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^ditoriale^
En favor de los cultivos y del ganado

PROTEINA VEGETAL
ESPAÑOLA

• Programa de fomento de leguminosas-pienso
y otros cultivos proteicos

España sigue importundo todavia in^entes
cantidades de muíz _v soja, procedentes casi
todas de Américu, paru el sostenimiento de
su ganaderia intensiva (c•erdos, uves, vacuno
de leche), qtre prec•isu de piensos compuestos
en cuti•rrs formu/aciones siyuen siendo las
harinas proteicas lu base de sus contenidos.

La hurirra nacional ohtenida por nuestrn
industriu extractora de ,^irasol y de otras
oleaginosns sigue siendo insu/iciente.

La sustitución del maiz irnportado por
cehada, otros cereales de invierno y maiz
naciona/, tumpoco es posihle todnvicr.

Por esto, todas las iniciativas de f^mento
de los cultivos productores de proteinu vege-
tal, de grun valnr como ulimento ganudero.
[ienen unu importnnciu enorme, tanm paru
cuhrir las rcferidas necesidudes del /,=anado
cumo pura crecrr nuevcrs rrhernalivns de cul-
tivo en firvor de los agricultores.

En efec•to, crl mismo liempo que huce faltu
reducir, en todo lo posihle, nuestro dé/ic•it de
proteínus vegeta/es, con destino a lu ulimen-
tación del Kanado, nerestra aRricultura se
beneficiuría mucho, de rrrodo directo, con la
consolidac icin t• uumentn de Icr super f cie

dedicada a las leRuminusus-pienso, en total
decaden<iu en lus tíhimos nños por molivos
de rentahilidnd, y a otros c•ultivos proteicos

como lu colzu t• la soja. No hav yue olvidar el
cfécto heneficioso que tendriun estus legu-
minosas sohre los rerrdimicntos de otros
cultivos de alternativu v el nhorro que su-
pondrían en e/ empleo de fertilizantes nitro-
Rerrados. En lu uctuulidud, conviene tumhién
recordar, muchas regiones espu^tolas tienen
establecidos unos re^imenes de monocu/tivo,
por faltu de cu/tivos uhenrativos, que vienen
va incidicndo negativamente en los rendi-
miento.r r en la fértilidad de los sue/o.r.

Al mismo tiempo, dehen crearse unus
c•ondiciones de mercado que permitan la
c•omercializución adectruda de estas produc-
ciones, que ahoru se truta de f^mentur en
todo el territorio nucional.

Con cstos ftnes, una Orden de Z de no-
viembre de 1984 trnta de regular el f^mento
de leguminosus-pienso v otros cultivos pro-
teicos, puru las tres prrfximas campu^ra.r.

Se ha previ.rto ura ' fometrto experimerrtu!"
de lus especies, dentro de los re/•eridos cu/ti-
vos, para !as que se dispone de mnteriul
vegetal seleccionado, con una subvenciún de
hasta un 50°lo del valor de lu semillu certifi-
cada, a los aRricultores ytre se acojan u cste
proyrama.

Para aquellas especies, de las yue rru se
dispone de material vegetul selecc•iomrdo,
existe el denominado plun de ';^omento Ke-
nérico de legurninosas pienso ", para el que se
ha previsto c•onceder unu subvenc•ión de
1.000 pts. por hectárea sembradu y nncidu.

Las avudas u la comerciulización se r•c -
fieren, en el '^ómento experimental ", a
garamia de compru, a los• "precios de re%-
rencicr", por lus Entidades Colahorudorus
que huyan establecido un Convenio c•on el
S. E. N. P. A.

Como en otros programus de ul•udus ul
campo, se conceden preférencias cr Ins soli-
citudes que purten de cooperutirus t asnciu-
c•ione.r de aKricuhores.

Las ayudas a los agricu/tores se efectun-
rún ct través de los organismos c•onrpetemes
de lus Comunidades Autónomus mienn•crs
que /as ayudas u las "Entidades Culuhnra-
doras" se reulizarún a través del S. E. N. P. A.

Los agricultores interesudos en acoKerse u

unu u otra dc las modalidudes de/ pro^rumu
deherún poner.re e,a contacto corr Ins Servi
cios ugrícolus provinciales de las difererues

Comunidades Autónomas, los que les inJ^r-

marún acerc•u de las avtrdas que, como mcí-
^imo, pueden ohtener.

/Rualmerrte podrárr ohtener rnformacron
en dichos Servicios de las vnriedndes yue,
pura cada especie, son objeto de ayudu.

En cualyuier caso, dehe seña/arse qrre el
Acuerdo de Coraejo de Ministros por el que
se establecen, para la campaña de comer-
cia/izac•ión 19N5/86, /os precios de los pro-
ductos agrarios sometidos u reguluciórr, fiju
unor preeios de gctrantín a los cucrles el
agricultor puede siempre vender• ul
S. E. N. P.A., precio que pura lus hnbus
grandes es de ^7 pesetas e1 kiló^ramo.

Es de esperar que este uñu func•ione mcjur
este necesnrio progama, en buse u una nueva

Orden rnás amhiciosa que sustituve a la
unterior de 27 de septiembre de 1983, pueslo
quc en In campaña pasada se detectaron
/irllos, en e/ sistc ma, relucionudos sobre todo
con /a ^^aran[icr de la compru de/ granr.
n^recido por los ugricu/tores u/as Entidade.r
Coluborudorus y con la tardunzu en el pago
de lcrs ayudas por parte de la Administración.

Quedumos a la espera de las superfrcies
semhrudas que se consigan en la campaña
/9R6-87, en qtre finaliza este proRrama de
/hmento de leguminosas-pienso y otros cu/-
tivos proteico.r. Los resultados darún o qui-
turcín razrin al esfirerzo del programa.

ESPF,CIES Y VARIEDADES
INCLUIDAS EN EL PROGRAMA DE
"FOMF,NTO EXPERIMENTAL" DE
CULTIVOS PROTF,ICOS

Haba y haboncillo

- A lameda
- A lbnrea
- AKreste
- AKuuc•il

Caluhur
- HA-l00
- Porthabat 69

- Prolhabon l01

- Tcrlo
- I-l01

Veza (para grano)

- AcLs Marina
-Acis Rcina
-Adezu 46-8
-Adeza 8!
- A/hlnct

Colza

- ^0 variedudes

Soja
Altramuz (lupino)

- Multolupa

Guisante (protea^inoso)

- Finale
- Frimas
- Fri.rson
- Fro^al
- OrLi
- Rivalin

- Amso v
- Beeson
- C:alland
- Clark-6 ^
- Chippewa-64
- Wi!lium
- Kawetunia
- Kaweveru
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SEMILLAS
Nueva modalidad:
producción por contrato

la buena evolución que el consumo de semillas
certificadas presenta en estos últimos años,
situándose en la última campaña 1984 el indice
dc utilización en un /3,22 para el trigo y/2,43
para la cebada, exige dosis continuas de imagi-
nacibn.

Entre las actuaciones en marcha, conviene
dc^stacar:

- EI Acuerdo Interprofesional entre las enti-
dades Productoras de Semillas y las Organiza-
cion^ Profesionales Agrarias, que está posibili-
tando que los precios dela semilla de trigo no
aumente por encima deI 4% y la cebada el 7%,
cifras sensiblemente inferiores al aumento del
precio del grano.

- la realización de un considerable número de
cur.vos, conferenciac, charlas, etc., a los agriculto-
res de Isa distintas Comunidades Autónomas el
Estado, impartidas por técnicos especialistas de
las (hganizacion^ Proiesionales Agrarias.

-Formución exhaustiva de 10 Técnicos en la
producción de semillas y plantas de vivero, me-
diante la concesión de 10 becas.

-Las campañas de promoción de la semilla a
través de los distintos medios de comruiicación.

- La realización de cursos y viajes con las
Escuelas de Ingeniería, tanto Superior como
Media, para enseñar a los estudiantes las técni-
cas de producción de semillas ,y mostrarles los
Centros de Selección, Campos de Experimenta-
ción de Variedades, Laboratorios de Control de
Calidad de Semillas, etc.

Pem también cabe añadir otras actuaciones,
cmno son las derivadas de la concesión de prés-
ta^nos para la compra de semillas a bajo interés
(7%),. asf como la presencia de Isa semillas en las
principales manifestaciones agrarias del país,
propiciando el aumento del consumo de éstas
como está sucediendo en los íiltimos años.

Bien, pues en la presente campaña 8485 la
Administración, a través del INSPV ha puesto en
marcha una nueva forma de relación comercial,
cual es la producción de semillas mediante con-
truto, por encargo de un grupo de agricultores.

Con este nuevo sistema se pretende:

1) Abrir cauces directos de entendimiento y
colaboración, entre los agricultores y los pro-
ductores de semillas, con miras a la consecución
de mejores precios.

2) Incentivar el asociacionismo agrario, im-
pulsando al agricultor a agruparse para adquirir
los distintos medios de producción, en este caso
uno tan importante como es la semilla.

Como toda medida nueva que se inicia, nece-
sita un apoyo o incentivo que, en este caso, se
estima que al cabo de 2 ó 3 años puede retirarse,
una vez que la fórmula sea suficientemente
conocida. Fs importante que desde la propia
Administración se divul^ue ampliamente esta
fórnwla que consideramos interesante.

^ARTAS AL DIRECTQR

El suscriptor de la Revista D. Tomás Aránguez Toledano, nos remite,
desde Sevilla, copia de la carta que los Presidentes de las Agrupaciones
de Comercialización de Corderos, han dirigido al Presidente del FORP-
PA, solicitando medidas correctoras de la situación actual respecto al
acusado descenso de las cotizaciones de los corderos, se entiende en
precios al productor.

Es evidente que los precios alcanzaron altas cotas a finales del año
pasado, pero también es cierto que todos los años se produce en estas
fechas un hundimiento de las cotizaciones que, por otra parte, no
benefician al consumidor.

Las referidas Asociaciones de ganaderos, por otra parte, desean
colaborar con la Admínistración para corregir estos desfases, que tanto
perjudican al sector, por lo que, con el mismo espíritu colaborador,
complacemos a nuestro suscriptor, en el sentido de divulgar el conte-
nido de la mencionada carta, lo que hacemos transcribiendo, para
nuestros lectores, el texto íntegro de la misma.

MEDIDAS PARA
EVITAR EL
HUNDIMIENTO DE LOS
PRECIOS DE LOS
CORDEROS

Ilmo. Sr. Presidente del FORPPA.
José Abascal, 4
28003-MADRID

Ilmo. Sr.:
Los abajo firmantes, presidentes de las

Agrupaciones de Comercialización de Cor-
deros que se expresan, han venido cele-
brado desde el Otoño de 1983, diversas
reuniones, tratando de constituir una
Agrupación de Segundo Grado, con el
objetivo de avanzar en los procesos de
comercialización.

En octubre de 1984, se acordó formar
una Asociación integrada por las Agrupa-
ciones citadas. Dicha Asociación está
compuesta por 600 ganaderos y engloba
un total de 400 mil ovejas, repartidos por
todo el Suroeste español.

Desde el inicio de actividades en común
en noviembre de 1984, estas Agrupacio-
nes han comercializado un total de
200.000 corderos, con resultados alta-
mente satisfactorios, no sólo en cuanto a
precios percibidos por los ganaderos, sino
también en cuanto a organización y ex-
pectativas de cara al futuro, en el que se
espera incrementar el número de Agrupa-
ciones integradas.

En el momento actual, los precios de la
carne de cordero han descendido notable-
mente en ios mataderos, presentándose
por otra parte excedentes de oferta, que a

su vez provocarán nuevos descensos de
precios, que aunque desgraciadamente no
repercuten en la "cesta de la compra", si
están incidiendo negativamente en el re-
sultado de las explotaciones pecuarias.

Después de analizar detenidamente la
situación, se han tomado diversas deci-
siones, que se quieren poner en marcha de
forma inmediata. Sin ánimo de realizar
una realización pormenorizada de las
mismas, conviene destacar las siguientes:

a) Ofertar al mercado solamente corde-
ros pesados, de más de 10 Kg a la canal.

b) Campañas orientadas a incrementar
el consumo de carne de cordero que en las
dos últimas semanas, ha descendido su
precio en más del 25% (descenso de 200
ptas. por Kg de canal).

c) Interesar a la Administración en po-
ner en marcha una campaña de retirada
de canales del mercado, en la que la
Agrupación estaría sumamente interesa-
da en participar.

Con objeto de estudiar esta tercera
posibilidad, más algunas otras que pudie-
ran ser útiles en estos momentos difíciles y
coyunturales, es por lo que nos dirigimos a
V.I., solicitando una reunión con carácter
de urgencia, para analizar el problema y
buscar las soluciones adecuadas.

Mérida, 4 de febrero de 1985

COPRECA (Cáceres): José Anega Bollero.
COPREONUBA (Huelva): Ramón Casta-

ño Fernández.
COPREALCUDIA (Ciudad Real): Santos

Aránguez González.
CORPEDROCHES (Córdoba): Andrés

Hernández Martínez.
FOVEXSA (Badajoz): Antonio Donoso

Donoso.
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Cerrados los precios agrarios y casi todas las negociaciones complemen-
tarias, con la decísión del Consejo de Ministros del pasado 9 de enero, los
últimos 30 dias se han presentado con dos preferentes interrogantes: una,
el futuro de los seguros agrarios; dos, el futuro del equipo hermético, api-
ñado y, también dicen ahora, cansada por el desgaste del Gobierno en el
Ministerio de Agricultura.

A estas alturas, la verdad es que el sector agrario, al margen de algunas
manifestaciones o intentos en algunas provincias, ante problemas muy
concretos, pasa de crisís. En el Ministerio, a pesar de la sequía de los años
anteriores a 1982, no se secaron las verjas y ahora, con las condiciones cli-
matológicas favorables, se han hecho mucho más fuertes.

Las últlmas cuatro semanas, no han sido suficientes para aclararnos
mucho más sobre lo que pueden ser resultados definitivos en las nego-
ciaciones con ta CEE, en temas camo vino, porcina o el mismo azúcar.
Sin embargo, a escala interior, conocimos hasta dónde daba de sí la imagi-
nación del Gobierno para el seguro integral de cereales, que no es integral

L+t3S INTERROGANTES
^ Los interrogantes en el sector agraria vienen en este momento de
todos !os añgulos.

Por una parte, de un sector invertebrado, donde se hace indispen-
sable un proceso de coordinación ,^ entendimiento entre organiza-
ciones similares y, hasta !a fecha, todos son enfrentamientas, disen-
sion^s o, en el mejar de los casos, desconfianzas, en un contexto de
luchas internas y afanes protagonistas.

De otra lado, interrogantes en una Administración que, en e! caso
concreto de Agricultura, ha dado sufícientes muestras de cansancio,
disensiones y necesidad de recambio, para afrontar la segunda parte
de esta legislatura. Las crisis no se pueden tapar con olvidos cuando
hay evidencius de que !as eosas no funcionun, de que no hay equipo
y que e! puesto es algo reservado a la pléyade de los domésticos...
Para que el eambio funcione, se hace necesario el cambio.

EL OLVI[30
A pesar de los ya muchos meses

de espera, las Cámaras Agrarias,
siempre a punto de tener su proyec-
td de Ley, han sido las pratagonis-
tas, un mes más, de los olvidos ofi-
ciales para cumplir compromisos de
Gobierna. Con un campo profun-
damente invertebrada, necesidad de
elarificar posiciones para conocer
quién manda realmente en el sectar,
la Admínistración socialista ha pa-
sado, una vez más, de plazos y peti-

ciones de las organizaciones agra-
rias. No hay justificación para estos
retrasos, abusándose, en definitiva,
de un sector sin estructuras y meti-
do en sus guerras personales o
políticas.

En las últimos meses, en medio
de aciertos, han existido muchos ol-
vidas injustificables. Las Cámaras
Agrarias siempre en su antepenúlti-
mo proyecto, están a la cabeza.

LAS
P RO M ESAS

Hoy, como hace un año, tam-
bién como hace dos y sabre to-
do, como antes de128 de octubre
de 1982, las promesas siguen es-
tando en la concertación. Y, no
deja de ser triste que, al cabo de
algunos años de ocupar el Go-
bierno, se siga hablando de con-
certación como un posible reto
ante el futuro, cuando debería
haber sido una práctica diaria
desde la Administración. Tras
los precios agrarios en los que ya
nadie cree, un triunfo socialista,
todo ha quedado sobre unas po-
sibles mesas de diálogo y nego-
ciación, donde se puedan Ilegar
incluso a pactos de mayor alcan-
ce. Son promesas que, en algu-
nos casos se tratan de presentar
como nuevas. Son muy antiguas.
En algunos casos incluso ante-
riores a la UCD. No van a supo-
ner tampoco grandes cosas para
el futuro si desde el Gobierno se
plantean con la misma filosofía
de los últimos años: salir del pa-
so, vía promesas, en problemas
que merecen el compromiso y la
corresponsabilidad.
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y ha dejado de ser seguro, para io que se pensaba en un principio desde la
"Administración" sociatista en la oposición.

Respecto a las producciones, los resultados han sido diversos.
Contra todas las previsiones, los hielos y luego las calores, se llevaron

del Duero los excedentes y más de 5.000 miltones de pesetas. Me ĵoró el
parcino y el Gobierno hubo de importar vacuno para poner freno ^ estas
carnes. El aceite inició una escalada de recuperación, animado por los
problemas de nuestros vecinos los italianos, que se quedaron sin cosecha.
El vino se mantuvo en su dura estabilidad de los últirnos dos años, fun-
cionando el mecanismo de la EOR, gracias quizás a la sequía del verano
pasado. Y, finalmente, en los cereales, se impuso la realidad sobre la nece-
sidad de una doble operación de exportación cebada, importación trigo.

EI mes no ha dado mucho más de sf. T^mpoco el Ministerio de Agricul-
tura. Aunque exista una vaga impresión generalizada de que el cambia ne-
cesita un releva. Lo que sí ha Ilegada es el cambio... del tiempo.

LA NOTICIA

El hecho más destacable, por
lo largamente esperado y lo im-
portante para el sector sin tener
en cuenta las condiciones en que
ha sido aprobado, ha sido el se-
guro integral para !os cereales de
invierno, que afecta a IS0.000
agricultores. Solamente cinco
meses de retraso para cumplir
con t^n comprorniso señalado
por e! propio Consejo de Mi-
nistros. Los seguros han sufrido
un grave bloqueo en este periodo
y los agricultores se han metido
en un mar de confusiones, a!a
hora de valorar la auténtica im-
portancia del Plan.

La noticra ha sido la confir-
mación del predominio de
Economía y Hacienda sobre
Agricultura y los burdos rntentos
de confusión, lanzados desde es-
feras oficiales, para "vender"
como integral algo que se ha
quedado como pedrisco e incen-
dio.

Era la noticia esperada y la de-
cepción para el sector.

LAS V E RJ AS
A1 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacián le han cre-

cido las verjas de la incomunicación.
Dejando a un lado esa especie de coraza de bronce, can la que

el Ministerio se protege ante ios curiosos, hasta para rnostrar las
cosas acertadas que también se han hecho, hay que reconocer y
descubrirse ante el acompañamiento que, este año en concreto, ha
tenido el cielo respecto a las actuaciones que, en priticipio, se pre-
sentaban como más complicadas para la Administración.

Con la sequia como algo ya olvídado y perdida en el pasado,
hay que llegar a la conclu^ián de que Agricultura ha elegido un
buen Santo Patrón donde poner sus velas. Con unos graves
problemas en el vino, la sequia del verano dio un hachazo a los
rendimientas, bajando los misrnos de 5^ millanes de hectólitros a
solamente unos 35. Con ía ayuda del cieic^ tuvimos un gran año
cerealista, rentas incluidas, y con el capote de los americanos se
mantuvieron precios elevados.

La climatología nos ha dado otra gran año de aceite de oliva y,
cuando mayores se presagiaban los problemas, nos convertimos
en la reserva de Occidente, can graves hundimientas en Italia y
Grecia.

Y, para final, la remolacha excedentaria en el Duero, para Ia
que el difícil acuerdo logrado en la Dirección General de In-
dustrias Agrarias va a estar de sobra. Las tteladas se llevaron la ri-
queza a atra parte. Los problemas van a ser otros, pera no el exce-
dente.

El cambio, más que del Gobíerno, está vzniendo del cielo. Lo
que ha cambiado, según parece, es eI tiempo.
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++oy^^t^oy
La noticia en el campo

Como hace un siglo, España, reserva olivarera
de Occidente

SI VENDES,
TE INMOVILILAN

Entre 150.000 y 200.000 to-
neladas de aceite podría ad-
quirir la Administración du-
rante la presente campaña con
el fin de regular el mercado,
según las primeras previsiones
hechas por medios oficiales.

Estas cifras son sensible-
mente inferiores a las 280.000
toneladas que compró el Sen-
pa en 1982, cuando seguían en
vigor los mecanismos tradi-
cionales de regulación, con
ventas libres al Estado a los
precios de garantía.

A esta alturas de campaña,
todavía es pronto para aven-
turar los efectos de la nueva
regulación. En un principio
ha existido una cierta descon-
fianza, en medios olivareros,
a entrar por este nuevo meca-
nismo que contempla también
las inmovilizaciones en manos
de los productores para tener
derecho a ef'ectuar ventas.
Con un mercado a la baja, los
olivareros se han resistido, en
un primer momento, a reali-
zar unas ventas masivas, espe-
rando que se produjera una
recuperación más rápida del
mercado.

VAMOS DE RECORD

La producción esperada de
aceite de oliva se eleva a unas
650.000 toneladas, cifra que
se da prácticamente como casi
definitiva, con no muy gran-
des variaciones. En los últi-
mos años, 1984 y 1982, nos
hemos encontrado con dos
campañas record en torno a
las 650.000-660.000 tonela-
das, mientras los años 1983 y
1981 ha tenido las cifras a la
baja, con 297.000 y 258.000
toneladas respectivamente.
En base a estos datos, medios
olivareros justifican a menu-
do la no existencia de exce-
dentes en el sector, si se hallan
cifras medias. Por el contra-
rio, desde medios oficiales va

w
ANOS DE COMPRAS...
Y DE INMOVILIZACIONES

calando cada vez más el con-
vencimiento de que el olivar
necesita medidas, al menos de
contención en las produc-
ciones actuales, para no agra-
var problemas de excedentes,
que sólo han tenido salidas,
hasta la fecha, a través de las
ventas a bajos preeios en el
exterior.

En la campaña 1982, la Ad-
ministración socialista, recién
llegada al poder y con el
problema de UTECO-Jaén
coleando en medios olivare-
ros, se vació en el sector, ad-
quiriendo nada menos que
280.000 toneladas. Aquellos
excedentes y otros más que es-
taban ya en manos de la Ad-
ministración, son los que han
venido coleando, entre las
preocupaciones del Forppa,
durante las dos últimas cam-
pañas. En aquel momento, la
Administración tenía proble-
mas de espacio, había acei[e
en el mercado y fue indispen-
sable mantener una política
de compras hasta donde se
ofertase.

En este momento, la Admi-
nistración ha tomado sus pre-
cauciones. En primer lugar,

está en marcha la operación
de exportación para 170.000
toneladas, aunque sea a la
CEE a 130 pesetas. Muy bara-
to parece. Hasta el mes de di-
ciembre se contemplaba en los
contratos la salida física de
unas 45.000 toneladas, com-
promiso que no se ha cumpli-
do. Hasta finales de marzo,
las ventas deberían ser
de otras 90.000 toneladas.
Aunque se actúe con un cierto
retraso, lo cierto es que no
tienen que existir problemas
de almacenamiento. A esos
depósitos se unen también los
ocupados, en su día, por unas
existencias de alcohol que
prácticamente van a quedar
reducidas, muy en breve, a ce-
ro.

La Administración, po-
niendo en esta balanza los da-
tos positivos para abundar en
el optimismo, entiende que en
el mercado interior no había
existencias de aceite, en cuan-
to la última venta del Senpa se
hizo a finales de diciembre a
188,50 pesetas.

El Gobierno, en el caso del
aceite, ha mantenido la

filosofía que ha puesto en
práciica para otras muchas
producciones: Es decir, hacer
que juegue al máximo el mer-
cado, iniciar una política de
corresponsabilidad y evilar
fuertes compras por parte del
Forppa. Es el camino consoli-
dado ya en el vino y que, en el
aceite, se comienza a conside-
rar este año, aunque con unos
planteamientos menos duros
que en otros sectores.

El llecreto regulador de
campatia contempla la posibi-
lidad de vender aceite al Sen-
pa al precio de garantía, pero
siempre que se cumplan las si-
guientes condiciones:

a) Que el precio testigo de
mercado esté durante dos se-
manas al 97 por ciento del
preeio de orientación, yue es
de 184 pesetas. EI umbral de
las posibles of^ertas estaría
pues cuando el mercado osci-
lase en torno a las l80 pesetas.

b) Para poder ofertar aceite
es preciso que el productor in-
movilice una cantidad igual a
la ofertada, con la finan-
ciación ofrecida por la Admi-
nistración a los tipos de inte-
rés oficial.

CAYO EL MERCAI)O

Con todo, la nonnativa dis-
puesta, los almacenes vacíos o
a punto de liquidar parte de
sus existencias, los precios del
aceite de oliva se mantuvieron
entonados hasta finales de
1984. Sin embargo, a partir de
esa fecha iniciaron wla caída
que, en un principio, se consi-
deró no era significativa y que
luego se ha consolidado. Se
estimaba que los rumores de
baja hasta las 165 pesetas
podrían ser simples ma-
niobras de intereses in-
dustriales para adquirir mate-
ria prima a precios mínimos.

Se recomendó a los olivare-
ros aguanlar el producto, Ile-
gándose a w^a situación de
mercado paralizado.
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Habiendo llegado los pre-
cios a los límites de interven-
ción marcados por el Decreto
de campaña, el Senpa se
desplazó con todos sus efecti-
vos humanos, materiales y
económicos a las provincias
del sur para Ilevar confianza
al sector. EI Forppa-Senpa ha
iniciado las compras a un rit-
mo que, en principio, parece
ha sido bastante lento. Los
nuevos mecanismos de regula-
ción son más duros para el
agricultor que los existentes
hasta el año pasado y, en con-
secuencia, se prefiere vender
un poco a la baja, antes que
hacer una política de almace-
namientos y financiación. Es
éste un proceso de cambio,
por el que parece indudable
deberá entrar el sector en es-
tos próximos meses. Con un
mercado del aceite de oliva
oscilando, a finales de enero,
entre las 175 y las I70 pesetas.

Objetivo inmediato de la
Administración es recuperar
las cotizaciones y almacenar.
Soltar las inmovilizaciones es
algo que se planteará para el
mes de septiembre y, hasta en-
tonces, dicen en fuentes ofi-
ciales, quedan todavía mu-
chos meses.

Los graves problemas que
se temían en el aceite, en base
a datos reales de producción y
excedentes, al final parece van
a resultar menos dramáticos
de lo que se pensaba en un
principio. Grecia ha tenido es-
te año problemas en su aceitu-
na y en Italia las dificultades
de esta campaña parece se van
a presentar también en la pró-
xima. España ha pasado a
convertirse un poco como la
reserva occidental del aceite,
en este momento con muchos
intermediarios y agentes ita-
lianos tratando de hacer ope-
raciones interesantes de ex-
portación, a sumar a las
170.000 toneladas que se ru-
morea han salido, en parte
importante, refinadas para el
mercado de la URSS. Si-
tuación habitual desde hace
un siglo, con respecto a Italia.
La novedad es la incidencia de
Rusia, nueva o coyuntural.

En la actualidad, el merca-
do del aceite ha remontado la
caída inicial de cotizaciones.
En septiembre siguen estando
los interrogantes. Habrá que
esperar.

Los italianos buscaron 500.000 Tm

BUSCADORES
DE ACEITU NAS

Respondiendo a una curiosa situación, agen-
tes que actuaron en nombre de intereses ita-
lianos, sondearon los mercados españo%s de
aceituna para la exportación de unas SO0.000
toneladas a este país.

Las Gcencias llegaron a la Secretaría de Co-
rnercio, donde la Administración ana/izó /a pe-
tición y optó, al final, por no dar Iuz verde a
estas ventas en e! exterior.

Aunque en el Ministerio de Economía y Ha-
cienda las posiciones eran más favorables a dar
perrniso para unas ventas moderadas, Agricul-
tura se opuso a! proyecto. Comando un año
excedentario y la posibilidad de que, en un fu-
turo, se produzcan problemas con necesiad de
vender a bajos precios, es probable que España
hubiera perdido menos vendiendo aceituna en
vez de acei[e. Pero hay que tener en cuenta que
la aceituna supone también un valor añadido
en una zona deprimida como es el sur y, sobre
todo, que no sería recomendable vender
aceitunas cuando se sabe que /talia se ha

quedado a la mitad de produc•ción este año y,
es probable, también suceda lo rnismo en !a
próxima campaña. Los italfanos ofrecían unas
38 pesetas kilo, en la provincia de Jaén, en los
primeros días de febrero. b'l precio era intere-
sante pero la operación, y más con las circuns-
tancias actuales de mercado, se hacía inrpre-
sentable. Cornenzarnos vendiendo aceite a pre-
cios bajos a la CEE. No se quiere seguir con
aceitunas para acabar con olivares y olivare-
ros, aunque bueno sería también que, al me-
nos, no aumentasen.

Las licenc•ias presentadas en el Ministerio de
Econornía y Hacienda fueron dos. Una de
100.000 toneladas de aceituna para la firma
italiana Frioli, a través de Distribuciones Di-
versas, S.A. de Málaga. La segunda licencia,
para unas 400.000 toneladas con destino a ti^ra
empresa ubic•ada en Suiza, Ginestra, a través
de la empresa Minervu. Cifras, como se ven,
demasiado significativas.

CA R N ES
A LTAS A LAS
PU ERTAS DE
CUARESMA

Por primera vez en el último año, las dos
producciones ganaderas más importantes,
el vacuno y el porcino, están teniendo unas
cotizaciones aceptables para el sector. En el
porcino, con una tendencia alcista, que no
se sabe muy bien cuánto puede durar. En el
vacuno, por enésima semana consecutiva
con los precios por encima de los niveles de-
seables contemplados en la normativa regu-
ladora, aunque con ligeras muestras de ce-
sión. En un caso, recuperando posiciones y
pérdidas. En el otro, sacando considerables
beneficios.
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EL PORCINO RECUPERO
Los precios del porcino experimentaron

durante las últimas semanas fuertes subidas
hasta superar la cotización indicativa, fija-
da en la última regulación de campaña.
Con esta escalada, este sector recupera el
pulso perdido hace prácticamente un año y
que hasta el pasado mes de noviembre no
había tenido la respuesta necesaria desde la
Administración. El ganadero de porcino ha
sufrido graves pérdidas en 1984 rompiéndo-
se así una trayectoria de beneficios mante-
nida en los dos años precedentes. Vuelve a
aparecer el ciclo del cerdo.

EI hundimiento de las cotizaciones del
porcino se inició en torno a la pasada pri-
mavera. Desde la Administración, los
problemas en este sector se tomaron con
una cierta calma renunciando, en un primer
momento, a todo tipo de acciones que su-
pusieran el almacenamiento directo por el
F'orppa. En su lugar se establecieron meca-
nismos u ofertas para que las empresas del
sector hicieran almacenamientos. Esta
oferta no tuvo la respuesta esperada y los
precios siguieron su tendencia a la baja.

Al final, la Administración
hubo de recurrir a las impor-
taciones de carne de vacuno
para intentar bajar los precios
en el mercado. La venta de
carne por el Forppa no ha
logrado, en los últimos meses,
los efectos ^pretendidos, aun-
que la verdad es que tampoco
se puso, desde las esferas ofi-
ciales, excesivo énfasis en
realizar operaciones duras de
choque en el sector. Los gana-
deros han sido los grandes fa-
vorecidos en este mercado,
ante unos precios muy supe-
riores a los niveles señalados
en la regulación de campaña.

Las cotizaciones del vacuno
oscilaron en los últimos meses
entre las 460 y las 470 pesetas,
como precio testigo, frente a
un precio de intervención su-
perior de 43S pesetas y un pre-
cio de garantía de 371 pesetas.
Para la próxima campaña, el
precio de garantía se ha si-
tuado en 392 pesetas, lo cual
da una idea de la escalada que
tuvo en los últimos meses el
vacuno.

Para frenar estas cotiza-

Ante el fracaso de estas actuaciones, fi-
nalmente el Gobierno se decidió a entrar di-
rectamente en el mercado, autorizando al
Forppa para que comprase hasta 10.000 to-
neladas de porcino. Esta operación se inició
el pasado mes de noviembre y se puede de-
cir que, en un periodo de dos meses, se han
recuperado las cotizaciones.

Con un precio de garantía de 163 pesetas
y el de intervención inferior en 176 pesetas,
en un periodo de ocho semanas, hasta la
primera quincena de enero, el mercado del
porcino pasó de 174 pesetas hasta cotiza-
ciones cercanas a las 200 pesetas. Ante esta
circunstancia, la Administración suspendió
las compras que hasta el 7 de enero habían
ascendido a 3.482 toneladas correspondien-
tes a poco más de 100.000 canales.

Las compras del Forppa se realizaron
con una gran agilidad, incluso en el periodo
de vacaciones de Navidad, señalando el sec-
tor productor su reconocimiento a la tarea
desarrollada por los funcionarios del Minis-
terio de Agricultura.

Para Anprogapor, lo triste es que la Ad-

ELVACUNO
IMPARABLE

ciones, la Administración se
decidía al fin, en los últimos
meses de 1984, a sacar carne
congelada al mercado.

Las existencias del Forppa
no eran muy elevadas, pero se
acudió a las mismas antes de
pensar en importaciones. En
base a esta actuación se han
vendido prácticamente todos
los stocks de cuartos traseros
que ascendían a unas 8.000

ministración no hubiera decidido mucho
antes su entrada con almacenamientos di-
rectos en la operación. La actual elevació q
de las cotizaciones se espera se mantenga,
al menos, hasta la próxima primavera.

Junto con las actuaciones del Furppa, el
sector señala también otros punlos que han
contribuido a levantar el mercado. Entre
otros, destacaría el hecho de que los pro-
pios ganaderos hayan hecho también un es-
fuerzo para reducir el peso de los animales
que salen para sacril'icio quitando oferta en
el mercado. Se ha producido reducción de
cabaña en todas sus fases. Coyunturalmer-
te, el frío retuvo también, en estas fechas,
los cerdos en las explotaciones, y yue estos
pusieron menos peso.

Como dato destacable, al final de este
proceso de mercados a la baja, cabe señalar
el hecho de que los precios testigos ofreci-
dos por la Administración, las industrias y
los ganaderos, por prirnera vez han sido
práeticamente coincidentes, superándose
así una vieja guerra de citras.

toneladas. En cuartos delan-
teros los stocks eran de 6.500
toneladas, a primeros de ario,
y en la actualidad también es-
tán casi agotados.

Con el fin de animar las
compras de los industriales, el
16 de enero, el Forppa redujo
los precios de venta que, para
los delanteros, pasaron de 185
a 170 pesetas kilo, mientras

que para los traseros las coti-
zaciones se redujeron de 29S a
285 pcsetas.

Esta evolución de los pre-
cios del vacuno guardarían re-
lación directa con una menor
producción de carne en 1984,
a pesar de que también se ha-
ya reducido el consumo. Los
efectos de la sequía se han de-
jado sentir todavía en esta
eampai^a, al reducirse el censo
así como también las ac-
tuaciones para el saneamiento
del sector.

Aunyue el Gobierno ha da-
do autorización para la im-
portación inicial de 4.000 to-
neladas de carne, ampliables a
otras cantidades, hasta poner
en su sitio los precios, en prin-
cipio las compras se van a
centrar en 2.000 toneladas.
Lo más probable es que la
carne proceda de la CEE,
aw^que también son pro-
bables ofcrtas de países lati-
noamerieanos.

La recuperación de la caba-
ña de vacuno es lenta y sus
efectos van a seguir estando
en el mercado.
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Para eliminar los excedentes de campaña

REMOLACH EROS
E I N DUSTRIALES SE ENTEN DI ERON

TRAS llURAS NEGOCIACIONES

Tras muchos meses de largas y duras negociaciones, los remo-
lacheros y los industriales llegaron a un acuerdo para eliminar exce-
dentes.

A escasas fechas de la finalización de la campaña en el Duero, se
pudo firmar, al fin, un acuerdo por el cual, agricultores, industrias
y la propia Administración asumían su parte de responsabilidad en
todo el proceso de la producción remolachera, siendo ésta la salida
más lógica y natural a un problema que también ha sido generado
desde diferentes posiciones. Pagaron todos, unos más que otros, y
parece que ya ha quedado clara una lección para la próxima cam-
paña.

Durante los últimos meses, la Administración y, más concreta-
mente el Ministerio de Agricultura, en Madrid y en zonas produc-
toras, había reiterado su decisión de no aportar una sola peseta pa-
ra la eliminación de los excedentes remolacheros. Los ánimos se
habían calentado en un punto donde casi todas las partes se trata-
ban de quitar responsabilidades.

Desde la Administración se argumentaba la publicación de unas
directrices de campaña a destiempo. El Real Decreto señalaba a los
agricultores con remolacha excedentaria sin contrato, como los
únicos responsables de su posible problema, y las industrias se
mantenían en una situación de espera.

La realidad era muy distinta y, al final, se impuso.
La Administración había publicado con retraso su normativa de

campaña y, aunque ello no ha supuesto seguramente ningún
problema a los agricultores, es algo que no se podía olvidar. Igual-
mente, desde los medios oficiales no se puede olvidar que nos en-
contramos ante un proceso de recorte en la remolacha azucarera,
donde los objetivos han sufrido un drástico descenso en las últimas
campatias y eso se traduce en pesetas en las zonas de cultivo. La re-
molacha ofrecía relativa rentabilidad, muy superior a otros cultivos
alternativos y esa situción debería haber sido contemplada también
desde un principio por el Gobierno. No sirven solamente unos cri-
terios economicistas. Cada cultivo tiene un problema que afecta a
determinados colectivos y hay que tenerle también en cuenta sobre
todo cuando, como en el caso de la remolacha, han supuesto im-
portantes inversiones en muchos nuevos remolacheros.

La industria tampoco se podía quedar con los brazos cruzados,
por varias razones. En primer lugar, porque molturar más días de
campaña no debe suponer un paso negativo para las fábricas. En
segundo término, porque tampoco fueron ellas quienes desanima-
ron las siembras.

Finalmente, los agricultores, los productores de remolacha exce-
dentaria y sin contrato, porque ya sabían a lo que se exponían. Los
agricultores con sus contratos y entregas en regla, desde unos plan-
teamientos de corresponsabilidad. Todo eso ha funcionado sin ma-
yores dificultades, aunque lo triste es que lo más difícil haya sido
arrancar una financiación a la Administración para un cultivo en
reconversión, cuando en otros sectores la reconversión es algo que
se negocia y se mima con grandes apoyos económicos y sociales en
juego. EI Ministerio de Agricultura tiene un Plan de relevo genera-
cional en el sector. Quizá, el caso de la remolacha podría haber si-
do hasta una buena piedra de toque a la hora de adelantar jubila-
ciones de agricultores y, de esta forma, reducir cupos antes de su
venta en el mercado negro.

LOS EXCEUI':NTES A OJO

Con un objetivo global de 1.060.000 toneladas, una de las prime-
ras tareas de la comisión que prácticamente desde el mes de sep-
tiembre ha funcionado en el Ministerio de Agricultura, era deter-
minar los excedentes y sus posibles salidas. En un primer momento
se habló de unas 120.000 toneladas de azúcar, de las cuales, 80.000
corresponderían a las provincias del Duero y las 40.000 restantes a
la zona Sur.

De acuerdo las partes en ta necesiad de acometer el problema de
los excedentes, la comisión llegó el pasado 7 de diciembre a un
compromiso interprofesional, a través del cual se trataba de abrir
nuevas vías para la comercialización de este producto, junto a las
tradicionales exportaciones. Estos destinos podrían ser hs in-
dustrias de alimentación, como las dedicadas a las bebidas refres-
cantes o las fábricas para piensos. En conjunto, se esperaba obte-
ner un precio medio de 46,36 peseteas, cifra muy superior a las 23
pesetas del comercio internacional.

Este acuerdo marco suponía solamente un texto de principios, de
ningún valor, si posteriormente no se Ilegaban a compromisos para
cada una de las zonas con problemas. Estas han sido las nego-
ciaciones más duras donde, al final, se ha Ilegado a pactos concre-
tos prácticamente por agotamiento y bajo unos planteamientos de
gran corresponsabilidad.

En la zona Centro, con un objetivo de 652.000 toneladas, no se
han producido problemas de excedentes, percibiendo los agriculto-
res los precios establecidos por campaña.

Una situación similar es la que se ha presentado en el Ebro, con
un objetivo de 570.600 toneladas de raíz. En un principio, se es-
tableció un compromiso para que todos los remolacheros con
cuota A aportasen 40 pesetas por Tm, para el Fondo de Solidari-
dad. A1 final, el pacto no ha sido necesario, por haberse reducido
los excedentes prácticamente a casi cero, recibiendo los agricultores
su pleno precio.

En el Sur, hubo excedentes, pero también unas negociaciones lle-
vadas con rigor desde el comienzo de campaña. EI acuerdo fue fácil
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para dar salida a unos excedentes de 45.000 toneladas de azúcar.
En esta zona, el objetivo A era de 349.800 toneladas. Esta cifra fue
superada en 17.769 toneladas de azúcar tipo B y en 27.611 tonela-
das del tipo C. En total 395.180 toneladas.

El acuerdo en estas provincias suponía el descuento del 1 por
ciento en la remolacha A con un precio de 6.150 pesetas. Para la re-
molacha B, el precio fue de unas 4.615 pesetas, más portes y pul-
pas. Finalmente, la remolacha C recibió un precio algo superior a
las 4.000 pesetas.

LOS DEL DUERO

Como en campañas anteriores, los problemas fuertes estuvieron
entre los remolacheros del Duero. Con un 52 por ciento de la pro-
ducción, según objetivo de campañas, y menos posibilidades de
cultivos alternativos con una rentabilidad similar, estas provincias
son cada año baluarte de unos excedentes que este año se cuantifi-
caban, en principio, en unas 80.000 toneladas de azúcar y que, al
final, se pueden haber reducido sensiblemente, consecuencia de las
malas condiciones climatológicas, debido sobre todo a las heladas.

En el Duero, como en el resto de las zonas en casos como éste, el
problema fue el dinero y los posibles recursos a aportar por cada
una de las partes. A1 final hubo entendimiento.

Los agricultores pretendieron, desde un primer momento, que la
Administración corriera [ambién con una parte de las responsabili-
dades, cosa que se logró a última hora, aunque según el Decreto de
campaña, las consecuencias de los excedentes sin contrato deberían
correr solamente a cuenta de los agricultores. El objetivo era lograr
un precio para ese tipo de remolacha excedentaria no inferior a las
4.000 pesetas, para que estos agricultores quedasen satisfechos y
que el esfuerzo realizado por los agricultores con contrato no fuera
inútil, tanto desde unos planteamientos económicos como sindica-
les.

El compromiso final se centra en los siguientes puntos:

a) Los agricultores con remolacha A tendrán un descuento de
161 pesetas por Tm.

b) La industria aportará 10,50 pesetas del escandallo de costos
para la producción de esa remolacha excedentaria.

c) La Administración concederá un crédito oficial de 5.940
millones de pesetas, a un coste del 12 por ciento anual, por un pla-
zo mínimo de 3 años, más uno de carencia.

Todo ello, para que los agricultores con producto excedentario
hayan cobrado, por Tm, 3.719,20 pesetas incluidos los portes a la
fábrica más otras 280,80 pesetas en concepto de la pulpa. Esta re-
molacha se liquidará antes del 30 de junio de 1985.

