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Las características específicas de las
semillas FLORASOL Y MIRASOL les
permiten adaptarse a las distintas zonas de
cultivo, consiguiendo los mejores resultados.

Ventajas de los HIBRIDOS Cargill:

- Superior rendimiento en Kg/Ha.
- Elevado contenido en aceite.
- Resistentes al vuelco y al desgrane.
- Total resistencia al Mildiu.

- Plantas de desarrollo homogéneo y fácil
recolección.

- Semillas tratadas contra Botrytis y
Sclerotinia.

- Semillas calibradas que permiten ahorrar
Kg. en la siembra.

EL RESULTADO: LA MEJOR COSECHA



sus resultados
... ^ . , , _ . ^^^^^^ _^-^ - ^^ _ _.. ^^^.r k^^ -,^, s_ "^ _

`
.._^ r_._. . ^y,^-. s., « -. . . ... .. :
^ ^ .r^^E . _,: -.+^.-.^ e ,-. .. , ^ ^^-}.° .^"w^-:..̀-^.^?^

Para mayor información, dirigirse a su
proveedor habitual de SEMILLAS SELECTAS
o a:

HIBRIDOS CARGILL, S. A.
( HICARSAI
Avda. de los Madroños, 31
MADRID-33
Tel. (91) 759 25 00

hicarsa



®

C^^R.ANTIA PARA SU MOTOR
Todos nuestros filtros han sido diseñados
exclusivamente para el vehículo que los Ileva
y son sometidos a un nguroso
CONTROL DE CALIDAD
Filtros MANN para aceite,aire y gasolina
FILTROS MANN, SA.
Calle Santa Fe, sm Tel. 298490 Telex 58137
Telegramas Fltros Mann
ZARAGOZA (Espáña)



ricultura
N UM. 605
DICIEMBRE
1982

Revista a^ropecuaria
PUBLICACION Il4ENSUAL ILUSTRADA

Signatura internacional normalizada: ISSN 000^1334

D I R ECTO R: Cristóbal de la Puerta Castel ló.
REDACTORE^.: Pedro Caldentey Albert, Julián Briz Escribano, Carlos García Izquierdo,

José A. del Cañizo Perate, Tomás Molina Novoa, Arturo Arenillas Assin, Sebastián
Fraile Arévalo y M.A. Botija Beltrán.

EDITA: Editorial Agricola Esp<,nola, S.A.
Domicilio: Caballero de Gracia, 24. Teléfono 221.16.33. Madrid-14.

PUBLICIDAD: Editorial Agrícola Española, S.A.
C. de la Puerta, F. Valderrama.

IMPRIME: Coop. COIMOFF. Cam^,anar, 4. Teléfono: 256.96.57. Madrid-28.
DIAGRAMACION: Juan Muñoz Martínez.

SÚMARIO

EDITORIAL: Feliz 1983.- Independencia de AGRICULTURA ............................................................................................................... 935

MERCADOS AGRARIOS 1982, por Julián Briz ....................................................................................................................................... 936

1982, BALANCE. ASI FUE EL A]VO, por Vidal Mate y Manuel Carlon ................................................................................................... 952

LA NOTICIA, EN EL CAMPO: HOY POR HOY, por V. Maté y M. Carlon ................................................................................................ 964

OLIVAR (PLAN DE REESTRUCTURACION Y RECONVERSION) : ...................................................................................................... 967
• Hacia olivares más rentables, por Andrés Guerrero ............................................................................................................................. 968
• Mecanización del olivar, por Juan Torres .......................................................................................................................................... 970
• Riego del olivar, por L.uis ('ivantos ................................................................................................................................................... 972
^ Reconversión de comarcas olivareras deprimidas, por Cristóbal de la Puerta .................................................................................... 974
• Los ramones de los olivos, por L. Civantos y Manuel Olid .................................................................................................................. 978
• La protección del olivo, por R. Cavalloro .......................................................................................................................................... 981

F'O RESTAL:
^ Nuestra foresta, también debe reestructurarse, por B. de Mesanza ...................................................................................................... 984
•Actualidad forestal madrileña, por Antonio López Lillo ..................................................................................................................... 990
•Fiidrobiología, por I:duardo Vicentc .................................................................................................................................................. 993
•Clones de choPo, i,.ir Antonio A. Padró ............................................................................................................................................. 995
• Gorgojo perforador del chopo, por P. Sabaté y M. R ojo ..................................................................................................................... 999

CRONICAS:
Sevilla ( Campaña algodonera), por R. Díaz.- La Mancha, por J. de los Llanos.- Alicante, por L. Chipont.- Asturias (gueso de Cabra-
les), por J. Villena.- Rioja ( Revalorización de los vinos), por A. Cenzano ............................................................................................. 1002

INFORMACION:
Actividades legislativas del INDO.- Veinte años de actividad ganadera en Esparia, por U. Bayon.- Diez años de selección ganadero
morfotipo, por I. Vital ........................................................................................................................................................................ 1005

FERIAS. CONGRESOS, E?CI'OSICIONES ................................................................................................................................................ 1008

SUSCRIPCION:
España ..................... 2.000 pesetas/Año
Portugal .................... 2.500
Restantes países ....... 3.000

^I^
n.,.......^ ....._,..r

NUMERO SUELTO O SUPLEMENTO

España: 200 pts.

arioa:ctón e^p^ffar
d^ r aarrri tiáaictt

Oepáito Ie4al: M. 183-1958



GRUPO AUTONOMO ARTICULOS TECNICOS - G.A.A.T.

^ R E LL^ APARTADO 1- VILANOVA I LA GELTRU (BARCELONA) - TELEF. (93) 8930062

15/82



EDITORIALES

FELIZ 1983
En cada edición de diciemhre, AG R ICU LTU RA acostumbra a pre-

sentar a sus lectores un balance del año agrícola, siendo ya norma la
inclusión de un análisis de la evolución de los precios agrarios junto a la
crónica agraria de los doce meses.

En esta ocasión, el esfuerzo informativo ha sido todavía mayor que
en años anteriores.

Julián Briz nos ofrece un estudio del mercado agrario 1982, con la

referida evolución de precios de aquellos productos de mayor entidad e
incidencia en el campo, con especial atención a los productos sometidos

a campañas de regulación. Pero esta vez, nuestro redactor complementa
la información con datos técnicos generales de un gran valor comparati-

vo.
Vidal Maté y h1anuel Carlon que colaboran en AG R ICU LTU RA des-

de el mes de mayo, en la sección "Hoy por hoy", terminan la panorámi-

ca del año agrícola 1982, período que protagonizó el final de una
sequ ía y notables cambios pol íticos, añadiendo otros detalles y matices

al tema precios, así como distintos aconteceres en torno al sufrido

campo.
Aparte de estos balances, la edición fiel a su programa temático

anual, se ocupa del olivar, en año protagonizado por el Plan de Rees-

tructuración y Reconversión, y del sector forestal, antes con una misión
productiva, hoy con una entidad además recreativa y protectora.

Y como la información es muy amplia, como es también norma de la
casa, esta nota editorial se despide con unos sinceros deseos de felicidad
para 1983 y con un profundo agradecimiento para cuantos han hecho
posible los doce números del año 1982.

INDEPENDENCIA
DE

AGRICULTURA

La revista AGRICULTURA,
una vez más, quiere Ilamar la
atención entre sus lectores pro-
clamando su total independencia
económica e ideológica.

En nota aparte se informa, co-
mo viene siendo más costumbre
que normal legal, de la condición
de sociedad anónima de la em-
presa editora. Quede constancia,
pues, de la libre andadura de la
revista en el mercado editorial,
en un esfuerzo que, al prolongar-
se ya durante más de 50 años, ha
tenido que navegar entre muy di-
ferentes situaciones socio-pol íti-
cas del pa ís.

Pero, al mismo tiempo, AGRI-
CULTURA, en su deber informa-
tivo, admite colaboraciones de
variada procedencia y, como tan-
tos otros medios de difusión, no
tiene necesidad de solidarizarse
con la opinión de los autores de
todos sus artículos firmados.

^i r^CUÍ^l1^"d
^ :2cr i5i,i a<yr<^{)etu,^ria
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MERCADOS
AGRARIOS

1982
Julián BRIZ

^ Consideraciones generales
^ Indicadores de Mercados

^ Sectores más significativos

AI tratar de reflejar la situación de los
mercados agrarios durante el año 1982 se
plantean diversas modalidades de análi-
sis, según sean los objetivos finales que
se intente conseguir.

En primer término se hacen una serie
de consideraciones metodológicas de ca-
rácter general, que recogen la problemá-
tica de la propia regulación de los merca-
dos agrarios desde diversos puntos de
vista.

Se recoge a continuación la situación de
algunos indicadores que, a nivel más o
menos agregado, inciden en el mercado.

Finalmente, a nivel más detallado, se
incluye la situación de algunos de los
sectores más significativos: cereales, vi-
nos y aceites, hortofrutícolas, carnes,
lácteos, etc.

C+DN.. I C►ER^►C I C>N ^S
METC'JCXJL4^^CA^

La regulación de mercados agrarios se
enfrenta a una serie de problemas cuyo
enfoque varía según los diversos autores.
Siguiendo las referencias de R.A. King (1),
para Shaffer, los modelos simplificados
son representaciones inadecuadas del
proceso de regulación del mercado en el
mundo real. La alternativa no se presenta
entre regular o no el mercado, sino de qué
forma debe modificarse el sistema de
regulaĉ ión con que nos encontramos. Las

(1) King, R.A. "Economic Research Confe-
rence on U.S. Food System Regulation" (Am.
Jour Farm. Econ. Nov. 1979).

preferencias del consumidor se articulan
tanto a través del mercado como del pro-
ceso político, ambos a igual nivel de sig-
nificación.

Otros como Gardner encuadran el sis-
tema oferta-demanda dentro del contexto
de costes y beneficios sociales marginales
entre los distintos grupos que participan.

Cabe mencionar por último las alusio-
nes a determinados grupos sociales, tal
como hace J. Campana. Así por ejemplo
los profesionales del Derecho contemplan
la regulación del mercado como una
consecuencia del proceso político, los
economistas bajo el impacto económico
en la vida real.

Igualmente podríamos seguir con so-
ciólogos, agrónomos, etc. que de forma
más o menos directa se ven implicados en
las gestiones reguladoras.

EI denominador común que suele ca-
racterizar a los mercados agrarios, es la
incertidumbre en la evolución de la oferta
y la demanda. De ello se deriva que todo
intento de regulación implica una valora-
ción de los problemas socioeconómicos, y
como apunta Gardner (2) hay que hacer
un balance de los costos y beneficios que
puede reportar así como realizar una pre-
visión de la respuesta que van a encontrar
las medidas intervencionistas.

Por todo ello se requiere una verdadera
doctrina de estudio e investigación en la
regulación de mercados agrarios que
abarque una amplia faceta de posibilida-
des, y en todas ellas plantear cuál puede

(2) Gardner, B.L "Economic Analysis of the
Regulation of Agriculture" (Am. Jour. of Agri
culturat Economics. November 1979 pág. 733).
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ser el balance neto beneficio-coste en las
intervenciones.

Por ser una actividad inmersa en el
cuerpo social, ha de prestarse especial
atención a la difusión apropiada de las
diversas medidas, tratando de persuadir
para que los receptores tengan una acti-
tud abierta, de colaboración. A veces una
información inadecuada puede producir
efectos contrarios a los que se pretenden.

En un intento de sistematizar la política
que subyace en las diferentes regulacio-
nes, podemos considerar, siguiendo a
Shaffer (3) varios tipos o modelos:

a) Mecanismos básicamente de apoyo
que contemplan acciones punitivas a tra-
vés de los correspondientes tribunales.
Podríamos mencionar en este caso los
Tribunales de Defensa de la Competencia
que tratan de hacer cumplir la normativa
establecida.

b) Regulaciones de tipo estructural fi-
jando las preferencias, derechos y obliga-
ciones que interaccionan en el proceso
comercial.

c) Regulaciones específicas según la
naturaleza de los incentivos. Aqui se
pueden incluir aquellas medidas que ope-
ran en base a impuestos, subvenciones
así como transferencias de bienes y ser-
vicios por parte de la Administración.

d) Regulaciones de delimitación jurídi-
ca respecto a las atribuciones de los dis-
tintos grupos.

En general no hay regulaciones estric-
tamente puras, sino que suelen participar
de las diferentes modalidades. Se trata en
esencia de buscar el camino más idóneo
que permita articular los objetivos políti-
cos con la eficacia y viabilidad de aplica-

(3) Shaffer, J.D. "Observations on the Poli-
tical Economics of Regulations" Am. Jour of
Agric. Econ. Vol. 61 núm. 4 1979).

ción en el proceso comercial. La propia
contextura y dinamicidad comercial hace
pensar que el mercado en sí es un
instrumento del proceso de regulación,
más que un objeto de regulación propia-
mente dicho.

Finalmente, hay un aspecto de sumo
interés, en lo concerniente al análisis de
los resultados en el funcionamiento del
mercado. Dahl (4) apunta cuatro líneas
básicas de investigación en este área.

1) Investigación "prelegislativa", que
incluye el empleo de diversas técnicas
tales como el análisis beneficio coste,
estudio input-output del mercado cuando
los impactos externos de las medidas
políticas propuestas son significativas.

2) Investigación "post-legislativa" que
supone un estudio "a posteriori" de los
efectos producidos por las medidas
adoptadas. Incluye por lo tanto un segui
miento objetivo de las medidas adoptadas
comparando con la situación inicial, caso
de no haberse aplicado. No resulta fácil
una evaluación considerando los factores
exógenos que inciden en el proceso.

Ambas investigaciones "pre" y
"postlegislativas" resultan cruciales para
programar futuras medidas de regula-
ción. Todo ello debe de analizarse de
forma global por expertos tanto de la
Administración como de los administra-
dos.

3) Estudio del comportamiento de or-
ganismos e instituciones que intervienen
en la regulación, tratando de conocer la
utilidad de sus funciones, coordinación
entre ellos, etc.

Como entidades creadoras y ejecutoras

(4) Dahl D. "Regulation Analysis as a Re-
search Fons in Agricultural Economics" (Am.
Jor Agr. Econ. Nov. 1979).

de las medidas de política reguladora,
tienen una dinámica propia que se tradu-
ce en un determinado nivel de eficacia.

4) Evaluación del impacto acumulativo
del grupo de medidas adoptadas para
regular el sector agroalimentario. Implica
en general un estudio beneficio-coste
global, especificando tanto los costes
directos como los indirectos.

Uno de los problemas con que se en
cuentra este tipo de investigación es la
relación causa-efecto, integración e inci-
dencia de las diversas medidas, etc.

! NDICí3►C^(JRES
GENERALE^

En todo análisis de mercadas conviene
tener presente una serie de elementos,
que de forma más o menos directa parti-
cipan en el comportamiento de las varia-
bles socioeconómicas del mercado.

Para ello recogemos a distintos niveles
de agregación los niveles de precios tanto
a nivel nacional como internacional, los
precios y salarios agrarios de gran interés
en el área de mercado en que nos desen-
volvemos, el comercio exterior de produc-
tos agrarios y pesqueros, la evolución del
coste de la vida en los últimos años.

Es evidente que además de los ele-
mentos mencionados cabe incluir otros
como pueden ser el grado de inestabilidad
en los mercados, la política moneteria,
nivel de competencia tanto en el mercado
nacional como internacional, etc.

Dada la limitación y objetivos de este
trabajo, recogemos solamente el primer
grupo mencionado.

Los precios nacionales de consumo
(cuadro A), ofrecen para el mes de sep-
tiembre de 1982, una variación negativa
en el grupo de alimentación, bebidas y
tabaco, sobre el mes anterior y un 14,7%
sobre el mismo mes del año anterior.

Se incluye también a efectos compara-
tivos, la situación en precios industriales.

Respecto a los precios internacionales
(cuadro B) para agosto de 1982, la OCDE
da una variación sobre el mismo mes del
año anterior del 7,8% en tanto que el área
comunitaria lo supera en más de dos
puntos.

Resulta también significativo comparar
la situación en el 2.° trimestre, y así
mientras que los precios a la producción
suben 1,2%, los precios pagados por los
productores se elevó en dos puntos.

En el (cuadro C) se ofrece una síntesis
del Comercio Exterior, que acusa un fuer-
te incremento de las importaciones agra-
rias (36%) y, en medida menor, de las
exportaciones (10%) en el período enero-
junio de 1982.

Finalmente aparece (cuadro D) un re-
sumen de los precios y salarios agrarios
para agosto de 1982.

AGRICU LTURA-937



CUADROS DE INDECADORES GENERALES
(tnforme Semanai de Coyun tura S.G.T. del M.A.P.A,1

EA) PRECIOS NACtíJNALES

PREGIOS DE Variación en parcentaje;
CONSUMO
(8ase 1976 = 100} s/ dicier^re s/ mismo mes

Septiembre 82 s/ mes anteríar aiia anterior ^io anteríor

INDICE GENERAt. 0,2 10,1 13,9
Alimentación, Bebidas y Ta•
óaco ....................................... -1,2 10,2 t4,7
Companentes nq aiimentícíos 0,9 10,0 t3,6

PRECIOS Variacíón en pnrcentaje
INDUSTRIAIES
ÍBase 1974 =1^) s/ diciembre sl mismo mes

Junia 82 s/ mes ar+terior ^o anterinr año anterior

INDlCE GENERAI. 0,4 6,3 t1,8
Bienes de consumo ............... 0,5 5,J 12,2
Bienes de intermedios ............ 0,0 6,2 1 t,4
Bíenes de equipo .................. 1,0 R,5 12,6

t`uente: INE

(t3) PREC{OS Variación en porcentaje
INTERNACIONAt^ES

s/ mismo mes
Agosto 82 s1 mes anterior añn anterior

INDICE DE PRECIOS OE
CONSUMO iBase 1975 =
100) O.C.D.E ......................... 0,4 7,8

C.E.E . ........................... 0,4 9,6

INDICESC.E,E. DE PRECIOS Variación en pnrcentaje

AGRARIOS 16ase 1975=t00 ►
2o Trímestre 82

`^ ^`
s/ trimestre st rnismn trimes-

anteriar tra añn anterior

Precios a la produccí6n ............ 1,2 13,8

Precios de campra de medíos
de producción corrisnte ............ 2,0 t0, t

Fuante: OCDE y CEÉ

íG} COMERCIO E^TERIOR Variación en parcentaje
DE PRODUCTOS AGRA• s/ misma períado
RIOS Y PESC2UEROS 1pg f'ts. del añn anteriar

Enero-Junía 82

lmportaciones agrarias .............. 221,3 36,2
Exportacíones agrarias ............... 196,? 9,9
Importacianes pesqueras............ 25,3 33,1
Exportaciones pesqueras............ 15,6 -6,4

Fuents: Mq Agricultura, Pesca y Alimentación

ED) PRECIOS Y SA^.AR105 Varieción en parcentaje
AGRARIOS EBase 1976 =
^(OOZ Nn I, mensual s/mismo #, anual móYil

Agosto Indice mes año anterior s/diciembre año ant,

Precíos percióídos par los agricut-
tores Indice General .................. 204,t t8,2 10,1
Productos vegetales • ................. 207,1 t9,6 10,8
Productos animales •••••••.•••••••-•• 196,5 14,5 9,1

Precios pagados por los agriculto-
res Irtdice restringido .................. 241,2 8,8 8,8
F ertil í zantes .............................. 270,7 11,3 10,8
Piensos ......< ............................. t83,2 6,1 5,8
Mecanizaci6n' ...............:. ......... 376.t 11,1 11,7

Salariosagrarios.IndiceGeneral 266,8 9,1 6,9

Para el análisis de la evolución del coste
de la vida, tomando como base el año
1977 (cuadro núm. 1) el Indice de Precios
al Consumo (IPC) general se ha descom-
puesto para su mejor análisis en una serie
de subcapítulos, v dentro de los productos
agroalimentarios se han considerado los
regulados directamente, los regulados
indirectamente y los no regulados; to
mando como referencia los meses de
diciembre de 1977 a 1981 y julio de 1982;
siendo 1977 el año 100.

Prácticamente la evolución fue similar
para los regulados directa o indirecta-
mente en 1981. Sin embargo, en 1982, se
aprecia una notoria diferencia, con un
incremento más acusado en los regulados
de forma indirecta (178,55) seguidos de
los no regulados (173) y de los regulados
directamente (168,71).

Entrando en más detalle sobre los pro
ductos que componen los capítulos den
tro de los cuales hay productos regulados
directamente y su evolución (cuadro núm.
2), se aprecia como se incluyen los que
podríamos denominar básicos en la ali
mentación (pan, carne, leche, azúcar,
aceite).

EI producto que ha sufrido una mayor
tasa de elevación es el azúcar (209) se
guido de la leche y productos lácteos.

En el cuadro núm. 2, se recogen los
capitulos dentro de los que hay productos
regulados indirectamente, que se han
tenido en cuenta. Hay cuatro grandes
capítulos ya mencionados anteriormente
aunque con productos diferentes. Los
productos incluidos dentro de las bebidas
alcohólicas, sobre los que se incidió de
forma indirecta, experimentarían un
fuerte alza que supone su duplicación.

Finalmente en el cuadro núm. 4 se
recogen los capitulos que engloban pro
ductos no regulados.

Aquí, como cabe experar, la dispersión
es muy grande. Destacan los productos
recogidos en las verduras frescas (228),
pan y cereales (215) y tabaco (207) entre
los más alcistas. Por el contrario, otros
como el café y cacao están a 98.

EI cuadro núm. 5 analiza el índice de los
precios de referencias, ofreciendo desglo^
sados a nivel de productos dos grandes
grupos, según que el destino sea la ali
mentación animal y humana.

En los productos de consumo animal, la
cebada ha experimentado un mayor alza
(162). En los de alimentación humana
hay un amplio abanico entre la remolacha
azucarera (182) y los huevos (95), pro-
ducto este último que como se comenta
en otro lugar ha tenido una crisis acusada
en 1982.

La media ponderada de todos los pro
ductos reseñados, ha supuesto en julio de
1982 un incremento sobre 1977 de 146,9,
en tanto que diciembre de 1981 estaba a
niveles de 147:
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CUADRO No1

INDICES DE PRECIOS AL CONSUMO
{Base 1977 = 1W}

Productos
Diciembre

1977
Oicíembre Diciembre

1978 1979
Diciembre

198Q
Díciembre

1981
Jutio
1982

I ndice generel 136,4 =100 11 fi,57 134,68 155,06 177,64 193,84

Alimentación 135,1 =100 114,80 124,43 139,74 159,14 175,28

Ptos. agroalimentarios 135,7 = 100 114,30 123,80 139,13 158,29 171,92

1, Reguladosdirectamente 128,3= 100 114,34 123,16 138,02 16Q17 168,71

2. Regulados indirectamente 120,3= 100 119,01 132,67 143,14 161,60 178,55

3. No regulados 117,5 =100 113,15 121,90 139,12 155,93 173,02

CUADRO N°2

INDICE DE PRECIOS AL CON5UM0 POR PRODUCTOS
(Base 1977 = 100)

Diciembre
1977

Díciembre Diciembre
1978 1979

Diciembra
1980

Diciembre
1981

Julío
1982

1. Regutados directamente 128,3 = f00 114,34 t23,16 138,03 160,17 158,74

1. Pan y cereales 122,2 = i00 113,75 129,62 117,79 173,32 177,41

2. Carne y p. cárnicos 120,7 =100 120,88 t28,25 735,63 156,67 176,29

3. Leche, queso y huevos 126,6 =100 110,03 118,88 142,02 162,56 139,00

4. Aceites 130,7 = 100 108,49 119,36 134,74 164,96 174,06

5. Azúcar 710,1 = 100 114,53 114,71 142,60 186,92 209,72

6. Bebidas alcohólices 178,1 =100 117,35 123,41 125,04 130,60 137,95

cuaoRO N^ s
INDICE DE PRECIOS AL CON5UM0 (Productos regu{ados indirectamente)

(Base 1976 =100}

Diciembre
1977

Diciembre Diciembre
1978 1979

Diáembre
1880

Diciembre
1981

Julio
1982

2/ncididos rndirecramenre 12fl,3 = f00 119,44 f32,67 143,14 161,6(T 176,55

1. Pan y cereales 141,1 = 100 117,65 133,88 t52,44 177,95 181,64

2. Carns y p. cárnicos 117,6 = 100 117,65 130,61 138,52 156,12 176,10

3. Leche, queso v huevos 127,4 =100 118,76 133,99 347,25 168,05 119,12

4, Bebidas alcohólicas 113,4 =100 134,43 t49,29 169,31 183,42 198,50
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CUADR^ id° 4

INDICE DE PRECIO5 DE CONSUMIO {Produc#°s tw reguladosl
l8ase 1J77 = 100a

Qicismbre Diciembre Oicie^nbre Diciembre Dicíembre Julio
1977 19?8 1979 198{I 19$1 1982

3. Prodactosnoregutados 147,5=JOD J13,51i J31,80 139,J2 f55,93 173,6t

1. Pan y cereales t30,7 = 100 , 117,36 117,36 169,32 200,15 215,22
2. Carnes y p. cárnicas 128,7 = 100 127,27 1 tQ87 t53,69 177,31 166,27
3. Lsche, queso y huevas t 79,0 = 100 116,39 133,27 t43,2t 161,43 173,45
4, Qebidas alcohólicas f24,3 =100 117,19 130,44 154,54 179,2$ 200,56
5, Pescado fresca 165,4 =100 121,28 135,30 153,44 182,24 i63,24
6. Pescado no fresco 164,4 = 100 115,5t t28,95 143,37 172,63 186,37
7. Fruta fresca 130,2 = 100 100,44 98,94 712,98 i21,7S t61,93
8. Cnnserva de fruta ' 139,4 =100 ' 1 i 7,29 128,84 139.81 168.44 194,98
9. Verdura fresca 11 t,t = 100 t23,76 137,35 166,16 t37,71 228,17

10. Legumbres y otras t27,7 - t00 t06,96 118,63 120,60 15t,61 200,(ñ1
11. Conserva verdura 132,1 =100 110,60 119,15 130,51 148,60 156,$5
12. Café y cacao 267,2 = 100 91,47 92,36 93,67 95,70 98,28
13. Otros p. alimenticias 122,5= 100 120,65 438,86 i52,00 172,0$ 135,71
14, Sebidas no alcoháiiGas 129,1 =100 , 116,9G 133,38 154,q7 1$0,48 200,92
15. Tabaco 101,7 = t00 125,4$ 126,05 185,56 206,09 207,08

CUADR4 N° a

INDiCE DE PRECiOS [7E RE^^RENCiA
(8ase 1977 =10(3 ►

Díciembre Diciembre Diciembre [3íciembre Dí^embre Juti°
Proóuetos 1977 19?$ 1879 1980 1981 1982

Alimenración anima/ 1 t3,08 = J00 t J4,69 f26,A2 J28,38 t48,58 J5f,94

Cebada 126,00 = 100 105,07 121,67 125,13 153,85 162,10
Centeno t24,t1 = t00 105,42 126,26 125,99 146,93 157,94
Avena 130,28 =104 103,24 126,57 12i,94 152,77 t64,35

Maíz 107,73 =100 119,01 127,62 t29,95 t4fi,36 155,9$

Alrmerrtación humana t30,99 = lOQ J f3,84 J t3,73 125,42 145,66 J44,45

Trign 128,79 =100 114,53 419,47 130,88 t44,03 154,37
Arrox 119,83 =100 102,92 121,50 140,26 t68,68 t80,35

V ino' 205,33 =100 97,82 64,97 71,73 86.86 88,24
Aceite de otiva 330,02 = t00 t09,53 117,85 132,68 t53,44 165,24

Aceite de girasol 152,74 =100 105,72 1 t7,14 126,78 752,18 149,29

Remn^acha azuc. 110,17 = 100 109,23 1 t3,84 727,69 149,23 182,30
Carna de vacuno 105,91 =100 110,31 126,24 142,1t 182,36 t75,8$
Carne de ovino 121,65 = t OQ 167,18 182,61 204,90 222, t9 t 67,68
Carne de porcino 110,65 .» 10E} 115,50 116,49 116,89 148,83 16p,07
Poilos t34,28=100 107,91 119,f5 127,18 t41,83 171,33
Leche de vaca 117,73 = t00 1 f0,29 1 t6,5$ 130,54 144,61 111,93

Huevos t42,40 = 100 96,68 107,20 137,^4 147,30 95,26

Medía panderada t 29,13 =10Ei 1 t 3,11 116,1 t 127,83 147,0? 196,91
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PRECIOS DE
REGULACION

Los precios fijados para los productos
agrarios sometidos a regulación en la
campaña 1982/83 fueron los que se re-
cogen en el cuadro núm. E donde se
advierte las distintas modalidades
intervencionistas: Base de garantía, ga-
rantía de compra, minimo contractual,
mínimo de compra.

Además de los precios señalados, se
aprobaron en las negociaciones, una serie
de medidas complementarias que trata-
ban de incidir también en la renta agraria,
mejora de estructuras, o simples índices

Productoa

Así, de forma más reciente se acordó
detraer 600.000 Tm de la red de almace-
namiento, destinándose 350.000 Tm a
exportación en grano a la URSS, a un
precio FOB de 14,15 ptas. operación Ile-
vada a cabo en la práctica por varias
empresas comercializadoras designadas
por la Unión Soviética.

Con ello se lograba mantener un cliente
muy significativo, a unas cotizaciones por
encima del propio mercado internacional,
cuya evolución se refleja en el gráfico
núm. 18.

A ia industria harinera, se destinaron
150.000 Tm de trigo, para su exportación
en forma de harina y otros productos
transformados.

Finalmente con destino a piensos para
la ganadería nacional se destinaban
100.000 Tm

CUADRO N° ^

Tipo de Precios

GRAFICO IV° I8

ME•:RCADOS DE FUTUROS
(en pts/Kg) (Fuente: S.G.T. M° Agricultura P.y A.

Trigo ease garantía 1Tipo 3} 2D,30 ptas-/Kg
Cebada Basa qarantia (Tipo 2} 16,50 ptas-JKg
Avana Basa garantía (Tfpo 2) 15,60 ptas./iCg
Cantano Base garantia t 7,20 Ptas./Kg
Maiz Garaniía compra 20,30 ptas.JKg
Sargo Garaniia oompra 1$,75 ptas.lKg
Laguminoaas pianso

( haba} Garantía compra 29,00 ptas-/Kg
Arroz Garant(a compra (Tipo 2} 26,00 ptas./Kg ,
Girasol M inimo contreCtusl 37,p0 ptas.lKg
Remotacha M ínímp contractual 5.175,OU ptas.lTm
CaRa Minimo contractual 3.622,5D ptes./T'm
Algodón M ínimq contractual 80,00 ptas.lKg
vino Grarantía 135,Q0 ptas.fHgdo.
Acaite de Oliva Garantia 137,00 ptas.lKg
Cerna de vacuno Garantia 314,00 ptas.IKg/canal
Garna porcino Oarantia 136,OD Ptas.lKg/canai
Leche cfe vaca MinFmo compra 25,75 ptas./litro

Fuente Ministerio de Rgrlcuitura

de salvaguardia por si se presentan si-
tuaciones críticas.

CEREA^ES Y aRROZ

EI sector cerealista sufrió con diversa
intensidad según sectores, el impacto
negativo de las condiciones climatológi-
cas adversas, que Ilegaron en el caso de la
cebada a suponer una merma considera-
ble en la producción.

Trigo:
Este cereal ha logrado en la campaña

presente una producción de 4,3 millones
Tm lo que supone una variación de +
28% sobre la campaña anterior.

La abundancia de existencias ha obli-
gado a la Administración a adoptar una
serie de medidas para aliviar sus stocks.

SEPTIh:M13RE

Precios Campaña 198^/83

1983
198z

.0 2^ _i _^ _^3_ . 14.^30 .^ .^@

La eliminación de excedentes con pér-
didas, en el sector triguero, levanta fuer-
tes polémicas entre los diversos posibles
sectores adjudicatorios que pretender lo-

0
grar una participación significativa en el
cupo de excedentes.

Sin entrar en el detalle de la cuestión,
hay que puntualizar que son varios los
criterios que pueden servir de orientación
a la hora de evaluar las diversas alterna-
tivas: coste de la operación, ingreso de
divisas, rapidez de retirada de la mercan-
cía y consiguiente disponibilidad de al-
macenamiento por el SENPA, aprovecha-
miento de disponibilidad de la industria
harinera nacional dejando en el país un
valor añadido, necesidad de mantener
abiertos unos mercados exteriores, etc.

En todo ello ha de tenerse una visión
global de la operación, y su interconexión
con otros sectores agrarios. Asi por ejem-
plo la exportación de trigo a la URSS
puede ligarse a otras acciones exportado-
ras en sectores como alcohol vino y acei
te, con situaciones excedentarias.

Otra característica del sector triguero
en esta campaña ha sido el inicio del
proceso de liberalización del mercado.
Como se sabe un Decreto Ley de 1937
concedía el Monopolio Comercial al Servi
cio Nacional del Trigo (hoy transformado
en el SENPAI. La evolución de las
circunstancias socioeconómicas del mer
cado, la necesidad de ajustarse a unas
nuevas necesidades, y el horizonte de una
posible integración en la CEE obligan a
replantearse la reorganización del merca
do, uno de los pocos sometidos a tan
estricta regulación.

Entre los pasos a seguir puede men-
cionarse una incentivación de la compra-
venta simultánea, la reducción del núme-
ro de variedades, la organización de unas
estructuras comerciales adecuadas donde
participen agricultores, industriales y co-
merciantes.

AGRICULTURA-941





^S VUELTAS
Nueva tracción mecánica de-
lantera john Deere, con incli-
nación de las ruedas que per-
mite un ángulo de giro de 50
grados- incluso con grandes
neumáticos.
Con los nuevos John Deere,
ahora tiene a su alcance una
mayor maniobrabilidad, gra-
cias a los 50 grados de despla-
zamiento de las ruedas delan-
teras y mayor tracción de los
mismos, en una gama de siete
tractores John Deere entre
72 CV y 140 CV (62 a 133 CV
homologados). Las ruedas de-
lanteras no solamente giran,
también se inclinan: la parte
superior de la rueda interior
se abre hacia afuera al tiempo
que la parte inferior se intro-
duce debajo del chasis, para
ayudar a reducir el radio de
giro.

La transmisión y la carcasa
del diferencial delantero - con
un gran despeje sobre el
suelo,- están montadas central-
mente tras el eje delantero. El
perfecto equilibrio de la direc-
ción hidrostática, permite una
conducción suave, con sólo la
punta de los dedos, y el dife-
rencial delantero autoblocante
elimina el patinaje de las
ruedas.

Otras características: caja
de cambios sincronizada para
realizar cambios sobre la mar-
cha. Hi-lo para el paso de alta
a baja sin desembragar.
Ruedas posicionales, ajusta-
bles para cualquier ancho de
vía, frenos de gran eficacia a
las cuatro ruedas. La dirección
puede ser manejada aún cuan-
do la fuerza hidráulica o eléc-
trica estén desconectadas.

TYacción delantera con ruedas inclinables
disponibles en T modelos de tractores de T2 a
140 CV SAE (62 a 133 homoloqados).

Existen modelos más peque-
ños con doble tracción que
ofrecen muchos beneficios
similares.

Comprobará que nuestros
tractores se adaptan perfecta-
mente a las necesidades de
usted y de su trabajo. Pruébe-
lo por sí mismo visitando al
Concesionario John Deere más
próximo. Le esperamos.

john Deere Ibérica
Getafe-Madrid
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Cebada: ha permitido abastecer a nuestro país de
Este área ha sido uno de los más afec este producto, con unos niveles de Dere-

tados por la sequía, habiéndose recogido chos Reguladores oscilando alrededor de
5,3 millones Tm en 1982, lo que supone 4 ptas./Kg en rnuchas ocasiones.
un aumento del 11% respecto a la cose-
cha de 1981, aunque muy inferior a la
cosecha récor de 8 millones en campañas
anteriores.

La subida del precio de garantía en esta
campaña fue de un 18% respecto de la
anterior, como respuesta al objetivo de
incrementar nuestro abastecimiento na-
cional de este cereal para el que hay
posibilidades, según nuestra disponibili-
dad de recursos productivos.

Las cotizaciones en el mercado ( Gráfico
núm. 1) se han mantenido dentro de la
banda de precios limitada por el de ga-
rantía a la producción y el de entrada. En
todo caso su evolución está estrecha-
mente ligada al mecado del maíz, pro-
ducto sustitutivo y cuyas cotizaciones por
debajo del precio de entrada mantienen
en general las cotizaciones a niveles más
bajos de lo que cabria esperar en deter-
minadas zonas.

Gráfico núm. 1

CEBADA
MEf,10 OE MERCADO 4lA PRODUCCION

eez n,Fazraaannvaw^o.en.nsm

' nEN FE MA AR Mr JU. Jl. A0. 9E OC NO DI
sr....^.,.vm.I,medbpnb.roMae^..r,ob,aa^ed.pAa^,r,Ety),m.,

1991 P.deme,c.produc. -^--^phpovnlbabWOd.
^ 19B2^ ----pM wnra

-^ - ^ p M .mrodo

Maíz
EI maiz es un producto que se encuen-

tra por una parte acogido a un precio de
garantía (20,30 ptas./Kg) superior al
precio de mercado lo que hace que se
entregue normalmente al SENPA. De otro
lado, el comercio exterior está sometido al
régimen de Derechos Reguladores, con un
precio de entrada que marca la pauta de
las cotizaciones en el mercado interior.
Con ello el SENPA se ve obligado a vender
sus existencias a un precio inferior al de
compra, lo que conlleva unas pérdidas
para el Tesoro Público.

La situación relativamente bajista del
mercado internacional (gráfico núm. 19),

944-AGR ICULTU RA

Gráfico núm. 19

; MAIZ(DOLSA DE CNICAGO)
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Simultaneamente este año, ha sido
testigo de una fuerte competencia entre
las casas importadoras de maíz, lo que ha
contribuido notoriamente a que las coti
zaciones en el mercado interior hayan
sido a veces significativamente inferiores
al precio de entrada.

En cualquier caso, observando el Gráfi
co núm. 2 puede apreciarse que el precio
de Lonja de Barcelona ha tenido una
evolución mantenida, comparando con la
fuerte baja del año pasado.

Gráfico núm. 2

M A I 7
PREf,105 EN LONJA DE DARCELONA
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Arroz
EI arroz experimentó una subida del

orden del 18% en los nuevos precios de
garantía, respecto a la campaña anterior,
estableciéndose a un nivel de 26
ptas. / Kg.

La evolución de las cotizaciones a lo
largo de 1982 (Gráfico núm. 3) muestra
un mercado muy alcista, donde el precio
testigo de arroz cáscara estuvo práctica-
mente por encima del precio de interven
ción superior, lo que obligó a congelar los
concursos de exportación. Asimismo las
exportaciones de arroz marquista estu
vieron muy por debajo de los niveles de
años anteriores.

La producción de 1982 se estima en
430 mil Tm, lo que supone un descenso
del apenas el 1% respecto al año anterior.
Recientemente las inundaciones de Le-
vante han afectado a una serie de parti-
das de arroz tanto en poder de los agri-
cultores como de los industriales y el
volumen puede cifrarse de 6 a 8 mil Tm.

Recientemente, y tal como está previsto
en el Decreto Regulador de la Campaña,
se ha convocado en el mes de noviembre
un concurso-subasta para la exportación
de 100.000 Tm de arroz cáscara.

Los datos sobre el comercio exterior en
cereales ofrecen el siguiente balance en
cuanto a las importaciones a primeros de
noviembre se habían efectuado las si
guientes (en 1981 y 1982, en miles de
Tm).

1982 1981 Variación
(hasta ( hasta 1982/1981 x
nov.) nov.) 100

Maíz....... 4.812 3.903 123
Cebada... 330 204 161

Sorgo...... 1,212 405 299

Total ce-
reales ... 6.354 4.512 141



Se aprecia por consiguiente un incre
mento en el conjunto de cereales del 41%,
siendo muy significativa la del sorgo con
un aumento de caso un 200%. En maiz, la
partida más significativa, ha experimen
tado una elevación en las importaciones
de prácticamente un millón de Tm. La
situación de oferta abundante en los
mercados exteriores y el déficit interior
como consecuencia de la sequía han sido
los principales motivos de esta intensifi-
cación en nuestra recepción de cereales, a
lo que se ha unido una fuerte competen-
cia entre las principales empresas impor
tadoras.
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Gráfica núm. 3
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ACEITES

Aceite de oliva
En el grupo de aceites hay que anotar

que la producción de aceite de oliva en la
campaña 1981 / 1982 ha sido de 298.000
Tm, muy inferior a la normal.

