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El tractor
hecho porVd.

Queremos dar
las gracias
a todos los

agricultores
que, con sus

sugerencias y opiniones, nos
han ayudado a mejorar algo
que parecía inmejorable:
los MF 200.
Muchas gracias.

MOTOR IBERICA
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^ditori^le^

FIMA 85
menos días y más ambiente

• Tendencias en la maquinaria agrícola
Un resumen de opinión de la celebración de FIMA 85 podrío concretarse en "menos días y más ambiente ".
Sin embargo, e/ ambiente no ha sido consecuencia de la reducción de/ periodo feria/. Es más, el púb/ico no acudió e/ primer

día de feria, deshabituado a una inauguración en viernes. Así que, encima, todavía un día menos.
E! ambiente lo ha creado la cosecha del año pasado, la venidero (aún por rematar), el envejecimiento de nuestro parque, el

acercamiento a la CEE, la competencia etc.
Curioso. La semana de FIMA, esta vez de viernes a jueves, coincidió exactamente con el corto periodo de antesala española,

entre las dos últimas reuniones de Bruselas que culminaron con el acuerdo definitivo para la adhesión. Un dato para lo historia.
El ambiente también fue creado por una riada extranjera, más numerosa que en certámenes anteriores, que ha 1/egado a Zara-

goza para ver, oír y no callar, con ofertas bajo el brazo, y a la búsqueda de distribuidores y clientes. El porcentaje francés, en es-
ta riada humana, ha sido bastante significativo.

A1 mismo tiempo, se ha detectado un interés, por parte de los fabricantes españoles, en mejorar sus parcos conocimientos de
los mercados europeos, buscando un acceso a Europa, para lo que tes deseamos suerte y, también técnica y habilidad no sólo
respecto a la moquinaria ofrecida sino a la forma de ofertar, a base de una seriedad y calidad, empezando por la confección de
unos catálogos que han de ser precisos, diáfanos, suficientemente descriptivos, bien traducidos a varios idiomas y siempre diri-
gidos al usuario.

Como siempre toda la maquinaria, nueva o simplemente novedosa, existente en Fspaña, nacional o de importación, estuvo
expuesta en FIMA 85. Mejor dicho, casi toda, pues ha sido también el año de la ausencia de Fiat, ante la genera! sorpresa.

iMuchas novedades? Por nuestra parte, comentaremos a continuación las tendencias observadas. Como novedades, nos ate-
nemos a los premios concedidos, dejando !a responsabilidad que !es incumbe a! jurado, nombrado a estos efectos, de lo que in-
formamos aparte.

En tractores se ha detectado una preocupación de !os fabricantespor /as exigencias administrativas, de acuerdo con /as dispo-
siciones /egoles, requeridas a la homologación de tipos, lo que provoca demoras excesivas y costes suplementarios, en perjuicio
de !a regulación de las importacíones.

La ap/icación de !a electrónica y/a perfección del puesto del conductor, en beneficio de su comodidad, son cada vez más pa-
tentes.

Se generaliza la opción del enganche delantero, para posibilitar labores combinadas en la misma pasada.
En general, los fabricantes se preocupan del ahorro y de la funciona/idad de los nuevos diseños.
Se advierten pocas novedades en arados, y!as innovaciones y mejoras observadas se orientan, casi siempre, a imitar a deter-

minadas marcas vanguardistas.
Ha sido, quizás, el año de /as sembradoras, que han abundado en !a feria, destacando las ofertas de las sembradoras a

chorrillo y[as especializadas para cultivos hortícolas.
Los pulverizadores han tenido una presencia en paralelo a las ferias europeas, observándose equipos mecánicos de una mejor

calidad, que en años anteriores, y una atención generalizada a!os sistemas de dosificación perfeccionados.
En el sector de /os equipos de recolección, las cosechadoras de cerea/es han hecho su presencia, siempre minoritaria, con mo-

de%s que incorporan nuevas tecnologías y perfeccionan sistemas, pero que, por su gran tamaño, están preferentemente dirigi-
dos a/os maquileros, siendo muchas de etlas inaccesib/es a/ agricultor individual de exp/otación de tamaño medio.

La recolección de forraje permanece estabilizada en la oferta de modelos.
En la recolección de remolacha aparecen, en cambio, nuevas tendencias que, alineadas a lo que hemos observodo en nuestra

visita a!a SIMA de París, se concretan, sobre todo, en una mayor anchura de trabajo sin aumento de /a ve/ocidad de marcha.
Como hemos ya expuesto, la electrónica se aplica cada vez más a la agricuttura, por lo que parece lógico su utilización en

equipos programadores de riegos, sistemas de alarmas, avisadores de riesgos de plagas, etc.
E/ Pabellón de Ganadería ha ofrecido este año escasas novedades, apreciándose poca evolución tanto en [a oferta como en !a

demanda de equipos mecánicos ganaderos, casi todos, por ahora, re/acionados con e/ sector de/ vacuno de /eche. ^ Se presiente
ya la posible negativa influencia comunitaria en nuestro sector?

FIMA, a! abrir su oferta de tipo práctico, ha hecho posible la aparición de un "bricolage agríco[a ", con equipos de "hágaseto
usted mismo ", que satisface una demanda actualizada.

Al mismo tiempo, los equipos auxiGares son expuestos con un mayor cuidado y atención que en ediciones pasadas.
Por último, la feria se ha dado cuenta como ya ha sucedido en exposiciones de otros países, que /a jardinería, e/ recreo, e! me-

dio ambiente, e/ segundo hogar, e/óuerto familiar, etc., tiene cada vez mayor importancia.
Así, los motocultores son ahora tambien demandados por un agricultor dominguero o a tiempo parcial, para el cua! ta oferta

tiene que adaptar sus fabricados.
En resumen una feria menos rutinaria que en años anteriores y que, por circunstancias actuales, ha concentrado un mayor di-

namismo y realidad comercia! en un número inferior de días, habiéndose sacrificado incluso un fin de semana de feria, pues an-
tes incluía a dos domingos.

Para próximas ediciones habrá que esperar una mayor incidencia de la competencia europea, un realismo comercial más defi-
nido y una posible reafirmación de Zaragoza, como sede de FIMA, en las nuevas instalaciones de Ja carretera de Madrid,
todavía vírgenes en la ejecución de [as obras.
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GANADEROS
HARINA DE GIRASOL

PULPA DE ACEITUNA

HARINA DE CARTAMO

^ ^Por qué seguir usando harina de soja en rumiantes y cerdos adultos?
^ Abarate unas 10 pesetas el kilo de pienso tradicional sin merma en producción.
^ Prepárese para soportar la entrada de los productos del Mercado Común.
^ Ofrecemos calidad y suministro constantes durante todo el año.
^ Añadimos 10°Io de melaza de remolacha, envasamos y gestionamos el transporte.
^ Facilitamos fórmulas de pienso desarrolladas por especialistas en nutrología.
^ Disponemos de correctores expresamente adecuados a nuestras fórmulas.

Precios netos con 10% de
melaza y saco:

Harina de girasol......17,75 pts/Kg

Pulpa de aceituna .................10 pts/Kg

Harina de cártamo............15,25 pts/Kg

Soliciten amplia información al fabricante:

HIJOS DE DANIEL ESPUNY, S.A.
Apartado n. ° 10
OSUNA (Sevilla)

Fábricas en:
Osuna (Sevilla). Tel. (954) 81.09.06 - 81.09.24 - 81.09.10
Estación Linares-Baeza (Jaén). Tels. (953) 69.47.63 y 69.08.00



Las Organizaciones Agrarias en proceso de acercamiento-
fusión UFADE, CNJA y la CNAG dieron plantón al Mi-
nistro de Agricultura cuando Carlos Romero convocó a to-
das las Opas, para dar explicaciones sobre las negociaciones
sobre la adhesión de España a la CEE. No acudieron al Mi-
nisterio de Agricullura por entender que, más que hablar y
contar las cosas a toro pasado, era conveniente que el Mi-
nistro se convenciera de la necesidad de contar con el sector
antes de negociar. Desde esa cita, hasta la fecha, no han
existido más encuentros. Las tres Opas han insistido en sus
deseos de colaborar en el proceso de adhesión pero quieren
que Carlos Romero dé más cancha, no solamente para
hablar de corresponsabilidad sino lambién de participación.

Las relaciones Opas-Agricultura no parece sean las mejo-
res.

Cada día que pasa y, a medida que los dirigentes o responsables del campo español se
van dando cuenta que la Comunidad exige unos intertocutores válidos de nuestro sec-
tor, en los distintos grupos, centros, Organismos, etc... que representan al campo, a sus

cooperativas, Apas y Opas, nos vamos dando cuenta exacta del vacío existente en esta importantísima parcela. Es la asignatura
pendiente de la que nuestro Gobierno no ha querido examinarse y que, desde "Hoy por Hoy", venimos asiduamente contemplando.

A los pocos días de hacerse cargo de la cartera ministerial prometió el Sr. Romero la clarificación del mundo sindical, del compli-
cado cooperativismo hispano y de las incipientes Asociaciones de productores agrarios. Esto fue hace dos años. Pero se ha debido
olvidar del tema.

^Quién representa ahora mismo al campo español? ^Qué voz tiene el cooperativismo espaf►ol ante el COGECA? ^Cómo se arti-
cula el sector agrario y dónde está su representación, en las trascendentales negociaciones que restan por efectuarse? Poca defensa
le espera al campo español con unas Orgnizaciones sin dinero, sin conocimiento exacto de su representación y cuya misión, en un
futuro próximo, es de una importancia enorme para incidir sobre las decisiones de Bruselas.

A estas alturas de campaña andamos todos con dudas,
agricultores, industriales, quienes nos dedicamos a la infor-
mación agraria y también en medios de la Administración,
cuando analizamos este último tramo de la campaña cerea-
lista. 10,7 millones de Tm de cebada y la Administración sa-
cando grano para bajar los precios sin haber realizado ex-
portaciones. 6 millones de Tm de trigo y el Senpa práctica-
mente barriendo sus existencias junto con las 200.000 Tm de
granos importados. La clave. La Administración la vería en
la reducción de 700.000 Tm en las importaciones de maíz, de
marzo de 1984 a marzo de 1985, y en la prohibición de meter
sorgo y cebada.

En medios oficiales se Ilega a admitir una desviación
mínima del S^lo, lo que equivaldría ya a más de 500.000 Tm
de cebada. Para los industriales, el desvío ha sido muy supe-
rior.

Esperar al final. Se decía ya en verano...

Aunque la actualidad de las últimas
cuatro semanas ha estado centrada en las
negociaciones para la adhesión de España a
la Comunidad Económico Europea, la
política agraria, en este periodo, no ha per-
dido su pulso habitual y en algunos puntos
polémico, gracias sobre todo a tres temas:
cereales, seguros y la patata.

La campaRa cerealista, con o sin las
cifras record que, en su día, dio como
buenas el Ministerio de Agricultura, va a
cerrar con una movida que arranca desde
hace algunos meses. EI hecho de que casi
nadie crea en las actuales estadísticas, es un
motivo de preocupación pero también una
espita abierta para que cada sector óaga sus
cuentas sobre producciones, aunque a veces
deberían ser suficientes los precios del mer-
cado.

Entraron por fin las 200.000 Tm de trlgo
anunciadas a principios de año y la Admi-
nistración se decidió a sacar al mercado

otras 210.000 Tm de este mismo cereal. En
un caso, para abastecer a los fabricantes de
harinas, en el segundo, para tirar abajo
unos precios que no cedieron en toda la
campaña, a pesar de las más de 400.000 Tm
sacadas con anterioriad.

Justamente cuando el mercado iba hacia
la estabilización, el Senpa sacó a subasta
otras 300.000 Tm de cebada. Sus efectos
óabrá que analizarlos el mes próximo.

EI seguro agrarro para el integaal en cen^-
les terminaba su plazo el 31 de marzo y su
fracaso no ha sido sorpresa. No se podía es-
perar otra cosa e incluso, en algunas pro-
vincias, los resultados han estado por enci-
ma de lo que merecía la normativa. Por su
parte, las compañías, monopolio en base a
más de 80 firmas, eran incapaces de cubrir
el coaseguro. No hay interés porque sigan
las cosas como están.

En patata, siguió el calvario. No reac-
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Por encima de cualquier otra, la noticia de nuestra Agricultura es el
acuerdo conseguido en materia agraria y pesquera que permite a España
abrir las puertas de su adhesión a la CEE, tanto tiempo ansiada.

Consenso absoluto sobre la necesidad de estar inmersos en la Europa
Política. Desconcierto total sobre las repercusiones que tendrá sobre
nuestra agricultura y ganadería el principio de acuerdo, cuya letra pequeña
está por negociar.

Críticas muy duras le han caído encima al Sr. Ministro de Agricultura.
Analizadas todas ellas, parecen tener más un fondo formal que otra cosa.
Todos conocíamos la peligrosa situación de nuestra ganadería y de los sec-
tores con problemas de excedentes. Y el Ministro también lo sabía. Buena
prueba de ello son las duras medidas tomadas en estas últimas campañas
con el vino o la remolacha. A1 sector le han dado un varapalo importante
en esta negociación. Pero, el mayor de todos, es el histórico mutismo de es-
te Ministerio que no se habla más que con su camarilla.

lndustriales, Federaciones, Organizaciones y particulares se echan las
manos a la cabeza sobre el trato que reciben de este hosco D. Carlos. Así
será muy difícil conseguir ni consensos, ni "piñas", ni nada. A todo lo que
sea crítica o preocupación el MAPA le ve orejas políticas. A ellos no. Van
de primera comunión y no saben de política. Así van las cosas en el sector
agrario. Cada uno por su lado, cuando más se necesita de una organización
del sector capaz de enfrentarse y prepararse a la poderosa organización de
la CEE. La Comunidad Económica Europea exige realismo y seriedad, de
la que parece tener el monopolio el grupo del MAPA. Los demás son consi-
derados impresentables.

cionaron los precios, a pesar de tantas me-
didas puestas en marcha desde el Forppa.
Llegaron tarde casi siempre.

Para el mercado del aceite, la regulación
de campaña ha estado casi de sobra. Los
agricultores reacios a utilizar los mecanis-
mos previstos por el Gobierno y los precios
a la baja.

Pensando en la CEE, ya existe un Plan
quinquenal para la peste porcina euyos re-
sultados van a ser mirados con lupa desde
la CEE.

En el marco de la Feria de Zaragoza,
Mercorsa aprovechó la ocasión para consti-
tuir Mercoebro con participación de las co-
operativas. Es el inicio, más bien simbólico,
de un proceso de reprivatización que debe-
rá seguir en los próximos años.

Y las perspectivas de cosecha, según Ia
actual situación de las sementeras, buenas,
de momento.

Editorial Agricola Española, S.A., con su re-
vista AGRICULTURA y algunas de sus
pubNcaciones, participó activamente en

FI MA-85.

LÂ
DU DA

Ei pecuiiar iéxico de ta Comu-
nidad, produce en el lector una
sensacián de ambigiledad, po-
siblemente buscada por quienes
redactan los acuerdos y regla-
mentos.

Desde el dia 29 de marxo, la
mayor duda estfi centrada en la
palabra "objetivo", trag ia que
se abren paréntesis a gusto e in-
terpretaciones de quíen óace ei
comentario.

Para el ministro, no hay duda
alguna, y detr^s de ese objeulvo
coloca, a modo de aciaración, la
paiabra "máxima".

Por el contranio, ios expertos
comunitariós franceses le adjudi-
can una actaración muy diferen-
te y aseguran que son "mi-
nimos".

Es una dnda, a la postre, poco
importante. I.a reaiidad es una
apertura de fronteras sin probie-
ma atguno para fas cantidades
que se especifican en ei acuerdo,
del que, por cierto, eirculan va-
rios ejemplares diferentes. Las
2W.0t10 Tm de ieche fresca que
se importartín no necesitar^n de
iicencias especiales y entrarán
cuándo y cómo te convenga a
qaien tas necesite. A partir de esa
cantidad será ia Comisión quien
decida si entra más.

Et probiema es que la cítada
Comisión no es un grupo de tra-
bajo del Farppa, ni una decisión
del Sr. Arévalo. Los intereses
juegan de otra manera y ei inte-
rés de ia CEE ya no tiene por qué
ser ei de nuestras productores.

Estos primeros días dei saram-
pión comuaitarío la duda es si
san má.^rimos o mfnimos esos
"objetivos.

Para el Sr. Diez Patier, agre-
gado agríeola de la misión diplo-
m>'itica ante ia CEE, parece que
son cantidades minimas.

AGRICULTURA-309



Podemos estaz en los prime-
ros días del año 86 dentro de la
Comunidad Económica Euro-
pea. La larga marcha española
en pos de nuestra pertenencia a
la Europa Politica, pazece ha-
ber dado fm. La alegría del Go-
bierno y de los medios de comu-
nicación ha sido enorme. Es
difícil conocer si esta alegría se
comparte entre los ciudadanos,
conocedores de los problemas
que suelen acarreaz las noveda-
des a los bolsillos de cada uno.

Así y todo, lo primero que se
contempla tras el acuerdo de
base, es la ingente labor que
queda por hacer y la excesiva y
efímera alegria de los más ente-
rados y preparados de nuestros
españoles.

^Quién ha perdido y quién ha
ganado? ^Qué representa real-
mente estaz en la Comunidad?
son preguntas que merecerán
análisis más distendidos y pro-
fundos que los que podamos
dar quienes nos encazgamos de
contaz solamente la coyuntura
agraria, ganadera y forestal es-
pañola. Unicamente podemos
daz fe de la iranquilidad de los
agricultores franceses y, para
coger el relevo, la total intran-
quilidad de una gran parte de
organizaciones agrarias españo-
las.

La guerra ha empezado real-
mente pronio, aunque las
causas vienen de lejos y no sólo
por el acuerdo firmado entre la
sobresaltada noche del día 22
de mazzo y la madrugada del
29. Las tres organizaciones
agrarias CNAG-CNJA y UFA-
DE han comenzado por darle
un desplante al ministro de
Agricultura que supone abrir
un frente de dificil análisis; la
COAG se ha sentido preocupa-
da por las repercusiones del
acuerdo para la ganadería
lechera; y la FTT se ha manifes-
tado en términos jubilosos
sobre los beneficios que,
nuestra adhesión a la Europa

PREOCUPACION
POR LOS EFECTOS

DE LA ADHESION

D Ministerio ^
y FTT. ^
satisfacción

D CNAG-CNJA
UFADE:
; Nos han
vendído!

verde, supondrá para los agri-
cultores españoles. La desorga-
nización de nuestras estructuras
y la falta de representatividad
plantea a corto plazo una lucha
feroz, hasta que se clarifique
quien o quienes se sentazán a
representar nuestro agro en las
sillas comunitarias. Queda
todavía mucho por conocer y
mucha letra pequeña por escri-
bir. De ella depende la crítica o
la alabanza de los acuerdos fir-
mados sobre materias del sector
agrario.

;^
Uno de los pabellones cubiertos de la /eria de Zaragoza en FIMA

85.

CRITICAS Y UESPLAIYTI~:S

Las tres organizaciones agra-
rias, en permanente proceso de
unificación, CNJA-CNAG y
UFADE, han tratado durísi-
mamente al ministro de Agri-
cultura y al acuerdo Cirmado,
en cuanto a agricultura se re-
fiere. A D. Cazlos le han acusa-
do de cerrarse a la información
y de utilizar politicamente el
Ministerio paza apoyar a unas
organizaciones e intentar hun-
dir a otras. Le acusan de querer

D COAG:
paiiar los
efectos

utilizar propagandística-
mente a las organizaciones en
beneficio propio, sólo cuando a
él le interesa, permaneciendo en
el olvido todo aquello que ase-
guraba, en los inicios, su
programa agrario: la concerta-
ción, la clarificación sindical,
las cámaras agrarias, los segu-
ros agrarios y una permanente
inJormación paza el campo. Pa-
ra estas Organizaciones agra-
rias, la adhesión comunitaria
marca una diferencia, una fron-
tera clara, con toda la etapa an-
terior. Ahora, las decisiones, la
mayor parte de ellas, se toma-
ran en Bruselas; y las Opas de-
ben encaminar sus esfuerzos
hacia la defensa de sus intereses
en Organismos supranaciona-
les. Pero en el fondo, lo que se
está gestando es una lucha por
tener una representación en
Europa, que deberá decidirse
por medio de sistemas poco or-
todoxos, debido a la imposibili-
dad del ministro de Agricultura
en decidir unas elecciones en el
sector agrario que solucionen el
espinoso problema de dar la

En cuanto al comercio exterior con el resto de paises co-
munitarios se eliminan las aranceies desde el primer momen-
to ae nuestra adhesión, sustituyéndose par unos montantes
compcnsatorios, sistema de campertsación de precios entre
unos países y otras, para igualar precios.

Durante los 4 primeros años, se establecen estas cantida-
des a importas pór España de triga blando panificab[e.

1986 ......... ... ... ... .. ........175.ff00 Tm
198? ..... ... ..... ... ..... .201.250 Ttn. .. .... ...
1488 ........................................................231.437 Tm
í984,...... . .., ...... ...................266.153 Tm

Para las exportaciones a tereeros países seguir^n existien-
do restituciones.
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C
ACEITE DE OLIVA

Se fija un precio de intervención para el aceite de oliva,
que irá acercándose progresivamente al precio comunitario
a razón de un 5% anual.

Existen compras en régimen de garantía para el aceite. La
superación de los umbrales de garantía, en las condiciones
fijadas por la legislación comunitaria, podrá suponer un
descenso en los niveles gazantizados de precios, con un tope
máximo de disminución que, en la actualidad, se fija en un
5%. Las reducciones se aplicarían sobre el nivel creciente
que, según el ritmo de aproximación antes expuesto, se
debería alcanzar cada año.

Para el aceite de oliva, se incrementarían las actuales ayu-
das de 12 ptslKg hasta alcanzar las 90 ptslKg de la Co-
munidad.

EI periodo de acercamiento será de 10 años. Igual-
mente se prevé, al final del periodo transitorio, una
ayuda al consumo del mismo tipo a la existente en la
CEE.

EI aceite de oliva que se emplee en fabricación de
conservas de mercado o vegetales gozará de una res-
titución a la producción, aunque también se puede
dar una suspensión de los prelevements.

También se eliminan aranceles, sustituyéndose por
montantes compensatorios de precios, montantes
que se irán desarmando sucesivamente en un periodo
de diez años.

misma representación a las cin-
co existentes.

Gestiones con el resto de or-
ganizaciones europeas, pre-
siones ante el MAPA y una ca-
beza de puente bien estructura-
da en Bruselas serán, y son los
primeros pasos de estas tres or-
ganizaciones de cara a conse-
guir esa representación.

No habían transcurrido ni
tres días desde la firma del
acuerdo, cuando las notas de
prensa y esporádicas manifesta-
ciones en las provincias denota-
ban un rechazo de los agriculto-
res, encuadrados en estas Opas,
al contenido de adhesión. "Nos
han vendido ". "Nos han enga-
ñado" aseguraba el secretario
general de UFADE a los pe-
riodistas, en rueda de prensa,
después de retornar de Bruse-
las, donde algunas Opas estu-
vieron presentes la madrugada
del día 29.

La COAG, por su parte, se
manifestaba en pequeño núme-
ro, junto a organizaciones de
agricultores del País Vasco, en
la frontera francesa, paza pedir
soluciones que paliasen la re-
percusión de la adhesión en las
explotaciones lecheras de la
Cornisa Cantábrica. Ya empeza
ba a ser conocido el documento

de dec/aración generat para los
productos continentales y la
cruda realidad se abría paso
entre los ganaderos: los próxi-
mos años serían duros e incier-
tos, cuando la crisis económica,
ya permanente, de nuestra
economía, ha impedido solu-
cionar con eficacia la dispersión
y minifundismo de nuestras ex-
plotaciones ganaderas de voca-
ción láctea.

Mientras, y no dejazemos de
recordarlo, los agricultores ga-
los cesaban en sus manifesta-
ciones: ^Por qué? Parece que
cada ministro de Agricultura
lee la declaración según le va en
ella; y, lo que para unos son
cantidades máximas de impor-
tación, para otros son las
mínimas. Para unos los mon-
tantes compensatorios serán
nulos y para otros serán positi-
vos. Para unos, las cuotas serán
pactadas dentro de los términos
fijados ya en los reglamentos y
acuerdos comunitarios y, para
otros, simplemente el silencio.
Demasiados puntos por acla-
rar: defectos importantes de in-
formacion. Desconocimiento
de lo que supone entrar en una
Comunidad, de intereses eco-
nómicos complejos y taxativos.

El único comentario que nos

FRUTAS Y HORTALIZAS

Los derechos azancelarios en la CEE para las frutas y hor-
talizas españolas desaparecerán en 10 años.

a) Si tienen precio de referencia (alcachofas, berenjenas,
calabacines, cerezas, ciruelas, cítricos, escarolas,
lechugas...), el derecho arancelario desaparecerá con estos
porcentajes anuales: 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%,
25%, IS%, 4%, 4%, 4%, 4%.

b) Si no tienen precio de referencia (fresas, pimientos,
ajos, judías verdes...) se desarmará arancelariamente a ra-
zón de un 9,09% anual en 11 años.

El desmantelamiento del precio de referencia para las fru-
tas y hortalizas españolas se producirá, a partir del quinto
año, mediante la modificación del método de cálculo del
precio de entrada a los que se irán restando los derechos de
aduana, reducidos en estos porcentajes: 16,5%, 33%,
49,5%, 66%, 82,5% y 100% desde el 6.i año al 11.°.

Terminados los 10 años del periodo transitorio, las frutas
y hortaGzas españolas estazán libres de derechos arancela-
rios, pudiendo entrar libremente a los países comunitarios y
también quedazá desmantelado el actual calendario.

atrevemos a hacer es éste: la
entrada en la Comunidad Polí-
tica Europea asienta, para Es-
paña, las coordenadas de
nuestra joven democracia. Nos
dinamiza para el futuro pero,
en cuanto a la Europa de los
mercaderes, la Comunidad
Económica, sólo el tiempo nos
dirá cuál es el precio a pagar
por las ventajas conseguidas.

Por el momento, mientras
para el Gobierno, la adhesión

se convierte en una palanca
electoral y para los agricultores
en una preocupación, los térmi-
nos del acuerdo están ahí y, aún
con muchas cosas por aclarar y
abundante letra pequeña por
plasmar, cada uno puede hacer
un balance de las repercusiones
que para su producción, para
su profesión y paza su próximo
futuro, tendrá la adhesión en
nuestra parcela agroganadera.

SECTOR DE AZUCAR
[.^s caotits +ie produrciúa se

Ystn estxEwtecidu en c^tntidades '
sitniíAres a ttts soticitttdits por et
secior ittdw^trisit y de ^tcuerdo `
con [^rs objetlva^w de prnduc- ^
ción, po^ el prórdn►o aito.

En et casa ds >r;spxtis^, tas
ouotsta se !wn ^ plantead+^ es las ^^^^ ^
siguteutes olájetlvos:
Azácar A .............9fi0'.EIQO Tm
Aaúcsrr ti.. ,..4tt:tl4lt Tm

Total A+ B.:.... i.9tl0.4QG Tm

Isogiuco^t A..:.......?5.#i01i Tin
Isagiucosa 8......,... S.WO "T'm

Tats1 A + B.:........83.Ii^O Tm !

[at reguts►ctón Ae# mercAda se
efectíix mediante ia comprp de
su^r y primgs por glmxceaatc
mienta prirndo; con siyuds ►s psr
ra #s► desnatue^dí^cióu de azÑ•
cttr en trti^enta►ctóa ' humanr Y
restitucioms pura e1 ^xíuy^r que
vaYa a pASietcría e' industri>i
qmimica.

Parece, segán et Mipisteri€►
de Agricutturaar, 9ue se pueder;
dxr aYgd,s, cu^ dinero espA^ai,
parst reestrurturticiáai de tx ai=
tusrciáw^ Actupl que, segi►n di-
cen, hs►r^ dalto tugs^r a iiivetes de'
prerios superiores eu neestro
país que er ia Ct^E. '
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interrenciones
Compras en régimen de gazantía pa-

ra leche en polvo desnatado y mante-
quilla a lo lazgo de la Campafl a.

Ayudas paza:

• Leche desnatada y en polvo con
destino a los animales.

• Leche paza case[na.
• Mantequilla paza golosinas y para

el ejército, Cruz Roja, etc.
• Almacenamiento de quesos de va-

ca conservables o de oveja con más de
6 meses de maduración.

La cota de producción de leche para
España no está negociada; por lo que
resumimos cuál es la situación en la
CEE al respecto.

El régimen de centrales lecheras
tendrá que ser adaptado, desde el día
de la adhesión, paza que no suponga
un impedimento para la aplicación de
los mecanismos de la organización co-
mún de mercado en este sector.

Desde el sector agrario llueven las críticas hacia los acuerdos que, por un fallo de última hora, iban
a constituir la columna vertebral de la adhesión, en la parte que le corresponde ai sector agroganadero
espailol. De esas críticas una gran parte han ido encaminadas hacia los términos que fijaban los con-
tingentes de leche y productos lácteos, cuyo alcance está siendo motivo de debate en todos los ámbitos
del sector lácteo espaPlol, tanto industrial como productor.

Si la CEE está poniendo especial énfasis en esta parte de la negociación, es debido al problema que,
para ellos, supone la leche como producto excedentario.

Vamos a ser, tarde o temprano, miembros de pleno derecho de la Comunidad y las reglas de juego
que allí rigen serán, con muy peque8os matices, las nuestras. Por ello, es preciso recordar que la CEE
tiene un doble problema con este producto: la recogida de leche ha ido sumentando aifo tras aho
mientras el consumo no ha seguido el mismo crecimiento. Tampoco la exportacibn ha tenido una ten-
dencia creciente, debido a la crisis económica de los paises que constituyen el mercado de productos
lácteos de la Comunidad.

Ante esta situación, sólo quedaban dos caminos posibles: o eliminar el precio de garantía a la pro-
ducción y dejar los precios al vaivén del mercado o limitar las cantidades producidas asegurando, en
cambio, un precio minimo al ganadero.

La agricultura y ganaderías europeas tienen un peso económico y político de importancia, por lo
que no es'dificil imaginar que el único camino posible fue el de limitar las producciones, castigando a
quienes superasen unas cuotas de producción, establecidas para cada pais miembro sobre las produc-
ciones obtenidas en el año 81.

Desde el dla primero de abril del sílo pasado se han puesto en marcha estos sistemas de cuoras que
premian a quien no las alcanza y castigan a quienes las superan.

Cada país de la Comunidad ha recogido y planteado de distinta forma Ia orden, aunque ateniéndo-
se, lógicamente, a lo establecido por el Reglamento comunitario.

La reducción, para cada miembro, no ha sido tampoco igual. Mientras para Francia supone una re-
duccibn de 2,9%, para Alemania, Holanda y Dinamarca la reducción Ilega al 7,7%.

Las ayudas que concede la Comunidad a quienes entreguen una cantidad inferior a su cuota son de
13.500 millones de pesetas (partida correspondiente al año 83). Esta cantidad la reciben los ganaderos
con entregas inferiores a los 150.000 Kg/año, aunque entre los 60.000 y los 150.000 Kg/aifo de pro-
ducción necesitan un permiso especial gubernativo.

Las retenciones a quienes sobrepasan las cuotas estipuladas se efectúan según dos sistemas: O bien
reteniendo al productor cuando su producción anual supera una cantidad. O bien la paga el industrial
(o comprador de leche) que, a su vez, la repercute a sus ganaderos. Igualmente se le retiene a los gana-
deros que venden leche directamente y sobrepasen anualmente la cuota.

Producciooes
(miles de Tm) CuotAs

Alemania . .......... ................... .. . . . . . .. ...... 27 .095 23.248
Francia ............................................... 27.683 25.325
Italia .................................................. 11.000 8.323
Holanda .................. . . .......... . . . .. ....... . . . . 13 .190 11.929
13élgica y Luxemburgo ............................ 4.234 3.370
Reino Unido ......................................... 17.240 15.538
irlanda ................................................ 5.590 5.280
Dinamarca ......... ...... . . . ....... . . . ........... . . .. 5 .420 5.280
Grecia ................................................. 696 467
(España) .............................................. (tí.200)

CANTIDADES "OBJETIVO" A IMPORTAR POR ESPAÑA

Año 1987 Año 198g Año 1989
Aiio 1986 (incremento 10%) (iocremeoto 12,5%) (iocemento 15%a)

Total (Tm) de las cuales: 20.000 22.000 24.750 28.462
-Carne freca y refrigerada (Tm) 2.000 2.200 2.475 2.846

-Animales vivos (excepto reproductores selectos
(cabezas) 12.000 13.200 14.850 17.077
-Carne congelada, salada, en salmuera, etc. ^ resto hasta total anual
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Análisis de un documento

DECLARACION GENERAL
ESPAÑA - CEE

Principios del acuerdo en materia agraria
PRODUCTOS CONTINENTALES

Partlda Arancelaria "ObJetivo" Progresfbo
• 04.01, leche y crema de leche 200.000 Tm de Ias cuales: 160.000 Tm 10%, 12,5%0, 15%

' 04.03, mantequilla
• 01.02 y 02.01, carne de bovino

• 0.04, queso
• 10.01, trigo blando panificable

FUNCIONAMIENTO DEL MCE

de leche fresca y 40.000 Tm de leche y
crema de leche en embalajes pe-
queños (incluido yogourt).
1.000 Tm
20.000 Tm de las que:
-animales vivos. 12.000 cabezas
-carne fresca y refrigaada, 2.000 Tm
14.000 +
175.000 +

El cuadro anterior precisa, paza cada uno dc
los productos "continentales" la cantidad "ob-
jetivo", referidas a primer atto del periodo tran-
sitorio, asS como los incrementos progresivos a
aplicar para determinar esos "objctivos" duran-
te los tres aflos siguientes.

La cantidad "objetivo", no podrA ser supera-
da, a lo largo de la campaña, a no ser con una
decisión de la Comisión, según el procedimiento
del comité de gestión. La Comisión considerar^
con el informe que sobre el producto se haga, y
en funciÓn de la evolución de la demanda inte-
rior espaílola, así como la marcha de los precios
del mercado en España.

A partir de/ S. ° aRo de/ periodo transitorio, el
sistema de intercambios funcionará conforme a
los enunciados por la Comunidad, en sus dife-
rentes declaraciones.

La lista de productos continentales acogidos al
MCE no podrá reducirse durante los 4 primeros
attos del periodo transitorio. Por tanto, el proce-
dimiento de (reducción retrait) será el previsto en
los puntos d) y e) de la declazación comunitaria
del 18 diciembre 1984 Conferencia E/89/84.

En cualquier caso, de cara a una decisión de
este tipo, la Comisión tomazía en consideración
la situación teniendo en cuenta el nivel de estruc-
turas productivas y la comercialización del pro-
ducto que se trate.

LECHE EN POLVO

El mecanismo complementario apiicable a los
intercambios (MCEJ, según la definición comu-
nitazia el 18 de diciembre de 1984 (Conferencia
E/89/84) se aplica a las importaciones espaSolas
de leche entera en polvo o granulada, con desti-
no al consumo humano (ex. 04.02 TDE).

FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS

a) Derechos de aduana
Mantenimiento de los derechos durante 10

aóos, acelerándose el desarme arancelario a par-
tir del 4. ° y 5. ° año, según la tabla siguiente: (10,
10, 10, 10, 25, 15, 4, 4, 4, 4, 4,).

15%, 15%, 15%
10%, 12,5%, 15%

15%, 15%, IS%
15%, IS%, 15%

b) Preferencia comercial
-Durante la fase de verificación de la conver-

gencia, la tasa compensatoria eventual se reduce
en un 2% el primer año, un 4% el segundo atfo,
el 6% el tercero y un 8% el cuarto afio.

-Durante la segunda fase, eliminación del
elemento aduanero tomado en cuenta para el
cálculo del precio de entrada por tramos iguales,
sea 1/6 anual del montante del derecho aduane-
ro total, lo que, en Ia práctica, significa que, du-
rante la segunda fase, el derecho de aduana total
se reduce en: 16,5% el S.° atfo; 33% el 6.° año;
49,5% e17.° at1o; 66% el 8.° año; 82,5 el 9.° aeo
y el 100% el 10. ° año.

MATERIAS GRASAS VEGETALES

• Aproximación del precio de intervención pa-
ra el aceite de oliva.

-Hasto !a puesta en vigor del "acquis" co-
munitazio: aproximación anual del 1/20 del dife-
rencial entre el precio de intervención español y
el precio de intervención comunitario.

-A partir de la entrada de! '`acquis ": aproxi-
mación lineal hasta el final de la transición de 10
aíios.

• Periodo de standstill para mantener en Espa-
ña el contro! de ias cantidades de gronos ofeagi-
nosos y aceites de semitlas. Duracibn fija de 5
años, contando desde la adhesión, sin posibili-
dad de prorrogarse.

-Umbrales de produccibn para semi/ias de
colza, girasol y nabina.

• Establecimientos de umbrales específicos pa-
ra España: aceptando criterios de los que prevé
la Comunidad.

• Límite en la "penalización" por superación
de los umbrales: prevé el mismo sistema que el
comunitario.

• lncremento de aplicación de la penalización:
el aflo siguiente al de superación de umbrales.

SECTOR DE AZUCAR

Azúcar.• 1.000.000 Tm (expresado en azúcar
blanca)

cuota A ..................................960.000 Tm
Cuota B .................................... 40.000 Tm

/soglucosa: 83.000 Tm (expresados en materia
seca)
Cuota A .................................... 75.000 Tm
Cuota B .................................... 8.000 Tm

Entendiéndose que, como para cualquier otro
producto, los stocks existentes en la fecha de la
adhesión que sobrepasen el stock normal.

a) F(jacibn de un precio de intervencibn deri-
vado.

Aceptación de un precio de intervención deri-
vado más elevado que el precio de intervención
comunitazio si se ver^/'ica que, en efecto, Espatia
será deficitaria en azúcar.

b) Ayudas de adaptacibn a los remolacheros.
Posibilidad de tales ayudas bajo la triple con-

dición de una financiación nacional, de un tope
de su montante y de su eliminación en el límite
máximo del periodo de transición.

CARNE DE PORCINO

Durante el periodo necesario de erradicacibn
de la peste porcina africana en España.

a) Posibilidad de aplicación, en favor del mer-
cado español, de medidas excepcionales de sos-
tén previstos por el artículo 20 del reglamento de
base del sector: ayuda al almacenamiento priva-
do, compra en régimen de intervención.

b) lnstauración de un mecanismo que permita
a la Comisión (según el procedimiento del Comi-
té de gestión) intervenir el nivel de las importa-
ciones a España, para evitaz intervenciones ma-
sivas de acuerdo con el artículo 20.

De todas formas, la declaración de la Comi-
sión dice:

"La Comisión indica que, en el cuadro de Ias

A FIMA 85 han acudido muchos europeos... a tomar posiciones.



medidas excepcionales de sostén del mercado es-
pañol, sólo se contemplan ayudas al almacena-
miento privado y no a recurrŭ a medidas de sos-
tén bajo la forma de compras de intervención".

En ese contexto, la Comisión no prevé la posi-
bilidad de medidas que limiten las importaciones
españolas más que como un último recurso.

A partir del 4. ° año, a contar desde el inicio
del periodo de transición, la Comisión examina-
rá el funcionamiento de ese dispositivo, teniendo
en cuenta la experiencia adquirida y los progre-
sos realizados en la erradicación de la peste por-
cina africana en España. La Comisión apreciará
si la posibilidad de limitar las importaciones es-
pañolas puede ser abolida, haciendo en su caso,
las proposiciones apropiadas al Consejo, según
el procedimiento del artículo 43 del Tratado.

VINO

1) Compensaciones en los intercambios de las
diferencias de nive%s de precios.

Instauración de un montante regulador:
-Para los vinos de mesa, el montante regula-

dor expresa la diferencia de los precios de orien-
tación y es susceptible de cambio según la si-
tuación de los rpecios de mercado.

-Para ciertos vinos con denominación de ori-
gen o para otros productos (mostos concentra-
dos, etc...) susceptibles de crear perturbaciones
del mercado, se puede fijaz un montante regula-
dor derivado, partiendo del montante para "vi-
nos de mesa".

-Un montante regulador para la exportación
de vinos comunitarios hacia España, puede ser
fijado caso por caso.

2) EI mon[ante de referencia para destilación
obligatoria se fija en 27,5 millones de Hl.

3) Aproximación de precios:
El 1^ año del periodo de transíción, el nivel de

precios de la destilación obligatoria se fijará al
nivel de los precios de la entrega obligatoria de
regulación (EOR). El precio de orientación para
España será el doble que el de la EOR. Los de-
más, de acuerdo con este nivel, serán:

-Destilación preventiva: 65% del precio de
orientación.

-Precio mínimo de garantía: 72% del precio
de orientación.

-Destilación "garantía de buen fin": 80%
del precio de orientación.

Los precios para vinos tintos serían los mis-
mos, incrementados en una relación similar a la
existente entre vinos blancos y tintos en la Co-
munidad.

La aproximación de precios se hará en 7 años
a contar desde el momento de la adhesión.

4) La Comunidad confirma la posición enun-
ciada en su declaración Conferencia E/90/84,
del I8 de diciembre de 1984, en lo concerniente a
"Denominación de origen" (punto l.A). Según
ésta, las disposiciones comunitarias para vinos
de mesa conciernen a:

-Al conjunto de la producción de vino con la
única excepción de los vinos comercializados co-
mo vinos de calidad producidos en regiones de-
terminadas (v.q.p.r.d.), defmidos por el regla-
mento CEE n.° 338/79 del Consejo del 5 de
febrero 1979 y que corresponde al volumen pro-
tegido y comercializado bajo denominacion de
origen.
5) British sherry

Se mantiene la posición comunitaria (pendien-
te de la decisión del Tribunal de Bruselas).

ESTRUCTU RACION DEL
VIÑEDO

Ahora que las Comunidades Autónomas
(incluida la de Madrid) se han lanzado a
elaborar planes de reconversión y reestruc-
turación del viñedo, se hace conveniente
una rápida revisión de los sistemas y primas
que utiliza la Comunidad Económica Euro-
pea, con la única intención de divulgar y, a
la vez, llacer una ligera comparación con
las condiciones que ahora se implantan en
el excedentario viñedo español.

Dos grandes ejes forman el conjunto de
la política estructural vitícola comunitaria,
de cara a la incorporación de España y Por-
tugal a la Comunidad Económica Europea:
el nuevo sistema de abandono defmitivo de
la viña y la limitación del derecho de
replantación.

Para el arranque, el sistema es simple: se
prima la desaparición de las viñas con altas
producciones y aquellos viñedos producto-
res de vinos de mesa que perturban el mer-
cado.

Las superficies sobre las que la Comuni-
dad actúa son: las de producción de vino de
mesa; las cepas productoras de uvas para
vinificación normal; las cepas productoras
de uvas pasas; y algunas otras especiales de
cada zona.

LAS PItIMAS

Calculando el ECU a 123 pts., no es
difícil comprobar el tipo de subvención que
podríamos obtener de nuestra viña, en fun-
ción de la producción por hectárea:

20 HI por Ha .........................1.000 Ecus
De 20 a 50 Hl/Ha ...................3.500 Ecus
De 50 a 90 Hl/Ha ...................5.000 Ecus
De 90 a 130 HI/Ha .................6.500 Ecus
Entre 130 y 160 Hl/Ha............8.000 Ecus
Por encima ........................8.500 HI/Ha

De todas formas, algunos países han re-
bajado estas cantidades para no crear inci-
tación suplementaria al arranque de viñas
donde !a reconversión es difícil.

Resulta muy difícil cuál es el cultivo a!-
ternativo al viñedo de nuestras zonas consi-
deradas como excedentarias. Una gran par-
te de los cultivos tienen problemas de co-
mercialización y las explotaciones viti-
vinícolas de tipo familiar están estructura-
das para el viñedo.

No es fácil cambiar y menos en las pro-
porciones que se vislumbran en la Comuni-
dad. Parece cada día más necesario un de-
bate de la "non nata" Junta Vitivinícola
Nacional, para ir encauzando los muchos
temas pendientes.

TIPOS DE DESTILACION
COMUNITARIOS

La gestión o regulación del mercado
se asienta sobre cuatro tipos de destila-
ción:

La destilación preventiva voluntaria
al 65% del precio de orientación. Se
abre cada año a comienzos de campaña
(primero de septiembre) y está limitada
al l001o de la producción de cada viticul-
tor; aunque para ciertos casos la canti-
dad se calcula en 10 Hl por hectárea.
Las cantidades entregadas como destila-
ción preventiva pueden ser deducidas de
la entrega para destilación obligatoria.

La destilación obligatoria, con un
precio igual a la mitad del precio de
orientación para los diez primeros
millones de Hl y al 40% a partir de esa
cantidad (por el momento nuestro

acuerdo plantea destilación obligatoria
a partir de los 23,4 millones hectólitros
al precio de la EOR y hasta los 27,5 fija-
dos como tope para los vinos de mesa.
El precio de esta destilación será muy
superior para el resto de países que para
España, por el momento).

La destilación de apoyo, al 82°lo del
precio de orientación, está limitada a 5
millones de HI y se utilizará sólo cuan-
do, a pesar de la destilación obligatoria,
el mercado no se estabilice.

La destilación con depósito (de "bon-
ne fine") se abre para los vinos que ten-
gan depósitos a largo plazo, cuando los
precios testigo estén tres semanas conse-
cutivas por debajo de los precios de dis-
paro. Se realiza para un máximo del
1801o de la cosecha.
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PRECIOS DEL
V1NC7 i PAF^A LA
CAMPAÑA 86-87!

Aunque 1os precios de Ia Comunidad;
para et víno bianco son muy superiores
a los de los espadoles, la idea es conse= '
guir una equiparación para la campaña<
92/93.

A ta vista de un pasibte aeuerdo con'
la Camunidad, como ha ocurrido, el
Forppa se ha dado totia ia prisa posible
para tener acabadas ias campañras de re-
guiación, esperando solamente a! vinU y
al aceite, en espera de la posibie ca-
secha. Así y todo, ios precios de ta EOR
y de la RGC, siguen congeiados, pero fi-
jados para esta campaña 8SlSñ. Parece
difícil que se pongan en marcba tos sis-
temas y aproadmacibn de precios para
esta campaña. Por esto, et Ministerio,
cuando ha presentado su opinión de los
acuerdos comnnitarins, ha empezado
por poner los precios para la campaña
86/87.

5egún esto, ia campaña 8b/87 tendría
esta regutacíón, en cuantó a precios se
refiere:

Destilación preventiva (65a/o dei pre-'
cio de orientación).........171 ptsf Eígdo

^CSlitaciÓn Otliigatoria (ia mitad det
precio de orientación).....I2Q ptslHgdo
(1'+io parece eatisŭr ,intención de cam-
biario).

i'recio minimo de garantía ^^(el 82o1a^
del precio de orientación).195 pts/Hgdo
(En las campañas con ŭestilación vbti-
gatoria y hasta S mit[ones de Hl).

Destilación con depósíto a targo (o de
`.buen fin") ..................216 pis/Hgdo

Los olivareros... a la espera
A pesar de la gran cosecha de aceite de oliva y el mantenimiento de unos precios a la baja

en las zonas productoras más importantes, los agricultores olivareros se han mostrado
reacios a utilizar los mecanismos de regulación, previstos en la normativa de campaña.
Aunque no se puede hablar de "boicot" a este Decreto, sí hay signos evidentes de gran
desconfianza. Los olivareros, hasta la fecha, han preferido vender algunas paztidas a la ba-
ja a inmovilizar grandes cantidades, sin saber muy bien cuál va a ser el futuro tras el 15 de
septiembre.

Con una campaña que se ha estimado en unas 60.000 Tm, el Ministerio de Agricultura
temió la posibilidad de unas ofertas masivas de aceite al Forppa, similares a las habidas en
1982, cuando las compras superaron las 280.000 Tm. Los responsables de este Organismo,
a la hora de justificar la regulación de campaña, hicieron un canto a la corresponsabilidad
de los agricultores y, sobre todo, a la necesidad de tener un sector decidido a entraz en las
operaciones de mercado de forma organizada. Se pretendía romper con la inercia de ofer-
tas masivas al Senpa, para liquidar excedentes, sin tener en cuenta el futuro de esas entre-
gas. Era un problema de organización entre los productores pero, también, con el objetivo
del Ministerio de Economía y Hacienda para regular el sector con el menor coste posible.

Fruto de estos planteamientos fue la filosofía de las inmovilizaciones y las entregas.
Compras solamente, al precio de garantía, de una cantidad igual a la que se vaya a inmovi-
lizar, con peticiones que deben ser hechas antes del 30 de abril. Estas inmovilizaciones fina-
lizarán el 15 de septiembre, fecha clave en esta campaña y temida por todos los agriculto-
res.

Consecuencia de esta situación, hasta mediados de abril, únicamente se habían ofertado
al Senpa cerca de 50.000 Tm de aceite. Las inmovilizaciones eran, por tanto, una cantidad
igual.

Esta actuación reguladora se inició a primeros de año, cuando el precio de mercado esta-
ba situado en el 98% del precio de orientación, que partía con 184 ptas. En unos primeros
momentos, las semanas iniciales, la llegada del Senpa supuso una elevación de las cotiza-
ciones.

Tras una primera posición de optimismo, rapidamente se vio que los precios volvían a la
baja en un mercado inactivo, tanto en las ventas a la Administración como a las empresas
privadas. Se han realizado operaciones no grandes. Los olivazeros, salvo en algunas zonas
de calidad excepcional, han vendido a la baja. Sin embazgo, da la impresión de que han
preferido esperar a épocas mejores, con el aceite en sus almacenes, en vez de tener compro-
misos con la Administración. Postura habitual, en años remotos, por o[ro lado. Aunque
las cotizaciones están en torno a las 170 pts., más los incrementos mensuales de 1,70 pts.
desde febrero, el olivarero está optimista pensando, sobre todo, en las circunstancias de
mercado que se han producido en países competidores. Se espera que exista una demanda
fuerte, principalmen[e desde Italia, y se confía en tener ventas a buenos precios. Esta posi-
ción coincide también con la mantenida en medios de la propia Administración. Por el mo-
mento, sin embargo, la evolución del mercado no ha dado alegrías a los olivareros. La re-
gulación de campaña, con sus nuevos mecanismos, no ha funcionado.
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No salen las cuentas

LAS MOVIDAS DEL CEREAL
EN UN AÑO RECORD

La cosecha record está
cerrando este último tramo de
la campaña con movimiento de
silos. Los 10,7 millones de Tm
de cebada, según las cifras ofi-
ciales y los 6 millones de Tm de
trigo, están siendo objeto en es-
tas fechas de análisis, desde di-
ferentes partes interesadas, des-
de donde no se encuentran ex-
plicaciones fáciles a subidas im-
portantes de precios en merca-
dos como el trigo o a la salida
de cebada desde el Senpa para
el mercado interior cuando, por
otra parte, se sigue pensando en
la necesidad imperiosa de ex-
portaz.

A estas alturas del año, pare-
ce hay conciencia generalizada,
también en algtutos medios de
la propia Administración, so-
bre la existencia de unas co-
sechas que no llegazon a las
cifras oficiales. Los más opti-
mistas piensan en una des-
viación de un S% como mí-
nimo. Otros, con datos sobre
consumos en la mano y cálculos
sobre existencias, llegan a redu-
cir la cosecha de trigo en casi 1
millón de Tm y en 1,5, al menos
la de cebada. Una vez más fa-
llan las estadlsticas sobre pro-
ducciones, pero también apaze-
cen fallos en las cabañas gana-
deras y en cifras de autoconsu-
mo.

LA MOViDA
DE^ TRIGt?

