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Short Description

Descripción: Manual básico sobre invernaderos...
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editorial Estimados lectores: El tema principal de este número de El Cenzontle es la agricultura protegida, el cual ya se había tratado anteriormente en esta revista, pero con la celebración del Primer Foro sobre Agricultura Protegida en San Luis Potosí y considerando la importancia que tiene este dinámico sector agrícola, se incluyen varios artículos de ponencias presentadas en este evento.



En un primer artículo se describen brevemente los principales tipos de invernaderos, como comúnmente se les llama a las diversas estructuras de la agricultura protegida. La complejidad de los sistemas va aumentando con la inversión realizada, desde las simples coberturas de los microtúneles hasta los sofisticados invernaderos de alta tecnología con substratos, control ambiental, fertirrigación e inyección de anhídrido carbónico para la optimización de la fotosíntesis. La calidad de los frutos obtenidos y el rendimiento de los mismos justifican la inversión y el esfuerzo. Uno de rubros más costosos en la construcción de cualquier tipo de invernade-



Atentamente



ros es la estructura, y como alternativa de material más barato e igualmente



C.P. Marcelo de los Santos Fraga



adecuado está el bambú, el cual ya es usado como substituto del hierro en varia-



Gobernador Constitucional del Estado de San



das aplicaciones en muchos países tropicales. Esta planta de rápido crecimiento



Luis Potosí.



ofrece muchas ventajas en cuanto a resistencia, flexibilidad y peso. Un mapa en las páginas centrales indica dónde están localizados los diferentes tipos de invernaderos en San Luis Potosí. Dos temas básicos en la agricultura protegida se incluyen en los artículos sobre manejo integrado de plagas y sobre los abejorros polinizadores, demostrando la relevancia de los insectos en la operación de estos sistemas. Como complemento al tema central de este número se presentan dos artículos adicionales sobre insectos, uno sobre las abejitas sin aguijón, las cuales se crían para obtener su miel con propiedades medicinales, y otro sobre el gusano de seda Eri, alternativa interesante para generación de empleo en las comunidades marginadas. Finalmente, como se ha hecho en las ediciones anteriores, se incluye un artículo sobre las aves rapaces del Altiplano Potosino, especies amenazadas por la captura y tráfico ilegales. Esperamos que el contenido de esta revista sea informativo y ameno.
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Agricultura a Protegid Potosí en San Luis



Ing. Guillermo Ortiz Vértiz, Subsecretario



SEDARH.



bilidad climática (granizo, lluvias Para protegerse de los daños causados por la varia rmedades transmitidas por ellas, los



las enfe torrenciales, heleadas, etc.), por plagas y por a de desventaja e incertidumbre en la agricultur cuales colocan al productor en condiciones diferentes tipos de coberturas para los cultivos, tradicional a campo abierto, se han diseñado , agricultura protegida. en lo que se denomina en términos generales contra los sarias varían en costo y grado de protección Los tipos de coberturas y de estructuras nece se describen las más comunes. diversos factores climáticos. A continuación



Macro túnel. al Su forma es de medio cilindro con una altura de 40m zenit de 2 a 3m, 4 a 6m de ancho y longitud como máximo. Las labores de cultivo se realizan fácilmente len su interior, la ventilación se maneja latera Se mente y se arman y desarman rápidamente. hoja de utilizan para la producción de hortalizas para y/o raíz tolerantes a las bajas temperaturas para ampliar el período de cosecha, como s y lante trasp a viveros de plántula destinada es y para la producción de especies ornamental lente forestales. Esta tipo de estructura es exce e para sistemas familiares de producción. Pued con construirse con tubos de acero o incluso Sus ú. bamb varas largas y flexibles como el e dimensiones requieren defensores externos n acció internos para darle estabilidad contra la de viento.



Micro túnel. de Esta estructura es de porte bajo, con altura ser alrededor de 1m y 2m de ancho. Puede ncontinuo o discontinuo, este último generalme bajo te no mayor a 10m. Su mayor ventaja es su que de o costo, y su principal desventaja el hech e su las labores culturales se deban realizar desd
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para exterior, levantando la cobertura. Se usa s proteger los cultivos durante las primeras etapa y del de crecimiento de las bajas temperaturas del caso el viento durante el invierno, como es za nopal verdura. Una vez que la planta alcan túnel, cierta altura, entonces se destapa el micro la o se corta la cobertura, para permitir que túnel planta siga su crecimiento. El micro se cual lo también conserva mejor la humedad, rrollo refleja en ahorros de agua y en mejor desa de las raíces y de la planta en general.