Las existencias al inicio de campaña, se
cifraban a principios de noviembre en
230.000 Tm en poder del FORPPA y unas
100.000 en manos privadas, lo que ofre
cía un total de 330.000 Tm.

En el Comercio Exterior, las exportacio-
nes se estiman en 31.000 Tm, mientras
que el consumo interior está en las
365.000.

Consecuentemente, con un disponible
de 627.000 Tm y unas salidas de
395.000, las existencias a primeros de
noviembre de 1982 eran de 232.000 Tm,
de las cuales 153 mil estaban en poder de
la Administración y el resto en manos
privadas.

La evolución de las cotizaciones (Gráfi-
co núm. 5) nos muestra que se han
mantenido alrededor del precio de venta,
en todo caso a niveles superiores al año
pasado dadas las cortas disponibilidades
privadas. En consecuencia los precios han
estado situados próximos a los de venta
por el FORPPA.

Dicho organismo no realizó compras en
régimen de garantía y vendió 77 mil Tm
de sus existencias a lo largo de la cam
paña.
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Gráfico núm. 5
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Aceite de girasol

EI girasol, otro de los productos que
inciden en el mercado de aceites, tuvo un
precio de garantía de 140 ptas. i Kg con
una subvención directa de 11 ptas./Kg. EI
precio de venta del FORPPA se estableció
en 8 ptas. por encima del de garantía.

Como datos de interés, hay que señalar
que la cosecha fue muy corta (299 mil Tm
de grano) importándose 135 mil Tm de
grano en régimen de Comercio de Estado,
así como una autorización de 25 mil Tm
de aceite crudo. Se produjeron elevadas
cotizaciones en el mercado de origen.

Un hecho que puede afec±ar a la regu-
lación de la próxima campaña, es la si-
tuación por la que atraviesa la UTECO de
Jaén, dado lo significativo de la produc
ción en dicha área, y el apoyo que viene
prestando en tareas de regulación.

Un hecho de gran impacto en nuestra
sociedad proveniente del sector de aceites
ha sido el caso del envenenamiento con
aceite de colza, conocido también como
"síndrome tóxico", durante 1981.

AI margen de consideraciones ético-
morales y cuestiones derivadas del nece-
sario control de alimentos, fraude, etc.
hay que hacer mención aqui de la propia
distorsión en el mercado.

Uno de los impactos ha sido la desvia-
ción de la demanda hacia marcas que
ofrecían una mayor garantía de calidad,
provocando el hundimiento y la crisis de
otras marcas secundarias. Se ha provo-
cado por consiguiente una concentración
en cuanto a las ventas, a través de mar
cas consolidadas, de mayor prestigio, lo
que puede tener una serie de efectos
comercialeŝ en un futuro más o menos
próximo.
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VINflS

EI sector de vinos ha obtenido unas
producciones en 1982 que comparando
con 1981 ofrece el siguiente balance (en
miles de Tm).

1981 1982
V ariación

porcentual

Uva de mesa 494 549 11 1
Uva de trans-
formación 4.907 5.483 112

V ino nuevo
lmiles HI) 33.707 38.397 114

Hay por consiguiente un incremento de
un 14% en el vino nuevo, y un 11% en la
uva de mesa como puede apreciarse.

La fuerte presión en el mercado se ha
reflejado en un precio testigo (Gráfico
núm. 4) que hasta el mes de agosto se
mantuvo ligeramente superior al de ga-
rantía, deteriorándose posteriormente la
sitaución.

La eliminación de excedentes se efec
túa vía transformación en alcohol, exis-
tiendo elevados stocks, lo que está plan
teando su salida a mercados exteriores. EI
vino es precisamente uno de los produc
tos más conflictivos en nuestra previsible
entrada en la CEE, donde la competencia
ya es fuerte dentro de la propia Comuni-
dad que ha sufrido ya varias "guerras del
vino".

Una de las acciones previstas en la
Regulación de Campaña son las inmovili-
zaciones, habiéndose actuado en unos 8
millones de HI, con una financiación del
orden de 271 millones de ptas. También
se concedieron anticipos de campaña a
cooperativas y SAT por unos 331 millones
de pesetas, correspondiendo los mayores
volúmenes a los municipios de Ciudad
Real, Cuenca, Badajoz y Toledo.

Asimismo, de acuerdo con lo estableci
do en el R.D. 1.772/81 regulador de la
campaña 81/82, se firmaron convenios
de colaboración con diversas entidades,
para la adquisición y almacenamiento de
2 millones de HI de vino.

Gráfico núm. 4
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Este sector se caracteriza por la hete-
rogeneidad y amplitud de productos que
engloba, algunos de ellos sustitutivos en
el consumo y las más de las veces con un
comportamiento en el mercado muy irre-
gular y diferente de unas campañas a
otras.

Cítricos
EI subsector de cítricos es uno de los

más significativos. La cosecha fue corta
en la campaña, y la exportación consti-
tuyó un récord en la campaña 1981-82.

En consecuencia, el mercado nacional
se abasteció en parte con la gran cosecha
de manzana de 1981.

Refiriéndonos a años naturales la pro-
ducción de naranja dulce fue de 1,4 mi-
Ilones de Tm en 1981 y 1,7 millones de
Tm en el periodo correspondiente de 198
2. Para mandarina los datos fueron de
723 mil Tm en 1981 y 823 mil Tm en
1982.

En limones, el fuerte incremento en la
producción produjo un grave deterioro en
los precios (Gráfico núm. 12) por debajo
de las 11 ptas./Kg en los meses de mayo
y junio en el fino y aún inferior en el
verna. Dicho deterioro no se logró recu
perar ni aun con el acusado esfuerzo para
las exportaciones. Los datos de produc
ciones fueron 433 mil Tm en 1981 y 412
mil en el período correspondiente de 198
2.

Gráfico núm. 12
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Frutas de pepita
En las frutas de pepita, el mercado de la

pera blanquilla inició una escalada en el
mes de octubre hasta alcanzar las 50
ptas. (Gráfico núm. 14) de precio en cá
mara, cotización que se mantuvo hasta
febrero de 1982. Los precios de la pera en
atmósfera controlada Ilegaron a superar
en el mes de mayo las 80 ptas./Kg.

Gráfico núm. 14
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Por otra parte, el comienzo de la cam-
paña 1982-83, se ha caracterizado por
una elevación progresiva, superior en to-
do momento a los de la pasada, en los
precios de pera en cámara Ilegando prác
ticamente hasta las 60 ptas./Kg. La pro-
ducción de pera ha sido más reducida en
1982, de unas 453 mil Tm frente a las
525 mil de 1981.

En manzana (Gráfico núm. 15) las co-
tizaciones para la golden fueron en gene-
ral inferiores a las de la campaña pasada,
manteniéndose las de cámara a un nivel
ligeramente superior a las 20 ptas./Kg.
Por el contrario las de atmósfera contro-
lada incrementaron sus precios de forma
vertiginosa aproximándose a las 55
ptas./Kg. La producción total de manza-
na en 1982 es de 912 mil Tm, lo que
supone un descenso del 17% respecto a
1981.

De la cantidad mencionada, 853 co
rresponden amanzana de mesa y 59 a
manzana para sidra.

N

Gráfico núm. 15
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Frutas de hueso
En frutas de hueso, la producción de

albaricoque en 1982 (177 mil Tm) ha sido
muy similar a la del año pasado en melo-
cotón, experimentó un incremento del 5%
alcanzando las 463 mil Tm.

Sin embargo tanto en ciruela (con 98
mil Tm) como en cereza y guinda (con 73
mil Tm) no se alcanzaron las cotas de
1981.

Hortícolas
En productos horticolas haremos una

breve referencia a patata y tomate.
EI mercado de patatas (Gráfico núm.

17) ha tenido unos precios altos con una
cosecha corta en 1982, consecuencia
inexorable de la vigencia del teorema de la
telaraña en los ciclos de producción de
este sector. A pesar de ello no se produ-
jeron importaciones importantes, pues
hubo una concesión de un cupo de 20.000
Tm que no Ilegó a utilizarse debido a las
elevadas cotizaciones de la patata en
otros mercados europeos.

Los datos de producción en 1982, se-
gún fuentes oficiales a 27 de octubre
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Gráfico núm. 17
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eran: Patata extratemprana 95 mil Tm
patata temprana 653 mil Tm, patata de
media estación 2,5 millones de Tm, y 1,6
millones de patata tardia.

En el mercado del tomate (Gráfico núm.
16) las cotizaciones fueron especialmente
elevadas en los meses de abril y mayo,
aunque con elevaciones inferiores a las
experimentadas en 1981, manteniéndose
luego relativamente normales alrededor
de las 40 ptas. / Kg. EI comercio exterior se
ha desarrollado con normalidad en las
exportaciones. Las producciones se cifran
eri total en 2,1 millones de Tm de las
cuales 567 mil Tm corresponden a tomate
en conserva.

Gráfico núm. 16
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En tomate de conserva, la cosecha ha
sido normal, aunque ligeramente superior
a la del año pasado. En Comercio Exterior
las exportaciones estuvieron dentro de la
tónica normal, aunque se incrementaron
las de tomate pelado, de 8.000 Tm en los
primeros meses (de enero a junio).

EI tomate concentrado sigue gozando
del apoyo de la Administración, cifrándo-
se las restituciones en 17 ptas. / Kg, afec-
tando la exportación a unas 30 mil Tm.

Como datos de producciones en tomate
se aportan los siguientes: enero-marzo,
502 mil Tm; abril-septiembre 1,3 millones
de Tm, y en octubre, 385 mil Tm.

Las exportaciones en el período enero-
junio fueron de 209 mil Tm, práctica-
mente iguales que en período similar de
1981.

En pimiento la producción total de 559
mil Tm supuso un 4% por debajo de la de
1981, aunque en pimiento para conserva
se incrementó en un 12% alcanzando las
174 mil Tm.

En cebolla ha habido tarnbién un ligero
receso en la producción total (953 mil Tm)
que supone un 15% menos que el año
pasado.
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Frutos secos
Dentro del grupo de los frutos secos el

mercado de la almendra (Gráfico núm.
13) muestra un notorio deterioro de la
situación en la campaña 1981 1982 res-
pecto a la anterior. Destaca la caida del
precio de la marcona a niveles de 240
ptas./Kg en el último trimestre de 1981,
logrando recuperarse rápidamente hasta
las 300 ptas. aunque de forma inestable
pues nuevamente cayó por debajo de las
260 ptas. EI hundimiento del mercado
^cterior ha venido siendo consecuencia de
las elevadas producciones en EE.UU. y
Turquia que están provocando un endu-
recimiento de la competencia.

Gráfico núm. 13
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Las intervenciones de fa Administración
en el sector de frutos secos han sido
esporádicas, teniendo como última refe-
rencia la de 1981 en el sector de la ave-
Ilana, con unas 35 ptas. de restitución,
afectando a 2.000 Tm aproximadamente.

Como orientación en el mercado. hay
que señalar que la producción de almen-
dra cáscara es similar a 1a del año pasado,
alcanzándose las 311 mil Tm, mientras
que la avellana ha sufrido un ligero declive
(19 mil Tm) lo que supone un 21% inferior
a 1981.

AVICUL.TURA:
Huevos y pollcas

En el mercado de huevos resalta, en
primer término (Gráfico núm. 7), el hun-
dimiento de las cotizaciones en el mes de
mayo, manteniéndose en esta fase crítica
hasta el mes de agosto, cuando se apreció
una cierta recuperación por encima de las
60 ptas./docena, para iniciar en octubre
un nuevo descenso.
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Gráfico núm. 7
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Adamás del efecto estacional, que pue-
de apreciarse a lo largo del año, con unas
cotizaciones mínimas en el trimestre
junio-agosto, cabe apuntar que los niveles
de precio testigo han sido prácticamente
en todo momento inferior a 1981, lo que
supone un grave quebranto para el sector
si tenemos en cuenta el incremento de
costes, efecto infracionista anual, etc.

La producción de carne de aves, en el
período enero-mayo de 1982, fue de 380
mil Tm, lo que supone un incremento del
4°ró sobre 1981.

En dicho período (enero-mayo) de 1982

la producción de huevos de ponedoras
selectas fue de 231 millones de docenas
con un incremento de un 5% sobre 1981.

En pollo de carne hay que puntualizar
que a la vista de las bajas cotizaciones
alcanzadas en 1981, el sector privado
Ilegó a un acuerdo de fijar su propia au
toregulación del mercado. Es sabido que
son fos momentos de crisis los que pro-
pician mayormente la disciplina de los
propios sectores, de común acuerdo. Así
pues, los productores de pollos procedie-
ron al sacrificio de reproductoras acele
rando con ello el ciclo de producción. La
medida se inició en el rnes de marzo
participando un 70% de los componentes
del sector, que procedieron a retirar ca
nales del mercado.

Ello provocó la elevación de precios
testigo, aunque manteniéndose dentro de
la banda de precios institucionales. La
duración del rriencionado plan es de un
año, acabando en el próximo mes de
marzo.

Consecuencia de la evolución mencio
nada del mercado, no se hicieron nece
sarias intervenciones por parte de la Ad
ministración, y el comercio exterior ape
nas registró actividad.

Hay que mencionar como actividad le
gislativa la modificación del Reglamento
Sectorial que se mantiene todavía en es
tudio.

En pollos ( Gráfico núm. 6) puede
constatarse cómo a partir del mes de
febrero, se produjo un grave hundimiento
del mercado, la recuperación fue
constante y el precio testigo se duplicó
prácticamente pasando de las 80 a cerca
de las 160 ptas., aunque manteniéndose
por debajo del precio de intervención
superior.

La evolución ha sido relativamente más
homogénea y alcista que en 1981 donde
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abundaron las crestas y los valles en las
cotizaciones, estando en conjunto a nive
les significativamente inferiores.

En el subsector de huevos, las reposi
ciones durante el segundo semestre de
1981 y el primero de 1982 se incremen
taron de forma noioria lo que provocó un
incremento de la oferta y el hundimiento
de las cotizaciones. Todo ello provocó las
medidas de intervención por parte de la
Administración, que ya durante el primer
semestre de 1982 concedió restituciones
a las exportaciones en cuantía que osciló
de 10 a 20 ptas. por docena.

Simultáneamente nuestra crisis exce
dentaria coincidió con un exceso de pro
ducción en la CEE, que al trata de sacar
sus propios excedentes creó una fuerte
competencia en el mercado internacional.
Por ello a pesar de los estímulos arbitra
dos para facilitar nuestras exportaciones
no fueron suficientes para aliviar nuestro
mercado interior.

De torma muy evidente (Gráfico n ŭm.
7) puede constatarse la fuerte caida del
mercado a partir de mayo de 1982 con
una pequeña recuperación en los meses
de agosto y septiembre para volver de
nuevo a degradarse.

LECHE Y PRODUCTOS '
LACTEOS

La producción ha s^do similar a la del
año pasado, cifrándose en cerca de 6 mil
millones de litros de leche. EI problema de
la sequia ha afectado de forma especial a
las regiones centro y sur penmsulares, en
tanto que en el norte la pnmavera fue
buena, ba^ando algo la producción Pn
verano para recuperarse nuevamente en
otoño.

La evolución del precio testigo (Gráfico
núm. 11), se mantiene en todo momento
dentro del marco de precios instituciona
les, aunque inferior al precio indicativo.

Los excedentes se vieron incrementa
dos respecto al año anterior (1981), aun
que sin Ilegar a los niveles alcanzados en
1980 año récord en este concepto.

Gráfico núm. 11
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En todo caso los excedentes acumula
dos fueron rnferiores al año pasado, don
de incidieron de forma decisiva los del
año 1980.

Consecuencia de la situación del mer
cado. la Administración ha tenido que
mantener sus intervenciones habituales
en este sector. Así, se ha procedido a la
flnanciación del almacenamiento de leche
desnatada en polvo (4.000 Tm), de man
tequilla (2.500 Tm) y de leche del 26"0
(3.000 Tm).

Esta última partida supone una nove
dad en cuanto al intervencionismo, ya que
ofrecen dificultades en la conservación,
aunque ofrece como contrapartida una
cierta avidez de la demanda en época de
mvierno.

( CARNES ROJAS

Dentro de este grupo netamente dife-
renciado, se incluyen los subsectores de
vacuno, porcinoy ovino, cada uno de ellos
con una problemática muy peculiar.

Vacuno
EI mercado de vacuno, refiriéndose bá

sicamente a los añojos (Gráfico núm. 8),
ha experimentado una aguda crisis, que
ha Ilevado a un desmoronamiento pro
gresivo de las cotizaciones hasta media
dos del mes de agosto, fecha en que se
inicia una recuperación.

La caída, por debajo del precio de ga
rantia, obliga a intervenciones de la Ad
ministración.

La producción de carne de vacuno. en el
periodo enero mayo de 1982 se sitúa en
las 164 mil Tm. niveles similares a los de
1981.

Gráfico núm. 8
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En dicho período se importaron 9 mil
Tm. un 15"ó más que en igual periodo de
1981.

Las intervenciones de la Administración
han sido frecuentes como se ha señalado,
y el nivel de existencias alcanzado a obli
gado a plantearse la necesidad de realizar
exportaciones a otros países.

Porcino
En porcino, el mercado se vino mante

niendo por encima del precio de garantia.
mcluso del indicativo (Gráfico núm. 9)
aunque desde el mes de agosto inició una
baja acentuada que alcanzó el mínimo a
mediados de octubre.

En contraste con 1981 donde se ad
vierte una cierta tendencia de recupera
ción a lo largo del año. 1982 ofrece un
panorama de elevado nivel en las cotiza
ciones a principios de año, que de forma
más o menos aguda se van deteriorando.
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Gráfico núm. 9
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Como dato significativo cabe señalar
que la producción en el período enero-julio
de 1982 fue de 627 mil Tm, lo que viene a
suponer un incremento de un 7% sobre el
mismo período de 1981. Las importacio
nes (2.724 Tm) en igual período fueron
similares a las del año pasado, y en todo
caso poco significativas.

Cabe pues señalar cómo en el sector
porcino, los precios en la campaña 1981-
1982 fueron relativamente rentables en el
sentido de que prácticamente estuvieron
por encima del nivel de intervención.

Cabe mencionar que las elevaciones
por encima de los niveles de intervención
superior a finales de 1981 desencadena
ron la puesta en marcha del mecanismo
de salida de stocks por parte de la Admi-
nistración. Ásí, en el periodo enero-junio
se pusieron a la venta canales en cuantía
de unas 30 mil Tm.

La entrada en vigor del nuevo Decreto
regulador de la campaña y la subsiguiente
elevación de los precios institucionales,
interrumpió la medida mencionada ante-
riormente.

A partir del mes de agosto vuelve a
detectarse una nueva caida de los precios
del mercado lo que Ilegó a pensar en ŭ na
nueva intervención, que resultó innece-
saria al recuperarse dichas cotizaciones.

Hechos que han incidido en la oferta de
porcino han venido siendo la consabida
peste porcina africana y las pasadas
inundaciones en el Levante y Nordeste
español, cuyas estimaciones de pérdidas
hay fuentes que las estiman en más de
Z5.000 animales.

No obstante la crisis de oferta abun
dante puede hacer pensar que la crisis del
sector se prolongará a lo largo de 1983.

Ovino
EI mercado ovino ha repetido práctica-

mente los movimientos estacionales de
precios que le son habituales aunque con
un cierto desfase respecto a 1981. De las
elevadas cotizaciones del mes de enero
(Gráfico núm. 10) que superaron las 475
ptas. / Kg canal sobre matadero, en el mes
de febrero se inició una caída que se
prolongó hasta fínales de junio, mante
niéndose incluso por debajo de las coti-
zaciones del año pasado.

La producción en el período enero-junio
de 1982 era de 52 mil Tm de ovino y 4 mil
de caprino a niveles ligeramente inferio
res que en 1981.

La previsión del censo en marzo de
1982 daba un total de 15,8 millones de
cabezas en ovino y 2,3 millones en capri
no.

Gráfico núm. 10

0 V I N 0
PNECiO +/MATADEPO AL GANADENO

^ e e x• u n n aea a xv r_ v . ^. r r

EN FE. NA.n 40'r MY, JU. Jl. AO T'9E 9oC ,•NOr DI ,

- 19ei Cord•ro Pa•cuol A• rm• ds IJNp <anal IlmVia.
^ 19^ M.eo Por,Mrado d• Praclor bvarb• imuMa,q

950-AG R I CU LTU R A



Vides
americanas

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

Arboles Plantaciones comerciales. Planteles
para formación de viveros

frutales ^cursal: DON BENITO
Tel.: 924 - 80. f0.40 (Badajoz)

^ ^...^.^^..^
^ VIVEROS
PROVEDO
Apartado 77-Teléf.9^1-2:?;1011-LOGROÑO

Solicite nuestro catálogo gratuito

^

^^ ,P ^^,.

16. FERUI TECNICA IHTERNACIONAL DE LA MAQUINARIA A6RICOLA

14. CONFERENCIA INTERNACIONAL
^ ^ I^ ^ DE MECANIZACION AGRARIA

^^^^ ^^
'

2. IORNADAS INTERNACiONAlESi^l^^
^ ^^^^^

^i^^• DE LA FEDERAC QNGRNTERNACIONAL „
^^^ ^^ DE PERIODISTAS AGRARIOS (IFA1)

^^

^,-^-^ . 27 IWARZO. 4 ABRIL. 1982
-^ ^ ZARAGOZA

\

U^,r.:r.Anyf)I^c^ndt on^4Ci^FEP.P^ n noa^.x!o'kC^^.•eas i0A n Teillono358150

/

_`•

fi,rric^nn TNMrJI.u FIMA • leir. SN I8ti GEMII f ^ IAHAi^^)1n91Fst»^^I

/^^^vvvvvvv /o///////
^^///^^///\^\\\\\\^^



ASI FUE EL AÑO
Por: Vida I Maté
y Manuel Carlón

José Luis Alvarez Alvarez

José Luis García Ferrero

®

-

1982 ha significado un parón para el sector agrario. La situación de inestabilidad
política en el partido dcl Gobierno, supuso la no e^eistencia de una línea penmanentc
en política agraria, de forma que prácticamente los problemas más importantes han

quedado sobre la mesa o se les dio una solución de circunstancias.
En los doce meses precedentes se puede decir que por el M'inisterio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, han pasado tr^s responsables, dos de UCD y finalmente el

recién nombrado del PSOE. A finales de 1981 se hacía cargo del Departamento José
Luis Alvarez que, en ningún momento, llegó a entrar de Ileno en la problemática del

sector. A1 cabo de 10 meses fue relevado por José L.uis G^arcía Ferrero para
finalmente acceder al puesto Carlos Romero, del PSOE.

En lo que respecta a las producciones agrarias, la sequía volvió a scr
desgraciadamente nota destacada, sobre todo en cultivos cerealistas de la mitad norte

de la península mientras que cerrábamos el año con buenas producciones en olivar,
girasol, etc..., con lo que, en su conjunto, el año no habría resultado negativo al haber
e^stido una relativa contención en los precios de los medios de producción adquiridos
por los agricultores. G^mo balance del año agrario, publicamos una serie de capitulos
en los que se recogen los aspectos más destacables de esos doce meses, en materia dc

producción, precias, legislativo, desarrolln sindical y representatiridad agraria.

TRES
M I N I STROS

EN 1982
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A pesar de la sequía en algunas zonas

PRODUCTOS Y
PRODUCCION ES
RESULTADOS
ACEPTABLES
Las producciones, mejores que
los precios

1^:1 atio a^rariu yue ahort tcrminamu^ h;t
si^1u. cn línca^ genertlcs, mcjor yue el ,uiu
KL l^c ^^uulciuier fŭ rma mítx ^1c un cultivo
h^t visto su hrodurcitin re^lurirla a caustt ^le
Ia ifcsastru^,t ,cyuía del in^^irrno R I, yue
tamhi^n cole^i en el primer seme.^tre ^e estc
^tr,^, K^.

('un I,ts Iluvi^ts de este otoiio, tiin em-
hargo. la ,cmentera est:i hreriosa _v^ las
raras ^e luti ^tgrirultores tion meno^ ,unt-
brías yue las dc utrus ^ti^os. EI tinal dcl 82
es rlaramcnte f,tvorahle part el .tiectur
,tgruriu. Otuñ^tda que mejora las ne^ras
Rrr^hectivas yue se les ^resentaban a I<^s
sufrirlus ^crnuclcros de extensivo, funcla-
mentalmente en Cáceres v E3adajuz.

l:,tas últitnas Iluvia, han ^uestu la pr^^-
^iurriún de nucstrus olit^m^cs en un^t cle las
mejure^ ^fe lus ítltimus ai^ux. Nue^e elev,tt_,e
a^^t).lxl0 tuncladas de crcriic <lc^ oliru.

f^meíe el .uiu 82 ha .u^^ui^io siend^^ e^-
i^eri^tlmente tiuru fue en Ías z^^nas típica-
mcnte rereuli,tas comu el f)ucro. CcnUu y
Aracím.

la ^urca rosecha de cehuclu en la Cuenca
^Icl l^ucru cs[it ubligan^lo a lo.^ t^an^tderus ^i
^agar este ^ro^iurtu a i^recius muv altus.
Quitantlu lu cusecha de c^^reulr.+^, el riitc^clo
ha se^ui^o ^ruduriendu ^or encinta tic los
35 millones ^ie Hectolitrus, i^ura satisfac-
ci^in ^1e lus ^ itivinirultores ^ p,tra horror ^le
la Arlminisu^aciún, yue tiene pérdidas ^le
33.(NX) millunes de peset,as ^ara no mante-
ner rcgula^u el sertor. peru sí para mante-
ncr un rultivo st^rial como es ^ste.

I^.I rrl^n^lú^t sufriú las cunseruencias ^ie la
falta r1c agua del año ^asaclu. Las rrru-
menclttciones c1e nu poner alguci^ín v utili-
z,u^ cultivos ulternati^^o,, rc^mo el^ nutí^,
,urtierun efecto v I^t ^upertirie _v su ^ru-
^urriím se han re^lucido.

Girci.cul, remnluchu, lechc, ructuto, purciito
v ovi^to han tenido un año rclativamente
^^tiitivo. Ha contribuido bítsicamente a ellu
el estancamietttu de los custus de pruduc-
ci^in en los casi I I meses tlel ,tñu. EI tinal
del K2 traju, run el nuevu Gubierno, una
ILerte subirla rlcl gasóleu yue <t puntu h^t
csfa^lo t1e incum^lir los aruerdos de la

Cereales: Buenos precios hacia una
liberación.
Vinos: muy difícil.
Aceite: Se esperan excedentes.
Algodón: ^EI dólar lo salvará?
Remolacha: Continuas luchas
Girasol: Prosigue la expansión.
Vacuno: Con altibajos
Porcino: Todo en alza.

negociaci^ín de prerius de tnarzo Y yue ésto unido u la .ctihidu rle !ns /^iensos en
cualyuier ^ubirla dc utro pro^iucto ^umu, breve plazo producirán distur^iunes en el
por ejem^lo. los /i^riili^anres ( yue están mercadu en los primerus meses tlel nuevu
nece.,it,tndu una rlara reestructuraci<ín v afio. a no ser yue se ^lanteen nuevss ti^r-
siemhre ,c dicr esu ruando les d^tn más mas de pulítica gun^t^cra.
subvenciones) huccicn tracr un vertladeru
f^^llím ^tl cyui^u Ministeri^tl.

Si cl ^umport^unicnto de las/^i•ocluccin^ie.r
del uño H2 nu han ^i^iu mala,, nu se puc^lc
decir lu nlismo ct^n los precios ^^ercihidns
por los agricultorcti. Las cotizaciones dcl

Cereales

t^inn en lus provinrias producturas nu Este sector recibiú una agradxble sor-
superarun el ^reciu de garantía v lo ocu- presa en la negoriaciún de precius. Los
rrido en la UTECO estú dando lugar a yue rereales fueron, de tod^^s los pruductos
v^t se em^ieren a efectuar ventas de crre^ite regulados, los que mejor trato recibieron
pur debajo del precio de garantia. No han por parte de la Administración. Como
estaelo tampuco nuda claras las salidas ^lel anécdota se puede señalar yue alguna Or-
comerrio cle ul^oclcin, aunque lo yue estú ganizacicín xgraria llevaba precios pur de-
oc-un•icndu con el dúlar hará yue los in- bajo de los aprobudus.
dustriales vuelvan lus ojos de nuevu h,tria Pen^t, yue la cosecha nu acumpañó tan
el algodún naciunaL buen prinrtptu. EI primer semestrc ^lcl año

siguio stendo seco y l<t sementera dcl ti I no
El mantenimiento, con altibajo,, ric ru- empeztí bien. Aún así la cusecha superó a

cinto, purcino v ntiizo se encuntrurit con un la del atiu anterior.
tinal de año en yue el panurama se pone F, de tíestacar yue, según tiatos de la
realmente negro. Las reiteraclas sequías Administración, la ^rodurción de cebada
c^ue hemus tenido estos últimos años han ha sido de NMILLONF,S DE Tm, pero
Ilevadu a muchos agricultores a meter ^tni- todavía nu está muy claru donde se en-
males comu única fúrma de obtener dineru cuentran m^ís de 2 millones de toneladas de
antes de las cosc;chas. Los precios que han cste producto que todus niegan tener. Las
alcanzadu las vc^rn.c c% leche este año pue- pruducciones de este añu 82 para los dis-
den ser un indicio de lo que sucede. Tado tintos cereales han sidu:
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^
Produccián 1982

(Míles de Tm}
Superfície

(Ha)

Tr^o Duro .................................... 272 2.612.021
Trigo Blando ................................. 4:095

Cebada Cabaílar ........................... 2.b43 3.488.119
Cebada Cervecera ........................... 2:637

Avena ............................................. 4^4 471.000
Centeno ....................................... 170 2i2.000
Maíz ............................................: 2.I37 413.573
Sorg,o ............................................. ^26 21.282
^lrror ............................................. 425 70.000

Gtite año ha sido para el sector de ce-
reales el comienzo de las Mesas de Traba-
jo, cara ti la liberalizaciún del trigo. Se
acor^l^í- en un principiu, yue distintos gru-
pc>s de trabaju ultimasen tres líneas dife-
rentes; tipilicación de v^^riedades. red de
almaccnamientc^ v aprobaciún de las Di-
rectrices Generales. De í^titus, sólo se Ilegó a
un acuer^lo en I^t primera, plasmándose en
el B.O.L. el día I I de septiembre.

Los u^ig^^s blundo^ se dividen en
Su^^erior. Medio y Tipo III. Los trigos
dur^^s sc em^ayuetan en un tipu único.

Se marr^an también los índices base para
la tipificaci<ín dc los trigos blandos atcn-
diendu a sus características harino-
panaderati, yuc son:

Tipo Proteínas Indice Indice Alvengrama Chopin

Pcxcentaje Zeleny de caída W P/^-

1
ll

I1,5
10,5

25
14

260
l5^}

200
1í70

2
1,S

E^ de re^altar tumbién que, desde hace
cl^^s meses, se vienen sucediendo una serie
de medidas, ciryo alcance no ha sido ex-
^lic^ido suficientemente por la Adminis-
traci^ín.

- La exportaciún de 350.000 Tm de trigo
en grano a 13,40 pttis./K^.

- L,a cxp^^rtación de utras I50.000 Tm
transtúrmarlas.

- EI destino hacia c^^nsumo interior de
I(>n.000 Tm rlc trig^^ a 16.90 ptas./Kg y 1.5
millunes ^Je Tm de m^ií^ de producción
nacion^tl.

-EI Forppa tija el precio de venta de
este maíz en el 99% del precio dc entra^la
del maíz de importaciún, que el Senpa
intenta poner en 19,14 ptas. para cl mes dc
enero.

El aumento en las impurtaciuncs de mu'v
°s de casi 1 millón cle tonel<<das subre el
aiw 8l.

Con las variucioncs yuc puc^ían exi^tir
hasta final de añ^^ la, import^iciunes dc
cereales yue .,e h^in ^ro^luci^lo estc añc^
x^n:

IMI'URTACIt^NES t^E Cl",i;tE.ALE;S

tm^roxCaciones 1982 Impnrtaciones 1981
(Mi^s de Tm} ^ (Mile^ de ^m)

Maíz ........................ .... .::.. ...:.....
Sor g4 ... ...... ... ................. . .....................
Cebada ................................................

5.i34 ^^^ ^ 4,234
1.186 308

352 ^ ^ 19S

Vino

Si algún sectur lu tiene dificil, r^ ^stc. Se
h^i intentad^> todo, pero el mic^iu ,^ tumar
decisiones en un sectur c<^n tant^^ ^e^u
^uci<il, ha echado pur tierr^i cualyuier
^osibilidad ^le yue el año 198? viene algu-
na sali^la con futuro. Ni siquicra lu cxpur-
lación de 400.000 hecl^>litr^^s ^le ulcuh^^l
r^^ ŭ licado ha tenido éxitu. Quc^ia ya claru
yuc sólo ticncn salida las huland,i.ti.

A pesar de yue se espertib q rnás ^1c 4U
millanes ^1e hcctolitros de vin^i, la hruduc-
ción hu si^1^^ de 38 mill^mc^. L,as Iluvia^^ ^1r
c;^tc c^toño encarril.^n Ia pro^iuccibn ^Icl K3.

A pesur de yue el uñci, cn rl mun^lu cJel
vino, ha sid^^ frustantc. I^> ucurri^l^i cn I^>K2
pue^ie resumir,e en la siguicnte scrucnria:

- En las Mcsas Consultivas ^lc Prcciu,
Agrario^. celebradas durante cl mes ^1c
marr.u. se Eiide por t^^das la, Org^miz,iriu-
nes Agrari^is, comu medida ^1e u^^uv<^ al
sector agrariu, la puesta en nwrcha ^1c im
E^lan de reestrurturiciún ^1r1 .^^ct^^r vitivi-
nirola.

- EI Gubiernu aprucha, ele lŭ rma uni-
latcral, un prerio dc 13^ ht^is./Hg^iu, a^c-
euran^lu yuc súlu serí^t un prcciu ^lc ^a-
rantía puesto que cl preci^^ testigu est^u^ía
pur cncim,i del preciu fij^icl^^ dr re^ulacií^n.

- EI mercado ^1e1 vinu, sin ^ulsu, ^^hliga
a yue el SENPA t^nga yue ctirtuar fu^rtes
compras de vino Ilegundu a h^icersc hr^^-
blemático el stockaje ^le casi 3 mill^^nes v
me^lio de hectúlitros ^le alcuhul.

-Se h^icen. U^as vari^^s apluzamicntus y
neguci^iciones, entielarlcs rul^ibur.irluru.^,

siendo ca^i 3 millunes iln c^rt^iliUu^ lus
alntacenados bajo ette ,i.,tcma_ ('I V INnSn
se cunvierte en el mayor ,ilm^ircni.^ta ^lc

VInO il L'rfll7cl. ^
-Numerusas reuni^^nes, cnu^e A^iminis-

traciún v sect^^r privado. ds^n r^^mu re.tiul-
tad^^ un^ documento dc trab^^jo p:u-a cam-
biar el sistema de regulaci^in sc^!ui^l^^ hast:^
ah^^ra.

-En el F^ORPPA tie el^ihuri uU^o ^lucu-
mento. evxluadc> en númerc^s, cun la fina-
li^lad de presentarlo al (iobicrno v al
Congreso. ESte ducument^^ cs rech^iza^i^^ ^1r
plarn^ por las OPAS v más l^u^^lc ccrccn,i^^^.
en parte. pur el Gobiernc^. No sc Ilcga a
^resentar ^il Cungresa.

- L<i regulucibn de CamE^aña s^ net!c^cia
intentando cambiar, en una terccrti tcntu-
tiva. el sistem^i de Regulaciún. ^I^amhuru
^uede conseguirse y la re^ulariún dc la
campaña vitivinícul<t es del mismc^ c^^rtc
yue las anteriores.

-EI 16 de septiembre se amplía la ad-
yuisición de vino en R^gimen ric (iar,rn(í,i
^n un millbn de HectúliU^us. tsta canti^ia^1
nu ^s ofrecida en su totali^nd pur cl scctur

-Se prepara una expurtacií^n ^le 4(x1.0(Nl
Hectólitros de alcohol rcctifica^lu ^^uc nu
tiene éxi[o.

-Se intenta yue CAMPSA utilicc :ilr^^-
hol para mezclar con gasolina. Lu negutiv,i
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dcl monupuliu hace t^rtcasar esta tentativa.
-Lu producci^m de vinu en la campaña

t;^/83 es de 38 ntillune, de Hect^^litro,.
- EI cunsumo interiur pur habitante y

aiw sigue descendiendo.
-Comienza una ('ampaña de prumu-

ci^in de musto en un intento de aumentar el
consumo pur esta vía.

Algodón
Rius de tinta se han escritu subre el

^tparente fracaso del Plan quinquenal.
Pruhlemxs en la recepci6n de las subven-
ciunes de las máyuinas cusechadoras. La
eterna discusicín sobre la utiliraciún de
nwno de nhi-n u de »u^yuinariu se adujeron
comu c^tusantes del incumplimiento de las
dircrtrices dcl Plan.

Desde nuestru puntu de vista la falta de
ayua del invicrno pusado hiru que lu pro-
pia Cuntederaci^in Hidrogrítlica recumen-
dase cultivos alternativus.

l.^t disminución en la superficie de algo-
dún, por estu causa, ha sidu de casi 20.0(x)
fia, pasándose de 71.328 Ha en el ut^u 81 a
las 50.g(x) Hu que se han puesto este año.

L^t producciún ha sidu de 136.3 mil to-
ncladas.

A pesar del parún yue sufre el Plan
Quinquenal nu vuelven a reunirse lus que
lo elaborarun. Unicamente en el mes de
marzu se presenta por la Administraciún
untt crític^t subre las razunes de que se esté
dcsviandu el Plan prupuesto.

lAts Iluvias de este inviernu y la subida
dcl dólur mejorarítn I^t situacicín _v si cl
preciu yue se tije en Ia prí^xima Mesa
C'unsultiva de Precius Agrarius está bien
elahurado, la superficie de <tlgodún volverít
pur sus fuerus. M^titi aún. cu^uidu lus fabri-
cantes tendrún que echar manu de la pru-
ducciún naciunal ^tnte el preciu que va a
,tlcauv.ar el de impurt^tción.

Aceite

f^a uñu sc ha vistu dumin^tdo pur el in-
crcíble espectítculu que ha protagonizado
Ul'L('O v la Caj^t Rural de Jaén. EI f^^llón
ha ,idu de tal ma^^nitud yue ahora mismu
existcn Couperativ^ts que no cumprenden
qu^ es lu quc est^í pas^tndu y que desearían
tiuher yue ,tl`^uien se lu expliyue. La FTi'
ha hechu lu posible v lu itnpusible pur
clurilicar las cusas, pÍanteando una em-
pre^a mixta (utra cuupcrativ^t dc 2.° gradu)
cun partiripaci^ín de la, ('ouperativas v de
I^t Administraciún autunómica y Central,
quc permitiesc salir del bache. EI espectá-
culu del "rtjetín" Ministerial, decidiendu
uhura a qui^n y luegu para yuién eran
3.(xl0 millunes de peseta^, indica el despiste
que han debido suf^rir los Presidentes de
Cuuperativas. Todavía hay cooperativas
que tienen en su poder aceite, posible-
mente pignorudu pur algún Bancu u Cajas
de Ahurro, que no saldrá de la Cooperati-

v^t, a no ser con el cad^tver de tuda la
cr^uperativa detrá,.

Lt Campaña está e q pleno auge y^ las
perspectivas no pueden ser mejores. Se
esper,m ubtener, nada menos que 55p,t^p
Tm de aceite.

EI resultado, de tuda la barahunda que
se ha tbrmado, es que los olivareros están
vendiendu partidas de aceite a precios
int^ riures a los de g^trantía.