Junto a estas cifras, existen otras que serán aportadas solamente
por la remolacha A como exacción parafiscal de 4,40 pesetas Tm,
24,60 pesetas por canon de laboratorio, 4 pesetas para AIMCRA y
15 pesetas por gastos de equipos de control en recepciones. La re-
molacha C no tendrá estos descuentos si es suficiente lo acaecido al
tipo A. A partir de este acuerdo, la Administración y agricultores
se desentienden del azúcar excedentario que, con los nuevos meca-
nismos, se calculaba era posible vender a un precio medio de 46,36
pesetas. Funcionará una comisión de seguimiento para ver los ba-
lances finales de la campaña, pero que estará ajena a la comerciali-
zación del producto.

Este acuerdo interprofesional contempla también una serie de
cláusulas y recomendaciones. En primer lugar, la posibilidad de
pagar menos precio por la remolacha C, si la misma fuera dete-
riorada por las heladas. Igualmente se insiste en la obligación del
Forppa para comprar el azúcar almacenado en manos de los in-
dustriales y la necesidad de proceder a la contingentación más seria
de la isoglucosa.

EI acuerdo del Duero ha sido producto de un largo proceso ne-
gociador, con muchas renuncias mutuas y desde posiciones de
corresponsabilidad. Se sabe, en medios agrarios, que no era el me-
jor, pero, a estas alturas del año, era el único posible. Una adver-
tencia seria a tener en cuenta para las próximas campañas.

No funcionó el TPA para el azúcar

REGULACION DE
CAM PANA:

Sólo se negoció el
transporte

De acuerdo c•on el conteni-
do de la regulación trianual,
Administración y las Organi-
zaciones Agrarias sólo nego-
ciaron en el Forppa algunos
flecos sueltus en relación con
!a canrpaira rernolachera. El
Gobierno aprobó, en su dia,
la prirnu para compensación
de transpurte, para distancias
entre los 30 y los 60 kiló-
metros y, a parth^ de ahi, no
habíu rnuc•hu.r más cosas que
discutir.

Según el Real Decreto
trianual, el precio para la re-
molucha tipo B deberá ser c•o-
mo minúno el 60 por ciento
del tipo A, fijado para este
próximo uiro en 6.335 pesetas.
No había nacJa que discutir.

Subre ta escalu de primas

para el tr•anspurte, Adrni-
nistración y lus Organiza-
cinnes Agrarius estuvieron de
ucuerdo en las siguientes pro-
puestas: de 30 a 60 kiló-
metros, 605 pesetas. De 0 a 30
kilónren^us, 454 pesPtas. De
60 a l00 kilórnetros, 756 pese-
as. De 100 a I50 kilórnetros,
908 pesetas. De I50 a 200 ki-
lórnetros, 1.059 pesetas. Y pa-
ra más de 200 kilómetros,
l.200 pesetas. En un futuro se
tratará de anrpliar esta escala

para distancias entre 200 y 250
kilómetros.

Temas habituales, en estas
negociaciones, han quedado
abiertos para su discusión por
la interprofesional, según
manda e( Decrero Irianual.
Ambas partes deberán inten-
tur un acuerdo en el Sur, antes
del 30 de marzo, y en el resto
de las zonas antes del 30 de ju-
nio.

En el balance de las ac-
tuac•iones del Forppa, en rela-
c•ión con e! azúcar, destaca,
por su carácter negativo, el
hecho de que solamente se ha-
yan vendidu unas 3.500 tone-
ladas en rodo e! año, por sus-
tituc•ión del Tráfico de Perfec-
cionamiento Activo. Las
empresas cun derec•hu a!a im-
portación lo ejercieron sobre
26.000 loneladas en e! primer
sentestre del año y por una
cantidad casi igual en la se-
gunda parte de 1984. E! prin-
cipul problema habría sido el
precio fijado por la Admi-
nistración y las cotizac•iones a
la baja en mercados interna-
cionales.

Seclor productor y Admi-
nistración están interesados
en buscar nuevas vías para
que funcione el sistema.
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Sucedió en el Duero...

LAS H E LA DAS
DIEZMARON LOS
EXCEDENTES
REMOLACH EROS

Sucedió en el Duero. Era lo
que en algunos momentos,
mientras se desarrollaban las
dificiles negociaciones sobre
el acuerdo se había c;omenta-
do en términos jocosos por
parte del sector, refiriéndonos
al cielo como aliado, en
muchos aspectos, a la Admi-
nistración socialista. No
fueron las riadas. Pero, los
hielos, las bajas temperatu-
ras, se llevaron en su mayor
parte, hay yue esperar los re-
sultados detinitivos de la cam-
paña, los graves excedentes
que se temían, con datos fun-
dados, en las provincias del
Duero.

Frente a un objetivo de
producción de 4.240.000 to-
neladas de remolacha y
551.200 toncladas de azúcar,
las organizaciones agrarias,
Administración y las propias
industrias hablablan de imos
excedentes entre las 500.000 y
las 700.000 toneladas de raíz.
En cifras medidas se calcula-
ban las conocidas 80.000 to-
neladas.

Las heladas del mes de ene-
ro, carnbiaron el panorama.
Con una producción entrega-
da en buenas condiciones en
torno a los 3.100.000 tonela-
das, quedaban todavía en
tierra aproximadamente
1.600.000 toneladas, con gra-

ves secuelas de los hielos. Las
industrias de la zona, con una
capacidad de molturación, en
situaciones normales, de unas
50.0OD toneladas, únicamente
pudo molturar, en el último
tramo de la campaña, unas
25.000 a 30.000 toneladas, lo
que supone un ritmo excesiva-
mente lento para acabar con
toda la oferta. Se han produ-
cido problemas ténicos, malas
filn^aciones que obligaron a
cerrar las empresas durante
algunos días, con los agricul-
tores nerviosos ante la urgen-
cia de unas entregas, para evi-
tar que la raíz se pudriera, en
algunos casos, en la tierra.

.lunto al problema de la ca-
lidad de la remolacha, en el
Duero se ha producido este
año una dificultad mayor, la
falta de tiempo y la imposibi-
lidad de una raíz dañada para
aguantar más de tres semanas
e q el campo. Las fábricas so-
iamente han recibido produc-
to para unos dos días de mol-
turación, con el fin de evitar
riesgos que sumar ya a una
falta de rendimientos. Medios
agrarios han estimado las pér-
didas del sector en unos 5.000
millones de pesetas, al cobrar
por el producto, en esta últi-
ma fase, hasta el 30 y el 40 por
ciento del precio base.

Fotos Semillas SES.

EL CAMPO
ESTA PAGANDO
SU PROPIA
RECONVERSION

Las regulaciones de campaña de los últimos años han reducido el
objetivo de producción para el tipo A en unas 160.000 toneladas de
azúcar, pasando en tres campañas de 1.120.000 Tm a 1.060.000 Tm
y, finalmente, a 960.000 Tm. La consecuencia directa de esta
política de recorte de cupos se deben traducir en una reducción de
las superficies de siembra en unas 30.000 Ha, en el conjunto de las
zonas.

En un momento en que la reconversión es una necesidad en el
conjunto de la economía de este país, al sector agrario también se le
está pasando parte de su responsabilidad, para adecuar y moderni-
zar estructuras y, sobre todo, para no producir aquello que no inte-
resa a la economía nacional. Esta política de reconversión agraria
no se ha cuantificado. No se ha discutido y negociado en profundi-
dad con los interesados. Han predominado los Decretos, en intento
de convencer a los agricultores de que no pueden producir para que
nadie consuma sus frutos, pero sin otras compensaciones similares
a las arbitradas para otros sectores, con más capacidad de respues-
ta. El campo está pagando su propia reconversión, sus errores y los
que cometieron también otros Gobiernos. Las jubilaciones antici-
padas que el Gobierno arbitra en la industria y los servicios, en el
campo no han servido ni para quitar cupos de remolacha y que su
reducción no se hubiera repartido entre todo el sector.

Recortar excedentes no ha ido acompañado de otras vías alterna-
tivas y el campo está pagando su propia reconversión.
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EL GOBIERNO DESCAFEINO

EL SEGURO INTEGRAL DE CEREALES
Con cinco meses de retraso sobre las

fechas de iniciación previstas por el Plan, el
Gobierno dijo, al fin, su última palabra
sobre las condiciones del seguro integral de
cereales para esta próxima campaña, que
entran dentro del Plan de 1984. Las discre-
pancias existentes entre los Ministerios de
Agricultura y Economía y Hacienda se
mantuvieron hasta última instancia, con un
resultado que supone introducir grandes
cambios en lo que, hasta la fecha, se había
considerado como el integral de cereales.
La Dirección General de Seguros hizo valer
parcialmente sus planteamientos mien[ras
que el Ministerio de Agricultura veía per-
der, más parcialmente que el otro Departa-
mento, sus posiciones en esta parcela.

PRIMAS Y SINIESTROS

La polémica sobre el integral de cereales
ha estado marcada por un común denomi-
nador: las primas y los siniestros. Ante el
incremento de la siniestralidad y las indem-
nizaciones, contando con la no existencia
de datos con series de varios años sobre el
comportamiento del sector, las compañías
integradas en Agroseguro pidieron a la Ad-
ministración, también con retraso, unos
incrementos en primas que suponían una
media del 332 por ciento en trigo y del 199
por ciento en la cebada.

^,SOLUCION EN LAS MUTUAS?
A los cuatro años del funcionamiento

del Seguro Agrario, la impresión en me-
divs agrarios y también en otros de 1^
Administración, es que la fórmula ac-
tuál ha tocado a su fin y que deberían'
ser hechas profundas modificaciones
para el futuro. Frente a1 "pool" forma-
do por Agroséguro, desde las organiza-
ciones agrarias se ha insistldo en la nece- _
sidad de una poténciación de 1as entida- '
des mutuales de agricultores y ganade-
ros. Sín embargo, hasta la fecha, esto
ha sido impos^ble. El reglamento de ía
Ley de Segúros Agrarios consagra esta
posibilidad de ``famentar Tas Entidades
Mutuales...", pero eontempla luego
una serie de eompromisos, como su par-
ticipación en el c©aseguro, que 13ace
prácticamente inviáble su existencia y

Cinco meses de retraso para modificar una filosofía

desarrolío. Anualmente se han asignado
unas subvenciones de 50 millones de pe-
setas para cada pian, con el fin de apo-
yar las Mutuas aseguradvras, partidas
que en ningún caso se han consumido
ante la inviabilidad de estos proyectos.

Con Agroseguro, solicitando eleva-
das primas para ia actividad asegurado-
ra, y cierto malestar en medios agrarios
y en la Administración de Agricultura,
por la respuesta del "pool", desde el
seetor se insiste en la urgencia de un de-
sarrollo para ía existencia de federa-
ciones mu^uales por comunidades autó-
nornas qtie podrían estar listas parú el
Pian de 1986. COAG es la sigla que más
ha señalado ta necesidad de este cam-
bio. El Gobierno, hasta la fecha, se ha
calladv.

Por el contrario, la Entidad Estatal de
Seguros Agrarios estimó que no había razo-
nes para esas subidas, optando por una
propuesta de continuidad en las primas.

Con estas diferencias tan abismales, la
Junta Superior de Precios y la propia Co-
misión Delegada, debatieron en varias
reuniones este seguro, sin que se llegase a
un acuerdo generalizado. En la Junta Supe-
rior de Precios, la CEOE, apoyando las po-
siciones de una parte de sus afiliados,
Agroseguro, mientras se dejaban a un lado
las peticiones de otra organización como la
CNAG, con posiciones totalmente diferen-
tes.

Metidos ya prácticamente en febrero, el
Minis[erio de Economía y Hacienda publi-
caba, el 30 de enero,la orden correspon-
diente sobre las condiciones de este seguro
y que suponen importantes novedades res-
pecto a la campaña anterior. Estas nuevas
propuestas fueron radicalmente rechazadas
por el conjunto de las organizaciones agra-
rias y se recibieron también con una cierta
decepción en medios del prvpio Ministerio
de Agricultura, aunque oficialmente se ha-
ya tratado de justificar la respuesta dada
desde Economía y Hacienda. Las organiza-
ciones agra.rias salieron a la calle señalando
una subida media para las primas del in-
tegral de cereales en un 80 por ciento,
mientra el Ministerio de Agricultura hacía
el ridículo señalando, a su vez, que las pri-
mas habían bajado en un 40 por ciento. Fue
esta una maniobra de confusión descarada
y sonrojante, aunque no extraña en un Mi-
nisterio donde las tradicionales verjas de la
incomunicación que rodean el edificio pa-
rece han crecido después de la sequía.

D05 SEGUR05 DIFERENTES

A primera vista, lo que se pone de mani-
fiesto es que nos encontramos con dos tipos
de seguros diferentes.

El anterior tenía la posibilidad de hacer
el seguro con dos tipos de coberturas. Una
al 80 por cien y otra al 60 por ciento de los
topes fijados por hectárea para cada una de
las zonas. A partir de esos porcentajes y
hasta el techo que estimase como posible, el
agricultor podía hacer el denominado segu-
ro conexo para cubrir riesgos de pedrisco e
incendio.

En el caso de siniestros por estas últimas
causas, las indemnizaciones comenzaban a
contar a partir de ese rendimiento del 80
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por ciento o del 60 por ciento que se hu-
bieran asegurado en el conjunto de la co-
bertura en el primer tramo, debiendo man-
tenerse también un descubierto en el segun-
do tramo conexo.

Según la normativa para esta próxima
campaña, el agricultor solamente puede
asegurarse en el integral de cereales el 65
por ciento de las cotas máximas fijadas pa-
ra cada comarca. Se da la posibilidad de
hacer un seguro complementario también
contra pedrisco e incendio, hasta las cifras
reales de cosecha que piense obtener el agri-
cultor. En caso de pedrisco e incendio, el
capital asegurado es el 100 por cien del fija-
do según los rendimientos.

En consecuencia, no es posible hablar de
aumentos de primas por porcentajes. En
líneas generales, por hacer el seguro in-
tegral, el agricultor pagará este año menos
por cubrir el 65 por ciento que lo que abo-
naba hace un año con una cobertura del 80,
con la excepción de algunas provincias
negras y duramente castigadas como Te-
ruel, Burgos, Zaragoza, Navarra o Soria.
EI agricultor pagará más por asegurar el 65
por cien que el 60 de la campaña pasada.
Son coberturas diferentes y, por este moti-
vo, las comparaciones son imposibles. Se
ha descafeinado el seguro integral de cere-
ales de invierno. Por el contrario, se han
corregido defectos y mejorado las cobertu-
ras contra pedrisco e incendio.

A partir de este momento, el agricultor,
al margen de las críticas catastrofistas que
se podrían hacer sobre este seguro, debe ha-
cer sus cuentas en base a lo que hay como
oferta oficial en el mercado. Ver cuánto
pagaría en cada comarca solamente por un
sequro contra el pedrisco y el incendio y
cuanto abonaría si asegura la misma canti-
dad entre el integral y el complementario.
Hay que tener en cuenta que el integral
cuenta como máximo para el primer estrato
(hasta 1,5 millones de pesetas de capital
asegurado) de una subvención del 75 por
ciento, mientras en pedrisco e incendio la
subvención es del 45 por ciento.

MAS CON7'ROL

Con los datos sobre siniestralidad del úl-
timo año, parece evidente la necesidad de
proceder a un mayor control en este ramo.
Esto es lo que se hace con la normativa
publicada por el Ministerio de Economía y
Hacienda. Se quiere un mayor seguimiento
en las peritaciones. Una comunicación más
rápida y la obligación de los agricultores
para dejar muestras suficientes en cada par-
cela afectada.

Aunque Agroseguro parece hizo esfuer-
zos, en el último año, para evitar la picares-
ca, los resultados no han sido lo suficiente-
mente claros como para suponer que ésta
ha desaparecido. EI duro cambio introduci-
do por el Ministerio de Economía y Hacien-
da ha sido consecuencia, sobre todo, de los
números rojos de una actividad en años
donde no había razones aparente para ello.

TERCER AÑO NEGRO
A unos 13.000 millones de pesetas se ele-

varon las indemnizaciones correspondien-
tes al Plan de Seguros Agrarios de 1983, se-
gún los datos provisionales hechos públicos
por Agroseguro. Esta cifra supone que la
tasa de siniestralidad ha sido aproximada-
mente del 145 por ciento, al existir sola-
mente unas primas netas de unos 9.000
millones de pesetas.

Aunque la tasa de siniestralidad es más
baja que la producida en la campaña anie-
rior, los datos son suficientemente altos co-
mo para que las compañías hayan plan-
teado fuertes peticiones de subida, mientras
la Administración y los propios agricultores
y ganaderos se preguntan por una explica-
ción en torno a estos resultados.

Los resultados del ejercicio de 1983 arro-
jaron una siniestralidad del 174 por ciento,
con 4.731 millones de pesetas de primas ne-
tas, mientras el importe de los siniestros
ascendía a 8.242 millones de pesetas.

Esta sería, según los datos de las
compañías, el tercer año negro en esta mo-
dalidad de seguro donde los resultados ne-

gativos han sido malos, con carácter gene-
ral, excepto en la actividad aseguradora, las
mayores preocupaciones se centran en el
caso del integral de cereales de invierno.

Con unas primas de 3.900 millones de pe-
setas, las indemnizaciones ascienden a
5.200 millones de pesetas. Con un total de
151.000 pólizas, las declaraciones de si-
niestro afectaron a 55.700, cifra muy alta si
tenemos encuenta que hemos tenido esta
campaña la cosecha record en rendimien-
tos.

Unos resultados también muy negativos
son los ofrecidos por el seguro contra
pedrisco e incendio, donde se hicieron
104.000 pólizas, con 11.800 siniestros.
Mientras las primas cobradas fueron de
1.100 millones de pesetas, las indemniza-
ciones se elevaron a 1.380 millones. En am-
bos casos, pero sobre todo en el seguro in-
tegral, se estima que además de la
climatología, ha fallado algo más en el sis-
tema de seguros, sobre todo en los aspectos
referidos al conlrol y peritaciones.

ACáR^SEGUROS SIGUE
Las campañías aseguradoras, integrada<

en el poal 1cAgraseguro", habían decidido
ya en su mayor parte, al cierre de esta edi-
ción, su participación en las actuac'tones re-
lacionadas can tas Planes de Segurvs Agra-
rios. Las peticiones sabre aumentos de pri-
mas en el integral de cereales y probiemas
en la cobertura del co ►isorcio, habían plata-
teado serias dudas en mucha empresas
sobre su continuidad en esta actividad. Se
produjeron huidas de algunas f^rmas inn-
portantes, cómo Mapfre y otras ^de menór
significación, como Dapa, Agrícola, Previ-
sión, Erpirt, Salva, Lloyd, Adriática Espa-
ña o Meridiano. Pero, tas firmas más im-
partantes siguieron en las Planes, aunque
todavia no se habia cubierta e160 por cien-
to en et caaseguro. Es un problema este que
no es nuevo esta campaña y que necesita so-
ktaciones definitivas, cle eara al futuro.
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NORMAS
DE
CALI DAD
PA RA
ORDENAR
MERCADOS

A partir del pasado 1 de enero se ini-
ció la aplicación de las normas de cali-
dad para la comercialización de tres
producciones hortofrutícoías: cítricos,
manzana y patata. Como ya se ha indi-
eado en estas páginas, con estos nuevos
mecanismos se pretende una mejor re-
gulación de los mercados, tratando de
garantizar a los consumídores la máxi-
ma caíidad en los productos que deman-
da, de acuerdo con los precios que abo-
ne. La Administración entíende que ésta
es una de las actuaciones más importan-
tes acometidas en íos últimos años, en
materia de ordenaeión de producciones,
teniendo en cuenta las posiciones de los
productores y de tos consumidores.

Estas tres producciones suponen un
totai de consumo nacional de 7 miílones
de toneladas, del cual S corresponden a
la patata, 1 a las manzanas y otro a los
citricos.

A la hora de poner en marcha estas
nuevas disposiciones, la Administraeión
ha tenido en cuenta el hecho de que en
la ^CEE nos van a pedir unas condi-
cíones similares a las suyas, ante lo cual
es conveniente ir preparandu el terreno.
Pero, además fle estas exigencias exter-
nas, la normalización se hace necesaria
como un arma potente, en manos de la
Administración, para regular mercados.

Para cada una de ías producciones so-
metidas a esta regulación y las que se in-
eorporen en el futuro, a la largo de este ^^
año, se tijan una serie de condiciones
minimas en calidad, tamaño, color,
etc... Estas caraeterísticas^ ^e pueden y se ^
deben modificar, incluso cada año, con
el t^in de que sus efectos estén en rela-
ción con Los problemas deí mercado. En

principio, las condiciones exigidas en es-
te primer año no han sido muy rigidas.
Prácticamente no se va a eliminar pro-
ducción de manzana y de cítricos del
mercado. En el caso de las patatas, la
cosecha excedentaria hacía aconsejahles
unos mínimos altos para su comerciali-
zacián, habiéndose fijado los 40 mm.
Con este techo en las dímensiones, se es-
tima que podrían ser elíminadas del
mercado aproximadamente entre eí 6 y
el 1 1 por cienta de la cosecha.

En Ios cítricos, las condiciones fijadas
inicialmente por la normativa regulado-
ra, fueron modificadas a última hora
ante los efectós de ías heladas en la zona
levantína. t^e esta forma, parte de una
producción que no habría tenida satida
al mercado, se va a poder comercialízar
en el interior, aunque sabiendo el consu-
midor las condiciones de esa fruta.

Con la normalízación desarrollada,
éste es un arma considerable en manos
de la Administración para regular cada
campaña en función de las expectativas
de cosecha. Se trata de potenciaz- los
acuerdos y compromisos intersecto-
riales, que negocien industriales y agri-
cultores con la Administración, al mar-
gen de las operaciones, excepto cuando
se pidan ayudas excepcionales.

A estas alturas del año resulta dificil
hacer una valoración exacta de las con-
secuencias de este próceso de normaliza-
ción, que se empieza a aceptar en los
mercados, de forma lenta pero progresi-
va. Lós agrícúltores taml7ién tiene>'t la
obligacíón de organizarse, para poder
llegar, direetamente y sin ínterme-
diarios, al consumidor.

VINO
Dublín: el espíritu
de un acuerdo
• Los franceses, tan
contentos

ltalianos y franceses tienen, dentro del
sector vitivinícola, casi todas las bazas para
llevar el agua a su molino. Particularmente
nuestros vecinos franceses han considerado
el acuerdo de Dublín como un éxito diplo-
mático de su país, siendo catalogado por
Michel Rocard como "resultado inespera-
do", calif^icando el acuerdo como un buen
reglamento que deberá aplicarse a lo largo
del tiempo, ajustando la oferta a la deman-
da. Para la CEE, haciendo caso a las posi-
ciones francesas, el espíritu del acuerdo se
ha apoyado en estas ideas:

-En la situación actual del mercado, de
la viticultura europea y dc las prácticas cul-
turales, no puede considerarse como única
forma de reducir los excedentes la conten-
ción a la baja de los precios del mercado.

-La única solución está en impedir la
llegada de los excedentes de vino de mesa al
mercado, destilando previamente las canti-
dades suticientes como para ajustar la oter-
ta a la demanda.

En estas condiciones, con un mereado
más alegre, se puede admitir un pago más
reducido por la destilación disuasuria.

No es difícil comprubar lo fácil que le se-
rá a España admitir este punto, por la sen-
cilla razón de que lo Ilevamos aplicando ha-
ce dos campañas. El problema es la len[itud
con la yue funcionan las actuaciones para-
lelas o estructurales y lo rápido que fun-
cionan las de precios.

No supone el acuerdo una reforma im-
portante de la actual organización comuni-
taria, pero es tma mayor furma de discipli-
na.

co^^^rl^:tiln^ 1>r.L AcuH:Kl^^^
llE Ulil3l,l:^

EI acuerdo se cenu-a en tres puntos muy
claros: los criterios de retirada de la destila-
ción obligatoria; la fijación dcl volumen a
destilar y el reparto de ese volumen entre
los Estados miembros, las rcgiones y los
productores.

La destilación será automática, siendo la
Comisión la responsable de la dccisión y de
los criterios.

La gestión dcl mercado estará basada en
tres tipos de destilación y oUa actuación
más de reserva.

La primera dc ellas cs la denuminada
destilación preventiva. Se trata de una des-
tilación voluntaria que se pagaria al 65 por
ciento del precio de orientación, ah-ededor
de los IS,80 lrancus pur hectugrado. Esta
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destilación se efectuará al inicio de la cam-
paña (en septiembre) y estará limitado al 10
por ciento de la producción de cada viticul-
tor, llegando en ciertos casos a 10 hectó-
litros por hectárea.

La destilación obligatoria se pagará al 50
por ciento del precio de orientación, unos
12,15 francos por hectogrado, para los vi-
nos tintos. Es curioso recordar el interés de
muchos porque la Administración pusiese
en España un precio de garantía para los vi-
nos tintos, lo cual nos hubiese sido ahora
de enorme utilidad y además hubiese pro-
movido plantaciones de viñedos tintos en
zonas tradicionales de blanco. La destila-
ción obligatoria se pagaría pues al 50 por
ciento del precio de orientación, para los 10
primeros millones de hectólitros y, a partir
de esa cantidad, el precio a pagar sería del
40 por ciento. No se entiende muy bien
entre algunos técnicos comunitarios el por-
qué de esta división, pues parece más fácil
pagarlo todo a un precio intermedio.

La tercera destilación sería la de apoyo,
pagándose ésta al 82 por ciento del precio
de orientación, unas 358 pesetas por grado
hectólitro, que estaría limitada a 5 millones
de hectólitros, a no ser que el Consejo deci-
diese otra cosa. Estaría abierto en caso de
desequilibrios graves del mercado.

Luego, existe una cuarta posibilidad, la
de depósitos a largo plazo y que estaría li-
mitado al 18 por ciento de la cosecha indivi-
dual de cada bodega.

Los criterios de la retirada del vino serán,
para la obligatoria, previstos por la Comi-
sión en el mes de diciembre, cada vez que
existan riesgos de desequilibrio en el merca-
do y siempre que suceda uno de estos tres
supuestos:

-Cuando el nivel de los stocks exceda
las necesidades de cuatro meses de consu-
mo. Serían ahora, con una comunidad de
diez miembros, unos 32 millones de hectó-
litros.

-Cuando el precio del mercado a princi-
pio de Campaña sea inferior al 82 por cien-
to del precio de orientación y siempre que
ese precio se mantenga durante un tiempo
que sería fijado por el Consejo de Ministros
de Agricultw^a de los países comunitarios.

-Cuando el excedente de producción
sea superior al ]09 por ciento de las utiliza-
ciones nor^nales.

Los volúmenes a destilar serán repartidos
por regiones vitícolas nacionales en función
de sus excedentes y en función de sus pro-
ducciones medias de las campañas 81/82,
82/83 y 83/84 que, desgraciadamente para
España, fueron las más bajas del último de-
cenio, lo que nos pondría en una situación
comprometida de volver a las producciones
consideradas como normales.

Por último, conviene señalar que para las
tres próximas campañas los precios de la
destilación obligatoria se fíjan al 50 por
ciento del precio de orientación, que actual-
mente está en Francia a 24,30 francos, es
decir un precio de orientación de 437 pese-
tas grado hectólitro.

CEBADA:

Un momento especial
La campaña de cereales está cubriendo

su última etapa. Un cierto nerviosismo se
apodera de casi todo el mundillo cerealista:
los harineros por la falta de trigo y el precio
que alcanza éste; los ganaderos, en particu-
lar los catalanes, pagan a la Lonja de Bar-
celona 25,50 pesetas por cada kilogramo de
cebada y los productores no saben exacta-
mente a qué carta quedarse, esperando al-
gunos unos precios realmente imposibles y
otros simplemente vender la cebada alma-
cenada un poco por encima del precio de
garantía, o si no al Senpa.

EI mis^no Sena se encuentran en este mes
de febrero sorprendido por la llegada de
partidas a sus silos no previstas a estas altu-
ras. Es un momento especialmente delicado
al que se suma la impresionante subida de
los precios del transporte por carretera, que
hacen imprescindible plantearse con se-
riedad la utilización del tren, como sistema
de transporte para este producto. Aunque
los transportistas no cobran exactamente
las tarifas publicadas el día 24 de enero en
el B.O.E. y también suele negociarse el re-
torno del transporte, llevar 1 kilo de cebada
desde Toledo a Barcelona supone un mí-
nimo de 3-3,50 pesetas por cada kilogramo,
incrementando mucho el precio a los
centros ganaderos, consumidores de la pro-
ducción cebadera.

^Cuánto hemos producido realmente es-
te año'? ^Cuánto queda en estos momentos
por vender? Parece evidente que las pro-
ducciones han sido infladas este año. Un
mucho de verdad y otro tanto de triunfalis-
mo han engordado las cifras. Así y todo ha-
sido un excelente año; pero, como sucede
demasiado a menudo, estos últimos años,
controlar con corrección una campaña, y
más en los meses finales, necesita de unos
datos fiables sobre los que puedan apoyarse
las necesarias decisiones. En medios solven-
tes se duda de casi todo: parecen no estar
seguros de que se hayan desviado 2 millo-
nes de toneladas hacia trigo y también se
duda de los 10,7 millones de toneladas de
cebada, máxime con una cabaña ganadera
estancada. Aún dudando de las cifras, los
precios de garantía se superan a duras pe-
nas contrastando las cooperativas o agru-
paciones, nerviosas ante el parón en los
precios, con el empecinado agricultor em-
peñado en vender su cebada a 25 pesetas
porque... i fíjate cómo está el trigo?

PREYARANDO EXPORTACIONES
E IMPORTACIONES

Estos días de febrero, el Senpa ha
emprendido una labor necesaria para saber
a qué carta quedarse: conocer dónde, quién
y cuánta cebada queda aún en el campo.
Para ello han pedido ayuda a las Cámaras
Agrarias y, en el próximo número, conoce-
remos cuál puede ser la situación real y
podremos tener ya una aproximación bas-

tante fiable sobre la verdadera cosecha de
cereales que hemos tenido. Mientras tanto,
se prepara la segunda subasta de trigo y una
importación de trigo porque, como hemos
venido anunciando en este "Hoy por hoy",
falta trigo para harina. No pueden imagi-
narse la desesperación de los harineros ante
lo que han calificado como "flagrante in-
cumplimiento del Real Decreto de Campa-
ña". Y no hay más remedio que importar
trigo para atender la demanda de harina.
Tienen los harineros la preocupación de
que el trigo importado puede irse en parte
para pienso, quizá alentados por la nueva
escalada del dólar que continúa encarecien-
do el maíz de importación, a pesar de tener
tendencia decreciente en las cotizaciones de
la bolsa de Chicago.

La investigación que efectúa el Senpa
sobre las partidas de cebada en poder de los
almacenistas, productores y cooperativas,
puede dar como resultado inmediato la ex-
portación de 500.000 Tm de cebada de la
actualmente almacenada por eI Senpa. AI
Servicio puede resultarle difícil vender esa
cebada, a no ser que se ponga mala o estro-
pee, en tanto el precio testigo no alcance el
97 por ciento del precio indicativo. Se plan-
tea la posibilidad de que el Senpa se en-
cuentre con la cebada compuesta y sin no-
vio, a no ser que resuelva en parte la si-
tuación efectuando esta exportación.

UNA NUEVA CAMPAÑA

El Proyecto de Real Decreto, por el que
se regula la Campaña de comercialización
de cereales 85/86, está negociándose con
bastante antelación respecto a campañas
pasadas. Es buena cosa por cuanto se
introducirían novedades en las normas del
Senpa, puesto que esta campaña, los tipos
de trigos blandos se transforman en <<igos
de calidad harino-panadera y aquellos que
no cumplan las calidades mínimas exigidas.
Con suficiente antelación podrán conocerse
los parámetros de actuación para la próxi-
ma campaña.

Las novedades que pueden introducirse
esta Campaña, a falta de ser aprobado por
el Gobierno, se centran en la posibilidad de
que los particulares puedan efectuar expor-
taciones; la fijación de una oferta mínima
de entrega al silo de 10 Tm, pues asegura el
Senpa que esto fomenta el cooperativismo;
el incremento en un punto de los porcenta-
jes de alcance del precio testigo al indicati-
vo. Mientras esta campaña el tanto por
ciento de actuación del Senpa estaba fijado
en el 97 por ciento, parece muy posible que
se pase al 98 en esta próxima campaña. Por
último se incrementan las cantidades en los
créditos para ganaderos y en depósitos re-
versibles, aunque no se soluciona el proble-
ma de fondo que convirtió estas "figuras
de la liberalización" en un verdadero fraca-
so.
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...Y los harineros buscando trigo

SEGUNDA SUBASTA DEL SENPA

TRIGO BLANDO - TIPO II
Campaña 1984-85 (Unidad pta/Kg)^Fuen^e: se„pu^

SEMANA
Precio

96%
Precio

97%
Precio Precio

Del A1 Mes Año Indicativo Indicativo Indicativo Testigo

28 2 VI 84 25,25 24,24 24,49 -

11 16 VI 84 25,25 24,24 24,49 -

25 30 VI 84 25,25 24,24 24,49 -

9 14 VII 84 25,25 24,24 24,49 24,33

23 28 VII 84 25,25 24,24 24,49 24,39

6 I1 VII1 84 25,25 24,24 24,49 24,62

20 25 VIII 84 25,25 24,24 24,49 24,97

3 8 IX 84 25,50 24,48 24,73 25,32

17 22 IX 84 25,50 24,48 24,73 25,57

1 6 X 84 25,75 24,72 24,98 25,91

15 20 X 84 25,75 24,72 24,98 26,08

29 3 XI 84 26,00 24,96 25,22 26,17

12 17 XI 84 26,00 24,96 25,22 26,43

26 I XII 84 26,25 25,20 25,46 26,60

10 15 XII 84 26,25 25,20 25,46 26,61

24 29 XII 84 26,25 25,20 25,46 26,91

7 12 1 85 26,50 25,44 25,70 27,16

21 26 I 85 26,25 25,44 25,70

4 9 I1 85 26,75 25,68 25,95

18 23 II 85 26,75 25,68 25,95

4 9 III 85 27,00 25,92 26,19

18 23 III 85 27,00 25,92 26,19

1 6 IV 85 27,25 26,16 26,43

15 20 IV 85 27,25 26,16 26,43

Intentando seguir la actual regulación de campaña cerealista el
Senpa saca otra 150.000 Tm de trigos blandos y duros con el fin de
intentar reducir las altas cotizaciones de este producto o, quizá, po-
ner en el mercado algo de trigo que, evidentemente, está faltando.
De todas formas, la subasta es al mejor postor y con dinero en ma-
no, por lo que no sería de extrañar una pugna por las mejores parti-
das entre harineros y fabricantes de piensos.

La gran cosecha de 6 millones de toneladas producidas este año
no ha bastado para cubrir las necesidades de la demanda, sobre to-
do desde los sectores ganaderos. Aunque sea muy difícil evaluar la
cantiad desviada para alimentación del ganado, podrían haberse
utilizado cerca de 1,5 millones de toneladas. No hay duda que el
trigo lo ha tenido muy bien esta campaña debido a su relación con
el maíz.

Según las disposiciones del Real Decreto de Campaña, la Admi-
nistración está obligada a vender trigo de sus silos en el momento
que el precio testigo alcance el 97 por ciento del precio indicativo.
Ahora mismo, como puede comprobarse en la tabla adjunta, el in-
dicativo se encuentra a 26,50 pesetas. El precio testigo se encuentra
en las 27,50 muy por encima del indicativo. Con esta subasta y otra
que, casi con toda seguridad se celebrará, el trigo del Senpa puede
darse por finalizado y con él todo el trigo nacional, así que en breve
estará preparándose una importación de trigo, seguramente comu-
nitario, para abastecer las necesidades interiores y mantener las
400.000 Tm que exige el Real Decreto como salvaguarda y regula-
ción.

CEBADA - TIPO II
Campaña 1984-85 (Unidad pta/Kg)^F^uenre: se„pa^

SEMANA
iP

96%
iP

97%0
Precio Precio

llel AI Mes Año
rec o

Indicativo

orec
Indicativo Indicativo Tesligo

28 2 V1 84 23,15 22,22 22,45 -

11 16 VI 84 23,15 22,22 22,45 -

25 30 V1 84 23,15 22,22 22,45 -

9 14 VI1 84 23,15 22,22 22,45 21,38

23 28 V ll 84 23,15 22,22 22,45 21,37

6 11 Vlll 84 23,15 22,22 22,45 21,04

20 25 VI11 84 23,15 22,22 22,45 21,17

3 8 IX 84 23,40 22,46 22,70 21,58

17 22 1X 84 23,40 22,46 22,70 21,94

1 5 X 84 23,65 22,70 22,94 22,26

15 20 X 84 23,65 22,70 22,94 22,19

29 3 X1 84 23,90 22,94 23,18 22,18

12 17 Xl 84 23,90 22,94 23,18 22,20

26 1 X11 84 24,15 23,18 23,42 22,68

10 15 XII 84 24,15 23,18 23,42 22,76

24 29 XII 84 24,15 23,18 23,42 22,71

7 12 I 85 24,40 23,42 23,67 23,04

21 26 I 85 24,40 23,42 23,67

4 9 Il 85 24,65 23,66 23,91

]8 23 ll 85 24,65 23,66 23,91

4 9 I11 85 24,90 23,90 24,15

18 23 III 85 24,90 23,90 24,15
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Agricultor, los tiempos cambian y con
ellos, la forma de combatir las plagas.

que las dañen.
e insectos de la patata y remolacha, antes de

Temik 10G controla los nemátodos

Aplique Temik 10G al suelo, en la misma
operación de la siembra y desde ese
momento, sus cultivos quedarán protegidos:

La patata, contra nemátodos, escarabajo
y pulgón.

La remolacha, contra nemátodos,
mosca, pulguilla y pulgón,
transmisor de la amarillez.

patata y remolacha y sus
mayores y mejores cosechas de

Con Temik 10G obtendrá

beneficios serán más elevados.



COSECHADORQSJOHN DEERE :

NADA MEJOR QUE
1042, de 4 sacapajas

1052, de 4 sacapajas
1055, de 4 sacapajas

1065, de 4 sacapajas
lOT2, de 5 sacapajas
lOTS, de 5 sacapajas
1085, de 6 sacapajas
1085 Hydro-4 (Hidrostática),
de 6 sacapajas

1068 H para laderas, de 4 sacapajas



LA EXPERIENCIA
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La línea de cosechadoras
más vendida del mundo
está respaldada por una
experiencia inigualada
por ningún otro
fabricante.
Para conseguir una buena
recolección, usted puede descansar
en nuestra experiencia. Llevamos
cerca de 50 años construyendo,
probando y mejorando cosechadoras,
superando con diferencia las ventas
de cualquier otra marca del mercado
mundial.

Nuestros diseños, cuidadosamente
investigados y sobradamente
demostrados, aseguran alta
capacidad, excelente rendimiento en
condiciones adversas, manejo sencillo
y cómodo, y un mantenimiento diario
mínimo. Además, en los días más
duros de la campaña de recolección,
usted puede contar con la seguridad
de nuestro servicio de mantenimiento
y suministro de repuestos.

Disponemos de una amplia gama
de modelos, todos ellos con
caracteristicas capaces de
incrementar su productividad.

Por ejemplo, ahí esta nuestra gran
gama de plataformas de corte
especialmente diseñadas para
trabajar con éxito total, aun con
cosechas encamadas y enmarañadas.

El gigantesco cilindro de trilla de
John Deere tiene 610 mm. de diámetro
y es la garantía de una velocidad de
trilla constante, aun en las cosechas
y condiciones más duras.

Nuestro sistema exclusivo
"Cross Shaker" añade una tercera
dimensión a la separación. Instalado
en los modelos de alta capacidad
1065, 1075 y 1085, para cosechar
grandes extensiones. También lo
incorpora el modelo especial para
laderas 1068 H.

Si desea un alto rendimiento a
un precio sorprendentemente bajo,
conozca las inapreciables
cosechadoras 1052, 1055 y 1072.
Le asombrará la gran cantidad de
ventajas de estas económicas
cosechadoras.

Ahora tiene a su alcance un mayor
rendimiento en terrenos inclinados, si
elige la cosechadora de laderas
1068 H; autonivelable en pendientes
de hasta un 20 por ciento.

Además, para que la recolección
resulte cómoda y silenciosa, todos
los modelos citados pueden disponer
de una cabina insonorizada. Gracias
a ella, los operadores conseguirán
una mayor productividad durante las
largas jornadas de trabajo.

Si lo que busca es una cosechadora
robusta y de gran capacidad, en un
tamaño compacto, nuestra 1042 es su
solución perfecta.

Le esperamos en John Deere
porque podemos ayudarle en su
recolección. Tenemos la experiencia.
Y... la experiencia es un grado.
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Un bajo nivel de utilización en España

SEMI ►-►-AS

SELECTAS
Una inversión con

efecto multiplicador

NO SE LE CONCEDE TODAVIA
LA DEBIDA IMPORTANCIA

Cada día es más frecuente observar
como entre los agricultores y sus organi-
zaciones profesionales, existe mayor
interés por conocer las ventajas e incon-
venientes que presenta el empleo de se-
millas de calidad. Las publicaciones téc-
nicas especializadas en temas agrarios
procuran acercar todo lo posible dicho
conocimiento al agricultor y, realmente,
es difícil hoy día encontrar algunas de
ellas en la cual, en mayor o menor ex-
tensión, no se trate sobre el tema. No
obstante, cualquier esfuerzo que contri-
buya a profundizar los conocimientos
generales sobre esta materia nos parecen
acertados, pues, no en vano existe la idea
generalizada que la semilla es uno de los
factores que inciden más directamente,
sino el que más, sobre la producción final
agrícola.

*Ingenieros Agrónomos. Escuela Universitaria
de Ingeniería Técnica Agrícola. Madrid.

Francisco González Torres *
José Ramón Conde García*

En este sentido, en el preámbulo de la
Ley 11/1971 de Semillas y Plantas de
Viveros, se establece que "EI empleo de
semillas selectas es factor básico para la
mejora de la productividad agrícola y
constituye una de las inversiones con
efecto multiplicador más elevado en la
economía de la empresa agraria". Sin
embargo, hasta ahora, no se ha dado a
este tema, por todos los sectores impli-
cados, la importancia que a todas luces
requiere y sería conveniente y muy
deseable que, por parte de la Administra-
ción, Asociaciones de Entidades Produc
toras de Semillas, Asociaciones de Agri-
cultura, Universidades y otros centros de
investigación, se realizase un esfuerzo
conjunto para mejorar lo mucho que se ha
avanzado en los últimos años, y poner a
disposición del agricultor un material que
reúna las mejores condiciones de calidad
y garantía.

BAJOS NIVELES DE
UTILIZACION EN ESPAÑA

Son muchas y diversas las causas que
han determinado que nuestros niveles de
utilización de semillas certificadas sean
escasos, en comparación con los existen-
tes en otros países de nuestro entorno
geográfico y en especial con los de la
C.E.E., en los cuales, exceptuando Italia,
Grecia y Portugal, los niveles de utiliza-
ción de semillas certificadas para las
plantas de gran cultivo (cereales, legumi-
nosas grano, etc.) son superiores al
50%,no descendiendo del 25% en Ios
países citados en último lugar, mientras
que en España, en las últimas campañas,
se ha Ilegado a cifras situadas en torno al

14°ró en trigo, 12% en cebada y porcenta-
jes mucho menores en el resto de cereales
de invierno y primavera, leguminosas
grano y muchas especies forrajeras. Por el
contrario, en algunos cereales de verano,
maíz y sorgo, y en otras plantas de gran
cultivo, tales como remolacha, nos en-
contramos en situación parecida a la de
los países comunitarios.

DEBIDO A DIVERSAS CAUSAS

Este hecho no debe atribuirse exclusi-
vamente a la falta de información de los
agricultores, que es consecuencia de una
insuficiente política de divulgación que les
haga comprender las diferencias existen-
tes entre una semilla y un grano para
siembra; no siquiera al precio más eleva-
do que alcanza en el mercado la semilla
certificada, lo cual estaría totalmente
justificado en el caso de que él agricultor
observara un beneficio neto como
consecuencia de su empleo. Existen otros
factores que convienen tener en cuenta,
entre los que destacan los siguientes:

- Las adversas condiciones climatoló-
gicas que, en muchas ocasiones, impiden
apreciar el incremento de productividad
que lógicamente debería conseguirse al
utilizar una semilla de calidad garantiza-
da.

