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^ditori^le^
LOS PRODUCTOS AGROQUIMICOS,

A EXAMEN EN SEVILLA
EN SEVILLA

Las innovaciones tecnolcígicas uplicadus
al secror aKrario, tienen con frecuencia una
serie de aspectos positivos v negativos que
conviene va/orar. El cuso de los productos
agroquimicos no es uncr e.rcepción v su im-
portancia e incidencia en la produceión
agricola merec•e contemplar estos aspectos.

De unu parte se plantea la necesidad de
abastecer a una poblacirin mundial, cada vez
mayor, con un crecimiento del 2% yue per-
mite augurar una cifru de 2.000 millones de
personas a^nales de siK1o. Los problemns de
hambre v malnutric•irin son un azote
constante de !a especie humuna. Ante esta
oferta defrcitaria, se estima yue nproximu-
rlamente unu tercera purte del rendimiento
potencial de !os cultivos se destruve por la
cu•cicin de parásitos, malas hrerbas, ete Or-
ganismos internacionu/es como lu OMS
desarrollan programas yue, en bu.re n pla-
Ruicidas, tratan de mejorar !a salud públicu
controlandu a organismos nocivos, portado-
res de plugus y en^ermednde.r.

Sin embarRo, eYiste tumbién unos aspec-
tos neKativos, que tienen esE^ecia! relevuncia
en los paises desarr•ollados.

Es obvia la preocupación uctua! por /as
incidencias contuminantes v deterioro del
medio amhiente, por los efectos nocivos
residuules en los seres humanos, etc. En esta
polémica caben posiciones muv distintas,
desde los que son parlidurios a ultranza del
uso de aRroquímicos, ha.rta ln que propugnan
su aho/icirin incentivando /u luchu biológica.

Como en otros casos, lu virtud uparece en
el término medio, y, por supuesto, se han de
estudiar con detenimiento los ries^os que
c•omporta su uso. En este sentido los expenos
mencionan que apenas una de cada 10 mil
sustancias ensayadus sulen al mercudo, v las
pruebas duran cerca de una décadu, antes de
!a aulorización del producto comerc•ial.

Cabe anotar, no obstunte, que a veces se
emplean "mercados cohava" en paises en
vías de desurrollo yue usumen muyores ries-
^os.

Respecto u los efectos residuales, hay
trabajos sobre la "Ingestirin Uiaria Admisi-
hle", recomendadu por lu FAO-OMS.

Aunque a veces no se menc•ionarun, existe
lambién un rie.rgo para los agricultores que
emplean esos productos, siendo necesaria la
huenu práctica del manejo, el empleo de las
dosis reeomendadas, época v producto ade-
cuado, etc.

En AGRICULTURA se trata, con tanta
frecuenciu como atención, !a actualidad de
los tratamientos fitosanitarios, siempre por
especialistas, en relación al cultivo, plaga o
enfermedac^ v en nuestras recientes edicio-
nes sobre la proteccirin vegetal, siempre

surge la inquietud hacia estos riesgos, que el
técnic•o, el industrial y el ugricultor no deben
soslayar sino, al contrario, asumir. /guul
ocurre con !os productos veterinarios apli-
cudos a nuestra ganaderia.

De ahi que se intente !a "lucha integru-
da", se contemplen los problemas de ^toto-
ricidad, la c•ontaminación ambiental, !u
eficacia de los tratamientos, los reyisvros
oficiales de productos, las barreras y cua-
rentenas previstus por unos puises respecto a
otros, /a seguridad en el trabajo, etc.

Prudencia v tecnologia son siempre ban-
deras• más aconsejables que la criticu nega-
Nva inconsciente.

Por ésto, las reuniones que agrupan a
técnicos y especialistas, que aportan opinio-
nes y resultados y discuten abiertamente
sobre ventajas e inconvenientes, son siempre
recibidas con esperanza.

En España son frecuentes, a distintos
niveles, las jornadas sobre el uso de produc-
tos fttosanitarios. En esta oeasión es la
ciudad de Sevilla la que recibe al grupo
especlalizado en torno al 2° Simposium
Nacional de Agroquímicos, a celebrar los
días 22, 2.^ y 24 del próximo enero.

AGRICULTURA ha querido colaborar
con esta iniciativa y ofrece, en esta edición,
diversos artículos de actualidad sobre el
tema.

Deseamos que el Simposium traiga luz a
problemas sobre control de calidad, registro
de productos, desarrollo y distribucirin, resi-
duos, técnicas de aplicacirín, incidenc•ia de
nuestra integración en la CEE, etc.

Y felicitamo.s a los organizadore.s, los
Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos
Agrícolas y Peritos Agrico/as de Andalucia,
así eomo a la Consejería de Agricultura v
Pesca de la Junta de Andalucía, por la
valiosa aportación que, sin duda, van a
ejercer sobre un sector tan importante de

nueslra agriculturu.
También debemos elo^iar, en estu ocasicin,

Ia inic•iativa actuul, que lidcra AEPLA,
como representarrte e.rpañol de la G/FAP,
que hcr presentado hace poco, en las jarnadas
barcelonesas de Surriá, un prol;rama educ•a-
cional, de gran alcance, que se propone
realizar "para el mavor c•unocimiento v
seguridad en el empleo de los produrtos
agroyuimicos" v que se diri/,^e previsora-
mente "a todos los que tengun relación con
estos productos", cnmo pueden ser c•ompu-
ñías de agroquimicos, médic•os, uplicudores p•
técnic•os del campo, agricuUores y maeslros
rurales.

SYMPOSIVIVt
NI^CIONAL DE
^GR06LUIMICOS
swuia,r^,zs y za
8nero 198b

OHLANIZAN:
U)( FGHK OFKIALES D( INI^,[ NII Huti 1 f(NKO^
A(iRl(OLAS Y PERiT05ltlGRICOlAS
(K ANDAl.UC1A
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^CJS PESTICIDAS EN USA
La utilización de pesticidas, con todos

los riesgos que entraña, que no varoos a
considerar en esta ocasibn, sigue siendo un
factor relacionado con el desarrollo de la
agricultura de un pafs.

Al ser bastante conocida la evolución del
uso de estos productos agroquimicos en
España, nos referimos a la situación en los
Fstados Unidos de América, según datos de
una conferencia pronunciada por Luis
Muntan, en diciembre pasado, en la ETSIA
de Madrid.

Datos del volumen de ventas en 1984, nos
muestran que los herbicidas suponían un
69%, los insecticidas el 22% y los fungicidas
el 9%, manteniéndose a niveles relativa-

mente constantes, que de forma global
estaba en unos 3.300 millones de dólares.

En relación a los herbicidas, en auge
actualmente en España, durante el quin-
quenio 197^79, se estima que en EE.UU. se
perdió un 14% del valor de las cosechas,
debido a la acción de las malas hierbas, y su
incidencia por sectores fue muy desigual.
Asf, frente a un 25% de pérdidas en el caso
del arroz, en las hortalizas fué de un 9%.

A niveles del 1lPlo al 15% de pérdidas se
encontraba un número grupo (maiz, algo-
dón, remolacha, trigo y otros cereales,
frutales y forrajeras) estando en estratos
superiores la soja, cacahuete y el mencio-
nado arroz.

Como complemento, resulta ilustrativo el
saber que en el periodo 1971-1982, el por-
centaje de superf'icie tratada con herbicidas
se incrementb del 17 al 33% en conjunto. EI
nivel de utilización es variable, pues en
forrajeras se mantenfa en torno al 1%, en
arroz se aumentaba del 95 al 98%, (es decir,
afectaba prácticamente al total), en tanto
que el tabaco pasaba del 7 al 71%. Los
cultivos con un mayor control de malas
hierbas con herbicidas son en USA, mafz,
algodón, soja, cacahuete y arroz, que so-
brepasan el 90"lo de la superficie cultivada.

EI comportamiento del sector y su evo-
lución en años venideros resulta de interés,
en el conjunto de estos productos agroquí-
micos.

Así, frente a una disminución en el pe-
riodo 1982-84, se prevé un incremento del
1,5°k de 1984-87. EI subsector con mayor
impulso es el de herbicidas (con el 1,5%)
seguido de los fungicidas, que pasan del
2,2% al 3,3% de incremento en los periodos
mencionados.

Estos datos son aleccionadores para
nuestro pafs, puesto que nuestra evolución
tecnolbgica, comparada con la de Estados
Unidos, es siempre objetivo a conseguir, al
menos en agricultura.

VALORES MEDIOS

(MILLON ES $)

VENTAS

CATEGORIA 1982 1984 1987

HERBICIDAS 2,286 2,286 2,391

INSECTICIDAS 763 740 760

FUNGICIDAS 295 308 340

TOTAL 3,344 3,334 3,491

PORCENTAJE DE VENTAS

PORCENTAJE TOTAL DE VENTAS

CATEGORIA 1982 1984 1987

HERBICIDAS 68,4 ^ 6$,6 ^ 68,5 ^

INSECTICIDAS 22,8 22,2 21,8

FUNGICIDAS 8,8 9,2 9,7

TOTAL 100,0 ^ 100,0 ^ 100,0 %
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iQUE VIENE LA CEE!

POLITICA AGRARIA
COMUNITARIA
DE PRECIOS Y

MERCADOS
Su impacto regional

Tomás García Azcárate°

LA POLITICA AGRARIA
COMUNITARIA DE PRECIO Y
MERCADOS

La P.A.C. moviliza en torno al 70 por
ciento del presupuesto comunitario.
(Cuadro n.° 1). Sin entrar, en este artícu-
lo, en la polémica presupuestaria que se
desarrolla en la CEE (véase García Azcá-
rate 1984), conviene señalar con fuerza
que, al margen de las buenas intenciones
explicitadas en numerosos documentos
de la Comisión, la política de estructuras
comunitaria sólo moviliza el 4 por ciento
de los recursos dedicados por la CEE a la
agricultura (Cuadro n.° 2). Esta realidad
justifica que nuestro interés se haya cen-
trado en la sección "garantía" del FEOGA,
con el fin de poder - a continuación -
aislar mejor sus consecuencias regiona-
les.

EI cuadro n.° 3 indica la evolución de
los gastos del FEOGA-garantía en los
principales productos objetos de
intervención. Puede observarse el peso
preponderante que tienen las medidas de
apoyo a los mercados de leche y produc-
tos lácteos, cereales, azúcar y carne de
vacuno, todos ellos productos más carac-
terísticos de la agricultura del Norte. Evi-
dentemente estas diferencias de trato
entre productos tiene una base objetiva.
EI alto contenido en agua de muchas
frutas y hortalizas - que explican su ca-
rácter perecedero - y la ausencia de un
mercado mundial con características de-
finidas, son argumentos de peso e im-
portantes. Pero también existen razones
de tipo político e histórico. Tradicional-
mente, tanto en Francia como en Alema-
nia, los productores cerealistas y remola-
cheros, sobre todo, pero también los lác-
teos, han tenido un importante peso polí-

' Doctor Ingeniero Agrónomo. Dpto. de Comer-
cialización y Divulgación Agraria. ETSI Agróno-
mos. Madrid.

CUADRO N.° 1
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO COMUNITARIO: GASTO EN

LAS DI FERENTES POLITICAS 1984-1985-1986
(Millones de ECUs)

1984 1985 1986 c'Be-10 1986 CKB-l2

cua°cia 9 cua°tia e cuancia s cuant.ia

FEOGA-garantca 18.333 67''s I9.955

FEOGA-orrencaciGnlll 675 2'4 688

Pesca 112 0'4 l12

Polltica regional 1.411 5'2 1.610

Política socral 1.220 4'S 1.41U

Polícica energéccca 115 0'9 87

InvescigaciGn y desarrollo 515 1'9 561

t'ooperación y al desarro-

llo de terceros paises 897 3'3 1.047

TOTAL 27.249 I00 2B.41J

70'L 20.441 64'2 20.9H2 51'1

2'4 H29 7'6 B6'; 1'L

0'4 I77 0'4 2t6 0'l

5'7 2.743 7'4 :.600 7'H

5'0 2.240 7'0 2-39'a 7':

0'3 SO 0'2 ,0 0'I

2'0 655 2'1 656 1'u

3'7 691 2'2 fivl 2'I

l00 71.03H 100 51.1%SILI 100

(1) Incluyendo actuaciones específicas agrarias.
(2) Para hacer comparable estos presupuestos, no se ha incluido como gastos en la columna 1986-CEE 12 las
devoluciones al Reino de España y la República de Portugal que ascienden, conjuntamente, a 1.788 millones
de ECUs.
Fuente: Elaboración propia, a partir de Eurostat.

CUADRO N.° 2
IMPORTANCIA RELATIVA DE LA POLITICA DE ESTRUCTURAS

EN EL PRESUPUESTO COMUNITARIO
(Millones de UCEs/ECUs)

74/75/76 77/78/79 80/81/82 B7 84 85 86 1'1

YF.OGA-yarancia (^1 l77 341 641 (99 6HN H6^,
FF.OGA-Oriencación^21 4.421 8.698 11.'i5! Y56 IH.113 1 l0.'3H:

2^^^^ .10U 4'0 3'9 4•4 4'^

(1) CEE-12.

FUENTE: Elaboración propia a partir de Eurostat.

Favorece a la Europa del Norte
y a la Agricultura desarrollada

\
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CUADRO N.° 3

ESTRUCTURA DE LA SECCION "GARANTIA" DEL FEOGA

( Evolución de los gastos del Feoga-Garantía por sectores)

1980 1981 1982 1983 198^ 1985`

Cereales ......................... 14'8 17'2 14'7 15'3 10'S 14'8

Leche. y productos lácteos........ 42'0 30'0 26'8 27'6 31'6 28'S

Materias qrasas .................. 6'1 9'2 9'8 10'9 18'9 11'2

Azúcar ........................... 5'1 6'9 10'0 8'3 8'7 7'7

Carnc° de vacuno .................. 12'0 12'9 9'3 10'9 11'2 11'S

Carnc de ovino ................... 0'S 1'7 2'0 1'9 2'8 2'2

Carne de cerdo ................... 1'0 1'4 0'9 0'9 1'1 1'0

Huevos y pollos .................. 0'8 0'8 0'8 0'8 0'7 0'7

Frutas y liortalizas .............. 6'1 S'8 7'4 7'S 7'3 6'S

Vino ............................. 2'6 4'1 4'6 4'1 6'0 3'6

'rac>aco ........................... 2'7 3'2 5'0 4'2 4'3 4'3

' Estimación.

FUENTE: Elaboración propia, a partir de Eurostat.

tico, siempre en buenas relaciones con el
poder gobernante, un elevado grado de
organización y un destacado protagonis-
mo en el seno de las Organizaciones Pro-
fesionales Agrarias (O.P.As), con un re-
flejo en la organización de mercados
existentes antes de la construcción euro-
pea.

La P.A.C., surgida de la realidad de las
políticas agrarias nacionales, incorporó
también este protagonismo histórico y
esta protección diferencial.

A efectos del presente artículo podría-
mos diferenciar dos grandes tipos de
normativas, con una amplia gama de
matices. Por un lado, las Ilamadas orga-
nizaciones comunes "duras", que asegu-
ran (dentro de unos límites) al productor
la adquisición de los excedentes por los
organismos de intervención y, por otro
lado, las organizaciones comunes de
mercado "blandas", que dejan un amplio
margen de maniobra a las fuerzas del
mercado.

En 1979, la Dirección General de Políti-
ca Regional de la Comisión decidió em-
prender un estudio, cuyo informe final fue
publicado en 1981, sobre las consecuen-
cias regionales de la Política Agraria Co-
mún (CCE•1981), encargándolo a un gru
po de expertos coordinados por P. Henry
(Francia) y compuesto por J. Gad (Dina
marca), M. Cuddy (Irlanda), M. de Bene-
dictis y otros (Italia), J. de Weer e I. Everts
(Holanda), J. Marsh y P. Maclaron (Reino
Unido) y U. Koester e M. Kirschke (Ale-
mania). Por su seriedad y actualidad es
uno de estos informes indispensables
para quienes quieren profundizar este
problema. Elaboraron una tipología dife-
renciada de las O.C.M. a fin de poder
Ilegar a definir un índice de apoyo de
mercado para cada una de ellas. Tuvieron
en cuenta los seis siguientes factores:

• Automaticidad y generalilación de las
intervenciones de apoyo a los mercados.

• Niveles de los precios de intervención

con respecto a los precios objetivos fija-
dos por el Consejo.

• Carácter limitado o ilimitado de la
garantía de precios.

• Naturaleza del producto objeto de
intervención: producto agrario o producto
transformado.

• Protección efectiva de los productores
europeos frente a terceros países: dere-
chos reguladores variables, restituciones,
precios de referencia, precios esclusa,
tarifa aduanera.

• Niveles de los precios europeos con
respecto a los precios de los productos
importados por la Comunidad.

EI cuadro n. ° 4 resume, esquematizán-
dolas, las estimaciones cualitativas reali-
zadas por los expertos contratados por la
Comisión que calcularon, a continuación,
unos indicadores de sostenimiento de
rentas agrarias para cada grupo. Estos
coeficientes corrigen la participación de
cada producto en la producción final
agraria local, provincial, regional, nacio-
nal o comunitaria, según el nivel al cual se
quiere desarrollar el estudio.

EL IMPACTO REGIONAL DE LA
POLITICA DE PRECIOS

EI indicador global de apoyo a las ren-
tas agrarias fue de 46,45 en 1975. Un
cálculo (cuadro n.° 5) más reciente, con
datos de 1982, nos indica que en ese año
el indicador había subido hasta 49,13, en
el caso de una Comunidad con 9 Estados
miembros, 0 48,21 en el caso de incluir
también a Grecia.

EI mapa n. ° 1, adjunto, representa
gráficamente los indicadores regionales
de sostenimiento de rentas agrarias, para
los años 1976/77, referidos a la media
comunitaria.

Las regiones con índices más altos,
más protegidas, están especializadas en
producciones cerealistas (región parisi-
na), lácteas (Sur de Inglaterra e Irfanda,
Franche-Comté) o cereales-leche (regio-
nes alemanas o el Friuli italiano). La pro-
tección brindada al trigo duro y al aceite
de oliva, aumenta el grado de apoyo a
algunas regiones italianas como Basilica-
ta, Puglia, Emilia-Romagna o Umbria.

Las regiones con menores índices de
protección son aquellas especializadas en
productos agrícolas, como las frutas y
hortalizas o el vino. Conviene en este caso
diferenciar entre las regiones holandesas
y belgas -con producciones intensivas
que generan elevadas remuneraciones
para los agricultores - y las regiones
mediterráneas del sur europeo, francés,
italiano o griego.

Conviene terminar este apartado, indi-
cando el nivel comparativo de apoyo que
existiría en nuestro país si fuera de apli-
cación inmediata la regulación comunita-
ria de mercados. Porfirio Sánchez (1983)

AGRICULTURA-829



iQUE VIENE LA CEE!

CUADRO N.° 4

TIPOLOGIA DE LAS O.C.M.' EN FUNCION DE SU EFICIENCIA GLOBAL PARA SOSTENER
LAS RENTAS AGRARIAS

Eficiencia de los mecanismos de las O.C.M.
Indicador del nivel

Para sostener el precio Para asegurar una pro- de precios europeos
Grupos Productos interior tección del exter. respecto al mundial Coeficiente

I Cereales y aceite Muy grande Muy grande Muy alto

de oliva

II Azúcar

III Leche

grande

grande

IV Oleaginosas,tabaco grande

V Carne de vacuno

VI Cerdosy aves

VII Vino común

VIII
Frutas y horta-
lizas con OCM

med ia

baja

bastante baja

Muy baja

Muy grande Muy alto

Muy grande Muy alto

poca o nula poco alto

media alta 0,500

alta poco alto 0,375

1

0,875

0,750

0,625

alta
idéntico o un poco

0,250
más bajo

baja
idéntico o un poco
más bajo

0,125

IX
Otros productos

inexistente baja n.d.
sin O.C.M.

(1) Organizaciones comunes de mercado

FUENTE: C.C.E, ( 1981).

0

realizó un cálculo comparativo de los sis-
temas de regulación de productos agra- CUAD RO N.° 5
rios en España y la CEE, Ilegando a la
conclusión de que la participación de los INDICADOR DE APOYO EN LA P,A.C. POR ESTADO, 1982
productos regulados en la P.F.A. en Es-
paña era del 58,76%, mientras que la
media cbmunitaria es 90,78% (ver cuadro
n.° 6). Nosotros, en un intento de afinar
más el análisis, hemos actualizado el
estudio comunitario ya citado, para el año
1981, incorporando también a nuestro
país. Los resultados son esclarecedores
(ver cuadro n.° 5). Si tomamos como nivel
100, la media ponderada de apoyo de las
O.C.M. (Organización común de Mercado)
por Estados miembros, nuestra agricultu-
ra, con un 72^0, sería la menos sostenida
de todas las europeas, lejos incluso de la
italiana y la griega, las dos restantes
agriculturas mediterráneas de la actual
Comunidad. De todas formas, un estudio
mucho más completo de este aspecto
puede verse en García Azcárate (1984).

LA DISTRIBUCION ESPACIAL
DEL GASTO AGRICOLA

Una primera aproximación puede reali-

IndicBdor Tanto por cien

CEE - 10 as,21 100,0 _

GRECIA a2,89 89,0

CEE - 9 a9,t3 102,0

R.F. ALEMANA 51,95 108,0

FRANCIA 52,50 109,0

ITALIA a1,8o s7,o

HOLANDA 42,a9 88,0

BELGICA 45,89 95,0

LUXEMBURGO 56,78 1ts,o

REINO UNIDO 53,10 110,0

I RLANDA 56,00 116,0

DINAMARCA 54,53 113,0

ESPAÑA 34,7 (38,6) 72,0 (80)

FUENTE: Elaboración propia.
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MAPA N.° 1
Indicadores regionales de
sostenimiento de rentas
agrarias.197611977
(Media de !a Comunldad = 100)

Fuente: C.E.E. (1981).

zarse a nivel nacional. Los cuadros 7 y 8
representan respectivamente los gastos
del "FEOGA-garantía", en relación con el
número de explotaciones agrarias en
1980 y el mismo índice referido a los
gastos del "FEOGA-orientación". Lógica-
mente el desequilibrio entre los presu-
puestos de ambas secciones aparece re-
flejado de nuevo.

En cuanto a los gastos en política de
precios y mercados, vemos que el norte de
Europa, los Países Bajos de forma desta-
cada, pero también Dinamarca y Bélgica,
aparecen como los Estados más favoreci-
dos. Francia, Luxemburgo, la República
Federal Alemana e Irlanda componen un
grupo intermedio e Italia se señala por su
reducida cifra de gasto por explotación.
Esta distribución del gasto no se ve co-
rregida, ni siquiera matizada, por el esca-
so presupuesto de la política socioestruc-
tural. Italia, de nuevo, apareció en 1980
como el Estado que, por explotación, me-
nos ayudas recibía, unos 74 ECUs, mien-
tras que, en el polo opuesto, el Reino
Unido percibía más del quíntuple. Los

CUADRO N.° 6
COBERTURA DE LOS SISTEMAS DE REGULACION DE PRODU ĈTOS AGRARIOS

EN ESPANA Y LA C.E.E.

ESPANA C.E.E. ^ 10

PRODUCTOS Y/0 GRUPOS DE PRODUCTOS
RepuNcidn

Perticipeddn en le ProduCCidn
Finel Agropecueria l%1.

Medis frienio 1979$1

Psrticipscidn en la Produccidn
Repulacidn Finel Agropecueria l%1.

Media frienio 1979-81

Cereales

Trigo duro ...........................
Trigo blando .......................... x} 4,70 x} 6,85
Arroz c8scara ......................... x 0,67 x 0,26
Cebada .............................. x 2,43 x 3,12
Avena ............................... x 0,14 - -
Centeno ............................. x 0,14 x 0,24
Maiz ................................. x 1,05 x 1,75
Sorgo ............................... x 0,14 - -

Leguminosas-grano

De alimentación humana ...... . . -. .. ....
Leguminosas-pienso ................... x 0,04

0,21
x(

Cultivos industriales herb8ceos

Remolacha azucarera .................. x 2,01 x 2,78
Caña de azúcar ....................... x 0,08 - -
Algodón bruto ........................ x 0,98 x 0,22 111
Tabaco .............................. x 0,45 x 0,57
Lúpulo ............................... x 0,06 x 0,13
Soja ................................. x 0,02 x
Girasol ............................... x 0 99 x
Cártamo ............................. x

,
0 02 x

0,61 121
Colza ................................ x

`
x

Achicoria verde (ralz) .................. x 0,01 -

Aceite de oliva .......................... x 4,19 x 1,27
Vino ................................... x 5,79 x 5,17
Carnes

Vacuno .............................. x 7,62 x 14,96
Porcino .............................. x 8,73 x 11,75
Aves ................................ x 5,91 x 4,27
Ovino y caprino ....................... - x 1,83

Leche de vaca .......................... x 8,43 x 19,12
Huevos ................................ x 4,16 x 3,42
Gusanos de seda ........................ - x •
Frutas y hortalizas . . .. . . . . . . . . . . . . . ... . . . - x 12,25
Otros productos agricolas y ganaderos .. ... -

TOTAL PRODUCTOS REGULADOS .. 58,76 90,76

Obsarvaciones

z Productos con mercado regulado.
- Produclo sin regulacidn de mercado.
' Cuantificacidn interior a 0,01.

Itl Plan[as taxtiles
121 Pbntas oleapinosss herb{csea.

Fuents: Elaboracidn propie en baae e laa detoe contenidos sn: eComptp EconomlQum. Apdculturs, Sylviculturew. EUROSTAT 1883. eCusntas del Sector
Agreriox. Ministerio ds Apr{cultura, Pesca V Allmenucldn.

CUADRO N.° 7

GASTOS DEL FEOGA, SECCION GARANTIA, EN RELACION CON EL
NUMERO DE EXPLOTACIONES AGRARIAS

Reparto segfin Estados Na de explota d_ a
(1980) ciones agricó_ b

(en millomes de ECUs) las (en ECUs)

a b c

R.F. Alemania 2.452'9 797,400 3.076

Francia 2.629'7 1.135.000 2.493

Italia 1.828'0 2.100.000 ;2) 870

Holanda 1.543'3 129.000 11.963

Bélgica 571'1 91.200 6.262

Luxemburgo 11'6 4.700 2.468

Reino Unido 885'2 249.000 3.555

Irlanda 564'6 220.000 (2) 2.566

Dinamarca 615'8 116.000 5.309

Grecia - (1) 720.000 (2) -

(1) En 1980, Grecia no estaba aún incorporada a la Comunidad.
(2) Estimación a partir de las últimas cifras conocidas.
Fuente: Eurostat.
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CUADRO N.° 8 regionales de la sustitución del apoyo de la
política agraria española por la política agraria
comunitaria A ri lt iS d d °. g cu ura y oc e a n. xXx.GASTOS DEL FEOGA SECCION ORIENTACION, EN RELACION CON+ -SANCHEZ, Porfirio (1983): Integración de

EL NUMERO DE EXPLOTACIONES AGRARIAS

Reparto segfin Estados

(1980)

(en millones de ECUs)

Na de explota_

ciones aqrico

las

d= a

6

( en ECUs)

a b c

R.F. Alemana 93'3 797.400 117'0

Francia 143'9 1.135.000 126'8

italia 155'4 2.100.000 (2) 74'0

Holanda 19'8 129.000 153'S

Bélgica 13'2 91.200 144'7

Luxemburgo 0'6 4.700 127'7

Reino Unido 96'4 249.000 387'1

Irlanda 48'S 220.000 ( 2) 220'5

Dinamarca 20'7 116.000 17B'4

Grecia - (1) 720.000 (2) -

(1) En 1980, Grecia no estaba aún incorporada a la Comunidad.
(2) Estimaci0n a partir de las últimas cifra conocidas.
Fuente: Eurostat.

restantes Estados se movían en niveles
intermedios.

Para descender al ^^I regional, dentro
de cada Estado mien:bro, tenemos que
recurrir otra vez al estudio encargado por
la Comisión, que incluye una distribución
regional del presupuesto del FEOGA-
garantía. Este sólo representa la parte
visible de la ayuda comunitaria a los pro-
ductos, cuando se hace necesaria la
intervención o se debe fomentar la ex-
portación. Existe, en efecto, una parte
invisible de esta ayuda comunitaria: la
transferencia de rentas desde el
consumidor hacia el productor mediante
unos precios superiores al precio de equi-
librio del mercado en ausencia de la
P.A.C. (Barceló Vila, 1983).

En función de las catorce principales
partidas presupuestarias por productos,
el grupo de expertos distribuyó este gasto
por regiones en relación al valor añadido
bruto de cada producción, del número de
hectáreas y de las unidades de trabajo
regional. Incluimos aquí las dos primeras
representaciones gráficas (mapa n. ° 2 y
3).

Estas nos indican de nuevo, por un lado
el mayor apoyo que reciben los agriculto-
res del norte de Europa por las regulacio-
nes de los mercados de la leche y los
productos lácteos, de los cereales, de la
carne de vacuno y del azúcar, así como
también las diferentes estructuras pro-
ductivas existentes en dichas produccio-

nes. En efecto, el carácter extensivo, la
pequeña productividad por hectárea de
las regiones irlandesas, del sur de Ingla-
terra y de la Normandía francesa, con-
trastan con el carácter intensivo de la
producción holandesa o belga. En todo
caso, podemos concluir de nuevo que, tal
y como funcionan actualmente las orga-
nizaciones comunes de mercado, como
norma general, el gasto agrícola regional
de la Comunidad aumenta con el nivel de
desarrollo de la agricultura, su grado de
intensificación y las rentas agrarias.
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MAPA N.° 2
Gasto del «FEOGA•garantía»
regionalizado por hectárea
(Media C.E.E. = 100)

Fuente: C.E.E. (1981).

MAPA N.° 3
Gasto del «FEOGA ►^ regionalizado
en función de valor añadido
bruto agrario regional

Fuente: C.E.E. ( 1981).
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r^sx^ r̂ o
Sembrar y
recoger, arrancar

n a la tierra el fruto.
Trabajo de hombres y máquinas. Tecnologiá cada vez más
perfecta que requiere inversiones para obtener mejores
beneficios.

Así el campo se pone en marcha. A su lado, el Grupo
Asociado Cajas Rurales-Banco de Crédito qgrícola. Un grupo
Ileno de energiá, voluntad, hombres y créditos. Créditos de
campaña para hacer las cosas más fáciles o créditos
subvencionados y amortizables a largo plazo para invertir
o para mejorar las viviendas rurales.

Dinero que mueve dinero, que cosecha fruto. Aquí está la
fuerza del campo Grupo Asociado Cajas
Rurales-Banco de Crédito ^rícola. Juntos,
más cerca y labrando futuro.

. . •



I
LAS POLTRONAS

Un grupo de presidentes de Cámaras
Agrarias, entre quienes se encontraban
los más "duros", reunidos con el presi-
dente de la Confederación Nacional de
Cámaras Agrarias (CONCA), manifes-
taron su decisión de su derecho al pa-
taleo hasta el final, para oponerse al
proyecto de Ley elaborado por el Go-
bierno y que ya se encuentra en el
Congreso de los Diputados. La Admi-
nistración ha justificado el texto por
razones técnicas y económicas y a nadie
se le oculta que también existen otras
de índole politico, tratando de evitar
centros de poder de ta oposición en el
medio rural. Pero, lo que parece im-
presentable es yue a estas alturas, diri-
gentes de Cámaras que tuvieron casi
todo el poder y lu utilizaron más para
beneficio propio que de estas corpora-
ciones, ahora se deshagan en lamenta-
ciones ante la supresión de las mismas
con carácter estatal. La salida no está en
las lamentaciones o el barullo de última
hora, sino en la defensa anterior en base
a fuerte implantación, servicios, etc...
con una estructura consolidada por la
yue no se luchcí.

i

_^,,, ^I^ITERROGANTE

Dentro de los inpurns del sector agra-
rio, poco más de un billón de pesetas,
los gastos por gasóleo suponen aproxi-
madamente el 10 por ciento de los
mismos, a^n unos 1(>0.000 millones de
pesetas. Nunca se ha sabido exacta-
mente cuánto era el consumo de gasó-
leo dedicado netamente a las tareas
agrícolas o ganaderas. Se habla de unos
?..000 millones de litros que perciben
una subvención cercana a las 5 pesetas
litro.

Para el próximo año, todo son por el
momento interrogantes sobre este me-
dio de producción cuyo precio, para el
tipo B, es de 46 pesetas desde el 1 de
enero de 19$5. ^Cuál va a ser su situa-
ción c;on nuestro ingreso en la CEE?
^Cuál su sistema de distribución?
^Cuáles las subvenciones? A estas altu-
ras, el sector no sabe nada del tema.

Ya no preocu^pa el hecho de que
Agricŭ ltura no C.oncierte. Ha sido la
tónica de los últi^os años. Extraña que
ni siquiera informé.

Desde que el IRYDA sacó a la
calle su nueva línea de créditos,
modelo comunitario, el Banco de
Crédito Agrícola está que echa
pestes porque considera una intru-
sión, a sus competencias, el plantea-
miento que se hace desde el Minis-
terio con los préstamos para el sec-
tor agrario.

El Plan de Modernización de
Explotaciones Familiares Agrarias
(M.E.F.A.) está, estos días, llevando
a la práctica sus planes, desde el
momento que las primeras solicitu-
des conformadas por las Comuni-
dades Autonómicas llegan a los
despachos del IRYDA Central. Es-
tán siendo muchas las solicitudes
que se presentan desde las Regiones
y, a medida que se perfilen los cri-
terios de ayuda y el agricultor vaya
viendo que se conceden y que salen
baratos (aunque burocráticamente
siguen siendo pesadísimos), la de-
manda aumentará.

Por si no se conocía, exis[e un
apartado en la legislación de la
MEFA que casi puede permitir ha-
cer cualquier tipo de préstamo, con
tal de que se considere pertinente
para la viavilidad de la explotación.
Toda empresa es viable hasta la
ruina del propietario.

Esto quiere decir que si una nave
de almacenamiento es imprescindi-
ble para el futuro del agricultor o de
la cooperativa se concederá, aunque

para ello se tenga que emplear todo
el dinero que concede el Plan - 8
millones por peticionario - .

La cuestión estriba en si se ad-
mitirá, bajo este concepto, la com-
pra de un tractor, la de ganado, etc.

Desde ahora podemos decir que
los pequeños arrendatarios con
arrendamiento viejos, pueden soli-
citar préstamos por esta vía de hasta
ocho millones de pesetas. Era una
línea de crédito poco menos que
agotada y que ahora reverdece a
través de la MEFA. Sólo recordar
que la plusvalía hay que negociarla
con el propietario porque hay que
declarar lo que se paga realmente.
Tampoco el precio puede ser exce-
sivo debido a que la empresa ha de
ser viable y esto es poco menos que
imposible cuando se trata de fincas
muy caras.

El Plan de Moderniz.ación abre
vías muy importantes -si es que
duran en el tiempo- y hay yue
saber utilizarlas. Son muchas las
subvenciones, los años de amorti-
zación y muy buenas las condicio-
nes. Infinitamente mejores que las
del BCA y su cohorte de Cajas
asociadas. Agricultor, te recomen-
damos yue te informes sobre estos
puntos, porque los proyectos son
gratis y las condiciones excelentes.
Eso sí, son insaciables pidíendo pa-
peles.

834-AG R I C U LTU RA



SECRETITOS

ANTE LA CEE

Secretos, secretos, son los docu-
mentos que elabora la Administra-
ción para cerrar los flecos de las
negociaciones con la Comunidad
Económica Europea. Secretos son
las posiciones sobre aproximación
de los precios. Secretos las reunio-
nes y ofertas sobre mercados, em-
palmes de campañas. Las ofertas y
posiciones españolas solamente las
han conocido los técnicos del Mi-
nisterio y las organizaciones agra-
rias han tenido que enterarse, en el
mejor de los casos, por la prensa.

No hay razones para la sorpresa.
Es la concertación de la era Romero
Ilevada hasta el final. Dicen que en
Bruselas la Administración españo-
la estaba dispuesta a acudir como
un todo y más cuando parece el
Ministerio de Agricultura se ha
cerciorado de cómo funcionan las
u^sas al norte de los Pirineos, con
posturas coincidentes entre sectores
y las propias Administraciones.
Aquí somos también diferentes. Y
por eso, por si había pocas dificul-
tades, nos seguirán dando casi todas
donde con posiciones más coordi-
nadas se podrían lograr mejores
resultados.

Coincidiendo con las condiciones
climatológicas dominantes en la mayor
parte del país, las s^manas precedentes
han sido un período también de una
considerable sequía infortnativa. Es el
período puente que supone el pasar de
un sistema de regulación y arganizacibn
de mercado a otro, aprovechado por el
Ministerio de Agricultura para dar a
oonocer la publieación sol5re los resul-
tados de 1984. Todo bien en produc-
ciones, rentas, inversiones y hasta en
seguros agrarios a pesar de la politica de
recortes aplicada por la Administraeión
para una Ilnea como la integral.

Para esta próxima campaña, el Mi-
nisterio de Economía y Hacienda ha
continuado el mismo camino con el fin
de reducir las pérdidas acumuladas en
campañas anteriores. EI integral ha
welto a ser el escogido para ese recorte,
modiCcando ios niveles para calcular el
siniestro de parcela a explotación. El
objetivo es pagar menos siniestros. Con
la cobertura del 65k y un servicio más
amplio de inspección, Agroseguro pue-
de cambiar de línea.

La sequia ha sido wmbién la prota-
gonista para una señe de producciones
como el vino y el olivar, mientras la
ganadería era la principal afectada por
la falta de pastos y el encarecimiento de
los cereales pienso.

Trigo y cebada se fueron arriba en las
principales zonas de producción
superándose los viejos probiemas que
además habían quedado ya atrás por las
exportaciones. Fueron retiradas del
mercado casi un millón de toneladas y
se calculan en otras 700.000 las que han
de consumir los ganaderos por enciztta
de un año normal.

El vino se ha disparado superando las
140 pesetas de testigo que parece se
habian quedado ya prácticamente ina-
movibles durante las dos últimas cam-
pañas desde que se inició la aplicaciórx
de las regulaciones castigo. La eosecha

se ha quedado muy corta y en el sector
hay optimismo.

Aunque menos, suc:ede algo similar
con el aceite de oliva. La cosecha viene
también muy corta aunque en este caso
siguen pesando sobre el mercado los
fuertes excedentes de años anteriores
rnientras el FORPPA se esfueaa por
buscar salidas en la exportación.

Los resultados hasta la fecha no han
sido todo lo huenos que se esperan y se
necesitan.

A pesar de los problemas en el Due-
ro, los precics estuvieron altos para la
pipa de ^irasol aunque se pudieron
lograr me^ores resultados si no hubiera
funcionado el pacto de compras entre
las extractoras. El consumo de girasol
sigue en aumento mientras productores
de remolacha e industriales manifesta-
ban su preocupación por el descenso
del consumo en el azúcar.

La patata por fin entró en las inmo-
vilizaeiones y parece que los efeetos
positivos, fundamentalmente psicolbgi-
cos, se han dejado sentir ya en el mer-
cado: 40.000 toneladas tienen la pala-
bra.

Y, en materia de inputs, cooperativas
y fabricantes de fertilizantes firmaron
un pacto para no desencadenar guenas
de precios en el mercado.

La CEE ha seguido presente en el
sector agrario aunque no se note y so-
lamente el sector se entere de las nego-
ciaciones en Bruselas por las continua-
das ausencias de algunos responsables
del MAPA en la Comunidad. Sobre la
mesa, entre otros puntos, estuvieron los
precios a fi ar por los empalmes de
campañas. Í^o hubo acuerdo en los
puntos más solicitados por ei Gobierno
español. Las negociaciones sobre los
flems pendientes siguen bajo el signo
dei misterio y la falta de información en
lo más mínimo a las organizaciones
agrarias.
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Aunque la baja cosecha esperada alivió el mercado

Una cosecha baja, entre las
250.000 y las 300.000 toneladas,
según las posiciones más aleja-
das, stocks altos y algunas difi-
cultades exportadoras, contra
las que lucha la Administración
en base a restituciones en au-
mento, son las notas más ca-
racterísticas del sector olivare-
ro, en estas fechas iniciales de
campaña. El FORPPA, en
contra de lo que hiciera hace
un año, cuando se lograba una
producción de 648.000 tonela-
das, ha dado luz verde a una
regulación puente hacia la Co-
munidad Económica Europea,
no introduciendo modificacio-
nes ni mecanismos que no estén
funcionando en la CEE.

El balance de la campaña
anterior ha sido, en líneas ge-
qerales, aceptable para los oli-
vareros, aunque los precios
hayan estado durante todo el

Lucha contra los stoks
año por debajo de las cotiza-
ciones de garantía. Estos pre-
cios, que en medios olivareros
eran considerados como bajos,
en la Administración se califi-
caban, sin recato, como buenos,
teniendo en cuenta las condi-
ciones en que se había
desarrollado la campaña. El
Ministerio de Agricultura se
ahorró recursos y el sector ha
funcionado prácticamente con
normalidad. La salida al mer-
cado de las 122.000 toneladas
inmovilizadas por los agricul-
tores tampoco ha tenido, en las
últimas semanas, los efectos
catastróficos que se aventura-
ban desde los medios más pe-
simistas, aunque la verdad es
que el Gobierno ha seguido
teniendo el santo de cara.

Consecuencia de la sequía en
todo el país, la producción de
aceite de oliva se espera no

DOS MERCADOS:
DOS SIGNOS DISTINTOS

Por primera vez, en nuestro país, el consumo de aceite de
girasol ha superado al de oliva, según los datos acumulados
de los nueve primeros meses de este año y proporcionados
por la Asociación Nacional de Envasadores de Aceites
Comestibles.

De acuerdo con estas estadísticas, el consumo de giraso!
se eleva a 225.300 toneladas, mientras el de los aceites de
oliva fue de 224.574 toneladas. Por meses, prácticamente
desde el mes de mayo, el girasol ha tomado la delantera al
aceite de oliva, con diferencias que van desde las 1.700
toneladas en el mes de julio, 28.060 toneladas frente a las
29.717 del girasol, hasta las 4.000 toneladas que hay de
diferencia en septiembre, entre las 31.400 loneladas del
girasol y las 27.441 del oliva.

Las condiciones de ambos mercados son notablemente
diferentes, con un girasol donde no hay excedentes y una
demanda en aumento y un oliva con stocks muy por encima
de los aceptados por la CEE como empalme de campaña, a
pesar de la baja cosecha que se espera. Una ofensiva
exportador' con muy altas pérdidas para el olivar, mientras
en el giras^, los industriales no harían ascos a unas im-
portaciones, aunque esto es algo impensable.

supere, en el mejor de los casos,
las 300.000 toneladas, lo que
supone la necesidad de tirar un
año de los elevados stocks,
existentes en la Administración
y también en la iniciativa pri-
vada. A1 mes de octubre, los
almacenamientos del SENPA
eran de 255.000 toneladas, con
una cifra previsiblemente cer-
cana en el sector. La Adminis-
tración ha jugado también en
este mercado la carta de las
exportaciones, para mantener
las co[izaciones con unos re-
sultados que, hasta la fecha, no
han sido todo lo satisfactorios
que esperaban en medios ofi-
ciales. Tras las operaciones es-
peciales del último año, que
prácticamente coparon los
mercados exteriores, sigue en
vigor una operación de 100.000
toneladas para aceite de oliva a
granel, para el cual se han ido
modificando las restituciones al
alza. Comenzaron con 12 pese-
tas con unas peticíones de so-
lamente L600 toneladas. Con
l6 pesetas de restitución, las
salidas fueron nulas. Final-
mente, con 20 pesetas, las ven-
tas ascendieron a unas 3.000
toneladas. Todas ellas cantida-
des muy bajas para lo que es-
taba necesitando el mercado,
ante lo cual previsiblemente el
Gobierno siga fijando nuevas
ayudas para competir con más

facilidad en el exterior. Las
ventas fuera de nuestras fron-
teras van a ser el instrumento a
seguir por la Administración
para mantener las u^tizaciones
y, de paso, evitar ofertas al
FORPPA en el caso de que los
precios se vinieran abajo. EI
FORPPA, cumo lo han señala-
do sus responsables en muchas
ocasiones, no está para com-
prar sino para vender parte de
sus elevados stocks, a^n el fin
de Ilegar lo m:ís ligeros posibles
ante la Comunidad Eamómica
Europea. Parece que la Admi-
nistración española quiere que
cc^>n los fondos del FEOGA se
financien 100.000 toneladas de
stocks estratégicos y 150.000
toneladas como• empalme de
campaña. La primera de las
cifras podría ser aceptada por
la CEE. La segunda, las canti-
dades empalme, parece yue no
serán admitidas, con lo yue el
futuro vendedor del FORPPA
parece estar asegurado.

