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Los informes generales tienden 
ror regla general acpresentar un cuadro optimista de la .situación ce una 
técnica en su pais de origen. Nosotros no infringiremos esa regla, pues 
la tecnología avanza, a pesar de los avatares a que está expuesta laes- 
tructura técnico-económica de cada pais, de allí que el cuadro se configu
ra de acuerdo a ella.

La Píasticultura en la República Argentina, no 
progreso en volumen, en los líltimos años, en la forma que podía preverse 
de acuerdo e los conocimientos de sus técnicos y al progreso de la indus
tria. Factores exógenoa y endógenos se conjugaron para detener una evo
lución constante, que había adquirido *n un principio .7 que constituyó 

un verdadero boom.
Factores exógenoa fueron sin duda la crisis del pe

tróleo, ya que si bién nuestro país, depende solo en parte mínima de su 
importación, la industrialización total de sus derivados no ña cumplido 
aún todo su ciclo. Ello ña contribuido a que el fenómeno que afectó a 
los productores de materia prima en el extranjero repercutiera en nues
tro pais. La puesta en marcha de las primitivas fábricas de materia prima 
resultaron insuficientes para abastecer el mercado local en todas sus ne
cesidades, por lo que hubo que recurrxr a la importación. La crisis del 
petróleo trajo aparejado no solo un aumento de precios, sino también su 
escasez.

Superado este trance, el país atravesó un periodo de 
problemas internos, que afectó al sector agropecuario, deteniendo un pro
ceso tecnológico, al que no pudo sustraerse la plasticultura , que forma 
parte del paquete total que hace a esa tecnología. Este es el proceso 
endógeno que analizaremos en este trabajo.

Recordaremos un poco la geografía física de la Repú
blica Argentina. El territorio esta'integrado por el extremo sudoriental 
del continente sudamericano, una serie de islas oceánicas y la región 
antántica. La parte continental se extiende entre los 22° de latitud S



У los 55a de latitud S :r su superficie aD&rca 2.778.763 km2, conformando 
ccn las islas oceánicas y la Antártida Argentina, -ms superficie de unos 
A.^QG.üOC kn2 en total.

5r. el aspecto geográfico expone el Profesor 
Federico Daus, en su libro "Fisonomía Regional Argentina", "la extensión 
territorial asume su verdadera importanciacomo rasgo fundamental de la 
geografía del pais, porcue de ella fluye una característica esencial: la 
diversidad regional. El factor climático es una pieza fundamental en la 
diversidad regional. La posición del territorio en tal aspecto determina 
el predominio de las latitudes medias ya cue el 4 4 ,8 5 % de la superficie 
total (continental), se halla entre los paralelos de 30° y 40° S. De ello 
y de la participación en otras latitudes, resulta una gran variedad de 
tipos climáticos a lo largo del territorio, por ser esas latitudes la del 
límite móvil entre las masas de aire tropical y aire subantártic.o, que 
alternativamente avanzan las unas a expensas del retroceso de las otras, 
ocasionando cambios detiempo; estos avances en frente originan lluvias 
generales en la porción oriental del terriotrio, así como bruscos descen
sos de temperatura. En otro párrafo añade: Nada de lo que atañe a la con
dición del nombre en los diversos ambientes geográficos del país se puede 
comprender suficientemente, en un planteamiento que no sea el de la geo
grafía regional"

Como bián lo expresa el Profesor Papadakis, una 
de las características del clima del país son los cambios bruscos de tem
peratura e indica la falta en América del Sur de una cadena de montañas 
cue vaya del Este al Oeste, lo que permite que los vientos corran libre
mente de la zona ecuatorial a la polar y viceversa, de allí la gran fre
cuencia de heladas tardias y tempranas. Este autor considera y con razón 
que lo que caracteriza un clima de un lugar son su temperatura máxima y 
mínima, más que su temperatura media".

Hicimos estas consideraciones en el orden de la 
geografía física, pues la República Argentina, pese a su dilatado territu 
rio y aptitudes para una evolución amplia de la Píasticultura, presenta



¿n& distribución demográfica que es completamente atípica e influye 
entre otros factores en la expansión de esta tecnología.

Le fiepública Argentina tiene actualmente 
£3sí. 27 millones ne habitantes, de los cualej más de una tercera oarte 
ocupa no ñas de 40CG ka2, lo cue configura un emporio, cuyas necesidades
deben ser cubiertas en todos los órdenes y escalas económicas en lo que
nace a alimentación, vivienda, transporte, etc., en una palabra todo lo 
cue configura la infraestructura básica en producción y comer
cialización.

Infraestructura es una palabra muy a menudo 
usada, pero pocas veces desmenuzada en toda su amplitud. Entiende el as
pecto geográfico, económico, población, métodos de producción, tecnolo
gía aplicada al medio, almacenamiento, transporte, (vias de comunicación). 
sistemas de distribución, comercialización en su conjunto, etc,.

Hacemos esta aclaración, ya que nuestro país t 
tiene condiciones excepcionales para la ap'licación de la pías ti cultura, 
en la casi totalidad de su territorio, pero la aplicación de una técnica 
debe tener respuesta económica, para no convertirse en una mera especu
lación.

La Plasticultura tuvo en un pricipio y en grar 
parte aán, tina acepción general en el cultivo protegido, más especifica- 
mente en tre los productores florícolas, que acostumbrados al manejo de 
los invernáculos aquilataron rápidamente la ventaja que les reportaba 
en el aspecto económico el uso de los plásticos.

Adquirieron práctica y experiencia 
através de los años y los estudios del país y del extranjero, fueron adap_ 
tas a las condiciones locales.

