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100~10 de crecimiento en cada gota. 
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Cal ¡dad superior garantizada. La 
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- Crecimiento más rápido y más uniforme de la 
planta. 

, - Materias primas más puras, resultando de ello 
un 100% de solubilidad en el agua. 

- La exclusiva formula de quelatado M-77 @ 

garantiza una óptima disponibilidad de micro y 
macroelementos. 

- El 100% de solubilidad no provoca bloqueos en 
el sistema de riego, manteniendo limpio todo el 
equipo para usos posteriores. 

- Seguro y Fiable: bajos niveles de conductividad, 
no deja residuos ni manchas en hojas y flores. 

- La gama más completa: para responder a las 
condiciones de crecimiento. 

Peters Professional es uno de los productos de 
alta calidad de Grace-Sierra. Ponemos nuestro 
conocimiento y experiencia al servicio de los 
cultivadores para obtener plantas de la más 
alta calidad. 

Alta tecnología en nutrición vegetal 

................................................................................................................................................................................................................................... 
Si desea obtener mls  información lllmenos o envle este cupón. Grace-Sierra España, S.A. 
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De la tierra para la tierra, 
porque de ella DAYMSA . . 
obtiene la Leonardita como 
Fuente de materia orgánica. 

su constante tarea I 

de Investigación para 
el desarrollo Agrícola 

1 
- 

y Minero. 

De la tierra ara la tierra, f porque en e P la DAYMSA 
centra sus esfuerzos para 
mejorar, sustancialmente, 
los cultivos. 

I 
DAYMSA representa lo mejor que nos da la tierra para la tierra. 

Primer Productor Europeo de Leonardita 

Paseo de lo Independencia, 21, 6P centro 
Tfnos. (976) 21 84 00 - (976) 21 61 29 Fox (976) 21 85 51 

50001 ZARAGOZA (España) 
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Razonar 

8 on muchos los años que se lleva hablando de lucha 
integrada y agricultura biológica y ecoló ica, pero 9 arece ser que hay muy poca gente que es ha 
Eecho caso, por no hablar de aquellos que aún no 
saben de que se trata o no tienen especial interés en 

saberlo. 

Es posible que si hubiésemos sido más cuidadosos con 
nosotros mismos y con nuestro entorno, no haría falta llegar 
al extremo que en los útimos años hemos alcanzado: el de 
las prohibiciones limitaciones en el uso de productos 1: químicos para luc ar contra las plagas de nuestros cultivos. 

Ya sea porque existen plagas incontrolables químicamente 
por el tema de las resistencias, o el problema de los 
residuos en productos para el consumo, o por la toxicidad 
de ciertos productos a los depredadores naturales de los 
parásitos, o . . .  etc, todo desemboca a que la lucha química 
contra plagas es una forma más de controlar a los 
enemigos de nuestros cultivos, y no la única, ni mucho 
menos, como algunas personas quieren creerse. 

Deberemos ser más razonables en el control de plagas, y 
utilizar la metodología más adecuada en cada caso, 
porque s i  no es así nos van a obligar, squién?: las pro ias 
plagas, que a este ritmo, serán resisfentes a todo tipo I e  
productos químicos y además puede provocarse la aprición 
de nuevas plagas; los consumidores y los mercados de 
recepción de frutas y 
hortalizas, que exigirán 
productos de calidad y bajos o 
totalmente nulos niveles de 
residuos; y la Administración 
que obligará que se cumplan 
los limites de tolerancia en lo 
que a residuos se refiere. 

Por todo ello, agricultores y 
técnicos deberán razonar o 
bien les van a obligar a 
respetar el medio ambiente y 
la salud humana. 
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las instalaciones más completas. 
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m Aumentar la humedad. 
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Rosa Pascual 
Miguel Angel Pollino 
Antonio Pre'urens 
Juan loutisfa Cobus 
Lluis Cilveti 
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INDE. Cf. Mayor, 1: 
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7-1, y FOX: (96) 123048.1 
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EN PORTADA: 
Una panorámico de 
la ~Fira de I'arbre, la 
planto, lo flor i el lar- 
di*, en Mataró. Esta 
portada es un hame- 
naie o la ciudad de 
Motaró, que en forma 
de fiesta sobe acer- 
car a sus ciudadanos 
al mundo ornamental. 
Aquellos profesiona- 
les que saben aproxi- 
marse a sus consumi- 
dores más próximos 
hon dado un paso fir- 
me Dora alcanzar el 
éxito. 

- - I . - - -.* - . :y ,  

Programación en Horticultura. 
I PARTE 

J .V.  MAROTO BORREGO. 

Rosas. 
CLAUDIO LIJALAD. 
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Conceptos basicos 
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El porqué y el cómo. 
A N N A  VILARNAU. 

Investigación 
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el control integrado 
de plagas en Cataluña. 

Aportaciones del IRTA. 
RAMON ALBPJES. 

Como ser verde 
en Almeria. 
ALPUJARRA VIVA. 

IPMm Programa 
de Tratamientos 

Integrados 
en hortalizas. 

RAMON MORENO VAZQUEZ; 
ALPUJARRA VIVA. 

Práctica en lucha 
integrada. 

Entrevista a STEPHEN A. COX. 
Por: ISABEL LATORRE; 

MANUEL TORRES y AROLDO 
GAMPER DE ALPUJARRA VIVA. 

Secciones: 
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20 Sectorial. 

Tecnología 
en invernaderos 
\groquimicos. 
.ucha integrada 

Ir Jarios. 
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28 VALaNCIA. - 

Mirando la peseta. 
FERNANDO CUEMCA. 

32 PANORAMA AORARIO: 
Con la sequla al  cuello. 94 
VIDA1 MATE. 

.' 
CALENDARIO. 

de la calldads- -- 
FRANCESC CABALLERO. 

Otro año, 
la «Flrs mercat 
de I'arbre, la pla La, 
Ir flor 1 e1 jardl». 

lndice 
de Anuncianter. 

Biblioteca 
profesional. 

Simplemente un nivel 
p r ~ f e ~ i o n a l  aceptable... LO Revisto Hort i~ i l ; !~ra es uno ~ublicación ~ l u r o l  v ocoae en sus ~óa inos  las coloborociones de autores re- , - . 

No, gracias. feridos o temos de tecnologii horticolo d'e los ccl.vos intensivos relocionodos con los fruios. hoiializos. 
flores y plantos ornamentolec y los de opinión referentes o lo prolesi6n. 

Un tema para: Poro estos colaboraciones envior los textos por Fax al 19771 753056 y/o al Apdo. 48:  43200  Reus. 

VICENTE REIG BRIZ. 
Por: FERNANDO CUENCA. 

En todos los casos de los textos recbidos, lo redacción se reservo el derecho de exiraer, resumlr, comple- 
mentar y/o seporor porte de lo información paro lo elaboración de los orticulos. 
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Las AGROPLACAS POLIGLAS de poliéster reforzado con fibra de 
vidrio, están destinadas principalmente para la cubrición de 
invernaderos. Por su fácil colocación, permiten realizarlos de todo 
tipo, desde el pequeño y sencillo al mayor para gran producción. 
Además, las AGROPLACAS POLIGLAS se adaptan a cualqiiier 
estructura ya existente, rriíriimamente acondicionada. 
Las AGROPLACAS POLIGLAS, son indeformables, irrompibles 
e inalterables a las temperaturas extremas y fenómenos atmosféricos. 
Protegen los cultivos, economizan la calefacción y su mantenimiento 
es casi nulo, evitando las continuas reposiciones de otros materiales. 

Al pensar en cubiertas para invernaderos se han de tener en 
cuenta las planchas MACROLUX-POLIGLAS de policarbonato 
celular calidad asuperlife)) de gran resistencia al envejecimiento, 
al impacto y además unen su condición de aislantes a su alta 
transmisión luminosa. 
MACROLUX-POLIGLAS, policarbonato celular, el material más 
idóneo y lógico para cubrir invernaderos. 

L 

POLIGLAS CENTRAL: BARBERA DEL VALL~S (BARCELONA) - Ctra de Barcelona. 66 - Tel (93) 729 18 18 - Taex 52850 . Fax (83) 718 48 14 

CI 

*=Te1 (S3)309ü712-Fax,93) ,5360 
SEVILLA - Tel (95) 435 48 23 - Fax (95) 443 28 32 
ZARAMZA . Tei (978) 31 13 11 - Fax (976) 3324 67 

I 
MADRID -Tel. (91) 747 00 29 - Fax (91) 747 84 97 MALAOA - Tel. (852) 24 01 00 . Fax (952) 24 00 56 

ARRIaORRiAciA (VIZCAYA) Tel. (94) 871 19 13 - Fax (94) 671 24 35 VALLADOLID - Tel. (883) 39 22 88 . F u  (883) 39 22 00 

CATIRROJA (VALENCIA) -Tel. (96) 12660 13 - Fax (98) 126 86 10 TOULOUSE (FnncIa) 
ORENSE - Tel. (988) 24 22 09 - F u  (988) 24 22 43 Tel. (33) 61-40 70 80 - Fax (33) 6141 75 12 

Factorias en: Barcelona. Madrid. Murcia. Cevilla y Tanagona 



PROGRAMACION HORTICOLA 

Programación 
Horticultura 

I PARTE 

I J.V. MAROTO BORREGO 
Catedrático de  Horticultura y Cultivos Herbáceos, 
E.T.S.I.A. Universidad Politécnica de  Valencia. 

La revolución del fresón, 
supone la disponibilidad 
de una elevada cuantía 
de mano de obra, 
cerca de 10.000 horas 
de jornaleslHa. 
Para otro tipo 
del proceso productivo 
como puede ser la poda de frutales, 
desbrotado del tomate, etc ..., 
además de la gran absorción 
de mano de obra que supone, 
se requiere u n  cierto nivel 
de especialización 
de los obreros. 
En la fotografía, 
cam aña de promoción 
del lesón de Palos. 
Foto: Countenfort. 

E 
1 establecimiento 
de unos calendarios 
productivos, 
no siempre es 
un tema fácil. 

Son muchos los factores 
que pueden intervenir 
e interaccionar, 
desde el propio material 
vegetal, el medio físico 
(clima y suelo) y sus 
posibilidades de control, 
las técnicas de cultivo, etc. 

Tras hacer una introducción a la 
problemática del establecimiento 
previo de  calendarios productivos en 
Horticultura, se analizan los aspec- 
tos más relacionados con estos ca- 
lendarios, como las características 
singulares d e  los cultivos hortícolas, 
la definición de  los objetivos pro- 
ductivos y de los factores de  estabi- 
lidad del mercado (sobreproducción, 
variaciones de la demanda y la ofer- 
ta, etc.). A continuación se estudian 
los condicionamientos agronómicos 
básicos: conocirriiento del rriaterial 
vegetal, adaptación de éste al medio 
físico, conocimiento y posible con- 
trol de  los factores fisioclimáticos y 
actuaciones mediante técnicas de  
cultivo. Finalmente se citan algunos 

HORTICULTURA 85-FEBRER0'93 



Es importante 
conocer bien 

los mercados a 
10s aue va destinada r . 

la producción: 
precios, posibilidades 

de absorción. etc. 
En la fotografía; 1 

uno de los pabeilones 
de frutas y hortalizas 

de Mercamadrid. 

N 
oticias puntuales 
y más o menos 
sensacionalistas, 
relacionadas 
con alguna de 

las propiedades de un 
determinado producto, 
pueden incrementar 
temporal o globalmente 
su índice de consumo 
(p.e. mayor relajamiento 
nocturno en las personas 
consumidoras de lechugas; 
altísimo contenido 
en vitamina A y efectos 
anticancerosos del bróculi, 
etc.). 

ejemplos de intentos de modeliza- 
ción. 

Introducción. 
La Horticultura, como toda rama de  

la Agronomía, es una actividad eco- 
nómica cuyos objetivos consisten en 
conseguir la mayor rentabilidad po- 
sible de  una determinada produc- 
ción. 

Por el peculiar carácter d e  los pro- 
ductos hortícolas (hortalizas, flores 
o frutos) en  la consecución d e  bene- 
ficios juega un gran papel la estacio- 
nalidad de los mismos, es decir el  
período en el que  vienen, y a veces 
incluso estos períodos pueden cam- 
biar en  cortos intervalos de  tiempo. 

A pesar d e  todo en cooperativas y 
empresas e s  muy frecuente que por 
parte de  los departamentos comercia- 
les (pocas veces dirigidos por agró- 
nomos) se plantee continuamente y 

no sin motivo, e l  tema de  la obten- 
ción de una determinada cosecha, en 
un calendario concreto y estos de- 
seos sean trasladados al  técnico agrí- 
cola,  que e s  el  encargado de hacer 
posible esta presunta programación, 
sin la cual, al  menos en hipótesis, di- 
fícilmente se  obtendrán beneficios 
adecuados. 

Con la concentración creciente de  
la demanda,  en el sector alimentario, 
en manos d e  grandes cadenas distri- 
buidoras, supermercados, etc., el te- 
ma de  la programación de  los pro- 
ductos hortícolas adquiere, si cabe 
aún más, una mayor relevancia. 

El establecimiento de  unos calenda- 
rios productivos, no siempre es un 
tema fácil y hablar de ello, difícil- 
mente e s  generalizable, puesto que  
son muchos los factores que  pueden 
intervenir e interaccionar, desde e l  
propio material vegetal, el  medio fí- 

LA SOLUCION MAS EFICAZ Y RENTABLE 
: A R A  E L  C A M P O  

~ i 
I 

m Abierto a todos los ~tampos 
Q U I M I C A S  M E R I S T E M ,  S .  
CTRR MONGADA-NAQUERA, Km. 1'7W. M D O 3 0 .  TELEFONO t96) 139 45 1 1  - FAX (96) 139 53 31.46113 MONCADA VALENCIA) 
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PROGRAMACION HORTICOLA I 

M 
ediante el uso 
de protecciones 
climáticas 
-acolchados, túneles, 
invernaderos- 

se pretende obtener cosechas 
fuera de época, mientras 
que con la producción sobre 
suelos no convencionales 
-cultivos hidropónicos, etc.- 
se trata de mejorar el grado 
de control de la nutrición 
obteniendo mayores 
producciones y calidades 
comerciales más elevadas. 

sico (clima y suelo) y sus posibilida- 
des de  control, las técnicas de  culti- 
vo, etc. 

Pese a que ya se ha prevenido al 
lector de  las dificultades que entraña 
toda generalizaciónl vamos a repasar 
aquellos aspectos que en  nuestra opi- 
nión deben ser tenidos en cuenta a la 
hora de  establecer una programación 
en Horticultura tratando de  ilustrar- 
los con distintos ejemplos. 

En primer lugar hablaremos d e  los 
siguientes temas muy interrelaciona- 
dos entre s í  y fundamentales en la 
programación hortícola como: 

- Características de  los cultivos 
hortícolas. 

- Definición de  objetivos producti- 
vos. 

- Factores para el establecimiento 
d e  un calendario productivo. 

Aunque la mayor parte de  lo que va 
a ser tratado está en relación directa 
con la Olericultura o Producción de  
hortalizas (que es quizás junto con la 
F-loricultura, el ámbito en el que e s  
más se entiende la problemática de 
los «calendarios» productivos), en 
aras al conceptn más moderno y glo- 
bal de  la Horticultura, que también 
abarca la Fruticultura y la Floricultu- 
ra, también serán abordados aspectos 
de  esta problemática relacionados 
con las otras dos divisiones de  la 
misma. 

Características más peculiares 
de los cultivos hortícolas. 

- Actuación frecuente y a veces cos- 
tosa sobre el medio físico tratando 
de  variarlo o controlarlo en benefi- 
cio del propio cultivo. Mediante el 

- 
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~"ergía en el - substrato -! 

energia en la p.,nta. 
5 1 
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a Substratos. 
)i Turba rubia. 
a Enmienda orgánica: 

. ,  Ecorgan, 
Abonos de liberación 

- lenti: Osmoeoke, 
. e Abonos solubles: 

Peters. 

Cami de San t  Roc sjn [Finca NirrisJ 
Tel. (9721 24 19 29 

17180 VILAECAREIX !GironaI 



E 
n algunas ocasiones 
la baja calidad 
está asociada 
a un deficiente manejo 
post-recolector, 

como falta de uniformidad 
en el calibrado, 
heterogeneidad en el color 
lo que podría ser soslayado, 
mediante implementos 
tecnológicos adecuados 
en las centrales 
hortofrutícolas 
de confección. 

uso de protecciones climáticas (acol- 
chados, túneles, invernaderos) se 
pretende principalmente obtener co- 
sechas fuera de época, mientras que 
con la producción sobre suelos no 
convencionales (cultivos hidropóni- 
cos, con soluciones nutritivas, etc.) 
se  trata de mejorar el grado de con- 
trol de la nutrición obteniendo ma- 
yores producciones y calidades co- 
merciales más elevadas. 

- Elevado capital de explotación y 
a veces altas inversiones para modi- 
ficar el medio físico natural. En un 
cultivo de fresones semiforzado con 
acolchado y túneles bajos, el capital 
de explotación podría rebasar los 
5.000.000 ptslha; en un cultivo de 
judías verdes de enrame, el capital 
de explotación podría rebasar los 
3.000.000 ptslha, etc. La construc- 
ción de un invernadero ligero recu- 
bierto con polietileno puede rebasar 
las 800 ptstm. 

- Gran absorcidn de mano de obra 
en el proceso productivo, y a veces 
esta mano de obra debe ser cualifica- 
da. Así P.e. en un cultivo de fresones 

pueden requerirse cerca de 10.000 
horas de jornaleslha, en judías ver- 
des de enrame, más de 5.000 horas, 
etc. Para la ejecución de determina- 
das labores, como el desbrotado del 
tomate, la poda de los frutales, etc. 
se  requiere un cierto nivel de espe- 
cialización en los obreros encarga- 
dos de realizarlas. 

- Carácter perecedero de sus pro- 
ducciones. Las hortalizas, frutos y 
plantas ornamentales, una vez cose- 
chadas, si no son tratadas adecuada- 
mente, se deterioran rápidamente y 
aún conservadas en condiciones fri- 
goríficas controladas, muchas de 
ellas, tienen una capacidad de con- 
servación limitada. 

- Rotaciones solapadas. Es frecuen- 
te, en Horticultura herbacea, que en 
una misma parcela se desarrollen 
dos y a veces tres cosechas, por lo 
que aspectos como la fertilización, 
la acumulación de patógenos telúri- 
cos, etc., pueden tener una especial 
consideración. 

- Tratamientos fitosanitarios reite- 
rados, lo que puede crear problemas 

Nosotros apostamos por e: 

U Fdbrica y oficinas: 
Ctra. Nac. 340-Km 41 8 - La MOJONERA (Almerla) 

Dirección postal: Tif: (951 ) 33060811 211 6 
Apartado 74 ROQUETAS DE MAR (Almería) Tklex:75388 - Fax: (951 ) 33061 1 
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PROGRAMACION HORTICOLA 

de residuos en Olericultura y Fruti- 
cultura que pueden afectar negativa- . . 

mente a los consumidores y en con- 
secuencia a la calidad intrínseca de 
los productos. Cada vez más se de- 
tecta una creciente susceptibilidad 
en los mercados hacia este tipo de 
problemática, que pueden incidir 
muy negativamente en la  demanda. 

- Indices de mecunizacidn más ba- 
jos que en cultivos extensivos. Si 
bien en Olericultura industrial (p.e. 
judías enanas, guisantes, tomates, 
etc. para la industria) y en explota- 
ciones frutícolas, el lo puede no ser 
tan marcado. 

Como consecuencia de  todas estas 
características y en particular de la 
primera d e  las enunciadas, sobre la 
que convergen la mayor parte de las 
demás, los objetivos productivos que 
se plantean en el cultivo concreto 
son los propios de  una rentabilidad 
elevada y rápida mediante unos ren- 
dimientos lo más altos posibles y 
con una calidad de las cosechas ob- 
tenidas que rebase los límites medios 
insertándose en una amplia faja pro- 

Coles chinas subidas a flor prematuramente. 
Hechos como éste son los que pueden evitarse con una buena programación del cultivo. 

E!! 
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productos tknen 
una capacidad 
de conservación limitada. 

El carácter perecedero 
de las producciones 
es una de las características 
de los cultivos hortícolas. 
Una vez cosechados, 
si no son tratados 
adecuadamente se deterioran 
de forma rápida 
y aún conservadas 
en condiciones frigoríficas 
controladas. muchos de estos 

Maq~Inarla para ~ ~ ~ ~ ~ g $ & r a y ,  
la plantaclbn. I máquina de pre-refrigeración 

por aire húmedo con toro forzado 
Diferentes de aire. Es un sistema 

adecuado para uva y fresas, 
mecanlzaclbn. entre otros productos. 

1 DIstribuldor .ara E m a M  de: 

Avda. P. Carlos Ferrís, 93 - 46470 ALBA1 (hlencia) 1 Tels.: 961 126 02 11 - Ri: NI 126 15 58 

ductiva con una gran aceptación co- 
mercial. 

Definición de objetivos produc- 
tivos. 

Además d e  los que se  han señalado 
en el epígrafe anterior referidos a ca- 
da cultivo y explotación en concreto, 
derivados de una rentabilidad eleva- 
da  y rápida, los que van a ser trata- 
dos a continuación están más rela- 
cionados con una visión más global 
e integradora d e  la actividad hortíco- 
la. e s  decir  aquellos que  se  plantea- 
ría una empresa o cooperativa hortí- 
cola,  contando con diversas unidades 
d e  explotación. 

En primer lugar habría que conocer 
ampliamente los Mercados hacia los 
que  van a ir destinadas las produc- 
ciones, sus niveles de  precios preté- 
ritos y actuales, sus posibilidades ac- 
tuales y futuras de  absorción de pro- 
ductos hortícolas y en general todos 
aquellos parámetros que permitirhn 
el establecimiento de una determina- 
da «política» productiva. Este cono- 
cimiento redundará, obviamente, en 
la decisión concreta de  cultivar unos 
determinados productos, bien sean 
conocidos o bien se  trate de otros 
nuevos (especies, cvs,  etc.). Como 
complemento a esta definición o 
concreción, será conveniente asimis- 
mo acotar en el tiempo los intervalos 
en los que  estos cultivos parecen ser 
más interesantes y que globalmente, 
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PROGRAMACION HORTICOLA 

en suma, implicarán la consecución 
de esa determinada cosecha lo más 
adelantada o retrasada posible, aun- 
que en ,general a lo largo de  toda la 
campaña, siempre se requiere deter- 
minado flujo productivo, para no de- 
jar desabastecidos a los hipotéticos 
clientes. 

En la consolidación de  estos objeti- 
vos productivos, dentro de  lo que 
puede ser una política productiva a 
mediotlargo plazo un factor de  pri- 
mordial importancia que habría que 
conocer y prever, es la estabilidad 
del  mercado,  y entre los factores que 
pueden influir en esta estabilidad 
productiva pueden citarse los si- 
guientes: 

- Sobreprodlrcción propia o por in- 
cidencia de  la oferta de  otros culti- 
vadores. 

Existen muchos ejemplos negativos 
en la Horticultura española de expor- 
tación que podrían ser explicados 
por esta circunstancia, como el del 
sector productor y exportador de  fre- 
són, que pasó de  tener unas perspec- 
tivas amplias y boyantes en el área 
mediterránea española, a mediados 
de los ochenta, a desplazarse casi 
por completo a otras áreas producto- 
ras como la de Huelva en la que el 
desarrollo productivo y exportador 
fue impresionante al final d e  la déca- 
da,  hasta pasar a una situación de 
cieria constricción y10 estabilidad en 
estos primeros años de  los 90. 

Algo similar, sobre todo en deter- 
minados períodos productivos del 
otoño y la primavera, está ocurrien- 
do en las últimos años en la campaña 
de exportación de  la lechuga Ice- 
berg ,  desarrollada principalmente en 
el litoral mediterráneo. 

Un hecho parecido surgió hace 
unos años con la campaña española 
de exportación d e  melocotones y 
nectarinas tempranoslas que ante la 
fuerte competencia europea, sólo ha 
podido mantenerse y ampliarse con 
una reestructuración varietal con cvs 
de escasas exigencias en frío inver- 
nal. 

- Voriación negativa de  la  deman-  
da. 

Por causas muy diversas, como bu-  
ja de  calidad en la oferta. En otoños 
e inviernos lluviosos pueden produ- 
cirse mermas de calidad importantes 
en la producción mediterránea espa- 
ñola de  tomates (por el desarrollo de 
«manchas», podredumbres, agrieta- 

dos d e  frutos, mala consistencia, 
etc.)  que pueden favorecer una ma- 
yor penetración en los mercados eu- 
ropeos del tomate marroquí. 

Situaciones semejantes pueden ocu- 
rrir en las mandarinas españolas a lo 
largo de  otoños lluviosos, con pro- 
blemas de  podredumbres y mala con- 
dición, lo que puede repercutir en 
mayores posibilidades de colocación 
para las mandarinas marroquíes o is- 
raelitas. 

En algunas ocasiones la baja cali- 
dad está asociada a un deficiente ma- 
nejo post-recolector, como falta de 
uniformidad en el calibrado, hetero- 
geneidad en el color (frecuente en 
hortalizas aprovechables por sus fru- 
tos: tomate, pimiento, fresón ...) lo 
que podría ser soslayado, mediante 
implementos tecnológicos adecuados 
en las centrales hortofrutícolas de 
con fección. 

- Iricidencia d e  la  oferta de  otros 
productos. 

La afluencia al mercado de otros 

Una actuación frecuente 
y a veces costosa 
es variar o controlar el medio físico, 
ya sea con protecciones clirnáticas 
(acolchados, túneles, invernaderos) 
para producir fuera de época, 
o bien mediante la producción 
sobre suelos no convencionales 
(cultivo hidropónico ...). 
En  la fotografía superior, 
plantación de fresas 
bajo invernadero tipo túnel 
al inicio de la producción 
con plantas acolchadas 
en polietileno negro. 
E n  la otra fotografía, 
tratamiento fitosanitario 
en una plantación de tomate 
para la industria en Almenara (Castellón). 
El aspecto de los tratamientos 
fitosanitarios reiterados, 
puede crear problemas de residuos, 
afectando negativamente 
a los consumidores 
y en consecuencia a la calidad 
de los productos. 
Cada vez más se  detecta 
una creciente susceptibilidad 
de los mercados hacia este tipo 
de problemática. 
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productos alternativos hecho cada 
vez más frecuente, por la rapidez d e  
los transportes actuales, sean de  uno 
u otro hemisferio puede perturbar el 
consumo de  un determinado produc- 
to hortícola. Así  P.e. la presencia en 
el invierno o la primavera d e  Europa 
d e  frutos dulces del Hemisferio Sur, 
puede afectar al consumo de  freso- 
nes procedentes del Mediodía de  Eu- 
ropa. 

Los cambios de  hábitos hacia el 
empleo como postres d e  productos 
de  naturaleza diferente, como los 
preparados lácteos, pueden influir 
claramente en una contracción de  la 
demanda de  frutas y hortalizas. 

- lnapetencias poco explicables. A 
veces también se  plantean situacio- 
nes poco transparentes hacia el con- 
sumo de  un determinado producto, 
que  se tratan de  explicar por razones 
climáticas, como temperaturas dema- 
siado elevadas para la época sobre el 
hábito del consumo d e  coliflores y 
bróculis; campañas circunstanciales 
a favor o en contra de un determina- 

do producto o productos, por causas, 
a veces poco rigurosas, surgidas de  
la gran prensa; problemas de  distri- 
bución por razones diversas, etc. 

Algunos de  estos factores de  estabi- 
lidad han sido analizados desde la 
perspectiva d e  la constricción del 
mercado, pero a veces, aunque glo- 
balmente d e  forma mucho menos fre- 
cuente, pueden actuar en sentido 
contrario, mejorando las perspecti- 
vas y los precios, como en el caso de  
los escasos niveles productivos por 
razones climáticas, fitopatológicas, 
etc.  en épocas determinadas; las no- 
ticias puntuales y mbs o menos sen- 
sacionalistas, relacionadas con la 
bondad d e  alguna de  las propiedades 
de  un determinado producto, pueden 
incrementar temporal o globalmente 
sus índices d e  consumo (p.e. mayor 
potencialidad sexual d e  los consumi- 
dores habituales de  apios o kiwis; 
mayor relajamiento nocturno en las 
personas consumidoras de lechugas: 
altísimo contenido en vitamina A y 
efectos anticancerosos del bróculi, 
etc.). Q 

- - - -  - -- - - -- -- -- - - -- -- - - - 
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+ lun iinosidad 

A una estmtura de gran solidez se k m d e n  en 
funcidn de las zonas y & las mrgas de nieve y 
vtento, una serie de refue~os transverseIes y 
lonaitudinales. El coniunto CANAL-VIGA en zona d r  

4 Una disponbilidad total y a e8da momento pani : 
Aconsejar 
Desplazarse a cualquier punto del paFs para 
encontrarnos con nuestros interlocutores 
Realizar el montaje por uno de nuestros equipos 
de profesionales 

* Asegurar el servicio de post-venta (stock de piezas 
de repuesto) 

SERRES DE FMNCE fi RlCHEL 

Ctra. Pinatar. 66 
Tel (968) 19 08 12 - Fax (968) 57 31 29 

30730 SAN JAVIER (Murcia) 

O 
EXTREMADURA AGRONOVO S L Tel (924) 81 13 70 

PARA TUNELES EN ZONA NORiE : 
AGROFUTUR Tel (972) 84 08 21 



AEPLA distribuye gra- 
tuitamente equipos de pro- 
tección. 
Bajo el lema ~Protégete ,  
protegiéndote», la Asocia- 
ción Empresarial para la 
Protección de las Plantas 
distribuye 1.300 equipos de 
protección entre lo's agri- 
cultores del poniente alme- 

riense. Los equipos, desti- 
nados a la protección en 
labores de tratamientos f i -  
tosanitarios, se adquieren, 
gratuitamente, en los esta- 
blecimientos que comercia- 
lizan productos para el tra- 
tamiento de los cultivos. 

Esta actividad, que cuenta 
con la colaboración de di- 
versos ayuntamientos (A-  
dra, Dalías, El Ejido y 
Roquetas), además del Ser- 
vicio de Protección de Ve- 
getales, va acoii-ipañada por 
una amplia campaña de in- 
formación y publicidad al 
objeto de orientar a los 
usuarios sobre las medidas 
de prevención necesarias 
en cualquier práctica de 
tratamiento fitosanitario. 

El equipo está compuesto 
por: dos trajes de algodón, 
un par de guantes, un man- 
dil plastificado, una panta- 
lla de protección fácil y un 
respirador. 

Para más información: 
Aepla, te1 (91) 310 02 38. 

Aún más reformas a la 
PA C. 
La última reforma de la 
Política Agricola Común 
(PAC) ha supuesto una im- 
portante reestructuración, 
hasta el punto de romper 
practicamente todos los 
paradigmas que sustentaron 
su diseño original en los 
años cincuenta: 

Su caracter integrado se 
confronta hoy a un proce- 
so de renacionalización. 

Su naturaleza totalizante 
se pone en cuestión por el 
progresivo nacimiento de 
nuevas políticas comunes. 

La garantía total a los 
agricultores por sus pro- 

ductos, deja paso ahora a 
una modulación del apoyo 
según criterios socio-eco- 
nornicos. 

La hegemonía de los pre- 
cios se pierde en favor de 
las ayudas directas a los 
productores. 

El principio inviolable de 
la preferencia comunitaria 
ya no es tal. Baste citar la 
Ronda Uruguay del GATT. 

Marimón, presidente del 
ZRTA. 
Francesc Xavier Marimón, 
Consejero del departamento 
de agricultura y pesca de la 
Generalidad de Cataluña, se 
ha incorporado también como 
presidente del consejo de 
administración del IRTA 
(Institut de Recerca y Tec- 
nologia Agroalimentaries de 
la Generalitat catalana). 

El ministro de agricul- 
tura opina: 
Según manifestaciones rea- 
lizadas en la UIMP de Va- 
lencia, Pedro Solbes, titular 
de Agricultura, opina que: 

«La agricultura española 

1 punto final al periodo tran- 

m 

Baios. 

ha de copiar el modelo de 
países más ricos, como EE 
UU u Holanda». 

«Que se haya puesto 

1 Comunidad Europea antes 

- Y  , upoai- 
wmhs h. 

de lo acordado inicialmen- 
te (1995), es el colofón a 
la carrera de obstáculos del 
sector en los últimos añosv. 

sitorio para las frutas y 
hortalizas españolas en la 

El ministro opina también 
que: «Pensar que el posible 
acuerdo de libre cambio 
con los países del Magreb 
supondrá una total libertad 
de comercio para las pro- 
ducciones agricolas, no es 
realista ni técnicamente po- 
sible. Los productos serán 
negociados por ambas par- 
tes y exigirán sistemas de 
protección mutuos y perio- 
dos transitorios». 
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Reducción del IVA 
al 6%. 

