
En la Caja lenemos todo para que lú ere""s con 
lu cosecha 

-RnanciacKin especial para tus proyectos a IBl90 
plazo. 

-Financiación de campaña para gastos de cultivo, 
de forma automática con nuestro siStema 
TARJETA VERDE. 

-Participación en Sorteos de V..¡es 

--Seguro de Accidentes de 1 millón de ptas. 
Especial para ti, por ser agrictJlIor. 

Todes estas ventajas, domiciliando tu Seguridad 
Social en la oficina de la Caja donde habitualmenle 
trabajas. 

Para que el trabajo le proporcione el mayor fruto 
posible. Para que tú y tu cosecha crezcái, juntos cen 
la Caja 
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LA LEY 4/1989, DE 27 DE 
DE DE LOS ESPACIOS 
NATURALES Y DE LA FLORA 
Y FAUNA SILVES I RES 

MANUEL GUEOEA MARTíN 
lJceroac!O ef1 ~ 

SKreta'ia c.eneral del c.:p¡¡¡",,~¡¡e,,"-' :O 
ce AQrlOJ l:ura, C3naóena V MCI'IteS 

Recientemente se ha publiGldo. LeY 411989, de 27 de marzo, de 
Conservación de los Espados Natura~ y de la flora y fauna Sllves· 
tres 1E0E, n? 74, de 28 de marzol. EsLl Ley, de gran trascendenoa 
e interés para toda la sooedad, ~ene a dar cumplimiento al mal> 
dato impuesto por ~ arto 45.2 de la CE I.Los POderes públkos vel& 
rán por la utJhzapón raoonal de todos los recursos narurales, con 
el fin de oroteger y m~orar • Gllidad de la ~da y defender y res· 
taurar ~ medIO ambiente, aoovandose en la lno,pensable solid& 
rrdad coIectlva.1 y al mismo 'empa desarrolla les oompetenclas 
otorgadas al Est&do en ~ arto 149.1.23 ' de la nonma fundamental 
I.Leg~laClÓ!l baSIGl sobre protección d~ medio ambiente, sin pero 
juioo de ~ facultades de las COmunidades Autónomes de estable
cer normas adkionales de proteccIÓn. La leglsladón básiGl sobre 
momes, aprovecharmenros forestales y vias pecuariaSl). La Ley 
4/1 989 deroga la Lev 15/1975, de 2 de mayo 1E0E, n? 107, de 5 de 
mayo} e incide de manera ~gmficativa en el vigente régimen jur~ 
dico de la caza y de la pesca oontenido, respectivamente, en la Ley 
de 4 de abril de 1970 IBOE, n,' 82, de 6 de abnD y la Ley de 20 de 
febrero de 19421B0E, n? 67, de 8 de marzal. La Importando de esta 
Ley Irmita el alcance de estaS breves lineas a la mera exposidón de 
sus Ideas generales srn Inddir en aquellos puntos cuya oompl~id;¡d 
reauiere un analisis mas minucioso. 

Una idea fundamental e innovadora de la Ley de COnseMCÍón 
de EsP&dos Naturales y de la flora y fauna Silvestre respecto a la 
leg~aclón precedente es la Intraducdón de la técniGl d~ planea
miento --contenida en su Tirulo a ,De! planeamiemo de los recur
sos narurale5J-. como base de la gestión administrativa en la COIl-
5elVacrón ~ medio natural !>Si los articulos 4·7 contemplan como 
instrumento de esa planrficacrdn los ~anes de Ordenadón de los 
Recursos Naturales. 

~ Titulo DI .De la protecdón de los espacros naturalES>, dest~ 
Gl sobremanera la nueva daslficaclón de espacios narurales, 
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al Los Parques son .areas naturales, poco transformades por la 
explotadón u ocupación humana que, en razón a la belleza de 
sus paisajes, la reoresentatlVldad de sus ecosistemas o la sin
gularrdad de su flora, de su fauna o de sus formadones geo· 
morfológicas, poseen unos valores ecológicos, estétICOS, edu· 
cativos V clentífKos cuya conservación merece una atenaón 
preferente, lart. 1l.1', 

bJ Las Reservas Naturales 5C(1 cespaaos n2turales, cuy¡¡ aeaojn 
tiene oomo finalidad la orotecdón de ecosistemas, comunld& 

des o elementos blológlaos oue, par su rareza, fToglid;¡d, 1m
POrtanaa o singu~ndad merecen una vaIoraciOO especi~. ~r· 
ticulo 14,11. 

d los Monumencos Naturales son .espaclos o ~ementos de la 
naturaleza constituidos básicamente por formaciones de ro 
toria slngulandad, rareza o belleza, que merecen ser objeto 
de una protección especial> lart. 16,11. 

d! Los Pa~jes Protegidos son ,aquellos lugares concretos del m~ 
dio narural Que, por sus valores estéticos y culturales. sean 
merecedores de una protección especral.lart m 

Por la nueva Ley adquieren generalizadón y consideración es¡¡e
anca las zonas penreriGlS de protecdón ~rt. 18.11, las zonas de in
ftuencia sOC1OEoonómICa lart. 18.2J y los ~anes Rectores de Uso y 
Gesoón ~rt. 201. 

En pnncrPIO la dedaradón de estos espac~s corresponde a las 
comunidades Autónomas. No oIlstante, ~ Estado se reserva en los 
articulos 22 y 23 su competencra sobre los Paraues Naoonales 
l«aQu~1os espaoos q", gendo suscepti~es de ser declarados oonno 
Parques por Ley de las COrtes Generales, se declare su conserva
cioo de interés general de la nación oon la atribudón al EsLldo de 
su gest~n y la correspandlente asignacoo de recursos presupues· 
tanos,), 

El Titulo ~ ,De la fiara y fauna ,lvesrre" viene a dar cumplimiento 
a lo preceptuado pOr la Drrectlva 79/4D9/CEE sobre protección de 
la flora y fauna. En este sentido, e introdudendo mooificaciones 
impOrtantes en el espintu y finalidad de les normas vigentes en la 
materra, la Ley oontempla la creación del Catalogo NaCional de Es
pecles Amenazadas donde se induyen les .especies en peligro de 
extinción. o 'S€l'6lbles a la alteradón de su habitat. larts 30 y 311, 
el sometimiento de los aprovecham~mos cinegéticos y acuiooles 
a sus correspondientes planes técnicos ~rt. 331, la necesidad de su· 
perar determmadas pruebas de aptmJd para ~ ~erciao de la Glza 
y pesca lart. 341 y • coordinación entre el Registro Nadonal de In
frac¡ores de Caza Y Pesca y los reg6tnlS de las COmunidades Autó
nomes lart 351. 

El Titulo V .De la cooperación y de la coordinación>, configura 
oomo órgano espedfico para obtenerlas la COmisión Naoonal de 
Protecaón de la Naturaleza que cuenta con dos oomrrés espeOOf 
zados lcomité de Espados Naturales Protegidos y Comité de Rora 
y fauna Silvesrresl, 

El Titulo VI ,De las infracciones y sanaones>, supone la adaptaoón 
d~ derecho administrativo sandonador en esr;¡ matena a los onn 
ClPIOS recogidOS en los articulos 24 y 25 de la Constituaón !>Si, aul> 
que se admite la existencia de infracciones tanto administrativas 
como penak>;, se prohibe la doble sanCión par uros m~os hed'llS 
y se gener~iza la oblklación de reparar ~ daño y los perJuidos GlU· 
sacios. Se procede a una tiplfrcacXin de las nfracoones Gllifdndolas 
en leves, menos graves, graves y muy graves, oermitiéflaose la inr 
pos<KÍn de multas desde 10.000 a 50.000.000 de pese¡;¡> 

DlPUTACfON GENERAL 
DEARIGoN 

En el' 

El Conse¡ero de Agncullura 
Ganaderia y Montes . 

prlmer "Surcos de A -mi ento raga n " como Consejero de A . 1 que aparece despues de . 
grl CU tura G ml nombra 

General de Aragón' • anaderia y Montes d l' -
, qUlero aproveChar 1 e a 01putación 

saludo a los lectores d 1 . a oportunidad para -
e a relllSta C . enVlar un cordial mi smos . . ons 1 der and 

eJerce como agricultor O ganad ~ que una gran parte de los 
diario, en la mejora que dia a d- ero, desearla animarles en su tr b . 

mejor calidad a menar co~te. la, debe hacer de Su explotación para pro;u::: 

En este Sentido las 
V ' nuevas tec 1 o o comercial 1 no ogias el ' . 

. y e conocimiento de . • asoc l acl0nismo producti 
tantes p nOrmatlllas y 

ara conseguir ex 1 . mercados son elementos impor-
y económicas Son t P otaclones competi tivas. T d 
.. con empladas o as estas facetas técnica; 
Surcos de Aragón ". y b"irlSmitidas al sector 

agrario a través de 

Igualmente 1 d a escripción y 1 
tiene un lug . a defensa del medio 

ar lmportante en las -. ambiente aragones 
amarse lo que no s paglnas de la revista 

e conoce y en este sentido la informa ' _ . Difícilmente puede 
Costumbres y ecosistemas Clon sobre flora f 

naturales d auna 
lmportante en e nuestra región puede' • • 

ese conocimiento. Jugar un papel 

Para terminar d . 
d 1 O • eClr que "Su e epa rtamento de A . rcos de Aragón" 1 

. gncuJtura. Ganad - • a revista técnica 
eso. una revi sta t - . en a y Montes es y d b 
mos 1 d ecnlca, que sea útil al secta . e e ser precisamente 

a esarro 110 de este s t r agrarl o. Si con e 11 o contr,'bu,' ec Or estaremos 
y, a traves de Aragón E _ aYudando a mejora r -

• a spana . Y conocer Aragen 

Un cord ial saludo 
• 

Jase Urbieta GaJe 



CULTIVO DEL 

EN ARAGON 
Dado el interés Que este año u otros similares pueda presentar el tener información relativa 

a cultivos alternativos al malí en lOS regadíos de Aragón, se na considerado oportuno 
reprOducir lntegramente la Información Técnica n.c 4/1989 que, soDre el cultivo del girasol, ha elaborado 

el Servicio de Extensión Agraria de la Diputación General de AragÓn. 

En esta publ icaaón se pretende ref lejar los resultados y conclu
siones de los ensayos que en este cultivo viene realizando el Depar· 
tamento de Agricultura, Ganadería y Montes de la DCA a través del 
Servloo de Extensión Agrana, destacar algunas de las necesidades 
o eXigencias agronómicas de eSta planta y exponer el aspecto eco
nómico del cultivo en si, comparándolo con otros cultiVOS que pue
den Ir en la altemaDva. 

La ubicadón del g¡rasol en la región Queda definida en el presen
te mapa. Las manchas verdes corresponden al cultivo en regadio 
y las marrones al secano. 

En cuamo a superfIcie y producción, a contlnuaaón se indican 
los datos aproximados que a nivel naaanal y regional S€ estimaban 
para 1988 . 

Superficie Producción Kg. / Ha. 
sembrada (HaJ (en TmJ (meaia) 

ESPAÑA "926.218 1.148500 1240 
ARACÓN 19.345 3"6.940 1910 

Hueso 11.400 29.320 2.572 
Terwel 1.925 1.100 613 
Zaragoza 6020 5890 978 

. 
% de Aragón sobre el nacional: 

2.08 % en superficie y 0.21 % en prodUCCión. 

Este cultivo alcanzó su mayor expansfón en Aragón en 1984 con 
37.000 Has. sembradas. En las tres ultimas campañas la superfloe 
se ha estabil izado en torno a las 19.000 Has., si bien fos rendlmien· 
tos medios por Ha. han aumentado debido, por una parte, a la me
jora del cultivo en SI y, por otra, a Que se ha Incrementado la su· 
perficie de regadio, disminuyendo [a del secano. 
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• 
Como puede apreciarse en el cuadro anterior, oor provlOoas. 

YUESCA es la Que mayor superfiCIe dedica a este cultivo y también 
la que oboene IT1€Jores rendImientos por umdad de superficie. Esto 
es debido a Que la mayor oarte es de regadíO. En esta proVlnaa. 
de la superfide total puede calcularse que un 60-70% va como se
gunda cosecha (tras cebadal, slendo la tendencia a Ir en aumento 

En TERUEL de la superfide sembrada, aproximadamente, el 10% 
es regadío y el resto secano 

-

En ZARAGOZA puede deorse Que las dos zonas de cuJtlYO en re
gadíO son Sadaba y Eplla, con unas 1.00) Has_ entre ambas. El de 
Epila es en segunda cosecha. El resto se centra en los secanos 
de la zona de Used y limitrofes. 

Asi como en [os regadíos el cultivo puede considerarse más o me
nos estabilizado, en [os secanos tiene una gran inAuenda la produc
ción y comeraalizadón del ano antenor. 

El hecho de Que en muchas comarcas no se conozca todavía, es 
debido. aparte de S€r un CUltiVO relativamente nuevo, a Que su JO
troducdón necesita cultivarse en mayor superficie Que otros, dado 
Que sobre parreas PEQueñas PJdria verse afectado por el daño de 
los pajaros. 

CARACTERisnCAS BOTÁNICAS Y EXIGENCIAS AGRONÓMICAS 

El girasol es una planta anual de rápido crecimiento y desarrollo 
Vlgoroso 

SISTEMA RADICULAR. Puede llegar en condiciones favorables 
hasta los dos metros de profundidad, a la vez Que en los pnmeros 
30-50 cm. desarrolla un fuerte sistema radicular absorbente. 

El poder explorar superfiCies más profundas Que otros culti vos 
le permite extraer agua y ferti lizantes no aprovechados por éstos. 

Este buen desarrollo radicular rendra lugar cuando la planta des
de que nace no encuentre obstacutos para poder profundizar, lo 
Que permitirá, ademas de aprovechar el agua y fertilizantes de ca· 
pas mas profundas, desarrollar un mejor andaje en el suelo 

POLINIZACiÓN. Siendo Que ej aprovechamiento de la planta son 
las semillas (pipas), el favorecer el ruajado de los capit:uJos es un pun
to primordial. Dado Que se trata de una planta aJógama Isu polin~ 
zadón es cruzadal, los InsectOS son un factor fundamental para con
segUir esta pOlinizaCIón. De ahí el efecto beneficioso de las abejas. 

NECESIDADES DE AGUA. Como todas las plantas, el girasol es un 
cultivo aVldo de agua. En suelos profundos, con buena capacidad 
de retención del agua, la planta podrá encontrar parte de la Que 
necesita Sin tener que proporoonársela, factor pnmordlal en el 
secano. 

En el regadío, aunque las necesidades totales se consideren Slmf
lares al maiz o sorgo, en los suelos dtados nos permitirá espaciar 
más los riegos; caso distinto serán los terrenos con poco poder de 

retenCIón de agua o con poca profundidad que no permiten un po
tente sistema radicular (suelos cascajosos, sasos, etcJ. 

Durante su cultivo existen unos momentos donde las necesida
des de agua son máXimOS y su escasez puede suponer importan· 
tes pérdidas de cosecha. A estos momentos por su importancia se 
les conoce con el nombre de críticos y son: 

1. fORMACiÓN DEl CAPf!ULO 
(Comienzo de la floración) 

La falta de agua afecta prindpalmeme a la formación de las se
millas (KglHaJ 

2. fORMACiÓN Y LLENADO DE LAS SEMILLAS 
[Momento que sigue a la floración) 

la falta o escasez de agua afecta al contenido en grasa y produc
dón de aceite (calidad de la cosecha). 

En el regadío, en estOS momentos, debera tener la planta agua 
a su disposlOón. 

LUGAR OUE PUEDE OCUPAR EN LA ALTERNATIVA 

El girasol es un cultiVO de pnmavera Que ocupa el terreno, des· 
de la nascenaa a fa recolecdón, entre los 90 y 155 días segun sean 
odos COrtOS o largos,lo Que permite Que pueda contemplarse como 
cosecha unica o pnncipal y como S€gunda cosecha o rastrojera. 

En los secanos podna ir: 
-Como un cultivo a Introdudr en la alternativa. 
-SUstituyendo al barbecho, en cultIVOS de año y vez en aquellos 

secanos QUE lo permitan. 
- Como cultivo de recurso, en aquel lOS casos QUe por diversos me

tivos no se pudo sembrar en su momento el cereal o las nas
ceneas de los cultivos sembrados aconsejen el levantamiento 
de la parcela (colza, guisante. etcJ. 

En los regadíos podn·a ir: 
-Como culti vo prinCIpal en siembras tempranas (OCiOS largos). 
- Como cultivo rastrojera tras cebada, colza, guisante, habines, 

etcétera (ciC lOS mediOS vIo COrtos). 

LOS renciimienros medios oor Ha. en gIrasOl en lOS V/rimos ues afios flan aumenrado debido a la mejora del cultiVO. 