Asimismo el sistema de táñeles re®“Pla2̂  laa 
clásicas vidrieras para la protección de álmacigoa 7 on Ia obtención de 
primicias, especialmente en las cercanias de los grandes centres consu
midores de hortalizas comestibles. En algunos casos la protección de al-
mácigos, especialmente de tomates y pimientos, se hace en táñeles bajo 
invernáculos, técnica adoptada por algunos productores hace ya más de 
15 años.
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Desde el a.;o 1975 nasts la fecna el país soportó 
una fuerte inflación, que si bién va decreciendo, «izo sentir sus efectos 
en todos los sectores, incluido el agropecuario, lo ove provocó un fuerte 
encarecimiento le todos ios insumos. Por otra parte no escapa, en espe
cial la riasticultura, que los precios del petróleo influyeron en todo 
el mundo sobre los productos derivados del mismo.

SI fuerte encarecimiento de ios materiales de es
tructura de los invernáculos y túneles, ya sea madera o metal, ha obliga
do a aconsejar el uso de materiales zonales de bajo costo: caña, estacones 
etc., que si bián distan de las condiciones ideales, constituyen una pro
tección adecuada y lógicamente necesitada de una mayor atención. Esto ha 
traído aparejado la utilización de táñeles de mayor tamaño, algo similar 
a lo que en Francia, denominan "abri-serre", y cue en cierto grado per
miten la mecanización de tareas.

Sin perjuicio de esta forma masiva, productores de 
mayor capacidad tácnica y económica, especialmente floricultores y culti
vadores de plantas de interior, que requieren una preparación adecuada en 
el manejo de los elementos que hacen al éxito de su explotaciór.y al re
sultado económico de la misma, evaláan y planifican ateniéndose a las 
condiciones del mercado, hacen uso de los elementos y materiales que 
brinda la plaza con abstracción de factores económicas inmediatas, sino 
con miras al desarrollo. Esto trae como consecuencia que al depurarse el 
nivel técnico de los floricultores, que habia aumentado en námero, incen
tivados en un principio, por el bajo costo de las instalaciones y un ma
yor poder adquisitivo de la población, la superficie de invernáculos se m 
mantuviera estancado y aán disminuido con respecto al periodo 1965*-1973.

la producción hortícola comestible ha tenido en ese 
sentidoun desarrollo de escaso volumen, no así en extensión, pues la pro
tección de cultivos ha llegado a extremos australes del país y la efi
ciencia del tá.iel alto ya fué estudiado y analizado por el Ingeniero 
Agrónomo José Lesjak, de la Estación Agrícola Experimental del Instituto 
Ifacionai de Tecnología Agropecuaria en San Carlos de Bariloche, en el tra
bajo que presentó en el VIo Coloquio Internacional, efectuado en Buenos



Aires, cue vale la pera recalcar, fue una ex_erier.cla realizada en la 
-ccalidsd de Sarniento, arroximad-nenre 4o° de latitud sur, en ainácigcs 
<ie tomates y pimientos, ’’zona que tiene un microclima continental".

Lo interesante es recalcar dos aspectos de ese 
üracajo; l3) técnico, cuando dice cue el uso de oelícuias clásticas no 
está muy difundido, porque se piensa ante todo siempre en la protección 
contra las bajas temperaturas y es cierto cue contra el intenso frió no 
es de gran ayuda, pero si lo es como multiplicador de efectos calóricos 
en horas de mayor temperatura diurna y protector del viento frió, tan 
frecuente en la Patagonia; 2°) económico, cuando dice que existe el proble 
ma que loe frutos maduran en muy corto periodo, lo que influye en forma d 
desfavorable en la comercialización, ya que la producción llega al merca
do en forma masiva. Por tal razón se ha intentado anticipar la maduración 
de tomates y pimientos, mediante almácigos cubiertos con películas plás
ticas. También señala el Ing.Lesjak el uso del txínel alto en San Carlos 
de Bariloche, para la producción de hortalizas. Esta zona está sujeta 
además a los efectos de altura (800m sobre el mar), con lo que tiene un 
clima sumamente riguroso, comparable al de 3ic Gallegos o Tierra del Fue
go, en las zonas mas australes de la parte continental" (Ver Mapa adjuntó.

Actualmente ae obtienen almácigos en esas condi
ciones en Tierra del Puego.

En todos nuestros trabajos siempre hemos insisti
do en el papel fundamental, tanto en lo que respecta a los táñeles como 
a los invernáculos, del papel fundamental en primera instancia que tie
nen como cortavientos sobre el desarrollo de las plantas.

En experiencias realizadas por el que escribe, 
las plantaciones «fectuadaa con plantaciones forestales obligaban pre
viamente a la ejecución de un cerco de protección con materiales de cual
quier naturaleza, pero resistente hasta el arraigo de la plantación.

El grueso de la producción masiva de productos 
hortícolas, especialmente la que centra sus actividades para abastecer
la gran metrópoli y otras ciudades, estái ubicadas en zonas donde hay me
nos riesgos climáticos y en algunos cas os llega hasta 1700km de dístanci
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■¿in perjuicio que aún, estas zonas ¿av arlos cue han experimentado el 
riesgo de una helada , cue afectó zonas de predicción argentina 7 bra
sileñas.

Indudablemente, cue sin rretender extender la 
protección a la totalidad del cultivo de esa zona, hay un margen para 
que el mismo se desarrolle como un seguro de cosechay mas aún para la 
obtención de mayor producción, como fuera demostrado ya por el Ingeniero 
Agrónomo José Ploper, en los trabajos que realizó estando al frente de 
la Estación Experimental Agrícola de la Provincia de Tucumán y cuyas 
conclusiones presentó al Primer Congreso Nacional de Plásticos para el 
Agro, realizado en Buenos Aires en el año 1970.

Presionan factores económicos en la mayor difusión 
de la Plasticultura y en especial en la comercialización de productos 
hortícolas.

El costo creciente del precio de los insumoa, en 
los que incluimos todo lo que va de productor a consumidor, es decir los 
.dos extremos de una larga cadena, induce al primero a reducir al máximo 
todo aquello que no está seguro de recuperar en los precios de cosecha. 
Debe tenerse en cuenta cue la producción, generalmente tiene sus miradas 
puestas en el mercado masivo y de mayor poder adquisitivo cue es el Gran 
Buenos Aires. Precisamente la gran diversidad de climas o mejor aún de 
microclimas, como lo hemos expresado anteriormente, puede convertir ia 
primicia obtenida en una zona, con los esfuerzos económicos consiguien
tes en una producción corriente, obtenida con los métodos convencionales 
en otra, obligándola a competir en condiciones desventajosas.

