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Usted tJehería ocuparse de sus culti-

vus, peru sus pruhlemas del riego crecen

aún más aprisa quc sus cusechas.

k'ruhlctttas de ajuslc, de presión, de

^le^gaste.

f^l c;iñun de riegu 103 Rain Bird

Kain C^un , nu le d^í ninguno de

csu^ pruhlcmas. La ^unt-

pcn^ación de presirín, ^

pur ejentplo, es una dc las

^ara^ieríslicas de su ditieñu

Nada hay cn ^I cumplicadu. Poras

pi^^^as ^^ scnrillas.

Pero nene ou^as ventajas muy pe-

culiares, curno pur ejemplo, la de

dispuner dcjuego de hoyuillas auto-

rregulahles, que perrniten intercam-

hiarlas ^in necesidad de ningún reajuste.

Un Irenu totalmentc protegidu cun-

tra el dcsgaste producido por ^tguas

corru,iva^.

Un recurridu de retru^eso, que evita

los gulpes violenlus.

Los cngrasadores, culoradus run prc-

pa ra

n^uni:u^ el caiíun
^ ^

engra,arlo. Y aunque le

digan lo contrario, el cañon

se ha de luhricar después de cad^°^^'
Iempurada del riego. Las cucha-

ras, ^tl igual que las demá,

R.4/N^B/RD^^
^ Aporta t^ueva^ ideas !

^iónxevitan el tener yue des-

piet.as sontetidas a!u. rt^erlus de la

erusión, son desn^untahles.

Y una última ^usa pur añadir: el car,un

de riego 103 h^in 13ird Elain (;un ,

tienc un me;ur rendintientu y un mejur

alcan^e, gracias al disciru ^ónico e^clu-

sivu, del codo y de la huquilla.

;^ Entunres por yué niimar una deli-

cada ^rialura nrecani^a^' fLetírela a un

rin^ón resguardado de la Iluvia y del

vientu, y sustitúy^ela por una, rubusta,

de la lantilia Kain F3ird: nuesiras ^ria-

tw^ati son chicarrunes ^in prohlemas'

I^iríjase a tiu disu^ihuidor Kain f3ird.

o sulicite m.ís amplia inlorma-

ción a: Kain l3ird L:urupe S.á.r.l.

B.N. 33 Les Milles (1-ranre)
Tél. (4^) '6.>4.(^ 1

^^éle^ 4100^^4

CRl Ram F3ird y Rain Gun son unas marcas registradas de Rain Bird Spnnkler Mfg. Corp . 7O45 N- Grand Ave- Glendora CA )1 7J0



EI tomate
que no Ileqará
hecho salsa.

No tendrá tiempo, ni
motivos. Volará cómodamente
instalado en la bodega de un avión
de Iberia. Igual que las naranjas,
las flores, las ostras y los peces de
colores.

Porque hay productos que
no pueden perder tiempo. Y si usted
los exporta, es necesario que tenga en "

a,H .
^

cuenta estas ventajas.
El transporte aéreo ya no es sólo muy

rápido en el ciélo. También lo es en la tierra desde'' ^
terminales automatizadas de Iberia.

Así ahorra tiempo. "Time is money" dicen los americanos.
Y nosotros decimos algo más. Si los productos llegan a destino
enseguida, su capital no pasa largo tiempo viajando. Importante si se
tiene en cuenta el precio del dinero y las fluctuaciones monetarias.
A ésto agregue la reducción de costos por embal^aje, almacenamiento
y seguro y verá por qué el transporte aéreo resulta cada día más
rentable.

Iberia puede transportar sus productos con todas estas
ventajas y, desde España, con otras que las demás compañías aéreas
no pueden ofrecerle. (Ejemplo: somos los únicos que volamos
a 20 países americanos).

Infórmese. Haga una visita a su Agente Autorizado de Carga
Aérea (en España hay 189) o a Cargo Iberia.

Infórmese. Es más rentable.

CARGO ^^ .
/BER/A. ^
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EDITORIAL^

Ilega, F IMA
LA LEY DE LA MECANIZACION

Llegamos a FIMA otro año más.
Una feria monográfica y asequible
para el expositor y el visitante,
aunque ya con problemas de em-
plazamiento y espacio.

Zaragoza, una vez más, por el
hecho de haberse adelantado no
sólo a Madrid o Barcelona, sino a
im^portantes capitales de zonas
agrícolas (Sevilla, Valencia, Valla-
dolid, Murcia, etc.), es el centro
hispano de la mecanización agra-
ria (la prapia exposición, la con-
ferencia, Ias diversas act^ividades
programadas, la demostración, et-
cétera).

Llega este año FIMA en am^bien-
te de una crisis económica, que
em^pieza ya a ser familiar entre los
españoles y que en el sector agra-
rio se acusa de modo especial por
las difíciles situaciones actuales
de rentabilidad en muchas explo-
taciones y la extensión alcanzada
por el paro en Ias zonas agrícolas
extensivas. Un paro, tan angustio-
so, injusto y tradicional como in-
capacitado de solución a través
del sector agrario, a quien se lo
quieren endosar con etiqueta de
exclusivi^dad. Un paro que precisa
de acciones conjuntas y estructu-
rales y que es aneodóticamente
enemigo de la mecanización agra-
ria. "No a ias máquinas ^del oli-
var", rezan muchos letreros en
pueblos an^daluces en donde la
recolección mecanizada de acei-
tunas n.i siquiera ha iniciado su
andadura.

FIMA Ilega tam^bién en ambien-
te de altos costes de producción
--c a u s a n t e de las dificultades
apuntadas de rentabiiidad- ^debi-
do a Ias subidas de salarios -que

son justas- y a las de los insu-
mos (maquinaria, abonos, carbu-
rantes, insecticidas, etc.) -que
^pueden ser no tan justas.

Uno de los ^problemas, el de la
energía, considerado en artículo
aparte, es irreversible, mientras no
se descub^ran nuevas fuentes más
económicas. La necesidad media
de gasóleo agrícola para el labo-
reo es del onden de 75 litros por
hectárea cultivada y año, a^parte
de otras actividades com^plemen-
tarias, por lo que es alarmante la
consideración de lo que re^presen-
ta la cuantía global de las subi^das
acostum^bradas de estos carbu-
rantes.

En fin, FIMA Ilega con sus má-
quinas, al igual que Io han hecho
recientemente París y Verona, a
imiponer la ley de la mecanización
en el cam;po, im^prescindible si se
le quiere considerar como un sec-
tor y una actividad económ^ica. Y
Ilega de casa -toca madera- a
una buena cosecha. Por lo me-
nos ha hecho frío cuando corres-
pondía y ha Ilovido con cierta
consideración. Seria aleccionador
que una gran posible cosecha re-
solviera de cuajo Ia mayoría de
los problemas planteados por la
crisis económica en España.

No sería la primera vez que el
cam^po sacara las castañas del
fuego ^de muchos ^problemas gene-
rales ^del país. Por de pronto, sus
prapios ^problemas los ha de re-
solver en la 4ínea de ia concentra-
ción y de la rentabilidad, para lo
cuad las máquinas son necesarias
y casi siem^pre imprescindibles. Se
irrnpone Ia ley de la mecanización
del campo.

PREMIOS A

En 1928 un gru^po de ingenieros
agrónomos decidieron furrdar la
Editorial Agrícola Es^paño9a, S. A.,
la cual tenia que administrar, co-
mo objetivo inmediato, la revista
mensual AGRICULTURA, lo que
aconteció a^partir de enero de
1929.

Desde entonces, al margen de
actividades de edición de libros,
AGRICULTURA ha sabido ^prevale-
cer, en continuada entrega al ser-
vicio de la divulgación de la te^c-
nología agraria, en favor de agri-
cultores y ganaderos, a q^uienes
preferentemente la revista va diri-
gida, contra viento y marea de
cambios políticos y económicos.

Por esto, y con un cierto orgullo
de haber cum^plido una tarea, res-
paldada ^or una au^diencia cam-
pesina durante cincuenta años,
AGRICULTURA se honra en pro-
clamar su satisfacción con el de-
seo de que este cum^pleaños sea
corr^parti^do por cuantos, desde la
postura de la audiencia o de la
colaboración, han hecho ^posif^le
estos cincuenta años y están dis-
puestos a ^prolongar otro ^período
divulgador.

Por esto, adelantamos a nues-
tros lectores que, con ocasión de
FIMA-78 en Zaragoza, se darán a
conocer públicamente los detalles
de convocatorias de dos activida-
des de AGRICULTURA de las si-
g^uientes genéricas caracterfsticas.

- Cincuentenario de AGRICUL-
TURA: (cincuenta años de temas
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Aviación
Agrícola

GRICULTURA

agrarios a través de la revista
AGRICULTURA).

- Premio a artículos de natu-
raleza agraria.

Los detalles de estas convoca-
torias serán dados a conocer con
o c a s i ó n de la efemérides de
FIMA-78, en Zaragoza, certamen al
cual dedicamos, como otros años,
esta edición de marzo.

LA PRENSA AGRARIA
EN ZARAGOZA

Como en ediciones anteriores
de FIMA, la prensa que se preo^cu-
pa del campo y de sus productos
estará presente en Zaragoza.

EI día 13 se celeb^rará una jor-
nada de la prensa agroalim^ntaria,
organizada por la Feria y la Aso-
ciación Española de la Prensa
Técnica (Seccibn de Publicacio-
nes Agropecuarias), bajo el ^patro-
cinio del Ministerio de Agricultura.

EI sába^do día 15 se reunirán en
Zaragoza los periodistas que for-
man parte de la Asociación Espa-
ñola de Publ^icistas y Es^critores
Agrarios (A. P. A. E.).

De esta forma las asociaciones,
a escala nacional, que represen-
tan respectivamente las revistas
agraria,s y los periodistas agrarios,
conceden su justa importancia a
FIMA, al campo y a su mecaniza-
ción.

Lejos están los tiem^pos del ara-
do romano y de la siembra a vo-
leo. E incluso ya emp^ieza a ser
historia muchos de los equipos
mecánicos terrestres que no fue-
ron, no hace mucho, avanzad^illa
de la mecaniza^eión del cam^po.

Hace unos dí^as nos decía un
ilustre agrónomo que la agricul`tu-
ra empezaba a Ilegarnos desde el
aire. En efecto, el empleo de lo
que pudiéramos Ilamar "aviación
agrícola" está en continua alza.

Y no sólo avanza la tecnología
del empleo de avionetas y heli-
cópteros para los tratamientos
contra las plagas y enfermedades
de los cultivos, sobre todo en
cam^pañas colectivas dirigídas, si-
no que el uso de la aviación tiene
múlti^ples facetas.

Por de pronto el em^pleo de ae-
ronave,s en la lucha contra los
parásitos ^perjudiciales au^menta
día a^día en razón de los es^pec-
taculares avances técnicos de
aplicación de los productos (U.B.V.
por ejemplo) y de motivaciones
de coste y aportunidad.

Pero es que el reparto de las
semillas de siembra o de los abo-
nos, a b^ase de extensiones ade-
cuadas, son actividades de da
aviación agrícola que abren es^pe-
ranzas a futuras reduociones de
costes de praducción.

En el aire se intenta aplicar téc-
nicas modernas para la lucha an-
tigranizo, para observar y detener
los devasta^dores fuegos de nues-
tros bosques, para detectar inten-
sidades o invasiones de insectos
nocivos, para fotografiar extensas
zonas a fin de reproducir mapas
que sirvan para confecciones de
catastros, inventarios, etc.

La foto-interpretación, que tiene
su base en las fotografías aéreas,
está alcanzando unos insos^pecha-.
dos niveles de utilidad. Como a^pli-
cación inmediata estas técnicas
posibilitan la localización de las
masas de cu/tivo, tan irr^portantes
a la hora de ^programar orientacio-
nes productivas así como impor-
tantes estudios previos de deter-
minación de suelos y de potencia-
les productivos de nuestras co-
marcas agrarias.

La re^alización de catastros e in-
ventarios, tan necesarios para la
programación de la poóítica agra-
ria, son la única base esta^d^ística
que ofrece hoy día cara^cteres de
fideóidad.

Las fotografías aéreas, además,
posibilitan el em^p^leo de películas
especiales, basadas en técnicas
de aprovechamiento de los rayos
infrarrojos, con Ias que es ^posible
detectar el estado de las cose-
chas.

En fin, la mayoría de todas es-
tas técnicas y aplicaciones permi-
ten un im^portante ahorro de tra-
bajos, antes obl^igatoriamente de-
pendientes de minuciosos paseos
por el campo, y hoy día facilitadas
por observaciones de gabinete.

Nuestro número de marzo, que
presta una especial atención a la
aviación agrícola, quiere testimo-
niar, a través de FIMA-78, una es-
pecial consideración a los abne-
gados "pilotos agrarios" que ha-
cen posible muchos avances en
aplicación de tecnología, en favor
de nuestra producción y rentabili-
da^d agrarias, los cuales han sido
la base ^de los objetivos persegui-
dos en los recientes cursos espe-
ciales celebrados en Madrid.
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OPINIONES
Por Julián BRIZ (*)

•

precios
A^RARIOS

NUDO GORDIANO DE LA POLITICA AGRARIA
Situados ya en la recta final de

discusión de los precios agrarios,
ha sido de sumo interés contras-
tar las opiniones de diversos ex-
pertos en el tema, que recogemos
a continuación de forma sintetiza-
da, y con el convencimiento de
que hay muchos aspectos que he-
mos dejado en el tintero, dada la
amplitud y profundidad del tema,
pero con el ánimo de esquemati-
zar algunos de los capítulos bási-
cos que, sin lugar a dudas, están
sobre el tapete de las negociacio-
nes que se están realizando entre
la Administración y las distintas
agrupaciones de agricultores.

Mesa r^^t:icnc^a sobre "regulaci^in
e ir^ci^^encia de los
prE^c^os agrarios"

La Asociación Nacional de In-
►,^enieros Agrónomos organizó el
pas •do día 28 de febrero una
me^a redonda en la sede del Ins-
tituto de Ingenieros Civiles de
Madrid.

La constitución y temas de for-
ma esquemática fueron los si-
guientes:

Ccacrd^nador:
D. Julián Briz Escribano.

Mocerador:
D. José Vergara Doncel.

Parti=:iF^zntes:
- D. Juan José Burgsz, Dr. Inge-

niero Agrónomo.
- D. Alberto San Gabriel, Dr. Ve-

terinario.
- D. Miguel Aponte, de la Aso-

ciación Nacional de Fabrican-
tes de Azúcar.

- D. Angel Fernández Rojas, de
la Agrupación de Piensos
Compuestos.

- D. Antonio García de Pablos,

' Doctor Ingeniero Agrónomo.

de la Organización de Consu-
midores y Usuarios.

- D. Adolfo Sánchez, de la Con-
federación Nacional de Agri-
cultores.

- D. Fernando Sanz Pastor, de
la Federación Sindical de
Agricultores Independientes.

- D. Mateo Sierra, de la Coordi-
nadora de las Uniones de Agri-
cultores y Ganaderos. (Ausen-
te por motivos de salud.)

Temas:

1. Objetivos de la regulación de
precios.

2. Intervención de organismos
estatales.

3. Convenios interprofesionales,
autorregulación, etc.

4. Tendencias actuales de la po-
lítica de precios. EI Pacto de
la Moncloa.

Como introducción se recalcó
la importancia de la invención de
los precios, idea genial que permi-
tió sustituir el trueque en las rela-
ciones comerciales, la disposición
de un signo en la economía que
nos indica la marcha de la misma,
y en otro ámbito un valioso ins-
trumento de intervención en nu-
merosas ocasiones como apoyo 0
freno de determinados sectores.

Los distintos componentes de la
rr.esa expusieron sus puntos de
vista, mucF:os de los cuales fue-
ron contrastados posteriormente
durante el coloquio abierto con el
público asistente.

Como objetivos de los precios
se señalaron, entre otros: orienta-
ción de las ,oroducciones, com-
pensar el desequilibrio de rentas
de los agricultores con respecto a
los otros servicios, protección al
ccnsumidor, estabilización de los
mercados, etc.

En productos ganaderos, ade-
más de los factores como la esta-
cionalidad (especialmente en le-

che y huevos) ha de tenerse en
cuenta el hecho significativo de
que los costes variables suponen
de un 75 a un 80 por 100 del total,
lo que condiciona en gran parte
las intervenciones.

Estaba en el ánimo general que,
aunque las actuaciones de la Ad-
ministración sobre un pequeño
porcentaje de las transacciones
permiten, con frecuencia, regular
el msrcado, debido a la inelastici-
dad de las funciones de oferta y
demanda, lo cierto es que cada
vez dichas intervenciones vienen
resultando más onerosas y más
frecuentes, lo que obliga a replan-
tearse seriamente la búsqueda de
otras soluciones.

Una faceta a tener en conside-
ración son los convenios interpro-
fesionales, que permitan tanto la
propia autorregulación de los sec-
tores como el punto de apoyo de
la Administración para ejecutar
gran parte de las medidas esta-
bilizadoras de los mercados, que,
por otra parte, resultaría imposible
o muy difíciles de realizar de for-
ma eficaz.

La política de cereales-pienso,
como base de una cabaña nacio-
nal adecuada fue otro de los te-
mas tratados con detenimiento,
exponiéndose diversos puntos de
vista. Por un lado, resulta eviden-
te el esfuerzo realizado por el
sector ganadero, de forma patente
el avícola en abastecer el merca-
do nacional a niveles adecuados,
tanto en cantidad como en cali-
dad.

Todo ello ha requerido el em-
pleo de una tecnología, unas ra-
zas de animales selectos y unas
impcrtaciones sucesivas, especial-
mente en maíz y soja, y todo ello
a unos precios de producto final
a niveles más bajos que los eu-
ropeos.

Se consideró, no obstante, la
necesidad de fomentar las pro-
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ducciones nacionales, que palia-
ran el déficit de la balanza comer-
cial agraria. En cuanto a nuestra
dependencia tecnológica de Esta-
dos Unidos, en el sector avíco!a
se especiíicó que era esencial-
mente genética, pues las raciones
alimsnticias vienen condicionadas
por las propias razas y por necesi-
dades de lograr unos buenos índi-
ces de transformación en el míni-
mo período de tiempo, además de
la responsabilidad de abasteci-
miento del mercado nacional.

De todas formas, se estimó la
necesidad de fomentar al máximo
los cereales-pienso, especialmente
el trigo como sustitutivo más pró-
ximo del maíz, y que de fcrma sis-
temática se ha venido olvidando
en nuestro país, desde el punto
de vista de alimentación ganadera.

La intervención del representan-
te de los consumidores se centró
en una serie de puntos básicos:
• S^olidaridad del consumidor

con el agricultor.
• Reconocimiento del hecho evi-

dente de que los agricultores
^on consun^idores marginados.

• Desfase excesivo entre los
precics percibidos por los
►gricultores y los pagados por
el ama de casa.

• Apertura y colaboración con
el consumidor por parte del
sector agrario, en contraste
con el hermetismo y rechazo
que sufren por parte de los
sectorES industria y servicios.

• Falta acusada de coordinación
entre los distintos departa-
mentos ministeriales de la Ad-
ministración, especial m e n t e
Comercio y Agricultura.

• Marginación de los consumi-
dorES en la oolítica guberna-
msntal, Pacto de la Mcncloa,
etcétera.

• Insolidaridad y lucha aislada
de ciertos movimientos sindi-
cales que pretenden conse-
guir una elevación parcial de
sus sal3rios, congelando el
coste de la vida, en definitiva
las elevaciones de rentas en
otros sectores.

• Es necesaria una mayor edu-
cación del consumidor que
pueds discernir la calidad de
los alimentos, su correlación
con el precio, etc.

• Hay que mejorar la transpa-
rencia del mercado y estimu-
lar los contactos agricultores-
consumidores.

• En la actualidad, los represen-
tantes de los consumidores,
encuentran facilidades de in-
formación e intervención, en
organismos como el FORPPA,
mientras que otros netamente
ccmarcales les cierran las
puertas.

Los representantes de los agri-
cultores pusieron de manifiesto:

• EI agravio comparativo del
sector rural respecto a los
restantes, diferencia que se va
incrementando.

• Dificultad de imponer un libe-
ralismo económico en los
mercados agrarios.

• Marginación por parte de los
poderes públicos, pues el mis-
mo Pacto de la Moncloa rsco-
mienda simplemente que no
se incrementasen las diferen-
cias del sECtor agrario respec-
to a los demás, cuando en rea-
lidad hay que tratar no de
mantEner, sino de disminuir.

• Estudios realizados por cliChas
ascciacicnes proponen que
una elevación de precios agra-
rios con un 4 por 1^G anual
por encima de los otros secto-
res, durante un período de
quince añcs permitiría que el
sector rural alcanzara un nivel
de renta del 70 .oor 1C0 de los
otros sectores.

• Estimular y orientar las pro-
ducciones para conseguir
nuestra Balanza Comercial.

• Dar mayor capacidad y agili-
d^.d de actuación al FORPPA
para intervenir en aquellos
sectores que necesiten una re-
gulación del mercado.

• Necesidad imperiosa de ir a
un Ministerio de Agricultura y
alimentación que permita re-
ducir las contradicciones ac-
tuales entre los distintos de-
partamentos y ordenar eficaz-
mente las importaciones.

• Lograr la adecuada relación
produ •tividad-precio, clar i f i-
car la comercíalización y con-
seguir unos niveles de pro-
ducción óptimos.

^ ^^
^

• Política fiscal coherente, a tra-
vés de unas subvenciones di-
rectas y mejora de servicios
sanitarios, escuelas, etc.

• Ampliación del abanico de
prcducciones existentes.

• Acción política conjunta que
permita incidir positivamente
en las actividades legislativas,
incluso recoger en la consti-
tución la necesidad de evitar
un deterioro mayor en el nivel
de vida del campo.

Durante el coloquio, que se pro-
longó ampliamente, se matizaron y
delimitaron muchos de los aspec-
tcs ccment►dos, planteándose una
serie de interrogantes sobre si la
política de precios sirve para algo,
si rESUlta eficaz como ;oolítica de
rentas, si pErmite evitar las situa-
ciones dE déficit y excedentes, et-
cétera.

La política de precios seguida
en nuestro país, se dijo, ha sido
de;?cErtada, costosa y contrapro-
ducente. Se recurre a ella por ser
más fácil y más vistosa, y porque
el propio sector agrario (como ha
ocurrido en Estados Unidos) está
más inclinado a ella que a otras
medidas. Es necesario acompa-
ñarla y, en su caso, sustituirla por
una política de estructuras, fiscal
y económica coherente.

Parece evidente que la oolítica
de precies no es sustitutiva de una
política de rentas, no puede pre-
tenderse elevar el nivel de vida de
un sector como el agrario sólo
en precios, pues, además que ello
crea situ3ciones injustas de dis-
tribución de rentas en el propio
sectcr resulta inviable.

La necesidad de intervencionis-
mo constante en Ics mercados
agrarics ha hecho que por algu-
nos autores se le considere el
"sector enfermo" de la economía,
y las crisis de instituciones como
la C. E. E. vienen motivadas en
gran parte por el desajuste en el
sector agrario.

P.hcra bien, dado que es un sec-
tor básico en la alimentación y
que sufre una situación discri-
minataria, cuanto más rá;?idas y
Eficaces sean las medidas a adop-
tar, mayores serán las probabilida-
des de resolver sus múltiples pro-
f,lsmas, que, en definitiva, son los
1^e todos Ics españoles.
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Balance
Energétíco

NECESIDADES DE ENERGIA
EN LA

PRODUCCION AGRARIA

RNGEL MIGUEL DIEZ

Es necesario insistir una vez
más en la conveniencia de Ilegar
a un profundo conocimiento de las
necesidades energéticas para ca-
da uno de los cultivos.

La energía disponible no es ili-
mitada -ni siquiera la solar que
hoy por hoy la consideramos en
e^a^ceso-, pero sobre todo debe-
mos dirigir nuestra atención hacia
la aportada al campo por fuentes
tan concretas como los combusti-
bles fósiles, que transformamos en
potencia, a través de nuestros
tractores al realízar la labor.

La limitación en la disponibili-
dad de combustible para el futuro
e incluso en plazos muy próximos,
nos obliga a un detenido examen
de la forma en que lo estamos
usando ahora, y de la posibilidad
de reducir a cifras estrictamente
indispensables los consumos anua-
les por hectárea en producción.

Un primer tema a examinar es
el consumo específico de los.mo-
tores, la determinación del tipo
más adecuado para cada labor y
el óptimo a su utilización.

Es muy frecuente, cuando se
p r o g r aman las necesidades de
combustible, basarse en un con-
sumo específico de valor medio
estimado, que no siempre se ajus-
ta a la realidad y que nos Ileva a
grandes errores de ponderación
sobre los máximos necesarios pa-
ra la labor de todo el año.

Instalación fija de ríegos por aspersión.
Un caso típico el que la

energfa a utilizar debe ser
preferentemente de origen eléctrico

-motores fijos conectados a la red-

Gtro aspecto a considerar es el
número de horas que cada tractor
rinde en un régimen determinado,
que a su vez es función de la la-
bor que realiza. Podemos deter-
minar así el número de horas teó-
ricas que hace al año a la poten-
cia máxima, o bien expresándolo
de otro modo Ilegar a la conclu-
sión de cuál es el número de
CV./h. necesario para el total de la
labor de una hectárea de cada
cultivo.

Insistiendo y aclarando e s t a s
ideas, nos encontramos con que
un tractor de 60 CV. dedicado al
cultivo de cereal en secano no de-
dica más del 20 por 100 de sus
horas a rendir por encima de los
48 CV., que representa el 80 por
100 de su potencia teórica y por
contra tampoco Ilega al 20 por 100
de su tiempo utilizado cuando rin-
de menos del 20 por 100 de su po-
tencia; el resto de su actuación
fluctúa alrededor de los 30 VC.,
es decir, del 50 por 100 de su ^po-
sibilidad, todo lo cual nos Ileva a
que el rendimiento del conjunto
del tractor sobrepasa en muy po-
co a los 30 CV. como valor medio
por hora de utilización.

La energía requerida para obte-
ner una cosecha es un dato bas-
tante constante y que es función
de la resistencia de la tierra e in-
dependiente -dentro de ciertos
límites- de la capacidad del ape-
ro utilizado para cada labor.

174 - AGRICUL7URA



En el caso de la labor de alzar,
considerando una profundidad nor-
mal que puede oscilar de 18 a 25
centímetros, conocida la anchura
que cubre el arado y la resistencia
media del terreno (que puede
fluctuar de 0,4 a 1,5 kg./cm."),
determinaremos los kilos de trac-
ción necesarios y con una veloGi-
dad de aradura determinada nor<
malmente de 2,8 a 7 km./hora), Ile-
garemos a la potencia necesaria
para realizar esta lab^or en 1 Ha.

Dentro de los límites operacio-
nales indicados y ajustándonos a
un valor medio de amplio criterio,
Ilegaremos a cifras que pueden
oscilar de 100 CV/hora a 160 CV/
hora (considerados en potencia
total del tractor, no de utilización),
cifras que si quAremos indicarlas,
como ahora es más usual en
Kw.Jh. varían de 70 a 120 kw./hora.

En aquellas labores en que la
resistencia del terreno interviene
poco o nada, las cifras de poten-
cia necesarias se sitúan entre lí-
mites más estrechos; así el cultivo
entre líneas puede estimarse que
varía de 21 a 25 Kw./hora, la labor
de siembra alrededor de 18 Kw./
hora y el pase de cosechadora en
la recolección fluctúa alrededor
de 40 a 45 Kw./hora.

Cálculos similares a los del pa-
se de arado, nos permiten deter-
minar para cada labor los consu-
mos en Kw./hora, y su conjunto
el total necesario para obtener
una cosecha.

Sobre estas bases, en algunas
zonas de Castilla con tierras lige-
ras, el consumo de potencia se ci-
fra en 260 Kw./hora y en tierras
fuertes andaluzas o castellanas, se
Ilega a 300 Kw./hora.

Este consumo de potencia sig-
nifica en litros de gasoil de 65 a
75 I.; Ha., sin considerar en tales
cálculos, por su enorme dispari-
dad, el gas-oil necesario para el
transporte de abonos o de granos,
ni el cómputo de viajes desde la
casa de labor a la parcela, dato
que puede alterar el cuadro sensi-
blemente, según el grado de par-
celación.

EI consumo anual de nuestra

tivos 1.400 • 108 litros de gasóleo B
y atribuidos a los 20 millones de
hectáreas nos resulta un promedio
por hectárea cultivada de 70 I./Ha.

Nuestra mecanización actual es
0,78 Kw./H.a. labrada, lo cual indi-
ca un promedio de utilización de
350 horas por año y tractor, cifra
muy lejana de las 1.800 posibles
por el mismo período de tiempo.

En este Gómputo no hemos teni-
do en cuenta las cosechadoras, ni
los motores de riego, de los cua-
les una alta proporción están "do-
blados" (los de gas-oil por otro si-
milar eléctrico) constituyendo una
reserva lógica desde él punto de
vista de seguridad de la cosecha.

En resumen, las necesidades ac-
tuales se pueden sintetizar así:

Kw./ h.

1400 • 10° I./gasóleo B utili-
zados en la mecanización. 5.600 • 10°

150 • 108 L/gasóleo B utiliza-
dos en labores de recolec-
ción y riego ... ... ... ... ... 600 • 10°

1071 • 10° kg. de naftas utili-
zados en la producción de
abonos ... ... ... ... ... ... 5.060 • 10°

Energta eléctrica de uso di-
recto en explotación agra-
ria ... ... ... ... ... ... ... 1.520 • 10°

Mano de obra agr(cola activa 640 • 10°
agricultura es para todos los cul-

Pero no debemos olvidar que el
costo de cada uno de estos Kw./h.
es diferente.

APRECIACIONES EN VALORES MEDIOS

Ptas.

Kw./h. utilizado en mecanización. 2,15
Kw./h. utilizado en producción

de abonos ... ... ... ... ... ... 7,5
Kw./h. procedentes de energta

eléctrica ... ... ... ... ... ... ... 1
Kw./h. equivalente de mano de

obra ... ... ... ... ... ... ... ... 275

Y de aquí la necesidad de re-
visar nuestra producción reducien-
do mano de obra e intercambian-
do energía eléctrica por energia
procedente del gasóleo.

Energía procedente de gasóleo
por mano de obra.

En conclusión, no se trata de
reducir ciegamente el consumo de
energía, lo cual es incompatible
con el avance de la humanidad,
sino de em^plearla racionalmente y
efectuar las sustituciones nece-
sarias para consumir menos de
aquella energía que es más cara
y, por supuesto, de aquella que va
resultando más escasa.
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HAY RAZONES
PE PESO

PARA LLEYARSE
VN LIGERO

MERCEOES-BENZ

No se trata sólo de decidirse por una marca como
Mercedes-Benz, con ser ésta una razón de peso.
Hay otras razones:
EI propio negocio: No es lo mismo transportar pes-
cado de una localidad a otra, que repartir prendas
de vestir a domicilio.
Cada cual necesita su propio y especial vehículo.
Con Mercedes-Benz resulta más fácil: Tiene 3
modelos de distinta potencia y capacidad. Y más
de 21 versiones de cada modelo.
La rentabilidad: Es decir, la habilidad para hacer ren-
table un negocio. Habilidad que se facilita con un
Mercedes-Benz. AI ir equipado con motor Diesel se
consigue un ahorro importante por kilómetro y por
kilo transportado.
Un ligero Mercedes-Benz tiene además: la poten-
cia precisa, 47, 61 y 65 CV; la capacidad adecuada,

desde 6,6 hasta 12 m.'; la carrocería ajustada a
cada actividad, y un perfecto acabado. Todo con la
técnica Mercedes.
Y con un buen precio de reventa.
La Asistencia Técnica: Un vehículo industrial tiene
que estar siempre a punto. Por eso es tan impor-
tante contar con una red de servicio post-venta de
tanta confianza, como es la de Mercedes-Benz.
La experiencia: No dejarse deslumbrar por la simple
novedad. Y saber valorar las ventajas reales, como
la gama de motores Diesel, la dirección a bolas cir-
culantes, la suspensión suave y progresiva en fun-
ción de la carga, lo► frenos, la facilidad de carga y
descarga, la manejabilidad y la garantía que ofrece
la experiencia internacional Mercedes-Benz.
Y si quiere más razones, todas de peso, pregunte
por estos ligeros a su Concesionario Mercedes.
Son los más vendidos en su clase.

^ r^^^o^^a
LA POlENCIA ENLA POTENCIA EN

EL7AANSPORfE LIGEROELTRANSPORTE LIGERO

CONSULTE AL CONCESIONARIO MERCEDES-BENZ DE SU PROVINCIA
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ESTOS SON
QUE DURAN

Porque los Tractores Barreiros están hechos
para trabajar duro en todo tiempo. Día

a día. Año tras año.
A pleno ritmo. Sin fatiga.

Con el máximo rendimiento.
Con la fuerza de sus pod^erosos motores, de

mecánica ampliamente experimentada,
que no presentan el más mínimo problema

de mantenimiento.
De esta forma los Tractores Barreiros, con 5

modelos básicos y 15 versiones, desde 40
hasta 77 CV. HMA, cumplen a la perfección



LOS TRACTORES
TODA LA VIDA
la misión para la que han sido fabricados:
trabajar intensamente. Constantemente. En
todos los campos. Para todos los cultivos.

Y todo ello, avalado por la más amplia
Garantía y el más eficaz Servicio Postventa,
Asistencia Técnica y Recambios, que le
ofrece la Red de Concesionarios y Servicios
Oficiales más completa del País. La Red
de Chrysler España.

Por eso, con los Tractores Barreiros, usted
obtendrá siempre los mejores resultados. Los
mejores frutos. Toda la vida. ^^ CHRYS4ER

,-lESPANA



Cltl 1 V

GRACIAS AL

TRABAJO

REALIZADO

EI nuévo criterio de valor para las
semillas de precisión

Variedades multigérmenes
(semilla natural y de precisión)

KAWEGIGAPOLY Rendimiento bruto económico
más alto

KAWEMEGAPOLY Equilibrio de peso y riqueza.
KAWEPOLY Polivalente, seguridad y confianza

constante en el cultivo.
KAWESACCHAPOLY Para siembra en regadio y arran-

que temprano.
KAWEPRECOPOLY Para siembra en regadio con alta

resultados del trabajo de selección, con las
mismas exigencias de calidad. La mejora de

las semillas KWS, coronada con éxito, gra-
cias a la continuidad en la investigación.

KAWE POLY
KAW E , ^ ^ PO LY

Le agradecemos la confianza que nos han dado
asta ahora, de la cual nos sentimos orgullosos.

Semilla de remolacha azucarera Categoría
«semilla certificada»

Autorizado por el I.N.S.P.V. el 21-3-78

riqueza.

Además: Le recomendamos nuestras variedades
nogérmenes híbridas: KAWEGIGAMONO, Y
KAWEMONO

Representación General en España:
J. L. RODRIGUEZ REYERO

Paseo Reina Crist^na, 13
Tels 251 91 18 - Z51 80 91
MADRID - 7
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avíones
y helícópteros
ESTU DIO COM PARATIVO
Ventajas e inconvenientes

Julio ARAGONES DE INES,
Director del Aula de Ingeniería

del I. I. C. E.

4yll^!^'NI^I'^,^^^^I^I^^i^iytl^9111^6iio^IWirm^

Abordamos un delicado tema
ahora. A la pregunta ^qué es me-
jor para la agricultura, utilizar
aviones o helicópteros?, tenemos
que contestar con un sinfín de
condicionantes, y por regla gene-
ral no existe una respuesta correc-
ta. En primer lugar porque la pre-
gunta está mal hecha.

Si nos prefijaran datos tales co-
mo: accesibilidad, situación del
trabajo, extensión, tipo de aplica-
ción, producto a arrojar, etc., po-
dríamos analizar y contestar co-
rrectamente, sin duda alguna.

De aquí que la oración debe in-
vertirse y proponer unos factores
limitantes que nos conducirán a la
eleccibn del equipo. Si dispone-
mos de él, magnífico; si por el
contrario, no se encuentra dispo-
nible en tal momento, por la causa
que sea, habrá que arreglarse con
el más parecido.

Pretendemos, de una manera
muy simple, pero muy eficaz, ha-
cer que el lector sea capaz, por
medio de unos cuadros que he-
mos elaborado recientemente, de
tomar una decisión acertada.

AI final, después de una serie de
salidas a las condiciones limitan-

tes, tropezamos con el problema
económico. Esta será la determi-
nante característica de la elec-
ción.

En fin, denominaremos al avión
con una A y al helicóptero con H,
según aclaramos en el siguiente
cuadro, y con las letras S, L, N,
B y R, respectivamente, los equi-
pos acoplables a aviones y heli-
cópteros.

AVION
A

Equipo para líquido, alto volumen ...
vos semillas, etc) ... ... ... ... ... ... ...

Tobera sólidos (gránulos, micr^rá^nulos, esca

Equipo para líquido, volumen normala:,y
Equipos para líquido, bajo y U. B. 1^^I
Atomizadoras rotativos ... ... ... :^,,



Aviones y helicópteros

HELICOPTERO
^ H

Distribuidor de sólidos ( únicamente gránulos micrográ-
nulos y semillas) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . S

Equipo para líquido, alto volumen ... ... ... ... ... ... L
Equipo para líquido, volumen normal y medio ... ... ^:
Equipo para líquido, bajo y U. B. V . ... ... ... ... ... B
Atomizadores rotativos ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... R

Y a continuación definiremos las
características limitantes de un
trabajo.

Superficie: grande, media y pe-
queña. Se estima subjetivamente,
aunque exigen una diestra expe-
riencia estas delimitaciones.

Pista: si hay; si hay con proble-
mas (encharcamientos, etc.), o no
hay posibilidad de hacerla.

P r o d u cto (características físi-
cas): granulados, microgranula-
dos, polvo, escamas, semillas y lí-
quido.

Penetración del oroducto: nece-
sidad, para eficacia del trabajo de
una gran, media o pequeña pe-
netración.

Producto (volatilidad): muy vo-
látil o poco volátil.

Crografía del terreno: dificulto-
sa semidificultosa, o sin obstácu-
los.

Costo: se refiere a la importan-
cia del mismo, es decir, muy im-
pcrt►nte, importante o casi indi-
ferente. Este último caso se refie-
re al momento crítico de una apli-
cación en la que no hay otra al-
ternativa; como se suele decir
"cuESte lo que cueste", dentro de
amplios márgenes.

