
•

AÑO LVI OV EMBRE ^evista a ropecuaria1987 ^

^^^^ ^^ ^4^^^^^^ '

SAD/SA
INSECTICIDAS DESBROTADORES DEL TABACO
ACARICIDAS DESINFECTANTES DE SEMILLAS
HERBICIDAS ABONOS FOLIARES
FUNGICIDAS CORRECTORES DE CARENCIAS
NEMATOCIDAS DEFOLIANTES DEL ALGODON

DOMICILIO SOCIAL: Joaquín Costa, 61, 2.° dcha.
Teléfs.: 262 45 32 - 262 47 00 - 261 49 53164. Téle^ 46421 JUGI E. 28002 MADRID



TRATE SU SEMILLA CON

V I TAVA It=^00 ^F^oi
Y VERA A SU CAMPO DESTACARSE SOBRE

LOS DEMAS
p

V I TAVA X - ^^^ ^'^^(^' fungicida sistémico que protege a su cultivo de todas
las enfermedades transmitidas por la semilla. VITAVAIf-200^f^ estimula

además la nascencia, el enraizamiento y el ahijamiento, proporcionando plantas
no solamente sanas, sino más vigorosas y que producen más.

UNIROYAL
CHEMICAL

UNIROYAL CHEMICAL LTD
Oficina de Información en España

Hermosilla, 77 - 28001 Madrid
Tel.: (91 ^ 521 97 44
Télex: 46426 UNRY E

FAX: 431 97 82

Distribuido por:

CONDOR
Villanueva 13, 28001 Madrid

Tel. (91) 435 85 00
Télex 23297 INCOR E

^,r



•

AÑO LVI NOVIEMBRE
^e^i^t^ a ^Opecuaria198 7 ^

^^,,,,,
í1':: .^ ^ : 11

2^
ç;;;;^;;•p
^.:.• ; ^.
^^^

SUMARIO

PUBLICACION MENSUAL ILUSTRADA

Signatura inlernacional normalizada: 15SN 0002-1334
DIRECTOR: Cristóbal de la Puerta Castelló.

REDACTORES: Pedro Caldentey Albert, Julián Briz Escribano, Angel Miguel Díez,
Eugenio Picón Alonso, Luis Márquez Delgado, Arturo Arenillas Asín,

Sebastián Fraile Arévalo y M.A. Botija Beltrán.
EDITA: Editorial Agrícola Española, S.A.

Domicilio: Caballero de Gracia, 24. Teléfono 521 16 33. 28013 Madrid
PUBLICIDAD: Editorial Agrícola Española, S.A.,

C. de la Puerta, F. Valderrama
IMPRIME: Artes Gráficas Coimoff, S.A. Campanar, 4. Teléfono 256 96 57. 28028 Madrid

DIAGRAMACION: Juan Muñoz Martínez.

Fa)17Y)K1.^11.Fa: (iyuiho. Je trrtt.unicnto. Nr«'^'idacle^ de ionlrol.-Leehe de cabra ( un año de precios hajos).-AC^RICULTURA cun el ?^^5:^'rttpo-
siurn N.rrional cle :1^royuinti^os.--J.rti^^r. por Tornás García Azcára(c ......................................................................................... 7hh

1F[th' POK HO)'. por Vidal Maté v' Manuel C'arlón ................................................................................................................................
• Dc mes a ntcs.-Tomates para unu gucrrrt.-,44rríz (nuevas rebajas rn el precio de importaricín; carta al Mini^^lro).-,Aieitc• de ulinr (nuhes

n lu lejos).-Leche (nadie se aclara; ^recio.c mínirnos; estructuras).-Fenilizantes (reion^"er'citin).-Seguros.

5:1:Y1!);ID L"EGE7^A ► .
• Irnportanci.r dc Ia dingnósis en la sartidad ^^egetal. Por Luis de la Puerla ................................................................................... 780
• I aboratorirtti cle diaSnóstico y prosperriones litosanitarias, Por Miguel Cambra .......................................................................... 7N2
• La t^erticilcz,is (un serio problema del aleodonet'o en Andaluct^), por M.A. Blanco, J.M. Melero, J. Béjarano y R.M. Jim^ne^........... 7NJ
•('nihinilla dc la liine. por J. Nielo y olros .......................................................................................................................... 7911
• La aĉnriusi^s (nue^^a plaga en los ciñedos del Duero). Por Augnslo García Calleja ........................................................................ 79J

• Polilla clcl rn^irno, por K. Caslíllo, B. Peña v J. lielmonle ..................................................................................................... 79h
• l rt estertlilio,is clrl espár'r.^go, por M.L. Soriano. P. ('ahezuelo y' N. Kivas ................................................................................ X011
• Pcligrutio clrletliador de Pinus s^l^estris. Por F'. Sánchez-Herrera .............................................................................................. 811a
I a>olarizaiirín. por J.L. Ccnis ............................................................................................................................................. 811R

('(ILABOKAC'IO,YF;S TEC;Y/CA.S
•Oójc•tico etanctl. pnr Adclmo Man(ovani .............................................................................................................................. 810
• FI tirasol cn Galiria, Pur M.('. Pinilla. ('. Gcírnez-Ibarlucea y J. /,loveras ................................................................................. 8M

F:.t' "IR.A ;VJEKO
• l a. ecomrrnistns .agr'arios euroltcos se dan cita en L3atalon (Hunería), por Julián Briz .................................................................. Nl8

1[3I:KOAMF,RICA
• Fn una etitanria argentina, Por Carlos de la Puertu ............................................................................................................... N12

/NF'OKM,-1CIO,NES: Pegaso Agrirola.-The UPiolru Ca-Super-remolarha.-Styrofoam.-Cyanarnid Ibérica.-Lucha biológira en Rusia, por
l.ui.+^ de la Puerta.-La marca agrícola de tiHD.-Un eÍerrtplo: apicultura, por A. Callejo ............................................................... Rlh

Fl:'KIA,ti, CONGKFaOti, I'KEM/OS: Fcria de Qilbao.-Prcrnios ,los^ Casrón.-Sarnoa'87.-",49anucl Alonso".-" 3^^ Sintposio Na^ional rlc ^1_>ro-
yuimiios (pr<tkr,rata).-Salón de Franktiut.-Biocultura'87.-Jornadas Técnicas en Lérida.-Galicia'88.-11 (,ata de] Descubrirnientn (^^inos
premiados).-Sesione.c Térnics sr^bre (7rdeño >Vleiánico.-3^'^ SYrnposium Nacional de Agr'oquírnicos .................................................. 830

CKO,VICAS: AlicunR^, por E. Chiponl.-Se^^illa (Mecanizacicín del cultivo del algodonero), por K. Díar.-Castilla-La Nlanrha, porJ. de los Llanos 83N

SUSCRIPCIOIV:
España ..................... 3.000 pesetas/Año
Portugal ................... 4.000

NUMERO SUELTO O SUPLF.MENTO

Extranjero ................ 6.000 (IVA incluido) España: 325 pesetas

Federación Internacional
de la Prensa Periodica asociacidn española

de ta prensa técnica

Depósito legal. M: 183-1958 AGRICULTURA-765



EDITORIALES

^ Vaya Ud. con Dios,.
r. Pirata!

"Ya tengo curados mis oli-
vos" o"ya he fumigado mis na-
ranjos", dicen, a veces, algunos
agricultores, sin saber en abso-
luto la realidad del cuando, có-
mo y cuánto del tratamiento
efectuado, es decir, la realidad
técnica y, sobre todo, económi-
ca del por qué de ese tratamien-
to o gasto realizado.

En esta edición, dedicada con
preferencia a plagas y enferme-
dades de nuestros cultivos, se de-
dican dos artículos a la diagno-
sis o incidencia del ataque de lo:
parásitos, lo que equivale a Ic
evaluación o pronóstico de la te-
rapéutica a aplicar, lo que indi-
ca la importancia de! tema.

Pero después del diagnóstico
certero hay que acertar también
en !a época, producto, dosis y en
el equipo mecánico a utilizar, in-
dicando esto último la forma de
aplicación

Precisamente a esta debatida
cuestión de! uso de la maquina-
ria de tratamientos, se dedicó
una "mesa redonda" en la pa-
sada feria Euroagro de Valencia.

La discusión giró en torno al
eyuipo ideal y a su empleo y eon-
servación.

Es evidente que un agricultor
individual no puede tener, en ge-
neral, un equipo ideal para ca-
da situación y cultivo.

Hoy día, el uso de estos equi-
pos, cada vez más especializa-
dos, esta en manos de las empre-
sas de tratamientos o de algunas
cooperativas vanguardistas.

Algunas de estas empresas de
prestación de servicios están su-
ficientemente profesionalizadas
y alcanzan niveles técnicos acep-
tables en equipos y aplicaciones.
Otras, más pequeñas y menos
profesionales y tecnificadas, en-

EQUIPOS
DE TRATAMIENTO .
NECESIDADES
DE CONTROL

tran en el sector de la ` piratertá
de (os tratamientos", denuncia-
da por muchos asistentes a la
mesa redonda, y que, al parecer,
abundan en el campo valencia-
no, posiblemente debido al mi-
nifundismo existente en la hor-
tofruticultura de la región.

La solución a las protestas de
los agricultores, con razón o sin
ella, respecto a los servicios de
estas empresas, tienen como úni-
ca salida la organización de los
mismos dentro de sus coopera-
tivas o de otras que se constitu-
yan a tales efectos. Pero la rea-
lidad es que, en la situación ac-
tuaJ de desarrollo de nuestras
cooperativas del campo, es difí-
cil conseguir resultados de sufi-
ciente eficacia en la prestación

de estos servicios de tratamien-
to a los agricu/tores cooperati-
vistas.

Y como nos estarnos refirien-
do principalmente a equipos de
tratamiento, cabe recordar el in-
terés manifestado en la reunión
respecto a la homologación de
estos equipos. En Cataluña, por
ejemplo, se han anticipado con
unos servicios oficiales de homo-
logación, que sólo son ob/igato-
rios cuando se solicitan y conce-
den subvenciones a la adquisi-
ción de determinada rnaquina-
ria, subvenciones, por otra par-
te, que sólo existen en Cataluña,
Castilla-León y Castilla-La
Mancha, salvo otras vías indirec-
tas de auxilios. Como se aprecia,
el lema de "España es diferen-

te"habría que carnbiarlo por el
de "cada Autonomía es dife-
rente ".

De todos modos, lógicamen-
te es más difíci/ la homologación
de estos equipos especializados,
que además suelen cambiar sus
componentes (boquillas, filtros,
etc.) con prontitud, que la de /os
vehícu/os agrícolas más cornunes
(tractores, cosechadoras, etc.).

Queda pues planteada una ne-
cesidad, que redundaría en de-
finitiva en beneficio del agricul-
tor o usuario, de la misma for-
ma que va en beneficio de todos
(agricultores y consumidores) el
riguroso control que se viene
ejerciendo sobre los productos
fitosanitarios, a través de! Regis-
tro correspondiente, !o que con-
viene recordar siernpre a ciertos
` pseudoecologistas"y a escrito-
res sensacionalistas.

Así pues, es evidenle la nece-
sidad de control de estos equipos
y de estos tratamientos, aunque
entrañe dificultades, pero hay
que seguir insistiendo que el pri-
mer paso sería e! de la informa-
ción a! agricullor y usuario, to-
davía lejos de unos conocimien-
tos que le permita decidir y acer-
tar en cada situación de inciden-
cia parasifaria.

Pero no hay que olvidar la
existencia de montadores piratas
de equipos y de implementos
auxiliares, de empresitas de tra-
tamientos sin legalidad ni garan-
tía, de vendedores ambulantes
de productos fitosanitarios, etc.
Con un recuerdo para este sec-
tor marginal, que distorsiona la
imagen y el comportamiento de
muchos profesionales, habría
que concluir estas líneas con !a
salutación de ; vaya Ud. con
Dios, Sr. Pirata!
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LECHE DE CABRA.
Un año de precios bajos

Una industria
organizada frente
a una producción
dispersa

En nuestro número de marzo
I, con el títu/o editoria/ de
"^ También sobra leche de ca-
bra? ", y en !a edición de mayo,
ambas en el actua! 1987, esta vez
bajo el cabecero "Buscando un
arreglo (leche de cabra y ove-
jaJ ", nos ocupamos de la situa-
ción de la leche de cabra, cuyas
cotizaciones han estado, duran-
te todo el año, por debajo de los
dos años anteriores.

En la sección "Hoy por hoy"
se comenta el asunto del "arre-
glo " de la leche de vaca, a pe-
sar de !o eual nos parece opor-
tuno complementar estas opinio-
nes con las estadr►ticas de las re-
feridas cotizaciones, que hacen
patente la situación actual, y que
publicamos además en atención
a la inquietud del sector ganade-
ro caprino, según corresponden-
cia que !lega a nuestra redacción.

Los precios que publicamos
son /os pagados, por litro de le-
che, por una central manchega
a un ganadero sevillano, lo que,
por otra parte, es un ejemplo re-
presentativo, debido a la signi-
ficativa presencia de !as centra-
les lecheras manchegas en las zo-

nas andah^zas productoras de le-
che de cabra. En e! gráfico se
contemplan solarnente los perío-
dos de marzo a septienrhre, pues
incluye la primavera, cuando los
ganaderos cuentan con sus ma-
yores producciones... que tradi-
cionalrnente coincide con los
precios rnínimos percibidos.

Como se recuerda, a finales
del año /985, surgló una gran
euforia cornpradora ante expec-
tativas de nuestro ingreso en la
CEE, posteriormente frustradas,
al menos en este pc:ríodo inicial
transitorio.

En 1986 !as industrias ernpe-

zaron a decir que tenían los al-
macenes /lenos. Que les sobraba
leche de cabra. A pesar de cier-
tas exportaciones a Francia.

En realidad /o que sobra es, en
general, productos lácteos, llega-
dos ahora con fac•ilidad desde los
repletos almucenes conrunita-
rios.

La consecuencia es que las in-
dustrias "decidieron" bajar !a
leche de cabra en el actual 1987,
a unos niveles, como se aprecia
en el cuadro sensiblemente infe-
rior a años anteriores.

Está nruy claro, en este sec•tor,
que la industria está bien con-

centrada y organizada frente a
una producción dispersa y, por
supuesto, nada organizada.

Las incipientes coopera[ivas
de los ganaderos, salvo excepcio-
nes, se limitan a la instalación de
un tanque frigorífico, fortale-
ciendo asr; a! menos en su círc•u-
lo geográfico, su oferta, lo cual,
en esta ocasión, ha servido para
poco.

La industria española tanpo-
co ha salido todavr'a de los "que-
sos de mezcla ", reconocidos y
homologados o "camuflados ",
que de todo hay, faltando la
oferta al consumidor españo(, en

PRECIOS DE LA LECHE DE CABRA AL PRODUCTOR

Año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Agos. Sep. Oct. Nov. Dic.

1984 - 45 50 -

1985 - 48 45 45 45 45 - 62 65 67 68 68

1986 62 - 52 49 49 50 50 60 65 65 64 -

1987 55 - 40 40 36 36 38 44 46
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EDITORIALES

mediterránea, también padecen
la inva.sión de productos comu-
nitario.s.

Hace falta pues "arreglar" es-
te sector, desde arriba y desde
abajo, de forma oficial, privada
y profesional.

Es muy lastimoso que una
producción, la caprina, reco-
mendada por el Gobierno como
favorable ante nuestra adhesión
a la CEE, se haya hundido tan
pronto, a la hora de la verdad.
Porque los precios no han baja-
do más, o no han querido bajar-
los más, debido a que el precio
de la leche de vaca, le ha servi-
do de umbral mínimo o garan-
tía, esto es, no han bajado más
por "verg►enza torera ".

competencia con lo que pueda
venir de fuera, de quesos genui-
nos de cabra o especiales, hechos
con leche de cabra, al "estilo
francés ".

Nuestro desarrollo es más
bien escaso tanto en producción
como en industria y comerciali-
zación.

Como en el caso de nuestros
vinos, no basta con decir que los
quesos de cabra españoles son
muy buenos, sino que hay que
demostrarlo en el mercado.

Por otra parte, las bajas coti-
zaciones de la leche de cabra han
arrastrado también a las de ove-
ja, cuyos quesos, nuestros que-
sos excelentes aunque descono-
cidos y extraños en la Europa no

EVOLUCION DEL PRECIO DE LA LECHE DE
CABRA

(Períodos de máaeima oferta)
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«AGRICULTURA» CON EL
3er SYMPOSI UM NACIONAL
DE A GROQ UIMICOS

Una vez más, A GRICUL TURA presla su colaboración a!
SYMI'OSIUMNACIONAL 17EAGROQUIMICOS, cu-
ya tercera convocatoria se celebra en Sevilla de120 a122
de enEro próximo, como suele co/aborar con cuantas im=
ciati vas tengan ob^eti vos de di vulgaciórr de tecnología
agraria, derrtro de nuestras posibilidades y limitaciones de
espacr'os.

AGRICUL TRURA estará presente en Sevilla y pretende,
cora !a ediciórr de esle número, co^ importantes artículos
de actualidad sobreplagasy enfermedades de nuestros cul-
tí vos, aportar urr documento más a! Symposium, a! mis-
mo tiempo que agradece a!os autores de los trabajos la
colaboración que siempre nos prestan.

JAV7ER
Javier López de la Puerta

ha dimitido. Su nombra-
miento como Consejero del
Comité Económico y Social

fue considerado por todos
como un acierto, una justa
recompensa y una esperanza.
Un acierto, porque pocos
consejeros representaban tan

bien el espíritu de diálogo
inherentes a estas instituciones; una recompensa porquc era el
reconocimiento público de una trayectoria personal de rigor en
el análisis y la exposición; una esperanza porque la agricultura
española tenía con él un magnífico abogado.

El Comité Económico y Social de las Comunidades Europeas
es un ente consultivo que reagrupa a los representantes de los
empresarios, los trabajadores, los agricultores, Ios consumido-
res... Funciona mediante plenarios y secciones, una de ]as c^^ra-
les -la de agricultura- eligió como presidente a.lavier I ópez
de la Puerta. Antes y después, su figura de hombre tranquilo
pero firme ha deambulado numerosas veces por los pasillos de]
Berlaymont, el laberinto en el que tiene su sede principal cn Bru-
selas /a Comisión.

iMalos tiempos nos han tocado, Javier! Tras las vacas gor-
das de los años de productivismo y proteccionismo agrario (que
han culminado con algunas delas aberraciones más notables de
la política económica), la Política Agraria Común (P.A.C.) es-
tá en obras por reforma. Cierto es que entre los equipos de al-
bañiles dispuestos a intervenir, algunos piensan más en un de-
rribo puro y simple que en una auténtica reforma, por profun-
da que sea. La nueva P.A.C. será fruto de un proceso romple-
jo, en el que intervienen influencias contradictorias. Una lectu-
ra "obsesivamente presupuestaria" del "Libro Verde" no puede
descartarse nunca, olvidándose de otros aspectos esencia/es co-
mo el desarrollo regional, la protección del medio arnbiente y
la seguridad en el propio abastecimiento. Pero ésta es ima óata-
lla dura y apasionante, en la que estoy seguro seguirás partici-
pando desde otro puesto de combate.

Recuerdo unas discusiones en aquel bar de la Puerta de Na-
mur que tanto aficionabas, sobre la definición de la explotación
agraria támiliar o el peligro de la generalización de cuotas de
producción, que congelen el mapa productivo de la Cornunidad.
También intervemán otros amigos. Mercedes, Silvia, José Juan...
No siempre estábamos de acuerdo -obviamente- pcro algo
grande nos va a faltar a aquéllos que seguimos disirutando del
"magnífico" clima bruselense.

Continuamente nos dabas ánimos, incluso cuando teruámos
la sensación de enfrentarnos a una pared. Por esto, la noticia
de tu dimisión del Comité Económico y Social nos pareció uno
más de los muchos bulos que circulan por los ambientes comu-
nitarios. Há sido sin duda una decisión dolorosa para ti; lo es
-y debes saberlo- también para otros muchos.

Tus razones has tenido. Las has explicado a cuantos te las
han pedido. Pero me gueda la esperanza -la eerteza, más hien-
de que volveremos a coincidir en lídes comunitarias.

Tomás CARC/A A"LCARATI;'

768-AGRICULTURA



PI ENSOS
BARATOS

^ Abarate unas 10 pesetas el kilo de pienso tradicional sin merma en produccíón.

^ Prepárese para soportar la entrada de los productos del Mercado Cc^mún.

^ Ofrecemos calidad y suministro constantes durante todo el año.

^ Añadimos 10°lo de melaza de remolacha, envasamos y gestionamos el transpurte.

^ Facilitamos fórmulas de pienso desarrolladas por especialistas en nutrología.

^ Disponemos de a^rrectores expresamente adecuados a nuestras fórmulas.

PRECIOS NETOS CON 1001o DE
MELAZA, SACO E IVA:

Pienso n.° 1 ................... 16,5 pts.
Pienso n.° 2 ................... 15 pts.
Pienso n.° 3 ................... 13 pts.
Harina de girasol ............ 17 pts.
Pulpa de aceituna ............ 10 pts.

Soliciten amplia información al fabricante:

HIJOS DE DANIEL ESPUNY, S.A. Fábricas en:
Apartado n. ° 1^ Osuna (Sevilla). Tel. (954) 81.09.06 81.09.24 - 81.09.10

OSUNA (Sevilla) Estación Linares-Baeza (Jaén). Tels. (953) 69.47.63 y 69.08.00



La noticia en e! campo

Cereales y leche han sido dos de los sectores protagonistas
de las últimas semanas en el panorama agrario. Dos sectores
y dos problemas para los que el Gobierno no ha dado toda-
vía una solución, a pesar de las posiciones expresadas por
agricultores, en un caso, y por los ganaderos, en otro.

A pesar de las reiteradas promesas del Ministerio de Agri-
cultura respecto a la leche ha sido imposible que, en las últi-
mas semanas, la Administración cambiara su postura. Se
abrió contra reloj el plazo para presentar las solicitudes re-
feridas a la renuncia del uno por ciento en la producción le-
chera. Pero lo cierto es que miles de ganaderos siguen entre-
gando en estas fechas sus declaraciones para acceder a la cuota
de referencia y otros muchos siguen esperando que el Minis-
terio de Agricultura les comunique su situación. Mucha con-
fusión entre los ganaderos del país y un Ministerio que no
se sabe a qué carta está jugando.

En los cereales, los mercados no han tenido fuertes modi-
ficaciones. Se mantienen las condiciones negativas en todos
los productos. EI maíz, que sigue a la baja, tras las medidas
adoptadas por la Comunidad referidas a la rebaja, una vez
más, del precio de entrada para el producto de terceros paí-
ses, mientras la oferta para exportar se ve como insuficien-
te. El maíz norteamericano puede Ilegar a puerto español por
debajo de las 28 pesetas y los agricultores del centro no pue-
den vender por encima de las 26,50 pesetas. Por fin se puede
exportar cebada con una restitución de 136 ecus tonelada,
aunque los precios apenas si han experimentado subidas. Hay
polémica entre ganadeross y cerealistas por el maíz america-
no, mientras los fabricantes opinan que España no puede re-
nunciar a esa materia prima en las condiciones que se ofrecen.

Junto con leche y cereales, noviembre ha sido, un año más,
momento para que se plantease la polémica sobre las impor
taciones de fertilizantes y, en particular, de la urea. Hace un
año, por estas mismas fechas, los industriales españoles soli-
citaban y lograban que Bruselas decidiera limitar las impor-
taciones de urea en España a 90.000 toneladas desde la CEE
y 50.000 desde terceros países. En este momento, las indus-
[rias plantearon la prórroga de esas limitaciones con las pro-
testas de organizaciones agrarias, posiciones en contra de
Agricultura y cierto apoyo en el Ministerio de Industria. El

sector agrario no acepta limitar las entradas de fertilizan[es
y quiere tener unos precios iguales o inferiores a los que abona
un agricultor en otros países de la Comunidad. Las indus-
trias argumentaron que se encontraban todavía sin finalizar
el proceso de reconversión y solilcitaban un plazo para mo-
dificar sus estructuras productivas para ser competitivos. Lo
que el sector agrario no entiende es que los problemas de las
industrias deban ser pagados por el campo.

Junto con los fertilizantes, han sido y siguen candelero los
seguros agrarios. AI fin, el Minis[erio de Agricultura elevó
su Plan para 1988 al Gobierno, de acuerdo con el documen-
to sobre las condiciones de un proyecto trianuaL Hay rece-
los entre ENESA y Agroseguro, aunque lo impensable es que
el campo pueda sufrir las consecuencias.

EI conflicto, y gordo, vino determinado por el asunto del
tomate. Francia, que debería haber abierto sus fronteras al
1 de noviembre, aplicó sus precios mínimos y bloqueó las en-
tradas de nuestro producto, mientras la mercancía de Ma-
rruecos andaba por sus mercados. Hubo movida en Madrid,
atasco histórico en media ciudad y presiones para unas ne-
gociaciones que han retrasado la apertura de la frontera. Al-
go igual a lo sucedido en la campaña anterior y que fue re-
suelto también con alfileres.

En materia de producciones, destacar el inicio de la cam-
paña o/ivarera, Ilena de interrogantes ante las duras condi-
ciones fijadas por la Comunidad para este año, Mucha pro-
ducción y posiblemente, en un período de varios meses, pro-
blemas de precios si la producción no es capaz de aguantar
con el aceite hasta el mes de julio cuando se abre la interven-
ción.

Agricultura presentó unos presupuestos de unos 612.000
millones de pesetas que suponen un aumento del 26 por ciento
sobre los de la campaña anterior, donde destacan las apor-
taciones que se esperan del FEOGA y. que superarán los
200.000 millones de pesetas.

Caliente la cuestión srndical con el congreso de Jóvenes
Agricultores y los proyectos oficiales para consti[uir otra nue-
va formación.

EI campo sigue esperando una respuesta del Ministerio de
Agricultura.
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No se abrió la frontera. En
contra de lo que estaba previsto
por los acuerdos entre ambos
países, el pasado 1 de noviem-
bre, los españoles no pudieron
colocar en Francia las primeras
exportaciones de tomate de in-
vierno para un mercado con una
gran demanda del producto es-
pañol. A los productores y a los
exportadores les tocó esperar.
Nada nuevo, si tenemos en cuen-
ta que una situación similar se
produjo en las mismas fechas en
1986 cuando el país vecino to-
maba una decisión similar, cor-
tando igualmente los envíos es-
pañoles.

No ha producido, por lo tan-
to, sorpresa, el hecho de que el
Gobierno francés haya repetido
una operación destinada a pro-
teger falsamente su mercado
frente a las exportaciones de to-
mates españoles, cuando está en-
trando tomate procedente de
Marruecos o producto español
más caro a través de Holanda.
El acuerdo logrado hace un año
con París, era algo cogido prác-
ticamente con alfileres, una so-
lución coyuntural política que
no se ha traducido en cambios
sustanciales por parte de las
autoridades francesas.

En las operaciones de expor-
tación con la Comunidad, cuan-
do nos encontramos en la prime-
ra fase de la integración para es-
te sector, el tomate tiene un pre-
cio de referencia. Para el caso
francés, funcionan igualmente
precios mínimos y un calendario
que se inició el pasado 1 de no-
viembre.

El problema tiene su origen en
la forma cómo los franceses cal-
culan el precio mínimo. Los pro-
ductores y exportadores españo-
les consideran que no es acepta-
ble una elevada ponderación de
los mercados en origen y que de-

berían tenerse en cuanta los pre-
cios en los mercados, al menos
mayoristas, a la hora de fijar ese
precio mínimo. En la campaña
anterior había dos mercados en
zonas de origen y uno en mayo-
rista, con una participación a un
tercio. Este año, los mercados en
zonas de producción ponderan
el 50 por ciento. Ha sido un
avance pero muy corto.

El resultado de esa política es

que los franceses tienen unos
precios de mínimos muy bajos

para los intereses de los agricul-
tores españoles. Al primero de

noviembre, ese precio mínimo
era de 5,6 francos para el kilo de
tomate, cifra que se considera
muy baja para el sector español
que no puede operar a esos pre-

CIOS.
Para los productores y expor-

tadores españoles, no es sola-
mente un problema de precios la
razón por la que no entraron los

cos, un país tercero, mientras los
producidos en la propia Comu-
nidad deben quedarse fuera. Nu
existen problemas de precios ni
de exceso de producciones.
Francia tiene una oferta propia
no superior a las 3.000 toneladas
para el mes de novicmbre, mien-
tras el consumo diario se eleva
a unas 700 toneladas.

Resulta difícil hacer una valo-
ración exacta de los daños que
esta medida de Francia ha oca-
sionado en e) sector productor y
exportador nacional. Las ventas
al país vecino se elevarían a unos
250 millones diarios. Es un pru-
ducto que no ha salido. Pero los
efectos se reflejan también en
otros mercados de la Comuni-
dad, como el holandés o el ale-
mán, donde es preciso colocar
más mercancía, con la consi-
guiente reducción de los precios.

Los productores y exportado-
res españoles esperaban una
nueva decisión favorable a sus
intereses, aunque con visos de
futuro y no para que el proble-
ma se repita año tras año.

COLAPSO EN MADRIU

Los problemas planteados en
este sector dieron lugar a rma
manifestación de protesta ante
las inmediaciones de la Embaja-
da de Francia en España el pa-
sado 5 de noviembre. Veintiún
camiones quedaron estaciona-
dos, cortando el tráfico por to-
do el centro de la capital. Se lan-
zaron miles de kilos en la calle

La frontera que debía
abrirse el 1 de noviembre
no lo hizo hasta el 9 de
este mes

tomates españoles en Francia
desde el día I de noviembre.
Existirían otros intereses y en ese
sentido habría que mirar las ope-
raciones que se realizan entre
Marruecos y Francia.

Para los productores y expor-
tadores españoles, es intolerable
el que Francia Tenga abiertas las
fronteras al tomate de Marrue-

de la Embajada y se formularon
promesas para la pronta solu-
ción del cierre de la frontera.
Posteriormente, dimitieron en
sus puestos todos los vocales del
sector productor y exportador
del Comité Peninsular de Expor-
tadores de Tomate, ante el esca-
so eco que tuvieron sus peticio-
q es en el Gobierno español.
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Siguen sin entrar los
2 millones de toneladas

NUEVA REBAJA
EN EL PRECIO
DEL MAIZ DE
IMPORTACION

Primero lo firmó el Sr. Fer-
nández Ordóñez, Ministro de los
Asun[os Exteriores y ahora el
Ministro de Agricultura amena-
za con boicotear los planes de la
Comisión respecto a los estabi-
lizadores, sino se renegocia el
acuerdo del maíz EE.UU.-CEE,
por el cual España debe impor-
tar dos millones de toneladas de
^naíz de terceros países (ameri-
cano) y trescientas mil toneladas
de sorgo de terceros países (tam-
bién americano). Esta cantidad
tendríamos que importarla
anualmente, durante cuatro
años seguidos y con casi todos
los boletos para que nos quedá-
semos también con la próxima
negociación. entre la OTAN y el
maíz, nuestro Gobierno termi-
nará conociendo mejor Estados
Unidos que su propio país.

Hasta el momento sólo se han
metido unas trescientas mil to-
neladas. Así quc quedan muchas
todavía y el plazo para que es-
tén físicamente en España expi-
ra el 28 de febrero próximo. Las
Multinacionales, a la vista está,
siguen sin traer apenas nada, y
eso que se ha vuelto a rebajar el
prelevement, a pesar de la pro-
mesa del Presidente del FORP-
PA y del propio Ministro dc yue
no rebasaría los 53 ECUS. Ya
está la subvención en 58 y es
muy probable que en enero se
vuelva a rebajar y contundentc-
mente. todo ello sólo trae un

problema: es difícil poder manr-
jarse en un mercado donde ni si-
quiera el Ministerio sabe lo que
pasa.

COMIT'E UE Gha"1'1ON

Aunque sea duro reconocerlo
y a pesar de que el Ministerio ja-
más lo reconocerá (por lo tanto
no existe el problema), nos están
toreando de mala manera en los
Comités de Gestión. Es bastan-
te lógico quc así sea.

Los Lobis de las Multinacio-
na ►es saben lo que va a suceder
y lo que se va a aprobar antes ca-
si de que eniren en la sala de reu-
niones. Mientras tanto, Espaila
se encuentra dividida entrc Mi-
nisterios que presentan cosas di-
ferentes, defendiendo cada uno
su parcela, sin mirar más allá de
sus egoísmos o visión parcial de
la jugada. Así, Comcrcio siguc
queriendo que el maíz entre por-
que sólo ve por los ojos del Mi-
nistro Solchaga, quc a su vez só-
lo ve el IPC A pesar de quc na-
die se cree las cifras ol'iciales y
hacer un contrato dc la luz o dcl
gas, o cambiar una palomilla,
vale un 40 por ciento más que
hace meses y los pisos sc dispa-
ran, el IPC del Gobierno apenas
se mueve y cuando lo hace las
importaciones "caiga quien cai-
ga" se inician de inmediato. Por
esto las posturas dc Agricultura
y de Economía deberían aclarar-
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CARTA AL MINISTR4

se antes aquí, en España, porque
en Bruselas cualquier diferencia
es aprovechada inmediatamente
en beneficio de los más podero-
sos o de los que más fuerza po-
sean en los Comités de Gestión.

IJn ejemplo claro de que allí
no van las cosas bien la han da-
do los del Comité de Gestión de
Cereales, que se creyeron la pro-
mesa de Gruben y ahora aguan-
tan los 58 ECUS de rebaja que
se aplica al maíz americano.

Curiosamente, la amenaza del
maíz y los casi 20 millones de to-
neladas de cereal que produci-
mos (más las 600.000 Tm de
mandioca que importamos) han
rebajado muchos los precios de
los cereales respecto al año pa-
sado, pero tal rebaja no se ha
notado ni en el precio del pan ni
en el de los piensos. Los gana-
deros no se han aprovechado de
esta supuesta rebaja y preferi-
rían que se les controlase la en-
trada de porcino a la supuesta
rebaja de los precios de entrada
del maíz que, a fin de cuentas,
será el SENPA quien, sin sitio
para meterlos, tenga que com-
prarlos.

Como dijo el Secretario Gene-
ral de Jbvenes Agricultores, An-
tonio Castellano, en unas decla-
raciones sobre la importación
del maíz, "sería mejor quemar-
los en el puerto franco estadou-
nidense porque ese es un regalo
envenenado". Y así le debe es-
tar pareciendo al Ministro de
Agricultura que ya no sabe co-
mo llamar la atención del resto
de Ministros de Agricultura que
ya no sabe cómo ]lamar la aten-

ción del resto de Ministros de
Agricultura comunitarios para
que "globalicen" el problema;
que no se sabe bien que quiere
decir: si repartirlo entre todos o
que lo pongan en forma de glo-
bo. Muy enfadado anda D. Car-
los que no suele ser dado a de-
claraciones fuertes. Tiene razón;
pero se le podía haber ocurrido
antes, que no será porque no se
lo dijeron las Organizaciones
Agrarias españolas desde el prin-
cipio.

Las Organizaciones Agrarias
son las que han empezado a ayu-
dar al Ministro con todos los
medios a su alcance y presionan
en Bruselas para que el tema del
maíz americano se renegocie.
Ellos se dan cuenta que si no se
consigue parar esta segunda in-
vasión, el maíz irá desaparecien-
do para dar paso al trigo. Es
cuestión de precio y de costes de
producción; pero no hay dere-
cho a que se haya vendido has-
ta la saciedad en el campo la ne-
cesidad de quitarnos de encima
la dependencia americana, para
ahora querernos convencer de su
bondad. Mucho dinero han in-
vertido los agricultores y españo-
les y el propio Gobierno en ade-
cuar superficies para maíz para
ahora dar toque de retirada. Son
ya bastantes los que opinan que
no tardará mucho en empezar-
se a pedir una subvención de
compensación. Por eso han em-
pezado por firmar una carta
conjunta que recoge los princi-
pios de este acuerdo entre pro-
ductores. Sólo ha puesto reticen-
cias la UFADE, más ligada a los
fabricantes de piensos.

Excmo. Sr. D. Carlos Romero Herrera
Ministro de Agricultura, Pesca y Alime»tación
Paseo Infanta Isabel, 1
28014-MADRID

Excmo. Sr.:

Las Organizacianes Agrarias, abajo firmantes, Confede-
ración Nacianal de Agricultares y Canaderos, Coordinado-
ra de Agricultores y Ganaderos, Centro Nacional de Jóve-
nes Agricultores y Unión de Pequeños Agricultores.
, Analizada la situación del mercado de! malz y el acuerdo
CEE-USA, que impone a España la obligación de importar
dos millones de toneladas de maíz y trescientas mil tonela-
das de sorgo, durante los próximos cuatro años.

Teniendo en cuenta las últimas medidas tomadas por ef Co-
rnité de Gestión de Cereales.

Estudiada /a evalucid» de los merrados del maíz nacional
y de las importaciones efecluadas hasta el día de hoy.

Acuerdan dirigirse a V.E. expre.rando su total apoya para
conseguir la eomunitarización del maíz proredente de USA,
único instrumento que vemos valido pora evitar el total hun-
dimiento de/ sector de cereales y en especial del ma(z.

A ta! efecto, dirigen sendos escritos a las máximas autori-
dades de la Comisión de Cas Comunidades Europeas y solici-
tan su apoyo al COPA.

Asimismo y para evitar que la entrada del maíz restante
del cupo correspondiente a 1987 y que debe ser cumplido antes
de128 de febrero de 1988, soticitamos que dando cumplimien-
to a lo previsto en el Reglamenro 1799/87, artículo 4° y el
Reglamento 3105/87, artículo 8°, del Diario Oficial de !as
Comunidades Europeas, todo eI matz pe»diente de importar
hasta conseguir la eornunitarización, sea importado por el
FEOGA, única,forma de evitar que las caoperativas espario-
las, que cumplen un imporlante papel, sufran graves tras-
tornos en su eco»omía.

En función de los datos objetivos que paseemos, queda
demostrado no existe causa alguna para que no se produzca
una reartivación inmediata del precio m^ñimo de mercada
a! productor que no debe situarse por bajo de las 27,00
ptas. /Kg.

En los próximos Comités de Ceszión de Cereales, no debe
co»sentirse por /a representación espar3ola ninguna nueva re-
ducción del prelevement,_ni madifrea►ión jurrdica alguna que
trastorne más eJ Mercado CereaGsta Espar3ol.

Las Organizaciones Agrarias abajo firmantes solicitamos
de V.E. que, en el pr6ximo Consejo de Ministros de la Co-
munidad de los diás 16 y 17, no admita ninguna de las medi-
das establecidas en el Documento 410 y siguienies de !a Co-
misión "Estabilizadores", mientras no se tenga la garantía
absoluta de que se arepta y aprueba la comunitarización del
maíz.

Por último expresamos a V.E, nuestra firme voluntad de
iniriar una campa^a de prensa para conseguir una reactiva-
ción del precio recomenda»do a! agricuftor no venda en nin-
gún caso por debajo de 27, DO ptas. /Kg.

Aterrtame»te,

Configuración Nacional de Coordinadora de Agricultores
Agricuttorés y Canaderos y Ganaderos

-CNAG- -COAG-

Centro Nacional tle lóvenes Unibn de Pequeños Agricut-
Agricuhores tores

-CNJA- -UPA-
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ACEITE DE OLIVA:

La campaña olivarera, que se
inició el pasado 1 de noviembre,
se presenta este año cargada de
interrogantes ante las modifica-
ciones introducidas por la Co-
munidad de cara a evitar las ven-
tas en intervención y que el pro-
ductor utilice más los mecanis-
mos del mercado libre. Estas
condiciones pueden dar lugar a
problemas de precios en los pró-
ximos meses y graves consecuen-
cias para un sector que debe de-
mostrar su capacidad de alma-
cenamiento y sus posibilidades
para jugar sin redes de segu-
ridad.

La campaña olivarera de este
año choca, en primer lugar, con
la existencia de una producción
al alza que se espera pueda su-
perar las 600.000 toneladas, ci-
fra muy superior a la demanda
interior, aunque en los últimos
meses se haya producido un in-
cremento en el consumo. La
temporada pasada la cosecha
fue solamente de unas 480.000
toneladas, por otra parte una co-
secha normal. Los precios fun-
cionaron con normalidad en el
mercado y las ofertas a la inter-
vención del SENPA no llegaron
al 15 por ciento.

Según los datos manejados
por la Administración, cuando
todavía no se ha cerrado total-
mente el recuento, se calcula que
las ofertas totales de aceite de
oliva a la intervención del SEN-
PA ascendieron a unas 70.000
toneladas. De esta cantidd, pos-
teriormente, los agricultores o
cooperativas retiraron parte de
esas ofertas al conocer las clasi-
ficaciones hechas por este orga-
nismos. Los aceites lampantes
fueron vendidos en el mercado
libre, ante la existenciaa de unos
precios superiores a los que iban
a percibir en el centro de inter-
vención.

A la vista de esa situación, las
cantidades compradas realmen-

NUBES
A LO LEJOS

te por el SENPA se elevaron so-
lamente a unas 55.000 toneladas.

Durante las últimas semanas,
los precios del aceite de oliva tu-
vieron una ligera subida en los
mercados nacionales, razón por
la cual los responsables de la in-
tervención optaron por una po-
lítica de ventas para sacar al
mercado unas 18.000 toneladas.
En total, las ventas de aceite en
la última campaña no han llega-
do a las 30.000 toneladas.

En este momento, sse conside-
ra que las existencias de aceite en
manos del sector no son eleva-
das. Los productores, a la vista
de las condiciones que van a re-

gir en el mercado en los próxi-
mos meses, se habrían preocupa-
do para limpiar stocks y acome-
ter la nueva cosecha con más
tranquilidad. Las reglas de jue-
go son un factor negativo para
el conjunto del sector y las coo-
perativas se encuentran ante un
reto importante.

De acuerdo con las nuevas
condiciones de regulación, los
productores de aceite solamen-
te podrán vender a la interven-
ción del SENPA durante los
cuatro ultimos meses de campa-
ña, que van de julio a octubre,
ambos inclusive. Hasta aquella
fecha, los olivicultores deberán

tratar de jugar en el mercado li-
bre con los riesgos que va a su-
poner el tenex una cosecha al al-
za, tanto en España como en
otros países de la Comunidad.

Sobre el papel, el aceite de oli-
va tiene diferencias sensibles res-
pecto a los productores dc gira-
sol. Hay cooperativas organiza-
das, teóricamente con una gran
capacidad dc almaccnamicnto,
pero que deberán demostrar si
pueden o no descmpeñar su pa-
pel en el "proceso dc la verdad"
yue es la comercialización.
Igualmente hay capacidad de al-
macenamiento cn el propio Pa-
trimonio Comunal Olivarero.
Sin embargo, lo interesante se-
ría saber si van a desempeñar su
papel y si se logra una buena po-
lítica de financiación.

Los olivicultores, a la hora dc
guardar su aceite, deberán con-
tar también con la eliminación
este año de los incrementos men-
suales y que los pagos por el
aceite que se entreguc al SENPA
a partir del mes de julio, se ha-
rán pasados 120 días.