Según una nueva redacción 
del articulo 9 1, apartado 1, 
núrn 3, del [ V A ,  quedan 
incluídos dentro del t ipo 
impositivo del 6% las en- 
tregas, adquisiciones intra- 
comunitarias o importacio- 
nes de materiales vegetales, 
tanto para su reproducción 
coino para su protección. 

Citando la fuente original 
(BOE, 29 de Diciembre de 
l992), quedan bajo el 6% 
de [ V A :  «Los siguientes 
bienes susceptibles de ser 
utilizados habitual e idó- 
neainente en las actividades 
agricolas, forestales o gana- 
deras: semillas, materiales 
para la protección y repro- 
ducción de vegetales o ani- 
males, fertilizantes y en- 
miendas, productos Fito-sa- 
nitarios, herbicidas y resi- 
duos orgánicos,). 

Memoria IRTA 
El IRTA, instituto de l a  
Generalitat de Catalunya, 
que tiene como f i n  l a  
busqueda y tecnología 
agroalin~entarias, ha pu- 
blicado su tercera memo- 
ria bianual, donde se in- 
fomia del potencial actual 
del Instituto, en recursos 
humanos y financieros. proyeclvs rt.aiir.auus o en 
así como de la actividad curso. 
desarrollada en los ú l t i -  
mos años, incluyendo una Para más inforinacióii: 
ficha con cada uno de los IRTA, te1 (93) 487 56 68 

Els Moliits, los teléfortos. 
Para cualquier información o adquisición de mallas agrí- 
colas, la empresa valenciana de mallas Els Molins ha cam- 
biado sus números de teléfono, que ahora pasan a ser: 

Tel (96) 290 15 78 , Fax (96) 290 0982. 

EL COLOR 
DE LO AUTENTICO 

Llapis & Perzcil está 
realizaizdo la Guía Merca- 
barna. 
Mercabarna ha encargado 
la realización de su famo- 
sa Guía a: LLapis & Pencil. 
L a  Guía de Mercabarna 
contiene la inforinación de 
más de 1 .O00 empresas re- 
lacionadas con el sector 
agroalimentario de Catalu- 
ña. 

Para anuncios y ampliar infor- 
rnaci6ii:Llapis & Pencil, 
te1 (977) 75 04 02. 
fax (977) 75 30 56. 

NO NOS COPIAN, 
NOS IMITAN 

Al igual que no es oro Con la garantia y seriedad de: 
todo lo que reluce, el color de 

un filtro no es señal de autenticidad. 
En la filtración -de vital importancia 

es un riesgo inaceptable 
en los sistemas de riego actuales- 

Utilizar imitaciones, Y obtendrá Empresa especializada en el suministro de materiales 

resultados a instaladores de rieoo y obras hidrauhas. 

En Copersa disponemos de un filtro 08340 Vilassar de Mar (BARCELONA) 

original ODlS para cada aplicación. Apartado de Correos, 140 
Tel. 931759 27 61 - Fax: 931759 50 08 
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Por: CLAUDIO LI JALAD. 
Consultor en floricultura. 

Rosas. 
Flor pasada o pinzado tierno en verano, el problema de la clorosis y lucha contra la Botrytis 

en rosal. Tres v r e~un tas  v tres res~uestas.  

1) ¿Qué hacer en verano, flor ta, cuando no total, desatención de  la pasadas, suele ser demasiado apura- 
pasada O pinzado tierno? plantación; proliferan entonces los da  y drástica, con lo cual la planta 

La conducción de verano a flor pa- ataques de araña, mosca, trips, y en- llega a resentirse d e  un fuerte shock. 

sada t iene como argumento  jus t i f i -  fermedades como mancha negra, al- La conducción en pinzado tierno 

cante principal el acumular reservas ternaria, oidio. A causa de  la desa- sería básicamente la siguiente: 

en la planta de  cara a la producción tención, no se rebajan a tiempo los - Mantener corte de  flor (en bajada) 

de  otoño. A ésto, se añade una im- chupones de  primavera. Al disponer- hasta junio. 

portante descarga de  horas d e  traba- se  a preparar al cultivo para flora- - No dejar d e  rebajar chupones has- 

jo. Como desventajas: se opera cier- ción, la poda de chupones y flores ta la mitad de su longitud. 

- /  , MAS ALTOS- 

LA NATURALEZA ENRIQUECIDA CON LA CiENCIA 

R L..VVI9-, ter@óOónmoo@es qonioooi~ss s,m, 
O r e n s e ,  23 - 7". B. 28020 M a d r i d ,  Tel 9 1  /556 2 4  94. F a x  9 1 / 5 9 7  02 46 .  Telex 4 7 0 9 5  F E Q U  E 



ROSAS 

E 1 mantener 
la brotación activa 
durante el verano 

comporta el compromiso 
de un régimen 
de fertilización continuado. 

- A mediados de  junio, comenzar 
con los pinzados en tierno (ver dibu- 
jo), cuando el botón tenga tamaño de 
((grano d e  arroz», sobre la primera 
hoja completa (5 foliolos). Utilizar 
las dos manos: con una se  sujeta el 
tallos, con la otra se pinza, quebran- 
d o  a ras del nudo, nunca con las 
uñas, nunca dejando ucabiton. 

- Mantener el pinzado tierno conti- 
nuadamente hasta unos 30-50 días 
(según variedad) antes de  fecha de- 
seada d e  floración. En este momento 
se realiza el último pinzado, y pue- 
den rebajarse los brotes vigorosos a 
la mitad, o bien dejarlos directos a 
floración. 

La conducción en pinzado tierno 
permite el  logro de  tallos más largos 
en final de  verano-principios de oto- 
ño. Al mismo tiempo favorece un 
mayor esqueleto portador, y por en- 
de ,  una producción superior (en más 
de  un 20%, según experiencia ya 
asentada en Israel). 

La mayor desventaja de  la conduc- 
ción en  pinzado tierno está en la ma- 
no de obra y jornales necesarios. 

Por último, tener en consideración 
que,  el mantener la brotación activa 
durante el  verano comporta el com- 
promiso de  un régimen de  fertiliza- 
ci6n continuado. La fertirrigación 
debe equilibrarse dentro d e  los 250 
ppm d e  nitr6geno (ojo a los nitratos 
que pueda llevar el agua, hay que 
considerarlos), 80  ppm de Fósforo, y 
180 ppm de potasio. Debe garanti- 
zarse también la provisión d e  calcio. 
ya que junto con el potasio, cumple 
un importante papel en la transpira- 
ción. El microelemento principal en 
esta fase de  crecimiento activo es el 
moilibdeno, al contribuir en la efica- 
cia del metabolismo del nitrógeno. 
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nentes y el diseiio 
de los modelos 
de invernaderos, ¡unto 
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Nuestras estructuras 
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Síntomas 
de clorosis 

fhrrica en rosal, 
con decoloración 

Única en puntos 
de crecimiento 

jovenes 
y marcado dibujo 

interneural. 

2) ¿Es correcto achacar siem- 
pre la clorosis a la carencia de 
hierro? 

Absolutamente incorrecto. Hay que 
saber diferenciar las clorosis férri- 
cas, de las causadas por defecto de 
nitrógeno, o magnesio, o mangane- 
so,  o por asfixia radicular. Incluso 
excesos de nitrógeno, de potasio, de 
calcio, de boro, pueden ser  inducto- 
ras de  ciertas clorosis. 

La clorosis férrica s e  manifiesta 
únicamente en los puntos d e  creci- 
miento jóvenes y muy activos, y con 
un marcado dibujo interneural ( los 
nervios d e  un color verde muy oscu- 

ro). Valores críticos, por debajo d e  
0.9 mmollkg de materia seca. 

La carencia de nitrógeno induce a 
clorosis generalizada, tanto en partes 
nuevas como adultas, d e  forma más 
difuminada en la hoja (color verde 
muy claro) y sin marcar el dibujo in- 
terneural tan tajantemente como la 
clorosis férrica. Suele ir acompañada 
de una reducción en le tamaño d e  las 
hojas y d e  los brotes, y en casos muy 
severos puede inducir a la formación 
d e  «ciegos» con caída de  hojas adul- 
tas. Valores críticos, inferiores a 
1430 mmollkg mat.seca. El exceso 
de nitrógeno puede también indicir a 

L a conducción 
en pinzado tierno 
permite el logro 

de tallos más largos 
en final de verano- 
principios de otoño. 
Al mismo tiempo favorece 
un mayor esqueleto 
portador, y por ende, 
una producción superior. 

síntomas d e  clorosis, acompañada d e  
necrosis en  los bordes de  hojas adul- 
tas y caída de  hoja. Valores críticos, 
superiores a 2800 mmollkg. mat. se- 
ca.  

La carencia de magnesio (valores 
críticos, inferiores a 80 mmollkg. 
mal. seca), manifiesta síntomas d e  
clorosis, especialmente en hojas 
adultas, dibujándose de afuera hacia 
dentro, e s  decir, bordes más oscuros 
y amarilleando hacia el centro de  la 
hoja. Suele ir acompañada del enros- 
camiento de  los foliolos adultos. 

La carencia de manganeso (valores 
críticos, inferiores a 0.5 mmollkg. 

DE PLnNTR PRRA: I 
Y PUNTA JOVEN CONTENEDORES 
- C W BGAS 

I 
- MACETA DE FLOR 

MUlTlfQTS 
- FLOR CORTADA - DE INTERIOR 

€I'l UGAS 
(IN VITRO. ESOUEJES CR IB AS BAMBOO Y SEMILLAS) 

- AROMATICAS 
- FORESTALES 

(ARBOLES. ARBUSTOS &E33a9d TUTORES ETC.. . MUSGO 
Y CONIFERAS) 

sEMlLU6 " P U N I A  m€,, - PALMACEAS 
@ hmt hd9 1. 

(INTERIOR Y EXTERIOR) 
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ROSAS 

legado al punto 
de rocío, y en caso 
'de mantenerse el agua 

libre por más de 4 horas 
sobre el tejido vegetal, 
el ataque de Botrytis resulta 
insalvable, por mucho 
fungicida que se emplee. 
Así pues, la prevención 
resilta más efectiva desde 
lo físico-mecánico, 
que desde lo químico. 

mat. seca), se  manifiesta en forma de 
clorosis en hojas jóvenes, similar a 
la clorosis férrica, aunque suele Ile- 
gar a necrosar los márgenes. El exce- 
so de manganeso (valores superiores 
a los 2.7 mmol/kg. mat. seca), indu- 
ce a clorosis en los brotes termina- 
les, y va acompañada de manchas 
negras pequeñas en hojas adultas. 

El exceso de porasio, luego de  asi- 
milaciones rápidas (y particularmen- 
te en ausencia de  calcio), puede Ile- 
gar a bloquera al hierro dentro mis- 
mo de la hoja en forma de oxalatos. 

La asfixia i-adicular, o sea la caren- 
cia de oxígeno, manifiesta también 

clorosis, con amarilleo en nervios Para un buen manejo cultural, 
principales y clorosis interneural, di- para luchar la BOtrytis 

en rosal, ferenciándose así claramente de las se recomienda 
clorosis férricas y magnésicas. aumentar la capacidad 

de ventilación 
en la medida que sea necesaria 

3) Frente a Botrytis, ¿lucha quí- Y recoqer 10s restos 
mica o mecánicá? - Cle la cosecha asi como 

eliminar los focos 
Las condiciones para el desarrollo de infección DroDaaación , .  . "  

y propagación de  la Botrytis son 
bien conocidas: agua libre sobre ho- 
jas, tallo y10 flor durante 4-5 horas, 
y temperaturas entre 15-20°C. El aire 
puede retener el agua en forma de 
vapor hasta saturación del 100%, a 
elevadas temperaturas (superiores a 
los 28°C) y sin fluctuaciones térmi- 

DISTRIBUIDOR DE ZONA 

FERTlLlZAClON ORGANICA 
- 

Materla orgánica, abono 
orgánlco (humus) y el abono 

ABONE MEJOR organo-mineral. 
FERiiLlUIClON ORG&\CA 

DE NATURAL Sustratos y recebos especiales C/ Ram6n Soler 1 - 08500 VIC 

y AL MEJOR PRECIO para las hidrosiembras. Tels (93) 885 14  901 13 50 
T i  F t  o 88 i)' -Fax (g)8894313- - 

Todo tipo de sustratos para la r - - - - - - -  
creación y mantenimiento de 
espacios verdes y jardinería. 

Turbas negras y turbas nibias 
(HAGGEBY) para campos de 

- 
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principio de otoño. 

ccsupercoktail)) 
de tallo largo 

y gran tamaño 
del capullo. 

cas. Humedad relativa del 75%, se 
mantiene en forma de vapor a tempe- 
raturas de 18-22°C (y sin fluctuacio- 
nes térmicas). Todo descenso de 
temperatura disminuye la capacidad 
del aire en contener agua gaseosa, y 
entonces la libera en forma de rocío. 

Llegado al punto de rocío, y en ca- 
so de mantenerse el agua libre por 
más de 4 horas sobre el tejido vege- 
tal, el ataque de Botrytis resulta in- 

salvable, por mucho fungicida que se 
emplee. ASE pues, la prevención de 
Botrytis resulta más efectiva desde 
lo físico-mecánico, que desde lo quí- 
mico. Principios de manejo cultural: 

- Invernaderos con problemas de 
condensación deberían incrementar 
la capacidad de ventilación, y de ser 
necesario, mediante el auxilio de 
ventiladores. 

- Invernaderos con capacidad de 

automatización, deberían regular la 
apertura cenital, con la calefacción 
activa, y aprovechar de ésta forma el 
empuje del aire caliente hacia arriba 
arrastrando consigo la humedad. 

- Los invernaderos con calefacción 
deberían abrirse y ventilarse muy 
bien al menos 2 horas antes de acti- 
varse la calefacción. 

- Los invernaderos sin calefacción 
deberían mantenerse abiertos duran- 
te la noche (!). Normalmente, el in- 
cremento de temperatura en inverna- 
dero no calefaccionado y cerrado, 
sólo se verifica hasta la medianoche. 
A partir de entonces, el enfriamiento 
se verifica rápidamente, llegando a 
las 1 6 2 horas antes del amanecer a 
temperaturas más bajas que al aire 
libre. El invernadero sin calefacción, 
sólo sirve para generar mayores tem- 
peraturas durante el día. Durante la 
noche deberían mantenerse entonces 
abiertos como mejor prevención de 
condensación y Botrytis. 

- No dejar flor pasada, n i  hojas, n i  
tallos en proceso de desintegración 
dentro del invernadero, ni siquiera 
en sus proximidades. 

- Eliminar todos los focos de infec- 
ción y propagación en la planta, ho- 
jas, flores, tallos botríticos. 

- Por la mañana, al abrir los inver- 
naderos, no permitir un descenso rá- 
pido de las temperaturas, mantenien- 
do cierto nivel de calefacción hasta 
que la temperatura interior se equili- 
bre con la exterior. 

INVERNADEROS 
D E  N O R M A  EUROPEA 
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Los  
hacemos 
bien 
hechos. 
ENJNSA tiene los sistemas de 

i~zve~naderos que mejor se 

adaplan a las exigercBas 

ccgrom6rnicas y cflipnáticas 

de sus cu&ivos. I 
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DESDE V A L W I A  

Mirando la peseta 
<<Como abaratar costos 
en las plantaciones, 
como mejorar la competividad 
en parcelas pequeñas» 

En mente de todo empresario pro- 
ductor se encuentra el buscar métodos y 
técnicas de cultivo que abaraten sus pro- 
ductos y por lo tanto sean m& competiti- 
vos. En esta línea, los cultivos extensivos 
o intensivos realizados en superficies muy 
amplias, permiten la introducción de dis- 
tintas maquinaxias que agilizan e impri- 
men mejoras considerables al costo del 
producto final. 

Manuel Juan Soler, qiic desarrolla su 
actividad como agricultor almacenista en 
la Comunidad Valenciana, teniendo su 
empresa ubicada en Paiporta, comenta 
que ante la evolución que ha registrado el 
sector hortícola en los últimos años, son 
pocas las alternativas que se nos ofrecen 
para la viabilidad de pequeñas y media- 
nas empresas, siendo la mecanización, 
sin dudil, unsi de ellas. Este tema adquiere 
una singular complicaci6n cuando entra- 
mos en unidades de superficie pequeñas, 
como ocurre en gran parte del área medi- 
terránea y norte de Espaiía, donde proli- 
feran campos de superficie entre 4000 y 
5000 m2 en los que las máquinas de 
tamaño grande a medio pierden eficacia a 
causa de los pocos márgenes &e 
maniobrabilidad que encuentran. 

Junto a esta situación, Manuel señala 
dos dificultades añadidas: la imposibili- 

Ante la evolución 
que ha registrado 
el sector horticola 
en los úlh'ms 
años, son pocas 
las alternativas 
que se nos ofrecen 
para la viabilidad 
de pequeñas y 
medianas 
empresas, siertdn 
la mecanizacwn, 
una de ellas. 

Manuel Juan Soler, Vicente Morc y Vicente Vllalta estzín convencidos que 
la mecanización aporta, ademss de rentabilidad, melorils considerables 
en los trabajos que en otros tiempos se consideraban como "pesados* 

dad cada vez mayor de encon- 
trar personal especializado a 
la hora de componer los gru- 
pos de plantadores para colo- 
car las cosechas, ya que los 
jóvenes no quieren hacer es- 
tos trabajos, y las demoras pro- 
vocadas por los turnos de rie- 
go, que vienen a añadir un 
grado más de complejidad a la 
tarea del agricultor. 

En la finca «La Folletrim pudi- 
mos ver como en un campo de 
unas 7 hanegadas, propiedad 
de Vicente Mora, Manuel Juan 
plantaba con una trans- 
plantadora semiauto-mática 
Mamyama modelo TP-3 -im- 
portada y comercializada por 
la firma Vila Grancha S.L,-, 
más de 35.000 lechugas, em- 
pleando tan s61o un coste de 
15.000 ptas en mano de obra, 
cantidad equivalente a unos 
tres jornales (esta misina ope- 
racidn de forma tradicional ha- 
bría costado unas 50.000 ptas, 
cl equivalente a unos 12 joma- 
les), y evitando además los 
inconvenientes ya menciona- 
dos de poca disponibilidad de 
mano de obra especializada y 
moniento de plantacibn. y a que 
al ser mecanizada. lv planta- 
cicjn puede efeciurirse perfec- 
lanienle cuando ovas tareas 
priori [arias hayan fidizado. 

Como decimos, Manuel Jiicin 
es un agricultor almacenista 
que dedica gran parte de sil 
actividad al culiivii y 
comercializaciOn de lechugas. 
Invemu, r.alllrrlr)licl, or-eju dr 
mulo, cnmpart, rit iger, 
canastro. ... cuniponen un ci- 
clo anual que le permite dis- 
poner de lechugasdurante todu 
d año, su plantricidn paiilatina 
en puíidas estudiadas, según 

demanda prevista, le da la 
posibilidad de abastecer con 
garantías de asiduidad, tanto 
a las grandes áreas con las 
que trabaja como a sus pues- 
tos fijos en mercas. Ni que 
decir tiene que estas planta- 
ciones parciales serían 
inviables, a causa de la mano 
de obra y de los aspectos m- 
tes citados, de no habcrse in- 
m~ducido variantes como la 
mecanización en los esque- 
mas de plantación tradicio- 
nal. 

Según afirma Manuel, una 
lechuga cultivada de forma 
tradicional, desde su planta- 
ción hasta el momento pre- 
vio a la comercialización, al- 
canza un coste de 10 ptasl 
unidad. Sin embargo, reali- 
zalizando la plantación me- 
cánicamente, se puede obte- 
ner un precio de 8 ptslunidad. 
Un margen de beneficio que 
implica dos cosas: 

1 )  Amortizar la trasplan- 
tadora en el plazo aproxima- 
do de un año, siempre y cuan- 
do -claro está- la frecuencia o 
grado de utilización acompa- 
ñe. 

3) Un margen de rentabili- 
dad en el producto final que 
ayuda a mantenerse dentro 
de los cánones de compe- 
titividad que exige el merca- 
do. 

0 En exclusiva para  R e v i s t a  
1 3 i i r t i s u l t u r a .  Fcriiniido Cucnca 

FI wccsc Cubellcro. 



El diseño y la tecnología más avanzada 
para los mejores invernaderos. 
Representantes para España: 
- Co~aluña: 

Av Maresme. 251 - 08301  MATAR^ (Barcelwia) 
Tel (93) 796 O1 12. Fax (93) 790 65 07 

*u CLIMA Rarnh Paluel. 7 - 2801 7 MADRID 
Te1 (91) 126 94 66 -Fa. (91) 356 27 75 

- Resto de España: a 



Control del ambiente; 
Medidores de COZ, de ra- 
diación. 
El analizador de C02 mo- 
delo WMA-2 de PP Sys- 
tems, se utiliza para montar 
en la pared de instalaciones 
fijas. El C02 se analiza por 
la técnica NDIR (infrarrojo 
no dispersivo). Mide con- 
centraciones entre 0-2.000 
ppm C02 6 0-50.000, se- 
gún dispositivos que alertan 
si existe algún failo de fun- 
cionamiento y tiene la op- 
ción de incluir un controla- 
dor de C02, en el cual se 

indica la concentración má- 
xima por encima de la cual 
debe emitir una señal de 
aviso.Para medir la radia- 
ción activa fotosintética dis- 
ponen, entre otros, del Sen- 
sor Par Pivotante modelo 
Par-1 (P), lectura de salida 
en p r n o ~ m a s  y respuesta 
del sensor ajustada al flujo 
de fotones entre 0.4 y 0.7 
rnicrones. 
PP Systems fabrica también 
analizadores de C02 portá- 
tiles, solarímetros, medido- 
res de temperatura y hume- 
dad y estaciones meteoroló- 
gicas automáticas. 

Su representante en España 
es ESSA (Equipos y Siste- 
mas, S.A.), c/ Apoloni Mo- 
rales, 13-B. 28036 Madrid. 

Telf. 91-359 00 88 

((( m R O  VILLANUEVA, 13.28001 MADRID. TEL.: 576'15 00. TELEX: 23784 HYDRO ECPAIÚA. FAX: 576 26 68 m 



Invernaderos de cober- 
tura intercambiable. 

La situación del sector hor- 
tícola bajo invernadero, es 
muy diferente a la de sus 
orígenes, en la década de 
los 60. 

Los problemas que afronta 
nuestra agricultura protegi- 
da, a parte de la comer- 
cialización organizada de 
sus productos, son princi- 
palmente: 

1 .- Producir calidad con el 
mínimo coste posible. 

2.- Utilizar eficazmente los 
recursos naturales escasos 
(principalmente, agua y 
sol). 

3.-  Reducir al máximo el 
uso de pesticidas y conta- 
minantes. 

4.- Mejorar las condiciones 
de trabajo bajo plástico en 
beneficio a la salud de la 
mano de obra. 

Los invernaderos arte- 
sanales de madera de cas- 
taño o tipo Almería no 
pueden resolver los proble- 
mas planteados porque no 
disponen de los medios de 
control climático. La tecno- 
logía holandesa es cara y 
está pensada para cubrir las 
necesidades de cultivos en 
invierno, mientras que en 
verano el invernadero de 
cristal no ventila todo que 
sería deseable. El desarrollo 
de una tecnología hortícola 
apropiada para el medite- 
rráneo, es necesaria. 

Dirigida al sector de la 
horticultura protegida de 
países cálidos, el inverna- 
dero de cubierta intercam- 
biable es una innovación 
tecnológica (patentes núm. 
9002252 y 9 1 O 1649). 

Una barra longitudinal per- 
mite enrollar el film plásti- 
co y extender una red de 
sombreo, de madera que el 
invernadero queda converti- 
do en un umbráculo. 

El mecanismo es reversible. 1 

Actualmente se continúa 
trabajando con el desarrollo 
de la idea. Los objetivos a 
corto plazo son: 

Cubrir el invernadero en 
verano con una red anti-in- 
sectos para reducir lo máxi- 
mo posible el uso de pes- 
ticidas (y así contribuir a la 
no contaminación). 

Ensayar el sistema con in- 
vernaderos de dimensiones 
comerciales. 

La tecnología beneficiaría a 
los productores de zonas de 
climas cálidos, que sola- 
mente en el Mediterráneo 
superen la superficie de 
72.000 hectáreas. 

Del proyecto «Tecnología 
para la próxima década: el 
invernadero de  cubierta 
inrercarnbiable» de Juan 
Ignacio Montero y José 
Montero. Este trabajo fue 
ganador del 11 Premi Fi- 
resme organizado por el 
Ayuntamiento de Matard. 

Los fertilizantes complejos cristalinos 
SOLUMIX reúnen una serie de ventajas 
tbcnicas, agronómicas y practicas que 
los hacen especialmente indicados para 
su utilización en los distintos sistemas de 
riego localizado (goteo, exudación, etc.) 
y aspersión (microaspersión, nebuliza- 
ción, etc.). 

Total solubíiídad Reacción hcida No atacan 
químicamente los materiales del sistema de riego. 

VENTAJA6 AGRONOMICAS 
Exentos de cloro Gran efectividad No 
bloquea a los nutrientes, 

Disminución de dosis Seguridad de 
aplicación Aportación exacta del fertilizante. 

D-8413 Regenstauf 
(R. Federal Alemana) 

1 VdLlPlX XL. 
Palleter, 2-1 .a 46008 VALENCIA 
Tels. (96) 384 53 52 - 325 37 07 
Fax (96) 384 45 15 
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PANORAMA AGRARIO 

Con la sequía al cuello. 
VlDAL MATE 

L 
a falta de agua hace 
que medio pais viva 
entre los 
interrogantes de la 
climatología y los 
que se derivan de la 

aplicación de la propia 
Política Agrícola Común. 
Endeudarse no es en sí 
un hecho grave, si los 
créditos van a sectores 
de futuro y para apoyar 
inversiones a medio o 
largo plazo. 

Corren tiempos de crisis e 
interrogantes en el sector 
agrario. Aunque en el Minis- 
terio de Agricultura no pare- 
ce darse cuenta de ello y se 
mantiene una actitud política 
como si ((aquí no pasa na- 
da., todas las organizacio- 
nes agrarias ya han dado el 
primer aviso a la Administra- 
ción con el anuncio de movi- 
lizaciones generales a partir 
de este mes de febrero en 
demanda de una mayor sen- 
sibilidad frente a los proble- 
mas de reconversión que está 
padeciendo una parte impor- 
tante del campo español. La 
sequía que se llevó en la últi- 
ma campaña más de 
300.000 millones de pese- 
tos ha dejado una dura im- 
pronta en la mayor parte de 

L 
a política agrícola se 
ha convertido en un 
aburrimiento de 
limitaciones, 
subvenciones y 
burocracia. Está 

visto que el futuro pasa y 
estará solamente del 
lado de los sectores o 
agriculturas organizadas, 
fuertes y competitivas que 
jueguen en el mercado. 

los sectores. La falta de agua 
en este momento para reali- 
zar las siembras y el temor a 
la no existencia de recursos 
suficientes cuando sean nece- 
sarios los riegos, hace que 
medio pais viva entre los inte- 
rrogante~ de la climatología 
y los que se derivan de la 
aplicación de la propia Políti- 
ca Agrícola Común. 

Los malos resultados de la 
campaña anterior han dado 
lugar a un aumento del en- 
deudamienio hasta acercase 
ya a los dos billones de pe- 
setas. Endeudarse no es en sí 
un hecho grave, si los crédi- 
tos van a sectores de futuro y 
para apoyar inversiones a 
medio o largo plazo. Pedir 
dinero simplemente para sub- 
sistir, para tapar agujeros, a 
unos tipos de interés elevo- 
dos para la rentabilidad de 
las explotaciones agrarias, 
es un drama en el que se ha- 
llan envueltas ahora miles de 
familias utrupadus por las en- 
tidades financieras. Si as  co- 
sas no cambian en los próxi- 
mos meses y se mantienen 
las amenazas de la sequia o 
dificultades para los rega- 
díos, una parte muy importan- 
te del campo español se va 
a encontrar ya con el agua 
al cuello y sin posible retor- 
no. 

Para combatir con los instru- 
mentos adecuados esta situa- 
ción, iodos las organizacio- 
nes agrarias han elevado sus 
peticiones a la Administra- 
ción. N o  valen respuestas co- 
mo las aplicadas en a cam- 
paña anterior, créditos blan- 
dos y unas mínimas bonifica- 
ciones al no estar aiustadas 
a la gravedad del problema. 

Junto a los problemas coyun- 
turales que hoy se concretan 
en la falta de agua, el sector 
agrario vive en este momento 
un cúmulo de interrogantes 
derivados de a Política Agrí- 
cola Común, las reformas 
aprobadas que se deben es- 
trenar y las que se anuncian 
para 1993 entre las que no 
se van a librar las frutas y 
hortalizas. Ya están práctica- 
mente en vigor el conjunto de 
actuaciones referidas a la 
modificación de precios y 
mercados de los productos 
agrícolas que fueron objeto 
de la reforma pero, sin em- 
bargo, no están en marcha el 
conjunto de medidas de 
acompañamiento como jubi- 
laciones, reforestaciones, 
ayudas a las rentas, etc.. . 
que además tienen unas do- 
taciones presupuestarias muy 
inferiores a las posibles en el 
propio marco del Comunidad 
Europea. 

Estóri poi ver cuóles van a 
ser las consecuencias más in- 
mediatas de la aplicación de 
la reforma de la PAC. Por el 
momento, Bruselas ya ha lo- 
grado que esta campaña 
agricultores y ganaderos no 
se hayan inmutado ante la 
propuesta de precios aproba- 
da por la Comisión por la 
que en unos casos se aplican 
los recortes previstos en la re- 
forma y, en el mejor de los 
casos, se congelan las coti- 
zaciones. La política agrícola 
se ha convertido en un aburri- 
miento de limitaciones, sub- 
venciones y burocracia Está 
visto que el futuro pasa y es- 
tará solamente del lado de 
los sectores o agriculturas or- 
ganizadas, fuertes y competi- 
tivas que jueguen en el mer- 
cado. 
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PANORAMA AGRARIO 

Tras la eliminación de froirteras y la desaparición del control 
aduanero. 

FEPEX, 
estadísticas hortof ruticolas 
de la exportación. 
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' nización tiene la posibilidad sobre cómo se deberán reali- 

F 
EPEX se ha de comunicar a diario, sema- zar esas actuaciones. 
convertido en el nal o mensualmente sus datos principal 
instrumento de exportación a 10s asocia- los empresas exportadoras l 
canalizador de la 
información 

estadística sobre 

1 operaciones de 
exportación 
fundamentalmente hacia 
el resto de la C.E. 

Desde el pasado uno de 
enero, fecha en que el 90- 
bierno español y la Comuni- 

ciones provinciales que pos- tienen la obligación de comu- l 

teriormente 1 0  ~anal¡Zan 0 10 ,icor mensualmente a la Di- 
Federación Nacional para su rección General de Aduanas 
elaboración y presentación e( conjunto de las operacio- 
ante Ia Dirección General de realizadas con el exterior 
Aduanas. tanto en cuanto a su volumen 

como su valor. Se trota de 
Tradicionalmente, para co- 

nocer puntualmente los datos 
sobre el comercio exterior, 
era preciso esperar a la ela- 
boración de las estadísticas 

dad Europea decidieran por la Dirección General de 
prácticamente la total eimi- Aduanas y que se disponían 
nación de fronteras en el sec- generalmente con retraso, ~n 

agrario con el este momento, va O ser 0 1  re- 

unas declaraciones, según el 
director general de FEPEX, 
bastante complejas. Quienes 
no las llevan a cabo tienen 
el riesgo de fuertes sanciones 
que pueden llegar hasta 10s 
cinco millones de pesetas. 