L.u que puede ocurrir este uño, si nu se
uiluciuna de fŭrma urgente la formación
de una Couperativa fuerte de 2.° grado se
refleja en estos datus sobre el pusible
desarrullo de la Campaña:

Stuck inicial . . . . . . . . . . . . . 250.000 Tm
('osecha 82/83 . . . . . . . . . . . 550.0(x) Tm
Dispunibilidades . . . . . . . . . HOO.OOU Tm
Cunsumo intcriur . . . . . . . . 3(>D.(x)0 Tm
Exportaciún . . . . . . . . . . . . . 50.0(x) Tm
Excedente . . . . . . . . . . . . . . . 450.(X)0 Tm

Nu puede decirsc yue el ^tño 82 haya
sidu bueno para lus olivareros. EI Cuupe-
rativismo ha sufridu im durísimo golpe yue
esperamos se sofuciune con el necesario
apoyo de las Cajas Rurales (si es que aca-
ban con su rrisis). EI sector de la uc^erruna
dr nu^srr, que es mundo aparte, ha salido
mucho más fttvorccidu.

Remolacha

[h stacu, de todo lu sucedidu en el añu, la
incruenta lucha entre algunas Organiza-
ciones Agrarias y la Cont^ederaci^ín de
Rcmulacherus y Cañerus.

f="I'T. COAG, J^ívenes Agricultures v
UFADE salieron con rar:rs destempladas e
intcntarun ti>rmar una CIRCE tiin la
('NAG Y sin la Confederaci^ín de Remu-
lachero^. EI resultadu tinal, de acusaciunes.
artículos y hasta asistcncia a unjuzgadu, ha
sidu un Documentu realizadu pur el Abo-
^adu del Estadu del Ministeriu de Agri-
wltura, caliticando dc irregular e ilegal el
cobru de cuotas. Este temx dará quebra-
deros de cabera a muchos en el año que se
viene encima.

•'Guerra'^ hubo tambié q entre los aru-
careros para u^nseguir un mayor cupu en
la molturaci^ín de remulacha.

Se marcaron, como objetivus para la
Regulación de Campaña, lus tiiguientc.^:

Zonas Azúcar Tm Remotacha Tm

Duero 60A.380 4.649,000
L;bra 81.255 625.000
Centro 94.015 723.D00
Sur 450.3^U 3 464.300

La Administraciún reduce a 8.651.000
Tm el ubjetivo para la próximu regulaciún.
Eti posible yue este criterio pueda cambiar
cun el nuevu ai^o.

Girasol
Mientras el año 1981 tuvu unos bajos

resultadus de pip^t -300.1x)0 Tm-, el ai^u
h? ha sidu un verdaderu r^curd en la pru-
duccicín de este cultivu. Con 7^0.O(>U Tm v
un incremento importantísimu de la
,uperticic, el ^i^•aso! se h^t consulidadu
definitivamente.

pe las 668.000 Ha que se sembrahan en
1980 se pasó a 710.000 en el 81 y cerca de I
millón dc Ha son las yue sc han cultivadu
de girasul este añu.

Destucable en el mundillo de este pru-
ducto ha sido el enfrentamientu entre las
extracturas. Mientras en el año 1981, las
industri^ts, ante la corta cusecha, pagaron
precios de hastu I? ptxs. pur encima del
precio de garantía -33 ptas.-, durante el
año 82, lus industriales intentaron el
acuerdu de no pxgar por enrimx de las 37
ptas. marcadas cumo precio de garantía
para este uño.

A1 nu firmur Gosua este pactu, con la
presión axnpradora que tiene esta empre-
sa, el resto de lus industriales nu tuvierun
m^ts remedio que pagar pur encima de I<ts
40 ptas.

A pesar del susto que pruvocú este pacto,
el aiiu para el gir^tsul puede calificarse de
muv bueno. aw^yue el preciu percibidu
haya sidu inferiur ul del iil.

Otras producciones

I^c ►ductu

Miles
de
Tm

Sandía ...................... 579
Melón ........................ 799
Uva .......................... 255
Plátano ....................... 445
Melocotón .................... 463
Cereza ....................... 73
Albaricoque ................... 177
Pera ......................... 453
Manzana ..................... 958

GANADERIA

Vacuno

-La cota mínima se alcanzó en la pri-
mera semana de agusto Ilegando el precio
testigo a las 310,7^ ptas., debido a la inun-
dación que suf^riú el mercado cart a los
Mundiales de fútbul.

-El Furppa cuenta, en estus mumentos
a^n un stock de 45.000 Tm. De este stock,
2fi.000 Tm proceden de Campañas ante-
riures. 1.350 sun de la importación de
ruedas deshues^tdas procedentes de Ar-
gentina. L•ts otras 17.650 toneladas restan-
tes son canales retirados pur el Forppa en
lu actual campaña.

-Se intenta la expurtaciún de una par-
tida de 27.000 Tm de vacuno congel^tdo
que parecc no haber tenido éxito.
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-L.as imponaciones de vacuno reali:^.a-
das durante el período cumpreneíido entre
enero junio de este añe^ h<in sido de 9.396
^I^m que suponen un incrementu, con res-
^ccto ^^I mismu período del ai^o anterior,
dcl 15.3`%.

-C<>n altibajus, el ,ectur de vacunu no
ha pasa^l^^ por un mal añu. Ha cuntrihuidc>
a ello el contr^^l de los a^stus de pr^iduc-
ci^ín, la rebaja cn ^1^^s puntos dcl ITE Y la
buena ^it^^ñada. No parcce yue el final de
año y el yue _^^^i c^^t^í en ^ucrtas ^^cn^^a tan
brnev^^lcntc.

Porcino

-La cc^ta mínirna se alcanz^^ en la pri-
mera scmana ^Ic ^ibril Ilegando el precio
testigo << 158,15 ^tas.. muv p^>r encima del
preci^^ ^ir «arantí^i. ^^r lu que el sectur en
ningún mument^^ ha estado en peli^ru.

-[:I I^orpra cucnta en estus mumentos
^un un ^^tuck ^ie 6.U(X) Tm.

- L^i rarne cle ^orcinu ha ex^crimentado
un nutahle incrcmentu cle la producriún en
I^^s úllimu.^ a^iu,. pasan^i^^ dc scr deficita-
rios a.ticr un hru^uctc> cxccdentario ac-
tualmentc.

- EI Furp^a prupuso en la presente
('ampañ^i el pusibfe cumbio de las buses de
ejecuci^ín de c^^mpra. ^^Geciendo un siste-
ma pur el cual romprarí^i direct^imente al
^roduct<^r, n^^ cn vivu comu hacía hasta
^.^tos nu^ment^^,, sinu en canales ofr^cidas
pur el ^^inader^^ c enviados ^lirectamente a
los túneles de a>n^elacií>n. E,ta propuesta
no ha sielu ace^tada por las Organizaciones
Profesiunales Agrarias, debid^^ a la grxn
complejidad yuc supe^ne para los produc-
t^^res.

- F,n ^I Forppa se han aprobado en estos
días las bases p^^ru una ^usible export,ición
de purcinu a Pe^rtugaL En una primera
operaciún se exportarían unas 1.500 Tm de
canales de purcin^^ fresa^s, a través de
expunadures qaciunales. EI Forppa com-
pensar^i, vendiendo a éstos el 50`ir de la
exportación que realicen, a un precio de
140 ptas./Kg c^inal.

- L<^ producción en el período enero-
junio ha sidu de 368.3(x) Tm de cerdo de
cebo, lu que supone un ineremento, con
respeUu al mismo perí^xlo dc la anterior
campui^a, de un 1.07`%.

Ganadcría
111timo censo
(marzo del 82)

miles de cubezas

Vacunc^ ...................... 4.600
(vacaslecheras) ............... L899
Ovino ....................... 15.876
Caprinc^ ..................... 2.361
Porcinci ...................... 10.847
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^Un Convenio Colectivo del Campo o una
Mesa Consultiva?

ASI FUE LA NEGOCIACION
DE PRECIOS EN 1982

•Los precios de los productos regulados

• EI dinero para las medidas de apoyo al sector

La ne^zuriaciún ^1e I)rrriu, hara la Cam-
I)ai)^l K?%li3, yu^ ^lrbcri^l.,crcaliti^ada runu)
Mesa (^unsulliv,t l1e Precius. rl)tnenzlí bctju
rl ,i^nu l1r la 11e.,gracia^la soyuía qur itarlr-
ciít cl ^rrtl)r ,tgr^trilt dw'anlr cl ,ItSo H I. Ftic
aitl, habí^l tcrmin^l^ll) rl,n un q caída en la
I^u^urcilín Agruria ^lc má, dcl H^'r; una
^ubi^la ^lel I)recil) ^1e Ilt^ inEuts ^1e1 ?2c^^ ^^
una railia c1r y I)untl)s en el ín^lire de precius
I)a^a^los/^rc^iu^ I)ercibillus (rlebidu ^t I^l
csut^a cus^rhu c{ue l>ca.,il)ttí) un^t ele^aciún
cle ^)rccius).

En hase a estus rlatos. el ^tvance elahora-
llu a tinalcs ^1c1 2;1 señalab^l yur la aporta-
cilín rlcl scrtl)r u^^rariu a la ecc)nomía na-
riltnal cru nrgati^^t en rasi 0.6 I)untl,s.

Con estus pl^tntcamicntos iniciales, las
OPAS, entl)ez^trc)n a ^lesculgarse cott sus
I)Clll'll>nt'ti, IICCCtiCIr1aS 1CL,11I1 tiUti l'rllCrlUti
Itart mantener la rcnta perdilicl.

L.^I Arlmini,tracidn yuc, deule un princi-

piu, hxbí,l llcjaliu fltrar yuc la subida

n)ndaría el I?`^ ^ara /)i'c^c^ius y 2.7 puntl)s
I)ara nu^cGclu.r clc^ ul)oro, hir.u a Ixs Organiza-
l'lllnlS l'all'lllar CI Hn7hICnlP. l'OIl hllSl^llltC
Qlllllal'IUn.

L,^)s criterius cun los yuc rc)menrlí la mes^t
run^ulti^a fucran realmente difusus. A
^esar de lu, csfucrros dc algíln represen-
tante tle la Mesa por eli.,cutir el cuadru
macrc)ecuntimiro ^arece yue el mietlo a yue

^^te (uera <telvcrsu a los int^reses del propil^
Sl^lUr, IICVIí ,I Ilri nZ°l)CI1IIllCti .f Un hra ^^

utluja de critcrius v de inlereses. O[rc) añu
t1t1LS Ill nl'^l)CIlICI(ín, (jISCIISIIín, MeS^I O l'Ollltl
ciuiera Iluntárselc, sigue tiin tener unlts

criterius tijOs de u-ahajo, que el<trían porlttr^t
I)arte mavltr lúgicu v serie^lurl u la Mesa yue

nu ^íchc convertiru en una f^^írmula ompi-

rica de la yuc sal^^an fos recicts sino debería
tener un,l, hases conuci^as de trabajl).

La pequcita historia ^1c I^l Ncguciacilin
^uede resumirse en estus puntl)s

- UFADI?, CN.IA, CONCA. SAT v cou-
perativas presenturun un ^lan cunjuntu de
meelidas dc apoyu .11 sertur. Exigen cuanti-
ticaci^)n de la^ nte^iidas y partida presu-
I)uestaria de ^ltn^ie se van u obtcner.

- L,tt CNAG, una vez que rumprueba el
caminl) yue Ilevu la Reuniún, se marcha de
la Mr~,a.

- EI CN.IA (jóvenes agricultores) estinta
yuc se nc^esitan 344.0(x) millones de pesctas
par^t sar^lr a^clante el sertur e inicia un
mc)^^imientu ^lc parcín en la negociaritín
^ura ruml)cr la rápida marrha yuc había
marca^lu rl Pre,idente tlel Forppa D. Clau-
^liu Gan^larias.

-UEA[)E ^ JOVE:NES se decilien ^tur
e.^i^ir un uplw.unientl) ^1e la Mesa, hasta
yue se revisen las mer3idas romplementu-
ri^ls.

-Acuerdct de la Mes^t sobre el contrl)I de
Ic)s ^^astus tle fuera del sectur.

-Tra^ la reanudacilín se tijan en tre^ días

lus prerius, yuedanrlo sin marcar Ilts de
rino, nceile y al^odrírt.

E1 resultallu tinal de la neguciacilín, en
ruantl) a p)^rcios y mecNclu.c con cuantitica-
ción erunítmira, fueron:

CLAUSULA DE
SALVAGUARDIA

EI Gl)hiernu, a través l1e Ilts Ministeril)s
de Hacienda, tie Economía ^^ Comerciu, de
Industria y Ener^ía y de Agricultura, Nesca
y Alimentación, adoptur<I las mediclas
uportunas, con la finali^lad de que el au-
ntentu mediu ponderadtt de Il)s precios de

Resultados en precios de la Negociacibn 1982 (Ptas.JUnidad)

1'roducto Ponderación

Trit;o 1o,8a

Cebada 12,72

Avena O, ^F^t

Centeno 0,^3

rtaiz tt,'t2

Sor€;o

Leg. pienso

Arroz

Gira so1

ttemolacha

Caila

Algodón

Vino

Aceite Oliva

Vacuno

Porcino

I.eche Vaca

1',Carantia P,Garnntia ^ ^, Variación

1^)l;t^ttz 19R2^ft3 de la Pon
deración

tt^,3o 20,30 10,93 t,19

1^t,00 1(í,50 17,f;6 2,27

t3,3o t5,6o t7,z9 0,0^

1't,70 17,20 17 0,16

1E^,5o 20,30 9,73 o,'t3

O,'13 t6,75

0,^'^2 a_5

1,1j 22

1 , nF^ 33

3,'t0 't.GZS

U, 13 3.237,50

1 , ^t0 ,

^,tt1 t3o

^,69 1 to

13,C,^t zC7

15,73 1z't

1(>,03 23,So

100,00

1^,75 11,^t't o,05

z^ 1G o,10

zC, 1G, .^ 0,1^

3; t2,12 o,z'+

5.175 tt,fz^) 0,'to

3.r;z2,5 1t,^^^t o,ot

^;o tt,11 o,t6

135 3,^ 0,3^

157 12,ttt o,81

31't t7,6o 2,40

1 ĵ a 1t,z9 1,78

25,75 9,57 t,53

tz,16
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los me^ius de ^roducción no sea superior al
siguientc:

- Electricidad. Gasóleu B v Fertilizan-
tes: 10`-^.

(Período del I de eneru ,il 31 de dicicm-
bre clc 1982).

- Piensos. Tomxndo como referencia el
^recir> del de acabatlo de purcino determi-
nado por lx C•omisiún de Vigilancia de lus
Piens^>s Compuestos: 16,36`^^.
(Períudu dcl 1 ^le enero al 31 de diciembre
de 19K2).

En cl rttso cle que antes del 3l de diciem-
bre dr 1982, se hubiera superado uno de lus
dos aumentos o ambos. cl Gobiernu, a
pro^uesta tlc los Ministerios competentes.
compcnsará al sector agrariu de tal desfase,
revisando lus precios al alza, o mediante I^i
^r^ncesi^ín de subvenciunes, en la repercu-
sión que currespondzi por producto.

En el c^isu de revisiún de precios, ésta s^ílu
se Ilevará a c^ibo en I t3e ener^> de 1983, sin
esperar a lu siguiente negociación, si la
tíesv iacibn s^ibre el ín^íice previstu es de ntús
^e a<,^ ^u„t<^5.

Sc cunstituir^ un Grup^> ^Jc Trabajo, en cl
yue se integrarán lus Organizaciemes Agra-
rias yue se rcunirá una vez cada dos mese.^.
al men^^s. para estudiar la cv^^luciún de lus
precios de I^^s n^edius de pr^iducci^ín.

A lus et^ctus de Femderaciún del índice
de fartores de pruducción agrícola, se
cunsi^erarít la siguiente distribución p^^r-
centual:

-G^G^<51et^ B . . . . . . . . . . . . . . . . 26.72'^^
-1=crtiliz^intes . . . . . . . . . . . . . . 64.90`4
- Energía eléctrica . . . . . . . . . . 8,38'^

DINERO PARA MEDIDAS
DE APOYO

Cumu medida de refŭ iramiento de lus
rentas de I^is agricultores, se acuerda el
incremento ^e las cantidades destinadas a
inversiunes y subvcnciunes agrarias, en la
cuantía de 25.0(>D millunes de pesetas, de las
cuales, liŝ .(xH) millones x destinarán du-
rante 1982, v el resto durante 1983.
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CANTIDADES DE DINERO APROBADAS
COMO MEDIDAS DE APOYO

Millones de pesetas

1982

1. Para contcner los gastos de fueru dcl sector .... ................................ 4.590

2. Para disminnir pérdidas oriKinadas por plagas, cnfermcdades c
incend ios ......................................................................................... l.3 7 7

3. Pomento de cultivos herbáceos y reestructuración de cultivos
leñosos y scctores ganadcros ......................................................... 450

4. Fomento dcl aprovechatnicnto integral de los tecutsos natura-
les en apoyo de la ganadcría extensiva y de Iti producción dc
madera .......................................................................................... 3.448

5. Moderni?ación de explotaciones y promoción del desarrollo
comunitario y de mejora dcl mcdio rura] ... .................................... 6.220

6. Subvención al gasóleo 13, incremento de la dotación presu-
pucstaria e.n .................................................................................... 3.700

7. Subvenciones para instalación de postes dc gasblco ........................
8. Subvención a la semilla certificada para limitar su precio ............ -
9. Subvención a la adquisición de maquinaria para la mecani^a-

ción de algodón, remolacha, forrajeras . ......................................... 500
10. Suministro, con subvención de plantones de a^ios, olivar para

mecanización, forestales de erecliniento rápido en plantaciones
mirtas agrícolas-forestalcs ............................................................ 300

11. Suministro, subvencionado, dc dosis seminales paza insemina-
ción artificial ................................................................................. 30

12. Subvcnción al desarrollo dc ca^npañas fitosanitarias ..................... 600
13. Subvención ca^upañas roosanitarias:

-Peste porcina africana .. ................................................................ 440
-Tubetculosis y brucelosis ............................................................ 100

14. Subvención para la lucha contra incendios forestales ..................... 237
15. I omento cultivo da la soja ............................................................ 100
16. [ omento cultivo de la colza ..... .................................................... 100
17. Fomcnto cultivo leguminosas-picnso ............................................. 60
18. Nueva tecnología para aprovechamiento de la alfalfa ..................... 30
19. Subvcnción a la semilla monogcrmen de remolacha ........................ 50
20. Subvcnción a la secnilla dcstintada (algodón) .................................
21. Subvención para aprovcchamicnto dc rrsiduos dc poda dcl

olivar ............................................................................................. 50
22. Reconversión del viñedo ...............................................................
23. Subvención al fomento forrajero pratenses . ................................... 500
24. I omento ganadería extcnsiva rn zonas de montaria ..................... 1.200
25. Pastilalcs y obras de mejora ganadera . ......................................... 484
26. Adehesumicnto de montes de utilidad públicu ................................ 680
27. Subvención a la mejora de la fertilidad en ganado vacuno

extensivo ... .................................................................................... 20
28. Subvención a la puesta en valor de masas forestales de creci-

miento rápido .............................................................................. 100
29. Conscrvación de suclos .................................................................. 164
30. Mejora dc la organización productiva de la ganadería ovina .........
31. Subvención para la racionalización de emplco de piensos y

subproductos ................................................................................. 300
32. Fomento de explotaciones viablcs (subvcnción) ........................... 2.800

33. Mcjora dc infraestructuras agrarias ................................................ 1.750
34. A l;ntes para obras e instalacioncs .•.•.••••••^••..•.•••^^••.•••.^^ •^•^ ^^•••••••• 600

35. Pranoción de acciones de desarrollo comunitario ........................ 150

36. Construcción de caminos forestales ............................................. 700

37. Difusión tecnológica y formación profcsional .•.•.•.•••.•^^^ ^^^^^^^ ^^ ^ 220

38. Subvención a la construcción de depósitos de vino, tanques de
frío, etc . ....................................................................................... 550

39. Subvención a la instalación dc. industiias agrar4^s ..................^^.^.^ 450
40. Subvencibn al desarrollo de la comercialización en origen ............ 1_50

41. Construcción de almaccnes v silos ................................................ 500

42. Dotación de laboratorios y medios de control .............................. 50
43. Subvención al consumo de productos coyunturales excedent:r

rios ................................................................................................ 250

1983

750

2S0

2.150

3.850

50
700

$0

?00

300
800

xso

200
I .200
780
400

1.500



Neticiones de las organizaciones agrarias en la Negociación

Incremento Incremento
Or^anizacidn en en Ttedidas

precios Complementarias Q Total

^OO ^OO %-UO ^OO^

^

5T/HL
motosierras
GRAN GAMA DE MODELOS

SERVICIO TECNICO

ARRANQUE ELECTRONICO

ANTIVIBRATORIA

RECAMBIOS ORIGINALES -CADENAS

CALIDAD- GARANTIA- SERVICIO

VENTA Y TALLERES EN TODA ESPA(VA

Séal y Cia, S.A.
C/ Zorrozgoiti s/n
Telfs. 94 -441 61 79 - 441 79 89

BILBAO-13

O©' © ^V' O©^^`^'^ 00

^̂
^
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O
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LA LEGISLACION BASICA
EN EL DIQUE SECO

^ Actuaciones positivas en algunos
sectores

AI igual que en otras actuaciunes rela-
cionadas con el sector agrario, la crctit^iclud
le^isluliva no ha sido tam^ocu uno de los
puntus fuertes del Ministcrio de Agricultu-
^^a, y del Gobiernu en gencral, durante este
último año. Proyectos de Ley fundamenta-
les para el sector han seguido bluqueados,
Leyes aprobada5 no tuvieron el desarrullo
necesario y, en definitiva, v las decisiones
adoptadas han seguidu. en^la mavor parte
de las ocasiones. una línea de cuntinuidad
de acuerdo con los comprumisos tomados
en las negociaciones de precios.

Ck las leyes más esperadas por el campo
en los últimos años, se pucde decir que la
mayor parte estaban contempladas en el
a^nocido programa de Cambio claborado,
en su día, por Juime Lamu de F^pinusa.
Desde su presentaci^ín en el Congreso hasta
la fecha han pasado tres años y medio y su
grado de cumpltmrento ha sido ciertamente
muy escaso.

F^^ 1982 se cuntinucí el estudiu de la Ley
de Protección a las Tierras de Emigrantes.
La Lcy de Arrendamiento.ti Rústicos tuvo
hace escasas semanas un desarrollu parcial.
al reglamentarse las Juntas Arbitrales
mientras que en el caso dc la Explotación
Familiar y de los Jóvenes Agricultores
seguimcs solamente u^n la Ley. Ha sido
aprobada la Lev de Contratos Agrarios
aunyue el Gobierno tenía cl plazo de u q
tño para proceder a su desarrullo. Las
Leyes de Agricultura de Muntaña y la de
Montes en Mano (^omún fuerun tambie:n
aprobadas cerrándose con este balance el
cumplimiento del reférido programa.

Sohre este punto han sido mús los in-
cum^limientos que los cumplimientos y
entrc los primeros estarían leyes como ]as
de Financiación Agraria.

A un lado este Programa de C'ambio con
una amplia base legislativa las actuaciones
en esta línea del Ministeriu de Agricul,ura
se han limitado, en la mayor parte de las
ocasiunes, a simples cumplimientos mecá-
nicos sobre temas yue se repiten cada año.
Entre las excepciones, cabe destacar el
desarrol(o de la nurmativa para la Rees-
tructuracidn de sectores como el ulivar^, y el
de la producción de lechc de vacrmo, cuyos
Decretos fueron publicados un año antes.

En producciones como el n•r,^o, se ha

hucsto en vigur la nueva norm;ttiva suhre
rcu^iec%ule>s, hahi^ndutie reduridu lu., ti(^u., en
hlandos y semiduros de cuatro a trrs tipos,
mientras que cn lu, duros lu.^ trc^ ^ru^c^s
existentes pasan a unu sulo. lstu xi^nilic^r
un pase de unas variedades dc; unu u otro
^rupo cun loscunsi^auientes ef^ctos;i la hura
de cobrar las hruducciones, si no existe una
currccta infurmación en la sementcra.

19H2 ha si^^niticadu tambirn el iniciu dr
un c^tmbio impurtante en matcria dc ,S'e^s,^rr-
r^rclucl SuciuL al abrirse la, ruert;r^ de I^r
incapucidad laboral tran;ituria ;t lus crruú-
numo.c del sectur, reivindicacicín que se
venía haciendo hace va algunus años.

En producciunes cumo .ruju y cu/^u ^e ha
mantcnido la misma norm^t[iva quc en
campañas anteriores. ,i bien cs de resaltar el
que en soja solamente se a^oyen a 5.O(>U I la.

C:omo cspcr<tba q los agricultores, ha
funcionadu el tenta de los ^uusurri^crr•in.c para
cvitar que se pusiera en marcha la nueva
normativa sobre su distribuciún, quc cnca-
recería gravemente al productu. Sc ha dadu
un plazo, pero en detinitiva ^uede suponer
un cambiu total para cuestiunes dc sanidad
animal.

Gn m^tteria de recursns irr/i^cru^i/i^uclos sc
han dado asimismo pasos^ adelante p^rr;i
prupicar una alimentación mús harata al
ganadero, al igual yue reduciendo cl ITh:.

Antc los problemas y las defi^•iencias
^lanteadas, cl Gobierno moditiccí la nor-
mativa ^ara la crnrtpr•u de rrer•r•rts por asala-
riados o agricultures mudestu^, dando
mayores facilidades a quienes h^atan dc
acceder a la prupiedad.

En materia de elecn^i/icucrón rra^nl se h^t
n^udificado la normativa para yue la
suhvención pueda 1legar hasta el 30 pur
ciento, todo lo contrario que ha sucedidu
cun las tarifas para el regadío.

Fin;rlmente, entre otras ^ruducciunes, se
puede destacar la continuidud en las ayud^rs
^ara la reconversión del viñedu, reconver-
si^5n de la uva Ohanes, a^^udas para meca-
nir.ar el algod^ín y el olivar, programa dc
fŭrrajeras y pratenses en zonas de montaña,
etc.

En definitiva un conjunto de actuaciunes,
en muchos casus positivas para el sectur.
mientras que temas claves en materia agrí-
cola qucdaban un año má_ti cn el dique seco.
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REPRESENTATIVIDAD:
TODO PENDIENTE

^ Cámaras Agrarias: aplazadas las elecciones
^ Consejos Reguladores: algunas "chapuzas" a no repetir

^ Remolacha: tensiones
^ Patrimonio Olivarero: se precipitan los

nombramientos
19K2 ha sidcr un año prítcticamente en

hl,tttcc^ par,t la cunsc^lidaci^ín de I,t repre-
sentativid^td ttgraria.

Las elecriones yue estahan prrvistas
cunu^ en las (^cinruru.c -1Krru'iu_^' huhierc^n dc
>er aplaiad^t, sin fecha flju. al nct est^tr
elabc^rado cl curr^^pctndicnle provcclo dc
l.c^ mientras- en cnras estructura^.^c^^mo el
p^urimcmiu rc^cnc,lerclre^i•o, nlirurero, cnnsejn.c
^^r^uluclurrs, c^rc., lus prttcesus si^uett pen-
dientes c^ sc re^tli^.arun, en ctcasiunes, comu
simples ch^tpuzas yue ^n la uctualid^td sbl<t
Itan desaladct pul^mic^ts.

1?I prctblemu de la representatividad ocu-
pa un lug^tr destacadc, denn^c, de la situ^tcii,n
del sectc^r. sicndc^ un fttctur decisivct part un
huen funciunamientu de la lx^lítica a^,ruria.
Sin cmhar<^c,. Ic^s prc,hlema, yue plxntea nu
h^tn sidu ahctrdadc^s cc,n realisnu^ y^ se han
idc^ pospunicndc,. ,tñcr u^as ^tiut. hast^t estas
ti'chtts en yu^ práctic^tmente ;iguen pen-
dicntes tudu, los temas.

F:ntre cl cunjuntct dc puntus quc hubieron
dc ser resueltc^s en Ic)R? ^' yue han yuedadu
pendientes, dcstaca cn primer lu^ar las
('ámaras Agrarias. curporacictnes de dere-
chu púhlicct en las yue h,thút yue haher
celchradu cleccic^nes el pasadc^ Z 1 de tnuvu.
^Irts lus cumicios. ^^^t Ileno^ de dificullade^
en Ic)7ti, se uhricí un mandtttu de 4 años part
el desemprriu de sua funcicmes pur mús dc
}iU.U00 vocales de unas 9.000 C^imara^
A^,rtrias.

Pur partc de la Administracibn, durante
^^,te períc^d^^, se h,tn estadu d,tndu lar^^cts ct
kx prctyecltts para la el^tbctr,tciún de una
nucva nurnt^ttiva .,uhre las ('ún:uc^ccc .4^c-n-
c^iu.c. [^I eje central de lus puntc^s en discc^rdia
era la dcfinicicín de u^^i•ict^ltcrr^^n•o^ésirnrc^l y^.
en definitivct, tratar de estahlecer un censo
suhre Ic^s aerirul[ctres cun pusihilidades de
vcttu. I^ualntente yuedaban en el aire pun-
tus cctmu las %turrinnc^.c dc las Cámaras
At^rtrias, el papel de la actual Cctnfedert-
ciún, rét^imen finctncieru, etc., siendc^ tcmas
yue nct se ahurdaron nunca en prufundidad.

f:n rstas circunslancias se lle^cí al ? I de
ntay^c^ sin la convc^c^ttc>ria de eleccictnes.
cumc^ debería haber sucedidct, sin yue tam-
puco lanras^n duramente sus prcttestas las
(h^^anizacictnes Agrarias. Las Cátnurus van
a significar una especie de test para saber

yuien mandu en el campu v unas elecric^nes
precipitadas nu interesaban ct nadie. en un
nwmento en yue tod^ts las fuerzas luchan
^xtr un procesct de exp,utsicín.

Antr estas circunstancias, el Ciobiernu se
^^iu cihli^^adu ct prorru^ar Icts cu^gos de los
vctcalcs, iniciándose pctsleriurtnenle unu
carrera cntre la Cc^nfederaciítn Naciunal de
C'ámaras Agrarias y el Guhierno para la
presentacicín de un provecto de Le_v al
Congreso, ruy^a mudificaciún es más yue
se^^ura en la actual Ic^^islatura.

Adcmás dc las Cámaras A^rnrius, un
;,rra^'e problema de representatividad es el
yue se planteab^t en diversas estructuras de
^tlgun^ts or^anizaciones sectc^ri^tles cc^mu el
«ri-n^, cl aceite o la renrnlcuhn.

L^t .^^ecmi•iul cir^•nce^•u era calificada. hace
va ti^uios. cc^mu Corpctraeicín de Derechu
públicu. Sin embar^o, desde entunces hasta
la fecha. no u h^t Ilevadc^ a cctbu el neeesario
proresu de clctrificttcicín habiendo ^stadu en
el diyue secu el proyccto de reglamentc^
p^tra su funcionamientct.

Ln cl casct de la r•e^nuluclru, la situciún se
ha presentadct muchu m^ts cc^mplicada y
prácticamente estall^tha una situxciún de
tensibn hace ctl^unas semanus al conctcene
el infi^rme de la asesuría jurídica del Mi-
nisteriu de Agricultura sctbre la imposibili-
dad de yue la Comisicín Central tijase unas
cuotas para lu prestacicín de unos servicios a
Ic^s remctlacheros. La ^uerra en este sector
viene v^t de muv atrás, prítcticamente desde
la pu ĥ lic,tcicin de la Le^^ de Libertad Sindi-
cal en 1977. Fn ayuel momento, lus esu-uc-
turas de los grupus se transtitrmaron en las
artuales Asociaciunes fren[e a las cuales se
han manifestadct siempre las Organir.aciu-
nes At^rurias de ^unbitu estatal. La salida a
través^de la (^umisicín fnterasociativa de
Remolarhercts y Cañerus Espaiu>les (('1R-
C3). No hu tenidu ninguna eficacia en los
ídtinuts tres aiu^s, por lo que hace sulamente
tres mrses, lus organizaciunes UFADE,
(TIJA y la ('vAG constituían una nucva
('IRCf^. con el fin de clariticar definitiva-
mente el problema.

L<ts organizaciunes de ámhito estatal son
partidari^ts, en líneas ^enerales. de estable-
cer un procesu de eleecictnes peru con tutal
tr^tnsparenci^, con unos contrules indepen-

dientes, estando de acuerdc^ en la necesidad
de mantener una sectc^ri,tl remulachert
p^tra servicius ntuv especíticus.

Fsta secturiales una"patata caliente" yue
Ilega a Icts sctcialisttts _y que deber:in resul-
verla en pocos mescs.

Finalmente, en este rec<^rridct pctr las
sectoriales nos encuntrxmcts rcm la situacicin
dcl Pctn-imnnio Conrtcnul Olirai•eru, dc^ndc
hace t<unbi^n escasas semanas se hu prudu-
ridu un relevo en su Consejo Rector. Etite
cambiu se ha hecho en h^tse ^t un regla-
mento elxboradu por el C'onseju Rectur
provisional _v sometidct a la Administracicín.
Itabiéndc^se conscguidu cctn el mismo la
cuntinuidad cxsi de todas las persunas yue
cstuban anterormente en este organismo.

La cl,trificaciím del Pun^imonin Olircn•e^•n
es un pre^ceso yue duru ya desde 1980, sin
yue hastu la fecha se huhiera ahctrdadu el
tema ccm excesivo interés pc^r la Adminis-
tración. Por este mutivo ha causadc^ relativa
sc^rpresa el que se hayan producido los
nc^mbramientosjustamente a escasas fechas
del cambio de gubierno. EI proceso seguido
para esta renovacibn de cargos no ha sidu
hien ecmctcido ni cuenta, en consecuencia.
rc^n el ^r^cntitnientu dc v,trias Organi^acic^-
n r,.

Lntr^ los procesos lle^ados a cabo en
1982. destaca la renovaciún de cargos en
más de 20 Consejo.c Regr^ladnc-es. Tras varios
aítos de trahajc^s par3 la elaboraciún de la
nueva normatrva, el p^tsadu mes de marr.o
se celebrarun unas elecciones un tanto
`chapuzas" para la renovacibn de estos
cargos, con una participación mínima de los
agricultures. Los censos nu hahían sido
elahorados correctamente, siendo estas
unas elecciones si no a repetir, al mencts a
olvidar, salvo en C:onsejc^s muy significati-
vcts como Rioja, Jerez, etc...

En otra esféra, el problema da la repre-
sentatividad, tampuco ha sidct abctrdado de
cara a conseguir la participaci<tn de las
Organizaciones Agranas en los diferentes
organismus de lu Administracicín, comc^
sucedía en tiempus del Vertical. Sin em-
bargo, este es un proceso que no podrá
desarrollarse hasta yue no se conorca con
exactitud yuién es quien en el campu.
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Quién es quién en el campo

SINDICALISMO
AGRARIO
1982, año de tanteos... y de Asambleas
1983, se esperan grandes cambios

HACIA UNA CLARIFICACION DE LA
REPRESEN"I'ATIVIDAD AGRARIA

La representatividad en el sectc^r agrario
y en det7nitiva, saber quién es yuién en el
campu, constituven uno dc los viejos obje-
tivos pretendidos tanto pur algunas Orga-
nizaciones cumv pur la propia Administra-
ción.

Dur<tnte lus últimos años, generalmcnte
ha sido aceptada la presencia de cinco
organi^aciones a la hora de establecer unas
negc^ciaciones con la Adtninish^ución sin
que se havan producido grandes discre-
pancias sobre la f^uerra real de cada una de
estas siglas. Las elecciones anteriores a
Cámaras Agrarias no se considcran repre-
sent^Uivas paru la situación actual del cam-
po y la verdad es que entre las propias
Organizaciones existe realmente un acuer-
do tí^cito p<ira prorrogar, en lo pusible, la
situaciún actual husta conseguir una mayor
consolidaciún asociativa en afgunas regi<^-
nes.

En el tema de la representativid^ad ^gra-
ria se podría decir que 1982 h^a sido un año
de u-íinsito, de toma de posiciones, scihre
todu por parte de algunas siglas yue tratan
de xbrir el camino hacia 19^3, donde se
supone se pucden producir confrontaciones
impurtantes pura delimitar yuien manda en
el campo. En este sentido, a excepción de
UFADE, (Uniún de Federaciones Agrarias
de España) yue antaño tuvo su fuer^a más
impurtunte en el Duero, el resto de las siglas
han celebrxdu tanto Congresos como
Asambleas, de cara a consolidur o clarif icar
su presencia en el sector agrario donde, de
todas f^^rmas, el grado de atiliación sigue
siendo muy cscaso. Cumo balance de estxs
actuticiones se puede señalar yue 1982 ha
sid^^ solamente un año para tumar posicio-
nes ante un<i serie de congresos y de prc^ce-
sos de fusiún yue se producirán en 1983.

CNAG

En esta línea de cunsolidacicín de las
estructuras sindicales en el campu, destaca
en primer lugar y tamhién pc^r orden de
celebración, el Cc>ngreso de la Confedera-
ciún Nacion^il de Agricultores v Ganaderos
(CNAG). Cun asistencia de delegadus de
unas 35 provincias y la presencia de unas
I.500 personas, en el mes de marzo tuvo

lugar en Madrid el primer cungresu dc la
CNAG, que venía ^i suponer el aunar todus
lus frutos sembrados v recogidos desde yue
MiKuel Ramírez se^ hiciera carg^^ de la
Secretaría General de esta Organizaciún.

Este primer Congreso contcí cem repre-
sentantes de unu serie de provinci^is del
Dueru, donde se hxhía pruducido una rclu-
tiva desbanduda de la Uf-•ADE y nc^ta
destacable, fue la presencia en la rewiiún
del presidente de la CEOF. Carlos Ferrcr
Salat.

Ftite Congreso de la CNAG se pruducía
prácticamente con las neguciaciones de lus
precios agrarius encima y en al^unus me-
dios se entendía yue el Cc^ngresu vcnía
determinado por esta circw^stancia. En
realidad la fecha se había mantenidu ron
^mterioridad y el Cungreso fue un puntu
muv importante paru marrir la existenria
de una fLen.a c^rganizada en la CNAG.

COAG

Sólo -.tlgunas semanas despuzs de este
Cungreso, la Coordinadura de Organiza-
ciones de Agricultures y Ganaderas
(COAG) celebraba también en Maclrid su
segunda Asamblea, en la que pr^icticamcnte
se impusu una línea de gr^in continuidud,
permaneciendo i^uorables algunos de I^^s
problemas yue se han presentad^^ desde
hace años cn esta Organiz^ición.

En cuntra de lo quc se prcvcía en algunus
medios, la COAG sigue cun su hubituul
cstructura de cc^misión permanentc, sin yuc
se den pasos para I^i dclimitación de puestus
de responsabilidad, como el de Sccretari^^
General. Est^i estructura artual signific^i, en
realidad, el mantenimientu del poder en el
aparato técnico de la COAG, habiendo
pc;rdido un^i oportunidad para el cambiu.

En el seno de la COAG se puede hablar
de presencia de algunas Uniones, y nc^ las
mí3s fuertes, mientras las más representati-
vas, como Aragón c^ Navarra c inclusu
L.e6n, tienen problemas cun el apxratu de
M^tdrid. En esta 11 Asambfea hubc^ renovx-
ción de la Comisión Permanente, cun las
ausencias notorias de hombres de las Unio-
nes de Aragón, Leún, Nav^irra, etc.

Dentru del sindicalistnc^ de iryuicrd^i,
1982 no ha supuestu tampc^ru un año deci-
sivo para su clarificación, en un mumcnto
en que este tema es fundamental.
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Práctic^imentr más de un aiw deshurs del
Cungresu extracirdinario dc la I^ederuciún
de Trahajadores de la ^I^icrr<i (FrL^-f. luv^,
lugar. tamhién en Madrid, el C^,n^,resu
cunstituvcnte de la Uniún de Pcyuei^u,
Agricultures de la FTI^-UG^1^, cunc^cida ya
c^mu^ la UPA.

La cc^nstituci^in de una c^rgaiiii.ariún
sulumentc para Icis tr^ib<ijadc^res <iu^í,nc^mc^s
era un vicjo oh_jetivu ^erseguidu p^,r lus
dirigentes de I^t I-ederación de Tr;ihajado-
res dc la ^^ierru, cl úniru sindicatc^ xgrariu
yue con la Lev dc Lihertacl sindic^tl dc 1977
sc reharía tras 4U ^iñu^ de pruhihición. La
f'IT, en lus afius de Li Rrhúhlica era un
sindicatu f•undamcntalmentc dc usalariad^^s
cun una fucrte intplant,icicin cn t^^da Esp,^-
iiu. Cinruenta afius despui^. ccm la cvulu-
ciún de lu agricultura, esU^uctura de la
prupiedad, etc... lus respunsahles a^nsidc-
nirun lu necesidad de su adecuarión a las
nuevas necesidades del h^^mhre del campu.