-
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RESULTADOS DE ENSAy1)5 

,. ÉPOCAS DE SIEMBRA 

El girasol, SI bien germina con temperaturas de 4·5" C, una nas
cencia ~n iforme y rápida suele alcanzarse con los 10-12° e en el 
suelo, temperaturas Que podrian considerarse normales ya hacia 
finales de marzo y abril 

Ya Que en el secano el factor más limltante es el agua, parece ló
gico pensar Que cuanto mas se adelantasen las Siembras, mas po. 
sibilidad tendría la planta de aprovechar las humedades del lnvlemo 
y las lluvias primaverales, favoreciendo éstas su desarrollo vegeta
tivo y la producción, al llegar a los momentos crítiCOS de consumo 
con mayor cantidad de reservas de agua. Sin embargo, las siembras 
se efectúan practicameme hada finales de abril e induso mayo, 
por temor a los fríos en unos casos y poder elimInar en otros, an
tes de las siembras, algunas majas hierbas, caso de las capitanas o 
barrillas (Sansola Kali) 

a la Invasión de éstas. Por este motivo tampoco 005 plantea
mos el tema de producción. 

al En Peralta de A1cofea (HuescaJ, se sembraron escalonada
mente dos vanedades consider"éK:!as semipre-coces: Tesoro-92 
(Kolpesol) y Florasol (5. C3rgiO. Las fechas de stembra fueron. 
1.a siembra: 29 de febrero. 
2 .~ Siembra: 14 de marzo. 
3.! SIembra: 14 de abriL 

La maquina utilizada fue neumática de 6 lineas, con densidad teó
rica de 54_m semillasIHa y marco de 67 ano entre líneas PJ( 23 ano 
entre golpes. El resto de las técnicas culturales fueron las norma
les. El terreno era franco-arenoso. 

En las circunstancias climatológicas del pasado año (abundante 
en 1I1J11ias), no se apreciaron diferenaas entre vanedades y si un daro 
desarrolfo vegetativo a favorde la siembra del 29 de febrero;con
troles efectuados en distintas fechas arrojaron los siguientes datos: 

CONTROLES EFECTUADOS 

Fecha siembra 

29 de febrero 

14 de marzo 

14 de abril 

VARIANTE 

1. COBEX 

2. TESTIGO 

3. RACER 

6 de abril 14 de abril -

Estado de cotiledones. 2 hojas verdaderas. 

Nacimiento 5D-60 %. Estado cotiledones. 

- Siembra. 

26 de abnl 9 de junio 

- capítulos de 5·10 cm de diámetro. 

- caoftuJos de 2-5 cm de diámetro. 

I Naamiento. S pares hojas. I 

Conclusión: COmo puede verse, el14 de abriL cuando el agricul· 
tor no había iniciado todavia las siembras, el que se sembró el 29 
de febrero tenía ya 2 hojas verdaderas. 

Para esta campaña se han ¡nidado tres eosayos con planteamien
to estadísuco con 4 repetldones y 4 variedades de distintos ados. 

bl Para el control de la Salsola Kali, en Ferreruela ITeruell, se sem
bró el giraSOl el 22 de abril (un mes antes de que lo hICieran 
105 agricultoresl, estableciéndose las SIguientes variantes: 

1. Tratamiento con Dimitramlda (COBEXl en presiembra. 
2. Testigo sin tratar. 
3. Tratamiento con Ruoroc!oridona (RACERl en preemer· 

genaa. 

Los controles efectuados fueron los siguientes. 

ConuOl de malas hierbas el 22 de junio Altura de las plantaS Diámerro 
N? de malas hierbas/m"" Dlsoibuaón de éstas en recolección de lOs capítulos 

3 salsola Kali. 
13 3 Poligooun convólvulus. 1,10 12,5 

7 Vanas. 

14 5a!sola Kali. 
SO 51 Poligonun convólvuh.J5. 0,85 S,5 

15 Varias. 

6 
1 Salsola Kali 1,13 13,5 5 Poligonun convÓlvulus. 

En la pasada campaña se iniciaron 2 ensayos en los SECANOS SE· 
MIÁRIDOS, con objeto de ver: 

A partir de mediados de julio, cuando se estaba formando ej ca
pítulo, en la parcela testigo las plantdS se empezaron a quedar mas 
pequeñas, mostrando sintomas de sed, Originada por la gran com
petencia de las plantas adventicias.. 
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N La respuesta vegetativa de la planta a siembras más tempra
nas, es dedr, si es posible una nascencia y desarrollo vegeta
tivo con temperaturas mas bajas, sin planteamos el aspecto 
productivo, que dejariamos, caso de S€r posit iva la respuesta 
este ano, para el próximo, dándole entonces un planteamiento 
estadistico con Yanas vanedades y controlando la proclucd6n. 

al Si las malas hierbas indicadas podían controlarse con herbici
da, sin necesidad de recurrir a sembrar mas tarde por temor 

El campo del ensayo estaba para cosechar a finales de septiem
bre, cuando los agricultores inidaron la mIsma después del15 de 
octubre. 

condusión: A la vista de estos resultados, puede decirse que las 
malas hierbas mencionadas pueden ser controladas mediante los 

-

herbicidas y por consigUiente podñan adelantarse las siembras con 
las consiguientes ventajas. 

Por lo que respecta al regadío, las onmeras Siembras debieran 
aJelantarse todo lo posible de acuerdo con los Ciclos más adecua
dos, incluso por oelante del maíz 

SECANO 
TIPO Semiáridos VARIEDAD DE CICLO 

_SEMIlLA used Ferreruela 
lZaragoza) rTeruen 

Albasol HS Medio 112 111 
Arbung l-353 HS Tardio 87 82 
Ariflor H-3l Semitardío 96 94 
Fantasia 3 HS. Medio 88 111 
Florasol * HS Precoz 90 76 
Aorida HS Tardio 91 90 
0·100 H.S. MediO 
Girospan-70 H.5. Pret02 
Hyssun-33 H-S Tardío 106 112 
Isabel HS Semllargo 10l 95 
Rustiflor H-3L Tardío 93 89 
SH-26 H-~_ Semipreco2 92 90 
SH·222 HS Semlprecoz 91 87 
Sungro 380 H.5 Tardío 84 87 
sungro 372-A HS. Preco.! 
Topflor .,. , 5 Semltardío 100 • 100 • 
Toledo 2 H.S Tardío 119 76 
Tornasol HS. Medio 92 85 
Tesoro 92 H.5. Semlprec02 
Viki H.5. Medio 

FedladeSlembra . . . . . . . . . 1·vl 7·V! 
FeJIa de recolección . . . . . . . .. . . 31-X 2O-X 
Valor 100 en KQ!Ha a gQ 1 527 653 

2. VARIEDADES 

A continuación se indican los resultados de los ensayas estadís
ticos, expresados en producdones relativas frente al testigo (*). 

REGADío I 
subhúm. I 1 ~ siembra 2.' siemb. ENTIOAD 

Pueyo Fay. Binéfar Alcañiz ~Dita 
lHues<:al (HUesc3) rTeruel) lZaragoza) 

93 127 118 118 S Cargil 
82 93 nA 105 Mesa 
78 Agrar Semiltas 
90 Complejo 
91 100 • 100 • 100 • S. (argll 
84 96 81 77 Koioesol 

99 117 98 'S. Agn'colas 
98 129 85 Ceeosa 

95 133 96 122 Shell 
97 Ses 
86 Agrar Semmas 
7' 111 117 91 S. PadAco 
76 86 106 97 S. Padfico 
74 Eurosemi!las 

111 134 93 Eurosemillas 
100 • 110 120 110 Agrar Semillas 
82 100 122 99 Cecosa 
9" 99 100 97 S. C2rgil 

109 99 91 Koipesol 
111 11 9 104 S. Ató . 

17-V 18-V 5V 9·Y! * Variedad 
6·X 26~ 1~' 24·X Testigo 

2.169 3789 2.002 2203 

Con las resultados de este año, los de años anteriores y los obtenidos en las demostraaones can otros agncultores colaboradores, consi
deramos que, LAS VARIEDADES CON MEJOR COMPORTAMIENTO SON. 

Con 3 o más años COI'1 2 años Con 1 año 
de ensayo de ensayo de ensayo 

Sem¡¿ndos 
Topflor Hyssum 33 Albasol 
Rust¡ftor Isabel 

SECANO Topftor Hyssum 33 Isabel 
Subhúmedos Florasol Albasol 

Rustiflor Tornasol 

Topflor Hyssum 33 Albasol 

1.' SIembra 
Toledo 2 sungro 372-A Tesoro 92 
SH-26 Ytki 
Floraso! Tornasol 

REGAoío G-100 

Florasol Albasol 

2.' SIembra 
Girospan 70 Vrki -
sungro 372-A 
Tesoro 
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3. DENSIDAD DE SIEMBRA 

Durante los últimos tres anos. se han fea:;zado ensayos de dertSlda· 
des de Slembra tanto en secano como en regadío, destinados a encon. 
erar la ocblaclcn optlma de plantas. los ensayos fueron con diseño es· 
radlsnco, vOlcados en lastarcsa IHuescal, regadio en onmera Siembra, 
y Ferrer1Jela y Odón lTeruell. secano sermártdo. 

Las producaones relativas expresadas en KglHa. scb:e valor 100 
fueron 

I ENSAYOS EN REGAOfO 

Plantas/Ha en recolección 1986 1997 Media 

Dado Que el secano corre un alto nesgo ~ perdIda de pIafltas 
en la nascenoa, parece lógiCO sembrar una cantidad lo suñoente
meme alta, unas 75 DOO plantas, para que asegure un mínimo de 
plantas de recoleCCión, Que no debería baJar de las 4Q.50.00J 
plantas/Ha 
Faao~es c¡ue Influyen muy directamente en los fallos de nasren

aa son: la preparaaón del terreno, la profundidad de Siembra. la 
veloodad de la maquina de sembrar V ~ control de 105 gusanos del 
suelo 

ENSAYOS DE SECANO 

AÑO 1987 AÑO 1988 

40000 109 PlanrasiHa Diáme~~ Producción O\ámeuo PrOdocdón - -
100 100 100 en capitulo recolección capítulo SObre 

ICg/ Ha 
SObre 

en cm Kg l Ha en cm 
6OCOO ,. 
80000 106 111 108 100 100 

15.000 - - - 17,53 980 74 
20000 - - - 14 1,230 93 

100000 108 115 111 
120.000 101 132 116 

25000 - - - 13.90 1.053 80 
30000 10,23 843 100 11.06 1135 86 

Densll1ad te::.cigO· 60 000 

45,COO 8.80 763 91 11.tO 1.266 96 
60 000 • 7,60 839 100 9,95 1323 100 
75.000 6,72 872 10< 7.ss 1469 111 
90.000 - - - 7.0f5 1.1 37 86 

Densidad testJgo: 60 OC() 
CDNCLUSIDNES 

En regadio, aunQue las mayores produCCIones se CDnSI9uen con 
densidades de 100.000 a 120000 planra~a. en recotecoón. el nes
go de ahilado, vuelco, etc.. es mw alto, por lo Que parece mucho 
más indicado densidades próximas a las 80,000 plamaslHa. en re
coleCCIón. 

En secano, las oroducoones vter1en muy influenaadas por la plu
Vlometña. Asf en 1987 no hJbo diferefloas entre densidades de 30 
a 75.003 plamas por Ha. en recoteCClón; sm embargo en 1988, con 
p::'¡viomeUia mas abundame, las mejores producoones se cons¡· 
gUleron con 75 000 plantas'!ia. 

Estas variaoones que en el secano pueden parecer ilógicas, VIe
nen avaladas por el poder de compensaaón del tamaño de los ca
pitulos que la planta corlSIgue a una respuesta de mas o menos nI} 
mero de etlQ/m2; obsérvese QUe en los dos años, a me r número 
de piancas el diametro del capitulo es mayor. 

A LA HORA DE SEMBRAR, habrá Que tener en cuenta Que para 
obtener en recolecaón las densidades recomendaóas hay Que 
aumentar las semillas para cubnr Jos fal los que habitualmente se 
vienen prodUClendo, y Que en las primeras Siembras de regadío 05-
dlan entre el 15 y el 30%, pudiendo ser SUperiores ésGS en segun· 
Ó3SSlembras. 

'ota' ÉPOCA 
VARIANTE unidades 

nitrógeno SIembra Cobertera 

No - - -
F.N. 100 100 -
f .N, 150 150 -
F.N, 200 200 -
F,N4 250 250 -
F2N, 100 50 50 
F2N2 150 75 75 
FJNJ 200 100 100 
F2N~ 250 125 125 

Valor 100 en lC~a a 9° humedad 
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En cuanto a :a PREPARACiÓN Del SUELO, SI la capa suoerfiaal 
es exC'eSlvamente ñna.los problemas de ,encarado> seran mucho 
mas frecuentes Que SI esa capa fuese granulosa. La semilla deberá 
quedar en nerra firme (fina y apretadal. 

DE 3·5 cm ES UNA PROf UNDIDAD ADECUADA en suelos con 
buen tempero. Si falta humedad se pueden hacer siembras más 
profundas, pero hay QUe tener en cuenta Que con 10 cm, de pro
funa,oad, las pérdidas en emergenaas se calaJlan en el 50% 

Dala C011SE9ur una buena d!Slt1booón de lo; semillas hay QUe pen. 
sar en el empieo de las maouInas neumatlCaS, con una velocidad 
media de 4-6 Km.lhora . 

lOS GUSANOS DEL SUELO pueden causar imeúrtames pérdidas 
en la nascenaa, por \o Que en muchos casos se nace necesario a 
la hora dt: sembrar el empleo de los productos itosanltarios ro 

4. ABONADO NITROGENADO 

Los ensayos de abonado nitrogenado han tenido como obJetIVo 
buscar la dOSIS ÓOtlma y el momento de aplicación más adecuado. 

los resultados que se ndican a COOtIlluaaón correspcr¡den a en
sayos de regadío en pnmeras siembras. sobre vanedad Florasot, en 

Cos,,", Coseena Cosecha cosecna 
1985 19B5 1987 1988 

100 100 100 100 
141 85 114 120 
16' 99 105 107 
158 111 121 130 
- - 123 115 

143 85 123 94 
128 12' 127 81 
123 118 131 89 
- - 134 81 

1.777 2826 26'2 2 ()44 

• 

I spuO DE 

GRUPO 

- , 

Semillas de buena planta 

DELEGACiÓN ARAGÓN: CALLE MADRE RAFOLS. 2 · TELÉFONO 442665 
OFICINAS EN HUESCA: TELÉFONOS 241568 Y 42 10 33 

• 

• • 

• 
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riego por aspersiÓfl y en suelo franco aralloso de lastanosa (Hues
cal. Como puede verse [as dosis fueron de 0-100-150-200 V 250 un~ 
.Jades nitrógeno totales, cflStnbuldas en una sola vez o en dos. 50 % 
en sementera y 501*: con plantas con 4-5 pares de h:¡jas. En los años 
1985 y 1986 no se 'ensayaron las 250 unidades. 

KglHa y de una sola vez en los potenaales productiVOS mas bajos. 
Otras ~entes indican que las exrracáones por cada 1CXX) Kg. de 

cosecha son_ 50 U de nirTÓgeno. 20 de fósforo y 100 de porasa. 

CONTROL OE lAS MAlAS HIERBAS 
A la VISta de estos resultados,as máXImas producciones se con

Siguen con las 150-200 umdades totales. Los años 1986 y 1987. con 
mayor prOduCClón,la mejOr re50uesta se obtuvo con las variantes 
F2N2 y FsN3. En 1985 V 1988. con prodUCCIones más bajas, la me
jor respuesta se otmIVO cuando estas canodades se incorporan en 

Una gran parte de las malas hierbas iXldñan eliminar:,e con labo
res CUlturales, Que a la vez contlibuiñan a una mejor vegetaCIón 
de cultivO V Sin duda alguna a un lOcremef1to de la producaón. 

En cuanto al uso de herbiCIdas, a connnuaaón se indican las re
comenda::iones dadas por el Centro de Protecdón Vegetal del De
partamento de Agncultura, Ganaoeria y Montes de la (X;A, a tra
vés del EQUiPO de EstOClón de Avisos. 

un sola vez (f~N3) 
8 óptimo ecooórruco se SItúa en tomo a ~ 100-150 unlljajes/Ha" 

fracoonandose cuando el potendal producovo supere los 2.500 

HERBICIDAS EN GIRASOL 

Cuando las majas hierbas predomu1antes sean de HOJA ESTRECHA 

Materia 
actiVCI 

Nombre 
comercial 

Aladoro Vanos 

Dinitramina CObex 

FluazifO¡rbutil Fu.lade 

MetoJacloro Du' 

Setoxidlm Fervinal 
Gras¡dlm 

Trialato Avadex·BW 

Trifluralina Vanos 

ca,. 

Vanas 

Rhóne 
Pouienc 

¡¡;¡'Zelua 

Ctba-G~gy 

5chenng 
Inagra 
Monsanto 

Vanas 

DOSiS Kg o l/Ha 
de productO 

comerctal 
OBSERVACIONES 

4 En pre--emergencia Inmediatamente después de la 5IeITIbid. Comro!a 
algunas de hOJa ancha. COnveniente nego o IILMa posterior No apli
car en oempo frio. 

2 En pre-siembra Deberá Incorporarse al suelo ,nmeátatamente des
pués de la apilCaoón mediante una ,abar COntrola algunas de hoja 
anella 

1,25-2 En post-emergencia. Puede ser aPi>CaOO a lo largo de todo el o 
vegetatIVO de la maJa hierba. Exdusivamente contid gramíreas. t-i) con
trola Pea se adoptaran precauaones para evitar riesgo de daños 
a cultivos de cereales colindantes. Plazo de segundad para la rero 
lecaón y entrada de ganado, 21 dias. 

0,75-3 En pre-emergenda AnteS o Inmediaramente después de la nascenaa 
de Os malas hierbas 

1-2 En post -emergenCia COntra gidmineas anuales en IXIst-emergenaa 
precoz de las mismas. 