A la de esla 
miento d e  f i na  d e  periodo ves. LOS exportadores van O y e l  proceso de modificacio- 
transitorio, la Federación de l o s  primeros en tener en nes que se ha producido en 
Productores Y Exportadores SUS manos las cifras globoles campo aduanero, cono- 
de Frutas y Hortal izas IFEPEX)  del comercio con el exterior ciendo l a s  necesidades de 
se ha convertido en p r i nc -  a 1 0  vez que cumplen con 1 0  muchas empresas, han surgi- 
pal instrumento canalizodor obligación de proporcionar do empresas de servicios de 
de la información estadística datos a la Administración, gestión para estos meneste- 1 
sobre operaciones de expor- res, generalmente dirigidas 

h a  Desde el pasado uno de por antiguos funcionarios de 
cia el resto de la CE. enero han desaparecido Aduanas. Los exportadores 

completamente los controles son unos de sus principales 
Cada asociado a esla orga- en fronteras paro el conjunto clientes. 

de los productos hortofrutíco- l 
las. Unicamente se mantienen Fren te  a esto situación y co- ' 

OS exportadores van 10s seguimientos para seis nociendo e l  interés y la de- 

L a ser los primeros en productos. melón, alcachofa, manda del sector, desde la 1 

tener en sus manos melocotón, albaricoque, 10- Federación Nacional de Pro- 
las cifras globales mate y fresa, que se harán ductores y Exportadores de l 
del comercio con el en destino. Durante o s  dt i-  F r u t a s  y ~ ~ ~ t a l i ~ ~ ~  se ha 
exterior a la vez que mas semanas, representantes puesto en marcha desde el 

cumplen con la de 10s exportadores y la Ad- pasado primero de enero un 
obligación de ministración han celebrado nuevo servicio destinado so- 
proporcionar datos a la reuniones Para adaptarse al lamente a los asociados. 4n- 
Administración. nuevo sistema y en este mo- dividualmente -señala José 

mento ya existe un acuerdo María Pozancos, director ge- 
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da empresa a 'la Dirección 
General de Aduanas. A la 
vista de este problema, des- Guerra de precios 

1 neral de la es 
bastante compleia la declara- ! ción que tiene que hacer co- 

de FEPEX se ha elaborado un 
programa para este fin. Ca- 
da empresario tiene abierta l en el sector 

Fesa-Enfersa vende por debajo de costes de 
P ~ u c c ~ Ó ~ =  

una ficha a la que se van 
agregando los datos que se 

semanal o mensualmente. 
( Nosotros nos encargamos de ( 

N 
o tiene sentido 
que un grupo 
con graves 
problemas 
financieros 
haga estas 

prácticas de mercados. 

elaborar esa información y 
de remitirla a la Administra- 
ción. Es un servicio más que 
se hace y al que se tiene de- 
recho simplemente por ser 
asociado y estar al día en el 
pago de sus cuotas que por 
cierto subieron este año un 
25% pero que nos dan plena 
independencia en nuestras 
actuaciones frente a la Admi- 
nistración. Nuestra fiolosofía 
fue siempre no vivir de las 
subvenciones~. 

tos empresarios deben de- 
clarar a la  Federación a Ira- 
vés de sus asociaciones pro- 
vinciales datos sobre el volu- 
men de la mercancía exporta- 
da así como el valor de la 
misma. Igualmente, entre 
otras exigencias, lo Adminis- 
traciC>n exige también e l  des- 
tino de las operaciones de 
exportación. 

Tras la eliminación de las 
Aduanas, el sistema implanta- 
do por FEPEX va a permitir un 
conocimiento al día y casi 
exacto de la marcha de las 

agricultores. 

Las principales industrias e 
importadores que operan en 
el sector de fertilizantes han 
mantenido una dura guerra 
de precios a la baia en este 
mercado con el fin de mante- 
ner unos mínimos niveles de 
ventas ante el hundimiento 
de la demanda que se ha 
producido en la actual cam- 
paño. En esta batalla para la 
venta de fertilizantes, la prin- 
cipal nota destacada ha sido 
la política seguida por el mo- 
nopo1io nacional de Fesa-En- 
fersa que ha ofrecido SUS pro- 
ducto~ PO( debajo de 10s COS- 

les ~umando pérdidas sobre 
pérdidas mientras se solicitan 
ayudas públicas Para soste- 
ner el grupo. Frente a esta si- 
tuación, 10s importadores se 
han visto desplazados literal- 
mente del mercado Y 10s fa- 
bricantes-importadores han 
mantenido unos bajos niveles 
de ventas al no aceptar la 
entrega de mercancía con 
pérdidas. 

, Con~unturolmente~ se Po- 

Del conjunto de los de pro- 
ducción que utiliza el sector 
agrario y donde se gasta 
anualmente en torno a 1,5 
billones de pesetas, los fertili- 
zantes constituyen un capítulo 
muy importante con más de 
150.000 millones de pese- 
tas. Frente las subidas tradi- 
cionales que se suceden en 
el conjunto de los inputs, los 
fertilizantes han constituido 
una excepción especialmente 
desde que se produjo la 
apertura de fronteras y llegó 
la mercancía de importación. 

Esta campaia en curso, lo 
evolución de los precios de 
los fertilizantes ha vuelto a re- 
gistrar una nueva caída, en 
este caso provocada por dos 
razones: en primer lugar, por 
la mala situación financiera 
en que se halla una buena 
parte del sector agrario tras 
la mala cosecha de 1992. 
Las explotaciones agrariÓs 
han seguido su endeudamien- 
to no para invertir sino sim- 
plemente para mantener la 
actividad y en este momento 
los empresarios del sector 
son reacios a arriesgar en 

exportaciones, AI margen de dría considerar como positivo 
los intereses de la Federa- I el desarrollo de esta guerra 
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ción y de la libertad que tic- 
ne cualquier empresario para 
estar dentro o fuera de la 
misma, para el sector sería 
un dato positivo que toda la 
información sobre comercio 
exterior tuviera el máximo de 
concentración a efectos de 
conocer mejor los mercados 
y hasta para la propia orde- 
nación de la oferta. 

de precios a Ia baja, tirando 
prácticamente 10s cotizacio- 

Para el Sector agrario. 
Pero, a medio plazo, prácti- 
COS comerciales como ésta 
pueden volverse totalmente 
en contra, cuando 10 razona- 
ble sería que el campo Paga- 
se en todo momento unos 
precios ajustados guardando 
un equilibrio entre los intere- 
ses de industriales y de los 
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mar pérdidas sobre pérdidas. 
Con esa política, Fesa está 
logrando solamente hacer li- 
quidez inmediata para aten- 
der sus necesidades más ur- 
gentes que permitan su man- 
tenimiento y tener las plan- 
tas abiertas, situación difícil- 
mente sostenible a muy corto 
plazo. Fesa exige pagos al 
contado y su estrategia ha 
forzado a un freno en las im- 
portaciones. 

medio de producción. En se- ra superar el parón. 
gundo término, el desánimo 
o a paralización en os ven- los simples importadores 

tos de fertilizantes se corres- han optado en la mayor par- 
ponde con 10s interroganies te de los casos por retirarse 
que Se plantean frente a la discretamente del mercado. 
próxima campaña con media N o  pueden correr el riesgo 

Según Luis Angel López de 
Norsk Hydro, opinión que 
comparten también otras fir- 
mas productoras instaladas 
en el resto de Europa, por 
ejemplo para la producción 
de nitrógeno, Fesa-Enfersa es- 
tá vendiendo muy por debajo 
de los costes de producción 
que tienen fábricas instala- 
das con tecnología punta, es- 
pecializadas en la obtención 
de este fertilizante. Para 
Norsk Hydro, no tiene senti- 
do que un grupo práctica- 
mente en suspensión de pa- 
gos realice estas prácticas en 
el mercado que a medio pla- 
zo tampoco suponen benefi- 
cios para el propio agricul- 
tor. Se considera indispensa- 
ble que el grupo Fesa opere 
en el mercado en condicio- 
nes de c~rn~et i t iv idad tras un 
ajuste de sus factorías y que 
se ponga fin a una guerra al 
margen de todo criterio em- 
presarial mientras se dispara 
con pólvora ajena. 

España afectada Ya Por 1 0  
sequía y otra media atemori- 
zada de que no puedan dis- 
poner de recursos suficientes 
de agua embalsada para sus 
regadíos. 

Según 10s datos que Se ma- 
nejan entre 10s fabricantes de 
fertilizantes, 1 0  reducción en 
la demanda hasta esre mo- 
mento se situaría en una me  
dio del 30%. No Se vende 
un kilo, razón por la cual 10s 

VIDAL MATE 
es un informador 
especializado en temas 
de socioeconomía 
y política agrarias. 
.PANORAMA AGRARlOn 
es una sección coordinada 
por este periodista 
y realizada en exclusiva 
para nuestra publicación. 

de realizar una importación 
a un determinado precio 
ra luego tener que almacenar 
1, mercancía o vender 
pérdidas. 

Los fabricantes importadores 
del resto de Europa como Elf, 
Kemira, Basf o Norsk Hydro 
mantienen una política discre- 
ta de ventas simplemente pa- 
ra atender sus clientes y a los 
precios que existen en el mer- 
cado interior marcados por 

HORTICULTURA 85-FEBRER0'93 

diferentes empresas Y grupos Fesa-Enfersa. N o  hacen es- 
han tenido que adoptar las fuerzos para ganar en este 
estrategias más variados pa- momento  cuota de mercado y 

se limitan a mantener su pre- 
sencia tratando de no gene- 

e podría rar pérdidas. 
considerar com 
positivo el Finalmente, la otra parte del 

esarrollo de esta sector se halla representada 
de precios por la empresa Fesa-Enfersa 

a la baja, tirando en graves problemas para su 
practicamente las supervivencia tras los proble- 
cotizaciones para el mas en el grupo KIO, La polí- 
sector agrario. Pero, a 1 tica de Fesa-Enfersa que su- medio plazo, prácticas 
comerciales como dsta pone más del 85% de la pro- 

pueden volverse ducción nacional se ha ca- 

totalmente en contra de racterizado en los últimos me- 

los intereses de los ses por tirar los precios por 

agricultores. deba10 de sus costes de pro- 
ducción, lo que supone su- 
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S A 1 G A junto con invernaderos BN, CMF; 
las máquinas de VISSER ... proyecta y desarrolla 

S más modernos sistemas de producción hortícola. 
Los modelos de invernaderos 

y las máquinas, señalan 
las formas de cultivar 

a lo largo de este siglo. 
La mejor aplicación 

de la tecnología ofrece 
a los agricultores la forma 

de acercarse a la automatización. 

VISSER, diseño y fabricación. 
SAIGA, proyectos e 
instalaciones. 

La colaboración entre las dos 
compañías -una en Holanda y 
la otra en España- permite 
ofrecer soluciones inteligentes 
que incluyen la automatización 
por modulos de produccibn. 
Máquinas de sembrar, 
enmacetadoras, llneas de 
riego, sistemas de transporte, 
mezcladoras.. . 

En SAIGA también 
suministramos invernaderos 
BN; invernaderos CMF 
(cristal); plásticos agricola 

A 
polietileno de Agrypol) 
PVC bi-orientado. 
Equipamiento dEvei 
pantallas, carrc 
malla Horsol 
cultivo, cale 
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Argos aumenta s 
epimrriEep-* 
Fruto & las negociacic 
nes entre Hwhat AG 
Rorisscl Uclaf, desde 
paertda mur de octubr 
Argos comercializa e 
Bspaaa la gama de prc 
du- qw: hasta la fect 
&tribufa h c i d a  Ibér 
ca: insecticidas Decis 
Decisquick, acaricidr 
Cesar, reguladores c 
crecimiento Dormex 
fun@cidas Pelt y Peltar 

Con la aportación c 
este nuevo gnipo de prc 
ductos, Argos refuerí 
su amplio catálogo, s 
e m p  al servicio de 
agricultura de nuesti 
pafs, ofreciendo una re 
p w m v G F s a d l a a w p n  
b b i S .  mato M ~Ulbjv0 
c m o  en plagas, enfe 
medades y maias hie 
h. 
Pimm8sGifoannct6a: 

Abonos con nitrógeno 
estabilizado d e  BASF. 
~ i t r o f o s k a ~  Stabil y Ba- 
sammonB Stabil, son dos 
fertilizantes de reciente de- 
sarrollo en los que por ac- 
ción de una molécula or- 
gánica inhibidora de  la 
nitrificación (ENSAN@) se mantiene el nitrógeno del 

suelo en forma amoniacal 
impidiendo que pase a la 
forma nítrica. Con esto se 
consigue mantener durante 
un largo penodo de tiempo 
un nivel adecuado de N en 
el suelo a disposición de la 
planta sin peligro de que se 
produzcan grades pgrdidas 
por lavado o lixivación, re- 
duciendo además el peligro 

de contaminación de aguas 
subterráneas por nitratos. 
Asimismo, generalmente se 
eliminan las aplicaciones 
de cobertera ya que en la 
mayoría de cultivos con 
una sola aplicación de Ni- 
trofoskaB Stabil  o Ba- 
sammonB Stabil en el mo- 
mento de la siembra es su- 
ficiente para cubrir las ne- 
cesidades nutritivas de todo 
su ciclo vegetativo. 

Para más información, pe- 
dir boletín técnico a: 

BASF 
Telf. 93 - 488 10 10 

El Boro, elemento esencial para las plantas. 
Borax España, S.A. ha publicado un libro titulado «Boro. 
Micronutriente agrícola* en el cual vienen descritos to- 
dos los aspectos que se conocen del Boro como elemen- 
to esencial para las plantas. Con este libro se pretende di- 
vulgar y sistematizar el conocimiento del Boro en Espa- 
ña con un enfoque didáctico, dirigiéndose principalmente 
a profesionales del sector. 

NU& producto# 
?envase d e  Daymsa. 

E~~~~~ suelos limpios. 
Enzone es un nuevo fu- 
migante de suelos que con- 
tiene 287 grll de tetra- 
tiOcarbOnatO sódico e l  
además, controla los Ne- 
mátodos e insectos del sue- 
lo. Diluido en agua de ne- 
go, el fumigante Enzone, 
puede ser utilizado por los 
distintos sistemas de riego; 
puede ser aplicado antes de 
la plantación de todos los 
cultivos, viveros y semille- 
ros y después del trasplan- 
te (como es el caso d e ~  
mate, pimiento, pepino, ta- 
baco y patata). 

Enzone no deja residuos en 
suelos ni en cultivos. 

Enzone es un  producto comer- 
cializado en España por: 
AGTEC, S.A. 
Telf. 91 - 350 16 86 

$Naturhumus-G es  una 
[enmienda húmica sóli- 
:da, procedente de  las 

i.'reservas de Leonardita 
' ;explotadas por Daymsa 
lben la provincia d e  

emel (Espaaa) y trata- 
das cuidadosamente en != 

-;sus instalaciones para 
igarantizar un 58% de 

' L  
.ácidos húmicos total- 
imente naturales, permi- 
:tiendo un gradual apro- 
'vechamiento de éstos 
(por todos los cultivos. 

1' 
,Para mayor información: 
:Day msa 

-.Tel. 976 - 21 84 00 
IFax 976 - 21 85 51 

Borax España, S.A., empresa líder en productos borácicos, 
no cesa en su labor de investigación y desarrollo, siendo 
este libro una buena prueba de ello. Esperarnos que esto 
ayude a aumentar la sensibilidad del profesional agrícola 
ante el Boro, un microelemento imprescindible en la ac- 
tual agricultura. 
Para solicitar inforrnacidn gratuitamente de esle libro deben dirigirse 
a: Borax España, S.A. Departamento Agron6mico.CN-340, Km. 954 - 

12520 NULES (Castellón) Tel. 964 - 67 42 52 - Fax 964 - 67 46 59 

Aprovechando la ocasión, debemos notificar que las oficinas 
de Barcelona han sido trasladadas a la dirección antes men- 
cionada. Para cualquier consulta deben dirigirse a las nue- 
vas oficinas de Nules (Castellón). 

Metalosate F; doble acción en el cultivo. 
El Metalosate F, es un producto formulado a base de fós- 
foro y potasio, que se utiliza como abonos en frutales, vi- 
veros y cultivos hortícolas, donde la presencia de los com- 
ponentes del Metalosate F, y debido a su gran acción 
sistémica, es absorbido totalmente por el cultico a través 
de las hojas. Como efecto secundario y producido preci- 
samente por la acción sistérnica del fósforo, tienen cierta 
acción preventiva contra enfermedades del tronco, cuello 
y raíz, confiriéndoles una resistencia y fortalecimiento 
vegetativo debido a la acción conjunta del fósforo y 
potasio. Se puede aplicar por aspersión foliar en los pe- 
ríodos de vegetación activa, y máximo desarrollo radicular 
para ser absorbido por las hojas. 
Fabricado y Distribuido por: BIAGRO, S.A. 
Tels. 96 - 362 76 61/00 - Fax 96 - 369 58 00 
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Anna Vilarnau. 
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INFORME EXTRA i - 
Dentro de 

los métodos 
culturales, 

se engloban 
las operaciones 

de cultivo 
habituales, 

las cuales tan pueden 
estar destinadas 

a destruir las plagas 
como de evitar 

que causen 
daños. 

Una práctica 
cultural 

para la defensa 
de las plantas 

contra las plagas, 
puede ser 

la destrucción 
de malas hierbas. 

Conceptos básicos de lucha integrada. 

El porqué y el cómo. 
ANNA VZLARNAU 

Fue hacia los años 40 cuando para el control de  plagas, pen- 
a partir del descubrimiento de  sando que cualquier plaga po- 
los plaguicidas orgánicos de  día ser controlada sin proble- 
síntesis, cuando s e  creó una mas mediante el empleo del 
sensación de  optimismo en re- plaguicida adecuado. 
lación a los métodos químicos El control exclusivamente 

' Es deplorable ver 
el aspecto 
de los invernaderos 
de la fotografía 
de al lado 
y la cantidad 
de malas hierbas 
en su exterior, 
que en ocasiones 
son el refugio 
de muchas plagas 
y en otros el 
de sus enemigos 
naturales, 
pero aun teniendo 
en cuenta 
que pueden 
ser la reserva 
para enemigos 
naturales, 
en la horticultura 
intensiva avanzada 
éste es un hecho 
a descartar. 
En la fotografía 
inferior, estación 
agrometereológica 
en la Estación 
Experimental 
de las Palmerillas. 
Dado que 
la climatología 
y la frecuencia 
de riegos son factore 
fundamentales que 
en ocasiones 
nos ayudan 
a conocer 
una futura 
posibilidad de plaga 
(sobre todo 
en hongos), 
es importante 
conocer 
paremetros como: 
temperaturas, 
humedad 
y pluviometria, 
datos que este tipo 
de estación 
nos puede 
proprocionar. 

químico d e  plagas ha demos- 
trado que no resuelve todos 
los problemas, dado que pre- 
senta graves inconvenientes 
desde el  punto d e  vista ecoló- 
gico, ya sea por el  problema 
d e  residuos, contaminación y 
degradación del medio am- 
biente, como por la resistencia 
desarrollada por numerosas 
plagas a determinados produc- 
tos químicos y por la apari- 
ción de  nuevas plagas que has- 
ta el  momento no habían crea- 
d o  ningún problema. 

De esta manera, y como res- 
puesta a los graves problemas 
planteados por el  control quí- 
mico como único sistema d e  
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'g Conjunto de siembra de semilla desnuda: lechuga, tomate, pimiento etc. 

Apiladores de bandejas para salidas de máquina. 

0 Máquinas enmacetadoras. 

0 Bandeias de poliestireno. 

0 Converiidor. Destrorador de bandejas de poliestireno usadas. 

Mezcladoras. 

Mdquinas de lavar bandejas. 

O Maquinaria para semilleros forestales. 

0 Amplia gama eii rnacdas, comn&es y rejlll 
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INFORME EXTRA i - 
Algunas de las técnicas 

que se emplean desde hace 
ya algún tiempo 

son las capturas masivas 
de insectos mediante 

diversas técnicas. 
En la fotografía de al lado, 

se ha dispuesto u n  mosquero 
que contiene el cebo 

adecuado para capturar 
a una plaga determinada. 

En las otras fotografías, 
dos tipos de trampa de luz 

atrayente para plagas 
como las que forman 

los lepidopteros. 
Las capturas masivas 

de insectos. 1 
ya sea por luz; 

trampas de color 
(ambas son atrayentes 

de plagas) 
o mediante cebos, 

son mecanismos 
que pueden englobarse 

dentro de las tdcnicas 
de lucha integrada. 

control de plagas, fue desde 
los años 60 que se propugnó 
u n  cambio en la estrategia de 
control, denominado control 
integrado, lucha integrada o 
manejo integrado de plagas. 

La lucha integrada no preten- 
de eliminar la utilización de 
los plaguicidas, n i  tan solo re- 
ducir su empleo, simplemente 
optimizar su aplicación y usar- 
los cuando existe una clara 
justificación económica. 

apartados: en primer lugar, la 
lucha integrada considera una 
serie de aspectos económicos, 
ecológicos y toxicológicos, 
haciendo un planteo de la in- 
fluencia sobre el agrosistema; 
ello requiere el conocimiento 
de las dinámicas de poblacio- 
nes y biología de las plagas, 
de igual modo la de los enemi- 
gos naturales de éstas. En se- 
gundo lugar, la lucha integra- 
da utiliza un amplio abanico 
de técnicas culturales, varieta- 
les, mecánicas, químicas y 
biológicas, siempre dando 
prioridad a los métodos no- 
químicos. El tercer aspecto ca- 
racterístico de este tipo de lu- 
cha es que no pretende elimi- 
nar la plaga, sino mantenerla 
por debajo de los niveles de 
tolerancia previamente fija- 
dos. 

Definiendo lo que se entien- 
de por limite de tolerancia 
puede decirse que es el nivel 
de daños económicos por de- 
bajo de los cuales no está jus- 
tificado el tratamiento quími- 
co. Ello implica que sólo se 
recomienda el tratamiento quí- 
mico cuando los daños ocasio- 
nados por los parásitos son su- 
periores al coste del trata- 
miento y a los efectos colate- 
rales negativos que esta inter- 
vención puede provocar. 

La producción integrada 

Conceptos básicos. 
En una reunión de expertos 

de la F A 0  en Roma el año 
1968, se definió el concepto 
de control integrado como 
"el sistema de regulación de 
poblaciones de los diferentes 
agentes nocivos teniendo en 
cuenta su medio ambiente par- 
ticular y la dinámica de las 
poblaciones de las especies 
consideradas, utilizando todas 
las técnicas y métodos apro- 
piados de forma compatible, a 
fin de mantener las poblacio- 
nes de estos agentes nocivos a 
unos niveles que no causen 
daños económicos". Otra defi- 
nición posterior dada por la 
OILB (Organizaci6n Interna- 
cional de Lucha Biológica) es 
la siguiente: "la lucha integra- 
da es un método de control de 
plagas que aplica un conjunto 

de métodos satisfactorios des- 
de el punto de vista económi- 
co, ecológico y toxicológico, 
dando prioridad a la utiliza- 
ción de elementos naturales de 
regulación y respetando los ni- 
veles de tolerancia". Haciendo 
u n  repaso a las dos definicio- 
nes, se puede separar tres 
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aunque no es un sistema de 
protección fitosanitaria en su 
término expreso, sí  es la cul- 
minación de los métodos de 
control que se utilizan en la 
lucha integrada. La OILB de- 
finió este término como "la 
producción de frutos de alta 
calidad que da prioridad a los 
métodos más respetuosos con 
la ecología, minimizando los 
efectos secundarios indesea- 
bles y la utilización de pro- 
ductos agroquímicos, con el 
fin de mejorar la protección 
del medio ambiente y la salud 
humana". 

El concepto de plaga no es 
absoluto ni estable, pero en 
términos generales puede de- 
finirse como la asociación o 
población de individuos de la 
misma especie, variables en 
tiempo y espacio, que al supe- 
rar los índices de población 
predeterminados provocan da- 
ños económicos en las cose- 
chas vegetales. 

El nivel económico de daño 
se refiere a la menor pobla- 
ción de plaga que causa daños 
económicos. Este nivel puede 
variar mucho en función del 
cultivo, zona, época del año o 
del valor económico dado a 
una cosecha. Pero debe consi- 
derarse que se ha llegado al 
nivel de plaga cuando una po- 
blación de parásitos sobrepasa 

La lucha integrada 
no pretende eliminar 

la utilización 
de los plaguicidas, 
ni tan sólo reducir 

SU empleo, 
simplemente optimizar 

su aplicación 
y usarlos cuando existe 
una clara justificación 

económica. 

un cierto nivel llamado nivel 
económico de tratamiento , 
nivel poblacional a partir del 
cual deben aplicarse medidas 
de control para evitar que una 
población de parásitos en au- 
mento llegue al nivel econó- 
mico de daño. 

Técnicas de lucha integra- 
da. 

Las técnicas a desarrollar y 
los factores a utilizar en el 
marco de la lucha integrada de 
plagas, según Biliotti y Brader 
(1975). son las siguientes: mé- 
todos culturales, métodos bio- 
lógicos y métodos de origen 
biológico (lucha microbiana, 
métodos genéticos, lucha bio- 
técnica y lucha autocida). En 
la práctica, dentro del marco 
de la lucha integrada, hay 
otras técnicas a utilizar; méto- 
dos químicos, métodos mecá- 
nicos y métodos físicos. 

Dentro de los métodos cul- 
turales se engloban las opera- 
ciones de cultivo habituales, 
las cuales tan pueden estar 
destinadas a destruir las pla- 
gas como evitar de que causen 
daños. Una práctica cultural 
para la defensa de las plantas 
contra las plagas puede ser la 
destrucción o conservación de 
malas hierbas, ya que según 
los casos, las malas hierbas 

pueden servir de refugio a mu- 
chas plagas (ácaros, pulgo- 
nes, ...) pero en otros casos 
pueden servir de refugio a los 
enemigos naturales de una pla- 
ga y por lo tanto es convenien- 
te su conservación. 

La utilización de mCtodos 
biológicos, en su sentido más 
estricto, se acoge a la utiliza- 
ción de los enemigos naturales 
contra los parásitos. 

Dentro de los métodos de 
origen biológico, la lucha mi- 
crobiana se basa en los pro- 
ductos que actualmente exis- 
ten en el mercado a base de la 
síntesis de ciertos microorga- 
nismos (bacterias, hongos y 
virus fundamentalmente), al- 
gunos capaces de tener acción 
destructiva sobre las plagas y 
en cambio otros pueden inhi- 
bir el desarrollo del parásito o 
la formación de quitina en las 
diferentes fases larvarias. 

Los métodos genéticos ap l i- 
cados dentro de la lucha inte- 
grada se basan en dar a la 
planta resistencia o tolerancia 
a determinadas plagas; u n  ca- 
so claro lo tenemos en la 
muerte súbita del melón donde 
parece que la única salida para 
luchar contra ella es utilizar 
plantas resistentes a esta en- 
fermedad. 

La lucha biorécnica, o tam- 
bién llamada por confusión se- 
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Al lado, la lucha biotécnica 
se basa en la utilización 

de feromonas, en su mayoría 
son atrayentes sexuales, 

generalmente producidos 
por las hembras para atraer 

a los machos. Algunas de estas 
feromonas naturales ya han sido 

sintetizadas artificialmente 
y comercialmente por algunas 

casas de agroquímicos. 
Se emplean fundamentalmente 
para el seguimiento del vuelo 

de adultos o para control directo. 
Foto de: F. García Mari. 

La horticultura española en la C.E. 
Centrándonos plenamente 
en el control biológico hay 

una cifra clave que nos indica 
que, bajo invernadero y a nivel 

mundial, la superficie controlada 
biológicamente se elevó de 400 Ha 

en 1970 a 10.000 Ha en 1988, 
y los principales organismos 

utilizados para el control son: 
Bacillus thuringiensis, 

Phitoseiulus persimilis, 
Encarsia formosa, 

Amblyseius sp., Dacnusa sp. 
y Aphydoletes aphidimiza. 

En la fotografía inferior, 
((pupa negra,) de Encarsia formosa 

enemigo natural 
de la mosca blanca. 

xual, se basa en l a  u t i l i zac ión  
de hormonas de carácter se- 
xual  llaniadas feromonas, en 
su mayoría son atrayentes se- 
xuales generalmente produci-  
dos po r  las hembras para 
atraer a los machos. Algunas 
de estas feromonas naturales 
se han sintetizado de forma ar- 
t i f i c i a l  y en otros casos se han 
hal lado sustancias química- 
mente diferentes pero que pro-  
vocan e l  mismo efecto. L a  
función de la lucha biotécnica 
sólo t iene una función:  deso- 
r ientar a los machos, es decir  
si a una plantación introduci-  
mos las feromonas en cantidad 
suficiente lo  que provoca que 

La lucha integrada 
utiliza un amplio 

abanico de técnicas 
culturales, 

varietales, mecánicas, 
químicas y biológicas, 

siempre dando 
prioridad 

a los métodos 
no químicos. 

no se encuentren ind iv iduos 
de di ferente sexo, po r  l o  que 
no va ex is t i r  reproducción de 
la plaga. 

L a  lucha autocida consiste 
en l a  l iberacidn masiva de ma- 
chos de una plaga, previamen- 
te esteri l izados mediante ra- 
yos gama. Este t i po  de lucha 
se u t i l i za  en especies de una 
sola cópula por generación. 

La lucha biológica dentro 
de la lucha integrada. 

E l  cont ro l  b io lóg i co  de pla-  
gas es uno de los aspectos fun- 
damentales dentro dentro del  
manejo integrado de plagas. 
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El término de control bioló- 

gico fue utilizado por primera 
vez por Smith el año 1919, y 
podríamos definirla como la 
utilización por parte del hom- 
bre de seres vivos, que limiten 
las ~oblaciones de ciertos or- 
ganismos, animales o vegeta- 
les, perjudiciales (Doutt, 
1962; Franz y Krieg, 1976). 
Estos seres vivos aue limitan 
las poblaciones de organismos 
perjudiciales son los llamados 
enemigos naturales, y pueden 
ser: depredadores, parásitos y 
patógenos. Los depredadores 
necesitan de un elevado núme- 
ro de presas para llegar a su 
madurez y vivir de forma i n -  
dependiente; los parásitos en 
general sólo necesitan de un 
solo hutsped para completar 
SLI desarrollo larvario; los pa- 
t ógeno~  son microorganismos 
capaces de provocar enferme- 
dades en los parAsitos. 

La finalidad de la lucha bio- 
lógica, es que mediante el 
continuo control biológico a 
lo largo del tiempo entre ene- 
migos naturales y plagas, se 
llegue a la posición de "equili- 
brio biológico", siendo este 
equilibrio una característica 
permanente de un determinado 
cultivo (P. Ivancich Gambaro, 
1986). 
El mayor inconveniente que 

presenta la lucha biológica es 
que de forma natural se esta- 
blece de forma lenta y gradual 
(incluso se puede tardar años), 
además por el momento los 
conocimientos sobre este tipo 
de lucha son escasos, lo que 
todavía dificulta más evaluar 
su dinámica y la metodología 
general. 

En cuanto a los enemigos na- 
turales de una plaga, algunas 
veces será necesario introdu- 
cirlos de forma artificial cuan- 
do no existan ante una presión 
de plaga; en otros casos será 
necesario conservar a estos 
enemigos naturales; en un ter- 
cer caso nos encontramos ante 
la necesidad del incremento de 
enemigos naturales; y en el úl- 
timo de los casos se puede 
tender hacia la mejora genéti- 
ca de estos enemigos natura- 
les: la alteración de las carac- 

A C I D O S  1 
H U M I C O S  Y 1 
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terísticas genéticas de una es- 
pecie para adaptarla a unas de- 
terminadas necesidades es un 
hecho, sobre todo para la me- 
jora genética en la selección 
de líneas resistentes a plagui- 
cidas. 

Consideraciones finales. 
Las exigencias del consumi- 

dor y los problemas medio 
ambientales ponen a la horti- 
cultura ante una importante 
elección: el consumidor cada 
vez más preocupado por su 
propia salud y la del entorno 
obliga al horticultor el hecho 
de afrontar cada vez más las 
consecuencias y limitaciones 
que el empleo de pesticidas 
comporta. 

Centrándonos plenamente en 
el control biológico, uno de 
los sectores donde encuentra 
una amplia aplicación es en el 
cultivo bajo invernadero; a ni- 
vel mundial se elevó de 400 
Ha controladas de forma bio- 

La finalidad 
de la lucha biológica, 

es que mediante 
el continuo control 

biológico a lo largo del 
tiempo entre enemigos 
naturales y plagas, se 
llegue a la posición de 
«equilibrio biológico», 
siendo este equilibrio 

una característica 
permanente 

de un determinado 
cultivo. 

lógica en 1970 a 10.000 Ha en 
1988 (Van Lenteren, 1990). 
Los principales organismos 
utilizados son Bacillus thurin- 
giensis, Phitoseiulus persimi- 

lis, Encarsia forlrrosa, Am- 
blyseiris sp . ,  Dacnusa sp.  y 
Aphydoletes aphidimiza. 

Si nos fijamos en nuestros 
vecinos europeos, podemos 
darnos cuenta que están real- 
mente avanzados en el proceso 
de introducción del control 
biológico. En nuestro país, 
donde la superficie cubierta 
por invernaderos es de las más 
altas del continente, apenas 
existe aplicación a nivel co- 
mercial a este tipo de control, 
a pesar del notable esfuerzo 
de investigación que se está 
realizando (Albajes et al., 
1988). Sea por las causas que 
sea, el control biológico es 
uno de los aspectos donde el 
retraso de protección de culti- 
vos español, respecto al resto 
de Europa, está más acusado y 
para ello se requerirá un es- 
fuerzo importante en los pró- 
ximos años, ya sea de parte 
del sector de la investigación 
como del comercial, para acer- 
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carnos al nivel de  otros países 
de la Comunidad Europea. 

A pesar del retraso que Ileva- 
mos, existen ya algunas zonas 
hortícolas donde el manejo in- 
tegrado de  plagas ya es un he- 
cho. El cómo se  llevan a cabo 
las distintas técnicas, ya se 
han descrito en los apartados 
anteriores, pero lo más sor- 
prendente es el porqué se  ha 
convertido en una realidad. 