Este es wi panorama escasa-
mente alentador para yue el pro-
ductor Ilevic esa política de alma-
cenamiento, mientras existen
igualmentc dudas sobrc las can-
tidades a percibir como subven-
ción a la producción. Los facto-
res positivos que ha tenido el
aceite en los dos últimos años,
con subida en los prccios por cl
proceso de acercamiento, cho-
can este año también con la exis-
tencia de una cuota de produc-
ción en toda la Comunidad de
1.350.000 toneladas, a partir de
las cuales no hay disponibilida-
des para la ayuda. En conse-
cuencia, habrá que esperar a yue
se hagan los balances, para ver
si todos los productores españo-
les pueden cobrar por kilo las 32
pesetas previstas, frente a las 20
de la campai^a anterior, o si esa
cifra se puede ver reducida.
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NADIE
SE ACLARA
CON LA LECHE

Desde el mismo día que el Di-
rector General del SENPA, D.
Juan José Burgaz reunió a las
Organizaciones Agrarias con la
presencia de Altos Cargos del
Ministerio, y les dijo como to-
da explicación que que "todo se
haría de la mejor manera posi-
ble", es preciso reconocer que el
Ministerio de Agricultura y el
SENPA, como responsable de
poner en marcha la Reglamen-
tación Comunitaria, no han sa-
bido resolver el problema y el
fiasco es hoy por hoy de los que
hacen época.

Nadie sabe nada, porque el
Ministerio no quiere que se se-
pa nada, y ahora, por si fuera
poco, las mentes pensantes del
MAPA se replantean la situa-
ción, debido a que terminaron
creyéndose sus propias consig-
nas, y el tiempo les ha empeza-
do a abrir sus ojos. A un solo
mes de terminarse el año no se
han repartido las cuotas, no se
aclara nadie sobre el abandono
[ransitorio-voluntario-
obligatorio y la única afición que
parece haber entrado en el Mi-
nisterio es la de decir que lo es-
tán pensando. Poco a poco las
razones que motivaron las fuer-
tes manifestaciones del mes de
marzo pasado en Galicia, Can-
tabria y Cataluña han termina-
do dando la razón alas Organi-
zaciones Agrarias españolas. No
era verdad que se hubiesen en-
tregado el 85% de los CL-1; no
es verdad que se hubiese cerra-
do el plazo; no ha sido verdad
que todo estuviese arreglado y
los métodos de trabajo diseña-
dos. Pero como da exactamen-

Vaca de raza Pirenaica.

Vacas ^risonas en GAL/C/A'87, la Semana Verde Galicia, celebrado en
Si!leda.

te igual que sea verdad o que no
y lo importante es que la prensa
diga lo que el Ministerio quiere,
pues, a casi un año de tiempo
transcurrido todo sigue igual que
al principio. Y, sobre todo, no
ha sido verdad que el Ministro
estuviese concertando con los
ganaderos.

LO DE LAXE

A los gallegos, todo hay que
decirlo, le ha venido Dios a ver
con lo de D. Fernando Gonzá-
lez Laxe, en el poder de la Auto-
nomía Gallega. Más concreta-
mente a los ganaderos. Porque
allí no había entregado el CL-1
casi nadie y el Ministro, que per-
dona pocas cosas, le hubiese he-
cho imposible la vida con las
cuotas al Sr. Fernández Albor,
simplemente dando a todo el
mundo su cuota, menos a los ga-

llegos; y, después, a protestar a
Bruselas.

Ahora las cosas han cambia-
do, desde que está Laxe en el po-
der, lo de las cuotas se ha para-
do como por encanto y son mu-
chas miles de peticiones las que
ahoa están Ilegando al SENPA.
Podría ser que fuesen más de las
esperadas y, por lo tanto, más de
la cantidad asignada como cuo-
ta de referencia especificada en
el Tratado y reducida ya por los
abandonos definitivos.

Lo mismo está pasando en
Cantabria donde se ha decidido,
hace unos meses, enviar unos
pocos miles de peticiones que
aún quedaban por entregar. Pa-

rece que tres cuartos de lo mis-
mo podría estar haciendo la Co-
munidad Vasca, aunque a su
modo y con sus papeles. Total
que el Ministerio se cubrió de
Gloria; pero como "un pueblo
que no se entera es un pueblo
que no pide" Don Carlos sigue
decidido a no decir esta boca es
mía, a pesar de que le saquen los
colores hasta los de la CEE.

EI resultado final de tanto lío
es la reflexión del Ministerio res-
pecto a lo de la leche. Según to-
dos nuestros datos el Sr. Minis-
tro se está planteando una leche
a la italiana; esto es, que nadie
sepa nada, nadie se entere de na-
da y sea imposible dar un dato
fiable, una encuesta seria, ni
aplicar nada sensato...a la i[a-
liana.

Evidentemente, de Ilegar a es-
te resultado, el Sr. Ministro se-
ría aplaudido entusiásticamente
por todo el sector y hasta por su
propia Administración; pero nos
tememos que es demasiado tar-
de para ello. Se han dado dema-
siadas muestras de paternalismo
trasnochado y de baladronadas
sin sentido. Y eso que lo de las
cuotas, los abandonos, las tasas,
las supertasas y la leche no han
hecho más que empezar.
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. se fija un precio de g
r rimera vez ués de ^a Adhesión

Po p deSP

PRECIOS MINIMOS
PARA LA DECIMA
DE GRASA
Y EXTRACTO SECO
MAGRO

No hay mucha credibilidad en
la CILE (Confederación Inter-
profesional Lechera); pero los
que la componen saben que una
Interprofesional tan compleja (y
más en estos momentos) como la
de la leche, no puede dar resul-
tados tangibles hata dentro de
un tiempo. Por el momento han
pactado un precio mínimo ga-
rantizado en contra de corriente.

El Ministerio de Agricultura
mandó a todos sus representan-
tes en los Gobiernos Autónomos
para que echasen la culpa de los
bajos precios de la leche a indus-
triales y Organizaciones de Ga-
naderos. Así dejaban en el aire
que sólo el Ministerio era bue-

no y sólo el Ministerio sabía lo
que había qué hacer. Las Orga-
nizaciones no tardaron en ata-
car, recordando al Sr. Ministro
que la Lactaria Española es del
Gobierno y que resulta que esta
Central no sólo paga mal, sino
que además está hundiendo los
mercados vendiendo leche a pre-
cios antieconómicos.

Si estuviésemos en la época en
que se negociaba el precio de la
leche, el de garantía, en las me-
sas del FORPPA, el Gobierno
estaría diciendo que las peticio-
nes de los ganaderos eran una lo-
cura y vaya Vd. a saber que otro
tipo de denuestos e improperios.
El Ministerio empieza a no tener
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credibilidad alguna y por eso las
Organizaciones Agrarias y los
industriales han pasado olímpi-
camente de la tarascada y han fi-
jado unos precios mínimos que
no suponen en absoluto que és-
tos sean los de mercado; pero sí
que suponen al menos un suelo
para los precios. Lo yue siempre
fue el precio de garantía.

UN EJEMPI,O MAS

Dentro del total desbarajuste
de la aplicación de Reglamentos
y Directivas para la producción
de leche en España, la referida
a la aplicación del nuevo aban-
dono definitivo de la leche es un
ejemplo claro de hasta qué pun-
to se organizan las cosas con
rigor.

Cinco días antes de acabarse
el plazo marcado por el corres-
pondiente reglamento para que
se pudiesen pedir, los abandonos
correspondientes a 1988 (el 1 ^lo
de la cuota de referencia), el
SENPA colgó de sus tablones de
anuncios la apertura del plazu.
Tres días antes de acabarse el
plazo para poder presentar las
solicitudes, el Boletín Oficial del
Estado publicaba el tema.

No hubo ni nervios. Las Or-
ganizaciones Agrárias pasaron
por Telefax a su Ministro el fo-
llón que ello podía ocasionar y
se resolvió, o se espera que se re-
suelva, el asunto.

La historia fue la siguiente: el
día 26 aparece en las Jefaturas
del SENPA (Ilamadas también

unidades del Organismo de In-

tervención, aunque no hayabn

cambiado de nombrc en absolu-
to) una circular diciéndole a los

casuales ganaderos que se pasa-
sen por allí y que adernás fuesen

capaces de leer, entre tanto pa-
pel colgado, que tenían hasta el
día 31 para pcdir el abandono

definitivo de la Ieche correspon-
diente al año 1988 (aún no se ha

entregado el temporal del 87 y
son muchos los casos del defini-
tivo pasado quc no están resuel-
tos). El primero en darse cuen-
ta fue un afiliado a una OPA

que tenía interés en pedirlo, por-
yue nu se fía ni un pelo (y ron

razón) de que le den el tempo-
ral. Llamó a su Organización y
como últimamente están todas

las OPAS en eontactc'> no tarda-
ron ni diez minutos en ponerse
en marcha.

EI Senpa yuitando hierro al
asun[o y cl Ministerio intentan-
do saber lo que pasaba, poryue
estaban a uvas. Total, que tuvie-
ron que pedir a Bruselas que
aplazase el tiempo. Decir por úl-
timo que sólo han tenido un año
para hacerlo. No ponemos cn
duda de que la italianización del
conflicto lechero español está ya
en marcha. AI menus la imagen
de cara a I3ruselas está prepa-
rada.



EL ACUERDO
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• En materia de precios:

Fijar los valores mr"nrrnos del gramo o décima de grasa y
extracto seco magro en:

• Materia grasa ................................... 0,4470 Ptas.
• Extracto seco magro .......................... 0,2222 Ptas.

De acuerdo con ello, se ha confeccionado el cuadro de pre-
cios mínimos por litro de leche, según su composición que
figura en el Anexo 1.

Definir la leche Clase A, como aquélla que contiene:

• Acidez máxima ......................................... 17° D
• Higiene............ Menos de 300.000 bacterias por ml

Los precios mínimos de este tipo de leche serán los que re-
sulten de sumar la prima de 3,80 ptas/I a los precios del cua-
dro del Anexo 1.

Para aquella leche que no alcance las características de la
Clase A, los precros rnínimos serán los que resulten de su-
mar a los del cuadro del Anexo 1 unas primas por. calidad
bacteriológica, frío, producción entregada diariamente, etc.,
que serán negociadas a nivel autonómico, regional, etc., de
acuerdo con las circunstancias particulares de cada ámbito.

Las primeras mínimas a aplicar serán:

• Frío:
-Tanque propiedad de la industria............ 1,00 Pts/1
-Tanque propiedad del ganadero .............. 1,80 Pts/I

• Bacteriología:
-Menos de 300.000 bacterias ................... I,00 Pts/1

• Cantidad:
-Entrega diaria individual mayor

200 litros ......................... .................. 1,00 Pts/I

Estos acuerdos establecidos en materia de precios estarán
vigentes durante los meses de noviembre y diciembre de 1987
y enero de 1988.

Sistemas de liquidaciones:

EI sistema de pago establecido implica un nuevo modelo
de liquidación. En consecuencia, la Junta Directiva de la C[-
LE acuerda que, a partir del primero de enero de 1988, las
liquidaciones se efectuarán con arreglo al modelo incluido
en el Anexo 3.

(Se introduce la cuota para financiar la interprofesión. Se
estudiará con un equipo jurídico la fórmula legal que permi-
ta incluir y Ilevar a la práctica este concepto).

Laboratorios Interprofesionales:

Se iniciará de forma inmediata y con carácter prioritario
al establecimiento y entrada en funcionamiento de los Labo-
ratorios Interprofesionales homologados por la CILE, que
garanticen la imparcialidad de los análisis de leche en orden
al pago de la misma por su composición y calidad higiénica.

Con este fin se acuerda fijar como objetivo la puesta en
marcha, dentro del año 1988, de los Laboratorios Interpro-
fesionales de Cantabria, Asturias, Cataluña y Baleares.

Asimismo, se procurarán urgentemente acuerdos para el
establecimiento de los Laboratorios en las Comunidades
Autónomas de Galicia, Castilla-León, Navarra y País Vasco
y, progresivamente, extender el ámbito de actuación de los
mismos a la totalidad de la producción lechera española.

Interprofesionales Autonómicas:

De acuerdo con el artículo 5° de los estatutos, se conviene
en iniciar la creación de Organizaciones Interprofesionales
a nivel autonómico, con plena personalidad jurídica y acor-
des con los Estatutos y principios de la CILE.

Calidad de la leche:

Elaborar en el plazo de 3 meses, un plan de actuación pa-
ra adecuar los niveles de composición y calidad higiénica de
la leche producida en España a los existentes en el resto de
la Comunidad Europea, con el fin de lograr este objetivo lo
antes posible y, en cualquier caso, antes de 1992, año en que
finaliza el período transitorio de adhesión.

ANEXO 1
PRECIO MINIMO DEL LITRO DE LECHE

% GRASA % DE EXTRACTO SECO MAGRO

8,20 8,25 8,30 8,35 8,40 8,45 8,50 8,55 8,60 8,65 8,70
3, 20 33,50 33,60 33,70 33,85 33,95 34,05 34,20 34,30 34,40 34,55 34,65
3, 30 34,00 34,05 34,20 34,30 34,40 34,55 34,65 34,75 34,90 35,00 35,10
3,40 34,40 34,55 34,65 34,75 34,90 35,00 35,10 35,20 35,35 35,45 35,55
3, 50 34,90 35,00 35,10 35,20 35,35 35,45 35,55 35,70 35,80 35,90 36,00
3, 60 35,35 35,45 35,55 35,70 35,80 35,90 36,00 36,15 36,25 36,35 36,50

30, 70 35,80 35,90 36,00 36,15 36,25 36,40 36,50 36,60 36,70 36,85 36,95
3, 80 36,25 36,40 36,50 36,60 36,70 36,85 36,95 37,05 37,20 37,30 37,40
3, 90 36,70 36,85 36,95 37,05 37,15 37,30 37,40 37,50 37,65 37,75 37,85
4,00 37,20 37,30 37,40 37,50 37,65 37,75 37,85 38,00 38,10 38,20 38,30
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Nuevo censo del INE al hilo
comunitario

ESTRUCTURAS
DE LAS
EXPLOTACIONES

Respondiendo a una exigencia
comunitaria, el Instituto Nacio-
nal de Estadística está efectuan-
do en estos meses finales de año,
un censo sobre la estrucura de
las explotaciones agrícolas de
nuestro país. Este sería el primer
censo que se hace en línea con
los trabajos que se efectúan so-
bre el mismo tema en el resto de
los países de la Comunidad. El
resultado final es lograr unas ci-
fras objetivas comparables a las
que se obtengan en los demás
Estados miembros, con el fin de
que exista una visión más com-
pleta de las estructuras de las ex-
plotaciones agrícolas en toda la
CEE.

Conocer la estructura de la
agricultura española es un pri-
mer paso para poder elaborar un
tipo de política acorde con las
necesidades que se deriven. En
España, hasta la fecha, los tra-
bajos se habían efectuado en ba-
se a los censos que se venían rea-
lizando cada diez años. Las úl-
timas cifras datan de 1982 y es-
tán referidas a la campaña
1981/82.

Desde entonces hasta hoy ha
llovido mucho. Se han produci-
do cambios sustanciales en la
política agraria, sobre todo con-
secuencia de nuestro ingreso en
la Comunidad. Han variado las
circunstancias de mercado. Se
impone un sistema de reconver-
sión en el campo, con el fin de
luchar contra unas medidas ca-
da día más duras, que trata de
imponer una Comunidad en
quiebra y que no se quiere gas-
tar un dinero más en cuestiones
agrícolas.

Desde unos planteamientos
políticos, es un interrogante si
una buena información estadís-

tica va a influir sobre una posi-
ble mejora en las ayudas desde
la Comunidad. Pero es incues-
tionable que, con datos equivo-
cados, de forma intencionada o
no, los problemas serían supe-
riores para el sector agrario es-
pañol.

Nuestro campo ha experimen-
tado un profundo proceso de
transformaciones en los últimos
años, como lo pone de manifies-
to la reduccibn en el número de
explótaciones, que han pasado
de 3 millones en 1962 a solamen-
te 2.375.000 en 1982. Este pro-
ceso ha continuado desde enton-
ces y es un punto clave a la hora
de definir la política agraria que
necesita un país como España,
recién incorporado a un Club, el
de la Comunidad, donde se han
acabado las vacas gordas y no
hay recursos para todos.

A partir de este censo agrario,
nuestra información sobre es-
tructuras es ya homologable a la
que se elabore en el conjunto de
la CEE. Se van a contemplar las
explotaciones con menos de una
hectárea de superficie agrícola
utilizada, pero con unos deter-
minados niveles de producción
y las explotaciones con más de
una hectárea de SAU. No se in-
cluyen las netamente forestales,
aunque sí se computen cuando
estén incluidas en una explota-
ción.

Para los trabajos del INE se
han dividido las explotaciones
entre las grandes, que tendrán
estudios en profundidad y otras
160.000 explotaciones entre las
restantes, que se investigarán
por muestreo aleatorio.

A partir de esta encuesta será
posible conocer mejor nuestra
agricultura.

Reconversión
industrial frente
a importaciones

Como en los dos años prece-
dentes, se ha desatado en las úl-
timas semanas la polémica por
los fertilizantes. Los industria-
les, tratando de defender el mer-
cado interior, para que los pre-
cios no se vengan a la baja, y el
sector agrario, en defensa de
unos precios más reducidos pa-
ra sus productos, gracias, entre
otros factores, a la importación.

EI Gobierno, con este proble-
ma en la mesa, al cierre de este
número no había adoptado to-
davía una decisión sobre el con-
flicto que puede suponer dife-
rencias de gastos elevadas para
los agricultores.

Con unos gastos teóricos del
sector agrario en fertilizantes de

unos 130.000 millones de pese-
tas anuales, los fertilizantes su-
ponen uno de los inputs más im-
portante para el conjunto del
campo, detrás solamente de los
piensos. Igualmentc, como suce-
de con el gasóleo, los fertilizan-
tes han tenido especial interés
para el sector y, en relación a sus
precios, ha existido simepre una
especial sensibilidad. Por este
motivo, los incrementos fueron
siempre contestados y, cuando
bajan los precios, como sucedió
al primer año de nuestro ingre-
so en la Comunidad, los agricul-
tores reaccionan con una agra-
dable sorpresa que nunca espe-
raron.

No se ha planteado el sector
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agrario en los últimos doce me-
ses las razones de esa caída de los
precios de los fertilizantes y, es-
pecialmente, en algunos muy
significativos como la urea. Sin
embargo, a medida que entra-
mos en la nueva campaña, el sec-
tor ha hecho patente ya sus preo-

cupaciones cuando ve que no se
están manteniendo los precios de
hace un año y que se van a aca-
bar los ahorros que se produje-
ron en la campai^a anterior, al
menos en una parte.

EI sector de fertilizantes se en-
cuentra en este momento en un
proceso de reconversión que es-
tá previsto culmine para media-
dos de 1988 o a inicios de 1989.
Estas actuaciones de las indus-
trias se iniciaron, en base al Plan
correspondiente, a partir de fe-
brero de 1985. Se trata de lograr
una industria nacional más com-
petitiva, capaz de producir en
igualdad de condiciones y pre-
cios que la que existe en el resto
de la Comunidad. Para ello, se
fijó un amplio calendario de re-
mozamientos de empresas, cie-
rres, mejoras, etc..., parte im-
portante de cuyos compromisos
ya se han cumplido. Sin embar-
go, existían también otros com-
promisos en materia de fusiones
que están todavía por culminar,
especialmente ante la situación
planteada entre CROS y ERT.

Para los industriales, este
Plan, en su conjunto, aunque ya
se han invertido más de 27.000
millones de pesetas, que suponen

aproximadamente el 60 por cien-
to, no estará culminado para ser
competitivos hasta dentro de un
año.

Por este motivo, los industria-
les españoles intentaron y con-
siguieron en 1986 y 1987 la apli-
cación de medidas protectoras
de la producción nacional fren-
te a las importaciones, especial-
mente de la urea. Para 1988, los
industriales tratan igualmente de
lograr del Gobierno español en
primera instancia y pos[erior-
mente de Bruselas, que se sigan
limitando las entradas desde el
exterior, tanto de la Comunidad
como desde terceros países, pa-
ra evitar que sufran quebrantos
sus precios.

La entrada de España en la
Comunidad ha supuesto muchos
aspectos negativos para el con-
junto del sector agrario español.
Pero, entre tantos puntos nega-
tivos, han existido también otros
positivos como fue el hecho de
que se abrieran las importacio-
nes de fertilizantes, medida que
supuso una reducción en los pre-
cios que estaba pagando el cam-
po. De unos precios máximos
autorizados se pasó a una situa-
ción de precios en caída libre, a
merced únicamente de la ley de
la oferta y la demanda y contan-
do con las importaciones ele-
vadas.

En el primer semestre de 1986,
los precios de todos los fertili-
zantes sufrieron importantes
descensos, lo que obligaba al
Gobierno a reducir los precios
máximos de los fertilizantes a la
vista de su nula operatividad.

Esta caída de precios, en la
que también influyó en parate la
evolución del mercado exterior
en este punto y la evolución del
dólar a la baja, fue motivo para
que los industriales solicitaran y
lograran del Gobierno español y
de Bruselas la contingentación
de las importaciones de urea.

A la vista de los buenos resul-
tados que produjo la medida, los
industriales insistieron un año
más tarde con la misma medida,
logrando también una decisión
favorable de Bruselas, que fija-
ba unas cantidades máximas de
importación en 50.000 toneladas
desde terceros países y solamente
para usos industriales y otras
90.000 toneladas desde países del
resto de la Comunidad.

Este año, en las últimas sema-
nas, se ha producido ya un lige-
ro aumento en los precios de los

fertilizantes, consecuencia de la
evolución de las cotizaciones en
el exterior. Pero las preocupa-
ciones del campo no acaban ahí.
Las industrias solicitaron nueva-
mente al Ministerio de Industria
el apoyo del Gobierno español
para que se plantee en Bruselas
la contingentación de las impor-
taciones de urea como en 1987.

Esta medida contraria en la
total oposición del Ministerio de
Agricultura, aunque ello no tie-
ne ninguna significación. Tam-
bién tenían una posición opues-
ta hace un año y sus responsa-
bles ►uardaron total silencio. En
el Ministerio de Industria, don-
de hace un año dieron desde un
primer momento todo su apoyo
a la limitación de esas importa-
ciones, este año parece existen
más recelos a la vista de cómo
se ha llevado el Plan de Recon-
versión.

En la Comunidad parece tam-
bién que las posiciones a favor
de esa contingentación no son
muy fuertes, en cuanto hay ma-
lestar por no haber importado
de esos países las 90.000 tonela-
das que se habían f'ijado.

Para el sector agrario, contin-
gentar la entrada de urea supo-
ne crear un desequilibrio en el
mercado, con más demanda que
oferta, y posible subida de pre-
cios a un mes de que los precios
de los fertilizantes pasen del ré-
gimen de autorizados al de co-
municados, que supone prácti-
camente la libertad.

Lo que nadie del campo acep-
ta es que, por culpa de una re-
conversión no acabada, los pro-
ductores españoles, que sufren
en sus carnes los efectos de unas
entradas de productos agrícolas,
se deban pagar unos precios más
caros por unos fertilizantes.

HABRA MAS
SUBVENCIONES

El próximo Plan de Seguros
contempla un incremento del 5
por ciento en el conjunto de las
subvenciones previstas para ca-
da una de las líneas, según la
propuesta hecha por el Ministe-
rio de Agricultura al Gobierno.
Con esta medida se espera que
se produzca una mayor respues-
ta de los agricultores y ganade-
ros a las líneas de seguros, que
en los últimos años habían teni-
do una respuesta más f7oja.

E1 Plan de Seguros de este
año, tenía un volumen de sub-
venciones para pagar el coste de
las primas de 8.700 millones de
pesetas. Sin embargo, de esa ci-
fra, únicamente se han gastado
unos 6.000 millones de pesetas,
mientras el resto han debido ser
devueltos por el Ministerio de
Agricultura al Tesoro.

Para el Plan de 1988, el Go-
bierno trata de potenciar el nú-
mero de pólizas. Por este moti-

vo, las subvenciones se elevan a
8.500 millones de pesetas, cifra
inferior a la asignada en la cam-
paña anterior pero superior a lo
que se gastó hace un año. El Go-
bierno ha decidido igualmenie
incrementar las subvenciones
medias, para cada una de las lí-
neas, del 35 al 40 por ciento.
Con esos cinco puntos, aunque
aumenten las primas, se cree que
puede aumentar el número de
pólizas. La subvención media
prevista en todo el Plan es del 49
por ciento, lo que representa
también un ligero incremento
sobre el porcentaje de la campa-
ña precedente.

Tras el parón de los seguros
agrarios en los últimos años, es-
pecialmente en líneas tan claves
como el integral de cereales, pa-
rece se ha decidido llevar a ca-
bo una política más decidida de
apoyo, aunque luego habrá que
ver cómo qucdan las primas.
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LOS TRATAMIENTOS DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES

Tanto en el caso de una simple lucha
qu(mica, como si se tienen en cuenta los
factores necesarios para intentar realizar
una lucha dirigida o integrada, en cual-
quier aplicación de productos fitosanita-
rios habrá de considerarse:

ELECCION DE PRODUCTOS
FITOSANITARIOS

Se tendrá en cuenta no sólo su efica-
cia contra la plaga o enfermedad a tratar,
sino también coste, efectos sobre fauna
útil, plazo de seguridad, compatibilidades,
y en general todas las especificaciones de
la etiqueta. La amplia gama de productos
permite sin dudas, para un técnico espe-
cializado, elegir con la seguridad de obte-
ner los resultados esperados.

APLICACION

De una correcta aplicación depende en
muchos casos el éxito o el fracaso de un
tratamiento. Su examen no es objeto de
este arttculo. Normalmente los profesio-
nales suelen realizarlas eon corrección,
pero no puede decirse lo mismo en el ca-
so frecuente de aplicaciones realizadas
por personas con escasa o nula prepara-
ción.

NECESIDAD Y MOMENTO

Aunque se relacionen en tercer lugar,
estos factores son lógicamente los prime-
ros a tener en cuenta, puesto que condi-
cionan el mismo hecho de tener que rea-
lizar la aplicación. A simple vista parece
una perogrullada el que se plantee la po-

'Jefe del Servicio de Protección de los Vege-
tales. Generalitat Valenciana.

sibilidad de que se realicen tratamientos
sin que existan los motivos necesarios pa-
ra ello, pero la realidad es que esto ocu-,
rre con más frecuencia de lo que en prin-
cipio se pudiera pensar.

Para que una aplicación de productos
fitosanitarios sea correcta, se necesitan
por lo menos que se cumplan las siguien-
tes condiciones:

a) Existencia de plaga o enfermedad
susceptible de ser controlada por medio
de la aplicación. Aún en el caso de trata-
mientos preventivos, éstos estarán justi-
ficados si se poseen los conocimientos
técnicos que induzcan a pensar de forma
inequívoca en la próxima aparición del
agente nocivo.

b) Identificación, lo que es equivalente
a la realización de una buena diagnosis,
y que de ninguna manera se puede basar
en la mayoría de los casos en el examen
visual de las plantas y en el reconocimien-
to de s(ntomas externos. Si esto es posi-
ble (para un experto) en el caso de cier-
tos artrópodos, ya no se puede decir lo
mismo en lo que se refiere a hongos, ne-
matodos, bacterias y virus, en los que las
identificaciones tienen que ser corrobora-
das por examen en laboratorio.

De forma similar se puede hablar de la
necesidad de identificación de la fauna
útil, cuyo conocimiento resulta imprescin-
dible en la lucha dirigida e integrada.

c) Conocimiento del umbral de toleran-
cia y momento de aplicación. Tanto la de-
terminación del "nivel" o "densidad" de
una plaga como el estado de su ciclo bio
lógico, son fundamentales para la decisión
de realizar una aplicación, y ello no se pue-
de realizar tampoco en muchos casos sin
la ayuda de conteos sistemáticamente
realizados. Para ello es frecuente la utili-
zación de atrayentes (cebos, feromonas,
trampas de luz) así como la toma de
muestras según un plan establecido, te-
niéndose que apoyar para las observacio-
nes en un buen laboratorio.
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d) Elección del producto fitosanitario:
como resultado de todo lo anterior se Ile-
ga a la elección del producto fitosanita-
rio, si se Ilega a la conclusión de que es
necesario realizar la aplicación. Con fre-
cuencia se confía en exceso en su capa-
cidad mortífera, siendo la mayoría de los
fracasos achacables a haber despreciado
la realización de una correcta diagnosis.

COMPROMISOS CON LAS
LEGISLACIONES ESPAÑOLAS Y DE LA
CEE

EI cumplimiento tanto de la legislación
nacional sobre viveros como el de las di-
versas directivas de la CEE obligan a la
Administración y a los particulares al se-
guimiento del estado sanitario de las plan-
tas, y a la identificación de diversos mi
croorganismos, lo que resulta imposible
sin el apoyo técnico que sólo puede pro-
porcionar un laboratorio adecuadamente
dotado de material y personal especiali
zado.

RED DE LABORATORIOS Y
DIAGNOSIS

Considero imprescindible el montaje de
una red de laboratorios por parte de la Ad-
ministración en las diversas comunidades
autónomas (algunas como la valenciana
ya los poseen, aunque siempre es posible
su mejoral, capacitados para la realización
de diagnosis, no sólo de los organismos
anteriormente citados, sino también pre-
parados para realizar análisis de residuos,
y que deben estar dirigidos o al menos
coordinados por los servicios responsa-
bles de la protección de los vegetales. Es-
to es tanto más necesario en cuanto la ini-
ciativa privada no sea capaz de cubrir es-
te hueco, que sin duda está causando un
grave perjuicio a nuestra agricultura.

A esta situación no son ajenos nuestros
agricultores, que por diversas razones no
han sentido la falta de un asesoramiento
con garantías en este tema.

En cualquier caso, esto es un error que
hay que subsanar de forma inmediata.

VD. MEJOR QUE NADIE, SABE LO
QUE GASTA EN ABONOS.

^POR QUE NO CALCULA
CIENTIFICAMENTE,
VD. MISMO,
EL ABONO PRECISO?

^QUIEN MEJOR QUE VD.
PARA DECIDI RLO?
CON ELMETODO MARTON VD. PODRA DIAGNOSTICAR,
PODRA PREGUNTAR A SU CULTIVO DE INMEDIATO Y
CONOCER ALLI MISMO LAS EXIGENCIAS REALES EN

NUTRIENTES DE SU TERRENO, TODO ELLO SIN NECESIDAD
DE ENVIAR MUESTRAS A LOS LABORATORIOS Y TENER

QUE ESPERAR VARIOS DIAS PARA SABER LOS RESULTADOS

Por 1a vez en España, MARTON pone a su disposición sus
pequeños EQUIPOS Y APARATOS PORTATILES, desa
rrollados bajo indicaciones y recomendaciones de organis-
mo oficiales como la FAO de la ONU, el USDA de USA, el
INRA francés, el ADAS británico, etc., que han experimen-
tado y sugerido TESTS RAPIDOS para controlar la fertili-
dad del suelo agrícola.

Sin ser un experto, con el EQUIPO PORTATIL MARTON,
Vd. mismo hará la medición y directamente le indicará la
cantidad y el tipode fertilizanteque precisa cada hectárea de
su terreno, como ya lo hacen en la CEE, Franceses, Italia-
nos, ... desde 1980 con EXCELENTES RESULTADOS
PROFESIONALES y un AHORRO IMPORTANTE EN
FERTILIZANTES.

Con un solo equipo hará CIENTOS DE TEST (150 PtasJ
test) para pH, nitratos, amonio, fósforo, potasio, magnesio,
demanda de cal, carbonatos, materia orgánica, textura de
suelos, etc.

Equipos disponibles para suelos: MINERALES TEMPLA
DOS (labrantío o frutales), TROPICA-
LES, SUBTROPICALES, ORGANICOS,
de INVERNADEROS, etc. También para
TEJIDOS VEGETALES, SAVIA, etc.

Importador exclusivo: ^fl

MAGECISA
c/ Constancia, 41
28002 MADRID
Tfno.: (91) 413 57 45/64
Telex: 41979 MAGEC-E

;j
'• '

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^
Envíenme s^n comprorn^so mformación sobre el método MARTON

'

'

Nornbre: Apell^dos:

Emhresa: Profes^ón:

' Calle: Localidad:__ ___ ._.._.........__..__

LD P Prov _ _Tel .__
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

(POr favor, escriban en MAYUSCULAS)
^ ^
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rrecta defensa de los cu^tivos
^ara la c•

Por Miguel Cambra Alvarez*

La identificación correcta de la causa de
un problema fitosanitario es el primer pa-
so que hay que resolver en su lucha.

La variedad de cultivos existentes en
nuestro país, junto con el gran número de
parásitos y patógenos susceptibles de
atacar a los cultivos (insectos, ácaros, ne-
matodos, hongos, bacterias, virus1 y los
factores ambientales (fisiopatías y acci-
dentesl, hacen que, emitir un diagnósti-
co fiable y seguro sobre un agente noci-
vo, sea una tarea difícil que con frecuen-
cia debe ser abordada por especialistas.

En ocasiones, la manifestación externa
o síntoma de una enfermedad sirve para
reconocerla mediante un simple análisis
visual en campo, pero en otras muchas,
esto no es suficiente y el diagnóstico ma-
croscópico nos puede conducir a errores
importantes, por lo que es indispensable
recurrir a los análisis de laboratorio.

EI conocimiento del cultivo, las obser-
vaciones en campo, la correcta toma de
muestras y su observación en laboratorio,
la utilización de las técnicas propias de la-
boratorio (preparaciones microscópicas,
aislamientos micológicos y bacteriolbgi-
cos, análisis de nematodos, test seroló-
gicos, etc.) son etapas, todas ellas impor-
tantes para poder emitir un diagnóstico.

La complejidad de conocimientos y el
alto nivel de especialización para la utili-
zación de ciertas técnicas que ello impli-
ca, suele requerir el trabajo en equipo de
distintos especialistas.

Mediante la utilización de alguna técni-
ca de laboratorio, es posible conocer la in-
cidencia de una enfermedad en el cultivo

'Centro de Protección Vegetal. D.G.A. Zara-
goza.

LABORATORIOS
DE DIAGNOSTICO
Y PROSPECCIONES

FITOSANITARIAS
Entre los agricultores y los investigadores

Cámara de aislamiento.

de un territorio predeterminado, lo que
permite confeccionar mapas y adecuar las
medidas de lucha, divulgación, campañas
fitosanitarias y avisos agrícolas, a la rea-
lidad existente Iprospecciones fitosanita-
riasl.

En los últimos años, los Servicios de
Protección Vegetal de las distintas Comu-
nidades Autónomas están impulsando la
creación de laboratorios de diagnóstico y
prospecciones fitosanitarias, adoptando
diversas estructuras, tratando de adaptar-
se así a las necesidades particulares que
cada Autonomía plantea en superficie, ti-
pos de cultivos, etc. Nacen con una gran

vocación de servicio, siendo su misibn
principal emitir una respuesta rápida y fia-
ble a las cuestiones que plantean directa-
mente los agricultores y técnicos agrfco-
las. EI gran esfuerzo humano y material
que ello implica, supone una importante
mejora en la defensa de los cultivos.

Hay que destacar que se han estable-
cido enlaces entre los laboratorios de las
distintas Autonomías, mediante la crea-
ción de un Grupo de Trabajo Nacional que
permite no sólo entablar relaciones perso-
nales entre quienes trabajan en el diagnós-
tico de muestras, sino la formación en co-
mún, la comunicación de técnicas y ex-
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Medio de Hugh-Leifson. Bacteria de tipo res
piratorio fermentativo.

periencias, así como la futura y posible es-
pecialización coordinada de los labora-
rios en distintas materias.

Se prevé la informatización a nivel na
cional de los datos obtenidos en estos la-
boratorios. EI gran volumen de muestras
procesadas cada año permite obtener una
información de gran valor si se puede ac-
ceder a ella con rapidez. Los Servicios de
Protección de los Vegetales, a través de
los avisos agrícolas, harán Ilegar puntual-
mente a los agricultores los problemas

que se van presentando junto a los me-
dios de lucha que se puedan aplicar.

Por otra parte, el volumen de muestras
y su variedad en cuanto a problemas fi-
tosanitarios y cultivos se refiere, brinda a
los laboratorios la posibilidad de crear co-
lecciones de fotografías. Este material
gráfico es de un gran valor divulgativo.

Estos laboratorios sirven de eslabón in-
termedio entre los investigadores y los
agricultores. Aportando problemas nue-
vos a resolver por la investigación y reci-
biendo conocimientos necesarios en
cuanto a puesta a punto y formación en
nuevas técnicas de laboratorio, en el es-
tudio de parásitos y patóge'nos nuevos en
nuestro país, para que a través de estos
laboratorios Ileguen de una forma prácti-
ca al sector. Este tipo de relación se ha
puesto de manifiesto con la detección en
nuesiro país deI virus de la Sharka. En la
actualidad, los Servicios de Protección
Vegetal realizan prospecciones de este vi
rus en todas las regiones con tradíción fru-
tal, utilizando la técnica inmunoenzimáti-
ca ELISA, técnica que fue mostrada y
puesta a punto en nuestro país para este
virus de la Sharka, por investigadores del
INIA.

A pesar de todo ello, el porcentaje de
consultas recibidas y que se quedan sin
dar solución se sitúa entre eI 1 5-20%. AI-
gunas de las razones las apuntábamos al
cornienzo, la diversidad de agentes pará-
sitos y patógenos junto con los factores
ambientales, exigen una polivalencia de
conocimientos muy amplia y que no es fá-
cil adquirir en poco tiempo. La especiali-
zación en este campo debe mirarse a lar-
go plazo.

Por razones obvias, es imposible ver so-
bre el terreno todos aquellos problemas
que se plantean, por lo que se deben re-
mitir a los laboratorios muestras represen-

Técnica ELISA. Detección virus.

tativas de ellos. EI porcentaje de consul-
tas que quedan sin solución se ve eleva-
do por el gran número de muestras reci-
bidas en malas condiciones e incluso en
condiciones no aptas para el diagnóstico.

Es frecuente recibir material vegetal con
producciones muy avanzadas, fomenta-
das por un empaquetacio y conservación
de la muestra con excesiva humedad y
temperatura o secas porque transcurre
excesivo tiempo entre la toma de la mues-
tra y su envío. En ocasiones se envía par-
te del vegetal donde no está presente el
patógeno, por ejemplo hojas secas cuan-
do el secado es producido por necrosis en
el cuello o raíz. Por último, cabe señalar
que la mayoría de las muestras no van
acompañadas de los datos necesarios que
ayuden al diagnóstico, tratamientos efec
tuados, distribución de los daños en cam-
po, tipo de riego, si el cult^vo es en inver
nadero o al aire libre, etc. En definitiva, no
basta con enviar una porción de un vege-
tal para su análisis en laboratorio, se de
be enviar una muestra representativa, pro-
curando que Ilegue rápidamente en las
mejores condiciones posibles y acompa
ñadas de una descripción de los daños y
de los factores que se crean que han po-
dido contribuir en la aparición de los sín-
tomas.

La eficacia del servicio que pueden
prestar estos laboratorios de diagnóstico
y prospecciones fitosanitarias, depende
de ello.

Como conclusión general, se puede
afirmar que estos laboratorios de diagnós
tico comienzan a ser piezas fundamenta-
les en nuestro país para lograr una protec-
ción correcta de los cultivos. No se pue-
de improvisar en este campo que todos
los esfuerzos humanos y materiales que
se están realizando darán sus frutos a me-
dio o largo plazo.

Aislamiento de hongos Verticilium sp. (Fotos "Centro de Protección Ve-
getal. ZaragozaJ.
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LA
VERTIC ILOS I S

M.A. Blanco López* - J.M. Melero Vara** -

J. Bejarano Alcázar* **- R.M. Jiménez Díaz* ***

Evolución de síntomas foliares en plantas afectadas por la Verticilosis.

Distribución de campos de algodonero inspeccionados. Los
círculos huecos indican campos en los que no se observaron
plantas afectadas por la Verticilosis, los círculos llenos repre
senian campos en los que se diagnosficb la enfermedad.

un serio problema
del algodonero
en Andalucía

1' I Profesor Titular de Patología Vegetal, Dpto.
de Agronomía, ETSIA, Universidad de Córdoba

("'1 Becario, Dpto. Protección Vegetal, DGIEA,
Córdoba.

1"1 Investigador, Dpto. Protección Vegetal, (""1 Catedrático de Patología Vegetal, Dpto
DGIEA Córdoba. de Agronomía, ETSIA, Universidad de Córdoba

EI algodonero es de gran importancia en
España y en especial en Andalucía donde
précticamente está concentrada la mayor
extensión del cultivo del país Desde 1962,
año en el que se alcanzó una superficie pró^
xima a 350.000 Ha IAnónimo, 19811, el
cultivo ha sufrido una reducción continur,t
en su extensión hasta 1978, recuperrSndo
se desde entonces hasta ocupar actualrnE;n
te unas 80 000 Ha (Anónirno, 19871. Bé
sicamente, ello ha sido motivado por el in-
cremento de los costes de producción, quc
ha dado lugar a la práctica desaparición del
cultivo en condicines de secano, en el que
antes tenía amplia difusión. Adenihs, las
pérdidas ocasionadas por plagas y enferme-
dades de difícil control, como Vcrticilosis y
Caída de Plántulas del algodoneto (Blanco
López et al , 1984; Melero Vara y Jiménez
Díaz, 19861, han influido posiblemente en
ia decis^ón de numerosos agncultores de
sustituir el algodonero por otros cultivos al
ternativos.

Aún siendo de importancia en la toma de
decisiones por el agricultor, el conocirrtien-
to sobre las enfermedades que afectan al
algodonero en España ha sido muy escaso
hasta los años 80, en que se iniciaron les
investigaciones sobre la etiología, epidernio ^
logía y control de las mismas, conjuntamen
te por parte de la Cátedra de Patología Ve
getal de la Escuela T. Superior de Ingenie-
ros Agrónomos de la Ur'iiversidad de Cór
doba y del Laboratorio de Fitopatología del
Centro de Investigación y Desarrollo Ayra ^
rio de la Junta de Andalucía, Córdoba. En
este artículo presentamos un resurnen de
los resultados sobre la Verticilosis del algo
donero, obtenidos hasta la fecha por arn
bos grupos de investigación, a fin de que
su difusion entre los técnicos y agricultores
interesados, pueda contribuir a reducir las
crecientes pérdidas que hemos observado
en el algodonero, cultivo de indudable im^
portancia económica y social
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Progreso acrópeto de síntomas en plantas in-
fectadas por V. dahliae.

IMPORTANCIA Y DISTRIBUCION
DE LA ENFERMEDAD

La Verticilosis es una enfermedad distri
buida a nivel mundial en la mayor parte de
las zonas donde se cultiva el algodonero. En
España, la enfermedad fue diagnosticada
rnicialmente en distintos campos en Aragón
IAlfaro, 1954), s^ bien con escasa irnpor
tancia_ En Andalucía, a pesar de que los sín
tomas de la Verticilosis del algodonero son
bien conocidos por agricultores y técnicos
desde hace tiernpo, según la información
disponible la enfermedad no fue descrita
hasta 1972 (Jiménez Díaz y Montes Agus-
tí, 1974).

