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EI tomate
que no Ile^ará
hecho salsa .

Igual que las frutas
delicadas, la carne y el
pescado frescos, los pollitos
vivos o los retoños de árboles
frutales que usted puede
enviar por Cargo Iberia.

Porque hay productos
que no pueden perder tiempo.
Y el transporte aéreo ya no es sólo
muy rápido en el cielo. También lo
es en la tierra desde que existen las
terminales automatizadas de Iberia,
en Madrid, Barcelona y Las Palmas. Así, su
carga de aercpuerto a aeropuerto es entregada
rápidamente.

Así, su capital no pasa largo tiempo viajando. A esto
agregue la reducción de costos por embalaje,
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).

Piénselo. Creemos que usted necesita una charla
con un experto en carga aérea. Iberia o un Agente de
Carga. (En España hay 82).

Apúnteselo en la agenda.
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EDITORIAL

JAEN: CADA VEZ MAS POBRE

EN SEIS AÑOS,
SE ABONA
LA MITAD

Uno de los factores que más inciden
en la actualidad en la elevación de los
costes de producción agrícola es el
consumD de abonos, cuyc^s preeios han
subido desdc 1976, un 30 ó 40 hur
ricnto.

Por eso no es de extrañar que, en
aquellos sectores productivos en los
que los actuales problemas de rentabi-
lidad son más acuciantes, se reduzcan
los consumos de fertilizantes. Uno de
estos sectores deprimidos es el olivar,
por lo que la disminución del empleo
de abonos están siendo notoria en las
provincias eminentemente olivareras.

A nivel nacional esta reducción no es
acusada, como se observa en el cuadro,
aunque evidentemente los niveles ac-
tuales de consumo ni se incrementan al
ritmo deseado ni se acercan a los ni-
veles pro p ios de una agricultura
desarrollada.

Pero en el caso de Jaén, provincia
que consideramos en este caso, la re-
ducción de la práctica del abonado es
ya alarmante y, al mismo tiempo, sig-
nificativa de la situación de la econo-
mía agraria de la provincia, en la que
de 625.000 hectáreas fertilizables, una
superfície de 450.000 hectáreas está
,oeupada por el olivar que, en situación
de normal rentabilidad, debería ser
abonada en su casi totalidad, sobre
todo en lo que se refiere a nitrogena-
dos.

Fsta situación crítica de Jaén, yue
vive del olivar, se refleja en el cuadro
de los consumos de unidades fertili-
zantes, de igual forma que se podría
reflejar en un estudio general o parcial
de costes y precios de los productos
agríoolas o en cualquier otro índice de
la actividad agrícola.

^-,^_^^

^^ \ ^^
`^ `̂^^^
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ESPAÑA: Consumo de fertilizantes
(total y por hectárea de superfície fertilizable)

Superficie Consumo de N Consumo de P205 Consumo de K20
Fertiliza-

ble Por Por Por
(1) Total hectárea Total hectáres Total hectárea

Añoa Miles Ha Tm Kg/Ha Tm Kg/Ha Tm Kg/Ha

1945 15.591 11.373 0,7 81.203 5,0 30.719
1950 16.093 86.931 5,4 151.558 9,4 52.268
1955 16.188 178.826 11,0 224.073 15,0 54.607
1960 16.255 242.824 14,9 287.145 17,7 69.308
1965 16.135 399.470 24,7 330.209 20,4 105.168
1970 16.978 614.761 36,2 398.741 23,5 210.631
1971 16.996 620.609 36,5 453.848 26,7 236.317
1972 17.105 664.625 38,9 466.815 27,3 258.839
1973 17.062 716.048 42,0 481.175 28,2 264.553
1974 17.271 748.152 43,3 511.842 29,6 256.313
1975 17.156 749.369 43,7 487.871 28,4 263.384
1976 17.007 747.702 44,0 470.063 27,6 278.825
1977 16.734 850.193 50,8 477.990 28,6 288.482

En el caso del abonado el agricul-
tor es bastante sensible a la coyun-
tura económica, disminuyendo de
inmediato su consumo a la espera
de tiempos mejores.

En los cereales de invierno, por
eJemplo, muchos agncultores, no solo
de Jaén, dejaron de emplear abonos

2,0
3,3
3,4
4,3
6,5

12,4
13,9
15,1
15,5
14,8
15,3
16,4
17,2

fosfóricos y potásicos en los últimos
años, sobre todo, repetimos, en aque-
llas explotaciones cuyos problemas de
rentabilidad son más acuciantes y la
inversión en los dos citados elementos
fertilizantes, que de otro lado no indu-
cen seguridad inmediata de aumento
de cosecha, supone, quizás, la seguri-
dad de perder dinero ese año.

La cónfianza del agricultor en la
respuesta de la cosecha al em^leo del

Fuente: Dirección General de la Producción Agraria. riiti eno es m^s pOSitiva, deb^do a la
(1) Superficie cultivada, menos barbecho, más prados naturales r^pi^a movihzación y absoDClón de este

e)re^ento por,las raíces de las plantas.
En la consideración de la provincia

de Jaén, según datos facilitados ^or la
Delegación Provincial del Mimsteno

JAEN: Consumo de fertilizantes de Agricultura, el oonsumo de nitróge-
(total de unidades y por hectárea) no ha descendido un 38% desde 1972 a

1978. A su vez, los consumos de fósforo
Consumo de N Consumo de P205 Consumo de K20 y de potasio han disminuido respecti=

Total por Ha Total Por Ha Total Por Ha
Año Tm Kg/H^ Tm Kg/Ha Tm Kg/Ha

1972 23.880 38,23 10.628 17,01 6.656 10,66
1973 23.209 37,16 11.172 17,89 7.794 12,48
1974 19.677 31,50 8.899 14,25 6.421 10,28
1975 19.836 31,76 10.597 16,97 7.293 11,68
1976 16.620 26,61 6.357 10,18 3.695 5,91
1977 14.375 23,01 5.047 8,08 3.016 4,83
1978 14.750 23,61 5.069 8,11 3.576 5,72

Paza detener el consumo por hectárea se ha dividido por la superfície fer-
tilizable, que de la cultivada menos barbechos.
Fuente: Dirección General de la Producción Agraria.

vamente en un 52 y un 46^ en igual
período. Es decir que en la actualidad
Ios cultivos de Jaén reciben la mitad
del abono que percibían en 1972, lo
cual imprime caracter de tortuga al
desarrollo agrícola de la provincia.

A nivel nacional se aprecia solo un
ligero aumento del consumo de nitró-
geno y un estancamiento del referido a
Ios otros dos elementos.

Quiere decir ésto que el precio del
abono influye decididamente sobre su
consumo. Pero, aun más, este consumo
denota, también la actual crisis de la
agri►ultura que se acusa cada vez más
en las provincias o comarcas con me-
nores índices de industrialización y de
servicios. Es lo de siempre. En las crisis
económicas e incluso en los d^^arrollos
económicos, a excepcion de los espe-
cialmente dirigidos, los pobres se hacen
más pobres y los ncos más ricos. Al
menos a niveles comparativos.

En esta ocasión la provincia de Jaén.
por culpa preferente de la situación
del olivar, queda relegada a los últimos
lugares en Ia lista de Ia socorrida y fria
estadística de la renta "per cápita".
Pero lo malo es que actualmente en
España hay muchas Jaén.
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OPINIONES

CONTRI BUCION
TERRITORIAL

DE
RUSTICA Y PECUARIA

Una modificación
sustancial

La Ley 44/ 1978, de 8 de septiembre,
reguladora del im uesto sobre la renta
de las personas ^sicas transfonna en
tributo local de caracter real la cuota
fija del, hasta entonces, gravamen de
caracter estatal o Contribución Terri-
torial de Rústica y Pecuaria y además
suprime la Cuota Proporcional de la
Contribución Temtorial de Rústica y
Pecuaria ( Cfr. Disposición Transitoria
Primera. l. a) y b).

Por otra parte, el Real Decreto-Ley
11 / 1979, de 20 de julio, sobre medidas
urgentes de financiación de las Corpo-
rac^ones locales, en su Disposicion
Adicional Segunda introduce un siste-
ma institucionado para sustituir a las
Juntas Mixtas de Valoración y al pro-
cedimiento de fijación de las bases
imponibles en la Cuota Fija que que-
dan derogadas en la Dis posic^ón De-
rogatoria 2" del Real l^ecreto-Ley
mencionado. Del nuevo sistema hare-
mos una breve referencia al final del
trabajo.

Estos cambios vienen a expresar la
necesidad de adecuar la bases imponi-
bles a la realidad económica objeto del
gravamen, dado el alejamiento habido
entre ambas como consecuencia del
deterioro existente en los soportes in-
formativos.

Con tal intención el gravamen que
estudiamos deberá ganar en equidad y
eficacia al ajustarse la base imponibl.e a
la capacidad económica del hecho im-
ponible, verdadero fundamento lógico
yjurídico del gravamen, propósito que
se alcanzará por el cauce antes ex-
puesto de adecuar la base imponible a
la realidad económica, por lo que la

refonna introducida en sí es pausible y
sólo cabe advertir sobre la necesidad
de llevarla a cabo bajo el principio
establecido de equidad y eficac^a.

( I)

Por el régimen antiguo existían dos
tipos de Cuotas, la Cuota Fija (CF) y la
Cuota Proporcional (CP). La última
sólo era de aplicación a las empresas
individuales y se exigía unicamente a
aquellas empresas individuales cuya
base imponible (BI) por la CF superase
las 100.000 ptas. Con ello se perseguía
una acción de complementanedad en
sentido plenu sobre la CF y mediante
la CP.

Sin embargo, no existía una absolu[a
identidad entre la materia de la CF y la
de la CP, pues la CF incluía tanto los
rendimientos de posesión de la tierra
como los de la explotación mientras
que la CP se proyectaba sólo sobre los
rendimientos de explotación, con la
única salvedad de aquellos supuestos
en que existiese separación de titula-
ridad económica jurídica. Esta parti-
cularidad mencionada, de no identidad
absoluta en la materia de las Cuotas
Fija y Proporcional no ocune en "los
otros impuestos empresariales" (Li-
cencia Fiscal, etc.).

Con la supresión citada (Ley
44/ 1978, Disposición Transitoria 1.^
Uno. a) desaparecen las dudas que se
suscitaban sobre la deducción del cá-
non arrendaticio por la utilización de la
finca en los supuestos de titularidad
separada.

Otro tanto sucede con el problema

suscitado en relación con la "Cuota
adicional" de la Contribución Temto-
rial de Rústica y Pecuaria y respecto a
si no constituye parte integrante de la
base imponible de la CF (Sentencia de
la Sala 'I'ercera de 28/II/77) o por el
contrario (Sala 3.° del Tribunal Supre-
mo 5.^ de 28.1.1976) debe considerarse
como parte integrante.

Queda en vigor el artículo 18 de la
Ley del Imp°. Por él se describe analí-
ticamente 1as magnitudes que com-
prenden el objeto imponible de la Cuota
F ja. Estas son :

a) Lo que en concepto de renta co-
rresponde al propietano de la tierra,
acrecida en el interés de los ca^itales
invertidos anualmente en el cultivo.

b) El bene^cio correspondiente al
cultivador. ^

c) El beneficio y el interés de los
capitales invertidos anualmente en la
explotación ^ecuaria correspondientes
al su^eto paswo del tributo.

E1 objeto imponible comprende, pues:

Los rendimientos de posesión de la
tierra más rendimientos de explota-
ción.

Siendo el primero imputable al pro-
pietario y el segundo al titular de la
explotación (cultivador y arrendatario
o el mismo propietario).

(II)

Respecto a la detenninación quin-
quenal de la Base Imponible de la
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Cuota Fija, el articulo 19 del Impuesto
dispone que " la base imponible de
cada parcela catastral será la resultante
de aplicar a la misma los productos o
rendirruentos líquidos que se calculen
para una hectárea de cada uno de los
cultivos o a^rovechamientos en cada
una de las intensidades productivas
que se reconozcan en un término mu-
nici pal, comarca o zona".

El articulo 20 aclara c^ue "los aludi-
dos productos o rendimientos líquidos
son los "modelos de estimación" que
como media se obtengan de los que
hayan prevalecido en los cinco años
anteriores en la Cuota proporcional".

A1 desaparecer la CP entiendo que
nos hallamos sin dichos "módulos de
rendimientos" por cultivo o aprove-
chamiento de referencia y en su lu^ar
se institucionaliza, en la demarcac^on
temtorial de cada Delegación de Ha-
cienda, y bajo la dependencia del De-
legado, un "Consorcio para la gestión e
Inspección de las Contribuciones Terri-
toriales" integrado por:

El Estado y Las Corporaciones mu-
nicipales

quedando aún por determinar su for-
ma mediante Reglamento.

El Real Decreto-Ley 11/1979 auto-
riza a crear Consorcios específicos en
los municipios capitales de provincia
de más de 100.000 habitantes.

Los Consorcios tendrán personali-
dad jurídíca y se regirán por [as normas
de los organismos autónomos del Es-
tado, disfrutando de consideración de
Administración tributaria.

En este último aspecto hay que es-
perar a ver como se solucionan las
cuestiones que puedan presentarse
respecto a problemas de colisión de
normas y a los posibles derivados de
una renusion de normas en el vacío, vg.
Por lo que respecta al régimen de las
normas de los organismos autónomos
en lo que al Estatuto General del Per-
sonal se refiere.

El Real Decreto-Ley hace mención
expresa de la competencia de los
Consorcios, en tres aspectos:

a) realización de trabajos técnicos
de formación, conservación y revisión
de catastros rústicos.

b) gestión de inspección de las con-
tribuciones territoriales de rústica y
pecuaria.

c) colaboración en la realización de
las valoraciones de inmuebles a efectos
tributarios locales.

Se mencionan después los aspectos
estructurales (un Conse)o de Dirección
paritaria Ministerio de Hacienda-
Ayuntamiento) y se dan normas sobre
el sostenimiento del gasto y del perso-
nal funcionario que se adscriba a los
Consorcios.

El loable propósito del equipo legis-
lador encargado de esta reforma tri-
butaria ha de verse necesariamente
acompañado de la realización efectiva
de las modificaciones que conlleva y
que afectando tan sustancialmente al
soporte del impuesto debe llevarse a
cabo sin demora y con eficacia. Con
objeto de evitar precipitaciones inde-
seables la Disposición Transitoria 2.a
de la Ley 44/78 de 8 de septiembre
señala que "durante el primer ejercicio
de vigencia de este impuesto el unporte
de las Bases Imponibles integras de los
tributos locales señalados tendrán ca-
racter de límite mínimo de la base de
dichos conceptos, salvo en el caso de
los rendimientos ^ravados en la Con-
tribución Temtonal Rústica y Pecu^
ria, en los que el límite mínimo será el
SO^O de la Base Imponible".

La reforma acometida está pues
comprometida ya que quedanLL en el aire
una serie iíe interrogantes que sintetizo
en cuatro apartados:

a) La desaparición de los Jurados
Tributarios presenta para los contri-

buyentes una denunciáble situación de
indefensión ante posibles controversias
en cuestiones de hecho.

b) El Reglamento regulador de la
creación y funcionamiento de los
"Consorcios para la gestión e inspec-
ción de las contribuciones temtoriales"
ha de confeccionarse y publicarse en el
menor plazo posible.

c) Las competencias de los Consor-
cios han de ser ejercitadas y desarro-
lladas en un plazo tan breve que, dada
la clase de trabajo a realizar y el ám-
bito temtorial a que abarca creemos no
va a ser posible ni conveniente se rea-
lice por ta Administración sería desea-
ble que se encargase este trabajó a la
empresa Privada estableciendo clara-
mente un contrato de trabajo en el que
la Hacienda pudiera ver garantizada el
cumplimiento exacto y puntual de los
trabajos y la Empresa Pnvada la satis-
facción exacta, puntual y precisa del
beneficio empresarial.

d) Respecto a la estructura que
adopten los referidos Consorcios nada
establece el Real Decreto-Ley salvo la
formación de un Consejo de Dirección.
Creemos preciso dar entrada en la es-
tructura del Consorcio a la Adminis-
tración Local y a las Comunidades
Autónomas, pues de otra forma per-
dería eficacia y fuerza de contenido y
calidad la labor desarrollada por estos
nuevos ór^anos sin el consenso y apoyo
de las entidades citadas.

1Vfiguel A. BOTIJA BELTRAN
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OPINIONES

LA N U EVA

CAMPAÑA AZUCARERA
REGLAMENTACION

DE LAS
PRODUCCI ON ES

AGRARIAS
BAS I CAS

EI Boletín Oficial del 15, acaba de
publicar el R.D. 2181/79, de 7 de
septiembre, por el que se fijan los
objetivos de producción y las normas
de contratación para la campaña
remolachero-cañero-azucarera 1980-
81.

La oportunidad y el contenido de
esta nueva disposición del Gobierno,
responde a las finalidades de toda
norma y acción de política agraria que
ha de pretender dos objetivos princi-
pales e inmediatos: la defensa de los
intereses agrarios, esto es, del agri-
cultor, sea empresario o trabajador
agrícola, asegurándole una mínima
rentabilidad de sus explotaciones y su
trabajo, y la defensa del consumidor,
asegurando a la comunidad política
alimentos suficientes en calidad y
cantidad para todas las personas que
la constituyen.

La prudencia del legislador, mejor
dicho del ejecutivo que en virtud del
poder reglamentario y de gobierno
que ejerce realiza continuadamente
también funciones legislativas de vi-
goroso efecto práctico, es en este caso
evidentemente notoria, pues en su
previsión ha descubierto que las pro-
ducciones de remolacha y azúcar de la
actual campaña 1979-80 van a ser
inferiores a las pasadas, que tal pro-
ducción está por debajo de las nece-
sidades del consumo nacional, que
ello repercutirá en un descenso del
nivel de "stocks" de azúcar existente
en la actualidad y que por todo ello se
requiere ajustar el equilibrio entre
producción y consumo para la cam-
paña siguiente del 80-81.

Partiendo de los estudios técnicos
que sin duda han debido hacerse,la
disposición que comentamos fija en
7.800.000 Tm el volumen de remola-
cha a cultivar, en la campaña 80-81 y
en 100.000 Tm de caña de azúcar
para obtener la producción de
1.024.000 Tm de azúcar de remola-
cha y 10.000 Tm de azúcar de caña.

La distribución del cultivo se hace
en las cuatro zonas siguientes: Duero,
con 4.050.000 Tm; Ebro, con
600.OOU, Centro, con 740.OD0; y Sur,
con 2.410.000 Tm. Este volumen se
podrá incrementar hasta un 3 por 100
en cada región, por el Ministerio de
Agricultura, a través de las Delegacio-
nes provinciales.

Respecto al cultivo de caña de azú-
car es de hacer notar que no se señala
tope o tímite a su producción siempre
que no sea para producir azúcar y que
sus productos y subproductos se
destinen a la fabricación de aguar-
dientes y destilados aptos para la
elaboración del rhon.

Determinados así Ios límites y áreas
de la producción de remolacha y caña
para 1980-81, la disposición que co-
mentamos aprovecha la ocasión, co-
mo en segundo orden, para establecer
las bases sobre las que habrán de
realizarse tales cultivos: se autoriza la
recalificación de la producción de re-
molacha a todos los niveles de acuer-
do con las normas que se establezcan;
los derechos y cupos de contratación
se establecerán mediante los oportu-
nos acuerdos profesionales e
interprofesionales a nivel zonal y na-
cional y en su caso por las normas

678-AGRICULTURA



En la prevención de los procesos patológicos
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OPINIONES

supletorias que dictará el FORPPA; se
cultivarán sólo las variedades autori-
zadas por el Ministerio de Agricultura,
cuyas semillas distribuirán las fábri-
cas a elección del cultivador en tipo y
variedad, las organizaciones de pro-
ductores hasta un 25 por 100 de la
necesaria, al precio que fije el Minis-
terio de Agricultura.

Por último el Real Decreto que co-
mentamos contiene un precepto de
gran interés práctico para los agricul-
tores que realicen siembras de remo-
lacha y cultivos de caña dentro del
período de regulación de la actual
campaña 1979-80, al decir en su artí-
culo quinto que "los cultivadores de
explotaciones superiores a cinco hec-
táreas de cultivo percibirán del
FORPPA, en concepto de anticipo,
hasta veinticinco mil pesetas para
cada una de las veinticinco primeras
hectáreas y hasta diecisiete mil qui-
nientas pesetas por hectárea, en el
caso de cultivos de caña, para las
primeras veinte hectáreas", para lo
cual la presidencia del FORPPA dicta-
rá las oportunas normas.

Por lo demás si pasamos de lo par-
ticular a lo general, en cuanto se re-
fiere a las reglamentaciones de las
diversas producciones agrarias, la
cuestión tiene también una impor-
tancia capital, así en el orden científi-
co, como en el profesional, siridical y
en el político; y ello no sólo en el
ámbito nacional sino también en el
plano universal, cual hemos podido
comprobar recientemente en las se-
siones de estudio convocadas por la
asociación de Estudios Sociales
Latino-Americanos (AESLA), el
Consejo Europeo de Investigaciones
Sociales sobre América latina (CEISAL)
y el Centro Iberoamericano de Coope-
ración (CIC), celebrados en las Uni-
versidades de Bogotá y Sao Paulo y en
los Seminarios de trabajo con las
Asociaciones Profesionales Agrarias
del Brasil en Río de Janeiro, en las
que se han tratado entre otros, del
tema de la agro-industria, de los con-
tratos agro-industriales y de la com-
plejidad que a todo ello da la interfe-
rencia y nueva realidad de las grandes
compañías transnacionales o interna-

cionales o multinacionales que mo-
nopolizan, influyen y aún manipulan a
nivel internacional y a veces al mar-
gen del poder de los estados afecta-
dos, la producción, tráfico y aún el
consumo de la mayoría de los pro-
ductos básicos y en grandes áreas
geográficas.

En relación con todo ello entende-
mos que son de hacer las siguientes
consideraciones:

1. ^La metodología vigente en la
elaboración de las diversas reglamen-
taciones productivas, garantiza de
modo suficiente el conocimiento ob-
jetivo de la realidad económico-
sociológico-agraria, necesaria para
establecer con justicia el contenido de
las mismas?

2. ^Acaso la excesiva rigidez o mi-
nuciosidad que se rastrea en el con-
tenido de este tipo de normas no su-
pondrá un atentado contínuo contra
la libertad y el ejercicio de la libertad
de las partes contratantes, que ahoga
la autonomía de la voluntad de las
mismas y hasta el princípio de la libre
empresa, derechos de rango natural y
constitucional, siquiera hayan de
subordinarse siempre al superior
interés de la comunidad?

3. ^En el procedimiento contractual
de las reglamentaciones de cada pro-
ducción básica, queda suficientemen-
te asegurado el equilibrio de poder
entre las partes y el libre y adecuado
ejercicio en el mismo de la facultad
asociativa sindical, profesional y em-
presarial de los interesados, en este
caso de los agricultores y aún de los
mismos consumidores?

4. ^Se ha pensado en la integración
de los agricultores profesionalmente
asociados en las actividades que Ila-
mamos agro-industriales y aún de co-
mercialización y distribución de la
producción, para hacerles partícipes
del valor añadido y plusvalía de sus
propios productos hasta Ilegar al
consumidor?

5. ^En la contratación y actuación
de las grandes empresas transnacio-
nales e internacionales sobre agro-
industria y comercialización de los
productos está suficientemente ga-
ranYizada la sumisión de los mismos a
los intereses nacionales del país o
quedan a salvo, esto es, al margen de
la autoridad efectiva del Estado, en
virtud de pactos clausales, especiales
o arbitrajes de carácter privado?

Juan José SANZ JARQUE
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PROTECCI ON
FITOSANITARIA

PASADO , PRESENTE Y FUTURO

EL PASADO

Si entendemos por Pasado la época,
muy larga, que media desde que el
hombre estableció los primeros culti-
vos, hasta el momento, muy cercano,
en que la industria química puso a su
disposición los primeros pesUc^das de
síntesis, vemos como durante este
tiempo el hombre, por necesidades
demográficas, fue extendiendo cada
vez más el cultivo de los vegetales ne-
cesarios para su alimentación.

^Cbmo en aquel entonces, sin me-
dios quimioos de lucha, era posible el
evitar que las plagas que hoy oonoce-
mos y tan asfduamente combatunos, no
impidieran la obtención de consechas?
Las respuestas son varias, pero creo
que en alguno de estos hechos las po-
dríamos encontrar:

- Habrfa zonas en que las condicio-
nes favorables para el desarrollo de los

•Dr. a^o A^^óoomo
.^^ ^,o ad s^+ao ae >^

Gonz^lo MORALFS SUAREZ*

parásitos, especialmente los de orígen
vegetal - enfermedades criptogámi-
cas - harfan prácticamente imposible,
no ya la obtención de cosechas, smo la
supervivencia de ciertas plantas culti-
vables. Indudablemente, estas zonas,
despues de una serie de contínuos fra-
casos bien eran desechadas para el
cultivo de dichas plantas, o bien no se
Pro^a^aba en ellas más que aquéllos
individuos - llamémosles varieda-
des - que habían mostrado una maYor
resistenc^a a la enfermedad en cuestaón
- llamémoslo selección natural de va-

riedades desde el punto de vista fito-
patológico -.

- Habría otras zonas, o las anterio-
res con variedades ya adaptadas al
medio, en que las cosechas se vieran
mermadas o anuladas ^or el ataque de
parásitos animales - insectos pnnci-
palmente -. Si la propagación del
causante de la plaga no se veía frenada
por causas naturales, es decir, si en la
zona en cuestión no existían, o no te-
nían el suficiente potencial biolópico,
los parásitos naturales (hiperparásitos)
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del agente causante de la plaga, no
q uedaban otras opciones que el aban-
dono del cultivo: caso del "escarabajo
de la patata" en sus primeras etapas, o
el hallazgo de una vanedad resistente:
caso de filoxera. Por el contrario, si en
la zona existían hiperparásitos autóc-
tonos, actuaba la naturaleza, tendiendo
a establecer el equilibrio biológico en-
tre la plaga y sus parásitos, siéndo
nonnal que ésta intensificará más o
menos sus ataques según el estado de
dicho equilibrio, pero escapándo a la
normalidad el hecho de que estos ata-
ques se continuarán con carácter ca-
tastrófico durante una serie continuada
de períodos vegetativos.

- También había como iini►a forma
de lucha directa, la realización de
ciertas prácticas de cultivo: roturación
de terrenos, quema o enterramiento de
rastrojos, adelanto o retraso de las
siembras o recolecciones, corte y
destrucción de ramas, etc. que limita-
ban el ataque de determinadas plagas.

Podemos pues resumir que en el
pasado la protección de los vegetales
era una cosa muy aleatoria e insegura;
de modo que las plagas que les podían
afectar consiituían un factor limitante
para la viabilidad de un cultivo en una
zona detenninada, cultivándose en di-
cha zona no las variedades de potencial
productivo más elevado, sino aquellas
más resistentes a las plagas de la zona.

EL PRESEN'I`E

Olvidándonos, para simplificar, de la
época en que ya se conocían y aplica-
ban los pesticidas inorgánicos: caldo
bordeles, arseniato de plomo, nicotina
etc., situemos el ^resente entre el mo-
mento de apancion de los pesticidas
orgánicos de síntesis y el momento
actual. ^Qué ha pasado? y ^qué está
pasando?

Lo que pasó, por orden más o menos
cronológico, fue que la humanidad, al
disponer de armas tan eficaces para
combatir las plagas consideró en un
principio que estas habían dejado de
ser un factor limitativo para los cultivos
y efectivamente así lo parecía: Los
nuevos productos aseguraban o casi
aseguraban la lucha contra las princi-
pales plagas originadas por los insec-
tos: langosta, escarabajo de la patata,
pulgones, "moscas", etc., etc., ofre-
ciéndo, en menor grado, una protec-
ción aceptable frente a las enfenneda-
des criptogámicas: "mildius", motea-
do, royas, etc., etc.

Los servicios oficiales y las casas
comerciales se esfbrzaron en hacer lle-
^ar a los agricultores, con distintos
mtereses, las posibilidades que la realiza-
ción de los tratamientos "quírt•oos" ofre-
cían para la defensa de los cultivos y; és-
tos los fueron oonociendo y aplicando ►a-
da vez más, de un modo que en su

AG R ICU LTU RA-685



PROTECCION...
primera etapa podemos calificaz como
de indiscrimmado, tanto por el níunero
de tratamientos realizados, como por el
momento de aplicación de estos o por
los productos o mezcla de productos,
empleados.

Se tenía un arma eficaz de empleo
sencillo y de costo económicamente
rentable y había de aprovecharla al
máximo, olvidándose poco a poco de
los otros medios de lucha hasta enton-
ces utilizados, más trabajosos y menos
espectaculares en sus resultados mme-
diatos. También había desapazecido 0
disminuido la limitación que las diver-
sas plagas imponían al cultivo de cier-
tas espec^es y variedades en determi-
nadas zonas y éstas, más productivas y
rentables que las hasta entonces culti-
vadas, experimentaron una fuerte ex-
pansión, en detrimento de las primiti-
vas. las perspectivas eran altamente
esperanzadoras y no había motivos de
preocupación: la lucha química había
alejado de la humanidad el azote de las
plagas de los cultivos.

Pero pronto empezaron a aparecer
síntomas mquietantes: unos aprec^ados
por técnicos y agricultores y otros, de
efectos menos aparentes, solamente
detectados por investigadores y cientí-
ficos.

Entre los primeros, con una presen-
cia casi simultánea, fueron dos los
principales fenómenos que empezaron
a causar cierta alarma e inquietud. Por
un lado se empezó a observar que
productos altamente eficaces para
combatir un agente nocivo, pruicipal-
mente insectos, empezaban a perder
eficacia, hasta hacerse inoperantes:
habían apazecido las resistencias. Al
mismo tiempo se fue observándo que
otros agentes nocivos, principalmente
acaros e msectos, cuya presencia ape-
nas si causaba, hasta entonces, perJw-
cios económicos alcanzaban un anor-
mal desarrollo llegando a constituú lo
que entendemos por plaga: se ponía de
manifiesto las consecuencias de la
ruptura del equilibrio biológico.

Pero no sólamente eran éstos los
efectos que el empleo masivo e indis-
criminado de los pesticidas originaba;
había otros de manifestación menos
aparente, pero de consecuencias más
peligrosas para la humanidad. Se em-
pezaron a observaz efectos secundarios
sobre la fauna y flora natural que po-
dían llevar a la desaparición de alguna
especie, con la consiguiente ruptura de
las cadenas trófica y sus nada deseables

consecuencias y se em^ezazon a deteo-
tar la presencia de residuos de pestici-
das en los productos de consumo hu-
mano: tanto en los que habían recibido
dúectamente los tratamientos, como en
aquellos de origen animal -carne, le-
che, pescado - que habían sufrido una
contaminación mdirecta. Es decú el
uso indiscriminado de los pesticidas,
repito una vez más, ía suponer un
petigro paza la salud umana y para la
conservación del medio ambiente.

Consecuencias de estos hechos fue-
ron:

- Los servicios oficiales de los dis-
tintos países se esforzaron en hacer
llegar al agricultor la necesidad de
lirrutar al número imprescindible la
realización de los tratamientos fitosa-
nitarios y paza ello proporcionazon la
información adecuada sobre el mo-
mento más indicado para combatir ca-
da plaga, el producto más efectivo a
empleaz y el plazo de seguridad a res-
petar entre eI último tratamiento y la
recolección: Habían nacido las Esta-
ciones de Aviso y con ellas lo que se
conoce como lucha quimica uconse^ada

- Los Gobiernos tomaron concien-
cia del problema y extremaron las me-
didas paza la autorización de la venta y
uso de aquellos pesticidas que, aun
mostrándose efectivos contra una de-
terminada plaga, pudieran suponer un
peligro para la salud humana y el me-
dio ambiente a parte.Es decir que los
pesticidas eran y continuan siendo un
arma efectiva, una buena arma, paza
combatir las plagas, pero como con
toda arma hay que adoptar ciertas
precauciones y cautelas en el momento
de su empleo.

^Y qué es lo que está pasando en el
momento actual.4 En unos países más y
en otros menos, de acuerdo con su
grado de desarrollo. Hablamos de los
más adelantados.

La lucha química aconsejada a tra-
vés de las Estaciones de Aviso, era un
paso a dar y una etapa que necesaria-
mente había que cubrir, pero induda-
blemente no era el final -al que nunca
se llega en esta clase de materias -:
tenía imperfecciones, siéndolas más
acusadas el que la fijación de los mo-
mentos de tratamiento se hace necesa-
riamente para una zona muy amplia,
no descendiendo al detalle de los ni-
veles de población existentes en una
finca determinada que pudieran hacer
o no hacer recomendable en la misma
el tratamiento indicado con caracter

general. Por otro lado, aun cuando los
productos aconsejados para cada tra-
tamiento son, dentro de los efectivos
para la plaga en cuestión, los que me-
nos peligro potencial encierran para el
hombre y el medio ambiente, no se
puede precisar la eleoción de aquellos
que, de acuerdo con la clase y^rado de
población de los hiperparásitos pre-
sentes en la finca, son más indicados.

Para intentar paliar las imperfeccio-
nes apuntadas la lucha quimica acon-
sejada tiende a ser mejorada y susti-
twda por lo que se conoce por lucha
dirigida cuyas lbases están en la deter-
minación de los tratamientos a nivel de
finca, de acuerdo oon los niveles de
población del parásito a eombatir y con
la elección del esticida que menos
per^udique a la ^auna util -hiperpa-
rásrtos - existente.

Otro paso, que, al menos en Europa,
aun se está empezando a dar es el que
se conoce como protección integrada
(Europa) o mane)o mtegrado de plagas
(LP.M.-U.S.A), que teméndo las mis-
mas bases que la lucha dirigida busca,
mediante la mtroducción y ^otencia-
ción de medios biológicos y biotécnicos
y de nuevos sistemas de cultivo, el
reducir aun más la lucha química ne-
cesaria.

Y ya finalmente, como algo que en
Europa se está iniciando y en los Esta-
dos Unidos ya se realiza, tenemos la
denominada producción agrícola inte-
grada, cuya finalidad no es el incre-
mentaz las produociones, sino el mejo-
rar la calidad intrínseca de las mismas
- valor gustativo, valor nutritivo y au-
sencia de noci^vidades (residuos) -
para lo cual, unto con la proteoción
mtegrada, se ^usca, mediante la a pli-
cación de otras técnicas (abonados,
riegos, podas, etc.), el desarrollo fisio-
lógico equilibrado de los cultivos.

EL FUTURO

Hablemos del nuestro:

Nuestra situación actual en lo refe-
rente a la protección de los vegetales la
po^emos centrar, más o menos, en la
fase de lucha ^uimica aconsejada (Es-
taciones de Avisos) con un incipiente y
limitado campo de actuación en la lu-
cha dirigida

Dando por supuesto que nuestro
camino a recorrer - tanto más tenién-
do en cuenta nuestra previsible inte-
gración en la C.E.E. y nuestra actividad
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exportadora - será el mismo que el
que primero, como pa^s más adelanta-
do, recorrieron los Fstados Unidos y
hoy han recorrido o están recorriendo
los países de la Comunidad; es de
prever que basándose en las mismas
razones y buscando la misma finalidad,
nuestra actuación futura seguirá la de
los países que nos preceden. Veamos,
aunque sea esquemáticamente, algunas
de estas razones y actuaciones:

- Según la O.I. L. B. (Organización
Internanacional para la Lucha Bioló-
gica), "el fin de la producción integrada
en agricultura consiste en aproximar
los intereses de los productores y de los
consumidores, asegurándo una pro-
ducción que rresponda a las exigencias
económicas, ecológicas y toxicológicas.
De este modo la protección de los cul-

tivos constituye una prestación particu-
lar proporcionada a la Sociedad por los
productores.