Si hacemos un análisis deta- 
llado de una explotación de  
cultivos intensivos puesta al 
día, nos damos cuenta que la 
aplicación de tecnología para 
lograr altos rendimientos de  
las cosechas, de  entrada tienen 
un alto coste, aunque si su 
aplicación es la correcta su 
rentabilidad está asegurada. 
Esta tecnología e s  la que se 
refiere al cultivo sin suelo, 
utilización de buenos inverna- 
deros, optimización del riego 
y fertirrigación, empleo de se- 
millas certificadas, etc. A todo 

El concepto de plaga 
puede definirse 

como la asociación 
de individuos 

de la misma especie, 
que al superar los 

índices de población 
predeterminados 
provocan daños 
económicos en 

las cosechas vegetales. 

ello se le debe sumar la re- 
ciente introducción de abejo- 
rros como polinizadores en al- 
gunos cultivos hortícolas, ta- 
les como: tomate, berenjena, 

pimiento, judías, calabacín, 
fresas, etc.  Ya que el coste de 
instalación de estos cultivos 
es elevado, es vital sacar el 
máximo rendimiento de la co- 
secha; en estos cultivos hortí- 
colas la forma de rentabilizar 
la inversión es procurar que 
todas las flores del cultivo se 
conviertan en fruto, y a partir 
de aquí  que  todos los frutos 
salgan a término. Es mediante 
la utilización de abejorros, se-  
gún indican las casas que los 
comercializan, que puede ase- 
gurarse un cuajado d e  todas 
las flores en una explotación, 
siempre y cuando se  mantenga 
la relación aconsejada d e  poli- 
nizadores por plata y la tecno- 
logía utilizada esté bien apli- 
cada. 

Son precisamente estos abe- 
j o r r o ~  uno e los principales 
agentes que han abierto el ca- 
mino y han obligado a los 
agricultores que los utilizan a 
emplear las técnicas de  lucha 
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Vista general que ofrece un campo de melones afectado 
por la muerte súbita. Despues de numerosas investigaciones 
para determinar el origen y luchar contra esta enfermedad parece ser que 
la Única salida es utilizar plantas resistentes, un claro ejemplo de los 
mbtodos genéticos aplicados dentro de la lucha integrada. Actualmente, 
el proceso mas comun para salvarse de esta enfermedad 
es comprar plantas de melón injertada con las variedades solicitadas 
sobre uno de los pies resistentes. 

in tegrada:  estos po l in i zadores  
son a l tamente  sensibles a l a  
m a y o r í a  de  p laguic idas,  y e l  
coste de  su ins ta lac ión  en c o l -  
menas den t ro  de  los  inverna-  
deros es considerable,  osea 
que  l o s  agr i cu l to res  q u e  deben 
t ra tar  q u í m i c a m e n t e  e l  c u l t i v o  
y t i enen  a estos pol in izadores,  
o se adaptan a c u a l q u i e r  o t ra  
de las técnicas que  l a  lucha  i n -  
tegrada les  o f rece  o deben sa- 
car  fue ra  de  l a  e x p l o t a c i ó n  a 
los abejorros,  y a  que  s i  n o  las 
pérd idas están aseguradas. 

A u n q u e  e l  tema de los  p o l i n i -  
zadores parece de  ob l igada  
m e n c i ó n ,  p o r  suerte tamb ién  
ex is ten  agr i cu l to res  m o v i d o s  
p o r  l a  p reservac ión  d e l  m e d i o  
amb ien te  y l a  sa lud humana l o  
que  los  h a  l l e v a d o  a in tegra r  a 
l a  lucha  q u í m i c a  e x c l u s i v a  c o -  
m o  una  más  d e n t r o  de l o  que 
se ent iende p o r  lucha  in tegra-  
da. 

\ 
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En el programa 
de control integrado 

descrito dentro 
del programa de l tD  

del IRTA, 
se coordina 

las acciones que 
en este ámbito 

se llevan a cabo 
en el Centre 

de Cabrils 
(fotografía inferior), 

el Centre Mixte 
Universitat 

de Lleida-IRTA 
(al lado), 

la Estació 
Experimental 

de I'Ebre 
y la Fundació 

Mas Badia. 

Además de la labor 
que se lleva a cabo 
en las fincas 
de demostración 
para el control 
integrado de plagas, 
labor coordinada 
por los distintos 
centros del IRTA, 
cada uno de estos 
centros se 
ha especializado 
en la medida 
que ha sido posible: 
en el Centre de Cabrils, 
en horticultura; 
el centre UdL-IRTA, 
en cereales, 
fruticultura y química 
de la ~roteccion contra 
pla as; 
la fstació Experimental 
de I'Ebre en cítricos: 
y la Fundacid Mas 
Badia. en fruticultura. 
~ambien es de descatar 
el papel de 
las universidades 
en este trabajo 
de investigadán 
y desarrollo coordinado 
Por 
el IRTA; la acción 
por parte de 
los Departamentos de 
Biología Animal 
de las Facultades 
de Biología de las 
Universidades 
de Barcelona, 
Autónoma y Gerona, 
que están haciendo 
un gran trabajo en 
el campo de 
la taxonomía y ecologia 
de los insectos, 
disciplinas 
indispensables para 
el diseño de sálidos 
programas de control 
integrado de plagas. 

grupos que t ienen como obie- 
:v i  e l  ;umento de la ef icacia Investigación y desarrollo ~ e ~ ~ c ~ o s p r o g r a m a s ~ e p r o -  
tección, reduciendo los efec- 
tos neg-ativos sobre e l  medio en el control integrado de ambiente y la  salud humana - 

plagas en. Cataluña. 
Aportaciones del IRTA. 

que t ienen las técnicas basa- 
das en e l  uso de plaguicidas 
convencionales. 

D e  todas formas, a u n  obser- 
vador le jano al ámbito, le  pue- 
de parecer que la act iv idad y 

RAMON ALBA JES capacidad de l  I+D en contro l  
integrado de plagas en Catalu- 

Sumando esfuerzos. área de protección de los cul-  ña son escasos y, aún recono- 

Una  de las necesidades que t ivos es la investigación p lur i -  ciendo l a  insuficiencia, cabe 

cualquier  tratado de contro l  d isc ip l inar.  E l l o  imp l i ca  un es- destacar e l  notable incremento 

integrado de plagas da pr io r i -  fuerzo de trabajo en equipo que se ha producido en los ú l -  

dad a l a  hora de innovar en el por parte de las personas y t imos 10-15 años. 
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Desde un enfoque fundamen- y química de  los productos na- 

tal, pero sin perder el objetivo turales que  afectan a la rela- 
de  la innovación tecnológica, La lentitud en la ción insecto-planta. 
e s  obligado referirse a la acti- transferencia de También son especialmente 
vidad investigaora del CIT- resultados al sector significativos los trabajos de  
CSIC de  Barcelona en materia productivo ocupa uno investigación de  los Departa- 
de  comunicación de  insectos de los primeros puestos mentos de Biología Animal de  
(especialmente feromonas), las Facultades de  Biología de  
biología del desarrollo y re- entre los factores que las Universidades d e  Barcelo- 
producción en relación a la más frenan el control na, Autónoma y Girona; la ta- 
utilización d e  reguladores o integrado de plagas. xonomía y ecología d e  insec- 
modificadores d e  crecimiento, tos son disciplinas indispensa- 

bles para el  diseño de  sólidos 
-- - programas de  control integra- 

do de  plagas y la actividad en 
este campo es  creciente en 
aquellas instituciones. La uti- 
lización de  insectos poliniza- 
dores también es un aspecto 
muy relacionado a la tecnolo- 
gía del IPM y en la cual se tra- 
baja actualmente. 

El Institut de Recerca i Tec- 
nología Agroalimentaries (IR- 
TA) tiene un programa de I+D 
para el  control integrado de  
plagas y enfermedades. 

Aportación del IRTA en el 
\ 

\ 
I+D sobre control integrado 
de plagas. 

Polinización por AB JORROS Entre las actividades del IR- 
TA en Investigación y Desa- 
rrollo (I+D),  el programa IPM 

Aplicaciones en una arriplia gama de cultivos como : coordina las acciones que en  
tomates, pin-iientos, fresas, melones, berenjenas etc. este ámbito se  llevan a cabo 

L en el Centre de  Cabrils (CC), 

lGlCA 
el Centre Mixte Universitat de  
LLeida-IRTA (UdL-IRTA), la 
Estació Ex~er imen ta l  de 1' 

La gama más completa : Encarsia , Phytoseiulus, Dacnusa, Diglyphus, Ebre (EEE) la Fundació Mas 

Arnblyseius, Aphidius, Aphidoletes, Nernatodos, Trampas adhesivas ... Badia (FMB) en el  Baix Em- 
pordh. 

DISTRIBUIDORES : Cenlre de Cabrils: horticul- - Sr. PEDRO PEUlN MARTIHEZ 
Huechar, 7 - 4400 ALHAMA (Almeria) 
Tel. 951-10.08.78 - Fax 951-27.59.03 Tel. 96-24.81 2.1 1 - Fax 96-24.805.30 La Unidad d e  Entomología 

del C C  puso en marcha un 

Avda. de Canarias 48 - 4738 Vicar (Almeria) 
programa de  control integrado 

T ~ I .  951-55.34.70 - ~ a x  951-34.04.70 tomate bajo invernadero 
basado en la utilización de  pa- 
rasitoides para la mosca blan- 
ca y minadora, el  tratamiento 
selectivo de  pulgones y lepi- 
d ó p t e r o ~  filófagos y el  manejo 
correcto del cultivo y el inver- 
nadero a fin de reducir la po- 
blación d e  plaga y patógenos. 

Deparlamento administrativo : Este programa se  aplica d e  
Ra. Urqulnaona, 9, pral. - 08010 Barcelona 

Departamento tecnlco : a comercial en las Aso- 
C Ejido, 11 - Balanipra (Birja) MMERIA - Tel. 908-19 9' ciaciones de  Defensa Vegetal 

del Maresme y Baix LLobre- 
gat, y actualmente empieza a 

-- 
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extenderse a otras áreas de  
Cataluña y resto del Estado. 
En el  mismo CC se diseñó un 
programa d e  control integrado 
para el tomate al aire libre que 
permite la reducción drástica 
de  tratamientos fitosanitarios 
y por lo tanto d e  costes. En fa- 
se d e  investigación se  está tra- 
bajando en el pepino y en la 
evaluación de  depredadores de  
Frankliniela occidentalis. 
Conjuntamente con el  Depar- 
tamento d e  Patología Vegetal, 
se  está trabajando en la identi- 
ficación, epidemiología y pre- 
vención de  la virosis causada 
po TSWV. 

Centre UdL-IRTA de LLeida: 
cereales, fruticultura y quimi- 
ca de la protección contra 
plagas. 

El Departamento d e  Protec- 
ción d e  Cultivos del Centre 
UdL-IRTA de LLeida trabaja 
en tres ámbitos. Uno d e  ellos 
es el conocimiento de  la eco- 
logía de  taladros y pulgones 
en maíz y la determinación de  
los mecanismos de  transmi- 
sión y epidemiología de  algu- 
nos virus en este mismo culti- 
vo. Otro va dirigido a mejorar 
las técnicas de  control integra- 
d o  en frutales; en  peral, la in- 
vestigación va dirigida a pro- 
fundizar en el conocimiento 
del funcionamiento d e  las co- 
munidades de  artrópodos fitó- 
fagos y depredadores, así  co- 
mo la incidencia de  los trata- 
mientos fitosanitarios sobre 
las mismas; en  manzano se  es- 
tá evaluando un programa de  
control integrado basado en el 
manejo de  las poblaciones d e  
fitoseidos, depredadores d e  la 
araña rqja del manzano en 
campos Comerciales. La acti- 
vidad del I+D en frutales s e  
lleva a tCrmino en colabora- 
ción con la Universidad Poli- 
técnica d e  Valencia y la Fun- 
dació Mas Badia. El tercer 
ámbito d e  trabajo del Departa- 
mento hace referencia a la 
química del control de  plagas; 
por un lado existe un equipo 
dedicado a la identificación, 
síntesis y evaluación de  Fero- 
monas para el seguimiento y 
control mediante la confusión 

En lo que a horticultura 
s e  refiere, el centro 

de ma or especiallzacián 
es el de Cabrils, donde la 
unidad de entomologia de 

este centro puso en marcha 
u n  programa de control 

integrado en tomate bajo 
invernadero basado 

en la utllizacibn de parásitos 

Es necesario que nos 
fijemos con los países 
tecnológicamente más 
avanzados, que tienen 

entre sus objetivos 
prioritarios la 
reducción de la 

cantidad de plaguicidas 
en la agricultura. 

para la mosca blanca 
y el minador, 
el tratamiento 
selectivo 
de pulgones 
y lepidbpteros, 
y el manejo correcto 
del cultivo 
y el invernadero 
a f in  de reducir 
la población de 
plaga y patbgenos. 
Arriba a la Izq., 
introduccián de 
Encarsia formosa en 
el cultivo. 
Arriba a la dcha., 
huevos adultos de 
Mosca Blanca en 
hoja de tomate. 
Debajo, pupa de 
Liriomyza trlfolii. 
Al lado a la izq., 
ataque de pulgón. 
Al lado a la dcha., 
larvas de Mosca 
Blanca arasitadas 
(negrasry sin 
parasitar (blancas) 
en hoja de tomate. 

sexual d e  plagas (especial- 
mente en  maíz y frutales); por 
otro lado, el  grupo d e  química 
también está haciendo un es- 
fuerzo en el campo d e  investi- 
gación del modo de  acción de  
los reguladores de crecimiento 
d e  insectos y de  metabolitos 
fúngicos. Estos últimos aspec- 
tos d e  la investigación se lle- 
van a cabo en colaboración re- 
gular con el CIT-CSIC de Bar- 
celona. En el mismo centro 
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r a s  plagas causan da- 
ños muy importantes en 
los cultivos debido al de- 

. sarrollo de líneas resis- 
tentes a los plaguicidas, 
a las recuperaciones ma- 
sivas de las poblaciones 
poco tiempo después de 

. ser controladas con in- 
secticidas, alcanzando en 
ocasiones niveles muy 
superiores a los origina- 
les,  y a la aparición co- 
mo plaga de insectos que 
nunca antes habían sido 
considerados como peli- 

.grosos para las plantas 
'lcultivadas (plagas secun- 
darias). Por otra parte 
han aparecido problemas 
de toxicidad y contami- 
nación ambiental que han 
producido gran inquietud 
a nivel social respecto al 
empleo de productos quí- 

micos de amplio espectro 
en el control de plagas. 

Ya en los años 60 se 
inició en los países desa- 
rrollados un movimiento 
en favor de consideracio- 
nes ecológicas y plantea- 
miento a largo plazo para 
tratar de resolver los pro- 
blemas en el control de 

Se considera que las 
cuatrocientas plagas 

más dañinas a los 
cultivos a nivel 

mundial, al menos la 
mitad se han 
manifestado 

resistentes a a l g b  
insecticida. 

plagas, planteándose co- 
mo objetivo, no la máxi- 
ma producción a cual- 
quier coste, sino la pro- 
ducción óptima dentro de 
determinados límites 

N económicos y ecológi- 
COS. 

Desde la perspectiva de 
Protección de Cultivos, 
la introducción de con- 
ceptos de lucha integrada 
ha progresado en los Últi- 
mos años de forma gra- 
dual. Las posibilidades 
de este conjunto de técni- 
cas de control de plagas 
se sitúa sin discusión co- 
mo el objetivo a conse- 
guir como única forma 
de racionalizar el control 
de plagas y atajar los 
problemas que el empleo 
de piaguicidas determi- 1 na. 

Como principales pro- 
blemas derivados del em- 
pleo de plaguicidas des- 
tacan las resistencias, el 
incremento de plagas in- 
ducidas por plaguicidas, 
toxicidad y resíduos. 

El fenómeno de la resis- 
tencia parece ser bastan- 
te generalizado ya que se 
considera que las cuatro- 
cientas plagas más dañi- 
nas a los cultivos a nivel 
mundial, al menos la mi- 
tad se han manifestado 
resistentes a algún insec- 
ticida. En cualquier caso, 
hay que considerar que 
muchas de estas resisten- 
cias se observan en de- 
terminadas zonas locali- 
zadas, y no todos los ca- 
sos de resistencia presen- 
tan la misma gravedad. 

/ Debido a la resistencia 

UdL-IRTA. el Departamento 
de Post-Cosecha trabaja en el 
control biológico de patóge- 
nos de conservación de fruta. 

La Esració Experitnental de  
1 '  Ebre. 

Dentro del programa IPM del 
IRTA, el grupo de la EEE es 
el de más reciente creación, y 
resulta del interés del sector 
productor y exportador de cí- 
tricos del Montsia y Baix Ebre 
para implantar tecnología IPM 
en estas comarcas. El objetivo 
de este grupo es avanzar en el 
diseño y aplicación de progra- 
mas de control integrado de 
plagas en cítricos, a partir de 
la experiencia existente en la 
zona y resto del Estado. Esta 
parte del programa del IRTA 
se lleva con estrecha colabora- 
ción con la Generalitat Valen- 
ciana. 

Fundació Mas Badia. 
Esta Estación Experimental 

situada en el Baix Emporda, 
se ocupa de la mejora y apli- 
cación de programas de con- 

trol integrado especialmente 
en fruticultura. Entre las insti- 
tuciones que participan en la 
actividad de la FMB cabe des- 
tacar la Universitat de Girona, 
aparte de la ya mencionada 
colaboración con el Centre 
UdL-IRTA. 

A un observador 
lejano al ámbito, 
le puede parecer 
que la actividad 

y capacidad del I+D 
en control integrado 

de plagas en Cataluña 
son escasos aún 

reconociendo 
la insuficiencia, 
cabe destacar 

el notable incremento 
que se ha producido en 
los últimos 10-15 años. 

Sumar  más esfuerzos. 
Sin duda alguna es cierto 

que se está haciendo un serio 
y gran esfuerzo para reunir 
más esfuerzos en la investiga- 
ción sobre el control integra- 
do de plagas, pero debemos 
reconocer que todavía no es 
suficiente. Sería necesario co- 
nectar con otras disciplinas, 
sin la aportación de las cuales 
los programas de control inte- 
grado de plagas son incomple- 
tos; entre ellos sería indispen- 
sable contar con la convergen- 
cia de objetivos con los gru- 
pos de patología vegetal, fi- 
siología vegetal, ecología 
"teórica", biología molecular, 
meteorología, informática, 
agronomía, genética, etc. 

Entre los factores que en to- 
do el mundo dan el freno a la 
aplicación más generalizada 
del conti-ol integrado de pla- 
gas, la lentitud en la transfe- 
rencia de resultados al sector 
productivo probablemente 
ocupa uno de los primeros 
puestos. A f i n  de que se agili- 
ce la transferencia de resulta- 
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cruzada, Tos insectos s e  l 
hacen resistentes a todo 

)_un grupo d e  tóxicos d e  
mecanismo d e  acción co-  
mún al ser expuestos a 
uno solo d e  ellos, mien- 
tras que  una misma plaga 
puede adquirir resistencia 
múltiple a varios insecti- 
cidas con distintos meca- 
nismos d e  acci6n. 

Los problemas de  resis- 
tencias a insecticidas apa- 
recen primero en aquellos 
países con mayor nivel d e  
empleo de  estos productos 
fitosanitarios. La  situa- 
ción a nivel europeo pue- 
d e  considerarse similar a 
la de  la Península Ibérica. 

Es necesario replantear 
el  proceso actual d e  con- 
trol químico exclusivo, 
masivo y contínuo, con 
intervenciones que  en mu- 
chos casos son innecesa- 
rias, a fin d e  evitar la pér- 

dida de eficacia d e  1oS Tn- 
secticidas en  uso, y más 
teniendo en cuenta que el 
número de  nuevos pro- 
ductos a disposición del 
agricultor e s  cada vez me- 
nor. 

Entre las medidas para 
prevenir o retrasar la apa- 
rición d e  resistencias (Le- 
clant, 1988) la actitud 
fundamental es la de  re- 
ducir al  mínimo impres- 
cindible el número de 
aplicaciones y restringir 
el  empleo de  algunos pro- 
ductos. Se  deben aplicar 
las dosis suficientes pero 
no en exceso. S e  reco- 
mienda cambiar frecuen- 
temente de productos, al- 
ternando sustancias que 
tengan un modo de  acción 
distinto para evitar resis- 
tencias cruzadas y no es- 
perando a la perdida de  
eficacia de un insecticida 
para cambiar a otro, ni in- 

'EnES E s  me&da~  
para prevenir la 

aparición de 
resistencias la. 

actitud fundamental 
es reducir al rnínimq- 

imprescindible el 
número de 

aplicaciones y 
restringir el empjpo 

de algunos 
productos. Se deberr 

aplicar las dosiE 
suficientes pero m 

en exceso5 
frecuentemen 6) 

producto$ - 
alternand* ' 

sustancias que 
tengan un modo b 

acción m. 

, m n t a r  la d d r  tmmuln 
1 ~ . O e s p &  4 dkm de 

b p i s e W  &a 
a. w - n a  general 

' pan cdnr ia gparicicín d e  
r8sist-ekcias, d dsbe ten- 

( & YI ton- a l e g r a d a  
de plagas, con #estreo$ 

, & poblaciones P. aplica- 
d o n e s  de  plaguicidas sóld 
m a n d o  se alcancen um- 

1 +Y-ales económicos de  trat 
1 *miento (evitando p o ~  
1 Wnto las aplicaciones pret 1 wntivas) ,  realizando la) 

I *licaciones ea d.e&rnii- 
' w d o s  inonientm ka q u e  

~ e d u  flmm má9 
qtns ib te l  db iLfi plagas, y 
hplicapdp m c t ~ g  se- 
b c t i ~ s h  - arqrrsir Y 

I qas  p l a g n i  
- N b - w  
m m 4 - S a D L P  
mdypmidb t h  MaaP U d  , p a E d w l  W ' Y  

dos de  la investigación al 
mundo del conlercio, hace fal- 
ta una política decidida de las 
instituciones públicas y priva- 
das que conectando con la in- 
vestigaci6n, se  incida con las 
empresas agrícolas más diná- 
micas que cuenten con técni- 
cos capaces de aplicar innova- 
ciones. Estas instituciones ya 
existen, s61o hace falta darles 

Se está haciendo 
un gran esfuerzo en 

la investigación sobre 
el control integrado de 
plagas, pero debemos 
reconocer que todavía 

no es suficiente. 

la velocidad y soporte que ne- 
cesitan. Es necesario que nos 
fijemos con los países tecnol6- 
gicamente más avanzados, que 
tienen entre sus objetivos 
prioritarios la reducción de  la 
cantidad de  plaguicidas apli- 
cados en la agricultura. 

En los cultivos hortícolas 
en invernadero y al aire 
libre las hojas adherentes 
de color amarillo o azul, 
especial para hip, son el 
cebo que delata a los 
insectos de una 

Utilice las placas AEROXON desde el principio de los cultivos de modo preventivo 
y permanente. así cabra enseguida si hay inlecci6n. 

Su utilii.,acibn de manera 
preventiva y permanente 
permiten conocer la COMERCIAL PROJAR, S.A. 
población de insectos C E N T R A L  D E  S U M I N I S T R O S  

daíiinos o beneficiosos en 
La Plnaela s/n - Po1 lndus OUART DE POBLET 
Apartado Correos 140 - 46930 QUART DE POBLET (Valencia) 
Tel. (96) 153 30 11 - 153 30 61 - 153 31 11 
Telex: 61447 EPET-E - Fax. 153 32 50 
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P 'A 
generalización del empleo 1 1 1 fagos. 
de plaguicidas orgánicos 
de síntesis para combatir- 
las. Puede tratarse de la 
misma plaga contra la que 
se han aplicado los insec- 
ticidas, que incrementa su 
potencial de multiplice- 
ción y desarrolla elevadas 
poblaciones cada vez con 
mayor frecuencia, o bien 
dme las denominadas pla- 
gas secundarias que nor- 
malmente no han causado 
problemas y que pasan a 
ocupar un primer plano en 
la problemiitica fitosanita- 
ria del cultivo. 

Las causas de estos in- 
crementos poblacionales 
de plagas inducidos direc- 
tamente por el hombre 
por la aplicación de pro- 
ductos fitosanitarios son 
mbltiples, siendo la más 
común la eliminación de 
enemigos naturales que 
regulan de forma natural 

a 
S 

La aplicación 
masiva y continua E de plaguicidas que 

gene lugar en 
b algunos cultivos 

para mantenerlos 
a totalmente libres de 

plagas def emina la 
i presencia de 
o concentraciones de 

sustancias tóxicas 
por encima de los 

e 
S límites permitidos. 
d Uno de los grupos 
e de cultivos más 
1 afectados por este 
O problema es el de 
S las hortalizas. f 

En cuanto a toxicidad y 
residuos, los insecticidas 
tradicionales, especial- 
mente clorados, fosfora- 
dos y carbamatos, se en- 
cuentran entre los plagui- 
cidas más tóxicos para la 
salud humana. Los clora- 
dos poseen toxicidad agu- 
da media pero efectos 
muy perjudiciales sobre 
las personas y animales a 
medio y largo plazo por 
su elevada persistencia y 
por mantenerse en el or- 
ganismo durante mucho 
tiempo. Algunos fosfora- 
dos y carbamatos mues- 
tran elevada toxicidad 
aguda y han dado en oca- 
siones a accidentes entre 
aplicadores y manipulado- 
res, especialmente en am- 
bientes cerrados (inverna- 
deros) o en pleno verano. 
Los residuos de éstos so- 
bre los alimentos causan 

ias autoridades sanitariaa 
y a la sociedad en gene- 
ral. 

La aplicación masiva y 
continua de plaguicidas 
que tiene lugar en algunos 
cultivos $ara mantenerlos 
totalmente libres de pla- 
gas determina la presen- 
cia de concentraciones de 
sustancias tóxicas por en- 
cima de los límites permi- 
tidos cuando llegan al 
consumidor. Uno de los 
grupos de cultivos miis 
afectados por este proble- 
ma es el de las hortalizas. 
Como ejemplo, en un es- 
tudio realizado entre ene- 
m y agosto de 1989 en el 
País Valenciano por el 
Servei de Protecció dels 
Vegetals, se tomaron 209 
muestras de plantas hortí- 
colas en el momento de la 
recolección y se analiza- 
ron los residuos que con- 

-m es un fumigante de sudos. 
Como nematicido controlo : Meloidogyne, H e t e n d e r a ,  Rotyiench us, 

Tylenchulus, Xyphinema, Di~enehus, 
Como fungicida controlo: Phytophtora, Armilliaria, Sclerotinia, 

VbrtictHiwrn fiasariurn, wium, Rtrwcrto 
I - 

CI .  Colombia. 62. Locol A - 28016 MADRID 
Tel.: ( 91 )  350 45 1 0  - Fox (91) 350 16'86 

CTICIDA. 
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UN SOCIO EFICAZ EN LA POLINIZACION 

- Ahorra mano de obra. 
- Aumenta la calidad de los frutos. 
- Realiza una polinizacion natural. 

tenían. Con arreglo a L 
legislación vigente en los 
principabs países eum- 
peos dode  re deetiaa li 
~ P P Q C P C ~ ~ U  de 68tU bior- 
d i =  w oompb6  que 

;; dsi 11% al 35% (rmgdn 
b r  M#) de lu des- 

- km malkadka a ~ p d P b r n  
I n o  Wiku da d b r  
~ ~ d o a ,  ciOdodDOd CO. 
m N d v w  a3ie @la 
ai4deos loa f~mo1)~8,  
eacltofu y banaiizas de 
hoja (ColodM et d.. 
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- Sistema de alimentación eficaz: BEEHAPPY. 
- Mejor cuajado, mayor producción. 

B I O L O G I C A L  S Y S T E M S  

Distribuidor para el Sur-Este espanol 
COMPLEJOASGROW SEMILLAS, SA, 
Carretera Nacional 340, Km. 416,8 
04700 EL EJIDO (Almería) 
Tfno.: (951148-41-12. F a . :  (951148-41-62 

Administración debe 
plantarse una normativa 
legal adecuada a la pro- 
tecclQr k la salud de los 
mnmidoree  por un lado 
y que paaibilite d coptml 
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Las ventajas 

mas inmediatas 
que los abejorros 

nos ofrecen son 
que vuelan incluso 

con bajas temperaturas 
a partir de 6-8OC 

y en días nublados, 
lo que pueden ser 

utilizados 
en invierno, 

además es posible 
polinizar flores 

de tomate 
y berenjena. 

Los abejorros 
no son especies 

agresivas y tienen mayor 
capacidad polinizadora 

que las abejas, 
ademlis no les afectan 

Como ser verde 
en Almería. 

las enfermedades 
de las abejas 
ni tampoco las 
transmiten. 
Arriba a la izq., 
abejorro polinizando 
una flor de tomate, 
uno de los cultivos 
más problemáticos 
en este sentido, 
en el que se ha logrado 
una disminución 
de mano de obra 
y se han elevado 
los rendimientos 
del cultivo. 
Abajo a la izq., 
el uso de abejorros 
en cultivos 
de pimiento 
no es imprescindible 
para la obtención 
del fruto, 
pero su utilización 
es una cuestión 
de calidad. 
Abajo a la dcha., 
en fresas, 
los abejorros 
se utilizan 
en aquellos periodos 
en que las abejas , no dan resultado. 

ALPUJARRA VIVA 

Posibilidades que ofrecen las 
vías de una agricultura avan- 
zada y mejorada con la inte- 
gración de la lucha biológica, 
polinización con abejorros y 
estiércol granulado. 

Otto Schwarzer, alemán de 
nacimiento e h i jo  de agriculto- 

res, es un gran realista, lucha- 
dor y empresario de larga tra- 
yectoria en España, a l  que no 
se le escapan las posibilidades 
de una mejor y más avanzada 
agricultura a través de la inte- 
gración de la lucha biológica. 

Con la  puesta en venta de un 
estiércol granulado, de calida- 

des singulares (a deducir por 
e l  éxito que ha obtenido en el 
mercado), y la introducción de 
abejorros como agentes pol in i-  
zadores para cult ivos bajo in- 
vernadero, ya ha hecho su 
aportación a los ~ invernal is tas 
del sur». El que haya sabido 
colocar 2500 colemas bajo el  
plástico de los invernaderos 
del sur de España. lo dice to- 
do. 

La polinización dentro del 
invernadero. 

En cult ivos al exterior, el  
viento es el principal agente 
que facil i ta la polinización, 
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- i LUCHA INTEGRADA 

pero dentro del invernadero, 
al no existir corrientes de aire, 
hay que polinizar con insec- 
tos. 

Los agricultores cada vez 
quieren menos el cuajar con 
hormonas, y con razón, porque 
dan un fruto vacío y de menos 
calidad. Aunque se han inten- 
tado muchas técnicas de poli- 
nización, sobre todo con ven- 
tiladores y vibradores, el me- 
jor sistema para hacer efectiva 
la polinización dentro del in- 
vernadero es mediante la u t i l i -  
zación de abejorros. 

El abejorro es un gran polini- 
zador, hace todos los cultivos 
de la abeja y más, en lo que a 
polinización se refiere, ya que 
la abeja no trabaja la flor del 
tomate n i  la berenjena. 

En cuanto a la dinámica del 
abejorro existe una gran con- 
fusión: mucha gente cree que 
el abejorro va de flor en flor y 
lleva e l  polen de una a otra, 
pero no es así. El abejorro po- 
liniza mediante el movimiento 
de las alas; crea una cierta co- 
rriente de aire. trasladando el 
polen y cuajando la flor. 

Fue el veterinario belga De 
Jonge, poseedor de una de las 

- - 

mejores colecciones de abejo- 
rros de todo el mundo, quien 
descubrió hacia el año 1987 
que los abejorros eran unos 
grandes polinizadores, al ex- 
perimentar sobre una planta- 
ci6n de tomate. 

Otto Schwarzer, como distri- 
buidor de Biobest en Almería 
y Murcia, empezó la comer- 
cialización de abejorros en 
1991, con el objetivo de la po- 
linización en tomate, pimien- 
to, berenjena, calabacines y 
algunas clases de judías. Nos 
cuenta que la «inexperiencia» 
es el peor obstáculo Con el que 
se ha encontrado a la hora de 
la supervivencia de los abejo- 
rros en el invernadero «hay 
una gran diferencia entre los 
que han tenido anteriormente 
abejorros en su invernadero y 
los que los utilizan por prime- 
ra vez», nos comentó. ~ e n i e n -  
do en cuenta que los insectici- 
das y pesticidas son el peor 
enemigo de estos polinizado- 
res, los abejorros pueden poli- 

Los insecticidas 
y pesticidas son el peor 

enemigo de 
los abejorros. 

En este aspecto, hay 
insecticidas totalmente 
prohibidos en cambio 
hay otros tolerables 
y otros totalmente 

inofensivos. 

I m a b e j o r r o & u r n b  - dmc.  
L A . . 

- .  

.bwwm cpre la rci- 
iu)'- y reca- . . 