Entonces, ofrecemos al lector
los siguientes cuadros resoluto-
rics, también subjetivos y que
creemos serán leídos y considera-
dos como lo que son, es decir, co-
mo un ensayo.
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Indispensable ... ... ... ... ... ... ... A4,A5
Mejor equipo ... .. . ... ... ... ... ... A o HB,HR A o H
Posible equipo ... . .. ... ... ... ... ... A o H H o A

OROGRAFIA DEL TERRENO ( O B S T A C U L O S)

E Q U I P O Dificultosa Semidificultosa Sin obstáculos

Indispensable ...
Mejor equipo ...
Posible equipo .

H o A
A o H

AI...AS
AoHB

P I S T A

E Q U I P O Si hay

Indispensable ..
Mejor equipo . A1...A5
Posible equipo A1...A5

H ay,
con problemas No hay

H o A HS...HR
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Aviones y helicópteros

PRODUCTO ( físico y químico)

E O U I P O

Indispensable ... ...
Mejor equipo ... ...
Pcsible equipo ...

E O U I P 0

Indispensable ...

M^.jor equipo ...
Pcaible equipo ...

E Q U I P O

PR^ODUCTO (FISICO)

Gránulo M^icrogran. Polvo Escamas Líquido

Semillas
Abon. gr.

PENETRACION

A1 HS HS A2...A5
HS A1 A1 HL...HR

Gra^nde Media Pequeña

Imprescindible ... ... ... ... ...
Mejor equipo ... ... ... ... ...
Pos;ble equipo ... ... ... ... ...

E Q U I P O

Imprescindible ... ...
Mejor equipo ... ... ..
Posible equipo ... ...

A5 o HR

Muy volátil Poco volátil

A3,A4,A5 A
A o H A o H

A1

C O S T O

A5 o HR A2 o H1
H^R o A5 H1 o A2

Muy importante Importante Casi indiferente

A1...A5
A1...A5 HS...HR o A1...A5
A1...A5 A1...A5 o HS...HR

Pongamos un ejemplo.
Supongamos un trabajo de las

siguientes características:
1. Superficie: media, unas 600

ha., A o HB, HR.
2. Orografía: semidificult o s a,

con algún tendido eléctrico y una
alamsda larga. H o A'.

3. Pista: no hay, pero se puede
acondicionar un camino, H o A.

4. Producto: muy volátil, A3,
A4, A5.

5. Producto: líquido, A2, A3,
A4, A5.

6. Penetración: media, A5 0
HR.

7. Costo: casi indiferente, exis-

te urgencia de realizar el trabajo.
H.S...HR o AI...A5.

Existe, por tanto, una preponde-
rancia por utilizar el avión y, al
tener que arrojar líquido, será una
variante entre los equipos 2, 3, 4
ó 5. Los más frecuentes son los
3, 4 y 5. Elegiremos entonces el
que más económico realice mejor
trabajo, o sea, tenemos todavía
tres grados de libertar para elegir,
aunque siempre existirá algún otro
detalle semicondicionante que se-
rá el que determine exactamente
el equipo a usar.

Repetiremos las conclusiones
del Congreso de Grignon en
cuanto a la elección de uno u otro
aparato se refiere, a nuestro en-
tender, generales y harto conoci-
d as.

Ventaja avión:

• Menor precio de costo.
• Menor costo de mantenimiento.
• Pilotaje más sencillo.
• Adecuación para tratar grandes su-

perficies.

• Mayor capacidad de carga por CV.

Ventaja helicóptero:

• No necesita pistas.
• Posibilidad de volar a velocidad re-

ducida.
• M^ayor maniobrabilidad.
• Mayor versatilidad.
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Ultrabajo volumen

ANTECEDENTES

EI sistema de ultrabajo volumen
comienza a desarrallarse en la dé-
cada de los años sesenta, en la
que investigadores del Departa-
mento de Agricultura de Estados
Unidos, empleando aviones con
baquillas de abanico plano redu-
cen las cantidades de producto
fitosanitario por unidad de super-
ficie, disminuyendo paulatinamen-
te el volumen de agua que sirve
de vehfculo del plaguicid,a, hasta
Ilegar a suprimi^rla totalmente, e
incluso no utilizando disolvente al-
guno, por lo que aplican directa-
mente el producto técnicamente
puro. Los resultados son tan es-
pectaculares que la técnica evo-
luciona rápidamente, de tal forma
que todavfa los in^vestigadores no
han Ilegado a totales acuerdos,
respecto al valor de algunos de
los parámetros estudiados, por lo
que en el presente artículo nos
atendremos a in^d^icar los concep-
tos que en la actualidad son acep-
tados por la mayorfa de los técni-
cos que han estudiado y desarro-
Ilado este sistema.

CARACTERISTICAS GENERALES

Fundamentalmente consiste en
la aplicación de una cantidad muy
pequeña^ de producto fitosanitario
por unidad de superf.icie, admi-
tiéndose como dosificación máxi-
ma la de 5 litros por hectárea. Es-
to puede lograrse utilizando com-
puestos qufmicos técnicamente
puros o formulaciones especiales
no emulsionables, a elevada con-
centración y adicionadas de coad-
yuvantes que reduzcan su viscosi-
dad o los ^hagan poco inflamables,
o bien, con disolventes apropia-
dos para conseguir la citada alta
concentración de materia activa.
Además como caracterfsticas fun-
damentales estos disolventes de-
ben de tener baja volatilidad y
viscosidad, ser compatibles con el
producto fitosanitario y no ser fi-
totóxicos.

EI tamaño de las go?as vendrá
condicionado por las caracterfsti-
cas de la materia activa del pro-
ducto fitosanitario, movilidad de la
plaga a tratar y modo de acción

del insecticida (sistémico, contac-
to, ingestión, etc.). Para este sis-
tema, o dada la reducida cantidad
de caldo por unidad de superficie
y a fin de asegurar una correcta
cabertura, el referido tamaño debe
estar comprendido entre 20 y 150
micras, estando indicados entre 20
y 60 micras para insectos volado-
res y en^tre 60 y 150 micras con
productos residuales y de contac-
to, utilizados contra la ma,yoría de
las plagas y enfermedades, siendo
óptima para este último intervalo
de tam^año, la penetración foliar, y
menor el efecto de deriva.

APLICACIONES AEREAS

Respecto a los equipos de apli-
cación, dentro de el caso más co-
rriente que es el aéreo, se puede
adaptar el tradicional de .pulveri-
zación modificándolo adecuada-
mente. Las bombas narm^almente
utilizadas son la^s convencionales,
por lo que será necesario conec-
tar en la instalación una tuberfa
de unión, entre la de retorno y la
que va desde el depósito a la
bomba. Con esta modifica^ción
permitimos que el resto del líqui-
do sobrante circule continuamen-
te, lo que permite que la bomba
trabaje sin ninguna perturbación,
a presión consta^nte y sin que se
forme espuma. Esta adaptación
tiene el inconveniente de que el
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caldo excedente, al circular conti-
nuamente, se caliente, alterándo-
se su viscosidad y en consecuen-
cia su dosificación. Por ello, se
acor,seja el empleo de b^ombas
especiales para el sistema UBV,
de bajo rendimiento, pudiendo con
ellas asegurar el caudal necesa-
rio sin necesidad de Ia adapta-
ción señalada. •

Los sistemas más utilizados en
el tratamiento de UBV son las bo-
quillas de abanico plano y los ato-
mizadores rotativos. Las boquillas
de abanico plano aseguran una
dosis constante a una determina-
da presión. Estas boquillas van
provistas de un filtro de malla muy
fina con objeto de retener las par-
tículas sólidas que el líquido pu-
diera Ilevar. La correcta coloca-
ción en las pértigas es ligeramen-
te inclinadas formando un ángulo
de 30° con el eje vertical. Se de-
nominan con un número que nos
indica para una determinada pre-
sión, el ángulo de pulverización y
el caudal.

Los sistemas rotativos constan
esencialmente de un eje, a lo lar-
go del cual pasa un tubo, por el
que circula el producto fitosanita-
rio, atravesando un sistema de fil-
tros y dosificadores, hasta condu-
cirlo a un cilindro perforado, por
cuycs orificics fluye el insecticida,
atravesando otro cilindro constitui-
do por una malla fina en el que
se realiza la ruptura total del líqui-
do, expulsándolo hacia el exterior.
Los cilindros giran a velocidades
variables accionadas por unas pa-
letas colocadas verticalmente al
eje, sobre las que incide el aire.

EI diámetro de la gota es direc-
tamente proporcional a la visco-
sidad del producto fitosanitario e
inversamente proporcional a la ve-
locidad angular, peso específico y
diámetro del cilindro.

Este sistema se está imponien-
do cada vez más en la técnica del
UBV, pues la pulverización obte-
nida es muy uniforme en cuanto al
tamaño de gotas, con lo que la
distribución del producto es muy
homogénea y se obtienen buenas
coberturas en la realización de
los tratamientos.

EI número de boquillas, de los
distintos tipos a emplear así como

su caudal, es suministrado por los
fabricantes, aunque convendrá ha-
cer comprobaciones necesarias en
cada caso para asegurarnos una
aplicación correcta.

APLICACIONES TERRESTRE$

En la actualidad las líneas de
trabajo que se están desarrollan-
do en los equipos USV para trata-
miento terrestre están bien defi-
nidos. De una parte se están mo-
dificando adecuadamente las má-
quinas pulverizadoras convencio-
nales y de otra se están des^arro-
Ilando nuevos equipos.

Entre la línea primeramente in-
dicada podemos citar que se han
realizado modificaciones interesan-
tes en la tradiçional mochila pul-
verizadora, a base de adecuar
convenientemente los sistemas de
reparto y atomización. Se ha con-
sequido de esta forma que en el
80 por 100 del volumen pulveriza-
do el tamaño de gotas esté com-
prendido entre 40 y 100 micras.

Entre los nuevos equipos des-
arrollados con marcado interés
podemos destacar el sistema fa-
bricado por la empresa Turbair
Sprayers, en la que la atomización
del líquido es conseguida por me-
dio de dos discos giratorios, dis-
tribuyéndose, por medio de una
corriente de aire produoida por
un ventilador, que es accionado

^ ^^
^

bien por un motor eléctrico o por
uno de dos tiempos.

Los equipos para tratamientos
terrestres por el sistema de UBV
están todavía iniciando su des-
arrollo, si bien se espera una no-
table expansión en un futuro pró-
ximo debido al gran interés que
p resenta.

VENTAJAS E INCONVENIENTES

Como resumen final podríamos
señalar las ventajas e inconvenien-
tes que encontramas en el uso del
sistema.

Como ventaja más destacada y
debido a mayores rendimientos
operacion^al.es podemos i n d i c a r
que se reducen los costes en un
25 por 100 comparando con los
sistemas tradicionales. También
se observa una mayor mortalidad
de los insectos en tratamientos
con el mismo insecticida, así co-
mo mayor acción residual del mis-
m o.

La mayor mortalidad observada
se ha estudiado y entre las hipó-
tesis indicadas se ha citado que
puede ser debido a la mayor con-
centración de Ínsecticidas, mejor
adherencia de las gotas del tam^a-
ño de 70-100 micras a la vegeta-
ción tratada sin que resbalen ha-
cia el ápice de las hojas, así co-
mo Ia adherencia de estas gotas
a la epidermis de los insectos.

La mayor acción residual de Ios
insecticidas empleados es debido
a la lenta reacción de hidrólisis
del producto por la ausencia del
agua.

Como inconveniente más impor-
tante podemos citar que no es
factible el empleo del UBV en to-
dos los cultivos y contra todas las
plagas, necesitándose grand^es su-
perficies para un empleo racional
y económico del sistema. Son ne-
neces►rias, de otra parte, formula-
ciones especiales, que no siempre
son posibles y también el estar ac-
tualmente las aplicaciones limita-
das al uso de insecticidas, ya que
es muy cuestionable las aplicacio-
nes de fungicidas y herbicidas con
este sistema, aunque en estos mo-
mentos existen precedentes con
resultados alentadores para su uti-
lizacibn.
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Fabricar un tractor de calidad
escomo

producir ^nado selecto.

Tanto si el producto tiene
cuatro patas como cuatro ruedas,
la calidad se obtiene no dejando
nada al azar.

Por este motivo se ha creado
el Programa de Calidad Fiat, el
sistema de control más riguroso
que se ha empleado hasta ahora,
en la fabricación de tractores agrí-
colas.

Actualmente dedicamos más
horas de trabajo en comprobar
la calidad, que en el proceso de
producción.

205 Irispectores de Calidad
trabajan exclusivamente en com-
probar cada pieza, cada conjunto
y cada unidad acabada.

Todos los empleados de
fábrica dedican parte de su tiempo
a colaboraren el control de calidad.

Antes de que un tractor Fiat
salga de fábrica, tiene que superar
un total de 524 controles de calidad.

^ Que ventajas se consiguen
con esto? La seguridad de que
el motor y la transmisión propor-
cionaran el rendimiento prome-

tido, y de que los mecanismos
hidráulicos trabajaran perfecta-
mente con cualquier implemento.

Hemos desarrollado el pro-
grama de calidad Fiat, para poder
ol^recer los tractores con mayor
fiabilidad del mercado.

Porque, cuanto más interes
pongamos nosotros, menos pre-
ocupaciones tendrá usted.

FiatTrattori
^^D^

Tractores Fiat. La calidad fabricada.

Tractorfiat S.A. - Carretera de Aragon km 11- Madrid 22 - Tel. : 205 15 45



CONTAMINACION
Y RESIDUOS POR

plaguícídas
COMO MINIMIZAR SUS RIESGOS

LAS DERIVAS CONTAMINANTES PUEDEN SER ENORMES

Ferna^ndo ROBREDO JUNCO,
Dr. Ingeniero de Montes

En el proceso productivo agrí-
cola y forestal, los organismos fi-
tófagos juegan un papel prepon-
derante. Por eso es necesario in-
tervenir con procedimientos más
o menos drásticos que limiten su
actividad destructora. Estas técni-
cas fitosanitarias, hoy por hoy, es-
tán basadas principalmente en Va
aplicación de plaguicidas. Tam-
bién tiene una importancia decis:i-
va en el combate de vectores de
enfermedades, tanto humanas co-
mo animales.

En contrapartida, los plaguici-
das, como sustancias biocidas que
son, plantean numerosos proble-
mas d^e manejo y aplicación de-
bid^o a sus características toxico-
lógicas.

Las intoxicaciones agudas, sub-
agudas y crónicas que pueden
presentarse como consecuencia
de la exposición accident^al o la-
boral a los tóxicos, o de los efec-
tos de Ios residuos de plaguicidas
en los alimentos de origen vege-
tal o an.imal, son los peligros me-
diatos que presentan los plagui-
cidas para el hombre.

Para el medio ambiente, los
efectos fitotóxicos de algunos pla-
guicidas y 4a toxicidad para Ios
animales, tanto silvestres como
domésticos, son los peligros más
visibles.

LOS PLAGUICIDAS
COMO CONTAMINANTES
DEL MEDIO AMBIENTE

Las principales características
de los plaguicidas como contami-
nantes del medio ambiente son:

1. Su movilidad. Un compues-
to puede dispersarse a grandes
distancias a través del aire o del
agua.

2. Su persistencia. Los plagui-
cidas pueden conservarse, o de-
gradarse en formas biológic^amen-
te activas, por períodos de tiempo
más o menos hargos.

3. Su acumulación. Los orga-
nismos, al qued^ar expuestos a ba-
jas concentraciones, pueden ir al-
macenand^o el plaguicida o sus
metabolitos ^en su cuerpo hasta al-
canzar altos niveles de concentra-
ción.

4. Su biomagnificación. EI pla-
guicida se introduce en una cade-
na trófica aumentando su concen-
tración af pasar de un eslabón a
otro pudiendo alcanzar niveles p^e-
ligrosos en los últimos eslabones.

La persistencia es el factor cla-
ve en la contaminación por pla-
guicidas.

COMO MINIMIZAR
LA INCIDENCIA DE LOS
PLAGUICIDAS EN EL MEDIO
AMBIENTE

Para con,seguir una menor inci-
dencia de los plaguicidas en el
medio ^ambiente y minimizar sus
efectos adversos se han adopta-
do cuatro líneas de acción que
son las siguientes:

1. Homologación y cantrol de
las materias activas y sus formula-
ci o nes.

2. Restricciones del uso de
plaguicidas en determinadas áreas
o cultivos, en función de su peli-
grosi dad.

3. Utilización de plaguicidas

biodegradables, siempre que sea
posible.

4. Reducción del empleo de
plaguicidas al mínimo imprescindi-
ble.

A su vez, esta última línea de
acción pt^ede subdividirse e ►^ cua-
tro norm^as de actuación:

a) Utilización de otras técní-
cas fitosanitarias no contaminan-
tes como la lucha biológica o au-
tocida, la elección de especies o
variedades resistentes a Ias pla-
gas y enfermedades, técnicas de
cultivo que tiendan a reducir el
nivel de plaga o su actividad, etc.,
o las métodos biotécnicos basados
en la respuesta a un estfmulo co-
mo son las hormonas, las feromo-
nas, atrayentes, repelentes y los
estimuladores e irnhibidores del
apetito.

b) Fijación de I^a necesidad de
in#ervención qufmica mediante el
establecimiento de umbrales eco-
nómico-prácticos de daño.

c) Fijación del momento bio-
lógico óptimo de la aplicación con
el consiguiente ahorro de repeti-
cianes innecesarias.

d) Utilización de técnicas de
aplicación que consigan, junto can
una máxima eficacia, un ahorro
sustancial de plaguicida que, ade-
más de la economía que supone,
reduce la contaminación a un mí-
nimo.

Para ello es preciso aplicar co-
rrectamente las técnicas conven-
cionales evitando la deriva y a^ho-
rran.do producto, o bien utilizar Ias
nuevas técnicas antideriva.

Como las técnicas convenciona-
les son las que más se utilizan en
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la actualidad, considero que es
necesario hacer hincapié en su
utilización correcta. Para esto es
necesario estudiar los factores que
inciden sobre la aplicación de pla-
guicidas con cbjeto de establecer
los principios fundamentales que
nos han de servir de base para
Ilegar a una técnica de aplicación
correcta y eficaz que minimice la
contaminación ambiental.

DISTRIBUCION CORRECTA
Y DERIVA. FACTORES QUE
AFECTAN A LA DISTRIBUCION
DEL PRODUCTO

Para que un plaguicida quede
correctamente apl^icado ha de ser
distribuido uniformemente, sin que
sus partículas escapen por deriva
a otros lugares que no se desean
tratar, ya sea por deriva directa,
indirecta o por evaporación.

Los factores que afectan a la
distribución del producto son:

1. Factores meteorológicos.
- EI viento, causa principal de

la deriva directa, debe ser inferior
a los 2 m./seg. en los espolvoreos
y aplicaciones aéreas d.e produc-
tos líquidos con gotas inferiores a
las 100 micras de diámetro e in-
ferior a los 7 m./seg. en las pul-
verizaciones aéreas.

- La temperatura, causa de la
deriva in^directa, como consecuen-
cia del calentamiento desigual de
las capas de aire que dan lugar
a corrientes térmicas convectivas
que producen ascendencias y tur-
bulencias d^el aire. Estas hacen
que las partículas asciendan a al-
turas desde las cuales puedan de-
rivar hasta grandes distancias sin
Ileg^ar a caer sobre et cultivo que
se desea tratar.

- La humedad que, junto con
Ia temperatura, influyen en la vi-
da de las gotitas y en las distan-
cias que recorren antes de evapo-
rarse.

- La Iluvia que, al lavar y
arrastrar los plaguicidas, da lugar
a la contaminación de aguas y
suelos.

2. Factores inherentes a las
formulaciones y caldos.

En las aplicaciones en líquido:
--EI tamaño de la gota infPuye

en la cobertura y penetración, que
mejoran al disminuir el tamaño de

la gota, y en I^a deriva, q^ue se re-
duce al aumentar el tamaño de la
gota.

EI peso específico, que en las
aplicacianes convencionales es
prácticamente la unidad, tiene im-
portancia en 4a deriva de las apli-
caciones ULV.

En Ios espolvoreos:
- La finura influye en la cober-

tura y penetracián, como canse-
cuencia de la farmación de nube,
y en la deriva.

- EI peso específico aparente
es important.e para conseguir la
formación de una buena nube y
debe estar comprendido entre 0,45
y 0,55 para los espolvoreos reali-
zados por máquinas terrestres y
entre 0,6 y 0,7 para los aéreos.

En otras formulaciones sólidas:
- EI tamaño de 4as partículas

de los granulados (200 a 600 mi-
cras) y en los microgranulados
(150 a 200 micras), disminuye la
deriva, ^al mismo tiempo, disminu-
yen también la adheren ►ia y la
uniformidad de la d^istribución.

3. Factores inherentes a los

^

^ ^^
^

medios y equipos de aplicación.
En los aviones, los principales

factores que influyen e^n Ia deriva
son:

- Los vórtices causados por la
héfice ( fig. 1) y los extremos de
las alas ( fig. 2) que influyen en la
distrib^ución y en la deriva. Los de
Ics extremos del ala elevan el pro-
ducto favoreciendo la deriva, aun-
que aumentan el ancho de pasada.

- La altura de vuelo, que tam-
bién influye en. la deriva y en la
anah^ura de pasada. Cuanto más
^^Ito se vuela, más se favorece la
deriva.

En Ios helicópteros influyen el
efecto suelo y la altura de vuelo,
que están íntimamente relaciona-
dos. A menor altura más efecto
suelo y más deriva por rebote. A
alturas excesivas no hay efecto
suelo pero la altura tavorece la
deriva. Es preciso volar a I+a altura
correcta que exijan las caracterís-
ticas del cultivo para fograr una
buena pernetración y cobertura, al
mismo tiempo que se reduce la
deriva.

Fig. 1.-Efecio del remalino de la hélice en la distrlbución del producto

C

Fig. 2.-Efecto de los remolinos de los extremos del ala en la distribuclón del
producto
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Plaguicidas

En los tratamientos terrestres la
altura a q^ue se aplica el producto
en los cultivos es muy baja y el
viento, si no es muy fuerte, tiene
poca influencia en la deriva direc-
ta a me^nos que se trabaje con
polvo, o con gotas muy finas. En
los tratamientos de arbolado y fo-
restales el viento tiene mucha im-
portancia.

En los tratamientos con líquido
mediante equipos terrestres es ne-
cesario aplicar dosis elevadas Io
cual aumenta la contaminacibn del
suelo, sobre todo si ei líquido se
aplica hasta que chorree. Por el
contrario, los espolvoreos terres-
tres, si se hacen en Ias condicio-
nes atm^osféricas adecuadas, sólo
necesitan dosificaciones tan bajas
como 9 kg.!Ha., reduciéndose así
la contaminación.

Los equip^os de aplicación regu-
lan la salida del plag^uicida y lo
lanzan al aire directamente, des-
de donde se distribuye sobre los
cultivos por deposición. Las ca-
racterísticas de este depósito son
función directa del tipo de equipo
utilizado.

Su fundamento es el lanzamien-
to y arrastre del producto median-
te una corriente de aire que se
forma al pa^so del avión en los tra-
tamientos aéreos. En las aplica-
ciones terrestres una bo.mba ex-
pulsa ei producto al exterior del
depósito y lo lanza al aire fina-
mente dividido en el caso de las
aplicacianes líquidas. En los es-
polvoreos, un ventilador rotatorio
lanza un chorro de aire que arras-
tra el polvo al exterior.

En óas aplicaciones aéreas de
productos sólidos, q^ue se utilizan
tal y como vienen formulados de
fábrica, se utilizan toberas Ventu-
ri. En estas toberas el aire entra
por un tubo de gran diámetro que
se va estrechando poco a poco,
con lo que se consigue una ma-
yor velocidad de salida del aire.
Los difusores de salida tienen for-
ma de embudo con la boca hacia
afuera. En sus fyordes Ilevan unos
d^ispositivos con objeto de com-
p^ensar el torbeilino que tiende a
arrastrar el polvo hacia un lad^o y
asegurar una distrib^ución unifor-
me del producto al mismo tiempo
que reduce la deriva (figs. 3 y 4).

En 4as aplicaciones de tormula-
ciones biquidas por medios aéreos
se utilizan diversos equipos de
aplicación. Los equipos conven-
cionales de barra y boquillas son
los más utilizados en nuestro país.
Para evitar o reducir la deriva he-
mos de tener en cuenta el fraccio-
namiento de la gota que se obtie-
ne al regular el ángulo que las bo-
q^uillas forman con la direccián
del desplazamiento del avión (fi-
gura 5). También hay que evitar el
efecto de los vórtices de los extre-
mos del ala del avión, o del rotor
del helicóptero. Para ello se debe-
rán utilizar barras cuyos extremos
no Ileguen a la zona de influencia
da los mismos, o bien eliminar las
boquillas que esté^n situadas en
esa zona de las barras. En a^mbos
casos es4amos disminuyendo Ia
anchura de pasada y, por lo tan-
to, el rendimiento. Sin embargo,
en el cas^o de herbicidas es nece-
sario sacrificar el rendimiento en
aras de un menor riesgo de deri-
va y de daños en otros cultivos
p róxi mos.

NORMAS A SEGUIR EN LA
APLICACION DE PRODUCTOS
FITOSANITARIOS CON EQUIPOS
CONVENCIONALES PARA LA
MINIMIZACION DE LA
CONTAMINACION

Como consecuencia de todo lo
anteriorm^e^nte expuesto vamos a
concretar una serie de nnrmas que

pueden ayudarnos en cada caso
a minimirar la contam^inación q^ue
se puede originar al aplicar pro-
ductos fitosan^itarios con equipos
convencianales.

1. Utilizar, siempre que sea
posible, formulaciones de produc-
tos biodegradables y de baja to-
xicidad.

2. Utilizar dosificaciones y con-
ce^ntraciones lo m^ás bajas posible.

3. Evitar at máximo la deriva.
Para esto último es preciso:
a) Realizar la^s ^aplicaciones en

condiciones atmosféricas correc-
tas.

b) Utilizar formulaciones y cal-
dos de ca^racterísticas fisicas ade-
cuadas para reducir la deriva.

c) Utilizar correctamente los
medios.

d) Regular y poner a punto los
equipos de aplicación teniendo su
influencia sobre la deriva.

e) Eliminar los envases y res-
tos de productos de manera que
evitemos la contaminacián del
suelo, aguas y atmósfera.

TECNICAS ANTIDERIVA

Además de las aplicaciones can-
vencionales que anteriormente he-
mos est^udiado, mencionaremos
también algunas de las técnicas
especiales antideriva que se utili-
zan en la actualidad. Todas se ba-
san, prácticamente, en el control
del tamaño de ias gotas o de las
particulas del producto a a^plicar.
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A primeras horas de la mañana,
cuando el viento está en calma, se
realizan los tratamientos aéreos por
espolvoreos Insecticidas. Lucha contra el
"Pissodes validirostris", pertorador
de las .piñas, y "procesfonarta
del pino" de forma conjunta.

Espoivorea aéreo clásico contra
'Tortrix viridana" y otros lepidópteros
comedores de brotes de la encina.

Dirección de vue/o

^ Asi no. EI producfo

choca contra la estructure

Asi se oótienen gofas linas

^

Asi se ohtienen gotas de
famaño medio

Fig. 5.-Distóntas posiclones de lag boqulllas en relación con el tamaño de Ia
gota que se desea obtener

Para la aplicación de ciertos
productos sólidos, como ab^onos
de cobertera, herbicidas e insecti-
cidas sistémicos de absorción ra-
dicular, etc., se utilizan los granu-
lados y microgra^nulados a que an-
tes hemos hecho mención.

Las técnicas de control del ta-
maño d^e la gota en las aplicacio-
nes con líquid^os se basan en los
siguientes fundamentos:

1. Emulsiones densas, general-
mente i^nvertidas, .en las que la fa-
se confiinua es oleosa.

2. Aditivos de viscosidad.
3. A d i t i v o s espumantes q^ue

h^an de aplicarse necesariamente
mediante boquillas especiales que
producen gotas en forma de es-
puma.

4. Boquillas de chorro Ileno
con cuyos equipos es preciso vo-
lar a velocidades bajas y con las
boquillas orientadas hacia atrás.

5. Utiliza^ndo boquillas de cor-
te que producen chorros d^e dis-
gregación controlada que se emi-
ten en la zona de baja turbulencia
de un perfil alar aerodinámico. EI
vuelo h^a de hacerse tamt^ién a ve-
locidades bajas, inferiores a 95 ki-
lómetros/hora. EI equipo Micro-
foil, compuesto de 60 ag^ujas hi-
podérmicas, que h^acen de boqui-
Ilas, es el más conocido.

Todos los dispositivos y a^ditivos
antes mencionados se utilizan prin-
cipalmente en la aplicacián de
herbicidas hormonales.
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«Se nota la potencia»

Don JosA Luls Hemández Herrero, de Zemora,
se dadica e la ezplotación de 100 has.,
entre mafz, pelata, remolache y elfalfe y
utilize un Uector motlelo 2135.

Don Juan GonzAlez Garcia, de
La Palme del Condedo (Huelve), se dedica
e la explotación de 50 has. de careales
y olivo y utilize el trector modelo 1635.

En cualquier trabajo, se nota más
la potencia y no he notado
diferencia de consumo con el otro
tractor que tengo (que no es de esta marca).

EI sistema de cambios que Ileva
mi 1635 de John Deere, facilita mucho
la labor y lo hace más manejable
y rápido.

Muchas veces he hecho trabajo
intensivo (15 a 20 horas) y,
desde luego, con el John Deere
la jornada es mucho más rentable
y menos cansada.

«Mi John Deere 2135 es un tractor
joven, que va con la agrlcultura
actual».

Es una máquina que está muy
perfeccionada, que es lo que exige la
agricultura de nuestros días.
Lo digo por todo. La dirección
hidráulica que le da más desenvoltura.
Los frenos, que apenas tocarlos te
responden. Se adapta a todos los

C_ aperos. Haces con él lo que quieres.
Y aparte, el diseño. AI verlo tan

elegante no piensas que pueda darte
tanta potencia.

Y, sin embargo, sí la da y también
está la comodidad, haces más en menos
tiempo y estás descansado como si te
hubieras dado un paseo en coche.

Don Martin Vera Rodríguez, de Torrecilla
(Cuenca), se dedica a la ezploteción
de 13 has., antre cereales y espliegos y
utiliza un VeCtor modalo 2135.

Ahora sabe Ud. cómo piensan de John Deere estos agricultores.
Si Ud. quiere saber más detalles sobre los equipos John Deere,
consulte con su concesionario.

«John Deere me pareció más tractor
que otrosN.

Y lo he podido comprobar en el
tiempo que Ilevo trabajando con él.
Tanto labrándo para el cereal, como
en la plantación de espliego, es el
más adecuado. Puede muy bien incluso
en tierra dura, es muy fácil de
manejar y sobre todo su caja de cam-
bios es ideal para sacarle rendimiento al tractor.

Es decir, que ahorra tiempo. Llevo
300 horas de trabajo con él y lo he
notado bastante.

Por otra parte le diré que es un
tractor de confianza. Tengo que
trabajar en condiciones duras en
cuanto al terreno, y mi 2135 de John
Deere nunca me ha dado problemas. Sí,
estoy satisfecho con él.
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%rtílí2acíón
POR MEDIOS AEREOS

ORGANIZACION LOGISTICA

Jesús BEA MARTIN *

LA AERONAVE AGRICOLA

Antes de entrar en el desarrollo
de esta actividad, es necesario
aclarar la eficacia que las activi-
dades aéreas tienen con vistas a
las explotaciones agro-forestales.

En la actualidad, tanto explota-
dores de fincas, agricultores (pro-
pietarios de grandes fincas, me-
dianas y parcelistas), como las
Hermandades y Asociaciones de
Agricultores, consideran a las ae-
ror,aves como un recurso tempo-
ral, bien en casos de urgencias
para combatir plagas, o en aque-
Ilos cultivos donde, por su estado
de maduración o altura del mismo,
se hace imposible o muy costosa
la utilización de la maquinaria te-
rrestre por el daño que causan al
mismo, y miran tanto a los explo-
tadores de aeronaves como a los
pilotos con bastante sospecha; es-
to es debido muy principalmente,
a que no existe una planificación
adecuada de los tratamientos aé-
reos. Mi interés es demostrar que,
tanto los fabricantes de aeronaves,
de equipos agrícolas-aéreos, in-
vestigadores de diversas Universi-
dades, entidades privadas, fabri-
cantes de productos químicos, em-
presas explotadoras de aeronaves,
mecánicos de aviación y pilotos,
estamos realizando en conjunción
una labor, que se está haciendo
cada vez más importante, decisiva
y en algunos casos ya imprescin-

' Piloto Agrícoia y de Incendios Fores-
tales. Presidente de la Asociación Sindical
de Aviadores de Trabajos Aéreos (A. S.-
A. T. A.).

dible en las explotaciones agro-
forestales.

No pretendo dar una imagen
por la cual se crea que somos la
panacea, que todo lo puede resol-
ver, pero sí el medio idóneo por
el cual podemos potenciar de un
50 a un 60 por 100 más, aquellos
cultivos y bosques donde nuestra
participación sea activa, siempre y
cuando se busque la economía de
nuestra actividad en esa participa-
ción, al elegir la aeronave y su
equipo agrícola correcto para la
técnica de aplicación que se re-
quiera en cada caso. Asimismo
considero necesario dar una am-
plia instrucción al usuario para
que sepa lo que puede esperar de
la aeronave agrícola y, en definiti-
va, exija su utilización de la forma
más apropiada, con lo que se evi-
tarían muchos desengaños y bo-
rrarían la desconfianza natural del
agricultor, muchas veces motivada
por trabajos realizados por irres-
pansables, que tan graves daños
han hecho a esa conjunción antes
citada, equivocando, por lo tanto,
la verdadera imagen de nuestras
intenciones y objetivos. Estos es-
tán motivados por ese reto lanza-
do por nuestra comunidad que
nos exige luchar cada día más pa-
ra colaborar en la mejora de la
calidad y cantidad de alimentos y
fibras y, en conclusión, luchar con-
tra el hambre en el mundo por su
constante expansión demográfica.
De aquí estriba el gran interés que
en todos los niveles de investiga-
ción ha despertado nuestra activi-
dad aérea, y no está lejos el día
en que ésta alcance el punto por
el cual se convierta en la más im-

portante actividad que por medio
aéreo realice el hombre.

ABONADO AEREO

Realizada esta introducción creo
que he aclarado, en breves líneas,
la importancia de la aeronave
agrícola y que servirá para des-
arrollar con más claridad este ar-
tículo sobre la fertilización por
medios aéreos o abonado desde
el aire.

Entre la gran variedad de pro-
ductos que dispersamos desde las
aeronaves agrícolas, se encuentra
esta actividad de la fertilización,
cuya función técnica de aplicación
no varía sustancialmente con res-
pecto a otras activídades de la
aviación agrícola, tales como lu-
cha contra insectos y enfermeda-
des, destrucción de malas hier-
bas, siembra, aplicación de defo-
liantes como ayuda para la reco-
leccién, etc. Este trabajo consiste
en el reparto homogéneo del pro-
ducto que progresivamente tiene
que ir realizando la aeronave a
medida que avanza por el cultivo.
Pero en este caso concreto, re-
quiere varias atenciones básicas
para evitar el efecto de rayado 0
de cebra, que se usa a medida
que el cultivo va asimilando el fer-
tilizante. Entre ellas cabe desta-
car:

Elección del equipo de apli-
cación.
Ancho de pasada.
Dirección e intensidad del
viento, relativo a la pasada.
Estado del producto.
Organización logfstica.
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ELECCION DE EQUIPO
DE APLICACION

Para su aplicación por medios
aéreos, los ferbilizantes pueden
present^arse en formulacionas lí-
quidas o sólidas; en este último
caso se presentan generalmente
en fo^rma de granulados. Se re-
quieren, por tanto, equipos dife-
rentes para su aplicación.

Los equipos de líquido constan
de bomba, botalón o pértiga y bo-
quillas.

Los equipos de productos sóli-
dos, fertilizantes en grárrulos o
polvo, constan d^e esparcidores a
presión dinámica del aire (toberas
tipo Venturi) y esparcidores rota-
tivos.

ANCHO DE PASADA
En la elección del ancho de pa-

sada es donde se tiene que tener
muy en cuenta el efecto de rayado
o de cebra. Para evitar este efec-
to es imprescindib^le conocer las
posibilidades de la aeronave a uti-
lizar con respecto a su cobertura
real de esparcimiento, por lo tan-
to, se debe^n de realizar unos vue-
los de calibración, cuyo patrón
base determinará la anchura, altu-
ra y la apertura de la campuerta,
para fertilizantes granul^ares o pol-
vo, o bien la presión en el bota-
lón o pértiga para fertilizantes lí-
quidos. Esta calibracián se reali-
za antes de comenzar a prestar
los servicios al usuario.

DIRECCION E INTENSIDAD
DEL VIENTO,
RELATIVO A LA PASADA

Este concepto también tiene su
importancia en el efecto de rayado
o de cebra, pero en esta actividad,
debido al tamaño y peso del fer-
tilizante granular y al alto ca^udal
del fertilizante líquido, permite una
tolerancia más amptia con respec-
to al viento predominante, que el
resto de los tratamientos o activi-
dades aéreas agrícolas, no obs-
tante hay que tener en cuenta dos
factores básicos.

1.° Se debe volar siempre con
viento constante y perpendicular
a la pasada, hasta un límite, que
no cause u^na excesiva fatiga al pi-
loto para corregir su deriva de
vuelo y que no le haga muy díff-

cil la distribución del fertliizante
en la pasada. EI efecto de los
vientos no constantes, o rachea-
dos, son ondas a Io largo de la
pasada.

2.^ Nunca se debe tratar con
vientos en el sentido de la pasada,
por dos razones muy importantes:

1. AI re^alizar la pasada con
viento de cara, dism^inuye la velo-
cidad del avión y aumenta la pre-
sión dinámica en el esparcidor de
productos sólidos, o la presió^n del
aire sobre las paletas de la bom-
ba, en I:os equipos de aplicación
de líquidos, lo que determina una
sobredosis.

2. AI rea4izar Ia pasada con
viento sn cola, aumenta la veloci-
dad de la aeronave y disminuye
Ia presión dinámica en el esparci-
dor de sólidos o bien la presión
del aire sobre las paletas de la
bomba en Ios equipos de apl^ica-
ción de Iíqvidos, lo que determi-
na una subdosis.