Las p^rdidas de cosecha originadas por
la Verticilosis en el algodonero son difíciles
de cuantificar_ Quizás las estimaciones más
precisas procedan de los EE_UU , donde las
pérdidas medias en el período 1953-77 se
evaluaron en el 2,5% de la cosecha total
del país, r7iientras que en California más del
50% de todas las pérdidas debidas a enfer
medades del algodonero en 1985 fueron
ocasionadas por la Verticilosis (Gazaway,
19861 Las cifras promedio indicadas no de-
ben ocultar la realidad sobre el poder devas
tador de la enfermedad, que puede ocasio
nar la destrucción del cultivo en carnpos in-
dividuales, como se ha constatado en
EE.UU. ICrawford, 1978; Watkins, 1981 )
y en Andalucía IBlanco López et al , 19851.
Todo ello ha Ilevado a considerar a la Verti-
cilosis como la enfermedad más importan
te del algodonero.

Muerte de plantas causadas por el biotipo defoliante de V. dahliae.

En Andalucía, la importancia de la Verti-
cilosis del algodonero fue estimada median-
te prospecciones sistemáticas durante el pe
ríodo 1981 1983 en 85 campos elegidos al
azar en las Vegas del Guadalquivir y del Ge
nil Ifig. 11, que representaron una superfi-
cie aproximada de 1.130 Ha. Las inspec-
ciones se realizaron durante el mes de sep
tiembre, momento en que la mayor parte de
las plantas infectadas manifiestan los sín-
tomas de la enfermedad, y en cada campo
se determinó la incidencia y severidad de és-
ta. La incidencia (porcentaje de plantas en-
ferrnasl se estimó en tres muestras aleato-
rias de 20 plantas, y la severidad de los sín-
tomas en las plantas se evaluó según una
escala 1 5, en la que el valor 1 indicaba
planta sana o sin síntomas y el 5 planta
muerta,

Nuestros resultados han puesto de ma-
nifiesto la amplia difusion de la Verticilosis
del algodonero en Andaluciá, ya que afectó
al 80% de los campos muestreados, con
una incidencia media de plantas enfermas
próxirna al 20% (Tabla 11. Aunque la en-
fermedad no fue observada a lo largo de to-
do el Valle del Guadalquivir, caben ser des-
tacadas la zona de las Marismas, donde la
enfermedad alcanzó la mayor incidencia y
severidad y la zona correspondiente a la pro-
v^ncia de Jaén, en la que todos los campos
visitados estaban afectados ITabla 1). Es
tos resultados fueron básicamente confir-
mados e.n 1 985, en inspecciones sistemá-
ticas realizadas, utilizando la misma meto-
dología anterior, en 57 campos de algodo
nero distribuidos en las Vegas del Guadal
quivir y Genil.

SINTOMATOLOGIA

Los síntomas en las plantas infectadas se
manifiestan generalmente desde el inicio de
la floración, a primeros de julio, y la severi-
dad y rapidez con que se presentan son in-
fluidas por la susceptibilidad del cultivar, así
como por la virulencia y densidad del inó-
culo en el suelo, lo que determina que, en
ocasiones, la enfermedad se manifieste des
de los primeros días de junio.

Los síntomas foliares característicos con-
sisten en clorosis que se desarrollan desde
el margen de la hoja y progresan entre las
nerviaciones. Dicha clorosis va seguida de
la muerte del tejido, que adquiere un color
atabacado con un borde amarillento, y se
manifiesta según un patrón palmeado (fig
2). Estos síntomas afectan progresivamen
te a las hojas más jóvenes, a medida que
la planta se desarrolla (fig 3), mientras que
las inferiores ya muertas, Ilegan a caer al
suelo.

Cuando los ataques son severos es fre-
cuente la defoliación casi completa de la
planta, en la que permanecen sólo algunas
hojas superiores. En estas plantas se pro
duce la muerte y caída de flores y cápsu
las. Las cápsulas formadas suelen ser de ta
maño inferior al normal, maduran anticipa
damente y producen fibra infenor en canti
dad y calidad a la de cápsulas de plantas
sanas. En el caso de ataques por los bioti
pos más virulentos (defoliantes) del patóge-
no, la defoliación de la planta Ilega a ser
completa, y tiene lugar más rápidamente y
en fases tempranas del ciclo de ésta pro
duciéndose además un enanismo más o
menos acentuado Ifig. 41.
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TABLA 1
Incidencia y severidad de la Verticilosis del algodonero en Andalucía

Campos Número de campos
con incidencia lncidencia Severidad

Inspeccionados Afectados media
Provincia (N.°) (%) X 1% 1-25% 26-50% X 50% (%) Media lntervalo

Córdoba 29 79.3 2 15 5 1 16 2 ^-7 1 9 3 6

Jaén 22 100.0 1 18 1 1 13 7 3 0 7 0^^1 0

Sevilla 34 67_7 3 12 4 4 25-5 3 0 22 ^l 6

Total 85 80.0 7 45 10 6

En los tallos, ramas, brotes y peciolos de
plantas con los síntomas foliares descritos,
se desarrolla una coloración marrón-rojiza
en los tejidos vasculares, más intensa en las
zonas bajas de la planta y fácilmente obser
vable como anillo o banda en cortes trans
versales o biselados Ifig. 51. La coloración
vascular en el tallo puede presentarse tam
bién en plantas infectadas que no manifies
tan síntomas foliares.

En ocasiones, los síntomas pueden apa
recer en las plántulas, antes de lo indicado
anteriormente, como clorosis irregulares en
los cotiledones y primeras hojas verdaderas,
a las que sigue una desecación rápida y la
muerte de la joven planta (fig. 61.

ETIOLOGIA Y EPIDEMIOLOGIA

La Verticilosis del algodonero es causa
da por Verticillium dahliae Kleb., un hongo
que se caracteriza por producir microescle
rocios de color marrón oscuro o negro Ifig.
71, y por formar esporas hialinas Iconidiasl
sobre conidióforos verticilados Ifig. 81.

Los microesclerocios de V. dahliae cons-
tituyen fundamentalmente las estructuras
de supervivencia del hongo en el suelo, pu-
diendo permanecer viables durante muchos
años IWilhelm, 19551. Los exudados radi
culares de plantas susceptibles estimulan su
germ^nación, aunque tambíén pueden ger
rninar en ausencia de aquéllos, cuando las
condiciones ambientales, principalmente
humedad y temperatura, son adecuadas.

Las hifas procedentes de la germinación
de los microesclerocios penetran la planta
a través de sus raíces, y una vez que alcan-
zan el xilema la colonizan sistémicamente
ayudadas por el transporte de las conidias
en la savia. Cuando las plantas afectadas
mueren, se producen nuevos microesclero-
cios que son liberados al suelo una vez que
los restos vegetales son enterrados y des-
compuestos, incrementando así la densidad
de inóculo en el suelo.

EI desarrollo de la enfermedad es deter
minado fundamentalmente por la virulencia
del patógeno, densidad de inóculo en el sue-
lo, susceptibilidad varietal y condiciones am
bientales.

Coloración vascular en planta infectada por V.
dahliae.

18.5 29 1 9 4_Ei

Microescleror,ios de V. dahliae desarrollados en
medio de cultivo artificial /x401.

Muerte de plántulas causada por el biotipo defoliante de V. dhaliae.
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Los componentes (biotipos) de las pobla-
ciones de V. dahliae en el suelo pueden dis-
tinguirse entre sí por su diferente capacidad
de causar síntomas severos en cultivares del
algodonero (virulencial. La primera demos
tración de este hecho tuvo lugar en EE UU.
hacia los años 60, y estuvo asociada con
el desarrollo de ataques severos en cultiva-
res Acala, mejorados como tolerantes a las
poblaciones del hongo hasta entonces pre
dominantes. EI biotipo capaz de defoliar y
causar muerte de cultivares hasta entonces
tolerantes fue denominado T-1 , para distin-
guirlo de aquél (SS-4) contra el que dichos
cultivares eran eficaces ISchnathorst y
Mathre, 1 9661. Además de dichos biotipos

Conidióforo verticilado de V. dhaliae (x1001.

han sido identificados otros (Int-1 e Int 21
que muestran virulencia intermedia entre los
SS 4 y T 1 ISchnathorst, 1973) Todo ello
indica que en el suelo puede existir una mez
cla de biotipos cuya virulencia varía entre
los extremos de un intervalo.

En el transcurso de nuestras prospeccio
nes en cultivos de algodonero en Andalu-
cía, hemos observado desde1983 ataques
de Verticilosis cuya severidad hacía sospe
char la existencia de biotipos de V dahliae
muy virulentos, como los descritos en la li
teratura norteamericana capaces de defo-
liar culUvares Acala. Así, ya en ese año ob
servamos en las Marismas del Valle del Gua-
dalquivir campos en los que casi el 100%
de las plantas estaban afectadas, siendo el
60-70% plantas muertas o próximas a morir
(fig. 9), situación que se ha presentado con
frecuencia progresiva en años siguientes.

De campos como los descritos y de otros

Campo de algodonero severamenie afectado por la Verticilosis.

menos severamente atacados por la Verti-
cilosis, hemos obtenido aislados del pató-
geno cuya virulencia sobre cultivares de al-
godonero susceptibles (Coker 310) y tole-
rantes (Acala 4-42, SJ 2, SJ-5, y SJC 11 a
biotipos moderadamente virulentos (SS 4)
hemos investigado en inoculaciones artifi-
ciales en ambiente controlado. Las reaccio
nes observadas en las plantas inoculadas
nos ha permitido diferenciar los aislados del
patógeno en tres grupos de virulencia:

1 . -Aislados rnoderadamente virulentos
que causan síntomas foliares restringidos a
las hojas bajas en cultivares Coker Ifig. 101.

2.--Aislados altamente virulentos, c.au
santes de enanismo y rnuerte sin defoliación
en cultivares Coker y en cultivares Acala to
lerantes a los anteriores Ifig 10 y 111.

3.-Aislados altamente virulentos cau-
santes de enanismo, defoliación y muerte
en cultivares Coker y en cultivares Acala to
lerantes a los primeros Ifig. 111.

Dichas reacciones patogénicas sugieren
que los aislados del grupo 3, que hasta aho
ra hemos obtenido únicamente de las Ma
rismas o zonas próxirnas son parecidos a los
del biotipo T 1 descritos en EE.UU. Poste
riormente hemos confirmado tal similitud
utilizando las características morio-
fisiológicas señaladas por Schnathorst
119731, que se refieren a la morfología alar
gada de los microesclerocios en agar-agua,
el crecimiento óptimo in vitro a 27°C y a
la fluorescencia y crecimiento en PDA con
nitrato de sanguinarina, que caracterizan al
biotipo T 1 y se manifiestan en nuestros ais-
lados del grupo 3 pero no en los otros.

Otro de los factores que determinan la
cantidad de enfermedad, como hemos in

dicado anteriormente, es la densidad de inó-
culo en el suelo En las condiciones de Ca
lifornia, y en suelos infectados predominan-
temente con el biotipo no defoliante, se ha
determinado que con u0 rnicroesclerocioslg
de suelo se alcanzan inc^dencias del 100%
de enfermedad a mediados de septiembre.
Aunque no existe información en otros paí-
ses sobre dicha relación con los biotipos del
patógeno más virulentos Itipo defoliantel,
en experimentos en curso en las condicio-
nes de Andalucía, con sólo 6 10 microes
clerocioslg de suelo del biotipo defoliante
se alcanzaron incidencias del 60% de plan
tas enfermas a principios de julio y del 99%
a mediados de agosto (Be)arano Alcázar,
daros no publicadosl.

La Verticilosis del algodonero es favore
cida por temperaturas rr^^oderadas, ocasio-
nando en estos casos incluso la disminución
de la tolerancia de los cultivares. Por otro
lado, la expresión de síntomas foliares pue
de verse inhibida por temperaturas altas, de
forma que en ocasiones plantas moderada-
mente afectadas parecen recuperarse de la
infección AI final del verano cuando las
temperaturas disminuyen, se produce un in
cremento rápido de la incidencia de plan
tas enfermas.

CONTROL DE LA ENFERMEDAD

Para la aplicación de medidas de lucha
eficaces contra la Verticilosis del algodonero
es necesario conocer previarnente los fac
tores principales que deterrninan la presen-
cia de la enfermedad y su severidad En tal
sentido, nuestros esfuerzos en los últimos
años han ido dirigidos al estudio de dichos
factores en los campos de algodonero an
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Severidad de síntomas en plantas de algodonero inoculadas con el biotipo moderado (izquierdal
y el biotipo severo no defoliante Iderechol de V. dahliae.

Sevendad de sintomas de p/antas de algodonero inoculadas con el biotipo severo no defoliante
(izquierdal y el biotipo defoliante (derechal de V. dahlfae.

daluces, y ello ha motivado que las investi
gaciones sobre medidas de lucha hayan si
do iniciadas recientemente y los resultados
obtenidos en ellas sean todavía prelimina
res en algunos casos-

Las med^das de lucha pueden incluirse en
tres grupos generales: exclusión, erradica
ción y disrninución de la eficacia del inóculo_

2. Exclusión del inóculo en zonas don
de no está presente.

Dada la amplia distribución de V dahliae
en los suelos andaluces culiivados de algo
donero, la exclusión (evitar que el patóge

no acceda a áreas donde estzí ausentel iría
fundamentalmente dirigida a prevenir la dis^^
persión del biotipo del grupo 3(defoliantel
actualmente restringido a las Marismas.
Puesto que el patógeno se transrnite por la
semilla, estando principalmente presente en
la c,ubierta y en la fibra adherida a ella, y con
el movimiento de suelo y de restos vegeta
les, es necesario el uso de semilla desbo-
rrada con ácido cuando ésta proceda de zo-
nas afectadas por el biotipo defoliante, así
como evitar la utilización en áreas libres de
dicho biotipo de maquinanas y vehículos
empleados previamente en zonas donde
existe el biotipo defoliante-

2. -Erradicación del inócwo en el suelo
Las rotaciones del algodonero con culti

vos no susceptibles a V dahliae contribu
yen a reducir la densidad de inóculo en el
suelo, si bien la aplicación de esta medida
se ve limitada por el elevado número de
huéspedes susceptibles, la escasez de cul
tivos alternativos econórnicamente renta
bles y las dimensiones reducidas de gran
número de explotaciones Otros factores li
mitantes en la utilización de allernativas de
cultivo como medida de lucha son densida
des de inóculo elevada y la presencia de bio
tipos defoliantes.

Las densidades de inóculo relativarnente
bajas de biotipos no defoliantes cfue hemos
encontrado en las zonas alta y media del
Valle del Guadalquivir Ihasla Sr;willa capital)
(Tabla 2), indican que las alternativas de cul
tivo pueden desempeñar un papel importan-
te y de bajo coste en la lucha contra la en-
termedad Sin embargo, esta medida sería
de utilidad prácticamente nula en campos
de las Marismas del Guadalquivir con den-
sidades de inóculo elevadas ylo presencia
de biotipos defoliantes. En estos casos,
otras medidas erradicativas corno la "sola-
rización" Imuerte del patógeno existente en
el suelo por calor húmedo mediante el acol
chado plástico del suelol Ifig 121, podrían
ser utilizadas con éxito corno indican los re
sultados obtenidos en nuestros experirr^e.n
tos en dicha zona. En ellos, la efectividad
de la solarización en campos con elevadas
densidades de inóculo del b^otipo defolian
te se reflejó en la reducción de incidencia
de la enfermedad a finales de julio del año
siguiente que disminuyó dE;l 90.5% de plan
tas enfermas en las parcelas lestigo al 6-0%
de ellas en las plantas solarizadas.

EI empleo de furnigantes en campos se-
veramente afectados, a pesar de su efica
cia, presenta el inconvenic^nte de su eleva
do coste que hace práchc;^imente casi invia
ble su aplicación en el ,ilgodonero.

3.-Disminución dE.^ la eficr^cia de^l inóculo
EI uso de cullivares de algodonero lole^ ^

rantes al patógeno constiluye c;n determi
nadas situaciones un mc^lodo económico y
eficaz en la lucha contra la Verticilosis (fig.
131. En nuestras inoculaciones e;xperirnen
tales, los cultivares ensayados hasta la fc
cha que incluyen los registrados en el Insti
tuto Nacional de Semillas del Algodón de la
Dirección General de Investigación y Exten
sión Agraria de la Junta de Andalucía, han
resultado susceptibles a los biot^pos de los
grupos 2 y 3. Sin ernbargo, recientemente
se dispone de nuevos cultivares del tipo
Acala que parecen rr^ostrar tolerancia inclu
so frente al biotipo defoliante. Dichos culti
vares están siendo actualrncnte s<'>nietidos
a investigación en Andalucía.

La utilización de ciertas prácticas cultu
rales puede reducir la incidencia y Sevc;ri
dad de las infecciones. Probablernente, la
práctica cultural que intluye de forma m5s
patente en el desarrollo de la Verticilosis del
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TABLA 2
Frecuencia (%) de campos de algodonero en el Valle del Guadalquivir

con distintos niveles de inóculos de Veriicillium dahliae

Densidad de inóculo
(Microesclerocios/g. suelo seco)

Zonas del Valle 0 0-5 5-10 10-15 X 15

Alta IJaén a Cbrdobal _.__ __ __ .. 62_5 12 5 25.0 0 0
Media lCÓrdoba a Sevillal._ -___-_ ... ..- 65 2 30 4 4.4 0 0
Ba^a IMarisrnasl ___ 66 7 11 1 5.5 5.5 11 1

Total ..... .... ......._..... .. ......... ..__ 64 9 19 3 10 5 1 8 3 5

algodonero es el riego, cuya aplicación in-
tensa favorece al desarrollo de la enferme
dad (EI Zik, 1985) Aunque las investigacio
nes desarrolladas sobre el efecto del riego
sobre esta enfermedad son escasas o resul
tado de observaciones aisladas, los resul-
tados de nuestras investigaciones en curso
en Córdoba, indican que la enfermedad se
reduce re[rasando la aplicación del primer
riego y disrTt^nuyendo la dosis y frecuencia
de los siguientes Adicionalmente, estos tra-
tarnientos contribuyen a incrementar la pre-
coadad del algodonaro, carácter esencial
en este cultivo en nuestras condiciones No
obstante, lo preliminar de estos resultados
no permite establecer conclusiones defini
tivas, siendo necesario continuar nuestras
invest^gaciones en orden a establecer mo
delos que relacionan al nego (momento, do
s^s, frecuencial con producción y su efecto
sobre la enfermedad

Las altas densidades de siembra consti-
tuyen otra pr5ctica cultural de utilidad en la
lucha contra la enfermedad ya que deter
mrnan un menor d^^^sarrollo radicular de las
plantas que se relaciona con una menor pro-
babilidad de infección.

En conclusión, en el desarrollo de la en-
fermedad intervienen factores que la carac-
terizan como una en(ermedad compleja en

cuanto a su controL EI conocimiento de es
tos factores, que definen la importancia de
la enfermedad, es determinante en la apli-
cación de métodos de lucha apropiados,
siendo en muchos casos necesaria la apli-
cación de varios métodos complementarios
para un control adecuado de la misma IEI
Zik, 19851.
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"COCHINILLA DE LA TIZNE "
(Saissetia oleae Bern . )

• Ensayo de lucha para controlar
las poblaciones y sus posibles daños
en el olivar de Badajoz

J. Nieto Calderón, A. Arias Giralda,
J.A. Rodríguez Bernabé*

M. Bote Velasco, E. Bueno Ovando,
J.M' Carranza Vélez, F. Gallego Pintor,
A. Pérez Romero, M. Valenzuela Barroso**

INTRODUCCION

La "cochinilla de la tizne", conocida vul-
garmente como "mangria", en la zona de
Tierra de Barros IBadajozl, es a veces cau-
sante de importantes perjuicios económicos
en los olivares para verdeo de dicha zona.

Los daños que esta plaga puede ocasio-
nar, en los olivares productores de aceitu-
na de mesa, pueden ser de distinto tipo:

-Decaimiento vegetativo del árbol, co-
mo consecuencia de la succión de savia que
el insecto hace con su picadura.

-Disminución de la capacidad fotosinté
tica de los árboles muy atacados de "co-
chinilla", ante el recubrimiento de su super
ficie foliar por la melaza segregada y la "ne-
grilla" (Capnodium oleaphilum Prill l, que
suele desarrollarse sobre dicha melaza.

-Entorpecimiento y encarecimiento de
la recolección a mano, necesaria para la
aceituna de mesa.

-Posible depreciación de la cosecha por
suciedad.

Ante el incremento de los ataques de
"Cochinilla de la tizne" que se observa en
algunos olivares de la zona, se plantearon
en 1986 los dos ensayos que presentamos
a continuación, cuyos objetivos fueron los
siguientes:

*Villalba de los Barros: Control de las po-

blaciones de Saissetia oleae, mediante pul-
verizaciones de un insecticida Icon eficacia
reconocidal, aplicadas en distintos momen
tos de la biología de dicha plaga.

*Solana de los Barros: Control de las po-
blaciones de Saissetia oleae y de los daños
que puede producir la "negrilla", a base de
tratamientos con insecticidas y fungicidas.

MATERIAL Y METODO

Los dos ensayos que son objeto del pre-
sente trabajo han sido realizados sobre oli-
vos de la variedad "Carrasqueña" en bue-
na edad productiva y un marco de planta
ción de 13 x 13 m.

EI diseño estadístico que se planteó fue
de bloques al azar con cuatro repeticiones,
para lo cual se eligieron 80 árboles, lo mós
uniformes posible y con tierra homogénea,
repartidos en 8 filas de 10 árboles cada una,
subdividiéndose el totat en 20 parcelas de
4 árboles.

La máquina utilizada para la aplicación de
la pulverización en ambos ensayos fue la
misma, una motoatomizadora de mochila
marca SOLO, con un gasto de caldo de 2,5
lit. por árbol.

A continuación exponemos todos los da-
tos de tratamiento, productos, conteos pre-
vios y métodos de evaluación empleados en
cada ensayo.

VILLALBA DE LOS BARROS

Momento aplicación Producto utilizado
teórico elegido y dosis en el caldo

i teú d

Fecha
de

aplicación

% real de
avivamiento de

huevosa var ann caseg
Mat. Act. Dosis

A. 113 huev. aviv Metidatión 40% PM 0,15% 8 VII 40,6

B. 2/3 huev. aviv. " " " 21 -VII 78,0

C. 313 huev. aviv. " " " 4-VIII 99,7

'Servicio de Protección de los Vegetales. Junta D. 113 + 3l3 h. av. " "' " 8 VII y 4-VIII 40,6 y 99,7

de Extremadura T. Testig. sin trat " " "
"ATRIAS de Olivar, Badajoz.
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En la fecha de las dos primeras aplicacio-
nes se hicieron conteos de mortalidad na-
tural de larvas sobre una muestra de hojas
con abundante población de cochinilla.

En las parcelas testigo, sobre una mues Dicho conteo, sobre una población total de
tra de 100 hojas con gran población de "co 1.048 larvas, arroja un 48% de larvas muer ^
chinilla", se hizo un conteo de larvas tas por diversas causas.
15-VIII I, clasificándolas en vivas y rnuertas Para la evaluación de este ensayo se rea

Larvas Vivas Larvas Muertas
Fechas N.° hojas

n.°

8 V11 80 699

21-VII 25 138

La evaluación de este ensayo se hizo a
base de los dos conteos cuyas fechas y me
todología se expresan a continuación.

5-IX-86. Para este conteo la muestra
consiste en 20 brotes por cada parcela ele-
mental 15 por cada olivol elegidos en las
cuatro orientaciones principales, con algún
adulto de cochinilla y de forma que Ileven
la parte final de la brotación del año ante-
rior. Sobre esta brotación del año 1985 se
eligen y cortan con una tijera 20 pares de
hojas enfrentadas (1 por brote) con su ma-
dera correspondiente, contándose sobre di-

chas porciones todas las larvas de "coch^
nilla'" vivas y muertas.

17-IX-86. Se cortaron 20 brotes de oli-
vo por parcela elemental (5 por árboll, en
todas las orientaciones de los olivos, con-
tándose las larvas de cochin^lla vivas y
muertas presentes, hasta Ilegar aproxima
damente a 1 .000 individuos.

% n.° %

32,3 1 464 67,7

13,6 877 86,4

SOLANA DE LOS BARROS

Momento de aplicación
para cada variante

A 100% de huevos avivados

B- 100% de huevos avivados

Producto y dosis en el caldo

Materia Activa

Fosmet 20% LE.

Fosmet 20% L E.
Cobre 700 gIL LE

C Antes comienzo vend^rn^a en la zona Cobre 700 gll. L.E.

D. Antes comienzo vendimia en la zona Azufre mojable 80%

T_ Testigo sin tratamiento

Dosis

N.° total
de larvas

2. 163

1 015

Fechas de
Aplicación

0,3% 5 VIII

0,3% 5 VIII

0,2% 18 IX

0,2% 18 IX

lizaron las valoraciones siguientes.
26-VIII-86. Conteo de larvas vwas y

muertas sobre una muestra de 40 hojas por
parcela elemental 110 por árboll, tomadas
del exterior e interior de la copa de los ár
boles en las cuatro orientaciones En esta
valoración se hicieron conteos sobre las va
riantes A B y T, ya que las o[ras dos varian
tes no se habían tratado aún.

13/14-X-86. Para la realización de este
conteo se tornan de cada parcela elernen
tal del ensayo 100 brotes 125 por árbol), en
las 4 orientaciones de cada olivo Cada uno
de los brotes Ileva la brotación del año 86
y algo del anterior, siendo Ilevados todos al
laboratorio metidos en bolsas.

Una vez que todas las muestras estuvie
ron en el laboratorio, se separó con mucho
cuidado la brotación de 1986, tirándose to
do lo demás Sobre dicha brotación de
1986 se hicieron dos valoraciones drfe
rentes.

al Conteo de las larvas de "coch^nilla"
vivas, presentes en la madera (sin hojasl de
los 100 brotes cogidos en cada subparcela

b) Valoración del recubrimiento por "ne-
grilla" a las hojas, para lo cual se cortan 3
pares de hojas enfrentadas, en la base de la
brotación del año, es decir, los tres pares
de hojas más viejos del 86. Del total de 600
hojas de cada parcela se toman al azar 200
luna de cada tresl, siendo valoradas una a
una en cuanto a"negrilla" según la siguien
te escala visual (por el envés).

0. Hojas sanas y limpias.
1. Hojas con princ^pio de síntomas de

negrilla o dudosas.
2. Hojas con síntomas claros, pero que

no afectan a toda la superficie.
3. Hojas muy atacadas en toda su super-

ficie.
4 Hojas negruzcas, con abundancia de

síntomas incluso del año anterior.

RESULTADOS Y DISCUSION

En IaS valoraciones practicadas en ambos
ensayos se obtuvieron los siguientes resul-
tados.

VILLALBA DE LOS BARROS

Tratamien.

VALORACION 5-IX-86

N. ° medio larvas de "cochinilla"

N.°
total

%

Larvas
Vivas

%
Efect.

Abbott

Sign. 5%
mds = 9,23

1 925 0,4 96,7 a
2 091 1,3 89,4 a
1 843 1,6 87,0 F3

1 373 2,3 81,3
1.603 12,3

VALORACION 17-IX-86

Tratamien.
N. ° medio larvas de "cochinilla"

% %
N.°
total

Larvas Efect.
Sing. 5%

mds = 7,04
Vivas Abbott

D 4 1 13 1,1 94,',i a
A 4.252 3,3 83,6 a
C 4.100 4,0 80,1 a
B 4 131 4,2 79,1 a
T 4.834 20,1 - b
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SANIDAD VEGETAL
Segím los resultados obtenidos en los dos

conteos cuyos datos medios se retlejan en
el anterior cuadro, se observa una alta efec
tividad del tratamiento con Metidatión en
cualquiera de los momentos elegidos en es-
te ensayo, con diferencias (entre los % de
larvas vivas de cada variantel significativas
a nivel 5%, de todos los tratamientos con
el testigo en ambos conteos. Entre los dis-
tintos tratamientos no aparecen diferencias
significativas, pero sí se aprecia con toda
claridad que la efectividad es más alta cuan-
do se realizan dos aplicaciones ( calenda-
rio D1.

b) Recubrimiento de "negrilla" en 200 hojas

Tratamientos Nota de "negrilla"
en 200 hojas

% Eficacia
Abbott

Sign. al 5%
*mds = 57,8

B 156,0 55,4 a
A 169, 7 51,5 a
C 294, I 15,8 b
D 319, I 8,6 b
T 350,0 b

' Son diferentes los tratamientos que se diferencian en todas sus letras.

SOLANA DE LOS BARROS

VALORACION DE 26-VIII-86

N.° total de % de %
Tratamientos Larvas

IVivas + 1Auertasl
Larvas
Vivas

Eficacia
Abbott

A 1 .209 2,6 92,7
B 1 204 3, 3 90, 7
T 819 35,6

En esta primera valoración, hecha sólo en
las parcelas que se habían tratado hasta en
tonces y en los testigos, se observa ya una
alta eficacia de los tratamientos A y B so
bre el testigo, lo que nos hace deducir la alta
eficacia del insecticida aplicado en ambos
casos IFosmet), así como la nula influencia
sobre la mortalidad de las larvas de "cochi-
nilla", del cobre empleado en el Caso B.

VALORACION DEL 13 Y 14-X-86

a) Larvas vivas presentes en 100 brotes del año sin hojas

Tratamientos
N.° Larvas Vivas

100 brotes
% Eficacia

Abbott
Sign. al 5%

*mds = 147,8

B 63,7 91,0 a
A 87,0 87,7 a
D 529,2 25,5 b
T 710,7 - c
C 859,2 -20,9 d

'Son diferentes los tratamientos que se diferencian en todas sus letras.

Se observa con toda claridad la eficacia
de los tratamientos donde interviene el Fos-
met, con eficacias Abbott altas y diferencias
significativas al nivel 5% de estos dos tra
tamientos con los restantes y el testigo. La
eficacia muy baja del tratamiento D (25,5%1
o la ineficacia del C, aunque presentan di-
ferencias significativas con el testigo, son
difíciles de explicar, pudiendo estar basadas
en la irregularidad de las poblaciones de esta
plaga, dificultades de conteo o diferencias
en los desplazamientos de las larvas vivas,
según las muestras estén más o menos ata-
cadas de "negrilla".

En este cuadro, los h^atamienlos que h^in
dado un buen resultado contra "cochinill^i",
rnanifiestan tarnbién rnayor eficacia respoc
to a"negrilla", como consecuencia dc la
menor abundancia del agente provocador
de la "'rnangria", la "cochin^lla". Los pro
ductos con poca efectividad contra laivas
de "cochinilla"', manifiestan aquí, asir7iis^
rno, muy bajas eficacias sobre "negrilla",
srn diferencia a nivel 5% con el testigo ni
entre ellos.

CONCLUSIONES

La rnortalidad natural de las ióvenr^^s I^n
vas de "'SaisseUa"' durante los rneses dr^ lu
lio y agosto alcanza niveles importNnteti ,i
efeclos de la reducción de esta plaga; di
cha mortalidad fue del 50 al 65°4, en Sol,i ^
na de los Barros y del 80 al 8/''rh ^rn V^II<^I
ba de los Barros. Los factores clirnáticos,
especialmenle las lemperaluras nllas y I^t
baja hurnedad que se producen en esa r,po
ca, pueden ser los más importantes en la
rnortalidad nalural.

La uficacia obtenida con la pulverización
de un ^nsect^c^da (Met^datión o Fosrnell,
contra "cochinilla", en cualquiura dc los
mornentos elegidos, ha disminuido fuerle
rnente las poblacionr;s de esta plaga, con
eficacia en todos los casos superion^s al
80%, Ilegando al 95% en el calendano que
Ileva dos aplicaciones.

En Solana de los Bar'ros los Ir^l^irnientos
en que se rncluían fungicidas Icobre o^^zu
fre mojablel no han disminuido signi(icali ^
vamente el alaque de "negrilla", aunqut^ sí
se aprecia una pequeña eficacio, rtuc^ es m^i
yor para el cobre.

La influencia de la pohlación de I,^rvas ^ie
"cochrnilla de la liznc'", en el recubnnuen
[o por la "negrilla"' a la superficie^ toliai, s^^
manifiesta directa y claramente, observ^3n
do la efectividad de los tratamienlos quc in
cuyen un insecticida leficaz contra cochi-
nillal-
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Radial 7000
i Viene
pisando
fuerte :

EI nuevo Neumático Agrícola FIRESTONE
Tecnología Firestone al servicio

del agricultor. Para obtener el máxí-
mo rendimiento a toda su maquina-
ria agrícola.

La Firestone RADIAL 7.000 es un
neumático agricola de nuevo con-
cepto para un nuevo concepto de la
agricultura.
n Mejor estabilidad y tracción sobre

cualquíer tipo de suelo (incluso
en terreno inclinado^.

n Máxima potencia transmitida al
suelo por su carcasa radial.

n Mejor penetración en la tierra.
n Minimo ondulamiento y deforma-

ción. Mordisco "firme".
n Largo rendimiento en horas de

trabajo.
n Buena resistencia a impactos y

pinchazos. Rodaje más suave.
Así es el nuevo neumático agrícola

Radial 7.000 de FIRESTONE.



LA ACARIOSIS
nueva plaga
en los viñedos
del Duero

Augusto García Calleja*

Sintomas del ataque en hojas.

I. INTRODUCCION

La plaga está causada por un ácaro mi-
croscópico, (y que por lo tanto no puede
verse a simple vista) de la familia de los Erio-
fidos, que se caracteriza por tener el cuer
po alargado y forma de gusano con sblo dos
pares de patas. EI tamaño tan reducido, ha
motivado el retraso en su detección y con
fusiones en cuanto al agente causal de los
daños y a los métodos de control.

Ha sido señalada por primera vez en Es-
paña en 1975 en La Rioja, siendo acompa-
ñada su existencia en Navarra, Zaragoza,
Cádiz y Valencia; vienen a añadirse a esta
lista la zona del Duero, donde hemos com-
probado en este año ataques de importan
cia en distintas zonas de la provincia de Va-
Iladolid y Zamora, siendo probable su ma-
yor difusión.

1') Ingeniero Agrónomo.

Aspecto de una cepa fuertemente atacada.

En Europa se conoce desde principios de
siglo 11904 en Suizal estando también di-
tundida en los países vitivinícolas; siendo la
fuente probable de su diseminación entre
países y regiones, el intercambio comercial
de plantas de vid. En los últimos años se
aprecia una recrudescencia de sus ataques,
motivados por aspectos culturales, trata-
mientos fitosanitarios inadecuados y condi
ciones climáticas favorables para el ácaro.

II. DESCRIPCION Y CICLO BIOLOGICO

La especie causante de la acariosis, se
conoce científicamente por Calepi[rimerus
vitis Nal. y únicamente se puede observar
con equipos ópticos que permitan un gran
aumento.

Los adultos son de color pardo amarillen-
to, cuerpo alargado de forma troncocónica,
con dos pares de patas en la parte anterior

y el resto del cuerpo pseudoanillado con
unos 50 surcos. Los huevos son redondos,
blancuzcos, de tamaño relativamente gran
de con relación a los adultos, que los po-
nen y pasan por 4 fases de desarrollo-

Las hembras invernan escondidas en la
corteza de la madera de 2 a 4 años de edad
y en la base de los sarmientos y grietas, ade
más en especial entre las escamas de las
yemas inferiores; cuando comienza c^I des
borre se concentran en las yerrias y brotes
jóvenes, trasladándose con ellos al crecer
a las hojas tiernas donde se alimentan con
mayor facilidad.

Las picaduras se realizan en el envés de
las hojas, realizando allí la puesta y suce
diéndose de 3-4 generaciones por año.
Cuando a finales de verano cornionran a
descender las temperaturas y la il^irnin,^ción,
aparecen las hembras invernantes, algo dis-
tintas a las del verano, que se dirigen a los
refugios invernales.

Síntomas en los brotes.
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111. SINTOMAS Y DAÑOS

Durante la brotación y especialmente en
años en que ésta se produce de forma len-
ta por temperaturas bajas (como ha ocurri-
do en el año actual) las picaduras de tos áca-
ros causan la muerte de las células afecta-
das, de forma que las yemas ocupadas no
brotan o lo hacen débilmente, mientras que
las hojas sufren malformaciones, el creci
miento de los sarmientos se ralentiza, pu-
diendo Ilegar al aborto de los racimos.

Las cepas afectadas se aprecian en esta
época con claridad pues presentan sarmien-
tos cortos y ramificados al desarrollarse las
yemas auxiliares dando un aspecto de ma-
torral; los brotes poco afectados se desa-
rrollan sobresaliendo muy por encima de la
vegetación de la base de la cepa, Ilevando
en general hojas raquíticas que resaltan más
su desnudez.

Las hojas afectadas presentan rizadas con
abarquillamientos, los nervios muy paten-
tes y estrías amarillas, consecuencia tam-
bién de las picaduras que se aprecian mi-
rándolas al trasluz; durante el verano con
la vegetación más desarrollada, los sínto-
mas se enmascaran.

Las viñas atacadas como consecuencia
de la plaga, pueden sufrir defectos en la fe-
cundación, debilitamiento progresivo y mal
agostamiento de la vegetación que afectan
a la cosecha del año y siguientes.

IV. POSIBLES CONFUSIONES

Los síntomas de la acariosis pueden con
fundirse con otros daños ocasionados por
distintos agentes, por lo que la observación
directa de los ácaros se hace necesario pa-
ra confirmar el diagnóstico, cuando se han
realizado varias determinaciones, los sínto

mas externos suelen bastar para confirmar
o no, el ataque de la plaga con rapidez.

Los posibles ataques de confusión son:
otros ácaros IPanonichus ulmi Koch); dis-
tintas razas de Colomerus vitis; ataques de
Trips (Drepanothrips reuteri Uzl; Virus del
entrenudo corto, y daños producidos por el
hongo Eutypa armeniacae Hans.

V. ASPECTOS O.UE FAVORECEN
LA ACARIOSIS

La difusión del ácaro se sospecha que es
debida a los intercambios comerciales de
plantones de zonas contaminadas, por lo
que se debe extremar la vigilancia de este
materiaL EI manejo de las maderas de po-
da, donde se refuqia, su recogida y destruc-

controlar los ataques de gusanos grises en
el desborre, suelen coincidir en las parce
las más afectadas.

VI. TRATAMIENTO

Los tratamientos deben ser razonados, y
por lo tanto, debieran establecerse para ca
da zona los umbrales de intervención, que
suelen fijar en función de la densidad dt:
hembras invernantes, sin embargo en el ca
so de ataques internos constatados en el ve
rano precedente, además de las rnedidas
culturales reseñadas, son eficaces los tra
tamientos invernales poco antes de la bro-
tación, con aceites amarillos

En el inicio de la brotación Ihinchado de
yemas, punta verde) se aconsejan los pro

Aspecto de dos viñedos, afectado y libre de la plaga.

ción temprana, sirven para limitar las pobla-
ciones invernantes.

La climatología, como en el resto de los
seres vivos, tiene también una notable in
fluencia sobre el desarrollo de las poblacio-
nes del ácaro; las primaveras frías parecen
favorecerlo; por otra parte existen diferen-
cias de susceptibilidad varietal, siendo las
variedades de hojas con el envés más pe-
loso las que favorecen al ácaro, al propor-
cionarles un medio más adecuado a su bio-
logía.

ductos oleofosforados y el azufre M^entras
que durante la vegetación se recomiendan
tratamientos con acaricidas específicos
contra eriofidos, como el bromopropilato,
dicofol y endosulfan

Finalmente se debe insistir sobre la nece
sidad de continuar en los tratamientos an
tioidios con el azufre flor, por el buen efec-
to que tiene sobre este grupo de parásitos

Si todos los factores anteriores tienen su BIBLIOGRAFIA
importancia, hemos podido comprobar co-
mo un manejo inadecuado a los tratamien-
tos fitosanitarios, puede ser el responsable
en gran medida de la incidencia de los ata-
ques en nuestra zona; la sustitución del azu
fre en espolvoreo para combatir el oidio, por
los nuevos fungicidas, con este mismo ob
jeto, así como el empleo de insecticidas para

-Kreiter, S. & Planas, R : L'acariose n'a
pas fini de faire parler d'elle Phytoma 1987
N.° 387

Pérez Marín, J.L , 1986: Los parásitos
de la vid. Estrategia de lucha. M.A.P A Sub
Gral- de Sanidad Vegetal Sctría Gral Téc
nica.
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SANIDAD VEGETAL

POLILLA DEL RACIMO
(Lobesia botrana Schiffl

Rafael Castillo*
Beltrán Peña**

Juan Belmonte* * *

INTRODUCCION

La polilla del racimo (Lobesia botrana
Schiffl, es uno de los parásitos que reite-
rativamente causa graves problemas en
los viñedos del marco del Jerez.

En el planteamiento de una estrategia
de lucha, lo primero a tener en cuenta es
la necesidad de intervenir contra determi-
nado parásito. Para tomar esta decisión,
uno de los factores a considerar es el ni-
vel poblacional de los distintos estados
evolutivos de la plaga. Es en la estimacíón
de poblaciones de adultos donde existe
mayor disparidad, incluso a nivel de fin-
cas colindantes, según el sistema de tram-
peo que se adopte.

A partir de la síntesis química de la co-
rrespondiente feromona, su utilización co-
mo sistema de trampeo de adultos (para
determinar momento y poblacionesl, se
va incrementando entre los viticultores,
atraídos entre otras razones, por la como-
didad que presenta su uso. Se observan
deficiencias tanto en su manejo como en
las coriclusiones obtenidas como conse-
cuencia del poco conocimiento que sobre
el tema se posee. Esto se acentúa a me-
dida que van apareciendo diferentes sus-
tancias atrayentes y modelos de trampas.

Con el fin de conocer el funcionamien-
to de estos nuevos sistemas de trampeo
y comparar su comportamiento con los
que tradicionalmente se vienen emplean-
do, durante los dos últimos años hemos
efectuado unos trabajos que en síntesis
exponemos a continuación.

SISTEMAS EMPLEADOS Y SU
MANEJU

Normalmente, los viticultores efectúan
el seguimiento del segundo, tercer y cuar-
to vuelo parcial, utilizando principalmen-
te trampas alimenticias cargadas con una
emulsión de melaza de remolacha en agua
en la proporción del 6,25% en volumen.
Ya en menor número de casos se emplean

'Ingeniero Agrónomo. Servicio Protección Ve-
getales.
"Biólogo de la ATRIA de Vid de Balbaina en
Jerez de la Frontera.
' "'Capataz Agrícola. Servicio Protección Ve-
getales.

Zóecon (Foros Servicio Protección Vegetales- Jerez de la Fronreral.

las feromonas para el seguimiento de los
vuelos anteriormente citados. EI primer
vuelo, sin embargo, no es detectado por
la mayoría de los viticultores. Los que lo
hacen emplean trampas sexuales con fe-
romonas.

Además de estos sistemas menciona-
dos, con sus variantes, también hemos
ensayado:
Atrayentes alimenticias:

- Vino picado.
-Concentrado de pera diluido en agua

al 25% en volumen.

Las cápsulas de feromonas se sustitu-
yeron en cada vuelo. Las hembras vírge
nes que morían eran reemplazadas por
otras vivas. EI atrayente de las trampas
aliirenticias se renovaba totalmente ca-
da dos semanas, reponiendo continua-
mente las pérdidas por evaporación.

Las observaciones se realizaban perió-
dicamente, -ver curvas adjuntas- rotan-
do las trampas semanalmente para que no
ocupasen el mismo lugar a lo largo de to-
do el vuelo.

Atrayentes sexuales:
-Seis feromonas de tres procedencias

distintas.
-Hembras vírgenes.

