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Proteja sus cultivos contra
el mal tiempo por mucho tiempo.

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

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

Las fórmulas reforzadas de ALCUDIA, S.A.

POLIETILFJ`IO TERMICO DE LARGA DURACIOtV CP-124

Incoloro. para proteyer a ŭn más sus cultrvos ĉontra las heladas

POLIETILEI`IO LARGA DURACIOIY CP-117
Amarillo. para mayor duraéi^n y para que Vd lodiferencie
df^l plástico térmico

COPOLIMEROS EVA CP-632.
Plástico tr^rmico de yran transparencia y duración-

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

ALCUDIA, S. A.
Avda. de Brasil, 5- Madrid-20
Tels. 455 42 13 - 455 O1 71
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EDITORIAL

EI mercado de la aceituna de mesa, en alza

LA EUFORIA DEL
"VERDEO"

Cuando se hace referencia al olivar español se suele pensar siempre, al menos desde Madric^ en
e! aceite, hoy día en situación crítica, debido a elevados costes, bajos rendimientos, grandes stocks
en poder de la Administración, postura de la CEE frente a España, etc. Esta situación, por otra
parte, es más que coyuntural en lo que respecta al aspecto de la producción, con unas necesidades
de reestructuración y reconversión recogidas en los Decretos que han puesto en marcha los Planes
de los años 1972 y 1981.

Pero puede decirse que existen dos olivares. EI de aceite y el de mesa. Y este último, por fortuna,
aunque sólo representa un diez por ciento del total, atraviesa un momento de eujoria frente a las
lwras bajas del olivar de aceite.

En efecto, ya la campaña anterior ofreció unos elevados precios de la aceituna de mesa, soóre
todo de la variedad Manzanilla, entendiendo por esta denominacicín u la aceituna fina producida
en Sevllla, pero insistimos en que los precios, en ^eneral, se mantuvieron jirmes.

Conviene recordar que el mercado de la aceituna de mesa, representado prioritariamente por el
"verdeo" sevillano, se mueve tradicionalmente por la ley de la oferta y la demanda, no habiendo
necesitado casi nunca actuaciones o intervenciones oficiales. Asi, !as oscilaciones de precios
ocurren según campañas.

Fste año, por ejemplo, !a firmeza de esos precios anteriores se ha visto favorecida por una
c•osecha bastante escasa de [as variedades dominantes Manzanilla y Gordal, mientras que las
exportaciones se mantienen.

Por primera vez en los últimos años la Gordal ha superado en precio a la Manzanilla,
ulcanzando las I50 pts/Kg para el productor, rememorando épocas pasadas. Esa misma
Manzanilla ha estado oscilando entre las 100 y las 130 pts/Kg. Mientras que la Carrasqueña de
Badajoz, dependiente siempre del precio de la Manzanilla de Sevilla, y la Hojiblanca, que tiene su
merccuio diferenciado y ahora con posibilidades de acudir a USA, también se han mantenido
frrmes en su.r cotizaciones. Como la situación ha sido general, los elevados precios han alcanzado
a otras zonas y variedades (Alicante, Murcia, etc.), Ilegándose a cotizar la Cacereña de la Sierra de
Ga[a hasta 80 y 90 pts/Kg.

Habrá que esperar que los industriales que han pagado estos precios, puedan hacer frente a sus
c:xiKenclas de beneftcios respecto al mercado exterior y al poco cuidado todavía mercado interior.

Ante e.stas realidades no puede extrañar el actual deseo de muchos agricultores, sobre todo en
Sevilkt, de efectuar plantaciones de olivos especializadas en la producción de aceituna de mesa,
hoy dia con la posibilidad del favor financiero del Plan 1981, cuando se trata de replantaciones.
Así, están surgiendo en Sevi/la, mientras sigue desapareciendo gran parte del olivar viejo de aceite,
modernas plantaciones de riego por goteo, con la variedad Manzanilla, a las que se les aplica una
moderna tecnologia que les asegura altos rendimientos productivos.

La duda está en el mantenimiento de las cotizaciones actuales, a la vista de esos presumibles

aumentos de producción en los próximos años. Evidentemente los que se deciden a estas modernas
plantaciones deberán cuidar las técnicas em leadas, con el fin de reducir costes y conseguir
producti vidad de cara al futuro. Sin olvidar el j^actor calidad Hay que pensar que la demanda tiene
sus limitaciones y que las cosechas no se presentarán siempre a/os bajos niveles aparecidos en la
c•ampaña actual. Entre otros factores, es de esperar que la prolongada época de sequia acabe
a/guna vez, con lo que los rendimientos se elevarian por si solos.

u^ t^ a1,5 dc hl^rw de ►^A^t
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ALIMENTARIA Y
TECNOALI M ENTA-
RIA 19^84

PROSEMA, Federación Nacional de
Promotores de Servicios y Mani estacio-
nes Alimentarias, está constitui a por las
Agrupaciones Sectoriales y Subsectoria-
les deI mundo alimentario, por supuesto
con carácter de voluntariedad desde la
materia primct, maquinaria, tecnologia y
distribución hasta el detallista, pasando
por las fases de producción-
transformación y acondicionamiento del
producto.

Las actividades de PROSEMA son
diversas (promoción v desarrollo de/ sec-
[or, congresos y ferias comerciales, for-
mación, intercambios tecnolcigicos, co-
municación y prensa, estudios v docu-
mentación, relaciones institucionalesJ,
pero según sus dirigentes el resumen de
su objetivo es la defensa del empresaria-
do, mediante la Prestación de servicios.
De es[a forma el sector dispone de una
entidad coordinadora y unificadora de
acciones.

Ahora PROSEMA, junto a los diri-
gentes de la Feria de Barcelona, prepara
el salón de la alimentación que, debido al
éxito y expansión de los certámenes an-
teriores se desdoóla este año en dos fe-
rias.

ALIMENTARIA, Salón Internacio-
nal para la Alimentación, del /0 al 1 S de
marzo, dirigida al tendero, a1 comer-
ciante, a las empresas de distribución, a
la demanda, dividido este año en tres
`ŝubsalones": ('man Conswno, Intervin y

^P^
TECNOALIMENTARIA, Salón

Internaciona! para la Industria Alimen-
taria, de123 al 28 de octubre, dirigido al
comprador de equipos, al indu.strial, a la
oferta, dividido en Teenia^ Confipama,
Cmnica y Acuicuhura-Pesca

AGRICULTURA, como hace dos
años, une s•u esfuerzo al de la Feria de
Barcelona, en el convencimiento de que
el sector industrial agro-alimentario es de
vital impor[ancia para la agricu/tura
española.
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DESEQUILIBRIO
CAMPO-CIUDAD

Nuestro medio rural se desertiza mien-
tras las ciudades experimentan creci-
mientos espectaculares, creando ese
desequilibrio abismal entre el campo y las
grandes urbes.

Los planes de desarrollo, buscando que
éste fuese más rápido y espectacular,
concentraron ta industria en las zonas
urbanas y sometieron a las rurales a un
auténtico genocidio para que de ellas
salieran los medios energéticos, moneta-
rios y humanos precisos. Esto que desde
luego, como decimos, suponía un
desarrollo más rápido y espectacular, te-
nía la contrapartida del eievadísimo coste
social que suponía la dotación de in-
fraestructura a las ciudades; coste que
hubiese sido nulo de situar la industria
donde sobraba la mano de obra y existían
las materias primas, evitando movimien-
tos migratorios con secuelas económicas
y sociales.

Son ya años los que Ilevamos leyendo en
la prensa noticias como éstas: "Zaragoza
ciudad tiene más del 50 por 100 de la
población aragonesa"; "EI pueblo de
Suelves (Huesca), ha sido adquirido en
siete millones por un súbdito belga"; "En
el histórico pueblo de Clavijo (Logroño), se
han vendido casas de piedra blasonadas,
oscilando su precio entre 35 y 50.000
pesetas"; "La iglesia románica de Valde-
vacas (Segovia), está en venta por
500.000 pesetas"; Tal o cual castillo han
sido vendidos en 150.000 pesetas, y quizá
lo haya adquirido un extranjero que pien•
se trasladarlo a su país.

Nuestro medio rural está en la ruina. En
la década de los 70, han sido borrados del
mapa nacional 552 poblados, de ellos 260
solamente en las provincias de Huesca,
Guadalajara y Soria, las de menos pobla•
ción y la primera ha visto disminuir en 95
el número de sus municipios.

EI fenómeno es general y no exclusivo
del campo castellano o del aragonés, pues
nos dicen que en el pirineo catalán o en la
sierra de Madrid, aunque con menos in-
tensidad, sucede algo parecido; sin em•
bargo, a pesar de todo, sigue habitando
alguien en el medio rural. Una encuesta
realizada entre estos últimos acerca del
motivo de su permanencia, dio los si-
guientes resultados:

EI 15 por 100 tiene miedo a fijar su
residencia en la ciudad.
• Ingeniaro AQrónomo y AQricultor.

Joaquín Delgado García°

EI 14 por 100 piensa que se encuentran
más a gusto en su pueblo.

EI 27 por 100 afirma que "la tierra les
tira mucho".

EI 44 por 100 dicen que permanecen
allí porque en ellos nacieron y en ellos
están enterrados sus mayores, es decir,
que están unidos a los mismos "por sus
cunas y sus tumbas".

Se espera la desaparición de otros 500
pueblos en la década de los 80. Sus mo-
radores, de elevada edad en general, sa-
ben que serán enterrados junto a sus
mayores, pero también que sus núcleos
de población desaparecerán; que se de-
rrumbarán piedra a piedra, ladrillo a la-
drillo, adobe a adobe, teja a teja; que su
torre se quedará muda sin campanas, que
lo que de valor exista se trasladará a otro
lugar y que sus siglos de existencia, sus
fiestas, sus alegrías, sus tristezas y su
arte acabarán siendo historia. EI humo de
sus chimeneas de numerosos poblados
tiene sus días contados.

Como contraste con el campo aparecen
ciudades, cada día mayores, a las que hay
que dotar de costosísimas obras de in-
fraestructura, de viviendas para emigran-
tes, de transportes y comunicaciones, de
trasvase de agua y de aire puro, etc.,
secuelas inevitables de la concentración
industrial. La Ilegada masiva de gentes
hace insuficiente todos los servicios que,
a marchas forzadas, han de ampliarse.
Todo se queda pronto pequeño y ante
tanto problema por resolver el habitante
de la gran ciudad, vive nervioso y angus-
tiado, abastecido de clientes a los hospi-
tales psíquicos.

Se calcula que por cada 1.000 emi-
grantes que Ilegan a la ciudad, se preci-
san: 200 viviendas, 4,8 aulas de primera
enseñanza; 3,6 aulas para la segunda
enseñanza; 2 aulas de enseñanza
superior; 3,5 hectáreas de parque y cam-
pos de juegos y deportes; 1,5 plazas de
bomberos; 1 plaza de cama hospitalaria;
1.000 volúmenes en bibliotecas públicas;
una celda en la cárcel, etc., aparte de
iglesia, tiendas, bares y restaurantes.

Lo que acabamos de exponer debe ser
motivo de honda reflexión. No hace falta
ser ningún lince para vaticinar que si no
se procura cortar el aumento de población
de las grandes ciudades, en el próximo
siglo las obras de infraestructura necesa-
rias serán verdaderamente faraónicas,
mastodónticas y sobre todo cada vez más
costosas. Se nos puede argumentar que
fuera de nuestras fronteras existen con-
centraciones urbanas mayores que las
nuestras, que tales situaciones son difíci-
les de evitar, que existe alguna razón para
apoyar dichas concentraciones, etc.

No vamos a entrar en polémica, sólo
queremos y creemos tener el deber de
poner de manifiesto la triste situación de
las gentes de nuestro agro, situación a la
que les han Ilevado veinte años de política
agraria desacertadísima en materia de
precios y ayudas y una política no acerta-
da en enseñanza y dotación de servicios.

Estamos en un momento crucial; al
Gobierno le compete poner en marcha los
mecanismos derivados de los artículos de
la Constitución y de sus declaraciones en
la campaña electoral para corrección de
desequilibrios regionales y campo•ciudad.

A título de ejemplo, podemos referirnos
a la adecuada política que Italia aplicó en
su día en el Mezzogiorno, en donde el
nivel de rentas era muy inferior al del
norte, que supuso unos logros especta-
culares. Incentivos de tipo fiscal, présta•
mos a largo plazo con bajo interés, re-
ducción de cotizaciones a la Seguridad
Social, etc., propiciaron la instalación de
importantes industrias de los sectores
químico, siderúrgico y alimentación.

En los países de la Comunidad Econó-
mica Europea, existen una serie de
instrumentos regionales, como son las
Ilamadas "medidas de disuación", primas
de descentralización, medidas de "ali-
ciente", ayudas a zonas de montaña, etc.,
tendentes todas ellas a paliar los
desequilibrios espaciales y regionales.

4-AG R ICULTURA



LLAMAMIENTO DE LA
AGRICULTURA EUROPEA

A LOS GOBI ERNOS
David Bayón

La Confederación Europea de Agricul-
tura, máximo representante de todos los
países de la Europa del Oeste, ha lanzado
un patético mensaje a sus Gobiernos re-
comendando y pidiendo que tomen con-
ciencia de la necesidad de mantener una
agricultura dinámica y próspera por me-
dio de medidas apropiadas de política
agraria, conjuntamente con una coheren-
te política presupuestaria, económica,
regional, social, fiscal. Todo ello no sola-
mente en interés de Europa y de su propia
seguridad alimentaria, sino también ante
la necesidad de contribuir a la seguridad
alimentaria mundial. Este Ilamamiento ha
tenido lugar en la reciente Asamblea Ge-
neral de la CEA, entre otros acuerdos.
Recuérdese que España es miembro de la
CEA.

EI mencionado Ilamamiento también se
dirige a la opinión pública. Vamos a ana-
lizar sucintamente los principales puntos
del extenso Ilamamiento.

EI acuerdo fue tomado por más de qui-
nientos representantes de agricultores y
silvicultores, de sus cooperativas y orga-
nismos mutualistas y de crédito.

DETALLES DEL
LLAMAMI ENTO

Todos los agricultores europeos están
afectados por la dura prueba de la grave
crisis de energía cara, alza del dólar y
tipos de interés, inflación, recesión,
descenso del consumo e intercambio en-
tre los países de Europa. Los costes de
producción están en constante alza,
mientras que los poderes públicos ejercen
presión sobre los precios agrícolas, lo que
reduce los beneficios y, con ello, el nivel
de vida y las posibilidades de inversión.
Actualmente las políticas agrícolas de
diferentes países han sido impotentes
para mantener los ingresos de la agricul-
tura homologables a los de otras profe-
siones.

Entretanto, la opinión pública, motiva-
da por la crisis, parece ignorar la situación
de los agricultores y centra su atención en
los bajos precios mundiales y reprocha a
la agricultura europea de: recibir costosas
subvenciones que incitarán a producir
demasiado y a precios demasiado altos, lo
que perjudicará la competitividad de la
economía europea, mientras que se acu-
mularán excedentes difícilmente vendi-

bles. Los gobiernos tienden a reducir los
gastos públicos, reduciendo la producción
de alimentos, lo que tendría serias
consecuencias sobre los beneficios de los
agricultores.

Los agricultores europeos son
conscientes de la situación económica
mundial, pero jamás aceptarán políticas
que abran sus mercados a la producción
de terceros países. La agricultura europea
debe de conservar sus capacidades ex-
portadoras, obtener una remuneración
equitativa a su trabajo y a su capital, así
como el derecho a un estatus social y a la
seguridad que corresponde al resto de los
ciudadanos.

PREVENCION A LOS GOBIER-
NOS

La CEA pone en guardia a los Gobiernos
de los países de Europa sobre los riesgos
que supondría, bajo el argumento de una
"racionalización", el modificar los objeti-
vos fundamentales de las políticas agra-

rias de manera diferente a como se han
definido hasta el presente. Existen millo-
nes de explotaciones familiares repartidas
en Europa que han constituido la estruc-
tura rural inseparable de la civilización
europea y que han permitido aportar una
decisiva contribución al progreso social y
económico de Europa. Ellas mantienen la
seguridad alimentaria de Europa, son
base del empleo del inmenso complejo
agroalimentario, equilibran la balanza
comercial, mantienen la población rural,
el equilibrio ecológico de las regiones,
conservan el suelo, las aguas y el paisaje.
Por supuesto, las condiciones de produc-
ción agraria no son comparables a las de
grandes países exportadores ni a su am-
biente económico. (Ello alude muy direc-
tamente a USA).

Cualquier cambio brutal en las políticas
agrícolas destruiría el frágil equilibrio,
incitando al éxodo rural simultáneamente
con un descorazonamiento entre los jó-
venes para instalarse. Ello originaría un
abandono de la vida rural que se exten-
dería progresivamente a muchas zonas,
degradaría el paisaje aún más. Las
consecuencias también serían perjudicia-
les para el turismo y ocurriría un mayor
grado de desempleo y un empeoramiento
de la balanza comercial.

EN ESPAÑA

Lo anteriormente expuesto se refiere a
todos los países de Europa, no solamente
a los de la CEE, pero si se reflexiona da la
impresión que estamos relatando el fe-
nómeno en España. Si nos centramos,
por ejemplo en Galicia, como muy seme-
jante a la mayoría de los países de Euro-
pa, se podría imaginar que estamos
describiendo el fenómeno típico de este
país, con hermosos paisajes de excelentes
terrenos por su buena fertilidad pero que
se están degradando y empobreciendo
por el abandono y el éxodo rural. No es la
primera vez que lo publicamos, y también
se lo hemos manifestado a altos políticos,
que lo han escuchado con gran atención,
especialmente los de Galicia, que podría
denominarse en su agricultura "esa gran
desconocida". Pero, lo último que debe
suceder es perder la esperanza de corregir
algo. Y eso pretendemos difundiendo en
España "la voz de Europa". La voz de la
CEA.
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"DISTRIBUIDORES
E^CCLU S I V I STA S"

Miguel Angel Botija°

LA DENUNCIA DE UN
CONCESIONARIO A UN
FABRICANTE

En sendos escritos de abril y mayo del
82, la "Firma A", representante exclusivo
de la familia de computadoras "XX" del
fabricante estadounidense "Firma B",
denunció ante el Tribunal de Defensa de
la Competencia a esta última por tratar de
absorber directamente la distribución de
todas sus líneas en España, pretendiendo
así romper el contrato entre ambas.

La entidad denunciante dijo haber in-
vertido más de 100 millones de pesetas
en el montaje de su red de distribución
con muchas oficinas y representantes y
haber logrado abrir un considerable mer-
cado.

La "Firma A" acusa a la "Firma B" de:
interferir la actividad de su red distribui-
dora vendiendo productos exactamente
iguales con nombre distinto y haciendo
competencia a más bajos precios y de
que, después de diversas incidencias, en
noviembre del 81, la denunciada rompió
unilateralmente el contrato. Además se
acusa a la "Firma B" de suministrar
equipos y piezas de recambio a los clien-
tes de la denunciante.

EI juzgado de l.a instancia núm. 4 de
Barcelona dictó una sentencia, el 11 de
mayo del 82, admitiendo el interdicto de
recobrar la posesión, interpuesto a
instancias de la denunciante y conde-
nando a la "Firma B" a reponer a la
demandante en la posesión de los dere-
chos de distribución de aquellas compu-
tadoras.

La "Firma B" rechazó las acusaciones,
formuladas ante el Tribunal de Defensa
de la Competencia por la " Firma A",
acompañando copia del contrato de dis-
tribución en el que se establecía el dere-
cho de rescisión inmediata, caso de que
los compromisos de venta fuesen incum-
plidos en más de un 30% de los volúme-
nes previstos. Además alega tener pen-
diente de pago la "Firma A" una deuda de
134.046 dólares por penalizaciones a
causa de diversos incumplimientos. In-
forma en su defensa que la " Firma A" se
relaciona con otras firmas de la compe-
tencia y que distribuye marcas como
"YY", "ZZ", "W" y "WW", por lo que

# Ingeniero Técnico Agrícola y Abogado.

tuvo que rescindir el contrato con la de-
nunciante en diciembre del 81.

Por otra parte, el contrato expiró el 28
de junio del 82 y la "Firma A" representa,
desde principios del 82, a la competidora
"Firma C", fabricante de computadoras
similares a las de la "Firma B".

Firma B acompañó copia de la Senten-
cia de 5-483 de la Audiencia Provincial de
Barcelona, revocando la Setencia de pri-
mera instancia antes mencionada.

En la formulación de conclusiones, Fir-
ma A manifestó que la denunciada sumi-
nistraba los recambios a precios abusivos
y en unos plazos dilatadísimos, merced a
su posición dominante en el mercado.

EI Tribunal de Defensa de la Compe-
tencia en su Resolución de 11 de julio del
83 declara no existir práctica alguna pro-
hibida por la Ley 110/63 (ni práctica
colusoria, ni abuso de posición dominan-
te) y la inexistencia práctica de compe-
tencia desleal.

La Sentencia descrita da pie para dis-
currir acerca del contrato de concesión
comercial que vinculaba a las empresas
enfrentadas ante el Tribunal de Defensa
de la Competencia.

EI contrato de concesión comercial
constituye el acuerdo de voluntades entre
dos partes: concedente y concesíonario.

EI concesionario aporta su empresa de
distribución al servicio de otro empresario
industrial (fabricante, importador, co-
merciante), para comercializar, en nom-
bre y por cuenta propios, los productos
que se le otorgan en exclusiva y condicio-
nes predeterminadas. La concesión se
otorga por tiempo indefinido o limitado,

en una zona geográfica determinada y
bajo las directrices y supervisión del con-
cedente.

La exclusiva de reventa no es un simple
monopolio o privilegio sino que constituye
un significativo elemento que configura la
relación del contrato, colaborando al
desarrollo de la técnica de concentración
empresarial.

NATURALEZA JURIDICA
DEL CONTRATO

EI contrato de concesión comercial es
un contrato de colaboración atípico. Se
diferencia del de comisión, del de agencia,
del de compraventa y del de suministro
con pacto de exclusiva, típicos contratos
de colaboración.

En relación con esta cuestión conviene
precisar lo siguiente:

- La significación predominantemente
fiducíaria del contrato.

- EI carácter duradero de las relacio-
nes que de él se derivan.

Efectivamente, respecto a la primera
precisión, no nos hallamos ante un con-
trato de los de carácter personal, como es
el de comisión, sino más bien de colabo-
ración fiduciaria, en el que la Empresa
concesionaria es elegida en razón al "in-
tuitu personae". Como dice Aurelio Me-
néndez el elemento fiduciario se traspone
desde la persona del empresario a la
Empresa de la que es titular, pasando el
carácter de "intuitu personae" a conver-
tirse en "intuitu instrumenti". Cuestión a
tener en cuenta en el momento de resolver
las cuestiones de extinción del contrato
por quiebra o muerte del concesionario.

Por lo que se refiere a la segunda
cuestión, del carácter estático de las rela-
ciones comerciales entre los contratantes,
pesa en primer lugar sobre el concesio-
nario, que deberá cumplir su prestación
de distribución de los productos del con-
cedente, durante el tiempo y en las con-
diciones acordadas. La exclusividad de
que goza en el contrato es no sólo para
obtener el privilegio del suministro sino
para disfrutar de la condición monopolís-
tica de ser, al mismo tiempo, único re-
vendedor en el ámbito del área concedida.

AI concedente también le alcanza este
carácter de permanencia en el cumpli-
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miento de su prestación. Tanto desde la
perspectiva de la obligación de hacer, es
decir, del suministro de cupos mínimos de
sus productos, promoción de los mismos,
como desde el de la obligación de no
hacer, esto es, de respeto a la exclusividad
de reventa.

Es precisamente desde este carácter de
permanencia desde el que hay que anali-
zar los supuestos, cada día más presentes
en el tráfico comercial del concesionario,
que ve truncada su estabilidad comercial
al perder la exclusiva de sus productos en
el mercado, bien porque el concedente
denuncie unilateralmente el contrato,
bien porque un tercero interfiera en la
anterior relación de exclusividad, irrum-
piendo en el mercado con productos
iguales que los proporcionados hasta en-
tonces por el concedente. Este último
supuesto es frecuente desde que se han
liberalizado ciertos artículos o productos
del Arancel de Aduanas y se realizan
"importaciones paralelas" que vienen a
distorsionar gravemente el mercado
interior.

Pues bien, entiendo que el respeto a la
exclusiva constituye la obligación más
característica de no hacer que asume el
concedente. EI incumplimiento de esta
principalísima obligación en las relaciones
Concedente/concesionario se circunscri-
be al estricto marco contractual y habrán
de ventilarse las posibles pretensiones de
las partes en las jurisdicciones compe-
tentes, es decir, en sede privada.

Otra cuestión plantea las posibles vio-
laciones que se produzcan, respecto de la
exclusiva, en las relaciones entre conce-
sionarios, pudiendo uno o varios de ellos
incurrir en alguno de los actos de compe-
tencia desleal, sin que quepa entre ellos el
ejercicio de acciones de origen contrac-
tuales.

En las relaciones del concedente con
los terceros ajenos al contrato (consumi-
dores, usuarios, etc.) hay que contemplar
las posibles consecuencias derivadas del
incumplimiento por el concedente de la
obligación de respetar la exclusividad. En
tal sentido el concedente habrá de estar a
los efectos que se produzcan del ejercicio
de las acciones que protejen la defensa de
la competencia, materia de interés públi-
co y privado.

En la práctica no suelen producirse
supuestos claramente diferenciados en
los que una de las partes haya violado

unilateralmente sus obligaciones para
con la otra parte, sino que son frecuentes
los casos de conflictos, entre las partes,
en los que ambas han incumplido recí-
procamente obligaciones, imponiéndose
a continuación soluciones por vía de los
hechos en las que suele beneficiarse el
más fuerte. Para resolver justamente es-
tas situaciones se hace preciso regular
urgentemente este tipo de contrato, en
relación con el establecimiento de las
obligaciones para las partes, de los su-
puestos de extinción del contrato cele-
brado por tiempo indefinido, y de ► trata-
miento de la prórroga en los contratos por
tiempo determinado.

Es cierto y aconsejable que la mayoría
de los contratos que se vienen celebrando
sobre esta materia contienen cláusulas y
pactos que prevén las diversas situacio-
nes antes descritas, pero en todo caso
convendrá no olvidar cuál es la finalidad
primitiva que persiguen y la función que
desempeñan en el tráfico mercantil. No es
otra que la de organizar los procesos de
distribución con reducción de inversiones
fuertes por parte del industrial, fabricante
de los productos y la consiguiente elimi-
nación de riesgos de la comercialización,
que lógicamente se trasladan al conce-
sionario.

EI concedente controla los medios de
acción y la actividad de los concesiona-
rios, mediante un poder de dirección y de
control sobre los recursos ajenos, como es
la red comercial organizada por el conce-
sionario. EI dicta al concesionario las
instrucciones en orden a la promoción y
venta de sus productos (métodos, publici-
tarios, contables, precios, etc.). Exige el
cumplimiento de la distribución de unos
cupos o cifras de ventas mínimos, así
como el disponer de las instalaciones y
del personal adecuado para el tipo de
producto de que se trate. Tal poder de
dirección descrito Ilega hasta el posible
control por parte del concedente de los
sistemas administrativos, contables y fi-
nancieros "sugeridos" por él al concesio-
nario, al que puede imponerle inclusive un
determinado tipo de programación finan-
ciera, la exigencia de cierta información
contable y hasta la necesaria información
estadística en relación con los consumos
de su mercado.

Todas estas exigencias suelen ser
aceptadas por los concesionarios, en par-
te porque están concebidas e instituidas

internacionalmente para racionalizar y
armonizar las redes, pero también
constituyen la contrapartida de las pres-
taciones que aporta el concedente, como
es la promoción de los productos (cam-
pañas publicitarias, cesión gratuita de
productos para las demostraciones, diag-
nóstico y resolución de problemas en la
clientela, etc.) y sobre todo el respeto de
la exclusiva de reventa.

Así pues, cualquier configuración que
haya de darse a este contrato en nuestro
Código de comercio, como la resolución
de los conflictos que puedan plantearse
en relación con tales obligaciones, ten-
drán que ponderar las antes dichas fina-
lidades y funciones que cumple la con-
cepción del contrato que en su día cele-
braron las partes ahora afectadas por una
concreta situación patológica.

Para concretar y al contemplar los su-
puestos antes mencionados de las "im-
portaciones paralelas", como el del con-
cesionario que al cabo de unos años de
venir cumpliendo sus obligaciones para
con el concedente, viese rescindido su
contrato por decisión unilateral del con-
cedente, habría que dilucidar quiénes
constituyen la fuente de suministro en el
exterior, quiénes sean los importadores,
posibles vínculos o relaciones existentes
con los actuales concedentes, así como la
finalidad que se persiga con la resolución
del contrato, no fuere a constituir el mo-
tivo de establecer una distribución directa
por parte del concedente, invirtiendo
ahora un capital inferior al que habría de
haber asignado si desde un principio no
hubiese utilizado el sistema de concesio-
nario en exclusiva. En definitiva, existe, a
mi juicio, un cierto compromiso jurídico
por parte de quien ha venido utilizando en
su provecho el instrumento de una em-
presa a la que ha configurado a la medida
de los propios intereses. Tal compromiso,
sin embargo no existe cuando el conce-
sionario no alcance las cuotas del merca-
do propuestas por el concedente siempre
que fueren lógicamente previsibles y al-
canzables. Es por ello en esta materia
muy importante, para resolver un conflic-
to, considerar la situación del mercado del
producto distribuido. No puede olvidarse
el objeto del contrato que no es otro que el
de organizar el proceso de distribución
asegurando la distribución de sus pro-
ductos al concedente por parte del con-
cesionario.
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En defensa de la calidad y la lucha contra el fraude

LA POLITICA
ALIMENTARIA

D. Ismael Díaz Yubero, Director Ge-
neral de Política Alimentaria, del Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, habla para la revista

AGRICULTURA.

^ Es obligada la
coordinación
entre los distintos
organismos
oficiales
competentes

Después de un largo período de peticiones, por parte de la opinión pública
muy generalizada, de que el tema alimentación pasara a depender de

Agricultura, tras haberse conseguido lo de Agricultura y Pesca, el fiamante
nuevo Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación nombró Director
General de Política Alimentaria a Ismael Díaz Yubero, hace ya unos dos

años, quien ha seguido desempeñando dicho cargo con el nuevo y actual
Gobierno socialista.

Por tanto, Díaz Yubero, como técnico, funcionario de la Administración
desde hace años y ahora en dicho cargo político, es persona conocedora de

situaciones pasadas, presentes y futuras sobre temas de política
alimentaria, que interesan siempre, y muy especialmente en esta edición, a

nuestra revista AGRICULTURA.
Abierto, cordial y netamente colaborador, Ismael Díaz Yubero responde

amablemente a todas nuestras preguntas.

^Se podría resumir lo que es
política alimentaria?

Nuestra política alimentaria evidente-
mente se ha de realizar dentro del marco
de nuestra Constitución y, por tanto, de
una libertad de mercado.

A pesar de todo hay que contar siempre
con las exigencias y limitaciones de
nuestra producción agraria y con los con-
dicionamientos de la demanda.

Aunque sea siempre difícil resumir

puede decirse que la política alimentaria
es una resultante de la política agraria y
de la comercial, contemplando ésta últi-
ma, a su vez, a los intereses de los mer-
cados interior y exterior.

^Qué funciones ejerce esta Di-
rección General, dentro de la Ad-
ministración?

En realidad esta Dirección General
ejerce una importante función de coordi-
nación e información, entre distintas

competencias de otras Direcciones de
nuestro propio Departamento e incluso de
otros Minísterios.

No hay que olvidar la existencia del
FORPPA, como organismo regulador de
producciones con influencias sobre mu-
chos productos alimenticios, del SENPA,
con su influencia en el mercado de ce-
reales, la Producción Agraria, de gran
peso en el sector productor y, como digo,
de distintos Organismos del actual Minis-
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terio de Economía y Hacienda, con sus
decisiones respecto al comercio interior y
exterior.

Nuestra competencia es amplia, como
lo es actualmente la del Ministerio en el
sector de la alimentación, pero al margen
de las medidas que se toman continua-
mente, algunas veces con efectos poco
visibles o inmediatos, estamos presentes
en todos los frentes y actividades que,
sobre este sector, exigen la intervención
de la Administración.

En esta edición de AGRICUL-
TURA, nos referimos a la carne,
aceite de oliva, mostos, denomi-
naciones de origen, calidad, pero
^se sigue una acción generalizada
sobre los productos que se dicen
excedentarios?

Uno de nuestros cometidos es la pro-
moción de los productos excedentarios,
que trata de adecuar la demanda a la
oferta, como complemento, que interesa
al país, de la general adecuación de la
oferta a la demanda en un mercado en el
que el consumidor es, cada vez, el princi-
pal protagonista.

Hay que reconocer que los consumos se
internacionalizan cada vez más, pero
también es cierta la obligación de la Ad-
ministración de ayuda a los consumos de
producciones excedentarias, dentro de
una libertad de mercado, caso por ejem-
plo de los zumos y los mostos, frente a las
colas y las tónicas por otra parte de
mayores niveles nutritivos. Existen mu-
chos ejemplos, pero, hablando en térmi-
nos generales, quiero insistir en la nece-
saria coordinación en todas las actuacio-
nes que inciden en la política alimentaria

(FORPPA, FROM, INFE, etc.) y que ejercen
su influencia en el mercado y en la co-
mercialización de muchos productos a
que nos referimos.

^Se comercializan bien los pro-
ductos agrarios en nuestro país?

No. Existen muchas deficiencias en
nuestra comercialización. Por un lado, los
agricultores conocen poco el tema y no
han sabido todavía adentrarse en las fa-
ses industrial y comercial, ni individual-
mente ni en agrupaciones. Las deficien-
cias de nuestras cooperativas agrarias, en
este aspecto, son conocidas. Por otro
lado, el consumidor suele estar desinfor-
mado. Y, en el centro, fallan como digo
muchas cosas (tecnología, profesionali-
zación, gerencia, clarificación, normaliza-
ción, etc.). Y los fallos están siempre más
cerca, sigo refiriéndome a la comerciali-
zación, de los sectores productores que de
los industriales.

Nuestra Editorial tiene un libro
sobre "Los quesos de Castilla y
León". ^Cómo está el tema del
' `queso manchego"?

Es difícil pronunciarme en el tema del
queso manchego, pero entiendo que los
fabricantes de Castilla y León han parti-
cipado en el éxito de la calidad y recono-
cimiento del público, al menos en España,
del tradicional queso de oveja.

Sin embargo, la realidad es que, cuando
se empezó a Ilamar queso manchego al
elaborado en Castilla y León, no lo hicie-
ron en beneficio de la denominación, sino
más bien, para beneficiarse del prestigio
de ella.

^Pueden estar ya tranquilos los
consumidores españoles?

Hay que reconocer que el nivel de se-
guridad en nuestra alimentación ha
subido muchísimo, por fortuna, en los
últimos años.

Quizás a ello haya contribuido la alerta
del consumidor provocada por el síndro-
me tóxico, y por el despertar de algunos
profesionales, a lo largo de la cadena de
distribución de alimentos, en lo que res-
pecta a la aplicación de unos debidos
cuidados, técnicas y normas. Pero tam-
bién se ejerce una mayor actuación oficial
contra el fraude, a pesar de que todavía
nuestros servicios no cuentan con los
incentivos y medios necesarios. Ahora, la
nueva legislación alimentaria al respecto,
ayudará a clarificar todavía más la situa-
ción.

También se escribe, en este nú-
mero, sobre la nueva legislación.
Pero, los laboratorios, los medios
necesarios...

Hay que diferenciar. Mientras hay difi-
cultades de personal de inspección esta-
mos satisfechos con las dotaciones
instrumentales de los laboratorios. En
este sentido, las transferencias de fun-
ciones a las Comunidades Autónomas
van a hacer necesario replantearnos el
tema, de tal forma que la distribución de
medios y personal, una vez finalizadas
éstas, tiene que estar presidida por crite-
rios lógicos que permitan un adecuado
control, basado en una coordinación lo
más perfecta posible, para conseguir una
eficacia en la defensa de la calidad y la
lucha contra el fraude.

Cristóbal DE LA PUERTA
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PROTECCION
A LAS

DENOMINACIONES

Vinos

quesos
jamones
aceites
j ud ías
lentejas
garbanzos
arroz

- Se suele relacionar el Indo con
el vino, al que ha dedicado hasta
ahora preferente atención. ^Cuál
es la situación actual respecto a la
protección a otros productos?

- EI régimen de Denominaciones de
Origen y Denominaciones Específicas re-
gulado en la Ley "Estatuto de la Viña, el
Vino y los Alcoholes" y su Reglamento, se
ha ampliado, mediante los oportunos de-
cretos, a quesos, jamones, aceites vírge-
nes de oliva, judías secas, lentejas, gar-
banzos y arroz, estando en tramitación la
ampliación de esta protección a los espá-
rragos.

Como consecuencia del interés especial
que se viene prestando en el Indo, a la
protección mediante Denominaciones de
origen y Denominaciones Específicas a
productos agrarios distintos de los vinos,
se acaba de publicar en el Boletín Oficial
del Estado, la Orden Ministerial por la que
se reconoce la Denominación de Origen
de Jamón de Guijuelo, se ha redactado el
Reglamento de la Denominación de Ori-
gen queso Manchego, y están práctica-
mente uttimados los Reglamentos de las
Denominaciones de Origen de Queso de
Mahón, Queso de Cabrales, así como de
Jamón de Teruel. Por otra parte se están
efectuando los estudios oportunos de
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^ Nuestros vinos,
discriminados por la CEE

^ Un registro nacional
de vi ñas

D. Rafael García Faure, Director del
Instituto Nacional de Denominaciones
de Origen, del MAPA, contesta ama-
blemente a distintas preguntas plan-
teadas por nuestra Revista y que
transcribimos para nuestros lectores.

viabilidad de concesión de Denominación
Específica a la Lenteja de la Armuña, la
Judía de La Bañeza y el Aceite de Alcañiz.

-AI margen de las actividades
conocidas y propias de los CRDO
^se han reglamentado ya las normas
genéricas relativas al control de la
calidad de los vinos?

- Sí, pues aunque por Orden de 1 de
agosto de 1979 se habían establecido los
criterios generales para reglamentar el
uso de las indicaciones relativas a la cali-
dad, edad y crianza de los vinos, sin
embargo no se habían dictado las normas
necesarias para su desarrollo. Hemos
cubierto este vacío normativo mediante
una circular en la que se establece el
procedimiento para la tramitación de so-
licitudes y para la puesta en práctica del
control de las diferentes partidas de vinos
que pueden comercializarse con las indi-
caciones relativas a calidad, edad y
crianza, que en principio serán de aplica-
ción exclusivamente a los vinos protegi-
dos por Denominaciones de Origen y De-
nominaciones Específicas reglamentadas.

La aplicación de esta Circular ha
constituido un valioso argumento en las
negociaciones que se están Ilevando a
cabo con una Comisión de expertos de la
Comunidad Económica Europea.

-A propósito de la CEE ^es ver-
dad, como se dice, que estamos
discriminados respecto a terceros
países?

- Los vinos españoles reciben, en las
reglamentaciones de la CEE que regulan
la presentación y el etiquetado de terceros
países, un tratamiento injusto, ya que
mientras que reconocen a 15 países ter
ceros un total de 92 conceptos, categoría
o designaciones relativas a calidad
superior, sólo se autoriza la designación
española "Denominación de Origen".

Este trato, a todas luces desfavorable,
ha sido denunciado en la nota verbal,
presentada el 22 de agosto de 1983 por la
Misión de España ante las Comunidades
Europeas, reclamando el reconocimiento
de doce especificaciones correspondien-
tes a calidad superior. Como consecuen-
cia de esta nota verbal se han iniciado
conversaciones técnicas entre expertos.
En la primera reunión celebrada a finales
del pasado mes de noviembre, la Comi-
sión de expertos comunitarios ha acepta-
do prácticamente la propuesta española,
que esperamos ver incorporada a las re-
glamentaciones comunitarias después de
los trámites oportunos.

- En mi opinión algunas Esta-



ciones Enológicas están mal dota-
das de medios y las que existen
quizás no cubran bien las necesi-
dades de nuestras zonas vitiviní-
colas.

- Las Estaciones de Viticultura y Eno-
logía se han transferido a las correspon-
dientes Comunidades Autónomas. Sin
embargo, dentro de las competencias del
INDO, que tienen carácter nacional e
internacional, quedando reservado el ca-
rácter territorial al de la propia Autono-
mía, y siempre atendiendo a la colabora-
ción y la coordinación que demandan las
disposiciones legales para la ejecución
de las respectivas competencias, se es-
tá desarrollando un programa de crea-
ción de nuevas Estaciones de Vificultura y
Enología así como de adecuación de las
ya existentes, mediante la realización de
obras y dotación de instalaciones y equi-
pos técnicos, que se ha iniciado con las
Estaciones de Viticultura y Enología de
Zaragoza, Montilla y Valdepeñas.

-Dentro de la actual política
restrictiva de producción parece
obligado contar con un registro
actualizado de plantaciones.