La movida del trigo ha veni-
do esta campaña por dos ver-
tientes: la barrida que práctica-
mente se está haciendo en los
almacenes del Senpa ^y las
compras en el exterior.

Durante los últimos meses,
prácticamente de forma conti-
nuada, los precios del trigo es-
tuvieron por encima de los nive-
les señalados en la normativa de
campaña. La Administración
retrasó la adopción de medidas
orientadas a frenaz las cotiza-

ciones con perjuicio para los in-
dustriales harineros que hi-
cieron llegaz su protesta hasta el
Defensor del Pueblo. Desde
primeros de año, el trigo del
Senpa, sacado a subasta o ven-
dido por otros procedimientos,
ha superado las 650.000 Tm.
Esta cantidad correspondería
en principio a tres operaciones
continuadas de 145.000 Tm de
trigo, principalmente blando,
cuyos efectos sobre el mercado
fueron insuficientes para bajaz
los precios. La última subasta
afecta a 140.000 Tm más de tri-
gos blandos y otras 70.000 de
duros, cantidades que en su ma-
yor parte proceden de algunas
provincias andaluzas como
Córdoba, Sevilla y Cádiz, que
ellas solas suman más de
140.000 Tm.

Estas operaciones en el trigo
suponen prácticamente barrer
las existencias de este cereal. En
mayo de 1984, el Senpa tenía
339.000 Tm de trigo, corres-
pondiendo 267.000 a blandos y
72.000 a duros. Las compras en
la última campaña fueron unas
600.000 Tm.

Contando las subastas con-
vocadas hasta el momento, más
otras 60.000 Tm de trigos duros
que han de adquirir los hazine-

ros paza compraz el trigo de im-
portación, resulta que al 31 de
mayo, las existencias de trigo en
el Senpa serán unas 100.000 Tm
de blando y 130.000 Tm de du-
ros. Nos hemos comido toda la
cosecha record más otras
200.000 Tm de importación y
100.000 de excedentes. La justi-
ficación oficial a este consumo
estaría en la demanda de los
fabricantes de piensos, los
cuales habrían adquirido 2
millones de Tm. Este sector
cifra sus compras en 1,7 millo-
nes de Tm.

El movimiento se ha comple-
tado con la llegada de las
200.000 Tm de trigo que parece
van a ser las únicas que entren
en esta campaña, aunque se
había bazajado incluso la posi-
bilidad de compras hasta
600.000 Tm. Este trigo, cuyo
precio medio de importación,
situado en puerto, es de 27 pts.,
se ha vendido a los hazineros a
26,75 pts. como precio base,
cifra igual a197% del precio in-
dicativo paza los meses de abril
y mayo. La mayor parte de esta
mercancía procede de Francia
y, solamente una pequeña paz-
te, de Bulgaria.

A la vista de las condiciones
del mercado, durante los últi-

mos meses y las dificultades de
los harineros paza aprovisionar-
se, la Administración decidió
ofrecer todo el trigo importado
a estos industriales, sin que la
decisibn provocase protestas de
otros sectores. Como contra-
partida, los harineros debieron
adquirir otras 60.000 Tm de tri-
gos duros en el Senpa.

...Y LA
CEBADA

Si en el caso del trigo no
habfa razones de sorpresa paza
la movida de mercancía, con el
Decreto de regulación de cam-
paña en la mano y los precios
del mercado, la situación no es
la misma en la cebada donde,
de la necesidad de las exporta-
ciones masivas, se ha pasado a
vender cebada de los silos del
Senpa.

Con 10,7 millones de Tm de
cosecha, Administracíón y los
propios agricultores mantu-
vieron, desde el pasado mes de
septiembre, una moderada po-
sición de temor sobre el hundi-
miento futuro de los precios.
Agricultura ha bazajado, en re-

CANTIDADES DE CEBADA POR PROVINCIAS, LOTES Y PRECIOS DE LICITACION

Precio base de licitacióo
Pesetns/Kg

Lotes en Tm Tipo 1 Tm Tipo II Tm Tipo I Tipo 11

Navarra 13.523 7.736 5.787 23,75 23,35

La Rioja 21.210 20.341 869 23,50 23,15
Huesca 43.577 10.666 32.911 24,05 23,75

Teruel 20.020 4.916 15.104 23,75 23,35
Zaragoza 104.209 18.238 85.971 23,75 23,35

Lérida 7.526 3.161 4.365 24,05 23,75
León 783 - 783 - 23,35
Soria 48.963 46.842 2.121 23,50 23,15

Valladolid 5.200 5.200 - 23,50 -
Albacete 13.282 - 13.282 - 23,00
Valencia 3.OS5 1.535 1.520 23,75 23,35

Murcia 4.941 23 4.918 24,OS 23,75
Granada 8.794 - 8.794 - 23,35
Jaén 4.917 1.608 3.309 23,75 23,35
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petidas ocasiones, la posibili-
dad de exportar, aunque la res-
titución necesaria de 5 ó 6 pts.
fue un freno constante a estas
operaciones. El "pacto del ce-
real" suscrito el mes de no-
viembre, por el que se lúnitaba
la entrada de maíz y se prohibía
la de sorgo y cebada, fue un res-
piro para el mercado interior.
Los precios se estabilizaron y se
fueron hacia arriba, hasta soli-
citar los fabricantes de piensos
ventas por pazte del Senpa el
pasado mes de febrero. La Ad-
ministración no atendió enton-
ces la petición de los in-
dustriales, por considerar que el
testigo no había alcanzado los
niveles requeridos por la regula-
ción de campaña.

La decisión de sacar cebada
se adoptó, sin embargo, en la
segunda quincena de marzo,
cuando los precios pasaron lige-
ramente los techos marcados
por el Real Decreto. La subasta
de las 300.000 Tm de cebada ha
coincidido con un momento de
estabilización en los mercados,
justamente cuando perdió te-
rreno el dólar y era posible ad-
quirir maíz en mejores condi-
ciones. El intento de venta de
cebada por el Senpa ha sido cri-
ticado por agricultores y no fue
recibido con entusiasmo por los
propios fabricantes de piensos,
para quienes la medida debió
adoptarse con anterioridad.
Las consecuencias deberán ver-
se en las próximas semanas,
aunque todo parece indicar un
intento del Senpa para barrer el
máximo de excedentes, ante la
próxima campaña, debido el
coste elevado que supone conti-
nuar su almacenamiento.

Todas las medidas Ilegaron tarde
No se pudo con la patata. EI problema se

acabó por aburrimiento. Cuatro meses de
lucha para recuperar un mercado han resulta-
do insuficientes a tenor de los resultados obte-
nidos hasta la fecha. Los 200 millones de pese-
tas aprobados en enero paza regular este mer-
cado han sido alargados en exceso por un
Forppa que, casi siempre, llegó tarde con sus
medidas a este sector donde, como sucede en
otros mercados, una intervención rápida
podría haber supuesto ahorro paza la Admi-
nistración y muchos beneficios para los agri-
cultores. La patata ha quedado este año con
un mal recuerdo, un ejemplo sobre cómo no
pueden hacerse las actuaciones en mercados
excedentarios, la política de goteo, cuyos efec-
[os se van diluyendo en las zonas afectadas sin
lograr una mínima recuperación de la cotiza-
ciones.

Con una cosecha cercana a los 6 millones de
Tm, los excedentes en la producción de patata
era algo que se anunciaba prácticamente desde
finales de 1984. Determinar la cantidad de pro-
ducción sobrante es un punto todavía hoy no
resuelto y que tampoco se va a clarificaz en el
futuro, en cuanto partimos de unas estadísticas
escasamente fiables en producción y también
en consumo. En teoría, el mejor termómetro
para analizar la situación sería la evolución de
los precios en origen aunque, debido a la esca-
sa organización del sector, las propias cotiza-
ciones pueden responder a movimientos espe-
culativos. Sin embargo, cuando el proceso de
hundimiento es tan largo como el registrado
durante esta campaña y cuando las medidas,
arbitradas por diferentes vías, se han manifes-
tado insuficientes para levantar las cotiza-
ciones, es evidente que en el mercado sobraba
patata.

Hace algunas fechas, el presidente del For-
ppa acusaba a las Organizaciones Agrazias co-
mo responsables parcialmente del hundimiento
de los precios de la patata, por haber creado un
clima de nerviosismo en el sector y no poseer
estructuras comerciales serias. Algunas siglas
respondieron al presidente del Fondo de Orde-
nación y que también es conocido, en los últi-
mos tiempos, como Fondo de Ahorro. Los
problemas de la patata tienen sus responsabili-
dades en varias partes, los agricultores también
las suyas, pero, de la continuidad del problema
durante cuatro meses, parece evidente que el
primer responsable es el Ministerio de Agricul-
tura. No por mucho alargar los 200 millones se
olvida un problema que, como en todas las in-

tervenciones, requiere medidas de impacto.
Fallaron las previsiones.

LLUVIA DE MEDIDAS

Analizando la evolución de la patata duran-
te la última campaña, nos encontramos ya con
reiteradas denuncias de organizaciones agra-
rias el mes de diciembre, solicitando inmovili-
zaciones. El Forppa entendió entonces que era
una situación pasajera, que podría ser paliada
con las normas de calidad que entraron en vi-
gor el 1 de enero de 1985, exigiendo los 40 mm
como mínimo. Pronto se vio que aquello no
funcionaba o, si lo hacía, no suponía retirar
del mercado la cantidad suficiente de patata
para el consumo como para levantaz los pre-
cios. Las Opas insistieron en elevar los
mínimos de calidad a 45 mm. Hubo una pausa
y, al final, se elevó la norma. Con ambas
cifras, los resultados no se han notado en exce-
so.

Con el mercado a la baja durante varias se-
manas, al final, el pasado mes de febrero, se
ponía en mazcha la "operación feculeras" a 9
pts. el kilo, pagando 5,30 el Forppa y 3,70 las
industrias. Los ritmos de entregas fueron exce-
sivamente lentos. Las feculeras tenían esta
campaña fácil y baratos aprovisionamientos y
no se sentían forzadas a las compras. Maggi
entró también en la operación para el polvo de
patata, retirando en toda la campaña cerca de
6.000 Tm.

Los efectos de la operación feculeras tampo-
co se dejaron sentir en las cotizaciones de los
mercados que, en Semana Santa, caían en al-
gunos puntos como Rioja a las 4 pesetas.

Como una medida final, la Administración
puso en marcha la operación de inmovilización
para 12.000 Tm, también con destino final a
feculeras.

Era éste un intento paza actuar de golpe, re-
tirar oferta, filosofía que debió haberse puesto
en marcha tres meses antes, con un coste simi-
lar al actual o incluso inferior, ya que en esta
última fase suponía una subvención de 7 pts.
kilo.

Las operaciones para el mercado de la pata-
ta en el interior se complementaron con cam-
pañas de promoción al consumo. En el exte-
rior, los intentos de exportación no dieron los
frutos previstos.

Ha sido un año de muchas medidas, nunca
son excesivas, pero mal aplicadas y siempre,
con retraso.

AGRICULTURA-317



La peste porcina ante la CEE

A POR LA PEPA, CONTRA RELOJ
Nos ha cogido el toro por los cuernos. Prácticamente firmado el

acuerdo para la adhesión de España a la Comunidad Económica
Europea, el Ministerio de Agricultura ha puesto en mazcha un
Programa Nacional Coordinado para luchar contra la peste porci-
na en los próximos cinco años. Este Plan se pretende sea como la
última y definitiva batalla paza erradicar de España esta enferme-
dad que, hasta el momento, ha supuesto más de 13.000 millones de
pesetas en pérdidas directas y unas cifras incalculables, si tenemos
en cuenta los efectos indirectos que supone el cierre de fronteras.
De los resultados de este Plan depende el futuro de nuestros inter-
cambios comerciales en carne de porcino con la CEE. Si en 1990 se-
guimos con problemas similazes a los actuales, el futuro estazía aún
mucho más negro.

La peste porcina en España existe desde hace más de 25 años
cuando fue detectado el primer foco en Extremadura. Desde
aquella fecha, los problemas se han paseado prácticamente por to-
da España si bien, según las épocas, cedió o se potenció en algunos
puntos. En la actualidad, la peste porcina es algo controlado por
completo en algunas provincias, si bien en cualquier momento se
produce (no se sabe si también se provoca) un foco infeccioso que
supone el cierre de mercados. La peste porcina no distingue clases.
El 43% de los casos se detectaron en explotaciones familiares,
mientras el resto corresponden a cebaderos.

En los últimos 7 años, los focos detectados se elevaron a más de
7.000 afectando a 1,4 millones de animales. Las indemnizaciones
desde 1960 ascienden a 6.800 millones.

PARTIR DE CERO

EI Plan paza luchar contra la peste porcina pretende marcar una
nueva filosofía, tratando de concienciar a los ganaderos de que, de
sus resultados, depende el futuro del sector. No es continuar la
lucha contra la PEPA. Es partir de cero, como si los focos fueran
de ayer, para lograr mejores resultados.

Estos nuevos planteamientos de la Administración se tratan de
asentar en dos pilares convincentes: ayudas a las explotaciones pa-
ra mejorar sus instalaciones, mayores controles y adecuación de las
primas por sacrificio.

Para la aplicación de esta filosofía, se ha de partir de una infor-
mación correcta. En España, según estimaciones oficiales, existen
unas 34.000 explotaciones de porcino censadas, mientras hay otras
10.000 al mazgen de todo control. De entrada, se anima a los gana-
deros a que se registren. Que pasen por la ficha de la Administra-
ción, dándose un plazo de seis meses para que cumplimenten este
trámite. Ello va a suponer que, en caso de peste porcina en su
explotación, tiene derecho a las ayudas de indemnización. Con el
registro en la mano podrá solicitar fondos para la mejora de estruc-
turas. Y, finalmente, evita que si la explotación ilegal es descubier-
ta pueda ser objeto de sanciones..

La nueva filosofía para luchar contra la peste porcina parte tam-
bién de las tareas preventivas. Se quiere que los agricultores, cuan-
do tengan un foco infeccioso, informen del problema y no se lo
guarden por temor. Es la colaboración que se pide al sector ante un
proceso que, si no se logra frenar, pone en peligro el futuro de mi-
les de familias dedicadas a esta actividad.

Cerrando este marco de filosofía, es importante también que la
Administración aborde en profundidad la estructura de la sanidad
anima! en el medio rural, la distribución de competencias y el co-
metido de los veterinarios. Por lo visto, hasta el momento, éste es
un aspecto a mejorar por lo mucho que hoy deja por deseaz.

Con una movilización de recursos que, en estos cinco años, se es-
tima puede alcanzar los 15.000 millones de pesetas, la Administra-
ción ha diseñado las tineas maestras que se concentran en los si-
guientes puntos:

Subvenciones hasta el 30^/o de la inversión para explotaciones fa-
miliares.

Apoyo al desarrollo de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria.
Control serológico de los animales en la explotación o en los ma-

taderos.
Nuevos baremos sobre indemnizaciones.
Control de los animales en matadero y
Nuevo registro de todos los animales del sector.

Fracasr^ integral
Como se esperaba, el seguro integral de cereales, según las

ptimeras impresianes, ha súpuesto un fracaso en la suscripción
de pólizas consecuencia de las ciraunstancias que han rodeado
este año la nueva narmativa. Frente a los 3.204.000 hectáreas
aseguradas en 1983/84, esta campaña, los más optimistas

j hablan de un millón de hectáreas, cifra que, en medios de fir-
mas aseguradoras, se considera como excesivamente elevada.

` Durante lós últimos años, ei integral de cereales había tenido
una existencia lánguida, sin arrancar de unas cifras muy bajas
de aseguramiento. Esta [endencia se quebró en el último año,
cuando ^ Adtninistración se decidió a su potenciación, batien-
dó todos las reeords.

Sin embargo, su crecimientp parece ha sido un espejismo,
xpoyado por el Ministerio de Agricultura pero sin que.contase
con Lodas las bendiciones de los responsables de Economía y
Hacienda. En otras palabras que, mientras por un lado se
quería seguir su potencíación con los mismos planteamientos

^ qtte en la campat^a anterior e incluso mejorando algunos pun-
' tos, en otras áreas ecanómicas del Gobierno se entendía que an-
' tes de todo era indispensabte sentar nuevamente las bases de Io

que deberia ser el seguro agrario y tnás concretamente ei in-
tegrah

Estas diferencias 'de filosofía dieron lugar a que las condi-
ciones para la suscripción del seguro durante esta campaña lle-
gasen con retraso y, además, sensiblemente modificadas. Aun-
que la fecha inícial para hacer las pólizas estaba fijada en sep-
tiembre, hasta el 30 de enero no se publicó la normativa del Mi-
nistedo de Economía y Hacienda, debiendo prorrogarse hasta
e130 de marza el plazo para hacer ios seguros.

Junto a este retraso, factor decísívo a la hora de analizar este
fracasa, han sido también las nuevas condiciones fijadas para
los tipos de cobertura. E! descenso de cobertura del 80 a sola-
mente el'6S^ío de lps rendimientos itjados para cada zona,

^ fueron motivp para el abandono en muchas zonas. La mejora
' en ias corjdicíones de pedrisco e incendio, han decidida por el

cóntrarío en ótras provincias la continuidad can !a póliza in-
tegral, para hacer mas tarde lo que se conoce como la cample-
mentaria. Los agricultores hicieron sus cuentas. Allí donde el
pedrisca y el íncendio tienen primas bajas, como es la mitad sur

( de la periínsula, el integral no ha sido interesante. Donde el
^ pc.drisco e incendio tenían primas altas, al tener menos subven-
', ción, lós agricultóres han optado por hacer ei integral al com-

pensar con sus mayares subvenciones las primas altá.s de los
^ OIrpS ^ot^ceptOS. ^
' En cualquier caso,los^ resultados de este año, deberían enten-

derse como una etapa puente hasta que la Administraeión rede-
fina en su coqjunto, cotno debe sec, el Plan de Seguros Agra-

I C:QS. . .. . . . .. ^^.
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^Reprivatización
de la Red de
MERCORSA?

' • "•

^Para las
cooperativas?

Mercorsa inició la reprivatización de la Red. La constitución re-
ciente de Mercoebro con un capital social de 200 millones de pese-
tas de los cuales, en una primera fase, el 90% será detentado por
Mercorsa y el 10°/o restante por las cooperativas de la zona, ha su-
puesto el inicio de un camino para el cambio en la reasignación de
capital en el conjunto de la Red. El objetivo sobre el papel de los
responsables de la Empresa Nacional es pasar todo el capital a ma-
nos de cooperativas en un periodo de 7 años, aunque existen serias
dudas sobre la posibilidad de que estas últimas tengan estructura
suficiente para acometer el proyecto.

Esta actuación de Mercorsa se producía justamente cuando los
responsables de la empresa nacional hacían su último esfuerzo paza
sacar adelante la financiación destinada a su Plan de relanzamiento
y que contemplaba un apoyo superior a los 2.000 millones de pese-
tas.

La constitución de Mercoebro ha supuesto la culminación (aún
parcial) de los esfuerzos de Mercorsa para dar unos nuevos aires a
una red y cuyos primeros pasos se centrazon en la reestructuración
de los centros.

En la zona del Ebro estaba actuando a través de Mercolérida y
Mercorrioja, dos sociedades tiiliales que, en los últirpos años,
habian operado co q diferentes resultados. En el primer caso, ga-
nando peso en el conjunto de la comercialización agraria. En se-
gundo, con peores expectativas.

Con la constitución de Mercoebro, inicialmente se tratazía de dar
una imagen, ante las protestas de la iniciativa privada, de que los
proyectos para pasar Mercorsa a las cooperativas son reales y no
están solamente en el papel. Pero, el objetivo fundamental, sería
lograr una estructura coordinada en el proceso de la comercializa-
ción, evitando el grave problema de dispersión. Los campos de
operación serán el hortofruticola y el cerealista.

En una primera fase, las cooperativas Agropecuaria Navarra,
Sociedad Cooperativa Provincial Agraria de Zaragoza, Cooperati-
va Agropecuaria Provincial de Huesca, Agrupación de Cooperati-
vas Agrícolas de las Tierras de Lérida, Unión Agrícola de Teruel y
Cooperativas de La Rioja, GARU, Rioja Alta y Riojalteña suscri-
ben el 5,5 del capital. EI 4,5% restante del asignado a cooperativas
queda a disposición de las entidades asociativas de Cataluña y del
País Vasco.

La Red Mercorsa tiene un capital social de 2.592 millones de pe-
setas de los cuales, el 52,04%, 1.348,9 millones de pesetas es de
Mercasa.

El calendario para la reprivatización contempla el control total
de la red por las cooperativas en 1980, en un proceso que, a prime-
ra vista, parece bastante ambicioso. Lo que no se conoce muy bien
es si realmente las cooperativas piensan lo mismo del plan propues-
to por los responsables de la empresa nacional. Actuaciones como

la de Mercoebro se están estudiando también en otras zonas donde
las cooperativas tengan un desarrollo importante si bien, hasta la
fecha, no hay resultados concrentos.

PLALOS PARA UNA REPRIVATI'LACION

A1 31-12 de Palrimonio Capital
cada año del Estado MERCASA Fstatal Cooperativas

1985 51,00 39,84 90,84 9,16
1986 43,16 31,68 74,84 25,15

1987 34,32 23,52 57,84 42,16
1988 35,48 15,36 40,84 59,16

1989 16,64 7,20 23,84 76,16

1990 7,80 - 7,80 92,20

1991 - 100, W
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SUBPRODUCTOS
O I N FRAUTI LIZADOS

Todo por hacer
• No se consume ni el 10% de lo posible,

como piensos

Solamenie el l001o de los principales pro-
ductos infrautilizados, con posibilidades de
empleo en la alimentación animal, se han
acogido en los últimos dos años a las sub-
venciones abiertas por el Ministerio de
Agricultura para primar su utilización. La
Administración, con unas subvenciones de
250 millones de pesetas, continuará este
año las lines de ayuda, aunque se intentan
concentrar los apoyos en cuatro o cinco
productos con mayor demanda o con me-
nores dificultades para se colocación en el
mercado. Con la experiencia de los últimos
años se estima más positivo centrar también
los apoyos en subvención, vía precio, más
que por transporte, en cuanto se evitan si-
tuaciones de picaresca.

En infrautilizados, está casi todo por ha-
cer aunque, en los últimos años, se ha ini-
ciado una nueva vía.

Desde 1977 hasta diciembre de 1984, los
productos infrauti)izados, consumidos con
subvención oficial, se elevaron a 273.000
Tm. De esta cifra, 106.000 Tm correspon-
den a 1984 y medio año de 1983.

Desde 1978 a 1983 el consumo, con el
mismo sistema, se elevó a 166.000 Tm. Es-
tas cifras ponen de manifiesto la existencia
de avances considerables, aunque se
queden muy bajas en relación con el poten-
cial de existencias.

En los últimos 6 años se consumieron
128.000 Tm de pu[pa de aceituna, 25.600
Tm de pulpa de uva, 69.000 Tm de paja
hidrolizada, 16.000 Tm de arroz sin descas-
carillar, 21.00 Tm de cascarilla de arroz y
12.000 Tm de bagazo de alfalfa.

En los próximos meses, la Administra-
ción va a introducir algunas modifica-
ciones, en las anteriores condiciones, para
apoyar los productos infrautilizados. Unas
lineas se van a mantener mientras otras van
a ser eliminadas de los planes de ayudas.

Con apoyos oficiales van a seguir las si-
guientes: la pulpa de uva, donde el poten-
cial productivo es de 300.000 Tm y sola-
mente se utilizan menos del l001o entre el
mercado interior, con unas 13 Tm y una
cantidad similar con destino a la exporta-

ción. La pulpa de aceituna, con una pro-
ducción de 250.000 Tm. El consumo inte-
rior subvencionado en 1983/84 fue de
26.000 Tm, mientras la exportación fue de
32.000 Tm en 1983 y 11.000 en 1984.

EN paja hidrolizada se obtienen unas
60.000 Tm, mientras que la producción es
de 12 millones de Tm y la que se dedica a la
alimentación animal asciende a 2,5 millones
de Tm. Ha sido el recurso más utilizado en
la elaboración de piensos fibrosos. La pro-
ducción de bagazo de alfalfa alcanza las

60.000 Tm, habiéndose subvencionado
unas 12.000.

Aunque en la última campaíla no se reci-
bieron peticiones de subvención, se man-
tendrá las ayudas también para la hoja de
olivo desecada.

Por el contrario, el Ministerio de Agri-
cultura estima que se pueden eliminar las
subvenciones para cascari!la de girasol, gi-
rasol sin descortizar, córtamo sin descasca-
rillar y pepita de uva parcialmente sin des-
cortizar.

PRODUCTOS INFRAUTILIZADOS CON SUBVENCION

Desde 1978 a Desde 1983 (1-7) a
1983 (1-7) 1984 (31-12) Total

Pulpa de aceituna 101.560 26.292 127.852
Pulpa de uva 13.093 12.595 25.688
Paja hidrolizada 40.368 28.434 68.802
Girasol sin descascarillar 5.549 10.998 16.547
Cascarilla de arroz 5.650 15.049 20.699
Cártamo sin descascarillar - 936 936
Bagazo de alfalfa - 12.018 12.018

166.420 106.122 272.542
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Todas las ventajas imaginables que puedan
tener hoy en día las cosechadoras han
sido reunidas por CLAAS bajo un mismo
«techo» en la serie DOMINATOR CS. En
primer lugar, está el «sistema de cilindros»
que, aún trabajando en las peores condi-
ciones de recolección, es resistente y
separa el grano de la paja con el mayor
rendimiento. Añádase además el preciado
mecanismo de corte para mies encamada
de CLAAS y el trabajo de precisión en los
detalles. Desde la fuente de energía de los
potentes motores Diesel (hasta 331 HP),
pasando por el enorme tanque de grano de
8.000 litros en la 116 CS, hasta el acciona-
miento de avance hidrostático, son todos
detalles acordes con el avance de la serie

CS. Porsupuesto que el confort estátambién
patente en toda su extensión : con lunas
antirreflectantes, aire acondicionado y
mucho más. Novedad es también el sistema
dinámico de compensación de laderas
(denominado caja de cribas 3-0, como
equipo opcional).
Llevamos la calidad al campo

LLHHS
EL ESPECIALISTA DE LA RECOLECCION

CLAAS Ibérica, S.A. - Ctra. Nacional II, km. 23,600 -
teléf. 675.54.00. TORREJON DE ARDOZ (Madrid)
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ZONA INDUSTRIAL COVA SOLERA, s/n.
RUBI (Barcelona)



MOTOR IBERICA

Fabricacroŝ por
Nissan-Motor Ibérica.
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Proteja sus cultivos contra
el mal tiempo por mucho tiempo.

ALCUDIA, S.A. presenta la mejor forma para
proteger sus cultivos contra el mal tiempo.
Sus compuestos especiales de Polietileno
y Copolímeros Eva para la fabricación de filmes
especiales para invernaderos.
Con fórmulas adecuadas para el clima
mediterráneo, debidamente reforzadas, para
obtener filmes de larga duración y térmicos
de máwma calidad.
Productos capaces de ofrecer mejores resultados
para el agricultor por la protección que dan
a los cultivos. Productos más resistentes y duraderos
para contrarrestar el ataque de ciertos
productos químicos utilizados en invernaderos.

iYA LO SABE! Existen fórmulas más rentables para proteger
sus cultivos:

Las fórmulas reforzadas de ALCUDIA, S.A.

POLIETILEIYO TERMICO DE LARGA DURACIOIV CP-124

Incoloro. para proteger aún más sus cultivos contra las heladas.

POLIETILEIYO LARGA DURACIOIV CP-117
Amarillo. para mayor duración y para que Vd. lodiferencie
del plásUCO térmico.

COPOLIMEROS EVA CP-632.
Plástico térmico de gran transparencia y duración.

iAGRICULTOR! Exija a sus proveedores, plásticos fabricados
con productos de ALCUDIA y se beneficiará de largos años
de experiencia.

ALCUDIA,S.A.
Avda. de Brasil, 5- 28020 Madrid
I els. 4S5 42 13 - 455 01 7]



MENOS DIAS Y
MAS AMBIENTE

SANTIAGO MARRACO
PRESIDIO EL
ACTO INAUGURAL

José Luis Martínez Candial, presi-
dente de FIMA, en su siempre espera-
do discurso, en el acto inaugural, hizo
una dura y realista crítica de la política
económica del Gobierno, más allá
incluso del sector agrario, exponiendo
las preocupaciones actuales no sólo
de los empresarios sino de toda la so-
ciedad, entre ellas, dijo, "el deficiente
sistema fiscal, más ocupado en re-
caudar que en promover inversiones".

EI acto fue presidido por Santiago
Marraco, presidente de la Comunidad
Autónoma Aragonesa, quien se refirió
preferentemente a la situación de la
agricultura y economía aragonesa
frente a nuestra integración en la CEE,
señalando necesidades de mecaniza-
ción, de aumento de los regadíos y de
acceso de la juventud al campo.

CARLOS ROMERO,
PRESIDIO EL
DIA DEL AGRICULTOR

Carlos Romero, ministro de Agricul-
tura, hizo un recorrido por la FIMA bas-
tante más prolongado y atento de lo
que suele ser habitual, en estos casos.

EI ministro, que presidió el Día del
Agricultor y la entrega de premios, ya
relacionados en nuestra edición ante-
rior de Marzo II, se mostró optimista en
cuanto a nuestra integración a la CEE,
dijo que no había grandes problemas,
y respecto al futuro de los agricultores
que racionalizan los procesos de pro-
ducción y los dirigen a la demanda de
mercado.

Carlos Romero alabó a FIMA-85
declarando que "todos los expositores
se han dado cuenta que hay un cambio
de perspectivas en los agricultores,
que se está traduciendo en una mayor
solicitud de maquinaria", entendiendo
que "en la actualidad las expectativas
de los agricultores son mucho más op-
timistas que las que eran hace dos
años".

Recibido con lanzamiento de pata-
tas, a las puertas de la feria, Carlos
Romero se quedó con los agricultores
"protestantes", con decisión, diálogo
y gracejo campero.
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LOS MEJORES
AGRICULTORES
JOVENES DE
ARAGON

Entre las actividades coincidentes
con FIMA, para premiar el esfuerzo de
los agricultores vanguardistas, este
año se han concedido premios, en
Concurso convocado por el Departa-
mento de Agricultura, Ganadería y
Montes, de la Diputación General de
Aragón, a "programas de moderniza-
ción de explotaciones familiares agra-
rias mediante ayudas a agricultores jó-
venes".

Resultaron premiados los siguien-
tes agricultores y cooperativas:

Programas individuales:
De Teruel: D. A/fredo Arrufat Gil, de

Valderrobres (explotación de conejos).
De Huesca: D. Carlos Romeo Oliván,

de Valfonda (explotación de vacuno de
leche).

De Zaragoza: D. Francisco Marcén
Bosque, de Zuera (exp/otación de ovi-
no de carne).
Programas de grupo:

S.A. T. n. ° 631 "La Parra ", de Artieda
(Zaragoza), explotación comunitaria
de tierras y ganado porcino.

Los premios han consistido en un
viaje, de una semana de duración, por
un país de la CEE, visitando modernas
explotaciones agrarias.

SEMANA DE LA
JUVENTUD RURAL
Representantes aragoneses
para Madrid

Del conjunto de jóvenes participan-
tes en el concurso convocado por el
Departamento de Agricultura,
Ganadería y Montes de la Diputación
General de Aragón se han selecciona-
do, de acuerdo con las bases del mis-
mo, a 16 jóvenes para que puedan
representar a Aragón en la Semana de
la Juventud Rural, que se celebará del
13 al 17 de mayo próximo, en Madrid.
Esta semana está organizada por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación y en ella participaran jóve-
nes de todas las Comunidades Autó-
nomas que tendrán, asimismo, la posi-

322-AGRICULTURA

bilidad de realizar un viaje a algún país
de la CEE.

Los seleccionados son:

TERUEL:
Francisco López Carenas (Pozon-

dón).
Emilio Saz Fuertes (Monterde).
Joaquín Pamplona Mallor (Hijar).
Joaquín Gil Ferras (Valderrobres).

H U ESCA:
Hnos. San Juan Franco (S. Lorenzo

Flumen).
J:M. Zamora Minchot (Sesué).
Ramón Capel Vitales (Vencillón).

DIA DE FRANCIA

Como es costumbre en FIMA, se de-
dicó un día de la feria a Francia, el
miércoles 27, aunque con actos com-
partidos con otras actividades ofi-
ciales, debido al obligado apretado
programa de este año, con una feria de
menor duración que la habitual.

Los actos oficiales de Francia
fueron presididos por el Embajador del

VII JORNADA TECNICA

Normalización de frutas
y hortalizas

EI Ministerio de Agricultura viene
celebrando en Fima una jornada técni-
ca, que dedica cada año a un tema de
actualidad y que, por cierto, nunca
enlaza con la prensa especializada, a
la que se le concede otro día.

En esta ocasión la Vll Jornada de
Técnicas Agrarias fue dedicada a la
"normalización de frutas y hortalizas".

Bajo la presidencia del director
Territorial del Ministerio de Agricultu-
ra, D. Jesús Fernández Moreno, que

Hnos. Ayudan Abizanda (Alcolea de
Cinca).

Vicente Urgeles Perat (Tamarite de
Litera).

Aurelio Izquierdo Palle (Torrente de
Cinca).

ZARAGOZA:
Hnos. Latorre Domínguez (Boquiñe-

ni).
P. Jesús Montesa Seral (Leciñena).
José Corzán Tomás (Azuara).
José M.a García San Martín (Fuen-

dejalón).
S.A.T. n.° 2256 "EI Plano" (Gelsa).
M. Angel Bailo Vergara (La Puebla

de Alfindén).

vecino país en Madrid, Pierre Guidoni.
Hay que tener en cuenta que en el

acto inaugural de la feria ocupó un
puesto relevante Edgar Faure, que fue
primer ministro y ministro de Agricul-
tura en Francia y que, en la actualidad,
preside la región del Franco-Condado,
todo lo cual acentúa el interés de
nuestros vecinos por el mercado espa-
ñol.

En la foto el acto de la firma, en el
Libro de Honor de la feria, de las auto-
ridades francesas.

actuó como moderador del coloquio,
expusieron los puntos de vista de la
Administración D. Daniel Trueba, di-
rector de los Servicios Técnicos del
Forppa y Dña. Rosa Fernández León,
subdirectora general del Mercado Ali-
mentario, de la Dirección General de
Política Alimentaria.

La normalización, dijo Daniel
Trueba, permite conocer y dar transpa-
rencia al mercado y sus ventajas re-
vierten en todos, productor, comer-
ciante y consumidor.

Rosa Fernández se refirió, en su in-
tervención, a la heterogeneidad de los
productos agrarios, la importancia del
consumidor en todo el proceso, y a las
exigencias de la CEE de cara a nuestra
integración.
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EL A^IER*O PLENO

MOTOCULTORES PASOUAL/, S. A.
Poliqono lndustrial «Can Jardu^
Apartado de Correos 132 Tel. (93J 699 09 00
CabJes «Motocultores» - Télex 53133 MAPA E
RURI /Barr.elonaJ ESPAÑA



JORNADA DE
PRENSA AGRARIA

JOSE PEDROCHE:
CRISIS DE LAS
PUBLICACIONES
AGRARIAS

Dentro de los actos programados en
la Jornada de Prensa Agraria de la FI-
MA 85, el periodista José Pedroche
Morales pronunció una conferencia el
día 23 de marzo, sábado, sobre el tema
"Análisis y bases para un nuevo pe-
riodismo agrario en España". Presentó
al conferenciante el presidente de la
Asociación de Publicistas y Escritores
Agrarios (APAE), don Juan José Sanz
Jarque, quien resaltó los méritos del
señor Pedroche Morales principalmen-
te como investigador universitario del
periodismo agrario, que han dado co-
mo fruto la primera tesis doctoral pre-
sentada en la universidad española
sobre el tema.

Pedroche ha basado su tesis en en-
cuestas a personas vinculadas con el
sector, de las que ha recibido 409 con-
testaciones, entre ellas un alto porcen-
taje de Agentes de Extensión Agraria.

EI conferenciante defendió la profe-
sionalización del periodismo agrario y
la internacionalización de la informa-
ción agraria, denunciando la crisis ac-
tual de las publicaciones agrarias, por
varios motivos que analizó, sugiriendo
el interés de un semanario que aspire
a ser "un permanente libro de lectura
para el agricultor y ganadero".

PROHOMBRE
AG RARIO 1985

EI día de la Prensa Agraria, fue
entregado el título de "Prohombre
Agrario 1985" a Antonio Soler Aranaz,
presidente honorífico del Sindicato
Central de la Cuenca del Río Guadalo-
pe, instituido por APAE, como recono-
cimiento a su "acertada y continuada
labor por el desarrollo de la agricultu-
ra, en especial la del Bajo Aragón".

En el mismo acto, el presidente de la
Feria, señor Martínez Candial, entregb
sendas estatuillas "Torre de la Feria",
a Juan José Sanz Jarque, presidente
de APAE y a Leandro de la Vega, direc-
tor de TRIA.

A estos homenajes se sumó nuestro
director, Cristóbal de la Puerta, en
representación de la Asociación Espa-
ñola de la Prensa Técnica.

EL TRACTOR, TEMA DE LA
17 CONFERENCIA

Ya se sabe la importancia que FIMA
concede a la Conferencia lnterna-
cional de Mecanización Agraria, que
cada año, con un tema concreto, se ce-
lebra en Zaragoza, organizada por la
Asociacion Nacional de Ingenieros
Agrónomos.

Esta 17 Conferencia ha sido dedica-
da al tractor, como base de la mecani-
zación agrícola, al igual que la De-
mostración que, organizada por el Mi-

nisterio de Agricultura, tuvo lugar en
una finca situada en la carretera de
Madrid, cercana a los terrenos en don-
de están proyectadas las nuevas insta-
laciones de la Feria de Zaragoza.

En nuestra edición de Marzo II, con
motivo de este tema, dedicamos tres
interesantes artículos al tractor, escri-
tos por colaboradores especialistas de
nuestra revista.
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Embsbe de 926.000 m!. EI meyor da Europa m
eu clew. Sltuacldn: Monforts WI Cld (Allcents^.
CulUvo^. Vlnedw.

Si quiere aprovechar el agua al
máximo, recójala, almacénela y
rep8rtala de la forma m^s rentable:
Construyendo un lago artificial con
láminas de caucho but(lico INDY de
Firestone. Lo más apropiado para no perder
ni una gota de agua. Y repartirla según las
necesidades de cada cultivo o cada época.
INDY: La forma más sencilla, rápida, económica
y eficaz de almacenar agua.
INDY: EI sistema más utilizado para construir un
embalse artificial. Es natural.

u^^NAS ^ caucNO sur^uco

/N^
15AÑOS SOLUCIONANDO

PROBLEMAS DE AGUA

Fabricadas por

Embslae ds 80.000 m?. Sltuaclón: Sanyonere Ls Verde (Murclal. Cultlvo: Llmonsroe
y melocotonsroe.

Embalee de 60.000 m.^. Situeción: Senponsrs Embeles de 12.000 m!. Sltuación: Elche
Le Verde (Murcle^. Cultivo: Llmoneroe, (Allcante^. CuRivo: Almandros.
melocotonaroe y elbericoques.

División Productos Industriales. Apartado 408 -&Ibao.



SR UN AVANCE TEGNOLOG/C0

EXPLORER :
Los nuevos tractores

de cadenas SAME
Una empresa dinámica siempre '
en vanguardia

Investigación y especialización

^ ^ ^^ ^` ^
Tecnología, productividad,
ahorro, salud

EI desalío SAME empieza en la investigación, por parte de sus técnicos, y continúa en la
tecno/ogia aplicada en su tábrica de Treviglio.

SAMESpA
En vanguardia, desde Treviglio

En 1927, los hermanos Cassani proyectaron y realizaron, por primera vez
en el mundo, el tractor agrícola a propulsión Diesel.

La fábrica de SAME, Sociedad Acomandita de Motores Endotérmicos,
fue construida inicialmente por los hermanos Cassani en Treviglio (Italia),

evolucionando hasta la empresa actual SAME SpA, especializada en la
producción de tractores de 30 a 170 CV.

Con una producción de más de 25.000 tractores al año, de los cuales se
exporta un 60% a unos 80 países, la fábrica ocupa una superficie de

220.000 m2 y ofrece un total de 2.000 puestos de trabajo, dedicando un
3% de su facturación a la investigación, lo que hace posible que SAME

esté en vanguardia de la moderna tecnología.
Además de su red de concesionarios en todos los países a donde dirige
su exportación, SAME tiene establecidas 7 filiales directas en Francia,

Alemania R.F., Gran Bretaña, España, Estados Unidos, Australia y Africa
del Sur.
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SAME IBERlCA

EI dinamismo de la empresa se
refleja en la actividad que Same
Ibérica, S.A. desarrolla en España,
siendo actualmente los primeros
importadores de tractores en
nuestro país, con el 25% del mer-
cado de importación.

Su veteranía en España, además
de su profesionalidad y de la efica-
cia de una importante red de con-
cesionarios, se hace patente en to-
do el país, con una presencia acti-
va que se inica en 1967.

La tecnología de vanguardia de
Same Ibérica se manifiesta, a tra-
vés de sus concesionarios, en el
rendimiento de los tractores en
manos de los agricultores.

UNA
ESPÉClALlZACfQN

-EN TRACTORES

La técnica vanguardista de Sa-
me en la fabricación de tractores,
se manifiesta principalmente en:

-La especialización en la pro-
ducción de motores refrigerados
por aire.

-La transmisión de 4 RM, con-
secuencia de un trabajo investiga-
dor iniciado hace ya más de 30
años, y que se ha extendido para
beneficio de toda la agricultura.

-La estación automática de
control para los aperos, con regu-
lación efectuada por los brazos in-
feriores del elevador.

Debido a la tecnología de los di-
seños y de la fabricación, los trac-
tores Same poseen una alta pro-
ductividad, gracias a una impor-

tante reducción de los consumos
específicos, basado en un nuevo
sistema de inyección del gasóleo,
patentado en todo el mundo.

Los tractores Same poseen una
revolucionaria transmisión de 4
ruedas motrices con un ángulo de
giro de 50 grados, bloqueo del di-
ferencial anterior (de serie),
aumentando así notablemente la
maniobrabilidad y la seguridad.
Están además dotados de una to-
ma de fuerza de 540/1000 revlmin
accionada por un servomando hi-
dráulico. La posibilidad de elec-
ción entre las múltiples marchas
(adelante y atrás) efectuadas por
un inversor, permite adaptar la má-
quina a la optimización de las exi-
gencias de trabajo.

Predomina, por otra parte, un es-
tilo funcional y moderno, que con-
fiere a los tractores una estética
dinámica y actualizada a las nece-
sidades de trabajo.

La gama actual de los tractores
Same está compuesta por tres gru-
pos principales:

-Tractores de 2 y 4 ruedas mo-
trices.

-Tractores para cosechas espe-
ciales (viñeros, fruteros y elevado).

-Tractores de oruga.



UN AVANCE TECNOLOGICO

• .^^ ., ^.

LOS NUEVOS
TRACTORES DE
CADENAS

Una de las grandes "estrellas"
de la FIMA 85 ha sido, sin duda, el
nuevo tractor de cadenas Same,
representado por los dos modelos
"Explorer 65 C y 75 C Ergomatic",
que ha obtenido uno de los tres
premios concedidos a la Seguri-
dad, Ergonomla y normalizacibn
en las máquinas agr/co/as, en el
correspondiente concurso convo-
cado por la Feria de Zaragoza.

Un tractor de cadenas que hace
posible complementar a sus ca-
racterfsticas de innovaciones téc-
nicas y de adaptación a la agricul-
tura española sus condiciones de
funcionalidad, comodidad y belle-
za.

EI nuevo modo de concebir la
oruga está en la dirección Ergoma-
tic, de ahf el premio conseguido en
FIMA 85.
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EL ULTIMO AVANCE.

LQS TRACTORES DE CADENA ^AME.

MODELOS EXPLORER fi5 C Y 75 C ERGOMATI^

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
DE LAS CADENAS EXPLORER

Con un solo dedo se puede efec-
tuar cualquier tipo de manlobra y
operación. De hecho los cadenas
Same 65 C y 75 C Ergomatic son
tractores con todos los mandos
servoaslstidos hidráulicamente.

Los embragues y los frenos de
dirección en baño de aceite se ac-
cionan con dos mandos sltuados
bajo el salpicadero, al alcance de
la mano, que sucesivamente ac•
túan como embrague y como fre-
no.

También el embrague de /e to-
ma de fuerza dotado de servoman-
do hidráullco de conexlón suave,
incluso con aperos en movimien-
to.

También el puesto de conduc-
ción, totalmente reestudiado, ofre-
ce a simple vista la medida de los
cambios aportados con respecto
al oruga tradicional.

De la plataforma suspendida
sobre 4 silent-block han desapare-
cido prácticamente los pedales y
las palancas, permitiendo además
una mayor libertad de acceso y
movimiento en el habitáculo, con

grandes ventajas para el conduc-
tor y su seguridad, por la ausencia
de vibraclones y por la vislbllldad
del puesto de conducclón.

EI aslento anatómico es regu-
lable Iongitudinalmente y el res-
paldo es Inclinable.

EI salpicadero es de material an-
tirreflectante, y Ileva una completa



instrumentacfón para el control
funcional de las operaciones.

Los motores de 65 CV y 75 CV
diesel, son de 4 cilindros vertica-
les en I(nea y con doble refrigera-
ción airelaceite, el sistema origl-
nal patentado por Same. EI embra-
gue central del cambio es de pedal
suspendido y permite al conductor
tener ambas manos libres.

Cambio de 8+ 8 velocldades y,
por tanto, con el Inversor de serfe.

EI nuevo elevador, más racional
y potente, está dotado de control
de esfuerzo y de posiclón, tiene
una gran sensibilidad en el control
de los aperos al varlar las condi-
ciones de uso.

EI caudal de la bomba de aceite
es de más de 40 Ilmin y, por tanto,

tiene amplio margen de caudal
también con aperos pesados.

Las cadenas son de rodillo y
ruedas tensadoras en baño de
aceite con guarniciones de reten-
ción "Long Life".

La regulacfón de la tensión es
hidráulica para una máxima rapi-
dez de actuaclón y menor atención
en mantenimiento.

Todas estas caracter(sticas, en
conJunto, dan la medida de las in-
novaclones que los nuevos cade-
nas Ergomatic introducen en el
sector de los orugas tradicionales,
siendo as( los pioneros de la
tecnologfa, de la productividad,
del ahorro y de la salud.

LA GRAN TECNOLOGIA DE
LOS TRACTORES DE RUEDAS

continúa en vanguardia de la apli-
cacfón de la nueva tecnologfa en
sus tractores de ruedas y, como úl-
timo avance, en el rediseño de la
tracción delantera (transmislón
recta sin p8rdidas de potencla, ra-
dio de giro para una buena manlo-
brabilidad, frenos en eJe delantero
y, por tanto, en las cuatro ruedas,
confort, homogeneldad en los mo-
tores, mfnimo consumo, etc.).

Estos tractores cubren una
amplia gama para las necesidades
de toda la agricultura de nuestras
regiones.

En versiones simple o doble trac-
ción:

LASER - 90
LASER - 100
LASER -110

En versiones DT
LASER -130

Same, pionera del tractor de LASER - 150
cuatro ruedas motrices (4 RM), GALAXY-170
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LAS MAQUINAS
PREMIADAS EN

FIMA 85
Como anunciamos, en la edición anterior, la FIMA convocó, una vez

más, sus tres concursos que premian novedades y peculiaridades de
interés a equipos mecánicos expuestos en la feria.

Este año, por primera vez, los premios fueron otorgados por el Jurado
competente, unos días antes de la inauguración de FIMA-85, lo cual
supone un avance organizativo en favor de los visitantes.

A continuación se describen las características de las máquinas pre-
miadas en cada uno de los concursos.

Felicitamos, desde aquí, a las firmas ganadoras.

EI orden en que se reseñan las infor-
maciones técnicas correspondientes a las
máquinas premiadas es el que establece
la Norma Internacional ISO 3339 (UNE
68051) para la clasificación de la maqui-
naria agrícola.

GRUPO 04. EQUIPOS PARA SIEMBRA Y
PLANTACION

NODET GOUGIS

Sembradora a chorrillo con
impulsión neumática del grano
"NODET SL 600"

En la máquina presentada se combinan
un sistema de clasificación por cilindro
acanalado y un sistema de transporte
neumático de la semilla entre el dosifica-
dor y la bota correspondiente, incluyendo
avisador sonoro de interrupción.

Merece especial mención el sistema de
fijación de los brazos soporte de las botas
de siembra, que permiten el habitual
desplazamiento en altura para adaptarse
a los desniveles del suelo, junto con
posibles desplazamientos laterales, man-
teniendo la profundidad de siembra,

cuando la bota pueda tropezar con una
piedra.

EI sistema de transporte neumático de
la semilla facilita la disposición de
transporte en una máquina cuya anchura
de trabajo alcanza los 6 metros.

Tres concursos:

• Navedades Técnicas

• Ahorro energético

• Seguridad

PEMFRUM, S.A.

Plantadora automática de
cepellones "REGERO"

Esta plantadora mecánica autopropul-
sada trabaja sobre 5 líneas colocando
automáticamente sobre el terreno de
asiento plantas provistas de cepellón.

Permite regulación de la distancia entre
líneas y entre plantas en la misma línea
pudiendo alcanzar una velocidad de tra-
bajo hasta de 6 Km/h lo que permite
situar, con un solo operador hasta 5.000
plantas por hora.

Dispone de espacio suficiente para el
almacenaje de las cajas de planta y se
ofrece también en versión arrastrada.
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GRUPO 07. EQUIPOS PARA
RECOLECCION

Subgrupo 07.1 Forrajes
OUTILS WOLF, S.L.

Cortacéspedes WOLF PRO-61

Este cortacésped de motor térmico 2
tiempos que proporciona una potencia de
4.4 kW (6 CV) a 3.000 r/min trabaja sobre
una anchura de 61 cm con 6 alturas de
corte entre 32 y 132 mm.

Sus ruedas motrices, una caja de cam-
bio de tres velocidades (2,8, 3,9 y 5,3
km/h) y el freno de avance sobre el ma-
nillar facilitan la utilización de la máquina
en pendiente.

En el diseño se han cuidado todos los
detalles que puedan afectar a la seguri-
dad tanto de la máquina como del opera-
dor: acoplamiento de cuchilla por correa y
polea, freno de cuchilla, cuadro de man
dos centralizados, y bajo nivel de ruido
emitido, así como otros que afectan al
rendimiento como el diseño del canal de
salida de la hierba y el dispositivo reco-
gedor de 100 litros de capacidad.

Subgrupo 07.2 Granos y semillas

CLAAS IBERICA, S.A.

Sistema de compensación
dinámica en ladera 3-D de las
cribas de la cosechadora de
canales CS

Cuando una cosechadora trabaja en
ladera la mies trillada a la salida del
cilindro tiende a desplazarse en favor de
la pendiente. Esto hace que no Ileguen a
aprovecharse completamente las superfi-
cies de sacudidores y cribas.

La cosechadora CLAAS CS con su dis-
positivo de separación del grano en cas-
cada sustituyendo a los sacudidores,
puede adaptarse al trabajo en ladera con
el nuevo sistema presentado, en el que se
realiza una compensación dinámica de la
caja de cribas cuando se inclina la má-
quina.

Este sistema evita el desplazamiento
del grano sobre las cribas inclinadas con
la actuación de un brazo articulado en el
lateral de la criba superior. EI brazo varía
automáticamente su ángulo de ajuste en
función de la pendiente, lo que procede
un movimiento más o menos intenso que
provoca el desplazamiento del material
que Ilega a la criba en contra de la pen-
diente. EI brazo está controlado hidráuli-
camente mediante un péndulo que marca
la vertical.