Por estc mutivci, cn septicmhrc dc 19R?
naríx lu Uniún de Pcyucñc,s Agriculturc.
(UPA) urganir^acicín abicrta a ludc^s lu.
trabajtidures pec^uciius y median^is. ^iunyur
sit^ue cn cl scnu dc la f^"TT.

^Dur^inte l^i, últimus scmanus hu sidu
igualmente nuticiu la pc^sihle fusión cntre la
FTT _y la Unión de Agri^ultures dc And,i-
lucía. si hien este es un pruresu apenus
iniciad^^ v de dilicil acucrd^^.

CNJA

Finalmcnte, cntre las uctuacicincs de Ia^
Oroanizucioncs Agrari^is cn 19K? cuhc
dest<tcar la III Asumhlca Naciunal del
C^entn> Nacional de Jóvencs Agricultures.

1982. cn al^unos mc^lios ugraric^s, sc
^Y>nsideraha un añu clavc par,i la pucsta en
march^i de xlgunus prc^ces^,s dc acerca-
mientu para la fusión pc,r ejemplu entrr
Jóvencs Agricult^ires v UFAI^f:, aunyue sc
mantuvicran ^imhas siglas. I^stu. c^^mprc^-
misus, uduptudus la pas^icla primavcra. nu
han cristalizudu en las fcchas prrvista^,
siendo muv pruhahle yue I^^s resul^^idc^s dc
la.ti elecriunes havan variadu el rumhc^ dr
cste prureso. ^

Lus cluce mcses precedentes s^^n, sin
cmbargu. impurtantes pc^r haber cuntribui-
du a clarilicar el panuram^^ sinclic^il yuc
puede scr motivci de impurt^mtes n^^ticias cn
1y83 ccm cl ccmgresc^ prcvistu, en principi^^.
de Jrine^nc^.r A^r•re•ultuc•c^.c v, lttmhi^n, de la
Confĉ°cterucidn Nuriunul dr .4,^rrrulrnre.^^ i^
Gunudc^ru.c.

En 19R2 el mcwimientu sindical h,i tenidc^
miedo a buscar sus prupias altcrnativas
cundicionado yuizíi pur lus cscasus nivclcs
de afiliución yue se mantienen en el c^impu.



EI Big•Bag es un contenedor plegable de fibra sintética con un coeficiente Elimina los palets.
de seguridad de 5 a 1 y una capacidad máxima de 1.500 Kgs.

Es recuperable.EI Big-Bag es la forma más rentable de manejar cualquier producto
en polvo o grano. Un simple ejemplo: Un Big-Bag ^e 1.500 Kgs. Como es lógico, las ventajas de trabajar con Big-Bag, son aplicables
requiere una sola operación para Ilenar, transportar, almacenar tanto para el fabricante como para sus clientes.
o vaciar. Comparado con las operaciones que precisa su equivalente

En Ibérica tle Slings, S. A., Ilevamos 8 años de investigación y trabajo.en sacos,130 sacos de 50 Kgs. cada uno, que es preciso Ilenar,
EI resultado es una serie de patentes, entre las que se encuentrapaletizar, vaciar, etc...l la ventaja y rentabilidad que supone el Big-Bag
el Big-Bag, que nos han situado entre las primeras empresas europeasestá fuera de toda duda. ^ -
en este tipo de tecnología.

Vea cuáles son estas ventajas punto por punto: ^ Si su Empresa exporta, maneja sacos o productos a granel,
Para su manejo se precisa únicamente una `^(t) le podemos interesar.
carret^lla elevadora, polipasto o grúa. ^^

^- Si desea información o una solución concreta para su caso
EI Ilenado y vaciado lo puede realizar un solo operario, (normalmente determinado, Ilámenos al ^^^__
el mismo conductor de la carretilla) gracias a su obertura telf. 93-318 90 70 ! 318 9016, Deseoa ^^^^ _-dosificadora. o envíe el cupón y le atende ^ mPliainforrnacionsobr

^'remos sin compromiso. ^ Nombre eelgig.gag^ç Puede ser impermeable a petición para almacenar en el exterior ' Y apellido
Puede estibarse Fabricamos también

^ eslingas para ^ Empresa
^ Simplifica al mínimo la manipulación, ahorrando mano de obra en manipulación de todo ^ Dire
^^ ^ carga, descarga y almacenaje tipo de sacos. ^ cc^0n

É:^ ^
' Telefono

E^ ^'^^IMF ^ 'f^^^tlNE11i^ ?^^^ ^ ^ ^ Población

r^ ^^ ^^^^^ ^^ ^ ^ ^ Envie este cu on
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LA NOTICIA EN EL CAMPO
"HOY POR HOY"

Agricultura presentó al fin un proyecto de
programa

EL OVINO TIENE UN PLAN
^ Urge recuperar los censos

D[SMINUYEN LOS CENSOS

Por fin el ovino va cuminu de tener un
Plan. Tras dos años de promesa.^, proyectos
y compromisos para la elaboracibn de una
alternativa a I<t situación actual de esta
eanadería, la Direccibn General de la Pro-
duccií,n Agraria ha dado luz ^^erde a un
primer estudio de trabajo en el yue funda-
mentalmente se trata de frenar el envejeci-
miento de este censo así como de la moder-
nizaci<ín y racionalizaciún de estas explota-
ciunes. Este proyecto de programa deberá
ser estudiado u^n el conjunto de las organi-
zaciones agrarias par<i su aplicación en la
próxima campaña para la que, en principio,
existen unos recursos de 850 millones de
pesetas.

La necesidad de un programa de cambio
en la ganadería ovina venía siendo recla-
mada por el sector durunte los últimos años,
ante la permanente caída de unos censos, a
pesar de la existencin de alguna5 pequeñas
actuaciones de ayuda para la cabaña ex-
tensiva. Desde 1960 el censo de ovejas de
vientre ha descendido cn un 33 ^or ciento a
un ritmo de 274.000 cabezas por año. Esta
situación ha significado una reducción del
censu de 16,5 millones de ovejas de más de
un año, hasta solamente los I I millones.
Esta situación significa un descenso en la
producción final del sectur en unos 30.000
millones de pesetas, suponiendo además la
no utilización de una serie de recursos
^astables que, por utra parte, quedan
abandonados.

En estas circunstancias, en la regulación
de campaña de carnes de 1981 y^i se con-
templaba el compromiso de que, antes de
diciembre de 1982, las Organizaciones
Agrarias suscribieran un proyecto para
rem^tirlo a la Administración donde fi^u-
rasen las posibles alternativas. Ese docu-
mento se remitió en su día con una serie de
planteamientos para la ayuda a las corderas
de renuevo, a>mercialización de la lana,
mecanización de las instalaciones para el
ordeño y acabado de a^rderos, que se eva-
luaba en unas ayudas de 5.860 millones de

pesctas. Etta cantidad significuba una uvu-
da por c^tbeza de unas 530 pesetas. ^

En las últimas negociacione^ de precios,
figuraba una medida complcmentaria por
la cual la Administración se cumprumctí^ a
iniciur conversaciones para la elaburacicín
dc un plan a partir del pasudo l5 dc abril.
Igua(mente, en esas mism^^s negociaciunes
sc contemplaba ya una p^irtida dc R50
millones de pesetas para 19H3 con destino a
este sectur.

Comu es obvio, el plazu ^nvisto ^ara la
discusión de este Plan hu yuedado total-
mente desbordado, no habiénduse remitido
htista hace sólo algunas semanas la pro-
puesta de programa elaborada por el Min-
siterio de Agricultura.

RECUPERAR EL OVINO
EI proyecto presentado pur lu Adminis-

tración contempla, entre sus ubjetivus ^riu-
ritarios, el rontener el deterioro v envejeci-
miento del cen^o re^roductur, promovicn-
do la reposiciún ^le Ixs henthras. Reco^,ien-
do peticiones del sectur, entre estus objeti-
vos se contetnpla igualmente cl incremcntu
y la oricntaci^ín dc la prudurtividad dc Ia
carne, estimulandu la críu de curdcrus
precoces. Finalmcnte se contemplu la nc-
ccsidad dc una mudcrniz,iciím v rarionali-
^.ación dc las explutariunes x trtivés dc
mejoras en lus sistemas de urdeñu, cum^ra
de equi^^s, etc...

Para las ^ictuaciunes ^rcvistas sohre esta
^anadería, se tendríi es^ecialmente en
cuenta a las comarras cun manificsta voca-
cibn ovina, en las yue sea constat^ihlc un
descenso de In c^^hafia y dunde además
existan recursos ociosos yue se est^ín pcr-
diendo. Estus progrtmas cstarán relaciona-
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Por: Vidal Maté
y Manuel Carlón

dus con lus programus yuc puedan poner en
marcha tanto las Diputxciones como las
Comunidades Autónomas, dirigidos prin-
ripalmcnte a la mejura estructural v tecnu-
lógica de las explotaciones, tŭmento de los
recursos pastables, incremento de la pro-
ductividad, mejora en la stu^idad del gana-
do y la promucián de servicios para mejorar
la urganizaci^ín de las of^ertas de las pro-
ducciones.

Aunyue tudavía I^í^icamente está por
determinar la cuantía de estas ayudas, estos
^i^^yos se centrarán en la concesión de una
prima para el relanramicnto v rejuveneci-
miento drl ccnsu ovino, yuc se aplicará en
cada corderu de edad superior a los seis
meses.

Para la cuncesión de estas avudas es
prcriso yue los gattaderos de ovino cuenten
con unu base territurial suficiente para
proporciunar, como mínimu. el 70 por cien
dc loti recursus necesarius para la alimenta-
ciún. Igualmente podrían ucceder, a estas
avudas, los ^,anaderus que, aun sin alcanrar
c^c mínimo del 70 por ciento, tengan sus
rcbaños en régimen comunal.

Finalmente, este pruvecto de programa
considera también la posibilidad de esti-
mular la produrci^ín de curderos precoces.
Para este compromisu, entre utros se cun-
templan lus siguientes criterios. En primer
lugar la fijacicín de un preciu mínimo yue
deber3 ser negociadu con las Organizacio-
nes Agrarias. Igualmente se tiende a que las
explotxciones realicen esta actividad co q
w^u, critcrius de continuidad, formalizando
convenios de producriún para cada una de
las campañas.

Para la puesta en marcha de este progra-
ma la Administración parte de dos criterios
lúndamentales. En primer lugar el apoyo a
las explotaciones de carácter familiar cuyo
rebaño pernlita obtener una producción
tinal capar de proporciunar una renta ade-
cuada. En segundo términu, la modernira-
ciún de las explotacionrs empresariales
para furtalecer su viabilidad y eficacia
productiva.

('un estas directrices generales marcadas
desde el Ministerio de Agricultura parece
prohable se puedan sentar al tin unas hases
para la urdenación y mejora de este sector
aunyue en principiu los recursos previstus
scan insuficientes para las necesidades. Sin
embargo en esta misma línea hay yue
añadir la normativa publicada reciente-
mente ^xir el Ministerio de Agricultura para
el upoyu a las explotaciones extensivas de
ovino y cerdo ibc^rrco, o promovidas desde la
Agencia de Desarrullo Ganadero.

Ganaderos: no entienden la actuación
de la Administración

EL PRECIO
DE LOS
PIENSOS
^ SENPA asegura:

más de 2 Mill. Tm de cebada en
poder de particulares.

N;L TRIGO PARA PIENSO

AdemíLS dc las 1(x).000 toneladas de n-r^o
en grano que el Senpa pone a disposiciún de
lus ganaderus y fabricantes de piensos, un
millón y mediŭ de toneladas de mai^ serán,
tambiéñ, proximamente distribuidos cun
destino al a>nsumu interior. Sobre el tri^,^o,
las voces de lus ganaderos no se han hecho
c.^perar calificando de insuficientes estas
pequeñas cantidades. El SENPA venderá el
mui^ a un 99^{ del preciu de entrada que
tenga, cada mes, el de imhortacr^in.

Ante la posibilidad de que esta situación
se diese, los representantes de los ganaderos
habían intentado convencer a la Adminis-
tración de la necesidad de rebajar ese
^^rcentaje y, aunque existía alguna espe-
ranra de que estu rebaja se Ilevase a efecto,
el hechu cierto ha sido que casi se ha puesto
el tope permitido, teniendo los ganaderos
yue comprar el muí^ de producckin nncionul
m:ís caro de lo yue en principio pensaban.

EStas medidas, yue se están tomando en
el último mes, dan como resultado una
situación preparatoria de lo que puede ser
una fuerte subida de los precios dc los
piensos en el próximo mes de enero.

LA CEBADA

Según la Secretaría General Técnica
encargada, entre otras cosas de las estadís-
ticas agrarias oticiales, la a^secha de cehuda
ha sido ^te año de 5.280.000 toneladas.
Etita producción supone un incrementu del
I 1°% sobre la del año pasado.

Según fuentes del FORPPA, tienen yue
quedar en poder de particulares casi 2,5
millones de toneladas de cebada. Las dis-
crepancias entre Administración y particu-
lares son fuertes a este respecto. Los agri-
cultores se preguntan cómo es posible que
exista esa cantidad en el mercadu. Si toda-
vía estuviese en el campo esta ceóadu no
sería lógico que los ganaderos paguen hasta

a 20 ptas./Kg la cehada, incluido el
transporte.

Los representantes de los agricultores
afirman que se está especulando con la
cebada. Los comerciantes afirman yue ellos
ño la tienen y aseguran que se les puede
hacer una inspección en cualquier mumen-
to.

Las cuoperativas dicen tener cantidades
importantes en Zaragoza, Huesca, Burgos y
Cuenca, no Ilegando la cantidad global a
400.000 Tm entre todas las provincias. Por
su parte, los representantes de las OPAS
plantean una posible contradicción entre
los datos de la Secretaría General Técnica y
las peticiones de ayuda por sequía yue se
acumulan en las Delegaciones de Provin-
cias con aparente buena producci^ín de
cebada, como es Huesca.

Jóvenes A^ricultores y UFADE ven como
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incomprensible la pulítica yue se e^tá Ile-
vundu c^^n el sector ganadero v calificaron
dc ruinosa para este sector las medidas que
sc estaban [omando.

H^ista e] moment^^ las rifras yue parecen
haher ,ido consumidas sun:

4(x).tN^ Tm de cerveccr^i, yur han ido a
p uar a las fábricas dc cervera, ^iu as 6(>n.(^0
^I^m, yue se emplean ^or cl agricultor para
sicmbra. v unos 3 milloncs yue se habrán
ccrosumidŭ en el mercado naci^^nal.

Hacen un total de 4 mill^me^, cifra que
aparentemente no cusa cun las yue la SGT
parece asegurarque se han ev^tluadu en esta
campaña.

L,<< realidad pura I^^s agricult^>res es que
día a día la cebada sube sus precios y que
ademí^, de existir diticultades ^ara su ad-
yui.tiic•i^ín, precios cumc^ IH,50 - 19 - 19,50
hun sidu nunnale.^. En estc^s precios se
incluyc el transp^^rte, punto este que se
acaba de incrementar cun las última, me-
didas dcl nuevo G^^hiernu. Es pues previsi-
ble yuc siga subiend^^.

Re^alta el hecho de quc los agricultores
de lati ^.^mati de>nde parece yue yueda cehn-
c/u se yuejan de nu puder vender ésta.
^resentand^i la alternativa de tener que
^>li^cc^rscla al SENPA. EI des^^iste entre
unas rusas y otras en el sectur ganadero es
fucrte.

H;L MA17_

('om^^ a>nsecuencia de la situaci^ín del
mercado internacional v de la tieyuía yue
arrdstraba el cam^^^ v Ía t:^tnadería, en el

primer semestre del año se hicieron impur-
taciunes masivas de mai^. Hasta tal punto
yue en el mes de junio se encontraban
almacenados 1.200.000 Tm de nwi^. F.n
algunas urasiones estaba en tan malas
condiciones yue era prácticamente ina^-
mestible.

Las irnporlctciones de mní^ se elav^tn ya a
5.134.(xl0 "1'm yue sup^men un inrrcmento
de I mill^ín sobre la cantidad imp^^rtada cl
añu pasad^^.

Da la impresiún, en principio, yuc se
trata de un errur de los importad^^res.
aunyue n^i ^arece que esta cantidad de mcú^
vava a frenar la pre^•i5ible subida de los
piens^^s en el mes de enero.

Sin con^xer todavía cuál sería la deva-
luaciún de la ^eseta ni las subidas en lus
precios dc Ios carburantes, el SENPA pedía
19,14 pta^. a>ma precio de enU^ad^^ del mrri_
para el mcs de enero. Si el rnuí^ sc va a
vender ^ur el SENPA ^t un 99"^í^ dcl preri^^
de cntrada yue tenga cada mes el dc im-
^xtución, parece previsible que seu el mcs
de enero cl yue va a contemplar la ,ubid^i.

EI problema grave no será ^ara las C^w-
perunvas tŭcrtes o los grupus de g^u^aderc^s
bien estructurados. EI problema será pura
ese 53"I^ de <igricultores que pagun al con-
tadu l^^ yue neresit;^n para mantcner su
ex^lutaciún en marchu.

Se hace imprescindible delimitar d^índc
em^ier^a la política ganadera y d<índe ter-
mina la cereali^ta. pari que esta scnsaci^ín
de falta de lú^ica en I^s actuaciones admi-
nistrativus, yue ahora tienen I^^s ganaderos,
nu se vuelc^i a repetir.

Con la subida del
gasóleo se inició la
escalada de
precios

LOS I N PUTS
S E VAN
ARRIBA

L<i ,uhida dc lus combustihlcs ha sidu
^rácticamente unu de las medidas más
importantes y rQ^idas aduptadas pur el
nuevu Gobiernu sc^ciali,ta en el ^^rimer
('unsej^i de MinisU^^^^. lst^^s increment^^s,
de cara al sector ugrari^^ se tradujerun en
una subida de 5,5 ^esetas litm de gas^iil,
am lu yue cste curburante pasuba dc Ias 32
pesetas u las 37,5O peselxti, It^ yue su^^^nc
un 17, I pur cicnt^^.

Can la subida del prcciu dcl gas^ílc^^,
autotná[icatnenle se ha ^^mducidu unu
descungclariún de I^^s precias de algunus
mcdios de ^rudurri^m, u cuy^^, cuntrc^l sc
habia u^m^rumctidu al anteri^^r G^^bicrnci.
En el rasu dcl hluyue Ku.^^úl^^o, c^lecn•lc^iclucl v

/^^•tilr^un^e.ti, cl t^i^^c múxim^^ ^revislu era
del ]0^^. En el c^isu de yue se superase e^a
cif^ra en d^^s puntus dchcría procedcrse a
una negociaci(m de lus pre^ios el I de
eneru, sin esperarse a Iti ^rúxima negoria-
ción.

Según datus dcl Mini,teri^^ de Agrirul-
tura, Nesca y Alimentaciún este aumentc^
dcl ^rusrileo ha supuest^i una subida, ^ara
es[e bloyue de pr^iductus, de 4,57 punl^is lu
yue da una suma l^ital dc 9,87 ^^unt^^s, cifra
yue se quedaría a escasas décimas del tu^r
u ñaladu.

EStx cifra, sin cmbxrg^^. n^^ cs accptada
^^r algunas Org^u^izaci^me, cumu el ('NJA
o la CNAG para yuicncs la subida mcdiu
ponderada ^le estus tres tnedi^^ti dc pm-
duc;c;i^in est^iríu ya Rc^r encimu del IU`-^.

Pol^micas u^arte, en cualyuier cusu, csta
situaciún pune dc manitiest^^ la exixtenria
de un grave E^rublema y una preocu^^aciún
en el sectur, xntc la ^usible r.r^uluclu c/r
^^recio.^ yue ^odrían rc^^ercutir a^n c^ĉcl^^s
q eKativos impurtuntcs en el camR^^. Lus
%^rtili^c^n^e.^^ pareccn cst,irían ^^a en la..
puertas del pr^íxim^^ uño v el Ministrri^i de
Agricultura estaría pcn.^^indu ^^i en la
posibilidad de nuevas fiírmulas de ayudas,
lógicamente con el compromis^i de rec^^n-
versiún de algunas industrias.

En lo yue se refiere a I^^s pien.rn.r, cl
encarecimiento de Ixs últimas semanas
pc^^dría habcr disparadu también cl baju
^^rcentaje de subida yue liguraha hasta
octubre, cun súlu el 7,40`%^.
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PLAN DE
REESTRUCTURACION Y

RECONVERSION DEL OLIVAR
EI olivar español, asentado en unas 30

provincias y en una extensa superficie de
algo más de 2 millones de hectáreas,
cuenta, como es lógico, con unas dife-
renciaciones tan enormes de climas, sue-
los, pendientes, edades, vigor, rendi-
mientos, etc., que hace posible la convi-
vencia de olivares buenos y malos, renta-
bles y ruinosos, mejorables e inviables,
etc.

España inició un esfuerzo de reestruc-
turación productiva del olivar en 1972,
con un Plan que contemplaba la amplia
gama de situaciones apuntadas. Mientras
tanto, la Comunidad Económica Europea
ha seguido repartiendo subvenciones a
los olivareros italianos, sin planes de rees-
tructuración, para disgusto de los países
comunitarios menos agrícolas, los cuales,
se supone, se compensarán en parte con
otras contrapartidas.

Pero nosotros a lo nuestro. Tras el Plan
1972, prorrogado en 1976, el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, le-
gisla un nuevo Plan en 1981 proyectado,
en principio, para 5 años y para el cual
podrían emplearse 15.000 millones de
pesetas en créditos, mientras que, por su
parte, la Dirección General de la Produc-
ción Agraria ha de tener previsto en sus
presupuestos la cuantía de las subvencio-
nes a que viene obligada la posible conce-
sión de tales créditos.

En fin, la filosofia o directrices del Plan,
que fue aceptado por las OPAS y las Cá-
maras Agrarias, a través de reuniones
iniciadas en 1980, es válida desde un
punto de vista técnico, si se admite el
sometimiento a la postura comunitaria, al
no incluirse en linea auxiliable las nuevas
plantaciones, y a la postura de los jorna-
leros, con la no inclusión de los arran-
ques, aunque queda admitida la mecani-
zación. Recordemos que el Plan 1972
tuvo más validez técnica que logros eco-
nómicos para el conjunto del sector.

De momento, la respuesta de los oliva-
reros al Plan 81, en estos primeros meses
desde su puesta en marcha en la prima-
vera pasada, ha sido escasa, aunque se
ha animado bastante a finales de año. EI
sector olivarero no es propicio a los cam-
bios de estructuras. Por otra parte, la
sectorial Unión del Olivar Español se
opuso en principio al Plan, alegando fra-
casaría al no garantizarse a los olivareros
una adecuada rentabilidad a través de la
política de precios.

Pero, guste o no su filosofía, el Plan
puede resquebrajarse si la operatividad de

los Bancos privados que han firmado
convenios con el Banco de Crédito Agrí-
cola, para facilitar los créditos, no es la
deseada. Ya existen antecedentes, en
otros programas específicos de ayudas
económicas, en que ciertos Bancos, Cajas
de Ahorros o Cajas Rurales, no han cum-
plido sus compromisos y han discrimina-
do entre los peticionarios portadores del
informe técnico-económico, aprobado por
las Jefaturas provinciales, competentes y
decisorias a tales fines.

OBJETIVOS DEL PLAN

(EI Real Decreto 2625/1981, de 2
de octubre (B.O.E. de 6 de noviembre de
1981), señala unas actuaciones preferentes
sobre el olivar español que se refieren, funda-
mentalmente, a dos objetivos principales:

-Incrementar la productividad de los oliva-
res de mejor aptitud.

- Favorecer la reorientación productiva del
olivar menos apto, atendiendo muy especial
mente a la situación que se deriva de esta
transformación para la población asentada en
las comarcas en que se encuentra enclavado el
olivar de niveles productivos más bajos.

REESTRUCTURACION
DEL OLIVAR MEJORABLE

EI primer objetivo se pretende cubrir a través
de acciones que supongan la reestructuracién
del olivar mejorable, las cuales contemplan
estas posibles medidas:

1. Replantación y aumento de densidad en
zonas de especial aptitud.

2. Mecanización de la recolección y de otras
operaciones de cultivo, así como del aprove-
chamiento de residuos.

3. Puesta en riego de olivares.
4. Mejora de la infraestructura viaria de la

explotación.
5. Otras acciones necesarias para una me-

jora integral del olivar.

RECONVERSION DE COMARCAS
OLIVARERAS DEPRIMIDAS

Para cubrir el segundo objetivo se pretende
impulsar una serie de nuevas actividades
agrarias encaminadas a la reconversión de
comarcas olivareras deprimidas, citándose
como preferente la reorientación de la actividad
productiva hacia el aprovechamiento ganadero,
auxiliándose con carácter prioritario:

1. La adecuación de la base territorial.
2. La adquisición de ganado.

FINANCIACION DE LAS
INVERSIONES

1. Créditos y subvenciones, a través
del Real Decreto 2625/81.

a) Créditos:
La cuantía de los préstamos podrá Ilegar al

70% de la inversión a realizar, tanto para la
reestructuración del olivar mejorable como
para la reconversión de comarcas olivareras
deprimidas.

La amortización de los préstamos se realiza
rá en un plazo máximo de 10 años.

Estos préstamos devengarán un interés que
no podrá ser superior en más de tres puntos al
que fijan las disposiciones vigentes para los
préstamos de regulación especial. Para mejorar
las condiciones de financiación de los présta
mos, el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación auxiliará a los beneficiarios, a
través de las Entidades financieras, abonando
las cuatro primeras anualidades de amortiza
ción del préstamo, que serán de igual cuantía y
no podrán superar cada una de ellas al 10% del
importe total del mismo.

Cuando se trate de un programa de recon-
versión en comarcas deprimidas también se
podrán obtener préstamos para la adquisición
de ganado de hasta el 90% de su valor. Estos
préstamos devengarán el mismo interés, pero
no gozan de la subvención precedente, de
cuatro anualidades.

b) Subvenciones específicas a la reconver-
sión:

En el caso de acciones específicas de recon-
versión de comarcas olivareras deprimidas, se
podrán conceder subvenciones de hasta un
treinta por ciento del valor de la inversión
prevista, en concepto de incentivo a la creación
de empresas agrarias, todo ello con indepen
dencia de los créditos y subvenciones que, con
carácter general, puedan ser otorgados a los
olivicultores.

2. Subvenciones sin créditos, para
quienes no se acojan a las ayudas que ofrece el
Decreto 2625/81.

a) Para adquisición de maquinaria:
Para el agricultor olivarero que desee adqui-

rir maquinaria para la mecanización de la
recolección de la aceituna y de otras operacio-
nes de cultivo y de aprovechamiento de
subproductos, y no tenga interés en disponer
de los créditos que le ofrece el Real Decreto
2625/1981, podrá acogerse a la Orden Minis
terial sobre subvenciones para la adquisición
de maquinaria específica del olivar.

La subvención máxima Ilega, en este caso, al
quince o al veinticinco por ciento, según el tipo
de maquinaria y se concede un cinco por ciento
más cuando los solicitantes son Entidades
asociativas o Sociedades de servicios.

b) Para adquisición de plantones:
La Dirección General de la Producción Agra

ria podrá auxiliar la adquisición de plantones
especiales, con posterioridad a la resolución del
concurso que convoque, pudiendo Ilegar hasta
el 70% del valor de las plantas.
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En la actualidad existe un alto porcen-
taje de la superficie del olivar español
cuya rentabilidad es muy baja e incluso
nula. EI cultivo del olivar pasa sin duda
hoy por un mal momento.

EI consumo de aceites vegetales está
basado tradicionalmente en el aceite de
oliva. La producción española era sufi-
ciente hace años para abastecer el mer-
cado e incluso para una exportación que,
aunque muy variable cada año, oscilaba
alrededor de las cincuenta mil toneladas
de media.

La mejora del nivel de vida de los es-
pañoles, que tiene su signo más favorable
en la década de los sesenta, desvió una
parte del consumo de grasas animales,
fundamentalmente procedentes del cer-
do, hacia las grasas vegetales, cuya de-
manda alcanza hoy unas setecientas cin-
cuenta mil toneladas.

La solución inmediata para abastecer
su comercio fue la importación de habas
de soja. Más adelante, el Ministerio de
Agricultura trató de introducir nuevos
cultivos para producción de aceites y para
resolver, a su vez, el problema de proteí-
nas, de las que somos tributarios del
extranjero actualmente en un ochenta y
cinco por ciento de nuestras necesidades,
ensayando plantas proteaginosas, nom-
bre que se da a las que producen, a su
vez, aceites y proteínas.

EI primer intento se orientó hacia el
cártamo, aunque posteriormente fue el
girasol el que aumentó más rápidamente
en extensión cultivada. Hoy nos aproxi
mamos en este último cultivo a las sete-
cientas mil hectáreas.

Sin duda el aceite de oliva sigue siendo
la reina de las grasas vegetales en cuanto
a calidad, pero algunas otras, como es el
aceite de girasol, son también de buena
calidad y de más bajo precio. Esto ha

" Dr. Ingeniero Agrónomo. Junta de Andalucía.

Córdoba.

EI nuevo olivar intensivo

HACIA
OLIVARES MAS
RENTABLES

motivado que cuando se establece una
diferencia de precio notable entre el acei-
te de oliva y las demás grasas vegetales,
se produzca una disminución del
consumo de aceite de oliva. Ello impide
que pueda darse un precio al aceite de
oliva que compense los costos del agri-
cultor olivarero y le permita obtener un
razonable beneficio.

En los últimos años la subida de los
costes de los factores de producción ha
sido por estos motivos superior al de los
precios del aceite de oliva y, aunque ac-
tualmente se inicia la recogida mecaniza-
da, ésta apenas tiene importancia relativa
en cuanto a porcentaje de superficie en

que se aplica y la demanda de mano de
obra, por ahora, es de más de doscientas
horas por hectárea.

Pero no son éstas únicamente las ra-
zones que motivan la escasa rentabilidad
del olivar. Hay que tener en cuenta que
sólo el veinte por ciento del olivar español
supera los mil quinientos kilogramos de
aceituna por hectárea, o lo que es lo
mismo, los trescientos kilogramos de
aceite, la misma cantidad que se obtiene,
como media en aceite por hectárea, de
girasol cultivado, siendo éste un cultivo
perfectamente mecanizado.

Otra de las razones que inciden en el
mal resukado económico del olivar es su
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edad. Más del setenta y cinco por ciento
del olivar de Andalucía supera los cin-
cuenta años de edad y es sabido que, a
partir de ésta, la producción del olivar
decrece.

En los últimos años, el Ministerio de
Agricultura, a través de una extensa red
de fincas colaboradoras, ha ensayado
plantaciones intensivas de olivos que
superan el número de doscientos olivus
por hectárea.

La densidad tradicional del olivar es
inferior a las cien plantas por hectárea,
aunque existen algunas comarcas en que
se había sobrepasado dicha densidad,

como es el caso de una parte de la pro-
vincia de Cáceres, en la que existen de
antiguo olivares con más de doscientos
olivos por hectárea, y que han dado, por
cierto, buen resultado.

^Cuáles han sido las causas que acon-
sejaron a nuestros mayores a plantar
olivos con baja densidad? Probablemente
varias. Una, el escaso valor que tenía el
suelo cultivable hace un siglo, por lo que
sólo se daba importancia a la producción
por árbol y no a la producción por hectá-
rea. Otra, la escasa pluviometría que pa-
decemos en nuestras comarcas olivare
ras.

Pero los ensayos que se realizan, repe-
timos, con plantaciones intensivas, nos
muestran que es posible producir en se-
cano, a partir del séptimo u octavo año de
plantación, de ochocientos a mil kilos de
aceite de oliva por hectárea, cantidad muy
superior a la grasa producida por unidad
de superficie por otros cultivos oleagino-
sos.

No consiste sólo la técnica de las plan-
taciones intensivas en realizarlas con una
densidad superior a la tradicional, sino
que se trata también de acortar el período
improductivo utilizando variedades de
entrada en producción precoz, preparan
do el terreno antes de la plantación con

subsolados profundos, cuidando los oli-
vos tras su plantación con esmero y rea-
lizando una poda de formación adecuada.

EI Decreto de 2 de octubre de 1981 de
Reconversión y Reestructuración del Oli-
var, contempla, entre otras acciones, la
replantación del olivar viejo por otro nue-
vo en plantación intensiva en suelos con
vocación olivarera, realizando préstamos
del setenta por ciento del presupuesto el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, a través de la Dirección Ge-
neral de la Producción Agraria, de manera
que las cuatro primeras amortizaciones
resultan subvencionadas.

Hasta el quinto año no ha de realizar
ninguna amortización el olivarero y, en
dicho año, en suelos apropiados, debe ya
la producción del olivar superar a la de
una plantación tradicional, además de
que el valor relativo de su cuantía, cual-
quiera que sea en los próximos años la
tasa de inflación, ha de ser mucho más
bajo.

Esperamos, por tanto que estas medi-
das sirvan como solución definitiva a una
gran parte del olivar español, que se halla
en zonas con suelo y condiciones climáti-
cas apropiadas, y que hoy deja de produ
cir lo suficiente por envejecimiento y falta
de densidad.

LA VID ESTA DE ENHORABUENA
POR FIN , LIQUIDO ARSENITO

- COMODO
- FACI L
- SEGURO

- R. 0. C. P. M. F. N. °
15.426/86. CATEGORIA C-
(O-O). Texto visado por el
Servicio de Sanidad Vegetal,
Consejería de Agrícultura de
la Región de Murcia. IL-^

- EL FUNGICIDA QUE COMBATE
EFICAZMENTE LA YESCA
(ACEDO) Y EXCORIOSIS DE LA
VID

Es un producto agroquímico de

PROBELTE, S. A.
Ctra. de Madrid, Km 384,3 (Murcia)
Apartado, 579 (Murcia)
Telfs: 830815 - 831450 -831454
Telex: 67147 Poan E
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Necesidades y dificultades de una
mecanización racional

MECANIZACION
DEL OLIVAR

Juan Torres Torres ^`
` Ingeniero Agrónomo. Jaén.

BAJO INDICE ACTUAL

Diversos son los factores que han coin-
cidido para hacer al olivar un cultivo con
bajo indice de mecanización, entre los
cuales cabe mencionar:

- Su carácter de cultivo arbóreo y lon-
gevo ha condicionado laboriosos sistemas
de poda para su renovación y complica-
dos sistemas de recolección.

-Gran proporción de plantaciones de
escasa aptitud productiva, por causa de
condicio^es orográficas desfavorables de
los terrenos que exploran, que si bien
limitan el cultivo a un mínimo de supervi-
vencia exigen, en la mayor parte de los
casos, tracción animal para las operacio-
nes que es preciso realizar.

-Situación geográfica en áreas de li-
mitado desarrollo, donde constituye en
muchos casos la base de subsistencia de
una población agraria poco tecnificada.

HACIA UNA MECANIZACION
RACIONAL

Salvando la simplicidad del cuadro. que
nada indica sobre el tipo y potencia de la
máquina agrícola, resulta obvio que tan
solo en algo menos de una hora de cada
diez, el operario ha utilizado algo más que
sus propias manos o una simple herra
mienta en el cultivo del olivar; no cabe
duda que se trata de una dedicación en
gran medida artesanal.

Aunque en los países en desarrollo el
olivar, como cultivo tradicional, prosigue
su expansión y constituye un buen siste-
ma de empleo de numerosa mano de
obra, en los de tecnología más avanzada,
donde por otra parte se encuentra la
mayor zona productiva, la supervivencia
del cultivo está estrechamente condicio-
nada a una rápida y eficaz sustitución de
las mayores demandas de mano de obra,
por una mecanización racional.

En los datos expuestos a continuación,
se especifican los usos de mano de obra y
maquinaria en una hectárea de olivar
para la mayor parte de las operaciones
básicas de cultivo, para las tres principa-
les provincias olivareras andaluzas y en
las Campañas de 1973 y 1974 (1).

OPERACION HORAS HOMBRE HORAS MAQUINA

Laboreo 10,3 10,3
Fertílización 3,2 1,2
Tratamientos 4,4 1,7
Poda 20,3 - ^+)
Recolección 131 ,3 2,0
Otros trabajos 10,7 1,3

TOTA L 180,2 16,5

(+) Evidentemente no se ha incluido la sierra mecánica, considerada como herramienta.

EI esfuerzo realizado en los últimos
años para elevar la capacidad productiva
de los olivares, especialmente en los pai
ses del área mediterránea, ha sido
considerable, y las producciones han ex
perimentado Ilamativas elevaciones, aún
teniendo en cuenta que gran parte de las
plantaciones han sido sustituidas por
otros cultivos o bien abandonadas.

PROBLEMA NUMERO 1:
LA RECOLECCION

Sin embargo, la competencia con otras
grasas vegetales obliga a una drástica
reducción de los costos de producción y
esto es posible solamente sustituyendo la
intervención directa de la mano de obra
por métodos más productivos.

Si analizamos cual es la intervención
porcentual de cada operación, en el total
de la mano de obra empleada, de manera
directa, se observan los siguientes datos:
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OPERACION

VALORACION
DE MANO DE

OBRA DIRECTA

Laboreo 0 por ciento
Fertilización 1,2 por ciento
Tratamientos 1,6 por ciento
Poda 12,5 por ciento
Recolección 79,0 por ciento
Otros trabajos 5,7 por ciento

Entre las operaciones, poda y recolec
ción, suman más del 90% de la mano de
obra directa y tan solo una de ellas, la
recolección, casi el 80%.

Lógicamente es en esas operaciones
donde debe insistir el proceso de sustitu-
ción.

Pero es que además, la demanda de
mano de obra para esta última operación
es prácticamente puntual, consumiéndo-
se toda en dos meses, entre mediados de
diciembre y febrero, con las consiguientes
e indeseables emigraciones estacionales,
que tanto desarraigan la población rural.

EI empleo de máquinas vibradoras para
el derribo de las aceitunas, reduce de
forma sensible la utilización de mano de
obra directa. (2).

Recogedora de aceituna Ramacher.

gislación establecida por el Plan de Rees
tructuración del Olivar Mejorable y Re-
conversión de Comarcas Olivareras De-
primidas, mediante O.M. de 30 de abril de
1982. estableció una línea de subvencio
nes para adquisición de maquinaria oliva
rera específica, que puede influir de ma
nera muy favorable en el proceso de me-
canización de nuestras explotaciones oli-
vareras.

Se subvencionan estas máquinas con
un 25°% de su valor, incrementable a un
30% si los solicitantes son Entidades
Asociativas o Sociedades de Servicios. Las
máquinas auxiliables con este porcentaje
son:

- Vibradores multidireccionales para la
recolección de frutos cuando estén accio
nados por tractor, sin incluir el valor de
este.

- Barredoras, recogedoras

UTI LIZACION DE MANO DE OBRA

Producción Recolección manual
del árbol (Kg/ud.) (minutos/hombre/Kg)

Recolección mecanizada Recolección
(minutos/hombre/Kg) horas/h./Ha

Y

10 4,42 2,92 20
20 3, I 1 2,09 27,2
30 2,7 1,87 33,2
40 2,52 1,73 42,13

50 2,39 1,64 50

60 2,33 1,61 57,6

No obstante, existen aún operaciones
elementales del proceso de recolección
que pueden ser parcialmente mecaniza
das, como son la recogida del fruto
desprendido, la limpieza y el transporte,
que pueden suponer tanto o más que la
operación de derribo, recientemente re-
suelta con el empleo de varios tipos de
máquinas vibradoras.

SUBVENCIONES ESPECIALES
PARA LA MECANIZACION

EI Ministerio de Agricultura, sensibili-
zado con el tema y al amparo de la Le-

Vibrador Agruiz.

barredoras-recogedoras, autopropulsadas
o accionadas por tractor.

Limpiadoras o lavadoras de aceituna,
cualquiera que sea su forma de ser ac-
cionadas.

- Podadoras, prepodadoras, triturado-
ras móviles de ramón, separadoras de
subproductos y máquinas auxiliares.

Se subvencionan con un 15%, incre
mentable a un 20°'o en el mismo caso
descrito anteriormente, a las siguientes
máquinas:

-Vibradores multidireccionales pro
pulsados.