- También según la O.I. L. B., "con
la aplicación de la lucha integrada en
frutales, la economía en productos y
a licación supera los gastos del control
fi^tosanitario complementario, pero, no
obstante, el porcentaje de ahorro cal-
culado sobre los costes totales de pro-
ducción por Ha es bastante bajo: Tres
por ciento - 20% sobre los gastos de
protección fitosanitaria.

- La O.I. L. B. considera como fases
necesarias e imprescindibles para la
introducción de Ia lucha integrada, las
siguientes:

1. Investigación y experimentación
científica.

1. Experimentación práctica,
descentralización de los ensayos y for-
mación de personal técnico.

3. Generalización progresiva de las
técnicas preconizadas y formación de
agricultores.

-Desde 1972 en U.S.A. se han ini-
ciado proyectos de ^rotección integra-
da, coordmados a mvel federal, para la
soja, la alfalfa, el algodón y los frutales.

- El plan en U.S.A. para el progra-
ma de LP.M. (Manejo Integrado de
Plagas) supone una inversión de 58
millones de dólares con formación de

70.000 técnicos auxiliares (a tiempo
parcial), 'S.000 técnicos medios y 1.900
especilistas en I. P. M.

- La distribución de fondos que ac-
tualmente ha hecho el Servicio de In-
vestigación Federal de los Estados
Unidos para el Sector Fitopatológico,
ha sido:

Biología fundamental 31 ^
Lucha no química 37%
Mejor uso de pesticidas 24%
Toxicología de los pesticidas 7`^
Estudios económicos 1 `%

Creo que de los anteriores puntos se
pueden sacar las siguientes conclusio-
nes:

Primera. - Que aún cuando los nue-
vos sistemas o métodos para la protec-
ción de los vegetales suponen un cierto
beneficio económico para el agricultor,
la más beneficiada por su aplicación es
la Sociedad. '

Segunda. - Que es de todo punto
imposible la adopción de estos sistemas
por el agncultor sin el previo cumpli-
nuento de las fases de estudio, expen-
mentación, divulgación y asesoramierr
to.

Tercera. - Que de acuerdo con lo
anterior corresponde a los poderes pú-
blicos la iniciación y puesta en func7o-
namiento de los mecanismos necesa-
rios para alcanzar los fines previstos.
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Tubos y mangueras

^n RELLI
para la AGR ICU LTURA

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

MANGUERAS "FLUIDCORD"`N1
Para agua y fluídos inertes, a baja presión (de 3= 6 atm. según diámetro).
Solamente por IMPULSION.

MANGUERAS "T. L® UNIVERSAL"
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 IMPULSIO
de 3 y 5 m BOCAS EXTREMAS

N de fluidos inertes, longitud normal
. EXENTAS DE ESPIRAL METALICA.

MANGUERAS "T. L.'^- VINICOLA"
Para ASPIRACION e IMPULSION de vinos, licores, etc.

MANGUERAS "VITIVI" r"'

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.



UN EJEMPLO A SEGUIR

^S

A . T . R . I . A .
AGRUPACIONES

PARA EL TRATAMIENTO
INTEGRADO DEL ALGODON

Juao Ignacio CABALLERO*

* Doctor Ingeniero ^►gróoomo.

STI'UACION DEL
SECTOR AI.('^ODONERO

Durante la presente campaña algo-
donera diversas provincias (Alicante,
Cádiz, Códoba, Murcia y Sevilla) han
iniciado un plan de actuación que re-
viste gran interés desde un punto de
vista operativo y que, aunque se ha
concretado al algodón, su filosofía
puede ser transportada a otros cultivos
y, de hecho, se piensa iniciar durante el
próximo año acciones similares en
otros sectores productivos.

F1 algodón es un cultivo ideal para
iniciar una acción del tipo que será
objeto de comentario en este artículo.

De todos es conocida la grave crisis
del cultivo en Fspaña. Fundamental-
mente, el origen de la misma era de
orden económico. Nuestros gastos de
cultivo son de los más altos del mundo
y correlativamente su rentabilidad no
era alentadora para el agricultor. Pro-
gresivamente había que elevar el pre-
cio del producto ante el natural incre-
mento de los costos de producción año
tras año, y ésta no era una solución de
futuro. La regresión de la superficie de
un cultivo como el algodón, empleador
de gran cantidad de mano de obra,
conduce a una disminución de la ca-
pacidad de empleo del sector y
consecuentemente su relanzamiento
tiene un enorme interés no solo desde
el punto de vista económico sino social.
Estos aspectos han llevado al Ministe-
rio de Agricultura a unos acuerdos con
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CELAMERCK ,^.A.
NUEVOS PRODUCTOS
PARA MEJORES
COSECHAS
CELAMERCK, S.A. CUENTA CON UNA AMPLIA
GAMA DE PLAGUICIDAS QUE I^AN SIDO
METICULOSAMENTE ESTUDIADOS, CON EFECTOS
PLENAMENTE CONTROLADOS Y EXPERIMENTADOS
PARA QUE LOS RENDIMIENTOS DE SUS CULTIVOS
SEAN CADA VEZ MAS ELEVADOS.

p DURSBAN, ROXION.
Insecticidas: AGRONE^ VENDEX.

SIGMp►TON, TRICARBAMIX.
Acaricidas: DE^N^ FUNGINEX, TOPSIN,
Funqicidas: BESTOL, STOMP.
Herbicidas: ANITEN, EXION, TIXIT.as: N
Tratarr^iento de semill doméstico. Raticidas.
Abonos Fol ^á Ganad E á productos para ^o
Productos p

^ ^
CELAMERCK
i^i^ii^i^

Avda. Alcalde Fspaña Muntadas, 257
Hospitalet de LLobregat (Barcélona)
Apartado 105

DELEGACIONES EN LAS PRINCIPALES ZONAS AGRICOLAS



las Asociaciones Profesionales Agrarias
y las Centrales Sindicales que se han
concretado en un Plan Quinyuenal
aprobado por Decreto de 13 de febrero
de 1979 (B.O. del E. de 30 de abril de
1979).

El citado Decreto prevé la introduc-
ción de una serie de mejoras tecnoló-
gicas que Qermiten reducir los costos
de producción y acercarlos a los de los
países productores similares al nuestro.
Entre Ias mejoras tecnológicas está la
generalización de las técnicas de lucha
dirigida contra plagas. En efecto, los
costos de protección fitosanitaria del
cultivo son muy elevados y su inciden-
cia en los costos de producción impor-
tantes. Además, los tratamientos fito-
sanitarios más o menos indiscrimina-
dos han conducido a problemas de
desequilibrios biológicos, de forma que
los beneficios que se obtienen de la
implantación de la lucha diri^ida no
son solo de orden económico sino eco-
lógico, disminuyendo el impacto sobre
la entomofauna beneficiosa del cultivo,
que oolabora a mantener las poblacio-
nes de los insectos perjudiciales dentro
de niveles tolerables, e incluso sobre el
Medio Ambiente en general.

OBJE'I'IV05 DE LA LUCHA
DIItIGmA

En resumen, los objetivos que se
pretenden al implantar e intentar ^e-
neralizar las técnicas de lucha dirigida
son los siguientes.

- Rebajar los costos de tratamien-
tos, lo que junto con otras técnicas
culturales permitirá la subsistencia e
incremento del cultivo.

- Disminuir el impacto ecológico
de la lucha química.

- Lograr la formación y especiali-
zación de peisonal en el control inte-
grado de las plagas del algodón.

- Aplicar los conocirruentos actua-
les sobre este tema en el cultivo.

- Y mejorar los conocimientos de
que se disponen en la actualidad.

TRES L^IEAS
DE ACT[JACION

Con objeto de conseguir los objeti-
vos indicados se han establecido tres
líneas de actuación:

- Experimentación y puesta a pun-
to de la lucha integrada.

- Especialización del personal en

estas técnicas de lucha.
- Desarrollo de las técnicas a nivel

de agricultor.

Mediante la primera línea de actua-
ción se pretende mejorar los conoci-
mientos que se tienen sobre fenología
del cultivo, bioecología de sus ^lagas y
sus niveles de población criticos, así
como los métodos de tratamientos
químicos, biológicos y culturales más
adecuados, teniendo en cuenta el pa-
trón de producción. Para lo cual se han
implantado parcelas experimentales
donde se estudian estos aspectos.

Para el desarrollo de las técnicas de
lucha integrada se han establecido en
cada província algodonera agrupacio-
nes de agricultores (A.T.RI.A. Agru-
paciones para el Tratamiento Integra-
do en el Algodón). F1 establecimiento
de estas agrupaciones, c(ue han sido
promovidas por las Asociaciones Pro-
fesionales Agrarias, Cámaras Provin-
ciales, etc., se ha hecho en función de la
superficie algodonera de la provincia,
de las comarcas y de !as distintas si-
tuaciones agronómicas y de la distri-
bución de la propiedad, de forma que
la extensión de la superficie que agru-
pa esté de acuerdo con un número

límite de agricultores (20-30 agriculto-
res).

A1 frente de cada agrupación cada
ATRIA ha elegido un técnico de su
confianza. Este as^ecto es importante,
puesto que el técmco no es un funcio-
nario más del Servicio que puede gozar
o no de la confianza de los agncultores.
Este técnico, por tanto, es de los pro-
pios agricultores y como tal lo paga la
propia agrupación. En este ^rimer año
Ias agru^aciones han recibido una
subvencion con objeto de sufragar los
gastos que ocasiona el técnico. Pero
pensamos que en el futuro a estas pri-
meras agrupaciones que se han esta-
blecido con el fin de poder ampliar
nuestra actuación en nuevas agrupa-
ciones debe ir retirándose progresiva-
mente la subvención. Esperamos que
los agricultores se convenzan de la
rentabilidad del técnico.

Previamente los técnicos que había
elegido cada una de las agrupaciones
sufrieron un curso de formación a car-
go del Servicio. Estos técnicos han
mantenido un contacto permenente
durante toda la campaña algodonera
con el personal técnico del servicio,
solventando dudas y resolviendo pro-
blemas a medida que se desarrollaba la
campaña.

Otra línea interesante que se ha
desarrollado durante la campaña es la
de promoción de una maquinaria de
tratamiento adecuada. Desgraciada-
mente en el algodón se da el contra-
sentdio de que siendo un cultivo en
donde el nivel de empleo de productos
fitosanitarios es muy elevado, como
hemos dicho, sin embargo la maqui-
naria que se emplea para la aphcac^on
de estos productos es muy precaria y se
considera necesario por tanto, ^romo-
cionar el empleo de maquinana ade-
cuada.

UN F.JEMPLO
A SEGUIR

Hemos pretendido en este artículo
exponer una línea de actuación que si
bien se ha concretado, como hemos
dicho, al algodón, tiene para nosotros
un interés enorme, por cuanto es apli-
cable a cualquier cultivo. La conside-
ramos por tanto una línea que debe
emprender el Servicio puesto que es-
tamos seguros que redundará en be-
neficio de la Agricultura y del Medio
Ambiente, y que al igual que ha ocu-
mdo en el algodón puede ser un éxito
en muchos cultivos.
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Dicurán° Extra líquido
el herbicida de Ciba-Geigy para los

cultivos de trigo y cebada .
' I! I I^ ^II ^'^'I J I' ^' I ^ ^^ i ^'

^
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Dicurán° Extra líquido

herbicida específico para combatir eficazmente el Lolium
sp. (vallico, margall ), y las malas hierbas de hoja

ancha.

Dicurán® Extra líquido está inscrito en el R.O.C. de P. y M. F. con el
número 14.310/83, categoría A (A-B).

Ciba-Geigy Sociedad Anónima
División Agricultura

Apartado 1628
Barcelona

CIBA-GEIGY
Creadores de productos quimicos para una agricultura moderna

i i Dicurán° Extra líquido
®=Marca registrada de Gba-Geigy S. A., Basilea (Suiza).

Texto eutor^^ratlo ,o^ e' S. D C. P. e i. F.



PROBLEMAS SANITARIOS
DE LOS

MELONARES

M I LDI U DEL MELON
UNA NUEVA ENFERMEDAD

QUE ATACA A LAS
CUCURBITACEAS

Aoto^o oLlv><os . >►>EREZ*

IlVTRODUCCION

El cultivo de las distintas variedades
de melones que tradicionalmente se
realiza en la zona litoral que abarca de
Almería a Castellón está atravesando
una profunda crisis, motivada por una
serie de factores muy variados, entre
los que destaca la compleja problemá-
tica fitosanitaria, que comentaremos de
forma somera, dedicando especial
atención a una enfermedad de reciente
aparición en nuestra geografia; el mil-
diu, que aunque ataca a otras cucurbi-
táceas la referimos al melóri por ser
^ste el cultivo de mayor volumen de
ellas.

PARTICULARIDADE.S DEL
CULTIVO

Las técnicas que normalmente se
utilizan en este cultivo alcanzan unos
niveles de especialización sorprenden-
tes:

El acolchado, el túnel de plástico
simple o doble, la regulación de la
vegetación con paradas y aceleraciones
para conseguir las condiciones apete-
cidas en el fruto, la especial red de
riego-drena^e cuando se trata de terre-
nos de mar)al y otras más particulares,
son técnicas que por separado o ryon-
juntamente emplean la mayor parte de
los cultivadores. Si a esto se añaden los
gastos generales de abonados, semillas,

(*) Ingeniero Agrónomo. Servicio de De-
Fensa contra Plagas e Inspección Fitopa-
tológica de Valencia.

mano de obra, etc. y los especiales En las fases avanzadas se observa el plegado
debidos a los tratamientos fitosanita-
rios, se comprende claramente que se
trata de un cultivo que necesita una
gran inversión y cuya rentabilidad se
ve amenazada aparte de las oscilacio-
nes propias de mercado, por las alte-
raciones parasitarias o no, a que se
encuentra sometido.

PROBLEMATICA
FTI'OSANTI'ARIA

^ Cámo alteraciones fisiológicas más
importantes (aparte las carenciales), se
pueden destacar las que sufran las
plantas al destapar los túneles de plás-

típico de las hojas.
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MI LDI U...
tico que pueden ser graves si no se
realiza de forma ciudadosa y en las
zonas de cultivo próximas a los arro-
zales, que en la provincia de Valencia,
supone una superficie muy importante
la acción de los herbicidas con fracción
hormonal utilizados en el arroz, tema
éste de candente actualidad.

Las plagas en la zona a que nos
referimos >no entraíían gran peligrosi-
dad, puesto qá►é son en general cono-
cidas por los agncultores y atajadas con
rapidez; (pulgones, ácaros, etc.) quizá
la mosca blanca de las hortalizas
constituya el único problema de este
capítulo pero normalmente, los ata-
ques por lo tardíos, no son muy im-
portantes al aire libre.

En las enfermedades cri togámicas es
donde se centra el verdadpro problema
sanitario. Son tres las que aparecen con
regularidad en la mayor parte de las
plantaciones.

- Las debidas a hongos de suelo
- El oidio
- El mildiu

La primera está provocada por el
complejo de hongos de suelo entre los
que destacan fusarium y rhizoctonia. Se
trata ésta de una enfermedad de lucha
dificil, en la que sólo se pueden desta-
car por su eficacia, y solamente si se
realizan en fases de desarrollo muy
tempranas los tratamientos dirigidos a
la zona rádicular con productos de la
serie benzimidazólica y T.M.T.D. En
caso de terrenos desinfectados se debe
tener especial cuidado en las aguas de
riego para evitar reinfecciones.

F1 oidio, la "blanqueta", es sin duda
la enfermedad mejor conocida, ^or lo
característico de su smtomatologia y en
la actualidad no supone más problema
que la vig^lancia del cultivo ya que en
e1 mercado se dispone de una amplia
gama de antioidios preventivos e m-
cluso curativos.

No ocurre lo mismo con el mildiu, ya
que aunque presenta una sintomatolo-
gía muy definida, se confunde !con
otro tip de alteraciones debido a lo
reciente de su introducción.

LA APARICION DEL
MII..DI[J

Esta enfermedad hizo su aparición
masiva, en cultivo al aire libre, durante
el verano de 1978, aunque con ante-
rioridad se había diagnosticado en un
invernadero de Valencia (Diciembre

1970) y era conocida desde hacía algún
tiempo en invernaderos de Almería.

Es destacable el hecho de que este
ataque masivo se manifestó aproxima-
damente a los quince días de haberse
registrado una precipitación de agua y
tierra muy espectacular, en diversos
observatorios de las provincias de Ali-
cante, Castellón y Valencia, lo que
parece indicar que la vía de introduc-
ción fue el arrastre de conidias
transportadas por las comentes de aire
de componente Sur.

BREVE DESCRIPCION Y
BIOLOGIA DE LA ENFERMEDAD

El agente causal es un hongo fico-
miceto de la familia Peronosporaceos,
Pseudoperonospora cubensis (Berk,
Curt) Rost. Se caracteriza por tener un
micelio desarrollado abundantemente
en el mesófilo y con fonnas penetran-
tes en el te^jido en empalizada. En la
parte extenor del envés, emergiendo
por los estomas, aparecen los conidio-
foros de una ligera coloración violeta.
Las zoosporas son biflageladas y la
existencia de oosporas es puesta en
duda por algunos autores afirmando
que este hongo no posee fase sexual.

La penetración se produce a través
de los estomas a las pocas horas si las
condiciones de humedad y temperatu-
ra son adecuadas (18°Cy 100% de Hr).
Si son frecuentes los rocíos no hace
falta la presencia de lluvias. Entre los 8
y los 30°C se producen todas las fases
reproductivas del hongo, de ahí que la
temperatura no es factor limitante ya
que en ese intervalo se desarrolla el
cultivo; en cuanto a humedad a partir
del 80% Hr es suficiente para el
desarrollo (J. Ch. Walker).

Las observaciones realizadas en
campo desde que apareció en Valencia
la enfermedad han confirmado que las
pd an^as empiezan a ser receptivas una
vez cuajados los frutos, dato muy im-
portante para la lucha, ya reflejado en
Ia bibliografia consultada.

SIlVTOMAS Y DAIVOS

El síntoma inicial de ataque es la
aparición de unas manchas traslúcidas
de contorno anguloso, que pasan de
una coloración verde claro a otra
amarillo-violácea.

Simultáneamente en el envés de la
hoja se aprecia la masa vellosa consti-
tuida por los esporangioforos.

A los pocos días estas manchas se

necrosan, adquieren una coloración
marrón tabaco y se hace más notable
su coniorno anguloso al estar limitadas
por nerviaciones.

Las hojas atacadas se pliegan de una
forma característica que recuerda a
una copa. La planta decae rápidámen-
te y llega a morir sin que se aprecien
daños ni en tallos ni en frutos. Estos no
llegan a madurar y si lo hacen no son
de buena calidad.

INFLUENCIA DE LAS NIEDIDAS
AGROTF,CNICAS

Las modernas técnicas de protección
de cultivos, tienden a considerar de
una forma global y no aisladamente
todas las acciones c^ue se tengan que
realizar durante el ciclo vegetativo, ya
sean prácticas culturales o fitosanita-
rias, con el fin de que oomplementadas
y de forma encadenada consigan más
fácilmente el fin propuesto, que para
todas es el mismo. Una mayor renta-
bilidad de la plantación.

El decir ésto es porque creemos que
esta enfermedad, en la zona de cultivo
a que nos referimos, se debe considerar
endémica y por los motivos que segui-
damente se comentan aparece en una
é crítica en la que la magnitud del
dapño que pueda realizar será función
de las condiciones vegetativas en que
llegue el cultivo a sus últimas fases.

Para que la enfennedad se desarrolle
hace falta la conjunción de tres factores
distintos.

- Fuente de inóculo
- Condiciones ambientales adecua-

das
- Plantas en estados receptivos.

No siendo las condiciones climáticas
en general un factor limitante, los ata-
ques se deben producir en esa época,
cuando están madurando los melones,
bien porque en esa fase son las plantas
más sensibles o por la forma particular
de reproducci^ón del hongo, que por
carecer de fase sexual, las infecciones
son debidas al arrastre de conidias
procedentes del Sur, de zonas donde
están vegetando cucurbitáceas que pa-
dezcan la enfermedad y se manifiesta
en nuestras latitudes a mediados de
julio.

Lo cierto es que cronológicamente la
enfermedad aparece después de los
ataques de fusarium y desde luego de
los de oidio.
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RECI ENTES
EXPERIENCIAS
EN VALENCIA

Aspecto característico de las manchas de
bordes angulosos

Si estas enfermedades no se han
tratado de forma adecuada, o por otros
motivos la vegetación es pobre cuando
llega el ataque de mildiu, es seguro que
éste será fulminante y terminará con
las plantas en poco tiempo. Por esto
consideramos muy intereante estimular
la vegetación con abonados foliares al
mismo tiempo o independientemente
de los tratamientos contra oidio.

LUCHA QUIMICA

Se han realizado ensayos de eficacia
de productos utilizándose dos grupos
distmtos de materias activas según su
forma de actuación:

Los producos antimildius clásicos, de
acción externa, en estos ensayos no se
han mostrado eficaces por sí solos,
quizá porque las aplicaciones se reali-
zaron una vez detectada la enferme-
dad, pero de todas formas no evitaron
que apareciera en las hojas aparente-
mente sanas.

El otro grupo, productos de acción
sistémica y de penetración de reciente
aparición han demostrado una eficacia
satisfactoria al utilizarse coincidiendo
con los primeros síntomas en la plan-
tación y siempre acompañados de un
exoterápico.

Teniendo en cuenta que la lucha
contra fusarium se realiza mediante
aplicaciones a la wna radicular, con el
fin de simplificar los tratamientos, se
han ensayado con esta misma técnica
formulaciones sistémicas contra el
mildiu, obteniéndose resultados muy
interesantes.

Algunas de las materias activas uti-
lizadas han sido.

Materia Forma de Técnica de Eficacia
activa actuacibn aplicación obtenida

curzate
metaxanina

penetración
sistémico

foliaz
foliaz ^ ^

milfuran sistémico foliaz
.
^^

milfuran sistémico radiculaz v^ ^
fosetal sistémico radiculaz

d U

Una de las evaluaciones de eficacia
fue el peso de los frutos comerciales
recogidos en el segundo corte, obte-
niéndose las medias siguientes:

Fn los testigos . . . . . . . . . . . 7,1 Kg
En las parcelas tratadas con:
- curzate + compuestos de
cobre en aplicación
foliaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,5 Kg

- fosetal en aplicación
radicular + maneb
en foliar . . . . . . . . . . . . . . . . 14,6 Kg

Los restantes productos, dieron efi-
cacias comprendidas entre estas dos
últimas.

Desde luego estos ensayos han de
continuarse, pero con ellos ya se vis-
lumbra la posibilidad de una lucha
eficaz contra esta temible enfermedad.
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MAGNIFICOS RESULTADOS CON SEMILLAS GRAMINEAS POLACAS

., ,

PARA LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS DEL CAMPO ESPAÑOL

OFRECEMOS:

Lolium perenne - BALLICO INGLES
Lolium italicum - BALLICO ITALIANO
Lolium multiflorum westerwoldicum

- BALLICO DE WESTERWOLD
Avena elatior - BALLICO FRANCES 0 BALLUECA
Poa Pratensis - POA DE PRADG

Dactylis glomerata - DACTILO POPULAR
Festuca pratensis - FESTUCA DE PRADOS
Phleum pratense - FLEO
Agrostis giganthea - GRAMA RASTRERA
Trifolium pratense - TREBOL ROJO
y SEMILLAS DE PLANTAS FORRAJERAS

Dirigirse a: ROLIMPEX
EMPRESA DE COMERCIO EXTERIOR- AI.Jerozolimskie, 44-Apartado Correos 00-024 - VARSOVIA-POLONIA

Telex: 814-341 Rolx pl.

Nuestro Agente en España : MUNDOCOMERCIO Paseo del Prado, 22 - MADRIQ-14



EL
FUEGO

BACTERIANO
Un grave peligro
para nuestros

perales y manzanos

Por tratarse de una enfermedad poco
conocida para la mayoría de los técni-
cos y agricultores de nuestro país, voy a
aportarles una serie de datos, con los
cuales espero que puedan tener los
suficientes elementos de juicio para
tomar conciencia de que realmente nos
encontramos ante un grave peligro
para nuestra fruticultura.

;,QUE ES EN RFAI mAD EL
FUEGO BACTERIANO?

Se trata de una enfermedad produ-
cida por la bacteria Erwinia amylovora,
que ataca a todas las Rosáceas en ge-
neral y de manera especial a los árboles
frutales: peral manzano y membrillero;
plantas ornamentales: cotoneaster, pi-
racanta (espino negro), stranvaesia y
plantas silvestres: espino albar (ma-
^uelo) y serbal.

A continuación se exponen diversos
factores que condicionan los efectos
producidospo r esta bacteria, los cua^les
permiten afirmar que dicha enferme-
dad constituye actualmente el proble-
ma fitopatológico másgr ave de cuan-
tos pueden afectar a los frutales de
pepita y de manera especial al peral.

Importancia social y económica de
los cultivos que pueden ser afectados
por el fuego bacteriano en nuestro pafs:
Teniendo en cuenta los posibles hués-
pedes de la enfermedad y que en mu-

•Sevicio de Defeas^ contra PIag^v
e Iospeoción Fitopetológica de Zeragora

M. SAMPAYO FERNANDEZ*

Aspecto general de los daños ocasionados por el
fuego bacteriano en una plantación de peral.

chos casos se produce la destrucción
total del cultivo afectado, creo que
resulta fácil el comprender que sus
consecuencias para una determinada
zona contaminada pueden ser muy
graves, tanto en el aspecto social como
económico.

Si consideramos lo que representan
para la economía agrícola de nuestro
país el conjunto de estas plantas y más
concretamente los frutales, nos encon-
tramos con las siguientes cifras (Anua-
rio de Fstadística Agraria 1977): Peral

35.710 Ha, y manzano 67.197 Ha, a los
que hay que añadir un níunero bas-
tante elevado de áiboles diseminados.
Respecto a la importancia social de
estos cultivos a nivel nacional, no cabe
duda de que todos ellos ocupan en las
distintas fases de la producción y co-
mercialización gran cantidad de mano
de obra.

Gravedad de los daños que ocasiona
el tuego bacteriano: Fs evidente que la
importancia de los daños producidos
en una zona frutícola determinada,
estará condicionada por una serie de
factores, entre los que cabe destacar:
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especies y variedades cultivadas, técni-
cas culturales utilizadas y climatología
de la zona. En todo caso se puede decir
que las plantas afectadas pueden morir
en un porcentaje muy elevado en
cuestión de pocos meses, siendo su
productividad fuertemente reducida
desde el primer momento, debido al
elevado número de flores y brotes
destruídos.

En lo que se refiere a la sintomato-
logía que presentan las plantas ataca-
das, renutimos a los lectores al Cua-
derno I.N.I.A. citado en las referencias
bibliográficas y a los folletos de divul-
gación que está preparando el Minis-
terio de Agricultura, en los que figuran
gran número de fotografías, si bien
significamos que es frecue,nte encon-
trarse con síntomas sospechosos pro-
ducidos por otras causas, sobre todo en
la primera fase del ataque, por lo que
es totalmente indispensable disponer
de laboratorios de diagnóstico especia-
lizados.

Modo de transmisión del fuego bac-
teriano: La enfermedad se transmite a
partir de plantas enfermas, siendo las
flores y los brotes jóvenes los puntos
más frecuentes de penetración de la
bacteria en las plantas sanas, desta-
cando como factores de diseminación
los síguientes:

1.° A largas distancias: La contami-
nación de nuevas zonas de cultivo,
relativamente alejadas de las que con-
tienen focos de la enfermedad, se pro-
duce fundamentalmentepo r: el mate-
rial vegetal procedente de zonas con-
taminadas, los pájaros migratorios y los
exudados de la bacteria transportados
por el viento.

2.° A cortas distancias: La conta-
minación dentro de una misma plan-
tación o en cultivos relativamente pró-
ximos, se efectúa fundamentalmente
por: la lluvia y el viento, el riego por
aspersión, los pájaros, diversos insectos
^ frecuentemente por medio de los
mstrumentos de poda y otros útiles de
trabajo.

En relación con las posibilidades de
transmisión por medio de frutos con-
taminados y de las cajas que los con-
tienen, en principio parece ser posible,
si bien su importancia se cree que es
bastante limitada.

A1 examinar los factores que
intervienen en la diseminación de la
bacteria, se puede apreciar que muchos

de ellos resultan de dificil control, por
lo que cabe preguntarse como se está
logrando que la enfermedad prosiga
sus avances con relativa lentitud. La
respuesta a lo anterior tiene una expli-
cación y es que dada la gravedad del
problema, en todos los países afectados
se han realizado grandes esfuerzos hu-
manos y económicos para controlarla,
a este respecto debe destacarse la labor
de la O.E.P.P. (Organización Europea
para la Protección de Plantas). Por otra
parte las legislaciones fitosanitarias de
todas las naciones se muestran extre-
madamente exigentes con el material
vegetal importado de los países en los
que existen focos de fuego bacteriano.

Posibilidades de luchar contra el
fuego bacteriano: Desgraciadamente
en la actualidad no existe ningún mé-
todo de lucha totalmente eficaz, esto
hace que en consecuencia más que de
lucha se pueda hablar de erradicación
drástica de los primeros focos o bien de
medidas de contención. En resumen las
posibilidades existentes son las si-
guientes:

1.° tratar'de evitar por todos los
medios posibles la entrada de la enfer-
medad procedet>tte de pafses contami-
nados: Para ello es fundamental por
una parte extiemar las medidas de
control fitosanitario en frontera y por
otra que los fruticultures tomen con-
cienc7a del peligro que puede suponer
una importación clandestina de mate-
rial vegetal.

2. ° erradicación de los primeros fo-
cos: Se puede afirmar que la forma
más eficaz de lucha consiste en la

erradicación drástica de los primeros
focos. Esto exige prospecciones contí-
nuas por personal con un conocimiento
del problema y disponer de laborato-
rios especializados para reaizar los co-
rrespondientes diagnósticos. Este mé-
todo ha sido utilizado en la medida de
lo posible,po r todos los países afecta-
dos, dependiendo su éxito de la rapidez
de actuación. Por otra parte para ello
es necesario el disponer de la legisla-
ción y ciertos medios económicos que
en la práctica lo hagan posible.

3.° Medidas de contención: En el
caso de que debido a la importancia de
la wna afectada no se puedan tomar
medidas drásticas de erradicación, es
necesario recurrir a métodos de lucha
que permitan una cierta convivencia
con la enferrnedad y sobre todo el tra-
tar de evitar que se extienda a otras
zonas. Entre las medidas actualmente
utilizadas, todas ellas muy costosas y
en todo caso de una eficacia relativa,
cabe señalar las siguientes: eliminación
de especies y variedad^ muy sensibles
a la enfermedad, eliminación mediante
pc^das severas y posterior quemado 0
bten quemando dtrectamente con apa-
ratos especiales las partes afectadas,
lucha química utilizando preferente-
mente antibióticos (en la mayoría de
los países europeos no están autoriza-
dos) y sales de cobre, desinfección
previamente a su c;omercialización de
frutos y ca^as con lejía y finalmente
cultivar vanedades que presenten cier-
ta resistencia.

Uno de los métocíos de lucha yue actualmente se
está utilizando, yue consiste en quemar directa-

mente en los árUoles las partes atacadas.
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^CUALES SON LOS PELIGROS
DE QUE EL FUEGO BACTERIANO
NOS PUEDA LLEGAR A
AFECTAR?

En lo que se refiere a Europa, el
fuego bacteriano se encontró por pri-
mera vez en Inglaterra en 1957 y
posterionnente ha ido apareciendo en
Holanda y Polonia ( 1966), Dinamarca
(1968), Alemania Federal ( 1971),
Francia, Bélgica y República Demo-
crática Alemana y Turquía ( 1972).

Por la proximidad de los focos fran-
ceses voy a aportarles algunos datos
re^l4tivos a la situación actual del pro-
blema en dicho país. La enfennedad se
encontró por pnmera vez en la región
de Dunkerke ( 1972) y a pesar de las
medidas adoptadas no ha podido ser
totalmente erradicada, si bien la zona
contaminada sigue siendo muy limita-
da. El problema se ha complicado para
ellos y por supuesto también para
nosotros con la aparición de nuevos
focos en el S.O. (ver figura). En julio de
1978 se detecta con seguridad la pre-
sencia de Erwinia amylovora en una
plantación de Passa-Grassana (varie-
dad muy sensible) en el Dt° de Landes,
a partir de este momento se realizan
contínuas prospecciones en las posibles
wnas afectadas, con el siguiente resul-
tado:

Año 1978: DT° de Landes 56 Ha
afectadas (6 plantaciones), Dt° de
Lot-et-Garonne 28 Ha (9 plantacio-
nes), Dt° Pyrénées Atlantiques 16 Ha
(2 plantaciones), es importante signifi-
car que en todos los casos se encontró
sobre peral y que los viveros, manzanos
y otras Rosáceas no tenían ataques. Las
medidas tomadas han consistido en
arrancar y quemar todas las plantacio-
nes atacadas, excepto una que se
mantiene como huerto experimental y
eliminar todos los viveros de Rosáceas
de esas zonas (esto se realiza con
subvenciones).

Año 1979: En los tres Dtos. han se-
guido apareciendo nuevas plantaciones
afectadas, en general próximas a las del
año anterior, si bien dos de ellas esta-
ban bastante lejanas, y por otra parte
se encuentra la primera de manzano
con ataques. Ante el hecho de que la
zona contaminada es ya muy amplia,
los res^onsables del Ministerio de
Agricuitura se han visto forzados a
tomar la decisión de tratar de convivir
con la enfermedad.

CoFno resumen de la situación, se

Foca de ftsg° bacLeriano en i^^:a planuci6n áe peral

Foco de fuega 6act.eriacio en ^a plantacibn de mansana

Ubicación de los focos de fue go bacteriano
existentes actualmente en Francia.

puede decir que en este momento to-
dos los sectores implicados han tomado
conciencia de la gravedad del proble-
ma, preocupándoles especialmente la
incidencia sobre el posible aumento de
parados y los problemas económicos
que se crean en las explotaciones y
Cooperativas, todo ello motivado por
el hecho de tener que arrancar las
plantaciones muy afectadas, a este res-
pecto cabe stgmficar que están estu-
dtando una ley que contemple esta
situación. Por otra parte van a realizar
una prospección a nivel nacional y
están tmpulsando todo tipo de trabajos
y experiencias sobre esta enfermedad,
táI es el caso del huerto experimental,
en el que se tiene previsto estudiar
sensibilidades varietales, ensayos de
productos„ etc. En este huerto la
C.E.E., dispone de 3 Ha en la que se

van a realizar estudios sobre varieda-
des autóctonas de sus países miembros
(se han iniciado ^estiones para poder
testar en él tambtén nuestras vaneda-
des).