Con la entrada en vigor de la
nueva campaña, parece existe
un pulso fuerte entre indus-
triales y olivareros para el
mantenimiento de las cotiza-
ciones. En este pulso, el Go-
bierno, una vez más, puede y
debe ser el árbitro c;on las res-
tituciones por delante. La baja
cosecha ha jugado a favor del
sector productor.
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La cosecha de girasol no pu-
de alcanzar los niveles de la
obtenida en 1984, a pesar de
que las superticies de cultivo
han sido practicamente iguales,
con I millón de hectáreas. La
falta de Iluvias en la mitad
norte de la península e incluso
en el c;entro, en los momentos
claves para la planta, dieron
lugar a unos elevados descen-
sos de rendimientos, que se ha
notado en el balance final de la
producción, con el renacimien-
to también de unas tensiones
en los mercados que general-
mente se dcsatan cada año en
algunas zonas.

Las previsiones para esta
campaña de girasol se elevaban
a mas de un millón de tonela-
das de pipa, que tenían que
producir unas 420.000 tonela-
das de aceite. En las provincias
del sur los resultados fueron
buenos. Sin embargo, en el
resto de las zunas, a medida
que se ha ido cerrando la cam-
paña, las cifras se fueron hun-
diendo, hasta arrojar un balan-
ce final que se sitúa en unas
850.000 toneladas de pipa y
340.000 toneladas de aceite, ci-
lta que estaría incluso por de-
bajo de 1as necesidades del
consumo.

MENOS
GIRASOL

Durante las últimas campa-
ñas, el girasol ha sido una de
las producciones que han to-
mado más au^e tanto en el as-
pecto de las siembras como en
el consumo. Esta fuerza del
aceite de girasol y las posibili-
dades de venta que tiene en el
propio mercado interior, aun-
que se produzca una cosecha
record, fue uno de los puntos
contemplados por las extracto-
ras más importantes que ope-
ran en el sector a inicios de
campaña. Por parte de los in-
dustriales se ha negado reitera-
damente la existencia de pactos
tanto sobre precios como para
las compras. Sin embargo, la
realidad es que se han produ-
cido y que han tenido además
una incidencia clara en el
comportamiento del mercado.

Hace algunos años, los in-
dustriales suscribieron para al-
gunas zonas un compromiso
sobre precios por el que no
podían realizar compras por
encima de una determinada
cantidad. Aquellos pactos ge-
neralmente no aguantaron
hasta final de campaña al ser
rotos por pequeñas extractoras.
En esta ocasión y, salvo muy
ligeras excepciones, en el pacto
entraron tanto grandes como

casi todos los pequeños. No se
trataba de fijar un precio mí-
nimo sino de suscribir unos
compromisos sobre niveles de
compras. Cada firma no podría
adquirir un porcentaje de pipa
superior al comprado en la
campaña anterior. En el caso
de que ello no se cumpliera, la
extractora debería devolver la
pipa adquirida por encima de
su cuota al precio establecido 0
afrontar la correspondiente pe-
nalización en base a los avales
aportados con anterioridad. De
esta fotma, las industrias llega-
ban al mercado sin posibilida-

des de pasarse en sus techos,
ante lo que no cabía una guerra
de precios para hacerse con las
mayores partidas del mercado.

En estas condiciones, el
Duero fue escenario un año
más del final de campaña po-
lémico denunciado por algunas
organizaciones agrarias, para
quienes las extractoras habían
llegado al compromiso de no
superar las 48 pesetas. Esta ci-
fi'a, aunque estaba por encima
de las 45, I 5 pesetas, fijadas en
las negociaciones de precios, se
consideraba totalmente insufi-
ciente por estimar que la pipa
debía ser comprada no a menos
de las 50 pesetas. Gracias a la
ezistencia de contratos colecti-
vos entre algunas organizacio-
nes agrarias del Duero y las
industrias extractoras, se logra-
rc^n precios que llegaron hasta
las 52 pesetas.

Diferentes sindicatos como
la Unión de Campesinos de
Zamora, atacó duramente a la
Administración por consentir el
funcionamiento de estos pactos
con la participación de indus-
trias como Elosúa y Pont que
han recibido apoyos del Go-
bierno así como por la política
seguida desde Olcesa en Cuen-
ca. Una vez más se ha puesto de
manifiesto que, solamente una
buena organización del sector
puede frenar las posiciones in-
dustriales y lograr resultados
aceptables para los agriculto-
res.
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40.000 toneladas para levantar el-mercado

PATATA

Movilizaciones al fin
Por fin, la Administración

cedió a las peticiones de los
agricultores de amplias zonas
productoras. Se aceptaron las
mmovilizaciones, aunque no en
la cuantía solicitada por el sec-
[or, con expectativas favorables
para una recuperación de las
cotizacíones. Los productores
de patata volvieron a tener este
año una parte de la campaña
con saldo negativo para sus
intereses, mientras la Adminis-
tración se debatía en consignas
y recomendaciones para apla-
zar al máximo la intervención
ante una previsión de cosecha,
baja en tardía. A1 final, se im-
puso una realidad de bajas co-
tizaciones, que se trata de le-
vantar con la política de inmo-
vilizaciones tras una guerra de
manifestaciones yue práctica-
mente se repitió en casi todas
las provincias.

Los malos precios en la co-
secha de media estación era
algo si no esperado sí al menos
que no cogió por sorpresa a la
Administración y a los propios
agricultores. Las condiciones
climatológicas en unos casos y
en otros la política de produc-
ciones fijada por el Gobierno,
hizo posibles unas superficies
de siembras similares a las de
1984 en torno a las I67.000
hectáreas. Los rendimientos al-
tos que se esperaban fueron
confirmados, lográndose una
cosecha de 2.965.000 toneladas
lo que constituye unos niveles
iguales a los del año anterior.
Se produjo una gran oferta en
el mercado animada por la se-
quía y también, ante el temor
que despertaba la posibilidad
de repetirse los mismos hechos
que en 1984. Por este motivo,
hubo excesivas precipitaciones
a la hora de vender, situación
de la que se han beneficiado
principalmente los comprado-
res que han podido adquirir su
mercancía al ritmo y en las
condiciones que deseasén. Las
informaciones sobre un recorte
en la cosecha de patata tardía

no dieron resultados positivos
para el sector. Se siguieron
realizando operaciones a pre-
cios bajos que los agricultores
no se resistieron a soportar más
tiempo.

Fruto de esas movilizaciones
fue la toma en consideración
por el Gobierno de las peticio-
nes de almacenamiento hechas
por el sector. La Administra-
ción había fijado una suma de
250 millones de pesetas para
apoyar este mercado vía ex-
portaciones con 7 pesetas de
restitución, pero sin que la
misma hubiera dado los frutos
esperados. La demanda de
operaciones con el exterior fue
prácticamente nula, en compe-

tencia con patatas de algunos
países comunitarios con mejo-
res precios e incluso varieda-
des.

Por parte de los agricultores,
prácticamente en este punto de
forma unitaria, se pidió la in-
movilización de 50.000 0 60.000
toneladas de patatas con unas
primas por almacenamiento
kilo y mes de 1,40 pesetas
hasta el mes de marzo, lo que
arrojaba unas necesidades
superiores a los fondos asigna-
dos por el Gobierno. La Ad-
ministracibn recogió el ultima-
tum lanzado por los agriculto-
res de forma inmediata proce-
diendo a dar luz verde para una
inmovilización de 40.000 tone-
ladas con una subvención de
1,10 pesetas por kilo y mes
también hasta el mes de marco

como máximo, pero pudiendo
sacarse el producto al mercado
o retirar la ayuda cuando los
precios levantasen. La medida
fue recibida con optimismo en
el sector y en las primeras fe-
chas de su aplicación ha dado
resultados positivos en el mer-
cado.

La ejecución de estas inmo-
vilizaciones se realizó a través
fundamentalmente de entida-
des asociativas como APAS,
SAT, cooperativas de acuerdo
con las que funcionan en este
sector y que no superan las
quince. Entre éstas se encuen-
tran 4 en Rioja, 4 en Vallado-
lid, 3 en Segovia, l en León, 1
en Ciudad Real, 1 en Benavente

y 1 en Avila. Igualmente pue-
den participar en la inmovili-
zación agricultores agrupados
cuyo fin sea el llegar a una
cooperativa siempre yue en to-
do caso las cantidades a inmo-
vilizar no sean inferiores a las
500 toneladas.

Las cooperativas o agriculto-
res agrupados han sido el eje de
esta operación y se pretende
que esta línea se potencie en el
futuro. Junto con su participa-
ción en las inmovilizaciones, se
pretende asímismo que actúen
en los intentos de exportación
en marcha junto a^n Mercorsa.
Igualmente, se trataron de
buscar fórmulas para lograr
mayores ingresos de los culti-
vadores acercando las coope-
rativas a los mercas.

Frente a unas cotizaciones

entre 8 y 10 pesetas sobre ca-
mión en origen y en torno a las
6 pesetas en finca, los agricul-
tores pretenden unos precios no
inferiores a las l3 pesetas como
precio más bajo con el fin de
lograr una mínima rentabili-
dad.

Esta campaña, con estas
operaciones en marcha, aunyue
se han iniciado con un gran re-
traso, se espera que la recolec-
ción de tardía no tenga los mis-
mos problemas que en 1984.
Las superficies se han redu-
cido de 123.000 a 113.000 hec-
táreas, destacando la caida de
unas 5.000 hectáreas en el
Duero. En producción, frente a
los 2, I millones de toneladas de
1984, este año se esperan sola-
mente 1,87 millones de tonela-
das lo que significa una reduc-
ción del 13`^. En el conjunto
nacional, entre patata tardía y
de media estación solamente se
llegará a los 4,9 millones de
toneladas que son un 3^ menus
que en 1984.

Mirando al futuro, la Admi-
nistración prevé un manteni-
miento de la oferta de patatd
tardía fuerte en el primer tri-
mestre de 1986. Por este motivo
y temiendo también unas difi-
cultades exportadoras ante la
existencia de ofertas altas tam-
bién en países como Francia y
Holanda, el FORPPA ha reco-
mendado a los agricultores
prudencia e q las siembras de
temprana y extratemprana. En
la temperana se pretende que
se reduzcan las siembras en un
20% no pasando de las 30.000
hectáreas frente a las 4L000 de
1985. En extratemprana se su-
giere un descenso del 15`^ para
no pasar las 6.000 hectáreas.

En 1984 el Gobierno actuó
con excesivo retraso en poner
fondos para levantar el merca-
do de la patata. Este año llega-
ron con cierta agilidad pero no
se destinaron en un primer
momento en la direccic5n que
estaba necesitando el mercado.
Pagó el productor.
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REMOLACHA
La última campaña ha sido la continua-

ción de un proceso que en algunas indus-
trias punteras del sector ha comenzado a
ser analizado con cierta preocupación has-
ta la posibilidad de ir buscando actividades
alternativas en su medio. La remolacha y el
azúcar están a la baja, segú q las cifras
provisonales aportadas desde el sector in-
dustriaL Aunque las mismas se podrían
recoger con cicrto escepticismo, en alguna
medida reflejan sin embargo una vieja
precxupación y una tendencia manifestado
en el mercado donde el consumo de dife-
rentes edulcorantes ha ganado un terreno
que parece dificil recuperar de inmediato.

Según las cifras provisonales elaboradas
pcx el sector industrial, en esta campaña la
cosecha se elevará a un máximo de 93Q000
toneladas, incluvendo también las produc-
ciones de caña destacándose sobre todo los
hundimientos del Ebro y el Sur.

En las provincias del Sur, el objetivo era
de 333.300 toneladas de Las cuales 316.800
correspondían al tipo A y 16.500 al B. Las
cifras de cosecha han sido de solamente
273. I I 1 toncladas lo que supone una caída
del 18, pur ciento. En el Duero, el objetivo
total era de 525.200 toneladas de las cuales
499.200 eran del tipo A y 26.000 toneladas
del B mientras la producción no pasará de
las 510.900 toneladas con una caída del
2,76%,. En el Centro, el objetivo estaba en
80.800 toneladas de las cuales 76.800 eran
del tipo A y 4.000 del B. Las previsiones
apuntan a solamente 75.240 toneladas lo
que supone un descenso del 6,93`%^. Final-
mente, en cl Ebro, el objetivo era de 70.700
toncladas correspondiendo 67.200 al tipo A
y 3.500 al B. La cosecha esperada es de
58.500 toneladas con un descenso del
17,26°i^.

El objetivo para la próxima campaña se
ha situado en 960.000 toneladas del tipo A
y 40.000 toneladas del tipo B. Estas cifras
contenidas en la próxima regulación, según
la filosofia contemplada en el decreto tria-
nual, responderían a las necesidades del
consumo con unas oscilaciones que se po-
drían situar en un más-menos un 5"Io. Sin
embargo, a pesar de estas previsiones ofi-
ciales a la hora de marcar esos techos, en
algunos medios productores se ha extendi-
do una cierta preocupación ante algunas
cifras parciales dadas a conocer por las
industnas. Según estas estadísticas que
desde la óptica de los cultivadores estáq

hechas a la baja, el consumo de azúcar en
1983 fue de 943.537 toneladas. En 1984 se
descendió a solamenle 902.000 toneladas
esperándose yue este aito no se llegue ya a
las 900.000 toneladas de acuerdo con el
ritmo de consumo de los nueve primeros
meses del año.

El ingreso de España en la CEE supone

Todo
a la ba ja

la contingentación del azúcar de remolacha
en 960.000 toneladas del tipo A y otras
40.000 del tipo B. Pero, también supone el
bloqueo de la isoglucosa que se queda en
75.000 Tm del tipo A y 8.000 del tipo B
frente a unas cantidades posibles de ventas
muy superiores.

A pesar de estas nuevas condiciones yue
van a regir en este mercado, el sector tn-

CEREALES

dustrial y los agricultores están de acuerdo
en la conveniencia de crear una nueva
imagen del azúcar, echar un poco más de
imaginacicín, más agresividad comereial,
para que las cifras no sigan bajando en
cuanto supondría ir acumulando exceden-
tes para la exportación cuando no un le-
vantamiento de superficies dedicadas a este
cultivo.

LA CARTA D E BU RGAZ
El Director General del Senpa, D. Juan José Burgaz, ha enviado unu carta,

solicitando su difusión, que ha causado un especial revuelo en los medios agrarios. La
carta simplemente comienza a avisar sobre una serie de cosas que van a ir pasando
cuando estemos en la CEE.

Nosotros creemos que la carta está bien hecha y que simplemente reFleja la realidad
de las cosas. Lo que pasa es que mucha gente ha confundido los cánticos de los
políticos con la pequeña realidad de la adhesión y eso es una equivocaci<in.

Como consideramos la carta de interés la reproducimos íntegramente:

Querido amigo:
C<^mo ya sabes, a partir del l.° de marzo de 1986 empezará a aplicarse la legíslación

comunitaria, de acuerdo con el Tratado de Adhesión del Reino de España a las Comunidades
Europeas.

Por ello, y al objeto de clarificar algunas cuestiones o dudas que pudieran surgir en el
momento de su aplicación, creo conveniente hacer tas siguientes puntuahzaciones.

l.a organización comítn del mercado en el sector de cereales induye entre otros productos,
a la avena, sin embargo, a este cereal no se le fija un precio de intervención.

Los organismos de intervención sólo están obligados a adquirir los cereales producidos en la
Comunidad, que les sean ofertados y tengan fijado un precio de intervención.

Consecuentemente, a partir del l.° de maao de 1986, el SENPA, como organismo de
intervencíón en dicho sector, no efectuará compras de avena.

Respecto al peso específico mínimo de la cebada que podrá ser aceptada por la intervención
en Fspaña, ha quedado fijado de la siguiente manera:

-para el período que abarca desde el I.° de marz.o de 1986 hasta el final de Ix campaña
1986/87, en 60 Kg/Hl.

-para la campaña 1987188, en bl Kg/HI.
-para la campaña 1988l89, en 62 Kg/Hl.

Ue esta forma, en la campaña i989/90 nos encontraremos al nivel de exigcncias de la
C.E.E., que determina yue el peso específico mínimo para la cebada de intervencron sea de 63
Kg/ Hl.

Asimismo, el precio de intervencicín de la cebada aplicable en España, sufrirá una
depreciac.ión los primeros años, cu}'a cuantía será:

-de un 4^, para el precio que abarca del I.° de marzo de 1986 h.tista el final de la campaña
1986/87.

-de un 3`^ para la campaita 1987/88.
-de un 2^ para la campaña 1988/89.

Espero tu mlaboración en la difusión de esta información entre los sectores directamente
implicados.

Un cxxdial saludo.

Firmado:
Juan José Burgaz López
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Contra los temores manifes-
tados en repetidas ocasiones
por los agricultores y el recelo
que también tenía la propia
Administración, la campaña
cerealista se ha desarrollado,
durante los cuatro primeros
meses, con unos niveles de
precios en ascenso aceptables
para el sector con carácter ge-
neral, con las notas destacadas
del trigo y el maíz. Este resul-
tado ha sido la consecuencia de
una serie de factores que han
confluido en este conjunto de
cereales donde la Administra-
ción ha jugado un gran prota-
gonismo para sostener unos
mercados con decisiones que
no encajan dentro de la política
de recortes aplicada por el Go-
bierno para otros productos.
Agricultura ha jugado fuerte
esta baza en la que en algunos
medios ven una inversión de
alcance de cara a próximas
confrontaciones electorales.

Con una producción oficial
ert torno a los 5,3 millones de
toneladas de trigo y 10,7 millo-
nes de toneladas de cebada, la
principal actuación oficial se
centró en las exportaciones de
hasta un millón de toneladas de
cebada, oparación que se ha
desarrollado desde el mes de
julio hasta finales de octubre
con el balance de 930.000 to-
neladas vendidas y un coste de
unos 10.000 millones de pese-
tas. A estas cantidades se su-
marían los gastos por movili-
zación de mercancía entre silos
lo que da una idea del esfuerzo
realizado este año por el
FORPPA con los cerealistas
como protagonistas. Los pre-
cios subieron lentamente
superando el testigo amplia-
mente las cotizaciones de ga-
rantía pero sin que éste estu-
viera por encima claramente en
las zonas de origen. Dicho de
otra manera, para los ingresos
de los agricultores sin polvo ni
paja.

El maíz se presentaba como
una de las preocupaciones para
la Administración y los agri-
cultores lanzaron sus protestas
contra las importaciones. El

Entre la sequía, los precios en ascenso y la carrera
contra los excedentes

CEREALES PARA EL ARABE

SENPA, un año más jugó duro
en base a unas ciertas amena-
zas a las firmas importadoras si
se producían las entradas ma-
sivas, mientras paralelamente
se incrementaban los derechos
reguladores. La consecuencia
fue una estabilización y subida
posterior de los precios ayuda-
dos por el hecho de que la co-
secha, aunque elevada, fuera
inferior a lo que se esperaba
con 3,2 millones de toneladas.

El trigo fue una de las pro-
ducciones que se fueron arriba
desde un principio debiendo
acudir el SENPA a las ventas
de existencia. Fueron sacadas a
subasta 80.000 toneladas de las
cuales únicamente fueron ad-
quiridas el 50^ argumentando
los fabricantes de harinas que
los precios no les eran
interesantes al tener que contar
también el transporte.

Con la exportación de las
930.000 toneladas y partiendo,
según coinciden casi todos los
medios agrarios de que la co-
secha nunca llegó a los 10,7
millones de toneladas, el mer-
cado ha quedado lo suficiente-
mente aligerado como para que
las cotizaciones se mantengan
en unos niveles buenos para los
productores. La actuación ofi-
cial se ha visto además com-
plementada por la sequía que
afectó a toda España durante

los íiltimos meses y la ausencia
de otoñada cuyos efectos se han
dejado sentir sobre todo en las
zonas ganaderas. Medios in-
dustriales de la fabricación de
piensos calculan los efectos de
la falta de Iluvias en un au-
mento del consumo a razón de
unas 200.000 toneladas por mes
lo que equivale a unas 700.000
u 800.000 toneladas más de las
necesidades de un año non^rtal.
Desde los medios industriales
en que las cifras oficiales sobre
c;osechas están muy alejadas de
la realidad y yue en el mes de
abril podía ser necesaria la im-
portación de granos.

GANADEROS Y
AGRICULTORES

La falta de Iluvias y los pro-
blemas en las zonas ganaderas,
ha vuelto a suscitar una vez
más los problemas y enfrenta-
mientos entre los productores
de carne y de cereales. Algunos
partidos políticos como AP so-
licitaron la distribución de ce-
bada para la alimentación ani-
mal a bajos precios atendiendo
las reivindicaciones en esta lí-
nea de las provincias de la
Cornisa. La Administración
tomó en cuenta este problema
pero solamente reabriendo las
viejas líneas para la concesión
de créditos destinados a la

compra de cereal a unos
intereses del 12^ si son peti-
ciones individuales o del 10 si
son colectivas. Para el presi-
dente del FORPPA no se va a
distribuir un solo kilo de grano
en esas condiciones por lo que
supondría de atentado para las
economías de los agricultores
cerealistas. Solamente en el ca-
so que las cotizaciones desbor-
dasen los límites de las normas
de campaña, se vendería grano
en esas c;ondiciones.

Dejado claro que los granos
almacenados por el SENPA no
van a ir a bajos precios a la
ganadería nacional, en medios
de este sector de las provincias
del norte se criticaba el hecho
de que se subvencionasen u^n
destino a otros pafses a los que
España ha exportado tradicio-
nalmente muchos productos
ganaderos. Por parte de los fa-
bricantes de pienso se pedía al
SENPA-FORPPA la venta de I
millón de toneladas de cebada
vieja con el fin de frenar el
encarecimiento de los precios.

EI FORPPA tiene en sus al-
macenes un total de 2,3 millo-
nes de toneladas de cebada de
las cuales 1,2 millones corres-
ponden a la campaña anterior y
l,1 a la pasada. Esta cifra se
estima es excesivamente alta
como para yue la CEE la
acepte para stock y empalme
de campaña. En previsión de
futuros problemas, la Admi-
nistración ha barajado la
posibilidad de exportar otro
millón más de toneladas de ce-
bada con destino a los mismos
países que a>mpraron la ceba-
da de esta campaña. Las resti-
tuciones deberían ser sin em-
bargo superiores en cuanto la
calidad de ^ la mercancía, por
algunos problemas de conser-
vación, es inferior.

En el mercado de los cerea-
les, el problema a solucionar
ahora por España son los
stocks. La campaña está fun-
cionando con compras impor-
tantes de los principules tene-
dores privados que podría
plantear tensiones en los pri-
meros meses de 1986.
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e todo y del todo, porque el
insecticida Dursban*las protege

eliminando todo tipo de plagas.
Con extraordinaria efectividad

Dursban mata, bien por contacto,
inhalación o ingestión, el prays del
limón, el cotonet de la naranja, el
taladro del maíz, así como otras
orugas, cochinillas y gusanos
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Su persistencia ha conuertido a
Dursban en uno de los insecticidas
más e^caces, y además, su utilización
impide la proliferación de las arañas.

Si quiere tener cítricos, maíz,
hortalizas, patatas, alcachofas,
plataneras, frutales o uiñas sanas,
ponga sus cosechas a saluo con
Dursban, el tragaplagas.
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LOS PRECIOS DE
LOS CEREALES Aproximación en 7 años

El Senpa está enviando estos días a sus
Centros Provinciales, con fines divulgati-
vos, un pequeño escrito avisando que, en la
Comunidad, no se inerviene la avena y, por
tanto, este producto no tiene precio de
intervención, debiendo someterse al mer-
cado exclusivamente. También recuerda el
escrito que los precios específicos de la
cebada tendrán, a partir de nuestra incor-
poración efectiva, unos techos mínimos de
recep ción distintos a los que contempla
nuestro Decreto trienal que, como es lógi-
co, no cumplirá sus tres años por quedar
derogado al entrar toda la legislación co-
munitaria al ser de obligado cumplimiento
por España.

Salvo este escrito, no puede decirse que
la Administración esté ayudando al sector
a comprender, conocer y asumir como van
las negociaciones. Después del Tratado de
Adhesión son escasísimos los "fecos" cuyo
resultado y acuerdo se han dado a la luz
pública. Tampoco se conocen los ofreci-
mientos comunitarios y las respuestas es-
pañolas.

Quedan apenas dos meses y la cerrazón
informativa del Ministerio de Agricultura
es preocupante y más cuando estos últimos
retoques negociadores son los que van a
determinar el próximo futuro de muchos
de nuestros productos, todo parece cen-
trarse, únicamente en el método champe-
noise, cuya transcendencia es relativa se-
gún los productos.

Una vez asumida ta pertenencia en la
CEE y el talante español y de su Gobierno
en construir todos juntos una Europa de los
pueblos, es preciso conocer con detalle lo
que nos jugamos en esta decisión y permi-
tirnos conocer la mayor información
posible para, así, tener "la imaginacic5n
necesaria que nos permita estar a la altura
de las circunstancias".

Sin información, los patinazos pueden
ser sonados, como ya se están temiendo
muchos productores e industriales
transformadores de nuestros productos.

Esta semana se están tratñdo entre Es-
paña y la CEE los acuerdos de precios para
los productos agropecuarios. Se están
equiparando los baremos de cálculo espa-
ñoles con los utilizados por la CEE para
fijar los precios de intervención.

Según hemos podido c;onocer por parte
de expertos comunitarios en Bruselas, esta
misma semana pueden quedar fijados de-
finitivamente los cuadros de precios com-
parativos para los productos más conflicti-
vos, comq^on el vacuno, forraje deshidra-
tado y algodón, mantequilla y leche en
polvo. Parece que, en cereales las cosas
están más claras, aunque es preciso recor-
dar que elcambio peseta/ECU (moneda
verde europea) no está fijado y que, pgún
los expertos, se dejará deslizar a la baja,
hasta enero, donde quedará fijado alrede-
dor de las 140 pts.; ahora mismo el cambio
fluctúa cerca de las 136 pts./ECU.

PRECIO A LA PRODUCCION
ESPARA

Producto CampaOa Ptas

Las tablas de precios que ha enviado la
CEE para los cereales y que parecen estar
ya fijadas se han elaborado sobre un cam-
bio de cien pesetas, igual a 0,766136 ECU,
para la campaña 84/85; y de un cambio,
para la campaña 85/86, de cien pesetas
igual a 0,738614 ECU.

Por encima del 3 por cieeto. Como indi-
ca el Tratado de adhesión España-CEE, en
su artículo 69: "Si, en la fecha de adhesión,
se comprobase que la diferencia entre el
nivel del precio de un determinado pro-
ducto en España y el del precio común es
mínima, el precio común podrá aplicarse
en España al producto que se trate". Esta
diferencia se considerará mínima cuandos
ea menor o igual al 3`^ del precio común. A
partir del día 1 de marzo de 1986 regirán
en nuestro pais los precios comunitarios en
que la diferencia con los españoles sea
menor el tres por ciento; si no es asi, la
aproximación tendría lugar a lo largo de
siete años, produciéndose la primera apro-
ximación el 1 de agosto del año próximo,
excepto para el trigoduro que será el 1 de
julio.

Como se puede comprobar en el cuadro
comparativo de precios entre España/CEE,
la desviación de precios está, en todos los
cereales, por encima del 3`^ que indica el
Tratado. Solamente, para el trigo blando
podría hacerse un esfuerzo, puesto que está
en el 3,3%. La desviación se calculb por los
técnicos comunitarios en función al cambio
existente en el mes de marzo/abril.

C.E.E.

ECU* (en ECU) Desviación Precios comparados

Trigo blando 84/85 22.650 173'S3 182'73 - 5$ Tipo II con precio de inter
85/86 23.500 173'S7 179'44 - 3'3$ vención comunitario

CEBADA 84/85 20.950 160'S1 182'73 -12'2$ Precio medio garantia a la-
85/86 22.250 164'34 179'44 ^ g^q$ producción con el precio de

intervención comunitario.

MAIZ 84/85 22.650 173'S3 182'73 - 5'08 Precio de garantia con el

85/86 23.500 173'57 179'44 - 3'3$ precío intervención único

SORGO 84/85 21.000 160'89 182'73 -12$ Precio de garantia a la -

85/86 22.250 164'34 179'44 - 8'4$ producc^ión con el de inter-
vención

ARROZ 84/85 31.000 234'91 314'19 -25'2$ Precio de garantia=precio
85/86 31.650 241'64 314'19 -23'1 intervención Tipo II

redondo) = Arroz paddy

TRIGO D[)RO 84/85 25.100 193'42 312'08 -38$ Comparan el tipo II con el

85/86 28.000 211 312'08 -32'4$ precio de intervención

' Para el 84/85 se ha tomado una tasa de intercambio de 100 pts. = 0,766136. Para el 85186 100 pts. _
0,738614 cambio en el momento de fijación de precios agarios en la Comunidad.
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PRECIOS
COMPARATIVOS_
ENTRE ESPANA

DY LA COMUNI ^

Estos últimos quince días están siendo
maratonianos para quienes están viajando
a Bruselas a negociar los penúltimos flecos
pendientes tras la firma del Tratado de
adhesión entre España y la Comunidad de
los diez.

Como punto de partida para analizar los
posibles montantes compensatorios, se ha
elaborado, por los expertos de Bruselas,
una tabla de precios comparativos entre los
ahora regulados en España, y los interve-
nidos por la CEE, así como otra serie de
productos que han sido confeccionados a
partir de los precios obtenidos por el Pro-
ductor.

La tabla de los correspondientes a los
cereales hemos preferido ponerlos en un
aparte, puesto que, para nuestros agricul-
tores, los cereales son las espina dorsal de
sus rentas, y su trato, por tanto, es, para
nosotros, preferente.

Para el resto de los productos hemos
decidido reFlejar en nuestras páginas de
AGRICULTURA aquellos con mayor im-
portancia. De cualquier forma, como
siempre, nuestros suscriptores pueden soli-
citar información complementaria me-
diante certa, con la seguridad de que serán
contestados en la medida de nuestras
}wsibilidades.

EL 3%

Como indica el Tratado de adhesión
España/CEE en su artículo 69, "si en la
fecha de adhesión se comprobase que la
diferencia entre el nivel de precio de un
determinado producto en España y el del
precio común es mínima, el precio común
podrá aplicarse en España al producto que
se trate".

De la tabla elaborada por la CEE y que
ha sido contestada en algunos productos
por los negociadores españoles, solamente
cumplen este requisito un mínimo de casos,
siendo uno el algodón, cuyo precio se ha
equiparado unilateralmente con el comu-
nitario con protesta española, pero sin que
todavía conozcamos el resultado consegui-
do.

Calculados en ECU
Diferencia

entre
Diferencia
------

Producto España C.E.E. España-CEE precio CEE

Remolacha 84185 51,83 40,89 + 10,94 + 26,8

85186 52,89 40,89 + 12 + 29,3

Azúcar 84185 658,3 534,7 123,6 + 23,1 %

85186 688,4 541,8 146,6 + 27,1%

Aceite Oliva 84185 1.324,5 2.276,2 - 951,7 - 41,8%

3° acidez 85186 1.355,1 2.276,2 - 921,1 - 40,5%

Girasol 84185 402,0 582,2 - 180,2 - 31,0%

85186 416,9 573,5 - 156,6 - 27,3%+)

Colza y 84185 406,9 472,6 - 65,7 - 13,9%

Navina 85186 414,3 464,1 - 49,8 - 10,7%

Habas de 84185 415,3 570,1 - 154,8 - 27,2%

Soja 85186 (sin poner) 575

Granos de 84185 378,8 548,6 - 148 -31,0%

Lino 85186 402,8 554,1 - 148 -27,3%

Forraje 84185 122,32 177,15 - 54,85 - 31 %

Deshidratado 85186 130,06 178,92 - 48,86 - 27,3%

Guisantes 84185 321 331,1 - 10,1 - 3,1%

85186 320,8 324,8 - 4,0 - 1,2%

Algodón 84I85 893,5 941,4 - 47,9 - 5,1%

85186 960,2 960,2 0 0

Tomate 84185 51 100 - 49,2 - 49,1 %

Concentrado 85186 (sin poner) 47,1 - -

Tomate 84185 72,4 127,6 - 55,2 - 43,3%

Pelado 85/86 (sin poner) 123,8

Naranjas comunes 84185 96,7 119,2 - 22,5 - 18,9%

para zumo 85186 96,7 115,6 - 18,9 -16,3%

Sanguinas 84185 150,1 185,1 - 35,0 -18,9%

85186 150,1 179,5 - 29,4 - 16,4%

Limones 84185 100,2 177,4 - 77,2 - 43,5%

85186 100,2 206,0 - 105,8 - 51,4%

Vino Blanco, HI 84185 1,82 3,17 - 1,35 - 42,6%

85186 1,85 3,17 - 1,34 - 42,3%

Vino Tinto 84185 1,96 3,42 - 1,46 - 42,7%

85186 1,98 3,42 - 1,44 - 42,1%

Mantequilla 84185 3.617,2 3.197,0 + 420,2 + 13,1 %

85186 (no pone)

Vacuno 84185 2.881,6 3.439,3 - 557,7 - 16,2%
85186 3.072,8 3.439,3 - 366,5 - 10,7°!+)
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0
CENTRALES LECH ERAS

A la espera de su reestructuración
Antes de que los españoles tuviésemos la

certeza de que nuestra incorporación a la
CEE era un hecho, el Ministerio de Agri-
cultura y la Federación de [ndustrias Lác-
teas iniciarun una ronda de negociaciones
ccm el fin de delimitar el posible costo de la
reestructuración que precisaba la industria
y sobre la que nadie parecía tener dudas.

Estas negociaciones se plantearon sobre
dos propuestas muy distanciadas entre sí:
la planteada por la Administración que
creía más conveniente la puesta en marcha
de préstamos que asegurasen el empleo del
dinero en una segura reestructuración; y la
presentada por los industriales que inten-
taban conseguir unas subvenciones para
compensar la terminación de sus concesio-
nes administrativas.

Se llegó a un principio de compromiso,
sobre la base planteada por la Adminis-
tración, y se fijaron unos l5 mil millones de
pesetas como cantidad dedicada a présta-
mos blandos a>n destino a esa reestructu-
ración buscada; tendrían un interés pri-
mado, dos años de carencia y hasta diez
años de amortiración.

La reestrncturación implica cambiar el
actual monopoliu de venta de leche paste-
rizada por una situación de total libertad
para todos, dentro de la legislación previs-
ta.

La llegada de nuestra firma con la CEE
hace que esta pérdida del monopolio se
tenga que producir inevitablemente a fi-
nales del año 86.

EI "monopolio" es muy diferente según
las provincias, haciéndose imposible com-
parar la situación de Provincias como Va-
Iladolid, Salamanca o Burgos y las de
grandes ciudades cumo Madrid o Barcelo-
na, donde conviven bastantes tipos de in-
dustrias, haciéndose patente, en estos últi-
mos años la entrada en las cadenas co-
merciales de las granjas yue expenden
leche certificada.

SILENCIO OFICIAL

Las industrias con concesiones adminis-
trativas -almunmente llamados monopo-
lios- han basado toda su estructura y
crecimiento en base a las citadas concesio-
nes y, parece evidente, que una pérdida de
la misma podría ocasionar problemas si no
se actúa con la suficiente antelación. Los
industriales tienen el temor de que su

situación tan especial, pueda ocasionar
serios descalabros en un futuro prózimo y
la ubicación de industrias comunitarias. El
Tratado de adhesión español con la CEE
obliga a una finalización de las concesiones
para las Centrales Lecheras. Monopolio
que, como ya hemos dicho, es únicamente
para leche pasterizada.

Las Organizaciones Agrarias, tras la
aprobación del Plan de reestructuración de
la producción láctea solicitó reiteradamen-
te la reestructuración de las Centrales.
Desde hace dos años el silencio al respecto

LECHE

ha sido la respuesta administrativa.
Los industriales querían estudiar y

plantear una alternativa a sus ganaderos
permitiéndoles entrar en el mercado. No es
una cuestión fácil, pues es preciso estudiar
una nueva planificación que impida la
proliferación indiscriminada de granjas y
la consiguiente dificultad para controlar su
sanidad. Es un tema que lleva arrastrán-
dose desde hace mucho tiempo y que, sin
duda la cercanía de nuestra adhesión tam-
bién sacará a la superficie. Esperemos que
no sea demasiado tarde.

CENTRALES LECHERAS Y CENTROS DE PASTERIZACION EN AREAS
DE OBLIGATORIEDAD DE HIGIENIZACION DE LA LECHE

Resumen situación al 20 de octubre de 1983

N^ de centralee

leci:e: cs

En régimen (1^utcionando) .............. 54

é.h réE^imen ( sin 1\tncionar) ............

Aplicacidn zrtículo 64 (í^icionando) ..

Apliczción articulo 6q (sin Suncionar)

3

2.q16.000

i2z.5oo

(sin fijar)

(sin fijar)

5

3

TOTALES .......... 51 8 2.538.500

IMPORTACIONES DE LECHE
FRESCA En el alero

EI Presidente del Forppa, D. Julián Arévalo, recibió a los Industriales del sector
lácteo para escuchar sus demandas de otoño sobre la necesidad de traer leche
impidiendo así la guerra de las rutas que, desde hace unos años, se viene originando en
España, por la carencia de leche. Parece que ni las cerca de 40.000 novillas importadas
solucionan el problema del consumo. Consumimos más de lo que producimos pero nos
han metido una cuota de leche aún menor.

La sequía a paralizado las cantidades entregadas por los ganaderos, creándose en
algunas zonas la eterna lucha por la leche, iniciada generalmente por los fabricantes de
queso.

El Presidente del Forppa le dijo a los industriales que no y aunque la única razón
aducida es la de los precios testigo, los industriales están más que convencidos que las
elecciones gallegas pueden tener algo que ver en el asunto. Peor sería que nos la
trajesen a partir de marzo.

La Industria, de todas formas parece necesitar el producto y ha efectuado sondeos
de precios en la CEE, particularmente en Alemania; si la leche fresca, de 3,2 de
materia grasa, puede importarse en tren, saldría en nuestra frontera a 16,8 francos
franceses. Bastante más barata que en años anteriores.

Como siempre, parece di0cil tener un sistema objetivo de cálculo y evaluación de la
producción. Parece que la Secretaría General Técnica tiene nuevos datos, pero al
MAPA cada día le cuesta más darlos.

Se nos olvidaba. Los industriales solicitan una importación de 120 millones de litros.

•
No^de centroe de Cayacidad minima

pas'erizzción litros^dÍa
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LECHE Reglamento Estructural de la Explotación Lechera

PUESTA AL DIA DE SUBVENCIONES
E INVERSIONES

El Real Decreto 2.166/81 de 3 de julio
por el que se aprueba el Reglamento es-
tructural de la producción lechera, esta-
blecía que todas las explotaciones que
quisieran acceder a la ayuda oficial per-
mitiendo su acceso a la titulación de
"Granja de Producción Lechera", tuviesen
en su poder una certificación acreditando
estar en el Registro Provisional.

La apertura del Registro y los requisitos
para inscribirse en el mismo fueron esta-
blecidas por Orden del Ministerio de
Agricultura de 21 de octubre del año 1981.
La falta de información y el peculiar modo
de entender este tipo de registros que tiene
el ganadero, obligaron a publicar continuas
prórrogas que duraron hasta julio del 84.
Así y todo se sabía perfectamente que no se
habían inscrito una gran parte de las ex-
plotaciones y era imprescindible no ce-
rrarles las puertas, por lo que pudiera pasar
de cara a nuestra integración en la CEE y
la dificultad de las cuotas lácteas impuestas
porla negociación.

La secuencia de inscripciones, hasta
mediados del año 84 fue: hasta el 31 de
diciembre del año 82, 97.559 explotaciones
inscritas; hata el 31 de diciembre del año
83, las exp)otaciones registradas fueron
114.741; y cuando se cerró definitivamente
el registro -en esa primera fase- el total
de explotaciones registradas se elevaba a
129.190.

El informe presentado por D. Joaquín
Serna, Subdirector de Producción Animal
-y entusiasta de este tema- concreta
cuáles son los últimos datos al respecto.

DATOS SOBRE LAS
EXPLOTACIONES REG[STRADAS

Actualmente existen 129.190 explotacio-
nes registradas, que comprenden un total
de 991.484 vacas, las cuales se distribuyen
entre los diferentes tipos de explotación,
según los siguientes porcentajes:

Tipo de Explota- Vacas
eacplotaciones ciones (%) (%)

Familiar . . . . . . . 99,31 95,14
Empresa ....... 0,48 3,24
Grupo ......... 0,21 I,62

De acuerdo con estos datos el promedio
general de vacas por explotación registrada
es de 7,7 que por tipo de explotación sería:

Familiar ....................... 7,4
Empresa ....................... 51,7
Grupo .. ....................... 60,6

El detalle por Comunidades Autónomas
viene expresado en el anexo n.° 1.

Por otro lado los datos del Registro
señalan que el 51,7% de las explotaciones
familiares tienen de 5 a 14 vacas, siguién-
dole en importancia las de 3-4 vacas con el
27,6`^ y las de I-2 vacas con el 10%, siendo
escasas (algo más del 2%) las explotaciones
con más de 30 vacas.

Por lo que se refiere al número de vacas,
en el mismo tipo de explotación, tenemos
que el 52^0 de los efectivos se halla en
explotaciones de 5-14 vacas, mientras que
en explotaciones de 3-4 vacas hay un 12^ y
en las de 1-2 vacas solamente el 1%, lo que
indica que la mayor parte de las vacas
están en explotaciones con más de 10 va-
cas.

Dentro de las explotaciones de empresa
y de grupo no existe ninguna con menos de
10 vacas, hallándose el mayor porcentaje
en explotaciones con más de 60 vacas.

Comparando los datos del Registro con
los de la encuesta efectuada por la Secre-
taría General Técnica en el año 1980 nos
encontramos con que el número de explo-
taciones registradas es el 41,9°lo del total
nacional reflejado en la encuesta, y el
número de vacas el 53,3%. La media de
vacas por explotación en esta encuesta es
de 6 vacas, lo que indica que ha existido
una mayor tendencia a registrarse por las
explotaciones de mayor tamaño.

AYUDAS

Pueden beneficiarse de las ayudas esta-
blecidas por el Reglamento los titulares de
granjas dedicadas a la producción de leche
de vaca que estén inscritas en el Registro
Provisional de Explotaciones, y que cuen-
ten con posibilidades suficientes para al-
canzar, mediante la realización de las me-
joras para las que se pide ayuda, la condi-
ción de Granja de Producción Lechera.

Las ayudas pueden ser.

a) En forma de subvenciones para:

• Mejoras concretas.
• Mejoras integrales.
• Prestación de servicios y realización de

actividades en común.

b) En forma de créditos subvencionados
concedidos por el Banu^ de Crédito Agrí-
cola o sus Entidades asociadas o colabora-
doras.

La cuantía de las subvenciones puede ser
del 20% al 40% del coste de adquisición de
los materiales utilizados en el caso de me-
joras concretas y del 20% al 25`^ de las
inversiones cuando se trate de mejoras
integrales.

REAPERTURA DEL REGISTRO

Las peticiones de muchos ganaderos y la
reiterada demanda de las Organizaciones
Agrarias CNJA y COAG, a través de las
Comunidades Autónomas, Ilevaron al
MAPA a replantearse la apertura del Re-
gistro por medio de la Orden de 3l de julio
de este año 85. Y, no hay duda, de que la
medida fue acertada.