Modelos de trampas sexuales:
-Tipo "polílla".
-Tipo Delta.
-Tipo Zóecon.

Las capturas con hembras vírgenes se
contrastaron con las de feromonas, con
la finalidad de estudiar el porqué de la ba-
ja eficacia de éstas últimas en segundo y
tercer vuelo.

En un mismo puntu lestación), se com-
probaron distintos sistemas de trampeo 0
distintas sustancias atrayentes Isexuales
y alimenticías1 para poder establecer com-
paraciones.

RESUMEN DE RESULTADOS Y
COMENTARIOS

En las correspondientes curvas, se pue-
de advertir tanto los niveles de capturas,
como las fechas en los que se han produ-
cido. Unicamente reflejamos las, que se-
gún nuestro criterio, pudieran tener ma
yor interés.

En general, podemos decir que en el pri
mer vuelo, prácticamente las únicas tram
pas que atraen son las sexuales; en cam-
bio, en el segundo y tercero suelen cap-
turar más las alimenticias que las sexua-
les, sobre todo en el tercer vuelo, y cuan-
do las poblaciones de imagos son muy
altas.

De los tres atrayentes alimencios, el
más efectivo en cuanto a número de cap-
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De^M^^ra e^ ^Pcreto del é^to

TEMIK 10G es un producto
RHONE-POULENC AGROCHIMIE

Temik lOG es el secreto del éxito de buenas y grandes
cosechas de patatas. Porque Temik lOG protege la
patata contra ><iemátodos, escarabajo y pulgói..
Desde el primer momento.

Temik lOG es el secreto del
éxito para agricultores como
^^lanuel de la Cruz Gutiérrez,
de Tordesillas (^'alladolid):
"LTso Temik en patatas
desde hace unos años, desde
que me hicieron unas
pruebas en plan de ensayo.
^hora estov sacando unos
5.000 kilos más por heetárea
todos los a»os"

Y para Maximino Posada,
de Riego de la Vega (León):
"Desde que echo Temik,
la patata no se seca tan pronto
y hay más producción y más
tamario:'
Agricultor, haga como
ellos, aplique Temik lOG
en el momento de la siembra
de su patata y asegúrese así
el éxito de la eosecha.

Temik °
Insecticida + Nematicida .



SADISA
EVOLU CION Y DESARROLLO
DE HERB I C I DAS

Desde que en la década de los años 60 se produjera en
España un descenso alarmante en la población activa agrí-
cola, y paralelamente un aumento considerable de la ma-
quinaria agrícola, la lucha por el control de las malas hier-
bas cambió de manera sustancial.

Efectivamente, los jornales se incrementaban de for-
ma drástica y la escarda manual, por sus altos cos-
tos y su laboriosidad, empezaba a ser poco rentable
y para muchas explotaciones agropecuarias prácti-
camente inviable.

Las soluciones que se planteaban como alterna-
tiva, a la escarda manual, eran fundamentalmen-
te dos.

La escarda mecánica, que sustituía la mano de
obra del hombre por modernos aperos que reali-
zaban labores de poca profundidad, con objeto
de entorpecer la germinación de semillas de ma-
las hierbas. Por otra parte, la utilización de her-
bicidas, es decir, productos químicos que, apli-
cados en determinados momentos sobre el
cultivo o bien sobre las plantas, impedían el
desarrollo de la flora adventicia.

Con el paso del tiempo la segunda alter-
nativa, los herbicidas, fue situándose co-
mo la solución más idónea, aún a pesar de
que la escarda mecánica era una valiosa
ayuda y complementaba perfectamente
la acción de los herbicidas.

Actualmente la utilización de estos
productos agroquímicos, para diversos
cultivos y en concreto para los cerea-
les de invierno, queda claramente de
manifiesto a la vista del siguiente
dato.

Durante el año 1986 se invirtie-
ron en España, en la compra de
productos fitosanitarios: 44.000
x 106 pts., de los que aproxima-
damente el 30%, unos 13.200
x 106 pts., son para la adquisi-
ción de herbicidas de cereales
de invierno.



NUEVA
GENERACION
DE
HERBI CIDAS

Desde que aproximadamente en
1850 apareció el primer herbicida,
perteneciente al grupo de los Arse-
nicales, hasta nuestros días, la evo-
lución de los herbicidas ha sido es-
pectacular, adaptándose a las nece-
sidades que en cada momento exi-
gían los diversos cultivos.

Centrándonos en concreto en los
cereales de invierno, los problemas
más graves que suscitaban eran los
originados por la flora adventicia per-
teneciente a las familias de las Papa-
veráceas y las Crucíferas. la investi-
gación y el desarrollo de nuevos pro-
ductos trajo consigo la aparición de
los herbicidas hormonales o fenoxia-
céticos, produciendo un control bue-
no sobre las familias antes mencio-
nadas. Pero la utilización repetida de
los mismos herbicidas produjo una
inversión de la flora, así como una se-
lección natural genética. Si a estos
dos aspectos se les suma una modi-
ficación profunda de las técnicas de
cultivo Imejor abonado, utilización de
herbicidas de semillas selectas...
etc. ► , nos encontramos con una ge-
neración de herbicidas prácticamen-
te absoleta, por su bajo control y su
poca selectividad, amén de los ries-
gos que presentaban en cultivos co-
lindantes.

EI desarrollo de herbicidas selecti-
vos para cereales de invierno, que se
ha producido en los últimos años, se
ha traduido en la obtención de ma-
terias activas altamente eficaces.

Prueba de ello son los productos
HER6ICLOR EXTRA y HERBICLOR
50, líderes en el mercado nacional,
por su alta calidad de fabricación, de-
rivados de la aplicación de tecnolo-
gías puntas y el sometimiento a con-
troles de calidad rigurosos.

Herbiclor Extra es un herbicida cu-
ya composición, a base de 42,9% de
clorturol y 7,1 % de terbutrina, le ha-
ce altamente selectivo y utilizable
tanto en preemergencia como en
postemergencia, en cultivos de trigo
y cebada. Presenta una doble acción,
actuando a través de las hojas y del
sistema radicular. Logrando excelen-
tes resultados sobre gramíneas y en
especial sobre vallico, actúa igual-

mente contra diversas dicotiledó-
neas.

Su formulación en líquido autosus-
pensible, le confiere unas propieda-
des de aplicación inmejorables, tan-
to en preemergencia, a dosis de 2, 5
litros a 4 litros, y en postemergencia,
a dosis de 3 a 4 litros.

HERBICLOR 50 ha sido desarrolla-
do para resolver eI grave problema de
vallico (Lollium) y otras gramíneas,
tales como cola de zorro IAlopecu-
rum ► , grana del norte (Agropyruml,
etc., acompañadas por malas hierbas
comunes de hoja ancha en cultivos
cerealistas.

Herbiclor 50 es un herbicida de
contacto y residual a base de Clor-
toluron de 50% cuya perfecta formu-
lación Flow y su alta suspensibilidad
evita cualquier problema de sedimen-
tación y obturación de boquillas.

Herbiclor 50 es un herbicida poli-
valente actuando en preemergencia
y postemergencia a dosis de 2, 5 li-
tros a 3, 5 litros.

SADISA, consciente del reto que
supone para el agricultor español la
competencia con la Agricultura Euro-
pea, quiere aportar su modesta ayu-
da con la obtención de productos fi-
tosanitarios que, asegurando la pro-
tección de los cultivos, mejoren la
cantidad y calidad de los alimentos,
la salud del hombre, y todo ello, sin
riesgo para el medio ambiente y la vi-
da silvestre.
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turas es el vino "picado", pero su uso es
poco recomendable pues presenta varios
inconvenientes: Alta evaporación, amplio
espectro de atracción que dificulta el con-
teo (especialmente las abejas ► , etc. En
cuanto a la melaza de remolacha y el zu-
mo de pera, se comportan de manera muy
similar, pudiendo utilizarse indistintamen-
te en función de lo asequible que sea su
adquisición.

Con respecto a los atrayentes y tram-
pas sexuales hemos observado lo si-
guiente:

En lo referente a las seis sustancias
atrayentes (feromonas), no hemos podi-
do obtener conclusiones por su compor-
tamiento tan heterogéneo, incluso en un
mismo vuelo y estación, con lo que se
confirma lo que comentan diversos auto-
res tanto españoles, como extranjeros.

En el 2°, 3° y 4° vuelo parcial, las fe-
romonas capturan poco, tanto menos
cuanto mayores sean las poblaciones,
siendo este fenómeno más acusado en el
tercer vuelo. Ello es debido a la poca es-
pecificidad de estas sustancias atrayen-
tes y a las altas poblaciones de adultos en
campo que compiten con la feromona.

Se observan diferencias en el número
de capturas realizadas con distintos tipos
de trampas sexuales. La que más captu-
ra es la tipo "polilla" después la tipo Del-
ta y finalmente la tipo Zóecon. Pensamos
que en este apartado tiene mucha influen-
cia la formación del viñedo y los vientos
dominantes, que hacen que de las dos
trampas de feromonas más comúnmen-
te empleadas, Delta y Zóecon, capture
más la primera que la segunda, en contra
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de lo que ocurre en otras zonas con dis-
tinto sistema de poda.

EI atrayente más efectivo en 2°, 3° y^
4° vuelo parcial es hembras vírgenes, lo
que pone de manifiesto una vez más que
los atrayentes sexuales son más impera-
tivos que los alimenticios y que las fero-
monas son muy poco específicas.

Es interesante reseñar que las trampas
alimenticias en ciertos momentos se com-
portan como sexuales. Esto lo demuestra

Trampa tipo "polilla".

la masiva captura de machos mostrando
el depósito espermetóforo.

En el segundo vuelo, las captura se ade-
lantan una media de 4-5 días en las tram
pas de feromonas con respecto a las ali-
menticias por emerger los machos antes
que las hembras ( Protandrial, fenómeno
ya citado por TOUZEAU.

EI poder atractivo de las hembras vírge-
nes se pone de manifiesto a las 48 horas
de su emergencia.

CURVA GENERAL DE LOBESIA BOTRANA
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Además, se realizaron observaciones
sobre estados evolutivos de la plaga,
puestas, larvas, etc., correlacionándose
con las capturas.
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A la vista de los resultados, se obtienen
entre otras las siguientes:

Para decidir si hay que efectuar trata-
miento y cuándo, no es suficiente estar
atentos a la curva de vuelo, además hay
que prestar especial atención a otros es-
tados de la plaga, principalmente puestas,
larvas y su posterior evolución. EI inicio
de las capturas nos avisa para que inten-
sifiquemos las observaciones complemen-
tarias.

Las curvas de vuelo obtenidas con
trampas alimenticias nos dan una situa-
ción más real de las poblaciones existen-
tes en el campo que las obtenidas con fe-
romonas.

De las dos trampas más comúnmente
empleadas por los viticultores, tipo Delta
y tipo Zóecon, son más recomendables las
primeras.

En cuanto a las feromonas ensayadas,
y prácticamente de la generalidad de los
existentes según la bibliografía consulta-
da, observamos que su funcionamiento
dista de ser el deseable, por lo que los da-
tos proporcionados deben ser interpreta-
dos con precaución.

Finalmente comentar que los resultados
obtenidos son similares a los de otras zo-
nas según la bibliografía.

BIBLIOGRAFIA

-ROEHRICH R. " Essais de laboratoire sur les
perturbations apportees a la reproduction de
L.botrana: retard dans I'accouplement, dese-
quilibre dans la proportion des sexes" Comu-
nic, a la O.I.L.B., 1987.

-TOUZEAU S. " Etude des principaux para-
metres biotiques ete abiotiques necessaries a
I'etabliseement d'un modeele d'evolution de
I'Éudemis de la vigne" Comunicación O.I.L.B.,
1982.

-TOUZEAU S. " Les pheromones sexuales
des insectes. Perspectives de leur utilisation
practique en arboriculture et en viticulture".
Phytoma n° 264-Javier-Féuvier 1975.

--TOUZEAU S. "Piegeage sexual et piegea-
ge alimentarie de I'Eudemis de la vigne". Phyto-
ma n° 212, Nov. 1969.

Trampa tipo Delta conteniendo hembras vírgenes como atrayente sexual.
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LA ^SPpRRAGO DEL
M.L. Soriano*, P. Cabezuelo*, N. Rivas*

INTRODUCCION

A principios de otoño de 1986, se comen-
zaron a recibir en la Sección de Protección
de los Vegetales de Córdoba numerosas
consultas de plantas de espárrago (Aspara-
gus officinalis L.) que presentaban peque-
ñas manchas oceladas l1 a 3 mml con cen-
tro claro y borde rojo-púrpura, distribuidas
por toda la parte aérea de la planta, afec-
tando, a veces, sólo a uno de los lados del
brote. Cuando la infección era más severa
se producía una fuerte caída de cladodios
y el desecamiento prematuro de ramas y
brotes. (Figuras 1 y 21.

En las prospecciones realizadas durante
los meses de octubre y noviembre de 1986,
en las parcelas señaladas en la Figura 3, pu-
dimos comprobar que esta sintomatología,
con mayor o menor incidencia, estaba bas-
tante generalizada, siendo el ataque más in-
tenso en aquellas plantaciones orientadas
perpendicularmente a los vientos dominan-
tes de la zona, así como, en aquellas en las
que habían dejado ya de realizarse los tra-
tamientos fungicidas Igeneralmente a base
de ditioc;arbamatos) preventivos para Ror-
ya (Pucr,inia asparagil.

Las condiciones climatológicas para el de-
sarrollo de la enfermedad, en la zona pros-
pectada, se representan en la Figura 4.

La mayor incidencia de la enfermedad la
empezarnos a observar a partir del 26 de oc-
tubre, procedente, posiblemente, de las
contaminaciones producidas durante el pe-
ríodo de Iluvias que tuvo lugar del 12 al 17
de octubre 141,7 I/m21.

Si bien no se conoce la importancia eco-
nómica de esta enfermedad, la masiva caí-
da de una gran parte de follaje, y la madu-
ración precoz de la planta, hacen que dis-
minuya el potencial de desarrollo de los ór-
ganos subterráneos, debilitando la planta
para los años siguientes.

' Sección de Protección de los Vegetales.

Lesiones de estenfiliosis en ramas de espárrago.

Córdoba. Aspecto general de una parcela con un rodal afectado de estenliliosis.
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ETIOLOGIA

De los aislamientos realizados a partir de
ramas con lesiones, previamente desinfec-
tadas con hipoclorito sódico al 20% durante
120 segundos, sembrados en PDA (Patata-
Dextrosa-Agarl e incubados a 22°C, obtu-
vimos consistentemente Stemphylium y AI-
ternaria Spp (principalmente Alternaria al-
ternata IFr. Keissl.

La patogenicidad de las especies de
Stemphylium frente a las de Alternaria ha
sido recientemente confirmada por Lacy
119821 y Fallon et al. (19871.

La estenfiliosis del espárrago fue señala-
da por vez primera en 1833, por Wallroth,
cuando se constituyó el género Stemphy-
lium Posteriormente ha sido descrita en Ja-
pón en 1973, Nueva Zelanda 1982, Esta-
dos Unidos ICalifornia, Washington y Michi-
ganl 1984, Francia 1984, Suiza 1984 e In-
glaterra 1987.

Son dos las especies de Stemphylium que

han sido señaladas como responsables de
la enfermedad S. vesicarium en California,
Michigan, Washington, Nueva Zelanda y
Francia y S. botryosum en Japón y Suiza.
Sin embargo estas dos últimas citas están
sin verificar y pudieran tratarse, igualmen-
te, de la especie S. vesicarium. Fallon et al.
11987) han comprobado, asimismo, la pa-
togenicidad de dos aislados de S. majuscu-
lum procedentes de Inglaterra, sobre plan-
tas de espárrago.

Las características de los aislados obte-
nidos nos permiten identificar la especie co
mo S. vesicarium. Figura 5 y Cuadro 1.

PATOGENICIDAD DE
LOS AISLADOS

Con objeto de verificar la capacidad pa-
togénica de los aislados de Stemphylium ve-
sicarium obtenidos, y la necesidad de que
el tejido esté previamente herido para que

Distribución de S. vesicarium en plantaciones de espárragos del Valle del Guadalquivir y Genil
durante el otoño 1986.

CUADRO - 1

se establezca la infecc^ón, como señalaba
Lacy (1982), hemos inoculado plantas de
espárrago del cultivar, procedentes de se-
milla, de 2 meses de edad, sembradas en
bolsas de polietileno de 12x18 cm, conte-
niendo una mezcla de arena: limo, turba
11 :1 :1 en vl. EI inóculo se preparó a partir
de cultivos monospóricos, sembrados en
placa de Petri 190 mm de diámetrol conte-
niendo PDA, e incubados, en oscuridad, a
22°C durante 96 h y bajo luz fluorescente,
16 hldía, a temperatura ambiente
(18-25°Cl, durante 10 días. La suspensión
de inóculo fue ajustada a 105 conidiaslml
y, previo a la inoculación, fue añadida una
gota de Tween-20 por cada 100 ml.

En la inoculación, cada planta de espá-
rrago fue pulverizada con 5 ml de esta sus-
pensión, mediante pulverizador manual es-
terilizado e, inmediatamente, fueron cubier-
tas con una bolsa de plástico, durante 48
h. para mantener una humedad relativa ele-
vada. Previo a la inoculación, 20 brotes de
espárrago fueron heridos con una aguja es-
téril, en varios puntos del tallo principal y en
algunas ramas secundarias. Los testigos,
tratados de igual manera, se pulverizaron
con agua estéril a la que se había incorpo-
rado una gota de Tween 201100 ml.

Una vez inoculadas, las plantas fueron co-
locadas en invernadero a 18-26°C y
60-90% humedad relativa o bien en cáma-
ra de nebulización a 20-38°C y 100% de
humedad relativa.

A los 10 días de la inoculación, las plan-
tas fueron evaluadas, anotándose el número
de lesiones en cada brote y el tamaño de
cada lesión, así como, se estableciá un ín-
dice de severidad según la siguiente esca-
la: 1= planta sin lesiones; 2= lesiones en
tallo principal; 3= lesiones en tallo princi-
pal y ramas secundarias; 4= lesiones en
tallo principal, ramas secundarias y ligera
caída de cladodios; 5= lesiones en tallo
principal, ramas secundarias y severa de-
foliación. IFallon et al. 19871.

Características de los aislados de Stemphylium procedentes de espárragos de los
Valles del Guadalquivir y Genil

Proceden- Tamaño medio conidia ( 1)
N° Cons- N° Tabiques N° Tabiques Ornament.

cia del Longitud Anchura Relación Forma tricciones Longitu- Transver- Superfi- Coloración
Aislam. (um) (um) Long/Anch. laterales dinales sales cial

EI Higuerón 33,7 16,7 2,01 Oval 1 3 1-3 2-5 Rugosa Amanllo-
verdosa

P del Río 34,8 14,8 2,35 Oval 1-3 1-3 3-4 Rugosa Amarillo-
verdosa

Eciia 32,3 15,7 2,05 Oval 1-3 1-2 3-5 Rugosa Amarillo-
verdosa

111 Cada uno de estos valores representa la media de 100 conidias, cultivadas 10 días en Agar Jugo V-8, a 22°C.
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Climatología de la zona prospectada.

RESULTADOS

Tanto las plantas heridas, como las intac-
tas, resultaron infectadas en las inoculacio-
nes realizadas con S. vesicarium, si bien,
la severidad de los síntomas fue ligeramen-
te superior en las plantas heridas (Cuadro
2). En los aislamientos realizados a partir de
estas lesiones se obtuvieron cultivos puros
de S. vesicarium.

EI requisito de que la planta esté herida,
para que se produzca la infección ILacy

1 982 y Evans et al. 1984), parece ser una
conclusión incorrecta al utilizar en las ino-
culaciones brotes de espárragos cortados
y, posteriormente, inoculados e incubados
en cámara húmeda en laboratorio. Stemp-
hylium vesicarium penetra en el tejido a tra-
vés de losestomas y estos comienzan a ce-
rrarse 5 minutos después de ser cortado el
brote (Fallon et al. 1987) por lo cual sólo
se reprodujeron los síntomas en brotes he
ridos previamente a la inoculación, siendo
estas heridas puerta de entrada alternativa
para el patógeno.

Conidias de S. vesicarium aisladas de esparra
' gueras.

CONCLUSIONES

La estenfiliosis del espárrago, que es una
enfermedad relativamente nueva en este
cultivo, se está generalizando de forma pau-
latina en todos los países productores. Los
daños que produce son tanto mayores
cuanto más temprana es la infección, pues
al provocar una maduración precoz del cul-
tivo, reduce el tiempo de elaboraciÓn de
sustancias de reserva que han de quedar en
la zarpa.

Las contaminaciones primarias parecen
producirse principalmente a partir de restos
vegetales infectados del año anterior, que
contienen pseudotecas de Pleospora ITeleo-
morfo de Stemphylium). En los valles cali-
fornianos Imperial y Coachella, donde la
práctica habitual del cultivo es quemar los
restos vegetales, no se ha manifestado aún
esta enfermedad, lo que parece corroborar
esta hipótesis. Por otro lado, si se incremen-
ta el período de humedad relativa elevada
de 24 a 72 horas mientras estos restos in-
fectados están en contacto con la planta,
se incrementa la severidad de la enferme-
dad IFallon et al. 19871.

También el tiempo de humectación es im-
portante en las contaminaciones secunda-
rias, siendo necesario al menos 3-4 horas
de humedad relativa prbxima al 100% pa
ra que se produzca la infección, tanto en
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CUADRO - 2

Severidad de las lesiones producidas en plántulas de espárragos inoculados con
S. vesicarium

Severidad
N. ° medio lesio-

nes/brote
Tamaño medio de
las lesiones Imm)

Planta intacta 3,16 2,94 2,9
Invernadero

Planta herida 3,75 5,73 3,6

Planta intacta 2,24 2,36 2,2
Cámara de nebulización

Planta henda 3,12 3,42 3,0

I 1) escala de severidad de FALLON et al 1= planta sin lesiones; 2 = lesiones en tallo principal; 3= lesiones en tallo principal y ramas secundahas;
4= lesiones en tallo principal, ramas secundanas y ligera caída de cladodio; 5= lesiones en tallo principal ramas secundarias y fuerte defoliación

plantas sanas como heridas IJohnson et al.
19861.

La resistencia o susceptibilidad de los dis-
tintos cultivares de espárragos a la estenfi-
liosis no es aún conocida. Se podría supo-
ner, sin embargo que esta brusca aparición
sea debida a la difusión que en los últimos
años están teniendo las nuevas variedades
altamente productivas y al crecimiento pa-

ralelo de superficies dedicadas a este cul-
[ivo.

La infección de S. vesicarium en plantas
de espárragos no requiere la presencia de
heridas, si bien éstas parecen incrementar
la severidad de los síntomas, constituyen
do una puerta de entrada alternativa para
el patógeno.

Los métodos de control que se recomien-

dan van pues encaminados a eliminar el inó
culo primario, esto es, eliminar mediante la
quema los restos vegetales infectados del
año anterior. En caso de que la enfermedad
se presente, se realizaran tratamientos fun
gicidas en el momento que se observen las
primeras manchas. Los productos que me
jor resultado han dado en el control de la
estenfiliosis son los ditiocarbamatos IMan
coceb y Maneb) y el Iprodione (Gindrat,
19841.

Como medida pr2ventiva, antes de reali
zar la plantación convendrá disponerla en
la dirección de los vientos dominantes a fin
de evitar períodos prolongados de humedad
elevada y reducir el transporte de inóculos.
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DE PINUS SYLVESTRIS
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INTRODUCCION

Lymantria monacha L., es sin duda uno
de los lepidópteros más dañinos de las
masas forestales de Centro Europa, en
donde tradicionalmente es combatido.

Especie paleártica occidental, su distri-
bución geográfica abarca desde el sur de
la península escandinava hasta el centro
de la península ibérica y desde Gran Bre-
taña hasta Japón, encontrándose en
nuestro país distribuida por una amplia zo-

na, en forma de V, desde la Cornisa Can-
tábrica y Pirineos hasta la Sierra de Gua-
darrama, vértice meridional en nuestra pe-
nfnsula (GOMEZ DE AIZPURUA, 19861.

Tal vez por el hecho de que nuestro país
sea el límite de distribución natural de la
especie y no presente, por ello, unas con-
diciones óptimas para su desarrollo, esta
plaga sólo ha causado daños en nuestras
masas forestales muy esporádicamente,
los últimos hace ya un cuarto de siglo,
aunque eso sí, siempre de forma grave.

Por tal motivo, aunque relativamente
"olvidada", L. monacha siempre se ha en-
contrado incluida en el catálogo de plagas
forestales potencialmente muy dañinas
(AGENJO, 1957; VARIOS, 19811. La apa-
rición reciente de varios focos en la Sie-
rra de Guadarrama ( Madrid) parece presa-
giar el resurgimiento de una plaga que po-
dría causar graves problemas fitosanita-
rios en algunas de las mejores masas de
coníferas españolas.

Macho y hembra de L., monacha.

•Ingeniero Técnico Forestal.

DESCRIPCION Y CICLO BIOLOGICO

Lymantria monacha L., que ha conoci-
do diversas sinonimias de género como Li-
paris, Hypogymma, Psilura u Ocneria (GO-
MEZ BUSTILLO, 1979; ARROYO Y GO-
MEZ BUSTILLO, 19811, se encuadra en
una famillia de lepidópteros, los limántri-
dos, perfectamente conocida de los espe-
cialistas forestales, por englobar algunas
de las plagas más dañinas y peligrosas de
nuestros montes.

EI ciclo biológico del insecto estudiado
el presente año en la Sierra de Guadarra-
ma, no difiere apenas del citado en la bi-
bliograffa especializada española: Emer-
gencia espaciada de mariposas desde me-
diados de julio hasta entrado agosto; dia-
pausa invernal en estado de huevo; naci-
miento masivo de orugas desde primeros
de mayo; y crisalidación desde finales de
junio hasta mitad de julio.

Las mariposas, de envergadura com-
prendidas entre 30 y 40 mm el macho, y
40-50 mm la hembra, son destacables por
su belleza. Tal vez por ello, y sin duda
también por su importancia como plaga,
ha sido motivo filatélico en algún pafs
centro-europeo (CEBALLOS, 19651. Las
alas anteriores son blanquecinas, desta-
cando en ellas una serie de dibujos zigza-
gueantes de color negro entre los que sue-
le apreciarse una mancha en V transver-
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Hemos nacido
de p ie ^ Con futuro ...

Sí, hemos nacido de pie y estamos seguros de
ello Los resultados obtenidos en los

estudios realizados con Assert, antes de
su lanzamiento, le sitúan en la vanguardia de

los herbicidas selectivos contra avena loca.
Las cualidades del producto, ya contrastadas, nos

hacen avanzar hacia el futuro con firmeza.
Podemos decir que Assert es ya el Herbicida

Selectivo N° 1 con diferencia.

ASSERT* NUEVA MATERIA ACTIVA...
MAXIMA SELECTIVIDAD

EN CEREALES, CON TOTAL AUSENCIA DE DANOS
PARA EL CULTIVO.

ASSERT ES EL AVENICIDA DE POST-EMERGENCIA DE
APLICACION MAS TEMPRANA,AL PRIMER BROTE

DE AVENA LOCA.

^ ': 1^
^ , ^ ^ ,

^

ASSERT CONTROLA LA AVENA LOCA VIA HOJAS Y RAICE^
DETENIENDO EL CRECIMIENTO DE FORMA INMEDIATA Y

EUITANDO EMERGENCIAS POSTERIORES.

ACCION COMPROBADA CONTRA OTRAS MALAS HIERBAS.

ASSERT ES TOTALMENTE SEGURO PARA EL HOMBRE,
FAUNA Y MEDIO AMBIENTE.

ASSERT EL HERBICIDA DE MAYOR EFICACIA Y SEGURIDAD OUE
PROPORCIONA SORPRENDENTES AUMENTOS

DE RENDIMIENTO.

^ i.tarca ae raonca oe ^vf^^n crarunre Cm^panv

CYANAMID IBERICA, S.A.
Sñn $EbaS[i3n A21ps ReyES QA3Ar1(11 T21É^fplo 1911 653 29 00
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a Garantía de un Líd^

PEGASO AGRÍCOLA PRESENTÓ EN SEVILLA A SU RED DE
CONCESIONARIOS LA EXTENSIÓN A DOS AÑOS DE LA
GARANTÍA DE SUS TRACTORES, INCLUYENDO PIEZAS Y

MANO DE OBRA.

EN CO^STANTE EVOLUCIÓN es el
slogan comercial de PEGASO
r1GRÍCOLA que no sólo se traduce
en los avances tecnológicos que día
a día, permanentemente se
incorporan en los productos que
comercializa la gran empresa
Española, sino que ese mismo lema
es aplicable a la política de
PEGASO AGRÍCOLA de
divulgación de sus modelos de
máquinas en el mercado español.
Para corroborar esta aseveración,
basta decir que el Stand de esta
firma en la pasada edición
de Agromediterránea '87 estaba
presidido por un reclamo de
grandes dimensiones en el que
se informaba de la nueva y
espectacular actuación de

PEGASO AGRÍCOLA ante sus clientes,
algo que constituye una absoluta
novedad en el mercado español
de maquinaria agrícola:

LA GARANTÍA TOTAL POR 2 AÑOS
EN PIEZAS Y MANO DE OBRA.

Este mismo reclamo estaba
diseminado en pequeños carteles
por todo el Stand, así como sobre
el «capot» de los tractores,
despertando un gran interés en
todos los visitantes del certamen,
los cuales, se interesaban por las
condiciones que regirán dicha
garantía; que no son otras que
la prolonqación por un año más
de la actual garantía; sin ningún tipo

e contrato, ní coste adicional para
el agricultor.

LA ARMONÍA CONSEGUI
AGRÍCOLA EN AGROMEC
SOBRADAMENTE CONOC,

COMERCIALIZA, CLAV^
CONCURRENCIA DE VISITAI

AGRÍCOLA EN

Como es habitual en la actuación
de PEGASO AGRÍCOLA en todos
aquellos certámenes a los que
concurre con sus productos, han
destacado en Sevilla, por la amplia
gama de sus tractores CASE-
INTERNATIONAL Y CARRARO,
que se vieron completados por la
exhibición de la cosechadora de
Algodón CASE INTERNATIONAL
1822, por cierto muy curioseada por
todos los asistentes al certamen,
sobre todo Ilamando la atención,

PEGASO AGRÍCOLA PRES
COSECHADORA DE ALGODÓ
LA ATENCION DE TODOS LO

SISTEMA DE DESCARGA



EN EL STAND DE PEGASO
RANEA'87, Y LA CALIDAD
í^E LOS PRODUCTOS QUE

^ DEL GRAN ÉXITO DE
TES AL STAND DE PEGASO

EL CERTAMEN.

NTÓ TAMBIÉN LA NUEVA
MODELO 1822, LLAMANDO

VISITANTES SOBRE TODO SU
NICO EN EL MERCADO.

su sistema de descarga único en el
mercado, conviene recordar que
este sistema consiguió el galardón
de Novedad Técnica en la pasada
edición de FIMA'87 en Zaragoza
y que en esta campaña se han I
vendido 90 de estas cosechadoras.
Por cuanto se refiere a los tractores
CASE-INTERNATIONAL,
PEGASO AGRÍCOLA expuso en
Agromediterránea '87 toda su gama
de tractores en simple y doble
trac► ión, formando un abanico de
posibilidades que abarca cualquier
tipo de trabajo y potencia en función
de las necesidades específicas
de los agricultores, tanto por tipo
de cultivo como por necesidades
marcadas por la extensión de la
explotación o característica de sus
tierras.

Así la exposición de tractores
CASE- INTERNATIONAL se realizó
ordenadamente por gamas de
trabajo, encontrándose en el centro
del Stand con los modelos Fruteros
y Viñeros, después nos
encontramos con la gama «85» que
cubre un abanico de potencias
entre 67 y 87 CV. S.A.E., los cuales
estaban expuestos en sus dos
versiones de simple y doble tracción
y equipados con una moderna
cabina CONFORT fabricada por
«FRITZMEIER». También estaba
expuesta la serie «45» en simple
y doble tracción, equipados con
cabina CONFORT y con la cabina
«XL» original de CASE-
INTERNATIONAL. Después se
podían ver los tractores de la gama
«56» que cubre potencias de 100
a 115 C.V. por supuesto también
en versiones simple y doble tracción

y equipados unos con bastidor
de seguridad y otros con cabina
CONFORT y cabina «XL». Por
último hay que destacar los
tractores de ruedas, gama pesada
de 137 a 160 C.V. en sus modelos
1255 AXL y 1455 AXL equipados
con la modernísima cabina «XL»
original de CASE-INTERNATIONAL

Por último PEGASO AGRÍCOLA
expuso su gama de tractores
ORUGA CARRARO representados
por los modelos 420.5 N., 720.5 M.
y 820.5 M.

^ ^. . ^ bc, ...^^i . ^^. ., ,.^;

PEGASO
AGRICOLA
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Delegación Sevilla:
Polígono Industrial Ctra. Amarilla
Calle José M' Ibarra y Gómez Ru11,10
Tel. (954) 67 18 09 - 41007 Sevilla

ZONA FRANCA Sector C Calle F, n° 28 • Tel. 336 25 12 - Telex: 98490 PIMS-E - 08004 Barcelona

^ DEPOSITO FRONTAL.
HARDI MICRO PROCESADORES
_ FILTRO AUTOLIMPIANTE.

MARCADOR DE ESPUMA.
BOMBAS.

BOQUILLAS
ANTIGOTEO V TRIPLET.

_

HARDI

^

PULVER/ZADORES
- MANUALES
- CON M01nR.
- SERIE ARRASTRADA.
- SERIE HIDR,4ULICA.

ATUMIZADORES
MINI/MAXI
para frutales, viñas y huertas.

COMBI-GIRATORIO
para altura de hasta 25 metros.

I/ARIANT
para fresasy cultiras simila^s.



1 Mariposa realizando la puesta en la corteza
de pino silvestre.

sal, típica también en otras especíes de
la familia. Las alas posteriores, orladas en
su borde por una serie de manchas blan-
cas, son netamente grisáceas. Caracerís-
ticos son también los mechones de pelos
rosados que cubren su abdomen, aunque
de forma más aparente enla hembra que
en el macho.

La descripción anterior está sujeta a va-
riaciones sensibles debido a las diferen-
cias, en tamaño y color, que pueden exis-
tir entre las distintas subespecies y for-
mas. (GOMEZ BUSTILLO, 1979) cita, al
margen de las subespecies monacha, ce-
ballosi y neirai, hasta una docena de
formas.

Con independencia de la diferencia de
tamaño entre el macho y la hembra, el ras-
go más marcado del dimorfismo sexual en
las mariposas lo ofrecen las antenas. Aun-
que en ambos casos pectinadas, en el ma-
cho de aspecto filiforme, y nítidamente
plumosas en la hembra.

Debido a su pesadez, la hembra tiene
serias dificultades para el vuelo, por lo que
su captura no resulta difícil en los troncos
de los pinos, desde donde, adherida a las
grietas y pliegues de la corteza, ejerce una
fuerte atracción sexual sobre el macho.
Este, por el contrario, tiene mejores apti-
tudes para el vuelo. En ambos casos, las
mariposas tienen una mayor actividad cre-
puscular y son atraídas por la luz.

Sin duda debido a su dificultad de vue-
lo, la hembra realiza la puesta mayorita-
riamente en la parte baja de los troncos.
Estudios sobre el tema demuestran que,
en pinos de alturas superiores a los 10 me-
tros, las puestas se concentran en los pri-
meros tres metros, mientras que por en-
cima de esta altura, el número de huevos
depositados no es significativo (RUPEREZ,
1958 ► . De igual manera, la puesta es rea-
lizada preferentemente en la cara del ár
bol que se encuentra orientada ala medio-

día (VARIOS, 19811. La mariposa puede
poner hasta 250 huevos, de color gris os-
curo, en grupos de 50 a 100, eligiendo pa-
ra ello las grietas y resquebrajaduras de
la corteza, en donde sin protección algu-
na, han de pasar el otoño e invierno.

En la primavera siguiente, durante los
últimos días de abril o primeros de mayo,
comienza a producirse el avivamiento de
las larvas. AI nacer, las orugas permane-
cen agrupadas en colonias muy visibles,
de color negro, en la corteza de los árbo-
les, lo que permite que el seguimiento de
la eclosión de nuevos no resulte demasia-
do complicado. Tal período, conocido co-
mo "fase espejo", puede tener una du-
ración de 5 ó 6 días (BONNEMAISON,
19641.

En su primera edad, las orugas ya pre-
sentan unos larguísimos pelos, muy difí-
ciles de apreciar a simple vista, merced a
los cuales el viento podría trasladarlas a
largas distancias. Este mecanismo expli-
caría la facilidad de propagación de la pla-
ga a montes colindantes o, aún, a los re-
lativamente lejanos, dada la mala predis-
posición de la mariposa hembra para vo-
lar. EI hecho no es extraño en entomolo-
gía y explica las súbitas invaciones de
algunas plagas, tal y como ocurre por
ejemplo con Porihetria dispar L., otra es-
pecie de la misma familia muy dañina en
ciertas masas forestales de Qu^rcus.

Otra característica de la oruga de prime-
ra edad es su acusado fototropismo, fac-
tor que puede ser determinante para la su-
pervivencia de la especie en el monte. De-
bido a tal carácter, las colonias, situadas
en la parte baja de los troncos, se ven obli-
gadas a subir por la corteza hasta encon-
trar su alimentación, situada en el pino sil-
vestre en el tercio superior del árbol.

A medida que las orugas se van desa-
rrollando, pierden gradualmente su inicial
gregarismo y adquieren su coloración ca-
racterística, Ilegando a medir al final del
quinto estadio cinco centímetros de lon-
gitud. Típicamente, las orugas presentan
una coloración general grisácea, en la que
destaca, a lo largo del dorso, una banda
longitudinal más oscura, interrumpida en
la zona central del abdomen por un espa-
cio más pálido. Característicos son tam-
bién un par de tubérculos dorsales de co-
lor azul por segmento, dos verrugas rojas,
centradas en el sexto y séptimo segmen-
to abdominal, y abundantes pelos distri-
buidos, en mechones, por todo el cuerpo.

De alimentación nocturna (BONNEMAI-
SON, 1 9641, las orugas son extremada-
mente voraces en sus últimas edades, pu-
diendo defoliar en su totalidad el pinar ata-
cado.

Una vez Ilegado el momento de crisali-

dar, desde últimos de junio a mediados de
julio, las orugas tejen una ligera red de hi-
los, entre ramillas delgadas o en las grie=
tas de la corteza, en donde pupan. Las cri-

sálidas, de color marrón y cubiertas de
una vellosidad amarillenta o rojiza, presen-
tan unas diferencias de tamaño que son
función del sexo del insecto: Entre 1 5 y
19 milímetros de longitud los machos y
entre 20 y 24 las hembras.

Tras un período de crisalidación de 10
días (GOMEZ DE AIZPURUA, 1986) se
reinicia el ciclo con la emergencia, en ju-
lio, de las nuevas mariposas.

DAÑOS Y LUCHA

Como ya se ha mencionado, L. mona-
cha es uno de los lepidópteros más dañi-
nos de las masas forestales centroeuro-
peas, principalmente de coníferas. (CEBA
LLOS, 1945) la cita como la causante de
una de las mayores catástrofes foresta-
les de todos los tiempos, al dessvastar en
Checoslovaquia, entre 1917 y 1927, seis-
cientas mil hectáreas de bosques de co-
níferas, puros o mezclados con frondosas,
lo que dio lugar a la corta de casi 1 5 mi-
Ilones de metros cúbicos de madera. En
nuestro país, las primeras confirmaciones
de daños se remontan al año 1926, en Te-
ruel, aunque también son citados ya en los
montes de Tarragona, Guadalajara, Sego
via y Burgos. Con posterioridad, entre
1933 y 1935, es mencionada como da-
ñina en pinares de Cuenca, Soria y Madrid

Oruga LZ en brote de pino.
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Oruga al final de su desarrollo.

(CEBALL-OS, 19451; pero es en la déca-
da de los años 50, cuando esta plaga Ile-
ga a causar los daños más importantes en
nuestro país y comienza a ser combatida
sistemáticamente mediante la realización
de tratamientos químicos (RUPEREZ,
19581. Se da la circunstancia que es és-
te el primer trabajo, realizado en 1950, por
la aviación agrícola española IROBREDO,
19801. Como ejemplo de la gravedad de
los ataques de estos años, en el quinque-
nio 1953-57 Ilegaron a tratarse 60.000
hectáreas de pinares españoles, destacan-
do el año 1955 en el que se trataron
22.000 hectáreas de montes en Avila,
Cuenca, Guadalajara, Madrid, Segovia,
Soria y Teruel IRUPEREZ, 1958). Tras es-
tos tratamientos masivos, la plaga Ilegó
a ser controlada y a excepción de un nue-
vo foco aparecido, durante el año 1964,
en los montes Condemios de Guadalaja-
ra (ROMANYK, 1964 ► , no volvió a produ-
cir problemas hasta el momento actual, en
el que parece volver a resurgir.

En Centroeuropa, y pese a que los ma-
yores daños los produce en masas de co-
níferas, pinos y abetos principalmente, es
también considerada plaga muy pelligro-
sa como defoliadora de diversas frondo-
sas: Avellano, abedul, haya y robles. En
nuestro país, sin embargo, los ataques de
importancia se han circunscrito, al menos
hasta el momento, a los pinares de P.
sylvestris.

Si bien el daño directo más importante
es consecuencia de las defoliaciones, par-
ciales o totales, que produce, no lo es me-
nos el debilitamiento que provoca en las
masas, lo que suele traducirse en una in-
vasión posterior de insectos perforadores,
escolítidos y curculiónidos principalmen-
te. L. monacha suele ser así, enla mayo-

ría de los casos, el parásito primario de un
complejo fitosanitario de graves repercu-
siones y más difíciles soluciones.

Debido a que los últimos tratamientos
realizados en nuestro país contra esta pla-
ga datan ya de hace treinta años, no es
de extrañar que las técnicas y productos
fitosanitarios empleados entonces se en-
cuentren hoy en desuso. Los recientes fo-
cos fueron controlados, con resultados
satisfactorios, mediante la aplicación, con
medios aéreos y técnica de ultrabajo vo-
lumen, de diflubenzurón 45%. No obstan-
te, se hace necesario ampliar conocimien-
tos mediante la realización de ensayos
con divesos grupos de productos ISORIA
et al., 1987 ► . Y ello, no sólo para cono-
cer la eficacia de estos insecticidas fren-
te a la plaga, sino también su comporta-
miento sobre el medio ambiente.

(BONNEMAISON, 1964) cita la existen-
cia de hasta 130 especies de parásitos de
L. monacha, siendo diversos ichneumóni-
dos y tachínidos los que, en nuestro país,
ejercen un parasitismo más activo (VA-
RIOS, 19811. Con independencia de és-
tos, !a plaga puede Ilegar a sufrir descen-
sos de poblaciones drásticos debidos a
enfermedades virusales. De igual forma,
si las condiciones climatológicas son fa-
vorables, las orugas pueden verse afec-
tadas por ciertas micosis tal y como no-
sotros hemos contrastado.

