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U
n hecho diferencial de Almería

es la gran incidencia que tiene

la agricultura sobre el conjunto

de la economía provincial; has-

ta el punto de que, durante años, la evolu-

ción de la renta y del empleo han venido

determinadas por la marcha de la campa-

ña hortofrutícola.

Esta singularidad del desarrollo alme-
riense cuestiona uno de los tradicionales
paradigmas de la economía clásica, y que
vinculaba las posibilidades de desarrollo
de un territorio a los procesos de indus-
trialización, siendo el componente agrario
un lastre y un síntoma de subdesarrollo y
quiebra de las aspiraciones de bienestar
de la población. En Almería ha sido el
sector primario el que ha logrado, en las

últimas tres décadas del siglo XX, sacar a
la provincia de una prolongada situación
de pobreza y subdesarrollo, permitiendo
la inversión de capital público, especial-
mente en infraestructuras, y la mejora del
bienestar de la población.

EI nacimiento de la horticultura alme-

riense, tal y como la concebimos en la ac-

tualidad, se localiza temporalmente en

los inicios de la década de los años se-

tenta; luego, en prácticamente un tercio

de siglo, se ha consolidado una econo-

mía especialmente dinámica, muy em-

prendedora y muy interrelacionada con

los mercados exteriores.

Sus inicios hay que buscarlos en la la-
bor que realiza el Instituto Nacional de
Colonización (INC) en la provincia, concre-

tamente en la zona costera. Este organis-

mo se crea por Decreto de 18 de octubre

de 1939 y su finalidad, según se dice en

el mismo, era realizar la transformación

del medio agrosocial en las comarcas, zo-

nas o fincas a nivel nacional, impulsando

o supliendo a la iniciativa privada. ^os

tres aspectos de la política que debían

desarrollar en aquellos años eran: incre-

mentar la productividad del campo, mejo-

rar las condiciones de vida de los agricul-

tores y la creación de un agricultor medio

„tipo„

En la costa de la provincia de Almería
se diseñan por este organismo actuacio-
nes en el Campo de Dalías en un periodo
de tiempo que va desde 1941 a 1970,
construyéndose ocho pueblos. En 1952
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se aprueba por parte del INC el plan gene-
ral de transformación del Campo de Niĝar
y se construyen cuatro pueblos.

Como puede apreciarse, desde el pun-
to de vista social se fue a una distribución
y atomización de la población propia del
régimen existente en la época. Todos los
pueblos fueron dotados de centro admi-
nistrativo, mercado, iglesia, etc., y el pro-
yecto urbanístico y arquitectónico estaba
basado en un único modelo, situación
que todavía es apreciable en la visita a
estos pueblos.

A ese desarrollo hortícola intensivo en
la costa habría que sumarle el más tradi-
cional en el entorno de la capital, consti-
tuido por la Vega de Almería, La Cañada
de San Urbano, EI Alquián, a los que ha-
bría que añadirle los términos de Huércal
y Viator.

LOS FACTORES PRODUCTIVOS CLÁSICOS

EN EL MODELO DE HORTICULTURA

DE ALTO RENDIMIENTO DE ALMERÍA

EI modelo Almería de producción hortícola

de alto rendimiento se puede definir como

un sistema agrario (según definición de

R.S. Loomis y D.J. Connor, 2002, basado

en la definición que hace del mismo Mar-

ten en 1988) observado como una organi-

zación regional de los sistemas de explo-

tación, ya que son analizables todos los

atributos que afectan al sistema de explo-

tación, desde un punto de vista ecológico:

productividad (eficiencia), estabilidad (va-

riación, persistencia) y sostenibilidad, y

observado desde el prisma social, atribu-

tos tales como equidad y autonomía. Los

sistemas de explotación se basan en

sistemas de cultivo definidos por la

interacción compleja entre suelos,

plantas, animales, instalaciones y otros

inputs y los recursos medioambientales

que pueden ser en su conjunto controla-

dos en una explotación agrícola con el fin

de alcanzar los outputs necesarios con

los recursos y tecnologías disponibles. EI

análisis pormenorizado de cada uno de

los elementos que conforman el sistema

de cultivo almeriense, da como resultado

un sistema único a nivel universal, capaz

de aportar a la economía de la provincia

en términos de PIB el equivalente a lo que

aporta el sector secundario a economías

industriales.