- EI escaso nivel de tecnificación de
muchas explotaciones agrícolas y la falta
de concepción de las mismas como ver-
daderas empresas en las que se busca
siempre maximizar el beneficio, aún a
costa de mayores inversiones iniciales.

- La existencia de un mercado clan-
destino de amplia incidencia e implanta-
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MAIZ
Campaña 1984-85 (Unidad pta/Kg) ^Fuente: senpa^

SEMANA 96% 97%

Del AI Mes Año
Precio

Indicativo
Precio

Indicativo
Precio

Indicativo
Precio
Testiga

28 2 VI 84 25,25 24,24 24,49 -
11 16 VI 84 2S,2S 24,24 24,49 -

25 30 VI 84 25,25 24,24 24,49 -
9 14 VII 84 25,25 24,24 24,49 29,31

23 28 VII 84 25,25 24,24 24,49 20,20
6 11 VIII 84 25,25 24,24 24,49 29,98

20 25 V11I 84 2S,2S 24,24 24,49 30,24
3 8 IX 84 2S,S0 24,48 24,73 28,42

17 22 IX 84 25,50 24,48 24,73 29,85
1 6 X 84 2S,7S 24,72 24,98 28,28

1S 20 X 84 25,75 24,72 24,98 28,57
29 3 XI 84 26,00 24,96 25,22 27,51
12 17 XI 84 26,00 24,96 25,22 27,82

26 I XII 84 26,25 25,20 25,46 26,80

10 15 XII 84 26,25 25,20 25,46 26,59
24 29 XII 84 26,25 25,20 25,46 26,63
7 12 I SS 26,50 25,44 25,70 26,93

21 26 I 8S 26,50 25,44 25,70
4 9 II 8S 26,75 25,68 25,95
18 23 11 85 26,75 25,68 25,95

4 9 I11 85 27,00 25,92 26,19
18 23 111 8S 27,00 25,92 26,19

^ ;.

(Foto: ITAG. Pamplona).

SE IMPORTO LECHE
EN FEERERO

Las condiciones climáticas de las últimas semanas y la dificultad
de conseguir leche en Francia han impedido a las industrias traer
las cantidades previstas y aprobads por el Gobierno: 80 millones de
litros.

Para el mes de enero, se habían aprobado 35 millones de litros
que, sumados a los importados durante los meses anteriores, no
completaban la cantidad autorizada por el Gobierno, restando
unos 17 millones de litros de leche que, en principio, podían traerse
a lo largo del mes de febrero, sin sobrepasar el día 23, momento en
que los aranceles vuelven a subir, haciendo inviable la importación
de leche a partir de esa fecha.

En un principio no parecía necesario que la autorización pasase
por el Consejo de Ministros y, en último momento, existió una
cierta confusión entre los propios Departamentos de Economía y
Agricultura, dándose al final la solución de autorizar las importa-
ciones durante este mes, siempre que se solicitasen dentro del mes
de febrero.

A pesar de las importaciones y manejando como indicador el
precio testigo, no parece haber incidido excesivamente en el precio
percibido por los ganaderos españoles, aunque es difícil conocer
hasta dónde hubiesen llegado de no efectuarse estas entradas de
leche fresca. Sin que sea indicio ninguno de lo que se ha pagado en
España, sí que es cierto que algunas ganaderías han conseguido su-
bastar su leche a 40 pts., sin que este precio sea má que una anécdo-
ta de la situación a la que han llegado los industriales.

Esta aparente carestía de leche, no puede calificarse como desa-
bastecimiento, ha producido nerviosismo entre las industrias, agra-
vándose en el mes de enero la formidable lucha de mercado ini-
ciada en octubre, que ha producido serios quebrantos económicos
a las empresas más débiles del sector.

Se paga una falta de política ganadera e industrial común para
resolver estrategias convergentes en ambos intereses. La necesidad
de llegar a acuerdos comunes en algunos puntos ]levó a las Organi-
zaciones CNAG, CNJA y UFADE a plantear, conjuntamente con
la Federación de Industrias, la creación de una intersectorial leche-
ra como paso previo a la formación de una interprofesional, sobre
las bases apuntadas en los estatutos, ya estudiados por las partes,
cuando Ismael Díaz Yubero Ilevaba la Dirección General de In-
dustrias Agrarias.

Se partió de la necesidad de presentar un documento a los nego-
ciadores en la Comunidad realmente comprometido, donde se da-
ba un giro de 180 grados a las posturas tradicionalmente manteni-
das sobre nuestra adhesión en este sector. Para los industriales la li-
bertad de importar productos acabados es más peligrosa que la de
importar leche fresca, llegándose con las tres Organizaciones ante-
dichas a un acuerdo por el que se prefería la importación de leche
fresca, dentro de unos límites fijados por la interprofesional, a la
entrada de productos acabados que atentarían la supervivencia de
las industrias lácteas españolas. El protocolo firmado por las partes
indica que, en caso de conseguirse una contingentación de produc-
tos acabados ganaderos e industriales, fijarían a comienzo de cam-
paña las necesidades de leche y la producción española. Sobre estos
datos, ambas partes convendrían en las cantidades a importar de
leche fresca, sin esperar a que las fijase unilateralmente el Gobier-
no. Por parte de la industria existiría el compromiso de asegurar la
compra de toda la leche de producción nacional y pagarla al precio
indicativo como mínimo. La COAG ha criticado este acuerdo esti-
mando que se trata de poner a nuestra ganadería en un estado de
absoluta indefensión, pues podría entrar una cantidad de leche
fresca cercana al millón de litros. Por su parte el CNJA asegura
que por cada litro de queso están trayéndose a España 12 litros de
leche que, además, no aportan ningún tipo de valor añadido ni ma-
no de obra para las industrias lácteas de nuestro país.
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(llustración de /a publicación "Descripción y Ensayo de Nuevas Va-
riedades Comerciales de Patata", del Instituto N. de Semillas y

P/antas de Vivero).

ción, cuya actividad representa una com-
petencia desigual con las empresas legal-
mente autorizadas y que, en ningún caso,
proporciona al comprador un materiai con
las suficientes garantías.

Por otro lado sería deseable que, a la
vista de las crecientes necesidades de
técnicos especialistas en esta materia, los
Organismos Públicos tomaran conciencia
de su importancia y destinasen los me-
dios adecuados a la formación de los
mismos. Es muy lamentable que en nin-
guna de nuestras Escuelas Técnicas o
Facultades Universitarias existan asigna-
turas específicas sobre semillas, como
ocurre en la mayor parte de las Universi-
dades europeas, donde en los planes de
estudio se hallan incorporadas materias
que contemplan en profundidad todo lo
concerniente a la tecnología de semillas.

UN CURSO OPORTUNO

Por ello, la especialización de los gra-
duados universitarios en este tema nos
parece de la mayor importancia y, en este
sentido, el pasado mes de diciembre se
organizó en la Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica Agrícola de Madrid un
le' Curso sobre Producción y Control de
Calidad de Semillas, organizado por esta
Escuela, en colaboración con el Instituto
Nacional de Semillas y Plantas de Vivero y
la Asociación de Empresarios Productores
de Semillas. En dicho Curso se abordaron
ampliamente los principales aspectos de
la producción de semilla y en concreto, de
forma muy destacada, preocupó a los
participantes, el control de la calidad de
las mismas, obteniéndose importantes
conclusiones que podrían reunirse en la

• Leguminosas grano:
Situación preocupante

conveniencia de establecer las medidas
necesarias para conseguir, en un plazo
relativamente breve, los índices de utili
zación de semilla certificada que las con-
diciones climatológicas y técnicas permi-
tan en nuestro país.

LA OBTENCION DE LA
SEMILLA

La semilla certificada se obtiene tras un
esmerado proceso de selección que impi-
da un control de la producción y la prác-
tica de una mejora conservadora, de tal
modo que para una variedad, a partir de
un determinado material genético (mate-
rial parental o de partida), se obtienen las
sucesivas generaciones o categorías de
semilla, hasta que ésta se pone a la venta.
EI objetivo fundamental del proceso es
conservar, hasta ese momento, los ca-
racteres que han sido fijados en el deno-
minado material parental por el obtentor
de la variedad. Todo este proceso dura
varios años, pues a partir de aquel mate-
rial original, se obtiene, por sucesivas
generaciones (3 en cereales de fecunda-
ción autógama: trigo, cebada y avena; 3 ó
4 en leguminosas grano), la semilla base.
A partir de ésta, en la siguiente multipli-
cación, se obtieñe la semilla certificada,
denominándose a esta última R-1, si pro-
cede directamente de la semilla base en
primera reproducción y R-2 a la que se
origina por la reproducción de la R-1.
Estas dos últimas categorías son las que
normalmente se ponen a disposición del
agricultor, mientras que las generaciones
anteriores no suelen comercializarse al
agricultor productor de grano.

LOS PRODUCTORES DE
SEMILLAS

Las categorías de productores guardan
relación con las categorías de semillas, y
así tenemos:

- EI productor-obtentor, que es el
que obtiene, previo trabajo de relación, el
material parental o de partida, estándoles
permitido por Ley obtener todas o alguna
de las generaciones anteriores a la semilla
base o, incluso, la semilla de base.

- EI productor-seleccionador,
que puede producir semilla de base o
generaciones anteriores a ella y, asimis-
mo, las categorías inferiores a las de
base: certificadas u otras categorí3s aún
más inferiores, en los casos en que está
permitido (semilla autorizada, tolerada,
etc.).

- EI productor-multiplicador, es•
tá autorizado a producir únicamente se-
milla certificada de segunda generación
R-2 e inferiores.

Como vemos, por tanto, el largo proce-
so que implica la obtención de semilla
certificada, durante el cual se siguen
adecuadas y cuidadosas técnicas de cul-
tivo destinadas a este fin, junto con me-
ticulosos procesos de selección, control e
inspección, permite comprender y justifi-
car que el precio de la misma sea, y siga
siendo, superior al del grano que muchos
agricultores reemplean en sus explotacio-
nes u obtienen, en el mercado clandestino,
como semilla.

VENTAJAS EN LA
UTILIZACION

Pero, por este precio superior, el agri-
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cultor está adquiriendo un material que le
proporciona importantes ventajas:

- Se encuentra libre (o, en todo caso,
con contenidos muy bajos que son auto-
rizados en los correspondientes Regla-
mentos Técnicos) de semillas de otras
especies y variedades cultivadas, así co-
mo de semillas de malas hierbas, semillas
rotas o descortezadas, materia inerte, etc.

- Asegura un porcentaje mínimo de
germinación.

- Obtiene nascencias muy uniformes.
- EI contenido de humedad de la se-

milla se encuentra controlado.
- Presenta uniformidad en cuanto a

sus características morfológicas, calibre,
color, peso, etc., lo que puede facilitar las
siembras de precisión.

- Existe un reducido riesgo de apari-
ción, en el cultivo, de plagas y enferme-
dades que, de modo directo o indirecto,
pueden ser transmisibles por semillas
(caries o tizón, carbón, royas, etc.).

- Se garantiza un alto grado de esta-
bilidad y homogeneidad de las caracterís-
ticas varietales, consecuencia de la pre-
servación de los caracteres genéticos du-
rante el proceso de obtención, dado el
cuidadoso control a que ha sido sometido
durante el mismo, lo cual resulta imposi-
ble asegurar en el caso del "grano" utili-
zado para siembra.

- Ha sido obtenida por un productor
(en sus diversas categorías) autorizado
por la Administración, quien ha de ga-
rantizar y responsabilizarse del producto
que está comercializando.

CEREALES DE INVIERNO:
POSIBLES AUMENTOS DE
COSECHA

Todos estos hechos, derivados del em-
pleo de semilla certificada, son muy im•
portantes para el perfecto desarrollo y la
posterior obtención de cosecha, por lo que
es posible deducir un apreciable aumento
en la misma si, en la siembra y durante el
cultivo, se realizan las labores y operacio•
nes adecuadas y las adversas condiciones
climatológicas no provocan una disminu-
ción anormal del rendimiento.

La siembra con material de calidad
estará justificada cuando el incremento
de producción obtenido sea superior al
aumento de lo que representa el mayor
precio de la semilla certificada. Como
ejemplo citaremos que, para los cereales
de invierno y en zonas donde la cosecha
media por hectárea sea de 1.500 Kg, el

empleo de semilla certificada quedaría
compensado con un incremento de pro-
ducción por encima de los 70 Kg/Ha,
teniendo en cuenta los precios medios
actuales de grano y semilla certificada. En
zonas más productivas y, por supuesto,
en regadío, el incremento de cosecha
necesario es proporcionalmente menor y
fácilmente alcanzable. Por el contrario
existen amplias zonas de nuestro país en
las cuales las condiciones marginales en
las que se realiza el cultivo de cereales de
invierno (aridez, fríos intensos, etc.) no
permiten obtener un aumento de cosecha
que justifique el uso de semilla certifica-
da. Por tanto hay que desechar la idea de
que toda la superficie cultivada de cerea-
les de invierno deba sembrarse con ma-
terial de calidad, considerándose por par-
te de los expertos que participaron en el
Curso, antes mencionado, que el objetivo
a alcanzar en el futuro próximo consiste
en sembrar alrededor del 30% de la
superficie total dedicada a cereales de
invierno con semilla certificada.

Planes a realizar

• Investigación nacional
• Divulgación adecuada
• Control de la

inscripción
• Recomendación de

variedades

LEGUMINOSAS GRANO:
APENAS SIN SEMILLAS

Naturalmente, este no es el panorama
que se aprecia en otras semillas. Por
ejemplo, en leguminosas grano nuestra
situación actual es preocupante, no sólo
porque prácticamente no existe comercio
de semilla certificada sino también por la
grave dependencia exterior que soporta-
mos, a consecuencia de las masivas im-
portaciones de soja que, en cierta medida,
podrían disminuirse si se prestase la su•
ficiente atención a este grupo, lo que
debería comenzar por unos rigurosos
planes de investigación que tuvieran co-
mo finalidad la obtención de variedades
aptas para el cultivo, a partir de especies
de leguminosas autóctonas de la región
mediterránea.

UN CULTIVO ESPECIALIZADO

Es necesario considerar que el cultivo
para semilla, aún a pesar de ser en la
mayoría de las ocasiones en esencia si-
milar al cultivo normal, requíere técnicas
y cuidados especiales para la obtención
de una cosecha de semilla de buena cali-
dad, origen del cultivo poseedor. En mu-
chas ocasiones, y en especial en plantas
forrajeras y hortícolas, las peculiaridades
del cultivo para semilla son muy acusa-
das, constituyéndose ésta en el objetivo
final y fundamental del mismo, la pro•
ducción de forraje o el fruto. Sin embargo
el agricultor que se autoabastece de se-
millas de estas especies, considera a las
mismas como un aprovechamiento se•
cundario del cultivo principal, que es el
forraje de la calidad de la semilla.

(De "ShellAgrlcu/tura").
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COMO AUMENTAR LA
UTILIZACION DE SEMILLAS

Por todo lo expuesto a lo largo de este
artículo, se pone de manifiesto la necesi-
dad y conveniencia de incrementar el uso
de semilla certificada, y las actuaciones
que con ese fin se realicen deberán ba-
sarse en los siguientes puntos:

- Potencialización de la investigación
nacional orientada a la obtención de va-
riedades productivas, adaptadas a nues-
tras condiciones de clima y suelo, a partir
del material autóctono disponible, de for-
ma que se limite la grave dependencia
exterior que padecemos.

- Establecimiento de un plan de divul-
gación adecuado de las ventajas que se (Foto: STRUIK, Holanda).

de producción, planteados en todas las
regiones españolas, y de los que se divul-
gan ampliamente los resultados.

en remolachas y maíces

ses o ^oses
^ he aquí el dilema!

SOCIEDAD EUROPEA DE SEMILLAS
Ses BELGICA - ITALIA - FRANCIA - HOLANDA - ESPAÑA

ses ^

obtienen del empleo de semilla de calidad,
que complemente las actuaciones que ya
viene realizando la Administración, a tra-
vés del Instituto Nacional de Semillas y
Plantas de Vivero, las Entidades de Pro-
ductores de Semillas y las Organizaciones
Profesionales Agrarias.

- Control estricto de la inscripción en
el Registro de Variedades, de tal modo,
que sólo sean reconocidas aquellas que
verdaderamente aporten alguna nueva
característica agronómica destacable, con
respecto a las ya existentes.

- Avance en la labor de la recomenda-
ción de variedades al agricultor, basada

^ en la realización de ensayos comparativos

«Una auténtica organización
europea a su servicio»

Oficina comercial: G. TROCCH I• P.° de la Castellana,123 - 28046 MADRID
Selección y producción:$E$ IBERICA, $.A. - Avda. Cataluña, 287 • 50014
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Con las presentes notas intentamos
aclarar una serie de conceptos que
han ido apareciendo en los últimos
años y que, en definitiva, pretenden to-
dos ellos acercarse al conocimiento
de la nascencia en campo de una se-
milla, mediante ensayos más o menos
sofisticados en el laboratorio.

1. VIABILIDAD

EI primer paso necesario para que
de cada semilla obtengamos una plan-
ta que contribuya a la cosecha, es que
sea "suficientemente viva", es decir,
que sea viable. Una semilla viable es
aquella que está formada, bien en su
totalidad o parcialmente, por células
vivas, siempre y cuando las células
muertas no estén situadas en zonas
esenciales para el crecimiento y de-
sarrollo posterior del embrión en plán-
tula.

La presencia de células vivas y, en
consecuencia, de las zonas vivas y
muertas o necrosadas de una semilla
se ponen de manifiesto en el laborato-
rio mediante un ensayo bioquímico de-
nominado "Ensayo Topográfico al
Tetrazolio", en el cual se ponen en
contacto las partes esenciales para el
desarrollo de la semilla con un com-
puesto químico (cloruro de 2,3,5 trifenil
tetrazolio) que cambia de color, de in-
coloro a rojo, en las células vivas,
mientras que permanece incoloro en
las zonas muertas. La interpretación
del conjunto de la semilla al finalizar el
ensayo nos va a permitir agrupar las
semillas en:

Viab/es, las que se presentan total-
mente coloreadas o con necrosis en
partes no esenciales para el desarrollo
de la semilla.

No viables, que permanecen sin co-
lorear o con necrosis que afectan a zo-
nas importantes.

EI conocímiento de la viabilidad de
una muestra de semillas, expresada
en porcentaje, constituye una aproxi-
mación a su calidad pero dista mucho
de ser un índice preciso de la emergen-
cia en campo de dicha semilla, es de-
cir, de su valor real para la siembra. No

` Jefe de la Estación de Ensayo del Institu-
to Nacional de Semillas y Plantas de Vive-
ro.
"" Profesor Titular de la Escuela Universita-
ria de Ingeniería Técnica de Madrid.

. • • . ^

• ^ . •

• •

Luis Martínez Vassallo*
Francisco González Torres"'

(Foto: Ramiro Arnedo, S.A.).

obstante, este índice proporciona una
primera impresión del valor para
siembra de la semilla y puede ser muy
útil dada la brevedad del ensayo, antes
de cuarenta y ocho horas, para cono-
cer la calidad de las transacciones co-
merciales a corto plazo. En la práctica
el ensayo de viabilidad se emplea, a
efectos de control de calidad oficial,
únicamente en las muestras de se-
millas en las que se detecta una pre-
sencia numerosa de semillas durmien-
tes o aparentemente en letargo, con el
fin de averiguar su viabilidad.

2. GERMINACION

EI ensayo de germinación de se-
millas nos acerca más que el ensayo
de viabilidad a lo que puede suceder
en el campo. Sin embargo, todavía no
podemos alcanzar valores precisos tal
y como comentaremos a continuación.
En efecto, las Normas Internacionales
de Ensayos de Semillas definen la ger-
minación, en un ensayo de laboratorio,
como "la emergencia y desarrollo a
partir del embrión de las semillas, de
aquellas estructuras esenciales que
para la clase de semilla, que se está
ensayando, indican la capacidad para
desarrollarse en planta normal bajo
condiciones favorables en el suelo".

A la vista de la definición anterior
podemos extraer dos conclusiones bá-
sicas para el conocimiento del con-
cepto de germinación:

Primera, que es un índice, es decir,
un indicador de lo que puede ocurrir en
el campo.

Segunda, que este indicador sólo es
válido si se dan condiciones favo-
rables en el suelo, o dicho de otra ma-
nera, que si se repiten condiciones
idénticas a las que se ha ensayado la
muestra en el laboratorio, dentro de
ciertos límites estadísticos, por su
puesto, se obtendría un porcentaje de
plántulas similar.

Evidentemente no hace falta ser
muy perspicaz para comprender que
las temperaturas, humedades, ilumi-
nación, aíreación, etc., a las que se so-
meten las muestras de semillas en el
laboratorio, no se van a dar en ningún
caso en el campo. No obstante, este
índice nos proporciona un valor de fá-
cil normalización de aquiescencia in-
ternacional y lo que es más importante
de gran repetitividad. Sin embargo no
debe Ilamarnos a engaño ya que este
ensayo significa exclusivamente que
un lote de semillas o, en su representa-
ción, una muestra de semillas bien
cuidada, es decir, en condiciones ade-
cuadas de sustrato, temperatura, luz,
etc., proporciona un mayor porcentaje
de plántulas normales en laboratorio,
que otro sometido a las mismas condi-
ciones.

3. VIGOR

Lo que pasa en el campo con las se-
millas que presentan germinaciones o
viabilidades distintas es bien diferente
a lo que pasa en el laboratorio. En
efecto, supongamos una semilla o
muestra de semillas, que presente una
germinación del 90%, es decir, en el la-
boratorio, bajo condiciones favo-
rables, de cada 100 semillas, noventa
dan plántulas normales con todas las
estructuras esenciales. Esta misma
muestra en el campo, probablemente
estará sometida a temperatura muy
distinta a la del laboratorio, el suelo
será completamente distinto al papel
de filtro normalizado para el ensayo de
germinación, o a la arena esterilizada
utilizada y no hablemos de las hume-
dades del terreno. En definitiva las
condiciones que se presentarán en el

102-AGRICULTURA



(Foto: Ramiro Arnedo, S.A.).

campo serán desfavorables en el sen-
tido de que, rara vez o nunca, se van a
dar en el campo.

Dado por sentado que la germina-
ción de la semilla proporciona una es-
timación del valor real de la semilla,
pero únicamente cuando se siembra
bajo condiciones favorables, durante
los últimos años ha aparecido otro
concepto, el de "Vigor de la semilla",
definido por el Comité de Ensayos de
Vigor de la Asociación Internacional
de Ensayos de Semillas (ISTA), en
1977, como "la suma total de aquellas
propiedades de la semilla que determi-
nan el nivel de actividad y capacidad
de la semilla o del lote de semillas du-
rante la germinación y emergencia de
la plántula. Las semillas de buen com-
portamiento se denominan de alto vi-
gor y aquellas de pobre comportamien-
to serán consideradas semillas de ba-
jo vigor". Este nuevo concepto trata de
medir la reacción de las semillas fren-
te a condiciones desfavorables o, en
otras palabras, condiciones distintas
a las que se dan en el ensayo de germi-
nación.

Los ensayos de vigor proporcionan
resultados que se aproximan aún más
a los resultados que se obtienen en
campo bajo ciertas condiciones.

Las causas de las variaciones en el
vigor son varias y diversas y según
Perry las más comúnmente conocidas
son:

1) Constitución genética.
2) Condiciones ambientales y nutri-

ción de la planta madre.
3) Estado de madurez de la cosecha.
4) Tamaño de la semilla, peso y den-

sidad.
5) Integridad mecánica.
6) Deterioro y envejecimiento.
7) Patógenos.

Nuestra legislación establece
controles de las muestras de semillas
en el laboratorio, para diversas
características, entre las que se inclu-
ye el porcentaje de germinación reali-
zado de acuerdo con los métodos es-
tablecidos por ISTA. No cabe duda que
el dato de vigor sería de desear que se
reflejase también en la etiqueta, aun-
que es evidente que, dada la diversi-
dad geográfica y climática de nuestro
país, sería difícil establecer una condi-
ción desfavorable que afecte por igual

a una especie determínada en cual-
quier zona.

4.ENSAYOS

EI Comité de Ensayos de Vigor de la
ISTA ha desarrollado y normalizado
dos tipos de ensayos:

Los directos en los cuales se es-
tablecen en el laboratorio bajo condi-
ciones controladas los factores desfa-
vorables similares a los que podrían
reducir la emergencia en ei campo.

Y los ensayos indirectos, en los
cuales una determinada característica
intrínseca de la semilla, medida en el
laboratorio, se compara con su com-
portamiento en campo, como puede
ser el porcentaje de germinación de un
primer conteo en el ensayo de germi-
nación.

Dicho Comité, hasta la fecha, ha re-
conocido, dentro de cada uno de los
grupos de métodos, directos e indirec-
tos un número muy pequeño de ensa-
yos de vigor, pues resulta bastante
difícil, sobre todo en los métodos di-
rectos, reproducir en el laboratorio de
cada estación de ensayos, condi-
ciones normalizadas que puedan ser
aplicadas en cada caso, siendo aún
más difícil cuando en la realización de
los ensayos es preciso utilizar suelo
agrícola por obvias razones, ya que, en
este caso, influirán muchos factores:
propiedades físicas y químicas del
suelo, presencia de patógenos, etc.,
que dificultarán la generalización de
resultados.

4.1. Métodos directos

Entre los métodos directos se consi-
deran como adecuados, en las distin-
tas especies, los siguientes:

-Los Ensayos de Crecimiento y
Eva/uación de P/ántu/a. EI primero de
ellos consiste en medir el crecimiento
de la plántula en el tiempo que dura el
ensayo (alrededor de 7 días), es apro-
piado para especies que produzcan
una plúmula sencilla y estrecha: p.e.
cereales; o raíces simples, p.e. lechu-
ga. Se ha utilizado también para maíz y
soja. En el segundo no sólo se mide el
crecimiento, sino que se hace una eva-
luación más detallada de todas las
estructuras importantes de la plántula

(plúmula, raíz primaria, raíces secun-
darias, etc.). Se considera adecuado
para ensayos de leguminosas.

-EI Ensayo de Hiltner, mide la ca-
pacidad de una semilla para atravesar,
en su nascencia, una capa dura de 2-3
cm de espesor, lo que se consigue en
laboratorio utilizando ladrillo molido,
caolín calcinado u otro material. En
principio, se desarrolló, como un ensa-
yo sanitario para detectar la presencia
de un hongo (Fusarium, sp.), pero, pos-
teriormente, se ha adoptado como un
ensayo de vigor. Se consideran vigoro-
sas, frente a estas condiciones las
plántulas normales del ensayo de ger-
minación con la condición de que ha-
yan atravesado la capa de cubierta.
Este ensayo se aplica en cereales,
incluido maíz, leguminosas de semilla
grande, espinaca, remolacha, zanaho-
ria, algodón, etc.

-EI Ensayo de Frío se ha utilizado
principalmente en maíz. Consiste en
someter la semilla a un periodo frío
(siete días a 10°C) antes de poner la
semilla a germinar a 25°C. Propor-
ciona mejor estimación que el ensayo
de germinación normal sobre el com-
portamiento de la semilla en campo,
cuando se realiza la siembra del maíz
en zonas frías o en el caso de
siembras tempranas.

4.2. Métodos indirectos

Entre ellos pueden destacarse los
siguientes:

-EI ensayo de Conductividad
Eléctrica, que mide la conductividad
eléctrica de una solución en la cual
han estado las semillas en remojo du-
rante un cierto tiempo. Los resultados
ponen de manifiesto la relacibn inver-
sa que existe entre la facilidad con que
salen de la semilla determinadas sust-
nacias y su posterior nascencia en
campo. EI ensayo ha sido utilizado pa-
ra guisante, soja y otras semillas.

-Los ensayos de Enve%ecimiento
Acelerado y Deterioro Contro/ado, nos
proporcionan un índice de la vida rela-
tiva en almacenamiento de diferentes
lotes de semillas, y también se utiliza
para predecir el comportamiento en
campo de algunas especies. EI enveje-
cimiento o deterioro controlado, se
consigue mediante el manejo ade-
cuado de dos factores, temperatura y
humedad. Pueden utilizarse para ce-
reales de invierno, maíz, algodón, soja,
etc.

-Por último, el Ensayo al Tetrazolio
de Aleurona, es muy útil para detectar
en los cereales posibles lesiones en la
capa de aleurona, la cual juega un pa-
pel fisiológico muy importante en to-
dos los procesos metabólicos que
acompañan la germinción.
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Mirando hacia el futuro

La escarda química en
Europa

H. Meyer*

Cuando se habla de "historia", co-
múnmente se suele recordar tiempos
pasados, de cientos de miles de años
atrás. Pero en el caso del empleo de
productos químicos, de herbicidas, la
"historia" es cortísima, puesto que el
tiempo transcurrido desde su des-
cubrimiento hasta hoy día es de ape-
nas 30 años.

Los cereales fueron los iniciadores
en la lucha química contra la maleza.
Se registraron los primeros éxitos con
la cianamida cálcica, un abono nitro-
genado de efecto cáustico, y con di-
nitrocresol (DNOC) más tarde. Des-
pués Ilegaron los productos a base de
fitohormonas, los cuales aún hoy día
tienen su importancia. Esas sustan-
cias tienen la particularidad de produ-
cir un descontrol del crecimiento de
las plantas, lo que Ileva a su muerte a
corto plazo.

Había entonces herbicidas que
distinguían las malezas de hoja ancha
(dicotiledóneas) de la hoja estrecha
(monocotiledóneas). ^Pero cómo "des-
malezar" un campo de remolachas en
donde la gran mayoría de la flora ad-
venticia es de hoja ancha, tal como la
planta en cultivo?

TODO COMENZO A FINES
DE LOS AÑOS 1950

La ciencia, una investigación ardua
y costosa, lo hizo posible en un tiempo
record. Tímidamente se empezó con el
primer producto, el Alipur, cuyo mane-
jo no era fácil. Poco después entró al
mercado la Pyrazona, el primer verda-
dero "maestro" en la eliminación de la
mala hierba en el cultivo de la remo-
lacha. Era tan completo en su ac-

" Ing. Agrónomo. Centre Betteravier Suis-
se. Aarberg. Conferencia pronunciada en
las 18 Jornadas Internacionales de Estu-
dios Remolacheros, organizadas por
ACOR. Valladolid, enero 1985.

tuación que aún hoy día juega un pa-
pel importante.

^Qué habría pasado con el cultivo,
si no se hubiese encontrado el camino
de la extirpación química de la male-
za? Conviene no pensarlo. La remo-
lacha azucarera habría desaparecido
en los países industrializados, simple-
mente por una falta casi completa de
mano de obra en la agricultura. Pero
no sólo el químico salvó nuestro culti-
vo, sino también el seleccionador de
semillas. EI uno sin el otro no habría
conseguido el efecto que conocemos.
Un control químico de la maleza sin se-
milla monogermen, sin la siembra es-
paciada, no tiene mucho sentido, aun-
que alivia el aclareo. Y por otro lado, la
"siembra sin aclareo", en medio de un
bosque de malas hierbas, no solu-
ciona el problema tampoco. Los dos
juntos iniciaron un verdadera revolu-
ción en la técnica cultural. Si antes se
necesitaban 1.200 horas de trabajo pa-
ra cultivar una hectárea, hoy en día lo
hacemos en 80 horas y menos.

Pero lo que vale para un continente

no vale para otro. Los países en vías de
desarrollo, con su enorme potencial de
trabajadores, aprovechan el hecho de
las grandes exigencias del cultivo para
dar trabajo a su gente. En este caso se
renuncia a sabiendas a la ciencia, se
renuncia al herbicida y a la semilla mo-
nogermen, evitando su importación y
ahorrando muchas divisas. (Pregunta
inoportuna: ^Y si nosotros, los países
"desarrollados" ocuparamos a
nuestros parados en trabajos de cam-
po?.

PYRAMINA, INICIADORA
DE LA ESCARDA GIUIMICA

La Pyrazona, de una acción amplia y
bastante completa, se mantuvo duran-
te varios años como único herbicida
válido. Se aplicaba no solamente an-
tes de la aparición del germen, en pre-
emergencia, sino también en post-
emergencia, puesto que el producto
tiene un cierto efecto de contacto,
sobre todo agregando un disolvente.
Sin embargo, en periodo seco, cuando
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no podía actuar por el suelo, no era efi-
caz. Es pues, un herbicida de absor-
ción radicular. En aquel tiempo ya se
conocía el empleo del Avadex en pre-
siembra, para eliminar la avena loca.
Más o menos en la misma época, pri-
mera mitad de los años 60, aparece el
Lenacilo (Venzar). Es un herbicida de
espectro bastante amplio, sobre todo
por el lado de las gramíneas, pero po-
co selectivo, de manera que su expan-
sión quedó reducida. Aún hoy día
puede ser interesante en la aplicación
de presiembra en pequeñas dosis, o
bien en tierras ricas en materia orgáni-
ca, infestadas de gramíneas. Dowpon
y Dalapon, utilizados en Estados Uni-

dos, nunca tuvieron gran importancia
por su selectividad insuficiente.

PRODUCTOS DE SUSTITUCION

Profam (IPC) y también Ro-Neet, en-
contraron cierto interés en el decenio
60, sobre todo por su bajo costo. Había
que complementarlos con otros pro-
ductos, siendo de acción bastante li-
mitada. Se aplicaba, con preferencia
en presiembra.

Más prometedor fue tal vez el Gat-
non (Benzotiazuron), aunque no pudo
alcanzar una gran importancia. La
Pyramina era superior en todo sentido.
La firma se dio cuenta luego de su in-
suficiencia y se agregó Lenacilo, dán-
dole al nuevo producto el nombre de
Merpelan. Este último logró mantener-
se durante algunos años, porque su
efecto granicida era algo mejor que el
de la Pyramina. Sin embargo, con la
entrada de otros productos, desapare-
ció casi por completo del mercado.

Faltaba en aquella época un herbici-
da que permitiera un intervención des-
pués de la emergencia de las plantas,
que facilitara el control de la maleza
en forma directa y no preventiva, es de-
cir, el combate dirigido, conociendo al
"enemigo" y no un combate a ciegas.

Esto hubiera sido un verdadero
avance en el camino hacia una meca-
nización más completa.

EL GRAN HERBICIDA DE
POST-EMERGENCIA

EI camino se abrió con el Fenmedi-
fam, o sea el Betanal, producto de con-
tacto únicamente, a emplear por lo
tanto después de la formación de los
vegetales. Aún en el "Congreso del Be-
tanal" en Berlín, en el año 1969, se
creía en una selectividad completa del
nuevo producto. Se suponía que ningu-
na dosis, aún la más alta, podía dañar
las remolachas. Pero como los árboles

de los herbicidas
• Una historia

no Ilegan al cielo, luego se tuvo que
constatar que Betanal, si bien era uno
de los herbicidas más selectivos,
había que atenerse a un dosificación
exacta e incluso había que observar
estrictamente la temperatura ambien-
te adecuada en el momento de su apli-
cación. Por eso, a comienzos de su
empleo desilusionaba a mucha gente.
Bastaba, entre otros factores, una pe-
queña Iluvia después del tratamiento 0
una ola de frío, para reducir el resulta-
do a cero.

No obstante, el Betanal es un gran
herbicida. Se hizo "vedette" en el mo-
mento de descubrir que, en mezcla con
otros herbicidas, se hacía mucho me-
nos sensible al tiempo, más indepen-
diente de las temperaturas y precipita-
ciones.

UN DIFICIL COMIENZO:
EL NORTRON

EI Congreso Sisons en Londres, en
el año 1974, dio a conocer oficialmente
el Etofumesate, el Nortron. Este herbi-
cida encontró muchas dificultades en
el periodo de su iniciación, ya que
tiene un espectro de eficacia menos
amplio que otros. Deja sin afectar una
serie de hierbas de hoja ancha pero sí
elimina a otras que, hasta aquel enton-

ces, eran difíciles de combatir, como
por ejemplo Galium aparine. Es un pro-
ducto predestinado a ser mezclado
con otros, ampliando considerable-
mente el radio de acción. AI comienzo
se empleaba como herbicida residual
en pre-emergencia exclusivamente,
entre 10 y 20 litros por hectárea. Más
tarde, numerosos ensayos comproba-
ron que su empleo era más seguro en
post-emergencia y en una concentra-
ción de 10 litros y menos. Frecuente-
mente se observaba una deformación
de las hojas de remolacha, lo que no
pudo entusiasmar a los remolacheros.
Desde que se conocen las posibilida-
des de mezclas con Betanal y otros, el

Fotos ilustrativas de Jorge Trocchi.

Nortron mantiene una posición firme y
segura dentro de los productos
imprescindibles.

GOLTIX, HERBICIDA DE
EMPLEO MULTIPLE

EI último herbicida de gran impor-
tancia, que vino a asociarse a los ya
existentes, fue el Metamitron, el Gol-
tix. Aunque su modo de actuar es pare-
cido al de la Pyramina, supo conquis-
tarse la admiración del mundo remo-
lachero en poco tiempo. Se trata de un
herbicida residual antidicotiledóneas
en primer lugar, con similares ventajas
y desventajas que la Pyramina. Siendo
mejor tolerado por la remolacha, supo-
ne una fuerte competencia. Además,
su efecto de contacto es más grande y
su eficacia en post-emergencia, por lo
tanto, mejor. La Pyramina le gana en el
precio, costando un tercio menos por
hectárea.

Goltix puro puede ser utilizado en
post-emergencia, siempre y cuando la
absorción foliar sea completada por la
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Con esta técnica el agricultor se
arriesga a veces a preparar verdaderos
"cócteles" con tres y más productos y
un aceite parafinado encima, los que
no siempre surte el efecto deseado.
; Los cócteles son engañosos!

EI modo de aplicación ha evolu-
cionado, decíamos. Las pulverizado-
ras, por ejemplo, están hoy día en con-
diciones de esparcir el líquido con una
regularidad sorprendente, mantienen
las bombas a una presión constante y
permiten trabajar con una cantidad de
líquido muy reducida.

LA APLICACION EN BANDAS
radicular, o sea cuando la humedad
del suelo mantenga la materia activa
en solución. Faltando esta última vía
de recepción, el efecto herbicida es in-
suficiente. De ahí que se refuerza la
acción de la parte aérea con Betanal.
Esta mezcla Goltix-Betanal represen-
ta, hoy día, el arma más eficaz que
existe. Su eficacia en tiempo variable,
húmedo y frío, es sorprendente. Lo que
un solo producto no puede alcanzar lo
consiguen los dos juntos. La mezcla
Betanal con Pyramina también es váli-
da. Es algo más selectiva hacia la re-
molacha pero más lenta en su ac-
tuación.

Claro está que frente a una invasión
de gramíneas Mercurialis o Galium, la
eficacia no es convincente. En este ca-
so utilizaremos la mezcla Betanal con
Nortron o bien si quedan sólo gra-
míneas (fuera de la éspiguilla), acudi-
remos a herbicidas de hoja ancha.

HERBICIDAS ANTI-GRAMINEAS

Durante mucho tiempo faltaba el
componente graminicida de post-
emergencia. Es notable como la in-
dustria química logró Ilenar el vacío en
poco tiempo, desarrollando varios pro-
ductos, como por ejemplo Grasip
(Alloxydimedon) y Fusilade, por
nombrar dos. EI último, siendo el herbi-
cida más joven de todos (salió hace
dos años), parece tener una mejor efi-
cacia contra Agropyron (grama del nor-
te) que otros en la aplicación post-
emergencia. Esta gramínea continúa
siendo importante en cíertos lugares, y
eso a pesar de que se dispone de me-
dios muy eficaces, como la Triazina o
el Glyfosato, aplicados en otoño el año
anterior. Parece que las máquinas ro-
tativas de preparación de suelo son
más eficientes para la propagación del
Agropyron que los productos químicos
lo son para su eliminación. Muchas ve-
ces el remolachero es sorprendido por
un desarrollo inesperado de esta mala
hierba. Ya que el tiempo antes de la
siembra no alcanza para iniciar el
combate con un producto especial, se
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interviene con Fusilade o Grasip, por
presentar una solución sólo parcial,
puesto que las raíces quedan intactas.

EL PROGRAMA DE ESCARDA

Con la aparición de productos
siempre más diversificados, el método
de aplicación evolucionó con ellos.

Hoy día se conocen diferentes
programas de escarda dentro de las
cuales el agricultor elige el más apro-
piado a su caso particular.

Este programa comienza general-
mente en presiembra con la aplicación
del Avadex contra la avena loca, conti-
núa con la pulverización de un produc-
to de efecto residual (Pyramin o Goltix)
poco después de la siembra. Como se
pretende continuar el programa hasta
después de la emergencia de las plán-
tulas, se reduce la dosis normal a la
mitad. EI objetivo de esta intervención
es detener la maleza en su desarrollo
hasta después del aclareo (si es que
no se ha sembrado a la distancia defi-
nitiva), o bien simplemente sensibili-
zarla para los tratamientos poste-
riores. Semanas más tarde, teniendo
las remolachas cuatro hojas verdade-
ras, se interviene con la ya menciona-
da mezcla BetanallGoltix o, según la
flora adventicia, con Betanal/Nortron.

EL "SPLITTING"

Con la implantación de tales progra-
mas, años atrás, se descubrió que ha-
ciendo dos aplicaciones con media do-
sis cada vez, se podía evitar fitotoxici-
dad en las remolachas en circunstan-
cias adversas, mejorando aún el efec-
to herbicida. Con este "splitting", se
aprovecha el fenómeno fisiológico si-
guiente: La remolacha requiere hasta
cuatro días para "digerir" el herbicida
destinado a la maleza. Esta última, en
cambio, necesita 10 a 12 días, si es
que logra sobrevivir. Si ahora se aplica
la segunda mitad de la mezcla seis u
ocho días después de la primera, la re-
molacha apenas lo siente, mientra que
la maleza se muere.

Método dominante a comienzos de
esta era, iba a ser reemplazado por el
tratamiento generalizado, cuando la
"siembra definitiva" comenzó a con-
quistar el mundo remolachero. ^Para
qué emplear la binadora, cuando la
química resolvía el problema? Por lo
demás estaba ampliamente compro-
bado que trabajar el suelo entre las hi-
leras no conducía a nada.

No obstante, el tratamiento en ban-
das vuelve a ser interesante, aun en
parcelas de siembra definitiva. Con
nuevas técnicas (manejo automático
de la barra pulveriadora, etc.) se apli-
can también los herbicidas de post-
emergencia en bandas, permitiendo
así hacer economías de importancia.
Sin hablar del cuidado del medio am-
biente. ^Y la binadora? Forzosamente
vuelve a ocupar su posición de antaño.
Por lo demás, siempre hay malas hier-
bas que resisten al tratamiento
químico, porque dar soltura a la super-
ficie, mucha veces muy endurecida, es
beneficioso, porque generalmente es
más barato y también porque está
"más en la línea" de la gente que
rechaza "los venenos".

La "binadora química" es otra cosa
y suele ser empleada en condiciones
difíciles, cuando la mala hierba está
muy desarrollada y amenaza al cultivo.
Se aplican dos herbicidas diferentes
de una vez. Mientras que la tobera
sobre la hilera de remolacha esparce
el líquido selectivo, una segunda tobe-
ra trata el espacio entre las hileras con
un producto no selectivo pero barato.
Naturalmente esto exige una protec-
ción rigurosa de la hilera de remo-
lacha.

UMBRAL DE TOLERANCIA

La "lucha integrada", nuevo método
en el sector de la protección de las
plantas, pretende reemplazar toda la
filosofía de "eliminar a todo precio",
de "intervenir antes de que aparezca el
parásito", por una filosofía de la espe-
ra, "de la intervención cuando el rendi-



miento está amenazado". Se sabe que
los parásitos, malas hierbas incluidas,
empiezan a dañar el cultivo tan solo
cuando sobrepasan en su número un
límite determinado. En ese momento
se interviene y no antes. No Ilegando a
dicho límite se renuncia a todo control,
o mejor dicho, se deja que los predato-
res se hagan cargo de ello.