Los datos anteriores creo que son
bastante significativos en lo que se
refiere a la gravedad del probl^na en
Francia y respecto a los peligros que
esto supone para nuestro país, resulta
fácil de comprender que por su proxi-
midad y por ser varios los factores que
intervienen en la transmisión de la
enfermedad, estos son bastante gran-
des, a pesar de la barrera de los Piri-
neos.

^QUE 1VIEDIDAS SE ESTAN
TOMANDO EN NUESTRO PAIS
RESPECTO A ESTE PROBLEMA?

Desde hace tiempo en nuestro Mi-
nisterio de Agricultura se vienen ocu-
pando en cierta manera del problema,
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como lo demuestran los trabajos cita-
dos en las referencias bibliográficas.
Pero se puede considerar que han sido
los focos aparecidos en 1978 en S.O.
francés, los que han hecho que los
responsables de los Organismos más
directamente implicados (Servicio de
Defensa contra Plagas e Inspección
Fitopatológica y el I.N.I.A, le hayan
dado la importancia que realmente
tiene este problema, a este respecto
significamos c^ue, han promovido una
sene de reumones y de visitas de su
personal especializado a las zonas
Trancesas afectadas y que en julio de
1979 han firmado un Convenio marco,
en el cual se especifican claramente
una serie de actuaciones, entre las que
cabe destacar las siguientes:

- Creación de un centro de docu-
mentación bibliográfica sobre Erwinia
amylovora en Zaragoza.

- Elaborar en colaboración con el
I. N. S. P. V. una Orden Ministerial com-
plementaria de la ya existente, en la
que se contemple la nueva situación.

- Potenciar en todos sus aspectos
los laboratorios de bacteriología del
I.N.I.A. de Madrid, Valencia y Zara-
goza, para que puedan funclonar a
pleno rendinuento como centros de
dtagnóstico de Erwinia y amylovora.

- Constituir tres equipos de trabajo
formados por personal de ambos Ser-
vicios en Madrid/Badajoz, Valencia y
Zaragoza/Lérida, con el objeto de que
se ocupen de los siguientes aspectos del
problema a nivel nacional: realización
de un estudio sobre la incidencia y
predicción de riesgos de ataque de Er-
winia amylovora en las distmtas pro-
vincias españolas, estudio de la sensi-
bilidad de las variedades más cultiva-
das en nuestro país respecto al fuego
bacteriano; recopilación de los datos
existentes relativos a los trayectos se-
guidos entre España y el resto de Eu-
ropa paza las distintas especies de aves
migratorias; estudio del comporta-
miento agronómico en nuestro país de
las principales variedades c^ue han
mostrado un grado de reststencia
aceptable a la enfermedad en otros
países; fonnación del personal de los
drversos Servicios Oficiales que debe
efectuar las prospecciones y toma de
muestras; elaboractón de dos publica-
ciones de divulgación, una con destino
a los agricultores y otra para el perso-
nal técnico de los distintos Servicios
^Oficiales y Privados.

Respecto al programa anterior es
importante sigmficar: que muchas de
las acciones citadas, tales como las
prospecciones a nivel nacional en los
cultivos sensibles, requerirán el esfuer-
zo por parte de todos durante varios
años y que algunas de ellas, sólo será
posible realizarlas contando con la co-
laboración de otros organismos
internacionales (O.E.P.P., C.E.E., In-
véstigaciones Agrarias y Servicio de la
Pmtección de^ Cultivos franceses, etc.).

RESUNIEN Y CONCLUSIONES

Podría parecer poco oportuno el
presentar un nuevo problema para este
sector agrícola, precisamente en un
momento en el que ya tiene bastantes
dificultades, pero creo que por sus
posibles repercusiones es necesario
ocuparse de él, ya c^ue existen sufi-
cientes razones ob^etlvas, para temer
que en un plazo de tiempo más o me-
nos largo nos pueda afectar.

Con los datos expuestos anterior-
mente se pretende hacer una llamada
de atención a los diversos sectores im-
plicados: agricultores, asociaciones
profesionales, etc. y por supuesto a los
Servicios Oficiales, en el senttdo de que
es necesario que tomen conciencia de
que realmente nos encontramos ante
un gave peligro.

Finalmente me parece importante
significar que con el programa de ac-
ción que está previsto desarrollar, se
pretenden fundamentalmente dos ob-
^etlvos: por una parte el tratar de evitar
que esta enfennedad penetre en nues-
tro país y , por otra el que si por
desgracia llega a ocun-ir, estemos pre-
parados para que su impacto nos oca-
siones los menos daños posibles.
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LAS HORMONAS EN FRUTICULTURA

RETARDANTES DEL CRECI MI ENTO EN EL CULTIVO
DEL MANZANO

EL ' ` PRADO FRUTAL"
(20.000 árboles/ Ha)

P R 0 D U C C I 0 N ES CADA DOS AÑOS .

Fernando GIL ALBERT'`

USO DE HORMONA
EN FRUTICULTURA

F1 empleo de productos hormonales
en el cultivo frutal, ha conocido en los
últimos 50 años éxtios expectaculares,
coincidiendo con el progreso de los
conocimientos en la fisiología de los
árboles. Asf, hoy, productos de este
tipo se utilizan comercialmente en el
enraizamiento y multiplicación ve ge-
tativa, en el contro de la caida de los
frutos, en el desanrollo de estos, etc.; y
continuamente surgen nuevas posibih-
dades a medida que se van aclarando
procesos fisiológicos concretos. Una de
Ias utilizaciones más recientes (las pri-
meras citas son de hace no más de
15-20 años) es la de los productos que
se denominan "retardantes de creci-
miento"; que, aún en fase experimen-
tal, abren un mundo de curiosas
posibilidades, al futuro cultivo frutal.

Los tratamientos con retardante, se
inician como consecuencia de la situa-
ción que se plantea en los viveros
franceses, belgas y holandeses al fmal
de los años 60. En esta época, como
consecuencia de los problemas comer-
ciales en la venta de fruta, la realiza-
ción de nuevas plantaciones, sobre to-
do de ^eral y manzano, cae en crisis en
los pa^ses del Mercado Común; y como
consecuencia los viveros se encuentran
a finales de temporada, con grandes
"stocks" de planta sm vender, que tie-

'Dr. It^.roie^o A,gróoomo • Catedrático

nen que quemar con las consiguientes
pérdidas. Ante este hecho al^unos vi-
veristas holandeses, recomiendan y
hast^ realizan, plantaciones de manza-
no, c^ue era la especie más en crisis, a
densidades muy superiores a las nor-
males en la época; plantaciones que
exigían mayor níunero de plantas y
resolvían en parte el problema de los
"stocks" viverísticos. Fstas plantacio-
nes, que ya en aquella época, empeza-
ron a llamarse "super-intensivas" o de
"alta densidad", pasan de los 1.500 ó
2.000 árboles por Ha que era la densi-
dad típica de las plantaciones en es-
paldera, llegando hasta densidades del
orden de las 5.000 plantas por HA y
aún superiores.

Los viveristas que iniciaron estas
experiencias, eran en general fruticul-
tores avezados y preveían los proble-
mas que podían surgir; en consecuen-
cia em^learon portainjertos débiles y
podas mtensas, para evitar los graves
desequilibrios que esperaban. Como
era lógico, ni aún así, se pudieron evi-
tar; y rá^pidamente se vio que estos
nuevos di.seños, estaban condenados al
fracaso, si de al^una manera no se
controlaba el crecumento vegetativo.
Una de las posibles alternativas para
realizar este control, la ofrecían ciertos
compuestos químicos, inicialmente los
derivados del tipo llamado "amonio
cuaternario"; si bien este grupo se ha
visto complementado con otros pro-
ductos en los últimos años. Hoy los

lnjertos en brotación de primavera lFase 2aA) retardantes de crecimiento más cono-
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Injerto en e! mes de junio, poco antes del trata-

miento con ALAR

1
Bloque en floración en la primavera del año 3°

(Fase 2° D).

Bloque tratado (vista genera!) en septiembre.

1
Detalle de las fornurciones fructíferas.

Detalle de crecimiento tet»tinal detenido por efecto
del ALAR

1

Bloque tratado en el reposo del año 2°. Pueden
verse las formaciones fructíferas cortas.
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Detalle de las floraciones conseguidas con el
tratamiento de ALAR a 2.500 ppm

cidos son el CCC (Cloruro de 2 clo-
roetil, trimetilamonio) y el ALAR ó
B-9 (Acido N-dimetil amino sucinami-
co). La acción de los productos de este
tipo sobre las especies frutales, está aún
en fase experimental, pero un efecto
claro en determinados casos es el de
inhibición del crecimiento terminal de
los brotes y la aparición de formacio-
nes fructíferas laterales. La acción fi-
siológica está siendo intensamente es-
tudiada, pero el efecto al que acaba-
mos de hacer referencia, ha permitido
al Dr. Luckwill de la Estación de Long
Ashton, plantear a partir de él un
nuevo método de producción frutal, a
base de una plantación de alta densi-
dad (10.000 a 15.000 árboles por Ha)
llamada "meadow orchard" (" prado
frutal"). Los ensayos se han real^izado
fundamentalmente con manzano, si
bien hay algunas referencias a ensayos
similares con peral y melocotonero.

En esencia el "prado frutal" se fun-
damenta como sigue:

1. ESTABLECIMIENTO (1° año):

A. Se planta, en primavera, un bar-
bado sin injertar.

B. Se deja desarrollar durante el
período vegetativo, libremente.

C. Se in^erta de yema, en otoño.

2° PRIMER CICLO PRODUCTI-
VO (2° y 3° año)

A Se deja desarrollar libremente el
injerto durante el período vegetativo.

A

B. En junio-julio, se hace un trata-
miento con un retardante (En el caso
del manzano ALAR)

C. El crecimiento terminal se para y
aparecen formaciones fructíferas cortas
laterales. En septiembre se produce un
cierto rebrote terminal.

D. En la primavera del 3° año, se
produce brotación terminal y floración
y fructifícación en las formaciones
cortsa.

E. En junio-julio se repite el trata-
miento con retardantes, para evitar el
excesivo desarrollo en altura.

F. Al llegar la madurez se recoge la
cosecha bien manualmente, o bien se
corta la planta con los frutos, unos 10
cm por encima del punto de injerto.

G. Enel caso de recolección manual,
se corta la planta de la misma forma
indicada, al caer la hoja.

3. CICLOS PRODUCTIVOS
POSTERIORES

Sobre un brote elegido, de los que se
producen por encima de la unión del
in^erto, se vuelve a iniciar el ciclo cada
2 años.

El sistema de plantación basado en
este método permite obtener árboles
formados en cordón vertical, sin poda
ninguna, que fructifican cada 2 a;os, y
que al no tener ramificaciones ni un
desmesurado crecimiento en altura,
pueden plantarse a 0,50 M ENTRE
1 RBOLES, Y A 0,50/ 1,00 m entre filas,
lo que origina densidades teóricas entre

20.000y 40.000 pies/Ha lo que justifica
el considerarlas de "alta densidad". Por
otra parte una plantación de este tipo,
obliga a realizar riego por aspersión o
mejor aún localizado y a mantener el
terreno limpio mediante la aplicación
de herbicidas (fundamentalmente si-
macina). En definitiva el sistema pre-
senta las posibilidades teóricas si-
guientes:

1. Transformar en bisanual el cultivo
del manzano.

2. Eliminación práctica de la poda y
de toda intervención manual.

3. El riego, la fertilización y aún la
defensa fitosanitaria, puede plantearse
con un equipo común de riego por
aspersión. En caso de emplear riego
localizado, la defensa fitosanitaria re-
sulta de todas formas fácil y barata, al
distribu► la plantación en bloques se-
parados por calles más anchas.

4. La alta densidad, limita el
desarrollo de la vegetación natural,
complementando el efecto de los her-
bicidas.

5. Puede pensarse en una futura re-
colección mecanizada, por "guadaña-
do" de los árboles y separación poste-
rior de los frutos ya en local cerrado.

En la práctica, las plantaciones ex-
perimentales de Long Ashton, están ya
hasta en su 4° ciclo productivo y se han
conseguido' cosechas del orden de
40.000 kg/ Ha. (Cada 2 años); los en-
sayos se prosiguen por el momento,
paralelamente a otras línesa de inves-
tigación. Pero simultáneamente con las
aparentes posibilidades, también han
em zado a comprobarse las primeras
difrc^ultades de tipo práctico, que sur-
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gen en la aplicación del sistema. Estas
dificultades sería:

1. El sistema requiere una elevadísi-
ma inversión en planta, si esta se com-
pra comercialmente. Los barbados son
caros, y la operación de injertar, retrasa
un año el ciclo, y encarece el estable-
cimiento.

2. Todavía no se sabe cuántos ciclos
productivos bisanuales, resistirá la
plantación, sometida a un tratamiento
tan traumático como el desmochado.

3. El 1° año, la yema injertada ori-
gina un sola brote; en años posteriores,
el desmoche da origen a varios, de
entre los que sólo se debe dejar uno.
Este hecho origina una intervención
manual cara.

4. La respuesta de las diferentes va-
riedades al tratamiento e► muy varia-
ble. En algunas el sistema no parece
aplicable.

5. En cada variedad y en cada me-
dio, hay que ensayar previamente la
dosis y el momento de aplicación del
retardante.

6. En algunos ensayos, los trata-

mientos reiterados con retardantes,
puede origigar efectos acumulativos,
todavía imprevisibles.

Con todo, la dififulctad más impor-
tante es la citada en primer lugar, es
decir el elevado coste de implantación
del sistema, dado el gran níunero de
plantas comerciales necesarias. Esta
dificultad se intenta paliar hoy, con
una nueva línea de investigación que
pretendé enraizar directamente las va-
riedades del manzano, eliminando así
el uso de portainjertos; línea en la que
parece se avanza rápidamente, y que
sin duda, haría económicamente viable
el "prado frutal".

Desde 1971, el Departamento de
Cultivos Arbóreos de la Escuela de
Ingenieros Agrónomos de Madrid, está
experimentando la aplicación de re-
tardantes en plantaciones de manzano
y peral, y la utilización del método
descrito, en nuestras condiciones eco-
lógicas. Como aplicación directa, ya
desde hace 3 años, disponemos de unos
bloques experimentales de las varieda-
des "Goldenspur" y "Yellowspur", so-

Bloques en fructificación (Fase 2° F).

bre diversos portainjertos y con dife-
rentes densidades (40.000, 20.000 y
13.000 pies/Ha); que ya este año han
dado su primera cosecha. Hasta ahora,
la conclusión más importante que po-
demos sacar de nuestros ensayos, es la
de que dada la mayor duración del
período vegetativo y las máas altas
temperaturas que en Inglaterra, son
precisas dosis más altas de ALAR
(2.500 ^pm) y a veces hasta repetir el
tratartuento, para conseguir el efecto
buscado de parar el crecimiento ter-
minal y favorecer la inducción floral en
brotes laterales. Por el momento la
experiencia prosigue, y simultánea-
mente pretendemos probar también las
posibilidades de conseguir el enraiza-
miento directo de este material.

Nuestra im^resión es que el "mea-
dow orchard no es la panacea del
cultivo del manzano; pero puede ser
un método del futuro próximo. Y da-
das las atractivas pos^bilidades que
brinda, no puede de momento,
descartarse.
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Dursban 'es
el mejor guardián de sus
hortalizas .

DURSBAN* es un insecticida
organofosforado polivalente de amplio
espectro. Su triple acción refuerza su eficacia, ya
que actúa sobre las plagas por contacto,
inhalación e ingestión.

Controla una gran cantidad de familias
de insectos, y es completamente eficaz
en el tratamiento de otros cultivos.

TOMATE Y PIMIENTO
Contra el Heliothis y otros gusanos
rlal fn itn

^ w_ ^ yR; .^ 6' v b^ f tty a^N

^e,.\'- ^^!_^'. lm2^ ^ q Y^ _ ^^`Z;

ALCACHOFA Contra ei
taladro (Hydroecia Xanthenes),
aplicándolo antes de que la oruga
penetre en los nervios de la hoja
y los tallos.

Además, DURSBAN*es
eficaz contra gusanos grises
(Agrotis sp.) y"rosquilla negra" (Prodenia), que además de estos cultivos, dañan otros como

J la remolacha, algodón, alfalfa, etc.

^ Para el inicio de los tratamientos, siga las recomendaciones
de las Estaciones de Avisos de los Servicios de Plagas

Provinciales, sobre la evolución
del ciclo biológico de las

plagas.

DURSBAN*es un producto DOW.
DOW trabaja para que los frutos de su investigación

aseguren los frutos de su cosecha.



Agroquímicos
ShellShell
Un seguro cont ra lasUn seguro contra las
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La intensa labor desarrollada por Shell en sus
centros de investigación, y en su experiencia
mundial en el campo de la agricultura, han
dado como resultado la croación de una amplia
y completa gama de productos fitosanitarios
que proporcionan al agricultor une total
protección contra los numerosos parásitos
de las plagas cultivadas.

De esta forma Shell colabora en la obtención
de mejores y más abundantes cosechas
con su linea de:

Insectlcldas: Aldrex, Dieldrín, Endrin,
Azodrín, Ridrin, Birlane,
Gardona, Azoil, Phosdrin,
Vapona, Thiofanox, Geomet,
Oleane,

Insecticidas
piretroides: Belmark, Ripcord, Talcord, Rody.

' ^ ^^^^^^
`^ h`^
`^^ ,s ., ^iu

^v/ l ^, f

, ^ 1 1
Acarlcldaa: Acadrex, Torque, Norvan, Otros

Azodrin. Productos: Tomato 5et (Fitorrequlador)
ShellestoJ (rno ante-

Herblcldas: PréfixVanfixBládex ^,,, dispersante), evaternBellaterGramevin ,,
Super Suffix, Arelón, Blagal. (Inhibidor).

Nematocidas: Shell DD, EDB-90, Motanex, Cultlvos protegldos,
Super DD, Aconem. cosechas abundantes.

Funglcldas: Trimazone, Cuprocal,
Panoram, Panoctine

Hormoneles: Tomato Set. ^ ^ ^

Abonos
Follares: Nutrishell, Ferrishell, Albatros, 4

Foliar, Fertishell.
Texto aprobado por le D. Q. de la P Agrarie

Abonos
compueatos Kristalon. Diversas lormulacionea inscntes en el Regietro Oficial Cantrel

crlatallnos: (Varias formulaciones). de Productos y Matanel Pitoaanaeno



LUCHA CONTRA LAS

POL I LLAS
DEL RACIMO

DE LA V I D
CAUSAN DAÑOS DI RECTOS

Y FACI LITAN LAS
PODREDUMBRES

Ramón COSCOLLA RAMON*

Las polillas del racimo de la vid
(Lobesia botrana Schiff: y Eupoecilia
ambiRuella Hb.) constituyen uno de los
problemas fitosanitarios más importan-
tes de nuestra viticultura,siendo en al-
gunas regiones, como en el área medi-
terránea, la plaga vitícola de mayor
envergadura. precisamente en la cam-
pafia de 1979 se han registrado abun-
dantes pérdidas de cosecha por el ata-
que de estos insectos, espec^almente
Lobesia botrana, que ha tenido unos
niveles de población muy superiores a
lo normal, causando, además de los
daños directos al agujerear los granos,
abundante podredumbre de los raci-
mos, pues las heridas que hace el
insecto facilitan la penetración de los
hongos causantes de la podredumbre.
Este año hemos observado viñas en
varios puntos de la provincia de Va-
lencia con más de un 505^ de podrido
en racimos, algunas ni siquiera se han
vendimiado, y otras que eran de uva de
mesa han tenido que destinarse a la
vinificación. Y todo ello en un aíio que,
por las pocas lluvias en la zona, parecía
poco favorable al desanollo de las po-
dredumbres.

Por todo ello creemos que se impone
que reflexionemos y que concibamos lo
más racionalmente posible la lucha
contra esta plaga, máxime cuando dis-

em
Servicio de Defeaso o^tra PIa^
e I^peodbn bltoprtoló^ca. VAleada

ponemos de medios y técnicas para
Iuchar eficazmente contra la misma,
pero que es necesario saberlos aplicar
correctamente en la práctica.

OPORTUNIDAD DE LOS
TRATAIVQENTOS

Los momentos en los cuales deben
efecutarse los tratamientos, son en ésta
como en tantas otras plagas, el factor
clave en la eficacia de la lucha.

El níunero de generaciones al año
varía según las wnas. En algunas tiene
dos, en la mayor parte donde es pro-
blema importante tiene tres (como en
nuestra área mediaterránea) y en al-
gunos sitios muy cálidos tiene cuatro.

El momento oportuno para tratar en
cada generación, aunque varfa ligera-
mente según la forma de acción del
producto empleado, en general será
unos días después de haberse produci-
do el máximo de la curva de vuelo;
cuando ya ha tenido lugar la puesta, y
se están iniciando las primeras pene-
.traciones. De esta forma atacamos al
insecto en el momento de máxima
sensibilidad (oruguita pequeña) y antes
de producirse el daño. Fsto se ha lla-
mado lucha preventiva, y es la más
interesante.

En el caso en que, por la razón que
sea, no pudieramos efectuar este tra-
tamiento, o lo lavase una lluvia, puede
efectuarse otro tratamiento algunos

días más tarde (cuando se perciben los
primeros daños en los racimos o uvas)
empleando esteres fosfóricos pene-
trantes para evitar que ^rospere el da-
ño. Esto es lo que tradic^onalmente se
ha llamado lucha curativa.

CICLO BIOIAGICO

Para determinar estas épocas de tra-
tamiento en cada generación se hace
necesario el seguinuento del ciclo bio-
lóg '̂co en cada zona. Este seguimiento
debe efectuarse todos los años, pues la
evolución de las polillas puede variar
notablemente de un año a otro, y
también de un lugar a otro. Para ello
nos hemos de basar fundamentalmente
en:

a) Control de vuelo de las mariposas
por medio de trampas con feromonas
sexuales (grapamone) o trampas ali-
mentícias (gue pueden ser de vino y
vinagre, o bien zumo de pera, diluidas
en agua).

b) Observación de las puestas sobre
los racimos y de las pénetraciones de
las oruguitas.

Estos trabajos son efectuados en
nuestro país por el Servicio de Defensa
contra Plagas, el cual, basándose en los
misrnos, determina las fechas más
oportunas para los tratamientos en ca-
da comarca, que difunde a todos los
agricultores interesados por medio de
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Trampa sexual para el control del vuelo de
Lobesia Botrana.

los Boletines de Avisos. No obstante
sería interesante que los agricultores
instalasen sus propias tram pas, pues
son muy sencillas, e hiciesen las obser-
vaciones antedichas, en las diferentes
partidas de los términos municipales y
así pudiesen adaptar las recomenda-
ciones generales a sus condiciones
particulares, sobre todo si hay diferen-
cias notables de unas partidas a otras.

De las tres generaciones que nor-
malmente tiene, !a primera, debido a
las irregularidades climáticas de pri-
mavera tiene un vuelo irregular y es-
calonado, y en consecuencia es así
también la emergencia de larvas, y por
otra parte, el daño causado en esta
época (suele ser en torno a la floración)
quizá tenga poca repercusión sobre el
peso de la cosecha futura. Por eso, y en
espera de estudios que arrojen más luz
sobre este punto, sólo se aconseja rea-
lizar tratamientos contra esta genera-
ción en el caso de viñetios con ataque
normalmente muy intenso.

La segunda generación en cambio es
muy importante tratarla, pues al serle
el clima más favorable, el desarrollo de
las larvas, y en consecuencia la pro-
gresión del daño, son muy rápidos. Sin
embargo permite un buen tratamiento,
porque pueden localizarse bien las fe-
chas oportunas para efectuarlo, y ade-
más los racimos aun no están cerrados
y la temperatura es más elevada, lo que
facilita [a acción del insecticida.

La tercera generación también es
conviente tratarla en las zonas donde
se de, sobre todo en variedades en que
ha de pasar cierto tiempo entre el imcio

de la misma y la vendimia, pues lo
mismo que la anterior, puede favorecer
el desarrollo de la podredumbre. Sin
embargo puede suprimirse el trata-
miento en zonas o variedades de reco-
lección precoz, donde prácticamente la
trocolección tiene lugar al iniciarse el
ataaue de la tercera generación.

Normalmente con un tratamiento
aplicado con oportunidad en cada una
de estas dos generaciones (2a y 3^) es
suficiente para mantener la plaga bas-
tante controlada, aunque en años de
ataques intensos, o bien con puesta
escalonada, o con calidad defectuosa
del tratamiento, lluvia, etc., debe apli-
carse otro tratamiento unas 2 semanas
después del primero. En todo caso los
controles visuales antedichos, nos in-
dicaron la conveniencia o no de este
segundo tratamiento.

En este punto debemos recordar
que, tan pehgroso es dejar de hacer los
tratamientos cuando es necesario ha-
cerlos, como hacer tratamientos en ex-
ceso, no sólo por el gasto supérfluo que
ocasionan, sino porque pueden favo-
recer el desarrollo de los ácaros. Este es
un peligro potencial que debe tenerse
muy en cuenta, especialmente en
aquellas zonas donde los ácaros tetra-
niquidos no constituyen todavía plaga
en el viñedo y se abusa de tratamientos
insecticidas.

PRODUCTOS UTILIZABLFS

El ob'etivo de los tratamientos
insectici^as es matar las ^jóvenes oru-
guitas conforme van saliendo de los
huevos y eventualmente los mismos
huevos. En consecuencia los trata-
mientos deben efectuarse de tal forma
que cubran todo el período de eclosión.
En la práctica es a menudo dificil,
sobre todo en los casos en los que hay
un escalonamiento notable (en Valen-
cía suele durar aproximadamente un
mes), por lo que al aplicar un insec.ti-
cida alpunas orugas ya habrán emer-
gido, mientras que otras pueden emer-
ger pasado el plazo de persistencia del
producto.

En consecuencia, desde el ^unto de
vista práctico son dos las cualidades de
los productos que más interesa valorar.
Por una parie su acción inmediata so-
bre las orugas, expresada por la edad
máxima en días de las orugas que
pueden ser muertas en el momento de
a plicación del producto (acción de
choc^ue), y por otra la duración de su
accion sobre las oruguitas neonatas que
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van saliendo de la eclosión de los hue-
vos (persistencia). Fsta última depende
en ^ran parte de las condiciones cli-
máticas: las temperaturas altas favore-
cen la metabolización de los productos,
el viento y las lluvias los van elimi-
nando, etc.

F1 ilustre agrónomo H. Marcellin en
un interesante trabajo, ha estudiado
estas dos características de los princi-
pales productos empleados contra las
polillas del racimo, comparándolos con
el DDT como producto bien estudiado.
A continuación exponemos sus resul-
tados, que se refieren a las condiciones
del Rosellón, muy similares a muchas
de nuestras zonas vitícolas.

Acción de choque . Duranión
Materia larvas muertas de la acción
activa hasta... días en días

DDT ............... 0 10
Pazatión ......... 25 4 a 8
Malatión ......... 7 12
Cazbazil............ 3 12
Tetraclorvin-

fos ................. 7 12
Metomilo ......... 25 12
Azinfos............ 8 8
Meijdatión ...... 15 -
Fosalone ......... 6 -
Fenitrotión...... 8 -

wptvrus jd,ó

15

22.1

IS

r3

9

Z

t

o^
0

!0 20 30 9 N 19
Mr^Rzo ABR! L

F1 autor citado indica que los datos
de los seis primeros productos son el
resultado de numerosos ensayos, por lo
que tienen un valor muy seguro,
mlentras que los cuatro últimos son el
resultado de menos ensayos, por lo que
tienen sólo un valor indicativo. Ade-
más el metomilo se reveló como exce-
lente ovicida.

Creemos que la visión del anterior
cuadro, junto con el precio del pro-
ducto, puede ser muy útil a la hora de
la elección.

Otra cuestión a tener en cuenta son
los efectos secundarios, pues productos
como el carbaril o paratión favorecen
el desarrollo de los ácaros, rr►entras que
otros como el metomilo o fosalone
ejercen una acción frenante.

TECNICAS DE
APLICACION

No hay que olvidar que las polillas
son parásitos del racimo por lo que los
tratamientos deben efectuarse de for-
ma que queden los racimos bien im-
pre^nados del insecticida.

Si bten en los casos muy especiales
en que se trate la primera generación,
puede hacerse en espolvoreo o pulve-

Ejemplo de una curva de capturas de L.
Botrana en una comarca valenciana, donde
pueden apreciarse claramente las tres
generaciones y los momentos en que se
producen.

CAPTURAS DF LOBfSl,Q ^BOT,pANQ CAt1 TJ^lH^ S^.^L1AtLeS 2dEGON '

ToRa: t45íROá - ^/;!!ar Añ^: i.,97^
Pvqto; eV-3 ^VrJlor Scl% P.hose} V•ir;edvd. F'^dra Xr<nér7PL

(,^ Í^^ ‚ i^1 ^^^^Í
l4' I5 8 /B 7B 8 kT l8 T !J 2% 6' l6 16 5 i6 2^

MAYO rUNfU ^'ULtO AC^pST,^ SFP1lEFtl32^ ^GT'fJt^2c:
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nzación indiferentemente, a partir de
la segunda generación, el follaje y el
mismo crecunlento de los racimos, di-
ficulta la aplicación del insecticida en
los racimos, único lugar en que activa.
Por ello es más aconsejable el espol-
voreo para tratar la 2a y 3n generaclon.

Los tubos de salida del polvo debe-
rán ser bajos, de modo que el producto
no flote por encima de las cepas, (una
nube significa un mal tratamiento),
sino que se deposite principalmente
sobre los racimos.

Caso de no poderse efectuar en es-
polvoreo, la pulverización deberá ha-
cerse con mucho cuidado. F11íc)uido se
proyectará a partir de la Parte mferior
de la cepa y con una presión suficiente
para sepazar las hojas y así permitir su
penetraclon en el racimo, por lo que no
se puede baJ'ar mucho el volumen de
líquido por hectárea. Si se emplea un
insecticida con elevada tensión de va-
por, como el paratión, se facilita en
parte, gracias a su vapor, su penetra-
cton en los racimos.

CONSIDERACIONFS FI N A LES I

A pesar de que con todo lo dicho
antenormente se puede tener bastante
bien controlada la polilla del racimo,
los investigadores slguen trabajando
sobre este peligroso insecto, tanto para
►n mejor conocimiento del mismo:
factores climáticos, genética, parasitis-
mo, elaboración de modelos de

desarrollo, etc. como para racionalizar
más su lucha: estudio de umbrales de
tratamientos (en algunas regiones de
Francia se han propuesto algunos pro-
visionales), y nuevos métodos de lucha:
quimioesterilización, confusión se-
xual, empleo de hormonas juveni-
les, lucha bacteriológica, etc., que
sean menos ^ontaminantes. ^

Fn espera de los datos qúe todos los
trabajos en curso puedan arrojar, dire-
mos para terminar c^ue, en las zonas
vitícolas donde constltuya problema la
polilla del racimo, si aplicamos racio-
nalmente los criterios técnicos conoci-
dos por el momento, y c^ue brevemente
hemos expuesto, ponlendo especial
atención al momento del tratarruento,
podemos reducir notablemente los da-
ños causados por este parásito, no sólo
los directos, slno también parte de las
podredumbres que indirectamente son
favorecidas por los ataques de polillas.

No quiere esto decir que nos vaya-
mos a evitar totalmente la podredum-
bre, pues pueden haber heridas pro-
vocadas por otras causas a^arte de la
polilla: ataque de oidio, ra^aduras por
desequilibrios hídricos, etc., además de
la penetración directa de los hongos,
.por lo que también habrá que ir pen-
sando en muchas zonas en la aplica-
ción de tratamientos específicos contra
Botrytis cinerea, patógeno que está en
progresión. Pero este ya es otro tema
que merece un comentario más exten-
so.
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Una concepción ecológica y biológica

LUCHA
I NTEGRADA

EN EL
OLIVAR

Faostino DE ANDRFS *

Antes de tratar lo que se refiere al
tema en sí mismo, parece conveniente
recordar algunas ideas y conceptos bá-
sicos de la iucha integrada, que podrán
ayudar a mejorar la visión del asunto
que tnteresa. En consecuencia, el tra-
bajo se divide en dos partes, una dedi-
cada a la lucha inte grada en general, y
otra más en concordancia con el título
del tema.

A) GENERALIDADES DE LA
LUCHA IlVTEGRADA

DEFII\1ICIONFS:

Como suele ocumr, hay varias, que
además han sufrido modificaciones y
es de esperar que tendrán más reto-
ques, hasta llegar a la expresión más
correcta y acertada de un concepto

reciente en la especialidad fitosanita- utiliza todas las técnicas y métodos
ria. Por el momento, las más autoriza- apropiados de forma tan compatible
das y conocidas son las siguientes: como sea posible y mantiene las po-

FAO (1968)
blaciones e estas plagas a niveles tales
que no causen daños económicos".

"Sistema de regulación de las po- O.LLB. - S.R.O.P. (1975)
blaciones de plagas c^ue, teniendo en
cuenta el medio particular y la diná- "Fs un concepto de lucha que utiliza
mica de las poblaciones constderadas, un conj unto de . métodos que deben

-- o

Dibujo humorístico, referente a la lucha inte-
^^^ grada. (Publicado en la revista "Informatore

'Fitopatblóg^co ).
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satisfacer unas exigencias económicas,
ecológicas y toxicológicas determina-
das, reservando la prioridad al uso
deliberado de los elementos naturales
de limitación y respetando los umbra-
les de tolerancia".

De estas definiciones, se puede de-
ducir una idea fundamental, pues no se
trata de un nuevo método de lucha, ya
que se pueden usar todos los conoc^-
dos, sino más bien una manera dife-
rente de concebir la lucha fitosanitaria.

Otra idea esencial que se deriva de
las definiciones, en su concepción eco-
lógica. Recordar que se actúa en un
ecosistema y no en un espacio donde
parece que existe una sola y determi-
nada especie nociva.

En la definición de la O.I.L.B. queda
clara otra idea básica, como es la de
usar preferentemente la lucha biológi-
ca.

^POR QUE LUCHA INTEGRA-
DA^

Las causas que han motivado la ini-
ciación y desanollo de la lucha inte-
grada son varias, pero principalmente
fiay dos: Los perjuicios que se derivan
del uso casi exclustvo de la lucha quí-
mica y las ventajas que se esperan de la
lucha integrada. Veamos por separado
cada uno de estos motivos:

a) Inconvenientes de Ia
lucha qufmica:

Como' es natural, todos tienen re-
percusión económica, a corto o largo
plazo, y ésta podría ser una manera de
ordenarlos. Pero se prefiere considerar
primero el interés humano, mirando el
posible daño a las personas, y con este
criterio se ordenan de la manera si-
guiente:

1. Resíduos tóxicos en las cosechas o
sus derivados.
2. Riesgos de residuos en el medio
ambiente.
3. Efectos perjudiciales en la fauna
auxiliar.

4. Acción multiplicadora sobre cier-
tas plagas, que antes carecían de im-
portancia económica. En parte, esa
desventaja es consecuencia de la ante-
rior.