- Rodillos apisonadores para la prepa

ración de los suelos para la recolección.
- Remolques específicos de recolec

ción de aceituna.

Con todas estas medidas se espera, en
un futuro no muy lejano, limitar el incre
mento de los costos provocado por el alza
del costo de los jornales, al tiempo que
paliar la disminución lógica de la oferta de
mano de obra que se espera que haya de
producirse por causa del desarrollo.

Citas:

(1) Explotaciones Olivareras Colabora
doras. Análisis de las operaciones de cul
tivo. Dirección General de la Producción
Agraria. Madnd. 1976.

(2) Olivicultura moderna. Editorial
Agricola Española (en colaboración con
FAO). Madrid, 1978. Recolección mecani
zada de la aceituna. J. Humanes.

Lavadora Sebastián Lara, que estuvo asistida
por una limpiadora Hural, en un reciente segui-
miento de recolección de aceitunas organizado
por el Ministerio de Agricultura en Osuna (Sevi-

Ila).

Vibrador Sadrym, sobre J. D.



OLI VAR

EI agua, factor limitante en el
^livar mediterráneo

RIEGO DEL
OLIVAR
^ EI riego por goteo, está de
moda

Luis ^1^/AP^ITOS
LOPEZ 'a!! LL-A LTA ^

EI clima mediterráneo se caracteriza
por un verano prácticamente sin Iluvias,
con altas temperaturas y un balance hí-
drico deficitario en el suelo. En estas
condiciones se ha desarrollado una flora
características en la que se encuentra
comprendido el olivo, adaptado a este
medio hasta tal punto que de los 800
millones de olivos que se contabilizan en
el mundo, 750 millones están localizados
en países ribereños del Mar Mediterráneo
y gran parte de los restantes 50 millones
correspondan a zonas alejadas de este
entorno pero que tienen en común el
factor climatológico. EI olivo puede vivir
en condiciones de gran aridez como su-
cede en la zona de Sfax (Túnez) donde la
Iluvia anual media es de 180 mm o en
Marraquech (Marruecos) con sólo 230
mm.

Ahora bien, el olivo para producir bue-
nas cosechas necesita un régimen de
humedad mucho más beneficioso. Por
ejemplo, en la provincia de Jaén, con más
de 40 millones de olivos, se ha demostra-
do que existe una estrecha relación entre
años Iluviosos con más de 70 mm de
precipitación y buenas producciones.
Queda bien claro que el olivo puede vege-
tar en extremas condiciones de sequía
pero para producir necesita disponibilidad
apreciable de agua de forma que se la
considera como el principal factor limi-
tante de la producción olivarera.

La mayor parte de los olivares se culti-

^ Dr. Ingenierp Agrónomo. Jaén.

van en terrenos de secano, y refiriéndo-
nos a España los olivos regados sola
mente suponen un 5% del total, es decir
unas 100.000 Ha de las que en Jaén hay
50.000 Ha, en Granada 16.500 Ha, en
Sevilla 6.400 Ha, en Zaragoza 5.500 Ha,
correspondiendo a otras provincias ex-
tensiones menores.

Por lo general el riego del olivar tiene un
carácter particular. En determinadas co-
marcas de Granada o de Zaragoza los
olivos están asociados con otros cultivos y
reciben el agua cuando se aplica a éstos.
En Jaén, el olivar tradicional suele regarse
durante la primavera y el otoño, incluso
durante el invierno, empleando aguas
discontínuas, bien porque no corren du
rante el verano o porque se aplican du
rante el estiaje a otros cultivos situados
en las proximidades, que necesitan el
agua ineludiblemente en esa época para
su desarrollo (maíz, alfalfa, algodón, hor
talizas, etc.). De esta forma el riego del
olivar no se hace a costa de reducir la
extensión de otros cultivos típicos del
regadío sino que contribuye a una mejor
utilización de las aguas disponibles.

Los olivos, por lo general, se riegan en
la zona de Jaén aplicando el agua en
"pozas" que se hacen en las proximida-
des del tronco y como estos suelos tienen
una buena capacidad de retención, el
agua queda almacenada en el suelo para
que el árbol disponga de ella a lo iargo de
todo su ciclo vegetativo. Si el año es
abundante en Iluvias, la cantidad de agua
que se precisa para el riego es menor. En

años secos, y siempre que existan dispo
nibilidades suficientes de agua, se procu-
ra aportar un volumen que complemente
la humedad disponible hasta el equiva-
lente a una Iluvia total del orden de los
700 mm. Con este criterio se consiguen
buenas producciones de aceituna, que en
gran parte de los casos por lo menos
duplican las cosechas que se obtienen en
olivos similares de secano. Este procedi
miento que viene utilizando el olivarero de
forma empírica desde tiempos muy
antiguos se ha estudiado y pone de ma-
nifiesto una racional utilización del agua
empleada, consiguiéndose incrementos
de cosecha en muchos casos superiores a
un Kg de aceituna por metro cúbico de
agua aplicada en plantaciones tradicio-
nales.

No es el sistema comentado el único
que se emplea para el riego del olivar.
Durante los últimos quince años, en las
transformaciones en riego se han insta-
lado equipos de riego por aspersión, pro
pugnándose el empleo de aspersores de
bajo ángulo para no mojar demasiado la
fronda de los árboles. En muchos de estos
casos el criterio del riego ha sido también
el de aporte de agua complementario de
la Iluvia óptima, siempre que la naturale-
za del suelo permitiese el almacenamien
to del agua.

Si nos remitimos al último decenio, han
comenzado a realizarse instalaciones de
riego de olivar con aplicación localizada
del agua, empleándose miniaspersores,
goteros o capilares. Generalizando, del
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agua que se utiliza para el riego se pierde
una parte en el transporte (filtración y
evaporación), otra en la aplicación (eva-
poración y escorrentía) y de la que Ilega al
suelo de la plantación, también parcial-
mente se evapora y se filtra; solamente
una fracción es la utilizada por la planta
en la transpiración. Si el agua se localiza
junto al árbol y bajo su sombra, con apli-
caciones frecuentes, casi diarias, y por
tanto con pequeñas dosis, las pérdidas
por evaporación prácticamente se anulan,
así como las que pudieran ocasionarse
por filtración siempre que las dosis y
puntos de aplicación estén proyectados
de acuerdo con las características del
suelo y las necesidades de las plantas.
Por ello puede hablarse de un ahorro de
agua en las instalaciones de riego locali-
zado. En esta clase de riego, debe tam-
bién resaltarse que como el suelo man
tiene de forma constante una misma
cantidad de humedad, ésta es más fácil
mente tomada por las plantas que cuando
entre los riegos hay un elevado número de
días, pues inmediatamente después de la
aplicación del agua ésta queda poco rete-
nida por el suelo siendo fácilmente asi-
milada por las raices, pero conforme el
agua disponible disminuye, la presión con
que la retiene el suelo es mayor y la planta

ha de consumir una gran cantidad de
energía en la extracción. Así mismo, en
los riegos localizados el criterio de dosis
de aplicación no puede ser el comentado
para riegos de pie o por aspersión, sino
que se debe de fijar teniendo en cuenta
las necesidades del árbol en cada época y
aplicar el agua con gran frecuencia, casi
diariamente en proporción a estas nece-
sidades. De esta manera los riegos locali-
zados del olivar necesitan mayores cau-
dales en los meses del verano, dismi
nuyendo en primavera y en otoño para ser
nulos en invierno.

Las necesidades de agua del olivar en
Andalucía se han valorado, para los me-
ses de máximo consumo (julio-agosto) y
en olivos de variedad Picual, en 130
I/olivo-día con densidades de plantación
de 80 olivos por hectárea, en 100 I/olivo-
día si hay una densidad de 160 olivos por
hectárea y en 65 I/olivo-día con densidad
de 300 olivos por hectárea. Estos volú-
menes pueden reducirse a un 75% en los
períodos mayo-junio y septiembre-
octubre.

Cuando se utilizan para el riego aguas
con cierto grado de salinidad hay que
tenerlo en cuenta en la elección del siste-
ma de riego. Así por ejemplo, el riego por
aspersión está limitado pues para conte-

nidos de más de 3 miliequivalentes por
litro de cloro o de sodio, se plantean
problemas si se moja la planta. EI sistema
que menores problemas plantea para la
aplicación de aguas salinas, por supuesto
siempre dentro de unos límites, es el del
riego localizado, porque la energía que
consume la planta para extraer el agua
(tensión mátrica) se incrementa en la
necesaria para vencer la presión osmótica
ocasionada por las sales disueltas.

A lo largo del período de vigencia del
primer Plan de Reestructuración produc
tiva del olivar (1972 a 1980), fueron mu-
chos los olivares que se transformaron de
secano a regadío acogiéndose a las ayu-
das económicas habilitadas. La superficie
auxiliada se elevó a 22.500 Ha de olivar
puestas en riego. Recientemente ha en-
trado en vigor un nuevo plan de reestruc-
turación para el olivar mejorable, en el
que nuevamente pueden acogerse los
agricultores para la transformación en
riego de olivares, utilizando los recursos
hidráulicos disponibles que permitan opti-
mizar el empleo del agua. Las previsiones
iniciales alcanzan a 20.000 Ha de olivar
transformable en regadío mediante ini-
ciativa privada. Es una buena ocasión que
debe de ser aprovechada para mejorar la
rentabilidad de muchos olivares.

VI BRADOR DE TRONCOS
MULTIDIRECCIONAL

con mecanismo autónomo de aproximación al árbol

se fabrican para tractores de goma y oruga,
desde 50 CV en adelante

Fábrica y Oficina Certtrat
Ctra. a Montilla, Kr» 2
ApartacJo Gorreas I3,
LA RAMBI.A (Córdoba) ESRAÑA
Tetegráfica AGRU12. Tetex 76.b10
Ramb-E
Tels.: Centralita 68428$ (3 tineas) -
684375.

Deiegación en Sevitla
Po! ígono el Pino, Ctra. Sevitta-Ntálage
Km A
Nave 1- Parcela 3 H
Tets: 514322 - 514676 S3lfneasl
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OLIVAR

Un reto y una incognita

RECONVERSION DE
COMARCAS
OLIVARERAS
DEPRI M I DAS

DIFICULTADES DE RENTABILI-
DAD

La actividad productiva de los países
con economías de libre mercado exigen,
en teoría, la consolidación de empresas
privadas que obtengan un adecuado be-
neficio, al mismo tiempo que hace falta
una seguridad en el trabajo y en los nive-
les de salarios, que mantengan una ade-
cuada ordenación social.

En la época actual de crisis económica,
que por supuesto no es privativa de Es-
paña y que parece no acabar nunca,la
empresa privada no obtiene los supuestos
beneficios, el desempleo está generaliza-
do y el orden público no se estabiliza.

# Dr. Ingeniero Agrónomo.

Cristóbal de la PUERTA
CASTELLO *

Todo esto sigue siendo verdad en la
parcela del sector agrario, en donde el
problema se agrava porque la crisis ge-
neral ha detenido el natural trasvase del
campo a la industria y los servicios y
porque las dos últimas cosechas han sido
de auténticas "vacas flacas". En el campo
sobra gente y falta dinero.

Pero todavía en el olivar se acentúan
estas críticas situaciones. La tradicional
política española de precios bajos al acei-
te de oliva mantiene bajo el umbral de
rentabilidad de la producción olivarera,
cuyos costes han subido más que en otros
cultivos, por su elevada exigencia en ma-
no de obra y porque, - en este sector
productivo - no existen los milagros de
las semillas selectas, de las nuevas varie-
dades o la posibilidad de cambios rápidos

a otros cultivos. La terrible cara negativa
de la desocupación salarial durante los
años de mala cosecha de aceitunas, como
la anterior, viene a reforzar la enorme
incidencia económica y social que el olivar
tienen muchas de nuestras comarcas en
donde domina este cultivo.

HETEROGENEIDAD DEL OLI-
VAR

Pero la crisis se reparte muy desigual-
mente entre esas comarcas olivareras.
A pesar del precio bajo del producto y de
los elevados costes, existen olivares que
se defienden económicamente, gracias a
su bondad (clima, suelo, planta) y al es
fuerzo tecnológico de algunos olivareros
(modernas técnicas de cultivo). AI hablar
de producto nos referimos siempre al
aceite, puesto que la aceituna de mesa es
un "mundo aparte" que este año, otros
no, se ha defendido muy bien en precios.

Pero seguimos insistiendo en la
desigualdad de nuestro olivar. No se trata
solamente de que, a los precios actuales,
unos olivares pueden ganar dinero y otros
no, sino que los hay, de hecho, viables y
condenados.

SE PLANTA Y SE ARRANCA

La prueba está en que en Jaén, bajo los
auspicios del Plan de Reestructuración del
Olivar de 1972, se planteron nuevos y
modernos olivares, frente a la psicosis de
arranques de Andalucía Occidental, sobre
todo en Sevilla, en donde, mientras se
arrancaban cerca de 100.000 Ha de viejos
olivares "Zarzaleños", "Lechines" e in
cluso "Manzanillos" y "Gordales", ha
surgido, sin embargo, la nueva olivicultu
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ra del "Manzanillo por goteo". La
desigualdad es pues manifiesta.

UN PLAN CON NOMBRE
Y APELLIDO

EI olivar, de todos modos, es muy dis-
cutido y es propicio a la demagogia. Son
muchos los intereses económicos y so-
ciales contrapuestos, y son contradicto-
rios también los intereses de sectores
antagónicos como los de olivareros, gira-
soleros, envasadores, autoconsumistas,
exportadores, importadores, orujeros, re-
finadoras, etc. Por esto hablar del olivar,
sin saber quién habla de él, es casi no
decir nada.

Por esto, el nuevo Plan de 1981, puesto
en marcha en 1982, tiene nombre y ape-
Ilido, puesto que se Ilama "Reestructura
ción del Olivar Mejorable" y de "Recon-
versión de Comarcas Olivareras Deprimi
das", dos situaciones muy diferenciadas
aunque, al mismo tiempo, difíciles de
delimitar.

SIEMPRE ES BUENO
REESTRUCTURAR

Todo lo que sea mejorar el olivar es
loable. Y se puede mejorar para beneticio
de todos. Reestructurar un sector tam-
bién es siempre bueno, con independen
cia de que los precios sean altos o bajos,
pues siempre refuerza el soporte que
permite obtener la obligada productivi-
dad.

...Y RECONVERTIR

Pero hay olivares que apenas se pueden
mejorar y que, para que sean rentables,
ílo fueron sin duda hace años! exigirían

unos precios del aceite difíciles de encajar
con la economía de las amas de casa de
las grandes ciudades y de las zonas sin
tradición de consumo. Tampoco estos
olivares son arrancables para sustituirlos
por otros cultivos. Arrancar olivares de las
zonas montañosas, o de suelos en pen-
diente y sin aptitud cerealista, es un dis-
parate económico y ecológico.

^Qué hacer con estos olivares no aptos,
que se dicen marginales, y que de hecho
tienen bajos rendimientos unitarios? En
realidad pertenecer al concepto de recurso
agrario que la Comunidad Económica Eu-
ropea integra en sus planes de ayuda a
las zonas de montaña y que, por supues
to, deben ser conservados.

RECONVERSION DE
COMARCAS OLIVARERAS
DEPRIMIDAS

Pero en torno a estos olivares, - que en
su día fueron aceptables fuentes de ri
queza, como pueden ser los casos de las
Sierra Norte de Sevilla y Córdoba, la AI-
carria, olivares accidentados de Castilla
La Mancha, las Garrigas leridanas, el Bajo
Ebro, etc. -, se asienta una población
que ahora no puede seguir manteniéndo-
se con los recursos casi exclusivos del
olivar, como antaño.

En este tipo de olivar, -que quizás
represente la mitad de nuestra superficie
olivarera, a pesar de las dificultades deli
mitativas antes apuntadas -, el nuevo
Plan del Olivar, ahora puesto en marcha,
entiende que pueden acometerse accio-
nes de "reconversión de comarcas oliva-
reras deprimidas", que coadyuven al
asentamiento de la población en ellas
ubicada, mediante el impulso de una serie
de nuevas actividades agrarias, que se

deberán establecer y determinar según
las diferentes características físicas y
socioeconómicas de cada comarca.

LAS POSIBLES ACCIONES

Conviene, por tanto, considerar las
posibilidades de estas acciones a través
de los auxilios previstos para la "recon-
versión de comarcas olivareras deprimi-
das".

1.° EI plan no delimita superficie para
aplicar acciones. Es decir, que si el Infor-
me Técnico Económico de la Administra-
ción es favorable, un olivar enclavado
teóricamente en comarca olivarera depri
mida también puede acogerse a los auxi-
lios previstos para la "reestructuración
del olivar mejorable" (replantación, pues
ta en riego, mecanización, caminos, etc.).

2.° La Administración entiende que
una posible alternativa; aconsejable para
estas manchas olivareras de sierra, es el
aprovechamiento ganadero extensivo, por
supuesto sin arranques de olivos.

3.° La viabilidad económica de esta
ganadería extensiva exige unas dimen-
siones. mínimas, por lo que están previs-
tas subvenciones especiales a las iniciati-
vas de asociaciones o cooperativas gana-
deras.

4.° Los auxilios incluyen no sólo las
inversiones precisas para la adecuación
de la base territorial sino también, lógi-
camente, las correspondientes a la ad-
quisición de ganado.

5.° Los auxilios económicos previstos
para acciones en estas comarcas están
abiertos, no obstante, a cualquier inicia-
tiva de índole agraria que se acepte por
los servicios técnicos provinciales.

6." Para facilitar el fomento de la
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OLIVAR

instalación de "nuevas actividades agra-
rias", en estas comarcas, se ha previsto
una subvención al "incentivo creador", de
hasta el treinta por ciento de la inversión
que no existe en las acciones de "rees-
tructuración del olivar mejorable".

7.° A este respecto, cabe recordar que
serán los Grupos de Trabajo Provinciales,
en los que están representadas las Orga-
nizaciones Profesionales Agrarias, los
que, en base al conocimiento de la reali-
dad de una comarca olivarera, podrán
fomentar, en definitiva, acciones concre-
tas que tengan garantías de éxito, las
cuales podrán ser siempre auxiliadas con
los recursos del Plan, incluso con los
incentivos especiales que se indican en el
punto anterior.

A ESPERAR INICIATIVAS

De estas consideraciones se deduce
que las posibilidades de reconversión de
las comarcas olivareras deprimidas son
muchas, en teoría, pero cabe preguntarse
^cuántas acciones de reconversión se
Ilevarán a cabo, en estos 5 años, y en qué
localizaciones de nuestro territorio nacio-
nal olivarero? Hay quien opina que los
beneficiarios serán pocos y dispersos.

De un lado, este Plan no obliga a nada
ni a nadie, sino que se limita a poner a
disposición de los olivareros, -quienes
estuvieron representados en los trabajos
de preparación del Plan-, un "dinero
barato" para unas determinadas inver-
siones. Pero como estas inversiones están
menos precisadas en las situaciones de
"reconversión" que en las de "reestruc-
turación", las realizaciones quedan en
función de la imaginación y del espíritu
emprendedor y empresarial de los hom-
bres de cada comarca, sin olvidar, el estí-
mulo que para su difusión y fomento debe
recibir el Plan de las personas que corn-
ponen los Grupos de Trabajo de cada
provincia.

De otro lado, hay que reconocer que la
reconversión de las comarcas que esta-
mos considerando entraña muchas difi-
cultades, lo que también es opinión de la
CEE, y que muchos de estos olivares hay
que contemplarlos con ojos más sociales
y ecologistas que económicos.

^QUIEN SE LLEVARA EL
DINERO?

Pero los recursos están ahí. Existe ofi-
cialmente un techo de 15.000 millones de
pesetas para los créditos a conceder, a lo
largo de los cinco años de vigencia del
Plan, créditos que están favorecidos con
la subvención de las cuatro primeras
anualidades de amortización. Y para las
acciones especiales de reconversión tam-
bién están ahí anualmente otros 400 mi-
Ilones de pesetas.

Por esto, existe actualmente un reto
entre los olivareros "mejorables" y los

"deprimidos", en cuanto a sus deseos de
inversión y, como consecuencia, en
cuanto al trozo de tarta que se puedan
Ilevar de los presupuestos de este Plan. Y,
otro reto, entre las comarcas y provincias
de España, que demostrarán en estos
cinco años, tanto su capacidad de invertir
al amparo del Plan como sus deseos e
iniciativas de emprender nuevas activida-
des, que serán complementarias o adi-
cionales a la propia producción oleícola,
que ha de persistir, a pesar de su margi-
nalidad económica. Marginalidad que se
rá, por otro lado, muy variable según
rendimientos, nivel de dificultad de apro
vechamiento del olivar, carácter familiar y
dimensión de las explotaciones, olivicul-
tura a tiempo parcial, calidad de los acei-
tes (lo que debe ser cada vez más impor-
tante), niveles de autoconsumo, etc.

Por último, hay que reconocer que el
carácter tradicional de la olivicultura es
un obstáculo más, tanto a las acciones de
reestructuración como de reconversión.

De esta forma, y ante las dificultades de
obtención de un auténtico beneficio in-
dustrial en muchas de las actuales em-
presas olivareras, el futuro de nuestra
olivicultura rentable estará siempre en los
olivares enclavados en zonas óptimas, los
cuales vienen siendo objeto de mejoras y
perfeccionamientos técnicos por los pro-
pios olivicultores, al amparo de los dife-
rentes planes de reestructuración de 1972
y de 1976 y, ahora, de 1981. Este olivar es
y seguirá siendo competitivo.

Pero el futuro de los olivares de bajos
rendimientos, localizados en comarcas
deprimidas, está menos claro y difícil-
mente podrán ser competitivos en el
mercado mundial de grasas vegetales.

Estas dos diferentes situaciones, que se
irán acentuando con el paso de los años,
es bien conocida y se está produciendo
además en todos los países olivareros del
mediterráneo.

Sucede que parte del olivar italiano se
sostiene mediante subvenciones de la
CEE a la producción y al consumo del
aceite. EI olivar de los países en vías de
desarrollo se mantiene gracias a que los
costes de producción son inferiores a los
nuestros. De todos modos, en todos estos
países, el problema existe y se acentúa.
La competencia de las grasas vegetales ya
está presente en estos países desde Ma-
rruecos a Turquía. Los tiempos adelan
tan, como se decía en la célebre zarzuela.
Son etapas de desarrollo que hay que
cubrir antes o después.

EL ESFUERZO DE ESPAÑA,
UNICO EN EL MUNDO
OLIVARERO

Pero el esfuerzo de España no es bal-
dío, sino encomiable y eficaz, de cara al
futuro. Los intentos de reestructuración y
reconversión del sector productivo son
siempre loables, al margen de otras poli-
ticas paralelas, muchas veces olividadas
en España. Nuestro esfuerzo es único
entre los países olivareros. Y es muy fa-
vorablemente reconocido y admirado
tanto en la CEE como en los otros países
mediterráneos. La incógnita, por ahora,
está en la cuantía, localización y eficacia
de las acciones que se hayan de ejecutar
en el ámbito de la reconversión de co-
marcas olivareras deprimidas. Y esto, en
gran medida, depende de la voluntariedad
del olivarero.

976-AG R I CU LTU RA



LA RECOLECCION DE ACEITUNAS
Y SUS DIFICULTADES

Dentro de las dificultades que presenta el cultivo del olivo, a fin de
conseguir una adecuada rentabilidad, se viene insistiendo, desde hace

varios años, en que el problema núm. 1 es la recolección de las aceitunas.
En efecto, el coste de la recogida de las aceitunas representa un 40 0 60

por ciento del coste global de producción, siendo, por otro lado, muy
variable, pues es función muy directa del volumen de cosecha y de las
características del olivar. De este modo el coste de recolección puede
acercarse al precio de la aceituna, en situaciones desfavorables que

abundan bastante, por lo que la rentabilidad de muchas explotaciones de
olivar es difícil de conseguir.

EL DERRIBO MECANICO DE LOS FRUTOS
Desde hace algunos años el derribo de las aceitunas se consigue

perfectamente con el empleo de máquinas vibradoras multidireccionales,
completándose la recogida con el auxilio de redes o mantones de material

plástico o bien con otros equipos mecánicos auxiliares.
Es importante la organización del trabajo del personal que mueve los

mantones y que complementa las exigencias de la recogida.
UN PRODUCTOR DE BENEFICIOS

En resumen, puede afirmarse que la recolección mecanizada de la aceituna,
en explotaciones con rendimientos productivos aceptables, no solo es

posible sino que supone un ahorro de mano de obra y, sobre todo, un gran
ahorro en el gasto de la operación, eliminando al mismo tiempo los daños
que se hace al olivo con la recolección manual, por lo que el derribo de los

frutos mediante vibrado favorece la producción y disminuye la vecería,
consiguiéndose beneñcios con toda seguridad.

UN VIBRADOR
DE ALTA
TECNOLOGIA

En la actualidad el vibrador que cuenta
con una más alta tecnología y, por
consiguiente, con una mayor eficacia en
el derribo y, como consecuencia, en el
rendimiento económico del uso de la má-
quina, es el vibrador multidireccional de
árboles frutales, fabricado y comerciali-
zado por Sadrym, bajo patente y diseño
original del INIA (Cemedeto-Crida-10) de
Córdoba, que puede utilizarse también
con éxito en la recolección de almendras y
otros frutos destinados a la elaboración
de conservas, mermeladas, zumos, etc.

FUNCIONAMIENTO DEL VIBRADOR «SADRYM»
La cabeza vibradora, se ha diseñado

especialmente para aplicar al árbol una
vibración multidireccional perfecta y de
alta frecuencia en todos los casos, y du-
rante un tiempo de vibración mínimo, ya
que dura aproximadamente tres segun-
dos, lo que resulta suficiente para el de-
rribo de la totalidad del fruto, sin el menor
daño para las raíces y ramas, por el con-
trario favorece el desarrollo radicular y
efectúa una poda natural de ramones
secos que impiden el crecimiento de nue-
vos brotes.

EI circuito hidráulico de la máquina
vibradora "Sadrym" dispone de un acu-
mulador hidráulico que permite almace-
nar parte de la energía del tractor desde
una vibración hasta la otra, de tal manera
que pueda emplearse toda la potencia que
produce el tractor entre dos vibraciones
en cada una de las mismas. En
consecuencia, pueden obtenerse vibra-
ciones de alta frecuencia con tractores de
potencia nominal más baja. Asimismo la
vibración del árbol resulta instantánea,
pasando desde su posición de reposo a la
de máximo movimiento en breves instan-
tes, lo que se traduce en una alta eficacia
de derribo. Tractores de potencia media
son, por tanto, empleados con esta má-
quina vibradora con iguales resultados
que los de mayor potencia, para la reco-
lección mecanizada de frutos como la
aceituna, ya que además el peso de la
cabeza vibradora es considerablemente
menor que el de otras máquinas.

La cabeza vibradora se sustenta sobre
una canastilla y brazos elevadores, apli-
cables a cada modelo de tractor mediante
un sistema de enganche rápido. EI siste-
ma de funcionamiento de la cabeza vi-
bradora está constituido por dos brazos
auxiliares, uno fijo y otro móvil, de los que
cuelgan la cabeza vibradora mediante
cadenas de alta resistencia que impiden
la vibración de la cabeza al tractor con lo
que éste no sufre absolutamente nada. La
maniobrabilidad, tanto de los brazos de
sustentación como de los brazos auxilia-
res de movimiento de la cabeza vibradora,
resulta así muy alta y el posicionamiento
de la misma puede hacerse rápida y fá
cilmente.

Toda la valvulería propia del sistema
hidráulico va montada sobre bloques de
distribución y las conducciones son, en su
mayor parte, de tubo rígido solidario a la
canastilla y brazos de sustentación, con lo
cual el montaje y desmontaje de todo el
equipo puede efectuarse con extrema ra-
pidez y el funcionamiento de la máquina
resulta de la mayor seguridad para con-
ductor y operarios de recolección, evitán-
dose con ello roturas de mangueras y
pérdidas de aceite.

Puede deducirse, en resumen, que el
vibrador Sadrym tiene una alta tecnología
fruto de varios años de estudio y experi-
mentación, y posee por tanto unas sin-
gularidades técnicas que la diferencian de
otros equipos vibradores.
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Procedentes de la poda

LOS RAMONES
DE LOS OLIVOS

^ Un doble aprovechamiento
^ Combustible

^ Alimentación ganadera

Luis Civantos^
Manuel Olid^ ^

1. ANTECEDENTES

En la mayor parte de las regiones oli-
vareras españolas se efectúan periódica-
mente prácticas de poda que eliminan del
árbol considerables cantidades de hojas y
maderas. Para olivos de la variedad Picual
y en la poda habitual de renovación en la
provincia de Jaén se ha determinado la
relación existente entre cantidad media
de "leñas" o "maderas gruesas" (trozos
de madera de más de 4 0 5 cm de diá-
metro) y producción media de aceituna
del árbol, y también entre cantidad media
de "ramones" (ramas más finas que
contienen las hojas) y producción media
de aceituna del árbol. Se ajustan a las
siguientes rectas de regresión:

yl = 0,88 x + 4,76
y2 = 0, 74 x- 6, 48

siendo

x= Producción media anual de acei-
tuna (Kg/olivo)

yl = Ramones frescos obtenidos en la
poda bianual (Kg/olivo)

y2 = Leñas frescas obtenidas en la
poda bianual (Kg/olivo)

Estos restos, en gran parte han de ser
destruidos por combustión en el campo,
por constituir una dificultad para la eje-
cución de las operaciones de cultivo y por
suponer un foco para la dispersión del
Phloeotribus Scarabeoides.

En tiempos ya lejanos en España los
ramones se recogían en parte para utili-

* Doctor Ingeniero Agrónomo.
^^ Ingeniero Técnico Agrícola
Dirección Provincial de Agricultura, Pesca y
Alimentación de Jaén (España).

zarlos en la alimentación del ganado en
especies rumiantes. Sin embargo el coste
de la recogida se ha ido elevando en fun-
ción del mayor coste de la mano de obra y
del transporte, que tiene también notable
incidencia como consecuencia de la baja
densidad aparente del ramón del olivo.

Las leñas se vienen aprovechando de
forma más continuada acentuándose
nuevamente en estos últimos años a
causa de la elevación de los productos
energéticos derivados del petróleo.

2. RECOGIDA DE RAMONES A
GRANEL

Se ha analizado la operación de recu-
peración de los "ramones" en el campo y
retirada de los mismos, agrupánd,ples en
haces y Ilevándolos en remolque a la casa
de la explotación para su aprovecha
miento ganadero in situ.

De los controles efectuados se ha de
ducido, que como promedio es necesario,
por Tm de ramón, el empleo de:

-300 mTH (minutos trabajo de hom
bre)

- 95 mTM (minutos trabajo de equipo
mecánico formado por tractor, tractorista
y remolque).

Se supone una distancia media de 4 Km
a la casa de la explotación.

A los precios de la campaña 1981-82 en
España, esto supone aproximadamente
2.700 ptas./Tm de ramón.

Hay que tener en cuenta que de no
recuperar el ramón sería preciso amonto
narlo y quemarlo, con unos 160 mTH/Tm
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y coste de 672 ptas./Tm. AI descontar
esta cantidad resulta la Tm de ramón en
cortijo a unas 2.000 ptas./Tm.

Como el ganado consume solamente
las hojas y ramas más finas, alrededor de
un 50% del peso, el coste de la parte
aprovechada resultaría así a 4.000
ptas./Tm (Humedad del 30% aproxima-
damente).

En comparación con otros sistemas de
recuperación y manipulación que severán
más adelante, podemos decir que el aquí
analizado es recomendable cuando en la
misma explotación olivarera existe gana-
do, o está situado a gran proximidad de la
zona olivarera.

Sin embargo, el aprovisionamiento de

ramón sin picar sólo será posible de esta
forma para su consumo durante el tiempo
de la poda, pues el almacenamiento de
este producto con densidad aparente 25-
30 Kg/m3, requiere un gran espacio y las
ramas de mayor espesor pueden servir
para extender la plaga del Pihcotribus
scarabeoides.

3. PICADO Y RECOGIDA DE
RAMONES

Otro sistema, de muy reciente utiliza-
ción en España es picar el ramón en la
misma parcela, empleando máquinas pi-
cadoras arrastradas por tractor, que im-
pulsan el ramón troceado sobre un re-
molque que forma parte del equipo. La
densidad de este producto formado por
hojas y astillas de pequeño tamaño (10 a
40 mm), oscila entre 350 y 550 Kg/m3
según grado de humedad, altura del re-
molque, tamaño de la astilla, etc., pero es
mucho más elevada que la que corres-
ponde al ramón a granel en haces.

La recogida del ramón por este sistema

requiere la realización de unas operacio-
nes previas que vamos a analizar:

1.°) Amontonado de los ramones.
En las ramas podadas del olivo, se

efectúa una separación de "madera
gruesa" y"ramón"; un operario con mo-
tosierra en la mayor parte de las veces,
efectúa los cortes necesarios. La "madera
gruesa" o"leña" queda al pie del olivo y
el ramón se echa sobre la entrelínea.

EI ramón ha de quedar amontonado.
Para ello se puede actuar a su vez de
varias formas. En fincas del tamaño pe-
queño o mediano, se hace normalmente a
mano y los montones corresponden al
ramón de 2 0 4 olivos. Es aconsejable

hacerlos para cada 4 olivos quedando
alineados en una entrelínea sí y otra no,
pues requieren el mismo tiempo de ope-
rario para el amontonado y se facilita el
posterior trabajo de la máquina. Este
amontonado es conveniente hacerlo, sin
que transcurra mucho tiempo (una se-
mana) desde la poda para que en las
manipulaciones no caiga hoja.

En explotaciones de gran tamaño,
plantaciones intensivas y otras muy me-
canizadas este amontonado se puede
efectuar con rastrillos montados frontal-
mente en el tractor, que empuja a los
ramones extendidos en la entrelínea. En
plantaciones con 10 0 12 m entre árboles,
es preferible dar dos pases por entrelínea,
colocando los montones en puntos ali-
neados y con unos 500 Kg de ramón de
acuerdo con las características de los
rastrillos que hemos utilizado. A la vuelta,
por la misma entrelínea, repetirá la ope-
ración.

EI equipo para picar el ramón está
constituido por tractor, máquina picadora
y remolque (en el precio del equipo se
incluye el tractorista). Se ha trabajado con

máquinas picadoras "Capinka 3" fabri-
cada por porsch, S.A., en España y Bruks
722 fabricada por Bruks Mekaniska en
Suecia. La primera máquina es arrastrada
por el tractor y accionada por la toma de
fuerza de éste y la segunda va en el alza-
miento hidráulico y también accionada
por la toma de fuerza. La Capinka 3 está
diseñada para el trabajo específico del
aprovechamiento de los ramones del oli-
var y la Bruks 722 para el triturado de
leñas y ramas de carácter forestal. En
capacidad de trabajo con la Capinka-3 se
ha obtenido un rendimiento del orden de
1.000-1.100 Kg de ramón picado por hora
de trabajo, mientras que con la Bruks 722
el rendimiento conseguido en nuestras
pruebas fue de 700-800 Kg/h.

EI ramón debe de picarse una vez
oreado en el campo, antes de que las
hojas "pinchen las manos del operario y
de que exista defoliación durante la ali-
mentación. Es como se consiguen los
mejores rendimientos y se facilita la
posterior conservación del producto pica-
do. Ese punto coincide con una humedad
del 12-16% en la hoja.

Cuando la picadora actúa sobre mon•
tones pequeños (cada 2 0 4 olivos), de-
berá Ilevar dos operarios auxiliares para la
alimentación. Si los montones son del
orden de los 500 Kg de ramón y la má-
quina va a estar estacionada un tiempo
considerale, bastará con un operario al
que ayudará el propio tractorista.

Los rendimientos medios, por Tm de
ramón picado puesto en cortijo de la ex-
plotación a unos 4 Km son:

a) con montones pequeños hechos a
mano.

- 250 mTH
-60 mTMl (equipo de tractor, tracto-

rista, máquina picadora y remolque bas-
culante).

-10 mTM2 (equipo de tractor, tracto-
rista y remolque basculante).

A precios de la campaña 1981-82, su-
pone 3.100 ptas./Tm de ramón.

Considerando que en caso de eliminar
el ramón por quema el coste se estima en
672 ptas./Tm, el precio resultante del
ramón es de aproximadamente 2.400
ptas. /Tm.

b) Con grandes montones hechos con
rastrillo mecánico.

- 60 mTH
-60 mTMl
- 10 mTM2
- 8 mTM3 (equipo de tractor, tracto-

rista y rastrillo empujador)

A precios de la última campaña, supone
2.400 ptas./Tm de ramón. Pero al
descontar el coste de amontonado y que-
ma en caso de utilizar este sistema el
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precio resultante es de aproximadamente
1.700 ptas./Tm.

4. OPERACIONES
COMPLEMENTARIAS DEL
RAMON PICADO

La gran cantidad de ramón obtenido en
las zonas olivareras extensas, requieren
un manipulado posterior para su aprove-
chamiento.

En los estudios efectuados sobre ali-
mentación animal, se ha puesto de ma-
nifiesto que el ramón picado completo, es
decir con hoja y astilla, es mal aprove-
chado por el ganado, que debe tomar sólo
la hoja y rechazar la astilla. Esto es más
fácil para el caprino, algunas razas de
ovino y más difícil para el bovino. Así
pues, está prácticamente aceptado que
debe de efectuarse una separación de
hoja y astilla. La hoja es de aplicación a la
alimentación ganadera y la astilla se uti-
liza como combustible.

Una separación adecuada de hoja y
astilla, (menos del 10% de astilla en la
fracción Hoja), no se ha conseguido por el
momento nada más que con máquinas
separadoras de gran capacidad (5 a 10
Tm/h) que han de ser instaladas en fac-

torías para tratar el ramón producido por
muchas máquinas picadoras (unas 30).

Esto requiere un transporte del ramón
desde la finca a la factoría de separación.

Los ramones picados a partir de mate-
rial con el grado de humedad recomen-
dado, colocado en montones de no gran
altura (menos de 2 m), protegidos de la
Iluvia, y sin que estén más de 10 días en
esta situación, Ilegan en muy buenas
condiciones para su separación. Para de-
terminar el coste del transporte hay que
considerar que desde que se pican a la
Ilegada a Factoría, pueden perder un 10%
en peso. La densidad de transporte en
vehículos de 8 Tm de carga, supone unos
550 Kg de ramón por tonelada nominal de
carga del camión.

La carga en campo del vehículo, es
aconsejable que se efectúe con tractor
provisto de pala cargadora. Por esto el
equipo de campo ideal para este trabajo,
es que el tractor que acciona la picadora
Ileve pala frontal para hacer la carga que
puede Ilevar a cabo a razón de 7-8 minu^
tos por Tm.

Las pérdidas de peso, carga y
transporte a Factoria pueden suponer un
coste de aproximadamente 1.400
ptas./Tm, por lo que el ramón picado

costará, la entrada en Factoría, aproxi
madamente 3.800 ptas./Tm ( Humedad
del orden del 20%).

En la separación se obtiene hoja en,
aproximadamente, un 40% del peso.

A lo largo del proceso de separación y
afmacenamiento la hoja pierde un 15% de
su peso, para estabilizarse en un 5% de
humedad y la astilla pierde un 10 11%
para estabilizarse en un 10% aproxima-
damente.

De forma orientativa, y para un su
puesto coste de separación de 800
ptas./Tm las relaciones de precios resul
tantes de Astilla y Hoja se sitúan en los
siguientes entornos:

l^l AMK óerlin

Precio de la Precio de la
astilla ptas. / Kg hoja ptas. / Kg

3. 50 8, 00
4, 00 7, 20
4. 50 6, 40
5, 00 5, 60

EI mercado de los productos energéti^
cos y de los piensos, hará o no viable
económicamente el aprovechamiento de
estos subproductos.
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Daños producidos en el ramillete floral por
Prays oleae; Bern.

La Europa de los diez paises miembros
es muy sensible a los problemas agrícolas
y a la exigencia de realizar programas de
protección de los vegetales y aprecia y
apoya todo esfuerzo desarrollado bajo
esta óptica.

En efecto. con la finalidad de aportar
una eficaz contribución comunitaria, a la
solución de los diferentes problemas re-
lativos a la defensa fitosanitaria de los
cultivos agrícolas, la Comisión de las Co
munidades Europeas, está Ilevando a ca-
bo, desde 1979. un programa de investi

^ Comisión de las Comunidades Europeas.
Responsable del Programa de la C.E.E. "Lucha
integrada y lucha biológica". Centro Comunita
ñode Investigación. Ispra (Italia).