Desde aquel momento han sido cerca de
50.000 los impresos retirados por los gana-
deros para hacer el Registru y 10.000 los
que, hasta el momento han sido entregados
y están introduciéndose en el registru. Lus
razones de esta aceptación durante esta
segunda fase tienen varias facetas, todas
ellas discutibles por la escasa fiabilidad de
las encuestas. Por una parte el ganadero ha
ido enterándose de las dificultades yue
a>mporta para su sector nuestra entrada en
la CEE. A pesar de las buenas palubras del
Sr. Ministro, basta un ligero análisis pura
darse cuenta que nuestra ganadería de leche
tiene un durísimo reto por delante y quc
quien lo va a pagar es el ganadero no el Sr.
Ministro de Agricultura. También se ha
dado cuenta de yue para el que tiene dos
vacas le da igual su marginalidad ahura yue
cuando estemos en la CEE; es al mediano
ganadero al que más le afecta el cambio de
mentalidad y de estructura que puede so-
brevenir y para acceder a las ayudas hay
que estar con el R I en la mano.

Por otra parte, su miedo de siempre a
que los datos se desvíen hacia Hacienda, le
están dando ya igual. Las cuotas y la se-
guridad de tener que presentar, a partir de
enero o marzo, su correspondiente certifi-
cado de cuota personal de producción, le
ata de por vida al omnipresente computa-
dor de Hacienda. Por lo tanto, y sabiendo
que este registro le permite estar en los
planes comunitarios respecto a su sector, le
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ha llevado a solicitar su inclusión.
También colabora en ello, la reducción

de los tipos de interés. EI Consejo de Mi-
nistros con una cierta falta de visión, elevó
los intereses para este Plan por encima de
los que, en ese momento, tenía el Banco de
Crédito Agrícola. Tras comprobar que no
funcionaban las cosas se vuelve al cauce de
donde nunca se debió salir y se ponen
intereses dentro de lo que es normal en las
líneas dedicadas a la ganadería.

Por último, la Subdirección General de
la Producción Animal, despues de consul-
tar a las Comunidades Autónomas y a las
Organizaciones Agrarias, ha dePimdo la
nueva tabla de inversiones y subvenciones
para todos los aspectos que cubre un Plan
de reestructuración como es éste.

Solamente ha sido variado, a última
hora, la cantidad correspondiente a la ad-
quisición de hembras con carta verde, ele-
vándose a 170.000 pts. la cantidad.

REGLAMENTO ESTRUCTURAL DE LA PRODUCCION LECHERA

Propuesta de modificación de Baremos

Por cierto que sigue siendo muy comen-
tado el impresionante beneficio que se
están llevando quienes mmpran vacas en
Italia u Holanda a 80.000 pts. unidad que
luego son vendidas al ganadero por
160.000 y hasta 190.000 pts. Esperemos que
esto cambie con nuestra adhesión comuni-
taria a la vez que provoque en los ganade-
ros la imperiosa necesidad de poner en
marcha centros para recría, todavía inexis-
tentes en España.

MEJORAS IN'CEGRALES
N° d

MEJORA3 CONCf2E"I'AS
e vacas

lnversión máxima/vaca
C 0 N C F: P' l d

Subvención máxima/vaca
asr 0 a oja

Actual Pro uesta
Actual _ _ Propuesta____

p
Familiar Grupo Familiar Grupo

a) ORUGÑO MF:CANICO Hasta 20 29.900 = 7.800 10.400

21 - 31 24.200 = G.300 8.400

32 - 50 19.200 = 5.000 6.670

Más de 50 13.500 = 3.500 4.670

b) TANOLIES RI{FRIGF:RACION Hasta 20 35.200 = 9.600 12.800

21 - 31 22.000 = G.000 8.000

32 - 50 19.800 = 5.400 7.200

Más de 50 18.700 = 5.100 6.800

c) MAQUIfJAIt[A ptira f,ro<^^.^s^.> d«^ Hasta 20 29.700 = 8.900 ]1.800

recol ^^^^c i^+n y^ ons^^rvec i ^n 21 - 31 25,000 = 7.500 10.000

de lbrraj^^:: 32 - 50 22.000 = 6.600 8.80i)

Más de 50 19.000 = 5.700 7.600

a) cFRCns r1^ Fija 16.000 134.000 pts/km. 3.200 4.000 38.400 pts/Itm. 48.000 pts/km.

Eléctr.fija 12.300 72.000 " 2.700 3.400 21.fi00 " 27.000 "

Eléctr.inóvil 1.650 20.000 " 660 830 8.('^00 " 1^^.000 "

e) RFGADIO Hasta 20 56.300 = 15.900 21 . 100
21 - 3] 54.000 = 16.200 20.200

31 - 50 48.000 = 14.400 1 8 . 00^^

Más de 50 42.000 = 12.600 15.7C0

f) CONSTRUCCIONRS Establo 18.000 22.000 ^.20ŭ ?, s^n^ 4. ^lln >. R00

Patio ejerc. 5.700 6.000 900 1.200 1.20U 1.300

Comedero 7.700 = 1.000 1.200 1.500 1.900

Henil-almac. 10.000 11.000 1.500 2.000 2.200 2.700

Silo-trinch. 13.500 18.500 2.000 2.700 3.700 4.600

Sala ordeño 17.600 18.000 2.100 2.800 3.G00 4.500

Estercolero:

plataforma 4.500 5.000 700 900 1.000 1.300

fosa purines - 13.800 - - 2.8C^0 3.500

g) INSTALACION ELF,CTRICA 7.200 = 1.500 2.000

SUMINI69'RO DE AGUA 16.700 = 2.000 2. 7(10

h) IMPLANI'ACION DE PRADERAS^1) a) Con enca-

62 /H000 tl d 750 pts/Ha.?0 900 pts/Ha.24. p s a.a o

b) Sin enca-

lado - 53.000 -

.

1G.2f,0

.

19.500

i) ADQUISiCION DF.IIP:MBRAS 130.000 130.OOOs.carta 7_6.000 32.500 2(^.000 37_.500

160.OOOc.carta - 32.000 40.000

(IIC ^CCC'^
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SEGUROS EI siniestro cada vez más difícil

INTEGRAL DE CEREALES
Más ajustes

Con un volumen de siniestros en la últi-
ma campaña de 5.333 millones de pesetas
frente a 3.921 millones de primas comer-
ciales, el integral de cereales ha sido un año
más blando de la política de ajuste aplica-
da por la Administración en el Plan de los
Seguros Agrarios Combinados a través de
los cuales se comenzó asegurando rentas
para acabar cubriendo solamente unos
mínimos que no tiene interés ya para miles
de agricultores. Se rompió el seguro agrario
como e,je de la política agraria para quedar
más como una pantalla debajo de la cual se
ha enterrado la filosofia de arranque.

Para el Plan de 1985 que tiene una
subvención total de 8.300 millones de pe-
setas, la mayor parte de los recursos, 5,013
millones depesetas corresponden solamen-
te al integral lo que da una idea de su
importancia. Esta misma idea es la que ha
motivado la política de limitación de co-
berturas iniciada hace un año y que se ha
potenciado en las normativas para esta
campaña que viene.

Entre las pñncipales novedades de los
seguros agrarios a partir de ahora destaca
el hecho de que los pagos se vayan a rea-
lizar al contado. Igualmente es destacable
el que se estén dando pasos sobre los ma-
nuales con normas de peritación.

Concretamente en el integral de cereales,
cabe recordar que en la última campaña se
varió profundamente el seguro reduciendo
la cobertura del 80 al 65% de los máximos
autorizados para cada una de las comarcas.
Se cambiaba la cobertura para el de pe-

drisco e incendio, modificándose asimismo
el sistema de subvenciones por las cuales
muchos agricultores debían pagar prácti-
camente las mismas cantidades por hacer el
seguro integral más el complementario que
haciendo solamente el de pedrisco e in-
cendio.

En el Plan para 1985 se profundiza en
estos recortes. Aumentan algunas exclu-
siones de parcelas como las que tengan una
pendiente superior al 35%. Pero, la nove-
dad más destacable, junto con el manteni-
miento de ese 65°^ de cobertura, es que en
caso de daños por el integral se van a
computar los mismos teniendo en cuenta la
media de resultados obtenidos en una ex-
plotación y no solamente en una parcela.
Hasta la campaña pasada, si un agricultor
no obtenía en una tierra el 65% de la
máxima asegurada en el integral, percibía
indemnización. Ahora, no deberá haber
Ilagado a esa media en el conjunto de todas
las parcelas eseguradas. Ohjetivo, reducir
los siniestros con posibilidades de percibir
indemnización. Este es un punto importan-
te que las organizaciones agrarias recibie-
ron como un latigazo más en sus intereses
pero sin capacidad de respuesta. En medios
aseguradores parece lógico que a la hora de
liquidar se tengan en cuenta todos los
rendimientos de la explotación. Lo que
parece ya impresentable es que se ponga
esta limitación más cuando se reduce la
cobertura al 65 por ciento de unos rendi-
mientos máximos medios de unos 2.500
kilos.

EI Seguro integral ya es otra wsa.

Las razones de las
Compañías y de la
Administración

LOS AÑOS
ROJOS

Durante los últimos años, los agriculto-
res y ganaderos de este país han visto cómo
el seguro agrario se ha ido descufeinandu,
dejando a un lado planteamientos básicos,
filosofia inicial, para cunvertirse en un
juego que en muchos casos ha perdido casi
todo su sentido. Las ra-r.ones se csgrimían
quejumbrosamente cada año por las cum-
pañías aseguradoras a través de su organi-
zación, Agroseguro. Ahora se conocen da-
tos más completos sobre la evolución del
seguro en los últimos cinco años, desde su
iniciación.

Aquí están los números rojos de todo el
período: 26.127 millones de pesetus de
pagos por siniestros frente a 29.009 millo-
nes de primas u^merciales lo que supone
una tasa de siniestralidad del 130,58`^. En
el Plan de 1984, 13.034 millones pur si-
niestros frente a 9.(50 millones de primas
come^rciales. Prácticamente todas las pro-
ducciones con q úmeros rojos, entre las que
destacan los integrales de cereales y las
hortalizas. Albaricoque y ciruela, las dos
producciones con menos pagos por sinies-
tros que en el cobro de primas.

Estas serían también las razones esgri-
midas por las compañías para el aumento
de las primas o las mayores peticiones de
control. Las firmas aseguradoras, cerca de
90, solamente cubrieron sin embargo el
60% del porcentaje del coaseguro. Imperiu
del minifundismo en la participacic5n de
estas empresas en los Planes de Seguros.
Dicen que, hasta el momento, no ha sido
este el mejor negocio aunque el Tesoro esté
siempre al final del camino para evitar el
hundimiento. Solamente dos entidades,
Mafre y Caja de Seguros Reunidos tienen
un 4k en el coaseguro y 3,95 más. Mutua
genera ► de Seguros y la Mutualidad Gene-
ral Agropecuaria el 3°k, 2,5`^ Unión y el
Fénix y un 2,30 el Banco Vitalicio. EI restu,
participaciones simbólicas en un seguro
que siempre han pretendido cambiar y yue
se ha logrado sustancialmente en las últi-
mas campañas.
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SEGUROS AGRARIOS COMBINADOS
DATOS FINALES 31-12-84 DE LAS SERIES DE 1980,
1981, 1982, 1983 y 1984 - PERIODIFICADOS

CUL'I'IVO

llva dc vino . . ......._.

Uva de mesa ....._........

Inregral dt ccrcaks _.
Ccreales invicrno .......

Cereales primavera ...

Trigo regad(u ...._.......

Tabaco ___..__ ..............

Manzana de mesa _.

Inregnl dt una ._.......

Pen ..............._.........,....

Albaricoque .__............

Ciruela _._..__...__........

Mchkorón ...___._........

Clrncos .... ... __.....

Hornliaas ..____........

Plirano

('.ereza .__... _ ................

Algrxlón .........................

Lrguminosas .. ... _._..

Culuvos procrgidos ..

Torel agrlcola _.

Ganado vacuno ......

Ganado purcino _ .

Torel ganado

T'OTAL _...

(Cifras en miles de peseras)

ACUMUI-ADO tl0-83 E LRCICIO 84 ACUMULADO g0-84

Primr Pnm• Sin,es^ Pnm. Vrimr $inier- 1'r^,nr Pr,mr Sin,er^

Comrrc,.l R,r.µu rrri,.1.J ).I ).l Comrn^.i It,erµo url^J.d ).I ^ 1^.1 C^^nrra,rl R^rrµo rnl,d.d ):I ):7

I 1 5 I 1 ) ^ 7 1

132455') I 102401 15275GG 115,33 138,57 759.111^. G39707 707913 'I3,25 IIO,GG 2.U8}G75 1.142.108 2.235.479 107,29 128,32
- - - - - 77GI` I C+3919 91041 I17,30 142,4i 77GIS 63.919 91041 117,30 142,43

4G 481 3G nG( 3^Ifi 3HG 7n5,22 ')39.58 3.921BG' ^ 3 281 54S S 333.g80 I iGOU ' I(,2,54 i 9G8 348 3 318.41I S.G80.26G 143,14 171,17
G 2G2 871 S IG7 02N 5 759 55i 91,9G 111,47 1.41G.05',^ I LIG8.9o5 1.2G8.SGO I 89,SR 108,53 7 G7a 9io G 335.933 7 028.113 91,52 110,92

425.382 351.74G 581225 13G,C,4 IG5,24 434.In< iGIG04 2l3 4G1 G1,38 73,G9 8S9S2G 713.350 847.GBG 98,62 118,83

193877 148.23o IS923o 8G,83 107,7i 45.IXP^ I 3G.54H 31.2Ga G9,a7 b5,55 228.88G 184.778 19o.92G 83,42 103,33
581.044 513114 523812 90,15 101,91 2G9.G8P1 2i845G 5t4.32U 190,71 21S,G9 850724 152.170 1.038.132 122,03 138,02

5221aG a312G7 I o2oG19 195,45 23G,GG 3G9.34E I i0772i 411 G42 I III,aS 133,77 891 S32 ^ 738990 1.4321GI 160,G5 193.81

-

1

- - - - 338i` ^ 28517 IU991i 314,85 385,43 338i5 28.517 109.913 324,85 383,43
119071 98J15 2G1.31G 224,50 170,80 1G1.712 133820 105•135 65,20 78,19 280.783 ^ 232535 372.151 132,75 160,30
105 8GH 8G 2J9 90.442 85,4} 104,83 84.417 70.793 24 3^i5 28,84 34,39 ^ 190-285 I 157.072 114 787 60,32 73,08

- - - - - 49952 41 157 37.120 74,31 9U,19 49952 ^ 4LIS7 37.120 74,31 90,19

iG1403 29H993 797 14G 220,57 2GG,G1 371.917 31U42G 20515tl 55,19 GG,12 733 i20 ^ G09.419 1.002.404 136,G9 lCr1,49

432GOi 3G5121 SSS2nG 128,i5 152,07 49^147^ 4?3178 937851 189G7 221,57 92707a 788.399 L493097 IGI,OS 189,38

ao34S3 332748 I IG7J><) 289,^15 t50,9G 405.GBI^I 339.71G 1539.777I 11G,04 747,G2 8091a1 G724G4 3.707.S7G 458,21 SS1,34
40571 32G]D 128G11 317U3 393,46 70-G21^^ S7.G30 98'JSS 140,12 171,71 111191 90.320 22757G 204,67 251,97

22 332 18 533 128 528 575,53 G93,51 889u^' 11 G80 222 a03 250,IG 310,21 t I I 23G 90 213 350.931 315,48 389,00
- - - - - 4.06(^ 3.150 10.175 2SU,G2 313,08 4UG0 3.250 10.175 250,62 313,Og

I7 S40 14 351 15 G82 14(,42 178,')G 2G.G7: 21 G58 22 559 84,SA 104,IG 44 21 3 j 3G 009 48 241 109,1 I 133,91

- - - - - 15.G71 12.G45 4G G93 291,91> 3G9,2G I5 G71 I2 G45 4G.G93 197,9G 369,26

10.849.241 8998G82 13079.599 i20,SG 145,35 9.IOO.7SR 7.G12.977 12.985.SG9 142,G9 170,57 19949999 IG611.G59 26.OG5.1G8 130,GS 156,91

8G38 G71G 13288 153.8i 197,HG 13881 11.090 Z251 52,24 G5,38 2?S19 17806 20.539 91,21 IIS,35

I124 899 - - - 3GUtr,^ 28828 42139 IIG,')4 14G,17 i71G0 29.727 42139 113,40^ 141,75

97G2 7GIS Ii288 I4G,12 17•f,SO 47<71^^ 39.918 49.3'^ 9a,9n 12i,7j .
--

í9G^r> ^ a'Sii
I

C,2G78
- -1

105,03
- -

I31,86

10.8590U3 900G297 13092.887 110,57 145,37 91SOG7`. 7G52895 13034959 142,45
^

liu<<
r

^. ^^
-

^"h46 ^
-

'ill,sr+ 156,84

FERTILIZANTES Fin de una carrera
En puertas la gran campaña de compras

de fertilizantes y, con el ánimo de evitar
situaciones producidas en campañas ante-
riores, la Unión Nacional de Cooperativas
y las organizaciones empresariales ANFFE
y FERTIPYME, han suscrito un pacto por
el que ambas partes se comprometen a una
serie de condiciones orientadas a evitar
guerras de precios de las que además no se
beneficiaban los agricultores. La última de
estas confrontaciones se produjo hace me-
nos de un año, en enero de 1985 cuando,
por una guerra de cuotas en el mercado y
con importantes stocks en sus manos, las
industrias vendieran a precios más bajos de
los oficiales beneficiándose de esta situa-
cicín en el escalón de intermediación sola-
mente. Las cooperativas manifestaron su
protesta en aquella ocasión a los indus-
triales en cuanto consideraban que se veía
paralizada su estructura al ofrecer los mi-
noristas fertilizantes a precios más bajos
que las entidades asociativas desde donde
se ofrecían también al agricultor otra serie
de servicios. La Administración paralizó
durante un tiempo las subvenciones para la
industria al tiempo que se iniciaban con-
versaciones para ]legar a el pacto que se

acaba de fumar.
El objetivo de este compromiso es lo-

grar una estabilidad para un mercado que
mueve al año una cifra en torno a los
110.000 millones de pesetas de precio final
del cual el 50`^ correspondería a las mate-
rias primas, el 25`^ a gastos de interme-
diación y el otro 25`^, a la transformación.
La estructura comercial de este sector ha
sido durante mucho tiempo uno de los
puntos polémicos donde se quedan más de
3.000 millones de pesetas que en opinión
de CC.00. se podían ganar desde el sector
agrario si hubiera otra estructura distri-
buidora. Fabricantes de fertilizantes y
cooperativas están de acuerdo para luchar
conjuntamente de cara a clarificar este
mercado. UNACO se compromete a efec-
tuar sus compras en la ANFFE y FERTI-
PYME siempre que haya unas condiciones
de calidad y precios iguales a las ofertas
que puedan venir del exterior.

Los fertilizantes comercializados direc-
tamente por la UNCA suponen aproxima-
damente el 10% de todo el consumo de
España, unas 400.000 toneladas frente a los
4 millones que se consumen en el país. Las

cooperativas en general adquieren el 18%
de todas las ventas de este inputs.

Las guerras de precios de los últimos
años perjudicaban notablemente a las
cooperativas en cuanto éstas del margen
comercial fijado por las industrias detraen
una parte para servicios al agricultor que-
dando al final un porcentaje del 2r^ en el
precio del producto. Si los almacenistas
vendían el fertilizante a precios más bajos
aunque no dieran ningún tipo de servicio,
los agricultores abandonaban la estructura
cooperativa.

Esta situación se va a teDninar aunque se
sabe que no puede ser de la noche a la
mañana. Se habrán de respetar totalmente
los precios para cada uno de los escalones
cortándose el suministro de forma inme-
diata a las entidades que incumplan estas
condiciones. UNACO realizará con los
fabricantes una negociación única.

El pacto suscrito se enmarca dentro del
proceso de transformacibn que debe expe-
rimentar el sistema de distribución de los
fertilizantes en España en el marco del
Plan de Reconversión puesto en marcha
para este sector.
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PLAGAS Y ENFERMEDADES

EI "amarilleo enanizante" de la cebada

UNA PELIGROSA
VIROSIS EN
NUESTROS
CEREALES

Alfaro, A.; Jordá, C. y Osca, J.M.°

La virosis más extendida e importante
de la producción cerealícola mundial es la
causada por el virus del amarilleo enani-
zante de la cebada, Barley Yellow Dwarf
Virus (BYDV). Este virus fue encontrado
en España hace ya algunos años y su
extensión desde sus actuales focos podría
Ilegar a constituir un problema en los
trigos, en la cebada e^ el triticale.

Esta enfermedad cor^ocida en todos los
continentes y que es tan común hoy a los
países cerealícolas importantes, no se
describió por primera vez hasta 1951 en
California. Desde su descripción en In-
glaterra en 1958 se ha venido recono-
ciendo poco a poco su presencia en toda
Europea.

La cuantía de los daños que produce es
difícil de estimar, pues estas virosis apa-
recen con distinta intensidad según años,
regiones y ciclos de cultivo; pero la esti-
mación norteamericana de pérdidas pró-
ximas al 10% de su producción de cebada,
sería aceptada como propia por algún
país europeo.

En España se demostró su presencia
por primera vez como causa de una en-
fermedad histórica del arroz, el "enrojat".
actualmente muy poco importante, y
también en unos focos precisos de cerea
les de invierno en Lérida y Sevilla (Medina,
Jordá y Alfaro, 1979). La lista se ha am-
pliado a otros varios puntos y en este
momento se está tratando de evaluar su
extensión real.

# Cátedra de Patologia Vegetal. Universidad
Politécnica. Valencia.

SINTOMAS DE LA
ENFERMEDAD

La dificultad en reconocer la enferme-
dad se debe a que causa síntomas de tipo
general, parecidos a los que pueden pro-
vocar numerosos accidentes o deficien
cias del cultivo, pues los más comunes
son: amarilleo general o por bandas, en-
rojecimiento en la avena, menor desarro-
lo, raíz más escasa, excesivo ahijamiento,
etc...

Además los síntomas son muy variables
en función, no sólo de la variedad culti-
vada, sino del momento en que ha tenido
lugar la infección viral. Por ejemplo,
cuando la infección tiene lugar antes del
encañado, se producen matas enanas con
hojas amarillas y secas que normalmente

apenas se desarrollan luego, y que, por
largo tiempo, pueden confundirse con
síntomas de encharcamiento u otros. Sólo
el arroz presenta un síntoma realmente
característico, el célebre "enrojat" por
tantos años citado, y que consiste en un
peculiar color rojo anaranjado con man-
chas dispersas color humo. En los demás
casos sólo cabe tomar, como bastante
seguras, las infecciones ya viejas de va-
riedades muy sensibles, cuando se Ilega a
dar un verdadero conjunto de síntomas
destacando un fuerte amarilleo, y un ahi-
jado muy abundante. Este prosigue tar-
díamente dando un encañado de distinta
longitud, según la edad del tallo, habien-
do espigas tan bajas en la parte externa
de la mata que serán destrozadas por el
corte de la cosechadora. Resulta así una
mata con un perfil que podríamos deno
minarahusado. En cualquier caso siempre
resulta obligado pedir un diagnóstico viro-
lógico preciso.

EI virus puede encontrarse también en
muchas plantas sin sintomatología preci-
sa, como portadora de la enfermedad y de
foco para los vectores. Está restringido a
las gramíneas en las que se ha Ilegado a
encontrar en más de 100 especies.

La enfermedad se transmite exclusiva
mente por los pulgones de forma persis-
tente cirr.ulativa. 0 sea, el virus, adquirido
a través del tubo digestivo, tiene que
alcanzar por vía interna las glándulas
salivares para provocar la infección de
una nueva planta. Hay no menos de
veintitrés especies de pulgones capaces
de transmitir la virosis, pero generalmen-
te se suele circunscribir la lista a cuatro,
Sitobium (Macrosiphon) avenae, Rhopa-
losiphon padi, Rhopalosiphon maidis,
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Schyzaphis graminis, a los que se suele
tarnbién añadir el Metapolophium dirro
dum.

EI virus como tal es una entidad com
pleja. EI norteamericano Rochow elaboró
un esquema que se utiliza generalmente
como hipótesis de trabajo (Burnet, 1984).
Consiste en que los cuatro pulgones an-
teriores transmiten cada uno de ellos
razas específicas del virus, mientras los
dos primeros transmiten ambos una raza
que quizás sea la más importante, la
Ilamada PV (Rochow y Duffus, 1981).

La perspectiva agrícola tiene así unas
líneas claras: nos encontramos con un
virus muy complejo que da síntomas poco
precisos para su diagnóstico. Es transmi-
tido en la práctica por unas pocas espe-
cies de pulgones. Ello condiciona la viru
lencia mayor o menor del ataque, según la
raza transmitida y según la planta hués
ped, pues tanto las especies de áfidos
como las razas de virus tienen diferentes
preferencias (por ejemplo las razas que
van al maíz suelen ser las de Schyzaphis).

MEDIOS DE CONTROL

En el futuro la resistencia genética será
probablemente el mejor recurso de lucha.
Hoy la base de resistencia genética cono
cida aún está poco incorporada a las
variedades comerciales y ello sólo en ce
bada. Más inmediato podría ser el uso de
la tolerancia de campo a la enfermedad,
lo que requiere una amplia prueba de las
variedades actualmente en cultivo, y sería
el método más fácil y barato de trabajo.
Así cabe decir, por ejemplo, que para el
virus detectado más comúnmente en Es
paña (una raza próxima al PAV), el Mexi-
cali es una de las variedades más sensi-
bles y que, hasta este año, el Anza se ha
mostrado tolerante a la enfermedad.

Diagnóstico

Más inmediato es considerar que al ser
el modo de transmisión persistente esta
es de las virosis transmitidas por insectos
en las que el tratamiento insecticida tiene

una eficacia aceptable, ya que los pulgo-
nes han de seguir un periodo de alimen-
tación de bastantes minutos para que el
virus se transmita.

Evidentemente, para poder tratar con
un sentido económico, es preciso saber
cuál es la raza presente, pues además
parece muy importante el momento del
vuelo migratorio de los pulgones, muy
probablemente aún en aquellas zonas
donde los pulgones invernan como adul-
tos.

Sin embargo, la determinación de la
raza no es simple, pues por si no fueran
poco las cinco razas mencionadas resulta
que si unos pulgones se alimentan en-
plantas que, por infección sucesiva, Ile-
gan a infectarse con las dos razas, se da
el caso que los pulgones, que teórica-
mente sólo transmitían una raza del virus,
infectan ahora una cierta proporción de
sus huéspedes con la mezcla de virus.
Situación que complica considerablemen-
te el diagnóstico.

Ciclo de cultivo

Finalmente, el recurso defensivo que
probablemente tiene mayor importancia
contra la enfermedad es el ajuste natural
de los ciclos de cultivo; de modo que las
siembras otoñales tienen lugar avanzado
noviembre, mientras los vuelos migrato-
rios por ejemplo de Rhopalosiphon padi
suelen fecharse dentro de octubre. Los
vuelos primaverales, entre tanto, suceden
lo bastante tarde para que las plantas de
ciclo corto y medio estén muy desarrolla-
das y la virosis, como en tantas plantas
anuales, no causen apenas pérdidas y en
muchos casos apenas síntomas.

REFLEXIONES SOBRE EL
CASO ESPAÑOL

Los focos españoles donde la intensi
dad de la enfermedad en los cereales de
invierno se ha detectado como grave es-
tán situadas en torno a fincas de mejora
de variedades. En ellas se cumplen dos
condiciones importantes: las frecuentes

siembras fuera de estación y el escalona-
miento de las mismas. Ello suministra a
los pulgones, por una parte, siembras que
empalman con los procesos infectivos de
la virosis en otras gramíneas y además
una fácil transmisión a plantas jóvenes
que son más sensibles en sus primeras
fases de desarrollo.

Una duda que suscita nuestra climato-
logía frente a la de Europa o a la de las
zonas trigueras norteamericanas es si en
zonas donde los pulgones invernan como
adultos, los vuelos migratorios habrán
perdido la importancia que en aquellos
lugares se les da como determinantes de
la transmisión de las virosis. A este res-
pecto el caso de la Albufera parece muy
claro: el "enrojat" del arroz pasó a
desaparecer casi completamente como
enfermedad cuando se cambió de la
siembra por plantel y trasplante a la
siembra directa. Nuestro análisis de la
situación (Alfaro y Jordá, 1984) es que, de
los diversos factores implicados, el res
ponsable de esta disminución es, sobre
todo, el desplazamiento de fechas siem-
bra que han desajustado la aparición del
cultivo y las fechas de vuelo.

Así resulta que nos encontramos con
una enfermedad cuya presencia es
antigua entre nosotros, por lo menos en
la costa mediterránea.

Resulta interesante hacer notar que la
enfermedad varía en intensidad y carac-
terísticas y ello puede explicar el que se
revele con gran fuerza. Hay para ello
varios fenómenos bien estudiados. EI más
evidente, puede ser la creciente infección
de las gramíneas perennes, que pasan a
ser fuente de infección para los pulgones.
Así un ejemplo claro de este caso es el
problema arrocero italiano equivalente al
"enrojat", cuya incidencia no se limita
con efectividad debido a la presencia de
una mala hierba perenne infectada de la
que afortunadamente aún estamos libres.

Esta pequeña nota tiene por finalidad
Ilamar la atención sobre un problema que
pudiera Ilegar a ser muy importante, y
sobre todo esos síntomas en rodales o
plantas aisladas enfermas cuya dificultad
de diagnóstico obliga a olvidarlos con un
encogimiento de hombros. Sería bueno
examinarlos con cuidado esta primavera.
Pudieran ser bien pronto importantes.
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PLAGAS Y ENFERMEDADES

SIEMBRA DIRECTA
DE CEREALES

Su situación actual

Cuando, hoy en día, comentamos a un
agricultor que se pueden sembrar cerea-
les en una misma parcela, durante varios
años seguidos, sin "tocar" para nada el
suelo, suelen ocurrir dos cosas: bien que
aparezca un inicio de sonrisa, indicadora
de la puesta en guardia, ante alguien que
quiere tomarnos el pelo, o bien que se
conteste que ya han oído hablar del tema,
que se tiene más o menos curiosidad,
pero poca o ninguna confianza.

Afortunadamente esta situación, con
respecto a la técnica de siembra directa,
se está superando y se está pasando de la
fase de ensayos, que iniciamos hace ya
seis años, a la implantación de superficies
relativamente importantes. AI mismo
tiempo la experimentación se multiplica,
por parte de organismos agrícolas oficia-
les, por empresas comerciales y por agri-
cultores particulares.

La siembra directa no es una técnica
nueva, pues hace ya unos 40 años que
comenzaron los primeros ensayos en In-
glaterra, y hoy día, son millones de hec-
táreas las que se siembran de este modo,
en países agrícolamente avanzados, como
USA y Australia, que cuentan con las
mayores superficies. También en Europa,
el sistema tiene una importancia nada
despreciable, aunque con un ritmo de
crecimiento inferior que en otras zonas.

Conviene recordar que la técnica de la
siembra directa consiste, en sencia, en
utilizar una máquina especial, de las que
existen varios modelos en el mercado, que
por distintos sistemas, abre un pequeño
surco en el suelo, sin labraza preparato-
ria, en el que deposita las semillas, de-
jándolas en condiciones adecuadas de
germinación, de forma que se obtenga un
crecimiento correcto, y la cosecha que se
recoja sea del mismo orden o superior, a
la que se consigue mediante las labores
tradicionales.

Naturalmente que no todo es tan sen-
cillo como pudiera parecer. EI cultivo en
siembra directa es toda una técnica y,
además de la máquina especial, se han de

• Ingeniero Agrónomo.

Augusto García Calleja *

La siembra directa sobre rastro%os de/ año anterior economiza energía y tiempo. (Foto: C.
de ta Puerta).

tener en cuenta otros muchos factores, si
caben más importantes, como son, el
saber cuáles son las modificaciones que
se producen y cómo influyen en el cultivo,
para realizar una preparación, ejecución y
seguimiento correcto en cada caso.

Las labores tradicionales de prepara-
ción del suelo para la siembra (arado,
cultivador, grada), tienen como misiones
principales, combatir las especies de
malas hierbas que nacen (purgado) tras
las Iluvias habituales de fines de verano y
comienzo del otoño, así como incorporar
las pajas del rastrojo anterior, enterrar el
abonado de fondo y mullir el suelo para
facilitar la instalación de las raíces del
cultivo y acumular el agua de las Iluvias.

En la siembra directa, las malas hierbas
se combaten mediante herbicidas, inme-
diatamente antes de sembrar, y también
se emplean herbicidas residuales como en
el cultivo normal. Los residuos de la co-
secha anterior, se dejan como están en la
superficie del terreno, enriqueciéndose la
capa superficial en materia orgánica. EI
abonado de fondo se aplica sobre el ras-
trojo, siendo el agua el vehículo de

transporte hasta las raíces de los ele-
mentos nutritivos.

EI suelo sin labrar, en general, permite
un desarrollo radicular del cereal adecua-
do a sus necesidades, al tiempo que, de
año en año, mejora la estructura y poro-
sidad de la tierra, al quedar los canales de
las raíces descompuestas de cultivos an-
teriores y aumentar la vida microbiana y
animal en el suelo útil, aumentando la
velocidad de infiltración del agua, por lo
que el balance hídrico resulta netamente
favorable a este sistema.

Teniendo en cuenta que, según las in-
formaciones de que se dispone y los re-
sultados de nuestros propios ensayos, las
producciones que se obtienen son simila-
res a las tradicionales, los motivos del
auge que esta técnica está conociendo se
relacionan con tres hechos principales:

1.° - Es un método muy eficaz de
conservación del suelo frente a la erosión
del viento y del agua.

2.° - EI balance de agua disponible al
cultivo es netamente favorable.

3.° - Tiene grandes ventajas en cuanto
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a la rapidez

Máquina especial para la siembra directa.

La segunda característica favorable, refe-
rente a la economía de agua que supone,
la presentan las zonas áridas, de ahí su
rápida aceptación en extensas zonas de
USA y Australia. Por último el tercer as-
pecto de interés se presenta en terrenos
especiales u otoños Iluviosos que requie-
ran sembrar con rapidez, así como en

y posibilidad de aprovechar _ fincas grandes o para asociaciones de
los momentos más favorables para reali- agricultores.
zar las siembras. No voy a entrar en detalles acerca de

Como consecuencia de lo anteriormen-
te expuesto las zonas en que presenta
especial interés son las que tienen pro-
blemas de erosión como son los terrenos
alomados, suelos arenosos, lugares con
vientos o Iluvias intensas en las épocas en
las que el suelo se encuentra desnudo,
etc., aún cuando en zonas Ilanas, y sin los
riesgos acusados anteriores, hemos com-
probado una acción positiva del sistema.

otras ventajas e inconvenientes, que son
muchos, pero indudablemente los resul-
tados económicos son los que están mo-
tivando su extensión. Si, por otra parte, la
conservación del suelo y mejora de su
fertilidad (el patrimonio más importante
del agricultor) es eficaz, no cabe duda de
que la extensión de esta técnica en nues-
tro país Ilegará a ser realidad en el
transcurso de pocos años.

En Valladolid venimos realizando nu-

lA b esr o
Q VIVEROS frutales
PROVEDO

Solicite nuestro catálogo gratuito

Vides
americanas

merosos ensayos y experiencias que
afectan a distintos aspectos a considerar
en la Siembra Directa como son:

- Estudio de los herbicidas más efica-
ces y económicos, de sus técnicas y mo
mentos oportunos de aplicación y de los
problemas especiales de adventicias;

- - Ensayos con distintos cultivos y en
distintos tipos de suelo;

- Valoración de las máquinas específi-
cas;

- Ensayos de abonado, etc., etc.

En realidad, se han obtenido resultados
de todo tipo pero, en general, esperanza-
dores, lo que nos va permitiendo afirmar
los conocimientos tanto teóricos como
prácticos, por lo que creemos necesario
continuar en esta línea, a fin de poner a
disposición del agricultor, una técnica
desmitificada entre las que pueda elegir.

Plantaciones comerciales. Planteles
para formación de viveros

Sucursal: DON BENI'i0
Tel.: 924 - 80.10.40 (Badajoz)

Barbados de todas
las variedades.
In j ertos de uvas de vino y mesa.
Siempre selección y garantía

Apartado 77-Teléf.941-231011-LOGROÑO
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PLAGAS Y ENFERMEDADES

Brevipalpus lewisi, McGregor

EL ` ACARO DE LA ROÑA "
Nuevo parásito
de la vid
en Espa ña

A. Arias Giralda °
J. Nieto Calderón ° °

INTRODUCCION

Este ácaro fue encontrado por vez pri-
mera en 1944, sobre limoneros en Cali-
fornia (Elmer y Jeppson, 1957); desde
entonces se ha citado en más de 30
huéspedes, entre los que destacan, ade-
más de los cítricos, la vid, granado, nogal,
pistacho y diversas especies ornamente-
les (Jepsson et al., 1975; Rice y Weinber-
ger, 1981).

gobre vid se conoce en diversos países
de la cuenca mediterránea y del Este de
Europa, así como Estados Unidos, Japón
y Australia.

EI nombre adoptado inicialmente en
California para los ataques sobre agrios
es "ácaro plano de los cítricos" ("citrus
flat mite"), en vid ha recibido diversos
nombres: "ácaro de la viña" en Bulgaria
(Kharizanon y Stoilov, 1969), "ácaro del
racimo" en Australia (Buchanan etal,
1980), que no los consideramos ajusta-
dos, por lo que proponemos el de "ácaro
de la roña" por ser tal la apariencia de sus
síntomas en cualquier parte verde de la
vid.

En España este ácaro fue encontrado
por el primero de los autores de este
trabajo en el año 1980, durante una
prospección de vid en la Mancha, en
unión de P. Cabezuelo y J.A. Cortés, en
puntos tan distantes como Valdepeñas y
Socuéllamos; la Dra. Manula M. Carmona
(Oeiras-Portugal) clasificó la especie so-
bre muestras enviadas.

En 1982 fue encontrado en la provincia
de Badajoz por J.A. Rodríguez Bernabé en
viñas de "EI Raposo" (Usagre); poste-

* Dr. Ingeniero Agrónomo. Servicio de Protec-
ción de los Vegetales (Junta de Extremadura).

** Perito Agrícola. Servicio de Investigacio-
nes Agrarias (Junta de Extremadura).
Finca: "La Orden". Guadajira (Badajoz)

riormente hemos comprobado que su
presencia en esta zona ("Matanegra") no
es importante y se circunscribe a las
plantaciones más antiguas.

Sin embargo, en la zona de Guareña
afecta a la inmensa mayoría de las viñas,
y en ellas hemos establecido algunos as-
pectos de su biología durante 1983-84.

SINTOMAS Y DAÑOS

Como ya se ha dicho, el ácaro puede
atacar a cualquier parte verde de la plan-
ta: los entrenudos de la base de los jóve-
nes pámpanos, las hojas y los racimos,
sobre todo en el raspajo como puede
comprobarse en las fotos que ilustran este
artículo.

Los síntomas se inician en la base de
los pámpanos y consisten en un oscure-
cimiento de los primeros entrenudos, que
a continuación pardena, se lignifican y se
resquebrajan con grietas poco profundas;
en las hojas aparecen punteaduras ne-
cróticas a lo largo de las nerviaciones; los
raspajos también se oscurecen y pardean.

Los daños de estos ataques se traducen
en un debilitamiento de los jóvenes bro-
tes, que repercute en la alimentación de
los racimos y de las yemas para la si-

Los pámpanos toman un aspecto de "roña" en guiente brotación; el ataque a los raspa-
los nudos de la base. jos, si es fuerte, puede ocasionar el corri
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miento del racimo y, en todo caso, un
menor peso; el daño en hojas se limita a
pérdida de superficie verde, no siendo
frecuente la defoliación.

DATOS SOBRE SU BIOLOGIA

Invernan las hembras adultas sobre
cualquier parte de la cepa podada, desde
los pulgares, (bajo las escamas externas
de las yemas), hasta el tronco entre las
cortezas; sin embargo la zona donde se
guarecen los dos tercios de la población
es la de las cortezas de los brazos (Cuadro
1). En las hojas secas de la vid, sobre el
suelo, también pueden invernar, pero esta
parte de la población es escasa, por la
destrucción y el enterrado de las hojas
con los agentes atmosféricos y las labo-
res.

CUAD RO - 1

Reparto de la población
invernante sobre una muestra

de 41 cepas

Parte de la cepa

°/o de la
población

Medio Extremos

Sarmiento (base con
2-3 yemas) 3,7 0,2-11,2

Pulgar (madera de 2
años) 1 1 ,9 1 ,1 -20,7

Corteza de los brazos 65,9 44,654,3

Corteza de la cabeza 15,5 5,1 -32,6

Cortezadeltronco 3,0 0,1-11,5

EI abandono de estos lugares de inver-
nación es progresivo y dura alrededor de
un mes; se inicia con la brotación de la
vid, entre los estados fenológicos de Bag-
giolini C(yema en punta verde) y D(salida
del paquete de hojas), cuando las tempe-
raturas máximas superan los 20°C, y se
extiende hasta el estado fenológico H
(botones florales separados). (Figura 1).

Punteaduras necróticas a lo largo
de las nerviaciones de las hojas.

Fig. 1

Brevipalpus lewisi McGregor: Desplazamiento de la población durante la brotación de la vid.
Guareña (Badajoz), 1984.
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PLAGAS Y ENFERMEDADES

Suberificación de las partes
atacadas del raspajo.

La población se establece inicialmente
con preferencia en los entrenudos de la
base de los pámpanos, de donde va pa-
sando progresivamente a las hojas; la
colonización de éstas es ascendente a lo
largo del sarmiento principal y después de
los axilares, en los que predomina ya en
septiembre (Figura 2).

Las poblaciones más altas se producen
a finales de septiembre y comienzos de
octubre y en esos momentos empiezan
los ácaros a refugiarse en sus lugares de
invernación.

PROSPECCION EN LA
COMARCA DE GUAREÑA

A finales de 1984 se realizó una pros-
pección observando los síntomas del ata-
que en la base de los sarmientos. Para
ello se eligieron 30 viñas, y en cada una
50 cepas (1 cada 25), distribuidas con
uniformidad en las 2.000 Ha de la varie-
dad "Chelva" de los términos de Guareña
y Valdetorres (Badajoz).

Se encontraron síntomas en todas las

Fig. 2
Brevipalpus lewisi McGregor: Distribución de la población del ácaro en los distintos órganos del sarmiento

principal (parte superior) y entre el sarmiento principal y los axilares (parte inferior).
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ácaros
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viñas y en una media del 75% de las ,30
cepas, con cifras extremas del 14 y el
100%.

Aunque los síntomas pueden Ilegar
hasta el 7.° entrenudo, lo normal es que
aparezcan en los 3 de la base de los
sarmientos principales.

En la variedad de uva de mesa " Alfonso
Lavallée" también se comprobó la pre-
sencia del ácaro.
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Insecticida versátil y ^ ^`^i-^^<<^ _ __ =_^=^ ' -^,r,
^polivalente. ^ _ _ ^ =^^-^ -_ _ -

^ ^Eficaz contra numerosas ; 'i^ ^= ;í:_;
-^-- ^plagas en una amplia ^^-^ ^-^__ <^

-y^^^gama de cultivos.

^
_

^

Cultivos:
Cítricos, olivar, viña, avellano, algodón,
alfalfa, espárrago, patata, cucurbitáceas,
industriales y ornamentales.

Plagas:
Prays, trips, heliothis, eriófidos, pulgones
no protegido, polillas, arañuelo, criocero,
escarabajo badoc, diabló, otras larvas de
lepidópteros, ciertos ácaros.
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PLAGAS Y ENFERMEDADES

No ^aboreo
y elimin^ción de (os
restos de poda

Problemas
fitosanitarios

José Luis Pérez Marín °

INTRODUCCION

Una de las prácticas tradicionales del
cultivo de la vid es la recogida manual o
mecánica de los restos de poda, una vez
efectuada ésta para sacarlos fuera de la
plantación. Pero desde la aparición de las
máquinas trituradoras de los restos de
poda de la vid, junto con la práctica de
"no laboreo", mediante el empleo de
herbicidas, ha existido y existe actual-
mente cierta polémica sobre las ventajas
e inconvenientes que puede aportar a un
viñedo. No cabe duda que tales ventajas e
inconvenientes existen y es necesario
tenerlos en cuenta, en cada caso, para
elegir el procedimiento que más interese
en cada plantación de viñedo.