CONCLUSIONES

Lymantria monacha L., es, sin duda, la
plaga defoliadora potencialmente más pe-
ligrosa de los bosques españoles de Pinus
sylvestris. AI contrario de la procesiona-
ria del pino, Thaumetopoea pityocampa
Schiff.; la plaga más conocida, extendi-
da y combatida de nuestras coníferas,
Lymantria monacha produce sus defolia-
ciones enprimavera, cuando el árbol se
encuentra en pleno período de actividad
vegatativa, por lo que sus ataques siem-
pre revisten una mayor gravedad. Este he-

cho, unido a que su presencia sea más di-
fícil de detectar; que su voracidad es tal
que sus efectos sean normalmente perci-
bidos "a posteriori"; que el corto perío-
do de tiempo en que realiza su desarrollo
larval exige una rápida respuesta de inter-
vención; y que sea una plaga "descono-
cida" (por olvidadal, son razones de preo-
cupación, más que suficientes, para ex-
tremar la vigilancia en nuestros bosques
de pinos silvestres.
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LA
SOLARIZAC^^N

J.L. Cenis*

La solarizacibn es un nuevo método de
control físico de organismos fitopatógenos
del suelo, consistente en una elevación de
la temperatura del suelo en varios grados,
durante un período prolongado de tiempo,
de un mes como mínimo.

La forma de obtener esta elevación con-
siste en depositar sobre la superficie del sue-
lo de la parcela que se quiere tratar, una lá-
mina de plástico transparente, enterrando
los bordes, durante los meses de verano.
Previamente el sueto ha de regarse a capa-
cidad de campo. EI efecto producido por la
cubierta plástica es el de una elevación de
la temperatura en unos 10°C, elevacibn que
en condic^ones de verano de climas cálidos
y mediterráneos puede hacer que el suelo
alcance los 50°C. Esta temperatura, man-
tenida durante un período prolongado, pro-
duce la muerte de nematodos, hongos del
suelo y malas hierbas, en cantidad suficiente
para obtener una reducción significativa de
las enfermedades producidas por los mis-
mos. Este método fue introducido por pri-
mera vez en Israel por J. Katan y colabora
dores de la Universidad Hebrea de Jerusa

1'1Dr. Ingeniero Agrónomo Centro Regional de
Invest^gaciones^Agrarias. La Alberca (Murcia)

Nueva tendencia en el control
de los patógenos del suelo

lén, en 1 976. Posteriormente, ha sido apli-
cado en otros países del área mediterránea
tales como Jordania, Grecia, Italia, Francia,
España, Marruecos y también ha recibido
gran atención en países alejados de la mis-
ma como EE.UU. ICalifornial, Australia y
Japón.

1.-MECANISMO DE CALENTAMIENTO
DEL SUELO

La temperatura del suelo es el resultado
del balance entre ganancias y pérdidas de
calor del misrno Las ganancias están cons
tituidas por la radiación solar incidente y las
pérdidas por los flujos de calor en el suelo,
sensible y latente y la radiación infrarroja a
la atmósfera EI acolchado plástico afecta
a varios de los términos de este balance.

Por una parte, la radiación incidente de
onda corta se ve reducida por efecto de la
opacidad y reflexión del plástico, lo que su
pone unas pérdidas que pueden suponer un
10% de la radiación solar que Ilega al suelo.

No obstante, las pérdidas debidas al flu-
jo de calor latente de evaporación se supri-
men, dado que el plástico impide la evapo-
ración del agua del suelo a la atmósfera. Se
produce una condensación de gotas de

agua en la cara interna del plástico que coa-
lescen y caen al suelo, impidiendo con ello
la pérdida de calor que acompaña al pro-
ceso de evaporación.

Las pérdidas debidas a la radiación infra
rroja del suelo hacia la atmósfera también
se reducen. La razbn es la relativa opacidad
Uel polietileno a la radiación en esa zona del
espectro, en especial la comprendida entre
7 y 14 micras. Este fenómeno es el que da
origen al conocido como "efecto inverna-
dero".

Esta reducción de pérdidas compensa la
disminución de radiación incidente, y
aumenta el calor disponible para su trans-
misión en el suelo. A su vez, esta transrni-
sión se ve favorecida por una mejora de las
propiedades térmicas del suelo húmedo res-
pecto del suelo seco.

La capacidad de un suelo de almacenar
y conducir calor, depende fuerternente de
su capacidad calorífica y de su conductivi-
dad térmica. La mayoría de los suelos tie-
nen calores específicos volumétricos com
prendidos entre 2 y 2,5 J. cm ^'°C '. Da
do que el calor específico del agua es 4, 1 8
J. cm- j°C ', la capacidad calorífica del
suelo seco se incrementa sustancialmente
cuando está saturado con agua. En cuanto
a la conductividad térmica ésta es mayor en
un suelo húmedo que en un suelo seco, ya
que mientras que la conductividad térmica
del aire a 20°C es 0,025 w.m '°C ', la
del agua es de 0,57. En conjunto puede afir-
marse que el efecto de la solarización es el
de una reducción de pérdidas de calor, uni-
do a un aumento de la eficiencia de la trans-
misión del mismo, capaz en conjunto de ele-
var la temperatura del suelo, del orden de
10°C respecto al suelo no acolchado.

2.-TECNICA DE APLICACION

EI material plástico casi universalmente
utilizado para solarizar es el polietileno trans-
parente normal, de un grosor comprendido
entre los 0,025 a los 0,100 rnrn. La razón
de su predominio es que sus propiedades
ópticas, aunque no son las bptimas, son
adecuadas, y es con diferencia el material
más barato de los disponibles. J^lormalrnen
te el plástico sólo dura una temporada, pues
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queda sucio tras su utilización. No obstan-
te, se puede emplear plástico reciclado,
siempre que esté limpio y sin desgarrones.
EI plástico más delgado es ligeramente más
eficaz, pero sufre el riesgo de rotura.

2.1. Riegos
EI estado de humedad del suelo que se

va a solarizar, es crítico para la eficacia del

método y, por tanto, es conveniente regar-
lo antes de solarizar. Se han experimenta-
do diversas modalidades de riego, combi-
nando un rieyo a manta previo, con riegos
sucesivos por goteo bajo plástico, pero pa-
rece ser suficiente un riego a manta previo,
entrando a colocar el plástico tan pronto co-
mo el terreno esté practicable.

2.2. Duración y época de aplicación
EI período de aplicación del método está

limitado a los meses de verano, al menos
en climas mediterráneos. En cuanto a la du-
ración, es variable. Como norma general,
se recomienda un tiempo mínimo de 1 mes.
EI tiempo máximo ideal sería los tres me-
ses de verano, pero dado que el suelo ha
de estar libre de cultivo durante la solariza-
ción, el tiempo máximo se ve limitado por
las tareas de la cosecha del cultivo previo,
y de la plantación del cultivo posterior. Ca-
si todos los ensayos realizados hasta el mo-
mento, lo son en los meses de juliolagosto.

2.3. Temperaturas obtenidas
La evolución de las temperaturas del sue-

lo, a lo largo de un día, tiene la forma de
una onda sinusoidal, cuya amplitud se
amortigua con la profundidad, pero cuyo va-
lor medio es el mismo a toda las profundi-
dades. Así pues, a 5 cm las temperaturas

máximas serán más elevadas que a 10 cm,
pero las mínimas serán menores, y el valor
medio será el mismo. La solarización pro-
duce una elevación en el valor medio dia
rio, a todas las profundidades. Las tempe-
raturas máximas se alcanzan cerca de la su-
perficie y disminuyen con la profundidad pe-
ro el efecto de aumento se observa en to-
do el perfil del suelo En un suelo homogé
neo, la temperatura a partir de los 30 cm
suele ser casi constante durante todo el
día.

Las máximas absolutas obtenidas en Is-
rael, vienen a ser de 53-59°C a 5 cm,
43-47°C a 20 cm y 40-43°C a 30 cm. Los
saltos térmicos respecto a sWelos no solari-
zados, están comprendidos entre 7 y 14°C.
En California se Ilega a registrar una tem
peratura máxima absoluta de 60°C a 5 cm,
50°a 15cm,41°a30cmy39°a46cm.

Practicando el método dentro de un in-
vernadero cerrado pueden obtenerse tem
peraturas más elevadas que al aire libre, así
como mediante la utilización de una doble
capa de plástico o plástico especial con cá-
maras de aire.

3. RESULTADOS OBTENIDOS

La solarización ha sido ensayada frente
a una gran ►antidad de microorganismos del
suelo, insectos y malas hierbas. En gene-
ral, parece afectar negativamente a la ma
yoría de los hongos, con la excepción de los
termófilos, a todos los nematodos, y a la
mayoría de las malas hierbas con notables
excepciones.

EI hongo que ha sido controlado con más
frecuencia es Verticillium dahliae. Se han
realizado experimentos con éxito en este
sentido en Israel, California, Australia y Es
paña. Otros hongos que han sido controla-
dos satisfactoriamente, son: F. oxysporum
f. sp. lycopersici y f. sp. vasinfectum, Rhi-
zoctonia solani, Sclerotium rolfsii, S. cepi-
vorum y Sclerotinia rninor, Pyrenochaeta
lycopersici y P. terrestis, Pyíhium irregula-
re y P ultimum, Plasmodiophora brassicae,
Thielaviopsis basicola y Macrophomina pha-
seolina.

En cuanto a nematodos, se han contro-
lado: Meloidogyne spp., Pratylenchus spp.,
Globodera rostochiensis, Ditylenchus dipsa-
ci, Tylenchulus semipenetrans, Macrophos-
tonia xenoplax, Paratylenchus, Paratricho-
dorus y Xiphinema.

Entre las malas hierbas, la mayoría se
muestran sensibles al tratamiento, con las
excepciones de Cyperus rotundus, que pa-
rece ser favorecida y Sorgum, Portulaca,
Eragrostis, Cynodon yAvena, que muestran
rebrotes tras el tratamiento.

Hay que citar también el control del áca-
ro Rhizo,qlyphus robini.

En cuanto al efecto de la solarización en
los componentes de la microflora del sue-
lo, algunos autores observan reducciones
de hasta el 90% de la microflora total, el
84% para la bacterias Gram +, y 96% pa-

ra Agrobacterium spp No obstante, se ob
serva una recolonización del suelo tras el
tratamiento, alcanzándose los niveles de
testigo a los 3-7 meses. Además del con
trol de los microorganismos citados, tam
bién se ha registrado un efecto positivo so
bre el desarrollo y vigor del cultivo poste
rior. Este efecto de es[imulación del desa
rrollo, no ha sido asociado con una dismi
nución de la densidad de organismos
concretos, pero se ha observado con fre
cuencia También hay que citar la aparición
de cambios en la concentración de elemen
tos minerales en el suelo. En un experimento
realizado en Israel, se observan tras el tra
tamiento incrementos en la concentración
de materia orgánica soluble y nitrógeno ní-
trico, así como pequeños incrementos de
nitrógeno, amoniacal, potasio, calcio, mag
nesio y cloruros Estos efectos se cor^firman
en experimentos realizados en California,
respecto al nitrógeno nítrico y amoniacal y
la materia orgánica, pero son inconsisten
tes respecto al resto de los elementos.

Otra posibilidad que ofrece la solarización,
es que puede utilizarse en combinación con
métodos de lucha biológica Algunos expe-
rimentos realizados en Israel muestran que
su aplicación favorece el desarrollo de Tri-
choderma harzianum, hongo utilizado co
mo antagonista de hongos fitopatógenos.
En concreto, la combinación solarización +
T. harzianum, se mostró más eficaz que la
solarización sola en el control de R solani
en judía.

En España, se han realizado experimen-
tos en las provincias de Valencia, Alicante,
Murcia y Almería, obteniéndose un control
aceptable de Verticillium dahliae, Rhizocto
nia solani y Meloidogyne sp. En cuanto al
coste de aplicación, puede decirse que es
equiparable al de los tratamientos químicos
usuales. Con los precios de 1986, y en la
provincia de Murcia, el coste por metro cua-
drado era de 18,4 pesetas para el plástico
de 50 micras y 1 1,6 pesetas para el de 25
micras, ambos con colocación manual.

Como puede deducirse de lo expuesto,
la solarización permite suprimir la presen-
cia de residuos tóxicos en el terreno y las
plantas, y el riesgo asociado a la manipula-
ción de productos de elevada toxicidad. AI
mismo tiempo, su eficacia y su coste son
equiparables a los de los productos titosa-
nitarios usuales.

No obstante, la solarización presenta al-
gunas limitaciones. La más importante es
que su uso está restringido a zonas con ve-
ranos cálidos y secos. Además, sólo pue-
de practicarse en verano y con el suelo li-
bre de cultivo, lo que puede obligar a mo-
dificar la rotación de cultivos.

Aún con estas limitaciones, la solarización
es aplicable en amplias zonas de nuestro
país de gran importancia agrícola, tales co-
mo el litoral mediterráneo y Andalucía, su-
poniendo una interesante alternativa o com
plemento a los métodos de control utiliza
dos actualmente.
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OBJETIVO
ETANOL
Adelmo Mantovani*

EI etanol es un alcohol que, desde si-
glos, encontramos en mezcla con el vino,
el aguardiente, los licores y en las bebi-
das alcohólicas en general. EI nombre es-
pañol correcto es alcohol etílicoñ; tiene
una composición química bien definida y
posee características que, desde el pun-
to de vista oroganoeléptico, son bien co-
nocidas por todos. Para los empleos
técnico-industriales se separa de los líqui-
dos en Igos que se encuentra en solución,
y es Ilevado al estado puto, normalmente
mediante un proceso de destilación, la
cual puede ser forzada hasta obtener al-
cohol etílico de aproximadamente un
96%, y por lo tanto con un residuo de
agua de un 4%, o bien hasta casi el
100%, integrando la destilación con un
proceso de deshidratación.

lizado, clasificado, aislado, mejorado y
hoy se obtiene también sin necesidad de
extraerlo de la uva: se trata del "Sacaro-
miches Cereviseiae". Por tanto, solamen-
te resulta necesario disponer de fructosa
y!o glucosa.

CARBOHIDRATOS

Se ha dicho antes que estos azúcares
forman parte de la gran familia de los car-
bohidratos y que son monosacáridos. Una
de las propiedades de estos monosacári-
dos es la de ligarse en la naturaleza entre
ellos, de acoplarse para proporcionar com-
puestos de orden superior: es decir bisa-
cáridos, como la sacarosa de la remola-
cha, trisacáridos, tetrasacáridos y en ge-
neral polisacáridos. En la naturaleza exis-
ten muchos tipos de polisacáridos que son
obtenidos en gran cantidad, la celulosa y
el almidón son polisacáridos.

Estos polisacáridos sintetizados por el
mundo vegetal, pueden ser descompues-
tos por el hombre en monosacáridos del
tipo fructosa y!o glucosa, es decir en la

situación de base para ser fermentados
cono el auxilio de levaduras transformán-
dolos en etanol, como ocurre en el mos-
to de la uva. Según esto, obtener etanol,
puede parecer muy simple y fácil. Es pre-
ciso sin embargo, determinar los métodos
tecnológicamente válidos para demoler de
manera coherente los polisacáridos, ob-
teniendo como resultado final, un conjun-
to de muchas moléculas iguales (tipo glu-
cosa y!o fructosal, que el "Ssaccharomi-
ces Cerevisiae" consigue transformar en
etanol. Con el Polisacárido almidón, la tec
nología está desde hace algunos años
afianzada con resultados sorprendentes.

COMO SE OBTIENE

^Cómo y de dónde se obtiene el etanol?
No es un gran descubrimiento, ni un pro-
ceso que haya sido ideado recientemen-
te, lo hemos conseguido a partir de los fru-
tos de la tierra, de los cuales el más clási-
co, es la uva.

En un racimo de uva existen azúcares
en solución, en especial flucosa y fructo-
sa, que químicamente hablando, forman
parte de la gran familia de los carbohidra-
tos: son azúcares clasificados con el nom-
bre de monosacáridos y están constitui-
dos por una pequeña cadena de 6 átomos
deCarbono, a los que se encuentran uni-
dos 1 2 átomos de Hidrógeno y 6 átomos
de Oxígeno.

Junto a la glucosa y la fructosa, en la
uva, existen c= elulas de levadura. Cuan-
do la uva es exprimida y transformada en
mosto, las células de levadura empiezan
a convertir la glucosa en fructosa, y des-
pués, metabolizan el conjunto en alcohol
etílico, fermentando el mosto.

En definitiva, para producir etanol se ne-
cesita fructosa y!o glucosa en solución y
alguna célula de levadura contenida en la
uva. Es innecesario decir que este tipo de
levadura ha sido desde hace tiempo loca-

(") Misissippi River Alcohol Company.

ETANOL DESDE ALMIDON

Para explicarlo mejor, tomaremos como
ejemplo más típico un cereal: el trigo.

Este tiene una composición media de un
60% de almidón; un 1 1% de sustancias
nitrogenadas; un 15% entre grasas, sa-
les minerales, celulosa y otras sustancias
similares; y por fin un 14% de agua que

Cantral Eléctríca: Secior de concentración de vinazas y disecado DDG'S. Columna de destila-
ción. Naves para el molido y liquefacción.
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es la que define su propio grado de hume-
dad. Si no se toma en consideración esta
humedad, podemos decir que en el grano
hay una cantidad total de materia seca
equivalente al 86% del total, constituida
precisamente por almidón, proteínas, gra-
sas, sales, celulosa y sustancias similares.

En el proceso de transformación, prime-
ro se muele el grano, obteniendo harina
integral. Esta después es mezclada con
agua, con pequeñísimas cantidades de en-
zimas, Ilevándose a unos 80°C de tepme-
ratura. Bajo el efecto de la temperatura y
de las enzimas, aproximadamente el 79%
del alamidón presente se rompe y es
transformado en glucosa. En este momen-
to el jugo está hecho; se inocula la leva-
dura y se produce la fermentación, obte-
niéndose al final una suspensibn en agua
que contiene alcohol atílico y todas las
sustancias no amilaceas del trigo del que
hemos partido inicialmente, que mantie-
ne íntegramente su calidad.

Los tratamientos sucesivos de la sus-
pensión, Ilevan a la separación de dos pro-
ductos finales: etanol al 100%, y un pien-
so en el que eliminado el almidón trans-
formado en etanol, se van a concentrar el
resto de las sustancias del trigo original,
un pienso con elevado contenido protéi-
co (cerca de un 30%), y que puede susti-
tuir la harina de soja en la ración alimenti-
cia del ganado.

Se hacen ahora necesarias las pregun-
ta siguientes: este etanol obtenido de los
polisacáridos normales, al final del todo,
^qué verdadera importancia, qué interés
directo puede tener en la producción agrí-
cola, ^No es verdad que la producción
agrícola es sinónimo de producción ali-
menticia? ^Por qué utilizar alimentos pa-
ra obtener carburantes de coches con ele-
vados octanajes, o sustitutivos del plo-
mo? ^Para qué utilizar alimentos para ob-
tener energía?

Todas las plantas, la masa vegetal que
recubre la faz de la tierra, cultivada o no,
está constituida en gran parte por carbo-
hidratos. Como todos saben, cada espe-
cie vegetal tiene una determinada hume-
dad, es decir, un determinado contenido
en agua.

FOTOSINTESIS

Si no tenemos en cuenta el contenido
de agua, cada brizna de hierba, cada ra-
ma, cada tallo, cada fruto, posee lo que
se Ilama normalmente "Materia Seca".
Esto es en definitiva lo que queda después
de un secado natural o artificial de la plan-
ta. En esta "Sustancia Seca" encontra-
mos preferentemente carbohidratos cuyo
origen está en la misma forma de vida de
la biomasa vegetal.

EI hecho de que la naturaleza haya in-
ventado los vegetales, sirviéndose de un
"Deux ex Machina", como es la fotosín-
tesis clorofílica, que almacena en la plan-

ta la energía escolar, según un esquema
que podemos explicar de manera simple:
agua + anhídrido carbónico - energía so-
lar = carbohidratos y oxígeno.

En definitiva, la fotosíntesis absorbe la
energía del sol, capta el anhídrido carbó-
nico del aire, reduce éste con el agua ab-
sorbida por la planta, acumulando todo
bajo la forma de carbohidratos, y despren-
diendo oxígeno en el aire. En realidad, el
procedimiento fotosintético es mucho
más complejo. AI lado de la marcada pre-
valencia de los carbohidratos Icélulosa, al-

midones, azúcares) se encuentra la pro-
ducción de una vasta serie de otras sus-
tancias orgánicas: proteínas, grasas, al-
coholes, ácidos, fenoles, etc.

En términos muy simples, podemos de-
cir que la energía del sol se transfiere, a
través de la fotosíntesis clorofílica, a la
sustancia seca de las plantas.

CANTIDAD DE ENERGIA

Hemos hablado de la fotosíntesis, va-
mos a profundizar brevemente en los me-
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EI procedimiento explica 2 flujos en paralelo, la línea etanol y la línea proteínas, grasas, fibras
y sales, para las que entre sí fScilmente interconexionadas es clara y físicamente definible el
esquema de la instalacibn y la cantidad de energía que gasia el proceso.
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canismos que actúan, en relación con la
constitución genética de las plantas. De
toda la energía solar que incide en la tie-
rra, sólo el 5-6% puede ser realmente acu-
mulado en teoría por los vegetales, y es-
te techco puede ser, a nuestro entender,
superado en tiempos no muy lejanos, con
los aportes de aquella ciencia revolucio-
naria que es la ingeniería genética. Los ni-
veles de aprovechamiento de la energía
actuales son más bajos, del 1 al 2,5%.

Sin embargo aún manteniéndonos en
los actuales niveles teóricos, significaría
obtener según el sistema de elaboración
fotosintético de las plantas, de 30 a 52,2
Tm en materia seca por hectárea y año.

Cuidado, que hemos hablado de mate-
ria seca, y en ella hay que comprender
también las raíces, tallos, ramas, hojas y
frutos. Si nos limitamos al fruto solamen-
te, las cantidades siguen siendo de todas
formas elevadas.

a continuación se exponen algunos
ejemplos en los que se estima la produc-
ción teórica de diferentes especies con-
siderando un aprovechamiento de la ener-
gía de un 5%.

• Remolacha: Producción media actual
de 55 Tm/Ha con una acumulación del
2,2% de energía solar para toda la planta.

La producción teórica del fruto alcanza-
ría las 113 Tm/Ha, si la acumulación de
energía alcanzara el 5%.

• Maíz: Producción media actual de
aprox. 7, 5 T,r/Ha con una acumulación
de sólo el 1,1 % de energía solar para to-
da la planta. La producción teórica del fru-
to alcanzaría las 34 Tm/Ha.

• Trigo blando: Producción media má-
xima actual, sobre todo en los países de
Norte-Europa cerca de 10 Tm/Ha con una
acumulación de energía solar de 2,5% pa-
ra toda la planta. La producción teórica del
fruto alcanzaría las 20 Tm/Ha.

• Patatas: Producción media actual de
aproximadamente 30 Tm/Ha con una acu-
mulación de energía del 1,4% para la to-
talidad de la planta. La producción teóri-
ca del fruto alcanzaría las 108 Tm/Ha.

• Sorgo azucarero: Producción expe-
rimental actual de 53 Tm/Ha con una acu-
mulación de solamente el 1,6% de ener
gía solar para la totalidad de la planta. La
producción teórica del fruto alcanzaría
165 Tm/Ha.

^Son producciones utópicas? Creemos
decididamente que no. Es suficiente pen-
sar, por e^emplo, que en el trigo, una gran
cantidad de la sustancia seca se acumu-
la en el tallo: por cada 10 Tm de grano se
obtienen 7 Tm de paja, constituidas nor-
malmente por gran parte de carbohidra-
tos en forma de celulosa.

Muchos recordarán que hace años la
paja se obtenía en cantidad mayor que el
grano. Los resultados actuales se deben
a los híbridos de talla más baja, obtenidos

por cruces y mejoras genéticas. En el fu-
turo se estará en condiciones de mejorar
esta situacibn, con relaciones todavía su-
periores entre fruto y paja.

Si comparamos los ejemplos antes in-
dicados, en los cuales la acumulación de
energía solar varía del 1,1 al 2,5% apro-
ximadamente, con un aprovechamiento
teórico del 5-6%, y tomando en su con-
junto toda la biomasa vegetal terrestre,
nos damos cuenta, que en promedio, la
acumulación es inferior al 1°/oo a pesar
de lo cual se evalúa que la producción de
biomasa sea vegetal alcanza la astronó-
mica cifra de 175.000 millones de
Tm/año.

Detalle de las columnas de destilación. (Alt. 55
metrosl. Insialación Mississippi River Alcohol
Company (Grupo Ferruzzi/ para la producción
de etanol procedente de cereales en LOUISIA-

NA (U.S.A.1 en consirucción.

Para proporcionar una referencia de la
escala más comprensible, se puede decir
que esta cifra corresponde a la energía
contenida en 70.000 millones de tonela-
da sde petróleo, es decir a 17 veces la
cantidad de hidrocarburos consumidos ca-
da año en el mundo, o bien a 10 veces la
cantidad anual consumida en el mundo de
toda la energía primaria, incluyendo por
lo tanto el petróleo, el gas, el carbón, lig-
nito, energía hidroeléctrica, nuclear, etc...

Bajo el perfil alimenticio, los 175.000
millones de toneladas de masa seca co-
rresponden a 1 50 veces la energía nece-
saria para mantener en vida 6.000 millo-
nes de personas.

Toda esta energía tomada del sol y acu-

mulada en la masa vegetal está destina
da inexorablemente a aumentar: no se de
be, ni se puede excluir que para el año
2000 ( faltan poco más de 12 añosl, és-
ta pueda ser hasta duplicada bajo el em-
puje de las nuevas tecnologías, sobre to-
do el de la Ingeniería Genética Molecular,
y de las aplicaciones bioyenéticas. No hay
que olvidar que en los últimos 35 años,
con los medios técnicos y científicos tra-
dicionales en los países de la Comunidad
Europea, la producción agrícola por hec-
tárea se ha triplicado prácticamente.

Una estadística del sector de los cerea
les indica, que en 1950 la producción me-
dia por Ha era de 1,92 Tm; en 1982 esta
media subía a 5,1 3 Tm: si equiparamos
a 100 la producción media por Ha en
1950, ésta ha pasado a 244 en 1 984, es
decir casi 2, 5 veces la media en 34 años.
Sin embargo la aceleración más fuerte se
ha obtenido sobre todo en los últimos
años. Han hecho falta 30 años para do-
blar la producción, mientras que para
aumentarla en otro 44% han sido sufi
cientes solamente 5 años.

La hipótesis de un posterior y notable
incremento en la productividad, hasta Ile-
gar a valores que actualmente son consi-
derados teóricos, no es pues una utopía,
sino que tiene su fundamenio en la fuer-
za de la naturaleza y en la insuperable in
teligencia del hombre.

LOS EXCEDENTES

La humanidad ha asistido a los fenóme
nos de los incrementos productivos, qui-
zás sin comprender su significado más
profundo, y ahora eI mundo agrícola se
encuentra casi sorprendido ante exceden-
tes de todo tipo: azúcar, cereal, tomates,
vino y derivados agrícolas como la carne,
la leche y la mantequilla.

Ha Ilegado el momento de aclarar, y en
voz alta, que el mundo agrícola debe to-
mar conciencia de su propia fuerza, su
propia vitalidad, y de su formidable capa-
cidad de producción. No debe hablarse de
desproporcionados excedentes agrícolas,
de excedentes que hay que sujetar, de
producciones que deben de ser reglamen-
tadas, por intereses a veces extraños a la
misma agricultura. La agricultura mundial
una vez satisfechas las exigencias alimen
ticias de la humanidad, debe continuar en
un proceso de producción para asumir
también el papel de proveedora de ener-
gía renovable. No más excedentes por lo
tanto, sino materia prima para las indus-
trias, y en especial para las exigencias
energéticas actuales, y todavía más para
las exigencias futuras de la humanidad.

Las medidas que desde varias partes se
proponen, pretenden por el contrario re-
ducir la producción. Esto significará en los
años futuros: abandono de las tierras, dis-
minución o no aumento en las rentas agrí-
colas, disminución de los valores y por

812 AGRICULTURA



FIAT
SERIE 90

LA^EpiIOLOGIA DEL N . 1.

'AGRI

EMPRE MAS..

^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

^ ^ ^ F

1' 1 ♦ r s i^ ° ^^ ^

c^ ^• ^ e e °^ a.

OO®® T..^,o.., A^^9 W^SSTON BRAUD

^ ^_ ^ S^` ^ ^ p^ , ^^ ^ ^^^ ^ ^

^nrt^^.Jw ra ^^x^^^^M G^w^^^..« ^ rt^ ^^ ^^^^ ^ °d'_ .^ ^.



Ahora ya puede transportar con los mejores
motores, robustos y flexibles, preparados para
dominar las más duras condiciones. Motores con
fuerza para superar los trazados más difíciles y
ganar tiempo en carretera, con velocidades inima-
ginables en este tipo de vehículos.
Una excepcional motorización que hemos dis-
puesto fuera de la cabina para que todo en ella

sea amplitud y confort. Y un extraordinario equi-
pamiento comparable al de un gran coche, que
convierte al Ducato en el más cómodo del mercado.
Con un gran volumen de carga situado a baja
altura, al que se accede por tres puertas. Para que
tenga su mercancía siempre a mano y el hasta
ahora duro trabajo de carga y descarga se convierta
en una fácil y rápida operación.

FURGON Volumen uhl de carqa - 6,5 ml GOMBI 3 personas ^ 690 kq „ 9 per,ona^s ^ 270 kg



En 21 versiones diferentes, techo normal y elevado,
chasis corto o largo, diesel o turbo diesel, el
Ducato cubrirá todas sus necesidades. Por muy
exigente que usted sea.
En el Fiat Ducato se unen la capacidad, la como-
didad, la mejor motorización y el máximo volumen.
Fiat Ducato la máxima potencia:
Fuerza por espacio.

' Según versiones.

CARACTERISTICAS
TECNICAS DIESEL TURBO DIESEL

CILINDRADA 2.499 2.445
POTENCIA MAX. DIN. 75I4 200 92I3 800(cv. a r.p.m.)
PAR MAX. DIN.

.

16 5/2 200

.

22/2 200(kg. metro)
VELOCIDAD MAX.

. .

127

.

137(kmlh.)
N° VELOCIDADES 5 5

CARGA UTIL' 1.340 a 1.785 1.400 a 1.685

DOO^
TECNOLOGIA LIDER

FuRGON rECr+o ELEVnDO voiumen ulii de carga = 7.^ rn Más de 200 puntos de venta y asistencia en España.
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tanto del capital de las explotaciones, etc.
Son hipótesis que van contra la naturale-
za y de verdadero suicidio, que hay que
rebatir, en todo caso y en todos los esta-
mentos.

De lo anteriormente dicho, nace con
fuerza una opción de base: producir eta-
nol, producir desde ya mismo una forma
energética de fácil obtención, y que ac-
tualmente concuerda muy bien con las di-
rectgrices comunitarias que Ilevan a la eli-
minación del plomo en las gasolinas.

OPOSICIONES

Como para otros casos destacados.
también para la opción etanol han surgi-
do numerosos obstáculos y notables opo-
siciones. ^Pero por parte de quién? De
aquellos que ven en la agricultura una fu-
tura amenaza para sus intereses.

Se aduce que los costes del eetanol son
superiores a los de la gasolina. ^Pero de
qué gasolina? ^De aquella que contenien-
do plomo, está envenenando la humani-
dad, o de la que no lo contiene? ^A los
precios actuales de la gasolina sin plomo
o a los precios en perspectiva?

Existen numerosos estudios de previ-
sión, sobre el precio de la gasolina o me-
jor todavía sobre el precio del petróleo. No
hay que olvidar que el petróleo es una ma-
teria prima destinada a acabarse, y no es
por lo tanto una materia prima renovable,
como lo son todos los productos agrí-
colas.

En un estudio efectuado en la primave-
ra del 85 por Mac Kynsey, se prevé que,
tomando como base 100, el precio real del
petróleo en 1985, este precio descienda
a sus valores más bajos en 1 987-88, pa-
ra luego empezar otra vez a subir, al pre-
cio que tenía en el año 85, aproximada-
mente en 1 990; y hasta alcanzar el valor
144 en el año 2000. Es decir que en aque-
Ila fecha, a precios reales, su valor será
un 44% superior al del año 1985.

Entre 1963 y 73 se ha experimentado
un aumento de producción de 3,4 millo-
nes de toneladas de petróleo al día, con
una inversión de 76.000 millones de dó-
lares; en los 10 añoss siguientes se ha re-
gistrado un aumento de sólo 0,96 millo-
nes de toneladas al día, con una inversión
de 420.000 millones de dólares.

La relación de costes es impresionan-
te, en un decenio ha subido 20 veces. Si
consideramos como reales los niveles de
consumos que consigan que el petróleo
nos dure lo más posible, con una dismi
nución continua, se prevé para el año
2000 una relación reservas-producción de
solamnete 20 años.

Hay que añadir otra consideración: los
96 mil millones determinados más Ios 76
mil millones probables, proporcionan 1 71
mil millones de Tm de petróleo, que repre-
sentan en su conjunto solamente 2,4 ve-
ces la energía anual renovable proporcio-

nada actualmente por la vegetación en la
tierra. Es indispensable que la continua
disminución de disponibilidades de petró-
leo, no se refleje en los precios más allá
de los costes, progresivamente en aumen-
to para la producción. Sin embargo es fá-
cil preconizar que no mucho más allá del
2.000 los costes reales de petróleo serán
superiores al 44%, que determina el es-
tudio de Mac Kynsey. Todo esto sin te-
ner en cuenta los desajustes políticos, o
de decisiones autónomas, de los mayores
propietarios de petróleo. En este cuadro,
es necesario, no olvidarse que las reser-
vas de petróleo definidas, son en un 69%
calculadas en Oriente Medio, y en países
con economía planificada, mientras que

las de posible descubrimiento, están pre-
vistas en un 51 % en las mismas áreas
geopolíticas.

^Entonces habrá que esperar hasta los
años 90-95? Nuestra respuesta es nega-
tiva, y para ello es suficiente una reflexión
sobre los siguientes hechos.

Brasil produce desde hace años etanol,
que mezcla en un 22% con gasolina para
automóviles con motor de tipo tradicional.
En vehículos dotados con motores espe-
ciales, se utiliza exclusivamente etanol. La
matriculación de éstos últimos, ha supe-
rado en 1985 el 90% de las matriculacio-
nes. La utilización de gasolina sin plomo
con un 22% de estanol, ha reducido ade-
más de manera espectacular la contami-
nación atmosférica, y en la ciudad de San
Pablo, se ha podido comprobar que des-
de 1978 a 1983 ha bajado el contenido
en plomo en la atmósfer, en un 73% en

el área industrial, y en un 89% en la zona
urbana.

Los EE.UU. han empezado un programa
que favorece la utilización del etanol en
mezcla al 10%, para la obtención de ga-
solinas sin plomo. La penetración en el
mercado de las gasolinas con etanol, ha
superado ya el 7%, siendo el consusmo
anual en Estados Unidos de aproximada-
mente 300 millones de toneladas, lo que
supone que 21 millones de toneladas de
gasolina están mezcladas con etanol, can
tidad de gasolina correspondiente a dos
veces al consumo anual en Italia. Pasa-
mos ahora a la C.E.E.

^Por qué no pueden ser válidos los mis-
mos principios y los idénticos plantea-
mientos, con los consiguientes retornos
sobre la agricultura, la economía, los pro-
blemas ecológicos y la ciencia en general?

Si nos limitamos a un rápido cálculo de
tipo económico sobre las bases del año
1985, y dejando de momento las perspec
tivas para el año 2000, la Comunidad gas-
ta sumas enormes para mantener, sobre
el mercado mundial las exportaciones de
cereales al mercado mundial; mercado
que sufre las consecuencias de fuerte
competencia de los Estados Unidos, Ca-
nadá, Australia, Argentina, y hasta de Chi-
na e India.

La demanda cerealícola mundial es nor-
malmente estable, hasta puede que en
disminución„ y se está planteando ya una
verdadera guerra comercial que se prevé
no sea favorable a la C.E.E.

En esta situación, sería suficiente que
la Comunidad desviase las subvenciones
que ahora se emplean en favorecer las ex-
portaciones, para conseguir las entregas
a precios mundiales de esos mismos ce-
reales a las fábricas de transformación en
etanol y en piensos de alto contenido pro-
téico.

en este caso, con los precios de 1 985,
y mezclando a la gasolina sin plomo el 5%
de etanol, como está previsto en las nor-
mas Comunitarias desde noviembre de
1985, la gasolina misma tendría un
aumento de su propio coste, de solamente
1,50 Ptas/litro. Es evidente que si a la ga-
solina sele mezclase un aditivo de origen
del petróleo, como es el MTBE, el aumen
to de coste sería de aproximadamente 1
Ptas/litro y muy superior sería el coste de
la gasolina sin plomo, obtenido directa-
mente de las instalaciones oportunamente
modificadas para el refino del petróleo, (se
habla de 3,4 Ptas/litrol. En el primer ca-
so, es decir, gasolina más etanol, además
de los resultados positivos ya indicados
sobre las actividades agrícolas, ambien-
tales y técnico-científicas, se obtendría
para la Comunidad Europea la otra ven-
taja de sustituir con el pienso de elevado
valor protéico, obtenido en paralelo al eta-
nol, buena parte de las importaciones de
proteína vegetal, en las que ésta es fuer-
temente deficitaria.
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Posibilidades del cultivo

EL GIRASOL EN GALICIA
M.C. Pinilla*

C. Gómez-Ibarlucea"*
J. Lloveras* * *

La producción agrícola se basa en 9 cul-
tivos principales (Cuadro n ° 1), de los que
la mayoría se dedican al autoconsumo fa-
miliar y, excepto las patatas, judfas y tri-
go, la rnayor parte de ellos se destinan a
producción animal, que es el sector más
importante en la agricultura gallega.

Cuadro n. ° 1

PRINCIPALES CULTIVOS GALLEGOS 14)

Cultivo Superf. aprox. (Ha)

Maíz 19rano + forrajel .............................................................. 186.000
Patatas ................................................................................. 101.000
Pradera artificial ..................................................................... 93.000
Judfas ................................................................................... 65.000
Centeno ................................................................................ 48.000
N a bos . . . ...... . .. . ... . . ..... ..... . . .. . . ...... . ........ .. . . . ...... . . . ......... . . . . ....... 46. 000
Cereales in. forraje ................................................................. 42.000
Trigo .................................................................................... 35.000
Raigrés italiano ...................................................................... 28.000

Sin embargo, con la incorporación de
España en la CEE la región ha visto dis-
minuidas las posibilidades de expansión
en la producción de carne y leche, hacién-
dose necesario un cierto cambio de orien-
tacibn y la búsqueda de otras posibilida-
des agrícolas. De aquí el interés que pue-
den tener, para la diversificación agrícola
de la región, los resultados de pruebas y
ensayos con cultivos como el girasol o la
soja, a pesar de los problemas coyuntu-
rales que ha tenido el girasol en 1987.

En este artículo se van a presentar los
resultados obtenidos en ensayos iniciales
con girasol en Galicia y se van a analizar
los principales factores que pueden influir
en su expansión en la región.

(' 1 Investigaciones Agrarias. Xunta de Galicia.
Mabegondo. La Coruña.
(") Centro Agropecuario " Mas Bové".
ICAMBI. IRTA. Generalitat de Catalunya. Reus
(Tarragonal.

Ensayos en Puebla de Brulloi.

ENSAYOS REALIZADOS

Para conocer las posibilidades del gira-
sol en la región y de evaluar su produc-
ción, se Ilevaron a cabo en 1985 y 1986
diversos ensayos 1* 1 en 4 zonas represen-
tativas de Galicia que, por sus condicio-
nes climáticas y posibilidades de expan-
sión del cultivo, podrían ser inicialmente
interesantes. Se realizaron ensayos de va-
riedades en Mabegondo y Teixeiro (La Co-
ruñal, Puebla de Brollón y Villalba (Lugo)
y Xinzo de Limia (Orensel, y ensayos de
densidades de plantación en Mabegondo
y Puebla de Brollón que servían, al mismo
tiempo, para confirmar las producciones
de los ensayos de variedades.

Las variedades ensayadas en 1985 se
presentan en el Cuadro n° 2. En 1986, se
cambiaron algunas de ellas al ver, el año
anterior, su escaso interés.

En los ensayos de variedades se com-
pararon cada año 19 variedades en blo-
ques al azar con cinco repeticiones, con-

(') Los trabajos fueron financiados en gran
parte por Kelsa S.A. de EI Burgo (La Coru-
ña) y la semilla fue proporcionada por KOI-

PESOL, S.A.
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Cuadro n. ° 2

VARIEDADES DE GIRASOL ENSAYADAS

1985 1986

Florasol Texas Florasol Texas

Florida VYP Florida VYP

Issanka KE-165 Florida-2000 KE-165

Peredovick KE-189 Issanka KE-189

SH-25 KE-227 Peredovick KE-414

SH-26 KE-414 SH-25 KE-430

Smena KE-430 SH-26 KE-435

Soldeoro KE-474 Soldeoro KE-546

Sungo-380 KE-475 Sungro-380 KE;558

Tesoro Tesoro

sistiendo las parcelas elementales en 2 hi-
leras de cada variedad de 6 m de largo se-
paradas 75 cm. En estos ensayos, la den-
sidad prevista fue de unas 60.000
plantaslHa y la final varib entre 49.000
y 60.000 plantas /Ha dependiendo del
año y de la localidad.

En los ensayos de densidades, el dise-
ño fue en parcela subdividida con 5 repe-
ticiones, en el que las densidades
(40.000, 60.000, 80.000 y 100.000
plantas/Ha, fueron las parcelas principa-
les y las variedades IVYP y Tesoro) las
subparcelas. Cada subparcela consistió en
4 hileras de 6 m de largo de las que se
controlaron las dos del medio, separadas
75 cm.

Las parcelas se abonaron por hectárea
con 140 Kg de N, 130 Kg de P205, 1 50
de K20 y 10 Kg de Borax ( 1 9861. Para el
control de malas hierbas se empleó triflu-
ralina, fluazifop-metil ( Fusilode) y, como
complemento, escarda manual cuando
era necesaria

Los ensayos se sembraron durante la
primera quincena de mayo y la recolección
que dependía de la localidad se Ilevó a ca-
bo a partir de la segunda quincena de sep-
tiembre en P. de Brollón y a partir de la
segunda de octubre en Mabegondo. En
Xinzo de Limia las fechas de recolección
fueron entre las dos anteriores y en las de-
más localidades más tardías que en Ma-
begondo.

PRODUCCIONES OBTENIDAS

Las producciones obtenidas en los en-
sayos de variedades y de densidades se
presentan respectivamente en los Cua-
dros n° 3 y 4. Los resultados de los dos
tipos de ensayos muestran que en las zo-
nas costeras, representadas por Mabe-
gondo, es relativamente fácil obtener pro-
ducciones de unos 2.500 Kg/Ha.