EI efecto de ambas pasadas en
sentidos contrarios sería de raya-
do o de cebra.

Se pueden realizar pasadas con
viento constante en cara, regulan-
do la apertura o presión y anulan-
d^o Ia pasada en cola, pero esto
supondría doble tiempo en vuelo
y, por tanto, más coste en la apli-
cacián.

La pasada con viento en cola
debe ser desechada.

Con la anchura de pasada lo
más correcta posible y el control
de la dirección e intensidad del
viento pred^ominante, o con viento
en calma, lo ideal sería conseguir
el perfil de distribvción de la fi-
gura 1.

Fig, 1

Fig. 2

Pero se nos pueden presentar
dos casos más:

1.° EI siguiente perfil de dis-
tribución.

En este caso existe un poco
más de dosis en la conjunoión de
pasadas, lo que determinará rayas
un poco más oscuras, sin más
complicaciones (fig. 2).

2.° EI siguiente perfil de distri-
bución.

Este es el caso que s^ debe
evitar siempre, porque supondría
un repaso del tratamiento y au-
mentaría el costo de Ia expl^ota-
ción (f^ig. 3).

ESTADO DEL PRODUCTO

En el caso de fertilizantes líqui-
dos, no hay ningún problema, este
producto se presenta o bien en
envases metálicos o de goma sin-
tética y están herméticamente ce-
rrados.

Pero no ocurre lo mismo con
los productos granulados o en pol-
vo. Estos productos deben de es-
tar siempre secos y sueltos. En el
caso de eneontrarse con excesiva
humedad o mojados, no se pue-
den aplicar, porque se pega a las
paredes del depósito y pueden
obstruir la apertura del mismo, to-
tal o parcialmente, con el consa-
b^'do trastorno de una incorrecta
distribución y la pérdida de tiem-
po en Iimpiar el depósito.

En el caso de presentarse en
grumos o bolas de diversos tama-
ños, más o menos coTnpactas, es-
ta eventualidad se puede resolver
con más facilidad, a costa de más
personal auxiliar y consiste en ex-
tender una lona amplia e ir abrien-

Fig. 3
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Fertilización

do saco a saco y machacar las
bolas y acoplándose además una
criba en la boca del depósito de
la aeronave que no deje pasar
bolas o grumos de un grueso má-
ximo de 1 centím^etro.

ORGANIZACION LOGISTICA

Conocemos de antemano la
gran im:portancia que la logística
tiene sobre todas las actividades
de la aviación en general, tanto
en el campo m^ilitar como civil,
pero^, en el caso específico de la
aviación ag^rícola, y más concre-
tamente en esta actividad de fer-
tilización, es donde más se acusa,
motivad^o principalmente por la
gran cantidad de producto a gra-
nel que se mueve en una hora de
vuelo y a lo largo de una jornada
completa de tratamiento, la cual
exige una infraestructura no muy
compleja, pero sí muy efectiva pa-
ra realizar cargas rápidas y vuelos
en el menar tiempo posible.

Por lo tanto, la organización de
apoyo a la aeranave agrícola en
esta actividad reúne característi-
cas específicas que podemos enu-
merar y desarrollar en las sig^uien-
tes fu^nciones logísticas básicas:

- Apoyo indirecto.
- Apoyo directo estático.
- Apoyo directo dinámico.

EI apoyo indirecto lo constitu-
yen Ios servicios básicos de man-
tenimiento, repuesto (tanto de ae-
ronave como del equipo ag^rícola),
combustible y aceites de aviación,

motobomba, mangueras, piscinas,
etcétera, y el vehículo idóneo pa-
ra transportar este equipo y al
person•al de vuelo y mecánicos.

APOYO DIRECTO ESTATICO

Lo constituye principalmente la
pista o fra^nja de aterrizaje, Ios de-
pósitos o almacenes y rampa de
carga.

La pista o franja de aterrizaje
debe reunir, en esta actividad d^e
ferrilización, la cand.ición indispen-
sable de no ser encharcable, dF
firme duro y no resbaladizo, apar•
te de ias condiciones g^enerales
de estar orientada a los vientos
predominantes y evitar que la di-
rección de su eje coi^ncida con el
sof al amanecer y al ocaso.

Las condiciones normales que
en la actualid^ad se requieren, de
aouerdo oon la variedad de aero-
naves ag^rícolas que existen en
nuestro país para ^u^na pista agrí-
cola, p^ueden ser Ias siguientes:

- Longitud, de 800 a 1.200 m.
- Anchura, 30 metros: 10 de

vía y otros 10 a ambos lados,
libres de abstáculos y Ilanos.

Aparte de reunir los requisitos
indisp^ensables de acuerdo con las
recomendac.iones O. A. C. I. sobre
p^istas de trabajos, según circular
1707/1-6-4 de la Sección de Tra-
bajos Aéreos de la Subsecretaría
de Aviación Civil (Dirección Ge-
neral d^el Transporte Aéreo) y en
su aparta•do 3.5.10 áreas y super-
ticies de aproximación y de subida
en e/ despegue.

EI área de aproximación y de
subida en el despegue debiera ex-
tenderse hasta una distancia de
1.500 metros más allá del extremo
de la franja de aterrizaje. En este
extremo la anchura del ár^ea de
aproximación y de subida en el
despeg^ue debiera ser por lo me-
nos de 60 metros, y a partir de allí
divergir harizontalmente un 10 por
100 a cada lado. La pendiente de
la superficie de aproximación y de
sub,ida en el despegue hasta el
extremo d^e la fran.ja, no de.biera
exceder del 5 por 100. Los obs-
táculos que sobresalgan por enci-
ma de la superficie de subida en
el desp^egue, sería preferible q•ue
se eliminaran, y si no pudieran eli-
minarse debieran señalarse ad^e-
cuadamente.

A cantinuación en el siguiente
gráfico, se podrá observar con
más claridad la instalación de es-
te importante y básioo medio (fi-
gura 4).

APOYO DIRECTO DINAMICO

Lo constituyen las unidades de
apoyo, de transportes y abasteci-
mientos.

En ei caso de fertilizantes liqui-
dos sóio se ^requiere una moto-
bamba q^ue trasvase desde el en-
vase hasta el depósito de la aero-
nave la cantidad requerida, en el
menor tiempo posible pero, en Ios
fertilizantes granulados o se^cos,
se requieren dispositivos cargado-
res e instalaciones qu^e permitan
ahorrar mano de obra en las di-
versas fases de la operación. Asi,

20̂ ^
^

^- 80Q Mtrs. ^

T
30 Mtr^

^

Fig. 4
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no sólo se reducen importantes
gastos, sino también el tiempo de
carga, lo cual permite que las ae-
ronaves que intervengan en las
operaciones en cuestión reabicen
viajes de ida y vuelta con el míni-
mo de demora. Para ello se nece-
sita un depósito de transferencia,
metálico o de lona, desde el pun-
to de carga a la boca del depósito
de la aero^nave, montado o bien en
una instalación fija en el suelo, o
sobre un camión, tractor o cual-
quier vehículo provisto de pluma
o brazo. En la ilustración fotog^rá-
fica se expone ^uno de los ejem-
plos.

Asimismo los servicios de trans-
portes y abastecimientos deben
estar previstos, con el tiempo sufi-
ciente de antelación, para no cau-
sar trastornos en el abastecimien-
to de producto a la pista y evitar,
como consecuencia, importantes
gastos en la explotación de la ae-
ronave y, por ende, al agricultor.

En consecuencia, una aeronave,
con unos medios óptimos, según
hemos desarrollado en las funcio-
nes logísticas básicas y con una
distancia medi.a de 1 a 2 kilóme-
tros entre la pista y la zona de
trabajo, puede lanzar de 40.000 a

60.000 kilogramos de fertilizantes
en una jornada de ocho horas.

Si, estratégicamente, trasladá-
semos estos resultados a una re-
gión o provincia eminentemente
agríco^la e instalásemos pistas a
una distancia de 10 kilómetros
unas de otras, se cubrirían perfec-
tamente y con rapidez mill,ares de
hectáreas y, en épocas de abun-
dantes Iluvias, se lograrían abonar
millares de hectáreas de cultivo,
con el consabido ahorro para el
agricultor en cuanto ^a inversión y
rentabilidad de la explotación.

Y para terminar, queremos ofre-
cer a cuantos agricultores, Her-
mandades o Asoci.aciones de
agricultores lo deseen, la colabo-
ración de nuestra Asociación Sin-
dical de Aviadores de Trabajos
Aéreos (A. S. A. T. A.), Paseo del
Prado, 18, 1.°, Apto. 103. Madrid-
14, para cuantas consultas esti-
men oportunas referentes al em-
pleo de Ia aeronave agrícola, ins-
talaciones de pistas y sus infraes-
tructuras en zonas o regiones
agrícolas, etc., y asimismo agra-
decer a la revista AGRICULTURA
la gentileza de ofrecernos un nú-
mero sobre nuestras actividades
aéreas.

Carga automatizada por transferencia
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vendímía
mecanizada

I SALON INTERNACIONAL
DE LAS TECNICAS

Y EQUIPOS VITIVINICOLAS
Montryellier, noviembre 1977

Por Eladio ARANDA HEREDIA,
Dr. Ingeniero Agrónomo

NUEVO TABLERO CON JAQUE
DE REINA: LA VENDIMIADORA

EI S. I. T. E. V. I, ha venido a
cambi.ar el tradicional carácter de
la Demostración Internacional de
Mctcviticultura, que tenía por
suyo el " Domaine de Lavalette",
predio señcrial, escondido en una
r6vuelta de la carretera de Mende
y orgulloso de la intimidad de su
eleg^:nte palacete, de la "belle
epoque", entre el parque y la ala-
meda por donde corre " Le Lez";
alegre riachuelo cuyo rumor no
cesa para realzar la brillante mú-
sica de los pájaros. Junto a un
puente, el abigarrado caserío cu-
bre las necesidades del extenso
viñedo y ostenta, en la portada, el
blasón de sus vinos.

Allí, hasta ahora, los tractores y
las máquinas específicas de la vi-
ña hzcían un despliegue palpitan-
te todos los años, desde 1949;
también el material de bodega se
rEp2.rtía entre patios y almacenes,
que aún huelen a orujo, para ha-
cer más familiar al visitante su
conviv6ncia con el material enoló-
gico de última hora; Ilevado siem-
pre de la mano de los profesio-
nales del Instituto Técnico de la
Viña y el Vino (I. T. V.) y de la Es-
cuela Nacional Superior Agronó-
mica de Montpellier ( E. N. S. A. M.),
b^.jo Ia bandera del Prof. Lacom-
be, que fue Comisario General de

Desplegadas en el Parque de Exposiciones de Monipellier, se lucieron las máquinas
más diversas; desde la deshojadora, que además de sanear las cepas suprimiendo
folCaje, facilita la vendimia mecánica, hasta el pequeño material para el alam.brado

de la viña, ahora en auge por la espectacular demanda de vendimiadoras
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la "Demostración" desde el pri-
mer día. Hoy "Lavalette" es un vi-
ñedo experimental destinado a la
mejora de variedades que no to-
lera invasiones multitudinarias co-
mo Ias de antaño.

La partida se juega ahora en un
tablero nuevo. Cerca del aero-
puerto de Frejorgues, al borde de
la autopista de Carnon-Palavas,
en el Parque de Exposiciones re-
gional, el S. I. T. E. V. I. ^abre una
nueva etapa, como versión mono-
gráfica del Salón Internacional de
la Maquinaria Agrícola (S. I. M. A.)
de París, y bajo su tutela. Los pa-
bellones, a la ,antigua usanza y los
espacios libres acogen, una tras
otra, cualquier manifestación co-
mErcial, siguiendo las normas clá-
sicas. Una pequeña viña, en las
proximidades, sirvió esta vez de
campo de operaciones a los pul-
verizadores y las troceadoras de
sarmientos, como consuelo para
quienes esperaban una verdadera
demostración generalizada a to-
das las máquinas, según costum-
bre.

No obstante, el S. I. T. E. V. I.,
en palabras de M. Gourdon, Presi-
dente del S. I. M. A., pretende que
Francia haga honor a su primer
puesto en la viticultura mundial y
^,fronte, con este Salón especiali-
zado, la competencia de las ma-
nifestaciones extranjeras que es-
tán surgiendo, entre ellas las de
Zaragoza (E. N. O. M. A. Q.).

LAS CONFERENCIAS.
VENDIMIADORAS

Desde 1969 la Demostración In-
ternacional de Motoviticultura es-
taba encuadrada en la Semana
Europea de las Técnicas y Equi-
pos Vitivinícolas. Ahora el I. T. V.
conserva la misión de hacer la
vuelta de horizonte sobre los pro-
blemas del sector; este año, por
medio de tres mesas redondas, en
el auditorio de la Universidad
Científica y Técnica de Langue-
doc. Una sobre "Mecanización de
la vendimia"; otra, a c e r c a de
"Nuevos procedimientos y equipos
que permitan mejorar la calidad
de los vinos" y, la tercera, para
discutir "La legislación vitícola:

La viña tlene que "levantan;e" para po-
derla vendimiar a máquina y ajustar sus
entrelineas ("écartement entre les rangs")
al gálibo de la vendimladora ("Fargeur
hors tout") y a la longitud del transpor-
tador de descarga ("longueur du convo-
yeur d'évacuatlon). Recuérdese, en efec-
to, que la vendlmladora ha de encontrar
los racimos a clerta aliura, entre 35 y 70
centimetros det suelo, para pellizcarlos y
al mísmo tlempo varearlos cuando las ce-
pas pasan por el túnel donde actúan las
varetas sacud3doras. Allneadas éstas como
las púas de un pelne, vertlca{mente, baten
las cepas y desprenden los racknos, más
o menos desgranados, que juntos con la
uva suelta, e1 mosto exprkmldo, hojas, zar-
clllos y fragmentos de corteza, caen al
fondo fonnado por dos Iineas de escamas
Imbrlcadas que sólo ceden y se separaa
obligadas por el tronco de cada cepa al
avanzar la máqulna. Como qulera que las
escamas forman cumbrera en la Ifnea me-
dia del fondo colector, la vendimta se des-
Itza hacla Ias cunetas laterales del túnel
para ser Ilevada af slstema de Ilmpla y,
finalmente, al tanque de la máqulna o los
vehiculos que acarrean la vendlmle, en-

carrlledos en la calte contlgua

^

I

écartement entre les rangs

.. iargeur hors tout

^.

^ ^^

los productos de la viña y el con-
sumidor".

La más polémica, sin duda, de
estas reuniones, fue la primera,
que tuvo por animador al Prof.
Boubals, sucesor del Prof. Branas
en la E. N. S. A. M. En primera lí-
nea, M. P. Raynaud, Director del
C. N. E. E. M. A. (Echelon du Midi)
y Presidente del Grupo de Trabajo
I. S. O., que estudia las normas
para el ensayo de las vendimiado-
ras, expuso los antecedentes del
parque actual, desde que, en
1971, fue importada la primera
máquina ( Chysholm Ryder) y en
1972 la segund,a marca (Ve^ctur),
ambas californianas, pero ya in-
corporadas a la industria france-
sa. Cinco firmas son hoy las que
se disputan el mercado europeo:
las dos citadas, Chysholm Ryder,
que se alterna su nombre con el
de Coq, su fabricante francés y
Vectur, seguidas d^e Femenia (Cor-
sica), Braud y How.ard. EI parque
actual de vendimiadoras, en Fran-
cia, totaliza 418 unidades ( 138 ven-
didas en 1977), de ellas 84 en Cór-
cega ( 17 vend^idas en 1977).

Presente de las vendfmiad^aras

La mesa redonda consiguió un
extenso contraste de opiniones y
fue aprovechada para presentar^la
monografía que Ileva por título
"Machine á vendanger. Guide pra-
tique de I'utilisateur", ^redactada
por el grupo de trabajo que com-
ponen ITV-CNEEMA-IGER-BCMA,

longueur du convoyeur
^ d'évacuation «
^^--r
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Vendimia mecanizada

donde se detallan todos los por-
menores de la ordenación de la
viña en líneas al,ambradas y cuan-
tos datos técnicos y económicos
ccnviene tener presentes antes de
decidirse por la vendimia mecá-
nica integral.

Sobre la pauta del folleto -al-
guno de cuyos grabados ilustra
estas líneas- se desarrolló la dis-
cusión, dando paso a los especia-
listas extranjeros invitados, seño-
res C3rgnello (Italia), Studer (Esta-
dos Unidos), May (Australia), Cse-
peregi (Hungría) y a repetidas in-
tervenciones de los componentes
del grupo francés, autor del fo-
Ileto, que tiene montado el segui-
miento de las vendimiadoras para
dictaminar, todos los años, sobre
los resultados y aportar antece-
dentes a la subcomisión I. S. O.
que prep^ara el proyecto de nor-
mas para su ensayo. Los comenta-
rios del Prof. Lacombe, publicados
en la revista "Le Progrés Agricole
et Viticole," (Nov. 1c77), sobre los
resultados recogidos en las ven-
dimias, desde 1972 hasta 197G, por
medio de una minuciosa encuesta
que extendió el análisis a 105 má-
quinas, aportan datos valiosísimos
plñra ponerse al día sobre las difi-
cultades que aún han de vencer
las vendimiadoras antes de gene-
ralizarse y que, en esencia, son:
reorganización del viñedo, pérdi-
das de cosecha y calidad del vino
y precio de adquisición. Merecen
ser explicadas, aunque sea breve-
mente, como sigue:

Reorganización del viñedo

Implica una reforma a fondo de
la estructura p^arcelaria, en forma
y superficie. Las parcelas deben
ser rectangulares, mayores de dos
hectáreas y con líneas alambra-
das de más de 250 m. de longitud,
F:quidistz:ntes 2,50-3,00 m. La má-
xim^^ pendiente será inferior al 20
por 100. EI suelo pedregoso, como
para cualquier máquina, es cau-
sante de paradas y averías graves
en las vendimiadoras.

Requieren los sarmientos ser
guiados sobre los alambres, de
modo que los racimos queden en

una zona de altur.a comprendida
entre 0,35 m. y 0,70 m.

Pérdida de cosecha y
calidad^ del vino

A pesar de la ordenación del
viñedo como conviene a las má-
quinas, son inevitables las pérdi-
das de fruto, pues cae al suelo y
queda en la cepa, así como de
mcsto, que se desparrama; pocas
veces son inferiores al 15 por 100,
en conjunto.

La calidad del mosto se altera,
con rsspecto al procedente de la
recolección anual, por la incorpo-
ración de im^urezas, tales como
hojas, cortezas de la cepa, tierr.3,
etcétera., y la mayor oxigenación
que deriva del fruto reventado al
varearle y luego al transportarle,
dentro y fuera de la máquina.

En los pabellones del S. I. T. E. V. I. com-
pitieron las grandes y costosas vendimia-
doras, que han abierto el camino a la
vendimia mecánica, con las de "segunda
y tercera generación", ahora en la fase
embrionaria de prototipos más económl-
cos, mon4adas sobre tractores conven-

cionales o zancudos
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Precio de adquisición

EI coste actual de las vendimia-
doras integrales más perfecciona-
das excede, en Francia, de siete
millones de pesetas. Tal inversión
obliga a disponer de extensiones
que toleren la amortización en un
tiempo discreto (cinco-seis años),
habida cuenta de que el proceso
de perfeccionamiento está todavía
acelerándose.

Para contrarrestar el peso de
los gastos generales, cabe la ex-
plotación en común de las vendi-
miadoras, no siempre factible por
la obligad^a preparación del viñe-
do, que dura varios años y ha de
obedecer a un criterio unificador
de variedades y formas de poda y
alambrado. Otra fórmula (Vectur),
es aprovechar, en la vendimiado-
ra, como unidad motriz, un tractor
cuyos conjuntos sirvan, una vez
separados, para mover y conducir
la máquina, acoplados a ella se-
gún las especificaciones del cons-
tructor, nunc.a fáciles de cumplir,
en el medio rural, tratándose de
piezas pesadas y ajustes delica-
dos. También se acude, inversa-
mente, a desmontar los órganos
de vendimia de una vendimiadora
integral y aprovechar el resto co-
mo tractor zancudo que sirva para
abonados y tratamientos (Feme-
nia. Corsica).

La segunda generación
de vendimiadoras

Las exigencias anteriormente
señaladas para las vendimiado-
ras norteamericanas, que han ins-
pirado, sin duda, los modelos eu-
ropeos, no pueden satisfacerse en
la mayor parte de los viñedos me-
diterráneos. De ahí que la inventi-
va, estimulada por el mercado po-
tencial, que está ab^ierto a la ven-
dimia mecánica, haya ofrecido so-
luciones a escal.a europea cuyo
contraste se hace con redobladas
esperanzas.

Las vendimiadoras de la "se-
gunda generación" se distinguen
por estar inscritas en un gálibo y
longitud reducidos (Calvet), que
consienten evolucionar en parce-

I^as relativamente pequeñas, con
una capacidad de trabajo, ade-
más, que no crea congestiones
agobiantes en la playa de rece^p-
ción de la bodega.

Por otra parte, para abaratarlas,
se las reduce a conjuntos colga-
dos lateralmente en tractores con-
vencionales o zancudos, de cua-
tro, tres o dos ruedas motrices
(Mini B), cuando no simplemente
colgadas o semicolgadas del en-
ganche de tres puntos (Sirven), e
incluso remolcadas, como cual-
quier otra máquina, para trabajar
entre líneas.

También se atisba, en los gabi-
netes de proyectos, el alumbra-
miento de una "tercera genera-
ción", inspirada en principios
nuevos para desprender limpia-
mente la uva, bien sea por vari-
ilas vibrantes, montadas sobre ci-
lindros de eje vertical, que se en-
trecruzan después de hundirse en
los racimos (Smallford, inspiradas
en las recogedoras inglesas de
frambuesas) o por vibradores del
conjunto de la cepa, combinando
las sacudidas horizontales y Ias
verticales (Porte). Lejos está toda-
vía el momento de comprob,ar su
eficacia, pero no por ello deben
menospreciarse tales iniciativas
en las variadísimas circunstancias
que caracterizan los viñedos de
cada país, y de éstos entre si.

OTRA MAQUINARIA
DE CAMPO Y BODEGA

Las máqvinas de cultivo no
ofrecieron novedades dignas de
mención. EI tractor sigue dispu-
tando la primacía a los motoculto-
res en el viñedo, con su doble
versión de estrecho y zancudo, se-
gún se trate de cepas bajas o
alambradas. Los equipos se per-
feccionan, sobre todo para el des-
puntado; también para el desho-
jado, pensando en que el aire y
el sol contrarresten la intensidad
de algunas plagas (botrytis cine-
rea) en las cepas frondos^as, al
tiempo que el deshojado facilite,
cuando Ilegue la vendimia, el tra-
bajo de las vendimiadoras.
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Más notable es la tendencia que
se acusa en el materi,al de trans-
porte, inspirado ya en la carga di-
recta desde las vendimiadoras y
la descarga basculante en la tolva
de la bodega; dicho se está que
las cajas de los remolques son
siempre metálicas y van protegi-
das con pinturas asépticas, cuan-
do no son cisternas hérméticas,
propias para el transporte en at-
mósfera inerte que evite la oxid^a-
ción del mosto durante el acarreo
y la espera en la bodega, Ilegado
el caso.

En la elaboración destacan las
prensas horizontales automáticas,
con programa para los distintos
períodos del praceso. Los tinos,
por su parte, siguen cotizando las
ventajas de los materiales baratos
y ligeros, como la fibra de vidrio,
pero no por ello cede la superio-
ridad del "inox", cuando la cali-
dad y la sanidad imperan, máxime
si se aplica a soluciones tan atrac-
tivas como la del autovaciado de
las cubas. La polémica sanitaria
de los plásticos y las resinas acrí-
licas en la bodega está lejos de un
claro desenlace.

Finalmente, las líneas de filtra-
ción y embotellado propenden a
la sencillez y el automatismo. Los

filtros siguen sin ceder ,a las ven-
tajas de los separadores centrífu-
gos, gracias a sus dos versiones
de cartones y aglomerados filtran-
tes de aluvión, que siempre con-
siguen alcanzar la limpidez desea-
da. Cierran el proceso las embo-
telladoras, notables algunas por
su sencillez y baratura, como con-
viene a las bodegas de mediana
producción.

AL MARGEN DE LA VIÑA Y
EL VINO: "IMAGE
DE LA RECHERCHE"

Los visitantes del S. I. T. E. V. I.
se encontraron con la sorpresa,
más o menos casual, de otra ex-
posición paralela en el "Polygo-
ne", audaz complejo arquitectóni-
co y urbanístico municipal de
Montpellier, donde lucía la figura
de la investigación, en cuerpo y
alma, para realce de la óabor que
realizan los laboratorios regiona-
les del Languedoc-Russillon, en-
cuadrados en el Centre Natio-
nal de la Recherche Scientifique
(C. N. R. S.). Un seleccionado con-
junto de instalaciones, muy bien
dotadas de material y con lujo de

Cuber(a, Iltros y embotelladoraa dleron la
nota de nobleza de materlales y elegancla
en el sector enológloo del S. I. T. E V. I.

información "viva", servían de en-
torno a conferenciantes de renom-
bre y aseguraban el éxito de Ias
visitas programadas.

La finalidad de tal despliegue
salta a la vista; se trata de aire,ar
en todas direcciones -mostrán-
dolos- los objetivos y realizacio-
nes de la investigación para con-
quistar la confianza de I^as gentes
y con ella el dinero del contribu-
yente, siempre retraído ante la es-
peculación científica.

En el cartel anunciador, cual-
quiera se da por aludido; una ma-
sa encefálica verde, con circunvo-
luciones forestales, tiene por co-
rona luminiscente la ciudad. A és-
ta Ilega, reflejado en el microsco-
pio que sirve de cuello a la cabe-
za humana, un rayo de luz. Quisi-
mos ver, en tan original criptogra-
ma, el poder de la ciencia dirigido
a mejorar la síntesis del carbono
y aumentar las cosechas como
única respuesta válida al desafío
de una población -la del mun-
do- que crece sin cesar en nú-
mero y necesidades.

Agrónomos y agricultores ten•-
drán la palabra cuando el contri-
buyente se solidarice con ellos y
los presupuestos respondan a las
necesidades.
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INFORMA

ARBOs

COSECHADORAS DE CEREALES
DE GRAN PRESTIGIO MUNDIAL,
PARA TERRENOS LLANOS
Y PARA COSECHAR

EN LADERAS.

EL MODELO 565 A4L,
AUTONIVELANTE A LOS CUATRO LADOS
(INDICADO EN LA FOTO SUPERIOR),
RESUELVE PERFECTAMENTE
EL PROBLEMA DE COSECHA
DE CEREALES EN LAS LADERAS

DE GRAN PENDIENTE.
TIENE UNA OSCILACION LATERAL DEL 45 %,
Y UN AUTONIVELANTE EN SUBIDA
DEL 20 % Y EN BAJADA DEL 10 %.

SI DESEA MAS DATOS, DIRIJASE A:

•^- ^.•• n
.
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a, ^^ .

•' ^
Y VEA NUESTRA PROXIMA INFORMACION
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Tractores Caterpillar D4D 75, D4D SAS, D5 SA y D6C SA

Diseñados para los más
duros trabajos agrícolas

Si sus demandas de trabajo son importantes
y necesita arrastrar grandes aperos, labrar
terrenos de gran extensión, realizar laboreo
profundo, trabajar en terreno en mal estado
y además realizar trabajos de mejora de terrenos
fuera de campaña, no lo dude, la solución ideal
son tractores Caterpillar.

Los tractores Caterpillar SA están diseñados
para realizar los trabajos agrícolas más pesados
y están construidos con el mismo grado de
solidez que los tractores Caterpillar para
movimientodetierras. Susbastidores principales
están formados por vigas de acero de sección
en cajas muy resistentes, a fin de que puedan
soportar los esfuerzos de arrastre de aperos que
se producen en las duras faenas de labranza.



Transmisión SA. Fa una transmisicín directa con
5-6 velocidades, todas ell<is dentro de la gama de 4 a 8 km^h.,
que es la ^ama de velocidades donde la mayoría de los
aperos labran mejor y producen mejor efecto de volteo de
la tierra. A más velocidad se pierde parte de la efectividad
del apero, mientras yue a menos velocidad se invierte más
tiempo y cues[a más dinero. Asimismo,^el espaciamiento
enU^e las relaciones de velocidades es menor, con lo cual
se ubtiene permanentemente gran potencia a la barra de
tiro cualesquiera yue sea el estado del terreno.
t^^,sto signitica que toda Ix potencia que paga es transmitida
al aperu.
Excelente reparto del peso. La parte frontal de la
máyuina ha sido diseñada especialmente para situar el
centro de gravedad más delante, lo cual conh-ibuve

a mantener las cadenas en contacto con el suelo y evita que se eleve
la parte frontaL Esto significa que los tractores Caterpillar
conservan las características de tracción y maniobrabilidad, incluso
con grandes cargas y al arrastrar grandes aperos.
Gran tracción, mínima compactación. Estas son otras
importantes ventajas de los tractores Caterpillar. Su gran tracción
significa mejor aprovechamiento del combustible, ya que no se
malgasta inútilmente por patinaje de la máquina. La baja presión
sobre el suelo de las cadenas significa menos compactación de la
tierra, por tanto, el ^^ua puede penetrar mejoren ésta paraalimentar
las raíces de las plantas. Esto también significa que los tractores
Caterpillar pueden trabajar, incluso cuando el ten-eno aún está
mojado y embarrado.

Estos tractores también pueden hacer trabajos generales fuera
de campaña acoplándoles una barra portaherramientas giratoria
que permite instalardistintos aperos y accesorios, incluso una huja
bulldozer.
Consulte a su distribuidor Caterpillar. Pídale información
detallada sobre esta gama de tractores y él le ayudará a elegir
el más adecuado a su^ necesidades. Renet^ciese de la experiencia
y el servicio quc le ufrece.

Finanzauto, S. A.

Plaza de las Cortes, 6. Madrid-14.
Tels. 4482700 y 4457150.

® CATERPILLAR
Caterpillar Cat y® son Marcas de Caterpillar Tractor Co.

Nnc ^^Mw
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LABORATORIOS OVEJERO,, S.A.
' Apartado de Correos 321 • Teléfono "23 57 00 • LEON



la alialia
^`EUROPE^

U NA VAR1 EDAD SI NTETI CA DE ALFALFA

Vicente CELADOR

La alfalfa EUROPE es una va-
riedad sintética que procede del
ecotipo francés FLAMAND, obteni-
da por Florimond Desprez (Fran-
cia) después de un largo proceso
de investigación vegetal y mejora
genética.

En Francia hay diversos ecoti-
pos de alfalfa perfectamente adap-
tados en su zona ecológica de ori-
gen. En España, ocurre tres cuar-
tos de lo mismo, de heoho, ahí es-
tán los ecotipos: Aragón, Medite-
rránea, Tierra de Campos, etc.,
tanto en Francia como en España,
estos ecotipos han surgido como
consecuencia de una selección na-
tural de las plantas que los forma-
ban en principio. Hoy sólo perma-
necen en estas poblaciones hete-
rogéneas los individuos m e j o r
adaptados al medio. Es muy difí-
cil para el mejorado de plantas su-
perar con interés agrícola lo que
la naturaleza ha seleccionado a lo
largo de muchos años. Una prueba
evidente de lo dicho es que son
muy pocas las variedades que se
obtienen hoy día con resultados
agrícolas superiores a los que
pueden proporcionar los ecotipos.
EI genetista, que trata de mejorar
poblaciones heterogéneas de eco-
tipos como éstos, se encuentra
con problemas de toda fndole,
siendo con frecuencia el más im-
portante "el tiempo". Efectivamen-
te, el tiempo que ha de transcurrir
entre la observación de un fenó-
meno y la confirmación de que es-
te fenómeno se cumple siguiendo
una ley lógica a niveles de proba-
bilidad alto, es uno de los princi-

pales problemas. Por esto, al ge-
netista jamás se le podrán pedir
resultados positivos inmed^iatos,
porque lo más probable es que no
los pueda dar, y no sólo esto, sino
que también es factible que al fi-
nal de un proceso de muchos años
de mejora, los resultados sean
desfavorables a los fines que se
pesegu(an en principio, sin qus
por ello sea justo hacer caer toda
la responsabilidad sobre el mejo-
rador, porque lo más seguro es
que él no la tenga.

La alfialfa EUROPE es una varie-
dad sintética como se ha dicho al
principio, como tal variedad, se ha
obtenido del ecotipo FLAMAND
previa selección de miles de plan-
tas de este ecotipo. Plantas que A`.falfa "Europe" en floraclón
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La a Ifa Ifa «Eu rope»

CARACTERES DE UDENTIFFCACION

REPARTICIO

Variedad Tipo Altura de la
plEnta a la

floración

Anchura del
foliolo

Longitud del
folóolo

°/o de flores
abigarradas

°/o de flores
oscurecidas

Precocided
de floración

Producción Arranque
vegetativo

en primaverP

DU PUITS FLAMAN^D Media Media Media 14 30 Muy precoz Buena Bastante ráp

ELGA FLAMAN^D Media Media Media 21 30 I^Quy precoz Buena Bastante ráp

EMERAUDE FLAMAN^D Media N^adia i^l.'adia 14 30 Muy precoz Media Bastante ráp

EUR^OPE FLAM^,4N^D Bastante alta Ancho Largo 8 23 Muy precoz Muy buena Bastante ráp

EVEREST FLAMAN^D Media N^adia P!<'edia 11 45 Muy precoz Media Medio

F. D.-100 FLAM^AN^D Bastante alta Ancho Largo - - Muy precoz Buena a muy
buena

Bastante ráp

GEMINI FLAM„4N^D Media N.'edia Bastan. corto 27 37 Preco2 Buena Bastan. lentc

HIBRIDA
MILFEUIL

FLAM^AND Media Bastante es-
trecho

N,'edia 6 41 Muy precoz Buena Bastante ráp

ORCA FLAM^AN^D Media Media Largo 7 80 Muy precoz Media Medio

ORCHESIENNf FLAM^,4N^D Media P.ncho Media 10 42 Muy precoz Buena Bastante ráp

PRIMA FLAM^ANiD Bastante alta Media Media 8 18 Precoz Buena Medio

VERNEUIL FLAM^AN^D Media Bast. ancho Media 6 54 Precaz Buena Bastan. IenU

VERTUS FLAM^,4N^D Media Ancho Media 5 29 Precoz Buena Bastan. lenti

JANINE PROVEN•CE Bastan. corta Media Media 5 37 Muy precoz Buena Bastante ráp

NrAGALI PROVENCE Bastan. corta Media Bast. iargo 13 22 Precoz Buena Bastante ráp

POLDER MARAJS DfL
OESTE

Media Bastante es-
trecho

Bast. corto 11 8 Precoz Nvy buena Medio

han sido estudiadas una por una
de forma individual y sometidas al
patrón de "Interés General Agríco-
la". AI final de esta prueba han
sido eliminadas las que a juicio
del mejorador peor cumplen con
las condiciones exigidas por el pa-
trón; las restantes plantas han si-
do cultivadas en parcelas de poli-
cruzamiento, guardando muy b•ien
los aislamientos oportunos, con el
fín de evitar polinizaciones inde-
seables. De estos cultivos se han
obtenido unos descendientes, que
el genetista ha tomado para some-

terles a las prueb^as de aptitud
combinatoria general. En e s t a
prueba han sido eliminados todos
aquellos individuos de mala apti-
tud combinatoria general, y con el
resto de ellos se ha pasado a las
pruebas de aptitud combinatoria
específica, viendo cuáles son los
mejores individuos de que se dis-
ponía para crear la variedad. Es-
tos últimos individuos, por lo tan-
to, gozan de una buena aptitud
combinatoria general, se prestan
a las hibridaciones manuales en
cruces dialelos, los progenies pro-

cedentes de las autofecundacio-
nes permiten seleciones de ge-
nes más deseables y en dfinitiva
son los que constituyen las plan-
tas madres de la variedad EURO-
PE. Ahora bien, si importante es
obtener una variedad buena, no
menos importante es mantenerla
en un estado más puro, por eso,
el mantenimiento de variedades
sintéticas se hace vegetativamente
y Ia semilla de base se obtiene
por cruce de estas plantas madres
en aislamiento controlado.

EI número de plantas madres o
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CARACTERES AGRONOMICOS

^E LA PRODUCCION RESISTENCIA

Creclmierrto CrecimieMo Encamado VertlcPlosis Antracnosis Perennidad Grosor de Producción Particufaridades Apreciación

esthral invernal lo® tallos de semilla de conlunto

lueno Flojo Flojo Muy flojo Flojo Floja Grueso Muy buena a Buena flexibil. Media
buena de adaptación

lueno Flojo Basta. bueno Flojo - Muy buena Grueso Buena - Bastante buena

fueno Flojo Flojo Muy flojo - Floja Medio Buena - Media

lueno Flojo Bueno Flojo Flojo Buena Muy grueso Muy buena La mejor de las Muy buena
var. actuales

Aedio Flojo Bueno a muy M^edio Flojo Buena Medio Buena - Ba•stante buena
bueno

3ueno Flojo Bueno N;adio - Buena a Muy grueso Muy buena - Buena a muy
media buena

Aedio Flojo Bueno Medio - Muy buena Fino Media - Buena

Aedio Flojo Bastant. flojo Flojo Flojo Media Muy fino Media Tallos muy finos Media
para un tioo
Flamand

Aedio Fiojo Muy bueno Flojo - Muy buena Muy grueso Buena Excepcional re- Bastante buena
sistencia al en-
camado

3ueno Flojo Bastant. flojo Flojo Flojo Buena Fino Buena - Bastante buena

3ueno Flojo Bastant. floja 8ueno Flojo Muy buena Fino Media - Buena

3ueno Flojo Bastant. flojo Bueno Flojo Muy buena Medio Floja Alto contenido Buena
en prote(na

Aedio Fiojo Bastant. flojo Muy bueno Medio Muy buena Grueso Buena La más resisten- Muy buena
te a enfer. tol.
a nemátodos

lueno Medio Muy flojo Muy flojo Flojo Mvy buena a Muy fino Floja Tolerancia a los Muy buena en
buena cortes frecuen. su zona

3ueno Medio Muy flojo f^Auy flojo Flojo Media a Muy fino Floja Tolerante a los Muy buena en
buena cortes frecuen. su zona

Aedlo Medio Muy floJo - - Buena Fino Floja - Muy buena en
su zona

componentes que constituyen el
embrión de una variedad sintética
es distinto de unas variedades a
otras. Hay variedades en que este
número de constituyentes es bajo
(4, 5, 6, 7) como ocurre en las al-
falfas JANbNE, MAGALI, VICTO-
RIA. Otras alfalfas como la DU
PUITS, ELGA, tienen un número
de constituyentes comprendidos
entre 10 y 20. Por último, hay al-
falfas en que este número de cons-
tituyentes es superior a 20, como
en las variedades EMERAUDE,

EVE^REST, GEMINI, PRIMA, VER-
NEUIL, etc.