34 En pre-siembra Debe Incorporarse InmedIatamente al tratamIento. 
No conViene sembrar avena a condnuaaón. PrIncipalmente contra ave
na loca hasta 1·2 hojaS. Cierto control de vaUico y cola de zorra. 

1,2-2,4 En pre-siembra Debe Incorporarse mmedíatamente después del era. 
ramiento. Controla algunas de hoja ancha, pero peor las cruáferas y 
compuestas Plazo de segundad para sorgo, maiz o avena 14 meses. 
EVItar contaminación de aguas. 

LiJ suoerfide cultlVJf1iJ de giltJsol en A/agón asciende estas ultlmos añas i unas 19.tlXJ Ha aproximJdamellre. 

-

Cuando las malas hierbas predomInantes sean de HOJA ANCHA. 

Materia Nombre 
Dosis ICg o 1/ Ha 
de producto ""va comercial comercial 

Fluaracl0ridona Racer Rhóne Poulenc 2·3 
Linuron Vanos Vanas 1·2 S • 

Terburnna Igrán [¡quido Clba-GeJgy 2·3 
Ternurex Aragonesas 

OBSERVACO"'lES 

En pre-emergenda No aplicar en SllelOS arenosos. 
En pre-emergenda Precaudón en SUelOS ligeros. 
En pre-emergencia. TIene buena acción contra hoja estrecha. AIt
tes o Inmediatameme después de la nascencla de las malas hIerbas. 
No utilizar en suelos muy pobres, ligeros y en condiCIones adversas 
para el cultivo. 

Cuando las majas hlertas predominantes sean de HOJA ANCHA V ESTRECHA 

Materia 
activa 

Nombre 
comercial 

Metolacloro + Codal 
Prometrina 

Ciba-GeJgy 

ASPECTO ECONÓMICO DEl CULTIVO 

DosiS Kg o l/Ha 
de prOdUctO 

comercial 
4·7 

A conrmuaaón se exponen unos datos económiCOS Que deben 
COnSlderar5e ccmo onemaoo. cada a:marca y cada agncultor de
berá adaptarlos a su SItuaCIón real 

los precos de los abonos y semillas se ~n tomado en la mISma 
fuente de Informaaóri. los costes ooranos son los QUe poOrian con
Stdeidrse medios y no se conremplan más Que JOS GASTOS VARIA
BLES. 

En el secano, el girasol se compaid con la cebada y en el regadío 
con el majz QUe tiene la misma época de Siembra y con la cebada 
de cldo COrto. Este plantearruento se padna hacer con cualqUier 
otro cultivo 

Los preoos fijados son los sIgUientes: 
GIRASOl: 54 ptaslKg. de producto comercial. con gc de hume

dad, 2 % de Impurezas y 44 % de contenido en aceite 

OBSERVAOONES 

En pre·emergencia .. Il..ntes de la nascencla de las malas hierbas. 

Paid calcular el eqUivalente de la cosecha obrenida en producto 
comerCIal bastará apficar la fórmula: 

1CC - (% ce JtTIpJrezas de la lTII.Je 

ga era - '1: (j~ humedad d~:2 ml..buaJ ?eso en Kg de la 
Kgs a = 89 x cosecha obreruda. 

CEBAOA SECANO; 22 ptasJKg. - 1,66 ptasJKg tasa correspro 
sab ,dad = 20,34 ptasJ.Kg. 

CEBADA REGAOíO, 25,56 ptasJKg. - 1.66 Ptash:g tasa corres· 
ponsabilldad = 21,70 ptas g. 

MAiz: Sobre 26 pras./Kg. el grano seco a 14 Q
• 22~ de humedad 

en recOlecaón; 1,00 Otas.fKg de secado y 1,66 ptas./Kg. de tasa de 
correspon;atJilidad = 20,12 PtaSJKg. grano a 22' de humedad. 

Los precios de k)s abonos, Atosanltarios y las semillas Inciuyen el 
IVA. correspondiente. 

CULTIVD DE SECANO 

GASTOS VARIABlES / Ha. CUADRO DE EOUIVALENOAS 

GIRASOL I CEBADA I 
CONCEPTO 

Unidad. Precio Ptas. Unidad. !'reoo _. 
Serrullas 5 1053 5265 180 39 7.020 
Abonos. 
15-15-15 lOO 28 8.400 
&15-15 350 25,75 9016 

NA 33.5% 200 24,64 49ZB 
Herbicidas; 
Tnflurahna 1,5 1.06< 1 S96 
2.40 125 504 630 

_-;;;~:-;¡;:::GlRASO::r::l'-;;;;;;;;;----1 EQuNale en 
KgJ Ha. de Margen Kg. Cle Cebada 

Prod.. comercial bruto/Ha. por Ha. a: ----"="-=---+---:-=7""-
500 Kg 4259 pras. 1.575 Kg. 
600 Kg. 9659 Ptas 1.840 Kg. 
700 Kg. 15.059 ocas. 2106 I(g 
800 Kg. 20459 pras. 2.371 Kg. 
900 Kg. 25859 PtaS 2.637 Kg 

1.000 Kg. 31.259 PIaS- 2902 Kg. 
1.100 Kg 36.659 Ptas. 3.168 Kg 
1.200 K9 42059 ¡nas. 3.433 Kg. 

Sembradora 1 3.CXXJ 3.!XXJ 1 1.700 1.700 1.300 Kg. 47459Pta5 3699Kg 
COSechadora 1 4480 4480 1 4480 4480 1400 Kg 52.859 ptas. 3964 Kg 

TOTAL GASTOS 1.500 Kg. 58.259 Pta5. 4.230 Kg 
Vanables 22.741 27.774 

• Nota. (Margen bruto del gjrasoJ + Gastos variables de la cebada) ;; Preoo cebada x rljjmero de Kg 

As!. con 1.000 Kg, de girasol cuyo M.B. es 31 .259 ptas. + 27.774 
pesetas G V de cebada = 59.033 ptas. = 2.902 Kg de cebada a 
20.34 pesetas. 
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CONCEPTO 
Unidades 

Sermllas 6 
Abonos. 
8·15·15 650 
NA 33,5% 200 

HerbiCIdas. 
Trfluralina 1.5 
Metadoro - Atranna 
2, 4, D 
Sembradora 1.2S 
Sobre preciO agua 

Tratamientos.-
Sveo 20 
vegetación 
Cosechadora 1.25 

TOTAl GASTOS 
Vanables 

GlRASOL 

Kg./Ha. de productO 
comeroal 

1500 '9 
1.750 Kg 
2000'9 
2150 '9 
2500 '9 
2.750 Kg 
3000 K9 
3250 Kg 
3.500 '9 

• 

CULTIVO OE REGAOiO 

GASTOS VARIABLES/Ha. 

CIIi'ASOL MAIZ CEBADA 

""'o pesetas Unidades PreciO Pesetas Unidades Predo Pesetas 

1.0S3 6318 22 952 20944 200 51 10200 

25,76 16744 800 25.76 20608 400 2S.76 10.304 
24.64 4.928 800 24,64 18712 2S0 24.64 6160 

1.064 1 S96 
6 784 47Q<l 

1.2S 504 630 
3500 4375 1,25 3500 4.37S 

1800 4200 900 

112 224<1 11 700 7.700 
4000 

S 500 6875 1,5 5.500 8.250 1 5000 s 000 

!A. 876 94~93 33.194 

OJADIW DE EQUIVALENCIAS 

Margen 
bruto /Ha. 

36124 pras. 
49624 ptas. 
63.124 ptas. 
76.624 ptas. 
90124 ptas. 

10362.:1 pras 
117.124 ptas. 
130.62' mas. 
144124 ptas. 

EQuivalencia en Kg. de maíz E<Juivalencia en Kg. 
grano/Ha. a 22 0 ese cebada/Ha. a 13° 

6492 Kg 3194 Kg. 
7.163Kg 3816 Kg. 
7834 Kg. 4439 Kg 
8505 Kg SOGOKg. 
9176 Kg 5683 Kg. 
9.846 K9 6.305 Kg. 

10.518 Kg. 6.9271(g. 
11189 Kg 7 5~9 Kg. 
11.859 Kg. 8.171 Kg 

La SIembra de girasol rastrojera en aquellas comarcas en Que sea 
factible. podria ser una nueva fuente de ,ngresos para la expl(} 
ración. 

Nuestro agradeCImientO al Laboratono Agrano Regional por la 
realización de anáItslS de fas muestras. 

INFORMACiÓN ElABORAOA POR: 
BORRUOY AZNAR, Ángel lEspeaaliSta en CUltIVOS Industriales!: LO. 

R~'ITE SOlANAS. Manano uefe de la 5ecXJón de Técmcas AgranasJ; 
PEROl BERCES, Manuel Uefe del EQuipo de curo"" Exte!lsivosJ; To. 
LOSA ZUMET A, Manano ícspeClalista en Cultivos Extensrvosl. 

COLABORAN: 
ANDRÉS BENmO, Tomas de: CAlJBRA MUR. José AntOniO; NA

VARRO FElE2, LUIS; ORTECA ORTECA. Anasr.slO; ROLDÁN FAU.LUls 
Manana: SOLA HUERTAS, Juan Miguel. y VEGA ACEDO, Celestino, Es
peaaJistas en Cultivos Extet1Slvos. 

• 

• 

• 

EL STAND DB. 
Mas de 10.000 agricultores han vIsitado el stand del 
Departamento de Agricultura, Ganaderia y Momes de la 
Diputadón General de Aragón en FIMA-89, lugar en donde 
se han dado a oonocer las últimas reah2aClol1€S, proyectos 
y cuantas informaciones de caracter dIVulgatiVO han sido 
solicitadas y Que han servido para un mayor conOCImientO 
de los aspectos técniCOS relacionados con e sector agrario. 

Hay que hacer constar e hedlo de que cada año existe 
una mayor especialización dentro de Departamento de 
Agricultura. Este año en FIMA-89 la novedad ha estado lJa. 
sada fundamentalmente en la InfolTTlación aplicada a la agn
cultura. El stand contaba con varios bloques, uno de ellos 
dedicado a la lonja Agropecuaria del Ebro, que esta en re
ladón directa con lo que son preoos y mercados de las dis· 
dntas producdones agrarias. En esta nueva ~ngladura de 
la lonja Agropecuana del Ebro se ha puesto de manifiesto 
una mayor profesionahzaClón de la misma. 

TécniCOS espeoalizados en la aplicación y puesta en mar· 
cha del Real Decreto 808 estuvieron desplegando una gran 
actMdad con fOlletos. videos y toda clase de Información 
sobre la importancia que dene este Real Decreto para la fi· 
nanciación de las mejoras en el sector productivo. Incluso. 
se expucó a los agricultores, pormenorizadamente, cómo se 
debe cumplimentar y cuántos requisitos sor¡ exigidos para 

DE ACRlCULTURA VISITADO 
acogerse a las ayudas y medidas comempladas en este Real 
Decreto. 

En cuanto a conservadón del medio natural y ordenación 
rural, ocuparon también su parcela en el stand con objeto 
de poder mostrar las realizaciones en dichas materias; se 
emplearon diaiJOOtWas y fotografías que. ~n duda, han ser· 
vida para tener un mejor conocimiento de las actuaciones 
del Departamento de Agricultura 

Sin duda alguna e Aula TécnlCG de InfolTTlatica del Servi
ClO de Extensión Agrana fue la gran novedad del stand para 
los agncultores aragoneses. los programas de gestión, pues. 
tos en marcha para explotaciones ganaderas, suponen un 
gran avance que estan a disPOSición de agricultor .ganadero 
en este campa de la informatica. la elaboración y presen
tación de un programa informatloo, realizado por personal 
de Extensión Agraria, para cumplimentar lOS eXPedientes 
oorrespondientes al R.o. 808187, ha oonstituido una intere
sante aportadón. 

los aspectos concretos de producción vegetal, industria
lización y transfolTTlación de productos agrarios fueron te
mas que no faltaron en e stand de Departamento, Que una 
vez mas y como viene siendo tradidonal, ha QUendo ser un 
escaparate de divulgación en todo lo relacionado oon e 
sector agrario español y oon el aragonés en particular. 
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JOSÉ M' FAti GONzAlEZ 
servtCKI d~ If'vest¡gac¡cn Agrana 

ÁNGEl BERCERO 

La escasez de precipitaciones en el atona e invierno 
de la campaña 1988·1989 ha producido una impar· 
tante reducción de los volúmenes de agua embalsada 
a principios de la primavera de 1989. ASimismo. de
bido a la poca cantidad de nieve existente en los Pi
rineos, la contribución del deshielo no va a ser tan 
significativa como en otros anos de predpitación 
normal. 

Por ejemplo. el embalse de Yesa. con una capaddad 
de 470 Hm3. a primeros de abril de 1989 se encono 
traba solamente al 30 % de su capacidad. 

Debido a la ausencia de agua embalsada en canti· 
dad suficiente para asegurar el riego de los cultiVOS. 
existe la posibilidad de que se produzcan restricciones 
de agua en la primavera-verano de 1989. cuya cuantia 
dependerá de las disponibilidades de agua en las dis· 
t intas zonas regables. 

La comarca de Ejea de los Caballeros. regada por 
el canal de Bardenas. cuyo origen es el embalse de 
Yesa. tiene una superfióe de regadio de 52.700 Ha. Ac· 
tualmente hay cultivos implantados de trigo y ceba· 
da en unas 17.000 Ha .. de alfalfa y forrajeras en unas 
5.800 Ha. y de cu ltivos leñosos en 330 Ha. En el resto 
de esta superficie de regadio 129.500 Ha.!. en un año 
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de suministro de riego normal, se cultivaría principal
mente maiz 126.000 HaJ y hortalizas 13.000 Ha.!. sobre 
todo pimiento y tomate. 

Sin embargo. debido a los posibles problemas de 
abastecimiento de riego para la primavera-verano de 
1989. es muy conveniente reconsiderar los posibles 
cultivos a implantar en estas 29.500 Ha. Que esperan 
la siembra de primavera, así como otras estrategias 
para hacer frente a la sequía existente. 

No obstante, las precipitaciones que se han produ
cido a inicios del mes de abril de 1989 dan esperanzas 
de alivio del problema de seQuia. 

ESTRATEGIAS FRENTE A LA SEQuíA 

Frente a un año de escasez de agua de riego, el agri
cultor afectado pueae adoptar diversas mea idas que 
se pueden agrupar en la forma siguiente, 

1. Mejora de la eficiencia de aplicación del agua de 
nego. 

2. Asegurar el riego de los cultivos en los momen· 
tos críticos. 

3. Elección de cultivos alternativos. 

• 

, 

• 

Cuando un agricultor dispone de una cantidad limi· 
tada de agua puede optar por 11 distribuir esa canti· 
dad de agua en toda su finca. con lo cual se produci· 
ra un déficit hidrico general. o 21 aplicar esa cantidad 
de agua a sólo una porción de su finca de forma Que 
el cultivo en esa superficie no sufra ningún déficit 
hídrico y alcance la producción óptima, dejando en 
secano el resto. 

La estrategia a seguir depende fundamentalmen
te del tipo de cultivo y de consideraciones económi
cas. En general, para los cultivos mas resistentes a la 
sequia Igirasol y sargal. la primera opción es más ade· 
cuada, asegurando un riego estratégico al cultivo en 
sus momentos críticos (floración y formación de la co
sechal. Para los cultivos mas sensibles a la seQuia Ipi· 
miento, tomate y maíz) la segunda opción es más 
aconsejable, ya que un déficit hídrico en el cultivo tie
ne consecuencias mas graves en los rendimientos. 

MEJORA DE LA EFICIENCIA DE APLlCACION 
DEL AGUA DE RIEGO 

Las e?rrategias que se pueden adoptar referentes 
al manejo del sistema de riego. se pueden agrupar en 
mea idas a corto y meaio plazo. 

A corto plazo: 

-En riego a pie se trata de conseguir una aplicación 
del riego uniforme jugando con el caudal y el tamaño 
de la parcela adecuados y nivelando perfectamente 
las parcelas: 

-Nivelación con láser. La mejora en el estado de ni· 
velación de la parcela se traduce en un riego más 
uniforme y en un mejor establecimiento de! cul
tivo. 

-Reducir el tamaño de las parcelas dividiendo las 
grandes con caballones para aumentar la eficacia 
del riego. 

-Aumentar el caudal utilizado en el riego de forma 
Que se consiga un avance más rapido del agua . 

-En cultivos hortícolas regar en surcos alternos. 

-En riego por aspersión regar sin viento y por la no-
che para evitar pérdidas por evaporación y arrastre 
de agua por el viento. 

A medio plazo: 

-Reutilización de las aguas de escorrentía. Las 
aguas de escorrentía del riego pueden ser bombea
das a la acequia principal y utilizadas de nuevo como 
agua de riego por medio de una sencilla instalación 
de recolección. sumidero. equipo de bombeo e impul· 

sión. Ames de efectuar esta operadon es necesario 
conocer la salinidad de estas aguas. 

-Revestimiento de acequias y canales. Con el reveso 
timiento se evitan pérdidas por percolación y además 
se ahorra mucha mano de obra en limpieza. 

-Reconver;;ión de sistemas de riego de baja eficien· 
cia. Sistemas de inundación mal diseñados se pueaen 

• 

reconvertir en riego a surcos o en riegos a presión. 

-Instalación de aforadores de caudal en acequias 
para un mayor contra! de! riego. 

los emtJatses en la prtmaVefil Ciel89 no han afC2nzadO liS COtLis Cieseadas. 