No hay tampoco una industrialización que equilibre 
suficientemente un exceso de producción y por último la comercialización 
es muy dispersa, pues el productor hortícola es sumamente individualista 
lo que e? una desventaja evidente frente al comprador.

Hasta ahora el valor de las tierras ha mantenido 
ton ;índice de precios creciente y no es previsible que esto pueda rever
tir, por lo que las mismas serán objeto del mayor aprovecnamiento posi- 
ple.
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"n factor cua puede ir.fluir er esta si cuaci 5r., es 

el aumento rro¿resivo de los combustibles cue nace del flete, un factor 
importante y puede inducir a la producción a un msr*or acercamiento a ios 
centros de consuno, lo cue acrecentaría la necesidad de aumentar las 
precauciones para proteger ios cultivos.

En lo que se refiere a otros tiros de cultivos pro
tegidos. debe recalcarse que en las zonas tabacaleras del pais la pro
tección de aLmácigos, se hace casi exclusivamente bajo tiínel cubierto
de película plástica y es posible prever un mayor desarrollo del mismo 
en secado de tabaco.
Cobertura del suelo. Hay un avance lento, pese a las ventajas que ha de
mostrado su uso en trabajos hortícolas , vitícolas y forestales, controla
dos por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.

En todos los cases se observaron resultados concre
tos y favorables, tanto en el orden técnico como económico, por lo que

#no puede dudarse que a corto o mediano plazo, su evolución acompañará 
la del factor económico, que es la única valla que puede impedirle que 
se convierta en el factor tecnológico que definirá la mayor y mejor pro
ducción.

Aclaramos que no hablamos de espesores o colores de 
las películas plásticas, que son materia ya superada y que integran la 
planificación de un trabajo y deben ser objeto de estudio en cada cul
tivo. zona y clima y que en general no pueden simplificarse, pues depen
den de las condiciones áe cada pais y dentro del mismo de cada región. 
Conservación de granos y forrajes. Jfo entraremos en especulaciones so
bre necesidades alimentarias en el mundo actual y futuro. Sabemos si, 
que en condiciones normales, la población mundial a fines del presente 
siglo, estará an el orden de los 8.000 millones de seres humanos y que 
la producción de alimentos deberá ser activada en forma de satisfacer 
demandas crecientes. El plástico no es un panacea, sino que forma parte 
de un gran paquete tecnológico, que debe aportar lo mejor de sí. El 
productor agrícola necesita compenetrarse y aquí se establecen las 
diferencias que pueden mediar entre los paises desarrollados y los 
paisas en vias de desarrollo.
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31 intercambio tecnológico en el Cercado 

Común Huroneo y paises vecinos, condujo a una rárida recuperación, 
pués de la 2dn.'j-aerra Mundial, más aún, a una superación de su sector 
agropecuario, apopada en el asrecto industrial y a la seguridad de un 
mercado amplio, en un espacio geográfico, relativamente pequeño, con 
estructuras experimentadas y un estandard de vida de su población en 
continuo ascenso. Esto permitió la expansión de técnicas e incluso acúl
eo la famosa brecha tecnológica, a que hacia referencia Servan Screiber 
en "El desafio americano", analizando Europa y Estados Unidos de Nortea
mérica.

El productor argentino, goza de las mejores 
condiciones climáticas, para el desarrollo de la agricultura y ganade
ría. No es vanidad decir que cuenta con gran número de productores y 
técnicos de primera línea, pero la aplicación de técnicas que obliguen 
a gastos suplementarios, no está dispuesto a aceptarlas sin la seguridad 
que ello le reportará en última instancia la rentabilidad acorde al es
fuerzo.

la exportación de productos agropecuarios si
gue siendo para el pais la principal fuente de recursos.

Cada día más, la explotación agrícola ganadera 
tiende a ser una Empresa, a la que hay que aplicar mayores conoci
mientos y una planificación acertada de recursos.

En ese sentido debe recalcarse el hecho de que 
los productores tienden a agruparse para exponer sus puntos de vista, 
defender sus derechos, comercializar,etc en Asociaciones, Coopertivas, 
Sociedades Rurales, ffrupos de assoramientoe técnicos y el aporte ofi
cial de estudio y orientación técnica que brinda el Instituto de Tec
nología Agropecuaria

La República Argentina tiene una producción 
anual de cereales y oleaginosas de alrededor de 30 millones de tone- 
ladasy una capacidad de almacenamiento oficial y privado de un 50#.
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Las relíenlas plásticas car. demostrado, en 
ensayes controlados por la Junta Nacional de araños , la capacidad y con
diciones técnicas para el almacenamiento en chacra de semillas de trigo 
y sorgo, sin mermas en el rendimiento ni en el poder germinativo.

Des factores han incidido en la poca acepta»- 
ción hasta ahora, de este procedimiento y aún de otros igualmente efica
ces: Io) el productor busca la comercialización rápida; 2o) la descon
fianza al término plástico, que aún perdura en muchos casos como barrera.

En la protección de forrajes debemos distinguir 
las dos formas de conservación del mismo, para retener su mayor valor 
alimenticio: Ensilaje y Hemficación.

Damos por sentado que no entraremos a detallar 
estos dos procedimientos, que tienden al aprovechamiento del forraje en 
su etapa de máximo desarrollo, sino a la intervención de los plásticos 
en el mismo, en el sentido expresado en el párrafo anterio'r.
Ensila.je Si se nan cumplido todas las precauciones para obtener un silaje 
apropiado, la película plástica colocada una vez terminado el proceso de 
fermentación, constituye una verdadera capa aisladora, que impide el acce
so al interior del mismo de humedad o lluvia, reactivación de fermenta
ciones perniciosas,etc. y disminuye la carga de el espesor de la capa de 
tierra, que debe extenderse sobre el mismo.