Investigación fitosanitaria de la C. E. E.

LA
PROTECCION
DEL OLIVO
Un tema de i nterés com ún
Por: R. Cavalloro^

gación con vistas a la protección integra-
da de algunos cultivos, entre los cuales se
incluye el olivar.

En este sentido la CEE desarrolla deci-
siones tomadas en 1978 por el Consejo,
relativas a objetivos muy precisos, que se
concretan en diez programas de investi
gación en Agricultura. Entre éstos se en
cuentra el estudio de métodos de lucha
contra las plagas y enfermedades de los
principales cultivos, con el fin de investi
gar la utilización más racional de los
pesticidas y de encontrar nuevas meto-
dologias, que consuman menos energía y
no ocasionen efectos colaterales negati-
vos para el medio ambiente y para la
fauna útil.

Para la puesta a punto de estos objeti-
vos, se necesitan varios años de trabajo, a
partir de estudios precisos, sobre la
posibilidad de realizar la lucha integrada y
biológica, considerando, sobre todo, los

Ramilla de olivo invadida por Saissetia oleae,
Bern.

aspectos económicos relativos a las pér
didas de cosecha, la evolución de las
prácticas fitosanitarias, el respeto del
agro ecosistema y de los equilibrios natu
rales.

Un esfuerzo conjunto de expertos de
países miembros, con el concurso tam
bién de especialistas de organismos
internacionales (tal como por ejemplo,
O.I.L.B.), ha conseguido que sean reco
nocidos por la Comunidad Europea, cier
tos temas de interés común, entre los que
cabe destacar el cultivo del olivo.

La actividad desarrollada actualmente
en el olivar, está basada en una estrecha
colaboración entre instituciones france
sas, griegas e italianas, con el concurso,
para temas particulares, de expertos de
otros países comunitarios.

Todo ello se realiza gracias a acciones
comunes, definidas por convenios de in
vestigación en los que la C.C.E. interviene
con contribuciones financieras del orden
del 50% del montante total, y con accio
nes concertadas, definidas por programas
de coordinación, comprendiendo: reunio-
nes de expertos, seminarios, symposium,
intercambios de investigadores y visitas
de estudios. Estas actividades, si se pre-
senta el caso, se completan con la publi-
cación de los resultados.

Los convenios de investigación particu-
larmente parten de fijar soluciones natu
rales y coherentes de lucha en breve
tiempo, paralelamente a la profundiza
ción de conocimientos biológicos de los
agentes nocivos, a la determinación de
niveles económicos de tolerancia, al estu
dio de los sistemas de lucha localizada, a
la puesta a punto de métodos biotécnicos
de avisos y de lucha, recurriendo a acon
tecimientos naturales de control a la de-
finición de modelos de previsión de ata
que. Este estudio está referido, bien a
nivel de laboratorio, o bien a nivel de una
plantación piloto en pleno campo.

Si bien todos los agentes nocivos en el
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olivar se toman en consideración se estu-
dian, en particular, aquellos que tienen
una mayor incidencia económica tales
como Dacus oleae Gmel. (Mosca del Oli-
vo), Prays oleae Bern. (Polilla del Olivo),
Saissetia oleae Oliv. (Cochinilla del olivo) y
Capnodium elaeophilum Prill. (Negrilla).

LA MOSCA DEL OLIVO

Las investigaciones sobre Dacus oteae
se refieren fundamentalmente a profun-
dizar en los conocimientos sobre el com-
portamiento de la especie nociva, sobre
los daños que produce y sobre la defini-
ción de métodos y medios de control más
eficaces y específicos.

La dinámica de las poblaciones ha sido
estudiada a través de observaciones pe-
riódicas, con toma de datos semanales,
bien de la infección en frutos o bien de la
captura de adultos, estudiando cuidado
samente la relación entre ellos.

Comparaciones de diferentes métodos
de toma de datos para la evaluación de
las infecciones sobre el fruto, han Ilevado
a sugerir metodologías de muestreo muy
simplificadas, poniendo en evidencia la
significación de la correlación con la po-
blación de adultos, definiendo para los
díferentes medios estudiados los niveles
económicos de tratamiento, diferenciados
según la variedad y la época.

Para las capturas de adultos los en-
sayos comparativos se han referido a la
eficacia de diversos atractivos: trampas
visuales o cromotrópicas respecto a las
olfativas (con trampas proteicas o con
productos microencapsulados a base de
sales amoniacales) o a las sexuales (con
feromona 1,7-dioxi-spiro-5,5 undecano) o
a trampas combinadas. Actualmente es-
tán en estudio trampas con sustancias
atractivas muy interesantes, selectivas
para las hembras adultas.

EI examen de la influencia del ataque
sobre los rendimientos en sustancias
grasas, sobre la acidez y sobre el índice de
peróxidos del aceite extraido, nos ha Ile-
vado a hallar ecuaciones que nos permi
ten la evaluación de estos parámetros en
función de una infección dada.

La eficacia de los tratamientos-cebos,
están en fase de precisar las modalidades
de su utilización en distribución localiza
da, en comparación con los tratamientos
de cobertura total, considerando, ante
todo, las ventajas ecológicas frente a los
tratamientos larvicidas con insecticidas.

Otras numerosas investigaciones están
realizándose, tales como, la actividad
biológica de sustancias que están estre-
chamente unidas al bioquimismo de los
glucósidos fenólicos de la aceituna (que
ejercen influencia sobre la puesta), sobre
la presencia demostrada en el biotopo de
Grecia continental e insular de virus en-
démicos del tipo Reovirus, en las pobla-
ciones naturales de la Mosca del Olivo,

etc. Por último, se está poniendo a punto
un modelo matemático que describe los
principales procesos de la dinámica de las
poblaciones, de progresión de daños y de
intervenciones fitosanitarias teniendo en
cuenta, aspectos biológicos, fenológicos y
del medio. Algunos programas de cálculo
escritos en el sistema Fortran v Basic.
están siendo operados en ordenadores
PDP 11/34. PDP 23 y Z 89.

PRAYS

En cuanto a Prays oleae se están reali-
zando estudios sobre la dinámica de las
poblaciones, sobre la estimación de los
daños y sobre todo la utilización de ento-
mopatógenos y de feromonas sexuales.

La aplicación de Bacillus thuringiensis
Berl. al inicio de la floración se muestra
muy eficaz. EI empleo de parásitos em-
brionarios del grupo de las Trichogram
matidae es esperanzador; el estudio sobre
la utilidad y eficacia del parasitismo de
especies de Trichogramma, se realiza
también en Grecia, en ias zonas oleícolas
dé Thivae - Boeotia, Rovies - Euboea y de
Kessariani - Attiki.

Con ia feromona tetradecenal-Z-7 al 1
se ha encontrado una estrecha correla
ción entre el número de machos captura-
dos y los huevos depositados, tanto para
las generaciones antófaga como carpófa-
ga. También nos permite vislumbrar una
técnica muy interesante de control por
"confusión", la cual está actualmente en
estudio.

COCHINILLA

Sobre Saissetia oleae, el estudio de la
influencia de los factores bióticos y abió-
ticos, sobre su epidiomiología nos ha Ile-
vado a revalorizar la difusión de los ento-
mófagos.

En Grecia se procede a realizar estos
estudios en la zona de Delphes, Rovies y
otras regiones; tres especies de Metaphy-
cus han sido introducidas y aclimatadas
con éxito en Italia Central; en Francia, la
utilización de enemigos naturales y exóti-
cos de la "Cochinilla negra" ha alcanzado
ya tal nivel de multiplicación y de difusión
artesanal, por los mismos agricultores,
que una extensa superficie de olivar, éstá
protegida en la región oleícola de los
Alpes Marítimos.

Un efecto de gran interés en la lucha
biológica contra Saissetia oleae es tam-
bién la posibilidad de control de la "fu-
magina" o, "negrilla" favorecida por la
excreción de la malaza de la "Cochinilla".

La sustitución de fungicidas cúpricos y
de tratamientos con insecticidas por
sueltas de Calcididos parasitoides, princi-
palmente Diversinervus elegans Silv. y
Metaphycus bartletti Ann. y Myn., está en
fase avanzada de estudio.

OTRAS ACCIONES

Otros fitófagos también se están to-
mando en consideración, como son la
Cochinilla Aspidiotus nerii Bouché, en
Grecia, en la que las tasas de parasitismo
debidas a tres especies del género Aphytis
son de particular interés, el Diptero Ceci
domyiidae Thomasiniana oleisuga Targ.,
de importancia creciente en ciertas zonas
de Italia, los Acaro Eriophyes oleae Nal. en
Grecia y Aculus olearius Cast. en Italia y la
acción eficaz de predadores de la familia
Phytoseidae, particularmente del Typho-
lodromus athenas Swir. y Rag., et.

Actualmente, para la defensa del olivar,
dejando a un lado las investigaciones
específicas, una fase de aplicación prác-
tica está en vías de realización sobre la
base de la integración de los conocimien-
tos adquiridos en los tres países conside-
rados. La orientación se dirige, de esta
forma, en el contexto de la lucha integra-
da, en la consideración de las ventajas de
la utilización preferente de los entomófa-
gos contra las Cochinillas (regulando así
de forma indirecta la presencia de "fu
magina"), el empleo de feromonas se
xuales y de entomófagos contra la Polilla
del olivo y la aplicación de tratamientos
localizados contra la Mosca del Olivo.

AI lado de estas investigaciones, que se
siguen con entusiasmo en el marco de un
programa de acciones comunes, cuya
primera fase finalizará en 1983, se reali-
zan acciones coordinadas, sobre todo, de
encuentros con expertos invitados por la
Comunidad Europea, con el objetivo de
aumentar el nivel de conocimientos y de
información en este campo.

Hasta este momento, cuatro reuniones
han tenido lugar en Francia, Grecia e
Italia, con un número limitado de partici
pantes pero abierto a observadores y ex
pertos de países no miembros de la
C.E.E.: 53 comunicaciones científicas han
sido presentadas y discutidas por 72 par-
ticipantes (de los cuales 50 invitados y 22
observadores).

UN TEMA DE INTERES COMUN

De otra parte, con la perspectiva de dar
la mayor difusión a los conocirnientos
técnico-científicos, sobre los problemas
expuestos para la defensa fitosanitaria
del olivo, se han favorecido intercambios
de investigadores, no solamente de los
tres países miembros, directamente
interesados en estos problemas, sino
también de Alemania, Bélgica, Gran Bre
taña y Holanda.

Los problemas oleícolas de los Países
Comunitarios de la zona mediterránea,
dejan de interesar sólo a ellos para Ilegar
a ser, como todos los demás problemas
de las Comunidades Europeas, problemas
propios de todos los países miembros.
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EL CABALLO EMPIEZA
A SER IMPORYANTE

PARA EL C^IMPO
Durante siglos el caballo ha sido tiel amigo y colaborador del

hombre del campo.
Los tiempos han cambiado.y con la mecanización. la máquina

se ha impuesto.
Pero ahora uega al campo un nuevo caballo. para que el irabalo

del agricultor sea más fácil y rentable.
EI caballo de PEGASO. que con sus camiones y autocares ha

alcanzado un prest^g^o mundialmen(e reconocido, Ilega al campo
de la maquinaria agrícola.

Para di^.^ers^f^cár sus actw^darir^^s en un,ect^^rcomplementario.
que oerm^ta una más rac^onal ext^lotaaón de sus recursos hu
manos y técrncos.

^ Con la n^aquinaria agrícol,^ INTERNATIONAL que. iiesde
hace 1 50 años. en todo el mundu F^s s^non^mo d^ habil^^i^ i, i.
rendimiento y economía de explot^ic^ón

Con una red de Cances^onanos profes^onales ycon vocación
de serncio.

Cuando un lid^^r como PEGASO Ilega al campo con un
producto como INTERNATIONAL, no cabe duda el caballo
vuelve a ser import^inte para el campo-

^PE6AS0
1 AGRICOLA

1NTERNATIONAL IÍI



FORESTAL

Actualizando técnicas y legislación

NUESTRA
FORESTA ,

TAMBIEN DEBE
REESTRUCTURARSE

La situación en el País Vasco
Bernardo de Mesanza Ruiz de Sa-

las '

Dentro del complejo agrícola del País
Vasco, se encuentra la foresta, que es sin
duda, una respuesta a la topografía de
nuestro suelo.

No discutiremos si la riqueza agrícola,
ganadera o forestal, es de mayor o menor
importancia (ya que deben ser compati-
bles y complementarias), sino que al me-
nos debemos reconocer que la riqueza
forestal es una realidad actual, vinculada
estrechamente a la economía de la
mayoría de los hogares de nuestro medio
rural en todos los municipios y barrios de
nuestra geografía. Puede y debe ser, por
nuestras características climáticas, una
de las fuentes de riqueza más importante
de nuestro pueblo, y a la vez materia
prima para su transformación.

FUERTE IMPACTO DE LA
FORESTA EN EL PAIS VASCO
A LO LARGO DE LA HISTORIA

En los siglos XVIII y XIX nuestros mon-
tes estaban poblados de robles, haya,
castaños y otras especies, cubriendo la
casi totalidad de nuestro territorio.

A comienzos del presente siglo, por el
contrario se hallaban desarbolados y en
plena ruina.

Se comprueba al examinar cuadros,
grabados y fotografías de la época.

Era una realidad que habían desapare-
cido los robles que hicieron posible la
construcción de navíos, que tanto brillo
dieron a nuestros navegantes, que con las
hayas alimentaron nuestras ferrerías y
proporcionando las grandes vigas y ta-
blones de nuestros caseríos y casas sola-
riegas.

# Doctor Ingeniero Agrónomo. Vocal del Patro-
nato de la Universidad Vasca.

CAUSAS DE LA DECADENCIA
DE NUESTROS BOSQUES
TRADICIONALES

Nuestras ferrerías, fueron las que pri-
mero talaron los hayedos y robledales
vascos, juntamente con los astilleros, que
precisaban robles para la construcción de
naves de otras épocas.

La vecindad del bosque era para las
ferrerías, más importantes, aún, que la
vecindad del hierro y ello debido a que
para obtener 100 quintales de hierro se
necesitaban 500 quintales de carbón de

madera de roble, haya o encina, difíciles
de transportar.

En el período desde 1814 a 1860 se
fabricaron 1.380.000 quintales de hierro,
en Guipúzcoa,queconsumieron^ron 4.8
30.000 quintales de carbón, equivalentes
a dos millones y medio de toneladas de
madera. Es decir, que durante este perío-
do de 46 años, se sacaron de los bosques
guipuzcoanos, sólo para las ferrerías,
60.000 toneladas anuales de madera, el
doble de la renta que podía dar las 25 0
30.000 Ha cubiertas con robles, hayas,
castaños, y otras "especies tradiciona-
les".

Si a esto añadimos lo que salieron de
sus bosques, como materia prima para la
construcción naval, urbana, de caseríos,
leña y carbón, se deduce que nuestros
legendarios hayedos, robledales, etc..
fueron duramente castigados y merma-
dos de su vitalidad, por abusos "anti-
natura", por lo que no pudieron hacer
frente a las enfermedades como el "oi-
dium" del roble y"tinta" del castaño, que
prácticamente acabaron con nuestra es-
pléndida riqueza forestal.

En suma, hace 70 años los montes eran
simples extensiones de argomas, brezos y
de helechos en absurdo contraste con una
agricultura cuidada con esmero, de pri
mera calidad y alta producción.

Más de la mitad de nuestro territorio
estaba prácticamente improductivo, con
lo que teníamos hipotecada más de la
mitad de nuestras posibilidades de vivir y
desarrollarnos.

EL PRESENTE DE NUESTROS
MONTES

La situación de nuestra foresta ha me-
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como para la venta de sus productos.
c) divulgar los métodos de la silvicultu-

ra moderna.
d) elaborar y orientar los planes regio-

nales y aprobar los ante proyectos pre-
sentados por los propietarios forestales.

jorado sensiblemente en el presente siglo,
por dos causas principales:

a) por la actitud ejemplar y"pionera" a
escala mundial, de la iniciativa privada
vasca en repoblación a base, principal-
mente, de especies de crecimiento rápido,
y de lo que quizás sea más difícil y meri-
torio, el de su conservación, siguiendo la
pauta marcada por los magníficos servi-
cios forestales de la Diputación de Viz-
caya, que en 1916 (recién creados) con-
certaron con 42 de sus Ayuntamientos las
repoblaciones de sus montes abandona-
dos, salvándolos de su posible desertiza-
ción, de seguir avanzando en ellos la
erosión. Debemos de recordar con reco-
nocimiento la labor desarrollada por los
ingenieros Elorrieta y Epalza.

Desgraciadamente es una realidad que
debemos destacar en los actuales mo-
mentos, la desmoralización perfectamen-
te justificada de la iniciativa privada.

y b) por haber disminuido en lo que va
de siglo la presión humana sobre nuestro
medio rural por la emigración del campo
hacia los lugares industrializados.

Esto hizo que la actividad humana di-
recta (leña, rozas, quemas) o indirecta
(pasto abusivo de su ganado doméstico)
al disminuir, ha permitido la regeneración
natural de su vegetación incluidas las
especies arbóreas.

EUROPA AYUDA A SU
FORESTA: EL EJEMPLO DE
FRANCIA

EI Estado francés, desde hace muchos
años, anima a los propietarios forestales
a repoblar sus tierras, concediendo fuer
tes indemnizaciones por hectárea repo-

blada y exenciones tributarias durante
cierto número de años y reducción en tres
cuartas partes de los Derechos Reales de
venta y sucesión.

Uno de los más graves problemas que
tienen los bosques franceses, es el de sus
pequeñas dimensiones, para su explota-
ción racional, ya que el 37% de los mis-
mos son menores de 10 Ha. Por esta
causa, una de las preocupaciones de la ley
es facilitar la agrupación de explotaciones
forestales.

Otro defecto de la situación forestal
francesa es que muchos propietarios no
son verdaderos productores, viviendo al
margen de los problemas forestales, y no
se ocupan más que accesoriamente de
sus bosques. Además muchas masas son
prácticamente abondonadas a ellas mis-
mas y en otras se realizan cortas abusi
vas.

CENTROS REGIONALES DE
PROPIETARIOS FORESTALES

La ley forestal francesa para los montes
particulares comprende 22 artículos. Las
características de los mismos es la clari-
dad y sentido común adoptado a la época
en que vivimos. Los principios funda
mentales en que se apoya la Ley, y que
sería conveniente introducirlos en nuestra
legislación, son los siguientes:

La creación de Centros Regionales de
propietarios forestales, con competencia
pa ra:

a) desarrollar y orientar la producción
forestal.

b) favorecer las agrupaciones de fores-
tales y la cooperación, tanto para los
diversos trabajos a realizar en los montes

NOMBRAMIENTO DE SUS
EJ ECUTI VOS

En el art. 2.° se crean Centros Regio-
nales de propietarios forestales, siendo
sus administradores elegidos dos tercios
por propietarios y un tercio por organiza-
ciones profesionales representativas de
los bosques privados, agrupados en cole-
gios profesionales. Un ingeniero desem-
peña el papel de consejero técnico, sin
derecho a voto.

LOS TRABAJOS A REALIZAR
SON ORIENTADOS Y
CONTROLADOS

Todo propietario de un terreno o bos-
que de superficie superior a 25 Ha y de
edad (definida por el Centro Regional),
presentará a la aprobación de este Centro
un anteproyecto sencillo, que comprende
un programa de explotaciones, cortas y
mejoras de acuerdo con las orientaciones
dadas por el Centro.

En el informe del ingeniero del Centro
de Lyon, Ravetta, después de 10 años de
funcionamiento, lo considera positivo,
destacando el largo camino aún a reco-
rrer, ayudado, para que sea más positivo,
con nuevas disposiciones a adoptar en
función de las diversas variables que in-
ciden en la foresta privada de su zona.

En su región Rhone Alpes con
1.450.000 Ha forestales (el 10% de la
foresta francesa) existen 1.000.000 de Ha
de propiedades particulares, con diversas
características en manos de 400.000
propietarios.

EI Centro Regional de Lyon de propie-
tarios forestales (vinculado a las Cámaras
Agrarias) ha ayudado eficazmente a la
creación de organizaciones susceptibles
de aportar a los propietarios la ayuda
técnica indispensable para su gestión
forestal, para la venta de su madera y
movilización de mano de obra.

La filosofía que mueve esta política
puede resumirse en una participación
activa y con ideas de los propietarios
forestales privados de la zona de Rhone-
Alpes, a base de una mayor productividad
adaptada a su economía doméstica y de
economía nacional sin marginar la
conservación del medio ambiente indis-
pensable para la vida.

LA CRISIS DE LA MADERA Y LA
POLITICA FORESTAL

EI Gobierno de Madrid, por su Ministro
de Agricultura, ha manifestado (y esta-
mos plenamente de acuerdo), que la es-
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FORESTAL

casez de madera, a escala mundial, puede
ser en breve a efectos sociales y econó-
micos, comparable a la del petróleo y una
problemática similar se va a presentar por
falta de alimentos.

Los "países civilizados" planifican sus
aprovechamientos forestales (cara a las
necesidades futuras de mercado) y ayu-
dan eficazmente a las repoblaciones, co-
mo es el caso de Francia.

También tenemos el ejemplo de los
Países escandinavos, de Gran Bretaña y
de Canadá.

La mayoría de nuestras repoblaciones
no se entresaca, tienen difíciles vías de
acceso, que el construirlas absorbería
gran número de puestos de trabajo, faci-
litaría la lucha contra los íncendios fores-
tales, aumentaría la productividad de
nuestros bosques y daría productos fores-
tales industriales para nuestras fábricas
de pasta y papel, que sólo en el País Vasco
suponen unas 150 empresas que propor-
cionan unos 15.000 puestos de trabajo.

Por otra parte, podemos observar en
nuestros parques forestales y en carrete
ra, camiones con destino a fábricas de
pastas celulosas con magníficos rollos de
madera, que deberían tener un fin más
noble y económico, de acuerdo "con na-
tura" para las serrerías e incluso para
industrias de desarrollo, ya que la in-
mensa mayoría de nuestras "sierras" son
de "artesanía".

Europa es actualmente fuertemente
deficitaria en maderas de sierra, que tie-
nen que importarla desde América e in-
cluso desde Chile. Podríamos y debería-
mos incrementar nuestras exportaciones.

En nuestra cornisa del Golfo de Vizcaya.
los montes siguen degradándose, incluso
aparecen graves problemas de erosión
por falta de una política forestal, en la que
los intereses ganaderos y forestales, de-
ben y pueden ser complementarios. Te-
nemos ejemplos en varios países euro-
peos y americanos.

EVOLUCION DEL PRECIO DE
LA MADERA Y DEL PRECIO DE
REPOBLACION UNA
HECTAREA

Los datos oficiales referidos al período
1958-1977, quedan reflejados en los si-
guientes cuadros, cuya lectura nos libra
de todo comentario.

Para el presente año, podemos aar la
cifra de 55.000 ptas./Ha, sólo por roturar
y limpiar, como preparación a su repo-
blación.

A estas cifras hay que añadir, el precio
de las plantas, el de plantación y las
limpias ulteriores.

Resumiendo, y respecto a pesetas de
1958, el precio de la madera en pie ha
quedado reducido a la cuarta parte y los
gastos de repoblación, son superiores seis
veces a los de dicho año.
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En estas mismas columnas (a las que
nos remitimos), hemos querido hacer Ile-
gar a la conciencia de nuestros lectores (y
creo lo conseguimos) cómo las masas
forestales prestan servicios singulares a
toda nuestra comunidad para su supervi-
vencia, como son el agua, el oxígeno, la
cubierta vegetal de las cuencas alimenta-
doras de los embalses, la protección con-
tra la erosión, el cáncer de nuestro mun-
do, etc., etc.

No podemos dejar de citar en este
punto las siguientes palabras que escribió
Aldous Huxley: "EI hombre moderno ha
inventado dos medios, igualmente segu-
ros, para aniquilar la civilización: uno es
la guerra atómica y el otro la erosión
universal del suelo". EI segundo - la
erosión - es el más insidiosamente
destructor. La guerra quebranta o
destruye el medio social que es el molde
de la civilización, pero la erosión del suelo
destruye el medio natural que es su pro-
pia base.

Por ello la existencia del arbolado exige
la correspondiente contrapartida de la
sociedad, que debería ser su ayuda a las
repoblaciones.

Hay que averiguar por otra parte lo que
está pasando con la comercialización de
las materias primas forestales y más sin-
gularmente con la madera.

LA INICIATIVA PRIVADA DEBE
SER NUEVAMENTE "MOTOR
PARA REESTRUCTURAR
NUESTRA FORESTA"

En Vizcaya de las 126.228 Ha de
superficie arbolada, 106.048, es decir el
84%, son de propiedad privada, distribui-
das entre miles de propietarios de todas
las clases sociales, vinculados fuerte-
mente, desde sus antepasados, a nuestro
pa ís.

Consideramos muy conveniente y ne-
cesario que la iniciativa privada se incor-
pore a las actividades forestales, pero
para ello, es imprescindible una adecuada
legislación con garantía de permanencia,
al margen de alteraciones coyunturales.

Sigamos el ejemplo de Europa, que
consciente de su déficit de productos
forestales, sigue su gran escalada en pro
de su foresta, ayudando a la iniciativa
privada, como lo hemos comprobado re-
cientemente por ejemplo en Escocia, con
rendimientos por hectárea y año que no
Ilega a la quinta parte de nuestras
posibilidades.

A pesar de nuestro abandono, Vizcaya,
a la cuarta parte de sus posibilidades y
ocupando el 1,06% de la superficie po-
blada, supone el 6,34% del total de la
producción según datos del Ministerio de
Agricultura.

Como ejemplo de esta "mentalidad" en
pro de la foresta, indicaremos que re-
cientemente se ha celebrado en Honne

(Noruega) un Seminario sobre formación
de propietarios forestales, organizado por
la Comisión Económica de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricul-
turay porla Organización Internacionaldel
Trabajo, que contempla a escala mundial,
cómo las explotaciones forestales pueden

ser una importante ayuda en la lucha
contra el paro.

Tenemos noticias de que el Gobierno
Vasco, está interesado en promocionar
nuestra olvidada foresta. Desearíamos y
confiamos en poder confirmarlo a nues-
tros lectores en breve tiempo.
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Puede observarse cómo los cultivos ras bajas de nuestra provincia), el arbo- matorrales pastizales y terrenos impro
ocupan la tercera parte de la superficie de lado ocupa, hacia la cota 600, el 65% de ductivos.
Vizcaya, hasta lá cota 200 de altitud (que nuestra superficie, y a partir de la cota EI matorral en Vizcaya, ocupa una
constituyen los principales valles y lade- 1.000 nuestra superficie está ocupada por superficie excesiva.
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Observemos cómo el P. insigni se por bárbaras mutilaciones "antinatura" soniano (ciprés de Lawson), los Picea
desarrolla principalmente hasta la cota no pasan de la cota 600 y a partir de esa Excelsa (abeto rojo), los Pseudosuga
600 y baja rápidamente su superficie altura aparecen nuestras tradicionales douglassi (abeto Douglas), los Larix japo-
hasta la cota 1.000. hayas, en general enfermas y transmo- nica (alerces del Japón), los Picía psi-

Nuestros robles enfermos y"moehos" chas, los abetos, los chamaaciparys Law- quensis, los Pinus laricio Córcega...

aoo ioao t sao : ,

ltLti3t10E5 ( AIETFDS ^ .

Altítud en nietros

tSPt> C I E 5 TPTwLf: S

;ION DE LA SU^ERFICIE DE 80SC^UE Y 805QU
SEGUN E5é'ECIES Y ALTiTUi#ES (v i3r q y^7^

AGRICULTURA-989



FORESTAL

ACTUALI DAD
FORESTAL

MADRILEÑA
Antonio López Lillo '^`

Tres finalidades:

^ productiva
^ protectora
^ rec reat i va

LAS SUPERFICIES
ARBOLADAS MADRILEÑAS

En los tiempos primigenios la provincia
de Madrid estaba cubierta por una vege-
tación arbórea casi en su totalidad, for-
mada por quercíneas que estaban consti-
tuidas principalmente por encinas, rebo-
Ilos, quejigos y alcornoques. Las zonas de
pinares ocupaban muy poca extensión y
reducidas en muchos casos a las zonas de
montaña. Prácticamente, en casi toda la
provincia, existían las zonas arboladas a
excepción de aquellos lugares que, por su
salinidad o por sus suelos yesosos, no
eran susceptibles de mantener vegetación
arbórea.

En la actualidad, los bosques de la
provincia ocupan una extensión cercana a
las 160.000 Ha, lo que supone aproxima-
damente un 20% de la superficie provin-
cial, que alcanza cerca de las 800.000 Ha.

EI área de mayor amplitud corresponde
a los encinares, que se distribuyen sobre
unas 75.000 Ha. Después se sitúan los
bosques de otras especies con una
superficie sensiblemente menor: bosques
de pino silvestre (24.000 Ha); robledales o
rebollares (18.000 Ha); bosques de pino
piñonero (12.000 Ha); bosques de pino
negral o pino resinero (10.000 Ha); y
fresnedas (4.000 Ha).

0{ras masas boscosas a destacar,
atendiendo a diversos aspectos son: el
hayedo de Montejo de la Sierra de peque-
ña extensión (250 Ha), por su singulari-
dad geobotánica. Las escasas manchas

r Director de Agricultura y Medio Ambiente de
la Diputación de Madrid

Pinus pinea. Cadalso de los Vidrios.

de castaños, en los términos de Las Rozas
de Puerto Real y Cenicientos, como avan-
zadilla de los castañares del Valle del
Tiétar, considerados como autóctonos por
su implantación de muchos siglos. Las
casi 6.000 Ha de bosques de pino carras-
co, en su mayoría establecidas por repo-
blación artificial, ya que únicamente son
autóctonos los pinares de la finca deno-
minada Encomienda Mayor de Castilla,
con menos de 700 Ha. También existen
aproximadamente 3.000 Ha de bosques
de ribera, ampliadas con repoblaciones de
choperas. Asimismo aparecen, salpicadas
por la provincia, olmedas, que son de
resaltar por la frescura y bienestar que
irradian, aunque seguramente los olmos
no son autóctonos, puesto que no existen
acompañantes botánicos específicos que
confirmen su espontaneidad.

Muchas de estas superficies arboladas

se han incrementdo por repoblación arti-
ficial en las últimas décadas y se siguen
extendiendo en la actualidad, pues prác
ticamente son susceptibles de implanta
ción arbórea alrededor de 400.000 Ha,
quedando las otras 400.000 Ha de la
provincia para zonas rocosas, cacumina-
les, acuosas, agrícolas, ganaderas, urba-
nas y de red de comunicaciones.

CONIFERAS FRENTE A
FRONDOSAS

Generalmente, la política que se ha
venido siguiendo así como los criterios
que han predominado para realizar las
repoblaciones, han obedecido a una fina-
lidad productiva. Se han establecido mul-
titud de consorcios de repoblación pen
sando, de manera utópica, que los gastos
de esa repoblación se pudieran resarcir en
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su día (mejor debería decirse en su año)
con los benéficios de la corta. Ello indica a
las claras que se está pensando en m2 de
madera. AI pensar en esta función pro
ductiva y sin extender a otro tipo de cri
terios, se obligaba en general a utilizar las
coníferas como especies de repoblación,
pensando en su frugalidad así como en su
rapidez de crecimiento, sensiblemente
superior al de las frondosas.

No cabe duda que, en muchos sitios,
únicamente se podría Ilegar a formar un
bosque mediante la repoblación con co-
niferas, por tratarse de suelos altamente
degradados. En general no se hacia una

En paralelo a la implantación de nuevas
repoblaciones con criterios productivos, la
provincia de Madrid ha sufrido un au-
mento desmesurado de habitantes, hasta
el punto que ya se superan los 5 millones.
Estos habitantes están necesitados cada
vez más de bosques, debido en general a
la forma de vida tari agobiada y tan
antinatural que presentan nuestras ciu-
dades, hasta el punto de que ya se em-
pieza a afirmar que en la provincia "un
árbol vale más por su sombra que por su
madera".

Esto da lugar a que tengamos que re-
considerar la política forestal en esta

Hayedo en Montejo de la Sierra.

planificación ecológica adecuada, ya que
al predominar un tipo de objetivo, y con
tando con la seguridad que muestra la
repoblación con coniferas, era aconseja-
ble este tipo de plantaciones.

TRES FINALIDADES

Como sabemos, entre las diversas fun-
cionalidades que presenta un bosque, se
consideran tres principales: productivas,
protectoras y recreativas, sin que puedan
entenderse de forma independiente, ya
que están imbricadas unas con otras,
aunque pueda predominar una sobre las
demás. A veces se ha dado la paradoja de
encuadrar bosques según su principal
función en Administraciones diferentes.

provincia, pues claramente la finalidad
primordial que tienen que presentar
nuestros bosques actuales y futuros, es la
de servir de lugares de esparcimiento y
ocio a nuestros ciudadanos, sin olvidar
otras funcionalidades. Debemos tener
presente que en Madrid un bosque es
recreativo y además produce madera, sin
olvidar su carácter protector del suelo.

PLANES DE REPOBLACION

Una vez considerados los objetivos que
a nuestro juicio debían plantearse en las
repoblaciones, debemos tener en cuenta
dos aspectos: Por una parte, aquellas
zonas que actualmente han sido repobla
das de forma artificial, y por otra parte,
aquellas zonas que son susceptibles de
nuevas repoblaciones.

Los bosques de la provincia de Madrid
deben supeditar los aspectos de produc-
ción de madera a la satisfacción de la
intensa demanda actual de áreas recrea-
tivas y naturales. Por tanto, el criterio que
debe predominar en estas reforestacio-
nes, es un criterio ecológico y como base
para ese criterio es fundamental el cono-
cer la potencialidad forestal de la provin-
cia. Para ello en estos momentos conta-
mos con un mapa de potencialidades de
la vegetación de la provincia de Madrid
que ha elaborado el Servicio de Medio
Ambiente de la Diputación y que nos
puede ser muy orientativo.

En las repoblaciones ya consolidadas,
las actuaciones selvícolas deberían enca-
minarse fundamentalmente a favorecer la
solución natural, de forma que tales ma-
sas converjan paulatinamente en la vege-
tación potencial.

En segundo lugar, en las áreas que
actualmente presentan un dinamismo
claro tendente a la reinstalación espontá-
nea de especies arbóreas autóctonas, las
acciones deberán favorecer dicha ten-

Repoblación de pino pirionero. Valdilecha.
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dencia incluyendo también laboreos como
la propia repoblación con aquellas espe-
cies.

La puesta en práctica de este programa
exigirá, por una parte, la delimitación y
estado de evolución de las masas exis-
tentes, siendo en este punto un apoyo
importante el mapa de vegetación de la
provincia que actualmente está elaboran-
do el Servicio de Medio Ambiente de la
Diputación Provincial de Madrid.

Por otra parte, la delimitación y califi-
cación de la actitud de los suelos para la
repoblación forestal (masas arboladas,
pastizales, plantaciones de aromáticas,
choperas, etc.), dará lugar a la puesta en
marcha de un banco de datos del medio
físico que actualmente está en proyecto
en el referido Servicio.

Tambíén es importante resaltar, y creo
que se debe Ilamar la atención, que la
nueva política forestal debe dejar en se-
gundo término el aspecto productivo del
monte, y no podemos olvidar que muchos
de nuestros montes son propiedad de
Ayuntamientos y les proporcionan unas
rentas. Por tanto, se hará necesario esta-
blecer un sistema para que los citados
Ayuntamientos no pierdan esas rentas,
para lo cual habrá que pensar en un tipo
de fondos de compensación intraprovin
cial, de tal manera que aquellos munici-
pios en que sus habitantes se aprovechan
de los bosques de otros municipios, de
alguna manera les compensen de la pér-
dida de esa renta directa.

TRES ZONAS DIFERENCIADAS

Para finalizar, y de una manera sim-
plista, podemos indicar las zonas de la
provincia y las finalidades que deben
predomínar. Para ello las dividiremos en
tres áreas:

Parte de la Sierra (en ella se sitúan los
mejores bosques de la provincia), donde
se deberá mantener un aprovechamiento
productivo, que sea compatible con su
utilización recreativa y sin olvidar su im-
portante papel de protección de las cuen-
cas contra la erosión.

Parte detrítica media, que debería
orientarse a una adecuación recreativa de
masas, con estudios de capacidad de
acogida de usuarios, y también a una
regeneración y preservación de espacios
arbolados más frágiles y ecológicamente
más valisos (como ejemplo tenemos el
Monte de EI Pardo, Soto de Viñuelas,
etc. ).

Y por último, el Sureste de la provincia
que aproximadamente es la tercera parte
de la superficie provincial, que está prác
ticamente carente de zonas arboladas,
donde se deberá Ilevar a cabo una fuerte
repoblación para recuperacíón paisajísti-
ca, creación de suelo y protección contra
la erosión y tener un destino principal de
utilización recreativa. Pinys sylvestris. Valle de la Fuenfría.
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Peces y cangrejos en "cantidades
industriales"

HIDROBIOLOGIA
Un valioso potencial

Eduardo VICENTE APARICIO

EN CANTIDADES
"INDUSTRIALES"

La importanda del paralelismo históri
co entre el paso del cazador primitivo a
ganadero y el del pescador a acuicultor
hoy, promete un nuevo planteamiento
económico capaz de constituir una nota
ble fuente de ingresos en el medio rural.
Además de satisfacer a cuantas necesi-
dades vitales e industriales ofrece el agua
dulce, los rios, lagos, lagunas, embalses,
charcas y marismas representan la
posibilidad de la explotación de "granjas"
de la fauna comestible fluvial y lacustre.
La acuicultura en su doble especialización
de piscifactoria -"granjas" de peces - y
de astacifactorias - "granjas" de can
grejos-, supone una conquista más so

^ Ríos, arroyos,
cursos de agua:
100. 000 km .
^ Lagunas, maris-
mas, embalses:
100. 000 Ha .

bre la Naturaleza, respetuosa con el me-
dio ambiente y una aportación importante
de proteinas en un mundo en el que no
cabe desdeñar ningún incremento adicio-
nal de alimentos.

Conocido el fundamento de esta activi-
dad desde los remotos tiempos del anti-
guo Egipto y del imperio romano (Colu-
mela, insigne hispanorromano, elogía sus
ventajas en su monumental obra "De re
rustica"), harían falta los nuevos mate
riales y los avances científicos y técnicos
de nuestra época para convertir la explo-
tación artesana de entonces, de animales
domésticos, en la empresa industrial de
ahora, productora de biomasa, Ilegándose
a criar, en este caso, peces en cantidades
"industriales" como ya es práctica nor
mal en las granjas avícolas con alto ren-

AG R I CU LTU RA-993



agrario. Extremadura y Andalucia, Balea
res y Canarias reúnen favorables condi-
ciones para este tipo de explotación rural.

Vista aérea de la Piscifactoría de Carballino (Orense), con sus estanques de alevines y recría. (Fot.
Paisajes Españoles).

dimiento de producción de pollos, recien-
temente extendida a la de pavos y faisa-
nes.

Las "guerras" del bacalao y de las
anchoas, y los frecuentes conflictos sur-
gidos con los límites de las aguas juris-
diccionales cada vez más amplias, hace
volver la mirada hacia las aguas propias.
Entre ellas, las continentales están Ila-
madas a prestar su contribución en el
abastecimiento de pescado, afectado por
la reducción de capturas impuestas a
nuestra flota pesquera en aguas ahora
vedadas. Por otra parte, sendas
circunstancias favorecen la implantación
de estas "granjas" en España: abundan-
cia de aguas continentales - corrientes y
embalsadas - y una insolación generosa
para disponer de energía solar, tanto para
caldear las aguas de las piscifactorías (lo
que proporciona mayor crecimiento de la
biomasa) como para atender al servicio
general de las instalaciones.

Un total de 190 piscifactorías indus-
triales establecidas en nuestro país con
una producción anual de 15.000 tonela-
das de truchas - cifra sensiblemente
igual a la del peso de todas las piezas
capturadas en las aguas españolas conti-
nentales por profesionales y deportis-
tas - y 40 centros de ICONA entre pisci-
factorias de reproducción y estaciones de
incubación y de estacicultura, y otras 20
astacifactorías privadas, constituyen la
aportación nacional a esta rama de la
economía, Ilamada a desempeñar un pa-
pel destacado de mano del ACUPLAN,
operación conducente a sustituir parte del
consumo del conflictivo pescado marino
por el de agua dulce.

