriba para bajo
o de abajo para arriba. Hay casos
en que abrir de abajo para arriba
es deseable porque con más dis-
tancia entre la abertura lateral y la
cenital hay más diferencia de pre-
sión de aire y más rápido el aire
caliente sale del invernadero ha-
cia afuera a través de la abertura
cenital.

Algunos tipos de plantas no
toleran el mínimo viento y en este
caso es preferible mover la corti-
na de arriba para bajo o dejar una
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Hayzonas donde
no hace falta
poner un plástico
impermeable para
hacer un vivero
y hay cultivos
o fases del cultivo
en las que
no se necesita
plástico,
solamente malla.
En estos casos
se Ilaman vivero
en umbráculo.

-^:
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parte de plástico o malla tupida
hasta un poco más yue el nivel de
las plantas, como en ca^o de in-
vernaderos para enraizamiento de
eucalipto, por ejemplo, que nece-
sitan mucha humedad y poco
viento.

Dimensionado de altura
y ventanas

Hay una tendencia a usar in-
vcrmideros lo más ultos posible.
Esto tiene lógica técnica porque la
radiación que Ilega en cada metro
cuadrado de área se "diluye" en
más metros cúbicos de aire y por
tanto calienta más despacio el am-
biente. Esto significa yue se en-
fría más despacio también. La al-
tura debe ser determinada a través
de simulaciones de balance de
energía tanto para amhientes abier-
tos o cerrados.

n Cuando existe la necesidad de impedir
la entrada de insectos pequeños como trips
y moscas blancas, hay que utilizar un tipo
especial de malla de mono^lamento Ilamada
de anti-insectos y tomar en cuenta
el tamaño del orificio y la capacidad
dc ^^entilación

^---
Las ver^tanas
En caso de invernadero abier-

to o los extractores en caso de in-
vernaderos cerrados deben ser de-
terminados también en base a cál-
culo de carga térmica y balance
ténniro pero hay unos cuidados
^enerule^ que son independientes
del tipo de invernadero.

Las ventanas no deben estar
al nivel exacto de loti planteles
porque el flujo de viento junto a
éstas debe ser turbulento y no la-
minar y nunca superior a más de

1 m/s, siendo que para algunoti
cultivo^ no puede ser mayor de
0.6 m/s.

Por otro lado, la falta de
ventilación, normalmente menor
de 0,1 m/s deja una capa de aire
adjunta a lati hojas, que impide la

entrada de CO,. En esta situación
de poca ventilación puede pasar
que aunque tenga temperatura y

humedad ideales y los estomati
abierto^, la planta no logra absor-

ber el curbono porque esta capa
de aire junto la hoja no deja ab-
sorber el CO,. Esta capa de aire
tiene que ser removida con un mí-
nimo de ventilación aún que la
temperatura sea buena. Los venti-
ladores de circulación interna pue-
den dar solución a este problema.

Las mallas de las ventanas
cenitalet pueden ser un poco más
abiertas yue las laterales conside-
rando que a una altura más de 5 m
hay menos trips y moscas blancas
yue a nivel del suelo.

EI control de la temperatura
y sus beneficio
a los planteles

EI runtrol de la temperatura
es sin duda el más preocupante en
manejo de microclima para viveros.

La plántula es delgada y su-
fre ron stress térmicos desde la
emitiión de la radícula, cuando
enruentra una solución del ^uelo
caliente. Luego, el caulículo sale
y encuenu•a aire caliente y radia-
ción fuerte.

La primera idea que tenemos
es poner una malla negra para
disminuir la radiación y bajar la
temperatura diurna. El problema
es yue cl material negro absorbe
la radiación y la emite nueva-
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mente al arnbiente y así, no logra
disminuir mucho la temperatura.
Cuando se pone la malla negra
arriba del plástico con una distan-
cia de más de 40 cm. se crea un
diferencial termodinámico que
ayuda más a disminuir la tempe-
ratura pero el inconveniente de
este sistema, además del costo, es
que no se puede mover y normal-
mente es necesario que se pueda
sacar la sombra cuando el nivel
de luz es menor yue el ideal para
la planta en la fase en que se en-
cuentra.

Este problema también suce-
de cuando se pinta el plástico de
cubierta.

Para mover la malla de ma-
nera yue se puedu usar solamente
cuando hay exceso de radiación
lo mús fácil y menos costoso es
utilirar un sistema móvil interno.

La pantalla utilizada debe
ser reflectiva y que pueda reflec-
tar no solamente la radiación visi-
ble sino también la radiación tér-
mica.

Así se disminuye la car^a
térmica radiante y efectivamente
se reduce lu temperatura de 14^Ic
hasta 28^% dependiendo de las
condiciones del clima local, de la
ventilación y del porcentaje de
superficie cubierta utilizada. AI
disminuye la temperatura aumen-
ta automáticamente la humedad
relativa del aire generando un
buen microclima para el desarro-
Ilo vegetativo inicial de las
plántulas.

EI sistema móvi] permite sa-
rar la malla más temprano cada
día y así obtener rusticidad vege-
tal. Además, hay pantallas termo-
retlectoras como Aluminet que
agrega una media de I S^Ic de luz
difusa al ambiente.

La luz difusa es muy bien
aprovechada para fotosíntesis y
también excita más las hojas de
las partes bajas de la planta ha-
ciéndolas trabajar.

EI principal elemento consti-
tutivo de las raíces es el calcio y
éste es poco absorbido, poco trans-
locable y poco fijo, principalmen-
te cuando la temperatura del con-
junto suelo-planta-atmósfera es
demasiada.

Controlando el calor de ra-

diación, más que de cualquier

otra manera, se puede disminuir
la temperatura de la planta y del

suelo. Así, sombreando con la
pantalla terrno retlectora se con-
trola este calor y se disminuye la
temperatura del suelo haciendo
que la planta tengu una absorción
de calcio aún con las raíces pe-

queñas.
Manteniendo la hoja más fría

que el aire también se favorece la
transpiración en ritmo adecuado.
Cuando la planta pierde agua
también pierde calor, refrigerán-
dose naturalmente. Este ciclo man-
tiene los estomas abiertos absor-
biendo el CO, y mantiene la planta
absorbiendo agua y nutrientes por
las raíces.

En la práctica la planta al-
canra su estadio de transplante
más temprano y se observa un ade-
lantamiento del ciclo de los plan-
teles de tomates, por ejemplo, de
26 días a 21 días.

Este adelantamiento es im-
portante porque permite obtener
una plántula con buen volumen de
raíces y radículas en un tiempo
adecuado paru transplante. Si ]le-
va más tiempo, como en inverna-
deros convencionales en épocas
de verano, las raíces se envuelven
hacia adentro y la planta cuando
es transplantada solamente se va a
desarrollar cuando otro tlujo de
crecimiento de raíces ocurre.

Hay otras formas de contro-
lar el calor como la ventilación o

el sistema de enfriamiento evapo-
rativo adiabático pero el control

EI control del
calor de radiación
con pantalla
Aluminet resulta
efectivo
y económico
para proveer
precocidad
y rusticidad
a las plantas.

del calor de radiación con pantalla
Aluminet es el más efectivo y

económico para proveer precoci-
dad y rusticidad a los planteles

Otra ventaja de estas pantu-
llas es que pueden ser utilizadas
en invierno en climas mediterrá-
neos y subtropicales. La conser-
vación de parte del calor de radia-
ción de estas mallas abiertas con
40% de sombra es suficiente para
librar de heladas de radiación y
mantiene la hoja más caliente que
el aire trabajando más tiempo du-
rante las noches frías.

Aluminet 509^ puede conser-
var hasta 209c de energía y esto lo
torna ideal para uso en verano y
en invierno en climas como el de
sur de España, por ejemplo.

Hay pantallas yue son total-
mente aluminizadas en su superfi-
cie y hay otras que tienen hilos de
nylon u otro material solamente
como función estructural. Estos
materiales solamente hacen som-
bra no contribuyendo una efecti-
va reflexión. Por tanto, se debe,
siempre que sea posible, preferir
las mallas sin hilos estructurales u
otros materiales que además de
hacer sombra, acumulan suciedad.

Pantallas cerradas
Dependiendo del clima, es

necesario usar un doble techo pa-
ra ahorrar energía. Para ahorrar
energía puede usarse un plástico
impermeable que disminuye el vo-
lumen de aire a ser calentado.

EI inconveniente de este mé-
todo es que el calor de radiación
se pierde. La solución es utilirar
una pantalla de aluminio cerrada.

Lo que sucede es que una
pantalla de 100^Ir puede ahorrar
ener^ía en cerca de un 75^I^ y una
pantalla de 60^Ic de aluminio y
40°lo de plástico ahorra un 60^I^ y
puede ser utilizada también du-
rante el día en zonas donde ca-
lienta mucho durante, junto con
un sistema "pad-fan".

Hay que observar lo siguien-
te, las pantallas cerradas no dis-
minuyen la temperatura en verano
en la misma proporción como las
pantallas abiertas.

Estas pantallas cerradas tie-
nen que ser usadas durante el día
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para ayudar un sistema de enfria-
miento evaporativo adiabático co-
mo un "pad-fan".

Sombreo y manejo
del espectro de luz

Es posible hacer un sombreo
con mallas que pueden cambiar el
espectro solar y así promover un
incremento de fotosíntesis o una
modificación de la morfología o
ciclo de la planta.

La tecnonología ChromatiNet
presenta muchas ventajas sobre
las mallas negras. Primero difun-
de mucho más la luz, lo que me-
jora la absorción para fotosínte-
sis; cambia el espectro y esto
también hace efecto en la fotosín-
tesis; para el mismo porcentaje de
sombra protege 20^7c más contra
radiación UV, lo que mantiene
más clorofila por evitar la foto
degradación de los cloroplastos y
la foto destrucci6n de las cloro-
filas y esto también contribuye al
saldo general de futosíntesis.

Viveros en umbráculos
Hay zonas donde no hace

falta poner un plástico impermea-
ble para hacer un vivero y hay
cultivos o fases del cultivo en las
que no se necesita plástico, sola-
mente malla. En estos casos Ila-
mamos vivero en umbráculo.

Muchas son las opciones de
mallas que se puede utilizar. Lo
primero que hay yue hacer es ade-
cuar el porcentaje de sombra que
se puede usar de la malla. Si hay
riesgos de heladas lo ideal es usar

las pantallas de Aluminet Out Si-
de, o la ChromatiNet gris, que
puede soportar heladas suaves.

Si no hubiera heladas se pue-
den utilizar otras mallas. Las ma-
Ilas de rafia son preferibles por
tener más ventilación. Las mallas
Chromatinet pueden hacer buen
trabajo para evitar el efecto de
etiolamiento que hay en caso de
mallas negras del mismo porcen-
taje. En muchos casos las mallas
Chromatinet logran en más preco-
cidad del plantel.

Cubre suelos
En viveros es muy importan-

te la limpieza. Siempre es desea-

ti<^^

n Toda la información de su planta-
ción la podrá obtener con Privas-
sits. Un sistema de terminales mó-
viles conectados a un ordenador
central. Rendimiento de operanos,
varlaciones de producaon. enfer-
medades y plagas, planificación
me^orada. Toda la información y el
mejor rendimiento con Privassist.
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• Líneas de siembra
• Repicadoras autombficas
• lavadoras de bandejas hortícolas
• Mbquina para Big Bale
• Barras de riego
• Equipos de iratamiento ULV

eléctricos, NEI-TEC y a gasolina
• Mezclodoras de sustratos MIX-TEC
• llenadoras de macetas
• Moquinaria para "baby life"
• Equipo de Fog System (Nebulización)
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ble no tener exceso de agua en el
tiuelo y no tener malezas, lo yue
ocurre principalmente en viveros
de umbráculos. EI suelo debe ^er
cubierto por un cubre-suelos con

capacidad de drenaje buena pero
tupido suficiente para no dejar

llegar las maleza^. También debe
tener buena durabilidad y resis-
tencia mecánica porque se camina
sobre este tejido.

La poderosa herramienta
para el proyecto

La primera herramienta para
el control del microclima dentro
del invernudero es su propio pro-

yecto de ambiente.
A similitud del cálculo es-

tructural, es extremadamente útil,
si no muy necesario, el cálculo de
la carga térmica del invernadero,
así como la realización del balan-
ce de masa de vapor de agua, yue
permite tener idea de lo que vu a
ocurrir en el invernadero cam-
biando la altura, ventanas o el ti-

po de mallas dc sombreo, etc.
En otras palabras, es necesa-

rio preveer las condiciones extre-
mas de temperatLn-a humedad den-
tro del ambiente protegido antes
de construirlo.

A través de modelos físico-
matemáticos, utilizándose daton
históricos de temperatura y hume-
dad del aire, es posible preveer las
características del ambiente inter-
no tales como enttllpía, temper^itu-
ra y humedad. Hellickson (1999)
propone este modelo que está
también publicado por la Ashrae
(1978), ha sido usado para hacer
simulaciones prácticas y siempre
es muy correcto y de mucha pre-
cisión cuando se compara con

n Dependiendo del clima, es necesario usar
un doble techo para ahorrar energía.
Puede usarse un plástico impermeable que
disminuye el volumen de aire a ser
calentado. El inconveniente es que el calor

de radiación se pierde y la solución utilizar

una pantalla de aluminio cerrada
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condiciones reales.
A través de este modelo de

cálculo de la carga térmica es po-
sible realizar el redimensiona-
miento de la estructura aún en
fase de proyecto y, a veces, tiólo
cambiando el diseño de la estruc-
tura o el tipo del revestimiento la-
teral, se puede Ilegar al control de
la temperatura y humedad que se
desea, o por lo menos aproximar-
se lo máximo posible.

EI cálculo de la carga térmi-
ca se ba^a en el principio de que
existen formas de ganar calor en
el invernadero y también de pérdidas.

De una forma general, para
las condiciones diurnas de vera-
no, se puede decir que las princi-
pales formas de ganar calor son:
calor de radiación, y el calor de
respiración y de motores y lámpa-
ras dentro del invernadero; y las
principales formas de pérdida de
calor son el calor de re-radiación,
calor perdido por el suelo, calor
de conducción y calor sensible de
ventilación.

Así se tiene la igualdad,:
Qr +Qm +Qso +Qsa + Qve =

Qce + Qsp +Qtil +Qvs +Qft + Qtt
donde:
Qr = calor sensible de respi-

ración, ^ W ].
Qm = calor de fuentes de

energía mecánica y luminosa (mo-
tores, equipamientos, luminaria5
etc.), l W I.

Qso = calor sensible prove-
níente del sol, [ W ^.

Qsa = calor sentiible del sis-
tema de calentamiento, ^ W ^.

Qve = calor sensible del aire
de ventilación de entrada ( natural
ó forzado), ( W ].

Qce = calor sensible de con-
ducción de la estructura, I W I

Qsp = calor sensible transfe-
rido al suelo por el perímetro,
^Wl^

Qsl = calor sensible conver-
tido en calor latente dentro del es-
pacio interno (evaporación de
agua de los vasos, sistemas de rie-
go o hidroponía), I W I•

Qvs = calor sensible del aire
de ventilación de salida (natural o
forzado), [ W ^.

Qft = calor sensible usudo
para la fotosíntesis, ( W ^.

Detalles fotos,
firma
Agrocomponentes.
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Qtt = calor de transmitáncia
térmica, ^ W ^.

EI balance de masa de vapor
de agua citado por Costa et al.
(2002) se basa en el principio que,
teniendo los parámetros de clima
externo, como la temperatura y la
humedad es posible preveer la hu-
medad interna. Para ello, es nece-
sario conocer varios datos del in-
vernadero como las dimensiones,

volumen, evapotranspiración del
cultivo, y el área ocupada por el
cultivo.

M =M .
donde: ^^
M = humedad adicionada al

ambiente del invernadero por eva-
potranspiración, en kg/s.

M ,= humedad removida por
el aire de ventilación, en kg/s.

La humedad removida por
el aire de ventilación puede ser
descrita por:

M = m, • ( W; -W ).
siendo que:
m= tlujo de masa de aire

seco de ventilación, kg/s.
W y W, = unidades absolu-

tas del aire interno y externo, res-
pectivamente, kg /kg..

De acuerdo con Costa y Leal
este balance está basado en las
ecuaciones de (Ashrae, 1978 e
Hellickson, 19R3), e involucran las
medias para el período de cálculo
de temperatura del aire externo,
de la humedad relativa del aire
externo, de la radiación solar ex-
terna y de la velocidad del viento
en el invernadero. Hay otras cons-
tantes físicas que pueden ser ex-
traídas de Alhright (1990).

Aunque el balance de masa
sea realizado y encontrado valo-
res adecuados de renovación de
aire, algunos fenómenos contribu-
yen para crear condiciones de cli-
ma interno no homogéneas lo que
perjudica el cultivo por generar
desuniformidad.

Las isotermas son curvas de
igual temperatura dentro del in-
vernadero. Normalmente son co-
mo círculos concéntricos, donde
los periféricos presentan tempera-
turas más bajas y en los círculos
más internos, la temperatura es ma-
yor. Así a veces, es necesario equi-
pos como circuladores de aires para

homogeneizar el aire del cultivo, o
aumentar el área de las ventanas.

Aspectos prácticos del uso
del cálculo de carga
térmica y balance
de masa y energía

Es importante tener en cuen-
ta que haciendo el balance de energía
y masa juntos se puede obtener la
temperatura y la humedad y por
supuesto la intensidad de radia-
ción dentro del invernadero antes
que esté construido y así evitar
errores y experimentos cuando se
puede tener un invernadero ade-
cuado con el cálculo de la carga
térmica. Leite y Leal (2003) por
ejemplo, hicieron el balance tér-
mico en dos invernaderos ya exis-
tentes en yue el productor probó
por su cuenta con pantalla de alu-
minio abierta y otra cerrada y es-
tudiaron diferencias en la pérdida
de calor de estos invernaderos.

Es posible hacer
un sombreo con
mallas que pueden
cambiar el
espectro solar
y así promover
un incremento
de fotosíntesis
o una
modificación
de la morfología
o ciclo de la
planta. En la foto
ChromatiNet rojo.

n Es importante tener en cuenta el balance
de energía y masa juntos obteniendo la
temperatura, la humedad y la intensidad de
radiación dentro del invernadero antes que
esté construido y así evitar errores

Aplicando datus reales a las
ecuaciones de simulación verifi-
caron que con malla cerrada para
región subtropical las pérdidas de
calor durante el día son rnás pe-
queñas y requicren más esfuerzo
del sistema "pad-fan" para retirar
este calor.

La malla abierta deja al calor
de convección pasar para arriba
del invernadero y puede ser retira-
do con extractores de muy bajo
consumo de energía propiciando
mejor microclima para la cultura
de Cíclamen, pero esto podría ser
calculado antes de ponerse las
mallas.

Ya hay compañías en el mer-
cado que hacen estos cálculos
como un servicio de ingeniería y
con excelentes resultados para sus
clientes. Hablando en términos
prácticos, es mucho más segura la
decisión entre poner o no una ma-

lla, o la elección de qué porcenta-
je, o de qué tipo, si abierta o ce-
rrada, tenno retlectora o negra
tomando por base un riguroso
procedimiento de ingeniería y cál-
culo que solamente con la expe-
riencia.

Esto se debe a que cada in-
vernadero puede tener comporta-
q^ientos diferentes aunque estén
en la misma zona. También es
más fácil proyectar el área y posi-
ción de las ventanas, la altura del
techo, tipo de cubierta de suelo y
tipo de sistemas de enfriamiento
evaporativo adiabático y de cale-
facción.

Finalmente, es muy impor-
tante el conocimiento del papel de
las mallas en un vivero y tener su-
ficientes conocimientos para ele-
gir qué usar. Sea invernadero ce-
rrado, abierto o un simples um-
bráculo el exacto conocimiento de
las propiedades de cada malla
existente y un balance térmico y
de masa puede ayudar mucho en
el resultado final, que es una
plántula precoz, rústica y vigoro-
sa y que deje al agricultor satis-
fecho.

^
n Artículo completo y bibliografía

en www.horticom.com?59195
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n Los sustratos son aquellos materiales distintos de los suelos naturales

que se utilizan para el cultivo de plantas

Tipos de sustratos
en viveros

Existen diferentes tipologías de sustratos,
y de materias primas seg►n el producto

Se pueden distinguir dif^eren-
tes grupos de sustratos, según sus
particularidades, para producción
viverística, para multiplicación de
plantas, para hidroponía y para jar-
dinería y bricolaje. En este artícu-
lo trataremos de forma general los
tres primeros.

Marta Coll i Llorens

mcoll @ ediho. es

Ing. Técnico Agricola
Redactora de Ediciones

de Horticultura S.L.

Sustratos para producción
viverística

Dentro de este grupo se dife-
rencian los sustratos para planta
de interior y de temporada y los
sush^atos para planta de exterior.

En los sustratos
para la
multiplicación,
el factor más
limitante es el
reducido tamaño
del alvéolo
y su baja altura.

En el primer caso la turba ru-
bia es el componente mayoritario
en la formulación de sustratos,
junto con la fibra de coco.

Para plantas de exterior, se
usan también los productos com-
postados como la corteza se pino
u orujo de uva. Los sustratos em-
pleados en ambos casos dependen
del tipo de cultivo, de su manejo y
de las instalaciones.

Hay claras diferencias entre
los sustratos para plantas de ciclo
corto y de ciclo largo. Cuanto más
tiempo deba pasar la planta cn un

%4 ^^.v:^^^



contenedor, más importante es
que el sustrato no se degrade físi-
ca o yuímicamente.

Otra de las causas que deter-
mina qué su5trato emplear es si el
cultivo se realira en invernadero
o al exterior. Además de las dis-
tintas tasas de transpiración, Icis
cultivos de exterior, sometidos a
la acción del viento, utilizan sust-
ratos más pesados que evitan que
los contenedores se vuelquen.

En los cultivos bajo inverna-

dero se reduce el peso del conte-
nedor para facilitar el manejo y el
transporte. Sila planta debe patiar
por un periodo largo de transp^^rte
o en el punto de venta, es pref^eri-
hle una alta capacidad de reten-
ción de agua y de nutriente^ para

paliar una deficiencia durante la
post-venta.

Si el riego es frecuente e^
necesario que el sustrato Cenga
alta capacidad de retención de ai-
reación. Cuando se riega de fornui
ahundante h^ry yue tener en cuentu
que el sustrato debe ser capaz de
absorver el agua aplicada en el rie-
go en poco tiempo y que, por tanto
debeiá tener alta permeabilidad.

De izquierda
a derecha muestra
de ensayos
de sustratos
y cultivo
de tomates
en hidroponía
en Murcia.

El conocimiento de las parti-
cularidades de cada vivero, permi-
tirá ofrecer susUatos específicos
para cada condición de cultivo.

Sustratos
para multiplicación

Estoti difieren poco segtín cul-
tivos y técnicas empleadas. Es pre-
visible que se empiecen a diferen-
ciar diversas tipologías de sustratos:
para semiller^iti, para enraizamien-
to de esque.jes y para forestales.

A medidu que se de^arrulla la
planta, la evapoh^anspiracibn au-
menta; por ell^i es necesario yue

el tiush-ato pr^^porcione un sumi-
nish•o continuo de agua y elemen-
tos nutritivos, y de aireacibn sufi-
ciente al mismo tiempo. El princi-

pal aspecto restrictivo de estos
sustratos es el tamaño del conte-
nedor. Etito obliga a selecci^inar
su5tratos de elevada retenci6n de
agua a bajas tensiones, a la ve^
que garantir,a la óptima aireación
de las raíces.

Es imp^^rtante la facilidad de

la mecanizaci^ín del Ilenad^^ de las

n EI conocimiento de las particularidades
de cada vivero, permitirá ofrecer

sustratos específicos para cada condición

de culti^^o

bandejas de multiplicación, ade-
más de la necesidad de que el ce-
pellbn no se rompa al extraerlo
del alv Ĉ<^lo requiere un sustrato
prinripalmente fibroso.

Por ello los sustratos para la
multiplicación se suelen basar en
merclas de turba ruhia y negra.

Sustratos para hidroponía
En hidroponía, la capaci-

dad de intercamhio cutiónico deja
de ser importante ya que el sus-
trat^^ n<i necesita tcner reserva de
nutrientes. Por ese motivo, los
sush^atos más introducidos son los
casi inertes desde el punto de vis-
ta yuímico, com^^ la perlita, la la-
na de roca o la de arena.

La introducción de sacos de
cultivo a base de fibra de coco
empieza u sustituir los materiales
mbs h^adirionales, dada la mayor
capacidad de este material de evi-
tar p<isibles errores del cultivador.

. I '

n Burés, Silvia. 1997. Sustratos.
Ediciones Agrotécnicas S.L.
Ref: 2381.

n Urrestarazu, Miguel. 2004.
Tratado de cultivo sin suelo.
Ed. Mundi Prensa. Ref.: 4049.

n Varios autores. 2002. Informe
sobre la Industria Hortícola.
Ediciones de Horticultura S.L.,
Ref.: 4250.
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n EI presente artículo pretende demostrar la supresividad en los sustratos,
o de algunos materiales utilizados en estos sustratos, ante enfermedades
de raíz, como las causadas por Phytophthora y Pythium

Joan Soler

jsoler^burespro. com

Burés Profesional S.A.
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Supresividad en sustratos

antagonista frente bacterias y hongos fitopatógenos de interés agronómico
representatĈvos de mĈcroorganĈsmos, nĈveles poblacĈonales y potencĈal
Estudio de la microbíótica presente en los sustratos Roldo y Ecobosc. Tipos

Es conocida la descripción
de sustrato como soporte físico
para el anclaje de las raíces. Se
conocen las propiedades físicas
necesarias de estos sustratos, co-
mo la relación aire-agua y porosi-
dad totaL También están bien des-

critas las propiedades químicas
exigidas a los sustratos, como la
conductividad eléctrica, pH y re-
laciones iónicas de los nutrientes.
Pero queda mucho por conocer e q

cuanto las propiedades microbio-
lógicas y sus interacciones en el
sistema sustrato-raír-planta.

Los ensayos
se plantearon
para determinar
la actividad
y el espectro
antagonista
in vitro de los
diferentes aislados
obtenidos
en las muestras
de sustrato
procesadas.

Para demostrar la supresividad
de cierto tipo de sustratos ante en-
fermedades de raíz, la empresa Bu-
rés Profesional, S.A. firmó un con-
trato de colaboración científico-téc-
nica con la Universidad de Girona,
en junio de 2003. En el marco de

esta colaboración se desarrolló el
siguiente estudio: Estudio de la mi-
crobiotica presente en los sustratos
Roldo y Ecobosc. Tipos represen-
tativos de microorganismos, niveles
poblacionales y potencial antago-
nista frente bacteria y hongos fito-
patógenos de interés agronómico.
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Material y métodos
Para la cuantificación de los

niveles poblacionales, se tomaron
muestras de dos pilas o lotes dife-
rentes de los dos sustratos. De
cada pila o lote se tomaron tres
submuestras en diferente^ ^itios.

Ensayos in vitro de activi-
dad antagonista de la microbiota
del sustrato frente bacterias y
hongos fitopatbgenos de interés
agronómico

Estos ensayos se plantearon

pura determinar la actividad y el
espectro antagonista in ^^i^ro de

los difierentes aislados obtenidos
en lus muestras de sustrato proce-
sadas en el apartado anterior.

Los microorganismos indica-
dores que se utilizaron son repre-
sentativos de las bacterias y hon-
gos causantes de enfermeades del
sistema radicular (Cuadro 1) que
son un problema por las pérdidas
económicas que causan en dife-
rentes cultivos agrícolas.

Para la realización de los en-
sayos se utilizaron diversos me-
dios de cultivo. Para las bacterias
se utilizó un medio general como
Luria-Bertani (LB), el medio B de

n

Microorganismos fitopatógenos indicadores

-.. .: . ...

Bacterias C/avibacter chancro bacteriano
michiganensis en hortícolas_

Erwinia carotovora podredumbre blanda de
tallo, tubérculos y rizomas

Agrobacterium tumores de cuello
tumefaciens

Hongos Fusarium marcimiento vascular
oxysporum

Phytophthora podredumbre del cuello
cactorum y raíces

Pythium ultimum podredumbre del cuello
y raíces

Número y porcentaje de antagonistas contra
diferentes hongos fitopatógenos indicadores

-..

Fusarium
oxysporum

11

Phytophthora 57
cactorum

57

Pythium 91
ultimum

91

Kin^, medio bajo en hierro, útil
para mejorar lu producción de si-
deróforos y el agar Glucosa-Aspa-
ragina (GA) que es un medio don-
de se detectan mayormente más
antagonistas. Para los hon^^os se
utilizaron los medios LB y el agar
patata-dextrosa (PDA).

EI potencial antagonista de
los aislado, bacteriano^ se deter-
minó mediante la capacidad de

Fs conocida la descripción de sustrato como
soporte físico para el anclaje de las raíces.

Se conocen sus propiedades físicas,
como la relación aire-agua y porosidad

total. También las propiedades químicas
exigidas como la conductividad eléctrica,

pH y relaciones iónicas de los nutrientes

^. :-.- .
..

3,3

producción de halos de inhibición
ruando se siembran conjuntamen-
te con las bacterias y hongos fito-
patógenos indicadores añadidos
como a una sobrecapa de a^ar en
diferentes medios de cultivo. Las
bacterias y hongos fitoputógenos
utilizados se sembraron en sobre-
capa de agar (utilizando tiuspen-
siones de células en el caso de
bacterias o conidios en el caso de
los hongos). Las cepas bacteria-
nas aisladas del sustrato que se
yuieren estudiar se inocularon por
picada a la superficie.

La preparación de las sus-
pensiones de los hongos fitopató-
genos se hizo a partir de placas de
Agar Patata Dextrosa (PDA) sem-
bradas con el hongo indicador.
Después de recoger los conidios
en condiciones estériles, se resus-
pendieron en agua destilada es-
téril con Tween 20" (20µL/L). La

concentración dc conidios ^c ajustó
a 105 conidio^^lmL cuan[itic3ndo-

r^^:T_F ^^^ 77



Número y porcentaje de antagonistas contra diferentes
bacterias fitopatógenos indicadores

. ... -. .

^^^

. - .-- - :

Agrobacterium 2 26 4 3 33 10
tumefaciens
Clavibacfer 6 42 12 11 60 18,2
michiganensis
Erwinia 4 67 5 4 72 21,9
carotovora

Número de antagonistas contra las bacterias indicadoras
en función del tipo de microorganismos, del porcentaje
respecto el número total de antagonistas y de aíslados

.. .: .

Bacteria

:..;

98 273

- - - . .- .
-.- . .

-.. ...

35,9 94,2 29,7

Levadura 6 25 24 5,8 1,8
Hongo - 31 - - -

Total 104 329 - - 31,6

Número de antagonistas contra los hongos fitopatógenos
en función del tipo de microorganismos, del porcentaje
respecto el número total de antagonistas y de aislados

Bacteria
Levadura

Hongo

Total

120

2

124

lo mediante un recuento en el mi-
croscopio con una cámara hemo-
citométrica tipo Thoma. En el ca-
so de las bacterias titopatógenas
se inició a partir de siembras de
34 h de la bacteriu en agar LB in-
cubadas a 25 °C. Se resuspendie-
ron en agua destilada estéril ajuti-
tando la concentración a 108 ufc/
mL midiendo la absorbancia a
620 nm. La sobrecapa se realizó
añadiendo 0.2 mL de la suspen-
sibn de bacterias o conidios de los
hongos a 4 mL de agar blando del
mitimo medio.

Las cepas de bacterias anta-
gonistas se sembraron por picada

..^
273 43,6 96,7
25 8 1,6

31 8 1,6
329

con la ayuda de palillos estériles
encima de la sobrecapa ya solidi-
ficada.

EI potencial antagonista de
los aislados fúngicos se realizó

n Los niveles poblacionales de los grupos
microbianos y de las especies bacterianas
analizadas varían en función del sustrato
(Ecobosc y Roldó) y también del período
de muestreo

depositando disco^ cte 0,5 cnt de
lati colonias fún^^icas de los aisla-

dos del sustrato encima de la so-
hrecapa de agar que contenía la
bacteria o hongo indicador.

Después de un período de
incubación (48 h en el caso de las
bacterias y 7? h en el caso de los
hongos) a ?2-25 °C ^e determinó
la capacidad anta^onista de cada
cepa midiendo el halo de inhibi-
cibn producido alrededor de la co-
lonia. Los ensayos se realizaron
por triplicado.

Resultados
En el cuadro 3 se muestra el

número de aislados antagonistas
para cada una de las bacterias fi-
topatógenas indícudoras. Se ob-
serva que la mayoría de aislados
inhibieron a los indicadores en
medio KB y perdían la actividad
antagonista en el retito de medios,
indicando que la producción de
sideróforos era probablemente la
causa de la inhibición. Todo i así,

hay un grupo de aislados que inhi-
bieron a los patógenos indicado-

res en diferenteti medios sugirien-
do yue la inhibici8n probablemen-

te era debida a la producción de
alguna sustancia antimicrobiana.
La A. tumc,fiu•icns fue el indica-
dor bacteriano menos inhibido,
con un 10% de antagonistas res-
pecto al total de aislados, mien-
tras que los nivele^ de anta^onis-
tas de C. ^nichi,^^nnensis y E. cu-
rutu^^ora son similares, del 18,2°k
y del ?1,9%, respectivamente. En
cuanto a la distribución de los an-
tagonistas en función del grupo
rnicrobiano (Cuadro 4), se observa

yue la mayoría de antagonistas
correspondían u bacterias, alrede-
dor del 94%, y el resto correspon-

dían a levaduras. No se encontrti
ningún hongo antagonista contra
estas bacterias indicadoras.

En cuanto al antagonismo
contra hongos fitopatógenos, en el
cuadro 2 se muestra el número de
aislados por cada uno de los hon-
gos indicadores. Ni Ph^^tium «lti-
rnt^m ni Pli^•topiitfuu•n caclnru^^r
crecieron en el medio LB. Se ob-
serva que un 27,6^1^ de los aisla-
dos inhibieron Phvtium r^ltimum,
un 17,3 a Phwuph^hui-n cuctorum,
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y sólo un 3,3^I^ a Fusariu^rl oxvs-
pnraem. En cuanto a la distribu-
ci6n de los antagonistas en fun-
ción del grupo microbiano (Cua-
dro 5), se observa que el 96,7%
de los antagonistas correspondie-
ron a bacterias, y sólo el 3,3°h co-
rrespondieron a hongos y levadu-
ras.