5. Reinvasiones de plagas, por tener
el campo casi libre de enemigos.

6. Fenómenos de resistencia a los
plaguicidas.

b) Ventajas principales de
la lucha integrada:

1. Disminución de la cantidad total
de plaguicidas usados. Con ello, se
reduce el riesgo de toxicidad para el
hombre, en el ambiente y contra la
fauna au^tiliar.

2. Conservación de los enemigos
naturales. Así, se reduce o anula el
peligro de reinvasiones.

3. Reducción del coste total de la
lucha.

FUNDAMENTOS DE LA LUCHA
IlV'I'EGRADA:

l. El concepto de ecosistema

Para la lucha integrada, es un factor
importante el que exista un cierto
equilibrio en el ecosistema, o sea, la
relativa estabilidad de las interrelacio-
nes entre una biocenosis y su biotopo.
(Fig. 2).

Esta estabilidad se ve favorecida
cuando la vegetación es de tipo per-
manente o muy próximo a él, como es
el caso de los cultivos arbóreos o ar-
bustivos y en las masas de monte; en
estos casos son meJ ores las posibilida-
des de la lucha bioló^ica.

Dentro de este pnmer principio, se
deben considerar algunas ideas ecoló-

gicas, como las tres siguientes, citadas
por Grisón:

1. No hay lugar vacío en la Natura-
leza. Por eso, el tntento de eliminar una
especie puede ser un error; el hueco
ecológico podría ser ocupado por otra
especte concurrente o también puede
producirse un resurgimiento de la pri-
mera.

2. Puede haber desfases en las aPa-
riciones de dos determinadas espectes.
Entonces se producirían concordancias
o discordancias cronológicas que re-
sultarían fávorables o adversas a una u
otra especie, o bien a ambas. Por
ejemplo, estos desfases pueden darse
entre una especie nociva y'uno de sus
parásitos o predadores.

3. Los límites del ecosistema los de-
termina la observación y el estudio del
mismo, y no los que se derivan de la
propiedad del terreno o de cualquier
otra consideración.

Las intervenciones que se realicen,
conviene hacerlas en el ámbito del
ecosistema.

2. El concepto de nivel
tolerable

En la lucha integrada se acepta el
importante criterio de que es permisi-
ble un cierto grado de daño. F1 objetivo
es impedir que el agente nocivo cause

F^osistema, representación gráfica. (Según J.M. Carrero, con alguna, rtwciifiwción).

BIOTOPO
^CLIMA Y SuElO)

FLORA ^^ BIOCENOSI$ ^^ FAUNA
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Evolución de una población de insectos. Al
alcanzar el insecto una determinada densidad, se

hace necesario el uso de medidas de lucha.

daños económicos de cierta considera-
ción o de algún otro ti po estimado de
interés. No se trata de destruir una
especie determinada, sino de proteger
un cultivo o una especie vegetal. Así los
enemigos naturales tienen posibilidad
de reproducirse y atacar a la especie
perjudicial.

Hay autores que son partidarios de
considerar un solo nivel de población,
llamándola de varias maneras, como
son: umbral de tolerancia, umbral de
nocividac^ umbral económico o, densi-
dad crítica de plaga

En cambio, otros autores abogan por
el establecimiento de dos niveles.

Pero posiblemente, será más conve-
niente, agrupar o clasificar agentes da-
ñinos, que estén más acordes con cada
uno de los criteros. De esta forma se
pueden considerar plagas, que por su
biología, o dificultades de observac^ón
o también por falta de datos, podrían
llamarse de ataque por sorpresa o rá-
pido, y a ellas correspondería el gráfico
de la Fig. 3, y en estos casos, al recibir
la señal de alerta se debe actuar. En las
otras, que podrían denominarse de
ataque moderado, la acción se inicia al
llegar a un cierto nivel de daño (por
ejemplo, el costo del tratamiento) y a
éstas puede referirse la Fig. 4.

3. EI concepto de acción
perturbadora

Fstá íntimamente ligado con el 1.°, y
de acuerdo con él se deben evitar las
acciones que produzcan graves tras-
tornos en el equthbrio de los organis-
mos del ecosistema.

ESTIMACION DE POBLACIO-
NES:

De las ideas y consideraciones que
anteceden, claramente se deduce la
gran importancia que tiene, para la
Iucha integrada, el conocimiento de la
densidad de poblaciones, mediante los
muestreos o prospecciones correspon-
dientes. Generalmente, es dificil deter-
minar el umbral de tolerancia o el de
advertencia, para un momento y un
ecosistema determinados, pues se pre-
cisa un estudio experimental o infor-
mación suficiente que permita dispo-
ner de índices, que den idea lo más
exacta posible de la realidad.

Hay dos teorías para el estudio de la
dinámica de las poblaciones. Una las
trata desde eI punto de vista
matemático-estadístico, de acuerdo con
fórmulas y modelos que foraosamente
se basan en un níunero limitado de
hipótesis y datos. La otra considera la
innumerable variabilidad biológica y
por ello opina preferible confonmarse
con el conoctrruento de unos índices o
parámetros relativos, suficientes para
Ilegar a establecer los niveles o um-
brales necesarios. las dos teorías tienen
una parte común que es la del mues-
treo o prospección; la primera toma
estos datos para su empleo en las fór-
mulas establecidas; la segunda los
considera como índices o resultados
finales.

Como en toda lucha, aquí es básico
conocer todo lo que se refiere al agente
enemigo, pues equivale a poder valorar
su postble potencia de ataque o grado de
amenaza, y por consigwente, de daño.
Por ello, se estima conveniente repasar
ahora los direrentes procedimientos o
métodos de estimación de poblaciones
que permiten establecer el grado de

Evolución de una población de insectos. Al
alcanzar el insecto una determinada densidad
(nivel de advertencia) deben prepararse las
medidas de lucha, para c^ue el parácito no llegue

a alcanzar el mvel de daño.

amenaza, que existe en un deten^ninado
momento.

Inspección visual de
vegetales

Consiste'en el examen periódico de
órganos vegetales previamente deter-
mtnados, según la estación del año ^
pertenecientes a un níunero estableci-
do de plantas, que dependen del culti-
vo y de la extensión total que se
constdera.

Método del vareo o golpeo

En este caso se usa un embudo de
tela, cuya boca mide QS x 0,5 m y que
en la parte estrecha inferior tiene aJ us-
tado un recipiente o frasco recambia-
ble, en donde se recogen los insectos y
que puede llevar un plaguicida, que los
mate o inmovilice.

Una variante de este método, se vie-
nen usando desde hace muchos años
en el olivar, para las comprobacionPS y
determinación del grado de amenaza
en las campañas contra Liothri s oleae
Costa (pio^o negro del olivo^ susti-
tuyendo el embudo por la loneta de
pruebas de 2 x 1,6 m que se extiende
por el suelo, debajo de la rama gol-
peada.

Trampas con feromonas
(atrayentes)

Como atrayentes, pueden usarse los
sexuales, de agregación o de algím otro
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Me cuidan más que a un actc
Y, además, por sistema.
Es que yo sé que soy importante para mi dueño, y que mi dueño es
importante para la sociedad, como todos los hombres del campo. Por
eso, los hombres John Deere de mi región se preocupan de que yo esté
siempre en perfecta forma, así mi dueño trabaja más tranquilo y saca
mejor provecho a sus campos en bien de todos.
Pero, en realidad, quien se Ileva la palma soy yo. No creo que haya un ser
humano al que cuiden tan bien como a mí, y con la previsión y celeridad
con que atienden a mis necesidades. (Recuerdo un mal trance por el que
pasó un amigo de mi dueño. Tuvieron que encargarle medicinas y cosas
al extranjero, iy tardaron muchísimo, y se gastaron una porrada de dinero!).
Pues a mí, nada de eso. Los hombres John Deere de mi zona están en pie
de servicio las 24 horas... y tienen todo lo que yo puedo necesitar. i Esto
es lo grande de pertenecer a un sistema probado durante tantos años!

hnr+e
Comprar un John Deere es como comprar dos.
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LUCHA...
tipo. Estas tram^as tienen además un
plaguicida, que impide la salida de los
animales que hayan entrado en la
trampa.

Trampas luminosas

Sistema parecido al anterior, pero
que usa la ruz como atrayente. Pueden
tener un plaguicida o una bandeja con
líquido, donde mueren los artrópodos
que caen.

Trampas empleando colores

Método algo similar a los dos ante-
riores.

Máquinas aspirantes

Con ellas se capturan los insectos
que pasan por un determinado sector
del árbol.

B) LUCHA IN'TEGRADA CONTRA
LOS PARASTTOS DEL OLIVO

Aquí se intenta hacer un esbozo y
por esto se dará como un resumen de
los que ^osiblemente se puede realizar
en el olivar, siguiendo este nuevo con-
cepto de lucha fitosanitaria. Por ello no
se llegará al detalle, especialmente
cuando se de alguna indicación de lu-
cha química, y deberán buscarse los
datos que falten de dosis, épocas, apa-
ratos, etc. en algún libro o folleto, o
recurriendo a especialistas.

En cuanto a parásitos, sólo se men-
cionarán los que por ahora son causa
de los daños de mayor importancia en
el olivar.

El desarrollo de un programa de
lucha integrada requiere un estudio
cuidadoso del ecosistema y puede pre-
cisar más de una tentativa, antes de la
aplicación total.

Como norma aconsejable para una
novedad en cualquier zona, es conve-
niente realizar ensayos en un ecosiste-
ma representativo del tipo dominante
en dicha zona.

El éxito de esta modalidad, está
siempre supeditado a que todo se rea-
lice dentro de las normas que se fijen,
ya que cualquier tratamiento químico
no previsto, y más aún si es total, puede
dar al traste con todo lo proyectado.

Vem^gas (Pse^s
savastanoi Stevens)

Todos los medios de lucha contra
esta enfermedad, son preventivos, y en

general no requieren el empleo de
productos fitosanitarios, por lo que no
se produce trastorno en la fauna del
ecosistema.

Algunos autores o p inan que esta
bacteria es muy sensible a disoluciones
débiles de sulfato de cobre y por ello
aconseJ an realizar pulverizaciones con
caldo bordelés, poco después de grani-
zadas, heladas, o cualquier otra causa
que haya podido producir heridas en
los olivos, y con este tratamiento no se
al tera el equilíbrio del biotopo.

Aceitunas jabonosas o lepra
(Gloesporium olivarum Alm)

Contra este hongo, también se reco-
miendan medidas preventivas que no
alteran el ecosistema. Incluso si se usan
productos cúpricos no se causan tras-
tornos en la fauna útil del olivar.

Repilo (Cycloconium
oleaginum Cast.)

En este caso, igualmente las medidas
complementarias y los tratarrrientos son
preventivos y con ellos no se producen
desequilíbrios. Los productos fitosani-
tarios más aconsejados contra este otro
hongo, son los cúpricos y como ya se ha
dicho, no perjudican la acción benéfica
de los agentes biológicos favorables al
olivo.

Piojo negro del olivo 0
arañuelo
(Liothrips oJeae Costa)

Un medio indirecto de combatir este
insecto consiste en luchar contra los
"barrenillos", como después se indica,
ya que en las galerías de alimentación
de estos escolítidos, es do^de las hem-
bras del pioJ o negro encuentran un
sitio muy adecuado para realizar sus
puestas, siendo además uno de los re-
fug^os preferidos del insecto.

Deben realizarse todos los cuidados
culturales necesarios, para ayudar al
olivo a recuperarse del ataque de este
parásito.

Conchilla violeta del olivo
(Parlatoria oleae Colv.)
y caspiua
(Aspidiotus hederae Vallot)

Contra estos parásitos se usa eficaz-
mente la lucha biológ^'ca mediante la
cría en insectarios de Ios insectos útiles
Coccophagoides utilis Doutt y Aphytis

rr^CUlicornis Masi. Las sueltas se ini-
cian depués de la floración y se conti-
nuan hasta que el hueso de la aceituna
termina de endurecerse.

Conchilla de la tizne
(Coccus (Saissetia) oleae
OLLIV.)i

Una parte importante del aumento
de los daños causados por este parásito,
es debido al empleo de insecticidas,
que eliminan a sus enemigos naturales.
Si se reduce el uso de los plaguicidas a
los límites estrictamente necesarios, la
densidad de población de este insecto
volverá a niveles iguales o próximos a
los que tenía antes y es fáctil aminorar
su importancia mediante sueltas de
insectos útiles, criados en insectarios.
Se obtienen buenos resultados em-
pleando el comple^oformado por
Metaphicus helvolus ^mpere y Diver-
sinervus elegans Silvestri, pues las
sueltas de uno solo no han sido tan
satisfactorias como el uso de los dos
con untamente.

I^ay otros insectos, cuya posible
aclimatacíón puede ser de mterés. En-
tre ellos está Metaphycus lounsburyi
(How.).

Lo mismo que en el parásito ante-
rior, los gastos originados por la lucha
biológica son inferiores o parecidos a
los tratamientos químicos.

Polillá del olivo
(Phays oleae Benn)

Contra este importante parásito del
olivo sólo se deberán reahzar los tra-
tamientos que se consideren precisos
usando productos derivados de Baci-
llus thuringienses Berl, que actualmente
se usan en algunos países, prefiriéndo-
los a otros insecticidas de origen quí-
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mico, usados hasta ahora. Parece
conseguirse :buenos resultados apli^an-
do dos pulverizaciones sucesivas y se-
paradas por un intervalo de tiempo
suficiente para recubrir toda la flora-
ción de un olivar cuando las flores
estén cubiertas.

Están muy adelantados los estudios y
ensayos para el uso de los insectos útiles
Trichogramma sp. y Ageniaspis fusci-
collis (Dalm.) Thomps. var: praysincola
Silv., que se sueltan al mictarse la
generación antófaga, antes de que el
Prays haga la puesta.

Se encuentra en la fase de experien-
cias el uso de atrayentes (feromonas)
sexuales, que tal vez podrán emplearse
en esta lucha.

Debe considerarse la coveniencia de
respetar en lo posible, e incluso favo-
recer alguna planta espontánea que
pueda servir para mantener enerrugos
naturales del Prays oleae. Tal ocurre
con la alcaparra (Capparis spinosa L)

Barrenillos (Phloentribus
scarab^aeoides Bern.,
Hylesinus oleiperda F. y
leperisinus fraxini Penz.)

Debe cumplirse lo que dispone la
actual legislación, quemando o reti-
rando deI olivar, _ lo antes posible, las
leñas y ramones procedentes de la po-
da. Si se retiran, deben enterrarse de
forma que la capa de tierra que cubra
el montón tenga al menos 25 cm; no se
tocará esta leñera enterrada hasta que
se inicie el otoño. Si la leña se guarda
en locales cerrados, los montones de-
berán tratarse cada 15 días con alguno
de los productos siguientes: Dimetoato
o formotión.

También pueden prepararse tram-
pas, dejando después de la poda algu-
nos montones de ramas gruesas distn-
buidos ^or la finca. Fstas leñas suelen
ser elegtdas por estos insectos para ha-
cer las puestas, y deberán ser quema-
das antes de que salgan los msectos
criados en ellas. Fn el olivar español,
esta quema se hace generalmente a lo
largo del mes de mayo o primeros de
junio, según sea la zona más o menos
temprana, es decir, que las leñas deJ^a-
das para trampa del barrenillo suelen
quemarse unpoco antes de la floración
o coincidiendo con ella. Debe extre-
marse la vigilancia de estas leñas-
trampa y su destrucción, pues cual-
quier descuido puede originar el efecto
contrario a lo que se quiere y convertir

los montones en focos de propagación
del insecto.

Fstá en estudio el posible empleo de
atrayentes (feromonas) de agregación,
para combatir o estudiar la densidad
de población de estos parásitos del
olivo.

Mosca del olivo
(Dlacus oleae Rossi)

Donde la plaga no sea endémica,
puede ser recomendable el empleo del
Ilamado "método español de los mos-
queros". Fstos mosqueros deben tener
una fonna y dimensiones determina-
das, para que la renovación del líquido
pueda hacerse cada 3 ó 4 semanas; si
hay muchas capturas de moscas, debe-
rá adelantarse el cambio del líquido. Se
rellenan con una disolución de fosfatos
diamónico al 2% (a veces se añaden
proteinas hidrolizables al 1%). Tam-
bién se usan para vigilar la densidad de
población. C^xalquiera que sea el uso
de estas trampas, debe considerarse
que la atracción es variable, según sean
algunos factores climáticos.

EI nivel de tolerancia suele fijarse en
1 mosca por mosquero y día, en bate-
rías de 10 mosqueros, o en el S^O de
fruto "picado". Si se hace preciso el
empleo de la lucha química, sólo po-
drán realizarse los tratamientos llama-
dos de "parcheo" (una zona pequeña
del olivo) o de "bandas" (si se hace con
aviones), pudiendo usarse alguno de
los productos: Dimetoato, fonnotión,
fosmet, metiletoato o triclorfón. Como
es sabido, en estos casos debe añadirse
cebo buminal. Con estos tratamientos,
prácticamente se respeta la fauna útil.

En algunos países, se usa con resul-
tado variable el insecto Opius concolor
Szpl, que ahora ^uede criarse fácil-
mente en insectanos. En bastantes ca-
sos, puede ser un valioso com plernento
para combatir la mosca del ofivo.

Actualmente se está intentando el
empleo del método llamado de machos
estériles, mediante isótopos radiactivos
y la cría en insectarios, para comprobar
la utilidad, en esta clase de lucha, de
Opius longicaudatus Ash., Dirrhinus
giffardii Silv. y Tryblio$rapha daci Silv.

Aquí tambtén es de mterés lo que se
dijo para el Prays, respecto a las plan-
tas espontáneas y concretamente de la
alcaparra (Capparis spinosa L.), pues
en esta planta puede mantenerse el
Opius concolor Szpl. que ataca también
a un parásito de la alcaparra.
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^ Qué hay detrás de un producto
fitosanitario Bayer ?

Detrás de un preparado Bayer hay
muchos años de investigación y
trabajo:

Ensayos de laboratorio, ensayos
al aire libre en pequeñas parce-
las, ensayos de campo en las
condiciones que se dan en la
práctica, en los más diferentes
puntos del planeta, para determi-
nar con exactitud la acción bioló-
gica y la fitocompatibilidad de la
nueva sustancia.
Amplísimos estudios sobre toxi-
cidad aguda, subcrónica, cróni-
ca, carcinogénesis, mutagénesis
y embriotoxicidad para tener ab-

soluta garantía de que el produc-
to aplicado adecuadamente no
ofrece peligro alguno ni para el
aplicador ni para el consumidor.
Estudios sobre la degradación de
la nueva sustancia en la planta,
en el suelo y en el agua para evi-
tar la contaminación.
Estudios sobre la peligrosidad
para la fauna terrestre y acuícola
para impedir desastres ecológi-
cos.
Estudios de técnica de formula-
ción para que el preparado que
Ilegue al agricultor se disuelva o
suspenda rápidamente y bien,

para que su pulverización sea
correcta y no ofrezca problemas.

Detrás de un preparado Bayer
hay muchos aRos de serledad
que han ganado la conflanza de
los agricultoresdetodoel mundo

Bayer Hispania Comercial, S. A.
Divisibn Fitosanitarios
Vfa Layetana, 196 - Barcelona•37

Bayer



HERBICIDAS
EN EL

OLIVAR
Del intenso laboreo tradicional

al mantenimiento del suelo
mediante herbicidas

Venta j as e i nconven i entes

Los "suelos" para la recolección

Juan TORRES MORALES*

Durante años, arar y cultivar son
palabras sinónimas para el agricultor,
hasta tal punto, que los únicos métodos
que le merecen confianza siempre rea-
hzan una remoción intensa de la tierra,
tanto más intensa cuanto más esmera-
do sea el cultivo, con el fin de propor-
cionar un substrato espon^oso, que
permita una buena germinación y
absorción del agua.

A partir de los años 40, comenzaron
a desarrollarse nuevas técnicas de cul-
tivo, en las que se reducia de forma
considerable el volumen de tierra a
remover, cultivando en franjas, y utili-
zando complejos aperos que solo la-
braban la zona de cultivo.

Con estos sistemas se pretendió
ahorrar trabajo en la realización de las
labores y potencia en los tractores em-
pleados.

Pero fue a partir de la aparición de
los herbicidas selectivos cuando el
control de las Plantas adventicias pudo
tener lugar sin mover tan enormes
cantidades de suelo.

Desde entonces se persigue el ha-
llazgo del herbicida selectivo perfecto,
que respete el cultivo y acabe oon todas
las dem^s plantas; naturalmente tal
herbicida no existe y las técnicas de
empleo intentan supl ►r esa carencia,
.t^^^^

utilizando mezclas, y distintas propie-
dades de cada uno, solubilidad, volati-
lidad, tipo de acción... etc., de forma
que respeten el cultivo, y sean nocivos
para la mayor parte de las plantas
adventicias.

ll LABOREO TRADICIONAL

Como cultivo de secano, la mayor
preocupación del agricultor oonsiste en
ehminar las plantas adventicias antes
de la estación seca, y ésto se traduce en
un intenso laboreo oon poca profundi-
dad a partir de mediados de prunavera.

^El cuadro níun. 1 ha sido oonfeocio-
nado a partir de datos de EXPLOTA-
CIONES OLIVARERAS COLABO-
RADORAS del Ministerio de Agricul-
tura, en Jaén.

En este cuadro queda reflejado en
cifras, el hábito de cultivo de los oli-
vares de la provincia.

Si ha de hacerse una crítica al labo-
reo tradicional.

Entre las ventajas que se pueden
enumerar están:

- Elimina la competencia por la
humedad provocada por las hierbas
adventicias, con bastante eficacia.

-Aoondiciona e1 suelo manteniendo
la esponjosidad adecuada siempre que
las labores se realicen con tempero.

Y entre los inconvenientes:

- Elimina sistemáticamente las rai-
cillas del cultivo de la zona más
superficial, precisamente donde ciertos
elementos como el FOSFORO Y PO-
TASIO son más fácilmente asimilables.

-Deja fuera del alcance de las raí-
ces el agua de preci pitaciones débiles,
en otoño, que solo alcanzan una míni-
ma profundidad.

- Favorece los procesos de erosión
por agua y viento, sobre todo teniendo
en cuenta que la mayor parte de los
olivares se asientan sobre suelos en
ladera.

-Tan solo en la provincia de Jaén,
existen más de 70.OZ10 Ha en las que
fundamentalmente a causa de la pen-
diente no es posible mecanizar el la-
boreo, y que paulatinamente habrían
de ser abandonadas.

- El consumo de energía es muy
elevado (ver cuadro núm. 1); más de
500 C.V. h/Ha.

- La potencia exigible a la ex plota-
ción es muy elevada, con el fin de que
la primera labor de escarda, la que se
da a mediados de primavera, se ^ueda
realizar en pocos días, para evitar la
competencia de las hierbas por la hu-
medad.
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Olivar en ladera y con suelo pedre oso tratado
con herbicidas post-emergentes ^paraquat y

dicuat).

II O DEL SL1EL0
1Vl^DIA1VTE I-IERBICIDAS

Aunque son muchos los herbicidas
ensayados en este cultivo, por la forma
de acción, sólo 2 formas fundamentales
de mantenimiento del suelo se pueden
considerar.

l. HERBICIDAS DE POST
EMERGENCIA

la mayor parte de la superficie ac-
tualmente en no laboreo se realiza con
una mezcla de Paraquat y Diquat y un
mojante, efectuando el tratamiento en
primavera, cuando la mayor parte de
las semillas hayan germtnado y sin
embargo la hierba aun no está endu-
recida.

La mayor dificultad que se presenta
para realizar correctamente el trata-
miento consiste en determinar el mo-
mento óptimo, y en poder realizarlo
correctamente, ya que noni^almente en

Olivaz tratado con herbicidas pre -emergentes esa época del año Ia lluvia interrumpe
(simazina). frecuentemente.

Se pueden atribuir las siguientes
ventajas:

- Disminuyen de forma sensible los
procesos de erosión por agua y viento,
al mantener la capa superficiai trabada
con las raices de las plantas adventi-
cias,

- Eleva el sistema radicular hasta
s centímetros de la superficie, con

as consiguientes ventajas de absorción
de fósforo y Potasio y posibilidad de
aprovechar las lluvias otoñales.

- Permite el cultivo en zonas de
fuerte pendiente, poco suelo o excesiva
pedregosidad.

- F1 consumo de energía se reduce
aproximadamente a la rrutad.

- El peli^ro de acumulación de sus-
tancias tóxicas es pequeño, al ser un
herbicida de contacto.

Como desventajas citaremos:

- El costo demasiado elevado y aun
más teniendo en cuenta que normal-
mente se precisa una repetición del
tratamiento en parte de la superficie.

- A causa de la dificultad de realizar
el tratamiento en el momento óptimo,
a veces se sobrepasa la é poca y las
plantas adventicias producen una
fuerte competencia con el cultivo.

2. HERBICIDAS DE PRE-
EMERGENCIA

La utilización de herbicidas de ac-
ción preemergente, mantiene el suelo
sin labrar pero totalmente desnudo de
vegetación.

Fundamentalmente se utiliza sima-
zina, aunque con posterioridad se hace
necesario emplear otros herbicidas
para acabar con focos de hierba resis-
tente que invaden paulatinamente la
zona.

El tratamiento se realiza antes de las
primeras lluvias del otoño, y las dosis
han de ser decrecientes en cada repe-
tición, ya que la persistencia del pro-
ducto es superior al año.

Aunque el producto se cita como
inócuo para el olivo, la realidad es que
sobre todo en plantas muy jóvenes, se
han observado fuertes clorosis provo-
cadas por el herbicida, probablemente
por sobredosis.

Utilizando el mismo sistema de
análisis, a esta forma de mantener el
suelo se le pueden atribuir las siguien-
tes ventajas:

- Igual que el no cultivo con poste-
mergentes, eleva el sistema radicular a
zonas más superficiales con 'las venta-
jas ya enumeradas en este caso.

- Aunque no existen raíces que tra-
ben el suelo, la erosión queda así mis-
mo disminuida a causa de la compac-
tación del horizonte superficial.

- La escarda es practtcamente per-
fecta, con lo que se anula la compe-
tencia de las plantas adventicias.
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- F1 coste es muy ventajoso respecto
a los demás sistemas.

Los inconvenientes serían:

- La ine^stencia de hierba puede
provocar a largo ^lazo un fuerte déficit
de materia orgámca.

- No se conocen las consecuencias
crónicas de una aportación continuada
de este tipo de herbicidas, y aunque en
suelos fuertes el desplazamiento de
residuos es escaso, en suelos más li^e-
ros si que puede tener consecuenclas
graves para el ecosistema.

- Se produce una modificación de la
flora, que obliga al empleo de nuevos
herbicidas.

- En los primeros años se producen
grandes grietas en el suelo.

III PREPARACION DE "SUELOS"
PARA RECbLECCION

1. CAIDA NATURAL

El proceso de maduración del fruto
ocastona una disminución considerable
de la tensión de desprendimiento.
Ayudado por los temporales de agua y
viento ^ue se presentan a lo largo de la
campana, se produce un incremento de
la caída de fruto al suelo.

En diversas mediciones efectuadas
(1), al inicio de la campaña el porcen-
taje de fruto en el suelo oscila de 12 a
17, con una media de 13,8, y el incre-
mento diario medio del porcentaje de
suelos es de 0,65, lo que significa que
mediada la campaña de recolección se
debe esperar que más de la cuarta
parte del fruto se haya desprendido, y
que al final le ocurra lo mismo a la
mitad de la cosecha.

Hay que tener en cuenta por otra
parte, que mientras para el consumo de
mano de obra en recolección de acei-
tuna del suelo oscila de 2 a 5 minutes de
hombre/ Kg la aceituna prendida con
vibrador consume de 0,6 a 1,5 minu-
tos - Kg, lo que evidencia que el por-
centaje de suelos en un factor decisivo
del coste de recoleccíon.

2. PREPARACION DEL SUELO
CON HERBICIDAS

Cómo en la técnica de no laboreo,
cabe cualquiera de las dos opciones,

(*) No supone una medida real de la
energía; tan solo el producto de la po-
tencia nominal del tractor, por_las horas
de utilización.

Suelos preparados para recolección, con herbici-
das post-emergentes.

herbicidas de pre o post-emergencia.
Hasta hace poco tiempo la casi totali-
dad de los "ruedos" tratados lo fueron
con paraquat y diquat, aunque ahora
e^ste una tendencia a usar herbicidas
residuales que además de facilitar la
recolección, evitan la cava de pies,
labor indispensable hasta ahora.

La problemática de las dos opciones
es la misma planteada en el caso del
"no cultivo" generalizado.

CUADRU NUM. 1
EL LABOREQ DEL OLIVAR TRADICIONAL EN CIFRAS:

I-APEROS
ofo earplotaciones

Aperos que lo usan
Horas/Ha (de

utilización

Grada de discos....: .............:.. ?S S
Cuítivador ........................... 53 4
Rastra ..........................:...... 48 2
Arado de vertedera ............... 10 3

II - TIEMPO CONSUMTDO EN LA$ORES

Intervato o/o Explotaciones

Menos de 5 hJHa
s-1a

10-15"
15 - 20.
20 - 2s

22
44
22
10
2

III-- ENERGIA CONSUMIDA (x)

Interva(o oJo Explotaciones

Menos de 300 cv-h(Ha 2S
300 - 600 " 41
600 - 900 , 22
9Q0-i200 " il
Más de 1200 " 1

{x) No supone una medida realde la energía; tan solo el producto de la potencia
nominal del tractor, por las horas de utilizaeión.
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La prohibición de los herbicidas ligeros

HERBICIDAS
HORMONALES

volatilidad
Fernando ZAMACOLA *

ANTECEDENTES

La utilización de los herbicidas en
los cereales españoles es una práctica
común desde fiace ya muchos años, si
bien es cierto que todavía existen
grandes zonas en donde su uso es
prácticamente desconocido o por lo
menos muy restringido. De los nume-
rosos princapios activos que se utilizan
y excluyendo los indicados para com-
batir malas hierbas específicas, hay un
grupo bastante numeroso pertenecien-
te a la familia de los derivados del
ácido fenoxiacético, también llamados
hormonales por tener características
similares a las hormonas ve getales.

F^te amplio grupo de herbicidas tie-
nen dos entronques principales, el áci-
do 2,4D y el ácido M.C.P.A., siendo
sus matenas activas derivados quími-
cos de ellos, tanto en sus formas de
ésteres como de sales. El efecto herbi-
cida de ambas ramas es muy similar y
las diferencias en su espectro de ac-
tuación poco apreciables. Sin embargo,
tanto los unos como los otros tienen
una clara diferencia en su conjunto en
relación a su mayor o menor volatili-
dad, de fonna y ínanera que dentro de
ambos grupos se puede hablar de her-
bicidas hormonales ligeros o muy vo-
lá[iles y herbicidas honnonales pesados
o menos volátiles.

LA VOLATILIDAD
La volatilidad es una característica

fisica que toda sustancia tiene, consis-
tente en líneas generales en una mayor
o menor "vaponzación" de ella, en las
condiciones ambientales normales. En
los herbicidas ligeros la citada caracte-
rística es tan acusada, que es frecuente

'^ngeniero ngrónomo

en el campo apreciar el olor existente
en las parcelas tratadas con este tipo de
herbicidas tan solo hace unas horas. Fs
más, por desgracia es frecuente que los
labradores ^uarden el grano para se-
milla y semillas de otros cultivos, en el
mismo lugar que los envases de este
tipo de herbicidas, produciéndose
malformaciones muy manifiestas en las
nuevas siembras ya nacidas. Igual-
mente son usuales los daños causados
por usar carros herbicidas, que previa-
mente se habían utilizado para hacer
tratamientos con estos herbicidas, aún
incluso después de varios lavados.

CONSECUENCIAS DE SU USO

A1 utilizar estos herbicidas, se pro-
ducen dos efectos principales. F1 pri-
mero de ellos cons^ste en una suspen-
sión de gotas del caldo herbicida en el
aire en el momento del tratamiento,
gotas éstas que son transportadas por
Ia brisa existente a cortas distancias,
depositándose en general en zonas co-
lindantes con la parcela en la cual se ha
tratado.

F1 segundo efecto es una posterior
vaporización del producto aphcado en
la planta, que forma más o menos
lentamente una nube, la cual se eleva
en el aire a mayores o menores alturas
por corrientes térmicas, invisible al ex-
terior, que se desplaza según los vien-
tos que la e^:pujen más o menos lejos,
descendiendo una vez que su densidad
aumente por causas de tipo climatoló-
gico y produ^tiendo el daño por fitoto-
xicidad en lugares muy apartados.

Las consecuencias de la suspensión
del herbicida en el aire acarrean unos
daños que son bastante rápidos y se
producen en parcelas muy cercanas a
donde se realizó el tratarmento, situa-

das siempre a sotavento de ella, apre-
ciándose aquellos frecuentemente con
un gradiente de intensidad que dismi-
nuye a medida que nos alejamos de la
zona de aplicación. Son los daños co-
nocidos con el nombre de fitotoxicidad
por deriva fisica del herbicida.

Con respecto al segundo efecto, los
daños por fitotoxicidad son observa-
bles pero sin revestir visos de gravedad
en general, como ocurre con el prime-
ro. Debido a que, por un lado la nube
formada va soltando trozos de sí mis-
ma a su paso según las condiciones
ambientales que encuentre y según la
topografia del terreno. Por otro lado la
extensión de esta nube puede ser muy
variable y por lo tanto la "muestra del
rastro" dejado puede ser pequeña.

Todo ésto no es óbice para que bajo
cier[as condiciones atmosféricas la nu-
be de herbicida se encuentre actuando
a modo de cúmulo nimbo, descargando
en una determinada zona y produ-
ciendo daños apreciables, aunque esti-
mamos muy poco frecuente esta
hipótesis.

El momento de a plicación de los
herbicidas hormonaies es amplio y
comprende el intervalo transcurrido
entre el ahijado y el comienzo del en-
cañado del cereal. Fs esta época muy
variable según las regiones españolas,
así como según la longevidad del ciclo
de los cereales sobre los que se realice
el tratamiento.

Cuando estos herbicidas, tanto los
ligeros como los pesados, se utilizan en
cereales de ciclo largo, en general no
suelen tener nin^ún efecto fitotóxico en
cultivos arbust^vos colindantes a ex-
cepción del olivar. No ocumendo lo
nusmo cuando su aplicación se realiza
sobre cereales de ciclo medio o corto.

Desde hace unos años se empezó a
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observar que como consecuencia de las
aplicaciones de estos herbicidas en los
cereales, se causaban daños a ciertos
cultivos sembrados a distancias más o
menos alejadas de aquellos. Estos da-
ños fueron en aumento y hubo de ser
necesaria la promulgación de una Dis-
posición Oficial en el mes de octubre
de 1973, por la cual se limitaba el uso
de estos herbicidas según su volatilidad
en ligeros o pesados, de acuerdo a unas
normas de temperatura, viento y dis-
tancias de aplicación, principalmente.