- En efecto, dentro de las medidas a
medio plazo, que ha programado el Mi-
nisterio para el año 1984, se encuentra el
Plan de reestructuración del sector vitivi-
nícola, en el cual se contempla, como
elemento imprescindible para su realiza-
ción, la disponibilidad de un registro de
plantaciones. Se ha Ilegado a la conclu-
sión de que este registro de plantaciones
tiene que basarse en el Catastro Vitiviní-
cola, el cual constituye un banco con
aproximadamente 100 millones de datos.
Ya está terminado todo el Catastro Vitivi-
nícola de España, y se va a publicar el
correspondiente Tomo Nacional. Sin em-
bargo, hay que continuar su actualiza-
ción, sobre todo si quiere utilizarse como
un eficaz registro de plantaciones. Esta
actualización ha empezado ya por las
provincias excedentarias de Huelva, Ciu-
dad Real, Badajoz y Toledo, así como por
la provincia de Córdoba.

- En esta edición de AGRICUL-
TURA, que dedica atención a te-
mas de alimentación, con motivo
de la próxima celebración de la
feria ALIMENTARIA, quisiera sa-
ber la actividad del Indo respecto
al consumo de vinos.

- Hemos realizado durante el pasado
mes de diciembre una campaña de infor-
mación al consumidor y promoción del
consumo de vino, mediante inserciones
en prensa, impresión de folletos, progra-
mas de radio, publicidad en vallas y cabi-
nas telefónicas, edición de libros, presen-
taciones en centros de consumo y propa-
ganda en circuito regional de TV, todo ello
sobre los vinos de calidad de las Denomi-
naciones de Origen.

Además de estas campañas de promo-

ción concentradas en una época del año
en la que tradicionalmente se consume
más vino, se promocionan y difunden las
Denominaciones de Origen, a lo largo de
todo el año, tanto en España como en el

extranjero, participando en ferias, exposi-
ciones, demostraciones y cuantos actos
permiten dar a conocer nuestros mejores
vinos.

Cristóbal DE LA PUERTA

MOLLERUSSA
17,18,19 MARG/84

UNA MANIFESTACION PENSADA PARA
POTENCIAR AL SECTOR AGROPECUARI

Con :
La XXXIV Gran exhibición de Maquinaria Agrícola

IV Mercado del Automávil
III Exposición de productos Fito-sanitarios
III Certamen del libro de temática Agro-Pecuaria

I Concurso-Exposición de ganado selecto de raza
"Frisona"

I Dernostración Internacional de Instalaciones de
, Micro-Irrigación
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La política a^raria desde la agro-industria

UNA PLANIFICACION
AGROINDUSTRIAL

PARA ESPAÑA
Jaime Pulgar Arroyo°

INTRODUCCION

La actual Planificación Agroindustrial
en España, se está rigiendo por numero-
sas disposiciones que en el transcurso de
un largo número de años -desde 1963
hasta la fecha - se vienen publicando por
varios y distintos departamentos ministe-
riales.

EI ya considerable período de 18 años y
la multiplicidad de organismos adminis-
trativos que han ido emitiendo sus dispo-
siciones, han creado un conjunto legisla-
tivo heterogéneo, disperso, extremada-
mente numeroso y quizá contradictorio
en algunos aspectos. Esta Planificación
necesita un nuevo planteamiento, puesto
que a los anteriores defectos y a la multi-
plicidad de competencias administrativas,
se une la evidente obsolescencia de algu-
nos de sus criterios.

EI presente trabajo constituye un pri-
mer intento de propuesta de articulación
nacional, de un nuevo Plan que sustituya
a la legislación existente, dándole mayor
operatividad y adaptación al tiempo ac-
tual.

OBJETIVOS DEL PLAN

Utilizando como instrumento la
Agroindustria, que a través de un volu-
men de negocios del orden de 2,3 billones
de pesetas domina directa e indirecta-
mente, en su casi totalidad, la producción
agraria nacional, se trataría de cumplir los
siguientes objetivos:

1. - Reducir eficazmente el paro en el
medio rural, mediante la creación de em-
pleos fijos en la Agroindustria y tratando
de integrar el productor agrario en la
misma.

2. -Aumentar la cantidad de bienes
agroalimentarios y su demanda, así como

* Doctor Ingeniero Agrónomo.

mejorar la calidad de aquellos, estable-
ciendo un efectivo control de la misma.

3. - Reducir los costes de producción y
comercialización de los productos indus-
trializados agrarios, con la lógica finalidad
de que se refleje en los precios de venta
de los mismos, y puedan ser beneficiarias
todas las capas sociales, especialmente
las peor dotadas económicamente.

4. - Fijar la población rural en su propio
medio, garantizando al productor agrario
rentas remuneradoras en sus actividades
agrícolas, ganadera y forestal, proporcio-
nándole posibilidades de expansión y es-
tabilidad en las mismas.

5. - Favorecer la actividad del empre-
sario agroindustrial, simplificando trámi-
tes administrativos, apoyando su activi-
dad en las diversas coyunturas - que
deben ser seguidas muy de cerca por la
Administración - con el fin de que per-
sista en su ocupación industrial y se
sienta impedido a ampliarla.

6. - Intervenir en los casos en que sea
indispensable, en el sector agroindustrial,
mediante la creación de empresas
agroindustriales paraestatales, que con-
tribuyan al abastecimiento en condiciones
de competencia y rentabilidad, equipara-
bles a las privadas.

PROBLEMAS EXISTENTES

Desde el punto de vista de la Adminis-
tración y sin pretensiones exhaustivas,
pueden observarse los siguientes proble-
mas principales:

- Problemas de competencia entre el
M.A.P.A. y el Ministerio de Industria y
Energía, como consecuencia de las am-
bigiiedades y contradicciones del Decreto
2924/1981.

- Anómala e innecesaria división del
territorio nacional en Zonas de Preferente
Localización Agraria y Grandes Areas de
Expansión Industrial, en lo que afecta a la
concesión de ayudas a las agroindustrias. Instalación de concentración de zumo de uva diseñada .
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^ Objetivos
^ Problemas
^ Medidas
r♦ Programas

^ Coordinac+ón
M. A. P. A. - t. N.1.

realizada por "Wiegand Ibérica, S.A.".

Estas, por su propia naturaleza profun-
damente ligada al medio rural, en su
localización y actividades, deben ser ob-
jeto de ayudas propias que solo el
M.A.P.A. está en óptimas condiciones de
otorgar, ya que la Política Agraria ha de
hacerse hoy inexcusablemente, a través
de la Agroindustria y aquélla es compe-
tencia indiscutible del M.A.P.A.

- Diversificación de líneas de ayuda
dentro del M.A.P.A., que teniendo el mis-
mo destinatario agroindustrial, se otorgan
independientemente, al menos por la Di-
rección General de Industrias Agrarias y
Alimentarias, Dirección de la Producción
Agraria, IRYDA y SENPA.

- Deficiente adecuación de las carac-
terísticas de las actuales ayudas a las
reales necesidades del empresario. Faltan
ayudas específicas y generalizadoras,
para capital circulante, durante el período
inicial de actividades de una nueva em-
presa, que es particularmente difícil, y en
otros muchos casos, especialmente para
algunas agroindustrias.

- Necesidades de coordinación y firme
establecimiento de normas con las diver-
sas Comunidades Autónomas, para la
indispensable homogeneidad en la trami•
tación y cuantía de los auxilios a conce-
der, en todo el territorio español.

- Escasez de dotación presupuestaria
en el M.A.P.A. para la concesión de
subvenciones en las agroindustrias, lo
que obliga a rebajar aquellas a proporcio-
nes muy reducidas, en particular frente a
otros Departamentos con mayores dispo-
nibilidades.

- Falta de una relación permanente
entre la Administración y el mundo em•
presarial, que de existir y estar debida-
mente institucionalizada, permitiría a
aquella conocer la real situación de cada
coyuntura y arbitrar las medidas adecua-
das, para facilitar la acción del industrial y
garantizar la permanencia de los puestos
de trabajo en las empresas, en épocas
menos favorables.

- Falta de un Organismo central ágil,
para Control de Calidad de productos y de
cumplimiento de los Reglamentos
Técnico-Sanitarios, debidamente dotado
del personal inspe^ctor necesario, que vele
por la sanidad y calidad de los alimentos y
productos agroindustriales en general.

En lo que afecta a la propia agroindus-
tria, debe señalarse la presencia de los
siguientes problemas principales:

1. - Existencia de numerosas activida-
des industriales (más de 240) con elevado
número de industrias (aproximadamente
70.000), lo que causa la presencia de un
76% del total de empresas industriales de
menos de 5 obreros y una media total de
cifra de negocios anual por empresa del
orden de menos de 33 millones de pese-
tas, cantidad casi insignificante, compa-

rada con la media de las agroindustrias de
la CEE.

La dimensión media de la agroindustria
nacional es de 6 obreros, mientras que la
media de todas las industrias españolas,
es de 12 obreros por industria.

2. - Hay actividades agroindustriales
con distribución geográfica muy irregular,
con zonas extensas del país donde esca-
sean o no existen en absoluto.

3. - En algunas actividades hay un
gran exceso de capacidad instalada y por
ello con bajo grado de utilización de las
industrias (mataderos, algunas industrias
lácteas, etc.).

4. - Se utilizan frecuentemente, tecno-
logías anticuadas con maquinaria tam-
bién muy antigua, lo que no impide su
coexistencia con industrias muy moder-
nas.

5. - La actividad del industrial se halla
limitada por una general escasez de capi-
tal circulante y además con fuertes difi-
cultades financieras, al tratarse de pe-
queñas empresas generalmente, que se
ven obligadas a la compra al contado de
la materia prima al agricultor en muy
corto período de tiempo, mientras que la
venta del producto se hace a lo largo de
todo el año.

6. - Escaso número de agroindustrias
pertenecientes a entidades asociativas
agrarias, unas 2.600 solamente, en un
conjunto industrial de 70.000 estableci-
mientos agroindustriales.

7. -Aprovisionamiento irregular de
materias primas, debido a la atomización
de la producción agraria, que obliga a la
negociación de cada empresario con
múltiples agricultores aislados. Todo ello
hace necesaria la implantación de siste-
mas contractuales de suministro de ma-
terias primas agrarias, que garanticen los
derechos de agricultores y empresarios.

8.-Ausencia casi general de equipos
de descontaminación de efluentes indus-
triales, que en casos determinados pro-
vocan graves poluciones en los cauces
públicos, que no pueden superarse por la
acción de las depuradoras municipales.
La escasa capacidad económica y finan-
ciera del empresario agroindustrial no le
permite abordar la instalación de estos
costosos equipos y la industrialización de
todos los subproductos de su actividad
industrial, lo que provoca un exceso de
efluentes.

MEDIDAS GENERICAS A
EMPLEAR PARA LOS
OBJETIVOS PROPUESTOS

1. Para reducir el paro en el medio
rural e integrar al productor agra-
rio en la agroindustria y en su
promoción:

1.1. - Estimular preferentemente, la
utilización de tecnologías agroindustriales
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modernas, pero de carácter medio, no
excesivamente avanzado. Estas tecnolo-
gías -punta-, las que no obstante no
pueden ignorarse, pues marcan el futuro
progreso agroindustrial, tienen como ca-
racterística una intensa automatizacíón.
Esta no suele ser imprescindible en el
actual estado de la mayor parte de las
agroindustrias y sin embargo, tienen el
inconveniente de hacer un bajísimo uso
de mano de obra, lo que socialmente, no
es ahora recomendable. Por otro lado las
tecnologías muy avanzadas suelen apli-
carse a la producción de bienes de alto
precio, más de capricho que de necesidad,
por lo que se destinan a estratos sociales
muy poco numerosos y de alto poder
adquisitivo.

1.2. - Fomento preferente de nuevas
agroindustrias en el medio rural. EI hecho
de que las agroindustrias deban instalar-
se en las inmediaciones de las zonas de
producción de materias primas - debido
a la fuerte incidencia del coste de
transporte de las mismas en el coste total
de producción industrial - favorece si-
multáneamente el empleo en las zonas
rurales.

Por todos los conceptos debe por tanto
estimularse mediante la concesión de
beneficios, sólo aquellas agroindustrias
de nueva implantación, que proyecten
instalarse en zonas de producción de
materias primas.

1.3. - La participación cada vez más
activa del agricultor en la promoción y
gestión de las agroindustrias, debe
considerarse como una medida funda-
mental que incidirá en tres aspectos:
aumentar la renta del productor agrario,
al participar éste en los beneficios de la
actividad industrial, facilitar la salida de
las materias primas que produce que se-
rán tratadas por su propia agroindustria,
y finalmente, crear nuevos puestos de
trabajo industrial en el medio rural. Para
ello debe estudiarse la mejora de los be-
neficios que se conceden a las Entidades
Asociativas Agrarias, para la promoción
agroindustrial.

1.4. - Estimular el traslado de agroin-
dustrias instaladas en centros de
consumo, al medio rural, procurando que
los traslados vayan acompañados de am-
pliaciones, para generar nuevos puestos
de trabajo, sobre los ya existentes.

1.5. - Vincular la concesión de subven-
ciones en el Fomento Industrial, a la
creación de puestos de trabajo, en las
nuevas industrias y ampliaciones.

2.-Aumentar la cantidad, mejo-
rar la calidad y estimular la de-
manda, de bienes agroalimenta-
rios industrializados.

Constituye un conjunto de medidas que
pueden desglosarse en la siguiente forma:

2.1. - Creación de nuevas industrias y
fomento de ampliaciones y perfecciona-
mientos:

-Concesión de créditos a las indus-
trias a interés muy inferior al actual de las
Instituciones de Créditos Oficiales y con
amplios plazos de devolución.

Conviene tener en cuenta que es más
estimulante para el verdadero empresa-
rio, conseguir créditos en buenas condi-
ciones, que la recepción de subvenciones
a fondo perdido, que siempre son cifrass
limitadas y no alcanzarán a resolver más
que mínimas exigencias de las que preci-
sa una nueva industria. Además, el crédi-
to se recupera por el Estado y no así la
subvención. Parece claro que es mucho
más interesante y de mejores efectos
multiplicadores en la promoción indus-
trial, la subvención del tipo de interés que
no la del propio capital.

- Potenciar la capacidad de financia-
ción de los organismos dedicados a este
fin, para la Pequeña y Mediana Empresa,
ya que lá agroindustria es el campo de la
misma, al seer el 76% de sus estableci-
mientos, de 5 obreros o menos. Existe ya
un acuerdo de Consejo de Ministros en
este sentido, pero se le debe dar la máxi-
ma publicidad y generosidad en su apli-
cación.

- Determinación de Zonas geográficas
que han de ser objeto de desarrollo, en el
territorio nacional, en lo que afecta a la
Agroindustria, para su aplicación en ellas
de las ayudas de Fomento Industrial. Es
preciso tener muy en cuenta que las con-
diciones especiales de ► a Agroindustria,
tales como su localización en zonas de
producción de materias primas y su leja-
nía de zonas contaminadas y de concen-
tración industrial, hace que su tratamien-
to administrativo deba ser completamen-
te independiente y distinto del de las
Industrias no agrarias. La Agroindustria
ha de ser objeto por su propia naturaleza,
de una legislación especial.

- Establecer paralelamente, Acciones
Concertadas Sectoriales, con empresas
individuales perrtenecientes a los secto-
res agroindustriales que interese
desarrollar, independientemente de su
localización geográfica. En esta concerta-
ción podrían constituir condiciones exigi-
bles, la concentración de empresas de
pequeña dimensión y la expansión en el
mercado exterior.

2.2. - Mejora de la calidad de los pro-
ductos agroalimentarios.

- Concluir la redacción y hacer opera-
tivo el cumplimiento, de las normas de
calidad de los productos agroalimenta-
rios, así como de los Reglamentos
Técnico-Sanitarios, correspondientes a la
Agroindustria, siempre en condiciones de
homologación con los países de la OCDE.

- Establecer la unidad de acción en
todas las actividades que tengan por ob-
jeto el control de la calidad, unificando las
actuaciones de forma que no exista la
menor diferencia de tratamiento en estos
aspectos, entre puntos geográficos dis-
tintos de España.

- Promover cursillos de formación
profesional para inspectores de control de
calidad, en número suficiente.

- Estimular la investigación tecnotógi-
ca industrial, ya que la mejora de la cali-
dad pasa inevitablemente por el perfec-
cionamiento tecnológico, caro en su
cumplimiento, por lo que la participación

Central Lechera Asturiana, S.A. Detalle interior
de las instalaciones.

de la Administración en este aspecto, ha
de ser importante.

EI esfuerzo investigador debe estar
orientado, coordinado y debidamente fi-
nanciado, por lo que deberán tenerse en
cuenta las siguientes acciones:

a) La orientación y señalamiento de los
objetivos sobre los que la investigación
debe trabajar, han de ser determinados
por los propios industriales y organiza-
ciones comerciales, que por conocer las
apetencias del mercado y la competencia
con otros países, están en condiciones de
definir los grados de calidad que hay que
conseguir, así como las características
que debe reunir el producto que se desea
fabricar. En este sentido, la opinión de
Federaciones o Agrupaciones de Fabri-
cantes de Productos Alimentarios, es de
la mayor importancia.
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4. - Fijación de la población agrí-
cola en el medio rural

Oleaginosas Españolas, S.A. (OESA). Barcelona. Vista general.

b) Para conseguir los mejores resulta-
dos, el esfuerzo investigador debe con-
centrar y coordinar sus medios, por lo que
debe lograrse una unidad de acción para
cada caso a investigar, mediante el co-
rrespondiente contrato a suscribir, entre
los varios centros de investigación y em-
presas. En todo caso es indispensable
intensificar muchísimo las dotaciones
económicas destinadas en los Presu-
puestos Generales del Estado, al esfuerzo
investigador.

2.3. - Estimular la demanda de los bie-
nes agroalimentarios.

- Estimular y ayudar a la creación de
Comités de Promoción y Agrupaciones
sectoriales de productos alimentarios,
entre los empresarios, para que coyuntu-
ralmente introduzcan y comercialicen
productos en los mercados extranjeros-

-Coordinar con las Cámaras Oficiales
de Comercio, Industria y Navegación, una
política nacional y regional de ayudas, y
apoyar la constitución de redes comer-
ciales de exportación de productos ali-
mentarios.

- Conseguir una mayor agilización en
el empleo de las fórmulas de Comercio
Exterior existentes, capaces de fomentar
la exportación.

- Fomentar la creación de marcas co-
lectivas regionales.

-Conseguir una financiación adecua-
da de las Redes de Comercio Exterior, por
parte del Banco Exterior de España.

- Financiar campañas genéricas de
estímulo al consumo de productos ali-
mentarios.

3. - Reducir los costes de produc-
ción y de comercialización

- En defecto de los créditos oficiales de
campaña que pudieran ser aplicables a
través de la Ley 19/ 1982 de 26 de mayo,
sobre contratación de productos agrarios,
sería necesaria la creación de una línea
especial de crédito para capital circulante,
a bajo tipo de interés y a devolver en un
año, sobre un porcentaje importante del
volumen de adquisiciones de materias
primas que toda nueva industria califica-
da de Interés Preferente, deba hacer cada
año, y durante al menos 3 años.

- Fomento de la formación de Socie-
dades de Garantías Recíprocas entre los
pequeños empresarios para la consecu-
ción de créditos baratos a corto plazo.

- Desgravación de las cuotas de Segu-
ridad Social, durante los primeros años de
funcionamiento, sólo para las nuevas
i ndustria s.

- Ejercer una política concertada entre
el MAPA y el Ministerio de Economía y
Hacienda para que los beneficios que se
conceden para racionalización comercial,
se otorguen en su máxima amplitud a las
organizaciones comerciales de las
agroindustrias pequeñas y medianas.

-Obligación de adoptar procedimien-
tos tecnológicos de claro ahorro energéti-
co, en las industrias beneficiadas.

- Estímulo al empleo de energías al-
ternativas.

- Estímulo a la industrialización de
todos los subproductos agrarios y resi-
duos que se obtengan en la industria, no
solamente para reducir los costes del
producto principal, sino también para
rebajar la contaminación de efluentes.

Una de las principales finalidades que
motivan un Plan de Desarrollo Agroin-
dustrial es precisamente la fijación de la
población rural en su propio medio y la
elevación consiguiente de su renta. Por
ello todo lo que tienda a dar expectativas y
estabilidad a las actividades agrícola, ga-
nadera y forestal, por medio de la
agroindustria, será una acción que incide
directamente en este objetivo.

Fundamentalmente habría que señalar
que la aplicación de la Ley 19/ 1982, de 26
de mayo, sobre Contratación de produc-
tos agrarios, será el instrumento más
adecuado para garantizar al agricultor
una continuidad y un futuro, con unos
precios previamente pactados. En este
sentido se podrían aplicar los preceptos
de dicha Ley a todo agricultor, ganadero 0
empresario forestal, que contrate con
industria calificada, sea cualquiera el
producto que solicite la industria para su
tratamiento. La industria contraerá la
obligación de realizar sus compras bajo
este sistema, al menos que causas de
fuerza mayor lo impidieran.

Aunque no puede vincularse a un Plan
de Industrialización, debería concertarse
una intensificación de la puesta en riego
de nuevas superficies agrícolas, con el fin
de establecer las bases de producción de
las materias primas que necesitarán las
industrias.

5. - Favonecer la actividad del
empresario aQroindustrial, no
desalentándole en su continuidad

- Reducir al máximo trámites burocrá-
ticos, exceptuaciones de industrias, tra-
tamientos excepcionales, impresos, re-
quisitos, etc. Se hace imprescindible una
simplificación legislativa radical, evitando
que las Administraciones de las Comuni-
dades Autónomas creen nuevas compleji-
dades o apliquen tratamientos diferen-
ciales entre ellas.

- Eliminación definitiva de las am-
bigiiedades y dobles competencias admi-
nistrativas.

- Desarrollar una política de segui-
miento de las actividades empresariales
de la agroindustria, por sectores indus-
triales, basada en un contacto perma-
nente con los empresrios.

- Realización de Planes de acondicio-
namiento del medio rural para mejorar o
crear la infraestructura necesaria para la
instalación agroindustrial, mediante ac-
tuación coordinadora del M.A.P.A. con
otros Departamentos y Comunidades Au-
tónomas.

- Establecer programas de formación
profesional, mediante la transferencia al
M.A.P.A. de las Escuelas Oficiales de For-
mación Profesional Agroindustrial.

AGRICULTURA-15



ALIMENTARIA

6. - Intervención del Estado en la
promoción industrial

- Estimular la cooperación del
M.A.P.A. con el INI - Alimentario y Socie-
dades de Desarrollo Industrial (SODI),
buscando el reforzamiento de sectores o
zonas más deprimidos, en los que la ac-
tividad privada se muestre escasa o au-
sente.

PROGRAMAS ESPECIFICOS DE
PLAN NACIONAL
AGROINDUSTRIAL

A través del apartado "Medidas genéri-
cas a emplear para los objetivos propues-
tos", se han ido citando las acciones que
han de contribuir al logro de los objetivos
del Plan.

Estas acciones deben articularse en
una serie de Programas y estos a su vez
en Subprogramas, cuando proceda.

Agrupando convenientemente las me-
didas, en forma operativa, el Plan Nacio-
nal Agroindustrial podría desarrollarse en
los cinco siguientes Programas básicos
con sus Subprogramas correspondientes:

1. - Programa de Creación de empleo
rural y de participación de entidades aso-
ciativas agrarias en la agroindustria.

Subprograma 1.1.: Tecnologías agroin-
dustriales adecuadas.

Subprograma 1.2.: Fomento de instala•
ción agroindustrial en el medio rural.

Subprograma 1.3.: Estímulo a las enti-
dades asociativas agrarias, agroindus-
triales.

2. - Programa de incremento de pro-
ducción y de demanda de productos
agrarios y de mejora de su calidad y coste.

Subprograma 2.1.: Fomento de
desarrollo agroindustrial.

Subprograma 2.2.: Mejora y control de
la calidad.

Subprograma 2.3.: Estímulo de deman-
da y de reducción de costes.

3. - Programa de fijación de la pobla-
ción agrícola en el medio rural a través de
la agroindustria.

4. - Programa de apoyo empresarial
agroindustrial.

5. - Programa de coordinación estatal
en la promoción agroindustrial.

En cada Programa se definiría el objeto
propuesto, las acciones y objetivos inme-
diatos a desarrollar, los Organismos Pú-
blicos que deben intervenir, la estrategia
adecuada y la instrumentación del Pro-
grama por fases a cumplir, en su caso.

1. - Programa de creación de
empleo rural y de participación de
errtidades asociativas agrarias en
la agroindustria

- Subprograma 1.1.: Tecnologías agroin-
dustriales adecuadas.

EI objeto principal sería definir, en pri-
mer término, las actividades agroindus-
triales que deben ser objeto de Fomento
en el Plan.

En segundo lugar, las acciones serían
las de inventariar las tecnologías existen-
tes, relativas a dichas actividades, con su
grado de adecuación en cuanto a empleo,
consumo energético, coste, contamian-
ción producida, etc., poniendo de mani-
fiesto su adaptación a la actual realidad
socio•económica española, su competiti-
vidad, y su posible exportación tecnológi-
ca a los Países Hispanoamericanos. Este
último punto debe ser tenido siempre en
cuenta, ya que en el desarrollo tecnológi-
co del Continente Americano de habla
española y portuguesa, España debe ju-
gar el papel principal, pues está en mejo-
res condiciones para ello que ningún otro
país europeo o americano, existiendo
además obligaciones de carácter moral
entre España y los pueblos hermanos de
América, que no pueden ni deben esqui-
va rse.

Los Organismos Públicos que deberían
intervenir serían el Ministerio de Agricul-
tura Pesca y Alimentación y todos aque•
Ilos que puedan colaborar en el tema
tecnológico, como C.D.T.I., C.S.I.C., Cen-
tro de Estudios de la Energía, Escuelas
Técnicas Superiores, I.N.I.A., Centros pri-
vados de investigación y laboratorios de
Universidades.

Las fases de cumplimiento del Subpro-
grama se establecerían mediante la debi-
da coordinación entre el M.A.P.A. y cada
uno de los organismos mencionados, que
se materilizarían en una serie programa-
da de reuniones de cuyo resultante final,
el M.A.P.A. sacaría las conclusiones per-
tinentes.

- Subprogramas 1.2.: Fomento de la
instalación agroindustrial en el medio
rural.

En primer término hay que definir y
localizar las áreas rurales en función de
diversos parámetros: número de habitan-
tes en núcleos urbanos, nivel de renta,
sistemas de comunicación, etc., etc.

Las acciones a desarrollar se basarían
en estimular las instalaciones de nuevas
industrias en las zonas rurales y el tras-
lado y a ser posible ampliación, de
agroindustrias implantadas en núcleos o
zonas urbanas, a las zonas de carácter
rural, ya definidas.

La estrategia correspondiente será la
elección de los estímulos más adecuados,
dentro de los existentes creados por Ley,
para esta finalidad; por ejemplo la aplica-
ción de subvenciones para los traslados a
zonas rurales y la denegación de ayudas a
las agroindustrias que sin razón perfec-
tamente justificada, pretenden instalarse
en zonas urbanas.

- Subprogramas 1.3.: Estímulo a las
entidades asociativas agrarias para la
constitución de agroindustrias.

En esencia, este Subprograma debe
tratarse dando condiciones especialmen-
te favorables a las entidades asociativas
agrarias existentes, en la cuantía de los
estímulos que se establecen para el fo-
mento industrial. la potenciación de las
actividades de las Asociaciones de Pro-
ductores Agrarios (A.P.A.) para la promo-
ción y establecimiento de agroindustrias,
constituirá una estrategia importante
dentro de este Subprograma, cuyo interés
es particularmente destacado por los
muchos factores favorables socio-
económicos que posee.

2. - Programa de incremento de
producción y demanda de
productos agrarios y de mejoras
de su calidad y coste.

- Subprograma 2. l.: Fomento de
Desarrollo Agroindustrial.

Constituye este subprogrma el corazón
o elemento motriz de todo el Plan
Agroindustrial de Desarrollo. Efectiva-
mente, la creación de nuevas industrias
modernas, capaces de funcionar con toda
efectividad, permitirá el incremento de la
producción de bienes agroalimentarios, la
mejora de su calidad, el crecimiento del
empleo, la estabilidad y aumento de la
producción agrícola contractual, etc.

EI objeto de este Subprograma es en
forma inmediata, la creación de nuevos
centros de producción agroindustrial ca-
paces de incrementar los bienes del mer-
cado y el empleo en zonas rurales.

Las acciones que se ponen en juego son
puros estímulos a los que se acoge cada
empresario en forma voluntaria, sin as-
pecto coercitivo alguno. Se persigue con
ello la instalación de nuevas industrias
pertenecientes a actividades concretas,
con unas caraterísticas tecnológicas mí-
nimas y localizadas en zonas previamente
definidas de la Nación.

La estrategia que se ha seguido hasta
ahora, se basa en encajar los estímulos o
beneficios en tres categorfas: beneficios
financieros, exenciones fiscales, y aran-
celarias y subvenciones. En caso de ne-
cesidad demostrada, también se concede
la expropiación forzosa de terrenos.

Sobre los beneficios financieros,
consistentes en la concesión de créditos
preferentes de las Instituciones Oficiales,
en condiciones especialmente favorables
y hasta un 70% de la inversión aprobada,
debe decirse que las condiciones actuales
no son suficientes. EI tipo de interés de-
bería ser del 7% en lugar del 11% que hoy
se concede y el plazo de devolución de-
bería ser de 8 a 10 años. Condiciones
menos generosas ya no producen efectos
realmente eficaces para una Pol(tica de
Fomento Industrial.
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UN TRABAJO



A SU MEDIDA
Todos los tractores
john Deere tienen la capaci-
dad de adaptarse tanto a un
trabajo de carretera como de
campo.
Las transmisiones sincronizadas
John Deere poseen engranajes
helicoidales de toma constante
para un cambio más seguro y rá-
pido sobre la marcha, en las ocho
velocidades de avance y las cua-
tro de retroceso. Cada una de las
marchas atrás es el 53 por ciento
más rápida que su correspon-
diente marcha adelante.

La "Power-Synchron", dis-
ponible en los tractores hasta
110 CV, es una transmisión inme-
jorable que dispone de Hi-Lo hi-
dráulico y de todas las ventajas
de nuestra caja de cambios sin-
cronizada. El Hi-Lo proporciona
16 marchas de avance y 8 de re-
troceso; Hi para condiciones nor-
males y Lo para situaciones que
precisan de par motor y potencia
de tiro extra. No hay necesidad
de desembragar ni de parar. Sólo
cambiar simplemente la palanca
de Hi a Lo. ^Cúal es el resultado?
Una amplia variedad de marchas
que siempre sitúan al motor en el
punto óptimo de consumo de
combustible, lo que resulta ideal
para labores de roturación y tra-
bajos con la toma de fuerza.

La "Quad-Range" de los
tractores John Deere de más de
110 CV, está especialmente dise-
ñada para labores extremada-
mente pesadas y con requeri-
mientos de un elevado par motor.
Tiene 16 velocidades de avance y
6 de retroceso. Es una combina-
ción inteligente y práctica que

proporciona a nuestros seis gran-
des tractores la capacidad de
poder variar la velocidad para
adaptarla a las condiciones del
campo y del transporte.

Utilice cualquiera de los trac-
tores John Deere para realizar
cualquier tipo de trabajo, y verá
que está perfectamente adaptado
para llevarlo a cabo. Su Concesio-
nario John Deere más próximo le
informará más ampliamente.
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Nuevos estímulos financieros deben
ponerse en juego para completar los an-
teriores, exigidos por las circunstancias
actuales. Son éstos los siguientes: crea-
ción de ayudas para consolidación de
empresas recién creadas, para lo que
deben considerarse dos, especialmente:
líneas de crédito para capital circulante
durante un período de tiempo inicial limi-
tado, y desgravación de un 50% al menos,
de las Cargas Sociales, asimismo durante
el mismo tiempo.

Completaría el cuadro de beneficios
financieros, el Fomento de la creación de
Sociedades de Garantía Recíproca, entre
los pequeños empresarios (76% del total)
a través del I. M. P.I.

En lo que respecta a las subvenciones,
hasta el momento se han aplicado gene-
ralmente en este tipo de estímulos, en un
porcentaje de hasta un 20% sobre la in-
versión total, aunque también puede ha-
cerse como una cifra fija sobre puesto fijo
de trabajo creado, por ejemplo, 300.000
pesetas por obrero.

La determinación de las zonas Prefe-
rentes en donde hayan de instalarse las
empresas beneficiadas exigen una serie
de estudios previos que enunciados muy
someramente, sería:

a) Clasificación del territorio nacional
según la potencialidad productiva agro-
nómica, base de la obtención de las ma-
terias primas agroindustriales.

b) Clasificación de zonas según su
grado de depresión socio-económica.

En lo que afecta a las actividades
agroindustriales que deberán ser tenidas
en cuenta en su selección como "auxilia-
bles", entrarán consideraciones de abas-
tecimiento nacional, dieta alimenticia que
se pretende en su caso, importaciones y
exportaciones de productos alimentarios,
así como orientación futura que se pre-
tende dar a la Agroindustria, que en el
caso de España tiene que ser forzosa-
mente exportadora y en la máxima pro-
porción posible.

En lo que afecta a los Organismos Pú-
blicos que deberán intervenir en este
Subprograma, aparte del M.A.P.A., serán
obligadamente, los Ministerios de Econo-
mía y Hacienda, Trabajo, Transportes,
Sanidad y probablemente Obras Públicas,
en los casos de la necesaria construcción
obras de infraestructura y regadíos.

- Subprograma .2.2: Mejora y control
de la calidad.

Tendrá como fundamental estrategia la
conclusión de las normas de productos
agroindustriales, de las Reglamentacio-
nes Técnico-Sanitarias y de la instrumen-
tación de todas las medidas necesarias de
obligatoriedad e inspección, para lograr
su efectivo cumplimiento.

- Subprograma: 2.3.: Estímulo de la
demanda y reducción de costes.

Todas las medidas tendentes al estí-
mulo de la demanda interior y exterior,
han de ser el objeto y estrategias de este
Subprograma.

Es importante señalar que en lo que
afecta a la demanda exterior, que debe
ser el principal motor que induzca al in-
cremento de producción agroindustrial,
dada la coyuntura presente, la principal
dificultad es la apertura de mercados. EI
empresario considera seriamente el ries•
go que implica la realización de unos
gastos que estime cuantiosos, en países
extranjeros a veces muy lejanos, y cuyos
resultados son altamente inciertos.

Para tratar de superar esta dificultad
podrían crearse, como en el Japón, So-
ciedades Mixtas de Exportación con capi-
tal estatal y gestión privada. Estas Socie-
dades se encargarían de la apertura de
nuevos mercados y de la creación y orga-
nización de redes comerciales en el exte-
rior. Es una posibilidad que la Adminis-
tración habría de tratar con las Asocia•
ciones de Empresarios.

Gtro aspecto tendente a la promoción
de demanda exterior, podría ser la inicia-
ción de una polftica de coordinación con
las comunidades Autónomas y las Cáma-
ras Oficiales de Comercio, Industria y
Navegación, con el fin de promover ayu-
das y apoyos, para constituir redes co-
merciales de exportación de productos

agroindustriales. En este sentido cabe
incluir la participación más frecuente en
ferias extranjeras, misiones comerciales,
ayudas a la financiación de campañas
genéricas de estímulo al consumo de
productos concretos, etc.

En cuanto a la reducción de costes,
además de los efectos beneficiosos de la
extensión de régimen de contratación de
materias primas adecuadas para la
agroindustria, habría que considerar una
política concertada con el Organismo del
Ministerio de Industria y Energía para la
aplicación a la agroindustria de la Ley
82/1980, de 30 de diciembre para con-
cesión de beneficios en programas de
ahorro energético, legislación para favo-
recer el uso de energías alternativas, es-
tímulo al aprovechamiento de subproduc-
tos agroindustriales, etc., etc.

3. - Programa de fi jación de la po-
blación agrícola en el medio rural, a
través de la agroindustria

Es este un Programa, algo menos vin-
culado directamente a la Industria, puesto
que va a afectar fundamentalmente a la
población productiva agrícola, ganadera y
de montaña. Como anteriormente se ha
indicado, debería desarrollarse en los dos
siguientes puntos principales:

- Desarrollo y aplicación de la Ley
19/ 1982, de 26 de mayo sobre Contrata-
ción de Productos Agrarios, instituciona-
lizando y organizando a los productores
agrarios para que en el seno de Uniones
Nacionales Interprofesionales, establez-
can permanentemente sus relaciones
contractuales con los industriales. Es evi-
dente que todos los productos agrícolas,
ganaderos o forestales debieran estar
amparados por el sistema contractual, lo
que daría estabilidad y futuro a la activi-
dad agraria, evitando las emigraciones a
zonas urbanas.

- Reanudación e intensificación de los
Planes Coordinados de Obras Hidráulicas,
que permiten la puesta en riego de nuevas
y extensas zonas, fuentes principales de
producción de las materias primas que
precisa la agroindustria.

- Prosecución de las Obras de Coloni-
zación que permiten acondicionar debi-
damente con infraestructura, viviendas y
servicios, las zonas rurales, en las que ha
de vivir la población agraria.

4. - Programa de apoyo
e^mpresarial agroindustrial.

EI seguimiento de las actividades em-
presariales que permitan el perfecto co-
nocimiento por parte de la Administración
tanto de los problemas básicos o estruc-
turales de la industria, como de sus pro-
blemas coyunturales, es indispensable
para favorecer la actividad agroindustrial
y como consecuencia, conseguir una
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ALIMENTARIA

agricultura próspera, firmemente asenta-
da en su medio y con un futuro asegura-
do.

Este Progrma podría organizarse en la
forma siguiente:

-Conocimiento actualizado de proble-
mas básicos o estructurales. A través de
reuniones periódicas con los empresarios
agrupados en sus asociaciones: FIAB,
CEOE, CEPYME e INI-alimentario. Asi-
mismo las entrevistas con empresarios
individuales que supongan una impor-
tante representación en el sector, com-
plementarían la visión del conjunto in-
dustrial.

-Conocimiento de problemas coyun-
turales. Por medio de encuestas-
cuestionario, enviadas y recibidas por
correo, de muestras representativas de
empresas de cada subsector industrial.
Dichas muestras se cambiarían en su
composición, cada cierto tiempo, para

evitar el cansancio y rutina de los comuni-
cantes, que a la larga acaban repitiendo
datos de fechas anteriores.

Todas las encuestas cumplimentadas
en el M.A.P.A., se procesarían para poder
obtener las conclusiones oportunas.

Lo anterior debe completarse con visi-
tas periódicas a las fábricas más repre-
sentativas que se elijan, por parte de
equipos de técnicos de la Administración,
que elaborarían los informes correspon-
dientes y que permitirían completar el
conocimiento de la realidad coyuntural,
en cada momento.

Con el desarrollo de este Programa se
estaría permanentemente en conoci-
miento de los datos necesarios para es-
tudiar y proponer las medidas que a juicio
de la Administración, contribuirían a re-
solver los problemas existentes, y que
antes de su ejecución se consultarían con
las agrupaciones empresariales.

5. - Programa de coordinación
estatal en la promoción
agroindustrial.

EI INI actúa en el sector de la alimen-
tación a través de una treintena de em-
presas agroindustriales directamente
coordinadas por el INI-Alimentario y otras
tantas que se articulan a través de las
Sociedades de Desarrollo Industrial Re-
gional (SODI). Constituye un importante
potencial agroalimentario que realiza pla-
nes de desarrollo y actividades, que deben
conocerse por el M.A.P.A. y coordinarse
con las propias de éste.

Es indispensable pues, el estableci-
miento de unas relaciones permanentes
entre el M.A.P.A. y el INI-alimentario co-
mo piezas complementarias que son,
para una política de planificación agroin-
dustrial.

* PROTECTOR DE CADENAS
# ARRANQUE ELECTRONICO
^IcSERVIClO TECNICO

CALIDAD- GARANTIA- SERVICIO

VENTA Y TALLERES EN TODA ESPANA

Béal y Cia, S.A.
C/ Zorrozgoiti s/n
Telts. 94 - 441 61 79 - 441 79 89
BILBAO-13
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i DIGANOS SU NECESIDAD
CONCRETA!

le proyeĉtaremos y realizaremos
la instalación precisa

• Está a tiempo de elegir.
• Oriéntenos sobre su problema

y émpezaremos a colaborar, a
trabajar para Vd.

• Le presentaremos su proyecto,
ajustado, para ayudarle a deci-
dir.

• Le fabricamos los equipos ne-
cesarios y los montaremos pa-

,•
PRADO
cerca de usted en:
Barcelona - Bilbao - La Coruña
Madnd - Sev^lla ^ Valencla
Valladolid y Zaragoza.

$ervicio de exl^^tac^n^^

PRADO WTEFNACiONAL 5 A

Jose Lazar^> ^alAia"n 4

M,^AnA 15

ra completar la planta industrial
que Vd. necesita.

• Miles de instalaciones.
• 3.500.000 m3 instalados.
• 30 países que importan

nuestras instalaciones y
• clientes satisfechos, son prueba

de lo que decimos.
• ELIJA EL CAMINO MAS FACIL.

..........••........••.•...........
^ S. M. •
^ Agnrult,ira ^

• Sohcrte mformacion mas ampha •
• PRADO HNOS Y CIA,. S. A •

^ Apartado 356 de Bilbao ^

^ Nombre ^
•

. . .. .. .. .

• Dlreccion• . . _ ...... . . ..... .._. ... . ...