El porcentaje de aislados que
eran antagonistas contra los indi-
cadores fitopatógenos bacterianos
y fúngicos fue muy similar, con
valores del 31,6 y del 37,7%r^, res-
pectivamente.

Conclusiones
- Se ha creado una colección

de 329 tipos de microorganismos
correspondientes a bacterias, hon-
gos y levaduras predominantes en
los sustratos Ecobosc y Roldó.

- Los niveles poblacionales
de los grupos microbianos y de
las especies bacterianas analiza-
das varían en función del sustrato
(Ecobosc y Roldó) y también del
período de muestreo, pero en to-
dos los casos las bacterias de las
especies que han estado descritas
(en diversa bibliografía) como
agentes de control biológico 0
promotores del crecimiento vege-
tal, son abundantes.

- Los perfiles metabólicos de
las poblaciones microbiana^ tam-
bién varían en función del período
de muestreo y del sustrato. Aún
así, se observan diferencias entre
los perfiles por cada sustruto, la
cual cosa puede indicar que las
poblaciones están adaptadas al
sustrato al cual pertenecen.

- El porcentaje de antagonis-
tas contra fitopatógenos bacteria-
nos y fúngico^ es similar, con va-
lores del 3 I,6 y del 37,7°/r^, res-
pectivamente. Los anta^onistas ma-
yoritariamente correspondieron a
bacterias, y por tanto parecen los
mejores candidatos para ser utili-
rados como la complementación
de los sustratos para darles un va-
lor añadido de supresividad.

n Artículo completo y bibliografía
en www.horticom.com?59388

- w
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n La selección del tipo de riego podrá depender de varios factores relacionados
con el cultivo

Sistemas de riego
para uso en viveros

Aunpue son varios los sistemas de riego utilizados en los viveros, todos
ellos deberian tener como objetivo común racionalizar el uso del agua,
incidiendo en el control más estricto del riego y la fertilización
para generar menor impacto ambienfal

La seleccibn de uno u otro Riego aéreo por
tipo de riego podrá depender de miniaspersión
varios factores relacionados con invertida,
el cultivo, entre ellos, la ubica- en invernadero
ción donde se va a desarrollar el con cultivo
rultivo, bien en invernadero o en de bonsáis.
el exterior, en suelo o elevado en
mesa de cultivo, la especie culti-
vada, el grado de sectoriración
neresario, la movilidad precisada
en la programación del cultivo,
del coste econbmico. la uniformi-

dad deseada,la disponibilidud de
agua y la calidad del agua.

De la exigencia sobre estos
factores dependerá el mnyor o

menor aprovechamiento del agua
por la planta, y consecuentemente
la etiiciencia del sistema de riego.

Todo sistema de riego re-
yuiere de una revi^iún y manteni-
miento que nos permitía asegurar
el correcto funcionamiento, y así

obtener una elevada eficiencia.
Para ello, el equipo de filtrado es
fundamental para evitur posibles

obturaciones. Suelen utilizarse fil-
tros de arena, filtros de malla o
filtros de anillas y es común que
aparezcun a la vez filh^os de malla

en la red de distribución, en fun-
ción de la calidad del agua. Todos

- ^^



los elementos de este sistema re-
quieren de un mantenimiento pe-
riódico, para lo cual es útil colo-
car manómetros antes y después
de éstos, procediendo a la ]impie-
za cuando se rebase una "diferen-
cia de presión máxima aceptable"
que normalmente se establece en-
tre 3-5 m.c.a. (metros de columna
de agua).

Los criterios para definir una
clasificación de los diversos tipos
de riegos son varios, siendo el

propio diseño del emisor, el al-

cance, y el tumaño de la gota, los
más utilizados, quedando resumi-
do en la figura 1.

Sistemas de riego aéreos
Éstos son sistemas de riego

en los que el agua se aplica a los
cultivos en forma de lluvia, mo-
jando la totalidad de la planta así
como del sustrato o superficie
cultivada.

No cabe duda de yue en di-
chos sistemas el aprovechamiento
del agua es muy inferior al de los

sistemas de riego localirados, con
lo que su aplicación debería redu-
cirse si cabe, a aquellos cultivos o
situaciones en las que se den de-
terminados condicionantes (espe-
cies que agradecen el ser moja-
das, efecto de refresco y aumento
de la higrometría ambiental en
condiciones extremas de calor,
elevada densidad de plantación,
técnica de cultivo que requiera de
varios aclarados, como sistema de

riego complementario), o debido a
razones económicas (menor coste
de inversión).

Un factor de suma importan-

cia en la selección del tipo de rie-
go aéreo será el porte y/o formato

de la especie cultivada, hecho que
debe conducir a un adecuado di-

seño que permita obtener una me-
nor o mayor precipitación (1/hm'),
para así aumentar la eficiencia en
la penetración de las gotas hasta
Ilegar al suelo/sustrato.

Otro elemento a tener muy
en cuenta en dichos sistemas es la
elevada influencia del viento so-
bre la uniformidad en la distribu-
ción del agua, que nos conducirá,
en la medida de lo posíble, a reali-
rarlos en determinadas horas del día.

^
Clasificación de los diversos tipos de riegos

,`"

Aéreos

Aspersión ^:wp

^{F' r ^,'^

^ Miniaspersión

Nebulizacibn

Pulverización

,^ ^ ^
. .v ..:: X^>^ ^.

I Localizados ^^^

Subirrigación

Inundación

Manual ^'^^'^

^^ . ^

Goteo

Tipo impacto

Tipo turbina

Tipo barra oscilante

^^ >!a^
Tipo impacto
Tipo difusor

Goteros de botón

Goteros piqueta

Cintas de riego

Tubería con goteros integrados

Minitubo capilar

1,.,;, ^---
a.mias exuaan[es ^ J^ x

d Microaspersión

Aspersión
Sistema apropiado para el

riego de cultivos en el exterior en
los que se desee aportar una preci-
pitación de tipo medio (5 a 20 I/
hm'), o bien cuyo objetivo sea el
abaratamiento de la instalacicín
(menos emisores debido a un ma-
yor separación entre aspersores).
con la posibilidad de alcanzar en
ambos casos uniformidades enh^e
el 80-90 %. Ver cuadro I.

Miniaspersión
Sistema apropiado para el

riego de lodo tipo de cultivos en

n Todo sistema de riego requiere
de una revisión y mantenimiento
que nos permitirá asegurar el correcto

funcionamiento, y así obtener una elevada
eficiencia. Para ello, el equipo de filtrado

es fundamental para evitar posibles
obturaciones

contenedor en invernadero ( minias-
persión tipo circular), con la posi-
bilidad de obtener precipitaciones
muy diversas orientadas a distin-
tos tipos de cultivo ( 5 a 25 1/hm',
pudiendo Ilegar incluso a SO 1/hm'
en diseños especiales), o bien pa-
ra cultivo en el exterior (minias-
persión tipo turbina), con la posi-
bilidad de alcanzar en arnbos ca-
sos uniformidades > 90 °l^.

Especialmente apropiada pa-
ra el rie^o en invernadero es la
modalidad de miniaspersión in-
vertida ( con contrapeso), de gran
difusió q en estos últimos años por
su excelente relación precios/cali-
dad. Su particular montaje garan-
tira la perpendicularidad del emi-
sor respecto del cultivo, evitando
yue la dilatación o la tlexión de
las tuberías portaemisores inci-
cían, con el paso del tiempo, sobre
el óptimo funcionamiento del riego.

Otra excelente opción de rie-
^^o en cultivos en el exterior la
constituye la miniaspersión de
turbina, de parecido diseño a la
aspersión del mismo nombre, y
yue ^racias a su mecanismo de
tipo rotor, ve menos afectada la



Resumen de los distintos tipos y principales características
de los modelos más utilizados en aspersión

.. ^
• •.

Aspersores 11-14 3-4 400 2-4,5 Plástico 5-10 10x10

de impacto 1000 o metal 12x12

Aspersores 9-12 3-4 200 1-4,5 Plástico 5-25 10x10

deturbina 1000 14x6

Barras 8 2,5 115 1 Metal 7-10 16x<180

oscilantes por
(riego m.l.
rectangular)

Resumen de los distintos tipos y principales características
de los modelos más utilizados en miniaspersión

.. ^ ^'
Circular 2,5-5,5 2,5 100 0,8-3 Plástico 5-2,5 1x4

340 2x4
1,5x8

Turbina 7-11 2,5-3 300 2-4 Plástico 5-15 6x9
700 9x9

10x10

Resumen de los distintos tipos y principales características
de los modelos más utilizados en nebulización

Resumen de los distintos tipos y principales características
de los modelos más utilizados en pulverización

.. • •. ©
Pulverizadores 2-5 3 150 1-3 Plástico 30-55 1,25x7
de impacto 800 o metal 1,65x7

Difusores 3-5 2-3 400 1,5-4 Metal 30-70 3x5
1000 o plástico 4x4

R: radio de acción (m); Pn: presión nominal (bars); Q: caudal nominal (I/h);
0: diámetro de orificio (mm); M: material de construcción;
(Pr]: rango habitual de precipitaciones (I/hmz); X: marco de instalación (m).

distribución del agua en presecia
de viento, pudiendo alcanzar asi-
mismo elevadas uniformidades de
riego (> 90 %r). Esta modalidad
no obstante, no permite el riego
en posición invertida. Ver cuadro 2.

Nebulización
Sistema apropiado para el

riego de planteles, semilleros y
plantas en maceta de pequeño for-

mato, que precisen de un fino ta-
maño de gota, bien debido a la
fragilidad de la misma planta, o
por el escaso volumen de sustrato
con el que cuentan, o también en
aquellas situaciones en las que la
anchura de riego no deba superar
los 2 m(riego individual por me-

sa). La uniformidad en estos ca-
sos suele ser inferior al 90 %. Ver

cuadro 3.

Pulverización
Sistema apropiado para el

riego de todo tipo de cultivos en
el exterior, o en invernadero, yue
requieran de una elevada precipi-
tación o de un riego rápido (efecto
ducha); también como sistema de
refresco, sin llegarse a precisar
uniformidades de riego superiores
al 80 %r. Ver cuadro 4.

Tren de riego
Sistema especialmente apro-

piado para el riego de planteles en
invernadero, y de plantas en ma-
ceta o contenedor en el exterior.

Consisten en una rampa
(brazo) de riego regulable en al-
tura, que se desplaza sobre un ca-
rro motor/tractor que discurre so-
bre un perfil o guía, Ilevando con-
sigo la tubería o manguera de con-
ducción del agua, originando un
circuito de ida i vuelta. Distribui-
das en la rampa (a unos 50 cm de
distancia entre ellas), se sitúan las
boquillas pulverizadoras, que pro-

porcionan una alta uniformidad.
Su particular diseño permite el

riego de forma discontinua a lo
largo de su recorrido, pudiendo
definirse diversas zonas así como
el número de riegos, dentro de un

mismo trayecto.
Existen principalmente dos

tipos de trenes de riego: los sistemas
suspendidos y los que circulan sobre

ruedas apoyadas en el suelo. Los
primeros, con rampas entre 6 y 10
m de anchura, son más propios

para su utilización en invernade-
ros, mientras los segundos se fa-
brican en anchuras superiores (lle-
gando a los 40 m), y están orien-

tados al riego de parcelas en el ex-
terior, pudiendo albergar en la
misma rampa, una cinta de trans-

porte para la recogida de planta.
La longitud del trayecto, tanto en
un caso como en el otro, puede
Ilegar a alcanzar hasta los 150 m.

Sistemas de riego localizados
Son sistemas de riego en los

que sólo se humedece una parte
del suelo/sustrato, de donde la
planta podrá obtener el agua y los
nutrientes que necesita e implica
una alta frecuencia de aplicación.

Estas características de loca-
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liración y alta frecuencia suponen
una serie de ventajas tanto agro-
nómicas como económicas, así
como algunos inconvenientes.
Entre las ventajas de tipo agronó-
mico cabe destacar las siguientes:

- Suponen un ahorro de agua
debido a la reducción de la evapo-
transpiración, permitiendo más fá-
cilmente la medición y el control
de la cantidad de agua aportada.

- Disminuyen la asfixia radi-
cular y el desarrollo de enferme-
dades vasculares.

- Optimizan la aplicación de
la fertirrigación, lo que conlleva
un ahorro de fertilizantes y de
mano de obra, una mayor eficien-
cia por planta y una mejora en su
asimilación, permitiendo actuar rá-
pidamente ante posibles deficien-
cias.

- Permiten sectores de riego
de mayor superficie.

-Permiten la aplicación de
otros productos a través del agua
de riego (fitosanitarios, regulado-
res de crecimiento, ...).

- Facilitan el control de ma-
las hierbas, reduciéndose su apari-
ción tan sólo a la zona húmeda.

La principal ventaja de tipo
económico radica en un menor
gasto energético. debido a la re-
ducción de los consumos de agua
y a las menores necesidades de
presión.

Los principales inconvenien-
tes se refieren a:

- Facilidad de obturación de
los emisores si q un sistema de fil-
tración apropiado.

- Aumento del coste de las
instalaciones respecto a otros sis-
temas de riego.

- Ser una instalación fija, di-
señada para un determinado y es-
pecífico marco de cultivo.

Goteo
Sistema apropiado para el

riego de árboles y arbustos tanto
en exterior como en invernadero,
en los que se pretenda localizar el
agua en cada planta a través de un
emisor. El número de emisores
por planta, variará en función del
tamaño de contenedor y/o volu-
men de sustrato. En grandes con-
tenedores de árboles ornamenta-

Riego por
inundación
mediante placas
de polipropileno,
sobre mesas
con cultivo
de rosa mini.

les y frutales, se colocan varios
puntos de goteo alrededor del
tronco, mínimo dos y máximo
seis. Para un ^írbol peyueño, dos
emisores y para un árbol grande,
cuatro o seis.

Los emisores pueden clasifi-
carse según la forma en que disi-
pan la presión distinguiéndose lo
que son goteros propiamente di-
chos de las mangueras y las cintas
deexudación.

Dentro de los primeros desta-
can los de largo conducto (microt-
ubo, helicoidales y de laberinto),
los goteros vórtex y los autocom-
pensantes. Estos últimos incorpo-
ran un elemento tlexible yue se
deforma bajo la acción de la dife-
rencia de presión del agua antes y
después del elemento, mantenien-
do el caudal aproximadamente
constante aunque varíe la presión
de entrada, en un rango determi-
nado de presiones (intervalos de
compensación). Por tanto, están
indicados para lugares donde exis-
ten grandes diferencias de presión
debidas a desniveles o a grandes
pérdidas de carga.

Otro tipo de clasificación
atiende a las características cons-
tructivas, dentro de las cuales des-
tacan:

- Según los puntos de emi-
sión, que generalmente es sólo
uno, pero que en algunos modelos

pueden ser dos, cuatro o más.
- Según el sistema de limpie-

za, encontrando emisores "auto-
limpiantes", desmontables, con
piezas móviles, etc.

- Según el sistema de co-
nexión, de forma yue encontra-
mos goteros interlínea, pinchadoti
o integrados. Los primeros, y aun-

que cada vez más en desuso, se
instalan cortando la tubería e in-
sertando el gotero. Los goteros
pinchados se instalan en la tubería

en un orificio practicado con un
sacabocados. Los goteros integra-
dos se implantan en una tubería
de polietileno durante el proceso
de fabricación.

Finalmente, existe una deter-
minada gama de goteros (de botón
e integrados), fabricados con un
mecanismo antidrenante (mem-
brana de similares características
al sistema autocompensante), que
permite el inicio y la finalización

de la descarga a partir de una pre-
sión timbrada por defecto (habi-
tualmente de 0,2 - 0,5 bares), con

lo que es posible evitar el vaciado
progresivo de las tuberías portae-
misores en aquellas zonas de un
mismo scctor de riego con dife-

rentes cotas, asegurando así la uni-
formidad de riego en todas las
plantas y evitando así el exceso de
agua producido en esas zonas.
Ver cuadro 5.
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Resumen de los distintos tipos y principales
características de los modelos más utilizados
en goteo

.. ^ '^

Botón 2-3 2-8
_ -

0,6-1,5 Plástico

Gotero
Piqueta

1-1,5 2 0,8-0,9 Plástico

Cintas 0,5-1 1 0,5-0,6 Plástico

Integrado
en tubería

1-2 2-4 0,6-1,5 Plástico

Capilar 0,2-1,5 1-12 0,8-1 Plástico

Pn: presión nominal (bars); O: caudal nominal (1/h);
S: diámetro de orificio (mm); M: material de construcción.

Resumen de los distintos tipos y principales características
de los modelos más utilizados en microaspersión

.. ^ '^

Microaspersor 0,5-4 1-2 20-100 0,8-1,4 Plástico 2-30

con varilla
Microaspersor 0,5-2 1-2 25-70 0,8-1,2 Plástico 4-5

con piqueta

R: radio de acción (m); Pn: presión nominal (bars); ^: caudal nominal (I/h); 0: diámetro de orificio
(mm); M: material de construcción; (Pr]: rango habitual de precipitaciones (I/hm2).

Cintas exudantes
Las cintas de exudación son

tuberías de material poroso que
distribuyen el agua de forma con-
tinua a través de los poros, lo yue
da lugar a la formación de una
franja continua de humedad, yue

las hace muy indicadas para el
riego de cultivos en línea.

Las presiones de trabajo son
menores que las de los goteros: 2-
3 m.c.a., e incluso escasos decí-
metros de presión. Esto hace ne-
cesario el empleo de reguladores
de presión especiales o microlimi-
tadores de caudal. EI régimen de
trabajo suele ser laminar. Sus ca-
racterísticas principales son una
longitud máxima aconsejable de
50 m, presión de trabajo de 0.25
at., caudal por metro, 2 I/h.

Microaspersión
Sistema apropiado para el rie-

go de grandes contenedores de ár-
boles y arbustos de gran tamaño en
invernadero o en el exterior, yue
consigue, con un solo emisor, hu-
medecer toda la superficie del
tiustrato. Existen modclos con dife-

rentes ángulos de salida, 90, 180,
220 y 360 grados así como la op-
ción autocompensante y antidre-
nante en algunos de ellos. Ver cua-
dro 6.

Sistema de riego
por subirrigación

Se basa en la instalación de
una lámina de tejido absorbente
bajo las macetas, bien en suelo 0
sobre mesa de cultivo, fabricada
nonnalmente con materiales de
tipo lanas u algodón, siendo apro-
piado para el riego de plantas en
maceta cuyo pequeño diámetro y
altura permitan así la absorción
del a^^ua hacia el sustrato por ca-
pilaridad.

Las ventajas de este sistema
son principalmente, su polivalencia
para cualquier densidad de planta,
atií como su elevada uniformidad
de riego. Por otro ladu, es un sis-
tema desaconsejado para utilizar-
se con aguas de mala calidad (ele-
vada conductividad eléctrica), puesto
yue favorece la acumulación de
sales en la parte superior del sustrato.

Otra desventaja del sistema

pudiera resultar de la incorpora-
ción de agua al ambiente del in-

vernadero por evaporación, dando
lugar a un aumento en ocasiones
no deseado de la higrometría, y
dificultando así el control de en-

fermedades favorecidas por eleva-
dos valores de humedad ambiental.

Sistemas de riego
por inundación

El sistema de riego por inun-
dación, de parecidas característi-

cas al de subirrigación, se basa en
el Ilenado y vaciado de grandes
bandejas o recintos prefabricados
sobre los que se sitúan las mace-
tas o contenedores, permanecien-
do éstos sumergidos durante un

corto período de tiempo, durante
el cual el sustrato absorbe el agua
por capilaridad, siendo la altura
del nivel de agua necesaria, pro-
porcional a la altura de la maceta

o contenedor a regar.
Las ventajas e incovenientes

de dicho sistema son parecidas a
las del sistema de riego por subi-
rrigación, excepto en lo que res-
pecta a su repercusión en el au-
mento de la higrometría ambien-

tal, aunque aquí se añade la cir-
cunstancia del gran volumen de
agua que se puede llegar a mane-

jar, y que nos obliga de forma ra-
cional, a recoger y reutilizar di-

cho sobrante para su posterior tra-
tamiento y reutilización.

Existen principahnente dos
tipos de riego por inundacibn, ba-
sados el uno en placas ranuradas
de polipropileno de varias anchu-
ras (I-2 m) y encolables entre si
en módulos de 1,5 m, apropiadas
para el riego de macetas sobre
mesas de cultivo, y las piscinas
fabricudas de hormigón a medida,
generalmente de mayor superficie,
destinadas a contenedores de ma-
yor altura y capacidad.

Sistema de riego
por manguera

Es el sistema tradicional de
riego manual todavía útil y nece-
sario hoy en día en cualquier vi-
vero. Su utilidad abarca todas
aquellas situaciones de deficien-
cia que se producen en el día a
día, como son el efecto borde (zo-
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nas en los extremos de eras cerca Riego loealizado
de pasillos, paredes laterales o por goteo
frontales del invernadero, afecta- y piqueta,
das por una mayor evaporación ) , en macetas
el riego puntual de detenninadas con cultivo
plantas en una zona reducida, el de geranio.
Ilenado de tanques u otros reci-
pientes in situ, la limpieza de las
propias instalaciones, etc.

Por todo ello, se recomienda
la coexistencia de dos redes inde-
pendientes en la explotación, una

para el riego y fertiliración y otra
que suministre a los distintos hi-

drantes para manguera, y que nos
permita su utilización paralela en

momentos de máxima necesidad.
Existen hoy en día una gran

variedad de pomos y lanzas para
riego a manguera, que nos permi-
ten personalirar la anchura del
cono, caudal y tamaño de gota, en
función de la aplicación a que
vaya destinada (semillero, mace-
tas, grandes contenedores, plantas
suspendidas, ...).
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Suatrato Recebo Turba
Profaslonal de Casped ds Coco

Fortnatoa: Granel, Big bag, sacos 70 L., Briquetas

Sustrato Univsrsal
20 L., 50 L. y 70 L.

Ráhum Compact.
Discos oon una composición y fertilizaciónespecífica.
Fácil de usar y Ilevar, hidrataáón rápida, naturat y ecológico.
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Sustrato Unlversal Plantu de Flor Orquldeaa Csctua

6L(2X3L) 6L(2X3L) 7L (2X3.SL) 6L (2X3L)

La gama de sustratos Rizhum se adapta a todas las necesidades.
Siempre con la mejor selección de materias primas. Con garantia de
calidad en origen. Y, por supuesto, respetando el medio
ambiente. ^A qué esperas? Llama ya.

Asesoremieirto técnico y pedidos:

629 55 01 50
www.rizhum.com ^^ RizHum
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n Concepto y aplicaciones prácticas en horticultura y semilleros

Eficiencia en el uso
del agua

La producciñn hortícola en el entorno de la sostenibilidad de los sistemas
agrarios está altamente comprometida con el uso racional de un recurso
tan escaso como el agua

Marco conceptual
El agua es un factor de pro-

ducción esencial en agricultura.

Su movimiento en el entorno ve-
getal tiene lugar a través del de-
nominado continuo suelo (o sus-
trato)-planta-atmósfera. En dicho
contexto definimos un término de
gran importancia en agronomía: la
evapotranspiración.

De forma simple, entende-
mos por evapotranspiración a la
evaporación con.junta de agua des-
de el suelo y desde las superficies
vegetales, que representamos por
el símbolo ET. La ET constituye
un importante componente del in-
tercambio de calor latente en el
estudio del balance de ener^^ía de

Aplicación
de Terracottem®
en semillero.
Fuente: Fondo
bibliográfico
de la Cátedra
de Producción
Vegetal de la
Universidad
de Almería.

]
los cultivos. Como resultado de la
asimilación de CO, en la fotosín-
tesis la energía radiante es trans-
formada en energía química, y
tras la oportuna respiración la evi-
dencia del crecimiento de las
plantas yueda patente cuando se
estudia su biomasa.

La producción hortícola en el
entorno de la sostenibilidad de los
sistemas agrarios está altamente
comprometida con el uso racional
de un recurtio tan escaso como el
agua. Y tanto ecológica, como
agronómicamente una interesante
batería de medidas del uso que
hacen los cultivos son los índices
de eficiencia en el uso del agua
(EUA). Se entiende por EUA la
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relación existente entre la bioma-
sa presente en un determinado
momento en un cultivo por unidad
de agua utilizada por éste.

Cuando se trata de analizar

fisiológicamente el uso de agua
que ha realizado una planta o uni-

dad de superficie se suele emplear
como numerador dentro de esta
ratio la biomasa total (B), mien-
tras que cuando se pretende enfo-
car el empleo de agua con un
componente meramente producti-
vo y económico se recurre a susti-

tuir la biomasa por el rendimiento
(Y). Surgen así sendos índices

ambos válidos para la horticultura
que representamos como EUA^ y
EUAy.. Siendo:

EUA13=B/ET y EUAY,=Y/ET
El primero de ellos cuenta

también con una gran aplicabili-
dad para su empleo en el estudio
del uso del agua por las plantas de
semillero, que como es conocido
son mayoritariamente cultivadas
sobre sustratos elaborados me-
diante mezclas en cuya composi-
ción se emplean distintos tipos de
turbas, mayoritariamente de Sphag-
num, cuyas características han si-
do profundamente estudiadas por
Abad et al. (1999).

Hoy día una de las fortalezas
que son empleadas tras un an^ílisis
profundo de la eficiencia de la ges-
tión de los recursos naturales de los
sistemas hortícolas intensivos, es
precisamente la elevada eficiencia
en el uso del agua bajo invernadero
cuando se contrastan los valores de
EUAY registrados en sistemas de
cultivo al aire libre frente a siste-
mas de cultivo protegidos.

Fruto del esfuerzo realizado
en pro de la mayor eficacia en el
uso de los recursos hídricos, des-
tacamos dos tecnologías de gran
interés medioambiental. La im-
plantación de sistemas de recircu-
lación de soluciones nutritivas ha
permitido por ejemplo en cultivo
de tomate sobre sustrato de lana
de roca, registrar valores de EUAy.
de 34-37 gramos de tomate por
cada litro de agua aportado me-
diante el riego en sistemas recir-
culantes, frente intervalos com-
prendidos entre 25 y 27 g•I' en
sistemas abiertos (Fernández Ro-

^
Eficiencia del uso del agua
con Terracottem®

Control (Sin TerraCottem) ^ Con TerraCottem

Uso Eficiente de Agua (WUE) = Cantidad de materia
orgánica producida por unidad de agua usada.
Constituye el mejor método para cuantificar el e%cto
de un determinado medio de crecimiento en el desarrollo
de la planta. Valores más altos de WUE indican que
se logra producir mayor cantidad de materia orgánica
con un menor uso de agua.

Fuente: Universidad de Gante de Bélgica.

Incremento de producción de planta
por unidad de suministro de agua

600°,° f
500%

aoo°i°

300%

200%

100%

0%

I
Control (Sin TerraCottem) ^ Con TerraCottem

Indice de Producción de Planta (PPI) = Media
del aumento de la eficiencia del uso del agua
y producción de biomasa respecto al grupo de control.
Se trata de un método más preciso para evaluar el efecto
de un producto respecto al ahorro de agua y crecimiento
de la planta, dado que se calcula usando datos para
estimar el uso eficiente tanto de agua fresca como
de agua pesada seca.
Fuente: Universidad de Gante de Bélgica.

dríguez, 20O3). Comparemos es-
tos valores con valores al aire li-
bre reportados por otros autores

^
que se sitúan para tomate próxi-
mos a 17 g•1' (Stanhill, 1980) o
en pimiento bajando hasta 3 g•1'
(Pellitero et al., 1993), y que con-
trastan con valores comprendidos
entre 12 y 18 g•1' de trabajos rea-
lizados por la Universidad de Al-
mería bajo invernadero.

EI empleo de polímeros hi-
droabsorbentes igualmente cons-
tituye un claro ejemplo de tecno-
logía que se asocia a un uso efi-
ciente del agua. A1 Jaloud (1988)
indica como la aplicación de este

tipo de acondicionadores de suelo
se traduce en un cambio del tama-

ño de los agregados del suelo, de
sus propiedades físicas y del vo-
lumen de poros conteniendo agua
o aire, además señala cómo tienen
un gran potencial para disminuir
las pérdidas de evaporación y, con-
secuentemente, aumentar la capa-
cidad de almacenamiento de agua
por parte del suelo o sustrato, sien-
do muy beneficioso este efecto en
suelos arenosos o sustratos con
escasa capacidad de retención de
agua.

En trabajos desarrollados por
el equipo del Departamento de
Producción Vegetal de la Univer-
sidad de Almería, siempre con
Terracottem`°', se han encontrado

cómo la EUA}. en el cultivo en
suelo enarenado de sandía injerta-
da cv Sweet Marvel sobre híbrido
de calabaza RS 841 fue superior
41- 42 g•l^', en parcelas en las que
se habían aportado cantidades en-
tre 10 y 20 g^m' de Terracottem®
y sometidas a riego deficitario

controlado con aportes del 50%a
de la dotacián del riego, frente a
sendos testigos, uno también so-
metido a riego deficitario cuya
EUAti. fue de 33,5 g•1' y otro con
el 100 % de la dotación de riego
cuya EUA^, fue de 20,3 g•I' (Fer-

nández Rodríguez et al. 1998).
Un e,jemplo del empleo de

polímeros Terracottem" en la
producción de plantas de semi-
Ilero que demuestra como es
posible incrementar la EUA„

EI experimento se desarrolló
en las instalaciones del Semillero
Mundiplant S.A. sito en Níjar,
Almería. Para su desarrollo se
contó con plantas injertadas de
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Efectos sobre los principales parámetros de calidad de planta
del acondicionamiento del sustrato empleado para la
producción de sandía injertada en semillero mediante
polimeros hidroabsorbentes Terracottem®

^

Terracottem® 318a 5,9a 45,6a 7,15a 8,7a 1,19a 0,58a 0,46a 5,2a _120a 111a
Testigo 226b 5,5b 45,6a 4,90b 7,1b 0,8b 0,39b 0,31b 3,2b 77b 99a
n.s. ,.. ,. n.s. ,.. ,.. ,.. .,. ,., , ... n.s.

mds 95i 36 0,2 5,4 0,70 0,7 0,09 0,06 0,06 0,7 3 2

L= longitud tallo (mm); D= diámetro tallo (mm); LE= longitud entrenudos (mm); NE= número
entrenudos; NH= número de hojas; BH= biomasa hojas (g^planta'); BT= biomasa tallo (g•planta');
BR= biomasa raíz (g^planta'); In6= incremento de biomasa (g•planta'); EUA6= eficiencia uso
del agua (g•I'); SF= superficie foliar (crrr'•planta'); SFE= superficie foliar específica (cm2^g').

sandía cv. Sweet Marvel sobre
Citcurbita mu.rr^nc^ .r n^n.c^•hc^ta cv.
Brava mediante la técnica de a-
proximación y que fueron empla-
r.adas en bandejas de 40 alveolos,
provistas de funda de polipropi-
leno, de color negro, y que fueron
rellenadas con la siguiente mez-
cla: 61,S^h de sustrato hortícola
(Humin-sustrat-3), 30,8°lo de turba
rubia Vapo y 7,7^Ir de perlita A-
13. Su cultivo transcurrió durante
los cuatro primeros días en tuneli-
Ilos, cont^índose con calefacción
bajo las bandejas a 18 ° C.

EI planteamiento experimen-
tal constó de dos tratamientos, el
testigo cuyo sustrato contaba con
la composición anteriormente
descrita y el tratamiento con polí-
meros, en cuya composición fue-
ron incorporados 6 g•1' de Terraco-
ttem^.

Para cada tratamiento se dis-
pusieron cuatro bandejas. La ges-
tión del riego fue decidida esta-
bleciendo como umbral el 32°Ic de
la hutnedad volumétrica del sus-
trato y ajustando las dosis de rie-
go para situar la humedad volu-
métrica en el 44^0. Para ello las
bandejas eran pesadas diariamen-
te a las 10:00 h y el riego era apli-
cado en caso de que la humedad
volumétrica real en la medida
fuese igual o inferior al 32^Ic, re-
partiéndose individualmente en
cantidades alícuotas en los 40 al-
veolos de cada celda. No fueron
aplicados fertilizantes en este ex-
perimento. EI agua de riego con-
taba con una CE de 1,3 dS m-'.

^
Eficiencia en el uso del agua

Tratamientos

n TC C

Fuente: Universidad de Gante de Bélgica.

Los injertos se realizaron el I de
febrero.

La fase de post-injerto ocupó
22 días, al término de los cuales
se eligieron cinco plantas de cada
bandeja, resultando un total de 20
plantas por tratamiento en las que

n La aplicación de polímeros
hidroabsorventes se traduce en un cambio
del tamaño de los agregados del suelo,
de sus propiedades físicas y del volumen
de poros conteniendo agua o aire, además

tienen un gran potencial para disminuir
las pérdidas de evaporación

fueron analizados los siguientes
parámetros de calidad, cuyas uni-
dades son igualmente indicadas
en el pie del cuadro I.

Para la obtenci^ín de la bio-
masa los órganos vegetales fueron
separados, tras un lavado del sus-

trato y las muestras secadas en es-
tufa a 80 ° C durante 48 h. La bio-
masa inicial fue obtenida a partir
de una muestra de 20 plantas re-
cién injertadas. La superficie fo-
liar fue evaluada a través de la di-
gitalización de las mismas me-

diante escaner y su tratamiento
mediante el software Idrisi.