RAI.oNES DE LAS MEDIDAS
A1vOPTADAS

Si bien esta Disposición fue benefi-
ciosa en su fin, hemos de señalar que
en el campo los daños proseguían su-
cediéndose de forma alarmante, te-
niendo que ser necesario el que algu-
nas Jefaturas Provinciales del Servicio
de Defensa contra Plagas e, Inspección
Fitopatológica prohibiesen la utiliza-
ción en toda la demarcación provincial
de los herbicidas hormonales de alta
volatilidad. Las razones que aconseja-
ron estas medidas fueron Cas siguientes,
entre las más importantes:

I . ° OPORTUNIDAD DEL TRA-
TAIVQENTO: En las fechas de prima-
vera o comienzo de ella, el cereal crece
muy rápido y en esos momentos en que
la vida vegetal se activa, el agricultor es
cuando ha de moverse con ra pidez y, si
no c^uiere que las hierbas le ahoguen el
cultivo, debe de tratar sin demora al-
guna.

2. ° TEMPERATURA Y LLUVIA:
En esta época, las temperaturas medias
se elevan paulatinamente como
consecuencia de las elevaciones fuertes
que tienen las máximas diarias. En
estos momentos el herbicida hormonal
actúa rápidamente ya que requiere
temperaturas relativamente altas y por
tanto su volatilidad se pone de mani-
fiesto en el mismo instante de su apli-
cación. Por otro lado al ser frecuentes
los nublados y tormentas se produce
una disminución en el tiempo útil de
trabajo, necesario para poder entrar en
las tierras a hacer todo tipo de labores.

3.° VIENTO: Analizamos este pun-
to de forma separada con respecto a los
citados en el apartado 2.°, por estimar
c^ue este factor es el de mayor inciden-
c^a en los daños desde un punto de
vista práctico. Durante la primavera,
estación del año típica de cambio, el

viento en mayor o menor intensidad es
frecuente en toda España y desde luego
en campo abierto se supera con fre-
cuencia el límite de 1,5 m/seg.(veloci-
dad máxima admitida para la aplica-
ción de este tipo de herbicidas), esta-
blecido en la citada Disposición.

4.° VEGETACION: En primavera
las especies arbustivas entran en plena
vegetacion con movimiento fuerte de
savia y gran parte de las especies her-
báceas están en inicio o en pleno cul-
tivo según zonas, encontrándose por
tanto lógicamente todos ellos en estado
receptivo para acusar el daño de fito-
toxicidad por deriva del producto.

CONSECUENCIAS DE SU
PROHIBICION

La Disposición Oficial antes men-
cionada intenta controlar en lo posible
la primera forma de actuación de la
volatilidad de este tipo de herbicidas,
habiéndose obtenido con ella y con
aplicadores responsables resultados
muy positivos. No obstante todavía los
daños producidos por una aplicación
irregular de los herbicidas hormonales
es un hecho. En el campo y para mu-
chos aplicadores esta Dispos^ción ha
venido a ser una especie de escudo con
el que estimaban que una vez cumpli-
dos parte de los parámetros que dicha
Disposición contempla como limitati-
vos de su uso, era factible su utilización
y que de hecho no se producirían pro-
blemas posteriores de ningún tipo.
Grave error éste, pues fundamental-
mente la gente de campo determina la
aplicación casi exclusivamente en fun-
cion de las distancias permitidas, por
ser éste el único factor demostrable
luego de forma fehaciente, e ignorando
de forma sistemática las condiciones
climáticas, y de entre ellas sobre todo el
viento.

Las reacciones inmediatas a la pro-
hibición de utilizar estos herbic^das
ligeros en algunas provincias, ha sido
por parte del Comercio, la de elevar los
precios de los herbicidas menos voláti-
Ies o pesados, con grave deterioro
para la economía del agncultor, el cual
se ha visto en la necesidad de acceder a
ellos de forma obli^ada, debido a que
los restantes herbicidas no hormonales
gozaban de unos precios ya de por sí
muy elevados. En campañas posteno-
res a la de la prohibición de los herbi-
cidas ligeros, se han venido manifes-

tando problemas similares a los de-
nunciados y ello ha sido debido a la
falta de atención en la aplicación de los
herbicidas hormonales pesados, pues
aunque las franjas de seguridad en
cuanto a distancias a aplicar el herbi-
cida son menores, qué duda cabe de
que si ésta se ha efectuado a>n igual
falta de rigor al denunciado en el pá-
rrafo anterior, el daño se hace patente
de fonma indefectible.

Este aspecto, aunque pareua obvio,
es muy importante de cara al labrador,
al objeto de que se mentalice de yue el
peligro de una fitotoxicidad persiste y
de que el mero hecho de utilizar los
herbicidas hormonales pesados, no
quiere decir que estén exentos de ries-
go, pues si bien es cierto que la pro-
porción de volatilización del pesado
disminuye, no q uiere decir que no
exista, sobre todo en relación a su
efecto primario, cuando los tratamien-
tos se realicen de forma inadecuada.

En aquellas zonas donde a^existen
cereales y cultivos arbustivos sensibles
a estos herbicidas, tales como frutales
de hueso y pepita, olivar, algodón y
viñedo, estimo que se hace preciso en
un futuro la utilización de herbic.tidas
distintos a los hormonales y en los
casos que por la razón que fuere se
hubiesen de utilizar éstos, sería preciso
montar un servicio de policía en las
Cámaras locales, a cargo de los guardas
de ellas o de labradores de cierta edad
y reconocida responsabilidad, de fonma
que se controlasen las condiciones cli-
máticas, fechas de realización de los
tratamientos, pagos o parajes en donde
aplicar, etc., con el fin de que en caso
de infracción, se pudiese actuar wntra
los causantes de los daños.

De aquí a pocos años es probable
que en las zonas problemáticas cc^mo
las ya citadas, tendrá que ir desapare-
ciendo el uso de este tipo de herbicidas.
Por un lado debido al a^ntínuo avance
de la tecnificación, al cual lógicamente
el agricultor no Quede oponerse, y de
otro lado a la existencia de herbic^das
de similares espectros de acción que
aquellos, cuya aplicación práctica no
conlleve los riesgos de fitotoxicidad
que el uso de los herbicidas hormona-
les comporta. No obstante, es necesario
de todo punto que el agricultor adopte
medidas de seguridad cc^mo las indi-
cadas al principio de estas letras, y no
olvide las pos^bles consecuencias de
una cierta negligencia en la manipula-
ción, almaceneje y aplicación de ^tos
herbicidas.
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confian:a en el progreso

ANDRES HERMANOS, S. A.
Potígono Cagullada. Calle A, n.° 16. Teléf. 3932U0

2ARAGOZA-ESPAÑA

€T^^se! con dispc^siitvu automático de desconexi8n de la marcha atrás.
^^ Pc^tenc^as ^qu^e van^ desde 1R^ t^rasLa tas 18 c,v:. ^

pasanda par Ias 12, 14 y 18 c_v.

t3ieseE 4 ruedas mr^trices. Arrar►r{ue, iuGes. 9 veineidades.
Ac^^lamienia rá^iriu de euatquier apero.

#^©^Qf3cias: 18. 2t y 3{l c.v.

F^^eSet ^E ruedas mntrices. C^paaidad de carga hasia 1:5ii€3 Kg.
Ca^'^s accardes a cada neaes"►dad. Paten^ias: 1$, 27 y 3tl c.v.`.



COLABORACIONES TECNICAS

I N ESTAB I LI DAD
EN LOS

MERCADOS
AGRARIOS
Causas y efectos

Julián BRIZ ESCRIBANO*

I NTRODUCCION
La idea de inestabilidad está rela-

cionada con las fluctuaciones experi-
mentadas en los mercados por una
serie de parámetros, elegidos "a prio-
ri" (tales como precios, cantidades
producidas y consumidas, ingresos,
etc.)

No obstante hay que hacer constar
que las fluctuaciones son algo
consubstancial al libre mercado mis-
mo, entre productores y consumido-
res. La mayor o menor amplitud de
dichas oscilaciones, el carácter estra-
tégico de las mismas (si proceden del
mercado nacional o internacional), las
peculiaridades del producto afectado,
etc., son datos a tener en cuenta a la
hora de enjuiciar el grado de inesta-
bilidad, que en todo caso, tiene un
cierto aspecto subjetivo en su análisis.

Las circunstancias por las que se ha
venido desenvolviendo últimamente la
economía mundial (crisis de abasteci-
miento de materias primas, inflación,
etc), han hecho saltar al primer plano
la inestabilidad de los mercados.
Tanto organismos internacionales co-
mo los gobiernos de los diversos paí-
ses han adoptado una serie de medi-
das para paliar en lo posible los efec-
tos negativos desestabilizadores,
aunque no siempre han tenido los
resultados esperados. Con todo, la
interdependencia creciente entre los
diversos sectores de la economía,
tanto nacional como internacional

•nr. tngeaiao ,d►gróoomo

hace cada vez más difícil detectar
todas las causas y arbitrar los pro-
gramas oportunos, cuya ejecución
exige una colaboración múltiple entre
países, administración y administra-
dos, etc.

CAUSAS DE LA
INESTABILIDAD DE
LOS MERCADOS AGRARIOS

A título orientativo y siguiendo al-
gunos trabajos de diversos autores y
organismos internacionales podemos
afirmar que las causas de inestabili-
dad en los mercados agrarios son
muy diversas. Una serie de estudios
(Ref. núms. 3, 4, 5, 7 y 8 entre otras)
han considerado que resulta muy di-
fícil Ilegar a conclusiones válidas,
aunque parece ser que las motivacio-
nes han provenido más de la oferta de
productos agrarios que de la deman-
da.

En líneas generales, puede hacerse
una distinción entre causas intrínse-
cas, que proceden de cambios "autó-
nomos" en la oferta y la demanda y
causas extrínsecas, relacionadas ge-
neralmente con acontecimientos de
tipo macroeconómico (tales como
desempleo, inflación, política protec-
cionista, etc.) que desestabilizan el
mercado. La experiencia viene de-
mostrando que la oferta es más sus-
ceptible de oscilaciones que la de-
manda.

Para un análisis más sistemático de
las causas de la inestabilidad vamos a

distinguir siguiendo unos criterios de
la OCDE (Ref. núm. 6) tres capítulos:
el medio físico, el desarrollo tecnoló-
gico y el medio económico.

a) EI medio físico es en muchas
ocasiones factor decisivo en la esta-
bilidad de la oferta. La climatología,
características del suelo, plagas y en-
fermedades, etc., hacen oscilar los
niveles de cosecha de un año a otro.

b) Avances tecnológicos.
Este capítulo tiene dos vertientes

hacia el mercado, una estabilizadora y
otra desestabilizadora.

En algunas ocasiones la introduc-
ción de nuevas variedades de semi-
Ilas, razas de animales, maquinaria,
plaguicidas, técnicas de cultivo, etc.,
crean a medio o largo plazo una
mayor productividad y con ello un
incremento de oferta, que en deter-
minadas estructuras del mercado
puede suponer un desequilibrio.

Pero en otro sentido, la producción
en mayor escala o la utilización de
variedades, resistentes a las enfer-
medades, permite unas cosechas más
estables y también un mercado con
menos fluctuaciones, una vez que se
hayan realizado los ajustes conve-
nientes a la nueva situación.

c) EI mercado económico tiene ca-
da vez una mayor influencia en la
estabilidad de los mercados agrarios a
medida que dicho sector se integra
con mayor cohesión con las restantes
fuerzas económicas.

Pueden distinguirse factores eco-
nómicos de tipo general, y de tipo
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Medición y grado
de la

i nesta bi I idad

específico.
1. Dentro de los factores generales,

tenemos los esencialmente moneta-
rios, precios de factores productivos,
salarios, política de comercio exterior,
etc.

La política monetaria con su inci-
dencia en los niveles de inflación,
canalización de inversiones, relación
de intercambio con el exterior, etc.,
condiciona notoriamente la evolución
de los mercados.

La oferta, se encuentra condiciona-
da tanto por los costes de producción,
como por las cotizaciones del produc-
to alcanzadas. Si la situación aparece
deteriorada, los productores tratarán
de buscar otras alternativas. Así, ante
una elevación de costes, cabe intentar
otros cultivos o reajustar sus niveles
de producción del. producto en cues-
tión incluso incrementando su oferta
con el fin de mantener los primitivos
niveles de ingresos, aunque ello su-
ponga un sacrificio a corto plazo. En
todo caso al igual que en la demanda
hemos de jugar tanto con la oferta
nacional como con la del resto del
mundo.

Respecto a la demanda, cabe seña-
lar que la actividad económica y la
renta disponible juegan un papel bá-
sico, en los productos agrarios.

Las oscilaciones de precios influyen
notoriamente en la demanda, y cuan-
to mayor es la elasticidad (demanda-
precio) de un producto, las fluctua-
ciones del mercado se detectarán más

Acciones
para su prevención

y corrección

en el volumen de las mercancías,
mientras la inelasticidad se reflejará
vía precios esencialmente.

Las elasticidades cruzadas de la
demanda de productos agrarios, re-
flejan sobre todo su grado de susti-
tuibilidad, y la posibilidad de transfe-
rir las alteraciones de un mercado a
otro. No obstante el hecho de que
sean numerosos los factores que in-
ciden en la demanda (renta, precios,
hábitos y gustos del consumidor, etc.)
dificulta los estudios y conclusiones
sobre sus variaciones.

Los Mercados de Futuros, se in-
cluyen también dentro del grupo de
factores generales que afectan a los
mercados, ejerciendo una función es-
tabilizadora, con frecuencia, a través
de las operaciones de cobertura y es-
peculativas.

2. Dentro de la gama de medios
económicos específicos pueden dis•
tinguirse los exógenos y los endóge-
nos al mercado. Es decir aquellos que
actúan desde fuera o los que perte-
necen a las propias fuerzas intrínse•
cas del mismo (oferta y demanda).

Las características de las fuerzas
intrínsecas tienen una gran impor-
tancia. La inelasticidad de la oferta,
especialmente a corto plazo supone
una predisposición a la inestabilidad
del mercado, por lo que se intenta con
frecuencia conferir una mayor elasti-
cidad, a través de stocks reguladores.

La elasticidad de la demanda juega
un papel similar, y depende del tipo de
producto, de su mayor o menor susti-

tuibilidad por otros, etc.
Interesa también conocer las ofer-

tas y demandas potenciales de los
diversos países y grupos sociales,
pues en determinadas circunstancias
pueden provocar situaciones críticas
en los mercados. En muchos casos,
más que el análisis del efecto estabi-
lizador o desestabilizador de un fac-
tor, interesa conocer la rapidez de
transmisión a otros mercados.

Las características de las transac-
ciones internacionales, el mayor o
menor grado de concentración en las
importaciones o exportaciones juega
un papel básico en las fluctuaciones
del mercado internacional.

En muchos casos, dicho mercado
juega un papel residual, al que se
recurre para verter los excedentes o
para abastecer en situaciones críticas.
Todo ello provoca las consiguientes
oscilaciones, de difícil canalización.

Finalmente hemos de poner el én-
fasis en otro concepto, la transparen-
cia del mercado, es decir el grado de
conocimiento que sobre los datos bá-
sicos y operaciones tienen los partici-
pantes en el mismo. Parece lógico
suponer, que con un mayor nivel de
transparencia, pueden mejorar las
condiciones de competencia del mer-
cado y con ello su estabilidad. No
obstante, ello es una condición nece-
saria pero no suficiente, pues el hecho
de que los empresarios tengan un
buen conocimiento de la situación
comercial, no presupone que realicen
una interpretación adecuada de los
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datos y adopten las posiciones más
convenientes. De hecho puede darse
el caso, de que un mercado poco
transparente goce de una gran esta-
bilidad, al estar dominado por un
grupo privilegiado, aunque el impacto
sobre el bienestar social sea negativo.

EFECTOS DE
LA INESTABILIDAD
DE LOS MERCADOS

Los efectos de la inestabilidad son
muy complejos y es preciso analízar-
los con detenimiento. Afectan a la
renta de los productores y la capaci-
dad de gasto de los consumidores,
desencadenando una serie de movi-
mientos sucesivos. Así por ejemplo,
una oferta anormalmente reducida
puede suponer una elevación de pre-
cios y rentas a los productores, que a
su vez puede activar la espiral infla-
cionista precios-salarios.

La inestabilidad de los mercados
conlleva la existencia de unos grupos
sociales que sufren una pérdida de su
bienestar y otros que mejoran su
posición.

Así, una elevación de los precios de
los productos suele reportar benefi-
cios a los próductores y comerciantes
en perjuicio de los consumidores, y
recíprocamente. No resulta fácil sin
embargo delimitar la cuantía de las
pérdidas y ganancias que cada grupo
obtiene a costa del otro, lo que sí
puede afirmarse es que para unos los
períodos de fuertes oscilaciones re-
sultan más provechosos que los de
estabilidad. Todo ello depende de la
habilidad o suerte en prever el futuro y
su capacidad de reacción.

Se ha Ilamado también la atención
en repetidas ocasiones sobre la inci-
dencia de la inestabilidad del sector
exportador de un país, en el mercado
interior, que depende de su conexión
e importancia relativa en la economía
nacional. AI desequilibrio consiguien-
te de la Balanza Comercial, se unen
los estímulos inflacionistas importa
dos de otros países y una inadecuada
redistribución de los propios recursos
nacionales.

Así, una tendencia alcista del mer-
cado internacional, puede animar a
los países exportadores de dichos
productos a una expansión de su
producción, y establecer unos progra-
mas económicos basados esencial-
mente en dicho mercado, con los
riesgos que ello Ileva consigo. Por el

contrario, los países importadores ve-
rán a corto plazo elevarse sus precios
del mercado interior, tanto del pro-
ducto nacional como extranjero, con
presiones inflacionistas. A su vez in-
tentará corregir los desequilibrios en
la Balanza Comercial, y estimular el
empleo de productos sustitutivos, re-
duciendo con ello la demanda. Así, a
largo plazo podemos encontrarnos
con una oferta incrementada y una
demanda restringida, con fluctuacio-
nes en sentido contrario.

A nivel consumidor, el efecto de la
inestabilidad depende de las caracte-
rísticas del producto (grado de susti-
tuibilidad, importancia en su capítulo
de gastos, etc.)

Una elevada elasticidad cruzada
demanda-precio entre dos mercados,
sirve de amortiguador en las posibles
oscilaciones de precios.

De manera similar la posibilidad de
buscar cultivos alternativos a nivel
productor, puede disminuir las fluc-
tuaciones de precios agrarios, con
tendencia a la baja.

Esquemáticamente, Turnovsky
(Ref. núm. 9) analiza la repercusión a
nivel social, de una estabilización de
precios. Citando a Massell Ilega entre
otra^ a las siguientes conclusiones:

a) Los productores agrarios se be-
nefician o perjudican de la estabiliza-
ción de precios, según que la fuente
de inestabilidad provenga de oscila-
ciones de la demanda u oferta, res-
pectivamente.

b) Los consumidores se benefician
o perjudican de la estabilización de
precios, según que la inestabilidad se
derive de cambios en la oferta o de-
manda, respectivamente.

c) Cuando las variaciones en la
oferta y demanda se producen de
forma simultánea y al azar, las ga-
nancias de productores y consumido-
res son indeterminadas y dependen
del grado de variación y de las pen-
dientes de las curvas de oferta y de-
manda.

d) Las ganancias totales de la es-
tabilización son siempre positivas,
compensando en principio siempre, el
valor de las pérdidas.

No obstante la mayoría de las veces
se considera que la inestabilidad tiene
un impacto negativo en la sociedad o
particularmente a los grupos de la
misma mas afectados, hay ocasiones
en que su análisis permite descubrir

una serie de causas y factores defec-
tuosos en la estructura económica,
buscando las soluciones más viables.

Los efectos se escalonan en el
tiempo, y los hay inmediatos, a corto,
medio y largo plazo según la capaci-
dad de respuesta del mercado y su
agilidad de transmitir los impactos.
Entre los más usuales tenemos alte-
raciones en los costes de factores
productivos, precios de mercado, pre-
siones inflacionistas, redistribución
de recursos, reajuste de niveles de
salarios, expectativas de inversiones,
grado de autoabastecimiento de un
país, etc.

GRADO
DE ESTABILIDAD

EI grado de estabilidad de un mer-
cado y el tiempo necesario para su
"reajust2" está condicionado tanto
por factores técnicos como por datos
económicos (tales como las elastici-
dades de las funciones de la oferta y
la demanda), así como por el com-
portamiento de todos los que
intervienen en mayor o menor grado
(instituciones públicas y privadas),
expectativas futuras; estrategias
competitivas tanto a nivel empresarial
como de productos sustitutivos, etc.

Interesa desde un aspecto de aná-
lisis comparativo, tanto geográfico
como temporal de los mercados, utili-
zar un modelo o patrón que sirva de
referencia. Por lo general, la estabili-
dad de los mercados se detecta a
través de los precios, y ofrece dos
problemas esenciales: su medición y
su evaluación.

Para medir la estabilidad pueden
emplearse una serie de índices, que
de forma objetiva tratan de dar una
orientación de los cambios habidos.
Entre otros podemos mencionar el
cceficiente de variación, la desviación
absoluta, variación absoluta de la
desviación relativa, etc. (1). Todos
ellos presentan sus ventajas e incon-
venientes, y su utilización está en
función de los objetivos que se pre-
tenden.

A título de ejemplo, recogemos a
continuación la evolución a nivel pro-
ducción, de los coeficientes de varia-
ción (C^ = desviación típica/valor
medio) y variación absoluta de la
desviación relativa,

(1/ Para mayor detalle puede consul[ar le
Ref. 2.
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CUAD^TQ NUM. 1

COEFTCIENTE DE VA!qIACION 17E F!2ECIOS A NIVEL; PRODUCT'OR

AÑ0

Producto 1963 19b4 1965

A 1 Aceite oliva extra ......,•.... 7,32 8;1T
A 2 Azúcar (remolacha) ..,...,.. 0,0 0,0
A 3 Vino .........................,...: 3,47 5,76
A 4 Ajns .................:.........:.. 20,25 7,09
A 5 Cebollas .. ....:.::.......: 14,82 24,75
A 6 Manzanas ........................ 35,48 15:96
A 7 Naranja .......................:... 15,10 i1,48
A 8 Pcra ........... ...:....:..,.:.. 31,b5 28;41
A 9 Patata ..........:...............:..: 40,56 27,44
A10 'Tomate ....................:.:.::... 47,09 35,84
All Trigo ............................. 4,52 3;27
A12 Arroz cáscara .............:.... 4,44 1,88
A13 Cordero pascual ............ 2,97 6,13
A14 Cerdos cebados .......a..:. 6;4b 8,78
A15 Novillos (1 a 2 años) :... 0;0 4,56
A16 Pollos ..............:...........: 0.0 ' 4,41
A17 Huevos ...........:............... 8,85 22,06
A18 lana ...............:........::. 0,0 3,17
A19 Ceche .........................,. 3;05 4;07
A20 Algodóu ........................ 0,0 A;76
A21 Almendra ...............:.:...... 5,93 3,97
A22 Cebada ..............:.........::: 4,78 2;G8
A23 Maíz ................:.:........:.: 3;91 i,57

hucntc: J. Briz. Ref. núm. 2.

E[P; - P; - ^]
(^t = /nl

P, - ;

ACCIONES PARA
DISMINUIR
LA INESTABILIDAD

La inestabilidad de los mercados
agroalimentarios tiene un gran im-
pacto en casi todos los países, por una
serie de motivos. En primer lugar, el
carácter estratégico que les confiere
como sustento de la especie humana;
su incidencia en el coste de la vida; la
inestabilidad de las rentas y precios
de los agricultores que suelen ocupar
los estratos más bajos en cuanto a
ingresos, etc.

En mayor o menor grado, casi todos
los gobiernos aplican políticas
intervencionistas en los mercados,
con el fin de proteger su economía
nacional, de las oscilaciones produci-
das a nivel mundial, lo que en defini-
tiva se traduce en una transferencia
de la inestabilidad al mercado
internacional. En consecuencia, el te-
ma de la inestabilidad de mercados
hay que analizarlo en sus dos ver-

1966 ' 1967

2,43" ^ ^0,78 ^ 1,14
3,85 0;0 0,0
2,4i- 2,95 1Q,32
8,31 23,04 24,41

^12,59 1p,02 15,80
22;? 1 15,49 19,80

34,17^ 47;14 ^ ^25,38
^ 26,47 ' 24,18 17,29

6,46 t3,47 29,54
37,16 34;73 49,35
1,15 0,78 1,07
2,40 3,47 3,36
6;93 ó,08
8,45 10,69
5,23 ^ ^^ 3,iA
1,92 ^ 2;75
6,23 10,60
6;52
2^71
2,b2
2;67
1,29
1,38

3,85
2,10
2,49
8,22
9,06

3,4$ 12,38
3,69 3,50
7,11 6,90

^^2,i1^^ ^ 5,31
2,57 3,60
i,54^^^ ' ^ 1,36

CUAD^tO NUM. 2 - ,

EVflLUCION DEL COEFICIENTE DE INESTA^TLIDAD D APLICADO
A LOS PRECIOS EN CONSUMO DE LOS P^[tODUCTOS INDICADOS

DUItANTE EL PERIODO 1969-1973

AÑO

FRODUCTO 1969 1970 1971 1972 1973

` Aceite oliva ,.:.. .. ...:.a .., ... ... 0,00 0,02 0,03 0,05 0,07
Azuear .....,.: : ..........:..... 0,00 0,00 0,00 0,00 o,ao
Vino común .: ......:.......... 0,03 0,03 0,03 0,01 0,10
Ajos secos . 0,25 0,21 0,33 0,27 0,24

Manzllanas ^ ....:........::.. 0,03 0,03 0,05 0,06 0,06........

Peran^a ,.:,.,.,... 0,16 O,Í2 0,09 0,10 0,12.... , ...
Patata , ..., .....:.......:, 0,04 0,0^ 0,06 0,08 0,10
Tomate. :_. ...... .:.:.........::.. 0,00 ' d,03 0,04 0,03 0,07
Fan fotmato pequeño .. . 0,00 0,00 0,02 0,02 0,03
Arroz selecto ., 0,00 0,00 0,01 0,02 0,09
Carne cordero paseual .:. ..... 0,01 0,01 0,03 0,06 0,07
Carne cerdo magro ....... ....... 0,01 0,01 0,02 0,05 0,05
Carne añojo primera .... , 0,09 0,00 0,02 0,04 0,05
Pollo fresco .... .... 0,05 0,04 D,06 0,05 0,05
Huevos ...:. ..., ... 0,04 0,09 0,08 0,10 0,14
Madaja de lana ..:.. ,.: 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02
Leche fresca .,,:: :...::::.......:.,. 0,00 0,01 0,03 0,06 0,05
Arroz priznara ... ....:............ 0,00 0,00 ' 0,40 0,00 0,00
Leche esteriiizada .^ .::.:.........: 0,00 0,01 0,03 0,05 0,06

FuentP: J. Briz: Ref. núm. Z''

^^ ^ ^ 1968 ^ ^ 1969 ^ 1970^ 1971 ^ 1972 1973 ^ ^ 1974

0,94 ' 1,72 1,71 1,09 4,31 11,97 19,56
3,42 9;38 130 9,45 12,40 10,55 13,50

` 4:31 4,80 1;13 15;67 3,58 13,33 6,96
34,39 24,87 42,35 b,43 b,90 11,77 18,90

` 8,03 14;03 20,^7 5,93 1ó,43 3b,14 27,46
22,12 28,22 26,21 20,82 2b,81 ?9,01 11,72

^^25;34^ I?,31^^ ^ 9,5^7 14,20 5,48 17,34 19,08
29;80 16,19 17,13 25,41 23,55 26,21 26,83
9,34 28;7$ 21,00 1t,82 11,15 13,70 10,75

^^^44,70 25,43 ^ 23;51 ^28;87 ^ 11,15 ^ 13;70^ 10,75
1,07 1,07 I,07 6,95 1,24 2,31 4,47

"` 3,17 2,b0 4,23 b,9S 5,45 23,39 6,67
5;13 5^,60 ^5,00 8,49 7,12 11,20 7,99
5;06 3,58 4,I0 11;38 3,93 6,85 6,91
2,71 2,44 2,81 3,10 4,45 7,12 2,81
2,86 3,72 2,84 5,{19 3,97 7,76 5,48

' 4,75 7,26 6,8b 5,92 6,9$ 12,50 4,14
;' 3,30 15,14 14,58 4,44 23,23 14,43 25,42

` 3,48 3,91' S;88 3,83 2,90 4,20 4,32
7;11 0:65 0,97 7,70 6,48 22.63 10,08
2,35 - 17,33 7;81 6,11 5;31 17,95 16;82
l>1'1 1,86 1',5$ 4,99 6,50 9,9b 9,94

' fl,75 2,Q8 2,16 1;63 4,95 9,93 5,83
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CUADRO NUM. 3

EVOLUCION DEL COEFICIENTE DE INESTABILIDAD A, APLICADO A LOS
PRECIOS EN PRODUCCION DE LOS PRODUCTOS INDTCADOS

DURANTE EL PERIODO 1969-1974

AÑO

PRODUCTO 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974

Aceite de otiva ........................ 0,09 0,13 0,08 0,06 O,t)6 0,05 0,04 0,04 0,06 0,07 0,08
Azúcaz {remolacha) ..... .......... 0,00 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04
Vino ....................:...,.............. 0,04 0,08 0,05 0,06 0,09 0,08 0,09 0,10 0,13 0,15 0,16
Ajos .. .........:................:............. 0,39 -0,27 0,27 0,55 0,46 0,48 0,41 0,49 0,44 0,40 0,37
Cebollas ......... ........................ 0,1'2 0,52 0,43 0,33 0,29 0,28 0,31 0,81 0,82 0,81 0,76
Manzanas ....... .......................... 0,17 0,17 0,14 4,13 0,10 0,13 0,11 0,11 0,11 0,11 0,13
N aranj a ........ .......:..........:.......... .. 0,10 0,25 0,17 0,16 0,16 0,15 0,18 0,18 0,17 0,16 0,15
Pera ......................... .............. 0,21 0,16 0,13 0,12 0,10 0,09 0,10 0,09 0,08 0,09 0,10
Patata :.................. .................... 0,15 0,40 0,30 0,29 0,27 0,25 0,23 0,20 0,20 0,20 0,18
Tomate .................................... O,OS 0,02 0,07 0,08 0,09 0,08 0,09 0,09 0,11 0,12 0,11
Trigo ........................... ,...,...... 0,09 ^0,06 ^ ^0,03^ ^ 0,02 0,02 4,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02.
Arroz cáscara .......... ................. 0,11 0,09 0,07 O,OS 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04 0,11 0,10
Cordero pascual .............. ....... 0,13 0,16 O,i2 0,10 0,10 0,09 0,08 0,09 0,10 0,10 0,11
Cerdos cebados .......... . ....:........ 0,03 0,20 0,15 0,13 0,11 0,10 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10
Novillos {1 a 2 años) .................. 0,00 0,20 0,12 0,09 0,07 0,08 0,07 0,06 0,08 0,08 0,09
Pollos .....................:............... 00O 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,0

^
0,05 0,05 0,06.

Huevos ....................................
'

0 Ol 0,13 O,i2 0,1.1 d,09 0,09 0,09 O,p 0,10 0,11 0,12
Lana ..._............ , .:.................... 0,00 0,06 0,05 0,07 0,09 0,10 0,11 0,11 0,13 0,24 0,24
Leche ....................................... 0,10 0,11 0,08 0,07 0,05 0,04 0,04 0,05 0,06 0,05 0,06
Algodón ......:.... .. ....:......... 0 00, 0,01 0,00 0,01 0,01 0,04 0,04 0,05 0,05 0,08 0,08

. ........:......Almendra , .. ... 0,14 0,07 0,05 0,05 0,07 0,10 0,11 0,11 0,10 0,12 0,11., .
Cebada ..............:.......:...:.:........ 0,02. 0,01 0,02 0,02. 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,05

Puente: J. Briz. Ref. núm. 2

tientes, nacional e internacional. A
nivel nacional, la mayoría de las me-
didas implican una transferencia fi-
nanciera de los contribuyentes a los
productores o comunidades, median-
te primas o subvenciones, almacena-
mientos, etc. Ahora bien, este meca•
nismo resulta más difícil de aplicar a
nivel mundial, donde, al menos desde
un punto de vistá teórico, se han pro-
puesto métodos que puedan "autofi-
nanciarse", tales como las reservas
de almacenamiento de productos pe-
recederos.

Sin embargo en la práctica, dichos
stocks estratégicos suponen unos
cuantiosos costes, lo que exige un
planteamiento previo sobre la distri-
bución de los mismos en función de la
utilización que se haga de los mismos.

Por todo ello, se necesita una coo-
peración a nivel internacional, basada
en un conocimiento fidedigno de la
estructura y situación del mercado
mundial.

A su vez, cada país deb^ autoregu-
lar sus políticas económicas estu-
diando, por ejemplo las posibilidades
de reducir el consumo, ante una
eventual disminución de la cosecha, o
disponer de almacenamientos regula-
dores antes de recurrir al mercado
internacional. A título de ejemplo,

baste recordar que según estudios
realizados (Ref. núm. 5, R. Paarlber) a
partir de 1963, un 80 por 100 de las
desviaciones de la tendencia en las
importaciones mundiales de trigo, se
deben a las importaciones soviéticas.

De aquí, que una cooperación
internacional que disminuya estos
saltos bruscos del mercado es muy
recomendable. Además de la propia
regulación interna, cada país puede
disponer de una serie de programas
que aumenten la estabilidad, espe-
cialmente en aquellos productos bá-
sicos de alimentación, desde la infor-
mación objetiva de su situación na-
cional, a la construcción de una red de
silos, y medios de transporte adecua-
dos.

Recogemos a continuación el es-
quema y comentarios, fruto de una
serie de grupos de trabajo, celebrados
bajo el patrocinio de la OCDE (Ref.
núm. 6).

Las acciones gubernamentales en
materia de política agraria inciden de
forma más o menos intensa en los
mercados a los que intentan moderar
en sus fluctuaciones tanto a nivel na-
cional como internacional.

Distinguiremos las políticas de ám-
bito nacional de las que alcanzan un
área transnacional.

1. Políticas nacionales, siguiendo la
sistemática de algunos trabajos de la
OCDE, consideramos las siguientes
facetas:

1.1. Medidas que influyen sobre la
oferta.

1.1.1. Políticas de precios:
Son muchas las variantes que ofre-

cen las actuaciones de la Adminis-
tración en este campo, bien tratando
de proteger a los agricultores, a los
consumidores o por motivos de estra-
tegia en el abastecimiento.

Suelen preser^tarse dos tipos de
actuaciones:

a) Fijación del precio "a priori",
a través' de unas bandas de precios
máximos y mínimos, con niveles de
garantía.

b) Fijación "a posteriori", una vez
que se hayan desarrollado las opera-
ciones comerciales. Aquí se incluyen
los pagos y compensaciones que pue-
dan Ilevarse a cabo.

La eficacia de dichas intervenciones
depende de la oportunidad en elegir el
nivel de precios, momento de
intervención, etc. Así, por ejemplo, un
precio de garantía por encima del
"equilibrio normal del mercado" eli-
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mina las fluctuaciones en las cotiza-
ciones, pero conlleva unos almacena-
mientos e intervenciones crónicas.