• Poblaaon ...... ......_ ..... _.Tfno __.. •
• •

• Provincia ... ...._. ._.._.. _.........__ ...,..._. ._._ .. .. ... . . .. •
•

^^••^^••^•••••••^^•••^^^•••••^^••••^



ALIMENTARIA

En un año de ingente labor

NORMALIZACION
ALIMENTARIA

82 /83
Por fin se ha desarrollado el
Código Alimentario Español

Cándido Egoscozábal López°

DESARROLLO DEL CODIGO
ALIMENTARIO

La Comisión Interministerial para la
Ordenación Alimentaria (CIOA), encarga-
da del desarrollo del Código Alimentario
Español, ha realizado un enorme esfuerzo
durante los dos últimos años para elabo-
rar las Reglamentaciones Técnico-
sanitarias y Normas de Calidad de pro•
ductos alimenticios o alimentarios que
todavía no estaban regulados.

EI mandato del Congreso de los Dipu-
tados, contenido en la undécima medida
de la proposición no de Ley, aprobada en
la sesión del 17 de septiembre de 1981,
obligaba a finalizar el desarrollo del Códi-
go Alimentario en diciembre de 1982.

Este plazo, a todas luces insuficiente y
motivado por el terrible impacto del sín-
drome tóxico, fue prorrogado hasta junio
de 1983.

EI mandato del Congreso de los Dipu-
tados puso en marcha la creación de
numerosos Grupos de Trabajo, compues-
tos por expertos de la Administración y de
los Sectores implicados, que procedieron
a la elaboración de Reglamentaciones
Técnico•sanitarias y Normas Generales de
carácter horizontal.

AI finalizar el plazo señalado por el
Congreso de los Diputados puede afir-
marse que el Código Alimentario Español
está desarrollado en su totalidad, ya que
además de las Disposiciones publicadas
en el B.O.E. hay numerosas Reglamenta-
ciones y Normas finalizadas, pendientes
solamente de su publicación. ^

Asimismo el FORPPA realizó un
considerable esfuerzo y normalizó nume-
rosos productos agrarios y ganaderos.

En el ámbito de la Normalización Ali-

' Doctor Ingeniero Agrónomo. Licenciado en
Derecho.

mentaria desarrollada en el 82/83 hay
que destacar la importancia de dos Nor-
mas de carácter horizontal que, junto con
la Reglamentación Técnico-sanitaria, que
regula el Comercio Minorista de alimen-
tación (en trámite de publicación), com-
pletan el marco legislativo que ampara los
legítimos derechos de los tantas veces
olvidados, sufridos e indefensos
consumidores.

EL ETIQUETADO

La Norma General de etiquetado, pre-
sentación y publicidad de los productos
alimenticios envasados, aprobada por
Real Decreto 2058/82 de 12 de agosto
(B.O.E. 30.8.83), elaborada en armonía
con las últimas directrices del Comité de
Etiquetado del Codex Alimentarius Mundi
y con la legislación similar de la Comuni•
dad Económica Europea, regula el eti-

quetado de todos los productos alimenti-
cios envasados para la venta directa al
consumidor final así como a los suminis-
trados a los restaurantes, hospitales y
otros establecimientos y colectividades
similares.

Se aplica asimismo a la rotulación de
los embalajes, a la publicidad y a los
aspectos de la presentación referentes a
la forma o apariencia de los productos
alimenticios, a su envase, material de
dicho envase, y al modo de exposición y
entorno en que se encuentren.

Define claramente los términos (tantas
veces confundidos) de etiqueta, rótulo,
envase y embalaje. Sienta los principios
generales a que deberán atenerse el eti-
quetado y presentación.

La información obligatoria que exige es
la siguiente:

a) Denominación del producto.
b) Lista de ingredientes.
c) Pesos y medidas.
d) Marcado de fechas.
e) Instrucciones para la conservación.
f) Modo de empleo.
g) Identificación de la empresa (fabri-

cante, envasador o importador).
h) Identificación del lote de fabricación.
i) Rotulación de los embalajes.
j) Pafs de origen (para los productos de

importación.

Asimismo, regula el etiquetado faculta-
tivo y cómo deben presentarse ambas
informaciones.

FECHAS E INGREDIENTES

Las novedades más sobresalientes, y
que por tanto están dando lugar a inten-
tos (o a logros) de dilación en cuanto a los
plazos de entrada en vigor, son el marca-
do de fechas y la lista de ingred^entes.
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En cuanto a la primera, la Norma Ge-
neral obliga (salvo casos excepcionales) a
indicar en el etiquetado la fecha de dura-
ción mínima o fecha óptima de consumo.
Esta fecha, que nada tiene que ver con la
de caducidad, es la fecha hasta la cual un
producto alimenticio mantiene sus pro-
piedades específicas en condiciones de
conservación apropiadas y, después de
ella, puede ser todavía enteramente sa-
tisfactorio.

Indica al consumidor que debe adquirir
el producto alimenticio preferentemente
antes de la fecha indicada y por tanto
obliga a los fabricantes o envasadores a
suministrar a los comerciantes minoristas
de alimentación sus productos envasados
con suficiente antelación a la fecha mar-
cada y a dichos comerciantes a efectuar
las rotaciones de estos con arreglo a tales
exigencias.

Los productos alimenticios perecederos
en corto período de tiempo, desde el
punto de vista microbiológico, precisan
indicar obligatoriamente la fecha de ca-
ducidad que es la fecha a partir de la cual
el producto alimenticio no es apto para el
consumo humano y por tanto no puede
comercializarse como tal.

Las Reglamentaciones Técnico-
sanitarias y las Normas específicas de
calidad pueden determinar otra u otras
fechas (también definidas en la Norma
General) para acompañar a la fecha de
duración mínima. Por ello, en muchas
disposiciones específicas se exige tam-
bién la fecha de fabricación o la fecha de
envasado.

La mención de todas estas fecas se
regula con rigor extremo, para evitar el
confusionismo que actualmente impera.

La indicación de las fechas es la si-
guiente:

- EI día, con la cifra o cifras correspon-
dientes.

- EI mes, con su nombre o con la tres
primeras letras de dicho nombre o con
dos dígitos (del Ol al 12). La expresión del
mes mediante dígitos sólo podrá utilizarse
cuando también figure el año.

- EI año, con sus cuatro cifras o con
sus dos cifras finales.

Todas estas indicaciones deben estar
separadas de otras por espacios en blan-
co, punto, guión, etc., salvo cuando el
mes se exprese con letras.

La información obligatoria de los in-
gredientes constituye un gran abance en
la información debida al consumidor. La
Norma General regula exhaustivamente
(artículo 8°) la forma de mencionarlos y
establece reglas especiales para aditivos
con objeto de que su identificación sea
clara e inequívoca.

Estimamos que esta Norma General
debe ser objeto de amplia difusión por
parte de la Administración y a través de

los medios estatales de comunicación
social para que los consumidores conoz-
can los derechos que en ella se recono-
cen. Y puedan exigirlos. EI derecho a una
información veraz y completa del
consumidor es incontestable.

CONTROL DEL CONTENIDO

Otra Disposición de carácter horizontal
de gran trascendencia es la Norma Gene-
ral para el Control del contenido efectivo
de los productos alimenticios envasados,
aprobada por el Real Decreto 2506/83 de
4 de agosto (BOE 20.9.83).

Su objeto está orientado a garantizar el
valor del contenido nominal de los enva-
ses (masa o volumen de producto marca-
do en el etiquetado) mediante el control
ejercido por el propio fabricante o enva-
sador.

Fija por consiguiente las tolerancias del
contenido, las modalidades de su control
estadístico y la responsabilidad de las
personas físicas o jurídicas en relación al
envasado.

EI envasado debe realizarse de tal for-
ma que se cumplan los requisitos si-
guientes:

a) Que la media del contenido efectivo
no sea inferior a la cantidad nominal.

b) Que la proporción de envases con un
error por defecto superior al máximo to-
lerado sea lo suficientemente pequeño
para permitir a los lotes satisfacer los
controles estadísticos que se especifican
en la Norma.

c) Que ningún envase tenga un error
por defecto superior al doble del error
máximo por defecto tolerado.

Establece las tolerancias de los errores
máximos por defecto tolerado, logrando
así que todos los productos alimenticios
envasados estén sujetos al mismo bare-
mo y se eliminen por tanto los agravios
comparativos que se producían en la ac-
tualidad ante la diversidad de tolerancias
establecidas en las diferentes Reglamen-
taciones Técnico-sanitarias o en las Nor-
mas de calidad específicas.

Cumpliendo correctamente en fábrica
estos controles y sus correspondientes
planes de muestreo no deberán producir-
se reclamaciones por falta de peso en los
envases.

Las inspecciones en fábrica, a efectuar
por los Servicios competentes, compro-
barán el grado de cumplimiento y la co-
rrección del método y determinarán las
medidas a adoptar en aquellos casos en
que el fabricante o envasador incumpla lo
legislado.

Estas inspecciones en fábrica aligera-
rán considerablemente las actuales (y
muchas veces inoperantes) inspecciones
a nivel detallista que, conforme a la

anticuada legislación actual, solamente
detectan fraudes manifiestos.

REGLAMENTACION DEL CO-
MERCIO MINORISTA DE ALI-
MENTACION

En trámite de publicación se encuentra la
Reglamentación Técnico-sanitaria del Co-
mercio Minorista de Alimentación. Esta
Reglamentación Técnico-sanitaria clasifi-
ca los comercios minoristas en cuanto a
la modalidad de venta (con vendedor, en
régimen de autosrevicio y en régimen
mixto), en cuanto a su naturaleza comer-
cial (indpendientes, agrupados, secciona-
les y restringidos). Establece las condi-
ciones generales de los establecimientos,
del material y del personal. Regula las
manipulaciones permitidas y prohibidas,
el envasado de los productos alimenticios
en el mismo establecimiento y las ventas
fraccionadas de estos.

EI marco legislativo secompletará con
la Resolución de la Dirección General de
Comercio Interior (en trámite de publica-
ción) que regula el etiquetado y la pre-
sentación de los productos alimenticios
que se envasen en los establecimientos
de venta al público y se presenten así el
mismo día de su envasado.

Aún cuando algunas de las Reglamen-
taciones Técnico-sanitarias o Normas de
claidad adolezcan de defectos y errores,
causados ambos por la urgencia impues-
tas, es indiscutible que la labor normali-
zadora ha sido ingente. Se ha conseguido
por el esfuerzo generoso de los funciona-
rios de la Administración y de los Sectores
y Asociaciones de la Industria Alimenta-
ria.

NORMAS DE CALIDAD DE
PRODUCTOS AGRARIOS Y

GANADEROS PARA EL
MERCADO INTERIOR

Publicadas en 1983)

-Cuajada: Orden de 14.6.83 (BOE 28.6.83).
-Jamón cocido y fiambre de jamón, pale-

ta cocida y ñambres de paleta, y magro de
cerdo cocido y ñambre de maQro de cerdo:
Orden de 29.6.83 (BOE 5.7.83).

-Patata de consumo: Orden de 6.7.83 (BOE
13.7.83).

- i'Vata y nata en poNo: Orden de 12.7.83 (BOE
2o.7.s3).

- Mid: Orden de 5.8.83 (BOE 13.8.83).
-Tomatas frescos: Orden de 12.9.83 (BOE

19.9.83).
- Pimierrtos irescos: Orden de 12.9.83 (BOE

23.9.83).
-Cere¢as: Orden de 13.9.83 (BOE 27.9.83).
- Leche pasterizada: Orden de 3.10.83 (BOE

5.10.83).
- Lsche esterilizada: Orden de 3.10.83 (BOE

6.10.83).
- Leche UFiT: Orden de 7.10.83 (BOE 10.10.83).
- Leche evaporada: Orden de 7.10.83 (BOE

l l.lo.s3).
- Lache concerrtrada: Orden de 20.10.83 (BOE

24.10.83).

(Foto: "SPAN", 026:1.1983).
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NORMALIZACION DE
PRODUCTOS

HORTOFRUTICOLAS
José María Unciti'

1. - INTRODUCCION

Se entiende por Normalización el esta-
blecimiento de normas comunes de disci-
plina para clasificar los productos en
función de características definidas, con
el objetivo de ponerlos a la venta en lotes
homogéneos en cuanto a la naturaleza del
producto y a la calidad y calibre del mis-
mo.

La necesidad de la Normalización de los
productos hortofrutícolas deriva de su
propio carácter heterogéneo, debido a la
influencia del medio, a las plagas y en-
fermedades, formas de cultivo, etc. Por
ello, en contra de lo que ocurre con los
productos industriales, en los que la Nor-
malización se hace en el momento de
programar el producto, los productos
hortofrutícolas deben, en general, clasifi-
carse ex-post, mediante criterios en lo
posible externos y objetivos, recurriendo
en casos específicos a técnicas de análisis
para la comprobación del cumplimiento
de lo exigido en las Normas.

En su origen, las Normas de calidad
tuvieron un carácter contractual, nacien-
do de la necesidad que sintieron los pro-
ductores y los mayoristas en origen por
una parte, y los comerciantes en destino
por otra, de hablar un mismo lenguaje y
de referirse a un producto concreto y
perfectamente definido, de manera que,
separados por grandes distancias, les
permitiera cerrar el trato sin previo exa-
men del producto. Posteriormente, lo que
nació como meramente facultativo y pri-
vado, ha adquirido carácter reglamentario
y obligatorio, de forma tal que las Admi-
nistraciones pueden hacer suyas las Nor-
mas de calidad preexistentes en el sector
privado o modificarlas en atención a cri-
terios de mayor beneficio para el común
de los ciudadanos.

Aunque existen Reglamentaciones
técnico-sanitarias que tienen parcialmen-
te una gran semejanza con las Normas,
nos vamos a referir únicamente a la Nor-
malización que se basa en la calidad de
los productos, entendiendo por calidad la
combinación de las propiedades físicas,
químicas, y organolépticas de aquéllos. La

°Dr. Ingeniero Agrónomo.

^ Las normas internacionales
^ La normalización en nuestro

mercado i nterior
^ Su comparación con las normas

de la CEE

importancia que cada uno de los factores
citados tiene en la combinación que da la
calidad difiere con cada persona, por lo
que es una noción subjetiva y relativa. No
obstante, es preciso dictar Normas obje-
tivas que permitan jerarquizar los pro-
ductos, a la vez que establecer los méto-
dos para controlar su cumplimiento.

2. - LA NORMALIZACION A
NIVEL INTERNACIONAL

Sí, como se ha indicado, la Normaliza-
ción surgió para facilitar el comercio entre
puntos de origen y de destino situados a
grandes distancias, es natural que juegue
un papel importante en el comercio exte-
rior, regulando las calidades, formas de
presentación, tipos y contenidos de los
envases, etiquetas, etc.

Aunque en diversos países estaban en
vigor Normas de carácter obligatorio para
el mercado interior y existían entidades
privadas o públicas para la ordenación de
los intercambios de productos perecede-
ros con el exterior, no es hasta 1949
cuando el Comité de Problemas Agrícolas
de la C.E.P.E. (Comisión Económica para
Europa, Organismo regional de la O.N.U.)
considera necesario establecer una Nor-
malización para los productos hortofrutí-
colas. Los trabajos preliminares realiza-
dos por el Grupo de Trabajo Ilevaron a la

creencia de que era posible dictar unas
disposiciones generales comunes para las
frutas y hortalizas recopiladas bajo la
forma de un protocolo, el Ilamado Proto-
colo de Ginebra de 1954, que estableció la
Normalización europea de frutas y horta-
lizas para consumo en fresco. En este
Protocolo se dictan las Normas a aplicar
en Europa para la comercialización y el
control de calidad de las frutas y hortali-
zas frescas sometidas al tráfico interna-
cional. Se establecen las categorías míni-
mas, la clasificación en tres categorías:
extra, primera y segunda, el calibrado, la
forma de presentación, el marcado y el
embalaje, figurando en disposiciones
anejas las modalidades de expedición y el
control oficial en el país exportador.

Probablemente debido a un error en la
interpretación del capítulo III del Proto-
colo que dice: "cada Gobierno que acepte
el Protocolo se compromete a tomar las
medidas exigidas por su derecho interno
para adaptar sus Normas a las disposi-
ciones contenidas en el Capítulo II", se
consideró que las Normas para el comer-
cio interior de cada país debían ser fiel
reflejo de las aprobadas en Ginebra,
cuando en realidad éstas afectan exclusi-
vamente al comercio internacional y lo
que el anterior párrafo quiere decir es que
las Disposiciones relativas a Normas na-
cionales para la exportación deberán su-
jetarse a lo establecido por la CEPE.
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Cabe la posibilidad de que las Normas
para el comercio interior de un país no
sean traducción literal del Protocolo, ad-
mitiéndose en general una clase más - la
tercera - y algunas pequeñas variaciones
para mejor adaptarse a las peculiaridades
del producto o a las circunstancias del
propio mercado. En cambio, para el mer-
cado exterior la Norma deberá ajustarse a
la contenida en el Protocolo o ser más
estricta al condicionar las exportaciones.

La O.C.D.E. sometió las disposiciones,
adoptadas en Ginebra como recomenda-
ciones, al contraste con la realidad, orga-
nizando experiencias, reuniones de ex-
pertos y confrontaciones con los medios
profesionales que dieron lugar a numero-
sas observaciones y desembocaron en
unas conclusiones de gran aceptación
entre los países miembros. A partir de
entonces lo que tenía carácter de reco-
mendaciones pasaron a ser Normas suje-
tas a una obligación de control, a las
cuales se someterían tanto los países
exportadores como los importadores. Te-
niendo en cuenta esta situación, los paí-
ses miembros han sentido la necesidad
de completar sus esfuerzos, manteniendo
una estrecha colaboración en el seno de
un Grupo de Trabajo, no sólo para la
elaboración de Normas, sino también
para asegurar una aplicación conveniente
y concertada.

La puesta en vigor en 1962 de forma

obligatoria de las Normas de calidad por
los países de la Comunidad Económica
Europea para sus exportaciones vino a
reforzar aquella exigencia.

En este sentido, en 1962 fue instituido
por la O.C.D.E. el Régimen para la aplica-
ción de Normas internacionales a las fru-
tas y hortalizas, que asume las siguientes
funciones:

- Redacción de propuestas de Normas,
para su aprobación por la C.E.P.E.

- Interpretación de las Normas me-
diante la publicación de folletos interpre-
tativos.

- Armonización de controles, estable-
ciendo un "certificado de control", que
emitido por un Organismo Nacional Ofi-
cial debe acompañar al producto expor-
tado, garantizando su conformidad con
las Normas en vigor.

-Otras actividades conexas, entre las
que destacan: el estudio de las equiva-
lencias entre las Normas europeas y las
americanas, o las correspondientes a
países del hemisferio Sur; extensión del
alcance de la Norma internacional; Nor-
malización de envases y embalajes; etc.

Como se ha visto, en la actualidad son
dos los principales Organismos interna-
cionales actuantes en cuestiones relativas
a las Normas de calidad de frutas y hor-
talizas. La C.E.P.E., o C.E.E./O.N.U., al-
berga una serie de Comités, entre ellos el

"Comité de Problemas Agrícolas", en
cuyo seno existe un Grupo de trabajo de
normalización de productos perecederos,
que a su vez se desglosa en diferentes
Grupos de expertos. Para aquellos pro-
ductos en que existe Grupo de expertos
- patatas de siembra, flores, etc. - estos
Grupos elaboran las Normas de calidad.
Pero para otros productos, como es el
caso de los hortofrutícolas, en que no
existe un Grupo de expertos, será el Ré-
gimen de la O.C.D.E. el que elabore la
Norma, pasando la propuesta de la nueva
Norma al Grupo de expertos de la coordi-
nación de la normalización de frutas y
hortalizas que, tras su estudio, lo elevará
para su aprobación al Grupo de trabajo de
normalización de productos perecederos.

En definitiva, la C.E.P.E., con sede en
Ginebra, propone a la O.C.D.E. la elabo-
ración de Normas y posteriormente las
aprueba y las incluye en el Protocolo de
Ginebra. EI Régimen de la O.C.D.E. ela-
bora las Normas, las somete a examen,
las divulga e interpreta.

Estos Organismos tienen en estos mo-
mentos un papel trascendental que cum-
plir, ya que los países miembros de la
O.C.D.E. orientan de forma creciente sus
intercambios agrícolas hacia los países no
miembros, países de economía planifica-
da o en vías de desarrollo, la mayoría de
ellos no acostumbrados a las formas tra-
dicionales de comercio en Occidente, por
lo que en ciertos casos fuerzan a los
países de la O.C.D.E. a incumplir parcial-
mente las prácticas admitidas, lo que
origina tensiones que afectan al sistema
abierto de intercambios multilaterales que
ha sido uno de los pilares del desarrollo
económico a partir de los años 50.

Es importante, por ello, que a la hora de
elaborar las Normas se tenga en cuenta
que su finalidad debe ser facilitar y no
restringir el comercio de los productos
normalizados, lo que Ileva a no ser per-
feccionistas, sino más bien adoptar una
posición pragmática y "minimalista" que
haga posible la extensión de las Normas a
los países en desarrollo.

Recientemente la Comisión del Codex
Alimentario de F.A.O. inició la redacción
de Normas de productos exóticos para
ponerlas a disposición de los países del
tercer mundo. La conveniencia de coordi-
nar las actividades reglamentarias en
cuestión de Normalización ha aconsejado
la creación de un grupo mixto OCDE/Co-
dex para trabajar bajo una única directriz.

3. - LA NORMALIZACION PARA
EL MERCADO INTERIOR EN
ESPAÑA

La Normalización de productos horto-
frutícolas destinados al consumo interior
se inició en el III Plan de Desarrollo.
Considerada la carencia de Normalización
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como uno de los problemas que afecta-
ban a la comercialización de productos
perecederos se elaboraron, en 1970, los
primeros estudios sobre comercialización
y calidad de 16 productos, que compren-
dían las frutas y hortalizas de mayor
consumo en España. Estos trabajos se
realizaron a nivel de producción y su
finalidad se deduce del contenido de su
introducción. "La normalización de pro-
ductos agrarios constituye un instrumen-
to de trascendental importancia para
desarrollar una adecuada política de fo-
mento de calidad. Pero antes de estable-
cer las normas y todo su proceso de apli-
cación se hace necesario conocer que es
lo que en realidad se está ofreciendo a los
mercados, es decir, tener conciencia, bajo
el punto de vista de la calidad del estado
en que se encuentra actualmente la pro-
ducción, con objeto de obtener la base
para orientarla adecuadamente hacia las
preferencias del mercado".

De lo anterior se desprende que, vo-
luntaria e involuntariamente, se produjo
una distorsión de los objetivos que busca
la Normalización, queriendo utilizarla
para orientar la producción y mejorar las
calidades de los productos, cuando la
Normalización busca, en primer lugar, la
definición de categorías para facilitar el
tráfico comercial a distancia, hacer posible
una información de precios sobre pro-
ductos de una calidad concreta y presen-
tar los productos al consumidor en lotes
homogéneos en variedad, calidad y cali-
bre, eliminando la parte de cosecha no
apta inicialmente para el consumo o la
que ha Ilegado a serlo a lo largo del pro-
ceso comercial.

Un paso importante para lograr la im-
plantación de las Normas de calidad fue
la publicación del Decreto 2257/1972 de
21 de julio (B.O.E. 26-8-72) por el que se
regula normalización de productos agrí-
colas en el mercado interior. Se trata, en
definitiva, de establecer el marco en el
que deben quedar encuadradas las Nor-
mas que se dicten para cada producto.
Estas "tendrán en cuenta los estudios
que sobre la evolución de la calidad y
tipificación realicen los departamentos
interesados, así como las circunstancias
de su producción y comercialización.
Igualmente se tendrán en cuenta las
Normas internacionales elaboradas por
aquellos Organismos que vienen dedi-
cando sus esfuerzos a esta función de la
comercialización de productos agrícolas y
que se aplican en el comercio internacio-
nal".

En consecuencia, en la elaboración de
una Norma habrá que atender, por un
lado, a las circunstancias que se dan en la
producción y comercialización del pro-
ducto considerado, pero sin perder de
vista las Normas elaboradas por Organis-
mos internacionales aplicadas en el co-
mercio internacional. Bajo estas directri-

ces se ha venido actuando en la redacción
de las diferentes Normas; en algunos
casos la Norma publicada es práctica-
mente la traducción de la Norma
C.E.P.E./O.N.U. o de la Norma .O.C.D.E.,
mientras que en otros casos se han
adaptado estas Normas a las peculiares
circunstancias de la producción y del
mercado español. En todos los casos
nuestras Normas difieren en pequeños
matices de las contenidas en los Regla-
mentos de la Comunidad Económica Eu-
ropea y no será difícil adaptarlas a las
exigencias comunitarias si para entonces
nuestras propias Normas han sufrido un
período de rodaje en su real cumplimien-
to.

En la actividad normalizadora de pro-
ductos hortofrutícolas con destino al
mercado interior se pueden observar tres
períodos a partir de la publicación del
Decreto 2257/ 1972.

1. - Una primera etapa, que compren-
de los años 1972 y 1973, en la que se
publican las Normas correspondientes a
cítricos, peras de mesa, manzanas de
mesa, melocotones, patatas de consumo,
plátanos, alcachofas, coliflores y cebollas.

2. - Una etapa de escasa actividad, que
se extiende del año 1973 al 1981, en la
que únicamente se publican las Normas
relativas a albaricoques (1977) y a agua-
cates (1981).

3. - En los años 1982 y 1983, el Grupo
de Trabajo del FORPPA ha estudiado las
Normas correspondientes a: tomate fres-
co, pimiento fresco, ciruela, cereza, fresa,
judías verdes, chirimoyas, endibias, uvas
de mesa y, setas y champiñones.

4. - ANALISIS COMPARATI VO
DE LAS NORMAS MARCO DE
LA O.C.D.E. Y DE LA
ESPAÑOLA PARA EL
COMERCIO INTERIOR

La diferencia fundamental entre ambos
marcos es que mientras el correspon-
diente a la O.C.D.E. tiende a uniformar la
redacción de las Normas particulares de
cada producto mediante el estableci-
miento de párrafos horizontales que se
copiarán en cada Norma, dejando única-
mente las particularidades de cada pro-
ducto para ser redactadas por el Grupo de
Trabajo correspondiente, en la Norma
marco española solamente se dan reco-
mendaciones para la redacción de las
Normas particulares de cada producto.
Por consiguiente, el marco es mucho más
estrecho en la O.C.D.E. que en el Decreto
2257/1972.

Otra diferencia es que la Norma espa-
ñola introduce un apartado, " Factores de
clasificación" que no contiene la Norma
marco de la O.C.D.E. Este apartado exige
el anunciado de todas las características
del producto que servirán para clasificarlo
en las diferentes Categorías, incluyendo

entre ellas la presentación.
Este enunciado previo de los factores

de clasificación Ilevó en la práctica a
incluir también el calibre como parámetro
de calidad, cuando en las Normas
internacionales el calibrado es un aparta-
do posterior de la definición de las dife-
rentes Categorías. Vemos, pues, que en
las Normas españolas las Categorías se
establecerían en función de la calidad, de
la forma, del aspecto, del grado de
desarrollo y coloración del tipo varietal y,
además, del calibre y de la presentación,
pasando de unas Categorías a otras en
virtud de los defectos admitidos en cada
una de ellas. En cambio, en las Normas
de la O.C.D.E. las Categorías se definen
en función únicamente de la calidad,
aunque al tratar de la obligación o no de
calibrar el producto se puedan establecer
calibres mínimos para cada Categoría. Lo
mismo ocurre en cuanto a,la presenta-
ción, que se enuncia posteriormente indi-
cando las exigencias para cada Categoría.

Las primeras Normas de productos
hortofrutícolas para el comercio interior
fueron redactadas según el esquema
propuesto en la Norma marco, aunque
posteriormente se ha seguido el propues-
to por los Organismos internacionales,
por lo que el grado de homogeneidad
entre nuestras Normas para el comercio
interior y las que rigen el comercio exte-
rior es mucho mayor ahora que anterior-
mente.

EI hecho de que el calibrado no figure
entre los factores de clasificación no
quiere decir que sea incorrecto establecer
un límite mínimo a los diferentes calibres
que puede acoger una Categoría de una
determinada variedad; de hecho, en mu-
chas Normas internacionales, junto a las
condiciones de calidad y de presentación
figura el calibre mínimo de cada Catego-
ría. Otra cuestión diferente es la fijación
de estos mínimos, ya que un conoci-
miento no exhaustivo de todas las varie-
dades de un cierto producto puede Ilevar a
fijarlo a unos niveles que obliguen a cla-
sificar toda la producción de una cierta
variedad en categorías inferiores o incluso
a ser considerada no apta para el
consumo por no cumplir las característi-
cas mínimas exigidas.

5. - ESTADO ACTUAL DE LAS
NORMAS DE COMERCIO
INTERIOR

En el cuadro adjunto se expone la si-
tuación en que se encuentran las Normas
de calidad de productos hortofrutícolas
para el mercado interior, a la vez que se
compara con la existente en la Comuni-
dad Económica Europea para sus
intercambios comerciales internos. Como
dato complementario se relacionan igual-
mente las Normas CEPE/ONU, que rigen
el mercado internacional de los países
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signatarios del Protocolo de Ginebra, y
por consiguiente los intercambios de la
CEE con terceros países y, por último, las
Normas de calidad para nuestro comercio
exterior, que recoge prácticamente todas
las de las CEPE/ONU.

AI estudiar la lista de productos para los
que se ha elaborado la Norma de calidad
se observa que no se ha seguido un cri-
terio rígido, como pudiera ser su impor-
tancia económica, al establecer las priori-
dades; ello se debe a que en ocasiones ha
sido el sector productor o el comercial el
que ha solicitado la publicación de la
Norma de calidad para poner orden en la
práctica comercial.

Los productos con Norma de calidad en
vigor son:

Agrios
Aguacates.
Albaricoques.
Alcachofas.
Cebollas.
Cerezas.
Coliflores.
Manzanas.
Melocotones.
Patatas.
Peras.
Pimientos.
Plátanos.
Tomates.
Uva de mesa.
Han sido aprobadas en el FORPPA y

están pendientes de publicación en el
B.O.E. las Normas de los siguientes pro-
dUCt05:

Ciruelas.
Chirimoyas.
Endibias.
Fresas.
Judías verdes.
Se^tas.
Champiñones.
De la comparación entre las Normas

existentes en la CEE y las nuestras es fácil
establecer un programa que fije los pro-
ductos a normalizar en un próximo futu-
ro, teniendo en cuenta su importancia
económica y buscando adaptar nuestra
normativa a la comunitaria.

Ahora bien, convendría distinguir entre
la existencia de una Norma de Calidad y la
^cigencia de su cumplimiento. EI Artículo
decimocuarto del Decreto 2257/1972 di-
ce: "Los Ministerios de Agricultura y Co-
mercio ejercerán las funciones de control
y vigilancia en el cumplimiento de las
disposiciones reglamentarias relativas a
la normalización de productos agrícolas,
dentro del ámbito de sus respectivas
competencias y a través de los órganos
administrativos correspondientes que se
coordinarán en sus actuaciones". A su
vez el Artículo decimoquinto establece:
"Los Ministerios de Agricultura y de Co-
mercio dictarán las disposiciones com-
plementarias para el desarrollo de los

presentes artículos".
EI caso es que, transcurridos más de

diez años, no se han ejercido las corres-
pondientes funciones de control y vigi-
lancia, sin las que una Norma de calidad
no tiene ninguna efectividad. Está situa-
ción ha Ilevado a que gran parte del sector
comercial del mercado interior ignore la
existencia de las Normas vigentes, cuan-
do todos nuestros exportadores conocen y
cumplen las Normas que regulan las ex-
portaciones.

6. - LAS NORMAS DE CALIDAD
Y LA INTEGRACION DE
ESPAÑA EN LA C. E. E.

Dentro del sector hortofrutícola, los
principales defectos que exponen las au•
toridades comunitarias para nuestra in-
corporación son: la carencia de una po-
tente organización de productores, y la
inexistencia de Normas de calidad para el

Comercio interior

PRODUCTO
Proyecto Cepe/ Comercio
Forppa B.O.E. C.E.E, Onu exterior

Agrios x x x x
Aguacates x x
Ajos x x x
Albaricoques x x x x
A;cachofas x x x x
Apio x x x
Arroz x
Berenjenas x x x
Calabacines x x
Cebollas x x x x
Cerezas x x x x
Ciruelas x x x x
Coles de Bruselas x x x
Col iflores x x x x
Champiñón x x
Ch irimoyas x
Endibias x x x x

Escarola x x x

Espárragos x x

Espinacas x x x
F resa x x x x
Guisantes x x x
Judías Verdes x x x x
Lechugas x x

Legumbres secas x
Manzanas x x x x
Melocotones x x x x
Melones x x

Patatas x x x

Pepinos x x x
Peras x x x x
Pimientos frescos x x x x
Plátanos x x
Puerros x x x

Repollo x x x

Sandía x x

Setas x
Tomates frescos x x x x
Uva de mesa x x x x
Zanahorias x x x

comercio interior, instrumentos ambos
para Ilevar a cabo la ordenación de mer-
cados según lo previsto en el Reglamento
1035/72.

Por otra parte, la legislación sobre
transferencias a las Autonomías, si bien
no es homogénea en el tema, si se puede
decir que en la cuestión Normas de cali-
dad sostiene el principio de que las Auto-
nomías actuarán de acuerdo con la nor-
mativa general a nivel de Estado, que•
dando transferidos, en ciertos casos, la
vigilancia y control de su cumplimiento.

Ambas circunstancias, la adaptación a
la Comunidad Europea y la necesidad de
Ilenar de contenido las transferencias
autonómicas, hacen que el momento ac-
tual sea el indicado para que los Ministe-
rios que han asumido las funciones que
en su día correspondieron a los de Agri-
cultura y de Comercio cumplimenten lo
dispuesto en los citados artículos del De-
creto 2257/ 1972.
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Los barómetros del desarrollo

ALIMENTACION
MUNDIAL

Isabel de Felipe de Briz#

^ AI i mentacion
para el futuro:
negro horizonte

Hay temas que continuamente son ob-
jeto de debates tanto en foros internacio-
nales como en tertulias de amigos, noti-
ciarios de medios de comunicación, etc. y
se corre el riesgo de habituarse a ellos,
restándole importancia. Tal acontece con
el hambre y el subdesarrollo que, por
desgracia, viene siendo de plena actuali-
dad a lo largo de la historia de la especie
humana; aunque en unos períodos la
situación sea más crítica que en otros.

FAO Y ORGANIZACIONES NO
GUBERNAMENTALES

A nivel internacional, la organización
para la Agricultura y la Alimentación
(FAO), fundada en Quebec en 1945, es
una Institución de las Naciones Unidades
donde encuentran eco muchos de los
problemas que en este ámbito se plan-
tean.

De forma simbólica, se ha elegido el 16
de octubre de cada año como Día Mundial
de la Alimentación, y a través de las dis-
tintas Conferencias Internacionales, se
han fraguado una serie de estrategias
para el desarrollo, con unos programas
correctos que van desde el estímulo de las
producciones, al control de plagas, fertili-
zantes, desarrollo rural, etc.

°Doctora en Ciencias Económicas. Presidente
del Comité Ejecutivo de "Manos Unidas".

Dentro de la lucha contra el subdesa-
rrollo se han constituido diversas líneas
de actuación, entre las que cabe mencio-
nar la Campaña Mundial contra el Ham-
bre - Acción pro Desarrollo (CMCH-AD),
programa establecido por la FAO cuyo
objetivo es estimular la acción de los
Gobiernos e Instituciones nacionales en el
área del desarrollo rural.

Además de la mentalización de los
campesinos para protagonizar su propio
desarrollo, se hace especial hincapié en la
función de las Organizaciones No Guber-
namentales. Dichas ONG tienen una mi-
sión múltiple. Por una parte canalizan los
fondos de ayuda desde los países ricos a
los pobres, en base a proyectos y necesi-
dades planteadas por los propios afecta-
dos.

Pero su actuación no se limita a una
acción puramente económica, sino que
tratan de concienciar a los seres humanos
en el espíritu de la confraternización y
soporte mutuo de todos Ios problemas.

Es decir una corriente de humanitaris-
mo que, con frecuencia, se echa en falta
incluso en la ayuda material concedida.

En España la réplica a esta conciencia-
ción internacional está plasmada en la
Organización Campaña Contra el Hambre
- Manos Unidas, que desde hace 25 años
viene desarrollando una ingente labor que
afecta a más de 50 países.

Siguiendo las directrices marcadas por

^ Una lacra
mundial: hambre
y subdesarrollo

^ ^Se canalizan
bien las ayudas?

la FAO, y como Organización No Guber-
namental enclavada en la misma, Manos
Unidas tiene cuatro líneas prioritarias de
actuación, en sus más de 4.000 proyectos
desarrollados en todo el espectro mun-
dial. Hay prioridad en los proyectos de
Desarrollo Agrario, como soporte de la
alimentación de la población.

La Sanidad es otra de las líneas priori-
tarias, considerando que la higiene y nu-
trición son una de las lacras en las socie-
dades marginadas.

Por último, están la formación y edu-
cación, a nivel general, y un tratamienteo
especial para redimir de sus condiciones
infrahumanas a la mujer que en muchos
casos se encuentra fuertemente discrimi-
nada.

POL.ITICAS ALIMENTARIAS
NACIONALES

La preocupación por la alimentación de
la humanidad viene siendo una constante
en numerosas organizaciones internacio-
nales. Algunas, como la OCDE, que in-
cluye a los países desarrollados, puntua-
lizan aspectos generales sobre las políti-
cas alimentarias seguidas en sus países.

Entre las características que conforman
las políticas alimentarias pueden identifi-
carse las siguientes (Referencia N° 3).

A) Dentro de una política alimentaria el
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orden de prioridades varía según los paí-
ses y el período en que se considere.

B) La toma de decisión en alimenta-
ción supone la conjunción de intereses de
diversos grupos económicos. AI existir
objetivos diferentes según los casos, se
hace necesaria la elección entre las di-
versas alternativas.

C) Resulta evidente la interrelación del
sector alimentario con los otros sectores
económicos tanto nacionales como
internacionales.

Aunque son afirmaciones muy genéri-
cas sirven para tomar conciencia de la
enorme amplitud y complejidad que su-
pone hablar de una Política Alimentaria.
Bien es cierto que los planteamientos de
los países desarrollados difieren sustan-
cialmente de los países que se encuentran
en el cinturón del hambre.

En las áreas ricas, se estima que el nivel
de consumo está bastante estabilizado,
debido a la saturación del individuo
cuantitativamente, y del lento crecimiento
de la población.

En la Sociedad opulenta la demanda de
alimentos está cada vez menos influen-
ciada por el valor nutritivo de los mismos
y obedece más a motivaciones de publici-
dad, calidad, envase, prestigio de la mar-
ca, etc.

Como constante, en los países subde-
sarrollados, los individuos se encuentran

luchando por conseguir el mínimo esen-
cial para su manutención, sin tener op-
ción a seleccionar otras "exquisiteces"
del mercado.

Sin embargo, no puede concluirse de
ello, que el aislamiento es total entre uno
y otro mundo. Con frecuenciá, se asiste a
una cierta internacionalización de las
estructuras de consumo, donde por
intereses económicos de determinados
grupos se implantan nuevos hábitos de
consumo sobre productos más exóticos,
abandonando los más apropiados para la
población autóctona. En este sentido re-
sulta esencial la educación del consumi-
dor, donde incluso en países tercermun-
distas hay rechazos sistemáticos a ciertos
alimentos, basados en falsas creencias y
temores.

ptros motivos de preocupación son el
motivo rácional de los recursos en agri-
cultura, especialmente la tierra, el agua y
la energía, evitando la inestabilidad que
supone su utilización con otros fines me-
nos necesarios, pero que las sociedades
opulentas detraen en cantidades
considerables.

A los problemas meramente producti-
vos hay que añadir los que se plantean en
la transformación y comercialización de
alimentos.

En los países desarrollados preocupa el
desequilibrio del poder negociador entre
los agricultores y consumidores con los

intermediarios. La tendencia a la concen-
tración comercial en grandes empresas
aumenta, la vulnerabilidad del abasteci-
miento a precios razonables. Esta proble-
mática se ve notoriamente agravada en el
Tercer Mundo, donde las empresas de
comercialización están más desorganiza-
das, los circuitos de distribución carecen
de técnicas y equipamientos adecuados o
simplemente no existen.

Si a todo ello añadimos la política de
subvención de excedentes en algunos
países, nos encontramos con que resulta
mucho más factible abastecerse del mer-
cado internacional en materias primas,
que reCUrrir a la agricultura propia, en los
países subdesarrollados. No obstante el
daño que se produce con estas esporádi-
cas intervenciones o apertura del comer-
cio exterior, es muchas veces irreparable.
Por una parte arruina a los propios agri-
cultores, incapaces de competir a precios
artificialmente bajos y, por otra, desesti-
mulan el abastecimiento sistemático de la
población, en base a los recursos propios,
dejándolos a merced de las alteraciones
del mercado internacional.

EVOLUCION Y TENDENCIA DE
LA ALIMENTACION MUNDIAL

Siguiendo al profesor E.G. Schuh (Re-
ferencia n° 1) la economía alimentaria
mundial ha ido progresivamente interna-
cionalizándose, en un sistema razonable-
mente eficaz. Hay que apreciar no
obstante fuertes distorsiones debido a
posturas proteccionistas de determinados
países y el reto que se nos presenta en la
década de los ochenta consiste básica-
mente en aminorar dichas alteraciones de
tal manera que los recursos agrarios
puedan emplearse de forma más eficaz.
Los problemas se centrarán en reajustes
de las agriculturas mundiales, de acuerdo
con unas reglas de juego más equitativas,
pasando a segundo plano el tema de los
métodos de producción.