Invernadero lla Se considera invernadero a toda aque riales estructura cerrada con cubierta de mate de transparentes o difusos que permiten el paso las luz, dentro de la cual es posible controlar r pode esto condiciones climáticas internas y con de la alargar el ciclo de cultivo y producir fuera de temporada tradicional restringida por el clima la zona.



Malla Sombra También denominada Casa sombra, este tipo s al de estructura protege al cultivo de las plaga ción radia la impedir su acceso directo, reducir que solar y proteger contra el granizo. A menos evita el techo sea de plástico, esta estructura no ge prote oco tamp la penetración de la lluvia ni es contra las bajas temperaturas. Las dimension o anch de comunes son de 3m de alto por 5m largo con entrepostes cada 5 o 10m según el en requerido. Este tipo de estructura se utiliza o lugares donde se requiere proteger el cultiv se contra los insectos dañinos pero donde no . ticos requiere protección contra factores climá



4 ultura protegida los invernaderos tienen las Comparado con otras estructuras de agric siguientes ventajas: ie.. los frutos por unidad de superficie Aumento de la calidad y del rendimiento de ciclo. Ampliación de la época de producción o doble producto. Ahorro de agua y fertilizantes por unidad de Mejora del control de plagas y enfermedades. Precocidad en la producción de frutos.



También tienen otros requerimientos: Alta inversión para su construcción. Alto costo de operación. Personal capacitado para su operación



imiento Técnicos especializados para asesoría y segu



ntas maneras según las características de sus Los invernaderos se pueden clasificar de disti fijación o movilidad, por el material de cubierta, elementos constructivos: su perfil externo, su ión general se refiere a su nivel de tecnolopor el material de la estructura, etc. Una clasificac gía: lación manual el suelo, irrigación por goteo con cinta, venti Invernadero de baja tecnología: cultivo en con mallas anti-áfidos y sin calefacción. n solo para o en suelo, fertirriego por goteo, calefacció Invernadero de mediana tecnología: cultiv y ventilación automática. evitar daños por heladas, mallas anti-áfidos izado, calefacción en substrato, fertirriego presurizado local Invernadero de alta tecnología: cultivo rido carbón automática y sistema de inyección de anhíd para control general de temperatura, ventilació nico (CO2)



función de una serie de factores o aspectos La elección del tipo de invernadero está en técnicos: con los sistemas con buen drenaje y de alta calidad aunque El tipo de suelo. Se deben elegir suelos artificiales. suelos pobres con buen drenaje o sustratos modernos de fertirriego es posible utilizar sur. pequeña pendiente orientados de norte a La topografía. Son preferibles lugares con evitar daños e intensidad de los vientos dominantes para Los vientos. Se toma en cuenta la dirección en la estructura. cie cultivada. Las exigencias bioclimáticas de la espe . Las características climáticas de la zona La disponibilidad de mano de obra. Distancia a los mercados. Vías de comunicación.



Cultivo de Tomate Calidad y rendimiento según la tecnología del invernadero Nivel de Tecnología



Consumo de litros



por Kg. producido Sistema



Rendimiento Litros/kg 267



Campo abierto erto tema hidropónico abi Invernadero con sis rado cer tema hidropónico Invernadero con sis



48 20



Mínimo



Máximo



Ton/ha



Porcentaje exportable



Baja



120



220



50



Mediana



180



400



75



Alta



400



500



90
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Según la conformación estructural, los invernaderos se pueden clasificar en: 1. Invernadero Plano o Tipo Parral. s Este tipo de invernadero se utiliza en zona a por poco lluviosas, la estructura está constituid una as, nciad dos partes claramente difere re estructura vertical y otra horizontal. Su nomb los en deriva de los tendidos de alambre usados



3. Invernadero Asimétrico o Inacral. gado, Similar al invernadero en raspa y ama en la pero difiere en el aumento de la superficie r su cara expuesta al sur, con objeto de aumenta . solar ción capacidad de captación de la radia sentido Para ello el invernadero se orienta en del sol. este-oeste, paralelo al recorrido aparente (Foto 3)



Diagrama del invernadero asimétrico



parrales para uva. (Foto 1) La estructura vertical está formada por nciar soportes rígidos que se pueden difere según sean perimetrales (soportes de cerco s) o situados en las bandas y los esquinero interiores (pies derechos). La estructura horizontal comprende dos tas, mallas de alambre galvanizado superpues a implantadas manualmente de forma simultáne n sirve a la construcción del invernadero y que para portar y sujetar la lámina de plástico.