Los tres factores de producción que

han permitido el desarrollo agrario en AI-

mería son los factores clásicos de creci-

miento: tierra, capital y trabajo. La conjun-

ción favorable de los tres elementos clási-

cos hizo posible el despegue inicial del

modelo agronómico. No obstante, el pro-

ceso de incorporación de tecnología ha

permitido la reponderación en el tiempo

de los distintos factores productivos, la

sustitución paulatina de trabajo por capi-

tal y el incremento de la productividad por

unidad de superficie.

Tierra (dotación de factores naturales)

En los inicios del desarrollo agrícola inten-
sivo en Almería se partía con una dota-
ción territorial marginal desde el punto de
vista productivo, abundante, sometida a
un grave proceso de erosión, con escaso
valor económico y financiero. Dichas limi-
taciones se vieron aliviadas por factores
intrínsecos del modelo: agua, insolación
media, volumen de precipitaciones, etcé-
tera. La labor pública de alumbramiento
de agua a través de rescates del acuífero
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y de construcción de pozos, a través del
INC, permitió convertir en regadío tierras
de secano.

La conjunción de factores naturales (cli-

ma, agua y tierra) fue, por consiguiente,

decisiva.

Capital

La provincia de Almería, a finales de los

años sesenta y principios de los años se-

tenta, no ofrecía expectativas económi-

cas para sus habitantes. La explotación

de la uva y de la naranja no permitía fijar

la población excedentaria al territorio y la

productividad era muy reducida. EI nivel

de pobreza era extremo y la agricultura,

extremadamente minifundista, se carac-

terizaba por ser prácticamente de subsis-

tencia.

EI capital no fue un factor limitante al

no hacer falta una previa acumulación de

capital. Se estaba constituyendo un mo-

delo basado en el trabajo y en una baja re-

lación capital/trabajo.

Trabajo

EI trabajo, como la tierra, a finales de los
sesenta era abundante. De hecho, esta
sobredotación provocó que la provincia
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se viera sometida a un importante proce-
so migratorio hacia otras regiones espa-
ñolas más prósperas, y hacia otros paí-
ses europeos. Los habitantes que perma-
necían en Almería, a pesar de esta situa-
ción prácticamente de autarquía y super-
vivencia, sólo podían dedicarse a un sec-
tor agropecuario de subsistencia, de ba-
jos rendimientos y de difícil conexión con
los mercados, ni siquiera con los más
próximos o locales, por la carencia tanto
de infraestructuras de transporte como
de infraestructuras de comercialización.

Además de ser abundante y excedenta-
ria, la mano de obra estaba conformada
por personas jóvenes, abiertas al cambio
y que no intentaban reproducir las formas
agrarias convencionales.

EL MODELO PRODUCTIVO

DE ALMERÍA, BASADO EN LA INNOVACIÓN

EI enarenado y otros sistemas

de cultivo sin utilización de suelo

La primera mejora que se realiza sobre

los suelos agrícolas en Almería es un mul-

ching utilizando arena. Los primeros es-

critos de suelos arenados en Almería es-

taban en el término municipal de Berja,

concretamente en Balanegra, aunque su

origen, en lo que se conoce, parece ser

que fue en la costa de Granada, en la Rá-

bita en 1880 (término de Albuñol). La me-

jora de los suelos a través del arenado

está marcada por los efectos positivos

que tiene la incorporación de materia or-

gánica al suelo, así como la arena. De lo

primero, ya Lucio Junio Moderato Colume-

la, gaditano, hacia el año 750 de la funda-

ción de Roma (3 años a. C.), en su tratado

de agricultura De Re Rustica, decía:

"Que la tierra no se envejece ni se fati-
ga si se estercola".
"...Y así se pueden recoger frutos más
abundantes, estercolándola frecuente-
mente, oportunamente y moderada-
mente".
Fue un almeriense, Ibn Luyún (1282-

1349), otro tratadista de la agricultura,

quien en su libro Del principio de la belleza

y fin de la sabiduría, tratado de agricultura,

da la clave de cómo hacer la mejora que

se realiza desde finales del siglo XIX en el

sureste español para la mejora de los

suelos:

"...por último, si da plantas salobres,
evidentemente contiene sal. Esto se
corrige con arena y paja, con riegos y
con la grata acción del estiércol".
"La tierra sobre los huesos debe tener
de un dedo a tres, o menos, y se dice
que sobre ella debe echarse arena, con
objeto de que mantenga la frescura".
Desde el punto de vista de la incorpora-

ción de esta técnica al sistema de cultivo

almeriense, se desarrolla del siguiente

modo: se coloca una capa de arena de

ocho a doce centímetros de espesor, so-

bre un suelo roturado, sin piedras, más o

menos nivelado y con unos índices nor-

males de fertilidad. Emparedado entre el

suelo descrito y la capa de arena se colo-

ca una pequeña capa de unos ocho - diez

milímetros de espesor de estiércol o ba-

gazo.