ASEGURAR EL RIEGO DE LOS CULTIVOS 
EN MOMENTOS CRíTICOS 

Cuando no se cubren las necesidades de agua del 
cultivo a lo largo de su ciclo vegetativo. se producen 
unos déficits hidricos en la planta Que pueden afec· 
tar a su crecimiento y rendimientos. El efecto del dé
fiCit hidrtco depende de su cuantia y del momento en 
Que se produce. 

AsÍ. en cultivos como cereales, en los que el rendi· 
miento fina! es solamente una parte (producción de 
grano) de la materia seca producida, el momento más 
critico para la producción es la floración y formación 
de la cosecha. Un déficit hidrico producido en estos 
periodos de! cultivo tendría un efecto negativo más 
acusado que si se produjera en la fase vegetativa o 
en la fase de maduración. 
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B riego por 2S¡)e/SJOfI es f/"J2.5 eflCJente en ¡¡115eJld¡¡ de viento. 

Por esta razón, ante una situadón de escasez de agua 
es muy importante asegurar el suministro de agua al 
cultivo en la fase de floración·formadón de la cose
cha, aunque esto Obligue a suprimir riegos en la fase 
vegetativa o de maduraCión. 

ELECCiÓN DE CULTIVOS ALTERNATIVOS 

La medida más inmediata ante una primavera-ve
rano con g""aves IJmitadones de agua, es la sustitución 

• 

" 
• 

, 

• 

, 

de cultivos sensibles al déficit hidrico por cultivos mas 
tolerantes a la sequía. 

En el cuadro 1 se presentan las necesidades de rie
go y los margenes brutos por Ha. de los cultívos de 
ma'z, sorgo, soja, girasol, tomate y pimiento bajo con· 
didones normales de riego y en condidones de secuia 
con negos en momentos críticos del cultivo. Se han 
calculado unas reducciones previsibles de cosecha 
asumiendo que mediante estos riegos claves se po
dria asegurar un buen suministro hídrico al cult ivo por 
lo menos en la fase de fioración·formación de la co· 
secha, lo cual en situación de falta de suministro de 
agua puede resultar dificil de conseguir. 

Del ana lisis del cuadro 1 resulta que los cult ivos de 
girasol y sorgo estan mas adaptados a condidones de 
sequfa que los restantes, ya que requieren un menor 
numero de riegos, 

OBSERVACIONES FINALES 

11 En tierras de saso, por su menor capaddad de re
tención de agua, se precisan riegos mas frecuen
tes, lo que incrementa de 2 a 4 el número de rie
gos según cultivos. En este DPO de suelos la fa~a 
de riego puede ocasionar déficits hidricos mas 
severos. 

tos #forJ(jores de CilUda! Sirven oar¡¡ un mejOr canuol de! Qgt.Ja eJe riego 

• 

, 

• 

• 

, 

• 

21 De los cultivos estudiados, el girasol y sorgo ofre
cen mejores perspectivas de compertamiento 
frente a la secuía. Estos cultivos tienen un poten· 
te sistema radical que puede prOfundizar a mas 
de dos metros extrayendo la humedad del suelo 
a esa profundidad. 

31 El cambiO de maíz de dclo largo por mafz de ci· 
clo corto sólo supone un ahorro de 1·2 riegos. El 
maiz es un cult ivo especialmente sensible al dé
f icit hidrico, sobre todo en la fase de formación 
del estigma y en la polinización, pudiendO llegar· 
se a un rendimiento nulo de grano debido a la de
secación de estigmas. 

Cuadro 1. 
NECESIDADES ESTACIDNALES DE RIECO y MÁRCENES BRUTOS POR HA. DE DISTINTOS CULTIVOS 

EN LA COMARCA DE EJEA DE LOS CABALLEROS EN CONDICIONES NORMALES Y DE SEOuíA 

Ffd1aS Necesidades to- EDocas V n? de ReduCdón Margen oru· Margen 
ÉPOcas de ro condfCio- bruto en 

CUltIVO de tales de agua negos claves posible de reCOlección nes norma- 5eQUla siembra riegos normales en seQUI3 coseCl1a les IprasJ rptasJ 

Maiz Primeros Pnmerosde 7.600 m'lHa 5 riegos. 1 pre- 35%" 164 700 106 700 
de mayo. nOV1embre. ~11 riegos: SIembra, 4 flora- {Para proclo 

1 preslembra oón a formaaón 9.000 
8-10 cUltlVO cosecha. 25 ju· K9JHaJ 

mo 10 julio. 25 

• 
JU"O 10 agostO 

Sorgo Mitad de MItad de 5.900 m3/Ha. 3 negos, 30% 113.960 . 80.000 
mayo. octubre a 7. negos, 1 preslembra, 2 {Para prod • 

mrrad de 1 pr~bra, floraaón a foro 6000 
noviembre 6 en rultlvo maaon cosecha. KglHal 

10 juliO a 25 
i 

agosro , 
• 

So]3 Mitad de Rnde 6.250 m3/Ha 4 riegos: 1 pre- 3O'ib 98.000 68,600 
mayo. sePtiembre, 7 negos. SIembra, 3 en flo- (Para prod. 

• primeros de 1 preslembra, raoón a forma- 2.500 
ocrubre. 6 en cultiVO QÓn cosedia: de KgMaJ 

20 de Junio a 25 
de agosto. 

Girasol Final de Rn de 6.000 m3/Ha 3 negos, 1 pre- 30% 104.750 73.500 
abril. sepoombre, 6negos SlefTlbra, 1 en flo [para prad. 

pnmerosd€ 1 preslembra, raCIón a fin de 2.700 
octubre. 5 en culttvo. jUflJO, 1 en foro KgMaJ 

maaÓfl cosecna 
a fin de JuhO , 

Tomare Mirad de 5epoembre, 7.200 m'lHa 7 neQOS: 3 est 30% 508100 3561l1X1 
mayo ocrubre, 10 nego.· CUltiVO, 4 en flo 

mItad de 3 estableamien- ración V forma--
ooviembre. ro de CUltiVO, oón cosecha 15 

7 en cultiVO de juniO a 30 de 

, agosto. I 
P,mlento Final de SeD bre, 7.100 m3/Ha ~ 7 rtego< 3 est> 35% 440320 286.000 

mayo. octubre. 10 negos, ' b!edmlento cuJ· 
orimeros de 3 establecmuen· ovo, 3-4 en flora-
noviembre. ro de cultivo. ción y formaaón 

7 en cultivo cosecha, 15 de 
julio a 20 agosto. 

• En cultivos regados por surcos. la dOSIS es ce 600 m3fHa €fI cada riego 
•• la ausencia de riego en la fase de Aoradón-inicio de! llef1adO del grano ouede dJsmlnUlr drasticamente el rendimiento. 
NOTA. En tierraS de saso, et número de riegos se cebería aum€fltar de 2 a 4 según cultIVOS. 

OBSERVACIONES 

Poslbles proble-
mas de abastecí· 
miento sem' la 
Riesgo de daños 
por paJ3ros y PtJ> 
gOl1es 

Problemas de 
nascencl3 Rles-
go de arana roja . 
Vanedades nU€-
vas. 

Il1dustna cooser· 
vera. Aosorbe 
mucha mano de 
abra. 

, 

¡ndustna conser-
vera. Absorbe 
mucha mano de 
obra 
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GE I N 
DE EXPLOTACI P RCINAS: 

UNA PROPUESTA INFORMÁTICA INDMDUALI2ADA 
Fm:ograffas y texto. 

FERNANDO ORÚS PUEYD 
"'OCA 

Para aquellas personas menos familiarizadas con el 
concepto de gestión de explotaciones, nos gustaria 
recordar ~a guisa de introducción- una de las múl
tiples definiciones que nos atrae por su sencillez, «La 
gestión de explotaciones consiste en controlar todo 
aquello que contribuye a su rentabilidad, con vistas 
a mejorarla». 

No creemos que sea necesario, en estos momentos 
de dura competencia, Justif icar la necesidad de un 
control exhaustivo de los factores productivos que 
afectan a una granja porcina, ya que casi nos atreve
riamos a decir que, únicamente a aquellas explotacio
nes con un nivel de productividad superior a nuestra 
media nacional y, eqUivalentes o superiores a las euro
peas, se les podria augurar un desenvolvimiento acep
table en un futuro inmediato. 
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LOS DOS ESQUEMAS BÁSICOS DE GESTiÓN 
DE EXPLOTACIONES PORCINAS 

La denominada GESTiÓN TECNICA DE CERDAS, tra
ta de conocer los resultados reproductivos de los ani
males como determinante básico del producto bruto 
de una explotación con cerdas de vientre, constitui
do por el número de lechones producidos. 

Mediante las anotaciones de las entradas y salidas 
de reproductores, las cubriciones, los partos y deste
tes, se obtienen los indices que determinan la canse
cución de unos óptimos reproduct ivos, edad de una 
cerda a la primera cubrición, número de lechones des
tetados por cerda y año, número de partos por cerda 
y año, número medio de partos por cerda a lo largo 
de su vida, duración del periodo, último destete-

-

• 

• 

sacrif icio, eficacia (fertil idad y prolificidad) de cada , 
verraco, etc. 

Con toda esta Información puede actuarse sobre el 
manejo de los animales y conseguir la disminución de 
los periodos improductivos de las cerdas, su entrada 
en reproducción, intervalos destete-cubrición y últi
mo destete-sacrificio_ 

Sin embargo, y dado que no sólo el ganado deter
mina los resultados económiCos f inales, sino que fac
tores tan importantes como el costo alimenticio, la 
mano de obra, la sanidad, la energia, las cargas de 
amortización, mantenimiento de instalaciones, gastos 
financieros, etc., se hace necesario avanzar hasta los 
denominados PROGRAMAS DE GESTIÓN TECNICO-ECO
NÓMICA, en los que además de los factores reproduc
t ivos se controlan todos los anteriores. 

A los regist ros de datos que llevaba la gestión tec
nica, hay que añadir los movimientos de animales en
tradas y salidas en transición y cebo, las cesiones in
ternas (vgr. si se hace reposición del propio rebaño), 
las compras de materias primas lalimentos, energia, 
productos sanitarios, etc.), las ventas de animales (ki
los, su precio, clasificación de canales en matadero, 
etcétera) y eXistencias de los mismos en unas fechas 
de referencia_ 

Con toda esta información, además de los resulta
dos reproductivos se obt ienen los indices de conver
sión de los piensos y la velocidad de crecimiento (se
gún fases, transición o cebo). Igualmente, y según lo 
avanzado que sea cada tipo de programa, se puede 
llegar a obtener una GESTiÓN GLOBAL donde aparez
can los costes de cada sección (maternidad, transición, 
cebo), los márgenes netos, la tasa de utilización de los 
edificios, y hasta un aspecto muy interesante como 
es la previsión de las actividades de la propia granja, 
por ejemplo, semana a semana, que facilite enorme
mente el control de las operaciones sistemáticas, cu
briciones, control de celos, tratamientos sanitarios, 
etcétera. 

LAS POSIBILIDADES DE LA IN FORMATIZACiÓN 
INDIVIDUAL 

Hasta hace muy poco tiempo el cá lculo de resulta
dos de estos programas de gestión se hacia a traves 
de grandes ordenadores centralizados, a donde se re
mit ian unos partes penodicos de cada explotación, y 
a posteriori, devolvia los resu ltados individuales e in
cluso los colectiVOs lanálisis de grupo) de todas las 
granjas en control. Este era el caso del programa GES
TECER del Servicio de Extensión Agrana (Madrid) y 
otros de t ipo oomercial centralizados en empresas es
pecializadas, fábricas de piensos o empcesas integra-

doras, que llegaban hasta la confección de la previsión 
de actividades de granja. 

El abaratamiento de los ordenadores personales 
(PCI con una buena capacidad operat iva, ha permiti
do la confección de programas individualizados, con 
diversos niveles, que permiten una información ins
tantánea sobre la situación de la granja, e igualmen
te, rea lizar un proceso de análisis de grupo entre to
dos los usuanos de un mismo programa_ 

La ventaja de este sistema, en el que cada explota
ción debe disponer de un ordenador personal, es la 
comodidad que supone la consulta Instantánea de 
cualquier dato o previsión de actividades, evitando la 
remisión periódica de partes a través del correo, asi 
como la faci lidad del proceso del análiSIS de grupo, al 
poderse tratar la información a traves de un diskette 
o más adelante, via telefónica Imodeml, evitando la 
t ranscripción mecánica de los datos de cada explota
ción. 

LA OFERTA DEL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, 
GANADERiA Y MONTES DE LA D.G_A. 

A traves del contacto con los ganaderos, el Servicio 
de Extensión Agraria es consciente del interes de es
tos programas individualizados que penmitiran actuar 
sobre la mejora de las condiciones productivas de las 
explotaCiones y plantear incluso en un fut uro a me
dio plazo cualquier esquema de mejora productiva (se

lección, manejo, sanidad, etc.! que pretenda Instalarse 
sobre una base de datos cierta y abundante. 

Con tal mot ivo, acaba de adquinrse uno de los pro
gramas eXistentes en el mercado nacional de gestión 
técnico-económica, dirigida fundamentalmente a ex
plotaciones de ciclo completo con Objeto de ceder
lo gratuitamente a aquellas explotaCiones que lo 
deseen. 

La recepción del programa sólo eXige como contra
partida el remit ir periódicamente, y durante un pe-
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riada de cuatro años, los resultados obtenidos en la 
explotación, con objeto de poder elaborar un ANÁU· 
SG DE GRUPO Que facilite conocer los resultados de 
los d,emas Ipor supuesto, de una forma anónima), 
Transcurrido dicho periodO Quedaran libres del como 
promiso de rem~Ir los datos. 

Este mismo tratamiento y una vez rodado el siste· 
ma de recogida de datos para realizar el análiSIS de 
grupo, podria ofertarse igualmente a las entidades 
asociativas Que recog ieran los datos de sus granjas 
asociadas, 

En breve, y mediante el oportuno anuncio a través 
de los medios de difUSión, se convocara una reunión 
a las personas interesadas para la puesta en marcha 
de este programa de gestión, la realización de unos 
breves cursillos de aprendizaje y la instalación de los 
programas en las explotaciones interesadas. 

LA TIPIFICACiÓN DE LOS PROGRAMAS DE GESTiÓN 

Una de las dificultades clásicas a la hora de campa· 
rar resultados reproductiVOs entre diversas áreas y 
paises ha sido el hecho de Que cada programa de ges· 
lIón utilizaba definiciones básicas bastante d~erentes, 
como por ejemplO el concepto de cerda pnesente o 
cerda reproductiva Que en unos casos se considera a 
partir de la primera cubrición, o a partir de una edad 
determinada Ivgr 200 dias de edad), o del momento 
de su introducción al rebano (independientemente de 
su Situación cronológica o productiva). 

En estos momentos existe un intento naCional de 
las ComUnidades Autónomas, con peso relevante en 
la prodUCCIón porcina, de definir los mismos indices 
y confeCCIonar un programa basico de gestión técni· 
ca de cerdas, pendiente ambos de aprobarse por el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Esta 
propuesta se ha real izado de acuerdo con las reco· 
mendaciones establecidas por la Comisión de Produc· 
Clón Porcina dentro de la Asociación Europea de Pro· 
ducción Animal lEAAP, 19801, En el momento Que se 
acepte la homogeneización oficial de los indlCes, el 
programa ofertado se amoldaria a la misma, 

LOS DIVERSOS NIVELES DE GESTiÓN 
DE EXPLOTACIONES 

Como hemos indicado anteriormente, esta oferta 
de programas individualizados va dirigida a explota· 
ciones de CICLO CERRADO, por ser en éstas donde se 
contemplan, y en consecuencia puede actuarse, sobre 
todas las posibles facetas de la prodUCCIón porcina. 

Sin embargo, puede haber otro tipo de granjas más 
pequeñas las de producción de lechones, o Incluso las 
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de cido completo con pequeña dimensión, donde hoy 
por hoy la compra de un ordenador resulta exceSiva, 
mente onerosa, o excesiva para el volumen de infor, 
mación Que desean, Para estos casos, el Servicio de Ex, 
tensión Agraria dispone de otro programa de gestión 
técnico-económica de carácter masal Imaneja los da· 
tos del ganado en conjunto, no de forma individuali· 
zada) con tratamiento de datos trimestral, y como 
también se ha indicado, esperamos en breve disponer 
del nuevo programa de caracter nacional de gestión 
técnica de cerdas. 

LOS GRUPOS DE GESTiÓN: UN TRABAJO DE EQUI PO 

La propuesta Que hoy presentamos con el nuevo 
programa informatizado, e igualmente para el resto 
de programas mas sencillos ya eXistentes o de próxi· 
ma Implantación, no trata únicamente de ceder un 

• 

Instrumento individual para mejorar la productividad 
de las explotadones aragonesas. Podria serlo realmen· 
te, dado Que con las simples indicaciones Que dan los 
resultados individuales y su comparación con las ,me
dias de cabeza» Que aportaran los análisis de grupo, 
ya permiten deducir las oportunas correcciones en el 
manejo, Sin embargo, el proyecto tratara Que no sea 
el ganadero aisladamente, sino Que con la participa· 
Clón de todos los implicados Que lo deseen se puedan 
plantear periódicamente, por ejemplo cada cuatro o 
seis meses, unas reun iones donde puedan discutirse 
los resultados técnicos obtenidos y la mejora posible 
de los resultados. Las mismas reuniones podrian servir 
para traer la aportación técnica de diversos profesio
nales de la Administración o del sector, sobre temas 
Que afectasen a esa mejora de la productividad u 
otros temas de interés, 

~ 
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S E G U R O S 

HEl.ADA. PEDRISCO. VJENTO Y lo l.I.lJVIA 
EN HORTAUZAS.. 