EI principal resultado obteni-
do fue el mayor desarrollo de las
plantas producidas sobre el sus-
trato que contenía Terracottem`^,
frente al testigo, tal y como de-
muestran las diferencias altamen-
te significativas en un buen nú-
mero de parámetros de calidad es-
tudiados. En términos prácticos
este resultado demuestra la ido-
neidad del empleo del acondicio-
nador ensayado junto al sustrato
estándar para alcanzar el tamaño
de planta deseado en un tiempo
más reducido, permitiendo así un
uso optimirado de recursos tan
interesantes desde el punto de vis-
ta de la gestión como del propio

espacio productivo, permitiendo
una mayor tasa de rotacibn, y per-

mitiendo un uso más eficiente del
agua. AI estudiar los volúmenes

de agua aportados durante el ex-
perimento por planta iqjertada no
apareciemn diferencias significa-
tivas, 0,330 I•planta-' en las plan-
tas producidas sobre sustrato con
polímeros, frene a 0.316 I•planta^'
en el testi^o, pero debe tenerse en

cuenta yue con esos volúmenes de
agua las primeras fueron capaces

de producir una significativa ma-
yor biomasa, resultando una EUAB

calculada durante el periodo de
post-injerto de 5,2 g•1' frente a
3,2 g•I' en el testigo. Lajustifica-
ción de estos resultados cabe en
parte ser atribuida al hecho ya co-
mentado reportado por A1 Jaloud
(1988): el empleo de estos acon-
dicionadores por tanto permite
contar con un uso más eficiente

del agua, reduciendo el compo-
nente evaporativo dentro de la ET,
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circunstancia yue es especialmente
importante en las primeros esta-
dioti del desarrollo de las plantas
en semillero, y yue en el caso de
los injertos, acontece más gra-
dualmente ya que el amhiente
bajo el tunelillo durante los pri-
meros días con una elevada hu-
medad ambiente (próxima al
95^Ir) previene la deshidratación
de los injertos y fomenta la ade-
cuada formacibn de call^^ y prendi-
miento. En nuestro caso queda
circunscrita a Io5 primeros días en
la fase de endurecimiento fuera
de túnel.

Para aclarar cualquier duda,
solo cabe pensar cuanto tiempo
má^ habría sido preciso esperar
para que las plantas testigo alcan-
raran el desarrollo equivalente del
sustrato acondicionado. Desde
nuestra experiencia, aunque siem-
pre dependc de las condiciones
climáticas (no es lo mismo un in-
jerto en febrero que en diciem-
bre), para condiciones similares a
las ensayadas, podrían tratarse de
4/5 días más, que aumentarían el
consumo de ugua, y privarían del
uso alternativo delespacio ocupa-
do por las bandejas.

Por lo demás las plantas, no
presentaron etiolación, con entre-
nudos de idénticos tamaños, ma-
yor número de hojas y superficie
fciliar. pero sin que su superficie
foliar específica resultase alterada.
EI interé^ por esta tecnología
medioambiental es patente a la
luz de este ^imple experimento.

EI empleo
de polímeros
hidroabsorbentes
constituye un claro
ejemplo de
tecnología que
se asocia a un uso
eficiente del agua.
Este tipo de
acondicionadores
de suelo se traduce
en un cambio
del tamaño
de los agregados
del suelo, de sus
propiedades físicas
y del volumen de
poros conteniendo
agua o aire,
disminuyendo
las pérdidas
de evaporación
y aumentando
la capacidad de
almacenamiento
de agua por parte
del suelo o sustrato.
Detalle de
Terracottem®.

^
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n En el presente artículo se describen las principales tecnologías y avances
en fertilizantes que se pueden encontrar en el mercado, accesibles
a los técnicos responsables de la producción de planta ornamental y vivero

Tecnologias y tipologias
de fert i 1 izantes
en horticultura ornamental

La tipología de fertilizantes empleados en la producción de planta
ornamental es muy amplia, así como variada es la tipología de especies
y prácticas agronómicas

A continuación se detallan
las características y los mecanis-
mos en los que basan su funciona-
miento, siendo un conocimiento
necesario para Ilevar a cabo una
gestión eficiente de recursos y
para la obtención de resultados
óptimos en cuanto a calidad de la
planta producida, con un evidente
beneficio técnico, económico y sin
menoscabo del medioambiente.

Introducción
La tipología de fertilizantes

empleados en la producción de
planta ornamental es muy amplia,
así como variada es la tipología

de especies y prácticas agronómi-
cas que se emplean para producir-
las: desde planta de temporada
con un ciclo de producción muy
corto, a especies arbustivas y ar-
bóreas en contenedor, pasando
por cultivos en suelo de varios
años de duración.

En el sector de la producción
ornamental tiene gran importan-
cia la producción mediante sus-
tratos. EI elemento principal de
estos es la turba pero intervienen
infinidad de otros materiales que
confieren las características al
sustrato.

El papel principal de estos

sustratos es sustituir al suelo como
medio donde se desarrolla la plan-
ta, y por lo tanto, sus características
(retención de humedad, drenaje,
oscilación térmica etc), se han de
ajustar a las necesidades específi-
cas de la especie cultivada. En es-
tos casos, el papel del sustrato es
meramente de soporte, por lo que
el fertilizante siempre será un ele-
mento extrínseco al sustrato.

El aporte de nutrientes me-
diante fertilizantes responde a la
necesidad de mantener la fertili-
dad del suelo o sustrato donde se
desarrolla la planta, y que ésta los
tenga a su disposición de forma
adecuada para su desarrollo.

Esta fertilidad incidirá direc-
tamente en el rendimiento, que ha
de ser entendido, no en términos
productivos estrictamente cuanti-
tativos, sino también en parámetros

cualitativos tales como aspecto,
resistencia, sensibilidad a enfer-
medades, etc. Por otro lado, tam-
bién desde el ámbito de la fertili-
zación, se puede dar respuesta a la
creciente necesidad y sensibilidad
medioambiental, mediante el em-
pleo racional de estos recursos y
conociendo los aspectos técnicos
que los caracterizan.

Aparte de la mejora de la ca-
lidad de las materias primas y los
procesos de fabricación, los avan-
ces más significativos en el ámbi-

^1 y.^ ^.Í:^1^i^1-:90 ^^
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to de la fertilización, se han pro-
ducido en la gestión eficiente de
los nutrientes, con un ahorro eco-
nómico y un claro beneficio agro-
nómico y medioambientaL En el
ámbito de la producción de planta
en vivero podrían ser:

- A nivel de tecnología de
aplicación: fertirrigación.

- A nivel de producto: abo-
nos lento^.

Podría enunciarse la regla de
que a más tecnificación en los sis-
temas de manejo menor "tecnolo-
gía" de producto y viceversa.

Lati ventajas conseguidati se
re^umen cn:

- Dosificación de la cantidad
de nutriente^ que necesita la planta.
De una forma automática (fertirri-
gación) o por el comportamiento
intrínseco del producto (abono^
lentos).

La fertirrigación
consiste
en la aportación
de los nutrientes
mediante el agua
de riego.
EI desarrollo que
ha experimentado
ha sido
espectacular tanto
en medios como
en tecnología.

• Líneas de siembra 7
• Repicadoras automáticas
• Lavadoras de bandejas horticolas
• Máquina para Big Bale
• Barras de riego
• Equipos de tratamiento ULV

eléctricos, NEI-TEC y a gasolina
• Mezclodoras de sustratos MIX-TEC
^ Llenadoras de macetas
• Maquinaria para "baby Irfe"
• Equipo de Eog System (Nebulización)
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- Reducción del ries^o de fi-
totoxicidad causada porlas eleva-
das concentraciones de sales deri-
vadas de la rápida disolución de

los fertilizantes convencionales.
- Optimización de recursos y

carga de trabajo destinado a reali-
zar la fertilización. Estas tecnolo-
gías penniten reducir el número
de aplicaciones o bien se realizan
automáticamente (fertirrigación).

- Minimización de pérdidas
de nutrientes y su impacto am-
biental. Estas pérdidas son una

fuente importante de contamina-
ción de las aguas superficiales y
subterráneas, además de represen-
tar una considerable pérdida eco-
ncímica.

Fertirrigación
A nivel conceptual, la ferti-

rrigación consiste en la aporta-
ción de los nutrientes mediante el
agua de riego. El desarrollo que
ha experimentado ha sido espec-
tacular tanto en medios como en tec-
nología.

Los eyuipos actuales permi-
ten un nivel de sofisticación ini-
maginable hace unos años. Desde
las aplicaciones "manuales" y más
o menos artesanales a la ^^estión
remota de equipos, incluso por
internet. Las ventajas que presen-
ta esta tecnología son esencial-
mente dos:

- Posibilidad de fraccionar
las aportaciones de nutrientes.
Este fraccionamiento puede ajus-
tarse desde aportaciones semana-
les a incluso "en contínuo".

- Posibilidad de dosificar ca-
da nutriente en función de las ne-
cesidades del cultivo.

Los productos fertilizantes
que son susceptibles de emplearse
en fertirrigación han de cumplir:

- Tener elevada solubilidad.
- Ausencia de impurezas o

elementos no deseables.
Atendiendo a la naturaleza

del producto, estos pueden ser só-
lidos solubles o líquidos. En fun-
ción de los diferentes grados de
complejidad, podemos encontrar
diferentes tipos de productos:

l. Sales simples, binarias,
ternarias: aportan uno, dos o más

nutrientes según su fórmula mo-
lecular.

2. Productos complejos: mez-
cla preestablecida de sales de
acuerdo con un equilibrio deseado.

3. Fertilizantes líquidos (que
proceden de la disolución de los
anteriores).

El empleo de uno u otro tipo
irá en función del tipo de instala-
ción del que se disponga y las po-
sibilidades de aplicar una fertili-

n El aporte de nutrientes mediante

fertilizantes responde a la necesidad de

mantener la fertilidad del suelo o sustrato

donde se desarrolla la planta, y que ésta los
tenga a su disposición de forma adecuada
para su desarrollo

^ E'lanraÍid ® t'lantaliá plantalia Plantalia

zación a la carta o una fertiliza-

ción estandarizada jugando con

diferentes recetas o fórmulas prees-

tablecidas.

Abonos lentos
Los fertilizantes de libera-

ción lenta o controlada son fertili-
zantes que contienen nutrientes
para las plantas en una forma tal
que estarán disponibles para éstas
en un tiempo significativamente
superior al de un fertilizante con-
vencional, con todos sus nutrientes
rápidamente disponibles.

Aquí radica su principal ven-
taja; el producto es el que "dosifica".

La planta puede tomar los nu-
trientes a medida que los necesita,
ya que en general, los mecanismos
de liberación están regulados por
procesos que dependen de los mis-
mos factores que regulan el cre-
cimiento de la planta: temperatura
y humedad.

Así, en condiciones favora-
bles de mayor temperatura y en
condiciones de humedad del sus-
trato suficiente, mayor potencial
de desarrollo de la planta y para-
lelamente mayor tasa de libera-
ción de nutrientes.

Los dos grupos son:
1. Abonos de liberación lenta

del nitrógeno. Productos deriva-
dos de la condensación de la urea
o urea-aldehído, o fertilizantes de
liberación lenta propiamente di-
chos. Son fertilizantes que tienen
una fracción de nitrógeno "lento"
contenido en macromoléculas ri-
cas en este elemento.

Planralid
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2. Abonos recubiertos o en-
capsulados. En este caso los nu-
trientes están recubiertos por una
cubierta que hace de barrera física
entre el abono y el medio, y que
es la encargada de "dosificar" la
liberación.

Abonos de liberaeión lenta
propiamente diehos

Existen en la actualidad tres
ingredientes que se encuentran en

los fertilizantes de liberación lenta,
urea formaldehído (UF), isobutili-
dendiurea ([BDU`^, Isodur`') y
crotonilidendiurea (CDU", Croto-
dur^).

Estos compuestos son ma-
cromoléculas lineales de diferente
longitud, de baja solubilidad y
con alto contenido en nitrógeno.

La degradación de esta mo-
léculas en el suelo se produce por
procesos físico-químicos (hidrólisis),
microbiológicos, o una combina-
ción de ambos y el resultado es la

A derecha
e izquierda,
fertilizantes
recubiertos

solubles a los que
se les añade una

cubierta
protectora

insoluble en agua
que controla

la penetración
de agua y la tasa

de disolución
de los nutrientes

y su liberación.

Fotos inferiores,
fertilizante
granulado

de liberación lenta
y fertilizante

soluble aplicado
en fertirrigación.

liberación progresiva de formas
nitrogenadas que sí son asimilables
por la planta.

La estructura molecular de
estas cadenas es el factor que de-
termina la velocidad de disponibi-
lidad del nitrógeno para las plan-
tas; cuanto más compleja sea la
cadena más lentamente se libera
el nitrógeno.

Uno de los principales retos
de la fabricación de este tipo de
fertilizantes es la dificultad de ob-

^^^f.(^r,^

tener la longitud de las cadenas
deseada. EI motivo es que cade-
nas cortas "duran" poco y las lar-
gas, demasiado o al menos un pla-
zo de tiempo impredecible y a-
gronómicamente poco gestiona-
ble.

Para saber la disponibilidad
del nitrógeno de liberación lenta
de un fertilizante se utiliza el Ín-
dice de Actividad (IA).

EI IA se divide en tres frac-
ciones (I. II y III):

Av Caja de Ahorros, 4- 2
Apdo. de correos 50

46240 Carlet (Valencia)
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Mecanismo de acción de los fertilizantes recubiertos
o de liberación controlada

Cada grAnulp tiena el núcleo

de Nttrofoska, con todos los

componentes NPK y micro-

elementos y está recublerto

de una pel(cute de pol(mero.

EI ague penetra en los

grBnulos e trevAs de los

microporos de la cubierta.

Los elementos se van

solubHlzando formando

una solución nutritiva

concentrada.

Los nutrientes aon liberados

gradualmente por la presión

osmótica que regule
Poligen•. La reslstencia de la

cubierta asegura la liberación

controlada y uniforme.

(1) Gránulo de fertilizante recubierto de ceras elásticas; (2) penetración de agua por los poros
de la cubierta; (3) disolución de los nutrientes en el interior de los gránulos y lormación
de la solución concentrada; (4) liberación de los nutrientes.

- (I) nitrógeno soluble en
agua a 20° C.

- (II) nitrógeno insoluble en
agua a 20° y soluble a l00°C.

- (111) nitrógeno insoluble en
agua a ]00°C.

De esta manera, la fracción I
(cadenas sencillas) se considera
nitrógeno disponible para las
plantas de forma bastante rápida,
la fracción II es el nitrógeno real-
mente de liberación lenta (2 a 3
meses), y la fracción III se consi-
dera nitrógeno no disponible, por
ser poco predecible y a muy largo
plazo.

Índice de Actividad (IA) _
(Fracción II) / (Fracción [I +
Fracción [1l)

Según la fórmula anterior,
cuanto más alto sea el valor de
este índice más nitrógeno de libe-
ración lenta tiene el fertilizante.
Un valor elevado de fracción [I y
bajo de fracción III proporcionará
un fertilizante con unas excelen-
tes características de liberación
lenta. El índice de actividad de
las diferentes moléculas se resu-
me en: CDU (99,7°Ic) > IBDU
(96%) > UF (60^Ic).

Fertilizantes recubiertos o
de liberaeión controlada

Los fertilizantes recubiertos
son fertilizantes solubles a los
que se les añade una cubierta pro-

tectora insoluble en agua que con-
trola la penetración de agua y
controla la tasa de disolución de
los nutrientes y su liberación. En
este caso, son todos los nutrientes
los que son liberados de manera
gradual, (a diferencia de los ante-
riores donde sólo lo es el nitróge-
no). Los fertilizantes recubiertos
están formados por dos compo-
nentes:

- El gránulo con los nutrientes,
que^ puede ser simple (p.e. urea) o
complejo (NPK).

- Cubierta protectora. La ca-
lidad nutricional del abono vendrá
dada por la de los materiales de
partida: solubilidad, pureza, au-
sencia de cloro, presencia o no en
micronutrientes, etc.

Las características de la cu-
bierta (material, grosor, porosi-
dad,...) son los factores que deter-
minan el patrón de liberación de
los nutrientes y la longevidad. Un

n La fertilidad incidirá directamente

en el rendimiento, que ha de ser entendido,
no en términos productivos estrictamente
cuantitativos, sino también en parámetros
cualitativos

fertilizante recubierto ideal ten-
dría que disponer de una cubierta
que permitiera la entrada de agua
por sus poros para disolver los
nutrientes formando una solución
nutritiva concentrada. para poste-
rionnente iniciar la lenta difusión
de éstos fuera del gránulo. Esta
cubierta ha de tener una gran re-
sistencia y elasticidad para evitar
roturas, y con un espesor regular
para obtener una liberación de los
nutrientes uniforme.

Esto es importante ya yue en
el caso de que la cubierta se rom-
pa o sea defectuosa, el abono pasa a
comportarse como uno convencio-
nal sin ningún tipo de regulación.

[^lormalmente, los fertilizantes
recubiertos se clasifican en fun-
ción del material de recubrimien-
to. Los materiales de recubrimien-
to más utilizados son desde sim-
plemente azufre, a materiales po-
limr;ricos de gran tecnología.

EI tipo de liberación (lineal,
decreciente, etc.) depende del tipo
de material recubrimiento, siendo
los materiales poliméricos los que
ofrecen una liberación mucho más
fiable debido a las mejores carac-
terísticas de espesor. resistencia y
regularidad. El funcionamiento de
este tipo de fertilizantes se puede
observar en la figura 1.

El proceso de liberación está
regulado por la presión osmótica
dentro del gránulo, de ahí la im-
portancia en la calidad y caracte-
rísticas de la cubierta. En esencia
es la temperatura la que controla
el proceso de liberación. A mayor
temperatura, más liberación de nu-
trientes, proceso que coincide con
una mayor demanda de nutrientes
por la planta.

Por otro lado y como carac-
terística destacable, esta tecnolo-
gía permite obtener diferentes
"longevidades° o periodos de li-
beración: tres, seis, nueve, doce
meses... La diferencia entre ellos
simplemente radica en el grosor
de la cubierta: a más grosor más
longevidad.

Ámbitos de aplicación
Fertilizantes de fondo apli-

cados al sustrato
Normalmente el sustrato ejerce
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una baja o nula acción de tampón
como lo haría un suelo norrnal con
una cierta fracción arcillo-húmica.

La incorporación de abonos re-
cubiertos garantizará el aporte regu-
lar de nutrientes a lo largo del tiempo
establecido por las especificaciones
del producto (normalmente de tres a
doce meses). Por otro lado los hace
susceptibles de ser aplicados cerca
del sistema radicular por no haber
riesgo de quemaduras por exceso de
nutrientes en disolución.

Fertilizantes de fondo aplieados
al suelo

En este caso, el suelo ejerce una
función de reservorio. Esto ocurre
con la mayoría de los nutrientes ex-
cepto con la forma nítrica del nitróge-
no, que si no es asimilado por la plan-
ta, existe el riesgo de que se pierda
en profundidad. En este caso, el uso
de los abonos de liberación lenta me-
jora significativamente la eficiencia
de la fertilización nitrogenada, como
consecuencia del aporte gradual del
nitrógeno, con máximo aprovecha-
miento y si q riesgo de pérdidas ni
quemaduras por exceso.

Aplicaciones en cobertera
Como complemento a la fertili-

zación de fondo, y cuando existan los
medios y la tecnificación suficiente,
pueden realizarse las aportaciones
fraccionadas mediante fertirrigación.

La elección de los productos uti-
lizados vendrá dado por el tipo de
gestión que se desee realizar. a la
carta (productos simples) o fiórmulas
estandarizadas con menores requisi-
tos de tecnificación.

Como alternativa a la fertirriga-
ción es posible el uso de productos só-
lidos para aplicar en cobertera. En
planta adulta en suelo es posible uti-
lizar fertilizantes complejos (NPK)
con los criterios de dosificación ade-
cuados.

Tanto en plantones y planta jo-

ven en suelo, como en cultivos en
contenedor es ventajoso usar fertili-

zantes de liberación lenta o recubier-
tos, dada su mayor seguridad de uso
en cultivos y sistemas con mayor sen-
sibilidad al exceso de sales.
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n Las técnicas corrientes de producción no siempre son capaces de lograr
que se cumplan todas las exigencias del mercado ya que cada especie
tiene sus particularidades

Reguladores del crecimiento
para su uso en viveros

Las características de cada especie y las particularidades del cultivo,
dan lugar a que se tenga que acudir a determinadas intervenciones
para lograr que el producto viverístico posea su aspecto
y estadio floral más comerciales José Fco. Ballester-Olmos

balles-ol Q ivia. es

Introducción
La producción viverística exi-

ge conseguir unas plantas que po-

sean un tamaño, forma y estadio
tloral más adecuados para su mejor

aceptación en el mercado, debiendo
asimismo ser comercializadas en
unos plazos muy concretos del año.

Las técnicas corrientes de

producción no siempre son capa-
ces de loarar que se cumplan to-
dos estos coasiderandos, puesto
que los hábitos de crecimiento,
las particulares características fi-
siológicas de algunas especies,
los comportamientos de la flora-
ción de otras, y las particularida-
des medioambientales del cultivo,
dan lugar a que se tenga que acu-
dir a determinadas intervenciones
manuales o ambientales para lo-
grar que el producto viverístico
posea su aspecto y estadio tloral

más comerciales.

Modificación de la forma,
altura y grado de ramifica-
ción de las plantas

Giberelinas
Son diterpenoides ácidos de-

rivados del hidrocarburo diterpe-
noide tetracíclico ent-kaureno.
Como la nomenclatura sistemáti-
ca correcta, de acuerdo con las

normas [UPAC, es muy engorro-
sa, se nombran con la expresión
abreviada GA^, GA,.... GA , don-
de el subíndice sólo indica el or-
den de su descubrimiento. Son
más de sesenta pero en viverística
se emplean tres: GA,, GA^ y GA^.

Euryops tratados
con reguladores
de crecimiento
para lograr
un follaje
más compacto.

Existe unu especificidad de las
^^iberelinas en las plantas, lo yue
debe tenerse muy en cuenta para
conseguir los efectos deseados.

Si aplicamos una giberelina

específica a una planta, ayuella
coincidirá a lo sumo con una de
lus naturales que contiene el vege-
tal. Por tanto, si un proceso no

responde a la adición de ^^ibereli-
na exógena, no puede decirse que
no es regulado por giberelinas.
pues puede suceder que no le apli-
quemos la giberelina específica
yue re^ula el proceso. Así, por
ejemplo, la GA, hace florecer a las
plantas de Silenc, pero, sin emhar-
go, GA, no ejerce ningún efecto
sobre la tloración de dichas plantas.

EI efecto del tratamiento con
giberelinas consiste en la combi-
nación de un cambio en el número
de células con la variación del ta-
maño de éstas, dando lu^ar a efec-
tos sobre el crecimientu ve^*etal en
cada una de las regiones del tallo
que contribuyen al crecimiento
longitudinal: el meristemo apical,
el suhapical y la zona de elonga-
ción, dando lugar a alargamiento
de los entrenudos, lo que en algu-
nos casos es útil (Furh.+iu). No
ubstante, el meristemo apical fun-
ciona independientemente de la

presencia o no de giberelinas.
De hecho, aplicando retarda-

dores de crecimiento yue reducen
el nivel giberélico cumo CCC por
ejemplo, ul crisantcmo, se logra
producir enanismo sin atectar al
meristemo apical.

Investigador del Instituto
Valenciano de Investigaciones

Agrarias

n La producción

viverística exige

conseguir unas plantas
que posean un tamaño,
forma y estadio floral
más adecuados
para su mejor
aceptación en el mercado,
debiendo asimismo

ser comercializadas

en unos plazos muy

concretos del año
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A veces, el meristemo apical,
o sea, los brotes, pueden quedar
en estado de dormición, que pue-
de romperse mediante la aplica-
ción de giberelinas. De hecho, la
ruptura de la dormición en condi-
ciones naturales viene acompaña-
do de un aumento de giberelinas
endógenas.

En la familia de las Aráceas,
su uso para inducción de la flora-
ción ha sido rnuy desarrollado
(Aglno^iema, Calndiurn, Dief fern-

hnchiu, Spnthiplayllum, Zantedes-

chia, etc). En algunas semillas, el
GA ^ puede romper el letargo, pero
debe aplicarse con precaución,

pues puede producir un ahila-
miento en las plántulas nada be-
neficioso.

De los factores ambientales
que más intluyen en las gibe-
relinas, el de más clara influencia
es la luz, siendo la luz roja y el
fotoperiodo dos aspectos de gran
importancia. Se ha visto que las
giberelinas pueden sustituir al fo-
toperiodo en plantas de día largo
y, efectivamente, un efecto del día
largo produce un incremento en la
síntesis de giberelinas.

La temperatura también in-
fluye de forma importante en el
contenido de giberelinas, lo que
tiene relación con la ruptura del

periodo de dormición en semillas
(estratificación) y en la inducción
de la tloración ( vernalización). En
ambos casos, la aplicación de gi-
berelinas puede sustituir el trata-
miento por el frío, que aumenta el
contenido de aquellas.

Las sustancias más utilizadas
en viverística de plantas ornamen-
tales son:

- GA, (ácido giberélico). Ge-
neralmenté sal potásica formulada
en forma líquida o en tabletas
(Pro-Gibb).

- GA^ ^ (Giberelinas 4+7).
De aplicación foliar en combina-
ción con citoquininas (Promalín).

Enraizantes
Son sustancias que, en gene-

ral, producen efectos contrarios a
los ocasionados por sustancias en-
dógenas vegetales (giberelinas),
dando lugar a la reducción de la
altura de las plantas y ocasionan-
do a veces efectos derivados, co-
mo son una mayor ramificación,
aparición prematura de flores, etc.

Generalmente los enanizantes
dan lugar a entrenudos caulinares
más cortos pero no afectan al nú-
mero de hojas formadas. Los ta-
llos son más gruesos y las hojas
poseen un color verde más oscuro
debido a que la clorofila es más

Forzado
de la brotación
lateral
(pinzamiento
químico) en
Bougainvillea.

densa en las células reducidas de

tamaño.

Con su aplicación, las plan-
tas que tienden a producir un cre-
cimiento vigoroso de estructura
abierta, pueden ser forzadas a de-
sarrollarse de una forma más com-
pacta y manejable, adecuada para
el cultivo en una maceta para de-
coración de interiores o lugares al
aire libre.

Todo ello da lugar en las
plantas de maceta a un aspecto
más agradable, siempre que el

cultivador planee su aplicación en
su mejor momento, cuando las

plantas tengan ya suficiente tama-
ño, pero antes de que pierdan su
forma adecuada. Debe tenerse en
cuenta que algunos productos tie-
nen una acción sobre el creci-
miento o el desarrollo tloral que
permanece durante 12 0 18 meses
tras el tratamiento, lo cual puede
producir un efecto contraprodu-
cente cuando ya la planta ha sido
comprada por el cliente, ya que

este puede querer que la planta
crezca vigorosamente con poste-
rioridad a la compra. Lo contrario
también es desagradable, puesto
que le comprador puede ver como
de repente y tras adquirir la planta,
esta comienza a crecer de manera
desgarbada y perdiendo su forma.

Clorr^zecuat
Es un compuesto de amonio

cuaternario también conocido por
cloruro de clormecuat y por CCC.
Corroe el hierro y otros metales,
por lo que la solución acuosa de-
be conservarse en vidrio o en en-
vases sintéticos.

Es capaz de producir una
restricción del crecimiento vege-
tativo en un amplio espectro de
especies vegetales. También ha
mostrado efecto sobre el incre-
mento del número de t7ores y en
la precocidad de t7oración de mu-
chas plantas, siendo más activo en
invierno. Se absorbe principal-
mente por las hojas, pero también
por vía radicular. Produce clorosis
marginales transitorias en las ho-
jas de las plantas tratadas de cier-
tas especies y los excesos dan lu-
gar a quemaduras foliares.

Se estima que su permanen-
cia en el suelo es de tres a cuatro
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semanas. Es importante tratar en
días nublados a última hora, sobre
todo en verano, procurando que las
plantas estén bien regadas a la hora
de tratac Se necesita que pasen al
menos ^eis horas entre el tratamien-
to y la primera Iluvia para que su
eficacia sea correcta. La mezcla
con abonos líquidos nitrogenados
puede producir quemaduras.

Paclobutrazol
Recibe los nombres comer-

ciales de Bonzi (0,4% m.a.), Cul-
tar (250 g/1) y PP 333.

Actúa inhibiendo la síntesis
de giberelinas, con lo que se re-
tarda el crecimiento. Puede ser
aplicado en pulverización foliar o
en tratamiento al suelo, en cuyo
caso es absorbido por las raíces y
traslocado con cierta lentitud y en
forma acrópeta a través del xile-
ma hasta alcanzar los meristemos
subapicales.

Se utiliza ya ampliamente
sobre plantas en maceta para limi-
tar el crecimiento en longitud de
las ramas y hacer las plantas más
compactas, induciendo también
precocidad en la Floración. Debe
cuidarse de que el producto no
chorree en el substrato, dada la
persistencia de la materia activa.

Asimismo conviene mojar
bien todas las ramas para que no
queden desigualmente enanizadas.
La aplicación en riego se hace
con volúmenes de unos 50 ml por
maceta de 10 cm o 200 ml para
maceta de 20 cm. Es menos efec-
tivo en sustratos con corteza de
pino.

Urticoizazol
Recibe el nombre comercial

de Sumagic. Penetra en las plan-
tas a través de los órganos aéreos
y, sobre todo, por las raíces, mo-
viéndose de forma acrópeta y dis-
tribuyéndose por el xilema.

Cuando Ilega a los meristemos
apicales inhibe la biosíntesis de las
^^iberelinas y reduce el crecimiento.
Es efectivo a pequeñas do^is.

Ancimidol
Es conocido comercialmente

también como Reducimol, Quel o
A-Rest (de riqueza 264 ppm).

Se utiliza mucho en la pro-
ducción de plantas ornamentale^
en E.E.U.U. desde 1970. Se puede
utilizar tanto por vía foliar como
radicular -más efectiva etita últi-
ma- y es uno de los productos más
efectivos en la acción de acorta-
miento internodal.

Permanece en el suelo duran-
te un año y sus excesos dan lugar
a un completo cese del crecimien-
to, defonnidades o quemaduras.
El movimiento del ancimidol en
el agua de riego se restringe si

n El efecto del tratamiento con giberelinas
consiste en la combinación de un cambio
en el número de células con la variación
del tamaño de éstas, dando lugar a efectos
sobre el crecimiento vegetal en cada
una de las regiones del tallo que contribuyen
al crecimiento longitudinal

Cinta de riego porgoteo Tiger Tape

La única cinta con emisión controlada

de partículas de cobre. Fahricada de

resistentes materiales plásticos.

Cultivos de mayor calidad ahorrando

agua y energía. Y ahora, ipor un coste

todavía más económico! La cinta

del S-XXI, Ia cinta
con r o..,nrr• y»,r.rre w:

yQulsro ver ests camWo ó/ológico
en cua/qu/era de sus cultivos
en el menor sspscio de tiempo?

Copersa ^ del tuturo.
ApartaCO tle Correos, 140. 08340 - Vilassar tle Mar (Barcelona). Tel: 902 10 33 55 ' Fax

^-
exitite un alto porcentaje de corte-
za de pino en el sustrato, quedan-
do el producto inmovilirado en
las capas más superiores y no
afiectando a las raíces.

Daminocida
Recibe los nombres de SADH,

Alar 85, B-99S y B-Nine (riyueza
85^/^).

Tiene un efecto favorable so-
bre un amplio espectro de plantas
ornamentales. Puede reducir los
entrenudos y produce general-
mente una planta más leñosa y de
un color verde m^ís oscuro. Es
mucho más eficaz en pulverita-
ción que en riego y apenas produ-
ce efectos fitotóxicos incluso usa-
do a altas concentraciones. Puede
dar resultados muy diferentes de
acuerdo con las condiciones cli-
máticas a la hora de la aplicación
y posteriores a esta.

Conviene mantener el follaje
seco durante 24 horas tras el tra-
tamiento y es más activo en in-
vierno. Se recomienda aplicar con
humedad relativa del 60-70% y
temperatura de 25-27°C, suelo 0
sustrato con buen tempero. hojas
sin rocío y fuera de las horas de
fuerte insolación.

Fosfón
Es un compuesto de amonio

cuaternario cercano al clormecuat,
posee un espectro de acción más
estrecho y es por tanto de interés
limitado para los cultivadores.

Su ventaja radica en que
cuando se aplica al sustrato de
una especie tiensible a su acción,
su efectividad queda retenida du-

937 59 50 08' E-mail: riegos®copersa.com' Web: www.coparsa.com
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rantc más de un añu, de manera
yue no son necesarius apliricio-

nes repetidas.
No c^mviene aplicarlo en

pulverización, ya yue destruye la
clorofila, por lo que sc suele apor-
tar en riego en plantas ya enraira-

das, ,iendo nlás activo en verano.
S61o unas cuantas especies de

plantas ornamentales son sensi-
bles a la acci6n de este regulador
del crecimicnto.

Bromuro de piprocta^zilo
Con el nombre comercial de

Alden, es un regulador de creci-
miento que se aplica preferente-
mente en pulverizacibn, salvo en

loti casos de Pnir^settiu y Pelcu•^^n-

riiunr ,.o^utlc.
Butra[ina
E^tá la ?,6 dinitronilina y

está formulada con el nombre co-
mercial de Tamex, que tiene una
riyueza de 240 g/l.

Es un inhibidor de la divi-
sión celular. Una dosis orientativa

es de 500 ppm.

Flurpirimidol
Su nombre yuímico es piri-

midin-5-ilmetanol y se formula
romercialmente como EL-500, con
el 5 % de riqueza.

Actúa e q la planta inhibien-
do la síntesis de giberelinas.

Adelfas tratadas Ramificación
con Cycocel y pinzamiento químico
para lograr En la mayoría de las plantas
compacidad. ornamentales, tanto de interior co-

mo para jardín, la presencia de una
buena ramificación constituye uno
de los criterios esenciales de calidad.

QUELATOS
ÁCIDOS HÚMICOS
AMINOÁCIDOS
FERTILIZANTES FOLIARES
FLOWS
CORRECTORES

TRADECC )RP
NUTRI-PERFORMANCE

SOLUCIONES INTEGRALES EN NUTRICIÓN VEGETAL

lulián Camarillo, 29
Diapasón 1
28037 Madrid (Spain)
Tel.: 00 34 91 3273200
Fax: 00 34 91 3047172
global@tradecorp. sapec. pt
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EI desarrollo de un número
importante de ramas laterales per-
mite en efecto obtener un porte
compacto y formado estéticamen-
te a los gustos del consumidor.

Por otra parte, hay que con-
siderar yue en los vegetales que
se caracterizan por una fuerte do-
minancia apical, la supresiGn de

la porci6n correspondiente al ápi-
ce principal (pinzamiento) condu-
ce frecuentemente a la hrotación
de tan solo un número limitado de
yemas próximas a la zona desapa-

recida, no induciéndose una rami-
ficación satisfactoria.