En general la capa de tierra sobre el silaje sin 
protección plástica, debe tener un espesor mínimo de 60 a 80cm. Este espe
sor se reduce a mucho menos de la mitad y aún prescindirse del mismo, si 
se toman medidas de precaución, de que no sufrirá daños mecánicos o cau
sados por animales.

Trabajos efectudos tn el país, que por diversas 
circunstancias no han podido ser llevados a un plano estadístico, han 
mostrado las ventajas del silaje cubierto.

Dran parte del territorio argent:. .o, goza con 
ligeras variantes de un clima apto para la explotación agropecuaria. Las 
alternativas que se ofrecen para una explotación agrícola o ganadera, se



ven afectadas cor factores de índole económica, especialmente rcr los va
lores de exportación,de allí que a veces el péndulo se incline tor uno 
u otro tipo de explotación.

Is denominada "Parra núneda”, que es la 
mayor extensión del territorio con aptitud natural, auelo y dina, para 
la explotación agropecuaria, que permite una ganaderia a campo abierto 
sin necesidad de estabular ganado, que solo se ve afectada por años 
ocasionales de mucna sequía, y donde hay zonas denominadas de cria y 
otras de invernada. Hay que aclarar que este término no es específico 
de clima, sino máé'bien indicativo de condiciones mejores para la ali
mentación y terminación del animal; esto sin perjuicio que los animales 
se crien y terminen su ciclo en el mismo lugar.

Hay implantación de pasturas, esto es, prepa
ración del terreno y siembra ¿Le mezclas para pastura permanente, pero 
Ultimamente los precios son muy altos y frenan esta expansión.

A nuestros efectos de un mayor empleo de plás
ticos, debemos decir que el ensilaje no ha desarrollado en la forma pre
vista, dado que los costos de los insumos y los demás factores que in
cidieron en el desarrollo económico del pais y por ende en el sectcr 
agropecuario, afectaron su desenvolvimiento, por lo cual prevemos que 
acentuándose una mejoría en este sector, la necesidad de una mayor tec
nología, en la que incluimos el silaje y la adquisición de la maquina
ria indispensable, influirá en un mayor empleo de los plásticos. 
Henificación. Es 'una práctica de larga da\a en el pais, especialmente
aplicada en los lugares de clima más apto, para que se produzca un se
cado rápido, que afecte lo menos posible el valor nutritivo del forraje. 
Generalmente se hacen fardos de 45x55cm y 90cm de largo, cuyo peso es
de unos 30kg aproximadamente.

Estos fardos se estiban, apilándolos en forma 
imoricada y constituyen reservas alimenticias .cuando el campo estamás 
desprovisto de pasto natural por razones climáticas.

Las estibas se hacen en camadas y tienen una 
altura de 4 a 5m y el número de fardos varía, de acuerdo al tiro de 
explotación.
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GeneraLmente se nacen áe i.OOC a 2.000 fardos, aún cuando las ñas usua
les don de 1.0G0-1.2G0 . La película plástica ha demostrado a n d  láser, te 
la ventaja de proteger esos fardos, contra la lluvia, nunedad,rocío,etc., 
al evitar el deterioro que oroducer. estos factores, esreciainer.te er. 
los fardos superiores. La relación entre el costo de protección

y el elemento protegido, está en relación directa ai volumen 
de deterioro que pueden sufrir los fardos expuestos a intemperie. Afon
dando aún más,podríamos calcular la párdida en kilogramos de carne con 
la párdida del valor nutritivo del fardo.

Sste proceso de protección esta ligado a los 
miamos factores que enumeramos para el ensilaje.
Loa Plásticos en el manejo y conservación del agua . Es indudable que 
las últimas décadas han sido aleccionadoras en cuanto a la necesidad de 
preservar el agua, que si en algunos lugares es pródiga y en otras esca
sa o nula, es no solo un factor limitante de cultivo, sino también que 
debe ser administrada er. forma inteligente y racional.

Al hablar de forma inteligente y racional, nos 
referimos, priiuordialmente, no sólo a los últimos adelantos técnicos en la materia, 
sino sino a las ventajas y condiciones de cada país y aún dentro de cada 
país a cada región.

Hace unos 30 años aproximadamente el Ingeniero 
Agrónomo Horacio Castro Zinny, publicó un estudio, que denominó "Siego, 
-Población-y Hiqueza", donde dividia el territorio continehtal de la 
República Argentina, en 2 partes. Una denominada A y otra B.

La parte A era el país húmedo con una superfi
cie de 743-552 km2 (30# de la superficie total y el pais B de 1.999-161 
ian2 (70# restante). En el A, la distribución de lluvias guarda relación 
con los requerimientos de la vegetación, que mayores beneficios pecuniar 
rios origina. La media anual es de 700 a 1700mm anuales y en el B son 
de 700mm para abajo, con algunas excepciones, pero requieren riego arti 
ficial oor la irregularidad de las lluvias.

Los grandes avances de la técnica no han invali
dado muchos de los conceptos expresados por su autor.
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Sn la ejecución de obras de riego y en la aop- 
rición de nuevos materiales y sistemas, cue hoy están en condiciones 
de dar nuevas soluciones, han modific?do el panorama, de manera tal, 
cue ya no podemos parcializar el problema, con una división tan absoluta. 
£1 mismo autor, ya en esa época y sin contar con esos elementos propug
naba un cambio de mentalidad para una mejor racionalización en el uso 
del agua.

Los sistemas de riego han evolucionado, si bién 
no han llegado a todos los ámbitos, ni se ha concientizado a muchos pro
ductores, que la tierra es un bién de U90 y no de abuso.

Aiín los productores de tierras, que no están su
jetas a un riego artificial, conocen la necesidad de racionalizarse, pa
ra el mejor aprovechamiento del líquido elemento, a efectos de afrontar 
lo mejor posible las consecuencias de periodos de sequia, que pueden ale 
tarar los planes mejor proyectados.