CARAGTER I STI CAS
FISIOLOGICAS Y AGRONOMICAS

DE LA ALFALFA "EUROPE"

1. Precocidad de floración

Es una de las variedades más
precoces. De todas las maneras
las diferencias de precocidad en-
tre distintas variedades son muy
restringidas. Se puede decir que

en los quince primeros días del
mes de junio florecen todas, sien-
do que la alfalfa EUROPE lo hace
muy al principio.

2. Producción de forraje

Es una variedad de excelente
producción forrajera. No es dif(cil
obtener de ella 18-20 toneladas
métricas de materia seca por hec-
tárea y año en cultivo puro, con
buenas condiciones agrícolas y
medio favorable. EI año de la
siembra puede proporcionar de
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La a Ifa ifa <c Eu rope»

CARACTERES DE bDENTFFICACION

Variedad Tipo
Altura de la
planta a la
tloración

Auchura del
foliol0

Longitud del
foliolo

°/o de flores
variegadas

Precocidad
de floración roducción

AIMA-I ARAGON Bastante alto Ancho La•rgo 3 Precoz Buena

ECOTbPO ARAG^ON ARAGON Bastante alto Ancho Largo 0,5-3 Precoz Buena

ARAGON-4d ARAGON
Bastante alto Ancho La^rgo 3 Precoz Buena

EBRO-7 ARAGON Bastante alto Ancho Largo 3 Precoz Buena

ECOTIP•O GERONA
(ANrPURDAN)

ARAGON Bastante alto Ancho Largo 16 Poco precoz Media a
buena

ECOTIF^O LERI^DA
(URGEL)

ARAGON Bastante alto Ancho Largo 5 Semiprecoz Buena

ECOTIPO LOGROÑO ARP.GON Bastante alto Ancho La^rgo 18 Semiprecoz Buena

ECOTIPO MEDITERRANEA Ni►DITERRANEA Bastante alto Ancho Largo 0 Muy precoz Buena

ECOTI^PO NAVARRA ARAGON Bastante alto Ancho Largo 2 Precoz Buena

SAN ISFDRO ARAGON Bastante alto Ancho Largo 2 Precoz Buena

ECOTIP^O TIERRA
DE CAMPOS

TIERRA DE CAMPOS Medio Medio Largo T Poco precoz Media a
buena

VICTORIA ARAGON Bastante alto Ancho Largo 0 Precoz Muy buena

7-8 toneladas métricas de materia
seca por hectárea también en cul-
tivo puro y condiciones agrícolas
favorables.

AHalfa "Europe" al sexto año de cuitivo. Olivares de Duero (Valfadolid

3. Distribución de la producción
forrajera

a) La actividad vegetativa se
inicia muy tempranamente en la
primavera con un desarrollo bas-
tante rápido y activo.

b) EI crecimiento en época es-
tival es muy bueno.

c) EI crecimiento y desarrollo
vegetativo dura hasta muy entrado
el otoño.

d) EI crecimiento invernal es
flojo aunque no nulo. Por otra par-
te esto es muy normal en todas
las alfalfas.

4. Valor alimenticio

a) Es una alfalfa de excelente
apetibilidad para el ganado.
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CARACTERES AGR^ONOMICOS

iEPARTICION DE LA PRODUCCION RESISTENCIA

Arranque
vegetaUvo Crecimiento Crecimlento Grosor de Produociórt Apreciación
la primavera estival invernal Encamado Perennidad loa talios de semilla Partlcularidades de conjunto

'emprano Muy bueno Flojo Bueno Buena Grueso Floja Primera variedad sintética Media a buena
obtenida por AIMA

'emprano Nruy bueno Flojo Bueno Buena Grueso Media a - Buena
buena

'emprano Muy bueno Flojo Bueno Buena Grueso Media a Selección de poblaciones Buena
buena obtenida por AIMA

'emprano Muy bueno Flojo Bueno Buena Grueso Media a Selección masal obtenida Buena
buena por AIMA

Aed^io Muy bueno Flojo Ntuy bueno Buena a muy Medio Buena Resistente al frío y otros Buena en su zona de
buena agentes elección

Aed^io Muy bue^no Flojo Mvy bueno Muy buena Medio Buena - Buena en su zona de
elección

Aed•io Mvy bueno Flojo Muy bueno Buena Grueso Buena Resistente al frío y otros Buena en su zona de
agentes elección

1^y temprano Mvy bueno Flojo Media Buena Grueso Buena Poco resistente al frío y Buena en su zona de
enfermedades de hoja elección

'emprano Muy bueno Flojo Bueno Buena Grueso Buena - Buena

emprano Muy bueno Flojo Bueno Buena Grueso Buena - Buena

^Aed^io Bueno Flojo medio Muy bueno Muy buena Medio Buena Muy resistente al frío, se- Buena en su zona de
quía y otros agentes elección

remprano Mvy bueno Flojo Bueno Buena Grueso Buena Va^riedad sintética obteni- Muy buena
da por AIMA

b) EI ganado la consume en
cantidad muy elevada.

c) La digestibilidad es media
como en todas las alfalfas.

d) EI contenido en proteínas
es muy bueno.

e) Tiene un valor energético
medio.

5. Facilidad de explotación

a) Se puede pastar directa-
mente con el ganado, pero toman-
do ciertas precauciones.

b) Se presta al henificado de
manera bastante fácil.

c) EI ensilado es una opera-
ción muy delicada, requiriéndose
un conservante y un picado final.

d) Se presta con tada facilidad
a la deshidratación.

6. Resistencia

a) AI encamado: tiene una re-
sistencia buena.

b) AI verticillium sp: tiene una
resistencia floja.

c) AI colletotrichum sp: tiene
una resistencia floja.

d) A la sequía: muy buena en
suelos profundos.

e) AI frfo: muy buena.

7. Apreciación agrícola

a) Los tallos son muy gruesos
y largos.

b) La producción de semilla es
excelente.

c) Según el INRA francés, la
alfalfa EUROPE es la mejor varie-
dad actual en ausencia de enfer-
medades.

d) En una apreciación de con-
junto se puede decir, sin temor a

equivocarse, que es una alfalfa
muy buena.

CARACTE^R I STI CAS
PARTICULARES DE

IDENTIFICACION DE LA
ALFALFA "EUROPE"

a) Altura de las plantas a la
floración: bastante altas.

b) Anchura de foliolo: ancho.
c) Longitud del foliolo: largo.
d^) Color de las flores: 8 por

100 de flores abigarradas, 23 por
100 de flores oscurecidas y 69 por
100 de flores violeta.

Seguidamente, vamos a ver un
cuadro con las características ge-
nerales de algunas variedades de
alfalfa. Este cuadro ha sido tom.a-
do, en parte, del libro BULLETIN
DES VARIETES. PLANTES FOU-
RRAGERES. Année 1975, y otra
parte, de diversas publicaciones
de Fernando Hidalgo Maynar.
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MOTOCULTORES TRACTORES TRACTOCARROS

Desde e/ pequaño Desde e/ 14 c, v. has- Desde e/ 14 c. v, has-
aparato de 8 c. v., ta e/ 30 c. v, para ta e/ 30 c. v. para
hasta e/ 18 c, v., to- sa/ir airoso de todo transportar carga,
dos son capaces de tipo de /abor. hasta por /os terre-
//evar cua/quier ape- nos más sinuosos.
ro.

serie Z00 serie 400 serie 400

serie 300

r;+i;';^
^

^ €^:;^ ;;^;,

serie 6i01U

serie 700

serie 600

serie 700

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
Pídanos información sin compromiso a:

AH ANDRES HERMANOS S.A . NOMBRE:
Apdo. Postal 5030
Zaragoza - España

^

DIRECCION:
TELEFONO:
POBLACION:
PROVINCIA:
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LA
EXTENSION
AGRARIA

NUEVOS HORIZONTES
DIVULGACION EN COMERCIALIZACION

EL SERVICIO DE ECONOMIA DOMESTICA
LA JUVENTUD RURAL

MOVIMIENTOS ASOCIATIVOS
EVOLUCION DEL SEA EN ESPAÑA

Por Julián BRIZ ESCRIBANO "

La extensión agraria tiene como
aspectos básicos la formación e
información ^de la sociedad rural
en aquellas facetas esenciales pa-
ra su desarrollo. Este carácter
global hace que, por una parte,
afecte a todos los miembros de
dicha sociedad: agricultores, co-
merciantes, consumidores, y el
espectro de actuación sea cada
vez más amplio.

Tado ello obliga a una continua
(•) Dr. Ingeniero Agrónomo. pU@Sta al día de los servicios e
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La extensió^ agraria
instituciones encargados de dicha
labor de extensión; la necesidad
de disponer de un equipo huma-
no bien instruido, con dotes de
persuasión, imaginativo, etc., apo-
yado en unos medios financieros
suficientes para que su misión re-
sulte eficaz.

Haremos mención a continua-
ción a estas nuevas fronteras, que
se han abierto más recientemente
en la actividad divulgadora, y que
aun manteniendo adecuadamente
lo que podríamos Ilamar divulga-
ción tradicional (métodos de cul-
tivo, tecnologías, etc.), completa
las distintas exigencias de una
sociedad rural moderna.

DIVULGACION DE LOS
ASPECTOS COMERCIALES

La evolución de nuestra agri-
cultura al pasar de una economía
de autoconsumo a una de merca-
do, conlleva unos nuevos plantea-
mientos en las actividades de los
servicios de extensión.

Por una parte, los agricultores
dependen cada vez más del medio
exterior, tanto en la compra de
factores productivos (fertilizantes,
maquinaria, etc), como en la venta
de sus propios productos. De aquí
que una buena gestión comercial
pase por la compra más barata de
sus inputs, y la venta más cara de
sus productos.

En muchas ocasiones los agri-
cultores se encuentran con unos
precios dados (o impuestos) en el
mercado, por lo que se ha de tra-
tar de informarles sobre los dis-
tintos mercados, medios de infor-
mación, tipos de productos que se
comercializan a través de cadenas
de supermercados, mayoristas, et-
cétera.

EI conocimiento de la regula-
ción y legislación sobre precios y
mercados, normas comerciales,
etcétera, es indispensable para el
agricultor actual, que ha de pre-
ver con la debida antelación las
posibles alternativas de venta. En
este sentido la labor del agente de
extensión es básica para incul-
car al empresario agrario que an-
tes de programar la producción ha
de conocer debidamente sus po-
sibilidades de venta y la época en
que realizará la operacíón. En

otras palabras, no se trata de ven-
der lo que se ha producido, sino
de producir lo que se va a vender.

Otro aspecto a destacar en este
capítulo son las relaciones con-
tractuales de los agricultores con
comerciantes e industriales. Cada
vez nos movemos más hacia el
Ilamado complejo agroalimentario,
los alimentos se elaboran y mani-
pulan en mayor medida. Por ello,
^el agricultor ha de negociar con
frecuencia con sectores muy orga-
nizados; los contratos incluyen, a
veces cláusulas sobre precios, ca-
lidades, medios de producción,
etcétera, que resultan difíciles de
interpretar adecuadamente y, so-
bre todo, de contrastar sobre si es
o no conveniente realizar dichos
contratos.

EI agente ha de ayudar al em-
presario agrario a organizar el
transporte a los centros de consu-
mo, a elegir instalaciones prácti-
cas y económicas para el almace-
namiento de sus productos y, en
definitiva, a incluir un cierto ca-
rácter comercial a su empresa,
aunque no se plantee una trans-
formación total de la misma.

Entendemos que las funciones
comerciales no se pueden elimi-
nar en la mayoría de los casos,
aunque sí simplificar y moderni-
zar. Es por ello que, con el fin de
poder mantener su nivel de ingre-
sos, su participación en el valor
final del producto, el agricultor ha
de incorporar parte de dichas fun-
ciones comerciales a su proceso
productivo, lo que a su vez le dará
un mayor poder negociador en el
mercado.

Todo ello nos Ileva de la mano
a la imperiosa necesidad de fo-
mentar el asociacionismo agrario,
o su integración con empresas co-
merciales e industriales. Los agen-
tes han de disponer de suficiente-
información sobre las organizacio-
nes de industrias alimentarias exis-
tentes en el país y su proyección
exterior; empresas multinaciona-
les, procesos integracionistas, et-
cétera. Con ello pueden brindar a
los agricultores una perspectiva
completa sobre sus posibilidades
de actuación, bien compitiendo
con dichas empresas o simple-
mente colaborando y empleando
sus servicios.

Además de los agricultores, los
Servicios de Extensión, dentro de
una filosofía de apoyo a la socie-
dad rural en sus múltiples facetas,
e individuos, han de actuar tam-
bién sobre las propias empresas
comerciales, ayudándoles a cono-
cer la tecnología de los d'iversos
productos, la organización y es-
tructura del sistema comercial,
que se mueve por coordenadas
con frecuencia muy diferentes. En
definitiva, se trata de detectar los
problemas en los distintos niveles
de comercialización, bien sean de
tipo económico, social, organiza-
tivo, tecnológico, etc., y aportar la
información necesaria para que
los interesados puedan resolver
sus propios problemas.

Si nos detenemos a ánalizar el
esfuerzo realizado en nuestro pafs,
para divulgar e instruir sobre te-
mas de comercialización agraria,
podemos comprobar que es bas-
tante exiguo.

En efecto, en el cuadro núm. 1,
tenemos que dentro de los cursos
breves intensivos realizados du-
rante 1975 en internado en Escue-
las de Capacitación Agraria, tan
sólo un 0,4 por 100 de los c^ursos
y un 0,1 por 100 de los alumnos
abordaron el tema de la comercia-
lización agraria. Niveles similares
se alcanzaron en los cursos reali-
zados por el 5ervicio de Extensión
Agraría (un 0,4 por 100 tanto en
cursos como en alumnos).

Entendemos que la propia diná-
mica de los servicios responsables
de la formación de nuestros agri-
cultores, les Ilevará paulatinamen-
te a la adopción de programas que
ponderen en su debida dimensión
las facetas cambiantes de nuestro
agro.

DIVULGACION Y ECONOMIA
DOMESTICA

La economía doméstica incluye
un conjunto de actividades que
orientan el empleo de los recursos
familiares para mejora del bienes-
tar del hogar. Hay facetas de tipo
económico, social, educativo, etc.,
que no pueden pasar inadvertidas
a los servicios de divulgación.

La familia rural al igual que el
resto de la sociedad está sufrien-
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CUADRO NUM. 1

CURSOS BREVES INTENSIVOS REALIZADOS EN INTERNADO EN ESCUELAS
DE CAPACITACION AGRARIA (1975)

Núm. cursos Núm. alumnos

TEMA

Fruticultura ... ... ... ... .
Viticultura ... ... ... ... ...
Horticultura ... ... ... ... ...
Horticultura intensiva ... ... ...
Jardinería y floricultura ... ... ...

Alimentación y cuidado del ganado ..
Ganado vacuno ... ... ... ... ... ...
Ganado porcino ...
Ganado ovino ... ...
Apicultura ... ... ... ...
Maquinaria agrícola ... ... ... ... ... ...
Contabilidad y gestión de explotaciones
Comercialización agraria ... ... ... ...
Agricultura de grupo ...
Economía doméstica ...
Conservería ... ... ... ... ... ...
Decoración y mejora deI hogar
Trabajos manuales ... ... ... ...

Total % Total %

5 2,3 62 1,3
5 2,3 86 1,8
1 0,4 22 0,4
2 0,8 31 0,6
7 3,3 138 2,9

14 6,6 368 7,7
5 2,3 85 1,8
2 0,8 27 0,6
1 0,4 12 0,3
1 0,4 12 0,3
3 1,3 87 1,8

143 63,4 2.972 62,1
6 2,6 140 2,9
1 0,4 7 0,1

10 4,4 441 9,2
4 1,6 80 1,7
5 2,3 55 1,1
3 1,3 35 0,7
7 3,3 130 2,7

TOTALES ... ... 225 100,0 4.790 100,0

FUENTE: Ministerio de Agricultura. Actividades de Capacitación y Extensión Agra-
ria, 1975.

do una serie de drásticas transfor-
maciones, que han modificado
sensiblemente algunos de sus as-
pectos más peculiares.

Así, del tradicional autoabaste-
cimiento de materias primas para
la alimentación del hogar, se ha
pasado a una mayor diversifica-
ción del consumo, con productos
adquiridos en el mercado.

EI trabajo en el campo ha veni-
do gozando de prioridad sobre el
resto de las labores y el ama de
casa se veía involucrada en dicha
tarea relegando a un segundo tér-
mino la economía doméstica. EI
mayor nivel de desarrollo ha pro-
vocado una dicotomía tanto en el
aspecto laboral como en el finan-
ciero, entre lo que podríamos Ila-
mar empresa agraria y gastos ca-
seros. EI ama de casa tiene cierta
autonomía para planificar sus com-
pras y mejoras en el hogar.

Es precisamente en esos nue-
vos horizontes del hogar rural
donde encuentran su campo de
actuación los servicios de econo-
mía doméstica. Por una parte se
trata de simplificar el t r a b a j o
(electrodomésticos, cocina moder-
na, etc.), impartir conocimientos
sobre la gestión del presupuesto
familiar, mejora del bienestar, y fi-

nalmente informar sobre hábitos
de consumo (cantidad y calidad
de los alimentos), educación sani-
taria y educación básica.

EI espectro a cubrir es tan am-
plio, que exige la colaboración de
diversos especialistas, y el empleo
de métodos adecuados (reuniones,
demostraciones, concursos, etc.).
Por otra parte las peculiaridades
del hogar rural, a buscar el mo-
mento adecuado de actuación,
buscando los momentos más opor-
tunos, el inicíar el programa con
los temas de mayor interés y de
resultados más inmediatos de for-
ma que el agente pueda ganarse
la confianza de forma progresiva.

Hoy en día la importancia de los
servicios de economía doméstica
es tan grande, que en muchos paí-
ses desarrollados han ampliado su
área de actuación a zonas urba-
nas, especialmente a las clases
sociales de economía más débil,
y que en gran parte provienen de
áreas rurales.

En nuestro país, refiriéndonos a
datos aficiales, las Escuelas de
Capacitación Agraria (cuadro nú-
mero 1) han organizado cursos de
economía doméstica, con un peso
inferior al 2 por 100 del total (año
1975). Valores ligeramente superio-

res, fueron los alcanzados en los
cursos del Servicio de Extensibn
Agraria durante ese mismo año
(cuadro núm. 3), aunque a niveles
poco significativos (2,8 por 100 en
cuanto al número de cursos y 2,9
por 100 respecto al número de
alumnos).

DIVULGACION AGRARIA
Y JUVENTUD RURAL

Desde los comienzos de nuestro
siglo, se ha venido prestando es-
pecial atención a la formación
agraria de la juventud rural, a tra-
vés de las escuelas de primera en-
señanza. Hoy en día, en muchos
países en vías de desarrollo tan-
to el maestro como el agente de
extensión agraria se complemen-
tan en sus funciones, y con fre-
cuencia suplen la ausencia de uno
u otro.

Así pues, desde sus comienzos
los servicios de divulgación agra-
ria han estado estrechamente vin-
culados a la juventud, siguiendo
unos objetivos sociales (estimular
la solidaridad), económicos (mos-
trando el funcionamiento de em-
presas a g r a r i a s) y educativos
(mostrando conocimientos agra-
rios, tecnológicos, etc.).

Labor importante en este área,
es la formación de líderes, que
han de constituir la punta de lanza
de la organización y reivindicacio-
nes del mundo rural en el futuro.
Sabida es la tradicional inercia del
agro a las modificaciones del
mundo exterior, pero a su vez la
simple apertura a través de los
medios de comunicación sociales,
a una sociedad urbana puede oca-
sionar un verdadero trauma en la
adaptación. Es necesario por con-
siguiente crear el ambiente opor-
tuno en los jóvenes, adiestrar a
los líderes para que sirvan de ne-
xo entre las dos sociedades urba-
na y rural.

EI ambiente adecuado se logra
a través de los Ilamados Clubs
Agrarios (tales como los clubs 4H
en Estados Unidos, Suecia, Dina-
marca, Noruega). En nuestro país
esta labor se realiza a través de
los Planteles de Extensión Agra-
ria. La actividad en este campo
queda reflejada en el cuadro nú-
mero 2, donde el 56 por 100 de
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La extensión agraria
CUADRO NUM. 2

ACCIONES REALIZADAS POR EL SERVICIO DE EXTENSION AGRARIA DURANTE EL AÑO 1975

Acción con los productores agrarios
Acción con Ias familias ... ... ... ...
Acción con las comunidades ... ... ...
Acción con los jóvenes (masculinos)

TOTAL ... ... ... ... ... ... ... ...

Asisten- Asistentes Tramita- Asistentes
Reunio- tes a Demos- a demos- Visitas ciones y Cursos a cursos

nes reuniones traciones traciones a fincas Consultas gestiones breves breves

... 27.310 520.625 49.775 562.187 318.431 1.249.646 34.767 2.813 52.099
... 25.320 337.700 7.761 98.092 52.617 108.358 3.093 1:035 22.041
... 26.895 507.504 1.234 14.050 75.099 206.OD9 9.637 69 1.494
... 103.402 1.066.908 5.304 98.344 51.942 207.121 6.028 - -

... 182.927 2.432.737 64.074 772.673 498.089

FUENTE: Ministerio de Agricultura.

las reuniones celebradas durante
1975 se realizaron con los jóve-
nes.

Los servicios de divulgación de-
ben programar con la debida an-
telación las actividades a realizar
con los jóvenes, tanto de tipo pu-
ramente agrario, como de colabo-
ración en obras sociales de la co-
munidad, actividades de carácter
deportivo, concursos, competicio-
nes, etc.

Los víajes de grupo tanto a
otras regiones como al extranjero,
permiten crear un espíritu apertu-
rista en la juventud, a la vez que
sirven de lección práctica sobre
nuevas técnicas y métodos de cul-
tiVO.

DIVULGACION AGRARIA
Y MOVIMIENTOS ASOCIATIVOS

Para lograr que la sociedad ru-
ral haga oír su voz tanto en polí-
tica, en economía como en los
problemas sociales que le afectan,
es necesario crear y fomentar un
espíritu asociativo entre sus com-
ponentes. EI tradicional com,porta-
miento gregario de sus componen-
tes ha sido con frecuencia la cau-
sa de la marginación a que se ha
visto sometido el sectar rural.

En la constitución de asociacio-
nes, hay que distinguir el fondo de
la forma. EI primero recoge las
motivaciones que provocan dicha
unión, mientras que la forma se
refiere a las distintas modalidades
que pueden adoptarse dentro del
espectro permitido por la legisla-
ción vigente.

Es básico el enfocar los proble-
mas con realismo, el lograr la par-

ticipación de Ios agricultores des-
de los comienzos de la asociación,
iniciando de forma prudente la ac-
tividad en la forma más simple,
con los problemas más asequibles.

Los servicios de divulgación han

CUADRO NU'M. 3

1.771.134 53.525 3.917 75.634

de apoyar sin reservas dichos mo-
vimientos asociativos, ayudando a
los socios a fijar un buen plantea-
miento técnico y económico, así
como establecer las reglas de jue-
go de su funcionamiento.

CURSOS REALIZADOS POR EL SERVICIO DE EXTENSION AGR.ARIA

Núm. cursos Núm. alumnos

TEMA

Cultivos de secano ... ... ... ... ... ...
Cultivos de regadío ... ... ... ... ... ...
Fruticultura ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Citricultura ... ... ... ... ... ... ... ...
Almendro y avellano ... ... ... ... ... ...
Viticultura ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Olivicultura ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Horticultura ... ... ... ... ... ... ... ...
Horticultura intensiva ... ... ... ... ...
Jardinería y floricultura ... ... ... ... ...
Cultivos tropicales ... ... ... ... ... ...
Suelos y abonos ... ... ... ... ... ... ...
Plagas y enfermedades de los cultivos
Forestal ... ... ... ... ... ... ..' ... ... ...
Praticultura y forrajes ... ... ... ... ...
Alimentación y cuidado deI ganado ...
Ganado vacuno ... ... ... ... ... ... ...
Ganado porcino ... ... ... ... ... ... ...
Ganado ovino ... ... ... ... ... ... ... ...
Avicultura, cunicultura y apicultura ...
Maquinaria agrícala ... ... ... ... ... ...
Construcciones agrícolas ... ... ... ...
Contabilidad y gestión de explotaciones
Comercialización agraria ... ... ... ...
Agricultura de grupo ... ... ... ... ... ...
Econom-ía doméstica ... ... ... ... ... ...
Alimentación humana ... ... ... ... ...
Conservería ... ... ... ... ... ... ... ...
Puericultura ... ... ... ... ... ... ... ...
Corte y confección ... ... ... ... ... ...
Decoración y mejora del hogar ... ...
Higiene y sanidad ... ... ... ... ... ...
Trabajos manuales ... ... ... ... ... ...
Control de gastos del hogar ... ... ...

Total % Total %

34 0,9 625 0,8
78 2,0 1.403 1,8

153 3,9 2.900 3,8
45 1,1 830 1,1

102 2,6 1.918 2,5
150 3,8 2.817 3,7
137 3,5 2.541 3,3
192 4,9 3.619 4,8

56 1,4 1.030 1,4
46 1,2 832 1,1
15 0,4 284 0,4
60 1,5 1.105 1,5
19 0,5 381 0,6
33 0,8 826 1,3
99 2,5 1.779 2,3

277 7,1 5.072 6,7
295 7,5 5.286 7,0

16 0,4 317 0,4
70 1,8 1.209 1,6
49 1,2 911 1,2

274 7,0 5.788 7,6
5 0,1 75 0,2

608 15,5 10.551 13,9
18 0,4 336 0,4
51 1,3 1.158 1,5

112 2,8 2.191 2,9
298 7,6 6.911 9,1
126 3,2 2.705 3,6
43 1,1 989 1,3
96 2,4 1.960 2,6

235 6,0 4.765 6,3
32 0,8 723 0,9
56 1,4 1.033 1,4
37 0,9 764 1,0

TOTALES ... ...

FUENTE: Ministerio de Agricultura.

3.917 100,0 75.634 100,0
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CUADRO NUM. 4

RESUMEN TOTAL, POR REGIONES, DE CURSOS BREVES INTENSIVOS REALIZADOS
POR EL SERVICIO DE EXTENSION AGR^ARIA

REGION

Cantábrico ... ... ... ... ... ... ...
Submeseta Norte . .. ... ... ... ...
Submeseta Sur ... ... ... ... ...
Cuenca del Ebra ... ... ... ... ...
Cataluña-Baleares ... ... ... ...

Extremadura ... ... ... ... ... ...
Andaluc(a Oriental ... ... ... ...
Andaluc(a Occidental ... ... ... ..
Canarias ... ... ... ... ... ... '...

TOTALES ...

Núm. cursos Núm. alumnos

Total % Total %

690 17,6 13.142 17,4
313 8,0 5.796 7,7
626 16,0 11.971 15,8
501 12,8 9.469 12,5
380 9,7 7.600 10,0
236 6,0 5.141 6,8
348 8,9 6.925 9,3
170 4,3 3.732 4,9
280 7,3 5.395 7,1
230 5,8 4.020 5,3
143 3,6 2.443 3,2

3.917 100,0 75.634 100,0

FUENTE: Ministerio de Agricultura.

LA DIVULGACION AGRARIA
EN ESPAÑA

En nuestro país, la evolución de
la divulgación agraria ha sido un
fiel reflejo de la adaptación a las
nuevas y distintas exigencias y
planteamientos de nuestro agro.

Hay una primera etapa, anterior
a la creación del Servicio de Ex-
tensión Agraria (1955), donde la
labor es esencialmente divulgado-
ra, en aspectos que podríamos de-
nominar primarios en la agricultu-
ra. A través de las granjas mode-
lo, cursillos, hojas divulgadoras,
etcétera, se trata de divulgar mo-
delos de cultivo más convenientes,
formar capataces, etc.

En la década de los años 20, se
crea el Servicio de Aplicaciones
Agrícolas en Soria, de la mana del
conocido agrónomo Leopoldo Ri-
druejo, que establece una división
comarcal, con unas juntas de agri-
cultores y que encuentran apoyo
financiero en el Estado y la Dipu-
tación.

Durante la posguerra se des-
arrollan las actividades clásicas
de cursillos de formación, charlas,
etcétera, a cargo de diversos or-
ganismos estatales, hasta que en
1951 se crea la D. G. de Coordina-
ción, Crédito y Capacitación, cen-
trada especialmente en la forma-
ción de capataces.

Con la creación del SEA, se ini-

cia una segunda etapa en la divul-
gación agraria española. EI apoyo
de Estados Unidos resultó clave
en estos comienzos, tanto por la
ayuda técnica y económica pres-
tada, como por la formación de
técnicos españoles en EE. UU.

EI SEA se estructura en agen-
cias locales, provinciales y regio-
nales que logran establecer un
puente entre el ag^ricultor y los
departamentos de investigación.

La evolución es patente: Servi-
cio de Economía Doméstica, ac-
tuación sobre los jóvenes (Plante-
les de Extensíón Agraria), apoyo al
movimiento cooperativista, desa-
rrollo comunitario, vacaciones en
casa de labranza y finalmente los
SEGES (Seminarios de Gestión de
Explotaciones).

En el cuadro número 3, pode-
mos comprobar la im^portancia
concedida a la contabilidad y ges-
tión de explotaciones (15,5 por 100
en el número de cursos y 13,9 por
100 en número de alumnos), se-
guido en segundo ,plano por con-
ceptos tales como alimentación
humana, maquinaria, alimentación
y cuidado del ganado, etc.

A nivel regional {cuadro núm. 4)
podemos observar cómo durante
1975 Galicia tuvo prioridad en
cuanto a cursos breves intensivos
(17,6 por 100 del númera de cur-
sos y 17,4 por 100 en cuanto al
número de alumnos), seguida a

escasa distancia de la submeseta
Norte, y poste^riormente submese-
ta Sur, cuenca del Ebro, etc.

Todo ello nos muestra el esfuer-
zo realizado en un período de
tiempo relativamente corto, de su
concentración en aquellas áreas
más marginadas, y de Ia agilidad
de dichos servicios en reor'ientar
sus programas. Entendemos no
obstante que es mucho lo que
queda por hacer, que el mundo
rural ha de ser receptor de un
apoyo incondicional por parte de
la sociedad, a través de los can^a-
les cuya eficacia está más que
p robad a.

AGRJCULTURA - 211



SE IMPONE
EL PUJANTE
ESTILO DE

Hasta el punto
de que se instalan

en Europa.
Efectivamente, Suecia, Inglaterra,
Francia, Alemania, Italia y otros
países europeos cuentan ya con
los silos PRADO-BUTLER.

Es el resultado del modo de traba-
jar de Prado-Butler, un modo pro-
fesional, responsable y riguroso.

Porque, por Ilevar 12 años en el
mercado, con más de 2,7 millones
de tons. almacenadas en silos,
Prado-Butler conoce los proble-
mas que plantea el almacena-
miento.

^i+p°

^y ^^

Porque, el rigor té►nicó con que estudia-
mos todas las circunstancias de cada
caso, ha logrado que aquí, en España, 3 de
cada 4 usuarios de silos metálicos pre-
fieran las instalaciones Prado-Butler.

^Es usted exigente?. Confíe sus proble-
mas de almacenamiento en silos al eficaz
estilo de una firma de prestigio.

r^ewroo

eur^w

PRADO HNOS. Y CIA., S.A.
Luchana, 4
Apartado 356 - Tino. 415 7000'
BILBAO-8

Delegaciones en:

Barcelona &Ibao Madnd
Sevilla ^ Valencia - Valladolid
y Zaragoza.

^^^^^^^^^^^^

n S,A. Agricultura n

^ Pídanos mformaaon
sin compromiso a

^

^ .

n PRADO HNOS. Y CIA, S. A .

n
Apartado 356 Bilbao

^

: Nombre: _. .. ..__ __ :

^ Dirección . _ _ . . _ _ .. ... ^

: Teléfono: . .. .. . _ _ ^

^ Población:... _

^
. Provincia:... ...._.___ . . .. _ _.

^

^^^^^^^^^^
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colaboracíones técnícas

CULTIVOS
BRJO PLRSTICOS

José SALAZAR RUIZ *

• Evolución de la superficie cubierta de plástico en la provincia de ALMERIA • De qué
tipo son estas cubiertas • Incidencia socio-económica

Proceso de mejora: INSTALACIONES
USO DE FERTILIZANTES
SEMILLAS SELECCIONADAS
LUCHA CONTRA LAS PIAGAS
DIVULGACION AGRICOLA

Durante los últimos años y gra-
cias al gran esfuerzo personal de
los agricultores de la zona y a los
préstamos c o n c e d i d o s por el
I. R. Y. D. A., la superficie cubierta
de plástico en la provincia de AI-
mería ha reves#ido un considera-
ble incremento. Este incremento,
difícil de precisar por falta de da-
tos estadísticos, es, sin embargo,
evidente para cualquier visitante
que recorra las zonas de Roquetas
de Mar, Vicar, Félix, Campo de
Dalias y Adra. Está ultimándose un
estudio encargado por el Ministe-
rio de Agricultura a una oficina
técnica de la zona, en la cual ven-
drán censadas las hectáreas dedi-
cadas al cultivo bajo plástico y lo
principal que en ellas se produce.

En tanto se conocen cifras rea-
les, se puede hablar de cifras que
nos aproximan a las 4.500 Ha.

DE QUE TIPO SON
ESTAS CUBIERTAS

Dividimos ha provincia en dos
zonas con respecto a la capital: la
oriental y la occidental, y siempre
refiriéndonos a una estrecha fran-
ja de terreno que va desde el mar
hasta la montaña, con una anchu-

Cultivo de lresones en zonas enarenadas protegidas con túneles de plástico ('1 Dr. Ingeniero Agrónomo.
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Cultivos bajo plásticos
ra en su punto máximo de 20 km.
En la zona oriental, los invernade-
ras san poco frecuentes, usándose
en cambio, los acalchados y túne-
/es de pl "astico, si bien en una far-
ma muy reducida.

Por el cantrario, la zona occi-
dental, únicamente se dedica a
ínvernaderos y quizá, una parte
mínima, a cortavientos de plástico,
no prosperando éstas en mayar
medida por la dificult^ad de su
montaje y por su carestía. Por esta
razón son sustituidos por los de
caña, que desde tiempo an^cestral
se utilizan en Ia región, y en la
confección de Ios cuales los al-
merienses son cansumados ex.per-
tos. La dificultad de encontrar ca-
ñas en algunas ocasiones ha he-
cho que se recurra a los materia-
Ies ^plásticos.

La gran mayoría del mate^r'ial
usado como cubierta es polietile-
no, construyéndose los soportes
de las más diversos m^ateriales,
tales como .puntales de eucalipto,
traviesas de ferrocarril, ángulo de
hierro, tuba galvanizado, perfiles
de diversas tipos, viguetas de ce-
mento, etc.

La cubierta puede s^er una red
de alambres tensados entre la cual
irá sujeto el plástico, o bien el
mismo tipo de materiales enume-
rados anteriormente, actuando co-
mo jácenas, sobre la que apoyará
siempre la red de alambres como
correas y cambios. Las cubiertas
pueden ser tanto planas como a
dos aguas y en este aspecto reina
una verdadera anarquía co^nstruc-
tiva. La doble finalidad que se per-
sigue a la hora de Ia elección del
tipo de invernadero es que resis-
ta los fuertes vientos de Ia región
y resulte lo más económico posi-
b/e, factor este último decisivo pa-
ra el agricultor.

INCIDENCIA SOCIO-EGONOMICA

EI crecimiento desproporciona-
do de estos invernaderos y el alto
producto bruto que en ellos se
consigue han creado una fuerte
corriente inmigratoria de las tie-
rras de secano y de las provinc'ias
vecinas, desplazándose familias
enteras que forman un e^ntorno so-
ciológico que presenta serias di-
ficultades para adaptarse. La ma-

Consegutr en las instalaciones óptimas condiciones de diafanidad y estanqueid.ad

yor de ellas, sin duda, es Ia cada
día más inaccesible propiedad de
la tierra debido al aumento exa-
gerado de su precia. Este aumen-
to exagerado se debe en gran par-
te a Ia e►peculación y también a
las compras de tierras que se rea-
lizan por personas ajenas a la
agricultura, que las consideran co-
mo una d'efensa contra la infla-
ción, sin pensar nunca en mejo-
rarlas o e^n transformalas.

COSTES ALTOS

La casi totalida^d de la tierra dis-
ponibte está en manos de especu-
ladores y revendida ya va^rias ve-
ces, alcanzándose un precio casi
oficial de 150 ptas./m.2 para Ia de
peor tipo y aumentando propor-
cionalmente con respecto a su ca-
Iidad o mejor lugar de ubicación.
Si a este precio le añadimos el
aporte de tierra vegetal, que pue-
de costar 400.000 ptas./Ha., el
enarenado 350.000 pesetas/Ha.,
obras de muros y acequias, con un
mín^imo d'e 150.000 ptas./Ha., y el
invernadero rudime^ntario, c u y o
coste padría ser de 150 ptas./m.2,
ha^ce que una familia modesta su-
fra estas consecuencias y necesi-
te muchas y buenas cosechas pa-
ra poder amortizar Ios gastos de
partida.