Cuando la intervención se establece
"a posteriori" las repercusiones sobre
la oferta son menores, ofreciendo
menos seguridad a los productores y
distorsionando en menor medida el
mercado.

En cualquier caso, las políticas de
precios tratan de incidir en los efectos
de la inestabilidad, pero no corrigen
las causas, y con frecuencia su acción
se limita a transferir dichas fluctua-
ciones a otros mercados o demorarlas
a períodos posteriores.

1.1.2. Políticas de control de pro-
ducción y comercialización:

En este capítulo se incluyen las
cuotas de producción, que se combi-
nan con frecuencia con la política de
precios, o simplemente la fijación de
una cuota de comercialización, en
función de las capacidades disponi-
bles de almacenamiento, transporte,
etc.

La cuota sirve de orientación al
productor, pero dado que la oferta
planeada, no coincide con la oferta
efectiva, aquel suele programar casi
siempre por encima de su cuota. Nos
encontramos así con un mercado es-
table, que corresponde al comprendi-
do de las cuotas, y otro mercado resi-
dual, con los excedentes de las cuotas
que suele ser muy inestable y que en
ocasiones se identifica con el mercado
internacional. Para lograr un mayor
ajuste, a veces suelen penalizarse los
excedentes de las cuotas.

Una variante dentro de este siste-
ma, es la fijación de cuota de medios
de producción básicos, como la tierra
a cultivar por ejemplo; dando incluso
subvenciones por las tierras abando-
nadas. Aunque en principio este pro-
grama tiene efectos positivos, la in-
tensificación del cultivo en las tierras
cultivadas, con elevación de los ren-
dimientos, produce un nuevo
desplazamiento de la oferta, compen-
sando los posibles efectos favorables.

La regulación de la oferta mediante
almacenamiento, aporta una estabili-
dad al mercado, cuyas limitaciones
vienen impuestas por las cargas fi-
nancieras y la capacidad disponible
para su realización.

La crisis de abastecimiento en ma-
terias primas, ha estimulado en mu-
chos países el desarrollo de políticas
de autoabastecimiento, mediante es-
tímulos a su producción interior. Ello

ha disminuido la inestabilidad en sus
mercados nacionales, cada vez más
protegidos, convirtiendo al mercado
mundial en un sector residual, con
mayor grado de inestabilidad.

1.1.3. Políticas de organización de
mercados:

Para lograr una mejora en la
transparencia del mercado, a través
de una competencia más eficaz, una
información amplia y fidedigna,
mayor concentración de compradores
y vendedores, etc., se han creado una
serie de instituciones en los diferentes
países.

Las órdenes de Mercado en EE.UU.,
Comités de Gestión, Mercados en ori-
gen y en Destino, etc., son ejemplos
de este tipo. Confieren dicha estabili-
dad aislada a sus mercados respecti-
vos, aunque no profundizan en las
causas de la misma, y van más a los
efectos inmediatos.

Los Mercados de Futuros, pueden
citarse también como instituciones
que facilitan con frecuencia ajustes en
las transacciones comerciales evitan-
do grandes fluctuaciones.

1.1.4. Políticas de renta
Aunque tradicionalmente la defen-

sa de las rentas de agricultores y
consumidores pasaba por una política
de precios, se han Ilevado a cabo otras
medidas de apoyo más o menos di-
rectas.

Tal es el caso del apoyo a la "renta
neta" de un grupo de productos ca-
racterísticos de una explotación "ti-
po", cuya estabilidad se considera
conveniente por motivos pol ítico-
sociales. Otras veces el sistema es
más simple, limitándose a un pro-
ducto y abonando la diferencia entre
el precio medio del mercado y el coste
de producción.

Naturalmente una política de ren-
tas eficaz, permite a los productores
una mayor estabilización en sus pro-
ducciones, disminuyendo por el con-
trario la tendencia a una reestructu-
ración más viable del sector.

Usualmente, y a corto plazo, las
políticas de rentas no transfieren
inestabilidad a los mercados interna-
cionales, y suelen producir un trasva-
se de rentas dentro del propio país, de
los contribuyentes a los consumido-
res. Su implantación está condiciona-
da a las características socicestructu-
rales existentes.

1.1.5. Políticas que inciden sobre
los factores productivos:

La mayor dependencia de la mo-
derna agricultura de inputs proce-
dentes de otros sectores (fertilizantes,
maquinaria, combustuble, etc) ha au-
mentado su riesgo y dependencia ex-
terior. La inestabilidad de dichos
mercados, repercute gravosamente
en los costes de producción, que tra-
tan de transferirlos a los productos o
han de absorverlos internamente.

Para aminorar los efectos negati-
vos, los gobiernos suelen intervenir
concediendo ayuda financiera al sec-
tor abastecedor de inputs, créditos y
subvenciones a los agricultores, etc.

1.1.6. Políticas Estructurales y Re-
gionales:

Aquí se contemplan las medidas
para lograr una reforma de estructu-
ras agrarias, así como un desarrollo
regional equilibrado, que logre una
explotación adecuada de los recursos
productivos. Con ello, se estimula in-
directamente la producción nacional,
al aumentar la productividad, pudien-
do crear situaciones inestables en el
mercado nacional e internacional, ca-
so de no poder ser absorbida.

1.1.7. Políticas comerciales:
Debido a presiones político sociales,

la mayoría de los gobiernos vienen
adoptando unas medidas de tipo co-
mercial que tratan de proteger el
mercado interior. Suelen implicar
unas restricciones al comercio exte-
rior; lo que produce una elevación de
precios al consumo, y situaciones ex-
cedentarias. La mayor estabilidad (al
menos de abastecimiento) en el mer-
cado interior, se traduce en unas
mayores fluctuaciones en el interna-
cional.

1.2. Medidas que influyen sobre la
Demanda:

Paralelamente a las acciones ejer-
cidas en el caso de la oferta, se han
venido adoptando una serie de medi-
das que inciden en el consumo final
de los productos agrarios. EI carácter
inelástico de la función de demanda
alimentaria, ocasiona un elevado gra-
do de inestabilidad, amortiguado por
las posibilidades de sustitución de
unos productos por otros.

Entre las acciones de apoyo al
consumo y estabilizadoras del merca-
do, pueden mencionarse, las subven-
ciones, distribución de alimentos más
baratos, campañas publicitarias, etc.
Además de los logros sociales, puede
lograrse una estabilización de la de-
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manda, siendo en todo caso conve-
niente programar el lugar y momento
de la intervención, para no provocar
alteraciones con los desfases.

tan son varias, y consiguientemente lo
son sus efectos. En situaciones de
oferta abundante, para los países ex-
portadores, los acuerdos multilatera-
les pueden permitirles mantener unos
niveles de precios aceptables, mien-
tras que en períodos de escasez, son
los países importadores los que pue-
den beneficiarse de un abastecimien-
to a cotizaciones no excesivamente
elevadas.

La experiencia viene mostrando la
escasa validez de dichos acuerdos en
períodos de crisis, por la dificultad de
controlar las transacciones interna-
cionales. Los mercados de trigo, ca-
cao, azúcar y café son algunos de los
más significativos de acuerdos
internacionales. Como premisa previa
para su buen funcionamiento, es ne-
cesario que sean suscritos por una
mayoría significativa de los países
productores y consumidores, tanto
del producto en cuestión, como de los
SUStÍtUtÍVOS.

En todo caso, estos acuerdos pue-
den suponer un primer paso para lo-
grar la estabilización a nivel interna-
cional, siempre que sean lo suficien-
temente flexibles y realistas sobre los
objetivos a lograr y los medios dispo-
nibles.
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2. Políticas internacionales:
Tienen como denominador común,

una menor eficacia que las Ilevadas a
cabo por los gobiernos en sus respec-
tivos países. A título de ejemplo se-
ñalamos los siguientes casos, de
mayor a menor integración:
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les, tipo CEE por ejemplo, tienen
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res integrados dentro del área econó-
mica, que a los efectos prácticos fun-
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rifa Exterior Común. Dichos efectos
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cusiones en organismos internacio-
nales.
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Comprenden una amplia gama de
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simples dando unas líneas generaies
sobre los productos afectados y for-
mas de acceso a los mercados, a
aquellos otros que especifican ade-
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período dado.

La estabilidad proporcionada, de-
pende de las condiciones estipuladas,
entre ambos países, siendo conve-
niente que sean lo suficientemente
flexibles, que acojan las alteraciones
"naturales" del mercado.
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mente, en especíal en el mercado
mundial.

Hay otro aspecto a anotar. Si los
acuerdos bilaterales, se basan más en
motivos políticos que económicos, la
alteración en el mercado internacio-
nal suele ser mayor y provoca inefi-
cacia en el aprovechamiento de los
recursos naturales.

2.3. Acuerdos Multilaterales.
Tratan de lograr una mayor estabi-

lidad de los mercados a nivel interna-
cional. Las modalidades que presen-

En Resumen la mayoría de las
intervenciones gubernamentales en
los mercados nacionales sobre esta-
bilización consisten en una transfe-
rencia de recursos de un grupo social
a otro, actuando más sobre los efec-
tos que sobre las causas, buscando el
oportunismo político. Con frecuencia
el coste pagado por la estabilización
es elevado, pero también es cierto que
la solución suele ser la menos mala de
las alternativas que se ofrecen.

A nivel internacional, el problema
reside en la necesidad de una mayor
cooperación y corresponsabilidad en-
tre los países participantes, evitando
discriminaciones políticas y económi-
cas.
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EL
ALMENDRO

EN EXTREMADURA
Pos i bilidades de cultivo

F1 almendro es un cultivo típica-
mente de secano y relegado tradicio-
nalmente a los terrenos más pobres y
míseros, hasta que en las pasadas dé-
cadas en California comenzaron a lle-
var este cultivo a buenos terrenos de
regadío aplicándoles las técnicas ade-
cuadas al cultivo de frutales. Así
U.S.A. pasó de ser importador de este
fruto seco a ser el más importante ex-
portador del mundo, demostrando que
bien llevado este cultivo puede com-
petir en rentabilidad con cualquier otra
especie frutal. A la vista de ello, en
todo el mundo comienza a considerarse
con seriedad esta especie, dedicándose
grandes medios técnicos y humanos a
su estudio. Así en Europa se crea el
G.R.E.M.P.A. (Grupo de investigación
y estudios mediterráneos para el al-
mendro) integrado por los países me-
diaterráneos.

F^cigencias climáNcas y edafológicas
de la especie

Esta especie vegeta muy bien en toda
la zona tem^lada, pero sólo fructifica
con regulandad en un ambiente be-
nigno, secoy desPejado, ya que una
humedad del ambtente elevada le per-
judican por su excesiva sensiblidad a
enfermedades criptogámicas.

Se considera una de las especies más
resistentes a la sequía. Así en wnas con
pluviometría inferior a los^500 mm ve-
geta perfectamente.

Soporta muy bajas temperaturas en
pleno invierno, cuando se encuentra en
reposo vegetativo.

Sus necesidades en horas frías son
muy escasas. A1 igual que los fríos
rigurosos del invierno, soporta muy
bien los fuertes calores del verano.

Como es una de las primeras espe-

' Dpta Fruticultura CRIDA 08-INIA.

Braulio RAMOS CARMONA*

Arbol de la variedad FERRAGNES en su 4°
verde.

Se han recogido 5 I{^/pié en 1979 cuando en las
demás variedades ([y^arcona, Desmayo Largueta,
Texas y Ai) de la plantación su cosecha es
practicamente nula debido a las heladas del

presente a8o.
Detalle de la forma de fructificación de la va-

riedad Ferragnes.
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Fruto de la variedad Ferragnes. Un 35`^ de Fruto de la variedad Critomorto. Un 30`^ de Fruto de la variedad Verdiere. Un 22^ de ren-
rendimiento aproximadamente. rendimiento aproximadamente. dimiento aproximadamente.

Fruto de la variedad FerradueL Un 27`^ de
rendimiento aproximadamente.

cies en florecer, será un factor a tener
muy en cuenta el ^eríodo libre de he-
ladas para su cultivo en una determi-
nada zona.

En cuanto a exigencias edafológicas,
hemos de decir que según los ensayos
realizados por diversos tnvestigadores,
todas las variedades han demostrado
su perfecta compatibilidad además de
con el patrón franco de almendro, con
melocotóny con el híbrido melocotón
por almendro y además ciértas varie-
dades han mostrado su compatibilidad
con ciertos tipos de ciruelo.

Quiere decirse con esto que con esta
amplia gama de patrones, esta especie
puede ser adaptada a los terrenos más
diversos para su cultivo.

Habitat de Extremadura
Una región tan amplia como Extre-

madura, ha de ^oseer una cierta di-
versidad climattca, pero a modo de
resumen y recogiendo la información
de la publicación "Estudio Económico
y social de Extremadura" del Ministe-
rio de Agricultura podemos decir:

a) Extremadura es una de las regio-
nes españolas más soleadas.

b) La temperatura media anual os-
cila, salvo wnas muy concretas, de 13°
a 17°C.

c) El período libre de heladas, salvo
zonas concretasy años excepcionales,
está comprendido desde primeros de
marzo a primeros de noviembre.

d) Las horas frios, calculadas por el
método Weimberger, oscilan de 945
horas a 1.521 horas.

e) Los valores de humedad relativa

Fruto de la variedad Filippo Ceo. Un 32k de
rendimiento aproximadamente.

de la región extremeña, pueden
considerarse como uno de los más ba-
jos de la Península.

Departamento de F^uticultura del
CRIDA 0^

Este Dpto. fue creado con Ia funda-
ción del CRIDA O8, perteneciente al
INIA en 1967 y desde sus comienzos
dedicó un especial interés al estudio de
la especie almendro.

En estos doce años de experiencias
se ha trabajado sobre todo en adapta-
bilidad de variedades y compatiblidad
de estas con diversos portainjertos.,Ac-
tualmente se trabaja en el estudio de
técnicas de cultivo.

En cuanto a la posibilidad del culti-
vo de esta especte en nuestra zona,
hemos de afirmar que dado el riesgo de
heladas muy probables hasta finales de
febrero o primeros de marzo, es nece-
sario plantar sólo y exclusivamente
variedades que cumplan uno de etas
premisas:

a) Variedades c)ue posean genética-
mente cierta reststencta a las bajas
temperaturas.

b) Variedades que tengan una flo-
ración después de pasado el riesgo de
heladas.

En cuanto a la primera hipótesis,
hasta ahora no hemos encontrado nin-
guna variedad que posea esta caracte-
rística.

En cambio sí hemos observado que
existen una serie de variedades cuya
floración en nuestra zona nos viene en
marzo, es decir después de pasado el
mayor riesgo de heladas.

Fruto del Clon Princesa. Un 24`^ de rendimiento
aproximadamente.

En el ritadogrupo se encuentran las
variedades: FERRAGNES; FERRA-
DUEL; CRISTOMORTO; FILIPPO
CEO; VERDIERE y PRINCESA que
además de poseer floración tardía,
presentan unas excelentes característi-
cas agronómicas y comerciales.

CONCLUSIONF.S

A modo de conclusión, después de
nuestras experiencias en la zona, po-
demos afirmar:

a) Extremadura por su clima solea-
do ^ poca humedad ambiente no ofre-
ce tnconvenientes al cultivo de esta
especie.

b) En nuestra zona es un cultivo
rentable y posible siempre que se cul-
tiven las variedades Ferragnes, Ferra-
duel, Cristomorto, Filippo Ceo, Ver-
diere y Princesa.

c) Por el riesgo de heladas tardías,
las variedades Marcona, Desmayo
Largueta, Ramillete, Garrigues, Ato-
cha y Colorada, todas ellas muy culti-
vadas en nuestm país por sus excelen-
tes características agronómicas y co-
merciales no deben ser cultivadas en
nuestra zona.

d) Extremadura, región mu y amplia
de grandes áreas inaprovechables ade-
cuadámente por falta de cultivos ver-
daderamente rentables y otras
circunstancias, necesita de cultivos co-
mo el almendro que con su fácil me-
canización puedan hacer rentable la
puesta en cultivo de estas grandes áreas
de terreno inaprovechadas.
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PRADERAS
DE

CULTIVO
"La hierba se cultiva, no se hace sola

Vicente CEL.ADOR NAVAS

Las praderas de cultivo sembradas
con "Semillas Selectas", de las diversas
especies forrajeras y pratenses, consti-
tuyen uno de los medios más eficaces
de que disponen los agricultores-
ganaderos para aumentar la rentabili-
dad de sus explotaciones pecuarias.
Ahora bien, para que esta afinnación
sea válida con carácter general, es pre-
ciso saber manejar perfectamente el
cultivo de la hierba. "La hierba se
cultiva no se hace sola". Sobre la base
de que las praderas de cultivo han sido
siempre y serán la fuente de alimenta-
ción del ganado, MAS BARATA,
COMPLE'I'A, EQUILIBRADA Y DI-
VERSA que pudieran recibir, vamos a
desan•ollar este tema fonajero, estu-
diando detalladamente las característi-
cas de las distintas especies y varieda-
des fonajeras que hoy se utilizan en
nuestro país.

RAYGRASS TI'ALIANO

Es una especie de fácil estableci-
miento y además muy rápido. Propor-
ciona abundante producción forra^era
pero su vida es relativamente corta (6
meses a dos años, según variedades).
Sembrada en otoño da una abundante
producción de forraje en la primavera
siguiente y casi con un mes de adelanto
con respecto a las praderas pennanen-
tes.

Sembrado en primavera, da una
buena producción en verano, si las
condiciones de cultivo son en regadío 0
clima húmedo. Esta producción puede
continuar durante el invierno si el cli-
ma es benigno. Dentro del Ray^rass
Italiano existen dos tipos muy distin-
tos:

a) EI Raygrass Italiano no alternati-
vo.

b) F1 Raygrass Italiano alternativo 0
westerwoldicum.

Las variedades de Ray^rass Italiano
no alternativo, tiene necesidad de pasar
un determinado número de horas frío
en invierno para espigar en la prima-
vera siguiente y si estas circunstancias
no se dan, la variedad no espiga ese
año. Por el contrario, las variedades de
Raygrass Italiano alternativo no tienen
condicionada su espigazón al frío, sino,
que ellas espigan cada año hayan pa-
sado un determinado níunero de horas
frío o no lo hayan pasado.

Saber ver la diferencia que hay entre
las variedades de un tipo de raygrass ^
de otro, es muy importante para deci-
d► las fechas de siembra y la fonna de
explotar la pradera, sepún la época del
año. Por. e^emplo: Si se siembra en
primavera y se desea pastar la pradera,
es preciso sembrar una variedad de
raygrass italiano no alternativo. Por el
contrario, si en vez de pastar se desea
henificar o enseilar se sembrará una
variedad de raygrass italiano alternati-
vo o west^rwoldicum.

Lo idóneo, es sembrar los raygrasses
de tipo westerwold alternativo en oto-
ño, aprovechar su producción en pas-
toreo hasta la primavera y la última
explotación hacerla para heno o silo.
Los raygrasses no alterantivos se siem-
bran en primavera y se aprovechan en
pastoreo todo ese año y hasta la pri-
mavera del año siguiente en que la
última explotación se hace para heni-
ficado o enseilado..

Dentro del'raygrass italiano, sin dis-
tinción de tipos, hay muchas varieda-
des. Estas vanedades tienen distintos

„

niveles de ploidia. Por un lado hay
variedades diploides ^ por otro las hay
tetraploides. Las vanedades diploides
tienen mayor número de tallos por
planta que! las tetraploides. Las vane-
dades tetraploides tienen las hojas más
largas, más ricas en agua y los tallos
más gruesos pero menos numerosos
que las diploides. Las variedades te-
traploides son por lo general más aptas
para el pastoreo que i.^s diploides. Las
diploides son más propias para el en-
silado y henificado. Todo esto con ca-
rácter relativo.

El raygrass italiano, cuando se sie ga
para su aprovechamiento en verde,
debe hacerse muy al principio de la
espigazon porque de lo contrario,
pierde valor nutritivo con suma rapi-
dez, sobre todo en proteínas. F1 forraje
que proporciona, aprovechado oportu-
namente, es muy nco en hidratos de
carbono y no despreciable en proteí-
nas.

REYGRASS INGLES

Es una especie de fácil estableci-
miento y además muy rápido. Tiene
gran interés para la creación de pra-
deras polifitas por prestarse muy favo-
rablemente al pastoreo. Su vida en la
pradera dura de 3 6 años. Es una
especie muy sensible a la sequía, de tal
manera, que no crece y desaparece si
ésta se prolonga. Las temperaturas al-
tas (más de 30°C) bloquean el rebrote
aunque se riegue. Dentro de esta es-
pecie existen dos tipos muy distintos,
uno es el raygrass inglés ti po pasto del
que se han obtenido muchas varieda-
des para la creación de céspedes y el
otro es el raygrass inglés tipo heno.

F1 raygrass mglés da rebrotes muy
espesos en la base de la planta que son
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dificiles de segar, esta característica es
la que le define como planta muy
interesante para el pastoreo. La exis-
tencia de variedades de precocidad
diferente permite iniciar el pastcareo a
principios de abril con las variedades
más precoces y seguir con las varieda-
des más tardías. Hay un mes de dife-
rencia de precocidad entre variedades
para el arranque vegetativo primave-
ral. Entre el arranque vegetativo pri-
maveral y la espigazon, hay un tiempo
de 20 días para las variedades más
precoces y 40 días para las variedades
más tardías.

La precocidad de espigado es muy
extensa dentro de la especie. Los gru-
pos de precocidad son los siguientes:

- Variedades precoces: espigado en-
tre finales de abril y primeros de mayo.

- Variedades semi- precoces: Espi-
gado entre principios de mayo y me-
diados.

- Variedades semi-tardías: Espiga-
do entre mediados de mayo y princi-
pios de junio.

- Variedades tardías: Espigado del
1 al 10 de junio.

- Variedades muy tardías: Espiga-
do del ] 0 al 15 de j umo.

El reygrass inglés proporciona una
hierba muy rica en ludratos de carbo-
no, con un buen contenido de proteí-
nas. Es muy a^etecible para el ganado
y muy digestivo en estado joven. Al
princi pio del espigado ya es menos
digestible.

La producción de una pradera de
raygrass in^lés solo, es de alrededor de
10-15 tonejadas de materia seca por
hectárea y año en buenas condiciones
agrícolas y medio favorable. Esta pro-
ducción varía según el tipo de explo-
tación y la variedad usada.

Las royas atacan con frecuencia a
esta es^ec^e. Ellas provocan una dis-
minución en la producción y en la
apetencia por el ganado. Hay impor-
tantes diferencias entre las variedades.
El raygrass mg1és tiene una resistencia
al frío de media a buena.

FESTUCA ELEVADA

Es una especie de implantación len-
ta; es ls^gramínea más productiva c^ue
existe ba^a nuestros climas. Ella resiste
al frío, a los fuertes calores, a los exce-
sos de agua y a la sequía. Es muy
tolerante a la acidez deI suelo y a la
sombra. Resiste perfectamente e1 piso-
teo y tiene una duración de 8-10 años

en ]a pradera.
Existe una gama de variedades de

precocidad diferente muy extendida en
Ia especie. Las variedades más precoces
pernuten el pastoreo a finales de marzo
y las más tardías a mediados de abril.
A veces ocurre que las variedades más
precoces espigan al cabo de un tiempo
muy corto de su ananque vegetativo
invernal. precocidad de espigado:

- Variedades muy precoces: espi-
gan del 5 a120 de abril.

- Variedades precoces: espigan del
10 al 25 de abril.

- Variedades semitardías: espigan
del 5 al 15 de mayo.

Rendimiento: El crecimiento de esta
planta continúa después del arranque
vegetativo del principio de la prima-
vera hasta finales de otoño. Una heo-
tárea de cultivo, en condiciones favo-
rables y medio adecuado en cultivo
puro, puede producir de 13-17 tonela-
das de Materia Seca. En verano, si la
sequía no es demasiado marcada, la
festuca elevada rebrota tras el aprove-
chamiento, lo que da lugar a un pasto
apetecible cuando las praderas perma-
ne_ntes están agostadas.

El forraje que produce para que sea
bieq cpnsumido por el ganado, es pre-
ciso que el pastoreo se haga a interva-
los de 20-25 días, ya que esta planta
rebrota con suma facilidad si el abono
nitrogenado no escasea.

Como alimento ganadero, es apete-
cible.y di►estible en medida prudente.
Es necesario consumirla cuando la
planta e• joven y no ha espigado.

Cómo resumen, diremos que la fes-
tuca elevada es una especie que vale
para todo. Se ^resta perfectamente al
ensilado, hemficado o pastoreo. Es
muy exigente en abonos nitrogenados
para lograr las mejores producciones.

FESTUCA PRATENSE

Es una especie de implantación bas-
tante fácil. Resiste perfectamente la
inundación y las condiciones de frío,
pero por el contrario es muy sensible a
1a sequía.

Las diferencias de precocidad entre
las variedades no es demasiado im-
portante. F1 pastoreo puede empezarse
a primeros de abril. la diferencia en
días en el orden de precocidad entre
variedades extremas es de 8 a 10, te-
niendo esto un significado importante

en el órden genético, pero no en el
órden agronómico. EI es pigado normal
está entre el 15 y el 30 de mayo.

Esta es una especie de producción en
primavera y otoño, mientras qu^ en
verano se mantiene. F1 rendimiento es
bastante elevado: 10-15 toneladas de
materia seca ^or hectárea y año en
buenas condicaones agrícolas y medio
favorable de cultivo.

Como alimento ganadero y de buena
apetencia por el ganado y buena di-
gestibilidad.

La festuca pratense es, pues, la
planta ideal para sembrar en aquellas
zonas que se mundan en invierno. Su
duración en el cultivo es de 3 a 5 años,
depende de la sequía estival.

FLF.o DE I.oS PRADOS

Es una especie de implantación len-
ta, requiriendo una preparación exqui-
sita de la tierra para su siembra. El
F1eo es la planta típica que se ada^ta
en las regiones frías y híunedas. Res^ste
perfectamente el^ frío y a los excesos de
agua, así como a la ac^dez de la tierra.

Entre el arranque vegetativo prima-
veral y el espigado de las plantas, me-
dia un tiempo muy largo. Pero es pre-
ferible no utihzar esta oportunidad de
pastoreo, porque el rebrote es muy
escaso y sufndo. Es una planta buena
para segar porque florece tardíamente
y el tiempo es bueno para su recolec-
ción.

El Fleo es muy sensible a la sequía y
al calor, por lo que, no produce en
verano más que en la montaña. Una
vez pasados Ios calores, su actividad
vegetativa es muy buena hasta que
vienen ^ los hielos.

En el Fleo existen los siguientes
grupos de precocidad para el espigado:

- Variedades precoces: espigan a
princi ios de Junio.

- ^ariedades semi-precoces: Espi-
gan entre el 10 y e120 de Ĵ unio.

- Variedades semi-tardías: Espigan
entre el 20 y el 30 de junio.

- Variedades tardías: Espigan a

principios de julio.

La producción de forraje es muy
. elevada en la prunera parte del ciclo
vegetativo. El Fleo produce de 11 a
16-toneladas de Materia Seca por hec-
tárea y año en buenas condiciones
agrícolas y medio favorable. El año de
la siembra produce poco. Como ali-
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mento ^anadero es apetecible y bas-
tante digestible. Resiste bien a las en-
fermedades de las plantas, al frío, pero
a la sequía muy poco. Es una planta
con una perenmdad de 3 a 5 años. I

DACTQ,O GLOMERATA

Es una planta de fácil estableci-
miento en tierra bien preparada. Su
vida en la pradera es de t'r8 años. El
rendimiento es de 13-17 toneladas de
Materia Seca ^or hectárea y año, en
buenas condiciones agrícolas y medio
favorable de cultivo. las diferencias
varietales de producción no son signi-
ficativas en peso, pero si en el reparto
de la producción durante el año. Como
alimento para el ganado es a petecible
en ausencia de tallos es^igados y di-
gestible. Tiene una resistencia muy
buena a la sequía y floja al frío. la
precocidad de esPigado ocupa una ga-
ma muy extendida en el seno de la
especie. Los grupos de precocidad son
los siguientes:

- Variedades muy precoces: Espi-
gan entre el 10 y el 30 de abril.

- Variedades precoces: Espigan a
finales de abril.

- Variedades semi-precoces: Espi-
gan en los primeros días de mayo.

- Variedades tardías: Espigan del 7
al 15 I de mayo.

- Variedades muy tardías: Espigan
entre el 15 y el 25 de mayo.

El Dactilo resiste muy mal la inun-
dación y sobre todo los excesos de
humedad conjugados con el frío. El
pastoreo del Dactilo se inicia hacia el 5
de abril, según precocidades de las

/

variedades.
En verano el Dactilo continúa bro-

tando y pem►te el pastoreo de los ani-
males en una época en que las praderas
permanentes están agostadas.

El Dactilo tiene una resistencia de
floja a buena a las royas. Las plantas
de Dactilo atacadas por las royas son
muy mal consumidas por el ganado.

LA ALFALFA

Es la planta que proporciona más
proteínas por hectárea y año de una
forma económica puesto que no nece-
sita abonos nitrogenados para su culti-
vo. T'iene una duración de 3 7 años. D
cultivo puede hacerse puro o asociado
a un Dactilo o una Festuca elevada
tan^íía. La im^lanqación es fácil en suelo
desnudo y bien preparado. El arranque
vegetativo después del invierno es tar-
dío, pero después produce mucho en
primavera-verano-otoño. En suelos
profundos la alfalfa puede proporcio-
nar de 15-20 toneladas de matena seca
por hectárea y año, en medio favorable
y buenas condiciones a grícolas. Las
variedades de tipo nórdico resisten
bien el frío, mientras que las varieda-
des de tipo mediterráneo son sensibles,
pero por el contrario toleran más la
sequia.

La alfalfa vegeta mal en suelos pe-
sados, húmedos y ácidos. Para cultivar
alfalfa en suelos li^eramente ácidos es
preciso encalar e mocular la semilla
con bacterias.

La alfalfa, como alimento para el
ganado, es muy apetecible. El ganado
Ia consume en cantidades de elevada a
muy elevada. La digestibilidad es me-
dia, el contenido en proteínas muy

bueno y el valor energétic:o medio.
La alfalfa se puede explotar en pas-

toreo directo, tomando las debidas
precauciones, henificado, deshidratado
y ensilaJ'e y usando un buen conser-
vante (5 litros de ácido fórmico por
tonelada de forra)'e verde).

La precocidad de floración ocupa
una Qama muy restringida. La flo-
ración I normal , para todas
las variedades, está entre
los diez'i primeros d ías de
junio. El ' arranc^ue vegetativo pri-
maveral es muy activo.

La resistencia de la alfalfa a las en-
fennedades varía mucho de unas va-
riedades a otras y al encamado pasa lo
mismo.

TREB^OL VIOLETA

El trébol violeta se puede cultivar
sólo o asociado a un raygrass italiano
bianual. La implantación es bastante
fácil, da plantas vigorosas de creci-
miento rápido. El trébol violeta puede
sustituir ventajosamente a la alfalfa en
tierras demasiado ácidas para ésta.

El trébol violeta, tiene una actividad
vegetativa bastante tardía en primave-
ra.

La precocidad de floración ocupa
una gamma varietal muy extendida
con los grupos siguientes:

- Variedades muy precoces: Flora-
ción entre e120 de mayo y el 1 de junio.

- Variedades precoces: Floración
entre el 25 de mayo y el 5 de junio.

- Variedades serm-precc^ces: Flora-
ción entre el 1 de junio y el 10 de ]'unio.

- Variedades semi-tardías: Flora-
ción éntre e15 de junio y el 15 de^junio.

- Variedades tardías: F7orac^on en-
tre el 10 y el 20 de junio.

La produceión del trébol violeta se
cifra en unas 13-16 toneladas de mate-
ria seca por hectárea y año, en cultivo
puro, con buenas condiciones agrícolas
y medio favorable de cultivo.

Como alimento forrajero es muy
apetecida por el ganado, éste lo
consume en cantidades muy elevadas,
tiene una excelente digestibilidad, un
contenido en proteínas bueno y un
valor energético muy bueno.

El trébol violeta, se puede aprove-
char en pastoreo directo, tomando las
debidas precauciones, ensilado, henifi-
cado y deshidratado. El trébol violeta
tiene una resistencia floja a ciertas
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enfermedades, ciertos parásitos y a la
sequía. Tiene una resistencia de buena
a muy buena al frío y de media a fluja
al encamado. Dura en cultivo de 1 a 2
años, mejor las variedades tetrapoloi-
des. Exige, como ya se ha dicho,
abundancia de agua paza su cultivo y
de forma regular. Tolera los suelos
ácidos.

TREBOLES BLANCOS

Con el nombre genérico de trébol
blanco se conocen hoy tres tipos muy
distintos:

1.° Trébol Blanco Salvaje.
2.° Trébol Blanco Hollandicum
3.° Trébol Blanco Ladino.

El trébol blanco Salvaje, da plantas
super enanas, el blanco Hollandicum
da planta► de talla baja y es el que se
usa en nuestro país de forma general y
por último el trébol blanco Ladino da
plantas más altas que los demás y
también se usa de forma general en
nuestro pais.

El trébol blanco, sin distinción de
tipos, se implanta en la tierra lenta-
meqte y lo normal es asociarle en cul-
tivo,a una gramínea perenne. Este dura
en cultivo de 3 a 4 años.

II arranque vegetativo en primavera
lo tiene tardío y se pueden establecer

los siguientes grupos de precocidad en
la floración:

- Variedades muy precoces: Flore-
cen entre el 15 y el 25 de mayo.

- Variedades precoces: Florecen
de120 al 30 de mayo.

- Variedades semi-tardías: Flore-
cen de125 de mayo al 5 de J'unio.

- Variedades tardías:Florecen del
30 de mayo al 10 de junio.

La producción del trébol blanco en
cultivo puro, depende de los tipos. El
tipo Ladino puede dar de fr 10 tonela-
das de matena seca por hectárea y año.
El tipo Hollandicum de 46 toneladas y
el tipo SalvaJ'e de 2-4 toneladas. En
asociaclón el rendimiento global es
equivalente al de las gramíneas culti-
vadas solas y la proporción de trébol
blanco en el total puede llegaz del 10 al
30^.

Como alimento para el ganado es de
excelente apetenc>a, excelente digesti-
bilidad, muy buen contenido en pro-
teína y el ganado lo consume en canti-
dad muy elevada. El valor energético
también es bueno.

El trébol blanco se puede pastar di-
rectamente pero tomando las debidas
precauciones.

El trébol blanco tiene una resistencia
de floja ^a buena a las royas, mildium y
otros parásitos criptogámicos. A la se-
quía la resistencia es de media a buena,

pero la producción es nula, pues entra
rápldamente en estado de re^oso ve-
getativo. la resistencia al frlo va de
media a buena, las de tipos ladino son
más sensibles que las otras. ^

El trébol blanco tiene unas exigen-
cias flojas en clima y suelo.

ESPARCETA

Esta especie junto con la alfalfa
Tierra de Campos, constituyen la
mezcla ideal para la creación de pra-
deras de secano en la España alcalma.

Esta planta tiene condlclonada su
floración a que la planta haya pasado
un determinado níunero de horas frío,
de manera que las siembras de prima-
vera no florecen ese año y las siembras
de otoño si que dan plantas floridas en
la primavera siguiente.