C1 cw6, him-  
;Wn W Y I P  col+ 

'declarado e%pesirncn$t tres cUulrs. En do8 d e  -- Y d a Q- 
,-útil para el hom- ellas dmicuia ntctkt f 1 !- .U 

nizar muy bien desde la pri- 
mera hasta la última flor de un 
invernadero sin problemas. En 
este aspecto, hay insecticidas 
totalmente prohibidos mien- 
tras las colmenas permanezcan 
dentro del invernadero; en 
cambio hay otros tolerables, 
es cuando hay que sacar las 
colmenas Fuera, algunas días; 
y otros totalmente inofensi- 
vos. Existe una amplia lista de 
estos tres grupos de pesticidas 
a disposición de todos los 
clientes interesados en polini- 

e ,  u hubiin 
pm8ado quc iba a aec el  
abcjorro que viene a 
sbcorier mty oportuna- 
memie 4 cultiva d i  ii- 

ilfadero coavendo- 
mis que plaglacb 

problcrmas?. 
ut  mbemos cid 

[Ilbmjrno? Como dice 
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polen y ea la k r c m  
pone los huevos& e 
tos surgirán la- 
que pisan por ti t ~ tadcp ' .~  
de pupa para cmvertir* ,;. 
se en obreras, en un cir 
d o  de cuatro s e i n e  
A l  cabo de unas siete 
=mamar, la reima em$ 
pieza a poier huevo) 
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Aquí podemos ilustrar 

de llevar a cabo 
la lucha biológica, 

queda en entredicho 
si los invernaderos m 

del poniente almeriense 
(siempre se hace 

referencia a la mayoría) 
son lo suficiente 
herméticos como 

para soltar 
depredadores. 

En segundo lugar, 
¿que pasa con 

los desechos 
de las cosechas 
y malas hierbas 

cuando está cerca 
del invernadero 

o la zona de control 
en cuestión? 

Los desechos deberían tiene el invernadero 
ser utilizados para limpio de plagas zación mediante abejorros. De 

el ComPost Y las malas y además se esfuerza todas formas, cuando se visita 
hierbas eliminadas para que sea así, 

Ya que son el refugio pero el vecino 
a un posible cliente lo primero 

de numerosas plagas. es un descuidado, que se le pregunta e s  cuándo 
El tercer aspecto al rimero le van ha tratado, cómo y con qué, y 

es la masificación, a Jestruir todo s61o después empieza la labor 
si un el trabajo realizado. 
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La lucha biológica 
va a ser 

una lucha dura 
porque hay 

muy poca gente 
preparada para 
llevarla a cabo. 

Los invernaderos 
no son lo bastante 

herméticos como para 
soltar los insectos 

depredadores 
y que hagan 
su control. 

del técnico en aconsejar lo 
que puede emplear y lo que 
no. 

Ante un nuevo usuario de po- 
linizadores, lo primero que se 
hace es un estudio previo, y en 
ocasiones se les debe rechazar 
por no reunir las condiciones 
adecuadas: hay agricultores 
que tienen dos o tres cultivos 
en un mismo invernadero y es- 
to no puede ser, ya que cada 
cultivo necesita de una polini- 
zación diferente y también de 
diferentes tratamientos. Por 
ejemplo, el pimiento es más 
goloso para el trips, en cambio 
al tomate los ataca menos, y 
es entonces cuando se debe 
tratar y sacar los abejorros. 
Un distribuidor no puede estar 
dispuesto a poner los abejo- 
rros en cualquier sitio, ya que 
podría perjudicarle de forma 
rápida si el abejorro adquiere 
una mala fama por falta de 
cuidados del agricultor. 

O.Schwarzer, como represen- 
tante de Biotest, nos explica el 
proceso de colocación de los 
abejorros: el técnico de Bio- 
test visita al cliente que ha so- 
licitado abejorros, le dice co- 
mo hay que ponerlos y les da 
algunos consejos. Posterior- 
mente los abejorros vendrán 
directamente de Btlgica y Ile- 
gan en avión en un corto espa- 
cio de tiempo, por ejemplo: el 
jueves por la tarde salen de 
Bruselas y el viernes a medio 

SUMINISTROS AGRICOLAS 
C1 Fuente del Real, 1 1  

Tf. 98 -5160286 
Fax: 98 - 539 85 87 

Tenemos el Subinio que Vd. necesiia. 
Imponamos hasla 30 tipos diferentes 
para que su culiivo eslt en las 
mejores condiciones. 
Solicfienos catálogo. 

Disponemos de una Bmplia gama de niacetas. 
contenedores, placas separadoras. 
bandejas de semilleros. eic. 
con la mejor relación calidad - precio. 
Solichenos catálogo. 

T A M B I E N  D I S P O N E M O S  D E  U N A  A M P L I A  G A M A  DE: 
a TUNELES I N V E R N A D E R O  Y M U L T I C A P I L L A S  

E Q U I P O S  DE R I E G O  
M A T E R I A L  V E G E T A L  P A R A  F L O R  C O R T A D A  
M A T E R I A L  D I V E R S O  P A R A  V I V E R O S  
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INFORME EXTRA - i -  
día ya están en el lugar de re- 
cepción. Se ha de tener en 
cuenta que el periodo de vida 
normal de los abejorros está 
entre dos y dos meses y me- 
dio, aunque hay abejorros que 
llegan a vivir tres, cuatro y 
cinco meses, todo depende del 
grado de preocupación y dedi- 
cación del agricultor. 

El coste medio de poliniza- 
ción con abejorros en inverna- 
dero por hectárea de tomate, 
desde la primera a la última 
flor (septiembre-abril) es entre 
220.000 y 250.000 (no per- 
diento ninguna flor); el precio 
por una caja de abejorros (de 
100 cada una) es de 15.000 
pts, aunque este es u n  precio 
orientativo ya que se hace un 
precio especial para los gran- 
des consumidores, tales como 
cooperativas, a los que se les 
hace un contrato 

Problemas para la lucha 
biológica. 

En opinión de O. Schwarzer, 
la lucha biológica va a ser una 
lucha muy dura porque hay 
muy poca gente preparada pa- 
ra llevarla a cabo. Los inver- 
naderos no son lo bastante 
herméticos como para soltar 
los insectos depredadores y 
que hagan su control. Es una 
difícil tarea, pero también hay 
que citar fincas como «El Cor- 
sario» que nunca tratan quími- 
camente los tomates ya que no 
tienen motivos para hacerlo. 

Se  hace imprescindible la ta- 
rea de técnicos y agricultores 
que sepan lo que se hacen, ya 
que, por ejemplo, si se sueltan 
depredadores de una plaga 
dentro de u n  invernadero, sur- 
gen problemas y se debe tratar 
químicamente, va a destruirse 
todo el trabajo realizado. 

Hay muchos depredadores 
para la lucha biológica, pero 
es algo pronto para hablar de 
ellos, quizás cuando haya gen- 
te preparada y aumenten los 
campos de experimentación ... 
Hay que concienciar a la gen- 
te, hacer más ensayos y cons- 
truir invernaderos aptos para 
este fin. 

El tema de la 
sobreproducción 

agrícola en 
toda Europa 

y la concienciación 
cada vez mayor 

de los consumidores 
que piden productos 

más sanos y de calidad, 
de alguna manera 

puede llevar a hacer 
una agricultura 

de «tránsito hacia 
lo ecológico». 

Introducción de nuevas plagas. 

¿La lucha biológica cómo 
primer escalón hacia la 
agricultura ecológica? 

En primer lugar no debe 
mezclarse lo que es lucha bio- 
lógica y agricultura ecológica. 
La agricultura ecológica, se- 
gún los comentarios de O. 
Schwarzer, se hace mejor fue- 
ra, al aire libre, que dentro de 
los invernadero. En la zona de 
Almería hay mucha masifica- 
ción de invernaderos y de 
«criaderos» de plagas, además 
la agricultura ecológica no uti- 
liza abonos químicos y, dado 
que el agricultor sólo busca el 
mayor rendimiento, se le hace 
indispensable el uso de éstos. 
En la zona almeriense, los 
productos biológicos o ecoló- 
gicos están descartados, sólo 
podríamos concebir este tipo 
de agricultura en una zona ais- 
lada, aunque siempre se obten- 
drían rendimientos inferiores a 
las cosechas. 

El tema de la sobreproduc- 
ción agrícola en toda Europa y 
la concienciación cada vez 
mayor de los consumidores 
que piden productos más sa- 
nos y de calidad, de alguna 
manera puede llevar a hacer 
una agricultura de «tránsito 
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ciente es la irrupción 
masiva en nuestros cul- 
tivos del Trips de las 
flores Frankliniella oc- 
cidentalis. plaga proce- 
dente de Estados Uni- 
dos que iiivadió Europa 
en la década de los 80 y 
que se ha difundido con w 

gran rapidez en los últi- 
mos años por el iiitenso 
comercio internacional 
de plantas ornamentales 
(Lacasa, 1990). Este in- 
secto causa daños muy 
importantes y es de di- 
fícil control, plantean- 
do también serios pro- 
blemas a la comerciali- 
zación internacional de 
productos agrícolas. Se 

Aunque la aparición 
de nuevas plagas en los 
cultivos ocurre con 
cierta periodicidad des- 
de hace tiempo, en los 
últimos años se ha ob- 
servado un incremento 
de estas nuevas plagas 
introducidas, debido 
posiblemente a la mejo- 
ra de las comunicacio- 
nes y aumento del tráfi- 
co y del comercio inter- 
nacional. Las plagas in- 
troducidas se manifies- 
tan a menudo de forma 
catastrófica alcanzando 
poblaciones muy eleva- 
das y alternando en 
ocasiones los sistemas 
o metodologías de con- 

trol racionales ya exis- 
tentes. 

A principios de los 
años 80 se introdujo en 
la península el díptero 
minador de hojas Li- 
riomyia trifolii. Este 
insecto se difundió con 
rapidez convirtiéndose 
pronto en una grave , 
plaga de numerosos 
cultivos hortícolas y or- 
namentales, tanto en 
campo como en inver- 
nadero. Se considera 
que esta plaga puede 
ser mantenida bajo con- 
trol por una serie de 
enemigos naturales. es- 
pecialmente himenópte- 
ros parásitos. Más re- 



hacia lo ecológicon. 0. 
Schwarzer comentó que cuan- 
do viaja a Alemania, su país 

c a r l e t e r i ~  per su gran 
rrrpidaz de dispersión, su 
dcv rda  polifapie y s u  
capacidad de transmitir 
virosis en tomate,. lechu- 
aa  y otras plantas. 

Cibe  c l t u  tambitn 1& 
rwicnte apmizl6n de va* 
rias especies de mosca 
+laica, que vienen a 
unirse i las espec ia  ya 
rxistcntes (Gnrrido, 
199 1). Recientemeoiie 
t m b i t n  se ha observdd  
Ir presencia de otra# dos 
especies m Ir provincia 
de Málaga, Parabenisia 
rnyricae y Parale~yrades 
sp. Ambas han sida pro- 
bablcmcnte introducidas 
a travts de plantas de 
alaacate (Gamcto.1891). 

Un tipo de rnQsca blan- 

natal, y conversa con sus  fa- 

ea qBe a m d m t n t e  cau- 
4@ graves daiíos en plan: 
tas hortícolrs er Bemisia 
tabaei. Esta especie estd! 
airada en nuestros culti- 
vos desde hace mucho 
tiempo y gemeralmcmte 
'ha causado pocos dalíos. 
pero en los dltimos años 
ha pamdo a un primer 
plano mostrándose mri- 
cho mbis agresiva y elifí~ 
cil ¿e controlar (Carnero 
U J., 1990). Ello puedk 
ser debido a una adapta- 
ción geittica de h s  in- 
sectos w&rnes, e bieo 
a l i  Lntroducddi de 15- 
ir&&$ Q la misma crp&l& 
d r  ygresivas. IAa da- 
llao sea IhdlucJ & las 
&e la mosca blahca de 
loa invernaderos TriaLeu- 

miliares, que son «verdes per- 
didos» como 61, «ellos com- 
pran todo ecológico, patatas, 
manzanas ... son más peque- 
ñas, algunas están picadas, no 
les importa y aseguran que se 
sienten mejor». Está convenci- 
do de que existe un mercado 
para este tipo de agricultura, 
pero la manera de producirla 
en el entorno en que-reside, la 
zona de poniente, no es fácil. 
Comenta, haciendo referencia 
a lo que dicen las estadísticas, 
«donde más preparados están 
para la loucha biológica es en 
Cataluña, pero en el entorno 
de Almería, no es que no se 
pueda hacer hasta L n  cierto 
grado, pero completamente sin 
el uso de la química, es muy 
difícil». 

La cadena de distribución de 
los productos ecológicos aún 
no está muy bien implantada, 
falta mucho para llegar a este 
nivel, pero para poder conse- 
guir este escalafón hay dos 
puntos previos a considerar y 
lograr: el de una mayor con- 
ciencia del público consumi- 
dor y el de los agricultores, 

La cadena 
de distribución 

de los productos 
ecológicos aún no está 
muy bien implantada, 

falta mucho para llegar 
a este nivel, 

pero para poder 
conseguir 

este escalafón 
hay dos puntos previos 
a considerar y lograr: 

el de una mayor 
conciencia del público 

consumidor 
y el de los agricultores, 

que deben hacerse 
a la idea que bajarán 

sus rendimientos 
aunque conseguirán 

mayores precios. 

. 
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rcdw vap~rm'murn pero 
p m h c r  m4s mtlnza y 
sobrs te& CL capaz de 
transmitir virosis, aspe- 
cidmente IQLXU~C (Pb- 

IIo, 1991), Qm difuen-  
oii e6 q u i  w k i  es 
capaz de h t n e  rerh-  
teme r bs lnsectloidrrs 
c a r  m b  facilidad mas- 
tdndose ca la actualidad 
tu c o n u ~ l  quimico muy 
diffcil. 

O 

I*fotirMelb& &hboradi 
por la redaccidn en brs r  
al capítulo de-Llrbn h- 
grada cserito por F m a n -  
do Garcia Marí ea el li- 
bro de La Honicuhura 
EspiMla 0d la CE. 

que deben hacerse a la idea 
que con la agricultura ecológi- 
ca bajarán sus rendimientos 
aunque conseguirán mayores 
precios. 

Haciendo una referencia a la 
Alpujarra Alta. donde los cul- 
tivos tradicionales se han ve- 
nido abajo, tiene un inconve- 
niente, que se transforma en 
ventaja desde un punto de vis- 
ta ecológico: los inviernos son 
más rigurosos y además hay 
menos insectos, comparativa- 
mente a la zona baja donde to- 
do el año es más cálido. Si nos 
hacemos a la idea de que a los 
«consumidores verdes» no les 
importa por ejemplo comer pi- 
mientos en invierno, pueden 
comer otras cosas, fundamen- 
talmente los productos de tern- 
porada, y a ésto sumar que los 
productos ecológicos puedan 
costar de un 30 a u n  40% más, 
existe una buena salida a los 
productos de la Alpujarra Al- 
ta, recuperar la agricultura tra- 
dicional, labor de complicada 
difusión pero factible. 

La alternativa del compost 
y el humus de lombriz. 

El compost es una cosa muy 
buena y de fácil obtención en 
Almería, dado que existen mu- 
chos desechos de cosechas 
procedentes de los invernade- 
ros. Pero existe la otra cara de 
la moneda, la comercializa- 
ción y transformación de este 
compost. 

O. Schwarzer comercializa el 
shacham, un estiCrcol granula- 
do natural procedente de Is- 
rael, una alternativa al estiér- 
col natural pero con la ventaja 
de que es granulado, no posee 
semillas de malas hierbas n i  
enfermedades patógenas. Un 
claro ejemplo de transforma- 
ción y comercialización de los 
productos de desecho, pero 
que hasta el momento no atrae 
mucho al agricultor, ya sea 
por falta de información, baja 
riqueza nítrica del compost o 
bien su difícil aplicación en 
los enarenados de los inverna- 
deros. 

Otra solución a la transfor- 
mación de estos restos de co- 
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secha es el humus de lombriz, 
un producto de extraordinarias 
características siempre y cuan- 
do sea auténtico. Los mecanis- 
mos de obtención del humus 
de lombriz son, normalmente 
a partir de la lombriz roja de 
California, los excrementos 
que de éstas se obtiene a partir 
de su alimentación a base de 
estiércol. En este campo existe 
cierta desconfianza debida a 
los fraudes ocurridos en los 
últimos años; ha de tenerse en 
cuenta que si a las lombrices 
se les echa serrín, lo que se 
obtendrá será serrín y no el 
buen producto que sería de es- 
perar. Este tipo de lombriz es 
un animal muy voraz, pero pa- 
ra conseguir un humus de gran 
riqueza su alimentación siem- 
pre debe. ser a base de un es- 
tiércol de buena calidad. 

Algunas consideraciones 
finales. 

Es frecuente oir hablar de 
que las tierras están sobre-ex- 
plotadas, contaminadas y, cen- 
trándonos más en la región del 
poniente almeriense, existe el 
temor de que en el norte de 
Africa se están construyendo 
muchos invernaderos. Aunque 
el futuro de Almería está ga- 
rantizado, se tiene que recor- 
dar que ya no está sola en la 
producción agrícola bajo plás- 
tico. 

Se  puede predecir un buen 
futuro para los agricultores 
que sepan cultivar. «No hay 
que mirar el otoño ni la prima- 
vera, hay que mirar en Alme- 
ría el invierno». Los productos 
de Almería están por todo el 
mundo y con calidad. 

Para la otra zona de Almería, 
la Alpujarra Alta, el futuro 
más inmediato es el turismo. 
El gran problema de la agri- 
cultura en esta zona y en todas 
partes no está en la produc- 
ción sino en la comercializa- 
ción. 
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en la actualidad comercia- 
liza siete productos para el 
control biológico: 

e Aphex. Para el control 
biológico de los pulgones 
utilizando la larva Aphido- 
letes aphidimyza. 

Koppert: 25 años con 
la lucha biológica. 

Fue en 1967 cuando Jan 1 
Koppert, cultivador especia- 
lista en cucurbitáceas, des- 

' En Strip. Para el 
control de la mosca 
blanca utilizando el pa- 

1 rásito Encarsia for- 
mosa. 

e Minex. Para el con- 

cubrió las ventajas en la in- trol biológico de la oruga 
minadora utilizando el pa- traducción de los depreda- rásito de Dacnusa sibirica dores para luchar contra la y de Diglyphus isaea. araña. Paso a paso se fue 

creando una empresa que 1 e Spidex. Para el control 

Lucha integrada y los productos de Basf. 
Dos de los productos de la firma Basf que están en el mercado 
y que pueden ser utilizados dentro del marco de la lucha 
Integrada son las feromonas y el Insegar. 
El Insegar es un insecticida que actúa como regulador del 
crecimiento de ciertos insectos, alterando su evolución normal 
e impidiendo su desarrollo. Como larvicida, inhibe la meta- 
morfosis al estado adulto y como ovicida inhibe la 
embriogénesis impidiendo la posterior salida de las larvas. 
La utilización de feromo-nas sexuales sintéticas en la lucha 
contra plagas ha cobrado en los últimos años un interés 
creciente a medida que se han ido conociendo nuevas posibi- 
lidades. 
Para más información: Basf Española S.A., te1 931215 13 54. 

Productos de origen biológico para el futuro. 
La División de Protección de Plantas de Ciba-Geigy tiene 
previsto complementar su gama de productos con otros de 
origen biológico. Actualmente ya ha empezado el lanzamiento 
en algunos países de este tipo de productos: Bacilllus 
thuringiensis (Bt), Encarsia fonnosa, Trichogramma spp., y 
nematodos beneficiosos. 

Bacillus thuringiensis será comercializado en España a partir 
de 1994 bajo la marca Turex, al igual que Encarsia formosa 
que será introducido en forma de cartones o placas con mosca 
blanca parasitadas con E. formosa en unas ventas tipo test en 
la zona del Maresme, también en 1994. 

Para más información: Ciba-Geigy, S.A. tel. 931 245 37 00 

biológico del ácaro rojo de 
invernadero utilizando Phy- 
toseiulus persimilis. 

Thripex. Para trips en los 
pimientos y los pepinos uti- 
lizando el ácaro predador 
Amblyseius cucumeris. 

m Thripex-Plus. Para los 
trips en los pepinos utili- 
zando el ácaro predador 
Amblyseius cucumeris. 

Bactospeine. Para el con- 
trol biológico de las orugas 
en invernadero, al aire li- 
bre, parques públicos, árbo- 
les y plantas ornamentales. 

e Savona. Para el control 
biológico de pulgones, 
trips, chinches, moscas 
blancas y pulgón lanoso, en 
ornamentales, frutas y hor- 
talizas. 

Para más información: 
Complejo Asgrow Semillas. 
te1 (91) 442 03 99, 
fax (9 1 )442 42 12. 

Sbtemas de potinlz 
d6n. 
Los abejorros de BB 
(Bunting Brinkman Be 
bv.) se utilizan en toc 
Europa como poliniza 
dores para el cuaje ( 

ciertos cultivos proteg 
dos. 

Esta técnica natural ofre- 
ce las siguientes ventajas: 
consigue mayor consis- 
tencia de fmto, evita la 
utilizaci6n de hormonas y 
de aire forzado, evita el 
importante gasto en mano 
de obra para conseguir el 
cuaje y logra una mejor 
calidad de fonna natural 
La mayor momendación 
se centra en evitar su uti- 
lizacidn en épocas de ca- 
lor. 

Para más información: 
FlnWítpr  P A 
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Control Integrado en la Nacta, 
finca experimental de Caja Rural de Granada. 

. - 

i a  plaga clave 
en este trabajo es 

Liriomyza spp. 
e l  enemigo natural 

utilizado es Diglyphus 
isaea. Al lado, adulto 

y la dcha., pu a del 
minador. El proilema 

principal de esta plaga 
es que las hembras 

hacen la puesta 
r n  el interior de las 

hojas jóvenes, donde 
realizan la galería. 

h finca de experimenta- 
d ó n  agrícola La Nacla, a 
través de su Departamen- 
LP de Fitopatología, lleva 
I cabo un riguroso estu- 
dlo sobre el control inte- 
grado en judía bajo plásti- 

, CQ, cuyas conclusiones, 
b* &u primer año, arrojan 
h s  resultados que a conti- 

W u i W W a S .  

: &I los cultivos hortíco- 
fa? protegidos de nuestro 
litoral el control de pla- 
gas y enfermedades se ba- 
sa exclusivamente en la 

les y poco agresivos con- 
tra aquellos. 

En el cultivo de judía, la 
plaga clave es Lirioinyza 
spp  y sobre ella giran to- 

das nuestras actuaciones. 
Es importante disponer de 
una lista de plaguicidas 
compatibles con los auxi- 
liares. (cuadro 1) 

El auxiliar utilizado ha 
sido Dielyplzus isaen, su- 
ministrado por Koppert a 
través de Complejo As- 
grow Semillas, habiéndo- 
se mostrado como un pa- 
rasitoide eficaz en el con- 

Ert h heti 
experimental 

de la Nacla se llevan 
a cabo unas 
experiencias 

de 
en cultivo de judía, 

haciendo compatible 
la utilización de 

naturales 
con tratamiento, 

químicos muy 
puntuales y 

lucha química, prestando- 
se muy poca atención in- 
cluso a otras acciones, so- 

L. W¿ii 1115 e q m a k ~  w- 
eaaon t r ada  

-. aunque p e c e  que el pre- 
,dominio de una u otra de- 
pende de la é p o c t  
S, constata hDL irnpor- 

mbte r educc ib  e n  t l  nú- 
:mero de tratamlbntos fito- 
sanitarios, así como en 
las materias activas utili- 
zadas y la cantidad g1oM 
de plaguicidas. . 

Fot6s de: E ~ p p e r t  Biolo- 
g i d  SY-. 

l 

0 
~ e ~ i ~ s f ,  trol de Lir iorny:~ spp ,  

siendo L. huidobrensis y J.J. IJRRENGUER. 
bre todo a la limpieza del 
invernadero. tanto ezte- 
rior como interior, r@l& 
cación de mallas, m 8  kliat- 
eiación de cultivos, erc., 
h~ lucha exclusivamente 
mi w, a- p i b  
~ 6 ,  unas ciar* ventaj'as 
d.@ 8c~nomía  y dicacia,  

presenta numerobog 
convenientes: resid-, .F 

Pligrosidad para el afl- 
mdor, eliminación k 11 
h u n a  m. c i i ~ b t í ~ m ,  
a&. 

Aate mr wilnacibn )e 

b v a s  L c U M  1iOLb wxp-  
b l d ~ i j  ih con t rd  llik- 
@do m amltivo de ju&4 
hciendo  compatible La 
Milizacid & m@@ 
e tu ra l e s  con tratamibk- 
i e s  quknicai muy pupms- 
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LUCHA INTEGRADA - i  
Lucha integrada 

y empresas 
de agroquimicos 

no estan peleadas, 
O al menos 

no deberían estarlo. 
Aunque en la lucha 

integrada 
se tiende hacia 

la racionalización 
de plaguicidas, 

no se descartan 
otras metodologías 

quimicas 
como la empleada 

en confusión sexual, 
dondecon una base 

química no existen 
los problemas 

de toxicidad 
y residuos. 

IPM. 
Programa de 

Tratamientos Integrados 
en hortalizas. 

RAMON MORENO VAZOUEZ v ALPUJARRA VIVA 

Podríamos tener mecanismos 
que nos advirtieran de la pre- 
sencia de algunas plagas y en- 
fermedades, o al menos de 

cuando se producen las condi- 
ciones de ataque de las mis- 
mas, pero resulta absurdo pen- 
sar en estos dispositivos para 

El empleo 
de feromonas 
para confusión 
sexual 
puede utilizarse 
de varias formas, 
en cápsulas (al lado) 
o en trampas 
tipo delta (abajo), 
entre otras formas. 
Las feromonas son 
sustancias segregadas 
al exterior por un 
individuo que pueden 
ser percibidas por otro 
u otros de la misma 
especie, en el cual 
provocan una reacción 
especifica. Segun 
el tipo de respuesta 
en el comportamiento 
que produce 
en los individuos, 
las fernomonas se 
clasifican en diferentes 
apartados: de alarma, 
de agregación, de 
dispersión, 
de ovoposicion 
y sexuales. Para el 
control de plagas, 
normalmente las 
feromonas utilizadas 
son las de origen 
sexual, pudiéndose 
definir como sustancias 
volátiles emitidas 
por glándulas 
de secreción externa 
de los individuos 
reproductores que 
facilitan el encuentro 
entre sexos, 
desblo uean 
la inhibqción de la 
cópula y favorecen 
el aco lamiento así 
como ra reproducción. 
Estas sustancias 
emitidas por machos 
o hembras actúan 
siempre sobre el sexo 
opuesto. 

una zona de cultivos en inver- 
nadero, ya que las condiciones 
de cada uno de ellos son dife- 
rentes. Por lo tanto, no puede 
confirmarse que en un inver- 
nadero exista un problema co- 
mo consecuencia de que en 
uno próximo se está manifes- 
tando. 

Todo este asunto comenzó en 
EEUU con el tratamiento de 
grandes plantaciones de man- 
zanas. Posteriormente se am- 
pli6 a otros cultivos como ce- 
real, algod6n, soja y alfalfa, 
pero con poca aplicación en 
horticultura, a causa del eleva- 
do número de especies vegeta- 
les que tendrían que ser abor- 
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dados en los estudios previos. 
Fueron pues los americanos 

los primeros en impulsar el 
IPM (Integrated Pest Manage- 
ment), otra denominación del 
Programa de Tratamientos In- 
tegrados. 

En IPM, desde nuestro punto 
de vista, lo que se trata es ob- 
tener un programa informática 
que debe hacerse específica- 
mente para cada cultivo. Por 
ejemplo en el Centro de Inves- 
tigación de La Mojonera se ha 
desarrollado el programa para 
tomate, el cual ya se encontra- 
ba en estudio desde varios 
años atrás. Este programa in- 
cluye las variables necesarias 
para definir el IPM en tomate 
bajo abrigo, y se  ha desarro- 
llado de tal forma que actual- 
mente se pueden realizar los 
seguimientos con bastante agi- 
lidad; esto permite un descen- 
so de los costes, el poder dis- 
poner de más agricultores por 
técnico ... La aplicación del 

Es la valoración 
de la producción 

la que debería usarse 
para fijar los umbrales 

económicos, 
los cuales son 

decisivos en el manejo 
del cultivo. 

Actualmente, 
en nuestra área 

de trabajo, existe 
el problema de la gran 
variación de los precios 

de los productos, 
tanto de una campaña 

a otra como dentro 
de una misma 

campaña. 

programa para el manejo inte- 
grado de plagas ya es funcio- 
nal en el cultivo de tomate ba- 
jo plástico aunque se hacen 
estudios continuamente para 
SU mejora. 

La actuación del técnico 
en el desarrollo del traba- 
jo. 

La labor del técnico es nece- 
saria para que realice las ins- 
pecciones de los cultivos y 
asesore al agricultor sobre las 
diferentes medidas a adoptar a 
lo largo del cultivo. 

Se toman los factores a estu- 
diar en el cultivo y se determi- 
nan las incidencias en él pro- 
ducidas a través de un sistema 
de muestre0 previamente esta- 
blecido. Será después cuando 
el programa realiza un análisis 
completo de datos y ofrece un 
resumen de resultados que vie- 
ne a referenciarse al paráme- 
tro del programa denominado 
incidencialdía; éste también se 

Para el reflujo, 
flujo y otras mareas 

Para el cultivo de 

Gb 
substrato y mesa. 

planta de maceta Eso quiere decir: 
es reomendable un Importante me- 
riego frecuente jora de la toma de 
pero breve. La agua, hidración 
dosificación del regular del sub- 
agua es muy importante. Para strato, importante reducción 
facilitarle el riego óptimo de los tiempos de riego. El 
hemos desarrollado el Fondo Fondo plano con 6 aberturas 
de TEKU con 6 aberturas, y con pies con la altura ade- 
que sirve para todos los siste- cuada es insuperable. Sin 
mas de riego, flujo, reflujo, sur- lentejas de agua, sin putre- 
ws, estera (con o sin lámina de facción. Si desea le informa- 
agujas). Las 6 aberturas en el remos más sobre este tema. 
fondo esta- Llamenos o 
blecen el Manden cste cup6n y recibiren a vuclia diconeoscl escribanos. 
contacto di- caitílogogeneraiTEKU Esperamos 
recto entre sus noticias. 

NornbrelEmpresa 

Cellem0. 

Cod. pootaUciudad y provincia 

POppelmann lbcriea S.R.L. - Clra. N-ll. Km. 6393 
Na 4W7 (Mewi de Fla) -RWü V W r  de M.r(Bamlma) 
Tel6fono: 9311502634 . Fax: 93fl502790 
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relacionara con el «historial 
clínico del invernadero». 

La respuesta final del progra- 
ma serán las medidas a adop- 
tar y el plan de muestre0 para 
la próxima semana. 
Con este sistema, se puede 

reducir bastante la labor del 
técnico de campo, realizándo- 
la en treinta minutos por par- 
cela, con lo que sería viable 
para un técnico el seguimiento 
de 10- 15 parcelas. 

Para tomar decisiones es ne- 
cesario conocer qué pasa en el 
cultivo, y además, las perso- 
nas que realicen la toma de 
muestras deben ser técnicos 
adiestrados en la práctica de la 
lucha integrada. Una gran par- 
te de la filosofía de este rnéto- 
do es que se intenta respetar al 
máximo la fauna auxiliar, ca- 
paz de por sí  sola de controlar 
la plaga en bastantes ocasio- 
nes y determinar hasta donde 
llega su efecto completándolo 
cuando sea preciso. 

Lucha integrada y empre- 
sas de agroquímicos. 

No es previsible una oposi- 
ci6n, en este tipo de trabajos 
de lucha integrada por parte 
de las empresas cornercializa- 
doras de agroquírnicos, más 
bien al contrario. El interés 
que la lucha integrada tiene 

para estas empresas es obvio. 
Existen colaboraciones y apor- 
taciones varias. muy intere- 
santes por parte de algunas de 
éstas. 

Importancia de la produc- 
cion en el desarrollo del 
programa. 

Básicamente es la valoración 
de la producción la que debe- 
ría usarse para fijar los umbra- 
les económicos, los cuales son 
decisivos en el manejo del 

LUCHA INTEGRADA 

Centro de investigación 
de la Mojonera, 
donde se 
ha desarrollado 
un programa 
que incluye 
las variables 
necesarias 
para definir 
el IPM en tomate 
bajo invernadero, 
y se ha desarrollado 
de tal forma 
que actualmente 
se pueden realizar 
los seguimientos 
con bastante 
agilidad. 

La labor del técnico 
es necesaria 

para que realice 
las inspecciones 
de los cultivos 

y asesore al agricultor 
sobre las diferentes 
medidas a adoptar 

a lo largo 
del cultivo. 

cultivo. 
Actualmente en nuestra área 

de trabajo existe el problema 
de la gran variación de los 
precios de los productos, tanto 
de una campaña a otra como 
dentro de una misma campaña. 
Es este hecho el que nos difi- 
culta establecer estos umbra- 
les económicos, por la que se 
emplea otros tipos de valores 
límites. 