Los materiales plásticos, son hoy día, 'parte de 
una tecnologia, que aprovecha en forma racional el agua, pero de todas 
las técnicas posibles, debe elegirse la que esté en relación con la 
rentabilidad de toda la explotación. Los materiales plásticos aludidos, 
películas, caño8 semirrígidos y rígidos, elementos de riego, etc., 
intervienen en la conservación del agua con respecto a factores como: 
infiltración y subsiguiente pérdida, evaporación, conducción, drenaje, 
distribución, aprovechamiento al máximo del agua cor parte del cultivo, 
defensa del suelo por exceso de agua y la consiguiente perdida de tie
rras, etc.

En nuestro país, por la vastedad de climas y mi- 
croclimas, y de suelos, que permiten la elección de diferentes tipos 
de explotación, este es un tema que interesa sobre manera.

La experiencia existente sobre impermeabilización 
de represas, de todo tamaño y la de tanques, denominados australianos, 
este última, con una técnica propia, la de canales, así como la utiliza
ción de mangas de riego, de caños semirrígidos y rígidos, los técnicos
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aue dominan esza materia, nos permite prever aue el ordenamiento de la 
producción, ur.? inflación decreciente ,v la seguridad de una razonable 
rentabilidad, permiten prever un mejor desenvolvimiento y mayor apro
vechamiento de muchas áreas, cue requieran la aplicación de técnicas 
mas actualizadas, acompañadas además por factores de economía, finan
ciación, comercialización, etc.

SI riego por aspersión es largamente conocido y 
aplicado, de acuerdo a los conceptos emitidos y el riego por goteo, 
técnica indiscutible, es objeto de estudio, pues volvemos a repetir, 
el factor rentabilidad, es el o.ue tiene la última palabra.
Materiales plásticos empleados en el agro. Ante3 de entrar a hablar 
específicamente de cuales son los materiales plásticos usados en el 
agro, en la República Argentina, hasta el momento, debiéramos hacer 
una clasificación casi lineal en : Películas-Materiales rígidos Carlos 
y Sedes.
Io) Películas. En este sector, hasta la fecha el material más empleado 
es ei polietileno de baja densidad. En los primeros años, en los que 
se utilizó como material de sustitución, el polietileno cristal, prác
ticamente incoloro, fuá utilizado en su mayor volumen como cobertura 
de túneles e invernáculos, con duración limitada, especialmente si su 
colocación coincidia con el periodo otoño-invierno o bien primavera-ve
rano, con variantes en cada caso, pero siempre su duración era inversa
mente proporcional al largo del día, esto es dependia en primer lugar 
de la acción de los rayos ultravioleta*. Además factores adicionales 
de forma de colocación, vientos, topografía del lugar, protección na
tural, etc., que hacen a la duración de un material.

Otro detalle fundamental es que al obtenerse 
materias primas mas aptas para cada aplicación, en cuanto se refiere a 
su duración a intemperie y en la fabricación de las películas, auedó 
a cargo de la industria jerarquizar el empleo de los plásticos, al no 
regir normas que obligaran a proteger al productor.

También correspondió a la industria, en cola-
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borsción con los productores fijar normas y espesores rara distintos 
usos, lo r;e permitid una mejor coordinación del trabado er. 1? indus
tria y una ecor.omia para el productor en rrecio y en tienco.

Hace ya unos años oue el polietileno que se uti
liza, 'tiene integrado en su composición absorbedores de rayos ultravio
leta (UV), cue le confiere una mayor duración y estabilidad a la intem
perie. 21 nicronaje en estos casos es de 100 a 200 micror.es. En
tdneles de primicia de hortalizas, en zonas de clima templado, se uti
lizan películas de polietileno de 30 a 4-0 alerones y en almácigas de 
tabaco, que absorbe un apreciable volumen 50 a 70 micrones.

3n táñeles grandes, a los que se hizo referencia 
anteriormente, el micronaje aconsejable es de 150 micrones y en zonas 
frias de 200, teniendo en cuenta sobre todo, aquellas zonas de mucho 
y persistente viento.

Una práctica que va tomando incremento, ya sea en 
los invernáculos o táñeles, es el forrado interno, que se hace con pelíe 
cula de menor espesor y con distintas técnicas, para obtener entre otras 
ventajas, la más apreciable,que es la disminución de costos de calefac
ción.

La película negra para cobertura de suelos, en hor
ticultura, en nuestro país se utiliza, solo en algunos casos, pero 
especialmente en frutilla, se hace de 30 a 4-0 micrones de espesor.
EBte es un espesor rentable, hasta ahora,para el rendimiento que se 
obtiene de cosecha. Prácticas mas tecnólogicas de cultivo, el uso de 
táñeles e invernáctxos, la elección apropiada de la variedad, para 
cada zona, ya que es un cultivo que ha demostrado un poder de adapta
ción a diversos climas, permitirán un avance mas allá de lo que insináa 
en las diversas aplicaciones de la piasticultura.

En viticultura y forestación, los trabajos de cobertura 
de suelos, han confirmado los trabajos experimentados con éxito en el 
exterior, utilizando polietileno negro de 60 a 100 micrones de espesor.
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Charas rígidas. Generalmente las cue se utilizar. en el país, en cul
tivos protegidos son las de Boliester reforzado "con fibra de vidrio 
(PRFV) # material cue se obtiane, hoy día, en el oaís es de ~uy buena
calidad y su empleo está destinado a producios, especialmente flores 
o plantas, de muy alta rentabilidad.

Hemos explicado anteriormente ios factores econó
micos que influyen en la rentabilidad de la explotación agrorecuaria 
y los elementos concurrentes a rápidas amortizaciones de todos los 
insumos,a fin de que una inversión recuperada y redituable en los 
beneficios de cosecha,se exprese en el precio obtenido.

Factores de inflación y comercialización de cose
chas, obligan al productor agropecuario a ser cauto en sus inversiones.