I.a implantación es fácil en tierra
bien prepazada y el cultivo se puede
hacer solo o en asociación con una
alfalfa de secano.

Como alimento es muy apetecible,
los animales lo consumen en grandes
cantidades (En Inglaterra es insustitui-
ble como heno para los caballos de
carreras) la digestibilidad'^ es buena, el
contenido en ^roteínas muy bueno y de
valor energético bueno.

Es una planta resistente a la sequía,
al frío, al encamado y vegeta perfecta-
mente enl,suelos yesosos y calcáreos; '

CA?RACTERtSTICAS DE L.AS P!RINZ~IPAi,ES E5PECIES F^RRA7ERAS

EsPEC •Es TrebaE ' Trébol Festuca Festuca Fleo Ray^rass Raygrass
CARACTERES AlfalPa Esparceta ' Blaneo Vióleta Dactito Elevada Pxatense Nratense Ingtes Italiano

Perennidad del cuitivo Bueno Bueno Bueno E^'tójo .i'luy bneno Muy bueno Buena " Buenó Buena I'lajo
3-S :uios' 3-4 arias 34 años 0:5-2-años S aitos ^^1d años ^^ 3-5 años^ ^^3-5 años ^ ^3-5 años ^ QS-2 años

Adaptación al pastareo l^lojo Medio Flojo ' Muy flojo Buena Bueno Muv bueno ['Eojo Muy trucna Muy bueno
tlojo

Adaptación al ensílxdo Medio Med^a Medio ' Medio^^ ^ Bueno Buena Buenó $ueno Flojo Muy buena
Adaptación al HeniGcudo Bueno Bueno Plojo E !a}o E3ueno ^ Bucno ^^ Muy th^ja Muy bueno Muy tiojo Bueno

Muy tlójo
Adaptación al frío Bueno Bueno Bueno $ueno Bueno Bucno Bui no Muy bueno Bueno I?lajo
Adaptación a los excesos de Ftojo F[ója F'lojo Flojo ` E?lojo :Bueno Muy bueno Muy buena Medio Medio
agua Bueno ,

Adaptación a los suelos ácidos Muy tiojo Muy flojo Bueno Bucno Muy buéno Muy bu no: Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno
Ptoducción en verano ^ Muybueno ^ ^ Buena ^ Bueno^ ^^ Bueno^^ Medáo Medio Medio Medio Medio Medio
Adaptación a las siembras Muy bueno Muy bucno Muy Bueno Muy bueno Medio Media Medio Muy flojo Medio Muy buena
primaverales

Adaptación a las siembras de ^1sluy Ylojo ^ Muy flojo Medio Medio Medio Medío Medio Muy bueno ^. Muy bueno ^tuy bueno
otc3o

Facilidad de E3stablccimiento Buerto Bueno Bueno Bueno Flojo E'Eoja Floja Mtiy flojo ^ BuenO Muy buçno
y rapidez

Aptitud para eI pastoreo en Muy flojo Muy flojo ^Eojo Floja y t7a}o Medío Medio Muy bueno Bueno Muy bucno
primavera

Riyueza @:nergética Flojo FEo'tó ^ Medio ^ Medio ^ ^^ Bueno Medio ' Muy hueno Medio Muy bueno Muy bueno
Medio r

Riyueza Protcínica Muy bucno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Buenó Medio Bueno- Medio Buena Ftojo
Apreciación por el ganado Muy bueno Muy bueno Muy tiueno Muy bueno Medio FEo}o ' Buend Bueno Buenó Bueno
Posibilidad dc Gxplotar Muy flojo ftoja - flojo Flojo óueno Muy bueno I'lajó ^^ Muy t7o}o I^Eojo Muy buuno
pronto en primavera
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IN^ORMACION

UN GRAN AMIGO DE Ivlaestrazgo y de Teruel y la fotografia de la

ESPAÑA EN MEMORIA
Torre de nuestro pueblo de Castel de Ca-

DEL AGRARISTA JUAN
bra, en cuya reconstrucción quería partici-
par.

PABLO BITTENCOURI^ Descanse en paz el gran agrarista e inol-
vidable amigo de España, Don Juan Pablo
Bittencourt.

Cuando hace unas semanas llegamos
desde Bogotá a Río de Janeiro, atravesando
transversalmente la selva amazónica y los
más grandes ríos y masas de agua dulce del
mundo, nos sorprendió la semblanza triste
del grupo de amigos brasileños, los docto-
res Me[lo Alvarenga, Motta Maya y Sode-
ro, que nos esperaban y salieron a recibir-
nos.

La razón es que acababan de entenar en
Sao Paulo a uno de los más ilustres, carac-
terizados y queridos agraristas del mundo,
Juan Pablo Bittencourt, quien murió pre-
cisamente preparando con ilusión y afán el
detalle de nuestro programa de trabajo, en
las jornadas y seminarios de Derecho
Agrano de la Universidad de Sao Paulo y
de la Asociación de Agricultores del Brasil,
y en particular las visitas al Estado de
Paraná y a la zona tan c)uerida para él
como era la del Iguazu, íuiica en el mundo
por la grandiosidad de aquella estruendosa
maravilla de la naturaleza, donde el alma
en toda su pureza vuela espontáneamente
al Creador en un inmenso abrazo de be-
lleza y amor.

La muerte de Juan Pablo Bittencourt,
más allá del doloroso vacío que deja entre
los suyos y en su país, supone tamb^én una
irreparable pérdida para la familia de los
agranstas del mundo entero y sobre todo
para nosotros los españoles.

Como agrarista, estuvo siempre en la
brecha del trabajo profesional y científico,
luchando por un tratamiento racional y
humano a los problemas de la tierra, y,
particulannente, por la consecución de la
^usticia social, la elevación del nivel de vida
del campesinado ibero-americano y la paz.

Miembro de la Asociación Española de
Derecho Agrario, del Instituto Ibero-
Americano de Refonna Agraria y D.A. de
la Asociación Latino-Americana de D-A. y
del Instituto de D-A. internacional y com-
parado de Florencia, participó continua-^
damente en las reuniones de estudio Con-
gresos y conferencias convocadas por di-
chas instituciones, con valiosas a portacio-
nes científicas y colaborando en la elabo-
ración de diversos proyectos legislativos
sobre cuestiones agranas y conservación de
la naturaleza.

Como amigo de Españá fue un enamo-
rado de nuestra tierra que había recorrido
en toda su extensión y por toda la geogra-
fia, de nuestrá historia, de nuestra cultura y
de nuestra lengua que conocía a la perfec-
ción y de la que era gran conversador.

Murió, estamos seguros, soñando con
España. Sobre la mesa de su despacho, en
ta que realmente tenninó, pudimos obser-
var todavía los casetes de música española
que oía a diario, una guía turística del

J.J. SANZ JARQUE

UNA PELICULA
DE

FIEBRE AFTOSA

Una película técnica española que está
alcanzando resonancia internacional es la
titulada "FIEBRE AFTOSA. LA ENFER-
MEDAD Y SU PROFILAXIS" producida
por el cineasta olotense D. José Callís Fi-
gueras, bajo la dirección y colaboración del
equipo técnico de LABORATORIOS SO-
BRINO, S.A. de Olot (Gerona) y con el
patrocinio de dicha Sociedad y estrenada
en la EXPOAVICOLA de Barcelona en
Diciembre de 1977.

Ultimamente el Centro Panamericano de
la Fiebre Aftosa de Río de Janeiro, Orga-
nismo de la Oficina Sanitaria Panamerica-
na de la Salud, de Washington, inte grada
en la Organización Mundial de la Salud
(F.A.O.) ha solicitado a los citados Labo-
ratorios la cesión de dicha película por
considerarla de especial utilidad para ser
divulgada en todo el continente, como
cooperación técnica a los países de las
Arnéricas para la prevención, control y
erradicación de la F`iebre Aftosa.

Asimismo en bréve es posible que se
inicie la proyección de esta película en
varios países europeos, bajo eI patrocinio
de la F.A.O. de Roma y de la Oficina
Internacional de Epizootías de París, en
virtud del interés demostrado reciente-
mente por diversos Organismos de nuestro
continente, posiblemente debido al recru-
decimiento de la Fiebre Aftosa en el mis-
mo.

CONSTITUIDA LA "ASOCIACION
ESPANOLA DE TECNICOS EN

DIRECCION Y GESTION DE
EMPRESAS AGRARIAS"

Respondiendo a uno de los acuerdos

ámbito profesional está reservado para
quienes estén en posesión del Diploma de
Técnico en Dirección y Gestión de Em-
presas Agrarias expedido por el Instituto
Nevares de Empresarios Agrarios (INEA),
o cualquier otro Diploma o Título similar
otorgado por centro reconocido o autori-
zado por el Ministerio de Educación. Pue-
den adherirse, no obstante, quienes sean
estudiantes en dichos centros en la espe-
cialidad de Dirección y Gestión de Empre-
sas Agrarias o similar.

Entre las finalidades de la naciente Aso-
ciación hay que destacar:

a) La defensa de los intereses profesio-
nales de sus miembros.

b) La re^resentación de sus afiliados
ante organismos y asociación similares
tanto españolas como extranjeras.

c) El análisis y estudio de temas especí-
ficos de Direción de Empresas Agranas y
su posible difusión a través de Congresos,
Convenciones, Seminarios, publicaciones,
etc.

d) El asesoramiento e infonnación ante
las disciplinas que deben concurrir en la
formación de Técnicos en Dirección y
Gestión de Empresas Agrarias.

e) EI cooperar con las instituciones del
Estado y orpanismos y entidades de la
Administrac^on Pública, cuando sea re-
querida para ello, en orden a conseguir un
mayor desarrollo y difusión de las técnicas
de Dirección empresarial a^raria.

f) Y atender a las necesidades de infor-
mación, fonnación, investigación y perfec-
cionamiento de sus afiliados, estudiando y
divulgando cuantos temas puedan afectar a
la potenciación de la Dirección de empre-
sas agrarias.

Actualmente la Asociación está regida de
acuerdo con sus estatutos sociales por una
Comisión Promotora q ue ^repara el "ll
CONGRESO NACIONAL' a celebrar en
Asturias durante el mes de mayo de 1980
así como la edición de un boletín informa-
tivo para sus asociados. Quienes deseen
información, pueden dirigirse al apartado
de Correos 279 de Avilés (Oviedo).

VISITA DE LOS
REPRESENTANTFS DE LAS

ORGANIZACIONES
PROFFSIONALES AGRARIAS A

LAS PLANTAS DE
FERTILIZANTFS DE CARTAGENA

Y HUELVA
adoptados en el "I CONGRESO NACIO-
NAL DE TECNICOS EN DIRECCION Y
GESTION DE EMPRESAS AGRARIAS"
celebrado en Valladolid del 29 de abril al 1
de mayo últimos, ha sido constituída en
dicha ciudad la "ASOCIACION ESPA-
ÑOLA DE TECNICOS EN DIRECCION
Y GESTION DE EMPRESAS AGRA-
RIAS" que tiene carácter nacional y cuyo

Como continuación de los contactos
que el sector de fabricantes de ferti-
lizantes viene manteniendo con los re-
presentantes de las distintas Organiza-
ciones profesionales Agrarias, el sec-
tor ha invitado a dichos representan-
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SILOS
ME?ALICOS
CON NOMBRE PROPIO

PRA^O
^

^ ^ ^^ ^ ^ ^ ^

P(da información a:

i PRADO HNOS. Y CIA., S. A.
Apartado, 356 - B^Ibao

PROVINCIA:

' NOMBRE:
' DIRECCION:

TELEFONO:
' POBLACION:

Porque cuando se plantean problemas de almacenamiento 0
cuando se piensa en ampliar instalaciones es necesario recurrir a
quien tiene soluciones. Soluciones que Prado basa en una amplia
gama de productos y en el estudio serio de cada caso en particu
lar, a los cuales aplicamos toda nuestra experiencia en este
campo.

La tecnología PRADO-BUTLER se ha impuesto no solo en
España sino en toda Europa, en la cual paises como Alemania,
Francia y otros cuentan ya con nuestros Silos.

Porque cuando se piensa en Silos Metílicos lo aconsojable es
contar con PRADO.

I Ĵ
PRA^O

BUTLER

OFICINAS CENTRALES:
PRADO HNOS. Y CIA., S.A. Luchana, 4 Apartacio 356
Tel. (94) 415 70 00 - BI LBAO - 8
Y en: BARCELONA - MADRID VALENCIA VALLADOLID
SEVILLA-ZARAGOZA

` A^ .. ^ ^ ^ M^ ?écn^ca avanzada



INFORMACION
tes a un viaje de trabajo en el que
han visitado las plantas de tértilizantes de
Cartagena y de Huelva.

Los agricultores, que han seguido la
visita con vivo interés, han podido com-
probar "in situ" la problemática que plan-
tea la fabricación de fertilizantes, tanto en lo
que se refiere a la importancia de las in-
versiones como al suministro de materias
primas y a las distintas cuestiones econó-
micas y técnicas que comporta el proceso
productivo.

La visita a las instalaciones fabriles fue
complementada con una animada sesión de
trabajo, que tuvo lugar en Huelva donde
los fabricantes y agricultores siguieron
analizando los problemas comunes a am-
bos, en un clima de colaboración y afán
constructivo, llegando a las conclusiones
que se recogen en el documento adjunto.

A1 término de la visita, todos los asis-
tentes representantes del Sector de Fabri-
cantes de Fertilizantes y de las C7ganiza-
ciones Profesionales Agrarias, han mani-
festado su satisfacción por el desarrollo de
la visita y el propósito de seguir mante-
niendo estos contactos, que necesariamente
han de continuar traduciéndose en frutos
positivos para la agricultura y para el sector
de fabricación de fertilizantes españoles,
tan intimamente ligados por su propia
naturaleza.

CONFEDERACION EUROPEA DE
AGRICULTURA CELEBRO

ASAMBLEA GENERAL

La C.E.A., entidad representativa legal-
mente de la agricultura europea ante los
gobiernos de cada país ha finalizado hoy su
31 Asamblea General en Amsterdam.

El grupo participante español ha sido
activo, y se ha elegido al nuevo Presidente
de la C.E.A. para España, Pedro Roselló,
presidente de la Cámara A^raria de Lérida.

En la Comisión Coordmadora de Cá-
maras se reiteró la invitación española de
celebrar una Asamblea Mundial (de Cá-
maras Agrarias en España, en orden a
estudiar en la máxima amplitud los pro-
blemas de la agricultura moderna.

Se ha visitado, es p ecialmente por la
prensa, el complê 'o Flevohof, en el nuevo
Polder Flevoland, ultimamente rescatado
al mar, que está a cinco metros bajo el nivel
de las aguas. Consta de una coordinación
de agricultura, industria, cultura y recrea-
ción que funciona satisfactoriamente y se
autofinancia económicamente. Se pretende
establecer un modelo de nueva sociedad
para mejora de la vida humana.

La participación española fue numerosa
por lo que sólo mencionaremos algunos,

Todos los modelos
Todos los precios
Todos los recambios
Todos los servicios

C/. Zorrozgoiti - Telfs. ( 94) 441 61 79 - 44179 89
81L8A0-13

/

\

EI presidente de la CEA, Sr. Schlingeman, dirige la
palabra a los periodistas. A su izquierda el secretario
Dr. Collaud, y a su derecha el alcalde de Amsterdam.

por falta de espacio: Alvaro Simón, presi-
dente de la CNAG; Carlos Calatayud, se-
nador, y del ConseĴ o de Europa; José Ma-
ría Casas, de la Cámara de Orense, así
►omo los Presidentes de las Cámaras de
Cuenca, Sevilla, Canarias, Avila, Vizcaya,
Huesca, etc., etc. El periodista agrario y
académico David Bayón formó parte del
grupo de trabajo de Relaciones Públicas
como miembro español.

En los debates de las sesiones ha sido
discutida en profundidad toda la u>mp leja
problemática de la muderna agricultura
tanto europea como mundial, y se han
publicado I^as correspondientes resolucio-
nes.

David BAYON

MUTUALIDAD GENERAL
AGROPECUARIA
SEGUROS GENERALES

Domiciliosocial:Echegaray25 Telfno.2326810 MADRID-14

RAMOS EN QUE OPERA:

INCENDIOS
AUTOMOVILES

, OBLIGATORIO Y VOLUNTARIO
RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL

ACCIDENTES INDIVIDUALES
OBLIGATORIO CAZADOR
INCENDIOS COSECHAS

PEDRISCO

DELEGACIONES

EN TODA ESPAÑA )



SCHERING AGRO, S . A .
Paseo de Gracia,111, p1.11a^Tel.(ss)2189650
Barcelona • 8

PRODUCTOS FITOSANITARIOS

si^

BETANAL̂
EL HERBICIDA
POST-EMERGENTE
DE REMOLACHA

Marca registrada por SCHERING AG
Reg. Fito núm. 14745/83

AVADEX°BW
PARA
UN CONTROL
SATISFACTORIO
DE AVENA
EN SUS TRIGOS, CEBADAS
Y REMOLACHA

Marca registrada por MONSANTO
Reg. Fito n.° 12029/80.

Texto aprobado por el SDCP el F-SarceBona



LEGISLACION

CAMPAIVA
DE

LUPULO
1979

REAL DECRETO 2172/1979, de 13 de
julio, por el que se establecen los precios
del lúpulo para la campaña 1979. (B.O.E.
14 septiembre 1979)

Para la campaña mil novecientos setenta
y nueve, teniendo en cuenta las normas
establecidas para el fomento del cultivo del
lúpulo, se considera conveniente mantener
los mismo► crit^erios de campañas anterio-
res, señalando un objetivo de producción
con la demanda de la industria cervecera
nacional, así como los precios que percibi-
rán los cultivadores para la producción
comprendida dentro de dicho objetivo.

El lúpulo producido en exceso sobre tal
objetivo se hquidará a los cultivadores al
precio resultante de su eliminación del
mercado nacional.

En base a los aumentos expérimentados
en los factores que determinan el coste de
producción se han elevado en la cuantía
aconsejable los preciosdel lú pulo, incluido
dentro del indicado objetivo de producción.

En esta elevación se han tenido en cuenta
las características diferenciales de algunas
variedades, adaptando a las mismas el
incremento de ^recios, a fin de obtener un
mayor equilibno en su rentabilidad.

PRECIOS BASE DEL LUPULO, CAMPAÑA 19^9

V ied d híb id

Lúpulo verde o en fresco. Tipo base
ptas/kg

ar ra es o os
Primera
calidad

Se$unda
caGdad

Tercera
calidad

Hí^rido 7....._._._ .................. 79 65 42
Hallertau .............................. 72 58 40
Fino ALsacia ........................ 69 57 42
Híbridos 3 y 4 ..................... 59 49 36
Golding y otros ..................... 52 43 30

híb idi d dV

Lúpulo seco. Tipo base
Pt^/k8

e es o r osar a
Primera
ralidad

Se$unda
calidad

Tercera
calidad

Hí^rido 7 ....._._._ .................. 329 272 183
Hallertau .............................. 303 248 175
Fino Alsacia ........................ 293 244 186
Híbridos 3 y 4.......' .............. 251 209 161
Golding y otras ..................... 222 200 135

CAMPAIVA
REMOLACHERO/

CAÑERO/
AZUCARERA

1980-81

REAL DECRETO 2181 / 1979, de 7 de
septiembre, por el que se fijan los objetivos
de ^roducción y las normas de contrata-
c^on para la campaña remolachero-
cañero-azucarera 1980-8L (B.O.E. IS
septiembre 1979).

De acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto mil seiscientos tres/mil novecien-
tos setenta y nueve, de veintinueve de junio
("Boletín Oficial del Estado" de dos de
julio) y ante la proximidad de las siembras
de remolacha en las zonas de Andalucía
Occidental, es preciso fijar los objetivos de
producción de azúcar para la campaña mil
novecientos ochenta^mil novectentos
ochenta y uno.

Las estimaciones de las producciones de
remolacha y azúcar de la actual campaña
de mil novecientos setenta y nueve-mil
novecientos ochenta acusan d •sminuciones
sensibles de producción por deba'o de las
necesidades del consumo naciona^, lo cual
repercutirá en un descenso del nivel de
"stocks" de azúcar existentes en la actuaG-
dad, lo que permite ajustar el equilibrio
entre producc^ón y consumo.

OBJETIVO DE PRODUCCION

El objetivo de producción de azú^ar para
la campaña mil novecientos ochenta-mil
novecientos ochenta y uno se fija en un
millón veinticuatro mil toneladas métricas,
de las cuales un millón catorce mil tonela-
das métricas corresponden a azúicar de
remolacha y diez mil toneladas métricas a
azúcar de caña.

En concordancia con lo expresado en el
punto anterior, el ob'etivo de remolacha se
estima en siete mill'ones ochocientas mil
toneladas métricas y el de caña de azúcar
en cien mil toneladas métricas.

La distribucibn zonal del volumen esti-
mado de remolacha será la siguiente:

Toneladas
zonas métricas

Duero ....................................... 4.050.000
Ebro ........................:................. 600.000
Centro ....................................... 740.000
Sur ............................................. 2.410.000

To t al .............................. ...... 7 .800.000
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MEDIDOR
DE HUMEDAD

HIGROPANT

Para trigo, maíz, arroz cáscara, girasol, centeno,
sorgo, cebada, avena, soja, arroz blanco, judías,

harina de trigo y otros productos.

ES UTILIZADO EN 52 PAISES
DEL MUNDO.

AMPLIAMENTE USADO POR
EL SENPA.

INDUSTRIAS ELECTRONICAS
ARGOS, S. A.

C° Moncada, 70- Tels. 3665558 - 3665562 - Valencia, 9

. . -^ .
. .. . .

-.., . -. . - -. -.

^5.5°C

Ventajas sobre los sistemas clásicos:

- Sistema conexión serie entre silos.

- Posibilidad económica de ampliación, sin modificar

la instalación existente.

- Respuesta rápida, con detectores a termistancia.

- Intercambiabilidad y posibilidad de cualquier rnodificación

o ampliación, sin necesidad de vaciar el silo.

- Mínimo cableado; mantenimiento nulo.

- Una sola sonda para control de los distintos niveles.

- Opciones:

Indicación - Control sobretemperaturas - Teleimpresfón

Entrada computadoras.

'. . . . .: ,- .r,



CRONICAS

ALICANTE

AMPLIACION DE UN COTO DE CA-
ZA DE 490 HECTAREAS EN CAÑADA

En Cañada, pintoresc;o pueblo alicantino
cerca de Villena, donde se representa todos
los años en enero el auto sacramental de los
Reyes Magos, que ya tiene fama interna-
cional, se ha llegado a una feliz inteligencia
entre los propietarios del monte "Tormos",
que es la Sociedad de Cazadores, y se
^ncrementará en unas 490 hectáreas el coto
que actualmente explota "EI Romeral".
Los dos montes lindan con el término mu-
nicipal de Cañada, uno en el norte y otro en
el sur. EI coto posee abundante caza.

50 MILLONES DE PESETAS PARA
ASFALTAR CAMINOS RURALES

Seis caminos y veredas rurales van a ser
pavimentados antes de que finalice el ac-
tual 1979. Las obras serán realizadas por el
IRYDA, que ha destinado 50 millones para
este asunto. Se ha asegurado yue los veci-
nos no habrán de pagar ningún tipo de
retribución especial. Pero en cambio ha-
brán de ceder terrenos colindantes con los
caminos.

Los caminos yue van a ser asfaltados
son:todos en el campo de Elche, La Bolera,
en Alzabaras Alto y Bajo; Els Canals, en
Alzabaras Alto y Bajo; Asprillas; Sant Pere
y Els Antons, en Asprillas; Del Barrancó,
en Algoda; Y de la Pedra Escrita, en AI-
goda, Pusol y Algorós. Asimismo recibirá
baño asfáltia^, la vereda de Santa Teresa,
en Matola.

ARREGLO DE UN PUENTE EN AL-
GOROS

Una comisión técnica del Ayuntamiento
de Elche va a estudiar, la solución para un
pequeño puente sobre el río, que se ha ido
aba^o por causa de su precaria construc-
ción. E1 paso en cuestión se halla en el
cauce de[ río Vinalopó en la partida de
Algorós, donde comienza Assut, que es un
punto clave en la comunicación entre las
dos laderas del citado río.

SERVICIO MEDICO EN EL CAMPO

Un tema que preocupa mucho a los
agricultores ilicitanos, es el servicio médico
en las pedanías. Por eso se está trabajando
a fondo ^ara conseguir las 800 cartillas que
se precisan para la apertura de una
consulta médica.

EN CAÑADA NO HAY COSECHA DE
ACEITUNA ESTE AÑO

La cosecha de aceituna es nula en casi su

totalidad, este año en el pueblo de Cañada.
Se está intentando que la uva Aledo se
salve así como la uva para vinificación.

ABUNDANCIA DE PLANTACIONES
DE TOMATES EN TODA LA PRO-
VINCIA

En toda la provincia, hay lo que se dice
una gran abundancia de plantaciones de
tomates para la exportación. EI tomate de
tipo canario que se envía princi palmente a
Inglaterra suele recolectarse hasta bien
entrado el mes de enero. De Campello a
Novelda; de Almoradí a Altea, los tomates
de tipo canario ocupan gran extensión de
terreno agrícola.

LOS INCENDIOS FORESTALES,
TRAJERON JABALIES

Los incendios forestales del verano, en
pueblo valencianos y alicantinos trajeron
hasta las tierras altas de Alicante un gran
número de jabalíes buscando refugio segu-
ro. Hicieron grandes destrozos en los dis-
tintos cultivos. En Callosa de Segura -por
ejemplo- hubo batidas autorizadas por
ICONA. Fueron cinco días de ajetreo en las
montañas con dos grupos de I S escopetas y
20 ojeadores con perros.

siglo. EI avance ha afectado primeramente
a la producción cerealista, que pasa a las
39.600 toneladas en secano y 10.500 en
regadío, con un rendimiento de 2.200 y
3.000 Kg por hectárea, respectivamente,
frente a los 2.100 y 2.800 de la cam p ^tña
anterior. En patata, lus 238.0(x) tunel^idas
recogidas el año anterior se wnvertirán en
más de 250.000 toneladas.

AI avance experimentado en frutales
-24.OOp Kg por hectárea en manzano.
I5.500 en pera y 8.000 en meloa>tón - hav
que añadir el auténtico "b^x>m" de la vic^.
Aquí se espera que las cifras tinales alcan-
cen las 130.000 toneladas de uva, lo que
supondría unos 900.000 hectblitros de vino.
Una cifra verdaderamente impresionante,
si se considera que el año pasado la cosecha
rondó las 75.000 toneladas de uva, yue
dieron 540.000 hectcilitros de vino. Por otra
parte, la rea^lección de espárragos ha pa-
sado de las 8.000 a las 9.000 toneladas, con
ligeros avances, aun no a^ntabilizados, en
las producciones de judías verdes y gui-
santes.

En definitiva, un añu verdaderamente
excepcional, que habrá de repercutir muy
favorablemente en la ecunumía nojana.

Arturo CENZANO

LA PINADA DE GUARDAMAR DEL
SEGURA

LA MANCHA
ICONA adecentó muy bien los accesos a

la pinada de Guardamar del Segura, que
ha ►ido convertido en un auténtico parque
público a pocos metros del mar. Allí hay
aparcamientos cubiertos, bancos, papeleras
y cuidados que antes se prodigaban poco.
Esta parcela de arbolado encierra 600 hec-
tareas.

DENTRO DE POCO, APERTURA DE
LA CALA DE PAJAROS CON REDES

Entre mediados de octubre y primeros de
noviembre se abrirá la caza de pajarillos
con redes o"casera en barraqueta" en
Alicante capital y pueblos colindantes. Esta
caza de avecillas canoras se prodigaba
mucho en el sur de Francia y norte de
Africa. En Alicante se practtca en las
pedanías cercanas. Las clases de pajarillos
que más se consiguen son: gorriones, jil-
gueros, verderones, "gafarrons", "nigúe-
rets", etc. En casi todos los casos se cazan
para ser enjaulados.

RIOJA

Emilio CHIPONT

IMPORTE BRUTO APROXIMADO
DE LA UVA RECOGIDA EN CIUDAD
REAL: 10.000 MILLONES DE PESE-
TAS..., PERO CON MUCHA DESTA-
RA

LOS SALARIOS AGRICOLAS TRAS
LA FIRMA DEL CONVENIO COLEG
TIVO

Terminó la vendimia, y ya iremos viendo
qué tal se desenvuelve la campaña. Háblase
de 45 millones de hectólitros de vino ela-
borados en todo el país, de los que, luego
de retirar los de consumo de boca, usos
industriales y exportación, ^arece q ue so-
brarán algo así a^mo I8 millones de hec-
tólitros. Muchos son para no temblar...

La Mancha ha elaborado, aproximada-
mente, de L200 a 1.400 millones de litros,
u^rrespondiendo una mitad a las a>marcas
de la provincia de Ciudad Real. Quizá nos
hemos quedado cortos, y no por "compli-
cidad" precisamente, sino por falta de da-
tos más exactos. Lo de comphcidad, ya sin
entrecomillar la palabra, viene a cuento

l

LAS MEJORES CIFRAS DEL SIGLO

El tiempo ha ido confirmando las cifras
agrarias de la Rioja como las mejores del

aporque a todos ebe parec.er exe eswa
picaresca, pues, en muchas ocasiones, lo
c^ue se oculta revierte en perjuicio de todos,
sm excluir los causantes. Se dice, por
ejemplo, que un señor o un grupo de se-
ñores han hecho diez mil arrobas de vino,
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COMER -
CIALIZACION

DE PRODUCTOS
AGRARIOS

Un majuelo en vendimia.

cuando la verdad es que han hecho quince
mil, o dieciocho mil. Y de ahí que luego
quede más excedente de lo Qrevisto.

En fin... Dícese que el importe bruto,

más o menos, de diez mil millones de pe-
setas y para la uva recolectada en la pro-
vincia de Ciudad Real, que algunos exper-
tos señalan, se aproxima bastante a la rea-
Gdad, aun^^uc... nunca se sabe, puesto que
si se sigue la línea de las pocas sinceridades,
tal vez sean más las pesetas.

De todos modos, hay que hacer una gran
destara, porque los gastos de la rea^lección
han sido considerables, y a los que hay que
sumar los invertidos a lo largo del año.
Sabemos de vínadores que juzgan rema-
tadamente irrentable el vitiedo, sobre todo
en estr, vendimia y posvendimia, hablan de
100.000 pesetas de gastos por hectárea que,
acaso, sólo soltó cuatro o cinco mil kilos de
uva.

LOS SALARIOS AGRICOLAS...

Los salarios agría>las que rigen desde I
de cxtubre, ^ para dos zonas establecidas
en esta provmcia, son de este tenor: capa-
taces y mayorales, 840 y 810 pesetas;
tractoristas-maquittistas, 840 y 810 ptas; ayuda-
dores, 835 y 805; peones, pastores; guardas
y caseros, 830 y 800; trabajadores de 16 y l7
años, 7l5 y 635; y trabajadores de 14 y IS
años, 650 y 620 pesetas. Con vacaciones,
semana de 44 horas, etc.

^,Son suficientes, no lo son?... Doctores
tiene la Iglesia, en esto como en todo

Juan de los LLANOS

De Pedro CA<.DEN`TEY ALBERT
(2.a ediciónj

PEDIDOS A LIBRERIAS
EN TODA ESPAÑA.

ALGUNA^ DE ESPECIAL
DIFUSION AGRARIA:

Librería Mundi-Prensa
Castelló, 37. MADRID-1

Librería Agrícota
Fernando VI, 2. MADRID-4

Libería Díaz de Santos
Lagasca, 38. MAD R I D

Librería Dilagro
Comercio, 4^, LE R I DA

DESCUENTO a suscriptores de AGRICULTURA en la EDITORIAL
AGRICOLA ESPAÑOLA, S.A., editora de la publicación, cumplimen-
tando el siguiente Boletín de Pedido:

BOLETIN DE PEDIDO

^ ^ `

D . ................................................................................................. .

con domicilio en ............................ calle o plaza ...........................,

agradecería me enviara contra reembolso de su valor ......... ejemplares

de COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRARIOS (2.° edición), de Pe-

dro CALDENTEY ALBERT, cuyo precio

pesetas.

de venta al público es de .........

Firma del suscriptor,

DESCUENTO A SUSCRIPTORES



FERIAS , CONGRESOS ,
EXPOSICIONES ...

FERIA DE SAN MIGUEL. LERIDA
lef encuentro

Franco- Italo-Español
de Entidades

Hortofrutícolas

LAS A. P. A.
^ Lo que son ^ Lo que quieren ser

Con motivo de la celebración en
Lérida del 1°' Encuentro Franco-Italo-
Español de Entidades Asociativas
Hortofrutícolas, entre los actos de la
célebre Feria de San Miguel 1979, a la
que AGRICULTURA presta siempre
una especial atención en función al
interés agrario de la misma, la Fede-
ración Española de Agrupaciones de
Productores Agrarios, las ya oonocidas
A.P.A., presentaron una lnteresante
ponencia sobre la "organizacibn eco-
nómica de los productores agrarios en
España".

Las cooperativas del campo, como se
sabe, adotecen en Espa;a de defectos
principalmente relacionados oon el es-
píritu de colaboración, carácter em-
presarial, eficacia en la gestión, agresi-
vidad comercial, etc. Las A.P.A. son un
intento de imprimir el deseado matiz
comercial a un sector productivo aso-
ciado, puesto que, por imperativo legal,
han de realizar la comerclalización en
comón de los productos obtenidos en
las explotaciones de sus miembros,
bajo la ^remisa de ooncentración de la
oferta, tlplficación y venta de los pro-
ductos.

GRUPO DE
PRODUCTOS N^

El ponente de la Federación de
A.P.A. nos recordaba en Lérida con
humor las recientes frases c)ue, como
tópicos, han signifi►ado una mqwetud:
"incorporar valor añadido", "avanzar
la frontera de la producción", "con-
centrar la oferta", etc.

Un equipo
de fútbol

si n terreno
de juego

La ponencia, tuvo el enorme interés
de comparar la eficacia de las A.P.A
con las tradicionales cooperativas del
Campo y los anti$uos Grlipos Sindi-
cales de Colonizaclón (hoy denomina-
dos S.A.T.), e incluso con las Agrupa-
ciones Agrarias de la CEE, muchas de
ellas presentes en las reuniones de Lé-
rida.

^Quiénes son APA?
Desde el 13 de maxo de 1974, en que

fue reconocida la pnmera A.P.A., han
tenido calificación 62 asociaciones
agrarias.

Por grupo de productos, las APA se
dividen de la sigulente forma:

GRUPO DE PRODUCTOS
(Dto.698/75) NUMERO

Frutos cítricos ......... .................. 6
Frutos secos ................................. 3
Frutas varias ............:.................... 25
Hortalizas .................................... 17
Aceitunas de mesa ........................ 1
Productos ganado bovino . ........... 10
Productos ganado ovino .... ........... 1

62
(x)

20

(x) Una entidad ha obtenido la calificación paza dos grupos de productos: frutas varias
y frutos cítricos. Se ha incluido en ambos, pero en el total solo se considera una vez.