2. Invernadero en Raspa y Amagado. u estructura es muy similar al tipo parral la pero varía la forma de la cubierta. Se aumenta altura máxima del invernadero en la cumbrera, la formando lo que se conoce como raspa. En se ado, parte más baja, conocida como amag unen las mallas de la cubierta al suelo mediante S



4. Invernadero de Capilla. n la Los invernaderos de capilla simple tiene ainclin s techumbre formando uno o dos plano s. La dos, según sea a un agua o a dos agua ales. ventilación es por ventanas frontales y later mbre Si la inclinación de los planos de la techu en la es mayor a 25º no ofrecen inconvenientes n es lació evacuación del agua de lluvia. La venti do se por ventanas frontales y laterales. Cuan s naves trata de estructuras formadas por varia dificulunidas, la ausencia de ventanas cenitales ta la ventilación.



ite vientos y horquillas de hierro que perm las colocar los canalones para el desagüe de de aguas pluviales. La altura del amagado oscila Este . 2.5m 2 a 2.8m, y la de las bandas entre 2 y invernadero es típico de Almería y basa su éxito en su sencillez y bajo costo. (Foto 2) Diagrama del invernadero en raspa y



amagado



es el Una variante de estos invernaderos mble Capilla Modificado que consiste en un ensa cio para a diferentes alturas permitiendo un espa ventilar la ventana cenital, y por tanto una mayo ción.



6 6. Invernadero Túnel o Semicilíndrico.



.



pilla 5. Invernadero de Doble Capilla y Multica



ados por dos Los invernaderos de doble capilla están form en otros que r naves yuxtapuestas. Su ventilación es mejo n cenital que tienen tipos de invernadero, debido a la ventilació n suelen permaneen cumbrera. Estas aberturas de ventilació rse en ellas malla cer abiertas constantemente y suele pone lación vertical en mosquitera. Además también poseen venti derivaron los inverlas paredes frontales y laterales. De aqui naderos multicapilla,, como



así



los



Derivado de los invernaderos de capilla, los semicilíndricos varían en la cubierta que tiene forma de un El semicírculo. este de empleo tipo de invernadero



de



forma gótica, que es una estructura con



se está extendiende los do por su mayor capacidad para el control fuertes factores climáticos, su gran resistencia a estrucvientos y su rapidez de instalación al ser ples turas prefabricadas. A las estructuras múlti se les denomina multitunel.



la capilla ligeramente curva, permitiendo mayor espacio de aire.



Multicapilla



7. Invernaderos de Cristal o Tipo Venlo.



De forma gótica



del Este tipo de invernaderos son derivados rta tipo multicapilla, con la diferencia que la cubie el ser por o, es de vidrio. Conocidos como Venl países lugar de origen de su construcción en los bajos.



de strucción iar la con ic in e ra u d Antes agricult ra de tu c u s tr una es onocer su cesario c ne es a v n al ni el protegid en relació s a c ti s ce, su caracterí que ofre n ió c c te s climáti de pro s factore lo a ia n y a la resistenc e inversió montos d s lo a óptima , u os c para s requerida a ez tr es d operación.



Costo de la Infraestructura Tecnología Tipo de Cobertura



Microtúnel



Macrotúnel



Malla Sombra



Parral



Alta Tecnología



Mediana Tecnología



Baja Tecnología Plástica



Plástica



Plástica



Malla sombra



Plástica



Plástica



Plástica



No incluye



No incluye



Cinta



No incluye



Localizado



Localizado



Cinta



Estructura



Acero



Acero



Madera o Acero



Acero



Acero



Acero



Acero



Ventilación



No incluye



No incluye



No incluye



No incluye



Cenital



Cenital



Cenital



CO2



No incluye



No incluye



No incluye



No incluye



Si incluye



No incluye



No incluye



Rieles



No incluye



No incluye



No incluye



No incluye



Si incluye



No incluye



No incluye



Calefacción



No incluye



No incluye



No incluye



No incluye



Radiación



Aérea



No incluye



Control Microclima



No incluye



No incluye



No incluye



No incluye



Pc Automática



Pc Manual



No incluye



Ventiladores



No incluye



No incluye



No incluye



No incluye



Bajo Flujo



No incluye



No incluye



Pantallas térmicas



No incluye



No incluye



No incluye



No incluye



Si incluye



No incluye



No incluye



0.55 usd/mt2



3.5 usd/mt2



8.00 usd/mt2



11.45 usd/mt2



70 usd/mt2



38 usd/mt2



25.50 usd/mt2



Sistema de riego



Costo por Mt2



de su estructura



lluviosos



Su elevado costo



cimiento de la instalación Vulnerabilidad a los vientos y rápido enveje ta. Se dificulta el cambio del plástico de la cubier