En otras palabras, podría afirmarse,
que en esencia, gran parte de los proble•
más de abastecimiento podrían resolverse
aplicando una filosofía del Nuevo Orden
Económico al sector agrario como res-
ponsable de la alimentación humana.

Si hacemos un breve análisis sobre la
evolución de las producciones agrarias y
alimentarias en la década de los setenta,
mientras que el conjunto de los países
desarrollados recogía unos incrementos
del 40 y 42 en producción agraria y ali-
mentaria respectivamente, en los países
en desarrollo las cifras eran más notorias,
del 54 y 58 respectivamente. Obviamente
se aprecia un gran esfuerzo en estos
últimos, aún teniendo en cuenta que los
niveles de partida son diferentes.

En los países desarrollados, EE.UU.
(52), Europa Oriental (48) y Africa del Sur
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(48) aparecen con un mayor impulso. En
el mundo en desarrollo cabe destacar por
una parte el salto experimentado por paí-
ses como Brasil (197) y Pakistán (200)
que prácticamente han duplicado sus
producciones. De forma global Iberoamé-
rica (73) y Asia Oriental acusan un mayor
incremento en la producción de alimen-
tos. Como contrapartida Africa es el con-
tinente donde el retraso es más patente
con solo un 32% de incremento. A título
de ejemplo se indican tres países, algunos
como Nigeria apenas se ha despegado en
un 26%:

Si estudiamos el comportamiento con-
junto de la evolución alimentaria y el
crecimiento demográfico, a través de la
producción per cápita, los resultados son
ciertamente diferentes. Así, el mundo
desarrollado experimentó en forma global
un incremento del 23% mientras que los
países en desarrollo apenas Ilegaban al
6%. Pero las diferencias son aún más
acusadas si descendemos a nivel de paí-
ses. Así mientras Europa Oriental (32) o
EE.UU (30) estaban a la cabeza, con un
incremento de la tercera parte; Etiopía
sufría un retroceso de un 39% y Bangla-
desh de cerca de un 20. Africa, en gene-
ral, está en una situación peor a la del
período 1961-1965 al haber perdido un
12% en la producción per cápita, dato
éste realmente preocupante, si tenemos
en cuenta que no es un hecho aislado

para el año 79 sino el reflejo de un pro-
ceso de deterioro.

EI comercio internacional de Productos
Básicos es otro de los barómetros em-
pleados para conocer los flujos alimenta-
rios mundiales. Aunque en principio pu-
diera pensarse que dichos productos se
mueven desde las grandes zonas produc-
tivas a las más deficitarias, la falta de
medios económicos es una barrera insos-
layable para que los países subdesarro-
Ilados puedan importar lo necesario para
abastecer a sus poblaciones.

ALGUNOS PAISES POR
EJEMPLO

Por su especial interés, tanto en la
alimentación como en el mercado, los
datos se refieren al Comercio Internacio-
nal de Cereales (Cuadro n° 2) seleccio-
nando una serie de trienios a partir de
1962. EI mayor incremento de importa-
ciones se aprecia en los países de Econo-
mía Central Planificada y en los de Renta
Media. Entre los primeros cabe destacar
el peso específico de la Unión Soviética y
de China. Aunque el déficit de abasteci-
miento en este área se achaca a motivos
climatológicos y escasa efectividad en las
producciones, diversos expertos conside-
ran que en el próximo futuro se manten-
drán los niveles de demanda actuales.

Las expectativas son también de fuer-
tes déficits en países de renta media y
baja, estando todo ello condicionado a las
propias políticas agrarias desarrolladas
en los mismos, así como a la situación
económica internacional.

De hecho, la fuerte subida del dólar, y
las medidas de restricción de la oferta en
EE.UU., a través del programa Pago en
Especie (PIK) ha supuesto un endureci-
miento del mercado internacional, y una
elevación de las cotizaciones a niveles que
resultan inalcanzables para muchos
consumidores. EI reajuste del mercado
monetario puede forzar a nuevas orienta-
ciones en las Políticas Económicas de
países subdesarrollados, prestando una
mayor importancia a la agricultura nacio-
nal. Con ello se puede invertir el flujo
comercial, y de ser importadores netos de
alimentos pueden pasar a ser exportado-
res. Cuestión importante a tener en
consideración es el nivel de precios que se
alcanza en el mercado interior y su rela-
ción con la capacidad adquisitiva de las
poblaciones más marginadas. Una vez
más los reajustes económicos pueden
implicar sacrificios adicionales a los más
desheredados, aunque a medio o largo
plazo redunde en beneficio de las agri
culturas locales.

FALTA VOLUNTAD

Resumiendo, la era de la seguridad
alimentaria mundial, que hace unos años
se consideraba plausible, parece haberse
desvanecido, para desesperación de los
marginados.

Las tesis maltusianas parecen confir-
marse al ganar la carrera los crecimientos
demográficos sobre los alimentarios. Sin
embargo, este espectro tan sombrío sólo
es aplicable a los países que contemplan
la pasividad de los más desarrollados.
Como señaló el Presidente Kennedy hace
años, el problema del hambre puede tener
solución. Sólo hace falta tener la voluntad
para resolverlo.
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CUADKO Ne 1

INDICS PiiODUCCIQN 'fOTAL ACíiAHIA IiJDICPs PkODUCCION TOTAL 4LIK.SNTARIA INDICh ?HODUCCION Lñ; ALID91 ŝNTOS PER CIPITA

PAISS3 1974 1975 1976 1971 1978 1979

PAISffi DTL4ARROLLADOS 129 128 134 137 144 140

BSTADOS UNIDOS 117 126 129 136 136 143

CAN►D► 112 127 138 143 146 137

EUROPA OCCIDBNTAL 128 125 125 128 136 134

C.s.E. 123 121 118 127 133 132

SSJROPA Oí^Ih?7TAL 140 137 144 144 149 147
u.s.s.R. 145 130 153 149 163 144

JAPON 110 115 109 118 117 116

ocSANIA 119 125 124 1zz 135 129

RBP. Ili S. AFRICA 146 134 135 146 150 142

PAISZS SN DE5IRROLLC 134
ASIA OHIENTAL 149
INDON&SIA 138
FILIPINAS 146

ASP. DS YORSA 144
THAILANDIA 156

ASIA DEL SUH 124
HAxaLADasx lio
INDIA 122

PAKISTAN 162

ASIA CCCIDZNTAL 144
IRAN 160

TURQUTA 136
AFRICA 125
$CIPTO 118

STHIOPIA 111
NIC^RIA 119

LATINOAI^RICA 138
14S7CICO 143
ARahNTINA 12z
ARASIL 150

TOTAL DNNDO 131

141 144 150 155 154
156 165 168 171 176

140 145 146 157 153
161 172 113 175 180
158 170 176 170 187

162 167 168 181 180
138 135 147 154 144
122 114 126 125 123

139 135 147 156 143

155 165 184 178 192
154 169 166 171 167

179 192 190 199 192
150 163 164 164 159
128 129 128 131 131
119 120 118 123 126

107 l04 lo0 95 98
121 123 125 126 125

142 145 152 157 161
151 148 153 159 162

123 133 134 149 152
153 158 110 166 176

132 138 142 148 145

1974 1975 1976 1977 1978 1979

131 130 137 139 147
122 134 137 143 144
112 128 143 144 148
128 125 123 129 136
125 121 118 127 133
140 13T 144 145 150
144 128 153 148 163
111 115 109 118 117
127 137 138 134 152

154 141 143 152 157

142
152
138
134
132
148
142
116
142
148

135 145 149 154 159 158
147 155 164 167 170 175
140 142 144 149 161 156

147 163 173 175 177 183

141 155 167 170 165 181
157 167 174 170 182 180
124 140 137 150 157 146
114 128 118 130 127 124
122 l40 136 149 158 144
164 161 177 193 190 200
141 154 168 166 171 168

160 183 197 192 203 197
131 149 160 161 162 158
125 130 132 129 133 132
125 131 132 129 132 136
l09 lo0 97 92 88 91
119 122 124 126 127 126

145 151 158 163 168 173
150 169 165 166 175 180
126 127 138 138 155 158
164 168 185 193 186 197

132 135 141 144 151 147

FUENTEt O.E. 9CHUx "THB WOHLD FOOD yINATION" kefsrenoia No 7

NOTAo ST FU TGIdADO CObIO Yi^:iIIOLICO BASICO JE IND&JCILACION 1961^i5•

P A I S Y 9

PAISSS INDUST'dIALI1.^IDOS

ñ.STADOS UNID09

CANADA

AusmRALIA

FRANCIA

JAPON

PAISIS9 BCON.PLANIFICAD09

U99R

EUROPI OHIENTIL

CHINA

PAISt9 DP B1.TA ti&NT1

INDIA

INDONESIA

PAISL4 DY N&NTA I^DIA

xoasA
ARa$NTINA

HKASIL

M^7LIC0
SUD APRICA
THAILANDIA

PAISt9 87CPORTADORE,9 Dd PETxOLPsO

TOTAL

142q 1975 1976 1977 1978 1979

118 116 121 123 128
109 118 120 124 125

94 l06 116 117 118
119 115 113 117 124
116 112 109 117 122
130 128 133 132 136
128 113 133 128 141

97 100 94 lol 98
105 112 111 106 119
114 102 1oG 105 106

103 107 108 109
llz 116 lzo 119
108 107 107 107
107 116 120 118
109 118 125 125
114 118 120 115
97 107 103 110
87 95 85 91
96 108 103 111

il9 114 lu 128
104 110 117 112
116 129 135 12T

99 110 116 114
95 96 95 90
95 98 97 92
84 75 71 65
90 89 88 87

108 110 111 112
103 112 105 102
109 108 116 115
121 120 130 131

123
130
108
122
121
132
121

96
110

98

110 106
119 120
114 107
117 118
119 129
121 117
113 103
87 83

115 303
123 126
113 108
130 123
112 106

91 88

93 93
61 61
85 82

112 113
104 103
127 128
123 127

113 1^ _117 118 122 118

CU ADdO No 2

COMTRCIO INTRHNACIONAL DE CE^R^ALES-SEEN NILLONFS yE TONELAD69 1^TxICA3)
...............^^.....^..^^.... ....-...QOa..-.....-............

1960-62 1969-71 1977-79 1980

IDCPORT IYIPORT Nn.T l^YPOHT I1dP0áT t^T BXPORT IblPOki n%T rYrOft'P TIGrOkT NS:T

^8 ^t 1 1^ ZL ^ S^

31.4 0.6 30.8 36.3 0.4 35•9

10.2 0.7 9•5 13.7 0.5 13.2

5•9 - 5•9 8.8 - 8.8

3.4 1.0 2.4 11.4 1.0 10.4

o.l 5•0 -^4.9 0.7 14.7 -14.0

Q.8 1^ ^2.6 12. 1 Zl̀, ^

7.6 0.6 7.0 8.z z.7 5.5

1.3 8.3 -7.0 2.2 9•7 -7•5

0.9 3.5 -2.6 2.0 5•2 -3.2

2s.4 Ĵ^ ^• ` ?sl 10 =i

4.1 -+ti.l - 3.6 -3.6

- 1.2 -1.2 0.2 1.3 -1.1

^ 10. -1 ^ ^ ^ ^.6

- 0.5 -0•5 - z.6 -2.6

5.6 - 5.6 3.5 0.l 3.4

o.i 2.1 -z.o i.2 2.1 0.9

0.2 0.l o.l 0.5 0.4 0.l

1.3 0.2 1.1 0.3 1.2 0.9

1.9 - 1•9 2.9 0.l z.8

- 0.7 -0.7 o.i 2.0 -1.9

75.6 68.4 - 109.8 103.9 -

AVSNJ'1T^ F10. Cuadro Tomado de Johiuon^D. Gale "Ths Currsnt World Food Situation".
Rsferenoia No 4.

148.4 ^ ^ 194•3 ^-Q 11 .

90•9 0.2 90.7 112.9 0.2 112.7

18.5 0.7 17.8 z1.6 1.4 2o.z

11.7 - 11.7 19•5 - 19.5

14.3 1.9 12.4 19•6 1.6 1d.0

0.3 23.3 -23.0 0.8 24.5 -23•T

^ `^•0 -4 .7 .ZL3 ?^? ^^1`

3•7 zo.7 -17.0 2•3 31.2 -28.9

4.1 16.6 -12.5 3.6 17.2 -13.6

1.5 12.7 -11.2 1.4 17.8 -16.4

2.8 11. ^ 2,8 ^ -1?s^

0.8 0.6 0.2 0.5 0.l 0.4

- 2.8 -2.8 - 3.6 -3.6

26.1 ^.2 -2 .1 ^h ^1_ ^ĵ,t2

- 4.1 -4.1 - 5•1 ^j.l

14.6 - 14.6 10.0 - 10.0

0.7 4.8 -4.1 - 6•7 ^•7

0.1 4.0 -3.9 - 7.1 -7.1

2.6 G.2 2.4 3.8 0.2 3.6

4.4 0.1 4.3 5•1 0.2 4.9

0.1 6.8 -6.7 0.3 10.3 -10.0

186.9 183.3 - 222.5 221•9
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ACEITE
DE OLIVA
VIRGEN

José A. Canals y
Xavier Alamán

UN ZUMO DE FRUTAS
NATURAL

Los nombres vulgares del olivo, en las
lenguas de la Cuenca Mediterránea, pro-
ceden de dos fuentes únicas; la palabra
griega Elaia y la hebrea Zait, convertidas
en la latina Olea y en la árabe Zaitun. Olea
puede hacer referencia a un lugar del norte
del Monte Olimpo y Zait, a un paraje del
ceste de Egipto en el Delta del Nilo.

Un estudio etimológico estricto demos-
traría que el título de este artículo consti-
tuye una redundancia, ya que el vocablo
aceite proviene del árbe Az-zait, jugo de la
aceituna, y la palabra oliva deriva de la
latina Olea, olivo. Sin embargo, es nece-
sario utilizarlo porque el aceite cedió su

nombre a las grasas vegetales, proceden-
tes de nuevas tecnologías, a las animales
e incluso a las minerales.

Según la Reglamentación Técnico Sa-
nitaria de Aceites Vegetales Comestibles,
el aceite de oliva virgen es el obtenido de
la aceituna, únicamente por procedi-
mientos mecánicos, o por otros medios
físicos, en condiciones tales que no pro-
duzcan alteración del aceite, que no ha
recibido más tratamientos que lavado,
decantación, centrifugación y filtrado. EI
producto así obtenido es un zumo de
frutas totalmente natural, que conserva
inalterables todos sus componentes y las
características químicas, biológicas y or-
ganolépticas de la aceituna.

Las diferentes variedades de aceitunas

cultivadas originan una gran diversidad
de aceites y, por ello, cada comarca pro-
duce diferentes tipos de aceite apreciados
por sus cualidades específicas. Como es-
tímulo y protección de la calidad se ha
otorgado el reconocimiento de Denomi-
nación de Origen a algunos aceites de
oliva vírgenes acreedores a tal califiación.
Hasta la fecha se ha concedido a los de
Borjas Blancas (Lérida), Siurana (Tarra-
gona), Sierra de Segura (Jaén) y Baena
(Córdoba). En muchas otras zonas se
producen aceites vírgenes de calidad y
directamente aptos para el consumo que
son entregados al SENPA, por falta de
demanda, o bien son destinados a refi-
nación, perdiendo así su personalidad y
características organolépticas. A título
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En la Sierra de Segura hay extensas masas de olivar, con niveles productivos bajos o medianos,
productoras de aceite de calidad.

indicativo se adjunta una relación de
aceites vírgenes, que están aguardando a
que el consumidor español vuelva a apre-
ciar las excelencias de los aceites de oliva
vírgenes bien elaborados. En España
existen magníficas variedades aceiteras
de olivo y se ha avanzado sensiblemente
en las técnicas de los cuidados culturales,
tratamientos y recolección. Sin embargo,
y tal vez por no apreciarse y valorarse las
calidades, nuestros productores no se
esmeran en su elaboración. Por ello cree-
mos de interés repasar someramente las

fases de fabricación de los aceites de oliva
vírgenes.

PRECAUCIONES EN EL
PROCESO DE ELABORACION

Incluye todos los factores susceptibles
de modificar la calidad en cada una de las
operaciones a realizar en la almazara;
desde la entrada de aceituna en el patio,
hasta la separación del aceite.

La recepción del fruto en la almazara
puede tener una gran influencia en la

^j^ '^m,,'4'+P, P11^,B^,

d^:^^ . -̂ Í i.,^ ^^.̂^..^ .._-^

(Del reciente libro "Las raíces del aceite de oliva". M.A.P.A.).

0
calidad del aceite. Resulta indispensable
la clasificación en distintas partidas; fi-
jando en función de su estado el destino a
molturación inmediata, o a su almacena-
miento más o menos prolongado.

EI lavado es operación imprescindible
para la obtención de aceites de calidad. EI
lavado de las aceitunas antes del atroja-
do, y su escurrido posterior, elimina todo
lo que puede comunicar sabores u olores
extraños, acelerar procesos de fermenta-
ción o enturbiar y oscurecer el aceite por
formación de jabones.

EI atrojado prolongado provoca perni-
ciosos efectos susceptibles de medida,
tanto por índices analíticos como orga-
nolépticos, en la calidad del aceite. Nu-
merosos autores han estudiado la evolu-
ción de los frutos en el troje y la aparición
de reacciones químicas por elevación de
la temperatura así como por la actuación
de microorganismos y enzimas. Para evi-
tarlos se han ensayado diversos métodos
que no se han mostrado eficaces. el ob-
jetivo ideal debe ser la molturación al día
de los frutos que Ilegan en las mejores
condiciones; disponer de varios compar-
timentos con capacidad para uno o dos
días de molturación y con una rotación
máxima de 3 a 5 días para los frutos
normales y separar del resto, en trojes
independientes, las aceitunas de mala
calidad que se molturarán cuando sea
posible.

La molienda debe evitar la formación de
emulsiones y reducir el tiempo de con
tacto de la pasta con el aire, aspectos
negativos provocados por velocidad ina
decuada, grado de molturación o adición
excesiva de agua.

EI batido es una operación fundamental

^^^Nnoo oe
saw
cacn^uere
GIFlA9oL
At G[rttON
GFRMEN OE. MAiZ
C4LZA p NAHlNA
CAfl10.Aip
P£^7F^ 0[ LVA

AGRICULTURA-31



ALIMENTARIA

en la búsqueda de la calidad, pues el
excesivo calentamiento del aceite acelera
los procesos oxidativos y provoca la pér-
dida de aromas, por lo que hay que pres-
tar atención preferente al tiempo de bati-
do y temperatura de la masa.

La filtración selectiva, que permite la
extracción parcial de aceite, debe ser
práctica usual pues posibilita separar una
importante fracción de extraordinaria ca-
lidad. EI sistema debe ir acompañado de
la instalación de decantación y/o centri-
fugación y el consiguiente almacena-
miento aislado para separar estos aceites.

En el prensado es conocido que el fac-
tor a considerar es la limpieza de todos
los elementos en contacto con la masa y
la separación de los aceites extraídos de
primera y segunda presión.

La utilización de aparatos basados en el
sistema continuo, como método de sepa-
ración de las fases sólida y líquida de la
pasta en lugar del método clásico de
prensado, aporta importantes ventajas
para la calidad, al eliminar los capachos y
el contacto con el alpechín, siempre que
se vigile cuidadosamente la temperatura
del agua, pues si es elevada puede alterar
negativamente las características quími-
cas y organolépticas del aceite.

La decantación natural mantiene un
período largo de tiempo en contacto con
el aceite y el alpechín y favorece la for-
mación de sólidos, factores ambos que
alteran la calidad.

La centrifugación permite la separación
rápida de aceite y alpechín, pero airea el
producto arrastrando aromas y factores
de estabilidad.

La decantación natural de los aceites y
la centrifugación de los alpechines son
sistemas recomendables para los aceites
de calidad.

FRENTE A OTROS ACEITES

En fechas aún recientes, el aceite de
oliva era la grasa vegetal más amplia-
mente utilizada en nuestro país. En la
actualidad, el aceite de oliva, representa
algo menos de la mitad del consumo de
aceites vegetales comestibles. Esa pérdi-
da de participación en el mercado, de los
aceites de oliva y en particular de los
aceites vfrgenes, ha sido consecuencia
directa del importante desarrollo de pro-
ductos sustitutivos, los aceites refinados
de semillas, que son susceptibles de ho-
mogeneización, por carecer de sabor y
Aroma característico, y que cumplen la
función nutricional. Como además, el
coste de obtención del aceite de oliva es
superior al de otros aceites vegetales, y ha
crecido a un mayor ritmo, se ha provoca-
do una fuerte competencia en el mercado
agroalimentario entre los diferentes acei-
tes. Resulta, por tanto, necesario ofrecer
una información veraz al consumidor
para que, en virtud del conocimiento de

las características que cada aceite le
ofrece, y de su precio en el mercado, se
produzca la decisión de consumo.

Las estadísticas de ventas de aceites
envasados ponen de manifiesto la pro-
gresiva pérdida de mercado del aceite de
oliva virgen, en favor del aceite puro de
oliva y de otros aceites vegetales. En el
año 75 las ventas de aceite de oliva vir-
gen representaban, aproximadamente el
25% del total de ventas de aceites de oliva
y casi el 10% del total de aceites comes-
tibles. En el año 1982 las ventas de aceite
de oliva virgen, tan solo representan el
5% de las ventas de aceites de oliva tota-
les y el 2,5% del total de aceites comesti-
bles. Si bien es verdad que el autoconsu-
mo todavía sigue suponiendo cifras im-
portantes, incluso en las propias zonas de
producción ya se están introduciendo los
aceites puros de oliva e incluso otros
aceites vegetales. Es necesario, por lo
tanto, extremar el esmero en la elabora-
ción de nuestros aceites de oliva vírgenes
para evitar que se pierda del todo el mer-
cado del más genuino de los aceites ve•
getales comestibles.

Según datos del Anuario Estadístico de
la Producción Agraria, la producción me-
dia de aceites de oliva virgen, durante el
quinquenio 1977-1981, ha sido de
405.088 Tm. De ellas: 158.275 Tm fueron
de calidad Extra ( < 1°), 98.950 Tm de
calidad Fino (entre 1° y 1,5°), 100.000
Tm de calidad Corriente (entre 1,5° y 3°)
y 47.863 Tm de calidad Lampante
(> 3°). Estos datos ponen de manifiesto
que, solamente un 12% de nuestra pro-
ducción de aceite de oliva virgen no es
apto para el consumo y que casi un 40%
es del gusto del consumidor actual, con
poca acidez. Si se cuidasen las labores de
producción, recolección y elaboración,
podrían ofrecerse al mercado no menos
de 260.000 Tm de aceite virgen de exce-
lente calidad. Este es el reto que tienen
los productores, elaboradores y comer-
cializadores de aceite de oliva españoles.

Para recuperar y ampliar este mercado
de aceite de oliva virgen hay que basarse

VENTAS DE ACEITE DE OLIVA VIRGEN
ENVASADO

Unidad = 1.000 litros

Aflo Cantided Porcemwje

1975 52.508 100
1978 49.487 94
1977 51.469 98
1978 34,847 BB
1979 34,894 88
1980 33.829 BS
1981 27.053 52
1982 16.333 31
1983' 18.889 32

Fuenta: Agrupación Necionel de Envaeadoree de Acwilew Co-
maetlblea.

' EeUmeclón an ówse e 11.259 miles de litras vendidos en lae
ocho primeros meees del effo.

en sus atributos de calidad, ya que sus
costes de producción siempre serán
superiores a los de los aceites de semillas.
Un primer atributo es su condición de
producto natural; es el único de los acei-
tes vegetales que puede utilizar con justi-
cia este apelativo, ya que todos los de-
más, para su consumo, han de someterse
a procesos químicos que les privan de
todas sus características organolépticas.
Otras dos cualidades que hay que desta-
car son: su valor nutricional y dietético, y
sus aplicaciones culinarias y gastronómi-
cas.

UN GRAN VALOR BIOLOGICO
Y CULINARIO

EI Consejo Oleícola Internacional, a
través de múltiples congresos internacio-
nales, ha puesto de manifiesto la saluda•
ble influencia del aceite de oliva en el
organismo humano. Su absorción y di-
gestibilidad es más rápida y más comple-
ta que la de los otros aceites. Su compo-
sición de ácidos grasos es la más parecida
a la de la leche materna de la especie
humana, lo que le hace aconejable para el
crecimiento y desarrollo del niño. Es
aconsejable en dietas preventivas de en-
fermedades del aparato circulatorio y
ayuda en el envejecimiento por su bene-
ficiosa influencia en el cerebro y en la
estructura ósea. EI valor vitamfnico, que
no se pierde al no someterse a ningún
proceso químico es definitivo en toda la
gama de las vitaminas A, E, D y K. En
resumen; tanto por su composición como
por su condición de producto natural, es
el aceite más aconsejable para contribuir
a la nutrición y desarrollo del ser humano.

EI valor culinario del aceite de oliva
crudo es incuestionable, ya que es el
único que aporta sabor y aroma propios a
los alimentos naturales e incluso a los
transformados. Por ello es imprescindible
en la preparación de gazpachos y ensala-
das, combina perfectamente con las fru-
tas y puede reemplazar a la mantequilla
en regímenes dietéticos. AI admitir
mayores temperaturas que los otros acei-
tes garantiza el que no se produzcan
reacciones tóxicas, y al frefr forma una
capa muy fina sobre el producto, que hace
que este no se empape en aceite, lo que
implica también que el consumo sea me-
nor que el de otros aceites y admita mayor
número de frituras. Por todo ello se da la
paradoja de que siendo más caro resulte
más barato, porque como se dice gráfica•
mente, crece en la sartén. De su valor
gastronómico no es necesario decir nada,
pues está reconocido universalmente.

En conclusión, el Aceite de Oliva Vírgen
es como una mina de oro que no se ha
sabido explotar y ya va siendo hora de
que, como en el cuento de La Cenicienta,
se le reconozcan sus virtudes y se le
coloque en et lugar que le corresponde.
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LA CARNE DE VACUNO

EI consumo de carne en España ha su-
frido importantes incrementos en los úl-
timos decenios al tiempo que, en los últi-
mos años, ha variado sustancialmente su
estructura. Frente a un alto nivel de
consumo de carnes de porcino y de aves,
paralelamente se ha producido una re-
gresión en el de otras carnes y en parti-
cular en las de vacuno.

La carne de vacuno está considerada
globalmente como la más digna de esti-
mación desde el punto de vista de sapidez
y valor nutritivo y esta valoración, aprio-
rísticamente establecida por el mercado
consumidor, hace que adquiera los pre-
cios más elevados del mercado de carnes.
A este mayor costo contribuye poderosa-
mente la gran diversificación que puede
realizarse al despiezar la canal de la res
para su venta en carnicería, con la
consecuencia de que, el lado de unas
piezas que gozan de mayor aprecio, exis-
ten otras que se consideran menos "no-
bles" y que, por tanto, experimentan una
considerable depreciación en su valor
comercial. Las razones de esta infravalo-
ración hay que basarlas en aspectos de
tipo subjetivo, de desconocimiento de la
cocina tradicional y de la necesidd de una
mayor especialización en el arte culinario.
Sin embargo el valor nutritivo de las car-
nes que han dado en clasificarse como de
2.a y 3.a categoría ŝ puede Ilegar a ser
superior al de las carnes de l.a y categoría
extra. En el aspecto gastronómico dichas
carnes son la base de algunos de los
platos más sabrosos y conocidos, con las
diversas variantes de asados, estofados,
guisados, etc.

INFORMACION AL
CONSUMIDOR

La necesidad de una revalorización in-
tegral de la carne de vacuno ha hecho que
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, obedeciendo a conveniencias
de la economía agraria y en beneficio del
ama de casa, así como del sector produc-
tor, se haya planteado la necesidad de
realizar una campaña informativa sobre
las carnes de 2.a y 3.a, con los siguientes
objetivos:

1.° Resaltar los beneficios de las car-
nes rojas (mayor sapidez y jugosidad,
elevado valor nutritivo, etc.).

2.° Pbner de relieve que el valor nutri-
tivo de las piezas comerciales, calificadas
de 2.a y 3.a categoría, es igual e incluso
superior al de las carnes de l.a categoría.

3.° Exponer claramente el hecho de
que la clasificación en categorías no tiene
correspondencia con el concepto de cali-

Todas las carnes del vacuno están de primera

CARNES
DE 2a y 3a

Justo NOMBELA,
Rosa FDEZ. LEON,
Ignacio BADIOLA y

Daniel MARCOS

Campaña de orientación
al consumo
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dad y, por consiguiente, no hay ninguna
razón para que se infravaloren las carnes
de 2.^ y 3.a categoría al lado de las de l.a
categoría.

4.° Posibilitar, por este medio, una
valoración comercial más uniforme de la
canal de vacuno para hacerla, en general,
más asequible y aumentar globalmente
su consumo.

La promoción del consumo de carne de
vacuno tiene unas profundas raíces so-
cioeconómicas, dado que, como es bien
conocido, la ganadería bovina representa
el metro-patrón por el que se mide la
importancia ganadera de un país. Por otra
parte, al ser el mayor de los rumiantes
domésticos, el vacuno es la base funda-
mental para el adecuado aprovechamien-

to de los recursos agrarios autóctonos
para su transformación en productos tan
básicos como la carne, la leche y los
cueros. Otros tipos de animales de abasto
son tributarios, en mucha mayor medida
que los rumiantes, de productos que han
de ser importados para su idónea ali-
mentación y, por tanto, representan un
notorio gravamen para la balanza econó-
mica de nuestro país.

MEDIOS DE DIFUSION

Los lemas básicos de la referida Cam-
paña de Orientación al Consumo de Car-
nes de 2.a y 3.a han sido los siguientes:
"TODAS LAS CARNES DEL VACUNO ES-
TAN DE PRIMERA" y"NO SIEMPRE LO
MEJOR ES LO MAS CARO".

Esta campaña ha girado, de una parte,
en torno a la imagen de una res de vacuno
sobre la que se habían delineado esque-
máticamente las diversas piezas de car-
nicería, resaltando las correspondientes a
las carnes de 2.a y 3.a categoría y, de otra,
presentando diversas fotografías y rece-
tas de platos confeccionados con estas
carnes.

Se ha Ilevado a cabo de acuerdo con el
siguíente "plan de medios":

- Publicidad en TVE con base en dos
sugerentes "spots" que fueron emitidos
en número de 21 en la primera cadena y
de 12 en la segunda.

- Anuncios a todo color en revistas,
con dobles medias páginas, una dedicada
a la imagen con el despiece esquemático
de la res de vacuno y la otra media a
definir una pieza de carne y dar una re-
ceta de un sabroso plato confeccionado
con la misma, acompañada de la ilustra-
ción fotográfica correspondiente.

- Folleto-Recetario compuesto por 24
páginas más cubierta, a todo color, en las
cuales se recogen los motivos ya referidos
como apoyo fundamental de la campaña,
con un ejemplo de plato confeccionado
con carne de una de las piezas de 2.' y 3.a,
y portando en una solapilla de la contra-
portada 40 recetas adicionales, engloba-
das en grupos de cuatro en sendas tarje-
tas. Dicho folleto-recetario es un práctico
y artístico ejemplo de lo que debe ser una
publicidad con fines informativos serios y
de interés general. Del mismo se han
hecho y distribuido más de 400.000
ejemplares, pero sería deseable que se
hicieran sucesivas reediciones, ya que a
todas las amas de casa españolas las
interesa disponer de tan útil material
divulgativo.

- Dos tipos de cartel pensados para su
exhibición en los puntos de venta: uno
presentando la ya conocida imagen es-
quemática del despiece de la res y el otro
de formato vertical, con ocho atrayentes
reproducciones fotográficas de platos

preparados con diversas piezas de carnes
de 2.a y 3.a. De cada uno de estos carteles
se han realizado 45.000 ejemplares.

UN POSITIVO EXITO

De la aceptación que ha tenido la cam-
paña da idea el hecho de que los escasos
millares de folletos-recetario y varios
cientos de carteles que el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación se ha-
bía reservado para su distribución directa,
están siendo objeto de ávida búsqueda
por parte de peticionarios que Ilegan a
cada momento demandando la entrega
de un ejemplar o que lo hacen por correo.

Hay que destacar la cooperación que,
para el cumplimiento de los fines de la
campaña, han prestado las asociaciones
gremiales o sectoriales, con mención es-
pecial de la de Carniceros-Charcuteros,
las organizaciones Profesionales Agrarias
(CNJA, UFADE, COA^, FTT, CNAG), de
Consumidores (ASGECO, ACUDE, UNAE,
FEDECO), la Unión Cívica Nacional de
Amas de Casa y las industriales (ASO-
CARNE, AECIC, FECIC).

La activa colaboración del Gremio de
Carniceros-Charcuteros ha permitido que
sean muy escasos los establecimientos en
que no se ha fijado alguno de los carteles
de la campaña.

En algún momento ha dado la impre-
sión de que el éxito desbordaba las previ-
siones de la campaña, puesto que la de-
manda de carnes de 2.a y 3.a categoría, se
elevó de una manera en verdad especta-
cular. Pero tal incremento hay que atri-
buirlo también al aspecto estacional, por
tratarse de una época y unas fechas en
que hay mayor apetencia de platos guisa-
dos y suculentos.

UN CATALOGO DE
EMBUTIDOS Y JAMONES

Como medida complementaria de la
campaña, y pensando que no sólo del
vacuno salen carnes de 2.a y 3.a, así como
en el hecho de que en diversos prepara-
dos cárnicos embutidos se permite e in-
cluso es aconsejable la incorporación de
carnes de vacuno, con singular mención
de las de 2.a y 3.a categoría, se ha reali-
zado también el denominado "Catálogo
de Embutidos y Jamones Curados de Es-
paña". Ha constituido un esfuerzo de los
funcionarios de la Dirección General de
Política Alimentaria del M.A.P.A., al cual
han cooperado con plausible entusiasmo
y desinterés un nutrido grupo de personas
ajenas a dicho Organismo, cuya relación
se hace figurar en las páginas finales del
Catálogo.

EI resultado es un volumen en formato
210 x 280 mm, de 144 páginas más
cubierta, a todo color, conteniendo más
de 150 productos catalogados y del cual
se han editado más de 9.000 ejemplares.
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MOSTO Y
ZUMO DE UVA

Mercedes Soler Sanz

Como consecuencia de las produccio-
nes excedentarias de vinos durante las
últimas Campañas, se hace necesario
incrementar el consumo de los diversos
productos de la uva, en especial del mos-
to, bien directamente como bebida, bien
indirectamente como materia prima para
la elaboración de otros alimentos.

EI consumo de vino por habitante y año
en España se mantiene alrededor de 50
litros en los últimos años, valor muy infe-
rior a los 64 litros alcanzados en 1974 e
incluso al de otros países mediterráneos.
EI incremento de población afectada por
el alcohol no puede imputarse al mayor
consumo de vino, sino a la modificción de
los hábito de consumo, con una patente
desviación hacia bebidas de alta gradua-
ción. No obstante, determinados sectores
no consideran pertinente incentivar el
consumo de vino, aunque sería deseable y
saludable que el vino, con su cultura y
tradición, desplazase una buena parte de
consumo de otras bebidas alcohólicas.

Puede darse un primer paso hacia la
orientación de la demanda diferenciando
los diversos tipos de mostos y zumos de
uva. Según lo establecido en el Estatuto
de la Viña, el Vino y los Alcohóles, encon-
tramos las siguientes definiciones:

MOSTO:
Es el jugo obtenido de la uva fresca por

medio de estrujado, escurrido o prensado,
en tanto no haya comenzado su fermen-
tación.

Se diferencian:

EI NATURAL, que es el mosto fresco
que no ha sido objeto de tratamiento.

EI CONSERVADO, que es el mosto cuya
fermentación alcohólica ha sido evitada
por tratamientos autorizados excluida la
adición de alcohol. En particular se deno-
mina "apagado" el mosto conservado
mediante prácticas enológicas.

EI CONCENTRADO, que es el producto
obtenido por deshidratación parcial de los
mostos hasta que el grado de concentra-
ción impida su fermentación espontánea.

ZUMO DE UVA:
Es el mosto natural obtenido de uva

sana y limpia con o sin tratamiento
posteriores, exento de hollejo y semillas,
especialmente apto para el consumo di-
recto, y que reúna las características que
posteriormente se indican para los de
cada clase.

Los principales zumos de uva se deno-
minan:

ZUMO DE UVA NATURAL:
Es el zumo con aroma, sabor ycolor

propios de la variedad de que procede,
conservado y estabilizado mediante tra-
tamientos autorizados.

ZUMO DE UVA CONSERVADO:
Es el zumo que ha sido tratado con

aditivos no sobrepasando las dosis máxi-
mas que se indican.

ZUMO DE UVA CONCENTRADO:
Es el producto obtenido por deshidra-

tación parcial de zumo de uva sometido a
los tratamientos autorizados.

ZUMO DE UVA CONSERVADO Y CON-
CENTRADO:

Es el zumo concentrado que ha sido
tratado con aditivos autorizados.

ZUMO DE UVA LIOFILIZADO:
Es el producto sólido obtenido en vacfo

por deshidratación total en estado de
congelación del zumo de uva natural o
concentrado.

ZUMO DE UVA RECONSTITUIDO:
Es el obtenido a partir de zumos con-

centrados y conservados, o liofilizados,
por adición de agua.
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ZUMO DE U!'A COMPUESTO:
Es el obtenido por mezcla de zumo de

uva natural o reconstituido y de otros
zumos o cremogenados de frutas, siem-
pre que la cantidad de zumo de uva sea
superior al 50% en peso (para fijar la
cantidad mínima de zumo de uva se
considerará como base de comparación o
de referencia el que tiene 12° Beaumé).

ZUMO DE UVA-MOSTO:
Tradicionalmente, en muchas regiones

españolas Ilaman mosto a lo que correc-
tamente debería denominarse zumo de
uva, razón por la que se mantiene la
nomenclatura Zumo de Uva-Mosto.

EI consumo de zumos y néctares de
frutas en España es muy bajo con rela-
ción a otros países (del orden de
1.050.000 HI), lo que permite pensar que
podrá incrementarse de forma considera-
ble su consumo, en especial el de zumo de
uva. Para conseguir este objetivo se están
siguiendo dos caminos, promoción de la
calidad y promoción del consumo.

PROMOCION DE LA CALIDAD

La promoción de la calidad se está rea-
lizando con la participación de la Asocia-
ción Española de Envasadores de Mosto-

Zumo de uva, que se coprometió con la
Administración a mejorar la calidad del
mosto, estableciendo unos criterios más
rigurosos que los determinados por la
legislación vigente. La calidad mínima del
producto establecida por esos compromi-
sos es la siguiente:

• Contenido en anhídrico sulfuroso in-
ferior a 70 miligramos por litro y 7 mg/I
de sulfuroso libre.

• Color "pajizo" o"caña" para los mo-
tos blancos; de "uva tinta" para los mos-
tos tintos.

• Producto de sabor frutado, limpio y
brillante.

• Grado Baumé entre 9° y 9,5°, lo que
significa una densidad entre 1,0661 y
1,07 y un grado Brix entre 16,2 y 17,2.

• Acido ascórbico adicionado hasta un
máximo de 100 mg/I. No se autorizará
ninguna referencia a la vitamina C.

• Acido iso-ascórbico ninguno, así como
no utilizar ningún otro tipo de conser-
vantes.

• Acido sórbico adicionado, o sorbato
potásico medido en ácido sórbico, en
dosis inferiores a 200 mg/I.

• Las demás prácticas autorizadas se-
rán las señaladas en el anexo 5 como
prácticas admitidas en los zumos de uva,

por el Estatuto de la Viña, el Vino y de los
Alcoholes.

Asimismo, la Asociación considera de
gran interés el establecimiento de una
Marca Alimentaria de Calidad, ya que
contribuiría a desarrollar uno de los fines
de la Asociación, como es el de ofrecer
para su producción un producto de cali-
dad diferenciada y superior a la exigida
por la normativa legal vigente

PROMOCION DEL CONSUMO

La promoción del consumo se ha basa-
do en dar a conocer el producto, ya que
para un amplio sector de la población es
desconocido, destacando sus principales
características, en especial su aporte de
energía y su carencia de alcohol.

Debe considerarse el mosto como un
producto muy interesante para la nutri-
ción humana consumido con preferencia
directamente en forma•de zumo.

Su composición en tanto por ciento es
la siguiente:

Agua ........................ 78.5
Hidratos de Carbono . . . . . . . . . . 19,5
Sustancias Minerales . . . .. . . . . . 1,3
Proteínas .................... 0,3
Grasas ...................... 0,4

Su valor nutritivo es considerable que-
dando compensado su deficiencia en
proteínas y grasas por la mayor cantidad
de azúcares, glucosa y fructosa. Estos
azúcares del mosto son un alimento de
primer orden, muy digestible y asimilable,
y se hallan en combinación con otras
sustancias vitales para la nutrición hu-
mana como son las vitaminas B1 y B2, el
bitartrato de potasio que favorece la acti-
vidad intestinal y las sales minerales.

Un litro de mosto 12° Baumé propor-
ciona unas 800 calorías, lo que junto a su
facilidad de asimilación permite reco-
mendar este producto a estratos muy
amplios de población.