EI mayor encarecimiento que
experimentarán estos gastos, así
camo las no muy numeros^as re-
se^rvas de agua de la zona, dificul-
tarán cada vez más la creación de
nuevos invernaderos. Se d e b e,
pues, iniciar una mejora de las
instalaciones y los cultivos con el
fin de incrementar Ia productivi-

dad y la calidad de las cosechas.
Los puntos de actuación po-

drían ser los siguientes:

a) Instalaciones

Conseguir en las instalaciones
unas óptimas diafanidad y estan-
queidad y que el efecto de cierro
o abrigo sea el mayor posible; pa-
ra lo cual debe utilizarse doble pa-
red de plástico o, cuando no sea
posible, usar plásticos especiales
como el filme térmico, con menor
transmisión de los rayas infrarro-
jos; a^simismo, utilizar filmes de
plástico que den una mayor difu-
sión de luz sin pérd'ida sensible
de la cantidad tota^l transmitida y
que con un espesor mín,imo, sus
propieda^des mecánicas sean las
m ej ares.

Uso de un sistema de calefac-
ción que permita en las ínstalacio-
nes de doble acolchado mantener
la temperatura por encima de los
mínimos de cada cultivo para evi-
tar el uso de fitohormonas o la
pérdida de cosechas. EI gasto de
calefacción sería mínimo, tenien-
do en cuenta que la zona que nos
ocupa dispone de un clima idóneo
para e^ste tipo de cultivos y no se-
ría preciso su uso más que e^n con-
tadas ocasiones. Si bien el mo-
mento, por culpa de la crisis ener-
gética, no parece el más indicado
para usar calefacción en los cul-
tivos, el re^ndimiento que se con-
seguiría lo hace plenamen#e acon-
sejable, y más teniendo en cuenta
que Ia misma razón ha liberado a
estos cultivos de gran parte de
sus competidores extranjeros.

Construcción de módulos que
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se destinen a un mismo cultivo,
pudiendo así favorecerle en sus
grados óptimos de temperatura y
humedad.

Mejora de las equipos de riego
que ahorrarán agua, refiriéndonos
en especial al riego por goteo,
que está siendo utilizado, pero
que debe serlo en mayor propar-
ción a pesar de que en muchos
casos el agua es de muy mala ca-
lidad.

Disponer de un módulo de di-
mensiones adecuadas que sirva de
semillero, utilizando en él el agua
en forma de n^ebulización en el re-
picado y hasta el trasplante de la
planta.

A pesar de Ia carest(a del suelo,
dejar un pasillo central lo suficien-
temente amplio que permita la me-
canización y el riego, ahorrando
mano de obra y rotura de plantas;
a la larga resultará barato.

Cultivo en turba.

b) Uso de fertilizantes

Será necesaria una dosificación
correcta, así como la utilización
de los mismos en el momento con-
veniente del desarrollo radicular
de las plantas. Utilizando el siste-
ma de riego por goteo, se puede
aportar una dosis fija de abano en
cada riego, consiguiendo un des-
arrollo regular de las plantas.

c) Semillas seleccionadas

En este aspecto, los agricultores
se están sirviendo casi exclusiva-
mente de lo procedente de países
extranjeros. Dichas semillas, que
presentan producciones y calida-
des a veces notables, otras no jus-

tifican el alto precio por ellas pa-
gado, bien porque las variedades
sean muy sensibles a virus, como
sUcede con los pimientros de car-
ne dura Gedeón y Lamuyo, o ex-
tremadamente sensibles a la fusa-
riosis como la sandia Sugar-Baby,
o bien que las bulbos y esquejes
de flores Ileguen afectados de hon-
gos tipo fusarium, alternaria, rhi-
zotocrnia, etc., difíciles de apreciar
en la inspección de frontera y que
una vez plantados conducen a es-
pectaculares fracasos. A título de
ejemplo, citamos las últimas coti-
zaciones de algunas semil4as ve^n-
didas en la actual campaña:

PRECIOS CAROS

Especie Variedad Ptas./kg.

Tomates .......... Lucy 262.000
G-204 301.000
G-127 301.000
Luca 252.000

Pimientos ......... Gedeon 217.500
Lamuyo 175.000

Calabacines ..... Giniac 163.320

Ptas./semilla

Melones .......... Ogen 7,35
Faro 5,70
Overgen 5,70

Pepino ............ Pepinez 7,20

Creo que el agricultor, una vez
que paga esta fortuna merece con-
seguir un buen resultado.

d) Lucha contra las plagas

EI invern^adero ss el más perfec-
to caldo de cultivo para los hon-
gos, tanto del suelo como aéreos,
para las bacterias, los nemátodos
y todo tipo de insectos. Ahora bien,
también son de mayor resultado

^

^ ^^
^

los medios de lucha que en los
cultivos al aire libre. Sería dema-
siado extenso señalar cada una de
las plagas que acosan al inverna-
dero y sus posibles remedios. Sí
añadiremos que cada propietario
de invernadero dispone de un ar-
senal de insecticidas y fungicidas
que maneja a su libre antojo y de
forma indiscriminada, con grave
riesgo para su salud, al no guardar
Ias precauciones debidas, y para
los consumidores, sujetos pasivos,
ya que tampoco es frecuente que
el agricultor observe los plazos de
seguridad exigidos para cada pro-
ducto. En algunas casos, quien
menos peligro corre es el insecto
a quien se combate.

HACIA UNA LUCHA INTEGRADA

Unicamente la lucha química es
la empleada, a veces con poco
éxito y siempre con problemas to-
xicolbgicos. Es necesario Ilegar a
la lucha integrada que podemos
resumir en los siguiente$ puntos:

1.° Controlar los parásitas te-
niendo en cuenta el medio particu-
Iar en que viven y la dinámica de
poblaciones.

2.° Utilizar todas las técnicas
y métodos de lucha posibles (va-
riedades resistentes, lucha bioló-
gica, atractivos, repelentes).

3.° Mantener las poblaciones
de los parásitos a n,iveles tales que
sus daños permanezcan por deba-
jo de los umbrales de tolerancia
económica.

e) Divulgación agrícola

La agricultura d.el invernadero
ha dejado de ser una rutina para
convertirse en una técnica que
exige una formación profesional
agraria, económica y comercial.
Sería, pues, indispensable realizar
un gran esfuerzo de vulgarización
y formación profesional para dar
la capacitación necesaria al cam-
pesino tradicional, especialmente
en sus nuevas generaciones. Sin
dicho esfuerzo, de nada servirían
las medidas de carácter técnico 0
económico, puesto que los agri-
cultores no podrían, en muchos
casos, ni siquiera interpretarlas
correctamente, cuanto menos Ile-
varlas a cabo.
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DEFENDEMOS LAS COSECHAS
DE CUATRO
CONTINENTES ^ ,:i! . ^ ; i
EUROPA , ASIA , ^ ^

AFRICA,
Y AMERICA .

Efectivamente, hoy mismo tenemos realizadas
en numerosos paises de estos cuatro continentes
instalaciones de la alta tecnología IMAD, se-
cando, elaborando, almacenando y protegiendo
cosechas de toda clase de granos, leguminosas,
oleaginosas, harinas y otros productos afines.

Esta presencia de IMAD más allá de nuestras
fronteras patentiza su alta tecnología, reconocida
desde que en el pasado siglo iniciara sus exporta-
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NUEVO METODO
DE DETERMINACION

ESPECTROFOTOMETRICA DE

Vanadío
APLICABLE A SUELOS Y PLANTAS

Cise^la ANTON MENDEZ *

RESUMEN
Se ha estudi.ado un nuevo mé-

todo para la determinación de va-
nadio en presencia de varios a^nio-
nes y cationes que frecuentemen-
te le acompañan en la naturaleza,
habiéndose fij^ado las condiciorres
más favorables para da valoración
cuantitativa de dicho elemento.

La técnica está basada en una
extracción líquido-líquido con ce-
til-dimetil-bencilamonio ( CDMBA)
disuelto en un^a mercla de octa-
nol-benceno y medida de la den-
sidad óptica del extracto colorea-
do por la formación de un comple-
jo de vanadio (V) con fosfato, fluo-
ruro y CDMBA, soluble en la fase
orgánica de extracción. Este mé-
todo puede ser aplicado a cenizas
de plantas y suelo.

INTRODUCCION
La importancia del vanadio co-

mo oligoelemento clave para el
crecimiento de muchas plantas
verdes ha sido resaltada, espe-
cialmente en los últimos años por
un gran número de investigadores.

Arnon y Wessel ( 1) observaron
que el vanadio, asociado con el
hierro, era el elemento activo res-
ponsable del aumento en la velo-
cidad de crecimiento de las algas
verdes Scenesmus obliguus. Se-

' Dra. en Ciencias Químicas. Escuela
Técnica Su^perior de Ingenieros Agróno-
mos (Cátedra de Operaciones Básicas).

gún Peterburgskii (2), la fijación
de nitrógeno en las legumbres es
aumentada por I.a presencia de
los elementos molibdeno y vana-
dio, que se concentran en los mó-
dulos de las raíces en una con-
centración 15 veces mayor que en
el suelo. EI rendimiento de Doli-
chox bifloras fue aumentado por
la adición de van^adio (3) y se
consiguieron aumentos del 12 al
24 por 100 en la materia verde y
un crecimiento apreciable en el
contenido en nitrógeno de la Cro-
tolaria juncea, por aplicación de
sales de vanadio (5). L. Catalina
(6) ha demostrado que la absor-
ción del nitrógeno de los nitratos
aumenta por la presencia de vana-
dio y que si vanadio y molibdeno
están presentes juntamente, en so-
luciones nutritivas de las pl.antas,
se observa un crecimiento d8 los
aminoácidos libres (7) en las plan-
tas, y en la síntesis de las proteí-
nGs (8). En exoeriencias de campo
e hidropónicas con guisantes Pe-
terburgskii (9) comprobó que el
contenido en proteínas y la fija-
ción del nitrógeno aumentaban
por tratamiento de las semillas
con una solución al 0,01-0,05 por
100 de vanadato amónico. En
otros trabajos de este mismo au-
tor (10) se demuestra que en las
legumbres puede obtenerse un
conside^rable aumento en el creci-
miento y en I.a fijación del nitró-

geno, cuando el molibdeno se
aplica juntamente con el vanadio.
En el cultivo de Beta-Vulgaris, la
fcliación se reduce significativa-
mente y el contenido en sacarosa
en la raíz aumenta por aplicación
de soluciones de sulfato de vana-
dio 0,01 M(11). En experiencias
Ilevadas a cabo sobre arena, se
vio que en el cultivo de maíz la
aplicación de vanadio en concen-
traciones de 0,05 a 0,25 ppm. au-
menta el crecimiento de las hojas
y la altura de la planta. Muy inte-
resantes son las experiencias rea-
lizadas con remolacha forrajera
por Bertrand (12) en un suelo con-
teniendo 0,075 ppm. de vanadio.
AI aplicarle 400 g.1ha. como vana-
dato amónico junto con otros mi-
croelementos se incrementó la
producción de remolacha de for-
ma lenta, pero significativa.

La presencia conjunta de vana-
dio y molibdeno en soluciones nu-
tritivas ejerce una acción favora-
ble sobre la reducción del nitrato,
con el consiguiente aumento en el
ccntenido de aminoácidos libres
de las plantas (13). La adición de
40 ppm de vanadio a una solución
nutritiva carente de molibdeno no
parece ejercer acción sobre la re-
ducción del N-nítrico en plantas
cultivadas en arena (14). Por otra
parte, parece que la presencia del
elemento sí favorece la absorción
del mismo por las plantas. Troit-
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skii (15) comprobó que existe una
clara correlación entre el buquet
de los vinos y su contenido en
vanadio, encontrando que este
elemento se halla en las uvas en
una praporción de 1,2 a 2,7 • 10-^'
pcr 100, cuando la vid de que pro-
cede vive en suelos con una ri-
queza en vanadio de 2 a 6,3 • 10"
por 100, referidos ambos a sustan-
cia seca.

Muchas plantas y algas marinas
contienen hasta 50 ppm de vana-
dio (en cenizas) y las cenizas de
alguncs aceites minerales contie-
nen hasta el 50 por 100 de V•^0;.

Son muy numerosos los reacti-
vos empleados en métodos colo-
rimétricos para la determinación
espectrofctométrica de vanadio,
tanto en escala de trazas como en
materiales de mayor riqueza. Sin
embargo, las mayores dificultades
para la determinación de este ele-
mEnto no derivan tanto de la elec-
ción del reactivo apropiado como
de su separación de los elemen-
tos interferentes en cada caso
cor,creto.

La técnica de separación con
resinas ha sido muy empleada.
L. L. Orlova (16) utiliza una resina
de formaldehído resorcinol para
separar V de Ti a pH 1. En presen-
cia de exceso de agua oxigenada,
prácticamente todo el Ti queda
^:bsorbido en la resina, mientras el
vanadio permanece en la solución
eluyente y puede ser analizado. G.
Concha (17) aplica el cambiador
iónico líquido, Amberlite LA-1, en
diferents disolventes orgánicos,
para la separación cuantitativa de
vanadio y molibdeno.

En la separación por precipita-
ción química el método más gene-
ralizado consiste en una digestión
con solución de hidróxido sódico,
con lo cual la mayor parte de los
elementos interferentes son preci-
pitados, mientras que el V, junto
con el Mo y otros, permanece en
el filtrado (18). Es posible también
la precipitación de V con reacti-
vos voluminosos, tales como la
butilrodamina, el negro de erio-
cromo T(19), si bien en este caso
sólo se consigue 13 separación de
un grupo de elementos capaces
de formar aniones voluminosos
(Cr, Mo, V, W..., etc.). En la ac-

tualidad, la extracción líquido-lí-
quido es una de las técnicas más
usadas para la separación del V
de atros elementos, por la rapi-
dez y limpieza de las manipulacio-
nes, si bien es difícil, en la mayo-
ría de Ics casos, conseguir una
separación limpi.a que permita la
determinación pcsterior de va-
nadio libre de interferencias.
West (2C) Icgra separar casi. todo
el hierro de soluciones clorhídri-
cas por extracción con acetato de
amilo, y con TBP separa el Fe
(SCN):, de vanadio. Se logra una
satisfactoria extracción del vana-
dio (V) a pH 1,1 usando una mez-
cla de acetil-acetona y butanol
(1 :1), pero son co-extraídos Ios
elementos AI (111), Be (11), Cr
(111), Cu (11), Fe (111), Mn (11),
Ni (11), Th (IV) y U (IV). Pueden
usarse como complejantes E. D.
T. A., oxalatos, tartratos y citra-
tos (21). EI V puede ser extraído de
disoluciones de sulfato, cloruro y
nitrato con trioctil-amina y ácido-
bis-(2-etil-hexil-fosfórico) (22). Ex-
periencias cualitativas muestran
que el alcohol amílico, en presen-
cia de tributilamina, extrae del 70
al ^0 pcr 100 de vanadio en forma
de citrato (23). Kletenik (24) lo-
gra una extracción completa de
vanadio usando pirofosfato de iso-
amilo, a partir de soluciones
de HCI.

Un problema de gran interés
anñlítico es la separación de va-
nadio y molibdeno por la interfe-
rencia de este elemento en la ma-
yor parte de los métodos espec-
irofotométricos conocidos para la
dEterminación de vanadio. Un mé-
todo sencillo y rápido para lograr
esta separación está basado en la
reducción de molíbdeno y vana-
dio por N_H, • 2HC1 y posterior
extracción del molibdeno por ace-
tato de amilo. EI vanadio se de-
termina en la fase acuosa (25).

Ctros tipos de separaciones me-
nos ussdos incluyen la precipita-
ción con colorantes orgánicos o
la elsctrólisis con cátodos de
mercurio (26).

En el análisis químico del vana-
dio surgen a veces complicacio-
nes derivadas del gran número de
estados de valencia que puede
prESentar este elemento. Varios

métodos utilizan la reducción pre-
via del vanadio (V) a estados de
valencia inferiores. Dicha reduc-
ción puede conseguirse por distin-
tos medios (27, 28, 29, 30, 31, 32,
33 y 34). Para la determinación
cuantitativa del vanadio los méto-
dos mejor estudiados son los
espectroi'otométricos, utilizando
resctivos muy variados destinados
principalmente a vanadio (IV) y
vanadio (V). La sal disódica del
ácido etilen - diamino-tetraacético
(EDTA) forma con el ion vanadilo
un compuesto de intenso color
azul. EI EDTA ha sido también
empleado para determinar vana-
dio (IV), por reducción de vana-
dio (V) con sulfuroso en medio
sulfúrico (35). EI propio vanadio
(IV) de color azul presenta una
banda de absorción con máximo a
720 nm, mientras que su complejo
azul-violáceo con EDTA absorbe a
6^^0 y 780 nm. EI vanadio (V) con
la difenilcarbacida da un color
rojo violeta que puede utilizarse
para su determinación (36). EI
rF:activo 8 - hidroxiquinoleína es
usado por Stolyaro (37), para de-
terminar vanadio (V), extrayendo
con cloroformo y midiendo su
densidad óptica a 400 nm. La oxi-
na ha sido también aplicada por
Gcnzález García y Catalina (38) a
la determinación de vanadio en
minerales y muestras biológicas.
Kizyk (39) oxida con agua oxige-
n2da el vanadio (IV) a vanadio (V),
el cual forma un complejo inten-
samente coloreado con 8-quinoli-
ncl, que es extraído con alcohol
^,mílico. Cantidades muy peque-
ñss de vanadio del orden de un
microgramo pueden determinarse,
según Pilz, con ácido salicil-
hidroxámico, midiendo a 590 nm.
(40, 41). Autores rusos (42) reco-
miendan el empleo de 6-cloro-8-
mercapto-quinolina para determi-
nar tanto vanadio (IV) como (V) a
pH 5 por formación de una sal
compleja verde, soluble en com-
puestos orgánicos y con absor-
ción máxima a 408 nm.

De gran interés es el método es-
tudiado por Sarma (43) para deter-
minar el vanadio entre 10 y 800
ppm, basado en el color de vana-
dio (V) en presencia de ácidos no
reductores.
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EI rojo de alizarina R(44) pue-
de utilizarse para la determina-
ción de vanadio después de sepa-
rar los elementos interferentes. La
determinación del vanadio en
agua del mar (45) puede Ilevarse a
c^:bo con N-benzoil-N-fenil-hidro-
xilamina. Con el ácido 2,4,6-piri-
dintricarboxílico (46), el vanadio
forma un complejo coloreado que
presenta bandas de absorción a
430 y 285 nm. A partir de una so-
lución en HCI 6N, puede extraerse
el vanadio (V) con una mezcla
^:cetil-acetona-benceno (1 :1) (47).
EI sxtracto se trata con un exceso
de alcohol butílico o amílico y el
color rojo se mide a 550 nm.

La detsrminación de vanadio
puede Ilevarse a cabo por medida
Espectrofotométrica a 450 nm del
complejo formado con bencil-fe-
nil-hidroxil-amina a pH. entre 2 y
4,1 (48). EI mismo reactívo disuel-
to en cloroformo y aplicado sobre
una solución de elevada concen-
tración en HCI hace el método
muy selectivo y elimina la interfe-
rencia de los metales corriente-
mente asociados con el vana-
dio (49).

Susic demostró, en primer lu-
gar, la posibilidad de extraer com-
plejos metálicos con aminas, con
altos coeficientes de distribución
y que algunos de estos complejos
eran intensamente coloreados en
la fase orgánica. EI vanadio se ex-
trae de solución ligeramente áci-
da con una solución 0,2 M de triso-
octil-amina en xileno, con máxima
absorción entre 390 y 450 nm,
cumpliéndose la ley de Beer (50).
Babko y colaboradores (51) utili-
zan un complejo de cuatro com-
ponentes. La adición de fluoro a
una solución acuosa del complejo
V"-salicilato-quinina, el cual es
soluble en cloroformo, aumenta la
absorbancia del extracto orgánico.

En presencia de un alcohol, el
vanadio (V) reacciona con 6-hi-
droxi-l-7 fenantrolina para dar una
sclución rojiza. EI mejor disolven-
te fue el 1,2 propano-diol (52).

Ha sido estudiado (53) el com-
plejo de v3nadio (V) con naranja
de xilenol y se ha visto la posibi-
lidad de aplicarlo a la determina-
ción espectrofotométrica de este
elemento cuando está en concen-

iraciones mínimas del orden de
5 I^g. V, Nb y Ta forman quelatos
c o n 2-piridil-azo-resorcinol (54)
con máxima absorción a 550 nm.

En medio ácido débil, el vana-
dio forma un complejo de color
marrón oscuro con N-furoil-fenil-
hidrovil-amina y otro de color vio-
leta en medio ácido fuerte (55).
Otro reactivo recientemente usado
para la determinación de vanadio
es el ácido pirogalol-carboxílico,
que 'rorma con el catión VO-+ un
complejo azul-oscuro con máximo
de absorción a 338 nm (56). EI
complejo azul, formado entre el
vanadio (V) y el reactivo catecol,
con m á x i m o de absorción a
500 nm, permite la determinación
del v a n a d i o en presencia de
Mo (57).

Un método aplicado a la deter-
minación del vanadio en materia-
les biológicos utiliza como reacti-
vo tri-hidroximetil-amino-metano y
ácido benzo-hidreámico (58).

PA.RTE EXPERIMENTAL
Y RESULTADOS

Mediante una serie de experi-
m e n t o s preliminares, pudo ser
centrado el problema de la extrac-
ción del vanadio, objeto del pre-
sente trabajo, en unas condicio-
nss y dentro de unos límites de
aprcximación (59). Seguidamente,
se realizó un ensayo factorial se-
gún las variables y niveles que se
especifican en la tabla I.

TABLA I

VARIABLES Y NIVELES EN EL ENSAYO
FACTORIAL DE EXTRACCION DE

VANADIO EN MEDIO H_SO.,

de fase acuosa/volumen de fase
orgánica 2 : 1.

Después de la agitacibn se de-
jan separar las fases y se toma
1 ml. de la fase orgánica para de-
terminar vanadio, según el méto-
do espectrofotométrico del per-
oxivanadato (3 ml. de H_SO^ 18 N,
1 ml. H_O: 3 por 100, enrasar con
etanol a 25 ml., 430 nm, cubeta
1 cm, paso de luz). Se mide para-
lelamente un patrón de 800 ;^g de
vsnadio a partir de la misma solu-
ción smpleada en la extracción.

TABLA II

RESULTADOS DEL ENSAYO FACTORIAL
PARA LA EXTRACCION DE VANADIO

EN MEDIO ACIDO.
PATRON DE 800 µg: D0=0,181

CDMBAC H_SO, - normalidad
g./I. en fase acuosa

0,01 0,02 0,05 0,1
10 0,171 0,149 0,055 0,025
20 0,171 0,149 0,055 0,026
40 0,171 0,145 0,070 0,027
60 0,171 0,151 0,081 0,030

En la tabla II se incluyen los
resultados obtenidos para las den-
sidades ópticas en las condicio-
nes prefijadas. De la representa-
ción gráfica de las mismas puede
deducirse la influencia relativa de
las distintas variables y niveles en
el resultado final.

En las figuras 1 y 2 se han re-
presentado los datos de la ta-
bla II después de pasar de las
densidades ópticas a porcentajes
de vanadio extraído.

Vanadia extroido, en funuon de IH,SO,Iac
pora distintas concentraciones dt COMBAC
m fost órgamca.

^ too

Valores ^ eo
VARIABLES Niveles de niveles °

;H,SO,I ac . . . . . 4
;CDMBACI org. . . 4
Relación benceno-
octanol . . . . . 1

Se aplicó el
^iguiente:

1-2-5-10•1a•N
10-20-40-60 g./I.

7:3

método operatorio

Soluciones acuosas con 400 I^g
V"ml y con una concentración de
H_SOt variable de acuerdo con los
valores señalados en la tabla I, se
agitan con soluciones orgánicas
de CDMBAC en benceno-octanol
(7 : 3) y una relación de volumen

60

40

> zo

• 10 g/I dt CDMBAC

0 20 g/I dt CDMBAC

t 40 g/I de CDMBAC

0 60 g/I dt CDMBAC

0.01 Q02 Q03 0,04 0.05 0.06 0,07 0.08 0,09 10

Cancentranón dt H,SO, tast acuoso. Normalidad

De la figura 1 se deduce que
el vanadio extraído disminuye mu-
cho al aumentar la concentración
de H^SO^ en la fase acuosa y que
esta disminución es prácticamente
en la misma para todas las con-
centraciones de CDMBAC ensaya-
das.

La figura 2 nos muestra cómo
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el tanto por ciento de vanadio ex-
traído permanece prácticamente
constante al aumentar la concen-
tración d^e CDMBAC en fase or-
gán^ica, sobre todo para los nive-
les más bajos de concentración
de H^SO, ensayados. Para los ni-
veles más altos se observa un li-
gero aumento de v.anadio extraído
al aumentar la concentración de
CDMBAC y por otra parte una le-
ve interacción entre las dos va-
riables estudiadas.

V°n°dio extroido en tunción de (CDMBACJorg.
p°r° distint°s conccntr°nones de H,SOi en
f°se °cuos°.

^ - • •

• Hi50^ 10-0N

o H,50^ 2^10-'N

e H,SO, 5^10-'N
o H,50, 10-^ N

10 20 30 40 50 60 9/I

Concentr°ción dc COMBAC en f°se órg°nico

Teniendo en cuenta los resulta-
dos obtenidos para I.a extracción
del vanadio, las condiciones ópti-
mas, entre tas ensayadas, fueron
las siguientes:

Disolución acuosa: 0,01 N en
HZSOa.

Disolución orgánica: benceno-
octanol (7 : 3) con 20 g./litro de
CDMBAC.

INFLUENCIA DE ANIONES EN LA
EXTRACCION DEL VANADIO

Se realizó una serie de ensayos,
encamin.ados a determinar la in-
fluencia de determinados aniones
sobre la extracción de vanadio, fi-
jando un nivel muy bajo de acidez
sulfúrica, 5.10-^ N, basándose en
las conclusiones del ensayo facto-
ríal realizado con .anterioridad. Los
resultados de estas experiencias
reflejan la acción positiva o nega-
tiva de los aniones ensayados, ya
como posibles agentes salinos, in-
crementando el coeficiente de re-
parto respecto al vanadio o inhi-
triendo su extracción por enmas-
caramiento del mismo. En este
último caso, tales aniones pueden
ser utilizados como agentes de
reextracción del vanadio, amplian-
do así I.as posibilidades de sepa-
ración de aquellos elementos cau-
santes de interferencia en los mé-
todos de determinación.

Los ensayos fueron realizados
como sigue:

En tubos de ensayo con tapón
esmerilado, se añade sucesiva-
mente:

1. 5 ml. de solución acuosa de
van.adio de 1.000 µg/ml.

2. 1 ml. de H2SO4 • 5• 10 ^ N.
3. 0-1-2-3-4 ml. de solución sa-

lina 0,5 M(estos números corres-
ponden con números de ensayos)
excepto en casos de Na2COa que
la solución fue 2 M.

4. 5-4-3-2-1-0 ml. d^e agua des-
tilada.

5. 5 ml. de solución orgánica
benceno-octanol de 20 g./I. de
GDM^BAC.

Se agitan los tubos durante cin-
co minutos y se dejan separar Ias
fases. Después se toma una alí-
cuota de la fase orgánica y se de-
termina el vanadio con HrM02 afo-
rando a 25 ml. y midi^endo la den-
sidad ópti^c^a a 430 nm frente a
blanco. (Las densidades ópticas
obtenidas se compararon con un
patrón de 2.000 µg de vanadio,
medido en las mismas condicio-
nes, calculando .así el rendimiento
de extracción.)

Los resultados d^e esta experien-
cia se dan en las tablas III a XII.

TABLA In

TABLA V

IN^FLUENCIA DEL Na^N09 6N LA
EXTRACCION DE VANAD40

(2 ml. de fase orgánica)

Vanadio
en fase % de

Núm. de orgánica Densidad vanadio
ensayo µg/ml. óptica extra(do

1 775 0,370 96,90
2 780 0,371 96,40
3 775 0,370 96,90
4 760 0,360 95,00

TABLA VI

INFLUENCIA DE NaaHPO. EN LA
EXTRACCION Df VANADIO

(2 ml. de fase orgánica)

Vanadio
en fase % de

Núm. de orgánica Densidad vanadio
ensayo µg/ml. óptica extraido

1 775 0,370 96,90
2 775 0,370 96,90
3 773 0,368 96,90
4 765 0,365 95,80

TABLA VII

INfLUENCIA DE Na CIO, EN LA
EXTRACGION DE VANADIO

IN^FLUENCIA DEL CINa EN LA (2 ml. de fase orgánica)

EXTRACCION DE VANADIO
(2 mI. de fase orgánica) Vanadlo

en fase % d
Vanadio
en fase % de

Núm. de
ensayo

orgánica
µg/ml.

Densidad
óptica

e
vanadio
extrafdo

Núm. de orgánica Densidad vanadio
ensayo µg/ml. óptica extrafdo 1

2
0,0
0 0

0,0
0 0

0,0
0 0

0 790 0,374 98,80
1 775 0,370 96,90

3
4

,
0,0
0,0

,
0,0
0,0

,
0,0
0,0

2 775 0,370 96,90
3 785 0,373 98,30
4 775 0,370 96,90

-- TABLA VIII

TABLA IV IN^FLUENCIA DE Na F EN LA
IN^FLUENCIA DEL SO.Na.^ EN LA EXTRACGION DE VANADFO

EXTRACCION DE VANADIO
(2 ml. de fase orgánica) (2 ml. de fase orgánica)

Núm. de
ensayo

Vanadio
en fase
orgánica

µg/md.
Densidad

óptica

% de
vanadia
extra(do

Núm. de
ensayo

Vanadio
en fase
orgánica

µg/ml.
Densidad

óptica

% de
vanadio
extrafdo

0 785 0,373 98,30 0 990 0,47 99,0
1 775 0,370 96,90 1 990 0,47 99,0
2 775 0,370 96,90 2 990 0,47 99,0
3 775 0,370 96,90 3 990 0,47 99,0
4 775 0,370 96,90 4 900 0,47 99,0
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T,ABLA IX

IN^F^LUENCIA DEL Na.1COa EN LA
EXTRACCION DE VANADIO

(2 ml. de fase orgánica)

Vanadio
en fase % de

Núm. de orgánica Densidad vanadio
ensayo µg/ml. óptica extraído

0 990 0,470 99,0
1 78^0 0,370 78,0
2 780 0,370 78,0
3 820 0,390 82,0
4 810 3,385 81,0

TABLA X

INFLUENCIA DE C.OaH_Na, EN LA
EXTRACCION DE VANADFO

(2 m^l. de fase orgánica)

van ad io
en fase % de

Núm. de orgánioa Densidad vanadia
ensayo µg/ml. óptica extraído

1 975 0,465 97,50
2 975 0,4fi5 97,50
3 980 0,467 98,00
4 970 0,461 97,00

TABLA XI

INFLUENCIA DEL CITRATO SODICO
EN LA EXTR,ACCION DE VANADIO

(2 mI. de fase orgánica)

Vanadio
en fase % de

Núm. de orgánica Densidad vanadia
ensayo µg/ml. óptica extrafdo

1 990 0,470 99,00
2 990 0,470 99,00
3 972 0,462 97,20
4 975 0,465 97,5D

TABLA XII

IN^FLU^NCIA DEL ACETATO SODICO
EN LA EXTRACCION DE VANADIO

(2 ml. de fase orgánica)

Vanadio
en fase % de

Núm. de orgánica Densidad vanadio
ensayo µg/ml. óptica extra(do

1 985 0,469 98,50
2 990 0,471 99,00
3 990 0,470 99,00
4 975 0,465 97,50

EI análisls de las tablas prece-
dentes nos muestra que hasta una
concentración total de 0,2 M en
la fase acuosa los siguientes anio-
nes no alteran sensiblemente el
equilibrio de extracción del vana-
dio en medio de HzSO^ 5• 10-^; M:
cloruros, sulfatos, nitratos, fosfa-
tos, tartratos, citratos y acetatos.
EI anión fluoruro parece tener un
efecto muy favorable sobre la ex-
tracción, consiguiéndose para to-
dos los niveles, extracciones prác-
ticamente cuantitativas. Por el
contrario, los carbonatos disminu-
yen el rendimiento de extracción
hasta niveles del orden del 80 por
100 par.a una concentración total
en fase acuosa 1 M.

EI caso más espectacular es el
debido a la influencia del anión
perclorato, el cual en concentra-
ciones del orden de 5• 10 l M en
fase acuosa anula totalmente la
extracción del vanadio en las con-
diciones señaladas. Esto expl^ica el
hecho de que las únicas sales que
han dado resultado positivo como
agentes de reextracción del vana-
dio hayan sido los percloratos al-
calinos preferentemente en medio
ligeramente amoniacal.

ENSAYOS FACTORIALES PARA
VALORAR LA INFLUENCIA DE
LAS DISTINTAS VARIABLES
EN LA EXTRACCION
DEL VANADIO

Fueron realizados una serie de
ensayos factoriales para tratar de
valorar de un modo cuantitativo la
influencia de las d^istintas variables
en la extracción del vanadio y es-
tudiar al mismo tiempo las posibi-

TABLA XIII

lidades de interacciones entre di-
chas variables.

En el primer ensayo factorial se
estudió la influencia conjunta de
las tres variables, sulfato sódico,
fluoruro sódico y ácido fosfórico
de baja concentración, según el
esquema de la tabla XIII. Los en-
sayos se realizaron d^el modo si-
guiente:
En tubos de ensayo se añaden

sucesivamente:

1. 1 ml. de solución acuosa de
vanad'io de 500 µg/ml. (en todas).

2. En tubos sucesivos 1-2-5-
10 ml. de H3P04 0,1 M.

3. x ml. de solución de NaF
0,1 M.

4. y ml. de solución de Na^SO4
0,1 M.

5. Completar con agua destila-
da hasta 10 ml.

6. 5 ml. de solución orgánica
de benceno-octanol-CDMBAC de
20 g./I.

Agitar y dejar s^eparar las fases.
Tomar 1 ml. de la solución orgáni-
ca sobre matraces aforados de
10 ml. y aforar con etanol. Medir
la densidad óptica a 275 nm. En
la tabla XIV figuran los porcenta-
jes de vanadio extraído. En todos
los niveles de 0 de Na^SOa en la
fase acousa, los tiempos d^e sepa-
ración de fases fueron muy eleva-
dos, lo que justifica la adición de
esta sal en el método normaliza-
do, y3 que por otra parte no mo-
difica sensiblemente el valor del
coeficiente de reparto.

Siguiendo la evolución de los
datos numéricos ^incluidos en la
tabla XIV, se observa que al au-
mentar la concentración d^e ácido
fosfórico en la fase acuosa, la ex-
tr.acción del vanadio disminuye

PRIMER ENSAY^O FACTORtAL PARA EXTRACCION DE VANADIO

Número de
VARIABLE niveles

(Na:SO.) ... ...
(Na^F) ... ... ..

(HaPO.) ...

V°/Ve ... ... ... ...
(GDMBAC)° ... ... .

Valores d-e los mismos

3 0;10^; 2 • 10y • M
4 10-°; 2- 10-2; 5• 10a

10-' • M
4 10 ='; 2• 10-Y; 5• t0a,

10-' • M
1 1:2
1 PO g.fl.
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TABLA XIV

TANTO POR CIENTO DE VANADIO EXTRAIDO EN ENSAYOS FACTORIALES

(H:, PO^) Normalidad
(Na_SO^)

M
(NaF)

M 10-- 2•10' 5•10-' 10-'

10-' 97,44 95,70 93,96 90,48
2 • 10-a 95,70 93,96 92,20 87,87

0 5 • 10^ 93,C9 93,09 90,48 87,00
10-` 92,22 93,09 91,31 86,13

10 = 88,74 87,00 84,39 82,65
10-' 2 • 10^ 86,13 85,26 84,39 80,91

5 • 10-- 83, 52 83,52 81,78 79,17

10-' 82,65 81,78 81,78 78,30

10-' 97,44 92,22 80,04 66,12

2 • 10-^ 95,70 91,35 77,43 65,25
2• 10-^ 5• 10-` 97,44 9C,48 77,43 60,90

10-' 94,83 91,35 78,30 64,38

lentamente para las concentracio-
nes más bajas de Na_SO,, mien-
tras que al aumentar dichas con-
centracicnes, el descenso en el
rendimiento de extracción es más
acusado. Ello demuestra la exis-
fencia de una interacción a;precia-
ble entre las variables H;,PO, y
Na_SO,. Por el contrario, no se
observa interacción apreciable en-
tre las variables H:,PO+ y NaF, al
igual que entre Na^SO+ y NaF.

Tretando de Ilegar a conclusio-
nes de mayor fiabilidad sobre la
intEracción sntre H:,PO+ y NaF, se
Ilevó a cabc un nuevo ensayo fac-
torial psrtiendo de concentracio-
nes medias de ambas variables
(tabla XV).

Las experiencias se realizaron
como sigue:

En tubos de ensayo con cierre
esmerilado, se añaden:

1. En todcs, 2 ml. de solución
acucsa de vanadio de 2.000 ;^g-ml.

2. En tubos sucesivos 1-2-3-4-
5 ml. de HaPO, • 1 N.

Agitar, dejar separar las fases y
determinar el vanadio en 2 ml. de
fase crgánica por el método del
H ^O•^. Los resultados experimenta-
les se muestran en la tabla XVI.

En esta tabla se puede apreciar
el considerable aumento de ex-

TABLA XV

tracción que tiene lugar cuando
se introduce NaF en la fase acuo-
sa, consiguiéndose recuperacio-
nes supsriores al ^5 por 100, que
disminuyEn muy poco al aumentar
tanto la cancentración de H;,PO.,
4 N, como la d^e NaF 0,1 M. La
misma tabla nos hace ver cómo
un aumento de la concentración
de H:^PO+ en fase acuosa hace
descender rápidamente el tanto
por ciento de vanadio extraído,
cuando está ausente el NaF, en
t^;nto que en presencia de esta
s► l, las dismínuciones de la ex-
tracción con el a u m e n t o de
(H:;PO+) son mínimas, además de
mantenerse siempre con valores
muy elevados.

INFLUENCIA DE CATIONES
EN LA EXTRACCION
DEL VANADIO

Tratando de conocer la posible
interferencia de determinados ca-
tiones En la extracción del vana-
dio y con fines de estudiar su eli-
minación, se realizarun una serie

ENSAYO FACTORIAL PARA VALORAR LA INFLUENCIA DE NaF y H„PO.
EN LA EXTRACCION DE VAN 4D10 (V)

V A R I A$ L E

(H::PO,) ... .

(NaF) ... ...