Poco volumen de aire



Poco o nada aconsejable en los lugares



fúngicas.



agua de lluvia Peligro de hundimiento por las bolsas de y al aire por los orificios de las Poco estanco al goteo del agua de lluvia la proliferación de enfermedades uniones de la cubierta, lo que favorece



No aprovecha el agua de lluvia



Naves muy pequeñas debido a la complejidad



Mala ventilación



an menor transmisión de luz Abundancia de elementos estructurales implic nte difícil La instalación de ventanas cenitales es basta



Diferencias de luminosidad entre vertientes de la estructura Dificultad en las labores de cultivo por Forma



de la cubierta Mayor superficie = pérdidas de calor a través y conservación Demasiada especialización en su construcción



Desventajas



Mayor volumen unitario y por tanto una mayo



r inercia térmica



a Permite la unión de varias naves en baterí o terren del Su gran adaptabilidad a la geometría



estructura Estructuras con pocos obstáculos en su l a sotavento Permite la instalación de ventilación cenita



agua de lluvia Tiene grandes facilidades para evacuar el volumen unitario Elevada inercia térmica debido a su gran fácil conservación Es de fácil construcción, instalación y de de plástico en la cubierta. Adaptable para la colocación de todo tipo



Buena ventilación



Buen reparto de la luminosidad en el interio Buena estanqueidad a la lluvia y al aire



r del invernadero



en períodos secos Buen aprovechamiento del agua de lluvia invernal época la Buen aprovechamiento de la luz en



Menos costo de operación



Su economía de construcción



Ventajas



Microtúnel Macrotúnel



s de invernaderos: tajas para los diferentes tipo



Principales Ventajas y desven Malla Sombra



Planos o parral



Raspa y amagado Invernadero asimétrico



Invernadero semicilindrico o de túnel Invernadero de cristal



Invernadero de capilla sencila o doble



7



8



Bambú:



Material alternativo para invernaderos Ing. Maurino Hernández Chacón, Bambuver.



En



América se conocen 547 especies de



bambú, de las 1,300 que hay en el mundo. De éste total solamente 140 son utilizadas en forma industrial o artesanal.



Propiedades



físico-mecán



icas de difere ntes materia les Material Resistencia (R ) Densidad (M ) kg/cm 2 Relación de kg/m 3 Elasticidad (E resistencia (R Bambú ) Relación de /M) 82 kg/cm 2 rigidez (E/M) 60 0 Madera 0.170 76 20 3. 9 60 0 Acero 340 0.127 1,630 112.0 7,800 Concreto 18 7 0. 20 9 82 2,140.0 2,400 274 0.031 127.0 53



9 Invernadero de Bambú para Tomate



en la r el bambú es Para usa naderos er v ción de in c u de tr s és on c o despu cosecharl o ri a en es c ep ne d, ind s de eda ño a es se e tr u los ecie q de la esp te en em d nt a die lcanz o o ya ha a nd a u c ae, c utili ad adecu flexibilid y ia 0 nc 12 te resis ientos de oportar v s ra a p das . - 150km/h



Comparación Una varilla de hierro de 1 cm2 de sección resiste la tracción de 40 KN (Kilo Newtons). Un bambú (Guadua angustifolia) con una sección de 12 cm2 resiste 216 KN. Por ello se le denomina “acero vegetal”.