PECES QUE SE REPRODUCEN
COMO CONEJOS. UNA CARPA
DE 26 KG

Bien sea con instalaciones fijas deriva-
das de tramos fluviales o con jaulas flo-
tantes o sumergidas en aguas embalsa-
das, el oxígeno disuelto es factor principal
para la vida acuática, y la temperatura
condición selectiva de las especies a
"cultivar": el pH requiere vigilancia den-
tro de u^^:,s márgenes fiables.

Las agi.:as fluviales frías muy oxigena-
das y fondo pedregoso de la mitad norte
de la península y los lagos de altura con

temperaturas inferiores a 25°C, son me-
dio apropiado para la trucha - especie de
gran aceptación en el mercado -, mien-
tras que la mitad meridional y las provin-
cias insulares con aguas cálidas de fondo
fangoso y temperaturas que pueden
superar los 30°C, resultan muy adecuadas
para peces menos exigentes de oxígeno:
carpas, tencas y peces exóticos como
tilapias africanas y peces gato americanos
de rápidos crecimientos.

La industria que contamina ias aguas y
mata a los peces con vertidos tóxicos,
fomenta sin embargo - una vez depura-
das aquellas - espectaculares aumentos
de peso de los peces debido al calor de las
aguas industriales que elevan la tempe-
ratura del recinto acuático dedicado a
piscifactoría. Una carpa de 26 Kg pescada
en el río Weser en aguas provenientes de
los sistemas de refrigeración de la central
nuclear alemana de Landesbergen, ha
atraído a una multitud de pescadores que
obtienen descomunales piezas. Además,
la carpa en régimen de biomasa admite
una densidad de población entre pez y
agua muy superior a la establecida de uno
a dos mil en los estanques; en laboratorio
se ensaya actualmente una proporción de
uno a cuarenta, y si esta densidad puede
motivar duras críticas de las sociedades
protectoras de animales, supone en cam
bio una multiplicación "como conejos"
con una cuota de crecimiento - en
instalaciones de experimentación - del
uno por ciento diario. Esto significa que al
cabo de un mes el número total de peces
se ha incrementado en un tercio.

La carpicultura, muy adelantada en el
resto de Europa, apenas se ha desarro-
Ilado entre nosotros. EI menor coste de
producción de las carpas en relación con
las truchas y su mayor producción cuan
titativa no han tenido - injustamente -
la repercusión en campañas comerciales
que hubieran hecho de esta especie un
producto alimenticio y barato de la dieta
nacional, habida cuenta que el ligero sa
bor a cieno que pudiera tener en ocasio-
nes -casi inexistente en las piezas de
piscifactoría - desaparece a las veinti-
cuatro horas de remojo en agua fría. Una
hectárea de terreno inundado dedicado a
la cría de carpas puede producir 17 tone-
ladas métricas de peces, rentabilidad más
atractiva que la de cualquier otro cultivo
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PRODUCCION MASIVA DE
CANGREJOS

La introducción en 1973 del cangrejo
rojo norteamericano en las Vegas Bajas
de Badajoz y un año después en las Ma-
rismas del Guadalquivir, ha dado lugar a
una expansión tan formidable de esta
especie de crustáceos fluviales que ha obli
gado a estudiar medidas estrictas de ex
plotación para no ocasionar daños a los
arrozales andaluces. A finales de 1979,
los cangrejos se habían extendido por las
zonas marismeñas de Cádiz y de Huelva.
Los 500 Kg de cangrejos iniciales em-
pleados en la repoblación, dieron en 1980
una "cosecha" de 350.000 Kg, claro tes
timonio de su prolífica condición. Mien-
tras la especie autóctona, habitante de
ríos, arroyos y canales con aguas más
frías, precisa dos o tres años para alcan-
zar los 8 centímetros comerciales, la es-
pecie norteamaricana en su habitat de
pantanos, charcas y marismas con aguas
entre 21 y 30°C, consigue igual talla en
seis meses (en laboratorio se ha obtenido
el mismo tamaño a los tres meses), debi-
do a la mayor frecuencia de las mudas de
su caparazón, proceso que le permite
mayores crecimientos.

La primera astacifactoría industrial se
instaló en Sevilla en 1978. En sus balsas-
criaderos, separadas entre sí y con las
fincas colindantes por barreras de tela
metálica recubierta de plástico deslizante
para evitar fugas, permanecen unos ocho
meses con períodos alternativos en los
que casi en seco se facilita el desarrollo de
la flora que sirve de alimento. Aptos ya
para el consumo se trasladan a estanques
alicatados, durante una semana, para su
purificación, donde el agua renovada lim
pia las impurezas acumuladas en las bal-
sas. La última fase, a través de clasifica-
dores por tamaños, culmina el ciclo antes
de su salida para el mercado. Una plani
ficación racional permite la producción de
1.500 Kg/Ha y año.

La integración de la piscicultura y de la
estacicultura en la agricultura y en la
ganadería, lejos de suponer una compe-
tencia con los mismos elementos básicos:
tierra y agua, constituye una revitaliza-
ción de los aspectos socio-económicos del
campesino. EI aprovechamiento de de-
presiones naturales de terrenos de
subsuelo impermeable o de minas a cielo
abierto abandonadas, para la creación
por inundación de lagunas y charcas, así
como el reciclaje de los desechos anima-
les y humanos para la obtención de
fertilizantes-pasto, pueden producir sa-
neados ingresos a nuestras comunidades
agrarias necesitadas tanto de potenciar
como de diversificar sus economías.



RESUMEN

Presentamos este informe con la única
pretensión de aclarar, en la medida de lo
posible, el confuso y amplísimo marco de
elección clonal de chopos foráneos a
nuestro pais, intentando hacer una
descripción de aquellos que, por su natu-
raleza, pueden tener una mayor utiliza-
ción en las plantaciones españolas.

INTRODUCCION

La populicultura española ha estado
siempre muy ligada a la italiana por ra-
zones geográficas y ecológicas en general.
AI final de la década de los 30 y comienzo
de los 40, el Instituto di Sperimentazione
per la Pioppicoltura fundado en 1938 por
la Societá Cartiere Burgo en Casale Mon-
ferrato (Mayo, 1982) crea una generación
de clones procedentes del cruce de la
especie americana Populus deltoides y de
la europea Populus r^igra, ambos perte-
necientes a la Sección Aigeiros. Estos
clones, denominados Populus x euroa-
mericana, son entre otros el "I-214",
"I-455", "I-488", "I-262", etc.

A mediados de los años 50, estos clo-
nes comienzan a introducirse en España
con resultados muy satisfactorios, sobre
todo el "I-214" y comienzan a competir
con los clones españoles, en concreto con
el Populus x euroamericana "Campea-
dor", obtenido por el antiguo Instituto
Forestal de Investigaciones y Experiencias
a comienzo de los 50 (González Anto-
ñanzas, 1978), si bien hoy algunos auto-
res, como Chardenon (1981), se cues-
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tura C.R.I.D.A. 03. INIA. Zaragoza.

CLONES DE
CHOPO
Los clones extranjeros
de mayor ^utu ro en
Espa ña

Antonio A. Padro °

tionan la autenticidad de este preciado
clon español.

A comienzos de los años 60 un gran
acontecimiento viene a hacer replantear
el futuro de la populicultura italiana. Se
trata de la aparición del hongo Marssoni-
na brunnea (EII. et Ev.) P. Magn.

Este patógeno es citado por primera vez
en Europa por Castellani y Cellerino
(1964) en Italia. Un año más tarde
Gremmen (1965) le cita en Holanda. Los
años síguientes va apareciendo en toda
Europa hasta Ilegar a España en 1977
(Rupérez, 1977).

EI Instituto de Casale, que en 1951
habia obtenido otro extraordinario clon
euroamericano, el "I 45/51" (Sekawin,
1962) se plantea crear clones resistentes
a Marssonina, y así, al comienzo de los 60
aparece una generación de clones proce-
dentes del Populus deltoides encabezada
por los clones "Harvard", "Lix" y "On-
da", todos ellos inmunes al hongo (Cas-
tellani y Cellerino, 1969).

Estos clones que tienen un crecimiento
muy satisfactorio comienzan a extenderse
en Italia, sobre todo en la parte occidental
de la Ilanura Padana (Sekawin y Avanzo,
1980).

Sin embargo, la difusión a gran escala
de estos clones encuentra un grave
obstáculo en el difícil enraizamiento tanto
en estaquilla para su multiplicación en
vivero como en plantón (Frison, 1972).

Las plantaciones resultan excesivamen-
te costosas dado el elevado porcentaje de
marras.

Cálculos económicos comienzan a
apuntar la conveniencia de volver a los
clones euroamericanos conocidos y a ob-
tener otros nuevos. Efectivamente, al co-
mienzo de los 70 se obtienen los clones
"Triplo", "Boccalari", "BI. Constanzo" y

"Gattoni" de amplia implantación actual-
mente sobre todo en las zonas central y
oriental del Valle Padana ( Sekawin y
Avanzo, 1980) y más recientemente los
clones " Cima", "Guardi", " Pacher",
"Padovanino" y "Luisa Avanzo", todos
ellos en fase experimental, con óptimos
crecimientos ( el "L. Avanzo" muy
superior al "I-214") e incluso bastante
resistentes por el momento a Marssonina.

Naturalmente, el camino iniciado por la
populicultura italiana exige el tratamiento
preventivo contra esta enfermedad. En
efecto, las disposiciones oficiales obligan
a ello (Gerbella, 1982) y consisten bási-
camente en la aplicación de Maneb o
Mancoceb al 0,20% en tres fases, a me-
diados de abril, mayo y junio (Cellerino y
Lapietra, 1980).

Este proceso no se reproduce en otros
países de Europa por haber encontrado
desde hace tiempo clones de satisfacto-
rios rendimientos y resistentes a Marsso-
nina. Así, en Holanda, la Estación de
Investigaciones de Wageningen obtiene
en 1952 los Populus x euroamericana
"Dorskamp" y "Flevo", ambos machos,
de amplia implantación actual ( Broekhui-
zen et al, 1966), ( Koster, 1972), (F.A.^O.,
1980). 0 el célebre "Robusta" que ya en
1962 ocupaba el 35% de la superficie
populícola holandesa (Van der Widen,
1962). 0 los híbridos balsamíferos "An-
droscogin" (P. maximowiczii x P. tricho-
carpa) y "Geneva" y"Oxford" P. laurifolia
x P. nigra), todos ellos resistentes a
Marssonina y con crecimientos superiores
a "Robusta" (Guldemond, 1966; Broek-
huizen, 1966).

En Bélgica, además de los anteriores,
que emplean ampliamente, obtuvieron en
el Instituto de Populicultura de Grammont
los Populus x euroamericana " Ghoy",
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"Primo", "Gaver", "Gibecq", "Ogy" e
"Iseres" (F.A.O., 1980) y más reciente-
mente, la serie Unal ("Unal", "Raspalje",
"Hunnegen", "Beaupre", "Boelare",...)
procedente del cruce de un Populus bal-
samífera y un Populus deltoides, actual-
mente en fase experimental (Chardenon,
1981).

En Francia, con los clones P. x euroa-
mericana "Robusta" y "Blanc de Poitou",
o el P. deltoides "Alcinde" o los clones
procedentes de los Estados Unidos P.
deltoides "Carolin" y el balsamífero P.
trichocarpa "Fritzi Pauley", todos ellos
también resistentes a Marssonina. (Char-
denon, 1981).

A pesar de que todos estos clones, son
muy interesantes, es muy problemática o
discutible su implantación masiva en Es-
paña, por evidentes condicionantes cli-
máticos. No así su implantación experi-
mental que debería potenciarse decidida-
mente.

Algunos de ellos se vienen experimen
tando en España desde hace algunos
años, como por ejemplo el "Dorskamp" y
el "Flevo", con resultados muy satisfac
torios hasta el momento (Hernández
León, 1982). Otros, como la serie Unal,
han Ilegado recientemente y se están
empezando a reproducir con vistas a su
e^cperimentación posterior.

Mientras tanto, en los últimos años, en
España se ha frenado la investigación en
materia de genética populícola. Baste
recordar que los últimos clones de origen
español enviados al Populetum de Roma
fueron los euroamericanos "Negrito de
Granada" y"Pinseque", en el año 1968
(Avanzo y Muchini, 1980) y un año antes,
1967, se enviaron el Populus nigra
"Blanquillo de Granada", el euroamerica-
no "Campeador", que ya se había man-

dado en 1962, y el Populus tremula x
Populus deltoides Carolinensis "Pezuela",
que sorprendentemente no existe en el
Populetum de Alcalá de Henares (Gonzá-
lez Antoñanzas, 1979).

Anteriormente, en 1961, se enviaron el
resto de los clones que de origen español
alberga este importante Populetum, a
saber, los euroamericanos "Negrito de
Granada", "Canadá blanco" y "Chopa de
Granada", el Populus nigra "Bordils" y el
Populus tremula x P. bolleana "Sp. 220",
que tampoco existe en Alcalá de Henares.

Esta exigua y anticuada lista ha sido la
única aportación española en materia de
chopos al Populetum de Roma, y se
desprende que en los últimos 15 años
(desde 1968) no se han obtenido nuevos
clones competitivos con los ya existentes.

Esto quiere decir que mientras el resto
de los países europeos cuentan con una
serie de clones propios de gran competi-
tividad, en España, por el contrario, sigue
dándose la circunstancia de la depen-
dencia con el exterior y concretamente
con los clones italianos.

Es por lo que sería de desear la poten-
ciación inmediata de una política desti-
nada a disminuir esta dependencia, y
paralelamente la masiva implantación
experimental de todos aquellos clones de
contrastado interés para la Populicultura
espa ñola.

DESCRIPCION CLONAL

En materia de clones, aparte de los
españoles, podría hablarse de la siguiente
clasificación de interés prioritario para
España:

A. Grupo de clones de resistentes a
Marssonina brunnea

P. deltoides "Harvard"
P. deltoides "Lux"
P. deltoides "Onda"
P. x euroamericana "San Martino"

B. Grupo de clones de contrastada pro-
ductividad en España y no resistentes a
Marssonina brunnea

P, x euroamericana "I 214"
P. x euroamericana "I-45/51"
P. x euroamericana "I-455", "I-262",

' I-488"
P. x euroamericana "I-MC"

C. Grupo de clones de contrastada pro-
ductividad en Italia y no resistentes a

Marssonina brunnea
P. x euroamericana "Boccalari"
P. x euroamericana "Gattoni"
P. x euroamericana "BI. Constanzo"
P. x euroamericana "Triplo", "Brana-

gesi", "Pan", "Cappa Bigliona".

D. Grupo de clones en fase experimental
en Italia con óptimo rendimiento y satis-

factorio comportamiento por el momento
frente a Marssonina brunnea.

P. x euroamericana "Luisa Avanzo",
"Guardi", "Cima", "Pacher", "Padovani
no", etc...

A continuación hacemos una breve re
seña de cada uno de ellos:

A. Grupo de clones resistentes a
Marssonina brunnea

P. deltoides "Harvard" (Ex I-63/51)
(Chardenon, 1981).

-Sexo: masculino
- Tronco: bastante derecho
-Copa: amplia
- Suelo: fértil
- Crecimiento: muy bueno
- Madera: muy buena
- Enfermedades: muy sensible al mo

saico (virus) resistente a las enfermeda
des de las hojas, sensible a las heladas de
otoño.

P. deltoides "Onda" (Ex I 72/51) (Char
denon, 1981).

- Sexo: masculino
- Tronco: bastante derecho
-Copa: amplia
-Suelo: fértil y profundo
-Crecimiento: muy bueno
- Madera: muy buena
- Enfermedades: resiste enfermedades

de hojas menos sensible a virus que
"Harvard" sensible a las heladas de oto
ño.

P. deltoides "Lux" (Ex I-69/55) (Charde-
non, 1981).

-Sexo: femenino
-Tronco: un poco flexuoso
-Copa: amplia
- Suelo: fértil, profundo y ligero
-Crecimiento: muy bueno
- Madera: muy buena
- Enfermedades: resiste enfermedades

de hojas menos sensible a virus que
"Onda" y "Harvard", sensible al viento.
La copa se quiebra con facilidad. Menos
sensible a las heladas que "Onda" y
"Harvard".

Estos tres clones se están experimen
tando en España desde hace algún tiem-
po, y en efecto se está confirmando la
comentada dificultad de arraigue a que
hace referencia Frison (1972).

Salvada esta circunstancia, pensamos
que son clones muy a tener en cuenta,
sobre todo "Onda" (Crespo, 1982).

P. x euroamericana "San Martino" (Ex.
I-72/58) (Chardenon, 1981).

-Sexo: femenino
- Tronco: derecho
-Copa: amplia
-Suelo: muy ligero
- Crecimiento: bueno
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- Madera: buena para sierra y desen- I-488 con marco de 10 x 3,5 m y planta
rollo R2T2, obteniendo los siguientes resulta

- Enfermedades: resiste Melampsora dos:
sensible a virus.

Este clon tiene una facilidad de propa-
gación discreta. Es de los pocos clones
clásicos italianos que siendo euroameri-
cano, es resistente a Marssonina.

B. Grupo de clones de contrasta-
da productividad en España y no
resistentes a Marssonina brun-
nea.

Clon

Circunferencia
al plantar
(cm)

Circunferencia
al 7°
año

Crecimiento
medio

(cm)

Prueba
L.S.D.
(5cYo)

I- 214 10,2 65,9 8,006 A
I- 262 11,2 57,4 6,59 B

I- 488 11,2 54,5 6,18 BC

I- 455 9,9 49,8 5,67 C

Tres años más tarde, 1958, Jaime
P. euroamericana "I 214" (Chardenon, (1969) vuelve a plantar estos clones en
1981). Oliete (Teruel) bajo las mismas condicio

- Sexo: femenino nes obteniendo los siguientes resultados:
- Tronco: ligeramente flexuoso
-Copa: bastante amplia
- Suelo: ligero y fértil. No turboso
- Crecimiento: muy rápido
- Madera: IiPera, lisa, frágil. Polémica.
- Enfermedades: resiste al chancro

bacteriano, resiste Dotichiza.
Es el clon más extendido en España.
P. x euroamericana "I 45/51" (Se

kaéin, 1962) (Chardenon, 1981).
- Sexo: masculino
- Tronco:derecho
-Copa: bastante estrecha
- Suelo: bastante tolerante a la arcilla
- Crecimiento: bueno a muy bueno
- Madera: buena, firme y densa
- Enfermeades: sensible a Melampso

ra, sensible a chancro bacteriano.
Con no suficientemente extendido en

España, con resultados satisfactorios
hasta la fecha (Hernández León, 1982).
Tiene un índice de susceptibilidad a
Marssonina de 1,15 (Castellani y Celleri-
no, 1969).
P. x euroamericana "I-262", "I-455",
"I-488" (Sekawin y Avanzo, 1980).

EI "I-262" es masculino. Los otros dos
son femeninos. todos ellos muy sensibles
a Marssonina con los siguientes indices
de susceptibilidad (Castellani y Cellerino,
1969):

''I-455" = 2,25; "I488" = 2,48; "I-
262" = 3,61.
(reCOrdemos que "I-214" tiene índice =
1, 00).

En general son clones de fácil propa-
gación, crecimentos menores que "I-
214", buena calidad de madera con fus-
tes rectos y copas semiamplias.

Por lo que respecta a enfermedades,
además de su sensibilidad a Marssonina
ya citada, también son sensibles a Me-
lampsora, siendo resistentes, por el con-
trario, al chancro bacteriano. Es de resal-
tar asimismo su sensibilidad a heladas.

Estos clones se vienen experimentando
desde hace algunos años en España.

Así Jain-,e (1968) dispuso una parcela
experimental en Montalbán (Teruel) en
1955 con los clones I-214, I-262, I-455 e

Circunferencia Circunferencia Crecimiento Prueba
al 2° año al 12° año medio L.S.D.

Clon ( cm) (cm) (cm) (19ó)

I - 214 25 135 10,86 A

I-262 24 129 10,67 AB

I-455 21 123 10,29 BC
i-a88 z2 120 1o,os c

Estos resultados se corresponden con
los obtenidos por May (1958) en una
plantación experimental con los clones
"I-214", "I-262", "I-455" e "I-488" sita
en Torvicosa (Italia) con marco de 6 x 6
m, donde se obtuvieron los siguientes
resultados:

Clon
Circunferencia
10° año (cm)

Crecimiento
medio Icm)

Prueba
L.S.D. (1%)

I- 214 130, 5 11,5 A
I -488 106 9,1 B

1-262 105 9,0 B
I -455 103 s,8 B
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FORESTAL

Como puede apreciarse, en ninguno de
los tres experimentos los clones herma-
nos del "I-214" le superan en crecimiento
a éste.

P. x euroamericana "I-MC" (Mellone)
(Hernández León, 1982).

De sexo femenino, tiene una suscepti-
bilidad de 1,33 (Castellani y Cellerino,
1969) a Marssonina. De características
parecidas a los tres clones anteriores,
tiene un crecimiento superior a ellos y
muy próximo a"I-214" con una calidad
tecnológica superior.

En una plantación experimental
desarrollada por Hernández León (1982)
en Monzón (Huesca) a 6 x 6 m de marco,
no se observaban diferencias significati-
vas en el crecimiento entre los clones
"I-214" e"I-MC", al cabo de los 10 pri-
meros años del seguimiento, dándose la
circunstancia de que los primeros años el
clon "I-MC" crecía más deprisa que "I-
214". Este rápido y espectacular creci-
miento inicial, también lo hemos podido
confirmar en las plantaciones desarrolla-
das por la Estación de Populicultura del
C.R.I.D.A.-03 (Zaragoza).

Como resumen final a este grupo de
clones, hemos de recordar la necesidad
de realizar tratamientos preventivos a
Marssonina en las líneas apuntadas más
arriba, puesto que de ello podrá depender
el futuro de las plantaciones.

C. Grupo de clones de contrasta-
da productividad en Italia y no re-
sistentes a Marssonina brunnea.

P. x euroamericana: "Boccalari" (Sekawin
y Avanzo, 1980).

- Sexo: femenino
- Tronco: recto
-Copa: medianamente amplia
- Crecimiento: algo lento
- Enfermedades: resiste mosaico y

chancro bacteriano sensible a Melampso-
ra y Dothichiza.

P. x euroamericana: "Gattoni" (Sekawin y
Avanzo, 1980).

- Sexo: femenino
-Tronco: ligeramente sinuoso
-Copa: medianamente amplia
-Crecimiento: discreto
- Enfermedades: igual que "Boccalari"

P. x euroamericana "BI Constanzo" (Se-
kawin y Avanzo, 1980).

- Sexo: femenino
- Crecimiento: rápido
- Enfermedades: igual que "Boccala-

n.

Además de éstos, se enumeran "Tri-
plo", "Branagesi", "Pan" y "Cappa Bi-
gliona" de similares características.

Todos estos clones tienen la gran ven-
taja de tener una muy fácil propagación y

en general mucha plasticidad. Son menos
exigentes que los deltoides enumerados
anteriormente.

Hay que recordar que en todos ellos se
aconseja la aplicación de tratamientos
preventivos contra Marssonina.

D. Grupo de clones en fase expe-
rimental en Italia con óptimo ren-
dimiento y satisfactorio compor-
tamiento por el momento frente a
Marssonina brunnea.

Cabría resaltar dos subgrupos:
-Clones del P. x euroamericana "Luisa

Avanzo" (antes Giorgione"), "Guardi",
"Cima", "Pacher" y "Padovanino", con
crecimientos muy superiores al "I-214".

- Clones del P. x euroamericana "Be-
Ilotto", "Carpaccio", "Tintoretto", "Ve-
ronese", etc., con crecimientos superiores
o iguales al "I-214".

Algunos de los clones señalados en los
grupos C y D, se encuentran en España
como es el caso de los clones "BI.
Constanzo", "Branagesi", "Triplo" e in
cluso el "Luisa Avanzo" que está cre-
ciendo prácticamente el doble que "I
214" (Gerbella, 1982). Todos ellos se
están empezar.do a reproducir con objeto
de implantarlos experimentalmente en los
años próximos.

Es obvio decir, que sería de enorme
interés, traer a España el resto de los
clones citados para comenzar su experi-
mentación en el menor plazo posible.
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Cryptorhynchus lapathi, L.

GORGOJO
PERFORADOR
DEL CHOPO

^ Experiencias de lucha en Cataluña

Sabaté, P. y Rojo, M.

Adulto del insecto.

I NTRODUCCION

Entre los varios perforadores del tronco
que existen en el chopo el que actual
mente causa mayores daños en Cataluña
es el Cryptorhynchus lapathi, L. Por esta
razón se ha considerado interesante ex
perimentar métodos de lucha contra este
parásito, utilizando insecticidas cuya to-
xicidad no fuese muy elevada para la
fauna acuícola, ya que es muy normal que
las choperas se encuentren cerca de los
cauces fluviales.

DESCRIPCION DEL
PARASITO

Coleóptero de la familia Curculionidae.

Larva
Es ápoda, gruesa y curvada, de color

blanco, excepto la cabeza que es de color
castaño. Su longitud máxima es de 10-12
mm.

Puesta
Se encuentra en unos pequeños orifi-

cios, practicados con la trompa por la
hembra adulta, introduciendo un solo
huevo por cada orificio. EI huevo es de
color blanco-hialino.

Pupa
Es blanca, tiene los ápices del adulto

bien ma,cados y mide unos 10 mm.

' Servei de Protecció dels Vegetals de la Gene
ralitat de Cataluña

Daños de C. I. sobre tronco de chopo.

Adulto
De 7 a 9 mm de tongitud y 4 mm de

ancho, con los élitros de color pardo-
negruzco, el tercio posterior está recu-
bierto de unas escamas blanquecinas, y
una trompa bien visible.

CICLO BIOLOGICO

Tiene un ciclo anual, inverna en estado
de larva, permaneciendo subcorticalmen-
te hasta el mes de marzo en que empieza
a alimentarse penetrando en la madera.

Hacia finales de mayo y todo el mes de
junio, efectúan la pupación que dura unos
quince días. Los adultos salen de las
galerias desde mediados de junio hasta
mediados de julio, existiendo adultos en
forma activa hasta octubre. En condicio
nes favorables parte de los adultos pue-
den Ilegar hasta la primavera siguiente.
pero parece ser que la influencia de estos
adultos invernantes es pequeña. La pues
ta de huevos normalmente empieza desde
mediados de julio hasta mediados de oc-
tubre y cada hembra suele tener una
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ovisposición media de 30 huevos. Las
larvas nacen durante el otoño y permane-
cen en una posición subcortical, como ya
se ha indicado.

DAÑOS

Las galerías que perfora este parásito
en el tronco provocan la rotura de los
árboles jóvenes por el viento, y en los
árboles viejos produce una depreciación
de la madera.

Aparte de los chopos también afecta a
las mimbreras y, en algunos países euro-
peos, también está citada esta plaga en
sauces y más raramente en álamos, abe-
dules y alisos.

LUCHA

Hay varios momentos en que los trata-
mientos son eficaces:

- Contra los adultos:
Un primer tratamiento a primeros de

julio. Se debe realizar un espolvoreo con
un producto adecuado como el Paratión o
el Fentión, siendo conveniente el realizar
otro pase 3 0 4 semanas después.

- Contra la larva subcortical:
Se debe realizar una pulverización al

tronco desde noviembre hasta principios
de febrero en zonas templadas, y hasta
primeros de marzo en zonas de mayor
altitud.

A continuación exponemos una expe-
riencia realizada este año con este tipo de
lucha.

EXPERIENCIA DE
LUCHA

OBJETO DEL ENSAYO

Comprobar la eficacia de diversos pro-
ductos insecticidas en pulverización, al
tronco, al final de la estación invernal,
contra la larva subcortical de Cryptorhyn-
chus lapathi, L.

MATERIAL Y METODOS

Productos utilizados

Larvas de Cryptorrynchus lapathy, L.

LOCALIZACION DEL ENSAYO Y
CARACTERISTICAS DEL
CULTI VO

Comarca: Gironés
Localidad: Sant Gregori
Especie: Chopo
Marco de plantación: 4 x 4 m
Edad: 3 años

EJECUCiON DE LOS
TRATAMI ENTOS

larvas por parcela elemental tenía que ser
de 50. Para ello se contaron los daños
exteriores visibles producidos por las lar-
vas subcorticales, marcándolas con un
círculo y numerándolas para que, en el
momento de realizar el conteo, se hicie-
ran sobre estas larvas previamente con-
tadas. Con ésto nos asegurábamos el
mínimo de larvas, ya que por cada daño
visible puede haber una o más larvas
subcorticales.

Debido a ésto el número de árboles
varió de una parcela elemental a otra.

Se hizo un solo tratamiento el dia 5 de
febrero de 1982, en el momento que las
larvas tenían 3-4 mm de longitud.

Para realizar este tratamiento se utilizó
un pulverizador manual de presión previa
de la casa Tecnoma, mojando bien los
troncos hasta una altura de 2,5 metros,
con un gasto medio por árbol de 120 cc.

DISEÑO EXPERIMENTAL

Se ha utilizado el método de bloques al
azar con 4 repeticiones.

Se consideró que el número mínimo de

METODOS DE VALORACION
DE LA EFICACIA Y CONTEOS

Se realizó un solo conteo entre los días
18 a 24 de febrero.

AI realizar este conteo se observaron
los daños marcados, mirando si la larva
estaba viva o muerta. Resultando el nú-
mero total de larvas por cada parcela
elemental de la forma siguiente:

Para el cálculo de las eficacias se ha
utilizado la fórmula de Abbot.

RESULTADOS

Grado de ataque (% de larvas vivas en
relación al total).

Nombre
comercial Materia activa Formulación Dosis °/o Casa comercial

1. Sumithion Fenitrotión 50 LE 0,25 Argos

2. Lebaycid Fentión 50 LE 0,25 Bayer

3. Diazinón Diazinón 40 PM 0,25 Ciba-Geigy

4. Lannate Metomilo 15 LE 0,15 Du Pont

5. Testigo -

DISCUSION Y CONCLUSIONES

-Todos los productos utilizados han
resultado ser significativamente superio^
res al testigo.

- Se ha hecho el análisis de varianza,
obteniéndose una F= 20,53, por lo que
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V- vivas

M - muertas

Eficacias

I II 111 IV

V M V M V M V M

Sumithion ............ 2 68 1 84 3 100 2 105
Lebaycid ............... 0 62 1 72 3 78 2 64
Diazinón ............... 34 85 17 62 7 51 13 54
Lannate ............... 0 52 3 73 9 102 1 63
Testigo ............... 69 3 54 0 38 16 52 6

I II III IV

Sumithion ........................ 2,85 1,17
Lebaycid ........................ 0 1,37
Diazinón ........................ 28,57 21,52
Lannate ........................ 0 3,95
Testigo ........................ 95,83 100

1

2,91 1,87
3,70 3,03

12,07 19,40
8,11 1,56

70,37 89,65

II III IV Media

Sumithion .................. 97,02 98,83 95,86 97,91 97,4

Lebaycid .................. 100 98,63 94,74 96,62 97,5
Diazinón .................. 70,18 78.48 82,85 78,36 77,5
Lannate .................. 100 96,05 88,47 98,26 95,7

NOTA A NUESTFlOS L^CTORES

En cumplimiento del artículo 24 de la Ley 14/1966, de i8 de marzo, de
Prensa e Imprenta, esta Revista se comptace en hacer constar:

La Empresa propietaria de la misma es la Editorial Agrícola Españota, S.A.,
compuesta actualmente por 359 accionisias y un capital sociai de $50.000 pese-
tas.

No existe ningún accionista que esté en posesión de acciones que representen
más del 10 por 100 de1 capital sociaL

La situación financiera de la empresa se desenvuelve con toda normalidad,
sufragándose Ia Revista con ( os ingresos que provienen de la publicidad y de tos
suscriptores con yue cuenta, contínuando tos programas previstos de ayuda af
sector al cual dirige sus textos.

La Dirección y Cuerpo de Redactores de AGRlCULTURA están integrados
por las personas cuyos nombres se enumeran ai margen de la págína del Sumario.

La composición dei Consejo de Administraciórr es la siguiente:

Presidente: 0. Fernando Ruiz García Secretario deI
D. Juiián Briz Escribano Consejo:
D. Cristóbal de la Puerta Casteiló D. Carlas Garcia lzquierdo
D. Pedro Caldentey Albert
D. Arturo Arenillas Assin ^
D. Miguel Angél Botija Beltrán
D. Antonio Herrero Alcón

podemos decir que el ensayo resulta sig-
nificativo, al nivel del 99%.

- Los productos Lebaycid, Sumithión y
Lannate han tenido una eficacia muy
buena, no habiendo diferencias significa-
tivas entre ellos.

- En próximos años, seguiremos pro
bando materias activas nuevas y experi^
mentándolas en épocas diferentes de
aplicación para el control de este curcu
lionido.
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AVlSO
A t~^UESTROS

SUSCRIPTORES

Editorial Agrícala Española,
S.A. se viene esforzando, durante
ios últimos años, en Conseguir mejo-
rar sensibiemente nuestra revista
AGR[CULTURA.

E! mayor coste de todos las ele-
mentos que inciden en la confec-
ción de la revista hacen imprescin-
dible modificar las tarifas de sus-
cripción, a fin de mantener y, a su
vez, seguir mejorando nuestro ac-
tual nivel relacionada con la presen-
tación, maquetacíón, originales, ete.

Por tanto, dichas tarifas de sus-
cripción serán, a partir de enera de
1983, las siguientes:

España ............... 2.000 pts/anuaies
Portugál ............:.. 2.500 pts/anuales
Restantes países 3.500 pts/anuales
Número suelto

jEspaña ► .. ....... 200 pts
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SEVI LLÁ

BALANCE DE LA
CAMPAÑA
ALGODONERA

La recolección del algodón ha tenido un
carácter conflictivo por los enfrentamien
tos del sector patronal con el sector labo-
ral campesino a cuenta del empleo de
máquinas cosechadoras para realizar la
recolección. Pero hay que apresurarse a
informar, que el conflicto no ha sido entre
la gran propiedad y los trabajadores, sino
entre los pequeños empresarios (colonos
del IRYDA) y las sindicales SOC y CC.00.
(UGT no participó).

No habrá que explicar a estas alturas
que la mecanización es imprescindible
para todo tipo de cultivos. EI proceso es
general en todas las actividades agrarias:
sin embargo, se pretende en España
mantener prácticas tercermundistas en la
recolección del algodón; ahora, eso sí,
pagando el trabajo con valoraciones eu
ropeas. Ese imposible es el meollo del
conflicto del algodón. Y lo peor es, que si
no se supera la oposición a mecanizar la
recogida, nos quedamos sin algodón en
los regadíos andaluces.

Un cierto número de colonos del IRYDA
de la Zona Regable del Bajo Guadalquivir
(las antiguas marismas) decidieron ju-
gárselo todo en la actual campaña, ad-
quiriendo 40 cosechadoras que explotan
en régimen cooperativo mediante reduci
das agrupaciones de cultivadores. Se tra-
ta de un gesto valiente, pero que ha
desencadenado un preocupante enfren
tamiento. Estas máquinas han trabajado.
pero respaldadas por un despliegue de la
fuerza de la Guardia Civil que hizo recor-
dar tiempos malos que se consieraban ya
olvidados en el campo andaluz. Lamen-
table.

Junto con las cosechadoras de los co-
lonos, otras cuarenta máquinas, aproxi-
madarriente, propiedad de las entidades
desmotadoras y de algún agricultor parti
cular, también lograron salir al campo.
Entre todas ellas, se calcula que recolec-
taron unos ocho millones de Kg de algo-
dón bruto. Como la cosecha se estima en
70.000.000 de Kg, resulta que apenas
poco más del 10% de la cosecha provin-
cial sevillana de algodón pudo recogerse
mecánicamente. EI resto se hizo por el
tradicional procedimiento de la recogida a
mano.

EI resumen de lo sucedido es incierto en
cuanto al futuro del cultivo del algodón. A
parte de los colonos del IRYDA de las
marismas del Guadalquivir, que están
empeñados en una lucha de superviven
cia, porque el algodón lo significa todo

para ellos, no parece que ante el cuadro
de un despliegue de la Guardia Civil para
poder efectuar la recolección, anime a
poner algodón en 1983. Hay que advertir,
que a pesar del respaldo de las Fuerzas
Públicas, otro numeroso grupo de cose-
chadoras no pudieron ser ni movidas. Así
las cosas, aunque con menos atractivos
de rendimientos económicos, los agricul
tores sevillanos optarán por poner maiz
en donde pudieran sembrar algodón. Y el
maíz, desde luego, dará mucha menos
ocupación que el algodón, aunque el cul-
tivo alcanzara la mecanización integral.

Es absurda la ceguera de las sindicales
campesinas, pero es un hecho contrasta
do con el comportamiento habido en la
última recolección. Parecen empeñados
en cegar la formidable fuente de riqueza
que es el algodón. Pueden tener idea los
agricultores de otras regiones que no
sean la andaluza, cuando les digamos que
en las sólo 24.000 Ha que se sembraron
de algodón este año, se ha recolectado
una cosecha cuyo producto bruto se cal-
cula en 6.300 millones de pesetas. Tra-
tándose de un cultivo extensivo, difícil
mente ninguna otra actividad agrícola es
capaz de un tan alto rendimiento econó
mico.

Y con una particularidad excepcional,

por cuanto el algodón es el producto del
campo español con más clara posibilidad
de encaje en la CEE. En Europa no ten-
dríamos más competidor que Grecia, que
es país de relativa poca capacidad pro-
ductiva. Los franceses no tendrían nada
que oponer, porque en nada se les mo-
lestería. Sin embargo, esa posibilidad se

está tristemente malogrando. Veremos a
ver si la Administración socialista es ca
paz de resolver este problema. De mo
mento, la Consejería de Agricultura de la
Junta de Andalucía, ha mostrado ser de
cidido partidario de la mecanización.

R. DIAZ
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EL JABALI DE "LAS
LA MAN^HA TABLAS ^^ ALICANTE

LA CAZA SE ESTA
AGOTANDO

A estas alturas, es tonteria pretender
cazar en las Ilamadas tierras libres, por-
que casi en seguida quedaron libres de
piezas de pelo y pluma, excepto para
algunos aficionados propios que saben
por dónde pueden ir los tiros y dónde
hallar, aún, una perdiz o un conejo sin
"mixo"...

Tan pronto advino la desveda, y según
costumbre, a La Mancha Ilegaron los fo-
rasteros (mayormente los levantinos, tan
amantes del viaje y la caza), que dieron
buena cuenta de cuanto pudiera bullir en
las poquísimas zonas no acotadas. Ahora,
mediada la temporada, lo que hay, está
en los cotos. Obvio.

Supimos de buenos amigos que desde
algún pueblo de Valencia o Alicante o
Castellón o Murcia vinieron a los campos
cervantinos para disparar contra "algo"
que se moviera por el suelo o por el cielo, y
sólo gastaron uno, dos. a lo sumo media
docena de cartuchos, Ilevándose en el
morral tal conejillo, tal pafoma, acaso tal
perdiz roja. Pero nada más. Y eso, al
principio; que después, absolutamente
nada de nada.

Hay que insistir: salvo en las tierras
acotadas por particulares o por los mis-
mos Municipios, no hay caza; y si surge
alguna, es por esa lógica de que la ex
cepción confirma la regla. La caza se está
agotando.

LOS GALIANOS

Con la caza, volvieron los galianos, que
incluso se dan algunas veces en hoteles
de lujo, como se dan, en plan típico, las
migas gañanas o las gachas de harina de
almorta... Los galianos, que gozan su
mayor predicamento en las comarcas de
Albacete, se condimentan con torta de
pastor y carne de perdiz, conejo y liebre, y
mejor si va de todas estas especies. Para
Azorín, los galianos eran el plato man-
chego más característicos, aunque eso
fue más bien en su época, porque quizá
cualquiera de los otros, incluyendo el
pisto y la pipirrana, es más frecuente. Tal
vez por necesitar menos elementos.

Pero, bueno, los galianos están ahí, a
flor de campaña cinegética, y todo se
reduce a que se elaboren con la debida
sapiencia.

Aunque ha habido más casos, se aireó
bastante el del jabalí que recogió en el
paraje de "Las Tablas de Daimiel" un
agricultor de esta población, dos años y
pico atrás...