Subgrupo 07.5 Frutos

AGRUIZ, S.A.

Vibrador multidireccional sobre
plataforma arrastrada AGRUIZ
V M 30

La máquina presentada es un vibrador
de árboles, especialmente diseñado para
olivos, montado sobre una plataforma
arrastrada y accionada por la toma de
fuera del tractor.

Este sistema de montaje elimina la
inmovilización del tractor que se produce
cuando se le instala directamente el vi-
brador de troncos, a la vez que aumenta
la capacidad de trabajo al poder actuar
con menos desplazamiento sobre árboles
a ambos lados de la calle.

Fuera de la campaña la plataforma
puede utilizarse en otras aplicaciones
agrícolas (aboyadora, retroescavadora,
etc.) sustituyendo la unidad de vibración
por el elemento correspondiente.

GRUPO 10. EQUIPOS PARA
PRODUCCION ANIMAL

EQUIPOS AGRICOLAS ALFA-LAVAL, S.A.

Sistema "BABY-PLUS" de
protección de lechones

EI sistema presentado realiza la pro-
tección de los lechones frente al peligro de
aplastamiento por la madre en los prime-
ros días de vida.

Combina el efecto de una corriente de
aire a temperatura ambiente provocada
bajo la cerda, cuando esta se levanta, y
una lámpara de calor. Cuando la cerda
está de pie, interrumpe un rayo luminoso
y pone en marcha un ventilador que dirige
el aire al suelo, con lo que los lechones,
sensibles a la corriente de aire, se retiran
buscando la lámpara de calor separada de
la zona en que se mueve la cerda. En el
momento que se tumba, la corriente de
aire se interrumpe y los lechones se acer
can de nuevo a la madre.

EI equipo se instala en la pared de la
cochiquera poco tiempo antes de los par
tos pudiendo cubrir las necesidades de 30
madres si los partos están distribuidos
uniformemente.

AG R ICU LTU RA-331



GRUPO 11. MAQUINAS Y EQUIPOS
DIVERSOS DE LA EXPLOTACION
AGRICOLA

CAVENCO, S.L.

Termómetro con radfo-alarma

EI equipo presentado permite detectar
los descensos de temperatura que se
producen en diferentes puntos de la ex-
plotación como base de la prevención de
heladas.

La unidad emisora incluye un termó•
metro de + 5 centésimas de °C que
dispara un radio•emisor, con alcance en•
tre 2 y 40 Km según la situación geográ•
fica cuando se baja la temperatura de
referencia previamente seleccionada.

EI receptor admite 8 canales de señal
de alarma con el correspondiente piloto
señalizador de la unidad en emisión y
avisador acústico de atención.

FUNCOR COOP

Secadero de canales
FUNCOR-OMNIUM DF-40

En un secadero modeular por elemen•
tos de 0,75 m idénticos incluso en lo que
respecta a los ventiladores, con posibili•
dades de regulación independiente de
volúmenes de aire y temperatura en cada
nivel.

EI ahorro energético se consigue con la
recuperación de calor que supone la re•
circulación del aire en la mitad inferior del
secadero sin que entre en Gontacto con la
Ilama producida en el quemador.

Para ma(z con humedad entre el 24 y el
309^o se necesitan 850 kCal por Kg de
agua evaporada.

ANDREAS STHIL, S.A.

Motosierra STHIL 0434 AV
FLECTRONICA

En esta máquina destacan por una
parte los dispositivos de protección per-
sonal: protectores de manos, control de
aceleración-parada, guía de cadena rota,
freno manual y automático de cadena.

Asimismo, por diseño se ha conseguido
un conjunto ergonómico: posiciones res^
pecto al cuerpo y las manos, sistema de
amortiguación de vibraciones y máxima
visibilidad de la punta de la espada por el
protector de manos perforado.

Incluye un motor de 2 tiempos con 56,4
cm3 que proporciona 3,0 kW (4,1 CV) de
potencia, con peso total de la máquina de
6,4 Kg con corte de 37 cm.

MOTOR IBERICA, S.A.

Cosechadora de cereales MF-31

En una cosechadora de cereales con
sistema de trilla convencional se ha reali-
zado un diseño de mandos, dispositivos
de control y puesto de conducción bus•
cando la máxima eficiencia con la mínima
fatiga del operador.

La máquina incluye inversión instantá-
nea del sistema de corte-alimentación
para eiiminar destrucciones, dispositivo
para control directo desde el puesto de
conducción del retorno de fuerza y una
segunda limpia combinada con cilindro
desbarbador.

La unidad presentada es accionada por
un motor de 114 kW (153 CV) con
transmisión hidrostática y tanque de
5.200 litros de capacidad de grano. Las
anchuras de corte van desde 3,72 m(12')
a 4,95 m(16'). En su conjunto es una
máquina dirigida a profesionales de la
recolección.
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SAME IBERICA, S.A.

Tractores de cadenas SAME
EXPLORER 65 y 75 C
ERGOMETIC

EI diseño del puesto de conducción de
estos tractores de cadenas para uso agrí-
cola ha sido diseñado buscando la máxi-
ma adaptación al utilizador eliminando la
incomodidad característica de los tracto-
res pequeños.

Le ha incluido al mando de dirección y
freno hidráulico en la misma palanca, con
funcionamiento en secuencia que actúan
en recorrido y con esfuerzo mínimo.

La plataforma de conducción suspen-
dida y aislada con apoyo horizontal para
los pies se completa con asiento anató-
mico regulable en posición y de respaldo.

EI resto de los controles están situados
a la derecha del conductor y en posición
que facilita la actuación.

8.° CERTAMEN
INTERNACIONAL

DE CINE AGRARIO

• Trofeos concedidos
Durante la celebración de FIMA-85 se

concedieron los trofeos, por el Jurado
correspondiente, entre las 78 películas,
procedentes de 23 países, presentadas al
8.° CERTAMEN INTERNACIONAL DE CI-
NE AGRARIO.

Los trofeos concedidos fueron los si-
guientes:

SECCION: MECANIZACION

Torre en su categoría de ORO: EL EM-
BALAJE VENDEDOR presentada por Es-
paña.

Grupo Enseñanza y Vulgarización:
Torre en su categoría de PLATA: LI-

NEAS TECNOLOGICAS DE ALIMENTA-
CION DE GANADO; presentada por Che-
coslovaquia.

Torre en su categoría de BRONCE:
TECNICAS EN LA RECOLECCION DE PA-
JA Y HENO; presentada por Polonia.

Grupo: Documental. Educación
social y relaciones humanas

Torre en su categoría de PLATA: RE-
FLEXIONES ACERCA DEL ALMACENA-
MIENTO MODERNO DE CEREALES; pre-
sentada por Hungría.

Torre en su categoría de BRONCE: BA-
NANAS. NO SOLO PARA MONOS; pre-
sentada por Israel.

Grupo: Documental
Torre en su categoría de PLATA:

DESAFIO A LOS INSECTOS; presentada
por Estados Unidos de América.

Torre en su categoría de BRONCE: LA
VIDA SALVAJE, LAS TIERRAS HUMEDAS
Y USTED. LA HISTORIA DE LOS DUCKS-
TAMPS; presentada por Estados Unidos
de América.

Grupo: Educación social y
relaciones humanas

Torre en su categoría de PLATA: TIE-
RRA VIVA; presentada por Japón.

Torre en su categoría de BRONCE: MA-
DRE TIERRA; presentada por Ecuador.

SECCION: CARACTER
PUBLICITARIO

Torre en su categoría de PLATA: LA
BUENA SEMILLA; presentada por Estados
Unidos de América.

Torre en su categoría de BRONCE: EL
CAMPO DE LOS ABONOS LIQUIDOS; pre-
sentada por España.

TROFEO "OSIRIS", donado por FOOD
AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF
THE UNITED NATIONS - ROMA; a BIO
GAS; presentada por Thailandia.

EI Jurado estaba formado del siguiente
modo:

SECCION: CAMPO EN
GENERAL

Torre en su categoría de ORO: MENSA-
JE DE AMOR DE LAS MARIPOSAS; pre-
sentada por Alemania R.F.

Grupo: Enseñanza y
Vulgarización

Torre en su categoría de PLATA: BIO-
GAS; presentada por Thailandia.

Torre en su categoría de BRONCE:
PROCESOS DE DIGESTION EN LOS BO-
VINOS; presentada por R.D. Alemana.

Presidente:
D. Rudolf Wicha, de Austria

Vocales:
D. Julio Gallego García, de España
D. Alberto García Ferrer, de Argentina
D. Antonio Marcón, de la F.A.O., Roma
D. David Bayón Sánchez, de España
Sr. Laszlo Mezei, de Hungría
D. Esteban Malabia Ramadán, de Es-

paña

Secretario:
D. Julio Sánchez
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ACTIVIDADES
DE LAS FIR MAS
EXPOSITORAS

NvEVOS EQv►^os

NISSAN-MOTOR
IBERICA

En un acto celebrado en FIMA-85, José
M" Llopart, con su acostumbrada amabi-
lidad para con la prensa, dio a conocer las
mejoras introducidas en sus principales
productos, las tendencias marcadas y las
realidades y perspectivas del mercado,
tanto nacional como del exterior, hoy día
en expansión.

TRACTORES EBRO

Así, la serie de tractores Ebro modelos
6000 DT aparece con las siguientes no-
vedades:

• ejes delanteros con angulos de giro
de 52°.

• ruedas delanteras que pivotan 6°,
para no dañar el flanco de las ruedas.

• reducciones del radio de giro hasta un
metro.

• aumento de la robustez del conjunto.
• mejora del diseño.
• consumo mínimo a máxima rendi-

miento.

Nissan Motor Ibérica es, con la marca
Ebro, líder en producción y exportación de
nuestro mercado de tractores, furgonetas
y camiones hasta 12 toneladas.

La nueva empresa cuenta con moder-
nas factorías, de avanzada tecnología, en
las que fabrica y monta los vehículos de
las marcas Ebro, Massey Ferguson y Nis-
san.

Así ha sido posible la fabricación del
nuevo tractor Ebro 6067, de doble trac-
ción, una versión de tipo medio, que
completa la gama, adaptable a una ex-
plotación muy usual.

MASSEY
FERGUSON

NtlEi/AS TENDENCIAS

Por otra parte, Nissan Motor Ibérica, ha
especializado la gama Massey Ferguson
hacia los tractores fruteros y viñeros,
dado que las características y especifica-
ciones de éstos, encajan mejor en este
tipo de cultivos.

La demanda se dirige actualmente ha
cia unos tractores más potentes y a la vez
ligeros en peso para evitar la compacta-
ción de la tierra. Por ello, es ideal el
tractor Massey Ferguson que, gracias a su
sistema hidráulico, permite variar el peso
que soportan las ruedas motrices del
tractor en función del esfuerzo a realizar.

Estos tractores tienen además la nece-
sidad de circular por carretera, dado que
los productos que se obtienen exigen el

transporte rápido al mercado o coopera-
tiva. De ahí que Massey Ferguson y Nis-
san Motor Ibérica hayan decidido incor-
porar una nueva caja de cambios - Sin•
cro Road - especialmente diseñada para
circular por carretera, sin perjuicio de los
otros factores específicos de los tractores
Massey Ferguson, tales como su demos-
trada calidad y justa economía.

Una última novedad es la cosechadora
Massey Ferguson "modelo 31", especial
para maquileros. Es una máquina para
los profesionales, que dispone de toma de
muestra de retorno desde el puesto del
conductor, control de los 9 ejes principa-
les en movimiento, inversor del canal de
alimentación y transmisión hidrostática.
Esta cosechadora, como se refleja en otra
sección de esta edición, obtuvo un premio
a la seguridad, ergonomía y normaliza-
ción en las máquinas agrícolas de FIMA-
85.
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BEAL Y CIA

Beal y Cía, S.A. presenta ahora los
equipos de la firma japonesa Iseki-
Shindaiwa, como son las motosierras (con
motor de dos tiempos o eléctrico), grupos
electrógenos, cortacésped y desbrozadora
ligera.

También presentó los nuevos modelos
de cortacésped Stark, en 6 versiones di-
ferenciadas.

AGRIA

La gama de mayor actualidad de AGRIA
HISPANIA, S.A. estuvo, como siempre,
presente en FIMA-85.

Podemos destacar los siguientes mo-
delos:

-Tractor rígido mod. 9900-S.
- Motocultor 7.700.
- Motocultores 7.712 y 7.713.
- Motoazada 7.000-A.
- Motoazadas 3.000-G y 3.000-EL
- Motoazadas 60-B y 60-A.
- Motoazada 3.100 (con 1 ó 2 ruedas

motrices).

PIMSA

Como novedades en FIMA-85 la firma

PIMSA de Barcelona expuso distintos
nuevos modelos de distintas casas a las
que distribuye en España.

HARDI

- Equipos "NL" de pulverización, de
300, 400, 600 y 800 litros de capacidad,
con brazos de 6, 8, 10 y 12 metros. Ca-
pacidad de 40, 86 y 116 I/min.

- Nuevas portaboquillas de bayoneta,
suministradas también en versión Triplet.

- Interruptor especial para el Hardi
monitor, para el control de la superficie de
trabajo en casos de distribución de ferti-
lizantes, siembras, etc.

EI imán y el interruptor de control se
montan en el tractor o en el apero, en un
sitio móvil, de forma que el interruptor y el
imán se muevan en la dirección de la
flecha, uno en relación al otro. Cuando el
imán está frente al interruptor de control,
éste se desconecta. AI contrario, cuando
el imán no está frente al interruptor,
continúa funcionando el sistema de con-
trol de superficie.

KVERNELAND

- Arados modelos "AD" (fijos) y "PB"
(reversible).

- Cultivador "Optima", para prepara-
ción de la cama de siembra, con doble
ajuste de púas.

CARRARO

- Diversas mejoras en motocultores y
tractores de escasa potencia, de la firma
Antonio Carraro di G.

FARENLOSE

- Guadañadoras y rastrillos.

JOHN DEERE

En nuestra edición anterior número
633, correspondiente a Marzo II, infor-
mábamos de los nuevos modelos y direc-
trices empresariales de John Deere Ibéri-
ca, con motivo de la celebración de una
jornada técnica en Getafe, en la que par-
ticipó esta Revista.

En FIMA-85, en un amplísimo stand de
más de 2.000 mz, la firma presentó la
amplia gama, referida en nuestra edición
anterior, de maquinaria, que comprende:

- tractores
- cosechadoras
- empacadoras
- equipos para forraje
- palas cargadoras

Para ayudar a los visitantes a conocer
más a fondo los nuevos avances tecnoló-
gicos, en lo que a fabricación de tractores
se refiere, John Deere expuso un tractor
3140 DT seccionado en el que podían
observarse en movimiento todos los ór-
ganos del tractor mientras una grabación
magntofónica ayudaba a 'una mayor
comprensión.

Los agricultores visitantes fueron aten-
didos por los Concesionarios de Aragón,
Soria y Navarra, así como por los Jefes
Territoriales y vendedores de dichas con-
cesiones.

Los directivos de John Deere Ibérica
expresaron a nuestra Revista su optimis-
mo respecto al mercado de maquinaria
agrícola en España, en el presente año,
basado en las actuales mejoras en las
cosechas y en la reactivación iniciada a
finales de 1984.

También nos dieron a conocer sus
proyectos de reestructuración y amplia-
ción de oferta, en adaptación a necesida-
des de productividad y de mercado, con el
objetivo principal de un servicio a los
agricultores, al mejor coste posible.

Nuestra entrada en la CEE, conseguirá
ciertas ventajas, a su juicio, como salida
de nuestro tradicional aislamiento y como
búsqueda de mercados y oportunidades.

Fueron comentadas algunas intencio-
nes de posible entendimiento de la firma
con otras empresas fabricantes multina-
cionales.
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PRINCIPALES MODELOS
PRESENTADOS:

TRACTORES

Se han presentado en la feria los siete
modelos de tractores: 1040, 1140, 1840,
2040, 2140, 3140 y 3340, que constituyen
la fabricación nacional en las lineas
"SUPER" y"X-E", y en gama de poten
cias entre 45 y 103 CV. homologados.

La línea "X-E", con bajos precios y
consumo, fue presentada por primera vez
en la pasada edición de FIMA. La línea
"SUPER" ofrece una amplia gama de
opciones y accesorios con adicionales
características de confort y otros refina-
mientos.

En el apartado de tractores de doble
tracción, se presentaron cinco modelos
en la línea "X-E" y siete en la línea
"SUPER". EI abanico de aplicaciones que
se ofrece a los agricultores españoles se
completa con tractores standard, viñeros,
fruteros y multicrop.

NUEVO TRACTOR DE 120
CV HOMOLOGADOS

Se presentó, entre otras novedades, por
primera vez al público, el tractor John
Deere 3640 con 120 CV. homologados, y
que es el producto de una fabricación
mixta entre la factoría de Getafe (Madrid),
donde se fabrica el motor, y la de Mann-
heim (Alemania), donde se produce el
resto.

Este tractor permite ser dotado de en-
ganche y toma de fuerza del^nteros, con
lo que se pueden ac:;alar apsros y acce-
sorios, no sólo en parte trasera c^mo es
habitual, siho también por delante del
tractor. Con ello se pueden hacer dife-
rentes operaciones agrícolas simultánea-
mente con el consiguiente aumento de
productividad y disminución de consumos
y desgastes, prolongando así la vida del
tractor.

TRACTORES DE ALTA
POTENCIA

John Deere Ibérica, S.A. ofrece ahora
tractores de superior potencia, de entre
los cuales ha presentado en Zaragoza los
modelos 4650 de 205 CV., 4850 de 240
CV. y el 8650 de 290 CV. (todos ellos
pendientes de homologación). Los dos
primeros son de doble tracción y el últi-
mo, además, articulado y de ruedas de
igual tamaño.

COSECHADORAS - Nuevos
modelos

Ocho modelos de cosechadoras de en-
tre los once que tiene John Deere Ibérica,
S.A. en su programa de ventas, son los
que en la FIMA 85 están representados.
Conviene resultar, que entre ellos, los
modelos 1042, 1052 y 1055, son novedad
en la FIMA, donde se presentan por pri-
mera vez a los agricultores.

Entre todos los modelos de cosechado-
ras John Deere, se ofrece una completísi-
ma gama que cubre desde los 2,60 m de
barra de corte con 82 CV de potencia,
hasta los 5,50 m de corte con 219 CV de
potencia.

EMPACADORAS

En este tipo de máquína se muestra
una versión estrecha de empacadora de
pacas rectangulares, la 330 E, junto con
otros cuatro modelos diferentes.

Además se pudieron ver dos modelos,
545 y 550 de empacadoras de pacas ci-
líndricas, cada día con más aceptación en
el mercado nacional, siguiendo así la tó-
nica europea, donde ya se están vendien-
do más empacadoras de este tipo que de
las tradicionales de pacas rectangulares.

MAQUINARIA PARA EL
FORRAJE Y LA
HENIFICACION

Una segadora de discos, modelo 1340,
y otra de cuchillas 1326 John Deere junto
con una importante gama de productos
asociados, tales como, barras de corte, de
discos y de cuchillas, rastrillos hilerado
res, henificadores y otros que hacen am-
bas funciones, y una desensiladora, com-
pletan la más amplia gama de maquinaria
agrícola presentada por John Deere en
FIMA.

PALAS CARGADORAS
PARA USOS AGRICOLAS

Dentro de los productos asociados se
presentan tres modelos básicos de palas
cargadoras, para ser usadas con los trac-
tores John Deere. Se diferencian en que
disponen de cuatro cilindros de doble
efecto, cuatro de simple efecto, o tres de
simple efecto, pudiendo ser montados en
los tractores John Deere de seis, cuatro, o
tres cilindros respectivamente,
consiguiendo de esta forma, que cual-
quier modelo de tractor John Deere, pue-
da incorporar la pala más adecuada.
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NODET-GOUG/S:
PREC/S/ÓN ItENTABLE

• TECAGRIM • ALFERSA.N
^I arbes, 1 HUESCA Camino Viejo de Simancas, ^^
^hel : 24 21 0^ VALLADOLID - 8

rel : 23 67 3^

^ĝóúĝs
^______________

romisoDeseo recibir la documentación sin comp

^ Sembradoras en lineas
Abonadoras
Sembradoras neumaticas de precisión

Nombre : ...................... Appelido :........................
Dirección : .........................................................
Ciudad : ....................... Teléfono : ........................

Este recuadro debe de ser cortado y enviado a la dirección del
importador correspondiente a su zona.



COSECHADORASJOHN DEERE :

NADA MEJOR QU
1042, de 4 sacapajas

1052, de 4 sacapajas
1055, de 4 sacapajas

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

1068 H para laderas, de 4 sacapajas



LA EXPERIENCIA

^•,:....^..,.....ar.,M...,^»..i^,_^w.rr.w:_,.. ,^.e^w.^.^,,My.^

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

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

Disponemos de una amplia gama
,; ^li.^ ĉ^^^;:; de modelos, todos ellos con

caracteristicas capaces de
incrementar su productividad.

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

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

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

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

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

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

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

Le esperamos en John Deere
porque podemos ayudarle en su
recolección. ^nemos la experiencia.
Y... la experiencia es un grado.



EI reto de la agricultura actual y su desarrollo futuro tiene
que ser contemplado no solamente en el sentido de producir
más y mejor, sino también en producir con seguridad.

- Seguridad para el usuario.
- Seguridad para el consumidor.
- Seguridad para el entorno en donde el agricultor

desarrolla su actividad.

Shell, consciente de estas necesidades, ha estudiado y
trabajado en esta dirección sin limitaciones humanas
o económicas, para dar respuesta a las mismas, a través de
un grupo seleccionado de especialistas en aplicación
de técnicas orientadas a obtener soluciones válidas para
los problemas mencionados. EI fruto inicial de estos trabajos
es FASTAC.

FASTAC, un nuevo insecticida Shell.
Plazo de Seguridad 2días.^

Shell Agricultura \/

N ° de Registro 16.398/86
Texto aprobado por la D.G.P.A.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ .

Si desea recibir un folleto en color con amplia información
sobre Fastac, envíe este cupón al Apdo. 652 de Madrid.

D.
Calle N °
Población
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RENAULT

Como anunciamos en nuestra edición
núm. 633 correspondiente a Marzo II, la
empresa COMECA, junto a los directivos
franceses de REANULT Agriculture, pre
sentaron en FIMA-85, sus proyectos de
penetración en el mercado español y, a la
vez, el desarrollo de sus ventas desde
Fra ncia.

COMECA, como dijimos el mes anterior,
es un nuevo distribuidor de estos equipos
agrícolas franceses en España.

Renault tiene un ritmo aproximado de
fabricación de 60 tractores al día en Mans
(Francia) y cuenta la empresa con 3.000
empleados, desarrollando una importante
exportación, sobre todo, a los países eu-
ropeos y Estados Unidos.

Tiene Reault una variada gama de
tractores que constituyen un total de 40
modelos.

Espera la división agrícola de Renault
que la incorporación de España a la CEE
favorece, sin dudas, los intercambios en-
tre nuestros dos países, habiéndose po-
dido detectar en esta FIMA un gran
interés entre los agricultores y técnicos
españoles hacia los nuevos modelos de
tractores Renault.

Es de notar que el próximo año Ilegaron
a España 6 nuevos modelos de la serie
TX.

EI nuevo grupo español de Renault está
constituyendo en España una moderna
red para la eficaz distribución de sus
tractores en nuestro país.

B A S K O N I A-
BAVARIA

La firma de Abadiano (Vizcaya) siempre
expone en FIMA las últimas novedades de
sus cabinas de seguridad para tractores,
siempre con productos patentados y mo-
dificaciones técnicas registradas.

Destacaban en su stand la cabina de
seguridad mod. Europa III.

AGRUIZ, S.A. obtuvo denominación de
"novedad técnica", otorgado por el Jura-
do oficialmente constituido, a su vibrador
multidireccional sobre plataforma arras-
trada VM-30, utilizado para el derribo de
aceitunas y frutos secos, cuya sucinta
descripción anotamos en la relación de
premios concedidos.

Aparte de este equipo AGRUIZ destacó
en FIMA con su gama de chisels o arados
de cincel suspendidos a los cuatro puntos
del tractor, no stop, con articulaciones
hidráulicas o sin ellas.

Asimismo sus arados de cincel de
arrastre o para preparación de suelos.

También los arados de cincel de un
muelle tipo ligero.

Motocultores
PASQUALI

Entre la variada gama de motocultores
y tractores Pasquali, se han expuesto en
Zaragoza los nuevos modelos de tractor
rígido 4RM, mod. 983, de 38 CV.

La exposición comprendida, como más
relevante en actualidad, las series:

- motocultores
- motoazadas
- tractores articulados
- tractores rígidos.

Como se sabe estos tractores son todos
de baja potencia.

MORESIL

La conocida empresa cordobesa apare-
ce cada año en FIMA con mayor espacio
expositivo y actividad.

Destaca esta feria el cabezal de ocho
hileras para cosechar maíz, adaptado a
las cosechadoras de cereales.

Este nuevo cabezal gigante, que apare-
ce en paralelo con el aumento de la
superficie dedicada a maíz en los regadíos
de Andalucía y Extremadura, comple-
menta una gama de equipos de cuatro,
cinco, seis y siete hileras, que están pre-
parados para la recolección de maíz, aún
en el caso de que la plantación esté re-
volcada. Estos equipos, por otra parte,
están adaptados a todo tipo de cosecha-
doras.

Llamó mucho la atención los equipos de
corte para la recolección de girasol.

La gama Moresil de limpiadora-
seleccionadoras de cereales, se ha visto
incrementada con el modelo M-50, adap-
table a las necesidades de las cooperati-
vas de cereales, con un rendimiento, en
limpieza normal, de 40.000 Kg/hora.

INTERNATIONAL
(I. H.)

Pegaso Agrícola, a través del Grupo
Agrícola de la Empresa Nacional de Auto-
camiones, S.A., presentó en Zaragoza
novedades y equipos actualizados I.H.

Como novedades se expusieron los si-
guientes tractores de rueda, todos ellos
con cabina integral XL:

- 956-A-XL
- 1056-XL
- 1056-A-XL

Los tractores 956y 1056 incorporan
ahora las cabinas XL; la cabina XL es igual
que la de sus tractores hermanos 1255 y
1455. Sus características más sobresa-
lientes son su estructura monocasco, ho-
mologada según normas OCDE, y monta-
da sobre silentblocs, lo que produce una
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suspensión sin igual. EI interior todo
acolchado, lo que unido a la suspensión
determina en su interior un nivel de rui-
dos (81 dbA) y una carencia absoluta de
vibraciones que proporcionan al conduc-
tor toda la comodidad necesaria, para
evitar el cansancio y fatiga que precisa a
lo largo de su jornada de trabajo. La
visibilidad es total. Pedales de embrague y
frenos suspendidos. Mandos laterales.
Dos puertas de acceso. Asiento de lujo
con suspensión, adaptable al peso y altu-
ra del conductor, con apoyabrazos. Aire
presurizado, opcionalmente aire acondi-
cionado.

Estos tractores, además de Ilevar toda
la mecánica de los ya conocidos modelos,
tienen montado de serie el sistema hi-
dráulico Sens-o-Draulic, lo último en tec-
nología con equipos de control de tiro y
posición totalmente hidráulicos, sin co-
nexiones mecánicas y de precisión en su
funcionamiento. Los puentes delanteros
de los doble tracción van con bloqueo de
diferencial automático. Dos mandos a
distancia de doble efecto.

Las marchas (16 de avance y 8 de re-
troceso) son sincronizadas; también la
palanca de largas-cortas-atrás, es sincro-
nizada, lo que consigue realmente una
sincronización total de la caja de cambios.

I.H. aportó también a esta FIMA sus
más modernos modelos de tractores, de
doble tracción, simples y viñeros y frute-
ros, así como la cosechadora de cereales,
con cabezal de maíz, modelo "Axial flow
1460".

CLAAS

Helmut Claas, que ha sucedido en la
Presidencia de Claas a su padre, August
Claas, se acercó este año a FIMA para
tomar contacto directo con la prensa téc-
nica, concesionarios y agricultores espa
ñoles, lo que demuestra el deseo de la
firma de acentuar su presencia en el
mercado español, en donde trabaja desde
hace más de 30 años.

Recordó el Sr. Claas el decidido apoyo
de su país, Alemania, para la adhesión
española en la CEE y así como la poten-
cialidad del sector agrario de nuestro país.
Por ésto, ha decidido celebrar en Sevilla,
el mes de junio próximo, la Convención
Internacional de las compañías Claas e
importadores de todo el mundo; infor-
mando que el 78% de su producción se
exporta a más de 50 países.

Novedades en FIMA

Destacamos la cosechadora Domina
tor-114, nueva en la feria, continuadora en
España de la DO 116, que ha demostrado
la capacidad del sistema de cilindros, que

permite incrementar los rendimientós sin
aumentar el volumen de la máquina.

Como se sabe el peculiar "sistema de
cilíndros" está compuesto por ocho cilin-
dros separadores sucesivos, con parrillas
separadoras alojadas debajo de cada uno
de ellos.

Claas es, además, el primer fabricante
europeo de rotoempacadoras, las cuales
cabe esperar se introduzcan de una vez
en España, como lo están en la Europa
comunitaria.

La línea de forraje que presenta Claas
es amplia y variada, desde el potente
Jaguar-690, turbo de 8 cilindros en uve,
hasta el pequeño Jaguar 25 de arrastre
para pequeñas explotaciones.

Llaman la atención los remolques au-
tocargadores Claas "Sprint", con aca-
rreador rotativo, lo que facilita la rapidez
de la recolección.

Queremos resaltar, desde aquí, el ofre-
cimiento del Sr. Claas a los ganaderos
españoles para facilitarles contactos con
explotaciones mecanizadas de Alemania y
con las actividades de enseñanza y for-
mación que desarrolla su firma en aquél
país.
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PARES HNOS HISPANOMOTOR

La firma Pares Hnos, S.A. de Barcelona
Ilevó a Zaragoza, como novedad, el tractor
4610 DT, de avanzada tecnología, exhi-
biendo su línea perfeccionada de tracto
res de rueda Ford, series 10 y TW, y los
tractores de cadena Landini.

La firma Hispanomotor, S.A. de Rubí
(Barcelona), estuvo presente en FIMA-85
con novedades notables en grupos moto-

SAME

Same Ibérica, S.A. ocupa siempre un
lugar preferente en FIMA y se esfuerza en
una serie de actividades en favor del pú-
blico, concesionarios y prensa técnica.

Este año, como ya queda reflejado en
otra Sección de este número, ha obtenido
un premio a la seguridad, ergonomia y
normalización, por sus nuevos tractores
de cadenas SAME, modelos EXPLORER
65 C y 75 C Ergomatic, lo que supone un
nuevo paso adelante en la tecnología de
fabricación de Same.

bomba Diesel, entre las que cabe destacar
las que cuentan con

- motor 9-LD-560-2 - motor 6-LD-400.
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VICON

Vicon España, S.A. presentó este año
diversas novedades, entre las que desta-
camos las siguientes nuevas líneas:

MICHELIN
Michelín ha conseguido una mejora

trascendental en los neumáticos, como
resultado de una constante investigación
que viene realizando, desde hace doce
años, en un centro experimental, que
cuenta con unas 5.000 hectáreas en AI-
mería, y cuyas aportaciones para la apli-
cación de la tecnología radial a las cu-
biertas del tractor ha permitido a los
agricultores, de todo el mundo, benefi-

- Empacadoras S.P. Modelos SP 451-
/461

- Empacadora RP, modelo RP 1250
- Desensiladoras en bloques. Modelos

HZ 80-UZ 80.
Vicon, como se sabe, destaca ahora

también por sus nuevos equipos de pul-
verizadores, con detalles tecnológicos que
se comentan, de modo genérico, en el
artículo de Luis Márquez, en esta edición.

ciarse de las ventajas de una mayor du-
ración, mejor adherencia, máxima seguri-
dad, confort, etc.

Esta investigación se hace precisa por-
que el neumático es un producto que
resulta siempre de un compromiso entre
muchos factores, como el consumo de
gasolina, la resistencia a la abrasión, la
resistencia, al avance, etc.

NODET-GOUGIS
Y MOREAU

Los distribuidores españoles de Nodet
Gougis, recibieron en FIMA el premio,
como "novedad técnica", a la sembrado-
ra a chorrillo con impulsión neumática del
grano Nodet SL-600. Presentaron las
sembradoras A.S., varios modelos de alta
precisión y un microgranulador que
siembra y quita las hierbas en una sola
pasada..

También Alfersan, que viene concu-
rriendo a las principales ferias españolas,
presentó los modernos equipos Moreau
que acaparan la atención de nuestro sec
tor remolachero.

Alfersan desarrolló en FIMA una gran
actividad informativa y de contactos con
agricultores y distribuidores.

AGRATOR

La firma vasca Agrator, veterana en
FIMA y en el campo español, ha tenido
como novedad principal la desterronadora
rotativa "Girospic", en modelos G y GF,
que reduce el tiempo de labor y mantiene
un bajo coste de mantenimiento.
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EXHIBICION DE TRACTORES EN FIMA-85

Dentro de la organización que la Direc•
ción General de la Producción Agraria
viene desarrollando en demostraciones de
maquinaria agrícola, que tenga un actua•
lizado interés para los agricultores (má-
quinas nuevas, cultivos poco mecaniza•
dos, mejora de rendimientos, etc.), se
celebró el día 27 de marzo, en la finca
"Acampo Gascón", cercana a Zaragoza,
la I Exhibici^in Internacional de Tractores
como Base de la Mecanización Agrícola,
tema de la demostración zaragozana que,
cada año, se alinea con el de la Confe•
rencia lnternacional.

EI tema de la demostración extrañaba
en principio, por considerarse excesiva•
mente genérico y sin objetivos previa-
mente dados a conocer.

Era imposible, por otra parte, verificar
el trabajo de las máquinas de recolección,
por lo que la demostración agrupó a dis•
tintas clasificaciones de aperos que nece•
sitan el concurso del tractor en distintas
utilizaciones, es decir el tractor como:

AFAGONESAS

- elemento de desplazamiento;
-elemento de transporte;
-cargador (pala cargadora, horquilla

elevadora, etc.);
- arrastrador de aperos enganchados

en la barra de tiro;
-con aperos frontales y laterales;
- arrastrador de aperos integrados;
- elemento de tracción de máquinas

arrastradas;
- elemento motor de máquinas móvi•

les, utilizando la toma de fuerza;
-elemento motor de máquinas esta•

cionarias, de gran uso antaño.

En realidad el interés de la Exhibición
superó las predicciones y la asistencia,
muy numerosa y compuesta por muchos
agricultores de poca edad, que son los
que entienden más de mecanización,
quedó bastante complacida, tanto con la
organización como con el trabajo de los
distintos equipos presentados. EI tempero
del suelo ayudó mucho.

Una gran empresa química
a/ servicio de la agricul tura ...

INSECTICIDAS
FUNGICIDAS

HERBICIDAS

25003-LERIDA
Castella, 6
Tel. 26-43-32

- FUMIGANTES - ABONOS FOLIARES -
"' CORRECTORES DE CARENCIAS -
^- FITOHORMONAS - REGULADORES -

Delegaciones en:

50004-ZARAGOZA 46010-VALENCIA VALLADOLID
Madre Rafols, 2 Artes Gráticas, 7
Te1.43-92-13 Te1.360-4Q12 Te1.47-53-32

30007 MURCIA 04004-ALMERIA q1002-SEVILLA
Carretera de Alicante, 49 General Tamayo, 9 Amor de Dios, 31
Tel. 24-91-50 Tel. 23-11 00 Tel. 37 78-15

Paseo de Recoletos, 27. 28004-MADRID. Tel. 419-46-00
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Aepto. Agroquímicos
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Tel. 275-67-49
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BIOLOGIA DE
LAS MALAS HIERBAS

César Gómez Campo^

Aplicamos esta denominación, clara-
mente peyorativa, de malas hierbas, a
aquéllos vegetales que tienen un valor
negativo, creciendo fuera de lugar o don-
de nos estorban o perjudican. Siempre
desde un punto de vista antropocéntrico,
Ilamamos así, sobre todo, a las plantas
que crecen entre nuestros cultivos supo-
niendo un perjuicio para ellos, pero en
realidad el concepto es más amplio. EI
hombre tiene una gran capacidad
transformadora y perturbadora de la Na-
turaleza, y tanto los cultivos como las
malas hierbas son plantas adaptadas a
medios perturbados o "humanos". La
diferencia estriba en que mientras las
primeras tienen nuestro beneplácito, las
segundas no lo tienen y luchamos contra
ellas.

Además de los cultivos, las malas hier-
bas ocupan normalmente lindes, cunetas,
barbechos, zanjas, canales, taludes, ca-
minos, escombreras, vertederos, etc., lu-
gares que tienen de común, aparte pro-
fundas modificaciones en la estructura
del suelo, el ofrecer poca competencia por
parte de otros vegetales y el estar a me-
nudo más nitrificados que otros entornos.
Las malas hierbas obligadas se encuen-
tran siempre sobre terrenos de este tipo.
Las facultativas pertenecen normalmente
a otros tipos de asociaciones vegetales
pero invaden a menudo hábitats como los
mencionados. Cierta indiferencia al clima
y/o al sustrato y una distribución geo
gráfica más bien amplia, son también
características comunes a muchas malas
hierbas.

ORIGEN

Las semillas de malas hierbas "están"
ya la mayor parte de las veces en el te-
rreno, formando lo que se ha dado en

(') Catedrático de la ETSIA de Madrid.

La cizaña (Lolium temulentum) ya se men-
ciona en la Biblia. Aparte de competir con
los cultivos por el agua, nutrientes, etc., es
causa del envenenamiento de harinas de

cereales.

Ilemar el "banco de semillas" del suelo,
esperando durante años una ocasión
propicia para germinar. Otras Ilegan como
impurezas de las semillas de cultivos,
otras se introducen a partir de las plantas
que quedan en las lindes, y otras, en fin,
Ilegan por los medios (aire, animales, etc.)
que normalmente usan las plantas para
su dispersión.

Si queremos referirnos a un origen más
remoto, aparece una cuestión que encie-
rra una aparente paradoja: si las malas
hierbas son plantas adaptadas al hombre
y a su agricultura ^dónde estaban antes
de que ésta empezara? Hoy sabemos que
la Ilamada "revolución agrícola" empezó
no hace más de unos dieciséis mil años en
los deltas de los grandes ríos, para ir
luego extendiéndose a otras tierras. Aun-
que puede hablarse, al menos parcial-
mente, de una evolución rápida a partir de
otras plantas, dieciséis mil años es un

período demasiado corto para que en él se
haya Ilegado a la diversidad actual que
presentan las malas hierbas.

Debe más bien pensarse en la existencia
de una pre-adaptación por parte de espe
cies que ocupaban medios también per-
turbados por causas naturales como cla-
ros de árboles caídos, zonas incendiadas,
reposaderos de animales, zonas volcáni
cas, dunas litorales, lechos de ríos, pen
dientes erosionadas, etc. De hecho,
nuestra región mediterránea tiene una
historia bastante turbulenta en cuanto a
perturbaciones naturales climáticas o
edáficas, y en esta situación evoluciona-
ron muchas especies que luego encontra
ron, en los ecosistemas artificiales agrí
colas, un hábitat idóneo para su desarro-
Ilo y expansión.

RELACION CON LOS
CULTIVOS

Vale la pena hacer notar que, teniendo
las malas hierbas y las especies cultivadas
unos requerimientos ecológicos similares,
no es extraño que encontremos relacio-
nes de otro tipo. Muchas plantas cultiva-
das tienen parientes arvenses de los cua-
les difieren muy poco y parece muy pro-
bable que se hayan domesticado a partir
de ellos. Las mismas especies cultivadas
cuando escapan pueden actuar muchas
veces como malas hierbas.

Pero la relación más interesante, desde
el punto de vista económico, radica en las
interferencias que se producen entre am-
bos tipos de plantas, y que hace merecer
a uno de ellos el calificativo de "malas".
Podemos resumir tales interferencias en
los siguientes puntos:

1) Competencia por la luz, los nutrien
tes, el agua, o simplemente por el espacio
vital.

2) Producción de sustancias alelopáti-
cas segregadas por las raíces o por las
hojas y que dañan a los cultivos.
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Las malas hierbas son especies vegetales
oportunistas que aprovechan /as condi-
ciones lavorables que oirece la tierra labra-
da. En la toto e/ Sinapis arvensis invade un

campo de trigo.

3) Las malas hierbas pueden actuar
como huéspedes intermedios que ayudan
a completar el ciclo de numerosas plagas.

4) Algunas semillas son venenosas y
pueden originar intoxicaciones cuando
acompañan como impurezas los granos
de cereales o leguminosas. Otras impure
zas que estén simplemente inmaduras
pueden inducir putrefacción o fermenta-
ción en los mismos granos.

5) Muchos productos agrícolas pueden
resultar perjudicados por la presencia de
espinas, tricomas, tallos duros, malos
sabores, etc. La presencia de especies de
Allium en el pasto, por ejemplo, comunica
mal sabor a la leche.

6) Las malas hierbas pueden Ilegar a
producir daños en la maquinaria agrícola.

CARACTERES ADAPTATIVOS

Un especial vigor, una habilidad com-
petitiva, al menos para con el cultivo, y
una producción abundante de semillas,
con una dehiscencia del fruto fácil y rápi-
da, son entre otras, características fre-
cuentes en malas hierbas. Su significa-
ción adaptativa es fácil de comprender.

Como en otros grupos de plantas es-
pontáneas, las semillas de las malas
hierbas presentan diversos tipos de dor-
mición, con lo cual consiguen una dis
persión de la germinación en el tiempo
que las favorece desde el punto de vista
adaptativo. Es frecuente, por ejemplo, que

ecesiten luz para germinar. De este mo
^o cada año germinarán aquellas que el
laboreo deja en la superficie del suelo,
mientras que todas las demás, enterradas
su turno en los años venideros.

Un cierto mimetismo, a veces morfoló-
gico, y casi siempre fenológico, permite a
las malas hierbas germinar, crecer y
fructificar más o menos al unísomo con la
cosecha cultivada, con evidentes ventajas
para su perpetuación.

FITOSOCIOLOGIA Y ECOLOGIA

Evaluar el contenido de malas hierbas
de un cultivo, no es más que un caso
particular de análisis de vegetación, y
para ello suele ser válida la metodología
clásica basada en los inventarios donde,
para cada especie presente, se anota un
índice de abundancia (y a veces otros dos
mas, de sociabilidad y de cobertura).

En casi todas las divisiones fitosocioló-
gicas (ver tabla I) podríamos encontrar
situaciones relativas a malas hierbas en
sentido amplio o problemas de lucha
contra las mismas. EI problema del jacin-
to de agua, que obstruye los canales y
cursos de agua en países cálidos, encaja
ría en la Div. Lemnea, y el de los jarales,
que invaden los pastos de la España silí-
cea, quedaria dentro de la Cisto-

Rosmarinea. No obstante, se distingue
una división especial donde se encuadran
todas las comunidades clásicas de malas
hierbas de cultivos, así como la vegeta-
ción de lindes, caminos, etc. Ilamada
Chenopodio-Scleranthea (en otros siste-
mas fitosociológicos: Rudero-Secalinetea,
con categoría de clase). En la tabla II
damos algo más de detalle de las clases
comprendidas en la Div. Chenopodio-
Scleranthea donde se matizan distintos
tipos de comunidades arvenses o rudera-
les.

Desde el punto de vista ecológico, las
malas hierbas representan un primer in-
tento de la Naturaleza de volver por sus
fueros y de iniciar la sucesión ecológica
hacia situaciones de mayor diversidad
biológica y mayor estabilidad de lo que
representaría el cultivo.

TABLA I

Divisiones fitosociológicas
presentes en la Península

Ibérica (según Oriol de Bolós,
1968)

1. Lemnea: cormófitos flotantes no enrai-
zados; aguas estancadas o de curso lento.

2. Najadea: id. pero enraizados.
3. Phragmitea: en bordes de lagunas o

cursos de agua; pié sumergido, resto al aire.
4. Oxycocco Caricea: sobre turberas.
5. Nanocypero Cicendea: anuales pioneras

sobre terrenos oligotrofos temporalmente
inundados.

6. Arhenatherea: prados húmedos u junca-
les.

7. Aspleniea: rocas; casi ausencia de mate
riales finos.

8. Galeopsidea: pedregales.
9. Chenopodio Scleranthea: flora arvense y

ruderal; terófitos sobre medios bruscamente
alterados.

10. Vulpio-Brachypodiea: terófitos de perío-
do vegetativo fugaz.

11. Seslerio-Juncea: prados alpinos o alpi-
noides.

12. Callunea: pastos y matorrales con ópti-
mo en clima atlántico.

13. Cisto-Rosmarinea: matorral mediterrá-
neo.

14. Imperato-Tamaricea: riberas subtropica-
les; cursos temporales.

15. Abieto-Piceea: bosques aciculifolios de
las altas montañas.

16. Querco Fagea: bosques caducifolios y
sus primeras etapas de degradación.

17. Oleo-Quercea: bosques esclerófilos (du-
risilva) y sus primeras etapas de degradación.

TABLA II

Clases fitosociológicas comprendidas en la Div. Chenopodio-
Scleranthea

9. Div. CherapodioScleranthea: terófitos, bisanuales o vivaces sobre medios bruscamente alterados.
Clase Stellarietea mediae: terófitos sobre sembrados, barbechos, campos abandonados.

Orden Polygono-Chenopodietalia: cult. hortícolas, frutales, regadíos.
Alianza Diplotaxidion erucoides: suelos poco húmedos, viñedos, olivares, al-
mendrales, etc.
Alianza Panico-Seslerion: regadíos.

Orden Chenopodietalia muralis: vegetación realmente nitrótila, escombros, esterco-
leros, etc.
Orden Secalinetalia: cultivos de invierno, sin roturación primaveral, ce-
reales, leguminosas.

Alianza Agostion: sustratos calizos.

Alianza Secalion: sustratos silíceos.

Asociación más trecuente: Roemerio-Hypecoetum-
Orden Brometalia rubenti-tectori: anuales en primer abandono.

Clase Artemisietea vulgaris: vivaces, nitrófilas, con óptimo euro-siberiano.
Clase Pegano-Salsoletea: vivaces, nitrófilas, de origen iberoafricano.
Clase Onopordetea acantho-nervosi: nitrófilas sobre suelos removidos profundos, terrenos
de echadizo, etc.
Clase Polygono-Poetea annuae: sobre lugares pisoteados.
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INTRODUCCION

La declaración de la Conferencia
Intergubernamental sobre Educación
Ambiental, celebrada en Tbilisi (Georgia,
URSS) durante 1977, pone una vez más
de manifiesto la importancia de proteger
el equilibrio ecológico. Desde hace varios
años, numerosas asociaciones y movi-
mientos ecologistas de todo el mundo,
conscientes de los delicados mecanismos
que regulan las relaciones existentes en-
tre los seres vivos, se han preocupado
seriamente por mantenerlas. En este
sentido, Ilamamientos tales como "Salve-
mos a las plantas que nos salvan" (Fig. 1)
nos recuerdan con frecuencia el deseo,
cuando no la obligación, de proteger todo
aquello que nos rodea.

Si consideramos que desde la más
insignificante bacteria capaz de fijar, por
ejemplo, el • nitrógeno atmosférico en los
nódulos de una leguminosa (Rhizobium),
hasta una de las especies más frondosas
del mundo (Sequoia), pasando por las
tranquilas algas (Spyrogira) que crecen
en un estanque poco contaminado, son
tan sólo algunos de los innumerables
seres vivos que constituyen la comunidad
biológica (biocenosis) de un ecosistema,
alcanzaremos a percibir que el medio
ambiente es depositario de una intorma-
ción genética de incalculable valor. Pero
además, dicha información es susceptible
de ser modificada y de ahí que, muchas
veces, resulte irreversiblemente erosiona-
da. La erosión del medio ambiente puede
producirse de formas muy diversas: Una
inundación, un granizo, una helada e
incluso un incendio fortuito, son acciones
que alteran local y/o temporalmente un
ecosistema. Con frecuencia, lejos de
considerar tales acciones como algo ne-
gativo y perjudicial, se deposita en ellas la
esperanza de la aparición de nuevas for-
mas, tal vez mejor adaptadas. Frente a la
erosión anteriormente descrita, que po•

(') Dr. Ingeniero Agrónomo. Dpto.
Fisiología Vegetal, Escuela T.S. Ingenieros
Agrónomos, Universidad Politécnica de
Madrid.

HERBICIDAS
Y MEDIO AMBIENTE
ECOLOGIA

José M. Durán'

salvemos a las plantas
que nos salvan a nosotros....

so^o esrANA ssa

SOLO PORTUGAL Ila

ESPANA^PORTUGAL 228

PIRMEOS ^.^..

Lista^iasgenerosmejtitrepresen#atlos eri^
ia #tara sndBrtríCa tltl ks Fef^ânsu â u Ibdríctt' `.
ín^ĉatxio et numero da especíes yaudespec^s
qua COfâ#isnbn.

ENDEMISMOS VEGETALES de ia PENINSULA
18ERICA e ISLAS BALEARES

Fig. 1: "Sa/vemos a /as plantas que nos salvan", cartel elaborado por el Departamento de
Fisio/ogia Vegetal, de /a E.T.S.I.A. de Madrid, sobre especies endémicas de la Peninsula y

/as Islas Baleares.
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«...En los úitimos decenios, ^I hombre, utilixando el `
poder de transformar el me^dio ^mbiente, ha modificado `

aceieradamente el equilibrio de ia Naturale^a. Camo
resultado de elio, ias especies vivas quedan a

menudo I^xpuest^ls a peli^ros que puaden
ser irreparabies^

(Declaración de !a Conferencía Intergubernamental
de Tbilisf sobr^► Educación Ambientat,

i4-26 oGtubre 19TT)

dr(amos calificar como natural o fortuita,
existe otra erosión mucho más peligrosa,
y es precisamente la que deriva de la
actividad humana.

Actualmente, como consecuencia de un
uso muchas veces abusivo de productos
de protección vegetal, cada vez son más
numerosos los grupos de personas que
defienden y tratan de fomentar la pro-
ducción y consumo de frutas, verduras y
hortalizas obtenidas "biológicamente"
(sin tratamientos qufmicos). No obstante,
como consecuencia del progreso tecnoló-
gico desarrollado durante las últimas dé-
cadas y muy probablemente bajo una
fuerte seducción comercial, son mucho
más abundantes las opiniones de quienes
sostienen que la Agricultura del futuro
será imposible sin el empleo de plaguici•
das. Con frecuencia, ante la imposibilidad
de aunar ambas teorías, técnicos y pro-
fanos se formulan la misma pregunta:
^Hasta qué punto es posible el empleo de
herbicidas? Seguidamente se describen
algunas reflexiones en torno al empleo de
plaguicidas y sus repercusiones sobre el
medio ambiente.

cinco años (1990) y en el caso, muy pro-
bable, de mantenerse la misma tasa
anual de consumo, será unas 10 veces
superior para el año 2000. Lo anterior, sin
pretender ser un estudio exhaustivo, pone
claramente de manifiesto la mayor rele-
vancia que tiene en la actualidad y pro-
bablemente en un futuro próximo, el
consumo de herbicidas sobre los restan-
tes productos de protección vegetal.