Costos En promedio la construcción de un invernadero de baja tecnología (con plástico calibre 720, malla antiáfidos y sin riego) con estructura de acero cuesta $ 960/m2 y con estructura de bambú $ 380/m2.
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11 REGIÓN



CLASIFICACIÓN



SUPERFICIE TOTAL (ha)



CULTIVOS



SITIOS (#)



Jitomate #



CENTRO



ALTIPLANO



Invernadero



4 2



Malla Sombra Macrotunel Microtunel



HUASTECA MEDIA



2



#



ha



#



1



2.0



2



25.0



Calabaza



Otros



ha



#



ha



#



ha



1



5.0



1



0.1



5.1



4



4



5.1



187.7



18



11



151.7



2



5.6



4.0



16



10



4.7



1



0.1



44



20



5



1.8



0.8



8



0.2



15



0.5



11



4.3



21



1.4



4



0.9



2.5



82



45



163.3



1



2.0



78.4



7



6



58.4



1



20.0



Malla Sombra



56.7



14



8



55.6



2



0.3



Macrotunel



3.7



11



2



0.2



2



2.1



14



4



7



0.2



1.4



3



0.1



7



2.7



5



2.2



18



5.0



Microtunel



3.0 141.8



46



20



114.4



2.0



1



1



2.0



Malla Sombra



25.6



12



1



Subtotal



27.6



13



2



Invernadero



3



20.3



0.1



2



22.0



2.1



2



22.0



2



2.6



Invernadero



45.5



5



3



44.6



Malla Sombra



49.2



9



5



46.3



Macrotunel



6.0



7



5



5.6



25.0



2



0.5



12



7



0.3



101.2



33



20



96.8



2



2.6



174



87



376.6



8



46. 46.9



471.5



2



2



25.0



1



5.0



9



3.5



9



3.5



2



0.8



2



0.3



0.4



5



0.2



7



0.6



23



7.1



1



5.0



4



1.1



52



11.0



5



3 2



6



TOT TOTAL



ha



200.9



Microtunel



2



Chile



#



Invernadero



Subtotal



3



ha



Pepino



Subtotal



Subtotal



2



Pimiento



3 5 2



s o r e d a n r e v n I otosí



6



P s i u L n a S En



6



3 3



2



2 Invernadero



2



3



2 7



2



Malla Sombra Macrotunel Microtunel



1,2,3... # Unidades de producción



12



Manejo Integrado de Plagas en Santa Rita



Ing. Manuel Peréz Irigoyen, Invernadero Santa Rita



El Manejo Integrado de Plagas (MIP) es una estrate-



Destacan las siguientes estrategias en el MIP: Un componente del MIP son los cultivos trampa, como el



gia comprehensiva de control de las principales plagas



girasol, que sirven para atraer a los insectos benéficos, enemi-



de los cultivos considerando los ciclos biológicos de los



gos naturales de las plagas. Es el caso de la avispita Ammophi-



insectos, tanto de los insectos dañinos mismos como



la azteca que ayuda al control de las larvas de lepidópteros en el período de marzo a octubre. Otros insectos benéficos son la



de sus enemigos naturales, con el objetivo de disminuir



chinche ojona (Geocoris spp.) depredador generalista; la catari-



o eliminar el daño en la producción con mínimo o nulo



na (Hypodamia convergens) depredador de pulgones; la



uso de insecticidas químicos. EL MIP reduce los costos



chinche damisela (Nabis spp.) depradedor de huevecillos de



de producción y el riesgo de exposición a los plaguici-



lepidópteros y de ninfas de psylidos; la chinche pirata (Orious



das tanto a nivel de los involucrados en la producción



spp.) depredador de trips; las avispitas Cotesia medicaginis y Hyposoter exigua parasitoides de larvas de lepidópteros.



como de los consumidores. Otra técnica es la colocación de recipientes con feromonas El MIP requiere de un equipo de personas, capacitadas en la



de confusión sexual para la detección y control de adultos de los



biología de los insectos, para estar constantemente buscando e



gusanos del fruto (Heliothis spp.), soldado (Spodoptera exigua),



identificando los insectos dañinos así como síntomas de ataque



falso medidor (Trichoplusia spp) y soldado sureño (Spodoptera



o daño por los mismos. El trabajo en equipo incluye una



eridania).



constante retroalimentación con los aspectos teóricos y prácticos.



La colocación de trampas atrayentes de colores amarillo y naranja con pegamento para atrapar de forma masiva a insec-



Uno de los aspectos más importantes es determinar los



tos plaga migrantes, es uno de los elementos importantes del



umbrales económicos para cada plaga que sirve de base para



MIP. Estas trampas se colocan tanto en la periferia, como en las



tomar decisiones sobre la aplicación de productos químicos.



entradas y en el interior de los invernaderos.
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La estrategia general de control de esta manera permite el uso de productos naturales como extractos naturales de ajo (Allium sativum) y de neem (Azadirachta indica), jabones biológicos, y la liberación de hongos entomopatógenos e insectos benéficos en el interior de los invernaderos. El MIP permite controlar las plagas sin afectar la salud y la efectividad de los abejorrros polinizadores (Bombus impatiens) que se usan para asegurar el amarre de los frutos.