El párrafo anterior explica porque este material 
encuentra sus limitaciones, a pesar de las excelentes ventajas que 
ofrece, ya que requiere altas inversiones de estructura y de cobertura. 
Redes. Las redes plásticas en el ámbito agrícola tiene una variedad 
de aplicaciones. Bxprofeso hemos denominado plásticas, sin especifi
car el material pues se han fabricado con polietileno de baja, de me
dia y alta densidad, variando los resultados. Primero se utilizó como 
materia prima el cloruro de polivinilideno, que indudablemente rindió 
excelentes resultados. Al margen de ello, la eficacia de las redes 
como elementos denominados "media sombra", especialmente en el área 
de la floricultura, fuá y es el de mayor aplicación, ya que sus otras 
asos, salvo en el cierre de galpones avícolas, está condicionado por 
los mismos factores de rentabilidad, a que hicimos referencia, tal 
como barrera rompevientos, antigranizo, etc,.
Caños. Los caños plásticos han adquirido una expansión amplia en to
dos los mercados de aplicación incluido el agro. Las materias primas 
principalmente utilizadas son el PVC y el polietileno. En menor pro
porción se esta empleando el polipropileno.

En lo que se refiere a conducción de agua,sin apli
cación de mátodos especiales de riego, se utilizan caños semirrígidos
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áe polietiler.o de baja densidad taapié» rígidos de ?VG.
3n ei desarrollo de técnicas mas avanzadas de

rxe^o^ lo;, clásticos tienen uns in~ervencioór. ^as en contez mcia con ios elementos tradicionales, dadas sus condiciones oe carácter teénico
del cual no abundaremos en detalles, por el carácter de informe general.

Las rosibilidades de expansión, teniendo en cuev.- 
ta lo aue demos expuesto sobre la importancia de conservación y aprovech 
miento racional del agua, eximan de comentario, por le aue al igual que 
los otros elementos,o talvez mas, por su influencia en cultivos inten
sivos y extensivos,el conjunto de lo que haga a la tecnificación ágrí- 
cola requiera el empleo masivo de los caños plásticos.
Conclusiones. Al igual que los elementos que conforman la técnologia 
agropecuaria, como son los herbicidas, pesticidas, fertilizantes, etc, 
la Plasticultura se ha incorporado en distintos campos de aplicación.

Al decir esto indicamos que la acción persistente 
desarrollada, ha creado un cierto grado de difusión y es fuente de for
mación de técnicos, que deben tener a su cargo demostrar no solo las 
ventajas de las mismas, como técnica propiamente dicho,i sino el estu
dio de la faz económica, que engloba todos los factores 
geográficos, demográficos, de producción, industrialización y comer
cialización, en un país de las caracSerísticas de la Hepáblica Argen
tina.

Estimamos necesario y bregamos por un estrechamien
to de vinculaciones entre la industria, la Universidad y los organismos 
públicos y privados, ligados al quehacer agropecuario, para tomar la 
mas amplia conciencia, que la Plasticultura, es una técnica, que atañe 
a muchas especialidades y que por sobre todo, ayuda a preservar 1эз 
dones mas preciados para un mundo cada vez mas poblado: suelo agrícola 
y agua.

Anexos biolicgraffa y mapas
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Consuj::Q de rj^sticos en el a^ro

La evaluación estadística ce cons ato de -lás-
ticos en el agro, se na hecho en estos áitirnos años ~uy difícil ror dos 
circunstancias bastante disimiles:
Ia) el mejoramiento ce las películas de polietileno, de uso casi exclu
sivo, en la cobertura de invernáculos y tiíneles grandes,• mediante el

en consecuencia, dado que no hubo aumento de superficies cubierta^* dis
minuyó el volumen de fabricación específica para el agro.
2°) el material do específicamente fabricado para uso agrícola, que se 
utiliza, especialmente en el forrado interior de invernáculos, es difí
cilmente detectabie.

minución de productores hortícolas, la retracción en insumos que no ase
guren fehacientemente una mayor rentabilidad y otros aspectos que no ha
cen a la producción, pero sí a la comercialización.

cialmente el polietileno negro, los factores incidentes son similares 
dada la discutida rentabilidad de las explotaciones agrícola, especial
mente la ganadería, lo que ha influido en todos los usos.

Experiencias exitosas en mulching de viñas y salicá
ceas, permiten esperar, una evolución ascendente.

Consideramos que en paises, demográficamente atípáeos 
demográficamente, como es nuestro caso, la relación consumo/percápita, 
no es válida ni expresiva.

APLICACION Año 1979 Consumo Tns.
Invernáculos, Táñeles
Grandes y clásicos 1.100Caños de PVC y Pebg 4.000Cobertura de suelos,Silos,
Estibas,Almacenamiento, Re
servas de agua,Mangas de
riego. 1.200
Containers

A esto hay que agregar, cono ya hemos dicho la dis=

En lo que respecta al uso del plástico negro, es-

Tejidos y redes
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Fisononia regional de la República Argentina. Frof. Federico A.Daus
ííapa Ecológico Abreviado de la República Argentina. Frof. Juan Fapadakis
Cultivos protegidos en el Sur del país. Ing.Agr. José Les.iak. (7Io Colo

cuio Internacional)
Protección de tomates en invierno. Ing.Agr. Natividad F.Rodriguez. (Pri

mer Congreso Nacional de Plásticos en 
el Agro).

Coberturas plásticas en hortalizas. Ing.Agr. José Ploper (Primer Congreso
Nacional de Plásticos en el Agro)

Biego, Poblacién, Hiqueza. Ingeniero Agrónomo Horacio Castro Zinny.
Impermeabilizacién de Tanques Australianos. Ing. Agr. Elias Sagalovsky

Sr.Saúl Hourbiegt.
Estadísticas. Cámara Argentina de la Industria Plástica. Noticiero del

Plástico. Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC)

Calendario de pfertas de hortalizas frescas en Buenos Aires. Secretaria
de Estado de Agricultura yGanaaeria e Instituto 
de Ciencias Agrícolas (1977)

Nota. Los mapas responden al trabajo del Profesor Juan Papadakis y a la 
mencién de su trabajo arriba indicado.