Texto de Francisco José 
García Fernández, de Alpu- 
jarra Viva, en base a la entre- 
vista realizada a Ramón Mo- 
reno VBzquez, actualmente es 
el Jefe del Departamento de 
Horticultura Intensiva y Flori- 
cultura de la D.G.I.E.A. de la 
Junta de Andalucía. 

Su historial profesional em- 
pieza como contratado por el 
servicio de Plagas del Campo 
de Jaén y Tarragona, más tar- 
de fue funcionario del servicio 
de plagas en la Estación Expe- 
rimental «La M a y o r a ~  y poste- 
riormente en la Jefatura Pro- 
vincial de Málaga. También 
trabajó para el S.P.V. de la 
Junta de Andalucía y poste- 
riormente fue Director de las 
Divisiones de Horticultura In- 
tensiva y Floricultura de 
QUASH, S.A. 
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BULBOS ESPANA 

Representante general en exclusiva para España de empresas: 

I 

MARIANO PIÑERO E HIJOS, S.L, 

BULBOS Seleccionados y tratados 

avere in & on en Gladiolos - L i l h  - Liatris - Tulipanes 
Iris - Anémonas - Freesias y otros tipos de bulbos. 

CRESANTEMOS con o sin raíz: 
Cultivo especial todo el aiio invernadero. 
Cultivo normal en invernaderos. 
Cultivo normal al aim libre, 
ASTER Y SOLIDASTER 

I 
GYSOPHILA PANICULATA 
Perfecta 
Flamináo - 

I Plantas de meristemo en tray de sembrar. 

m ESQUEJES DE CMVF+L CON RAE 

-- Sim- Híbrido~ - Minis Spray - Dianthinis 

REPRESENTANTES: 
GMICIA: 
Feo. Javier Abuin Lamas 
Plaza Joaquin Costa, 14 
36004 PONTEVEDRA 
Tel. 986/ 85 82 47 
Fax: 986/ 84 38 45 

CATALUÑA: 
Gonzalo del Rio Criado 
C/. Caml del Mig, 251 
08349 CABRERA DEL MAR 
(Barcelona) 
Tel. 93/ 750 15 15 
Fax: 93/ 750 19 19 

BALEARES: 
Vicente Gomila 
C/. Ruido, 1 
07420 SA POBLA (Mallorca) 
Tel. 971/ 54 02 77 
Fax: 971/ 54 08 80 

ALMERIA: 
José A. Cuadrado Villegas 
C/. Ram6n y Cajal, 7 
04700 EL EJIDO (Almerla) 
Tel. 951/ 48 31 88 
Fax: 951/48 17 22 

MURCIA: 
Francisca Fdez. Martinez 
Avda. Santa Clara s/n. 
30800 LORCA (Murcia) 
Tel. %8/ 44 21 48 

/ Resistentes al fusarium. 

IBERICA DE PLANTAS , S.L. 
Distribuidor en Exclusiva da los productos de VIVEROS SOLYFLORA Ni 29,2675 TORRE DEL MAR (Milapa) 

SERVIMOS PEDIDOS A PRIMEROS Y MEDIADOS DE TODOSUS MESES 

LE ASESORAMOS TECNICAMENTE Y PLANIFICAMOS SUS CULTIVOS 4 
PARA INFORMACIONES. PRECIOS ESPANA - - ~  ~ . -  - - -. r - -  

Marlano Plñero e Hjos, S.L. E INSTRUCCIONES DE CULTIVO: Carb.llino,, - Bajo 
28024 - MADRID (Espafia) 

Tels. (91) 711 O 1 0 0  - 711 6960 
Fax: (91) 71 18744 - 

S W V E R E I N  & ZONEN 
Anton Mauvestraat, 47 
1741 JE SCHAaEN 
(Holanda) 
Td. 2240 - 13367 
Fex: 2240 - 14005 
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Las trampas de color 
son atrayentes 

para algunas lagas: 
las de cokr  azul 
son ara el trips 

y Y as de color 
amarillo para 

la mosca blanca 
y el minador. 
Actualmente, 

se utilizan 
para detectar 
la presencia 

o ausencia 

de estas plagas 
mediante las bandas 
en omadas 
de(las mismas 
y para ello se debe 
colocar una trampa 
cada 100 m. 
Si en lugar de cada 
100 m se colocan 
cada 10 m se puede 
decir ue influyen 9 sobre a plaga. 
Arriba a la izq., 
engomadas de d;dFnis 
colores (amarillo. azul. 

Práctica 
en la lucha integrada. 

-- 

Entrevista a S T E P H E N  A. COX,  director de Hortitec. 
Por: Isabel Latorre, Manuel Torres 

-- 
y Aroldo Gamper de Alpujarra Viva. 

Stephen A .  Cox, «tomater0 
de  toda la vida» -como él mis- 
mo dice- es un apasionado de 
l a  investigación y el ensayo 
práctico. El montaje de  fincas 
experimentales en Inglaterra y 
España, de  control biológico, 
o la puesta a punto del sistema 
N.F.T. en zonas áridas, el pri- 
mer cultivo hidropónico con 

lana de  roca en España y ensa- 
yos pioneros con insectos de- 
predadores para el control de 
l a  araña roja y WFT en culti- 
vos de  fresa, son algunas eta- 
pas de  su carrera como geren- 
te y director de  empresas des- 
d e  1974 hasta 1992. Su pasión 
por la innovación, la -transfe- 
rencia y adaptación de  tecno- 

logías del Norte al Campo d e  
Dalias, se compagina con las 
dotes de  un hombre de  nego- 
cio. El que  personas de su re- 
alismo comercial practiquen la 
lucha integrada, el cultivo bio- 
lógico y se interesen por la 
agricultura ecológica no deja 
de ser significativo. 

A . V . -  Sr. Cox, diganos 
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Según S. Cox, 

«aplicar la lucha integrada 
en una zona tan super poblada 

de invernaderos como 
el Poniente almeriense, 

es una dificil tarea. 
Todo el mundo habla de ella 

pero no está implanta. 
El cultivo hidropónico 

y la lucha integrada tienen 
u n  factor en común: 
la asistencia técnica 

que es necesaria 
para hacerlos funcionar. 

Pero ¿dónde s e  consigue esta 
asistencia técnica? 

¿de la Administración? 
Hasta la fecha, 

la Administración no ha podido 
cumplir con la gente, 

ellos saben que no se puede 
mantener u n  técnico para cada 

20 hectáreas, que e s  el máximo 
que puede controlar 

y no hay perspectivas 
de que eso cambie*. 

¿Cual es su trabajo, en qué 
consiste ? 

St. C.- Es una pregunta muy 
amplia; yo  soy aprendiz de  to- 
do y maestro de nada. Ahora, 
se puede considerar mi trabajo 
como director gerente de Hor- 
titec, una labor muy variada 
que va desde lo comercial has- 
ta la gestión y dirección. Hago 
de todo. 

A.V. Y qué nos podría decir 
acerca de la lucha integrada? 

St. C.-  La lucha integrada ... 
es un mundo muy amplio. Hay 
muchas opiniones de la lucha 
integrada. Cada cual tiene la 
suya, su propia perspectiva. 
Sin embargo, donde hay ma- 
yor experiencia es en los paí- 
ses del Norte, donde está la lu- 
cha biológica. La lucha inte- 
grada e s  la siguiente etapa. La 
lucha biológica es un concepto 
muy purista, algo casi perfecto 
y se  halla en una situación 
idónea en  invernaderos hermé- 
ticos y ahí  donde la presión de  
plagas es baja -por ejemplo en 
el Norte- y esto permite un 
cierto lujo y la lucha biológica 
está dentro d e  este montaje. 
Pero aquí  -en el poniente al- 
meriense- estamos en  una si- 
tuación mucho más agresiva, 
peligrosa por el impacto de  
plagas, donde hay que echar 
mano a la lucha integrada. Y 
para mí, yo tengo un concepto 
de  lucha integrada muy am- 

La lucha biológica 
es un concepto 
muy purista, 

algo casi perfecto 
y se halla en 

una situación idónea 
en invernaderos 

herméticos 
y ahí donde la presión 

de plagas es baja. 

plio, que va desde un mata- 
moscas hasta un insecto, de- 
predador o parásito; todo vale. 

A.V.- ¿Aplicar la lucha inte- 
grada en esta zona tan super 
poblada de invernaderos, es 
difícil? 

St. C.- Sí ,  e s  muy difícil. 
A.V.- ¿ Y  sus motivos de 

asentarse aquí en el sureste de 
España y llevar a cabo toda 
esta labor, cuales son? 

St. C.- Ah, son razones histó- 
ricas más que nada. Yo llegué 
aquí en el año 80, siendo to- 
matero de toda la vida. No soy 
técnico, pero me he criado en 
una finca y siempre me he de- 
dicado al cultivo del tomate. 

Cuando llegué aquí, fue para 
hacer de  gerente en una finca 
de  experimentación de N.F.T. 
-«Nutrient Film Techniquen- 
que  es el  cultivo hidropónico. 
Una finca modelo en España, 
en aquel momento, en la cual 
se ensayaba un sistema que in- 
ventó Allen Cooper. Vine 
aquí  para estar dos años y al 
final ellos volvieron a su tie- 
rra y yo me quedé aquí. 

A.V. ¿Qué experiencias ha 
adquirido en el norte de Euro- 
pa y cuáles aquí, en  el sureste 
español, tan cercano a Afri- 
ca? 

St.C.- Hortitec como compa- 
ñía fundada en el 83, se  dedi- 
caba a la transferencia de tec- 
nología del Norte al Sur. Eso 
era la idea básica de  la compa- 
ñía. 

En Inglaterra se  respiraba un 
ambiente muy tranquilo, todo 
muy ordenado, todo funciona- 
ba muy bien y la cuestión era 
como conseguir el aumento de  
la producción por un 1% fren- 
te al año anterior y con pre- 
cios estables ... en fin; una si- 
tuación bastante satisfactoria. 
Aquí, sin embargo, me dí  
cuenta que todos mis conoci- 
mientos no servían para nada. 
Es decir, los conocimientos no 
servían pero el método sí. La 
forma de pensar, la manera d e  
acercarse a los problemas y 
solucionarlos. Una vez supera- 
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das las grandes dificultades 
culturales y barreras, empeza- 
ba a ver las posibilidades que 
hay aquí: las de implantar y 
aplicar las experiencias adqui- 
ridas en el Norte, adaptando 
aquellas tecnologías a esta zo- 
na. Aquí, las posibilidades de  
cultivo son mucho mayores. 
Los problemas son distintos, 
pero el aumento de  la produc- 
ción en un 20% es muy facti- 
ble, tanto la del cultivo en  el 
suelo como del cultivo hidro- 
pónico. De hecho ya muestran 
un aumento del 25%.  En el 
Norte no existen estas posibi- 
lidades de producción, este lu- 
jo ... Allí  ya están tocando te- 
cho. ¡NO pueden hacer este 
salto cuantitativo! y esto e s  su 
gran poblema. Montando un 
invernadero con calefacción, 
se puede aumentar la produc- 
ción en un 50%. es factible, 
aquí. Allí es mucho más difí- 
cil. Y ésta es una de las razo- 
nes por las cuales me quedé 
aquí. 

A. V.-  ¿Qué ventajas e in- 
convenientes tiene la aplica- 
ción de estas récnicas? 

St. C.- ¿Me habla en general, 
refiriéndose al cultivo hidro- 
pónico y la lucha integrada 
vistos globalmente? 

A. V.-  Sí. 
St. C . -  Desde el punto de vis- 

ta de  las inversiones, la lucha 
integrada hay que dejarla al 
margen. La desventaja del cul- 
tivo hidropónico es que  se ne- 
cesita mucha inversión, una fi- 

nanciación que, hoy en día - 
por desgracia- no existe. Y 
tampoco hay perspectivas que 
vaya a existir. Requiere una 
determinada mentalidad, un 
nivel de preparación ... Hay 
cursos que se  están haciendo, 
los hijos de los agricultores 
van acoplándose, pero todavía 
no tienen el poder de decisión; 
en las fincas mandan los pa- 
dres. O sea, hay problemas de 
financiación pero también 
otros de índole cultural. En es- 
te sentido, el cultivo hidropó- 
nico está más al día que la lu- 
cha integrada porque goza de 
mayor implantación. La lucha 
integrada todavía no ha alcan- 
zado esta aceptación. Todo el 
mundo habla d e  ella pero no 

En Bruselas hay 
proyectos para 

coordinar la lucha 
integrada y biológica 
a nivel del Mercado 
Común ... Y parece 

claro que esta lucha 
integrada al final será 

más biológica que 
integrada. 

está implantada. Con las inno- 
vaciones tecnológicas y con- 
cretamente el cultivo hidropú- 
nico, se  ve claramente una 
rentabilidad que justifica el 
riesgo financiero, consiguien- 
do más  calidad y más kilos. La 
lucha integrada todavía tiene 
que demostrarlo. 

El cultivo hidropónico y la 
lucha integrada tienen un fac- 
tor en  común: la asistencia 
técnica que es necesaria para 
hacerlos funcionar. Pero 
¿Dónde se consigue esta asis- 
tencia técnica? Por ejemplo: si 
en una cooperativa se quiere 
hacer lucha integrada, el  téc- 
nico va a la Administración. 
Pero, hasta la fecha. la Admi- 
nistración no ha podido cum- 
plir con la gente. Ellos mis- 
mos saben que no se puede 
mantener un tCcnico para cada 
20 hectáreas, que e s  el máxi- 
mo que puede controlar y no 
hay perspectivas que eso  cam- 
bie. El técnico de  una coope- 
rativa tiene muchísimo traba- 
do, unas responsabilidades y 
obligaciones muy amplias y 
no puede especializarse. En- 
tonces el también pasa. 

A. V.- ¿Nos podrías hablar 
de los inseclos depredadores 
que se utilizan en la lucha in- 
tegrada ? 

St. C.- Como directivo de 
Hortitec diré que hay una ga- 
ma d e  productos que están di- 
rigidos a las plagas que  se co- 
nocen en cultivos intensivos y 
protegidos. Bemisia, un nuevo 

Diririiio de inrrroadrrn* dc: 

ANDRES ANDREII, 
S.A. 
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problema aquí, rompe este 
concepto porque no es  un pro- 
blema muy extendido en el 
norte d e  Europa. Entonces, re- 
sulta que  no conocemos un de- 
predador específico para las 
mismas. Sin embargo, para 
Trialeurodes, s í  los hay. Ese 
es el gran problema que tene- 
mos. Para la araña roja, para 
el trips, el pulgón, el minador. 
La gama de  siempre .... 

Pero todo está dirigido a los 
problemas del cultivo intensi- 
vo  en el norte d e  Europa. Aho- 
ra bien, esto está cambiando y 
no cabe la menor duda. EI 
mercado de  la lucha integrada 
tiene un gran porvenir a nivel 
mundial. Hay cifras que  ya ha- 
blan de  un 10% d e  las ventas 
de los agroquímicos. Esto está 
condicionando la política y la 
mirada de  las casas comercia- 
les. Respecto a la bemisia hay 
un problema a escala mundial 
y me consta que hay un pro- 
grama d e  actuación en 

El mercado 
de la lucha integrada 

tiene un gran porvenir 
a nivel mundial. 
Hay cifras que 

ya hablan de un 10% 
de las ventas 

de los agroquímicos. 
Esto está condicionando 
la política y la mirada 

de las casas 
comerciales. 

E.E.U.U. donde van a gastar 
un montón de  millones de  dó- 
lares a nivel estatal, para bus- 
car un depredador para la be- 
misia, porque esta causando 
unas pérdidas tremendas. 

A. V.- Díganos algo sobre 
este insecto. 

St. C . -  Es una mosca blanca. 

En cultivos intensivos hay dos 
tipos d e  mosca blanca, uno se 
llama Trialeurodes vaporario- 
rum y el  otro Beinisia tabaci. 
Este último proviene e n  prin- 
cipio del norte d e  Africa y 
progresivamente va subiendo 
la costa mediterránea. El pro- 
blema de  Bemisia no es el da- 
ño en sí, s ino en  la capacidad 
de  transportar hasta 40 virus. 
Los primeros efectos los he- 
mos sentido aquí  en Almería 
esta campaña con plantaciones 
d e  tomate arrancadas debido 
al viur T.Y.L.C. o virus de  la 
cuchara. Esta plaga ha compli- 
cado muchísimo el panorama 
de lucha biológica por el mo- 
mento, pero se  solucionar6. 

A.  V.- En cuanto a los costes 
de la lucha integrada: habrá 
agricultores que le piden un 
presupuesto. i Cuánto puede 
costar la aplicación de  méto- 
dos de la lucha integrada por 
hectárea ? 

St.  C . -  S é  que  el Servicio d e  
Protección d e  Vegetales de  La 
Mojonera s í  ha realizado ensa- 
yos en varias fincas piloto pa- 
ra estudiar la lucha biológica e 
integrada ... En cambio yo no 
puedo contestar su pregunta 
tal como me la ha planteado 
porque depende de  muchos 
factores. Creo que estamos 
cerca del momento correcto 
para iniciar este camino. 

A .  V . -  ¿Cuál sería el lugar 
correcto? 

St. C . -  Puede ser Almería. 
A .  V.- Pero, por ejemplo, yo 

tengo un invernadero y quiero 
hacer lucha integrada ¿Ten- 
dría que ser  un lugar aislado 
o podría hacerse también ha- 
llándose éste rodeado de  otros 
invernaderos? 

St. C . -  Si  para empezar va- 
mos poniendo pegas, exigien- 
d o  un lugar aislado: ¡Así no 
vamos a ningún lado! Todos 
sabemos lo que hay aquí, e n  
Almería y Murcia, y hemos de  
trabajar con ello. Pero si em- 
pezamos a decir, aquí s í  y aquí  
no, no hacemos nada. hay que 
ser realista y preguntarnos 
¿qué hay que hacer para que 
esto funcione? Lo más impor- 
tante e s  el momento correcto. 
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Y, claro, si no hay demanda, 
no hay negocio y nosostros so- 
mos una casa comercial. La 
lycha integrada es un negocio 
en el cual tiene que haber ven- 
tajas para el agricultor y bene- 
ficios para la casa comercial. 
Hasta ahora se ha hablado de 
la lucha integrada como de 
una especie de castillo de las 
ciencias; se hacen conferen- 
cias, se escribe mucho -todo 
muy en plan teórico- pero na- 
die baja al campo y dice ¡Va- 
mos a hacer un negocio de es- 
to! La lucha integrada se ve 
como u n  espejismo, pero, en 
realidad es lo que tu quieras 
hacer de ella, con una serie de 
conocimientos y factores a te- 
ner en cuenta. Si no, más vale 
olvidarse de ella ... 

Hay servicios de plagas, pro- 
tección de vegetales en otras 
zonas o comunidades, donde 
regalan insectos y el agricul- 
tor los acepta, pero no hay la 
disciplina ni compensación 

Hay servicios 
de plagas, protección 

de vegetales en algunas 
comunidades, donde 
regalan insectos y el 

agricultor los acepta, 
pero no hay 
la disciplina 

ni compensación 
necesarias, todo va 
sobre la marcha, 

muy improvisado. 

necesarias, todo va sobre la 
marcha, muy improvisado. Pa- 
ra mí la lucha integrada tiene 
unos componentes que aún no 
conocemos bien. Hay que es- 
tudiarlos y analizar cada pro- 
blema para poder solucionar- 
lo, para llegar a una lucha in- 
tegrada eficaz y a un precio 

razonable. 
Por eso todavía no se puede 

hablar de implantación de la 
lucha integrada en España, ya 
que estas cosas van paso a pa- 
so. Hay que dar un primer pa- 
so y cuando el agricultor ya 
está pensando en ello, cuando 
él mismo ya se ha orientado, 
se da el siguiente. 

En este sentido hay un buen 
ejemplo: ahora, en Almeria y 
Murcia se está introduciendo 
el abejorro y esto ya es la lu- 
cha biológica. Está dando re- 
sultados en el tomate y posi- 
blemente tambiCn en la bereje- 
na y el pimiento. El abejorro 
cumple un papel; en principio 
es rentable para el agricultor 
porque consigue mejorar el 
cuaje y reduce gastos de mano 
de obra. Pero todo esto requie- 
re una disciplina por parte del 
agricultor, un rigor en la apli- 
cación de los productos varios 
que emplea. Los abejorros hay 
que conocerlos, saber cuando 
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E n  lucha 
biológica, 

no todo acaba 
en la suelta 

de enemigos 
naturales 

para luchar 
contra las plagas. 

Existen otros 
mecanismos 

como pueden ser 
las barreras 

físicas: caso del 
hermetismo 

de los 
invernaderos 

y la utilización 
de mantas 
térmicas. 

En la fotografía 
superior, 

invernadero con 
cubierta de 

polietileno y 
laterales 

a base de placas 
de poliéster 

que puede 
garantizar 

u n  buen cierre 
del invernadero, 

y en la otra 
fotografía, 1 

manta térmica que 
además del microclima 
que provoca en favor 
del crecimiento del cultivo, 
también e s  una barrera 
física que no deja pasar 
a los insectos y en cambio permite 
el intercambio 
de aire, considerándose una 
medida más para la lucha 
integrada y además 
e s  una alternativa al tunelillo 
de plástico. 

se  puede sacarles, cual es su 
ciclo. ¡Hay q u t  ajustarse a sus 
reglas si no, los insectos se 
mueren y e s  un fracaso! 

Entonces pasamos de los tra- 
tamientos preventivos a los 
tratamientos selectivos. Esto 
e s  un paso muy importante: si 
pasamos a poner trampas de  
color, para crear una densidad 
considerable, de unos diez me- 
tros de  distancia d e  una a la 
otra -se comercializan diferen- 

tes sistemas de efecto similar- 
entonces ya podemos reducir 
los tratamientos durante el  
cultivo. Si  estudiamos esto, 
podemos reducir el tratamien- 
to con pesticidas hasta tal pun- 
to e n  que e s  posibler decir: 
¡Vamos a hacer lucha biológi- 
ca! Soltaremos los insectos y 
comenzaremnos a dar pasos. 
No hay que  hacerlo todo de 
golpe, porque al agricultor le 
gusta ir  asimilando las nuevas 

El Ayuntamiento 
de El Ejido acaba de 
sacar una Normativa, 

según la cual un 
agricultor vecino puede 
ser multado si no está 

manteniendo sus 
cultivos en 

determinadas 
condiciones. De aquí a 
cinco años habrá una 
evolución a nivel de la 
responsabilidad civil y 

a base de multas. 

tkcnicas poco a poco y hace 
bien. 

La densidad d e  invernaderos 
que  tenemos en  Almería, e s  un 
problema y una cuestión de  
responsabilidad de  todo el 
mundo, del agricultor pero 
también de  los ayuntamientos. 
Ahora, el Ayuntamiento de  El 
Ejido acaba d e  sacar una Nor- 
mativa, según la cual un agri- 
cultor vecino puede ser multa- 
do  si no  está manteniendo sus 
cultivos (y el invernadero) en 
determinadas condiciones. Y 
yo creo que, d e  aquí  a cinco 
años va haber una evolución a 
nivel de la responsabilidad ci- 
vil y a base de  multas -porque 
aquí no s e  hace nada si no es a 
base multas- con lo cual se re- 
ducirá una serie d e  problemas. 
Y sin duda,  el agriculltor pue- 
d e  tomar una serie de  medidas 
que son d e  sentido común. En 
Almería y Murcia hay muchos 
invernaderos que no tienen 
malla puesta en- la banda, aun- 
que  haya mallas más o menos 
espesas en  el  mercado: si pu- 
sieran una d e  éstas, ya sería 
algo. Una barrera contra posi- 
bles contaminaciones varias. 

A. V.- Entonces, ¿Cree usted 
que la lucha integrada es un 
primer paso hacia la agricul- 
tura biológica y ésta finalmen- 
te a la agriculfura ecológica? 

St. C.-  Probablemente sí. Yo 
estoy muy interesado en el 
cultivo ecológico y sigo los 
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no deben superar los de cos- 
tumbre y que las medidas que 
van a tomar se  adaptan a su 
invernadero. 

Que siempre tenga el apoyo 
de  un técnico y piense en el 
valor añadido de  la venta. 
A. V . -  ¿Conoce la Alpujarra 

Alta, la zona de Berja hacia 
arriba ? 

St.  C.- Sí .  
A. V . -  ¿Qué futuro le ve a la 

Alpujarra Alta, en compara- 
ción con la Alpujarra Baja? 
¿Se podría aplicar allí la lu- 
cha integrada? 

St.  C.- La presión de  plagas 
no e s  igual que  aquí. En el 
campo de  ~ a f i a s  e s  impresio- 
nante, tienen la mayor concen- 
tración de  plástico del mundo 
y por tanto mayores proble- 
mas. En la sierra hay campos 
más aislados, la presión de  
plagas es menor, por la tempe- 
ratura en invierno. En los cul- 
tivos que  realizan, la lucha in- 
tegrada es factible, es sencilla, 

La lucha integrada 
es lógica y factible, 

pero un sector 
mayoritario 

de agricultores no 
se plantea el paso 

a la lucha 
con productos 

naturales 
porque no ve 
la necesidad. 

rentable. 
A .  V . -  El agricultor piensa 

que todo lo que cultiva se vie- 
ne abajo ya sean uvas, manza- 
nas, almendras, etc. 

St. C.- Y yo le pregunto, ¿ Y  
quién tiene la culpa? 

A .  V . -  ;Usted como británi- 
co qué opinión tiene acerca de 
la falta de alternativas a los 
cultivos tradicionales de la 
Alpujarra y la mala comercia- 
lizaciórz de estos productos? 

St. C.-  El hecho de  ser agri- 
cultor ha sido aquí como un 
derecho adquirido, entendien- 
do que el  que no vale para 
otra cosa,  sirve para la tierra. 
Esta situación también existía 
en el norte de  Europa, sin em- 
bargo, con la revolución in- 
dustrial ha ido desaparecien- 
do. Hoy en día, ser  agricultor 
es como ser albañil, ser pana- 
dero ... ; es un negocio. Se ha 
terminado la época en que la 
administracion mimaba al sec- 
tor agrícola con continuas 
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LUCHA INTEGRADA -i 
ayudas.. . 

España tiene un 15% de po- 
blación activa dedicada a la 
agricultura, pero, como euro- 
peos, tenemosque sacrificar un 
8% para quedarnos con un 7% 
que es la media comunitaria, 
esta es su meta. 

Para conseguir este objertivo 
van a dejar de suministrar 
ayudas y subvenciones y esto 
es lo que hay: iSálvese quién 
pueda! Esto es una reconver- 
sión a lo salvaje. La agricultu- 
ra es u n  negocio y el agricul- 
tor dice: 

«Esto tiene que ser rentable 
y quién tiene que hacerlo, soy 
yo». 

Vuelvo a decir que esto es 
una reconversión salvaje y 
aunque terminemos con menos 
hectáreas de las que hay, pero 
con mejores resultados, habrá 
que hacerlo. 

El agricultor ya no tiene una 
malla de seguridad como an- 
tes. Si en Dalias tienen que 

La lucha integrada es 
un negocio en el cual 

tiene que haber 
ventajas para el 

agricultor y beneficios 
para la casa comercial. 

Hasta ahora se ha 
hablado de la lucha 

integrada como de una 
especie de castillo de 
las ciencias; se hacen 

conferencias, se escribe 
mucho, pero nadie baja 

al campo y dice: 
;Vamos a hacer un 

negocio de esto! 

arrancar el parral, por ejem- 
plo, y desde la Comunidad Eu- 
ropea se fomenta la repobla- 
ción forestal, habrá que hacer- 
lo. 

El cultivo biológico puede 
ser una alternativa, jeso sí!, 
siempre que sea un negocio. 

En estos próximos cuatro 
años ésta va a ser la tónica: 

Cuando va un agricultor para 
comprar sus productos, tendrá 
que pagar en un plazo menor 
que noventa días. Si no puede 
tendrá que ir al banco para f i -  
nanciarse. 

Esto es un gran problema y 
habrá mucha gente que en un 
futuro próximo caerá. 

Nosotros trabajamos también 
cultivos extensivos y es evi- 
dente de la profundidad de la 
crisis y las lecciones a apren- 
der para evitar sus consecuen- 
cias drásticas aquí en los culti- 
vos intensivos. 
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Invernaderos 
ecológicos 
Para el año 2000 todos los 
invernaderos holandeses de- 
berán haber sido transfor- 
mados en sistemas cerra- 
dos, evitando así el vertido 
al medio de fertilizantes y 
plaguicidas. El costo de 
cumplir con la legislación 
se estima entre 200.000 y 
500.000 florines holandeses 
por hectárea (entre 11 y 28 
millones de pesetasiha). 

Ya existen empresas espe- 
cializadas en efectuar esta 
adaptación, que implica la 
instalación de una serie de 
elementos básicos: sistema 
de drenaje/recirculación; 
equipo de esterilización, 
para tratar la solución recu- 
perada; y monitores contro- 
lados por ordenador para 
analizar el nivel de nu- 
trientes e incorporar los ne- 
cesarios para lograr la con- 
centración adecuada en la 
solución nueva. Algunas 
explotaciones, incluyendo 
las que cultivan en lana de 
roca, ya cuentan con los 
elementos básicos del siste- 
ma de drenaje. 

De: Grower 

Contaminación agra- 
ria: definiciones 
La actividad agraria, al 
igual que otras, puede con- 
taminar el medio ambiente. 
((Contaminación difusa» es 
la forma como se clasifica 
a aquella originada por fer- 
tilizantes y agroquímicos, 
productos que afectan una 
superficie extendida. Por el 
contrario, residuos de culti- 
vo, efluentes del ensilado, 
deyecciones animales ..., son 
focos de «contaminación 
puntual». 

El control de esta última 
suele ser más sencillo, aun- 
que accidentes tales como 
el derrame de gasóleo, fer- 

VA RZOS 

tilizantes líquidos o pla- 
guicidas causan una degra- 
dación del suelo afectado 
difícil de revertir. En el 
caso de la «contaminación 
difusa», el suelo es el me- 
dio por el que se difunden 
los contaminantes, llegando 
a aguas superficiales y, es- 
pecialmente, subterráneas. 
Su control exige la modifi- 
cación de las prácticas de 
cultivo. 

Poinsettia - Márgenes 
de IQs brácteas quemados 
Las causas del quemado de 
los márgenes de las brác- 
teas pueden ser ambientales 
o nutricionales. Las tempe- 
raturas. humedades relativas 
e intensidades de luz altas 
inducen el desarrollo de 
brácteas grandes y poco 
consistentes, que fácilmen- 
te muestran este síntoma. 

Medios de evitarlo: cuando 
las brácteas están próximas 
a la madurez. deben bajar- 
se gradualmente las tempe- 
raturas del invernadero; una 
buena circulación del aire, 
para reducir la humedad re- 
lativa; disminuir el som- 
breado, lo que permitirá re- 
ducir la intensidad de la 
luz; mantener buenos nive- 
les de calcio; evitar, duran- 
te el desarrollo de las 
brácteas. el uso de fertili- 
zantes ricos en amonio o 
elementos menores; reducir 
la fertilización o suprimir- 
la unas dos semanas antes 
de la venta. 

De: GrowerTal ks 
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DEL 24 AL 28 DE MARZO 

Una de las más importantes exposiciones del mundo de Maquinaria Agrícola. 
En la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola, FIMA 93, todas las 

novedades ofrecidas por las mejores marcas nacionales e internacionales. 

Del 24 al 28 de marzo, en Zaragoza, lo más importante de la tierra. 
Para que pueda sacarle el mayor fruto. 

27 FERIA INTERNACIONAL 
DE LA MAQUINARIA AGRICOLA 

R I I A D E ~ U  
G ~ d w a N o c i o n d I , K m . 3 1 1  
E 5 0 0 1 2 W Z 4  
Tel.: (976) 53 44 Ñ 
Tdex: 581 85 FW E 
Fa: (976) 33 06 A9 
A p t d 9 . d e ~ l 0 8 E  
50080 ZAAAGOZA 



FERIAS Y CONGRESOS 

fl Municipalia. 
Del 18 al 21 de Octubre. LLEIDA 

O Murcia Alimentación'93. 
Del 28 de Octubre al 1 de Noviembre. 

TORREPACHECO (Murcia) 

FERIA - 
Feria comercial 

de plantas, 
en Holanda. O EUROAGRO. 

Del 27 al 30 de Abril, 1994. VALENCIA O VI1 Fiesta de la flor cortada del 
Sur. 
Del 3 al 7 de Marzo. JEREZ 

La Feria de Plantas Holland, 
certamen aue tiene luaor dos F R A N C I A  . - veces al año, se celebrará 
durante los días del 4 al 6 
de marzo en la subasta de 
flores de Naaldwiik En un 

O FLORISTA. 
Salón profesional para la floristerh y 
los centros de jardinería. 
Del 20 al 23 de Marzo. MADRID 

O SIMA. 
Feria Intern. de Maauinaria Aarícola. 
Del 28 de Febrero al 4 de ~a;zo. 