TABLA XVI

NaF 0,1 M
H.PO, • 4N

TANTO POR CIENTO DE VANADIO EXTRAIDO EN LOS ENSAYOS
FACTORIALES CON H,.PO, • 4 N

ml

3. x ml. de NaF 0,1 M.
1

4. Agua destilada hasta 10 ml.
2

5. 5 ml. de solución orgánica 3
de benceno-octanol con 20 g.,!I. 4
de CDMBAC.

5

3

1-2-3-4-5 • 10-1 N

0,5•10-' y 1 •10-' M

ml

0 1 2 3 4 5

79,23 98,69 97,58 92,30 97,02 97,76
65,61 97,30 97,30 97,76 97,58 94,66
46,98 94,52 94,66 94,66 94,66 96,19
22,24 93,13 94,52 94,73 94,52 94,52

Número
de niveles Valores de los mismos
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de ensayos con adición de los
mismos. EI modo operatorio fue el
siguiente:

En vasas de 100 ml. se añaden
sucesivamente:

TABLA XVII^

CATIONES ENSAYAiDOS COMO
INTER^FERENCIAS DEL VAN^ADI^O

Extracción en medio HgPO. ^-- 0,9 N previo
tratamiento con NaOH,

(2 N por 6 mg. de vanadio)

1. En todos, 3 ml. de solución
acuasa de vanadio, 2.000 I^g/ml.

2. En los sucesivos matraces,
1 ml. de solución acuosa del ele-
mento interferente.

3. Llevar casi a sequedad ba-
jo epirradiador y añadir 5 ml. de
NaOH 2N.

4. En todos, 5 ml. de agua des-
tilada. Hervir durante dos minutos.
Pasar el contenido de los vasos a
matraces de 25 ml. y aforar con
las aguas del lavado.

Filtrar, aproximadamente, 5 ml.
de los matraces anteriores y sobre
matraces aforados de 10 ml. se
añade:

1. 2 ml. de solución filtrada an-
terior.

2. 3 g o t a s de fenolftaleína
(comprobar reacción alcalina).

3. 1 ml. de H^P04 10 N.

4. 1 ml. de NaF 0,5 M.

5. Afarar a 10 ml. con agua
destiiada.

Después se continúa de la si-
guiente forma:

Sobre todos los tubos de ensa-
yo con tapón esmerilado se aña-
den sucssivamente:

1. EI contenido de los matra-
ces anteriores.

2. 5 ml. de ben^ceno-octanol-
CDMBAC de 20 g./I. Agitar. Dejar
separar las fases y tomar 2 ml. de
la fase orgánica, aforando a 10 ml.
con benceno-octanol y midiendo
contra un blanco, de la misma
concentración total de CDMBAC
en benceno-octanol, a 280 nm.

Los cationes ensayados y sus
concentraciones figuran en la ta-
bla XVII. Los resultados obtenidos
pueden resumirse como sigue:

atión al empleada^

mg.
totales
de

catión

Ni (II) Ni (NOa)a • 6 Hs0 50
Fe (III) Fe CI, • 6 H10 50
Cu (II) Cu (NO^^)a • 3 H^0 10
Zn (II) Zn (NOa)a • 6 Hj0 10
AI (III) AI Cla • 6 H20 5
MO (VI) (N^H.)e MO^Oa. • 4 Ha0 10
W (VI) Na;, W0. 5
Zr (IV} Zr metal -^- HaSO. 10
Cr (I^(I) Gr {NO,), • 9 H70 10
Ti (IV) Ka Ti Fo 50
M'n dll) Mn Cla • 21/2 H^O 5
Ce (lil) Ce (SO.)s • 8 Hz0 5
Co ^(II) Co (NO,)a • 6 Ha0 10
U (VI) UOa (WO:^)z • 6 Hx0 50
La (III) La (NO:,)a • Hz0 20

No influyen de modo apreciable
los elementos Ni, Cu, Zn, AI, Zr y
Mn. Influyen muy paco, disminu-
yendo la densidad óptica debida
al vanadio, los elemenots Ce, Co
y Cr. Con los elementos Ti, Fe y
U se ptoduce una disminución
elevada d^e densidad ópti^ca y mu-
cho más elevada todavía con el
l_a. Por el contranio, elevan la
densidad óptica apreciablemente
el Mo y W.

A continuación se realizaron
una serie de experiencias en las
cuales las soluciones acuosas de
vGnadio y de cada elemento in-
terferente se Ilevaron a sequedad
y finalmente se efectuó una disgre-
gación con la mezcla Na^C03-
-K^CO^ sobre cápsula de platino.
EI resultado se lixivió con agua y
se filtró. De esta forma fue posible
eliminar prácticamente la inferfe-
rencia debida a los elementos Ce,
Co, Cr, Ti, Fe y La.

EI uranio puede eliminarse a
través de una disgregación con
NaCH-Na<^CO:^ o bien con peróxi-
do de sodio y posterior Iixiviación
del residuo con agua destilada.

La influencia de los el^ementos
que disminuyen la densidad óptica
se debe a la preci^pitación en me-

dio NaOH con la consiguiente co-
precipitación del vanadio. Por ello,
esta influencia puede ser reducida
realizando varias ^precipitaciones
sucesivas de dichos elementos y
recogiendo en cada c a s o las
aguas de filtrado que contienen el
vanadio, para su posterior co^n-
cen#ración y anál^i^sis.

Más difFail de corregir es la in-
fluencia de los elementos Mo y W,
que aumentan la densidad óptica
para formar en medio NaOH com-
puestos solubles que son extraí-
dos, junto con el vanadio, por la
solución orgánica de benceno-oc-
tanol-CDMBAC. Ocurre, además,
que la densidad óptica debida a
estos elementos aislados, es me-
nor que la correspondiente a la
misma concentración junto al va-
nadio, ya que en virtud de la for-
mación dé heterapoliácidos, con
participación de los elementos V,
P, W, U, Mo, etc., existen interac-
ciones entre ellos que refuerzan la
intensidad de la coloración media.

Después de numerosos ensayos
de reducción de molibdeno y de
vanadio con granalla de ^cinc, clo-
ruro estanoso, bismuto metálico y
cadmi^o electrolíttco en medio áci-
do y pasterior extracción, se obtu-
vieron finalmente los mejores I•e-
sultados con el sulfito sódico que
en bajas concentraciones y en
medi^o H:;PO^ 0,4 N reduce selec-
tivamente al vanadio (V) a vana-
dio (IV) en tanto que el Ma (VI)
permanece con su misma valen-
cia.

Gracias a este resultado es po-
sible la separación cuantitativa de
Mo y V por extracción, ya que en
estas condiciones el Mo (VI) es
extraído por la solución ^e ben-
ceno-octanol-GDMBAC y por el
contrario el vanadio (IV) no es ex-
traído y queda con color azul en
la fase acuosa. EI vanadio (IV) de
la fase acuosa puede ser de nue-
vo oxidado a vanadio (V) para lo
cual se hierve primeramente du-
rante algunos minutos para expul-
sar todo el gas sulfuroso y a con-
tinuación se añaden unas gotas de
peróxido de hidrógeno al 3 por
100.

Por ello, la separación de V y
Mo se Ileva a cabo reduciendo
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con sulfito sódico, extrayendo y
despreciando la capa orgánica. A
conti^nuación la capa acuosa se
hierve y se oxida con H:,>02, des-
pués de lo cual el vanadio (V)
puede ser extraído libre de Mo en
el mismo medio HsP04 0,4 N, en
presencia de HF^O^ (no es necesa-
rio hervir para expulsar el exceso)
y en presencia también de NaF
como hemos visto en páginas an-
teriores.

Sin embargo, la reducción con
sulfito sódico en medio H3P04
0,4 N, puede presentar serios pro-
blemas cuando están presentes
Ics elementos Fe y U, que son
también reducidos a Fe (II) y U
(IV), y en presencia del H3P04
precipitan los correspondi e n t e s
fosfatos muy insolubles y volumi-
nosos, los cuales incluyen la ma-
yor parte del vanadio impidiendo
su p o s t e r i o r extracción con
CDMBAC (esta precipitacibn tiene
lugar ^incluso en presencia de áci-
do cítrico o tartárico). Por esta ra-
zón, cuando existen estos elemen-
tos en gran cantidad, es aconseja-
ble una disgregación del material
a analizar con Na^COa-KzC03 0
con NaOH^-Na^COs, según se in-
dicó anteriormente.

GONDICIONES SELECCIONADAS
Y MODO OPERATORIO

A la vista de los resultados ob-
tenidos, las condiciones óptimas
elegidas para la extracción de va-
nadio (V) han sido las siguientes:

Fase acuosa: 10-1 M en NaF,
10=- M en Na;,^SO4 y 4• 10'- en
H3Po^.

Fase orgánica: benceno-octanol
(7 : 3) con 20 g./I. de CDMBAC.

En general se puede decir que
las condiciones de extracción no
son demasiado críti^cas y que las
concentraciones de los compo-
nentes anteriores pueden variar
hasta multiplicarse por factores
desde 0,5 a 3,0, si bien los por-
centajes de extracción variarán li-
geramente al modificar las condi-
ciones óptimas. Por este motivo,
si' por razones de necesidad, las
condiciones de extracción son mo-
dificadas, deberá obtenerse pre-
viamente una curva de calibración
en dichas condiciones.

En cuanto a la dilución de la
alícuota de extracción, previo a la
r?edida espectrofotométrica, se se-
lecciona la misma mezcla bence-
no-actanol (7:3) o a^lcohol etílico.
En estas condiciones, la estabili-
dad de la disolución sobrepasa
los siete días.

De acuerdo con las considera-
ciones anteriores, la curva de ca-
librado se obtuvo del modo si-
guiente:

1. En matraces sucesivos: 0-1-
2-3-4-5 ml. de solución acuosa de
vanadio de 200 µg/ml.

2. En tados; 1 ml. de H^P04
4 N.

3. Completar con agua destila-
da hasta 6 ml.

4. En todos; 1 ml. de H2O2 al
3 por 100 y hervir suavemente has-
ta dESaparición del color amarillo
(oxidación de vanadio).

5. En todos; 1 ml. de solución
acuosa de Na2SO4 0,1 M.

6. En todos; 1 ml. de s^olución
acuosa de NaF 0,1 M.

7. Compietar con agua destila-
da hasta 10 ml.

8. Trasvasar el contenido de
los matraces a tubos de ensa-
yo con tapón esmerilado y aña-
dir, sucesivamente, 5 ml. de solu-
ción orgánica de benceno-octanol
(7 : 3) con 20 g.11, de CDMBAC.

Agitar tres mínutos en agitador
mecánico. Dejar separar las fases
hasta que la orgánica esté com-
pletamente transparente. Tomar
1 ml. de fase orgánica sobre ma-
traces'aforadas de 10 ml. y com-
pletar hasta enrase con benceno-
octanol (7 : 3) o etanol, midiendo a
280 nm frente al blanco (ensayo
número 0). EI ensayo fue repetido
sucesivamente hasta ^obtener seis
valores para cada punto.

La ecuación final de la recta de
calibración ajustada por el método
de mín^imos de cuadrados, resultó
ser:

Eo=0,051 c -0,118

que puede utilizarse para la deter-
minación de la concentra^ción c
de vanadio en µg/ml. (en aforado
final de medida), cuando se cono-
ce la densidad óptica, E,, medida

en cubetas de 1 cm. de espesor
y frente a un blanco en el que se
siguió el mismo proceso de ex-
t r a c c i ó n con benceno-octanol-
CDMBAC y diluyendo blanco y
problema con etanol, en la forma
indicada anteriormente.

Con la ecuaci^ón dada, se ha ob-
tenido la curva de calibración de
la figura 3, que puede también
utilizarse para la determinaci^ón de
vanadio.

Igualmente, por utilización de
los datos obtenidos para la curva
de calibración, se calculó el co-
eficiente de extinción molar, cuyo
va4or medio, E^2^0 "m ° 2,64 x 103,
nos muestra la elevada sensibili-
dad del método propuesto.

Respecto a la aplicación prác-
tica de dicho método a problemas
concretos se precisan, a veces,
tratamientos previos, específicos.

Si la muestra es sólida (suelos,
cenizas, etc.) y contiene síl^ice y
mucho hierro (la relación Fe:V>
>20:1) será conveniente hacer una
disgregación alcalina, con la me-
nor cantidad posible de mezcla
fundente Na7COa + I(ZCOs, para
evitar posteriormente un gran ex-
ceso de sulfatos alcalinos en Ia
fase acuosa. La masa disgregada
se lixivia con agua destilada y se
filtra. En el líquido filtrado que
contiene el vanadio, se insolubili-
zará la sílica del modo habitual y
después de filtrada ésta, el líqui-
do filtrado se Ilevará a humos de
SOs y a casi sequedad en el epi-
rradiador. A partir de este momen-
to, se seguirá la marcha descrita
anteriormente.

CONCLUSIONES

Cuando soluciones acuosas de
vanad^io en medio HsPOa 0,4 N y
NaF 0,01 M, se extraen con solu-
ción orgánica de CDMBAC (20 g./
litro) en benceno-octanol (7 : 3),
pasa a la fase orgánica un com-
plejo de los cuatro componentes
vanadio, CDMBA, fosfato y fluoru-
ro, intensamente coloreado de
amarillo-naranja y estable durante
varias semanas, que presenta una
banda de absorción muy definida
con máximo a 275-280 nm.

Experimentalmente se ha con-
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Tubos y mangueras
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TUBOS "PRESCORD"°de 6-10 y 18 atm.
Para agua y fluídos inertes a las máximas presiones indicadas.
Pueden emplearse para LIGERAS ASPIRACIONES (10 y 18 Atm.l

MANGUERAS "FLUIDPRES" de 10 atm.
Para agua y fluídos inertes a las máximas presiones indicadas.
Pueden emplearse para LIGERAS ASPIRACIONES.

MANGUERAS "FLUIDCORD"`"'
Para agua y fluídos inertes, a baja presión (de 3= 6 atm. según diámetrol.
Solamente por IMPULSION.

MANGUERAS "T. L® UNIYERSAL"
Para ASPIRACION de aguas en operaciones de riego.
Puede emplearse para IMPULSION ( de 3=10 atm. según diámetrol.

MANGUERAS "T. L.® ESPECIAL"
Para ASPIRACIONES e IMPULSION de fluidos inertes, longitud normal
de 3 y 5 m. BOCAS EXTREMAS EXENTAS DE ESPIRAL METALICA

MANGUERAS "T. L.^- VINICOLA"
Para ASPIRACION e IMPULSION de vinos, licores, etc.

MANGUERAS "VITIVI" `"'
Para IMPULSION de vinos, licores, vinos generosos, cerveza, etc.

TUBOS "FRUTPRES" ^ de 20 - 40 y 80 atm.
Para fumigación a ALTAS PRESIONES de árboles frutales, con
mezclas anticriptogámicas.

^ 1 R E LL1 Grupo Autónomo Artículos Técnicos G. A. A. T.
Apartado 1- Villanueva y Geltrú (Barcelona) Tel. (93) 893.00.62

Nuestros Técnicos les solucionarán cualquier problema que se les presente.
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Colaboraciones técnicas

firmado, que la favorable influen-
cia de los iones fluoruro y fosfato
no se debe a un efecto salino, si-
no a su tendencia a la formación
de heteropolisales, junto con los
polivanadatos, formándose hetero-
polianiones capaces de ser neu-
tralizados por el voluminoso ca-
tión del CDMBAC para formar mo-
léculas neutras solubles en los di-
solventes orgánicos.

En estas ccndiciones, el com-
plejo sigue la ley de Beer entre 4
y 20 ;^g!ml. de vanadio (V).

Para el coeficiente de extinción
molar, referido a vanadio metal, se
ha encontrado el valor ^„""°=2,4 •
• 10`, lo que demuestra la gran
sensibilidad dEl método pro^ues-
to, que lo hace apto para la deter-
minación de microcantidades de
vanadio en suelos y ceniz3s de
plantas.

Se han ensayado gran número
de elementos como posibles inter-
fersncias en el método de deter-
minación de vanadio. En las con-
dicicnes normalizadas, solamente
intErfiere seriamente Mo y W. La
interferencia de Mo carece de im-
portancia para valores de la rela-
ción V:Mo > 1:10, y la de wolfra-
mio para valores V:W > 1:1.

Para concentracicnes de molib-
denc tales que se cumpla V:Mo >
> 1:10, se consigue una separa-
ción completa de Ics elementos
van^dio y molibdeno, extrayendo
este último medio H3P0+ 0,4 N,
previa reducción selectiva del va-
nadio ( V) a vanadio ( IV) con Na_-
SO;;. EI molibdeno ( VI) en estas
condicicnss pase a la fase orgá-
nica y el vanadio ( IV) queda en
la fase acuosa con color azul.
Después de separadas las fases
puede reoxidarse el vanadio (IV) a
vanadio (V) por adición de H^O•^,
añadir NaF y extraer de nuevo con
benceno-octanol-CDMBAC.

Cuando las concentraciones de
hierro y otres elementos interfe-
rentes sean excesivamente eleva-
das, se recomienda disgregar la
muestra calcinada con mezcla fun-
dente Na ^CO:, + K_CO:, y después
de lixiviar con agua y separar la
sílice, Ilevar a cabo la determina-
ción de vanadio en una alícuota
adecuada, siguiendo el m^todo
normalizado.
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Porque los aviones ya no fun-^
cionan con hélice como hace
20 años, ni los buques se
mueven accionados por la
fuerza del viento como hace
50, porque el agricultor ya no
labra la tierra con la mula
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modernos que la metalurgia
ofrece para este tipo de
bombas.
Porque no queremos que el
agricultor se tenga que con-
formar con bombas de los
años 50.
Por eso hemos desarrollado
nuestras bombas de la serie
K con tecnología de hoy.
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no se para.
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< î^5

50
N

- - - - - - - - - - -

^/^ ^`^

^^^r =^
^.`u^,^J

^^^ ri^
MOTOR PLATER,S.A.
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ESPAÑA

RUEGO ME ENVIEN INFORMACION

^Es Ud. fabricante?
LEs Ud. agricultor?

Nombre
Dirección Tel.:
Población

VISITE NUESTRO STAND EN FIMA 78/SECTOR- A- NR 13

porque usamos cilindros hi-
dráulicos (Sistema Plunger)
que permiten un elevado ré-
gimen de trabajo, y un altí-
simo rendimiento con menos
potencia que los demás.
Porque usamos el aluminio
en vez del hierro, para ahorrar
pesos inútiles, porque todos
los materiales,
son los más

•
son de ahora mismo, están
al día. ^ ^^
No tienen fricción propia ^.

como su abuelo, ni se com-
praría un tractor como los
de hace 30 años, pesados
y pobres de potencia (por
todo eso hemos desarro-
Ilado nuestras bombas de
alta presión, de la serie K) .
Porque nosotros no nos
hemos parado en bombas
con técnicas de hace 20
años.
Nuestras bombas serie K.,

Oriticio para ilenado de aceite/ vaporizatlor

0

0
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ferías, congresos. exposícíones ...
Se ha celebrado en Zaragoza,

dentro de los programas de la Fe-
ria de Muestras, el III Salón Bie-
nal Monográfico del Agua.

En su desarrollo cabe destacar
la celebración de la III Conferen-
cia Nacional sobre Hidrología Ge-
neral y Aplicada durante los días
22, 23 y 24 de febrero, bajo el te-
ma g e n e r a I"Recuperación del
Agua".

Las ponencias desarr o II a d a s
fueron las siguientes:

1. Recarga, control y protec-
ción de los acuiferos, por Emilio
CUSTODIO GIMENA, doctor inge-
niero industrial.

2. Reciclaje del agua en activi-
dades industriales, por Juan de
Dios TRILLO MONSOURI, ingenie-
ro de caminos, canales y puertos.

3. Reutilización de aguas resi-
duales con destino al riego, por
José BAQUERO DE LA CRUZ.

Conferencia magistral. Tenden-
cias actuales del aprovechamiento
do los acuíferos y su papel en la
conservación de la calidad de las
aguas, por Fernando MOJON ZA-
RRALUQUI, director del Servicio
Geológico de Obras Públicas.

Por el interés que específica-
mente puede tener para la agri-
cultura y nuestros lectores, trans-
cribimos una síntesis de las po-
nencias dedicadas al agua de rie-
go y la magistral.

Ponencia 3: Reutilización de
aguas residuales con destino al
Mego, por J. BAQUERO.

III Conferencia Nacional
sobre Hidrología General

y Aplicada

SINTESIS DE LA 3 a PONENCIA
SOBRE

"REUTILIZACION DE AGUAS RE-
SIDUALES CON DESTINO AL
RIEGO, a cargo del ingeniero
agrónomo, don José Baquero de
la Cruz, inspector regional del
IRYDA para Cataluña y Balea-
res.

-^-^r ^+ +'r r.}^® i.c•.^.^lAt ,-^,^",y - _ ^:.r
: -`^.^,-e•^-c.. .r..L^ir,^ ► ^^ _. F..._- v• ^.^ _ _:^...^ ^ --^-=, :=+-_.+- ^ ,.^.^ _ ^: _-:^ , ^ • '. » . s ' _ - ^^.°"" _^.,^^ ^ -- ^_^----^=^ ev,..^^..^--;..-+----^ ..^„^.Q^^ ....,r...^ ^.. - ..__._...^ .̂

^^^,^^-- .~^^.,

1. Introducción y antecedentes

Se indica la importancia de la
reutilización a efectos de un ma-
yor aprovechamiento de las aguas,
resolución del problema de verti-
do y conveniencia de su empleo
en la agricultura.

Se señala, asimismo, el carác-
ter de la ponencia que sólo se
ocupa de la exposición general
del tema en sus aspectos más in-
teresantes, resaltando la interde-
pendencia existente entre la depu-
ración de los caudales cloacales y
su reutilización para el riego, pero
soslayando cuanto afecta a la de-
puración en sí a no ser que incida
sobre las plantas y la tierra de cul-
tivo.

2. Posibilidad de reutilización
para el riego

Se pone de manifiesto una serie
de circunstancias que pueden res-
tringir el reempleo hasta provocar
su invalidación. En tal sentido se
abordan los perjuicios o inconve-
nientes que ocasionan la salini-
dad, los microorganismos, los oli-
goelementos y la contaminación
de los sobrantes de riego, aparte
de la correlación que debe haber
entre las curvas de volúmenes dis-
ponibles y de necesidades de los
cultivos.

3. Depuración

La ponencia se refiere única-
mente al grado de depuración que
exigen las cosechas en relación
con las condiciones climatológicas
de la zona regable, sistema de
riego, situación, época de utiliza-
ción del agua y otros factores,
consignándose los casos y condi-
ciones en que basta o procede ca-
da clase de tratamiento.

4. Calidad del agua empleada

Se exponen las determinaciones
físicas, químicas y biológicas que
hay que Ilevar a cabo acomodán-
dolas a las exigencias locales, fi-
nes que se persiguen, importancia
tanto de los aprovechamientos co-
mo de la transformación y demás
condicionantes a tener en cuenta.
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ferías. wngresos, exposíciones...
5. Repercusión sabre el terreno

Se describen las modificaciones
físicas, químicas y de la actividad
microbiana que comporta la incor-
poración de las aguas residuales
al terreno. Entre las primeras se
cita la repercusión que los sólidos
y la materia orgánica ejercen so-
bre el suelo, entre las modificacio-
nes químicas la salinización y la
aportación de los tres elementos
fertilizantes básicos, N, P y K, y
por lo que respecta a la actividad
microbiana, dentro del proceso de
liberación y transformación del C,
N, P y S, los fenómenos de nitrifi-
cación, desnitrificación y fosfata-
ción.

6. Efecios sobre los cultivos

Otro extremo a considerar son
Ios efectos favorables y desfavora-
bles que producen las aguas de
alcantarillado, después de depura-
das, sobre los cultivos. En la po-
nencia se contempla este asunto
señalando, aparte de las ventajas
de las nuevas disponibilidades hí-
dricas, los límites de los nutrien-
tes, los perjuicios de algunos com-
puestos tóxicos y otras ventajas e
inconvenientes.

7. Prescripciones sanitarias

Dentro de la diversidad de ins-
trucciones dictadas en los diferen-
tes países, se relacionan las que
son más frecuentes y comunes,
distinguiendo entre normas gene-
rales, las específicas de diversos
organismos patógenos, Ias que se
han de tener en cuenta para los
cultivos y sus productos, y las que
atañen particularmente a la apli-
cación del agua, sobre todo al
tiempo que debe transcurrir entre
el último riego y el momento de la
recolección.

8. Formas de aplicación

Se examinan, bajo el exclusivo
punto de vista de la reutilización
de las aguas residuales, los pros
y contras de los sistemas de riego
empleados corrientemente, anali-
zando, en sus distintas variantes

factibles, el riego superficial, el
riego a presión, ya sea por asper-
sión o por goteo, y la subirriga-
ción ca^pilar.

9. Aspectos constructivos,
legal y económico

Se ocupa esta parte de la po-
nencia de las construcciones e
instalaciones especiales que im-
plica este tipo de riego, de las dis-
posiciones legales que procede
tener presente de antemano en el
planteamiento y resolución de los
problemas que han de presentar-
se y de las consideraciones eco-
nbmicas que más influyen en la
viabilidad del ^proyecto.

10. Planificación

Como resumen de lo expuesto
en los epígrafes anteriores se des-
cribe la planificación general del
reaprovechamiento sobre la base
de que los requisitos previos sean
favorables para elegir y delimitar,
posteriormente, la superficie a re-
gar, el plan de cultivos a estable-
cer y el sistema de riego que con-
viene adoptar para deducir, por
último, fijadas y valoradas todas
las realizaciones necesarias, el
presupuesto final y la rentabilidad
de la inversión.

11. Costes

Este epígrafe se dedica, en par-
ticular, al incremento de coste que
representa el riego con aguas re-
siduales en comparación con los
precios a que resulta la conver-
sión en regadío utilizando las
aguas corrientes. Se hace hinca-
pié, a tal fin, de la doble faceta
del aprovechamiento para la agri-
cultura y de la depuración com-
plementaria junto con la supresión
de ciertas obras de evacuación
que supone a menudo dicha reuti-
lización.

12. Conclusiones

Se recogen, finalmente, todas
las deducciones, consideraciones
y particularidades que se deben
tener en cuenta en el reempleo de
este tipo de caudales.

SINTESIS DE 'LA CONFERENCIA
MAGISTRAL.

TENDEN'CIAS ACTUALES DEL
APROVECHAMIENTO D^E LOS
ACUIFEROS Y SU PAPEL EN
LA CONSERVACION DE LA CA-
LIDAD DE LAS AGUAS, por el
ingeniero de caminos, canales y
puertos, don Fernando Mejón
Zarraluqui, de Madrid.

Hace notar, en primer lugar,
que desde hace pocos años se
viene tratando a nivel internacio-
nal, acerca del interés de Ias
aguas subterráneas para aumen-
tar los recursos hidráulicos, y ma-
nifiesta que su explotación depen-
de de que cubra unos objetivos
de la forma más económica posi-
ble, dentro de la normativa legal.

Resume el balance de los re-
cursos hidráulicos españoles, se-
gún el cual la pluviometría en
nuestro país oscila entre 252.000
hectómetros cúbicos en el año
más seco y 479.000 Hm.^; en el año
más húmedo, lo que nos da, al
año medio, 340.000 H.m:;. En base
a este teórico año medio, el ba-
lance de las aguas utilizadas en
la España peninsular es el siguien-
te: Aportaciones superficiales di-
rectas, 90.000 H.m.;; ídem, prace-
dentes de filtraciones, 16.000 Hm ^,
total de aportaciones superficiales,
106.000 Hm.3, y añadiéndole 4.000
hectómetros cúbicos procedentes
de filtraciones que vierten al mar,
el total disponible suma 110.300
hectómetros cúbicos, lo que re-
presenta una dotación media de
algo más de 3.000 m.^' por habi-
tante al año, notablemente más
elevada que la media eurapea co-
mo consecuencia de la baja den-
sidad de la población española.

En conclusión, puede afirmarse
que de forma global no existirían
problemas de agua, si todos los
años fueran iguales al año medio,
pero, sin embargo, a lo largo de
nuestra historia se han producido
y se producen problemas locales,
en el espacio y en el tiempo, que
exigen medidas apropiadas, y aquí
es donde entra el uso de aguas
subterráneas. Como regla general,
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los acuíferos se utilizan como ele-
mentos aislados, o sea, separados
del aprovechamiento de los cau-
dales superficiales, pronunciándo-
se el conferenciante por la inte-
gración de ambos recursos en to-
do sistema hidráulico, lo cual se
impone tanto por la unidad del ci-
clo hidrológico como por la ne-
cesidad de abordar de forma glo-
bal todos los problemas relativos
al suministro de agua.

Pasa a decir que los acuíferos
se han utilizado como elementos
de regulación y almacenamiento
de agua, a través de la recarga ar-
tificial, y en relación con las últi-
mas técnicas, dice que el Servi-
cio Geológico de Obras Públicas
ha estudiado, de común acuerdo
con la Confederación H. del Ebro,
ef acuífero aluvial del Ebro y Gá-
Ilego, en la zona de influencia de
Zaragoza, y que una posibilidad
interesante de tal acuífero es la
de ejercer la función de elemento
filtrante de las aguas superficiales,
produciendo una depuración im-
portante.

Explica otras formas de utiliza-
ción de los acuíferos, como el
consistente en mezcla de aguas
distintas, con objeto de lograr una
calidad adecuada, y añade que
una ^posibilidad que puede ser
adoptada en muchos puntos de
España es la utilización conjunta
de los sistemas río-acuífero, para
las épocas de mayor demanda, se-
ñalando también, a título de otra
alternativa de uso conjunto la uti-
lización de los acuíferos como ele-
mentos de regulación interanual
de los embalses de superficie.

Establece la diferencia esencial,
de tipo económico, entre las obras
superficiales y las de captación
de aguas subterráneas, con sen-
sible costo de éstas sobre las pri-
meras, por Io que desde este pun-
to de vista presupuestario, los em-
balses subterráneos deben des-
arrollarse por etapas, al ritmo de
la mayor demanda, pues de esta
forma las inversiones serán pro-
ductivas en un plazo mucho más
corto.

En materia de la contaminación,
hace observar que se ha empren-

dido en los países más desarrolla-
dos la etapa de la conservación,
impuesta por la perturbación del
medio ambiente. Para los usos ur-
banos e industriales es de gran
importancia la constancia de las
características químicas y térmi-
cas del agua subterránea, así co-
mo una mayor protección de gran
parte de los acuíferos contra la
contaminación química y bacte-
riológica. Pronostica que ambos
aspectos, el económico y el de la
lucha contra la contaminación, ha-
rán que el porcentaje de utiliza-
ción de aguas subterráneas para
abastecimientos urbanos en Es-
paña aumente en el futuro hasta
^cercarse a un 50 por 100 del to-
tal.

APLICADA

Aludió seguidamente a las cues-
tiones administrativas y legales,
detallándolas una por una, y tras
manifestar que actualmente se
►boga por la realización de planes
de aprovechamiento conjunto de
aguas superficiales y subterráneas,
concluye diciendo que es de es-
perar que el proyecto de Ley de
Protección de Ias Aguas, de pró-
xima promulgación, recoja todos
los puntos expuestos y aspectos
jurídicos que puedan presentarse,
puesto que la realidad nos eviden-
cia que el interés por las aguas
subterráneas en nuestro país ha
aumentado recientemente, y de ahí
la gran atención que se le presta
por el Servicio Geológico del Mi-
nisterio de Obras Públicas.

CURSO DE
HIDROGEOLOGIA APLICADA
Madrid, 1 de marzo al 5 de junio 1978

Organ^izado por varias entida-
des del Ministerio de In^dustria asi
como del Ministerio de Educación
y Cienc^ia se va a desarrollar en
Madrid un nuevo " curso de Hidro-
geolog^ía Aplicada", las clases ten-
drán lugar en la Escuela Swperior
de Ingenieros de Minas.

Los objetivos que se pretenden
cum^pfir son:

- Formación de especialista• en
H.idrogeología.

- Conseguir que los al^umnos ad-
quieran una formación em^inen-
temen.te práctica.

- Se pretende asim^ismo que sir-
va de comiplemento fonmativo
en aras de conseguir una for-
mación más integral de aque-
Ilos técnicos que sin dedicarse
por entero a la Hidrogeología
necesitan en su trabajo ciertos
conocim^ientos de la misma.

EI ^programa general es el si-
guiente:

- Conce^ptos básicos de Hidro-
geología.

- Hidrogeología de superEicie.

- Técni^cas geof^ísicas en Hidro-
geología.

- M é t o ^d o s de ca^ptación en
aguas sub^terráneas.

- Hid^ráulica subterránea.
- Contaminación del agua.
- Problemas especiales.
- Iniciac^ión al em^pleo de mode-

los en hidrogeología.
- Planificación y gestión de los

recursos hidráu6icos.

Para mayor información, ^pueden
dirigirse a:

Gursos de Hidrogeologia A^pli-
cada.

Instituto Geológico y Minero de
España.

Ríos Rosas, 23. Madrid-3.
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CONCURSO AGRICOLA DE AQADIANO 197$
VALORANDO CALIDAD , Po^ ^^rpardq Mesanja Rui^ de Salas
CANTIDAD Y RENTABILIDAD Dp►tor Ingeniero Agrónomo

Un año más en el ^an Blas de
Abadiano de 1978 muchas caras
conocidas de nuestra geografía.

Las tradiciones del medio rural
vasco, con sus fiestas, juegos ru-
rales y su folklore, evolucionan
con arreglo a los tiempos en que
vivimos. Con el agrado de todos,
como lo demuestra la realidad de
que de año en año son más visita-
das por una inmensa multitud de
todos los rincones del país (sin
olvidar los que Ilegaron de los
centros urbanos), como el presen-
te año en Abadiano el día de San
Blas, con miles de coches que se
extendían a lo largo de muchos ki-
lómetros de carretera y caminos
rurales.

Las bases para estos premios
en sus dos vertientes de ganadería
y hortofruticultura por estar adap-
tadas a las "variables" en que hoy
vive nuestro medio rural conside-
ro interesante divulgarlas para
adaptarlas en otras regiones, por
si lo consideran conveniente en
sus consumos rurales.

No es exposición ni venta de
productos, sino el premío a un es-
fuerzo controlado.

No se enfoca (y esto debe ser-
vir de ejemplo para otras regio-
nes) el certamen a la exposición y
venta de los productos, sino que
se valora el esfuerzo para conse-
guir una mayor calidad, cantidad y
rentabilidad en las distintas sec-
ciones, con arreglo a los aparta-
dos siguientes:

GANADERIA

A) Gestión de explotación.-
Anotación de gastos e ingresos
para la comparación con otras ex-
plotaciones similares.

B) Control lechero. - Produc-
ción por vaca y año, con vistas a
la inscripción en libros genealó-
gi cos.

C) Se/ección. - Porcentaje de
vacas que reúnen un mínimo de
puntuación.

D) Sanidad, - Ganado exento
de tuberculosis y brucelosis y mi-
niporcentaje de mamitis.

E) Alimentación. - Equilibrada
con piensos com,puestos compra-
dos o de fabricación propia.

F) Forrajes. - Mayor produc-
ción por unidad de superficie. Me-
joras alternativas forrajeras.

G) Conservación de forrajes.-
Cantidad y calidad de ensilaje y
henificado.

H) Higiene del establo.-Ven-
tilación, iluminación y agua co-
rriente en pesebre.

I) Recría.-Seleccionada para
la propia explotación.

HORTOFRUTICULTURA

A) Gestión de explotación. -
Anotaciones de gastos e ingresos
para la comparación con explota-
ciones similares.

B) Cu/tivos forzados.-Control
de los conseguidos fuera de épo-
ca, y superficie de los mismos.

C) C/ases de cultivos.-Núme-
ro, nombre y superficie total de
los cultivos con que trabaja.

D) Variedades. - Conocimian-
to de las que cultiva y selección
de las mismas.

E) Producción.-Cantidad que
ob^tiene por unidad de superficie.

F) Semilleros.-Confección de
semilleros y calidad de los mis-
mos.

G) Abonado y enmiendas. -
Análisis de tierras, necesidades y
aportaciones de abonos-químicos
y enmiendas.

H) Tratamientos.-Poda de for-
mación y fructificación.

ORGANIZACION Y JURADO

Está organizado por el Ayunta-
miento de Abadiano, Caja de Aho-
rros Vizcaína, Servicio de Exten-
sión Agraria de Durango y la an-
tigua y benemérita institución del
Duranguesado "Guerediaga", con
grandes inquietudes y realidades
cara a su comarca.

^I jur^do lo componen repre-
g^ntant^S d^ las Cit^das entida-
d^s, Lo^ partiçipanteS prç^entaron
su solicitud ^nteg del 28 de enero
de 1^7$ çgn qbj^to de qUe el jura-
do espeçializado qn las diversas
seççiqnes visite los caserfos, com-
probandg y puntuando los diferen-
tes apartados,

PREMIADOS EN EL
PRESENTE AÑO

Sección de ganaderia

Primer premio: don Rafael Biri-
chinaga Eguía, del caserío Errota-
zar, del barrio de Eitúa de Bérriz.
Consiste el premio en 20.000 pe-
setas en metálico, placa de honor
y diploma.

Segundo premio: don José Ma-
ría Guisasola Ibaibarriaga, del ca-
serío Urquiza del barrio Goitana,
de Mallavia. 10.000 pesetas en me-
tálico, trofeo y diploma de honor.

Tercer premio: don Juan Padilla
Arruabarrena, del caserío Barrtixe
del barrio Mecoleta de Ochandia-
no. 5.000 pesetas, placa de honor
y diploma.

Vista la calidad de las explota-
ciones presentadas, el j u r a d o
acuerda conceder un accésit a
don José Antonio Lasúen Pinto del
barrio Anteparaluceta de Ochan-
diano. EI accésit consiste en un
premio en metálico de 5.000 pe-
setas, placa de honor y diploma.

Sección de hortotruticultura

Primer premio: don Javier Arei-
tioaurtena, del caserío Sietxa, del
barrio Las Cruces de Zaldíbar.
20.000 pesetas en metálico, placa
de honor y diploma.

Segundo premio: don Gregorio
Berriozábal Arrieta del caserío An-
guren, del barrio de Gaceta de
Elorrio. EI premio consiste en
10.000 pesetas, trofeo de honor y
diploma.

Tercer premio: don Rafael Ib^a-
rra Léizar, del caserfo Goicoeche,
dei barrio Clabe de Bérriz. 5.000
pesetas en metálico, placa de ho-
nor y diploma.