No es motivo de este tema explayarnos
sobre los fundamentos del sistema de
suelos arenados, pero a modo de resu-
men, las ventajas que aporta son las si-
guientes:

- Hace más intensa la actividad micro-
biana, dando precocidad a las cose-
chas.
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- Mejor aprovechamiento de la fertili-
zación mineral por las plantas.

- Mejor solubilización de los elemen-
tos fertilizantes contenidos o aporta-
dos al suelo.

- Contribuye a elevar la concentración
de COz cerca del suelo, actuando co-
mo abonado carbónico.

- La humedad del suelo se conserva
durante un tiempo más prolongado,
con el consiguiente ahorro de agua
de riego.

- Evita la ascensión de las sales a los
niveles inferiores del suelo, consi-
guiéndose una desalinización per-
manente de los mismos.

- La estructura se mantiene en condi-

ciones excelentes durante un perio-

do más largo de tiempo.

- EI desarrollo radicular se genera

más superficial.

Los productores que en la actualidad

producen en ecológico sobre suelos are-

nados, están constatando el potencial

productivo del sistema.

EI sistema enarenado de cultivos tuvo

un gran reconocimiento por parte del

Methyl Bromide Tecnical Options Commit-

tee (MBTOC), cuando en 1997, reunido

en Almería, comprobó que estos siste-

mas permitían mantener la productividad

de la tierra sin la utilización de bromuro

de metilo, fitosanitario que se estaba em-
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pleando en los suelos de las agriculturas
intensivas de todo el mundo como bioci-
da y cuyo inevitable paso de gas a la at-
mósfera era un agotador del ozono estra-
tosférico, hecho que fue decisivo para in-
cluirlo en el protocolo de Montreal para
su eliminación en el año 2005 en países
desarrollados y en el 2015 en los países
en vías de desarrollo. Este hecho diferen-
cial a nivel mundial le valió a los producto-
res almerienses, en el año 2005, el reco-
nocimiento por parte de la EPA (Environ-
mental Protection Agency), de Estados
Unidos, como productores respetuosos
con el medio ambiente por Ilevar casi una
década sin la utilización del citado fitosa-
nitario.

hechos con materiales plásticos, ele-
mento que para estos usos estaba en
sus inicios y, como se ha comprobado
en el transcurso de más de cuatro dé-
cadas, su desarrollo ha resultado ser
espectacular.

Con estas técnicas el objetivo era mejo-
rar las condiciones ambientales a los cul-
tivos para conseguir precocidad en el ci-
clo de cultivo de primavera-verano, que
era el único que se realizaba en aquellas
fechas.

Estos sistemas aún siguen empleándo-
se dentro del invernadero con el mismo
objetivo, además de ver con claridad que
suponen un ahorro energético nada des-
preciable, frente a la utilización de algún
tipo de energía fósil, utilizada por otros
sistemas hortícolas que se desarrollan
en otras latitudes y que nos permiten afir-
mar que el costo energético para la obten-
ción de un kilo de compuesto orgánico en
nuestro sistema es más económico que
en aquéllos.

EI cultivo sin suelo

En 1990, para resolver algunos de los

problemas que había en los suelos, debi-

do principalmente a la existencia de algu-

nas enfermedades, apelmazamientos, in-

vasión de malezas, así como restriccio-

nes en el uso de la arena, se introdujeron

sistemas de cultivo donde la planta se de-

sarrolla sobre sustratos de diversa índo-

le, más o menos inertes, lana de roca,

perlita, fibra de coco, etc., en los que no

es preciso el suelo y, por tanto se empie-

za a desarrollar una nueva filosofía de cul-

tivo, donde lo importante es el lugar (im-

portancia del clima y de la calidad del

agua), pero donde no hay que pensar en

hacer ninguna transformación en el suelo

que no sea el acondicionarlo para colocar

sobre el mismo los contenedores (sacos,

tablas, macetones, etc.) de estos sustra-

tos. Los datos que se tienen en la actuali-

dad, es que existen en Almería aproxima-

damente unas 4.500 ha de cultivo de es-

te tipo.