PARlS 
área aproximada de 
5.000m2 se mostrará un am- 
plio surtido de plonios de in- 
terior, plantas de lardin y 

O IV lnternational symposium on 
fruit, nut and vegetable produc- 
tion enqineering. 

O ARHOMAPE-HORTIMAT. 
Salón Intern. de Innovación Hortícola. 
Del 9 al 12 de Marzo. 

-- 
ORLEANS 
- -- 

O FLORISSIM0'93. 
V Exposición lnternacional de Plantas 
y Flores Exóticas de los cinco conti- 
nentes. 
Del 12 al 22 de Marzo. DlJON 

productos orbóreos proce- 
dentes de viveros. 
La Feria de Plantas Holland 
está destinado exclusivamen- 

Del 21 a127 de ~ a r z o .  
VALENCIA-ZARAGOZA 

te al comercio 
Paro más información. 
Hollond Plont Fair 
Te1 01 740-33432. 
- - 

fl PROMA'93. 
Del 24 al 27 de Marzo. BILBAO 

O FIMA. 
Feria lnternacional de Maquinaria. 
Del 24 al 28 de  Marzo. ZARAGOZA 

O SIFEL'93 
Salón europeo de materiales para la 
arboricultura y la horticultura. 
Del 2 al 4 de Abril. AGEN 

CURSO 

fl Vlll Salón del vino, bebidas e 
industrias afines. 
Del 31 de Marzo al 4 de Abril. 

--  - 

MADRID 

Curso del Centro 
lnternacional de 

Bulbos en Flor. O JARDITEC. 
Del 1 al 30 de Septiembre. PARlS 

E l  IBC organiza uno serie de 
O V Congreso Nacional de la 
SECH y II Congreso Ibérico de 
las Ciencias Hortícolas. 
Del 27 al 30 de Abril. ZARAGOZA 

fl SIMAVER. 
Del 19 al 22 de Septiembre. PARlS 

cursos técnicos y comercia- 
les, por correspondencia, so- 
bre el cultivo de plantas bul- 
boso~.  Los cursos serán diri- 
gidos por profesores españo- 
les y holandeses, mientras 
que los evoluciones finales 
serán llevadas desde Holan- 
da por profesores expertos 
en codo temo. Tras un exo- 
men final, se obtendrá un di- 
ploma acreditativo y lo n 
i ó n  de uno tesis fino L 
graduación en Holanda, con 
certificado. Aquellos que 
suspendan tendrán más op- 
ciones de examen, sin coste 
adiciono1 
Para más informacion dirigir- 
se o :  Centro Internocionol de 
Bulbos en Flor 
Apdo 359; 46080 vol en^ 
cia. Tel. (96) 356 13 95 

O HORTI-AZUR'93. 
Del 26 al 28 de Noviembre. 
-- - - lV IZA 

O III Jornadas de Plásticos en 
Agricultura. 
(Organizadas por el CEP, Centro Es- 
pan01 de Plásticos). 
Del 5 al 6 de Mayo. LLEIDA 

J A P O N  

O XXlV Congreso Internacio- 
nal de Horticultura. 
Del 21 al 27 de A~osto,  1994. KlOTO O Semana Verde del Mediterrá- 

neo. 
Del 13 al 16 de Mayo. 

TORREPACHECO (Murcia) 
1 H O L A N D A  ! 
O Feria de Plantas. 
Del 4 al 6 de Marzo. NAALDWIJK O Semana Verde de Galicia. 

Del 26 al 30 de Mavo. SILLEDA 0 LIEMPDE. 
Del 23 al 24 de Junio. LIEMPDE O VI1 lnternacional Symposium 

on lron Nutrition and Interac- 
tions in Plants. 
Del 27 de Junio al 2 de Julio. 

ZARAGOZA 

O IBERFLORA. 
Salón del Jardín. 
Del 14 al 17 de Octubre. VALENCIA 

O PLANTARIUM. 
Del 19 al 22 de Aaosto. BOOSKOOP 

fl DEMO DAGEN. 
Del 7 al 9 de Septiembre. 

PAPENDALIARNHEM 
Las fechas que se indican se dan ;I 
i I tu lo  in formai ivo .  Esta ubl icaci6n 
no se rcsponaabiliza de Ls cambios 
y errores que puedan producirse 
cuando los orgaiiizadores no no\ 
remiten la  información suficiente y 
con el tieinpo preciso. 

fl FLORIPLANT 
Del 24 al 26 de Septiembre. BEMMEL 
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CALENDARIO 

0 FLEUR. 
Salón de florictería. 
Del 10 al 12 de Octubre. UTRECH 

O Bloemenvaktentoonstelling. 
Del 3 al 7 de Noviembre. AALSMEER - - - - - - - 
O TUINBOUW Z.O.N. 
Diciembre. GRUBBENVORST -- 

O Symposium on Artificial Ligh- 
ting for Horticultural Production. 
Enero, 1994. 
.- 

AALSMEER - 

f A L E M A N I A  

O HOR'TEC. 
Del 12 al 22 de Marzo. KARLSRLIHE - .- 

0 IGA'93 
Exp. de Horticultura y Jardinería. 
Del 23 de Abril al 17 de Octubre. 

STUTTGART 

O lntegrated Field Vegetable 
Production and new ways to 
protect the Environment. 
Junio. GROSSBEEREN 

O lnternational Symposium on 
Quantitative Approaches in 
weed and Herbicide Research 
and their Practica1 application. 
Del 7 al 8 de Junio. 

BRAUNSCHEWEIG 

O lnternational Agricultura Ma- 
chinery. 
Del 6 al 10 de Noviembre. BOLONIA 
. - -  

O FLORMAT-FLOR'THECHNICA. 
Del 17 al 19 de Se~tiembre. PADUA 

E . E . U . U .  

O National Hardware Show. 
Feria de los equipos de jardinería y 
espacios verdes. 
Del 15 al 18 de Agosto. 

CHICAGO (ILLINOIS) 

R E I N O  U N I D O  ] ----- 

O CHELSA FLOWER SHOW. 
Del 25 al 28 de Mayo. LONDRES 

O ROYAL SHOW. 
Del 5 al 8 de Julio. 

STONELEIGH WARKS 

O WOKING SHOW. 
El 14 de Julio. MERRIST WOOD 

O Co KILDARE SHOW. 
El 23 de Julio. GOFFS PADDOCK - - 

O FRUlT FOCUS. 
El 4 de Agosto. EAST ANGLIA 

O FOUR OAKS. 
Del 7 al 8 de Septiembre. 

LOWER WlTHlNGTON 
O GALABAU. 
X1 Salón Europeo para la gestión del O SWRG. 
Jardín. El 22 de Septiembre. 
Septiembre. NORINBERGA SHEPTON MALLET 

O GAFA. 
lnternational Gartenfachmesse. 
Del 5 al 7 de Septiembre. COLONA -- - - - - -  

O AREAL. 
Del 27 al 30 de Octubre. KOLN 

O PLANTEC. 
Del 30 al 3 de Octubre. FRANKFURT - -  

1 I T A L I A  

O FIERAGRICOLA. 
95 Feria lnternacional de la Agricultu- 
ra y la Zootecnia. 
Del 9 al 14 de Marzo. VERONA 

0 lnternational Symposiurn on 
New Greenhouse Cultivation 
Systems. 
Del 26 al 30 de Abril. 
. - -  

COGLlARl 

O IFTEX-INTERIORSCAPE. 
Del 8 al 10 de Octubre. OLYMPIA 

0 SCOTGROW. 
El 13 de Octubre. 

IIVGLISTON (Edinburn) 

O MARDEN FRUlT SHOW. 
Del 27 al 28 de Octubre. DETLING 

- .  

O SMlTH FlELD SHOW. 
Del 29 de Noviembre al 3 de 
Diciembre. 
-- 

LONDRES 

1 l S R  A  E-L 

O Symposium on Culture of 
Medicinal and Aromatic 
Plants. 
Del 22 al 25 de Marzo. 
- -- 

TlBERlES 

A FERIA - 
Feria Internacional 

del Medio 
Ambiente, en Bilbao. 
, -  - .- - - 

Mós de 250 empresas parti- 
ciparán del 24 al 27 de 
marzo en la Feria Internacio- 
nal del Medio Ambiente (Pro- 
ma-931, que tendrá lugor en 
Bilbao. Esio serie de empre- 
sas representarán a los secto- 
res de contaminación y trata- 
miento de aguas, aire y resi- 
duos sólidos, limpiezos urba- 
nas e industriales, protección 
del medio ambiente morino, 
acústica y vibraciones, me- 
dio ambiente naiural, inge- 
nierío, laboratorios, energías 
e higiene industrial. La proce- 
dencia de las empresas inclu- 
ye todas las comunidades au- 
tónomas espariolas, así como 
una buena representación ex- 
tranjera : Alemania, Austria, 
Francia, Gran Bretaña e Italia. 
Además del certamen, lo Fe- 
ria lnternocional de Bilbao 
desarrollará paralelamente tres 
importantes reuniones: el Con- 
greso de Ingeniería Ambien- 
tal, el IV Forum Europeo del 
Medio Ambiente y el II Sym- 
posium Iniernocional de Me- 
todología Analíiica en el 
Campo del Medio Ambiente. 
Para más información: Pro- 
mo-93. Tel (94) 427 72 00. 
Fax 194) 442 42 22. 

A SALON - 
Cuarta edición 

Florista-93 - - 

Enire los días 20 y 23 de 
morzo, tendrá lugar en el 
Parque Feriol Juan Carlos I 
de Madrid el IV Salón Profe- 
sional para Florisierío y Cen- 
tros de Jardinería, organiza- 
do por liema. Con una super- 
ficie ioial de 10.800 metros 
cuadrodos, el salón presenia 
como principales novedades 
la ampliación de sectores y 
su presentación como feria 
de montaie libre. Junto a 
ello se llevarán tombién una 
serie de actividades parole- 
las en torno a la formación 
del profesional. 
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FERIAS Y CONGRESOS 

O AGRITECH 
XII Feria lnternacional de Agricultura 
de Israel. 
Del 2 al 6 de Mayo. TEL AVlV 

O DAN-GAR-TEK. 
Septiembre. 
- - 

ODENSE 

(BELGI - --- C A  

O MTV. lnternationale Tuin- 
bouwdagen. 
Del 20 al 21 de Marzo. MECHELEN - - -  - -  
O lnternational Tuinbouw Vak- 
beurs. 
Del 21 al 23 de Agosto. GENT 

O EUROPLANT. 
Del 21 al  23 de  Agosto. GENT 

O DEMODAG GROEN. 
El 2 de Septiembre. 

- - 

BRUSELAS 

0 lnternational Werktuigenda- 
gen. 
Del 25 al 26  de Se~ t i embre .  ZELLIK 

O FLOREX. 
Septiembre. BRUSELAS 

1 F I N L A N D I A  

O Spring Garden Exhibition. 
Del 22 al 25 de Abril. 
. -  - - .  

HELSlNKl 
- 

O Lepaa Horticultural Trade Fair. 
Del 12 al 15 de Agosto. - - -  

LE PAA 

A  U S T - R  I A  I - - - _ 
O Oesterreichische Garten- 
baumesse. 
Del 26 al 28 de Agosto. 

TULLN 

[ P O R T U G A L  - -  

O ALIMENTARIA'93. 
Salón lnternacional de la Alimenta- 
cidn. 
Del 12 al 16 de Mavo, LISBOA 

O ALlMENTARlA MAGHRED. 
Salón Internacional de la Alimentacidn 
y de los equipos alimentarios. 
Del 12 al  17  de Noviembre. 

CASABLANCA 

- - 
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A SALON - 
14 Edición de Sifel. 

- - - 

L~~ próximos días del 2 al 4 
de abril, en Agen (Francia), 

lugar uno nueva e,ji- 
ción de Sifel. 
E,, 14 de esle 
salón interprofesional de ma- 
teriales para la horticultura y 
arboricultura, y después de 
una reeslruct,,ro. 
ción de todos los solones no- 
cienes, sifel CEUL, 
salón francés especialista en 
frutas y hortalizas 
~~d~ ello será e l  punio de 

de los 
les y ,ecnologías de hoy y 

de la producción y 
el en lo que o frutos 
y hortalizas se refiere. 

A EXPOSlClON 

~ ~ ~ ~ i ~ ~ i ~ ~ :  
exposición 

plantas 
y flores exóticas. 

- -  - - 

Veinte países participorón en 
una de las citas habituales 
de la horiiculturo mundial, 
Florissimo 93, la exposición 
internacional de plantas y flo- 
res exóticas, que se celebra- 
ró del 12 al 22 de marzo en 
Diion (Francio]. En esta quin- 
io edición, Florissimo reserva 
dos actos exclusivamente po- 
ro profesionales: 
- La exposición comercial hor- 
tícola, que tendrá lugar el 
iueves 1 1 de marzo y que 
estaró abierto a todos 10s 
productos de horticul~uro, 
con un apartado especial po- 
ro 10s nuevas especies mun- 
diales. 
- El coloquio internacional, 
que tendrá lugar el viernes 
12, sobre el tema: *La opor- 
tunidad de un encuentro mun- 
dial entre profesionales de la 
horticultura  ornamental^. En 
61, catorce ponenles france- 
ses y exiranjeros hoblarón, 
por ejemplo, de 10 produc- 
ción y el comercio de flores 
y plantas exóticas. 
Para más información: 
Florissimo (Francia) 
Tel 8 0  74  86 50. 

A FERIA - 
Feria de textiles 

técnicos en 
Francfort. - 

Entre los días 7 y 9 de iunio 
del ' 993 lendró lugar en 
Franccfrt Techtextil/Composi- 
tex, la feria monográfica in- 
ternacional de textiles iécni- 

eotextiles, laminas pa- 
,OS, % la em Y 
hidráulicas, control y almace- 
namiento de residuos y verte- 
deros, georedes, mantas /ex- 
tiles y orgánicas . . .  Entre las 
novedades de este des- 
taca la ampliación de la 
oferta a los sectores de agri- 
cultura y jardinería, incluyen- 
do nuevos sistemos de cubri- 
ción del suelo para adelantar 
la cosecho, así como de irri- 
gación y retención de agua, 
y iarnbién membranas trans- 
parentes para el cultivo bajo 
vidrio y en agua. 
Paro más información: 
Messe Frankfurt, 
Tel 106917575-6578/6902 

A FERIA - 
FIMA, 

en Zaragoza. - - 

Bajo el eslogan de .Fimo 
93r se celebrará en Zarago- 
za, del 24 al 28 de marzo, 
la Feria Internacional de la 
Maquinaria Agrícola. 
En una superficie cubierta de 
60.000 m2 se expondrán las 
últimas novedades en maqui- 
naria agrícola, englobando 
1.2 17 expositores y 29 paí- 
ses partipantes. La necesidad 
de adaptación a las actuales 
circunstancias del sector 
agrario, obligan a controlar 
al móximo los gastos de pro- 
ducción, llevando a los fabri- 
cantes a presentar técnicas y 
equipos que compatibilicen 
buenos econó- 
micos con un mínimo lobo- 
reo 
Conjuntamente se celebrarán 
numerosas aciividades: Día 
del Agricultor, Jornoda de Es- 
cuelas Familiares Agrarias. 
concursos, conferencias y en- 
cuentros. 
Paro más información: 
Fimo, Tel (976) 53 4 4  20.  



REPORTAJES 

Preservación 
calidad. 

Todas las enfermedades postcose- 
cha de  los cítricos pueden ser con- 
troladas por fungicidas y técnicidas 
conocidos pero, desafortunadamente, 
algunos de estos productos se en- 
cuentran todavía en fase experimen- 
tal y otros no se hallan disponibles 
en el  mercado d e  algunos países, 
bien porque aún no han tramitado el 
registro obligatorio, bien porque no 
lo renovaron, por diversas causas, en 
SU momento. 

Con esta conclusión final, el pasa- 
do 20 de octubre tuvo lugar en el 
centro Lluis Vives de  Valencia la 
conferencia «Presente y futuro de  la 
Citricultura en el mundo», acto pa- 
trocinado por la empresa Tecnidex, 
que contó con una de las autoridades 
mundiales en la materia, el Dr Ec- 
kert, catedrático de  la Universidad 
de  California, cuya disertación pasa- 
mos a detayar seguidamente. 

Frutos Sanos. 
Es importante recordar que,  cuando 

un fruto llega podrido hasta el mer- 
cado,  una considerable inversión fi- 
nanciera se va a la basura: recolec- 
ción, confección, almacenamiento y 
transporte. Todos sabemos, además, 
que durante el  tiempo que transcurre 
entre recolección y consumo, los fru- 
tos sufren importantes pérdidas por 
ataques fungicos. Estas pérdidas son 

Dr. Joseph Eckert 
(Catedrático 

de Patología Vegetal 
de la Universidad 

de California, Riverside), 
en u n  momento 

de la conferencia 
«El  Presente 

y Futuro 
de la Citricultura 

en el mundo)). 

muy variables y dependen de  mu- 
chos factores: zona de  producción, 
variedad, condiciones climatológicas 
(sabido es que según llueva, o no. 
habitualmente en verano, en un país, 
las enfermedades postcosecha ad- 
quieren problemáticas diferentes), 
daños en el fruto durante la recolec- 
ción, y otros. 

Tampoco debemos olvidar que los 
tratamientos con fungicidas nunca 
tuvieron como objetivo sustituir una 
manipulación cuidadosa de  los fru- 
tos, ni el buen saneamiento de los al- 
macenes. Para el mantenimiento de  
la vitalidad del fruto es imprescindi- 
ble que los ambientes sean los ópti- 
mos, tanto en el almacenamiento co- 
mo en el transporte. Unido a ello, 
también hemos de  tener en cuenta 
que,  en el almacén, el nivel de  inó- 
culo de  microorganismos patógenos 
ha de  atenuarse a través d e  pertinen- 
tes prácticas sanitarias. Dado además 
que el número de  esporas resistentes 
a cualquier fungicida aumenta en 
proporción directa al número total 
de  esporas presentes en el  almacén. 
Para el Dr Eckert, además, el fruto 
debe estar fisiológicamente sano 
desde su origen y ha de  manupilarse 
con un especial cuidado, tanto en la 
fase de  recolección como durante el 
acondicionamiento. 

Respecto a los métodos de aplica- 

ción de  los tratamientos fungicidas 
después de  la cosecha, los más efica- 
ces son aquellos que  mojan comple- 
tamente el  fruto con la suspensión. 
La norma, cuanto más agua mejor, 
sigue dando, en general, excelentes 
frutos. Así, los principales métodos 
de  aplicación utilizados actualmente 
son el  drencher -inundación- y la 
pulverización de  suspensiones de  los 
fungicidas en agua o en formulacio- 
nes de  cera. 

Con todo, e s  importante recordar 
que  toda aplicación fúngica ha de re- 
alizarse en las 48 horas siguientes a 
la recolección, cuando el riesgo de  
infección es  máximo. 

Estrategia de combate. 
Sin olvidar lo apuntado anterior- 

mente, la estrategia para reducir pér- 
didas por podredumbres ha de  in- 
cluir, en opinión del Dr Eckert, pro- 
cedimientos que, 

- Disminuyan el  número d e  esporas 
en el ambiente: 

Han de  ser controlados los insectos 
(moscas de  la fruta, polillas) que  
succionan el fruto y lo contamian d e  
hongos malignos, ya que es muy di- 
fícil luego su extinción con trata- 
mientos postcosecha. Por otra parte, 
aunque sea una práctica que, debido 
a su carestía, no goce d e  excesiva 
popularidad, está comprobado que la 
eliminación d e  la madera muerta d e  
los árboles, as í  como d e  los frutos 
caidos al suelo,  reduce el  inóculo d e  
Diplodia y Penicilium. evitando la 
contaminación de  los frutos. 

Otro ejemplo lo constituye la po- 
dredumbre por Alternaria, uno d e  
los principales problemas en todas 
las zonas d e  producción, cuyas espo- 
ras viven saprofíticamente sobre las 
partes muertas de  la planta hasta que 
son transportadas por el viento a los 
frutos en desarrollo, quedando atra- 
padas en el cáliz. 

Finalmente también podemos ha- 
blar del aguado, o podredumbre par- 
da,  causado por varias especies de  
Phytophthora que crecen en el suelo 
del huerto hasta que, con la lluvia, 
son salpicadas hacia los frutos de la 
falda del árbol,  pudiendo afectar el 
fruto en cualquier parte d e  su super- 
ficie. Una buena protección contra 
este hongo es pulverizar el  suelo y la 
parte baja d e  la copa, antes de  la es- 
[ación lluviosa, con un fungicida cú- 
prico. 
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FERIA 

Fungicidas. 
Partiendo siempre desde la expe- 

riencia californiana del Dr  Eckert y 
según lo expuesto en su conferencia 
del pasado dla 20 de octubre, cinco 
son los fungicidas que actualmente 
atacan con mayor eficacia la proble- 
mática de los hongos en los cítricos: 

- Ortofenilfenato de sodio. 
Utilizado ampliamente en los últi- 

mos 30 años para controlar las enfer- 
medades de los cítricos después de 
la cosecha. Tras el enjuague del fru- 
to tratado con agua, se eliminan la 
mayor parte de sus residuos, mien- 
tras en la parte dañada del fruto su 
efecto continúa, inhibiendo el desa- 
rrollo de patógenos. Es un biocida de 
amplio espectro moderadamente efi- 
caz contra Penicillium y Geotri- 
chum. 

- Tiabenzadol. 
Fungicida bencimidazol notable- 

mente eficaz tanto en las podredum- 
bres por Penicillium como en las po- 
dredumbres pendunculares por Di- 
plodia y Phomopsis. 

- Benomilo. 
De la misma familia del Tiabenza- 

dol, se desenvuelve con bastante efi- 
cacia en su mismo campo, pero 
mientras aquel es compatible con 
formulaciones alcalinas, el benornilo 
no, ya que se inactiva bajo estas mis- 
mas condiciones. 

- Imazail. 
De la familia de los imidazoles. Al- 

tamente resolutivo en el control de 
Penicillium, incluso de cepas resis- 
tentes a los bencimidazoles. Modera- 
damente eficaz frente a Diplodia, 
Phomopsis y débil frente a Alterna- 
ria. Su problema reside en la falta 
total de control ante Geotrichum, Al- 
ternaria y Colleotrichum en los fru- 
tos cítricos. 

- Bifenilo. 
Caído en desgracia tras su desapari- 

ción del mercado norteamericano, al 
serle denegada la renovación en el 
registro, y cuestionado en muchas 
otras zonas citrícolas debido a la re- 
sistencia que muestran muchos mer- 
cados a consumir frutos tratados con 
él, el bifenilo era hasta hace muy po- 
co el último tratamiento fungicida 
que se aplicaba a los frutos cítricos 
en Estados Unidos 

Francesc Caballero. 

Otro año, 
la CcFira mercat 

de Igarbre, la planta, 
la flor i el jardb. 

El pasado 3 de febrero tuvo lugar 
en la localidad barcelonesa de Mata- 
r6 la «XV Fira mercat de I'arbre. la 
planta, la flor i el j a r d í ~ ,  organizada 
por la Asociación de Amigos de las 
Flores y las Plantas de Mataró. Una 
feria comercial donde, como viene 
siendo tradicional, los visitantes pu- 
dieron admirar y comprar árboles, 
plantas y flores, asf como comple- 
mentos y servicios, calculándose el 
número de visitantes en unas 
150.000 personas, llegadas de todo 
el ámbito de comarcas cercanas, una 
cifra ya consolidada en anteriores 
ediciones, que asegura convocatoria 
tras convocatoria el éxito de la feria. 

Simultáneamente tuvo lugar tam- 
bién la «IV M o s t r a ~  y el concurso de 
bonsais, «IV Copa del Maresme». 

Mataró con sus «Fires de Febrer» 
es una fiesta y con ellos la ciudad 
entera rinde con su participación un 
sencillo y a la vez económico, home- 
naje al sector hortícola. 

El buen ambiente 
de la Fira Mercat de I'Arbre, 
la Planta, la Flor i el Jardi, 
reinaba en cada uno de los rincones 
del recinto. 
Es agradable observar 
que todavla existen 
las ferias locales 
donde los comerciantes 
del sector tienen interés 
especial en hacer llegar 
y vender directamente 
sus productos a los consumidores 
más próximos. 

El ejemplo de la fira Mercat de Ma- 
taró pone de manifiesto que s610 un 
sector que sabe vender sus productos 
a sus consumidores más próximos 
van a tener posibilidades de desarro- 
llar su oficio. 

O 

La Redacción. 
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UN TEMA PARA: 

VICENTE RElG BRlZ 

Simplemente 
un nivel profesional aceptable ... No, gracias. 
Un tema para: VICENTE RElG BRlZ Por: FERNANDO CUENCA 

Vicente Reig Briz, Presi- 
dente de A.P.T.E.C.A. (Aso- 
ciación Profesional de Téc- 
nicos y Copataces Agríco- 
las de la Comunidad Valen- 
ciana), es Capataz Agríco- 
la de la 1 promoción de la 
Escuela de Capataces Agrí- 
colas de Catarroia [Valen- 
cia]. Ha realizado una am- 
~ l i a  actividad ~rofesional 
Ln el ámbito de lb a ricultu- 
ra, en la Comunida B Valen- 
ciana en una primera etapa 
y a nivel nacional e interna- 
cional en eslos últimos 
años. Durante 27 años fue 
profesor de la Escuela de 
Capataces de Catarro'a 
ocupando los cargos de 
rector del internado, profe- 
sor de rácticas de horticul- f tura y ruticultura, y en sus 
12 últimos años como pro- 
fesor de fruticultura y secre- 
tario. En 1985 deió el cen- 
tro y pasó a ia em resa pri- 
vada como iefe B e ventas 
de una multinacional de se- 
millas. Posee la Cruz al Mé- 
rito Agrícola en la catego- 
ría de oficial. 

~CuAndo  y con qué fi- 
nalidad ha  sido creada 
la  Asociacidn Profesio- 
nal de TBcnicos y Ca- 
pataces Agrícolas? 
Ya en los úliimos años de 

la década de los 60, un 
grupo de ex-alumnos de la 
Escuela de Catarroia inten- 
tamos crear una asociación 
similar, pero tuvimos mu- 
chos problemas legales y al 
no poderla hacer, optamos 
por crear una Asociación 
de Antiguos Alumnos en un 
intento de coordinar las in- 
quietudes de los rofesiono- 
es que iban saEendo del 
centro, ya que la buena 

reparación que obtenían 
L s  iba situando en impor- 
tantes puestos de trabaio ta- 
les como: agentes del Servi- 
cio de Extensión Agraria, 

Vicente Reig Briz, 
Presidente 

de la Asociación 
Profesional 

de Técnicos 
y Capataces 

Agrícolas 
de la Comunidad 

Valenciana, 
APTECA. 

monitores del INEM, Capa- 
taces de cultivos en investi- 
gaciones ogronómicas, téc- 
nicos comerciales en empre- 
sas de pesticidas, abonos, 
semillas, riegos, maquina- 
ria, jefes de explotación en 
fincas agrícolas, equipos 
propios de tratamientos 
agrícolas, y un largo etc.. . 
y aunque no podíamos ac- 
tuar en temas laborales o le- 
gales, la Asociación de An- 
tiguos Alumnos realizó un 
buen papel manieniéndonos 
unidos e informando de las 
oposiciones y concursos y 
canalizando las peticiones 
de trabaio hacia los ex- 
alumnos que lo requerían. 

En los últimos años de la 
década de los 80 nos di- 
mos cuenta que podíamos 
actuar desde otra perspecti- 

T 
enernos muchos frentes 
abiertos además de otros rr 
mente, intentaremos hacw 
todo lo que podemos; pero 
somos conscientes de que 
no será fácil conseguir 

avances espectaculares si no 
conseguimos apoyo de las 
btituciones competentes, 

va y que necesitabamos 
darle otro enfoque a la Aso- 
ciación y así poder reunir a 
iodos los Técnicos Agríco- 
las de la Comunidad Valen- 
ciana, no universitarios, for- 
mados en cualquier escuela 
de España, para recoger y 
canalizar las exigencias e 
inquietudes de un colectivo 
cada vez más numeroso. 
Con esta finalidad es con 
la que se ha constituido la 
Asociación Profesional de 
Técnicos y Copataces Agrí- 
colas. 

¿Qué titulados en  es- 
tos momentos inte- 
gran l a  Asociacidn 
Profesional de Tdcni- 
cos y Capataces Agrí- 
colas? 

En un principio pensamos 
que la Asociación podría 
estar integrada por los Téc- 
nicos de Formación Profe- 
sional Agrícola de nivel su- 
perior o terminal; Capata- 
ces de 2 años de estudios, 
en sus diversas modalida- 
des: jefes de explotación, 
jardineros, mecánica a rí- B cola, bodegueros, de in us- 
trias agrícolas, etc.. . Tam- 
bién F P  II en sus diversas 
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En Mercabarna se concentra el mayor número de 
empresas de todo el estado español pertenecientes al 
sector del comercio mayorista agroalimentano. 
La Guía de Mercabarna es una herramienta útil 
tanto para los usuarios de esta Unidad 
Agroalimentaria como para aquellas empresas que 
deseen establecer contactos con otras que operan. 
La Guía de Mercabarna será distribuida en todos los 
mercados municipales de Barcelona y área 
metropolitana, asociaciones y gremios de 
comerciantes detallistas, totalidad de  empresas y 
entidades ubicadas en Mercabarna; grandes, 
medianas y pequeñas sups#cies, cadenas de 

1s 
el 
más 



UN TEMA PARA: 

VICENTE RElG BRlZ 

modalidades agrícolas for- 
mados a partir de la Ley 
General de Educación de 
197 1 . Y por último los Mó- 
dulos III que se están for- 
mando en plan experimen- 
tal al poner en marcha la 
LOGSE. 

Pero hemos considerado 
oportuno integrar también a 
los Técnicos Auxiliares co- 
mo Capataces de l año de 
estudios FP I y Módulos II, 
con la finalidad de englo- 
bar a todos .los y las* jóve- 
nes que han realizado al- 
gún estudio reglado de For- 
mación Profesional, no uni- 
versitario. 

De momento ya contamos 
con 3 10 titulados inscritos 
y la inscripción está abierta 
a todos los que estén en po- 
sesión de algunos de estos 
títulos en la Comunidad Va- 
lenciana, mandando una 
solicitud o pidiendo infor- 
mación tanto a nuestra cen- 
tral como a cualquiera de 
los compañeros inscritos 
que conozcan. 

Con toda esta remode- 
lación, ;cuáles son los 
objetivos de la Asocia- 
cidn actualmente? 

Primero atraer a la Asocia- 
ción no solamente a los ex- 
alumnos de Catarroia, sino 
a todos los que estén en po- 
sesión de un título de grado 
medio o superior de Forma- 
ción Profesional Agraria, de 
cualquier Escuelo, pero a 
ser posible que viva en la 
Comunidad Valenciana. 

En segundo lugar intentar 
que el Ministerio de Educa- 
ción preste más atención 
hacia este sector, y ya que 
no tiene nin una Escuela en 
la Comuni ! ad Valenciana, 
que de más y mejor apoyo 
a las que existen depen- 
dientes de otros organismos 
públicos o privados; aun- 
que lo ideal sería que tuvie- 
se su propio centro, para 
que actuando como Escuela 

iloto, realizara uno buena 
Punción de control y organi- 
zara cursillos de reciclaje y 

,na comisión 
interprofesional está 
estudiando y clasificando 
en cinco niveles 
profesionales todo el 
colectivo laboral de los 

países de la Comunidad Europea, 
" y  considero que anormal que se 
1, esté tratando sobre nuestro 
?futuro sin contar para nada con 

perfeccionamiento para el 
personal docente, ya que 
de no ser así, corremos el 
peligro que el cambio de la 
Ley General de Educación 
de 1971 a la LOGSE, sea 
un simple cambio de nom- 
bre y no se pongan en 
práctica los modernos sisie- 
mas pedagógicos que la 
LOGSE recoge para que la 
Formación Profesional sea 
idéntica o similar a la ue 
se está impartiendo enlos 

aíses más adelantados de & Comunidad Europeo. 

Un tercer punto es el de 
tratar de aclarar el gran 
confusionismo ue existe en 
el mundo oca 3 émico y la- 
boral, inclusive en los or a- 9 nismos oficiales, sobre os 
niveles de las diversas de- 
nominaciones de nuestros 
profesionales, yo que para 
nosotros está muy claro que 
entre el antiguo Capataz 
Agrícola de 2 años de estu- 
dios de 220 días lectivos 
(3500 horas); el FP II de 3 
años (3250 horas) y el mo- 
derno Módulo III de 1300 
horas lectivas de tecnolo- 
gía, no hay ninguna dife- 
rencia fundamental [todas 
ellas han sido Formación 
Profesional terminal, cado 
una en una época diferen- 
te], y no existe ninguna iusti- 
ficación para que reciban 
diferente trato ni nivel; co- 
mo tampoco existen diferen- 
cias importantes entre los 
Capataces de 1 año, FP I y 
Módulo II y nos considera- 
mos en la obligación de in- 
tentar aclarar esta situación 
que tantos problemas labo- 
rales está creando, sobre 
todo en la Administración. 