EL CONSUMO DE PRODUCTOS
FITOSANITARIOS EN ESPAÑA

Según el Anuario de Estadística Agraria
del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (M.A.P.A.) del año 1982, el
consumo de productos fitosanitarios
(fundamentalmente insecticidas, acarici-
das, fungicidas y herbicidas) presenta un
crecimiento de tipo exponencial (Fig. 2).
Un breve estudio estadístico (Tabla I)
pone de manifiesto que, de continuar la
misma tedencia, el consumo previsible de
insecticidas + acaricidas para dentro de
cinco años (1990) será superior a 20.000
millones de pesetas y para el año 2000
alcanzará los 60.000 millones de pesetas.
Por el contrario, el consumo actual de
herbicidas, mucho más modesto que el de
insecticidas + acaricidas, lo superará en
aproximadamente 2,5 veces dentro de

La reciente distribución del consumo de
productos fitosanitarios por Comunidades
Autónomas (Tabla II), publicada por el
M.A.P.A. en junio de 1983, permite seña-
lar que tan sólo tres Comunidades Autó-
normas (Valencia, Andalucía y Cataluña)
consumen por sí solas algo más de la
mitad (57,8%) de los productos fitosani-
tarios que se emplean en España, desta-
cando en primer lugar la C. Valenciana
con un 24,8%.

Antes de continuar, son necesarias tres
consideraciones: a) Con los datos que
oficialmente se dispone (M.A.P.A. y Agru-
pación de Plaguicidas) resulta muy difícil,
si no imposible, precisar qué parte del
consumo de herbicidas corresponde a
cereales de invierno;

b) del Informe del M.A.P.A. "Cuentas
del Sector Agrario" no se desprende qué
parte del consumo de productos fitosani-
tarios, agrupados por Comunidades Au-
tónomas, corresponde a herbicidas;

c) la repercusión de los diferentes pro•
ductos fitosanitarios sobre el medio am-
biente, tal como se verá más adelante,
puede ser muy diferente de unos produc-
tos a otros.

Fig. 2. Evolucibn del consumo de productos litosanitarios en España. Fuente: Anuario de
Estadistica Agraria del MAPA del año 1982.

TABLA I

CONSUMO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS EN ESPAÑA
A PARTIR DEL AÑO 1950

COMPUESTOS
Y=aebx

a b

AÑO

r2 1990 2000

INSEC.-♦-ACARIC. 260,089 0,109 0,960 20.404 60.726
FUNGICIDAS 160,047 0,099 0,938 8.317 22.332
HERBICIDAS 3,190 0,243 0,912 53.125 603.517
OTROS 8,730 0,149 0,771 3.400 15.103

TOTA L 393,311 0,120 0,974 47.349 156.839

x, Ar7o (1950 =OJ; y, consumo en millones de Ptas. y r2 =coefíciente de determinación.
Fuente: Anuario de Estadística Agraria de/ M.A.P.A. del año 1982.
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TAB LA I I

DISTRIBUCION DEL CONSUMO DE PRODUCTOS
FITOSANITARIOS POR COMUNIDADES AUTONOMAS

COMUNIDAD
CONSUMO

(x106 Ptas.) o,b

C. VALENCIANA 5.812,0 24,8
ANDALUCIA 4.300,8 18,3

CATALUÑA 3.444,3 14,7
CANAR IAS 1.823,9 7,8

CASTI LLA-LEON 1.481,1 6,3

EXTREMADURA 1.416,9 6,0

CASTIL.LA-LA MANCHA 1.077,2 4,6

ARAGON 951 ,5 4,1

GALICIA 864,9 3,7

R. DE MURCIA 560,3 2,4

NAVARRA 563,0 2,4

LA R IOJA 460,5 2,0

BA LEAR ES 240,0 1,0

PAIS VASCO 197,4 0,8

MADRID 178,2 0,8

P. ASTUR IAS 53,0 0,2

CANTABRIA 24,0 0,1

Fuente: Cuentas del Sector Agrario n°8., M.A.P.A. Junio 1983.

TABLA III

IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS CEREALES DE INVIERNO Y
OTROS INDICES EN ESPAÑA

SUPERFICIE (x103 Hal:

LOS CEREALES DE INVIERNO
EN ESPAÑA

Tomando nuevamente como punto de
referencia los resultados estadísticos pu-
blicados por el M.A.P.A., a través de sus
Anuarios de Estadística Agraria (1982-8
3), los índices que seguidamente se
describen (Tabla III) permiten contemplar
globalmente y, desde diferentes puntos
de vista, la importancia relativa de los
cereales de invierno en España. Así por
ejemplo, los 6,8 millones de hectáreas
cultivadas con cereales de invierno repre-
sentan el 93% de la superficie total de
cereales (invierno + primavera) cultiva-
dos, equivalente a una tercera parte de la
superficie total cultivada; lo anterior, re-
ferido a la superficie geográfica total re-
presenta aproximadamente un 14%.

Por último, considerando que la
superficie ocupada por nuestros ríos y
lagos supera ligeramente el 1% de la
superficie geográfica nacional, la superfi-
cie ocupada por los cereales de invierno
es del orden de 13 veces superior a la
superficie libre ocupada por nuestras
aguas interiores.
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CI

CP

CIP

ST C

RL

SGT

CEREALES DE INVIERNO ......................................................... 6.827

CEREALES DE PRIMAVERA ............... .................................... 541

CEREALES DE INVIERNO -F PRIMAVERA . .......................... 7.368

SUPERFICIE TOTAL CULTIVADA .. ........................................ 20.487

R IOS + LAGOS ........................................................................ 532

SUPERFICIEGEOGRAFICATOTAL .... ................................... 50.471

INDICES:

CI
- x 100 = 93%
CIP

cl
- x 100 = 33%
ST C

CI
- x 100 = 14°.ó
SG T

RL
-- x 100 = 1°%
SGT

CI
= 13

RL

Fuente: Anuario de Estadiŝ tica Agraria del M.A.P.A. (1982-831



ASPECTOS HISTORICOS

De forma muy resumida, la Tabla IV
ilustra algunos de los principales aconte-
cimientos relacionados con el desarrolto
histórico de los herbicidas. Puede resultar
aleccionador contemplar cómo, paulati-
namente, han ido evolucionando los dife-
rentes grupos de herbicidas. Así por
ejemplo, frente a un amplio espectro de
acción, una gran persistencia y una toxi-
cidad extrema, tanto para vegetales como
para animales, típica de los productos
arseniacales, aparecieron los dinitrofeno-
les que, si bien siguen siendo altamente
nocivos para los mamíferos, son mucho
menos persistentes y apenas dejan resi-
duos tóxicos después de su rápida degra-
dación.

Con el descubrimiento y las primeras
aplicaciones agrícolas de los herbicidas
fenoxiacéticos (2,4-D, 2,4,5-T, MCPA,
etc.), realizadas con éxito en los años 40,
se consiguieron varios propósitos:

a) Reducir la toxicidad indiscriminada
que presentaban los primeros herbicidas
(arseniacales y dinitrofenoles);

TAB LA I V

DESARROLLO HISTORICO DE LOS HERBICIDAS

AÑO
GRUPO

( Ejemplos)
COMENTARIOS AÑO

GRUPO
( Ejemplos)

COMENTARIOS

Desde SAL COMUN DERIVADOS UREA Inhiben fotosíntesis
a J.C. (Cina) 1951 (Monvron) Herbicidas totales / selectivos

ARSENIACALES Elevada toxicidad
(Divron) Preemergencia en cultivos resistentes

Solubilidad y persistencia variable
1850

(As 03 Na3)

Amplio espectro de acción

Gran persistencia TRIAZINAS Inhiben germinación semillas
Residuos tóxicos
Actualmente prohibidos

1952 (Simazina)
(Atrazina)

Herbicidas totales / selectivos
Aplicados al suelo

DINITROFENOLES Desacoplan fosforilación oxidativa
Baja solubilidad
Alta persistencia

1933 (DNOC)
(Dinoseb)

Alta toxicidad para mamíferos
Degradación rápida

Especies resistentes
Herbicidas acuáticos (Agualin)

Escasos residuos tóxicos
BIPIRIDILOS Formación radicales libres

F ENOX IACETICOS Actúan como fitohormonas
1958 (Paraquat)

(Diquat)
Requieren iluminación

Herbicidas totales
1942 (2,4-D) Sin efecto sobre animales

Absorción foliar y traslocación
(2,4,5-T) Baja toxicidad para mamíferos

Escasa persistencia

Utilizables con limitaciones

Escasa persistencia
"Escarda química" y acuáticos

1960- VARIOS loxinilo ^ Liliáceas
CARBAMATOS

(Triallatol

(Diallato)

Controlan Monocotiledóneas

Propiedades fungicidas e insecticidas

Alta selectividad

1980 (Ver comentarios) Diclobenil -> Arboles y arbustos
Nitrógeno ^ Crucíferas
Folex -^ Defoliante

1946 Inhiben división celular
Reducen actividad fotosintética
Baja toxicidad para mamíferos
Escasa persistencia

DEF -^ Control brotación
TEPA ^ Inhibe crecimiento
DMPA -^ Inhibe germinación
Glifosato ^ Control anuales y perennes

1950 DERIVADOS Inhiben 1980- REGULADORES Controldesarrollovegetal
UREA 1990 CRECIMIENTO

(Auxinasl
(Giberelinas)
(Citoquininas)
(Etilenol
Ilnhibidores)

Promotores / Inhibidores
Naturales y sintéticos
Actúan a bajas concentraciones
Poco desarrollados
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/ Simultáneamente al descubrimiento de
los derivados de la urea como poderosos

b) disponer de herbicidas selectivos
que pudieran ser aplicados a los grandes
cultivos del tipo de los cereales de invier-
no;

c) mantener un nivel de persistencia tal
que permitiera la utilización de los herbi•
cidas dentro de ciertos límites de seguri•
dad.

Toxicidad, selectividad y persistencia
han sido y continúan siendo tres elemen-
tos, muchas veces dificiles de conjugar,
decisivos a la hora de pensar en el
desarrollo de nuevos herbicidas,

A partir de los años 50, la alta selecti-
vidad de los carbamatos (diallato y tria•
Ilato) unida a su baja toxicidad para ma-
míferos y escasa persistencia, permitió su
utilización generalizada en diversos culti•
vos de invierno del mundo entero.

Con el descubrimiento de los derivados
de la urea (monuron, diuron, metabenzo•
tiazuron, etc.) se dispuso de herbicidas
con una acción altamente especffica - la
inhibición de la fotosíntesis - exclusiva
de los vegetales. Actualmente se sabe que
el proceso fotosintético puede ser inhibido
por diversos herbicidas al menos en siete
puntos diferentes (Fig. 3).

Inhlbidores de la fotoslntesls, se desarro-
Ilaron las primeras triazinas (simazina,
atrazina, etc.). Con la Ilegada de este
nuevo grupo de herbicidas, otro aspecto
exclusivo de los vegetales también pudo
ser controlado: la germinación de nume•
rosas semillas. De esta forma, muchas
malas hierbas podfan evitarse incluso
antes de su nascencia. No obstante, dada
la baja solubilidad en agua y la elevada
persistencia que presentan la mayor parte
de las triazinas utilizadas, el empleo ge•
neralizado de estas sustancias también
dio Iugar al nacimiento de, al menos, dos
importantes problemas: a) La aparición
de una flora especialmente resistente a la
acción de determinados herbicidas y b)
los riesgos de toxicidad en los cultivos
subsiguientes.

Con el descubrimiento de los bipiridilos
en 1958 se dispuso de dos nuevos herbi•
cidas (paraquat y diquat) cuyo modo de
acción - la formación de radicales li-
bres- era completamente diferente al de
los restantes herbicidas conocidos. Las
agresivas reacciones en cadena promovi-
das por la formación de radicales libres en
presencia de la luz, pusieron a disposición
de numerosos agricultores la posibilidad
de eliminar todo tipo de vegetación, por el
mero hecho de ser pulverizada con alguno
de tales herbicidas.

Durante las dos últimas décadas, los
avances tecnológicos en materia de her-
bicidas han sido completamente vertigi-
nosos; numerosas empresas multinacio-
nales del mundo entero han destinado
una parte importante de sus beneficios al

Fig. 3: Esquema básico del proceso fotosintético y principales puntos en los que
la transferencia electrónica puede ser interrumpida por algunos herbicidas.

desarrollo de nuevos herbicidas, lo cual ha
generado en un reto sin precedentes en la
historia de los productos fitosanitarios.
Independientemente del extraordinario
número de formulaciones que pueden
encontrarse en el mercado, el número de
las nuevas materias primas que todos los
años se registran, lo mismo que su
consumo (Fig. 2), crece de forma expo-
nencial. Dentro de esta escalada galo-
pante, son principalmente los herbicidas
altamente selectivos y aquellos que ac-
túan sobre aspectos bioquímicos particu-
lares del grupo de vegetales que contro•
lan, los que gozan del mayor prestigio.

Los progresos realizados en los últimos
años en el campo de la Fisiología Vegetal
han abierto diversas e inexploradas facili-
dades en el ámbito del control químico del
desarrollo vegetal. Frente a los plaguici-
das convencionales, con los modernos
reguladores del crecimiento es posible
modificar el desarrollo vegetal (germina•
ción, crecimiento, floración, fructifica•
ción, senescencia, etc.) incluso utilizando
concentraciones fisiológicas mil veces
inferiores a las que ser(an necesarias con
el empleo de otras sustancias. Lo ante-
rior, unido al hecho de que numerosos
reguladores de crecimiento son de origen
natural (auxinas, giberelinas, citoquini-
nas, etileno y ácido abscísico) y a la mul-
tiplicidad de respuestas que pueden al-
canzarse, hace pensar que en un futuro
no muy lejano su utilización será mucho
más generalizada. Dos ejemplos serán
suficientes para entender hasta qué pun-
to la utilización de reguladores de creci-
miento puede Ilegar a ser trascendente. EI
primero se refiere al empleo de "Ethrel"
-sustancia química (ácido cloroetilsulfó-
nico) capaz de liberar etileno en condi•
ciones fisiológicas - con objeto de inducir
la germinación de una mala hierba
parásita del maíz (Striga lutea) muy dificil
de controlar en Estados Unidos de Amé-
rica. Según diversos autores (1) entre
1960-70 el gobierno americano gastó más
de un millón de dólares anuales en el
control de esta mala hierba; actualmente
se sabe que una sola aplicación "Ethrel"
(100 mg/Kg suelo) efectuada direc-
tamente al suelo antes de cualquier culti•
vo, estimula la germinación de práctica-
mente la totalidad de las semillas, de
forma similar a lo que en condiciones
naturales solamente ocurre cuando las
semillas se encuentran en presencia de
raíces de maíz. De este modo, la aplica•
ción posterior de cualquier herbicida a los
que esta especie resulta sensible permite
una completa y eficaz erradicación de la
misma.

(1) Abeles, F.B. (1973). Ethylene in Plant Biology.
Academic Press, New York, págs. 81 y 105.
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EI segundo ejemplo se refiere a las
posibilidades que, al menos desde el
punto de vista científico, ofrecen las po-
liaminas (1) como agentes protectores,
capaces de estimular la actividad de de-
terminadas enzimas reparadoras, que
actúan a nivel de macromoléculas esen-
ciales (ácidos nucleicos: DNA, RNA) para
el sostenimiento ordenado de cualquier
actividad biológica. Con el empleo de
poliaminas se empieza a vislumbrar la
posibilidad de poder "curar" a los vege-
tales, ya sea estimulando procesos endó-
genos de recuperación o retrasando lo
que sería un proceso natural de senes-
cencia. En este sentido, las experiencias
realizadas hasta el momento ponen de
manifiesto diversas posibilidades:

a) Incrementar la resistencia de algu-
nos vegetales ante situaciones adversas
(sequía, frío, calor, etc.),

b) aumentar la tolerancia ante condi-
ciones desfavorables (pH, salinidad, toxi-
cidad por metales pesados, etc.) y

c) recuperar el equilibrio biológico per-
dido como consecuencia de daños rever-
sibles (toxicidad por productos fitosanita-
rios, ataques parasitarios, etc.).

EL EQUILIBRIO BIOLOGICO

En todo ecosistema es posible distin-
guir dos componentes claramente dife-
renciadas: a) La componente físico-
química, definida fundamentalmente por
el suelo, el agua, la atmósfera y el clima,
recibe el nombre de biotopo y b) la com-
ponente biológica, constituida por la co-
munidad de todos los seres vivos que
habitan e interaccionan directa o indirec-
tamente en el mismo territorio, se deno-
mina biocenosis.

Bajo la anterior consideración se
descubre fácilmente que, en un sentido
amplio, el único gran ecosistema que
existe en nuestro planeta es la Biosfera.
Merece la pena reflexionar, aunque sólo
sea por unos instantes, acerca de la tras-
cendencia que ello significa. Rhaquel
Carson en su célebre libro "Silent Spring"
(Primavera Silenciosa) muestra en repeti-
das ocasiones como diversos seres vivos,
geográficamente muy alejados, incluso
situados en diferentes continentes, pue-
den estar tan sólo aparentemente sepa•
rados. Unas veces son las complejas y
sutiles interacciones las que ponen direc-
tamente en relación a unos seres vivos
con otros; otras veces, es el medio
- fundamentalmente el agua - el encar-
gado de efectuar la transferencia, tanto
de los materiales como de la información,

(1) Grupo de sustancias químicas (putrescina,
cadaverina, etc.) que aparecen de forma natural en
numerosos procesos de descomposición, tanto ani
males como vegetales.

que mantiene unida a toda la biocenosis.
Si a la transferencia de materiales y de
información unimos la transferencia de
energía, tendremos los tres flujos bási-
cos que operan dentro de cualquier eco-
sistema.

La enumeración de algunos ecosiste-
mas, más o menos relacionados con los
cereales de invierno, pueden servirnos
para estudiar cuáles son algunas de las
relaciones que existen entre sus poblado-
res: Una parcela de centeno cultivada
esporádicamente en un cerro leonés pre-
sentará una biocenosis asociada sustan-
cialmente diferente a la que podríamos
encontrar en un cultivo de cebada de
"año y vez" típico de un páramo valliso-
letano o una parcela de trigo cultivada en
la campiña de Córdoba. La especie culti-
vada, la forma de explotación, el tipo de
suelo, la climatología, los cultivos próxi-
mos y/o asociados, la naturaleza de los
ecosistemas colidantes, etc. determina-
rán en cada caso una configuración pro-
pia para cada uno de los tres cultivos
anteriormente señalados. Por lo tanto,
cada ecosistema vendrá determinado por
una estructura y una dinámica propia, las
cuales nos permitirán relacionarlo con
otros ecosistemas y diferenciarlo de los
demás.

Un análisis más minucioso de cual-
quiera de los ecosistemas anteriormente
aludidos, nos permitiría reconocer otros
ecosistemas, más reducidos en extensión
pero igualmente ricos en diversidad, den-
tro del ecosistema primitivo: Los primeros
centímetros del suelo donde se establece
el sistema radical de los cereales cultiva-

dos o quizás, las espigas en el momento
de alcanzar la plena floración, podrían ser
el asiento de otros interesantes "microe-
cosistemas" establecidos dentro del gran
cultivo.

Cuando el ecosistema alcanza una de-
terminada envergadura, es posible reco
nocer en él una organización estratificada
que, con frecuencia, adopta una forma
piramidal (Fig. 4). La base de la pirámide
se halla ocupada por los productores pri-
marios, es decir, la componente autótrofa
del ecosistema. En la mayor parte de los
ecosistemas acuáticos y terrestres son las
algas y los vegetales superiores respecti-
vamente quienes ocupan este primer es
calón. Los consumidores de primer orden
(herbívoros) son los organimos que al
utilizar la energía fijada por los productos
primarios ocupan el segundo escalón en
la pirámide de energía. Los consumidores
de segundo orden (carnívoros) seguidos
por otros consumidores de orden
superior, irían completando la estructura
piramidal del ecosistema. Con frecuencia,
el vértice de la pirámide representa el
consumidor de orden n-ésimo, o su valor
equivalente en términos energéticos, que
puede ser alimentado (sostenido) por las
restantes componentes (escalones) del
ecosistema. Ya sea en número de indivi
duos o en su valor calórico (kcal), el paso
de un escalón al siguiente representa la
energía empleada en la transformación
(respiración, metabolismo, etc.) y la parte
de la energía que, o bien se acumula en
forma de biomasa, o no puede ser apro
vechada directamente por el escalón in-
mediatamente superior.
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OT R OS
CONSUMIDORES

CONSUMIDORES SECUNDARIOS
(Carnívoros)

CONSUMIDORES PRIMARIOS
(Herbívoros)

PRODUCTORES PRIMARIOS
( Vegetales 1

Fig. 4: Estructura de la pirámide de energía
característica de un ecosistema.

ESTRUCTURA TROFICA DE UN
ECOSISTEMA

Desde el punto de vista de la posible
repercusión que determinados productos
fitosanitarios pueden ejercer sobre el me-
dio ambiente (véase el artículo que sigue
de Piiar Tortosa), es la organización tró-
fica característica de cada ecosistema, la
que permite explicar los daños que, en
determinadas ocasiones, se han produci-
do sobre el medio ambiente. La Fig. 5
ilustra, de forma esquemática, algunas de
las principales relaciones tróficas o nutri-
cionales que pueden encontrarse en un
ecosistema .terrestre, que bien pudiera ser
el que existe alrededor de una parcela
húmeda de algún cereal de invierno.

Quizás, para comprender mejor el po-
deroso efecto multiplicador que se produ-
ce a lo largo de una cadena trófica, nada
mejor que el triste ejemplo vivido por los
habitantes de las regiones próximas al
lago Clear en California (USA) durante los
años 1949-57. Ante las numerosas quejas
de los visitantes, por los desagradables
mosquitos que, en determinadas épocas
del año, poblaban las orillas del lago
Clear, en 1949, las autoridades califor-
nianas decretaron la realización de trata-
mientos masivos a base de DDD, un po-
deroso insecticida aparentemente inocuo
para la fauna acuícola y para mamíferos
en general. En realidad, las primeras
observaciones (1949-1952) así lo mani-
festaron: a) Los mosquitos habían
desaparecido por completo; b) los daños
directamente producidos fueron escasos
y c) la concentración de DDD que podía
encontrarse en el agua había descendido

CORTEZAS

ARBOLES

w
CO N E JOS

^ -#:^' " ^ .,
Las fotos de pájaros y montañas proceden de carteles de la Generalidad de Catal^

y de sus servicios del medio ambiente.

HIERBAS
HOJAS

FRESCAS
HOJAS

DESCOMPUESTAS

RATONES

l

lG

BUHOS

ZORROS

CARACOLES

RANAS

GINETA

Fig. 5: Estrur,tura trófica de un ecosistema terrestre.

GUSANOS
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/
es menos cierto que tanto las situaciones
catastróficas - espectaculares por el im-
pacto social que producen aunque gene-
ralmente limitadas en extensión - como
la discreta erosión ambiental que conti-
nuamente se produce con el empleo de
productos fitosanitarios, son el tributo
que día a día está pagando la sociedad
actual, por el hechode haber optado por el
control químico de los "males" (plagas,
enfermedades y malas hierbas) que ace-
chan habitualmente a nuestros cultivos.

Cualquiera que sea la causa por la que
se produce la alteración del medio am-
biente, la evaluación del impacto social
que ello supone es, por lo general, una
tarea difícil de Ilevar a cabo. Para ello se
han propuesto varios métodos alternati-
vos, uno de los cuales se indica en la
Tabla VI, basados casi siempre en el em-
pleo de escalas arbitrarias de importancia
relativa. Todos ellos intentan valorar los
daños que, con las diferentes acciones
(modificaciones del régimen o del territo-
rio, extracción de recursos, procesos,
etc.), pueden producirse sobre los diver-
sos factores ambientales (tierra, agua,
atmósfera, flores, fauna, procesos, etc.).

íiesde 0,020 ppm, en el momento de
efectuar las primeras aplicaciones, hasta
0.001 ppm, tres años después. Tan sólo
diez años después (1950), los mismos
ciudadanos que habían solicitado el sa-
neamiento del lago Clear vieron con sor-
presa cómo los primeros colimbos (aves
acuáticas que se alimentan fundamental-
mente de peces) dejaban de volar y caían
exhaustos afectados por alguna "enfer-
medad" hasta entonces desconocida.
Aunque fueron necesarios más de siete
años (1957), la extraña enfermedad de
los colimbos quedó definitivamente expli-
cada cuando se hicieron públicos los
análisis que se ilustran en la Tabla V. La
concentración de DDD encontrada en el
agua (0.001 ppm), que no era tóxica ni
para el plancton (5 ppm) ni para las ranas
(40 ppm) y ni siquiera para el pez luna
(240 ppm), era fatalmente irresistible

TAB LA V

NIVELES DE DDD (DICLORO-DIFENIL-DICLOROETANO) EN
DIFERENTES SUSTRATOS, JUNTO AL LAGO CLEAR

(California, USA ► , durante los años 1949 al 1957

SUST RATO
ppm

Agua 0,020 ^ 0,001
Plancton 5
R an as 40
Pez luna 240
Colimbos 1 .600

(1.600 ppm) para los colimbos, quienes
se alimentaban finalmente del pez luna.

EL IMPACTO AMBIENTAL

A pesar de la baja toxicidad para la flora
y fauna que dicen poseer la mayor parte
de los productos fitosanitarios que existen
en el mercado y que las diferentes auto-
ridades locales, provinciales y nacionales
garantizan en todo momento, no por ello
dejan de producirse, año tras año, situa-
ciones similares a las del lago Clear o
accidentes tan lamentables como los
ocurridos recientemente en la India. Muy
probablemente están en lo cierto quienes
aseguran que la mayor parte de los acci-
dentes que se producen con el manejo de
productos fitosanitarios se deben tanto a
utilizaciones incorrectas como a los inevi-
tables errores humanos. No obstante, no

DDD

Concentración
relativa

1
250

z.ooo
12.000
so.ooo

CONCLUSION:
INVESTIGACION, LEGISLACION
Y EDUCACION

Diversas consideraciones en torno a
cómo se vislumbra la Agricultura del fu-
turo nos Ilevan a pensar en un incremen-
to cada vez mayor, al menos en los pró-
ximos diez o quince años, del consumo
nacional, y probablemente mundial, de
herbicidas. Por otro lado, un rápido aná-
lisis acerca de la estructura y organización
de los ecosistemas pone en evidencia la
amenaza y el peligro de erosión que gra-
vita sobre algunos seres vivos. Ante una
situación tan delicada parece lógico pen-
sar que la investigación de nuevas mate
rias primas, menos tóxicas y persistentes
y más selectivas si cabe, junto con técni-
cas de aplicación más avanzadas, favore-
cerán el desarrollo de herbicidas cada vez

menos peligrosos para el medio ambien-
te.

También parece lógico pensar que una
legislación joven y renovadora, dispuesta
a salvaguardar eficazmente tanto los
intereses del medio ambiente - patrimo-
nio universal de todos los seres vivos -
como los que emanan de cualquier acti-
vidad empresarial, sin olvidar los del
usuario, es necesaria para establecer las
"reglas de juego" imprescindibles para
proteger, y si fuera posible mejorar, el
medio ambiente.

Por último, una educación básica que
fortifique el sentido común y amplíe los
conocimientos técnicos hasta donde ello
sea posible, debe conducir a una utiliza-
ción más racional de cualquier producto
químico en Agricultura. Sin duda, una
educación de esta naturaleza produciría
múltiples beneficios:

a) Disminuiría los costes del usuario al
reducir las aplicaciones necesarias (Tabla
VII);

b) minimizaría los trastornos fisiológi-
cos producidos en diversos cultivos;

c) evitaría accidentes a veces irrepara-
bles y

d) contribuiría a proteger mejor el me-
dio ambiente.

En nuestra opinión, ninguna de las tres
componentes anteriormente señaladas
debe prevalecer por encima de las demás.
Más bien podrían verse conjuntamente
como los tres vértices de un triángulo
equilátero (Fig. 6) en el que cada uno de
los vértices se halla directamente relacio-
nado con los otros dos.
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1NTERNATIOHAL

MAS FUERTE
QUE NUNCA

INTERNATIONAL

La preponderancia que lN^l'ERNA ^
TIONAL ha conseguido dentro del
mercado español de rnaquinaria agrí ^
cola constituye la confirmación de la
correcta actuación comercial de PEGA
SO AGRICOLA. que siguiendo unas
directrices muy definidas en muy corto
espacio de tiempo está colocándola en
lugares de auténtico privilegio.

^ rs ^ Estos logros, que indudablemente se
deben en gran parte a la calidad y sóli
do prestigio acumulado durante toda
su vida. de INTERNAT[ONAL se ci
mentan también en buena parte en el
aval que representa estar distribuida y
asistida por una firma líder en el sector
de automoción. que hace pocos años,
cuando se hizo cargo de la comerciali
zación de INTERNATIONAL en nues
tro país. se propuso conquistar la cima
del mercado. PEGASO AGRICOLA.
que es la firma española a quien nos
estamos refiriendo, está Ilevando esos
objetivos a cabo con una precisión
realmente asombrosa. y en un corto
lapso de tiempo ha situado a la marca
en un lugar preponderante de nuestra
mecanización agraria.

INTERNATIONAL y PEGA50
AGRICOLA forman así un auténtico
binomio de sólida reputación que brin
da al usuario de cualquiera de los mo
delos de esta marca una confianza total
en el producto que ha adquirido, así

como en las atenciones y servicios que
va a recibir por parte de la red comer-
cial de la empresa española.

t^



INTERNATIONAL EN FIMA'85

La acertada política de ventas con
seguida por PEGASO AGRICOLA. su
actuación dentro del sector cíe mecani
zación agraria. sus esmeradas atencio
nes al cliente y el buen nombre adqui
rido por INTERNATIONAL c{urante to
do el tiempo que se ha comercializado
en España han sido factores que de
una forma absoluta han impulsado a
esta marca al centro de la atención del
usuario de nuestro país.

Estos condicionantes se pudieron
comprobar durante la celebración en
Zaragoza de la pasada edición de FI
MA, al observar a cualquier hora cómo
el stand de esta firma, muy bien mon
tado y de amplias dimensiones, se en-
contraba siempre repleto de vi-
sitantes, que miraban detenidamen
te los tractores y maquinaria expuesta
en estas instalaciones, interesándose
por determinados modelos y consul-
tando al personal destinado por PE
GASO AGKICOLA. que con suma
amabilidad explicaban todas las par
ticularidades de esa máquinaria ex
puesta.

Por otra parte. el buen año agrícola
que ha constituido 1984. y las buenas
perspectivas de cosecha que se perfilan
de una forma generalizada para la pre-

I ^';^NTERNATio^.

sente campaña han animado la feria, y
ha ocurrido algo a lo que en los últi
mos años no estábamos acostumbra
dos a ver. y es que los asistentes al
certamen aragonés no solamente lo
hacían por curiosear la maquinaria ex-
puesta. sino que estaban realmente in-
teresados en la misma. como lo ponía
de manifiesto la forma de consuftar
por una determinada máquina en par
ticular.

EI stand de PEGASO AGRICO-
LA en FIMA'85 era una auténti-
ca muestra de buen hacer, al
que de todas formas ya nos tie-
ne acostumbrados esta empre-
sa. En estas instalaciones donde se ex
ponían los modelos de tractores IN
TERNATIONAL y la cosechadora
Axial Flow que se comercializaba en
nuestro país se encontraba ubicada una
gran torre central. en la que a media
altura se hallaban dos sistemas de ví-
deo en los que los visitantes podían
apreciar diversas fases de trabajo lleva
do a cabo con la maquinaria de esta
marca, torre que estaba coronada por
un gran dado con el emblema de PE
GASO. tan popular en nuestro país.
En dos de sus extremos, dos anagra
mas de la marca INTERNATIONAL,
de casi cuatro metros de altura, daban
paso a las instalaciones en las que se
podían observar hasta veinte tractores
y una cosechadora de esta marca, ade

más de una serie de vitrinas exposito^
ras de material de recambios y publici ^
tario de la misma.

Esta forma de actuar no solamente
hace buenos clientes, sino que. y éste
es uno de los objetivos que se ha mar
cado PEGASO AGRICOLA, cada
cliente debe ser, además, un
buen amigo, y como a tal se le
trata en todos los casos, con lo quc se
puede comprobar cómo la firma espa
ñola no sólo vende una maquina-
ria de primera calidad, como es
INTERNATIONAL. sino quc además
ofrece una cordialidad y tratos perso
nales que, sin olvidar la atención y ser
vicio técnicos, conforman una línea de
actuación que hoy, desgraciadamente,
no es muy usual en las relaciones co
merciales entre comprador y vende
dor.

TRACTORES INTERNATIONAL
VIÑEROS Y FRUTEROS

Dentro de esta gama de trartores
presentó tres unidades de tractores vi
ñeros y fruteros el modelo 633 V de
simple tracción y en versión estrecha,
uno de ellos ciotado de arco de seguri
dad plegable y otro desprovisto de es^
te elemento de protección. Son dos
modelos equipados de un motor de 5^ ŝ
CV SAE a 2.1H0 r.p.m., dotados de
caja de cambios sincronizada. con die
ciséis velocidades adelante U ocho
atrás y dirección hidrostatica

EI segundo de los modclos expucs^
tos dentro de esta gama la constituía el
733-E, también de simple tracción, y
que al igual que el primero de los 6:33
reseñados anteriormente. estaba equi
pado de un arco de seguridad plega

wr Ñ^



1HTERHATIONAL
ble. estando equipado de un motor
diesel de (^7 CV a 2.1n0 r.p.m.. con
caia de cambios sincronizada. de dieci
séis marchas adrlantEr y ocho atrás ^
dirección hidrost^ítica.

TRACTORES INTERNATIONAL
SERIE 85

Esta scrie dc> h^actores, que lo for
man una yama de modelos que cubren
desde los b7 CV a los ^7 CV de poten
cia efectiva. es una de las de mavor
aceptación en nue ŝtro país. quizá por-
que cubre precisamente el abanico de
posibilidades más empleado hoy en
nuestra agricultura.

El primero de estos modelos lo cons
tituye el 5t^5, que se hallaba expuesto
en sus dos vrrsiones de simple y doble
tracción. dotado de un motor diesel
de (^7 CV SAE^ a 2.:3(lO r.p.m.

Después nos encontramos con el
modelo E^<`^5_ un tracción convencional
de 71 CV 5AE a 2 3(lO r.p.m.. y el
7^5. tambiÉn de simple tracción. con
motor de ^+1 CV que cede esta poten
cia a 23(1O r_p.m . cenando la serie 85
representada en el stand de F[MA con
el ^i^5, de nuevo un modelo de simple
tracción Uue incorpora un motor diesel
de ^7 CV a 2_4O(1 r p.m.. teniendo to
dos estos tractores como característica
cor7^ún el disponer de caja de cambios
sincronizada, de ocho velocidades ade-
lante y cuatro atrás_ con dirección hi-
drostática, montando todos los mode
los ^ xpu^ stos dentro de esta gama ca
binas de seguridad integrales.

11

LOS EUROPEOS MAS
INTERNACIONALES
TRACTORES INTERNATIONAL la gai^^a alta de la marca en nuestro
DE ALTA POTENCIA país. y así el ^45, que se exponía en

versión de simple y de doble tracción,
La anterior gama de tractores se so^ dispone de un motor diesel de 87 CV

lapa en su extremo superior con el mo SAE cedido a 2300 r.p.m. Tras estos
delo menor de esta serie que compone dos modelos se exponían en este



stand tres unidades más del modelo
956, uno de simple tracción, otro, el
956 A de doble tracción, y otro más de
doble tracción, el 956 A XL, dotado
de la cabina de seguridad XL montada
de origen, los tres incorporando un
motor diesel de 104 CV a 2.200
r. p. m.

Un tercer grupo de tractores dentro
de esta gama estaba formado por los
modelos 1056, de los que se exponían
cuatro unidades: dos en simple trac-
ción -uno de ellos con cabina XL- y
otros dos en doble tracción, repitiéndo
se el caso anterior de equiparse de ca-
bina XI_ en una de las versiones ex-
puestas, todos con un motor diesel de
115 CV SAE a 2.300 r. p. m.

Los modelos 956 y 1056 con cabina
XL Ilevan un sistema de control de tiro
y de profundidad «sen o draulia>, pa
tente INTERNAT(ONAL, que controla
los esfuerzos del tractor de una manera
totalmente hidráulica, sin conexio-
nes mecánicas, de máxima exac-
titud y dirigida solamente con un de
do de la mano.

Del modelo 1255 se exponían dos
versiones, las dos con cabina XL, una
en simple tracción y otra en doble trac-
ción, disponiendo en ambas de un po-
tente motor diesel de 137 CV a 2.200
r.p.m., y cerraba la exhibición de trac
tores [NTERNAT[ONAL el modelo

cumbre de la gama en España, el
1455-AXL, un doble tracción que
monta un motor de 160 CV SAE a
2.200 r.p.m., dándose como caracte
rísticas genéricas para todos los tracto
res de esta serie, exceptuando estos
últimos, el disponer de una caja de
cambios sincronizada, de dieciséis velo
cidades adelante y ocho atrás, con di

NTERNAi IONAL

rección hidrostática, mientras que en los
dos últimos tractores citados, el 1255 y
el 1455, la caja de cambios es de vein^
te velocidades adelante y nueve atrás.

Todos los tractores de esta serie dis
ponen de cabina de seguridad inte^
gral, unos en versión que podríamos
denominar como convencional, y
otros, que ya hemos citado, con la ca
bina XL, más sofisticada y r7^ontada en
origen.

LA COSECHADORA
[NTERNATIONAL
AXIAL FLOW

La última de las máquinas expuestas
por PEGADO AGRICOLA en su stand
de la Feria de Zaragoza la constituyó la
cosecnadora WTERNATIONAL Axial
Flow 1460, equipada de un sistema de
limpia sin sacudidores, con un ventila
dor de gran caudal e impulsada por un
potente motor de 190 CV SAE, mos
trándose equipada de un cabezal de
maíz de seis hileras, y que por sus par
ticularidades fue muy curioseada por
todos los visitantes del certamen.

PEGASO
AGRICOLA



TABLA VI

DIAGRAMA PARA LA EVALUACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES SEGUN BATELLE-COLUMBUS

ECO LOG I A

Especies y poblaciones terrestres

(14) Pastizales
114) Cosechas
(14) Vegetación natural
(14) Especies dañinas
(14) Caza continental

Especies y poblaciones acuáticas

(14) Pesca continental

(14) Vegetación natural

(14) Especiesdañinas
(14) Pesca deportiva

(14) Aves acuáticas

70

CONTAMINACION

Agua

(20) Pérdida cuenca hidrográfica
(251 D.B.O.
(32) Oxígeno disuelto
(18) Coliformes fecales
(22) Carbono inorgánico
(25) Nitrógeno inorgánico
(28) Fósforo inorgánico
(16) Pesticic's
(18) pH
(28) Variación caudal
(28) Temperatura
(25) Sólidos disueltos totales
(14) Sustancias tóxicas
(20) Turbidez

70 319

Habitats y Gbmunidades terrestres Atmósfera

(12) Cadenas alimentarias
112) Uso del agua
(12) Especies raras y en peligro
(14) Diversidad de especies

0

( 5) Monóxido de carbono
( 5) Hidrocarburos
(101 Oxidos de nitrógeno
(12) Partículas sólidas
l 5) Oxidantes fotoquímicos

f(10) O id d
Habitats y Comunidadesacuáticas

e azu rex os
( 5) Otros

52
(121Cadenas alimentarias
(12) Especies raras y en peligro

fí i l2) C(
Suelo

aracter luvia1 st cas es
(14) Diversidad de especies

50
(14) Uso del suelo
(14) Erosión

28

E icos sfemas
Ruido

(10) S61o descriptivo 114) Ruido

4

111) Integración ambiental

10 Estilo de vida

30

48

55

28

37

37

Entre paréntesis se indica el número de unidades arbitrarias de importancia relaiiva y dentro de cada recuadro.

TAB LA V I I

EJEMPLO DE UNA APLICACION DE REGULADORES DE
CRECIMIENTO CON EFECTOS OPUESTOS EN PLANTACIONES DE

(var. "Blanquilla") en la provincia de Lérida

TRATAMIENTO
No.

FECHA
REGULADOR DE CRECIMIENTO

CCC (ml/100 1)

1 Estado E 425
2 Plena floración 300
3 20 abril 500
4 28 abril 500
5 9 mayo 400
6 20 mayo 400
7 31 mayo 400
8 11 junio 400
9 22junio 400

10 6 julio 400
11 16 julio 400
12 28 julio 400
13 30 agosto 500

ESTETICA INTERES HUMANO

Suelo Educacional y científico

( 6) Material geológico superficial (13) Arqueolbgico
(16) Relieve y topografía (13) Ecológico
(10) Extensión y alineaciones (11) Geológico

(11) Hidrológico

32

Aire Histórico

( 3) Olor y vísibilidad (11) Arquitectura y estilos
( 2) Sonidos (11) Acontecimientos

Agua

110) Presencia de agua
(16) Interfase y agua
( 6) Olor y materiales por agua
(101 Márgenes

5 (1 1) Personajes
- (11) Religionesy culturas

(11) Fronteras

Culturas

(14) Indios

52 1 7) Otros grupos étnicos
- ( 7) Grupos religiosos

Biocenosis

( 5) Animales domésiicos
( 5) Animales salvajes
( 9) Diversidad vegetación (tipos)
( 5) Variedad interna

24

Sensaciones

(11) Admiración
(11) Aislamiento / soledad
114) Misterio

Objetos artiáticos

(10) Artesanía

Composición

(15) Efectosdecomposicióh
115) Elementos singulares

GAa (g/1001)

1,0

0,2
0,2

EDUCACION

Fig. 6: Aspectos básicos para el empleo
racional de herbicidas: Investigación,
Legislación y Educación.

(13) Oportunidad de empleo

(13) Vivienda
(11) I nteracciones Sociales

INVESTIGACIQN

LEGISLACION
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HERBICIDAS
^ Y MED/O AMBIENTE

LA LEGISLACION FRENTE
A LOS RIESGOS

Pilar Tortosa Tórtola'

I. INTRODUCCION

Ante las posibles incidencias directas y
a través de las cadenas tróficas de los
productos de protección vegetal (nombre
recientemente recomendado por
G.I.F.A.P. para los productos fitosanita
rios), efectivamente aparece la necesidad
clara de que haya una legislación que
regule el uso de estos productos, para
evitar los riesgos que se pudieran pre-
sentar.

Hoy en día existe una clara y completa
legislación al respecto, especialmente a
partir del 24 de enero de 1984, fecha en la
cual se publica el Reglamento Técnico
Sanitario que rige el manejo, fabricación y
distribución de los productos fitosanita
rios, que hasta ahora venían rigiéndose
por un Decreto del año 42.

Esta legislación se ha ido formando
poco a poco y desgraciadamente, hace
años, se promulgaba una disposición,
como resultante de algún percance, si
bien cabe señalar que prácticamente to-
dos han sido fuera de España. Así, pues,
en el transcurso de los años han ido
desapareciendo los productos que pude-
ran presentar algún tipo de problemas
como DDT, clorados, etc., quedando su
uso restringido a algunos casos excepcio-
nales, como por ejemplo usos de clorados
en países africanos, sin los caules es
imposible el control del paludismo u otras
enfermedades devastadoras de la pobla-
ción.

Si, por otra parte, consideramos que las
tres cuartas partes de la población pasan
hambre y el elevado porcentaje de
destrucción de cosechas por plagas, en
fermedades o malas hierbas, nos vemos
ante la necesidad de la existencia de pro
ductos de protección vegetal, si bien con
una garantía intrínseca de los mismos, no
sólo en cuanto a su eficacia, sino en su
modo de proteger la naturaleza.

(') Ingeniero Agrónomo.

Así pues y de una manera somera, ex-
pondremos como regula la ley el uso de
estos productos.

II. LEGISLACION: MAMIFEROS,
FAUNA SALVAJE, FAUNA
ACUICOLA

Partiremos de un producto comercial,
ya que sería largo considerar un producto
en alguna fase de desarrollo, el cual nun-
ca pasará por las manos del agricultor sin
estar presente el técnico correspondiente,
con lo cual los riesgos posibles quedan
prácticamente paliados por la serie de
precauciones que conllevan estos pro-
ductos.

Cuando el herbicida o producto de pro-
tección vegetal ha Ilegado al campo, ha
pasado previamente por largos años de
screening en laboratorio y campo, con el
fin de comprobar tanto su actividad bio-
lógica como su falta de peligrosidad.

No obstante, y dada la diversidad de Estos datos se basan en muchos estu-
materias activas y formulaciones, en la dios de toxicidad y nos pueden dar una
etiqueta de cualquier producto comercial, idea muy aproximada de efectos extrapo-
es decir, registrado, se especifica: lables.

PRODUCTO INSCRITO EN EL R.O.C. DE PRODUCTOS Y MATERIAL FITOSANITARIO CON
EL N°

QUEDANDO CLASIFICADO:

POR PELIGROSIDAD GENERAL ( O.M. 23-2-65) EN CATEGORIA- LETRA (1)

POR PELIGROSIDAD PARA FAUNA TERRESTRE - LETRA (2)

POR PELIGROSIDAD PARA FAUNA ACUICOLA - LETRA (3)

O BIEN: LETRA LETRA LETRA

(1) (2) (3)

Las letras varían de la A a la D, incre MAMIFEROS
mentándose en este orden la toxicidad
para las especies en las que está indicada. Así pues, la primera letra referida a la

Según el nuevo Reglamento, estas le toxicidad para mamíferos está basada en
tras son sustituidas por los términos de estudios de toxicidad aguda oral, así como
baja peligrosidad, nocivo, tóxico y muy inhalación y dérmica.
tóxico.
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Igualmente han sido considerados los
siguientes estudios:

- Toxicidad subcrónica
- Mutagenicidad
- Fertilidad
- Carcinogénesis
- Neurotoxicidad
- Toxicidad crónica (2 años)
- Metabolismo

No obstante, esta clasificación se basa
en la LD^ oral aguda en rata, especie
toxicológicamente más similar al hombre
y en la que la dosis expresada en mg/Kg
del producto activo mueren el 50% de los
individuos testados.

Según esto, la escala sería

Para gaseosos, aerosoles o polvo con par-
tículas menoresde 50 micrometros:

^ 20 DC ^ / Baja peligrosidadL50 mg I aire

% 2 D0 ^ C NocivosL502

Di TóxicosCL50 ^ 0,52

D^ Muy tóxicosCL50 0,5

Si los productos pueden ser absorbidos
por la piel, y ésto supondría unacategoría
más restrictiva, se clasificarían así:

Valores vía dérmica en ratas o conejos:

Para sólidos.•

^ 1000DL D Baja peligrosidad50

1000 ^ DL ^ 100 D Nocivo50

100 ^ DL ^ 10 D Tóxico50

D Mu tóxicosDL50 G 10 y

Para líquidos:

^ 4000D L D Baja peligrosidad50

4000 ^ DL ^ 400 D Nocivos50

400 ^ DL ^ 50 róxicos50 D

DL C 50 D Muy tóxicos50

que irían expresados mediante una serie
de signos.

Así pues, de esta primera lectura de
etiqueta podremos ver los riesgos para
mamíferos, incluyendo el hombre, que el
producto podría presentar, de forma agu-
da e inmediata.

La degradación del producto, el
metabolismo, los residuos y la toxicidad
crónica nos darán el plazo de seguridad
del producto, también reflejado obligato-
riamente en la etiqueta.

EI plazo de seguridad nos indicará el
tiempo que debe transcurrir entre el tra-
tamiento y recolección del producto, así
como el tiempo entre el tratamiento y la
entrada libre del ganado en la parcela.

Como hemos dicho viene determinado
por:

Hemos de decir que los productos "muy
tóxicos" o de categoría "D" se han supri-
mido prácticamente, ya que su manejo
está legislado de manera que hace difícil
su utilización y venta.

Igualmente la categoría "C" exige que
el comprador y manipulador haya firmado
en el L.O.M. y se haga responsable en su
utilización y venta.

Aparte de estos valores, y a partir del
año 85, la aplicación del RTS implica una
serie de datos de obligatoria inserción en
las etiquetas como:

- Tóxico por inhalación
- Irritante
- Corrosivo
- Inflamable, etc.,

Para plaguicidas líquidos:

DL50 % 2000 mg/Kg A D Baja peligrosidadD

2000 ^ DL ^ 200 D B D Nocivos50

^ 25200 ^ DL D C D Tóxicos50

<25DL D D ^ Muy tóxico50

Y para sól idos:

^ 500DL Baja peligrosidad50 D

^ 50500 ^ D L D Nocivos50

50 ^ DL50 ^ 5 D Tóxicos

G 5 DDL p Muy tóxicos50

METABOLISMO

^

RESIDUOS
Iv

TOXICIDAD CRONICA
Iv

TOLERANCIAS

^^
PLAZO DE SEGURIDAD
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ce^eales
tcldas enhe^b . ^^no
^ Y1vle``- los que, a partir de esa fecha, los residuosde ll ^ probables del producto estén por debajo

- EI metabolismo nos indica las vías de
degradación en animales y plantas, así
como !os posibles metabolitos activos y su
toxicidad.

- Los residuos nos indican los niveles
de producto activo y de sus metabolitos, a
diferentes tiempos de su aplicación, así
como su curva de degradación en suelos y
agua. AI mismo tiempo estos datos servi-
rían para determinar la persistencia.

LA TOXICIDAD CRONICA

En relación a la toxicidad crónica se
dan a conocer los resultados de los estu-
dios de alimentación realizados durante
dos años en ratas o uno o dos años en
perros, durante los cuales se les suminis-
tra el producto en la dieta diaria a dosis
subletales, sacrificándolos al cabo del
estudio y observando, tanto clínica como
hematológicamente, cuál ha sido la dosis
a la cual no se ha producido ningún efecto
"n.e.l." en el animal y que hay una co-
rrespondencia en el estudio entre dosis-
/ efecto.

EI "n.e.l." es la base de posteriores
cálculos.

de las tolerancias establecidas, o sean
"0", en caso de que el producto pudiera
presentar algún otro tipo de problema.

Es práctica común en muchos países
los análisis "multiresiduos", en los cuales
determinan los niveles de varios produc-
tos en los diferentes cultivos, mediante
cromatogramas conocidos.

Así pues, en un plazo de seguridad
respetado, las personas y mamíferos po-
drán tomar durante todos los días de su
vida esos productos tratados a las dosis
indicadas, sin que pudieran presentar
alteraciones debidas al producto, ya que
la posible asimilación a través de las
cadenas tróficas se considera en el de los
metabolitos activos del producto.

FAUNA SALVAJE

Vista pues la toxicidad en cuanto a
mamíferos y hombre, en los que espe-
cialmente los herbicidas muestran una
toxicidad muy baja, se ve que la ley
igualmente protege la fauna salvaje y
acuicola.

De hecho, el empleo del producto en
unos cultivos u otros, depende también
del tipo de cultivo y su medio. Por ejem-
plo, no se podrá utilizar en arroz un her-
bicida que sea tóxico para peces.

Igualmente la categoría toxicológica
para estas especies vendrá expresada en
la etiqueta.

La Clasificación para aves vendría he

"n.e.l" x cantidad alimento/día
i.d.a. animal =

Ida ratas = n.e.l. x 0,05

Peso animal

Ida perros = n.e.l. x 0,025

Extrapolado a personas:

I.D.A.
i .d.a.

100 (Factor seguridad)

En base a este dato se establece la
TOLERANCIA oficial del producto 0
L. M. R.:

L.M.R. _
I.D.A. x 60 Kg (Peso personal)

0,4 Kd/día (factor alimentación)

Publicado por el CODEX, CEE, gobier-
nos, etc.

Así pues, considerando estos factores
el PLAZO DE SEGURIDAD dará los d^as en
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cha a tenor de la DL50 del producto, sin
ser éstos unos valores absolutos.

DL50 i 7 mg/Kg
B

C

Según persistencia.