La aplicación del Manejo Integrado de Plagas en los invernados de Santa Rita ha permitido controlar a las plagas del tomate sin la aplicación de insecticidas químicos por los últimos dos ciclos de producción con la consecuente reducción en los costos del cultivo y sobre todo, con la protección de la salud de los trabajadores al no estar expuestos a los plaguicidas.
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Abejorros Polinizadores



Ing. José Mata Espinosa, Director de Agricultura y Sanidad Vegetal, SEDARH



En la agricultura protegida se hace necesario intro-



cerca del pasillo principal a una distancia menor a los 3 m



ducir insectos polinizadores para asegurar el amarre de



dentro de las hileras para asegurar la adecuada orientación de



los frutos, ya que las condiciones propias de las estruc-



los mismos, y un número no mayor a 6 u 8 cajas por sitio. Las



turas impiden la entrada de los polinizadores naturales.



Las cajas con los abejorros se colocan preferentemente



cajas se colocan sobre una plataforma horizontal de 1 a 1.5 m de altura, alternando las aperturas de las cajas hacia direccio-



La acción de polinizar la realizan involuntariamente los



nes opuestas, evitando la exposición directa a los rayos del sol



insectos y otros animales vertebrados, al visitar las



y lejos de las salidas de los dosificadores de anhídrido carbóni-



flores en búsqueda de néctar y/o polen, y también



co.



ocurre gracias al viento que transporta el polen hacia el órgano femenino de la flor.



Una vez en actividad las colmenas siempre deben tener un adecuado suministro de energía, en la forma de agua azucarada.



El uso de abejorros Bombus sp, dentro de las estruc-



En condiciones normales durante el día, al inspeccionar la



turas de agricultura protegida ha sido uno de las opcio-



colmena el 80% de los insectos deben estar fuera de la misma,



nes más populares para asegurar la polinización. Los



pecoreando las flores.



abejorros reducen el costo de la polinización compara-



En invernaderos de tomate, los abejorros dejan unas



do con la polinización por medios mecánicos y resultan



manchas obscuras al haber visitado una flor, este es la eviden-



en un excelente cuajado de los frutos y un aumento de



cia que la polinización ha ocurrido. En primavera, es normal que



los rendimientos.



un 80% de las flores abiertas tengan dichas marcas. Los abejorros solo visitan las flores que producen polen y puede haber factores que impidan la adecuada producción de éste, como frío



Antes de introducir los abejorros tiene que cerciorarse que no haya residuos de insecticidas presentes dentro de las estructuras ni huecos por donde puedan salirse o por donde pudieran entrar otros insectos extraños. Y una vez en operación, se debe cuidar la aplicación de productos, insecticidas, que pudieran tener efectos nocivos. Siempre hay que utilizar productos compatibles con los abejorros.



o baja humedad. Cuando las temperaturas son muy altas, los abejorros permanecen dentro de las colmenas ventilando las crías, y solo salen en las horas frescas del día.
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Densidad de



abejorros po r cultivo y lo s beneficios esperados: Cultivo Superficie cu bierta por colmena 2 (M ) TOMATE Beneficios 2,500 m² en tomate bola. 1,000-1.500 m Enorme ahor ro de trabajo. ² en tomate Ch PIMIENTO erry. Mejor 3,500 - 4,000 cuajado del fru m². to y mejor ca lidad. Frutos más gr andes y de m BERENJENAS ayor peso. Pimientos men os deformados FRESAS . Estructura más 1,000-3,000 m consistente de MELÓN-CALAB ². l fruto. ACÍN Menos frutos 3,000 m2 deformados. Menos frutos deformados.



n la polinización:



Factores que afecta



ro. ntro del invernade de las colmenas de a ne ró er ión tac Orien o agua azucarada. enas. Falta de polen lm co las de ión Deficiente nutric abejorrros. s que perjudican los malezas. Uso de agroquímico dades mixtas ó de rie va en s re flo as otr Competencia con inas, cycocel). de crecimiento (aux es or lad gu re o as len. Uso de hormon e flores con poco po rógeno que produc nit nte za tili fer do . Demasia oducción de polen ro que afecta la pr clo o ro bo de ia nc Care ucción de polen. que afectan la prod del polen. Altas temperaturas d y la germinación ida bil via la n cta afe que co. Bajas temperaturas tigma demasiado se medad relativa, es hu de % 60 l de s Meno len coagulado. abejorros ven medad relativa, po yos UV en que los Más del 70% de hu ra los de o ng ra El os. sticos foto selectiv Problemas por plá metros. es de 360-400 nanó
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Sustratos



en la Agricultura Protegida retario SEDARH. SEDA DARH DA RH.. RH Dr.Manuel D. Sánchez Hermosillo, Secretario SEDARH e Ing. Guillermo Ortíz Vértiz, Subsecretario



En las formas más simples de agricultura protegida (micro y macro túneles, casas malla e invernaderos de baja tecnología) se siembra directamente en el suelo. Cuando las condiciones del mismo no son favorables para el desarrollo del cultivo por razones sanitarias o de fertilidad, se puede usar un suelo modificado, adicionándole materiales orgánicos u otros. En hidroponia se utilizan substratos como los que a continuación de describen:



Perlita. Substrato preparado a partir una roca volcánica molida. Es un material liviano, de pH neutro y con buena capaci-



Lana de roca. Substrato mineral inerte producido industrialmente a base de la fundición de basalto (silicatos de aluminio



dad de retención de agua y de aireación. Normalmente su usa mezclado con otros materiales.



con presencia de calcio, magnesio y minerales menores) a altas temperaturas (> 1,500 ºC). Tiene gran capacidad de retención



Tezontle. Roca ígnea extrusiva porosa que se muele para



de agua, buena aireación y da excelentes resultados en hidro-



utilizarse como substrato. Puede ser de color rojo o negro.



ponía. Sus principales inconvenientes con su elevado precio y



Tiene una retención de agua relativamente más baja, pero ha



las dificultades de su disposición una vez terminada su vida útil,



dado buenos resultados.



Fibra de coco. Substrato preparado a partir de la fibra del



Otros substratos. La necesidad de tener substratos



mesocarpio del fruto del cocotero, homogeneizado y esteriliza-



alternativos, por costo, disponibilidad o disposición final, justifi-



do. Tiene excelente retención de agua y buen intercambio



ca la investigación y desarrollo de nuevos materiales y sus



catiónico. Se puede reciclar varias veces previa desinfección y



mezclas. Por ejemplo, se han obtenido excelentes resultados



una vez que ha finalizado su vida útil se puede usar como mejo-



iniciales al usar el paixtle (Tillandsia recurvata) fresco como



rador de suelo o como combustible.



substrato único con tomates en hidroponia.
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La altamente efectiva miel de las Meliponas Ing. g. E Efra Efr fraín Gaytán Gaytá Estrada, Coordi ordinado dinador del programa Estatal de Fomento Apícola, Apícol SEDARH. Efraín Coordinador



M



eliponas o abejitas sin aguijón se les llama colectiva-



or preparada con la miel de la flor



mente a varias especies de himenópteros incluidos Melipona



bosa. de la planta Rivea corymbosa.



becheei, Scaptotrigona mexicana, Trigona jaty y Lestremelitta



tremeLa miel de las flores de Lestreme-



limao, entre otras, que comparten características similares.



ficamente litta limao la usaban específicamente



Reciben nombres locales como “abejas reales”, “abejas



para la epilepsia.



prietas”, “abejas gordas” o “moscas de la miel”. La miel de las meliponas difiere de la de la abeja común (Apis Estas abejitas viven en colmenas perennes en las regiones



mellifera) en sabor, consistencia y usos. Es normalmente más



tropicales y subtropicales y producen una miel especial, muy



ácida y fluida, y tradicionalmente se le han atribuido propieda-



apreciada por sus cualidades curativas y nutricionales.



des curativas. Por un lado visitan especies de plantas diferentes a las abejas comunes, y por otro, agregan cierta cantidad de



Se les conoce también como “abejas de los mayas” porque



jalea real a la miel como parte del proceso de preparación del



hay evidencia que ellos iniciaron su domesticación y las criaban



alimento de sus crías. La alta humedad también favorece la



en chozas especiales con numerosos troncos que servían de



formación de cierta cantidad de peróxido de hidrógeno y de



colmenas. El códice Trocortesiano señala que los mayas tenían



ácido glucónico, compuesto con alto poder antibiótico. Las



un dios de la miel o Ah Mucen Kab al que le rendían tributo



meliponas almacenan la miel en celdas grandes, de 2-3 ml, en



anual. En éste contexto, los mayas preparaban “vinos sagra-



comparación con las abejas normales que la hacen en las



dos” o bebidas fermentadas hechas a base de miel con agua. A



celdas hexagonales similares a las de cría. La producción anual



la bebiba Balché le añadían la corteza del árbol Lonchocarpus



por colmena fluctúa alrededor de un litro.



violaceus de mismo nombre. El Xtabentún



era otra bebida
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Cría del gusano Eri para seda artesanal Ing. José Luis Montoya, Delegación de SAGARPA S.L.P.