INTEGRAl DE CEREAlES 
DE INVIEROO 

AGRAR IOS COMBINADOS 

Hi" lilA. P€DHlSCO, VlENTO y WNIA lf8 A[l/l,PEJlRjSCQ Y LUMA 
EN UV":' DE MESA. EN C!RE2A 

FEDRlSCO, vrooo y lliMA !NT::GRAl DECANADQVAC'J:"Q. 
EN TABACO. 

PLAN 'S9 

I NTILP Al. DE CEJ:la.Ll. 91 LA 
ISA DE WlZA.QOTE. 

't~ , . ~' . . . ' •.. 
" . 

t. " 
, 

HElJ.DA YPEOOlSCO El'IWA 
CE: VIN :f1c;.Q(J/1¡, 

~OY LlW'J. 
m:J mCX)'j, 

ENESA. la Entidad Esta~1 de Seg~ros Agrarios. colatxJra una vez mas con Ud .. ayuctandoJe en la suscnpdón 
de los Seguros Agranos Combinados. con 5ubve!lCJOnes de hasta el 65% de su importe total. 

A CJUCUlTUllA, PnCA T AU"lNTAOOH 
DfTID4IJ UTAJA! Ol $l¡GUIIIOI ... ¡¡IlAAlOs cosecha I segura 
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JUUO FORTANffi Y ENRIOUE CORBERA 
cemro ~ ::'¡o teX()n Vegetal 

E mildiu o «mildeu> es la enfermedad producida por 
el hongo Plasmopara vitícola. 

Dicha enfermedad, aun a pesar de ser conocida des
de hace mUChOS años, sigue siendO una de las más gra
ves que afecta al viñedO. 

Si las condiciones climáticas le son favorables, pue
de desarrollarse en cualquier zona. 

El grado de ataque es diferente de una variedad a 
otra, pero no hay ninguna que sea totalmente resis
tente a la enfermedad. 

Como es la humedad uno de sus factores limitantes, 
en nuestra región sólo hace aparición esporádica
mente. 

CICLO EVOLUTIVO. BIOLOcíA 

El hongo pasa el período invernal en forma de oos
paras «huevos de invierno» en el interior de las hojas 
muertas caídas en otoño. 

En primavera, cuando la temperatura es superior a 
los 12' C, la humedad relativa es alta 180-90%) y vienen 
uno o dos días de lluvia 110-12 mmJ, se produce la ger· 
minación de las oosporas. Éstas darán lugar a las zoos
poras, que son las que producen las contaminaciones 
primarias en los órganos verdes de la cepa. 

Durante el verano, se prOducen reinfestaciones con· 
tinuas siempre que las condiciones climáticas sean fa
vorables Ipresencia de lluvia y temperatura no supe
rior a 30' Cl. 

cuando llega el atona se forman los órganos de con
servación de la enfermedad ' oosporas» en el interior 
de las hojas atacadas. 

síNTOMAS y DAÑOS 

El mildiu afecta a todas las partes verdes y tiernas 
de la cepa, pero particularmente a hojas y racimos. 
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Mancha de aceite (haZ hoja). 

Hojas: El síntoma característico es la «mancha de 
aceite» en el haz que se corresponde, cuando el t iem
po es húmeda, con una pelusilla blanca en el envés 
,polvo de azúcar». 

laS manchas, que pueden llegar a ocupar gran par
te de la superficie foliar, se desecan inutilizando la 
hoja. Puede haber una defoliación más o menos inten· 
sa de la cepa con la consiguiente pérdida de cantidad 
y calidad de cosecha. 

.' 
• 

-
) 
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lJ3ños en racimo. 

ruilOs en sarmiento. racimo y hoja. 

Racimos: Aparecen manchas longitudinales en el pe
dúnculo y en el raquis que toman un color achOCOla
tado. Si el tiempo es húmedo, se cubren de la pelusilla 
blanca «polvo de azúcar" que invade principalmen· 
te las inflorescencias y los granos recién cuajados. 

Cuando lOS granos superan el tamaño de un guisan· 
te ya no se cubren de pelusilla blanca, toman un ca, 
lar verde-parduzco Y se arrugan Imildiu larvada!. 

lOS ataques en el períOdO de floración·cuajado son 
los más graves, pues producen la desecación parcial 
o total del racimo. 

MEDIOS DE LUCHA 

la lucha química es el único medio eficaz para com
batir esta enfermedad. 

El Centro de Protección vegetal, con los datos me· 
teorológicos obtenidos de las estaciones ci imáticas, si· 
tuadas en las zonas vitícolas, determinará el momento 
oportuno para realizar los tratamientos. 

lOS agricultores, no obstante, deben mantener una 
vigilancia continuada de sus vinedos para detectar 
la aparición de los primeros síntomas Imancha de 
aceitel. 

lOS productos se emplearán en función de las carac· 
terísticas de acción de cada uno de ellos y de acuer
do con la presencia o no de síntomas. 

Se dispone de tres t ipos bien determinados de pro· 
ductos: 

De contacto: Son los prOductos tradicionales a base 
de cobre y compuestos orgánicos. 

Tienen una persistencia .de unos diez días y pueden 
ser lavados por una lluvia de más de veinte litros. 

penetrantes: Son productos absorbidOS por la plan
ta en un plazo de 1-2 horas; transcurrido este tiempo 
después de la aplicación, ya no son lavados por la 
lluvia. 

Tienen una persistencia de 10 a 12 dias y pueden cu
rar la enfermedad en el plazo de 3 a 4 dias desde el ini
cio de la penetración del hongo. 

Sistémicos: Además de poseer las mismas caracte
rísticas que los penetrantes, disponen de otras, tales 
como: movimiento en el interior de la planta, persis· 
tencia de hasta 14 dias, acción curativa de 3 a 6 días 
y cierto poder de erradicación de la enfermedad im· 
plantada. 

"- ' .. " .... -
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LOS MOTEADOS 

PERAL Y DEL MANZANO 

C on el nombre genénco de moteado se conoce a una en
fermedad fúngica que incide sobre las plantaciones fruta
les de peral y manzano, diferenciándose entre el moteado 
del manzano y el moteado del peral por ser distintos los 
agentes causales y presentar especificidad sobre el huésped 
Que parasitan. 

También se denomina a esta enfermedad con los térmi
nos de «mota) y «ronaJl, aunque el primero parece el más 
aceptado en términos generales. 

Esta enfermedad afecta a las zonas fruteras de las regio
nes templadas del planeta, causando daños sobre hojas (re
ducción de fotosíntesis y defoliaciones), brotes (pérdida de 
',ligar) y frutos (pérdida de calidad comercial y caida precoz) 
desde su formación hasta la recolección. El clima húmedo 
y templado, propio de regiones con Influencia atJ¿mtica, es 
muy propicio para el desarrollo de la enfermedad. ASimiS
mo, en reg lones interiores con microcJimas húmedos o Ze} 
nas de cultivo intensivo en valles f luviales, se dan las condi
ciones adecuadas para una incidencia notable del moteado. 

En Aragón, el desarrollo de la enfermedad está limitado 
por la desigual climatología que se produce a lo largo de los 
años. La existencia de importantes periodos de viento su-
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pone otro freno a su extenSión generalizada. Las primaveras 
poco llUViosas limitan, asimismo. el IniCIo de la enfermedad 
y el desarrollo de la fase asexual. Sin embargo, la existen· 
cia de plantaciones situadas en las grandes vegas de los ríos 
Jalón, Jiloca, Cinca. 5egre y Ebro produce un microclima fa
vorable a la enfermedad debido al abrigo del viento, a la alta 
humedad ambiental por la generalización del riego a pie y 
la proximidad de lOS rios, ya la formación de rocio (agua
das matinales) sobre frutos y hojas. De igual forma la imre} 
ducoón de marcos intensivos de plantación y las nuevas téc
nicas culturales (enervado y ne}laboreo) pueden favorecer 
la existencia de este ambiente favorable. 

SíNTOMAS DE ESTA ENFERMEDAD, DAÑOS 

El moteado es una enfermedad de manifestación super· 
ficial, con formación de manchas características dispuestas 
sobre las partes verdes de los árboles. 

Los primeros ataques pueden darse sobre las flores si se 
producen infecciones precoces, contaminando los sépalOS, 
el ovario y el pedúnculo, produciéndose casi siempre la caí
da de la flor, sobre todo si la mancha se desarrolla sobre el 
pedúnculo. 

Sobre las hojas se forman manchas que se van ensanchan
do mas o menos circu larmente. La aparición de estas man
chas sobre las hOjas es dIstinta según se trate de moteado 
del peral o del manzano. En el peral se desarrollan en el en
vés de la hoja, apareciendo muy raramente en el haz (cara 
superior de la hoja), presentan un color pardo a negro y es· 
tan generaimente bien contorneadas. En el manzano las 
manchas se presentan generalmente en el haz, aunque a 
veces se observan también en el envés, con aspecto difu
so, menos contorneadas y de un color marrón-olivaceo ten
diendo a oscurecerse con el tIempo (foto 1). 

Estas manchas reducen la fotosintesis y aumentan la 
transpiración de la zona Invadida, produCiendo finalmente 
necrosis. En el manzano se observan generalmente defor
maoones y abolladuras en la hoja. Finalmente, y dependien· 
do de la gravedad del ataque, se produce la defoliación 
parcial del árbol. La senSIbil idad de las hojas a nuevas con
taminaciones decrece con la edad de éstas. 

Los frutos son sensibles en todos los estados de su desa· 
rrollo, presentando mayor gravedad los ataques precoces, 
que conducen casI siempre a la caída de éstos (foto 2). Los 
ataques postenores producen manchas que necrosan los te
Jidos superficiales. El paso Siguiente es el agrietamiento del 
fruto a nivel de la mancha, puerta de entrada de numere} 
sos agentes causantes de pudriciones que terminaran de 
estropear el fruto. Pueden eXIstir también ataques tardíos 
que conducen a la formación de pequeñas manchas, pudien
do desarrollarse en almacenes o cámaras de conservación 
después de la recolecCión. 

Aunque generalmente los daños sobre frutos son super
ficiales, éstos conducen a la pérdida de la calidad comercial. 
prodUCiendo la depreCiación o valor nulo de un lote de fru
toS con moteado 

Los brotes jóvenes pueden ser también atacados, mas fre
cuentemente en el peral. Las manchas formadas van eVe} 
lucionando conforme el tallo va endureciéndose hasta con
vertirse en pústulas. Finalmente se forman chancros que 
permanecen en las ramas como fuente de Inoculo hasta la 
primavera siguiente. 

CARACTERíSTICAS DE LOS PARÁSITOS 

Esta enfermedad es debida a dos hongos distintos aun
que próximos raxonómlCameme, uno parasita al peral y el 
otro al manzano; ambos pertenecen a la clase ASCOMICE
TOS, orden PLEOSPORAlES y fami lia VENTURIÁCEAS y pr~ 
sentan una faCies perfecta (de multiplicaCIón sexual) e Im
perfecta (de multipHcaClón asexual) hasta completar su cido 
biológico. La denominaCión de estos hongos es la siguiente_ 
Moteado del peral 

FaCies perfecta: Venruria pirina Aderhold. 
Facies imperfecta: FusfcJad/um pirinum (libj Fuckel. 

Moteado del manzano 

FaCies perfecta: Venwria inaeoua//s (CkeJ Winter. 
Facies Imperfecta. Spilocaea pomi Fr. 

La facies imperfecta se desarrolla sobre las partes verdes 
del árbol (órganos flora les, hOJas, frutos y brotes) manifes· 

tándose en forma de manchas o motas caracteristlcas de 
la enfermedad. El aparato vegetativo del hongo (micelio) se 
desarrolla bajo la cut ícu la vegetal para formar Analmente 
densas masas estromaticas. En este Intervalo, el hongo pre} 
duce esporas asexualmente (conldIOS) a partir de una espe
cie de mazas verrugosas (conidl6forosl que sobresalen a tra
vés de la cuticula. 

La facies perfecta del hongo comienza después de la caí
da de la hoja. En el interior de los tejidos de ésta se forman 
los órganos sexuales, llamados peritecas. Estos son órganos 
piriformes de 90 a 160 " • de diámetro. Dentro de la peri· 
teca se desarrollan las aseas, formaciones alargadas con as
pecto de porra que contiene ocho ascosporas, siendo éstas 
las responsables del IniCIO de la enfermedad en primavera 
If lgura 31. 

(-) 1 ¡.¡ :: 1 milésima de mllimetro. 

CICLO EPIDEMIOlÓGICO DE LA ENFERMEDAD 

La evolUCión del moteado comporta una fase parasitaria 
y una fase saprofftlca [gráfico 1). 

En la fase parasitaria el talo es subcut icular, las hifas son 
cilíndricas, desarrollándose en las depresiones intercelula
res y ramificándose en forma de red. A partir de estas hi
fas se forman conidiofóros (órganos de multiplicación ase
xuaD, que sobresalen de la cuticula. En su extremidad se van 
formando esporas asexuales (conidiosJ. 

Durante la fase saprofítica, en las hojas muertas, el mice
lio se extiende por el parénquima. Se forman peritecas que 
encierran numerosas aseas, conten iendo cada una ocho as
casporas bicelulares Que iniciarán la fase parasitaria. 

Dentro de esta fase, generalmente se diferencia entre in
fecciones primarias, prodUCidas por las ascosporas y los co
nidios procedentes de pústulas Invernantes, y secundarias, 
resultantes de la germinación de conidios desprendidos de 
los comdióforos presentes en manchas de moteado sobre 
hojas y frutos. 

Ali:1Que precoz de moteado en fruto de ¡;eral. 



Al30Uf precoz de moreaao soore trIilfIZ3IU. 

La proyecCión de las ascosporas se produce una vez Que 
han alcanzado su madurez, después de una lluvia y ayuda. 
das por el viento, Indicando el comienzo de las infeCCIones 
primarias El conocimiento de Jos factores Que influyen so
bre la maduración de las ascosporas es Indispensable para 
establecer programas de control. 

La longitud del perfodo de infecciones esta determinada 
por la temperatura que controla el ritmo de maduración de 
las ascosporas, y por las precipitaciones que causan [a pro
yección de las ascosporas. 

La ImportanCia de las Infecciones secundarias es mayor 
en plantaCiones con abundantes infeCCIones primarias, mal 
controladas y, sobre todo, como contaminaciones tardias 
una vez cesado el programa de tratamientos, ya que algu· 
nas hojas y frutos se mantienen toclavia en el arbol en una 
época en la que las condiCiones climáticas son aún favora. 
bies, y coinCidiendo con la ausenda de tratamientos fungi
adas, crean un ambiente propicio al desarrollo de la enfer
medad. 

SENSlBIUDAD y TOLERANCIA DE VARIEDADES COMERCIAlES 

A pesar de los progresos reahzados en la eficacia de los 
productos fitosanitarios, el moteado del manzano se mues
tra en zonas húmedas como una enfermedad grave para 
el frut icultor, exigiendo un número elevado de tratamien
tOS y un seguimiento estricto de las condiciones dimatoló
gicas para una correcta eficacia de los mismos. 

Por ello, entre los parámetros considerados para el esta
blecimiento de una lucha razonada, la sensibilidad de las va
riedades al moteado (cuadro 11 ocupa un lugar importante 
en la modificación del programa de tratamientos en fun
dón de variedades muy sensibles o, por el contrario, casi re
sistentes. 
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Cuadro 1. 
SENSIBILIDAD DE DISTINTAS VARIEDADES 

COMERCIALES' 

MANZANO 

SENSlBIUDAD 

VARIEDADES FRUTOS 

Akane .... ... · . . . - . . 0-1 
Belgolden . · . 3-4 
Belle de Boskoop · . 1-2 
Cox orange PIPPIn · 1-2 
Deliaous rOjas y mutantes · . 4-5 
GloSter 69 . . . . . . . • . . . . 2-4 
Golden dellClous · . . . . . . 2-4 
Golden smoothee · . . . . . . . . 2-4 
Granny Smith • · . . . · 1-3 
Idared . . . . . . • • • • 2-3 
Jerseymac. . • 4-5 
Jonagold • • · .. 1-2 
Jonnee .. . .. · . . . . . . 0-1 
Lysgolden .. .. 3-4 
Melrose .. .. . .. . ... 2-3 
MIJtZU Co) .. · 1-4 
Reineta de canada • 0-1 
Verde Doncella 5 

' 0) ComportamIento vanable segun las zonas. 
Escala O = muy poco serlSlb¡e; 5 = muy ser6lble. 

PERAL 

HOJAS 

0-1 
3-4 
1-2 
1-2 
4-5 
3-4 
2-3 
2-3 
1-3 
2-4 
4-5 
1-2 
0-1 
3-4 
2-3 
1-4 
1-3 
5 

SENSIBIUDAD 

VARIEDADES FRUTOS 

BlanqUilla .. 5 
Buena LUIsa . . . . · - . . . . 5 
Conferencia · · . . . . . O 
Decana del COngreso . . . . . •. 1 
Umonera ...... • 1 
MagallOnera ... . . . . . . . 4 
Mantecosa Hardy . · . . . . ... 5 
PassaCrassana 4 
Roma . .. .. · . . . . .. . 3 
Williams • • . . . . . . . . . . . . 2 

Escala O = my poco sensible 5 = muy SfflSible. 