Las técnicas de semiforzado

Sobre la mejora que suponía para el
suelo el arenado, se introdujeron en el
año 1965 técnicas de semiforzado co-
mo los acolchados o pequeños túneles

Cultivos de melón sobre lana de roca.

Plantas de melón cultivadas bajo invernadero con técnicas de semiforzado.
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Elinvernadero

EI cultivo bajo plástico ha sido el gran mo-
tor que ha hecho moverse a toda la socie-
dad almeriense en aspectos económicos
y a continuación en aspectos sociales.

A finales de 1963, por iniciativa del Ins-
tituto Nacional de Colonización, se hicie-
ron cinco módulos de invernadero de 100
m2 cada uno en el término municipal de
Roquetas de Mar, todos ellos con suelo
arenado, que era técnica tradicional en la
zona. Se realizó una estructura de made-
ra de eucalipto y cañas, con tejido de
alambre galvanizado para sujeción de la
cubierta plástica de polietileno de peque-
ño espesor, con ancho muy reducido, lo
que obligó a utilizar cañas en los cerra-
mientos perimetrales. En definitiva se ha-
bía desarrollado una estructura típica de
parral, estructura muy conocida por los
agricultores de esta tierra, ya Plinio habla-
ba de "que la parra se construye con pér-
tigas, cañas, cuerdas de crim o de cáña-
mo, como en Hispania". Más tarde, Ibn al-
Hatib dice que Dalaya ( Dalías) significa vi-
ñedo y describe sus parrales cargados de
uva; del siglo XVI se conserva un docu-
mento donde se recoge que los moriscos
de Darrícal alzaban la vid sobre almeces,
para hacer el parral (citados por M. Men-
dizábal, 1986).

La norma UNE-EN 13031-1 define in-

vernadero como: Estructura usada para

el cultivo y/o protección de plantas y co-

sechas, la cual optimiza la transmisión de

radiación solar bajo condiciones controla-

das para mejorar el entorno del cultivo y

cuyas dimensiones posibilitan el trabajo

de las personas en su interior.

La geometría de las cubiertas de los in-
vernaderos de Almería viene impuesta, de
alguna forma, por la latitud geográfica, la
baja pluviometría y la fuerza de los vien-
tos dominantes. La instalación de "inver-
nadero" más corriente en la zona es la de
tipo "Almería". Generalmente se cubren
con polietileno de diversos tipos, pero cu-
ya duración no es superior a tres años. Es
a partir de 1985 cuando se empiezan a
realizar mejoras importantes en las es-
tructuras sobre la base delinvernadero

Invernadero multitúnel.

Invernadero "tipo Almería" - raspa y amagado.

parral. No era suficiente con dar las pen-

dientes a las cumbreras, sino que se ha-

cía preciso utilizar más altura; a la vez se

empiezan a realizar estudios sobre la geo-

metría a aplicar en esas estructuras para

realizar un mejor aprovechamiento de la

luz, se consigue mayor volumen de aire

caliente en el entorno del vegetal y por

tanto una mayor inercia térmica.

Habría que esperar hasta 1995 para

que esas estructuras artesanales, reali-

zadas sobre la superficie a cubrir, empe-

zasen a competir con estructuras prefa-

bricadas, aunque antes de esas fechas

ya se habían hecho diversos experimen-

tos por parte de algunas empresas que

se dedicaban a la fabricación de dichas

estructuras. Con esa competencia y con-

vivencia llegamos hasta ahora, en que

los objetivos, independientemente del ti-

po de estructura, podrían resumirse en:

mayor volumen, mejora de la geometría

para mayor aprovechamiento de la ener-

gía solar, mayor hermeticidad y coloca-

ción de superficies de ventilación bus-

cando dar la mayor tasa posible de reno-

vación de aire.

De un modo escueto, las ventajas que
aporta un invernadero son las siguientes:

1a. Precocidad en las cosechas, como
consecuencia de disminuir su ciclo vege-
tativo.

2a. Aumento de rendimientos, debido a
una mayor producción.
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3a. Posibilidad de obtener cosechas
fuera de época.