En virtud de todo esto el re-
curso de las sustancias inductoras
de la brotación de numerosas ye-
mas axilares que den lugar a una
densa ramificación, permite la ob-
tención de plantas mejor forma-
das con menores costes de pro-
ducción.

Se pueden distinguir dos
grupos de productos en función
de su modo de acción:

1. Pruductos que reducen la
dominancia apical entorpecien-
do el crecimiento del e,je prin-
cipal:

Dikegulac-Sndio
Es e^table más de tres años si

se manticne el envase cerrado y a
temperatura ambiente. El produc-
to comercial recibe el nombre co-
mercial de Atrinal y está formula-
do con una riqueza de 200 g/litro,
o Atrimec ( I 8,5 t%).

EI tratamiento se realiza en
pulverizacibn y da lugar corrien-
temente a un marcado amarillea-
miento de las hojas Cerminales quc
puede Ilegar a una necrosis del

n Los enraizantes son sustancias que,
en general, producen efectos contrarios
a los ocasionados por sustancias endógenas
vegetales, las giberalinas

«^^r^^-----
ápice, con el consiguiente blo-
queo dcl crecimiento de la plan-
ta.

A continuación, y después de
dos a tres semanas, se produce la
brotación de las yemas axilares
por haber quedado eliminada la
dominancia apical, provocándose
consiguientementc una fuerte r^t-

mificacibn quc es esperialmente
interesante en ciertas especies le-
ñosas ornamentaleti, pues se al-

canr.an resultados a veces supe-
riores a los de un despuntado ma-

nual.
Dado que el efecto fitotóxico

sobre el follaje perdura durante
un tiempo relativamente largo y

puede scr antiestético, se reco-
mienda que los tratamientos con

este producto sean hechos en
may^ sobre los primeros brotes

en crecimiento activo.

Etefón
EI ácido cloroetilfosfónico

es un fitorregulador que induce la
formaciún de etileno.

BLANCA Y SUAVE
Desde la introducción de Gladiator F^,
el primer híbrido de Chirivía, hasta
nuestros más recientes y apasionantes
desarrollos de híbridos, tales como
Javelin F^ y Archer F^, Tozer continúa
siendo el líder en el suministro de semilla
de Chirivía.
Javelin Fue desarrollada especialmente para
la industria y los supermercados, Archer con
sus raíces largas y cónicas y Gladiator con su
resistencia a la necrosis cortical "cáncer",
vigoroso y refinado, con su svave piel
blanca. Todos cuentan con una excelente
uniformidad.
La semilla de nuestras más de 500 variedades y
el consejo experto, se encuentra disponible en
nuestra oFicina central y también por nuestros
representantes y especialistas.
Por Favor solicite nuestro catalogo y guía

de cultivares.

SEMILLAS TOZER
Cenfral Delegación Andalucia

Móvil +34 679 262810 Móvil +34 659 827396
TEL/FAX +34 968 572980 TEL/FAX +34 950 466030

e mail tozeriberim@telefonica.net email tozerandalucio^hotmail.com

www.tozerseeds.com
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Sus nombres comerciales más
conocidos son Ethrel (con riqueza
del 48 %), XTR 4(40 g/litro),
Fruitel (4,8 !'l/^), Prim I? y Florel
(39 ^Ir). Este ú ltimo, con riyueza
de 120 g/litro, puede producir
efectos muy diversos, como in-
ducción floral ( bromeliáceas) o
enanizamiento ( hortensia) y pue-
de especialmente inducir la for-
mación de tallos en el rosal a do-
sis de O,l % . Se aplica en pulveri-
zación o en riego.

Off-shoot-O
Es un producto comercial

compuesto de metiloctanoato y
metildecanoato en combinación
con un agente emulsionante.

Se encuentra con los nom-
bres comerciales de Kentac (79
^/^) y No Brot 85. Causa la muerte
de la yema terminal de los brotes,
causando la subsiguiente brota-
ción de las yemas laterales, fre-
cuentemente en mayor grado yue
lo que se produce a consecuencia
de un pinzamiento manual.

Se aplica foliarmente sobre
los brotes en cantidad que no Ile-
gue a gotear desde las hojas, para
evitar dañar las yemas laterales y
las hojas. No tratur en las horas
centrales del día y con temperatu-
ras superiores a 30 °C.

2. Productos capaces de re-
tirar la dominancia apical sin
perturbar el crecimiento del eje
vertical:

Este grupo está representado
esencialmente por las citoquini-
nas. Estas son sustancias vegeta-
les que se sintetizan en las raíces
y estimulan la división celular y
ejercen una extensa gama de ac-
ciones en la planta.

Estas sustancias se mueven
poco o nada en las plantas pero

cuando lo hacen se translocan
principalmente por el xilema. La
relación auxinas/citoquininas re-
gula la dominancia apical. Las ci-
toquininas regulan el desarrollo
de las yemas laterales que son in-
hibidas por las auxinas `eeneradas

FERTIRRIGACION
n ELECTROFERTIC

Bomba dosificadota eléctrica
de gran capacidad de inyección,
alta presión y regulación
electrónica

/

n FP10
^

Bomba dosificadora
volumétrica proporcional

n CONTROLADORES
Conuoladores de Fertirrigación
Regulación de pH y EC
Dosificación proporcional

^
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n FERTIC /

Inyector hidráulico parala
incorporación de abonos liquidos
o solubles en la red de riego

en el ápice caulinar.
Bencilade^tina (BA)
La benciladenina recibe en-

tre otros el nombre comercial de
Accel. Dado que no se transloca,
es necesario usar un mojante a la
hora de pulverizar. EI producto
comercial Promalín está compues-
to por una mezcla de benciladenina
(1,9 %) y giberelinas GAa + GA^
(19 /Ic).

Se aplica en pulverización
sobre el follaje y causa la modifi-
cación de eyuilibrios hormonales

endógenos como por ejemplo la
inhibición de la producción natu-
ral de las auxinas por la guía ter-
minal, de lo que se deriva la dis-
minución transitoria de la domi-
nancia apical, logrando una mejor
vascularización y favoreciendo la

brotación de las yemas axilares,
con un crecimiento lateral subsi-
guiente apoyado por las dos gibe-
relinas.

n AGITADOR
DE Tl1RBINA
Agitación por

/ turbina direccional

/ ^

n Ml1LTIFERTIC
Bomba dosificadota eléctrica
modular de inyección independiente

Especialistas en Fertirrigación
Mar AdriáUC, 4- Pol. Ind. Torte del Recta / P.O. Box 80
Tel. 34-935 443 040 ! Fa^c. 34-935 443161
08130 SANTA PERPETUA DE MOGODA (Baicelax^ SPAIN

8092 N.W.67M. Street / MIAMI (FL) 33166 USA
Tel.1-305 599 3787 / Fan.1-305 5% 8794

e-maie ite®ite.m
WEB PAGE: MtPJ/www.itc.es
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Soluciones
para la mecanización

Envolvedora
de plantas
versión manual
y automática

ae^ vivero
Embolsadora

de plantas en maceta

Máquina de embolsar plantas
con diferentes diámetros

de tubos ,024, 030, ^ 40 y especiales.

Fáciles de cambiar, con
cargador para cada tubo.

La máquina es fácil de transportar
con un peso aproximado de 50 kg

y una altura de 2 metros.

La malla está fabricada con polietileno
de color verde con una textura nada

agresiva para la planta

Presentación: sacos de 6.000 metros
(30 madejas de 200 metros cada una).

^°
' ^ ^• 1: • ' :. i

. . ^ .

^ ^^ ^ ^ ^ t ^

c



^.^ - ^
^ ..^ _ ^

p0`" r.....\ '-! _ . ^ r* i

n

- . ^^ s. _ -. - -̂i ^ ^ . - ^ ^ , ^'^^--,y `• Y^ ^

7^Y^ ^ ^`-re ^ ^^. _ ^,.+^,'• ^ ^ . + ^ ^j • ^e^ '^^ =' j.`
^ ^^^ ^ Z ^^-^. ^? ^ti °̂r^ ^ r^ ..^^^ ^^,..e- .^L^

'
_ , ^

^
+~

_
• Ji - ^ 1+ Ĉ^^ r'-. ^ - - `Ĉ ._ ar . _ ^ • - -- -- ^ .r

^
.

sr^ ^ ^ ^`ri-.c` r-J^L ^si V!'t_ ^ + , r' .^, y^ ^°^
_ .^ . _..a _ 7^+►^-.._ -^,

n EI aspecto fitosanitario en la producción de planta cabe entenderlo
como la principal componente de calidad y que incide de forma directa
en el producto final

La sanidad vegetal
en la producción
de plantas de vivero

Es durante el proceso de producción donde aparecerán los puntos criticos
con riesgo fitosanitario, donde se requerirá, de forma preventiva
o curativa, un control que determinará la calidad final

Joan Rafecas Collet

vivbcn ^ fepex. es

Ingeniero Agrónomo.Técnico
de la ADV d'Agricultors
Viveristes de Barcelona
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Aspectos generales
Existen una serie de particu-

laridades propias de la producción
de planta ornamental que configu-
ran un escenurio fitosanitario par-
ticular:

- Proeeso de cultivo iuteu-
sivo: Las condiciones de cultivo
fuera suelo (cultivo en contene-
dor), las necesidades de cultivo
protegido (invernadero calefacta-
do) o al aire libre, la alta rotación
por unidad de tiuperficie (2 meties

Estamos ante
productos
con valor y uso
ornamental,
y por su propia
definición no
admiten defectos.
Foto: Viveros
Guzmán.

- 6 meses) y la alta densidad de
cultivo son parámetros que poten-
cian el riesgo fitosanitario.

- Tolerancia eero de sínto-
ma o presencia de patógeuo/pla-
ga: E^tamos ante unos productos
con valor y uso ornamental, prin-
cipalmente, y por su propia defi-
nición no admiten defectos. No
existe mercado de calidadeti infe-
riores.

- Limitaciones del coutrol
químico: La utiliraci6n dc la lu-
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cha yuímica como principal siste-
ma de control esta entrando en
una etapa de replanteamiento y
revisión. La nueva ley de sanidad
vegetal: la revisión de materias
activas que se lleva a cabo desde
la UE; el riesgo latente de fitoto-
xicidad: la protección del medio
ambiente; los nuevos protocolos
de higiene y salud en el trabajo,
acotan poco a poco el control yuí-
mico, aunque cuenta con total vi-
gencia.

- Orie Ĉttación de la produc-

ción y de los procesos de produc-
cióĈt hacia la soste ĈĈ ibilidad: Será
el gran reto a curnplir en el futuro
inmediato. El consumidor del fu-
turo valorará el concepto de sos-
tenibilidad (respeto y optimiza-

ción de los recursos naturales).
Un sector yue produce "productos
verdes" como son las plantas, no
puede ser ajeno a esta necesidad.

Esta nueva necesidad podrá ayu-
dar a replantear cambios en el sis-
tema de control fitosanitario del
vivero y potenciará los sistemas
de control integrado de plagas
(CIP).

- Futuro hacia un Ĉnercado
global: Más oferta de producción
y mayor movilidad de la produc-
ción. Los nuevos flujos de pro-
ductos y bienes en general; nue-
vas zonas emergentes de produc-
cicín y consumo (reciente amplia-
ción de la UE y terceros países en
desarrollo con posibilidades de
deslocaliración productiva); me-
jora del transporte; la reducción
de barreras comerciales como tór-
mula de eyuilibrio económico
mundial; simplificación del siste-
ma de control fitosanitario (res-
ponsabilidad del productor y co-
mercialirador), pueden favorecer
el tránlito y establecimiento de
nuevos pat6genos y parásitos.

Análisis de la problemática
fitosanitaria en el vivero
de planta ornamental

Para estableccr un orden de
análisin lógico, estudiaremos la
interacción huésped - patógeno/
parásito - ambiente como base de
la patogénesis o de la manifesta-
ción de daños sobre la planta por
causas fitosanitarias. En otrati pa-

^
Esquema representativo del proceso
de patogénesis

Ambiente

Daño^
amt

Huésped

servono

Patógeno
parásito

Contaminación

En verde los tres factores básicos para el establecimiento
de un proceso de patogénesis o parasitismo.
En rojo otros procesos resultantes según la combinación
de los anteriores factores.

labras, el proceso de afectación
fitosanitario (enfcnnedad o infes-
tación) necesita la coexistencia de
un hu^sped susceptible (vegetal)
con un agente nocivo (patógeno 0
parásitol en un amhiente favorable.

a) Factor huésped: En la pro-
duccicín de planta ornamental her-
bácea nos encontramos con una
elevada gama productiva. Esta-
mos hahlando de plantas faner6-
aamas de lati cuales setcnta fami-
lias, aproximadamente, aportan más
de doscientos géneros con valor
ornamental y dentro de cada espe-
cie podemos hahlar de multitud de
variedades, que en muchoti casos
dan susceptihilidades diterentes a
un mismo patógeno (pe: rosal
frente a Oidiurn spp).

La estructura morfológica de
la planta tiene efectos potenciado-
res o supresores para el estableci-
miento dcl organismo nocivo. Por
ejemplo plantas con pilosidad en

n EI proceso de afectación fitosanitario
(enfermedad o infestación) necesita
la coexistencia de un huésped susceptible
(vegetal) con un agente nocivo (patógeno

o parásito) en un ambiente favorable

el envés t/erbenu, Lnntcnrci, favo-
recen la fijación de puestas de
mosca blanca. La familia de las
asteráceas y sus tlores en capítulo
son buenos refugios para tisanóp-
teros. La aryuitectura de la planta
es importantc a tener en cuenta en
el caso del control químico por
pulverizacibn, ya que el "efecto
paraguas" puede reducir el efecto
del tratamiento y favorecer la crea-
ción de resistencia en insectos.

Muchas de estas especies
son alóctonas (especialmente las

planta de interior de hoja y flor),
por tanto no son oriundas de nues-

tra latitud y por tanto son cultiva-
das en condiciones ambientales
que intentan simular o las origina-
les (pe: bajo invernadero climati-

rado). Normalmente proceden de
zonas tropicales o subtropicaleti

(temperatura y humedad relativa
elevadas y saturación lumínica
mediana-baja por proceder de es-
tratos de sotobotique). Estas nece-
sidades ecológicas condicionan ^u
cultivo y muetitran mayor vulne-
rabilidad, ya yue las condiciones
de cultivo protebido no son siem-
pre contitantes.

En el cultivo exterior la ten-
dencia es cultivar especies medi-
terráneas con gran adaptación al
medio local, minimizándose los
problemas fitosanitarios. (pe: plan-
tas aromáticas y vivaceti de tipo
mediterráneo).

Finalmente resulta vital ase-
gurarse de la calidad fitosanitaria
del materia] vegetal de multiplica-
ción yue se introduce en el vivero.
Suministrarse sólo de material ve-
getal con garantía5 sanitarias (pa-
saporte fitosanitario si es de apli-
cación) y operar con multiplica-
dores registrados legalmente. Si en
el vivero se produce plantel para
el autoabastecimiento y también
producción, extremar las condi-
ciones higiénicas. En este caso
puede resultar interesante separar
físicamente las dos actividades en
explotaciones espacialmente sepa-
radas.

Otro aspecto a tener en cuen-
ta es yue la mejora genética de las
nuevas variedades a menudo se
orienta al aspecto visual de la
planta (tamaño plunta y/o tlor,
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color tlor, etc.), capacidad de
floración• de brotación, dura-
ción de la floración, etc. y que-
da en un segundo plano la rus-
ticid^id y tolerancia de la espe-
cie a loti patógenos.

b) Factor organismo nocivo:
Los organismos nocivos (pat6^enos
o parásitos) que están más relaciona-
dos (con más incidencia) en la pro-
ducción de planta ornamental herbá-
cea se resumen en el cuadro 1.

La mejora genética
de las nuevas
variedades a
menudo se orienta
al aspecto visual
de la planta,
capacidad
de floración,
brotación, etc.
y queda en
segundo plano
la rusticidad
y tolerancia
de la especie
a los patógenos.
Foto: Laboratorio
Grupo Espacios.

c) Factor ambiente: Las con-
diciones ambientales son el tercer
factor determinante en el sistema
patogénico. El cultivo de planta
ornamental herbácea es practica-
do actualme^te en contenedor. EI
uso de sustratos de cultivo, las
condiciones ambientales (cultivo
bajo invernadero o aire libre) y las
operaciones o manejo del cultivo,
condicionan el medio donde ha de
crecer la planta y crear competen-
cia con otros organismos.

- Sustrato:
EI sustrato puede ser de dos

tipos según el ori^en:
Turbas: Originarias de explo-

taciones de turberas fósiles de di-
ferente tipo y calidad. Según el
origen o frente de explotaciGn
puede ser portadores de fuente de
inóculo (hongos del suelo, princi-
palmente) pero normalmente no
son motivo de problema.

Sustratos compostados: el pro-
ceso de compostaje asegura una
determinada higienización de hon-

ESPECIAL PRODUCTORES
plantas y arboles
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gos patógenos, principalmente
por el incremento de tempera-
tura. El compostaje es un pro-
ceso biológico sujeto a la varia-
bilidad de condiciones ambien-
tales y no puede asegurar com-
pletamente su higienización.

- Contenedor ( o rnaeeta):
La capacidad de drenaje

de la maceta (número de orifi-
cios y disposición, tamaño) es
importante para conseguir una
aireación del sustrato después
del riego. EI color es determi-
nante en condiciones de exceso
de calor al igual que el grosor
de pared.

- Régi^nen hídrico:
La capacidad de retención

de agua por el sustrato después
de un riego y la curva de dese-
cación es vital. Un exceso de
humedad conduce directamente
a las condiciones idóneas de
ciertos hongos de raíz o bien
después de una necrosis radi-
cular por asfixia radicular, hon-

Las condiciones
ambientales
son el tercer factor
determinante
en el sistema
patogénico
y las operaciones
o manejo del cultivo,
condicionan
el medio. Foto:
Instalaciones CCM.

GENERADORES
DE AIRE CALIENTE
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gos saprófitos presentes en el me-

dio de cultivo pueden pasar a ser
causa patógena. Es imprescindible
una uniformidad del sistema de
riego y tender a trabajar con
sustratos y regar manteniendo con-

diciones de mediana humectación.
- Co^:diciones ambientales:
Temperatura del sustrato, tem-

peratura ambiente, humedad re-
lativa y radiación solar son facto-
res básicos en el sistema.

n Resulta vital asegurarse
de la calidad ^tosanitaria
del material vegetal que
se introduce en el vivero.
Suministrarse sólo de
material vegetal con
garantías sanitarias y
operar con multiplicadores
registrados legalmente

El cultivo en invernadero esta
concebido para controlar las con-
diciones ambientales y situarlas
de^ntro del rango óptimo para el
cultivo. Pero este forzado del
cultivo basado en un incremento
de temperatura que se consigue
mediante el efecto invernadero,
ayuda a incrementar los ciclos
biológicos de las plagas por faci-
litar el cumplimiento de su inte-
gral térmica. Igualmente el vera-

Gandiclima,s.^.
DOM/NIO DEL A/RE

OTROS COMPLEMENTOS,
CALEFACCIÓN DE EMERGENCIA
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Organismos nocivos con más incidencia en la producción de planta ornamental herbácea

. .^. .: - . .

Insectos Agromícidos Liriomyza trifolii, Galerías en hojas. Reducción de crecimiento.
Agromyza spp., Sciara spp. Sciáridos: daños en raíces jóvenes.

Tisanópteros Frankiniella occidentalis, Picaduras en hojas y pétalos.
Heliothrips haemorrhoidalis, Vectores de virosis

Thrips palmi,
Gynaikothips ficorum.

Aleuródidos Trialeurodes vaporarium, Reducción de crecimiento, secreción de melaza,
Bemisia tabaci. fumagina y reducción de fotosíntesis.

Áfidos Aphis spp., Myzus spp. Vector de virosis.
Macrosiphum rosae _ __

Noctuidos
__

Heliothis spp., Daños en hoja por masticación
Plusia spp. y tallo por perforación.

Tortrícidos Tortrix spp.
Curculiónidos Otyorrinchus rugosostriatus. Destrucción de raíces (larvas),

hojas (adultos). Disminución de crecimiento.
Cóccidos Aspidiotus hederae, Reducción de crecimiento.

y lecánidos Ceroplastes spp. Secreción de melaza y fumagina.
Pseodococcus spp.

Ácaros Tetraníquidos Tetranynchus urticae, Reducción de crecimiento y floración.
Panonychus ulmi, Daños en hojas aspecto plomizo.

Tarsonémidos Tarsonemus pallidus, Deformación de hojas.
Phytonemus pallidus, Reducción de crecimiento y floración.

Nemátodos Nematodos Aphe/enchoides spp., Reducción de crecimiento.
foliares Dytilenchus spp. Destrucción de yemas terminales.

Daños en hoja: necrosis.
Hongos Hongos Pythium spp., Afectación del sistema radicular.

del suelo: Phytophthora spp., Pérdida de absorción hídrica y mineral.
efectos sobre Rhizoctonia solani, Marchitamiento general de la planta
la raíz y cuello Thielaviopsis basico/a. y colapso general

Hongos con Verticillium spp. Invasión de los conductos vasculares
afectación Fusarium oxysporum, con taponamiento y pérdida de flujo
vascular Fusarium roseum. de vasos conductores.

Hongos con Uromyces spp., Puccinia spp. Reducción de la capacidad fotosintética,
afectación Perenospora spp., manchas foliares, necrosis y destrucción

foliar Botrytis cinerea,0idium spp., de tejidos y órganos.
Golletotrichum spp.,

Cercospora spp.
Bacterias Envinia carotovora. Pudrición de la base del tallo o de bulbos.

Corynebacterium fascians Produce fasciación y proliferación de brotes.
(= Rhodococcus rubropertinctus).

Pseudomonas caryophylli.
Xanthomonas pelargonii. Afectación foliar y vascular.

Necrosis i marchitamiento.
Virus TWSV, AMV, INSV,CMV, Síntomas en hoja principalmente.

TMV, BYMV, DMV, Poyyirus. Reducción producción.
Fitoplasma Aster yellow, Proliferación de brotes, deformación de hojas

Hydrangea virescense. virescencia, amarilleo enanismo.
Moluscos Caracoles, babosas. Daños en hojas.

Malas Adventicias de hoja ancha Competencia directa sobre el cultivo.
hierbas y gramíneas. Hepáticas. Potenciación de otros parásitos.
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no mediterráneo pasa factura al
cultivo en invernadero (invernade-
ros con problemas de ventilación),
situándolo en condiciones de stress
ténnico que son aprovechados por
purásitos y patógenos.

La humedad ambiental es otro

parámetro relacionado con deter-
minados hongos (pe: Bot^,^•tis) y

bacteriosis, siendo necesario su
control mediante ventilaciGn.

- Mai^ejo del ci^ltivo:
Densidad de cultivo, erradi-

cación de malas hicrbas y restos
de cultivo, operaciones de poda,
normas higiénicas y de limpieza
del vivero, barrera físicas en pun-
tos de entrada de inóculo, no fa-
vorecer coincidencia de cultivos
vecinos susceptibles al mismo or-
ganismo, etc., son factores a tener
en cuenta y que tenerlos en cuen-
ta en la organizaci6n del trabajo
pueden ahorrarintervenciones pos-

teriores y costes.

Estrategias de control
E1 sector cuenta con tres

grandes estrategias de control: me-
dios culturales, control químico y
controlintegrado.

Actualmente el control yuí-
mico es el sistema básico, pero se
van llevando a cabo experiencias
de control intearado (pe: rultivo
de plantas madre para multiplica-

ción). EI escenario de reducción
de materias activas de fitosanitarios
registrados para el sector de la
horticultura ornamental, obligará
a un replanteamiento del control
yuímico y facilitará la entrada del

control integrado, pero sin perder
de vista la limitación que supone

ofrecer un producto exento de
cualquier organismo nocivo para
poder cumplir con la exigencias

de calidad.
Para finalizar el conocido re-

frán más vale prevenir que curar
es totalmente vigente. Por tanto
los medios culturales basados en
la limpieza y el orden, barreras fí-
sicas, estrategias de escape en es-
pacio y tiempo, optimización de
las condiciones del cultivo y am-
bientales, trampas de captura ma-
siva, etc. son muy eficaces y con
un coste bajo.
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n En este artículo se quiere reflejar las distintas formas de programación
del riego que se aplican a nivel de cultivos intensivos

Necesidades
de programación de un
sistema de fertirrigación

Desde que se inició la horticultura, la programación del riego siempre
ha sido un aspecto rutinario y que ha atendido principalmente a periodos
concretos de disponibilidad de agua y usos ancestrales

Desde el inicio de la horti-
cultura los elementos utilizados
en la programación del riego. han
sido siempre de nivel manual, por
lo que la aplicación de los nu-
trientes se ha realizado de forma
aproximada, cada cierto periodo
de tiempo y en cantidades impor-
tantes. Este aspecto ha incidido

en sobremanera en los rendimien-
tos de los cultivos y en los tiem-

pos de traba,jo de los agriculto-
reti.

Para garantizar
un control completo
y sobretodo
para poder realizar
un amplio estudio
de todo lo ocurrido
en la fertirrigación
del vivero,
se precisa
una amplia
capacidad
de registro.

A partir de mediados de siglo
se incorporan a los usos agrícolas
distintos dispositivos que intentan
facilitar la aplicación de los nutri-
entes así como hacerla en tiempos
y proporciones programadas. Em-
pezaron a aparecer los primeros
programadores de riego. Los ele-
mentos que facilitaron su intro-
ducción fueron las válvulas hi-
dráulicas pilotadas a través de so-
lenoides las cuales eran conectadas
a los programadores y se coman-
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daba su apertura y cierre en hora-
rios programados con anterioridad.

A partir de estos dispositivos
se empezó a introducir otro con-
junto de accesorios para el control
del riego como son presostatos de
máxima y mínima, sondas de ni-
vel, transductores de presión, etc.
Estas sondas han dotado de mayor
seguridad les redes hidráulicas,
además de facilitar una aportación
más autónoma de los nutrientes,
posibilitando la amplia introduc-
ción de los programadores. Tam-
bién aparecieron los distintos sen-
sores de aplicación a nivel agríco-
la como son las sondas de CE y
de pH que han revolucionado la
forma de fertirrigar en los cultivos
hortícolas intensivos y sobretodo
en invernaderos. Hoy en día no se
discute su necesidad en todos los
cultivos hidropónicos o de carác-
ter intensivo donde la aportación
de agua es en peyueñas dosis y re-
yuiere de un control completo de
sus niveles de sales y acidez para
que su adsorción por el cultivo
sea la óptima.

A través de esta pequeña in-
troducción, queremos reflejar las
dos distintas formas de programa-
ción del riego yue se aplican u ni-
vel de cultivos intensivos en fun-

ción de la calidad del agua, el tipo
de cultivo y el tipo de sustrato
donde se cultiva. Podemos distin-
guir, por un lado, la fertirrigación
mediante cantidades fijas de agua
y fertilizantes definidas por el

agricultor; y por el otro lado, la
fertirrigación mediante un sistema
automático de medida que incor-
pora los fertilizantes a la cantidad
de agua programada en función de
los niveles de CE y pH, siempre
manteniendo las proporciones in-

dicadas previamente. Por tanto,
no se conoce la cantidad a aportar

de fertilizante, sólo los niveles de
CE y pH que se quieren mantener

en el agua de riego y que tiene
yue ser fruto de la mezcla en las
proporciones definidas de los
abonos dispuestos.

Cuando hablamos de progra-
mación del riego en los cultivos
intensivos y en particular en los
viveros, tenemos que conocer de
forma muy precisa el tipo de sus-

Para el riego
en los viveros

tenemos que tener
en cuenta la gran

cantidad
de pequeños

microclimas

que tiene con sus

respectivas zonas

de riego además
de los diferentes

cultivos
y el estado
vegetativo

de los mismos.

trato con el que estamos trabajan-
do y la tolerancia a la irrigación y
a los niveles de CE y de pH del
cultivo para poder ajustar, en fun-
ción de la clase de agua disponi-
ble, los tiempos de riego y los ni-
veles de salinidad y acidez necesaria.

En riego
En cuanto al riego se refiere,

para los viveros tenemos que tener
en cuenta la gran cantidad de pe-
queños microclimas yue tiene con
sus respectivas distintas zonas de
riego además de los diferentes
cultivos y el estado vegetativo de
los mismos. Esto nos indica que la
cantidad de diferentes sectores es
importante, pudiendo tener perfec-
tamente desde 30 hasta más de
100 sectores. Por este motivo, la
cuntidad de programas y su varia-
bilidad debe de ser total para pro-
porcionar una completa identifica-
ción del programa de riego con el
cultivo y la variedad.

n Cuando hablamos de programación
del riego en los cultivos intensivos
y en particular en los viveros, tenemos
que conocer de forma muy precisa el tipo
de sustrato con el que estamos trabajando,
la tolerancia a la irrigación y a los niveles
de CE y de pH del cultivo

Para una correcta programa-

ción del riego, ésta siempre debe
de incluir, de forma automática,
el control del bombeo, de los fil-
tros, de los fertilizantes, de los
agitadores y de los sectores de
riego de forma integrada, con un
registro completo de todos los da-
tos que se generen a través de las
sondas conectadas. Por esta razón
vamos a exponer las necesidades
de control yue debe disponer un
programador de fertirrigación pa-
ra un vivero y que permita hacer
una correcta programación.

A la hora de definir el pro-
grama de riego tenemos que poder
indicar:

- La hora u horas de inicio
del programa, y las activaciones
yue va a tener en un mismo día.

- Si se riega por días de la
semana o días de pausa.

- EI horario y período activo
del programa para poder definir
programas yue tengan su tiempo
de trabajo en función del tiempo

que queramos yue esté activo.
- La activación de los progra-

mas de riego puede atender a dis-
tintos parámetros, como son por

tiempo programado, por sondas
de nivel digital o analógico (en el
caso de trabajar por bandejas, por
ejemplo), por integración de ra-
diación solar o temperatura, por
nivel de humedad en suelo, etc.
Estos sensores nos han de permi-
tir atender a las condiciones rea-
les que disfruta la planta y poder
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Incremento del riego en función
de la radiación solar

Radiación solar

1000
W m2
500
Wm2

6:00 8:00 10:00 12:00 14:00 `, 16:00 18:00 20:00

4000 : Integración
Whm del condicionante

2000
Whm2

6:00 8:00

Riegos
del programa 1

6:00 8:00

600 Whm2
.

Nivel mínimo

10:0 OÓ 14:00 16:00 18:00 20:00;

-^
10:00' 12:00

Factor en el programa:
+ 10% ^ 500 Whm2

+16%

`^ ^^^ ^-
14:00 ' 16:00 18:00 20:00

Incremento del riego: `
Si 500 Whm2 = 10%
800 Whm2 = 16%

suministrarle el riego en función
de estos parámetros de forma au-
tomática.

- EI poder re^dizar riego se-
cuencial enlazando varios progra-
mas.

- Identificar grupos de riego
con prioridad dentro del grupo.
Esta particularidad nos permite
que al trabajar la activación de
programas por sondas podumos
discriminar esta activación en
función de la prioridad que se le
da y el gmipo en el yue se identitiyue.

- Poder variar la secuencia
de riego de los sectores por pro-

grama con sus unidades de riego y
pre-riego independientes, y yue
éstos sean agrupables desde uno
en uno hasta todos a la vez en un
mismo programa si es preciso.
También indicar que las unidades
de post-riego han de ser indepen-
dientes por programa.

- Permitir la modificación de
las unidades de riego a través de
un factor manual yue afecte a to-

dos los sectores de un mismo pro-
grama pero yue no varíe la canti-
dad de riego definida en éstos. De
esta forma, podemos actuar sobre
un mismo programa en un mo-
mento dado y luego dejarlo tal
como estaba sólo modificando
una casilla en factor manual. Esta
posibilidad facilita la programa-
ción sobretodo cuando existen
muchos sectores.

- Otro aspecto ya introducido

es el de los condicionantes, o sea,
sondas analógicas o digitales yue

n Los métodos de aplicación de los

fertilizantes que se utilizan son por
unidades o en función de la conductividad.
Para una correcta aplicación, siempre
estamos hablando de trabajar con abonos
líquidos o solubles en su aportación

con el agua de riego

puedan modificar los parámetro.ti
de riego programados inicialmen-

te en función de sus lecturas. Por
tanto, se han de modificar en tiem-
po real los parámetros de riego en

t^unción de lo que la planta recibe
del ambiente en un determinado
instante.

- También poder realirar rie-
goti de seguridad por falta de ini-
cio cuando estamos n•abajando

por demanda y/o por sondas si se
hubieran estropeado por cualquier
motivo. Se trata, por un lado, de
tener un riego de seguridad yue
^^arantice unas mínimas condicio-
nes hídricas en el cultivo, y por el
otro lado, un conn^ol de inicio
continuado en el caso de que la
sonda pida riego de forma in-inte-
rrumpida. Además, se deben de-
tenninar unos tiempos de pausa
para asegurar que no inundamos
el cultivo y que las sondas trabu-
jan correctamente.

Tenemos yue tener en cuenta
que el hecho de trabajar con ele-

nlentos autónomos, es decir, sin
mediación del agricultor en su
ejecución, requiere de medidas de
seguridad efectivas para poder
controlar cualquier error o anoma-
lía que se pueda producic Por tan-
to, indicamos con claridad que el
riego siempre ha de ser en peque-
ñas cantidades, varias veces al día

y con aportación de fertilizantes
al mismo tiempo.

Fertilización
Por lo que a la fertilización

se refiere y como ya hemos indi-
cado, los métodos de aplicación
de los fertilirantes que se utilizan
son por unidades o en función de
la conductividad. Para una correc-
ta aplicación, siempre estamos ha-

blando de trahajar con abonos lí-
yuidos o solubles en su aportación

con el agua de riego.
En viveros, al trabajar siem-

pre con aportaciones de agua y
abonos en pequeñas cantidades, y
donde las plantas tienen poco
sustrato donde crecer, se acostum-
hra a fertirrigar por CE y pH. Aún
así, también se aportan oligoele-
mentos o micro-nutrientes en can-
tidades definidas, y por eso el si^-
tema tiene que ser capaz de apli-
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car fertilizantes en las dos líneas
de actuación comentadas.