Contra la maleza casi no hay preda-
tores pero sabemos que no es necesa-
rio, en ciertos momentos, correr detrás
de la última mala hierba para asegurar
un buen rendimiento. Hay un límite
económico. Logrando ahorrar una par-
te de los medios de producción se
cumplen dos requisitos: se aumenta el

beneficio y se cuida el medio ambien-
te.

Ensayos hechos por nosotros con-
firman las observaciones del agricul-
tor: EI campo debe estar limpio en el
periodo de cuatro a diez hojas, o sea
generalmente desde la sexta semana
después de la siembra hasta mes y
medio después. Entre 2 y 4 meses des-
pués de la siembra el terreno estará
cubierto de hojas de remolacha, de
manera que la maleza ya no puede de-
sarrollarse en forma peligrosa.

MIRANDO HACIA EL FUTURO...

^Habrá nuevos herbicidas, aún me-
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jores? Es poco probable, pero una co-
sa es segura: EI cultivo de la remo-
lacha dependerá siempre de las posi-
bilidades que nos ofrece la escarda
química. Sin ella, volveríamos a los
métodos de trabajo de los años 1950.

Se tratará, sí, de reducir en todo lo
que se puede la cantidad de los pro-
ductos químicos, aportando el máxi-
mo posible a la protección del medio
ambiente y, sólo en segundo lugar, ba-
jando los costos.

Esto exige una muy buena prepara-
ción del agricultor, conocimientos
amplios del "nacer y morir" en la natu-
raleza y un respeto profundo hacia to-
do lo que le rodea.
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Con fecha 7 de mayo de 1974 se aprobó
la Lista de Variedades Comerciales de
Girasol en España, y, desde esta fecha, se
han ido incluyendo nuevas variedades
hasta formar en la actualidad un total de
57.

Las variedades de girasol pueden ser
del tipo, variedades-población o híbridas,
formados por el cruce de dos, para el caso
de los híbridos simples, o tres líneas pu-
ras, en el caso de los híbridos de tres
líneas.

En la Tabla n.° 1 puede observarse el
porcentaje que suponen cada uno de es-
tos tipos de variedades en la Lista de
Variedades Comerciales. A pesar del
mayor peso de las variedades híbridas
frente a las variedades-población el por-
centaje de semilla de siembra producida
en 1984 era sólo algo superior para los
híbridos (Tabla n.° 2), si bien la tendencia
es a incrementar el uso de variedades
híbridas fr^ente a las variedades-
población.

Dentro de las variedades híbridas, exis-
te un mayor porcentaje de híbridos sim-
ples, 76%, frente a un 24% de híbridos
tres líneas. En las variedades híbridas es
importante señalar el peso que tienen las
líneas puras liberadas en los Programas

" Doctor Ingeniero Agrónomo

Juan C. Gutiérrez Más #

Campo de girasol en flor, para la identificación de variedades en Sevilla.

TABLA N° 1

VARIEDADES EN LISTA DE VARIEDADES COMERCIALES
(Mayo de 1984)

N° total de
variedades

Variedades-población
N° °/o

Variedades H íbridas
N° °/o

57 7 13 50 88

TABLA N° 2

PRODUCCION DE SEMILLAS DE GIRASOL CAMPAÑA 1984
(Tm precintadas)

Variedades Hbridas Variedades población

Tm °% Tm °/o

3.999 55 3.351 46
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de investigación de las Universidades
Americanas y el USDA (Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos), a
partir de los primeros años de la década
de los 70. EI porcentaje de estas líneas, de
uso libre frente a las denominadas "pri-
vadas", es decir, obtenidas en programas
propios de mejora genética de las empre-
sas productoras de semillas, nos puede
indicar el esfuerzo o el grado de la inves-
tigación privada, tanto nacional como
extranjera.

En la Lista de Variedades Comerciales
existe un alto peso de variedades forma-
das por cruces de este tipo de líneas. En la
Tabla n.° 3 puede observarse el tanto por
ciento en que intervienen, tanto en las
variedades que se encuentran incluidas
en la Lista de Variedades Comerciales,
como en las nuevas variedades presenta-
das al Registro de Variedades.

En la Tabla n.° 4 puede verse las líneas
americanas públicas más normales para
su uso en la producción de híbridos.

De todas ellas las HA-89 usada como
parental femenino con diversos restaura-
dores, como RHA-273, RHA-274 y RHA-
271, ha tenido y tiene aún hoy en la
actualidad una importancia fundamental
en la producción de híbridos.

En la Lista de Variedades Comerciales
sólo existen un 6% de variedades híbridas
en las que no interviene ninguna línea
pública americana. Se constata pues la
enorme importancia de este tipo de ma-
terial genético en nuestro país, cosa lógi-
ca si pensamos que la producción de
variedades híbridas de girasol, con an-
droesterilidad citoplásmica, Ileva aproxi-
madamente 10 años de funcionamiento y
fueron precisamente estas líneas las que
hicieron posible su expansión en todo el
mundo.

Ahora bien, si observamos la Tabla n.°
3, en lo referente a nuevas variedades

TABLA N° 3

Lista de variedades
Nuevas v

presen
Registro

Variedades con todos los
parentales públ icos

Variedades con algún pa-
rental público

Variedades con todos los
parentales privados

ariedades
tad as a
en 1984

N° °/o N° °/o

16 29 2 4

31 55 37 73

3 6 12 24

TAB LA N° 4

LINEAS PURAS MAS FRECUENTES EN LOS CRUCES DE
MATERIAL PUBLICO AMERICANO

Parental femenino
CMS

H A-89 0 H A-99
HA-290
HA-234
H A -300
HA-124
HA-303

presentadas al Registro en 1984, se
observa que esta circunstancia ha empe-
zado a cambiar sustancialmente.

Campo de identiticación de variedades de girasol, del Registro de Variedades. Sevilla, 1984.
(Fotos del autor).

Parental masculino
RESTAURADOR

RHA-271
RHA-273
RHA-274
RHA-275
RHA-276
RHA-278
RHA-279
RHA-296
RHA-_297
R H A-298
RHA-299

Sube espectacularmente el tanto por
ciento de variedades en el que el material
americano se utiliza tan solo como uno de
los parentales del cruce.

Se mantiene aún algunas líneas prácti•
camente insustituibles, como es el caso
de la HA-89 ya citado anteriormente.

La conclusión más importante de este
hecho es que empieza a ser sustituido el
material inicial americano por material
genético producto de programas de me-
jora genética de empresas productoras de
semilla nacionales y extrangeras y de
Organismos Públicos de Investigación,
como es el caso del Instituto Nacional de
Investigaciones Agrarias.

Es importante señalar la labor que en
este sentido se está Ilevando por una serie
de empresas españolas, que ahora em•
pieza a dar resultados.

La importancia que en el futuro puede
tener España en el mercado de semilla de
girasol va a estar probablemente susten-
tada por una investigación autóctona que
puede ser importante. En el girasol es
probable que hayamos Ilegado a tiempo.
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Interesantes ensayos en Córdoba (Campaña 84)

MA IZ
Dosis de n i t rógeno y
de nsidad de siemb ra

Antonio Navarro García°
Manuel Guerra León ° *

Francisco Corpas Trujillo* °
Alfonso Mayordomo Ramos ° ° °

CINCO AÑOS DE ENSAYOS

Siguiendo el programa de ensayos en el
cultivo de maíz, en expansión como se
sabe en los regadíos andaluces y extre-
meños, la Jefatura de Producción Vegetal
de Córdoba ha continuado estudiando la
respuesta del maíz a distintas dosis de
fertilización nitrogenada y densidades de
siembra o número de plantas por hectá-
rea.

Por el interés que para los cultivadores
puedan tener los resultados obtenidos,
aún sin ser definidos,ni trasladables a
todos los^medios, a los lectores algunos
de los datos y cifras relativos a las carac-
terísticas de los ensayos, en la última
campaña 1984, y de los resultados, ha-
ciendo finalmente un balance observador
de las cinco últimas campañas.

MATERIAL Y METODO

Material:
- Los niveles de fertilización nitroge-

nada fueron: 325, 350, 375, 400 y 425
Kg/Ha de N2.

- Las densidades de planta por hectá-
rea fueron: 80.000, 85.000, 90.000,
95.000 y 100.000 plantas/Ha.

- La variedad elegida fue la P-3311,
que resultó primera en el ensayo de va-
riedades 82/83.

*Dr. Ingeniero Agrónomo.
**Ingeniero Técnico Agrícola.
**'Capataz Agrícola.
Jefatura de Producción Vegetal. Delegación
Provincial de la Consejería de Agricultura y
Pesca. Córdoba.

Método:
Se adoptó un diseño de parcelas subdi-

vididas en cuatro repeticiones.
- Parcela principal: dosis de nitrógeno.
- Subparcela: densidad de plantas.

La parcela elemental estaba formada
por dos surcos separados 0,66 m, y de
una longitud de 8 m, (10,56 m2).

La distancia entre plantas varió en
función de la densidad buscada:

- 19 cm para 80.000 plantas/Ha.
- 18 cm para 85.000 plantas/Ha.
- 17 cm para 90.000 plantas/Ha.
- 16 cm para 95.000 plantas/Ha.
- 15 cm para 100.000 plantas/Ha.
Los posibles pasillos, tanto el perime-

tral del campo, como los de separación de
bloques, eran de 2 m de ancho, existiendo
dos surcos de bordura de la variedad
G-4507.

ALGUNOS DATOS DEL
CULTIVO

Siendo las labores las habituales del
cultivo, según el uso y costumbre de la
zona, sólo se reseñan aquí los detalles
específicos del año.

- Finca: "EI Encinar".
- Término municipal: Montoro (Córdo-

ba).
- Tipo: Regadío.
- Suelo: Franco-calizo.
- Siembra: 28 de marzo.
- Nascencia: 9 de abril.
- Recolección: 18 de septiembre.
- La siembra se realizó manualmente y

a chorrillo.
- Llovió: el 1 de abril abundantemente.
- Aclare: 4 de mayo dejando 60 plan-

tas/surco, que equivalen a 113.636 plan-
tas/ Ha.

7 de junio. Se aclara cada parcela a la
densidad convenida en el protocolo del
ensayo.

-Abonado: Fondo: 600 Kg/Ha de
Super del 18%.

laCobertera: 4 de mayo, 652 Kg/Ha
Urea 46%.

2^Cobertera: 7 de junio, cada parcela a
la dosis convenida en el protocolo.

- Tratamientos:
- Desinfección de suelos: Difonate,

con 48 Kg/Ha.
- Herbicida: 31 de marzo. Gesaprim

m.a. 4 I/Ha y agua 400 I/Ha.
-Taladro: 7 junio: Diazinon. 1,5 I/Ha,

agua 601/Ha, avión.
8 mayo: Diazinon. 1,5 I/Ha, agua 250

I / Ha, tractor.
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VARIEDAD

PS 271
SN 96
PX-7

(T) RX-29
(T) INRA 260

PS-366
PAU-360

(T) LG-15
(T) G-350

SABRINA PR-3707
(T) INIA DOMINO 450
(T) P-3780

T 1069
FRUCTIS G-4302
PR-3551

(T) ADOUR 534
(T) XL-32 AA

METEOR
LUANA PR-3377

(*) ACTURUS W-4000
(T) CGS-69^
(T) ATC-75

POLARIS
MAX
TOBA G-4544
RIO BRAVO
NELLA PR-3198
MUNDIAL
ALBUFERA W-401

!T) A E-703
(T) ADOUR 640

PR-519
AMANDA P-3186

(*) SILEX G-4647
(T) P-3183
(T) G-5050

CICLO
FAO

200
200
200
200
200

300
300
300
300

400
400
.1r>r,

500A
590 `
,50Q '
500
500

600
600
600
600
600

700
700
700
700
700
700
700
700
7^

800
800
800
800
800

TIPO DE
HIBRIDO

H3L
H3L

HBLE
H.D
H31

H3L.
H.3 L.
HD
H D.

HS
HS
H S.

H.S
H.3. L
HS
H S.
H S.

H S.
H S.
H.S.

H 3.LE
H31

HS
HS
H3L
HS
H S.

H3LE
H S.
HS
H S.

H S.
H S.
HS
H S.
H3L

Variedades de maiz híbrido inscritas en la lista de variedades comerciales en 1984, según
el folleto recientemente editado por el Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero.

- Riegos: EI primero se dio el 11 de
junio por aspersión. Llovió el 18 de junio,
29 I/m2.

EI 2° riego se dio, de pie, el 28 de junio.

ANALISIS DE RESULTADOS

En el Cuadro que se incluye al final del
trabajo, pueden verse los resultados del
campo de ensayo; figurando al pie de
cada columna los parámetros estadísticos
más característicos.

Las condiciones climatológicas del cul-
tivo han sido óptimas, en cuanto a Iluvia,
con una primavera excepcional, y un ve-
rano con noches frescas.

Mazorcas por planta:
Este carácter presenta diferencias sig-

nificativas (P<0,01) en relación a la
densidad de plantas/Ha, al igual que en
ensayos similares de años anteriores.

No debe pasarse, según éstos resulta-
dos, de 85 a 90.000 plantas/Ha.

Humedad a la recolección. Ren-
dimiento en grano del 15% sobre
peso de mazorca:

No se ha detectado significación esta-
dística para este factor. Hay que tener en
cuenta que en el ensayo interviene una
sola variedad, y que se ha recogido bas-
tante tarde, en unas condiciones de tem-
peratura que han homogeneizado mucho
todos los tratamientos.

AI igual que en otros ensayos similares
aparece una influencia negativa con el
rendimiento, en grano del 15%, sobre
mazorca; r = - 0,56 (P<0,01).

En cuanto al rendimiento no hay signi-
ficación para ninguna de las dos fuentes
de variación estudiadas.

Producción: Kg/Wa al 15%:
EI ensayo muestra significación esta-

dística en relación a las densidades de
siembra (plantas/Ha) (P<0,05).

Las dosis de nitrógeno a los niveles
considerados no han podido expresar di-
ferencias, probablemente por las altas
dosis empleadas.

Conviene aquí volver la vista atrás hacia
los ensayos similares de años anteriores.
A estos efectos se incluyen dos cuadros
con los resultados globales de las cuatro
últimas campañas. Uno relativo al abo-
nado nitrogenado. Otro a las densidades
de siembra (cinco campañas).

ABONADO NITROGENADO

Maíz infestado con Setaria y Echinochloa crus
galli.

Maíz tratado con Lazo. (Fotos: MONSANTO).

Tanto en el año 1981 como 1982 queda
patente la favorable respuesta, en pro-
ducción, cuando se pasa de niveles de
225/275 UF N2/Ha a 325/350.

AGRICULTURA-111



RESULTADOS DEL ABONADO NITROGENAf^O
EN MAIZ EN LAS CUATRO ULTIMAS

CAMPAÑAS

Pero, en ambos años, incrementos de
325 - 375 ( 1981) o de 325 - 350 (1982)
no acusan cambios, es decir no hay res-
puesta.

En los dos años siguientes, en que la
gama de niveles a ensayar comienza re-
lativamente alta, 300 y 325 UF/Ha de N2,
no se encuentra significación.

Por tanto, es razonable afirmar que el
cultivo del maíz parece fijar su respuesta
al nitrógeno, en las condiciones de rega-
dío del ensayo, hasta niveles de 350
UF/Ha de N2. Dosis más altas no Ilevan
consigo incrementos de cosecha, por lo
que no es aconsejable el utilizarlas.

DENSIDAD DE SIEMBRA

De acuerdo con los datos de los dos
primeros años 80 y 81, se pueden alcan-
zar densidades de 85.000 plantas/Ha,
con incrementos de producción.

De 85.000 plantas hacia arriba, en
ningún año se manifiestan diferencias
significativas, excepción hecha de éste
año 1984.

Es pues, razonable pensar que, para las
condiciones de éstos regadíos el maíz
debe sembrarse a dosis que estén alrede-
dor de las 85.000 plantas/Ha., sin sobre-
pasar la de 90.000.
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1981 1982 1983 1984

Dosis de Producción en Kg/Ha
nitrógeno (140/01 salvo esta campaña (150/0)

U F /H a - ---- ---- -

22 5

275

300

32 5

350

375

400

42 5

12.599 a

13,045 a 10.945 a

11.338 ab 14,293

13.724 b

- -

12.095 bc 13..'31 14.896

12.392 c 14.184 15.242

13.922 b 13.892 15.006

13.748 14.931

15 .040

Significación ("") (`) N.S. N.S.
M.D.S, 95°% 605 966 - -

Nota: Niveles con la misma letra subíndice son estadísticamente iguales.

(Fuente: Ensayos del Programade Fincas Colaboradoras de la Jefatura de Producción
Vegetal de Córdoba)

RESULTADOS DE LAS DENSIDADES DE SIEMBRA
EN MAIZ, EN LAS CINCO

ULTIMAS CAMPAÑAS

Densidad
plantas/Ha

Producción en Kg/Ha (140/0) salvo esta campaña (150/0)

1980 1981 1982 1983 1984

55.000 7.348 a

65,000 7.776 a 12.880 a

70.000 1 1 .597

75.000 7,748 a 13.337 b 11.739

80.000 11.686 13.683 20 14,913 a

85.000 8.703 13.409 11.731 14.329 1° 14.635 a

90.000 11.710 14,357 40 15.110a-b

95.000 13.663 b 13.750 30 14.951 a

100.000 14.004 50 15.506 b

Significación
m.d.s. 95°/o (")

""
518

"
449

N.S.
-

N.S.
-

"
506

Nota: Niveles con la misma letra subíndice, son estadísticamente iguales.

(Fuente: Ensayos del Programade Fincas Colaboradoras de la Jefaturade Producción
Vegetal de Córdoba).



s

.

^ás.a ^^^^°^^^ ^r ^^-,, ^ ^^.-..^^^^^ ^^^

Como especialista de la recolección sabe-
mos lo que Vd. espera de una máquina some-
tida al duro trabajo de la recolección. Robus-
tez, seguridad, confort y rentabilidad. En
pocas palabras: calidad. Y ésto es precisa-
mente lo que ofrecen las máquinas de reco-
lección de CLAAS.
Vea por ejemplo el sistema de separación por
cilindros de gran rendimiento en las nuevas
cosechadoras de la serie DOMINATOR CS. O
las rotoempacadoras ROLLANT, en cabeza
del mercado, con el atador de red Rollatex
para obtener pacas con mayor rapidez y más
consistencia.
O las cosechadoras de forraje autopropulsa-
das de la serie JAGUAR con su enorme ver-

i ^ ^

i / i / i i ^ J

satilidad. O también la serie de autocargado-
res SPRINT con el nuevo sistema acarreador
SPRINT-ROTOR. Tampoco hay que olvidar su
alto mantenimiento de valor incluso después
de muchas cosechas. No cabe duda que
merece la pena hacerse cliente de CLAAS.
Llevamos la calidad al campo

EL ESPECIALISTA DE LA RECOLECCION

CLAAS Ibérica, S.A. - Ctra. Nacional II, km. 23,600 -
teléf. 675.54.00. TORREJON DE ARDOZ (Madrid)



GAMA
DEPRODUCTOS
CONDEPOLS

l
De 500 a ? 000
litros de capacidad.
Experiencia de
más de 14 años
en su fabricación.

Tejidos especiales
para embalaje
invernaderos,
geotextiles,
secaderos
de tabaco, etc.

Sectores:
(luímico
Agrícola
Industrial
Alimenticio
Minero

Hilo de rafia
fibrilado para
la fabricación
de césped
artificial

Hilo de empacar
Sisapds
alto rendimiento

De 500 a 2 000 Kgs.
de carga.

EI Portabulk °
es un contenedor

flexible
de polipropileno
para un solo uso

manutacturado
por Candepols,

bajo esiricto control
de calidad

en cada una de sus
fases de producción
y ajustado a normas

internacionales
de seguridad.

Sacos ciibicos
para embalaje

de tibras textiles.

- Con válvula
- Boca abierta
- Estampación
hasta 2 colores.
- Contección y

costuras totalmente
garantizadas por

automatización
delproceso.

Hllo técnico
de Polipropileno

multifilamento
para usos

industriales.

Tejidos técnicos
DURAPOLS`°',

para la confección
de contenedores

flexibles
de polipropileno

(IBC), hasta
2000 Kgs. de carga

^^CONDFPOLS C/.RamfrezdeArellano,s/n EdificioGAN 28043MADRID
^ 7els (91)4134097 4134144 TELEX ??084CPOLSE

;.^NA COMPAN^A OEL GRUPO CEPSA

nm^avoi s ^ .^^^-.H.^,^^^ si

vu^ianw k•



Invernaderos con RELON,
porque: iratándose de cultivos

hay que cubrlrse bien.

Fabricado por:

RIO RODANO, S.A.
Distribuido por: SflffA. f.A.

Fabricada a partir de la
resina de poliestery
reforzada con nylon y fibra
de vidrio, la placa RELON es
idónea para la construcción
de invernaderos agrícolas ya
que al aunar las
características químicas y
físicas propias del poliester
con las mecánicas del vidrio.
la placa RELON, tiene la
ligereza del plástico, la
resistencia mecánica de los
metales y las propiedades
aislantes del poliester.

Una amplísima gama de
formas, perfiles, espesor,
peso, tonalidad y
dimensiones hacen de la
placa RELON el protector
con más posibilidades del
mercado.

28046 MADRID 08030 BARCELONA
Edificio Ederra (Centro Azca) Torrentes Estadella, 30 36
P4 de la Castellana, 77 Teléfono: 345 14 00
Teléfono: 456 01 61



Este es el programa
Pro^rama BASF para

la fert^l^zac^on de Hortal^zas
y Cultivos de Flor.

®Compo substrato 1
substrato a base de turbas,
enriquecido con los nutrientes
necesarios para el buen desarrollo de
las plántulas, hasta las 3-4 semanas.

®Gartentorf turba rubia de alta
calidad, para la preparación de
substratos.

Triabon abono de liberación
lenta para preparación de substratos.

®Basfhumus-mejorante
enmienda orgánica con elevado
contenido en humus activo.

^ .•
.• •".^•

^Nitrofoska Permanent
abono de liberación lenta para
asegurar la nutrición de las jóvenes
plantas sin riesgos de fitotoxicidad.

,. ..-^.• .•• .. •-.. -
®Hakaphos abonos solubles
con diferentes equilibrios nutritivos, lo
cual permite realizar una fertilización
a medida de las necesidades de cada
cultivo.
®Epsonita-BASF suitato de
magnesio de elevada pureza para
cultivos exigentes en Magnesio
(tomate, pepino, pimiento, etc.)

®Hakaphos 12.4.6 y
®Basfoliar34 paraaplicar
junto con los tratamientos
fitosanitarios y estimular la absorción
radicular.
®Anti-stipp corrector de calcio,
para prevenir la carencia de este
elemento en cultivos sensiblc^
(tomate, pepino, pimiento, etc.)

®Hortrilon quelato de .
. •

microelementos con elevada
concentración, para prevenir •
carencias durante el cultivo.

. •, .-

®Fetrilon 13 % quelato de hierro
_ ..- con elevada concentración, para^^ ,^. .

aplicar tanto por vía foliar, como
.. • a través del agua de riego.

oNitrofoska azul abono
complejo granulado de fácil y rápida
solubilización, con magnesio y
microelementos.
®Nitromag abono
nitromagnésico, de buena
persistencia y fácil asimilación.

_

®
^ri^o, n18%

Fertilizantes con nombre propio
para obtener cosechas seguras,
productivas y rentables. ^ - Marca rey,siratla tle BASF



RESULTADOS DEL ENSAYO DE MAIZ, DOSIS DE NITROGENO Y
DOSIS DE SIEMBRA

Finca "EI Encinar" (t.m. Montoro) Campaña 1984/84

Siembra: 28 de marzo Nascencia: 9 de abril Recolección: 18 de septiembre
Abonado: Fondo 600 Kg/Ha - Super 18°/o Cobertera: Lo indicado

Humedad a la Rendimiento grano Kg por Ha al 15%Mazorcas por plant a recolección (°/o) 15% sobre K mazorca de humedadNivel de Plantas g
N2 por Ha

Kg/Ha (x 1.000) Media por X por dosis Media por X pordosis Media por X por dosis Media por Media por
tratamiento de N2 tratamiento de N2 tratamiento de N2 tratamiento dosisde N2

z 80 1,02 16,7 80,81 14.619
^ 85 0,96 1627 81,26 14.806
] 90 0,98 0,97 16,35 16,32 81,40 81,47 15.143 14896
^ 95 0,94 16,17 82,50 14.804
^ 100 0,94 16,10 81,35 15.111

Z 80 0,98 15,35 82,94 15.268
^ 85 0,99 16,12 81,44 14.754
^ 90 0,92 0,96 15,97 15,98 82,65 82,23 14.870 15.242
0 95 0,94 16,17 81,46 15.321
^

--

100 0,92 16,30 82,66 15.997

- -Z 80 0,98 15,92 82,43 14.520- - -
u, 85 0,95 15,77 82,21 14.324
^ 90 0,98 0,97 15,90 15,89 83,04 82,15 15.501 15.006
^ 95 0,98 16,10 81,35 15.162
í^• 100 0,95 15,75 81,72 15.524

Z 80 0,97 15,92 82,54 14,858
d 85 0,94 15,35 83,29 14.831
^ 90 0,96 0,95 15,40 15,46 82,73 82,76 14.940 14.931
^ 96 0,94 15,87 82,89 14.851
$
^

100 0,94
-

14,75 $2,36 15.176
-

Z 80 1,00
--

16,30
---

82,97
---

15.298
a, 85 0,96 16,87 82,90 14.460
^ 90 0,94 0,95 16,20 16,04 81,68 82,43 15.099 15.040
^ 95 0,92 16,25 81,31 14,619
Ñ
a

100 0,92
_

15,60
_

83,27
__

15.723
_

^ Q 80 0,99 16,04

__

82,34 14,913
Q ^_

Q
85 0,96 15,68 82,22 14.635

m y 90 0,96 0,96 15,96 15,94 82,30 82,21 15.110 15.023
w^ w w 96 0,94 16,11 81,90 14.951
^ c7 0 0
-

100 0,93
-

15,69 82,27
---

15.506
---^,

> Dosis de N2 N.S. N.S. N.S. N.S.
^ c Densidad (plantas/Ha) "" N.S. N.S. "

^O-
^ ^

I nteracción N.S. N.S.
""

N.S. N,S.
"`

LL 'C
Bloque N.S. -

-Q ^ Dosis de N2 - - - -o
^ ^ ^ Densidad 0,03 - 0,06 - - 506

'É •' • I nteracción - - - - _
c

^ ^ Nitrógeno 4,74°/0 8,42°/0 - 3,56°/0
.^

^ ^ Densidad 4,24°/0 7,54°/0 - 5,32°/0
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Una ^^gc^min^ ►sa productora de
pra^einas

.
José Luis Jambrina Alonso"

Entre las diferentes especies de Lupi-
nus, de interés agrícola, el Lupinus albus,
áltramuz blanco, es sin duda el de mayor
potencialidad productiva y, por tanto, de
mayor interés como leguminosa produc-
tora de proteínas, al variar este contenido
entre el 36-42,7%, entre los ejemplos
analizados. (Jambrina 1980).

EI altramuz blanco, vulgarmente cono-
cido como "chocho", es una leguminosa
que se viene cultivando, en pequeñas
cantidades desde la antigiiedad, como
planta mejorante de suelos pobres en
enterrado en verde y también como pro-
ductora de grano de gran riqueza protei-
ca, en terrenos de mediana fertilidad.

En sus formas naturales presenta el
carácter limitativo, para su empleo gene-
ralizado, del contenido en alcaloides, que
puede variar entre el 0,7 y el 1,5% en las
muestras analizadas. (Muzquiz 1982).

Desde el año 1930 que Senbusch y
colaboradores detectaron en un muestreo
de poblaciones naturales individuos libres
de alcaloides, como mutantes espontá-
neos, se ha podido disponer por medio de
la mejora genética, de variedades dulces
adaptadas a distintas ecologías incorpo-
rando el gene " bajo contenido en alcaloi-
des". (Senbusch 1938).

Hoy en día es un objetivo prioritario, de
varios Centros de Investigación europeos
y americanos, la obtención de variedades
de L. albus cada vez más productivas y
mejor adaptadas a los diferentes medios
donde van a ser cultivadas, contribuyendo
de esta forma a reducir los déficits nacio-
nales en proteína.

' S.I.A. de la Junta de Castilla y León.

CULTIVARES REGIONALES DE
L. ALBUS

Este es un ejemplo clásico de lo que
para una región puede suponer la utiliza-
ción de los recursos fitogenéticos, de los
que España es tan rica. La gran variabili-
dad de estos recursos permite afrontar
con garantía los programas de mejora
genética que traten de obtener variedades
de plantas mejor adaptadas a las condi-
ciones de cada medio y, por tanto, de
mayor productividad. Este es el caso que
estamos tratando del Lupinus albus.
(Pascual 1980).

EI cultivo de esta planta amarga se
venía realizando en nuestro país en Ex-
tremadura y Andalucía, principalmente, y
en una menor proporción en Castilla y
León. En la actualidad es, por diversas
causas, un cultivo en regresión que se
espera extender en próximos años.

En la región castellano-leonesa se cul-
tivan pequeñas parcelas al Oeste de las
provincias de Zamora y Salamanca, por
un lado, y al Norte de las de León y Pa-
lencia, por otro. En el primer caso como
cultivo de otoño. En el segundo, de pri-
mavera.

Los dos grupos señalados anterior-
mente corresponden a "formas" distintas
de planta: más parecidas "al tipo invier-
no" las primeras, y"tipo primavera", las
segundas; con diferencias morfológicas,
vegetativas y de caracteres acusados.

Las plantas "tipo invierno" tienen el
crecimiento en roseta, adaptadas al suelo
en su primer estado vegetativo, entrenu-
dos cortos, desarrollo de ramas laterales
en forma agrupadas, y ciclo vegetativo
más bien largo, con maduración, en
nuestras condiciones, a finales de julio 0
primeros de agosto.

Las segundas, "tipo de primavera" tie-
nen un mayor desarrollo vertical, la dis-
tancia entrenudos mayor, ramificaciones
más abiertas, menor densidad de hojas, y
un ciclo menor, de 120-140 días.

Se siembran a mediados de abril, sien-
do su recogida a mediados de septiembre.

Dos ecotipos clásicos de ambos casos
son los pertenecientes a la selección rea-
lizada en los cultivares de San Felices de
los Gallegos y Bañobarez, de la provincia
de Salamanca, y al de Saldaña, en la
provincia de Palencia, respectivamente.

La recogida y estudio de esta especie,
en los países del área mediterránea
(Simpson 1982), proporciona datos
interesantes sobre los diferentes tipos
que existen en este área para su posible
utilización desde el punto de vista de la
mejora: Península Ibérica, Países Bal-
cánicos, Egipto, Grecia y Turquía.

LA MEJORA GENETICA DEL
LUPINUS ALBUS

Dadas las cualidades del L. albus y sus
destacadas características agronómicas,
un primer paso para tratar de introducirlo
en nuestros medios, fue ensayar las va-
riedades "dulces" procedentes de otros
Centros de Investigación europeos y
americanos.

Los datos referentes a estos ensayos en
la región castellano-leonesa, de dos años
de duración, fueron negativos en el sen-
tido de que ninguna de las variedades
ensayadas (Kali, Kaliria, Gela, Lucky,
Plugs-Gela, Astra, ARK-10, Tif-White-78,
Kievskij, Multolupa, R-6.020, Wat, etc.),
dieron resultados satisfactorios, princi-
palmente por su escasa adaptación al
frío, ya que temperaturas inferiores a
- 5°C les afectan sensiblemente, y ape-
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Ejemplos de p/antas de L. a/bus "tipo invierno". A/a izquierda se observa claramente /a lormación en ro-
seta. A/a derecha, las características def crecimiento de la planta a/a salida de la primavera.

nas Ilegan a sobrevivir con temperaturas
inferiores a- 8°C en periodos largos de
heladas, mayores de 5 horas.

Hacía falta pues mejorar el potencial
agronómico de esta planta para su cultivo
en la región, partiendo de los recursos
existentes. (Williams 1982).

EI programa de mejora en relación al L.
albus se basó en la selección de pobla-
ciones autóctonas de los cultivares regio-
nales que se vienen sembrando a través
de los años por sucesivas generaciones de
agricultores, no existiendo evidencia de
otro material que fuese más adecuado en
cuanto a adaptación que estos cultivares
locales.

Estos primeros ensayos han servido
para seleccionar diferentes líneas de po-
blaciones locales de relativos niveles de
resistencia al frío, que se han utilizado
como parentales maternos en el progra-
ma de mejora.

EI programa consistió en el desarrollo
de "tipos dulces" de Lupinus por razones
prácticas de utilización y económicas de
manejo, que permitiesen las siembras de
otoño y primavera en alternativa con el
cereal.

EL CONTROL GENETICO DE
LOS ALCALOIDES

Los principales alcaloides del Lupinus
albus son la esparteína, isoesparteína,
lupanina y otros. (Muzquiz 1982). EI bajo
contenido en alcaloides de una planta de
L. albus está determinada por un gene
principal recesivo y el alto contenido como
dominante; existiendo más de un gene
que controla el contenido en alcaloides en
genotipos de L. albus: a-pauper (var.
Kievskij); b-exiguus (var. Neuland); y nu-
tricius (var- Nahrqell). (Harrison 1983).

Población mezcla de Lupinus albus y Lupi-
nus albus var. Graecus, Peloponeso (Gre-

cia), cortesía de M. Simpson.

Una vez efectuado el cruzamiento entre
una planta amarga y una dulce (conteni-
do en alcaloides<0,02%), la selección de
plantas en la F2 se realiza en la práctica
mediante el papel de Dragendorff al es
tado de floración, estrujando el pericelo
de la flor, preferentemente abierta, sobre
el papel preparado: si la savia contiene
alcaloides se producirá una mancha más
o menos roja o marrón, y la planta se
clasificará como "amarga"; si no tuviese
alcaloides, la mancha será clara a un
pardo limón, y la planta se clasificará
como "dulce".

EI cruzamiento entre padres dulces y
amargos produce semillas amargas en la
F2; y algunos cruces entre progenitores
dulces, en esta especie de Lupínus albus,
también produce semillas amargas por
existir más de un gene que controla el
contenido en alcaloides; o de genes com-
plementarios ( Harrison J. 1980).

EI contenido en alcaloides de las semi-
Ilas de la F3 es determinado por las plan-
tas F2 de las que proceden. Esta es, por
otra parte, la primera generación en la
que la segregación se expresa.

La comprobación en laboratorio del

contenido en alcaloides de las semillas se
puede realizar por el método del ioruro
potásico iodado.

Un esquema del método genealógico
empleado es el siguiente:

2
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En la F2 identificar por Dragendorff y seleccio-
nar individuos que se parezcan más a los
cultivares locales, en crecimiento y en torma.
Después, autocruzar varias generaciones y
seleccionar por formas de crecimiento y carac-

teres agronómicos. (Williams 1981).

ESTADO ACTUAL DEL
PROGRAMA DE SELECCION
DEL LUPINUS ALBUS
PARA LA REGION
CASTELLANO-LEONESA

Conforme al esquema anteriormente
expuesto, el programa de selección de
esta especie, que se está Ilevando a cabo
en el Departamento de Pastos y Forrajes
del Servicio de Investigación desde hace
cuatro años, va cumpliendo las sucesívas
esta pa s.

En este año de 1985 estamos en la F3

AGRICULTURA-115



Selección de /íneas de
cultivares locales por

adaptación a frío.
Obsérvese la

respuesta de /a
línea central.

donde se han seleccionado unas 100 me-
jores plantas dulces procedentes del cru-
zamiento de ecotipos locales y variedades
dulces (Tif-White, Kievskij, C-9, LA-64) y
ensayado en distintos medios regionales y
nacionales.

Se deberán seleccionar las mejo-
res plantas de las mejores familias, en
cada uno de los ensayos. En el próximo se
repetirá la siembra de este material,
planta a planta, y se seleccionará de
nuevo las mejores plantas de las mejores
familias, conforme a los caracteres bus-
cados. (Wells 1980).

En 1987 se podrá comenzar la multi-
plicación del material así seleccionado.

Este año, de climatología particular•
mente dura, con heladas de cinco días de
duración y temperaturas mínimas de
- 11°C, servirá para delimitar las posibi-
lidades que estas líneas ofrecen en cuan-
to a adaptación y productividad. (Swve-
cicki 1984).

VALOR ALIMENTICIO DE
L. ALBUS

La utilización de la harina de L. albus,
como pienso para el ganado, ha sido
comprobada en numerosos ensayos, tan-
to en monogástricos como en rumiantes,
que han proporcionado los siguientes
resultados:

- La harina del Lupino desamargada
puede sustituir a la de soja en la alimen-
tación de poligástricos sin limitación al•
guna, obteniéndose resultados significa-
tivamente iguales. (Huguet 1983, P.
Cuesta 1980).

- En la alimentación de monogástri-
cos, concretamente en aves, la ración
debe ser complementada con aminoáci
dos azufrados (metionina y cistina) y su
empleo no debe sobrepasar el 20-25% en
la sustitución.

Un defecto que se encuentra a la harina
del Lupino es su déficit energético, com-
pensado en parte por su riqueza en pro-
teínas y su contenido en aceite; además
de una débil digestibilidad de los glúcidos
en presencia de a-galactósidos, lo que en
cerdos crea flatulencia.

Quizá en la tabla comparativa que a
continuación exponemos sobre la compo-
sición del Lupino blanco en porcentaje
(%) de materia seca con otras legumino-
sas, soja, habas, y guisantes, se pueda
tener una idea concreta de sus posibili-
dades alimenticias:

COMPOSICION PORCENTUAL DEL L. ALBUS Y DE OTRAS LEGUMINOSAS

Celulosa Almidón Proteínas
Aminoácidos

azufrados Aceite Glúcidos

T. de soja 4 0 55 t,8 1,5 33

Habas 8,5 40 30 0,6 1,5 14

Guisantes 6 33-48 27 0,6 2,8 1 1-26
L. blanco 11-13 0,5 38:40 1,0 6-12 35

EL LUPINO COMO
ALTERNATIVA AL CEREAL

La utilización del Lupino como fuente
de proteínas en las condiciones anterior•
mente expuestas, además de poderosas
razones agronómicas como planta mejo-
rante del suelo, mecanizable, y de pocas
exigencias nutritivas en cuanto a abona-
do, hacen de esta planta una de las más
interesantes para la agricultura de zonas
ácidas, tanto en el aspecto económico
como agronómico.

En la situación actual no se dispone, si
alguno, material mejorado para su posible
utilización en distintos medios agrarios,
aún cuando, en unos años, se ven gran•
des posibilidades en la obtención de va-
riedades adaptadas a las distintas condi-
ciones agrológicas regionales.

La utilización del altramuz amargo, de
bajo contenido en alcaloides, en raciones
para rumiantes, sustituyendo a la soja, o
en aprovecha mientos directos, abre un
amplio campo de investigación en la se-
lección y mejora de ecotipos y cultivares
de las especies de mayor interés: L. albus,
L. angustifolius, L. aluteus, y L. hispani-
cus. (Potkanski 1984).

EI altramuz dulce, sin alcaloides, puede
Ilegar a ser "la soja española" para la
alimentación de la ganadería, en las con-
diciones anteriormente dichas.

Ambas formas pueden tener un lugar
preferente en la explotación de los seca-
nos de la España ácida, tanto en grano
como en forraje, ocupando un lugar en las
alternativas en el cultivo cerealista, con
sus ya mencionadas ventajas y positivas
influencias, en beneficio de la agricultura
de algunas zonas y de la economía del Se/ección de 1/nesa de aliramuz blanco (Lu-
país. pinus albus).
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Da una lectura rápida y directa
de la humedad de cualquier grano,
como MAIZ, TRIGO, CEBADA, etc...

o de sus harinas.
Por su automatismo no es
necesario pesar, moler,

o poner a cero, asi como el uso de
tablas de conversión

o de corrección.

LOS DIVERSOS MODELOS DEL
HIGROPANT SON UTILIZADOS EN

52 PAISES DEL MUNDO.

AMPLIAMENTE USADOS POR
ORGANISMOS TANTO PUBLICOS

COMO PRIVADOS.
(SENPA, COOPERATIVAS, ETC.)

^ . ^^• o .^
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La investigación para el fomento de las
leguminosas pienso

HABAS
Ensayo de variedades

Antonio Navarro García*
Manuel Guerra León**, Francisco Corpas Trujillo**

Alfonso Mayordomo Ramos***

INTRODUCCION

Tras los resultados conseguidos en
años anteriores, en relación al control del
"jopo" por vía química, y a la producción
de cosecha con nuevas variedades de
habas, la Administración, por Orden Mi-
nisterial de 27 de septiembre de 1983
(B.O.E. 3.10.83) regulaba el fomento ex-
perimental de leguminosas pienso duran-
te las campañas 1983/84 a 1986/87.

Lógicamente la Jefatura de Producción
Vegetal de Córdoba, dentro del Programa
de Fincas Colaboradoras proyectó esta
experiencia, con el fin de conocer mejor la
adaptación local de las variedades ac-
tualmente comerciales.

MATERIAL Y METODO

Material

Estuvo constituido por once variedades
de habas, cuyas características son las
indicadas en el cuadro siguiente.

Variedad "Minica", apta para la industria y vainas erguidas de 12 cm de largo, con 4 ó 5
granos de calibre medio. (Foto de "Shell Agricu/tura' ).

Tamaño

Variedad Casa Distribuidora N° semillas/Kg

PROTHABON 101 BATLLE 1.777
PROTHABAT 69 BATLLE 1.747
TALO PROD. ANDALUZA 1.623
z -101 ZULUETA 1.614
HA - 200 SEMILLAS PACIFICO 1.490
ALAMEDA SEMILLAS PACIFICO 1.179
ALA - 1 SEMILLAS PACIFICO 767
ARBO F I TO 1.243
MORADAERECTA F ITO 1.214
PRIMABEL FITO 841
HISTAL F ITO 503

" Dr. Ingeniero Agrónomo.
"` Ing. Tec. Agrícolas.
"' Capataz Agricola.

Estos conteos fueron realizados sobre
la semilla de siembra certificada.

De las once variedades, siete de ellas ya
se utilizaron en los ensayos de la campa
ña pasada. En cambio, las variedades
TALO, Z- 101, PRIMABEL e HISTAL son
nuevas en este tipo de experiencia.

Método

Se adoptó un diseño estadístico de blo-
ques al azar con cuatro repeticiones. La
parcela elemental, 365,75 m2, estaba
formada por 11 surcos de 47,5 m de
longitud y separados 0,7 m. Las parcelas
y bloques, así como el campo de ensayo,
estaban separados por pasillos de 2,1 m.

Los cuidados culturales no se detallan,
por ser los tradicionales de la zona, según
el buen uso y costumbre del agricultor.

Sólo se introdujo, como novedad, la
práctica del tratamiento del "jopo", con
dos aplicaciones de la sustancia activa
Glifosato en dosis de 180 cm3 en 100
litros de agua por Ha. Las fechas de apli-
cación fueron el 7 de abril y el primer
tratamiento, al inicio de la floración, y el
segundo tratamiento, el 27 de abril. Am-
bos con Land-Rover. Entre los datos de
cultivo que pueden destacar están:
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- Explotación .................................
- Término municipal ........................
- Régimen .......................................
- Siembra: Fecha ...........................

Dosis ...........................
Forma ...........................

- Herbicida ....................................

- Tratamiento jopo ........................

- Recolección ...................................

- Pluviometría .................................