El mapa de regiones hortícolas caracteriza re
giones definidas, está publicado en el trabajo del Instituto de Ciencias 
Agrícolas, pero sin perjuicio de ello, existen muchas zonas de i: .fluencia 
local y otras donde la Plasticultura puede tener un amplio desarrollo, 
pero queda limitada por las razones expuestas en el presente trabajo.

Buenos Aires Agosto de 1980
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REGIONES ECOLOGICAS ¡Véase Capitule n

X O R D E S T E
I . 1 \li>ione«
1.2 Ci.iru-nte» Norte 
l i Mi-xi|n>tainia Central 
l . l  Krciún Algodonera 
1.5 Tierras fialomóríicas 

ilei Giaco S.F..

2 N O R O E S T E

• 2.1 Giaco Occidental
2 .2  Regiones Azucareras
2 .3  Alturas Medias dei

N.O.
2 .4  Selva Tucumano- 

oranense
2 .5  Altiplano

3 . REGION PAMPEANA 
3. J. Pampa Subtropical 

Linera
3 .2  Pampa Subtropical 

Alfálfete
3 .3  Pampa Subtropical 

Manisera
3 .4  Pampa Agrícola Norte
3 .5  Pampa Agrícola Sur
3 .6  Pampa Occidental
3 .7  Pampa Deprimida
3 .8  C»«ta v Delta del Pa- 

raná-La Plata

í. OESTE
• 1 Valles Gilchaquiea

¿ Catamarca-La Rioja- 
San Juan
Mendoxa

i .4 Río Negro
4 .5 Sierras de Córdoba- 

San Luis
4 .6 Bosque Ralo Pam

peano

5. PATAGONIA
5.1 Patagonia Semi

desertica
5 .2 Patagonia Semiàrida
5 .3 Pradera Fueguina
5 .4 Cordillera Húmeda 

con Verano Seco
5 .5 Cordillera Üumeda
5 .6 Piso Alpine
5 .7 Glaciares
5 .8 Malvinas

6 . ANTARTIDA
6 .1 Ceorgias del Sur
6 .2 Oreadas del Sur- 

Decepción
Ó.3 Interior de la Antár

tida
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T1P0 S  DE VEDANO *

N .H  U  rWir tr  f ila m e n 
ti- j  I j«  <-<»miteti»ne» iérmi«*a>; n«* f  io- 
n ú  ti .iiriM iirracti'm  !a Mt|uta •• iui- 
itKiljii.

■ OJ Fresco, noches cálidas

■ 6T Fresco, noches frescas

■ 6S Muy fresco, noches cá
nda*

■ 611 Muy fresco, roch es  
frescas

□ 60 Fresco: puede helar, 
pero raramente, en ple
no yeranu

□ 60 Muy fresco; puede he
lar, pero raramente.
rn pleno verano

I. Verano suficientemente ca
lido-largo para algodón

□ 8 Z

□ 8 Y

□ 8 W

■ 8 V

■ 8 U

Tórrido, noche? dema
siado cálidas

Cálido, noche? dema
siado cálidas

Tórrido, noches cálidas

Cálido, noches cálidas

Fresco, noches cálidas

11. V erano suficientemente 
calitlo-largo para arroz, pero 
no para algodón.

7V Calido, noches cálidas

iv. y-. rano suficientemente 
largo para ntaiz. pero insufi
cientemente cálido para este 
cultivo.

□ 5o Muy fresco; puede he
lar. pero raramente, 
en pleno verano.

V . y erano suficientemente 
'•álidc-iargo para trigo, pero 
no -ti mais.

Q

Fresco: puede helar,
pero raramente, en ple
no • -rano

Muy fresco; puede he
lar. raramente, en ple
no verano

Fresquísimo; puede he
lar, pero raramente, 
en pleno verano

( - 1 -IN Ftesco: riesgo de lie-
1 I ludas considerable 1-0

pleno verano

Fresquísimo; puede he
lar, pero raramente, 
en pieno verano

Fresquísimo: riesgo
de heiadaa considera

ble en pleno' verano

Fresquísimo; h i e l a  
normalmente en pleno 
verano

Frío; riesgo de hela
das considerable en 
pleno verano

VII. Verano suficientemente 
cálido para prado alpino, pe
ro demasiado helador para 
bosque.

Fresquísimo; riesgo  
considerable de hela
das en pleno verano

Fresquísimo; li i e I l 
normalmente en pleno 
verano

Frió; hiela casi todas 
las noches

2e Muy frío, muy helador

Viti- Verana suficientemente 
cálido para tundra, pero no 
fiara prado alpino.

1E Müv frío

7U Fresco, noches cálida? 

7T Fresco, noches frescas

V I. Verano suficientemente 
cálitlo-largo para bosque, pe
ro no para trigo.

III. Verano suficientemente 
calido-largo para maíz, pero 
no para arroz.

6W Tórrido, noches cálidas

6V Cálido, noches cálidas

□ 3 0  Fresco; puede helar, 
pero raramente, en ple
no verano

P ilo Muy fresco; puede he
lar, pero raramente, 
en pleno verano

| IO Helado

IX. Verano insuficientemente 
cálido aun para tundra.

I 0 0  Helado

• Adaptada da J. Papai e kit, "Cti- 
metas o/ tha World and their 
l’aunriatilies". 197S.
Véase eaadro I 7 nata al pie del 
enadto 2.
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TIPOS OE VERANO *
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T IP O S  0 6  IN V IE R N O  *

-*• K I-» ^  rrften* *«»4.» •
...... .1 1**̂  <*»itllrtf»fir!* nu -•*
' - H • *:t «*i|uin «tri *».

*" - ri f urni ih ■*«if*rrf 4̂ «■ r»**- « •
?........ li.

I Invierna luficientemenir 
henipnn para rilrus; vernali- 
zacuin alpa defideale; crrri- 
rruenio rnuy bwtno.