La capacidad para aplicar
distintos fertilizantes debe de ser

arnplia, con un mínimo de cuatro
y, si es posible, estar por encima
de los seis abonos distintos para
conseguir unas mezclas comple-
tas. Además de contemplar los
fertilizantes que se aplican en
función de la CE y los que se
aportan en cantidades, debe aña-

dir también la corrección del pH
en la aplicación de ácido o de

base en función de si el suelo re-
quiere reducirlo o incrementarlo.
Por tanto tiene que tener capaci-
dad para ácido y base. La selec-
ción de cómo trabaja cada fertili-
zante debe de ser independiente a
nivel de sistema, para poder apli-
car cada uno de ellos en función
de la instalación hidráulica.

Para una correcta aplicación
y poder conocer en todo momento
las cantidades aplicadas de los
fertilizantes, se debe disponer de
contadores volumétricos así como
de agitadores que permitan una
buena disolución de éstos y una
aplicación homogénea. Así, tam-
bién tenemos que contar con la
forma de inyección por CE. Ésta
se puede realizar por salidas pul-
sadas, que es la forma más habi-
tual por ser la más económica, o
también se puede realizar de for-
ma analógica con variadores de
frecuencia, que permite una mejor
aplicación por ser continua, pero
es más cara y menos utilizada.

Podemos deducir, por tanto.
que la aplicación de los fertilizan-
tes en el vivero siempre tiene en
cuenta los niveles de CE y de pH
para una perfecta aplícación y ad-
sorción por parte del cultivo, y
además tiene que tener capacidad
para poder incorporar en peque-
ñas dosis oligoelementos específi-
cos de cada variedad.

Drenaje
Otro tema importante para el

control de riego e q vivero es el
drenaje. En viveros, normalmen-
te, el control sobre el agua que se
aplica, los fertilizantes y los por-
centajes con que éstos son lixivia-
dos es muy importante para con-

Para una correcta
programación
del riego, ésta
siempre debe
de incluir, de
forma automática,
el control
del bombeo,
de los filtros,
de los fertilizantes,
de los agitadores
y de los sectores
de riego de forma
integrada, con un
registro completo
de todos los datos
que se generen
a través
de las sondas
conectadas.

segurr un correcto enra^zamiento
y crecimiento, tanto si se trata de
plantas para producción agrícola,
para ornamentales, para forrajes,
etc. En función de^l cultivo, de la
cantidad y frecuencia del riego, y
del tipo de suelo se pueden utili-

zar varios métodos pura realizar
este control. El control del drenaje
se realiza a través de las bandejas
de drenaje con la medida del volu-
men drenado, la CE, el pH y sus
alannas. Sc procurará conocer los
datos de CE y de pH del agua
drenada para saber su evolución y
poder mejorar su aplicación.

Actualmente se utilizan dos

métodos para compensar el drenaje:
- "Modificando el tiempo 0

volumen de uplicación de riego".
Antes de empezar un nuevo riego
o durante el mismo se modificarán
lus unidades de riego para com-
pensar el drenaje producido y po-
der efectuar el programado, según
los datos recogidos del riego ante-
rior o en el actual.

- °Modificando la frecuencia
entre riegos". AI iniciar un nuevo
riego corregirá el tiempo para
aplicar el siguiente en relación al
drenaje realizado en el anterior.

Estas dos posibilidades ade-
cuan el tiempo o la frecuencia en-
tre riegos para conseguir el drena-
je programado y de esta forma es-

tar entre los márgenes que garanti-
zan un buen trabajo en el cultivo.

Condicionantes
Los condicionantes o wndas

yue se disponen en el sistema de

^ `^^f^rr.

control tienen yue servirnos para
poder mejorar la aplicación de
agua y fertilizantes, o sea, adap-
tarnos de forma inmediata a las
variables climáticas, ambientales
o de la propia instalación que se
vayan modificando. Tal y como
ya hemos comentado, los condi-
cionantes pueden afectar a cada
uno de los pro^^runas de riego, y
lo pueden hacer para, iniciar al
superar o descender el sensor el
valor programado, inicio por inte-
gración del valor de un sensor,

paro condicional al superar o des-
cender el sensor un valor progra-
mado, modificar el riego y/o el
fertilizante por integración del va-
lor de un sensor, modificar el rie-
go o la fertilización en relación al
valor de un sensor (evapotranspi-
ración- Eto, humedad en suelo-
cbars - ^%^, etc), etc.

Como ejemplos podemos ci-
tar: iniciar el riego por radiación,
nivel de bandeja, humedad en sue-

lo y temperatura ambiente; modi-
ficar las unidades de riego por ra-
diación (acumulada o instantá-
nea), drenaje y Iluvia; modificar
la referencia de CE por radiación
(acumulada o instantánea) y Ilu-
via, etc.

En la figura I podemos ver un
ejemplo de modificación del riego
en función de la radiación solar
acumulada desde el anterior riego.
De esta forma, el sistema se adapta
a variaciones climáticas no con-
templadas en la programación del
riego habitual y que el propio pro-
^^rama rectifica a través de la lec-
tura de los sensores conectados.

Registro
Para ^arantizar un control

completo y sobretodo para poder
realizar un amplio estudio de todo
lo ocurrido en la fertirrigación del
vivero, se precisa una amplia ca-

pacidad de registro. Por este moti-
vo, hay yue disponer en todo mo-
mento y siempre de forma actuali-

zada:
- Acumulados de los sectores

y uno de general para mosU^ar las
unidades de riego en tiempo y vo-
lumen más el caudal calculado y
las unidades .cplicadas de cada
uno de los fertilizantes.
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- Actuaciones, mostrando el
día y la hora de cada una de las
actuuciones yue realiza el equipo,
como anomalías, inicios de riegoti
con sus principales valores, dre-
naje realizado en cada riego, ac-
tuaciones de loti filtros, agitado-
res, borrados, etc. Este aspecto e^
muy importante para poder Ilevar
a cabo un control de todo lo que
el sistema ha ejecutado poryue así
podemo^ determinar en todo mo-
mento las actuaciones realizadas
y los motivos yue las han Ilevado
a cabo.

- Historial de un mínimo de
diez días en el programador, en el
yue se muestren los inicios que ha
realirado cada uno de los progra-
mas, las limpiezas de filtros reali-
zadas, la integración de la radia-
ción solar y la temperatura am-
biente. Más, por cada sector, las
unidades de riego realizadas, la
media de CE y pH aplicadas y las
unidades de fertilizante, etc.

Cuando el sistema se ejecuta a

través de PC, ya indicaremos que
esta capacidad no tiene límite de
tiempo.

- Sondas, con el regi5tro grá-
fiico de los último^ 10 minutos de
la CE y pH para comprobar cual-
yuier variación segundo a segun-
do y poder detectar cualquier ano-
malía de aplicación, y también el
registro gráfico de las últimas 24
horas de las sondas que se tengan
conectadas al eyuipo.

La información hay que po-
derla seleccionar por fecha, pro-
gramas y por anomalías siendo la
capacidad mínim^t en el equipo de
confrol de una semana, y a través
de enlace a PC de toda la vida de
la instalación.

Alarmas
Para que el sistema sea autó-

nomo tiene que poder generar
alarmas en función de las condi-
ciones de la intitalación. Estas
alarmus pueden comportar una
actuación por parte del equipo de

•
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forma directa, o sólo un aviso vi-
sual, acústico o vía SMS para dar
a conocer en todo momento cual-
quier incidencia en la instalación.

Por eso, cada una de las dife-
rentes anomalíati puede activar
una salida de alarma y, si se dis-

pone de módem GSM, en la acti-
vación tiene que poder enviar un

mensaje corto SMS. Cuando se
configura el sistema y para poder
adaptarnos a lati necesidades de la
instalación, se debería de poder
modificar qué anomalías activan
alarmas y cuales envían mensaje.

Gestión a través de PC
Como ya hemos introducido,

el sistema debe de poder gestio-
narse a través de PC, sea desde la
misma instalación o a distancia a
través de radio o módems telefó-
nicos. Para una correcta gestión y
análisis siempre se requiere poder
exportar los datos obtenidos en el
sistema al ordenador personal y
poder analizarlos para una mejor

^Arbresiarbusts

• Coníferes

Planta exemplar
recuperada del bosc

^ Oliveres ornamentals
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aplicación. Otro aspecto impor-
tante es el de poder actuar sobre
el equipo a distancia, pudiendo
modificar programas de forma
completa y así no depender de es-
tar en la instalación para rectificar
datos o ejecutar cualquier progra-
ma de fertirrigación, o incluso
adaptarnos a cualquier alarma que
se haya generado en el sistema.

La gestión a través de PC en
el ámbito de los invernaderos se
nos presenta como importantísima
para la futura gestión de los datos

obtenidos. De esta forma, pode-
mos corregir, rectificar y mejorar

todos aquellos detalles que hemos
comentado de la fertirrigación en
función de los rendimientos obte-
nidos en cada paso.

Otro aspecto importante para
un mejor control del sistema es la
utilización de las nuevas tecnolo-
gías y en este caso el móvil. A
través del mismo podemos recibir
mensajes de alarmas, anomalías e
incluso informes de lo ejecutado

Irlanda del Norte, España, Estonia y Letonia.

Pindstrup Mosebrug es uno de los principales
proveedores de sustratos para todo tipo
de cultivo: planta pequeña, macetas, hortaliza,
arbustos, jardinerfa.

ficar porcentajes de riego en pro-
grama, o activar limpieza de fil-
tros. Permite que, sin necesidad
de presencia física y con sólo el
móvil, podamos trabajar nuestro
sistema de fertirrigación con total
garantía.

Todos estos aspectos son ne-
cesarios para poder realizar una
completa y correcta fertirri^ación
en cualquier tipo de vivero.^

Como se ha visto, son nece-
sarios además del agua y fertili-
zuntes como elementos básicos.

sensores de medición, sensores de
control, controladores yue garan-
ticen una correcta aplicación y
una buena programación y todo
esto con un pleno conocimiento
del vivero. Todo este conjunto
sólo se puede ejecutar correcta-
mente si la instalación de riego se
Ileva a cabo por profesionales del
sector y con sistemas de calidad

que tengan un excelente servicio
post-venta.

Los productos Pindstrup se comercializan por todo el mundo y se sirven
a granel en big bags, en balas o en sacos de diferentes tamaños.

Pindstrup Mosebrug posee plantas de producción en Dinamarca,

^^'^'+;i

para las plantas ^,,f,

PINDSTRUP
Calidad y Vigor
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por el sistema de control y así te-
ner conocimiento en todo momen-
to del funcionamiento del sistema.

De esta forma, en cualquier
punto y momento tenemos infor-
mación puntual de la instalación,
y del mismo modo podemos en-
viar mensajes SMS para ejecutar
programas o modificarlos en fun-
ción de cualquier cambio que se
haya producido. Las actuaciones a
realizar deben ser, como mínimo,
poner el sistema en "Stop". acti-
var o desactivar programas, modi-

n La gestión a través de PC en el ámbito
de los invernaderos es la futura gestión
de los datos obtenidos. De esta forma
se pueden corregir, rectificar y mejorar
todos los detalles de la fertirrigación
en función de los rendimientos ohtenidos
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Cultius Roig

n Existen muchos tipos de automatización, desde la más simple a base
de sensores individuales que actúan solamente sobre un único automatismo
de manera individual hasta sistemas integrados con gestión
global informatizada

La robotización
en la producción
de plantas en maceta

Cada explotación en función de sus costos y necesidades debe calcular
como invertir mejor para optimizar la producción

Partiendo de la base yue la

robotizaci6n es la gestión automa-
tizada de algún proceso, debería-
mos preguntarnos en primer lugar
por yué dehemos o cuál es la ne-
cesidad de automatizar o robotizar
un proceso de producción, un in-
vernadero, o una explotación de
manera global. La respuesta es
obvia, aunyue mientras muchos
creen que no es necesario, para

EI movimiento
de la mesas
de cultivo,
se utiliza en
las explotaciones
de enraizamiento.
Detalle del tren
hidráulico.
Foto instalaciones
de Agromillora
Catalana.

los que Ilevamos muchos años
cultivando con ayuda de la tecno-
lo^ía nos cuesta entender la poca

implantación de automatismos en
la horticultura ornamental españo-
la, si bien es verdad yue las exi-
gencias marcan de manera funda-

mental en la necesidad de automa-
tización de una explotación.

Mientras en Holanda, Dina-
marca u otros países de latitudes
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más al norte están prácticamente
obligados a una gestión integral
automatizada de sus explotacio-
nes, ya sea debido al rigor del cli-
ma o al costo de producción, aquí
parece carecer de sentido automa-
tizar unas estructuras que en mu-
chos casos son frágiles o poco es-
tancas y con un clima muy dócil.
Sin embargo la automatización no
sólo se queda en este aspecto.

Existen muchos tipos de au-
tomatización, desde la más simple
a base de sensores individuales
que actúan solamente sobre un
único automatismo de manera in-
dividual hasta sistemas integrados
con gestión global informatizada.
Cada caso particular requerirá su
tratamiento específico aunque con
resultados igualmente muy distintos.

Podríamos empezar por la
gestión del clima de un invernadero,
que afecta a los siguientes pará-
metros básicos: temperatura, ra-
diación, humedad, anhídrido car-
bónico que vienen condicionados
por la gestión de las ventanas,
pantallas térmicas o de sombreo,
con sistemas de pulverización de
agua y que son con[rolados indivi-
dualmente por termostatos, radió-
metros y por higrómetros. La gran
diferencia es yue cuando éstos se
gestionan de manera individual
afectan al resto de parámetros y
cualquier cambio tiene un efecto
dominó o en cascada sobre los
otros parámetros sin conseguir la
optimización y máxima eficiencia
de todos ellos.

En otras palabras, si en un
día soleado de primavera hace ca-
lor el termostato de umbiente nos
manda abrir las ventanas provo-
cando una deseada bajada de tem-

peratura, pero a su vez esta aber-
tura de ventanas nos afecta al gra-

do de humedad ambiental, si este
mismo día la radiación es supe-
rior al punto de fotosaturación el
radiómetro nos mandará desplegar
las pantallas de sombreo, éstas a
su vez afectarán otra vez a una
probable bajada de temperatura
por tanto se cerrarán las ventanas
y consecuentemente aumentará la
humedad relativa.

Dado a que estos factores son
dinámicos y que constantemente

Banquetas transportables
Las banquetas para transporte o robotiza-

ción, se basan en el movimiento perpendicu-
lar en ambos sentidos del invernadero, de las
propia banqueta en un sentido y de un siste-
ma de transporte en e1 otro sentido.

Cada banqueta consti[uye una unidad en
sí misma, que discurre por unos tubos de
rodadura de acero galvanizada de ^ 50 mm.,
en uno de los sentidos del invernadero, guia-
das por unas ruedas dispuestas en el fondo de
la banqueta. Las banquetas no son solidarias
con los tubos de rodadura de manera que
pueda sacarse de las guías para ser transpor-
tadas y puedan también apilarse cuando no
se usen.

En el otro sentido delinvernadero se dis-
pone de un sistema de transporte que sirve
para cambiar las banyuetas entre diferentes
zonas del invernadero, o para sacar las plan-
tas a la zona de embalaje y expedición. Esta
sistema de transporte puede ser un carro-va-
goneta manual que va por encima de un ca-
rril-guía o bien un tren continuo que cubre
todo el pasillo de salida de las banquetas.

Para sacar las banyuetas de los tubos de
rodadura y cambiar su sentido o dirección de
desplazamiento, el carro-vagoneta tiene un
sistema mecánico, mientras que el tren conti-
nuo tiene un sistema neumático. La ventaja
de este último es que pueden transportarse
varias banquetas a la vez.

Cada banqueta se compone de unos perfi-
les de aluminio de un diseño especial que
conforman los frontales y laterales de la pro-
pia banqueta (también conocidos como ba-
randilla) y unos travesaños en forma de T en
número variable según la longitud de la ban-
queta, dos de los cuales Ilevan las ruedas.
Todos estos perfiles de aluminio van solda-
dos para conferir a la banyueta la rigidez ne-
cesaria ya que su uso va a ser un continuo
movimiento y transporte de la misma.

Elfondo de la banyueta puede ser de di-
ferentes materiales: Plástico HIPS para subi-
rrigación, mallazo galvanizado en caliente,
mallazo metálico galvanizado en caliente po-
liestireno para calefacción, etc...; según el
tipo de uso o cultivo que se vaya a realizar.

Como se comprende, este sistema de ban-
quetas favorece enormemente el movimiento
interior de la planta dentro de las diferentes
zonas del invernadero, en caso de que sea ne-
cesario tener las plantas en diferentes condi-
ciones climáticas según su estadio, Igual-
mente es conveniente el uso de este sistema
cuando se deben mover un gran número de
plantas para realizar alguna labor (repicado,
injertado, etc...) ó simplemente para su expe-
dición.

Es muy importante definir bien previa-
mente todos los movimientos que debe reali-
zarse, para decidir como se disponen las ban-
yuetas y el tren dentro del invernadero, defi-
niendo así el número y dimensiones de las
banquetas necesarias.

Si el número de plantas es suficiente, el
productor realiza un monocultivo o se produ-
ce cualquier otra circunstancia que lo penni-
ta, se puede robotizar e informatizar [oda la
instalación.

^_-^

Detalle banqueta vacía con fondo de mallazo.
Foto Cultius Roig. Fuente: Ininsa

fluctúan es muy difícil encontrar

el punto óptimo en cada momento
y en cada uno de los sistemas de

regulación, por tanto la única ma-

n Quizás es más fácil entender que optemos
por la robotización de una instalación

cuando, por razones de eficiencia
o por coste de producción sea insuficiente

la gestión manual

nera eficaz de gestionarlos es a
través de un computador.

Este computador analiza cons-

tantemente los parámetros y los
gestiona de manera integrada para
poder optimizar las 24 horas del
día y los 365 días al año el mejor
clima para las plantas. De esta
manera podemos conseguir una
mayor homogenización y estanda-
rización de los productos, ya que
sc han preestablecido los paráme-
tros climáticos yue se intentarán
mantencr independientemente de

las partidas.
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Otro aspecto importantísimo
y nada despreciable de los siste-
mas de gestión de clima es el con-
trol de seguridad que nos ofrece
sobre las produccioneti e instala-
ciones. Por poner un ejemplo, si
a plena hora de la cena de Noche
Buena con un cielo muy despeja-
do se nos estropea la calefacción,
existe un sistema de gestión de

alarmas que nos puede Ilamar al
teléfono y advertirnos del proble-

ma y si además durante el día de
Navidad es muy soleado pero con
fuertes ráfagas de vienro el siste-
ma puede cerrar automáticamente
lati ventanas para evitar daños en
las estructuras, y a su vez cuando
el viento amaine volver a abrirlas
sin ninguna necesidad presencial.

En el mercado se encuentran
numerosos programas de gestión
climática que a partir de una esta-
ción meteorológica exterior dota-
da de un termómetro, veleta, ane-
mómetro, radiómetro y un sensor

de lluvia, y una estación interior
que puede ser completada con
las necesidades particulares, com-
puesta mínimamente de un psicró-
metro (termómetro + termómetro
en un bulbo húmedo para deter-
minar la humedad relativa) y op-
cionalmente de un termómetro de
suelo, radiómetro y medidor de
concentración de anhídrido carbó-
nico si se dispone de ello. Con es-
tas estaciones el sistema es capaz
de Ilevarnos la gestión integral de

ventanas, pantalla térmica o de
sombreo, calefacción aérea y/o de
suelo, humedad relativa, luz de
asimilación o fotoperiodo y con-
centración de anhídrido carbónico.

Quizás es más f^icil entender
que optemos por la robotización
de una instalación cuando, por ra-
zones de eficiencia o por coste de
producción sea insuficiente la ges-
tión manual.

El sistema de automatismos
más extendido es la gestión del
riego para mejorar la eficiencia
del propio riego y disminuir los
costos de producción. Es impen-
sable un sistema de nebulización
en una explotación de planteles
sin un programador de riego cuán-
do en un día de verano hay que
pulverizar probablemente más de
diez o quince veces durante el día
y más de cinco durante la noche.
Un programador de riego y sus
accesorios son de muy bajo coste,
en cambio no es menos importan-
te, pero si mucho menos difundi-
da la robotización del control del

De izquierda
a derecha.
EI sistema
de automatismos
más extendido
es la gestión
del riego.

Estación interior
compuesta
mínimamente
de un psicrómetro.

n Por regla general, cuanto más intensiva
es una labor más alto es el índice
de robotización, igualmente cuanto
más grandes y Ilanas son las explotaciones
mayor es su eficiencia y menor su coste

abonado (Conductividad eléctrica
y pH) teniendo un efecto directo
sobre el crecimiento y calidad del
producto final.

Podemos robotizar propia-
mente los sistemas de producción,
es fácil encontrar enmacetadoras
en una explotación, pero es más
difícil ver robots de plantación de
planteles. La diferencia está en el
costo o amortización del robot de
plantación. A medida que encon-
tramos menos mano de obra dis-
ponible y que aumenta su coste, la
demanda de robots aumenta con
lo que su coste disminuye por la
mayor producción y oferta del
mercado. El caso más extremo es
el de los robots con video-cámara
de las empresas de suministro de
planta de semilla donde el robot
detecta los fallos de germinación
en los alvéolos de las bandejas y
los reemplaza por alvéolos con
plantas bien germinadas. Igual-
mente esta tecnología se utiliza
para la selección del producto y
su posterior comercialización.

También en este campo, en-
contramos automatismos relacio-
nados con el movimiento interno
de los productos dentro de las ex-
plotaciones. EI sistema más ex-
tendido son las carretillas eleva-
doras capaces de transportar o
mover cargati pesadas o volumi-
nosas, o bien los carros que se uti-
lizan a su vez durante el transpor-
te para comercializar el producto.
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En cambio hay sistemas más so-
fisticados que consisten en el mo-
vimiento de la mesas de cultivo,
ya sea únicamente correderas para
aumentar la superficie de cultivo
y por tan[o la rentabilidad por
metro cuadrado de la explotación.
o bien a través de mesas comple-
tamente móviles que nos penniten
en un solo movimiento de la pro-
pia mesa ubicarla en el emplaza-
miento más adecuado sin necesi-
dad de cargar la planta y volverla
a descargar en la nueva ubicación.
Este sistema se utiliza básicamen-
te en explotaciones de enraiza-
miento cuando se quiere mover el
plantel para cambiarlo de inver-
nadero a fin de adecuar las condi-
ciones climáticas a las necesida-
des de la planta, por ejemplo para
aclimatar el plantel un tiempo an-
tes de ser expedido.

El sistema de cintas trans-
portadoras no tiene una gran difu-
sión debido al engorro de mover, o
montar y desmontar la cinta cada

Partida de la Tanca s, n Ap
d693U qU.4ki DE PDBIET ::^
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mtersemillas + intersemd'a

Existen mesas
completamente

móviles que nos
permiten en un

solo movimiento
ubicarla en el

emplazamiento
más adecuado.

Detal le
de la vagoneta
de transporte.

Foto instalaciones
de Viveros Aimara.

INTER ^^LAS

vez que se debe de cambiar de ubi-
cación a no ser que queden fijas.

Por regla general, cuanto más
intensiva es una labor más alto es
el índice de robotización, igual-
mente cuanto más grandes y Ila-
nas son las explotaciones mayor
es su eficiencia y menor su coste.
Cada explotación en función de
sus costos y necesidades debe cal-
cular co[no invertir mejor para op-

® I '
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timizar la produccicín. Como es
evidente, no dudamos en tener au-
tomatir.ada la gestión administra-
tiva y contable de la empresa, de
igual modo algún día no muy le-
jano también la robotización de
invernaderos será imprescindible.

Fotos cedidas por Ininsa
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n Programa de gestión especializado y para todo tipo de clientes

La importancia
de una buena gestión
^

En los últimos años, una de las preocupaciones dentro del sector
de los semilleros y viveros, es la gestiñn interna de la propia empresa,
desde el control administrativo hasta la misma producción

Conic System, pensó en crear
un programa de gestión según las
necesidades y con la experiencia
propia de 19 años dentro del sec-
tor. Nuestra empresa se ha espe-
cialirado exclutiivamente en la fa-
bricación y automatización de ma-
quinaria para lu producci6n den-
tro de los semilleros, y dicha ex-
periencia, nos hizo ver que dentro
del sector faltaba un módulo de

gestión especializado y para todo
tipo de clientes, dcsde la empresa

más familiar hasta la empresa con
gran producción y complejidad.

Dicho programa se inicio
hace seis años con la c<ilaboraci^ín
del vivero propiedad de la familia
Gusi en Barcelona, Planters Gusi,
donde nos aportaron toda la infor-
mación necesaria y lati ideas pro-
pias de cómo sería una gestión
ideal y especializada para el sec-
tor. A raíz de dicha información, y
coi^ el eyuipo informático de
nuestra empresa, se emperó a tra-
bajar y a dar vida ^i este nuevo
reto, con gran ilusión por ser una
novedad dentro de Conic Sys-
tem.

120 • ^ ^



n Una de las características de Conic Soft
es la simplicidad. Es un programa
autodidáctico sin necesidad de acceder
a cursos especializados, el cliente identifica

rápidamente sus campos, ya que esta
desarrollado desde la propia experiencia

en el sector

Se distribuyó a diferentes
clientes en divertioti campos de
h^abajo como son, horticultura, or-
namental o forestal. É^tos se en-
contraban en diferentes paíties co-
mo Australia, Francia, Portugal,
Colombia o España, con la finali-
dad de conocer la opinión, valora-
ción y satisfacción de é5tos.

Conic-Soft, programa
de gestión de viveros

Uno de los inconvenientes
dentro de un programa informático,

cuando no existen nociones del
mismo, es la complejidad de acce-

der a la información. Una de las
característicati de Conic Soft es ^u

simplicidad con la que podemos
acceder a la información. Es un
programa autodidáctico sin nece-
tiidad de acceder a cursos especia-
lizados, el cliente identifica r<ípi-
damente sus campos, ya que esta
desarrollado desde la propia expe-
riencia en el tiector.

Conic Soft está presentado
como un programa modular adap-

table a todo tipo de clientes. Se
puede gestionar desde la entrada
del pedido del cliente (cálculo de
fechas, agrupación por partidas,
programación), gestión de la siem-
bra (por fechas, envases, lista-
dos...), germinación, transplante
(cálculo de espacios y fechas, por-
centajes...), logística del espacio y
ubicación de la planta en cl inver-
nadero, control de los riegos (pro-
^^ramación, localización, riegos
directos, historiales...), proceso de
tratamientos (aplicacione^, pla-

^ I 1^^' I ^/

guicidas..), control y gestión de
envíos (packing list, pasaportes
fitosanitarios, etiquetas...), factu-
ración y albarunes, enlace a pro-
gramas de contabilidad, hi^toria-
les y h-azabilidad, hasta base de
datos para la gestión de clientes,
proveedores y plantas.

Gestión facturación
Lo imprescindible dentro de

todo módulo de gestión es tener
una buena base de datos de clien-

tes, proveedores y plantas. Fácil
acceso a]os múltiples campos pa-

ra la información, los cuales esta-
rán enlazados en todo momento
con todos los procesos yue lleva-

remos a cabo (pedidos, albaranes,
facturas,...). La información de
estas bases van desde, el control

de fichas de clientes y proveedo-
res (direcciones, formas de pago,
dctos,...) a históricos generados
en cada ficha de cliente o provee-
dor (pedidoti, albaranes, factu-

ras...). En la base de plantas, la
información que vamos a generar

tendrá referencia a los campos de
producción (calendarios, siembra,
ubicación en el invernadero, lista-
do de tarifas, titock en almacén,
tratamientos,...).

Desde que recibimos la con-
firmación del pedido del cliente
en nuestro vivero, procedemos a
gestionar toda la información que
tenemos, generando el propio pe-
dido para su producción, albarán
para la entrega del pedido, factura
correspondiente, recibo bancario
y gestión de cobro. Toda la infor-
mación la obtendremos de cada fi-
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cha del cliente y podremos gene-
rar diversos informes para valorar
el estado de nuestro negocio.

Gestión logística
Por nuestra experiencia des-

tacamos este módulo como el más
importante e innovador del pro-
grama. A partir de éste, se desa-
rrolla la base de trabajo del resto
del programa, observando que
otros programas del mercado no
hacían hincapié en la necesidad
de identificar fácilmente las parti-
das en los invernaderos y optimizar
elespacio de éstos.

Desde este módulo, podemos
realizar la programación de siem-
bra, tanto diaria como semanal o
anual, dependiendo del cliente, y
recopilando todos los pedidos an-
teriormente generados. Organizan-
do la siembra a partir de unos va-
lores definidos para optimizar los
tiempos de preparación de dicha
siembra, es decir, organizamos la
siembra por bandejas, variedades,
substratos.... para evitar pérdidas
de tiempo y obtener mejor rendi-
miento.

Una vez sembrado y pasado
el proceso de cámara de germina-
ción, ubicaremos la planta en la
zona o espacio yue mejores carac-

terísticas nos ofirezca para la va-
riedad de planta dentro del inver-
nadero (zonas de calefacción, ex-
terior,...) o la búsqueda de espa-
cios libres en las instalaciones.
Siempre realizando esta labor de
colocación desde nuestro ordena-
dor, sin tener que desplazarnos
por los invernaderos. En cada mo-
mento y al instante podremos co-
nocer el espacio ocupado y el es-
pacio libre que tengamos en los
invernaderos y hacer una previ-
sión de lo que ocuparemos.

Podemos realizar diversos
procesos, como el de transplante,
retirada de planta estropeada, re-
colocación de planta, entrega de
planta al cliente, generando así el
albarán o la factura correspon-
diente, dejando así espacio libre
sin planta. Que automáticamente
nuestro sistema detectará como
espacio libre.

Gestión de riegos
Una vez situada y localizada

la posición de la planta, podremos
adecuar el sistema de riego que
más se adecue a las necesidades
de cada planta. Cualidades indis-
pensables como pueden ser el cli-
ma interior del invernadero, siste-
ma que consta de diversos sensores

1.- En la gestión
de facturación
lo imprescindible
es tener una buena
base de datos
de clientes,
proveedores
y plantas.
2.- La gestión
logística es el
módulo más
importante ya que
a partir de éste se
desarrolla la base
de trabajo del resto
de programa.
3.- Los riegos se
pueden planificar
con diferentes
programas de riego
según las
necesidades,
pudiendo Ilegar
a programar
por estaciones
del año.
4.- La gestión
de tratamientos es
de vital importancia
ya que crea un
historial de los
tratamientos.

colocados en el interior que mi-

den los parámetros definidos co-
mo temperatura o humedad.

Los riegos se pueden planifi-
car con diferentes programas de
riego según nuestras necesidades,
pudiéndose llegar a programar por
estaciones del año.

También desde este mismo
módulo, podemos programar rie-
gos al instante, es decir, si se ne-
cesita regar una partida específica
en ese momento, podremos dar la
orden al equipo de riego desde el
mismo ordenador, determinando
qué tipo de riego, con qué veloci-
dad, abonado o número de viajes
a realizar.

Este sistema de programa-
ción, nos va a ayudar a organizar
mejor el tiempo de trabajo dentro
del invernadero, a agilizar y orga-
nizar mejor el horario de riego,
pudiéndose programar para su to-
tal actividad en festivos y vaca-
ciones.

Todos los riegos una vez rea-
lizados, quedan retlejados en una
tabla de historiales pudiendo ac-
ceder a ellos para realizar diver-
sos infonnes. donde podremos
analizar y hacer un control de to-

do el proceso de producción de la
planta en el invernadero.

Gestión de tratamientos
Actualmente y debido a las

normas que se han de cumplir en
los invernaderos, este módulo es
de vital importancia, ya que crea
un historial de los tratamientos
preventivos y fitosanitarios que se
realizan a cada variedad de plan-
ta. Creando para ello una ficha de
cada responsable, para que así se
pueda tener organizado el sistema
de trazabilidad. Crea de esta ma-
nera una base de datos para cada
producto, con sus correspondien-
tes características y recomenda-
ciones, indicando así las dosis
ideales para cada tipo de planta.

Enlaces contables, usua-
rios, multiviveros y adaptacio-
nes especiales

Otra de las características
fundamentales del programa es su
fácil adaptación al ámbito de tra-
bajo de cada cliente. Pudiendo
adaptar los sistemas informáticos
de cada cliente al Conic soft.

-1y.\^-/'^4i^i. .122 ^^^



Nuestro departamento informáti- Sistema de riego
co se encarga de analizar el ámbi- Rega-3 Conic
to de trabajo de cada usuario, rea- System.
lizando así un programa a medida Vistas generales
para cada cliente. de Vivers Gusi.

De esta manera se pueden
realizar enlaces con otros progra-
mas de gestión o contabilidad,
para poder tener acceso a las mis-
mas bases de datos. Pudiéndose
adecuar el sistema a un trabajo en
red con diversos usuarios, gestión
de diversas instalaciones desde un
mismo punto.

n www.conic-system.com
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n EI paso de semilla a planta joven, y luego, hasta la planta desarrollada,
comienza en el momento de la siembra de las semillas

La automatización
en el vivero

En este artículo se discuten los siguientes punfos: tipo de bandeja,
llenado de la bandeja, siembra de la bandeja y actividades tras la siembra

I

La siembra
Hay numerosos aspectos que

intluyen para lograr una siembra
exitosa, como son, el tipo de ban-
deja, Ilenado de la bandeja, siem-
bra de la bandeja y actividades tras la
siembra.

Tipo de bandeja
Hoy en día existen una gran

cantidad de diferentes tipos de
bandejas para siembra. Las ban-
dejas difieren entre ellas por el
material de que están hechas, la
forma de fiabricarlas, el precio y el

número de alvéolos que tienen.
Cada planta o variedad tiene un
tipo de bandeja ideal.

Para la obtención de plantas
jóvenes para la posterior obten-
ción de planta en maceta se utili-
zan generalmente bandejas mode-
ladas al vacío. Para la mayoría de

las hortalizas cultivadas en bande-
jas, los productores las prefieren
de estiropor.

El tipo de bandeja elegido
depende del tipo de crecimiento
de las plantas, pero puede ser tam-
bién influido por una posterior
automatización durante el desa-
rrollo de la planta en la maceta.