. A""'"do de 
Darpoux. H., 1961, Acta, París (FJ. pp. 16-17 

HOJAS 

5 
4 
O 
1 
1 
4 

3-4 
1 
3 
2 

Nartan. RA, 1981 Frulr vanetJeSJourna/ IEE.UUJ, 35(1), PQ. 2-5 
OIMef. J.M 1984 L artxJncutrure frumere (R. n~ 359. pp. 23-24 
Observaoones propias en el Valle del Ebro, 1987 y 1988. 

Variedades comerciales resiStentes de nueva obtención 

MANZANO 

En Estados Unidos, las primeras variedades comerciales 
resistentes al moteado fueron fruto de la cooperación de 
tres UnIVersidades: Purdue, Rutgers e Ulinois, de forma Que 
todas sus obtenciones llevan nombres que comienzan con 
las letras PRI para identifICar el resultado de esa colabora
ción. 

, 
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r.a primera variedad obtenida de este programa fue P1(~ 
MA De porte caedizo. vigoroso, resistente al fuego bacte
nano, ligeramente sensible al ordio e Inmune al moteado del 
manzano. la segunda fue PRlSCllLA, de Piel t ipo rojO, árbol 
vigoroso, resiStente al fuego bacteriano. SIR PR E fue la si· 
gUlente vanedad, amanlla tipo GoIden, que como Inconve
niente presenta fragilidad y poca resistenCIa al transporte 
y a la manipuladón. 

De este programa derivó una selecaón Que fue evaluada 
y obtenida en Angers tFranda) por el lNRA ESta nueva va
nedad fue PRIAM, manzana 1:.IpO roja con maduraoón lige
ramente anterior a Golden. 

Posteriormente se obtuvieron nuevas variedades en 
EE.UU. a partir de los trabajos de la Estación AgrCcola Expe
rimental del Estado de Nueva York y la UniverSidad de Cor
neU en Geneva (Nueva York). Fueron por orden de registro, 
lIBERTY (1978). JONAFREE 119791, REOFREE (1981) y FREE· 
DOM 11983l. 

En FranCia se registró una nueva vanedad en 1977. Fue 
obtenida por e1 INRA con el nombre de FLORINA-OUERINA 
Es una vanedad de maduración tardía (2-3 semanas después 
de Golderu, de piel roja. Árbol vigoroso, porte sem!ergUldo, 
muy poco sensible al fuego bacteriano, poco senSIble a aca
ros y tolerante al pulgón lanígero 

En el cuadro 2 se presentan las prinopales variedades re
SiStentes al moteado lanzadas al mercado desde 1970 por 
los grandes países produaores, f ruto de la rntroducaón de 
genes de resIstencia procedentes de manzanos Silvestres 
o de selecciones con resistenCia genética a la enfermedad 

8 freno a esta Introducción es, sin embargo, su Infenor 
ca1Jdad comercial respecto a las variedades clásicas. lo Que 
hace dlfial su expansión debido a la fuerza selectIva del mer
cado. De cualqUier forma es una alternativa valida a consr
derar en las zonas endémicas de esta enfermedad que ha
cen del moteado un problema fitosanitario de pnmera 
magnitud, con la consiguiente elevación de los costes de tra· 
tamientos. 

De hecho, eXisten programas en vanos paises productO
res de manzana. orientados a obtener nuevas variedades 
con resistencia genética a los prinopales parasltos Que in
oden sobre e! cultivo fruta!, como medida para una futu
ra reducaón de! empleo de pesnodas dentro de una pro
teCCIón Integrada de los frutales. 

B mote3do del peral 

Cuadro 2. 
VARIEDADES COIloERCIAI ES DE MANZANO RESiS I ElITES 

AL MOTEADO OBTENIDAS POR DIST1NTOS PAÍSES 

Pais de oligen y variedad Mecanismo Año de 
de resistencia registro 

EE.UU. 
PRIMA 1 1970 
PR~alLA 1 1972 
SIR PRK:E 1 1975 
lIBERTY 1 1978 
JONAFREE 1 1979 
REOFREE 1 1981 
FREEDOM 1 + 4 1983 

CANADÁ 
MAC FREE 1 1974 
NOVA EASYGRO 2 1975 
NOVAMAC 1 1978 
MOIRA 1 19B1 
TRENT 1 19B1 
BRITEGOLD 1 1981 
MURRAY 3 1981 
ROUV~,E 3 1984 
RICHELlEU 1 1984 

RUMANIA 
PIONER 1 1982 
GÉNEROS 4 1982 
ROMUS 1 1 1983 
ROMUS 2 1 1983 
ROMUS 3 1 1983 

INGLATERRA 
GAVIN 1 1977 
REDSlEEVES 1 1984 

FRANCIA 
PRIAM 1 1974 
FLORINA-OUERINA 1 1977 

1 = reslstenaa de control monogeruco (RCM>. obteJIlda de Malus fIon· 
bunda 821. 

2 = ROA, obteruda oor R127 4O]A. 
3 = RO.1. obteruda de Malus mlCJ'Orrtaius. 
4 = resistencia de COfItrol pollgerllco 

PERAL 

En el caso del peral no se dispone de variedades genéti· 
camente resistentes al moteado obtenidas en programas 
de meJora_ Existen diferencias de sensibilidad a la contamI
nación en las variedades utilizadas y, asimismo, diferenCias 
segun el ór¡¡ano atacado Ccuadro 1). 

CONTROL DE LA ENFERMEDAD 

Factores de riesgO 

Es imprescindIble conocer los factores Que van a inf luir 
en las plantaciones, de manera que e! fruticultor pueda de
sarrollar un adecuado programa de control en fundón del 
nesgo coocreto a que esta sometida su plantación. 
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1. Climatologia 

Tal como se ha descrito anteriormente, los factores amo 
blenta"" determinan el desarrollo de ~ enfermedad, la tem
peratura influye en el comienzo de las infecdones prima
rias, la pluviomerria en el grado de importancia de éstas, r.¡ 
ambas en la sucesión de infecciones secundarias, en la ex
tensión de la epidemia y en la perpetuación del hongo. As! 
pues, las características dimatológicas de la zona o reglón 
natural condicionaran la ImportanCIa de la enfermedad en 
la plantación. 

2. Localización concreta de la plantación 

La localización de la parcela dentro de una zona común 
variará, asimismo. este desarrollo epidémiCO. 

Parcelas próximas a un río o a una acequia de primer oro 
den, localizadas en hondonadas, abrigos naturales o en sue
los con tendenda al encharcamiento aumentaran el riesgo 
de infecciones, al contrario que parcelas bien aireadas y so
leadas, en zonas elevadas V con suelos porosos o pedre
gosos. 

3. Marco de plantación. Sistema de fonmación y pOda 

los sistemas Intensivos de plantaoón posibilitaran la eXls· 
tencia de un ambiente favorable a la enfermedad (menor 
aireación, mayor sombreado). 

Asimismo, los sistemas de formaCión y poda tienen una 
influenCIa similar al favorecer o disminUir la aireadón, las 
zonas de sombra y la formación de roda sobre hojas y 
frutos. 

4. Mantenimiento del suelo y técnicas culturales 

El mantenimiento de una cubierta vegetal (suelo enerva
do) aumentará el riesgo de infecaones. Los riesgos por inun
dación o riego a pie mantienen mayor humedad ambiental 
y ayudan a la formación de roda. 

AsoeaO ¡¡J tnlcro5CopiO del hongo C<3usante de la enfermeOdiJ. 

30 

5. Varie~des 

Como ya hemos VIsto, las variedades comerciales de pe
ral y manzano presentan distintO grado de sensibilidad al 
moteado. la elecdón de la variedad condidonara el grado 
de ataque. 

Medidas culturales de disminución de riesgo 

Por otra parte, no es sólo el moteado uno de los aspec· 
tos a tener en cuenta en el establecimiento y mantenimien
to de una plantaaén frutal, por lo que exJStlrán factores que 
si bien disminuyen el riesgo de moteado entran en conflic· 
to con otrus aspectos de la producaón. Por esto, la búSQue
da de un equilibrio es la premisa fundamental al abordar un 
problema de este tipo. 

Como orientación se pueden enumerar algunas medidas 
culwrales que disminuyen el nesgo de infecciones de mo
teado. 

-En caso de riego a pie, nivelar bien la parcela para eVI· 
tar zonas continuamente encharcadas; asimismo. no 
realizar negos COPIOSOS sin necesidad. si es posible me
jOrar el drenaje. 

-RealIZar podas equilibradas que favorezcan la aireaaón 
y no prodU2can zonas de umbría. En el caso de nuevas 
plantaciones tener presente un marco y Sistema de foro 
madón que posibilite estos dos aspectos ambientales. 

-Si el suelo se mantiene enervado, procurar tenerlo muy 
bien segado para disminUir la formación de rodo sobre 
los arboles. 

-En inVIerno. labrar el suelo y enterrar o eliminar las ho
Jas caídas de los frutales. la adidón de urea favorecerá 
la descomposldón de éstas y disminuira la formadón 
de peritecas, órganos que producirán las ascosporas, ini· 
CIando las Inf€eoones pnmanas en primavera. 

En un próximo articulo sobre el moteado se trataran as· 
pectos relativos a los programas de control, tratamientos 
Qulmicos y el problema de la aparición de resistenoas a al· 
gunos funglodas anti·moreado. 

LAS PLAGAS DEL SUELO PERJUDICAN SENSIBLEMENTE LAS 
PLANTACIONES DE ESPARRAGO CAUSANDO PERDIDA DE PLAN
TAS Y REDUCCIONES IMPORTANTES DE DESARROLLO Y CALI
DAD. 

LOS GUSANOS DE ALAMBRE (Agrietes), LA MOSCA (Pherbia) Y 
LOS MIRIAPODOS (Blaniulus y Scutigerelia) DEBEN COMBATIRSE 
OPORTUNA Y EFICAZMENTE PARA EL EXITO DE LA PLANTACION. 

LA SOLUCION IDEAL PARA TRATAMIENTO 
DE SUELO EN EL CULTIVO DEL ESPARRAGO 

UTILIZAR UNA DOSIS MEDIA DE 20 KGlHA DE FORMA LOCALIZADA 
AL PIE DE LAS PLANTAS APROVECHANDO EL APORCADO. 

, ~~o~os~ AGROQUI\l!ICOS 

Recoleros. 22. Tel. 435 40 60 
28001 Madrid 

. 
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EL RIECO 
Iniciamos este mes una serie de articulas 
relacionados con el riego localizado, 

JOSÉ MANU EL TABUENCA MARTiNEZ 
Perito Agrit:ola, 

Agente de EXtensión Agraria. funcionario 
cel Departamento de Agricultura de la DCA 

que se prolongarán a lo largo de próximos 
números de SURCOS, de forma que, según 
nos indica su autor, constituyan 
un curso elemental sobre el citado tema. 

E n esta época del año, muchos agricultores se estan plan
teando la posibilidad de instalar, para regar sus fnurales, un 
sistema de riego localIZado. 

El riego localizado tiene ventajas e inconvenientes, y den
tro de este sistema hay varios tipos de riego, como son el 
goteo, la microaspersión y la microdifusión. 

Las líneas que siguen pretenden ser una contribución a 
Que las deCIsiones Que el fnuticu ~or adopte de cara al sis
tema de riego a implantar, sean fruto de un proceso en el 
que se contemple el hecho de regar con la imporranda que 
tiene y en el que la selección del sistema se haga con crite
rios racionales. 

FUNDAMENTOS 

Todas las funciones nutritivas de las plamas precisan 
agua. 

" 

-La absorción de los principios nutrit ivos del suelo se 
hace previa disolución de esas sustancias en agua. 

-La savia, bruta o elaborada, no es sino una dispersión 
ylo disolución acuosa de moléculas, átomos e iones de 
diversos cuerpos sólidos, liquidas o gaseosos_ 

-El agua constiruye, él~ sola, un alto porcentaje del peso 
total de un vegetal. 

-La creacIón de un krlogramo de materia seca vegeral re
Quiere Que la planta haya rranspirado muchos cientos 
de litros de agua. 

En resumen, el agua es el medio imprescindible para la 
vida, en general, y para la vida vegetal, en particular 

El suelo, además de ser el soporte fisico del vegetal y su 
base nutritiva mas cualificada es, también. el «almacén) del 
agua Que precisa la planta. 

El suelo retiene más o menos agua en función del equili
brio que alcanzan las diversas fuerzas Que sobre élla actúan, 
de las Que las dos más importantes son, la gravedad y la 
tensión superficial. 

Una planta que quiera extraer agua del suelo a través de 
las membranas de sus raíces, necesita vencer la presión os
mótica que hay en la disolución acuosa del suelo Imayor o 
menor según la concentración sal ina de la disolución) más 
la tensión superficial con Que el agua se «agarra» al suelo, 
tensión que a igualdad de comen ido de agua es mayor en 
suelos de textura fina lardllosos) Que en los de textura gnue
sa (arenosos), 

La presión osmótica de una disolución puede crecer de 
dos formas diferemes, 

ai Aporrando más sales a la disolución. 
bi Detrayendo agua de la disolución. 

La tensión superficial con que el agua se (agarra» a un sue
lo adquiere mayor valor cuanta menor es la cantidad de 
agua que existe en ese suelo concreto. 

las plamas absorben el agua del suelo en función de la 
diferencia existente entre la presión osmótica de los jugos 
orgán icos del vegetal y la suma de la presión osmótica y de 
la tensión superficial con Que está el agua en el suelo. 

Asi pues, el suelo y la planta compiten por el agua. 

Cuando una población vegetal transpira y no se producen 
restituciones de agua al suelo, va aumentando la tensión , 
superficial y, a la vez, crece la concentración salina del agua 
retenida. 

Uega un momento en que la suma de las dos tensiones 
exteriores se aproxima a las del vegetal y la planta no pue
de absorber el agua Que precisa en la cuota debida; como 
consecuencia baja su ritmo metabólico, deja de producir, 
entra en fase de supervivencia, y si no se aporta agua en 
breve plazo llegará, induso, a morir por no poder subvenir 
a las necesidades de mantenimiento. 

El riego es quien viene a poner optimismo en el sombrío 
panorama descnto. 
Riego local¡zado mediante emiSor de largo conducto. 

En efecto, al añadir agua al suelo, baja la concentración 
salina de la disolución y desciende, por tanto, su presIón os
mótica; la tensión superficial adquiere menores valores; 
aumenta, en defInitiva, la diferencia entre la capaddad de 
succión de la plama y la tensión de humedad del suelo. El 
vegetal vuelve a metabolizar a buen ritmo. 

De lo dicho se deduce que si a un suelo situado a capa
cidad de campo le añadiéramos cada dia el agua extra> 
da el día anterior. lograríamos Que el cultivo pudiera, sin 
ninguna dificultad, metabol~ar toda el agua que preer
sara. 

Se han hecho experienCias de ver en Qué medida una plan
ta disminuye o no su poder de formar materia seca cuan
do sus raices exploran volúmenes de suelo menores que los 
normalmenre explorados. 

la conclusión a que se ha llegado es Que, si no faltan los 
principios nutritivos precisos y el agua, una planta puede 
producir el1 00 % de la materia seca potencial, ocupan
do, solameme, un porcentaje inferior al 30 % de su volu
men radicular explorado con un sistema convencional de 
riego y cultivo. 

En un cu~ivo de, v.gr., fnutales, las exportadones de agua 
que sufre el suelo son debidas a la transpiración de las plan
tas y a la evaporación que se crea sobre el suelo, evapora
ción que es proporcional a la radiación recibida por el suelo 
húmedo. 

Si consiguiéramos concentrar la humedad solamente en 
la zona explorada por las raices del árbol, zona que coin
cide con la superfioe sombreada por el árbol, se evitarian 
las pérdidas por evaporación de la zona no explorada por 
las raices. 

EficienCIa de riego lEal es la relación existente entre el 
agua que un cultivo precisa y la Que realmente debemos 
aportar 

Va se ha dicho que localizar el riego mejora la eficiencia, 
pero hay más 

Las posibilidades de regular el agua Que cada planta ne
cesita, el hecho de aporran, en el lugar idóneo y condu
cirla con tuberias herméticas, es un nuevo factor que 
incide en la eficiencia del uso del agua 

la posibilidad adidonal de incofjlorar abonos en lugar 
tan cualificado, las posibilidades de luchar con eficiencia 
contra la sal, las poeibilidades de automatizadón, etc, son 
otras ventajas a considerar. 

Veamos otra cuestión. Imaginemos que disponemos de 
una fuente de agua de l lJsg. En rodo un dia podremos al
macenar 260 m', volumen Que permite el riego a pie de, 
aproximadamente, un tercio de hectárea, estando el suelo 
en perfectas condiciones de nivelación. 

Si tenemos l Ha. de frutal para regar, el agua les llegará 
cada nueve dias. 