- Distribución de la Iluvia:

Septiembre ............... 0
Octubre .................. 0
Noviembre ...............255
Diciembre ............... 83
Enero ..................... 20

"TOBIAS"
La Rambla ( CÓrdoba)
Secano
15-Diciembre-83
150 Kg/Ha
Manual
Terbutilazina + Terbutrina ( topogard) a 3 I/Ha de
producto comercial.
Citado anteriormente
22-Junic^-84
603 I /m

F eb re ro ... ....... ........... 52
Marzo . .................... 58
Abril ........................ 53
Mayo ..................... 78
Junio .. ................... 4

En cuanto a temperaturas cabe desta-
car las anormalmente bajas de la primera
quincena de marzo.

ANALISIS DE RESULTADOS

En el Cuadro se expresan los resultados
de los distintos controles tomados a lo
largo de la experiencia. AI pie de cada
columna figuran los parámetros estadís-
ticos más característicos. La m.d.s. sólo
se expresa al 95%, aunque la significación
alcance el 99%.

Tamaño de la semilla

Delimitando de forma convencional
tres tamaños de semilla, en base al nú-
mero de granos por Kg, obtenido de los
envases de semilla recogidos en el en-
sayo, se tendria:

- Pequeñas:
Prothabon 101, Prothabat 69, Talo,

Z•101, Ha-200
(1.500-2.000 semillas/Kg)

- Media:
Alameda, Morada Erecta, Ala-1
(1.000-1.200 semilla/Kg)

- Grande:
Primabel, Arbo, Histal
(500-1.000 semillas/Kg)

La correlación entre el tamaño de la
semilla y el núm. de semillas por vaina es
r= 0,86 (P ^ 0,01). Los habines, tienen
pues menos granos por vaina.

Altura de la planta

Dadas las buenas condiciones climáti-
cas del año, se estima que todas las va-
riedades han podido expresar su potencial
de desarrollo, por lo que la altura de la
planta, en el segundo control del 23 de
abril, puede ser la indicativa de cada
variedad.

Esa altura es ta existente desde el nivel
del suelo hasta el final del tallo, obtenida
tras medir 3 plantas de cada repetición y
variedad, escogidas al azar.

Es interesante observar cómo vuefve a
aparecer una correlación significativa,
r= 0,61 (P <0,05), entre la altura y la
producción en Kg/Ha, al menos en estos
ensayos en los que la recolección se
efectúa con cosechadora normal, y la
pérdida de las vainas bajas puede ser
considerable. Correlaciones más bajas
que las encontradas en la campaña 82/
83, que por su sequía y consiguiente es-
caso desarrollo de la planta, resaltó mu-
cho más la influencia de la altura ante
una recolección mecanizada normal.

Asimismo la altura está correlacionada
con el n.° de vainas por tallo r= 0,64
(P<0,05), y con el kn.° de semillas por
vainal r = -0,66 (P<0,05).

No obstante, se estima que el factor a
conocer más interesante sería la altura de
inserción de las vainas.

• En busca de
un aforo de
cosecha

Ciclo

Se ha estimado de forma indirecta,
observando en una fecha determinada, 3
de abril, el número de nudos que tenían
abiertas, como mínimo, una flor, no con-
tándose los botones florales. Este conteo
se realizó en tres plantas, escogidas al
azar, para cada variedad y repetición, por
la que la cifra indicada en el cuadro 0 es
media de 12 observaciones.

Con las reservas debidas y para las

condiciones de este ensayo podrían ha-
cerse dos grupos.

Prothabon 101, Prothabat 69 y Talo
fueron las de ciclo más largo, siendo
estadísticamente iguales entre sí y dife-
rentes a las demás.

EI resto de las variedades tuvieron un
ciclo más corto. Sin significación estadís-
tica se manifestó una influencia negativa
en la producción.

Sí se obtuvo correlación significativa
entre el número de flores por tallo (esti-
mación de la precocidad) y el número
definitivo de vainas por metro lineal al 13
de junio, r=- 0,75 (P <0,01). Más pre-
cocidad Ilevaría menos vainas por m.l.

Vainas. Fructificación

Los dos primeros conteos del n. ° de
vainas por planta (3 y 23 der abril) se
hicieron sobre tres plantas de cada varie-
dad y repetición. EI tercer control se hizo
sobre 2 metros lineales, elegidos al azar
sobre uno de los surcos de la parcela,
siendo las cifras indicadas, media de
cuatro observaciones. Se contaron los
tallos y el n.° de vainas, obteniéndose por
deducción el n.° de vainas por tallo. EI n.°
de vainas por metro lineal es una carac-
terística muy significativa de la variedad;
para este ensayo el nivel de significación
fue del 99%.

La correlación vainas/m.l. con vai-
nas/tallo, fue alta, r= 0,96 (P<0,01);
por lo que pudiera ser el índice, vai-
nas/rrj.l. el que se usara por su más fácil
medida, evitando contar tallos. Tanto
más cuando las vainas/m.l. estaban co-
rrelacionadas con la producción, Kg/Ha,

Habas "Aguadulce". (Foto J. Veyrat).
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de forma significativa, r= 0,83
(P<0,01), prácticamente igual que las
vainas/tallo con la producción, r= 0,85
(P<0,o1).

Número de granos por vaina

EI carácter fue muy significativo de la
variedad (P<0,01), siempre en las con-
diciones de este ensayo. AI nivel de signi-
ficación indicado no se encuentran dife-
rencias estadísticas entre las siete prime-
ras variedades:

Prothabon 101, Prothabat 69, Z-101,
Ha-200, Talo Alameda, y A la 1.

Por otra parte, el número de granos por
vaina esta correlacionada al 99% con el
peso de las 1.000 semillas (r = 0,91) y con
los Kg/ Ha (r =- 0,87). En este ensayo
las vainas de menor número de granos o
semillas, han sido más productivas.

Peso de las 1.000 semillas

Otro carácter muy significativo para las
variedades estudiadas al nivel del 99%. Y
realmente sólo con el conteo de gra-
nos/Kg realizado con la semilla de siem-
bra ya se vió.

Destaca sobre todas la Histal que con
sus 1.601 gramos/ 1.000 semillas es la de
mayor tamar'^o (P<0,01).

En otro extremo están las cuatro: Prot-
habat 69, Prothabon 101, Talo y Z-101,
que sin diferencia significativa entre ellas
son las variedades de semilla más peque-
ña.

Con la producción, en Kg/Ha, este ca-

rácter ha estado correlacionado negativa-
mente. r = -0,75 (P<0,01).

Producción (Kg/ Wa)

EI análisis estadístico pone de mani-
fiesto la diferencia significativa de las
variedades. Para las condiciones de este
ensayo las cinco primeras son estadísti-
camente iguales. Asimismo ocurre con las
dos últimas, que quedan muy descolga-
das de las producciones medias.

Para las cinco primeras variedades, la
media de 3.168 Kg/Ha, contribuye a au-
mentar la esperanza de este cultivo, dan-
do más opciones a una alternativa en los
secanos que hoy es escasa.

AFORO DE COSECHA

Quizá por lo poco extendido del cultivo
de habas, es normal no encontrar res-
puesta a la pregunta de ^qué cosecha
puede tener esta parcela? EI aforo o pre•
dicción de la cosecha en habas no es
corriente.

Por ello se ha intentado dar un paso en
este tema buscando entre los posibles
componentes del rendimiento, cuáles y de
qué forma ligarlos, para hacer esa pre-
dicción.

EI punto de partida serían las siguien-
tes variables:

X1 - Tallos por metro lineal de surco.
Con su anchura supone superficie.

X2 - Vainas por tallo.
X3 - Semillas por vaina.
X4 - Peso por semilla. Implícito en el

peso de 1.000 semillas.

Todas ellas ligadas entre sí darían:

X1 X2 X3

Tallos Vainas Semilla
x x

Superf. Tallos Vaina

También, y pensando en lo expresado
al referirnos a las vainas y la fructifica•
ción, podría usarse el resultado de las dos
primeras componentes como una varia-
ble, teniendo:

Tallos Vainas
x =

Superficie Tallo

de más fácil medida.
En cuyo caso se tendría:

X1 X2

Vainas Semilla
x x

Superficie Vaina

Calculadas las dos regresiones se ob-
tiene:

1°) Producción, Y= Kg/Ha, en fun-
ción de las cuatro componentes del ren-
dimiento:

X1 - Tallos por m.l.
X2 - Vainas por tallo
X3 - Semillas por vaina
X4 - Peso de 1.000 semillas

Y= 1.076,5 + 3,28 X1 + 374,96 X2
- 626,1 X 3+ 1,83 X4

F de la varianza debida a la regresión,
significativa al 98,759^0.

Coeficiente de determinación: RZ =
84, 8%.

Coeficiente de correlación global: R=
0, 92.

EI peso de las variables independientes
en la explicación de la variación de Y es:

X2 i X4 i X3 i X 1

2°) Producción, Y= Kg/Ha, en fun-
ción de las tres componentes del rendi-
miento:

X1 - Vainas por m.l. (Más fácil medi-
da)

X2 - Semillas por vaina.
X3 - Peso de 1.000 semillas.

Y= 2.832,77 + 6,25 X1 - 965,67 X2
+ 1,22 X3.

F de varianza debida a la regresión,
significativa al 98,38%.

Coeficiente de determinación: R2
80, 029'0.

Coeficiente de correlación global: R
0, 89.

X4 Y

Peso Peso RENDI-
x = = MIEN-

Semilla Superf. TO

EI Peso de las variables independientes
en la explicación de la variación de Y es:

X2^X3^X1

Vainas Vainas
- equivalente a
Superficie m.l.

X3 Y

Peso Peso RENDI-
= MIEN-

Semilla Superficie TO
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A la vista de estos resultados, que de- cálculos análogos, y en las condiciones de mera función de regresión como estima-
berán ser contrastados con muchos más este ensayo, parece aconsejable la pri- ción de cosecha. Con todas las reservas

que una primera aproximación implica.

DELEGACION PROVINCIAL DE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA
JEFATURA DE PRODUCCION VEGETAL

CORDOBA

RESULTADOS DEL ENSAYO DE VARIEDADES DE HABAS
Campaña 1983/84 _

"TOBIAS" T.M. La Rambla

VARIEDADES
Sem il I a/

Kg

Fecha de siembra: 15-XII$4 Fecha recolección: 22-VI$4

AI 3 abril AI 23 abril AI 13 de junio

Flores N° de vainas por
aseP__ Granos/ se1 OOOpor Altura Tallos Kg/Ha

planta cm. m.l. m.l. Tallo vaina millas

Prothabat 69 ............ 1.749
HA - 200 .................... 1.539
Alameda .................... 1.139

Z - 101 ..................... 1.652
AI a - 1 ..................... 994
Proth^on 101 ......... 2,020

Morada Erecta........... 1.109
T al o ........................... 1.660
Arbo ...... .................. 807

H i stal ........................ 62 7
Primabel ..................... 861

Med ia ........................
Coef. Variación % ...
m.d. s. 95 % ...............

1,50 92.- 35.- 247 7,06 2,49 502 3.623
3,75 107,08 20,25 191 6,80 2,74 654 3.216
3,50 97,92 32 152 4,68 2,80 888 3.083

3,25 102,08 30,75 192 6,45 2,61 605 3.000
3,17 92,92 29,75 130 4,44 2 89 1.012 2.908
1,17 94,17 36 222 6,17 2,23 574 2.556

3,42 84,17 24,75 128 5,19 3,41 912 2.550
1,75 105,83 30.- 162 5,40 2,75 604 2,495
4,17 80.- 28,25 72 2,55 4,03 1.250 2.242

3,83 93,33 24.- 47 1,94 4,93 1.601 1.473
4.- 70,83 27,25 63 2,32 4,81 1.172 1.121

1.287 3,05
9,83 21,45

183 0,94

92,76 29,64
6,74 15,80
9,03 6,78

146
18,81
40

4 82
17,93

1,25

3?4
10,72
0,5

889
10,74

138

2.570
27,54

1.022

FIERAGRICOLA
87° FERIA INTERNACIONAL DE LA

AGRICULTURA Y DE LA GANADERIA

10 - 17
MARZO 1985
VERONA - ITALIA

SUPERFICIE TOTAL OCUPADA: 300.000 M2
EXPOSITORES CONCURRENTES: 2.500 FIRMAS

(28 NACIONES DE PROCEDENCIA)
VISITANTES 520.000

EL CERTAMEN MÁS IMPORTANTE PARA EL CAMPO DESDE EL AÑO 1898
Informaciones:
E.A. FIERE DI VERONA - C.P. 525 - 37100 VERONA ( Italia) - Tel. 045/588111 - Telex 480538 FIERE VR
Dr. Tonino Quadrelli - Retecom I berica - Calle Alonso Castrillo 9- 28028 Madrid - Tel. 2704588 - Telex 42710

EL GRAN CONCURSO DE GANADO VIVO, LAS
EXPOSICIONES AVICOLAS, MAQUINARIA DE

TODO EL MUNDO, LOS VEHICULOS ESPECIALES,
DEMOSTRACIONES, RIEGO, ALIMENTACION,

FERTILIZANTES, SEMILLAS, REPRESENTACIONES
DE ESTADOS Y PROVINCIAS

AG R ICU LTU RA-121



t^^r^^^d^d ^ marcos ^de sier^nbr^

ANTECEDENTES

La política de fomento de las
leguminosas-pienso, regulada en la Orden
Ministerial del 27 de septiembre de 1983
(B.O.E. 3•X-83), hacía prever un auge del
cultivo de las habas, hasta el momento
bastante marginal.

La Jefatura de Producción Vegetal de
Córdoba, ya en la campaña pasada había
iniciado una línea de ensayos de varieda-
des, con resultados bastante satisfacto•
rios, en cuanto a posibilidades de pro-
ducción, empleando las actuales varieda-
des seleccionadas por distintas Casas
Comerciales.

Ya entonces se planteó ante la diversi-
dad del tamaño de las semillas, la duda
sobre la dosis de siembra a emplear y,
para una determinada dosis, su distribu-
ción en el terreno.

Esta interrogante fue el origen de éste
ensayo, que la Jefatura de Córdoba in-
cluyó dentro del Programa de Fincas Co-
laboradoras.

MATERIAL Y METODO

Material:
Lo constituyó la variedad Prothabon

101, en cantidad de 20 Kg y con 1.785
semillas/Kg.

Método:
Se adoptó un diseño factorial con dos

fuentes de variación:

- Plantas por Ha:
• 170.000096 Kg/Ha.
• 230.000<^130 Kg/Ha.

° Dr. Ingeniero Agrónomo.
°*Ingeniero Técnico Agrícola.
°"#Capataz Agrícola. Jefatura de Producción
Vegetal. Delegación Provincial de la Consejería
de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía.
Córdoba.

Antonio Navarro García°
Manuel Guerra León * *

Francisco Corpas Trujillo^ ^
Alfonso Mayordomo Ramos* # ^`

- Distancia entre surcos:
• 30, 35, 60, 75, y 90 cm.

Las parcelas elementales fueron de
43,2 m2 (5,4 x 8), sin separación entre
ellas. EI pasillo entre bloques y perimetral
del campo, de 2 m. EI ensayo tuvo cuatro
repeticiones.

Los cuidados culturales no se detallan
por ser los tradicionales de la zona. Sólo
se introdujo como novedad la práctica del
tratmiento del jopo, con dos pulverizacio-
nes, 7 y 27 de abril, a 180 y 120 c.c./Ha
respectivamente, con la sustancia activa
Glifosato.

Entre los datos del cultivo que pudieran
destacarse aparte de los normales están:

- Explotacion: "EL ENCINAR" (Monto-
ro).

- Régimen: Regadío.
- Suelo: Franco calizo.
- Cultivo anterior: Trigo.
- Abonado: Nada.
- Tratamiento: Glifosato contra jopo.

Rogor: 1,5 I/Ha el 27 de abril del 84.
- Siembra: 5 de enero de 1984.
- Recolección: Se recolectó a mano el

29 de junio, dejando orear la planta en el
suelo. Fue trillada en una minicosecha-

dora de experiencias, el 6 de julio.
- La pluviometría de la zona fue de

unos 600 I/mz siendo un año agrícola,
como se recuerda de muy buena distribu-
ción de la Iluvia, sobre todo en primavera.

ANALISIS DE LOS
RESULTADOS

En el cuadro se expresan resultados de
los distintos controles tomados a lo largo
de la experiencia. En las tres fechas indi-
cadas, 27 de abril, 14 de mayo, y 26 de
junio, se hicieron los mismos, no refle-
jándose todos para no sobrecargar el
cuadro.

AI pie de cada columna figuran los
parámetros estadísticos más característi-
cos. La m.d.s. se expresa al nivel que
alcance su significación; (^) para el 95% y
(^*) para el 99%.

Altura de la planta:
La altura no se ha visto afectada ni por

la densidad teórica de plantas por hectá-
rea ni por los distintos anchos entre sur-
cos. No hubo significación estadística
para ninguna de las fuentes de variación.
Su correlación con la producción.
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Número de flores por tallo:
Con este control se intentó tener una

estimación del ciclo de la planta. Como tal
estimador, ha sido bueno en otros en-
sayos. En éste, quizá por haberlo realiza-
do cuando estaba muy entrada la flora-
ción, o por la respuesta de una variedad
de ciclo largo de una siembra tardía, no
normal, hay que reflejar la ausencia total
de significación para las dos fuentes de
variación estudiadas.

Calculadas las regresiones múltiples de
las distancias entre surcos (X^) y plantas
(X ), sobre el índice de ahijamiento (Y), y
va^orando el peso de cada variable inde-
pendiente sobre la dependiente Y, ahija-
miento, se tiene:

Densidad
siembra

Peso de las
variables

X2 X1

Tallos por metro lineal. Densi-
dad real:

Del primer control tomado en el campo
se dedujo el segundo. Para ambos, lógi-
camente, ocurre lo mismo. 0 sea, no
fueron significativos en cuanto a la fuente
de variación plantas/ha. En cambio si
hubo significación al 99% para la distan-
cia entre surcos y la interacción de ésta
con las plantas/Ha.

EI índice tallos/ml aumenta con la se-
paración entre surcos, y paralelamente el
de tallos/mz disminuye.

La interacción encontrada al 95% pue-
de interpretarse en el sentido de ser las
distancias entre surco más pequeñas las
más sensibles al aumento de plantas/Ha.

Indice de ahijamiento:
Es una estimación obtenida al dividir el

n° de tallos/ml por la distancia entre
surcos y la densidad teórica de siembra
(17 y 23 plantas/m^.

Se controló al azar en las tres fechas
indicadas, y fue prácticamente el mismo
lo que garantiza su uso, aunque su ob-
tención haya sido hecha de forma indi-
recta.

Este índice de ahijamiento fue signifi-
cativamente distinto para plantar/Ha y
separación de surcos, al 99%. Ahijaron
más las siembras más claras en plan-
tas/Ha, y las siembras realizadas con
surcos más juntos.

Esto último se explica por el hecho de
que en una siembra a una densidad de-
terminada, mientras más se unen los
surcos más se separan las plantas dentro
de ellos. Y esto favorece el ahijamiento.

Calculadas las correlacciones del índice
de ahijamiento con la separación de sur-
cos y la distancia entre planta dentro del
surco, para el conjunto del ensayo, y por
separado las dos densidades de siembra
estudiadas, se tuvo:

Conjunto de ambos

170.000 pl/Ha

230.000 pl/Ha

Ecuación de regresión R RZ

Y =1,436 - 0,0034 X 1
+0,116 X2

Y= 1,652 - 0,0018 X 1
^-0,098 X2

Y= 3,628 - 0,0258 X 1
-I-0,0019 X2

Lo que confirma que, hasta un límite de
densidad de plantas, la distancia entre
ellas, dentro del surco (XZ) influye más en
el ahijamiento. Sobrepasado ese límite, a
densidades más altas, empieza a influir,
lógicamente, la separación de surcos. En
definitiva, la planta está pidiendo un
marco de siembra, para una determinada
densidad. Es decir, una adecuada distri-
bución en el terreno.

Habría que comprobar éstos.resultados
en relación a la producción (Kg/Ha) que,
este ensayo, no ha tenido significación.

Vainas por metro lineal y por ta-
Ilo:

EI segundo índice se obtuvo a partir del
primero. Ambos son significativos para la
distancia entre plantas, al 99% y 95%
respectivamente. Es lógico que las sepa-
raciones entre surcos mayores, con me-
nos distancias entre plantas den mayor
número de vainas por metro lineal.

Correlación de ahijamiento

Densidad Con d. entre Con d. entre
siembra I íneas plantas

170.000 pla/Ha - 0,86 ( **) 0,89 (**)
230.OOOpIa/Ha - 0,95 (**) 0,891**)
Conjunto de ambas - 0,81 (* *) 0,89 (* *)

0,89 79 0,79 i 0,11
-

0,89 79 0,82 i 0,07

0,94 89 0,01 ^ 0,94

Producción en Kg/ Wa:
No hay significación para este dato. La

variedad, de ciclo largo, sembrada muy
tarde, probablemente no pudo expresar
su verdadero potencial productivo.

No obstante, sin confirmación estadís-
tica, parece que la distancia entre surcos
no tiene una excesiva importancia por sí
sola.

RESUMEN

EI ensayo de dos densidades de siem-
bra con 5 anchos de surco, no ha aporta-
do luz en relación a la producción de una
determinada variedad de habas (Kg/Ha),
por causas de una siembra muy tardía
con una variedad muy larga. Sin embargo
se abre una serie de interrogantes en
relación al marco de siembra y a la den-
sidad de planta por hectárea, que para un
material tan heterogéneo, en semi-
Ilas/Kg, Obligará a matizar, respecto a la
siembra, para cada tipo de variedad.

- Que dosis de semilla (Kg/H'a) em-
plear.

- De que forma distribuirla.

Los resultados de este año son, de
momento, un buen punto de partida para
futuros ensayos.
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1 SO años de remolacha azucarera

Variedades multigérmenes

KAWEGIGAPOLY

KAWEMEGAPOLY

KAWEMIRA
KAW E PO LY

KAWESACCHAPOLY
KAWETERMA

KAWEINTERPOLY
KAWETANYA

E

NE

NE
N

Aeedi^aleeto brete econámico muy elerado; ezcelente reaistencia al espigade; proferonte-
meate pua cuNive aln dego.
Polha^nte; para arraaqae desde precoz a tard(o; robuata; adaptable a todas laa regioaes de
cultiro.
Combiaaclón ideal; aAo readimiento azúcar por hectírea; tolareate a la aequ(a.
óraa wnataach de rendimleatos después de dácadas; alte rendimlento de azácar; aiey
equgikada; robuata y con capasldad de adaptación.

Z Coateaide de asúcar mny ^erado y baena al(dad de jagoa; ciclo regatatha corto.
Z N NUEYA YARIEDAD: Aendlmiento de azácar may alto per w elerada polarizaclón y buen

rondimieato en peao; muy buena qlidad tacnológica; proferontemente paro cultiro con rleqo.

N Aemolacha otoAal; muy resistente al espigado.
N Triplolde; tolerente a cercoapora.

Variedades monogérmenes

KAWEGIGAMONO
EVA

KAWEMONO

KAWEPURA

KAWEMAJA

KAWEINTERMONO

EN
NE

N

Z

ZN

N

Variedad poliralente; para todas las regiones; cultrwo con y aln rlego.
NUEVA VAAIEDAD: Por su robustez, alto rondimlanto en paao y resultado Iinal de atto ren-
dimiento de azácar. Calidad de jugoa alta en eztroma Tolerente mildiu y aequfa.
Cuitirada desde hace aAos con ózito por au conatancia de rendlmlentoa en h práctica;
otroce tambign óuenos rendimientoa en ciclo regetatiro corta
NUEYA YAAIEDAD: En especial, apropiada pan zonaa de baja po(arizaciáo; calidad de ju-
gos muy buena; preferentemente paro cuftiro con riege; tolennte a la corcoapora.
NUEYA VAAIEDAD: Alto randimlento de azácar por au buene combinacián de peso con
buena polar(zacián. Muy buena pureza de jugoa. Particularmente aproplada paro siembn en
rlago. Coaecha tamprana hasta tardia.
Aemolacha oto>fel; muy roa(atente al eapigada

Representación General

J. L. RODRIGUEZ REYERO
RODRIREY

Paseo Reina Cristina, 13
Tels.: (91) 251 91 18 251 80 91
Telegramas: RODRIREY
28014 MADRID

Productora en España
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SEMILLAS HORTICOLAS
Jaime Veyrat García °

l. - DEFINICION

Con el nombre genérico de PLANTAS
HORTICOLAS se agrupan aproximada
mente 45 especies botánicas (anejo), que
tienen en común el formar parte, de ma-
nera variada y continua, en la alimenta-
ción humana, bien por sus frutos, sus
hojas, sus tallos o sus raíces.

2. - CARACTERES
DIFERENCIALES CON OTROS
GRUPOS DE PLANTAS

De la anterior definición, se deduce ya
un primer signo diferencial de éste frente a
otros grupos; su complejidad, derivada del
gran número de especies que lo componen
y sus correspondientes variedades, que
actúan como importante factor multipli-
cador.

Del estudio de la evolución de las plan-
tas cultivadas, se pueden hacer las si
guientes observaciones:

a) La estabilidad de las especies botá
nicas, que cultivadas en algunos casos
desde tiempos prehistóricos, siguen
conservando sus propios caracteres, sin
que hayan influido en ellos las sucesivas
multiplicaciones a que han estado someti-
das, las migraciones de un país a otro, con
los consiguientes cambios de microclimas
y condiciones ecológicas, etc.

b) Que algunas de las actuales plantas
hortícolas, tienen sus orígenes en ciertas
anomalías o monstruosidades heredita
rias, cuidadosamente conservadas por
nuestro antepasados, posteriormente in-
crementadas mediante la selección y, más
recientemente, mediante el poliploidismo
y la obtención de híbridos.

Las características intrínsecas, de las
diferentes especies, son modificadas por
una serie de factores extrínsecos a las
mismas, consecuencia de su utilización
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por el ser humano. Este hecho, confiere al
grupo, desde el punto de vista productivo,
una nueva dimensión que podríamos de-
nominar social. La evolución de las plantas
hortícolas, está íntimamente ligada a las
condiciones de vida del hombre. Es un
hecho socio-económico conocido, los
cambios que en la dieta humana se pro-
ducen. AI aumentar la renta, disminuye el
consumo de ciertos productos y aumenta
el de otros, entre los que podríamos citar a
las hortalizas.

Este hecho está condicionando la pro-
ducción del sector, pues no sólo influye
sobre los volúmenes de la demanda, sino
también, y muy especialmente, sobre la
calidad, características, etc. de la misma, o
lo que es equivalente, sobre las caracte-
rísticas varietales.

Otro aspecto diferenciador del grupo
hortícola, es el de que, si bien el último
utilizador de la producción es siempre el
ser humano, ésta le puede Ilegar por dos

vías diferentes en fresco o transformada.
Según sea el destino, las características
varietales cambian, dado que existen una
serie de condicionamientos técnicos que
deben ser tenidos en cuenta.

Todas estas circunstancias, tienen co-
mo consecuencia, la rápida obsolescencia
de las variedades y la necesidad de una
investigación continua sobre las mismas,
que permita ofrecer en cada momento lo
que el mercado cada vez más exigente,
precisa.

3. - PROBLEMATICA DE LAS
NUEVAS VARIEDADES

La rápida evolución a la que están so-
metidas las variedades hortícolas, en su
continua adaptación a las exigencias del
mercado, tiene una contrapartida negati-
va de la mayor importancia. Se están
perdiendo poblaciones varietales autócto-
nas de gran valor genético, perfectamente
adaptadas a las zonas en que se cultivan,
para dar entrada a otras, con una alta
tecnología incorporada, pero de un futuro
incierto.

De aquí la necesidad de creación de
bancos de germoplasma que garanticen la
conservación de estas variedades, no sólo
de cara a un futuro siempre incierto, sino
también para conservar caracteres que de
ninguna manera deberían perderse.
Desgraciadamente, estos bancos están
siendo creados por países con alta tecno-
logia, recogiendo variedades en sus áreas
de dispersión, por lo general en países en
vías de desarrollo, con lo que la depen-
dencia tecnológica hacia los primeros es
cada vez más acentuada.

La búsqueda de variedades cada vez
más sofisticadas, con un indudable valor
tecnológico y productivo, está conducien-
do a muchos países, entre ellos el nuestro,
a una dependencia que estimamos exce-
siva, de aquellos otros, que por su poder
económico y consecuentemente de inves-
tigación, imponen también en este campo
sus leyes.
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Por último, queremos hacer mención, al
aspecto de la producción de semillas hor
tícolas, desde la perspectiva del incre-
mento que sobre la renta agrícola pueden
tener estos tipos de cultivos, al poder
incorporar a los mismos el valor añadido
de la especialización.

4. - CONDICIONES
AGRONOMICAS DE LA
PRODUCCION

4.1. - Clima:

Si para consumo, es posible cultivar las
plantas hortícolas en casi todas las condi-
ciones climáticas, para la producción de
semilla, es necesario plantear los cultivos
en zonas, en las que el clima sea caluroso
en el momento de la floración de la varie-
dad y a lo largo de la misma, coincidiendo
con un periodo de sequía que asegure la
maduración de los frutos y consecuente-
mente de las semillas.

En teoría, a las plantas hortícolas dedi-
cadas a la producción de semillas, les hace
falta:

- Humedad en el suelo a lo largo de su
periodo de crecimiento;

- Sol y calor, en el momento de la
floración; humedad, a lo largo de la ma-
duración;

- Calor y sequía, al final de ésta.

En estas condiciones, la maduración de
las semillas se realiza normalmente y la
recolección se podrá efectuar con facilidad
y en las mejores condiciones.

En general, el clima continental es más
apropiado para la multiplicación de las
semillas que el marítimo, con algunas
pequeñas excepciones, como pueden ser
las crucíferas y apium.

Factor climático de gran importancia es
la luminosidad, ya que incide directamen-
te sobre los mecanismos que regulan la
alimentación de la planta. Por contra,
deben evitarse zonas en las que prevalez-
can regímenes de fuertes vientos, ya que

• Una mejora
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éstos pueden provocar rupturas y caídas
de tallos florales.

Son aconsejables, para la multiplicación
de las semillas, las regiones de inviernos
medios, no excesivamente rigurosos, ni
excesivamente suaves, ya que con esta
última condición pueden perderse carac-
teres de rusticidad en muchas variedades.

4.2. - Suelo:

La calidad del suelo es un factor de
primer orden a tener en cuenta en la
implantación de cultivos con destino a la
obtención de semillas, con mayor inciden-
cia sobre las mismas, si cabe, que el clima.

En general, se precisa de los mismos
suelos que para los cultivos destinados a
producciones para consumo, pero con
preferencia más ligeros. Suelos arcillo-
arenosos, con buena retención de hume-
dad, son los idóneos.

Son cultivos exigentes en cal, especial-
mente las leguminosas, siendo aconseja-

ble un contenido en suelo de este elemen-
to de al menos 0,4%.

No es aconsejable incorporar estiércol
fresco al comienzo del cultivo, ya que el
nitrógeno que puede liberar incide negati-
vamente, al retrasar la maduración. Los
aportes de abonos nitrogenados deben ser
limitados; por contra, los abonados fosfó-
ricos y potásicos son aconsejables, ya que
favorecen la floración y el perfecto
desarrollo de las semillas.

Si bien éstas son las reglas que podría-
mos decir generales, en la práctica, no
todas las especies son igualmente exis-
tentes en suelo y abonado. Así por ejem-
plo, hay cultivos para semilla que pueden
ser implantados en suelos menos fértiles y
profundos, ya que sus semillas maduran
pronto (caso de algunas crucíferas); lo
mismo podríamos decir de los guisantes,
siempre que el suelo drene bien y sea
ligeramente calcáreo. Por contra, lechu-
gas, melones, zanahorias, etc., son culti-
vos mucho más exigentes en suelo.

4.3. -AISLAMIENTOS Y
ALTERNATIVAS

Aspecto importante, a tener en cuenta
antes de implantar un cultivo para semilla,
es el riesgo de hibridación con otras varie-
dades e incluso entre especies y familias.
Especies muy sensibles a este problema
son los melones y en general las cucurbi-
taceas, las zanahorias, coles, etc.

También es un factor a tener muy en
cuenta, los cultivos que han precedido, ya
que hay ciertas enfermedades transmisi-
bles por semillas que pueden estar pre-
sentes en el suelo y procedentes de culti-
vos anteriores.

4.4. - Otras consideraciones:

Por último, hay una serie de hechos que
deben tenerse muy en cuenta en los culti-
vos destinados a la producción de semilla:

a) En plantas bianuales, deben
desecharse los escapos florales apareci-
dos durante el primer año de cultivo.

b) Algunas variedades para cultivos
hortícolas muy especializados, como pue-
den ser, coles de Bruselas, coliflores, etc.,
el cultivo para semilla debe realizarse con
las mismas técnicas que si se tratase de un
cultivo para producción en fresco es decir,
precisan de las fases de semillero y
transplante.

c) En general, las semillas que antes
han madurado en la planta son las que
darán luego lugar a las plantas más fuer-
tes, producciones más regulares y mejores
frutos.

d) Si una variedad degenera, general-
mente se debe a una de estas tres causas:

- Falta de adaptación al suelo;
- Clima inadecuado;
- Ha sufrido hibridación con alguna

variedad próxima.

AGRICULTURA-127



5. - SELECCION Y
PRODUCCION

5.1. - Mejora: Objetivos

Es indudable que la mejora y selección
de las especies hortícolas en la actualidad,
es la actividad esencial, si no primordial,
de las empresas de semillas y lo que ha
permitido el desarrollo del sector.

Las variedades antiguas, sobre las que
no se podía ejercer ningún derecho de
obtener, en general, presentaban una
menor productividad que las actuales. Era
la época y aún lo es para muchas especies
y variedades, en que se precisaba producir
las semillas al menor coste posible. Hoy en
día, los agricultores buscan variedades
más productivas, con mayor resistencia a
las enfermedades, mejor adaptadas a las
técnicas modernas de producción (reco-
lección mecánica, por ejemplo) y a los
gustos de los consumidores.

Todo esto se encuentra en las nuevas
variedades, que han sido seleccionadas
para estos fines. EI valor añadido que de
ellas emana, permite al agricultor invertir
más en el capítulo semilla y tienen cada
día mayor interés en cultivar ciertos tipos
varietales, aunque su precio sea más alto.

Por su parte, los seleccionadores han
invertido, para conseguir estas nuevas
variedades de mayor potencial, cantidades
crecientes de dinero en investigación y de
las que esperan poderse resarcir en el
momento de su comercialización.

Por estas causas, las nuevas variedades
están cada vez más "privatizadas" y son
comercializadas en exclusividad. Esto no
quiere decir que se monopolice el merca-
do, ya que cada casa productora puede
tener su variedad propia, dentro de cada
tipo. Por razones evidentes, se tiene el
mayor interés de poder ofertar al merca-
do, en cada momento, el máximo progreso

técnico, con las mejores condiciones téc-
nicas de las semillas (germinación, pure-
za, calibrado, etc.).

Estos dos aspectos, ponen de manifies-
to, como la selección y la producción de
semillas están íntimamente unidas y no
pueden ser disociadas.

Desde el punto de vista de la producción
de semillas, la selección puede tener efec-
tos negativos. Es un hecho bastante fre•
cuente, que al abordarse un trabajo de
selección, se olvide del aspecto "produc-
ción de semilla" entre los caracteres a
retener, ya que es prácticamente imposi-
ble seleccionar al mismo tiempo más de
tres caracteres.

Por otra parte, es un hecho generalizado
la interacción negativa que existe entre los
caracteres interesantes desde un punto de
vista agronómico y la producción de semi-
Ilas. Así, si se está trabajando sobre le-
chugas resistentes al espigado, está claro
que se están creando problemas de cara a
la multipiicación para semilla; cuando se

seleccionan zanahorias con ausencia de
corazón, se está incrementando la fragili
dad del escapo floral; si se trabaja sobre la
conservación de cebollas, es decir, sobre
su resistencia al "grillado", se está difi-
cultando la posterior emisión de los esca-
pos florales; cuando se trabaja en híbridos
F-1, las líneas parentales presentan siem-
pre menos vigor que las variedades tradi-
cionales, etc.

Dos soluciones, que no precisan de la
genética, pueden ser adoptadas:

a) Mejorar las técnicas de cultivo: abo-
nado, riegos, tratamientos, etc., con lo que
se puede mejorar la productividad.

b) Aumentar el precio pagado por estas
semillas en campo, cuando los rendimien-
tos previstos sean menores.

En cualquier caso, y es hasta cierto
punto lógico, cuando se pone en marcha
un programa de selección, el factor pro-
ducción semilla es generalmente olvidado,
debido a que, salvo los casos de habas,
judías y guisantes, en los que el producto
final y la semilla coinciden, en el resto, los
objetivos buscados no guardan ninguna
relación con ésta.

Sin embargo, es posible mediante téc-
nicas apropiadas contrarrestar, en parte y
en ciertos casos, la acción negativa que la
selección puede tener en la producción de
semillas.

En primer lugar, hay que distinguir entre
especies bisanuales y especies anuales,
seleccionadas por su resistencia a la
subida a flor. En el caso de las bisanuales,
como la remolacha, cuando se quiere
obtener semilla el problema no presenta
mayores dificultades, pues basta sembrar
la variedad antes del invierno precedente a
la recolección de las semillas. En el caso de
las anuales, la producción de semilla será
más difícil; en lechugas resistentes al
espigado, ha sido preciso encontrar pro-
cedimientos artificiales, especialmente
químicos, para ayudar a la naturaleza. EI
empleo de sustancias hormonales como el

(Fotos Jaime Veyrat).
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ácido giberélico u otras sustancias quími-
cas con la misma acción, están dando
resultados positivos.

Se pueden adoptar otros métodos para
mejorar la subida a flor y consecuente-
mente la producción de semillas: Condi-
ciones de almacenamiento y conservación
de los bulbos y raíces; invernación artificial
de las semillas al comienzo de la germina-
ción, etc. Podríamos citar también los
gametocidas, que facilitan la producción
de híbridos, e incluso los defoliadores,
para el caso de cultivos de ciclo largo.

Sin embargo, no siempre la selección
aporta factores negativos a la producción
de semillas. Hay factores, tanto para el
usuario como para el productor de semi-
Ilas, que deben tenerse en cuenta.

EI más importante a nuestro juicio, es
sin ningún género de dudas, la introduc-
ción de resistencia a enfermedades en las
variedades. Con ello se aumenta el vigor
de las plantas, se reducen los tratamientos
a efectuar y se limitan los riegos de
transmisión de enfermedades por semilla.

A este respecto conviene definir lo que
hoy en día se entiende por:

Planta inmune: La variedad no es apta
para adquirir determinadas enfermeda-
des. Inmune es, pues, un valor absoluto.

Planta resistente: Es el poder de ciertas
plantas para limitar la acción de una
enfermedad específica o ciertas cepas de
esta enfermedad.

Planta tolerante: Poder de las plantas
para soportar una enfermedad específica
o unas condiciones de desarrollo difíciles,
desarrollándose y produciendo, a pesar de
la enfermedad.

Planta sensible: Imposibilidad de la
planta a entorpecer o impedir el creci•
miento o desarrollo de una cierta enfer-
medad o de un factor adverso del medio.

Gracias a la mejora se ha conseguido
incorporar también, caracteres positivos,
tales como; floración agrupada, que no
solo facilita la recolección, sino que au-
menta el rendimiento en semilla comer•
cializable, aunque reduzca el potencial de
producción.

Por último, dentro de este apartado,
queremos citar aquellas técnicas que se
han investigado con el único fin de facilitar
la producción de semilla. Es el caso de la
esterilidad masculina, para la obtención
de híbridos; gracias a ello, en unos casos
se ha podido reducir los costos de produc-
ción, simplificando trabajos tales como los
de castración de flores masculinas (pi•
mientos y tomates), y en especies como la
cebolla y zanahoria, permitiendo la obten-

Pepinillos. (Foto Arnedo).

ción de híbridos, ya que era prácticamente
imposible el pensar en la castración de
todas y cada una de las flores que compo-
nen las inflorescencias de cada planta.

6. - RECOLECCION,
ACONDICIONAMIENTO Y
CONSERVACION

6.1. - Recolección:

Se dice que una semilla está madura,
cuando alcanza la deshidratación natural
máxima. En este momento, los elementos
que constituyen la semilla quedan forma•
dos, denominándose a este estado MA•
DUREZ FISIOLOGICA. La germinación y el
vigor de la semilla alcanzan su máximo
valor. Es el momento en que debe ser
recolectada.

La recolección es el proceso de la pro-
ducción más importante. De nada sirve
haber Ilevado el cultivo en perfectas con-
diciones, si al final se pierde una parte más
o menos importante de la cosecha, por un
dominio insuficiente de esta labor. Estas
pérdidas, no sólo deben ser referidas a
peso, por caída al suelo de semillas, sino
también por falta de calidad en las mis-
mas.

Si las semillas no son recolectadas en
cuanto han alcanzado su madurez, pue-
den perder vigor en el mismo campo y
sobre la planta. EI alto contenido en hu-
medad de las semillas, unido a tempera-
turas ambientes elevadas y la posibilidad
de que se humedezcan con las Iluvias,
pueden perjudicar a éstas, de la misma

forma que pueden hacerlo las plagas y
enfermedades.

Las manipulaciones necesarias para la
recolección y posterior preparación, hasta
situar las semillas en condiciones de salir
al mercado. pueden dañarlas mecánica-
mente.

Estos daños, están íntimamente rela-
cionados con el contenido en humedad. Si
ésta es demasiado alta, puede producirse
aplastamiento de los granos y si es dema-
siado baja, se traduce en un elevado por-
centaje de rotura de semillas y, en el caso
de las leguminosas, en la aparición de
semillas duras. Pero es que, además, estos
daños mecánicos pueden dar lugar a otra
seriede problemas secundarios, al facilitar
la penetración de mohos que afectan la
germinación y reducen el vigor.

6.2. - Secado y limpieza:

La recolección de las semillas, cada día
más, se efectúa mecánicamente, elimi-
nándose trabajos manuales pesados y
costosos. En contrapartida, las cosechas
así obtenidas, por lo general, suelen tener
un mayor contenido en humedad, al coe•
xistir con las semillas restos vegetales que
mantienen su humedad, aumentándose el
riesgo de recalentamiento, enmoheci
miento, etc., que afectan, como ya hemos
dicho, a la facultad germinativa de la
futura semilla. Estos inconvenientes, pue-
den presentarse también con recoleccio-
nes manuales, si las condiciones de seca-
do previos a la batida no son las adecua-
das (capas espesas, poca aireación, climas
húmedos, etc.).

Así, pues, desde el momento en que se
alcanzan los máximos de germinación y
vigor (madurez fisiológica), cada paso en
el proceso de recolección y preparación
comercial, tiene un efecto mayor o menor,
en la reducción del vigor y poder germina•
tivo. Uno de los factores que influyen de

• Una alta tecnología
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Los resultados de muchos ensayos de-
muestran que se duplica el tiempo que se
puede conservar una semilla, sin que
disminuya su poder germinativo de forma

significativa, reduciendo su humedad en
1% o por cada 5,5°C que disminuya la
temperatura ambiente.

AN^JO

forma más importante es el contenido en
humedad.

La humedad debe ser rebajada hasta
valores que impidan el desarrollo de mo-
hos. En general, el contenido en humedad
de las semillas debe estar comprendido
entre 12-14% y 4%. Humedades por de-
bajo de éste mínimo, pueden inducir dor-
mencias.

En cuanto la semilla está en condiciones
adecuadas de humedad, debe procederse
a su limpieza, mediante maquinaria espe-
cífica para cada tipo de semilla y acorde
con las impurezas a eliminar (aventoras,
triaverjones, densimétricas, etc.).

6.3. - Acondicionamiento y
conservación:

La semilla, como hemos visto, está for-
mada por materia viva y cualquier daño
que impida el normal desarrollo posterior
de la plántula, destruye su valor.

Los procesos vitales de las semillas
almacenadas son mucho menores que los
de las plantas en cultivo. Sin embargo, el
aumento de la humedad de la semilla
durante su almacenamiento, incrementa
su actividad vital, aunque ésta sea inferior
a la necesaria para que inicie la germina•
ción. EI incremento de la temperatura
aumenta también la actividad vital de la
semilla.