Estas citras son algo inferiores en zo-
nas del interior cálido de Galicia, como son
Puebla de Brollón, en que los rendimien-
tos están muy sujetos a las Iluvias estiva-

Campo de ensayo en Maóegordo. Carencia de Boro.

les. Así, los buenos resultados consegui-
dos en 1986 fueron debidos en gran par
te a Iluvias del mes de agosto, mientras
que en 1985 en agosto sólo cayeron 0,7
I/m2. Todos los rendimientos presenta
dos en este artículo son muy conservado-
res, pues las pérdidas debidas a los pája-
ros fueron del orden del 20 al 30%, a pe-
sar de que los ensayos se cubrieron con
redes, si bien el viento las levantó a me-
diados de septiembre. Los daños de pá-
jaros fueron aún superiores en Xinzo de
Limia, donde las parcelas estuvieron sin
protección. Esta localidad está situada en
una comarca que tiene una estación de
crecimiento más corta que la de Mabe-
gondo y P. de Brollón, y que tiene además
escasas Iluvias estivales y suelos con, ge-
neralmente, poca capacidad de retención
de agua. Por ello, los rendimientos en se-
cano fueron muy reducidos, mientras que
los 2.416 Kg/Ha obtenidos en regadío son
semejantes a los conseguidos en los otros
dos lugares antes indicados. En cuanto al
contenido en grasa, los porcentajes en
1985 oscilaron generalmente entre el 46
y el 49 por ciento en P. de Brollón, desta-
cando la Sungro 380 con un 49,66%. En
Mabegondo, el contenido fue más eleva-
do, debido posiblemente a una madura-
ción más lenta y prolongada, ya que sólo
dos variedades no alcanzaron el 52%,
mientras que la Texas alcanzó el 55%.

En general, las producciones alcanza-
das en Galicia, sin contar los daños de pá-
jaros, son bastante similares a las obte-
nidas en regadíos de primera cosecha en
Aragón (1 ► , aunque inferiores a las publi-
cadas en Navarra para las zonas Media y
Baja Montaña (2). Sin embargo, algunas
diferencias podrían ser debidas a variacio
nes metodológicas en la realización de los
ensayos.
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Cuadro n. ° 3

PRODUCCIONES DE GIRASOL EN Kg/Ha 110% de H+ 1)
EN LOS ENSAYOS DE VARIEDADES EN DIVERSAS
LOCALIDADES GALLEGAS DURANTE DOS AÑOS

Producción media
de las 5 mejores De las 5 últimas

Localidad Año Del ensayo variedades variedades

Mabegondo 1985 2.062 2.465 1.517
1986 2.240 2.667 1.717
media 2.302 2.566 1.617

Puebla de Brollón 1985 1.490 1.706 1.276
1986 2.359 2.885 1.780
media 1.924 2.295 1.528

Xinzo de Limia media 110
11985-861

Isuelos pobres)
Ibuenas zonas)

Secano 1986 322 480 192

Regaciío 1986 1.727 2.416 1.139

Cuadro n.° 4

PRODUCCION MEDIA DE LAS VARIEDADES DE GIRASOL IVYP y Tesoro) EN
Kg/Ha 110% de H+ 1) EN LOS ENSAYOS DE DENSIDAD DE PLANTAS

EN DOS LOCALIDADES GALLEGAS DURANTE DOS AÑOS

Año

Densidad Media
Localidad ( plantas/Ha) 1985 1986 1985-86

Mabegondo ..................................... 40.000 1.952 2.550 2.252
60.000 1.702 2.580 2.141
80.000 1.787 2.507 2.147

100.000 1.659 2.288 1.973

Puebla de Brollón ............................. 40.000 1.766 2.701 2.233
60.000 1.650 2.753 2.201
80.000 1.568 2.761 2.164

100.000 1.543 2.523 2.033

ANALISIS DE LOS FACTORES
LIMITANTES DEL GIRASOL EN
GALICIA

Los factores que "a priori" más pueden
influir en la difusión y extensión del gira-
sol en Galicia y que se van a analizar a
continuación, son: Climáticos, edáficos,
económicos, sociológicos y técnicos.

FACTORES CLIMATICOS Y EDAFICOS

Como se ha señalado en la introduc-
ción, el maíz, que se siembra generalmen-
te en secano, es el cultivo más extendido

en Galicia. Así pues, teniendo en cuenta
que el girasol puede crecer a temperatu
ras inferiores a las del maíz, y que el gira-
sol, normalmente, se cultiva en zonas con
reducida pluviometría, donde no cabe
sembrar maíz, el girasol debe poder culti
varse, en principio, en muchas comarcas
gallegas. Ensayos realizados en años an-
teriores a los aquí presentados confirman
esta hipótesis (3, 51.

Por otro lado, la calidad del suelo pue-
de ser en Galicia un factor limitante en de
terminadas zonas. Así, los ensayos sem-
brados en suelos de poca fertilidad (tex
tura arenosa y poca capacidad de reten-
ción del agua) y escasa pluviometría die

Buen tamaño de capitulos.

ron producciones muy pobres (Xinzo de
Limia y Teixeiro - ensayos ni siquiera
cosechados-1. Los ensayos mostraron
también carencias de boro (caídas del ca-
pítulo) en casi todos los campos, que se
corrigieron fácilmente al año siguiente
con la adición de Borax.
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FACTORES ECOLOGICOS

En Galicia más del 60% de la superfi-
cie (4) está cubierta por motores made
rables y matorrales distribuidos por toda
la región, y ello facilita la existencia de
gran número de pájaros. Estos animales
produjeron pérdidas importantes en los
ensayos, a pesar de estar cubiertos con
redes. De interesar el cultivo, los pájaros
podrían ser en muchas comarcas el prin
cipal factor limitante de la extensión del
girasol en regadío.

FACTORES ECONOMICOS Y
SOCIOLOGICOS

En Galicia, la mayor parte de la produc-
ción agrícola va destinada al autoconsu-
mo, bien sea para consumo humano o pa
ra producción animal, exceptuando, sin
embargo, algunas poblaciones costeras
dedicadas a la horticultura y zonas inte
riores en que se produce patata para la
venta. La introducción del girasol supon-
dría, pues, en muchas explotaciones, un
cambio de orientación productiva y por
ello deberían realizarse estudios económi-
cos para comprobar su rentabilidad. En
caso positivo su difusión sería mucho más
fácil en áreas ya habituadas a comerciali
zar sus productos agrícolas. En algunas
comarcas como la Limia, el girasol podría
ser interesante como alternativo para no
depender excesivamente de la patata.

Ensayos cubiertos con redes.

FACTORES TECNICOS

Los resultados presentados muestran
que las producciones de girasol en Gali
cia no son malas. Sin embargo, para al-
canzar los mejores rendimientos posibles
sería necesario Ilevar a cabo trabajos más
detallados que al menos deberían incluir
el estudio de variedades de ciclo corto y
el control de malas hierbas.

EI estudio de variedades de ciclo corto
es especialmente importante para el po-
sible desarrollo del cultivo, ya que excep-
to en los ensayos de las zonas interiores
cálidas ( P. de Brollón) en los demás sólo
algunas variedades pudieron recogerse
con menos del 10% de humedad. EI ex-
ceso de humedad en el grano es un pro-
blema general en los cultivos de verano
(maíz, soja, etc) destinado a la producción
de grano. Por otro lado, el control de ma-
las hierbas es un problema importante en
toda la región, pero principalmente en la
mayor parte de los cultivos en las zonas
costeras.

CONCLUSIONES

De los resultados obtenidos y del aná-
lisis de los factores que pueden limitar el
cultivo del girasol, se deduce que el gira-
sol puede ir bien en muchas comarcas ga-
Ilegas. Sin embargo, su difusión depende-
rá de su rentabilidad económica, y su po-
sible expansión se verá en muchas zonas

tremendamente dificultada por los pája
ros, la poca calidad de suelo y el cambio
de mentalización que le supone al agricul
tor variar su orientación productiva.

En cualquier caso, estos primeros resul
tados se deberían completar con nuevos
ensayos para conocer no sólo las varie
dades más adecuadas sino también toda
la tecnología del cultivo a fin de maximi
zar su posible rentabilidad en la región.
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EXTRANJERO

Los economistas agrarios
europeos se dan cita en

Balaton (Hungría)

^^.^^.
JUGOSl.RVtJA

1. EL MARCO DE ENCUENTRO

Desde hace una docena de años, los eco-
nomistas agrarios europeos iniciaron en Up-
sala una serie de encuentros periódicos,
donde participantes de ambas europas pu-
diesen discutir alguno de los principales pro-
blemas que enfrentan sus agriculturas.

Este año, el marco no podía ser más apro-
piado Hungría es un país de economía cen-
tral planificada, que apuesta decididamen-
te por una apertura hacia el mercado, den-
tro del juego que le permite su situación so-
ciopolítica.

Cerca de setecientos expertos europeos
hemos tenido ocasión de analizar cuáles son
los problemas planteados por los exceden-
tes crónicos de la Política Agraria Común,
y los tarnbién déficits crónicos de la agricul-
tura oriental.

Este viejo país europeo, en el año 896 fue
conquistado por las tribus húngaras, el año
1000, ^rlcanza su constitución de Estado,
coincidiendo con la coronación de su rey
San Esteban, pasó bajo la dominación tur-
ca, forrrió parte del imperio Austro-Húngaro,

y hoy día es uno de los países del bloque
socialista, con un espíritu más aperturista
hacia occidente.

La "experiencia húngara" está sirviendo
de referencia a otros países de economía
central planificada, desde la "perestroika"
soviética hasta los nuevos planteamientos
chinos.

La orientación externa de la economía
húngara (F. Luengo, "EI País", 29 agosto
1987) se aprecia entre otras cosas por el
incremento de los intercambios comercia-
les con los países capitalistas desarrollados,
un retroceso en el interior del CAME, un
apreciable número de turistas (1 5 rnillones
anualesl, etc. Precisamente esta apuesta
hacia el mercado internacional, supone una
de las preocupaciones actuales, dada la di
fícil situación en las transacciones comer
ciales agrarias, donde la fuerte competitivi-
dad es algo manifiesto.

2. DESARROLLO DEL CONGRESO

Con una nutrida participación de repre

sentantes de países europeos, tanto onen-
tales como occidentales se celebró en las
orillas del lago Balaton, de Hungría el V Con-
greso de Economía Agraria del 31 de agos-
to al 4 de septiembre.

En la sesión de apertura, inlervinieron el
Ministro de Agricultura húngaro, Sr. Vanc
sa que se refirió a la situación general del
país y las perspectivas que se le ofrecen. A
continuación el Sr. Dimeny, vicepresiden-
te de la MAE (Asociación Húngara de Eco
nomíal hizo una referencia a los avances ex
perimentales en la investigación y tecnolo-
gía agraria. Las alteraciones rnternaciona-
les, en hechos corno la evolución del pre
cio del petróleo, han condicionado
seriamente la aplicación de las ventajas tec-
nológicas Simult<Snearnente, sE^ están pro
duciendo cambios tanto en la oferta como
en la demanda de productos agrarios, lo que
supone un verdadero reto para los econo
mistas agrarios, en cuanto a tratar de resol-
ver los problemas planteados.

De todo ello, atirmó, se deduce el prota-
gonismo de la economía, que debe indicar
las pautas sobre lo que necesita la sociedad,
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tipos de productos, empleo de recursos na-
turales, etc Otro aspecto de interés es re-
saltar las contradicciones del mundo actual.
De una parte existen amplias zonas de ham
bre, mientras que en otros países se trata
de controlar la oferta y reducir excedentes.

EI Presidente de la Asociación Europea de
Economistas Agrarios, Claus-Henning Hanf
de la universidad alemana de Kiel se refirió
a la necesidad de reajustar la investigación
en la economía agraria europea Después
de una breve referencia a la evolución de
la Asociación, hizo especial hincapié en la
falta de transparencia e información existen-
te entre las actividades de los economistas
agrarios europeos, así como el sentimiento
de que no se alcanzan los niveles adecua-
dos de investigación que caracterizan a
otros países desarrollados.

La necesidad de intercambio de informa-
ción es cada vez más urgente como con-
secuencia de un fenómeno de ampliación
de horizontes en la CEE, así como una in
tensificación en el comercio entre el Este y
el Oeste.

Como hace años expresó M Petit, la co
municación es escasa entre expertos del Es-
te y del Oeste, por lo cual los debates y reu-
niones conjun[as son de gran utilidad.

Es necesario que se produzca un cambio
de posición entre los economistas. Así
mientras los colegas de las economías cen-
tralmente planificadas, deben analizar la im-
portancia y los efectos de una economía de
mercado, los colegas occidentales deberían

considerar otras alternativas a las regulacio-
nes de mercado En cualquier caso estas
discusiones vienen siendo habitualmente
más emotivas que científicas.

Se refirió en otro aspecto, al retraso de
la investigación en la economía agraria euro-
pea occidental respecto a la norteamerica-
na. A pesar del número cada vez más ele-
vado de europeos que se forman en EE UU.,
y que ha permitido un avance cualitativo en
la investigación, hay una cierta parálisis en
lo referente a ideas creadoras, aspectos teó-
ricos y metodologías y ello es consecuen-
cia de la propia estructura de las institucio-
nes responsables de la investigación.

A pesar de que hay de 3 a 5.000 investi-
gadores europeos en economía agraria, hay
una verdadera atomización. En la mayoría
de los casos se trata de instituciones con
menos de 10 personas investigadoras, que
dependen de autoridades locales y regiona-
les a las cuales deben facilitarles datós so-
bre los problemas cotidianos. Es necesario
abrir los horizontes y la discusión entre los
expertos, y apunto la necesidad de ir hacia
una "competencia internacional", a pesar
de las barreras de tipo ling ► ístico, cultural,
político, etc. EI incentivo de los intercam
bios, organización de cursos de postgrado,
premios, etc., son algunas de las solu-
ciones.

La falta de estructuración en los datos,
la necesidad de una institucionalización de
los análisis y su propio diseño, el estudio del
riesgo en la empresa agraria, las técnicas

de informática, etc , son aspectos a tener
muy en cuenta.

Finalmente hizo mención a una frase de
M Pe[it, en el sentido de que hay intereses
absurdos de muchos expertos en rnantener
la educación actual y las instituciones de in
vestigación, siendo necesano lograr su
transformación

3. BALANCE DE LAS SESIONES:
Excedentes o déficits agrarios.
Lucha comercial. Perspectivas

En toda reunión de estas características
surgen una serie de obligados comentarios
sobre el funcionamiento del congreso en sus
aspectos organizativos, aportaciones cien
tíficas relevantes, posibles mejoras a intro
ducir en próximas sesiones, etc.

A lo largo de diversas reuniones, se van
desgranando una serie de ideas que pueden
tener un interés dentro del mundo de la eco
nomía agraria.

Existe un cierto consenso en la utilidad de
estas reuniones, que de manera un tanto es
pontánea permite unos intercambios de
ideas entre expertos europeos de ambos la
dos del telón de acero. Hay discusiones,
contrastación de resultados de las diversas
políticas practicadas, y posibles acciones a
recomendar a los respectivos políticos. Po
dría afirmarse que hay una cierta conver-
gencia entre ambos sistemas, de economía
de mercado y de economía central planifi
cada.

Los problemas de excedentes agrarios, y
la lucha comercial en el mercado interna
cional eran algunos de los problemas del
mundo occidentaL La necesidad de rriejo
rar la productividad y una cierta apertura ha
cia la economía de mercado eran aspectos
planteados por los economistas del bloque
socialista.

En el aspecto académico, había posturas
muy diversas. Había ponentes que aboga
ban por una mayor exigencia en la calidad
de los trabajos expuestos, con el objetivo
de seleccionar aquéllos que realmente su
pusieran un aporte o avance en la metodo
logía científica. Este aspecto podría en prin-
cipio ser el cometido de las Sesiones Ple
narias, con un horizonte más amplio.

Como contraste, y habida cuenta de que
los equipos de trabajo en economía agraria
son relativamente reducidos (inferiores a 10
personasl, resulta de utilidad para los asis
tentes, conocer la labor realizada por uni
dades homólogas, preocupadas en resolver
problemas muy concretos.

• Análisis crítico de la evolución de la agricultura europea (Este-Oeste)
• Institucionalización del diálogo entre expertos de agricultura

-versus- planificada
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En este sentido las sesiones dedicadas a
Grupos de Trabajo cubren ese objetivo, y
aún de forma más detallada, las denomina
das "Sesiones Poster", donde se facilita el
intercambio de opinión de pequeños
grupos.

Hay que resaltar también la oportunidad
de conectar estudiosos "generalistas" con
"especialistas" en un proceso integrador de
gran utilidad.

Evidentemente quedan muchos proble-
mas sobre el tapete, y los economistas agra-
rios tienen ante sí una ardua labor, para en-
contrar y proponer las soluciones más via-
bles. La falta de comunicación entre los cen-
tros de investigación, entre especialistas y
mundo real, entre docentes y discentes, su-
pone una traba adicional para encontrar so-
luciones óptimas.

Esperemos que en próximas sesiones, y
con el horizonte en el VI Congreso Europeo
de Economistas Agrarios a celebrar en La
Haya IHolandal, haya un fortalecimiento en-
tre los estudiosos de los diferentes países.

4. VISITA A LA GRANJA ESTATAL
DEBADACSONY

EI viaje de estudios n. ° 2, tal y como lo
definían los organizadores del congreso,
combinaba un recorrido turístico por la ri
bera del lago Balaton y una visita a una gran-
ja estatal dedicada a la producción vitiviní-
cola.

EI lago constituye un verdadero mar in-
terior de agua dulce con una superficie de
unos 600 Km cuadrados y un perímetro de
cerca de 200 Km Ubicado en el lecho de
un mar prehistórico es el mayor lago de
Europa Centro-Occidental y constituye un
lugar histórico-turístico de primera magni
tud. Desde centros hoteleros, lugares de
acampada, deportes acuáticos, etc., el iti-
nerario está Ileno de lugares de interés. Des-
taca desde el punto de vista artístico-
paisajístico la península de Tihani, con una
vista panorámica impresionante y una aba-
día del siglo XI, donde se encuentra ente-
rrado el Rey Andrés I, su fundador.

Hay numerosos turistas, especialmente
alemanes federales, que frecuentan estos
lugares. De hecho tanto por razones histó-
ricas como económicas, el alemán es la se
gunda lengua después del húngaro, y en las
tiendas y restaurantes es la habitualrnente
empleada con los extranjeros.

EI autobús en el que nos desplazamos, va
lentarriente circunvalando la colina, y divi-
samos una fortaleza medieval en la cumbre
de un monte. Se divisa también un ferry que
hace la travesía del lago en esta zona, la
más estrecha, con una anchura de 1, 5 Km,
y a su vez la más profunda 114 metrosl.

Otra zona de reserva natural es el Zirc Ar-
boretarium, con una gran arboleda que aloja
una fauna muy interesante.

No muy lejos, se encuentra el "Pequeño
Balaton" ubicado en la desembocadura del

río Zala, y aunque tiempo atrás era una parte
del lago, hoy día se encuentra separado por
los sedimentos fluviales, con una zona pan
tanosa de unas 5.000 Ha, que sirven de re-
fugio a innumerables aves acuáticas.

Aunque abundan los castillos y pequeñas
fortalezas del siglo XVI por esta zona, la ma
yoría fueron destruidos durante la guerra por
la independencia, y la derrota de Rakoczi
1171 11. No obstante algunos como los de
Súmeg y Kinizsi han sido restaurados, y
pueden ser visitados.

La capital administrativa del Balaton es
Keszthely, con un puerto importante, y que
desde 1 739 formaba parte de la familia Ees-
tetics, que a finales del mismo siglo fundó
la primera Escuela de Agricultura europea
IGeorgikonl.

La capital económica de la zona es Sio
fok, y en Heviz se encuentran unos famo-
sos balnearios de aguas termales.

Después de varias vueltas, pues el guía
no conocía el emplazamiento exacto, Ilega-
mos a la granja estatal de Badacsony.

Nos recibe el Director de la misma, que
nos pasa a una bodeguilla donde nos expli
ca las característticas de la explotación.

Su origen se remonta a la mcautac^ón de
tierras por el Estado, a sus antiguos propie
tarios, constituyendo ahora un cornplelo cu-
yos datos se incluyen en el cuadro adjunto.

Nos habla con gran amenidad de los pnn
cipales problemas planteados, tanto en el
área de la producción como en el corner
cio. Resulta cunoso que sean los partic^pan
tes de la URSS, los que se encuentran niás
interesados en ciertos aspectos de política
comercial. Además de los vinos tradiciona
les, se han lanzado al mercado de bebidas
refrescantes, compitiendo con Coca Cola y
Pepsi-Cola, las dos primeras empresas en
este mercado. Hay productos de innov^ciÓn
como la bebida de Kiwi, y otros que ope
ran con licencia de empresas austnacas.

La conversación continúa en la bodega,
donde los participantes tenernos ocasión de
degustar una amplia garna de caldos de la
región. Resulta de interés conocer ciertos
aspectos, tales como la importación de vi
nos que hacen de España e Italia con el hn
de aportar color a sus vinos, yt^ que las con ^
dicionc^s clirnálicas y el sol no les permilt^^n
alcanzar los niveles oportunos_

Datos económicos de la Granja Estatal de Badacsony

(Planificadal
1987 1986 1985 1984 1983

Producción:
Superficie total IHaI,_ _...... __ __ 2 078 2078 2028 2_ 141 2 253
>-^erra labrada I Hal.. . ...... _ _ _ 895 902 91 1 904 86' 1
Viñedos...... _ _ ........ . _ ...... _ . _ 591 638 697 /?8 702
Rendrmientos (Tm/Hal_ ...................... 6 9 5 6 4 5 8 7 J 2

N. ° de trabajadores . .. ... ........ _......... . 1 020 1.078 I 109 I 21 fi 1 278
Universitarios.. __ ........... ... ._ 82 78 78 l1 65
eachiller _ .. _ ... _ .. _ _ _ _ 90 92 88 80 87
Especialistas.... .... _. _ 286 279 280 275 269

Salario medio (Forint por trabajador y añol 76.928 74 124 68 824 64 978 G1 31 I
ingresos totales anuales por trabajadoc.. 80.287 77 199 71.596 68 032 5fi 1 18

Valor de adquisición de bienes duraderos . 614 500 610.491 578 87fi 5.91.742 579 905

Valor Producción total _ .................... _ 745 500 75Ei 672 675.29.9 639 832 545 572
Forint por trabajador..... _._....... _......... 730.882 701. 920 608. 930 526 178 426 995
Forint por Ha...... _ . ........................ . 358.758 364 130 332 990 298 850 242 I50
Forint por 100 Forint de b^enes duraderos .. 121 124 1 17 108 .')4

Beneficio neto total f1.000 Forintl......_ 45.000 43325 40 806 3!i.4613 33.414
Forint por trabajador _ 44. 120 40 190 36 800 29 I fi6 2(i 14;i
Forint por Ha ... ._ .......... , _. _ 21.655 20 850 20 120 16, 140 14.830
Forint/ 100 Ft bienesduraderos. ...... ,,, 7 7 7 ("i 5.8
Ftl 100 Ft de costes de producción.. ..... 7 36 7'19 7 1 1 6 90 6 22

1 Forint equivale aproximadamente a 3 pesetas Iseptiembre 19871
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CURSO MASTER
DE «PR O TECCION VEGE TA L»
Universidad Politécnica de Valencia
Enero-Marzo, 1988

Se dará este Masier en la Universidad
Politécnica, Camino de Vera, 14, 46020
Valencia. Se aspira dar una formación
básica en Protección Vegetal y orienta
da para el seguimiento de su crecienre
evolución.

Materias: Entomología y Acarología
aplicadas, Patología General, Micología,
Bacteriología Vegetal, Virología Vegeial
Aplicada, Nematoloqía agrícola, Malher-
bología, Ampliación de Bioquímica y bio-
tecnología, Terapéutica, Diseño estadís-
tico y modelos epidemiológicos, Protec-
ción integrada. Legislación.

Características: EI programa consta-
rá de enseñanzas formales y prácticas
de campo y laboratorio, completadas
por seminarios y conferencias. Se dará
ónfasis al entrenarniento para el recono-

cimiento de insectos, ácaros, hongos,
nematodos de interés agricola y al de las
malas hierbas, así como al del recono-
cimiento de los enies biológicos útiles.
Los alumnos realizarán trabajos experi-
mentales para la aplicación directa de las
enseñanzas.

Requisitos: Titulados Superiores o
Técnicos de Grado Medio. Se requiere
una formación agronómica y biológica y
puesta al día. También se requiere leer
y poder manejar con soltura textos en
inglés, en cuya lengua está escrita la ma-
yor parte del material de apoyo.

Duración: Será de unas 800 horas y
con una intensidad media de 30 horas
semanales, dividido en dos partes. La
primera prevista del 12 de enero al 30
de marzo de 1988, y la segunda del 6

de abril hasta primeros de julio. Se con-
cederá un Certificado de Estudios en ca
da parte.

N. ° de plazas: No supera las 20
plazas.

Convocatoria: Prevista en principio
cada dos años.

Matrícula: 325.000 pesetas por el to
tal del curso.

Está previsto acoger estos cursos a la
promoción del Instituto Nacional de Em
pleo.

Dirección postal:
Programa Master "PROVE"
Camino de Vera 14. Apartado 22012.
46071 VALENCIA
Teléfono 361 50 51 (Ext. 1611
Télex: 62808 UPVA E

Cortesía Hardi. Cortesía Vicón.
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IBEROAMERICA

EN UNA ESTANCIA
ARGENTINA

Carlos de la Puerta*

UNA JORNADA EN UNA ESTANCIA
ARGENTINA

Hacia finales del mes de agosto visita-
mos la estancia argentina "EI Paredón",
propiedad de los señores Finazzi, situada
en Goyena, unos 800 Km al suroeste de
la capítal federal y 200 Km al norte de Ba-
hía Blanca, dentro de la provincia de Bue-
nos Aires.

EI nombre de la estancia proviene del si-
glo pasado cuando las tropas del genéral
Aleina combatían con los indios mapu-
ches, y en este lugar estaba situada la
frontera colonizadora y el paredón de eje-
cuciones.

Dicha estancia, de unas 1.000 Ha, tie-
ne anualmente una pluviometría de unos
600 mm anuales, muy bien repartidos, y
es una explotación agrícola-ganadera de-
dicada principalmente al cultivo de trigo
y avena, teniendo ganado bovino, princi-
palmente, pero sufriendo una transforma-
ción hacia ganadería ovina y porcina.

Para comprender un poco la agricultu-
ra argentina hay que tener en cuenta las
circunstancias especiales del país, sobre
todo económicas, haciendo especial hin-
capié en la inflación, que se sitúa en un
30% mensual, acumulativa al final del año
en un 500%, ello hace que no exista la
letra de cambio, el interés de los bancos
se sitúa en el 40% mensual y las compras
de bienes de equipo se efectúan en dóla-
res con la consiguiente depredación del
austral. Las valoraciones que a continua-
ción se reseñan hay que efectuarlas a fi-
nales de agosto, cuando un dólar estaba
en España a 130 pesetas y por un dólar

pagaban en el mercado negro 3,10 aus-
trales (en el oficial sólo daban 2,40 aus-
trales ► , es decir, un austral equivale a 42
pesetas, en este caso que consideramos.

Hecha una salvedad, es fácil entender
las dificultades con que se encuentra el
agricultor argentino. De entrada, nunca
puede saber el coste de producción de sus
productos, ya que, por ejemplo, en la es-
tancia que visitamos, la siembra del trigo
se inició costando el litro de gasoil 32 cen-
tavos de austral (13,33 pts.) y finalizó en
44 centavos de austral (18,44 pts.l, mien-
tras que se fijan unos precios sostén de
los granos en la fecha de siembra sin te-
ner en cuenta la inflación que se produce
hasta la recolección. EI trigo tiene un pre-
cio sostén para enero (fecha de recolec-
ción) de 20-30 australes por 100 Kg
(8,4-9,66 pts./Kg) siendo el del maíz equi-
valente y la soja y girasol un poco supe-
rior. Otra dificultad con la que se encuen-
tran es con el precio del abono, superior
al de España, lo que hace su utilización to-
talmente antieconómica.

En la estancia "EI Paredbn" se cultivan
anualmente unas 600 Ha de trigo blando,
con variedades de origen argentino-
mexicanos, que producen una media de
1.500 Kg/Ha y unas 170 Ha de avena,
tanto para pastoreo como producción de
grano para el ganado. EI resto de la estan-
cia se destina a barbecho donde pasta el
ganado. En el cultivo del trigo es frecuente
el uso de herbicidas aplicándose los más
convencionales que existen en España,
pero también es preciso destacar la inci-
dencia de bandas de avutardas, distintas
de la especie española, que dañan el ce-

real, sobre todo durante el ahijamiento.
En cuanto a la ganadería, las necesida-

des de diversificación de la producción
sobre todo de obtención de ingresos pe-
riódicos a lo largo del año, ha hecho que
se esté transformando la ganadería bovi-
na en ovina y porcina.

EI ganado vacuno, principal economía
del país (sólo en la provincia de Buenos
Aires existen 19 millones de cabezasl, es-
tá formado por unas 300 vacas de cría
Aberdeen Angus, que se cruzan con to-
ros Pool Hereford, siendo el precio de ven-
ta de un novillo de 200 Kg, de 200 aus-
trales 18.400 pts.1, y el precio de un toro
para servicio oscila alrededor de los 1.200
australes (50.400 pts.). Estos precios no
tienen nada que ver con el que se ha pa-
gado en la subasta de la Exposición rural
argentina celebrada en Palermo (Capital
Federall, donde por el gran campeón
Aberdeen Angus se pagó 450.000 aus-
trales lunos 19.000.000 pesetas), al que
contados agricultores pueden pujar.

La ganadería porcina, los clásicos chan-
chos argentinos, está formada por hem-
bras de la raza Spotted Polland y machos
Duroc Jersey que dan animales de rápido
desarrollo y crecimiento, que puede dar lu-
gar a dos pariciones al año, con 7 lecho-
nes efectivos en cada una. Con 1 5 ma-
dres se pretende obtener más de 200 le-
chones.

En cuanto al ganado ovino se refiere se
usa la raza Corriedalle, cuyos corderos
con 5 meses ya son aptos para la venta
y con 1.000 ovejas se intenta duplicar el
número de corderos al año.

Con toda esta maraña de datos de pro-

• Una inflación que impide la regulación de las
producciones
• Unas dimensiones que favorecen la productividad
• Un medio natural expléndido... y casi virgen
"Ingeniero Técnico Agrícola.
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ducciones y precios es fácil darse cuenta
que la agricultura argentina se basa prin-
cipalmente en las extensiones de las fin-
cas (no existen apenas estancias con me-
nos de 500 Hal, la calidad de las tierras,
que superan con creces nuestros bujeos
negros de Andalucía, sin ningún tipo de
accidente geográfico (la provincia de Bue-
nos Aires es en extensión igual que Espa-
ña y totalmente planal, fácilmente tecni-
ficables y con escasa utilización de la ma-
no de obra, la cual es barata, ya que el sa-
lario mínimo es de 1 2.000 pesetas men-
sual, con un clima templado y húmedo,
con Iluvias muy bien repartidas a lo largo
del año pero que a veces producen inun-
daciones, que duran dos o tres meses, co-
mo las que existen actualmente que afec-
tan a 5.000.000 de Ha, ya que en precios
y producciones no son apartados en los
que puedan competir mundialmente. Un
dato digno de tener en cuenta es que una
hectárea en esta zona se puede adquirir
por unos 700 australes (29.400 pts.l.

Para finalizar la jornada fuimos obse-
quiados por los señores de Finazzi con un
asado de cordero y posteriormente de-
gustamos el mate a ritmo de milongas,
chamames y guarañas.

SUFFOLK
Sementales de ganado

lanar, pura raza inglesa,
nacidos y alimentados en

España. Idóneos para
cruce industrial con razas

del país.

FI N EBRO, S. A.

Explotación agricoia LA RASA
El Burgo de Osma (Soria)

Tel. (975) 34 Ol 0^

EBRO
Cía. de Azúcares y Alcoholes, S.A.
c/ Villanueva, 4- 28001 Madrid

Area Agrícola
Tels. (91) 435 51 45 - 435 50 81

Télex: 22.926 ECAYA-E
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INFORMACIONES

PEGASO AGRICOLA

2 AÑOS DE GARANTIA
TOTAL

Esta extensión de garantía no tiene pre-
cedentes en el mercado español ya que
no representa coste adicional para el clien-
te y alcanza tanto los materiales como la
mano de obra necesarios para reponer o
reparar piezas o conjuntos que presenten
defectos de material o montaje.

Como es lógico las piezas o conjuntos
de proveedores de "Marca" que incorpora
al tractor tales como neumáticos, siste-
ma de inyección y sistema eléctrico no se
benefician de esta ampliación ya que el fa-
bricante de los mismos tiene establecida
su propia política de garantías.

Las condiciones de la garantía estable-
cidas para el segundo año son práctica-
mente las generales del primer año. Co-

mo único diferencial se establecen dos re-
visiones controladas para constatar que
el tractor recibe el mantenimiento adecua-
do. De hecho no son revisiones nuevas,
ya que éstas forman parte del manteni-
miento periódico que debe realizarse en
todos los tractores. Estas revisiones se
aproximarán a las 800 horas u 1 1 meses
de trabajo y a las 1.600 horas o 18 me-
ses de trabajo del tractor.

Esta ampliación entrará en vigor el
1-1 1-87 y afectará a todos los tractores
CASE-IH vendidos a partir de dicha fecha.

Sin lugar a dudas ésta va a ser una no-
ticia muy agradable para los clientes de
Pegaso Agrícola que se van a beneficiar
del indudable valor que supone disponer
de 12 meses extra de garantía respalda-
da por un equipo de servicio altamente
cualificado.

Esta extensión de garantía es fiel refle-
jo de la confianza que Pegaso Agrícola tie-
ne depositada en la calidad y rendimien-
to de sus tractores CASE-IH.

EI pasado 1° de septiembre D. Fernando Teixes entró a formar parte del Equipo
Directivo de PEGASO AGRICOLA siendo su responsabilidad la de dirigir y coordinar
todas las gestiones relativas a ventas con la Red de Concesionarios.

D. Fernando Teixes procede de Pares y Hnos., S.A., donde ha desempeñado dife-
rentes puestos de responsabilidad entre los que cabe destacar el de Director Comercial.

EI Sr. Teixes ha dedicado toda su vida profesional al mundo de la Maquinaria Agrí-
cola y su colaboración estamos seguros que será de gran utilidad tanto a PEGASO
AGRICOLA como a su Red de Concesionarios.

A la izquierda un detalle del stand de la feria en la firma en la pasada feria AGRO-
MEDITERRANEA'87 celebrada en Sevilla.

CONVENCION ANUAL DE
CONCESIONARIOS

Se ha celebrado el mes pasado la Con-
vención Anual de Concesionarios de Pe-
gaso Agrícola, a la cual asistió el presiden-
te de ENASA, D. Juan Molina, así como
la dirección de PEGASO y la totalidad del
personal de campo (jefes territoriales, tan-
to de ventas como de servicio post-
vental. Igualmente, hay que destacar la
presencia de Ms. J. Pierre Lainey, Marke-
ting Manager de Case International para
Europa.

En el transcurso de la reunión, en la que
estuvieron presentes más de cincuenta
concesionarios ( toda la red de la firmal,
se informó del plan a medio plazo elabo-
rado por PEGASO AGRICOLA y su repre-
sentada CASE-INTERNATIONAL, en el
que se pone de manifiesto la clara voca-
ción de estas dos grandes compañfas por
convertirse en líderes del mercado espa-
ñol, al igual que lo son en mercados tan
competitivos como Francia, Inglaterra,
Alemania, etc...

La exposición del plan corrió a cargo de
D. Juan Fraile, Director de PEGASO AGRI-
COLA, D. José Luis Cavero, Director de
Marketing y D. Miguel García Rosa, Direc-
tor de Post-Venta.

Es necesario reseñar que las interven-
ciones de los referidos oradores fueron in-
terrumpidos en varias ocasiones por
aplausos de toda la red, especialmente
con ocasión del anuncio de que, por pri
mera vez en España y Europa, una marca
de tractores extiende a dos años su ga-
rantía, garantía plena, tanto para piezas
como para mano de obra, sin contrato al-
guno ni coste adicional para el cliente.

Por último y para cerrar el acto, el Pre-
sidente de ENASA tomó la palabra. Tras
agradecer su asistencia a todos los con-
cesionarios, les felicitó por el importante
incremento alcanzado en la venta de trac-
tores ( más del 40%) y los é xitos en la co-
mercialización de cosechadoras ( en la ac-
tual campaña se han vendido, aproxima-
damente 90 máquinas para algodónl.

Posteriormente, D. Juan Molina remar-
có que PEGASO apuesta por el mundo
agrícola, debido a que el desarrollo de es-
te sector, con la entrada del mercado co-
mún, va a ser más que espectacular,
puesto que el nivel de mecanización, pa-
ra igualar la productividad del agro comu-
nitario, crecerá hasta cotas europeas.

Tras la intervención de D. Juan Molina,
todos los asistentes se trasladaron al nue-
vo recinto de la Feria de Muestras, de Se-
villa, con motivo de la celebración de
AGROMEDITERRANEA donde pudieron
contemplar el espectacular y cuidado
stand en el que PEGASO AGRICOLA ex-
pone los productos que comercializa en
España y, en concreto, a través de
SYREMSA en Sevilla y Huelva.
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"THE UPJOHN COMPANY"
ADQUIERE EL 50% DE
"COMPLEJO AGRICOLA
SEMILLAS"

La empresa norteamericana farmoquí-
mica y agronómica "THE UPJOHN COM-
PANY" ha adquirido a través de la subsi-
dia ASGROW SEED COMPANY una par-
ticipación del 50% del capital de COM-
PLEJO AGRICOLA SEMILLAS. Esta unión,
basada en la coincidencia de las capaci-
dades de dos sólidas y complementarias
estructuras empresariales, fortalecerá sin
duda el gran potencial agrícola español.

COMPLEJO AGRICOLA SEMILLAS pro-
duce y comercializa, en nuestro país, prin-
cipalmente los productos de ASGROW
desde hace veinte años. Las ventas de
Complejo han tenido un fuerte incremen-
to año tras año. Por la amplia gama de sus
líneas de productos, COMPLEJO AGRI-
COLA SEMILLAS es de las compañías
más representativas del sector, siendo lí-
der en muchas de sus variedades de se-
millas, en especial aquellas para la indus-
tria agroalimentaria.

EI nuevo nombre de la compañía es
COMPLEJO ASGROW SEMILLAS, S.A. y
el nuevo Consejo estará formado por:

-Presidente:
David A. Phillipson

- Vicepresiden te:
Alfredo Gómez-Torres

- Vocales:
Ramón Mora-Figueroa
Fermando Mora-Figueroa
Gluseppe Chicco
Gerald A. Welch.

Alfredo Gómez Torres, Consejero Dele-
gado hasta ahora, afirmaba: "COMPLE-
JO AGRICOLA SEMILLAS consolida con
la participación de ASGROW una tecno-
logía de producción agrícola altamente es-
pecializada que nos capacita y refuerza
para competir en el mercado agrícola es-
pañol, con vistas a Europa. Con esta
"joint-venture" busca potenciar la actua-
ción de ASGROW en Europa y sobre to-
do en España mediante la estructura co-
mercial con la que ya colaboraba".

EI Vicepresidente de la División Agrícola
de THE UPJOHN COMPANY, David A.
PHILLIPSON, declaró que UPJOHN se ha
distinguido siempre por la importancia que
ha dado a la investigación. Este interés,
prosiguió, cada vez más patente y que se
irá desarrollando sin duda en los próximos
años, se muestra en los estudios científi-
cos que se están Ilevando a cabo dentro
de las nuevas áreas tecnológicas, algunos
de cuyos resultados ya se están aplican-
do a la producción de semillas, y agregó:
"Esta joint-venture es el resultado de una
larga y estrecha colaboración entre COM-
PLEJO AGRICOLA SEMILLAS y AS-
GROW. THE UPJOHN COMPANY tiene

programado, tras esta prometedora unión,
proseguir agresivamente en el mercado
europeo de semillas e incrementar, ade-
más, sus esfuerzos en investigación y de-
sarrollo de variedades adecuadas para Es-
paña y otros mercados europeos".

Para cualquier ampliación de información, ro-
gamos se pongan en contacto con ULLED &
ASOCIADOS MADRID (Carlos Schroederl.
Telf.: 91-435.50.30 / 435.45.50.

LOS MEJORADORES
DANESES INVESTIGAN
PARA OBTENER LA SUPER
REMOLACHA

Dentro de seis o siete años, los mejo-
radores daneses darán a conocer en todo
el mundo una variedad revolucionaria de
remolacha azucarera, capaz de superar to-
das las enfermedades.

La investigacibn se está Ilevando a ca-
bo en la Estación de Selección MARIBO
y permitirá a los agricultores reducir en un
30% el empleo de productos químicos,
abonados y riegos.

Manipulando los genes contenidos en
otras plantas, los caracteres deseados
pueden ser transferidos a las mejores va-
riedades de remolacha azucarera actual-
mente conocidas, que adquieren de esta
forma un "botiquín" que les permite com-
batir las enfermedades causadas por vi-
rus y hongos como, por ejemplo, el virus
de la amarillez y la rizomanía.

REVOLUCION

EI director de la Estación MARIBO, Dr.
Clausen, comentó que ya han consegui-
do transferir genes de resistencia proce-
dentes de plantas de tomate y de remo-
lachas silvestres y que las nuevas varie-
dades de remolacha azucarera pueden re-
volucionar el cultivo ya que, al utilizar la
planta sus propios sistemas de defensa,
el agricultor reduce el gasto en herbicidas
e insecticidas, al tiempo que se preserva
el medio ambiente evitando su progresi-
vo envenenamiento.

Dinamarca es un país pionero en la in-
vestigación para la obtención de nuevas
variedades, pero, a lo largo de los proce-
sos de mejora, realizados durante casi
cien años, las plantas han perdido algu-
nos caracteres de rusticidad que resulta-
ban positivos.

REMOLACHAS NATURALES

EI proyecto que actualmente se Ileva a
cabo, utiliza genes de remolachas silves-
tres en su estado natural, que proceden
de las playas danesas. Estas plantas re-
sisten altas concentraciones de sal, carac-
terística que puede ser de gran utilidad,
ya que indica que también son capaces de
resistir períodos de fuerte sequía.

Aparte del sistema de mejora tradicio
nal, que tiene por objeto la obtención de
variedades con mayor rendimiento en
"oro blanco", los investigadores han de-
sarrollado un método que permite utilizar
una bacteria del suelo capaz de evitar los
daños causados por hongos y que origi-
nan la caída de plántulas. Para ello, la bac
teria debe colocarse cerca de la semilla en
el momento de la siembra.

SELLO INCE A STYROFOAM
EI sello avala su calidad como aislante

térmico en construcción.
EI Ministerio de Obras Públicas y Urba

nismo ha concedido el sello INCE, distin-
tivo de calaidad para productos o servi-
cios de la construcción, al producto
Styrofoam*, aislamiento térmico a base
de espuma de poliestireno extruido de cé-
lula cerrada, fabricado por pow Chemical
Ibérica.

EI sello del INCE, creado por Orden Mi-
nisterial en 1977, supone un estímulo pa-
ra la mejora de la calidad en la edificación
y una garantía de la calidad del poducto,
otorgándose a aquellos materiales que
cumplan las disposiciones reguladoras de
sus características.

Styrofoam, dada su estructura interna
de célula cerrada y uniforme, es un aisla-
miento término con una absorción de
agua muy reducida, una resistencia a la
compresión elevada y una eficacia como
aislamiento térmico a largo plazo de gran
calidad.