El sistema "Star-tray" es úni-
co para el desarrollo de las plantas
en semillero. El principal avance
de este tipo de bandeja es que evi-
ta que las raíces de los plantines
se enreden. Su forma única de es-
trella permite una estructuración
de las raíces mucho mejor y una
superficie radicular mayor. EI re-
sultado es que las raíces pueden
desarrollarse sin impedimento y
un crecimiento atractivo y bien
proporcionado. EI tiempo de culti-
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vo también se ve reducido, de for-
ma tal que se puede comercializar
un mayor número de plantas ma-
duras.

Teniendo en cuenta las prác-
ticas de riego modernas, las ban-
dejas tipo "Star-Tray" tienen ranu-
ras de drenaje y ventilación. A

causa de estas aberturas, la planta
dispone de m^ís aire y espacio. En

consecuencia, mayor cantidad de
aire accediendo a la planta resulta
un menor atayue de enfermedades
y un mejor crecimiento de las raí-
ces. Las ranuras de drenaje y ven-
tilación son la causa que las raí-
ces de la planta crezcan rectas ha-
cia abujo y que no se doblen. La
experiencia demuestra que planti-
nes desarrollados en este tipo de
bandejas tienen un desarrollo me-
jor luego del trasplante.

EI número de agujeros de la
bandeja depende mayormente de
la altura y el volumen de la planta
y del espacio necesario para el
enrairado de la planta joven. Tam-
bién es importante, el estado de
desarrollo que las plantas jóvenes
alcanzan en la bandeja.

Sembrar en una bandeja con
alvéolos de mayor volumen per-
mite dejar a la planta joven más
tiempo en la misma antes del
transplante y de esa manera aho-
rrar espacio en el invernadero.

De izquierda
a derecha,
sembradora
a inyección
"Granette",
línea de siembra
y espaciado
de plantas con
el "Space-O-Mat"
sobre un suelo
de hormigón.

El último aspecto a considerar
es determinar cómo la bandeja se
ajusta al proceso de automatiza-
ción. Si el vivero está muy auto-
matizado, es recomendable tener
una buena bandeja que pueda ser
usada muchas veces y cuyas di-
mensiones no difieran de bandeja
a bandeja. Entonces se requiere
una bandeju de buena calidad.

Para el desapilado de las
bandejas, es importante que éstas

puedan ser separadas fácilmente.
Obsérvese también el momento de
apilar las bandejas. Inmediata-
mente después de la siembra, las
bandejas pueden ser apiladas fá-
cilmente, pero cuando las plantas
ya están desarrolladas,las bande-
jati tienen que ser cargadas una a
una cn los carros. Si aquéllas tie-
nen patas peyueñas, es posible au-
tomatizar el apilado y desapilado

de bandejati.
Llenado de la bandeja
Antes de poder sembrar en

los alvéolos, éstos tienen yue Ile-
narse de sustrato. Este Ilenado es
muy importante para el crecimien-
to de la planta. Todas las células
de la bandeja deben Ilenarse de
fonna pareja, para obtener tam-
bién un resultado parejo. Si esto
no es así, probablemente la germi-
naciGn de las semillas sea también
despareja. Alvéolos que no se Ile-

nan correctamente originarán un
sistema radicular que no podrá
desarrollarse completamente. Si
se pone demasiado sustrato en las
células, la compactación del suelo
también puede ser negativa para
el desarrollo de las plantas. Las
raíces crecerán hacia arriba y no
hacia abajo.

El resultado del llenado de-
pende de diferentes aspectos:

- EI tipo de sustrato. Si el
su^trato tiene sólo partículas pe-
queñas, el Ilenado será más fácil
si también contiene muchas fibras.

- Volumen del alvéolo. Re-

Ilenar células con un diámetro
grande (bandejas de 96), es por
supuesto más fácil que Ilenar ban-
dejas con células de un diámetro
peyueño (bandejas de 600).

- Capacidad de llenar las ban-
dejas. A menor capacidad de Ile-
nado, mejor es el resultado, porque
el tiempo de llenado es mayor.

Hay muchos tipoti de tolvas

de llenado, de diferentes marcas,
paro la mayoría de ellas funcio-
nan de acuerdo con el mismo
principio. El sustrato se lleva has-
ta la parte superior de la bandeju,
de forma yue una parte del mismo
cae directamente dentro del alvéo-
lo. EI resto del sustrato se divide
sobre la bandeja mediante un ro-
tor horirontaL Los movimientos
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de las paletas del rotor barren el
sustrato restante hacia los alvéo-
los. Es importante que luego de
Ilenar la bandeja, su parte supe-
rior quede limpia. Un cepillo lim-
piará esta partc superior. lo que
deja un producto limpio y ningu-

arcdla ; veráe pmo. ^
Reserva de agua : arcilla. I
Maceias de cultivo I

^ (2 LVy/o 2,5 LV).
Aáapiadas a jardineras. ^

Apdo 31 - 08400 Granollers ( Barcelona)
Tel : 93 849 67 05 - Fax : 93 849 34 44 - E-mail : info^plasticosodena.com

na conexión de sustrato entre los
alvéolos. Estas conexiones pue-
den originar enraizamientos cru-
rados por el crecimiento de raíces
de una celda a otra de la bandeja.

EI último aspecto de la tolva
al cual se debe prestar atención es

2,5L l,l L ^

Tipo
Italiana

Espaciado
de macetas por
"Space-O-Mat".
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^Vivaldi 1
Jardineras Roma 50 cm - Culfivo : ^

comprobar la limpiera del trabajo.

Si se acumula un exceso de sus-
trato sobre la bandeja, una parte
del mismo no permanecerá allí.
Este sustrato caerá sobre la cinta
transportadora, y luego al suelo.
La mejor solución es tener un sis-
tema yue retorne este sustrato ex-
cesivo al dep6sito.

Siembra
Para posicionar una semilla

en un alvéolo se debe excavar un
agujero. Esto puede hacerse me-
diante una placa o un tambor sem-
brador. El hoyo posicionará la se-
milla en el centro del alvéolo, de
forma que pueda comenzar a cre-
cer correctamente.

Hay distintos tipos de sem-
bradoras, adaptadas a distintos [i-
pos de semillas. Es importante te-
ner un sistema de siembra adapta-
do a la situación particular. Los
aspectos más import^mtes a consi-
derar en la elección de un sistema
de siembra son: el tipo de semilla
a ser sembrado (peleteadas o des-

PEDIDO DE MUESTRAS

Sr/Sra .......... ..............................................

Producciones ............................................

Dirección ....................................................

Tel . ................................................................

Fax ...............................................................
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q Tarraco 3 L + Sopafix

q Roma Vol .......... .. ... ...... .... ...... ..

q Jardineras Roma

q Jardineras Roma reserva de agua

q Macebs 2 LV

q Macetas 2,5 LV

1liV ^^.\^í^/_^^*N'^1



nudas), la capacidad de la sem-
bradora y la exactitud del sembra-
do. Existen distintos tipos de sis-
temas de siembra, que se descri-
ben a continuación:

SeĈnbrador de volumen "Gra-
nudine"

Es un sembrador de volumen
perfecto para sembrar semillas
muy pequeñas, de las cuales una
cierta cantidad debe ser colocada
en el alvéolo. El sembrador de
volumen tiene una placa con un
agujero que se llena con la semi-
Ila fina. El agujero de la placa se
mueve hasta ubicarse sobre una
pieza que divide los lotes de semi-
lla y los transporta a la bande_ja.

Sembrador de inyeeción "Gra-
nette "

La sembradora de inyección
es la sembradora más exacta, pue-
de alcanzar una precisión de hasta
el 97%. Cualquier tipo de semilla
puede ser sembrado con este tipo
de máyuina. Trabaja mediante va-
cío, absorbe las semillas de la tol-

\

^
va y las traslada hasta la bandeja.
La gran ventaja de esta sembrado-
ra, es que los inyectores se lim-
pian automáticamente tras cada
movimiento de la barra. Hay in-
yectores de distinto calibre para
distintos diámetros de semilla.

La sembradora a inyección
siembra directamente a la bandeja,
perfectamente posicionada frente
a los alvéolos, en comparación
con sembradoras que trabajan en
base a un distribuidor de tubos.

n El éxito del proceso de siembra comienza
a gestarse con la elección de la bandeja
de siembra. EI tipo de bandeja elegido
depende del tipo de crecimiento
de las plantas, pero también está influido
por una posterior automatización

Pelargnraium
Angeleyes

^

^^^^r,^

Sembradoras de tambor
La sembradora de tambor

tiene una alta capacidad debido al
movimiento continuo de este ele-
mento. Se obtienen altos rendi-
mientos horarios.

Dentro del tambor se genera
un vacío que absorbe las semillas
de la tolva. Una tolva de vibra-
ción y una barra con inyectores de
aire reduce la cantidad de dobles
siembras. Combinado con el diá-
metro de inyector adecuado, se
puede utilizar para sembrar distin-
tos tipos de semillas. Es ideal pa-
ra semillas peleteadas .

Sembradora de placa "over-
head"

Es una sembradora de alta
capacidad que trabaja co q una
placa del tamaño de la bandeja.

Siembra una bandeja por
movimiento, con lo cual se alcan-
za también un alto rendimiento.
La tolva con la semilla se despla-
za sobre la placa sembradora, de
forma que las semillas son absor-

Pelargonium Zonale
Cy^ ^y^.

Petuni^a `i11Kl^lt^ll^A`^

Producción de Esquejes
mós de too ProduCtos a su di^posición siempre coa la mejor calidad
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bidas hacia la misma. Mediante
una peineta y mediante la vibra-
ción de la placa sembradora se
evitan las siembras dobles. La
placa se ubica sobre un distribui-
dor de tubos que transporta las se-
millas a la bandeja. Ajustando la
peineta, la velocidad de la tolva y
el diámetro de los inyectores se
puede alcanzar una gran preci-
sión.

Cobertura
Tras la siembra, las bandejas

se cubren, normalmente, con agua
o con vermiculita. Esta operación
tiene por objetivo el obtener una
rápida germinación de las bande-

jas. Una fina niebla de agua se ex-
tiende sobre la bandeja durante el
pasaje por el túnel de humidificación.

Para algunas semillas la ban-
deja se cubrirá con vermiculita
después de la siembra. EI efecto
es que la semilla estará en la os-
curidad y también permanecerá
húmeda por un rato. EI uso de la
vermiculita depende del tipo de
semilla sembrada.

Conclusión
EI éxito del proceso de siem-

bra comienza a gestarse con la
elección de la bandeja de siembra.
Estas bandejas deben adaptarse
tanto a la planta como al proceso
de automatización. La sembrado-
ra se elige teniendo en cuenta ele-
mentos de exactitud y capacidad.
Es alrededor de esta máquina yue
se planifica el resto de la línea.
incluyendo las máquinas para el
manipulado de las bandejas.

Transporte interno
La automatización en el cul-

tivo de plantas en macetas o ban-
dejas puede realizarse de distintas
maneras: en mesas móviles o so-
bre el suelo. EI suelo puede estar
cubierto con hormigón, con gravi-
Ila u otro material.

En este apartado se describe

el sistema "Space-O-Mat" instala-
do sobre el suelo. Este sistema
consiste básicamente de una cinta
transportadora muy ancha y de
una horquilla utilizada para entrar
las plantas al invernadero. Se
debe disponer de una superficie
central para la recepción y el
transplante de las plantas donde
instalar los equipos. Las experien-
cias pasadas enseñan yue es con-

veniente instalar los sistemas mó-
viles en un costado, pues montar
el equipo luego de su transporte
requiere mucho tiempo.

La disposición del vivero es
muy importante para el funciona-
miento adecuado del sistema de
transporte interno. Por supuesto,
muy a menudo el vivero ya existe
con una disposición determinada.

Sistema "Space-0-
Mat" retirando
las plantas
de una cinta.

n La sembradora se elige teniendo en cuenta

elementos de exactitud y capacidad.
Es alrededor de esta máquina
que se plani^ca el resto de la línea,
incluyendo las máquinas
para el manipulado de las bandejas

yue no puede ser cambiada t^m fá-
cilmente. De acuerdo con esa dis-
posición, se pueden distinguir las
siguientes áreas: zona de planta-
ción, donde las plantas se dispo-
nen en la bandeja o maceta, el in-
vernadero o los campos donde las
plantas se desarrollan, el área
donde se manipula el producto du-
rante su desarrollo y la rona de
carga.

De las superficies menciona-
das, a menudo se purde prescindir
de la superficie de manipulación,
porque no se realizan estas opera-
ciones durante el crecimiento 0
las que sí se realizan lo son en el
invernadero, sin cambiarlas de si-
tio. Es frecuente que esta superfi-
cie se ubique en el mismu lugar
que las zonas de plantación o de
carga. Existen dos disposiciones
ideales para un invernadero: una
zona central donde tienen lugar
todas las operaciones y una zona
para plantación y otra para carga.

Disposición de área central
En los viveros or^anir.ados

alrededor de una superficie princi-
pal, ésta debe estur localizada
centralmente. EI centro del vivero
es el punto donde las distancias a
sus cuatro esyuinas es más u me-

nos es la misma. En este caso, el
tiempo requerido para traer el pro-

ducto desde y hacia el vivero has-
ta el punto central es el mínimo
posible.

Disposición con un área de
plantación y un área de carga

Para este tipo de vivero, lo
ideal es que la zona de plantación
esté ubicada en un extremo del in-
vernadero y la zona de carga en el
otro. La plantación está en el fon-
do del vivero y las plantas se Ile-
van lue^^o al invernadero. Pasado
cierto tiempo, las plantas se reeo-
gen y ubican cerca de la ^ona de
carga. Por último, se recogen y se
traen a la zona de carga, ubicada
al frente del vivero. De esta for-
ma,los productos no se "cruzan",
por lo cual todos los movimientos
pueden realizarse independiente-
mente uno de otro.

Plantación
EI trasplante de la planta jo-

^^en puede realizarse de distintas
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formas. Normalmente se ]lenan
las macetas o bandejas y el tras-
plante se realiza a mano.

Artualmente, con costos cre-
cientes y menor disponibilidad de
mano de obra, la demanda de sis-
temas de automatización para el
trasplante de la planta joven se
incrementa. Otro ar^umento a fa-
vor de esta automutir,ación es que,
junto con el envío de lati plantas
estas fases se aproximarán más y
más, e inclusive se Superpondrún
en el tiempo.

Dado que la mano de obra
sóJo puede ser usada para una ac-
tividad a la vez, una de las dos
debe ser automatizada. La opera-
ción yue se a^itomatiza casi siem-
pre es el trasplante ya que es más
fácil de mecanizar.

Transporte
Lue^o de realizarse el tras-

plante, las bandejas o macetas de-
ben ser trasladadas al invernadero.
Esto se puede hacer de distintas
manerati.

Transporte en carritos
Se trata de poner las macetas

o bandejas en un transportador y
Ilevarlas al invernadero, deposi-
túndolas a mano en el suelo. Este
es un buen sistema para mover
planta joven desde o hacia el in-
vernadero porque siempre se pue-
den cargar una gran cantidad de
plantas en los carritos. También
las bandejas se pueden Ilenar fá-
cilmente y disponerse en muchas
capas. En el caso due se usen ma-
cetas, el cargar en varias capas no
es tan conveniente, pues es más
difícil entonces ubicarla^ en los
carros.

Transporte mediante cinta
transportadora

El sistema consiste en trans-
portar las bandejas o macetas al
invernadero mediante una cinta
transportadora y descargarlas den-
tro del mismo. La ventaja de este
sistema reside en yue no se nece-
sita una persona para cargar las
plantas en el lugar de trasplante y
que tampoco se necesitan trabaja-
dores para llevarlas hasta el inver-
nadero. La desventaja aparece con
el transporte de bandejas, espe-
cialmente en las esquinas. EI tras-

i

,
i
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ladar las cintas transportadoras de
una zona de descar^^a a otra Ileva

mucho tiempo y se necesita para

ello mucha gente. Si las cinta^
transportadoras deben ubicarse en

el pasillo central, étite yuedará
hloyueado, por lo cutil no se po-
drán realizar otras operaciones de
transporte durante ese tiempo.

Transporte mediante un mon-
tacarkas de horquilla ("toro")

EI trabajar con las handejas
o macetas con un montacargas de
horyuilla es un método sencillo de

para automatirar el transporte in-
tcrno. En la i.ona de transplante,

las macetas o bandejas tienen yue
ser reunidas sobre una cinta trans-
portadora ancha, de donde el mon-
tacargas pueda retirar una carga
completa de macetas o bandejas en
cada movimiento. AI final de la lí-
nea de trasplante una línea de ma-
cetas se reúne y se empuja sobre
la cinta transportadora. Luego se
recoge otra línea de macetas y tam-
bién se empu_ja sobre la cinta. En

el otro extremo, el montacargati
recoge una horquilla Ilena de ma-

cetas y la traslada al invernadero.
EI tamaño normul de lus hor-

yuillas eti de 3 x 1,6 m. Con este
tipo de horyuilla se pueden trasla-

dar tma 250 macetas de 14 cm de
diámetro por vez. Al^unas estima-

ciones muestran que para lograr
una capacidud de 3.500 macetas/
hora, la distancia máxima de

tran^porte es de unot 180 m. En
un vivero con una zona de planta-
ci^ín al extremo del mismo la su-
perficie puede ser de 1.6 ha; si la

zona de plantación está ubicada
centralmente, la superficie total
puede Ilegar a ser de 3,2 ha. Co-
mo se observa, esta es la capaci-
dad a distancias mtíximas. Si las
distancias son menores, la capaci-
dad se incrementa hasta el punto
en yué la capacidad de transporte
del montacargas es mayor yue el
rendimiento de los tran^plantado-
res o Ilenadores de recipientes.

La macetas uhicadas en el
invernadero por el montucar^as
pueden ser luego recogidas otra
ver_ por el mismo y Ilevadas hasta
la zona de carga o a otro tiitio en
el invernadero, a los efertos de
distrihuirlas espaciadamente. Para

dis[ribuir mace[as, Visser I.T.E.

ha fabricado una horyuilla espa-
ciadora yue facilita esta tarea.
También tie pueden dititanci.u• dos
o U•es veces. Etite espaciamiento
ahorra lu^ear en el invernadero,
dudo yue tie pueden ubicar más
macetas en la mi^ma superficie.

Otra posibilidad con el siste-
ma de unidades de "empuje" com-
binadati con cintas anchas e^ la
clasificación en grupos diferentes.
Las plantas se recogen del inver-
nadero y se colocan en una ancha
cinta transportadora, de donde
pueden volver a ser retiradas. Las
macetas se colocan individual-
mente sobre la cinta, de forma
yue pueden ser clasificadas. Esta
clasificación puede hacerse a ma-
no o automáticamente mediante
una cámara fotográfica. Luego de
ser clasificadas, las plantas se
ubican nuevamente sobre una cin-
ta ancha, de la cual pueden ser re-
tiradas para ser Ilevadas de nuevo
al invernadero.

En el caso de la carga, los
montacargas de horquilla pueden

ser usados para transportar la
planta terminada a la zona de car-
ga. En esta zona también se pue-
den realizar otras operaciones,
como limpieza, clasificación, en-
vasado y finalmente car^a. A este
nivel también se pueden automa-
tizar una gran cantidad de opera-
ciones.

Se debe enconh-ar un esyue-
ma apropiado para cada zona de
carga, de acuerdo con las necesi-
dades y exi^encias de cada pro-
ductor individual. Pero normal-
mente el 90% de los elementoti de
una línea de carga son estándar;

n Cuando se piensa en automatización,

normalmente se concibe que la
manipulación del cultivo se va a realizar
en un solo lugar. Pero para obtener

un beneficio óptimo en la realización
de todas las operaciones en un solo sitio,

la distribución del vivero es muy importante

sólo el discño y algunas máyuinas

específicas son especiales para un
pruyecto.

Las principales ventajas del
sistcma "Space-O-Mat" son:

- EI trabajo tie realizu en una

ubicación central, de forma yue
las plantas son Ilevadas donde
está el personal, y no al revés.

- EI h•abajo se realiza a una
altura ideal, no es necesario que el
operario esté agachándose todo el
tiempv.

- Las máyuinas y los puestos

de traba_jo ocupan una posición
fija, no se mueven para llegar a
las planta^.

- El sistema puede construir-
se por partes, comenzando con un
presupuesto bajo para automatirar
una parte de la línea. De esta for-
ma, la automatización del vivero
puede ir realizándose a lo largo de
varios años. Así, el productor pue-
de también familiarizarse con las
máquinati y estimar sus posibili-
dadcs y decidir por sí mismo cuál
será el próximo paso a dar.

Conclusión
Cuando se piensa en automa-

tización, normalmente se concibe
yue la manipulación del cultivo se
va a realirar en un solo lugar. Pero

paru obtener un beneficio cíptimo
de realirar todas las operaciones
en un solo sitio, la distribución
del vivero es muy importante.

Hay diferentes posibilidades
para diseñar esa distribución, pero
lo más importante es yue las dis-
tancias dentro del vivero no sean
demasiado ^*randes. Si las plantas
se Ilevan hasta las zonas de traba-
•lo, se puede optimizar la manipu-

lacibn de las mismas y se ina•e-
mentará cl rendimiento horario.

Usar un vehículo de horyui-
lla puede ayudar en la fase inicial

de la automatiiación, dado yue
entonces ésta podrá realilarse en
etapus sucesivati, que a^u vez
pueden ser evaluadas ^mtes de to-
mar decisiones relativas al próxi-
mo paso.

.^

n Artículo completo en
www.horticom.com?59529
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n Las especies más importantes de plantas de vivero tienen normas específicas
a las que tiene que condicionarse su producción y comercio

Legislación para
la producción y comercio
de plantas de vivero

Tanto la falta de información como la falta de un estudio adecuado
de las normas son una situación indeseable en una empresa profesional

I^^w ^^^^ i ^ ^^ II ^
^^11 ^` ^^^ ^^^,._ .^^^^

Pedro Miguel Chomé Fuster

pchomefu Ca1 mapya. es

Ingeniero Agrónomo
OEVV/MAPA

En muchas ocasiones se tras-
mite una imagen de obligación se-
ria y aburrida, cuando no indesea-
da , de las normas legales que re-
gulan la actividad de un sector.

Otras veces se trata de los
problemas que el simple descono-
cimiento de las normas nos puede
acarrear, debido a la falta de in-
formación. Tanto la falta de infor-
mación como la falta de un estu-

La legislación
existente en España
para las plantas de
vivero debe de ser
considerada como
un gran activo que
tiene nuestro sector
profesional para
desarrollar
su actividad.
Foto: Sileva

dio adecuado de las normas son
una situación indeseable en una
empresa profesional.

Por ello merece la pena se-
ñalar desde el principio lo si-
guiente:

- Todas las especies tienen
unas normas generales que les
afectan. Las especies rnás impor-
tantes de plantas de vivero tienen
normas específicas a las que tiene



que condicionarse su producción
y comercio. Es la primera infor-
mación que hay que tener en
cuenta cuando se desarrolla o se
proyecta desarrollar una actividad
viverística.

- E q el entorno comunitario

en que nos encontramos, y espe-
cialmente en el caso de España, el

vivero, para fijar referencias de
calidad o de trazabilidad de su
material vegetal, no está aislado y
sólo, sino que dispone de unas
"reglas de juego" que son los Re-

glamentos técnicos específicos de
control y certificacibn de plantas

de vivero que están diseñados pa-
ra dartransparencia al mercado y
garantía al consumidor.

- La legislación existente en
España para las plantas de vivero
debe de ser considerada, por tan-
to, como un gran activo que tie-
ne nuestro sector profesional para
desarrollar su actividad.

- La Administración ha sido
la responsable de la creación de
todo el marco legal por ser a la
que compete tal materia, pero lo
ha creado consultando siempre al
sector de viveros a quien va diri-
gida, además de tener en todo
momento presente las garantías
del consumidor. Los Reglamentos
técnicos específicos que se apli-
can a los distintos grupos de espe-
cies contienen normas y condicio-
nes, tanto de control como técni-

cas, que responden a la realidad
del sector y se pueden aplicar y
cumplir. En cualquier caso están
sujetas a la revisión que precise
su actualización técnica o su me-
jora, para lo que se cuenta con la
participación de las administra-

ciones y el sector interesado.

Orígenes de nuestro
marco legal

Hasta 1970 se puede decir
que no teníamos en España inter-
vención de la Administración en
el sector de viveros, salvo casos
puntuales. Las empresas de vive-
ros carecían de pautas oficiales y
la calidad de la planta dependía
del concepto y la responsabilidad
que cada vivero aplicaba. No era
una política liberal exactamente
sino una ausencia de política para

^

C^

^. .

Falta de marco legal

Etapas de la evolución del marco legal de plantas de vivero

Orígenes del marco legal

Hasta 1970 Ausencia de registro
Ausencia de referencias

.-

No existe Desarrollo de las
un cuerpo primeras normas
de normas nacionales

para los viveros

^ - .- ^^^

. .. . .
... .

Normas nacionales
e incorporación
de las primeras

normas
comunitarias

un sector poco conocido. No se

sabía cuántos viveros existían ni

cuanta planta se producía. Ver

cuadro l.

En el año 1971 se cambia esa
actitud por una acertada visión de
f'uturo , la Administración decide
intervenir y se dota de la Ley 11/
71 de Semillas y Plantas de Vive-
ro, todavía vigente, donde, en lí-
nea con lo que ya existía para las
semillas, y junto con ellas, abre

un marco regulador completo y
crea un organismo técnico espe-
cializado y autcínomo para ponerlo
en práctica, el [NSPV (Instituto
Nacional de Semillas y Plantas de

Vivero). La política puesta en
marcha con esta medida supuso
un enorme cambio para el sector
viverístico español. Es en los alre-

dedores de ésta décuda de los se-
tenta yue la mayor parte de los
países europeos desairollaron tam-
bién regulaciones sectoriales para
el sector viveros, si bien la que re-
sultó más completa por los temas
ab^u-cados tue esta ley española.

Las medidas desarrolladas

con dicha Ley abarcaban todos los
aspectos que inciden en la calidad
del matcrial vegetal.

- Mayoritariamente
normas comunitarias

y también normas
nacionales

para especies
y categorías no

reguladas en la U.E.

- Proyecto de nueva
ley de semillas,
plantas de vivero

y recursos
fitogenéticos

La primera medida fue el
Registro de Productores, que per-
mitía censar los viveros existentes
y clasificarlos por su producción,
luego vendrían los Reglamentos
técnicos específicos, los Registros
de variedades comerciales, los sis-

temas de certificación, etc.
Posteriormente se publicó en

1975 la Ley 12/7S de Protección
de las Obtenciones Vegetales (ac-
tualizada hoy en día en la ley 3/
2000) que vino a completar la re-
gulación sobre variedades, apo-
yando los derechos de los obten-
tores de novedades.

En el transcurso de estos úl-
timos treinta años se han desarro-
llado, en el marco de la citada ley,
una serie de estructuras legales,

organizativus y técnicas que pue-
den considerarse las herramientas
básicas que permiten la produc-
ción y comercio de material vege-
tal de calidud con garantías, des-

de las primeras fases de obtención
del material inicial al comercio fi-
nal al agricultor.

La evolucicín del desarro-
Ilo legislativo para los viveros en
España se puede ver en elcuadro
2, en el que se aprecian las fases
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yue lo han cundicionado. En la si-
tuación actual, la iniciativa de la

Unión Europca es y debe cle ser
(undamental para armonizar el
Mercado Unico, si bicn la iniciati-
vu nacional puede seguir cubrien-
do las especieti o cateborías que
no dispongan de desarrollo comu-
nitario.

Normas y condiciones
Hay quc acudir en cada caso

a lu norma etipecífica que corres-
ponde y aplicar sus reyuisitos con-
crctos (ver cuadro 3 al final del
artículo). No obstante es posible
h^tcer una referencia común a los
principales aspectos regulados, y
que se resumen a continuacibn.

Ref;istro de proveedores
Todo pro^ eedor debe de estar

previamente rcgistrado por el Or-
^^anismo responsablc y su incum-
plimiento se califica como acto
cl^u^destino y su.jeto a sanción.

Responsabilidad del pro-
veedor

Como principio b^ísico, c^ el
provecdor el responsable dcl cum-
plimiento de la normativa y de la
cxlidad del material yue suminis-
h^a a los agricultores.

Por ello los proveedores de-
bcr^ín tomar las medidas necesa-
ria^ para cumplir con las normas
en todas la^ etapas de la produc-
ción y de la comercialización,
re^llizar conu^oles especialmente
de los prmtoti críticos de su proce-
so empresarial, tomar muestras si
es necetiario para su análisis y
conservar regititros y documentoti
de las ^tcciones realizadas.

Los or^anismos de control
realizarán inspecciones con regu-
laridad para comprobar lo atnterior.

Identificación del material
comercializado

Tod^t planta de vivero yue se
comercialice deber^l ir identifica-
da, de t^^rma individual o por pa-
yuetes, con una etiqueta o docu-
mento (ver modelos de etiquetati
en la figura I), según los casos, en
donde fi^uren unos datos míni-
mos, entre los yue se pueden citar
como más comunes los siguien-
tes: especie, varied^td, cantidad y
proveedor.

Denominaciones varictales

L '^-
Modelos de etiquetas

Modelo de etiqueta certificada ^P°^Sabta^_

PASASAÑI pR10
FITO Oo^Ns E Ippl Oo00o

Modelo de etiqueta C.A.C.
(Internacionalmente Estandar)

PLAtVT N
I c:ALIDAD C.E.

C

Especie: Nombre co

AAÁÁAqqqmbre botánicoI Variedad: qqqqA
-III.Proveedor: Nombre p ^^'^---^---_.^^ Cantidad: OOp y N de Registro

EI nombre de la variedad Ficha gráfica
será la misma que figura inscrita de una variedad
en los Rc^istro5 Ofiriales de va- protegida.
riedades:

- Re^^i^tro de Variedades Co-
merciales (RVC).

- Registro de Variedades
Prote^idas. (RVP).

En planta^ ornamentales y en
frutales, si la variedad no est^í re-
gistrada oficialmente se puede co-
mercializar, pero es el provecdor
el responsable de disponer de su
descripción y f^tcilitar sus caracte-
rísticas a los servicios de control

Ig^ ^r^^al ae

Z'^SPAÑA __ .^ CEATIFtCA^^
^ 1 P ^ A N T 6 ÁUDF^Ñombre botáníco

ó ^ . Nombre com^n^AAAp`

' Cantidad: ^^

Espec^e
AVariedad: Nq de Re9istro

`^ PI á^'8^ r: Nombae Y

ESPAIVA

(en lo denuminado Listas de los

Proveedores).

En el caso de frutales de cu-
tegoría certificttda, sólo se pueden
comercializar las variedades ins-
critas en el RVC español.

Calidades o categorías
Se^zún la etipecie se regula

una calidad búsica o también una
calidad superior. Es la clasifica-
ción de las plant^l^ de vivero en
catcgorías.

EI consumidor puede adyui-
rir doti cate^orías de planta^: a)
CAC o Etitandar y b) Certifirtda,
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como se detallu en el cuadro 4.
Sanidad
Todo el material de vivero

yue se comercialice, de las espe-
cies reguladas, tiene que etitar
sano y sustancialmente libre, al
menos por observación visual, de
cualquier plaga o enfermedad que
pueda afiectar a su valor de utili-
zación como planta de vivero. De
fonna especiul se vigilarán los or-
ganismos nocivos de nwyor im-
portancia en cada especie.

En el caso del material de

categoría certificada, se exigen
comprobaciones mediante análisis

sanitarios. Se presta una especial
importancia a las virosis más gra-
ves para cada e^pecie, dado yue
son enfermedades que no tienen
tratamiento y la única lucha con-
tra ellus es plantar material de vi-
vero comprobado libre de virosis.

Adem.ís, por normativa co-
munitaria . existe un control sobre
las enfermedade^ llamadas de
cuarcntena, para evitar su difu-

^
Categorías de plantas de vivero que puede adquirir el consumidor

Sin denominación Condiciones mínimas o básicas de calidad.
CAC o estandar Controles fundamentales visuales.

Etiqueta privada ( color amarillo para CAC o estandar).
Certificada Condiciones superiores de calidad.

Controles de laboratorio.
Origen de plantas madre controladas ( clonal).

Etiqueta oficial (color azul).

^
Situaciones de las variedades según los derechos de protección

. •.^ . -

Libre No está sujeta a limitaciones por derechos de obtentor.

Protegida En el ámbito de España, sólo puede multiplicarla
a nivel nacional el obtentor o las personas que haya licenciado.

No afecta a otros países.
Protegida En toda la Unión Europea sólo puede multiplicarla
a nivel comunitario/U.E. el obtentor o las personas que haya licenciado.

sión dcntro de ln Unibn Europea. un documento Ilamado pa^aporte
Para determinadati especies ^e fitosanitario como condici6n para
exige yue vuy^in ac^^mpañadas de ^u comerci^lliración. Este docu-

gro^dari ^

Para más información:

Tel: 950 557 222

emall: Info^grodan.es

www,^rodan.com

Tabla Phoenix
Mayor sistema radicular. Mayor producción.

Con la revolucionaria
Tabla Phoenix de Grodan,
la diferencia la ves desde la ra(z.

- Meyor zizuma ndicular, muy axtendido
y de alldad.

- PIanU meior prepanda pan condlNones
adversu.

- Homoganeidad de los parimetroz da cultlvo.
- Gnn (acllidad de resawración.

Phoenlx de Grodan.
lA INNOVADORA TABLA QUE TE ASEGUM
COSECHAS FIABLESY DE MAYOR
PRODUCCION

La solución para tus cultivos

®
659 052 052
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mento puede ser combinable con
los correspondientes a la identifi-
cación del material yue se han ci-
tado anteriormente.

Variedades protegidas
Está absolutamente clara la

importancia de las nuevas varie-
dades en la producción puntera
hortofrutícola y ornamental, son
las más competitivas y adaptadas

a las necesidades pimtuales del
mercado. Como su obtención pre-
cisa de un proceso de investiga-
ción largo y costoso, los obtento-
res necesitan compensarlos me-
diante el cobro de unos royaltis.
Para regular ésta materia se acor-
dó en 1961 el Convenio Interna-
cional para la Protección de las
Obtenciones Vegetales en París,
ratificado por España en 1980, y
posterionnente en su modifica-
ción de 1991. Con ésta base se
dispone en España la Ley 3/2000
del régimen .jurídico de la Protec-

cibn de las Obtenciones Vegetales
yue ha permitido ir disponiendo
de los instrumentos de protección

para las especies de muyor rele-

vancia económica.
La Unión Europea desarrolló

una norma comunitaria sobre la
materia, cl Reglamento 2100/94,
creando la Oficina Comuoitaria
de Variedades, y abarcando como
^imbito todos los países miembros.