4a. Frutos de mayor calidad debido al
mejor control de plagas y enfermedades.

58. Ahorro de agua, ya que la evapora-
ción es mínima.

Desde el punto de vista de las cubier-

tas se ha pasado de plástico de espesor

300-400 galgas a plásticos de 720-800

galgas (1 micra = 4 galgas), pero no sólo

ha cambiado en el espesor del film, sino

en las mejoras que se le fueron introdu-

ciendo a los mismos. Se aumentó la du-

ración mediante la incorporación de adi-

tivos que las hacían más resistentes a

la degradación a que los sometían los

rayos UVA del sol, se pasó a plásticos tri-

capa con el objetivo de dar impermeabili-

dad a las cubiertas frente a las emisio-

nes caloríficas de onda larga y actual-

mente, y desde hace ya casi una déca-

da, se están realizando experimentos

con una generación de plásticos Ilama-

dos inteligentes, que permiten la modifi-

cación del espectro solar, bien para la lu-

cha contra plagas y/o enfermedades o

para un mejor aprovechamiento de la

energía fotosintéticamente activa que

recibimos del sol.

Estos experimentos empiezan a arrojar

datos sobre los efectos de estas cubier-

tas en la producción y la calidad de los ve-

getales cultivados bajo los mismos. Pero

se hace preciso aún seguir con la experi-

mentación e investigación para introdu-

cirlos en el sistema de explotación.

Los ventanales para ventilación estáti-
ca, que normalmente se utilizan, se pro-
tegen con mallas de diferentes densida-
des de hilos, cada vez más densas, con
el objeto de hacer más difícil el paso de
plagas desde el exterior; esta labor se
hace imprescindible para evitar los gra-
ves problemas que se pueden presentar
como consecuencia de ataques víricos
transmitidos por plagas, insectos de pe-
queño tamaño y que son agentes vecto-
res de esos virus. EI objetivo es conse-
guir la máxima hermeticidad, a la vez
que las plantas se desarrollan en las
mejores condiciones agroambientales
sin que se vean afectadas por falta de

ventilación; en definitiva, se pretende
dar máxima ventilación con máxima her-
meticidad.

EI riego por goteo

Simcha Blass, ingeniero de riego israelí,

observó un seto con un arbusto notable-

mente más sano y más alto que los otros,

excavando descubrió que la humedad

que producía una gotera, como conse-

cuencia de una rotura en una conexión,

había generado un área húmeda pequeña

en superficie, mientras que en el subsue-

lo se apreciaba un bulbo húmedo que es-

taba alcanzando las raíces de este árbol

en particular, y no a los otros. Así surgió el

concepto de riego por goteo, experimen-

tos posteriores permitieron a Blass crear

dispositivos de riego que usaban fricción

y presión de agua para filtrar gotas de la

misma a intervalos regulares. Sabedor

del gran potencial de su descubrimiento,

empezó a buscar formas de transformar

su idea en un producto.

EI riego por goteo se introdujo en Alme-

ría en la década de los setenta proceden-

te de Israel. En la actualidad su uso está

generalizado. Este sistema consigue

mantener el agua en la zona radicular en

las condiciones de utilización más favora-

bles para la planta, aplica el agua gota a

gota y sus ventajas son las siguientes:

1a. Ahorro importante de mano de obra

y fertilizantes, al ser menor el volumen
mojado.

2a. Ahorro en nivelación, ya que se pue-
de regar con caudales regulados en cual-
quier tipo de terreno.

3a. Utilización de aguas de peor cali-
dad. La tensión total que puede soportar
una planta es la suma de la tensión os-
mótica y la tensión matricial. Como en es-
te tipo de riego la tensión matricial es
muy pequeña, la tensión osmótica puede
ser mayor para una misma tensión total.

4a. Aumento de producción y precoci-
dad de cosechas, al no hacer gasto de
energía la planta para obtener el agua y
los nutrientes.

5a. Permite realizar simultáneamente al
riego otras labores culturales, ya que al
haber zonas secas no presenta obstáculo
para desplazarse por el terreno.

Es muy importante la automatización

cada vez mayor que se está realizando en

los cabezales de riego por goteo, sobre

todo en los últimos diez años, ya que se

está consiguiendo una mayor eficiencia

en los riegos así como un mejor aprove-

chamiento de los fertilizantes incorpora-

dos al agua.