VENTAJAS

Los restos de poda de la vid (sarmien-
tos principalmente) si son incorporados al
suelo, previa trituración con máquina,
pueden ocasionar una elevación de la
materia orgánica del suelo y un ahorro de
la mano de obra.

Una hectárea de viña puede proporcio-
nar de 1.000 a 3.000 Kg de sarmientos,
según su estado de desarrollo, lo que
equivale a 500-1.500 Kg de materia seca,
o sea 150-450 Kg de aporte de materia
orgánica. Para que se produzca este
aporte de materia orgánica al suelo es

* Ingeniero Agrónomo de la Sección de Sani-
dad Vegetal de la Consejería de Agricultura y
Alimentación de La Rioja

necesario enterrar los sarmientos, perfe-
riblemente triturados, a poca profundi-
dad, mediante un pase de cultivador, para
que actúen los microorganismos de
descomposición (bacterias), siendo nece-
sario añadir unas 20 unidades de N por
Ha para favorecer la acción de estas ba-
terias. Si los sarmientos no se incorporan
al suelo, caso del "no laboreo", sino que
se dejan en su superficie, no se produce
este aporte de materia orgánica.

Otra de las ventajas es el ahorro de
mano de obra. Una máquina de picar
sarmientos suele emplear unas 2 horas/-
Ha, mientras que el tiempo empleado
para recoger los sarmientos y sacarlos
fuera de la plantación suele oscilar entre
8-12 horas de peón/Ha, 0 4-6 horas con
máquina/Ha, según el desarrollo vegeta-
tivo que ha tenido el viñedo. No se debe
tener en cuenta el enterrado de los mis-
mos, mediante pase de cultivador, ya que
es una labor cultural que se realiza siem-
pre, se incoporen o no.

INCONVENIENTES

EI principal inconveniente depende del
estado sanitario en que se encuentren los
sarmientos respecto a plagas y enferme-
dades, debido a que pueden aumentar la
cantidad de población o inóculo para el
año próximo, en caso de dejarlos en la
plantación.

Varias son las plagas y enfermedades
que se conservan o transmiten a través de
los restos de poda; sin embargo, sola-
mente vamos a citar la influencia que

tienen sobre el estado sanitario de la vid
aquéllas, que, de forma importante, afec-
tan a los viñedos españoles.

EI oidio o ceníza (Uncinula necator
Burr.), la podredumbre gris (Botrytis ci-
nerea Pers.), la piral o sapo (Sparganothis
pilleriana Schiff.) y las polillas del racimo
(Polycrosis botrana Den. y Schiff, y Clysia
ambigiiella Hb.), aunque pueden estar
presentes sobre los restos de poda no
representan prácticamente ningún incon-
veniente sobre el futuro estado sanitario
del viñedo.

La excoriosis (Phomopsís viticola Sacc.)
se conserva durante el invierno en los
primeros entrenudos de los sarmientos,
en forma de picnidios, puntos negros
visibles, y en las yemas, en forma de
micelio. Formas de conservación del hon-
go que a la primavera siguiente son las
causantes de las contarninaciones prima-
rias mediante las gotas de Iluvia. Si bien
es cierto que la distancia de diseminación
es corta, en viñedos jóvenes de porte bajo
pueden contaminar los jóvenes brotes
(estado D), por lo que no es aconsejable
enterrarlos y menos dejarlos sobre el
terreno, en caso de suelos donde se apli-
can herbicidas a su totalidad.

La eutipiosis (Eutipa armeniacae Hansf.
y Carter) se conserva durante el invierno
en la madera vieja de más de 2 años en
forma de peritecas, las cuales son dise-
minadas posteriormente por el viento
durante períodos Iluviosos a grandes dis-
tancias. Por ello, no deben incorporarse
los restos de poda al suelo o dejarlos
sobre el terreno bajo ningún motivo, pues
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El IVA en el campo,

I IVA y el Régimen de la Agricultura.
Quedan acogidos a él los titulares de explotaciones agrí-
colas, forestales, ganaderas ^ 1 J y pesqueras ^2^ que no so-
metan a transformación sus productos. En este régimen no
están obligados a la liquida-
ción ni al pago del IVA ni a
Ilevar contabilidad o registro
alguno. Además, tienen de-
recho a percibir un porcenta-
je fijado por el Gobierno so-
bre el precio de venta de sus
productos. Serán sus clientes
quienes le abonen esas canti-
dades (3^. Para ello,deberán

; ^ I $aÍvo ganaden^ rndependien^e-
^2^ SaÍvo pesca marítima.
^3^^as mmoensaciones parir pro
ducfos destinados a exportaci^^n, o
envías a Canarias, Ceu^a y Melilla
seran reinregradas por Hocienda.
°ara ello se necesito presentar ^ma
saGcitud en lo Delegaciór de Ha-
cienda duranre lo^ veinre arimeros
días naNrales posterio^es o cada tri-
mesme nah^roi.

Desde el 1 de Enero^

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
De aplicación en todo el territorio español, excepto Ceuta, Melilla y Canarias.

suscribir un recibo que los adquirentes expedirán por dupli-
cado. Si desean acoqerse a este régimen, tienen que
estar dados de alta en el censo y contar con su Número
de Identificación Fiscal y sus etiquetas.

^^^^`^: MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA
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PROTEI NA
BARATA

^ ^Por qué seguir usando harina de soja en rumiantes y cerdos adultos?

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

^ 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 adecuado^ a nuestras fórmulas.

Precios netos con 10^o de
melaza y saco:

ESTOS PRECIOS NO
INCLUYEN EL I.V.A.

Harina de girasol . . . . . . . 18 Ptas/Kg

Pulpa de aceituna . . . . . . . 9 Ptas/Kg

Harina de cártamo ...... 17 Ptas/Kg

Soliciten amplia información al fabricante:

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

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



es el medio principal de diseminación de
la enfermedad.

La yesca (Stereum necator Viala) es
una de las enfermedades cuya biología no
es muy bien conocida; no obstante, se ha
observado que una de las formas más
importantes de contaminación es a través
de los restos de poda, motivo por el cual
no deben dejarse sobre el terrenó o ente-
rrarse con una labor.

La necrosis bacteriana (Xanthomonas
ampelina Pan.) es una bacteria que no
tie^e forma de conservación, sino que se
mantiene en los órganos vivos o en esta-
do de supervivencia. Los sarmientos,
hasta su desecación completa, serán por
lo tanto susceptibles de albergar la bac-
teria y eventualmente transmitirla en el
momento de enterrarlos, o por medio de
las aguas de escorrentía. Por ello, es
aconsejable no enterrar los sarmientos o
dejarlos sobre la superficie del viñedo.

La acariosis (Calepitrimerus vitis Nal.)
es un pequeño ácaro que inverna en es-
tado de adulto en la borra algodonosa de
las yemas basales, para salir en la pri-
mavera siguiente e invadir las yemas re-
cién brotadas. No es consejable, por lo
tanto, dejar los sarmientos en el viñedo.

EI ácaro de la roña (Brevipalpus lewisi
Mc., Gregor) es un pequeño ácaro que
inverna principalmente bajo las cortezas
de los brazos más próximos a los pulga-
res, aunque puede hacerlo en cualquier
parte de la cepa y en las hojas secas
caídas en el suelo, para reemprender su
actividad en la primavera siguiente inva-
diendo los jóvenes brotes. La población
invernante en los sarmientos realmente
es baja, por lo que no presenta un gran
inconveniente el dejar los sarmientos so-
bre el terreno o enterrarlos.

COI\CLUSIONES

Los restos de poda, incorporados al
suelo mediante una labor de cultivador y
previamente triturados con una máquina
adecuada, proporcionan un porcentaje de
materia orgánica nada despreciable, ade-
más de evitar un coste económico impor-
tante en cuanto a mano de obra, y es una
práctica a recomendar en todos los viñe-
dos, sobre todo en los que el contenido de
materia orgánica en el suelo sea bajo. No
obstante, esta técnica es totalmente
desaconsejable en viñedos que presenten
alguna de estas enfermedades o plagas:
excoriosis (en plantaciones jóvenes de
porte bajo), eutipiosis, yesca, necrosis
bacteriana y/o acariosis.

EI picado de los sarmientos en un vi-
ñedo de "no cultivo" por empleo de her-
bicidas, sin incorporación al mismo, sólo
es aconsejable por evitar un ahorro de
mano de obra, siempre que no tenga
alguna de las plagas o enfermedades
citadas anteriormente, ya que el aporte de
materia orgánica es prácticamente nulo.
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PLAGAS Y ENFERMEDADES

EI viticultor debe ser el principal protagonista

LUCHA
INTEGRADA EN VID

Su situación en Europa
P. Cabezuelo •

1. -ANTECEDENTES

Desde hace unos 15 años vienen fun-
cionando en el seno de la O.I.L.B. (Orga-
nización Internacional de Lucha Biológi-
ca) varios Grupos de Trabajo en "Lucha
Integrada" en diversos cultivos y uno de
los más veteranos (1974) es el de la vid.
Expertos en protección de cultivos de casi
todos los países vitícolas de la Europa
Occidentat vienen aportando sus conoci-
mientos y avances en la lucha contra las
plagas y enfermedades de la vid y, de
hecho, hoy se tiene un gran bagaje de
conocimientos sobre sus distintos proble-
mas fitosanitarios. Sin embargo, tanto los
miembros del Grupo que nos dedicamos a
la protección sanitaria de la vid como los
propios responsables de la O.I.L.B., te-
níamos la impresión de disponer de co-
nocimientos estancos difíciles de coordi-
nar en la práctica. Consciente de este
problema dicha Organización ha creado
recientemente (1984) un Subgrupo espe-
cífico cuya misión fundamental es preci-
samente programar y realizar planes a
escala práctica y exponer al Grupo la
problemática conjunta de la producción
fitosanitaria de la vid.

Justo es decir que, con anterioridad a la
creación de este Subgrupo, varios países
tenían ya en marcha programas prácticos
subvencionados o no por la Administra-
ción.

2. - PROGRAMAS DE LUCHA
INTEGRADA EN VID EN LA
EUROPA OCCIDENTAL

Los países representados tanto en la
reunión de Córdoba (diciembre de 1983)
como en la de Bernkastel, Alemania Fe-
deral, Qunio de 1985) han sido Alemania
Federal, España, Francia, Italia (uva de
mesa) y Suiza.

' Ingeniero Agrónomo del Servicio de Protec-
ción de los Vegetales de Córdoba.

En estos países hay toda una gama de
programas que, aun teniendo como fin la
lucha integrada, tienen una organización
diferente adaptada a las condiciones
socio-económicas de los países y regiones
vitícolas.

Así, en la Suiza del suroeste (románica)
se trabaja a tres niveles:

Con la Lucha Dirigida se colabora con el
60-80^o de los viticultores con informa-
ciones por correo, prensa, radio, etc. A
este nivel la participación de los viticulto-
res se limita a controles simples (trampas
de polillas, manchas de mildiu, etc.) pero
son ellos, con la sola ayuda de tales infor-
maciones, quienes toman las decisiones
en sus parcelas.

Con la Protección Integrada se preten-
de una participación más activa de los
viticultores en el control de las parcelas y
la toma de decisiones. La organización
está basada en grupos de 5-15 viticulto-
res, que reciben cursos de formación y
que están siempre respaldados desde el
punto de vista técnico por un Instituto
vitícola. Este programa comprende unos
90 viticultores.

Un tercer nivel es el de la Producción
Integrada en el cual un equipo interdisci-
plinario de Técnicos (Fitopatología, Fisio-
logía, Sociología, Comercialización, etc.)
actúa sobre una decena de parcelas.

En la Suiza del Nordeste (germánica)
hay un amplio proyecto de Producción

Integrada, con apoyo oficial, que ofrece
diversas alternativas que corresponden a
otros tantos grados de aproximación al
fin último. EI programa prevé que los
viticultores recibirán asistencia técnica
gratuita, cualquiera que sea la alternativa
que elijan, interviniendo aquí lógicamente
todos los factores de producción, entre los
cuales los fitopatológicos son sólo una
parte.

En Alemania Federal se trabaja tam-
bién directamente con viticultores agru-
pados en torno a técnicos y científicos de
Institutos Oficiales que aseguran su for-
mación y asistencia. Sin embargo no
existe presupuesto especial para ello,
pues se trata de una iniciativa dentro de
la actividad normal de tales técnicos.
Actualmente unos 30 viticultores se han
adherido a este programa.
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En Francia, aparte de la labor dirigida
que hacen las Estaciones de Avisos, fun-
cionan desde hace años programas con-
cretos ubicados en fincas particulares,
cuya finalidad es demostrar la viabilidad
de la Lucha Integrada a nivel de explota-
ción. Estos programas son desarrollados
por Instituciones privadas o semiprivadas
(A.C.T.A., I.T.V. etc.) y los resultados
hasta ahora son excelentes.

En Italia, para uva de mesa (región de
Latium) se ha puesto en marcha un pro-
grama específico basado sobre el apoyo
económico y técnico de varias Institucio-
nes públicas y privadas (Observatorio de
Plagas, Universidad, Gobierno autónomo,
Cajas Rurales, etc.) que permite la for-
mación y contratación de técnicos que
organizan el trabajo de los grupos de
viticultores.

Por último, en España, el programa
nacional está basado en el apoyo econó-
mico de la Administración. Los vituculto-
res, asociados según las condiciones de
una legislación específica ( Orden del
26.7.83, B.O.E. del 5.8.83), reciben una
subvención para la adquisición de pro-
ductos y maquinaria, de acuerdo con los
responsables del programa y sobre todo
para la contratación, por ellos mismos, de
uno o más técnicos formados por el Ser-
vicio de Protección de Vegetales corres-
pondientes, que vigila, controla sus par-
celas y toma las decisiones en contacto
con el Servicio y a veces los propios viti-
cultores. Las modalidades de organiza-
ción práctica de las Agrupaciones (toma
de datos, transmisión de decisiones, etc.)
son variadas según las regiones y la es-
tructura del viñedo. Así, por ejemplo, no

(Ilustraciones del INDO).

es la misma Rioja y La Mancha o Jerez y
Badajoz a la hora de organizar el trabajo 0
de tomar decisiones de tratar o no.

En la actualidad hay en España 28
programas ubicados en 13 provincias (9
regiones) que afectan a unas 14.000 Ha,
de las 435.000 que totalizan (3,2%).

3. - OBJETIVOS DE ESTOS
PROGRAMAS

Aunque el objetivo final de todo pro-
grama de lucha dirigida o integrada es
siempre el mismo, a la hora de Ilevarlo a
la práctica ha habido que contar con un
factor de suma importancia, que no apa-
recía en los trabajos realizados en parce-
las experimentales: el viticultor y el en-
torno socio-económico del viñedo en
cuestión. Por esa razón cada país o zona
tiene su organización propia y cambia el
orden de prioridad y peso específico de
dichos objetivos.

Pueden agruparse en cuatro grandes
grupos: Económicos, Ecológicos, Biológi-
cos y Sociales.

Objetivos e3conómicos:
Aunque no están en la base de la idea

de Lucha Integrada se han convertido de
hecho en el caballo de batalla para intro-
ducir y divulgar dicha idea, al menos en
algunos países.

Es evidente que cuanto más rentable es
un cultivo menos riesgos quiere correr el
agricultor y tiene tendencia a una cober-
tura total. Si el viticultor es muy evolucio-
nado esta circunstancia queda algo com-
pensada porque tienen conciencia de que
ciertos gastos son inútiles.

Así nos encontramos que en Suiza y
Alemania los objetivos económicos tienen
un peso de tipo medio, tienen que hacer
un trabajo bastante fino y no pueden
operar en grandes superficies porque au-
mentaría el riesgo. En estos países se
obtienen ahorros del 30-40^0, pero tanto 0
más por una racionalización de las mez-
clas en tanque que por disminución del
número de tratamientos.

En Italia y para uva de mesa (producto

de mucho valor y viticultores poco evolu-
cionados) los ahorros son espectaculares,
Ilegando al 60^0.

Caso parecido es el de Jerez, en nuestro
país.

Caso intermedio es el de La Mancha y
Montilla-Moriles, con una uva de bajo
precio y programas de tratamientos bas-
tante ajustados. Aquí los ahorros se pro-
ducen de forma indirecta, organizando
mejor los tratamientos que se hacen para
que sean más eficaces (menos pérdidas) y
efectuando compras masivas de produc-
tos en común, para obtener mejores pre-
cios.

Otro caso lo constituye Badajoz, donde
el cultivo de la vid está en franca crisis. EI
viticultor elige los productos más baratos
y en determinadas circunstancias los re-
sultados económicos pueden ser negati-
vos.

En Francia, y a nivel de explotación,
también se ha comprobado que puede
ahorrarse del 40 al 50% respecto a la
lucha tradicional en la zona.

En resumen, la Lucha Integrada pro-
duce ahorros nada despreciables (del 20%
en zonas extensivas de España al 60% en
uva de mesa en Italia) respecto a la lucha
tradicional, anárquica, indiscriminada y
polivalente. Bien es verdad que estos
ahorros es difícil medirlos, debido al pre-
cio de los controles, según su frecuencia y
calidad. Gastar cierto dinero para decidir
si hay que tratar o no puede ser caro y el
viticultor suele preferir la aparente segu-
ridad de un tratamiento.

En la evolución de los ahorros que in-
dicamos no se han tenido en cuenta los
costes de los controles.

Objertivos e^cológicos:
Incluyen el impacto de los pesticidas

sobre la salud humana ya sea del aplica-
dor o del consumidor, así como otros
aspectos de la vida silvestre.

Estos objetivos están implícitos en la
actuación de todos los responsables de
estos programas y ellos saben que el
viticultor, en ciertas zonas, es más pro-
penso a utilizar productos polivalentes,
mezclas explosivas y cobertura total que a

AG R I CU LTU RA-859



PLAGAS Y ENFERMEDADES

recorrer el camino inverno. En realidad
estos objetivos se alcanzan mejor cuanto
más concienciado está el viticultor, mayor
el grado de cumplimiento de la legislación
específica y las indicaciones del técnico
monitor.

Objetivos biológicos:
Los controles periódicos y el respaldo

constante de los especialistas conlleva
necesariamente un mejor conocimiento
de la biocenosis de cada parcela y su
evolución en el tiempo y en el espacio, lo
que facilita una lucha más racional y
eficaz.

En los países en que este tipo de lucha
es más veterana (Suiza, Alemania, Fran-
cia) es raro que en las parcelas aparezcan
novedades, pero en España estos progra-
mas han servido para detectar problemas
importantes que hasta ahora permane-
cían ignorados (Eutypa en Badajoz y Cór-
doba, Eriophies vitisgemmae y Guignardia
baccae en Jerez, Panonychus ulmi en
parrales de Levante, etc.).

Obje^tivos sociales:
Son unos de los más importantes y en

algunas zonas de viticultura deprimida
adquieren carácter fundamental.

Se trata de elevar el nivel técnico-
cultural de los viticultores, para que par-
ticipen activamente y, en definitiva, para
que se sientan más libres en sus decisio-
nes.

La participación de los viticultores es
muy activa en Suiza y Alemania, siendo
escasa en Italia y en la mayoría de las
zonas españolas. En la base de este ob-
jetivo está la rentabilidad del cultivo.

En España e Italia ha tenido que ser la
Administración quien se haga cargo de
casi todo el proceso (Monitores previa-
mente adiestrados y pagados por ella,
controles, charlas, notificaciones de tra-
tamientos, productos adecuados, etc.).
En Alemania son los propios viticultores
quienes hacen los controles y toman las
decisiones asesorados, en caso de duda,
por los Directores del programa. En Suiza
varios viticultores, ya muy avezados, no
solamente hacen los controles en sus
propias parcelas, sino que ayudan y ase-
soran gratuitamente a otros menos pre-
parados.

En definitiva, el viticultor es una pieza
clave en la Lucha Integrada y a él debe
dedicarse especial atención, asesora-
miento y ayuda. Qué duda cabe que la
presencia de uno o varios técnicos en una
zona produce unos beneficios técnicos-
culturales difíciles de evaluar, pero indu-
dablemente importantes e imputables a
estos programas de lucha integrada. Re-
sulta importante la co^tinuidad y no
abandonar nunca el asesoramiento, ya
que los viticultores vuelven rápidamente a
su postura anterior.

4. - ASPECTOS ORGANIZATI-
VOS

Si bien la idea, los métodos de control y
de toma de decisiones son válidos, para
todos, aunque haya que ajustar los nive-
les de tolerancia para cada tipo de viti-
cultura, cada país o zona ha organizado
sus programas de Lucha Integrada de
manera diferente, adaptándolos a su es-
tructura socio-económica e incluso a su
situación adminsitrativa.

Así, en Alemania, la Administración
fomenta este tipo de programas y ciertos
investigadores anima, dirigen y asesoran
a grupos de agricultores, pero son ellos
mismos quienes hacen los controles y
toman las decisiones. Dada la estructura
vitícola alemana los grupos se caracteri-

Viñedo trancés del Ródano.

zan por un número importante de viticul-
tores y una pequeña superficie. En Suiza
la organización es algo más sofisticada.
Técnicos de la Administración siguen
siendo los animadores y directores del
programa, pero hay toda una organiza-
ción de grupos y subgrupos de la que son
responsables los propios viticultores. Los
grupos suizos son de pocos miembros
(5-6) y naturalmente poca superficie (4-5
Ha). En Italia, y para uva de mesa, existe
un programa sufragado por la Adminis-
tración, caracterizado por un importante
número de Técnicos-Monitores que hacen
todos los controles, aunque las decisiones
son discutidas con los viticultores. En
España el funcionamiento de los progra-
mas de Lucha Integrada está regulado por

una reciente legislación. La Administra-
ción paga los gastos del Técnico-Monitor y
puede subvencionar la compra de maqui-
naria y productos en común, siempre de
acuerdo con el equipo director. Los gru-
pos españoles se caracterizan por un
número limitado (pero importante) de
viticultores y grandes superficies. La par-
ticipación de los componentes de los gru-
pos es limitada en razón de la juventud de
los programas.

5. - RESUMEN Y CONCLUSIO-
NES

En las reuniones de Córdoba y Berc-
kastell no era nuestra intención discutir
las ventajas de la Lucha Integrada, que ya
eran conocidas, sino comprobar los re-
sultados prácticos en las distintas viticul-
turas, con las interferencias socio-
económicas que las caracterizan.

Tras examinar programas reales, que
Ilevan cierto tiempo en funcionamiento,
de Alemania, España, Francia, Italia (uva
de mesa) y Suiza, podemos sacar las
siguientes conclusiones:

1.' - La Lucha Integrada no es más
cara que la tradicional, ya que el número
de tratamientos es igual o menor (si al-
guna vez es superior es porque está jus-
tificado económicamente), las mezclas en
tanque suelen ser menos caras y los tra-
tamientos se dan en los momentos más
adecuados.

2.'-Produce beneficios adicionales di-
fíciles de evaluar pero muy importantes.
Por ejemplo: en los Grupos controlados es
muy difícil que haya sorpresas epidémi-
cas, las Estaciones de Aviso próximas se
benefician del banco de datos acumula-
dos por los controladores, los viticultores
del grupo, a la larga, aumentan sus co-
nocimientos generales y los particulares
de sus parcelas, lo que les hace más
libres, existiendo también ventajas de tipo
ecológico, organizativo, etc.

3.a - Cada zona vitícola requiere una
organización propia de estos programas,
para sacar el mayor partido al esfuerzo de
la Administración y de los propios viticul-
tores.

4.a - La difusión de este tipo de trabajo
se basa en el apoyo económico de las
Instituciones. No parece lógico que sea
relativamente fácil que varios investiga-
dores o técnicos obtengan créditos para
estudiar por separado aspectos más o
menos inéditos de varias plagas o enfer-
medades de la vid (cosa que sigue siendo
necesaria) y en cambio no lo sea tanto
obtenerlos para un trabajo de integración
de todos los conocimientos, en la zona
que corresponda trabajar.

Este punto, que en España está bas-
tante solucionado, es particularmente
grave en la mayoría de los países de la
Europa vitícola.
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PLAGAS Y ENFERMEDADES

LMV (Lettuce mosaic virus)

VIRUS DEL MOSAICO
DE LA LECHUGA

Inmaculada Folch i Montori°
Jordi Giné i Ribo° °

INTRODUCCION

En este artículo resumimos los trabajos
realizados para la identificación de la
enfermedad que afectaba, de forma gra-
vísima, ciertas plantaciones de lechuga de
la comarca del Maresme (prov. de Barce-
lona) durante el otoño de 1984. En este
estudio han colaborado el Laboratorio de
Diagnóstico del Servicio de Protección de
los Vegetales (S.P.V.) de la Generalitat de
Cataluña, la Ingeniero Agrónomo Marisol
Paz Luis Arteaga del Servicio de Investi-
gación Agraria (S.I.A.) de Zaragoza, y el
Dr. M. Hervé Lot de la "Station de Phato-
logie Végétale de I'Institut National de la
Recherche Agronomique" (I.N.R.A.) de
Montfavet (Francia).

SINTOMAS

Los síntomas de este virus y la intensi-
dad con que se manifiestan son variables
en función del momento de inicio de la
infección, del estado vegetativo de la
planta, de la época de cultivo y de la
variedad de lechuga. En general, las
plantas infectadas són menos vigorosas y
cloróticas. En las hojas se puede observar
un mosaico verde claro - verde oscuro,
con áreas necrosadas-. Las plantas en
forma de roseta y no forman el cogollo.

Las plantas que vienen infectadas de
semilla muestran ya síntomas en los pri-
meros estudios vegatativos, en forma de
manchas irregulares de color verde claro
que se pueden observar a contraluz.

Si la infección se produce en la plántu-
la, los síntomas aparecen más tarde
después de un periodo de incubación de
virus, y se manifiestan por una pérdida de
vigor y un amarillamiento progresivo de la
planta. Los nervios de las hojas jóvenes se
decoloran, aparece el mosaico y la planta
toma un aspecto clorótico identificable a
distancia. La lechuga queda en estado de
roseta y no acogolla.

* Biólogo. Laboratorio de Diagnóstico del
Servicio de Protecció de los Vegetales de la
Generalitat de Cataluña
**Ingeniero Técnico Agrícola. Servicio
Protección de los Vegetales de la Generalitat
de Cataluña

Si la infección se produce en estados
vegetativos avanzados, las plantas pue-
den no mostrar síntomas.

EI ambiente cultural tiene suma impor-
tancia en el desarrollo de esta enferme-
dad. Las altas temperaturas (iguales o
superiores a 30°C) dejan latente al virus.
La luz abundante, que favorece la clorofi-
la, atenúa la diferencia cromática en las
zonas con mosaico, por lo que es muy
difícil detectar la presencia del virus de
forma visual.

Esta grave sintomatología se inició en el
año 1983 y se agravó durante el otoño de
1984. A lo largo de la primavera-verano de
1985 ha decrecido considerablemente la
incidencia de esta enfermedad, manifes-
tándose de nuevo, y con más virulencia,
en el otoño de 1985.

TRANSMISION

La transmisión de este virus se produce
a través de la semilla. Una vez introducida
la enfermedad en las plantaciones, puede
ser diseminada por pulgones, de forma no
persistente, los más comunes de los cua-
les son: Myzus persicae y Macrosiphum
euphorbiae.

ESPECIES CONSERVANTES

EI LMV se encuentra de forma natural
en diversas especies del género Lactuca,
en compuestas espontáneas y algunas
cultivadas como la endivia, en ciertas
ornamentales y también en Phaseolus sp.
Experimentalmente es capaz de mante-
nerse en Gomphrena globosa, Chenopo-
dium urbicum, Chenopodium amaranti-
color, Chenopodium quinoa, Caléndula
officinalis, Phaseolus mungo, Vigna si-
nensis, Nicotina tabacum, Cucumis melo,
Cucurbita pepo y Lactuca sativa.

MATERIAL Y
METODOS

EI material vegetal estudiado estaba
constituido por lechugas de los tipos ro-
mana y maravilla de verano, procedentes
de distintas plantaciones de la comarca
del Maresme. Los síntomas eran similares
en los dos tipos de lechuga y correspon-
dían a los descritos anteriormente.

EI laboratorio de Diagnóstico del S.P.V.
de la Generalitat de Cataluña diagnosticó
el virus del mosaico de la lechuga (LMV),
pero al afectar unas variedades conside-

Lactuca sativa, tipo maravilla de verano, afectadas por el LMV (Lettuce
Mosaic Virus) en la localidad de Malgrat de Mar.
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C
radas hasta ahora resistentes o toleran-
tes, fueron enviadas para su confirmación
a centros especializados en el diagnóstico
de virus.

En el S.I.A. (Servicio de Investigación
Agraria) de Zaragoza se procedió a reali•
zar una serie de inoculaciones mecánicas
sobre plantas indicadoras como: Vigna
sinensis var. "Black local", Phseolus
mungo var. "Aureus", Nicotiana tabacum
var. "Xanthi n-c", Cucumis melo var.
"Doublon", Cucurbita pepo F1 "Diaman-
te", Chenopodium amaranticolor, Cheno-
podium quinoa, Gomphrena globosa i
Lactusa sativa var. "Kwiek" previamente
inoculadas, se inocularon otras especies

RESULTADOS

Las inoculaciones mecánicas confirma-
ron que se trataba de una cepa del LMV
particularmente agresiva sobre variedades
sensibles, pero también capaz de inducir
serios síntomas sobre variedades resis-
tentes (Pastouret, Gallega de Invierno,
Romana larva verde claro).

Este hecho pone muy en duda la dis-
tinción que se ha realizado hasta ahora
entre variedades sensibles, tolerantes y
resistentes, al aparecer cepas agresivas
del virus del "mosaico" de la lechuga que
inducen serios ataques, a nivel incluso
epidémico, en variedades hasta hoy
consíderadas resistentes. En Francia se

Sin embargo, cabe pensar que las condi-
ciones que se dan en primavera-verano,
las altas temperaturas que pueden dejar
latente el virus, acompañadas de una
fuerte insolación que activa la función
cromática del mosaico, pueden hacer que
las plantas infectadas parezcan norma-
les. Durante el otoño las condiciones am-
bientales son más favorables para la ma-
nifestación del virus.

Para evitar la enfermedad es necesario
utilizar semilla libre de virus.

EI S.P.V., en colaboración con la Sec-
ción de semillas y viveros de la Generalitat
de Cataluña, ha iniciado un proyecto de
control de semillas que se utilizan en
nuestro mercado. Paralelamente se está

Diferencias de desarrollo de una planta afectada del virus del "mosaico" Manchas cloróticas observadas a contraluz producidas por el virus del
(en el centro), rodeada de otras sanas. LMV en lechuga tipo romana.

indicadoras así como lechugas de la va-
riedad "Gallega de Invierno" y "Romana
larga verde claro" para determinar de qué
cepa se trataba, ya que estas dos últimas
variedades son consideradas resistentes.

En el laboratorio de virología de Mont-
favet ( Francia), se hicieron pruebas de
inmunodifusión en SDS, así como la de-
tección del virus mediante la técnica in-
munoenzimática E.L.I.S.A. ( Enzyme-
Linked Inmunosorbent Assay). Estos dos
métodos permitieron comprobar la pre-
sencia del LMV, pero no distinguir de qué
cepa se trataba ya que no existen dife-
rencias serológicas entre ambas. AI mis-
mo tiempo, a partir de lechugas del tipo
romana, se aisló el LMV, hecho que se
consideró interesante, y grave a la vez,
por la gran cantidad de partículas víricas
que presentaba. A partir del extracto bru-
to y purificado se hicieron inoculaciones
mecánicas sobre variedades consideradas
resistentes al virus del mosaico de la
lechuga, con el fin de poner de manifiesto
si se trataba o no de cepas agresivas. Los
resultados fueron los mismos que las
transmisiones mecánicas realizadas en el
S.I.A. de Zaragoza.

conoce la existencia de estas cepas, de-
nominadas "Patotipo 1", las cuales son
aisladas normalmente de la escarola, pero
en raras ocasiones han constituido una
epidemia en cultivos de lechuga, tal como
está constituyendo actualmente en Cata-
luña y en otros puntos de la península.

DISCUSION Y
CONCLUSIONES

A partir de estos resultados, se con-
cluye que se trata de una o varias cepas
nuevas, particularmente agresivas sobre
variedades sensibles y capaces de inducir
síntomas graves sobre variedades tole-
rantes.

La transmisión por semilla es, proba-
blemente, el factor más importante en la
expansión de la enfermedad, ya que las
plántulas enfermas desde el semillero
actúan como fuente de virus, a partir de
las cuales los vectores lo diseminarán. Por
ello se podría pensar que las semillas
sembradas en primavera de 1984, tenían
un grado de afección menor que las
plantaciones de otoño de 1984 y 1985.

realizando un estudio de la influencia de
las condiciones climatológicas en e!
desarrollo de la enfermedad.
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PLAGAS Y ENFERMEDADES

Un problema en el cultivo del cártamo

EL "JOPO"
su control

ANTECEDENTES

En España se cultivan de 20 a 25.000
Ha de cártamo, de las cuales un 70%
corresponden a Andalucía. Y, dentro de
Andalucía, más del 60% se cultivan en la
comarca de Osuna (Sevilla).

Estas cifras nos indican que su cultivo,
aunque a nivel nacional tiene escasa im-
portancia económica, sin embargo en el
término de Souna, donde algunos años se
han sembrado 10.000 Ha, su cultivo sí
que tiene importancia económica, acre-
centada por la existencia en la comarca
de unos suelos con características espe-
ciales, en los que el girasol no se da bien y
con el cártamo se consiguen buenas pro-
ducciones (850 Kg/Ha).

Ultimamente se observa cierta regre-
sión en su cultivo, motivado principal-
mente por el ataque de un parásito Ila-
mado Orobanche crenata, vulgarmente
conocido con el nombre de "jopo".

' Ingenieros Técnicos Agrícolas. S.E.A.
Osuna (Sevilla).

Mariano Espinosa Ruiz-Cabal °
Pablo García Martín °

La presencia de este parásito en el
cultivo se viene observando desde hace
algún tiempo, pero los ataques ni eran
tan frecuentes, ni tan intensos como en
los tres últimos años, en los que ha habi-
do numerosas zonas, sembradas habi-
tualmente de cártamo, con ataques muy
intensos y que han originado importantes
mermas en las producciones.

También está ocasionando daños im-
portantes el ataque de este parásito, en el
cultivo del girasol blanco, lo que puede
tener mucha importancia. En este trabajo
sólo nos referiremos a su estudio en el
cultivo del cártamo.

Debido a lo anteriormente expuesto nos
propusimos montar unos ensayos, que
nos permitieran conocer cuándo aparece
y cómo se desarrolla el parásito e intentar
su control, a base de aplicaciones de un
producto Ilamado Glifosato, del que ya se
había comprobado su eficacia en el con-
trol del jopo en el cultivo de habas.

PLANTEAMIENTO DE LOS
ENSAYOS

Los ensayos se han realizado durante
los años 1983, 1984 y 1985. En este es-
tudio nos referiremos esencialmente al
ensayo realizado en el último año, aunque
teniendo en cuenta las observaciones y
conclusiones de los dos primeros.

La finalidad perseguida con la realiza-
ción de estos ensayos, ha sido la de en-
contrar qué dosis son necesarias y en qué
estado fisiológico del cultivo deben ser
aplicadas, para controlar el ataque del
"jopo" al cultivo del cártamo.

EI planteamiento de los ensayos se ha
montado sobre tres factores básicos:

- Selectividad del producto.
- Fisiología del cártamo y del "jopo".
- Acción del Glifosato sobre el "jopo".

Las características del ensayo han sido:

-Variedad de cártamo: ALCAIDIA.
- Fecha de siembra: 20.2.85.
- Fecha de nascencia: 10.3.85.
- Fecha de recolección: 9.8.85.
- Cuatro repeticiones, con parcelas de

12 x 2 m, distribuidas al azar y bordea-
das por dos testigos.

- Realización de las aplicaciones de

Glifosato en tres épocas, a intervalos de
una semana y con cuatro dosis de pro-
ducto: 100, 125, 150 y 200 cc/Ha.

- Maquinaria utilizada: mochila pro-
vista de una barra de aplicación con tres
boquillas, una anchura de trabajo de 2 m
y un gasto de caldo de 270 litros/Ha.

- Distribución de las parcelas según
croqu is.

- Pluviometría: 433 litros/rri2 en total.
- Distribución de la Iluvia:

I/Ha

Septiembre ................... 4,5
Octubre ...................... 7
Noviembre .................... 143
Diciembre ..................... 7
Enero .. ...................... 88
Febrero ....................... 6

Marzo ... ..................... 12
Abril ......................... 49,5
Mayo ......................... 53
Junio . ........................ 9

TOTAL ...................... 433

REALIZACION DEL ENSAYO

Un mes antes de realizar el ensayo, se
muestrean las parcelas para determinar
cuándo aparecen y cómo evolucionan los
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"jopo" y con qué estado fisiológico del
cultivo se corresponde. Realizándose las
siguientes observaciones:

- A las tres semanas de nacido, el
cártamo tiene 10 hojas verdaderas, y en la
observación de raíces no se detecta "jo-
Po"^

- A las seis semanas de nacido, el
cártamo tiene 20 cm y más de 12 hojas
verdaderas. En la observación de raíces se
detecta "jopo" en el 100% de las matas
examinadas. Todas las matas observadas
tenían entre 5 y 10 "jopo", la mayor parte
instalados en raíces secundarias a unos
12 cm de protundidad y en estados a-b-c-
d. Algunas matas tenían instalado uno 0
dos jopos en la raíz principal a unos ocho
o diez cm de profundidad y en estado muy
avanzado (formación de vástago).

- La primera aplicación de Glifosato se
realiza el 23.4.85. EI cártamo tiene entre
25-30 cm de altura y de 15-20 hojas ver-
daderas. Había "jopos" en varios estados
(b-c-d). Durante el tratamiento la tempe-
ratura es suave y la noche del tratamiento
I lueve (4 I / m^.

- La segunda aplicación se realiza el
2.5.85. EI cártamo tiene de 40 a 50 cm y
acusa coñ claridad los síntomas de ata-
que de "jopo" (cogollos doblados y hojas
bajas secas). Había jopos en varios esta-
dos, la mayor parte en estados d-e. La
noche del tratamiento Ilueve (8 I/Ha).

- La tercera aplicación se realiza el

9.5.85. EI cártamo tiene de 60 a 65 cm y
está bastante afectado por el ataque de
"jopo". La mayor parte de éstos, están en
estado e y en un 40% instalados en la raíz
principal.

CONTROLES Y
OBSERVACIONES
REALIZADOS

Se han realizado controles a intervalos
de una semana, en los que hemos com-
probado la acción del Glifosato sobre los
"jopos" y su selectividad respecto del
cártamo. Estos controles se han Ilevado a
cabo muestreando cada vez cinco matas
en cada parcela.

Sele?ctividad del Glifosato

En la primera aplicación se observa
fitotoxicidad en las parcelas en las que se
aplicaron dosis a partir de 125 cc/Ha.

En la segunda aplicación, sólamente se
presentaron problemas de fitotoxicidad
en las parcelas en las que se aplicaron
dosis de 20 cc/Ha, desapareciendo los
síntomas de fitotoxicidad transcurridos
unos diez días.

En la tercera aplicación, se observaron
síntomas de fitotoxicidad casi en todas
las parcelas, siendo éstos acusados en
aquellas parcelas en las que se aplicaron
dosis a partir de los 150 cc/Ha.

Acción del Glifosato sobre los
"jopos"

Durante la realización del ensayo se
han realizado varias observaciones, en las
que hemos comprobado cómo evolucio-
nan los "jopos" en las parcelas tratadas y
en las testigos. En el cuadro de resultados
que se acompaña, se reseñan el número
de "jopos" emergidos por m2. En las
parcelas testigos se realizan varios con-
teos, estableciéndose que, al menos, ha-
bían emergido unos 100 "jopos"/m2.

Control de producción

La recolección se efectúa el 9.8.85, con
cosechadora especial de ensayos y las
cifras reseñadas en el cuadro son el re-
sultado de hacer la media de las cuatro
repeticiones. La producción media de las
parcelas testigos ha sido de 280 Kg/Ma.

De los resultados reflejados en este
cuadro se observa que:

- Las parcelas a las que se ha aplicado
Glifosato han dado más producción que
las parcelas testigo.

- En las parcelas tratadas en primera
aplicación y en las que se aplicaron 200
cc/Ha en 3.a aplicación, los incrementos
de producción han sido prácticamente
nulos. Debido fundamentalmente a pro-
blemas de fitotoxicidad.
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PLAGAS Y ENFERMEDADES

Epocas de Dosis Glifosato Jopos Emergidos Producción
aplicación CC/Ha por m2 Kg/Ha

100 45 291

a 125 30 3081 APLICACION
150 25 282
200 15 294

100 15 441

a 125 4 646APLICACION2
150 0 575
200 2 590

100 2 445

a 125 0 5013 APLICACION
150 0 348
200 0 283

- En las parcelas tratadas en 2.a y 3.a se han conseguido en las parcelas trata-
aplicación se han producido importantes das en 2.^ aplicación y han variado desde
incrementos de producción con respecto el 57% al 130%.
a las testigos. Los máximos incrementos

CONSIDERACIONES SOBRE
LOS ENSAYOS

Aunque la experiencia de tres años de
ensayos no son suficientes a la hora de
obtener conclusiones válidas, no quere-
mos perder la oportunidad, a tenor de los
resultados habidos, de hacer las siguien-
tes puntualizaciones:

Respecto al "jopo"

EI problema del ataque del "jopo"
tiende a generalizarse en determinadas
zonas de la comarca, dedicadas normal-
mente al cultivo del cártamo. La inciden-
cia del ataque del jopo en la producción
final es muy variable y depende de varios
factores: gravedad de la infección, ataque
precoz, siembras tempranas y condicio-
nes climáticas. Las siembras tardías pa-
rece que son menos propensas al ataque
del "jopo".

Respecto a los tratamientos

Hemos de destacar, en primer lugar,
como factor a tener muy en cuenta, el de
la selectividad del producto. Debido a que
ésta, ha variado de un año a otro y aún
dentro de las mismas dosis de aplicación.
En el año 1983, con tiempo seco y algo
caluroso y con el cártamo con más de 60
cm de altura, no se presentaron proble-
mas de fitotoxicidad con dosis superiores
a los 250 cc/Ha. Sin embargo en los años
1984 y 1985, con tiempo húmedo, tem-
peraturas suaves y con el cártamo con
una altura de 25 a 65 cm, se han presen-
tado normalmente problemas de fitotoxi-
cidad, cuando se han superado los 150
cc/Ha de Glifosato.

En cuanto a la acción del Glifosato
sobre los jopos, con dosis de 125-150
cc/Ha, aplicadas cuando el cártamo tiene
de 40 a 50 cm de altura, se controla más
del 90% de los jopos.

De todo lo anteriormente expuesto, po-
demos deducir que el control del "jopo"
en el cultivo del cártamo a base de apli-
caciones de Glifosato, es refativamente
fácil. Y esto es así si sólo tenemos en
cuenta el control que realiza el producto
sobre los "jopos", pero no podemos olvi-
darnos del factor que actúa como limi-
tante, y que no es otro que el de ta selec-
tividad del producto y que como hemos
dicho antes varía mucho de un año a otro.

A la hora de plantearse la necesidad de
realizar un tratamiento a base de Glifo-
sato en cártamo, para control de "jopo",
tendremos que tener cuidado con la do-
sificación del producto y realizar el trata-
miento en el momento adecuado.
Nosotros creemos que unas dosis de 125
cc/Ha de producto, aplicadas cuando el
cártamo tenga entre 40-50 cm, nos per-
mitirán controlar el "jopo", sin que se
presenten problemas de fitotoxicidad.
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Frogresa el mínimo laboreo
en cereales.