AI igual que en la sección de
ganadería, el jurado acordó con-
ceder un accésit consistente en
placa de honor y diploma a las
Mercedarias Misioneras de Bérriz.
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PORQUE ES BUENO
PROGRESAR .

Massey Fer9uson
^ -

PARA MASSEY FERGUSON PROGRESAR ES OFRECER AVANCES TECNOLOGICOS OUE SIGNIFIOUEN
VENTAJAS CLARAS PARA EL CAMPO.

COMO ESTAS:

PROGRESO EN PRECISION DE TRABAJO.
Gracias al sistema hidráulico Ferguson, usted puede
controlar al milímetro la profundidad de trabajo.

PROGRESO EN CAPACIDAD DE TRABAJO.
Porque el sistema hidráulico exclusivo desplaza, a
voluntad, el peso del remolque a las ruedas motrices.

PROGRESO EN POTENCIA DE FRENADO.
La aplicación del control de presión en el momento del
frenado reduce la longitud de éste a la mitad.

PROGRESO EN COMODIDAD.
Siéntese en un nuevo MF y todo será más cómodo
para usted.

PROGRESO EN AHORRO.
Porque los Massey Ferguson están equipados con
motor Perkins, el de más afto rendimiento y menor
consumo del mercado. Y porque una buena manera
de ahorrar también es disponer de más de 500 puntos
de Asistencia Técnica en España.

PROGRESAR ES LOGRAR TRACTORES MAS
RENTABLES QUE TRABAJEN MAS Y MEJOR
CADA DIA, COMO LOS NUEVOS MF SERIE 200.

FABRICADOS POR :

Motor Ibérica sa
PROGRESO EN TODOS LOS CAMPOS.

242 - AGRICULTURA



ferías . congresos. exposícíones...

PREMIO COFRADIA
«SAN ISIDRO»

ha de ponerse término a las inci-
^encias que surgen entre vende-
dores y compradores, sobre todo
internacionalmente, a la hora de
cumplimentar los pedidos y liqui-
dar derechos de aduanas.

Llamó la atención el debate de
una norma de I. S. O., que dentro
de poco entrará en vigor, sobre el
ensayo de las vendimiadoras para
apreciar, en términos justos, la
calidad de su trabajo. Otra norma,
también a punto de hacerse públi-
ca, es la del ensayo de prensas
de uva, con el mismo objeto de
puntualizar y comparar no sólo la
capacidad de trabajo de las per-
sonas, sino la calidad del vino ob-
tenido en cada sistema y modelo.

Otras normas que se adelantan,
por su urgencia, en el programa
general del Instituto Nacional de
Racionalización y Normalización,
conciernen a los medios de trans-
porte, bombas de vendimia, agota-
dores, cubas metálicas y plásticas,
filtres centrífugas, y dominando
tcdas ellas, las tuberías y sus ac-
ce►orios, para que no falten las
medid^_s que convienen al enólo-

go, F:n el catálogo restringido, que
están ultimando los fabricantes de
tubería, para simplificarlo todo lo
posi ble.

EI proyecto más nuevo que se
ha puesto en marcha concierne a
las normas de seguridad, tan avan-
zado ya en otros sectores de la
maquinaria agrícola, como los trac-
tcres y las cosechadoras. A Espa-
ña ha correspondido formular la
propuesta de partida para la se-
guridad en las instalaciones de re-
cepción en la bodega, enoargo
que viene a sumarse al "Método
de ensayo de filtros", ya en fase
de experimentación en la Escuela
Nacional de la Vid y en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos de Madrid.

Los p^articipantes en la reunión
acordaron que todos los proyectos
en curso recibieran la más amplia
difusión, para asegurarles la cola-
boración técnica de los fabrican-
tes de maquinaria enológica, enó-
logos y viticultores, todos ellos in-
teresados en conseguir las econo-
mías de fabricación y servicio que
se derivan de la normalización.

L• Ccfradía de San Isidro acor-
dó en 1961 instituir un premio que
se otorgaría entre los alumnos de
las Escuelas Técnicas Su^periores
de Ingenieros Agrónomos y de las
de Ingeniería Técnica Agrícola,
que a juicio de un jurado desarro-
Ilen con más brillantez el tema
que se fije anualmente.

EI tema correspondiente al cur-
so 1978 es el siguiente:

"Preparación moral y ^profesio-
nal del agricultor frente a la grave
amenaza del hambre en el mun-
do."

Se establece un primer premio
de 20.000 pesetas y un segundo de
10.000 pesetas. Podrán presentar-
se a este concurso sólo los alum-
nos de las Escuelas Técnicas Su-
periores de Ingenieros Agrónomos
y los de las Escuelas de In.geniería
Técnica Agrícola.

Para mayor información, ^pueden
dirigirse a:

Cofradía de San Isi^dro.
Conde de Xiquena, 5-2.^.
Madrid-4.

NORMALIIACION DE LA MAQUINARIA
DE VITICUITURA Y ENOLOGIA
(EN ENOMAQ-78)

La presencia de industriales y
viticultores en Zaragoza fue oca-
sión propicia para pasar revista,
en una reunión convocada al efec-
to por don Luis Hidalgo Fernán-
dez-Cano, doctor ingeni2ro agró-
nomo, Cocrdinador Nacional de
Viticultura y Enología del Instituto
Nacional de Investigaciones Agra-
rias, en nombre de la Comisión
Técnica de Trabajo núm. 68 del
Instituto Nacional de Racionaliza-
ción y Normalización, a los proce-
sos realizados en materia de nor-
malización de la maquinaria de
viticultura y enología, que tanto
interesan a la industria.

Se reseñaron los trabajos, ya
publicados en francés e inglés,
sobre terminología específica de
la maquinaria enológica. Con ella

EL VINO Y SUS PROBLEMAS
Jornada en TOLEDO

En los salones de la Caja Rural
Provincial de Toledo tuvo lugar el
día 2 de febrero la Jornada Téc-
nica "EI Vino y su Problemática
Actual".

Fue presidida por don José Luis
Gar^ía Ferrero, director General
de Industrias Agrarias, y organiza-
da por la VI División Regional
Agraria con la colaboración de la
Delegación del Ministerio de Agri-
cultura y del Consejo Regulador
de la Denominación de Origen
de Méntrida.

Don Antonio Poveda presentó,
en su ponencia, los problemas que
un "Elabcrador de vinos tiene en
el momento actual"; hizo notar la
preocupación del Sector Vitiviníco-
la ante las posibles importaciones
y la necesidad de crear un Orga-
nismo que financiara el almacena-
miento para regular las campañas,
tanto en cantidades como en una

normalización que debiera decre-
tarse antes del 15 de junio de
cada año.

Las ponencias presentadas por
los Doctores Ingenieros don Car-
los García Izquierdo, don Luis Hi-
dalgo Fernández-Cano y don Ga-
briel Yravedra Llopis, con temas
tan interesantes como "Obligacio-
nes y Derechos del Sector", "Pla-
nificación de la Viticultura" y"Me-
jora de las Técnicas de Elabora-
ción", fueron escuchadas con su-
ma atención, dada la necesidad
que de tecnología práctica están
los elaboradores de vinos.

EI auditorio expresó diferentes
inquietudes ante los prcblemas re-
lacionados con precios de garan-
tía, financiaciones, regulación de
campaña y otros problemas técni-
cos, los cuales fueron verdadera-
mente apoyados y defendidos por
los representantes de la Adminis-
tración y del Sector Vitivin(cola.
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Como pocler segar
10 Ha. en 8 horas?

Con Vicon es fácil, es el pan nuestro de cada día de las segadoras rotativas Vicon.

Que el forraje esté tumbado por el granizo, pisado, que sea abundante o no, que sea alfalfa

o veza que esté tupida o entrelazada, son detalles en los que no repara la CM 165 Vicon;

lo suyo es devorar hectáreas.

Razones, muchas: Ser Vicon, tener un potencial de trabajo a un

régimen de 3000 r.p.m., 4 discos con tres cuchillas reversibles

cada uno, un ancho de trabajo de 1,65 metros y que no le

asusta la velocidad (12 km/h.).

Si sus problemas son de extensión, con la CM 240

puede igualmente mantener el tipo, ella le ayu-

dará con sus 6 discos, sus 18 cuchillas, sus

3000 r.p.m., sus 12 km/h. y sus 2,40 m.
de corte.

Si Vd. tiene dudas de cómo segar sus
forrajes. no lo dude: iConsúltenos!, nunca

más las tendrá, porque le informaremos.
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SYMPOSIUM
ME D ITE RRANEO
D E HERB IC IDAS

ANTECEDENTES

En el primer symposium de her-
bicidas celebrado en Madrid, en
noviembre de 1971, entre las con-
clusiones del mismo, y consecuen-
cia del éxito que obtuvo, se acor-
dó celebrar otro symposium de ín-
dole internacional.

Los días 6, 7, 8 y 9 de marzo
de 1978 se ha celebrado, con ca-
rácter internacional, el Symposium
Mediterráneo de Herbicidas, con
una concurrencia de más de 500
personas y la representación de
quince países, entre los que se
encontraban no sólo pertenecien-
tes a la cuenca mediterránea, sino
a países como Inglaterra, Alema-
nia, Suiza y Estados Unidos.

APERTURA Y MOTIVACIONES

La apertura oficial la realizó, en
representacibn del ministro de
Agricultura, don Luis García Gar-
cía, presidente del F. O. R. P. P. A.,
que en su discurso inaugural re-
ssltó la importancia que represen-
ta el intercambio de experiencias,
en el uso y conocimiento de her-
bicidas, entre países que, al perte-
necer al área mediterránea, tienen
características similares climáti-
cas, edáficas y culturales, como
medio de Ilegar a la expansión de
estos productos, tal y como lo han
conseguido en Centroeuropa y
Norteamérica. "En 1963 el consu-
mo de herbicidas en nuestro país
representaba el 5 por 100 del total
del consumo de plaguicidas; en
1969 fue del 9 por 100, del 16 por
100 en 1973 y el 23 por 100 en
1977". Finalmente, resaltó el au-
mento de productividad por el uso
de herbicidas, la solución de pro-
blemas antes limitativos y la in-
fluencia beneficiosa en la conser-
vación de la naturaleza. "... la le-
gislación española ha sido la pri-
mera en el mundo que contempla

Recepción a los congresistas en el Ayuntamiento de Madrld

sistemáticamente la influencia de
cada producto sobre la fauna sil-
vestre del país, tanto terrestre co-
mo acuíccla."

Don Esteban Artacho de Luna,
presidente de la Comisión Orga-
nizadora, realizó la introducción al
symposium. Expresó su agradeci-
miento al Servicio de Defensa con-
tra Plagas e Inspección Fitopato-
lógica y a la Agrupación Nacional
de Plaguicidas por la unión de es-
fuerzos, humanos y materiales,
que aportaron como organizadores
del symposium. Comentó que el
largo espacio transcurrido (1971-
1978) para hacer realidad este
symposium, se debió a las evolu-
ciones políticas en Portugal y Es-
paña, las dos naciones que forma-
ron el núcleo inicial del origen del
symposium y esperaba que tras
las reuniones que se realizaran
ccn los representantes de las de-
legaciones extranjeras asistentes,
se Ilegara al acuerdo de la cele-
bración de una nueva edición en

otro país mediterráneo, anuncian-
do la idea de crear una sociedad
española de Malherbología que,
integrada con la de otros países,
lograra formar la organización ins-
titucionalizada sobre la que se or-
ganicen las posteriores ediciones
del Symposium Mediterráneo de
Herbicidas.

Pasó revista al programa de tra-
bajo, destacando con o;^timismo
la sesión dedicada a la "lucha bio-
lógica contra las malas hierbas".
"En un futuro próximo, estos me-
dios naturales van a tener un pa-
pel preponderante no sólo como
medios de lucha, sino como con-
servadores de un equilibrio ines-
table, que necesitará de produc-
tos químicos para su restableci-
miento."

Concluyó pidiendo la colabora-
ción de todos para que, unidos a
los otros compañeros que traba-
jan en otras especialidades, no
sorprenda a los países que inte-
gran el área mediterránea una cri-
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Symposium

sis de alimentos que muchos ex-
pertos vaticinan.

COMUNICACSONES

Durante la celebración del sym-
posium se han leído 91 comunica-
ciones, de las cuales 22 fueron ex-
tranjeras. Todas ellas, así como
los coloquios habidos, se han edi-
tado en tres tomos.

Por parte de los servicios ofi-
ciales se han presentado 15 co-
municaciones por técnicos del Ser-
vicio de Defensa contra Plagas e
Inspección Fitopatológica, 15 por
técnicos del I. N. I. A. y tres por la
Escuela Superior de Ingenieros
Agrónomos.

En atención a los temas, las 91
comunicaciones se desglosan de
la siguiente forma: 22 sobre "Eco-
logía y Biología de las Malas Hier-
bas"; 35 sobre "Empleo de Herbi-
cidas"; tres sobre "Lucha Bioló-
gica"; siete sobre "Toxicología de
Herbicidas, Efectos Microbiológi-
cos en el Suelo, Fitotoxicidad, et-
cétera"; tres sobre "Aplicación de
Herbicidas en el Campo Forestal"
y tres sobre técnicas de "no labo-
reo". Todas han sido de una alta
calidad técnica, tal y como podía
esperarse al concurrir personas de
renombre mundial dentro del te-
ma, como Barralis (I. N. R. A., Pa-
rís), Moreira (Instituto Superior de
Agronomía, Portugal); Lorenzoni
(Facultad de Padua); Montegut
(Profesor Escuela Superior Horti-
cultura, París); Horovvitz (Instituto
Investigaciones Malas H.ierbas, Is-
rael); Arroyo (Catedrático Entomo-
logía Escuela Superior de Ingenie-
ros Agrónomos, Madrid), etc.

Coincidiendo con la celebración
del symposium se han editado dos
libros. EI primero de ellos es un
esta^do actua4 del Registro de Pro-
ductos Fitosanitarios español. En
el segun^do se exponen los princi-
pios activos de herbicidas regis-
trados en España, indicando pro-
,piedades físicas, químicas y toxi-
coíógicas, usos autovisados, rela-
ción de malas hiecbas que contro-
lan, dosis, precauciones y condi-

ciones de la aplicación. Legisla-
-ción y recomenáaciones de em-
ipleo.

Camo colofón al sympos^ium, el
doctor don Manuel Arroyo Varela
pronunció la conferencia de clau-
sura, resaltando la gran cali^dad ^de
las comunicaciones presentadas,
que refVejan un esfuerzo de años
dedicados al estudio de un pro-
blema.

CONCLUSIONES

Por unanimidad se aprobaron
las siguientes conclusiones:

1. Estimu/ar /a coaperación en-
tre todo.s los países de la cuenca
mediterránea, incluidas las provin-
cias españolas de Canarias, con el
fin de aprovechar a/ máximo los
progresos conseguidos en la lu-
cha contra las malas hierbas.

2. Fomentar el estudio de /as
floras autóctonas.

3. Estudiar la adaptación de
los diversos productos existentes,
a /as condiciones especificas de
/a cuenca mediterránea.

4. Confribuir a la investígación
y desarrollo de nuevos productos
y mezclas, con objeto de dar so-
lución a los problemas e^specificos
del área mediterránea.

5. Fomentar la adaptación de
las técnicas de aplicación, así co-
mo e/ desarrollo de formulaciones
microgranu/adas, que permitan la
economia de agua en los trata-
mientos extensivos.

6. Contemp/ar con e s p e c i a l
cuidado /a repercusión que el em-
pleo de herbicidas puede tener
sobre los cu/tivos y el medio am-
biente.

7. Estimular los estudios y tra-
bajos sobre lucha biológica en su
más amplio sentido, facilitando los
ir,fiercambios de información y ma-
teriales bio/ógicos convenientes.

8. Impulsar la creación de en-
tidades que se ocupen de los di-

versos aspectos de las malas hier-
bas.

9. Solicitar de /os Gobiernos
respectivos la inclusión de esta
a`isciplína en sus planes de estu-
dio a todos los niveles.

10. Organizar /os sistemas di-
vu/gativos necesarios para que es-
tos conocimientos /leguen a/ agri-
cultor, para poner a su a/cance
todas /as nuevas técnicas.

11. Prestar el necesario apoyo
económico al agricu/tor, habilitán-
dole lineas especia/es de financia-
ción para la adquisición de herbi-
cidas y maquinarias para su apli-
cación.

12. Incrementar el estudio y/a
utilización de herbicidas en las
áreas forestales y recreativas, prin-
cipalmente con objeto de dismi-
nuir los riesgo,s de incendio y au-
mer,tando su potencial productivo.

13. Buscar alternativas que su-
peren los posibles riesgos que en
el medio mediterráneo puedan pro-
ducir a/gunos tipos de herbicidas
y que permitan adecuar su empleo
a/as exigencias actuales de segu-
ridad.

14. Establecer provisiona/men-
te la sede de estructura organiza-
tiva del Symposium Mediterráneo
de Herbicidas en España, y ce/e-
brarlo bianualmente.

15. Agradecer a la E. W. R. S.
su adhesión en principio a /as an-
teriores propuestas, que merecen
su conformidad.

CLAUSURA

La clausura oficial la realizó
don Antonio Herrero Alcón, presi-
dente del I. N. I. A., acom^pañado
por otros directores generales del
Min^isnerio de Agricultura, lo que
dem^uestra la im!portancia que ba
Adm4nistración ha querido dar a
este sym^pos^i um.

EI sym^posium respond^ió ad^ecua-
damente a la expectación qu^e en-
tre eP mundo científico e industrial
había suscitado.

Jaime DIEZ DALFO
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Pero ahora usted dispone de medios
eficaces y económicos para eliminarla.
Los herbicidas Suffix en trigo y Barnon
en cebada, aplicados entre el ahijado
y el encañado, proporcionan un
excelente control de la avena loca,
sin ningún riesgo para el cultivo.
Con ello se evitan las cuantiosas
pérdidas de cosecha que ocasiona
esta mala hierba y se obtienen
beneficios muy superiores al costo del
tratamiento.

Suffix y Barnon
La inversión más rentable
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CURSO
MONOGRAFICO
DE JARDINERIA Y
PAISAJISMO PARA
POSTGRADUADOS

Organizado por la Universidad
Politécnica de M a d r i d, Escuela
Universitaria de Ingenieros Técni-
cos Agrícolas de Madrid y por el
Colegio de Peritos Técnicos Agrí-
colas del Centro, se están cele-
bran^do en Madrid unos cursos
monográficos de jardinería y pai-
sajismo ^para postgraduados.

La sede de los mismos tiene lu-
gar en la Escuela de Ingeniería
Técnica Agrícola de Madrid y Ia
duración comprende dos ciclos:
1.° ciclo de febrero a junio de
1978, 2.° ciclo a^partir de octubre.

Se han programado los siguien-
tes cursos:

- Flora y vegetación espontánea.

- Jardinería urbana munici-pal.

- Diseño y dibujo artístico.

- Luminotecnia en jardinería.

- Fitapatología I.

- Maquinaria.

- Obra civil en jardinería.

- EI suelo como condicionante
del paisaje.

- Jardinería especial.

- Riegos.

Para mayor información, pueden
dirigirse a:

Escuela Universitaria de Inge-

nieros Técnicos Agrícolas.

Ciudad Universitaria, s'n.

Madrid-3.

EXTRANJERO
La «Semana Verde». Berlín

LA AGRICULT'URA MUNDIAL
A TRAVES L^E ALEMAN IA

La situación crítica no es coy^untural, sino permanente
NO PERMANECERAN MAS TIEMPO IMPASIBLES LOS
GRANJEROS ANTE SU DEPRESION
EI desarrollo agrario necesita c^onsumidores poderosos

Por David BAYON
Una vez más hemos tenido el

honor de ser invitados por la na-
ción alemana a la "Semana Verde
Internacional" en Berlín. Además
de miembro español del Grupo de
Trabajo de Relaciones Púf^licas de
la Confederación Europea de Agri-
cultura (CEA), hemos tenido el ho-
nor de representar a la Real Aca-
demia de Medicina de Galicia en
la ceremonia oficial de entregar el
título de académico a dos docto-
res alemanes: el doctor Antonius
John, profesor de la Universidad
alemana y asesor científico de la
Asociación Nacional alemana de
Granjeros, y el doctor H.elmut von
Bockelmann, agrónomo, presiden-
te de la Federación Internacional
de Periodistas Agrarios.

Sería absolutamente imposible
informar detalladamente de dicho
acontecimiento mundial p o r q u e
ello sobrepasa el reducido espa-
cio periodístico y por otra parte
desborda la capacidad de obser-
vación de una sola persona, habi-
da cuenta de la enorme diversidad
y abundancia de las manifestacio-
nes agrarias. Así pues, intentemos
dar una visión esquemática de lo
que sucedió y de lo que se dijo.

EL ALCALDE DE BERLIN

En la sesión inaugural hablaron
destacadas personalidades y en
ella (el 26 de enero, a las 6 de la
tarde, en el Palacio de Funkturm)

EI agrbnomo alemán y presldente de la
FederEClón Mundial de I^eriodistas Agra-
rics, doctar Helmut von Bockelmann, re-
c^be n^zmbramiento y título^ de Académlco
de IE Fteal Academía de Mediclna de Ga-

licia, en Berlín

se ex^oresaron ideas a^^tuales de
la situación agraria d,el mundo
que intentaremos extractar.

Después de la ceremonia inicial
con su correspondiente b2lnda mu-
sicad muy vistosa, en un regio sa-
lón abí:^rrotado de representantes
de todc^ el mundo, habló en primer
términc^ el alcalde de Berlí^, Die-
trich S'tobbe. Destacó la pre:sencia
del pr^^sidente de Gabón, ^v del
embajador de Portugal que rnpre-
sentaba al ministro de Agricultura.
Pero F;sta^ba en persona el minis-
tro al^emán de Agricultura, Josef
Ertl, del que después hablareimos.

EI alcalde expresó la sorpresa
que pueda suponer el que una
exposición internacional de ^^gri-
cultura se celef^re en Berlín Oeste,
precisamente en una ciudad que
tienen poca agricultura por .sus
circunstancias especiales, pE^ro
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que dispone de algunas granjas,
lo que es un símbolo de voluntad
de apoyo a su tradición y voluntad
de supervivencia pacífica, ya que
ha sabido conservar la paz en su
aislamiento.

Pero aún es más demostrativa
la lógica de la ubicación, el hecho
real de que de año en año son
más concurrentes de todo el mun-
do los que acuden, siendo los más
veteranos Francia y Holanda en
cuanto a pabellones en la exposi-
ción, y en cuanto a concurrencia
humana cada año sobrepasa sus-
tancialmente a la estadística del
anterior. EI éxito, pues, se demues-
tra por sí solo, y allí se reune la
gente como lugar ideal para con-
certar sus transacciones comer-
ciales y para hacer intercambios
de informaciones técnicas y cien-
tíficas.

En cuanto a los p^abellones es-
pa-ñoles, allí estaban, pero al pre-
guntar por el restaurante se nos
dijo que no lo había este año y se
nos sugirió que fuésemos al ar-
gentino, que estaba allí cerca, en
donde no pudimos comer porque
se h^allaba repleto. Esta es, en
nuestro criterio, una situación que
hay que remediar en el futuro, e
intuimos las razones de esta de-
plorable omisión de la misma ma-
nera que lo intuirán los expertos
en la materia sin necesidad de re-
cabar información.

EL MINISTRO DE PORTUGAL

EI alcalde mencionó al ministro
de Agricultura portugués, doctor
Antonio Barreto, conjunta m e n t e
con la referencia de la petición de
ingreso de Portugal en la CEE. Pe-
ro el ministro no estaba y lo re-
presentaba el embajador de Por-
tugal en Alemania.

EI embajador portugués pronun-
ció su discurso en inglés, aludien-
do con insistencia la voluntad de
ingreso de su nación en el Merca-
do Común. Es significativo este
acercamiento portugués a Alem.a-
nia Federal a través de concurren-
cia con sus altos cargos. Real-
mente el embajador hizo alusiones
de carácter general a la democra-
cia portuguesa y sus cara,cterís-

ticas europeas, pero sin profundi-
zar en detalles de adaptación, qui-
zá porque el tema es complejo y
delicado y no apto para exposi-
ción pública por un emb^ajador.
Creemos que ni siquiera para ex-
poner públicamente por un minis-
tro. Hay situaciones muy similares
en la unión de España a la CEE y
estimamos que Portugal va a en-
contrar más dificultades que Es-
paña. Lo decimos porque sabe-
mos que los alemanes son los
grandes defensores del ingreso de
España, Grecia y Portugal, pero
que no hay que olvidar que tam-
bién los alemanes son muy realis-
tas. Por otra parte, su economía
actual es tan fuerte que ellos
creen que el ingreso de los tres
países mediterráneos va a ser un
beneficio para Alemania, pero te-
men por el impacto económico en
España, Grecia y Portugal, de no
hacerse la anexión con mesura y
con la sistemática que caracteri-
za al espíritu germano.

EL VICEPRESIDENTE DE LA
COMISION EUROPEA
COMUNITARIA

Habló posteriormente Finn Olav
Gundelach, vicepresidente de la
Gomisión de la Europa Gomunita-
ria.

Su discurso pasó revista a los
graves problemas del mundo agra-
rio y a la diferencia de ingresos
y depresión que estaba sufriendo
el sector agrícola por el aumento
de los costes de producción y los
precios no remunerativos de Ios
productos. Mencionó que la agri-
cultura no era sólo productora de
alimentos, sino el mayor estabili-
zador social, y que si esta situa-
ción de depresión agraria iba a
generar una estimación de ocho
millones de parados, de no poner-
se eficaz remedio, a costa de la
agricultura, y que si de esta situa-
ción habían de hacerse responsa-
bles los políticos, él era un políti-
co que no estaba dispuesto a ha-
cerse cargo de dicha responsabi-
lidad.

Una idea que merece resaltarse
es la de que Europa y el mundo
no están en un período cr(tico

EI profesor doctor Antonius John, asesor
de la Asociacibn de Granjeros Alemanes,
en el momento de imponérsele la meda-
Ila de Académico de la Real Academia de

Medicina de Galicia, en Berlfn

La energ(a solar para desecado de torra^
jes, demostración en la Semana Verde de

Berlln

1"',r-
r=
La leche alemana industrlallzada se apo-
ya en una formidable publicldad de la
Cámara alemana de Mercado Agrarlo

(C. M. A.)

"coyuntural", sino que la situación
crítica es una evolución a situa-
ciones "definitivas", y que como
tal habGa que hacerlas fren^te.

EL PRESIDENTE DE LOS
AGRICULTORES ALEMANES

Constantin Heereman, presiden-
te de los granjeros alemanes pro-
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Los productos cárnicos de la industria son
también fuertemente impulsados por la
C. M. A. para venta en Alemania y expor-

tación en ingentes cantidades

muy realista de la situación crítica
presente, a nivel mundial. Mencio-
nó los contactos personales con
su colega portugués, que mues-
tran el esfuerzo de nuestros ami-
gos y vecinos en contar con el po-
deroso apoyo de la Alemania Fe-
deral, desde todos los aspectos.
Entendemos que es una buena vi-
sión política, aunque confesamos
que únicamente somos observado-
res de este fenómeno, y no exper-
tos.

Ertl dijo que la agricultura ne-
cesita ante todo un poderoso con-
sumidor. Esta era una de las cla-
ves de la mejor posición de la
agricultura alemana. Esta era la
razón por la que países marcada-
mente agrarios serían beneficia-
dos con sus relaciones con Alema-
nia para conseguir exportaciones
agrarias. Puso el ejemplo de los
países africanos exclusivamente
agrícolas, que están en el oírculo
vicioso de no poder vender sus
productos agrarios porque el con-
sumidor nacional no tiene poder
adquisitivo, y entonces hay dos
soluciones: una, el dar poder ad-
quisitivo al consumidor nacional,
o bien buscar consumidores pode-
rosos en naciones de economía
flcreciente, lo cual les posibi'litaría
para desarrollar tanto la agricultu-
ra como la industria.

LA FERIA

nunció también su discurso. Es un
representante de una profesión en
Alemania, un hombre fuerte, pero
no un político. Tengamos presente
esto aquí.

Tamb^ién expresó la depresión
de la agricultura, que cargaba so-
b^re sus espaldas una vez más las
consecuencias de una crisis mun-
dial. Pero -dijo claramente- la
diferencia con el pasado es que
"los agricultores no estamos dis-
puestcs a permanecer impasibles"
y lucharemos para que la carga
no venga sólo sobre nosotros.
Concluyó expresando que las re-
uniones agrarias en Berlín eran
un símbolo de la voluntad por la
paz, por Ias condiciones excep-
cionales de la ciudad dividida y
aislada, y lamentó que aún oonti-
nuase su Patria en esta situación
de escisión, si bien recomendó a
los miles de concurrentes que dis-
frutasen de las excelencias de
Berlín.

EL MINISTRO ALEMAN

Josef Ertl, ministro alemán de
Agricultura, a través de su exten-
so discurso expuso una filosofía

La invitación de la CMA el vier-
nes 27 al Pabellón Alemán, ha si-
do una vez más una demostración
de perfecta organización de dicha
CMA (Cámara de Mercado Agra-
rio Alemán) como de la AMK Ber-
lín (Organizadara de ferias y re-
uniones). La agricultura alemana
ha mostrado sus excelentes pro-
ductos y con ello cualquiera pue-
de explicarse cómo Alemania ex-
porta tantos alimentos como Ar-
gentina, y cómo asimismo es el
primer país importador de alimen-
tos en el mundo. EI milagro (que
no es tal milagro) es la sistemática
organización para el procesado
industrial de los alimentos (no
pierdan de vista esto ni los espa-
ñoles ni ningún país) y la agresi-
vidad comercial de venta basados
en esta calidad y en una muy per-
feccionada organización comer-
cial.

EI sábado 28, día de la inicia-
ción de la exposición al público,
bástenos con decir que el interior
del gigantesco local estaba tan
abarrotado que la alta temperatu-
ra interior era molesta, que con-
trastaba con la gélida del exterior
con restos de nieve en los rinco-
nes. Sentimos que el es,oacio no
nos permita detallar más.

SALON INTERNACIONAL DE EQUIPOS
LECHEROS EN PARIS

París, del 26 al 30 de junio 1978

Se va a celebrar en París, deI 26
al 30 de junio, el XII Salón Interna-
cional de Lecherías, en las instala-
ciones de la puerta de Versailles.

En él estarán re^presentados las
más importantes y modernas má-
quinas sobre tratamiento de leche,
su almacenamiento, muy diversos
equi^pos de fab^ricación de mante-
quilla, quesos y leches en conser-
va, así como instalaciones para
la utilización de subproductos y
los elementos precisos a la indus-
tria de carácter general.

Coincidiendo con el salón, tam-
bién tendrá lugar el XX Congreso

Internacional de Lechería, en el
cual se desarrollarán tanto temas
de carácter científico y técnico co-
mo económico que afecten a la
producaión de leche, a sus aspec-
tos biológicos y bioquímicos, a la
I^•^esta a punto de métodos analí-
ticos, informaoión sobre nuevos
productos Iácteos y las m^ás re-
cientes tecnologías.

EI Comité Nacional Lechero,
Fuencarral, 126-128, Madrid-10, ha
organizado un viaje colectivo, de
seis días, para visitar el salón y
asistir al XX Congreso Internacio-
nal Lechero.
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55.DL^G Ausstellung
Internationale Landwirtschaftsschau
Frankfurt a .M. 28.April-4. Mai 1978

Se celebrará en Frankfurt, durante los días del 28 de abril al 4 de
mayo, la Exposición Internacional de la DLG.

Más de 1.000 expositores e instituciones de 26 países muestran el
desarrollo técnico actual y futuro en los siguientes grupos de expo-
sición:

- Máquinas agrícolas.

- Producción animal.

- Medios de producción agrícola.

- Técnicas de hortalizas, de jardinería, de conservación de pai-
sajes.

- Exposición especiales y de información.

Mo/inos

^ Apdo. 26 - Tel. 6509.32 - TREMP ( Lérida)

Estarán ^presentes expositores
de muy diversos países: Austria,
Bélgica, B u I g a r i a, Dinamarca,
Fran^cia, Gran Bretaña, etc.

Para mayor información, pueden
dirigirse a:

Deutsche Landwirtschafts - Ge-
sellschaft. Zim^merweg, 16.

D-6000 Frankfurt am Main.

(Alemania).

JRFIPES '

Toma de fuerza.

Mezcladores.

Instalaciones Industriales.

Elcctricos.

Mezcladoras vertlcales.

Molinos de 24 - 36 - 44

y 52 martillos.
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SEVILLA

N EMATODOS

EN EL TRIGO
Está claro que los contentos en

el campo duran poco; aludimos al
entusiasmo promovido por la veni-
da de los Ilamados trigos "mejica_
nos", de gran capacidad de incre-
mento productivo, y que si en 1977
no Ilegaron a rendir, en general,
todo lo que se esperaba de ellos
al hacer la gran siembra masiva
de aquel año (prob^lemas de ad-
versidades climatológicas), el ca-
mino más favorable que Ileva la
actual campaña cerealista en tie-
rras sevillanas hacía prever una
gran recolección. Se han sembra-
do bastante más de 200.000 Ha.,
quizá la superficie récord de los
tiempos modernos.

Pero al trigo le ha salido un
problema preocupante: los nema-
todos: En opinión de los expertos
las otoñadas muy pluviosas de
1976 y 1977 han acelerado el des-
encadenamiento general de ata-
ques de nematodos en el trigo y
si en la anterior campaña cerea-
lista se calculó afectado del 20 al
25 por 100 de las siembras, ahora
ef calculó se eleva a un 30 ó 40
por 100. Quiere decir que quizá
más de 80.000 Ha. de trigo ofre-
cen el característico aspecto ama-
rillento y raquíticas plantas de los
ataques de nematodos.

La presencia del gusano es no_
vedad; cómo ha venido a España
es objeto de discusión. Pero lo
que sí se sabe de cierto es que
no hay en el cultivo del trigo me-
dios de combatirlo, ya que los que
se emplean en las producciones
hortícolas resultan totalmente an-
tieconómicos en el cultivo del tri-
go. La práctica más convincente
para limitar el daño es el abonar
con generosidad con nitrogena-
dos, observándose notables recu-
peraciones cuando las condicio-
nes del tiempo lo propician.

Se descarta por los expertos
que el mal haya venido con los
trigos "mejicanos", que no hay ra-
zones para atribuírles especial ten-
dencia de infección; los trigos de
anterior empleo en la zona apa-
recen igualmente atacados.

EI alto porcentaje de trigos in-
fectados de nematodos no quiere
decir, po.r fortuna, que suponga la
pérdida completa de la cosecha;
pero sí reducir en escala variable
Ios rendimientos unitarios, Hay ca-
sos en que los agricultores se ven
forzados a meter el arado y levan_
tar las siembras.

EI día 7 de febrero se celebró,
en la Jefatura Provincia.l del Ser-
vicio de Plagas, una reunión a la
que asistieron técn.icos del servi-
cio, INIA, Extensión Agraria de Se-
villa y otras provincias, participan_
do también especialistas de distin-
tas casas de insecticidas y semi-
I I as.

EI estudio del problema les ha
Ilevado a proponer la realización
de una encuesta con participación
de los servicios oficiales, de la in-
dustria y de los agricultores, para
profundizar en el conocimiento de
la evo4ución de los ataques de ne_
matodos en función de las fechas
de siembra, ab^onado y otras cir-
cunstancias, así como de los re-
sultados de los medios limitados
de lucha que hoy por hoy se cuen-
ta para combatirlos. Noticia inte-
resante es que existen variedades
de trigo resistentes a ciertas razas
del gusano, pero la adaptación a
las peculiaridades de la zona re-
queriría un plazo largo, aproxima-
damente diez años.

La repetición del trigo en las
mismas parcelas es asimismo fac-
tor que propicia las infecciones.
Pero la insistencia en el trigo cier_
tamente se está dando y de ma-

r

nera creciente en las tierras sevi-
Ilanas en los últimos años y de ahí
la mayor superficie que el cultivo
viene ocupando. Es un heoho im-
puesto por los condicionantes eco_
nómicos y sociales, por cuanto el
agricultor contempla en el trigo la
producción más segura en precio
y más al margen de cuestiones so-
ciales de em^pleo de mano de
obra. Pero si seguir con el trigo
le plantea la amenaza de mayores
masivas infecciones de nemato-
dos, cómo resolver la cuestibn no
es chico problema.

Y hay otra cuestión preocupan-
te, incluso más grave tal vez: la
"paulilla" y el "paulillón". En la
última cosech^a miles de vagones
tuvieron que ser descalificados
por el SENPA por no panificables;
y otros muchos miles tuvieron des_
cuentos importantes por el menor
grado de afectación del grano. Y
aunque el SENPA atendió a las
peticiones de los agricultore^s mo-
derando el rigor de sus normas en
estos casos, Pa gran invasión de
las "chinches" del trigo ocasionó
pérdidas muy cuantiosas.

AI princ.ipio de la actual semen-
tera hubo, por parte de los agri-
cultores, preocupación para que
se adoptaran medid^as cara a los
previsibles ataques de la "chin_
che" en la venidera primavera.
Mas la primavera la tenemos enci-
ma en las tempranas tierras sevi-
Ilanas y parece que nadie se
acuerda ya de la "paulilla" y el
"paulillón". Por nuestra parte, no
sabemos de que se ande org^ani-
zando la gran campaña de que se
hablara. Sin embargo, entre las
"chinches" y los nematodos, co-
mo no se logre dominarlos, el futu-
ro del trigo en Sevilla se va a po-
ner muy difícil, si no imposible. La
importancia econámica del proble-
ma lo evidencia saber que la pro_
vincia está en condiciones de po-
der cosechar más de 70.000 vago-
nes de trigo.

D. D.
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^ Servicios Técnicos
^ Gran gama de

ldmo e os.^^a^ xr^A9s.A.
Cí Zorrozgoiti

Telefs: (94) 441 61 79 - 441 79 89
BILBAO-13 ^

DESEAMOS DISTRIBUIDORES

Ruego envien información. _ ^

Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - ^
I

C^ ................................ . . . ........ . _

Ciudad ...........................- -- -- ^-^---.-..