EI material vegetal

Una de las innovaciones que ha tenido
mayor repercusión en la productividad del
modelo fue la introducción de "la larga vi-

Tanque de mezclas en cabezal de riego por goteo.
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da a los frutos"; fundamentalmente en to-
mate, aunque también se tiene totalmen-
te desarrollada en algunos tipos de me-
lón. Esa novedad permitió mucha flexibili-
dad en los envíos a destino como conse-
cuencia del alargue de la vida poscose-
cha. Actualmente se está trabajando,
desde hace ya unos años, en líneas de
sabor para determinadas hortícolas reali-
zando estudios pormenorizados de conte-
nidos en ácidos, azúcares, compuestos
aromáticos, etcétera, que mejorarán la
proyección de esos frutos hacia el consu-
midor.

Otras líneas de mejora en la innovación
del material vegetal, en la que el modelo
es puntero, son las presentaciones de
frutos buscando que le sean atractivos al
consumidor, como son el tomate en ra-
ma; pimientos, berenjenas y calabacines
de diversas formas y tamaños; judías de
diversas formas y colores; más tipos de
melones buscando dulzor y color así co-
mo líneas de sandías apirenas con car-
nes de diferentes tonalidades y tamaños.
Con todo ello se pretende realizar una
ampliación en las líneas de los ocho pro-
ductos que se cultivan, con el objeto de
hacerlas más profundas a la vez que se
dé una presencia continua en el mercado.

Nuevas técnicas de cultivo

Las más representativas son la utiliza-

ción del injerto y el empleo de Bombus te-

rrestris como insecto polinizador en sola-
náceas, principalmente en tomate. Am-

bas técnicas tuvieron y tienen un objetivo

claro, que es el aumento de la productivi-

dad de las explotaciones hortícolas; pero

no han sido las únicas: sistemas de gan-

cho y descuelgue en la conducción de

ciertas plantaciones, el empleo de sopor-

tes en forma de mesa para conservar ca-

lidad de fruto y aumentar el rendimiento

de los operarios en cosecha, diversos sis-

temas de poda con el objetivo de aprove-

char la máxima capacidad productiva de

los cultivares y técnicas de interplanting

en algunos cultivos son muestras repre-

sentativas de la continua innovación a la

Diferentes tipos de tomate en rama.

Diferentes tipos de pimiento.

que están sometidos los cultivos intensi-

vos de Almería.

Efecto de la innovación introducida

en el modelo de horticultura

de alto rendimiento en Almería

Desde su inicio en 1963 hasta la actuali-

dad, la incorporación de tecnología a la

producción almeriense ha sido continua;

sin embargo, los precios obtenidos por los

agricultores en euros/kilo actualizados al

año 2001 son sensiblemente iguales a

los que se obtenían al principio de los

años setenta, con ello queda claro que la

rentabilidad de las explotaciones se ha

mantenido a base de incrementar la pro-

ductividad, ese incremento no es infinito

ni sería justo pedírselo a la introducción

de nuevas técnicas, de modo que, a la vez

que se siguen introduciendo mejoras en la

producción y que mejorarán la productivi-

dad, habría que pensar en conseguir ma-

yor margen de beneficio a través de otras

actuaciones como la concentración de la

oferta, mejora de la logística de distribu-

ción, incorporación de valor añadido, la

economía de escala en la confección, etc.

Este sistema de cultivo ha dado lugar a
la concentración más grande de inverna-
deros del planeta. Los datos que se tie-
nen de la superficie invernada en Almería,
en 2008, es de 27.500 hectáreas. A lo
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largo de estos últimos años el índice de
ocupación de ese suelo ha oscilado de
1,6 a 1,4; es decir, que del 60%al 40%de
los agricultores realiza dos campañas,
luego la superficie productiva varía entre
38.500 y 44.000 hectáreas. Para poder
hacerse una idea de lo que representa
esa superficie en el contexto mundial,
suministramos los siguientes datos: el
país que mayor superficie invernada po-
see es China, con aproximadamente
unas 250.000 hectáreas, le sigue Japón
con 60.000 ha y a continuación España
con un censo de unas 52.000 hectáreas,
estando en Andalucía un 70% de las mis-
mas, y representando la provincia de AI-
mería más del 50% del total nacional. Só-
lo Almería dedica a producir hortalizas co-
mestibles bajo invernadero cuatro veces
la superficie destinada por Países Bajos
a este fin.