Pueden concretarse los puntos siguien-
tes:

a) Todo incremento de humedad acele-
ra los cambios que conducen a pérdidas de
vigor.

b) La temperatura acelera la proporción
de estos cambios.

c) La incidencia de altas temperaturas y
humedad elevada, reduce la duración po-
tencial de la vida de las semillas, incluso
antes que el poder germinativo de la mis-
ma disminuya.

d) La actividad vital de las semillas es
muy pequeña a temperaturas bajas o
cuando la humedad es baja.

Para almacenar durante largo tiempo
semillas sin pérdidas de germinación y
vigor, deben conservarse tan secas como
sea posible y a la temperatura más baja.
Una regla general práctica, que permite un
almacenaje seguro, es que la suma det
tanto por ciento de la humedad relativa
(HR) y de la temperatura pn grados F. (° F),
no debe sobrepasar el va^or 100. Es decir:
%HR + T° F/ 100, o lo tiue es lo mismo,
expresado en grados centígrados: %HR +
1,5 T°C / 65.
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Rumex acetasa (L)
Bera vulgarís (L J
Cichvrium íntybus (L)
Al(rum sativtrm (L}
dcinum basifícum (L)
Cynara scolymus (L)
Apium graveolens (L) yar, dulce
Apiumgravaalens (L) var, rapacer^m
Atriplex h^rrtensls (L)
Sa/anum melangena fL1
Nasturtiurn offícinale (R. Br. )
Brassíca ©leracea (L) var. italica
Cucurbdta pepa (L)
Cucurbita maxima (Des:1
Valeríanella lacusta (L)
Gynara cardunculus (L)
8rassíca olerac^a {Z) var. gemmlfera
Brassica cernua 1Thhg^.)
Brassica aleracea (L) var. rubra
Brassica oleracea (L) var. bullata
Brassica crleracea (LJ var, capitafa
Brassica o/eracea (L) var. laciniata
Brassica oleracea (L) var. botrytis
Brassica napus (L) var. rtapabrasica
Brass^'ca oleracea (LJ var. caulorapa
Allium cepa (L)
Allium sehner^oprasum (L)
Allium ascalonicum (L)
Pastinaca sativa (L)
Taraxacum officinale (Web. J
Gícharium intybus (L)
Gichorium endivia {L)
Asparagus c^fficinalis (L)
Spinacia aleracea (L)
Pisum satívum (L)
Vicia faba (L)
Foenículum vulgare (Mrll.) var, dulce
Phaseolus vulgaris (^)
Lactuca sativa (Ll
^ea mays (L) var. saccharata
Cucumi^ me(a (L)
Br^ssica eampestrís (L) var. r$pa
eucumis sativus (LJ
Petroselinum sativum (l^offm.)
Anthriscuscerafolium (L)
^apsicum annurn (L)
Al/ium porrum (L)
RaphantJS satívus (t^)
B^ta vulgaris (L) var. rubra
Tragapagon parrifplius (L)
Citrullus vulgaris (L)
L ycopersicum esculeri tum (Mill. j''
Claytonia perfaliata (L3onn.)
flaucus caro ra (L)



n^
-

ZQ
O p^

Z áw
c7

O Ñ^
a ;?
^ ?Z

óó
oâ
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Vicente Celador NavasKK

En anteriores ocasiones, hemos tenido
la oportunidad de publicar en "AGRICUL-
TURA" diversos trabajos sobre céspedes,
que venían a recoger de forma práctica y
sistemática, todo lo referente a la im-
plantación, mantenimiento y descripción
de plantas para céspedes. En este trabajo,
queremos desarrollar un nuevo tema, que
trate de forma sucinta lo referente a en-
fermedades del césped, plagas, animales
perjudicales, etc. Por último, nos referi•
mos a las semillas, mezclas tipo, bases
para la preconización de una mezcla, y
césped para campos de deportes.

PLAGAS Y ANIMALES
pERJUDICIALES PARA EL
CESPED

Las lombrices de tierra

Son huéspedes molestos en los céspe-
des de lujo. Se las encuentra fundamen-
talmente en las tierras húmedas, ligera•
mente alcalinas y sobre todo ricas en
materia orgánica. En suelos ácidos al-
canzan difícilmente una densidad de po•
blación que sea perjudicial para el césped.
Los abonos de reacción ácida son un
buen ahuyentativo para estos animales y
el sulfato de hierro también es eficaz
contra ellas. Se encuentran en el comer-
cio algunos productos específicos que las
combaten, los cuales se aplican funda•
mentalmente en primavera y en otoño. EI
permanganato potásico es eficaz también

* Ingeniero Agrónomo.
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y casi sin riesgos en los céspedes de poca
extensión. La dosis a aplicar es de 15
gramos del producto, disueltos en 5 litros
de agua, por cada metro cuadrado de
césped. Para hacer esta aplicación, con-
viene particularmente ver a qué profundi-
dad están alejadas en el suelo, sin lo cual
la lucha puede ser inútil. La lombriz tiene,
como principal inconveniente, su atracti-
vo para ios topos y estos últimos sí que
son animales perjudiciales para el césped.
Por lo demás, la lombriz no deja de ser
solamente un animal molesto.

Las larvas de Típulas

Las Típulas o mosquitos de largas patas
dan origen a unos gusanos de 3 a 4 cen-
tímetros de longitud, de color grisáceo y
con la piel de gran consistencia. Durante
el día permanecen bajo tierra a poca pro-
fundidad y por la noche suben a la
superficie. Las típulas atacan a las raíces
y también a las partes aéreas de las
plantas, principalmente en el cuello, pro-
duciendo como consecuencia la muerte
de éstas. Los daños en el césped empie-
zan a apreciarse cuando existe un pro-
medio de 100 larvas por metro cuadrado,
pudiendo Ilegar a arrasar el césped cuan-
do la población supera las 400 ó 500
larvas por metro cuadrado. Los síntomas
de un ataque de típulas en el césped se
ven porque la hierba deja de crecer, apa-
rece una clorosis o amarilleamiento y los
tréboles, si es que los tiene el césped,
desaparecen por doquier. Después del
ataque aparecen pequeños rodales y cal-

vas que se van extendiendo como man-
chas de aceite, de cuyas zonas van
desapareciendo las plantas sembradas,
quedando sustituidas progresivamente
por malas hierbas.

Hoy existen en el mercado diversos
productos para luchar contra las típulas,
en forma de polvos y líquidos, que se
encuentran fácilmente en el comercio.

La aplicación de estos productos quí-
micos para luchar contra las típulas debe
ser como sigue: Una vez apreciados los
primeros síntomas sobre el césped, debe
comprobarse que éstos no son debidos a
otras causas, verificando la presencia de
la plaga mediante la extracción de algu-
nos tepes, entre cuyas raíces se encon-
trarán las larvas de típulas. En este caso
debe tratarse rápidamente, a ser posible
antes de la aparición de las grandes cal-
vas, ya que en este último extremo y en
las zonas donde se han producido, el
césped ya no podrá recuperarse por haber
desaparecido las propias especies cespi•
tosa s.

EI tratamiento se debe hacer, a ser
posible, con hierba de poca altura y por lo
tanto, si estas condiciones no se dan,
deberá segarse el césped antes de hacer•
lo.

EI momento más oportuno para realizar
el tratamiento es a la caída de la tarde,
debido al hecho de que las larvas salen a
la superficie durante la noche. No
obstante, hoy hay productos muy eficaces
que permiten hacer el tratamiento en
cualquier momento del día sin perder por
ello una alta eficacia.



La época de mayor actividad de la pla
ga, varía mucho según las zonas y la
climatología, pero suele estar comprendi-
da entre los meses de diciembre a mayo.

Las larvas de abejorros o gusa-
nos blancos

Infectan, sobre todo, los suelos ligeros.
Se las encuentra a veces en masa y son
extremadamente perjudiciales porque
roen las raíces de la hierba, ocasionando
su muerte. La especie más frecuente es la
Phelloperta horticolae, que cumple su
vuelo en junio. EI Lindano es un insecti-
cida muy eficaz contra esta plaga, pero es
preciso comprobar antes de su aplicación
si los gusanos están cerca de la superficie
o se encuentran en capas más profundas.
Cuando están cerca de la superficie, se
aplica el insecticida y con poca agua baja
hasta donde están los gusanos y pronto
termina con ellos. Cuando las larvas están
en niveles más bajos, es preciso hacer el
tratamiento y después dar un riego pro-
fuso para que el insecticida Ilegue a las
larvas y cumpla su cometido.

Las hormigas

Estos insectos, de diversas especies y
curiosas costumbres, pueden ocasionar
daños, en algunos casos, a los céspedes.
AI sembrar los céspedes consumen semi-
Ilas que después no nacen y sobre todo
resultan molestas. Su presencia en los
céspedes ya establecidos se debe funda-
mentalmente a que viven de las excrecio-

nes azucaradas de ciertos pulgones, a los
que dispensan una cuidadosa protección.

Para combatirlas se usan varios prepa-
rados, pero el Lindano da muy buenos
resultados y basta con hacer una aplica-
ción de este insecticida en el propio hor-
miguero y alrededores. Se puede usar
también un cebo envenenado que se pone
en las entradas del hormiguero.

Los topos

Las galerías y los montones de tierra de
las toperas pueden causar daños enormes
en los céspedes. La lucha eficaz contra los
gusanos de los céspedes es a la vez una
lucha indirecta contra los topos puesto
que se les quita parte de su alimento. Otro
método de lucha directo contra los topos y
además económico es el consistente en
meter dentro de las galerías de las tope-
ras los gases de la combustión de la má-
quina de segar el césped, mediante la
prolongación del tubo de escape con otro
tubo apropiado y manejable. En el co-
mercio hay otros productos más o menos
eficaces para luchar contra los topos,
como por ejemplo la fosfamina.

ENFERMEDADES DE
LOS CESPEDES

Corticium

Esta es una enfermedad criptogámica,
cuyo agente maligno es el hongo Corti-
cium fuciforme, que se manifiesta a fina•
les del verano. La hierba atacada con esta

enfermedad toma un color amarillento y
se seca por rodales, pero sin Ilegar a morir
las plantas. Pequeñas telas de araña ro
sadas aparecen sobre las hojas de la
hierba y sobre los tallos desecados.

Se puede luchar contra esta enferme-
dad con los fungicidas habituales y rege-
nerar el césped atacado con una aplica-
ción de abono nitrogenado de choque. Es
conveniente consultar a un profesional
experto para que dé el diagnóstico apro-
piado y ponga los medios de cura ade
cuados.

Fusarium

EI Fusarium es el agente causante de la
enfermedad conocida por fusariosis, que
se manifiesta sobre todo en el otoño en
todos aquellos céspedes ricos en abonos
nitrogenados y en céspedes localizados
en lugares protegidos por árboles y que
permanecen largo tiempo húmedos.

Hay productos muy eficaces para luchar
contra esta enfermedad que se encuen-
tran fácilmente en el comercio. Como en
el caso anterior es necesario solicitar los

^ La mezcla de
semillas está basada
en la técnica

servicios de un experto para que diag-
nostique la enfermedad y dé la receta de
cura más adecuada.

Con carácter general se puede decir que
es preferible prevenir que curar. Las zo-
nas que permanecen largo tiempo húme-
das y que son propensas a contraerla
fusariosis deben ser tratadas con el fun-
gicida apropiado.

Gaumannomices graminis

Se caracteriza esta enfermedad por
producir manchas circulares de 15 a 30
centímetros de diámetro, en las cuales
desaparece el césped totalmente y es
sustituido por malas hierbas. Especies de
plantas pratenses para la creación de
céspedes, como los Agrostis sp., son par
ticularmente sensibles a la enfermedad.
Otras especies de plantas cespitosas muy
usadas para la creación de céspedes,
como las Festucas rubra o la Poa praten-
sis, son bastante tolerantes y la enferme-
dad es perfectamente dominable sin
mayores problemas.

EI mejor medio de lucha contra esta
enfermedad es el indirecto, a base de
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abonados minerales ricos en fósforo y
potasa. La lucha directa debe ser hecha
con el fungicida apropiado, previo diag-
nóstico del especialista.

Marasmius oreades

Esta enfermedad forma rodales en el
césped de un diámetro variable, com-
prendido entre 1,50 metros y 3 metros. La
banda circular enferma consta de dos
zonas perfectamente identificables: l.a) la
zona donde la hierba toma un color os-
curo como consecuencia del nitrógeno
liberado de los hongos insertos. 2.a) La
zona donde la hierba toma un color ama-
rillento y está muerta.

La lucha contra esta enfermedad, una
vez aparecida, resulta muy difícil y costo-
sa, sobre todo cuando la infección es
grave. En este último caso se debe extir-
par totalmente el rodal y el suelo debe ser
desinfectado.

AI igual que las anteriores, esta enfer-
medad debe ser diagnosticada por un
especialista y tratada de acuerdo a las
instrucciones que él recomiende.

BASES TECNICAS PARA LA
PRECONIZACION DE MEZCLAS

En la práctica se utiliza muy poco el
monocultivo de una sola especie o varie-
dad de plantas para la creación de cés-
pedes, sino que se usan mezclas de dis-
tintas especies cespitosas y a estas mez-
clas nos vamos a referir en lo que sigue.

La preconización de una mezcla de
semillas cespitosas para sembrar un cés-
ped, es más un arte que una ciencia, si
bien, sujeto este arte a las siguientes
bases técnicas.

l.a No se deben formular mezclas de
semillas con demasiadas especies de
plantas distintas.

2.° Cada componente de la mezcla de-
be cumplir, en el césped posterior, un fin
muy específico y determinado.

3. ° Las plantas cespitosas de sistema
radicular estolonífero-rizomatoso deben
evitarse en las mezclas, al menos que lo
que se pretenda es que estas especies
sean la hierba dominante al cabo de un
cierto tiempo.

4.° Las especies de plantas cespitosas
empleadas en la mezcla como "hierba
nodriza o criadora" deben entrar como
componentes en baja proporción.

5.° Se debe regular la participación de
cada componente en la mezcla, de
acuerdo a los índices de agresividad-
competencia que tenga éste frente a los
otros componentes por un espacio vital y
Ilegar a un equilibrio.

6.° Se deben tener en cuenta los índi-
ces de establecimiento en el césped de
todos y cada uno de los componentes de
la mezcla. Generalmente hay una razón

de proporcionalidad inversa entre el ta-
maño de las semillas y las que de éstas
(Germinando en el laboratorio) Ilegan a
ser elementos constitutivos del césped.

7.° La pureza, germinación, sanidad,
vigor, etc. de las semillas que se van a
sembrar en el césped, deben ser datos
conocidos para el ejecutor de la siembra y
de esta manera regular perfectamente la
dosis de siembra para unas condiciones
determinadas.

8.° EI tamaño de las semillas, también
es otro dato importantísimo para deter-
minar el grado de participación en la
mezcla. Paradójicamente cuanto más pe-
queña es una semilla más dosis de siem-
bra hay que usar.

9.° La mezcla también debe ser preco-
nizada de acuerdo a la época o épocas del
año en que se desea que el césped sea un
auténtico tapiz verde. No todas las espe•
cies cespitosas valen para conseguir un
césped en cualquier época del año, sino
que algunas sí y otras no. Se deben elegir
las adecuadas. Inclusive la zona geográfi-
ca de cultivo puede ser selectiva a igual-
dad de todas las demás circunstancias.

10. ° Por último, la mezcla debe ser muy
bien proporcionada en sus componentes
para luego tener céspedes con un grado
de textura, tupidez, color, uniformidad,
etc. determinado para cualquier tipo de
requerimiento.

Vistas las bases de preconización de
mezclas cespitosas para la creación de
céspedes, seguidamente quisiéramos es-
tudiar una serie de mezclas con carácter
"standar" para distintos usos del césped.
Para el caso particular de céspedes de-
portivos, justificaremos con un poco más

de profundidad las razones de tal mezcla
o tal otra. En el resto de las mezclas, sólo
enunciaremos los componentes y descri-
biremos muy suncitamente el césped que
proporcionan.

Mezcla l. (Céspedes deportivos)

En un momento como el actual de ma-
teriales y hierbas sintéticas para la prác-
tica de los deportes, reclamamos su
atención sobre esta misma práctica, en
céspedes de "hierba natural" que puedan
garantizar una buena superficie de juego
durante la mayor parte del año. Para ello
hemos de empezar por dividir estos cés-
pedes en tres grandes grupos atendiendo
solamente a la época del año en que se
usan.

a) Céspedes deportivos de utilización
preferente en invierno:

Fútbol
Hockey
Rugby.

b) Céspedes deportivos de utilización
preferente en verano:

Baseball
Softball
Cricket

c) Céspedes deportivos de utilización en
varias estaciones:

Golf
Tenis
Atletismo

Teniendo en cuenta que las distintas
especies de plantas usadas para la crea-
ción de "Céspedes de hierba natural"
tienen muy distinto comportamiento bio-
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lógico a lo largo de las cuatro estaciones
del año y que, dentro de ellas, hay dife-
rencias muy significativas, lo importante
es saber elegir las especies de plantas
más adecuadas para cada grupo y, dentro
de cada especie, también es muy impor-
tante escoger la variedad o variedades
más idóneas.

Es evidente que no se pueden utilizar
las mismas especies ni la misma mezcla
de semillas para todos los deportes ni
para todos los lugares. Según las exigen-
cias técnicas y específicas de los deportes
y la estación o estaciones de juego, será
preciso elegir entre las especies siguien-
tes:

- Ray-grass inglés. (Una selección de
esta planta para céspedes deportivos).

- Poa pratense.
- Festucas rojas.
- Los Agrostis sp.

Globalmente se puede hacer la división
siguiente de estas especies, de cara a su
uso en los céspedes deportivos.

1.° Para los deportes de invierno, de-
berán hacerse mezclas de semillas que
Ileven preferentemente Ray-grass inglés y
Poa pratense.

2.° Para los deportes de verano, debe-
rán hacerse mezclas de semillas que Ile-
ven preferentemente Festucas rojas y los
Agrostis.

3.° Para deportes como el Golf y los
espacios verdes recreativos, que necesi-
tan a menudo un corte de hierba bajo 0
muy bajo, se debe usar la Festuca roja y
los Agrostis. Dentro de estos últimos el
Agrostis stolonífera con carácter prefe-
rente.

4.° Para los deportes que se practican
en cualquier estación del año, deberán
usarse mezclas de semillas que Ileven
todas las especies enumeradas anterior-
mente, en una proporción muy equilibra-
da y de acuerdo a los requerimientos que
después se pedirá al tapiz de hierba.

La elección correcta de la especie o
mezcla de especies para crear un césped,
es condición necesaria para obtener bue-
nos resultados, pero no suficiente. Ade-

más de elegir la especie o las especies
adecuadas, se debe elegir bien entre to-
das las variedades agrícolas de las espe-
cies. Las variedades de plantas para la
creación de céspedes deportivos deben,
sobre todo, resistir el pisoteo y formar
buenos cepellones. La resistencia al piso-
teo es el factor que determina hasta qué
punto los cepellones permanecen com-
pactos en el curso del juego. Esta resis•
tencia al pisoteo se determina, a menudo,
en parcelas de ensayo en los propios
campos de juego, eligiendo para ello
aquellos en que se juega mucho, para
sacar resultados de la mayor eficacia
posible.

Mezcla 2 (Céspedes de hoja fina para
zonas de recreo)

Estos céspedes deben ser hechos con
una mezcla de semillas de las siguientes
especies cespitosas.

- Festucas rojas (stoloníferas, semi-
stoloníferas, no stoloníferas).

- Poa de los prados (dará verde du-
rante el invierno).

- Agrostis sp. (De preferencia A. stolo•
nífera, A. canina, A. tenuis).

Para el caso eventual de tierra arenosa,
será preferible usar la Festuca ovina de
hojas muy finas. En el caso de suelos
secos normales, deberá aumentarse la
proporción de Festuca roja stolonífera. A
medida que baja este condicionante se irá
sustituyendo esta Festuca por la semi-
stolonífera o la de raíces no stoloníferas.

Si se desea un césped fino, pero para
usarlo en mosaicultura, relieve de monu-
mentos, bordes de piscina, etc., será pre-
ferible usar una sola especie de plantas
cespitosas que usar una mezcla. Se ga-
nará en uniformidad, color, igualdad de
textura, espesura, etc. Tendrá como in-
conveniente grande que, ante una even•
tual enfermedad, el césped puede desapa-
recer, meintras que si es una mezcla
moriría un asola especie pero no todas. La
época del año en que se fuera a usar el
césped se debe de tener muy en cuenta
para decidir qué especie es la que se debe
sembrar.

Mezcla 3 (Céspedes para climas medi-
terráneos: Levante e Islas)

Estos céspedes deben ser hechos de
preferencia con plantas como el Cynodon
dactylon Pers. (grama fina o hierba de
Bermudas), Dichondra repens L. (convol-
vulácea rastrera), Gramón reproducido
por esquejes, Zoysias, etc...

En climas mediterráneos estas plantas
apenas si sufren paralización alguna y
proporcionan céspedes muy tupidos, re-
sistencia a la sequía, bajo crecimiento,
etc. Para poder usar estas mismas plan-
tas en el interior de la Península, será
preciso recurrir a las mezclas de semillas
que puedan mantener verde al menos los
céspedes en invierno, cuando estas otras
plantas están en completo reposo vege-
tativo.

Mezcla 4(Césped de tipo standar para
cualquier situación)

Céspedes polivalentes que puedan valer
para todos los casos y utilidades sólo son
posibles hacerlos con mezclas complejas
de semillas, que den verdor en todas las
estaciones del año, (parques, avenidas,
campos recreativos, zonas extensas de
verde para ferias, etc...).

Estos céspedes, con carácter general,
se harían con Ray-grass inglés, Festucas
rojas u ovina (según modelos), Poa de los
prados y Agrostis.

Mezcla 5 (Céspedes rústicos para cune-
tas, autopistas, hipódromos, etc.)

Estos céspedes deben ser hechos con
plantas forrajeras vivaces y las mezclas
deben ser muy estudiadas en función de
las condiciones agrícolas donde vayan a
implantarse.

Céspedes para cunetas o separación de
carriles en autopistas de zonas húmedas,
pueden hacerse con Festucas rojas, Fes-
tuca arundinácea de tipo pasto, Bromos,
Agropiron, e inclusive Tréboles enanos de
tipo rastrero. EI trébol, en estos casos,
tendrá un fuerte letargo en épocas de
sequía, pero tan pronto Ileguen las Iluvias
éste despertará. En zonas áridas de es-
casas Iluvias es posible también buenos
céspedes con Festuca arundinácea, Fes-
tuca roja, Agropiron, Dactilos de talla baja
y, como planta más sobresaliente en tie-
rras alcalinas, las mielgas o alfalfas sal-
vajes de tallos finos semi-rastreros.

Para hipódromos, serán precisos cés-
pedes de gran resistencia al pisoteo, co-
mo los que se pueden obtener con ciertas
variedades de Festuca arundinácea de
tipo pasto, Ray-grass inglés, Bromos,
Dactilos, Poas. Según que estos céspedes
sean de cultivo o no lo sean, las mezclas
serán distintas. EI principal factor de
cultivo es el riego y la fertilización para un
determinado substrato.
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^
% ALIMENTACION

DE VACAS
LECHERAS

Victoriano Calcedo Ordóñez

ANTES DEL PARTO

La insistencia en los aspectos puntua-
les de la alimentación de las vacas leche-
ras no debe hacernos creer que hay que
actuar también así cuando se examinan
necesidades, cobertura de las mismas y
racionamiento, por la sencilla razón de
que alimentar a aquellas bien no es ad-
ministrarles alimentos en cuantía tan
exacta como para atender las necesida-
des de mantenimiento y producción,
también exactamente día tras día. La
perspectiva a contemplar es un tanto a
largo término, conforme más de una vez
nos vamos a ver obligados a subrayar.

Precisamente la alimentación de las
vacas lecheras antes del parto es un típico
y clásico ejemplo de una concepción con
horizonte en el tiempo, puesto que la
administración de más alimento del es-
trictamente necesario en determinados
periodos, antes de sobrevenir el parto,
puede ejercer un fuerte influjo sobre la
producción lechera de toda la lactación.

La suplementación antes del parto, co-
nocida entre los ganaderos más progre-
sistas, denominada en inglés "steaming
up", es simplemente dar a las vacas ali-
mentación extra, por encima de las nece-
sidades nutritivas correspondientes, du-
rante el periodo comprendido entre las 6 y
8 semanas antes del parto.

Ya he señalado, a propósito del
consumo de materia seca, que está a un
bajo nivel al Ilegar a ese momento de la
gestación; consiguientemente si nos ve-
mos decididos a forzar la alimentación
habrá que valerse de recursos muy diges-
tibles y del gusto de las vacas, verdade-
ramente apetitosas. Habitualmente se
recurre a los concentrados para practicar
el "steaming up", administrados desde la
8^ ó 6a semana antes de la fecha prevista
para el parto, de forma tal que cada se-
mana vaya aumentando la cuantía y ésta
se sitúe en la semana inmediatamente
anterior al parto en la mitad o las tres

(De "Westtalia Separator, S.A.').

cuartas partes de lo que puede ser el
suplemento alimenticio de la vaca en
cuestión, cuando alcance el máximo de la
fase ascendente de la lactación. En virtud
de los planteamientos que venimos ha-
ciendo en esta serie, no hay que olvidar
que la calidad de los alimentos que demos
a los animales afectará, en mayor o me-
nos grado, la ingestión de nutrientes
contenidos en ellos, por lo que nunca
habrá de verse la operación que comento
en términos exclusivos de empleo de ali-
mentos concentrados.

A título simplemente indicativo se su-
giere que vacas delgadas, que consumen
forraje de valor D más bien bajo, podrían
comenzar comiendo tres Kg/día de con-
centrado en la sexta semana antes del
parto y concluir con seis en la anterior al
parto. Vacas en buen estado de carnes
que reciben un forraje de valor D alto,
podrían bastarse con 2 a 3 Kg/día du-
rante las últimas tres semanas que pre-
ceden al parto. Ya se comprende que las
circunstancias de la práctica varían mu-
cho, pero por ello no debe perderse de

vista la necesidad de controlar la situa-
ción racionando bien.

Las estimaciones autorizadas sobre los
efectos de la subalimentación antes del
parto hablan de una pérdida entre el 10%
y 15% de la producción lechera esperada
de la lactación que sigue. Recordemos
que en ese mes y medio crucial antes del
parto, la vaca tiene que estar incremen-
tando su peso vivo por día entre 500 y 700
g como ganancias deseables. No habría
que pasarse en el aumento de peso de los
animales, pues el exceso también puede
resultar perjudicial para la salud y para la
marcha del ciclo productivo que inicia
cada parto.

DESPUES DEL PARTO

He aquí otro ejemplo claro de que la
alimentación de vacas lecheras hay que
verla desde una perspectiva amplia, de
conjunto, pues el aporte diario de ali-
mentos difícilmente puede cubrir las pre-
cisas necesidades de cada día. Cuando la
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alimentación, en función de un raciona
miento bien estudiado, es practicada
considerando la totalidad del ciclo pro-
ductivo, se tienen todas las garantías
posibles de que las vacas hagan aflorar la
producción lechera de que genéticamente
son capaces.

Un autor inglés entiende que el término
habitual y tradicional de "necesidades"
puede ofrecer una imagen de exactitud y
de rigidez, que es errónea, de la que hay
que huir. No hay más que contemplar el
complejo panorama de incidencias que se
suscitan en la ejecución práctica del ra-
cionamiento de vacas lecheras, cuando se
siguen sus efectos en la producción. Así,
cuando voluntariamente o por necesidad
hacemos cambios cuantitativos o cualita-
tivos en la ración, hay repercusiones a
corto o largo plazo sobre la producción y
composición de la leche; además, cuando
el organismo vivo produce leche, no hace
ésto sólo, sino que simultáneamente ha
de conservarse, o crecer, y atender a
partir de determinado momento el
desarrollo del feto; y, finalmente, según
ya he dicho, la ingestión de materia seca
es cambiante durante la lactación, pero es
precisamente la más baja cuando más

necesario es mantener un alto consumo
alimenticio, o sea, al comienzo de la lac-
tación.

Considero muy importante tener en
cuenta las características de la lactación y
de la ingestión de alimentos y conocer las
relaciones entre ambas.

^Cómo evoluciona la lactación? Como
todos nuestros ganaderos saben, la lac-
tación se desarrolla según un patrón ge-
neral, en el que el ganadero puede aven-
turar o pronosticar mucho, con escaso
margen de error, cuando se aplica a sus
propias vacas. La lactación tiene una fase
ascendente, un máximo que se mantiene
poco tiempo y es alcanzado entre las 4 y 8
semanas después del parto, y, finalmen-
te, una fase descendente, en la que la
producción va bajando poco a poco, a
razón del 2% al 2,5% por semana, hasta
Ilegar al secado, obligado antes del co-
mienzo de la lactación siguiente.

^Cómo evoluciona la ingestión volunta-
ria de materia seca? Empieza siendo más
baja a raíz de parto y comienzo de lacta-
ción, para ir aumentando y alcanzar su
máximo entre los 3 y 4 meses después del
parto y, finalmente, volver a descender
muy lentamente hasta la conclusión de la

lactación. Véase cómo hay un desfase
entre los máximos de producción de leche
e ingestión voluntaria de materia seca,
que acarrea la existencia de un periodo,
de más o menos 15 semanas, durante el
cual el consumo alimenticio no basta para
atender las necesidades totales de un
animal al iniciarse la lactación.

Tanto la evolución de la lactación como
la del consumo de materia seca pueden
variar respecto del diseño antedicho, pero
no de una manera sustancial; tiene que
ser el ganadero quien, por propia expe-
riencia, ha de efectuar el seguimiento de
sus animales y conocer cómo se comporta
cada una de sus vacas, único procedi-
miento de identificar las más altas pro-
ductoras desde el comienzo de la lacta-
ción y actuar con ellas según las indica-
ciones tecnológicas. Es de advertir que el
desfase de que se ha hecho mención es
notoriamente mayor en animales de pri•
mer parto que en lactaciones ulteriores.

Creo que con esta exposición dejo ya la
puerta abierta a la presentación del ciclo
de lactación, como resultado sintético de
conjunto de cuanto se ha dicho hasta
aquí.

SE VENDE EN FUNCIONAMIENTO
COMPLEJO AGRO-INDUSTRIAL

INSTALACION DE SELECCION
Y ALMACENAMIENTO

DE SEMILLAS

Muy próximo a Zaragoza, al pie carretera
general nacional, 20.000 m2 terreno

vallado con 4.000 m2 de naves,
edificaciones, transformador, báscula

puente, vivienda y zona cultivos.
Se ampliarán detalles exclusivamente

consultas por escrito.

Interesados escribir a:
SEMILLAS

Avda. César Augusta, 111
Tel. (976) 44 03 64
50003 ZARA GOZA
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EXPLOTACION ES
DE CABRAS
DE RAZA

OROSPEDANA
EN REGIMEN DE ESTABULACION PERMANENTE

II. Reproducción, alimentación y balance económico

E. Ocio Trueba *`
E. Moreno Ríos ^

I NTRODUCCION

En un trabajo que hemos publicado (1)
anteriormente con el mismo título gené-
rico que ahora aparece, se han estudiado
en sendos capítulos, el Manejo y la Sani-
dad de un nuevo y creciente sistema de
explotación caprina: la estabulación per-
manente. Se incluía, así mismo, un
apéndice dedicado, a repasar las condi-
ciones generales de este tipo de explota-
ciones.

En el que sigue a continuación nos
ocupamos de algunos aspectos de la re-
producción de la cabra, de su alimenta•
ción dando raciones tipo para las fases de
gestación y lactación, finalizando con un
balance de las explotaciones de cabras en
régimen de estabulación.

REPRODUCCION

A efectos de producción de leche para
abastecer industrias derivadas, es conve-
niente dividir el rebaño en dos grupos, de
forma que se pueda obtener una paridera
en primavera con monta en otoño, y otra
paridera en otoño con monta en prima-
vera.

Para la cubrición conviene tener a los
animales en buen estado de carnes, colo-
cando un macho con cada grupo de 50

* Del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. Dirección: Centro de Edafología y
Biología Aplicada del Segura. Apartado, 195.
Murcia.

cabras. A los 20 días se cambian los
machos de aprisco y grupo por si alguna
cabra no hubiera quedado preñada, para
que lo sea en el siguiente celo. Si se
dispone de buenos machos y en cantidad
suficiente, conviene que con cada uno se
alojen un número menor de hembras para
cubrir.

La monta en otoño, natural en el medio
ambiente salvaje y corrientemente em-
pleada en los ganados explotados en ré-
gimen de cría extensiva, tiene su punto
álgido durante el mes de noviembre, en
las condiciones ambientales de Murcia. Es
el momento de cubrir el 50% de las hem-
bras de la explotación, así como también
a las que quedaron vacías en la primave-
ra.

La cubrición en primavera deberá co-
menzar en la segunda quincena de abril y
repetir a los 20 días, por si alguna hembra

no ha quedado preñada, combinando un
adecuado intercambio de machos.

EI momento idóneo para la cubrición
será hacia el 10-20 de mayo para que los
chotos se puedan vender antes de Navi-
dad, fechas estas en que se alcanzan los
mejores precios. No obstante, la monta
en primavera es más difícíl que la de
otoño, siendo condición imprescindible el
buen estado sanitario y alimenticio de los
animales.

Como es sabido, la función reproduc-
tora, al menos tal y como ocurre en la
naturaleza, en el medio salvaje, está in-
fluida por la duración de la luz diurna, es
decir, guarda estrecha relación con el
fotoperíodo lumínico solar.

Así las cabras ubicadas en el trópico,
donde la longitud del día no varía en
verano e invierno, presentan un celo con-
tinuo durante todo el año.
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En Francia y norte de España (2 y 3), se
describe a esta especie como anoéstrica
estacionaria, es decir, animales de difícil
cubrición en los primeros seis meses del
a ño.

Por las aportaciones de otros autores y
por nuestra propia experiencia, las cabras
ubicadas en el Sureste, de raza Orospe-
dana, pueden cubrirse durante todo el
año, aunque presentan una cierta resis-
tencia, con celoS poco aparentes, durante
la primavera. En otro trabajo (4) las he-
mos calificado como hembras poliéstricas
continuas facultativas.

Estas diferencias para la aparición del
celo en cabras situadas en diferentes
regiones del globo, que creemos se deben
en gran medida a las diferencias del pe-
ríodo de luz diurna existente entre el
verano e invierno al menos, deben de
influir de manera significativa, lo que
explica que los mismos animales mues-
tren aptitudes diferentes en relación con
la reproducción.

No obstante, otros factores tales como
el estado sanitario, alimentación, manejo,
etc., no cabe duda influirán en el proceso
reproductivo, estén donde estén ubicados
los animales.

Un buen sistema para que la monta en
primavera sea más eficaz, consiste en
desarrollar la aparición del celo con tra-
tamientos hormonales que estimulan la
puesta en marcha de la actividad ovárica.
Nosotros hemos utilizado para este fin la
aplicación de esponjas vaginales para
cabras impregnadas de cronolone (aceta-
to de fluorogestona) seguidas de una
inyección de gonadotrofina sérica de ye-
gua gestante (PMSG), que expenden en
España los Laboratorios INTERVET de
Salamanca, y que dan buenos resultados,

aunque hay que actuar con precisión y
gran escrupulosidad de la técnica aplica-
tiva de este tratamiento.

Se está ensayando la sustitución de la
inyección de PMSG por el Ilamado "efecto
macho" que consiste, después de extraída
la esponja vaginal, en presentar a las
hembras de manera súbita al macho, sin
que aquellas le hubieran visto ni olido por
algún tiempo. En ovejas parece ser que
este proceder ha dado ya buenos resulta-
dos (5). Más trabajos experimentales es
necesario desarrollar en la especie capri-
na.

Hay que indicar que también se deriva
una importante ventaja de este trata-
miento, además de la inducción del celo
propiamente dicha. Consiste en que se
establece una sincronización de los naci-
mientos en un breve período de tiempo, lo
que hace que el manejo de chotos sea
muy ventajoso, ya que la mayoría tiene
igual o muy semejante peso, sobre todo si
se realiza el destete precoz o superprecoz
y se amamanta a los jóvenes con leche
artificial.

También se puede recurrir para la cu-
brición de las cabras a la inseminación
artificial con semen de machos selectos,
que puede proporcionarlo el Centro de
Selección y Reproducción del Ministerio
de Agricultura, sito en Guadalajara (Mur-
cia).

ALIMENTACION

Si bien la cabra puede aprovechar
extraordinariamente bien los alimentos
groseros, estos deben entrar en la ración
de forma tal que los animales puedan
cubrir sus necesidades, para lo cual de-
berán estar presentes, al mismo tiempo,

alimentos de alta calidad, sobre todo en
momentos en que los animales tengan un
elevado gasto, como es la lactación.

La cabra es un animal que prefiere la
alimentación variada y está dispuesta a
ingerir alimento hasta saciarse, si se ad-
ministran diversos productos y en peque-
ñas cantidades a lo largo del día.

Esta práctica es engorrosa, muy labo-
riosa y por tanto cara. No obstante cree-
mos que daría mejor resultado que admi-
nistrar "ad líbitum" de una variada gama
de productos, en un solo momento del
día.

A continuación vamos a establecer tres
tipos de raciones para diversos estados
productivos, que marcarán la pauta a
seguir en dependencia con la época del
a ño.

No obstante, las fórmulas pueden va-
riar ampliamente y de acuerdo con las
disponibilidades de cada ganadero y en
dependencia de la región o zona donde
esté ubicada la explotación.

Las fórmulas que aquí se exponen se
han calculado de acuerdo con las tablas y
procedimientos utilizados en la Monogra-
fía núm. 15 de la NRC americana (6)
titulada "Requerimientos nutritivos de las
cabras", aparecida en 1981.

En lo que respecta a materias primas
hay que señalar que muchos de los datos
consignados han sido obtenidos en ovejas
y en vacas, ya que no existen las cifras
referidas a la cabra. Hay aquí un amplio
campo de actuación investigadora y un
reto al mundo científico, que será nece-
sario ir cubriendo en los próximos años, si
queremos conocer las posibilidades de
nuestros animales y alimentarlos correc
tamente con nuestros productos origina-
les de forma competitiva.

Una novedad interesante, adoptada en
esta monografía, consiste en haber esta-
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blecido el número internacional para las
diversas materias primas susceptibles de
ser utilizadas en la alimentación de ca-
bras ( IFN). Cada grupo tiene 6 dígitos. EI
primero corresponde a la clase (heno,
ensilado, grano, etc.), y la totalidad de los
productos se agrupan en 6 clases.

La clase 1 incluye los forrajes deseca-
dos y productos celulósicos con más del
18% de fibra bruta o más del 35% de
constituyentes de paredes celulares en
sustancia seca.

La clase 2 incluye los pastos y forrajes
frescos.

La clase 3 los ensilados.
La clase 4 incluye productos energéti-

cos con menos del 20% de proteína y con
menos del 18% de fibra bruta o 35% de
constituyentes de paredes celulares.

La clase 5 engloba las materias
consideradas como suplemento proteico,
conteniendo más del 20% de proteína de
origen animal o vegetal.

La clase 6 se refiere a los productos
considerados como suplementos minera-
les.

Aunque desde el punto de vista técnico
puedan existir dudas o alguna dificultad
con la inclusión de algún producto en las
diversas clases, creemos que es un gran
recurso de orden práctico que permitirá
una codificación idónea y una mejora
para la comprensión de trabajos en los
que se emplee esta sistemática.

Para establecer raciones y necesidades
de los animales de diversas edades o
estados productivos, al menos en las ra-
ciones tipo, se utilizaban la cantidad de
materia fresca y seca, las Mcal/Kg (Me-
gacalorías por kilogramo) de Energía Di-
gestible ( ED) contenidas en base a la
sustancia seca (SS), la Proteína Total (PT)
en base a la (SS) y el nivel de ingestión en
base a la (SS) en relación con el porcen-
taje del peso corporal.

La ED de cada materia se ha calculado
a partir de las fórmulas desarrolladas por
Garrett en 1976 (7) y por Moe y Tyrrell,
también en 1976 (8).

Se asume que:

% TDN = %de Materia orgánica digesti-
ble/ 1,05
y que

ED en Mcal/Kg =% TDN x 0,04409

Sin tener intención de hacer una crítica
de este u otros sistemas de valoración de
materias primas para alimento de ru-
miantes, que incluso autores como Pérez
Lanzac (9) ha publicado recientemente en
un magnífico trabajo, podemos indicar
cómo Guada (10) que, a nuestro juicio, el
sistema apuntado goza de una sencillez y
facilidad de cálculo muy aceptable en el
orden práctico, aunque haya que
considerar los datos encontrados como
aproximados solamente.

Las raciones estudiadas se utilizarán:

1) Para la primera fase de gestación en (50 últimos días), también con poca acti-
cabras (100 primeros días), con poca vidad.
actividad, es decir, estabulados. 3) Para cabras en lactación, durante el

2) Para la fase avanzada de gestación período de 210 días y con poca actividad.

ALIMENTACION DE CABRAS EN LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GESTACION

En este periodo se estima que las necesidades de animales de 40 Kg de peso vi•
vo, son:

ED - 1,98 Mcal, 63 g de PT y SS igual al 2% del peso vivo.

,<ación
En base a Sustancia Seca En fre^sco

Cantid. E.D. P.T. S.S. Cantid. Precio
Ingredierrtes (g) Mcal. (g) % (g) Pts.

Paja de trigo .. .... .... .. .... 575 1,11 20,7 89 645 6,77
Heno de alfalfa . . . . . . . . . . . . . 200 0,49 30,0 90 225 4,61
Cebada grano ............... 100 0,38 14,0 88 115 2,88

Totales .................. 875 1,98 64,7 985 14,26

Características de la ración:
ED = 2,26 Mcal/Kg de Sustancia Seca
PT = 7,40% de la Sustancia Seca
Nivel de ingestión S.S. = 2;18% del Peso Vivo
Precio = 16,29 pesetas el Kg de la ración.

ALIMENTACION DE CABRAS EN LOS ULTIMOS CINCUENTA DIAS DE
GESTACION

Para este período se estima que las necesidades de cabras de 40 Kg de peso vivo son:

Mantenimiento (sin activ.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,98 Mcal ED/día y 63 g PT
Gestación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,74 Mcal ED/día y 82 g PT

Totales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,72 Mcal ED/día y 145 g PT

Ración
En base a Sust. Seca Sust. fresca

Cantid. E.D. PT S.S. Cantid. Precio
Ingredierrtes (g) Mcal. (g) °k (g) Pts.

Pajadetrigo ............... 100 0,20 3,6 89 112 1,17
Heno de alfalfa . . . . . . . . . . . . . 525 1,26 78,75 90 585 12,00
Cebada grano .............. 300 1,11 40,50 88 340 8,50
Cáscara naranja . . . . . . . . . . . . 350 1,13 24,16 20 1.750 2,62

Totales .................. 1.275 3,70 147,0 2.787 24,29

Características de la ración:
ED = 2,9 Mcal/Kg de Sustancia seca.
PT = 11,5% de la Sustancia seca.
Nivel de ingestión de la S.S. = 3,18% del peso vivo.
Precio = 19,05 pts./Kg.
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ALIMENTACION DE CABRAS EN LACTACION

Ejemplo de fórmula para el supuesto de animales de 40 Kg de peso vivo, produciendo 2,5 litros
de leche al día con un tenor de 3,5% de grasa (210 días de lactación).

Ne^cesidades

Cabras de 40 Kg de peso vivo:

Mantenimiento (sin activ.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,98 Mcal. ED/día y 63 g PT
Leche 1,51 Mcal/ED/litro y 68 g PT/litro ..... 3,78 Mcal. ED/dfa y 170 g PT

Totales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,76 Mcal ED/día y 233 g PT/día

Ración
En base a Sustancia Seca Sustan. fresca

Ingredientes Carrtid. E.D. p,T. S.S. Cantid. Precio
(g) Mcal. (^ % (^ Pts.