Las Campañas de Orientación de la
demanda de Zumo de Uva-Mosto, reali-
zadas, por la Dirección General de Política
Alimentaria, en noviembre-diciembre de
1982 y agosto de 1983, han producido
incrementos del consumo considerables,
más aún, espectaculares, pasando unas
ventas de zumo de uva-mosto estimadas
en 350.000 HI en 1981 a 750.000 HI en
1982, y posiblemente estén en torno al
1.000.000 HI en 1983.

La Administración está interesando al
sector industrial de zumos de frutas en
considerar la posibilidad de aportar al
mercado, bebidas a base de mosto y otros
zumos de frutas, centrándose sobre todo
en la mezcla de mosto y zumo de limón y
en el empleo del mosto como edulcorante
de bebidas refescantes analcohólicas. En
ese sentido, se está impulsando el esta-
blecimiento de líneas de fomento de la
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innovación tecnológica en Centros de
Investigación y en Establecimientos In-
dustriales.

MOSTO CONCENTRADO
RECTIFICADO (MCR)

Es el mosto concentrado en el que se
han reducido al máximo las substancias
no azucaradas, ya sean minerales u or-
gánicas, quedando sólo trazas de estos
compuestos.

Esquemáticamente, su elaboración
comporta los procesos siguientes:

• Clarificación del mosto apagado.
• Desulfitación a baja presión.
• Eliminación de componentes no azu-

carados, mediante columnas de resinas
cambiadoras de iones o de polímeros
sintéticos; así desaparecen substancias
minerales y ácidos orgánicos, metales,
ácidos aminados, fenoles, etc.

• Concentración a baja temperatura
mediante concentradores y al vacío, para
evitar alteraciones microbianas y asegu-
rar por tanto su conservación.

Se obtiene así un líquido perfectamente
incoloro o ligeramente amarillo. Es una
solución de glucosa y fructosa en la mis-
ma relación que el mosto inicial de parti-
da, con pequeñas proporciones de otros
componentes; su composición es similar
a la de la isoglucosa.

APLICACIONES DEL MOSTO
CONCENTRADO RECTIFICADO

EI MCR tiene unas cualidades que le
acreditan como edulcorante excelente en
diversos usos alimentarios.

Su sabor de gran finura, suavidad y
frescura, lo hacen apropíado para endul-
zar otros zumos de frutas. EI poder
anticristalino de la fructosa hace que la
textura de los alimentos sea más pastosa,
suave y de fácil disgregación en el pala-
dar, por lo que es excelente para aplica-
ciones en galletas, pastelería y bollería.

Nuestras prácticas enológicas no per-
miten incrementar la riqueza en azúcar
de los mostos, mientras que en la Comu-
nidad Económica Europea se autoriza la
chaptalización, así como la adición de
mostos concentrados para elevar el grado
de azúcar de los mostos procedentes de
viñedos de zonas de latitudes altas, o en
las que se practican determinadas técni-
cas culturales.

EI Parlamento Europeo preconiza el
abandono de la chaptalización en favor de
la utilización de MCR, dado que la adición
de MCR no afecta las características or-
ganolépticas del mosto original.

Italia ha desarrollado esta industria en
Sicilia con destino a la exportación a
Centro Europa, a partir de uvas con alto
contenido en azúcar.

38-AGRICULTURA

En España, por el momento, el interés
del MCR estriba en una posible exporta-
ción a países no comunitarios, y en su
utilización como edulcorante. Puede
complementar a la sacarosa para mejorar
determinados eleborados, y debe ser al-
ternativo de otros edulcorantes, especial-
mente de la isoglucosa.

Distintas unidades del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación man-
tienen contactos con técnicos de la Aso-
ciación Nacional de Fabricantes de Bebi-
das Refrescantes Analcohólicas (ANFA-
BRA), del Instituto de Agroquímica y Tec-
nología de Alimentos del C.S.I.C. de Va-
lencia y de la Asociación de Investigación
de Conservas Vegetales de Murcia, con el
fin de analizar y tratar de encontrar solu-
ciones a los problemas técnicos del uso
del mosto como edulcorante, así como
estudiar su viabilidad económica, enmar-
cada en la coyuntura actual que supone
para la Administración la regulación de la
Campaña Vínico-alcoholera y en la ten-
dencia creciente de las industrias al em-
pleo de otros edulcorantes de menor pre-
cio que el azúcar de remolacha, como es
la isoglucosa.

Los primeros resultados permiten
considerar que su precio resulta más alto
que de ambos azúcares; pero la promo-
ción de su consumo contribuiría a aliviar
grandemente los excedentes vitivinícolas,
que con un coste considerable han de
transformarse en alcohol, y también, a
disminuir las importaciones de maíz que

es la materia prima de la que se obtiene la
isoglucosa.

EI consumo de MCR por el sector in-
dustrial de bebidas refrescantes podría
acercarse a 2.000.000 de HI ya que el
consmo español de refrescos supera los
19 millones de HI, lo que supondría dis-
minuir en 238.000 HI la producción de
alcohol vínico.

OTRAS APLICACIONES DEL
MOSTO

Otra posibilidad de aplicción del mosto,
también en fase de análisis por el sector
conservero español, es la fabricación de
gelatinas o jaleas, a base de zumo de uva
concentrado y de espesantes (por ejemplo
pectinas de frutas) para lograr una mayor
consistencia en los elaborados.

Este tipo de productos ya se comercia-
lizan en otros países para consumirlos
como desayunos y postres, y también
como helados; están muy adelantadas las
gestiones para la puesta en funciona-
miento de una planta piloto para fabricar
jaleas y mermelada de uva.

Asimismo, otros países mediterráneos
continúan la búsqueda de nuevos pro-
ductos derivados de la uva, tales como un
nuevo producto a base de mostos con-
centrados de uva, susceptible de ser utili-
zado en la alimentación del ganado, una
nueva bebida sin alcohol a base de zumo
de uva, e inclusive un nuevo tipo de vino
con bajo contenido en alcohol.
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LEGHE
PASTERIZADA

Campaña de orientación al consumo
Justo NOMBE^A,

F^sa FDEZ. LEON,
igna^io BADiOLA y

Daniel MARCOS

LOS MOTIVOS DE LA
CAMPAÑA

Por Resolución de fecha 15 de julio de
1983, la Dirección General de Política
Alimentaria del Ministerio de Agricultura,
Pesa y Alimentación ha dispuesto la rea-
lización de una campaña de orientación al
consumo de leche pasterizada, que supo-
ne una continuación de la realizada en los
últimos meses del año 1982, como
consecuencia de las medidas de apoyo al
sector agrario previstas en el Acuerdo del
Consejo de Ministros en su reunión del 17
de marzo de 1982.

Los motivos que hicieron aconsejable la
campaña, se pueden resumir básicamen-
te en:

1.° La regresión en el consumo de le-
che pasterizada desde los primeros años
de la década de los 70 hasta situarse, en
1982, en la proporción del 31,89% res-
pecto al consumo total de leches líquidas
tratadas.

2.° EI peligro que supone esta situa-
ción ante el posible ingreso de España en
la CEE, y el contraste con lo que sucede
en los propios países comunitarios, en los
que el consumo de leche pasterizada, en
relación al de leche esterilizada, es sus-
tancialmente mayor en líneas generales.

3.° La evidencia de un estado de
desinformación del mercado consumidor,
en cuanto a la existencia de los distintos
tipos de leche líquida y, sobre todo, de las
características y ventajas de la leche pas-
terizada.

Nos encontramos, de hecho, ante una
falta de información del consumidor, un

desconocimiento casi total sobre la utili-
zación de los alimentos y de ahí que cobre
especial interés una campaña de publici-
dad como la que se ha Ilevado a cabo,
como fruto de la necesidad de corregir
desviaciones de los hábitos alimentarios,
en un punto de tan capital interés como el
del consumo de leche.

Esta campaña de orientación al
consumo de leche pasterizada no ha tra-
tado, desde nignún punto de vista, de
combatir ninguno de los tipos de leche
conservada, ya que tienen sus indicacio-

nes concretas y justificadas, sino sola-
mente de acomodar el consumo de la
leche pasterizada a la línea existente en
los países comunitarios, al tiempo que, eso
sí, procura que se destierre el consumo de
leche sin higienizar, por los riesgos sani-
tarios que comporta.

Y LAS RAZONES
J USTI FICATI VAS

Las razones básicas justificativas de la
campaña son las siguientes:
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1.° La propia calidad de producto, con
unas propiedades alimenticias sensible-
mente iguales a la leche recién ordeñada
procedente de vacas sanas, ya que el
proceso de elaboración no implica ningún
tipo de alteración de los componentes
nutritivos de la leche, garantizando por el
contrario la destrucción de los posibles
gérmenes patógenos y la de la mayoría de
los banales.

2.° EI reconocimiento de que la única
defensa del sector lechero ante la entrada
en la CEE es recuperar el hábito de beber
leche pasterizada. En este previsible fu-
turo, y si el consumidor español siguiese
adquiriendo las altas tasas de leche este-
rilizada o irregistradas, se Ilegaría a una
situación en la cual, dados los enormes
excedentes lácteos de los países comuni-
tarios, se desencadenaría una verdadera
invasión de leche foránea en nuestros
mercados, con los consiguientes gravísi-
mos perjuicios para el sector ganadero
español, sin ninguna contrapartida válida
para el mercado consumidor. Por el con-
trario, la utilización de leche pasterizada,
por su duración limitada y, pór lo tanto,
por su área de comercialización menos
extensa, local o a lo sumo regional, evita-
ría este tipo de situación al resistir la
competencia de la leche procedente de los
países comunitarios.

LOS OBJETIVOS

Los objetivos concretos de la campaña
que podrían resumirse en la potenciación
de una cierta cultura gastronómica capaz
de modificar los hábitos de consumo del
español, han sido:

a) Informar y formar acerca de las ca-
racterísticas propias de la leche pasteri-
zada, particularmente las referentes a los
aspectos sanitarios, organolépticos y bro-
matológicos, destacando el beneficio de
calidad que supone la ingestión de un tipo
de leche que contiene íntegramente los
elementos nutritivos.

b) Difundir las reglas y consejos ade-
cuados para su adquisición y conserva-
ción, a fin de que hasta el momento de su
consumo mantenga las característica de
calidad que le son propias. Se trata, en
definitiva, de convertir en positivo el he-
cho de que, por no tratarse de una leche
conservada, la leche pasterizada debe
adquirirse diariamente y mantenerse a
temperatura de frigorífico hasta su
consumo.

b) Dirigir la campaña principalmente al
ama de casa, como principal protagonista
de la población compradora, y a los niños
en edad escolar y preescolar, entendiendo
que éstos suponen el primer pilar en la
labor de educación al consumidor que la
Dirección General de Política Alimentaria
pretende.

LA EJECUCION

La ejecución de la campaña se realizó
entre los días 20 de octubre y 5 de di-
ciembre y contó con las siguientes accio-
nes:

- Una película de 30 segundos de du-
ración para los espacios publicitarios de
NE., de la que se realizaron 33 pases: 22
en la l.a cadena y 11 en la segunda.

- Una Unidad didáctica integrada por:
- Cartilla divulgativa, ilustrada gráfica-

mente, sobre leche pasterizada, dirigida a
la población infantil y juvenil.

- Inserciones en revistas y periódicos
y, en general, en publicaciones destina-
das al profesorado de E.G.B.

-Carta-circularde la Dirección General
de Política Alimentaria al profesorado de
E.G.B., recabando su cooperación para el
cumplimiento de los fines de la campaña.

-Grabación de una película de 10 mi•
nutos de duración, en vídeo, que refleja de
una forma muy atractiva, a la vez seria e
informal, la historia de la leche y los
aspectos tecnológicos más destacados de
la pasterización de la misma.

Otra de las acciones emprendidas, de
más impacto dentro de esta campaña, ha
sido la realización de 300.000 pegatinas,
impresas a todo color, autoadhesivas,
estucado en alto brillo y troqueladas en
círculo, con el logotipo creado en esta
campaña para la leche pasterizada, y que
ha tenido una gran acogida dentro de los
sectores a que van destinadas.

Este material se ha distribuido a través
de los siguientes medios: envíos directos
a Centros Escolares de E.G.B., Federación
Nacional de Industrias Lácteas, Federa-
ción Nacional de Amas de Casa, Asocia-
ciones de Consumidores (ASGECO, ACU-
DE, FEDECO, UNAE) y Asociación de
Detallista-Minoristas de Leche.

Los resultados de la campaña están
siendo analizados en estos momentos,
aunque se puede anticipar que se van
logrando los objetivos propuestos de ir
sustentando un superior conocimiento de
causa en materia de tamaño trascenden-
cia, como la de los h^íbitos de consumo de
los españoles.
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Por Vidal Maté y Manuel Carlón

Precios agrarios y movilizaciones en el sector, en un clima de malestar y
protesta, han sido las dos notas más importantes de las últimas semanas sin que, al
cierre de esta edición, se hubiera clariñcado la situación.

Casi por sorpresa, el Ministro de Agricultura convocaba en la segunda quincena
de diciembre a las Organizaciones Agrarias para desanrollar unas negociaciones
de precios que se sabfa iban a ser rápidas, pero no tanto. Los precios fueron
precetlidos de un proceso de conversaciones rápidas en el FORPPA, que tuvieron
incluso menos de negociación que en los últimos años. Las Organizaciones
Agrarias, excepto la FTT, criticaron al Gobiemo tanto por la forma como se había
desarrollado los contactos como por esa subida media ponderada del 6y7 por
ciento.

Y, con la aprobación de los precios agrarios, vino la "bronca" sindical iniciada
por la COAG con un encierro en el seno de la Confederación Nacional de
Cámaras Agrarias entre los días 4 y 9 de enero y seguida por las Uniones en
provincias, con encierros y movilizaciones, y otras siglas como el CNJA, UFADE
y la CNAG.

E[compromiso sobre los inputs en 1983, sobre todo por el incumplimiento de los
topes ganaderos, ha sido motivo de preocupación entre las OPASy como lo fue en
las últimas fechas la subida aplazada del gasóleo y la que está prevista para los
fertilizantes.

A1 igual que en los meses anteriores, los piensos siguen trayendo de cabeza a
una parte de la ganadería, mientras en la Administración eaeiste también preocu-
pación por lo que pueda suceder en los próximos meses.

Las últimas semanas, con las movilizaciones y los precios como ejes de la
política agraria, se pueden considerar como un perfodo donde Sector y Admi-
nistración podrían sentar las bases para una nueva fonna de hacer las cosas y
tratar de conseguir compromisos importantes sobre lo que va a dar de sí este año
a nivel agrario.

...Y TENDIENDO EN EL ROMERO
EI día 28 de diciembre pasado se apro-

baron en Consejo de Ministros los nuevos
precios de garantía para los productos
agrarios sometidos a regulación por la
Administración. Hasta la jocosidad de la
fecha es el resultado de las consultas más
variopintas que se hayan celebrado.

Mudas quedaron las Organizaciones
Profesionales Agrarias, representantes del
sector productor; olvidadas las iníciales
ideas del Ministro para intentar ligar su
Plan de Producciones a medio plazo con la
política de precios; atrás los temores de los
altos funcionarios que vefan peligrar sus
días de vacaciones celosamente guardados
hasta las entrañables fiestas. EI viento de
Romero, soplado desde las torres de Aré-
valo, concertó en cuatro días unas consul-
tas poco serias. Ni siquiera las fechas eran
propicias para llegar a un acuerdo mínimo.
Tampoco el Presidente del FORPPA
consiguió animar a la concurrencia cuando
propuso que su Organismo pondría el tu-
rrón: y, encima, el Ministro con gripe. Y
eso que los precios aprobados, para los
tiempos que conren, no son de lo peor; el
tope de los controles para los inputs, tam-

poco; allí lo que se jugaba era una cuestión
de fondo, con más enjundia que la reflejada
en los medios de comunicación, poco
interesados en la problemática agmpecua-
ria, la capacidad de las Organizaciones en
extraer del Gobierno su aceptación de que
habían incumplido un acuerdo de Consejo
de Ministros.

Si el Ministerio aceptaba tal situación,
aceptaría, de paso, su mala gestión en la
política cerealista y de materias primas
para la alimentación animal; aceptaría te-
ner que compensar al sector ganadero por
el incumplimiento de su cláusula de salva-
guarda, y también, aceptaría la capacidad
de las Organizaciones para imponer sus
criterios en el método negociador. EI re-
sultado final es conocido de todos... quien
manda, manda.

En HOY por HOY daremos buena
cuenta de los resultados prácticos de las
consultas de precios y de los diferentes
documentos apartados por la Administra-
ción, como resumen de un año agrícola
"aceptable". Las OPAS, en el interin, han
dicho de todo. Para la FTT, por su identi-
ficación con la política gubernamental, los

puntos aprobados son muy similares a los
planteados por ella en la mesa consultiva.
Para la COAG, la descalificación de casi
todo lo que está haciendo el Ministro re-
sume lo que esta organización piensa. La
CNAG, UFADE y Jóvenes Agricultores,
están intentando aunar criterios, al menos
en esta negociación. Para estas tres últimas
Organizaciones es inaceptable el paso atrás
que el Ministerio ha dado en esta "nego-
ciación". Más que los precios y la clausula
de salvaguardia, les preocupan los incum-
plimientos y la poca seriedad del Ministerio
en el cumplimiento de la voluntad concer-
tadora, que tanto se repite en las propuestas
ministeriales, pero que las tres OPAS no
ven Ilenarse de contenido. Es en el tema de
la falta de concertación donde coinciden
todas las Organizaciones, menos la UPA-
FTT.

Las últimas consultas se tenminaron el
día de Ramos, en Semana Santa; estas
rerientes con el turrón en la boca y los
villancicos a todo trapo ...yo me remen-
daba yo, yo me remendé, yo me eché un
remiendo, yo me lo quité.
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Unas negociaciones fantasmas

PRECIOS AGRARIOS :
ALZA DEL 6 , 7%

^:«
^:^^

UNA INOCENTADA

Con una subida media ponderada del
6,7 por ciento, para los precios de los
productos agrarios sometidos a regulación
de campaña, el Consejo de Ministros del
pasado 28 de diciembre ponía fin a las
negociaciones que durante poco más de
una semana habían desarrollado Adminis-
tración y Organizaciones del sector. El
acuerdo del Consejo de Ministros no tuvo
sorpresas respecto a las cifras que se habían
manejado en la Comisión Especializada
del FORPPA. Junto con los precios, el
Gobierno aprobó también un compromiso
sobre mantenimiento de inputs, si bien el
acuerdo no implica la posibilidad de esta-
blecer compensaciones al sec[or, en el caso
de que no se cumplan los límites fijados.

Los precios agrarios de este año no pa-
saron de una escaramuza negociadora,
desconociéndose por el momento quién
tuvo la mayor responsabilidad en este
proceso y cuál ha sido esa otra batalla que
se libra en estos casos y que generalmente
tiene en parte negra en los responsables de
Economía y Hacienda.

TIEMlPO Y FORMA

Las negociaciones de precios agrarios de
este año se a^nvocaron casi por sorpresa en
un momento en que la Administración vio
cómo se desbordaban los inputs ganaderos.
EI Ministro de Agricultura citaba a las
Organizaciones Agrarias para exponerles
los resultados de 1983 poniéndose de ma-
nifiesto, desde un primer momento, la
intención oficial de tener precios antes del
1 de enero.

Fijar la tabla de los precios regulados,
cuanto antes, ha sido siempre una de las
pretensiones de todas las Organizaciones
Agrarias en las últimas campañas. De esta
forma, ►os a^ricultores y ganaderos saben
con antelacron por dónde van a ir los
apoyos a las producc;iones y en consecuen-

cia ordenar sus cultivos. Por otro lado, la
Administración puede jugar con los precios
como un arma para la ordenación del sec-
tor, con todo lo que ello puede significar de
ahorro a la hora de eliminar excedentes.

Durante la última campaña, los respon-
sables del Ministerio de Agricultura insis-
tieron en que aquellas iban a ser unas
negociaciones "puente", en cuanto no ha-
bía existido tiempo para cambiar el méto-
do de trabajo, dada su cercanía con las
elecciones generales. En consecuencia, las
negociaciones se hicieron bajo el sistema
de años anteriores, en el misrrio marco del
FORPPA y siguiendo prácticamente unos
mecanismos similares.

Un año después, la fórmula de negocia-
ción no ha tenido variaciones. No ha ha-
bido cambios en el método, salvo para
mantener desde el principio una postura
más dura en las conversaciones, mientras
se sigue utilizando lo que se ha venido en
denominar como Comisión Especializada
del FORPPA que viene a ser la Comisión
General de este Organismo, en punto
muerto ante las impugnaciones que se
hicieron en su día contra su constitución.

Así pués, las negociaciones de precios se
celebraron este año con los mismos defec-
tos o escasas virtudes, en cuanto a la forma,
que en campañas precedentes.

Como en situaciones anteriores, en torno
a las mismas, se comenta en muchas oca-
siones si realmente se puede hablar de
negociaciones o solamente de conversacio-
nes. No son negociaciones en toda la ex-
presión de la palabra en cuanto que la
decisión última, coincidiendo o no con lo

discutido en el FORPPA, la toma de Go-
bierno. Pero en estas reuniones sí se ha
llegado, en muchas ocasiones, a puntos
importantes de acuerdo, tras negociaciones
reales, aunque a veces se parezcan más a
un trato de feria. ^

MITO Y REALIDAD

Las negociaciones de precios agrarios
han sido consideradas tradicionalmente
como la gran mesa del sector donde se
ponían sobre la mesa todos los problemas
pendientes del último año. En este sentido,
esas negociaciones eran como un auténtico
cajón de sastre donde igual se hablaba de
precios que de fiscalidad agraria o de te-
mas sindicales. Son viejos defectos que, en
ocasiones, hay querencia a seguir utilizán-
dolos en la actualidad. La mesa de precios
era considerada como la gran negociación
del campo, el momento donde la Admi-
nistración adquiría el má^cimo protagonis-
mo al igual que hacían unas Organizacio-
nes Agrarias escasamente implantadas.

Desde esta perspectiva se puede decir
que las negociaciones de precios han teni-
do casi siempre mucho de mito, mucho de
montaje accesorio, al margen de los pro-
blemas del campo y sobre todo de los
incrementos agrarios.

El campo necesita una negociación para
el mantemmiento de sus rentas, para la
defensa de su poder adquisitivo y ello se
consigue no solamente en base a los pre-
cios, sino también con un conjunto de
actuaciones complementarias a los au-
mentos de los productos. Los precios han
de ser solamente una parte de esa gran
negociación, de esa gran concertación que,
a pesar de todas las promesas, no ha bri-
llado como se esperaba en la última cam-
paña.

Las negociaciones de precios agrarios no
pueden ni deben seguir siendo esa gran
negociación donde se ^untan las churras
con las merinas. Pero srgue siendo, a falta
de otros mecanismos y mesas alternativas
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una ocasión tmportante para los intereses
del sector.

F^t las íiltimas reuniones celebradas en la
Comisión Especializada del FORPPA, las
negociaciones quedaron reducidas prácti-
camente a cero. En otras campañas, la
tónica general era la existencia de acuerdos
en la mayor parte de los puntos, tras un
proceso de acercamiento de posturas. Este
año, todos los precios han sido abiertos al
Consejo de Ministros, sin que cuatro de las
cinco Organizaciones desplegasen la
pancarta de su tabla de incrementos.

NEGO('IACIONES FANTASMA

Las negociaciones de este año han que-
dado reducidas a la exposición de dos
posiciones, totalmente enfrentadas, res-
pecto al método a seguir para la fijación de
los precios. Las Organizaciones A grarias
CNJA, UFADE, CNAG y la COAG estu-
vieron de acuerdo, desde un primer mo-
mento, en que antes de entrar en los pre-
cios era indispensable fijar un método de
trabajo y, sobre todo, revisar el cumpli-
miento de los compromisos de las nego-
ciaciones anteriores, como es el caso refe-
rente a los inputs. Por su parte, la Admi-
nistración consideraba la negociación co-
mo un todo abierto y tras las ^rimeras
horas de reuniones puso de mamfiesto su
deseo de tener precios agrarios cuanto
antes.

Las reuniones de la Comisión Especiali-
zada del FORPPA se redujeron stmple-
mente a un intercambio de opiniones sobre
la norma como se deberían abordar las
negociaciones, pero casi en ningún mo-
mento se entró en la negociación en sí.
Hubo algunos intentos para hablar de in-
puts. Algún intento también para hablar de
las compensaciones que habían recibido
los ganaderos por el tema de los inputs y
las que pedían las Organizaciones Agra-
rias. Pero nunca se puede decir que se llegó
a negociar nada.

Las negociaciones de este año gastaron
una semana de reuniones en el FORPPA,
pero la verdad es que se podían haber
ahonado casi todas las jornadas si cada
una de las partes tenía muy claro que no
iba a haber concesiones.

Tras los precios agrarios fijados por el
Gobierno, parece que las actuaciones, tan-
to de la Administración como de las OPAS
deberán estar enfocadas a desarrollar al
máximo las mesas de concertación, pero
cenando flecos y con compromisos muy
concretos en temas como los referidos a
reestructuraciones u ordenación de merca-
CIOS.

UTS

Compromiso pero menos

RO1V1(ERO FRENTE A BOYER

Aunque su fijación es un logro de las
Organizaciones Agrarias, durante los últi-
mos años con la Administración de UCD,
hasta el último momento se mantuvo este
año la incógnita sobre el mantenimiento de
estos compromisos para la próxima cam-
paña. La situación internacional con unos
precios elevados del dólar y el comporta-
miento que han tenido en los últimos me-
ses los precios de los piensos, eran razones
que estaban en la mente de todas las Or-
ganizaciones y de la propia Administra-
ción. Sin embargo, desde una perspectiva
sindical resultaba irrenunciable un com-
promiso en este sentido.

En los Grupos de Traba'o del FORPPA,
dentro de la Comisión ^pecializada, el
Fresidente de este Organismo lanzó una
posible banda para la subida de los inputs
agrícolas (gasóleo, luz y fertilizantes), entre
eI 11 y el 14 por ciento.

Finalizadas las reuniones en el FORP-
PA, sin ningún tipo de acuerdo, la solución
para los inputs se mantuvo hasta el
Consejo de Ministros como una incógnita.
Los resultados, aunque no del gusto de los
agricultores y ganaderos, en medios cerca-
nos a A^ricultura se consideran como un
triunfo importante de Romero frente a
unas pretensiones mucho más duras del
Ministro de Economía y Hacienda, Miguel
Boyer.

Campaña

1982/83
1983/84
1984/85

Según este acuerdo del Gobierno, los
precios de los piensos, se sigue tomundo
como base el acabado para porcino, se si-
tuará con un aumento del 13 por ciento,
entre el 1 de enero y el ^31 de diciemóre. EI
Gobierno se compromete a tomar las medi-
das oportunas para que no se supere esa
cifra.

En el caso de los fertilizantes, el gasóleo y
la electricidad, el compromiso de la Ad-
ministración es que no se supere el 11 por
ciento. Si los precios superasen esta cifra en
1,5 puntos, el Gobierno estudiará las re-
percusiones que para el sector agrario
pueda significar dicho desfase.

Como medida importante en relación
con los inputs, destaca el com promiso del
Gobierno para constituir, en el Ministerio
de Agricultura, un Grupo de Trabajo, con
la participación de las Organizaciones
Agrarias, que se reunirá una vez cada dos
meses al menos, con el fin de estudiar la
evolución de los precios de los medios de
producción.

COMPRONIISO, PERO MENOS

Teniendo en cuenta las previsiones ini-
cialmente muy pesimistas del sector, se
puede considerar el control de inputs fijado
por el Consejo de Ministros como un as-
pecto positivo de las negociaciones de pre-

COMPROMISOS EN INPUTS

Electricidad
Gasóleo

Fertilizantes

10°l0
7w°

11 °/o

PONDERACION DE LOS INPUTS AGRICOLAS

1982/83

1984/85

Gasóleo B
Fertilizantes
Electricidad

Gasóleo
Fertilizantes
Electricidad

26,72°b
64,90%
8 ,38°b

26,30°b
62 ,01 °/o
11 ss°b

Piensos

16,36Wo
15,OOo/o
13,00°b
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cios agrarios. Pero si tenemos en cuenta los
a^mpromisos de campañas anteriores, re-
sulta que el acuerdo no supone una cláu-
sula con excesivas ligaduras para el Go-
bierno. El acuerdo se limita a señalar que
los precios deberán situarse en unos niveles
indicativos del 13 y del 12,5 por ciento. Sin
embargo, no fija ninguna otra cláusula por
la que la Admmistración se comprometa a
comQensar al sector por posibles incum-
plim^entos.

Para mantener las rentas, es importante
el control de los precios de los medios de
producción y de ahí que éste sea un logro
al que el sector no quiera renunciar. Pero,
en este momento, hablar de control de
inputs es algo que incluso ya no inspira
excesiva confianza entre los propios agri-
cultores y ganaderos. En la última campa-
ña es cierto que se hizo un esfuerzo de
varias semanas para evitar que se desbor-
dasen los inputs agrícolas. Pero los gana-
deros se fueron por enima de ese I S por
ciento en porcenta^es muy elevados, sin
que se dieran las compensaciones ^ara
toda la ganadería afectada. La Admims-
tración hizo la vista gorda en el precio del
porcino y en algunas semanas también en
el vacuno, tratando de compensar de esta
fonna a parte del sector por la elevación de
los p iensos. Pero la realidad es que hay
también otra ganadería para la que el
pienso ha supuesto solamente pérdidas.
Por varias razones pues, los inputs de este
año se pueden considerar a>mo un paso
atrás respecto a campañas anteriores, aun-
que existan razones objetivas en la econo-
mía internacional como para no ceder más
puntos. Pero hay que recordar que en la
pasada camPaña, con una subida en los
precios del 4,7 por ciento, los inputs agrí-
colas se controlaron el 7 por ciento y
teóricamente al 15 por cieñto en los ga-
naderos, aunque luego superasen el 20 por
ciento. El acuerdo del año pasado estable-
cía la necesidad de fijar compensaciones al
sector en el caso de que se superasen esos
topes.

En la campaña anterior 1982-83 el com-
promiso se situaba en el mantenimiento de
los inputs agrícolas en el 10 por ciento y
de los ganaderos en un 16,36 por ciento
también entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre. El compromiso de la Adminis-
tración era el de compensar al sector si en
ese período se rebasaban esos topes pero
solamente se hablaba de revisión de pre-
cios si la diferencia había sido de dos
puntos.

En este momento, dada la situación
intentacional de la economía, con un dólar
disparado, los inputs agrícolas parece pue-
den tener algunas dificultades para su
mantenimiento en los límites fijados. En el
caso de los piensos, los tiempos van a
se^uir siendo duros hasta, al menos, el
intcto de campaña para posteriormente
depender de la situación de nuestras cose-
chas.

LA TABLA DE
PRECIOS

La tabla de los productos sometidos a
regulación de campaña ha quedado defi-
mtivamente compuesta por los 17 puntos
que contenía en la campaña anterior. En
un principio se habló de la posibilidad de
sacar de la misma a las leguminosas pienso,
por entender que eran unos productos con
un Plan específico, considerándose sufi-
ciente el mismo para conseguir una co-
rrecta regulación del mercado. Las Orga-
nizaciones Agrarias se opusieron y, al final,
la Administración ha optado por dejar las
cosas como estaban.

Una de las caracteristicas de esta tabla es
la tendencia de la Administración para ir
incluyendo las subvenciones en el precio
del producto. Esta campaña se han dado
pasos en este sentido en el algodón y en la
remolacha y la cañu azucarera. Solamente
se mantiene la subvención de 12 pesetas en
el aceire de oliva.

Dentro del marco de una subida media
ponderada del 6,7 por ciento, los incre-
mentos para las producciones agrarias,
sometidas a regulación de campaña, guar-
dan relación con los planteamientos con-
tenidos en el programa para la ordenación
de los mercados y las producciones a medio
plaw. Por arriba de esta cifra los cultivos o
producciones a medio plazo. Por arriba de
esta cifra los cultivos o producciones a
potenciar y, por debajo, aguellos otros
excedentarios, excepto el caso del maíz,
donde no se ha querido perder la relación
con el trigo, si bien se habla del estableci-
miento de importantes compensaciones
para a^oyar a los agricultores. En el trigo,
la subtda está por debajo de la media. Se
habla de una liberalización del trigo en
base a una Ley que ya se ha estudiado, si
bien hay dudas sobre su eficacia en el
mercado, cuando todavía no se han discu-
tido los mecanismos necesarios para tener
un correcto almacenamiento en manos de
los agricultores. Las producciones de legu-
minosas y cereales pienso se han ido tam-
bién para arriba, al igual que ha sucedido
con un cultivo como el algodón que, por
diferentes motivos, interesa potenctar. Las
producciones ganaderas, carne y leche de
vaca, han temdo subidas supenores a la
media y en ello podría verse también una
medida compensatoria por la evolución de
los cereales pienso en los últimos meses,
aunque es importante la filosofia con que
se regulen las próximas campañas. El arroz
tiene también un incremento al alza.

Por el contrario, las producciones como
remolacha y el girasol, donde la oferta está
igualada a la oferta y, en algunos casos, con
algunos excedentes, como la remolacha,

aunque hay también otros mecanismos
para corregir esta situacián, han tenido
mcrementos a la baja.

EI vino pennanece congelado por pri-
mera vez durante los últimos años, en el
nivel de Entrega Obli gatoria de Regulación
(EOR). La medida ha sido valiente por
parte del Gobierno y puede ser blanco de
muchas críticas. Sindicalmente, esta con-
gelación va a ser denunciada en las wnas
productoras más importantes, que es don-
de existen los mayores excedentes. Pero no
seria un tema grave para el sector si la
Administración se da^ prisa en poner en
marcha una serie de mecanismos para lo-
grar una correcta regulación de los merca-
dos. Este año, con una cosecha corta, las
actuaciones no han sido difíciles. Sin em-
bargo, unas cifras cercanas a los 40 millo-
nes de hectólitros pueden suponer una
auténtica ruina para el sector, si entonces
no está ya funcionando el cambio en el
vino.

Los precios aprobados por el Gobierno,
en alguna medida, guardan relación con las
situaciones deficitarias o excedentarias en
cada una de las producciones. Esta filosofia
la verdad es que sólo puede ser considera-
da como parcialmente correcta. Los exce-
dentes son un problema que hay que solu-
cionar, pero la culpa de esas situaciones y
en consecuencia, las soluciones, no tienen
por qué buscarse única y exclusivamente
en el sector productor. En ocasiones ha
bajado el consumo, se ha permitido una
^rave actividad fraudulenta, han existido
unportaciones, etc... y esos son datos que
podrían haber evitado algunas situaciones
excedentarias.
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I \^f PRECIOS REGULADOS PARA LA CAMPAÑA 1984/85

(Ptas./Unidad)

Productos Tipo de precios Unidad 1983/84 % 0 1984/85 Wo0

Trigo Base garantía (T.2) Kg 21,75 7,14 22,65 4,14
Cebada " " " Kg 18,75 13,64 20,70 10,40
Avena " " " Kg 17,70 13,46 19,55 10,45
Centeno " " Kg 19,55 13,64 21 ,60 10,48
Maíz (1) Garantía compra Kg 21,75 7,40 22,65 4,14
Sorgo " " Kg 20,10 7,20 21,00 4,48
Leguminosas-pienso,
Ihaba)(2) " " Kg 32,50 12,07 36,00 10,77

Arroz " " (T.2) Kg 28,40 9^3 31,00 9,15
G irasol Mínimo contractual Kg 40,40 9,19 43,00 6,43
Remolacha Base contractual Tm 5.570,00 11,50 6.150,00 (3) 6,59
Caña Mínimo contractual Tm 4.039,00 11,50 4.305,00 ( 3) 6,59
Algodón Mínimo tprimacoyuntur. Kg 92,00 15,00 108,0015) 11,88
Vino E.O.R. Hgdo. 140,00 3,70 120,00 0,00
Aceite de oliva Garantía Kg 170,00 8^8 178,50 (4) 5,00
Carne de vacuno Kg/canal 346,00 10,19 371,00 7^3
Carne de porcino Kg/canal 152,00 10,14 163,00 7,24
Leche de vaca Mínimo compra Litro 28,75 11,65 31,10 8,17

(1 ) Medidas de fomento de producción de maíz nacional.
(2) Plan Nacional de fomento de Leguminosas-pienso.
(3) Incluye subvención, que en la campaña 84/85 queda absorbida en el precio.
(4) Se mantiene la subvención de 12 Pts./Kg, establecida en la campaña 83/84.
(5) Subvención incluida.

POLITICA
DE
PRECIOS

Recarda ndo
ia historia

i.a ne^íaci+bn de ios pe<ecias agrarios ha sido cansaiderada dwytMe los úl#imus
años un iu(;ro pasitiro para et sector de aculerda ean el caet^Omisro de tos Pacto>s de
ia Moncloa. Por este motivo, las Ckganixaeioncs Agrarias han tratadn de que, en
todc► mvtnento, se^ai estas negociaci^nes aulnque a oadie se le aculta q!ue en
dáiinitiva, es la Aféninistración quien toma ia última decisión.

E.tt los úttimoes años, 1as OPAS ha denuneiado siempre cualr^ier íntento para
desca#cinar el si^ema de negociaciones y ol^jetivo de la^ agrkultores fue conseguir
qne, par ñn, se de8niera un nuevo marco ncgaciador donde el sector e^uviera en
iguaídald de condiciones c^ ia A^dminish^ación, marco ^e por el monrento y en un
futuro Imnediato no va camino de cam^biar.

^n las íiltíl^s negociaciones de preeios donde apenas si han eadstido negacia-
ciones, t^an ^do varias las OPAS que han recordado al Gobierno sociatista que
negociar pcecilos es un logro dei sector en otros tiempos y at ^ue no estdn dispuestas
a ren^ciar.

PACí'OS DE LA M^NCIAA
Octubre 1977

"PI gabierno reguiatti eonjuntamente los precios agrícotas con antetación
suficiente para arientar !a cam^ai^; para elio se tendrfin en cuenta los signientes
critetios:

1° ts poiitica de precfos sgrarios y ia tijación conjunta de precioe para la
próaeinr^ campaña se elaborará con ia participacióa de tas distintas Urganizaciones
y S'indieatos Agraríos re^res^ntativos de ios interese,s del sector.

2° Se itnalizaráo los nivr,^es eomparatívoa de reatas del Sectar Agrfcota y de los
demá.s seetores, median^te lal correspondiente investigación estadistica y se proc^uará
tpae las diferencias entrc taies mveles no se increme>Itten en lo sucesivo. AdemáS, se
^irbitrarán las artedida.s necesarias para ^ue ei agricuttor ^ el beneficiario directo de
las suh'vencion^es a(os p^radrrctos agrarios".
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El ardid de la A^ninistración:
cceSilldl0" CII VeZ de
ccC^a^^»

cebada a Sevilla, 150 a Huelva y 150 va-
gones a Córdoba, cantidad mínima para las
necesidades de la ganadería andaluza, las
cotizaciones siguen al alza y las compras a
22 pts./Kg, más el porte, sitúan los piensos

ASI T^:RNIINARON LOS
INPUTS DEL 83

A lo largo del año pasado, se ha seguido
con interés la capacid•ad de la Administra-
c,ión para cumplir el acuerdo del Consejo
de Ministros del 30 de marr.o, por el que el
gobierno se comprometía a mantener los
costes de producción para los subsectores
agría^la y ganadero dentro de los límites
del 7 y del l5`1 respectivamente. Mientras
el compromiso para el subsector agrícola,
formado por fertilizantes, electric^dad y
gasóleo se cumplía hasta el final del año el
de los piensos se rebasaba en el mes de

en la periferia española a precios estrepi-
tOS(1S.

Comienzan a escucharse algunas voces,
provinientes de las cooperativas producto-
ras de piensos compuestos, en el sentido de
controlar con un precio de intervención la
harina de pirasol, como sustitutivo de la
soja, previstblemente cara al precio actual
del dólar. Para estas coo peraUvas podría
sustituirse la soja en un 75%, de controlarse
un poco el precio de la harina de girasol.

Visto lo que ha pasado esta Campaña,
no es de extrañar la reacia actitud del
Gobierno en utilizar la palabra "compro-
misci', pero es preciso reconocer en ello un
pau^ atrás en las innovaciones conseguidas
por las Organizaciones Agrarias años atrás.

noviembre, aunque se retlejaba en di-
ciembre, a>n un 9^1,23°k, para la fórmula
oficial del pienso de acabado de porcino,
formulación, por otra parte, obsoleta y
falta de realismo.

EI cumplimiento de la parte a^rrespon-
diente a los inputs agrarios se ha cumplido
a kttisfacción del sector, aunque, como ya
adelantábamos, el Ministerio de Hacienda
no perdonaba ni un día más del período de
tiempo a^mprometido, elevando, en cuan-
to ha pasado el año natural, el precio del
gasóleo-B en un 12^^, colocándolo en las 47
pts / I itro.

EI acuerdo de este año no se parece al
del año pasado. Mientras para la Campaña
83/84 se firmaba un "compromiso" de
oompensar al sector en el caso de incum-
plimiento en este 1984, el Consejo de Mi-
nistros sólo se compromete a"estudiar", en
el caso de sobrepasa el índice, las repercu-
siones que para el sector agrario puede
implicar dicho desfase. Esta diferencia
gramatical entre "compromiso y estudio"
ha sido el sordo caballo de batalla de las
rápidas consultas de precios realizadas
hace unos días.