EL GRAN RETO DE LA AGRICULTURA

ALMERIENSE. UN FUTURO ESPERANZADO

CON LAS EXPERIENCIAS ACTUALES

Es importante y, si se nos permite la ex-

presión, ha sido casi asombroso para to-

da Europa el cambio tan tremendamente

radical que ha dado la agricultura de AI-

mería en sólo un año, el que va de la cam-

paña 2006/07 a la 2007/08. La impor-

tancia que ha adquirido el cambio realiza-

do en el modo de cultivo de nuestras hor-

talizas, donde se ha pasado en un perio-

do de menos de cuatro meses de estar

hablando de alimento sucio e incluso en-

venenado al opuesto, como alimento lim-

pio, saludable, natural. Se ha sido capaz

en un tiempo récord de mover un poco,

sólo un poco los malos hábitos en técni-

cas culturales para hacer posible que de

las hortalizas de Almería se hable de

nuevo de forma positiva.

AI igual que hace quince años se escu-

chaba hablar a los productores "del papel

del complejo de cambio en el suelo",

cuando se referían a la fertirrigación, aho-

ra se expresan como auténticos expertos

del comportamiento del Eretmocerus en

el control de mosca blanca, o el de Orius

Colmena de abejorros en plantación de tomates.

Bolsa de insecto auxiliar para el control biológico del pulgón.

en trips, el de Aphidius en pulgón, etcéte-

ra. No en vano, en más de la mitad de la

superficie invernada (14.000 ha) se es-

tán realizando sueltas de insectos auxilia-

res para el control de plagas. Es impor-

tante el esfuerzo que están haciendo, no

sólo el sector privado, sino también las

Administraciones, para que se difunda la

producción integrada, el comportamiento

de los insectos auxiliares en el control

biológico; si se nos permite, creemos que

será un paso intermedio para Ilegar a la

producción ecológica.

Hace diez años parecía una quimera
que las certificaciones de calidad Ilega-
ran al campo con la celeridad que lo han
hecho, certificaciones de producto, de

servicio, medioambientales, certificacio-

nes estandarizadas o globales, particula-

res de algunas plataformas de distribu-

ción, etcétera. Todas las que se le han ido

requiriendo al sector las ha ido introdu-

ciendo y aprendiendo a trabajar con ellas

y en ellas. No olvidemos que muchos de

los cambios que se han producido en las

redacciones de las mismas han salido,

además como mejora, del propio campo

almeriense.

Bien, en ese andar hacia el futuro, pen-

samos que una de las exigencias que va

a demandar el consumidor en pocos años

será la de producto ecológico. Son ya

más de una decena de empresas comer-

cializadoras de este tipo de producto las
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que existen en la provincia con resul-
tados económicos para ellas y sus
productores realmente considera-
bles.

Además están realizando algo que
a la agricultura tradicional le ha cos-
tado mucho y que sólo pocas empre-
sas han conseguido, que es la inte-
gración de la horticultura de la costa
con la del interior. Esa demanda del
productor, que irá en progresivo au-
mento, se debe a que la agricultura
ecológica está considerada por los
países con el suficiente poder adqui-
sitivo para el consumo diario de fru-
tas y hortalizas como una estrategia
de valor para la protección de la bio-
diversidad, la conservación de los re-
cursos no renovables, la vertebra-
ción del desarrollo rural y la seguri-
dad y calidad alimentaria.

EI Mediterráneo y su dieta, tanto
por los efectos positivos sobre la sa-

C IH EAM
IAM ZARAGOZA

lud de quien la practica como por el
modo de concebir un sistema de vi-
da, deben ser- serán, si somos capa-
ces de aprovecharlo, el centro más
importante de producción agrícola y
suministrador de descanso que ha-
brá en el planeta. Uno de los aparta-
dos de la declaración de Almería, que
se realizó en el Congreso de la Socie-
dad Española de Agricultura Ecológi-
ca (SEAE) celebrado en esta capital
en 2004, decía: "La agricultura ecoló-
gica puede fortalecer la competitivi-
dad del sector agrario, si se produce
una amplia aplicación de las innova-
ciones agroecológicas de ecoeficien-
cia y se fomenta el efecto disemina-
dor de las mismas en la agricultura
convencional, promoviéndose progra-
mas de transición ecológica"; pues
bien, los inicios contemplados en ese
párrafo se han dado y pensamos que
se irá a más. n
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