Cáscara naranja . . . . . . . . . . . . 300 0,97 20,7 20 1.500 2,25
Heno de alfalfa . . . . .. . . . . . . . 275 0,67 41,25 90 300 6,15
Maíz grano . . . . . . . . . . . . . . . . . 575 2,25 61,00 87 660 18,48
Cebada grano .............. 300 1,11 40,50 88 340 8,50
Veza grano ................. 200 0,67 42,80 91 220 11,0
Urea ...................... 10 - 28,00 - 10 0,40

Totales .................. 1.660 5,67 234,3 3.030 46,78

Características de la ración:
ED = 3,4 Mcal/Kg de S.S.
PT = 14,1%de la S.S.
Nivel de ingestión de S.S. = 4,2% del peso vivo.
Precio = 28,18 pts. Kg de la ración.

ESTUDIO ECONOMICO DE UNA EXPLOTACIONN CAPRINA EN REGIMEN DE
ESTABULACION PERMANENTE

A t(tulo de ejemplo presentamos a continuación un estudio económico de una
cabreriza en la que los animales están permanentemente, con acceso a patios
de recreo.
Los precios consignados asf como los costos de trabajo, financieros se refieren
a los que regian en Murcia en la primavera de 1984.

DATOS CARACTERISTICOS

N.° cabas reproductoras ................................. 500
N.° de sementales ............... ...................... 10
N.° animales reposición anual .. .. ......... .. ........... 75
N.° de partos anuales . . . .. . . . .. . . .. . . . . . . . . . .. .. . . . . . 1
N.° chotos destetados (1,7 prolif.) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850
Leche producida (0 550 I/año) . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275.000

BALANCE DE LA EXPLOTACION
INVERSIONES

Edificios:
Apriscos, 1.000 m2 a 2.500 pts. m2 .... 2.500.000
Patios recreo: 1.500 m2 a 1.000 mz .... 1.500.000
Silos 600 m3 a 1.500 m3 . . . . . . . . . . . . . . 900.000

4.900.000

Utillaje:
Ordeñadora precio compra . . . . . . . . . . . . 2.000.000
Amamantadora precio compra . . . . . . . . 100.000
Comederos y agua (instalación) . . . . . . . 350.000

2.450.000

Ganado:
Compra 500 cabras (2 años) . . . . . . . . . . . . . . . 13.500.000
Compra 10 sementales maduros a 50.000 pts. 500.00

14.000.000

TOTAL INVERSIONES . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 21.350.000

Gastos Directos Anuales
Mano de obra:

3 obreros fijos anual . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trabajos extraordinarios anual . . . . . . . .

Alimarrtación:
Hembras reproductoras (500)
-210 dfas a 28,18 pts. día . . . . . . . . . . .
-100 días a 16,29 pts. día . . . . . . . . . . .
- 50 días a 19,05 pts. d(a . . . . . . . . . . .

Machos (10)
360 días a 24 ptas. día . . . . . . . . . . . . . . . 86.400

3.600.000
400.000

2.958.900
814.500
476.250

4.000.000

4.249.650

86.400

- Destete (850 animales)
11.500 Kg lactoreemplazante a 175 pts. / Kg . 2.012.500
12.700 Kg gránulos destete a 35 pts./Kg .... 446.250
12.750 Kg heno alf. a 20 ptas./Kg . . . . . . . . . . 255.000

- Gía
425 hembras hata 1.°' celo
17,000 Kg ración mixta a 24 pts./Kg . 408.000

2.713.750

Sanidad:
5% del valor real ganado
14.000.000, el 5% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700.000

408.000

700.000
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Administración:
2% sobreingresos .................. 414".b00
Impuestos, seguros, varios . . . ... . . . .. 450.000

864.500

TOTAL GASTOS DIRECTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.022.300

GASTOS INDIRECTOS

Amortizaciones:
Edificios 1/20 .......... .. ...........

lJtillaje 1 / 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

245.000

245.000

Intereses:
Capital fijo: 11% sobre edificios y utillaje 808.500
Ganado: 11% sobre precio compra ..... 1.540.000
Capital circulante:
11% sobre 1/2 de los gastos directos .. 716.226

490.000

3.064.726

TOTAL GASTOS INDIRECTOS . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 3.554.726

TOTAL GASTOS
Gastos directos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.022.300
Gastos indirectos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.554.726

TOTAL GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.577.026

INGRESOS

Venta de Carne:
-425 chotos al destete a 4.000 ptas. uno . 1.700.000
- 75 cabras de desecho a 2.000 ptas. una 150.000

1.850.000

Venta de reproductores:
-300 chotas preñadas (8 meses) a 14.000 pts./una . 4.200.000

4.200.000

Venta de leche:
-275.000 litros leche a 47 pts./I ..... ... 12.925.000

12.925.000

Venta de estiércol:
- 350.000 Kg a 5 pts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.750.000

1.750.000

TOTAL INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 20.725.000

RESUMEN

INGRESOS ......................................... 20.725.000
GASTOS ........................................... 16.577.026

BENEFICIOS ................................... 4.147.974

Beneficio por cabra:
4.147.974/500 = 8.295 pts. año y cabra.

De todos los datos del anterior balance, quizá uno de los factores más aleatorios pueda ser el
relativo a la producción de leche.

En la tabla 1 se hace un estudio de los
beneficios variando la cantidad global de leche
producida y de cuyo análisis extraemos alguna
importante conclusión.

Quizá una media de producción de 5501itros
por cabra y año sea una cifra demasiado opti-
mista teniendo que considerar la explotación
modelo, con experiencia y en la que la selección
haya Ilevado por años un ritmo ascendente y
estricto, ya que supone en 210 días la produc-
ción media por cabra de 2,6 litros día.

La rebaja a medias de 400 litros por año y
animal supone una producción de 1,9 litros por
cabra y día, cifra con la que aún se obtiene un
beneficio por animal y año de 1.245 pesetas y
de 622.974 pesetas en el total de la explota-
ción, sin contar que ya se han computado los
intereses del capital, amortizaciones, etc.

Con estos datos a la vista, lo que sí parece
claro es, que se tienen que Ilevar controles
exhaustivos y escrupulosos de las produccio-
nes, y eliminar a todas aquellas cabras que no
obtengan al menos 1,9 litros de producción de
leche al día en el espacio de tiempo de los 210
días.

TABLA 1

BENEFICIOS ECONOMICOS DE LA EXPLOTACION CUANDO VARIAN
LAS CANTIDADES DE LECHE PRODUCIDAS ANUALMENTE

Leche producida Disminución
Totales cabra de ingresos Beneficios

Por animal y año anuales Explotación Por cabra

500 250.000 1.175.000 2.972.974 5.945
450 225.000 2.350.000 1.797.974 3.589
400 200.000 3.525.000 622.974 1.245
375 187.500 4.123.000 24.974 499
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FERIA INTERNACIONAL
DE PRODUCCION,

TRANSFORMACION Y
COMERCIALIZACION

AGRICOLA
PRODUCCION:

Maquinaria para cultivo de cítricos, frutales,
intensivos y de primor.
Instalaciones para cultivos forzados
(invernaderos, calefacción, plásticos, etc.)
Instalaciones de riego
Instalaciones ganaderas
Abonos
Plaguicidas
Semillas
Viveros
Piensos
Fármacos
Productos hortofrutíc<^las: frutas, hortalizas,^
cítricos, frutos secos, etc.

COMERCIALIZACION:
Exportadores
Comercio interior
Maquinaria de selección
Maquinaria de calibrado
Maquinaria de tratamiento
Maquinaria de empaquetado
Frío y desverdización
Automatismos
Transporte y manutención de almacenes
Elementos auxiliares: etiquetas, cubres, etc.
Embalaje: cartón, madera, plástico
Transporte (frigorífico y ventilado):

Ferrocarril - Camión - Marítimo - Aéreo

TRANSFORMACION:
Zumos de frutas
Frutas en almibar (satsuma)
Conservas de frutas, hortalizas y verduras
Congelados
Vinos

Avda. de las Ferias, s/n
VALENCIA

Del 16 al 20 de octubre Télsrt363 616 1-364 10 11

VALENCIA - ESPAÑA Télex 62435-Feria E
Telégrafo FERIARIO
FERIA MUESTRARIO
INTERNACIONAL VALENCIA
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ZONA DEL CAUCA

^ar Caribe

C3ceanca
Pacificc^

ZONA BOGOTA-BOYACA

COLOMBIA HOY ( I )
I. de Felipe y J. Briz

1. ANTECEDENTES

Colombia es la puerta de entrada de
Sudamérica, con más de 1 millón de Km2 y
una situación estratégica, bañada por los
océanos Pacífico y Atlántico, con cerca de
3.000 Km de costa y una zona adentro
muy considerable que Ilega hasta el
interior de la Amazonia.

País ecuatorial, se encuentra surcado
por una serie de cadenas volcánicas que
descienden del famoso nudo del Pasto, un
altiplano que tiene una altura media de
2.500 m. Es una de las zonas sísmicas
más inestables del mundo, especialmente
en el Oeste y el Norte, mientras que la
zona oriental es relativamente tranquila.

Existen grandes ríos como el Magdale-
na, con más de 1.500 m de longitud, al que
afluyen algunos tan famosos como el
Cauca, que discurre por el valle de su
nombre. Geológicamente los valles son
depresiones tectónicas, que incluyen al-
gunas Ilanuras como las de Popayan y la
de Cali, en el valle del Cauca.

Es un pafs de contrastes en sus tierras y
sus gentes. Desde las cordilleras de Bogo-
tá o de Chocó, saltamos a las selvas ecua-

toriales de Boyacá. Desde la bahía de
Buenaventura a las mesetas, como la
Mesa de Iguaje, o a las Ilanuras, como la
sabana de Bogotá.

La población es también muy heterogé-
nea en cuanto a sus raíces, siendo el
mestizaje un crisol que imprime un deno•
minador común a todos los grupos.

Los indios, población autóctona, se
encuentran agrupados en tribus que habi-
tan en una serie de áreas dispersas, desde
la Amazonia hasta la península de Guajira,
pasando por los chibchas del altiplano, y
los kunas de la zona fronteriza con
Panamá.

Los altiplanos colombianos estaban
poblados, antes de la Ilegada de la coloni-
zación española, por una serie de asenta-
mientos conocidos como de "lengua chib-
cha", que tenían una organización teo-
crática, alrededor del "zipa" o reyezuelo.
Sin embargo no Ilegaron a alcanzar una
organización tan potente y centralizada,
como fue el caso de los aztecas y los incas.
La práctica inexistencia de restos arqui•
tectónicos y su desconocimiento de la
escritura, dificultan seriamente un segui•
miento detallado de sus culturas, aunque

dejaron una muestra admirable en orna-
mentos de oro.

En el arte de la orfebrería fueron tam-
bién admirables los quimbayas, que me-
diante una aleación de cobre y oro (tum•
baga) dejaron un legado extraordinario
que se conserva en algunos museos, como
el del Oro en Bogotá. Son de destacar en
este Museo las narigueras, collares, aretes
y las guacas de las áreas arqueológicas de
Sinú, de Quimbaya, de San Agustín y
Tierradentro, de Valledupan.

Otras poblaciones indígenas fueron los
guajiros, de los que apenas quedan un par
de decenas de miles de individuos, los
caribes y los kunas (zona de Urabá).

La colonización española supuso la en-
trada de los blancos, que iniciaron una
nueva era en el desarrollo económico,
social y cultural. Finalmente está la pobla-
ción negra, que Ilegó como consecuencia
de la esclavitud y su empleo como mano de
obra en las plantaciones.

La distribución geográfica de la pobla-
ción es también muy heterogénea. EI 70%
del total del censo habita en altitudes
superiores a los 1.000 metros, existiendo
bastante concentración en torno a los
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núcleos urbano5 de Bogotá, Medellín, Cali
y Bucaramanga. La concentración geo-
gráfica hace que prácticamente (un 98%)
de la población se concentre en el 45% de
la superficie del país, mientras que exten-
sas regiones, denominadas intendencias y
comisarías (amazonia y zona sur), están
prácticamente despobladas.

2. ARTE, RITMOS Y
COSTUMBRES POPULARES

Si con una frase tuviésemos que sinteti-
zar el arte popular tradicional colombiano
diríamos "tejidos, cerámica y cestería".

Tejer ha sido una actividad habitual en
las culturas colombianas y aún precolom-
binas, variando la técnica y los materiales
utilizados. Aunque no existe una informa-
ción detallada, las piezas de orfebrería nos
muestran el tipo de vestimentas que usa-
ban los quimbayas y los chibchas, sus
formas y colores. Jugaban un papel im•
portante en la economía de trueque, y
servían como recompensa en pruebas y
campeonatos, así como para el pago de
tributos.

Hoy día, tejer ocupa una parte muy
significativa del tiempo de los indígenas, y
existe una floreciente industria textil con
las técnicas más avanzadas.

Entre las materias primas más utiliza-
das por los indígenas se encuentra el
algodón, el sisal y la lana.

EI sisal, cultivado a unos 2.000 metros
de altitud, se emplea para fabricar la
"mochila", saco de gran tradición y que
tiene múltiples usos.

EI algodón tiene también una fuerte
tradición precolombina y se aprecia hoy
día su utilización por los indios guajiros,
tanto en hamacas como en vestidos mul-
ticolores.

La lana fue introducida por los españo-
les y rápidamente asimilada por los indí-
genas, que la emplean tanto sola como
mezclada. La mezcla de tradiciones pre-
colombinas e hispánicas ha dado origen,
en los tejidos, a un verdadero arte autóc-
tono criollo muy apreciado.

Además de los vestidos, "sacos", (cha•
quetas), etc., son dignos de especial men-
ción los tapices. Destaca la tapicería de los
indios kunas, con motivos míticos y vivos
colores (son los famosos "molas"), o la del
departamento de Cundinamarca, descen-
dientes de los indios chibchas (tapicería de
Fonqueta•Chio).

No puede hablarse de este país suda-
mericano sin mencionar el ritmo vibrante
de su folklore musical. En España hacen
furor, de vez en cuando, algunas de sus
creaciones, aunque es poco conocida en
Europa occidental. Cabe hacer una distin-
ción entre diversas regiones, con ritmos y
características muy diferenciados.

En el norte, la costa atlántica, aparece el
ritmo apasionante derivado de las raíces
africanas. Son la cumbia, el malpalé y el
porro, que se ven acompañadas con
instrumentos como la flauta, la guachara-
ca, el tambor, y la raspa, entre otros.

En la costa del Pacífico son típicos el
patacoré y el curulao, con instrumentos
como la marimba y el cununo. La región
andina tiene un folklore más poético, con

un aire más tristón. Son característicos "el
pasillo" y el "bambuco", con instrumen•
tos como la bandola y el tiple.

Por último, en la zona de los Llanos
existe la música del joropo, utilizándose
"el cuatro" y el harpa.

EI chocolate santafereño es una de las
viejas costumbres bogotanas (o rolas co-
mo así se les conoce también en el len•
guaje popular a sus habitantes), hoy casi
desaparecidas. Era una sesión domingue-
ra organizada por una serie de familias,
que invitaban a parientes y amigos a
disfrutar de una velada por la tarde, para
degustar un chocolate con leche, pasteles
y queso fresco. EI acontecimiento servía
como núcleo de reunión, donde se discu-
tían y trataban temas muy diversos. Los
hombres, acompañándose de unas copas
de aguardiente, discutían de política, las
mujeres de los eventos familiares y loca-
les, y los jóvenes se daban al baile y la
música, tocando la "bandola" y el "tiple".

Esta atmósfera familiar ha venido sien-
do suplantada, al igual que en otras gran-
des ciudades, por la prisa, la disgregación
y músicas más ruidosas y movidas.

3. SINTESIS HISTORICA DE
LA FORMACION DE UN
PUEBLO

EI continente americano, según algunos
expertos, se pobló hace miles de años
mediante una serie de inmigraciones
asiáticas que atravesaron el estrecho de
Bering, y otras a través del Pacífico, de una
forma discontinua.
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Eran grupos de cazadores que estaban
en continuo movimiento, desde las mon-
tañas a los valles, de la costa al interior. En
América del Sur la presencia humana se
remonta a unos diez mil años. La alimen-
tación se basaba en la caza de grandes
mamíferos, complementada con peque-
ños animales y algunos vegetales. No
obstante hay que hacer constar, que en la
costa caribeña aparece un sistema ali-
mentario basado en el consumo de mo-
luscos y en la pesca, donde las tierras
colombianas parecen pioneras en Améri-
ca. EI paso siguiente hacia una vida se-
dentaria, vino de la mano del cultivo hortí-
cola en las tierras Ilanas, siendo especial-
mente significativo el caso de la mandioca,
cuya conservación en forma de harina o
galleta permite una garantía en el abaste-
cimiento por un cierto periodo.

EI cultivo del maiz, introducido en este
área desde Centroamérica, supone una
verdadera revolución agrícola. De una
parte exige una dedicación mayor y unos
conocimientos agrarios especiales tanto
en sistema de cultivos, como en selección
de semillas, suelos, etc.

Por otra parte, el efecto económico
permite una diferenciación social en una
serie de grupos, no ligados directamente a
la agricultura y que se benefician de ese
"excedente alimentario almacenable". Así
surgen las clases políticas, religiosas,
militares, artistas, etc.

En el caso de Colombia, se ha podido
constatar el desarrollo cultural ligado al
cultivo de este cereal, tal y como muestran
las excavaciones arqueológicas en el área
de San Agustín y Tierradentro.

Las zonas cultivables de los valles como
el del Cauca, son focos culturales, desde la
época de los "quimbayas", que desarro-
Ilaron una orfebrería muy apreciada. Es de
destacar el cultivo del azúcar, con zafras
permanentes en el valle del Cauca, y los
cultivos de algodón (fibra corta) en el
Tolima y la Costa.

Hoy en día, las costumbres en alimentos
y bebidas mantienen las raíces arcaicas,
basadas en las materias primas tradicio-
nalmente cultivadas.

Entre otros, a título de ejemplo, tene-
mos la "arepa", denominado pan colom-
biano. Se prepara a base de maíz seco, que
una vez cocidos se muele y se seca a la
brasa. A veces se complementa con queso,
tocino, huevos y mantequilla que le dan un
sabor especial.

Bebida conocida es el "guarapo", típica
entre los indios chibchas, ubicados en lo
que hoy son los departamentos de Boyaca
y Cundinamarca. Es una bebida muy po-
pular que se obtiene a través de una
mezcla de maíz, melazas de caña y agua,
fermentándola en un "calabazo". Es una
bebida refrescante, en contraste con la
"chica", elaborada con melazas y harina
de maíz, pero con un elevado grado alco-
hólico.

La colonización española se inició a
finales del siglo XV, con la Ilegada de la
expedición de Alejandro de Ojeda y Juan
de la Cosa, que bordearon el lago de
Maracaibo y la península de Guajira, bau-
tizando el vecino país de Venezuela. Las
expediciones se continuaron con Rodrigo
Bastidas (desembocadura del río Magda-
lena), Andagoya (costas del Pacífico) y el
propio Francisco Pizarro, lo tomó de base
de operaciones antes de iniciar la coloni-
zación peruana.

Se inicia un rosario de fundación de
ciudades y colonización de nuevos territo-
rios; Santa Marta (1525), Cartagena de
Indias (1533), verdadero fortín construido
por Pedro de Heredia y que sería punto
obligado de confluencia de las expedicio-
nes navieras y convoyes con la península
ibérica. Años después (1538) Jiménez de
Quesada fundaría la sede de la capital
actual: Santa Fe de Bogotá.

La conquista y colonización hispana en
Colombia, fue de las más rápidas de todo
el continente americano. Pensemos que
en apenas dos lutros, Antonio de Berrio
atravesó las extensas Ilanuras que van
desde las montañas andinas hasta las
selvas del Orinoco.

En un principio la actual Colombia estu-
vo incluida en el Virreinato del Perú.
Posteriormente (en 1717) pasó a ser el
Virreinato de Nueva Granada. La fase de
independencia coincidió con las otras
regiones sudamericanas, siendo uno de
sus líderes más preclaros Antonio Nariño,
que había bebido en las fuentes de la
Revolución Francesa. Después de una
azarosa vida que le Ilevó por diversos
penales africanos, y países europeos, re-
gresó a tierra colombiana, actuando como
un líder nato.

La revolución de Santa Fé en 1810 fue
un hito decisivo en la historia del país. La
Gran Colombia comprendía además los
actuales Venezuela y Ecuador, bajo el área
de influencia del mítico Simón Bolivar.

La historia recoge una serie de guerras
civiles y luchas intestinas entre las diver-
sas fuerzas políticas y sociales colombia-
nas, conservadores y liberales, clericales y
anticlericales. A principios del siglo XX se
produce la secesión de Panamá, estimula-
da por los intereses de EE.UU., con el
objeto de controlar mejor el área del canal
de dicho nombre.

Las últimas décadas del siglo XIX y las
primeras del XX supusieron una etapa de
gran desarrollo económico para el país
colombiano.

4. LA SABANA DE BOGOTA:
TURISMO Y GANADERIA

Amaneciendo, cuando la ciudad empie-
za a despertar, los "rolos" (como así se les
conoce afectuosamente a los bogotanos)
se inician en estas múltiples actividades

urbanísticas de la capital administrativa
colombiana.

EI trazado en parrilla de las calles y
avenidas bogotanas desde la época de la
colonización, facilita notoriamente la
orientación al recién Ilegado. EI itinerario
por la sabana nos va a Ilevar todo el dia y
nos dirigimos por la autopista del Norte,
hacia Bucaramanga.

Bernardo, el "chófer", se pone al "ti-
món" y nos va comentando algunos de los
pormenores del viaje. AI contrario que en
otras ciudades colombianas, la zona Norte
de Bogotá es la residencial, con excelentes
urbanizaciones. En el área de San Cristó
bal se aprecian pequeños "ranchitos" que
son fruto de "invasiones". Este fenómeno
es muy característico en ciertas urbes
latinoamericanas. Las poblaciones rurales

Mostrando unos tapices en el mercado
lndigena de Silvia.

emigran a la ciudad y se asientan en
terrenos invadidos a sus dueños, con los
que se entabla una polémica sobre la
legitimidad y viabilidad del hecho. A veces
constituyen núcleos de más de 100.000
habitantes como son los "pueblos jóve-
nes" en los alrededores de Lima.

EI itinerario nos Ileva por el Hipódromo,
y haciendas de criaderos de caballos, a lo
que los bogotanos son muy aficionados.
Sorprende la abundancia de puestos de
flores, uniéndose a las costumbres tradi-
cionales la fuerte implantación de su cul
tivo en este área, debido a sus excepcio
nales condiciones climatológicas. Es de
mencionar los cultivos de flores para ex-
portación: las rosas y los claveles de la
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Sabana constituyen uno de los principales
productos de exportación (120 millones de
dólares en 1983).

En plena estribación de la cordillera
central de los Andes se encuentran algu-
nos cementerios, que se caracterizan por
un especial cuidado que los mantiene
como verdaderos vergeles. Los nombres
son también Ilamativos: "Jardín de la
Paz", "Jardín del Recuerdo", etc. Además
de los puestos de flores, algunos cemen-
terios como el "Central" de Bogotá, tienen
su cantina, (Ilamada "La última lágrima"),
donde los acompañantes en el sepelio
echan el último trago.

Pasamos por Teleton, un centro de
rehabilitación de minusválidos, y a la
izquierda de la carretera se encuentra el
"puente de los españoles", cargado de

historia en la época de la colonización. Es
un pequeño viaducto, muy bien conserva-
do y hoy día fuera de servicio.

Los pequeños pueblos están con gran
bullicio de un gentío endomingado en
torno a la plaza principal. EI paso por Chia,
Cojicá, etc. nos muestra esta sociedad
rural, con sus tradiciones y en plena evo-
lución, tal y como nos comentan dos
compatriotas nuestras que nos acompa-
ñan, Adela Romero y Carmen Peralta.

Visita obligada en esta zona es la cate-
dral de la Sal de Zipaquirá, ubicada en la
"capital de la Salmuera colombiana".

EI recinto religioso se encuentra en el
interior de una antigua mina, a la que se
tiene acceso por una calzada asfaltada.

Hay un pequeño túnel, con armazón de
madera del tipo de mina tradicional. EI
ambiente es sofocante, y se nota la pene-
tración en la entraña de la montaña. AI
final el espectáculo es grandioso. Dentro
de la montaña, conservando las caracte-
rísticas de la galería minera está la famosa
catedral, con su altar mayor, capillas
laterales, elevados techos, existiendo un
pequeño tragaluz a través del cual se
aprecia la profundidad hasta la superficie.

Todo está tallado en la propia sal, desde
los altares a los escalones, esculturas,
pasadizos y puertas. Hay un verdadero
aluvión de turistas en este monumento
único.

EI día se pone un tanto tristón, abundan
las nubes y caen algunos pequeños agua-
ceros.

Llaman la atención los pastizales de
esta zona, que asientan una floreciente
ganadería de vacuno de leche y permiten el
desarrollo de una industria láctea muy
modernizada.

Bernardo nos comenta que uno de los
paseos más populares de los rolos consis-
te, en los fines de semana, salir a"pique-
tear" por los mesones y asaderos que se
encuentran a lo largo de la carretera, sin
olvidar tomar de postre arequipe parecido
a la leche condensada cocida o nata, en las
dependencias de Alpine, una conocida
factoría de productos lácteos. Un banderín
rojo indica la existencia de venta de carne,
normalmente asada en un sistema de
parrilla.

Cruzando una serie de ríos como el
Huasca y riachuelos con aguas enlodadas
por las recientes Iluvias, nos dirigimos a
Guatavita, el núcleo turístico más atractivo
de la zona. EI pueblo, de reciente
construcción, apenas una decena de años,
se encuentra junto a una laguna y fue
trasladado con sus habitantes desde otro
lugar.

Se ha construido con un exquisito gusto
arquitectónico moderno, conservando la
tradición. Llama la atención su estudiada
distribución urbana, en la que se han
incluido todas las dependencias en una
escala dimensionada.

En la plaza principal está la iglesia, el
ayuntamiento y un pequeño museo. Junto
a la fuente un "gamin" (niño) relata de
memoria, la historia de Guatavita. AI fondo
se encuentra el mercado y la plaza de
toros.

Nos recuerda alguno de nuestros blan-
queados pueblos andaluces y castellanos.
En una tortuosa calle se encuentra el
calabozo. Hay un buen servicio de restau-
rantes, ubicados en soportales con patios
profusamente ornamentados.

EI pueblo vive esencialmente del turis-
mo, según nos manifiesta un vecino, aun-
que en la zona la emigración es fuerte a la
ciudad, pues frente a 150 pesos diarios
que aquí puede conseguir un obrero del
campo, en Bogotá es más del doble. Atar-

deciendo iniciamos el regreso a la capital,
con una obligada parada en uno de los
numerosos tenderetes donde se venden
mazorcas de maíz recién asadas.

5. CALI, LA
'`SULTANA DEL VALLE"

Para tener una visión completa de Cali,
es necesario cruzarla de Norte a Sur, de
arriba a abajo, apareciendo contrastes
muy significativos. Acompañados de
Omar, un "paisa" afincado en esta ciudad,
recorremos la zona deportiva que dio
asiento a los Juegos Iberoamericanos,
Enfrente se encuentra el barrio de "EI
Pesebre", así Ilamado por el tipo y distri-
bución de las pequeñas casas en la falda
de la montaña que recuerdan a Belén.
Subimos al monte donde se ubica la resi•
dencia Santa María de los Farallones,
antigua residencia de la familia Aristiza-
bal, próceres en el desarrollo económico
caleño.

Como contraste visitamos la zona de
Aguas Blancas, que son los suburbios de la
ciudad. Aunque los barrios tienen nom-
bres atractivos ("EI Vergel", "EI Diaman-
te", etc.) es una zona insalubre, con vi-
viendas de chabolas la mayoría de inva-
sión.

A pesar de los esfuerzos de los poderes
públicos y de instituciones religiosas, la
avalancha humana es enorme y resulta
difícil prestar la debida atención
económ ico-sa n ita ria .

Cali, ciudad moderna y dinámica, tiene
unos bonitos barrios residenciales, desta-
cando su zona de paseo, sus monumen-
tos, iglesias, etc. Sin embargo algo que
Ilama poderosamente la atención es la
gracia y el porte de las "caleñas". Tienen
fama (muy merecida) en todo el país por
su prestancia y porte al andar y son muy
comunicativas. También tiene fama Cali
por ser la ciudad donde mejor se baila la
"salsa", ritmo caribeño.

Asentada en el ubérrimo valle del Cauca,
con una de las zonas de cultivo de caña
azucarera más importante del mundo,
resulta atractivo pasear por los intermina-
bles campos, con lotes cañeros perfecta-
mente cuidados y una febril actividad
industrial. EI Ingenio de La Manuelita es el
más antiguo (fines siglo XVIII), localizado
en Palmira, perteneciente a la familia
Eder.

Sin embargo, la dependencia del mono-
cultivo cañero comporta un evidente ries-
go económico, y son numerosas las voces
de expertos que vienen recomendando la
implantación significativa de otros culti-
vos, como la palma y varios productos
tropicales.

A título de curiosidad visitamos la guar-
dería "EI Cortijo", donde un español iler-
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dense (Sebastián) tiene una especie de
granja experimental que sirve de múltiples
objetivos: enseñanzas agrícolas y abaste-
cimiento a los colegios de niños del barrio
caleño "Lleras Camargo". De forma emi-
nentemente práctica, tiene cultivos hidro-
pónicos, experiencias con árboles tropica-
les y hasta unas explotaciones ganaderas.
Sus experiencias y tradiciones familiares
en tierras de Lérida le han Ilevado a conti-
nuar su labor en estas tierras caleñas.

6. EN EL CENTRO
INTERNACIONAL DE
AGRICULTURA TROPICAL
(C.LA.T.)

En el valle del Cauca, junto a la localidad
de Palmira, se encuentra el Centro
Internacional de Agricultura Tropical, que
constituye un núcleo modelo en este ám-
bito.

Su creación y funcionamiento está liga-
do al esfuerzo internacional para aunar los
esfuerzos en investigación, fomento de la
producción, etc.

Los comienzos de esta tarea se sitúan
en 1960 en Filipinas con el Instituto
Internacional de Investigación del Arroz,
continuándose en Méjico en 1966 con el
Centro Internacional de Mejoramiento de
Maíz y Trigo (CIMMYT).

Hoy día se cuenta con 9 centros
internacionales de investigación agraria,
que desde principios de la década de los
setenta se ven apoyados por un grupo
consultivo internacional. Dicho grupo re-
cibe aportaciones de diversas institucio•
nes y trata de fomentar la investigación
hacia los temas más candentes y necesa-
rios, que afectan a la alimentación de la
humanidad. Además de las labores inves-
tigadoras, sirve de formación de técnicos
de los diversos países interesados.

Acompañado por uno de sus técnicos, el
Doctor Américo Castillo, tenemos ocasión
de visitar el CIAT, que desde el año 1969
pertenece a dicha agrupación de centros
extendida por Europa, Asia, Africa y Amé-
rica.

EI CIAT tiene como objetivo incrementar
los rendimientos de los cultivos alimenta-
rios básicos en las zonas tropicales lati-
noamericanas.

Además de la investigación básica, está
ligado a instituciones nacionales que tie-
nen como objetivo divulgar, a nivel de
agricultor, los frutos de las experiencias y
logros conseguidos.

Entre las principales líneas de investi-
gación se encuentran el frijol común, la
yuca, el arroz y los pastizales, como base
de alimentación ganadera.

Como se sabe, el frijol común es una
leguminosa de grano que constituye un
elemento básico en países tropicales, muy
arraigado en los hábitos populares. A
pesar de ser una fuente rica en proteínas
el consumo ha descendido en términos

relativos, por lo que su producción ha
disminuido. La incidencia económica en
América Latina es grande, y supone cerca
de un 40% de la producción mundial.

Algunas de las causas que subyacen en
las dificultades de producción son las
plagas y enfermedades en su cultivo.

EI "Programa Frijol" trata de incorporar
resistencia a las principales enfermeda-
des. En este sentido se ha logrado una
resistencia al virus del mosaico común, a
la roya y a la antracnosis. A su vez, con
materiales proporcionados por el CIAT, los
diversos países interesados están creando
sus propias variedades, (ICTA, Jutiapan y
Quetzal, en Guatemala, Acacia 4, en Hon•
duras, etc.).

Por otra parte, considerando que el
pequeño agricultor suele poner en la al-
ternativa de producción frijol con otros
cultivos, tales como el maíz, se están
seleccionando variedades de frijol trepa-
dores que resistan a las plagas y manten-
gan rendimientos. Las experiencias reali-
zadas en los campos colombianos de Huila
y Antioquía han dado resultados bastante
favorables.

Con mi interlocutor el Dr. Castillo, un
colombiano "valluno", graduado en la
Universidad de Cali y en EE.UU., me
acompaña por las diversas dependencias,
ornamentales con plantas tropicales y con
un ambiente de trabajo "organizado al
sistema norteamericano", con un rígido
control de horario y seguimiento del indi-
viduo.

EI "Programa Yuca" es otro de los
prioritarios. Su cultivo es de los más
antiguos en el área americana y hoy en día
constituye la fuente de hidratos de carbo-
no para más de 400 millones de personas,
especialmente de gente humilde.

Dicho programa se inició a principios de
la década de los 70, habida cuentr^ de que
es un sustituto energético de los cereales,
incluso para alimentación animal:

Se ha estudiado el funcionamiento de la

Recogiendo l/ores
una actividad
en expansión.

planta durante su crecimiento, así como
los factores que le afectan, resistencia a
los ácaros, etc.

Preocupa la interacción de las plantas
de yuca con distintos ecosistemas, tratan-
do de aplicar la tecnología adecuada.

En la búsqueda de nuevas variedades,
se han logrado líneas con resistencia al
superalargamiento, adaptación a climas
cálidos de tierras bajas, elevados rendi-
mientos, etc.

Mediante el cultivo de tejidos mesiste-
máticos en tubos de ensayo, se permite la
propagación y conservación del germo•
plasma, erradicando algunas enfermeda-
des.

Las investigaciones se han propagado a
otros países americanos, asiáticos y afri-
canos, con resultados esperanzadores.

EI "Programa Arroz", desarrolla las
experiencias para América Latina, aunque
el centro internacional más significativo se
encuentra en Filipinas. Hasta el momento,
se ha venido trabajando en estrecha cola-
boración con el Instituto Colombiano
Agropecuario, Iográndose variedades de
gran rendimiento (CICA, 4, 6, 7, 8 y 9).
Asimismo han trabajado con instituciones
de otros países iberoamericanos (Vene-
zuela, Ecuador, República Dominicana,
etc.) incrementándose sus rendimientos
en más de un 60%.

Los mayores esfuerzos investigadores
se orientan al logro de variedades resis-
tentes a enfermedades y malas hierbas.
Considerando el problema que presenta la
"piricularia" en el cultivo arrocero iberoa•
mericano, las acciones investigadoras se
han centrado:

a) En la mejora genética por mutación,
disminuyendo la altura de los donantes,
que aún siendo resistentes a la piricularia
son de tallos débiles.

b) Retrocruzamiento de líneas comer-
ciales, que combinan las buenas cualida-
des con la resistencia a enfermedade ŝ .

148-AG R ICU LTU RA



c) Mejora devariedades, con cualidades
que además del buen rendimiento y cali-
dad son tolerantes al insecto sogata y al
escaldado de la hoja.

Además de lo anteriormente expuesto
para el arroz en regadío, el cultivo en
secano está muy extendido y permite una
ampliación a otras áreas. Por este hecho
hay una seria preocupación por la mejora
tecnológica en este área, con grandes
posibilidades de aplicación en otros paí-
ses.

EI programa "Pastos Tropicales" trata
de lograr las condiciones necesarias ali-
mentarias que permitan el asentamiento
de una cabaña ganadera.

Ha de tenerse en cuenta que más de 800
millones de hectáreas del área tropical
iberoamericana se encuentran bajo la
forma de sabanas y selvas, con suelos de
muy baja calidad y dificultades para el
desarrollo de pastizales.

La posibilidad de asentar una ganadería
floreciente permitiría el abastecimiento de
carne y leche, fuentes proteicas de vital
importancia para la población.

En este programa se comenzó estable-
ciendo un área objetivo, y los diversos
ecosistemas que en ella se encontraban.
En cada ecosistema hay un banco de
germoplasma y, en general, se cuenta con
más de 5.000 elementos de leguminosas y
gramíneas forrajeras que se van contras-
tando en los Ilanos orientales colombianos
(Centro de Carimagua) y en Brasil (Centro
de CPAC de Brasilia).

Dada la saturación alumínica de estas
tierras, una práctica corriente es agrupar
el germoplasma forrajero según su sus-
ceptibilidad al aluminio, un limitante al
crecimiento de las plantas. También se
busca el desarrollo de las praderas me-
diante leguminosas que hacen un aporte
nitrogenado al suelo y protegen de la
erosión.

La experiencia con el ganado ha sido
alentadora. En Carimagua, en un periodo
de año y medio que comprendía dos esta-
ciones secas y una Iluviosa, con los tres
tipos de praderas mixtas pasto-

leguminosas, los pastos nativos daban un
rendimiento de 90 Kg/animal, mientras
que en las combinaciones anteriores se
superaron los 200 Kg/animal.

Además de lo expuesto, se investiga la
mejora tecnológica en el equilibrio ali-
mentario, incremento de rendimientos,
otros factores limitantes, etc. lo que puede
permitir en un futuro apartar la produc-
ción de forrajes de las tierras fértiles, que a
su vez pueden destinarse a otros cultivos.

EI Dr. Castillo, mientras una numerosa
muchedumbre con batas blancas se dirige
a los comedores, me comenta cómo los
investigadores y administradores proce-
den de una veintena de países. Hay una
Junta Directiva Internacional formada por
17 miembros, y los fondos proceden de un
Grupo Consultivo para la Investigación
Agraria que recibe aportes de instituciones
gubernamentales y privadas, establecien-
do asimismo las prioridades en investiga-
ción.

La finca en la que se ubica el CIAT tiene
522 hectáreas, siendo propiedad del Go-
bierno colombiano; existiendo además
estaciones experimentales en Santander y
Popayan, así como el ICA anteriormente
mencionado. Con los mejores deseos para
el éxito de la labor desarrollada, nos
despedimos rumbo al museo de la Caña en
las proximidades de Palmira.

EL MERCADO INDIGENA DE
SILVIA

Los mercados son el pulso de la vida
social pues en ellos se detectan, en toda su
viveza, los hábitos y costumbres de las
gentes, el tipo de alimentación, los objetos
de uso habitual, la artesanía, etc.

Por ello decidimos hacer una visita a
Silvia, a un centenar de kilómetros de Cali,
en la carretera hacia Popayan, cerca de la
famosa área arqueológica de San Agustín.

Se reúnen todos los martes, y nos
acompañan como guías dos españolas:
catalana y canaria, Ana Gilabert y Candela
Torres que Ilevan años asentadas en tie-
rras colombianas.

En apenas unos kilómetros, a través de

una carretera serpenteante que sale del
valle del Cauca nos cambia radicalmente
el microclima. De un calor húmedo, pasa-
mos a una temperatura más bien fresca, a
pesar de haber un día de sol radiante.

Después de cruzar varios pasos monta-
ñosos, avistamos la población de Silvia,
ubicada junto a un pequeño riachuelo,
junto a cuyas orillas hay algunas tiendas
de hindúes en acampada.

Atravesando unas callejuelas Ilegamos a
la plaza central del pueblo donde se en-
cuentra el mercado de la comarca. La
escena resulta inolvidable. Unos centena-
res de nativos se mueven en todas direc-
ciones, con mercancías, ropas, alimentos,
^tc.

La vestimenta es típica y tradicional.
Los varones usan una especie de falda,

tipo escocés, pero en color azul celeste, un
sombrero negro y blusón. Las indias, con
largas trenzas de cabello negro y sombrero
negro, pollera (falda) azul, y sobretodo
rojo.

No es fácil moverse por la muchedum-
bre que tanto en la plaza como en calles
adyacentes, hablan de precios y regatean
hasta la saciedad. Un almacén se dedica a
la venta de alimentos perecederos. En un
pequeño patio de columnas hay pequeños
grupos que, sentados apaciblemente, to-
man "un trago". Ana Gilabert, como bue-
na catalana, se conoce todos los intringu-
lis del mercado paso a paso, y nos Ileva a la
"sección de textiles", donde los nativos
exponen un variopinto muestrario de su
arte, realmente atractivo. Son tapices
ornamentales con motivos campestres,
dibujos geométricos, figuras de animales
de la región, etc.

Otro aspecto que Ilama poderosamente
la atención son los autobuses, decorados
en múltiples colorines y con una escalera
exterior que conduce encima del techo del
autobús, que se habilita para asiento de
personas, animales y mercancías. Como
particularidad se aprecia que solamente
va cerrado un costado del autobús, el que
da al mismo lado del conductor, lo que
facilita enormemente el subir y bajar por el
otro lateral.

La gente es tremendamente amable y
resulta muy fácil entablar conversación.

Sonríen frecuentemente y preguntan y
se interesan por nosotros, de dónde so-
mos, qué hacemos. Hacia el mediodía,
decae la frecuencia de las transacciones
comerciales y muchos de los campesinos
empiezan a subir a los autobuses y regre-
san a sus poblados. Otros quedan alter-
nando con sus amigos, y a base de tragos
pasan la tarde, terminando con una tran-
quila siesta en los alrededores de la plaza.

Regresamos de nuevo a Cali, en el Ci-
troen 2 caballos. Candela en el viaje de
regreso, nos comenta sus añoranzas de
sus tierras canarias, aunque se encuentra
perfectamente compenetrada con estas
tierras y sus gentes.
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In formación

SI MA
París, 3-10 marzo, 1985

NOVEDADES
TECNICAS

Relación de 30 mquinas
premiadas

SIMA

MEDALLAS DE ORO

1. CALIBREX, S.A.: Clasificadora
embaladora para melones.

2. DEC INTERNATIONAL: Detector
podométrico de celos.

MEDALLAS DE PLATA

3. BLANCHOT, S.A.: ^embradora
electrónica de precisión.

4. F. BUREL, S.A.: Distribuidor de
abono DPA de anchura de distri-
bución variable.

5. KEMPER GmbH: Cosechadora-
picadora de maíz de pico rotativo.

MAQUINAS $EÑALADAS

6. AGRAM: Picos para maíz ple-
gables con trituradores.

EI "Comité pour I'Encouragement a la Recherche Technique", como
todos los años, ha seleccionado los equipos mecánicos que serán prese-
tandos, en diversos salones, del próximo SIMA, a celebrar en París del 3
al 10 de marzo de 1985, y que, a su juicio destacan como novedades
técnicas que supongan una mejora de la mecanización agraria, para hoy o
para el mañana.

Algunos de estos equipos ya han sido expuestos en otras ferias
francesas, algunas de carácter monográfico, como SIMAVER, SIMA-
VIP y SITEVI.

Aunque en una de nuestras dos próximas ediciones de marzo, dedica-
das a la maquinaria agricola, que presentamos en la FIMA de Zaragoza,
haremos Ilegar a nuestros lectores las características técnicas y las
fotografías de dichos equipos, seleccionados por la referida Comisión,
adelantados en esta edición de febrero la relación de las máquinas pre-
miadas para general conocimiento de nuestros lectores, mencionándo-
se, para cada una de las Ferias, la firma comercial y la denominación de
la máquina seleccionada en cada una de sus categorías.

MENCIONES ESPECIALES

EI Comité apreció especialmente mu-
chísimas innovaciones en los dossiers
presentados por las sociedades KONGS-
KILDE (aparato combinado para la pre-
paración de la capa de semillas) y SPE
RRY NEW HOLLAND (detector electrónico
de metal).