D L5 0^ 50 mg/Kg A

FAUNA ACUICOLA

En cuanto a la fauna acuícola la clasi-
ficación sería:

Carpas y truchas:

CL50 ^ 1 P.p.m. C

1 ^CL50 ^ 10 p.p.m. B

CL50 ^ 10 q

Daphnia:
si es^ 0,5 p.p.m. pasaría a ser B aun-

que fuera C para peces.
En todo caso es importante la conside-

ración entre ensayos de laboratorio y
campo, pues hay productos que serían
"C" en laboratorios y en campo serían
"B", por muchas causas, entre las cuales
cabe relacionar:

- Retención por coloides de superficie
- Descomposición de bacterias
- Poca solubilidad en el medio
- Factor temperatura
- Factorluz

Extracción de artrópodos para un posterior conteo (Foto Shell).



- Otros organismos voraces del pro-
ducto.

Igualmente se hacen estudios con abe-
jas, tanto en cuanto a toxicidad como
repelencia, de forma que alguno de estos
factores pudiera influir de alguna manera
negativa en la polinización natural.

Este dato también debe ir reflejado en
la etiqueta.

En la actualidad se están considerando
los posibles daños ocasionados en la
lombriz de tierra, asf como en algunos
microorganismos beneficiosos.

Si consideramos detenidamente estos
datos veríamos que productos usuales,
como por ejemplo la sal, medicinas, di•
solventes, mojantes, ambientadores, tie•
nen una toxicidad mucho más alta que
estos productos, y los casos de intoxica•
ción están a la "orden del día".

Es curioso observar que, cuando se
añade un disolvente a un acuario, un
detergente o un herbicida, este último es
el menos tóxico.

III. CONSECUENCIAS DE
APLICACIONES ERRONEAS

Hay que tener siempre en cuenta el
factor "educación", puesto que aparecen
errores, con incidencia toxicológica, rela•
cionadas con la aplicación del producto,
que podrían clasificarse de la siguiente
manera:

EI control de calldad en campo es una de las tareas de los responsables de le Administra-
clbn (Foto Shell).

IV. INFLUENCIA DE LOS
FACTORES INTRINSECOS

No obstante todos estos efectos de-
penden, aparte de una incorrecta aplica•
ción, de unos factores intr(nsecos del
producto como:

- Toxicidad
- Solubilidad
- Volatibilidad
- Dosis de aplicación
- Formulación
- Método y tiempo de aplicación
- Alcance de su empleo.

También influye el medio en el que se
aplica el producto, debiéndose considerar,
la flora, fauna, suelo, clima y, en especial:

que hace a la microfauna más o menos
ávida de alimento.

- Hábitos de alimentación de las es•
pecies autóctonas.

- Metabolización de esas sustancias
por las cadenas tróficas.

- Desarrollo de las especies.
- Resistencia natural o adquirida a un

tipo de producto.
- Formación de ecosistemas y lucha

biológica.
- Temperatu ra.
- Humedad del suelo.
- Lavados (Iluvias, riegos).
- Permeabilidad del suelo y escorren•

tía.

Así, una o varias aplicaciones erróneas
pueden ser subsanadas por cualquiera de
estos factores o bien acentuada su inci•

- Riqueza o pobreza del sustrato, lo dencia.

APLICAGICIN ERRC)NEA DE HEF^BI^IDA C} P. P. VEGETAL

E . INMEDIATOS

FLORA

FITOTOXICIDAD
POR SOBREDOSIS

TRANSPORTE
POR vIENTO
A CULTIVOS
NO DESEADOS

HOMSRE

INHALACION
VAPORES
Toxlcos
ALERGIAS

ING^STlON
DEL PRODUGTO

ELEVACION
DE RESIC3liOS•
POR NO
RESPETAR
P.$.

E. C4RTG1 ^ i.ARGQ► Pl.AZ4

FAUNA FLORA HOMBRE " FAIJNA

PASTO DEL ISTENCiAS TR[^ICAS C TROFICASC
GANADO

^R ..

ANTES P.S. APLICACION^S NUEVA
R'EPET#DAS MICROFAUNA

TRATAMIENT05 PfJR CAMBlO
CON RTOXICOS APARICION D^ p^PARA ABEJAS ESPECIES
EN POUNI2ACION RESISTENTES

CAMBtO
FLORA
POR VARiACION
Dl^. PH
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Da una lectura rápida y directa
de la humedad de cualquier grano,
como MAIZ, TRIGO, CEBADA, etc...

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

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

o de corrección.

LOS DIVERSOS MODELOS DEL
HIGROPANT SON UTILIZADOS EN

52 PAISES DEL MUNDO.

AMPLIAMENTE USADOS POR
ORGANISMOS TANTO PUBLICOS

COMO PRIVADOS.
(SENPA, COOPERATIVAS, ETC.)

^ . •^^ ^ .^

Vemos pues que es factor fundamental
no solo la lectura previa de la etiqueta del
producto, sino su correcta interpretación.

Resulta curioso que, en la actualidad,
algunos productos de los que muchos
denominan "venenos" se aplican a veces
a la ligera, pero luego cualquier incidencia
ocurrida en la naturaleza se les achaca
inmediatamente a los mismos.

V. PROYECTOS Y
ACTIVIDADES

No obstante, tanto la Adminitración
como los fabricantes de productos de
protección vegetal son conscientes de los
problemas derivados de las aplicaciones
incorrectas.

Las preocupaciones prioritarias son:

Fabricantes:
- Desarrollo de productos poco tóxicos.
- Control de calidad en fábrica y elimi-

nación de impurezas tóxicas.
- Productos activos a pequeñas dosis.
- Incremento del nivel técnico en asis-

tencia a campo.

Administración:
- Creación de una normativa que pro-

tege al consumidor y medio ambiente.
- Responsabilización de los organis-

mos competentes en el cumplimiento de
esa normativa.

-Control de calidad en campo.
- Vigilancia y seguimiento de campa-

ñas masivas.

VI. USO RACIONAL

EI agrónomo profesional debe ser
consciente de lo que realmente son estos
productos y enfrentarse a la idea, ante
ciertos grupos ecologistas, de que los
pesticidas son siempre "culpables" y
"presuntos" causantes de cualquier
desastre.

Es responsabilidad también del agró-
nomo, en muchos casos, la toma de de-
cisíones tajantes y claras en cuanto a la
relación beneficio/costo, a la hora de la
aplicación del producto, pensando que el
factor "medio ambiente" está ya
considerado al poner ese producto en el
mercado, ya que son productos especial-
mente fabricados para ello.

Las necesidades de la civilización traen
como consecuencia que el hombre influya
en el medio ambiente y la naturaleza
también necesita ayuda. Entendemos que
no hay que negársela, escogiendo cada
vez el camino más adecuado, pudiendo
ser necesaria la aplicación de productos
de protección vegetal, lo que nos conduce
a un aumento de producción y medios de
alimentación para la población mundial,
lo que significaría un beneficio integral
para la humanidad.
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rrtre por la puert
de la cal idad

de los fitosanitarios B F
Productos BASF para la agricultura

®AV1S0 Fungicida preventivo
y curativo contra Mildiu en la
vid y hortícolas.

®Basamid
Granulado Desinfectante
de suelos para control de hongos,
nemátodos, insectos y semillas de
malas hierbas en germinación.

°Basagran Herbicida
selectivo para el cultivo del arroz
y otros cereales.

®BáVlStin Fungicida
sistémico de amplio espectro,
contra diversas enfermedades en
frutales, vid, cereales, hortícolas
y ornamentales.

®Polyram Combi
Fungicida polivalente contra
diversas enfermedades en
frutales, vid y hortícolas.

®Sa^^lt Insecticida de acción
sistémica y de contacto, contra
insectos masticadores y
chupadores en cítricos, olivo,
algodón y ornamentales.

BASF Española S.A.
P° de Gracia, 99
Tel: (93) 21513 54
08008 Barcelona

^R Marca registrada de BASF



MA^UINARIA
^ARA LA APLICACION

DE PRODUCTOS
HERBICIDAS

Luls Marquez Delgado`

La prueba del martlllo: un depbslto de
buena caUded es lmpresclndlble en el pul-

ver/zedor (Foto Hardl).

I: PULVERIZACION DE
LIQUIDOS

CLASIFICACION DE LA
MAQUINARIA DE PULVERIZACION

EI empleo de productos fitosanita-
rios es una práctica habitual en cual-
quier agricultura tecnificada. En la eje-
cución de un tratamiento, habitual-
mente se da mucha importancia al pro-
ducto utilizado y poca a la máquina
con la que se realiza la aplicación. Es-
to conduce a malos tratamientos, a ve-
ces por exceso de materia activa, con
el consiguiente encarecimiento y po-
sibles dafios en el medio natural, otras
por defecto, con lo que no se lograrán
los resultados deseados, perdiendo
tiempo y dinero.

Conseguir la pulverización de la ma-
teria activa que debe controlar la pla-
ga, utilizando una cantidad mínima por
hectárea tratada, requiere máquinas
precisas, capaces de producir gotas
uniformes y de distribuirlas en los lu-
gares que más afecten al parásito que
se quiere combatir.

La formación de gotas y el medio de
transportarlas hasta el vegetal, o el
suelo, pueden servir para clasificar los
equipos de tratamiento de manera
más precisa de lo que hasta ahora se
viene haciendo, utilizando la agrupa-

(') Profesor de Motores y Máquinas II.
E.T.S. Ingenieros Agrónomos. Universidad
Politécnica. Madrid.

clón clásica de pulverizadores, atoml-
zadores y nebullzadores.

Los equlpos se pueden incluir en al•
guno de estos grupos:

Pulverizadores hldráullcos

La pulverización se realiza por pre-
slón del Iíquido, impulsado por una
bomba, normalmente accionada por la
toma de fuerza del tractor. EI paso del
Ifquldo a través de la boquilla de pulve-
rización produce gotas de diámetros
diferentes según la preslón de trabajo
y el tipo de boqullla que se quiera utili-
zar; a esto deben su versatllidad. Se
ajustan a todo tipo de tratamiento y
son, sin duda y con diferencia, los más
numerosos.

Su característica fundamental es la
uniformidad en la distribucibn de las
gotas en la superficie de cultivo que se

qulere tratar. Los nuevos slstemas de
regulaclón con aporte de caudal pro-
porclonal al avance (CPA), permlten
con boquillas adecuadas reducir la do-
sis por hectárea hasta menos de 200
Iftros.

Como las gotas se transportan por
la propla energfa que reciben cuando
se forman en la boquilla, las Ilmlta-
clones de empleo aparecen cuando se
tiene que penetrar una gran masa ve-
getal.

Las barras portaboqulllas, suficien-
temente establlizadas para limitar las
sacudidas, son una garant(a de que
las gotas que producen las boquillas
alcancen el campo con uniformidad.

Son, sin duda, las máquinas más
adecuadas para tratamientos sobre
cultivos herbáceos o leñosos con poco
desarrollo foliar, as( como para la
distribución de abonos I(quidos.

Pulverizador hidr8ulico, base de la aplicacibn de herbicidas.
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EI menten/mlento de un caudal constante de pulverizaclbn preclsa Esquemes de "regulaclbn por presibn constante" y"regulecl6n
una bomba de plstbn-membrana o de plstbn (Foto Hard!). con retorno proporclonal (CPM)".

Pulverizadores hidroneumátlcos

En este grupo se encuentran los
también conocidos como atomlzado-
res (gota fina como la de una Ilovizna),
que producen gotas por preslón de
Ifquldo, utilizando un circulto con bom-
ba y conducclones análogo al de los
pulverizadores hidráulicos.

Para el transporte de gotas hasta el
vegetal se utiliza una corriente de alre
que produce un ventilador de flujo
axial (gran caudal de aire a baJa veloci-
dad), que aumenta la penetración en
plantaciones con gran densidad follar.

La uniformidad de distribución re-
sulta perjudicada, pero las gotas al-
canzan con facilidad el interior de la
masa vegetal. Son los más utilizados
en plantaciones frutales y precisan al-
tas dosis por hectárea para el ade-
cuado recubrimiento del vegetal.

Pulverizadores neumáticos

También conocidos como nebu/iza-
dores, gota muy fina, similar a la de la
niebla, producida al entrar en contacto
el Ifquido con una corriente de aire de
alta velocidad que se encarga de
transportar las gotas hasta el vegetal.

EI circuito de líquido es diferente del
de los grupos anteriores, pudiendo el
propio peso del líquido (salida por gra-
vedad) o una pequeña bomba de muy
baja presión, encargarse de hacer Ile-
gar el Ifquido hasta la boquilla.

EI aire a gran velocidad, pero en can-
tidad reducida, lo produce un ventila-
dor de flujo radial, que necesita consu-
mir gran cantidad de potencia.

EI campo de aplicación de estas má-
quinas es el tratamiento localizade en
zonas de dif(cil penetración (por
ejemplo el racimo de la vid) con dosis
por hectárea reducida, que no suele
superar los 200 litros.

Pulverizadores centríflgos

Entre las técnicas modernas de pul-
verizaclón se encuentra la de producir
gotas utillzando la fuerza centrífuga
generada en uno o varios discos que
giran a alta velocidad, con la particula-
ridad de que las gotas producidas re-
sultan de un tamaiio extraordina-
riamente uniforme, adecuadas para
los tratamientos en Ultra Bajo Volu-
men, también conocidos como de
Población de Gota Controlada (PGC).

Las ventajas de la gota muy fina y
unlforme está en la utilizaclón de
bajfsimas dosis por hectárea (casi ma-
teria activa), por el gran número de
puntos de impacto que se pueden
lograr en la superficie del vegetal.

Este método de trabajo, que tuvo su
origen en la Aviación Agr(cola y en
equipos manuales, para zonas con di-
ficultades para el aprovisionamiento
de agua, está ampliándose con
equipos terrestres motorizados, a me-
dida que se desarrollan los productos
qufmicos adecuados para este tipo de
tratamiento.

Una modificación de la técnica para
cargar eléctricamente las gotas,
puede hacer de estos equipos, que por
el momento producen gotas difíciles
de controlar, una máquina con futuro
prometedor.

FUNDAMENTOS TECNICOS
DE LA PULVERIZACION

Poblaclones de gotas

Cualquiera que sea la técnica utili-
zada para romper un líquido en gotas,
la población de gotas resultante tiene
unas particularidades que la diferen-
cian de lo que conocemos como distri-
bución normal. En una población de
personas las habrá altas y bajas, pero

el mayor número corresponderá a per-
sonas de tipo medlo. Esto es lo que se
denomina distribuclón normal.

En Ias gotas de una población pre•
dominan las gotas pequenas frente a
las grandes, pero la suma del 14uldo
que se Ilevan las gotas pequefias es
mucho menor que el que contlenen
muy pocas gotas grandes, y esto afec-
ta sustancialmente a los tratamlentos.

Cada técnica de pulverización utlll-
zada permite conseguir una poblaclón
de gotas en un intervalo de dlámetros
mayor o menor. Esta caracter(stica la
hace partlcularmente adecuada para
alguno de los grupos de tratamlentos
que anterformente establecimos.

Para estudiar poblacfones de indlvl-
duos se recurre a parámetros que las
caracterizan. Así, tenemos la media, la
varianza, la moda, la mediana, etc. En
las poblaciones de gotas se pueden
analizar inicialmente dos valores me-
dios:

-EI diámetro medio aritmético.
-EI volumen medio.

Para calcular el diámetro medio
bastaría sumar el diámetro de todas
las gotas y dividirlo por el número to-
tal. Así:

Diámetro medio:

dm =

d,+d2+...+d„

n

Para calcular el volumen medio
sumarfamos el volumen total de gotas
pulverizadas y lo dividirfamos por el
número de ellas. As(:

Volumen medio:

Vm =

V^+VZ+...+V„

n
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Pero las gotas de volumen medio
tendrán un cierto diámetro d^ y como
la gota es una esfera, resulta que:

1
Vm = -- n d^

6
Como en cada una de las gotas exis-

te la misma relación entre volumen y
diámetro, realizando un sencillo cálcu-
lo Ilegaríamos a que el diámetro de la
gota de volumen medio, Ilamada tam-
bién diametro volumétrico medio, será
igual a la raíz cúbica de la suma de los
diámetros de las gotas partido por el
número de éstas. Expresado matemá-
ticamente, tenemos:

d^ _
d,+dz+...+d^

n

EI diámetro aritmético medio de las
gotas no tiene ningún sentido desde el
punto de vista de la pulverización. En
cambio, el diámetro volumétrico me-
dio sí es importante.

Decir que el diámetro volumétrico
medio de una población es d„ es lo
mismo que decir que el número de go-
tas obtenidas en pulverización, con un
volumen conocido de líquido, es el
mismo que si todas las gotas fuesen
iguales y de diámetro d^.

EI diámetro de esta gota de volumen
medio (diámetro volumétrico) será el
primero de los parámetros que puede
servir para caracterizar esta población
de gotas, ya que conocido este
diámetro medio sabemos el número de
gotas que se pueden formar por cada
litro de producto pulverizado y, con
ello, el número de impactos que se van
a producir en la superficie del vegetal.

Este diámetro volumétrico (d^) no de-
fine completamente por sí solo las
características de la población, ya
que, aunque el 80 por 100 de las gotas
formadas tienen un diámetro menor, la
cantidad de líquido que contienen no
Ilega al 20% del total pulverizado.

Como parámetro que puede definir
mejor a la población se utiliza otro que
tiene en cuenta la relación entre el vo-
lumen de todas las gotas y la superfi-

Grifería moderna con sistema de retorno
proporcional (CPM).

cie que éstas cubren cuando se depo-
sitan sobre el vegetal. Así se define el
denominado diámetro medio volumen/
/superficie, que es el diámetro de la es-
fera que tiene igual relación, entre su
volumen y la superficie que cubre el ve-
getal (puede considerarse la de su
círculo máximo), que el conjunto de la
población de gotas formadas. EI 90 por
100 de las gotas tienen menor
diámetro que el de esta gota tipo y
contienen algo más del 35 por 100 del
líquido pulverizado.

La superficie cubierta por litro de
producto será:

Una pulverización será más homo-
génea cuanto más próximos estén los
valores d,„, d^ y d^,s, y esto es lo que se
pretenderá siempre que queramos Ile-
gar a bajar dosis de producto por hec-
tárea.

Un sistema de pulverización que
consiga mayor igualdad entre las go-
tas, evitará que muy pocas gotas gran-
des se Ileven la mayor cantidad del
producto. De aquí que la formación de
poblaciones de gotas de diámetro
controlado es la característica funda-
mental para poder trabajar con muy
bajos volúmenes de líquido por hectá-
rea.

Técnicas utilizadas en la formación
de las gotas

AI efectuar un tratamiento fitosani-
tario es necesario, en primer lugar,

Bomba de caudal variable accionada direc-
tamente por la rueda motriz, que suministra

un caudal proporcional al avance.

romper el líquido en gotas, que a conti-
nuación deben recorrer una distancia
determinada para alcanzar la planta.

Con independencia de la técnica uti-
lizada para el transporte de las gotas,
en la formación de las mismas se
puede seguir una de las técnicas si-
guientes:

Así, para:

d^ = 150 µm = 1/1000 milímetros

el número de gotas por litro de produc-
to pulverizado será:

Volumen de una gota =

1 D3 d3

-µd3=
6 61µ 1,9

1 IItrO = 1015 µm3

(n.° de gotas) x 1/1,9 x d^ (volumen de
una gota) = 1015 (1 litro)

O sea:

1,9x1015 1,9x1015
n= _ = 563 m i I I.

d^ 1503 de gotas

S (en m2) _
1.500

d^,s (expresado en µm)

Utilizando este diámetro medio volú-
men/superficie (d^,g) y los diámetros de
las gotas mayor y menor producidas,
podemos caracterizar una población y
con ella el equipo que debemos utili-
zar, según los objetivos del tratamien-
to programado.

Pulverización por presión de líquido
Si en el extremo de una conducción

de líquido se realiza un estrechamien-
to en la zona de contacto con el aire, el
líquido impulsado a una cierta presión
se romperá en gotas al atravesar esta
boquilla, debido al choque entre filetes
líquidos y la resistencia del aire a la
penetración del chorro. EI elemento de
formación de gotas se denomina bo-
quilla, que toma diseños diferentes se-
gún las características deseadas en
las gotas que se quieren producir.

PRINCIPIOS TECNICOS:
EI líquido forzado a presión alcanza

velocidad en la boquilla que pone en
contacto el circuito de líquido con la
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atmósfera que lo rodea. La oposición
del aire atmosférico, junto con el cho-
que entre los filetes de líquido, son la
causa de la formación de gotas.

EI caudal de líquido que sale por la
boquilla, dentro de los valores de pre-
sión que habitualmente se utilizan,
viene definido por la expresión mate-
mática:

siendo:

Q =
n =

Caudal de la boquilla en Ilmin.
Coeficiente de caudal de bo-
quilla, que depende de la forma
de ésta. Toma valores entre 0,2
y 0,6.

d= Diámetro de salida de la bo-
quilla en mm.

H= Presión de trabajo en bar.

Hay que destacar la importancia
que tiene que todas las boquillas sean
iguales y trabajen a la misma presión,
para conseguir en ellas la misma
población de gotas y uniformidad de
dosificación.

Para regular el caudal de una bo-
quilla basta modificar la presión de
trabajo, pero si se quieren mantener
igual finura de gotas, se deben regular,
juntos y en el mismo sentido, diá-
metros y presiones. Así, con una bo-
quilla de 1 mm de diámetro, trabajando
a 5 bar, se produce una población de
gotas análoga a la de 1,8 m, trabajan-
do a 30 bar, pero el líquido que sale por
esta última es 7 u 8 veces mayor.

Con este sistema de pulverización,
las gotas reciben una cantidad de
energía cinética que les permite alcan-
zar por sí solas al vegetal. Esta energía
procede de la necesaria para la pulve-

Cuando las gotas son finas y salen
lanzadas a gran velocidad, la desace-
leración que les produce el aire puede
ser considerable. Experimentalmente
se demuestra que toma valores inter-
medios entre:

V VZ
amin = k Y amaz = k-

DZ D

siendo:

V- velocidad de la gota.
D= diámetro de la gota.

Esto se puede expresar diciendo
que la desaceleración decrece más rá-
pidamente que la inversa del diámetro
de las gotas.

Las consecuencias de orden prácti-
co y que limitan esta forma de pulveri-
zación son:

-EI alcance de las gotas y la fuga
de penetración no varían sensiblemen-
te cuando la presión de la boquilla
sobrepase los 30 bar.

-Las gotas pequeñas son rápida-
mente frenadas, incluso si salen lanza-
das a gran velocidad.

Sistema de suspensión de las barras por pi-
votamiento.

La finura de las gotas formadas es
tanto mayor cuanto menor es el coefi-
ciente de boquilla (rl) y cuanto mayor
es la presión de trabajo (H) utilizada.

Para los diámetros normales de las
boquillas en el mercado (d = 0,8 + 1,8
mm) los valores de los diámetros me-
dios volumenlsuperficie (d^,s) utilizan-
do agua varían así:

Presión (H) Diámetro (d^,^
5 bar 180 - 400 ,Im

15 bar 120 - 250 rim
30 bar 100 - 200 ,Im

La influencia de la presión se mani-
fiesta menos a medida que aumente.
Las altas presiones, además, carecen
de interés en el aspecto económico.

EI límite, por tanto, de la gota que se
puede producir con este sistema es de
unos 100 ,Im, utilizando para ello orifi-
cios de pequeñas dimensiones perfec-
tamente mecanizados. La reducción
del diámetro de la boquilla Ileva
implícito el peligro de obstrucción.

Sistema de suspensión de las barras por
doble trapecio.

rización, suministrada en forma de pre-
sión en el líquido.

La energía para la pulverización,
expresada en julios, depende de la pre-
sión de trabajo y matemáticamente
puede calcularse por la expresión:

E = 1000 x H

siendo:

E= Energía necesaria para la pul-
verización (julios).

H= Presión de trabajo de la bo-
quilla(bar)

Las gotas alcanzan una velocidad
que les puede permitir Ilegar al cultivo,
manteniendo una energía residual su-
ficiente para penetrar en el interior del
follaje. A mayor presión, mayor veloci-
dad de salida y superior energía cinéti-
ca en el líquido, pero cada gota se
desplaza individualmente y su trayec-
toria está regida por las leyes que
explican el comportamiento de un pro-
yectil en la atmósfera.

Por ello, las boquillas tienen que ac-
tuar próximas a la zona de tratamien-
to, sin que sea aconsejable, con este
sistema de pulverización, procurar go-
tas demasiado finas o buscar directa-
mente gran penetración.

No obstante, la forma de salida de
las gotas permite una gran uniformi-
dad en la distribución.

Pu/verización de corriente de aire

La pulverización se produce por el
choque de una corriente de aire de
gran velocidad, con el líquido coloca-
do ante ésta en forma de lámina o vena
desplegada y que fluye desde una tu-
bería en la que circula con muy poca
presión. EI diámetro de las gotas pro-
ducidas está relacionado con la veloci-
dad de la corriente de aire y, entre cier-
tos intervalos, es posible regular este
diámetro variando esta velocidad.

PRINCIPIOS TECNICOS:
EI diámetro de las gotas, en este sis-

tema, está relacionado con la veloci-
dad del aire, según la expresión apro-
ximada:

dv^s =

5.000

v
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Siendo:

d^,e = Diámetro medio volumen su-
perficie en µm (1µm = 0,001
mm) (más significativo en la
pulverización que el diámetro
medio aritmético).

v- Velocidad de salida del aire en
m/s.

Esto siempre que, entre los cauda-
les de aire (en peso) y los caudales de
líquldo, se mantengan relaciones su-
periores a 2.000 (habitualmente esta
relacfón está entre 6.000 y 10.000 para
la pulverización agrlcola por este mé-
todo).

Aplicando la expresión anterior para
algunos valores numéricos tendr(a-
mos:

-Velocidad de 50 m/s: diámetro ob-
tenido en gotas, 100 µm.

-Velocidad de 100 m/s: diámetro
obtenido en gotas, 50 µm.

Sin embargo, en la práctica los re-
sultados no son tan buenos, sobre to-
do en la pulverización agrfcola, preci•
sándose mayores velocidades de sali-
da para conseguir gotas tan pequeñas,
y la causa principal de estas diferen-
cias está en que la fórmula experimen-
tal propuesta se estableció sobre con-
diciones ideales de laboratorio, difí-
ciles de conseguir en la práctica.

Además de la velocidad del aire, en
el diámetro de las gotas formadas
influyen la tensión superficial del
líquido y el aumento de su caudal, la
primera de forma directa, y el segundo
de forma inversamente proporcional.

Como los caudales de aire deben
ser importantes para poder asegurar el
transporte de las gotas, no todo el aire
producido actúa directamente en el
proceso de pulverización. En la prácti•
ca, la relación en masas suele estar en
proporción variable de 1 a 3, es decir,
un kilo de líquido precisa de 1 a 3 Kg
de aire (0,8 a 2,4 m3) siendo normales
incluso relaciones mucho mayores
(más de 6 m3 por litro de líquido).

Pu/verización por fuerza centrifuga

Si a un disco giratorio se le sumi-
nistra en su eje un caudal continuo de

líquido, éste, por la fuerza centr(fuga,
tiende a desplazarse hasta el extremo
del disco, desde donde será lanzado
en forma de gotas. Si el aporte de
I(quido es suficiente, en el extremo del
disco se forma un anillo de líquido
que, por la fuerza centrífuga, se rompe
en gotas muy finas, mucho menores
que cuando la cantidad de Ifquido
aportada no permite la formación del
anillo. Lo característico de esta pobla-
ción de gotas es la uniformidad en los
diámetros y el pequeño tamaño de las
gotas formadas, por lo que esta técnl-
ca es la más adecuada para tratamien-
tos de bajo volumen I(quido por hectá•
rea. EI aumento de la velocidad del dis-
co disminuye el diámetro de las gotas
producidas, lo que puede utilizarse
entre ciertos límites para adaptar la
técnica a diferentes tipos de trata-
miento.

PRINCIPIOS TECNICOS:
Desde hace tiempo se sabía que era

posible consegulr en laboratorlo gotas
homogéneas a partir de un disco gira-

Plegado de las barras, indispensable para
el transporte.

torio. La fuerza centrífuga lograba esta
pulverización.

Los trabajos de Bals (1946-50) en el
NIAE (Inglaterra) permitieron poner a
punto un disco pulverizador adaptable
a un equipo manual. Las pruebas de la-
boratorio y campo Ilevaron, comercial-
mente hablando, a los equipos "Micro-
nair" y"Minispin" a ser ampliamente
utilizados en la aviación agrfcola, que
tanto ha contribuido al desarrollo de
los tratamientos ULV (ultra bajo volu-
men).

La fuerza centrffuga producida en el
disco giratorio permite la pulveriza-
ción centrífuga, pero también se
puede conseguir recurriendo a cepi-
Ilos, cilindros, jaulas, discos apilados,
bloques porosos, etc., sometidos a
movimiento de rotación. Hoy día la
tendencia es el uso de discos de mate-
rial plástico, de diámetro pequeño y
provistos de dientes en la periferia. Es-
tos discos producen gotas diferentes

según el caudal de líqufdo suministra-
do.

Con bajo caudal aparecen gotas dls-
continuas formadas en los dientes con
líquido. A medida que se aumenta el
caudal aparecen gotas en todos los
dientes y, sf seguimos aumentándolo,
se crea un filamento que estalla, pro-
duciendo gotas 2 a 3 veces más pe-
queñas que las emitidas por los dien-
tes. Si el caudal aportado aumenta
más, Ilega un momento en que el anillo
de Ifqufdo se rompe Irregularmente.

La formaclón de gotas a partir de
dlentes fue estudiada por Walton y
Prewett Ilegando a la expresión:

k
(d potas = X

velocfdad angular

x tensión superf. del líquldo

^d disco x densid. Ifquldo

que relaciona el dlámetro de las gotas
producldas con el disco utlllzado y las
caracterfsticas del Ifquldo pulverizado.

De esta expreslón se desprende
que, para consegufr gotas flnas, se
tiene que utilizar:

-Gran velocidad de giro.
-Disco de gran dfámetro.
-Alta densidad del producto pulve-

rizado.
-L(quido con baja tensión superfi-

cial.

La regulación del diámetro de la go-
ta puede conseguirse, de la manera
más simple, controlando la velocidad
de giro, y asf los sistemas "Micronair",
aplicados a la aviación agrícola,
controlan la velocidad de giro de las
jaulas por variación el ángulo de las
palas de sus hélices, que se impulsan
en funciÓn de la velocidad de avance
del avión.

Por otra parte, el díámetro del dfsco
sólo tiene influencia como su rafz
cuadrada, o sea, para disminuir tres
veces el diámetro de la gota habr(a
que recurrir a aumentar 9 veces el ta-
maño del disco. La densidad y la ten-
sión superficial equilibran a menudo
sus variaciones relativas e intervienen
solamente como la ra(z cuadrada de
su cociente.

En teorfa, si el caudal es correcto y
la formación de gotas se realiza en un
solo mecanismo, las gotas emitidas
son muy homogéneas, por lo que este
tipo de pulverización aporta un progre-
so notable. La experimentación real,
aunque todav(a no es abundante, per-
mite observar que la gotas no son todo
lo "homogéneas" que cabr(a esperar,
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pues se producen varias generaciones
de gotas en función de la viscosidad
de los productos utilizados y los
caudales suministrados. De cualquier
modo, las diferencias con otros siste-
mas de pulverización son significati-
vas.

(En el GrBfico I se representan comparati-
vamente los tamaños de /as gotas produci-
das con diferentes sistemas de pu/veriza-
cibn).

PULVER/ZADORES HIDRAULICOS

En ellos la pulverización se realiza
por presión del líquido y el transporte
de las gotas por la propia energ(a ciné-
tica que han recibido en el proceso de
formación.

Estas máquinas deberán incluir dos
elementos esenciales:

-Bomba capaz de impulsar el lí-
quido a presión.

-Boquillas que dejan salir el lí-
quido a la atmósfera.

Pero además son necesarios:

-EI depósito.
-EI regulador.
-La grifería y
-Las barras portaboquillas.

Más unos elementos auxiliares co-
mo tuberfas, filtros, conectadores,
etc., que completan y hacen fácilmen-
te utilizable el equipo.

Las caracterfsticas aconsejables
para cada uno de los elementos del
pulverizador hidráulico son:

Depósito

Actualmente sólo se fabrica en ma-
terial plástico, siendo el poliéster re-
forzado con fibra de vidrio, por su re-
sistencia y posibilidades de repara-
ción, de los más aconsejables. Debe
de Ilevar marcas de nivel sobre zonas
traslúcidas o indicadores mecánicos
de flotador con marcador sobre el de-
pósito.

La boca de Ilenado debe ser amplia,
provista de un colador para retener las
partículas grandes que puedan entor-
pecer el buen funcionamiento del equi-
po. Por el cierre estanco de la misma,
debe Ilevar una válvula para que entre
el aire en el depósito a medida que se
vacía éste.

Es aconsejable que, en la parte infe-
rior del mismo, exista un saliente ha-
cia abajo donde se encuentra la toma
de la bomba, lo que permitirá el apura-
do así como el vaciado total por lim-
pieza.

Para conseguir la uniformidad del
producto es imprescindible un sistema
de agitación, que puede ser mecánico,
mediante un árbol con paletas situado
en el fondo del depósito, o hídráulico,
por turbulencia provocada por el lí-
quido de retorno (que no ha sido pulve-
rizado) que se descarga sobre el fondo
del depósito. En este caso debe entrar
en el depósito un 10% de su capaci-

GRAFICO I
Poblaciones de gotas producidas con diferentes sistemas
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dad expresada en litros por minuto. Un
exceso de agitación hidráulica aumen-
ta excesivamente la cantidad de espu-
ma, que puede afectar a la calidad de
la pulverización y a la duración del
equipo. Por eso deben preferirse los
agitadores mecánicos a los hidráuli-
cos, aunque sean algo más caros.

A la salida del depósito, y entre éste
y la bomba, debe colocarse un filtro de
aspiración, dimensionado en confor-
midad con el tamaño de la bomba, pa-
ra no provocar pérdidas innecesarias
en la aspiración, cosa que también su-
cede cuando el filtro está obstruido.
Debe retener las partículas interme-
dias y fundamentalmente proteger a la
bomba, grifería y regulador.

Bomba

En este elemento se transforma la
energía mecánica suministrada por la
toma de fuerza del tractor, por una
rueda motriz o por un motor auxiliar,
en energía hidráulica. Impulsa un
caudal de líquido, oponiéndose a la re-
sistencia que presenta a su paso el
sistema de tuberías, válvulas y bo-
quillas, y que supone una cierta pre-
sión.

Las bombas de estos equipos son
volumétricas, o sea, que su caudal es
independiente de la presión que actúe
en el sistema. Por ello, es necesario
disponer de una válvula que limite la
presión máxima de trabajo, antes de
que, por alguna obstrucción, se pu-
dieran romper las conducciones.

Las más recomendables son las de
pistones en los equipos medianos y
grandes y las de pistón-membrana en
los pequeños. En las primeras, que
suelen trabajar de 150 a 200 r/min, va
incluido un reductor para que puedan
ser accionadas directamente a las 540
rlmin de la toma de fuerza normaliza-
d a.

Están diseñadas para poder trabajar
a presiones hasta de 20 a 30 bar, aun-
que por su construcción no es difícil
que puedan sobrepasar estos valores.
Deben incluir amortiguador de mem-
brana para eliminar los efectos de las
emboladas de los dos o tres pistones
que componen la unidad. Cuando la
presión aumenta, el aire se comprime
más, cediendo parte del líquido acu-
mulado cuando la presión desciende.
La cámara de aire debe inflarse a la
presión recomendada por el fabricante
y en función de la presión de trabajo.

Regulación

EI sistema de regulación debe con-
seguir que Ilegue a las boquillas una
cantidad de líquido en condiciones ta-
les que alcance la superficie tratada
de manera uniforme. EI primer incon-
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veniente que puede aparecer es la va-
riación de la velocidad del vehículo
que realiza la pulverización, por lo que
hay que distinguir dos tipos de siste-
mas de regulación:

-Los que regulan el caudal de ma-
nera uniforme siempre que el avance
del equipo sea constante.

-Los que regulan con uniformidad,
independientemente de la velocidad
de avance del tractor.

En el primer caso, con una simple
válvula limitadora de presión, que des-
carga la tubería que Ileva el líquido
desde la bomba a las boquillas, es su-
ficiente, ya que consigue mantener
constante la presión en el sistema,
con lo que el caudal que sale por las
boquillas también lo es, porque
siempre existe proporcionalidad con
la presión que Ileva el líquido que Ilega
a ella.

Los problemas de este método de
regulación no están en la complejidad
del mecanismo ni en su coste, sino en
las dificultades que ofrece cualquier
campo de cultivo cuando se pretende
circular a velocidad constante sobre él
(al salvar obstáculos, por aumento del
deslizamiento de las ruedas motrices
con suelo de más humedad, etc.).

Cuando se aminora la velocidad, se
produce una sobredosis en la aplica-
ción directamente proporcional a esta
disminución (en un tratamiento de 500
I/Ha trabajando a 5 Km/h, pasar a 4,5
Km/h supone aplicar 50 I/Ha más de lo
p revi sto).

Para muchas aplicaciones esto no
tendrá importancia, pero la tendencia
actual hacia productos concentrados
y con dosis de aplicación muy precisa,
hace arriesgado utilizar siempre este
método de regulación.

No obstante, por su bajo coste, au-
ausencia de averías graves y facilidad
de regulación, son los más utilizados,
sobre todo cuando el precio de adqui-
sición es la característica que más se
valora en un equipo, pero la calidad del
trabajo puede que deje algo que desear.

Otros reguladores dosifican propor-
cionalmente al camino recorrido por el
equipo, con independencia de la velo-
cidad de avance.

Con los muchos sistemas que hay
en el mercado podemos establecer
dos grupos:

La boquilla de chorro plano o abanico ofre-
ce la mejor uniiormidad de distribución, por
lo que resulta aconse%able para la aplica-

ción de herbicidas.

-Los que aportan un caudal propor-
cional al avance (CPA).

-Los que el caudal aportado está
relacionado con el régimen de fun-
cionamiento de motor (CPM).

Los primeros son los que en cual-
quier circunstancia alcanzan esta pro-
porcionalidad, y en ellos es la bomba
la que puede estar accionada directa-
mente por una rueda motriz, o bien dis-
ponen de un sistema electrónico o me^
cánico capaz de devolver al depósito
una cantidad de líquido inversamente
proporcional a la velocidad de avance
del equipo. Estos sistemas son im-
prescindibles en los grandes equi-
pos arrastrados y automotrices, que
compiten ventajosamente en cuanto a
costes por hectárea con los tratamien-
tos aéreos.

Los equipos designados como CPM,
sin apenas aumentar los costes sobre
lo que supone el regulador de presión,
ofrecen notables ventajas respecto a
éste, y cualquíer equipo de calidad de-
be tenerlo incorporado.

Con este tipo de regulación, la bom-
ba de pistones debe estar accionada
por la t.d.f., que con ello impulsará
líquido en cantidad proporcional a la
de funcionamiento del motor del trac-
tor. Como la velocidad de avance de-
pende lógicamente de la velocidad del
motor, si le damos salida por las bo-
quillas a todo el líquido que impulsa la
bomba, tendremos proporcionalidad
entre caudal y velocidad del motor.

Con este sistema la mayor dificul-
tad estaría en ajustar el equipo a dife-
rentes dosis por hectárea, y serían ne-
cesarias bombas de caudal variable, o
variadores de velocidad entre toma de
fuerza y bomba. También nos queda-
ríamos sin retorno al depósito, y la pre-
sión en las boquillas podría ser fluc-
tuante, con lo que la población de go-
tas que se forme variaría en el curso
del tratamiento.

Con un coste mucho menor, se pue-
de instalar lo que se denomina un re-
gulador de retorno proporcional, que
se reduce a un paso calibrado en el re-
torno al depósito. EI líquido entre bo-
quillas y retorno se distribuirá en for-
ma directamente proporcional a los
orificios de salida (boquillas y retorno),
por lo que variando esta relación podrá
ajustarse el mismo equipo a distintas
dosis por hectárea, sin bombas espe-
ciales o variadores de velocidad, pero
regulado para que actúe a una presión
mucho más alta de la que existe en el
sistema para condiciones normales de
trabajo.

EI sistema de regulación tipo CPM
con retorno proporcional es el mínimo
que se debe exigir para que cualquier
equipo deba considerarse como de ca-
lidad.

Grifería

Se denomina grifería al conjunto de
válvulas que permiten abrir y cerrar el
paso el líquido hacia las boquillas que
van a realizar la pulverización.

AI estar cerrado todo el paso hacia
las boquillas, si la bomba impulsa lí-
quido, éste tiene que volver al depósito
venciendo la resistencia que ofrece la
válvula reguladora de presión.

En los equipos modernos de cali-
dad, cuando se cierra el paso a un gru-
po de boquillas, simultáneamente se
abre una salida directa al depósito con
un orificio calibrado por el que puede
fluir aproximadamente la misma canti-
dad de líquido que antes salía por las
boquillas. Con esto se eliminan au-
mentos de la presión en el sistema,
que son necesarios para que, por la
válvula limitadora de presión, retornen
al depósito los nuevos sobrantes (me-
nor energía consumida y menor espu-
ma en el depósito).

En los equipos que van suspendidos
en el enganche en tres puntos del trac-
tor, la grifería queda al alcance del
tractorista volviéndose en su asiento.
Las cabinas cerradas y los grandes
equipos impiden esta forma de ac-
tuación, siendo aconsejable que las
conducciones no pasen por la cabina,
por los riesgos que esto traería. Por
ello se ha recurrido a electro-válvulas,
cuyos controles sí pueden estar en el
punto de conducción.

Boquillas

Son los elementos encargados de la
formación de gotas. EI dise?ío de las
mismas modifica sustancialmente las
gotas producidas; tanto en cuanto al
diámetro como en el chorro que se pro-
yecta.
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Corresponden a cuatro tipos:

a) De turbu/encia
Estas boquillas dividen el líquido al

convertir su energía potencial bajo pre-
sión en velocidad, por variaciones
bruscas de sección y de dirección. Es-
te movimiento, en forma de torbellino,
lo provoca una cámara helicoidal o
una hélice giratoria y un orificio ca-
librado en la placa de salida a la at-
mósfera. EI propio movimiento heli-
coidal que toma el líquido en la bo-
quilla se mantiene en el chorro de pul-
verizacíón, dando lugar a un chorro có-
nico de gotas, más gruesas y con más
cantidad de líquido en el exterior, y
muy pocas y mucho más finas en el in-
terior.

EI aumento de presión de 5 a 15 bar
(1 bar 1,02 Kg/cm2) modifica poco su
caudal, pero aumenta la finura de pul-
verización.

La finura de la población de gotas
formada, en comparación con otros ti-
pos de boquillas, hace que sean reco-
mendadas cuando se busca fuerte pe-
netración y cubierta densa sobre el ve-
getal con dosis de 500 I/Ha, principal-
mente en tratamientos fungicidas y en
ocasiones en insecticidas. Las pre-
siones de trabajo recomendadas,
cuando se montan en pulverizadores
hidráulicos, están comprendias entre
3 y 5 bar y deben situarse entre 50 y 70
cm del suelo.

b) De hendidura
En ellas el orificio de salida no es

circular, sino alargado en forma de
hendidura. La pulverización se consi-
gue por el choque de dos láminas
líquidas convergentes en las proximi-
dades de la hendidura. EI chorro de
pulverización es un chorro cónico muy
aplastado, con forma de pincel y ángu-
lo entre 60° y 120°, con gotas más
gruesas en los extremos del abanico.
EI aumento de la presión entre 1 y 4
bar incrementa sensiblemente su
caudal, el ángulo de abertura del
chorro y su aplastamiento, pero modi-
fica poco la finura de pulverización.

Proporcionan generalmente gotas
de tipo medio, con presiones entre 2 y
4 bar. Se recomienda un espaciamien-
to de boquillas de 50 cm y su coloca-
ción a 50 cm del suelo para las de 110°
de ángulo de abertura, y con espa-
ciamiento de 33 cm y alturas de 50 cm
o más para las de ángulo de 90°.

Se pueden utilizar en tratamientos
insecticidas, fungicidas y herbicidas e
incluso abonos líquidos, teniendo en
cuenta en este caso la disminución de
caudal que se puede producir por la
mayor densidad del líquido pulveriza-
do.

Por solapamiento de chorros de bo-

quillas contiguas, en las condiciones
anteriormente señaladas se puede
conseguir una alta uniformidad de
distribución, pero deben estar monta-
dos de manera que los chorros de bo-
quillas contiguas no choquen, para lo
que se les da una ligera inclinación
respecto al plano transversal en que
están situadas.

c) De espejo (deflectoras)
Frente a la salida calibrada se pre-

senta una superficie pulida e inclinada
respecto al chorro (espejo) que provo-
ca el estallido del mismo y su pulveri-
zación en una gran anchura (ángulo de
160°). Dan gotas muy gruesas y son
aconsejables para tratamientos sobre
suelo desnudo con abonos líquidos.
Tienen una gran resistencia a la abra-
sión, pero es muy importante dejar de
utilizarlas cuando se desgastan, ya
que entonces la pulverización es me-
diocre y el reparto irregular.

La distancia entre boquillas puede
ser de un metro o más, y el chorro no
se dirige directamente hacia el suelo,
sino que se inclina hacia atrás, sin que
deba solaparse con el de la boquilla
contigua, porque la distribución es su-
ficientemente uniforme.

Las presiones de trabajo son bajas,
generalmente, entre 0,5 y 2 bar.

d) De tres orificios
Está constituida por una placa per-

forada con un orificio calibrado, sobre
el que se coloca un cuerpo de plástico
con tres perforaciones sobre una cir-
cunferencia que tiene su centro en
línea con el orificio de la placa.

Salen tres chorros idénticos con una
sucesión de gotas gruesas (0,5 a 2 mm)
y cuyo impacto sobre el suelo produce
una distribución aceptable para distri-
bución de abonos líquidos.

Las presiones de trabajo están entre
1 y 3 bar sin riesgo de obstrucción,
incluso con productos densos.

En la mayoría de las boquillas debe
ir incorporado un filtro de malla fina

La boquilla de choque, también denomina-
da de espejo, permite /a aplicación de her-
bicidas cuando se practica en suelo desnu-

do.

que detenga las partículas que pueden
obstruir los orificios de salida. Ade-
más, es necesario que estén dotadas
de un sistema antigoteo, que cierre las
salidas cuando la presión en las con-
ducciones desciende y queda limitada
a la residual que den las conducciones
cuando se cierra la grifería. De no con-
tarse este dispositivo antigoteo, el
líquido que queda en las conducciones
escurre por las boquillas en forma de
gotas gruesas, que pueden causar da-
ños a los cultivos.

Barras portaboquillas

Aquí cabe distinguir lo que son las
conducciones que deben alimentar to-
das y cada una de las boquillas, de lo
que son las estructuras soporte del
conjunto (tuberías y boquillas) encar-
gadas de mantener cada boquilla a
una altura constante sobre el suelo,
libre de las sacudidas tanto en sentido
vertical como horizontal, que se van a
producir como consecuencia del avan-
ce del vehículo por el campo que debe
tratar.

AI hablar de las barras portaboqui-
Ilas ya aparece el primer problema, la
termino/ogía. EI término que más se ha
generalizado en España es el de "ram-
pa" por adopción directa del término
francés "rampe". Este galicismo, algu-
nos estimamos que no aporta una in-
formacción correcta del elemento que
define: las barras de pulverización no
son una "rampa" sino todo lo contra-
rio, pues pretendemos que las bo-
quillas estén en horizontal y todas a
igual distancia del suelo.

En otros países de habla castellana,
la denominación de este elemento
también es problemátíca. La influen-
cia inglesa en Iberoamérica impone el
anglicismo "boom" para designar a
las barras y sólo en los países del "co-
no sur" americano se usa el término
"botalón", traducción castellana de la
inglesa "boom", que sí refleja verdade-
ramente la posición de la estructura
que soporta las boquillas, utilizando
un término de uso naval.

Por lógica, las barras portaboquillas
deberían designarse con la voz cas-
tellana botalón, pero parece que la
influencia que sobre nosotros ejercen
los frances promociona el término
"rampa" aunque para algunos sea un
término que nos negamos a utilizar. En
todo lo que se escribe a continuación
sólo los términos "barras portabo-
quillas" o"botalón" son los únicos
que se van a utilizar.

Una barra portaboquilla no es una
estructura simple, la posibilidad de
plegado, las necesidades de ajuste en
altura, los elementos de suspensión,
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etc., hacen de ella uno de los elemen-
tos de más difícil diseño en un pulveri-
zador hidráulico.

Aunque determinados elementos
pueden faltar en los equipos sencillas
(rebaja de la calidad buscando un cos-
te menor) los elementos básicos de la
estructura soporte son:

-Bastidor fijo unido solidariamente
al depósito y demás elementos del pul-
verizador.

-Bastidor móvil (a veces más de
uno que permite el ajuste en altura.

-Dispositivos de suspensión y
amortiguación.

-Alas con sus elementos de plega-
do y soporte de conducciones y bo-
quillas.

Un correcto diseño y utilización de
los mismos son indispensables para
conseguir la deseada uniformidad de
distribución.

Posición de las boquillas
respecto al suelo

Es frecuente ver equipos de trata-
miento en los que las barras de pulveri-
zación están inclinadas respecto al
suelo, con lo que las boquillas que so-
portan se encuentra en la parte central
a 50 0 60 cm de altura sobre el suelo y
los de los extremos a veces a menos
de 20. La utilización de una simple
tubería, que a la vez hace de conduc-
ción y soporte, Ileva casi inevitable-
mente a estructuras defectuosas de
los que no cabe esperar una aceptable
uniformidad de distribución. Y la
causa es clara, una boquilla muy próxi-
ma al suelo sólo distribuye líquido en
una superficie reducida, y a medida
que se separa, la misma cantidad de
líquido se distribuye en una superficie
mayor y habrá zonas que no reciban la
dosis prevista y otras que reciben una
cantidad de producto que puede ser
perjudicial. Sólo cuando las boquillas
se encuentran colocadas a distancia
uniforme en la barra, y a altura cons-
tante respecto al suelo, puede lograrse
esa uniformidad de distribución que
tanto interesa conseguir.

La horizontalidad de la barra que
mantiene a altura constante todas las
boquillas no es suficiente para lograr
una buena distribución. Es necesario
ajustar la altura respecto al suelo se-
gún el tipo de boquillas que se utilicen
y el tratamiento que se desee efectuar.

Sin considerar por el momento la
aplicación de abonos líquidos, cada
vez más frecuentes en agriculturas de-
sarrolladas y que se distribuyen con
pulverizadores hidráulicos dotados de
boquillas especiales (deflectoras y de
tres orificios), los tratamientos fitosa-
nitarios de una manera generalizada
hacen necesaria la utilizacion de dos
tipos diferentes de boquillas: las de
turbulencia (chorro cónico) y las de
hendidura (pincel o chorro plano).

Estudiando la distribución de la go-
tas producids por estas boquillas en el
suelo, se observa que, mientras que en
las de turbulencia la parte exterior de
la superficie cubierta es la que recibe
la mayor cantidad de líquido, en las de
hendiduras los extremos reciben una
baja dosificación. Lógicamente, en el
primer caso, para dar un tratamiento
uníforme se deben colocar de manera
que las zonas tratadas por dos bo-
quillas consecutivas no se solapen,
mientras en las de hendidura Ios sola-
pamientos, al doble o incluso al triple,
son una necesidad.

Para lograr este solapamiento teóri-
camente se podrían juntar las bo-
quillas en las barras de pulverización,
cosa que resulta difícil, y también
acercar o separar las barras al suelo
hasta que los conos de pulverización
se toquen o se crucen, según el tipo de
boquilla que se deba utilizar. Aquí el
conocimiento de la abertura del chorro
que producen las boquillas es esencial
para la correcta colocación, y es nece-
sario consultar las tablas que el fabri-
cante proporciona con la boquillas que
va a suministrar.