Como es conocido, los índices máximos
a^robados por el Gobierno el 28 de di-
ctembre pasado para fertilizantes, gasóleo-
B y electncidad son del I I°^ a^n un margen
por encima del 1,5; supone un total del
12,5 real. Para los piensos de acabado
porcino, el límite se establece en el 13%:
con la colectilla subsiguiente de que el
Gobierno adaptaría, en su caso, medidas
yue procuren que dicho nivel de aumento
no sea superado.

Realmente, lo sucedido este año pasado
a>n los cereales pienso tiene pocos antece-
dentes. El SENPA sigue asegurando la
existencia de fuertes cantidades de cebada
en poder de los agricultores, pero ninguna
de las medidas tomadas por el Gobierno
han ocasionado la salida de dicho cereal-
pienso. Mientras se envían 200 vagones de

1984 FRENTE A 1983

ACUERDO POR EL QUE SE
ESTABLECEN PARA LA
CAMPAÑA 19^i/84 LOS
PRECIOS DE LOS
PRODUCT06 SOMETIDOS
A REGULACION Y LOS
PROGP;AMAS DE
ACTUACION
COMPLEMENTARIOS

« Cláusula de salva^uardia. EI Gobierno, a
través de los Ministenos de Ec;onomía y Ha-
cienda, de Industria y Energía y de Agricultura,
Pesca y Alimentación, adoptará las medidas
oportunas, mn la finalidad de que el aumento
medio ponderado de los precios de los medios de
produutión no sea supenor al siguiente:

- t-7ectricidad, Gasóleo B y Fertilizantes: 7^.
(Período del 1 de enero de 1983 al 1 de enero

de 1984).
- Piensos. Tomando como referencia el precio

del acabado de porcino determinado por la
Comisión de Vig^lancia de los Piensos Com-
pu^tos: 15°^.

(Período de I de enero de 1983 a I de enero de
1984).

En el caso de que antes del 1 de enero de 1984,
se hubiera superado uno de los dos aumentos o
ambcn, el Gobierno, a propuesta de los Minis-
terius competentes, compensará al sector agrario
de tal desfase, revisando los precios de alza,
mediante la concesión de subvenciones o to-
mando las medidas oportunas, en la repercusión
que a^rresponda por roducto.

Se consutuirá un ^rupo de Trabajo, en el que
se inte^rarán las Organizaciones Agrarias que se
reunira una vez cada dos m^es, al menos, para
estudiar la evolución de los precios de los medios

de producción y proponer en su caso la altema-
tiva de actuación así como la identificación de
los productos afectados y la cuantificación de la
incidencia producida.

A los efectos de ponderación del índice de
factores de producción agrícola, se considerará
la siguiente distribución porcentual:

-Gasóleo B . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 26,97^,
- Fertilizantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62, l6`^
-Energía eléctrica . . . . . . . . . . . . . . 10,87`^

Madrid, 30 de marzo de 1983

ACUERDO POR EL QUE SE
ESTABLECEN PARA LA
CAMPAIVA 1984/85 LOS
PRECIOS DE LOS
PRODUCTOS AGRARIOS
SOMETIDOS A
REGULACION

«En base a ►os datos y previsiones disponibles,
incluyendo la evolución estimada de los merca-
dos monetarios, el aumento medio, en 1984, del
precio del pienso de acabado de porcino, deter-
minado por la Comisión de Vigilancia de los
Hentios Compuestos, se situará en el nivel indi-
c^ttivo del 13 por ciento. F] Gobiemo adoptará,
en su caso, medtdas que procuren el que dicho
nivel de aumento no sea superado.

Asimismo el Gobiemo adoptará las medidas
oportunas con la finalidad de que el aumento
med^o del índice de los precios de la electricidad,
gasóleo B y fertilizantes, no sea superior al I 1
por ciento en 1984.

A1 tal fin el índice mencionado, tendrá las
siguientes ponderaciones:

Fertil^zantes ...................... 62.01
Gasóleo B . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,30
Electricidad ...................... 11,69

En el caso de que dicho incrementeo sea
superado en l,5 puntos, el Gobiemo estudiará
las repercusiones que para el sector agrario
pueda implicar dicho desfase.

Se a^nstituirá un Grupo de Trabajo en el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
en el que se mtegrarán las Organizaciones

arias, que se reumrá una vez cada dos meses
al menos, Para estudiar la evolución de los
precios de los medias de producción a que se
hace referencia en el Acuerdo. p.

Madrid, 28 diciembre de 1983



Por Vidal Maté y Manuel Carlón

SUBIO EL GASOLEO
AGRICOLA

El Gobierno c;onfirmó, en las primeras
fechas de enero, que la congelación en el
precio del gasóleo B adoptada en el
Consejo de Ministros de 30 de noviembre,
fue solamente una medida provisional,
wmo se indicaba en esta misma sección. El
sector agrario no iba a ser un sector privi-
legiado respecto a otras actividades, con-
finnándose que las razones de ese aplaza-
miento en el aumento del precio se debían
exclusivamente al deseo del Gobierno para
cumplir su compromiso sobre aumentos de
inputs en 1983.

por acuerdo del Consejo de Ministros
del 30 de marzo de 1983, el Gobierno se
comprometía a que los precios de los me-
dios de producción agrícolas (gasóleo, luz y
fertilizantes) no superasen el 7 por ciento
de todo el año. Si el gasóleo subía antes de
fin de año se habría incumplido ese com-
promiso. Así pues, el gobiemo se veía en la
disyuntiva de congelar el precio por un mes
o establecer compensaciones al sector. En
cualquier caso, ello habría supuesto un
coste y se optó por la fórmula más sencilla:
prorrogar el precio.

Sin embargo, el Gobierno no ha hecho
más concesiones de las " innecesarias" en
este punto, subiendo el ^asóleo agrícola en
el pnmer Consejo de Iv>inistros del año.

La subvención se mantiene en torno a
esas cinco pesetas que existen desde 1979
con la diferencia de que, mientras en
aquella fecha suponían el 33 por ciento del
precio, en la actualidad no llegan al 12 por
ciento.

El precio del gasóleo ha pasado de 37,50
pesetas a 42, con un aumento de un 12 por
ciento.

Peticiones de subida de mas del 35 por ciento

FERTI LIZANTES,_
ANO DE
ENCRUCIJADA

^ Industriales: perdemos dinero
^ Agricultores: no podemos pagar

esos precios

Se ha iniciado un año que puede ser
clave para el futuro de la industria nacional
de fertilizantes. Mientras en medios de la
Administración se rumorean unas subidas
en tomo al 13 por ciento, las industrias han
hecho ya unas peticiones de aumento cer-
canas al 30 por cien, cifra a la que habría
que sumar los aumentos por mano de obra,
electricidad y sobre todo las repercusiones
que va a seguŭ teniendo el dólar para la
producción nacional. Las importantes di-
ferencias entre lo que piden los fabricantes
y lo c^ue previsiblemente puede conceder la
Adrrumstración, deberán ser saldadas con
medidas complementarias o compromisos
importantes de reestructuración, cuyo pa-
gador no está todavía definido.

El precio de los fertilizantes se incre-
mentó la pasada campaña en un 9,5 por
ciento cuando los industriales habían pe-
dido un aumento superior al 25 por ciento.
La Junta Superior de Precios había dado
luz verde a una subida del 15,46 por ciento,
aumento que incluso era considerado bajo
por los ^ropios representantes sindicales en
Ia refenda Junta. El acuerdo del Consejo
de Ministro fue rechazado por los indus-
triales, mientras que la Administración
señalaba la necesidad de proceder a una
reestructuración del sector para acabar con
la política de subvenciones c^ue se había
desarrollado durante los últtmos años y
que suponían unos 40.000 millones en el
último quinquenio. No hay oposicibn ra-
dical a conceder más subvenciones. Sin
embargo, lo que se pretende es que las
ayudas tengan unos ob^etivos a medio y
largo plazo y que no se conviertan en
meros parches coyunturales.

de este trabajo es yue los precios de coste
estarían un 22,8 por ciento respecto a los de
venta, lo que supone importantes pérdidas
para el sector. En opinión de la industria,
estas cifras dan la razón al sector, sin entrar
a considerar si realmente el precio de pro-
ducción es el adecuado o si, por el contra-
rio, no se está produciendo muy por enci-
ma de lo racional, al no existir una estruc-
tura moderna en las industrias.

El sector de fertilizantes tiene una so-
breca pacidad de producción superior a la
posible demanda, en más de un 25 por
ciento, Consecuencia de esta situación,
durante la pasada campaña huho varias
firmas que hubiero q de suspender tempo-
ralmente la produccicín de fertilizantes, con
el fin de no hundir el mercado. A la vez,
hubo intentos para Ilegar a una serie de
acuerdos para vender por debajo de los
precios autorizados por el Gobierno.

Las industrias de fertilizantes se han
debido enfrentar, en los íiltimos años, con
varios problemas. En primer lugar el suyo
interno, con una industria desfasada en
muchos casos, con escasas inversiones,
donde se hace preciso encontrar nuevas
esperanzas de futuro. En segundo término,

1V)^RCADO DIFICIL

Ante la próxima campaña, responsables
de la ^ropia Administración encargaron un
estudto sobre costes de producción en la
industria de los fertilizantes. El resultado
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la sequía que afectó a varias zonas hizo que
las compras disminuyesen, lo que vino a
agravar la crisis. En tercer lugar se puede
hablar de la propia caída de rentas en los
agricultores y los precios al alza de los
fertilizantes con lo que, en ocasiones, se
convierten en un artículo de lujo.

Ante la próxima campaña, los indus-
triales han pedido un aumento de122,8 por
ciento solamente, en base a ese desfase
existente entre los escandallos de produc-
ción y los precios de venta. Es muy posible
que este desfase exista, pero no está claro si
el fallo de este proceso es algo que debe
papar la Administración o el a gricultor o si
el tndustrial no tiene la obligación de
adaptar también su tecnología.

A esta cifra de subida se debe añadir una
cantidad considerable por el desfase del
dólar, desde la última subida hace un año,
y los incrementos previsibles de mando de
obra, luz, etc... En total, la petición de
subida de los industriales durante la pre-
sente campaña es muy probable supere el
35 por ciento.

PRECIOS Y CONSUMO

Frente a la virtud de pedir está el dere-
cho de no dar. Y, en este caso, no parece
posible que la Administración pueda irse
con unas subidas por encima del 13 por
ciento si se pretenden mantener los com-
promisos sobre control de inputs. Los in-
dustriales han señalado que esperan una
subida en relación a las peticiones cursa-
das, advirtiendo a la Administración que
presentarían expedientes de crisis si no se
atienden sus peticiones.

Para el sector de fertilizantes, este se
puede considerar un año de encrucijada.
Mientras las industrias señalan su imposi-
bilidad para aceptar unas subidas como
puede autorizar el Gobierno, el sector
agrario se ve también impotente para hacer
frente a unos precios por encima de sus
posibilidades. La salida está en la tan rei-
terada reestructuración del sector y que no
acaba de producirse de una forma racional.
Recientemente la central CC.00. señala
que de los 11.000 trabajadores que aproxi-
madamente existían en el sector, más de un
25 por ciento habían sido objeto de rees-
tructuraciones en las últimas campañas, sin
ningún tipo de directrices concretas.
CC.00. se opone totalmente a que se sigan
produciendo este tipo de rec;onversiones
salvajes en base a los intereses de cada una
de las empresas, pero sin que exista una
necesaria a^ordinación con el resto de las
industrias. Esta central sindical solicitó la
celebración de negociaciones sobre la
reestructuración del sector para este mes de
enero, si bien es un tema yue permanece
todavía como una incógnita.

A la hora de hablar de reconversión en
^te sector hay que distinguir claramente
entre los intereses de las grandes industrias,

de las tres que controlan prácticamente la
ANFFE (CROS, ERT y ENFERSA) y de
aquellas otras cuyopoder es muy inferior
en el mercado. CC.00. opina que, dada la
actual coyuntwa con CROS, necesitada de
una fuerte y profunda reestructuración, y
con ERT atravesando una situación crítica,
la solución deberia pasar por un proceso de
nacionalización en torno a Enfersa.

Para la Federación de Químicas de UGT
se hace indispensable igualmente un plan
de reestructuración donde, en primer lugar,
se racionalice la utilización de materias
primas. UGT parte de la necesidad de
seguir manteniendo una producción im-
portante de amoniaco propia, como
posición estraté g ica, aunque sea con
subvenciones. Se denuncia la existencia de
un alto endeudamiento en las empresas, las
escasas inversiones durante los últimos
años, la wgencia de acercar la oferta a la

demanda en precios, calidades y varieda-
des, la necesidad de modificar los meca-
nismos de comercialización con el
consiguiente e importante ahotro para los
a^ricultores, la potenciación del cooperati-
vtsmo agrario, etc...

La situación en la industria de los ferti-
lizantes, con un consumo en descenso du-
rante las últimas campañas, necesita de un
profundo cambio durante los próximos
meses. Es preciso racionalizar las estructu-
ras de producción, modificar algunos sis-
temas, mejorar los canales de comerciali-
zación, acercando el fertilizante al agricul-
tor, y ofrecer lo que el agricultor necesita y
no lo que la industria quiere vender.

Si esto no sucede pueden ocurrir dos
cosas. Que las subvenctones oficiales vayan
en aumento o que las industrias se vean
obligadas a adoptar salidas más duras que
las tomadas en 1983.

Habla la Administración

EL BALANCE OFICIAL
^ Empleo y exportaciones, puntos positivos de 1983

^ EI deslizamiento de los precios de intervención
superior causa suficiente de compensación para la
ganadería

El día 16 de diciembre, por sorpresa, el
Ministro de Agricultura convocó a las Or-
ganizaciones Agrazias, con el fin de entre-
^ar la documentación correspondiente para
imciar las negociaciones de precios. Repitió
la entrega del "Plan de producciones a
medio plazo'; documento considerado co-
mo de la máxima atención por el Depar-
tamento. Sin duda ese plan será contmua
fuente de infotmación, puesto que en él se
presentan los objetivos teóricos a conseguir
para el año 86. Objetivos plasmados en
números y fechas, sin precisarse ni como se
piensa llevar a cabo m, tampoco, con qué:
l^a idea consiste en concertar su desarrollo
posterior con las Organizaciones profesio-
nales agrarias.

EI otro documento de interés, se centró
en un "Resumen sobre e! año 1983'; desde
el punto de vista agropecuario. ( 1). Para el
Ministerio de Agricultura, la actividad
económica general, durante el año 83,
presenta una ligera pero clara recuperación,
siendo las características de las variables:
un crecimiento del PIB en torno al 2 por
ciento, en términos reales; un crecimiento
de la inflación en torno al 12 por ciento; una
desaceleración sensible de disminución en
las tasas de ocupación, asf como un favora-

ble comportamiento del sector exterior, con
un importante aumento de las exportacio-
nes.

En cuanto a la evolución espec{fica del
sector agrario, el Ministerio de Agricultura
indica que la evolución del sector agrario
en 1983, ha venido influenciado desfavo-
rablemente por las condiciones climatoló-
gtcas, cuya característica principal ha sido
la persistencia de la sequía con efectos
nocivos que han afectado básicamente al
maíz, algodón y arroz. En cualquier caso,
hay que señalar que el principal efecto ha
sido Ia disminución de las superficies de-
dicadas a estos cultivos en determinadas
zonas, como Extremadura o Andalucía,
ante las previsiones de imposibilidad de
riego; los rendimientos obtenidos pueden
considerarse aceptables.

Otra característica de especial relevancia
en la evolución del sector han sido las
fuertes alzas de cotizaciones de cereales y
^ranos para pienso en los mercados
mternacionales, con el agravamiento del
creciente incremento de la u^tización del
dólar.

A pesar de estos dos condicionantes ne-
gativos, los resultados del sector, desde el
punto de vista productivo, pueden
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considerarse aceptables, ya que, con los
datos existentes, se estima un crecimiento
de la producción agraria, ligeramente por
encima del 3`^, que integra un importante
crecimiento de las producciones agrícolas y
un práctico estancamiento de las ganade-
ras.

COMPORTAMIENTO DE PRECIOS

En cuanto al comportamiento de los
precios, el Ministerio de Agricultura
destaca la evolución moderada de los pre-
cios percibidos por los agricultores para el
a^njunto del año, matizando la fuerte ace-
leración a partir del mes de agosto, situán-
dose el crecimiento interanual, para el mes
de octubre en un 14,9%.

F_sta aceleración se explica en primera
instancia por el arrastre que sobre los
precios interiores ha provocado la eleva-
ción de las cotizaciones internacionales y,
en una segunda fase, efecto del encareci-
miento de piensos sobre las producciones
ganaderas, fundamentalmente carnes de
porcino y vacuno.

Los precios pagados han registrado una
sensible aceleración respecto al moderado
crecimiento alcanzado en 1982. El Minis-
terio, en este apartado, introduce su punto
de vista sobre la "cláusula de salvaguarda"
aprobaba en el Consejo de Ministros de130
de marzo del 83. Reconociendo haber so-
brepasado el límite estipulado y enume-
rando las medidas tomadas por la Admi-
nistración, con el fin de parar el incre-
mento del precio en los piensos, el Minis-
terio asegura que si, a las medidas em-
prendidas, se une la relativa tolerancia
sobre los precios testigo de los productos
ganaderos, se tiene una cierta compensa-
ción, vía precios, a la explotación ganadera.

Este punto ha sido el núcleo de la con-
tinuada protesta de las cuatro Organiza-
ciones Agrarias. Punto que también ha sido
variado, en su concepto, por el propio
Ministro; puesto que ha pasado de utilizar
la frase "cierta compensación" por la de
"sobrada compensación" no admitiendo,
en ningún caso, que la negociación entrase
a evaluar si existía "cierta", "total" o nin-
guna compensacián.

Para la Adminístración, un dato de es-
pecial relevancia, ha sido el comporta-
miento del em pleo en nuestro sector, du-
rante el año 83. Con los datos de los tres
primeros trimestres la ocupación ha creci-
do un QS por ciento, lo que les permite
avanzar un mantenimiento de la población
ocupada en la agricultura.

APOYOS AL SECTOR

Entra el documento, presentado por el
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ministro de Agricultura, en la evaluación
de su Departamento, sobre lo que denomi-
na "fuertes apoyos del Gobierno al sector
agrario". Fundamentalmente, este aparta-
do, está dedicado al coste de las actuacio-
nes coyunturales del FORPPA, englobán-
dose en las mismas las subvenciones de
orientación y apoyo a las producciones, los
créditos de campaña y las compras o ventas
realizadas para equilibrar los mercados.
Sumados estos tres conceptos, el gasto del
FORPPA durante el año pasado fue de
140.000 millones de pesetas.

Es ^reciso reseñar las partidas corres-
pondrentes a"otros gastos", donde la
mayor parte de esos 21.115 millones de
pesetas se deben a intereses derivados de la
póliza del Banco de España; así como la de
45.590 debido a compras de aceite de oliva,

dentro del plan de reflotación de Uteco-
Jaén. Según el Presidente del FOKPPA, cl
presupuesto para este año 84 será presen-
tado en febrero a las Org^miraciunes Pro-
fesionales Agrarias.

Con referencia a los excedentes en puder
del FORPPA y el coste de adquisición de
los mismos, los desequilibrios siguen ccn-
trándose en acerte de olrva, ulco^rol de ori-
$en vírrico, carne de vacuno y el creciente
mcremento de los excedentes de n^úcur.
Los cuadros siguientes aportados en el
documento resumen suficientemente lu
situación:

No se presentarun, en cambio, los grados
de cumplimiento de las medidas u^mple-
mentarias, reiteradamente solicitadus por
todas las Organizaciones Agrarias.

CUADRO N° 1

COSTE DE LA INTERVENCION COYUNTURAL EN I`^ERCADOS AGRARIOS
EN 1983

Producto Subvenciones Créditos Compras Total Coste

Aceitede Oliva 9,187 1.269 45.590 56.046
Aceite de Girasol 5.415 5.415
Algodón 1.212 350 - 1.562
Remolacha y Caña 989 7.710 6.593 15.292
Cereales 671 4.903 - 5.574
Vino 4.416 1.846 7.951 14.213
Tomate 594 1.889 - 2.477

Frutas y Hortalizas 250 - - 250
Vacuno - 2.181 7.306 9.487
Porcino - 619 - 619

Ovino 48 148 - 196
Productos Lácteos 317 2,875 - 3.192
Otros Gastos 899 21.115 - 22.020

TOTAL ..................... 18,583 44,905 72.855 136.343

CUADRO N°2

EXCEDENTES EN PODER DEL FORPPA

Volumen de excedentes

Antes de la Cam• Generados durante
paña 82/83 la campaña 82/83 Total (*)

Aceite de oliva (mill. Kg) 151,5 280,0 428,9

Alcohol Imill.lts) 317,0 129,9 364,4

Carne de vacuno (mill. Kg) 44,0 21 ,7 43^

Azúcar Imill. Kg) 89,0 233,0 322,0

(' ) La diferencia entre la cifra total de excedentes y la que se deriva de los excedentes primiti-

vos más las generadas durante la campaña 1982/83, es consecuencia de las ventes realizadas.

CUADRO N° 3

COSTE DE ADQUISICION DE LOS EXCEDENTES DURANTE 1982/83

Il9illones de pesetas

Aceite de oliva .................... ............................................................... 45.590

A I coho I .............................. ............................................................... 21 .551

..............................Azúcar 15.541...............................................................
Vacuno .............................. ............................................................... 7.306

^ TOTAL ........................................................................ 89.998



CAMARAS
AGRARIAS
Proyecto de ayer y de
hoy

Hoy como ayer, el proyecto de Ley de
Cámaras Agrarias sigue estando en £ase de
anteproyectos a pesar de los numerosos
borradores sobre este tema elaborados
durante los últimos doce meses por la
Ascxiación. Con ligeras moditicaciones en
unos casos y, en otros, con cambios e in-
decisiones sustanciales, los anteproyectos
se han ido amontonando sobre las mesas
de la uposición y el Gobierno, sin que se
pueda saber con cierta exactitud cuáles
pueden ser las directrices finales sobre las
que puedc a^nstruirse la futura normativa.

EI proyecto de Ley de Cámaras Agrarias
es una vieja historia llena de retrasos.
incumplimienteos e indecisiones, tanto
de.ule el gobierno de UCD a^mo por parte
de los socialistas durante 1983. La verdad
es que las cosas no estuvieron fáciles ni
para UCD ni para el propio PSOE. UCD
poryue se sentía, en su última etapa, inca-
p^^. de sacar adelante un proyecto, cuando
se veían llegar unas nuevas elecciones en la
primavera de 1982, fecha en que finaliza-
ron su mandato los que hoy siguen en sus
puestos. El PSOE porque se ha encontrado
con guerras de comunidades autonómicas,
la sentencia sobre la LOAPA y, en delini-
tiva, una indefinición sobre el modelo de
Cámaras a construir, dentro del propio
partido, según fuera la región que hacía la
propuesta.

EI gobierno socialista tuvo durante 1983
dos compromisos sobre la presentación del
proyccto de Ley de Cámaras Agrarias. En
un primer momento se habló del 31 de
diciembre. Pusteriormente, el grupo parla-
menturio se comprometía elaborarlo para
antes del I de junio.

Ningunu de estos compromisos se ha
cumplido, a pesar de lus retierados intentos
para redondear un proyecto a gusto de
todus.

Pero, en realidad, elaborar un proyecto a
gusto de casi todos hasta el 3 I de diciembre
era una empresa, si no imposible, bastante
dificil en cuanto no abundaron las reunio-
n^ ccm las Organizaciones Agrarias. Hubo
contactos int^^rmales pero nunca se pidie-
ron opiniones oficiales a cada una de las
OPAS sobre su posicionamiento respecto al
tema.

Cc^n el nuevo año parece han variado las
cosas y se quiere dar a las Cámaras Agra-
rias el-empujón definitivo.

Según fuentes del Ministerio de Agri-
cultura, se quiere que el proyecto esté

presentado en el Congreso antes de que
finalice el primer trimestre de este año. Y,
para ello, están previstos contactos con
todas las Organizaciones Agrarias, así co-
mo con los responsables de las Cámaras
Agrarias que, días pasados, presentaban a
Carlos Romero su primer borrador de an-
teproyecto.

Estas son unas actuaciones que debieron
haberse desarrollado hace ya algunos me-
ses.

El hecho de que no se hayan celebrado
^ fundamentalmente responsabilidad de
la Administración. Pero no es menos cierto
que también han tenido su culpa, en este
retraso, las propias Organizaciones Agra-
rias que no forzaron tampoco en exceso la
elaboración del anteproyecto. Unas elec-
ciones en el campo que podrían celebrarse

a través de las Cámaras Agrarias a definir
quién es quién en el sector y, al menos por
el momento, entre la mayor parte de las
OPAS no había excesivo interés en ello.

Administración y sector agrario han ini-
ciado ya esos primeros a^ntactos, existien-
do un amplio abanico de posiciones. Desde
quienes, a^mo la COAG, han reiterado su
decisión de oposición a las Cámaras Agra-
rias, a quienes, como la Confederación
Nacional de Cámaras Agrarias, que han
hecho entrega al Gobierno de un proyecto
de continuidad manteniendo las Cámaras
locales. Hoy como ayer, siguen pendientes
los mismos problemas, las mismas indefi-
niciones sobre estructura, colegios, defini-
ción de electores y elegibles, etc., siendo
una empresa donde sigue siendo difícil
llegar a ese punto de equilibrio.

ENERO CALI ENTE EN
EL CAM PO

A1 cierre de esta edición, las moviliza-
ciones eran la noticia más importante en el
sector agrario con una serie de acciones
llevadas a cabo ya por algunas Organiza-
ciones mientras otras preparaban actua-
ciones más duras. En el sector existía un
cierto malestar, durante los últimos meses,
por la forma como se habían hecho algunas
cosas en el seno del Ministerio de Agricul-
tura y por el fondo de otras resoluciones de
Economía y Hacienda, que inciden fuerte-
mente en las rentas de los agricultores.

[.os precios agrarios, el fondo y la forma,
han sido motivo de malestar para el con-
junto de las OPAS, como queda ya dicho
en esta sección, y esta ha sido una razón
más a esgrimir á la hora de organizar la
protesta. Pero lo cierto es que el malestar
venía ya de más atrás, que no había mu-
chos puntos de acuerdo en la forma, como
se habían hecho algunas cosas en materia
de política agraria y que esta situación se
ha roto con las últimas negociaciones de
precios agrarios. Para las OPAS había ex-
cesivos puntos pendientes, muchas partidas
iniciadas y sin que se viera el final, muchos
flecos sueltos sobre los que el sector agrario
no había dado su visto bueno.

En consecuencia, las movilizaciones de
enero deben enmarcarse dentro del con-
texto de protesta por una política agraria
con carácter general sin que tampoco se
deba olvidar la si[uación sindical en el
campo donde cada OPA se mira de reojo
ante el temor a verse descolgados.

Las movilizaciones de este año se ini-
ciaron con una ocupación por parte de la
COAG de una planta en la sede de la
Confederación Nacional de Cámaras
Agrarias en Madrid, encierro que duró del
4 al 9 de enero. t,a COAG, al hilo de los

precios, pero con una problemática mucho
más amplia hizo pública una larga plata-
forma en la que se indica la necesidad de
movilizaciones en defensa de una serie de
puntos entre los que destacan temas de
fiscalidad, Seguridad Social Agraria, pa-
trimonio sindical, sectoriales, plan de
inputs, apoyo al a^operativismo al margen
de UNACO y Mercorsa, plan coordinado
de reestructuraciones, disolución de Cá-
maras Agrarias, etc...

La ^rotesta de la COAG finalizó con
movilizaciones en diversas provincias
mientras Agricultura seguía haciendo Ila-
madas de última hora a la negociación.

La acción de la COAG tuvo su prulon-
gación en una serie de actuaciones monta-
das principalmente desde el CNJA aunque
también participaron, en algunas de ellas,
la CNAG y UFADE.
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En medio de estas movilizaciones y ma-
nifestaciones, responsables del Ministerio
de Agricultura hicieron diversas llamadas a
la negociación y tuvieron lugar algunas
entrevistas, en este caso con el Subsecreta-
rio del Departamento, Francisco Peña, sin
que estas tres últimas OPAS se avinieran a
mantener una actitud de diálogo.

En estas movilizaciones hay una fuerte
carga de protesta por un estilo de hacer las
cosas, ale] ado de todo lo que se pueda
calificar de concertación. Pero en las mis-
mas hay también una posición sindical
cuando quedan no muchos meses para la
celebración de unas elecciones en el cam-
po. En otras circunstancias las OPAS se
podrían haber planteado la posibilidad de
echar un pulso al gobierno. En este mo-
mento, desgraciadamente en la mayor
parte de los casos, deben pensar funda-
mentalmente en mantener el tipo para
subsistir. Y es que, un sindicalismo de
cuatro cabezas o cinco, un sindicalismo
sólo de figuras a escasa re presentatividad,
no es capaz de dar la batalla a nadie ni en
consecuencia sirve a los intereses de los
agricultores.

c^vrBlo F,3v
^^^^U^^^^

AcRa^
P4^áctlcamente coincidiendo con el ani•

I versario desde que se formara el nuevo
^' equi^ao en el Mintsterio de Agricuitura, el
I Gobterno decidió el relevo en la Dirección
' General de la Producción Agraria, siendo
i éste el pritner carttbio que se hace en el
' Ministeno de Agricultura oon ía Adminis-
! tracián socialista. Julio Blanco, hasta ^1 30
I de diciembre, vicesecretario general téeni-
I co del Ministerio, viene a sustituir a Anta-

nio Herrero Aleon que, durante los íiltimos
meses y estrictamente por razones perso-

^ nales, ya habia rnanifestado sus deseos de
^ abandonar el puesto, tras iargos años al

servicio de la Adrnínistracián en cargos de
i responsabilidad. Herrero Alcon era un

gran conocedor del funcionamiento del
Mtnisterio de Agricultura, hombre con una
gran capacidad de trabajn, cctncitiador y
buen negociador y va a^erntanecer ligado
a la actual Admimstracton en otro puesto.

Julio Blanco, nació en Madrid en 1945,
es ingeniero agrónomb y funcionario por
o^ostctón del Cuerpo Nacional de Tnge-
n^eros Agrónomas.

Dos Reales Decretos, para el cambio en el
sector vitivi n ícola

SE INICIA LA
REESTRUCTURACION

...

DEL VI N EDO
De una forma paulatina continúan las

acciones legislativas para cambiar el rumbo
de la política vitícola española. El futuro
del viñedo depende de su capacidad de
mantener y aumentar el consumo de bue-
nos caldos. Este objetivo va ligado con la
propia calidad de las producciones y con la
buena elaboración del producto.

La intención del Gobierno de eliminar
los viñedos constituidos por híbridos pro-
ductores directos tiene esa finalidad.

El Real Decreto sobre reconversi6n de los
viRedos constituidos por hfbridos productores
directos, propone unas fechas concretas
para Ilevarlo a cabo. Durante el período
c:omprendido entre la a parición del Real
Decreto y el c;omienzo del año 86, Cvmu-
nidades Autónomas y Organizaciones Pro-
fesionales Agrarias (que serán escuchadas
en sus propuestas), incentivaron con
subvenciones, concedidas por las Comuni-
dades, el arranque de este tipo de cepas. Si
en el año 86 existe todavía alguna se aa^r-
dará su arranque por razón de interés
general. En resumen, se extiende a todo el
territorio nacional la filosofía de los planes
que se estaban llevando en las zonas de
Castellc5n y Regián del Duero.

REESTRUCI'CIRACION DEL VIIVEDO

Como se indica en el resumen de lo
acaecido en las últimas consultas sobre
precios de regulación para los productos
sometidos a ella por la Administración, el
precio de la E.O.R. (entrega vínica obliga-
toria y la RG.C. (regulactón de garantía
complementaria) han tenido incremento
cero, con respecto al precio de la Campaña
83/84. Esta situación afecta básicamente a
las zonas excedentarias que necesitan acu-
dir a la regulación del F'ORPPA para dar
salida a la producción. Son ya tres Cam-
pañas seguidas las que se ha ralentizado el
mcremento del precio con carácter clara-
mente disuasorio, a la vez que el Ministro
de turno aseguraba la inmmente ^ublica-
ción de un Plan de reestructurac^on yue
solucionará o paliaria el tema. Ahora, con
el precio mtnimo de regulación u^ngelado,
se publica el Proyecto de Real Decreto
sobre reestructuracion, a robado por el
Consejo de Ministros del I^ía 11 de enero.

Para el Gobierno, al deseyuilibrio es-
tructural del mercado de vinos de mesa

contribuyen las diferentes zonas producto-
ras de forma diversa, puesto que en algu-
nas se generan producciones cuyas exce-
dentes gravitan onerosamente sobre el
erario publico. Es por tanto preciso dismi-
nuir la oferta de aquellas producciones de
peor calidad o de diflcil comercialización,
tanto en los mercados nacionales como
internacionales, cuyo mantenimiento a
ultranza acarrearía pérdidas económicas
sostenidas.

Si^uiendo el "escenario" de intenciones,
previsto por el Plan de Producciones a
medio plazo, las líneas de actuación que
promoverá el Ministerio a partir de la
publicación de este R.D. serán: En cuanto
a reestructuracidn del viñedo: el rejuvene-
cimiento de las plantaciones empleando
variedades preferentes; la renovac^ón de
los sistemas de explotación; otras acciones
orientadas a la mejora de la calidad de la
produc:ción vit{cola y de su rentabilidad.

En la reconversión del vir^edo, la inten-
ción preferente a seguir será la sustitución
de plantaciones por otros aprovechamien-
tos.

Ambas líneas podrán ser de aplicación
de forma simultánea o independientemen-
te en una misma zona. El R.D. indica, no
obstante, que cuando la situación de la
zona así lo requiera, la Propuesta de ac-
tuación deberá ir orientada hacia la puesta
en marcha de una fase previa, con carácter
experimental, expresión de las líneas de
trabajo a desarrollar, para adecuar la si-
tuación de partida a los nuevos objetivos,
así como la duración de la fase.

Las ayudas para llevar a buen fin tal
Plan, deberán instrumentarse, aunque exis-
ten indicios de que la cantidad puede es-
tar por encima de las propias previsiones
hechas por las Organizaciones Agrarias.
Según informaciones, sin confirmar hasta
que no estén publicadas, en algunas zonas
especialmente conflictivas, la subvención
por hectárea podrfa ascender a las 130.000
ptas. Es claro, de habilitarse tal cantidad,
que tras tres Campañas de precios bajos, el
viticultor aceptar{a encantado tal cifra.
Pero es preciso estudiar con profundidad
los aa^nsejables cultivos alternativos, cuya
recomendación dependería de ias Comu-
nidades Autónomas con la a^laboración y
u^nocimientos de las Organizaciones Pro-
fesionales Agrarias.
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En la revista AGRICULTU-
RA hemos tratado, con gran
atención, el desarrollo de la
pasa campaña de cereales y sus
carísimas consecuencias para
el sector ganadero, consumi-
dor de gran parte de la pro-
ducción cerealícola. Hemos re-
flejado el malestar creado en-
tre las distintas sectoriales ga-
naderas y los probables ca-
breos del Ministerio de Ha-
cienda, que veía dispararse los
precios de las carnes en los
mercados y, por tanto, el IPC,
punto hipnotizante de mirasdel
actual Boyer. Ninguna de las
medidas emprendidas por el
Gobierno, intentando parar el
golpe, han sido eficaces. EI
precio de la cebada sigue dis-
parado y la alarma, sorda, co-
mienza a aflorar, aunque
despacio. Ni el pacto de las carnes
-que por supuesto existió-
pudo con los precios. Algunas
sectoriales hablan de "trai-
ción", por las subterráneas
medidas que se han tomado,
con la consiguiente pérdida de
mercados exteriores. Menos
mal que la cosecha que apunta
puede ser excelente; de no tor-
cerse, la producción de cebada

puede marcar records, con el
alivio de todos... pero iy hasta
entonces?

EI precio de la cebada, o de
las tercerillas, o de la soja, es-
tán descapitalizando totalmen-
te a productores de pollos,
huevos y vacuno. Los primeros
han perdido hasta las pesta-
ñas, sin atreverse todavía a
matar ponedoras o a eliminar
producción del mercado.
Cuando lo hagan, la cesta de la
compra volverá a subir, con la
segura Ilamada de atención del
Todopoderoso Ministro de Ha-
cienda. Que sirva de ejemplo, a
quienes corresponda, el tipo de
efectos que tiene una actua-
ción corta en el tiempo y en la
vista. La audacia es buena,
pero la Administración va mu-
cho más lenta que las ideas.
Cuando se tiene una y se quie-
r^e poner en práctica, la maqui-
naria es tan lenta, que ya se ha
pasado el efecto o no tiene re-
medio.

Muchas preguntas, de hace
meses, quedan por resolverse.
EI tema del ITE de los piensos,
que como espada de Damocles
pende sobre ganaderos y fa-
bricantes de piensos. EI ICGI

de la cebada, mil veces solici-
tado su descenso por los re-
presentantes del sector. La
exportación para los producto-
res de huevos, reiteradamente
denunciada por el doble juego
que los Ministerios de Agricul-
tura y Comercio parecen
traerse con el tema y final-
mente la nebulosa que todavía
existe con el sistema a em-
prender en la procelosa libera-
lización del trigo.

La teoría de que "cada palo
aguante su vela" ha producido
muchos quebraderos de cabe-
za, pero tiene su lado positivo
en el despertar de muchos
sectores que se proponen em-
pezar a manejar ellos mismos
la vela, mientras se la deje ar-
der.

EI tema de los piensos, peso
pesado de los problemas de
este año pasado y seguramen-
te del primer trimestre del 84,
es analizado por las sectoriales
en las entrevistas realizadas
por AGRICULTURA.

Casi todos los entrevistados
coinciden en una cosa. Quien
está pagando una gran parte
de la inflación es la avicultura.
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^i sube ia materia prima, suben
las precias del pienso

UN AÑO D I FICI L
PARA LOS
FABRICANTES
DE PIEN SOS

Entrevi sta a
D. Angel Fernández
Rojas

Hay ambiente de trabajo en la Asociación de fabricantes de piensos.
Una funcionaria de la ONIC francesa se entrevista con D. Angel

Fernández Rojas. Desde otro despacho se discute sobre el tema de los
envases. Nosotros sólo queremos conocer cuál es la problemática por
la que atraviesa el sector de fabricación de piensos.

D. Angel, elegante, muy bien conservado, sale del despacho hablando
un excelente francés, mientras se hace preguntas sobre la próxima
liberalización del mercado triguero.

-Yo no sé como se piensa montar la
desaparición del monopolio del Senpa. Es
demasiado dinero el que cuesta una fi-
nanciación como la que supone mantener
o comprar una cosecha, no sé...

-^Pero Vd. piensa que el sector
está preparado para la liberaliza-
ción?

- Hasta ahora lo único que conozco es
lo poco que he tratado con autoridades en
la materia y lo que refleja el último
Consejo de Ministros, pero la Ley, que
tiene que salir, todavía no la conocemos.
Yo no creo que de la noche a la mañana
se pueda decir que el trigo está liberali-
zado. Es posible que para el comercio
interior podamos utilizar el trigo, los unos
para pan, los otros para pienso, siempre
dentro del mercado nacional, pero que el
trigo sea un producto como el maíz, que
libremente se pueda importar, me parece
una utopía. No creo que España está en
condiciones de hacer eso. En el Comercio
interior el tema tiene otro tratamiento. Me
preocupa pensar que, de la noche a la
mañana, el Senpa no ejerza la acción de
garantía que actualmente Ileva a cabo.
^Quién va a sustituir al Senpa en los

meses de Junio y Julio? ^O es que el
comercio español está en condiciones de
pagar con dinero contante y sonante, en
las condiciones del crédito y de sus
intereses? Como no se habiliten crédito y
de sus intereses? Como no se habiliten
unos medios y como no se facilite un
crédito, en las condiciones que admite el
sector, sería un caos. Creo que la sustitu-
ción del Senpa, hay que efectuarla y todos
pensamos que debe hacerse, pero el Sen-
pa tiene al principio de la Campaña hasta
el 35% de la cosecha total de trigo. Nada
menos que alrededor de 1.500.000 Tm,
que el Senpa ha pagado en el acto. ^Quién
va a disponer de almacenes y de dinero
para recoger esa formidable cantidad?
Los fabricantes de harina, no lo creo, y
nosotros tampoco.

-^Cómo ha sido el año 83 para
los fabricantes de piensos?

- Malo... ^cómo nos va a haber ido?
mal. Las materias primas se han dispa-
rado. Los precios han ido detrás, y el
problema para la ganadería ha sido muy
grave. Los ganaderos tienen malos cana-
les comerciales y no han podido repercutir
sus costos en los precios de sus produc-

^ Liberalización del trigo:
difícil

^ Soja y maíz: no
aparece otro invento

^ Petición a Comercio:
eliminar aranceles a la
mandioca, glutenes, etc.

^ ITE: un obstáculo
insalvable para muchos

tos. En cuanto se sobrepasan los precios
de intervención superior el Gobierno
interviene con importaciones o acciones
que corten esas elevaciones. Huevos, po-
Ilos y porcino están muy vigilados por la
Administración, a causa de su repercu-
sión en la cesta de la compra, por lo que
se encuentran en un callejón cada día
más angosto.
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-^A qué se ha debido la eleva-
ción de los precios?