Numerosos Organismos Nacionales e Internacionales
están dedicando su atención preferente al desarrollo de nuevas
técnicas de no laboreo o mínimo laboreo.

Los objetivos principales del laboreo, como son: conser-
vación del agua en el suelo y destrucción de las malas hierbas,
pueden ser cumplidos por herbicidas con ventaja de coste y flexibi-
lidad de aplicación. Estas ventajas. además de la importantísima
reducción en las pérdidas de suelo por erosión, hacen que estas
técnicas se apliquen ya sobre el 30% de la superficie cultivada en
Estados (lnidos.

Para el año 2000 el Ministerio de Agricultura norteamericano predice que se cultivará con
mínimo o no laboreo el 80% de la superficie cultivada.

Clniéndose a este esfuerzo ROCIND(1P permite los siguientes tratamientos en cereales:

TRATAMIENTOS EN PRE-SIEMBRA DE CEREALES,
para reducir en número de las labores necesarias
en la preparación de la siembra.
La aplicación a bajo volumen (menos de 200 LIHa.)
de dosis económicas de RO(INDCIP (1,5 L/Ha.)
permite controlar malas hierbas emergidas de hoja
estrecha como Avena Loca, Vallico, Alpiste, Espi-
guilla, etc., sin problemas de residuos para el cultivo
siguiente.

TRATAMIENTOS EN POST-COSECHA DE CEREALES,
antes de iniciar las labores, para eliminar los rodales
de las malas hierbas perennes como Cardos,
Zarzas, Carrizos, Cañota, Correguela, etc.

TRATAMIENTOS DE MARGENES: Limpieza de malas
hierbas antes de que infesten el cultivo en már-
genes de caminos, de parcelas, acequias de riego y
drenajes, eliminación de malas hierbas de edificios,
parques de maquinaria, etc.

AVADEX BW mata la Avena Loca antes de que
dañe.

En Maíz, LASSO GD, el herbicida completo.

LAZO el antigramíneo para el Maíz más usado en
todo el mundo.

Monsanto



PLAGAS Y ENFERMEDADES

^Es necesario tratar los parques y jardines?

TRATAM I ENTOS
FITOSANITARIOS

EN ESPACIOS
VERDES RECREATIVOS

J. Francisco
Sánchez-Herrera Herencia °

Las características que diferencian las
zonas verdes recreativas de las típica-
mente agrarias, el medio, sus usos y las
utilidades que generan, originan una serie
de factores diferenciadores de las estra-
tegias de lucha contra las plagas o enfer-
medades, en este tipo de áreas. Tal distin-
ción, aún en contra de lo que pudiera
pensarse, no radica en la posible singula-
ridad de los propios agentes nocivos. La
galeruca (Galerucella luteola), que perió-
dicamente defolia los olmos de muchos
parques y jardines, es un coleóptero de la
misma familia y de aspecto, ciclo biológi-
co y tipos de daño similares a los del
escarabajo de la patata (Leptinotarsa de-
cemlineata) o la altica de la vid (Haltica
lythri). EI ejemplo podría ampliarse para
casi todas las familias de insectos y mu-
chas enfermedades. Aún más, muchos
agentes polífagos son indistintamente
nocivos en cultivos agrícolas, masas fo-
restales o plantaciones ornamentales. Sin
embargo, las diferencias existen. Diferen-
cias derivadas de las características del
medio y de las actividades a que éste está
sujeto. Ahora, se trata de un medio artifi-
cial, o fuertemente artificializado, someti-
do a una intensa presión humana y cuya
actividad "productora" es la de ocio, re-
creo o valores estéticos. Y estos factores
son los que condicionan las diferentes
estrategias de los tratamientos fitosani-
tarios en estos espacios.

A la hora de enfrentarse con los pro-
blemas fitosanitarios, el gestor de espa-
cios verdes dedicados al recreo debe bus-
car la respuesta óptima a una serie de
preguntas que posibilitan muy distintos
modos de lucha.

° Ingeniero Técnico Forestal. Consejería de
Agricultura y Ganadería. Comunidad de Madrid.

les e^^n°micos
a ^O^ est^ticoS _Los umbra

frente

^ES NECESARIO TRATAR?

La primera decisión que debe tomarse
ante la detección del problema, supuesto
conocido el agente causal, debe respon-
der a la pregunta ^es necesario tratar?

AI margen del reconocimiento de que el
tratamiento químico no es la panacea de
todos los problemas fitosanitarios, y que
el uso irracional de plaguicidas puede
generar problemas aún mayores que los
que se quieren combatir, la respuesta no
siempre es fácil. En principio, cabe la
posibilidad de estudiar la puesta en prác-
tica de métodos de control alternativos al
químico, algunos de ellos de tan fácil
aplicación en estos espacios, que de he-
cho se ejecutan usualmente, aunque sea
con otros fines.

Nos estamos refiriendo a muchos de los
trabajos culturales y de conservación de
parques y jardines, como podas, apeo de
árboles muertos o enfermos, recogida y
quema de hojas y ramillas caídas, etc,
Operaciones que, incluidas dentro de unos
programas sistemáticos de conservación
y saneamiento, permiten eliminar un gran
número de xilógagos, formas invernantes
de hongos, insectos y ácaros, colonias de
invierno de orugas defoliadoras, etc.
(También es verdad, que algunas de estas
operaciones, como las podas, pueden ser

un instrumento propagador de ciertas
enfermedades si no se realizan adecua•
damente).

Un segundo método de control, éste
biotécnico, alternativo a los tratamientos
fitosanitarios contra ciertas plagas,
consiste en la utilización de feromonas.
Desgraciadamente, y pese a su contras-
tada eficacia y facilidad de utilización, aún
no han sido suficientemente ensayadas
en parques y jardines (posiblemente de-
bido a su relativa novedad). No obstante,
es de esperar que su desarrollo futuro en
este área de la sanidad vegetal sea im-
portante, (su uso en el campo agrícola y
forestal está generalizado), debido a sus
características y utilidades. Se trata de
sustancias selectivas, no contaminantes y
de riesgo ecológico nulo, cuyo campo de
utilización es muy variado al poder em-
plearse como indicadores de ausencia de
plaga, umbrales o épocas de tratamiento,
y fundamentalmente como instrumento
de control de bajas poblaciones de insec-
tos, (la técnica de confusión en el apa-
reamiento de insectos necesita por el
momento de una mejor puesta a punto y
reducciones de costes). Frente a sus in-
dudables ventajas, los únicos inconve-
nientes, para su empleo en espacios pú-
blicos, radican en la curiosidad y"atrac•
ción" que ejercerían sobre la población
visitante y el escaso número de formula-
ciones, aptas para insectos nocivos en
parques y jardines, comercializadas por el
momento en nuestro país. EI primer in-
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"Atomizador de mochila".

conveniente puede subsanarse fácilmente
mediante la colocación disimulada de
trampas. Respecto al segundo, es de es-
perar que el catálogo de productos vaya
ampliándose con el tiempo.

Si el método de control elegido es el
tratamiento químico (porque se haya
considerado el óptimo, porque resulten
ineficaces los alternativos, o porque se
emplee como medio complementario), el
gestor de parques y jardines públicos
debe prefijar el nivel de nocividad que
hace necesaria la intervención.

UMBRAL DE TOLERANCIA
ECONOMICA

EI fenómeno plaga aparece cuando, por
algún motivo, no entramos en su análisis,
la población del agente nocivo alcanza
tales niveles, que el daño que produce
deja de ser permisible. La sola presencia
de insectos no implica, salvo excepciones,
la existencia de plaga. Admitida así una
tolerancia de las plantas ante las plagas
(o enfermedades), el criterio de elección
del nivel de permisibilidad del daño, que
fijará la necesidad o no del tratamiento,
es el que marca la primera gran diferencia
respecto a los medios agrícola y forestal
(las diferencias se atenúan lógicamente si
las funciones prevalentes del medio fo-
restal son recreativas).

Los criterios que determinan los um-
brales de tolerancia en los cultivos de
producción, y que por tanto establecen la

conveniencia de un determinado trata-
miento fitosanitario, son de orden econó-
mico, al basarse en el análisis del ratio
beneficio/coste. Así, el criterio más sim-
plista por el que el propietario se inclina-
ría a realizar un gasto en un tratamiento
fitosanitario, sería que el beneficio espe-
rado del mismo (valorado en términos
económicos), superase su coste aunque
sólo fuese en una pesetas. En caso con-
trario, el tratamiento le costaría más que
la pérdida que quiere evitar. Sin embargo,
este umbral económico, aún aplicado a
los sectores productivos, resulta dema-
siado rígido por no tener en cuenta los
efectos negativos ocasionados en el me-
dio ambiente, cuyos costes deberían te-
nerse asimismo en consideración. AI
margen de la dificultad de valoración de
tales efectos colaterales, los umbrales
económicos empleados usualmente en la
práctica, son aquellos en que, como mí•
nimo, el beneficio esperado del trata-
miento (que no es más que la valoración
de las pérdidas evitadas) es el doble que el
coste del mismo. Desde el punto de vista
del agricultor, este análisis consiste en
rentabilizar un 100% el tratamiento.

Tal umbral de tipo económico es apli-
cable en los sectores productivos, aunque
con diferencias significativas entre los
distintos subsectores (en términos relati-
vos, la producción agrícola podría
considerarse instantánea respecto a los
largos turnos de "cosecha" forestal, y por
tanto las tasas de rendimiento interno de
los tratamientos, que no son más que las
relaciones beneficio/coste corregidas por
unidad de tiempo, serían muy diferentes).

"Equipo para gran arbolado".

Sin embargo, este criterio de índole pura-
mente económico resulta impropio para
su aplicación en parques, jardines y ma-
sas forestales recreativas. ^Cómo valorar
la pérdida de valores estéticos?, y aunque
así fuera, ^hasta qué nivel es permisible
esa pérdida?, o ^cómo estimar el rechazo
de la población ante las molestias o aler-
gias producidas por los pelos urticantes
de la procesionaria del pino (Thaumeto-
poea pytiocampa) o de la oruga de zurrón
(Euproctis chrysorrhoea)? La dificultad es
casi insalvable.

UMBRALES ESTETICOS

En principio, cualquier daño producido
en los parques y jardines, por pequeño
que sea, produce siempre una deprescia-
ción de sus valores estéticos. EI problema
radica en encontrar un umbral de tole-
rancia adecuado, y puesto que éste puede
definirse por el grado de apercibimiento
del daño por la población visitante, los
sondeos de opinión pueden ser, en nu-
merosas ocasiones, el instrumento más
eficaz para determinar tales umbrales
estéticos. Relacionado con este criterio,
podrían elaborarse otros indicadores ba-
sados en el descenso de visitas originado
por la pérdida de valores recreativos (se
guimos refiriéndonos exclusivamente a
las plagas y enfermedades), ya que, Ile-
gado un grado de depreciación, parte de la
población visitante asidua dejará de fre-
cuentar el parque (o espaciará sus asis-
tencias), u optará por la visita a otros
espacios alternativos de calidades simila-
res. Los indicadores basados en el núme-
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PLAGAS Y ENFERMEDADES

ro de visitas son difíciles de elaborar, ya
que deben prepararse en la seguridad de
que el rechazo se produce por la depre-
ciación de valores recreativos o molestias
ocasionadas, debidas esclusivamente a
plagas o enfermedades y no a otros mo-
tivos (suciedad, procesos erosivos, segu-
ridad ciudadana, etc.). Respecto a los
indicadores de preferencia, los problemas
son aún mayores, debido a que la tasa de
descenso de visitas, en favor de otro es-
pacio, puede perder fiabilidad a causa de
la interferencia de factores externos, fun-
damentalmente cercanía de domicilio.

Independientemente de todo esto, el
umbral estético puede variar, dependien-
do del tipo de usuario y de la estructura de
la zona. Así, la percepción de daños fito-
sanitarios, su valoración y aptitudes ante
ello por parte de los usuarios, serán muy
diferentes según se trate de un parque
situado en un medio urbano o rural. De
igual manera, el comportamiento de los
usuarios de jardines públicos y privados
(el propietario) es normalmente muy di-
ferente; (gran número de propietarios de
jardines privados, más que detectar la
presencia de plagas, parecen buscarla de
forma exagerada). Y éstos, tan sólo son
dos ejemplos.

En segundo lugar, y con independencia
de la aptitud del usuario, la suceptibilidad
del propio espacio recreativo para absor-
ber las anomalías de tipo fitosanitario,
(como otras muchas), varían con su es-
tructura y características físicas. EI relieve
del terreno, el diseño del espacio, la for-
ma, tipo y densidad de la vegetación, etc.,
juegan un papel importante a la hora de
d^simular o esconder las plagas y sus
daños. Los diseños paisajistas, basados
en la curva y adaptados a las ondulacio-
nes del terreno, con perspectivas reduci-
das y cambiantes, y abundantes mezclas
de e5pecies, pueden enmascarar los pro-
blemas. Por el contrario, los jardines for-
males, basados en la línea recta, sobre
terreno Ilano, de perspectivas amplias, y
alineaciones de vegetales (setos, aveni-
das, etc.), reducen los umbrales de tole-
rancia estéticos.

Por otro lado, e íntimamente relacio-
nado con la aptitud del usuario, la mayor
atificialidad del medio suele acompañarse
de una reducción del umbral. La presen-
cia de unos cuantos bolsones de proce-
sionaria, en pinos de una masa forestal
periurbana de uso recreativo, pueden ser
aceptados por muchos visitantes como
algo "natural", mientras que el mismo
número de colonias sobre cedros, en un
jardín urbano, no suele tener la misma
aceptación.

TRATAMIENTO FORZOSO

A diferencia de todo lo expuesto hasta
ahora, en que el espacio admite cierta
tolerancia a las plagas, (su grado depende

como hemos visto de muy diversos facto-
res), existen dos casos en que el umbral
debe considerarse nulo. Es decir, la apa-
rición del problema de corregirse al
momento. EI primero, cuando el especial
interés por la planta o el espacio no per-
mita una mínima depreciación estética y,
por tanto, deban ser tratados inmediata-
mente. Podrían citarse como ejemplo los
casos de árboles singulares o de jardines
históricos. EI segundo supuesto está reia-
cionado con la tolerancia fisiológica,
(hasta ahora nos hemos estado refiriendo
a una tolerancia utilitaria), o capacidad de
la propia planta para luctiar por sí misma
contra el agente nocivo. Cuando esta
capacidad sea muy baja o nula, los trata-
mientos, en el sentido amplio de la pala-
bra, deberían iniciarse de forma inmedia-
ta. Tal es el caso de lucha a la aparición
de los primeros síntomas de grafiosis,
cepa agresiva, en olmo.

"Inyecciones ".

Hasta ahora nos hemos estado refi-
riendo a la pregunta ^es necesario tratar?
Su respuesta obliga al gestor de espacios
verdes a elegir entre el tratamiento quí-
mico, la aplicación de medidas alternati-
vas, o la ejecución de ambos. De igual
forma, si la opción implica la realización
de aplicaciones químicas, habrán de pre-
fijarse los umbrales de nocividad que
determinan el inicio de las mismas.

Supuesta la toma de decisión del trata-
miento, el gestor de espacios verdes debe
seguir buscando respuestas adecuadas a
otra serie de preguntas como ^qué tratar?,
^cuándo tratar?, ^dónde tratar? y ^cómo
tratar? Las respuestas a estas cuestiones
aparentemente obvicas, a veces no lo son

tanto, e interrelacionadas definen las
distintas estrategias de lucha.

GfUE TRATAR

^Qué tratar? La respuesta parece fácil.
Sin embargo, esto exige en primer lugar
una determinación del agente nocivo,
area en muchas ocasiones no tan fácil de
realizar (sobre todo en el caso de las
enfermedades). Una vez determinado, es
necesario conocer lo más exactamente
posible su bioecología a fin de establecer,
principalmente, sus estados más sensi-
bles al plaguicida. Otras veces, la solución
más eficaz no consiste en tratar directa-
mente el causante de la anomalía que se
quiere combatir. Tal es el caso de la gra-
fiosis del olmo o de ciertas fumaginas, en
que los tratamientos no deben dirigirse a
combatir prioritariamente los hongos
causantes de estas enfermedades, sino

los escolítidos y homópteros respectiva-
mente.

CUANDO TRATAR

Las respuestas a ^cuándo tratar? se
encuentran inicialmente relacionadas con
la anterior cuestión. La época del trata-
miento, por lo general, debe ser aquélla
en que los estados del agente nocivo sean
lo más sensibles posible, lo que exige, ya
lo hemos citado antes, un conocimiento
perfecto de un ciclo biológico. Otras ve-
ces, el momento óptimo no tiene por qué
coincidir con el de actividad del parásito
(ejemplo: los tratamientos invernales
contra gran número de insectos o áca-
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ros), con el incremento de poblaciones, o
con la aparición de la fauna auxiliar (por
ejemplo los tratamientos tempranos con-
tra pulgones). Como triste anécdota, po-
demos citar los tratamientos particulares
que todos los años se realizan en los
jardines privados contra la procesionaria
del pino durante la primavera, una vez ya
enterradas las colonias de orugas. Por
supuesto el "écito" está asegurado, al
menos durante cinco o seis meses.

Otras veces, junto a la época, también
hay que elegir el momento óptimo del día,
tal es el caso de pulverizaciones noctur-
nas contra insectos de actividad crepus-
cular (por ejemplo, típulas o ciertos "gu•
sanos grises" en praderas). A este res-•
pecto y de forma general, los tratamien=
tos fitosanitarios de parques y jardines
públicos deberían realizarse por la noche
o en días cerrados al público, a fin de
evitar molestias a los usuarios.

DONDE TRATAR

EI ^dónde tratar? tampoco tiene a veces
respuesta fácil, debido a que no siempre
coinciden la zona de tratamiento con el
lugar en donde se perciben los problemas.
Poco se consigue con los tratamientos
contra mosquitos en un parque, si no se
realizan en los hábitats de origen del
insecto, a menudo muy distantes de don-
de se sufren. Tampoco sirven de nada los
trabajos que anualmente se realizan en
algunas urbanizaciones contra la proce-
sionaria, si no se Ilevan a cabo también en
el pinar limítrofe (y aún a nivel de urba-
nización, si las medidas no se toman
conjuntamente por todos los propieta-
rios). Los ejemplos podrían ampliarse a
todas las plagas voladoras o de gran mo-
vilidad. Si los tratamientos no incluyen
asimismo las zonas de origen o influen-
cia, las reinfestaciones serán constantes y
las soluciones a medio plazo más costo-
sas, no sólo económica sino también bio-
lógicamente hablando.

COMO TRATAR

Conocido el qué, cuándo y dónde, ya
sólo queda responder al ^cómo tratar? La
respuesta determinará la técnica, los
equipos y los medios más adecuados.

La elección de técnica y medios de
aplicación es consecuencia de una serie
de factores tan diversos como la exten-
sión y accesibilidad de la zona, espesura y
altura de la masa, disponibilidades eco-
nómicas, etc. Así, la opción entre espol-
voreo o aplicaciones líquidas no debería
tomarse de forma generalizada, sino ba-
sada en las ventajas o limitaciones que
cada técnica tiene en cada caso concreto.
La gama de equipos terrestres existentes
en la actualidad, desde pulverizadores o
atomizadores de mochila hasta equipos
autopropulsados de largo alcance, permi-
te cubrir la mayoría de las necesidades

actuales en párques y jardines. Desgra-
ciadamente, los equipos aptos para arbo-
lado son muy costosos, tanto en la com-
pra como en el mantenimiento, necesi-
tándose unos altos rendimientos de tra-
bajo para justificar su adquisición. Ante
tal limitación, y la dificultad económica
para contratar los servicios, también ca-
ros, de empresas especializadas (por ot^o
lado no tan numerosas), la única alterna-
tiva posible en muchos casos es el empleo
de equipos más asequibles, pero técnica-
mente incapaces de asegurar la eficacia
de la aplicación.

Para grandes parques, masas foresta-
les periurbanas, o zonas de difícil accesi-
bilidad, el empleo de helicópteros puede
resultar óptimo, más aún si en un futuro
próximo se solventan las actuales dificul-
tades para la aplicación de ultra bajos
volúmenes de caldo. De igual forma, el
ultraligero, de resolver sus problemas
administrativos, puede ser en el futuro un
medio eficacísimo para el tratamiento de

parques y jardines. Por el contrario, el
empleo de avionetas ni es rentable ni
apropiado técnicamente para ejecutar la
mayoría de estos tratamientos (el aero-
modelismo, en la actualidad en fase de
ensayo en diferentes campos, o ofrece
garantías por el momento para realizar
este tipo de trabajo).

Las técnicas que permiten introducir
directamente, ya sea por inyección o me•
diante cápsulas, los productos en el
interior del árbol a fin de que se traslo-
quen por todo el vegetal, predicen tener
en la jardinería un campo perfecto de
aplicación. EI empleo de inyecciones, ya
sea con equipos de presión previa o de
gravedad, se han generalizado en nuestro
país el presente año, al emplearse como
uno de los instrumentos de lucha contra
la grafiosis del olmo. EI método de los
implantes o cápsulas, por el contrario, se
encuentra aún en fase de experimenta-
ción. Pese a las indudables ventajas de
ambas técnicas (no contaminan, son se-
lectivas, y respetan la fauna auxiliar), su

empleo queda muy limitado por los ac-
tuales inconvenientes de su aplicacíón,
alto costo, escasas formulaciones, impo-
sibilidad de repetir los tratamientos du-
rante un largo período de tiempo (su
aplicación exige la apertura de numerosos
taladros en el árbol), etc. No obstante, se
trata de métodos perfectamente válidos
para el tratamíento contra ^iertas plagas
o enfermedades en árboles aislados de
valor especial.

La elección del plaguicida debe ser lo
más cuidadosa posible, atendiendo no
sólo al eficaz control de la plaga o enfer-
medad, sino también a evitar efectos
colaterales (contaminaciones, acciones
sobre fauna e insectos auxiliares, fitoto-
xicidades, etc.) y aparición de fenómenos
de resistencia. La opción entre plaguici-
das polivalentes o selectivos tendría que
hacerse siempre en función de los pro-
blemas concretos, aunque de forma ge-
neral debería primar la selectividad, (al
contrario de lo que suele ocurrir). La ca-
tegoría toxicológica general debe ser baja,
dado el intenso usu humano a que se ven
sometidos este tipo de espacios. De igual
forma debe cuidarse la toxicidad sobre
fauna terrestre, debido fundamentalmen-
te a la gran sensibilidad de los pájaros a
ciertos productos, mientras que la cate-
goría referida a la fauna acuícola pierde
importancia en relación a los tratamien-
tos agrarios, a no ser que existan cursos
de agua o escorrentías que viertan a ríos o
estanques poblados.

En relación con el último punto, debe
recordarse la necesidad de que el perso-
nal aplicador realice su trabajo acorde con
unas mínimas normas de higiene y pro-
tección personal (gafas, mascarillas, ro-
pas apropiadas, etc.), aún a costa de
crear cierto "alarmismo" en algunos visi-
tantes un tanto aprensivos (la experiencia
demuestra que tras la ejecución de trata-
mientos en calles arboladas, parques o
jardines públicos, las quejas o denuncias
por "envenenamiento" no son raras).
Aunque en cualquier caso, la aplicación
debe realizarse evitando al máximo las
molestias al público y cuidando su segu-
ridad (aun interrumpiendo, si es necesa-
rio, la aplicación), el problema se subsana
como ya se ha dicho, realizando los tra-
tamientos por la noche o en días o zonas
cerradas al público.

En resumen, se ha hecho un repaso
general de la problemática con que debe
enfrentarse el gestor de zonas verdes
recreativas a la hora de planificar la lucha
contra las plagas o enfermedades en Ios
espacios que gestiona. Desgraciadamen-
te, a excepción de ciertos organismos
públicos y contados ayuntamientos, la
mayoría no dispone de medios persona-
les, económicos ni técnicos para realizar
tal labor. Una labor que, en tales casos,
deberían auxiliar las administraciones
autonómicas.
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MAQUINARIA DE
PULVERIZACION

Su adecuado uso para preservar el medio natural

Luis Márquez Delgado *

INTRODUCCION

La agricultura moderna sin duda se
caracteriza por incluir, entre sus medios
de producción, el empleo habitual de pro-
ductos fitosanitarios, y por una tendencia
a una mecanización integral, desde la
preparación del suelo, hasta la recolec•
ción.

Máquinas agrícolas y productos fitosa-
nitarios se encuentran y realizan el tra-
bajo en colaboración. La distribución de
productos fitosanitarios con la adecuada
uniformidad, en la mayoría de los casos
se encomienda a las máquinas conocidas
como pulverizadores, específicamente es•
tudiadas para su reparto, previamente
incorporados a un medio líquido que fa-
cilita la pulverización.

A diferencia de otras máquinas, como
las de recolección, que recíben una aten-
ción prioritaria por parte del usuario,
porque advierte su acción directa sobre la
producción (pérdidas de cosecha, daños
en la producción, etc.), en la maquinaria

• Depan.amento de Motores y Máquinas Agrí-
colas. Escuela T.S. de Ing. Agrónomos. Madrid.

para la protección fitosanitaria, es el pro-
ducto químico lo único que parece impor-
tante para controlar la plaga que con este
medio se intenta combatir.

Y, sin embargo, la experiencia demues-
tra que los malos resultados, que el agri-
cultor siempre imputa al producto, la
mayoría de las veces son la consecuencia
de una máquina defectuosa o de trata-
mientos efectuados sin la adecuada re-
gulación.

Esto, que realizado con una materia
inocua, sólo tendría interés económico
para el responsable de la aplicación, hace,
por las características particulares de los
productos fitosanitarios, aumentar de
forma notable el riesgo de contaminación
ambiental. Los fitosanitarios, que como
habitualmente dice el prof. Arroyo "nunca
se les acusa de presuntos, sino de culpa-
bles" de cualquier daño que aparece en el
medio natural, reciben así la responsabi-
lidad de algo de lo que sólo tiene culpa el
utilizador.

La reglamentación nacional e interna-
cional en materia de fitosanitarios es
suficientemente rigurosa para impedir
cualquier riesgo de contaminación am-
bienta ► , si las aplicaciones se realizan de

acuerdo a los condicionantes que cada
producto incluye. Los márgenes de segu-
ridad son tan amplios que protegen in-
cluso de muchas de las imprudencias que
los usuarios realizan. Por el contrario, la
maquinaria de tratamiento puede fabri-
carse y utilizarse de la manera menos
cuidadosa posible y fuera de cualquier
control administrativo, y aunque los fa•
bricantes ofrecen equipos de la máxima
calidad y capaces de mantener la dosis
prevista con precisión, aún en circuns-
tancias desfavorables, no son por su cos-
te, los que gozan de la predilección del
agricultor.

Un buen equipo de tratamiento ayuda
de manera notable a mantener la dosis
prevista y demás condiciones y exigencias
de la aplicación. Sin embargo, el usuario
tiene la última palabra, la mala conserva-
ción del equipo, los descuidos en la regu-
lación y en la mezcla de los productos,
además de producir daños a sus propios
cultivos, o no alcanzar el efecto deseado,
puede afectar de manera estúpida al me-
dio natural, en especial a la fauna salvaje
que quedará expuesta a acumulaciones
tóxicas locales, consecuencia de una mala
aplicación.

Las sobredosificaciones locales pueden afectar a la fauna silvestre, lo cual puede evitarse con el empleo de
un buen pulverizador.
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Un nuevo insecticida Shell

FAS /TAC
EI reto de la agricultura actual
y su desarrollo futuro [iene 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 eniorno en

donde el agr^cultor desarrolla
su actw^dad.

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.

Plazo de seguridad 2 días.
N' de Registro 76.398/86

Agroquímicos Shell, mejores cosechas
Insecticidas:
Clorados: Soldrex
Organo fosforados Azodnn,
Birlane. Thiophanox. Oleane.
Hostaqwck Gardona. Vapona.
Piretroides Belmark. Survan.
R^pcord. Rody. Talcord. Lancord.
Azocord, Fastac
Carbamatos Nudr^n

Acaricidas:
Acadrex, Torque. Norvan

Nematocidas:
Shell DD. Ditreen

Herbicidas:
Bladex. Vanf^x, Pref^x. Blagal.
Super Suffix TC. Gramevin.
Bellater L^ndex Algadex. Lontrel

Fungicidas:
Cuprocal, Tnmanzone. Botnzol.
Tndezol, Galben, Tebulan. Cidorel.

Varios:
Tomato Set (Fitorregulador),
Shellestol (Mojante dispersante).
Devatern (Antigerminativo)

Fertilizantes solido-solubles Shell:
Líneas SS y SN (varias fórmulas)

Productos especiales:
Humishell 15% básico.
Hum^shell 10°io ác^do. Sunfol,
Shell B 85

Abonos Foliares:
Fertishell. Albatros Fol^ar.

Correctores de carencias:
Fernshell, Nutnshell, Magnishell,
Quelacal Shell. Quelazinc Shell.
Quelamang Shell.

Abonos compuestos cristalinos:
Kristalon (vanas fórmulas).

4 Shell Agricultura \
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SADISA
SERVICIOS AGRICOLAS DIVERSOS, S.A.
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INSECTICIDAS

ACARICIDAS

HERBICIDAS

FUNGICIDAS

NEMATOCIDAS

DOMICILIO SOCIAL: J^>^qum Costa 61. 2. ^ dcha Tels.
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DESBROTADORES DEL TABACO

DESINFECTANTES DE SIMIENTES

ABONOS FOLIARES

CORRECTORES DE CARENCIAS

DEFOLIANTES DEL ALGODON
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"O N_ 5 G
Microgranulado sistémico contra
las plagas de la remolacha ^

ONCOL 5G protege el cultivo de la remolacha desde
la germinación y durante el desarrollo de la
vegetación contra:
• Plagas del suelo: (Gusanos del alambre, gusanos
blancos, ciempiés, milpiés, tipulas y atomaria).
Posee también un efecto nematocida notable.
• Plagas aéreas: (Pulguilla, pulgones y mosca).
Estas plagas son combatidas gracias al efecto sistémico
de ONCOL 5G durante las semanas siguientes a la
aparición de las jóvenes plantas.
ONCOL 5G reúne todas las ventajas exigibles a un
moderno microgranulado.
ONCOL 5G e^ ^_,^^ producto y marca de OTSUKA CHEMICAL C0 LTD , Osaka Japon

I

► S ^,^IG^OC^OS H
Recoletos. 22. Tel. 435 40 60

28001 Madrid

LRÓ

AGROQUIMICOS
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La rigidez de las barras de pulverización elimina las sacudidas que
afectan a la calidad de la pulverización.

Hay diferentes técnicas para lograr la
pulverización: impulsar el líquido a pre-
sión por una boquilla, utilizar la velocidad
de una corriente de aire, la fuerza centrí-
fuga de un disco giratorio, o incluso, un
campo eléctrico capaz de producir gotas
que recibirán cierta carga eléctrica en el
proceso de formación. La gota, bien por
su propia energía cinética, o ayudada por
uria corriente de aire natural, o provocada
por un ventilador, debe alcanzar las zonas
del cultivo que se desean proteger. La
combinación de una de las técnicas de-
formación de gotas con un sistema de
transporte, permite formas específicas de
tratamiento y sirve para clasificar la ma-
quinaria de pulverización.

Reducir la aplicación exclusivamente al
campo de cultivo y conseguir la suficiente
uniformidad en la distribución, resultan
en cualquier caso fundamental, y esta
uniformidad se refiere no sólo a la canti-
dad de líquido por hectárea, sino también
a la concentración de materia activa en
cada una de las gotas en las que el líquido
de pulverización se debe romper.

Los conocidos como pulverizadores hi-
dráulicos (formación de las gotas por pre-
sión de líquido y transporte por la propia
energía cinética acumulada en el proceso
de pulverización) son los más utilizados
como equipos terrestres de aplicación, en
la mayoría de los casos por personal sin la
adecuada capacitación. Esto trae como
consecuencia que los riesgos para el me-
dio aumenten, y las precauciones que se
deben seguir para evitarlos se resumen a
continuación.

PLANIFICACION Y
PREPARACION DEL EQUIPO

Previamente a la puesta a punto de la
máquina para el tratamiento, debe estu-
diarse cuidadosamente la forma en que

La distancia de las boquillas al suelo condiciona el solapamiento de los
chorros contiguos, tratando el campo con uniformidad.

se va a realizar: plagas que se van a
combatir, opciones de productos, técnicas
de aplicación, etc., pensando no sólo en el
control de la plaga, sino también en la
influencia sobre el medio, en especial por
lo que afecta a cultivos próximos y a la
fauna salvaje que se resguarda en el cul-
tivo, o en las proximidades del campo,
sobre el que se realizará la aplicación.

Una vez elegido el producto, la fijación
de la dosis total de líquido por hectárea,
con el mismo contenido de materia activa,
admite unas variaciones bastante am-
plias. En la mayoría de los productos para
aplicación terrestre se puede diluir la
materia activa en agua entre 100 y 1.000
I/Ha con análogo efecto sobre la plaga
que se desea combatir. También el em-
pleo del aceite como soporte puede redu-
cir, aún más, el volumen de aplicación,
pero esta forma de aplicación sale fuera
del campo de la pulverización por presión.

La utilización de una dosis alta supone
una pulverización más estable al viento
(gota de mayor tamaño) y precisa un
juego de boquillas de diámetro mayor.
Esto, que en sí mismo evita sobredosifi-
caciones de materia activa y el riesgo de
deriva de las gotas, obliga a manejar
mayores cantidades de líquido, lo que
reduce de manera notable la capacidad de
trabajo del equipo de pulverización. La
utilización en el equipo de los sistemas de
regulación conocidos como de caudal
proporcional al avance (CPA) permite au-
mentar la concentración de materia acti-
va en el líquido de pulverización sin riesgo
de sobredosificación local.

La boquilla es el elemento básico de la
pulverización por presión. Su selección
estará en función de los objetivos del
tratamiento y de la dosis por hectárea que
se quiera distribuir. Hay que señalar, que
si se utilizan las de pequeño diámetro y
gran ángulo de pulverización, existe
mayor riesgo de obstrucción durante el

tratamiento, puesto que la abertura de
salida resulta más fácilmente obstruida
por los cuerpos extraños. Es indispensa-
ble dotar al equipo de filtros de malla muy
fina, de paso menor que el de las boqui-
Ilas. La tendencia actual es el filtrado por
tramos (no al filtro en la propia boquilla)
y a filtros autolimpiantes que permiten
utilizar las boquillas para bajo volumen,
en pulverización hidráulica convencional.

En la selección de las boquillas se debe
procurar que el caudal deseado se consiga
con las presiones de trabajo más bajas,
compatibles con el tratamiento que se
debe realizar, ya que esto permite reducir
las gotas finas que tienen una deriva
mayor. En los equipos CPA, que automa-
tizan la dosificación, es importante verifi-
car que no se superen las presiones de
trabajo recomendadas por el fabricante,
vigilando el manómetro correspondiente
durante la aplicación.

Las boquillas, además, deben de estar
dotadas de dispositivos antigoteo, que
impidan, una vez que se corta la entrada
de líquido a presión en las barras de
pulverización, el goteo del líquido que aún
queda en la conducción. Los dispositivos
anti-goteo evitan que la salida del líquido
provoque daños localizados en las cabe-
ceras de las parcelas, y también, que
cuando se inicie la pulverización de nue-
vo, el aire de las conducciones mezclado
con el líquido, forme gotas demasiado
finas que resultan arrastradas con mayor
facilidad. Llega a tener tanta importancia
el dispositivo anti-goteo que ya se comer-
cializan equipos en los que la interrupción
de la pulverización se realiza accionando
con aire comprimido la membrana que
cierra la conducción.

Por otra parte, el sistema de regula-
ción/dosificación de caudal constante
(CC), basado en la válvula limitadora de
presión, sólo proporciona uniformidad en
la distribución del producto si el vehículo
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CUADRO - i

Recvm®ndaciones para selección de las ,
boqu iHas

Hendidura
^ 170°

Hendidura
gpo Turbulencia

Reparto sobre suelo desnudo .............:.... «^^ no
Penetración en la vegetación .................. ^, «. .:«

Arrastre por el viento .............................. .x no
Precisión de distribución ........................ no
Sensibilidad a la obstrucción .................. M »«

mantiene constante su velocidad. Esto se
hace difícil a veces por las propias carac-
terísticas del campo, por lo que los siste-
mas CPA deben preferirse como medio
para mejorar la uniformidad. En el caso
de equipos CC, el manómetro y su control
periódico se hace imprescindible, ya que
con este dispositivo se controla tanto la
dosis de aplicación como el tamaño de
gota que se va a producir. No se reco-
mienda bajar de los 400 I/Ha si sólo se
dispone de un sistema convencional de
regulación por presión. Los reguladores
de retorno proporcional, sin apenas in-
crementar el coste del equipo, usados
conjuntamente con una bomba volumé-
trica mejoran notablemente la uniformi-
dad de distribución.

También es importante la altura de las
barras y boquilla sobre el cultivo, o el
suelo, para conseguir la adecuada unifor-
midad transversal. Los dispositivos de
cable, o pistón hidráulico equivalente, son
la única garantía para que el usuario
realice este ajuste y coloque las boquillas
de modo que el cruce entre chorros pro-
porcione la mejor distribución. La estabi-
lidad de las barras, sobre todo en equipos
de gran anchura, se hace necesaria para
poder trabajar a suficiente velocidad.

es fundamental para un buen tratamien-
to, y a veces, durante esta preparación se
producen accidentes por descuido o falta
de conocimientos del utilizador. En nin-
gún caso se debe añadir la materia activa
a un depósito que se ha Ilenado comple-
tamente. Es preferible añadir aproxima-
damente a 1/3 del depósito la materia
activa total y continuar el Ilenado hasta el
nivel de trabajo, sin que sobrepase lo que
se considera el límite de seguridad.

EI rebosado, por descuido, puede afec-
tar al medio natural y en especial a los
cauces de agua en los que realiza el avi-
tuallamiento del pulverizador. Para elimi-
nar estos descuidos, algunos fabricantes

Hay que evitar cualquier contaminación de los cauces de agua cuando se aprovisiona el equipo
pulverizador.

.

CUADRO - 2

Alturas de trabajo recamendables

Tipo d8 boquilla Altura s/suela Prasión de trabajo

Turbutencia 80°

i"lendidura 110° (x2?

Hendidura 110° {x3?

0.5 a 0.7 m hasta 10 bar

0.7 m entre 2 y 4 bar

1.0 m

EJECUCION DEL
TRATAMIENTO

- preparación del caldo,
-traslado del equipo a la parcela, y

La ejecución del tratamiento tiene tres
partes principales:

-operación de pulverización.

La operación de preparación del caldo

ofrecen mezcladoras, basdas en el princi-
pio del tubo venturi, utilizando el circuito
de agitación, independizando totalmente
los procesos de mezclado y aprovisiona-
miento del pulverizador. Otros utilizan un
depósito intermedio, dosificador, el que
pasa la materia activa por aspiración
desde su envase original y luego se im-
pulsa al depósito principal. Esto garantiza
la cantidad exacta de materia activa en la
preparación del caldo y elimina cualquier
derrame al exterior.

Una vez realizada la mezcla del pro-
ducto, es necesario que en el trayecto a la
parcela quede herméticamente cerrado el
orificio de Ilenado, y también, que el sis-
tema de agitación se mantenga en fun-
cionamiento en todo el recorrido, salvo
indicación en contra del producto que se
va a emplear. En algunos países hay una
reglamentación específica que limita la
circulación por la vía pública de productos
tóxicos sin protección especial, lo que
puede obligar a realizar la mezcla en el
propio campo de aplicación. En cualquier
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La limpieza díaria del equipo elimina los resi-
duos de materia activa que pueden obstruir las
boquillas y aumentar el riesgo de contamina-

ción.

EI marcado del campo mantiene la uniformidad
entre pasadas contiguas.

caso se debe planificar el recorrido de
forma que no produzcan excesivas sacu-
didas y evitando en todo caso los derra-
mes.

Como consecuencia del desgaste que se
produce por el uso, antes de iniciar el
trabajo se debe comprobar el buen estado
de las boquillas (tolerancia del 5 al 20%
respecto al caudal nominal, según el tipo
de aplicación), y así como altura a la que
quedarán del suelo durante la aplicación.

La parcela se debe trabajar según la
longitud mayor, y si se encuentra cercada,
o no es posible la vuelta en los cabeceros,
se recomienda dar dos vueltas en redondo
por el perímetro, para posteriormente
realizar, en recorridos de ida y vuelta, el
total de la aplicación. La apertura de la
válvula distribuidora en estos recorridos,
se hace en el momento en que las ruedas
traseras del tractor pasan por la huella de
la última vuelta en redondo. EI proceso se
interrumpe cuando las ruedas delanteras
Ilegan de nuevo a la huella del tractor. Así,
los tiempos de retardo se compensan y se
consigue mayor uniformidad en la aplica-
ción.

También es importante que no aparez-
can bandas peligrosas en los límites entre
dos pasadas sucesivas; el jalonado, o el
denominado "tráfico controlado", evitan
sobredosificaciones en el solapamiento de
las boquillas extremas.

Resulta preferible trabajar el campo de
un extremo al otro, o bien, de dentro a

fuera, para evitar que, al no ser múltiplo
la anchura de la parcela de la anchura de
la máquina, se pueda producir en el
campo una doble aplicación. Las barras
por tramos eliminan aplicaciones en las
bandas exteriores al campo cuando éste
no es múltiplo de la anchura del equipo, lo
que encarece el tratamiento y, por afectar
a un espacio fuera del cultivo, sólo per-
juicios puede ocasionar.

Asimismo, se debe programar el trabajo
de manera que no sea necesario apurar al
límite el depósito para poder completar la
pasada, ya que siempre el final puede
contener algo más de materia activa y
más residuos que afectan a la calidad de
la pulverización. AI finalizar el tratamien-
to, se debe procurar que no queden so-
brantes en el depósito, para lo que se
evitará mezclar mayor cantidad de líquido
del que se va a consumir. Algunos fabri-
cantes comercializan sistemas de dosifi-
cación separados, para agua y materia
activa, con lo cual nunca quedan residuos
cuya eliminación supone cierto riesgo de
contaminación ambiental.

Conseguir la uniformidad de distribu-
ción a lo largo de todo el trabajo, obliga a
un lavado diario del equipo, ya que sólo
con un aparato limpio se puede hacer la
correcta regulación. Se debe controlar, en
especial, las válvulas y dispositivos anti-
goteo, para impedir que los depósitos
secos afecten su función.

Los restos de caldo de pulverización y el
agua de lavado se deben verter en trin-
cheras al menos de 30 cm de profundi-
dad, cubriéndose con tierra a continua-
ción. No se debe realizar esta operación a
menos de 50 m de cualquier manantial,
arroyo, o cauce de agua, para reducir los
riesgos de contaminación.

Como condiciones particulares de la
aplicación, se recomienda trabajar a pri-
mera hora de la mañana, ya que en ese
momento las condiciones metereológicas
son las más favorables, y renunciar a los
tratamientos cuando la velocidad del
viento supera los 20 a 25 Km/h, evitando
las direcciones que puedan producir
arrastre hacia una zona de mayor sensi-
bilidad.

CONTROL DE LA MAQUINARIA
DE PULVERIZACION

Realizar una aplicación uniforme de-
pende en gran medida del cuidado del
utilizador. Esto hace posible que con má
quinas sencillas se hagan bien la mayor
parte de los tratamientos, siempre que la
dosis por hectárea sea alta y se realice un
control sistemático del pulverizador.

Sin embargo, hay determinados com-
ponentes que son directamente respon-
sables de la mayoría de los fallos que
habitualmente se producen en la pulveri-
zación: bombas de engranajes, manóme-

tros inadecuados o fuera de uso, boquillas
de mala calidad (o equipos incluso sin
boquillas), son por desgracia normales en
las máquinas que utiliza el agricultor.

Cuando entre los equipos en el mercado
se encuentran diferencias de precio, para
máquinas de igual apariencia, en relación
1 a 3, hay que suponer que esto tendrá
alguna razón. La evaluación de la calidad
de un equipo no puede hacerse por una
simple observación, más aún, cuando la
persona que la realiza, no es precisa-
mente un especialista en maquinaria de
pulverización.