Ningún problema si el suelo tiene un PJder retentivo nor· 
mal, pero si la textura es de t ipo arenoso, o si el perfil de 
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VALOR Del FACTOR CONSUNTIVO ,F. EN LA FÓRMULA DE BLANEY CRIDOlE EN FUNCiÓN DE .1'> 
Y DE LA TEMPERATURA MEDIA MENSUAL 

F = P· (0,46· t + B,1 3) 

TEMPERATURA MEDIA MENSUAL rO) 

.p> 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 
, 

0,20 2 2,2 2,4 2,5 2.7 2,9 3.1 3.3 3,5 3,7 3,8 4 4,2 4,4 
0,22 2.2 2,4 2,6 2,8 3 3.2 3,4 3,6 3,8 4 4.2 4,4 4,6 4,8 
0.24 2,4 2,6 2,8 3,1 3,3 3,5 3,7 3,9 4,2 4.4 4,6 4,8 5 5,3 
0,26 I 2,5 2,8 3,1 3,3 3,5 3,8 4 4.3 4,5 4.7 5 5,2 5,5 5.7 
0.28 2,8 3 3,3 3,6 3,8 4,1 4,3 4,6 4,9 S,1 5.4 5,5 5,9 6,1 
0.30 3 3,3 3,5 3,8 4,1 4.4 4,6 4.9 5,2 5,5 5,8 6 6,3 6,6 
0,32 3,2 3,5 3.8 4,1 4,4 4.7 5 5,3 5,5 5,8 6,1 6.4 6.7 7 
0,34 3.4 3,7 4 4,3 4,6 5 5,3 5,6 5,9 6,2 6,5 6,8 7,1 7,5 

FACTOR CORRECTOR DE . F> EN LA FÓRMULA BtANEY 
CRIDDlE EN FUNCiÓN DE LA HUMEDAD RELATIVA MíNIMA 

RH mino FACTOR 

FACTOR CORRECTOR DE . F> EN LA FÓRMULA BLANEY 
CRIDDLE EN FUNCiÓN DEL TANTO POR UNO DE HORAS DE 
CIELO DESPEJADO FRENTE Al TOTAL DE HORAS 
DIURNAS = (n/NI 

Menor del 20% .... . . . . . . . . . .. .. • • • • 

2Oa' 50 % ...... . . .. .. . .. 
Mas del 50% .. .. ..... . .. 

1,17 
1 
0,73 0,3.(),6 .. .. . 

OM,8 . .. . .. 
Más de 0,8 .. . .... 

nlN 

. . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . .. .. .. 
, . . . . . .. . . .. . -.. .. 

Anexo 2: Coeficiente de cultivo de árboles frutales 

ESPECies 
FRUTALES 

Cerezo 
Manzano 

V1ENTOS 

secos Débiles 
Húmedos Fuertes 

H D 
F 

S D 
F 

Melocotón H ° 

CON CUBIERTA VEGETAL 

I MZ IAS IMVLNIJll AG lsploclNV I 

INVERN05 FRíos CON HELADAS 'UERTES 

A1banCOOuef--_f-_F -lf-=¡= ¡':::':' -'---f--t-'-++~':::"1 
Per;¡1 S D 
Oruela F 

Cerezo 
Manzano 
Nogal 

Melocotón 
AlbariCOQue 

r;¡ 
Ciruelo 
Almendro 

H D 
F 

S D 
F 

H D 
F 

S D 
F 

INVIERNOS FRíos DON HElADAS UGERAS 

SIN CUBIERTA VEGETAl 

FACTOR 

.. 0,85 
1 

. 1,15 

FACTOR CORRECTOR DE ,F, EN LA FÓRMULA BLANEY 
CRIDD LE EN FUNCiÓN DE LA VELOCIDAD MEDIA 
DEL VIENTO DIURNO (U 21 

Anexo 3: Fracción de lavado 

El excedente de agua de riego a aplicar para Que el lava
do sea eficaz se llama FRACCIÓN DE LIXIVIACiÓN o LAVADO. 
y nosmdlca, deforma porcentual, el exceso de agua a aña· 
dir a un perfil de suelo. 

Esa FRACCiÓN DE LAVADO debera ser tanto mayor cuan
to mayor sea la conductivioad oeI agua de riego y tanto me 
nor cuanta mayor sea la resIStencia del rultivo a la salinidad. 

las fórmulas Que se utilizan para el cálculo de la meaón 
de lavado son las siguientes 

Al Para riegos a pie y por aspersión: 

ECw 1 
LR = -;5-;ECec2_~EC:::W'- x Le 

81 Para riegos por goteo: 

1 UR = ~.,.:E:"CW~_ x 
2 MaJL"Ce Le 

GLOSARIO DE I ÉRMINOS MÁS 

U 2 (m,/ seg.J FACTOR 

Más de 5 mJseg. .... .... . ..... ....... 1,1 3 
De 2 a 5 mJseg. .. .. .. ..... .. .. .... 1 
Menos de 2 mJseg.. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. . . .. 0,87 

Fórmulas en las Que: 
UR = Fractión de lavado en %. 
ECw = Conductividad del agua de riego en mmhosJcm. 
ECe = Conducti"dad tolerada del extracto de saturación de 

un suelo para diversos niveles productivos. 
MaxECe = COnouctividad maxlma tolerable del extracto de 

saturación para un cultivo. 
le = EfiClencl8 de la I1xivl8ción en tanto por uno, Que oscila 

entre 1 para suelos arenosos y 0.35 para suelos muy 
arcillosos. 

La fórmula empirica Que nos da el valor de la eficiencia 
de )a lixiviación es. 

Le = 0,50 x A + 0.50 

En la Que cAJ es el tanto por uno de arena Que contiene 
ese suelo 

La fracoón de lavado es conveniente incorporarla con 
cada riego 

UTllrzADOS 
EN TECNOLOGíA DE 

ETo, EVAPOTRANSPIRACIÓN DE REFERENCIA. Se expresa 
en mm de agua por día, y es la evapotranspiraaón que 
tiene un rulnvo de pradera de gramíneas que sombrea 
perfectamente el terreno y con suelo bien dotado de 
humedad. 

Kc: COEFICIENTE DE CULTIVO. Expresa en qué medida el es· 
tado vegetativo de un rultivo le hace evapotranspirar 
más o menos mm. de agua por día Que la expresada 
por la ETo de ese lugar. 
SI expresamos Que el Kc del MAíz en el mes de Julio en 
un lugar determinado es 1,15, quiere decir Que ese 
MAÍZ evapotranspira 1,15 x ETo. 

ETc, EVAPOTRANSPIRAClÍN DEL CULTIVO. Se expresa en m, 
límetros de agua por día, y es la evapotranspíración 
real que se produce en la superficie en Que el cultivo 
esta asentado. Es. en resumen, la pérdida hídnca que 
sufre ese suelo. Su relación con la ETo Y el Kc es, 

ETc = ETo x Kc 

ECw, CONDUCTIVIDAID Et.EcTRICA DEL AGUA DE RIECO. Se 
suele expresar en MILMHOSICMlmilimhoslcmJ o en Mf 
OROMHOS/CM. (milimhos/cm., Que es la milésima par· 
te del micromhoslcmJ. 
Este dato permite conocer el grado de disociación ión> 
ca del agua y QeJrmite, por tanto. aproximarse a la idea 

de salinidad del agua. En efecto. a mas sal en un agua 
mayor es su disociación iónica, y a mayor disociación 
mayor es la conductividad. 

ECe, CONDUCTIVIDAD ELECTRICA DEL EXTRACTO DE SATU· 
RACION DEL SUELO. Se suele expresar, al igual Que la 
ECw en milimhoslcm. o en micromhos/cm. La ECw me 
dia la ,salinidad. del agua, la ECe mide la salinidad del 
suelo. 

Ea, EFICIEN<lIA DEL SISTEMA DE RIEGO. Se expresa en tan
to por uno. Indica el porcentaje de agua aportada por 
el sistema de riego Que es uti lizable por la planta. Así 
un sistema de riego por aspersión bien diseñado pue
de tener una Ea de 0,80 a 0,82; un buen riego localiza· 
do puede tener un Ea de 0,90 a 0,92. 

UR, FRACCiÓN DE LAVADO. Se expresa en tanto por uoo y 
significa el exceso de agua que es preciso aportar en 
el riego según la salinidad (oonducti"dadl del agua a 
utilizar (ECwI y/o del suelo lECel. La fracción de lavado 
a utilizar debe ser tanto mayor cuanto mayor sea la 
ECw ylo ECe. 

~, RIECO BRUTO A APORTAR. Se expresa en mm. de agua 
y es la cantidad real de agua a aportar a un cultivo se 
gún sea la ETo del lugar, el Kc del cultivo en ese mo
mento, la Ea del ~stema Que uelizamos y la LR Que es 
precISa en función de la ECw y/o ECe. 
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ENEMIGOS DEL ESPARRAGO 

LUCHA QUíMICA CONTRA LOS INSEClOS 
DEL SUELO EN EL 

SALVADOR BENAGES SANAHUJA 
servido oe extensión Agr.ria 

La superficie cultivada de espárragos en la Comunidad Autónoma de Aragón durante el año 1988 
fue de 1.500 Ha., con una producción total de 7.500 Tm. V unos ingresos brutos cercanos 

a los 1.470 millones de pesetil5, siendo una de las principales fuentes de ingresos 
de muchas familias de las comarcas de Borja, Tarazona, Cinco Villas, Alcañiz, etc. 

La mayor parte de la superficie cultivada de espárragos 1900 Ha.! se encuentra concentrada 
en la comarca de Borja V Tarazona, en la provincia de zaragoza 

ANTECEDENTES 

De todas las plagas que atacan al esparrago. las que 
mayores daños económicos producen son los insec
tos del suelo, miriápodos, gusanos de alambre, gu
sanos blancos, gusanos grises y mosca. siendo los 
miriápodos los que mayor porcentaje de daños oca· 

• slonan. 

los productos que se ublizan para el control de esta 
plaga son insecticidas granulados, incorporados al sue
lo antes de formar el caballón, en una banda de 0,5-1 
metro sobre la fila de la esparraguera los productos 
más utilizados son el clorpirifos iDURSBAN 5G) y fo
nofos (DYFONATE 5G), a dosis de 30 KgJHa. 

En los últimos años, los agricu ltores se quejaban de 
la aparición de turiones atacados por miriapodos o 
,encalañado. durante la recolección, a pesar de haber 

3B 

efectuado el correspondiente tratamiento, lo que nos 
llevó a realizar los siguientes ensayos, en colaboraCión 
con el CENTRO DE PROTECCiÓN VEGETAL, para como 
probar su eficacia. 

ENSAYOS REALIZADOS 

1. Tratamiento total 

En el año 1987 se plantearon dos ensayos, uno en 
regadío (Novi llas, Zaragoza) y otro en secano (Maleján, 
Zaragoza) para comprobar la efectividad de los pro
ductos empleados por los agricultores. En estos en
sayos se trató toda la superficie de la parcela, para 
estudiar si de esta forma la efectividad del tratamien
to era sensiblemente superior al realizado tradicional· 
mente a bandas. 

• 

a) Datos de los ensayos, 

• ~arcela elemental de cuatro filas de diez m. de 
largo, realizando los controles sobre las dos filas 
centrales. 

• Con cada producto se hicieron tres repeticiones 
distribuidas al azar. 

• El tratamiento se rea lizó manualmente, con in
corporación mecánica posterior mediante roto
varar 

• Fecha de aplicación, 2 de marzo. 

• Productos y dosis empleados 
ClORPIRIFOS (DURSBAN 5G-Agrocros) 80 KgJHa. 

FONOFOS (DYFONATE 5G·Serpioll 60 KgJHa. 

ISOFENFOS + CARBOFURANO (OFTA-
NOL + CURATERR-8ayer) 70 KgJHa. 

• Ademas de los productos tradicionalmente em
pleados por los agricultores se incorporó el Ofta
nol + Curaterr, para comprobar el efecto de esta 
mezcla de productos a nivel de ensayo. 

• Las dosis de los insectiCidas aplicados fueron las 
mismas en secano V en regadío. 

b) Controles realizados, 

Se realizaron controles diariamente, durante los no
venta dias que duró la recoleCCión, observando uno 
a uno todos lOS turiones recolectados en cada parce
la elemental y anotando el número de turiones sanos 
y dañados, y dentro de estos últimos si era debido a 
gusanos blancos, gusanos grises, gusanos de alambre 
o miriápodos. 

los daños por miriapodos o «encalañado. se dividie
ron en tres grados de ataque 

IV Turiones atacados en un tercio de su superficie 
Estos turiones se venden genera lmente al con
servero Sin ningún problema, ya que los daños 
desaparecen mediante el pelado. 

81 Turiones atacados en la mitad de su superficie 
Estos turiones se venden como categoría 2.a o 
se desechan, según la profundidad de las heridas. 

O Turiones atacados en su totalidad. No tienen nin
gún valor comercial. 

GRADO DE ATAQUE DE lOS TURIONES POli MIRIÁPO DOS 

A B C 

~ !!& ,~ :: ... 
, ' I , , I 

'r' , 
1/ r I 

I 
1
111

1 I I , 
1/ I I 1" Jt t. 

ci Resultados, 

En el cuadro n.' 1 se ref lejan los resultados de los 
ensayos en cuanto a los daños causados por miriapo
dos y refendos a la media de cada variante. 

No se reflejan los daños causados por gusanos gri
ses, gusanos blancos y gusanos de alambre por no ha
ber sido signif icativos, especialmente en la parcela de 
secano. El 95 % de los daños fueron debidos a los mi
riapodos. 

Daños de miriápodos. 
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A pesar de todo, los daños totales produddos por 
estoS insectos del suelo han sido inferiores a los que 
cabrian esperar en un año de pluviometría normal. No 
obstante, se ha observado una reducción del nivel de 
ataque. siendo similar en los tratamientos a toda la 
superfiCie y en el tratamiento a bandas que realiza 
normalmente el agricultor. 

2. Tratamiento a banc1as 

A la vista de los resultados obtenidos con el trata· 
miento a toda la superficie y que la climatología no 
había sido normal en la época de la recolección del es
párrago se repitiÓ en 1988 el planteamiento del en
sayo en una parcela de regadío en Novillas !Zaragoza). 

a) Datos del ensayo, 

• Parcela elemental de cuatro f ilas de díez metros 
de largo por un metro de ancho, realizando los 
controles sobre las dos filas centrales. 

• Tres repeticiones distribuidas al azar. 

• AplicaCión manual por encima de la línea de cul
t iVO e incorporacIón mecánica posterior con ro
tavatar. 

• Fecha de aplicación, 15 de marzo. 

• Período de recolección, 66 días. 

• Productos Y dosis aplicadas. 

CLORPIRlF05 IDURSSAN 5G-AgrocroS) 30 KglHa. 
OIAZINON (OIAZISEN 1OG·E.R.TJ 30 KglHa. 
FONOFOS (OYFONATE 5G·Sasfl 30 KglHa. 

b) Controles realizados, 

Los controles se rea lizaron diariamente de forma 
idéntica a los ensayos anteriores. 

d Resultados. 

En el cuadro n? 1 se reRejan también los resultacos 
de este ensayo en cuanto a los daños causados por 
miriapodos. En este año se registraron lluvias muy 
superiores a lo normal durante el períodO de reco
lección, mientras Que las temperaturas fueron mas 
bajas, favoreciendo ambos hechos los ataques de mi' 
rrápodos, tanto por la humedad del suelo como el de
sarrollo lento de los turiones. 

Cuadro 1. DAÑOS CAUSADOS POR MIRIApODOS EN LOS RESPECTIVOS ENSAYOS 

SECANO 1987 REGADíO 1987 REGAOío 1988 

TURIONES TURIONES TURIONES 

Variante Daños Turiones Turiones Daños Turiones Turiones Caños Turiones Turiones 
miriápOdOS sanos totales miriápOdOS sanos totales miriápodOS sanos totales 

A 15,3 A 73 A 77 
DURSBAN B 4 712,3 735 8 9,7 1.168 1.255 8 8 332,6 419 

C 0.3 e 2,3 C 0,3 

A 12.7 A 72,3 A 76,7 
DYFONATE 8 3.3 700,7 718,7 3 9,7 1.162,3 1.249 B 6.3 309 392,3 

e 0,3 C 2 I C o 

OFTANOL + A 17.7 A 76,7 
S 4,7 702,7 728 B 12 1.145 1.234,7 + CURATER 
C 0.6 C 1.7 , 

A 66,7 
DlAZ18EN B 6,3 288 362 

C o 
A 29.3 A 105.3 A 100,3 

TESTIGO S 8 678 717,6 8 13,3 1.124,3 1.250,3 S 36,3 314,3 455 
e 2 C 2.7 C 2,3 
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Como el año anterior, los daños debidos a gusanos 
de alambre, gusanos blancos, gusanos grises y mos· 
ca fueron escasos, destacando los ataques causados 
por miriápodos. 

Todos los productos resu~aron eficaces contra mi
riáPOdos, sobre todo en los daños tipo eB», Que son 
los mas perjudidales desde el punto de vista comer
ciaL El número de esparragos con daños .C. fue es· 
caso, siendo los más numerosos los cA», aunque de 
escasa imoortanda comercialmente. 

RECOMENDACIONES 

• Los miriápOdOS son los insectos del suelo que 
mayores daños producen en el espárrago. 

• LOS tratamientos del suelo con los insectiCidas 
granulados que aplica el agricultor, como DURS
SAN, DYFONATE Y DIAZINON son eficaces y eco
nómicamente rentables. 

• El insecticida se aplicara sobre la línea de culti
vo antes de formar el caballón, a la dosis de 
30 Kg.lHa. 

• El tratamiento a toda la superficie no compensa 
el mayor gasto rea lizado. 