Las boquillas de turbulencia con un
cono de abertura próxima a 80° se de-
ben colocar entre 0,50 y 0,70 m del
suelo cuando se encuentran separa-

Un marcador de espuma se hace imprescin-
dible cuando /a anchura del pu/verizador

supera los 12-14 metros.

das a 0,50 m en la barra de pulveriza-
ción (2 boquillas por metro). Para las
de 60° de abertura la altura puede ser
hasta de 1,00 m.

Para las boquillas de hendidura, en
las mismas condiciones (2 boquillas
por metro) se recomienda un doble re-
cubrimiento, por lo que las de 110°,
que son las más utilizadas, se deben
colocar a 0,70 m del suelo. Si se desea
un triple recubrimiento, que protege de
otros defectos de la pulverización, es
necesario colocar las boquillas a dis-
tancia de 1 m del suelo. En el caso de
colocación sin recubrimiento la dis-
tancia al suelo puede ser de 0,40 m.
Hay que tener en cuenta que, a medida
que la altura de las boquillas se hace
mayor, las gotas formadas están más
expuestas al arrastre del viento, por lo
que se pueden producir defectos en el
t^atamiento que se va a efectuar.

Como consecuencia de lo anterior-
mente expuesto, queda claro que la al-
tura de las barras de tratamiento debe
ser regulable. Para ello, los equipos
más sencillos incluyen unos taladros
en el bastidor que soporta el depósito,
con lo que las barras pueden colocar-
se en,diferentes posiciones, cada una
de las cuales supone una altura distin-
ta sobre el suelo. La verdad es que es-
te sistema de regulación no se utiliza
jamás: quitar y poner tornillos va
contra la forma de ser del utilizador, y
a lo sumo se utiliza el elevador hi-
dráulico del tractor para ajustar la al-
tura, lo que hace que el "cardan" de la
toma de fuerza rebaje con inclinacio-
nes que pueden afectar a su duración.

Si verdaderamente se pretende que
el usuario ajuste la posición de las bo-
quillas al tipo de tratamiento, es nece-
sario utilizar un sistema deslizante, co-
mo con una cuerda enrollable sobre un
tambor, que se considera suficiente
para barras de menos de 14-16 metros.
En equipos de mayor longitud se re-
curre a un cilindro hidráulico telescó-
pico, ya que el peso del conjunto es
muy elevado para efectuar modifica-
ciones de la altura de forma manual.
En cualquier caso, la estabilidad del
conjunto debe ser buena ya que ,si no,
se incrementan las oscilaciones en las
boquillas disminuyendo la uniformi-
dad de distribución.

Oscilaciones en las barras
de pulverización

Si exceptuamos la utilización del
pulverizador sobre cultivos con suelos
muy bien preparados, como sería el ca-
so de la remolacha, lo normal es que
las ruedas, tanto del tractor como del
equipo si es arrastrado, reciben sacu-
didas por las irregularidádes del suelo:
piedras, surcos, terrones, etc. EI suelo
agricola no tiene que ver nada con una
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TEMIK 10G es un
nematicida-insecticida
granulado desarrollado por
Union Carbide para el control
de diversas plagas de los
cítricos.

TEMIK 10G aplicado al suelo
libera su materia activa en la
humedad del mismo. Por ello
proporciona una enérgica
defensa contra los nemátodos.
Estos son organismos
microscópicos que destruyen
las raíces y en consecuencia,
disminuyen la capacidad del
árbol para asimilar el agua y
los nutrientes del suelo.

Además la materia activa de
TEMIK 10G disuelta en la
humedad del suelo es
absorbida por las raíces y
debido a su acción sistémica

^emi

circula junto a la savia por
todo el árbol, produciendo un
eficaz control de las plagas que
atacan las partes aéreas del
mismo: pulgones, arañas y
mosca blanca.

EI control preventivo de sus
naranjos y mandarinos contra
todas estas plagas, significa
una más alta producción.
Aplique a sus cítricos
TEMIK 10G y conseguirá más
calidad y más cantidad de
frutos. Sus árboles crecerán
más y sus beneficios serán
mayores.

Consulte a su proveedor
habitual o a Unión Carbide
Ibérica, P°de la Castellana, 163.
Tel. 279 34 04. . . _
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Este es el programa
Pro^rama BASF para

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

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

®i^aartentorf turba rubia de alta
calidad, para la preparación de
substratos.

Triabon abono de liberación
lenta para preparación de substratos.

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

^ .•, ^ ^ • -
. • •

,_ ,,.^.• .^• .. :.
®Hakaphos abonos solubles
con diferentes equilibrios nutritivos, lo
cual permite realizar una fertilización
a medida de las necesidades de cada
cultivo.

®Epsonita-BASF sulfatode
magnesio de elevada pureza para
cultivos exigentes en Magnesio
(tomate, pepino, pimiento, etc.)

oHakaphos 12.4.6 y
®Basfoliar 34 para aplicar
junto con los tratamientos
fitosanitarios y estimular la absorción
radicular.

®Anti-stipp corrector de calcio,
para prevenir la carencia de este
elemento en cultivos sensiblc^
(tomate, pepino, pimiento, etc.)

oHortrilon quelato de .
. •

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

. _ •.-

®Fetrilon 13% quelato de hierro

^
.•- " paracon elevada concentración

. • . ^ • '
,

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

®Nitrofoska azul abono
complejo granulado de fácil y rápida
solubilización, con magnesio y

®Nitrnfnska PPrmanent microelementos.

abono de liberación lenta para UNitromag abono
asegurar la nutrición de las jóvenes nitromagnésico, de buena
plantas sin riesgos de fitotoxicidad. persistencia y fácil asimilación.
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carretera o con el pavimento en el que
normalmente se hacen demostracio-
nes con los equipos.

La consecuencia de las sacudidas
en las ruedas son las oscilaciones en
las barras de pulverización, tanto en
sentido vertical como horizontal.

Estabilidad en el plano vertical

Una barra de pulverización debe
quedar paralela al suelo para que to-
das las boquillas traten una superficie
igual. Cu,ando el equipo se inclina, por-
que una de las ruedas del tractor sube
por un obstáculo, sucede lo mismo
que si las barras de pulverizacibn
fueran, por construcción, inclinadas
respecto al suelo. En determinadas zo-
nas del campo no se realizará bien el
tratamiento, Ilegando incluso a apare-
cer algunas en las que no caerá nada
de producto, mientras que en otras se
está produciendo una sobredosifica-
ción.

La elevación de una de las alas del
pulverizador supone inevitablemente
el descenso de la contraria, y el movi-
miento inicial que provoca el obstácu-
lo sobre la rueda continua con oscila-
ciones menores, provocando, durante
los metros siguientes al obstáculo,
unas oscilaciones alternadas hasta
que la rigidez de las barras consigan la
amortiguación.

En los equipos grandes de más de
14 a 16 metros de anchura de trabajo
se generalizan los sistemas de sus-
pensión que intentan impedir que las
oscilaciones del tractor pasen a las
barras de pulverización. En equipos
pequeños (económicos) la cosa no es
tan simple, por el mayor coste de es-
tos dispositivos, y por su peso, que
aumenta la sobrecarga del tractor para
los fijados al enganche tripuntal, se
pretende ignorar el problema, y la cali-
dad del tratamiento resulta perjudica-
d a.

EI estudio de los sistemas de sus-
pensión es uno de los puntos que reci-
ben más atención por parte de los
fabricantes. La limitación que por aho-
ra aparece en cuanto a anchura máxi-
ma de trabajo, depende directamente
de lo que se pueda lograr con nuevos
sistemas de suspensión.

Como señalaba, en los equipos sus-
pendidos, montar un sistema de sus-
pensión supone incrementar en algo
más de 200 Kg el peso del equipo, ya
de por sí excesivo para el tractor. Re-
ducir al mismo tiempo en 200 litros la
capacidad del depósito, es una medi-
da que el fabricante no quiere tomar,
ya que representa una reducción en la
capacidad de trabajo (mayor número
de recorridos para Ilenar), con lo que la
uniformidad de distribución puede que

no alcance el nivel deseado cuando se
circula por un terreno que presenta
cierta irregularidad.

En equipos arrastrados o autopro-
pulsados la estabilización de las
barras de pulverización debe ser algo
fundamental. No hay una solución per-
fecta y en cada circunstancia es po-
sible que determinadas opciones se
compartan mejor.

Los sistemas que pueden utilizarse
para la estabilización son:

SISTEMA PENDULAR
EI conjunto de bastidor móvil y a las

de pulverización pueden girar alrede-
dor de un punto situado en el plano
medio del sistema tractor-pulve-
rizador. Cualquier inclinación que se
produzca como consecuencia de los
obstáculos que alcancen las ruedas,
no se transmiten a las barras si giran
como un péndulo, y la masa del con-
junto le comunica inercia suficiente
para que se mantenga horizontal.

EI problema de este sistema de sus-
pensión aparece en el trabajo en lade-
ra: el equipo que cirula siguiendo las
curvas de nivel tomará una inclinación
respecto a la horizontal, pero las
barras por su suspensión pendular
quedarán horizontales, dejando las bo-
quillas junto al suelo en la parte de
arriba de la pendiente y muy separa-
das en el otro lado. EI corrector de pen-
dientes es imprescindible para traba-
jos en ladera y se reduce a un cilindro
hidráulico colocado en el bastidor mó-
vil, que puede modificar el ángulo
entre las barras y la vertical que pasa
por el punto de pivotamiento (no debe
afectar al dispositivo de suspensión).
En barras más sencillas se puede
enclavar el conjunto, perdiendo duran-
te la utilización en pendiente sus posi-
bilidades de oscilación.

Gluedan algunos puntos que no re-
suelve por sí solo el sistema de sus-
pensión: los saltos y obstáculos que
hacen oscilar la máquina tienden a
provocar una oscilación de amplitud y
frecuencia diferentes en el conjunto
barras/boquillas. La última mejora
aparecida combina un punto superior
de oscilación que admite un desliza-
miento y se soporta el peso del conjun-
to en varios resortes, que también in-
corporan un amortiguador.

Los resultados obtenidos permiten
estabilizar barras hasta 36 m de longi-
tud con diversas variantes en cuanto a
la situación del punto de pivotamiento
y la posición de los sistemas de amor-
tiguación. EI usuario, en función de las
condiciones de su cultivo, debe elegir
el sistema más sencillo compatible
con la uniformidad de distribución, se-
gún los tratamientos que debe ejecu-
tar.

SISTEMAS DE BIELETAS
Un sistema en apariencia distinto es

el que se puede lograr suspendiendo el
conjunto de las barras de dos bieletas
inclinadas, articuladas en el bastidor
móvil (parte desplazable para el ajuste
en altura) y el elemento que directa-
mente soporta las alas de distribución.

Con este sistema de suspensión
que mecánicamente se designaría co-
mo de trapecio articulado, el efecto es
similar al de un péndulo cuyo punto de
giro se corresponde con el punto don-
de se cortan las prolongaciones de los
extremos de las bieletas que compo-
nen el mecanismo. EI comportamiento
del sistema es el de un péndulo de ra-
dio de giro mucho mayor, muy por en-
cima de lo que se podría construir con
un sistema pendular, sin tener que fijar
el conjunto a una altura incompatible
con las dimensiones que un equipo de
pulverización debe tener.

Las oscilaciones, a medida que el
radio de giro se alarga, serán más len-
tas, con lo que el sistema permite
construir barras estabilizadas, conoci-
das como "autosuspendidas", pero es
recomendable adaptar amortiguado-
res a cada lado para mejorar el efecto
amortiguador que su propia masa les
comunica, ya que el retorno a la posi-
ción horizontal puede ser, en oca-
siones, brutal, por la fuerza centrífuga
que el conjunto puede alcanzar.

Un mezclador incorporado /acilita y mejora
Ia preparación del ca/do.

EI comportamiento de este sistema
en la pendientes es parecido a la sus-
pensión "pendular", aunque menos
influenciado por la mayor distancia
entre el centro instantáneo de giro y el
centro de gravedad del conjunto, que
aumenta por la propia geometría del
"cuadrilátero" y hace que las barras
tomen una posición intermedia entre
la horizontal perfecta del sistema pen-
dular y la del paralelismo completo al
suelo, si se careciera de sistema de
suspensión.

Como conclusión se puede decir
que la eficacia de la estabilización re-
sulta de un compromiso en el que la
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tendencia al paralelismo se sacrifica
de forma parcial.

La última mejora aparecida, utilizan-
do la suspensión por bieletas, ha sido
presentada por "Berthoud" con la de-
nominación de "auto-estable", incor-
porando dos juegos de bieletas que
permiten una mayor independencia
entre bastidor y barras, manteniendo
una buena estabilidad horizontal. Para
el trabajo en pendiente es necesario
invertir la posición de las bieletas, lo
cual resulta molesto, reduciéndose la
amortiguación, o equipar el conjunto
con un cilindro corrector de pendien-
tes al igual que se realiza con el siste-
ma pendular.

Sistema de apoyo amortiguado
Los inconvenientes que, para el

empleo de los sistemas de suspen-
sión, supone el trabajo en pendiente, y
el encarecimiento de los equipos al
incluir dobles bastidores, cilindros
hidráulicos correctores, amortiguado-
res, etc., hace que en ocasiones puede
ser conveniente utilizar sistemas más
sencillos, conocidos como "autocom-
pensadores", en los que sólo existen
dos apoyos elásticos que aislan, en
cierta medida, las boquillas de las
vibraciones del tractor.

Su comportamiento en ladera es
preciso, pero sobre piedras y surcos
las oscilaciones en las boquillas se
ponen de manifiesto. Sólo en equipos
de anchura de trabajo reducida y cuan-
do la posición de las boquillas es tal
que existe solapamiento, puede acon-
sejarse este sistema de suspensión. A
veces es la propia elasticidad del so-
porte, conseguida con un diseño
cuidado, la que realiza esta amorti-
guación en equipos que, en aparien-
cia, puede parecer que carecen de una
mínima suspensión.

Otras soluciones

Como anteriormente se señalaba no
hay una solución perfecta, hasta el
extremo que, en equipos de gran capa-
cidad de trabajo, se ofrecen solu-
ciones mixtas: dos bielas y un péndu-
lo.

Actuando sobre unos cilindros hi-
dráulicos se consigue bloquear el sis-
tema de bieletas, con lo que actúa so-
lamente el péndulo para trabajo sobre
terreno difícil (surcos, piedras, etc.).
En la posición contraria, directamente
alcanzada desde el puesto de conduc-
ción, actúan las bieletas, lo que se re-
comienda para trabajo en pendiente.
Es posible también actuar sobre lade-
ra con la suspensión pendular alargan-
do uno de los cilindros y acortando el
otro. Lógicamente el coste del conjun-
to es algo mayor.

Es tal la importancia que, a medida
que se quiere reducir la dosis de trata-
miento, toman los sistemas de sus-

pensión, que se encuentran en experi-
mentación equipos que utilizan ultra-
sonidos para ajustar de modo conti-
nuo la altura de pulverización. Los re-
sultados que, por el momento, se
tienen son esperanzadores en terreno
Ilano y pendiente, pero la velocidad de
respuesta del conjunto no permite el
ajuste sobre un suelo irregular.

Estabilidad en el plano horizontal

Como consecuencia del movimiento
del pulverizador en el campo, las
barras de pulverización tienden a
desplazarse hacia atrás, a la vez que
los extremos amplifican las sacudidas
que se producen en el bastidor. EI mo-
vimiento desordenado, tipo látigo, al
que se someten las boquillas modifica
la dosis prevista ya que en un instante
el desplazamiento hacia atrás reduce
la velocidad teórica de la boquilla (más
líquido sobre el campo), mientras que
en el instante siguiente es lanzada ha-
cia adelante con velocidad instantá-
nea muy superior, dando lugar a una
baja dosificación. Asimismo, el
desplazamiento hacia atrás reduce la
anchura de trabajo, y lo que es más im-
portante, distorsiona el solapamiento
que se debe producir entre dos pasa-
das sucesivas.

Este problema se soluciona articu-
lando cada brazo o ala de las barras de
pulverización al bastidor que las une al
equipo, de tal modo que admitan un
movimiento relativo sin que se produz-
ca este "efecto látigo" en las extremi-
dades.

Un filtro autolimpiante permite pu/verizaciones con dosis inieriores a 150 I/Ha.
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En equipos sencillos hay una solu-
ción más simple, aunque pueda supo-
ner cierta incomodidad para el
usuario: un tirante desde cada extre-
mo de la barra a la parte delantera del
equipo elimina en gran medida estas
oscilaciones perjudiciales. Claro que
el usuario debe poner y quitar estos ti-
rantes cada vez que pliegue las barras
para el transporte, y sin duda es una
labor que a veces por comodidad, y
siempre por desconocimiento del efec-
to que puede evitar, a menudo deja de
hacerse. En equipos pequeños, pero
de diseño cuidadoso, se incorporan
unas barras rígidas a cada lado, que
para el plegado deben hacerse desli-
zar hacia atrás, y son suficiente
garantía de rigidez en el plano horizon-
tal.

En ios grandes equipos las solu-
ciones no son tan simples. La estruc-
tura de la parte central y de las alas de
las barras de pulverización deben
construirse de forma que mantengan
una buena rigidez, pero los tirantes
que podrían inmovilizar el conjunto, en
especial en equipos arrastrados, se
comportan como transmisores de las
sacudidas que ocasionan movimien-
tos perjudiciales, aunque no tanto co-
mo el efecto látigo ya descrito.

Una solución presentada por Evrard
consiste en transformar, el trapecio
que forman las barras y los tirantes, en
un trapecio ligeramente deformable
uniendo cada tirante, en la parte
correspondiente al bastidor del pulve-
rizador, a una barra deslizante que
atraviesa un tubo fijo soldado a éste.

Como ventajas de este sistema es-
tán, por una parte, la de conservar gra•
cias a los tirantes la rigidez, y, ade-
más, los movimientos del bastidor, de-
bidos en su mayor parte al estado del
suelo, no se transmiten íntegramente
al botalón, ya que sus puntos de ancla-
je son móviles, por el eje deslizante
que atraviesa el bastidor.

Con un doble trapecio deformable
se puede lograr un efecto similar para
mantener las alas de pulverización pa-
ralelas al suelo, independientemente
de la pendiente con que el pulverizador
deba trabajar (Evrard).

Otra solución, disponible en el mer-
cado, con resultados similares a los
conseguidos con el trapecio defor-
mable, se logra con un tirante a cada
ala en la parte trasera del equipo, cor-
tado a la altura del bastidor con un dis-
positivo amortiguador.

Suspensión en el plano vertical

EI aumento de la velocidad de traba-
jo ha sido posible gracias a la estabili-
dad horizontal, pero también a la sus-
pensión vertical de las barras. Es in-

dispensable lograr que la distancia de
las boquillas a la superficie del trata-
miento se mantenga constante a pesar
de los choques e irregularidades del
suelo, y se ha conseguido pasar en los
tratamientos de 5 a 6 Km/h hasta 8
Km/h y a veces hasta de 10 a 12 Km/h,
amortiguando con elementos elásti-
cos las sacudidas que el vehículo
tendería a transmitir directamente al
bastidor.

Para conseguir esta estabilización
se recurre a diferentes sistemas, gene-
ralmente formando parte de la estabili-
zación en el plano vertical:

ELEMENTOS ELASTICOS DE GOMA
Fueron los primeros utilizados y

constituyen la única amortiguación de
las barras denominadas "autocom-
pensadas". Actúan a la vez de muelle y
amortiguador y no permiten grandes
desplazamientos por lo que su utiliza-
ción actual es limitada.

RESORTES
Colocados en posición vertical o

inclinada permiten desplazamientos
pero se deben montar en combinación
con amortiguadores hidráulicos o de
frotamiento que disipen la energía de
las oscilaciones en forma de calor.

SISTEMAS HIDRO-NEUMATICOS
Actúan simultáneamente como re-

sorte y amortiguador. Un acumulador
de gas puesto en comunicación con el
cilindro de elevación (para ajuste en al-
tura) se comporta como elemento elás-
tico. Mediante estrangulamiento del
paso del aceite en la conducción que
une acumulador y cilindro se consigue
el efecto amortiguador.

Es conveniente bloquear los siste-
mas de suspensión de las barras cuan-
do se realizan, entre parcelas y casa
de labor, para evitar un deterioro pre-
maturo al circular por caminos rurales.

Plegado de las barras de pulverización

EI plegado de las barras de pulveri-
zación se hará imprescindible para un
transporte por camino, pero en ningún
caso las articulaciones pueden afectar
a la estabilidad del conjunto durante el
trabajo. Las barras hasta 12 m se
pliegan manualmente sin dificultad,
pero por encima de los 16 m la cosa ya
no es tan simple. Si la armadura es re-
sistente, característica siempre nece-
saria, el esfuerzo manual es grande,
con lo que son difíciles y fatigosas de
plegar.

Por ello, y en cuanto superan los 16
m de anchura, hay que recurrir a siste-
mas de plegado automático, general-

mente basados en varios cilindros hi-
dráulicos que actúan en las articula-
ciones, y que se pueden accionar des-
de el puesto de conducción (a veces
para longitudes de 12 m se ofrece el
plegado mecánico en opción).

Pueden utilizarse tres tipos de movi-
mientos para el plegado:

P/egados en el plano horizontal por
rotación de los brazos extremos alre-
dedor de un eje vertical.

Es un sistema simple, pero con el in-
conveniente de que el peso del último
tramo, al plegarse, ocasiona una tor-
sión sobre el primer tramo, no produ-
ciéndose un movimiento totalmente
plano sino helicoidal, que puede afec-
tar a la pulverización, si la maniobra se
realiza en trabajo con el fin de evitar
un obstáculo.

Plegado en el plano vertical.
Todos los movimientos y las masas

se encuentran siempre en el plano de
mayor rigidez de los brazos, con lo que
el conjunto es más rígido. EI movi-
miento se simplifica y puede utilizarse
con facilidad para sortear obstáculos.

Presenta un inconveniente:la altura
que alcanza el extremo del brazo ple-
gado puede ser excesiva y obstaculi-
zar la circulación del equipo, o consti-
tuir un peligro al circular bajo líneas
eléctricas.

Para evitar este inconveniente hay
diversas soluciones en el mercado:
plegado en varios tramos con varios ci-
lindros hidráulicos, o bien, un solo ci-
lindro a cada lado y bielas para el ple-
gado simultáneo de los extremos, con
lo que la altura resulta aceptable.

P/egado por deslizamiento de los
brazos entre sí.

Es un sistema muy práctico para
sortear obstáculos (postes, árboles,
etc.) puesto que se pliega por retrac-
ción y no hay problemas, ni con los
cultivos ni con las líneas eléctricas.

La dificultad mayor aparece para ali-
mentar las boquillas en la posición
plegada, que puede hacerse con tu-
berías telescópicas que evitan el
aplastamiento y destrucción de las
tuberías flexibles, aunque también con
tuberías flexibles bien situadas puede
lograrse un efecto similar. (Un equipo
de Seguip con plegado por desliza-
miento fue premiado en Sima-84).

A veces, el sistema de plegado ad-
mite lo que se denomina "geometría
variable", con la que se puede adaptar
la barra al relieve del terreno. Unas
barras de 36 m puede Ilevar hasta 6 ci-
lindros hidráulicos de geometría que
permiten trabajos en otros tantos tra-
mos independientes. Una solución
más útil desde el punto de vista teóri-
co que práctico, sólo aceptable si no
supone un encarecimiento del mate-
rial.
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En el momento actual se tiende a un

dimensionado generoso de las con-

Conducciones

La alimentacion regular de las bo-
quillas es imprescindible para lograr la
uniformidad de distribución. A veces
se pretende, con tuberías muy delga-
das, alimentar tramos de 3 m y más; ló-
gicamente mientras en las primeras
boquillas del tramo la presión es casi
la del manómetro, pueden existir en
las últimas boquillas caídas de pre-
sión que Ilegan a los 2 bar (1 bar - 1
Kg/cm2). Los resultados son una dismi-
nución del caudal que sale por estas
boquillas y un aumento del tamaño de
las gotas que las mismas producen.

EI diámetro interior mínimo reco-
mendado es de 19-20 mm para alimen-
tar un tramo de 2,0 a 2,5 m que incorpo-
rará 4 0 5 boquillas. Es recomendable
que las tuberías de alimentación de to-
dos los tramos tengan un recorrido si-
milar (las pérdidas de carga serán
iguales para todas), y que la alimenta-
ción de un tramo se haga lo más
centrada posible, con lo cual las dife-
rencias entre las boquillas extremas
serán menores.

Las canalizaciones pueden ser de
material rígido y también de material
más o menos flexibles. En este último
caso precisan collares especiales pa-
ra realizar cada toma de boquilla, que
además deben fijarse al soporte de la
canalización. Con las tuberías fle-
xibles es teóricamente posible modifi-
car las separaciones entre dos bo-
quillas consecutivas para adaptarse a
las características del tratamiento, sin
embargo, las variaciones en la presión
de las conducciones, cuando no se en-
cuentran totalmente extendidas, pue-
den producir un efecto de muelle, que
desvíe el eje del chorro de salida y
afecte a la uniformidad de distribu-
cibn.

Las canalizaciones rígidas, que son
las más generalizadas en equipos de
calidad, sólo admiten boquillas espa-
cíadas de manera permanente (33, 50 0
66 cm), por lo que cualquier reglaje en
la separación debe hacerse clausuran-
do determinadas salidas. En estas ca-
nalizaciones rígidas es necesario con-
tar con uniones flexibles que permitan
el plegado por tramos, y pueden estar
alimentadas de forma independiente,
o varios tramos agrupados en la mis-
ma alimentación.

ducciones, sobre todo cuando los
equipos se utilizan con productos co-
mo los abonos líquidos, que se aplican
en una dosis por hectárea mayor. EI
acero inoxidable constituye el material
que ofrece las mejores cualidades,
con la particularidad en algunos fabri-
cantes de que los extremos de las con-
ducciones se pueden abrir para proce-
der a la limpieza interior. Es tanta la
importancia que se da a la limpieza in-
terior, para impedír la formación de de-
pósitos, que en determinados equipos
se establece la circulación "continua"
con un retorno al depósito (de paso ca-
librado) que remueva continuamente el
caldo que Ilega a la conducción.
Nuevos sistemas "semi-continuos" y
con control de pulverización directo
sobre la boquilla, con una variante del
dispositívo antigoteo, pueden mejorar
aún más estos aspectos en los próxi-
mos años. EI filtrado por tramo de bo-
quillas es otra de las tendencias en los
equipos más evolucionados.

EI montaje de los portaboquillas en
las conducciones permite la conexión
de varias boquillas que puedan actuar
simultáneamente o alternativamente,
lo cual reduce el tiempo de prepara-
ción cuando se tienen que dar trata-
mientos con dosis diferentes. En de-
terminados equipos, las conducciones
pueden ser dobles, alimentadas desde
el regulador, con lo que se puede elegir
el trabajo por tramos, o en conjunto,
desde el puesto de conducción.

Las condiciones que deben cumplir
las conducciones se pueden resumir
así:

-Material resistente a la corrosíón
y a los depósitos.

-Montaje exacto de los portabo-
quillas.

-Secciones generosas y alimenta-
ción directa por tramos pequeños.

-Facilidad de limpieza.
-Montaje protegido de golpes in-

cluso con las boquillas instaladas.

Anchura de trabajo

A medida que aumenta la anchura
de trabajo las barras de pulverización
y sus conducciones aumentan de peso
y son difíciles de estabilizar. La cali-
dad de la distribucibn depende, ade-
más, de la estabilidad y de la forma de
alimentación, del recubrimiento de los
extremos.

Efectuar las pasadas contiguas de
manera precisa es un problema dificil
de resolver. En equipos de 9 y hasta de
12 m con un poco de práctica, se
puede realizar un trabajo correcto. Por
encima de los 12 m es del todo impo-
sible, si no se dispone de un sistema
marcador.

En suelos desnudos, o con poca ve-
getación, los marcadores de espuma
dan una solución aceptable. La mejor
solución cuando se generaliza el "trá-
fico controlado" es la utilización de
los trazadores de siembra, eliminando
los chorrillos correspondientes a los

Cabezal de pulverización centriiigua para iratamiento de herbicidas
en bandas, con ultrabajo vo/umen.
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Pulverizacibn combinade 1lquldo•alre a pre-
sión, adecuada para volúmenes reducidos

hasta 50 I/Ha.

pasos de ruedas, que se utllizarán en
todas las labores de cultivo (abonado y
tratamiento).

Cualquiera que sea el método utili-
zado, cuando se aplican herbicidas se
debe procurar mantener intervalos
muy regulares próximos a 50 cm o algo
más, cuando las boquillas en la barra
se encuentran a este espaciamiento.
Los riesgos de fitotoxicidad por exce-
so, o los fallos por defecto, pueden te-
ner mucha importancia. En los fungici-
das esto no es tan importante y menos
aún para los insecticidas.

Selección de boquillas para
pulverizacibn hldráulica

Hay que decir claramente al usuario
que las boquillas no le pueden durar
tanto como el equipo de distribución, y
no sólo eso, aunque parezca mentira,
se encuentran trabajando equipos en
los que no se han cambiado jamás las
boquillas, o incluso sin boquillas por-
que no venían instaladas en el momen-
to de su adquisición. Lógicamente así
no es posible un tratamiento acep-
table, y si se trata en especial de for-
mulaciones herbicidas, mejor resulta-
do puede dar no efectuar el tratamien-
to que darlo con un mal equipo, o sin
cuidar los detalles que afectan a la
uniformidad de distribución.

EI usuario se debe convencer que
cada tratamiento precisa un tipo de
boquilla diferente, que no hay bo-
quillas que sirvan para todo, y que las
boquillas sufren un desgaste, por lo
que hay que controlar su estado de
manera frecuente para evitar fallos
que la cosecha algo más tarde señala-
rá.

EI primer punto debe ser la elección
del tipo de boquilla que se utilizará pa-
ra un determinado tratamiento. En la
tabla Evrard, se presenta una valora-
ción de las boquillas en función de las
condiciones y del tratamiento que se

tiene que realizar. EI marcado (""")
asegura un resultado óptimo. EI mar-
cado (o) se debe proscribir de manera
total.,

Una vez decidido el tipo de boquilla
que se pretende utilizar y la altura
sobre el suelo a la que debe trabajar,
hay que elegir su tamaño dentro de lo
que ofrecen los fabricantes. Las tablas
de boquillas, que suministra cualquler
fabricante solvente, permiten la elec-
ción basándonos en el caudal que flu-
ye por la boquilla a una determinada
presión, que lóglcamente debe colncl-
dir con la recomendable en el tlpo de
tratamiento que se debe efectuar (la
presión afecta a las dimensiones de la
gotas formadas).

EI caudal de las boquillas en Ilmin
puede calcularse utflizando la expre•
sión:

q =
D(I/ha) x V(Km/h) x a(m)

600 x n

slendo:
q= caudal de una boquilla en I/min
D = dosis por hectárea
V= velocidad real de trabajo
a= anchura que cubre el equipo en

una pasada
n= n.° de boquillas montadas en

las barras de pulverización

Una vez elegido el juego de boqui-
Ilas y la presión de trabajo, debe
comprobarse que se cumplen las hipó-
tesis establecidas recorriendo una dis-
tancia conocida, y a ser posible, sobre
una superficie similar a la del campo
de cultivo.

Esta comprobación, que puede ha-
cerse colocando bolsas de plástico ba-
jo las boquillas, debe repertirse pe-
riódicamente para eliminar las bo-
quillas cuyo caudal sea superior al 5%
del promedio del conjunto que está
montado en el pulverizador.

EI otro aspecto importante es el de
la calidad del material que componen
las boquillas: sólo las de material cerá-
mico, conocidas como de "aluminio
fritado" dan una garantía de duración.
Es frecuente que boquillas de plástico,
de latón o incluso de acero inoxidable,
a las 10 horas de funcionamiento au-
mentan su caudal en un 10%, lo cual
afecta de una manera notable la uni-
formidad de distribución, a la vez que
se reduce el ángulo del chorro que ca-
da tipo de boquilla suele producir. La-
mentablemente, por el precio o por las
disposiciones del proveedor local, las
boquillas que se utilizan entre no-
sotros impiden de forma manifiesta
los tratamientos fitosanitarios aplica-
dos con uniformidad. una economfa
que a la larga resulta cara para el utili-
zador.

Mantenimiento y conservación

Cualquier equipo, por mucha que
sea la calidad de sus componentes y
materiales, debe estar atendido conve-
nientemente si se desea que su vida
útil sea larga. Sigulendo las indica-
ciones, que el fabricante siempre in-
cluye en el manual del utillzador, se
puede mantener éste en buenas condi-
ciones de funcionamiento. Como
orlentaciones complementarias acon-
sejamos tomar las sigulentes pre-
cauciones:

a) Antes del trabajo.
Proceder a una Iimpieza completa

del aparato, hacléndolo funcfonar con
agua y aditivos, de acuerdo con el tipo
de producto del tratamiento anterlor:

-Productos aceltosos: agua más
detergente y aclarado con agua pura.

-Herbicidas hormonales: solucfón
amoniacal al 20 por 100 y varlos acla-
rados.

-Residuos de cobre: ácldo acético
(1 Iltro de vinagre por 100 de agua).
Después del lavado, esperar dos ho-
ras.

-Clorato sódico y fungicidas orgá-
nicos de síntesis: se debe limpiar inte-
rfor y exteriormente para eliminar el
riesgo de incendio.

En todos los casos y más en una
Ifmpieza general, es necesario des-
montar todas las boquillas y todos los
filtros para proceder a su verificación y
limpieza.

b) A/macenamiento entre tempora-
das

-Limpieza completa.
-Vaciar las bombas y conduccio-

nes siguiendo las instrucciones del
manual de mantenimiento.

Engrasado de todas las partes me-
cánicas aconsejables por el contruc-
tor.

-Verificar la presión del inflado de
los neumáticos, si los hubiera, y dejar
la máquina levantada del suelo y en si-
tio seco.

AI hablar de mantenimiento hay que
hacer notar el deterioro que sufren los
equipos cuando se utilizan en la apli-
cación de abonos minerales I(quidos,
debido al gran poder corrosivo de es-
tos productos. Los pulverizadores que
se emplean habitualmente en estos
trabajos deben ser de material anti-
corrosivo, y las partes corrosivas estar
protegidas contra la corrosión, me-
diante plastificación. Cuando las solu-
ciones son sobresaturadas (con exce-
so de sólido), las bombas se en-
cuentran sometidas a una abrasión
adicional. Por ello, para estos abonos
son aconsejables los pulverizadores
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^ no inferiores a 150 µm (1 µm = 0,002
mm), para evitar o al menos limitar la

específicos, que, aunque de mayor
coste inicial, serán de mucha mayor
duración.

Dentro del mantenimiento diario del
equipo de pulverización, en la limpieza
después de trabajos con abono, el me-
jor producto es el agua pura, y en ella
se deben incluir las partes metálicas
del tractor que han estado expuestas a
las gotas de fertilizante.

REDUCCION DE LA CANTIDAD
DE LIGIUIDO: EL ULTRA
BAJO VOLUMEN

^Oué es el ULV?

Se denomina con las siglas ULV a
los sistemas de pulverización basados
en la aplicación de muy bajo volumen
de líquido por hectárea tratada. Estas
siglas corresponden a las primeras
letras de las palabras inglesas con es-
te mismo significado: Ultra Low Volu-
me. Pero ^cuál es este límite? ^qué
cantidad de líquido hay que pulverizar
por hectárea para que se considere
muy bajo volumen? La cantidad está
sin duda relacionada con la "superfi-
cie" del cultivo que hay que proteger y
del tipo de "plaga" que se quiere dete-
ner. Así, para cultivos con superficie
foliar poco desarrollada se considera
que la dosis debe ser inferior a los 5
litros/Ha cuando se aplica un trata-
miento insecticida. Si este mismo tra-
tamiento se realiza sobre una planta-
ción arbórea desarrollada son necesa-
rios de 20 a 40 litros/Ha; pero bastaría
tener en cuenta que normalmente ha-
cen falta de 1.000 a 4.000 Iitros/Ha
cuando se da el mismo tratamiento
con una pulverización "normal", para
considerar que los 20 litros/Ha en es-
tas condiciones puede ser un trata-
miento ULV.

Para poder conseguir esta marcada
reducción del líquido en el tratamien-
to, ha sido necesario analizar la
influencia que sobre los resultados
tiene el número de gotas depositadas
por cm2 de superficie que se desea tra-
tar. De la experimentación efectuada
se ha podido deducir que de 70 a 100
gotas/cm2 son suficientes para trata-
mientos insecticidas o fungicidas no
sistémicos, pudiendo bajar a 20
gotas/cm2 en tratamientos herbicidas.
Con esta cantidad de gotas necesa-
rias y para diámetros de las mismas

deriva que puede producir el viento, se
puede bajar en teoría hasta 3 Iitros/Ha,
pero los sistemas de pulverización no
producen una sola clase de gotas y es-
to hace que los valores teóricos sean
difíciles de alcanzar.

En los tratamientos ULV se busca
fundamentalmente el control de tama-
ño de la producción de gotas, por lo
que este último parámetro tiene impor-
tancia mayor en un tratamiento clási-
co.

La técnica de producción de gotas
en el ULV es un compromiso entre el
pequeño volumen de éstas, para que
puedan ser muchas por litro de pro-
ducto, y la uniformidad de las mismas,
para que no aparezcan gotas grandes
que se "Ileven" exceso de producto 0
gotas muy pequeñas arrastrables con
facilidad por el viento y que pueden
contaminar campos vecinos.

Una pulverización será más homo-
génea cuanto más próximos estén los
valores d,,, d^ y d„^3, y esto es lo que se
pretenderá siempre que queramos Ile-
gar a bajas dosis de producto por hec-
tárea.

Un buen sistema de pulverización en
ULV deberá ser también capaz de su-
ministrar una población de diámetro
controlado de gotas, por lo que a ve-
ces se conocen como equipos de trata-
miento P.G.C. (población controlada
de gotas).

Sistemas para reducir la dosis
de pulverización

La reducción de la dosis de pulveri-
zación sólo tiene objeto si podemos
producir gotas pequeñas y con diá-
metros poco diferentes entre las gotas
mayores y menores (intervalo
estrecho).

En la pulverización clásica por pre-
sión del líquido, el diámetro de la gota
está en función de la presión de traba-
jo (decrece con la presión) y disminuye
cuando lo hace el diámetro de salida
de la boquilla. Aumentar mucho la pre-
sión de funcionamiento supone tam-
bién aumentar el caudal de la boquilla,
o sea la cantidad de líquido por hectá-
rea. La disminución del diámetro de la
boquilla tiene unos límites prácticos si
no queremos que las obstrucciones
sean continuas. Los sistemas que más
se acercan a la gota pequeña se basan
en boquillas especiales con cámara de
turbulencia que dan finura de pulveri-
zación con bajo caudal. Para reducir el
caudal se han utilizado también
electroválvulas que provocan chorros
pulsantes en la boquilla con reduc-
ciones hasta del 40% del líquido. hay
que destacar la importancia de cual-

quier reduĉción de caudal. Para un
mismo tamaño de depósito, menos Ile-
nados, lo que supone un notable incre-
mento de la productividad. Esta reduc-
ción de caudal debe ir complementada
con:

-Boquilas mejor adaptadas.
-Bombas de presión de menos ca-

pacidad, que eliminen el retorno al de-
pósito y la espuma que por dicha
causa se produce.

-Sistemas precisos de regulación
de la dosis.

No obstante, cualquier reducción
del diámetro de las gotas disminuye
su energía cinética, con lo que el al-
cance por proyección resulta perjudi-
cado.

En pulverización de grandes cultivos
han aparecido unas boquillas espe-
ciales en las que, junto con el circuito
de líquido, se utiliza otro de aire a pre-
sión, con lo que se pulveriza aire y
líquido y el conjunto actúa de manera
similar a la pulverización por compre-
sor de algunos equipos aéreos. Las do-
sificaciones conseguidas son infe-
riores a 50 Iitros/Ha y su utilización es-
tá exenta de obstrucciones a pesar del
pequeño tamaño de gota producidas.

Humectador para aplicación de herbicidas
por contacto.

En los equipos con transporte
neumático de las gotas (corriente de
aire) resulta algo más fácil la reduc-
ción del volumen de pulverización en
comparación con los equipos diseña-
dos para cultivos bajos. Si la produc-
ción de gotas se hace por proyección
de líquido en boquilla (equipos hidro-
neumáticos) aparecen las mismas difi-
cultades en cuanto a caudales y diá-
metros de boquillas. La pulverización
neumática está, por sus fundamentos
físicos, mejor adaptada para el bajo
volumen.

Con estos equipos neumáticos e
hidroneumáticos es posible aumentar
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de 30 a 60 m las anchuras de trata-
miento respecto a las barras de pulve-
rización, y los volúmenes pueden des-
cender de los 50 Iitros/Ha.

En equipos con diafragmas sucesi-
vos adaptados para gran alcance (Ca-
ñón 300 Berthoud) se puede bajar a 3-5
litros/Ha con anchuras de trabajo de
20 a 35 m. Velociedades de aire en la
salida de 300 a 400 Km/h aseguran fun-
cionamiento y homogeneidad satisfac-
toria, y las dosis utilizadas se conside-
ran dentro del campo ULV.

Dado que en los sistemas analiza-
dos hasta ahora la presencia de algu-
nas gotas gruesas en el espectro de
gotas finas es inevitable, y que éstas,
a pesar de ser pocas, se Ilevan una
gran cantidad del volumen pulveriza-
do, se han buscado otros sistemas de
producción de gotas que elimine en lo
posible esta falla. Con la pulverización
centrífuga se ha conseguido un nuevo
progreso en la calidad de la produc-
ción de gotas.

Aplicación de la pulverización
centrífuga al ULV

Los equipos de laboratorio han tar-
dado mucho tiempo en alcanzar de-
sarrollos prácticos. Fundamentalmen-
te ha sido la economía de agua la prin-
cipal impulsora de esta técnica,
economía debida a la necesidad de
efectuar tratamientos en zonas secas,
de disminuir el número de Ilenados en
aeronaves o de Ilevar a cabo trata-
mientos acaricidas en los que la gota
fina con mínimo de agua ha permitido
alcanzar óptimos resultados.

La experimentación y la suerte han
contribuido al desarrollo de la técnica.
Cuando Bals, para combatir una plaga
del té en Ceilán, sustituyó los 1.000
Iitros/Ha de fungicida, que se venían
aplicando en terreno montañoso, por
100 IitroslHa con técnicas ULV, por
error no se corrigió la materia activa,
observándose posteriormente la mis-
ma eficacia con 10 veces menos de és-
ta. EI aprovechamiento de este des-
cubrimiento ha sido fundamental en el
desarrollo del ULV.

AI utilizar aceite como transporta-
dor de reducido volumen, se consigue
la baja volatilidad y el pequeño tama-
ño de las partículas de polvo, con las
facilidades de todo orden que presen-
tan los líquidos, además de algunas
ventajas adicionales:

-Baja evaporación de las gotas.
-Buen resultado del impacto de la

gota sobre la hoja.
-Buena adherencia ylo penetra-

ción, tanto en la hoja como en
cutículas de insecto.

-Depósitos más resistentes a la
Iluvia que en el caso de utilizar agua.

-Transportador estable e inerte pa-
ra la materia activa, tanto en solución
como en suspensión.

La desventaja fundamental está en
la fitotoxicidad de los aceites, espe-
cialmente si las gotas son grandes.

La mayor persistencia y actividad
del producto han permitido disminuir
la dosis activa junto con la cantidad de
líquido de tratamiento, Ilegándose a
formulaciones en las que la materia
activa quede directamente pulveriza-
da, sin tener que recurrir a vehículos
acuosos para el tratamiento, lo cual es
una clara ventaja en la eficiencia y dis-
minución de la peligrosidad.

Los equipos para pulverización
centrífuga eran inicialmente para uso
manual o para montaje en aeronaves,
pero actualmente ya existen algunas
unidades adaptables a las barras de
pulverización para cultivos bajos ex-
tensivos.

Bals preparó los primeros aparatos
manuales comercializados por su fir-
ma "Micron Sprayers" (Bromyard,
Inglaterra), y se han difundido rápida-
mente para cultivos tropicales y
subtropicales en zonas secas, funda-
mentalmente en tratamientos de plan-
tas como el algodonero.

Equipos comerciales

Cualquiera que haya visto de cerca
equipos de tratamientos aéreos no
habrá dejado de observar sin duda va-
rias unidades Micronair o Minispin
montadas bajo las alas.

A partir de las unidades para trata-
mientos aéreos, se comercializan
otras especialmente estudiadas para
los equipos terrestres manuales o me-
cánicos.

Así, Micronair desarrolló el Micron

Ulva, comercializado en España por
BP Española de Petróleos, que con un
disco atomizador de dientes acciona-
do a 7.000 r/min por un motor eléctrico
de 7 W alimentado por 8 pilas de 1.5
voltios, permite la pulverización con
gota de díámetro controlado (70-100
µm) y dosis de 4/5 litros/Ha apro-
vechando una brisa de 5 a 25 Km/h (el
susurro de las hojas de los árboles su-
pone, aproximadamente, 5 Km/h de ve-
locidad del viento). Con diferentes
diafragmas se puede conseguir el
milílitro/segundo, aun con caldo de
distinta densidad que se considera
más adecuado para la pulverización.

EI depósito del líquido se rosca a la
unidad de pulverización eliminándose
trasvases y se mantiene invertido du-
rante el tratamiento, lo que se produce
al colocar el disco a 1 m sobre el culti-
vo mientras se sujeta el equipo por el
mango, que, además, en el interior
transporta las pilas.

Siguiendo el mismo principio, se
han adaptado aparatos para herbici-
das girando los discos entre 1.700 y
1.800 r/min. Realizaciones prácticas
son el Handy, comercializado por
Ciba-Geigy, y el Herbi, de Micron Spra-
yers. En este último las gotas produci-
das por el disco en rotación se repar-
ten en una corona de aproximadamen-
te 1,20 m de diámetro.

Otros equipos asocian el disco pro-
ductor de gotas con un ventilador que
proporciona una corriente de aire que
facilita el transporte de las mismas.
Turbair ha trabajado en esta línea, y
sus productos, comercializados en Es-
paña por Esvisa, S.A., permiten dife-
rentes accionamientos según el tipo
de cultivo al que se dirige. EI modelo
Tot 2S, va accionado con motor de ga-
solina de 1 CV, 2 tiempos, para culti-
vos al aire libre, con capacidad de tra-
tamiento de 1,2 Ha/h y alcance h/3,60
m de altura (árboles), con un peso de
3,80 Kg. EI modelo Scamp, con motor
eléctrico de 220 V, 300 2, va dirigido a
tratamientos en invernaderos y tiene
un peso algo menor de 3,3 Kg. Una va-
riante de éste es el Sprite, en el que el
motor eléctrico es para corriente conti-
nua que le suministra una batería re-
cargable y portátil (5,4 Kg) de 10 V, 10
A, lo que le da una autonomía de 40-60
minutos. Este último es aconsejable
para interiores o exteriores, pero prin-
cipalmente con viento suave, ya que es
menor la potencia de su motor.

Otras realizaciones, en principio pa-
ra uso manual, se están adaptando
posteriormente a grandes equipos.

Así, la Weed Research Organization
(WRO), en su centro de Oxford, basán-
dose en las investigaciones de M.
Williams y A. Taylor que estaban dirigi-
das a las mejoras del reparto de las go-
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tas producidas por un disco en rota-
clón, como los anterlormente descrl-
tos, han desarrollado una unidad de
pulverizaclón con cublerta protectora,
que con varlas hendlduras permite que
las gotas producidas sean proyecta-
das al exterlor. EI exceso de alimenta-
clón de los diferentes discos super-
puestos lo recupera el dlaco colocado
en la base de la pila, que no posee pan-
talla protectora. Poslclonando las hen-
diduras correctamente, el conJunto
puede produclr gotas del mismo
diámetro con reparto Idéntico al de
una boquilla de chorro plano.

Una unidad con el mismo prlnciplo
del Wro ha sido diseñada por Rich-
mond Gibson Ltd para un equlpo de
tratamlento en parcela experimental:
el Cropsafe, presentado por Evrard en
Sima-78. Permite el tratamiento de es-
tas parcelas con anchura de trabaJo de
2,40 m y, a pesar de su aspecto frágil,
proporciona una gran exactitud, por lo
que está siendo utilizado para evaluar
la aptitud de productos agrofarma-
céuticos con el fin de ser pulverizados
según las técnicas de "población
controlada de gotas" (P.G.C.).

Tecnoma y Berthoud presentaron
modelos para insecticídas en Sima-76
y posteriormente versiones herbicidas.
Estas unidades se estudiaron para la
aplicación en grandes equipos en sus-
tltución de las boquillas de pulveriza-
ción por presión de I(quido que habi-
tualmente se utilizan en cultivos bajos.

En Sima-78 se presentó, por primera
vez, una unidad con difusores cen-
tr(fugos montados sobre barras y reci•
bió la Medalla de Oro del citado certa-
men. No era el primer equipo cons-
truido con estos elementos, ya que an-
teriormente se habían fabricado ver-
siones experimentales en Inglaterra,
pero esta máquina, todavfa en su pre-
sentación "prototipo", fue la primera
unidad al alcance del agricultor. Este
pulverizador Berthoud B 300 UBV con-
taba con un depósito de 200 litros y
barras de pulverización de 9 m diseña-
das para cultivos bajos. EI montaje se
realiza en los tres puntos del tractor y
la regulación de caudal es automatiza-
da (sistema Bermatic). La alimenta-
ción a cada uno de los difusores cen-
tr(fugos se realiza por tres electrovál-
vulas. EI accionamiento es por rotor
eléctrico de 12 vol en cada uno de
ellos, utilizando una bater(a (aunque

se estudiaba también una versión con
motor hidráulico), y su velocidad de gi-
ro es regulable de 0 a 10.000 r/min para
producir la gota más adecuada a cada
tratamlento.

Sima 78 se puede decir que fue la ex-
posiclón Internacional que lanzó los
difusores centrffugos al mercado
agrfcola de los equipos terrestres me•
cánicos, utllizando técnicas que, sln
ser nuevas, sólo el proceso tecnológi-
co (circultos hidráullcos minlaturiza-
dos, slstemas de regulaclón para baJo
caudal, etc.) y la preparación de espe-
clalidades agrofarmacéutlcas adapta-
das hac(an poslble.

Hay que tener en cuenta que estas
máqulnas todav(a pueden tener pro-
blemas de Juventud: corrosión, depósl-
tos dlffclles de ellminar y, sobre todo,
por el hecho de que una mala regula•
clón o el desgaste no corregido por

Sistema de circulacibn continua de las
"mechas" que permite una intensiiicacibn
de la accibn del herbiclda por contacto.

uso puede dar resultados desas-
trosos.

Para estos equipos las caracte-
r(sticas comunes son la de la dosis de
25 Iitros/Ha para herbicidas (rotación
1.500-2.000 r/min) y 5 Iitros/Ha para in-
secticidas (6.000-9.000 r/min).

Técnicas del tratamiento ULV

Cabrfa distinguir entre tratamientos
aéreos y terrestres. Los primeros los
realizan siempre especialistas y el
ULV puede decirse que ha sido básico
para la deducción del coste en estos
tratamientos.

Los tratamientos terrestres se ba-
san fundamentalmente en el empleo
de equipos manuales. Hay una diferen-
cia sustancial entre estos: la utiliza-
ción o no del vlento para ayudar a la di-
fusión de la pulverización.