- EI precio de los piensos viene deter-
minado solamente por el precio de las
materias primas. La cebada arrancó, al
inicio de la Campaña, con operaciones
por debajo del precio de garantía, pero a
los pocos días se estabilizó alrededor de
los mismos en los lugares de producción.
EI problema surge allí donde hay
consumo fuerte de esas materias primas.
Se han estado defendiendo por las im-
portaciones que tenían realizadas.La
campaña solapó las importaciones que
había de cebada. EI litoral español
consume más del 60 por ciento de la
cebada nacional. AI principio, la existen-
cia de importaciones aguantó las cosas,
pero cuando se terminó esta cebada, es
cuando nos hemos empezado a enterar lo
que pasaba con el dólar, porque hemos
querido importar cebada y la cebada de
importación estaba a 27 ptas. EI dólar, a
mi juicio, ha intervenído sobre el maíz de
importación, pero no tanto sobre la ceba-
da. No toda la subida del dólar tiene
reflejo total sobre los precios de los ce-
reales de importación.

-^Qué peticiones habéis efec-
tuado este año para solucionar
vuestros problemas?

- La creencia de que nosotros estamos
supeditados a los cereales y a la soja
americana es una historia muy vieja. Este
es un Sanbenito que se le ha colocado a la
producción de piensos, hasta el punto de

asegurar que aquí han venido las multi-
nacionales a programar nuestros
consumos. La verdad es que los dos me-
jores productos que existen para alimen-
tar ganado se Ilaman maíz y soja. No hay
nadie que haya inventado nada mejor.
Hasta ahora el mejor precio que hemos
tenido, de un producto, para alimentar
ganado, ha sido el de maíz. Por tanto, no
hay muchas vueltas que darle. Nostros
tenemos siempre como objetivo producir
el kilo de carne más barato y, por precio y
calidad, sólo aparece el maíz y la soja: Me
refiero sobre todo a pollos y huevos, así
como a porcino que son producciones casi
industrializadas, donde todo se calcula al
céntimo.

En vacuno, el tema es diferente. La
vaca crea proteínas de cualquier cosa,
pero lo que nos comemos los españoles
de forma general, esto es, pollos, porcino
y huevos, eso está calculado al milímetro.
Solamente este año, como hito en la his-
toria, el maíz de importación es más caro
que el precio establecido como de garan-
tía por el Gobierno, lo que es la primera
vez que ocurre. EI resto de los años se ha
tenido que proteger al maíz nacional,
porque el maíz de importación era inferior
en precio al producto en España. Ahora,
que estamos con precios de coste pareci-
do al de otros países es cuando debemos
comenzar a estudiar que hay que hacer a
partir de este momento. Nuestra pregun-
ta es que debemos tener a nuestra dis-
posición las mismas materias primas de
las que disponen otros países para efec-
tuar sus formulaciones. Por lo tanto de-
bemos de tener la misma libertad que
ellos para importar mandioca, para im-

portar glútenes... y ésto, se le ha pedido a
la Administración en todos los tonos, en
montones de cartas. Yo creo que seguir
intentando convencer al Ministerio de
Comercio, para eliminar los aranceles con
que se gravan estos productos, porque
estos gravámenes hacen imposible su
competitividad.

Este tema es objetivo muy importante
para nosotros y que esperamos se estudie
en profundidad y se entre en razón sobre
el mismo.

Es curioso que, mientras el Ministerio
de Agricultura nos acusa de no emplear-
los porque estamos en manos de la im-
portación de maíz, el Ministerio de Co-
mercio nos ha dicho que era un tema que
no se podía tocar puesto que existían
intereses que impedían tal importación.

EI otro gran tema es el del ITE. Los
fabricantes de piensos estamos conster-
nados con los planteamientos que se
proponen, para los nuevos presupuestos,
de elevar al 5,5 por ciento el ITE. Un
porcentaje que se carga sobre el total de
la factura, no sobre el valor añadido ni
sobre una parte; se cobra sobre todo. Si
esto se Ileva a la práctica más de la mitad
de nuestras fábricas de piensos tendrán
que cerrar. Para nosotros sigue vigente el
Decreto del año 80 y tenemos la creencia
de que estamos en el 2,3%. Es el tema
más peliagudo de los que se nos presen-
tan a los fabricantes. De no tratarse el
tema con la delicadeza que, a nuestro
entender merece, no podremos seguir
adelante con nuestro trabajo.

V.M.C.

(Fotos: Expoaviga'83,
de Barcelona)

588 Exposición
Internacional Agrícola

Francfort del Meno
30/5 - 5/6/1984

La totalidad del programa técnico
agrícola concentrado en un solo lugar
^a exposición permite hacerse una ides general sobre
el nivel mundial alcanzado en todos los sectores agrí-
colas. Ofrece ademAs dentro de cada uno de los
ramos, valioses informaciones detalladas - conforme
a los intereses del visitante especializado - en los
siguientes sectores:
Maquinarie agrícola - Crfa de ganedo - Semillas -
Piensos - Productos fitosaniterios y fertilizentes -
Construcción egropecuarie - Técnica forestel y hortf-
cola - Procesamiento de datos - TBcnica energétice y
ambiental.
Francfort del Meno, la ciuded cosmopolita con su régi-
men de vida palpitente, se alegra de der la bienvenida
a sus hu8spedes.
Más informacíones se pueden obtener en.
Deuteche Landwlrtschetts-Ossellechatt
Abt. EOl
Zlmmsrwey 18, D-8000 Frankfurt/Meln 1
Fsdersl Rspubllc of Osrmany
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0
Nos obligaran a matar gallinas

ECTOF^ AVI COLAEL S
A DES ES PERADOEST

(Entrevista a D. Vicente Bosque)

^ Un hecho incalificable: Ante nuestra mala situación nos
cortan las exportaciones

^ Una petición: que dejen funcionar los ágiles
mecanismos del mercado

ANSA, la sectorial de la avicultura española de mayor alcance aso-
ciativo, tiene mucho que decir en la actual situación de los piensos
compuestos y su repercusión en la ganadería intensiva, y su especial
incidencia en el sector avícola.

Para hablar de esta situación nos recibe en la sede madrileña el
gerente de ANSA don Vicente Bosque, quien con toda amabilidad y
claridad nos responde a las cuestiones planteadas, las cuales trasla-
damos, desde estas páginas, a los agricultores y ganaderos españoles.

-^Cómo ha sido el año 83 para
el sector productor de huevos?

- Ha sido un año muy difícil, quizás el
año más difícil que yo haya conocido. La
avicultura ha pasado por muchas épocas
delicadas, como la del año 78, pero ésta,
por la que atravesamos, es la más dura
que se recuerda, no sólo por su profundi-
dad, sino por su amplitud. Y es que en
esta crisis se han unido en su inicio dos
problemas. Un entorno internacional muy
complejo, al existir una recesión de los
países demandantes de alimentos, pro-
ducida por una crisis del petróleo o por
guerras, que han Ilevado a sus Gobiernos
a la utilización de recursos para otros
fines. Por otro lado las superproducciones
crónicas de casi todos los países occiden-
tales y específicamente en el caso avícola.
Los años 80 y 81 fueron años de buenos
precios que generaron aumento de pro-
ducciones y de reposiciones, Ilegando en
el año 82 a producciones elevadas. Si a
ésto unimos situaciones de mercados
internacionales cerrados tenemos una
idea del panorama en el que nos estamos
desenvolviendo. Cuando hemos Ilegado al
punto de tener excedentes nos hemos
encontrado con los mercados internacio-
nales cerrados, con el agravante del dis-
paro en los precios de nuestras materias
primas, necesarias para la producción.
Nosotros importamos productos como el

maíz o la soja, necesarios si queremos
tener una producción necesaria de huevos
o pollos. Estas importaciones suponen el
40 por ciento del costo de producción del
huevo y todavía queda un 60% que se
emplea en cebada, mano de obra etc. Uno
de los problemas ha sido, pues, el enca-
recimiento desproporcionado de los cos-
tos de producción. Cuando hemos
conseguido recuperarnos un poco, nos
surge este incremento. Nosotros nos di-
mos cuenta de que esta situación se nos
venía encima en diciembre del 82, pro-
blemática que se explicó a las autoridades
competentes. Lo que ocurre es que la
Administración ha tenido siempre con
nosotros una actitud de recelo. No ha
querido entrar en el tema, quizás porque
piensa que no somos representativos del
sector. Hemos tenido alguna mesa de
trabajo pero mínima. La política empren-
dida se resumía recientemente en frases
como la de que "cada palo que aguante
su vela y, si tenéis muchas gallinas, pues
cortarlas el cuello", "a nosotros no ven-
gáis a pedirnos dinero". Y ese es el tercer
factor que ha influido en la profundidad
de la crisis. La Administración no ha
querido intervenir. No ha tenido una polí-
tica de acción frente a la crisis. Por aho-
rrar 100 millones de pesetas se ha
conseguido que el sector tenga ahora
unas pérdidas de 27.000 millones de pe-
setas. Ante la falta de atención de la
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Administración nos organizamos un Plan
sobre los meses de abril, mayo y junio.
Este Plan incluía la retirada masiva de
huevos, medio millón de cajas en dos
meses, así como un Plan de reducción de
reposiciones. Esto permitió una pequeña
recuperación al subir el precio de la do-
cena de huevos. Cuando el sector, con un
coste fuertísimo, consigue remonta el
precio, comienza a Ilevar a cabo el Plan
trazado, en cuanto a exportaciones se
refiere. Y, aquí es donde la Administra-
ción, que había propuesto lo de que "cada
palo aguante su vela", corta toda posibi-
lidad de exportación poniéndonos, de
forma impume, la tapadera del corte de
las exportaciones, y nada menos que con
Argelia, que nos compra la friolera de un
millón de cajas de huevos, puesto que
éramos su único proveedor. Les dejamos
en una situación muy peligrosa, puesto
que se trata de un alimento muy impor-
tante para ese País. Las reacciones de los
Departamentos Comerciales argelinos
han sido violentísimos, con protesta ofi-
cial de las autoridades argelinas a las de
nuestro País. La represalia de un cliente,
como Argelia, no se le escapa a nadie:
ahora mismo estamos aparcados de la
lista de proveedores.

Esta situación es nefasta para un País
que, como España, necesita exportar. La
culpa la tienen unos señores que no han
sido capaces de ver una política de regu-
laciones a medio plazo, fijándonos sola-
mente en la política a corto, con el pro-
blema que se plantea al consumidor, al
que tenemos que elevar los precios si
queremos seguir subsistiendo, y si el
consumidor quiere seguir teniendo abas-
tecido el mercado.

-^Qué soluciones proponen
Vds.?

- No hay más remedio que Ilevar a la
Sociedad la idea de que los huevos deben
valer más dinero, nuestra continuidad
depende de la capacidad que tengamos
para recapitalizar al sector productor de
huevos. Nuestro único afán es que la
Administración nos deje a nuestro aire,
dejar que funcionen los mecanismos de
mercado. No estamos pidiendo ayudas ni
subvenciones, solamente que se nos deje
exportar. Que nos dejen Ilevar responsa-
blemente nuestro sector. En diciembre del
82 una docena de huevos costaba 75
ptas., esa misma docena cuesta hacerla,
en estos momentos, 105 ptas. Después
de este trauma ^cómo puede poner la
Administración restricciones para conte-
ner en el mercado interior los precios? Si
nos Ilevan a la ruina el mercado quedará
desabastecido de un alimento de primera
necesidad. ^Cómo es posible que el Go-
bierno, diga, cuando sube la gasolina, que

se encuentra obligado a hacerlo por los
costos de su adquisición y, en cambio,
intente que los demás sectores producto-
res no podamos hacerlo? EI problema es
que los cereales no van a bajar, ni ahora,
ni cuando entremos en el Mercado Co-
mún, cuyo sistema de "exclusas" hace
imposible un descenso en los precios. Los
precios del cereal en la Comunidad son
superiores a los del mercado americano,
con lo que la Comunidad seguirá defen-
diendo sus producciones. Los costes se-
guirán subiendo y es incalificable que la
Administración nos quiera imponer pre-
cios de venta por debajo de los costes.
Son 27.000 millones de pesetas los que
ha perdido nuestro sector y es necesario
que el consumidor se haga a la idea de
que nuestra supervivencia depende del
reflejo real de nuestros costos en los
precios de los huevos.

-^Qué ocurriría si el gobierno
continúa utilizando el corte de las
exportaciones de huevos como
arma para obligaros a bajar pre-
cios?

- No habrá más remedio que promover
un sacrificio masivo de gallinas,
consiguiendo así una disminución de
nuestra producción para adecuarla úni-
camente al consumo interior. A pesar del
coste que esto supondría para nuestros
asociados, sería la única salida posible
ante la actitud que ha tomado la Admi-
nistración.

EI sector avícola está desesperado y
forzarlo más es obligarlo a tomar medidas
de supervivencia. Si no se matan gallinas
ahora mismo es porque matarlas supone
parar todo y las deudas contraídas son
muy fuertes. Y parar la "bicicleta" es una
decisión muy delicada para un productor.

Somos un sector que, en su producción,
es enormemente ágil, por lo que necesita
mecanismos de actuación muy ágiles, y
ésto es lo que no parece entender la Ad-
ministración.

- Los precios que están alcan-
zando hoy los piensos ^Podrían
ser el inicio de un posible
desabastecimiento - como indi-
can algunos ganaderos - de ma-
terias primas?

- Salvo el efecto del dólar, lo normal es
que las producciones y los precios del
maíz no tuvieran incrementos fuertes. No
tienen por qué. EI límite máximo sería en
marzo y, a partir de ahí, un descenso claro
en las cotizaciones. Con la soja el proble-
ma es distinto, puesto que la sequía pa-
decida en EE.UU. parece haber dañado
más a este producto que a ningún otro.
Salvo la cotización del dólar, como he
dicho, que haría un cierto efecto, pero no
creo que esas negras perspectivas Ileguen
a producirse. Además, el mes que viene se
tiene que tener una idea clara de las
expectativas de cosecha en Estados Uni-
dos.

-^A qué puede deberse la acti-
tud de los tenedores de cebada en
estos meses?

- Yo creo que a desajustes en el mer-
cado. EI Senpa dejó de actuar y se produjo
esta situación. Su actuación, no ha sido la
de otros años y esa intervención no ha
sido sustituida por nadie. Es la única
explicación que nosotros le vemos.

-^Qué tiempo de margen a pe-
sar de las pérdidas acumuladas,
tiene el sector de huevos?

- Desgraciadamente hay muchas
granjas que ya han pasado al punto sin
retorno. Si no se matan gallinas es porque
ese productor no puede matarlas. Se ne-
cesitan esos huevos para pagar pienso. Si
mata las gallinas no volverá a tener dine-
ro para empezar otra vez con gallinas
nuevas. Se encuentra en un círculo vicio-
so. En una situación calamitosa de la que
muchas granjas no saldrán.

-^Pero no habíais tenido un
pacto con la administración?

- Sí, pero existe una descoordinación
total. Nosotros hablamos con el Presi-
dente del Forppa, y, a partir de ahí, pen-
samos que el problema estaba resuelto.
Pero el Ministerio de Economía y Hacien-
da, con el que habíamos Ilegado, también,
a un cierto acuerdo, nos cortó las expor-
taciones. Se ha provocado el escándalo en
Argelia, puesto que les hemos dejado sin
huevos, justo en la época de Navidades,
con el peligro que ésto supone de perder
un mercado que nos ha dado su confian-
za y al que hemos servido bien. Este
"cortar" las exportaciones previstas, para
obligarnos a hundir los precios en el
mercado, supone una total falta de sen-
sibilidad por parte de las autoridades
españolas. Y, por ende, de confianza en el
sector. Espero que, a pesar de las actua-
ciones del Ministerio, consigamos remon-
tar los precios en una semana o dos, pero
me preocupa mucha la duda de no saber
hasta donde nos van a dejar remontar
esos precios. Si tras la preparación de
nuestro sector para remontar esta situa-
ción, ésta no se consigue, es a causa de la
falta de coordinación entre el Ministerio
de Agricultura y el de Economía y Ha-
cienda. Si nosotros, en Agricultura hemos
pactado un tipo de actuación, no pode-
mos tener en el de Comercio la otra cara
de la moneda. No puede marcarse un tipo
de reglas de juego por parte de unos,
encaminarse por la misma y, en cuanto
aparecen los efectos de la misma, otro
Ministerio te la impide. Eso no es claro.
No se nos puede decir - no tenemos
dinero, os tenéis que regular vosotros -
y, en cuanto lo hacemos, Hacienda te dice
que no podemos subir los precios, eso es
actuar con dos barajas, actuar con miras
a muy corto plazo.

V. M.C.
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GANADEROS
A DE PULPA DE ACEITUNA

HARINA DE PULPA DE UVA
HARINA INTEGRAL DE GIRASOL

• Doble alimento y mejor precio que la
paja.

• Calidad y suministro constantes todo el
año.

• Transporte gratuito, gestionado por el
fabricante.

• Abaratan los piensos manteniendo
producción.

• Aumentan la grasa de la leche.
• Añadimos 8^ de melaza y envasamos.
• Muy buena aceptación por el ganado.

Calidad controlada por el Ministerio de Agricultura que, para propagar
su consumo, las subvenciona.

Precio pulpa ACEITU^NA con 8% melaza,
envasada y sobre su finca:

9,40 p^s,^

Disponemos también de HARINA DE
CARTAMO melazada y envasada.

Le enviamos por correo y sin compromiso amplia información y muestras

Dirijan su correspondencia al fabricante:

HIJOS DE DANIEL ESPUNY, S.A. Fábricas en:
Apartado n. ° 10 Osuna (Sevilla. Tels.: (954) 81 09 06 - 81 09 24 - 81 09 10

OSUNA (Sevilla) Estación Linares-Baeza (Jaén). Tels.: (953) 69 47 63 y 69 08 00
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De 1950 a 1980: 400.000 Ha menos

L^/^

PRODUCCION
NACIONAL DE
LEG U M I N OSAS -
PIENSO
Existe "consenso": hay que
recuperar estos cultivos

Francisco Montero Laberti °

En pocas ocasiones se habrá compro-
bado una unanimidad tan grande a la
hora de opinar sobre un tema concreto.
Agricultores, ganaderos, fabricantes de
piensos, técnicos oficiales y privados y,
por fin, estamentos en los que recae la
responsabilidad de elaborar la política
agraria nacional están totalmente de
acuerdo: hay que recuperar la producción
española de leguminosas pienso. Creo
que no es nada extraña esta coincidencia.
AI menos existen cuatro grandes razones
que explican este gran "consenso" y que
voy a exponer seguidamente.

INTERES DE LAS
LEGUMINOSAS

a) Condiciones naturales de
España

AI decir condiciones naturales, me re-
fiero al suelo y clima españoles, si no de
todo el país, sí de grandes áreas de
nuestro territorio que se caracterizan por
un clima mediterráneo, a veces extrema-
do, con precipitaciones más bien escasas
y con una distribución muy poco regular.

' Ingeniero Agrónomo. Dirección General de la
Producción Agraria.

Los suelos de estas mismas zonas suelen
ser no excesivamente fértiles - salvo ex-
cepciones - incluso con determinadas
propiedades (pH más o menos bajos,
presencia de ciertos elementos, etc.).

b) Condiciones naturales de las
leguminosas

Es evidente que esta familia de plantas
se adapta a las condiciones españolas
descritas, a grandes rasgos, anterior-
mente. Digo esto porque España es el país
de las leguminosas por excelencia puesto
que se conocen alrededor de 13.000 es-
pecies pertenecientes a 600 géneros que
dan lugar a un sinnúmero de variedades y
ecotipos, muchos de los cuales crecen de
manera espontánea en extensas áreas
españolas.

Dentro de esta extraordinaria ampfitud
de plantas hay bastantes cultivadas, es
decir domesticadas, que tradicionalmente
se han venido sembrando en alternativa
con los cereales hasta el punto que en los
años 50 había alrededor de 600.000 hec-
táreas ocupadas con especies como ha-
bas, yeros, algarrobas, etc. destinadas a
producir grano. En 1980, la superficie
sembrada de esas mismas leguminosas
para consumo animal, rondaba las
200.000 Ha.

c) Aprove^chamiento de las
leguminosas

Es conocido por todos que la produc-
ción de proteína para alimentación animal
es la principal utilización de las legumi-
nosas, pero no sólo contiene proteína el
grano, sino también el forraje que en el
caso de la veza constituye una opción tan
válida como la anterior y desde luego
nada despreciable, esto sin hablar de las
excelentes cualidades de la alfalfa que no
entra dentro del título genérico dado a
estas líneas.

EI segundo punto de interés en las
leguminosas es su propiedad de mejo-
rantes del terreno, tanto en su estructura
como de su fertilidad, ya que enriquecen
el suelo, ahorran abono nitrogenado y
posibilitan la obtención de mejores rendi-
mientos en el cultivo siguiente.

No sé si nos hemos dado cuenta de esto
último. Actualmente la reiteración cerea-
lista acarrea no pocos problemas de em-
pobrecimiento, invasión de malas hier•
bas, aparición de enfermedades, etc., que
sólo se rompen distanciando varios años
los cultivos. EI girasol ha sido y es una
alternativa, pero su peso en la rotación en
ciertas provincias comienza a ser excesivo
-caso Andalucía Occidental y Cuenca - .
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En España no se ha realizado todav(a una eficaz y completa investigación sobre semillas de nuestras
tradicionales especies de leguminosas para grano, tan habituales antaño en nuestros secanos. Sin
embargo, en los Estados Unidos los trabajos, por organismos públicos y privados, sobre la selección y
adaptación de variedades de ma(z, sorgo y soja, continúan ininterrumpidamente, en busca de
rendimientos agronómicos. Las fotos corresponden a Asgrow Seed Company, especializada en la mejora
de estas semillas, dentro de las actividades agrlcolas de la multinacional Upjohn.

d) Razones de e^strategia
nacional

Vuelve a aparecer inevitablemente el
capítulo del abastecimiento de proteínas
de la ganadería, más gravoso cada día por
la subida del dólar, que repercute directí-
simamente en el coste de los piensos
fabricados con soja como materia prima e
indirectamente en los que Ilevan girasol de
producción nacional, puesto que la harina
de éste ha subido en paralelo a la de la
soja.

Por tanto, disponer de una producción
de leguminosas no digo que para sustituir
totalmente a la soja, pero sf en cantidades
dignas de mención, que correspondan a
un 15-20% de las importaciones, es una
cuestión de alto interés estatal porque,
aún dependiendo del mercado interna-
cional, en cualquier momento puede aco-
meterse un ambicioso plan de expansión
y forzar las producciones, caso de que así
lo aconsejase la coyuntura que se hubiera
presentado (embargo de exportaciones,
alza desorbitada de los precios, etc.).

Hay un matiz altamente interesante
citado ya, que es el del ahorro de nitróge-
no. Una leguminosa puede convertirse en
productora de nitrógeno además de pro-
tefna. Los precios alcanzados por los fer-
tilizantes nitrogenados son tan elevados,

por su relación con los del petróleo, que
todo ahorro, por pequeño que sea en este
capítulo, es fundamental. La producción
de N2, a base de la asociación simbiótica
rizobium-planta en los nódulos de las
raíces, puede Ilegar a ser tan importante
como la de proteína y constituir una se-
gunda utilización industrial que repre-
sentaría un indudable valor añadido, e
incluso me atrevería a decir un sobre
precio difícilmente cuantificable desde
luego, pero que no se debe ignorar.

SUSCINTO PANORAMA DE
LAS LEGUMINOSAS PIENSO
ESPAÑOLAS

Actualmente, en España, se cultivan
como queda dicho, unas 200.000 Ha,
entre secano y regadfo de las siguientes
especies de leguminosas para consumo
animal: habas y haboncillos, guisantes,
vezas, altramuces, yeros, algarrobas, al-
mortas, alholvas y titarros.

Las cuatro primeras son las incluidas en
el "Programa Experimental de Legumino-
sas Pienso", puesto en marcha según la
Orden Ministerial de Agricultura, Pesca y
Alimentación del 27 de septiembre de
1983 y contempladas en el anterior Plan
Nacional de Leguminosas. Las restantes
son especies autóctonas tradicionales

que, por el momento, no han tenido cabida
en el Programa Experimental, pero resul-
tan interesantes en algunas provincias,
comarcas o regiones.

HABAS

Las habas han visto reducida su
superficie a la mitad, aunque siguen te-
niendo una considerable aceptación en el
mercado. las regiones donde más se cul-
tivan son Andalucfa, Extremadura y Ca-
taluña.

EI problema mayor de su cultivo ha sido
el del jopo, parásito que invade los cam-
pos andaluces y arrasa en ocasiones las
siembras. Parece que hay tratamientos
contra él con bastante actividad. Pasará
algún tiempo antes de que el material
genéticamente resistente pueda ponerse
a disposición de los agricultores.

Existen unas buenas variedades pro•
ductivas, inscritas en el Registro de Va-
riedades, que deben servir de base para la
extensión en pocos años de su cultivo. En
regadío es la leguminosa más cultivada.

GUISANTES

No ha ocupado grandes superficies
nunca. Cataluña, Balaares y Ebro son las
áreas donde se localiza principalmente.
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Las variedades existentes, procedentes
del exterior, son buenas aunque tropiezan
con la dificultad de ser un cultivo desco-
nocido y tiene algunos problemas, sobre
todo de recolección.

ALTRAMUCES

Es un género (Lupinus) muy extenso,
con gran cantidad de especies adaptadas
a la España ácida y una solera de cultivo
en Extremadura, Andalucía y algunas co-
marcas de León y Salamanca.

Se dispone de una variedad libre de
alcaloides cuyo cultivo es necesario intro-
ducir todavía, puesto que necesita técni-
cas culturales aún sin divulgar entre los
agricultores. Tiene algunas otras aplica-
ciones como la del pastoreo directo en las
sierras y fincas de dehesa de Huelva y
Sevilla.

En un tiempo relativamente corto se
conocerán variedades españolas genéti•
camente dulces y con resistencia al frío,
que es el problema fundamental a resol-
ver además del de los alcaloides.

VEZA

La aptitud de producir grano de las
vezas parece ser menos interesante que
la de forraje, de tal manera que no hay
variedades específicamente destinadas a
ello.

YEROS

EI Duero ha sido la región donde más se
cultivan, superándola ahora Castilla-
Mancha, particularmente Albacete.

No existen, de momento, variedades
inscritas en el registro esperándose que
en un corto espacio de tiempo se dispon-
gan de algunas.

Algunos ganaderos sienten una gran
preferencia por ver a los yeros como

componentes de piensos, principalmente
los de color rojo.

Sus problemas son el porte escasa-
mente erecto que poseen, no adecuado
para la recolección y la sensibilidad a los
herbicidas hormonales empleados en los
cereales.

Es una especie que podría despegar en
cualquier momento.

ALGARROBAS

Vuelven a ser aquí el Duero y el Centro
las dos zonas con más superficie. Tiene
grandes dificultades para adaptarse a la
mecanización, por lo que se cultiva con
tutor para elevar el porte.

No se dispone de buenas variedades y
el logro de esto queda aún lejos.

ALHOLVA

Está muy restringida a la provincia de
Burgos y áreas limítrofes de la región
Ebro. EI principal problema es el sabor
que transmite a las producciones anima-
les (leche y carne) cuando se usa como
alimento del ganado. Si se resolviese esta
dificultad aumentaría su cultivo pues está
muy adaptada a la zona.

ALMORTAS

Este cultivo se puede decir que va a
desaparecer. Tuvo su importancia en la
región Centro más que nada para elabo-
rar las típicas "gachas".

Pertenece al género Latyrus, especies
sativus del que también forma parte el L.
cicera o titarro.

TITARRO

Tanto en Tierra de Campos como en el
Centro (provincia de Cuenca) se detectan
grandes posibilidades para su cultivo,
porque van bien en tierras muy pobres y
se han cultivado tradicionalmente.

Tampoco existen variedades seleccio-
nadas y la recolección mecanizada no es
fácil.

Además de los problemas apuntados al
hablar de cada especie, hay un denomi-
nador común que se refiere a la comer-
cialización. La compra-venta de estas
producciones no es nada fácil, a pesar de
tener un precio de garantía fijado anual-
mente hasta ahora. Resulta imprescindi-
ble y este momento parece muy adecuado
para ello, que los industriales del pienso
se interesen por los granos y los acepten
en sus formulaciones, para que así pue-
dan formar parte de un circuito comercial
dinámico que todo producto del campo
debe poseer, con el fin de lograr una
cierta rentabilidad.

EVOLUCION DE LAS SUPERFICIES CULTIVADAS DE LEGU^4INOSAS PIENSO EN ESPAÑA
( en miles de liectáreas)

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1981

Habas 117,0 144,7 155,5 131,2 129,2 117,3 84,5 64,5
Guisantes 36,6 31,8 35,5 27,4 26,6 10,1 5^ 4r8
Veza 55,1 58,0 65,5 84,6 76,7 69,2 42i8 42,0
Algarrobas 175,2 172,0 157,5 138,3 93,0 41,1 18,0 17,1
Yeros 103,9 94,6 79,1 91,9 81,1 65,4 492 44,3
Almortas 55,7 35,7 28,9 22,6 10,7 3,9 1,3 1,2
Alholva 7,4 8,3 7,0 7,5 5,0 4,4 2,4 2,3
Altramuz 23,2 14,0 13,2 10,7 4,7 3,0 22 2,8

TOTAL ........................ 574,1 559,1 529,0 514,2 427,0 314,7 205,6 179,0

Fuente: Anuario de Estadística Agraria 1981.

NOTA: No existen datos sobre titarros u otras especies locales. Su incidencia de todas formas es mínima.
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Para alimentación de la ganadería extensiva

HENOS ,
ENSI LADOS Y
GALLI NAZA

Experiencias en Extremadura

José Luis AQudo Valaro•

ZONA DE MUESTRAS

Durante el pasado año se han recogido,
en distintas explotaciones de las provin•
cias de Badajoz y Cáceres, muestras de
heno, de distintos tipos, paga y algunos
otros productos susceptibles de ser em-
pleados como alimentos del ganado en
algún momento.

Las muestras fueron tomadas en dis-
tintas épocas, que en el caso de los henos,
fue a principios de verano, poco después
de finalizar los procesos de henificado.

Y en este punto hemos de considerar
que la primera dificultad que se presenta
en este tipo de trabajos es la técnica de
muestreo, que sobre todo en el caso de
los henos presenta unas particularidades
a tener en cuenta, como son:

- Estructura del material, que dificulta
que la porción escogida contenga propor-
cionalmente las cantidades necesarias de
cada componente (hojas, tallos, grano,
etc. ).

- Que corresponda a una zona repre-
sentativa del total de la parcela, sobre
todo cuando el heno se encuentra ya
apilado y es difícil de tomar una muestra
del interior.

- Equilibrio en la composición de es-
pecies, en el caso de praderas polífitas o
cultivos mixtos.

- Altura del corte.
- Condiciones de la recolección, etc.

De todas estas consideraciones se pue-
de concluir que en este tipo de análisis los
resultados no se deben tomar como valo-

• Veterinario. Agencia de Desarrollo Ganadero.
8adajoz.

res definitivos, sino como datos más o
menos aproximados, aproximación en la
que, en último lugar, tiene también im-
portancia la técnica de análisis utilizada.

En nuestro caso las muestras se envia-
ron a la Unidad Analítica del CRIDA 08
donde fueron analizadas mediante deter-
minación de digestibilidad "in vitro" y de
energía bruta en bomba calorimétrica,
con objeto de, a la vista de los resultados,
poder hacer una evaluación de la calidad
de las raciones que consume el ganado de

explotaciones, principalmente extensivas,
que es donde "a priori" parece que el
problema de la subalimentación puede
revestir mayor gravedad.

Una vez en nuestro poder los resulta-
dos analíticos referidos a Materia Seca,
Fibra, Acido, Detergente, Energía y Pro-
teína Brutas, Materia Orgánica y Digesti-
bilidad de la Materia Orgánica, realizamos
la valoración en U.F. y E.M.

En total, el número y desglose de las
muestras analizadas es el siguiente:
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Alimentacibn automatizada de terneros para engorde en el Reino Unido.

HENOS
Veza-Avena ........... ........ 13
Avena ........................ 7
Pradera ......... ............. 5

SILO
Veza-Avena ................... 4

GAW NAZA
Cama de Paja de Cereales ...... 2
Cama de Paja + Concentrado

(50%)(*) ................... 1

(*) Mezcla de harinas de maíz y cebada a
partes iguales.

Los valores obtenidos se reflejan, en
sus cifras medias y desviaciones, en la
tabla adjunta.

RESULTADOS

Los henos se han mostrado, en general,

de mediana calidad (0,38 a 0,47) U.F./Kg
M.S. equivalente a 0,33-0,35 U.F./Kg de
heno con 15% de humedad), con niveles
de proteína bruta aceptables en el caso
del heno de veza-avena y muy bajos en los
de avena y sobre todo en los de pradera.
Los valores de materia orgánica son nor-
males, pero algo bajos en lo que se refiere
a su digestibilidad, debido principalmen-
te, a que el henificado se realiza con las
plantas ya pasadas respecto a su estado
vegetativo óptimo, motivado, por un lado
por los factores climatológicos habituales
de la zona y, por otro, por la no disponi-
bilidad de maquinaria en el momento
idóneo. Esto hace que los valores de fibra
sean más elevados de lo normal, lo que se
puede considerar casi como una
constante en parte de los procesos de
henificación o en los más escasos de
ensilado que se realizan en la Región.

En cuanto a energía metabolizable los
valores obtenidos son coincidentes con
las cifras que da la bibliografía consultada

para el heno de veza-avena y algo más
altas para las de heno de avena.

En las muestras analizadas de silo de
veza-avena es de notar la mala calidad,
con cifras de 0,39 U.F./Kg M.S., equiva-
lente a 0,14 U.F./Kg con una baja diges-
tibilidad y una fibra muy alta, que habla
del factor ya comentado de recogida muy
tardía así como quizás una conservación
defectuosa y larga, previa al análisis.

Por su valoración en energía metaboli-
zable se mantiene en valores similares e
incluso algo inferiores a los de los henos.

Las cifras referentes a gallinazas se
consideran sólo orientativas, por el esca-
so número de muestras. No obstante es
significativa la alta cifra de U.F. que, en el
caso de la mezcla con pienso, le hace
equipararse a un concentrado.

La materia orgánica y su digestibilidad
tienen cifras muy aceptables, que, junto
al alto contenido en proteína bruta y bajo
en fibra, da un buen valor de energía
metabolizable.

Para confirmar estos valores se van a
continuar los análisis de muestras de
gallinaza con distintos tipos de cama,
como pajas de cereales, cascarilla de
arroz, cáscara de girasol, etc. a fin de
poder obtener datos más fiables de su
capacidad como alimenta para el ganado.

CONSIDERACIONES

Como conclusión a los resultados ex-
puestos se puede decir que, en relación
con los análisis de henos, se mantienen
las cifras cualitativas obtenidas en años
anteriores y expuetas en otros trabajos
efectuados por la Agencia.

La novedad, en este caso, reside en el
método analítico por digestibilidad "invi-
tro" y bomba calorimétrica para evaluar
energía, utilizado gracias a las facilidades
concebidas por el CRIDA-08 ( Badajoz).

Respecto a la gallinaza, ya se ha men-
cicnado la necesidad de aumentar el nú-
mero de muestras y análisis antes de
Ilegar a conclusiones más definitivas.

TABLA N° 1: RESULTADOS ANALITICOS DE MUESTRAS DE FORRAJES CONSERVADOS Y GALLINAZA

CONCEPTO
M,S.
^o,^^

F.A.D. P.B. M.O. Dig. M.O. U.FJKg E11A. Kcal./
I^ol 1°61 l°61 (°^ól M.S. U.F./Kg Kg.M.S.

HENO
Veza•Avene 82,5±5,2 36 ±3,6 12,5±3,1 91,1 ^1' 60,9+^3̀ ,3 0,47+^,07 0,38±0,05 2.362±325
Avena 86 ±6 36,3±1,7 5,6±1,5 92 t3,1 53,3±1,7 0,39±0,04 0,33±0,05 2.121±128
Predera 90,1±1,2 37,9±3,7 9,1±2,8 93,2±1,9 53,1t5,3 0,38±0,1 0,35±0,09 2.181±243

S I LO
Veze-Av^^r^,^ 34,9±1,8 36,7t1,5 8,1±1,1 92 ±1,5 53,5t4,6 0,39±0,08 0,14±0,03 2.190±104

GALLINAZA
Crema de Peja 89,6 ±0,4 16,4±2,2 31,4±2,7 84 ±2,8 67,4±2,7 0,6 ±0,02 0,64±0,02 3.704±12
Crema -I- Concentrado 92,8 8,8 18,6 92,4 83,4 0,99 0,91 3.548
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LECHE: UNA VOCACION EN
LOS PAISES COMUNITARIOS

Ahora que a nosotros nos preocupa la
aplicación de las ayudas del Reglamento
Estructural de la Producción Lechera, es
de subrayar que, según las últimas esta-
dísticas francesas da 1982, el 76% de las
explotaciones que suscriben planes de
desarrollo, de acuerdo con las directivas
comunitarias vigentes, son ganaderas,
predominando precisamente los planes
propuestos por explotaciones de especia-
lización o dedicación lechera (33°^ de los
expedientes), quedando atrás los solicita-
dos por explotaciones de bovinos de carne
(8,5%), bovinos de aptitud mixta (6,4%) y
ovinos-caprinos (6%). En 1982, los planes
de desarrollo de todas las dedicaciones
que han sido aprobados en Francia se
acercan a los 5.500.

En el Reino Unido de la Gran Bretaña,
1982 se ha caracterizado por un incre-
mento del efectivo ganadero (vacas) pro-
ductor de leche, cifrado en el 29'0, mien-
tras el de reproductoras de carne ha ba-
jado otro tanto.

En Holanda, la sensibilidad del sector
respecto de la aptitud de los terneros de
raza Frisona para producir carne es muy
clara. Esa aptitud ha bajado por la in-
fluencia creciente de toros de estirpe
Holstein-Friesian o americana sobre el

conjunto bovino lechero holandés. Para
dar idea de ese hecho basta decir que el
porcentaje de primeras inseminaciones
con dosis seminales de toros Holstein-
Friesian ha pasado del 1% del total en
1975 al 37% en 1982, siendo la tendencia
ahora muy clara al mantenimiento del
incremento. el procedimiento para inten-
tar compensar los 100 florines menos
(5.500 ptas./ternero al cambio actual)
que valen los terneros de estirpe
Holstein-Friesian comparativamente con
los de estirpe europea es el del cruza-
miento con toros de carne; así, el número
de primeras inseminaciones ha pasado,
de unas 11.000 en 1975 a casi 50.000 en
1982. Llama la atención que más del 60%
de estas inseminaciones de vacas leche-
ras se hagan con toros de raza Piamon-
tesa ( Italia), y mucho menos con Limusin
o Charolés. Ya he dicho en otra ocasión,
que los más de los ganaderos asturianos
de Frisón comercial, no selecto, que se
corresponde con un animal en trance de
absorción por la Holtein-Friesian, siendo
conscientes de la infravaloración de los
terneros de esta última estirpe, cada vez
usan más dosis seminales de toros de
raza Asturiana de los Valles, de variedad
"culón", para lograr mejores terneros con
destino a recría y cebo.

También en la República Federal Ale-
mana aumenta el número de bovinos,

Vaca Frisona (Veepro. Holanda).

Victoriar^o Calcedo Ordóñez

casi el 1% en 1982 respecto de 1981, con
15,1 millones de cabezas. Pero el incre-
mento es esencialmente del efectivo le-
chero, al extremo de que el número de
vacas lecheras ha subido el 1,7% de di
ciembre a diciembre entre ambos años. EI
número de ganaderos de leche, que no
Ilega a los 400.000, descendió el 2,7% el
último año y lo ha hecho en un 33% (ila
tercera parte del total!) desde 1970 a
1982. Resulta demostrativo que el núme-
ro medio de cabezas de bovino por explo-
tación haya pasado de 9,5 en 1975 a 14
en 1982. Es admitida en estos momentos
la tendencia al aumento del efectivo le-
chero bovino durante 1983.

LOS FALLIDOS PLANES DE
DISUASION Y RECONVERSION

Durante los últimos meses del año 198
3, los productores de leche de la Europa
Occidental, y más en concreto los de
Holanda, se inquietan al observar cómo
se está reduciendo el consumo de leche.
En ese país, se consumían 193 litros de
leche en 1950; en 1982, el consumo es-
taba en 86 litros. Ello está motivando
fuertes campañas publicitarias para alen-
tar el consumo.

Ahora se analizan los resultados de
determinadas decisiones comunitarias
dirigidas a controlar la producción lechera
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R^estructuracián y

de la CEE. Como es sabido, entre 1977 y
1981 estuvieron funcionando sendas
normativas, una ordenada a explotacio-
nes que dejaran de comercializar leche y
productos lácteos, las cuales recibían las
denominadas primas de no comercializa-
ción de leche, y otra encaminada a
transformar explotaciones de leche en
explotaciones de carne, a las que se ad-
judicaban las Ilamadas primas de recon-
versión de leche a carne.

Pues bien, del análisis efectuado se ha
deducido que la CEE en su conjunto
aceptó y aprobó 122.787 solicitudes de
ambas clases de primas entre julio de
1977 y diciembre de 1981, momento en el
que el sistema preconízado, vista su
insuficiente eficacia, quedó suprimido.
Esa cifra de solicitudes ha afectado al
6,3% de los ganaderos que lo eran en
1977.