21. COMIA FAO: Triturador mez-
clador de ciclos repetibles.

22. LAW (SECEMIA): Unidad de
preparación de alimentos de ciclos
repetibles.

23. OUEST ELEVAGE: Distribuidor
simultáneo de alimentos sólidos y
líquidos.

ELVAGRI.

SITEVI

SIMAVER

MEDALLAS DE PLATA

16. S.A. CORNU et ETS LEPATRE
SARL: Aparato ligero de limpieza
urbana.

17. ATELIERS CENTRE-ISERE: Cha-
sis palanca rodante manual.

SIMAVIP

MEDALLA DE PLATA

20. POIESZ BV.: Alimentación pro-
gramada para cerdas.

MAQUINAS SEÑALADAS

MAQUINAS SEÑALADAS
MEDALLA DE ORO

7. DAUDIN SARL: Carro guía de 18. HONDA FRANCE: Sistema de
laser para aparatos automotrices. embrague para guadañadora con 24. IMECA-OENOLOGIE: Unidad de

8. D.M.I.E.: Zanjadora conduci- puesto de conducción. filtración y microfiltración tangen-
da. 19. ANDRES STIHL SARL: Cortaseto cial sobre membrana mineral.

9. EURODRAIN SARL: Avenador de motor térmico.
subsolador o zanjadora converti- MEDALLA DE PLATA
ble.

10. FRANQUET, S.A.: Arrancadora
acordonadora de remolachas con
arrancadores laterales avanza-
dos.

11. HUARD UCF: Plastisembrado-
ra.

12. JOUANNET ( Ets): Remolque
distribuidor de palox.

13. KULKER, S.A.: Riego autoregu-
lante polivalente con pinza de
desmonta je.

14. LUCAS: Bomba de líquido de
estiércol con alcachofa autolim-
piadora.

15. TECHNOVEL: Refrigerador
previo tubular de leche.

- - AMs
l̂a MaG^inaría A9rícola

Internacional de Internacional
56° Salón 17o Salónullivo

del Motoc ería
de pecreo-Jardin

3-1^ Nlarzo 1885-parís

^ porte
de Versailles

25. CASQUET, S.A.: Bomba de calor
programable.

MAQUINAS SEÑALADAS

26. BELONIE: Recogedora de nue-
ces para pequeñas fincas.

27. BRAUD, S.A.: Tractor sobree-
levado portaherramientas.

28. DIVERSEY FRANCE: Dispositivo
de lavado y desinfección sobre
máquina de vendimiar.

29. QUENARD SARL: Etiquetadora
semiautomática.

30. VECTUR FRANCE: Recogedora
de frambuesas.
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AGRICULTURA
BELGA

Sus cifras en 1983-84
1. La agricultura y la economía
genera I

- EI valor añadido bruto de la agricul-
tura, silvicultura y pesca representaba en
1983, el 2,39% del producto nacional
bruto.

La población activa del sector repre-
sentaba, por su parte, el 2,52% de la
población activa total, parados incluidos.

- La formación bruta de capital fijo en
el sector agrícola alcanzó 15.300 millones
de francos belgas, lo que corresponde al
2,36% de la formación bruta de capital
fijo en el conjunto de las actividades eco-
nómicas.

2. La agricultura belga en la
agricultura europea

- EI valor de la producción belga re-
presentaba aproximadamente el 3,4% del
valor total (en Ecus) de la producción
agrícola comunitaria.

Sin embargo, la mano de obra sólo
correspondía al 1,3% de la mano de obra
agrícola comunitaria.

3. Factores y unidades de
producción

- Según el censo agrícola del 15 de
mayo de 1983, la mano de obra agrícola y
hortícola contaba 170.638 personas
(59,8% de mano de obra permanente).

- La superficie agrícola utilizada
(S.A.U.) alcanzaba en el mismo censo la
cifra de 1.399.695 hectáreas. La distribu-
ción entre las grandes ocupaciones del
suelo agrícola seguía siendo la misma:

Cultivos forrajeros: (58,2%).
Grandes cultivos (38,2%).
Horticultura (3%).

EI valor del capital agricola se estimaba,
para 1983, en 876.100 millones de fran-
cos, frente a 848.600 millones en 1982. EI
aumento se debía, sobre todo, a la evolu-
ción del valor del capital de explotación
(ganado ovino esencialmente).

4. Precios y rentas

EI índice de los precios de los medios de
producción aumentó en 1983 de un
7,96%, mientras el índice de los precios
recibidos por los agricultores sólo au-
mentó de un 7,18%.

La relación entre el índice de los precios
recíbidos y el de los precios pagados se
establecía en un 90,6% frente a 91,6% en
1982.

- EI valor añadido bruto de la agricul-
tura y horticultura produciendo para la

venta fue de 96.000 millones de francos,
un 8,5% que en 1982.

- La renta del trabajo por empleo a
jornada completa se situó a 594.000
francos, acercándose sensiblemente a la
renta comparable fijada para 1983 en
620.000 F.

- Según las cuentas del Instituto de
Economía Agrícola (I.E.A.), las explota-
ciones de 5 y más hectáreas consiguieron
de 1983-84, para una superficie media de
22,5 hectáreas, una renta de 591.292
francos por unidad de trabajo, lo que
corresponde a una disminución de 14°%
en relación con el ejercicio anterior.

5. EI capital agrícola
- Como ya se ha indicado, el valor to-

tal del capital agrícola se estimaba en
876.100 millones de francos, de los cuales
615.700 millones (70,3%) correspondían
al capital rústico, y los 260.400 millones
restantes al capital de explotación.

- La parte de los fondos propios a los
agricultores se evaluaba en 392.200 mi-
Ilones, es decir el 44,8% del total.

En cuanto a los préstamos a los agri-
cultores, ascendían a la cantidad de 8
9.900 millones de francos, de los cuales
49.500 millones de capital de explotación.

6. La renta agrícola

A) Evaluación macro-económica
(Considera la agricultura como un todo y
calcula los factores económicos de una
manera global).

- EI valor total de la producción final
de la agricultura y horticultura alcanzaba
en 1983, los 216.200 millones de francos
( + 10% frente a 1982).

- EI valor del consumo intermediario
se situaba aproximadamente a 120.100
millones de francos (cifra provisional), es
decir un 11,3% más que en 1982.

- De las evoluciones respectivas de
estos valores, se deducía que el V.A.B.
(Valor Añadido Bruto) a los precios co-
rrientes del mercado era de aproximada-
mente 96.000 millones de francos
( + 8,5% frente a 1982).

- Por otra parte el valor añadido neto
al costo de los factores (V.A.B. - amorti-
zaciones + subvenciones - impuestos
indirectos) alcanzaba aproximadamente
84.300 millones de francos, es decir un
8,9% más que en 1982.

- Por último, la renta del trabajo en
agricultura y horticultura se estimaba
provisionalmente en 62.100 millones de
francos, mientras que el volumen del
empleo representaba 104.500 unidades
de trabajo. La renta del trabajo por unidad
se estableció pues a 594.000 francos
frente a 541.000 francos en 1982. Este
valor permite a la renta del trabajo por
unidad acercarse más al valor de la renta
comparable, fijada para 1983 en 620.000
francos.

B) Evaluación micro-económica (Se
han observado 998 explotaciones, cuya
superficie es superior, en todas las regio-
nes agrícolas, a la de las explotaciones
profesionales de 5 Ha y más).

- Expresada por unidad de trabajo, la
evolución de la renta del trabajo media
para el conjunto de las explotaciones
observadas, disminuyó de 48.825 francos
en 1983-84, es decir un 6%, para bajar a
740.027 francos.

- Para una superficie de explotación
media, correspondiente a la del conjunto
de las explotaciones profesionales agríco-
las de más de 5 Ha, la renta del trabajo
fue de 591.292 francos, es decir una
disminución de 110.004 francos o 14%.

- Teniendo en cuenta la tasa de infla•
ción de 7%, esto significa una disminu-
ción de 20% en términos reales.

LAS ULTIMAS
VARIEDADES
COMERCIALES DE
PATATAS

BAILLIE. País de origen: Reino Uni-
do. Ciclo vegetativo: Tardío. Tubércu-
los: Redondos de tamaño pequeño,
ojos superficiales, de piel amarilla y
carne blanca. Planta: De porte erguido
y altura media.

CHRISTA. Pais de origen: Rep. Fede-
ral de Alemania. Ciclo vegetativo: Muy
temprano. Tubérculos: Ovales-
alargados de tamaño pequeño, ojos
superficiales, de piel amarilla y carne
amarilla. Planta: De porte semierguido
y altura pequeña.

FLAMENCO. País de origen: Holan-
da. Ciclo vegetativo: Semitemprano.
Tubérculos: Ovalados, algo piriformes
de tamaño medio, ojos superficiales,
de piel roja y carne blanca. Planta: De
porte semiabierto y altura elevada.

LAMIA. País de origen: Francia.
Ciclo vegetativo: Semitemprano. Tu-
bérculos: Ovales-alargados de tamaño
medio a grande, ojos superficiales, de
piel amarilla y carne amarilla pálida.
Planta: De porte semierguido y altura
med i a.

LOLA. País de origen: Francia. Ciclo
vegetativo: Semitemprano. Tubércu-
los: Ovales de tamaño medio a grande,
ojos superficiales, de piel amarilla y
carne amarilla. Planta: De porte se-
mierguido y altura media.

MANSOUR. País de origen: Holanda.
Ciclo vegetativo: Semitemprano-
Semitardío. Tubérculos: Ovales-
redondeados de tamaño grande, ojos
superficiales, de piel amarilla y carne
amarilla. Planta: De porte semierguido
y altura elevada.
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In form^ción
IX FERIA INTERNACIONAL

DE ECUADOR
Ha
fallecido
D. Francisco
Parés

Ha fallecido recientemente en Bar-
celona D. Francisco Parés Fernández,
de la firma Parés Hermanos, S.A.,
quien, junto a su hermano Pedro, fue
un continuador de la famosa empresa
de su padre D. Pedro Parés Serra, van-
guardista, desde Barcelona, de la me-
canización agrícola en España.

La importante labor que los herma-
nos Parés Fernández han venido reali-
zando en favor de la agricultura espa-
ñola es muy reconocida en nuestro
país y, en 1978, les fue concedida, por
S.M. el Rey D. Juan Carlos, la enco-
mienda al Mérito Agrícola.

J. Ramón Escudero
Gerente de

JOHN DEERE IBERICA
John Deere Ibérica, S.A., ha nombra-

do a D. José Ramón Escudero Arecha-
vala, Gerente de su fábrica de tracto-
res agrícolas y componentes, infor-
mando directamente al Vicepresidente
D. Luis Sánchez Sanz, de Madrid.

EI señor Escudero es Doctor Inge-
niero Industrial por la Escuela Supe-
rior de Ingenieros Industriales de Bil-
bao, e ingresó en John Deere Ibérica,
S.A. en febrero de 1964, habiendo to-
mado diferentes responsabilidades en
distintos departamentos de la activi-
dad fabril, tanto en España como en el
extranjero.

En su nueva posición, el señor Escu-
dero, asume la supervisión directa de
las áreas de Ingeniería de Productos,
Ingeniería de Fabricación, Aprovi-
sionamiento, Fiabilidad, Producción y
Exportación.

AGROEXPO
2 al 13 octubre 1985
Guayaquil (Ecuador)

EI Ministerio de Agricultura y Ganadería
de la República de Ecuador informa a los
fabricantes de maquinaria agrícola de las
exenciones arancelarias p^ra la exporta-
ción de sus productos a Ecuador.

Quedan libres de derechos arancelarios,
los siguientes productos:

Maquinaria para:

- Trabajo del suelo: arados, grados,
cultivadores, rotocultores, etc.

- Siembra.
- Tratamientos fitosanitarios: expolvo-

reo y pulverización.
- Siega y picado de forrajes.
- Empacado de forrajes y paja.
- Recolección de granos y semillas.
- Limpieza y clasificación de granos,

semillas, tubérculos, etc.
- Ordeño mecánico y lechería.
- Avicultura y apicultura.

Asimismo se informa a la creación de
una línea de créditos de 5.000 millones de
sucres para financiación de explotaciones
agrícolas y agroindustria en condiciones
de 10 años de plazo y 5 de carencia.

Ecuador, en el centro del mundo. Monumento
en la línea ecuatorial (Foto Luis Márquez).

A los fabricantes españoles se les ofre-
ce la oportunidad, que supone la
AGROEXPO para que se puedan introdu-
cir en el mercado de Ecuador.

Información:

- Cámara Oficial Española de Comer
cio del Ecuador

Pedro Carbo, 416
Apartado, 1304
GUAYAQUIL (Ecuador)
(Tel.: 30-64-90 - 30-96-31).

- Ministerio de Agricultura y Ganade-
ría.

pirección Provincial Agropecuaria del
Guayás.

Avda. Machala s/n y Padre Solano
GUAYAQUIL (Ecuador).

- D. Fernando Lebed
Director General de la
Feria lnternacional del Ecuador
GUAYAQUIL ( Ecuador).

^

^Cultivos en el callejón interandino, en la Ilama-
da Sierra.

Guayaquil, capital de la Costa. Todos los culti-
ws tropicales se desarrollan con gran esplen-

dor.
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CONDEPOLS, S.A.

Una nueva empresa
española en el campo
del IBC

CONTENEDOR
FLEXIBLE DE
POLIPROPILENO

Condepols, S.A., desde su funda-
ción en 1965, ha sido pionera en Espa-
ña en la fabricación de Tejidos y Enva-
ses de polipropileno, contribuyendo
con ello a la racionalización y abarata-
miento del embalaje de todo tipo de
productos que tradicionalmente eran
envasados con fibras naturales.

Hasta 1980, la estructura económi-
ca de Condepols, fue eminentemente
familiar y, por tanto, con obvias limita-
ciones de expansión; posteriormente
Condepols se integró en el grupo de
Empresas de la Compañía Cepsa (pri-
mera empresa privada española de
petróleo), cuyo soporte tanto finan-
ciero como técnico ha permitido la rá-
pida expansión que, en estos últimos
años, ha tenido la Sociedad.

Oe esta manera Condepols ha orien-
tado su línea principal de actuación en
la potenciación y desarrollo de Enva-
ses Flexibles de polipropileno de gran
contenido, productos que precisan de
una alta tecnología en la fabricación
de tejidos, que obligan a inversiones
en investigación, y que sólo han podi-
do materializarse con pleno éxito
dentro del grupo "Cepsa".

Para completar las gamas actuales
de contenedores flexibles, Condepols
ha desarrollado el Contenedor
"Portabulk° ", de un solo uso, propor-
cionando al mercado una alternativa
nueva a un coste altamente competiti-
vo, además de la asistencia técnica
precisa para el suministro, instalación
y puesta en marcha del equipo necesa-
rio de Ilenado y descarga.

EI "Portabulk" es el contenedor fle-
xible de tejido de polipropileno, con-
feccionado de una sola pieza, más ra-
cional, económico y simple para el
transporte de mercancías a granel, en
polvo, granulada y fluidas, hasta 2.000
Kg.

La primera y más importante fase en
la producción del "Portabulk" es la
fabricación de la cinta de polipropile-
no altamente estabilizada U.V. que se
realiza en las modernas secciones de
extrusión de Condepols.

EI importante ahorro en costes que

proporciona el "Portabluk" viene dado
por una serie de características como:

Fácil Ilenado y descarga (Alta pro-
ducción 401100 sacoslhora).

Evita el uso de sacos de 25150 Kg.
No precisa palets.
Elimina eslingas.
Mínima mano de obra en su Ilenado,

manipulación, carga y descarga.
Mínima inversión en el equipo de Ile-

nado.
Posibilidad de almacenar a la intem-

perie.
EI Ilenado del "Portabulk" puede

efectuarse con un equipo sencillo e
incluso las más modernas estaciones
de Ilenado de gran capacidad implican
una inversión relativamente modesta,
permitiendo varias alternativas, desde
una instalación convencional pero
efectiva y económica, hasta el más so-
fisticado equipo para plantas de alta
capacidad de proceso.

Durante la operación de Ilenado el
contenedor "Portabulk" puede ser col-
gado o apoyado en su base, depen-
diendo del producto a envasar.

EI contenedor Flexible "Portabulk"
tiene la gran ventaja de poder ser ma-
nipulado fácilmente, al quedar perfec-
tamente formada y visible un asa in-
corporada al mismo y debidamente
protegida.

La carga y descarga mediante carre-
tilas elevadoras, permite al transpor-
tista poder levantar y mover el "Porta-
bulk" con gran agilidad y apilar hasta
cinco contenedores sin abandonar su

asiento. EI vaciado se realiza, asimis-
mo con gran rapidez, mediante un
simple rasgado manual del fondo por
medio de un objeto cortante, o bien ba-
jando el "Portabulk" hasta una
cuchilla en forma piramidal instalada
sobre la tolva de descarga. Para evitar
la dispersión del polvo, puede usarse
la válvula de descarga incorporada. Fi-
nalmente el '^Portabulk" de fondo cru-
zado, tiene la ventaja de permitir un va-
ciado parcial, utilizando al Lfecto una
simple compuerta de regulación ma-
nual.

Condepols ha perfeccionado en es-
tos últimos años el "Poltabulk" espe-
cialmente diseñado para 1,5 toneladas
de cemento que se ha acreditado rápi-
damente en Europa, Africa y Oriente
Medio, debido a su tecnología, estabi-
lidad, garantía y seguridad, no preci-
sando además el inflado previo, lo que
facilita su Ilenado y constituye una
economía sustancial en los costes de
las plantas de cemento.

La máxima garantía de este produc-
to ha sido una constante que Conde-
pols asegura al mercado. Esto signifi-
ca un riguroso control de calidad. Alto
factor de seguridad (5:1) para un solo
uso y(6:1) para el Portabulk reutili-
zable, dependiendo de los productos a
envasar, tales como fertilizantes, ce-
mento, productos químicos, minera-
les, etc., y del sistema de comercializa-
ción.

(PORTABULK` . Marca registrada de
N.H.,a.s. Oslo. Noruega).
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Valladolid, 30-31 de enero 1985

la JORNADAS INTERNACIONALES
REMOLACHERAS

Tema: LOS HERBICIDAS EN EL CULTIVO
DE LA REMOLACHA

l_a Revista AGRICULTURA ha tenido la
oportunidad de asistir, a las "Primeras
Jornadas Internacionales Remolacheras"
que, organizadas por el Servicio de For-
mación e Investigación Agronómica de la
Sociedad Cooperativa Azucarera "Onési-
mo Redondo" (A.C.O.R.), se celebraron
los días 30 y 31 de enero pasado, en
Valladolid.

Estas jornadas internacionales han te-
nido, como principal objetivo, el estudio
de la aplicación de los herbicidas en el
cultivo de la remolacha azucarera.

Los conferenciantes han matizado, se-
gún su especia4idad, los diversos aspectos
que la lucha contra las malas hierbas en
este cultivo suponen para la consecución
de óptimos resultados, contemplando en
±odo momento el uso de los herbicidas
con las demás necesidades del cultivo
(semillas, siembra, rendimientos, meca
nización, etc.), y pensando siempre en el
futuro.

Así, se han estudiado las adventicias
más frecuentes en la región del Duero,
sobre todo aquellas más difíciles de com
batir, mediante la presentación de un
trabajo elaborado por el Servicio Técnico
de ACOR, para cada una de las distintas
comarcas remolacheras de la cuenca, de
enorme interés para el eficaz empleo de
los herbicidas.

También fueron analizados, incluso
desde una perspectiva histórica los herbi-
cidas aplicables a este cultivo, con indi
caciones muy útiles respecto a los pro-
ductos que, en la actualidad, la industria
productora de herbicidas pone a disposi-
ción de los agricultores, señalándose las
ventajas e inconvenientes de su aplica-
ción bajo diferentes condiciones agronó-
m ica s.

Se prestó atención, con detalles, a los
problemas de la persistencia de los her
bicidas, programas de tratamientos,
efectos de los herbicidas, etc., recogién-
dose los avances más modernos, en estos
temas, del cultivo de la remolacha en
Europa.

Por último, fueron considerados los
aspectos relativos al empleo de maquina-
ria para los tratamientos con herbicidas,
dándose una visión amplia de los equipos
más modernos que pueden utilizarse.

En este número, transcribimos un artí-
culo de H. Mayer, uno de los conferen-
ciantes en Valladolid, a quien agradece-
mos su gentil colaboración.

Los textos de las conferencias y otros
detalles de las Jornadas serán publicadas
próximamente por el referido Servicio
Técnico de ACOR.

CONFERENCIAS PRONUNCIADAS
- Historia de la escarda química en Europa .... Dr. Hermann Meyer.
- Problemática de las malas hierbas en el Valle del
Duero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr. José Luis Villarías.
- Funcionamiento de los herbicidas en remolacha Prof. Louis Detroux.
- Efecto de los herbicidas de remolacha sobre las
malas hierbas y programas de tratamientos .... Dr. Jean-Marie Belien.
- Persistencia de los herbicidas . . . . . . . . . . . . . . . Dr. Jean-François Salambier.
- Efectos de herbicidas y técnicas de reciente
introducción sobre el control de las malas hierbas
de la remolacha. Nuevos antigramíneos ........ Dr. W.E. Bray.
- Malas hierbas difíciles de combatir en la remola-

cha azucarera . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . . . . . Dr. José Luis Villarías
- Máquinas de tratamientos herbícidas . . . . . . . . Dr. Luis Márquez

Una gran labor de
investigación y
divulgación

ACOR:
AI servicio de los
remolacheros

• Problemas técnicos de
la remolacha en el Duero

Los remolacheros españoles necesitan
todavía conseguir avances en una tecno
logía moderna, y adaptada a cada
circunstancia, con el fin de que su cultivo
sea lo más rentable y competitivo posible.

A pesar de que la remolacha es uno de
nuestros cultivos más modernizados, fal
ta aún una investigación aplicada, exten-
sa y completa, uno de cuyos objetivos sea
la obtención de una elevada calidad in
dustrial de la remolacha.

Por esto, el Servicio de Formación e
Investigación Agronómica de ACOR, So
ciedad Cooperativa Azucarera "Onésimo
Redondo", viene ocupándose, como acti-
vidades preferentes, del estudio y la di-
vulgación de las nuevas técnicas de culti
vo remolachero, los análisis de suelos,
aguas y semillas, lucha contra plagas y
enfermedades, fertilización, laboreo,
equipos mecánicos, etc.

Estas actividades se refieren, tanto a un
asesoramiento directo a los socios de la
Cooperativa, que demanden soluciones a
sus problemas técnicos concretos, como a
unas líneas de investigación, que está
realizando el Servicio, de moso directo 0
en colaboración con distintos Centros
Oficiales del Ministerio de Agricultura o
del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

Debido al interés divulgador de las mo-
dernas técnicas del cultivo de la remola-
cha azucarera, comentaremos a conti-
nuación los objetivos de algunas de estas
líneas de investigación aplicada, enten-
diendo que suponen la relación más ac
tualizada de los problemas y las necesi-
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dades de los cultivadores, aunque se re-
fieren muy especialmente a los de la
cuenca del Duero, zona de acción de
ACOR.

VARIEDADES

Se han utilizado tanto las variedades
monogérmenes como la multigérmenes y
se pretende indicar a los socios cuál de
estas variedades es la más rentable para
cada zona remolachera, para lo cual, no
solamente se estudia la producción y ri-
queza, sino la pureza de jugo, los por-
centajes de nacimiento en el campo, etc.

Como colaboración con el Instituto Na-
cional de Semillas y Plantas de Vivero se
ha realizado un ensayo en la provincia de
Valladolid y tiene como finalidad al estu
diar las nuevas variedades que aún no
están comercializadas para su inclusión
en el Registro de Variedades de dicho
Instituto, si sus cualidades agronómicas
superan los testigos establecidos.

PLAGAS Y ENFERMEDADES

Se entiende que la lucha nematicida es
la más importante en la zona del Valle del
Duero, y por esta razón se le dedica una
especial atención.

Para controlar los nematodos se puede
recurrir a los diferentes tipos de lucha:

- Lucha Química: Se han realizado en-
sayos en los nematicidas comercializados
habituales para comprobar su efecto en
dicho plaga.

- Lucha Biológica: Tiene como finali-
dad el seguir comprobando la acción de la
"Pegletta" (rábano forrajero), en las di-
ferentes condiciones de suelo y clima de
la región.

- Lucha Mixta: Como complemento
entre la lucha química y la biológica, está
la lucha integral, que abarca estos dos
procedimientos, para eliminar, de manera
económica para los socios de ACOR, esta
plaga.

Se ha realizado en la provincia de Va-
Iladolid un ensayo con productos nemati-
cidas granulados, con el fin de estudiar su
efecto sobre el cultivo que ya presentaba
los síntomas avanzados de esta plaga.

Los tratamientos contra pie negro, en-
fermedad que, como se sabe, está provo-
cada por una serie de hongos, especial-
mente este año, debido al exceso de agua

en el suelo, lo que ha facilitado la propa-
gación de esta enfermedad.

Para controlar la conocida bacteriosis
que afecta a las hojas de la remolacha, se
realizó un ensayo en Valladolid, con un
nuevo producto bactericida, con el que se
han obtenido resultados alentadores.

A pesar de que este año no ha sido un
año propicio para la propagación de la
cercospora, se ha realizado un ensayo en
la provincia de Valladolid, con diferentes
fungicidas que la controlan.

ABONADO NITROGENADO

Se trata de comprobar, en las diferen-
tes situaciones de suelo y clima de la
región, la respuesta del nitrógeno en el
cultivo de la remolacha, de tal manera que
se pueden recomendar las dosis más
interesantes desde el punto de vista del
agricultor, y por lo tanto aquella que dé
una respuesta óptima al cultivo. En defi-
nitiva, se va buscando cual es la cantidad
mínima de abono nitrogenado para obte-
ner el máximo beneficio.

ABONADO MAGNESICO

Se pretende determinar la dosis óptima
de magnesio para que los demás ele-
mentos se puedan aprovechar en su to-
talidad, evitando que actúe de elemento
limitante.

H ERBICIDAS

- Programas de tratamientos: Se estu-
dian los herbicidas más efectivos para
controlar las malas hierbas de las dife-
rentes zonas, combinando productos en
pre-siembra, pre-emergencia o post-
emergencia, de manera que se pueda
indicar, en cada situación de flora, cuál es
el herbicida o los herbicidas más renta-
bles para los socios.

- De Post-emergencia: Se ensayan los
nuevos herbicidas, algunos de los cuales
vienen con número de código, para ver su
efectividad en relación con los herbicidas
clásicos de post-emergencia ya conocidos.

- Experimentales: Se ensaya con nue-
vos productos que aún no han salido al
mercado o que no están introducidos en
el mismo, para aconsejar a los agriculto-
res y comprobar las cualidades herbicidas
que tienen contra las malas hierbas.

Cuando el cultivo de la remolacha azu-

carera se ve afectado por una enorme
invasión de malas hierbas, que superan la
altura del cultivo, se pueden utilizar her-
bicidas de contacto como los que se utiliza-
ron en un ensayo en la provincia de Va-
Iladolid, con buenos resultados.

SIEMBRA

Las técnicas de preparación de leche de
siembra, dan siempre como resultado una
preparación idónea para la siembra defi-
nitiva.

Además, como introducción a la técnica
de siembra a distancia definitiva, se han
realizado siembras a distancias diferentes
en terrenos de socios de la Cooperativa,
con distintas sembradoras de precisión
(neumáticas y mecánicas).

ABONADO CON
SUBPRODUCTOS

Como es lógico, la Fábrica Azucarera
tiene una serie de Subproductos, como
son las espumas calizas y las vinazas que,
aplicándose convenientemente, aportan
al suelo una cantidad importante de
substancias nutritivas y pueden mejorar
su pH, favoreciendo con ello el desarrollo
del cultivo de la remolacha.

Con este fin se han realizado dos en-
sayos en la provincia de Valladolid, que
continuarán durante la próxima campa
ña.
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Feria^. Congre^s, ^^icione^s...

FIMA ,85
17. CONFERENCIA INTERNACIONAL

DE MECANIZACION AGRARIA
EI día 28 de enero pasado, el Jurado Interregional, designado al efecto,

emitió el correspondiente fallo que, en definitiva, concede los premios entre los
seleccionados por los Jurados constituidos con anterioridad, en cada una de las
Comunidades Autónomas, con provincias consideradas en las bases de estos
Concursos.

Una vez más, se convocaron, para este 15 DIA DEL AGRICULTOR, 3
Concursos principales, además del concedido por la Dirección Central de
Investigación y Capacitación Agrarias y el Especial convocado por la Dipu-
tación General de Aragón para agricultores aragoneses.

Los premios otorgados serán repartidos el día 25 de marzo, en que se
celebran en FIMA'85 los actos del 15 Día del Agricultor, en el que, es
tradicional, la proyección de una película sobre las mejoras realizadas por las
comunidades, cooperativas o agricultores premiados, así como el discurso
habitual del Ministro de Agricultura o persona en quien delegue, que siempre
es esperado con curiosidad por parte de los numerosos agricultores que asisten
a los actos de ese día de FIMA.

LANDBOUW RA1. EQUIPAL
Amsterdam 1986

La exhibición internacional de maqui-
naria agrícola 86, tendrá lu^aren el Centro
de Exhibición Internacional RAI en Ams-
terdam, desde el lunes 20 de enero al
sábado 25 de 1986. Esta exhibición
internacional proporciona al visitante una
amplia perspectiva de los desarrollos en el
campo de la mecanización agrícola. Para
la exposición de 1986 todos los stands han
sido ya reservados.

EI programa de exhibición comprende
equipos y máquinas para el laboreo, horti-
cultura y sector forestal.

Información: Dirigirse a Europaplein.
Amsterdam. Holland. Telex. 16.017.

Nace la Feria del Equipamiento Comer-
cial para el sector de la alimentación.

Este año PROSEMA, entidad organiza-
dora de la macroferia de la alimentación,
Alimentaria, junto con Feria de Barcelona,
recogen la petición de la oferta y la de-
manda del Equipamiento Comercial (una
de las áreas de Alimentaria) para la crea-
ción de otro certamen monográfico que
aglutine y presente todos los aspectos
referidos al equipamiento. De esta manera
nace Equipal, Salón Internacional para el
Equipamiento Comercial, que iniciará su
andadura en el recinto ferial de Barcelona
del 26 al 31 de octubre de 1985.

ACTIVIDADES VARIAS

EI Colegio de Ingenieros Agró-
nomos del Centro, nos remite una
relación de diversas actividades
divulgativas (cursillos, premios,
seminarios, etc.), que, por su
interés general hacemos Ilegar a
nuestros lectores.

^ Cursillo sobre "Aplicaciones
de la Electricidad en la
Agricultura".

Este Cursillo, organizado por el Colegio
en colaboración con ADAE (Asociación de
Aplicaciones de la Electricidad). Se
desarrollará del 15 al 19 de abril del
corriente año y estarán dirigidas por
nuestro compañero, el Catedrático de
Electricidad de la ETSIA de Madrid, D.
Saturnino de la Plaza Pérez. Se celebra-
rán en nuestros locales de Bretón de los
Herreros, 43, en jornada de tarde. Está
dirigido a colegiados interesados en el
tema y que previamente se inscriban en el
mismo.

^ Jornada conmemorativa de
la figura de nuestro compañero
D. Manuel Alonso Peña.

Coincidiendo con el aniversario del fa-
Ilecimiento de este ilustre Ingeniero
Agrónomo, cuyo recuerdo es deseo de
todos mantener, tendrá lugar en Cuenca,
el próximo día 12 de abril.

Participarán como conferenciantes
destacados compañeros entre ellos el
Catedrático y Académico Profesor
Sánchez-Monge.

^ Cursillo sobre "Aplicaciones
de los Herbicidas en las
técnicas del Mínimo La-
boreo" .

Se celebrará en el mes de mayo de
1985 y será dirigido por eI Catedrático de
la ETSIA de Madrid D. José María Mateo
Box. Está destinado a los profesionales
interesados. Colaborarán importantes
entidades del Sector de los plaguicidas.

^ Cursillo sobre "Presas de
tierra de uso agrícola".

Estará dirigido por el Catedrático de la
ETSIA de Madrid D. Rafael Dal-Re
Tenreiro y tendrá lugar en el próximo
mes de junio.

Oportunamente se distribuirán progra-
mas detalladoŝ sobre estas actividades.
Las fechas previstas podrían sufrir alguna
modificación.

^ Curso de " Ingeniería Hi-
dráulica aplicada a los sistemas
de distribución de agua".

Organizado por la Cátedra de Mecánica
de Fluidos de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Industriales de Valencia, en
colaboración con la Sociedad de Aguas
Potables y Mejoras de Valencia.

Tendrá lugar del 11 al 15 de marzo
próximo.

Para más información: E.T.S. Ingenie-
ros Industriales. Cátedra de Mecánica de
Fluidos. Camino de Vera, s/n, apartado
22012 Valencia.

^ I Curso "Teórico-práctico
sobre Acuicultura".

Organizado por la Facultad de Ciencias
Biológicas de la Univerisdad Complutense
de Madrid, y Sicuema. Fundación
Universidad-Empresa, con el patrocinio
de la Comisión Asesora de Investigación
Científica y Técnica (CAICYT).

Tendrá lugar en Madrid, del 6 al 21 de
marzo próximo.

Los interesados pueden dirigirse a Si-
cuema (Serramo Jover, 5. 7a planta. Tel.:
241.96.00 - 28.015 Madrid o a la Facultad
de Ciencias Biológicas.
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LIBROS

PODA DE LA VID
3a Edición. L. Hidalgo.
222 págs. Ed. Mundi-
Prensa. Madrid, 1985.

La poda es la más impor-
tante de las operaciones de
cultivo que se realicen en el
viñedo, para conseguir armo-
nizar sus dimensiones al po-
tencial vegetativo del medio y
al modo de ser de la variedad
explotada, para colocarla en
las mejores condiciones de
rendimiento, con un buen go•

bierno de la savia y su prudente distribución.
EI desarrollo del texto, se acomoda a los objetivos propuestos,

no limitándose a describir operaciones y formas, sino estudiando
y estableciendo el cómo y el por qué de las mismas, todo ello
sobre unas rígidas bases científicas y técnicas.

EL KAKI.
D. Ragazzini. Versión
española J. de la Iglesia y
V. Sotés. 176 págs. Ed.
Mundi-Prensa. Madrid,
1985.

Conocido inicialmente como
ornamental, el Kaki es hoy
apreciado por la calidad de su
madera y de su fruto.

En este manual, se ofrece
una panorámica general del
cultivo, así como los conoci-

€^^^^k:<; mientos indispensables para
una óptima comercialización, e incluso, en su parte final, una
serie de recetas culinarias a partir del fruto.

La falta de bibliografía en castellano, hace interesante la
traducción de este libro y pone a disposición de nuestros
fruticultores y técnicos agrícolas una documentación actualizada
sobre el Kaki.

^^^^^^^^^wr^^^^ ' APICULTURA.
2a Edición. P. Jean-
Prost. Versión española
de C. de Liñán y G. Ce-

' garra. 573 págs. Ed.
;,,,, Mundi-Prensa. Madrid,

^.. 1985.

Versión española de una
obra clásica sobre apicultura,
de gran interés para cuantos
deseen iniciarse en esta ma-
teria, enseñarla ya que está
escrita con gran sentido di-
dáctico, o aplicarla en la prác-

tica.
EI enfoque de este libro, cuyas ediciones Ilevaron por título

"L'Apiculture Meridionale", está orientado a zonas de clima
templado y mediterráneo similar al nuestro. Esta nueva edición
contiene numerosas pequeñas mejoras e incluye apéndices
sobre legislación, producción y comercialización de la miel en
España.

': DUSTRIAL.
LA TRUCHA. CRIA IN-

M.C. Blanco Cachafeiro.
238 págs. Ed. Mundi-
Prensa. Madrid, 1984.

La autora, doctora en Vete-
rinaria por la Universidad de
Madrid, expone en este libro
los conceptos técnicos y cien-
tíficos por lo que se rige la
salmonicultura moderna, fun-
damentando su trabajo en el
análisis e investigación de los
factores ambientales, biológi-

cos y comerciales, los cuales constituyen la base de esta
actividad industrial. La integración de estos factores entre sí,
permite establecer un método para calcular las posibilidades de
producción, así como prever teóricamente, todo el acontecer de
la explotación.

La ausencia de centros oficiales y privados dedicados a la
formación del piscicultor y la creencia de que la salmonicultura
adquirirá mayor importancia comercial y científica, son los
motivos por los que la autora acometió este trabajo, dirigido a
promotores y directores de explotaciones piscícolas.

MADRID VERDE.
Jesús Izco. Editado en
colaboración por el Mi-
nisterio de Agricultura,
Pesca y Alimentación y
la Comunidad Autónoma
de Madrid. 517 págs.
Madrid, 1984.

En este trabajo, al que se
otorgó el Premio Nacional de

PublicacionesAgrarias, Pesque-
ras y Alimentarias en 1983, se
describen sistematizadamente
las comunidades vegetales

que integran el paisaje madrileño, aportando valiosos datos
sobre el entorno natural, revisa en profundidad la bibliografía y
propone denominaciones comunes para intrincados términos
científicos.

Madrid verde es un libro que será útil para los profesores de
ciencias naturales para enseñar a los chicos y chicas madrileños,
su paisaje, primer paro para que lo respeten y conserven.

Los interesados en la protección de la naturaleza hallarán en
el libro datos valiosos sobre los ecosistemas naturales, su
originalidad y el peligro en que se encuentran.
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ANUNCIOS BREVES

EQUIPOS
AGRICOLAS

"I:SMOCA", CABINAS ME-
TALICAS PARA TRACTORES.
Apartado 26. Teléfono 200. BI-
NEFAR ( Huesca).

VARIOS

LIBRER[A AGRICOLA. Fun-
dada en 1918; cl más completo
surtido de libros nacionales y ex-
tranjeros. Fernando VI, 2. Teléfs:
419.09.40 y 419.13.79. Madrid-4.

CERCADOS REQU}:S. Cerca-
dos de Ylncas. Todo tipo de alam-
bradas. Instalaciones garantizadas.
Montajes en todo el país. Teléfo-
no: 136. FUENTEMILANOS (Se-
govia).

SE VENDE colección comple-
ta encuadernada de ]a revista Agri-
cultura, desde el primer número
i;nero 1929. Razón en esta edito-

rial.

MAQUINARIA
AGRICOLA

Cosechadoras de algodón BEN
PEARSON. Diversos modelos pa-
ra riego y secano. Servicio de pie-
zas de recambio y mantenimiento.
BEN PEARSON IBERICA, S.A.
Genetal Gallegos, 1. MADRID-16
y Pérez de Castro, 14. CORDO-
B A.

SEMILLAS

BULBOS

BULBOS DEGLADIOLOS pa-

ra producción f7or todos tipos,
tamaños 10/12 hasta 14+, calidad
según normasholandesasPD/BKD.

Bulbitos para producción de bul-
bos, campaña 85, origen holandés.
Ofertas completas incluyendo se-

guimiento cultivo y venta del pro-
ducto. VANTHIEL ASOCIADOS,

SA. Rua 3, Ujué (Navarra). Telé-

fono 948/227140. Tlx 37738 CO-

CIN E (ATT VTHIEL).

PRODUCTORES DE SEMI-
LLA, S.A. PRODES. Maíces y
Sorgos Híbridos - TRUDAN - Ce-
badas, Avenas, Remolacha, Azu-
carera y Fortajera, Hortícolas y
Pratenses. Camino Viejo de Si-
mancas, s/n. Teléfono: 23.48.00.
VALLADOLID.

U R IBER, S.A. PRODUCTO-
RA DE SEMILLAS número 10.
Hortícolas, leguminosas, forraje-
ras y pratenses. Predicadores, 10.
Tel.: 44.2019 - 43.80.97 ZAR A-

C'^07.A.

La habitual baja de corderos y ca-
britos.

Prosigue la baja, usual por otra parte en
estas fechas, de las cotizaciones de cor-
deros y cabritos, sobre todo en lo que se

PRECIOS DEL GANADO

refiere a los corderos de mayor peso y a
los cabritos lechales. EI vacuno de engor-
de se mantiene. De la situación de los
mercados del porcino y del vacuno, por
otra parte, se informa en nuestra sección
"Hoy por hoy".

Precios de ganado (Ptas./kilo vivo ►

ViVERISTAS

VIVEROS SINI'OROSO ACE-
RETE JOVEN. Especialidad en
árboles frutales de variedades se-
lectas. SABIÑAN (Zatagoza). Te-
léfonos: 82.60.68 y 82.61.79.

V I VEROS CATALUÑA. Ar-
boles frutales, nuevas variedades
en melocotoneros, nectarinas, al-
mendros floración tard ía y fresas.
LERIDA y BALAGUI?.R. Solici-
ten catálogos gratis.

VIVI?ROS JUAN SISO CA-
SALS de árboles frutales y almen-
dros de toda clase. San Jaime, 4.
LA BORDETA ( Lérida). Teléfo-
no: 20.19.98.

V[VI?ROS ARAGON. Nombre
registrado. Frutales. Ornamenta-
les. Semillas. Fitosanitarios BA-
Y1:R. Tel. 10. BINI?FAR (Hues-
ca).

Como todos los meses, los precios que
se relacionan proceden de las informa-
ciones recibidas del Mercado de Talavera
de la Reina (Toledo), que se celebra cada
15 días, y hace siempre referencia a pe-
setas por kilo vivo.

1 Feb, 1 Marz. 15 Abr. 15 May. 1 Agost. 1 Sept. 15 Oct. 15 Nov. 1 Dic. 15 Dic. 15 Ene. 1 Feb. 15 Feb.
84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 85 85 85

Cordero 15-20 Kg ....... 270 240 238 260 330 365 370 430 330 400 375 315 300
Cordero 20-25 Kg........ 255 225 230 250 290 325 350 400 305 390 370 305 265
Cordero 25-30 Kg 240 210 220 225 265 310 305 370 285 355 350 s.C. 245

Cabrito lechal ............ 380 330 425 420 460 515 540 505 455 525 480 470 410

Añojo cruzado 500 Kg 275 264 255 245 235 265 275 300 290 265 260 265 268

Añojo frisón bueno 252
500 Kg ..................... 250 245 220 225 220 225 235 255 250 240 235 250
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HABLANDO DE FILTROS

MANN

Todos nuestros filtros han sido diseñados exclusivamente para el vehiculo que los Ileva y son sometidos a

UN RIGUROSO CONTROL DE CALIDAD

Ftltros MANN, ^ra eCe^ite aire y yat^r^lina

FILTROS MANN, S.A.
G^^IIe Santa Fc i n TCI ^,<l ti-1 t 1(1
Telex_SR137 T^^IC^yram.az. F ilh^^^, M. ^nn
ZARAGOZA - ( Espa^aj



TECNOLOGIA DE VANGUARDIA
CREADA PARA UN

AGRICULTOR NUEVO Y LIBRE
LASER y GALAXY, las dos familias de nuevos tractores
SAME. Nuevos modelos que por fin presentan verdade-
ras novedades en el mundo de la mecanización agraria.
La nueva tecnologia SAME es el resultado de un pro-
grama basado en la investigación, el diseño y el en-
sayo: una conquista que ha permitido aplicar nuevas
técnicas de vanguardia.
Motor, transmisión, elevador hidráulico, tracción
delantera, tecnologia de conjunio totaimente nueva.
Menor consumo, mejorando también las prestaciones.

`^_

Maniobrabilidad y facilidad de mantenimiento.
Styling italiano de vanguardia porque también el
tractor tiene que ser bello. Riqueza en los mandos y
controles.
Nueva generación de cabinas con soluciones automo-
vilisticas para el confort, la comodidad y la seguridad
del operador.
Hoy, et desafio SAME es la tecnologia de vanguar-
dia. SAME toma la iniciativa y Ileva al agricultor todavia
más adelante: renovado y más libre.

Ibérica S. A.

Calle San Rafael, 7
Polígono Industrial de Alcobendas (Madrid)
Teléfono 652.94.00 (5 lineas)
Telex: 43075 TRIS E
Telégrafo IBERSAME - Apartado n. 78

Con SAME todavía más adelante.
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