Muchos de los equipos que anterior-
mente hemos descrito han sido conce-
bidos para tratamiento en algodón y

utilizan el viento como elemento dis-
persante. Esto entraña ciertos requerl-
mientos: viento entre 3 y 7 Km/h per-
pendicular a las Ifneas de slembra (no
se aconseja el tratamiento cuando for-
me menos de 25° con la I(nea de cultl-
vo), que deberán trazarse perpendicu-
larmente a los vientos dominantes en
la reglón, durante la época de trata-
miento. Un procedlmlento aconseJable
es comenzar por el extremo del campo
opuesto al viento sobre las cuatro
Ifneas más externas y avanzar. Una vez
finalizada esta pasada tomar las I(-
neas de dos en dos. Para estos equl-
pos es aconseJable que la cabeza de
pulverización se encuentre a un metro
sobre el cultivo (como el ULVA) y la do-
sis de producto se mantlene entre 2 y 4
Iitros/ha.

Los tratamlentos herbicidas deben
hacerse en ausencla de vlento. La
anchura de trabajo para los equlpoa
manuales es de 2 a 3 m y la cabeza de
pulverizaclón debe colocarse Inclina-
da respecto al suelo y de 20 a 30 cm
sobre él.

Los aparatos motorizados, forma-
dos por asoclaclón de unidades ma-
nuales trabaJando sobre bandas más
anchas, realizarán pasadas a uno y
otro lado de Ia hilera. En cuanto a árbo-
les aislados, es aconseJable mantener
el atomizador a la altura del hombro,
avanzar a 3,5 Km/h en zigzag entre los
árboles de la plantaclón y mover
suavemente el aparato de arriba abaJo
para que la pulverización alcance a to-
do el follaje.

En los equipos con ventilador tiene
menos influencia el viento atmosféri-
co. A pesar de ello, la pulverizaclon no
debe dirigirse en contra del viento, ya
que el tratamiento serfa desigual. EI
ángulo de "no tratamiento" será de
unos 20° a uno y otro lado de la direc-
ción del viento, y para zonas con vien-
to es aconsejable recurrir a los equl-
pos de mayor potencia en el ventila-
dor, que también consumirán mayor
energ(a (proporcional al cuadrado de
la velocidad del aire).

En todos estos equipos, para in-
terrumpir el tratamiento basta colo-
carlos de forma que la botella quede
en posición vertical, con lo que se in-
terrumpe el aporte de Ifquido.

Presente y futuro del ULV

Son importantes las superficies tra-
tadas con este sistema en pa(ses tro-
picales y subtropicales. Durante el año
1976, en Tanzania se tataron 115.000
Ha de algodón con 10.000 ULVA. En In-
donesia 300.000 Ha de arroz. Dentro de
Iberoamérica, se Ilegaron a cifrar en
1.000.000 las hectáreas que en Colom-
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bia se trataron utilizando ULV sobre al-
godón, gran parte en aplicación aérea.
En los países mediterráneos de Euro-
pa, la técnica del ULV ha sido la base
de los tratamientos aéreos, y en Espa-
ña se han superado las 150.000 Ha.

En el resto de Europa la difusión
todavía ha sido escasa, debido funda-
mentalmente a menor número de hec-
táreas tratadas desde el aire y a que
no existen problemas con el agua. Por
otra parte, la gran difusión de los
equipos clásicos de tratamiento, junto
con la "no polivalencia" de estos para
técnicas ULV, hace que exista cíerta
resistencia a la penetración de los
nuevos equipos.

Las ventajas que aportan los siste-
mas ULV son grandes. Sólo las ganan-
cias de tiempo, debido a que no se pre-
cisan tantos Ilenados de cuba, hacen
que la eficiencia del tratamiento
aumente de una manera considerable.
Además hay un aspecto al que cada
vez se da mayor importancia y es que,
a pesar de utilizar productos con ma-
yor concentración de materia activa,
se reducen los riesgos de accidentes y
contaminaciones, al eliminarse las
mezclas de producto por parte del
usuario. También permite aplica-
ciones nuevas imposibles con otros
equipos: las menores perturbaciones
en el líquido (no sometido a gran pre-
sión, turbulencias, etc.) en los equipos
centrífugos; hacen posible su utiliza-
ción para tratamientos bacterianos o
virosos, como pueden ser incluso va-
cunaciones de anímales.

También hay algunos inconvenien-
tes: la necesidad de formulaciones
específicas para esta técnica, que,
gracias a la investigación Ilevada a ca-
bo en los últimos años, va quedando
superada. Actualmente, el número de
productos para ULV cubre un gran
campo en el tratamiento de los culti-
vos. Sin embargo, siguen existiendo
problemas en la regularidad de reparto
de las gotas comparado con un pulve-
rizador de chorro plano, inconveniente
que se manifiesta para gandes
equipos de tratamiento de cultivos ba-
jos (barras de pulverización). Para
equipos manuales o aéreos la regulari-
dad de reparto no es tan necesaria.
Comparándolos con otros equipos hay
que señalar que los de ULV no son po-
livalentes y con ellos no se pueden dar
tratamientos con mayor cantidad de

líquido. Todavía existen pocos datos
que relacionen el tamaño de gota con
la actividad del producto, así como
sobre la deriva de éstas por acción del
viento y de la acción de los productos
no sistémicos. La investigación en los
próximos años debe dar datos sufi-
cientes para que las técnicas ULV Ile-
guen a implantarse de forma generali-
zada.

En el aspecto de averías de fun-
cionamiento, la simplicidad del siste-
ma de pulverización evita las averías
complicadas, pero pueden producirse
daños en los discos, que inmediata-
mente repercuten en la calidad de la
gota formada. La reposición de estos
es simple, pero el control debe reali-
zarse sistemáticamente, cosa difícil
de conseguir en países de tecnología
poco desarrollada, y más cuando la
máquina trabaja en el campo y en las
que mucha veces la gota fina no es vi-
sible. Para tratamientos aéreos no
existe este problema pues el espe-
cialista que siempre los dirige es ca-
paz de mantener su equipo a punto.

EI factor coste también pone de ma-
nifiesto aspectos ventajosos de los
equipos ULV. Un pulverizador cen-
trífugo manual (tipo ULVA) cuesta
aproximadamente la mitad que un apa-
rato clásíco de mochila y su consumo
es de 1 a 2 pilas de 1.5 V a la hora (se-
gún la calidad de las pilas), con capa-
cidad de trabajo de 3/4 Ha a la hora (in-
secticida) 0 1/3 Ha a la hora ( herbi-
cida). Esto junto con el coste del pro-
ducto y un periodo de amortización de
2 a 3 años, puede ser la base de los es-
tudios económicos comparados.

Como resumen del estado actual y
del futuro de la técnica del ULV pode-
mos decir:

a) Aplicaciones aéreas:
La técnica está completamente

introducida y cada vez se extiende a
mayor superficie, apoyándose en la
tecnificación del equipo y la gran es-
pecialización del personal que realiza
los tratamientos.

b) Aplicaciones terrestres:

-Pequeños equipos de mano:
Actualmente son poco conocidos en

algunos países pero en otros son de
uso habitual. En breve plazo deben
sustituir a todos los de mochila y ma-
no, tanto en invernadero como en pe-
queña parcela e incluso en grandes su-

Aplicador neumático de herbicidas
microgranulados.

El "marcado" del campo en el momento de la siembra facilita después e/ paso de las má-
quinas de pulverízación, siempre por las mismas rodadas, sin causar daños a los sembra-

dos (Foto Vicón).
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perficies no mecanizables con mano
de obra abundante. Su estado de de•
sarrollo y el número de horas de
prueba en todo tipo de ambiente los
hace de una gran fiabilidad.

-Grandes equipos para cultivos ex-
tensivos:

Es una técnica interesante, que con
la experiencia y las nuevas formula-
ciones ampliará notablemente su cam-
po de actuación.

II: DISTRIBUCION DE
MICROGRANULADOS

OTROS EQUIPOS MECANICOS
PARA EL CONTROL DE
MALAS HIERBAS

Equipos para distribución de
microgranulados

Los productos microgranulados
Adaptándose a las reglamenta-

ciones nacionales, en las que como
consecuencia de la peligrosidad po-
tencial de determinados productos, se
Ilegan a limitar o incluso prohibir su
venta y aplicación, los fabricantes de-
sarrollan nuevos productos que man-
tienen o incrementan ta capacidad fi-
tosanitaria de los ya existentes, y que
presentan un menor riesgo contami-
nante para el medio natural y de las
personas que realizan la aplicación.

Este es el caso de los producto
microgranulados que tanto como in-
secticidas, fungicidas o herbicidas,
aumentan día a día su penetración en
el mercado.

Estos nuevos productos, que re-
emplazan a polvos mojables o a con-
centrados que se pueden emulsificar,
necesitan unas nuevas máquinas ca-
paces de distribuirlos con precisión.

Las características físicas de estos
microgranulados condicionan el tipo
máquina que puede realizar la distribu-
ción. Se clasifican como microgranu-
lados a los productos fitosanitarios
con diámetros comprendidos entre
150 y 600 µm (0,15 a 0,60 mm) tamaño
que los diferencia de los materiales
pulverulentos (normalmente aplicados
con técnicas de espolvoreo) y de los
que se consideran como gránulos fi-
nos (0,6 a 2,0 mm) y gránulos normales
(2,0 a 5,0 mm), estos últimos se corres-
ponden con la presentación de los
abonos minerales sólidos. A veces, por
extensión los gránulos finos se inclu-
yen en la denominación de microgra-
nu/ados.

La fabricación puede hacerse bien
por impregnación o rebozado de un
gránulo de materia inerte, que depen-
diendo de su porosidad, absorberá la

materia activa, o simplemente quedará
recubierto por ella, y que en los casos
en que ésta sea volátil será preciso en-
capsular, o bien por pulverización di-
recta de una pasta fluida que contiene
la materia activa en una torre de granu-
lación en la que circula aire caliente.
Este método de fabricación permite
concentraciones más elevadas de ma-
teria activa por lo que su empleo es
mayor. Las concentraciones de mate-
ria activa están en el intervalo de 1,5 y
14% para los insecticidas y del 3 al
15% en los herbicidas.

También son importantes la densi-
dad real, que condiciona su comporta-
miento en caída y la deriva que puede
provocar un viento lateral, y la densi-
dad aparente en estado natural y com-
pactado, por su influencia en la capa-
cidad de la tolva, y en los mecanismos
de dosificación al ser ésta volumétri-
ca.

Dependiendo de la granulometría
del producto (gránulos/dm3), se puede
conseguir diferente número de impac-
tos por centímetro cuadrado de super-
ficie tratada, con resultados similares
a los que se producen con la técnica
de pulverización de líquidos. Una dure-
za suficiente le permite al gránulo
mantener sus dimensiones en todo el
recorrido por la máquina, y se exige
que sea friable con la suficiente
fluidez para que no quede adherido a
la tolva. AI ponerse encontacto con su-
perficies húmedas queda retenido
sobre ésta aumentando su acción fito-
sanitaria.

A veces las propiedades físicas no
son estables con el tiempo, y más si la
conservación no se realiza de forma
conveniente. La volatilidad de la mate-
ria activa dificulta el control de las má-
quinas de distribución cuando se ha-
cen funcionar en los bancos de ensa-
yo.

Formas de aplicación de
los microgranulados

La forma de distribución depende
del objetivo de la aplicación. Puede ser
necesario un enterrado, que se realiza
en una sola pasada junto a la siembra,
localizando el producto en la línea, y
las necesidades se reducen hasta la
décima parte de lo qu sería una aplica-
ción sobre toda la superficie del cam-
po.

La aplicación, cubriendo toda la su-
perficie, es común para los micrográ-
nulos herbicidas con dosis entre 6 y 40
Kg/Ha, mucho menor que la necesaria
con técnicas de pulverización clásica.
Con tratamientos insecticidas se reali-
zan aplicaciones en bandas sobre la
superficie con dosis alrededor de 25
KgiHa.

Máquinas para aplicaciones iocaii-
zadas

Son necesarias las aplicaciones lo-
calizadas cuando se busca una defen-
sa del cultivo en el momento de la ger-
minación de la semilla y en las prime-
ras fases del desarrollo de la planta,
esencialmente una desinfección del
suelo que resulta menos tóxica para la
planta cuando se realiza sobre una
banda de 3 a 5 cm, con lo que además
resulta una mayor cantidad de suelo
afectado.

En general se necesita cubrir un
10% de la superficie, y se exige que la
maquinaria proporcione una buena
precisión en la aplicación, además de
permitir un ajuste a la dosis por hectá-
rea prevista en función de la densidad
del producto.

EI aspecto exterior de las máquinas
para aplicación localizada semeja al
de las sembradoras monograno: varios
cuerpos independientes con su tolva y
elemento dosificador que atiende va-
rias líneas por cuerpo.

La tolva, de pequeña capacidad (10
a 20 litros), es similar a la de cada uno
de los cuerpos de estas sembradoras,
y con la particularidad de que las pare-
des deben tener la verticalidad sufi-
ciente, sin ángulos muertos que pro-
duzcan una retención del producto
microgranulado.

La salida de la tolva se realiza por
un orificio calibrado, cuando ésta es
pequeña, ayudada a veces con un agi-
tador que funciona a un régimen muy
lento.

EI dosificador suele ser volumétrico
y de muy pequeña capacidad, aunque
a veces puede ser de abertura regu-
lable, que lógicamente actuará con
menor precisión.

Dentro de los dosificadores se en-
cuentran en el mercado sistemas de
cilindro acanalado, cangilones, al-
veolos oblícuos en disco, tornillo sin-
fin, e incluso abertura regulable aso-
ciada a transportadores sin-fin. Para
ajustar el caudal de salida se recurre a
sistemas de transmisión que dan un
caudal proporcional al avance con va-
riador de velocidad, o modificando el
grado de Ilenado (cilindro acanalado),
o el tamaño de la acanaladura, con sis-
temas de pantalla similares a las
sembradoras de chorrillo.

La calidad de la dosificacion está re-
lacionada con la forma de realizar el
Ilenado (por gravedad o con recoge-
dor), de la precisión del propio dosifi-
cador y de la forma de realizar el va-
ciado para que éste sea completo. En
el momento actual se estudia un pro-
yecto de Norma Internacional (ISO)
que permita evaluar la uniformidad de
distribución de los esparcidores de
microgranulados.

A la salida del dosificador se en-
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cuentra el dispositivo repartidor, en
general y para estas máquinas, una Y
invertida, que pone a los microgranula-
dos sobre el transportador, el cual se
encarga de hacerlos Ilegar al suelo por
gravedad. Una mala colocación de las
tuber(as transportadoras pueden ser
causa de baja uniformidad.

EI extremo de la conducción termina
en un difusor en forma de abanico de
40 a 60° de abertura, incluso más, que
puede dejar una banda de 20-25 cm.
Una pantalla en la parte superior hace
que el producto se reparta como si se
aplicara con un pincel, y la banda
puede reducirse en anchura, haciendo
girar el abanico alrededor del eje verti-
cal que pasa por el centro de la tuber(a
de salida.

En el caso de un enterrado localiza-
do se finaliza en unas tuber(as aplas-
tadas que efectúan la descarga por
detrás de una reja, y normalmente se
asocia a la bota de siembra (desinfec-
ción del suelo).

Es posible, utilizando la salida en
abanico, tratar toda la superficie del
campo, cuando se necesita, como en
aplicaciones herbicidas, recurriendo a
difusores que cubren hasta 50 cm de
banda y que reciben todo el aporte de

un dosificador, o también dos difuso-
res por dosificador que tratan cada
uno 25 cm de anchura. En estos casos
la altura normal de descarga de los
microgranulados es de unos 20 cm
sobre el suelo.

Máquinas para aplicaciones en toda
la superficie

Estas aplicaciones son Ias indica-
das para tratamfentos herbicidas en
los cereales, con dosis entre 10 Y 30
Kg/Ha de producto comerclal.

La necesldad de un número mfnimo
de Impactos por cm2, exige un buen re-
parto en toda la superficie, que se
puede lograr cuando los caudales de
los difusores son sensiblemente
iguales y sus reparticiones indivi-
duales sean idénticas. Se necesita
además una colocaclón de todas las
salidas a igual altura respecto al
suelo, y que el espaciamiento entre di-
fusores se mantenga constante en to-
do el ancho de la máquina en trabajo.

La uniformidad, tanto longitudinal
como transversal, se logra mantenien-
do de constantes las alturas de los di-
fusores sobre el suelo, en toda la par-
cela, as( como con la dosificación pro-
porcional al avance del tractor.

Las máquinas dlseñadas para esta
distribución de microgránulos sobre
toda la superficie, tienen una doble
función: la ya señalada, y la de realizar
el mismo trabajo con abonos minera-
les, conociéndose también, con la de-
nominación de abonadoras neumáti-
cas, por su sistema de dosificación-
distribución.

Detalle de/ mecanismo dosificador y del difusor por lrotamiento.

E/ementos de un distribuidor
neumático

Estas máquinas, al igual que cual-
quier otra abonadora o distribuidor de
microgránulos, deberán contar con la
to/va para almacenar el producto, ge-
neralmente construida en plástlco re-
forzado o acero tratado, para evitar la
corroslón. Su capacidad suele estar re-
lacionada con la forma que toma la
máqulna respecto al tractor: suspendl-
da o arrastrada. En las suspendldas
son normales capacidades entre 800 y
1.200 I que ser(an valores aceptables
por la capacidad portante del en-
ganche en tres puntos del tractor
agrfcola. Para unidades arrastradas
con un solo eje y otro apoyo sobre el
tractor, se puede Ilegar a tolvas mucho
mayores (4 y 5 toneladas), siempre en
función de los neumáticos con que se
equipen y las caracter(sticas de los
suelos por los que deben circular.
Cuando la máquina se diseña espec(-
ficamente para la distribuclón de
microgránulos no suele superar la tol-
va los 100-150 Iitros de capacidad.

Como caracter(stica común de la
tolva de todas estas máqulnas está la
existencia de una rejilla en la boca de
Ilenado, que Impide el paso de par-
t(culas muy gruesas con el producto
que vamos a esparcir y que puede obs-
truir los elementos de dosificación.

Además de este elemento, común
con otros tipos de abonadora, necesi-
tan una fuente para suministro de una
corriente de aire, en la que se realizará
la dosificación del abono. Para ello utl-
lizan un ventilador centr(fugo que Im-
pulsa el aire a gran velocidad. La toma
lateral puede ser obstruida parclal-
mente con una compuerta, para limitar
la aspiracion y con ello el caudal de
aire impulsado. Asf, se aconseja para
granos gruesos mantenerla completa-
mente abierta (corriente de aire más
potente para transportar mejor los grá-
nulos), y cerrarla en parte para pe-
queñas dosis o en el esparcido de
microgránulos. Un exceso de a(re
puede dar lugar a una mala distribu-
ción, sobre todo con gránulos pe-
queños y baja dosis de aplicación.

La corriente de aire principal, pro-
porcionada por el ventilador, se ramifi-
ca en tantas conducciones como difu-
sores tenga el equipo. Son normales
de 1 a 2 unidades por metro de anchu-
ra, y cada una de estas conducciones
recibirá una dosis, idéntica que las de-
más, que al caer en la corriente de aire,
será transportada sin ningún tipo de
pérdidas hasta el difusor.

Este principio de ca(da sobre co-
rriente de aire, aconseja, cuando se
emplea como abonadora, no utilizar la
máquina con dosis muy altas (son va-
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lores normales máximos hasta 1.500
Kg/Ha), ya que se podrían producir
obstrucciones en los tubos de cada di-
fusor.

Los difusores utilizados, según ca-
da fabricante, son de gran diversidad y
van desde una simple pantalla plana,
hasta pequeños rotores que se mue-
ven impulsados por el aire que Ilega al
difusor portando el producto. Se puede
decir que ninguno realiza su trabajo
mejor que los demás. Y su elección es-
tá generalmente en función de la dis-
tancia entre dos difusores consecuti-
vos.

Con los difusores disponibles en el
mercado se pueden hacer dos grupos:
difusores de impacto y difusores de
frotamiento. Ambos tienen una
analogía notable con las boquillas
deflectoras utilizadas en pulveriza-
ción.

Los difusores de impacto admiten, a
igualdad de condiciones, una separa-
ción mayor que puede Ilegar a 1,50 m.
Los microgránulos chocan sobre una
superficie ligeramente inclinada res-
pecto al suelo, con lo que la zona de re-
bote forma un abanico cuyo ángulo de
abertura es función inversa de la incli-
nación del plano de choque.

En los difusores de frotamiento, la
Ilegada del chorro de aire con los grá-
nulos se hace de forma progresiva,
con lo que hay menos riesgo que las
partículas se rompan en el impacto.

La posición recomendada de los di-
fusores sobre el suelo está entre 50 y
70 cm.

La dosificación a partir de la tolva
utiliza fundamentalmente dos princi-
pIOS:

-Rodillos dentados que sacan en
cada revolución una cierta cantidad de
producto.

-Compuerta regulable con cinta
transportadora que avanza en función
del camino recorrido por el equipo.

La primera solución es la más
empleada en las máquinas suspendi-
das, utilizando un sistema reductor
muy preciso en regulación a partir de
la toma de fuerza del tractor, acompa-
ñado siempre con un cuenta-vueltas
que ayuda en la regulación. Este siste-
ma es menos preciso que los que se
basan en el camino recorrido por una
rueda, pero su coste es menor y sufi-
cientemente preciso para estas má-
quinas más ligeras.

La segunda solución precisa de un
sistema reductor con, al menos, dos
velocidades para controlar la cinta
transportadora que ocupa el fondo de
la tolva, y un regulador milimétrico de

la compuerta que controla la salida del
abono. En estos casos la dosis será
siempre proporcional al camino re-
corrido por la máquina.

Además de estas unidades básicas
tenemos otros elementos auxiliadres
que facilitan la operación. Así, la tolva
incluye agitadores para impedir la for-
mación de bóvedas, y los tubos de
transporte están dotados de elemen-
tos flexibles o articulaciones que per-
miten el plegado para el transporte. Es
de destacar, en muchas de estas má-
quinas, la existencia de un dispositivo
de seguridad que pliega los brazos ha-
cia atrás al chocar estos con un obstá-
culo, evitando con ello que se puedan
producir roturas, sobre todo cuando se
trabaja en parcelas con árboles.

Las anchuras de trabajo efectivas
de 8 a 14 m, que son habituales en es-
tos equipos, precisan un elemento de
trazado que recuerda al operador el lu-
gar de la pasada anterior. Normalmen-
te se emplean trazadores químicos de
espuma o colorantes, en los extremos
de los brazos, aunque a veces se re-
curra a métodos mecánicos con roda-
das o trazadores especiales.

En cualquier caso, la utilización de
una máquina para la distribución de
microgránulos, exige de manera priori-
taria:

-Una alimentación regular del dosi-
ficador.

-Precisión de la dosificación con
ajuste entre 5 y 40 I/Ha.

-Fiabilidad en el sistema de regula-
ción.

Asimismo, se deben buscar má-
quinas que:

Dosi^icador para aplicación de microgranu-
lados en bandas.

-En el momento en que el gránulo
Ilegue al suelo, el reparto sea unifor-
m e.

-No se produzca una fragmenta-
ción de las partículas, y

-Que sean resistentes a la forma-
ción de grumos incluso en condi-
ciones de humedad.

Antes de iniciar la aplicación se de-
be comprobar que la regulación de la
máquina permite alcanzar la dosis pre-
vista en condiciones de una buena
distribución.

(Fotos del autor)

BIBLIOGBAFIA

Baraldi, G., 1980. Macchme per trattamenli anliparassi-
tari liqwdi. Macchine 8 Moton Agncoli, ll, 83-97.

Bournas, L., Goffre, P., Thouroude, D., 1981. Les Possi^
bilités de Reduction des quantrtés de produits Phytosani^
taires. CEMAGAEF, BI n. ° 280, 61-73.

Bureau Commun du Machinisme et de I'Equipement
Agricole, 1970. Les Traitements Agricoles Terrestres. To-
mos 1, 2 y 3. BCMEA. Paris.

Bureau Commun du Machinisme et de I'Eqwpement
Agricole, 1982. Prix Otliciel du materiel agncole. BCMEA.
Paris.

Cemag, 1979. Indicateur des perlormances et des couts
d'uti/ization de 1'equipement agricole. Gembloux.

Cemagref, 1982. Les materiels de protection des cultu^
res. En Le Livre du Maítre. Tome ll. 4° Partie. Paris.

Di Paola, G., 1968. Le macchine per la lotta antiparasrta^
ria. Atti Della XIII Giornata Della Meccanica Agrana. Inst.
Meccanica Agraria dell'UNversita degli Studi di Bari.

FAO. Pesticide Application. Bo/etin de los Serwcros
Agrico/as de la FAO, n. ° 38. Roma.

Fellows, T., 1981. Samll Droplets, Big Advances? Power
farming, 1, 19-25.

Frank, R.G., 1977. Costos y Admmistracidn de la Ma-
quinaria Agricola. Ed. Hemisferio Sur. Buenos Aires.

Frost, A.R., 1981. Rotary Atomization in the Ligament
Formation Mode. J. agric. Engng. Aes., 26, 63-78.

Frost, A.R., Law, S.E., 198L Extendend Flow Characie-
ristic of the Embeded^Electrode Spray-Charging Nozzle. J.
agric. Engng Res., 26, 79-86.

Larragueta, O., Silla, RR., 1981. Máqwnas Pulvenzado-
ras de Botalón (chorro proyectado). Boletin de Divulge^
ción Técnica, n. ° 54. INIA. Republica Argentina.

Luders, W., 1979. PNanzeuschutz Technik. Deutsche
Rarffeisen-Warenzentrale G.m.b.H., Frankfurt.

Mahahnga lyer, R., Wills, B.M.D., 1978. Factors Determr
nmg Ihe Design of Tractor-mounted Sprayers Boom-
Sprayer Noule Characteristics. J. agria Engng. Res., 23,
37-43.

Marchant, J.A., Green, R., 1982. An Electrostatic Char-
ging System for Hydraulic Spray Nozzles. J. agria Engng.
Res., 27, 309-319.

Márquez, L., 1978. Pulverizadores para una nueva agm
Cultura. EI cu/tivador Modemo, n. ° 719, 49-57.

Márquez, L, 1978 a. Pulverizadores para una nueva agri^
cultura. EI Cu/tivador Modemo, n. ° 779, 8^17.

Márquez, L., 1980. Pulverizadores para una nueva agri^
cultura. EI Cu/tivador Moderno, n. ° 738, 12^18.

Márquez, L, 1981. Pulverizadores para una nueva agn^
cultura. EI Cu/tivador Moderno, n. ° 751, 20^33.

Márquez, L., 1982. Maquinaria para la proteccidn de cul-
tivos. ABREGO, n. ° 41, 27-31.

Márquez, L., 1982 a. Maquinaria para la proteccion de
cultivos (2). ABREGO, n. ° 42, 27-32.

Matthews, G.A., 1979. Pesticide ApplicaUOn Methods.
Longman Grouplimrted. London.

Miele, S., 1982. Nuove attreuature per il diserbo chimi-
co. Macchine & Moton Agricoh, IV, 37-46.

Mussillami, S., 1977. Facteurs D'accroissement du Rern
diment Horaire des Pulverisateurs a grand Travail por Cul-
tures Basses. CNEEMA, Bl, n. ° 238, 59-71.

Mussillami, S., t979. Les Sistems de Regulation de de-
bit des Pulverisaleurs a pression de liqulde. CNEEMA, Bl,
n. ° 262, 63-103.

Mussillami, S., Sevilla, F., Goffre, P., 1982. Tour d'HOri-
zon sur I'Evolution des Materiels de Traitements Antipara-
srtaires. CEMAGREF, Bl, n. ° 289, 51-62.

Santos, C., 1982. Gonsideraciones sobre el Pulverizador
Hidráulico Moderno. Agricultura, n. ° 604, 864-868.

SF BP, 1974. Les pulvensateurs a grande portAe. La do
cumentation Agricole BP, n. ° 17 t, Paris.

SF BP, 1976. Traitements de le vigne. La Documenta-
tion Agricole 8P, n. ° 117, Paris.

SF BP, 1977. Traitements des arbres fruitiers. La Docu-
mentation Agricole 8P, n. ° 7 79, Paris.

Willson, J.M., 1982. A Linear Source of Electrostaucally
Charged Spray. J. agric. Engng. Res., 27, 355-362.

AGRICULTURA-381



ce^eales
lcldas e^llerb . ^,,r, ^de ln^h

APLICACIONES
AEREAS

DE HERBICIDAS
Fernando Robredo Junco ^

Técnicas y
equipas
antideriva

Aplicación de herbicidas por avión en cereales (Foto Shell).

TOXICOLOGIA

Los herbicidas, al igual que los demás
productos fitosanitarios, al ser registra-
dos en el Servicio de Defensa contra Pla-
gas e Inspección Fitopatológica, del Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, se clasifican toxicológicamente tan-
to según su posible incidencia en el hom-
bre y animales superiores como según los
riesgos que puedan presentar para el
medio ambiente.

Las precauciones de manejo dependen
de esa categoria toxicológica, aunque
algunas precauciones son comunes para
todos los productos, independientemente
de su clasificación toxicológica.

Antes de realizar cualquier aplicación
deben leerse atentemente las etiquetas e
instrucciones de uso.

La toxicidad es una propiedad inheren-
te a los herbicidas, que están diseñados

^ Dr. Ingeníero de Montes. Servicio de Defensa
contra Plagas e Inspección Fitopatológica.
Madrid.

para matar organismos vivos como es la
vegetación. Sin embargo, el mal uso de
los herbicidas puede también causar
efectos adversos sobre organismos "no
objetivo", tales como personas, animales
o plantas. Por tanto, es importante de-
terminar los riesgos potenciales en que se
puede incurrir al exponer estos organis-
mos "no objetivo" a los distintos herbici-
das.

La evaluación exacta de riesgos, ligados
a cada herbicida, ha de basarse en la
toxicidad de dichos productos y en el nivel
de exposición a los mismos. En la prácti-
ca, la toxicidad de los herbicidas se de-
termina mediante experiencias de labora-
torio que nos conducirán al conocimiento
de la cantidad de herbicida necesario para
producir efectos tóxicos específicos. Los
datos del laboratorio se pueden comparar
con las exposiciones de las personas para
indicar si las práctícas en uso, para un
determinado herbicida, pueden dar lugar
a efectos adversos sobre el hom bre o
sobre el medio ambiente.

La toxicidad de los plaguicidas no car
cinógenos se determina por los niveles
que no producen efectos observables o
por las dosis que dan lugar a efectos
observables (normalmente mortalidades:
DL^ o DL^.

La toxicidad de sustancias carcinóge-
nas se mide en términos de potencia. No
se utilizan niveles ni umbrales de carci
nogénesis pues no hay dosis ni umbral
que no tenga efectos nocivos potenciales.
Estos productos quedan automáticamen-
te eliminados de todo uso.

Los herbicidas, como todo plaguicida,
pueden afectar a los diversos organismos
animales y personas por contacto con la
piel y mucosas, por inhalación (respiran-
do) o por ingestión (en la comida y bebi-
da). Estas tres rutas de exposición in-
cluyen virtualmente todas las situaciones.
Se puede considerar que los peces se
exponen a los plaguicidas por inmersión
que, ál fin y al cabo, es una combinación
de las rutas antes citadas.
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LOS HERBICIDAS COMO
CONTAMINANTES DEL MEDIO
AMBIENTE

Los peligros más visibles para el Medio
Ambiente son los efectos fitotóxicos y la
toxicidad para los animales, tanto silves-
tres como domésticos.

Las principales características de los
plaguicidas como contaminantes del me-
dio ambiente son:

1. - Movilidad

Un compuesto puede dispersarse a
grandes distancias, a través del aire o del
agua.

La capacidad de transporte de un pla-
guicida en el medio ambiente depende
primeramente de su tensión de vapor, de
su solubilidad en agua y de su adsorción a
las partículas del suelo.

Los plaguicidas con tensiones de vapor
altas son volátiles y, por tanto, muy mó-
viles en estado gaseoso, por lo que pue-
den ser transportados fácilmente en el
aire.

Los plaguicidas muy solubles en agua y
que, por otra parte, no están ligados a las
partículas del suelo pueden ser transpor-
tados a ríos y corrientes de agua por la
escorrentía subsiguiente a las precipita-
ciones, o como resultado de lixiviación por
aguas subterráneas.

En cambio, los plaguicidas que son
adsorbidos intensamente por el suelo no
son transportados fácilmente ni, además,
suelen estar rápidamente disponibles por
las plantas u otros organismos vivos.

2. - Persistencia

Los herbicidas pueden conservarse o
degradarse en formas biológicamente ac-
tivas por periodos de tiempo más o menos
la rgos.

3. -Acumulación

Los organismos, expuestos a bajas
concentraciones de herbicidas, pueden ir
almacenándolo en sus órganos y tejidos,
o sus metabolitos, hasta alcanzar niveles
biológicamente significativos.

4. - Biomagnificación

EI plaguicida se introduce en una ca-
dena trófica aumentando su concentra-

Detalle de la boquilla de pulverización para bajo volumen (Foto Luis Márquez).

ción al pasar de un eslabón a otro, pu
diendo alcanzar niveles peligrosos en los
últimos escalones.

La movilidad y la persistencia son los
factores claves en la contaminación por
herbicidas.

MINIMIZACION DE LA
INCIDENCIA DE LOS
PLAGUICIDAS EN EL MEDIO
AMBIENTE

Para conseguir una menor incidencia
de los plaguicidas en el medio ambiente y
minimizar sus efectos adversos se han
adoptado cuatro líneas de acción que son
las siguientes:

1. - Homologación y control de las ma-
terias activas y sus formulaciones.

2. - Restricciones del uso de plaguici-
das en determinadas áreas o cultivos, en
función de su peligrosidad. Un ejemplo de
esto puede ser la O.M. de 8.10.73 por la
que se regula el empleo de herbicidas
hormonales.

3. - Utilización de plaguicidas biode-
gradables, siempre que sea posible.

4. - Reducción del empleo de plaguici
das al mínimo imprescindible.

Centrando el tema, nos ocuparemos, de
aquí en adelante, sólo de las técnicas de
aplicación estudiando los factores que
inciden sobre la aplicación de plaguicidas,
con objeto de establecer los principios
fundamentales que nos han de servir de
base para Ilegar a una técnica de aplica-
ción correcta y eficaz que minimice la
contaminación ambiental.

DISTRIBUCION CORRECTA Y
DERIVA

Para que un herbicida quede correcta-
mente distribuido al aplicarlo, debe cum-
plir las siguientes condiciones:
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1. - EI producto debe quedar distribui-
do de manera uniforme en toda la parcela
tratada. Teóricamente, debe haber el
mismo número de partículas, o el mismo
peso de producto, por unidad de superfi-
cie, por pequeña que sea esta unidad.

La uniformidad de la distribución es
fundamental para obtener una eficacia o
efecto biológico uniforme en toda la par-
cela.

2. - EI producto debe quedar íntegra-
mente sobre la parcela tratada sin que
sus partículas escapen, yendo a caer a
zonas que no se desea tratar, por efecto
de la deriva.

La pérdida de producto debida a la
deriva, fuera de la zona de tratamiento
supone, por una parte, una menor efica-
cia, o un mayor gasto de producto si se
quiere obtener el mismo depósito y, por
otra, la contaminación de zonas más o
menos cercanas a la zona de tratamien-
tos.

EI fenómeno deriva tiene dos fases en
el transcurso de la aplicación, antes de
Ilegar al suelo, y la otra, una vez que el
herbicida ha alcanzado su objetivo.

Durante la aplicación tiene lugar la
deriva mecánica que puede ser de dos
tipos:

a) La deriva directa se produce cuan-
do el prodUcto es transportado por la
componente horizontal del viento du-
rante el proceso de pulverización.

b) La dcriva indirecta está causada por
el viento y las corrientes convectivas o
térmicas ascendentes. A causa de su poco
peso el producto no cae al suelo y se
levanta por el aire caliente que asciende,
siendo transportado hasta ir a caer
después, según las corrientes convectivas
descendentes, la Iluvia, etc... La zona de
influencia de estas corrientes convectivas
puede Ilegar a tener varios centenares de
metros.

La tercera deriva o deriva por evapora-
ción y difusión se produce en parte en el
transcurso de la aplicación, cuando algu-
nos productos volátiles se evaporan al
pulverizarse, o una vez depositados sobre
las plantas o el suelo, desprendiéndose en
forma gaseosa y Ilegando a los cultivos
vecinos. Este tipo de deriva es caracterís-
tico de los herbicidas hormonales.

En las aplicaciones de líquidos el ta-
maño de la gota va disminuyendo paula-

tinamente como consecuencia de la eva-
poración y su deriva mecánica es relati-
vamente pequeña, ya que la vida de la
gota es muy limitada en el tiempo (es
función en gran parte de la temperatura y
la humedad relativa del aire en el mo-
mento de la aplicación).

En cambio, la deriva por evaporación y
difusión puede Ilegar a ser responsable de
la contaminación a grandes distancias en
los tratamientos con formulaciones líqui-
das volátiles, sobre todo en una atmósfe-
ra tranquila con una inversión térmica
pronunciada. Ahora bien, en una atmós-
fera tranquila con una inversión térmica
pronunciada. Ahora bien, en una atmós-
fera dinámica, con movimiento del aire de
componente horizontal debida al viento y
de componente vertical debida a las tér-

2. - Meteorológicos
2. - Inherentes a las formulaciones
3. - Inherentes a los medios de aplica-

ción
4. - Inherentes a los equipos de aplica-

ción

Todos estos factores influyen decisiva-
mente en la distribución del producto y en
la deriva. Vamos pues a estudiarlos, aun-
que sea brevemente, para conocer su
influencia en la contaminación por pla-
guicidas y las acciones que se deben to-
mar para minimizar su riesgo.

1. - Factores meteorológicos

a) Viento
Es la causa principal de la deriva me-

EI helicóptero es un medio útil para el tratamiento de herbicidas en zonas en las que es
difici/ preparar pistas de aterriza%e.

micas convectivas originadas por el ca
lentamiento diferencial de las capas de
aire por el sol, esta deriva por evaporación
y difusión no suele presentar problemas,
a no ser en el caso de productos muy
volátiles como ciertos herbicidas hormo-
nales, en tratamientos masivos, sobre
todo el 2-4-5T. En cambio, en una atmós-
fera dinámica, la deriva mecánica, directa
e indirecta, tiene una mayor importancia.

FACTORES QUE AFECTAN A
LA DISTRIBUCION DEL
PRODUCTO

Los factores que afectan a la distribu-
ción del producto pueden clasificarse en
cuatro grupos:

cánica directa. Su importancia varía con
el tamaño de las gotas y con la naturaleza
del producto aplicado.

EI viento racheado da lugar a una dis-
tribución irregular del producto, aunque
esté dentro de los límites tolerables de
velocidad. No deben aplicarse herbicidas,
por tanto, con viento racheado.

En cuanto a la velocidad del viento
permisible para la aplicación de herbici-
das, hay varios criterios. La aplicación de
plaguicidas en forma líquida por medios
aéreos suele hacerse a velocidades siem-
pre inferiores a 7 m/seg. (^-25 Km/ho-
ra). Sin embargo, en la O.M. de 8.10.73,
por la que se regula el empleo de herbici-
das hormonales, se ordena que los trata-
mientos se suspendan cuando la veloci
dad del viento sea superior a 1,5 m/seg
(5,5 Km/hora). No obstante, esta veloci

384-AG R I CU LTU RA



tractores agricolas Caterpillar
el costo más bajo por Ha. labrada
con la nueva garantía ^ , ŭn ica
exclusiva y más amplia del mercado.

durante

3
años ó

5.000
horas

de trabajo
Esta garantia se extiende
a los modelos D4-D5-D6.

Mayor potencia de arrastre.
Menor compactación del terreno.
Hasta el 30% menos de consumo que
los lractores de ruedas convencionales.

De 78 a 173 CV

....^....

M... M....M

A^iV,M^ MMM

Garantía del tren de potencia
Reparación o sustitución de piezas y mano de
obra necesaria.

Garantía de disponibilidad de la máquina
Un máximo de 72 horas en las reparaciones o
Finanzauto prestará gratis una máquina
similar o contribuirá al alquiler de otra.

Garantia de dísponibilidad de piezas
Un máximo de 72 horas en el repuesto
o Finanzauto facilitará el repuesto gratis.

compromiso de continuidad

® CATERPILLAR

Central: Arturo Soria, 125
Tels. (91) 413 00 13 - 413 90 12- 28043 Madrid

i Caterpillar, Cat y® son marcas de Caterpillar Tractor Co.



COL^E^FE^ ÎMERO CON
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dad del viento casi siempre tiene lugar en
situaciones de inversión térmica, que au-
mentan la deriva por evaporación y difu-
sión, en una atmósfera estática.

Por otra parte, si la aeronave va pro-
vista de dispositivos antideriva, que eviten
los efectos adversos de los vórtices, la
velocidad del viento admisible puede ser
mayor. EI tipo de producto que se aplica
tiene también una incidencia grande. Si
son emulsiones invertidas es mayor la
velocidad admisible del viento. También
lo es cuanto mayor sea la franja de segu-
ridad que se adopte y cuanto mayor sea el
diámetro medio del espectro de gotas de
la pulverización, siempre que el porcen-
taje de gotas finas (inferior en este caso a
las 100 micras) sea inferior al 2°ró en
volumen.

Es necesario pues un compromiso, te-
niendo en cuenta todos los factores que
anteriormente se citan. En los casos más
favorables, con gota gruesa, dispositivos
antideriva y fajas anchas de seguridad, o
con emulsiones invertidas, puede tomarse
como máxima velocidad del viento 7
m/seg, si bien sólo en esos casos. En
condiciones normales, la velocidad del
viento no debe exceder los 4 0 5 m/ seg.

b) Temperatura
EI calentamiento desigual de las capas

de aire da lugar a corrientes térmicas
convectivas que producen ascendencias y
turbulencias del aire. Estas hacen que las
partículas asciendan a alturas desde las
cuales pueden derivar hasta grandes dis-
tancias, sin Ilegar a caer sobre el cultivo
que se desea tratar.

La humedad y la temperatura del aire
tienen también su influencia en la evapo-
ración de las gotas y en la acción del
producto aplicado. Como orientación se
muestran en el siguiente cuadro el diá-
metro inicial de las gotas de agua pura y
su duración hasta evaporación completa a
15°C de temperatura y 40% de humedad
relativa; con aire en calma.

Diámetro inicial micras Duración seg.

La gota de 200 micras de diámetro
Ilegará al suelo al ser lanzada desde un
avión a la altura normal de vuelo.

Conviene pues hacer las aplicaciones
herbicidas al atardecer y al amanecer
cuando aún no se ha producido el calen-
tamiento diferencial de las capas de aire
por los rayos solares, que es la causa de
las corrientes térmicas ascensionales.

En la citada O.M. se ordena que las
temperaturas en el momento de 1a apli-
cación no superen los 25°C.

c) Lluvia
La Iluvia, al lavar los productos y arras-

trarlos de las plantas, tiene una doble
incidencia negativa. Por un lado se pierde
eficacia y, por otro, el tóxico se transporta
a las corrientes de agua cercanas y se
introduce en el suelo ocasionando una
posible contaminación.

2. - Factores inherentes a las for-
mulaciones

En las aplicaciones herbicidas en forma
líquida, las características que más in-
fluencia tienen en la deriva son el tamaño
medio de la gota y el peso específico del
caldo que se aplica, así como su volatili-
dad.

a) Tamaño de la gota
Normalmente, en la aplicación de pla-

guicidas en general, las características del
cultivo y de la plaga o enfermedad a tratar
nos condicionan el tamaño de la gota. En
el caso particular de los herbicidas,
deseamos siempre una deriva mínima.
Por tanto, las gotas han de ser gruesas,
aunque la cobertura sea algo deficiente.
En el caso de herbicidas hormonales, no
es necesaria una buena cobertura, pues la
planta translocará el herbicida y lo Ilevará
al resto de sus órganos causando el efecto
deseado. En cambio, en el caso de un
herbicida de contacto la cobertura co

Recorrido antes de evaporarse
totalmente en m

50 4 0,3
100 16 4
200 64 suelo

rrecta es esencial. Será preciso pues, en
cada caso, Ilegar a un compromiso.

En el caso de herbicidas hormonales se
pueden utilizar gotas de 250 micras VMD
o mayores. En otros casos quizá sea ne-
cesario Ilegar a gotas de 150 micras VMD,
aunque esto nos va a restringir mucho las
condiciones de la aplicación, en casos de
herbicidas que actúen por contacto. Sin
embargo, no es recomendable utilizar
gotas inferiores a 200 micras VMD al
aplicar herbicidas por medios aéreos.

EI tamaño de la gota se obtiene al cali-
brar y poner a punto el equipo de aplica-
ción.

b) Peso específico
EI peso específico del caldo tiene tam-

bién su influencia en la deriva. Cuanto
mayor sea su peso específico menor será
la deriva y viceversa. En las aplicaciones
convencionales es prácticamente 1 al ser
el agua el vehículo.

c) Volatilidad
Esta característica es, como antes diji-

mos, la causa de la deriva por evapora-
ción y difusión en la que el plaguicida se
transporta en forma gaseosa por el aire,
difundiéndose en la atmósfera y pudiendo
causar daños a distancias considerables
de su punto de aplicación.

3. - Factores inherentes a los me-
dios de aplicación

Los medios pueden ser aéreos o terres-
tres.

En los medios aéreos hemos de tener
en cuenta las especiales características de
los aparatos utilizados: aviones y helicóp-
teros.

A) Aviones

Los principales factores que influyen en
la deriva son:

a. - Vórtices
b. - Altura de vuelo
c. - Velocidad del avión

a) Vórtices
En los aviones monomotores, que son

los de mayor uso en la aviación agrícola,
el movimiento de la hélice y del avión en sí
dentro del aire, producen cierto número
de vórtices o remolinos de los cuales, los
más importantes son el causado por la
hélice y los causados en los extremos de
las alas.

EI remolino originado por la hélice for-
ma una espiral alrededor del fuselaje en la
dirección de giro. Visto desde la cabina,
en general, la hélice gira en el sentido de
las agujas del reloj. En este caso, el líqui-
do lanzado por las boquillas de la barra
próximas al fuselaje en el ala de estribor,
tiende a desplazarse por debajo del fuse-
laje hacia el lado izquierdo.
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Este efecto es más intenso cuando
mayor es la potencia del motor. Para
compensarlo, deben instalarse más bo-
quillas en la parte más próxima al fuselaje
de la barra de estribor y menos en la de
ba bor.

los remolinos del extremo del ala giran
en sentidos contrarios. EI de babor gira en
el sentido de las agujas del reloj y el de
estribor en sentido contrario (visto desde
la cola). Es decir, ambos lanzan el pro-
ducto hacia afuera con lo que el ancho de
pasada es mayor que la envergadura del
avión. AI lado de este efecto favorable,
estos remolinos tienen otro efecto desfa-
vora ble.

Las partículas de diámetro más peque-
ño se levantan a una altura en la que la
mayor parte se pierde por deriva o por
evaporación. Para evitar estas pérdidas,
las pértigas deben ser más cortas que las
alas e incluso, en ocasiones, será conve-
niente anular las boquillas más extremas.

Esto reduce la anchura de pasada
considerablemente y, por tanto, el rendi-
miento del avión. Para obviar estos in-
convenientes se pueden utilizar alargade-
ras de longitud adecuada en los orificios
de inserción de las últimas boquillas de la
barra, colocando las boquillas en el ex-
tremo de las alargaderas de manera que
queden fuera de la influencia de los vór-
tices de los extremos del ala del avión.
Este dispositivo no se puede utilizar en
helicópteros.

b) Altura de vuelo
Si el avión vuela demasiado bajo la

distribución del producto será defectuosa
debido al efecto de los vórtices. Si se vuela
demasiado alto la deriva, en todas sus
fases, aumenta.

La mejor distribución se obtiene cuando
el avión vuela a 2 0 3 metros por encima
del cultivo. Si hiciera excesivo viento es
aconsejable volar algo más bajo si el pilo-
to lo considera factible. En los aviones
modernos, con buena visibilidad desde la
cabina, es posible volar con las ruedas
tocando casi el cultivo.

No obstante, esto se traduce, en con-
diciones normales de vuelo, en una dis-
tribución menos uniforme del producto y
en una disminución de la anchura de
pasada, lo que Ileva consigo una dismi-
nución del rendimiento.

c) Velocidad del avión
Los remolinos producidos por el ala de

un avión en vuelo aumentan en tamaño e
intensidad al disminuir la velocidad. Así, a
valocidades bajas, la anchura de pasada
será mayor que a velocidades altas.

EI efecto de penetración en el cultivo
también aumenta al disminuir la veloci-
dad. Si se desa incrementar este efecto
habría que volar lo más lento posible, con
la mitad o la tercera parte de los flaps
bajados.

Sin embargo, la deriva de las partículas
es mayor al acentuarse los vórtices con la
disminución de la velocidad, por lo cual se
deben tener en cuenta estos efectos y la
influencia del viento, tratando de reducir
al mínimo la deriva.

B) Helicópteros

Los principales factores que influyen en
la deriva en las aplicaciones mediante
helicópteros son:

a. - Efecto suelo

b. - Altura de vuelo

Efecto suelo
EI rotor del helicóptero proyecta hacia

abajo de modo violento una corriente de
aire que rebota en el suelo. Este efecto,
denominado efecto suelo, tiene una gran
importancia desde el punto de vista ero-
dinámico y desde el punto de vista agra-
rio.

Desde el punto de vista aerodinámico,
la columna de aire que rebota en el suelo
proporciona al helicóptero una sustenta-
ción adicional.

En la agricultura, los productos lanza-
dos por el helicóptero impulsados por la
colina de aire, rebotan en el suelo y se
adhieren también al envés de las hojas de
las plantas tratadas, lo cual se traduce en
una mejor cobertura.

Altura de vuelo
La altura de vuelo en el helicóptero es

fundamental, para que la cobertura y la
penetración en el cultivo sean adecuadas.

EI rebote del producto debido al efecto
suelo, sobre todo en los espolvoreos, es
función de la altura de vuelo. Cuanto
menor es la altura de vuelo más fuerte
será el rebote, peor la distribución y más
acentuada la deriva. Aumentando la altu
ra de vuelo se consigue un efecto óptimo

para el cultivo a tratar consiguiendo que
el rebote sea el necesario para obtener
una buena distribución y penetración del
producto, sin que Ilegue a subir por enci-
ma del cultivo, con lo que la deriva hori-
zontal queda también reducida a un mí-
nimo. La deriva ascendente queda tam-
bién reducida, en parte, al no sobrepasar
la altura del cultivo y debido al impulso
descendente del rotor.

Si la altura de vuelo fuera excesiva, la
cobertura y penetración no serían las
adecuadas y, además, la deriva aumenta-
ría como consecuencia de la componente
horizontal del viento y de las corrientes
convectivas ascendentes.

4. - Factores inherentes a los
equipos de aplicación

Los equipos de aplicación regulan la
salida del plaguicida y lo lanzan al aire
directamente, desde donde se distribuye
sobre los cultivos por deposición. Las
características de este depósito son fun-
ción directa del tipo de equipo utilizado.

Su fundamento es el lanzamiento y
arrastre del producto, mediante una co-
rriente de aire que se forma al paso del
avión en los tratamientos aéreos.

En las aplicaciones de líquidos por me-
dios aéreos se utilizan diversos equipos de
aplicación. Los equipos convencionales
con pértiga y boquillas son los más utili-
zados, en general, en nuestro país. Para
evitar o reducir los problemas de deriva
que se pueden presentar con estos equi-
pos hemos de tener en cuenta los dos
factores siguientes:

a. - Fraccionamiento de la gota.
b. - Efecto de los vórtices del extremo

del ala.