ITZI ..

• «l»r lirlaiia* mi 
‘Milli». •«’ jil ir r ìr  I l j lt iv .i l

fiiL'ia Im m .im i

Il *•«•)*»» ile licluda"» | »*•
• furfìu

uraiiil*’

Il ¡m ’termi lufirirnirnirnir 
hentpnu ¡Mira ritriti; perniili- 
zmimi lufirtenle. rreetmieni., 
lu-enn.

C U  I. Kicsgu de hduda- mitii■
inn: se puede culli..tr
hwla lianano

C Z 3  K Rilego de hrladu.« |w
l(MWÌ0

C Z 3  j Kleago de hidadas urunilf-

ili. ! ni terna io fimeiil riti rnl-
htntpno ¡¡ara ritru.i; rrritnli- 
iiuiiin tu finente, rrn-tmirnln 
reputar.

r~~~l ir 
C U  c

Riesgri <lr hrÌUila> fili
li imo
Ripago ile liclacia.'* jm-- 
queno
Riwpn de hrladm* ^;ainli*

IV. invienti» mfieicnfemrotr 
benigno para tn*cnat /pero /tu 
para citrus.

S F Crecimtenlo burini 
f Crrcfmirnlo reputar 

K Crecimiento prtjurrìn

V. inviamo utfictenfemrhtr 
benigno para frigo, \#rn no 
para avena.

B
e Crccimirnto |»e<|urri<»
D Crrcimitinio i;u»i nulo 
C Crrciniimlo nulo

VI. inuterno
henitino aun pura frigo.

Sub'pni.ir
f'-.Ur

• Adtlfpltldo l/r /. Pltptuillki.t, ’'f'.h • 
mairs ttf thè (Foriti tinti id*-tr
P atm on iities’*. 1975. 
yrtt»e Mmhirr cuadro  /  v noto 
ni gte del rnmiro l.
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REGIMENES HIDRIDOS *

HU Siempre húmedo

Hu Húmedo

MO Monzónico lluvioso

Mn Monzónicn seco

rno Monzónico seiniáridn

ME Mediterráneo lluvioso

Me Mediterráneo seco

me mediterráneo semi- 
ando

,"io Eatépico, tendencia 
monzón ica

Me Eatépico. tendencia 
mediterránea.

•o Isohigro semiárido. 
tendencia monzónica

Isohigro
tendencia

semiárido.
mediierráurii

Desértico monzónin>

.le Desértico meditcrránei.

iis Desértico isohicro

ila Desértico absoluto

N..IS. En e i  régim en stem p tr h ú 
m edo tod os <ot m eses ion  húm r- 
,l o t ; n  t i  húm edo, ningún  « n  
■ i teco , p ero  t í  ex c ed tn le  iir llu- 
un (L n )  es con sid erab le . En ri 
mu,-, uiniza, t i  v rn n o  t i  m es hu- 
"linio tiur el lao ien te-p r im u eeh i. 
En 11 m ed iterrán eo  lln rre  m ol tn 
in lirrn o  qu e  en peroro . En ri 
■uihipro no hay r i la c io n t i  h id ra  
, ns liirn ti t ím id a s . En ei d e irr-  
iin i t "ti ii i  lo  i  m eses, con m áxi
m a inr-lita su perior a 15. ton  < ■■ 
- ni. Hura ti r l m iel unes más d  fili
lí lili" ! tir ios reg im en et, véust 
"hm s iit i  autor.
* i'ni\t otros optas de! autor.



INDICE DE SEQUIA(S)

1 0-50 mm

2 50-100 mm

3 100-200 mm

4  200-300 mm

5 300-40C mm

6  400-600 mm

7 600-800 mm

8  800-1.000 mm

9 1.000-1.300 mm

10 mas de 1 3 0 0  nim

* Véate cuadro I. El iudict de 
tequia es la dilertacia entre llu
via j  eoapotranspiración potencial 
I necesidades en agua de las cul- 
titos i durante la estación m- 
hùmeda.

Véase también cuadro 1.
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TIPOS DE CLIMA *

Tierra fría
2 .2  Tierra (ría baja
2 .3  Tierra frin inedia
2 .4  Tierra fría alia
2 .5  Andino bajo 
2.G Andino alio 
2 .7  Sub-andino

.1. Desiertos

m m ¡ 3 .2 Desiert»,
tropical
Desierto
tropical

tórrido sub

tu : ¡ 3 .4 marino «uh-

M i 3 .5 Desierto de tierra fría
3 .8 Desierto pampeano

M M 3 .9 Desierto patagónico

Subtropicales
4 .1 Subtropical húmedo
4 .2 Subtropical conti

nental
4 .3 Semi-tropical conti

nental
4 .4 Semi-tropical húined
4 .5 Subtropical semi-

estépico
4 .6 Semi-tropical acnii-

estcpico
4 .7 Subtropical marino

Pampeanos
5 .1  Pampeano típico
5 .2  Pampeano helador
5 .3  Pampeano subtropical
5 .4  Pampeano marino
5 .6  Pampeano monzónico
5 .7  Pampeano aeir.iárido
5 .8  Pradera patagónica
5 .9  Patagónico semiárido

6 . Mediterráneos 
6 .6  Mediterráneo 
6 .8  Mediterráneo 

árido marino

frío
semi-

7. Marinos
7 .1  Marino cálido 
7 .4  Marino polar 
7 .8  Patagónico húmedo

10. Polares
IflBE.l 10.'! Desierto subplacinl

H 10. 4 Glaciares |*er|>Huos 
10. 5  Alpino

i cuse lam inen cuadro I.
9 A daptado d e  J .  J'nf>adaki%, 
mates »t the W urfd and their  
" f'o ten tia iities” , I97S. don d e e i  •«*- 
tui da  ¡a d esrripción  d e  $ran nú-  
m ero d e  , n o c io n es  d e  otras  |w r -  
ses ) d on d e se  encuentran hn  
m ism as rfimtts (AJ2S0 estaciones i.

t

$
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