EI Plan Styrofoam está compuesto por
varios productos, destinado cada uno de
ellos a una aplicación específica, existien
do un aislamiento térmico para cubiertas,
(Roofmate*), muros de cerramiento con
cámara (Wallmate* ► , suelos (Floormate*1,
perímetros (Perimate*1, aislamiento por el
interior (Styrofoam IB y Wallmate GB1,
Styrofoam LB para cámaras frigoríficas,
paneles sandwich de madera para cubier-
tas inclinadas, etc.
Para más información:
DOW CHEMICAL IBERICA
Avda. de Burgos, 109
28050-MADR/D
Telf.: 766. 12. 1 1.

*Marca Registrada-The Dow Chemical Com-
pany.
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Cyanamid Ibérica (División Agrícola)

CONVENCION NACIONAL EN JEREZ
Más de 100 distribuidores procedentes

de toda España tomaron parte en la Con-
vención Nacional de la División Agrícola
de Cyanamid Ibérica, que con motivo de
la presentación del nuevo sistema de ven-
tas de sus productos en España, se cele-
bró en Jerez de la Frontera los pasados
días 21 al 23 de octubre.

Bajo la nueva política, la compañía ven-
derá dichos productos agrícolas directa-
mente a la red de distribuidores de cada
zona agrícola, facilitando así una mejor
asistencia técnica a los usuarios de estos
productos y colocándose físicamente más
cerca del mercado.

En las jornadas de trabajo de la Conven-
ción, los distribuidores pudieron conocer
la importancia de Cyanamid en España y
en el mundo entero a través de las inter-
venciones de Bernard du Chatelier y Mar-
co Fonseca, Director General de Cyana-
mid Ibérica y Vice-Presidente de la Divi-
sión de Agricultura de Cyanamid Interna-
cional, respectivamente. A continuación,
Juan Ramón Soriano, Director de la Divi-
sión Agrícola de Cyanamid Ibérica, junto
con su equipo técnico y de marketing, se
encargó de la presentación de los detalles
de la nueva política de ventas, así como
las acciones y medidas a tomar en su apo-
yo por parte de la empresa, y que com-
prenderán una nueva proyección institu-

cional de Cyanamid basada en sus nue-
vos productos y envases, asistencia téc-
nica, próximas campañas de promoción
y publicidad, etc.

Durante la Convención reinó un ambien-
te de grata convivencia, por la cual los dis-
tribuidores pudieron unirse a los directi-
vos y personal técnico y disfrutar del en-
torno cultural y turístico de Jerez, inclu-
yendo cenas con flamenco, la actuación
del humorista Paco Gandía y de un grupo
chirigota de Cádiz, visitas a las bodegas
de Pedro Domecq y a la Real Escuela de
Arte Ecuestre Andaluz, donde presencia-
ron el espectáculo "Como Bailan los Ca-
ballos Andaluces".

Cyanamid Ibérica es la filial española de
American Cyanamid Company, que se de-
dica a la investigación biotecnológica y
química, desarrollando productos para la
agricultura, química, consumo y medici-
na que fabrica y vende en todo el mundo.
Dicha multinacional posee 90 plantas de
producción, de las cuales 40 están situa
das fuera de EE.UU., incluyendo la de San
Sebastián de los Reyes (Madridl. Los pro-
ductos de Cyanamid se comercializan en
135 países; y en 1986 sus ventas mun-
diales alcanzaron la cifra de medio billón
de pesetas, incluyendo unos 7.000 millo-
nes por la venta de sus productos fabri-
cados y comercializados en España.

La convención de Cyanamid Ibérica reunida ^n pleno delante del hotel durante su visita a
Jerez.

Lucha biológica en
Rusia

TRICOGRAMA,
EN VENTA
A.V. Budko.
Director del Laboratorio de Biométodo de
Bielorusia

en Bielorusia se utiliza tricograma en
una superficie de más de 50.000 hectá-
reas. Este insecto es polífago y puede no
solamente destruir huevos de Carpocap-
sa, sino también de muchas otras plagas:
oruga de librea (Malacosoma neustrial,
noctuido de la col (Mamestra brassicae),
oruga de la col (Pieris brassicael, etc. (cer
ca de 80 especies). La verdad es que la
efectividad de tricograma no es constan
te: oscila en relación con las condiciones
meteorológicas y otros factores. La utili
zacióno de tricograma junto a pesticidas
en huertos es útil también, en cuanto que
permite la siembra entre líneas de otros
cultivos, y sobre todo, proteger la fauna
útil.

Como es sabido, este entomófago pue-
de eliminar en campo hasta el 30% de di
ferentes plagas. Tal compleja " presión
biológica" permite mantener el número de
fitófagos a niveles económicamente no
perceptibles.

Que tricograma es popular en nuestra
república, lo dice la amplia práctica de uso
en nuestros huertos. Solamente en 1 986
los agricultores "aficionados"^ la utiliza
ron en más de 7.000 hectáreas. Eviden-
temente, esta popularidad no se alcanzó
por sí sola. Los miembros del servicio de
protección de los vegetales de Bielorusia
efectúan un amplio trabajo propagandís-
tico y explicativo. En prensa, radio y tele
visión se expone mucho material, indica-
tivo de la utilidad y efectividad del insec
to, del significado del camio de la lucha
qufmica contra las plagas por la biológica
en cuanto a la salud humana y conserva-
ción del medio ambiente.

Tres biolaboratorios de Bielorusia (el de
la República, y los regionales de Gomel y
Moguiliev), expiden tricograma para los
agricultores bajo pago al contado (al pre
cio de 1 rublo 5 copeicas por gramoz). Se
dan las instrucciones indispensables pa
ra el uso del parásito.

Se recomienda utilizar tricogramas en
tres períodos: al comienzo de la oviposi
ción, al empezar a realizarse ésta masiva
mente, y pasdos 5-7 días de esta última.
A causa de la gran densidad de árboles en
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las plantaciones de esta república, la nor-
ma general de suelta de oófago alcanza
de 200.000 a 240.000 individuos por
hectárea.

Los agricultores que utilizan el entomó-
fago anualmente en sus parcelas, obser-
van que la efectividad de las sueltas
aumenta de año en año. Y esto se com-
prende, pues allí de donde se deja la quí-
mica, los insectos útiles no sólo se con-
servan, sino que aumentan y someten a
control las plagas.

^En la URSS se permite la pequeña explotación
individual, de superficies que no suelen supe-
rar la media hectárea, que mo es lógico se suele
dedicar al cultivo intensivo de frutas y verduras.

zNo lo indica el texto, pero se debe de referir
apeso de huevos parasitados del huésped, po-
siblemente Sitotroga.

Traducción:
Luis de la PUERTA CASTELLO

Doctor Ingeniero Agrónomo

Deutz - Fahr

LA MARCA
AGRICOLA DE KHD

Klóckner Humboldt-Deutz IKHDI, gru-
po industrial alemán con una facturación
en torno a los 400.000 millones de pese-
tas anuales, tiene como actividad punte-
ra en España la venta de maquinaria agrí-
cola. Esta ha venido acaparando, hasta el
presente año, más del sesenta por ciento
de su cifra de negocios. Todos los produc-
tos agrícolas de KHD en nuestro país tie-
nen una marca bien conocida: DEUTZ-
FAHR; segunda en la venta de cosecha-
doras y cuarta en los grandes tractores.

DEUTZ-FAHR

Deutz-Fahr es, por tanto, la marca que
identifica todos los productos de la divi-
sión de maquinaria agrícola del grupo
KHD. Esta es la segunda en importancia
de la sociedad, generando más del 35%
de su volumen de ventas totales. Duran-
te 1986, KHD vendió tractores y maqui-
naria agrícola por 1.1 29 millones de mar-
cos alemanes, unos 75.000 millones de
pesetas y 420 millones de marcos alema-
nes a través de su filial DEUTZ-ALLIS, re-
cientemente adquirida en EE.UU.

En España, la importancia de DEUTZ-
FAHR en el conjunto de la facturación de
KHD durante 1986 es superior a la que de-
tenta en el grupo a escala internacional.
De los 6.617 millones de pesetas en que
fue cifrado el volumen total de negocio,
la división agrícola aportó 4.141 millones
de pesetas, una tasa que supera el 60%.
En el contexto de la facturación global de
DEUTZ-FAHR en el mundo, España repre-
senta el 3%.

PRINCIPALES PRODUCTOS

Los principales productos fabricados
bajo la marca DEUTZ-FAHR son tractores,
cosechadoras, empacadoras y maquina-
ria de forraje. En los tractores, además de
la amplia gama en cuanto a cilindrada, ca-
be subrayar algunos modelos especializa-
dos en tareas específicas, cuales son los
fruteros, los viñeros, así como otros ca-
paces de acometer múltiples aplicaciones,
complementados con variado equipo. En-
tre estas máquinas complementarias, el
abanico de DEUTZ-FAHR abarca desde
guadañadoras, henificadores e hiledado-
ras rotativas, pasando por cosechadoras-
picadoras y empacadoras de alta presión,
hasta remolques autocargadores dotados
de sistema de rotocontrol.

W ^.•^^••^^.^ Arboles
^ VIVEROS frutales
PROVEDO

Vides
americanas

CUOTA DE MERCADO

Las cosechadoras de cereales y los trac
tores son los productos DEUTZ FAHR con
más éxito en España. Las primeras alcan-
zan sus puntos de máxima penetración en
sur y suroeste, mientras que los segun
dos registran su mayor éxito de ventas en
Burgos, Valladolid y Zaragoza.

En lo que a cuota de mercado respec
ta, las tasas de penetración son las si-
guientes:

-Tractores, 6% mayor de 100 CV
-Cosechadoras, 26%
-Empacadoras, 5%
-Maquinaria de forraje, 10%

Especial acogida tienen entre los agri-
cultores españoles dos productos DEUTZ:
los tractores de cilindrada superior a los
100 CV que, con una cuota cercana al 6%
del mercado nacional, se sitúan en el cuar-
to lugar, y las cosechadoras, cuya pene
tración totaliza casi un tercio del mercado.

INVESTIGACION Y DESARROLLO

La tradicional preocupación del grupo
KHD por sacar al mercado productos pun
teros en tecnología se observa especial-
mente en los comprendidos por la marca
DEUTZ-FAHR. Los stands del grupo en las
grandes ferias agrícolas, especialmente la
Agritchnica de Frankfurt, son un exponen
te anual del trabajo desarrollado en los la
boratorios de la casa central.

En España, DEUTZ-FAHR tiene su cam
po de experimentación y ensayo para trac-
tores, cosechadoras y empacadorass en
la finca "MONTE JULIA" de Huesca. Es
ta explotación agraria tiene una extensión
de 2.200 Ha, de las que el 70% son de
regadío.

Plantaciones comerciales. Planteles
para formación de viveros

Sucursal: DON BENITO
Tel.: 924 - 80.10.40 (Badajoz)

Barbados de todas
las variedades.
1 n j ertos de uvas de vino y mesa.
Siempre selección y garantia

Solicite nuestro catálogo gratuito Apartado 77-Teléf.9^1-231011-LOGROÑO
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INFORMACIONES

ACEA. -IAAS, un instrumento de aprendizaje agrícola

Un ejemplo: APICULTURA
Antonio Callejo Ramos•

INTRODUCCION

^Qué significa ACEA-IAAS? Las siglas
de ACEA corresponden a la Asociación
para la Cooperación entre los Estudiantes
de Agricultura, creada en el año 1977 por
un grupo de estudiantes de la ETS de In-
genieros Agrónomos de Madrid. ACEA
forma parte, desde ese año, de las IAAS
(lnternational Association of Agricultural
Studentsl y como tal miembro de pleno
derecho participa en las actividades y reu-
niones de ámbito internacional.

Pero ACEA también organiza sus pro-
pias actividades a nivel nacional, siendo
algunas de ellas las que justifican este ar-
tículo.

Durante los días 6 al 10 de julio del pre-
sente año 1987, ACEA organizó dos cur-
sos en el marco de la Escuela de Capaci-
tación Agraria de Marchamalo ( Guadala-
jaral, cuyo casarrollo fue posible gracias
a la generosidad de la Consejería de Agri-
cultura de la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha y al profesorado de di-
cha Escuela.

CURSO DE TRACTORISMO

Así hemos denominado a este curso cu-
yo objetivo principal es poner en contac-
to directo (para algunos es la primera vez)
al futuro ingeniero agrónomo con la que
ha sido considerada, no sin razón, herra-
mienta fundamental en el desarrollo de la
moderna agricultura: el tractor

A lo largo de cinco días de intenso tra-
bajo, 1 5 estudiantes de diversos cursos
de la ETS de Ingenieros Agrónomos de
Madrid desarrollaron un amplio programa
que les familiarizó con el tractor y con sus
diversos implementos. Así, después de
una primera toma de contacto con la pie-
za fundamental, el tractor, tuvieron oca-
sión de realizar maniobras con remolques
de uno y de dos ejes, pases con diversos
aperos de labor (gradas, cultivador, etcl,
así como aprender el manejo de un trac-
tor de cadenas, de una segadora de hier-
ba y colaborar en la recogida de pacas de
paja, utilizando un elevador hidráulico aco-
plado al remolque.

`Estudiante de 6. ° Curso. E.T.S.I. Agrónomos.
Secretario y Coordinador de Intercambios de
ACEA.

Y mientras un grupo iba y venía, arriba
y abajo, conduciendo estas máquinas,
otro grupo fue instruido en el funciona-
miento de los motores Diésel. Para que es-
ta instrucción no fuese meramente teóri-
ca, las explicaciones eran simultáneas al
desmontaje y montaje de dos de estos
motores, efectuando todos los reglajes
(taqués, inyección, etc.) pertinentes.

EI aprovechamiento del curso debió ser
óptimo puesto que los estudiantes no
rompieron ninguna máquina y los moto-
res, una vez montados y reglados, funcio
naron pertectamente.

CURSO DE APICULTURA

Este curso, desarrollado en la misma Es-
cuela que el anterior e impartido por per-
sonal del Centro Regional Apícola, fue se-
guido por 1 3 estudiantes de la ETSIA de
Madrid y por un estudiante de agricultura
portugués de la Universidad de Lisboa lin
vitado por ACEA1, a lo largo también de
cinco días de fuerte trabajo.

EI programa fue amplio y completo, di-
rigido a personas sin apenas conocimien-
tos sobre el tema, con lecciones teóricas
en el aula y prácticas en el taller y en el
colmenar.

En el aspecto teórico se vieron temas
relacionados con la anatomía, ciclo bioló-
gico y organización social de las abejas,
así como un amplio recorrido por los mé-

todos naturales y articulares de multipli
cación del colmenar. Además se explica-
ron todas las particularidades del equipo
del apicultor y los principales tipos de col-
menas. No faltaron explicaciones sobre la
trashumancia, los diversos productos del
colmenar ni temas de tanta importancia
como los sanitarios lenfermedades y ene-
migos de las abejas, su tratamiento y pro-
filaxis).

Desde el punto de vista práctico, los
participantes tuvimos ocasión de ver de
cerca Imuchos de nosotros por primera
vez) un colmenar y el ganado que contie-
ne. Convenientemente protegidos y equi-
pados, asistimos a un precioso trasiego de
una colmena de corcho a una colmena
"perfección". También tuvimos ocasión
de ver in situ cómo se realiza una cría de
reina y un núcleo de cría. Ya en el taller,
los asistentes al curso dimos un práctico
repaso a lo explicado en el aula examinan-
do con atención el diverso material y rea-
lizando nosotros mismos la preparación de
un cuadro colocando las láminas de cera
estampada.

No voy a explicar aquí todo lo imparti-
do durante esos cinco días, pues sería ex-
cesivamente largo y ya hay suficiente bi-
bliografía y de calidad como para preten-
der, en pocas líneas, redactar un "ma-
nual" de apicultura. Pero sí quiero refle-
jar alguno de los aspectos en los que se
hizo un especial hincapié.
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Q-16 uQUi^o
Corrector de
la clorosis férrica

EI Q-16 LIQUIDO es un nuevo quelato de hierro estudiado
para que sea asimilable por cualquier cultivo, tanto en
secano como en regadío. Por ser líquido, es de muy fácil
aplicación y dosificación, lo que garantiza una acción rápida
y persistente.

Registro de Fertilizantes y Afines D.G.P.A. n° 6861
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Pulverizadores a medida .
Somos conscientes de las diferentes
necesidades de cada agricultor. Porque ni
todos poseen las mismas tierras, ni todos
cuentan con idénticas posibilidades
economicas. Y ahí es donde interviene
VICON.
Tener ahora tus tierras aseguradas de
imprevistos, es más fácil. Entre la extensa
qama de pulverizadores VICON
( 28 alternativas) hay uno para tí.
Recuerda, tenemos soluciones a tu medida,
por muy pequeño que sea tu bolsillo.

SOMOS DEL CAMPO.



1.-QUE COLMENA, ^LAYENS O
"PERFECCION"?

La respuesta es clara: hay que abando-
nar de una vez la colmena tipo Layens.
Prácticamente sólo se utiliza en España,
siendo la más abundante. La única ven-
taja que presenta es su fácil manejo en
trashumancia, facilidad también grande
en la "perfección" con los modernos mé-
todos de amarre.

Por el contrario, la colmena Layens no
ofrece más que inconvenientes en una
moderna y rentable cría de abejas; incon-
venientes que son justamente las venta-
jas que encontramos en la "perfección".
Así, tenemos que la Layens:

-Es una colmena que no se puede des-
piezar. Hay que manejarla y tratarla como
un todo.

-EI tratamiento contra varroa es difí-
cil de hacer.

-Si la floración es buena, las abejas no
tienen tiempo de opercular las celdillas y
hay que catar anticipadamente para que
aquéllas puedan seguir fabricando miel.

-También es más difícil realizar limpie-
za de fondos.

-Tienen problemas de ventilación.
- Es más difícil obtener mieles mono-

florales.
-Es complicado hacer núcleos y cría de

reinas.
Creo que son suficientes estos argu-

mentos para justificar la utilización masi-
va del tipo de "perfección" para los que
sería conveniente arbitrar medidas oficia-
les de ayuda que animasen al apicultor a
cambiar sus colmenas.

2.-NORMALI2ACION DEL MATERIAL
APICOLA

EI material apícola, fundamentalmente
las colmenas, presenta el inconveniente
de la falta de uniformidad en sus dimen-
siones, hecho que no sólo se da en nues-
tro país sino en todo el mundo. Falta de
uniformidad determinada por las caracte-
rísticas de las abejas, los materiales exis-
tentes, la duración de las mieladas, o el
producto que se deseaba obtener.

Los inconvenientes que se derivan de
esta situación son fundamentalmente de
manejo, que se traduce, en definitiva, en
una merma de la producción en la nece-
sidad de emplear más trabajo por unidad
de explotación.

La tenencia en un colmenar de cajas del
mismo modelo pero de diferentes medi-
das, caso frecuente al adquirir el material
a diversos fabricantes, dificulta enorme-
mente todas las labores que se han de rea-
lizar. La existencia de cuadros no iguales,
obliga a tener stockajes en número simi-
lar a las medidas disponibles, pues de lo
contrario, en épocas de trabajo intenso en
las colmenas, la preparación del material

necesario retardaría la oportunidad de la
operación que se está realizando.

La normalización de los equipos de una
explotación apícola, en base a la sistemá-
tica y metódica formulación, adopción y
aplicación, y revisión de las normas, va a
permitir su máxima utilización; la norma-
lización a escala de un país o de varios:

-Permitiría obtener producciones su-
periores a las conseguidas antes del pro-
ceso.

-Facilitaría el comercio nacional e in-
ternacional, y

-Brindaría a la industria la posibilidad
de mantener los precios a un nivel más
bajo.

3.-CALIDAD DE LOS PRODUCTOS

En los últimos tiempos nuestra apicul-
tura se está viendo perjudicada por los ba-
jos precios con que están entrando en el
país mieles foráneas, si bien de menor ca-
lidad que las nuestras.

Es evidente que nuestra forma de com-
petir en el mercado debe ser a base de me-
jorar la calidad, diversidad y presentación
de los productos del colmenar.

Para ello nos atrevemos a apuntar una
serie de aspectos que consideramos im-
portantes:

-Elevar el nivel técnico de los apicul-
tores.

-Progresiva, rápida y eficaz sustitución
de las colmenas Layens por las del tipo
"perfección".

-Normalización y unificación de mate-
riales (ya apuntado con anterioridad)

-Ordenación de los asentamientos, en
aras de adoptar una carga apícola adecua-
da, evitando saturaciones.

-Mejora de la infraestructura de acce-
sos a los asentamientos de los colme-
nares.

-Fomento de las cooperativas y aso-
ciaciones de apicultores para la extrac-
ción, procesado y comercialización de los
productos del colmenar.

-Mejora de las condiciones sanitarias,
incidiendo fundamentalmente en la pre-
vención de las enfermedades.

CONCLUSIONES DE LA EXPERIENCIA

Pienso que la principal conclusión a ex-
traer de estos dos cursos es la enorme im-
portancia de que el futuro ingeniero agró-
nomo pueda acompañar a su formación
teórica la experiencia que supone el "pi-
sar campo", de tener éste al salir del aula.
Estamos convencidos de que la asimila-
ción de esos conocimientos teóricos se-
ría infinitamente mayor y que ello redun-
daría en la formación de profesionales mu-
cho mejor cualificados.

No quiero olvidar en estas últimas líneas
a todos los que han hecho posible la rea-
lización de estos cursos. Nuestra especial
gratitud a la Consejería de Agricultura de

Castilla-La Mancha y al personal de la Es-
cuela de Capacitación Agraria de Marcha-
malo (D. Rafael Marcos y D. Manuel Sal-
ces) y del Centro Regional Apícola ID.
Joaquín Borjabad, D. Jesús Llorente y D.
Carmelo Saivachúa) por el esfuerzo adi-
cional que para ellos supuso impartirnos
estos Cursos. A todos ellos, muchísimas
gracias.
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^^ TRECE
GANADEROS
ROMANTICOS ^^
De Luis Fernández-Salcedo

Próxima edición

^^ DIANO ^^
De Luis Fernández-Salcedo

ila impresionante
y auténtica historia
de un toro bravo
semental!
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FERIAS, CONGRESOS, PREMIOS...

Feria de Bilbao

ITSASLUR"87 y FORESTA"87

Exitos en sus sectores
económicos

En su visira a la feria, el Lehendakari J.A. Ardanza, estuvo acompañado por Juan
Garaiyurrebasu, Director de Itsaslur, José M a Gamordo, alcalde de Bilbao y Presidente de

la Feria de Bilbao y Félix Ormazábal, Consejero de Agricultura del Gobierno vasco.

Se ha celebrado en Bilbao, como tenía-
mos anunciado, dos ferias bienales de sig-
nificativa importancia, que caracterizan
mucho la actividad económica agraria del
País Vasco y del resto de nuestra cornisa
cantábrica.

Se trata de los certámenes ITSAS-
LUR'87 ( Bienal del Sector Primario) y FO-
RESTA'87 ( Bienal Internacional del Sec-
tor Forestal) que se celebraron del 31 de
octubre al 7 de noviembre pasados.

ITSASLUR'87

Itsaslur'87 ha supuesto un avance en
el ganado presentado y en la exposición
de medios de la producción ganadera.

Destacaba el ganado bovino, compues-
to por cinco cabezas de ganado frisón de
cada F^rovincia de la Comunidad Autóno-
ma Vasca (Alava, Guipúzcoa y Vizcayal
y una muestra de ganado "Jersey", así
como 40 cabezas de ganado pirenaico, li-
mousine, pardo-alpino, charolais y "here-
ford", procedentes de las provincias de
Alava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya,
además de una exposición de ganado
francés, exponiéndose también material
de limpieza, pienso para el ganado y jau-
las de exposición, de 40 cabezas de ga-
nado equino.

Los cerrámenes fueron inaugurados por el
Lehendakari Ardanza.

muestra más interesante, el ganado ovi-
no "latxo" con tres secciones (cara-rubia,
cara-negra y carranzanal, de tanta inci
dencia en la producción vasca y en la ela
boración de quesos...

Otro espacio expositivo estuvo destina-
do a maquinaria agrícola, energía, inver-
naderos, plásticos, sistemas de riego,
tractores, elementos para la producción
vegetal, semillas, etc.

Durante la celebración de ITSASLUR'87
se Ilevaron a cabo unas Jornadas Técni-
cas como la organizada por ABEREKIN
S.A. dedicadas a"Programas de Mejora
de vacuno lechero en el País Vasco". Se

Además, estuvieron representadas celebró también una conferencia sobre ki-
otras cinco especies distintas: cunícola, wis, a cargo de Vicente Villar y Bernard
porcino, apícola, colombófila y, como Blanc.

^
Se realizaron diversos Concursos, como el de producción de leche en la raza frisona y
producción de carne en charolais, parda alpina, limousine, hereford y pirenaica, así corno

otros concursos sobre ganado ovino, caballar y porcino.
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Esta feria bianual de Bilbao, dedicadas
al sector primario, a las que AGRICULTU
RA ha vuelto a asistir, pone de manifies
to la importancia económica del sector fo
restal en toda la cornisa cantábrica, así co
mo del ganado autóctono de las peque
ñas ganaderías vascas.

La oveja "Latxa", en sus tres versiones, tradicional en el País Vasco.

FORESTA'87

Los sectores representados por FORES-
TA'87 fueron los de repoblación forestal,
explotación forestal, aserraderos, incen-
dios forestales, silvicultura e ingenierías
y consulting.

Los expositores totales de este certa-
men fueron 93, son procedentes de paí-
ses como Finlandia, Suecia, Dinamarca,
República Federal de Alemania, Checos-
lovaquia, Rumanía y Francia.

Un año más la feria forestal sale de su
propio recinto para trasladarse al monte
donde se realizaron unas demosiraciones
forestales, los días 6 y 7 de noviembre,
en las que se pudieron presenciar los tra-
bajos de maquinaria pesada y ligera. Las
demostraciones se realizaron con autocar-
gadores, arrastradores, procesadores,
motosierras, astilladoras y desbrozadoras,
trabajándose sobre pino radiata de 43 a
13 años.

La maquinaria forestal exhibida en la fe-
ria, así como la representación de camio-
nes y vehículos forestales, fue muy nume-
rosa.

Los días 2 y 3 de noviembre tuvieron
lugar unas Jornadas Técnicas en las que
se trataron dos importantes temas: "La
política forestal en Europa" y"La políti-
ca forestal en la Península Ibérica".

II CONGRESO MUNDIAL VASCO

De forma paralela al desarrollo de los
certámenes ITSASLUR'87 y FORES-
TA'87 se ha celebrado en la Feria lnter-
nacional de Bilbao un Congreso Interna-
cional sobre " EI Sector Primario Vasco en
el siglo XXI" enmarcado en el II Congre-
so Mundial Vasco.

La maquinaria forestal protagonizó una
parte importante del espacio expositivo.

Los temas a tratar fueron: "La regiona-
lización frente a la crisis de las políticas
comunitarias", " la biorrevolución, posibi-
lidades", "Equilibrio de mercados frente
a los recursos y a la producción", "La
pesca vasca ante el siglo XXI" y"Pers-
pectivas desde las industrias agroalimen-
tarias".

PREMIOS
JOSE CASCON

Como en años anteriores, el colegio de
Ingenieros Agrónomos de Centro y Cana-
rias, ha otorgado los Premios "José Cas
cón", a post-graduados de la Escuela T.S.
de Ingenieros Agrónomos de Madrid.

EI Jurado calificador de estos premios,
en su convocatoria correspondiente a
1 986/87, se reunió el día 28 de octubre
emitiendo el siguiente fallo:

-Premio José Cascón para Proyectos.
Ex-aequo para los trabajos:
-"Banco de germoplasma vegetal en

el Centro Regional de Investigaciones
Agrarias de Canarias (CRIAC) en Valle
Guerra, La Laguna, Tenerife".
Autor: D. Fco. Javier Francisco Ortega.

-"Aprovechamiento del agua de refri
geración de la central térmica de Compos-
tilla II para el cultivo de 540 Tm de an
guilas".
Autor: D. Ignacio Cañas Guerrero.

Asimismo, el Jurado propone a la Junta
de Gobierno conceder un accesit al tra-
bajo:

- "Central frutícola (melocotón, pera,
manzana1 para 6.924 Tm de Capacidad".
Autor: D. José Manuel Rosado Rodríguez.

La Junta de Gobierno acepta la pro-
puesta del Jurado fijando la compensa
ción económica de dicho accesit en
30.000 pts.

-Premios José Cascón para Tesis Doc
torales.

A la Tesis titulada:

-"Empleo de levaduras inmovilizadas
en la elaboración de vinos espumosos en
cava".
Autor: D. José Hidalgo Tagores.

En cumplimiento de las Bases de los
Premios, a propuesta del Jurado, la Jun-
ta acuerda que la dotación del Premio de
Tesis, que quedó desierto en la convoca-
toria anterior, sea repartido del siguiente
modo: la mitad, entre los dos ganaderos
del Premio de Proyectos de este año y la
otra mitad, para el Premio de Tesis Doc
torales.
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FERIAS, CONGRESOS, PREMIOS...

GRAN EXITO DE SAMOA '87
IV Salón Monográfico Agrario

• Gran afluencia de expositores, empresarios agrarios y
público en general

Vista parcial de la Exposicibn de la Maquinaria Agrícola en "SAMOA'87".

Las personalidades que asistieron al acto, en un momento de su desplazamiento por el interior
del recinto con motivo de la inauguración de "SAMOA'87" en Burgos.

Un año más, el Servicio Municipaiiza-
do de Mercados, Ferias y Exposiciones de
Burgos, cuya presidencia ostenta D. Jo-
sé Luis Moneo, se ocupó con verdadero
acierto de la organización del IV Salón Mo-
nográfico Agrario, SAMOA-87, contando
para ello con la colaboración económica
de la Diputación Provincial, la Camara de
Comercio, la Cámara Oficial Agraria y las
Cajas de Ahorro Municinal, Cfrculo Cató-
lico y Rural.

A tales fines, el mencionado Servicio
Municipalizado, dispuso de un presupues-
to de 10.625.000 ptas., contando a su
vez con las idóneas instalaciones del Mer-
cado Regional de Ganados denominado de
"La Milanera", enclavado en la parte oes-
te del perímetro de la capital, el cual, dis-
pone de fáciles accesos, cómodos apar-
camientos v toda clase de servicios.

En cuanto a la maquinaria se refiere, la
exposición ocupaba una amplia zona cu-
ya superficie se estima en unos 25.000
m2, todos ellos debidamente asentados
sobre solera de hormigón, en los cuales,
el elevado número de firmas representa-
das, expusieron las máquinas y utillaje di-
verso más avanzado del momento.

Como complemento tuvo lugar una ex-
posición de ganado selecto en la que es-
tuvieron presentes las distintas especies,
tales como caballar, vacuno, ovino, capri-
no y cerda.

Teniendo en cuenta el abultado núme-
ro de visitantes, así como la favorable im-
presión de los expositores que allí se die-
ron cita, no cabe duda como este evento
se sitúa en un lugar privilegiado entre los
celebrados en España a nivel regional,
siendo deseo expreso del Sr. Moneo, me-
jorar en lo sucesivo todo aquello que la ex-
periencia aconseje, así como, tratar de
conseguir en un futuro no muy lejano que
SAMOA se convierta, por esa su mayor
relevancia, en una exposición agraria de
carácter nacional.

Por la Presidencia del Servicio Munici-
palizado de Mercados, Ferias y Exposi-
ciones.
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Iberflora'87

JAVIER FELIU, CAMPEON
EN ARTE FLORAL

Un año más, se celebró durante el trans-
curso de IBERFLORA'87 la tradiclonal Co-
pa de Arte Floral, acontecimiento de gran
importancia dentro del sector florista y
competición que se alterna en el certamen
con la Bienal Internacional Infanta Elena.

En esta edición, el ganador de la Copa
IBERFLORA'87 ha sido Javier Felíu Mar-
tínez de Valencia, quién realizó una exce-
lente composición en cada uno de los
apartados, tanto en trabajos libres como
obligatorios.

EI resto de premios y trofeos se repar-
tió de la siguiente forma entre los partici-
pantes: Medalla de Oro a Jesús Marín de
Burriana (Castellón); Medalla de Plata a
Héctor Gil de Valencia y Medalla de Bron-
ce a José Martín de Oviedo.

EI Jurado Calificador de la competición
estuvo compuesto por: Paul Wegener de
Alemania, Giorgio Tesi de Italia y Dolores
Lis de España.

PREMIO
«MANUEL
ALONSO»
Convocatoria 1987

La Consejería de Agricultura de Castilla-
La Mancha, en colaboración con el Cole-
gio Oficial de Ingenieros Agrbnomos del
Centro, convocan el premio "Manuel
Alonso" para trabajos inéditos de interés
para el progreso de la agricultura o la ga-
nadería en Castilla-La Mancha, al cual po-
drán optar todos aquellos que lo deseen.

TEMA: Cualquiera relacionado con la agrí
cultura en su mayor amplitud, tanto tra
bajos de investigación, como de divulga-
ción, etc., siempre que revista interés para
Castilla-La Mancha.

EXTENSION: Se fija únicamente la exten-
sión mínima, que ha de ser la equivalente
a veinte folios mecanografiados, a dos es-
pacios.

PREMIOS:
-Premio "Manuel Alonso": 150.000
ptas.
-Accesit: 50.000 ptas.

La información y presentación de traba-
jos es en la Sede Central del Colegio Ofi-
cial de Ingenieros Agrónomos del Centro,
c/ Bretón de los Herreros, 43,
Madrid-28003 o bien en cualquiera de las
delegaciones provinciales del Colegio, en
Castilla-La Mancha.

EI plazo de admisión finalizará el día 31
de diciembre de 1987.

3° Simposio Nacionai de Agroquímicos

TEMA

CITRICOS

HORTICOLAS

ALGODON

CEREALES

VID

FORESTALES

ARROZ

OLIVAR

TOMATE

FRESA

PROGRAMA
DIA 20 DE ENERO DE 1988

PONENCIA PONENTES

ESTADO ACTUAL DE LAS ENFERMEDADES
EN ESPAÑA DE LOS AGRIOS CAUSADAS
POR PHYTOPHTHORA.

LOS TISANOPTEROS EN HORTICULTURA SU
IMPLICACION PARASITARIA

INSECTOS AUXILIARES DEL ALGODON EN
EL VALLE BAJO DEL GUADALOUIVIR

EL CONTROL DE INSECTOS V HONGOS EN
LOS CEREALES ALMACENADOS

JUAN JOSE TUSSET BARRACHINA DPTO PRO
TFCCION VEGFTAI
I V I A MONCADA VAL FNCIA

ALFREDO LACASA CENTRO INVESTIGACIO
NES AGRARIAS MONCADA VALENCIA

JOSE MANUEL DURAN ALVARO MANUEL.
ALVARADO CORDORES SERVICIO PROTEC^
CION VEGETALES - JUNTA DE ANDALUCIA

ANGEL M GAINZA SOLA ALBERTO LAFARGA
ARNAL INSTITUTO TCO Y DE GESTION DEL
CEREAL SA PAMPLONA

MARCHITAMIENTO DE LA VIÑA DEBIDO A
LOS PARASITOS DE LA MADERA.

TRATAMIENTOS CONTRA PLAGAS FORES-
TALES EN ESPAÑA HISTORIA V ACTUALL
DAD

BASES EPIDEMIOLOGICAS Y MEDIOS DE
L.UCHA CONTRA PVRICULARIA ORVZAE CAV
EN LAS MARISMAS DEL GUADALOUIVIR

FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA CALI^
DAD DEL ACEITE DE OLIVA

DISCUSION SOBRE ESTRATEGIAS DF LU
CHA PARA COMBATIR LAS ENFERMFDAOES
MAS PFLIGROSAS DEL TOMATE

FITOPATOLOGIA DE LA FRESA

BERNADETTE DUBOS ESTACION DF PATOLO
GIA VEGETAL RURDEOS FRANGA

SANTIAGO SORIA CARRFRA SURDIRFCCION
GENERAL DE SANIDAD VEGETAL MADRID

JUAN PEDRO MARIN SANCHEZ FTSIA LFRIDA
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUÑA

MANUEL CIVANTOS LOPEZ VILLALTA
MARINO UCEDA OJEDA DELEGAOON DE
AGRICULTURA V PESCA JAFN

JOSE DEL MORAL DE LA VEGA SERVICIO EX
TENSION V CAPAC AGRARIA - BADAJOZ

MANUEL VERDIER MARTIN SERVICIO EXTEN-
TENSION AGRARIA CARTAYA ^ HUELVA

ORNAMENTALES POSIBILIDADES DE CONTROL INTEGRADO ROSA GABARRA CENTRO INVESTIGACIONES
FN CULJIVOS ORNAMF^^?ALES AGRARIAS DE CAMBRILS IRTA BARCELONA

DIA 22 DE ENERO DE 1988
INSTITUCION PONENTE PONENCIA

AGFNCIA DF Mf DIC) AMRIFNTE

DIRECCION GENFRAL RENJAMIN SANCHEZ FDEZ MURIAS
SANIDAD AMBIENTAL

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNI-
COS AGRICOLAS Y PERITOS AGRICOLAS
DF ANDALUCIA

DIRECCION GRAL AGRICULTURA ^ GA- JUAN I CABALLERO G VINUESA
NADERIA V MONTFS

SECTOR EMPRFSARIAL

UNIVFRSIDAD POLITECNICA VALENCIA AGUSTIN ALFARO
DEPARTAMENTO PRODUCCION VEGETAL

BIOL.OGICAI CONTROL SVSTEMS DR OWEN T JONES

SERVICIO PROTECCION VEGETALES LEANDRO GONZALEZ TIRADO
HUELVA

CONSFJO EUROPA

IMPORTANCIA DF LOS PLAGUICIDAS
EN LA AGRICULTURA

ZONASHUMEDAS

VALORACION Y EVOLUCION DE LOS
PLAGUICIDAS

ALGUNAS PERSPECTIVAS DE PLAGUI-
CIDAS DEL FUTURO

EL CONTROL DF INSECTOS CON FERO
MONAS V OTROS PRODUCTOS NATU
RALES

FILOSOFIA DE LA MODEIIZACION

2° Symposium Nacional de Agroquímicos, celebrado en Sevilla en 1986
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FERIAS, CONGRESOS, PREMIOS...

Salón de Frankfurt:

ASCENSO DE LAS OPERACIONES
INTERNACIONALES
DE PEGASO

En el prestigioso marco del Salón Inter-
nacional del Automóvil de Frankfurt, PE-
GASO ha presentado su última y más
avanzada gama de camiones, los "PEGA-
SO TRONER".

Como en anteriores certámenes, más
de 2.500 expositores han mostrado sus
productos no sólo al mercado europeo si-
no, por la importancia del Salón, al mer-
cado mundial.

En el sector del transporte pesado, las
más prestigiosas y reconocidas marcas
han estado presentes, ante un público in-
teresado y profesional, que en número su-
perior a los 2,5 millones de personas han
visitado el Salón en sus más de 1 millón
de m2 de stands durante los 12 dfas que
ha permanecido abierto.

Los modelos expuestos por PEGASO
han sido:

-1.236.38T-Cabina TX, motor 360
CV.

-1236.38T-Cabina Larga, motor 360
CV.

BIOCULTURA'87
SE CELEBRO EL
CONGRESO

Del 9 al 1 1 de octubre se ha celebrado
en Madrid, organizado por la Asociación
VIDA SANA, en la sede del Consejo Su-

-1236.38R-Cabina Plus, motor 360
CV.

-1228.38T-Cabina Corta, motor 280
CV.

PEGASO persigue, con esta cuidada ga-
ma, importantes objetivos de mercado.
Por una parte potenciar su presencia a ni-
vel nacional, ofreciendo un producto com-
petitivo en su uso, y atendido por su red
de ventas y servicio. De otro lado, ofre-
cer al mercado internacional un producto
de alta resistencia y calidad, dando al mis-
mo una atención y servicio eficaces, a tra-
vés de su red comercial internacional, ex-
tendida por toda Europa, donde PEGASO
dispone de instalaciones para venta y ser-
vicio.

Las ventas de la División Internacional
de PEGASO han ascendido un 48% res-
pecto a 1986, hasta el 30 de agosto. En
total la División Internacional facturará en
Automoción 22.500 M. consolidados en
1987, en vehículos civiles, y 1 9.798 M.
en vehículos de Defensa y Especiales.

perior de Investigaciones Científicas, el
Congreso Internacional de Tecnología de
Alimenios Naiurales y Biológicos.

A lo largo del Congreso expertos, pro-
fesionales e investigadores de centros y
universidades españolas y extranjeras
(Canadá, Japón, Suiza, Francia, Alema-
nia...) trataron sobre los diferentes aspec-
tos de la obtención, transformación, con-
servación y consumo de alimentos proce-

dentes de cultivos y elaboraciones sin el
empleo de métodos desnaturalizadores, ni
fitosanitarios, abonos o aditivos... de ori-
gen químico-sintético.

En el transcurso de la apertura, el Direc
tor General de Política Alimentaria del Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca y Alimen
tación, D. Mariano Maraver, destacó la es-
pecial importancia, en el ámbito europeo,
de nuestra industria artesanal alimentaria
y de las producciones agrícolas no inten-
sificadas, "situación que va a favorecer",
dijo, "la agilización de la reglamentación
de los productos naturales y biológicos en
España", en las que se está trabajando de
acuerdo con las directrices de la C.E.E.

La denominación "natural ", tan mani-
pulada actualmente, fue defendida por el
Dr. Antonio Borregón, presidente del Con-
sejo General de Colegios Veterinarios de
España, quien hizo hincapié, en la nece-
sidad de una correcta utilización del tér-
mino según la producción, consumo, y
propiedades organolépticas y su aplica-
ción legal y administrativa.

Los profesores Giornelli, rector de la
Universidad de las Naciones Europeas y
Carlos L. de Cuenca, presidente de la Aca
demia Española de Ciencias Veterinarias
y del Comité Científico del Congreso, se-
ñalaron la necesidad de integrar en los ám
bitos universitarios todas las nuevas dis-
ciplinas en torno a la Agricultura Biológi-
ca, para ponerlas al mismo nivel que es-
tán en universidades europeas como la de
Kassel en R.F.A. y la de Wageningen en
Holanda.

En el Congreso quedó bien patente la
eficacia de los métodos tradicionales de
conservación de alimentos por procesos
que, incluso, Ilegan a mejorar sus cuali-
dades nutritivas. En este sentido, Domi-
nique Antoine y Claude Aubert, ingenie
ros agrónomos, resaltaron en sus ponen-
cias, además de las ventajas nutriciona
les, las económicas y sociales.

Danis Lairon, Dr. en Ciencias, encarga
do de investigación en el Instiiuto Nacio-
nal de la Salud, y de Investigación Médi-
ca de Marsella, despertó gran interés en-
tre los congresistas al referirse a los es-
tudios comparativos entre los productos
alimentarios convencionales y los bioló-
gicos. Remarcó la gran ventaja de estos
últimos a nivel nutricional, "ya que ade-
más de eviiar la ingestión de residuos de
pesticidas, contribuyen", afirmó, "a re-
cuperar y mantener el equilibrio en el or-
ganismo, por su mayor riqueza en vitami-
nas, minerales, aminoácidos esen
ciales... ".