EI tamaño de gota se obtiene, en los
equipos convencionales, variando la incli-
nación de las boquillas respecto al sentido
de desplazamiento del avión. Cuanto me-
nor sea este ángulo menos fracciona•
miento tendrán las gotas al salir de las
boquillas y, por tanto, mayor será su
diámetro. Las gotas más gruesas se ob-
tienen con las boquillas horizontales y el
orificio de salida mirando hacia la cola del
avión (ángulo cero). Las gotas más finas
formando un ángulo de 135° con la di-
rección de desplazamiento, es decir, 45°
respecto a la vertical e inclinadas hacia
adelante.
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Sin embargo, para la aplicación de her-
biĉ idas se aconseja colocar las boquillas
con ángulo cero, es decir horizontales y
mirando hacia la cola del avión. EI efecto
de los vórtices del extremo del ala debe
eliminarse como se indicó anteriormente
suprimiendo todas las boquillas situadas
en las zonas de influencia de los vórtices,
utilizando alargaderas en esa zona o uti-
lizando pértigas cuyos extremos no Ile-
guen a la zona de vórtices.

Una última recomendación en cuanto a
los equipos de aplicación es acoplarlos
correctamente a fin de evitar las fugas de
productos, goteos, etc. y extremar las
precauciones al cargar los depósitos, al
lavarlos, etc...

OTROS FACTORES QUE
AFECTAN A LA
CONTAMINACION

a. - Almacenaje

Otra norma a seguir en la aplicación de
herbicidas para minimizar la contamina-
ción y los riesgos es evitar que los herbi-
cidas, sobre todo los hormonales, se al-
macenen en el mismo local que los abo-
nos, semillas u otros productos.

EI producto debe conservarse siempre
en sus envases originales que deberán
destruirse, enterrándolos después de su
uso.

b. - Eliminación de envases

Los envases y el producto que no ha
escurrido de ellos pueden Ilegar a ser una
de las principales fuentes de contamina-
ción del suelo y de las aguas.

Deben eliminarse sin riesgos. Su devo-
lución o venta para chatarra sólo debe
hacerse después de haberlos desconta-
minado. Su venta para otros usos no debe
ni pensarse.

Los envases, una vez vaciados, deben
enjuagarse concienzudamente. EI agua de
este enjuague debe volver a utilizarse en

la realización de las nuevas mezclas. Con
esto enriqueceremos el caldo pero, esto es
lo de menos. En realidad lo importante es
que el herbicida del agua de enjuague se
repartirá en la zona de tratamientos, sin
^contaminar otros lugares en que se pu-
diera verter.

Siempre que no se devuelvan a fábrica,
los envases deben ser agujereados e inu-
tilizados para prevenir que vuelvan a ser
utilizados.

Se aconseja que los envases se entie-
rren después de haberlos enjuagado, pero
hay que asegurarse que el sitio en que se
entierren esté alejado de lugares habita-
dos y almacenes, o de sitios frecuentados
por animales, de pastizales, caminos,
etc... También deberán estar alejados de
cursos de agua o de lugares que, por
filtración, puedan contaminar otras
aguas.

La quema de envases no siempre es
posible y casi nunca aconsejable. Los
envases que hayan contenido herbicidas
hormonales no deben nunca quemarse,
pues los vapores resultantes de su inci-
neración son venenosos.

TECNICAS ESPECIALES
ANTIDERIVA

Vamos a ocuparnos en este epígrafe
solamente de aquellas técnicas especiales

que permiten minimizar los riesgos de
contaminación y residuos causados por la
deriva en sus distintas fases.

Las técnicas especiales antideriva se
basan en dos líneas distintas de actua-
ción o en una combinación de ambas.

l.a) Utilización de formulaciones espe-
ciales antideriva o modificación de las
formulaciones convencionales, mediante
la adición de productos especiales que
inciden sobre el tamaño de las partículas
y sobre su peso específico y, como
consecuencia, sobre el peso total de las

partículas que se aplican. AI aumentar el
peso de las partículas éstas caen antes y
el desplazamiento o deriva es menor.

2.a) Utilización de equipos especiales
de aplicación que producen gotas gruesas
y, por tanto, más pesadas.

3.') Combinación de las dos anteriores
para incidir separadamente en el tamaño
de las gotas y en su peso, mediante la
utilización de formulaciones o aditivos
especiales y de equipos específicamente
adaptados a ese fin.

FORMULACIONES Y ADITIVOS
ESPECIALES

EI control del tamaño de las gotas de
pulverización parece ser el enfoque más
lógico para reducir, ya que no eliminar, la
deriva o arrastre debida al viento y a las
corrientes convectivas ascendentes o tér-
micas, es decir la deriva mecáníca.

Cuanto mayor es el diámetro de la gota
menos sujeta está a la deriva mecánica,
pero la cobertura y penetración que pro-
porcionan las aplicaciones con gota grue-
sa son deficientes. Por esta razón, este
tipo de control de la deriva sólo es apli-
cable a productos que actúan por absor-
ción y translocación en la planta, como
los herbicidas hormonales. La aplicación
de mojantes puede favorecer la cobertura
al hacer que las gotas al caer se extiendan
alrededor sobre la superficie foliar.

Las técnicas utilizadas para producir
gotas de tamaño grande mediante for-
mulaciones especiales o la adición de
productos específicos antideriva, se ba-
san en los siguientes preparados:

a. - Emulsiones invertidas

Son emulsiones densas, generalmente
invertidas, con la fase oleosa como fase
continua y el agua fragmentada en pe-
queñas partículas. En estas emulsiones la
proporción entre las fases es, aproxima-
damente, 1 parte de aceite y 9 partes de
agua.

Estas emulsiones tienen una gran vis-
cosidad y dan lugar a grandes gotas al
aplicarse, por lo cual se reduce la deriva.
Además, al utilizarse un aceite poco 0
nada volátil, la evaporación de las gotas
se reduce a un mínimo.

Se emplean para la aplicación de her-
bicidas hormonales sobre matorral leñoso
a lo largo de tendidos eléctricos, ferroca-
rriles, cunetas y arcenes. Han de aplicarse
volúmenes altos, para obtener una buena
cobertura, de hasta 200 I/Ha, con gotas
muy grandes comprendidas entre 2.000 y
5.000 micras.

b. - Aditivos de viscosidad

AI incrementar la viscosidad de los cal-
dos se producen gotas más grandes y la
deriva se reduce. Una manera de
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equipo o bomba utilizada, casi siempre
inferior a 50 p.s.i., o sea, a 3,5 atmósfe-
ra s.

Las boquillas colocadas horizontalmen-

conseguir este aumento de viscosidad es
añadir un agente espesativo.

Durante los últimos años han aparecido
en el mercado diversos agentes espesati-
vos, basados en productos tales como
etil-celulosa, polisacáridos, poliamidas de
alto peso molecular, polímeros de polivi-
nilo u otros, que se hinchan al contacto
con el agua.

En algunos casos se han presentado
problemas de compatibilidad con los pla-
guicidas y, en otros, el tiempo necesario
para dispersarse e hincharse uniforme-
mente en el caldo ha sido excesivo.

Estos aditivos de viscosidad pueden
utilizarse indistintamente para polvos
mojables o emulsiones. Sin embargo, al
hacer el caldo hay que tener en cuenta
que si se utilizan polvo mojables, éstos
han de disolverse completamente en el
agua antes de echar el aditivo y si se
utilizan emulsiones acuosas el aditivo ha
de echarse en el agua antes que el con-
centrado emulsionable. Si se utilizan
otros adyuvantes como mojantes, emul-
gentes, adherentes, etc. éstos habrán de
añadirse al final.

Estos aditivos de viscosidad no influyen
directamente en la deriva por evaporación
y difusión, pero sí indirectamente al ser
las gotas más grandes, y, por tanto, me-
nor la relación superficie/volumen. La
tasa de evaporación es menor y la difu-
sión, tanto en su trayecto de caída como
después, una vez alcanzado su objetivo 0
el suelo, es más lenta, dando lugar a
concentraciones menores de la materia
activa en la atmósfera circundante, dis-
minuyendo así los riesgos que puede
ocasionar la tercera fase de la deriva.

Estos aditivos de viscosidad se utilizan
en todos aquellos casos en que sea nece-
sario reducir la deriva a un mínimo,
siempre que no sea imprescindible una
cobertura óptima. Este es el caso de los
herbicidas hormonales o de los productos
sistemáticos en que la planta ayuda al
reparto del producto al absorberlo y
translocarlo en su interior.

Los principales factores que influyen en
las dosis de empleo de estos aditivos son
la presión de pulverización y la orienta-
ción y tipo de las boquillas empleadas en
las aplicaciones aéreas. Sin embargo,
como la utilización de uno u otro tipo de
boquilla y su orientación se pueden fijar a
priori, sólo queda como variable la presión
de pulverización, que ha de ser la presión
normal de trabajo que corresponda al

te con la salida hacia la cola del avión dan
lugar a las gotas más grandes y es, por
tanto, el caso más favorable en el que hay
que utilizar menor cantidad de aditivo.
Cuanto menor sea la presión de trabajo
menor será también la cantidad de aditivo
a utilizar.

EI tipo de boquilla influye también de
manera muy acusada en la cantidad de
aditivo necesaria para obtener un buen
tamaño de gota. Con boquillas conven-
cionales de cono hueco la cantidad nece-
saria de aditivo es mayor que con boqui-
Ilas de abanico o de chorro Ileno y mucho
mayor que con los distintos tipos de bo-
quillas especiales antideriva que a conti-
nuación estudiaremos.

EQUIPOS Y SISTEMAS
ESPECIALES

Las gotas gruesas se pueden producir
también mecánicamente. Pero la produc-
ción de gotas gruesas Ileva consigo la
necesidad de una mayor dosificación, si
se quiere obtener una buena cobertura.

Para obtener gotas gruesas se pueden
emplear diversos tipos de boquillas.

a. - Boquilla de chorro Ileno

La configuración de chorro Ileno se
obtiene mediante una descarga de líquido
que pasa a través de un único orificio. La
Spraying Systems Corporation designa el
tamaño del orificio en 64 avos de pulgada.
La nomenclatura 02, 03, etc. para este
tipo de boquillas, indica que se trata de
boquillas de 2/64, 3/64, etc. de pulgada
(1/64 de pulgada = 0,4 mm).

Estas boquillas han de colocarse en el
avión horizontalmente, en el mismo sen-
tido de la corriente de aire, es decir, mi•
rando hacia la cola. Produce gotas de 600
a 900 micras de diámetro de medio volu•
men con válvula de retención del tipo de
diafragma, a una velocidad próxima a las
100 millas, que es la de una avioneta de
fumigación. Si esta velocidad se reduce a
la mitad, caso del helicóptero, las gotas se
hacen más gruesas Ilegando a alcanzar
1.500 a 2.000 micras de diámetro.

Con este tipo de boquillas es necesario
utilizar dosis de 100 litros/ha, por lo
menos, si se quiere conseguir una buena
cobertura. Se utiliza para aplicar herbici-
das hormonales en zonas peligrosas.

b. - Boquillas Raindrop (Gota de
Iluvia)

Son boquillas desarrolladas por la casa
americana DALAVAN, que producen un

chorro en cono hueco con gotas que son
significativamente mayores que las pro-
ducidas por boquillas convencionales, a
dosificaciones y presiones de trabajo
comprables.

Este efecto de conseguir un espectro de
gotas de diámetro medio significativa-
mente mayor, se debe a la eliminación
casi completa de las gotas de diámetro
inferior a las 100 micras, reduciéndose así
la deriva. Estas boquillas producen gotas
de unas 400 micras de diámetro medio, al
aplicarse por avión a unas 40 psi de pre-
sión de trabajo y sólo el 1% del volumen
aplicado se traduce en forma de gotas de
menos de 100 micras de diámetro.

c. - Boquillas de corte (Microfoil)

Las boquillas de corte producen chorros
de disgregación con un fraccionamiento
simple de la gota, en lugar del fracciona-
miento de los filamentos o abanicos de
las boquillas convencionales o de las an-
teriormente citadas. En estas boquillas
los chorros se emiten en la zona de baja
turbulencia que existe detrás de un perfil
alar.

La boquilla más conocida de este tipo
es la denominada Microfoil, de la casa
Amchem Corp. de USA. Cada unidad
consta de 60 agujas hipodérmicas de 0,33
mm de diámetro interior, que emiten sus
chorros en la zona de baja turbulencia
que proporciona su armazón, construida
en forma de perfil de ala.
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Pulverizadores a medida .
Somos conscientes de las diferentes
necesidades de cada agricultor. Porque ni
todos poseen las mismas tierras, ni todos
cuentan con idénticas posibilidades
economicas. Y ahí es donde interviene
VICON.
Tener ahora tus tierras aseguradas de
imprevistos, es más fácil. Entre la extensa
gama de pulverizadores VICON
( 28 alternativas) hay uno para tí.
Recuerda, tenemos soluciones a tu medida,
por muy pequeño que sea tu bolsillo.

SOMOS DEL CAMPO.
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perfecto.

COMBINACION DE ADITIVOS Y
BOQUILLAS ESPECIALES

Esta boquilla, para conservar baja la
turbulencia, sólo puede emplearse a velo-
cidades inferiores a los 95 Km/hora, es
decir, a las 60 millas por hora. A estas
velocidades sólo puede trabajarse con
helicópteros pues las avionetas vuelan a
velocidades que no suelen bajar de las 90
millas ( 150 Km/hora).

Las gotas producidas en las condicio-
nes antes señaladas están en la gama de
las 800 a 1.000 micras de diámetro medio
y son muy uniformes, de tamaño casi
constante.

Se emplean principalmente para elimi-
nar matorrales o malas hierbas en zonas
problemáticas. Sólo pueden utilizarse con
herbicidas hormonales, como los deriva-
dos de los ácidos fenoxi-acéticos, que son
translocados por las plantas en su interior

En este apartado se recogen aquellas
técnicas de aplicación que utilizan simul-
táneamente aditivos o emulsiones inver-
tidas y equipos especiales antideriva. De
esta manera se trata de reforzar los efec-
tos antideriva que se pueden conseguir
con la aplicación de una sola de las téc-
nicas.

Entre estas técnicas de combinación
tenemos:

a. - Emulsiones invertidas y boqui-
Ilas de orificios múltiples

Estas boquillas dan lugar a un chorro
Ileno por cada uno de los orificios. Estos
chorros forman un ángulo con el eje de la
boquilla y, de esta forma, se consigue el
mismo efecto que con las boquillas nor-
males de chorro Ileno pero reforzado este
efecto por la densidad y viscosidad de la
emulsión invertida.

Control de aguas adyacentes a cultivos tratados y monitorizados (Foto Shell).

Se pueden obtener gotas de 3.000 a
5.000 micras de diámetro.

b. - Aditivos espumantes y boqui-
Ilas formadoras de espuma

Los aditivos espumantes por sí solos no
reducen la deriva. Es necesario aplicarlos
con boquillas especiales que producen
gotas que caen en forma de espuma, las
cuales son mucho mayores que en las
pulverizaciones normales y tienen, por
tanto, una menor deriva y una mayor
acción superficial en contacto con las
plantas. Se utilizan principalmente con
herbicidas hormonales.

Estos aditivos espumantes son misci-
bles en agua en cualquier proporción y
son estables a las temperaturas normales
de utilización y almacenamiento. Su toxi-
cidad ha de ser muy baja pero, como la
mayoría de los productos activos superfi-
cialmente, producen irritación de las mu-
cosa s.

Los productos espumantes han de
añadirse al caldo o emulsión del plaguici-
da ya preparado removiendo continua-
mente. Hay que tener especial cuidado en
que no entre aire en el caldo pulverizable,
para evitar la formación excesiva de es-
puma antes de la aplicación. La espuma
deberá formarse al salir por las boquillas.

Como estos productos espumantes tie-
nen una acción irritativa sobre la piel y las
mucosas hay que evitar que éstas, y sobre
todo los ojos, entren en contacto con el
producto. En caso de que Ilegara a pro-
ducirse el contacto es preciso lavar rápi-
damente con agua y jabón aquellas partes
del cuerpo que hayan entrado en contacto
con el caldo pulverizable.

Las boquillas desarrolladas para la
aplicación aérea de productos en forma
de espuma constan de un tubo cilíndrico
metálico y un pequeño filtro. Cerca del
extremo del tubo metálico hay una ranura
por la que sale el producto en forma de
abanico, con un ángulo de pulverización
de 160°.

Estas boquillas han de colocarse en la
pértiga horizontalmente, de manera que
la ranura de pulverización quede hacia
abajo, a unos 40 cm de distancia unas de
otras. Para evitar los efectos del rebufo
producido por los vórtices de los extremos
de las alas, las boquillas que van en los
extremos de la pértiga deben colocarse
sobre alargaderas, las cuales serán más
largas para las boquillas últimas y se irán
acortando paulatinamente a medida que
se van colocando hacia el interior y el
efecto del rebufo va disminuyendo.

Existen también boquillas de este tipo
para aplicaciones terrestres. Para la apli-
cación de herbicidas en cunetas, bordes,
acequias, etc. existen boquillas de disper-
sión lateral.

Aunque existen múltiples variantes
dentro de los sistemas empleados para
reducir la deriva mecánica,
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COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

LAS CO M U N I DA D ES E U R O P EAS
Y

EL MERCADO COMUN AGRICOLA
José María Hemández•

^ Historia
• Instituciones
^ 0►bjetiros

1. EVOLUCION HISTORICA DE
LA COMUNIDAD ECONOMICA
EUROPEA

9.5.1950: Propuesta de Francia por
medlación de Robert Schuman, mi-
nistro de Asuntos Exterlores) de crear
una organización europea que contro-
le y coordine la prOducclón y el consu-
mo del carbón y el acero.

18.4.1951: "Tratado de Parfs", que
Instituye la Comunldad Europea del
Carbón y del Acero (CECA); ratificado
durante los meses sigulentes por Fran-
cla, R.F. Alemana, Italfa, Bélgfca, Ho-
landa y Luxemburgo. Cuenta con una
"Alta Autoridad", un Tribunal de Justi-
cia y una Asamblea Parlamentaria.

Junio 1956: Elaboración del "Infor-
me Spaak", base de las negocfaciones
para el "Tratado de Roma".

15.3.1957: "Tratado de Roma" que
instltuye la Comunidad Económica
Europea (CEE) y la Comunidad Euro-
pea de la Energía Atómica (CEEA).

1.1.1958: Entrada en vigor de los tra-
tados de la CEE y la CEEA, una vez ra-
tificados por los seis países de la CE-
CA. Las institucfones que se crean y
que se extfenden a Ias tres Comunida-
des son: Comislón, Consejo de Mf-
nistros, Asamblea Europea y Tribunal
de Justicia.

1961: Durante este año presentan
solicitudes de adhesión a Ia Comuni-
dad: Irlanda, Dinamarca, Reino Unido y
Noruega.

14.1.1962: Nace la Politica Agricola
Común (PAC) con los siguientes princi-
pios:

1. Creación de mercados únicos (y,
por tanto, precios únicos).

2. Garantía de nivel de vida para los

agricultores comparable a los demás
trabajadores.

3. Preferencla para los productos
agrícolas comunitarlos.

4. Solidaridad flnanclera mediante
Ia creaclón del FEOGA (Fondo Euro-
peo de Orlentaclón y Garantía
Agrícola).

9.2.1982: EI Gobierno espaiiol solici-
ta negoclaclones para la asociaclón.

1.7.1984: Comienza a funcionar el
FEOGA.

1.7.1968: Entra en vigor la Unión
Aduanera.

1 y 2.12.1969: Cumbre de La Haya de
Jefes de Estado y de Goblerno para im-
pulsar la Integraclón europea.
Aprueban la financlación de la PAC y
un mayor presupuesto general (la Co-
munidad se flnanclará con derechos
aduaneros de Importaciones de pa(ses
terceros y un porcentaje de IVA no su-
perfor al 1% de cada pais). Da lugar al
"Informe de Luxemburgo". (27.10.
1970).

29.6.1970: Firma del "Acuerdo co-
mercial preferencial" con España, que
entra en vigor el 1.10.1970.

1.1.1973: Nace la Comunidad de los
nueve (tratados de adhesión firmados
el 22.1.1972 y ratificados por los res-
pectivos Parlamentos; excepto en No-
ruega, que es rechazado en referén-
dum popular).

mo pafs de la CEE. Periodo transitorio:
5 años.

25.1.1983: Establecimiento de una
política común de Ia pesca.

1984-1985: Ultima etapa de las nego-
cfaciones España-CEE para la adhe-
sión.

29.3.1985: Acuerdo en las nego-
claciones para la adheslón de EspaAa.

2. INSTITUCIONES DE LAS
COMUNIDADES EUROPEAS

2.1. ConseJo de Mlnlstros: Compues-
to por un representante de cada go-
bierno, normalmente su ministro de
Asuntos Exteriores. Es el principal or-
ganismo decisorlo de la Comunldad.
Las decislones se toman, según su Im-
portancia, por unanimidad o por ma•
yorfa cualificada (votos proporciona-
les a la importancia de cada Estado).

2.2. Consejo Europeo: Formado por
los Jefes de Estado o de Gobierno pa-
ra tomar decisiones de alta política. Se
reúne tres veces al año, delegando en
el Consejo de Ministros para la ma-
yoría de los problemas concretos.

2.3. Comislón: Es el "gobierno" o
"administración" de la Comunidad. La
constituyen 14 miembros ("ministros")
elegidos entre los gobiernos comuni-
tarios de mutuo acuerdo, con un presi-
dente y 13 comisarios, que se reparten
Ias responsabilidades por áreas: agri-
cultura, transporte, etc. La Comisión
propone la polftica comunitaria y es la
responsable de su cumplimiento en el
marco del Tratado de Roma y restante
legislación comunitaria.

2.4. Parlamento Europeo: Los parla-
mentarios son elegidos de forma direc-
ta por los ciudadanos de cada país en
número establecido para cada uno
(proporcionalmente a su población). EI
Parlamento asesora al Consejo de Mi-
nistros sobre propuestas de la Comi-
sión, discute el presupuesto anual y
ejerce un control politico sobre las de-
más isntituciones. Poco a poco va ad-
quiriendo una mayor importancia en la
Comunidad.

2.5. Tribuna/ de Justicia: Consti-
tuido por 10 jueces, uno por cada país,
resuelve las disputas legales que sur-
jan y conciernan a la legislación comu-
nitaria.

10.1973: Comienzo de la "crisis de la
energia" y la consigulente crisis eco-
nómica generalizada que marcará los
próximos años de la Comunidad.

9 y 10.12.1973: Cumbre de Jefes de
Estado y Gobierno en Parfs. Creación
del "Consejo de Europa".

29.12.1975: Presentación del "Infor-
me Tindemans" sobre la unión euro-
pea.

28.7.1977: Solicitud de adhesión de
España a la Comunidad. Grecia la
había solicitado el 12.6.1975 y Portugal
el 28.3.1977.

9 y 10.3.1978: Nacimiento del Siste-
ma Monetario Europeo (y la Unidad
Monetaria Europea: ECU).

28.5.1979: Firma del tratado de adhe-
sión de Grecia.

7 al 10.6.1979: Primeras elecciones
(•) Profesor Dpto. de Comercialización directas de los 410 diputados del

Agraria. E.T.S. Ingenieros Agrónomos. Parlamento Europeo.
(Madrid). 1.1.1981: Grecia pasa a ser el déci-
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Fabricante: MORESIL, S. L.

Carretera Córdoba-Palma del Río, s/n. - Teléfono 63 02 43
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EQUIPOS PARA COSECHAR
MAIZ Y GIRASOL

(Adaptables a todo tipo de
cosechadoras

LIMPIADORA
SELECCIONADORA DE

CEREALES

;Innovaciones en todas las gamas!

Limpiadora seleccionadora de cereales modelo M-50, muy indicada para las
cooperativas cerealistas.

Cabezal de 8 hileras para maíz.

Equipo de corte para girasol.

Un nuexo éxito en FIMA 85.



COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

3. EL MERCADO COMUN
AGRICOLA

3.1. Objetivos:
EI objetivo global de la Política

Agrícola Común es el de crear un mer-
cado único, un Mercado Común Agrí-
cola, que consiga la libre circulación
de productos, sin obstáculos de ningu-
na clase. Y esto dentro de los objetivos
generales del "Tratado de Roma", esto
es realizar la unión de los pueblos de
Europa, aumentar el nivel de vida de
todos los europeos y fomentar el de-
sarrollo de las regiones más pobres.
Los objetivos concretos (art. 39 del
Tratado) son:

1. Aumentar la productividad de la
agricultura desarrollando el progreso
técnico, garantizando el desarrollo ra-
cional de la producción agrícola, así
como un uso óptimo de los factores de
producción, sobre todo, de la mano de
obra.

2. Asegurar de este modo un nivel de
vida equitativo a la población agrícola,
sobre todo mediante el aumento de los
ingresos individuales de los que traba-
jan en la agricultura.

3. Estabilizar los mercados.
4. Garantizar la seguridad de los

abastecimientos.
5. Asegurar precios razonables en

las ventas a los consumidores.

La evolución posterior de la Comuni-
dad hizo que se derivaran otros objeti-
vos:

6. La protección del medio ambien-
te.

7. La protección del consumidor.
8. EI desarrollo acelerado de las re-

giones más atrasadas.

3.2. Principios de la ordenación co-
mún de los mercados agrícolas.

Los tres principios que rigen desde
1962 para ordenar el sector agrícola
son:

1. La unicidad de los mercados.
2. La preferencia comunitaria.
3. La responsabilidad financiero co-

mún.

1. Un mercado único: EI M.C.A. es un
único gran mercado interior, compa-
rable, por ejemplo, al de Estados Uni-
dos. Los mercados nacionales se
transforman en regionales. Se proteje
este mercado común mediante arance-
les (derechos de aduana exteriores)
comunes o con derechos reguladores
("prelevements").

2. Preferencia comunitaria: Esta pre-
ferencia emana principalmente de la
protección existente frente a los mer-
cados exteriores.

3. Responsabilidd financiera común:

Se desprende lógicamente de los dos
primeros. EI instrumento financiero es
el FEOGA (Fondo Europeo de Orienta-
ción y Garantía Agrícola; inaugurado
en 1962), que administra los fondos ne-
cesarios para la gestión de precios de
intervención, prelevements, aranceles,
ayudas directas, etc.

3.3. La financiación comunitaria de
la política de precios y de /os merca-
dos agrícolas

Como consecuencia del último prin-
cipio enumerado en el punto anterior,
la responsabilidad financiera comúri,
se instituyó el FEOGA.

EI FEOGA financia la ordenación de
los mercados agrícolas y las acciones
de política socioestructural que vere-
mos más adelante.

EI FEOGA es una especie de banco
que se nutre con fondos del presu-
puesto comunitario y cuyos clientes
son los Estados miembros. Depende
de la Dirección General de Agricultura
de la Comunidad, como una de las
ocho direcciones de que ésta consta.

Se compone de dos secciones, Sec-
ción de Orientación y Sección de
Garantía. Esta última es la que finan-
cia las operaciones derivadas de la or-
denación de mercados mediante dos
clases de gastos:

1. Restituciones a la exportación ha-
cia países terceros (sectores: leche,
azúcar, cereales, carne bovina, etc.).

2. Intervenciones destinadas a la or-
denación del mercado interior (leche,
materias grasas, carne bovina, cerea-
les, tabaco, azúcar, vino, etc.).

La financiación de la PAC a través
del FEOGA es motivo constante de
críticas, siendo algunas de ellas las si-
guientes:

1. Crítica de carácter presupuestario
debido a la existencia de países (como
la R.F. Alemana o el Reino Unido) que
se benefician menos que otros de las
intervenciones financieras de la PAC:
países deficitarios netos a causa de
sus estructuras y de la orientación y
volumen de su producción agrícola.

2. Carga global muy elevada respec-
to a otros sectores (el capítulo
agrícola de la Comunidad acapara
más de las dos terceras partes de los
recursos totales). Esto frena el de-
sarrollo de otras políticas comunes.

3. Crítica a la manera en que se gas-
ta el volumen de créditos para produc-
tos en situación excedentaria con
estructuras productivas privilegiadas
respecto a otros (p.ej., la leche).

3.4. La acción socio-estruciural y su
financiación

Sicco Mansholt, en su informe, hizo
gran hincapié en que el problema de la

agricultura es un problema socio-
estructural: los agricultores tienen una
diversidad de tipos de explotaciones
enorme, el grado de especialización es
bajo y su nivel de formación intelec-
tual, profesional y económica deja
mucho que desear, etc.

La acción estructural de la Comuni-
dad se desarrolla solamente a partir de
1972 (hasta entonces cada estado ac-
tuaba separadamente) en torno a
cuatro tipos de medidas.

1. Medidas a favor del agricultor:
Formación, reconversión hacia activi-
dades no agrícolas, jubilación antici-
pada, etc.

2. Medidas a favor de las explota-
ciones: Ayudas a las que tengan futuro
económico para modernización tecno-
lógica, ampliación de la explotación,
etc.

3. Medidas para la comercialización
y transformación de productos
agrícolas: Desarrollo de centros de co-
mercialización y transformación de
productos (centrales hortofrutícolas,
centrales lecheras, mataderos, bode-
gas, etc.).

4. Medidas regionales: Ayudas di-
rectas a agricultores de zonas monta-
ñosas o menos favorecidas.

La financiación de estas acciones
se Ilevan a cabo mediante la Sección
de Orientación del FEOGA a través de
acciones comunes (moderniación, for-
mación profesional, etc.), medidas par-
ticulares (a un sector y de forma esta-
cional) y proyectos individuales.

3.5. Las reglas de la competencia
En el "Tratado de Roma" figura un

código de reglas de competencia para
las empresas y para los Estados (art.
85 a 94) que, dentro de la libre
"economía de mercado" prohíbe la
competencia desleal, el abuso de posi-
ciones dominantes, las subvenciones
de los poderes públicos que pudiesen
perturbar la competencia, etc.

La Comisión de Bruselas actúa ante
cualquier problema de competencia en
primera instancia, pudiendo recurrir
ante el Tribunal de Justicia de las Co-
munidades de Luxemburgo.

Financiación de la PAC - Gastos del
FEOGA

1980 1984

Seccibn de Garantía • •••••••• 11.314,9 18.400,9
Seccibn Orientación . ........ 603,1 619,9
% de gastos del F EOGA
sobre presupuesto comu-
nitario .............................. 73,1 69,9

Todas las cantidades en millones de ECU (aproxi-
madamente: 1 ECU = 126 PtsJ.
Fuente: Estadrsticas oficiales de las Comunidades

Europeas.
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Ferias, Congre^. Expo^siciones._
CURSO DE
ESPECIALIZACION
SUPERIOR EN
VITICULTURA Y
ENOLOGIA
E.T.S.I. Agrónomos. Madrid

La Universidad ^olitécnica de
Madrid, a través de la E.T.S. Ingenieros
Agrónomos, y en colaboración con di-
ferentes entidades, organismos y
empresas, ofrece a los postgraduados
españoles y extranjeros, el Curso de
Especialización Superior en Viticultu-
ra y Enología para Graduados Supe-
riores, que se proyecta desarrollar con
carácter anual a partir de 1985, según
las normas que a continuación se indi-
can.

EI Curso que ahora se ofrece, pre-
tende Ilenar el vacío existente en la
formación de especialistas auténticos
en estas áreas de conocimiento agro-
nómico, que si siempre han sido im-
portantes en nuestro país, lo son aho-
ra en muy superior grado, cara a
nuestra integración en la CEE. Vacío
que se originó al cancelar los antiguos
cursos del mismo nombre, autorizados
por Orden Ministerial de 1 de febrero
de 1969, y que dejaron de impartirse en
1982, en razón a que su planteamiento
inicial había quedado superado y se
necesitaba una nueva estructura más
acorde con las actuales circunstan-
cias de la Universidad y del sector
vitivinícola.

Enseñanzas teóricas: Las clases se
desarrollarán del 6 de mayo al 20 de di-
ciembre de 1985.

Se considera periodo no lectivo: Del
1 al 31 de agosto de 1985.

EI programa se configurará de la si-
guiente forma: Lunes y martes: Area
de Viticultura. Miércoles: Area de
Economía y Legislación. Jueves y vier-
nes: Area de Enología.

Viajes de estudios y visitas técni-
cas: Se programarán dentro de los dos
periodos siguientes: 15 al 30 de julio y
1 al 15 de septiembre de 1985.

Horarios de clases: Lunes a viernes
en horario de tarde: 1.a clase: 16 a 18
horas. 2.8 clase: 18,30 a 20,30 horas.

Locales: Las clases se impartirán en
la Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros Agrónomos de la Universidad
Politécnica de Madrid.

Secretaría del curso: Escuela Técni-
ca Superior de Ingenieros Agrónomos.
Departamento de Arboricultura Frutal.
Ciudad Universitaria. 28040 Madrid.
Tels. 2444807/2432600 (ext. 282).

CURSO DE
ESPECIALIZACION EN
PODA DE ESPECIES
ARBOREAS
E.T.S.I. Agrónomos. Madrid.
1985 y 1986

La Universidad Politécnica de
Madrid a través de su Departamento
de Fitotecnia lII: Arboricultura Frutal,
de la Escuela Técnica Superior de In-
genieros Agrónomos, ha organizado
este primer "Curso de Especialización
en Poda de Especies Arbóreas" cuyo
objetivo fundamental es la formación
de técnicos en la materia con una
triple vertiente en cuanto a su capaci-
tación: la ejecución de la tarea de po-
da, la dirección de equipos de trabajo y
el análisis de la calidad objetiva de los
trabajos realizados.

La formación que se ofrece está
orientada a cualquier especie arbórea,
si bien, fundamentalmente a aquellas
más comunes en la zona centro penin-

^ COM►RADORES DE

TODA ES►ANA

.nnA MRA El CAMPO

sular, como son: frutales de hueso, fru-
tales de pepita y vid; dedicando un
apartado especial a las plantas orna-
mentales.

Se ha creído conveniente organizar
el presente Curso en módulos, que per-
mite el asistir al conjunto de ellos, o de
forma independiente a alguno, ofre-
ciéndose así, la posibilidad de adecuar
las enseñanzas que en él se imparten
a las necesidades específicas de cada
persona.

EI Curso de "Especialización en Po-
da de Especies Arbóreas" se pretende
impartir de forma anual.

Los distintos Seminarios del Curso
son los siguientes:

-Técnica general de poda.
-Poda de frutales de pepita y

hueso.
-Poda de viñedo.
-Poda de las especies leñosas or-

namentales.
Secretaría del Curso: Escuela Técni-

ca Superior de Ingenieros Agrónomos.
Departamento de Fitotecnia lII: Arbori-
cultura Frutal. Ciudad Universitaria.
28040 Madrid. Tels.: 244480712432600
(ext. 282).
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Feria^, Congres^, EXposiciones._

LIEMPDE 85

Desde el lunes 13 al miércoles 15 de
mayo de 1985, tendrá lugar la Feria de
Maquinaria Agrícola Liempde.

EI tema de esta 31 edición, que se
centra siempre en la mecanización y en la
agricultura y la horticultura, será "Las
posibilidades y los I(mites en la agricultura
y la horticultura".

"Liempde" se distingue de otras ferias
europeas en la disposición de unos terre•
nos espaciosos que permiten a los expo-
sitores la realización de demostraciones
al aire libre.

Para la obtención de mayor informa•
ción, los interesados pueden dirigirse a:
Sekretariaat. Postbus 91,500 MA. Tilburg.

1°r SALON
I NTERNACIONAL
EN CHINA DE LOS
EQUIPOS,
PRODUCTOS Y
TECNOLOGIAS
PARA LA
AGRICULTURA.
Del 4 al 10 de noviembre
de 1985. Parque
Nacional de
Exposiciones, Pekín,
China.

Esta manifestación organizada por va-
rios organismos oficiales chinos, se inte•
gra en el marco de la apertura de la Re-
pública Popular China a las tecnologías
occidentales y de la orientación del sector
rural hacia una economía de mercado
decidida en octubre de 1984. Además de
la exposición de equipos, materiales
y:productos de la agricultura y ganadería,
este Salón, emprenderá una serie de
conferencias e intercambios en profesio-
nales y técnicos chinos.

Sería una buena oportunidad para las
empresas españolas del sector participar
en AG. CHINA 85 a la que ya tienen decí•
dida su asistencia los grandes países
occidentales como Canadá, Estados Uni•
dos, Francia, Gran Bretaña, Italia, Ale-
mania, etc.

Información. PROMOSALONS. Avda.
General Perón, 26. 28020-Madrid. Telf.:
455.96.31.

I JORNADA DE
APLICACIONES
INDUSTRIALES DE
LAS ENZIMAS
Barcelona 21 de
mayo de 1985

Organizadas por el Grupo Profesional
de Bioquímica y Biotecnologfa de la Aso-
ciación de Químicos del Instituto Qufmico
de Sarriá, se celebrará esta 1' Jornada en
el Salón de Actos del Instituto Químico de
Sarriá, en la cual se expondrán las si-
guientes conferencias:

- Introducción a la Enzimología.
- Fabricación de enzimas.
- Análisis y estabilidad de las enzimas.
- Aplicaciones industriales.
- Coloquio.

Con la participación de la Universidad
Autónoma de Barcelona y las firmas im-
portantes del sector.

Información de la Jornada:

Asociación de Quimicos del IQS
Sra. Montserrat Lázaro
c/ Ihstituto Químico de Sarriá, s/n.
08017 Barcelona
Telf.: (93) 203.89.00. F

VINEXPO-85

Durante los días 17 al 21 de junio de
1985 se celebrará en el Parque de Expo-
siciones de Burdeos el 3°' Salón Mundial
del Vino y los Espirituosos, Vinexpo-85, en
el que existirá un gran pabellón Nacional
que cobijará a las firmas españolas que
participen.

Hasta la fecha son ya 750 las empresas
de 20 países que han confirmado su par-
ticipación en el Salón que ocupará una
superficie de 23.000 mZ.

Vinexpo se celebra al mismo tiempo
que Vinitech, 4' Exposición Internacional
de Materiales de Vinificación y Equipos de
lavas y de Enologfa. Ambas manifestacio-
nes componen la Semana Mundial del
Vino y los Espirituosos.

Los organizadores de Vinexpo han pre-
parado un minucioso programa de trabajo
en el que figuran varias Jornadas de es-
tudio, Coloquios sobre temas de actuali-
dad, Cata de vino, Visitas a bodegas,
Mesas Redondas...

Información: Promosalons. Avda. Ge-
neral Perón, 26. 28020-Madrid. Telf.:
455.96.31.

SALON
INTERNACIONAL
DE EQUIPOS Y
TECNICAS PARA LA
INDUSTRIA
ALIMENTARIA EN
SUDAFRICA.
Del 11 al 15 de
noviembre de 1985.
Centro Nacional de
Exposiciones Crown
Himes, Johannesburg,
Sudáfrica.

Sudáfrica representa un mercado po•
tencia considerable en el sector del pro-
ceso agro-alimentario. En 1984, los 2.500
fabricantes de productos alimentarios
invirtieron 20 mil millones de pesetas en
bienes de equipo, de los cuales un 80% en
importación.

La ausencia de licencia de importación
confiere al mercado de bienes de equipo
una excelente permeabilidad y más ópti-
mas condiciones de acercamiento a este
mercado.

Para obtener mayores detalles dirigirse
a: PROMOSALONS. Avda. General Perón,
26. 28020. Madrid. Telf.: 455.96.31.

VII EXPOSICION
DEL LIBRO
AGRICOLA
NACIONAL Y
EXTRANJERO

Organizada por el Instituto Agrícola
Catalán de San Isidro esta VII Exposición
tendrá lugar durante los días 15 al 25 del
próximo mes de mayo en la Biblioteca del
Palau Fivaller, sede del IACSI, sito en
Barcelona, Plaza de Sant Josep Oriol n°
4.

La finalidad de la citada Exposición es
presentar la producción editorial relacio-
nada con la agricultura, ganadería, silvi•
cultura y actividades e industrias afines.

Participan las editoriales más impor•
tantes en este campo y también organis-
mos oficiales como F.A.O., Ministerio de
Agricultura, Departament d'Agricultura de
la Generalitat de Catalunya, CSIC, etc....
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SEMANA VERDE DE XIX CONGRESO
GALICIA INTERNACIONAL

La SEMANA VERDE DE GALICIA se dis-
pone a celebrar su VIII Edición en el tra-
dicional Recinto Ferial de Silleda (Ponte-
vedra), durante los próximos días 5 al 9
de junio.

A lo largo de sus siete años de historia,
este Certamen ha logrado situarse en
primerísima línea entre las Exposiciones
Nacionales dedicadas al Sector Agrope-
cuario y Forestal, y presenta cada vez más
una marcada vocación internacional.

Debido a su amplia capacidad de expo-
sición, superior a los 100.000 m2, y a su
elevado poder de convocatoria (el pasado
año acogió a más de 200.000 visitantes)
constituye un escaparate ideal para em-
presas con vocación de futuro que deseen
dar a conocer sus productos y ampliar su
campo comercial.

Las firmas interesadas en concurrir
pueden solicitar mayor información en:
Recinto Ferial. Aptdo. 26 - Silleda. Ponte-
vedra. Telf.: (986) 580050.

EUROAGRO'85

En esta segunda edición de la Feria
Internacional de la Producción y Comer-
cialización Agrícola, EUROAGRO, que del
16 al 20 de octubre próximo se celebrará
en Feria Muestrario Internacional de Va-
lencia, conjuntamente con IBERFLORA, el
certamen internacional de la horticultura
ornamental, podemos hablar claramente
de consolidación dentro del panorama
ferial español, gracias a los resultados
obtenidos en su primer año de celebra-
ción y los que se esperan de éste. A los
quince días de iniciarse la promoción de
expositores, ya está cubierto más de un
20% de las previsiones de ocupación que
el Comité Organizador ha previsto para la
presente edición.

Durante la pasada edición - primera
de este certamen dedicado al mundo de la
producción y comercialización agrícola - ,
más de 4.000 compradores profesionales
visitaron EUROAGRO, tanto nacionales
como de países extranjeros entre los que
destacaban los de la Comunidad Europea
y Oriente Medio, así como del Norte de
Africa.

Los interesados en participar pueden
dirigirse a: Feria de Muestras Internacio-
nal de Valencia. Avda. de las Ferias s/n.
Valencia. Apdo. 476.

DE ECONOMISTAS
AGRARIOS

Los trabajos preparatorios del XIX
Congreso Internacional de Economistas
Agrarios -que se celebrará en Málaga,
del 26 de agosto al 4 de septiembre de
1985- han cubierto una nueva etapa:
cumplido el 1 de enero de 1985, ha ter•
minado el período de recepción de comu-
nicaciones científicas, iniciándose ahora
el proceso de selección de las que se
expondrán y debatirán en las diferentes
Sesiones de Trabajo del Congreso. Cabe
hacer ya una evolución de estas comuni-
caciones presentadas.

A dicha fecha se han recibido en el
Comité de selección creado, 230 comuni-
caciones, dentro del tema general del
Congreso "La agricultura en una econo-
mía mundial de crisis", lo que mide el alto
interés despertado entre los economistas
agrarios del mundo entero. Del total de
comunicaciones enviadas 25 son presen-
tadas y avaladas por 40 investigadores
españoles, esto es, más de un 10% del
total de las presentadas.

Para una información más detallada,
dirigirse a: Comité Nacional de Organiza-
ción del Congreso. José Abascal, 56. 4a
planta. Madrid-3. Telf.: 442.31.99. 155.

HUHN &
SCHWEIN'85

Esta Exposición Internacional de Pro-
ducción Avícola y Porcino, se celebrará del
19 al 22 de junio de 1985 en Hannover.
Según las cifras actuales acudirán a
Hannover 504 expositores, así como 135
empresas representadas, provenientes de
24 países, en total, lo que representa un
incremento del 11% respecto del último
certamen. En esta edición de la Exposi-
ción se contará con un 37% de participa-
ción extranjera, fundamentalmente de
Holanda, Gran Bretaña, Italia y Dinamar-
ca e incluso de ultramar.

EI programa de exposición abarca todos
los ínsumos e instalaciones necesarias
para la producción avícola y porcina del
futuro, desde la cría, construcciones, ali-
mentación e higiene, hasta los equipos y
maquinarias necesarios para la elabora-
ción de las materias primas.

Para mayor información se ruega diri-

MASTER EN
CIENCIA E
INGENIERIA DE LOS
ALIMENTOS

Organizado por la Universidad Politéc-
nica de Valencia y el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, el objetivo de
este Curso Master es preparar especialis-
tas en las ramas de Ingeniería y Tecnolo-
gía de Alimentos que sean capaces de
desempeñar en las empresas funciones
como: Dirección, fabricación, control de
calidad, mantenimiento de instalaciones,
diseño y construcción de aparatos indus-
triales, análisis, investigación, etc...

La duración del Curso es de dos años y
está dirigido a titulados superiores. EI
importe de la matrícula es de 200.000
ptas. por año y el plazo de inscripción
finaliza el día 15 de junio de cada año.
Con las solicitudes de inscripción de
alumnos extranjeros recibidas antes del
28 de febrero, se realizará una preselec-
ción, con el fin de gestionar ante el Insti
tuto de Cooperación Iberoamericana la
concesión de un número indeterminado
de becas.

Interesados en obtener mayor infor-
mación, dirigirse a: Master en Ciencia e
Ingeniería de Alimentos. Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Agrónomos. Uni-
versidad Politécnica. Aptdo. correos
22012. 46071 Valencia.

girse a: Deutsche Landwirtschafts Ge-
sellschaft, Zimmerweg 26, D-6000.
Frankfurt am Main 1.

EQU I PAL-85

EI salón internacional para el Equipa-
miento Comercial, Equipal-85, que se ce-
lebrará del 26 al 31 de octubre próximo,
en el recinto ferial de Barcelona, recogerá
toda la oferta del equipamiento comercial,
unificando su situación en una feria del
profesional, dirigida especialmente a los
protagonistas del equipamiento. Distribu-
ción comercial (en toda su amplitud),
colectivo de instaladores, técnicos, espe-
cialistas e instaladores.

Los objetivos inmediatos de una feria
como Equipal se centran en la necesidad
de contribuir a la reconversión comercial,
orientando el salón hacia la oferta integral
del equipamiento y almacenamiento,
donde el comprador e instalador puedan
encontrar todo lo que necesiten para su
actividad específica.
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ANUNCIOS BREVES

EQUIPOS
AGRICOLAS

"ESMOCA", CABINAS ML'-
TALICAS PARA TRACTORI•:S.
Apartado 26. Teléfono 200. BI-
NEFAR ( Huesca).

VARIOS

LIBRERIA AGRICOLA. Fun-
dada en 1918; el más completo
surtido de libros nacionales y ex-
tranjeros. Fernando VI, 2. Teléfs:

419.09.40 y 419.13.79. Madrid-4.

CERCADOS REQUES. Cerca-
dos de fincas. Todo tipo de alam-
bradas. Instalaciones garantizadas.
Montajes en todo el país. Teléfo-
no: 136. FUENTEMILANOS (Se-
govia).

Se vende COLECCION comple-
ta encuadernada de la revista Agri-
cultura, desde el primer número
enero 1929. Razón en esta editorial.

L[BRO "Los otros cuentos del
viejo mayoral", de Luis Fernández
Salcedo. Distribución exclusiva:
Egartorre. c/ Mirlo, 23. Campa-
mento. 28024-MADRID. (Tel^fo-
nos: 711.60.08-7 I 1.66.00).

MAQUINARIA
AGRICOLA

Cosecliadoras de algodón BEN
PEARSON. Diversos modelos pa-
ra riego y secano. Servicio de pie-
zas de recambio y mantenimiento.
BEN PF.ARSON IBERICA, S.A.
General Gallegos, 1. MADRID-16
y Pérez de Castro, 14. CORDO-
B A.

SEMILLAS

PRODUCTORES DE SEMI-
LLA, S.A. PRODL'S. Maíces y
Sorgos Híbridos - TRUDAN - Ce-
badas, Avenas, Remolacha, Azu-
carera y Forrajera, Hortícolas y
Pratenses. Camino Viejo de Si-
mancas, s/n. Teléfono: 23.48.00.
VALLADOLID.

U R [BER, S.A. PRODUCTO-
RA DE SEMILLAS número 10.
Hortícolas, leguminosas, forraje-
ras y pratenses. Predicadores, 10.
Tel.: 44.2019 - 43.80.97 ZARA-

GOZA.

BULBOS

BULBOS DEGLADIOLOS pa-
ra producción flor todos tipos,
tamaños 10/12 hasta 14+, calidad
según normas holandesas PD/BKD .
Bulbitos para producción de bul-
bos, campaña 85, origen holandés.
Ofertas completas incluyendo se-
guimiento cultivo y venta del pro-
ducto. VANTHIEL ASOCIADOS,
SA. Rua 3, Ujué ( Navarra). Telé-
fono 948/227140. Tlx 37738 CO-
CIN E (ATT VTHIEL).

GANADERIA

INVESTIGACION DE BRUCE-
LOSIS GANADERA Y SU CON-
TAG10 AL HOMBRE. Solicite in-
formación al Doctor David Bayón,
Real Academia de Medicina de Ga-
licia, La Coruña, por correo o a los
Tels. (981) 236803 y 614502. Espa-
ña. Colaborador de FAO/OMS.
Se les dará instrucciones para la re-
cogida, conservación y remisión
por paquete postal de muestras de
leche, o sangre. Recibirán un dicta-
men oficial del resultado de la in-
vestigación y normas para evitar el
contagio humano.

VTVERISTAS

VIVEROS SINFOROSO ACI:-
RETE JOVEN. Especialidad en
árboles frutales de variedades se-
lectas. SABIÑAN (Zatagoza). Te-
léfonos: 82.60.68 y 82.61.79.

V IVEROS CATALUÑA. Ar-
boles frutales, nuevas variedades
en melocotoneros, nectarinas, al-
mendros floración tardía y fresas.
LERIDA y BALAGUER. Solici-
ten catálogos gratis.

VIVEROS JUAN SISO CA-
SALS de átboles frutales y almen-
dros de toda clase. San Jaime, 4.
LA BORDETA (Lérida). Teléfo-
no: 20.19.98.

VIVEROS ARAGON. Nombre
registrado. Frutales. Ornamenta-
les. Semillas. Fitosanitarios BA-
YER. Tels. 428070 Y 430147. BI-
NEFAR (Huesca).

PRECIOS DEL GANADO
Bjan añojos. Se mantienen corderos y cabritos

EI Mercado Nacional de Talavera de la
Reina (Toledo), ha acusado, durante el
mes de abril, un ligero descenso en el
vacuno, mientras que los corderos se

Precios de ganado (Ptas./kilo vivo)

mantienen en sus aceptables cotizaciones
de todo el año, aunque hayan bajado
también en abril, a la espera de las habi-
tuales alzas del verano. Los cabritos, que

15 May. t Agost. 1 Sept. t5 Oct. 15 Nov. 1 Dic.
84 84 84 84 84 84

Cordero 15-20 Kg ....... 260 330 365 370 430 330
Cordero 20-25 Kg........ 250 290 325 350 400 305
Cordero 25-30 Kg........ 225 265 310 305 370 285
Cabrito lechal ............ 420 460 515 540 505 455
Añojo cruzado 500 Kg 245 235 265 275 300 290
Añojo frisón bueno
500 Kg ..................... 225 220 225 235 255 250

suelen seguir en el mercado a los corde-
ros, han subido algo, puesto que, en esta
época, ya empiezan a escasear y no dejan
de ser un producto más "exótico" que los
corderos.

f «1
15 Dic. 15 Ene. 1 Feb. 15 Feb. 1 Mar. 15 Mar. 1 May.
84 85

400 375
390 370

355 350
525 480

265 260

240 235

85 85 85 85 85

315 300 295 .i1Y 285
305 265 275 282 265
S.C. 245 260 275 245
470 410 390 400 450
265 268 265 260 245

250 252 250 245 230

('1 A partir de 1 mayo le clasificación de /os corderos es la siguiente: 1a: 16-22 Kg; 2a: 22-32 Kg; 3a: más de 32 Kg.
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