EI marco legal en protección
presenta dos alternativas: por una
parte subsisten las normativas na-
cionales en cada país miembro de

la U.E. y por otra está disponible

la norma comunitaria. Una nueva
variedad puede escoger el marco
de protección nacional, país por
país, o preferir la cobertura de
protección de toda la U.E.. Los
derechos yue protegen son muy
similares, pero hay aspectos dife-
rentes de importancia, entre ellos
el efecto retroactivo de los dere-
chos en el caso comunitario y su
posibilidad de ejercerlos incluso
en la comercialización de frutas y
hortalizas si no se han podido
ejercer antes en la fase de vivero.

Una variedad en el mercado
puede encontrarse en tres situa-

ciones, en cuanto a derechos de
protección, como se aprecia en el
cuadro 5.

Además de esta situación le-
gal, las vuriedades pueden rela-
cionarse con oh•as formas de ex-
clusividad en el mercado, defen-
didas por patentes, modelos de
utilidad o marcas comerciales.

Las patentes y los modelos
de utilidad son fórmulas propias

de otros productos no vegetales
que sólo tienen cabida cuando no
están desarrolladas normas espe-
cíficas de protección.

Las marcas comerciales no
son específicas de una variedad,
sólo son expresiones propiedad de
una persona que las aplica al pro-
ducto que le interesa. Pueden a-
compañar a la denominación de
una variedad pero nunca constitu-
yen su denominación y son in-
compatibles con la Protección de
las obtenciones.

La protección da cobertura
de derechos tanto a la obtención
^enética como a su denominación.

Normas específicas que deben ser tenidas en cuenta para producir y comercializar plantas
de vivero o de los distintos grupos de plantas

. . . . .. .
..^ .

Cítricos Limero (Citrus sp.) Inicial - Reglamento técnico de control
Limonero (Citrus sp.) Base y certificación de plantas de vivero

Mandarino (Citrus sp.) Certificada de frutales. Real Decreto 929/95
Pomelo (Citrus sp.) C.A.C. de 9 de junio (B.O.E. de 14.06.95).

Komquat (Fortunella sp.) (internacionalmente
Naranjo trifoliado (Poncirus Trifoliafa) estandar)
y todos los cítricos de interés frutal

de la familia de las Rutáceas
Fresa Fresa (Fragaria vesca) Inicial

Fresón (Fragaria x ananasa) Base
y todas las especies Certificada
del género Fragaria C.A.C.

(internacionalmente
estandar)

Subtropicales Platanera (Musa sp.) Inicial
Aguacate (Persea sp.) Base

Certificada
Estandar

Frutales Manzano (Ma/us L.) Inicial
de hueso Peral (Pyrus L.) Base
y pepita Membrillero (Cydonia L.) Certificada

Albaricoquero (Prunus sp.) C.A.C.
Cerezo (Prunus sp.) (internacionalmente
Ciruelo (Prunus sp.) estandard)

Melocotonero (Prunus s .
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Frutales Almendro (Prunus amigdalus) Inicial
de fruto Base
seco Certificada

C.A.C.
(internacionalmente

estandar)

Avellano (Corylus avellana) C.A.C.
Nogal (Juglans regia) (internacionalmente

Pistachero (Pistacia vera) estandar)

Frutales Grosellero (Ribes sp.) C.A.C.
de arbusto Frambueso (Rubus sp.) (internacionalmente

Zarzamora (Rubus sp.) estandar)

Otros
_

Higuera (Ficus carica) C.A.C.
frutales Castaño (Castannea sativa) (internacionalmente

e_standar)_

Olivo Olivo (Olea sp.) Inicial
Base

Certificada
C.A.C.

(internacionalmente
estandar)

Vid Vid (Vitis sp.) Inicial - Reglamento técnico de control
y certificación de plantas
de vivero de vid. R. D. 208/2003
de 21.02.03 (B.O.E. del 25.02.2003).

Ornamentales Material de multiplicación de todas No se fijan - Reglamento técnico de control
las especies ornamentales categorías de la produccíón y comercialización

de los materiales de reproducción
de plantas ornamentales y de las
plantas ornamentales.
R.D. 200/2000 de 11.02.00
(B.O.E.15.02.2000).

Forestales Abies alba Mill., Abies cephalonica Loud. Seleccionado - Real Decreto sobre comercialización
Abies grandis Lindl., Abies pinsapo Boiss. Controlado de los materiales forestales

Acer platanoides L., Acer pseudoplatanus L. Cualificado de multiplicación.
Alnus glutinosa Gaertn., Alnus incana Moench. Identificado R.D. 289/2003 de 07.03.03
Betula pendula Roth., Betula pubescens Ehrh. (BOE de 08.03.2003).

Carpinus betulus L., Castanea sativa Mill.
Cedrus atlantica Carr., Cedrus libani A. Richard
Fagus sylvatica L., Fraxinus angustifolia Vahl.

Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill.
Larix x eurolepis Henry, Larix kaempferi Carr.

Larix sibirica Ledeb., Picea abies Karst.
Picea sitchensis Carr., Pinus brutia Ten.

Pinus canariensis C. Smith, Pinus cembra L.
Pinus contorta Loud., Pinus halepensis Mill.

Pinus leucodermis Antonie, Pinus nigra Arnold
Pinus pinasterAit., Pinus pinea L., Pinus radiata D. Don

Pinus sylvestris L., Prunus avium L., Pseudotsuga menziesii Franco
Populus spp. e híbridos artificiales entre estas especies

Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus petraea Liebl.,
Quercus pubescens Willd., Quercus robur L., Quercus rubra L.

Quercus suber L., Robinia pseudoacacia L.
Tilia cordata Mill., Tilia platyphyllos Scop.

Otros Resto de las especies multiplicables por planta de vivero No se fijan - Registro provisional de productores
no incluidas en otros grupos como: Nispero, Granado, categorías de plantas de vivero.

Algarrobo, Caqui, Chirimoyo, Mango, Aromáticas, O.M. del 14.09.1972
Champiñón, Azafrán, Cactáceas, Medicinales, etc. (B.O.E. 17.01.1972).

- Proyecto de reglamento técnico
para el champiñón y otros hongos
comestibles cultivados.
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Opinión

Royalties: ^Una obligación
o una necesidad?

EI uso de variedades protegidas en el sector ornamental

Lluis Masvidal Calpe

l. masvidalC^ pla-int. com

Product Develooment ^
Manager ^

;^
-. ^ ^ta,.^ *

^^•^`^:,L «'=

No en pocas oca^iones durante el ejercicio
de mi profesión he visto fruncir el cei^o en la

cara de mis interlocutores (y especialmente si
estos eran agricultores) por el mero hecho de

citar la palttbra Royalty.
- i M^ís costes p^u^a nosotros! - han musi-

tado en vor baja al conocer que estáhamos ha-
blando de una variedad prote^^ida.

Entiendo que un mercado cada vez más
competitivo, con preci^^s del product^^ acabad^^
estancados desde hace años y una tendencia a
la sobres^Uuración o excetio de pr^iducción de
las plantas de ^zran consumo s^n motivos m^ís

yue su1'icientes para e^tar preocupadcis y espe-
cialmente sensibles a cu^ilyuier pequcña altera-

ción en la estructura de costes del pr^^ducto.
Hay quc calcul^ir hasta cl último rrntimo - es
una frase extendida y re^urrente en cada cam-
paña de ventas. Per^i e^ precisamente esta si-
tuación la yue nos obliga, más yue nunra, a
huscar incantiablemente uqucllos pr^^duct^^s que
noti puedan ofrecer a nosotros y^i nuestros
clientes, un valor añadid^i y un mar^^en adici<i-
nal; a la par yue distanriarnos de I^^x r^impeti-

dores más cercanos Isimple y Ilanamente, la
finca de al lado). Si es cierta la máxima popu-
lar entre el mundo de los negocios, de yue en

la mayorí^t de empresas el 80^Ir de la t^actura-

ción se r^msigue con un 20^7c del catál^^go de
productus, les aseguro yue muchos agricultores

y viveristas etitán aún buscando este 20°I^ que
les ha de garantizar el éxit^^.

Llegados t^ este punto, estaiíamos de acuer-
do en que esta búsqueda p^isa p<^r la innova-
ción; y que ésta a su vez, viene m^ry directa-
mente relacionada a^n cl acceso a nucvas va-
riedadeti c<^n características técnirts y/o a^-
merciales s^ibresalientes y que gocen de pro-
tección en el mercad^^.

^(^uien esta detrás de la obtención de
variedades?

Dentr^i del sect^^r a^^rícula de nuestro país,
existe la creencia gener^ilir^tda de yue detrás de
la ohtenribn de variedades vegetalcs est^ín úni-
camente `^randes `^rup^^s multinacionales, cuyo
único objetivo, en boca de ulgunos, es explotar
al máximo a los agricult^^res. Déjenme decirles

que nada más lejos de la realidad. Si bien es
cierto que en el caso de semillas hortícolas y

cereales la mejora genética está actualmente
liderada por un^^s poc<is grupos empresariales,

n^^ es men<is cierto que en sectores como la
fruticultura. I^i flor cortada o las plantas orna-
rnentales la mayoría de variedades proceden de
empresas familiares y de reducida dimensión.

Para citarles un ejemplo: PLA Interna-
tional, como agente de lirencias, representa un
total de 21 empresas de obtención. De éstas,

alrededor de doce son peyueños obtentores con
menos de diez trahajadores y agricultores espe-

cializados yue en un momento de su historia
decidieron emprender pequeños proyectos de
mejora genética: seis corresponden a empresas
familiareti de mediano tam^mo, y sólo tres po-
drían ser c^m^ideradas c<^mo multinacionales
con implantación internacional.

EI proceso de obtenribn de un^^ variedad
es un proceso largo y costoso. Tomemos c<imo
ejemplo un pr^igrama de obtención estándar
p^u^a una plant^t anual de tlor. El primer paso
ci^nsiste en identificar los p^^sibles parentales,
analirar ^u capacidad de h-unsmitir caractcrísti-
cas sobresaliente5 a su descendencia y estimar

el grado de variabilidad genética que nos per-
mitirá identifirar individuos potencialmente in-
teresantes entre la pro^enie obtenida. Normal-
mente, a partir de unos poroti parentules selec-

ci^^nados es necesario obtener entre 5.000 y
20.000 semillus para asegurar esta variabilidad
deseada. El plazo necesario para poner a punto
el programa y^^btener las primeras semillxs no
es inferi^ir a u^es ^^ños.

Una vez obtenidos los primeros "seed-
lings", se Ileva n cabo un pr^^cexo de seleccibn
r^^ntinuada; pasando de ?0.0^0 a I50 indivi-
duos el cuarto ^uio, de I50 a 25-3O cl yuinto
añ^^ y entre 3 y 5 variedades potenciales al fi-
n^il del sexto añ^i. Pero <^bviamente el ciclo de
cruzxmientos se reanuda de nuevo cada añ^, de
mnnera que a partir del tcrcer año de^de el ini-

cio del proyerto los obtent^ires deben atender
tres-cuatro fascs tiimultánc^ts a lo larg^^ dcl año

o ciclo de cultivo.
A cstc pmreso debe añadirse dos-tres

aiiu^ adici^^nnlr^ durante los cuales las varieda-
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Invernadero
de ensayos de PLA
en Vilassar de Mar,
Barcelona, España.

Campo de selección
de híbridos en la

Universidad de Sydney,
Australia.

n Un mercado cada
vez más competitivo
nos obliga, más que
nunca, a buscar
incansablemente
aquellos productos
que nos puedan
ofrecer a nosotros
y a nuestros clientes,
un valor añadido
y un margen adicional

des entran en una fase de evaluación preco-
mercial; gestionada por los agentes de licen-
cias como PLA en colaboración con distribui-
dores y licenciatarios. Durante esta última fase
hay que Ilevar a cabo ensayos de cultivo en
distintos países, sanear y multiplicar las varie-
dades comerciales seleccionadas (material eli-
te), dotarlas de protección legal mediante el
registro de variedades y marcas comerciales
asociadas y llevar a cabo campañas de promo-
ción para asegurar la correcta introducción y
]anzamiento en el mercado. En total estamos
hablando de un plazo no inferior a seis años.

Muy a menudo me he cuestionado si el
plazo de recuperación y el rendimiento obteni-
do para determinadas especies justifica el es-
fuerzo realizado, ^,Será este esfuerzo aceptado
por nuevas generaciones de jóvenes obtentores
en el futuro? Créanme, hacer frente a un pro-
grama de obtención requiere recursos persona-
les y financieros a largo plazo y puedo asegu-
rarles que muchos obtentores a los que he visi-
tado tienen una cuenta de explotación mucho
más mermada que la de la mayoría de sus clien-
tes o productores de planta. Pero son gente que
irradian pasión por su trabajo en cada minuto
de su vida, conocen las especies vegetales con
las yue trabajan y creen en ellas, y con su ab-
negada dedicación nos contagian las ganas de
continuar.

Algunos dirán yue aún así, muchas varie-
dades actualmente en el mercado son propie-
dad de empresas de gran tamaño y que nada

tienen que ver con la situación descrita. Y es
parcialmente cierto. En la mayoría de cultivos
de gran consumo (Poinsettia, Geranio, Impa-
tiens Nueva Guinea, etc.) son los grandes pro-
ductores de planta joven quienes dominan el
mercado. Pero en estas especies concretamente,
el ciclo de vida de las variedades se hace cada
vez más corto, aumenta la competencia (con la
reducción de margen correspondiente) y se
hace imprescindible invertir en nuevas y costo-
sas técnicas de biotecnología para obtener va-
riedades que puedan ofrecer un valor añadido.
La rentabilidad para estas empresas tampoco
está garantizada, pero siguen invirtiendo y lu-
chando para ofrecer variedades de mayor valor
comercial a sus clientes año tras año.

Creo sinceramente que ambos perfiles de
empresa realizan una tarea encomiable y con-
tribuyen a la innovación en nuestro sector. Me-
rece la pena recompensarlos y la única forma
que tenemos para ello es asegurarles un retorno
vía pabo de royalties.

Variedades exclusivas vs.
variedades no exclusivas

Cuando cma nueva variedad es introducida
en el mercado, ^debe garantizarse el acceso
restringido y exclusivo a unas pocas empresas
o por el contrario su difusión debe ser abierta y
lo más amplia posible'? Me temo que no existe
una única respuesta a esta pregunta. Veamos:

- EI obtentor de la variedad, por las razones
que hemos detallado anteriormente, necesita



optimizar el retorno de la inversión en un pla-
zo de tiempo relativamente corto. Desde su
perspectiva, una difusión rápida y no limitada
de las variedades parece el camino más razo-
nable para ;arantizar unos volúmenes mínimos

y asegurar la continuidad de sus trabajos de hi-
bridación.

- Para las empresas de planta joven la po-
sición parece clara: requieren una exclusividad
en las fases de propagación y distribución en
el mercado (protección del territorio) pero po-
cas limitaciones a la hora de vender el plantel.
Los costes relativos al cultivo de planta madre
y producción de esquejes junto con la rotación
de productos cada vez más elevada Ileva a es-
tas empresas a forzar grandes cantidades y sa-
car rentabilidad de las nuevas variedades en
los tres-cuatro primeros años de su ciclo de
vida. Para estas empresas no tiene demasiado
sentido restringir el número de clientes o esta-

blecer determinadas cuotas de producción.
- En cuanto a los productores de planta. si

bien por regla general son poco amantes de las
restricciones y prefieren un acceso abierto a
cualyuier tipo de variedad, también es cierto
yue en los últimos años venimos observando
una necesidad de limitar la introduccicín de no-
vedades mediante la concesión de lirencias
restrictivas y yue discm^ran paralelas a I.c evo-
lucicín de la demanda en el mercado. Muchos
agricultores se quejan yue en determinada^
ocasiones se fuerza excesivamente la venta en
los primeros años de introducción de algunos

productos, ocasionando una saturación de los
mismos u partir del tercer o cuarto año de in-
troducción y un descenso brusco de los precios
percibidos por el producto final. Los yue pien-
san así argumentan yue el cultivo de una nueva
variedad es una tarea difíril, habitualmente no
se consigue una aceptación por parte de los
agentes comerciales hasta el segundo o tercer
año de cultivo y piden una cierta protección
(esto es, exclusividad) durante e^tos primero^
años de introducción, limitando los niveles de
producción y estableciendo cuotas de mercado
crecientes en consonancia con la demanda real.

Todos ellos tienen razón, y para yue ayue-
Ilos yue eslamos involucrados en el desarrollu
de nuevos productos, hallar la fórmcda ideal de
explotación comercial de las nuevas varieda-
des es sin duda alguna el principal reto. Eso es,
cómo compa`^inar los intereses de los distintos
agentes implicados con la rcntabilidad finanrie-

ra exigida. Por esto, cuando nos preguntan
acerca de la exclusividad no podemos dar una
única re^puesta a esta pregunta.

En un futuro muy cercano, la estrategia

de explotacicín comercial deberá abordarse
producto por producto, territorio por territorio
y en alguno, casoti incluso empresa por empre-
sa. El ^rado de acceso a nucvas variedades
vendrá detenninado por su conrepción como
producto de gran ronsumo o como producto
exclusivo, la demanda potenrial yuc se estime

el mercado pueda generar y las redes de disu^i-
bución que se escojan a tal efecto. Pensemos

Virginia McNaughton,
obtentora
de variedades
de Lavandula
en Nueva Zelanda.

Proyecto
de hibridación
en Lavandula
de Paradise Plants,
Australia.

n EI proceso de
obtención de una
variedad es un proceso
largo y costoso.
EI plazo necesario

para poner a punto
el pro^rama y obtener
las primeras semillas
no es inferior a tres

años
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PLA International ApS, empezó su ac-
tividad en 1987 representando a los obten-
tores de Poinsettia, y actualmente agrupa al-
rededor del 90% de las variedades de esta
especie disponibles en el mercado. En los
años 90 empezó una importante estrategia
de diversificación hacia otros cultivos como
Osteospennum, Argyranthcmum, Lci^^nndu-
Ic^, Gazania, planta vivaz, etc. Actualmente,
PLA esta presente en los mercados de pro-
ducción a través de una red de más de 200
licenciatarios y una cartera de 450 varieda-
des que son cultivadas por más de 5000
agricultores en todo el mundo.

El éxito de PLA se basa en ofrecer un
servicio integral a los obtentores y ceniros

de investigación yue yuieren posicionar sus

variedades en e1 mercado. Estos servicios

incluyen la protección intelectual en los

países más relevantes, ensayos en distintas

condiciones climáticas, establecimiento de lu

red de distribución, suministro de material

elite (plantas madre), gestión de licencias y

cobro de royalties, desarrollo del marketing-

mix y promoción de las nuevas variedades o

productos.

n Para aquellos que estamos
involucrados en el desarrollo de
nuevos productos, hallar la fórmula
ideal de explotación comercial
de las nuevas variedades es sin duda
alguna nuestro principal reto

C.H. Madsen, breeder
de Sakata y Carl Aksel
Kragh, director de PLA

en los ensayos
de Cape Daisy
en Dinamarca.

por ejemplo, en los cada vez más frecuentes
acuerdos de distribuci6n exclusiva con grandes
superficies, donde los productores dc plantas
yuedan relegados a meros proveedores subcon-
tratados al efecto sin margen de decisión sobre
precios y formatos.

Por todo ello, somos unos cuantos los que
pensamos yue el momento actual es de crucial
importancia para yue los empresarios del sec-
tor escojan cual es su posiciGn en e] mercado y
h-aten de identificar las especies y variedades
que más se adaptan a su elección. Si usted es
un productor de plantas yue basa su fuerza de
venta en la gran distribución, con lotes de po-
cas variedades y elevados volúmenes a un pre-
cio muy ajustado, no lo dude, concénh•ese en
variedades "commodity" e intente que el pago
de royalties no incida excesivamente en su
cuenta de explotación.

Pero por si el contrario, usted ha decidido

conrentrarse en productos especializados, de
máximu calidad y con mayor valor añadido es
de vital importancia yue busyue y se informe,
que identifiyue cuales son las variedades yue
más se ajustan a su negocio. Acceder ahora a
nuevas variedades y especializarse en ellas
puede tener un sobrecoste en el pa^o de royal-
ties, pero hacerlo mañana puede ser demasiado
tarde.

Los royalties, ^,una obligación o una nece-
sidad'? Que cada uno tome sus propius conclu-
tiiones. Pero puedo ase^urarles que cuando les
he contado a los mitimos interlocutores a que
hacia referencia al principio todo esto yue aho-
ra les cuento, he visto iluminar su cara y han
levantado las cejas en q n claro deseo de obte-
ner m^ís información.

- Humm... ime interesa saber mús de estas
variedades!- han mu^itado esta vez.
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n Identi^cación e información para comercializadores y clientes

EI etiquetado
de ornamentales

La especie, la variedad, los cuidados y la procedencia de la planta
son todos elementos cuya difusión crea valor

Tanto los consumidores tinales
como los comercializadores que
adquieren plantas necesitan obte-
ner una determinada información.

Ésta se presenta adecuada-
mente en una etiqueta única y
atractiva, y permite , por una par-
te, generar un mayor valor añadi-
do al transmitir al comprador la
sensación de estar ante un buen
producto, digno de ser pagado y,
por otra, disminuir los costes de
un etiquetado múltiple.

Si toda esta información está
presente, pero de forma dispersa
(varias etiquetas en un mismo pro-

EI diseño de la
etiqueta sólo está
limitado por su
tamaño y la
imaginación.
Pantallas:
Flo'w Label a la
izquierda y Logitec
a la derecha.

ducto), el resultado es antiestético
y el incremento de costes aprecia-
ble. Pero si en un solo panel o eti-
queta encontramos toda la infor-
mación conseguimos que el clien-
te sepa todo lo que hay que saber
en un instante y podemos aumen-
tar el margen de beneficios.

Si a todo esto añadimos que
cuando el viverista decide impri-
mir etiquetas para uso propio 0
personalizadas para sus clientes
debe hacerlo en grandes cantida-
des para que sea rentable, ^,qué
ocurre cuando sólo necesita impri-
mir cien etiquetas? La democrati-

a ;^^-.! R,^i„A.^i^.. . ...I
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zacibn de la imprenta nos da la
solución.

Democratización
de la imprenta

Hace unos cuantos años, la
realización de documentos relati-

vamente complejos (catálogos, fo-
lletos, revistas, etiquetas, etc.) im-
plicaba necesariamente que la em-
presa acudiese a imprentas profe-
sionales tanto para su diseño co-
mo para su impresión.

Posteriormente y con la apa-

rición de los ordenadores persona-
les, el diseño y la mayuetación de

estos documentos se pudo realizar
en la propia empresa gracias a pro-
^^ramas como Quark Xpress, Page

Maker, Indesign, etc., después, so-
lamente se tenía que enviar el ar-
chivo resultante a la imprenta par-
a su impresión.

Con la democratizaci6n de la
imprenta, en muchos casos este úl-
timo paso se puede realizar en la
propia empresa.

Debido a los rápidos avances
tecnológicos aplicados al sector
de las impresoras, actualmente po-

demos disponer de estos perifé-
ricos con un tamaño reducido, un
coste accesible y un corto periodo
de amortización. En el caso de la
impresoras láser en color que in-
corporan tóners CMYK (cián, ma-
genta, amarillo y negro) y que ad-
miten gran variedad de tioportes
de salida (papel de diferentes gra-
majes, cartulina, plástico, etc.), po-
demos obtener impresiones de cali-
dad profesional en nuestra propia
empresa. Otra ventaja añadida a
este sistema es que podemos ha-
cer tiradas del número de ejem-
plares yue queramoti (diez, cien,
mil...), permitiéndonos hacer co-
rrecciones al instante y evitar te-
ner grandes stocks que queden ob-
soletos en pocas semanas.

La realización de etiquetas
en viveros y puntos
de venta

Para los vivcri`tas y como

componente de la trazabilidad del
producto, la importancia del eti-
quetado de las diferentes varieda-
des que producen es fundamental
y adquiere mayor importancia

cuando esto^ productos llegan a
loti puntos de venta.

En los centros de jardinería,
hipermercados, grandes superficies
y tloristerías algunos de estos pro-
ductos ^e pueden mostrar con un
complejo sistema de etiyuetado:
una etiqueta para el precio, otra
para la especie, la variedad y su
descripción, oU-a para la fotogra-
fía, otra para los consejos de man-
tenimiento...

Esta forma de etiquetaje, apar-
te de ser estéticamente incorrecto

ya yue no nos deja apreciar glo-
balmente la belleza de la planta,
implica un incremento de los cos-
tes de étita.

Si el viveritita dispune del

sistema de impresi6n de etiquetas
adecuado, puede incorporar toda

la informaci6n en una sola etiyue-
ta, imprimirla él mismo y perso-
nalizar el diseño para cada cliente
y reducir costes. A`í mismo, po-
drá imprimir el número de etique-
tati que desee.

^Cuál sería el sistema
de impresión adecuado?

Lo^ componentes principales
de este sistema son tres: una im-
presora lúser color de alta calidad
(actualmemente muy ascyuibles),
un programa de diseño y gesti6n

de etiquetas y un soporte de im-
presión adecuado que resista, por
e-jemplo, la luz del sol (para evitar
la decoloración) y la humedad y el
material puede ser el poli^ster
aunque el viverista o el punto de
venta puede elegir el soporte que
más le convenga o yue le solicite
su cliente.

En cuanto a los programas de
diseño y gestión de etiquetas, po-

n Para los viveristas y como componente
de la trazabilidad del producto,
la importancia del etiquetado
de las diferentes variedades que producen
es fundamental y adquiere mayor

importancia cuando estos productos
Ilegan a los puntos de venta

demos encontrar gran variedad en
el mercado, por ejemplo Flo'W
Label de La Graine Informatiyue,
Logetic de Signe-Nature, por men-
cionar algunos. Estos programas
permiten disponer de una base da-
tos de especies y variedades con
sus denominaciones, consejos de
mantenimiento, fotografíati, códi-
go de barras, lo^otipos, etc. Esta
información la podrernos incluir
en la etiqueta, adem^ís de otros
contenidos que no figuran, como
mensajes promocionales.

EI diseño de la etiqueta, sólo
estú limitudo por el tamaño de
ésta (cuanto máti grande ^ea, más
informaci6n podremos incluir y
viceversa) y la imaginación. Se

pueden conseguir etiquetas increí-
blemente atractivas con informa-
ción en las dos caras y de gran
impacto visual e infonnativo.

Otra forma de disponer de
este tipo de etiqueta^ es encargar-
las a empresas especializadas que
disponen de la infraestructura ade-
cuada para poder servir la canti-
dad solicitada ron la mayor cali-
dad y estricto cumplimiento del
plazo de entrega.

En este caso, el cliente úni-
camente ha de proporcionar la in-
formación necesaria para la elabo-
racicín de la etiqueta: tamaño de
ésta, idea de diseño (distribución
de la información), nombre de la
especie o especies y variedades,
consejos de cuidado y manteni-
miento, fotografías, lo^otipo, men-
sajes promocionales, etc. Si no
pudiese proporcionar algunos de
estos elementos, la empresa espe-
cializada en la impresión de eti-
yuetas pone a disposición del clien-
te ideas de diseño adecuadas a sus

necesidades, bancos de imágenes,
etc., de esta manera, el cliente (vi-
verista o punto de venta) se ase-
gura que la etiyueta final es la

que desea.

^

n Si desea más información sobre
este tema póngase en contacto
con nosotros por teléfono
al +34- 977 750 402 o por e-mail
a clientes2^ediho.es.
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Opinión

La gente quiere saber
Marketing y merchandising para frutas, hortalizas y plantas de vivero

Estamos en una época de grandes cam-
bios. Con la transformación de los centros ur-
banos, la indush-ialización y el desarrollo dis-
frutamos de una sociedad en donde se prio-
rizan los servicios, los avances sociales y el
ocio. Estas evoluciones provocan cambios de-
cisivos en el modo de vida y en nuestros hábi-
tos de consumo, incluidas, las tlores, las plan-
tas yue se producen en los viveros y también
en frutas y hortalizas.

En el comercio actual el marketing y el
merchandising aportan ideas nuevas para po-
tenciar el consumo de la mayor parte de los
productos: los alimentos, los objetos de rega-
lo, los elementos de decoración en las casas y
en los jardines privados, incluso también en el
diseño de las ciudades... La importancia de la
búsqueda de lo nuevo y lo diverso, el respeto
al medio ambiente, la moda de lo natural, la
defensa de los aspectos regionales y autócto-
nos, son algunos de los valores yue los consu-
midores aprecian.

El consumo tiene un "componente fun-
cional", por lo útil; también otro componente
"imaginario" en el acto de la compra, difícil de
adivinar pero decisivo para los comerciantes.
Comprender los motivos y los frenos de los
clientes es clave para diseñar "el diálogo" con
los consumidores y decidir "los mensajes".
Pensar en un diálogo con los clientes posibili-
ta estrategias alrernativas ul camino de vender
sólo por precio.

La correcta mezcla de las variables de la
mercadotecnia determinan la gran muyoría de
los éxitos comerciales; son las cuatro P del
marketing, los Productos, el Precio, la Plaza
(la distribución) y la Promoción.

EI merchandising son las acciones que
hacen que los productores, distribuidores y/o
minoristas para acercar el producto a la gente.
Se utilizan técnicas como adaptar -por deco-
rar-, el espacio de venta, elección de los con-
juntos de productos, publicidad en todas las
formas de posibles en el punto de venta, pro-
mociones, etc. Por parte de los productores,
por ejemplo, en flores y plantas de vivero, ca-
ben las preguntas de ^,cómo or^anizar la ofer-
ta'?, ^,cómo elegir una gama y seleccionar refe-
rencias'? O bien esta otra ^,cómo emocionar a
un cliente o bien responder a su posible igno-
rancia'?. Igual para las plantas de vivero como
en frutas y hortalizas hay gamas que satisfacen
necesidades básicas; otras son espeeíficas, de

conveniencia, de índole exótica y las hay tam-
bién de cxu^ácter familiar.

En el comercio hortícola cuando el unáli-
sis ya no es la elección del artículo que se
yuiere vender lo que hay que elegir es el ntíme-
ro de gama y las referencias que se quieren
vender: el nivel de surtido, el de precio y servi-
cio; por otro ludo, cuándo se producirá la de-
manda ^,todo el año o sólo durante su esta-
ción'?, el ciclo de vida del producto, los modos
de venta y la or^^anización del suministro. Esto
significa, del productor a la tienda y, de ésta, a
casa del cliente!

La gente no sabe lo yue yuiere hasta yue
se lo ofrecen. EI consumidor en una tienda se
pregtmta ^,qué tengo que comprar'?. No todo el
mundo sabe distinguir yué alimentos son bue-
nos y saludables y porqué. La gente yuiere sa-
ber qué plantar eq su jardín y cómo hacerlo.
Quiere saber de dónde vienen estas frutas y en
qué se diferencian de las de otra variedad.
Cuando se explica cómo distinguir y utilizar
tma trepadora, planta de flor o un tapizante, los
clientes lo a^radecen y aparecen los beneficios.
El futuro es tener cosas que decir y elegir me-
dios eficaces de dirigir la información hacia
los compradores.

^

n EI Marketing es una sección habitual en todos
los números de las revistas BricoJardinería &
Paisajismo y Horticultura. En la primera de estas
revistas, la redacción tienen en su calendario
un informe de "aplicaciones del marketing
en las ventas de plantas de vivero en el canal
minorista".

n En Horticom hay que hacer clic en "Canales"
y elegir la opción, "Marketing" y para comprar
el libro "Marketing en Frutas y Hortalizas"
escoger el "Canal" Bookshop.

n Nota del editor: sobre estos temas igual cómo
en muchos otros, los redactores de la revista
Horticultura invitan a sus lectores a explicar
sus puntos de vista. Háganlo. Les indicamos
ejemplos sobre los que vale la pena conocer
opiniones: Cómo, en la relación entre
productores, I+D y administraciones públicas;
aspectos precisos sobre cómo emplear
una variedad; la relación entre la horticultura
y la vida urbana; tecnología hortícola, ^intensiva
o la intermedia?, la horticultura de ahora
es cosa de empresarios; el control del clima
en un solo invernadero o planificar los tipos de
invernaderos (cristal, plásticos, mallas...); etc.
Enviar opiniones a drmerino^ediho.es

^ ^.^ 7: icr4 .+bi146 ""'^^^



Lo fundamental son las...

Empresas
y Productos

I

^CÓmo acceder
a Horticom Empresas?

• Escriba
vvww. horticom. com/em presas
en su navegador.

• Acceda a vvww.horticom.com
y haga click en "Empresas
y Productos" en el menú
"Canales".

Usuarios
de HORTICOM
EMPRESAS

. ..

^.•^ ^

i ••

Reciben el Carnet de "Soclo Hortlcom"
PASSWORD

!
Acceso a todas las noticias,

artículos, etc. de
HORTICOM

NEWS
\

^^p .^ _ _._...
^, ^ -- ._...r.: -=- ^.

!
HORTICOM EMPRESAS'

• Modifica sus datos

• 1 Producto + Foto

• Foto Corporativa
en la ficha de empresa

' Visite www.horticom.com/miempresa
para ver un ejemplo

• Logo de la empresa
en los listados
de las búsquedas

• Ficha de empresa:

• Imagen corporativa

• Número ilimitado
de productos + fotos

• Enlaces a artículos,
noticias, etc. en
Horticom News

• Banners
\

Acceder y darse
de alta en Horticom
es GRATIs
Una forma independiente
y fácil de acceder a miles
de empresas y productos
con un solo click

www.horticom.com/empresas

^cs^: ^; ....^ ^....^ ^,_,,.... ^Ĉ....^
/̂ . --- .--: ,..,«,..^==, ^.:^^® .^.._....... `^^^^.

__ wM^!^._
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Notlcias
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Todos los usuarios acreditados de Horticom Empresas reciben periódicamente
por e-mail el e-zine Horticom



1 año 17s € 2 años

Suscripción a la edición digital.
Los usuarios acceden a la revista en formato pdf a través
de la página www.horticom.com/revistasonline.