EI control y homologación de las má-
quinas, como requisito previo a su co-
mercialización, se hace imprescindible, de
forma similar a como se realiza con el
producto, por la importancia de la má-
quina en el proceso, si verdaderamente
interesa reducir los costes de producción
a la vez que se protege al medio natural y
al agricultor.

Así lo han entendido la mayoría de los
países desarrollados, y realizan este con-
trol utilizando bancos móviles y equipos
de campo en comprobaciones sistemáti-
cas que son una garantía para el utiliza-
dor y para la Sociedad. La capacitación
profesional de los aplicadores, y el certifi-
cado de aptitud para los que específica-
mente se dedican a contratar estos servi-
cios, es algo que no puede esperar.

CONCLUSIONES

De lo anteriormente expuesto se dedu-
ce que la selección de la máquina de
tratamiento y el uso que de la misma se
hace, influye notablemente en la unifor-
midad de distribución. Las sobre•dosis
locales pueden evitarse y la aplicación del
producto debe limitarse al campo y a la
plaga que se pretende combatir.

Cualquier sobredosis resulta inútil, ya
que aumenta el coste de la aplicación sin
mejora de los resultados y con un mayor
riesgo para el medio natural. EI empleo de
dosis inferiores a las recomendadas no es
una garantía de protección en sí, y puede
que el efecto sobre la plaga no sólo no sea
el deseado, sino que genere una resis-
tencia que la hará más difícil de combatir.
La manipulación de los productos afecta a
los resultados de la aplicación.

La homologación y el control periódico
de las máquinas de tratamiento se hace
imprescindible, para evitar la presencia
en el mercado de máquinas con las que
no resulta posible efectuar un buen tra-
tamiento y son un verdadero peligro para
el medio natural.

A los agroquímicos se les exige cada vez
más pero, en definitiva, es el agricultor, el
que con su comportamiento, tiene la últi-
ma palabra y debe ser el más interesado
en conservar el medio en el que vive y del
que debe vivir.
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Tendencia actual a la "lucha integrada"

LUCHA QUIMICA
Consideraciones de actualidad

Luis Varés Megino^

EI objetivo básico de cualquier método
agricola, es optimizar la producción de los
cultivos. En la consecución de este logro,
se pueden crear una serie de problemas,
entre los que destacan los derivados de
una incorrecta utilización de los plaguici-
das. EI uso masivo de pesticidas preocupa
actualmente a la sociedad, centrándose
esta inquietud en los efectos adversos de
la salud humana, en la contaminación de
la biosfera y creación de resistencias. A
todo lo anterior, hay que añadir, el gran
despilfarro económico y la poca o nula
eficacia de algunos tratamientos que se
realizan sin un correcto diagnóstico pre
vio de la plaga o enfermedad.

Por otra parte, el uso de pesticidas en la
Agricultura ha dado como resultado un
aumento de producción y calidad de las
cosechas.

1. CONTAMINACION DE LA
BIOSFERA Y EFECTOS
ADVERSOS EN LA SALUD
HUMANA

La contaminación se produce princi-
palmente durante el tratamiento, ya que
es imposible, por imperativos prácticos de
aplicación (principalmente en las grandes
extensiones), que el producto que se dis
tribuye moje exclusivamente aquellas zo
nas que deseamos tratar. Siempre hay
una parte de producto que se perderá con
el viento, que irá al suelo, arroyos, etc.
Otra forma de contaminación del medio
ambiente es por la aplicación directa a
pantanos, riberas de ríos, litorales, etc.
para destruir insectos vectores de enfer-
medades, como son distintas especies de
mosquitos.

Aparte de la contaminación del medio
ambiente, al aplicar un pesticida con ob-
jeto de prevenir o combatir una plaga o
enfermedad, puede ocurrir que queden
residuos. Esto crea un problema princi
palmente en aquellos productos que son
consumidos por el hombre, dependiendo
de la cantidad de tóxico que esté presente
y de la clase de tóxico. Esta posibilidad de
efectos adversos de los residuos de pesti
cidas en productos comestibles ha sido
objeto de largos años de estudios, y por

*Ingeniero Agrónomo. INIA. Madrid

ello se han tomado diversas medidas para
proteger a la humanidad contra estos
riesgos.

1.1. ^Qué es lo que se hace?

En gran cantidad de países se ha crea-
do el sistema de "tolerancia", es decir la
cantidad máxima permisible de un pesti
cida determinado que puede existir en el
producto comestible, la cual se determina
teniendo en cuenta: la toxicidad, capaci-
dad de degradación y acumulación, efec-
tos crónicos, metabolismo, etc. Esta tole-
rancia viene expresada en partes por mi
Ilón (p.p.m.). Una parte por millón equi
vale a un gramo de pesticida en una to-
nelada de alimento. También las razones
que se tienen en cuenta para prohibir el
uso de un plaguicida es si pueden causar
cáncer, malformaciones en las genera-
ciones subsiguientes y cambios genéticos.

La cantidad inicial depositada en la
parte vegetal, generalmente disminuirá

con el tiempo, debido a la exposición a la
interperie o a la evaporación. También
tienen influencia la luz o ciertos enzimas
interiores de la planta. EI fabricante de
berá comprender los efectos de estos
factores, la importancia de los cuales
varía según el cultivo, según el plaguicida
y según condiciones climáticas. Los agri-
cultores tienen la obligación de utilizar los
productos según las indicaciones de los
fabricantes y las autoridades competen-
tes tienen el deber de educar y aconsejar
sobre los problemas que se derivan de
una incorrecta utilización de los produc-
tos o de no guardar correctamente los
plazos de seguridad.

Así pues, vemos que el uso de pestici-
das en agricultura ha seguido una pauta
bien definida, en relación con la protec-
ción de los seres humanos, contra los
residuos tóxicos de sus alimentos.

Como hemos indicado anteriormente
hay una parte del producto que se dis-
persa por el aire, agua de los ríos, etc. y
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esta contaminación que se produce en el
medio ambiente no ha recibido mucha
atención. Hay una serie de pesticidas que
están prohibidos y otros en que su uso
están restringidos a determinadas oca-
siones, tales pesticidas sólo podrán utili-
zarse para usos esenciales en los que no
existan sustituto, lo cual suele ocurrir
bastante en el tratamiento de masas fo-
restales. Ello ha originado contraversias
sobre la definición de uso esencial y sus-
tituto adecuado, pero en general se en-
tiende como uso esencial el que sea reco-
mendable para el bienestar humano y
como sustituto adecuado, el que dentro
de un límite económico, puede emplearse
un producto por otro con resultados se-
mejantes.

1.2. Características de la
contaminación

Desde el punto de vista de riesgo para
el hombre y contaminación del medio
ambiente hay una serie de insecticidas,
principalmente clorados, que presentan
unas características de movilidad, persis-
tencia y amplificación biológica, que son
algunas de las razones para prohibir o
restringir su uso. A continuación damos
una breve idea sobre las características
arriba citadas:

Movilidad:
Es la propiedad que tiene un pesticida

de encontrarse en un sitio donde nunca
fue depositado por la mano del hombre.

Persistencia:
Es la propiedad de un pesticida de per-

manecer, en una planta o animal, sin
degradarse, durante un tiempo más o
menos largo. No debe confundirse per
sistencia con efecto residual, pues el
efecto residual es la capacidad que tiene
una plaguicida para matar a los insectos
que ataquen las plantas o animales, aún
después de varios días de haber sido
aplicado.

Amplificación biológica:
En este caso damos como ejemplo el

siguiente: Una determinada sustancia
que se encuentra en el agua de un río, por
ejemplo a 1 p.p.m., es ingerida por pe-
queños peces, a los que no causa proble-
mas, pero estos pequeños peces pueden
servir de alimento a otros individuos que
ingieren a los anteriores en grandes can-
tidades y la concentración inicial de la
sustancia a estos segundos será aumen-
tada. Así, se puede establecer una especie
de cadena, en donde el último que ingiera
(específico) pueda verse afectado o morir,
en el caso que esta concentración alcance
una cifra alta.

2. CREACION DE
RESISTENCIAS

La aparición de razas de insectos y
hongos resistentes a la acción de los
plaguicidas es un hecho que cada vez se
está dando con mayor frecuencia en la
agricultura intensiva. Cuando las causas
de estas resistencias son bien conocidas
se toman medidas, como son el empleo
de productos químicos con diferentes
modos de actuación.

La resistencia se produce cuando un
organismo de úna población que podía
ser controlado por un plaguicida pierde la
susceptibilidad a éste, haciéndose resis-
tente al citado plaguicida. Cuando se rea-
liza un tratamiento contra una plaga, hay
individuos que son susceptibles al pro-
ducto y por lo tanto mueren, mientras que
hay otra serie de individuos con determi-
nadas características genéticas que ejer-
cen una acción protectora contra la ac-
ción del plaguicida y por tanto no mueren,
es decir, van adquiriendo resistencia. Los
individuos supervivientes a un tratamien-
to se multiplican y ocupan el nicho ecoló-
gico anterior. La repetición de los trata-
mientos dará lugar a una población con
una elevada proporción de individuos re-
sistentes. Normalmente, la obtención de
resistencia a un plaguicida, se verá favo-
recida en los individuos que tengan ciclos
más cortos. En el caso de los productos
antiguos, principalmente en los fungici-
das, la presión de selección es más baja,
gracias a que la acción tiene lugar en
diversos lugares del organismo, inhibien-
do el desarrollo del hongo. Los productos
modernos hoy en día tienen una gran
eficacia de actuación, pero en muchos de
ellos es necesario no abusar de su utili-
zación, pues pueden darlugar a cepas
resistentes, siendo necesario el alternar
con otros productos.

En la práctica de la agricultura intensi-
va, donde se exige optimizar la produc-
ción y la calidad, los problemas concer-
nientes a la Protección Vegetal son cada
día más dramáticos. Así; por ejemplo, hay
semillas de una gran producción y cali-
dad, con resistencia incorporada a una
enfermedad, pero que a la larga, cuando
el organismo patógeno se enfrenta al
hospedante, se puede producir una evo-
lución en el microorganismo patógeno
que ayude a remontar esta resistencia.
También las plagas pueden desarrollar
resistencias a otros controles, medidas de
control basadas en factores físicos y a
prácticas de cultivos, tales como rotación
de cultivos. Por todo ello, la tendencia
actual es actuar mediante "lucha inte-
grada", es decir, con el aprovechamiento
de todos los factores que puedan actuar
contra las plagas y enfermedades. Para
ello es necesario seguir la evolución de los
cultivos, historiales de los campos, etc., y
con todos estos datos, elegir la correcta
forma de actuación según los casos.
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PELIGROSIDAD
DE LOS PLAGUICIDAS
PARA LAS PERSONAS

Consideraciones divulgativas

R. Coscollá °

LA AGRICULTURA, ACTIVIDAD PELIGROSIDAD PARA EL
CONTAMINANTE APLICADOR

La agricultura es, en sí misma, una
alteración de la Naturaleza. Pero, ade-
más, la agricultura moderna, basada,
entre otras cosas, en el uso masivo de
agroquímicos, sE considera como una de
Ias actividades humanas más contami-
nantes.

Aunque puede contaminar de varias
maneras, son dos las principales fuentes
de contaminación:

a) EI abonado, especialmente el nitro-
genado, pues las plantas, a causa de su
lentitud en absorberlo o por sobredosifi-
cación, sólo aprovechan una parte de los
abonos nitrogenados (se estima que entre
el 30 y el 50%), y el resto se pierde en las
aguas, bien superficiales o profundas.
Esta contaminación de aguas por nitra-
tos, nitritos, etc., a partir de ciertos nive-
les, puede ŝer peligrosa.

b) Los plaguicidas, que, como produc-
tos tóxicos que son, ofrecen una peligro-
sidad triple:

1) sobre el aplicador, por los riesgos
que supone la realización del tratamiento,

'L) sobre el consumidor de los productos
tratados, a causa de los residuos que
pudieran contener, y

3) sobre el medio ambiente por la
agresión ecológica que puede suponer el
empleo de estas sustancias.

No se poseen estadísticas claras y
completas de accidentes o intoxicaciones
por plaguicidas en los usuarios. Es debido
a que en muchos casos no acuden al
médico o aun acudiendo no quedan con-
tabilizados. Sólo a título de ejemplo par-
cial, en una encuesta publicada en 1984
por el Gabinete Técnico de Higiene y Se-
guridad en el Trabajo de Valencia, se
estimaba en 600 el número de accidentes
que requirieron atención médica en la
Comunidad Valenciana, sólo entrata-
mientos en cítricos, en el período 1976-

Haremos unas consideraciones sobre
los dos primeros apartados, es decir, so-
bre la peligrosidad directa para las perso-
nas.

* Servicio de Protección de los Vegetales de la
Generalitat Valenciana.

1983; es decir, una media de casi 80 al
año en este cultivo. EI mismo informe
supone que los casos reales serían mu-
chos más, pero no han sido declarados o
han confundido los síntomas de la intoxi-
cación con cualquier otro trastorno del
individuo.

La mayor parte de estos casos son,
posiblemente, accidentes que podrían
haber sido evitados si se hubieran tomado
las precauciones oportunas. Las encues-
tas efectuadas revelan que la mayor parte
de los utilizadores de plaguicidas desco-
nocen las características toxicológicas de
los productos que emplean (en la en-
cuesta antes citada más del 40% de los

878-AGRICULTURA



accidentados ignoraban la peligrosidad de
los productos que estaban manejando) y
no se tienen en cuenta las precauciones
necesarias, no se emplean elementos de
protección, etc.

Esto indica la necesidad de desarrollar
campañas informativas para la seguridad
en el manejo de estos productos, cursos
para aplicadores, etc.

Ahora bien, tampoco hay que Ilegar a
pensar que, con carácter exclusivo, todas
las intoxicaciones de los aplicadores son
debidas a "contratiempos" o "acciden-
tes" porque no se guarda ninguna pre-
caución en el uso de plaguicidas, como si
con ello quisiéramos justificar todas las
intoxicaciones producidas en los aplica-
dores. Consideramos que es necesario
realizar estudios y encuestas profundas y
científicas con el fin de descubrir, evaluar
y resolver todos los problemas que pue-
dan producirse por el uso de plaguicidas.

Se ha iniciado un programa piloto, en la
Comunidad Valenciana, de vigilancia sa-
nitaria de los plaguicidas que puede con-
tribuir al suministro de información en
torno a estos temas.

RESIDUOS EN ALIMENTOS

Ahora bien, sin restarle importancia a
la peligrosidad para el aplicador, lo que
verdaderamente preocupa a la opinión
pública es el problema de los residuos de
plabuididas en alimentos, primero porque
es una cuestión que afecta a toda la po-
blación en general y, segundo, por la

especial sensibilidad que hay actualmente
en todo lo que se refiere a la calidad de la
alimentación, hecho por otra parte muy
positivo.

Aunque ya en 1954 la ley Miller en USA
se había ocupado de los residuos plagui-
cidas, esta preocupación tomó fuerza a
partir de 1962 cuando Raquel Carson
publicó su libro "Primavera Silenciosa" y
el posterior "informe Kennedy", fruto del
cual fue la prohibición en distintos países
de los plaguicidas clorados de a ► ta per-
sistencia, y sensibilizó al público respecto
a los plaguicidas en general. De ahí que,
actualmente, casi todos los países tengan
una legislación al respecto, fijando límites
máximos de residuos (LMR) de distintos
plaguicidas, sobre cada uno de los distin-
tos productos alimenticios.

Sobre esta legislación quisiéramos ha-
cer algunos comentarios. EI primer hecho
que sorprende es la gran variabilidad de
cifras que hay, a veces, para un mismo
plaguicida sobre un mismo producto ve-
getal en diferentes países. Esto se explica,
en parte, si consideramos como se deter-
minan esos LMR, donde intervienen no
sólo criterios toxicológicos (nivel sin efec-
to, ingestión diaria admisible) sino tam-
bién la composición de la dieta y sobre
todo criterios agronómicos, es decir, los
residuos que quedarían en buena práctica
agrícola, y estos criterios pueden ser muy
variables según países.

Con el fin de que estos límites legales
no constituyan un serio obstáculo, en
ocasiones injustificado, al comercio

internacional, ciertos Organismos
Internacionales también se han ocupado
del tema. Así, la CEE publicó una directiva
del Consejo en 1976, determinando LMR
en/sobre frutos y hortalizas, modificada y
ampliada en directivas posteriores (1980,
1981, 1982), que van aplicándose pro-
gresivamente en los países comunitarios.
Estas directivas fijan los LMR con carácter
mínimo, es decir, que los países no deben
legislar LMR inferiores a los allí señala-
dos, pero sí podrán autorizar en su terri-
torio LMR superiores, si lo consideran
justificado.

También la FAO y la OMS, a través de
su Comisión Codex Alimentarius, se vie-
nen ocupando de los residuos de plagui-
cidas desde hace años y viene publicando
unos "Límites máximos internacionales
recomendados", aunque en Europa tie-
nen escaso eco, prefiriendo regirse cada
país por sus propias normas, si bien pa-
rece que cada vez vayan teniendo más
influencia estas consideraciones interna-
cionales.

La legislación española, contenida bá-
sicamente en la OM de 20.2.79, es un
reflejo fiel de la Directiva comunitaria de
1976 a la que se le han añadido algunos
plaguicidas prohibidos en nuestro país
(tolerancia 0). Como aquella driectiva CEE
ha cambiado notablemente con las direc-
tivas posteriores, se hace necesario un
cambio de los LMR en nuestro país. En la
Reglamentación Técnico Sanitaria, sobre
el uso de plaguicidas, está previsto el
mecanismo de fijación de esas tolerancias
y tenemos noticia de que se está traba-
jando en este tema.

Estas cifras, por otra parte, tienen un
carácter cambiante con el tiempo. Así la
directiva de la CEE de 1976 fijó LMR para
40 plaguicidas y en las directivas de 198
0-81-82 se han cambiado en 15 productos
(casi el 40^0) y han aparecido 20 más (el
50^o más) y eso en sólo 6 años.

Esta amplia variación de los LMR en el
tiempo y en el espacio indica que estas
cifras, en muchos casos, pueden ser dis-
cutibles o criticables.

SITUACION ACTUAL

Ahora bien, consideremos las cifras de
LMR establecidas en las legislaciones vi-
gentes. ^Hasta qué punto se cumplen?
Dicho de otra forma, ^cuál es la sitaución
actual de los productos agrícolas en mer-
cado respecto a estos límites legales?
Lógicamente al tratarse de un problema
de salud pública las autoridades de diver-
sos países han realizado controles y
prospecciones, consistentes en mues-
treos de productos alimenticios en fase de
comercialización, con el fin de determinar
su contenido en residuos de plaguicidas.
Vamos a exponer algunos de los resulta-
dos obtenidos que, aunque lejos de ser
exhaustivos, pueden tener un valor indi-
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cativo. Parte de los resultados expuestos
se han extraído de una recopilación del
GIFAP (Grupement International des As-
sociations de Fabricants de Pesticides)
publicada en 1984 y también de otras
fuentes.

Así, por ejemplo, en Alemania Occiden-
tal, de los muestreos realizados sólo un
3-5% sobrepasaron las tolerancias y en
Francia entre el 1 y 7% según el producto
vegetal. Países muy interesados en esta
cuestión son Holanda y los países nórdi-
cos: En Holanda, de 73.000 muestras de
productos variados y considerando una
amplia gama de plaguicidas, sólo el 2,5^0
de las muestras sobrepasaron los límites
legales. En Suecia, sobre 12.000 muestras
de diversos productos, 4.000 de mercado
interior y 8.000 de importación, sólo so-
brepasaron la legalidad el 0,59'o de las
muestras en el primer caso y el 3% en el
segundo. En Suiza con 8.400 muestras,
buscando residuos de 50 plaguicidas, sólo
el 8% sobrepasaron los límites legales.

^Cuál es la situación en España? Los
controles efectuados aquí han sido menos
intensos. Desde hace años el Servicio de
Inspección Fitopatológica viene realizan-
do algunos muestreos en productos de
exportación y, aunque no se han publica-
do los resultados, se nos indica que sólo
cifras próximas al l^o de las muestras
sobrepasan los límites legales. En Valen-
cia, una mancomunidad de municipios
(Horta Sud) realizó muestreos en merca-
dos en 1984 y 1985 y también la
Consellería de Agricu' ra en un término
municipal (Cullera), en el momento de la
recolección en 1985 sobre productos hor-
tícolas; los resultados obtenidos, compa-
rando los resultados de los análisis con
los límites legales españoles, con los de
las directivas CEE y con los de un país
muy exigente como Holanda son los ex-
presados en el cuadro I

Vemos que nuestros resultados, aun-
que en algunos casos superiores, no di-
fieren fuertemente de los de otros países
europeos próximos. En resumen, si bien
la situación no es alarmante, pues la
mayor parte de las muestras tienen unos
residuos dentro de la legalidad, siempre

aparecen algunas muestras, en mayor o
menor proporción, que sobrepasan las
tolerancias legales.

De todas maneras, si una muestra so-
brepasa la tolerancia no quiere decir que
vaya a producir necesariamente intoxica-
ción en el consumidor, debido a:

- AI fijar los LMR hay importantes fac-
tores de seguridad (normalmente 100
para pasar del nivel sin efecto a la inges-
tión diaria admisible) y, sobre todo, para
pasar del nivel toxicológico al nivel agro-
nómico que da una buena práctica agrí-
cola. Todos estos rebajes sucesivos, si
bien pueden ser discutibles para el co-
mercio internacional, contribuyen en de-
finitiva a una mayor segurídad suple-
mentaria para el consumidor.

- Otro factor de seguridad lo consti-
tuye la preparación doméstica de los ali-
mentos. Por ejemplo el pelado elimina los
pleguicidas de la superficie; esto es parti-
cularmente importante en algunas frutas
como las naranjas, donde la mayor parte
de los plaguicidas no sistémicos quedan
retenidos en la corteza. EI lavado y la
cocción eliminan cantidades importantes,
a veces hasta el 75-80% del residuo, etc.
Las cifras son muy variables según vege-
tales, plaguicidas, tiempo tras el trata-

CUADRO - 1

Porcentaje de muestreos que sobrepasan
los límites legales de residuos

Muestreo N° muestras

°/o de muestras que sobrepasan LMR

España CEE Holanda

Horta Sud-1984 238 6,7°/0 5 °/0 11,7°/0

Horta Sud-1985 180 1 1 " 22 " t28 "

Cullera-1985 100 0 " 6 " 31 "

miento, etc., pero, en general, de
consideración.

Con todo ello no queremos decir que
el problema de los residuos no tiene im-
portancia. La tiene y mucha. Primero,
porque se trata de una cuestión de salud
pública y con ello no se puede jugar y,
segundo, por las enormes repercusiones
económicas que puede tener en el co-
mercio de productos vegetales. Lo que
hay que hacer es no desbordar la cues-
tión, dándole la importancia que tiene,
pero no más.

Ciertamente hay muchas cosas critica-
bles en este tema, empezando por la
propia legislación. Los LMR se basan en
las ingestiones diarias admisibles, y éstas
se obtienen por extrapolación de animales
al hombre. Aunque se aplican importan-
tes factores de seguridad ^hasta qué
punto es lícito esto? Pueden haber dife-
rencias de metabolismo, susceptibilidad,
etc. Sigue la duda en las propias unidades
de medida, mg/Kg (miligramos de pla-
guicida por kilo de peso vivo), lo cual es
sólo una aproximación, pero puede ocurrir
que una persona de 90 Kg sea más sus-
ceptible que una de 50 Kg, si tiene algu-
nos órganos fisiológicamente más sensi-
bles. Además está la composición de la
dieta tipo de cada país, para establecer
los LMR, que se calcula sobre dietas me-
dias, pero puede variar en ciertas perso-
nas que coman mucho más de un ali-
mento determinado, etc.

Luego es criticable también la ejecución
de esa legislación, por la dificultad de
control que supone: uso de productos no
autorizados, respecto a plazo de seguri-
dad, dosis, etc., es decir, puede haber
fallos en el campo, y de hecho los hay,
pues siempre hay un porcentaje de
muestras que sobrrépasan la legalidad.

Todo ello hace que el problema, si bien
no deba considerarse grave, tampoco
haya que dejarlo de la mano. Es necesario
estar encima de él, prestándole la aten-
ción que merece.
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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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Un grave problema en los países en desarroflo

CONTROL Y REGISTRO
DE PLAGUICIDAS

Dra. Isabel Segura °

1. NECESIDAD DE UNA
LEGISLACION SOBRE
PLAGUICIDAS

EI correcto y oportuno uso de plaguici-
das idóneos puede ser de gran importan-
cia para la agricultura, especialmente en
los países en los que el clima provoca - o
puede provocar- el rápido desarrollo de
las plagas agrícolas. Emplear métodos de
aplicación defectuosos y la utilización de
plaguicidas inadecuados puede, por el
contrario, ser muy peligroso o causar
daños considerables. Muchos países, es-
pecialmente aquellos que cuentan con
tecnologías altamente desarrolladas, han
promulgado ya disposiciones legislativa y
reglamentarias para controlar las práctica
comerciales y la producción y uso de pla-
guicidas, y es lógico esperar que el resto
de países tomen medidas inmediatas
para poner en vigor la legislación necesa-
ria para la reglamentación, incluido el
registro, de los plaguicidas y adoptar dis-
posiciones para su cumplimiento efectivo,
inclusive el éstablecimiento de los corres-
pondientes servicios de asesoramiento y
atención a fa salud.

Porque la existencia de un completo
ordenamiento legal ha de ser reforzada
- en los países desarrollados y en
desarrollo - mediante un sistema ex-
haustivo de aplicación. Aunque tal siste-
ma, y el propio esquema legal de ejecu-
ción, exige un equipo técnico y personal
prepárado, necesidades que, a menudo,
los países en desarrollo no pueden cubrir.

De todos modos, puede decirse que, en
cierto sentido, los países en desarrollo
tienen una necesidad menos urgente de
introducir esquemas legales y reglamen-
tarios para el control de los plaguicidas.
Los procesos de innovación que desem-
bocan en la formulación de nuevos pla-
guicidas, hasta la fecha, han quedado
limitados a un cierto número de países
tecnológicamente avanzados, donde se
ha Ilevado a cabo el trabajo básico de
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laboratorio (1) y los resultados de dicha
tarea son considerados como parte del
sistema de su reglamentación. Una vez
evaluados esos resultados serán válidos
para todo el mundo y pueden considerar-
se plenamente transferibles. Los países
en desarrollo pueden, por lo tanto, usar
tales datos como información de base, sin
tener que "producirlos" independiente-
mente

Los países en desarrollo deberán, sin
embargo, diseñar su propio esquema
jurídico-legal de forma adecuada a sus
necesidades específicas (2), y no limitarse
a adoptar todos los elementos de los

(1) Toxicológico, analítico, metodológico, etc.
(2) En este sentido es válido el siguiente razona-

miento - de carácter general - que extrapolamos del
Documento de Referencia n.° 15 de la Subdirección
de Legislación de la FAO, 1983, titulado FUNCION Y
ACTIVIDADES DE LA SUBDIRECCION DE LEGISLA-
CION (pág. 3, párrafo C.8): "Con la experiencia
adquirida, la Subdirección ha Ilegado a la convicción
de que los estudios técnicos y las leyes modelo (el
subrayado es nuestro), aunque constituyen útiles
fuentes de ideas, pocas veces satisfacen las necesi-
dades y circunstancias concretas de los países que,
cada vez con más frecuencia, reciben asesoramiento
jurídico e institucional de la FAO. Enviar expertos
jurídicos al país, tal vez sea la única forma de prestar
un asesoramiento eficaz, adecuado y seguro acerca
de las diversas opciones existentes para elaborar las
leyes necesarias, a fin de Ilevar a la práctica la opción
escogida. Tales expertos pueden considerar, sobre el
terreno, los problemas mediante una evaluación del
marco jurídico e institucional existente y, dentro del
contexto, de los planes y politicas gubernamentales
vigentes".

sistemas jurídicos de los países indus•
trializados. Las normas para la acepta-
ción de un plaguicida en un país (por
ejemplo las de un país industrializado
exportador de productos alimenticios que
goza de un clima templado, con abun-
dante tierra fértil y una tecnología agrí-
cola avanzada) no serán necesariamente
aplicables en otro con prácticas agrícolas
diversas y un clima y economía diferente.
La relación riesgo-beneficio puede ser
muy distinta de un país a otro, especial-
mente entre países desarrollados y en
vías de desarrollo. EI fracaso de los ex-
pertos en lograr consenso sobre una "ley
modelo" (3), confirma también que los
esquemas jurídico-institucionales no pue-
den transferirse automáticamente de un
país a otro. Solamente cuando los datos
transmitidos son complementados con
aquellos específicos, relativos al país en
cuestión (4), pueden adoptarse decisiones
reglamentarias con cierta congruencia y
el mínimo de gasto supérfluo en recursos
locales.

2. DISEÑO DE UN ESQUEMA
JURIDICO-INSTITUCIONAL
BASICO

2.1. Primera fase: definición del
ámbito

Antes de proyectar un esquema jurídi-
co el primer paso a dar debe ser definir el
ámbito del que nos vamos a ocupar. Una
definición útil para el caso podría ser:
plaguicida en toda sustancia (5) o mezcla
de sustancias que se utilice con el fin de
prevenir, combatir o destruir, repéler,
controlar o mitigar los efectos de cual-
quier especie de insectos, hongos, bacte-
rias, nemátodos, ácaros, moluscos, roe-
dores, malas hierbas o cualquier otra

3) Véase nota anterior.
^4) Fbr ejemplo, eficacia contra las plagas locales,

diferencias en la exposición de los obreros, variacio-
nes climáticas, etc.

(5) Química, inorgánica, orgánica o biológica.
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forma de vida que cause perjuicios, direc-
tos o indirectos. La expresión plaguicida
incluye también cualquier sustancia o
mezcla de sustancias utilizada para el
control de las plagas durante la produc-
ción, almacenamiento, transporte, co-
mercialización o procesado de alimento
para el hombre o los animales, o que
puede ser administrado a los animales
para el control de los insectos y arácnidos
sobre sus cuerpos (6). No se aplicará a los
antibióticos u otros productos químicos
administrados a los animales con otros
fines, tales como estimular su crecimiento
o modificar su comportamiento repro-
ductivo; tampoco se aplica a los fertili-
za ntes.

2.2. Segunda fase: definición de
los objetivos

EI segundo paso será delimitar cuida-
dosamente los objetivos a alcanzar con la
introducción del nuevo sistema legal y
reglamentario, teniendo en cuenta, en su
caso, los problemas nacionales específi-
cos. Citemos, como sugerencias sobre
posibles objetivos:

(6) Compárese esta definición - tan discutible, o
más, que cualquier otra - con la siguiente que
extraemos del Documeno de Trabajo ARMONIZACION
DE CONCEPTOS ALIMENTARIOS, "Ministerio de
Sanidad y consumo", Madrid, 1982 (concepto n.°
169): "Se entiende por plaguicida (o pesticida) todo
producto, aceptado por las autoridades competentes
que, a dosis mfnimas, ejerce una acción suficiente-
mente tóxica sobre la población de cualquier plaga,
sin afectar a otras formas de vida vegetal o animal,
por sí mismo o por los productos de su descomposi-
ción in situ, una vez cumplida su acción protectora".
Nótese la vocación normativa de esta definición, tras
la que "adivinamos" la mano - y la intención - del
Dr. Carlos Barros. En el excelente informe de la OCDE,
CHEMICALS CONTROL LEGISLATION: AN INTERNA-
TIONAL GLOSSARY OF KEY TERMS, París, 1982,
pueden encontrarse otras definiciones legales de
plaguicida (pág. 135 y sigs.). En algunos casos se
incluye en la definición cualquier sustancia o mezcla
de sustancias que se use como defoliante, desecante o
regulador delcrecimiento.

2.2.1. Control de la calidad / ido-
neidad

Los plaguicidas que estén al alcance de
la comunidad agrícola deben ser idóneos,
"de buena calidad", por usar el lenguaje
común. Este concepto de calidad/idonei-
dad cubre tres aspectos, a saber: el propio
plaguicida, el envase y la etiqueta.

2.2.2. Protección del usuario
Los usuarios de los plaguicidas están

expuestos a peligros o riesgos inmediatos:
al abrir el envase, aplicar el producto,
limpiar el equipo de aplicación empleado,
y al manipular cualquier resto no utilizado
y los envases vacíos.

2.2.3. Protección del consumidor
Los plaguicidas deben ser aplicados de

modo que el consumidor de los alimentos
derivados de los productos agrarios esté
protegido contra cualquier efecto perjudi-
cial para su salud debido a la presencia de
un alto (7) nivel de residuos de plaguici-
das.

2.2.4. Prote^cción de los cultivos
Es preciso evitar totalmente - o en el

peor de los casos reducir al mínimo - los
daños a las cosechas tratadas. También
los cultivos cercanos deben ser protegi-
dos, por ejemplo contra el posible daño
por deriva de las pulverizaciones con her-
bicidas y el perjuicio causado por la per-
sistencia en el suelo de residuos fitotóxi•
cos de un plaguicida utilizado en un cul-
tivo precedente.

2.2.5. Protección del ganado
Los principales riesgos para el ganado

doméstico derivan el consumo inadverti-
do de forrajes recién tratados, la conta-
minación por fumigación y operaciones
mediante raticidas. Hay que tener en

(7) Eindeseable...

cuenta que aunque no se produca la
muerte de los animales, pueden provocar
la presencia de niveles inaceptables de
residuos de plaguicidas en la leche, carne,
etc.

2.2.6. Protección del medio am-
biente

Se acepta de forma general que la apli-
cación de productos químicos biológica-
mente activos, en áreas limitadas, tenga
un impacto considerable sobre especies
benéficas, ya que en muchos casos hay
una recuperación completa de la pobla-
ción en un período de tiempo relativa-
mente breve; todo ello siempre que no se
afecte a especies escasas o en peligro de
extinción y quede un habitat sin tratar.
Hay que prestar especial atención al me-
dio acuático: el agua es un recurso valio-
so; los residuos de plaguicidas que pue-
den desplazarse a lo largo de grandes
distancias, como es el caso de los plagui-
cidas persistentes en agua corriente, su-
ponen un grave peligro para el suministro
de agua potable y, en el caso de herbici-
das, defoliantes, etc. para el agua usada
para riegos. EI pescado procedente de
aguas contaminadas, especialmente de
los lagos, puede acumular también pla-
guicidas, resultando así con unos niveles
tan altos de residuos que lo hacen ina-
ceptable para el consumo humano.

2.2.7. Prote^cción de los intereses
exportadores

Algunos países obtienen una parte
sustancial de divisas mediante sus expor
taciones de productos agrícolas. Es preci-
so por ello tener mucho cuidado para que
esas mercancías exportadas no conten-
gan niveles demasiado altos de residuos
de plaguicidas; en tal caso el país impor-
tador puede rehusar la admisión de esos
productos.

2.3. Tercera fase: valoración de
la posibilidad de aplicación

EI tercer paso es una cuidadosa eva-
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luación de la aplicación potencial... Como
ya se ha dicho antes, el verdadero valor de
un sistema jurídico-legal depende en gran
manera de la posibilidad real de Ilevarlo a
la práctica.

Es preciso hacer, pues, un inventario de
los laboratorios, estaciones en el campo,
expertos y otras personas que puedan
Ilevar a cabo la aplicación de las regla-
mentaciones correspondientes.

2.4. Cuarta fase: decisión relativa
a la forma del proceso
reglamentario

La cuarta etapa consistirá en decidir la
forma del procedimiento regulador, te-
niendo en cuenta todo lo que se ha dicho
hasta aquí. Hay varias posibilidades,
destacando las siguientes:

2.4.1. Sistema voluntario
En este caso no hará falta un procedi-

miento de coerción legal, ya que la regu-
lación está basada en la confianza mutua
y buen entendimiento. Tiene que haber,
sin embargo, una cierta garantía de que el
sistema no será puesto en peligro por los
no-participantes.

2.4.2. Sistema preventivo
En principio, quedará prohibido produ-

cir, vender, usar o disponer de cualquier
otra forma de plaguicidas, salvo que esté
expresamente permitido. Cuando se apli-
ca debidamente este sistema es, en la
práctica, muy seguro pero implica proce-
dimientos burocráticos eleborados y re-
quiere considerables recursos.

2.4.3. Sistema retroactivo (8)
Dentro del marco de un conjunto de

reglas básicas, hay plena libertad de pro-
ducir, vender, utilizar o en cualquier for-
ma disponer' de plaguicidas, pero las em-
presas (9) serán consideradas responsa-
bles y deberán responder de lo que hayan
hecho o dejado de hacer si se producen
accidentes o percances de cualquier tipo.
Tal sistema es mucho más simple de
manejar, pero tiene el gran inconveniente
que normalmente sólo se toman medidas
después de que se haya producido un
incidente. Por ello presupone un determi-
nado nivel de educación y sentido de la
responsabilidad de todos los implicados.

2.4.4. Sistema estatal
Sólo el Gobierno o los entes delegados

por éste estarán autorizados a producir,
vender, utilizar u operar de cualquier otra
forma con plaguicidas. Las desventajas
de este sistema es que exige una gran
cantidad de burocracia y limita la iniciati-
va individual.

(8) Algunos autores lo denominan también - en
nuestra opinión erróneamente- "retrospectivo" (?).

(9) Personas físicas o jurídicas.

(Ilustración de PIMSA).

2.4.5. Sistema regional-
internacional (10)

Siguiendo este sistema dos o más paí-
ses de unas características agrícolas y
políticas similares adoptan un esquema
reglamentario común compartiendo sus
medios y recursos al respecto...

La decisión final sobre la adopción de
uno u otro sistema reglamentario se ba-
sará principalmente en la valoración de la
estructura agrícola y económica del país,
aunque ciertos factores legislativos y po-
líticos también pueden, en algunos casos,
jugar un papel decisivo.

2.5. Quinta fase: la autoridad
competente

La quinta etapa, salvo que se adopte un
sistema voluntario, es la de determinar
qué autoridad será responsable del dise-
ño, gestión y aplicación del ordenamiento
reglamentario.

Por causa del vasto empleo de plagui-
cidas en el ámbito agrícola, la autoridad
más apropiada será normalmente el Mi-
nistro de Agricultura. Sin embargo, toda
vez que están involucrados también as-
pectos relativos a la protección de la salud
pública, el medio ambiente y la economía,
los ministros y otras autoridades ejecuti-
vas competentes en estos temas deberán
igualmente desarrollar su papel.

Una vez se haya determinado a la
competencia primaria de qué ministerio
debe corresponder la ordenación regla-
mentaria, hay que designar una persona
que, junto al personal oportunamente
seleccionado, desempeñará la responsa-
bilidad diaria de su desarrollo y/o aplica-
ción (1).

(10) En este caso se utiliza regional como área que
comprende diversos países en un área geográfica
(probablemente por el ejemplo explicativo podría
entenderse como "subregional").

(11) A este funcionario ejecutivo lo denominare-
mos a partir de ahora -y en el curso de este estu
dio - Jefe de la Sección de Plaguicidas (y encargado
de su Registro).

2.6. Sexta fase: establecimiento
de un ordenamiento
reglamentario

La sexta - y úttima fase - consiste
obviamente en conformar e iniciar el
desarrollo de la ordenación reglamentaria
propiamente dicha, teniendo en cuenta
las consideraciones hechas hasta aquí...

3. RECAPITULACION SOBRE
LOS OBJETIVOS

Llegados a este punto puede ser útil
considerar con más detalle los objetivos
principales a conseguir prioritariamente,
a saber: el control y protección del usua-
rio, dei consumidor, los cultivos, el gana-
do, el medio ambiente y los intereses de
los exportadores.

3.1. Control de la calidad (12)

3.1.1. Ingredientes activos acep-
tables

La regta básica es que ningún producto
debe ser usado salvo si sus ingredientes
activos son aceptables. Su "aceptabili-
dad" puede determinarse mediante un
procedimiento admínistrativo. Si el ingre-
diente activo en cuestión es un compo-
nente de algún plaguicida registrado y
usado comercialmente en uno o más paí-
ses destacados en el ámbito de la inno-
vación y producción del plaguicida, el
producto será considerado aceptable
dentro del mismo empleo "tipo" aproba-
do en el país de origen.

(12) Se emplea aquí esta expresión como se ha
hecho en el apartado 2.2.1. en el sentido de "idonei^
dad". (Según el Documento de Trabajo, ARMONIZA^
CION DE CONCEPTOS ALIMENTARIOS, M.° de Sani^
dad y Consumo, Madrid, 1983, concepto 33, "se
entiende por calidad de un producto, proceso, ensayo,
análisis o servicio, el criterio establecido por la
valoración comparativa del conjunto de atributos o
características, en base a la, o las, norma, o normas,
y/o especificaciones definitorias, teniendo en cuenta,
siempre, su aptitud para la función y la necesidad o
fin para los que se proyectó")
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La plena aceptación de un plaguicida
por parte de un país en desarrollo basán-
dose en el registro del plaguicida en el
país de origen es únicamente aconsejable
cuando los usos tipificados (13) son ra-
zonablemente equivalentes en los países
respectivos. Si esos "modelos" difieren
(14) será necesario obtener localmente
datos sobre el terreno.

La aceptabilidad, como la hemos defi-
nido antes, puede ser comprobada por la
autoridad competente en el país de ori-
gen. Si tal comprobación no puede ser
Ilevada a cabo, habrá de tenerse en
cuenta que la relación riesgo-beneficio en
el país de origen puede ser completa-
mente distinta de la del país receptor. Un
país con un clima cálido podrá verse en-
frentado con serios problemas de plagas
que son desconocidas en el país de origen
del ingrediente activo, y que requieren el
empleo de ese ingrediente en particular.
Además, probablemente habrá que me-
surar con más cuidado las consideracio-
nes relativas al medio ambiente, porque,
por ejemplo, la degradación de un ingre-
diente activo se produce habitualmente
de modo más rápido en un clima caluro-
so.

EI Jefe de la Sección de Plagas (15),
teniendo en cuenta todos los datos
transferibles sobre temas tales como to-
xicidad y degradación, y considerando
cuidadosamente la relación riesgo-
beneficio, deberá tomar la decisión de si
un ingrediente activo es aceptable para su
utilización en el pais receptor. Puede
conseguirse información complementaria
para adoptar las citadas decisiones de la
FAO (16) o la OMS, o de las agencias
gubernamentales de productos agrícolas
en los países donde existan (17).

3.1.2. Calidad de los ingredientes
activos

Cuando una entidad formuladora im-
porta ingredientes activos para su poste-
rior procesado, es preciso establecer una
regla que asegure que tales materiales
importados son conformes a las especifi-
caciones de la FAO Y la OMS, en el caso
que existan. EI importador deberá ser
considerado responsable de su conformi-
dad a esas especificaciones.

(13) Cosecha a la que va destinado, formulación y
plazos a respetar para la recolección, frecuencia y
porcentaje de aplicaciones...

(14) Hay que tener en cuenta que la mayoría de los
países desarrollados se hallan ubicados en zonas
climáticas templadas mientras que los en vías de
desarrollo lo están principalmente en áreas tropicales
o subtropicales.

(15) Véase nota 11. En España se usa ahora
preferentemente la terminología Protección Vegetal.

(16) Véase nota 2.
(17) Con los más diversos títulos y/o denomina

ciones...

(Ilustración de PIMSA).

3.1.3. Registro de plaguicidas
formulados

Podrán aplicarse las mismas reglas
para la "aceptabilidad" de ingredientes
activos en el caso de plaguicidas formu-
lados importados como tales. La compo-
sición de cada fórmula deberá ser comu-
nicada al Jefe de la Sección de Plaguici-
das (18) que, por supuesto, tratará esa
información como confidencial. Puede
adjudicarse así, a cada fórmula en parti-
cular, un número de registro con el que
- a partir de ese momento - se le aso-
ciará en todo caso. EI número de registro
deberá figurar en todos los envases con-
teniendo dicha fórmula y será punible
vender, o meramente poseer, plaguicidas
que ostenten ese número pero tengan
una composición diferente a la deposita-
da en el Registro.