• Incorporar el producto para que se sitúe lo 
mas cerca posible de las zarpas. 
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E n la década de los años cuarenta, el cu ltivo de la soja en 
nuestro país se realizaba en pequenas superficies, obtenien
do del mismo no sólo la proteina para la alimentación ga· 
nadera, sino también el componente de algunos sucedáneos 
de productos alimenticios. 

A partir de los años sesenta. España entró de lleno en un 
cambio en la alimentación ganadera, debido a la introduc
ción de los piensos compuestos, por lo Que las industrias fa
bricantes españolas, al estar comercialmente unidas a em· 
presas americanas de nutrición animal, utilizaban como 
fuente proteica en sus formulaciones la harina de soja, ha
ciendo que aumentaran de modo drástico las importacio
nes de habas de soja. La molturación se realizaba en empre· 
sas extractoras ubicadas estratégicamente en las costas 
próximas a puertos de gran capacidad, como Bilbao, San· 
tander, Barcelona, etc., facilitando de esta forma las impar· 
taciones y el comercIO de la harina y del aceite obtenido. 
Dichas sociedades estaban formadas, entre otros, por ca· 
pital americano. 

En España la soja en ese momento era una desconocida 
para los agricultores, y fue a partir de 196B, cuando a la vista 
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SITUACiÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS 
Autores: 

CARLOS PALAZÓN ESPAÑOL 

'" 
IGNACIO ~elGADO IZDUIERDO 

'" del incremento de las importaciones de habas de soja, sur· 
gió el Interés por el cultivo, constituyéndose una COMISiÓN 
DE FOMENTO DE LA SOJA, integrada por el grupo de empre· 
sas extractoras privadas y diferentes organismos oficiales 
del Ministerio de Agricultura. En aquellos momentos la ex· 
periencia que había era muy pequena, siendo las empresas 
molturadoras las que contrataron personal técnico para su 
introducción, basándose en las técnicas americanas existen
tes, que entonces eran las más avanzadas en dicho cultivo. 
A su vez el Ministerio, en colaboración con las empresas ex
tractoras, estableCiÓ una red de ensavos de variedades, fe· 
chas de siembra, densidad de plantas, fertilizaCión y riegos, 
que tenia como objetivo el conocimiento y la introducción 
del cultivo en la agncultura espanola, disminuyendo opa· 
liando el impulso vertiginoso de las importaciones que se 
tenían que hacer para cubrir las necesidades de aquellos mo
mentos. 

A partir de 1973 se prodUjO una sorprendente alza de pre
CIOS de la soja, debida a la mala cosecha de cereales y de se· 
millas de oleaginosas en EE.UU .. que obligó a este pals a blo· 
quear sus exportaciones con la lógica repercusión sobre los 
precios de dichos productos a nivel mundial. 

En ese momento intervino el INSTITUTO NACIONAL DE IN· 
VESTIGACIONES AGRARIAS IINJA) para desarrollar el subpro
grama de investigación que apoyara el incremento del cul
tivo de soja en España y que comprendió 105 siguientes 
proyectos: 

• Proyecto n ~ 1.- NODULACIÓN. SUS objetivos eran la 
puesta a punto de técnicas de inoculación, y el estudio 
de las interacciones nodulación·abono nitrogenado y 
riego- j noculación. 

• proyecto n ~ 2.- TECNICAS DE RIEGO PARA LA SOJA, 
cuyo objetivo principal era el conocimiento de las 
necesidades hidncas del cultivo y la determinación de 
los períodos criticos de riego, así como del número 
de los riegos. 

• proyecto n.' 3.- CONTROL DE MALAS HIERBAS, en pre
siembra, preemergencia y postemergencia. 

• proyecto n' 4.- MEJORA GENÉTICA DE LA SOJA El ob 
jetivo primordial era encontrar las variedades que con
jugasen los factores de producción, contenido proteico 
y resistencia a enfermedades, a partir de cruzamien· 
tos con las variedades originales. 

• proyecto n~ 5.- ESTUDIO DE VARIEDADES COMERCIA· 
LES. El objetivo principal era encontrar las variedades 
comerciales más adecuadas para las diferentes condi· 
ciones climáticas de Espana. 

• Proyecto n~ 6.- AGRONOMjA DEL CULTIVO, cuyos ob· 
jetivos principales eran el conocimiento de los valores 
óptimos de fecha de siembra, densidad de Siembra y 
fertilización, asi como de las técnicas de preparación 
del terreno, labores superficiales y técnicas de recolec· 
ción, 

• proyecto n ~ 7.- ESTUDIO DE PLAGAS Y ENFERMEDA· 
DES. Conocimiento profundo de las plagas y enferme· 
dades mas peligrosas, asi como de las medidas preven· 
tivas para con trolarlas. 

La labor desarrollada por el Ministeno de Agricultura a tra· 
vés deII.NJA. y del ServIcIo de Extensión Agraria, en cola· 
boración con las empresas extractoras no fue del todo fruc· 
tífera, como se esperaba, debido a los factores siguientes: 

1. La gran competitividad de otros cultivos en progresión, 
como eran el mafz, remolacha, algOdón, cuya rentab i
lidad era superior a la de la soja 

2 El retraso en la publicación de las campañas de precios 
y subvenCiones del MinisteriO de AgriCUltura, que difi 
cultaba a los agricultores la elección de la soja en la al· 
ternativa de cultivos. 

3. Los escasos rendimientos obtenidos tanto en primeras 
cosechas i3.oo0 Kg./Ha.l, como en segundas cosechas 
11.700 Kg/HaJ, producciones relativamente bajas para 
poder competir con otros cultivos, considerando los 
precios de aquel momento. 

COMERCIO EXTERIOR 

El volumen de las importaciones de habas de soja por par· 
te de la Comunidad Económica Europea se sitúa en torno 
a los trece millones de toneladas, correspondiendo el ma· 
yor peso de las mismas a la República Federal Alemana, pai· 
ses Bajos y España, que representan conjuntamente el60 % 
del total. 

La situación excedentaria en la CEE de algunos cereales, 
como el trigo y la cebada, hace dificil que se produzca al· 
gún tipo de variación en cuanto a la politlca de precios, te· 
nlendo en cuenta la poca probabilidad de que se incremente 
el consumo a medio plazo. Ello contrasta enormemente con 
la situación deficitaria en plantas proteoleaginosas, que ha 
provocado una politica de ayuda a este cultivo cuya super
f icie ha experimentado un espectacular aumento, especial
mente en Italia y Francia. De una producción europea de 
160.000 Tm. en 1984·85 se ha pasado a 1.385.000 Tm. en 
la campaña de 1987·88. 
NOdulaCión de lar raicer de la mia. producIda por Rhizoblum Japonicum 
(cedida por l. Macé). 
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En España la situación de este cultivo va relacionada con 
el tratamiento casi marginal Que la soja tuvo en el tratado 
de adhesión a la CEE. en el Que se ha previsto una apro,i· 
maClón gradual de los precios en vanos anos hasta 1991. 
momento en Que 105 agricultores recibirán la misma sub· 
vención del FEOGA Que los paises del resto de la Comunidad. 
Por ello. las superfiCies destinadas a la producción de sOJa 
en nuestro país han sido muy limitadas. siruandose la me· 
dia en torno a las 4.500 Ha . estimandose Que para 1992 se 
alcancen las 100.000 Ha .• cifra importante pero muy leja· 
na todavla de las 400000 Ha. Que actualmente se cultivan 
en Italia 

Las Importaciones de habas de SOJa en nuestro país (ver 
cuadro 11 OSCilan en torno a 2.5 millones de toneladas. sien· 
do EE UU. nuestro principal proveedor. con una media de 
2 millones de toneladas. seguidos a mucha distancia por Bra· 
511, Argentina y Paraguay, Que conjuntamente representan 
el 25 % de nuestras importaciones. 

Cuadro n.' 1 
VOLUMEN Y VALOR DE LAS IMPORTACIONES 

ESPAÑOLAS DE HABAS DE SOJA 
lextraído de ,Estadística del Comercio Exterior 
de España'. de la Dirección General de Aduanas 

del Ministerio de Economía y Hacienda) 

AÑO IMPORTACiÓN VALOR 
rr x 1.0001 (millones de pesetas) 

1978 2178 42.973 
1979 2237 43.949 
1980 3208 65.124 
1981 2.970 78.946 
1982 3.099 83.445 
1983 2.864 109008 
1984 2.485 114.869 
1985 1.956 75.870 
1986 2.389 68.734 

-
Del cuadro 1 se deduce Igualmente el alto coste de las im· 

portaciones españolas de soja Que repercute negativamen
te en el défiCit de nuestra balanza comercial En 1985. la soJa 
representó el12 % del total de las Importaciones agranas 
españolas. con un valor aproximado de 76.000 millones de 
pesetas. lo Que situaba a nuestro pais en el cuarto lugar 
de los paises importadores de este producto. por detrás de 
Japón. Alemania Federal y Holanda. 

Vista general de UI13 ¡wcela (M. Silnz), 
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Detalle de/lurte de las plantas (l. Delgado) 

En la actualidad. las Importaciones de soja parecen haber 
sufndo un cambio importante. denvado de la polit~a de ex· 
portación de harma Que practica especialmente BraSIl. Aun
Que los datos no son definitivos. se prevé Que el volumen 
de ImportaCiones de habas de soJa durante 1988 se sitúe 
en torno a 1.2 millones de toneladas. lo Que supondria una 
reducción drástica Que afectarla gravemente a las industrias 
transformadoras actualmente existentes en nuestro pals, 
con una capacidad de molturaCión de 4.1 millones de tone· 
ladas 

El DESARROl lO DEL CULTIVO EN ESPAÑA 
El cultivo de la soja en nuestro pais ha ofrecido no pocas 

dificultades debido al escaso conocimiento del mismo. Que 
lo distingue en muchos aspectos de otros como el maíz y 
el girasol La InoculaCión con bacterias fijadoras de nitrógeno 
es un ejemplo de práctica inusual en otros cu ltivos. y Que 
en la soja adquiere una Importancia trascendenta l para el 
buen éxito del mismo Los pobres rendimientos obtenidos 
en el pnmer año. debidos a la escasa instalación en el suelo 
de las bacterias nltrificantes antes aludidas. ha provocado 
desconfianza y rechazo por parte de los agricultores Que 
prefieren orientarse haCia otros productos más seguros, Sin 
esperar a mejorar los resultados en las campañas sucesivas, 
Esto es un condicionante muy importante para la plena in· 
troducción del cultivo de la sOJa. ya Que se preCisa un mini· 
mo de 2·3 años sobre el mismo suelo. Que aseguren el de· 
sarrollo de Rhizobiumjaponicumen el sistema ecológico del 
suelo de cultivo. facilitando asila nodulación de las plantas 
y mejorando de esta forma las producciones. 

Los principales cultiVOS competidores de la soJa son. fun· 
damentalmente. el malz y el girasol. resumiéndose en el 
cuadro 2 los gastos vambles por hectárea y los cuadros de 
equivalencia de todos ellos. para Que. de acuerdo con los 
rendimientos mediOS y precios estimados. se disponga de 
un somero estudio económico Que facilite su elección. Hay 
Que considerar igualmente no sólo los factores económicos 
a corto plazo sino los agronómicos. Que pueden aconsejar 
al agncultor de las zonas de regadlo aragonesas introducir 
en su alternativa una leguminosa como la soja. 

Cuadro n.' 2 
GASTOS VARIABLES IptaS.l POR HECTÁREA Y CUADRO DE EQUIVALENCIAS DE LOS CULTIVOS EN REGAOío 

SE SOJA MAíz y GIRASOL • , 

GASTOS VARIABLES / HA. 

SOJA MAíz GIRASOL 
CO NCEPTO 

Unidades Precio Pesetas Unidades Precio pesetas Unidades precio Pesetas 

Semillas 140 150 21.000 22 952 20.944 6 1.053 6.318 
Abonos 

5·15·15 700 24.10 16.870 
8·15·15 800 25,76 20608 650 25,76 16.744 
NA. 33.5 % 800 24.64 18.712 200 24.64 4.928 

Herbicidas. 
Trifluralina 1.5 1064 1.596 1.5 1.064 1.596 
Metacloro + Atrallna 6 784 4.704 

Sembradora 1.25 3.500 4.375 1.25 3.500 4.375 1.25 3500 4.375 
Sobre precio agua 4.000 4.200 1.800 
Tratamientos, 

Suelo 11 700 7.700 20 112 2240 
Vegetación 4.500 4.000 
Cosechadora 1.5 5500 8.250 1.5 5.500 8.250 1.25 5500 6.875 

TOTAL GASTOS 60.591 94.493 44.876 

• Cuadro elaborado con la colaboración de la Sección de Técnicas Agrarias del servicio de Extensión Agraria, DGA. 

CUADRO DE EQUIVALENCIAS •• 

SOJA EQUIVALENCIA EN KG, DE EOUlVALENCIA EN KG. DE 

KG.lHA, MARGEN BRUTO/HA. fpcas.l MAlz GRANO/HA. A 22° GIRASOl/HA. A 9° 

1.500 26049 5991 1.313 
1750 40.909 6729 1.588 
2.000 55.409 7.450 1.857 
2.250 69.909 8171 2.152 
2.500 84.409 8.891 2.354 
2.750 98909 9.612 2.662 
3.000 113409 10.333 2.913 
3.250 127909 11.053 3.199 
3.500 142409 11774 3.468 
3.750 156909 12.495 3.736 
4000 171.409 13.215 4.005 
4250 185.909 13.936 4.273 
4.500 200.409 14.657 4.542 

•• Los precios fijados han sido: SOJA: SS ptaS. /Kg., con 12° de humedad, 2% de Impurezas V 18% de contenido en aceite. 
GIRASOL: 54 ptas.lKg., con 9° de humedad, 2% de impurezas V 44 % de contenido en aceite. 
MArZ: 20,12 ptas./ Kg., con 22° de humedad. 

CONCLUSIONES 

España. como país integrante de la CEE podrá acogerse 
en 1992 al total de las subvenciones otorgadas a través del 
fEOGA a los agricultores europeos. Hasta llegar a dicha fe· 
chao el fomento del cultivo de la SOJa debe integrar subven· 
ciones por parte del MAPA Que completen los precios de 
mercado actualmente en vigor. con el precio objetivo fija· 
do por la Comunidad 

La elección de la soja en la alternativa. en base a la como 
petencla con otros cultivos. como el malz y el girasol. pasa 

por la obtenCión de unos rendimientos mínimos acompa· 
nados de unos precios aproximadamente tres veces supe· 
nores al del maíz y de 6 pesetaslKg mayor al del girasol. La 
InvestigaCión y expenmentaClón de nuevas variedades y las 
técnicas de cultivo tienen Que ponerse a punto para con· 
segUir Que los rendimientos de primera cosecha superen los 
3.500 KgIHa .. y los de segunda cosecha los 2.000 KgIHa. 

De acuerdo con todo esto. pensamos Que la soja puede 
convertirse en un cultivo alternativo en los regadíos arago· 
neses del Valle Medio del Ebro. compitiendO con los mono· 
cultivos tradicionales de muchas de las zonas referidas. 
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CUENTA DE CREDITO PERMANENTE 

• La fórmula mas favorable de financ iación: 

Ud. só lo paga intereses por la parte realmente 

utilizada del crédito. 

• Para atender todos los gastos de su campaña 

agrícola y ganadera: Abonos, semillas, laboreo, 

ca rburantes, averías en maquinaria, impuestos, alfardas, etc. 

• Renovación automática, sin trámites ni gastos. 

• Intereses preferenc iales. 

• CAJA HORROS 

AL DEL 

Raza FRISONA 

semental: OAK RIOGES BEll TONY ET 
Nacimiento: 3·7·1984 
Edad actual: 4,5 años 
N ~ Registro: 380918 
código lA: 6.11 .12B 
Calificación morfológica: MUY BUENO 

Características morfológicas 
-Gran capacidad corporal. 
-Longilíneo. 
- Línea dorso·lumbar muy recta. 
-Armónico. 
-Muy profundo. Destacada capacidad 

torácica. 
-Grupa muy amplia y horizontal. 
-Caracteres lecheros. 
- N? dosis disponibles en el banco de 

semen: 16.460. 
-Destino de las dosis: Cataluna, 

Junta de Andalucia, Aragón, Navarra, 
Castilla-León y principado de Asturias. 

Genealogía 

Padre: MARSHFIElD ElEVATIDN TONY 

3.6 534 3.1 
.: F175 P177 

D5C'86-4260AUS: M+l1 F+12 P+16 
TYPE'S&506 DAUS: + 10 
CAce e R Fl MS FU RU ST SI 
+11 +12 +5 -2 +5 +8 +6 +9 +7 +5 

643 DAUS: 64 % GP AND 
1EX 41VG 372GP OP 
1 AlL{:AN. 1 HM PROGENY 
5 HON;."O:~U~R~ LlST DAUGHTERS 

'" M~!1S. FIESTA EX 

Madre: OAK RIDGES STAR BELlE·RED 
N." Registro: 28B494B 

EX 
GR.CH.FEM.CNE·80 

02·03 305 16.530 613 3.7 
03·09 305 19.138 705 3.7 
04·11 305 21.808 794 3.6 
0&04 305 22.419 825 3.7 
07·08 305 17.899 650 3.6 
1(}00 305 23.296 1.005 4.3 

365 25.681 1.111 4.3 
6 lACTS.2X: 141363·5428·3.8 
6 LACTS.AVG : M1 84·F189 % 
BEST BCA 10Y: M199·F235 % 

valoración genético·funcional 

SEMENTAL EN PRUEBA. 
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