EI Congreso se celebró en el ámbito de
BioCultura 87, un encuentro anual que la
Asociación Vida Sana organiza para el de-
sarrollo de las alternativas en distintos
sectores (alimentación, agricultura, salud,
energías...1, con el objetivo final de la me-
jora de la calidad de vida y el respeto y re-
generación del entorno.
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JORNADAS TECNICAS EN LERIDA
EI 29 y 30 de octubre tuvieron lugar en Léridas unas Jornadas Técnicas organiza-

das por las Deutz-Fahr y Becker-Isaria, a las que asistieron unos 400 agricultores
de toda España, junto a concesionarios de las firmas y técnicos especializados en
representación de distintos centros universitarios agrarios y organismos oficiales.
Nuestra revista AGRICULTURA también estuvo presente en las Jornadas.

EI día 29 se celebraron conferencias técnicas sobre el suelo y la planta en relación
a la mecanizacibn, seguidas de coloquios, que fueron impartidas por los profesores
Woolhouse, Manichon, Márquez, Fritz y Sommer.

EI día 30 tuvo lugar en la finca Monte Julia una Demostración en campo de la ga-
ma de tractores Deutz-Fahr y máquinas Becker-Isaria.

GALICIA'87
Silleda, 1-5 Junio 1988

Semana Verde de Galicia
Agr(cola Ganadera Forestal y A^ímentaria

La Semana Verde de Galicia, es una Fe
ria lnternacional con instalaciones perma
nentes y dedicadas exclusivamente al
sector Agrario, Forestal y Ganadero.

Está localizada en Silleda (a 45 minu-
tos de Santiago de Compostela) y es la
única feria española que abarca global-
mente los aspectos agrarios, forestales,
ganaderos y alimentarios.

Su XI edición se Ilevará a cabo entre los
días 1 y 5 del mes de Junio de 1988, y
contará con 150.000 m2 del recinto de
exposición, capacidad para 5.000 cabe
zas de ganado y más de 500 firmas ex-
positoras.

La Semana Verde Galicia está concebi
da como una feria de exposición y venta,
por lo que para 1 988 se ha estimado un
volumen de transacción superior a 3.500
millones de pesetas, con una participación
de visitantes, de aproximadamente
320.000.

Se realizó por primera vez en 1 978 con
el fin de mejorar las relaciones comercia-
les agrarias y ganaderas de Galicia de ca
ra al exterior, y en la actualidad se ha con
vertido en la feria más importante del No-
roeste Español.

Paralelamente se organizan distintas ac
tividades complementarias como concur-
sos equinos de doma y saltos, concursos
caninos de belleza y raza, concursos ga-
naderos de mejora de raza con uso indus-
trial, Demostraciones de Maquinaria Fo
restal y Agraria, Degustaciones y Catas,
Seminarios, Conferencias, Escuela de Jó
venes Ganaderos, etc.

En la presentación de este Certamen en
Madrid, se anunció la convocatoria de un
Concurso sobre labor divulgadora de pren
sa, en el tema "sector forestala gallego",
con un Premio cercano a las 200.000
ptas., del que todavía no han sido enun
ciadas las bases.
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II CATA DEL DESCUBRIMIENTO
VINOS PREMIADOS

EI pasado día 20 de octubre lugar lugar,
en la Ciudad de México, la segunda edi-
ción de la Cata del Descubrimiento que or-
ganiza la Unión Española de Catadores y
que se celebrará, D.m., contando cada
año con un país anfitrión, alternando Es-
paña e Hispanoamérica, hasta concluir en
la ciudad de Sevilla en 1992.

En esta ocasión fue la Asociación Me-
xicana de Cata (AMC), que ya había to-
mado el relevo el pasado año en Sevilla,
la encargada de organizar el Concurso, así
como los numerosos actos que lo ro-
dearon.

La expedición española constaba de 35
personas entre catadores, socios y acom-
pañantes, y 52 vinos, que llevamos en
mano, destacando la representación ca-
naria, quienes recogerían el testigo para
celebrar la lll Cata del Descubrimiento en
Tenerife.

La acogida por parte de la Asociación
Mexicana de Cata fue impresionante y
junto con los representantes de otros paí-
ses, Argentina, Uruguay, Brasil, Califor-
nia, etc., nos agasajaron como sólo los
mexicanos saban hacer; a destacar las vi-
sitas al Rancho San Antonio, las ruinas de
Teotihuacai , bodegas Los Reyes de Do-
mecq con cata de vinos incluida, comidas,
cenas, espectáculos, etc.

EI día 19 se dejó todo prparado ante no-
tario, quien precintó puertas y ventanas
de la sala por dar más rigurosidad a su ac-
tuación.

E/ 20 a las 10 horas comenzó la Cata.
EI jurado estuvo formado por veinte per-
sonas, divididas en cuatro grupos, de las
cuales el presidente era un miembro de la
Unión Española de Catadores y el secre-
tario era de la Asociación Mexicana de Ca-
ta, siendo el resto de los catadores per-
tenecientes a las otras delegaciones. Es-
te mismo día, por la tarde, se celebró una
"Jornada Canaria" en e/ transcurso de la
cual se tomó el relevo para la ce/ebración
de la lll Cata del Descubrimiento en San-
ta Cruz de Tenerife el próximo año. En el
acto intervinieron miembro del Cabildo In-
sular de Tenerife, así como del Excmo.

Ayuntamiento de esta ciudad. EI broche
lo puso José Andrés Sierra, representan-
te de Cajacanarias, quien pronunció una
conferencia sobre la historia de los vinos
canarios.

E/ día 21 se celebró una cata invitación
de los vinos mexicanos por el mismo Ju-
rado que actuó e/ día anterior y en la que
participaron exclusivamente vinos de Mé-
xico.

EI día 22 se celebró una gran comida
ofrecida por la Cofradía del Arroz, la Co-
fradía del Buen Vino, Le Commanderie des
Cordons Bleus de Francia, delegación Mé-
xico y el C/ub Gastronómico 5 Tenedores,
en el marco incomparable del Claustro de
Sor Juana Inés de la Cruz, convento mag-
níficamente restaurado. En esta comida se
degustaron 22 platillos típicos mexicanos
y estuvo amenizada por un desfile de tra-
jes típicos antiguos que se guardan en el
museo que alberga este Claustro.

A los postres, se procedió a la entrega
de premios e intercambio de regalos de las
dístintas delegaciones, destacando las pa-
labras de Alberto Torreblanca, Presiden
te de la Asociación Mexicana de Cata,
quien hizo entrega de unas preciosas pla-
cas de agradecimiento a la Unión Española
de Catadores en /as personas de M e Isa-
bel Mijares y Luis Hidalgo, vicepresiden-
tes de la U.E.C. y a Pascual Herrera, Se-
cretario General, destacando la labor de
estos tres personajes en e/ mundo del vi-
no. A su vez, la U.E.C. entregó un Baco
a la A.M.C. que recogió su Presidente, Sr.
Torreblanca. También se hizo entrega de
un pergamino a D. Antonio Ariza, Presi-
dente de la Casa Domecq en México, co-
mo gratitud de /a delegación española por
las atenciones de que fuimos objeto.

La delegación canaria ofreció unas bo-
nitas placas y medallas de la ciudad de
Santa Cruz de Tenerife a todos los miem-
bros de /a A. M. C.

Me permito destacar que todos los pri-
meros premios han venido para los vinos
españoles. iENHORABUENA!

Marina García

Lea

«LA CATA D E V I N O S»
2. a edición

Editorial Agrícola Españala, S.A.

SESIONES TECNICAS
SOBRE
ORDEÑO MECANICO

Dentro del mundo ganadero y en el sec
tor concreto de la producción láctea, el or-
deño mecánico juega un papel fundamen-
tal tanto en su vertiente fisiológica y pa-
tológica como técnica y empresarial.

Esta realidad ha cobrado una nueva di-
mensión tras la integración en la CEE,
donde la eficacia y el nivel de costes co-
bran la máxima importancia en los proce-
sos ganaderos.

EI Colegio Oficial de Ingenieros Agróno-
mos de Centro y Canarias, consciente de
este hecho, afronta el reto de desarrollar
estas Sesiones Técnicas sobre el Ordeño
Mecánico, como anticipo al Curso que de-
sarrollará el Colegio el próximo año.

En estas Sesiones, organizadas bajo el
patrocinio del Instituto de Ciencias de la
Educación de la Universidad Politécnica de
Mdrid y que van a constar de seis ponen-
cias, se abordarán aspectos puntuales de
la mayor actualidad en esta práctica coti
diana de las explotaciones de leche vacu-
nas y ovinas.

EI objetivo, pues, de estas Sesiones, di
rigidas tanto a los alumnos interesados en
temas pecuarios como a los profesiona-
les y empresarios, es facilitar una prime
ra información real y actualizada de los as-
pectos mencionados en el Programa.

Los ponente serán:
D. José Luis Ponce de León
Ingeniero Agrónomo. Jefe del Departa-

mento de Maquinaria para Ganadería. Es
tación de Mecánica Agrícola (M.A.P.A.1.

D. José García López
Doctor en Veterinaria. Cuerpo Nacional

Veterinario. Jefe de Sección de Evalua-
ción del Instituto Nacional de Investiga-
ciones Agronómicas.

D. Carlos Buxadé Carbó
Dr. Ingeniero Agrónomo. Catedrático de

Producciones Animales. Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Agrónomos de Ma-
drid. Director de las Jornadas.

Información del Curso: En la Secretaría
del Colegio Oficial de Ingenieros Agróno-
mos de Centro y Canarias. c/ Bretón de
los Herreros, 43, 1.°. 28003 Madrid. Te
léfonos 244 61 98 y 244 63 98.

Cuotas de inscripción:
Alumnos de Universidad: 4.000 pts.
Profesores de Universidad y colegiados:

6.000 pts.

Profesionales: 8.000 pts.
Las Sesiones se celebrarán en los loca-

les del Colegio Oficial de Ingenieros Agró-
nomos de Centro y Canarias: c/ Bretón de
los Herreros, 43, 1.° Madrid.
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TERCER
SYMPOSIUM NACIONAL
DE
AGROQUIMICOS

No escapó la necesidad detectada en
anteriores ediciones, de aportar por pra-
te de todos -administración, fabricantes,
agricultores y consumidores- la respon
sabilidad ante la conservación de la natu-
raleza y la ausencia de toxicidad atribui-
ble a los productos agrarios de consumo.

Los recientes desastres ecológicos liga-
dos a productos fitotóxicos y la preocu-
pación por la calidad alimentaria ha aña-
dido un tono dramático, y con frecuencia
injusto, sobre el que conviene informar:
"mientras se ponen a punto nuevas téc-
nicas para la defensa de los cultivos, el
uso racional de los agroquímicos no con-
Ileva peligro alguno para el hombre ni pa-
ra la naturaleza".

Ello ha motivado que dentro del Año
Europeo del Medio Ambiente, esta terce-
ra edición sea dedicada especialmente a
estos temas. Una vez más, al lado de los
Organismos tradicionales, se vincula a la
Administración a través de la Agencia de
Medio Ambiente.

La Organización del III Symposium -a
celebrar los días 20, 21 y 22 de enero
próximo seguirá los esquemas que han
contribuido al éxito de los anteriores.

Habrá un primer día donde especialis-
tas del máximo nivel desarrollarán aspec-
tos referentes a once cultivos -cítricos,
hortícolas, algodón, cereales, vid, arroz,
olivar, tomates, fresas, ornamentales y
forestales- con ponencias de 30 minu-
tos de duración que se ampliarán colo-
quialmente en posteriores mesas redon-
das. La sesión científica ocupará todo el
día en sesiones de mañana y tarde.

Durante el segundo día, las casas co-
merciales se encargarán de presentar sus
novedades, en ponencias de 1 5 minutos
y desarrollo posterior en mesas redondas,
también en sesiones de mañana y tarde.

EI tercer día da paso a diversas institu-
ciones, que bajo el tema general del Me-
dio Ambiente, cubrirá tres aspectos: Sa-
lud pública, impacto ambiental y opciones
de futuro.

Los asistentes al Symposium, a tenor
de la experiencia, superarán la cifra de
600 personas. Los sondeos efectuados
aseguran el carácter internacional, con la
presencia de numerosos participantes ex-
tranjeros, lo que ha obligado a introducir
sistemas de traducción simultánea en in-
glés y francés.

La lectura de las ponencias ocupará a
unas 132 personas, cuya presencia se dis-
tribuye como sigue:

1.e^ día: Comunicaciones científicas:
Ponentes: 14.
Miembros de mesas redondas: 56.
2. ° día: Novedades fitosanitarias:
Ponentes: 18.
Miembros de mesas redondas: 36
3.ef día: Instituciones:
Ponentes: 8.
EI presupuesto de gastos que conlleva

la organización de esta edición asciende
a 1 5.249.100 pesetas, lo que supone un
incremento del 5,22% con respecto al
Symposium de 1986, aumento que se
atribuye a la evolución económica de una
parte, y de otra a las continuas exigencias
de superación que se plantea el certamen,
en esta ocasión su nueva proyección in-
ternacional.

Para información:
Secretaría permanente.
c/ Beatriz de Suabia, 108, 1.° B
41005 Sevilla
Teléfono 63 81 33

ASISTENTES A LOS ANTERIORES SIMPOSIOS

1984 1986
TOTAL ........................................................................... 410 576

DISTRIBUCION GEOGRAFICA
de la provincia ........................................................... 190 230
de otras provincias .................................................... 220 346

POR SECTORES
- Agroquímicos ......................................................... 271 434
-Agricultores ........................................................... 74 79
-Administración ....................................................... 36 49
-Otros Sectores ....................................................... 29 20
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CRONICAS

ALICANTE

"LAS MORERAS": UN
LABORATORIO AGRICOLA
EN PLENA VEGA BAJA DEL
SEGURA

La finca agrícola de "Las Moreras", que
pertenece a la Caja de Ahorros de Alican-
te y Murcia, se extiende en una zona, muy
amplia, en la pedanía de Almoradí, deno-
minada Los Montesinos, al noroeste de la
laguna de las Salinas de Torrevieja. Pro-
duce anualmente dos millones de kilos de
cítricos, y se asegura que en los próximos
cinco años alcanzará entre los cinco y los
seis millones. La extensión de la finca es
de 172 hectáreas.

La finca en cuestión ha sido de las pri-
meras en la investigación merced a una
labor conjunta que han desarrollado los
Servicios de Extensión Agraria, a oartir del
año 1972.

Las primeras investigaciones agrarias
en el lugar comenzaron en 1960, en co-
laboración directa con el Centro de Eda-
fología y Biología Aplicada del Segura, que
depende del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas.

En 1972 se realizaron ensayos con el
clavel cultivado en invernadero. En 1977
se proyectó un ambicioso tema de inves-
tigación basado en la utilidad del plástico
térmico, con el especial fin de abaratar los
costos productivos.

Del mismo modo se Ilevaron a cabo ex-
periencias con el tomate, con 100 varie-
dades de la hortaliza, con el fin de com-
probar cuál de ellas se adaptaba mejor al
clima del campo alicantino, aguas, suelo,
etc.

Todas las experiencias tuvieron feliz re-
frendo en las revistas profesionales del
ramo.

La finca agrícola de "Las Moreras" su-
frió sin prisas, y sin pausas, una agrada-
ble transformación. De tierra de secano,
donde sólo se cultivaba el almendro, pa-
só a convertirse en avanzadilla de distin-
tos cultivos, principalmente cítricos. Lle-
gó a 600.000 metros cuadrados de super-
ficie de producción, 500.000 de limón de
la mejor calidad, 50.000 de naranja, y
50.000 de limón primofiori.

En esta zona de Alicante las Iluvias son
muy escasas. Por esto se aseguró un
abastecimiento suficiente del líquido ele-
mento, y para ello se contó con un em-
balse de 50.000 metros c ►bicos, cons-
truido en obra, y otro de plástico de
100.000 metros cúbicos. A los embalses
hay que añadir ahora distintos pozos de
agua, que se ha calificado de apta para el
riego, con las debidas precauciones.

AI implantarse en 1983 la cátedra de
Química Agrícola de la Universidad de Ali-
cante, se realizaron muchos proyectos de
experimentación con agrios.

Se ha desarrollado también una línea de
lucha contra las plagas del campo, en co-
laboración con el Centro de Edafología y
Biología Aplicada del Segura.

En 172 hectáreas, hay 130 dedicadas
a la explotación de agrios, y de ellas algo
más de 70 con instalación de riego por
goteo.

Y he aquí algunas cifras concretas. Ex-
tensión de la finca, 172 hectáreas; exten-
sión cultivada, 140 hectáreas; tipos de
cultivo (naranjo y limonerol; sistema de
riegos, goteo y tradicional. Cultivos en ex-
perimentación. En invernadero: tomate,
melón, sandía y pimiento. Disponibilidad
de agua: un embalse de plástico de
100.000 metros cúbicos; un embalse de
cemento de 50.000 metros cúbicos. Más
tres pozos. EI tipo de abono que se utiliza
es: abonos orgánicos, minerales y correc-
tores de carencias. En riego por goteo,
abonos solubles.

SE ROBA LA UVA EN EL CAMPO

A diario se producen robos en las co-
sechas de la uva del término municipal del
pueblo agrícola de Hondón de los Frailes.
Julio y agosto fueron meses de un expo-
lio constante en la vid. En una sola noche
se Ilevaron de dos campos 1.500 kilos de
la mejor clase. Los agricultores se lamen-
tan que los "cacos" se Ileven con sus ro-
bos el trabajo de todo un año. Son nume-
rosos los voluntarios que se han inscrito
en las listas, para efectuar distintos tur-
nos con el fin de poner coto a estos des-
manes.

Los agricultores recorren los campos en
sendos vehículos. Uno repasa la zona del
norte y el otro la del sur. AI ser pequeño
el municipio -señala el alcalde- no se
cuenta con guardas forestales que reali-
cen estos trabajos.

En la reunión que se Ilevó a cabo en el
Ayuntamiento, se acordó también la ad-
quisición de comprar dos transmisores pa-
ra enlazar con los vehículos que realizan
la susodicha vigilancia popular por si sur-
gieran problemas de cualquier índole. Los
agricultores se han negado a portar armas
durante las rondas. Ellos -dicen- que no
van en plan de batallas campales. Lo que
quieren es sorprender a los ladrones, y re-
ducirlos con el fin de ponerlos en manos
de la guardia civil. Esta última está dis-
puesta a ayudar a los agricultores sin ar-
mas que defienden sus sagrados intereses.

La lista de los vigilantes voluntarios está
constituida por sesenta hombres que pa
trullan cada diez días en grupos de tres.

Curioso, las viñas del juez de paz de la
localidad fueron totalmente peladas de
uva.

LA COSECHA DEL LIMON
ALICANTINO NO BAJARA

La cosecha del Limón alicantino se man-
tendrá durante la campaña 87-88, en
unas cantidades semejantes al anterior
ejercicio. La producción de naranjas cre-
cerá casi en un 18 por ciento, y la de man-
darinas en un 4 por ciento con respecto
al mismo tiempo el pasado año.

En los pueblos alicantinos se anuncia un
crecimiento paulatino de los cítricos. La
producción podrá alcanzar alrededor de
las 650.000 toneladas métricas, que re-
presentan algo más de un 20 por ciento
del total de la Comunidad Valenciana. Ali
cante producirá el 14 por ciento de las na-
ranjas de la Comunidad y casi el 1 1 por
ciento del total de las mandarinas.

66 KILOMETROS DE CAMINOS
RURALES ASFALTADOS

Ingenieros de IRYDA y de la Diputación
Provincial se han reunido con el alcalde de
Novelda y el presidente de la Cámara Lo-
cal Agraria, para visitar la red de caminos
rurales pendientes de asfaltar. Las obras
comenzarán en 1988.

La totalidad de vías rurales quedarán
perfectamente acondicionadas para el
tránsito de vehículos de los propietarios
de viñedos y otros cultivos, que precisan
del transporte en buenas condiciones.

Con cargo a IRYDA se incluyen una se-
rie de caminos que totalizan 47,4 kilóme-
tros y con cargo a la Diputación un total
de 1 9,1 Km, detallándose, en cada caso,
los tramos exactos a asfaltar, que supo-
ne una auténtica red de caminos rurales.

En este aspecto, de cuidado de la red
rural viaria, las provincias valencianas es-
tán mucho más avanzadas que otras zo-
nas rurales españolas, algunas de ellas
con auténticos inconvenientes para el nor-
mal acceso a las explotaciones Iservicios,
acarreos, etc.l.

Emilio CHIPONT

838-AGRICULTURA



SEVILLA

MECANIZACION DEL
CULTIVO ALGODONERO

Ha acabado tarde y con muchas pérdi-
das la recolección del algodón por causa
de la extremada pluviosidad de la prime-
ra mitad del Otoño. Lluvias intensas y con-
tinuadas maltrataron los copos blancos y
dificultaron su recogida. Por eso se habrá
obtenido una producción menor de la
aguardada, y deteriorada no poco en su
calidad. La falta de un seguro eficaz con-
tra el riesgo de las Iluvias se impone, pe-
ro el existente apenas se contrata por lo
caro que se estima su costo.

Ahora bien, frente a esa nota negativa
de la última campaña algodonera, mere-
ce destacar el nuevo gran avance -el ma-
yor de todos- que se ha dado en el pro-
ceso de mecanizar la recolección del al-
godón. En efecto, han entrado en trabajo
1 39 nuevas cosechadoras en la provincia
de Sevilla (en 1966 habían sido 118, y
menores efectivos en años anterioresl.
Actualmente hay ya un parque provincial
constituido por 460 unidades, lo que acer-
ca el porcentaje de algodón de recogida
mecanizada a lo que se considera conve-
niente en torno a la actual superficie ocu-
pada por el cultivo. IEn 1987, 39.000
Ha).

De las 139 nuevas cosechadoras, 49
son de cuatro hileras, lo que potencia aún
más su capacidad de trabajo. La inversión
hecha para importar ese grueso contin-
gente de cosechadoras se cifra en más de
1.500 millones de ptas. Son unas máqui-
nas muy caras, y aunque se cuenta con
una subvención del MAPA importante, es
evidente el gran esfuerzo que se requie-
re, máxime cuando el sector algodonero
está formado preferentemente por agricul-
tores de modestas economías. Del grado
de las referidas 139 cosechadoras, 109
se adquirieron por cooperativas o SAT y
el resto por agricultores individuales.

También se han incorporado un gran
número de remolques especialmente idó-
neos para la recolección. Pero no se ad-
quirieron este año equipos compactado-
res del algodón, material del que se hicie-
ron algunas importaciones en las campa-
ñas precedentes.

A esta nota satisfactoria sobre el culti-
vo del algodón, hay que sumar la ausen-
cia total de problemas con los sindicatos
laborales campesinos, por lo que no hu-
bo en la provincia de Sevilla conflictos de
oposición al trabajo de las cosechadoras.
Sea enhorabuena, pero cabe pensar qué
hubiera ocurrido con un tiempo tan Iluvio-
so y sólo el recurso de la recolección ma-
nual para levantar la cosecha. sin dudar-

lo, una auténtica ruina general del sector
algodonero.

R. DIAZ

CASTILLA-LA MANCHA

• HAY MUCHA ACEITUNA
• PROMOCION DEL QUESO

MANCHEGO
• INCENDIOS FORESTALES
• 873 MILLONES PARA

MALPICA

Realmente buena será la cosecha de
aceituna en toda la región, que cultiva
300.000 hectáreas de olivar -casi todas
para almazara-, por lo que la gente está
contenta. Sobre todo, será magnífica la
zafra de la provincia de Ciudad Real, con
algo más de 100.000 hectáreas, que se
confía proporcionen casi 100 millones de
kilos de fruto, esto es, algo así como 20
millones de kilos de aceite.

Y, ipor supuesto! toda la aceituna irá,
muy mayoritariamente, a los molinos coo-
perativos; quizá en un 60 por ciento. Pron-
to estará la aceituna en sazón, para su re-
cogida a finales de año y para su genera-
lización en la primera quincena de enero.

Hemos visto olivos en algunas comar-
cas, como la de Moral de Calatrava, que
Ilevan más de cien kilos, y hasta más de
120 0 1 30... No parece que surjan con-
tingencias que malogren esta hermosa
perspectiva.

EL QUESO MANCHEGO...

Se van a intensificar las campañas de
promoción del queso manchego, según
acuerdo entre la Junta de Castilla-La Man-
cha y representantes del Consejo Regu-
lador de la Denominación de Origen del
Queso Manchego.
Televisión, Prensa, folletos, carteles, etc.,
se pondrán en liza para propagar el pro-
ducto, que ya tiene buen cartel en la Co-
munidad Europea y que lo puede tener
mejor. En 1987 habrá una elaboración
aproximada de 15 millones de kilos, por
lo que merece la pena preocuparse por él,
dado su relieve, su competitividad y... el
hecho de que dependen de su proceso mi-
les de familias en Toledo, Albacete, Cuen-
ca y Ciudad Real. Sólo Ciudad Real ela-
bora en torno a los seis millones.

LOS INCENDIOS FORESTALES

Para luchar contra los incendios fores
tales se han invertido en 1987 más de

1.050 millones de pesetas. Ha habido
297 siniestros, pero las superficies no han
sido demasiado extensas por la eficacia
de la tarea Ilevada a cabo, en una estima-
ble coordinación de esfuerzos.

LA ZONA DE MALPICA DE TAJO...

EI Ministerio de Agricultura ha inverti
do 873 millones en la zona toledana de
Malpica de Tajo, en la que se han puesto
en riego 1.156 hectáreas, con 407 par
celas y 170 propietarios. También han co-
laborado económicamente la Junta cas
tellano-manchega. Las obras se incluyen
como acciones complementarias en el
aprovechamiento Tajo-Segura, correspon-
diendo 331 millones a infraestructura ge
neral y 542 a la propia puesta en riego...
Una labor espléndida que va a generar mu
cha riqueza en la zona, situada entre To
ledo capital y Talavera de la Reina.

Juan DE LOS LLANOS
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LIBROS Y REVISTAS

LAS MEJORES ANECDOTAS SO-
BRE RATAS Y RATONES.

EI problema de las ratas y rato-
nes es tan antiguo como la Huma-
nidad y parece imposible resol-
verlo.

Hoy día disponemos de más y
mejores medios para combatirlos
pero de poco sirven estos medios
si no existe además una concien-
cia y colaboración ciudadana.

Pensamos que, a veces, el hu-
mor es la mejor forma de tomar en
serio muchos problemas y por ello
este libro, al tiempo que hace pen-
sar un buen rato, contribuirá a ex-
tremar las medidas de prevención
y colaboración para mantener
controlada esta plaga.

ICI-ZELTIA, empresa que co-
mercializa el rodenticida RATAK,
ha editado este libro que recoge

las rnejores anécdotas sobre las ratas y ratones.
Efectivamente, la única rata buena es... una rata muerta.
Para conseguir ejemplares de este libro, los interesados de-

ben dirigirse a: ICI-ZELTIA, S.A. Apdo..Correos 42.090. 28080
Madrid.

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE
ALOJAMIENTOS GANADEROS.
3. ° edición revisada y ampliada.
E. García-Vaquero. 239 pp. 23,5
x 16. Editado por Mundi-Prensa.
Madrid 1987. 2.600 pts.

La tercera edición de "Diseño
y construcción de alojamientos
ganaderos" va dirigida, de igual
modo que las anteriores, a quie-
nes tienen necesidad de plantear-
se la creación o modificación de
una explotación ganadera. En el
texto se encuentra suficiente can-
tidad de datos y de variantes, co-
mo para poder adaptar alguna de
ellas a un caso particular. Pero,
sobre todo, se ha pretendido ge-
neralizar la documentación apor-

tada, de tal modo, que quien la conozca pueda afrontar cual
quier problema relacionado con estos temas.

EI autor es un profesional que ha dedicado una amplia etapa
de su actividad a la creación de granjas, desde su origen hasta
el posterior seguimiento de las mismas, cuando el ganado habi-
ta los edificios que en principio se proyectan y construyen. Por
eso, tiene experiencia sobre los diferentes sistemas y modelos
de alojamientos que las diversas especies ganaderas precisan,
así como sobre la casuística que su explotación presenta.

A transmitir estos conocimientos va encaminada esta edición
que ha sido revisada y ampliada, incluyéndose nuevos ejemplos
que mejoran la información incluida.

VETERINARIA EN PRAXIS

Como ustedes bien conocen el
Instituto Bayer de Terapéutica Ex-
perimental, S.A., en el curso de
1986 ha puesto en distribución
gratuita, a todos los vetetinarios
colegiados de nuestro país, la re-
vista "Veterinaria en Praxis" con
un contenido altamente práctico
y actual de todas aquellas inquie-
tudes que pueden interesar a la
profesión veterinaria.

La aparición de la citada revis-
ta es cuatrimestral y es deseo de
Instituto Bayer de Terapéutica Ex-
perimental, S.A. que los trabajos
que en ella se publiquen sean de
realización básicamente españo
la, si bien por el momento el apor-

te de trabajos viene siendo de la revista que con igual nombre
publica también la filial de BAYER AG en Italia.
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LA UITICULTURA UALENCIANA
EN LA

COMt1NIDAC EURt7PEA

LA VITICULTURA VALENCIANA
EN LA COMUNIDAD EUROPEA
Serie Europa. José V. Guillem.
Juan Piqueras. 110 pp. Edición de
la Consejería de Agricultura y Pes-
ca de la Generalitat Valenciana.

EI presente libro constituye una
ampliación y puesta al día del tra-
bajo realizado dos años atrás por
los mismos autores en el marco
del "Libro Blanco" de la Genera-
litat Valenciana sobre las posibles
repercusiones de la entrada de Es-
paña en las Comunidades Euro-
peas. Pasado este tiempo y trans-
curridos, además 16 meses des-
de la firma del Tratado de Adhe-

sión en lo que a la agricultura se refiere, los efectos de dicho
tratado han comenzado a dejarse sentir tanto en el sector de
la producción como en el exportador.

EI objeto de la obra es el análisis de estos efectos y el análisis
de los problemas derivados de ellos que se presentan así como
las líneas de actuación propuestas para su resolución.

EL SECTOR HORTICOLA ES-
PAÑOL
Dirección General de la Produción
Agraria. M.A.P.A. 233 pp. 500
pts.

En esta publicación se preten-
de exponer una panorámica ac-
tual del sector hortifrutícola espa-
ñol, atendiendo básicamente a
cinco apartados: superficies y
producciones (por provincias y
variedadesl, calendario de reco-
lección, calendario de comercia-
lización (según su destino sea en
fresco o para la industria), expor-
taciones e importaciones y, final-
mente, las características técni-
cas de las diferentes variedades
que conforman el mapa de frutas
y hortalizas de España.
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MARCO REAL, nuevo periódico
económico de vinos, cervezas y
espirituosos.

Un nuevo periódico especializa-
do en la información económica,
empresarial y de producto de vi-
nos, cervezas y espirituosos, aca-
ba de iniciar su andadura. La nue-
va publicación se denomina
"MARCO REAL", término muy li-
gado a la vitivinicultura ya que fue
la primera medida que se creó

en España para establecer las separaciones entre vides. Esto
ocurrió en el 1042.

EI periódico tiene un formato de 30 x 42 cm y está editado
a color e impreso en papel couché de extrema calidad. La perio-
dicidad será quincenal a partir del 5 de febrero próximo, fecha
del primer número. Su distribución básicamente será por sus-
cripción y en puntos de venta especializados.

MARCO REAL está editado por la sociedad Ediciones Marco
Real, S.A., presidida por la Doctora M a Isabel Mijares y García
Pelayo, Secretaria de la Unión Internacional de Enólogos y Pre-
sidente de INTERVIN. Entre sus objetivos figura, además de es
te periódico quincenal, publicar libros y anuarios que recojan para
el consumidor todas las novedades que cada año vienen produ
ciéndose en el campo de la enología.

LA PODA DE LOS ARBOLES OR-
NAMENTALES.
Michau Emmanuel. 316 pp.
24 x 16 cm. Ed. Mundi-Prensa.
1987. P.V.P. 3.400 pts.

EI árbol es, dentro de un paisa-
je natural o urbano, el único ele
mento de permanencia, el gran
protagonista del pasado y el futu-
ro de cualquier espacio donde
exista la vegetación. Demasiadas
veces se ha tratado mal al árbol

ornamental en una operación importante, como es la de la po
da. Por desconocimiento, por mimetismo con la poda de los ár-
boles frutales,... y en la actualidad, con el gran potencial de-
tructor que es una motosierra en manos inexpertas. Este libro
es una guía completa del cómo y por qué de la poda, sus justifi-
caciones y aus abusos, las diferentes técnicas de poda (forma-
ción, mantenimiento, restauraciónl, los tipos de corte, las for-
mas de acceder a los árboles, la elección del material y la mo-
derna maquinaria de poda. etc. Reúne un tratamiento riguroso
desde el aspecto técnico, con una presentación didáctica y cla
ra, con dibujos y esquemas de fácil comprensión, accesible por
tanto a todos los profesionales interesados en la poda, así co
mo a los particulares gustosos de conocer y cuidar adecuada-
mente sus árboles ornamentales.
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APROXIMACION A LA EVOLU-
CION HISTORICA DE LAS TECNI-
CAS AGRICOLAS Y SU FUNDA-
MENTACION CIENTIFICA.
Serie Estudios. José Vicente Ma-
roto. 197 pp. Edita Consejería de
Agricultura y Pesca de la Genera-
litat Valenciana. Valencia 1987.

A pesar del papel secundario al
que suele relegarse actualmente
en muchos ámbitos a la Agricul-
tura, como se trata de exponer a

lo largo de este trabajo, ha sido probablemente la actividad del
hombre que más ha contribuido a su bienestar y en la que se
ha basado todo su posterior desarrollo.

Este libro no supone una aportación original histórica al tema
de ningún experto, sino que es el fruto de muchas y muy hete-
rogéneas lecturas sobre temas más o menos convergentes que
han sido reunidos y sintetizados por un agrónomo aficionado
a la Historia, en otros tiempos consumidor de bibliografía hu-
manística y que hizo una primera aproximación al tema, en la
Memoria de su oposición a Cátedra.

LOS CULTIVOS FORZADOS EN
ALMERIA.
Actualización a 1984 del inventa-
rio agronómico y caracterización
productiva. Dirección General de
la Producción Agraria. Ministerio
de Agricultura, Pesca y alimenta-
ción. Madrid, abril de 1987.

En 1981 se publicó el Inventa-
rio Agronómico y Caracterización
Productiva de los Cultivos Forza
dos en la provincia de Almería.

EI trabajo proporcionó en su momento un conocimiento com
pleto del potencial productivo de los distintos sistemas de for-
zado de cultivos, aportando entonces la información de base su
ficiente para:

-Pronosticar y programar las campañas posteriores inme-
diatas.

-Obtener una mejor ordenación de los cultivos.
-Facilitar la adecuación del sector productor ante posibles

integraciones supranacionales.

Han transcurrido seis años desde su realización habiéndose
producido durante este período un doble cambio de situación.
De una parte, la superficie -respecto a la fecha del primer
inventario- se ha visto incrementada en un 1 50 por 100, ha-
biendo pasado el valor de la producción de aproximadamente
23.500 millones de pesetas a cerca de 50.000 millones. De otra
parte, las condiciones de mercado han sufrido un notable cam-
bio como consecuencia de nuestro ingreso en la Comunidad Eco-
nómica Europea.

EI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ofrece con
el presente trabajo no sólo una información actualizada del sector
hortícola almeriense, tan necesaria en estos momentos, sino un
análisis de la evolución de dicho sector durante el período com-
prendido entre ambos inventarios.
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ANUNCIOS BREVES
F;QUIPOS

AGRICOLAS

"LSMOCA", CABINAS META-
LI( AS PARA TRACTORES.
Apartado 26. "Eeléfonos 42 92 00 y
42 92 04. 131NFFAR ( Hucsca).

Sc ncccsita INFORMACION de
fabricados para el MOVIMIENTO
DE GKANOS, dentro dc los alma-
cencs, por sistema de aire. Razón:
Ranrón dc Vareas y Porras. c/ Ló-
pe clc Hoce.ti, I6. 14003 Córdoba.

VAR10^

L113KF:RIA AGRICOLA. Funda-
da en 191 S; el más completo surtido
de libros nacionales y extranjeros.
Fernando V I, 2. Teléfonos 419 09 40
y 419 13 79. 28004 !^ladrid.

Ck[RCAUOS REQUES Ccrcados
dc f i ncas. Todo tipo dc alambradas.
Instalarioncs garantizadas. Monta-
jcs cn todo cl país. ^I^clétono (911)
48 51 76. I^IJENTEMILANOS (Se-
gocia).

Se ^^ende COLECCION comple-
ta enruadcrnada dc la revista Agri-
cultura, desde el primer núntero ene-
ro 1929. Raztin en ctita cditorial.

LIBRERIA NICOLAS MOYA.
Fundada en 1862. Carreteras, 29.
2R012 Madrid. Teléfono 522 S2 94.
Libros de Agricultura, Ganadería y
Veterinaria.

LIBRO "Manual de voloración
a^rarra y urbana", de Fernando Ruiz
García. P.V.P. (incluido IVA): 3.975
pesetas. Importante descuento a los
suscriptores de AGRICULTURA.
Peticiones a esta Editorial.

Necesitamos representantes en to-
das las localidades, para venta de
nuevo aparato electrónico electrifi-
cador de cercas, vallas y proteccio-
nes metálicas susceptibles de ser vul-
neradas. TRULLAS ELECTRO-
MC. c/ Olzinelles, I10. Teléfono
(93) 431 83 68. OR014 Barcelona.

LOMBRIZ ROJA DE CALI-
FORNIA. VENDEMOS LECHOS.
TOTAL GARANTIA. PRECIOS
SIN COMPETENCIA. INFORMA-
CION: Teléfonos (91) 672 34 89 y
641 29 29.

L.OMBRICULTOR Juan José Ve-
ga Fernández. Criador-productor de
Humus de Lombriz. Naranjo, 81.
HTAS. DE ANIMAS. TRU.TILLO
(Cáceres). Teléfonos 32 08 60 -
32 10 07.

SF,MILLAS

PRODUCTORES DE SEMI-
LLA, S.A. PRODES. Maíces y Sor-
gos Híbridos -TRUDAN- Cebadas,
Avenas, Remolacha, Azucarera y
Forrajera. Hortícolas y Pratenses.
Camino Viejo de Simancas, s/n. Te-
léfonos 23 48 00 v 47 00 6S. Valla-
dolid.

Sociedad Europea de Semillas
(SES IBERICA, S.A.). Remolacha
azucarera y forrajera, Maíz, Soja y
Rábano nematicida-forrajero. Ofici-
na comercial: G. Trocchi. P.° Cas-
tellana, n." 123. 28046 Madrid. Te-
léfonos (91) 4S6 33 51 y 4S6 69 09.
Télex: 46SR0 GTZ E.

VIVERIti'1'Ati

VIVEROS SINI^OKOSO AC't:-
RETE JOVEN. E^.specialidad cn ár-
boles frutales de variedadrti ticlertas.
SABINAN (Zaragoia). Teléfonus
82 6(1 6R y 82 61 79.

VIVEROS GABANUE? FRl1TA-
LES, PORTAIN.II.K'EOS, OKNA-
MENTALES Y PI.ANTAS f'.N
CONTAINER. C:nnino Moncadu,
9. 25006 LLEIDA. Tcléfono (973)
23 S I 52.

VIVEROS JUAN SIDO CASAI.S
de árboles frutale^ ^^ almendros dc
todas clascs. San .laintc, 4. LA BOR-
DI?.TA (Lérida). Soliritcn cal:ílu^u^
gratis.

VIVEROS ARAGON. Nombrr
registrado. Frutales. Ornantentales,
Scmillas, Fitosanitarioa. 13AYI{R.
Teléfonos 42 80 70 v 43 01 47. BI-
NEFAR (Huesca). -

VIVEROS BARBA. 1'.sprrialidud
en plantones de olivus obtenidu^ por
nehulización. PEURI',RA (Sr^illal.
Tcl ► fono (9S4) RI 90 R6.

PREC IOS D EL GANADO
La Navidad que no se ve

f I uvinu, :lue Fr^rE:^.ia raue seg^nría subien- cidencia del I.P-C.? Ya empezamos, Señor nos mal quF:, aunque Ie c:^stri, s^: hahi.nn
do nasta Navidad, nos referimos a los cor- Ministro_ cuperado en los dos rneses ^intenoies
deros, ha detenido su marcha, acusando in- EI cabrito se mantiene en buenas cotiza- En realidad, las cotizaciones de la ante
clu>o un descenso. ^Ya estamos con la in- ciones. sala de la Navidad están p^)sando a"mejor

EI vacuno, también se ha detenido. Me v^da".

Precios de ganado (pesetas/kilo vivol. Mercado de Talavera de la Reina

15 Sep
86

15 Oct
86

15 Nov
86

15 Dic
86

15 Ene
87

2 Mar
87

15 Mar
87

15 Abr
87

1 Jun
87

1 Jul
87

1 Sep
87

15 oct
87

2 Nov
87

Corrlcro 1 Fi 22 Ky 435 400 445 520 355 330 300 300 315 315 445 480 450

Cordcro 22 32 Kg 415 335 375 430 290 310 275 270 265 260 390 390 340

Cordero + de 32 Kg 290 255 245 340 s.c. 250 240 220 225 200 300 320 265

Cahnto lechal 640 565 575 680 250 395 405 420 485 525 675 600 590

Añr^lo cruzado 500 Kg 250 250 255 265 255 250 250 270 265 255 270 305 310

Añc^^o frisón bueno 500 Kg 230 225 230 235 235 235 230 250 255 225 245 275 275

842-AGRICULTURA
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^^ m,^ ^m p Ô `^ r; < > ^ r>-^

Ñ Ñ D^ ^^ ^ m^ Ñ

I '̂- . G -

^ ^

-^ i ^

^
^ ..,.:^

_ ;^i ^

N ° pNp ^ ^ r . m O ^ Ñ ^ ^ p , %i ^ ^ ^ Ñ O C d (mi % ^ ^ D ^

N^o ^w' °7 ^ ODA g
°'.ad° Dv^3
^^ Om

_
v^v 3^7D>^

^,. A >yr_^o
^ÑoH á3 Zy^

m

(n(nPz 7_°^zÁ cro ^^ =In

^^ >. o .v^ ^íi^
Ñ^ ^O

^ viÓm>
-^ v> ^

c^ ^

á Y'
D ,

^_
^^^, +r^

i
^

:^^.: ^` _ ^ l
^ ^.^ ..

^ T ^1 -i
^ O cD ^

3 „ 3
^ ó ó ^ w w ^

m w m ^ a ^ o
^ -_co 3
nñ^ Da^ a _̂
^ ^. ^o m cwi ^ñ ^.
am ^ m o

^ricultura
^a revista del hombre del campo



Probado en serie,
acreditado millones de veces ,

calidad máxima
internacionalmente reconocida

PROVEEDOR DE PRIMEROS EQUIPOS EN MAS DE 100 PAISES
Todos nuestros filtros han sido diseñados exclusivamente para el vehiculo que los Ileva y son sometidos a
UN RIGUROSO CONTROL UE CALIDAD
Fdtros MANN. para aa ^ih^ a^re y gasolma

FILTROS MANN, S.A.
CaIk^S.rnl^iFç s^n Tel xJ8490
Telcax (>Rt37 TelegramAS FiltrosMann
ZARAGOZA - (España)
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