Super
Suffix T.C.
Nuevo herbicida selectivo

Control
de Avena loca
en cultivos de
Trigo y Cebada
Tras los espectaculares éxitos alcanzados
por Suffix y Barnon en el control de la
Avena loca de los cereales, Shell pone ahora
en manos del agricultor español un nuevo
herbicida selectivo, Super-Suffix T.C. que
puede ser utilizado indistintamente en el
Trigo o la Cebada, sin el menor problema de
fitotoxicidad, en pulverización terrestre
o aérea.

^
IPOR QVE
VTILIZAR
ANTIGVOS
SISTEMAS2

RIMSA aporta la mejor técnica italiana

BOMBA CON MULTIPLICADOR
Y BOMBAS VERTICALES

BOMBA HELICOIDAL
Y DEPRESORES

C]
., ^i.ii.^^ i^il^,.m,^c^.,-^ii ii i1;fLi^s iir t^^aóalo n

RIE00 V MECANIZACION, S.A.

Rnman Albó, 66-70 - Tel. 255 04 1^ - Barcelona-27

Super-Suffix proporciona un excelente
control de la Avena loca, aplicado entre el
ahijado y el encañado del cereal, cuando
se conoce el grado de infestación y puede
preverse la pérdida de cosecha si no se
combate la mala hierba. Además puede
usarse en mezcla con hormonales (Blagal-40)
para combatir simultáneamente Avena loca
y hierbas de hoja ancha.

^

ASPERSORES HIDRANTES

Un seguro contra las
plagas
Inscnlo en el H O(: de Pio^1u^,IOS y M^ilr
nal Flosanrtana N" 14211^67 en C^Ilcyoi^.i
AIA BI
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ALI CANTE

LA IMPORTANCIA NARANJERA
DE LA PROVIN^CIA

La importancia naranjera de la
provincia de Alicante ocupa una
singular magnitud. Durante 1976
su producción fue de 150.652 tn.
Para dicha producción hay una
superficie de plantación regular
para tal cometido que se cifra en
la provincia en 15.578 Ha., de las
cuales 14.261 están en producción.
A estas cifras hay que añadir
19.568 árboles distribuidos. Los
rendimientos de la superficie en
producción son de 10.531 kilos
por hectárea, y en los árboles dis-
tribuidos por todas las zonas, 23
kilos por hectárea. La producción
de la zona de Alicante en naran-
jas está sblo por detrás de Valen-
cia y Castellón en toda España, y
por delante de Sevilla. Orihuela
produce extraordinarias mandari-
nas.

MERCO DE LA VEGA BAJA,
NUEVAS INSTALACIONES

Va a tener, dentro de breve
tiempo, nuevas instalaciones el
Mercado de Origen de Productos
Agrarios de la Vega Baja del Se-
gura. Porque hasta ahora ha es-
tado ubicado en almacenes provi-
sionales de Orihuela y Almoradí.
EI nuevo Merco se instalará jus-
tamente en el cruce de las carre-
teras de Orihuela-Rafal y a unos
7 kilómetros entre las localidades
de Orihuel,a y Almoradí. Se posee
un solar de 12.000 metros cuadra-
dos. En la primera fase la obra
absorberá 50 millones de pesetas.
Se construirán naves para el ma-
nipulado de frutas y productos;
cámaras frigoríficas y dependen-
ci,as muy amplias para oficinas y
administración. En la segunda fa-
se se Ilevará a cabo la construc-
ción de naves para almacenamien-
to, ampliación de las de manipu-
Iado, salón de actos, lonja, biblio-
teca, etc. Todo está previsto para
que las obras se inicien en abril
del año actual.

Nos han asegurado que con es-

tas novísimas instalaciones se
conseguirá un notorio abarata-
miento de costos, y unas venta-
jas competitivas de cara al merca-
do interior y también a la impor-
tante exportación. Dentro de las
nuevas estructuras se contará con
instalaciones de máquinas ade-
cuadas para la manipulación de
los agrios así como de la alcacho-
fa, p^atata, tren de lavado, etc. Un
logro básico en el agro de la vega
baja del Segura.

HAY EN LA PROVINCIA
1fx BODEGAS COOPERATIVAS

En la provincia de Alicante hay
16 bodegas cooperativas. Estas
representan el 90 por 100 de la
producción vitivinícola con unos
450.000 hectolitros anu3les. Entre
los mejores caldos de nuestra pro-
vincia figuran: los claretes, rosa-
dos, blancos y tintos, como los
"raspay", "conoc 4", "cantaluz",
"viejo", etc. Ante el anuncio de
pcsibles importaciones de vinos
extranjeros, anda revuelto el mun-
dillo vitivinícola provincial.

LAS FAMOSAS PATATAS
DE JIJONA

Las famosas patatas de Jijona
se distinguen por su gran cuerpo
y su exquisito sabor. Jijona, al
margen de su contexto industrial
turronero, posee una ubérrima
huerta en la que su principal pro-
ducción se cifra en las patatas,
muy buscadas por las amas de ca-
sa de la provincia. Pero Jijona
produce también grandes y redon-
dos tomates para ensalada; cebo-
Ilas encarnadas y blancas; acel-
gas de la mejor calidad, espina-
cas, coles, coliflores y magníficas
frutas de verano.

UN OFICIO A EXTINGUIR,
EL DE TONELERO

Hace medio siglo que Alicante
era una potencia vitivínícola. Sus
caldos se exportaban a todo el
mundo. Entonces Ilegó a haber en
la capital medio centenar de tone-
leros. H.oy sólo queda uno. Es un
oficio a extinguir.

Emilio CHIPONT

LA RIOJA

ARAGON, RIOJA Y NRVRRRR,
EN UN FRENTE COMUN
SE TEME UNA NUEVA

«GUERRA DEL ESPpRRRGO»
LOGRONO (De nuestro corres-

ponsal.)-Los agricultores de las
provincias de Aragón, Rioja y Na-
varra han Ilegado a un acuerdo
base para la comercialización del
espárrago durante la próxima cam-
paña. Los durísimos contratos for-
mulados el año pasado no sólo se
mantendrán, sino que incluso se
reforzarán. Esta circunstancia es-
tá sembrando ya la inquietud en ei
sector conservero. Los producto-
res han elegido ya una junta en-
cargada de coordinar sus accio-
nes, iniciando asimismo los estu-
dios tendentes a conocer el núme-
ro exacto de fanegas de tierra por
campesino, a fin de controlar las
operaciones comerciales en un
momento dado.

Por otra parte, se han iniciado
contactos con los mercados exte-
riores, que pudieran recibir direc-
tamente grandes cantidades de
espárrago en fresco, en el caso de
que la demanda nacional escasea-
ra. En síntesis, tal medida equival-
dría a un desabastecimiento en la
práctica del sector conservero na-
cional. Según parece, la idea ge-
neral es situar el precio del espá-
rrago en 110 pesetas el kilo de
Ir^lanco y en 60 el verde.

La nueva y espectacular revalo-
rización podría verse complemen
tada, además, con el compromiso
del famoso 10 por 100 de la cam-
paña anterior, que este año se es-
tudiará sobre la marcha. Es decir,
el comprador habría de hacerse
cargo, en el momento de la com-
pra, de una parte de los almace-
namientos que pudieran producir-
se al término de las operaciones
comerciaíes.

Arturo CENZANO
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LA RIOJA

las uniones de agricultores se oponen a las importaciones vinícolas
Se propone al FORPPA la compra de astocks» para evitar eventuales alteraciones de precios

LGGROÑO. ( De nuestro corres-
ponsal).-Las Uniones de Agricul-
tores han decidido oponerse ro-
tundamente a las importaciones vi-
nícolas. Tal oposición parte de dos
motivos fundamentales. En primer
lugar, el Ministerio de Agricultura
-según dicen los viticultores-
no ha solicitado datos para cali-
brar exactamente el estado por el
que atraviesa el sector. Por tanto,
es de suponer que se obra en ba-
se a informes técnicos exclusiva-
mente, que, tal como ocurrió cuan-
do los famosos " stocks" de pata-
ta, chocan abiertamente con las
tesis mantenidas por el sector
productivo. En aquella ocasión se
demostró luego que, efectivamen-
te, sobraban patatas y la Adminis-
tración hubo de comprarlas, car-
gando su coste ^sobre los contri-
buyentes. Ahora, la situación ini-
cial vuelve a ser la misma. Los
técnicos dicen que faltará vino en
el país, a consecuencia de la es-
casez de la última cosecha, y los
viticultores aducen que hay toda-
vía mucha producción sin vender.

EI segundo motivo es que las
importaciones, de entrada, de-
rrumban los precios, con lo que se
añaden nuevas dosis de desánimo
a un sector rural ya deprimido.

TEMOR A LA ESPECULACION

En estos momentos, el temor de
la Administración se centra en que
los precios, dada la escasez, pu-
dieran dispararse. Para evitar este
supuesto, los viticultores estiman
que lo más adecuado sería que el
F O R P P A se hiciera con los
"stocks" suficientes para, en un
momento dado, regular el merca-
do. Es decir, se garantizaría el
abastecimiento y se evitarían brus-
cos derrumbamientos de precios,
que es lo que ha venido caracte-
rizando a las operaciones de im-
portación.

Los agricultores insisten en que
no es su intención especular con

los precios del vino. Pero recha-
zan el que, de forma sistemática,
se vengan conteniendo los márge-
nes de ganancia, mientras no se
acude en su ayuda si se derrum-
ba el mercado. En este caso con-
creto, los viticultores están con-
vencidos de que las importaciones
contribuirían a propiciar un impor-
tante retroceso en el sector viti-
vinícola, ya aquejado de múltiples
problemas.

^ESCASEZ EN LA RIOJA?

Por lo que se refiere a la Rioja
-una de las regiones más pre-
ocupadas por el conflictivo tema-
representaciones de los viticulto-
res han mantenido diversas entre-
vistas con el senador independien-
te Félix Palomo, quien ha interpe-
lado al ministro de Agricultura so-
bre esta candente cuestión. La
contestación oficial es que, según
los informes técnicos, puede ase-
gurarse que faltará vino en el país
en el intervalo entre esta campaña
y la siguiente, ya que las cifras de
las últimas cosechas son muy es-
casas. A pesar de todo, los viticul-
tores, que viven directamente la
situación, no comparten tales in-
formes. EI consuelo es que, según
la promesa formal del ministro,
los técnicos cargarán con toda la
responsabilidad, caso de equivo-
carse.

Por otra parte, gracias a las
gestiones de los diputados de la
U. C. D., la Rioja contará con una
plaza en la comisión que aborda-
rá el tema de las importaciones,
que se ha convertido en uno de
los más polémicos de la actual
campaña. Fuentes oficiales asegu-
ran que el Ministerio quiere ser
extremadamente cuidadoso para
no perjudicar los intereses de los
viticultores, respetando, a su vez,
los intercambios que se han esta-
blecido, sobre la base del bien ge-
neral del país.

Arturo CENZANO

LA MANCHA

UNA JORNADA
MEMORABLE

Puerto Lápice, en Ciudad Real,
ha sido escenario de una jornada
memorable porque en la misma se
trataba de entregar unos premios
al vino de la Mancha, con deno-
minación de origen " Mancha", ór-
gano que preside el extremeño
Antonio Ayuso Murillo, al que este
Consejo Regulador deb^e no pocos
aciertos.

En Puerto Lápice, por tanto, en
EI Mesón de Don Quijote, marco
ideal para tal momento, se entre-
garían los premios que este vino
ha cosechado recientemente en la
23 Foire Internationale Viti-Viníco-
le de Ljubljana (Yugoslavia), en
competición con veintiún países,
de donde se traerían 15 medallas
con 16 muestras de vinos presen-
tadas, y en competencia con 1.017
muestras presentadas a concurso.

Los premios obtenidos en esta
ocasión fueron:

Para la Cooperativa "La Dai-
mieleña", que preside Rafael
Díaz Salazar, empresa pionera
de la promoción en el extran-
jero de estos vinos de Daimiel,
gran diploma de honor con
gran medalla de oro, también
gran diploma con medalla de
o ro.
Por su parte, a la Cooperativa
de Manzanares se le premia
con gran diploma de honor,
gran medalla de oro y gran di-
ploma de honor con medalla
de plata.

A Rodríguez & Berger, S. A.,
de Cinco Casas, se Ie premia su
gran actividad exportadora. A
esta firma se le otorga gran
diploma de honor con medalla
de oro y gran diploma de honor
con medalla de plata.
También se premiará a Socué-
Ilamos y a su bodega "Cristo
de la Vega".
Tomelloso, otro pueblo man-
chego que se considera en es-
ta ocasión. Un lugar que cuen-
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ta con la bodega subterránea
mayor de España y del mundo
vinícola. Todo el pueblo está
minado. Nunca ha conocido
problema de envase.

- Finalmente, se premia a Villa-
rrobledo, único pueblo albace-
tense que merece tal distin-
ción. La única bodega alba-
ceteña con cava o sala de
crianza, como se prefiera.

- Obtiene gran diploma de honor
con medalla de oro y otros dos
grandes diplomas de honor
más y otras tantas medallas de
plata.

En el acto de entrega de pre-
mios, entrañable, hubo palabras
de encomio para todos. Resultó un
acto emotivo, en el que se diria,
entre otras cosas, que "la Man-
cha" vinícolamente hablando, ya
tiene sentada su gran carta de na-
turaleza en el mundo del vino.

Manuel SORIA

SIGUEN SALIENDO
CIENTOS DE MILES
DE HOCES
MANCHEGAS
PARA LOS CAMPOS
DE MUCHOS PAISES

REMOLACHA:
700.000 toneladas

LA BODEGA MAS GRANDE:
65 millones de litros de
capacidad

Hasta abril, por lo común, se fa-
brican y se guardan las hoces (y
sus variantes para otra clase de
hierbas aparte de las cerealistas)
en fábricas y talleres de La Sola-
na (Ciudad Real), que es, desde
hace un par de siglos, el más im-
portantes productor de España.
Aunque puede haber envíos en
otras épocas del año, casi siem-
pre salen más entre primavera y

verano. Otoño e invierno es tiem-
po de hacer y almacenar. Y a fe
que son cientos de miles los uten-
silios creados...

Porque, pese a la mecanización
del campo a nivel mundial, la hoz
y sus variantes siguen en la bre-
cha, sin duda porque no siempre
la máquina es absorbente, y por-
que hay cultivos que se siegan
mejor a mano que tripulando 0
empleando otro artilugio mecani-
zado cualquiera.

La hoz manchega se exporta a
bastantes países de Europa, Afri-
ca y América, y parece ser, tam-
bién de Asia. Se emplea el mejor
acero vasco y se forja, templa y
dienta tan bien como donde muy
bien lo hagan. O sea, que la hoz
"made in la Mancha" dice de tú a
las de muchos otros países que
también, como nosotros, las con-
tinúan fabricando. Por tanto, cabe
esperar que se mantengan en ór-
bita de pedido y utilización en tan-
to en el mundo entero se cuente
con ella.

iAh!, hemos dicho que son cien-
tos de miles... Pero al ser cientos
y cientos, el resultado es de millo-
nes. Así, sean dos, sean tres los
millones de hoces e instrumentos
semejantes que se fabrican en La
Solana, a fe que de millones po-
demos hablar. Hoy, casi resulta ex-
traño.

Tras el "mar" de cepas, se psrflla
la bodeya de los 65 mlllones

de Iltros de capacldad.

REMOLACHA...

Como se dijo, unas 700.000 to-
neladas de remolacha ha dado la
provincia de Ciudad Real, en gran
parte, superando los 16 grados.
Si no se malea la cosa, si se paga
un precio regular, si no surgen
imponderables, esta provincia, aún
con su poco regadío, continuará
dando su buena azúcar a España,
ayudando a evitar importaciones.

Claro que si hay circunstancias
adversas, la gente se enfría y de
lo dicho no hay nada. Todo depen-
de de la Administración...

BODEGAZA...

Con los depósitos vitrificados
añadidos, la bodega "Santísimo
Cristo de la Vega", de Socuélla-
mos, es capaz ya para 65 millones
de litros... Lástima que falten a
veces uvas para Ilenarla...

Juan DE LOS LLANOS
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PLANTACION DE NOGALES

Poseo una finca de terreno
montañoso, en sus laderas se da
en abundancia la encina, coscoja,
romero aulaga y el boj; en los va-
Iles se cultiva y da bien el cereal;
su altura media es de 600 m. En
las orillas de algunos regueros o
arroyos podría interesarme la
plantación de nogales.

A tal fin le agradeceré me infor-
me sobre clase de nogal recomen-
dable, dónde podría encontrar
plantones de garantía, así como
semillas para hacer un pequeño
vivero. Si fuese viable no me ím-
portaría paner variedades con
destino a madera.

D. Antonio Jiménez Gabarre. ZARAGOZA

Parece abservarse que su inten-
ción es p/antar a/gunos árbo/es
para la producción de madera;
para ello, podría hacerse su pro-
pio semillero, pero parece lo más
recomendab/e comprar p/antas de
nogal, preferib/e de Jug/ans regia
(nogal común europeo), que va
bien en los secanas trescos y es
resistente a la caliza. Estas plan-
tas /as puede adquirir en cua/quier
vivero de su provincia en /a que
tantos existen. Una simple hojea-
da a fa guía teletónica de Zarago-
za le permitirá disponer de un
buen número de direcciones.

En /as orillas de regueros y
arroyos tendrá que pensar única-
mente en un árbol apto para /a
explotación maderera, pues para
el cultivo del fruto tiene que pen-
sar que el nogal es un árbol muy
exigente en mano de obra, que
precisa de /abores a/ suelo, abo-
nados racionales (es árbol sensi-
ble a las aportaciones de potasa y
ácido fosfórico), tratamientos anti-
parasitarios, etc.

Por ello, todo agricu/tor que de-
see hoy realizar una plantación
moderna de nogal deberá consi-
derar criterios técnicos (prepara-
ción del suelo, empleo de planta
injertada sobre pies resistentes a
PhyfopPitora y Armillaria, etc) y
económicos (recolección mecani-
zable y, en consecuencia, empleo
de marcos de p/antación adecua-
dos) para unidades de exp/otación

que perrrrítan rentabilizar esa tec-
nificación.

Jesús VQZMEDIANO REDAI„
Dr. Ingeniero Agrónomo

CAIDA DE FLORES EN EL
ALMENDRO «FOURNAT»

Tenemos unos almendros varie-
dad "Fournat", de siete años. Es-
tán plantados en unos bancales,
en otro tiempo destinado a huerta,
aunque actualmente no se riegan.
Hay también otras variedades,
"Marcona" y "Desmayo". Todos
florecen abundantemente, estas
dos últimas variedades se cargan

Variedad '•Fournat de Brezenaut"

de fruto, mientras las "Fournat" a
los pocos d^ías (dos o tres) de
abrirse la flor, estando todavía lo-
zana se desprende entera por el
pedúnculo quedando todo el sue-
lo cubierto de ellas, no de pétalos,
sino de flores enteras.

Precisamente los "Fournat" son
los que presentan, a simple vista,
mejor aspecto en cuanto a sani-
dad y, sobre todo, eso sí, mayor vi-
gor y desarrollo. Les hago los tra-
tamientos normalmente recomen-
dados, lo mismo en otoño que en
primavera, con productos a base
de cobre. Alguien me indicó que
probara con Ziram, ya que el co-
bre, según él, es poco efectivo

contra algunos hongos. Y asf eI
año pasado los traté con ziram y
pareció aumentar el rendimiento
frut(cola, ya que en el desprendi-
miento de flores no apareció mu-
Cha diferencia. Aunque hay que te-
ner en cuenta que la cfimatología
fue muy buena y todos los otros
(Marcona y Desmayo) dieron abun-
dante cosecha.

^Nos podrían decir si se trata
de una anomalía propia de la va-
riedad o, por el contrario, de algu-
na enfermedad criptogámica, y
cómo combatirla?

Cartuja Santa María dc Montalegre

TIANA ( Barcelona)

Por los sintomas que describe,
y sin muestras vegetales, no pue-
de %uzgarse si existe o no enfer-
medad criptogámica que pueda
ser responsab/e de la caida de
flores; sin embargo, esta cafda
masiva de flores enteras no sue-
le producirse en ataques norma-
les sin que aparezcan otros sinto-
mas conjuntamente.

Hay dos factores que pueden
influir en esa caida:

- En su país de origen, Fran-
cia, ya se describe esta variedad
como de floración muy abundante
que no se corresponde con la, ge-
nera/mente, reducida cosecha pos-
terior. Nuestra experiencia recogi-
da en la colección de variedades
en Zaragoza confirma este com-
portamiento.

- Otro posible factor que inter-
viene en la caida precoz de flores
es la falta de polinización (o poli-
nización inadecuada). La variedad
Fournat es más tardía de floración
que Desmayo y que Marcona y,
por tanto, no seria de extrañar
que en determinadas situaciones
la coincidencia en épocas de flo-
ración sea insuficiente para pro-
ducir un cuajado abundante.

Volviendo a la experiencia reco-
gida en /a colección de variedades
que tenemos en estudio hay que
insistir en que, a pesar de /as ex-
celentes posibilidades para la po-
linización que en ella exi,sten, esta
variedad siempre ha dado produc-
ciones inferiores a lo que cabla
esperar de su abundante floración.

A. FELIPE, Dr. Ingepfero Agrónomo
INIA (Zaragoza)
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tíbros,
Revístas,
Publícaciones...

La agricultura española en 1975

(27 x 21 cm.), 241 págs. Mi-

nisterio de Agricultura. Servi-

cio de Publicaciones Agrarias

de la Secretaría General Téc-

nica.

Mediante la publicación "Pa-

norama de la agricultura en

1976", se dio a conocer los he-

chos y cifras más significativos

de la agricultura española, así

como sus principales probiemas,

que ahora viene a ser comple-

mentado y ampliado con la

aparición de "La agricultura es^añola en 1976".

En ella, siguiendo las directrices de años anteriores, se hace

un análisis más exhaustivo de las principales actívidades Ile-

vadas a cabo por cada uno de los Centros Directwos del Mi-

ni^terio de Agricultura y de los resultados obien^dos.

En esta

Tecnalooía de óas semillas de

cereales. (Manual de Produc-

ción, Control de Calidad y

Distribución de Semillas de

Cereales). Compilado p^r Wal-

ther P. Feistritzer. 26'J págs.

F. A. O. Roma, 1977.

La calidad de la semilla es

preocupación actual de la tec-

nología agraria a fin de conse-

guir, con la aplicación comple-

mentaria de otros insumos, una

deseabte intensificación y ren-

tabilidad de la agricultura.

^^
Stl1^XLL E
[n.nnw

c!alES que han venido

Estadísticas de obras sindica-

les, 1976 (23,5 x 17 cm.), 166

páginas. Servicio Sindical de

Estadística. Madrid, 1977.

Es ésta la última de las pu-

blicaciones que sobre la labor

de las obras sindicales nos ve-

nía ofreciendo anualmente el

• Servicio Sindical de Estadística

desde el año 1980. Este trabajo,

aparte dsI interés que en sí

pueda tener, añade el valor tes-

timonial de una época. Aunque

dicha publicación termine, es

de desear que los servicios so-

cubriendo las obras sindicales, y que aquí

se reflejan, sigan desarro^;ándcse, cubrie;^do los déficit no con-

seguidos procurando adaptarlos a los cambios radicales ex-

per^mentados en el transcurso de las últimas décadas en las

formas de ser y estar de los trabajadores españoles.

Las comarcas en la provincia

de Guadalaj^ra (31 x 20,5 cm.),

393 págs. Servicio Sindical de

Estadística. Madrid, 1977.

EI contenido de la publicación

está referido a un estudio en

profundidad de la provincia al-

carreña.

Estudia el enmarque de la

provincia de Guadalajara en el

conjunto nacional, así como la

distribución interna de sus mu-

nicipios con su capacidad es-

pacial y demográfica.

En el capítulo final se presen-

tan una serie de indicadores de tamaño comarcal que nos des-

cubren el actual momento de las tierras alcarreñas y sus

escnc^ales analogías y diferencias.

publicación se examinan, a escala mundial, princi-
plos, objetivos y metodologías de la producción de semillas de

cereales, así como de su control de calidad y distribución.

NUEVR EDICION DEL RNURRIO ESPRÑOI DE LA PUBLICIDRD
Con el formato ya tradicional y en lujosa presentación ha

sido publicada la déc;ma edición.

En sus 1.094 páginas de contenido recoge ampliamente los

datos y las tarifas de publicidad de: diarios, semanarios, anua-

rios, revistas, boletines, Radio y TV., cinematógrafos y publicidad

exterior y las referencias necesarias de agencias, agentes, es-

peclalistas y ssrv^cios técnicos, artes gráficas, artículos de pro-

paganda y otras especialidades.

Esta obra ofrece la orientación precisa y el conocimiento

perfecto de cuanto puede utilizarse en España para hacer pu-
blicidad de su negocio o servicio.

a:rc:ctor y editor:

FRP•NCISCO CENTENO RODRIGUEZ.

Frecio: 3.745 ptas. más gastos de envio.

Fara sus pedidos dirigirse a su librería o a nuestra dirección:

P.venida José Antonio, 57-7.t' F. Teléfono 247 23 71. Madrid-13.
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PARA HAYECAR EN EL MUNDO DE LOS
NEGOCIOS o

; . ^,.^^ . .^ ,^.^ - ? . ' N i.^r

vid • vino • alcohol •vinagre ^ licores
y otros derivados son el"NEGOCIO^
DE SUS MILES DE LECTORES

^ fi tiene algo c^ue ofrecer
a eftor proferionaler, utilice
el medio mcár adecuado...

® ...por ejemplo

-
Revista
fundada en
1945
apart. 642
VALENCIA
(España)

ipida tarifas y un
ejemplar gratuito!

• • m .

tEYISiA TECMICA OE INTERES PERMANENTE
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tíbros,
Revístas,
publícaciones ...

Han tenido entrada en nuestra
editorial las siguientes publicacio-
nes:

Granja Agrícola Experimental.
Excelentísimo Cabildo Insular de
Gran Canarias. Serie: Fitopatolo-
gía, núm. 76/2.-Pratylenchus goo-
deyi en plataneras de Gran Ca-
norias. R. Rodríguez Rodríguez y
J. M. Rodríguez Rodríguez.

Número 77/1.-^nsayo de con-
servación dE raíce^s de plataneras
para su posterior aná^lisis nemato-
lógico. J. M. Rodríguez Rodríguez.

Serie: Horticultura, núm. 7618.-
Estudio comparativo de varieda-
des de tabaco para capa y posibi-
lidades de alternativa con el pe-
pino (II). J. M. Tabares Rodríguez.

Número 77/1.-Estudio compa-
rativo de variedades de tomate ti-
po ensalada (acostillado) bajo nue-
vo sistema de entutorado. J. M.
Tabares Rodríguez.

Número 77/2.-Estudio compa-
rativo de sistemas de riego en in-
vernadero. J. M. Tabares Rodrí-
guez, F. Rodríguez Rodríguez.

Instituto Nacional de Investiga-
ciones Agrarias. Ministerio de Agri-
cultura. Hoja Técnica I. N. I. A.-
Cómo usar el inoculante I. N. I. A.
para soja. Las cuentas del sector
agrario. Número 2. Ministerio de
Agricultura. Secretaría G e n e r a I
Técnica.

Agencia de Desarrollo Ganade-
ro. Ministerio de Agricultura. Me-
moria de Actividades. Año, 1976.

Instituto Nacional de Investiga-
ciones Agrarias. Ministerio de Agri-
cultura. Anales. Serie: Protección
Vegetal, núm. 5.

Serie: General, núm. 5.
Serie: Tecnología Agraria, nú-

mero 2.
Comunicaciones I. N. I. A. Serie:

Producción Vegetal, núm. 16.
Experiewrcias de comparación de

variedades de algodón. Campaña
1976-77.

Almanaque Agromán, 1978.
Calendari del P a g e s. Institut

Agricola Catala de Sant Isidre.
1978.

Servicio Sindical de Estadística.
Evolución económica en el año
1977, y previsiones para 1978. Di-
ciembre, 1977.

Revista dell'A.N.A.B.I.C., núme-
ros5y6.

University of California. - Divi-
sion of Agricultural Sciences. Hil-
garc^ia. Volume 45, núm. 2, mayo,
1977: The Effects of Different Pas-
ture and Rangeland Ecosystems
on the Annual Dynamics of Insects
in Cattle Droppings. R. W. Merrit,
J. R. Anderson.

Número 3, mayo, 1977: Natural
Enemies o? Cabbage Looper on
Cotton in the San Joaquin Valley.
L. E. Ehler.

Número 4, mayo, 1977: Factors
Affecting Soil Populations of Py-
thium ultimun in the San Joaquin
Valley of California.

Número 5, agosto, 1977: Biology
of Agathis unicolor and Agathis
gibbosa primary Parasites of the
Potato Tuberworm.

Calendario meteorológico, 1978.
Instituto Nacional de Investiga-

ciones Agrarias C. R. I. D. A., 03.
Estudios dE precios y prácticas de
comercialización de la manzana
en el mercado de Zaragoza. E.
Puig Amoros, A. del Valle Pintos,
N. A. Wynn, G. Feaster.

HOJAS DIVULGADORAS DEL
MINISTERIO DE AGRICULTURA

Núm. 1-770: Técnicas modernas
de cultivo de almendros, patrones
y variedades. J. Navarro García.

Núm. 2-77 HD: EI ensilado y sus
ventajas. J. María Noguer Massot
y A. Valles Cabezas.

Núm. 4-77 HD: La mejora ovina
y la alimentación del ganado. A.
Gómez Cabrera.

Núm. 7-77 HD: EI agua potable.
J. Diestro Sierra.

Núm. 9-77 HD: Técnicas moder-
nas del cultivo del almendro. Plan-
tación y poda. J. Navarro García.

Núm. 10-77 HD: La lechuga. J.
J^:pón C^uintero.

Núm. 11-12/77 HD: EI riego por
goteo. J. María Hernández Abreu y
J. Rcdrigo López.

Núm. 19-77 HD: EI alcaparro. J.
Lozano Puche.

Núm. 20-77 HD: Rocío y escar-
cha. L. García de Pedraza.

Núm. 21-77 HD: Variedades de
hortalizas para invernadero. Z. Se-
rrano Cermeño.

Núm. 22-77 HD: Alimentación de
las abejas. A. Cobo Ochoa.

Núm. 23-77 HD: Estrongilosis di-
gestivas o diarrea parasitaria de
ovejas y cabras. F. Talegón Heras.

EI 16 de marzo ha sido -presentada al pú-
blico y a los medios informativos, en la Fa-
cul#ad de Veterinaria de la Universidad de
Madrid, la nueva revista HIGIA PECORIS.

Presidió el acto el ministro de Sanidad y
Seguridad Social.

, En el editorial del número 1 se dice °la
revista de todos los veterinarios, en todos los
estamentos profesionales, y de aquellos que
pronto lo serán".

Esta revista, que ^pretende ser ampliamen-
te informativa y científica, tiene una excelen-
te presentación y viene a sustituir a la des-
aparecida "Tribuna Veterinaria", aunque con
objetivos algo distintos.

AGRICULTURA estuvo presente en el acto
y desea desde aquí toda clase de éxitos a
la nueva revista.
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anuncios breves
EQUIPOS

AGRICOLAS

"ESMOCA", C A B I N A S
METALICAS PARA TRAC-
TORES. Apartado 26. Teléfo-
no 200. BINEFAR (Huescai.

CAB^IiVAS METALICAS
PARA TRACTORES "JOMO-
CA". Léri:ia, 61 BINEFAR
(Huesca).

MAQUINARIA
AG RICOLA

Molinos trituradores marti-
Ilos. Mezcladoras verticales.
DELFIN ZAPATER. Caudi-
Ilo, 31. LERIDA.

SEMILLAS

Forrajeras y pratenses, es-
pecialidad en alfalfa varie-
dad Aragón y Sa^n Isidro.
Pida información de pratenses
6ubvencionadas por Jefaturas
Agronómicas. 69^0 hectáreas
^ultivos propios ZULUETA.
Teléfono 82 00 24. Apartado
22. TUDELA (Navarra).

RAMIRO ARNEDO. Pro-
ductor de semillas número
23. Especialidad semillas hor-
tícola^s. En vanguardia en el
empleo de híbridos. Apartado
21. Teléfonos 13 23 46 y
13 12 50. Telegramas "Semi-
llas", CALAHORRA (Lo-
groño).

SEMILLAS DB HORTALI-
ZAS, Forrajes, Pratenses y
Flores. RAMON BATLLE
VERNIS, S. A. Plaza Pala-
cio, 3. Barcelona-3.

V IVERISTAS

VIVER05 VAL. Frutales,
variedades de gran produc-
ción, ornamentales y jardine-
ría. Teléfono 23. SAB1PAlv
(Zaragoza).

VIVEROS SINFOROSU
ACERETE JOVEN. Especia-
lidad en árboles frutales de
variedades selectas. SABINAN
(Zaragoza). Teléfs. 49 y 51.

VIVEROS CATALUPA.
Arboles frutales, nuevas va-
riedades en meloco^toneros,
nectarinas, almendros flora-
ción tardía y fresas. LERIDA
y BALAGUER. Soliciten ca-
tálogos gratis.

VIVEROS J U A N SISO
CASALS de árboles frvtales y
almendros de toda clase. San
Jaime, 4. LA BORDETA (Lé-
rida). Teléfono 20 19 98.

VARIOS

LLBRERIA AGRICOLA.
Fundada en 1918; cl más com-
pleto surtido de libras nacio-
nales y extranjeros. Fernan-
do V1, 2. Teléfs. 419 09 40 y
419 13 79. Madrid-4.

CERCADOS R ^E Q U E S.
Cercados de fincas. Todo tipo
de alambradas. Instalaciones
garantizadas. Montajes en to-
do el ^aís. Plaza de los Des-
calzos, 4. Tel. 925-80 45 63.
TALAVERA DE LA RELNA
(Toledo).

Cosechadoras de algodón
BEN PEARSON. Divzrsos mo-
delos para riego y secano.
Servicio de piezas de recam-
bio y mantenimiento. BEN
PEARSON IBERICA, S. A.,
General Gallegos, I.-MA-
DRID-16, y Pérez de Cas-
tro, 14. CORDOBA.

PESTICIDAS

INDUSTRIAS A F R A S A,
Polígono Industrial Fuente
del Jarro. Sevilla, 57. Paterna
(Valencia). Insecticidas, fungi-
cidas, acaricidas, herbicidas,
abonos foliares, fitohormonas,
desinfectantes de suelo.

"AGROESTUDIO", Direc-
ción de explotación agro-
pecuarias. Estudios. Valora-
ciones. Proyectos. Rafael Sal-
gado, 7. Madrid-16.

PRODUCTORES DE SE-
MILLA, S. A. PRODES.-
Maíces y Sorgos Híbridos -
TKUDAN - Cebadas, Avenas,
Remolacha, Azucarera y Fo-
rrajera, Hortícolas y Praten-
ses. Camino Viejo de Siman-
cas, s/n. Teléfono 23 48 00.
Valladolid.

C. A. P. A. ofrece a usted
las mejores variedades de
"PATATA SIEMBRA CER-
T1FICADA", producida bajo
el control del I. N. S. P. V.
Apartado 50. Tel. 25 70 00.
V 1TORIA.

URIBER, S. A. PRODUC-
TORA DE SEMILLAS nú-
mero 10. Hortícalas, legumi-
nosas, forrajeras y pratenses.
Predicadores, 10. Tel. 22 20 97.
ZARAGOZA.

SERVICIO AGRICOLA
COMERCIAL PICO. Produc-
tores de semilla5 de cereales,
especialmente cebada de va-
riedades de dos carreras, aptas
para malterías. Comercializa-
ción de semillas nacionales y
de impartación de trigos.
maíces, sargos, hortíoalas, fo-
rrajeras, pratenses, semillas de
flores, bulbas de flores, pata-
tas de siembra. Damicilio:
Avda. Cataluña, 42. Teléfo-
no 29 25 01. ZARAGOZA.

VIVEROS ARAGON. Nom-
bre registrado. Frutales. Orna-
mentales. Semillas. Fitosani-
tarios BAYER. Te1. 10. BI-
NEFAR (Huesca).

VENDEMOS reproductores
(machos y hembras) puras ra-
zas Charolesa y Parda Alpi-
na. AGROPECUARIA CAS-
TELLANA> S. A. Teléfono
442587^8 (de lunes a viernes
de ]0 a 2). Madid.
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Uria sola máquina
puede cosecharnos a todas .

Palabra.
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^Quién le ha dicho que para cada tipo
de cosecha necesita un tipo de

cosechadora?
Con las New Holland Santana Vd. cosecha

todo. Palabra.
Directamente, y sin más, las New Holland
Santana siegan, trillan, limpian, separan

y descargan: trigo, cebada, girasol,
centeno, avena y leguminosas.

Y si la cosecha es de arroz o maíz,
acoplándolas un sencillo implemento,

realizarán el mismo trabajo con la misma
perfección y exactitud.

Pero hay más.
Las cosechadoras New Holland Santana

tienen ventajas exclusivas que no
tienen las demás:

-Chasis de un sólo bloque que hace a la
máquina más resistente.

-Sacudidores con más saltos en la
operación de separación.

- Molinete superrobusto con eje central
único y sistema de dedos curvos que
asegura la recogida de la mies en las
condiciones más adversas.

- Flujo constante de la mies en el interior
de la máquina que aumenta su
rendimiento.

- Mesa clasificadora de mayor tamaño.
A partir de ahora, con una sola
cosechadora New Holland Santana Vd.
puede hacer todas sus cosechas más
rentables y durante más años.

Palabra.

^EW HOLLA^D

51^NTANIS
1.= POTENCIA



Una de las 250 .000
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250.000 cosechadoras CLAAS se har^ vendido en todo el
mundo. Récord de CLAAS.
De cada cuatro cosechadoras en Europa Occidental una es
CLAAS. En la República Federal Alemana, incluso dos. ^Por qué?
^Estriba esto en un programa debidamente escalonado en el
que cada uno puede encontrar la máquina adecuada? ^Son la
potencia del motor, la capacidad de trilla y de limpieza los facto-
res que más cuentan o se da especial importancia al acabado
resistente y larga duración? ^Es acaso el rápido y seguro Ser-
vicio Post-Venta?
Sea la causa que fuere, la realidad habla por si misma:
Los agricultores europeos prefieren CLAAS.

Especialistas
en Técnicas
de Recolección.

CLAAS Ibérica S.A.
Ctra de Barcelona, Km. 24
Tel 675 54 00/04
TORREJON DE ARDOZ (Madridl