Existen muchas especies de lepidópteros, mariposas y mariposillas nocturnas, que al hacer su capullo producen seda. El más popular es sin duda el Bombix mori o gusano de seda que se alimenta exclusivamente del follaje de la morera (Morus alba) y que ha sido criado por el hombre desde hace varios miles de años y es totalmente dependiente de condiciones en cautiverio pues ha perdido su capacidad de volar, de buscar alimento y de reproducirse sin asistencia del humano. Otra especie muy importante es el gusano Eri (Samia cynthia ricini) el cual se puede alimentar de varias plantas entre las cuales se encuentra la higuerilla (Ricinus communis) de la que se obtiene el conocido purgante “aceite de ricino” y que ahora se le considera como un cultivo potencial para la elaboración de biodiesel, aunque en la actualidad es una planta silvestre que crece en terrenos alterados como lotes baldíos, orillas de acequias, etc. El gusano Eri también consume otras especies como la yuca (Manihot esculenta) uno de los tubérculos cultivados más importantes a nivel mundial y aparentemente el piñón (Jatropha curcas), otro cultivo bioenergético.



El nombre de Eri viene del vocablo Assamese “era” como le



y su tasa de crecimiento. Esto corresponde a 20-22 en verano y



llaman a la planta de higuerilla, también conocida como Castor.



26-28 días en invierno de su período larval. Las condiciones



El gusano es polivoltino, es decir, que bajo cautiverio completa



ideales para la eclosión de los huevecillos son 24-26 ºC y



varios ciclos de vida en el año, lo cual contrasta con el gusano



75-85% de humedad, lo cual ocurre en 9-10 días en verano y



de seda tradicional que se reproduce solo una o dos veces en



hasta 20 días en invierno. Una vez que han completado su vida



el año y los huevecillos se pueden guardar durante el invierno



larval, sus cinco instar o etapa de crecimiento, forman su capu-



de un año para otro.



llo en un lapso de tres días en verano y cinco en invierno, y su transformación en pupa les toma de uno a tres días. Los capu-



El gusano Eri completa su ciclo de vida en 44 días durante el verano y en 85 días en invierno, reflejando su nivel de consumo



llos se cosechan a los cinco días en verano y a los ocho en invierno.



Una característica diferente de los capullo del Eri en compa-



La seda del Eri tiene un mayor índice de blancura comparada



ración con el Bombix, es que los primeros solo pueden ser



con la seda artesanal del Bombix y por tanto mejor su absorción



procesados de manera artesanal y no industrial, devanado, que



de los colorantes.



se practica en los segundos cuando su fin es la elaboración de hilo como para la fabricación de los tradicionales rebozos de



Datos técnicos del gusano Eri



Santa María.



Postura: 300 – 350 huevecillos Porcentaje de eclosión: 80 – 85%



A los capullos Eri se les extrae la pupa antes de degomarlos,



Efectividad de la crianza: 82 – 95%



proceso en el que se le quita la sericina utilizando jabón y sosa



Peso de las pupas por postura: 500 – 600 g.



cáustica



Cosecha de seda por postura: 80 – 100 g



(Fotos 1, 2 y 3).



Una vez secados los capullos degoma-



dos, la seda se hila manualmente en una hiladora o torno



Consumo de hoja por postura: 10 -12 kg



formando primero carretes y luego madejas. La calidad o finura



Peso fresco del capullo: 3.5 – 3.65 g



del hilo de seda depende de la experiencia y habilidad de la



Peso de la cápsula de seda: 0.35 – 0.50 g



persona que lo realiza (Fotos 4, 5 y 6).



La crianza del gusano Eri para la producción de seda artesanal es una buena opción para la generación de empleos e ingresos en zonas marginadas del sector rural por su rusticidad y facilidad de crianza. a.
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