Ya era mayorcete el animal, y última-
mente más, cuando ha ayuntado con una
gordinflona marrana doméstica, a la que
dio diez crías, con más pinta de jabatos
que de dochinillos "made in" Casa Botín.
No hubo aquí jabalina, sino una cerda jara
que triplicaba el tamaño del jabalí, para
que saliese a relucir el amor y la perpe-
tuidad de la especie; mejor dicho, de las
especies.

EI hecho de que el jabalí fuera apre-
hendido en la zona de "Las Tablas de
Daimiel" -como pudiera haber ocurrido
hoy mismo -, delata la existencia de ellos
en tal lugar desde hace tiempo, sin duda
rehuídos de las monterías acaecidas en
los Montes de Toledo o sus estribaciones,
como la sierra de Villarrubia de los Ojos.
Los jabalíes forman incluso colonias en
"Las Tablas" o terrenos aledaños, para
que no sean los patos quienes única
mente pueblen este famoso espacio hú-
medo.

Digamos, en fin, que la cerda ama-
mantó muy bien a sus diez hijos, cinco
machos y cinco hembras.

LA TRUCHA-ARCO IRIS

Ignoramos exactamente la situación de
las posibles truchas-arco iris del río Ro-
bledillo, tributario del Jándula, al Sur de
La Mancha y dentro ya de Sierra Morena.
EI ICONA decidió aclimatarla en estas
aguas, una vez que estudiaria sus carac
terísticas idóneas para proliferar tan
interesante pez.

Los rios meridionales de la región
manchega, al menos en nuestra época,
no han tenido dé inquilina a la trucha-
arco iris, ni acaso a ninguna otra variedad
de trucha. Será una novedad y un encanto
que la aclimatación se produzca cualitati-
va y cuantitativamente, si no en todos los
ríos del territorio, sí en aquellos de curso
serrano-fresco, como el Robledillo.

Ojalá que todo vaya bien, y tanto en
truchas como en carpas. Con carpas ha
realizado el ICONA bastantes repoblacio-
nes en otros ríos y lagunas y ahora se las
encuentra abundantemente en muchas
aguas. En las Lagunas de Ruidera se han
izado magníficos ejemplares, para que no
sean sólo los lucios los amos del líquido
cotarro.

Juan DE LOS LLANOS

LA FERIA DE
ATRACCIONES DE
COCENTAINA, ESTE AÑO
CON MUCHAS
SORPRESAS EN
MAQUINARIA AGRICOLA

Una de las novedades de la feria de
atracciones de Cocentaina, este año, ce
lebrada en el pasado octubre, ha sido la
gran representación de maquinaria agrí-
cola, que ha ocupado 5.000 de los 10.000
metros cuadrados destinados a exposi-
ción. EI valor de todo lo expuesto en la
feria alcanza un valor de 600 millones de
pesetas.

TRES MILLONES DE
METROS CUBICOS
RESERVA DEL PANTANO
DE GUADALEST

La reserva de agua del pantano de
Guadalest se ha establecido últimamente
en tres millones de metros cúbicos, cota
que desde hacía muchos meses no cono-
cía dicho embalse.

Las últimas Iluvias -de octubre y no-
viembre - siguen entrando agua en el
pantano a razón de 40.000 metros cúbi-
cos por día. En el capitulo de riegos en el
campo, la situación se muestra estable,
puesto que las Iluvias continúan y el ba-
lance es positivo. Esto ha evitado princi-
palmente que las tierras de labranza de
La Marina se haya de surtir de aguas de
pozos. Las Iluvias han bastado para el
riego.

ROBAN UNOS DOCE MIL
KILOS DE LIMONES EN
LA COMARCA DE
BENIDORM

Insólito. Casi al final de la recolección
del limón, los labradores de la comarca de
Benidorm, levantan su voz como queja del
asalto continuado y repetido que han
sufrido sus campos, casi todos las noches
de los días del principio de noviembre.
Alrededor de doce mil Kg de limones han
sido sustraidos de los árboles. Algo pare-
cido pasó antes con la algarroba, de la
que fueron robados algo más de 17.000
Kg en el pasado 1981. Las versiones de
los agricultores, los ladrones - algunos
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de los cuales fueron capturados por la
Guardia Civil - han Ilegado a utilizar ca-
rros de tracción de sangre, y furgonetas.
De todas formas, entre ladrones, incle-
mer^cias del tiempo, y otros motivos este
año se recogerán cinco millones de Kg
menos que en el pasado año.

Emilio CHIPONT

ASTURIAS

CONSEJO REGULADOR
DEL QUESO DE
CABRALES

Junto con el de Mahon y el del Roncal el
queso de Cabrales es uno de los poquísi-
mos quesos denominados, ahora estre-
nando Consejo Regulador, recién consti-
tuido.

Por cierto, se espera que este Conse^o
saque del apuro en que se encuentra al tal
producto, porque se le imita una cosa
bárbara, al extremo de que, viajeros en la
zona de Cabrales (el Concejo comprende
dieciocho pueblos todos ellos entregados
a su elaboración), se nos denuncia que
cierta fabricación se hace con queso ho-
landés, que se cubre de hojas imitando a
la perfección esa presentación que el
genuino queso brinda. Pero parece ser
que lo que no se puede imitar tanto es su
sabor picante ni ese olor tan fuerte y tan
característico que el producto ofrece.

Género que se conoce a todos los nive^
les, tanto en el aspecto local puesto que la
gastronomía asturiana lo brinda en la
carta de sus restaurantes, como en el
aspecto internacional, por ello mismo hay
siempre más demanda que oferta.

EI queso de Cabrales se obtiene a partir
de la leche entera de vaca con cuajo de
cabrito y corderos, siempre y cuando es-
tos sean bien pequeños y se vengan a
sacrificar entonces. Se obtiene buen que-
so también a partir de la mezcla de las
leches de vaca, oveja o cabra, pero es la
cabra quien más sabor dará al producto.

En el mercadillo ambulante de Cangas
de Onís, que viene a celebrarse con gran
afluencia los domingos, bajo ennegreci-
dos soportales, por aquello de que la Iluvia
hace acto de presencia cuando menos se
le espera, puede encontrarse este queso a
700 pesetas el Kg, pero se nos dice que
desconfiemos de él por cuanto que ya de

la casona donde se le elabora de forma
artesanal con procedimientos que no han
cambiado en un milenio de años su precio
es mayor.

En Asturias se nos afirma cómo cada
vez se dispone de menos pastores, por lo
que cierta clase de ganado suele estar
estabulado. Aún así, se logra cada vez
mayor cantidad de leche. EI pasto es
inmejorable y cada vez el ganado queda
mejor atendido.

De los 743.069.000 litros que Asturias
puede disponer en un solo año de leche,
un significativo porcentaje va a parar a la
elaboración de quesos. En un solo tri-
mestre 76.749.000 litros serían indus-
trializados.

EI genuino queso de Cabrales ha de
buscarse en campo abierto, en una casa
en pleno campo, y allá donde familias
enteras lo elaboran cuidando de mante-
ner ese sabor genuino que proporciona.
Para estar listo el queso debe permanecer
hasta seis meses en el hondo de una
cueva. Debe consumirse pronto pues tie-
ne poco aguante.

Por eso no debe comprarse por piezas
enteras, dado el que suelen Ilegar a pesar
hasta cinco Kg.

EI pasado veintiuno de octubre quedó
definitivamente constituido el Consejo
Regulador del Cabralés, tras el triste pa-
pel jugado por la Consejería de Agricultura
y el Ayuntamiento. Según se nos mani-
fiesta, una muy dura labor espera a este
Consejo, al que deseamos toda suerte de
aciertos.

Juan VILLENA

R10JA

ESPECTACULAR
REVALORIZACION
EN LOS VINOS DE
RIOJA

Las espectaculares cotizaciones favore-
cidas por la consecución, por segundo año
consecutivo, del calificativo de "excelen-
te" para la producción de vino de Rioja,
han recrudecido las luchas por el control
financiero del sector. Los viticultores tra
tan ahora de recuperar las fincas que
vendieron en los años del "boom", mien-
tras algunos accionistas que hubieron de
acatar la decisión mayoritaria de ceder su

parte a las multinacionales, han vuelto a
entrar en pequeñas y medianas bodegas.
Finalmente, los grandes grupos económi-^
cos tratan de tomar posiciones en el sec
tor, ya que consideran que, tras la crisis
energética, Ilegará la crisis del sector
alimentario y se revalorizará sustancial
mente la presencia en el mismo.

La potencia de Rumasa - que controla
"Paternina", "Franco Españolas" y parte
importante de "Berberana" y "Lan" - ha
oscurecido otras operaciones de gran
transcendencia en el sector. Tras el gi
gante de Ruiz Mateos, se ha introducido
Osborne en "Bodegas Montecillo": el gru
po Cruz Conde en "Muerza"; Carbonell en
"Gómez Cruzado"; Domecq Seagrams, en
"Bodegas Palacios"; el grupo americano
Sahenley en "AGE-Bodegas Unidas";
Pepsi Cola - que comenzó haciéndose
con la distribuidora en USA - en "Rioja
Santiago"; la inglesa Croft en "Bodegas
Lagunilla"... A ello habría que añadir la
participación - que se estima en unos 400
millones de pesetas - de la Cadbury
Sweppes en diversas partidas de viñedos.
También González Byas ha efectuado im
portantes inversiones en una nueva plan
ta, mientras los grandes Bancos - Ba
nesto, Hispano, Popular, Santander e
Indubán - mantienen participaciones en
bodegas como "EI Coto", "Riojanas" y
"La Rioja Alta".

Pero, frente a esta situación, los accio
nistas que hace años vendieron a las
grandes firmas han entrado en bodegas
como "Viña Salceda" o "López Agós".
ambas integradas en el famoso grupo de
los "artesanos" cuando se produjo la
ruptura en las elecciones para el Consejo
Regulador.

Los bodegueros comentan que "hoy
existe mucho movimiento en el sector". EI
vino de Rioja se ha revalorizado y las
multinacionales están muy atentas a las
ampliaciones de capital. Sin embargo, las
cotizaciones son altas porque, de cara a la
próxima década, se trata de una de las
inversiones con más claro futuro. EI capi
tal vasco también ha hecho últimamente
algunas ofertas muy sustanciosas". Esta
tendencia, protagonizada por los inverso
res norteños, hace renacer la segunda
etapa del "rioja", cuando las explotacio
nes familiares recibieron el trascendental
empuje del dinero bilbaino, donostiarra y
navarro.

Arturo CENZANO
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ACTIVIDADES LEGISLATIVAS
DEL I N DO

En nuestro níunero de octubre pasado, dedicado con preferencia al vino,
incluiamos una nota informativa del INDO que ahora completamos, a
petición de algunos lectores, con esta obra que recoge la reciente actividad
del Instituto Nacional de Denominaciones de Origen en temas de carácter
legislativo.

1. - DISPOSICIONES DE NIVEL
DE LEY O DE REAL-DECRETO:

- Real-Decreto 972/82 de 2 de abril
sobre ampliación del régimen de Deno
minaciones de Origen a leguminosas de
grano y arroz.

Consejos Reguladores de las Denomina
ciones de Origen Borjas Blancas y Siura-
na.

O.M. 11-11-82 sobre el proceso electo-
ral para renovación de Présidente y Vo
cales del Consejo Regulador de los Vinos
Espumosos y de los Vinos Gasificados.

2. - DISPOSICIONES DE RANGO
REGLAMENTARIO

Ordenes Ministeriales sobre De-
nominaciones de Origen:

O.M. 21 7 82 (B.O.E. 10-8-82): Regla
mento de la D.O. Ribera del Duero (vinos).

O.M 21-7 82 (B.O.E. 21-9-92): Recono-
cimiento con carácter provisional de la
D.O. Bullas (vinos).

O.M. 21-7-82 (B.O.E. 23-9-82): Recono
cimiento con carácter provisional de la
C.O. Manchuela (vinos).

O.M. 2 7-82 (B.O.E. 8-7 82): Reconoci
miento con carácter provisional de la D.O.
Queso Manchego.

O. M. 2-11-82 (B.O. E. 12-11 82): Reco-
nocimiento con carácter provisional de la
D.O. Calasparra (arroz).

O.M. 2-11-82 (B.O.E. 11-11-82): Modifi
cación de los artículos 3. ° y 5. ° del Re
glamento de los vinos aromatizados y del
bíter soda, aprobado por O.M. de 31-1 78.

Ordenes Ministeriales sobre
proceso electoral de los Consejos
Reguladores:

O.M. 15-2-82 (B.O.E. 27-2-82) por la
que se desarrollan los Reales Decretos
2004/79 de 13 de julio y 3182/80 de 30
de diciembre, dictando normas sobre el
proceso electoral para la renovación de
los Consejos Reguladores de Denomina-
ciones de Origen y del Consejo General del
INDO.

O.M. 2-7-82 (B.O.E. 3 7-82) por la que
se convocan elecciones para la renova-
ción de los Vocales y Presidente de los
Consejos Reguladores de las Denomina-
ciones de Origen Campo de Borja y Rue-
da.

O.M. 11-8-82 (B.O.E. 29 9-82) por la
que se convocan elecciones para la reno
vación de los Vocales y Presidentes de los

RESOLUCIONES

- Resolución de 30 de junio de 1982
(B.O. E. 17-9-82) por la que se constituye

la Comisión Española de la Oficina
Internacional de la Viña y del Vino.

Resoluciones sobre Denomina-
ciones de Origen:

Res. de 10 de marzo de 1982 (B.O.E.
27 4-82) por la que se designa el Consejo
Regulador provisional de la D.O. Mahón.

Res. de 13 de septiembre de 1982 por
la que se designa el Consejo Regulador
provisional de la D.O. Queso Manchego.

Res. de 28 de septiembre de 1982 por
la que se designa el l;onsejo Regulador
provisional de la D.O. Cabrales.

Resoluciones sobre proceso
electoral de los Consejo Regula-
dores:

Res. de 27-2-82 (B.O.E. 1-3-82): sobre
proceso electoral para la renovación de
Presidentes y Vocales de los Consejos
Reguladores y del Consejo de INDO.

Res. de 17-3-82 (B.O. E. 22-3-82).
Res. de 1-4-82 (B.O.E. 2-4 8'L).
Res. de 5-4-82 (B.O.E. 10-4-82).
Res. de 23-4-82 (B.O.E. 30-4-82).
Res. de 25-5-82 (B.O.E. 5-6-82).

ZONA9 VITICOLAS PrtODUCTORASDEVMDS
TIPICOS AMf ARADOSCON DENOMIN^CION
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INFORMACION

VEINTE AÑOS DE
ACTI VI DAD
GANADERA EN
ESPAÑA
Por David Bayón Visita al Sr. García Ferrero de la U. S. Feed Grains Council.

^ Celebraciones del Consejo Americano de Cereales-Pienso.

EI 20 aniversario de la actuación en
España y Portugal del Consejo Americano
de Cereales-Pienso nos da oportunidad
para analizar sus resultados. Se celebró el
pasado octubre y fue clausurado con una
recepción del Embajador de U.S. en Es-
paña, Sr. Todman, a la que concurrieron
más de 200 colaboradores de la ganade-
ría, industria y científicos y técnicos de la
Administración del Estado. Este Consejo
Americano que preside Darwin Stolte,
posee oficinas, además de Madrid, en
Atenas, Viena, Londres, Roma, Seoul,
Taipei, Tokio y Singapore. Es misión del
Consejo la información y asistencia téc-
nica y se financia por la Agricultura de
U.S. más una subvención del Ministerio de
Agricultura de diĉho pais. La participación
americana en el mercado español de
granos es actualmente de un 959'0, y en el
portugués de un 100cYo.

EI autor de este trabajo ha tomado
parte activa en la evolución del desarrollo
ganadero, especialmente en la especie
vacuna, efectuando una serie de expe-
riencias científicas aplicativas en colabo-
ración del USFGC (Consejo Americano)
con instituciones científicas del Ministerio
de Agricultura español y de ganaderías
particulares. Las publicaciones de estas
investigaciones aplicativas se publicaron
por el USFGC y se están distribuyendo
profusamente hasta la actualidad.

EI resultdo puede calificarse de espec-
tacular por cuanto se instauró en España
un sistema nuevo de producción de carne
vacuna, tipo cebadero americano (feed-
lot), pero adaptado a las condiciones
económicas del mercado y gusto español.
Este nuevo sistema está ya fuertemente
enraizado pero aún es susceptible de
sustanciales mejoras.

RECURSOS NATURALES
APROVECHADOS

EI estudio "in situ" de los cebaderos
americanos e italianos nos Ilevó a la con-
clusión de que el sistema americano es
antieconómico en España. La conversión
de alimento en peso vivo es muy alta en el

sistema americano, lo que unido a los
superiores precios de los cereales en Es-
paña, en nuestro país dicho sistema no es
rentable.

En España hay escasez de leche, y los
terneros han de destetarse cuanto antes
para dedicar la leche al consumo humano.
En consecuencia, sustituimos la leche por
un pienso que suministre al animal todos
los elementos nutritivos de ella, conve-
nientemente equilibrado científicamente
en nuestros propios laboratorios. Los re
sultados fueron asombrosos y espectacu
lares, por cuanto el crecimiento de los
animales, índice de conversión de ali
mento en carne, calidad de la carne, y
precios pagados por el mercado fueron
excelentes. Ello explica que, difundido
convenientemente mediante reuniones v
publicaciones escritas bien ilustradas, re
sultase en la creación de abundantes
cebaderos que sumaron inmediatamente
miles de cabezas de ganado.

Los experimentos científicos compren-
dieron diferentes niveles de forrajes, por
lo que cada cebador lo adapta a sus re-
cursos de propia producción y adquiere en
el mercado el resto. Se instauró rápida
mente el sistema de cebo en que el em-
presario compraba todos los pequeños
terneros en el mercado, como una de las
esenciales materias primas de producción
industrial de carne de primera calidad.
Posteriormente se han hecho otros expe-
rimentos, con apoyo de industrias espa
ñolas, para aprovechar subproductos, ta-
les como harina de semilla de uva, serrín
de madera, semilla de aceituna, etc. En su
gran mayoría, estas técnicas han sido
adaptadas por la industria ganadera para
aprovechar los recursos naturales o im-
portados, alimentar al ganado de carne
ahorrando para alimentar al de leche y
asimismo atimentar a las propias hem
bras de leche.

FUTURO

La especie vacuna aún es suceptible de
hacerla más eficiente. Para producir car-
ne ya se comercializan estimulantes de
crecimiento que, aproximadamente, con

la misma alimentación producen un adi-
cional 20% de carne. Desafortundamente,
por discrepancia en criterios científicos, o
presiones sociales, estas tecnologías aún
no se permiten en muchos paises euro-
peos. En U.S. la rigida FDA ya lo permite,
aquellos productos que científicamente
han demostrado no dejar residuos. Es tal
la eficiencia de estos estimulantes econó
micamente que en la propia Holanda he-
mos oído recientemente que algunos
granjeros lo adquieren en otros países y lo
aplican en el suyo clandestinamente.

En cuanto a la producción de leche,
estos productos estimulantes ya están
estudiados científicamente con resulta
dos favorables y se está en vías de adap
tarlos a la forma comercial. Ello ha de
constituir una tremenda revolución en la
producción de leche porque puede
desplazar a la mejora genética, teniendo
en cuenta que el único limite que ha de
tener la vaca para producir cantidad de
leche es que no se trastorne su fisiologis
mo por excesivo aporte de los tejidos de
su cuerpo a la incorporación a la leche.
Esto habrá también de sufrir un detenido
estudio.

AVICULTURA Y GANADO DE
CERDA

La colaboración del USFGC en ganado
vacuno ha sido efectuada de una manera
preferente en Galicia, tanto en centros
gubernamentales como granjas privadas.
Pero, curiosamente y con lógica, la ceba
de terneros se ha desviado a otras regio-
nes, persistiendo en Galicia la vaca de
vientre productora de ternero, y la vaca
especializada en leche.

En cuanto a producciones de huevos,
carne de pollo y de cerdo, la incidencia de
la colaboración del USFGC ha sido de tal
magnitud que España se ha convertido en
una de las potencias mayores de Europa
en esta industria ganadera, con la asimi
lación de las más modernas tecnologías,
de tal manera que de hecho compite en
los mercados internacionales en la venta
de los productos de estas ramas de la
ganadería intensiva.

1006-AG R I C U LT U R A



10 AÑOS DE
SELECCION
GANADERA
MORFOTI PO
EI retinto en Sevilla

por Isidoro Vital

Este estudio se ha realizado con el
objeto de tener un mejor conocimiento del
resultado de la selección Ilevada a cabo en
18 ganaderías de las registradas en el
Libro Genealógico de la raza Retinta y
localizadas en la provincia de Sevilla.

Para mayor facilidad y comprensión de
los resultados hallados ofrecemos la grá-
fica adjunta y así tenemos: En la primera
calificación 1970 (N.F.) una media de
74,81 puntos que, al tratarse de animales
hechos (vacas), lógicamente es más alta
que las registradas en posteriores califi-
caciones 70,02 (N.F. + N.D.) como co-
rresponde por la adición de animales
jóvenes (sin hacer).

En las calificaciones últimas (1980-
1982), la media para el núcleo definitivo
(N. D.) fue de 74,51 puntos, muy próxima a
igualarsecon la del N.F.

Considerando que las eralas han
conseguido sensiblemente la media pon
derada de las vacas, no hay duda que la
ganadería ha experimentado con la se-
lección una sensible mejora, ya que basta
con calcular que la diferencia de puntua
ción de erales a vacas puede ser conside-
rada de hasta cinco puntos y entonces
resultará que el núcleo de hembras, hoy
registradas en el Libro Genealógico, pue-
de admitirse con la calificación media de
79 a 80 y más puntos.

De la aplicación del baremo establecido
a los resultados puntuados obtenidos,
podemos deducir la conceptuación de
bueno y muy bueno para la ganadería
Retinta en la provincia de Sevilla, - como
estoy seguro ocurrirá en las demás pro-
vincias de expansión de la raza - a que
ha Ilegado el esfuerzo y cooperación de
ganadero y técnico, demostrando la im-
portancia de la Selección en el corto pe-
ríodo de tiempo de Diez Arios.

6 E L E C C I 0 N G A N A D E R A

Ganaderias Registradas en sl
L.G. ds la EspeCie Bobina Raze "RETINTA"

A^ladie ponderada morfotipo en 18 genaderias de les 34 existsntss

que se repiten en el perfodo 1.970 a 1.982 en SEVILLA.
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FERIAS

XVI CURSO
HIDROGEOLOGIA
APLICADA

Madrid, del 7 de febrero al 10 de
junio de 1983.

Se va a celebrar en Madrid, del 7 de
febrero al 10 de junio de 1983 el "XVI
Curso de Hidrogeologia Aplicada".

EI Curso está coordinado por la Escuela
de Hidrología del Instituto de Hidrología
perteneciente al Consejo Superior de In^
vestigaciones Científicas.

Ur^o de los objetivos fundamentales del
curso es:

Conseguir que los alumnos adquieran,
fundamentalmente, una formación emi
nentemente práctica, reduciéndose las
explicaciones teóricas a las indispensa-
bles que complementen los conocimiento
básicos necesarios adquiridos en los
Centros de Enseñanza.

La formación práctica se asegura, dan
do la mayor importancia a los problemas
reales, con la realización de trabajos de
gabinete y de campo, visitas a empresas,
obras y viajes de prácticas a las zonas del
país donde se Ilevan a cabo bajo la direc-
ción del IGME, los proyectos hidrogeoló-
gicos más importantes a donde se acumu
lan problemas diversos (estudio regional,
geología de interés hidrogeológico, son-
deos de captaĉ^ón, contaminación de
aguas subterráneas, minas y obras públi-
cas afectadas por la presencia de acuife-
ros, etc... ).

Para mayor información pueden diri-
girse a:

Cursos de Hidrogeología Aplicada
Instituto Geológico y Minero de España
Ríos Rosas. 23
MADRI D-3

II CONGRESO
NACIONAL DE
PARASITOLOGIA

EI III Congreso Nacional de Parasitolo-
gía, organizado por el Departamento de
Parasitología de la Facultad de Farmacia
de Barcelona, por delegación de la Aso
ciación de Parasitólogos Españoles, ten-
drá lugar en esta ciudad durante los días
11 a 14 de julio de 1983.

Como en los dos Congresos preceden-

tes, este III Congreso pretende reunir, en
sesiones de trabajo, a cuantos investiga-
dores (Farmacéuticos, Médicos, Veterina
rios, Biólogos, etc.) ejercen en el amplio
campo de la Parasitología, con objeto de
tratar y discutir conjuntamente sus últi
mas aportaciones en el campo de la in-
vestigación parasitológica, en todas las
vertientes (sanitaria, agrícola y ganade-
ra ).

EI programa científico comprenderá
básicamente sesiones de comunicaciones
libres (de exposición oral o por paneles),
que se procurará alternen con sesiones de
cine científico sobre temas estrechamente
relacionados con la Parasitología.

Paralelamente se desarrollarán diver
sos actos sociales, tanto para los congre-
sistas y acompañantes, como para los
acompañantes solamente.

Para mayor información pueden diri^
girse a:

III Congreso Nacional de Parasitología
Departamento de Parasitologia
Facultad de Farmacia
Avda. Diagonal, s/n
BARCELONA-28

CONCURSO DE
CUENTOS GABRIEL
MI RO

La Caja de Ahorros de Alicante y Mur
cia, continuadora de la Caja de Ahorros
del Sureste de España, que creó en 1955
el Premio "Gabriel Miró" para honrar la
memoria del insigne escritor alicantino,
convoca la XXVIII edición del Concurso.
que se ajustará a las siguientes

BASES:

- Podrán concurrir al "Concurso de
Cuentos Gabriel Miró" 1983 todos los
escritores de lengua espariola, a excep-
cióri de los que hubieren obtenido el pri
mer premio en concursos anteriores.

- Las obras que concurran a este
Concurso deberán ser cuentos inéditos,
siendo libre el tema de los mismos. Cada
concursante podrá enviar cuantos origi-
nales desee.

- EI plazo de admisión comenzará en
la fecha de publicación de la presente
convocatoria y finalizará el 31 de enero de
1983.

- Se establecen los siguientes premios:
• PRIMERO: dotado con 150.000 pese-

tas
• SEGUNDO: dotado con 75.000 pese-

tas

- EI fallo, que será inapelable, será
hecho público en el curso de los meses de
mayo o junio de 1983.

EXPOAVIGA

Barcelona, 15-18 de noviembre,
1983

Barcelona del 15 18 noviembre 1983.
SALON EXCLUSIVAMENTE PARA PRO

FESIONALES (Veterinarios. Comercian
tes, Agentes, Ganaderos, Agricultores,
etc.).

SECTORES:

Comerci a l:
(Alimentación; Equipamiento; Cons

trucciones; Materiales; Accesorios; Sa
crificio de animales; Laboratorios; Em
presas de servicios; Prensa técnica;
Transportes; Asociaciones profesionales;
Maquinaria; Energías alternativas; Gran-
jas; Entidades avícolas y ganaderas, etc.).
Con la participación de más de 250 em-
presas expositoras nacionales y extranje
ias, que representan a más de 1.000
marcas de productos.

Jornadas Técnicas:
Los más importantes congresos, Sim^

posiums, Conferencias, Mesas redondas,
etc... con la participación de los principa^
les científicos nacionales y extranjeros,
siendo las ramas de Avicultura, Buiatria,
Porcinocultura, Cunicultura y Pequeños
Animales, las más características, más de
70 Ponencias, Conferencias y Coloquios,
que se desarrollan en el Palacio de Con
gresos.

II Muestra Internacional de Gana-
do Selecto:

Muestra y exposición a través de las
Asociaciones Nacionales y representacio-
nes extranjeras, de los mejores y más
selectos ejemplares de ganado vacuno,
porcino, ovino, avícola, caprino, caballar y
cunícola. Concurso nacional de una de las
razas presentes en la muestra. Exhibicio
nes del ganado en pista. Más de 1.500
animales en un Palacio cubierto de
14.420 m2.

Animales de compañía:
Sector comercial dedicado a los peque-

ños animales, con la presencia de los más
importantes fabricantes de todos los ele
mentos propios del sector, así como de
los criadores e importadures de este tipo
de animales. Más de 40 empresas expo
sitoras, altamente representativas.

Visitantes:
Siguiendo la línea ascendente, en esta

5.' edición de EXPOAVIGA, se espera la
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visita de más de 20.000 visitantes profe-
sionales del sector.
Información:
EXPOAVIGA-83, Salón Internacional de la
Técnica Avícola y Ganadera.
Avda. Reina María Cristina
Barcelona-4 ( España)
Tetéfono: 93 / 223.31.01
Telex: 50458 FOIMB-E

I CONCURSO PERIODISTICO
DE LA OFICINA DE TURISMO
DE SUDAFRICA (SATOUR)

- Los temas del presente concurso son
tres. EI primero, resaltar el turismo en la
República de Sudáfrica, en sus más di
versos aspectos. EI segundo, resaltar la
importancia que ha tenido y tiene ta in-
dustria y la minería del diamante en el
turismo de Sudáfrica y lo que significa
como inversión. Y el tercero, resaltar la
importancia que ha tenido y tiene la in
dustria y la minería del oro en el turismo de
Sudáfrica y lo que significa como inver-
sión.

- Podrán optar al concurso los articu-
los, comentarios, reportajes o informa-
ción gráfica que sobre dichos temas se
publiquen en periódicos o revistas de
cualquier localidad de España, desde el 1
de octubre de 1982 hasta el 31 de marzo
de 1983.

Asimismo, podrán participar en el con-
curso todos los autores españoles cuyos
reportajes o informaciones gráficas sobre
los mismos temas, hayan sido difundidos
por cualquiera dé las emisoras de Radio 0
Televisión, en el mismo período de tiempo
señalado anteriormente.

Los trabajos, sin límite de número y
extensión, deberán presentarse o enviar
se a la Oficina de Tunsmo de Sudáfrica,
plaza de España, 18 (Torre de Madrid),
planta 27, oficina 5. Madrid 8, antes de las
15 horas del dia 7 de abril de 1983.

Se establecen tres premios. Primer
premio, trofeo denominado "Turismo de
Sudáfrica", consistente en una talla de
madera de arte sudafricano y un viaje
para dos personas a Sudáfrica, con
transporte en avión de la compañía South
African Airways, y alojamiento durante
diez noches en cualquier hotel de la ca-
dena Southern Sun, para el trabajo gana-
dor del primer tema de este concurso. EI
premio está valorado en 300.000 pesetas
y se realizará cuando el ganador lo desee,
entre los meses de junio a agosto de
1983.

Segundo premio, trofeo denominado
"De Beers", otorgado por De Beers, a
través del Centro de Información del Dia-
mante, consistente en una joya con dia
mantes, para el ganador del segundo
tema de este concurso. Y tercer premio,
trofeo denominado "Brindis de Oro",
otorgado por^lnternational Gold Corpora-
tion, consistente en una estatuilla de
mármol con una moneda Krugerrand de
una onza de oro.

II CERTAMEN DE ARTES
PLASTICAS
Ministerio de Agricultura

Por segunda vez ha ten^do lugar el
Certamen de Artes Plásticas que el Mi-
nisterio de Agricultura. Pesca y Alimenta-
ción convoca entre su personal.

Es lástima que esta vez la concurrencia
haya sido menor. Me temo que la convo-
catoria no ha tenido suficiente difusión,
que esta sea la causa y no la falta de
entusiasmo, otras veces demostrado por
los aficionados a las Bellas Artes y afines.

No obstante la baja participación, es
agradable ver como muchas personas
dedican parte de sus ocios a ocupaciones
que tienen que ver con el Arte. Forzoso es
hacer un comentario en el que hagamos
notar la calidad algo más elevada de al-
gunos de ellos; esto no supone menos-
precio para los demás, ya que en realidad
se trata de aficionados y el mero hecho de
concurrir con sus obras, más o menos
conseguidas, más o menos artesanales,
es suficiente para que se elogie su afición.
A estos certámenes hay algunos, nos
consta, que no concurren por temor a un
posible ridiculo al exhibir su modesta
creación. Desde aquí les animo a presen-
tarse en la próxima ocasión. Aquí no se
juzga el amor propio entre profesionales
en un concurso para un mural, por ejem-
plo, en un edificio público, en los que
tantas tiranteces y zancadillas se produ
cen. Esto es una reunión entre amigos.

Comentamos ahora algunas de las
obras.

EI dibujo a bolígrafo "La Flor", es una
muestra de una excelente técnica de trazo
que debiera ser empleada en crear gra-
bados calcográficos. Su autor, que asimila
muy bien la crítica, dice que sí, que bueno,
que él anda por los caminos de la inves-
tigación pictórica. Cada uno es libre de
seguir su camino y nada hay que objetar,
y sí respetar, las decisiones que cada
artista tome sobre si pinta, graba o es
culpe. Tengo entendido que se le ha con
cedido un premio. Merecido, desde luego,
pero en una reunión de aficionados. En
un concurso o certamen de artistas for
mados no debe ni ser admitido un dibujo
a boligrafo y menos si es bueno. Su autor
debe dedicar sus habilidades a técnicas
más serias.

Hay un paisaje titulado "Casa de la
Quinta de EI Pardo" que es estimable,
muy suelto de ejecución.

Con el núm. 21 tenemos una plancha
de zinc grabada. Hubiera sido convenien
te ver una prueba. Un poco carente de
medias tintas parece.

Con el núm. 26 se encuentra un vistoso
paisaje "naif" titulado "Colmenar". Se
trata de un, como tantos, supuesto

"naif". EI cuadro está muy elaborado,
pensado y bien ejecutado en esta técnica
que durante un tiempo ha estado de mo
da. De "naif" no tiene nada más que la
intención. Es posible que su autor sea
capaz de hacer trabajos de más entidad.

Con el núm. 34 vemos una prometedo-
ra acuarela con el título "Puerto de Po
Ilensa". Su autor, que según esta obra,
parece conocer bien la técnica debe, a
nuestro juicio, animarse y hacer otras de
mayor formato.

La aguada "Puerto de La Coruña" es
una obra acertada. Quizá con el fondo un
poco más "sfumato" hubiera ganado más
calidad.

Aparece con el núm. 7, un azulejo titu
lado "Paisaje" que, por su pequeño for
mato, pasa un poco desapercibido al es-
pectador, pero revela una forma y un
colorido de una agradable madurez. Más
obra nos gustaría ver y de mayor formato.

Finalmente, con el núm. 16, hay un óleo
que para mi es un enigma. Se trata de un
paisaje titulado "Colonia".

^Se trata de una copia de un Darío de
Regoyos? ^O bien de alguien que ha asi
milado tanto la forma de Regoyos que
puede Ilegar a igualarle, sin copiar sus
obras? ^0, tal vez, de la reencarnación de
Dario que ha decidido seguir su obra o
empezarla de nuevo?

Me gustaria saberlo.
Hay más obras que, desde luego, se ven

con agrado y con el deseo de que sus
autores sigan adelante. Ni todos los pin
tores son Goya ni todos los plumíferos
Cervantes. 7.AD1('
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ANUNCIOS BREVES

EQUIPOS
AGRICOLAS

"1:SMOCA", CABINAS MI:-
TAI_ICAS PARA TRACTORI:S.
Apartado 26. Teléfono 200. BI-
NFFAR (Huesca).

CABINAS MI:TAL[CAS PARA
I'RACTORI:S "JOMOCA". Léri-
da, 61. BINI:I AR ( Huesca).

VARIOS

L1BRI:RIA AGRICOLA. Fun-
dada en 1918; cl más completo
surtido de libros nacionales y ex-
tranjcros. I^ernando V1, 2. Teléfs:
419.09.40 y 419.13.79. Madrid-4.

CI;RCADOS RI QUI!S. (' erca-
dos de hncas. Todo tipo de alam-
bradas. Instalaciones garantizadas.
Montajes en todo el país. Teléfo-
no: 136. FUI:NTI:MILANOS (Se-
govia).

EL TIRO DI: PICHON.
Autor. Guzmán Zamorano.
Libro distribuido por IBI:RTIRO,
S. A.
c/ Lagasca, 55. Madrid-1.
I"els: 431.47.82 - 431.42.55.

DI^: IN'FI^:RI;S por sus vcnta-
jas a propietarios de cxplotacio-
nes AGRICOLAS v GANADI;
RAS. Pidan infonnación a:
INSTI^:L. Apartado 546. PON-
TL:VI:DRA.

MAQUINARIA
AGRICOLA

Cosechadoras de algodón BI:N
PLARSON. Divcrsos modelos pa-
ra riego y secano. Servicio de pie-
zas de recambio y mantenimiento.
13F:N Pl ARSON 1Bl:RICA, S.A.
General Gallegos, 1. MADRID-16
y Pétez de ('astro, 14. CORDO-
13 A.

SEMILLAS

Forrajeras y pratenses, especia-
Iidad en alfalfa variedad Aragón y
San Isidro. Pida información de
pratenses subvencionadas pot Je-
faturas Agronómicas. 690 hcctá-
reas cultivos propios ZULUI:TA.
Teléfono 82.00.24. Apartado 22.
I'UDI^:LA ( Navarra).

RAMIRO ARNF:DO, S.A. Pro-
ductora de semillas número 23.
I^apecialidad semillas hortícolas.
F:n vanguardia en el empleo de hí-
bridos. Apartado 21. Teléfonos:
132346 y 131250. Telegramas:
Telex: 37045 Rami I:. Calahorra
( La Rioja).

PRODUCT'ORI:S DL SI?MI-
LLA, S.A. PRODI:S. Maíces y
Sorgos Híbridos - TRUDAN - Ce-
badas, Avenas, Remolacha, Azu-
carera y Forrajera, H ortícolas y
Pratenses. Camino Viejo de Si-
mancas, s/n. Teléfono: 23,48.00.
VALLADOLID.

U R IBI:R, S.A. I'ROllL1CT'O-
RA DI^. SL:MILLAS número 10.
Flortícolas, Icguminosas, forraje-
ras y pratenses. Predicadores, 10.
Tc1.:44.2019-43.80.97 ZARA-

c:ozn.

SI:RVIC10 AGRICOLA CO-
MFRCIAL PICO. Productores de
semillas de cereales, especialmente
cebada dc variedades de dos carre-
ras, aptas para malterías. Comer-
cialización de semillas nacionales
y de ŭnportación de trigos, maí-
ces, sorgos, hortícolas, forrajcras,
pratenses, semillas de flotes, bul-
bos de tlores, patatas de siembra.
llomicilio: Avda. Catalui^a, 42.
Teléfono: 29.25.01. ZAf2AG0-
ZA.

VIVERISTAS

VIVI:ROS VAL. I rutalcs, va-
riedades de gran producción, or-
namcntales y jardincría. 7"clífono

23. SABIIVAN (Zaragoza).

VIVLROS SINI^OROSO ACI^:-
RI:TI: JOVI:N. l?specialidad en
árboles frutales de variedades se-
lectas. SABIhIAN (Zaragoza). Te-
léfs. 49 y 51.

VIVI:ROS CATALUIVA. Ar-
boles frutales, nucvas varicdades
en melocotoneros, nectarinas, al-
mendros floración tardía y fresas.
LI^:KIllA y HALAGUFR. Solici-
ten catálogos gratis.

V I V 1:ROS JUAN SISO CA-
SALS de árboles frutales y almen-
dros de toda clasc. San Jaimc, 4.
LA BORDF"FA (Lérida). Tcléfo-
no: 20.19.98.

VIVI ROS ARAGON. Nombre
registrado. I rutalcs. Ornamcnta-
les. Scmillas. I itosanitarios BA-
Y1^:R. Tel. 10. BINI^I^AR ( Ilucs-
ca).
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Repuestos Originales
hechos por quien ha hecho su tracta:
Los Repuestos Originales SAME
nacen en la misma fábrica donde
ha sido estudiado y constrúido
su tractor.
Los mismos controles rigurosos,
la misma calidad, la experiencia
de los 50 años SAME en
cada Repuesto Original.
Para mantener siempre sano
y nuevo su tractor.

La calidad del Repuesto Original^^
SAME está garantizada
por este emblema

Adelántese
con SAME.

Con su tractor SAME está
siempre más adelante: no dé
pasos atrás, poniendo en peligro
su inversión con repuestos que
no conoce.
Cada pieza de repuesto tiene la
marca SAME y sobre cada
confección está siempre escrito:
Repuestos Originales SAME.
De quien ha hecho su tractor.

é paso^ atrqs ^
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