APA

Frutos cítricos ........................... 6
Frutos secos ................................ 3
Frutas vazias .............................. 25
Hortalizas ................................... 17
Aceitunas (mesa) ........................ 1
Prod. ganado bovino .................. 10

Prod. ganado ovino ..................... 1

TOTAL O MEDIA .................... . 62 (x)

(x) Id. not3 que en cuadro anterior.

FORMA JURIDICA

COOPERATIVA SAT

5 1
2 1

17 s
11 6

1
7 3

- 1

^Cuánto producen las A.P.A.?
En relación a las empresas agra-

rias integradas y el volumen de pro-
ducción de cada grupo, asi como las
medias por A.P.A. de cada grupo sec-
torial, la distribución es la siguiente:

E
MEDIAS

o/o

mpresas
Agrarias
integra.

Empresas
Agrarias Pmducción

Volumen - Producción integra. anual

9,52 4.699 117.000 Tm 783 19.500
4,76 1.782 6.200 Tm 594 2.067

39,68 3.907 160.500 Tm 156 6.420
26,98 5.996 166.600 Tm 353 9.800
1,59 154 2.000 Tm 154 2.000

15,88 6.527 3.900 Tm de cazne 653 390 c.
149.500 x 103 1 de leche 14.950 le. ,

1,59 27 35 Tm de lana 27 35 la.
500 Tm de carne 500 c.

100,00 23.092
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FERIAS, CONGRESOS,
EXPOSICIONES...

^,DÓnde están Ias A.P.A.? - Una Ley General de Agricultura;
Por último, las actuales A.P.A. se quizás en la línea de las Leyes france-

encuentran localizadas en las siguien- sas de 1960 y 1962.
tes regiones españolas: - Se considera innecésaria la pro-

REGION EN^T'IDADÉS o/o

Cataluña ...............
País Vasco ............
País Valenciano......
Murcia ..................
Castilla-La Mancha
Castilla-León .........
Navarra ...............
Extremadura .........
Baleazes ...............
Aragón ..................
Andalucía ............

22 35,48
1 1,62
9 14,51
2 3,22
3 4,85
3 4,85
1 1,62
2 3,22
2 3,22
5 8,06

12 19,35

Total ..................... 62 100

i^ra^^ones ae ias aP.a
Se produce, por tanto, que dominan

las Agrupaciones del sector hortofrutí-
co1a, localizadas preferentemente en
Catluña y Andalucía, en las que
destacan las provincias de Lérida y
Almería.

Las AP.A tienen limitaciones, oomo
todo el cooperativismo español,pe ro
segun la ponencia el principal obstá-
culo para su desarrollo (las A.P.A. so-
lamente controlan aproximadamente el
5`^ de los productos a^rarios), es la
falta de un marco instltuclonal que
pennita el 'uego de estas Agrupaciones
en la regu^ación de los mercados. Se-
gún el ponente podría afinnarse c^ue se
llan credo una sene de magnlficos
equipos de fútbol y no se dispone to-
davía de campos de juego.

abjetivos genéricos:
Estas limitaciones deben ser salvavas

acometiendo acciones que pueden áli-
nearse en dos principales objetivos:

- Cumplimiento de nuestra Consti-
tución, que dlseña para Espa;a un sis-
tema de economía de mercado con
atención preferente al fenómeno coo-
perativo y también regional.

- Equiparación a la línea de actua-
ción de la CEE, que ha optado por la
vía de la agricultura famtliar, con el
fomento de las organizaciones econó-
micas de agricultores para su interven-
ción en la regulación de los mercados
agrarios.

Lo que se p^+opone:
La Federactón de A.P.A. propu^ba

una actuación de los Poderes Púbhcos
sobre todo en lo que se refiere a dife-
rentes puntos:

mulgación de la Ley de Fomento de
Entidades Asociativas para la Comer-
cialización y la Industnalización.

- Parece utópica también la pro-
mulgación de una Ley de Contratos
Agrarios para 1980.

- Revtstón de la nonnativa actual
sobre la comercialización de los pro-
ductos agroalimentarios (normal'iza-
ción intenor, transparecencta de Mer-

corsa y Mercasa, CAT y ENDIASA,
etc.).

- Organización de mercados en la
línea de la CEE (reglamento 1035 - 72)

-Revisión de la Ley éi/72 de las
A.P.A.

Se concibe en definitiva, una autén-
tica organización económica de los
productores y los mercados, a modo de
nueva ley que disponga un concierto
entre la Admtnistractón y el Agricultor
organizado, y con preferencta asocia-
do, que ha de asumir en última
instancla el protagonismo de la acción.

LA FERIA FRUTERA DE LERIDA
EN SUS BODAS DE PLATA

Por: eanara^ ae Ntesanza wúz ae sadas
Doctor Ingeniero Agrónomo

En la última decena del mes de se^-
tiembre, ha tenido lugar en Lérida, la Fena
Agríoola y Nacioal frutera de San Miguel
que puede considerarse como "escapazate"
de toda la problemática frutera cara al
mercado interior y a la Comunidad Euro-

a
Coincidiendo con la misma, se han cele-

brado uria serie de Jornadas Técnicas, con
el concurso del Instituto de Investigaciones
Agrarias y Generalitat, sobre investigacio-
nes hortofrutícolas.

Es de destacar también, el encuentro
Franco-Italiano-Español, de entidades
asociativas hortofrutícolas, como acerca-
miento positivo a las relaciones internacio-
nales dentro de la Feria.

Otra importante actividad técnica es el
Seminario Agrícola Es añol, con la Co-
munidad Económica Epuropea, que rela-
cionará la Feria, con la Comunidad Eco-
nómica Europea. Se han tratado temas
tan importantes como la Formación Profe-
sional Agrícola de Catalunya, Problemática
Agraria de la Comarca del Segríá, El coo-
perativismo, etc.

El Alcalde de Lérida y Presidente de la
Feria, Sr. Siurana afirmó: "En el campo de
Lérida quedan pocos hombres y con pocas
ganas de cambiar sus plantaciones y su
sistema y esto no puede ser ya que hay que
seguir adelante para evitar un fuerte "im-
passe" productivo en la huerta leridana.

El Sub-secretario de Comercio, Sr. Ca-
macho, afirmó: "En primer lugar que ya no
va a haber fronteras ni aduanas en un
futuro próximo sino mercados competitivos
para la fruta española. Recordó que no
somos inferiores en calidad y en esfuerzo a
los demás países sino al contrario, que
gozamos de importantes ventajas, en Léri-
da no se puede de^ar de hablar de la pera y
de la manzana, di^o el Sr. Camacho, pero
debemos recordar que ha tenido un creci-
miento desordenado sin más freno que el
de la climatología. Añadió después que hay
que buscar un camino de rentabilidad para
nuestra agricultura que puede llegar a tra-
vés de la normalización, es decir, de una
selección apropiada de los frutos y de una
clasificación de mercados, eliminando a los ,
falsos intermediarios".

Transformación de la
agricultura leridana

En estos veinticinco últimos años, la
agricultura leridana ha sufrido una
transformación radical, pasando de una
concepción típicamente cerealista a otra
con mayor especialización, sobrepasando
una producción frutícola del orden de las
500.000 toneladas.

Existe actualmente una dramática situa-
ción, por el excedente de fruta y por el
reducido marco del mercado interior, que
quedaría solucionada si L^paña fuera ya
miembro del Mercado Común.

La problemática de las manzanas en el
mercado nacional

Nube de pesimismo en las zonas pro-
ductoras de manzanas. Los agricultores que
pueden hacerlo, llevan a cámaras frigorífi-
cas las de calibre superior a 70 mm a pesar
de su mayor precio y de la crisis económica.

Los calibres peyueños representan apro-
^úmadamente el 25% de la cosecha total,
que está cifrada en torno a 1.050.000 tone-
ladas, frente a 1.000.000 del año pasado.
Quedan para el mercado 150.000 cuya sa-
lida se considera bastante problemática y
en línea de baja de precios.
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FERIAS, CONGRESOS,
EXPOSICIONES..:

El pasado día 14, las cotizaciones en
"Mercolerida" eran las siguientes: Starkin g
de 70 mm a 7-9 pts./Kg en campo. De 65
mm, sin cotización, que tam^oco se conocía
para la Golden. En la mtsma fecha del
pasado año, la Starking se cotizaba 18-20
pts./Kg en "Mercoleíida". Días antes de
tnaugurarse la Feria, fueron arrojados
70.000 Kg de manzanas en lugares estraté-
gicos de la capital, por agricultores perte-
necientes a la Unión de Labradores.

Fn la Feria Frutera de Lkrida, no me fue
posible probar ni peras ni manzanas

Animadopo r la sincera propaganda que
por toda la F'eria existía: "Consumir fruta
es prote^er la saludy la economía", "Fruta
y hortaltzas: naturaleza en su mesa", "La
fruta fuente de vida", me decidí a almorzar
en un restaurante que me recomendaron
dentro del recinto de la Feria.

Pedí para empezar una ensalada, y me
dijeron que no podían servinnela.

Me ofrecieron coca-cola y cerveza, pero
renuncié a favor del vino, por ser
consciente de los excedentes a escala na-
cional y europea, con problemas para los
viticultores, por el prohibitivo precio al
consumidor.

A1 llegar al postre, manifesté que desea-
ría peras y manzanas, pues me habían
estimulado los jugos gástncos los magnífi-
cos ejemplares expuestos. Con gran
extrañeza por mi pane, me indicaron que
tampoco las tenían, y solo podrían ofre-
cenne melocotones.

En efecto, los pedía, y al preguntar a
cuartto los cobraban en el mostrador me
indicaron que a 50 ptas./unidad, con un
peso aproximado de 200 gr, es decir a 250
ptas./Kg. A1 Ilegar a Bilbao ^regunté en el
mercado al detalle el precto del Kg de
melocotón, similar al de Lérida, y me tn-
dicaron que a 80 ptas./Kg.

Comprendí en aquellos momentos y
después de la visita, ue las dificultades de
venta de los magní^cos frutos Leridanos
empiezan dentro de los mismos recintos de
la Feria Frutera.

VIl^iI'I^ECH

BURDEOS del 23 al 26 de junio de
1981

Una exposición exclusivamente dedicada
a presentar materiales de vinificación, téc-
nicas y productos para enología tuvo lugar
por pnmera vez en Burdeos en junio del
año 1977, en el marco del 3° Simposio
Internacional de Enología.

Este 1.° Salón VINITECH reunía en el
parque de Exposiciones de BORDEAUX-
LAC a 107 fabricantes, representando a
187 empresas y ocupando más de 4.000
metros cuadrados de stands. 40^ de esta
superficie la ocupaba el material extranje-
ro. 4.600 profesionales lo visitaron (nego-
ciantes, viticultores-driadores, dirigentes de
cooperativas, enólogos) de los cuales 500
extranjeros provenientes de 43 países y 4
continentes.

Por ser muy importante el volúmen de
negocios hechos en el sitio y durante el mes
siguiente, numerosos expositores han
deseado que de nuevo sea tomada esta
iniciativa con el mismo caracter específico
que hizo $ú éxito, y es así como el Comité
de Ferias j^ Exposiciones Internacionales de
Burdeos acaba de fijar del 23 al 26 de junio
de 1981, las fechas de un segundo Salón
VINITECH.

En 1981, éste será el único Salón espe-
cializado en material de vinificación,
instalaciones de bodegas y embotellamien-
to.

Los pedidos de participación recibidos
en sólo unos días, representan ya una
superficie igual a la del primer Salón, lo
que permtte augurar un desarrollo
considerable del certamen que tendrá lugar
dentro de dos años.

Los numerosos coloquios que serán en-
tonces organizados junto con la Universi-
dad y los organismos profesionales, mien-
tras se está pensando en la apertura en
Burdeos en las mismas fechas de un "Salón
Internacional del Vino", hacen pensar que
el número de visitantes será a la medida de
esta ex^ansión esperada del certamen.

La dtrección del Comité Organizador es:

VINITECH
B.P. N° 55 Grand Parc
33030 BORDEAUX Cedex
FRANCE

ENOMAQ - 80

ZARAGOZA, 23-27 ENERO

Con ^ el mes de enero próximo, se iniciará
la serie de los cuatro grandes Certámenes
Comerciales que, a lo largo de 1980, se
celebrarán en el Palacio Ferial de Zarago-
za. Abrirá este calendario el III Salón Bte-
nal de la Maquinaria y Equipos para Bo-
degas - ENOMAQ/80- que tendrá lugar

durante los días 23 al 27, ambos inclusive,
de dicho primer mes.

Cuando faltan casi seís meses para su
celebración, se puede dar por garantizado
el éxito de este Certamen Monográfico, de
caracter nacional, en vista del elevado nú-
mero de finnas de toda España que han
comprometido su partici pación en un Salón
Bienal c^ue, en sus dos ediciones anteriores,
respondtó cabalmente a la idea concebida
por sus promotores.

Ciclo de ('onferencias
Técnicas

Dentro del programa de actos que con-
figurará el certamen, es de señalar la cele-
bración durante los días 23 al 25 de enero
próximo, del Ciclo de Conferencias Técni-
cas, sobre el tema general "La Vitivinicul-
tura española ante la C.E.E. Sus repercu-
siones", cuya extraordinaria importancia en
estos momentos no es preciso subrayar.

EI expresado tema será desarrollado en
TRES ponencias:

Día 23. Ponencia primera. "Estructuras
jurídicas, económicas y sociales".

Día 24. Ponencia segunda. "Reglamen-
tación Comunitaria en materia vitivinícola,
en sus aspectos técnicos y jurídicos".

Día 25. Ponencia tercera. "Perspectivas
para la exportación de la maquinaria es-
pañola".

Tanto los textos de estas ponencias, que
expondrán personalidades muy especiali-
zadas, como los de las Comunicactones que
sean presentadas, serán facilitados a los
señores tnscritos en este interesante Ciclo.

SITEVI

Montpellier-Frejorques del 13 al 15 de
noviembre 1979

Durante los días del 13 al l5 de no-
viembre de 1979, tendrá lugar en el Par que
de Exposiciones de Montpellier el "3° Sa-
lón Profesional Internacional de Técnicas y

uipos Viti-Vinícolas y Arboríu^las".
s equipos presentados en el Salón, se

agrupan de la stgutente manera:

- Equipos especiales para la viticultura y
la arboricultura frutal.

- Equipos de vinificación y de bodegas
especiales o cooperativas.

- Equipos de cosechas, a^nservación y
acondicionamiento de frutas.

- Equipos para el cultivo de legumbres
- Productos necesarios en viticultura,

arboricultura y cultivo de legumbres.
- Productos necesarios para la vinifica-

ción y acondicionamiento de frutas.
- Servicios diversos.
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CONSULTAS

BIBLIOGRAFIA SOBRE PLANTAS
AROMATICAS

Siendo suscriptor a su revista; me dirijo a
Vds. solicitando &bliografia sobre el culti-
vo, recolección y aprovechamiento de las
plantas aromáticas siguientes:

TOMILLOS, SAVIA SCL.AREA, ORE-
GANO, MEJORANA E HINOJO.

José Manuel GOMEZ DE
SEGURA

No sabemos de ningún libro que trate de
manera específica del cultivo, recolección y
aprovechamiento de las plantas aromáh-
cas: Tomillo, Salvia, Sclarea, Orégano,
Mejorana e hinojo. Hay libros que, de una
forma general, tratan de estos cultivos,
entre ellos:^

"Plantas medicinales" de Fontquer.
"Cultivos de Plantas medicinales" de

Madueño Box

que pueden encontrarse en Libería Agrí-
cola - Buenos Aires.

En diversas Delegaciones provinciales
del Ministerio de Agricultura, se han reali-
zado ensayos sobre plantas aromáticas ^ se
tienen datos sobre cultivo, aprovechartuen-
to, etc. pildiéndose consultar sobre ello. En
todo caso se puede consultar a D. Fernando
Muñoz, Ingeniero de Montes quien ha
realizado diversos estudios sobre aromáti-
cas y tiene Gchas técnicas de muchas de
ellas, cuya dirección es Instituto de Inves-
tigaciones Agrarias, Investigaciones Fores-
tales, General Sanjurjo, 56 - MADROD-3.

P. QUINTANILLA
Dr. Ingeniero Agrónomo

5vtales. Cuanto más los corto más salen,
ocasionándome cuantisos jonnales. Este año
van a cortar los de la canretera este. ^Cómo
obligar a que me los arranquen de rafz?

Ya les he enviado dos instancias que no
me han contestado, haciendoles ver que los
chopos o son mfos o la finca debe medirse a
dos metros de los mismos, que me los con-
cedan por escrito o verbalmente, o que los
arranque seguidamente de raíz. Ni contes-
tan, ni hacen caso de nada, ni peritos ni
ingenieros, ni el abogado, en fin que tengo
un problema que no se como darle solución.

^,CÓmo debo actuar?

José M^ TABUENCA ROY

De acuerdo con lo que establece el artí-
culo 591 del Código Civil, no se podrán
plantar árboles cerca de una heredad ajena
sino a la distancia autorizada por la Ley,
por las Ordenanzas o costumbres del lugar,
y en su defecto a la de dos metros de la
línea divisoria de las heredades, si la plan-
tación es de árboles altos, y a la de Q50
centímetros, si es de arbustos o árboles
bajos, teniendo derecho a pedir que se
arranquen los árboles que en adelante se
planten, a menos distancia de su heredad.

Si las ramas de algunos árboles se ex-
tendieran sobre una heredad, jardines o
patios vecinos, conforme al artículo 592 del
mismo Código Civil, tendrá el dueño de
estos derecho a reclamar que se corten en
cuanto se extiendan en su propiedad, y si
fueran las raíces, que el dueño del suelo en
que se extiendan, podrá cortarlas por sí
mtsmo dentro de su heredad.

Si las raíces constituyen un daño perma-
nente, para la heredad vecina ex^ giendo
gastos que tengan caracter extraordinario,
como parece ser el caso, el perjudicado al
amparo del artículo 1.902 del Código Civff,
puede exigir su resarcimiento, al causante
de los mismos, siguiendo el procedimiento
Administrativo hasta obtener una resolu-
ción que pueda ser amaparada por la Ley
de los Contencioso Adrrumstrativo.

Mauricio GARCIA ISIDRO

Abogado

DAÑOS POR ARBOLES
VF.c;INOS

Adquirf una finca del I.N.C. a pagar en 20
años, Ilevo pagando 18. Por la parte norte y
este pasan dos carreteras de Confederación.
Después de adquirir la finca Colonización
plantó unos chopos en las cunetas de Ia
Cerretera de Confederación, donde yo ya.
tenía plantados en empalizada perales para
cerrar la finca. D aRo pasado Colonización,
hoy IRYDA, vendió a un industrial los
chopos que cortó, pero no anrancó de rafz y
ahora me salen rechizos por todas partes del
interior de la Finca que tengo plantada de

SOBRE POLTTICA SOCIQ
ESTRUCTCJRAL EN LA C.EE

En el núm. 566 de Esa Revista, corres-
pondiente al mes de mayo, se publica un
artículo sobre polftica Agraria de la C.EE.
de D. Jacinto Gil Sierra que considero de
singular interés.

Tras varias lecturas, observo un detalle
que para mf no queda suficientemente claro
Y quisiera, de su amabilidad recabara del Sr.
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CONSULTAS
Gil Sierra una ampliación de los conceptos
expuestos.

En el capitulo de Polftica Socio-
Estructural, se expone que las personas que
desean acogerse al reglamento de Cese de la
actividad Agricola, reciben una pensión de
jubilación de 900 U.C.E. por año y 600
U.C.E por cada familiar que esté bajo su
dependencia, (Aunque sigue rnnservando la
propiedad).

Mis dudas son: ^FBta pensión es inde-
pendiente de la renta que el cesante pueda
conseguir por su explotación? ^,La asigna-
ción de las tierras a otros agricultores es
libre o está regulada por algún organismo?
^LA Ley francesa de arrendamiento rústico
comtempla algún privilegio óacia los colin-
dantes en caso de cese de la actividad agrí-
cola^

Estoy may interesado en éste tema y en
general de todos aquellos que se refiere a la
política agraria de la C.EE., por ello, le
agradecerfa mucho me indicase las publi-
caciones que existan en Espafia a éste res-
pecto y editoriales en donde se pueden
conseguir.

José A. ROMERO

Las normas referentes al cese de la acti-
vidad agrícola están promulgadas en una
directiva (directiva es el nombre que reci-
ben las disposiciones legales de la C.E.E.,
algo semejante a nuestros decretos-leyes^.
Las directivas son disposiciones que mar-
can unas bases y unos criterios de aplica-
ción y, después, cada Estado miembro debe
promulgar una ley siguiendo los criterios de
la directiva para que puedá ser aplicada en
su territorio, y tiene libertad para que al
promulgar esta ley, siguiendo los cntenos
dados por la directiva, la adapte a las
particularidades de cada Estado.

La directiva sobre el cese de la actividad
agrícola tiene el número 72/ 160/CEE y se
publicó en el Diario Oficial de la CEE de
23-4-1972, siendo el Diario número 96 de
1972.

Como respuesta a sus dudas puedo decir:

a) La pensión es independiente d^ la
renta que el cesante haya venido obte-
niendo en su explotación.

b) La cesión de las tierras a otros agri-
cultores está regulada por el organismo que
en cada Estado regule la estructura agraria;
en España, posiblemente lo regule el IRY-
DA.

c) La ley francesa de arrendamientos
rústicos (que no oonozco) no puede decir
nada al respecto, y es la ley que promulgase
Francia ^ara cumplir las nonnas dada spor
la directiva la única que lo regula.

En España existe una ^ublicación diaria,
el "Boletín EUROPE' publicado por
EUROPE-ESPAÑA, S.A., Avda. del Ge-
neralísimo, 51, Madrid-16, Telf.: 455.01.27

y 456.42.51 donde se tratan con detalle
todos los temas comunitarios y donde qui-
zás pueda usted pedir los boletines que
traten algún tema muy concreto que le
interese.

Jacinto GQ, SIERRA
Dr. Ingeniero Agrónomo

AVIACION AGRICOLA

Agradecería Documentación sobre la
Aviación Agrfcola, pues he inaugurado un
aeródromo civil en el témtino de Beas de
Segura y el Real Aero Club Sierra de
Segura-Jaén, que fundé y presido, siendo
adjudicatario del campo de vuelo que es el
1.° de la Provincia y también el 1.° Aem
club. En este aeródromo propiedad del
ayuntamiento de Beas de Segura, hs sido
cedido por 29 años rnmo usu5vctuario al
Aero Club, pensando establecer una gran
actividad aérea. Tengo el proyecto muy
elaborado de tener de manera permanente
una Fscuelb de Aviación Agric»!a y Forxstá
Centro de Estudios y formación de pilotos.
Esto lo tengo pensado en oolaboración con
mi amigo Sebastián Almagro que me facili-
tarfa Ias avionetas e instructores para la
fon:nación de pilotos y luego de investiga-
ciones cientfficas donde trabajé y tengo
buenos amigos me dar[an unos dfas deter-
minados, de Ia qufmica, los iasecticidas y
Ios problemas sanitarios de los mismos. La
Sección de Plagas de Jaén también cola-
borarfa conmigo.

Quisiera saber cómo está organizada la
Aviación Agrfcola fuera, tanto m su orde-
nación rnmo en su técnica y Iss sugerencias
que me puedan óacer antes de hacer solici-
tud al Ministerio de Agricultura. Yo deseo
hacer de manera permanente algo serio.
Conozco lo publicado en "Agricultura"
sobre ello, pues he recortado todos los
artkulos que hacen referencia al tema.

En España la Aviación Agrícola queda
encuadrada dentro de la Subsecretaría de
Aviación Civil y sus relaciones administra-
tivas con ella susien canalizarse a través de
la Sección de Trabajos Aéreos y de la
Sección de Títulos y Licencias. isara ser-
piloto agrícola sólo se exige el título de
Piloto Comercial (200 horas de welo) y
estar contratado por una compañía de
aviación que se dedique a trabajos agríco-
las.

Existe un Curso de Aplicaciones Agro-
Forestales de la Aviación integrado en la
Universidad Politécnica de Madrid, en

colaboración oon el Ministerio de Agricul-
tura a través de su Servicio de Defensa
oontra Plagas e Inspección Fitopatológica y
del ICONA, y con el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones a través de
la Subsecretaría de Aviación Civil, en el

ue se imparten ense;anzas profesionales
^no de welo) y del que se adJunta infor-
mación mmplementaria.

La Aviación A^rícola, tanto en Espa[ia
como en el extranJero, se caracteriza por la
falta de re^lamentación es^ecífica y de la
no obligación de cumplicruento de la nor-
mativa que afecta a otros tipos de trabajos
aéreos, sobre todo en cuanto a pistas de
aterrizaje, altura de welo y otras disposi-
ciones respecto a carga y su lanzamiento.

Eziste una normativa especial referente a
los posibles daños que se puedan ocasionar

^por el lanzamiento desde el aire de pro-
^ductos que pueden ser tóxicos para la vida
ánunal y vegetal. Estas dispos^c^ones, exis-
tentes en muchos países, suelen emanar de
los Servicios agrícolas, forestales y de
conservación del medio ambiente, pero no
de las autoridades aeronáuticas. En España
existen diversas disposiciones sobre el tema
promulgadas, generalmente, a propuesta
del Servicio de Defensa contra Plagas e
Inspección Fitopatológ ►̂ ca.

La organización de Ias Compañías aéreas
difiere mucho de unos países a otros. En
España esta organización dista mucho de
ser modélica y, en la actualidad, los pro-
blemas económicos de estas empresas se
ven agravados precisamente por sus fallos
orgamzatrvos.

La máxima infonnación técnica puede
obtenerse a través del citado Curso de
a^licaciones Aero-Forestales de la Avia-
ción.

Fernantlo ROBREDO
Dr. In^eniero de Montes
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LIBROS, REVISTAS...

ábacos o tablas
realización.

que

Riegos a presión, asperaión y
goteo. Pedro Gómez Pompa
(14 x 20 cm), 279 págs. 2a edi-
ción. Editorial Aedos. Barcelo-
na, 1979.

Un pequeño y sencillo trata-
do indicado para los iniciados
en el tema del riego que no
tengan unos conocimientos sufi-
cientes de hidráulica y matemá-
ticas que les permita preparar
equpos para instalaciones mo-
destas, los cuales, mediante los

incluyen en el texto, son de fácilse

EI libro se ha devidido en tres partes. Una primera des-
criptiva de las diversas técnicas del riego; una segunda donde
se expone un proyecto de riego por agua a presión, y una
tercera donde se explican las nociones necesarias para la
construcción del sistema de riego.

ciliar una
ción clara.

ínformación

Elementos de Zootecnia gene-
ral. P. Habault, J. Castaing. Tra-
ducción J. Gallego García. 2a
edición (16,5 x 23,5 cm ► , 457
págs. Editorial Mundi-Prensa.
Madrid, 1979.

EI presente manual puede ser
de gran utilidad, a los alumnos
que cursan estudios en centros
de enseñanza agrícola, y a tal
efecto, el texto se ha ajustado
en lo posible a las exigencias de
los programas, tratando de con-

rigurosa y completa con una exposi-

AI mismo tiempo, también puede ser de utilidad a todos
los interesados en los temas relativos a la mejora genética de
nuestra cabaña.

EI texto escrito viene completado con una serie de gráfi-
cos, cuadros estadísticos y fotografías que hacen más expli-
cativo el mismo.

: ^^I^ ^^
^^^^^

Guía para el agricultor. Luis
Sánchez Gavito. (14 x 20 cm ► ,
365 págs. 3a edición. Editorial
Aedos. Barcelona, 1979.

EI autor ha pretendido pre-
sentar unas nociones muy ele-
mentales y un resumen de datos
varios, de una serie de materias
que son necesarias para conocer
el normal desarrollo de las ex-
plotaciones agrarias; intentando
pueda servir este libro de simple
guía, ayuda u orientación al

agricultor.
La aparición de esta 3a edición nos confirma que se han

realizado los deseos del autor y que los agricultores han
encontrado en ella el instrumento necesario que le sirve de
ayuda para resolver sus problemas.

EI ternero, cría y ®xplotación.
D i a l m a Balasini. Traducción
Gonzalo Díaz Rodríguez Panga.
(14 x 21,5 cm ► , 287 págs. Edi-
ciones Mundi-Prensa. Madrid,
1979.

En España, el principal pro-
blema de la explotación del va-
cuno de carne reside, sin duda,
en el elevado precio que alcan-
zan los terneros dedicados al
engorde y, porlo tanto, su gran
influencia en el costo del pro-

ducto final.
En el presente libro se analiza esta especial poblemática

del vacuno de carne, así como, en general, todo lo concer-
niente a conseguir la mayor eficacia productiva de las explo-
taciones, la cual depende de la aplicación de modernas y
racionales técnicas de genética, selección, sistemas de manejo,
etc.

Con esta traducción se ha conseguido una guía moderna,
clara y concreta sobre el tema que resultará interesante y
provechosa para el ganadero y para todo aquel interesado en
el tema.

La empresa agraria y w gestión.
Georges Desclaude, Jean Ton-
dut. Traducción Francisco Moli-
na Sánchez (14 x 21,5 cm). 485
págs. 2a edición. Editorial Mun-
di-Prensa. Madrid, 1979.

Se ha editado la 2a edición
de '^ Empresa Agraria y su
gestión^, Al•^ca que en su mo-
mento contribu^7A ^j Anriqueci-
miento de la no muy aa^Fia
bibliografía existente en nuestro
idioma sobretemas tan impor-

tantes como son los que tratan del estudio de los métodos
más eficaces para hacer evolucionar lo más rápidamente po-
sible los sistemas de gestión en la empresa agraria, de manera
que el agricultor, se prepare cada vez mejor para su papel de
empresario.

La aparición de esta nueva edición, nos confirma, por un
lado, la gran aceptación que por méritos propios ha tenido
esta obra, y por otro, un aumento del interés del agricultor
por mejorar la gestión y administración de su explotación
agraria.
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ANUNCIOS BREVES

EQUlP05
AGRICOLAS

"ESMOCA", C A B I N A S
METALICAS PARA TRAC-
TORES. Apartado 26. Teléfo-
no 200. BINEFAR (Huesca).

CABINAS METALICAS
PARA TRACTORES "JOMO-
CA". Lérida, 61 BINEFAR
(Huesca).

MAQUINARIA
AGRICOLA

Molinos trituradares marti-
llos. Mezcladoras verticales.
DELrIN ZAPATER. Caudi-
llo, 31. LERIDA.

Cosechadoras de algodón
BEN PEARSON. Diversos mo-
delos para riego y secano.
Servicio de piezas de recam-
bio y mantenimiento. BEN
PEARSON IBERICA, S. A.,
General Gallegos, 1.-MA-
DRID-16, y Pérez de Cas-
tro, 14. CORDOBA.

SEMLLLAS

Forrajeras y pratenses, es-
pecialidad en alfalfa varie-
dad Aragón y San Isidro.
Pida información de pratenses
cubvencianadas por Je►aturas
Agronómicas. 690 hectáreas
^ultivos propios ZULUETA.
I'eléfono 82 00 24. Apartado
22. TiJDELA (Navarra).

RAMIRO ARNEDO. Pro-
ductor de semillas número
23. Especialidad semillas hor-
tícola5. En vanguardia en el
empleo de híbridos. Apartado
21. Teléfonos 13 23 46 y
13 12 50. Telegramas "Semi-
llas", CALAHORRA (Lo-
groño).

SEMILLAS DE HORTALI-
ZAS, Forrajes, Pratenses y
Flores, RAMON BATLLE
VERNIS, S. A. Plaza Pala-
cio, 3. Barcelona-3.

PRODUCTORES DE SE-
MILLA, S. A. PRODES.-
Maíces y Sorgos Híbridos -
TRUDAN - 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 tzsted
las mejores variedades de
"PATATA SIEMBRA CER-
TIFICADA", producida bajo
el control del I. N. S. P. V.
Apartado 50. Tel. 25 70 CO
V ITOR IA.

^ URIBER, S. A. PRODUC-
TORA DE SEMILLAS nú-
mero 10. Hortícolas, legumi-
nosas, forrajeras y pratenses.
Predicadores, ]0. Tel. 22 20 97.
ZARAGOZA.

SERVICIO AGRICOLA
COMERCIAL PICO. Produc-
tores de semillas de cereales.
especialmente cebada de va-
riedades de dos carreras, aptas
para malterías. Comercializa-
ción de semillas nacionales y
de importación de trigos.
mafces, sorgos, hortícolas. fo-
rrajeras, pratenses, semillas d^e
ftores, bulbos de flores, pata-
tas de siembra. Domicilio^
nvda. Cata]uña. 42. TelEto-
ou 29 25 O1. ZARAGO'Zw

VIVERISTAS

VIVEROS VAL. Fruta]es,
variedades de gran produc-
ción, ornamentales y jardine-
ría. Teléfono 23. SABI1qAN
(Zaragoza).

VIVEROS SINFOROSU
ACERETE JOVEN. Especia-
lidad en árboles frutales de
variedades selectas. SABIÑAN
(Zaragoza). Teléfs. 49 y 51.

VIVEROS CATALUNA.
Arboles frutales, nuevas va-
riedades en melocatoneros,
nectarinas, almendros flora-
ción tardía y fresas. LERIDA
y BALAGUER. Soliciten ca-
lálogos gratis.

VIVEROS J U A N S1S0 "
CASALS de árboles fnrtales y
almendros de toda clase. San
Jaime, 4. LA BORDETA (Lé-
rida). Teléfono 20 19 98.

VIVEROS ARAGON. Nom-
bre rep,istrado. Frutales. Orna-
mentales. Semillas. Fitosa^ni-
tarios BAYER. Tel. 10. B1-
NEFAR ( Huesca).

VA.RIOS

LIBRERIA AGRICOLA
Fundada en 1918; el más com-
pleto surtido de libras nacio-
nales y extranjeros. Fernan-
do VI, 2. Teléfs. 419 09 40 y
419 13 79. Madrid-4.

GERCADOS R E Q U E S.
Cercados de fincas. Todo tipo
de alambradas. Instalaciones
garantizadas. Montajes en to-
do el país. Plaza de los Dts-
calzos, 4. Tel. 925-80 45 63.
TALAVER.A DE LA REINA
(Toledo).

"AGROESTUDIO", Direc-
ción de explotación agro-
pecuarias. Estudios. Valora-
ciones. Proyectos. Rafael Sal-
ga.io, 7. Madrid-16.

PI.ASTICOS PARA AGRI-
CULTURA. Ensilado de fo-
rrajes y mijares de paja.
Acolchados. Construcció,n do
embalses. Cobertura de trac-
tores y maquinaria. INVER-
NADEROS. Pequeños y gran-
des túneles. PLASTIFELSA
ESPAÑOLA, S. A. Fábrica
en: Carretera Nacional, 340,
kilómetro ^37. Santa María
del Aguila (Almería). Teléfo-
no 48 04 00.

Podadora para vitias, olivos,
naranjos, almendros, etc. con
capacidad para curtar ramas
de 50 mm de diámetro. t;s la
Yodadora más eticaz de [oda
Luropa.
CABEDO
cl San Joaquín, 94
^^ illarrcal
('ASTE?LLON
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