Para, los productos "formulados" lo-
calmente, o aquellos importados listos-
para-usar, que no estén registrados y
sean usados comercialmente en el país de
origen, pero que puedan ser útiles en el
país receptor, por razones similares a las
expuestas en el caso de los ingredientes
activos, se aplicarán las siguietnes reglas:

3.1.3.1. el producto debe ser conforme
a las especificaciones de la FAO;

3.1.3.2. cualquier persona (19) que
desee registrar un producto deberá estar
domiciliado en el país, o, en caso contra-
rio deberá formalizar la solicitud median-
te una persona domiciliada en el país y
que asuma la responsabilidad legal con
relación al producto (20);

3.1.3.3. en el caso de que no existan
especificaciones de la FAO el solicitante

(18) Y a cargo de su Registro.
(19) Que a partir de aqui -y en el curso de este

informe- denominaremos el soliciante.
(2) En el ámbito de algunas comunidades econó-

micas -en la CEE por ejemplo- esta exigencia
podría considerarse una medida de efecto equivalente
a una restricción a las importaciones: véase L Gon
zález Vaqué, LA LIBRE CIRCULACION DE MERCAN
CIAS EN LA CEE: PUNTO DE VISTA DE UN PAIS NO
MIEMBRO, "Alimentaria", n.° 137, noviembre 1982,
pág. 41 y sigs.

(2l ) podrá ser requerido a que pruebe a
plena satisfacción del Jefe de la Sección
de Plaguicidas que el producto es de una
calidad adecuada y fiable (idóneo). La
declaración de la composición de la fór
mula forma parte de este procedimiento.

3.1.4. Control de la calidad / ido-
neidad de los productos formula-
dos de importación

En el caso de ingredientes activos im
portados, el tiempo habitualmente dispo
nible entre la importación y el posterior
procesado puede ser empleado para ejer
cer el oportuno control y Ilevar a cabo las
formalidades necesarias. Disponer de ese
período de tiempo no es siempre posible
en el caso de productos de importación,
que pueden necesitarse urgentemente
para evitar la amenaza de una plaga o
plagas inminentes, por ejemplo. Sin em-
bargo hay que actuar con precaución.
Cuando se realizan licitaciones para el
suministro de productos formulados de
importación, la calidad del producto debe
ser especificada con todo cuidado. Los
resultados de este tipo de concursos han
sido alguna vez desvirtuados, mediante
ofertas a la baja que suponían concesio
nes a la calidad por debajo de los límites
aceptables. Las siguientes medidas pue
den servir de garantía o salvaguardia:

3.1.4.1. la partida debe ser comproba
da por un inspector autorizado antes de la
expedición;

3.1.4.2. deberá ser analizada una
muestra por un laboratorío de confianza,
y bien equipado, en el país productor. Una
entidad oficial de dicho país productor
deberá confirmar la condición (22) del
laboratorio en cuestión;

3.1.4.3. una muestra deberá permane-
cer en el país productor y dos habrán de
ser enviadas al país receptor. Una de
éstas últimas podrá ser usada para análi
sis en el país receptor, y la otra deberá ser
conservada como muestra de referencia
en el caso de disenso;

(21) Véase nota 19.
(22) Homologado, autorizado, etc.
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3.1.4.4. el importador será personal-
mente responsable de asegurar el cum-
plimiento de las formalidades citadas en
los apartados 3.1.4.1., 2 y 3 y, si fuere el
Gobierno el propio importador, se res-
ponsabilizará a un funcionario;

3.1.4.5. se autorizará únicamente el
despacho de la mercancía a la vista de la
confirmación por escrito del laboratorio
-en el país productor - de que la partida
satisface las normas o " standards" exi-
gidos.

3.1.5. Metodos de control de ca-
lidad / ic^oneidad

Es importante que, por lo menos, un
laboratorio oficial esté a cargo del control
de la calidad-idoneidad de los ingredien-
tes activos y de los productos formulados.
Puede disponerse de diversas fuentes de
métodos normalizados, tales como el
Consejo Internacional para la Colabora-
ción en los Analisis (CICAP), y la Asocia-
ción de Químicos Analíticos Oficiales de
los EE.UU. (AOAC). Si un determinado
método no puede usarse por carecer de
los sofisticados instrumentos necesarios,
será preciso, si es posible, aplicar méto-
dos alternativos con un equipo más sen-
cillo.

Hay que señalar que, los fabricantes
responsables facilitan habitualmente de-
talles explicativos de los métodos de aná-
lisis más apropiados para sus productos...

3.1.6. Calidad-idoneidad del en-
vase

La calidad de los envases de los pla-
guicidas, incluyendo cierres y precintos a
prueba de manipulación, debe ser la ade-
cuada. EI envase debe no sólo dar pro-
tección al producto durante el almacena-
je, manejo y transporte, sino que debe ser
también re^istente a las condiciones cli-
máticas adversas (23). La responsabilidad
en este campo debe recaer en el formu-
lador para los productos producidos lo-
calmente, o en el importador para las
importaciones. Además, los plaguicidas
únicamente deberán ser suministrados
por una planta de formulación, o impor-
tados, en envases precintados o herméti-
camente cerrados, de tal forma que de-
ban ser abiertos sólo inmediatamente
antes de su utilización.

3.1.7. Idoneidad del etiquetado
Es preciso que todo envase de plagui-

cidas Ileve adherida de modo seguro una
etiqueta conteniendo instrucciones para
su uso de forma clara y legible, adverten-
cias y símbolos de prevención en la len-
gua o lenguas del país en cuestión.

En algunos países el analfabetismo
está extensamente difundido en las áreas
rurales; por lo tanto hay que prestar la

(23) Altas temperaturas, humedad...

máxima atención a los símbolos de ad-
vertencia. Los textos deben ser concisos,
claros y lógicos. Si son difíciles de enten-
der, puede ser que ni siquiera sean leídos.
Las instrucciones en la etiqueta son es-
pe^cialmente importantes cuando las dife-
rencias culturales, por ejemplo en el modo
de vestir y en el calzado, acentúan los
riesgos potenciales para el usuario. En tal
caso hay que "apoyar" la información
contenida en las etiquetas medianté pro-
gramas especiales de formación.

3.2. Protección del usuario

3.2.1. Buenas prácticas agríco-
las

La exigencia clave para la adecuada
protección del usuario son unas buenas
prácticas agrícolas, que han sido defini-
das por la FAO del siguiente modo:

(Foto HARDI).

"Buenas prácticas agrícolas en el em-
pleo de plaguicidas es el uso de éstos,
oficialmente recomendados o autoriza-
dos, bajo condiciones prácticas, en cual-
quier etapa de la producción, almacena-
miento, transporte, distribución y proce-
sado de alimentos y otros productos agrí-
colas, teniendo en cuenta las cantidades
mínimas necesarias para lograr un con-
trol adecuado, siempre que los plaguici-
das sean aplicados de tal manera que
dejen residuos que sean los mínimos
posibles en la práctica y que sean toxico-
lógicamente aceptables" (24).

(24) Véase FAO, GUIDE TO CODEX MAXIMUM
LIMITS FOR PESTICIDES RESIDUES, Roma, 1978. La
definición en inglés - única lengua en la que está
originalmente disponible - dice así: "Good agricultu-
ral practice in the use of pesticides is the officially
recommended or authorized usage of pesticides
under practical conditions at any stage of production,
storage, transport, distribution and processing of
food and other agricultural commodities, bearing in
mind the variations in requirements within and
between regions and taking into account the mini-
mum quantities necessary to achieve adequate con^
trol, the pesticides being applied in such a manner as
to leave residues that are the smallest amounts
practicable and that are toxicologically acceptable".

Se entiende por uso oficialmente reco-
mendado o autorizado aquél que cumple
los procedimientos, incluyendo el tipo de
formulación, porcentaje de dosis, fre•
cuencia de aplicación e intervalos previos
a la cosecha (25), aprobados por las auto-
ridades competentes.

Son esenciales para asegurar la con•
formidad con las normas oficiales de uso
unas buenas instrucciones para un em-
pleo, cuya aplicación dependerá en gran
manera de la educación del usuario, tema
éste que escapa del ámbito de los proce-
dimientos reglamentarios (26).

3.2.2. Determinación de las
instrucciones de empleo

Las instrucciones para el empleo de un
plaguicida serán a menudo diferentes de
las del país de origen del ingrediente
activo. Será responsabilidad del solicitan-
te - sea el formulador local o el irt^porta-
dor - proponer la redacción más conve-
niente para las instrucciones que hayan
de ser incluidas en la etiqueta.

Los elementos que deberán incluirse en
las instrucciones de empleo han sido ya
citadas en la definición de buenas prácti-
cas agrícolas que hemos dado antes.

También es preciso especificar las ad-
vertencias y recomendaciones necesarias
para la protección de las personas que
utilicen el producto. Algunas medidas de
seguridad pueden plantear problemas: tal
es el caso de las prendas protectoras
impermeables que pueden usarse sin
grandes complicaciones en climas tem-
plados pero que son más problemáticas
en climas cálidos y húmedos. No es
descabellado pensar que, en esas condi-
ciones, dichas medidas de seguridad no
serán observadas. Por ello puede ser una
solución inteligente no registrar plaguici-
das que exijan medidas de seguridad de
difícil o imposible aplicación.

Con relación al etiquetado, hay que dar
preferencia a los símbolos internacionales
de peligro, teniendo siempre en cuenta
que todo signo utilizado es comprendido
realmente por quienes tienen que mani-
pular el material.

Tras esta propuesta de "instrucciones
de empleo", será el Jefe de la Sección de
plagas el responsable de aceptarlas o
indicar, en su caso, los aspectos que
necesitan ser modificados. Puede ser útil
en estos casos solicitar la asesoría de los

(25) En el glosario que acompaña la obra citada en
la nota siguiente se utiliza la expresión "intervalo-
recosecha" que se define como: Período de tiempo
que debe transcurrir desde la aplicacibn de un pla^
guicida y la recoleccibn de la cosecha para asegurar
que los residuos del plaguicida en la cosecha se
encuentran por debajo del límite aceptable.

(26) La GIFAP, Agrupación Internacional de las
Asociaciones Nacionales de Fabricantes de Productos
Agroquímicos, ha publicado un interesante folleto al
respecto titulado "Normas para el empleo seguro y
eficaz de los plaguicidas".
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PLAGAS Y ENFERMEDADES

centros agrarios de análisis especiatiza-
dos u otros entes similares, así como de
las autoridades sanitarias competentes
en materia de seguridad del usuario.

Debe quedar bien claro, sin embargo,
que la aceptación por la Sección de Pla-
guicidas de tales instrucciones de empleo
no supone la aceptación de la responsa-
bilidad por su contenido. Tal responsabi-
lidad legal y jurídica sigue dependiendo
del proveedor de las mercancías en cues•
tión. Hay que añadir que, en la mayoría de
los casos, el Jefe de la citada Sección no
puede hacerse cargo de esa responsabili•
dad por el mero hecho de que carece de
medios para Ilevar a cabo investigaciones
independientes sobre las que basar su
opinión. Cualquier sistema que preveyera
ese tipo de investigación podría provocar
grandes retrasos en el registro, lo que
supondría la retención de todo nuevo
plaguicida, acaso mejor que los que se
están utilizando, en detrimento de los
intereses de los agricultores y de la co-
munidad en general.

3.3. Protección del consumidor

EI objetivo es proteger al consumidor de
los productos de origen agrícola que con-
tengan cantidades excesivas de residuos
de plaguicidas. En este sentido la Comi-
sión del Codex Alimentarius ha realizado
una labor notable y son excelentes las
"orientaciones" (27) relativas a la deter•
minación de los niveles máximos de resi-
duos que acompañan a las listas corres-
pondientes. EI establecimiento de los
adecuados intervalos previos a la cose-
cha, es decir la duración del período que
debe transcurrir entre la última aplicación
de un determinado plaguicida y la reco-
lección de la cosecha, asegurará que no
se superan dichos niveles máximos de
plaguicidas, Todo ello debe considerarse
como un elemento esencial de las
"instrucciones de empleo".

3.4. Prote^cción de los cultivos

Este tipo de protección es también
cuestión de buenas prácticas agrícolas...
Cuando se utilicen plaguicidas tóxicos o
"fito-tóxicos", habrá que adoptar medi-
das contra la derivación de las fumiga-
ciones o cualquier otro tipo de aplicación.
En el caso de plaguicidas persistentes, en
especial de aquellos que permanecen en
el suelo y podrían perjudicar cultivos
posteriores, será preciso incluir también
las correspondientes advertencias en las
"instrucciones de empleo".

3.5. Protección del ganado

Cuando sea preciso, las "instrucciones
de empleo" deberán contener informa•

(27) "Guidelineŝ '.

ción relativa a la prohibición de la entrada
de ganado en los campos recién tratados
o fumigados, u otras áreas peligrosas.

3.6. Protección del ambiente

La defensa del medio ambiente puede
quedar, en parte, bajo el ámbito de las
normas o disposiciones generales. Estas
deben prohibir la descarga de los deshe-
chos y restos de plaguicidas así como de
envases vacíos en el ambiente, y el lavado
del equipo después de su usuo en los
cursos de agua públicos, especialmente
en el caso de plaguicidas persistentes o
fito-tóxicos (28). Es mejor partir de una
prohibición general de tales prácticas
salvo casos específicamente permitidos, y
considerar el incumplimiento de dichas
normas como delito.

tos exportados pueden ser rehusados por
el país importador, basándose precisa-
mente en el hecho de que se han
superado los niveles de residuos interna-
cionalmente convenidos.

4. REGISTRO DE UN NUEVO
PL.AGUICIDA

Queda bien claro que hay que valorar
muchos y bien diversos elementos, antes
de decidir qué constituye una "buena
práctica agrícola", para la aplicación de
un plaguicida determinado a un cultivo
concreto. En el caso de un nuevo plagui-
cida, aunque sólo sea "nuevo" para ese
país en cuestión, pasar de la prohibicibn
de su empleo a su plena utilización supo-
ne un gran cambio. Por ello hay que
considerar la posibilidd de establecer un

(Ilustración VICON).

3.7. Protección de los intereses
de los exportadores

En principio el problema se plantea en
los mismos términos que en el caso de los
consumidores: el objetivo es prevenir la
aparición de niveles inaceptables de resi-
duos de plaguicidas en los productos
agrícolas.

Las listas de la Comisión del Codex
Alimentarius que ya hemos citado, refe-
rentes a los límites máximos de residuos,
contienen una información muy útil por lo
que se refiere a los productos de exporta•
ción. A escala nacional, tras una cuida-
dosa evaluación del equilibrio entre riesgo
y beneficio, puede decidirse la aceptación
de un nivel máximo de residuos más alto
que el recomendado por la Comisión,
siempre que esté dentro de los límites de
la seguridad toxicológica. Para las expor-
taciones, sin embargo, los límites máxi-
mos de residuos nunca deben ser
superados, ya que en tal caso los produc-

(28) Por ejemplo, los herbicidas.

sistema de registro (o "autorización" en
puridad conceptual) gradual. Tal sistema
podría consistir en las siguientes etapas:

4.1.1. Primera etapa:
"Permiso para realizar pruebas". Se

emitiría una autorización para utilizar el
nuevo producto a título experimental.
Para ello, en todo caso, sería preciso
contar con información toxicológica bási-
ca (análisis del producto, residuos, etc.).
La autorización se haría extensiva única-
mente a un limitado número de personas
o instituciones cualificadas, a fin de poder
experimentar el producto de forma que se
logre experiencia y datos relativos a la
aplicación en las condiciones locales. Este
tipo de permisos podría ser limitado, tan-
to en su duración como en la cantidad de
plaguicida a utilizar y superficie a tratar.

4.1.2. Segunda ertapa:
"Registro provisional". Cuando se

posean suficiente experiencia y datos
técnicos, podría registrarse provisional-
mente el nuevo producto, sometiéndolo a
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ciertas limitaciones relativas a la cantidad
de plaguicida que habrá de venderse, zo-
nas donde las ventas pueden Ilevarse a
cabo, destino de los productos tratados,
etc., siempre durante un lapso de tiempo
determinado y en el bien entendido que el
solicitante facilitará cualquier informa-
ción adicional que se genere durante ese
período. Si durante el mismo se consigue
suficiente experiencia y la práctica de-
muestra palpablemente que el plaguicida
es útil y la relación riesgo-beneficio es
positiva podría pasarse a la siguiente
etapa.

4.1.3. Tercera etapa:
"Registro pleno". Este tipo de registro

seguirá el procedimiento al que nos he-
mos referido antes, sin restricciones... Sin
embargo debe quedar siempre la posibili-
dad de revocar la anotación de registro
"pleno" si se observasen luego, con el uso
del plaguicida, efectos colaterales inespe-
rados e inaceptables. Para mayor seguri-
dad jurídica la revocación será siempre
por escrito, especificándose claramente
las razones de la misma. Serán en todo
aconsejables consultas periódicas con la
empresa productora del plaguicida ya que
ésta será - en buena lógica - la principal
interesada en facilitar las investigaciones
para evitar riesgos innecesarios.

4.2. Tasas

Es razonable disponer que el solicitante
pague una determinada tasa en el mo-
mento de presentar su solicitud de regis•
tro. De todos modos el importe de la
citada tasa no deberá ser excesivamente

elevado, ya que si así fuera ese requisito
se convertiría en un obstáculo a la intro-
ducción de nuevos plaguicidas, en detri-
mento de los intereses de los agricultores
y de la economía del país en general.

Podría también preverse una módica
tasa periódica para la "extensión" del
registro; este sistema suele evitar la acu-
mulación en el registro de anotaciones
relativas a productos obsoletos, que ya no
se comercializan, etc.

EI plazo previsto para esa "extensión"
o renovación del registro no debe ser, en
todo caso, excesivamente breve a fin de
no causar un trabajo administrativo adi-
cional, tan inútil como innecesario.

5. CONCLUSIONES

En teoría el diseño y aplicación de un
sistema jurídico de control y registro de
plaguicidas es simple; sobre todo porque
la FAO y otras organizaciones internacio-
nales se han ocupado del tema y es facti-
ble, por lo tanto, que la legislación resul-
tante esté armonizada con la de la mayo-
ría de los países del mundo.

Sin embargo, en realidad, son tantos
-y tan importantes- los intereses eco-
nómicos en juego, y las deficiencias es-
tructurales de los países menos indus-
trializados tan graves, que los más senci-
Ilos esquemas reglamentarios son aplica-
dos con grandes dificultades. Hace falta
voluntad política (de y por todas las par-
tes) para evitar tanto el vacío legal como
un excesivo intervencionismo estatal que
impida un correcto empleo y distribución
de los plaguicidas.

(Ilustración NODET GOUGIS).
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I BEROAMERICA

CAFE DE
GUATEMALA
ASOCIACION NACIONAL DEL
CAFE

La Economía de Guatemala depende
fundamentalmente del Sector Agrope-
cuario, cuyo aporte a la formación del
producto geográfico bruto en los últimos
años ha sido 46,4%.

Del total del café que se produce en
Guatemala se exporta cerca del 80%. Para
1982/ 1983 la exportación de café repre-
sentó más del 30% del total de las expor-
taciones agrícolas del país y generó un
ingreso de divisas de Q.302.636,500.31.

Es importante hacer notar que desde
1980/81 se inició nuevamente el régimen
de cuotas en la comercialización interna-
cional del café.

VARIEDADES DEL CAFE

Las variedades de café que se cultivan
en Guatemala en forma comercial son: EI
Typica o Arabido, Bourbón, Caturra, Ca-
tuai, Pache, Mundo Novo y Robusta. EI
Typica o Arabido y el Bourbón son plantas
de porte alto y generalmente se encuen-
tran en cafetales tradicionales. EI Caturra,
Catuai y el Pache son plantas de porte
bajo, fácil manejo y alta productividad. EI
Catimor, que es una planta resistente a la
Roya del Cafeto y de muy buena produc-
tividad. EI café es una planta perenne y su
cultivo necesita de una serie de activida-
des que empiezan desde la selección de
una buena semilla proveniente de plantas
con características de alta producción.

SEMILLERO: La semilla se coloca
en una cama especialmente preparada
con mezcla de tierra y arena, en donde
más o menos 45 ó 60 días después obte-
nemos plantitas con buenas característi-
cas a la que se les Ilama Soldaditos o
Fosforitos.

ALMACIGO: Las plantitas que pro-
vienen del semillero son pasadas a bolsas
de polietileno o directamente al suelo; en
ambos casos el suelo debe ser debida-
mente preparado para ofrecer buenas
condiciones a las plantas. De 8 a 12 me-
ses después, dependiendo de la altura
sobre el nivel del mar donde se encuentre
la finca, está listo para sembrarse en el
lugar definitivo.

SIEMBRA: EI café debe sembrarse
en hoyos de 30 a 40 centímetros en sus
tres dimensiones. Las distancias de
siembra dependen de la variedad pero,
como referencia, se puede indicar de un
metro entre cada planta, sobre la misma
hilera, y dos metros entre cada hilera,
como conveniente, 2 0 3 años más tarde
el café empieza a producir. Simultánea-
mente a la siembra de café, deben sem-
brarse otros árboles que proporcionen
sombra.

CUIDADOS EN LA PLANTA-
CION DE CAFE: Para obtener buenas
producciones es necesario realizar, cada
año, varias operaciones tales como:

- Podar los árboles cafeteros para te-
ner ramas siempre jóvenes que garanti-
cen la producción.

- Manejar la sombra para regular la
cantidad de luz que ha de entrar a la
plantación.

- Mantener el cafetal limpio, sin hier-
bas malas.

- Controlar plagas y enfermedades.
- Fertilizar, para proporcionar los nu-

trientes que necesita la planta para pro-
ducir.

COSECHA: Se realiza desde julio a
abril, dependiendo de la altura sobre el
nivel del mar de la zona donde se en-
cuentre la finca. En esta época es fuente
de ingresos para un gran número de tra-
bajadores del área rural.

BENEFICIO: EI café recién cortado
de la mata (uva o cereza) es pasado al
proceso de beneficio húmedo donde se
elimina la cáscara o pulpa y la miel o
mucílago, en un periodo que varía, según
la temperatura del lugar, desde 24-36
horas para fincas bajas y de 36-80 horas
para fincas altas.

Luego de lavado con abundante agua
limpia, el paso siguiente es el secado que
consiste en quitar el agua o humedad que
contienen los granos para lo cual el café
es trasladado a patios de secado expues-
tos al sol directo, en donde se distribuye
en capas delgadas durante 5-7 días, mo-
viéndolo constantemente. La humedad
del grano debe quedar alrededor del 10%
para no tener problema en la comerciali•
zación.

En algunos lugares se utilizan máqui-
nas guardiola cuyo invento es orgullosa•
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mente nacional. EI grano queda en fase
que se conoce como pergamino seco. Este
proceso de beneficio húmedo, cuidadosa-
mente realizado, lo hace un café de buena
calidad y lo diferencia de otros países
(Brasil por ejemplo) donde no realizan
este proceso.

EI paso siguiente es someter el grano al
beneficio seco, donde se le quita el per-
gamino y queda el Ilamado grano en oro,
el cual se empaca en sacos de pita y está
listo para la exportación. En términos
generales, se puede decir que se necesi-
tan 5•4 qq de café cereza para obtener
lqq de café pergamino.

Para poder hablar del café es conve-
niente dar a conocer la clasificación
mundial de todos los cafés en dos gran-
des grupos:

Cafés Duros o Fuertes, como los del
Brasil y Africa, y Cafés Suaves como los
de Centroamérica y Colombia.

Esta clasificación tiene su origen en la
forma o sistema de beneficio, ya que los
cafés Suaves o Lavados son trabajados en
beneficio húmedo. Dentro de esta clasifi-
cación se encuentra otra más específica,
controlada por la altitud a que se cultiva.

Es así como en Guatemala se tiene una
Escala de Clasificación con siete (7) tipos
de café, cada tipo con sus propias y defi-
nidas características físicas y de taza,
descubiertas con suma habilidad por el
olfato, ojo y gusto del experto catador. Los
siete tipos de café para la exportación son
los siguientes:

Tipos de Café Pies de Altura

Prima Lavado 2.000 a 3.000
(Prime Washed)

Extra Prima Lavado 3.000 a 3.500
(Extra Prime Washed)

Semi Duro 3.500 a 4.000
(Semi Hard Bean)

Duro 4.000 a 4.500
(Hard Bean)

Duro de Fantasía 4.500 a 4.800
(Fancy Hard Bean)

Estrictamente Duro 4.800 a 5.000
(Strictly Hard Bean)

Antigua Más de 5.000
(Special )

CARACTERISTICAS DE LOS
TIPOS DE CAFE DE
GUATEMALA

En la descripción que se hará, debe
tomarse en cuenta las siguientes carac-
terísticas: apariencia en verde y tostado,
aroma, cuerpo y acidez en la taza.

TIPO PRIMA LAVADO (Prime
Washed)

En verde, es un grano grande, la ranura
todavía está abierta y recta.

En tostado, en este caso el grano se
presenta flojo, liso, un poco más oscuro y
parejo, rápido en el punto de tueste. Aro-
ma: bastante bueno, limpio y con princi-
pios de fragancia. Cuerpo y acidez, aún
suaves, medianos o ligeros, perceptibles
con cierta facilidad.

TIPO EXTRA PRIME

Comparado con el tipo "prime"
desarrolla un poco más de "carácter" en
el tueste, grano un poco mayor y con
aroma, cuerpo y acidez más pronunciado.

TIPO SEMI-DURO

En verde: es un grano grande, la ranura
se presenta bastante cerrada y con cierta
curvatura en uno de sus extremos.

En tostado: suele dar un tueste más
flojo y una taza más apagada que la del
duro.

TIPO DURO

En verde: muestra un grano de buen
tamaño, de muy buena apariencia, la
ranura comienza a presentarse cerrada y
con cierta curvatura en uno de sus extre-
mos.

En tostado: con apariencia compacta,
con buen "carácter", pero aún con partes
lisas en el grano; de color un poco oscuro.

Aroma: bastante bueno, limpio, dulzón
y agradable, fragante y pronunciado.
Cuerpo y acidez bastante pronunciados,
fuertes sin dejar de ser finos; acidez bas-
tante persistente, no tanto como un duro.

TIPO DURO DE FANTASIA

EI Fancy hard de Guatemala, es un tipo
intermedio entre el Duro y el estricta-
mente Duro, exigente en tamaño de gra-
no, con aroma, acidez y cuerpo bastante
fino.

TIPO ESTRICTAMENTE DURO

En verde: presenta un grano bastante
pequeño, con la ranura bien cerrada y con
una curvatura bien pronunciada en uno
de sus extremos.

En tostado: es un grano compacto "ru-
goso" con carácter, color oscuro casi
negro y con la ranura casi cerrada.

Tueste: generalmente uniforme es más
agradable, fragante y dulzón, penetrante
y limpio.

Cuerpo y acidez: Son los más pronun-
ciados y fuertes, sin dejar de ser finos,
aquí se encuentra una acidez más persis-
tente y agradable.

TIPO ANTIGUA

Este tipo de café es exclusivo de Gua-
temala, muy similar a un strictly en apa-
riencia, pero con características de taza,
cuerpo y acidez, muy diferentes e incon-
fundibles.

EI aroma es mucho más dulce, fino y
agradable que el de cualquier strictly;
cuerpo y acidez "únicos", la acidez con
una tendencia aparente a lo "vinoso" y
con una persistencia como la del strictly
Hard Bean.

INVENTOS CAFETALEROS
POR GUATEMALTECOS

EI Injerto Reyna, el cual es un método
de injerto de café inventado por el agró-
nomo guatemalteco Efraín Humberto
Reyna. Con esta técnica se logró revolu•
cionar la siembra del café en áreas infec-
tadas con nematodos.

EI café soluble, descubrimiento realiza-
do por el guatemalteco Doctor Federico
Lehnhoff, hoy tan disfrutado en todo el
mundo.

Finalmente la secadora Guardiola, la
cual ha supuesto para muchos caficulto-
res la posibilidad de obtener beneficios
del preciado grano.

UN ORGULLO NACIONAL

Los guatemaltecos nos enorgullecemos
cuando hablamos de nuestro café dicien-
do que "es el mejor del Mundo". Ello se
debe a que en grandes exposiciones de
principio de siglo, como las de San Fran-
cisco, California, USA, Guatemala obtuvo
el Gran Premio. En España Guatemala fue
también la ganadora en la Exposición
Iberoamericana de Sevilla de 1929.

A principios de siglo se le dio mucho
impulso a este producto y en todos los
que participó nuestra patria obtuvo los
primeros premios. Como un reconoci-
miento a esta actividad el Presidente
Constitucional de la República de Guate-
mala, Manuel Estrada Cabrera, estableció
el Decreto N.° 723, de 15 de enero de
1916, instituyendo un sello o faja de ga-
rantía nacional, para certificar el origen o
procedencia del café de Guatemala con
destino a la exportación.

Asociación Nacional del Café
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Un gran acontecimiento australiano

EI "Gran Desfile" ganadero, en el Gran Estadio, en el que se asientan
40.000 personas expectantes.

EL "EASTER" (LA SEMANA
SANTA)

Pocos acontecimientos de carácter
anual son tan esperados, por tantos miles
de ciudadanos australianos, como el
"Rayal Easter Show", de Sydney.

Con la Ilegada de la Pascua, mientras
en el corazón de Sydney (La "City") y en
cada uno de los distritos que agrupan a
sus casi cuatro millones de habitantes,
pueden contemplarse los más variados y
divertidos "Huevos de Pascua", los pabe-
Ilones de la "Royal Agricultural Society"
abren anualmente sus puertas a más de
cuatro millones de visitantes.

Si no fuera por el silencio y el recogi-
miento que inspira "St. Mary" - la Cate-
dral de Sydney - por estas mismas fe-
chas, podría pensarse que el "Easter
Show" constituye una falta de respeto, si
no una manifestación pagana, al tradi-
cional silencio que vive el Mundo Occi-
dental, durante los días que anteceden a
la Resurrección.

Las cortas vacaciones escolares (desde
el Jueves Santo hasta el Lunes de Resu
rrección) que se anticipan al "May Re-
cess" (Descanso de Mayo: Del 13 de mayo
al 16 de junio), junto con el esperado
descanso laboral de los mayores, contri-
buyen de forma armónica a proporcionar
el ingrediente básico y fundamental del
"Show": el gentío.

EI "Easter" es, sin duda, una fecha
muy destacada en el calendario familiar
de numerosos habitantes en el estado de
New South Wales. También se ha dicho

* Dpto. Fisiología Vegetal, Escuela T.S. Inge-
nieros Agrónomos, Universidad Politécnica de
Madrid.

UN DIA EN EL
"ROYAL EASTER
S H OW"
DE SYDNEY

José M. Durán °
Norma Retamal °

Los "wood cutting" (cortadores de madera), equivalencia australiana de nuestros "aizkolaris"
vascos, pero con troncos de eucaliptus.

que son muy pocos los pobladores de
NSW que no conocen el "Show". De ahí
que pudiera pensarse que el "Show" es,
para el pueblo de NSW, e incluso para el
australiano en general, lo que La Meca es
para los seguidores de Mahoma.

SIGNIFICADO E F-:ISTORIA
En palabras del australiano James

Granville (1), el "Sydney Royal Easter

(1) GRANVILLE, J. (1982). Australia. The Beautiful.
Kevin Weldon and Associates Pty Ltd., McMahons,
NSW, Australia, 288 p.

{2) SOMER, H.W. (1922). A Short History of The
Royal Society of New South Wales.

Show" es el acontecimiento anual a tra-
vés del cual el pueblo de NSW celebra la
abundante producción de la tierra. De
algún modo, representa el tributo con el
que un pueblo bien agradecido, o quizás
Australia entera, contribuye a mantener
la fertilidad de la madre Naturaleza.

Permítasenos añadir al concepto de
Granville nuestra reflexión particular.
Cualquiera que fuese el verdadero signifi-
cado del "Easter Show", en él se recono-
cerán siempre tres aspectos fundamen-
tales: a, La fertilidad de la tierra en la que
se desarrolla; b, la generosidad del pueblo
que lo mantiene y c, la plegaria y el deseo
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Panorámica de Sydney. Opera, puerto y puente.

de un futuro mejor para todos aquellos
que aman y sienten la Naturaleza como
parte de sí mismos.

Los orígenes del "Show" hay que bus-
carlos en las reuniones de los primeros
navegantes y convictos ingleses que co-
lonizaron la costa Este del continente
australiano. A medida que los primeros
marinos fueron tomando posesión de las
colonias - que generalmente les propoe-
cionaban sus Gobernadores con el fin de
emplear a la mayor cantidad posible de
convictos - y al mismo tiempo que los
"ex-convictos" redimían sus penas y se
convertían en "hombres libres", las férti-
les tierras del actual estado de NSW em-
pezaban a ser explotadas. Tampoco es de
extrañar que, con el advenimiento de las
avanzadas tecnologías de la primera mi-
tad del siglo XIX, Ilegadas desde Ingla-
terra, se alcanzara rápidamente la flore-
ciente agricultura y ganadería que nutre
al "Easter Show".

EI primer "Show" abrió sus puertas al
público en el poblado de Westmead, cerca
de Parramata, en el año 1822. Probable-
mente las primeras exhibiciones debieron
de consistir en mostrar algunas de las
mejores ovejas que pastaban por los pre-
dios de NSW o tal vez la fabricación ca-
sera de cerveza u otras bebidas fermen-
tadas. Muy pronto, las primeras competi-
ciones de arado y los genuinos concursos
para seleccionar la mejor mermelada,
debieron de ser introducidos en el
"Show" como elementos claves para la
continuidad que ha mantenido hasta
nuestros días.

En 1882, la Real Sociedad de Agricul-
tura (RSA), como depositaria del patri-
monio artístico y cultural que el "Show"
representa para numerosos australianos,
arrienda 16 Ha de tierra al Consejo Muni-
cipal de Sydney por un importe anual de
20 dólares y decide que, para quel mismo
año y en los años sucesivos, el "Show"

Vista aérea del puerto de Sydney.

tendrá su propia sede en "Moore Park",
junto al "Centennial Park", uno de los
parques más grandes del Sydney de 1985.

Nueve años después, en octubre de
1891, se comunica a todos los miembros
de la RSA una grata noticia: Su Majestad
la Reina Victoria de Inglaterra acaba de
sancionar el término "Royal" para el
tradicional "Easter Show" de Sydney. En
adelante se denominará "Royal Easter
Show" (RES).

En 1922, al cumplirse el primer cente-
nario del "Show", la propia RSA describe
en un breve Informe (2) cuáles han sido
los objetivos que han inspirado el
desarrollo y la promoción del "Show" en
los últimos años: "Fomentar aconteci-
mientos competitivos y educacionales, de
índole primaria, característicos del Estado
de New South Wales". En el mismo In-
forme se relata cómo, e^ectivamente, el
singular acontecimiento cumple los obje-
tivos perseguidos, cuando dice: "...y miles
de ciudadanos y otras personas, siguien-
do los ejemplos del RES, se han visto
impulsados a mejorar las producciones
introduciendo en sus propiedades las in-
novaciones previamente observadas".

LAS EXHIBICIONES

A lo largo de más de 20 pabellones y
otros recintos abiertos, distribuidos sobre
una superficie aproximada de unos
15.000 m2, más de 300 expositores mos-
traron complacidos sus variopintas face-
tas y actividades durante el RES de 1985.

Algunos han preferido mostrar su pa
sado y han ilustrado, con bucólicas y
pintorescas escenas, lo que fueron sus
comienzos en la vida colonial de la pri-
mera o segunda mitad del siglo XIX. Otros
han preferido olvidar su pasado - proba-
blemente demasiado reciente - y han
presentado las más variadas y sofistica-
das aplicaciones, casi siempre controla-

das por algún microprocesador. Los Ser-
vicios Municipales de la Comunidad o las
Delegaciones Federales de la Nación ocu-
pan normalmente un lugar destacado. EI
Cuerpo de Bomberos, con su museo iti-
nerante y las demostraciones de salva-
mento para las que se encuentra prepa-
rada la Policía Municipal, son algunas de
las instituciones de carácter cívico que
atraen mayor público, preferentemente
infantil. Los mayores, Ilegados muchas
veces después de un largo trayecto,
cuando no van acompañados por sus
hijos, prefieren ver "cuanto más, mejor" y
por ello son los primeros que forman una
apretada cola, incluso una hora antes de
que el "Show" abra sus puertas (9 a.m.).

Todo aquello que se precia de estar en
el "Show" tiene algo que ver con el campo
y sus gentes. Así, por ejemplo, se pueden
ver y adquirir desde pequeñas herra-
mientas manuales para elaborar la pre-
ciada lana merina, hasta la más moderna
cosechadora con aire acondicionado y los
más sofisticados controles para todo tipo
de servicios, pasando por los tractores
equipados con aperos e implementos es-
pecialmente diseñados para los cultivos
tropicales del Estado de Queensland.

Uno de los pabellones más visitado y
admirado es, sin duda, el "Pabellón Na-
cional de Agricultura". En él se exhiben
los más variados productos naturales
(frutas, verduras, frutos secos, fibras,
lana, etc.) o elaborados (azúcar de caña,
café tostado, mermeladas, confituras,
miel, cuero, tejidos de lana, etc.). La can-
tidad y calidad de los productos que se
exhiben sólo resulta igualada por su di-
versidad y esmerada presentación. Inde-
pendientemente de las aportaciones lo-
cales, cooperativas o privadas que pudie-
ran existir, cada uno de los siete Estados
que integran la "Australian Common-
wealth" (Federación Australiana) contri-
buye al "Show" con un gran panel en el

AGRICULTURA-893



AUSTRALIA

Pastizales australianos, en donde pacen las ovejas merinas "australianas", que recuerda a
nuestras dehesas extremeñas... pero con más verdor.

que, año tras año, exhibirá un tema dife-
rente, tratando de obtener con su diseño
el máximo galardón del certamen. La
imaginación, el arte y la pericia son tres
cualidades que deben de poseer en su
mayor grado quienes resultan elegidos
para disponer armónicamente las 10-
20.000 unidades de alimentos ( frutos
individuales, verduras, conservas, miel,
etc.) que suelen ser necesarias para
completar todo el espacio disponible
(unos 15 x 10 m^ sin olvidar que, en
repetidas ocasiones, la tercera dimensión
es fundamental para quedar mejor clasi-
ficado. La temática que normalmente se
muestra suele ser tan variable como los
productos que para su expresión se em-
plean. Con frecuencia, los temas geográ-
ficos, históricos y costumbristas son los
más repetidos; sin embargo, no faltan
alusiones caricaturescas - que recuerdan
muchísimo lo que en materiales combus-
tibles son nuestras " Fallas Valencia-
nas" - propias de cada Estado o de la
situación política y social del momento.

Las exhibiciones de ganado en amplios
pabellones, especialmente diseñados
para este fin, constituye un atractivo es-
pecialmente esperado para el ganadero
que desea mejorar su cabaña. Aunque no
faltan algunos ejemplares de ganado
porcino y aviar, las especies más amplia
mente representadas son ganado ovino,
vacuno y caballar.

Por último, un sinfín de alimentos y
otros bienes consumibles, junto con los
más variados " soluvenirs", encuentran
también un marco^adecuado para su ex-
posición y venta al público en el RES.

LOS CONCURSOS

Diversos concursos, todos ellos relacio-
nados con las actividades agrícolas, ga-
naderas o forestales que el pueblo de
NSW desarrolla en la actualidad o ha
desarrollado en un pasado no demasiado
lejano, animan diariamente el "Show". Si
el visitante ha planificado previamente su
recorrido, durante una jornada bien
aprovechada puede asistir a diversos es-
cenarios y contribuir con su apluso a
celebrar el triunfo del vencedor o, si lo
prefiere, permanecer expectante obser-
vando los gestos y las actitudes que
adoptan los jueces en el momento que
efectúan las verificaciones oficiales pro-
pias de cada prueba, las catas de los
productos más variados o las observacio-
nés subjetivas más peculiares.

Mientras que algunos concursos se ce-
lebran durante los primeros días del
"Show" y el espectador conoce desde su
Ilegada al vencedor, otros se van
desarrollando a lo largo de toda la sema-
na y los ganadores no serán conocidos
hasta el último día, después de sucesivas
eliminatorias.

Tampoco faltan los concursos popula-
res a través de los cuales todos los visi-
tantes son, en principio, concursantes
potenciales. En álgunos casos, para la
elección del mejor producto, puede Ilegar
a ser imprescindible la colaboración de los
asistentes. Algunos de los visitantes, los
"visitantes expertos", conocen perfecta-
mente el camino que deben recorrer para
Ilegar puntuales a las diversas pruebas
culinarias que, a lo largo del día, se van

sucediendo en el "Show"; de este modo,
no sólo ahorrarán la comida del medio
día, sino que se darán a conocer e iran
preparando su paladar para convertirse,
quizás, en los jueces del futuro.

Dentro de la línea de los concursos
relacionados con alimentos elaborados,
algunos de los más conocidos son los que
tienen como objetivo otorgar el máximo
galardón a la mejor mermelada, confitura,
mantequilla, queso, yogourth o miel, en-
tre los alimentos sólidos y seleccionar el
mejor vino o bebida fermentada entre los
líquidos. Algunos productos naturales (la
calabaza, el repollo o la manzana más
grande) o elaborados (confituras, mer-
meladas y otras conservas), lo mismo que
las tartas, permanecerán expuetos du-
rante varios días y solamente serán juz-
gados por su ornamentación y/o monu-
mentalidad.

Sin duda, la exposición-concurso que
domina el RES es la que preside el Pabe-
Ilón de la Real Sociedad de Agricultura. A
lo largo de un mostrador de casi 100 m de
longitud y unos 15 m de profundidad,
cada uno de los siete Estados que inte-
gran la Confederación Australiana (New
South Wales, Victoria, Queensland, South
Australia, Western Australia, Tasmania y
Territorios del Norte) dispone de una
séptima parte para contribuir, a través de
la calidad de sus productos, la imagina-
ción y armonía de su distribución, y por
último, con el mensaje implícito o explícito
que presenta, a alcanzar los objetivos
anteriormente perseguidos por la RSA.
Miles y miles de frutos aislados - los
propios de cada Estado -, combinan ar-
moniosamente con cientos y cientos de
botellas (vino, cerveza, leche, aceite, etc.)
y otros recipientes de cristal (mermelada,
configura, miel, etc.) o envases metálicos
(productos conservados). Por último, de-
cenas de materiales manufacturados (te-
las, lanas, pieles, etc.) completan el colo-
rido del escenario. Cualquiera que sea la
representación seleccionada, bajo ella
siempre subyace una anécdota, un men-
saje, un acontecimiento local, estatal o
nacional y cuando no, un deseo dirigido al
Gobierno Federal. Muchas veces es preci-
so conocer en profundidad el pulso de la
Nación para descubrir los matices popu-
lares, políticos e irónicos que se esconden
bajo las diferentes manifestaciones artís-
ticas.

Otros concursos que ponen de mani-
fiesto la importancia y, quizás, la tras-
cendencia económica que pudo tener en
otros tiempos la riqueza forestal de NSW,
son los "Wood Cutting" ("Cortadores de
Madera"). Desde varios días antes, per-
sonas especialmente adiestradas, selec-
cionan los troncos de los eucaliptus que
van a ser cortados en unos pocos segun-
dos a lo largo de todo el "Show". Cuando
Ilega el momento del concurso, una vez
verificado el calibre de cada tronco por los
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jueces, cada cortador se dirige al madero
que le ha correspondido en suerte.
Después de minuciosas y, probablemente,
supersticiosas preparaciones, verifica una
y otra vez el filo de su hacha y se dispone
sobre su tronco. AI toque del silbato arbi-
tral se elevan las relucientes hachas y uno
tras otro caen los 120-150 cortes que
cada madero, de 50 cm de diámetro,
requiere para ser cortado, en algo menos
de 45 segundos. De no ser por el tipo de
madera utilizada, los "wood cutting"
apenas diferirían de nuestros "aizkolaris"
del País Vasco. Los cortes de madera con
serruchós bipersonales y los cortes prac-
ticados en los últimos centímetros de
troncos dispuestos verticalmente, para lo
cual es preciso escalar, mediante la
instalación previa de tablas auxiliares,
son otras manifestaciones deportivas que
vienen a satisfacer los objetivos de com-
petitividad, inicialmente fijados por la
RSA.