•^
•

REVISTA

B^^ oJardinería
Paisajismo

• Revista interprofesional de Horticultura Ornamental, Construcción del Paisaje
y BricoJardinería.

• 10 números anuales + los libros "Cuadernos de Arquitectura del Paisaje"
y la "Guía de Paisajismo & Jardinería".

• Cada número incluye la Revista Horticom.

Suscripción:

7s @

30 @

Carnet de Socio de la Plataforma Horticom

Para todos los Suscriptores

1 año

..
•••••••
•••^•^•
•^•.^^•

1as €

REVISTA

oca4ac3coc^ooococ^a

• Revista de tecnología, cultivo y comercio de hortalizas, frutas,
flores, plantas y árboles ornamentales y viveros.

• 12 números anuales + número Extra '05 - Viveros.

• Cada número incluye la Revista Horticom.

Suscripción:

108 €

60 @

2 años

Suscripción a la edición digital.
Los usuarios acceden a la revista en formato pdf a través
de la página vvvvw.horticom.com/revistasonline.

Suscripción PLUS:
• Incluye todas las revistas y los números Extra y Regalos

correspondientes a cada suscripción.

Ventajas de los Socios de la Plataforma Horticom

• Acceso líbre a todos los contenidos de pago de Horticom News.

• Pueden incluir sus datos en Horticom Empresas, modificarlos cuando
quieran y promocionar un producto.

• Si desea acreditarse en Horticom Empresas haga click en "iRegístrate!"
en www.horticom.com/empresas.

Solicite su Carnet de Socio Ilamando al +34-977 750 402 o enviando
un e-mail a plataformaC^Phorticom.com.

^Quiénes son los "Socios Horticom"?

• Suscriptores de las revistas Horticultura y BricoJardinería & Paisajismo,
tanto en la versión en papel como digital.

• Anunciantes de las revistas y también en las webs de Internet:
Plasticulture, Poscosecha, Agenda, Almirante, Ediho.es, etc.

,ao € 1 año

so @

Zs0 @ 2 años

Suscripción a la edición digital.
Los usuarios acceden a la revista en formato pdf a través
de la página vaww.horticom.com/revistasonline.

• Clientes de Horticom Bookshop que realicen una compra superior a 60 €.

Suscripción:



La compra fácil
Horticom Bookshop

Marketing aplicado
a frutas y hortalizas

• Entre en el interesante mundo
del marketing y el merchandising
de las frutasy hortalizas,
con nuevas ideas y herramientas
que permitan potenciar
el desarrollo del sector.

Ref.

,,,,,,, PVP

4305

42 E

Cuadernos de Arquitectura
del Paisaje

• Llévese ahora las tres
ediciones por sólo 80 €.

^^

Cuadernos de Arquitedura ^ ,_ / ,,.-^

Carlos Ávila, Beth Figuera `

del Paisaje es una
publicación anual con
las ideas y trabajos más
destacados del paisajismo
europeo, de la mano
de autores prestigiosos:
Michel Racine, David
Blackwood-Murray,

Corne ia Mu er, Mic e

.
••

•^^^^^•
•^^^^^^•
•^^^^^•

Tomates: Producción y Comercio
Colección Compendios
de Horticultura

• La obra más actualizada
en la que se tratan de forma
íntegra todos los aspectos
relacionados con el conocido rey
de las hortalizas, desde el campo
hasta la mesa.

• Recomendado para produdores,
centros de formación e I+D+i,
viveros, comercializadores
minoristas y mayoristas
y profesionales de la hostelería
y el catering.

Ref.

PVP

Números

EXTRA

Corajoud, José Valdeón, ;^^ ^-^
Daniel Roehr, Martiriá Figueres...

Oferta de los tres vol Ĉmenes:

••
•••...•

........
.......

Guía Frutas y Hortalizas

• Empresas productoras
y comercializadoras de fruta
y hortaliza.

• Incluye el CD-ROM de "Fruit

4425

80 ^

& Veg " sobre las propiedades
saludables y nutntivas
de las frutas y hortalizas.

^

• Visite www.fruitveg.com ^
o acceda a "Fruit & Veg"
a través de "Canales"
en www.horticom.com

Precio por ejemplar: 36 F

4458

36 E
.. Ref.

PV P

4346

30 e

Ref.: 4426 Climas suaves (1996)

Ref.: 4427 15 aniversario (1997)

Ref.: 4428 Las frutas y hortalizas, negocio alimentario (1998)

Ref.: 4429 Producción y comercio ornamental (1999)

Ref.: 4264 La industria del invernadero (2000)

Ref.: 4430 Preservación de la calidad (2001)

Ref.: 4250 Informe sobre la industria hortícola (2002)

Ref. 4319 Innovación en flor y planta ornamental. Planta joven (2003)

Ref.: 4460 Sanidad Vegetal (2004)

•

•

•

Pida todos los Números Extra por sólo 15 €
+ 5€ de gastos de envío.

Precio or ejem lar 5 Ep .p

Haga su pedido por teléfono +34-977 750402 `
o por e-mail plataforma^horticom.com



Suscripciones y pedidos

Ref.

d ;^ Suscripción Revista Horticultura & Internacional (i) ^ozz
ó .^r
^ .^ Suscripción Revista BricoJardinería & Paisajismo (z) zoo

^
Suscripción Plus (i+z> iozs

^
.^ Marketing aplicado a Frutas y Hortalizas 430s

E ..
O ^

v
Cuadernos de Arquitectura del Paisaje 2004 4432Ó -^t ^

d q Oferta volumen I, II y III (Cuadernos de Arquitectura del Paisaje) 442s

Ó ^^

Con cargo a mi TARJETA DE CREDITO número:

W
Nombre y apellidos del titular:

Fecha de Caducidad:

^ ^

Firma del titular:

Sr. DIRECTOR: Ruego Uds. se sirvan tomar nofa de que hasta nuevo aviso, deberán adeudar en mi cuenta con esa entidad el recibo que anualmente y a nombre
de Ediciones tle Horticultura les sean presentados para su cobro. Atentamente:

^ Domiciliación bancaria

Banco: Sucursal: D.C. Número de cuenta (10 dígitos:)

Firma del Mular:

J
M

ó^ _ ^ ^ Adjunto talón bancario ^ Contra reembolso (Sólo España)

^ ^^ ~
r ^ Seirale con una xî

Todos los pedidos de Suscripción y/o compras de libros reciben la factura de sus encargos.

PVP Uds. Precio

^os e

^s e

t4o e

az e

u I I

36 ^

BO E

Tomates: Producción y Comercio 4ass 36 @

Guía de Frutas y Hortalizas

Oferta números Extra

4346

4431

30 E

^s e

J Sólo deseo Actualizar mis Datos
TOTAL É
^

SUS DATOS '^ -:

Nombre y apellidos: ___...__.._.. _._.____ .._ Profesión:

Empresa _ _ CIF:

Dirección: _ C. Postal:

Población:

Tel.:

E-mail:

Web:

Provincia:

Fax:

País:

Especialidad (indicar cultivos por especies y/o características específicas de la actividad empresarial):

FORMAS DE PAGO

^ MASTER CARD

-I AMERICAN EXPRESS

^ EUROCARD

^ VISA
I
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Jilty-7C , 100% de coco
Última aportación para el enraizado __

La introducci<ín dc la nueva gama Jiffy 7C sc
presenta Ilenu de novedades: la red tipo tejido no
tejido, las bandejas con nuevo sistema de drenaje
central, sustrato 10(l °lo tibrn dc coco, la pa^tilla
diámetro 30 mm en bandejas de 25, 84 y 104
alvéolos y la pastilla diámetro 42 mm en bandeja
dc 45 alvéolos. Su claboración con derivados
del coco, lo conviertc en la solucicín perfecta en
respuesta a la
sulicitud por
parte de los
horticultores
de sustratos
al[ernativos.
Este nuevo
producto evita
Ios excesoç de
humedad en cl
taco y por
consiguiente mejora la calidad sanitarix del esyueje
y además permite una mayor aireación de la pastilla
acelerundo el proceso de emisión de raíces.

n www.jittypot.com
i nlormacionC^clause-tezi er. es

f33:5iTaY7^:Y i^l7:I Ĉ^ i:^ I^ i t•I^^

B.Nine^

R^ador de crecimiento ap ra ornamentale_s

B.Nine"' es un regulador de crecimiento quc reducc
la Iongitud de Ios entrenudos de un amplio número
de cspecies ornamentales, dando lugar a plantas más
robustas y compactas, y con mayor número
de Flores. Produce un follaje más verdc y las plantas
soportan mejor la seyuía y el estrés del transporte,
alargándose el período de venta.
I3.Ninc"' es un producto fabricado por Crompton
y distribuido por Kenogard S.A.

n www.kenogard.es

^

Star Plant
Transacciones comerciales de plantas de exterior

Star Plant actúa, dentro dcl mercado
español como órgano gestor
de transacciones comerci^^les
dc plantas de exterior y coordina
la compra y eI suministro de los
pedidos a cualquier punto de Ia ^ ^^
^eografía e^pañola y otros paíse^ ^Ĉ ^
dc la CEE. En esta campaña ^^ ^^Ĉ
2004-2005 la firma Star Pl:mt h^c P
mejorado y ampliado sus listados
enpecíficos de vivaces silvcstres y gramíneas,
de acuáticas y de esyuejes enraizndos para ufrecer
más posibilidades de elección y una mejor
clasificación de cada grupo dc plantas.

^_.
; ^ ;^^,,^ ^

^ s-e-i z
•^^

Basacote^ Plus es la gama completa de abonos de liberación controlada de Compo
P_ara producción de planta ornamen_tal y viverismo
La calidad de un abonu completo se une a las pre^tucione^ avanzadati
de la cubierta Poligen^"' yue hacen de Basacote`"' Plus la herramienta técnicamente
avanzada para el productor profesional. La innovación en proceson como Multijet
de Poligen"' o la aplicacicín de microelementos multicapa, pasundo por el diseño
anti-rotura en el tlujo de muteriales, garantizan la mejor homogencidad y calidad
del producto. EI resultado es [3usacote`^ Pluti, un producto avanzado y con Ias
mejores prestaciones del mercado que se traduce en la garantía de una producción
homogénea y de calidad óptima. Con total seguridad y fiabilidad.

n www.compo.es

^inr;r_^:n^

Distribuida por Tectraplant
Transplantadora para diferentes niveles de producción
Fabricadus por la lirma italiana Urhinati. Tectraplant dislrihuyc dos modeloti
de transplantadora de alto y bajo
rendimiento.
EI modelo Genie, de baja productividad,
estú provitito de tres pinzas quc pueden
trabajacr dc forma independienle
o coordinada. Sc trata dc la ímica
máyuina en el mercado capaz de trabajar
con cualquicr tipo de btmdcja,
independien[emente del número de
alv^olos. Su capacidad de producción es
de 3.(lO0 a 6.000 plantas/hora. EI modclo
Midiplanter puede programarse con hasta
seis pinras de disposición variablc.
De mayor versatilidad y rendimiento.
puede transplantar hasta 10.Ot)0 plantas/hora.

n www.tectraplant.com

^^:1: I_^3[-3 r b^ 1: 7 ^ t• F-'

Los Plugs Grodan^
_Unifor_midad^ara la óptima germinación _ _
Los plug^ Grodan ase^uran homogeneidad y fiabilidud, proporcionando la base
para un proceso autom5lico, genninación uniforme y un cultivo que puede
transplanturse de forma exitosu.
EI cultivo exitoso depende dc la fasc de genninación, por ello Grodan a mejorado
la fabricacicín de plugs de alta
calidad, re^ultando en un producto
yuc produce el máximo númcro
de ^emillas homogéneas. La forma y
finncra del plug han tiido mcjoradas
considerahlementc lo yue simpGfica
tanto los prucesos manuales como
automáticos. EI nuevo plug (irodan
ofrece homogeneidad tanto durantc
la gcrminación como cl proccso
de uatiplantc.

n www.starplant.hiz n www.grodan.es
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NitroAzur 12-10-18 + 2Mg0
Fertilizante especial para fruticultura, viticultura, jardinería y horticultura

^NitroAzur es el nuevo fertilizante compue^to NPK
con oligoelementos de Burés Profesional SA. E^tá indicado
para el sector dcl viverismo, producción ornamental
en maceta, por su carácter acidificante. Su principal
caracterítitica es la capacidad de ditiminuir el pH del susU^ato
en las macetas, con lo yue se consigue una mejor
asimilaci6n de los nutrientes. Es una solución polivalente
para una amplia gama dc cultivos por su presentación
cn fiirma ^!ranulada, cl color ttzul, cl caráctcr acidificante.
el amtenido alto en sulfatos, la formulacicín alta en potasio
y cl mínimo contcnido cn cloruros.

n www.burespro.com

: f^^^

Plantal•lus

La especialiración en vivero de olivos Arbequinos

Plantal^lus es un vivero especializado en la
producción dc olivos de la varicdad Arbequina,
tiituad^i en I,leida. Lo^ olivos se obrienen por
enraizamiento con rermonebulización de estayuillas
semileñosas, procedentes de matcrial vcgctal
cuidadosamente seleccionado para garantizar
una currecta sanidad. EI plantón sc caracteriza

a^-
Intersemillas4^- ^^ME^^

.^(,!^^..:..r ^,:.:.r,.7.

I;i^^:l;I^i1r

Intersemillas S.A.

Nueva web

Intcrsemillas S.A.
ofrece su nueva web
www.intcrscmillas.es,
como herramienta
dc consulta a loti
productorcti dc planta,
tanto del sector
hortícola, u la
producción de viveros
ornamentales,
empresa^ dc jardinería
y Garden ('enlcrs.

n www.intersemillas.es

por su tallo ^e porte
erecto y lignificado,
perfectamente podado
y librc dc tutores. La
adecuada combinación
de suslratos garantiza
un gran desarrollo
y sanidud radiculares,
en macetas
individuales dc alta
capacidad. Plantal•lus
comerciali^a olivo
Arbcyuino cstándar
y clon IRTA-i.18^,.

De Cutma^'
Guantes y delantales para jardinería _
En las tareas de jardinería y floristería siempre es

bueno protegerse de posibles lesioncs en la^ manos

y también de posibles manchas. Por esta razón,

Cutman^ disponc de una gama de guantes

concebidoti para la jardinería, con ellos protcgerá

sus manos dc peyuct5os rasguño^ y curtc^ ^in

renunciar al tacto. Además el delantal y el cinturbn

de jardín fabricadoti en lcjidos cspeciales ultumenrc

resistentes al desgaste, al desgarre y a manchas de

lodo tipo de sustancia^ complementan esta gama.

Son de destacar los amplios bolsillos para múltiples

U[Cntil I lOti.

n www.cutman.com

Thermodisc
D_isco de protección biod_egradable _
Thermodisc es un disco dc protección biodegradable
y estéril pxra el cultivo de plantas en contenedor.
Actúa eliminando los
riesgos de germinación
de malas hierbas, limita
la evaporaci6n del ^tgua
del tius[rato, compatiblc
con la utilización de
abono en cobertera y
eficaz para combatir el
musgo/liqucn. Es un
producto comercializado
por Myc-5.

n www.myc-5.comn infa@plantal-lus.com

Reciba por e-mail

Horticom e-zine

información periódica
on-line con la actualidad
y las novedades en el
sector hortícola
internacional-

Suscnbase GRATIS en:

www.horticom.com/e^ne

sEM1^.^AS, sEMl^^Ef^4s
4^ t^1.t^NTl^ JQVEN

,

n MACETA DE FLOR

n FLOR CORTADA

n DE INTERIOR
(IN VITRO ESOUEJES
Y SEMILLAS)

e-mail: inloC^copraa.com - http:/lwww.coproa.com

n AROMATICAS
n FORESTALES

(ARBOLES,ARBUSTOS
Y CONIFERAS)

n PALMACEAS
(INTERIOR Y EXTERIOR)

COPROA, S.L.
Vereda Real, s/n - 46184 San Antonio de Benageber (Valencia) ^
Tel. 96 135 02 65 - Fax. 96 135 03 35

;I^ I.,I i ^^ I I, rl

I : I^

II ^ II ^I^

^^^ ^ ^^ ^, ^^^
^ ^. ^ ^ ^^

^ ^ ^^
, ,. ,

^ ^ ^^ ^
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Los contenidos de esta sección corresponden con inlormación sobre productos disponibles
en los dilerentes canales de horticom.com

^rj2 a . ^ ^:. Estamos seguros de que aquí encontrará lo que usted busca.
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Ferti-g
Ortofosfato de base orgánica de alta eficiencia
Ferti-g es una fuente de
energía directa para su
cultivo, aporta fósforo
asimilahle para su
aplicación por vía radicular.
Su formulación garantiza
el aporte de ortofosfalo
estahilizado, disponible
de forma inmediata por
las raíces de la planta. La
fracción orgánica, presenta
una mayor capacidad de
cambio y estabilidad frente
a los ácidos húmicos tradicionales, gracias a su
patente exclusiva de obtencicín. Es un fertilizante
para uso como fuente total de fósforo o como apoyo
en los momentos que la planta necesite un mayor
consumo de energía. Es un producto de Zoberbac s.l.

n www.zoberbac.com

^•7^7Ĉ_ITT^^ i ^_I^^-^

Cultius Roig
Novedades en poinsettia 2005 _ _

Grup Roig presenta en febrcru su nuevo catálogo
dc poinscttias para la temporada 2005, en el yue
tie ofrecen serieti nuevas en colabaración con Ecke
Europe y Lazzeri. La serie Enduring destaca por
su precocidad y porte reducido, diponible en tres
colores. La serie Punch, de grandes brácteas
den[adas, disponible en cuatro colores. Dentro
de la serie Monreal se introduce una nueva variedad,
Morreal Early Red, que destaca por su buen porte
y precocidad de tloracicín. Por último Tosca Red,

de porte muy recto con
muy buena ramificacicín y
presencia. Como novedad,
amplían el calendario
con forma[os de planta
semiterminada en maceta
de 10,5 y 9 cm pinzada.

n www.cultiusroig.com

Para tavorecer el movimiento de las plantas en el invernadera
Banquetas transportables

La^ hanyuctas para tran^porte o
robotización, se hasan en el movimiento
perpendicular en ambos sentidos del
invernadero,delati propia hanyueta
en un sentido y dc un sistema de transporte
en el otro sentido. Este sistema favorece el
movimiento interior de la planta dentro del
invernadero, tamhién es conveniente su uso
cuando se deben mover un gran número de
plantas para realirar alguna lahor o para su

-^: -- , --} ^`
^ t- -

-^..,_ s-^.. ^
^-.--.' c.--^.-^!'-^- _- "+^n,--•

^_^^: -.- „ -__-.:t;-.._

expedición. Es importante definir previamente los movimientos a realizar,
para decidir como se disponen las banyuetas y el tren dentro del invernadero,
definiendo el número y dimcnsiones necesarias. Se puede robotizar e informatizar
tnda la instalación si las circunstancias lo permiten.

n www.ininsa.es
www. horticam.com?59401

:I:17 ^a: Ĉ.1 ^] ^:I^i^?

En puntos de venta y centros de jardinería
Generadores de aire caliente
Los gencradores de aire caliente para la
climatizacicín de invernaderos Tecnoclima serie Agri
disu ibuidos por Gandiclima, S.L. están disponibles
en dos versiones diferentes de instalación, colgan[e
o móviL mediantc difusieín directa del aire o por
dis[ribucieín del mismo por vaina de polietileno, con
un funcionamiento a gas o gas6leo. Intercamhiador
de calor de altísimo
rendimiento, realizado
en acero Inox al I 8% de
cromo, al igual que Ia
cámara de combustión
y la batería de tubos. Estos
generadores se emplean
para el calcntamiento
de ambientes tan distintos
como cenlros de.jardinería,
puntos de venta, vivems,
en diver,o, usos
zoo-t^cnicos, ctc.

n www.gandiclimaC^ediho.es
www.horlicom.com?58687

Asesoramiento agroalimentario

A^rií̂Desk
Seguridad alimentaria:
Trazabilidad. APPCC. Producción Integrada,
EurepGAP, IFA, BRC, IFS

Marketing:
Estudios de mercado, planes de marketing,
representación de empresas pgripesk rspaña, S.L.

Avda. Alc. Gisbert Rico 27, 58; 46013. Valencia
Tel. 96-3163195 / Fax 96-3162798

www.agridesk.com / info^agridesk.com

^I:I;GT.T.I^;ifT^^

Suministro en bandejas
de 240 alvéolos
Planta joven de flor
de temporada
Las nuevas bandejas
de polietilen^^ de 240
alvéolos para la
producción de
especies de planta
joven de tlor de
temporada (begonia,
impatiens,..) es el
formato elegido por
Coproa, S.L para el
suministro regular
de planteles durante
la campaña 2005. Este
formato mejora el
manejo y la logística
de los planteles desde
el semillem hasta su
destino en el vivero
de en^orde.

n info^coproa.com

Plantas para jardinería y restauración del paisaje

Disponemos de católogo Ges6onamos la poducción
general y de listodos y el setvicio
espeáficos de sus pedidos
(acuáticas, helechos, {p ^ dentro y fuera
silvestres, gromíneas y ^ ^ ? del mercodo español
esquejes de ornamentalesl ^^ p`pĈ

PI. de la Vila, b• 17400 BREDA - Girona (Spain)
Tel. 972 16 02 90 - Fax 972 16 04 56
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Nuevo catálogo de Teku
Maceta en dos lineas: Premium y Classic
La cmpresa P<5ppelman Ibérica S.R.L., que distribuye
en Etipaña la rnarca Teku presenta su nuevo catálogo.
en ^I se distinguen dos nueva^ línea^, diferenciadas
por cl color dc las hojas. En las pá^inas dc color salmón
muestra la línea Premium en plástico termoformado,
formada de macetas y contenedores redondos, macetas
colgantes, decorativas, cuadradas, handejas e impresión
y etiquetas. En las páginas de color azul, hallanwti
la línca Classic en plástcio inyectado que comprende
macetas y contenedores redondos, macetas y tarrinns
colgantes, soportes de plantas y m^icetas de reja,
cuadradas y handejas.

n www.teku.com

r^ ^ ^ ^ _ ^.r r a. ^ ; i r_ ^ r, r ^ : ^^
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n www.procustic.com

Procustic-Cultiléne®
^ Bloque miniplus _

La cmpresa Procustic comercializa el bloyue
mini plus fabricado con una lana mineral

específica, Cultilenc`"'. Está pensado para
utilizar en reproducción vegetativa por
esquejes de una ^ran varicdad de plantas
madres, desde ornamentales, tlor cortada,
frutalcs. forestales y otroti tipos de cultivos.

^ rr^:r:r_^3^=i^t_^ ^.r_^ t•:-^
Gran acogida de los envases de Biolan
N_ueva image^ara la turba de uso profesional_

La I^irma finlandesa Biolan presenta los nucvos cnvaties
de tuifia para uso profesional, tanto de estructura fina para
semilleros, como de estructura media y gruesa para viveros
de planta ornamental.
EI representante en España es Semillas Dia^o, S.L.

n sd@semillasdiago.com

Con más de 31.000 visitas pro%sionales
I_berflora, Euroagro^cofira 200_4
Lus ferias internacionales Iberflora, Euroagro y
Ecofira, yue se celebraron simultáneamente en Feria
Valencia del 20 al 22 de octubre, recibieron más de
31.000 visitas profesionales. Esta cifra supone un
incremento del 16'7^7c de compradores nacionales y
un 12'Sr7o de compradores extraqjeros. Entre los tres
certámenes congregaron un total de 789 empresas
expositoras en 36.000 nr' netos. Estas citrus
confirman una vez más el atractivo que ejercen
Iberflora, Euroagro y Eofira en los mercados
internscionales, así como tiu carácter de ferias
de negocio. Próxima edición en octubre de 2005.

n www.leriavalencia.com/iberllora

Xurri Terres Vegetals
Sustratos para viveristas
La empreza Xurri se halla ^ituada
en Cassá de la Selva (Girona), una
zona con abundantc masa forestal,
que se utiliza para la fabricación
de sustratoti. En la actualidad, ^^ ^

triturac cín, dcmdel^e ^eleccionan. ^^Jl^l^i
analizan y trituran la^ matcrias rerzrzFS ve^ert^^s
primas, quc despu^s pasan a los
campos de compotitaje y mezcla. La
voluntad de Xurri, al prescntar sus sustratos, es yue
el cliente conozca las propiedades físicas y químicas
con el máximo de fiabilidad posible. En estos
momentos están elaborando un nuevo tipo de
sustrato que se encontrará en breve en el mercado.

n www.xurri.com

LAS VENTAJAS DE LA BIOLOGÍA CELULAR

Ctra. Borgorry^-Orriols, Km 1,9
17844 Cornellá del Terri (Girona)

TI: 972 59560110 - 972 594804 Fax: 972 594609
e-mail bioriza^bioriza.com

www.bioriza.com

Plantas autóctonas
Plantas para jardinería
de bajo mantenimiento

BIOAGA
Celular Biology Laboratory
Los Angeles, Cal., USA
www.bioaga.com

Rte: BERLIN BIOTEC
(BIOAGAI Tudela

Tel.: 902 i 54 531
Fax: 948 828 437

CEN FERT/L/ZANTE C/ENTÍF/CO
REGISTRADO EN U.S.A. N4 F-1417

RECORDS DE PRODUCCIÓN CON CEN:
215.000 Kg. TOMATE por Ha. con 11% BRIX
145 K. de CLEMENTINA por árbol, 90% 1' A

80.000 K. MARISOL Ha. (80% extra, 19% 1')
80.000 Kg. de PATATA por Ha. + 46% Vit. A
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Distribuida por Tectraplant
Línea de siembra
La línea de ^iembra Alfa, de la marca Urbinati,
reprc^entada en España por la firma Tectraplant.
S.L., es fruto de años de experiencia en el sector
de Ia siembra, para satisfacer las produccicmes
elevadas. Garantiza precisicín y fiahilidad, unidas
a la robustez y se^uridad. En esta línca las nuevas
bandejas avanzan unidas sohre la cinta del Ilenador,
ohteniendo así la múxima uniformidad en t<^dos sus
alvéolos. Pennite re^ular la compactación dc la
turba, obteniendo un Ilenado de medida o elcvada
den^idad.

n www.tectraplant.com

Miquel Lloveras
Variedades primavera 2005
La emprctia Miyuel Lliweras, dedicacla a la
producciún de plantel clc planta de temporada
y vi^^az, presenta su cattílogo primavera 2005.
En el destacan Pclunia, Vinca, Zinnia. Be^onia,
Rudheckia, C<^Icus, Impatiens y Pentas. Estos
pr^^ductus crecen en condiciones úptimas de
endurccimiento y adaptaci6n para acomodarse al
rultivo cn vivero, y su cnlidad cstá avalada por la
empresa DNV yue certifica srgún la n^^nna Iso
9001-2O00 yue todos lot procedimientos de
producciún de plantrl pasan por I^is más e^h•ictus ronu^^^le^ de caliclad.

n www.mlloveras.com

Tarssar^, el mix de microelementos
Mezcla sólida de oligoelementos quelatados

Tar^titian"" es una mezclu sólida (polvo sulublc) dc
microelementos yuelatados, preparada para la
prevención y correccibn de carcncias múlriple^. Los
microelementos que cuntienr ^un los principale^ yuc
intervienen en el desarrollo mctabólicu de la planta
para su correcto crecimiento y ft'uctificucibn, ,irndo
adenrís su pr<ipiirci6n cl equilihrio más adecuado
para la mejor potenciación enUC ellos. Es un
producto de Jisa pensado para la aplicacicín en tudo
tipo dc cultiv<iti, en cualquicr c^tadu drl ciclo
vegetativo y recomendado para cultiv<is hiclropúnico^.

• www.jisa.es

Vivero de plantas hortícolas

^
^:::

Gel•Bo•Plant
Apartado de Correos, 107

Viveros - Oficinas: 08380 MALGRAT DE MAR ( Barcelona)
Tel.: 93 765 44 14 • Fax: 93 765 45 06

Dositec^

Bomb_as dosificadoras electromagnéticas

Las bomhas d^sifiradoras Dositec" son humhas
clcctromagnéricaa de memhrana de alto rendimicnto
y precisiún de produrtos líquidos, de fácil regulación
y gran resistencia yuímica. La eama la amiponen
cincc^ mudcl<is yuc penniten la regulacibn analó^ica,
regulacibn manunl, rcgulación del pH, regulación
prop<xciimal y rc^ulación de redox. Tod<^s cllas con
un caudal clc ?-10 I/h y una presión máxima de l Ohar.

n www.itc.es

PI['I^:Z^b?

Nuevo catálogo on-line de Viveros Medipalm
Herramienta de trabajo con mayor información

Vivrros Medipalm ha
^editado un nuevo cat.íl^^gu ^

de plantas en el yue incluye
las principalcs varicdades
quc pt'oclucc. Eslc at5o,
ha puesto en marrha el
catálogo tm-linc al yue tic
acccde a través clc ,en wch.
F.I ohjctivo es ^ifrecer una herramienta de trabajo
prártica c^m más infc^nnaciún accrca de cada variedad,
muy útil para paisnjistas, prtiycctistas y jardinerías.

n www.medipalm.com

LLOVERAS PLANT S .L^^^

Planteles de Hortalizas

Iloverasplant^wanadoo.es

Ctra N-II km. 650'8
SANT ANDREU DE LLAVANERES,
08392 BARCELONA
Tels.: 93 792 84 85 ( 2 líneas)

93 795 27 68
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Los viveros, tecnología e innovación
en la horticultura moderna

En la moderna economía las sociedades más avanzadas organizan
para "los emprendedores" lo que Ilaman "viveros de empresas".

En la horticultura los viveros son "cuna de emprendedores"

Marta Coll i Llorens

mcoll ® ediho, es

Redactora de Ediciones
de Horticultura S.L.

r

Las revistas "Horticultura" y "Bricojardine-
ría & Paisajismo" quieren dar una visión gene-
ral de la actividad económica en los viveros
teniendo en cuenta la modernización yue se
lleva a cabo en las distintas modalidades que
se dan en este tipo de empresas.

La tecnificación en esta área de negocio
es ^ma realidad creciente y una necesidad de
futuro para el conjunto de la industria hortíco-
la del país.

^Cómo clasificar un vivero?
EI vivero es una actividad cuyo propósito

fundamental es la producción de plantas.
En la actualidad se encuentran viveros de

distintos tipos desde los cultivos intensivos
protegidos con mayor o menor grado de com-
plejidad, los modernos invernaderos y la pro-
ducción de árboles y arbustos al aire libre.

Los viveros funcionan no tan sólo como

productores de plantas, sino también como
centros de investigación e innovación donde

se experimenta con las especies y variedades
de interés comercial, con la finalidad de propi-
ciar la formación de bancos temporales de ^^er-
moplasma y plántulas de especies yue penni-
tan su caracterización, selección y manejo. Es-
tos tipos de actividades trasladadas al queha-
cer de las empresas permite diseñar, conocer y
adecuar técnicas sencillas para la propagación
masiva de pluntas.

^En la industria hortícola a que tipos
de empresas se les Ilama viveros?

- Plantel de hortalizas.
- Plantel para planta de tlor en su uso

en jardinería. Plug y miniplantel.
- Producción de árboles frutales.
- Plantas de cultivo, fresas,

frambuesas, etc.
- Producción y comercio de planta en maceta.
- Esquejes.
- Árboles y arbustos para paitiajismo

y jardinería.
- Arbustivas para jardinería y/o venta

en muceta.

EI semillero es la actividad profesional
especializada e intensiva en la que se utilizan
la mayoría de posibilidades técniras de la ac-
tual industria hortícola en los invernaderos
donde es necesurio controlar eticazmente el
crecimiento de las plantas. Los semilleros ac-
tuales son invernaderos con un alto nivel tec-
nológico. Por otro lado, para producir las plan-
tas en condiciones de "aire libre" se utilizan
también modernos sistemas de prutección y de
manejo hortícola que son igual de eficientes
como en otros tipos de industrias muy diferen-
tes a la agricultura.

Esta modernización tecnológica es muy
evidente en la automatización de riegos, los
contenedores que facilitan el transporte, la lo-
^ística empresarial informatizada, la trarabili-
dad e identificación de procesos, etc....

Robotizar el proceso de criar plantas
Las empresas "viveros" han experimenta-

do una evolución importante en cuanto se re-
fiere a las inversiones en sus instalaciones y a
la automatización de la producción.

Sustratos, agua, nutrientes, control del cli-
ma, automatización de procesos y sobre todo la
sanidad y la innovación del material vegetal
yue se está produciendo son los aspectos profe-
sionales m^íti relevantes y decisivos en la in-
dustria hortícola que representan las actuales
empresas "viveros" y de planteles...

La clave es la variedad
Hoy en día los viveros robotizan el proce-

so de criar plantas y las empresas yue las ven-
den, si no controlan las variedades y la innova-
ción para sus clientes, no son nadie.

^

n www.fepex.es

n www.internationalplantnames.com

n www.cpvo.eu.int

n www.isu-perennials.org
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J^ffy
EZ cepellón preforma

EI cepellón preforma es un cepellón de multiplicación
destinado al esquejado, a las siembras y a la climatización

de planteles cultivados in vitro.

Clause-Tezier Ibérica S.A.
Ctra. de la Cañada - Pla del Pou, Km.10 • 46980 Paterna (Valencia) •(34) 96 132 27 05 • Fax: (34) 96 132 31 77

E-mail: informacionQclause-tezier.es • Web: http://www.jiffypot.com



Lineas de siembra

Lineas de enmacetado
Mezcladoras de
Substrato
Lavadoras de Bandejas
Carros de Riego
nebulizadores ULV
Programas informáticos

La gama más ágil, simple y versátil del mercado.
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CONIC SYSTEM S.L.
C/ Mare de Déu de Núria ,21-F
08830 - Sant Boi del LI.
Barcelona - SPAIN
Tel. 0034 936 548 980
Fax. 0034 936 548 983
sales@conic-system.com
www.conic-system.com

ídanos la versión demo, ^p^--•--
adapta a cualquier tipo de cultivo.

Desde un simple programa de facturación,
hasta el mayor paquete de gestión de viveros.

CONIC