Otro punto de interés es 
que una comisión interprofe- 
sional está estudiando y cla- 
sificando en cinco niveles 
profesiones to,do el colecti- 
vo laboral de los países de 
la Comunidad Europea, y 
considero anormal que se 
esté tratando sobre nuestro 
futuro sin contar para nada 
con nuestra opinión. 

También en estos momen- 
tos se está poniendo en 
marcha la LOGSE, con un 
enfoque de la formación 

rofesional moderna, simi- 
L r  al de los paises más 
adelantados de la Comuni- 
dad Europea con el fin de 
formar unos niveles I I  y III 
homogéneos con unos con- 
tenidos similares nos con- 
sideramos con % obliga- 
ción de velar para que es- 
tas enseñanzas sean, no so- 
lamente aceptables, sino 
que se den a un nivel com- 
petitivo con la del meior 
país europeo. 

Actualmente estamos orga- 
nizando cursillos, semina- 
rios y charlas con el fin de 
tener .al día* a nuestros 
asociados para que puedan 
realizar un buen papel en 
sus puestos de trabajo, que 
cada vez exigen meior pre- 
paración. 

Como te dije al principio 
de la pregunta, tenemos mu- 
chos frentes abiertos ode- 
más de otros en mente, e in- 
tentaremos hacer todo lo 
que podomos; pero somos 
conscientes de que no será 
fácil conseguir avances es- 
pectaculares si no consegui- 
mos apoyo de las institucio- 
nes competentes a las que 
les estamos empezando a 
pedir colaboración. 

Para mayor información: 
María Giménez López. 
Avda. Valladolid, 40. 
46020 Valencia. 
Teléfono: 96/362 1489 
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unn tintn ointcln con su r ~ o v t t ~ o ~  

Material vegetal, 
Plantas ornamentales 
y de jardinería 

mayoristas de flores 

ESQUEJES DE GERANIOS 
- - - - - 

. , 

. 4  
L 

' tm~ IA WMA DE COLORES EN WdF, 
Y GITANILLAS DOBLES ' 

, . .. 
JEAN PAUL VALLOTON 

Camino del Rincón, s/n. Finca Los Suizos 
21 1 10 AUARAQUE (Huelva) 

Tel (955) 3 1 84 07 - Fax (955) 3 1 84 75 

PLANTAS 
ORNAMENTALES 

VILASSAR DE DALT 
(Barcelona) 

Tels. (93) 759 1 8 4 1 

HORTICULTURA 

Callhivi'iba cs .  
ESPECIALIDAD EN: 

O Cdons O DkffembaaCI~a 
O Ph%s O Colurnnea 

Cno. Moriola. 36 - LERIDA 
Tel. 973/26 27 00 
Fax. 973/26 26 89 

UIUEROS 
MI [E SADO 

S.A T 8 882 

ESPECiALlDAD EN 
PLANI'AS DE FLOR 

POINSETCIA, HORTENSIA& 
GERANIO, NGSlA 

1:aulwa--m 
Av San Lorenzo, 21 - Ap 182 
46900 TORRENT (Valencia) 

Tel 9611551576-Fax 9611558663 

C/. Marina, 25 - Telfs. (93) 792 64 44 y 792 64 97 
Telefax (93) 792 76 1 1 - 08392 LLAVANERAS (Barcelona) 
DELEGACION BILBAO: Andrés Isasl. 15 - 48 012 BILBAO 

Tels.: (94) 410 27 43 - 410 28 73 - Fax: (94) 410 28 73 
- - 
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Vivero de plantas hortícolas 

Apartado Correos, 107 
Viveros - Oficinas: 

............ ..................... ..>:.:.:.:.:.:.:.. 
08380 MALGRAT DE MAR 

....... (Barcelona] 

Tel. (93) 765 44 14 
Fax: (93) 765 45 06 . 

PLANTAS JOVEN I 
Desde marzo hasta agosto inclusive: 

Hibiscus ~Abutilón e Polnseflia I 
Desde septiembre hasta febrero 
inclusive: 
O Hlbiscus 

Abutilón 
O Pelorgonium peltatum 

Pelorgonium zonale 
Fucsia 
Impatiens New Guinea 

Agai$do de C m .  68 
Tel.: 1 2 -  Ctra. N. M, Km. 886 

DD C A I M B m n A m A S Y  

I_m 
~m~ 

' e ~ e ! ~  emmmm 
i PETI.INIAS i KECONlhG i COLEUB i IMPATIENB i BALVIA 
i TACF,'rE i ESQEJEB DE GERANIO i PRINllLA ACAllL16 

i PENBAMIENTO ClMERARlA 

Imiaiukros en: CI. Collst, rln; ApSn SP4 - i20WI CASTEUON 
711.:W241262-Coi:WW2284 

Riego, 
1 Invernaderos 

BREETVELT, S. L. 
Cla. Hispano-Holandesa de importación y Exportación 

\ e*' / ; \@4%= 
TULIPAN - IRIS - FREESIA 

Issac Albeniz, 9 - 08391 TIANA (Barcelona) - BI.: 931395 10 96 - Fax: 93/395 44 07 

Equipamiento y 
Maquinaria hortícola 

PLANTAS 
DE 

GERBERA 

Fax: (977) 31 74 56 
Telf. : (977) 32 03 15 

A 

88 L A D ~ ,  S. L. 
@@ Fabricante de maquinaria a jrícola. 

a-&-k- 

Distribuidor 
Y 

de termonebulizadores ((IGEBA » 
Santiago de Les s/n. 46250 L'ALCUDIA (Valencia) - Tel.: (96) 254 05 51 

contedores Y 
macetas. 

6 sustra tos c~Ifiv** 
I ~utores barnbJ 

TECNICAS Y SUMINISTROS 

Corrugados en P.P. - lisos en Polibutileno 
y P.E. reticulado - accesorios 

Instalaciones: 
Invernaderos. 
Calefacción. 

- d 
C/ Virgen del Pilar, SR - 031 1 0  MUTXAMEL (Alicíinlc) 

96 00 - Trt - 
- - -  -- 

-7 59 - 
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- - - 

Ronda Sur, 1 - 46250 L'ALCUD~A (Valencia) - fel./Far: 34 (1) 299 62 91 

Gotero autocompensante 
para el riego de macetas. 

Cada gotero es ind endiente y pueden cerrarse al vender 
las plantas o trans 'P erirlas sin afectar al resto del sistema. 

PLAS 
Avda. M a r e s m e ,  251 

0 8 3 0 1  MATA& ( B a r c e l o n a )  
Tel. (93) 7 9 6  0 1 12 
F a x  (93) 790 65 07 j 

ww 
W C E F L O R a n .  

AatlCULOS PARA LA HORTICULTURA 

-7 " - ,  

17 
4 2~ 
v MACETAS 

-CONTENEDORES 
-CONTENEDORES BAJOS 
-CUBETAS (HASTA 1500 1.) 

BANDEJAS 
-MACETAS CON REJILLA 
-TUTORES BAMBU 
*TUTORES MUSGO 

CQ. DE LOS HUERTOS, s/n. 
46210 PICANYA - VALENCIA 
TEL. 155 M 66 FAX 157 46 12 

todos los y;;a";;g 
L- 

DE U N  GOLPE DE VISTA LE INDICA 
IA HUMEDAD DEL SUELO 

Con el siatima IRROMRER. 
puede mntrolar en lodo momento las 

necesid8d.s & humapad de rus cultivo. 
lmpracindlble an lar inrialac~oner da 

riaoo par goteo. IMNUEVOS IRROMETER 
son Ociles de emplear. lbayudan a 

reducir el Consumo de agua y a obtener 
e1 rndximo rendimiento d i  sus coieches 

TREINTA AROS EN EL MERCADO IRROMETER 
EL TENSlOMnRO DE SOLERA 
h a m i .  d. ntnpa d. -os 
Pldalor su ,vornd ' ' '- ' 

Aprlado de C o m ,  140 

Nutrifitos 
~nálisis 

~ c a d o s  L" son InodeIrn 
dedtadwtividaü 
pubMtaria a un 

coste mfmmn. 

BOMBAS INYECTORAS 
DE FERTILIZANTES 

Const iucd6n Funcbnamlento 
robusta h ldr8u lka 

Modelos pa ra  
caudales dede 
10 hasta 1.200 
VHR 

Garantla de entrega do repuaam 

P í h h  asuproDulorh&ud 

industrias 

C/ILEFflCCION 
Modelos desde 200.000 ptas. 

Adaptabh a cualquier m i d a d .  

Polígono 11, Patcelh 447 - Partida La Torreta 
46118 NAQUERA (Valencia) 

Tel.: 9081 66 39 02 

Tei.(93) 758 27 81. Farl: (93) 759 60 08 
Apanado de Careos. 140 

TUTI? - 
QIRbfiu 
mbRICRCIOI1 /'lPllRS 

D[ SOMO 
Balmes, 16-1 8 

08520 Les Franqueses (Barcelona) 
Tel 931 849 37 61 
Fax 931 846 31 85 

r 
lABORATORl0 DE ANALlSlS Y DIAGNOSTICO 

DE SUELOS VEGETALES Y AGUAS 

LDO. ACUSTIN ESCUREDO PRADA 
ESTUDIOS EDAMIOGICOS Y FERTILIDAD DE 
SUELOS, PROGRAhlAS DE ABONADO, 
FERTlRRlGAClON Y RIEGO, ELECCION DE PA. 
TROhESPORTA~INJERTOS,RECliPtRACIONUE 
SUELOS, NUIRICION VEGETAL, DIAGNO5II- 
CO FOLIAR. CULTl\'OS HIDROPOSICOS. 
AGUAS REIIDUALES, MATERIAS ORGAXICAS 
YSUSTASCIASHUMICAS,CORRECiIONESDE 
CAREKCIAS \IINERALES Y ORGANICAS. 
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m I M D €  
ASESORIA TECNICA EN HORTICULTURA ORNAMENTAL 

HABLAMOS TU MISMO IDIOMA 
CI  Mayor,l - 46220-PICASSENT- Valencia - Tel. y Fex.: (96) 123 04 81 
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ABONOS Y AGROQUIMICOS. 

AGTEC. Enzone. Colombia, 62; Local A,; 28016 Madrid. Te1.(91)3504510; 
Fax:(91)3501686. 54 

TeI.(976J218400; Fax:(976)2 18551 3 

FERQUISA. Fertilizantes solubles de Haifa Chemicals LTD. Orense 23-76; 
28020 Madrid. Te1.(91)5562494; Fax:(91)5970246. 22 
FERVOSA. Fertilización orgánica. Ramón Soler. 1 ; 08500 Vic (Barcelona). 
Te1.(93)8851490;Fax:(93)8894313. 25 
GRACE SIERRA ESPANA, S.A. Abonos de liberación lenta. Avda. President 

INSTITUTO TECNOLOGICO EUROPEO. Humidificación. Valencia, sin; 4621 0 
Picanya (Valencia). Te1.(96)1550954; Fax:(96)1550609. 6 

PLASTICS TECNICS. Calefacción y sistemas de riego. Avda. Maresme, 251; 
08301 Mataró (Barcelona). Te1.(93)79601 2; Fax:(93)7906507. 5-29-P.A. 

ESQUEJES. 

BULBOS ESPANA. Solano, 6; 28023 Pozuelo de Alarcón (Madrid). 
Te1.(91)7110100;Fax:(91)7118744. 68 

JEAN PAUL VALLOTON. Esquejes de geranios. Camino del Rincón. sin. Finca 
LosSuizos; 21 110 Aljaraque (Huelva). Te1.(955)318407; Fax:(955)318475. P.A. 

HYDRO-AGRIESPANA. Nitrato de calcio. Villanueva, 13; 28001 Madrid. 
Te1.(91)5761500;Fax:(91)5762668. 30 
JISA-JILOCA INDUSTRIAL. Acidos húmicos y fúlvicos. Cronista Carreres, 9-6Q H; 
46003 Valencia. Te1.(96)3517901; Fax:(96)3517901. 45 

NUTRIFLOR. Chrysal. Rbla. del Turó, 38 bajos; 08390 Montgat (Barcelona). 
Tei.(93)4644880; Fax:(93)3842545. P.A. 

PRODUCTORA DEL BORAX. Tuset, 10-l*; 08006 Barcelona. Te1.(93)4154255; 
Fax:(93)2372132. 

QUlMlCAS MERISTEM. Ctra. Moncada-Naquera, Km.1.700; Apdo.30; 461 13 
12 Moncada (Valencia). Te1.(96)1394511; Fax:(96)1395331. 

VALIMEX, S.L. Abonos y agroqulmlcos. Conlainers para planteles, Palleter. 2-1°:31 
46008 Valencia. Te1.(96)3845352; Fax:(96)3844515. 

AMALISCS. 

LDO. AGUSTIN ESCUREDO PRADA. Análisis de suelos vegetales y aguas. Dr. 
DomBnech. 1 ; 43203 Reus (Tarragona). Te1.(977)319714. 

BULBOS. 

BULBOS ESPAÑA. Solano, 6; 28023 Pozuelo de Alarcón (Madrid). 
Te1.(91)7110100;Fax:(91)7118744. 68 
JOSE RAMON BOSQUE PEDROS, S.L. Bulbos de gladiolos y liliums. Mos6n 
Febrer, 12; 4601 7 Valencia. Te1.(96)3781276; Fax:(96)3776797. 

CONTROL CLIMATICO. 

AGROTECNOLOGM Tubos para calefacción. Avda. Can Sans. 45; 08392 S. 
Andreu Llavaneres (Barcelona). Te1.(93)7576851; Fax:(93)7906507. P.A. 

E 
Te1.(91)7269466;Fax:(91)3562775. 29 

INDUSTRIAS ALCOMAR. Calefacción. Pol. 11, Parcela 447, Partida La Torreta; 
461 18 Náquera (Valencia). Te1.(908)663902. P.A. 

Febrer, 12;'46017 Valencia. Te1.(96)3781276; Fax:(96)3776797. 5 

P.KOOIJ& ZONEN. Esquejes de clavel. Argentera. 29-6-1; 43202 Reus 
(Tarragona). Te1.(977)320315; Fax:(977)217456. c.p.1 

TECNIPLANT Argentera, 29-6-1 ; 43202 Reus (Tarragona). Te1.(977)320315; 
Fax:(977)317456. c.p.1-P.A. 

FERIAS, ASOCIACIONES 
CONGRESOS Y VARIOS. 

EDICIONES DE HORTICULTURA, S.L. Servicios editoriales. Paseo Misericordia, 
16-1 pl.; 43205 Reus (Tarragona). Te1.(977)750402; Fax:(977)753056. 58 

ENESA, combinadoc-Plan 92, , , 33 

FIMA. Apartado de Correos. 108; 50080 Zaragoza. Te1.(976)701100; 
Fax:(976)330649. 80 

MERCABARNA Zona Franca, Sector C; 08004 Barcelona. Te1.(93)3355300; 
Fax:(93)3352940. 87 

Oficina Holandesa de Flores. Paseo de la Castellana, 78; 28046 Madrid. 
Te1.(91)4582100;Fax:(91)4582150. c.p.2 

- 

INVERNADEROS 

ACRIVER. División de invernaderos de ANDRES ANDREU. Ctra. N. II, Km. 447,8; 
25181 Soses (Lleida). Te1.(973)107100; Fax:(973)107516. 71 

CECMA IBERICA. Maresme N.13. Pol. Palaudaria; 08185 Llich de Vall 
(Barcelona). Te1.(93)8436100; Fax:(93)8436191. 46 

CLIMA INVER. Climatización de invernaderos. Ramón Patuel, 7; 2801 7 Madrid. 
Te1.(91)7269466; Fax:(91)3562775. 29 

IMCASA-KAYOLA Invernaderos. Pollgono Areta. sín. Apdo. 1217.; 31620 Huarte 
IN\/ER.pampRamón0na8017~ Te1.(948)330900; Fax:(948)330950. 76 

ININSA. Camino Xamussa. sin; 12530 Burriana (Castellón). Te1.(964)514651; ~ 27 
INSTITUTO TECNOLOGICO EUROPEO. Humidificación. Valencia, s/n; 46210 
Picanya (Valencia). Te1.(96)1550954; Fax:(96)1550609. 6 



INDICE DE ANUNCIAN JES 
INVERCA. Ctra. Alcora. Km. 10.5; 12080 Castell6n. Te1.(964)212333; ROBERTO PEREIRA. Planteles de ornamentales. Collet. s/n; Apdo. Correos 324; 
Fax:(964)217585. 23 l 12080 Castell6n. Te1.(964)241262; Fax:(964)242284. P.A. 

SAIGA. Maquinaria horticola. C.N.11, Km.757.2. Sla. Llogaia d7Alguema; 17771 -- 1 -. . . . - . . . - - . - - . - - - - . - -. - - - . - 

. , 

ULMA. Invernaderos Obispo Otadui, 3. Apdo. 13; 20560 Oñati (Guipúzcoa). 
Te1.(943)780051; Fax:(943)781710. 26 

MACETAS Y MATERIALES PARA CONTAINERS. 

AGRIVER. Fuente del Real. 11; 33209 Gijón (Astunas). Te1.(98)5160286; 
Fax:f98)5398587. 59 

ARNABAT. Maquinaria y materiales para container. Avda. Barcelona, 189; 08750 
Molins de Rei (Barcelona). Te1.(93)6682349; Fax:(93)6682762. 41 

-- - 

COMERCIAL PROJAR, S.A. Central de suministros hortlcolas. Apdo. 140; 46930 
Quarl de Poblet (Valencia). Te1.(96)1533011; Fax:(96)1533250. 7-47-53 

HORTlSVAL Camino de Silla a Ruzafa. Nave 168; 46469 Beniparrell (Valencia). 
Tel.(W)lM1840;Fax:(96)1203677. 24 

MACEFLOR. Cno. de los Huertos, s/n; 46210 Picanya (Valencia). 
Te1.(96)1553666,Fax:(96)1574612 P.A. 

PLASTICOS ODENA. Pol.lnd. Torrent d'en RamassB, 19-21 ; 08520 Les 
Franaueses del Vallbs (Barcelona). TeI.f93)8496705: Fax:(93)8496705. 72 

POPPELMANN IBERICA. Mercat de Flor. 11.46-47: 08340 Vilassar de Mar 

MAQUINARIA Y MATERIALES VARIOS. 

ARNABAT. Maquinaria y materiales para container. Avda. Barcelona. 189; 08750 
Molins de Rei (Barcelona). Te1.(93)6682349; Fax:(93)6682762. 41 

LADET, S.L. Santiago de Les,s/n;46250 L'Alcudia (Vatencia).Tel.(96)2540551. P.A. 

SAIGA. Maquinaria hortlcola. C.N.11, Km.757,2. Sta. Llogaia d'Alguema; 17771 
Figueres (Girona). Te1.(972)671999; Fax:(972)670047. 37 

TECTRAPLANT, S.L. Sistemas de nebulizaclbn. Ronda Sur, 1; 46250 L'Alcudia 
(Valencia). TeI.f96)2996291: Fax:f96)2996291. P.A. 

TESAGRO. Suministros para Horticultura Virgen del Pilar, 58; 031 10 Mulxamel 
(Alicante). Te1.(96)5659600; Fax:(96)5659600. P A. 

VlLA GRANCHA. Nebulizadores. Avda. P. Carlos Ferrís, 93; 46470 Albal 
(Valencia). TeI.f96)1260211: Fax:(96)1260558. 16 

MALLAS: SOMBREO, CORTAVIENTOS, ENTUTORADO 
Y DE CONFECCION DE FRUTAS Y HORTALIZAS. 

COMERCIAL PROJAR. S.A. Central de suministros horticolas. Apdo. 140; 46930 
Quarl de Poblet (Vabncia). Te1.(96)1533011; Fax:(96)1533250. 7-47-53 

GIRO HNOS. Y SUSC., S.A. Jaume Rib6,44-58; 0891 1 Badalona (Barcelona). 
Te1./93)3841011: Fax:f93)3842769. 41 

LS HORTICULTURA ESPANA. Apartado de Correos. 27.30730 San Javier 
(Murcia) Te1.(968)573512: Fax.(968)573129 2 

TEXINTER, S.A. Lutrasll. Tejido no-tejido. Vía Agusta. 125; 08006 Barcelona. 
TeI.f93)2090011: Fax:f93)2023830. 73 

TEXTIL GIRBAU. Mallas de sombreo. Balmes, 8; 08520 Les Franqueses 
(Barcelona). Tel.(93)8493761. P.A. 

PLANTELES DE HORTAFIZAS Y FRUTAS. 

GEL-80-PLANT. Apartado de Correos, 107; 08380 Malgrat de Mar (Barcelona). 
Te1.(93)76544 14: Fax:(93)7654506. P.A. 

PLANTELES DE ORNAMENTALES. 

CALLARRISA. Camino Mariola, 36; 25003 Lérida. Te1.(973)262700; 
Fax:(973)262689. P.A. 

FLORASOL Ctra. N.340, Km. 886; Apdo. Correos 63; 46220 Picassent 
fValencia).TeI.f96)1240668. P.A. 

HORTICULTURA SORS. Producción de plantas ornamentales. 08339 Vilassar de 
Dalt (Barcelona). Te1.(93)7591841. P.A. 

NEOPLANT. C.N. 11, Km. 639,5; Mercat de Vilassar: 08340 Vilassar de Mar 
(Barcelona). . 62 

rax. I I -a I - I u-LJ. r I 

COMERCIAL PRWAR, S.A. Central de suministros hortlcolas. Apdo. 140; 46930 
Quart de Poblet IValencia). TeI.f96)1533011: Fax:f96)1533250. 7-47-53 

MACRESUR. Plisticos agricolas. Ctra Nac 340. Km.90.8; 04739 Fblix (Almerla). 
Te1.(951)330608;Fax:(951)330611. 14 

POLIGLAS. Placas de poliester. Ctra. Barcelona, 66; 08210 Barbere del Vallbs 
(Barcelona). Te1.(93)7291818; Fax:(93)7184814. 10 

RIEGOS. 

COPERSA. Apartado de Correos, 140; 08340 Vilassar de Mar (Barcelona). 
Te1.(93)7592761 ;Fax:(93)7595008. - 21 -48-P.A. 

DOSATRONINTERNATIONAL. Arzobispo Fuero, 46 bajo; 461 10 Godella 
(Valencia). Te1.(96)3900757; Fax:(96)3900757. 15 

PLASTICS TECNICS. Calefacci6n y sistemas de riego. Avda. Maresme, 251; 
08301 Matar6 (Barcelona). Te1.(93)7960112; Fax:(93)7W)B507. .- 5-29-P.A. 

SAIGA. Maquinaria horllcola. C.N.11. Km.757,2. Sta. Llogaia d'Alguema; 17771 
Figueres (Girona). Te1.(972)671999; Fax:(972)670047. 37 

SEMILLAS. 

COPROA. Camino de Silla a Ruzafa. Nave 160: 46469 Beniparrell (Valencia). 
Te1.(96)1201840;Fax:(96)1203677. 24 

JOSE RAMON BOSQUE PEDROS, S.L. Bulbos de gladiolos y Iiliums. Mos6n 
Febrer. 12; 4601 7 Valencia. Te1.(96)3781276; Fax:(96)3776797. 5 

MICOLOGIA FORESTAL 8 APLICADA. Zaragoza 51, bajos 2; 08006 Barcelona. 
TeI.I93)4159307: Fax:I93)4159307. P A. 

NEOPLANT. C.N. 11. Km. 639,5; Mercat de Vilassar; 08340 Vilassar de Mar 
(Barcelona\. 62 ,-- - - e -  -- 
VlLMORlN IBERICA. Semillas hortlcolas y de flores. Joaquln Orozco. 17; 03006 
Alicante. Te1.(96)5927648; Fax:(96)5221 f l 4 .  18 - 

SERVICIOS PROFESIONALES. 

BIOBEST. Polinizacidn y lucha biol6gica. Mallorca. 419-421 Entlo. 5n; 08013 
Barcelona. Te1.(93)2740574; Fax:(93)2741074. 50 

CANAL FLOR. Irnportaci6n-Exportación. Flores naturales. Marina, 25; 08392 
Llavaneras (Barcelona). Te1.(93)7926444; Fax:(93)7927611. P.A. 

INDE. Asesorla Tecnica en Horticultura Ornamental. Mayor, 1 ; 46220 Picassent 
(Valencia). Te1.(96)1230481; Fax:(96)1230481. P.A. 

- - 

KOPPERTBIOLOGICAL SYSTEMS. Distribuidor: Complejo Asgrow Semillas. 
C.N. 340. Km. 416,8: 04700 El Ejido (Almerla). Te1.(951)484112; 

SUSTRATOS Y TURBAS. 

COMERCIAL PRWAR, S.A. Central de suministros hortlcolas. Apdo. 140; 46930 
Ouart de Poblet (Valencia). Te1.(96)1533011; Fax:(96)1533250. 7-47-53 

FERVOSA. Feriilización orgánica. Ramón Soler, 1; 08500 Vic (Barcelona). 
TeI.I93)8851490: Fax:I93)8894313. 25 

NEOPLANT: C.N. 11, Km. 639,5; Mercat de Vilassar; 08340 Vilassar de Mar 
(Barcelona). 62 

PRODEASA. Caml de Sant Roc. s/n-Finca Nitris: 17180 Vilablareix (Gimna). 

VALIMEX, S L. Abonos y agroqblmicos Conta~ners para planteles Palleter. 2-1'. 
46008 Valencia. Tel (96)3845352: Fax (96)3844515. 3 1 

. . 

VIVEROS, PLANTA ORNAMENTAL Y FLORES. 

MICOLOGIA FORESTAL & APLICADA. Zarasoza 51, balos 2; 08006 Barcelona. 

VIVEROS MESADO. Av. San Lorenzo, 21. Apdo. 182; 46900 Torrent (Valencia). 
Te1.(96)1551576:Fax:(96)1558663. P.A. 
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BIBLIOTECA PROFESIONAL 

CALENDAR1 
DE FLORACIO 

DE LES PLANTES 
DE JARDI. 

Joaquim Soler Soler. 
192 págs. 

Ilust. color.1987. 
Editado oor: Asociación 

UUEílDF\RI 
ü€ FLORACI~ O€ 

LES PLFlfiTCS 
DE JFIRDI 

,. - I 
de ~ n t i ~ u o s  Alumnos 

de la Escuela de Jardineria 
de Barcelona. En catalán. m 

consulta imprescindible a la hora de elegir el color de 
las flores y sus respectivos meses de floracidn. El 
hecho de que no exista en nuestro país ninguna otra 
publicacidn, orientada específicamenle en este 
sentido, la convierte en una obra básica. 

DE PLASTICOS 

Editado por: CEPLA. 

en colaboración 

embalses, envasado ...) hasta los novedosos (medio 
ambienle) sin olvldar la descric16n de la situacibn 
actual de la Plasticultura en los d~versos paises 1 

MAESTROS 
Fdo. Cuenca. 

Fco. Javier Dolz. 

170 Pags. 1992 

Ediciones 

de Horticultura, S.L. I 
--m-W 

4.000 Ptas. Ref. H125 7 --- 
Es una obra de documentaci6n sobre determinados 
cultivos ornamentales bajo la exposicibn de un 
profesional destacado -un maestro- en cada uno de 
ellos En MAESTROS, no se dice cómo hay que 
cult~var. sino cdmo lo hacen estos profesionales ~ i n  
situ-. 
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LA 
HORTICULTURA 

1 ESPANOIA 

LA HORTICULTURA 

ESPANOLA 

EN LA C.E. 

Varios autores. 

545 PAgs. 

Ilust. color. 1991 

ditado por: S.E.C.H. 

rroduccibn y realizacibn: 

Ediciones de Horticultura. S,L 

Premio al Libro Agrario-1992. 

Ptas. 

Recopilacibn de temas especificos sobre la 
Horticultura espatiola, donde se agrupan algunos de 
los m& recientes trabajos de los investigadores 
espaííoles. 

4PWACIMIbL~PUSTlCOSAI.A 
m m l l r n  
Rpbada tb Ridro, F.Martln Ylcenls, L. 
Wfiw. bCd. 
P ed. rewoadr y ampnede. 1988. 
Edlaones Mundl-PMW, SA. 
a.mPlrw. Ref. Hns 

W P E s T C D 1 ~ M A N U A l .  
Cha- C. Powdl, Ph. D.;- Rkhard K. 
Lid&, Ph. D.- 331 Hg6.1992. 
M W  por Beli WWng. 

:"P&.,, , 

~uiihi& B&no;b&., Danisla. 
208 Phs. 1IW color. 1992. 
Edllado por: Aae Internadonal. 
En ltaüano 
2.500 m. M. N91 

PA- DE IüTEfWI. 
Rodrlguez Lbpez, P.:Mcdesdeoca 
Montesdeoca. M. -94 Págs. Ilust. color. 
1 W2..Ediclones y Pmmociones 
LA.V.. S.L. 
1.- m. Rot. fla2 

m DES PLANiES 
oniUuimuES AUX PRODUITS 
PtIYmmTAlReS. 
G. Chawvel. 280 Págs. Editado par: 
Lavolsler Abonnements. En francés. 
#.m# m. M. x111 

ENFERMEDADES DE LAS 
CUCURBITACW. 
BCmañd. D.: Lecoq, H.;Pitrat, M. 
308 P@. Ikmt color. 1991. 
Edkíww MundCPriioss, SA; 
Revue Horticote, INRA. 
7.500 m*. M. HE198 

I 

EL CULTIVO 

INDUSTRIAL 

DE PLANTAS 

EN MACETA. 

Jim6nez Mellas, R.; 

Caballero Ruano. M. 

664 Pags. 

Ilust. color. 1990. 

'[as. Ref DlOO 

Libro que al poco tiempo de su lanzamiento se le 
concedieron dos galardones -Premio al Libro 
Agrario,, y -Mejor Trabajo Divulgador-. Con un 
lenguaje prActico, va dirigido a los productores y 
técnicos de la horticultura profesional en el sector de 
plantas en maceta. 

ENFERMEDADES DEL TOMATE. 
Biancard, D. 212 Págs. Iiusi. wior. 1992 
Enplaisr hnd l -P~~AP;  Rme Hotikok 
INRA. 
6.M m. M. Elzg 

MLL RED BOOK. 
VicBall y otms. 802 &s. 1991. 
Edltado por: Geo J. Ball Publishing. 
En inglés. 
8.SMPkr. Rd. A119 

EdiHm Iasniofloui En iranck. 

H E R M C E W S ~ M T S .  
Allan M. Arrnltage. 640 Pdgs. Ilust. color. 
1989. 
Editado por: Vasity Press. Inc. En ingl6s. 
8 . M  m. Ref. x190 

BALL PELO GUlDE Lo Diseasas of 
Gm8n)our OmanwliEsls. 
Daughtrey, Margery L.; Chase, A.R. 
218 Págs. IbsZ. color. 1992. 
Edbdo por: Ball Publll)llng. En inglés. 
7 . m  m. Ref. XlZl 

aulrvnums (iv). 
John W, Whlte. 
412 pdps. Ikist. calor. 1993. 
Edltado por: Ball PubYishing. 
Lma Ptas. Rof. x1m 

PIlOYECTO PERGDLAS. 
Un intento de control bioclirnático realizado 
en la MPO'92 de Saullb. 
Coordinado por: Garrido, Pedro W. 
188 Págs. Ilust. calor. 1992. 
Ediciones de Horticultura, S.L. 
LMOPlas. ikf. 6115 

US PUNTAS DE JARMW. 
Juan PaAella Bonastre. 
295 @@s. Ilust. color. 1991. 
Editado por: Floreprint España, S.A. 
4.WO Pbs. Rst. E141 

Ediciones de 

Horticultura, S.L. 

WAERrnOnrS 
(kfcItrEtun1 Ro&m 3) 
192 @s. llust cdor. 1991. 
EdWo por: GraphSeaha. 
Enhgilsy3sp9nia 
5.- m. Rll. 2726 

A6 ln-1 Rmpwtive. 
256 paas. Ilw color. 1990. 
~ d i t a ~ p o r :  
Pmcess Architecture. 
En ingMs y Japonés. 
7 . w  #* m. x1s 

EL ~ . @ U R D I # ~ ~ I A  
YRIIPiUIWIAb. 
Francesc Mavés Wilas y otros. 
709 Mgs. Ilustt. color. 1992. 
Ednado poc Omega. 
12. PSb Phr. Rol. ElSl 

220 m. Ikst. color. 1992. 
Mllido por: 
P m m  Architscture Co. 
En Y [aponk. 
1S.W Plrr. M. X137 

WNIIUTI. 37 DISEGNI M LEUO 
PrrrONI. 
Ferdinando ChioUtri y Mariachiara 
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