LOS VISITANTES

Transitar por los circuitos que unen los
diferentes pabellones del RES se convierte
en una verdadera odisea a partir de las
diez o las once de la mañana, tan sóto
una hora después de que el "Show" abra
sus puertas a los visitantes. Tal es la
cantidad de gente que diariamente se
siente atraída por el "Show" que, a partir
de las dos de la tarde, cuando se le con-
templa desde cualquiera de los dos tele-
sillas que lo cruzan de Norte a Sur y de
Este a Oeste respectivamente, el "Show"
parece estar paralizado, inmóvil. Las ex-
hibiciones parecen no existir; la gente, sin
importar su origen, color o nacionalidad,
domina por encima de todo y avanza,
lentamente y con el mismo paso, como si
estuviera conducida por el son de algún
tambor mágico.

EI "Show" se nutre tanto de los "busi-
nessmen" - aquellas personas, normal-
mente residentes en Sydney, que em-
plean la mayor parte de su tiempo en
actividades administrativas o mercanti-
les - como de los "farmers" - los agri-
cultores y ganaderos que viven preferen-
temente en el campo o en pequeños po-
blados - procedentes del Estado de NSW
o Ilegados de otros puntos, algunas veces
separados por varios miles de kilómetros
(Adelaide, 1.400; Alice Springs, 3.000;
Broken Hill, 1.200; Darwin, 4.100; Hobart
en la isla de Tasmania, 1.100; Melbourne,
900 y Perth, 4.100). A la vista de tal
expectación, no resulta extraño que varios
días antes y después del "Show" los Ho-
teles, Moteles y todo tipo de Residencias
de los distritos próximos a las instalacio-
nes del RES (Kensington, Randwik, etc.),
exhiban permanentemente sus rótulos
luminosos con la indicación de "No Va-
cancies" ("NO hay Plazas"), algo que
durante el resto del año sólo sucede oca-

EI canguro, un símbolo en Australia.

sionalmente con motivo de algún aconte-
cimiento especial, como por ejemplo los
torneos deportivos o las carreras de ca-
ba I los.

Muchas veces, mientras se visita el
"Show", uno no acierta a saber si el
espectáculo se encuentra en los concur-
sos o en los productos que se exhiben en
los diferentes "stands" o por el contrario,
uno mismo forma parte del espectáculo y
como marioneta, resulta conducido a tra-
vés de un mundo Ileno de color y anima-
ción.

EL GRAN DESFILE

Un pueblo con una ganadería tan im-
portante como la australiana no podía,
lógicamente, tenerla en el olvido en una
manifestación competitiva y cultural tan
importante como el RES. No sólo no que-
dó en el olvido, sino que le concedió un
lugar de preferencia: "The Grand
Parade". EI "Gran Desfile" constituye la
manifestación reina del "Show". Cuando
ya prácticamente no cabe más gente en el
"Show" y el Gran Estadio ha completado
su aforo (unas 40.000 localidades), se
inicia el "Gren Desfile". EI ganado vacuno
más selecto, conducido por sus propieta-
rios o cuidadores, hace su aparición en el
césped del Estadio; varios centenares de
machos y hembras de diferentes razas y
con distintos orígenes, previamente se-
leccionados por sus características mor-
fológicas y/o productivas, desfilarán ante
las miradas expectantes del público y de
los jueces. Después de formar varios ani-
Ilos concéntricos, el ganado caballar hará
su aparición y evolucionará de forma pa-
recida al ganado vacuno, cerrando cada
vez más los círculos y las figuras geomé-
tricas previamente acordadas. EI colorido

Flor roja de waratah, típica en N.S.W., Austra-
lia.

de las orlas - símbolos de los galardones
recibidos - del ganado vacuno, junto con
los relucientes trajes de los jientes y los
adornos de las caballerías que tiran de las
vistosas caravanas que poco a poco han
hecho su aparición en el Desfile, consti-
tuyen un muestrario multicolor, único en
Australia y comparable con los más po-
pulares de otros países: "Calgary Stam-
pede" en Canadá, "Texas State Fair" en
USA o "Beyreuth" en Alemania.

Poco a poco el terreno central del Es-
tadio ha dado cabida a las reses más
selectas y dentro de ellas se encuentran
sin duda las mejores. Aunque el veredicto
de los jueces no se producirá hasta el
último día, son muchos los participantes
que conocen bien qué reses tienen
posibilidades de conseguir el mayor ga-
lardón y cuáles tendrán que esperar una
nueva oportunidad.

Diversas bandas de música, que am-
bientan alternativamente el festejo, uni-
rán finalmente sus notas y bajo un solo
compás, entonarán la apoteosis final que
cierra "EI Gran Desfile".
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INFORMACIONES

GOMELIN
L.T. Krushev,
T.I. Mashnina,
D.A. Orejov

Gomelín es un insecticida de origen
microbiano, cuya producción se deriva en
una cepa del Bacillus thuringiensis, resis-
tente a los fitoncidas y otras sustancias
antibacterianas de origen vegetal, lo que
facilita la acción y utilización del prepara-
do. Se expide como polvo seco, con un
título de 30 miles de millones de esporas
por gramo. Se fabrica también como pol-
vo mojable con título de 90 mm/g y como
preparado con contenido de exotoxina,
con título de 100 mm/g (biringuin).

EI polvo mojable está autorizado en
coníferas contra orugas de Dendrolimus
pini, Bupalus pinarius y Lymantria mona
cha, y en frondosas contra Operphthera
brumata, Nygmia phaeorrhoea, Tortrix
viridana y otras. Es posible la utilización
del preparado en combinación con tri-
clorfon o carbofos (no más de 150 g/Ha).

EI gasto de polvo seco con dimilín
(hasta 10 g/Ha) no debe superar 1,5
Kg/Ha.

Gomelín con contenido de esporas de
90 mm/g, se experimenta desde 1983 en
bosques y cultivos agrícolas contra insec-
tos defoliadores. Dio resultado en la pro-
tección de robledale: n focos de Tortrix
viridana (gasto: 0,5-1 Kg/Ha), y Nygmia
phaeorrhoea (1,5 Kg/Ha). Se obtuvieron
buenos resultados en la lucha contra la

LSE MUEREN NUESTROS

polilla de los manzanos y tortrícidos en
frutales y también contra polilla y oruga
de la col (Pieris brassicae).

La utilización del preparado en combi-
nación con sustancias de efectos inmu-
nodepresivas, que elevan la capacidad
receptiva de los insectos a la infección
bacteriana (inhibidores de la síntesis de
quitina, fermento quitinasa, exotoxina
termorresistente y otros), amplía la esfera
de su actividad y permite proteger cultivos
de frutales, hortícolas, medicinales, y
técnicos de insectos defoliadores. Las
experiencias demostraron la gran efecti-
vidad de la combinación de gomelín con
boverín, lo que se explica por la presencia
en el hongo de un potente complejo de
fermentos. Buenos resultados da su uso
conjuntamente con fagoestimulantes,
que elevan la avidez de las orugas de
alimento contaminado.

Es importante que el plazo de garantía
de conservación de gomelín es 1,5 veces
más prolongado que el del dendrobacilín.
Una amplia producción de gomelín abre
la posibilidad de la utilización de turin-
guín, que tiene posibilidades en la lucha
contra el escarabajo de la patata.

Del n.° 6.85 de Protección de las Plantas.
Moscú.
Traducción:

Luis de la Puerta Castelló
Generalitat Valenciana
Servicio de Protección de los Vegetales

OLMOS?
Ha saltado a las páginas de la prensa

diaria, con gran profusión, la inquietud
pública acerca de la posible desaparición
de muchos de nuestros olmos, algunos de
ellos ejemplares hermosos, a consecuen-
cia de una enfermedad, conocida como
grafiosis, provocada por un hongo, Cera-
tocystis ulmi, normalmente transmitida
por escolítidos, que hacen de insectos
vectores, aunque también se transmite
por injertos o soldaduras de raíz.

EI hongo, específico de los olmos, oca-
siona la obstrucción de los vasos conduc-
tores de la savia y provoca la marchitez de
hojas y ramas e incluso, con bastante
rapidez, la muerte de los árboles.

Aunque la grafiosis siempre ha existido,
el problema actual se agrava por la apa-
rición en España, procedente de otros
países, de una cepa agresiva del hongo.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de
Madrid, a través de su Departamento de
Parques y Jardines, junto con la Conseje-
ría de Agricultura de la Comunidad de
Madrid y el Servicio de Sanidad Vegetal
del Ministerio de Agricultura, organizó
una reunión informativa y dialogante, que
despertó la atención esperada, en parale-
lo con la sensibilidad ecológica actual. Se
organizó también una exposición de ol-
mos y técnicas de tratamientos de la
grafiosis.

En esta reunión, en la que también
participó AGRICULTURA, los especialistas
de los referidos organismos y de las cáte-
dras de Fitopatología de las Escuelas de
Ingenieros Agrónomos y de Montes, así
como técnicos del ICONA, se Ilegó a la
conclusión de que el producto Arbotect,
de Sadisa, controla con eficacia ejempla-
res, incluso con daños del 20^o en enfer-
medad, sometidos a aplicaciones del pro-
ducto fungicida, sobre todo con inyeccio-
nes en el cuello de la raíz.

Este tratamiento también es posible en
masas de árboles, pero los resultados, al
ser el tratamiento preventivo, habrán de
evaluarse en la próxima primavera.

Oras consecuencias de la interesante
reunión, ecológica-fitopatológica, se re-
fieren al interés de la obtención y selec-
ción de especies resistentes, lo que puede
basarse en la observación y multiplicación
de individuos sanos existentes en zonas
fuertemente dañadas.

EI asunto de la grafiosis ya fue trata-
do anteriormente en nuestra revista,
con un artículo de F. Sánchez-Herrera
(noviembre 1984), de carácter técnico.

(Fotos del Folleto del Ayuntamiento de
Madrid "Gratiosis del Olmo).

Ejemplar sano.

Ejemplar enfermo.
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John Deere

INNOVACION EN COSECHADORAS DE ALGODON

Coincidiendo con el desarrollo del
Programa de Mecanización del Algodón,
promovido por el Ministerio de Agricultu-
ra, para recuperar el cultivo de esta plan-
ta, John Deere ha introducido en el mer-
cado dos modelos de cosechadoras de
algodón para ofrecer med4os adecuados
que hagan rentable la mecanización y
recogida del algodón.

Las máquinas presentadas por John
Deere han sido: la 9920 de 2 hileras y
motor de 114 CV, y la 9940 de 4 hileras y
motor de 207 CV.

Ambas máquinas disponen de tambo-
res recogedores de 12 barras, delanteros
y traseros, así como de un sistema de
aire forzado denominado JET-AIR-TROL
que aspira limpiamente el algodón y es
soplado hasta la canasta.

También disponen de sensores auto-
máticos que permiten a los cabezales

seguir el perfil del suelo facilitando la re-
cogida de cápsulas situadas a baja altu-
ra y aumentando el rendimiento de la
máquina.

La transmisión hidrostática de ambas
máquinas permite regulár de forma ins-
tantánea y precisa su velocidad.

EI conductor dispone de un entorno
de gran comodidad, al estar ubicado en
la cabina SG que le aisla del ruido, vibra=
ciones y polvo.

Aun siendo ambas máquinas de
características análogas, la 9940, gra-
cias a su capacidad, la hace idónea para
grandes explotaciones, y debido a su al-
to rendimiento permite una recoleccibn
rápida del algodón, ventaja ésta que
puede evitar el deterioro de la fibra al es-
tar ésta expuesta a posibles Iluvias, pro-
pias de la época de recolección.

Es de destacar que la cosechadora
9940, de cuatro hileras, es la primera en
el mundo de estas características, ya
que tradicionalmente se venía utilizan-
do, en los últímos 25 años, la de 2 hile-
ras.

EI incremento de la superficie cultiva-
da, si se quiere mantener el cultivo, re-
quiere la mecanización de la recolección
como elemento imprescindible para
conseguir una rentabilidad adecuada.

Igualmente, al aumentar'la superficie,
se incrementarán los requerimientos de
mano de obra, imprescindible en las ta-
reas previas a la recolección y, compara-
tivamente, generadoras de más jornales
que otros cultivos tradicionales.

Toledo
CAMPAÑA CONTRA LA MOSCA DEL OLIVO

Han sido estab1ecidas las normas por
las que se ha de guiar la campaña
contra la mosca del olivo.

Los tratamientos contemplados ofre-
cen dos modali^dades: mediante pulveri-
zaicón cebo en bandas, por aplicación
áreas, con got.a gruesa, que dispondrá
de un plazo de seguridad, entre trata-
miento y recoiección, de doce días, y, a
través de pulverización terrestre con un
periodo de se;guridad de sesenta días.

De acuerdo a la experiencia obtenida
en temporadas anteriores se estima
que, como mínimo, para cubrir el ciclo
biológico de esta plaga, se necesita la
realización de tres pases aéreos por el
procedimiento de banda cebo.

En los presupuestos disponibles por
la Consejería de Agricultura figuran sub-
venciones al 100 por 100 de los valores
de los productos v la aplicación del pri-

mer y tercer pase, para el tratamiento
aéreo. Por cuenta del agricultor correrá
el coste total del segundo pase.

En el tratamiento terrestre la Jefatura
provincial de Protección Vegetal facilita-
rá el producto preciso para su ejecución,
siempre y cuando se justifique la explo-
tación directa de la superficie declarada.

En Toledo se declaran de tratamiento
obligatorio 20.500 hectáreas. Esta cam-
paña tiene proyección sobre unos cin-
cuenta y dos términos municipales.

Por cierto, ha bajado la producción de
aceituna de almazara en la provincia. En
1984 se recolectaron 102.000.000 de ki-
los y ahora 80.000.000, que se habrán de
traducir en 16.800.000 kilos de aceite.

Toledo es la primera provincia produc-
tora de aceites en la región manchega.

JULIAN VILLENA

ACARREO DE
MATERIALES EN LAS
FINCAS

Este compacto vehículo para acarreo
de materiales, con tracción en las cuatro
ruedas, accionamiento hidráulico y de
fabricación británica, es capaz de reco-
ger de hasta 1,5 toneladas y elevarlas a
una aitura máxima de 3,5 m, ofreciendo
un medio económico de realizar diver-
sas tareas en granjas de tamaño pe-
queño o medio, de hasta 100 Ha (250
acres), en las que el empleo de maquina-
ria de más potencia -y más cara- no
se hallaría justificado. Entre sus aplica-
ciones se encuentran el desplazamiento
de cargas normalizadas de 1,5 tonela-
das en bandejas, cereales, cosechas de
tubérculos, fertilizantes, ensilados, paja,
heno y estiércol, aparte de otros muchos
trabajos de elevación y transporte que
hay que efectuar ocasionalmente en los
terrenos de la granja, como es el trasla-
do de tierra y piedras.

Conocido como Minishift, este
vehículo maneja cargas más pesadas
que un cargador corriente de paín con
autodirección y cuesta menos que un
tractor de tamaño medio, con tracción a
dos ruedas y dotado de un dispositivo
de carga montado en su parte frontal.
Además, su menor distancia entre ejes y
la posibilidad de maniobrar las ruedas
traseras le hacen mucho más mane-
jable, según señala el fabricante.

Como dotación normal del vehículo
se entregan unas horquillas ajustables
para bandejas, diseñadas de forma que
se puedan fijar a la estructura de la
extremidad del brazo del vehículo me-
diante un mecanismo de sujeción de en-
ganche y desenganche rápidos. Dichas
horquillas se pueden sustituir en unos
25 segundos con otros accesorios (opta-
tivos) suministrados por el fabricante,
entre los que se cuentan una horca de
garfios para estiércol de 1,13 m3 y un
cucharón elevado de la misma capaci-
dad para cereales, el cual aumenta la al-
tura de elevación del brazo a 4,11 m y
permite superar los altos laterales de las
cajas de los camiones utilizados en el
transporte de granos. Por otra parte, los
clientes pueden adaptar sus propios ac-
cesorios a la estructura del brazo, caso
de ser adecuados, soldándolos a unas
proyecicones de desmontaje rápido que
suministra la firma.

^^^



INFORMACIONES

GASOLINA VERDE:
Fuerte polémica

Se enfrentan en Italia los partidarios
del etanol y de los productos químicos
como aditivos a la gasolina sin plomo, que
deberá estar en comercio a partir de
1989.

De una parte, el Grupo FERRUZZI, par-
tidario del aprovechamiento de los exce-
dentes agrícolas en la producción de eta-
nol, y de otra el ENI (ENTE NAZIONALE
IDROCARBURI), potente Grupo Petroquí-
mico del Estado, partidario del Mtbe,
subproducto del petróleo, han suscitado
una fuerte polémica en Italia.

EI grupo FERRUZZI, actualmente está
construyendo con su filial. MISSISSIPPI
ALCOOL C0, en EE.UU., una planta para
producción de etanol para carburantes no
contaminantes (aprovechando cereales
excedentarios) y que entrará en funcio-
namiento en 1986 y es el más potente
grupo agroindustrial Europeo (en España
está presente desde 1979 con la Sociedad
de semillas SES IBERICA, S.A. en unión
con EBRO CIA DE AZUCARES Y ALCO-
HOLES, y desde 1984 con la Sociedad de
"TRADING" FERRUZZI IBERICA, S.A.

Aún siendo su fuerte la producción de
azúcar y de aceites de semillas, posee la
tecnología necesaria y el suficiente con-
trol de los mercados de cereales a nivel
Europeo, para hacer del etanol su bande-
ra también en Europa, consciente de que
colocar los excedentes de cereales en la

LEISTER-GHIBLI:
Aparato soldador

actualidad le cuesta a la CEE 3 billones de
Liras y que así se soluciona en parte el
problema.

Sin embargo, los partidarios de los
productos químicos afirman que si el
etanol derivado del trigo cuesta 82 ptas.,
el litro, el Mthe. derivado del petróleo vale
sólo unas 40 ptas./litro, y según ellos en
lugar de subvencionar excedentes para
ser transformados en etanol, es mejor
dedicar a forestación o a otros cultivos los
4 millones y medio de hectáreas que
ahora producen los cereales excedenta-
rios y utilizar el petróleo, también en la
producción del aditivo que sustituya al
plomo tetraetilo en las gasolinas no con-
taminantes.

Las espadas siguen pues en alto y co-
nociendo la habilidad de los políticos ita-
lianos, es de prever que la solución Ilegará
de la manera más salomónica posible; es
decir, una solución de compromiso que
permita el "quieto vivere" de los dos sis-
temas de producción.

Sin embargo, queremos destacar que la
creación, a nivel europeo, de fuertes gru-
pos agroindustriales que puedan plantar-
le cara a las otras industrias, en defensa
de los intereses del campo, es un hecho
loable y que seguramente irá a más con la
incorporación de España a la CEE, pues la
dimensión agrícola de la nueva Europa de
los 12, se verá ulteriormente potenciada.

Con el Leister Ghibli se pueden soldar
diferentes tipos de recipientes hechos de
polietileno, así como tuberías, PVC, etc...

Con el aparato se suministran instruc-
ciones detalladas de uso así como los
accesorios y varillas de soldar apropiados.

Además con este aparato se pueden
realizar trabajos como:

- Remoción de pinturas viejas.
- Soldadura con estaño de tuberías de

cobre.
-Aflojamientos de tornillos, pernos y

arandelas.
- Deshielo de tuberías y congeladores.
- Encendido de fuego con materiales

combustibles en la estufa.
- Esterilización de contenedores de

leche.
- También para fertilización, coagula-

ción y desinfección.

ESTACIONES
METEOROLOGICAS
AUTOMATICAS

Las condiciones de crecimiento de las
plantas se registran automáticamente y el
agricultor sabe cuando corre peligro su
cosecha.

La división agronómica de ELE Interna-
tional Ltd. ha diseñado una estación me-
teorológica automática para facilitar un
registro computerizado detallado de las
condiciones climáticas locales que afec-
tan al crecimiento de las plantas.

Cada estación meteorológica va equi-
pada de 8 sensores para medir las tem-
peraturas del aire y del suelo, la humedad
relativa, la humedad superficial, la canti-
dad de Iluvia caída, la velocidad y direc-
ción del viento y las horas de luz diurna.

Además cada estación meteorológica
puede programarse para que dé aviso
audible y visual de las condiciones favo-
rables para la iniciación de enfermedades,
y, puede desempeñar también funciones
tales como observar automáticamente el
ambiente en los almacenes, establos y
tolvas, contenecioras de piensos, así como
disparar alarm<3s o sistemas de control
ambiental.

Puede obtenerse información adicional
de:

ELE INTERNATIONAL LTD
Eastman way
Hemel Hempstead
Hertfordshire HI'Z 7 HB
Inglaterra
Teléfono: Int. + 44.442 - 218355. Te-

léx: 825239.
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VISITA
A NORUEGA

Resultó muy interesante, desde un
punto de vista comercial y técnico, el viaje
de representantes de la Red de Agentes
de PIMSA, Productos e Implementos,
S.A., de Barcelona, distribuidores espa-
ñoles de distintas firmas europeas de
maquinaria agrícola, a las fábricas que la
empresa noruega Kverneland tiene en
Brumunddal y Kverneland, al frente de
cuya visita técnica figuró D. Manuel Roig.

NUEVA REVISTA
DE DERECHO
AGRARIO Y
ALIMENTARIO

Acaba de aparecer una nueva Revista
consagrada a los problemas del agro es-
pañol y del sector agroalimentario ligado
al mismo, en sus aspectos jurídicos: la
Revista de Derecho Agrario y Alimentario.
Lleva en su contraportada los nombres de
su Consejo de Redacción, presidido por
Alberto Ballarín Marcial y, también, las de
quienes han sido fundadores de la Socie-
dad editora EDIASA, nombres de conoci-
dos Catedráticos, Magistrados, Abogados,
Notarios, Registradores de la Propiedad...
que avalan, sin duda alguna, la altura
científica de la publicación, como no pue-
de menos de suceder, dado que la Direc-
ción se ha confiado al ilustre civilista,
Catedrático de la Universidad de Vallado-
lid, muy conocido por sus numerosas
publicaciones, José Luis de los Mozos.

La Revista ofrece una primera Sección
doctrinal, otras, de Documentación, Ac-
tualidad jurídica, Legislación, Jurispru-
dencia, Bibliografía, Noticias y Anuncios,
lo que da idea del enorme interés de la
publicación no sólo para los estudiosos
del Derecho agrario sino para los juristas
prácticos y aún para las empresas agrí-
colas y agroalimentarias que deben estar
al día en legislación y noticias de la CEE,
Comunidades Autónomas - de cuya le-
gislación agraria se ofrece un valiosísimo
índice- etc.

Saludamos pues a la nueva Revista,
deseándole éxito en su andadura.

(Para suscripciones, a 3.000 pts. año, 4
números, escribir a EDIASA, Ayala, 20,
28001-Madrid)

I CONCURSO-EXPO-
SICION DE
CABALLOS DE
PURA RAZA
ESPAÑOLES

EI 20 de octubre de 1985, tuvo lugar
este acontecimiento dentro de la Feria
Internacional de Producción, Transfor-
mación y Comercialización Agrícola. Par-
ticiparon en la entrega de premios,
miembros del Jurado y el Presidente de la
Comisión Organizadora.

CURSO DE
ESPECIALIZACION
EN PODA

Dentro de la Universidad Politécnica de
Madrid y organizado por el Departamento
de Arboricultura Frutal se ha previsto el
desarrollo de un curso de poda.

Se estructura a través de 4 seminarios
que darán comienzo el 18-29 de noviem-
bre de 1985, continuándose hasta marzo
de 1986. Los interesados pueden dirigirse
al mencionado Departamento en la Es-
cuela Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos. 28040-MADRI D.

VIAJE DE DISTRIBUI-
DORES FIRESTONE A
DISNEY WORLD Y
BAHAMAS

EI pasado domingo salieron de Barajas, en
viaje de ocho días a Disneyworld y Bahamas,
200 distribuidores de Firestone Hispania,
acompañados de sus esposas.

Estos distribuidores son los ganaderos del
Conc^uso de Ventas que, a lo largo del año, ha
venido desarrollando la empresa Firestone con
todos sus vencedores de la Península y Cana-
rias.

EI viaje, en el que les acompañan el
Consejero Delegado, Director General del Mer-
cado de Reposición y otros directivos del área
comercial, se realiza en un Jumbo de Iberia
fletado en exclusiva para este acontecimiento.

COPA IBERFLORA
DE ARTE FLORAL

Coincidiendo con la Feria lnternacional
de Horticultura Ornamental y Elementos
Auxiliares, se desarrolló un concurso de
Arte Floral en Valencia, adjudicándose la
Copa Iberflora a D° Pilar Tarazona, así
como diversas medallas, de oro, plata y
bronce.
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INFORMACIONES

AISLAMIENTO TERMICO
DE INSTALACIONES
AGROPECUARIAS

Las condiciones ambientales de los al-
macenes y naves de explotaciones agro-
pecuarias tienen una incidencia muy im-
portante en el nivel de productividad de
las mismas. Por un lado, inciden en fac-
tores relacionados con los costes de las
instalaciones: es el caso del ahorro del
combustible utilizado en mantener una
temperatura ambiente idónea (ya sea frío
o calor). Por otra parte, inciden en la
productividad, y así unas condiciones
térmicas favorecen el control del creci-
miento en el ganado, influyen en el índice
de conservación y suponen una protec-
ción sanitaria para los animales.

Las ventajas del aislamiento térmico
son fundamentales en el almacenaje de
algunos productos hortofrutícolas como la
patata o el champiñón. EI aislamiento
térmico en almacenes de patatas evita
riesgos de congelación y de putrefacción
en el caso de que se produzcan conden-
saciones de vapor en el interior de la
nave. EI champiñón por su parte, necesita
también de las ventajas que ofrece la
instalación de un buen aislamiento tér-
mico debido a las especiales condiciones
ambientales de este tipo de explotaciones,
altas humedades y temperaturas.

No hay que olvidar dentro de estas
necesidades las que tienen las bodegas,
ya que el vino, requiere para su conser-
vación un estricto control de las tempe-

raturas, y es por tanto, otro producto cuyo
almacenamiento precisa de instalaciones
aisladas térmicamente.

Las instalaciones ganaderas necesitan
también de la existencia de un buen ais•
lamiento térmico, para mantener
constante la temperatura, evitar las con-
densaciones y, de esta manera, conseguir
un óptimo rendimiento.

Pensando en todos estos requerimien-
tos y aplicaciones, Dow Chemical Co. ha
desarrollado un material aislante deno-
minado Styrofoam$, que se presenta en
planchas rígidas de poliestireno extruido
de color azul, con una estructura interna
de cédula cerrada.

Las planchas Styrofoam combinan una
serie de propiedades que las hacen espe-
cialmente idóneas para su aplicación en
instalaciones agropecuarias:

-Aislamiento térmico elevado y per-
manente.

- Resistencia a la humedad y a la di-
fusión del vapor.

- Alta resistencia a la compresión.
-Alta facilidad de instalación.
- Es limpio, fácil de cortar y no daña la

piel.
- No se pudre, mantiene sus propie-

dades, aún en el caso de pequeños daños
en la superficie de la plancha.

- Puede desinfectarse y lavarse con
agua a presión.

900-AGRICULTURA

ICI - ZELTIA
Durantes estos días se está celebrando

en diversos lugares de la geografía espa-
ñola, la presentación de una de las más
importantes compañías en el sector
agroquímico: ICI-ZELTIA.

Si nos atenemos a su nombre y con-
templamos su reciente proceso de actua-
lización en todos los terrenos, debemos
considerarla nueva. Sin embargo se trata
de una gran conocida del sector agrícola
español: Zeltia Agraria.

Esta importante compañía nació en
1964, aportando la experiencia y organi-
zación industrial y comercial de Zeltia,
S.A. (una compañía española que fabri-
caba y comercializaba plaguicidas, pro-
ductos farmacológicos y de veterinaria,
desde 1940) y la investigación de uno de
los más importantes grupos del mundo en
fitosanitarios: ICI (Imperial Chemical In-
dustries).

A partir de ahora, pues, Zeltia Agraria,
renovadas sus estructuras para brindar
un mejor servicio a la agricultura, pasa a
^denominarse: ICI-ZELTIA.

Por lo demás, su razón social, delega-
ciones, etc., siguen siendo las mismas.

2° CONCURSO "ENOMAO"

Con el fin de fomentar la investigación
técnica en vinicultura, el SALON
INTERNACIONAL DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPOS PARA BODEGAS (ENOMAQ), de
Zaragoza, convoca este Concurso de tra-
bajos sobre temas relacionados con la
INVESTIGACION PRACTICA, no dudando
que la importancia de los mismos supon-
ga un avance para el Sector.

Podrán participar en el Concurso los
profesionales afiliados a la Asociación
Nacional de Enó^ogos.

Los trabajos versarán sobre el tema:
Vinos jóvenes.

Los trabajos presentados serán inédi-
tos, aunque estén basados en conoci-
mientos ya divulgados, y las técnicas
recomendadas deberán ser una innova-
ción o una mejora de la tecnología apli-
cada.

Las experiencias o técnicas recomen•
dadas serán descritas con toda precisión,
de modo que permitan su reproducción y
comprobación.

Se concederán un premio en metálico
de 150.000 pesetas y un accésit de
50.000 pesetas.

Los trabajos podrán ser entregados
personalmente por sus autores en las
oficinas generales de ENOMAQ (Avda.
Isabel La Católica, 2. 50009-ZARAGOZA) o
enviados por correo certificado antes del
día 15 diciembre 1985.

Los interesados en obtener una infor-
mación más completa acerca de las bases
pueden dirigirse a: Enomaq-86. Avda.
Isabel la Católica, 2. Apartado de Correos
108. 50.009-ZARAGOZA. Tel.: 358150.



CONSULTAS

LECHE PASTEURI-
ZADA EN
ANDALUCIA

Juan Ramón Poveda
EL SAUCEJO (Sevilla)

Como suscriptor de su Revista estoy
interesado por el preocupante tema de la
leche ante nuestra adhesibn a la C.E.E.
Me gustaría recibir información sobre los
Centros de Pasteurización y si estos en
Andalucía serán una posible solución para
hacer frente a este grave problema que
nos ocupa.

Tengo noticias que en Italia han adop-
tado este sistema, pero no he obtenido
una buena información sobre su funcio-
namiento, ni de los beneficios que este
reporta a los ganaderos.

Me dirijo a Vds. porque he intentado
informarme a través de diferentes vías
conocedoras del tema y no he obtenido
ninguna conclusión clara debido a sus
variadas versiones.

RESPUESTA:

Las Centrales Lecheras en An-
dalucía son las siguientes:

Empresa: Sociedad Coop. Limita-
da Ganadera "La Merced". Ubica-
ción: Jerez de la Frontera.

Central Lechera de Córdoba
- COLECOR - : Córdoba.

Unión Industrial Agro-
Ganadera, S.A. UNIASA: Grana-
da.

Central Lechera de Huelva
- PROLAN, S.A.: ALJARAQUE
(Huelva).

Central Lechera de Jaén (COO-
SUR). "Cooperativa Províncial del
Campo": Jaén.

Comercial Lechera Malagueña,
S.A. -COLEMA-: Málaga.

Central Lechera de Sevilla
- PROLAN, S.A.: Sevilla.

Central Lechera de Almería,
S.A.: Almería.

Además existe una industria de
pasterización de leche en Pozo-
blanco, propiedad de Coop. Le-
chera del Valle de los Pedroches
(COVAP), indudablemente la le-
che pasterizada, así como los pro-
ductos frescos en general, pueden
ser una posible solución para ha-

CONSULTORIO
SOBRE EL MERCADO

COMUN
cer frente a la competencia de los
productos similares elaborados en
la CEE, debido a las exigencias de
su transporte y comercialización,
que corresponden a las de pro-
ductos perecederos.

Sin embargo conviene tener en
cuenta que en Andalucía, como en
el resto de España, existe una in-
frautilización de la capacidad
instalada para pasterizar leche, y
no parece conveniente ampliar di-
cha capacidad en tanto no se utili-
ce a pleno rendimiento, con el fin
de poder lograr realmente una
competitivídad adecuada.

Por otra parte la multiplicación
de Centros de Pasterización de
leche vendría agravada por la dis-
tribución de cuotas.

En el caso de Italia, el problema
no es exactamente el mismo que
en España, porque aquel país es
deficitario en leche e importa can-
tidades considerables.

Lo que ocurre en Italia es que la
industria dedica la mayor parte de
leche producida en el país a la ela-
boración de leche pasterizada,
cuyo precio es incluso más caro
que el de la esterilizada, y a la de
sus afamados quesos, de los que
también obtienen buenos resulta-
dos, permitiéndoles pagar a los
ganaderos italianos precios muy
razonables por la leche que pro-
ducen.

Hay que destacar que este sis-
tema se basa en un aprovecha-
miento a pleno rendimiento de la
capacidad instalada para la elabo-
ración de leche pasterizada.

Pedro Ballester Crespo
Dr. Ingeniero Agrónomo

REESTRUCTURA-
CION DEL VIEÑEDO
Alcino Pestana
Viseu (Portugal)

Agradecería me informara sobre el ac-
tual plan de Reestructuración y Recon
versión de Viñedo en España

RESPUESTA:

mo base la normativa contenida
en el Real Decreto 275 / 1984 del
que se adjunta a la Dirección Ge-
neral de la Producción Agraria del
Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación y hasta el momento
presente la gran mayoría de di-
chas Comunidades Autónomas
han remitido diversos planes de
reestructuración y/o reconver-
sión, que alcanza en su totalidad la
reestructuración de unas 45.000
Ha y la reconversión de 95.000 Ha
en todo el territorio nacional.

Los empresarios agrarios que
Ileven a cabo la reestructuración
de sus viñedos podrán optar a una
ayuda, en forma de subvención,
de hasta el 30 por 100 de las in-
versiones necesarias para Ilevar a
cabo la implantación del nuevo vi-
ñedo o de su transformación por
cambio de variedad, que percibi-
rán, en su caso, una vez compro-
bado el arranque de la plantación
o la transformación aludida.

Los empresarios agrarios que
Ileven a cabo la reconversión de
sus viñedos, dedicando sus tierras
a otros cultivos o aprovechamien-
tos podrán optar a una ayuda, en
forma de subvención, como in-
demnización por el arranque, que
percibirán una vez comprobado el
mismo, mas un porcentaje de
hasta el 30 por 100 de las inver-
siones necesarias para sustituir el
viñedo por otros cultivos o apro-
vechamientos, que percibirán el
Ilevar a cabo dicha sustitución.

En estos momentos se está tra-
tando con la Comisión correspon-
diente de la C.E.E. la adaptación
de los Reglamentos 458 / 80 para
reestructuración y 777/85 sobre
reconversión y concesión de pri-
mas de abandono definitivo del vi-
fiedo y la normativa de ambos re-
glamentos será de normal aplica-
ción en España, con ligeros reto-
ques y con primas similares o algo
más bajas que las señaladas por la
C.E.E.

Respecto al control de planta-
ción y arranque adjuntamos copia
de los impresos P y A por sí solos
ampliamente demostrativos del
control y procedimiento de actua-
ción en la materia.

Este ambicioso plan de ordena-
ción del cultivo de la vid tiene co-

Francisco Sanz Carnero
Dr. Ingeniero Agrónomo

AGRICULTURA-901



ANUNCIOS BREVES

EQUIPOS
AGRICOLAS

"I?SMOCA", CABINAS Ml -
TALICAS PARA TRACTORI:S.

' Apartado 26. Teléfono 429200
yL429204. B1N1[FAR ( Huesca .)

L.IBRO "Los otros cuentos deI
viejo mayoral", de Luis Fernández
Salcedo. Distribución exclusiva:
Egartorre. c/ Mirlo, 23. Campa-
mento. 28024-MADRID. (Teléfo-
nos: 71 I .60.08-71 I .66.00).

LIBRERIA NICOLAS MOYA.
Fundada en 1862. Carreteras, 29.
28012 MADRID. TeIE: 222.54.94.
Libros de Agricultura, Ganadería y
Veterinaria.

SEMILLAS

VARIOS

LIBRERIA AGRICOLA. Fun-
dada en 1918; el más completo
surtido de libros nacionales y
extranjeros. Fernando VI, 2. Telé-
fonos: 419.09.40 y 419.13.79. 28
004-Madrid.

CERCADOS REQUES. Cerca-
dos de fmcas. Todo tipo de alam-
bradas. Instalaciones garantizadas.
Montajes en todo el país. Teléfono:
136. FUENTEMILANOS (Sego-
via).

Se vende COLECCION comple-
ta encuadernada de la revista
Agricultura, desde el primer nú-
mero enero 1929. Razón en esta
editorial.

PRODUCTORES DE SE-
MILLA, S.A. PRODES. Ma(ces y
Sorgos Hibridos - TRUDAN - Ce-
badas, Avenas, Remolacha, Azuca-
rera y Forrajera, Hortlcolas y Pra-
tenses. Camino Viejo de Simancas,
s/n. Teléfono: 23.48.00. 47006-
VALLADOLID.

URIBER, S.A. PRODUCTORA
DE SEMILLAS número 10. Hortí-
colas, leguminosas, forrajeras y
pratenses. Predicadores, 10. Tels.:
44.20.19 y 43.80.97. 50003-
ZARAGOZA.

BULBOS

BULBOS DI:GLADIOLOS 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. VANTHIL'L ASO('IADOS,

SA. Rua 3, Ujué (Navarra). Teló-

fono 948/227140. Tlx 37738 CO-

CIN E (ATT VTHIEL).

GANADERIA

VIVERISTAS

VIVLROS SINFOROSO ACE-
RL'TE JOVL'N. Especialidad en
árboles frutales de variedades se-
Iectas. SABIÑAN (Zaragoza). Te-
léfonos: 82.60.68 y 82.61,79.

VIVI?ROS CATALUÑA. Ar-
boles frutales, nuevas variedades
en melocotoneros, nectarinas, al-
mendros floración tardía y fresas.
LERIDA y BALAGUI^:R, Solici-
ten catálogos gratis.

VIVEROS JUAN SISO CA-
SALS de árboles frutales y almen-
dros de toda clase. San Jaime, 4.
LA BORDL•:TA (Lérida). Teléfo-
no: 20.19.98.

VIVEROS ARAGON. Nombre
registrado. Frutales. Ornamenta-
les. Semillas. Fitosani[arios BA-
YER. Tels. 428070 Y 430147. Bl-
NEFAR (Huesca).

VIVfiROS t3AR8A. F:Spccialidad cn
plantones de olivos ob^enidos por ne-
bulización. PEURERA (Sevilla). Telcs-
fonu (954) 81.90.86.

PRECIOS DEL GANADO
Añojos: Estables. Corderos y cabritos: Buenos precios
EI alza de corderos y cabritos se ha cabritos era prácticamente insoste- EI mercado de corderos ha estado

detenido, a pesar de gue, afortunada- nible. bastante "revolucionado" a finales de
mente para los ganaderos, las cotiza- EI añojo vacuno también está man- noviembre, con fuerte demanda de ce-
ciones son bastante buenas y mante- tenido en sus precios, gue continúan baderos, mataderos y presiones euro-
nidas. Ya habíamos dicho en números en ligera alza. peas.
anteriores gue el precio alto de los

Precios de ganado (pts./kilo vivo). Mercado de Talavera de la Reina.

15 Oct. 15 Nov. 1 Dir.. 15 Ene. 1 Feb. 1 Mayo 15 Mayo 15 Jun. 15 Jul. 1 Sept. 15 Oct. 15 Nov
84 84 84 85 85 85 85 85 85 85 85 85

Cordero 15-20 Kg 370 430 330 375 315 285 375 335 425 415 475 460
Cordero 20-25 Kg 350 400 305 370 305 265 335 265 340 315 425 425
Cordero 25-30 Kg 305 370 285 350 s.c. 245 300 225 265 270 300 375
Cabritolechal 540 505 455 480 470 450 460 470 510 570 625 560
Añojo cruz.500 Kg 275 300 290 260 265 245 260 220 220 245 245 260
Añojo frisón bue-

no 500 Kg 235 255 250 235 250 230 240 210 210 235 225 245

(' ) A partir del 1 de maYo actual la clasificación de los corderos es la siguiente: 1 a: 16-22 Kg; 2a:22-32 Kg 3a: másde 32 Kg.

902-AGRICULTURA
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TRATE SU SEMILLA CON
R

VIiAV n -cuu
Y VERA A SU CAMPO DESTACARSE SOBRE

LOS DEMAS
, fungicida sistémico que protege a su cultivo de

todas las enfermedades transmitidas por la semilla, proporcionando
plantas sanas, mas vigorosas, que producen mas

=^^^
UNIROYAL

UNIROYAL LTD.
Oficina de Información en España

Goya 115, 28009 Madrid
Tel. (91) 401 17 50

Télex 46426 UNRY E

Referencia Núm. 28

Distribuido por:

CONDOR
Villanueva 13, 28001 Madrid

Tel. (91) 435 85 00
Télex 23297 INCOR E
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ZONA FRANCA Sector C Calle F, n^ 85A - Tel

_ MICRO PROCESADORES.
HARDI FILTRO AUTOLIMPIANTE.
- MARCADOR DE ESPUMA.

BOMBAS.
BOQUILLAS

ANT/GOTEO V TRIPLET.

_
HARDI

^
LIMPIADOR A PRES/ON.

DE MULTIPLE USO.
FACILMENTE TRANSPORTABLE.

336 25 12 - Telex: 98490 PIMS E- U8004 Barceiona

_

HARDI

^
PULVERIZADORES
- MANUALES.
- CON M01UR.
- SER/E ARRASTRADA.
- SERIE H/DRAULICA.

^ _

HARDI
ATOMIZADORES _
MINI / MAXI
para frutales, viñas y huertas.
COMBI
para altura de hasta 25 metros.
^AR/ANT
para fresas y cultivos similares. _



LA UNION HACE LA MARCA

CASE INTERNATIONAL es
la marca resultado de la unión
de dos de las compañías más
importantes en el mundo de la
maquinaria agrícola: JI Case e
International Harvester.

Y esta unión es la fuerza de
la marca que le garantiza, con
sus equipos de investigación
en todo el mundo, la tecnología
más avanzada.

La marca
que pone a su
disposición ^
una gama

DISTRIBUIDO POR PEGASO
AGRICOLA

más amplia de tractores
y maquinaria agrícola, para que
usted elija de acuerdo con sus
necesidades.

La marca que le ofrece la
experiencia de miles de
tractores CASE INTERNAT IONAL
trabajando en todos los campos
del mundo.

Y la marca que, contando
con la extensa red de
distribución de Pegaso Agrícola,
le asegura un servicio post-venta
capaz de atenderle en todo
momento. ^

^
i



Baytroid, insecticida piretroide de Ba-
yer, reune todos los requisitos necesa-
rios para proporcionar a los cultivos:
-Protección segura, rápida y manteni-

da contra orugas y mosca blanca.
-Elevada eficacia a dosis reducida.
-Menor número de tratamientos.
-Efecto de repulsión contra pulgones,

independiente del efecto que tiene
contra ellos por contacto, que hace
que las plantas tratadas sean menos o
nada atacadas por estos parásitos.

-Fitocompatibilidad muy notable.
-Toxicidad muy reducida para las per-

sonas y la fauna terrestre.
-Plazo de espera de sólo ^' que

permite a nuestros agricultores pre-

sentarse en los mercados interna-
cionales con frutos y hortalizas de
primerísima calidad sin tcmores a
rechazos.

La protección para estar seguro.

Bayer
Pau Claris, 196, 08037-Barcelona
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Ternik IOG, nemahcida e insectlcrda. Sevln'', rnsectlcrda.
Bromonil'M H, herbicida precol para cereales. Fruitel^M, regulador de crecimiento.
Temik"'', Sevin", Brornonil'M y Fruitel^M son marcas registradas por Union Carbide Corporation y distribuidas
en España por Unión Carbide Ibérica, S A Paseo de la Castellana, 163. Tel. 279 34 04. 28046 Madrid.
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Con SAME todavía más adelante.
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