La Comisión Europea, a pesar de la
duración de la normativa, cuatro años, y
de que el número de vacas retiradas de la
producción de leche alcanzó 1,3 millones,
el 309ó por encima de las previsiones,
entiende que el régimen de primas a la no
comercialización de leche y a la reconver-
sión de leche en carne no ha tenido éxito
en frenar la producción de leche como se
esperaba. EI aspecto positivo de la opera-
ción es su contribución a la reforma es-
tructural en regiones donde predominan

siernpr^ Ia^r^do
reconversi án : u n ob j etivo no

Yaca Raza Mosa. Rhin-Yssel. (Veepro. Nolland)-

los datos de pequeña dimensión.
Ya se ha dicho que la Comisión Euro-

pea, en el marco de la nueva Política
Agrícola Común (PAC) para la leche, bus-
ca nuevas y más rígurosas medidas para
restringir la producción lechera, entre
ellas la imposición de cuotas de produc-
ción.

LA PRODUCCION DE
LECHE EN EE.UU.

Allí se siguen superando año tras año
las cifras de producción total. En 1982, se
Ilegó a los 63 millones de Tm, con un
incremento del 2% sobre 1981. Esa can-
tidad es máxima hasta ese año; el hecho
del máximo es la tercera vez consecutiva-
mente que se repite. Las causas del re-
cord de producción son que aumenta el
número de vacas lecheras, como también
lo hace el rendimiento lechero por vaca;
EE.UU. tenía 11 millones de vacas en
1982, el 1% más que el año anterior. La
producción media por vaca productora
alcanzó ese año los 5.500 Kg; este rendi-
miento no ha cesado de crecer desde hace
nueve años.

Pbr la relación que tienen los concen-
trados y las producciones altas de leche, y
dentro de los primeros la harina de soja,
es interesante observar que las previsio-
nes de cosecha de soja en la campaña

1982-83 para todo el mundo son de 180,5
millones de Tm. Pues bien, el Departa-
mento de Agricultura de los EE.UU. cree
ahora que el consumo de soja continuará
descendiendo por el simple hecho de la
crisis económica que el mundo, en mayor
o menor grado, está sufriendo. Incluso las
exportaciones a la CEE van a sufrir una
sensible baja durante esa campaña, que-
dando reducidas a unos 25 millones de
Tm.

EE.UU. cuenta con un censo de 123,5
millones de cabezas de bovino; de ellas,
50 millones son vacas de carne y los 11,1
millones citados son vacas lecheras.

CONCLUSION

Ante un horizonte como el que se viene
presentando, la actitud que procede es la
constructiva, no la de meter la cabeza
bajo el ala. Nuestros técnicos y ganaderos
tienen que estar convencidos de que se
avecinan problemas, pero también de que
los segundos pueden ser capaces de re-
solverlos por si o en común, con la asis-
tencia de los primeros. No otra cosa cabe
esperar de estas tierras de la Cornisa
Cantábrica y de sus hombres, de la voca-
ción de ambos para producir leche y de la
capacidad de los últimos para lograrlo.
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Ganado vacuno de leche en la cornisa cantábrica

PRODUCCION DE
LECHE EN

EXPLOTACIONES
FAMILIARES

CON PRADERAS
^ Anál i sis economico

Enrique Calvo Pérez °'

' Economista. Agencia Desarrollo Ganadero.
Madrid

1.-INTRODUCCION Y OBJETI-
VOS

EI objeto del presente trabajo es dar a
conocer algunos resultados de tipo econó•
mico en explotaciones de vacuno de leche
en el Norte de España, y más concreta-
mente en Cantabria, Galicia y Asturias.

A través del análisis de los datos con-
tenidos en 34 contabilidades individuales,
pretendemos abordar brevemente el es-
tudio de las principales características
económicas que conforman la producción
de leche en explotaciones con sistemas de
producción similares a los estudiados en
la muestra analizada. el sistema de pro•
ducción de todas estas explotaciones está
basado fundamentalmente en el aprove-
chamiento de las praderas, ya sean arti-
ficiales o naturales, mediante "pastoreo
rotacional". Son pues explotaciones con
cierta base territorial y, en cierta medida,
responden a lo que se ha venido ► lamando
"ganadería ligada a la tierra". Nuestro
estudio se extenderá a las vertientes de
ingresos-gastos, costes, rentabilidad eco•
nómica, etc. Las explotaciones estudiadas
están acogidas al Programa de Desarrollo
Ganadero.

Las explotaciones analizadas se sitúan
en las siguientes Comunidades Autóno-
mas:

9 Explotaciones en Cantabria
9 Explotaciones en Galicia

16 Explotaciones en Asturias
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O
2. - CARACTERISTICAS

El 98,7% de la superficie de las explo-
taciones analizadas se dedicó a la pro-
ducción de pratenses, el otro 1,3% res-
tante fue destinado a otros cultivos fo-
rrajeros, siendo nula la superficie agrícola
destinada a la producción de cereales
pienso.

La superficie agrícola útil media fue la
siguiente:

Cantabria ............... 16,28 Ha
Galicia* .. . . . . . . . .. . . . .. 23,67 Ha
Asturias ................ 13,13 Ha
Media .................. 16,75 Ha

* En realidad la media en Galicia está
distorsionada a causa de dos explotacio-
nes con superficies de 40 y 80 Ha, res-
pectivamente. Si exceptuamos estas dos
explotaciones, la media de Galicia sería de
13,29 Ha, superficie muy similar a la de
Asturias y algo menor que la de Canta-
bria.

De las 34 explotaciones analizadas,
nueve cuentan con mano de obra ajena a
la familiar. Las 25 restantes pueden
considerarse como explotaciones exclusi-
vamente familiares y con dedicación a
tiempo completo. La carga de trabajo
familiar se ha estimado en 1,2
U.T.H./explotación.

EI Cuadro núm. 1 nos muestra la carga
ganadera de las explotaciones estudiadas:

De la comparación de los dos cuadros das al Programa de Desarrollo Ganadero.
expuestos, se desprende que las explota• En el siguiente cuadro se recogen las
ciones analizadas en este trabajo tienen producciones medias de leche obtenidas
urla gran representatividad dentro del por vaca y por Ha:
colectivo de explotaciones lecheras acogi-

CUADRO N° 3

PRODUCCIONES POR VACA Y POR HA

Litros/Vaca Litros/Ha

Cantabria 4.264 6.551

Galicia 3.870 5.421

Asturias 4.219 7,182

Media 4.097 6.345

Los consumos de concentrados por va-
ca y por litro de leche producida fueron los
siguientes:

CUADRO N° 4

CONSUMOSDECONCENTRADO

Gonsumo concentrado/
vaca ( Kg)

Consumo concentrado/litro
teche producido (Kg)

Cantabria 1 .245 0,292
Galicia 1 .121 0,290
Asturias 1.220 0,289
Media 1.193 0,290

CUADRO N° 1

CARGA GANADERA DE LAS EXPLOTACIONES ANALIZADAS

U.G.M./Ha Vacas/Ha
°Áo Vacas/Carga

ganadera

Cantabria 2,34 1 ,54 65,85
Galicia 1,90 1,40 73,68
Asturias 2,36 1,70 72,03
Media 2,18 1,55 71 ,10

Los diversos equipos de proyectos de la
Agencia de Desarrollo Ganadero en la
Zona Norte controlaron, durante el ejer-
cicio 1982, 171 explotaciones acogidas al
Programa de Desarrollo Ganadero, los
resultados en cuanto a cargas y superfi-
cies fueron los siguientes:

CUADRO N° 2

SUPERFICIE Y CARGA DE LAS EXPLOTACIONES CONTROLADAS EN 1982

Superficie
media U.G.M./Ha Vacas/Ha

°^ó Vacas/Carga
ganadera

Galicia 19 1,83 1,37 74,86

Cantabria, Alava
y Asturias 16,6 2,33 1,67 71,67

En resumen, no encontramos ante una
explotación tipo de 16,75 Ha, con cargas
de 2,18 U.G.M./Ha y con una dotación de
25,96 vacas. Los consumos de concen-
trado/vaca y año son de 1.193 Kg, siendo
ea índice de transformación de pienso en
leche de 3,45 litros por kilo de pienso
consumido.

3. - PRODUCCION FINAL,
GASTOS FIJOS Y GASTOS
VARIABLES: RENTABILIDAD
ECONOMICA

La orientación productiva de este co-
lectivo de explotaciones queda reflejada a
través de la composición interna de la
Producción Final Agraria. EI siguiente
cuadro recoge esta composición.

EI 98,32% de la Producción Final Agra-
ria proviene del ganado de leche, siendo el
resto - 1,68%- producto de otras acti-
vidades. Se observa que la leche es el
componente fundamental de la produc-
ción final y supone el 74,13% del total de
esta producción.

La producción de carne, sin embargo,
representa solamente el 32,68^o del valor
producido en leche y el 24,19% de la
producción final. el 6,02% de la produc-
ción final, que es la cifra correspondiente
al "incremento de inventario de ganado"
es la única parte de la producción final
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CUADRO N° 5

COMPOSICION DE LA PRODUCCION FINAL AGRARIA

Componentes de la Cantabria
Producción Final %

Galicia Asturias Media
°,6 °6 %

-Leche 70,10 79,79 72,59 74,13
-Ganado vendible vacu-

no 25,76 19,51 26,50 24,19
-Incremento inventario 11,09 8 ,35 0,98 6,02
-Ventas-compras ganado 14,67 11,16 25,52 18,17
-0tras actividades 4,14 0,70 0,91 1,68

que no se vende y va destinada a au-
mentar el rebaño para el ejercicio o ejer-
cicios siguientes, y por consiguiente a
incrementar la capacidad productiva de
las propias explotaciones.

En el cuadro núm. 6 se recogen los
valores económicos que alcanza la pro-
ducción final de la explotación media en
cada comunidad Autónoma, así como la
de sus tres componentes: Gastos fijos,
Gastos variables y Margen Neto.

Como ya vimos anteriormente, la pro-
ducción final agraria en este tipo de ex-
plotaciones se compone de los productos:
leche, ganado vendible y otros. La pro-
ducción final media por explotación du-
rante el ejercicio 1982 fue de 3.812.242
ptas., siendo el valor de la leche 2.825.8
36 ptas. - 74,13^o de la producción fi-
nal -, el ganado vendible ascendió a
922.123 ptas. - 24,19% - y otros pro-
ductos a 64.283 ptas. -1,68% -. Dentro
del ganado vendible hemos distinguido
dos grupos: EI incremento de inventario
de ganado y las ventas-compras de gana-
do. EI valor resultante del incremento de
inventario fue de 229.497 ptas., mientras
que el valor de las ventas-compras de
ganado supuso 692.626 ptas.

Los gastos fijos ascendieron a 872.272
ptas. y los gastos considerados como
variables tuvieron un valor de 1.619.364
ptas.

Se han considerado como gastos fijos y
gastos variables los siguientes conceptos:

A. - Gastos fi jos
-Amortización de maquinaria, instala-

ciones y edificios.
- Rentas de tierras en arrendamiento

(otros gastos).
-Contribución Rústica y Pecuaria

(otros gastos).
- Cuota Empresarial de la Seguridad

Social (otros gastos).
- Intereses de Capitales prestados

(gastos financieros).
- Salarios pagados a terceros.
- Pequeño material (otros gastos).

B. -Gastos variables
- Alimentación (Gastos en concentra-

dos, otros alimentos comprados).

Renta del Trabajo Familiar, que es la
suma del Beneficio Empresarial y la Re-
muneración del Trabajo Familiar.

EI margen neto o excedente empresa-
rial supuso para la "explotación tipo" un
valor de 1.320.606 ptas.; las disponibili-
dades empresariales resultaron ser de
1.091.109 pts. (diferencia ante el exce-
dente neto y el incremento de inventario
de ganado). EI excedente neto debe ser
distribuido entre la remuneración del tra-
bajo familiar, los intereses del capital
circulante, la renta de la tierra y el bene-
ficio empresarial. A primera vista, parece
que el beneficio empresarial, una vez

CUADRO N° 6

PRODUCCION FINAL: GASTOS FIJOS' GASTOS VARIABLES, MARGEN NETO

Producción
final (Pts.)

Gastos fijos
( Pts.)

Gastos varia-
bles ( Pts.)

Margen neto
(Pts.)

Cantabria 3.916.222 954.889 1.57 3.889 1.138 .744
Galicia 4.613.825 1.065.375 2.106.750 1.441.700
Asturias 3.352.951 729 .250 1.401.2 50 1.202 .451
Med ia 3.812.242 8 72 .2 72 1.619 .364 1.320 .606

- Fertilizantes.
- Reparaciones y repuestos.
-Gastos energéticos: gas-oil, luz, etc.

EI Margen Neto o Excedente Empresa-
rial se obtiene restando de la producción
final la suma de gastos fijos y gastos
variables. Es el índice que expresa el
resultado económico de la explotación y
refleja la capacidad de generar renta de
los factores de producción (trabajo fami-
liar, capitales y tierra). Las Disponibilida-
des Empresariales son aquella parte del
margen neto que no se "reemplea" en la
explotación, y es la cantidad resultante de
la diferencia entre ese margen y el incre-
mento de inventario de ganado. Si de este
valor deducimos los intereses de los capi-
tales propios invertidos tendremos la

remunerados todos esos factores, tiende
a ser nulo e incluso negativo. La razón es
que del excedente neto no se han conta-
bilizado las ganancias de capital ocasio-
nadas por las plusvalías obtenidas por el
incremento del valor tierra, que en estos
últimos años han jugado un papel impor-
tante. Si al excedente neto le hubiésemos
sumado estas ganancias de capital, el
beneficio resultante sería altamente
positivo para este tipo de explotaciones.

La tasa de rentabilidad está determi-
nada por el excedente neto, y por tanto la
rentabilidad real viene determinada por el
cociente entre el excedente neto y el ca-
pital total. (Capital Total = Capital de
explotación + capital territorial).

EI Capital de Explotación de la "explo-
tación tipo" es el siguiente:

CAPITAL FIJO PTAS.

- Edificios +maquinaria

- Ganado: 2,18 U.G.M./Ha x 16,75 Has

2.250.000 (1.380.000 Edificios +870A00
maquinaria)

x 100.000 Pts./U.G.M. 3.615.000

Total Capital fijo 5.860.500

CAPITAL CIRCULANTE*

1/2 2,145.000

Total Capital Explotación

# Se ha considerado como capital circu-
lante a los gastos en: concentrados, abo-

1.o7z.ooo

6.937.000

nos, sueldos y salarios, sanidad, gastos
energéticos, reparaciones y repuestos.
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0
EI Capital Total es la suma de Capital de

Explotación más el Capital Territorial. Se
ha estimado un valor mercado por la
tierra, de 950.000 ptas. / Ha:

Capital de Explotación
Capital Territorial

6.937.000 ptas.
15.912.500 ptas. (950.000 x 16,75 Has)

TOTA L ........................

EI propietario obtiene una tasa de ren-
tabilidad sobre el capital total - sin con-
tar las ganancias de capital -, del 5,78%,
que se puede considerar como una tasa
aceptable si se la compara con otras ac-
tividades de ganadería extensiva. La tasa
de rentabilidad monetaria expresada por
el cociente entre el excedente sobre el
capital de explotación es del 19,04%, lo
que supone una tasa batante elevada.

En resumen, observamos en la produc-
ción de leche con base territorial unos
niveles de rentabilidad bastante acepta-
bles, que aún lo serían mucho mayores si
el capital territorial no fuera tan elevado, y
su valor respondiera más a criterios de
productividad y no tanto a consideracio-
nes especulativas o de otro tipo.

4. - GASTOS DE EXPLOTACION

1. - Distribución de los gastos de
explotación. - En el siguiente cuadro se
recogen los gastos de explotación, así
como la importancia de cada uno de ellos
en el conjunto total de gastos. (Ver cuadro
núm.7). ^

2. - Gastos de Alimenta-
ción. - Los gastos de alimentación son
con mucho, los de mayor cuantía y supo-
nen un 46,72%. Estos gastos los hemos
dividido en dos grupos: Gasto de concen-
trados y otros alimentos comprados. La
participación de estos dos grupos en el
conjunto de gastos de alimentación es la
siguiente:

22.849.500 ptas.

Observamos que los gastos en concen-
trados representan un 87,5096 del total
del gasto frente a únicamente el 12,5096
de otros alimentos comprados.

3. - Gastos en concentrado,
Abonado y otros Alimentos Com-
prados y su relación con el valor de
la leche. - En el cuadro siguiente reco-
gemos la participación de los gastos en
concentrados, abonados químicos y otros
alimentos comprados, en el valor de la
leche:

CUADRO N° 7

GASTOS DE EXPLOTACION

Concepto Cantabria Galicia Asturias Media

Gastos Variables
-Aliment. (000 pts.) 1.193 1.522 977 1.168

% s/ total 47,18 47,92 45,49 46,72
-Abonos (000 pts.) 181 217 235 216

°lo s/ total 7,16 6,84 10,93 8,64
-Sanidad (000 pts.) 66 49 85 71

°b s/ total 2,61 1,54 3,95 2,84
-Rep, y reparaciones

(000 pts.) 23 193 48 76
°Yo s/total 0,90 6,08 2,23 3,04

-Energéticos (000 pts.) 111 126 56 88
% s/total 4,39 3,97 2,60 3,52

Gastos Fijos
-Financieros (000 pts.) 117 368 123 180

°!o s/total 4,63 11,60 5,12 7,20
-Amortización (000 pts.) 222 256 126 184

% s/total 8,70 8,07 5,86 7,36
-Sueldos y salarios

(000 pts.) 357 338 331 339
% s/total 14,12 10,71 15 40 13,56

-Otros (000 pts.) 261 103 169 178
°lo s/total 10,32 3,25 7,82 7,12

TOTAL (000 pts.) 2.531 3.172 2.150 2.500

CUADRO N°8

PARTICIPACION DE LOS GASTOS DE CONCENTRADOS Y OTROS
ALIMENTOS EN LOS GASTOS DE ALIMENTACION

Wo Otros alimentos comprados °^6 Concentrados
Total gastos de alimentación Total gastos alimentación

Cantabria 18,86 81 i84
Galicia 6,58 93,42

Asturias 12,80 87^0
Media 12,50 87,50
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CUADRO N° 9

PARTICIPACION DE LOS GASTOS DE ALIMENTACICN Y ABONADOS EN EL
VALOR DE LA LECHE PRODUCIDA

(°ó Valor de la leche)

Concentrado Otros alimen- Abonado Sume conceptos
( 1) tos (2) (3) 1 +2 +3

Cantabria 23,71 4,47 4^85 33,03
Galicia 25,55 1,70 4,58 32,13
Asturias 26,71 3,42 7,02 37,15
Media 25,64 3,13 5 ,65 34,42

La suma de los gastos en concentrados,
abonados químicos y otros alimentos
comprados, fundamentalmente forrajes,
representa el 34,42% del valor de la leche
producida, lo que implica un gasto de
8,94 ptas. por litro de leche (el precio de
venta en 1982 fue de 25,97 ptas./litro).

Esta cantidad se distribuye del modo si-
guiente: 6,62 ptas. en concentrado, 1,74
ptas. en fertilizantes y 0,81 ptas. en otros
alimentos. Los gastos en fertilizantes
solamente representan el 22,07% del va-
lor gastado en concentrados y únicamen-
te el 5,65% del valor de la leche produci-
da. Hay que señalar la gran despropor-
ción que existe entre los gastos en con-
centrados y los ocasionados por los abo-
nados. En este sentido, decir que en las
explotaciones analizadas el uso de Nitró-
geno por Ha no supera de media los 105
Kg/Ha, dosis de fertilización muy baja si
se las compara con las explotaciones de la
Comunidad Económica Europea (del or-
den de 225 a 275 Kg/Ha y año). Es pues
necesario equilibrar un mínimo del
desajuste de costes entre abonados y
concentrados en aras a la consecución de
una mayor rentabilidad por la favorable
respuesta de las praderas a una más alta
dosis de Nitrógeno; lógicamente esta res-
puesta hará reducir la factura de precios
para los mismos rendimientos de pro-
ducción.

Por su importancia y por su relación
con los gastos de alimentación recogemos
en el siguiente cuadro, los gastos relativos
a abonados por vaca, por U.G.M. y por
Ha.:

La media de los gastos en fertilizantes
por vaca, por U.G.M. y por Ha, ascienden
a 8.275 ptas., 5.860 ptas. y 12.801 ptas.
respectivamente. Es Asturias la que más
gasta en estos conceptos, siendo notable
el gasto por Ha. EI gasto en abonado
repercute favorablemente, como vemos
en el cuadro núm. 10, en los márgenes
brutos de producción de leche (valor leche
- gastos en alimentación y abonados):

en el total de gastos son de 2,84: 3,04 y
3,52%, respectivamente. La baja partici-
pacibn de los gatos energéticos en el total
de gastos nos indica que estas explota-
ciones son muy poco dependientes de la
energía fósil.

Los gastos financieros - intereses de
préstamos - suponen un 7,20^o del gasto
total. Los gastos ocasionados por la
amortización del inmovilizado material
-edificios y maquinaria - contribuye al
total de gastos con un 7,36^0; cifra muy
similar a la de los gastos financieros, lo
que nos señala que la mayor parte del
valor del inmovilizado ha sido obtenido
mediante capitales ajenos. No hemos
considerado la amortización del ganado,
por cuanto suponemos que se efectúa
internamente mediante la política de
desechos realizada por el ganadero.

Los sueldos y salarios suponen el
13,56% del gasto total y otros gastos no
señalados anteriormente como: Renta de
la tierra pagada a terceros, Cuota Empre-
sarial de la Seguridad Social, Impuestos,

CUADRO N° 11

MARGENES BRUTOS (Pts.)

POR VACA POR HA

ZONAS Valor leche Valor leche- Valor leche- Valor leche-Gas-
Gastos aliment. Gastos aliment.

y Abonados
Gastos aliment. tos aliment. y

Abonados

Cantabria 63.036 55.796 96.795 85.677
Galicia 56.579 50.334 78.820 70.140
Asturias 65.853 55.351 112.644 94.746

Observamos, que es Asturias la que
obtiene el mayor margen bruto por Ha,
después de haber descontado al valor de
la leche, los gastos de alimentación y los
referentes a abonados. Este margen es un
35,08% mayor que el de Galicia y un
10,59% superior al de Cantabria.

4. -Otros gastos de la explota-
ción. - Los gastos de sanidad, repara-
ciones y repuestos y gastos energéticos
son bastante bajos y sus participaciones

CUADRO N° 10

GASTOS DE ABONADOS POR VACA, POR U.G.M. Y POR HA

Gastos/Vaca
Pts.

Gastos/U.G.M.
Pts.

Gastos/Ha
Pts.

Cantabria 7.240 4.715 11.180
Galicia 6.245 4.604 8.680
Asturias 10.502 7.583 17.890
Media 8.275 5 .860 12 .801

Seguros, Gastos de Administración, etc.,
suponen un 7,12%.

5. - ESCANDALLO DEL COSTE
DEL LITRO DE LECHE. AfVO
1982

Los gastos de alimentación y la remu•
neración de la mano de obra, ya sea ajena
o familiar, suponen un 67,96% del total
del coste; los gastos en abonado el 6,97%;
los gastos financieros y de amortización
el 11,75% y los restantes el 13,32%.

1.-Explotación tipo
-N° Has. 16,76
-N° medio de vacas 25,96
-Carga ganadera (U.G.M./Ha) 2,18
-Litros de leche vendidos 108.108
-Precio medio percibido por Iit.lpts1 25,97

"No está contabilizado el autoconsumo familiar,
por lo que las producciones son ligeramente más
altas.
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2.- I ngresos Pts. 3.- Costes explotación*
-Leche 2.825.836
-Ventas-Compras ganado 692.626 Ptas. °á s/coste total Coste por litro leche (pts.)
-Incremento inventario ganado 229.497
-0tras actividades 64.283 -Alimentación 1.168.000 37,68 7,32

-Abonos y semillas 216.000 6,97 1,35
Total I ngresos 3.812.242 -Gastos sanitarios

-Reparaciones y re-
710.000 2,29 0,44

Total coste medio explotación 3.100.000 puestos 76.000 2,45 0,48

Coste litro de leche producida: -Gastos energéticos 88.000 2,84 0,55

3 100 000 - 986 406*
-Gastos financieros

A ti ió i
180.000 5,81 1,13

. . . = 19 42 pts - mor zac n n-. movi I izado material 184.000 5 94 1 15108.818
, ,

^ueldos y salarios
'Las 986.406 pts. son la resultante de la suma
de las ventas-compras de ganado, el incremento
por inventario de ganado y otras actividades.

pagados a terceros
-Remuneración ma-

no de obra fami-

339.000 10,93 2,12

liar** 600.000 19,35 3,77
-Otros 178.000 5,74 1,11

T O T A L...... 3.100.000 100 19 42

" No se han considerado los intereses del capital circulante, por cuanto suponemos que estos se
financian con el flujo de caja mensual.

**Hemos considerado una remuneración neta de 1 U.T.H. familiar: 500.000 ptas.

V I N O S D E M A L A G A

exi ja

esta garantía

de calidad

CiARANTIA I)F. i)RI(^EN
URBPRUNC39 - GtAIt.1NTIE }^,
C+UARANTEF OF' ORíGIX !;
(#ARAti'I'IE h't1R1tiIFH: ^

_ __.. -- ----- -- • ^
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GANADERIA

Una situación preocupante

RETINTO ^SE HA
CAMBIADO SU
MORFOLOGIA?

Isidoro Vital Rodríguez

EL RETINTO Y EL RETINTOIDE

En nuestro estudio sobre Selección
Morfotípico - Revista AGRICULTURA -
año LI, N.° 605, diciembre 82-, señalá-
bamos una más alta puntuación en su
conceptuación para nuestro ganado "Re-
tinto", como consecuencia de haber al-
canzado la crianza selectiva, una estruc-
turación y desarrollo positivos a nuestros
fines sobre la raza.

Igual que nuestra especie caballar (Ra-
za Andaluza-Española), la Bovina (Raza
Retinta), es una raza natural formada en
tiempos prehistóricos. Su historia étnica
posee una credencial transparente (Do-
cumentación gráfica rupestre, seguimien-
to existencial de sus rutas, etc.) demos-
trando, que siendo como el resto de las
razas, heterocigótica, y con población
dispersa en un área geográfico-ecológica,
de ambientes a veces opuestos pero con
relativa proximidad, en general no ha
perdido, a pesar de su intercambio y
convivencia, sus caracteres raciales pri-
mitivos, y que siendo además su compor-
tamiento genésico de unas combinacio•
nes absolutamente libres y a través del
tiempo sometida a orientaciones zootéc-
nicas más o menos acertadas, es lógico
que sus caracteres somático-funcionales
reflejen un morfismo impuesto no sólo
por el gusto y la mano del hombre, sino
por el medio en que ha ido desenvolvién-
dose, y que naturalmente acuse una
plástica variable en el tiempo y función,
creadas por dichas vicisitudes. iPero cui-
dado con lo que hacemos!

Ya dentro y principio de nuestro siglo,
sobre todo en estas dos últimas décadas,
se han Ilevado con más o menos intensi-
dad, desacertados cruzamientos con se-
mentales de razas o de variedades pre-
tendidamente mejorantes, que están
dando a través de sus descendencias,
deformaciones "casi teratológicas", de
regiones que eran magníficas, aparecien-
do productos que en el argot hípico se les
denomina "productos descosidos", pues

R. sacro-ilíaca

Cuerda de la
pierna

R. Crucial

R. esternal

Bovino de tipología "Constitucional". Con funciones creadas por el
hombre. Líneas angulares de Abertura posterior o Francamente parale-
las.

no vale sólo construir un monstruo por
mucha carne que pueda dar.

Debe conservarse su belleza y armonía,
que pueden ir conjugadas con las demás
cualidades, entre ellas, la de la produc-
ción cárnica.

Así sucede, porque los animales em-
pleadós como sementales, sólo nos dan
una proyección objetiva y fenotípica de
unos caracteres que no están genética-
mente fijados. Sin embargo, a pesar de
esos insultos genéticos recibidos, su inci-
dencia aloídica no ha influido mucho por-
que, al ser animales heterocigóticos, es-

tán impregnados de caracteres inmuta-
bles que le fueron cedidos por nuestro
ganado retinto; y dando crédito a lo que
Sansón denominó "Ley de reversión" se
ha tenido la suerte de que no desaparezca
el tipo ancestral, con sus puntos básicos
raciales.

Hay determinados caracteres -como
todos sabemos -, que el hombre puede
hacer variar para bien o para mal si no
existe una ordenación genético-
zootécnica o biogenética bien dirigida.
También hay el temor de que además ha
aparecido un "Tipo" de animal, admitido

HOY
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U
como de pura raza Retinta, al que se le
Ilama "Retintoide", que como es lógico
conlleve a que cada cual, con su criterio,
Ilame Retinto a lo que categóricamente no
lo es.

Pues una cosa es un "Retinto Mejora-
do", que me parece perfecta la variedad y
denominación, y otra "Retintoide" por-
que se le parece a un Retinto. Pues si no
existe cuidado y conocimiento por el ga-
nadero en sus programas de reproduc-
ción, podría ocurrir que si sólo atende-
mos, como ya hemos apuntado, al nego-
cio de especulación ganadera, Ilegaremos
en pocos años más, a que sólo exista o al
menos predomine, en alto grado, esa rara
variedad Ilamada "Retintoide" que susti-
tuya a la que por muchos motivos debe ser
insustituible, "La Raza Autóctona Retin-
ta' .

tes, por la gimnástica funcional a que
estaba sometido, quedaba en estado mí-
sero de su desarrollo muscular -el de
tercio posterior -. Esto se está Ilevando a
cabo por este sector sin que nuestro ga•
nado Retinto pierda belleza ni armonía,
sino que la ha aumentado y que al cam-
biar de "Modus vivendi", ha quedado
encajado como animal de abasto, de pro-
ducción cárnica, con lo que hoy podemos
considerar cubierto el primer objetivo.

Ha Ilegado el momento de intensificar
lo iniciado para la segunda etapa de se-
lección, como es conseguir aumentar la
frecuencia de la fecundidad, obtención de
grupos sanguíneos, inseminación artifi-
cial con semen de élite, y sobre todo de
seguimiento de la aplicación de la "gené-
tica cuantitativa", a fin de elevar el índice
de productividad.

estructura Ilamados "genes". EI conjunto
de genes que posee un cromosoma
constituyen un "operon" y como son
multitud de millones de genes los que lo
componen, todos distintos, y siendo los
transmisores de mensajes genéticos por-
tadores de rasgos y cualidades, consti-
tuyendo un código genético en el que se
encuentra la de producción cárnica, hacia
cuya producción nos dirigimos, creo es el
momento para que, en este campo, se
intensifique por los científicos e investi-
gadores, el que el aporte de herencia
genética que pueda conducir a una más
rápida productividad se acorte en el
tiempo y pueda cubrirse el déficit de pro-
tenía animal que existe en la actualidad y
que cada día es más acuciante. Pero a
todas estas buenas intenciones, hay que
hacerle una reflexión seria.

UNA SITUACION
PREOCUPANTE

R. Sacro-ilíaca

AY ER
Cuerda de la
pierna

R. Crucial

R. esternal

Bovino incultivado de tipología "Ambiental". Sin intervención de la mano
del hombre. Con líneas angulares de Abertura Anterior.

UN PRIMER PASO

Pero no todo va a ser negatívo, pues la
Selección emprendida va luciendo con luz
propia en algún sector.

Gracias a que hoy existe ese "Sector
Ganadero" muy bien orientado, que
posee una franca afición y se presta al
asesoramiento técnico, está consiguiendo
-ya ha conseguido- un animal absolu-
tamente mejorado morfotípicamente, no
sólo en su conjunto somático, sino de
aquellas regiones capaces de producir
rendimientos cárnicos óptimos y que an-

COMPLETAR LA MEJORA

Pero ya hay que ir más lejos, pues sa-
bemos que la herencia genética se haya
descifrada por la Bioquímica.

Así, se entra en un terreno más pro-
fundo pues entran en juego los "Genes".
Sabido es que el cromosoma, química-
mente es algo muy complicado, consti-
tuido de proteínas y los famosos ácidos
nucleicos, entre los que se encuentran el
dexorribonucleico ADN.

Se sabe asimismo que el cromosoma es
portador de una amplísima información
genética localizada en unos puntos de su

EI haber conseguido ya un mejora-
miento de nuestra raza autóctona Retin-
ta, ha hecho que sea considerada en su
pureza y mucho más por su cruzamiento
con otras razas de producción cárnica,
como "un buen negocio de especulación
zootécnica", creando por dicho motivo un
estado muy crítico, pues ha disminuido en
un elevadísimo porcentaje el número de
pureza de sangre, con el consiguiente
envejecimiento de la cabaña en pureza, ya
que es cortísima la renovación de hem-
bras puras, tocándose hoy las
consecuencias. Si a esto sumamos las
calamidades climatológicas con la inci-
dencia negativa en las pariciones y otros
puntos, queda bien patente que la situa-
ción es preocupante.

Es de imperiosa necesidad ayudar a ese
sector ganadero que, contra viento y ma-
rea y con titánicos esfuerzos y votuntad
de sacrificio, nos está trayendo agrada-
bles sorpresas, como se está comproban-
do en las Exposiciones, Ventas y Concur-
sos, pues no queda ahí su mejora de
desarrollo, sino que nos Ileva a ir pen-
sando el tener que cambiar en no muy
largo plazo, los condicionamientos que
rigen el "Prototipo de la Raza".

Quiero concluir, recomendando a los
ganaderos que todavía no están experi-
mentados, que antes de iniciar un cruza-
miento o un refrescamiento de sangre,
con intención de mejorar su ganadería, se
asesoren de si el plan elegido es el más
idóneo para conseguir su propósito, pues
no basta que para aumentar por ejemplo
la alzada, pongan en juego un semental
con un esqueleto muy grande, sin averi-
guar antes, cuál es la causa, de que su
ganado sea pequeño.

Hay que tener en cuenta, al menos, en
qué medida se desenvuelve, qué línea es
la suya y cuál la que pretende incorporar.
iAscendencia y progenie!
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SEVI LLA

• Tras el susto de la
pertinaz sequía
• Cuenca del
Guadalquivir
• Se construyen
nuevos embalses

HASTA MITAD DEL SIGLO

La trágica sequía del año 1905 hizo
caer en la cuenta de la necesidd de los
cultivos regados, creando nuevas zonas
que superaran los deficitarios riegos tra-
dicionales que existían en Jaén y Grana-
da, pero prácticamente inesistentes en
Córdoba, Sevilla y Huelva. EI primer em-
balse fue el Guadalcacín, que entró en
servicio en el año 1917. Siguió el Guadal-
mellato, que en 1930 inició su suministro
en la provincia de Córdoba. Y en 1935 lo
hace el embalse La Breña, situado en la
provincia de Córdoba, pero que suminis-
traría al regadío sevillano de la zona del
Bajo Guadalquivir. Como se deduce de las
fechas, hubo un proceso muy lento en
cuanto a crear las reservas hídricas pre-
cisas para expansionar Ios cultivos de
riego. Un par de embalses más fueron
para la producción de energía eléctrica
exclusivamente.

En la década de 1940 a 1949 se
construyeron otros cuatro, de ellos, tres,
para aprovechamiento agrícola. En el pe-
ríodo 1950 a 1959, otros cinco embalses,
preferentemente de uso agrícola.

UN GRAN ESFUERZO

Entre 1960 y 1969, seis embalses más.
Y en la década de los setenta se desplegó
en Andalucfa mucha actividad en este si-
tio de obras hidráulicas con diez nuevos
embals,es, uno de ellos el gigante de la
Cuenca del Guadalquivir, como lo es el
Iznajar, con capacidad para 980 millones
de metros cúbicos de agua.

En total, la Cuenca se situó en 1980 a
una capacidad de 4.736 millones de me-
tros cúbicos, cifra próxima al 50% de los
recursos de agua fluyente que se
consideran posibles en la Cuenca del
Guadalquivir, que abarca también la
Cuenca del Barbate, en la provincia de
Cádiz.

Se había realizado un creciente esfuer-
zo constructor de embalses, acelerado de
año en año su ritmo, permitiendo la
creación de una riqueza de cultivos rega-
dos próximo al medio millón, de hectáreas
ante las provincias de Jaén, Granada,

Córdoba, Sevilla y Cádiz (Huelva, Málaga y
Almería corresponden a otras cuencas
hidrográficas).

Pero, agotado el esfuerzo, vino una casi
total paralización; hasta tal punto, que al
presente sólo estaba en construcción un
embalse, el Negartín, regulador de las
aguas del Guadiana Menor, en la provin-
cia de Granada.

UN NUEVO ESFUERZO TRAS
LA SEQUTA

La nueva gran sequía de los años 1981
a 1983 ha hecho ver que fue un error
paralizar la meritoria política hidráulica de
las décadas precedentes, tanto a efectos
agrarios como en cuanto al abasteci-
miento de agua para las poblaciones y sin
olvidar los perjuicios causados al sector
industrial al no poder asegurarle sumi-
nistro durante las veinticuatro horas del
día.

Afortunadamente, la gravísima crisis
del año 1983 ha servido de acicate para
volver a poner en marcha muchas e im•
portantes obras por parte de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir.
Tanto, que al terminar el año, se ha em-
prendido la construccibn de nada menos
que once embalses. Por tanto, más de lo
que se hizo en la década entera de los
años setenta.

Con el citado embalse Negrarín, están
iniciadas las obras de los embalses Colo-
mera, Canales y Guarrizas en la provincia
de Granada; La Fernandina en Jaén;
Martín Gonzalo en Córdoba; Guadalbarcar
y Huesma, en Sevilla; Barbate y Zahara,
en Cádiz y Cataveral, en Huelva (pero
suministrando a la provincia de Sevilla).
Todos no son para exclusivo aprovecha-
miento agrícola, pero sí la mayor parte de
ellos, con lo que se aportará un muy
importante refuerzo para las reservas de
aguas destinadas a usos de los agriculto-
res. Sin embargo, es preciso hacer una
advertencia importante: No hay más agua
para expansionar los riegos agricolas.

La CHG trata tan solo de crear unas
reservas que den humanamente la segu-
ridad de que no se repetirán casos como
el de la zona del arrozal del Guadalquivir,
donde ni siquiera se Ilegó a poder sem-
brar. Y en otras muchas zonas se estuvo
al 40%, y aun menos, de las dotaciones
consideradas normales para poder sacar
adelante las producciones regadas. Ello
ha supuesto, sólo en la provincia de Sevi-
Ila, muchos miles de millones de pesetas
al tener que reducir drásticamente las
siembras del algodón, el mafz y otros
cultivos.

HACEN FALTA MAS EMBAL-
SES

EI dato que informamos es muy de
tener en cuenta cuando, por otra parte,

0
por aquello de la reforma agraria en An-
dalucía, se está especulando tanto sobre
mejora de las productividades en el cam-
po. Paro, ^si no hay agua, como
conseguirlo?

Para poder seriamente pensar en una
vigorosa expansión del regadío, habrá
que ir a la construcción de más embalses.
Uno de ellos, el proyectado Giribaile sería
esencial a efectos de la regulación general
de la Cuenca del Guadalquivir. Pero, su
construcción aparece muy lejana. EI es-
fuerzo que ahora se emprende con los
once embalses relacionados, supone un
presupuesto de bastante más de 20.000
millones de pesetas a emplear en tres o
cuatro años.

R. DIAZ

GALICIA

MEDIO AMBIENTE
SANITARIO
CONTAMINADO

• Control de la brucelosis en
hombres

Todos los periódicos de Galicia publica-
ron en su día las declaraciones del
Conselleiro de Agricultura, Jaime Rey,
sobre el problema de la contaminación de
la tuberculosis y brucelosis en la ganade-
ría y su incremento en la transmisión a la
especie humana, declaraciones que apa-
recierbn después en televisión. Nos remi-
timos para comentar brevemente el pro-
blema de la brucelosis a la revista AGRI-
CIILTURA, septiembre 1983. Ambas en-
fermedades constituyen una muy peligro-
sa

CONTAMINACION SANITARIA
DEL MEDIO AMBIENTE

La tuberculosis contamina el medio
ambiente preferiblemente en locales ce-
rrados, como son los establos, pero la
brucelosis es como un reguero de pólvora
tanto en locales cerrados como en los
pastos, medio ambiente abierto, de ma-
nera que una vaca enferma que expulsa
su feto abortando en dichos pastos, o las
secreciones vaginales de un parto Ilevado
a término, constituyen un intenso foco de
dispersión del microbio que transmite la
brucelosis a personas o animales que
frecuentan dichos pastos e incluso es
probable que dicho microbio "Brucella"
se transmita a través de aves u otros
vehículos a largas d^stancias.
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Un error muy común entre los ganade-
ros es creer que la brucelosis siempre
origina el aborto, siendo lo cierto que lo
más normal en una vaca es que aborte un
par de veces y después los partos sean
normales, tanto para la madre como para
la cría, pero la vaca es foco permanente
de contagio y vehículo habitual de infec-
ción interregional, como sabemos por
observación personal, al comercializarse
vacas normales clínicamente, pero que
son portadoras de Brucellas expulsándo-
las especialmente, durante Ios partos,
entre hombre y animales.

Por ello, es muy razonable que la
Consellería de Sanidad haya formado,
entre sus comisiones asesoras, la de An-
tropozoonosis y la de Medio Ambiente
Sanitario. De ambas se puede beneficiar
la Consellería de Agricultura, porque es
problema, y muy grave, que atañe a la
salud de la ganadería, a la salud humana,
y por si fuera poco a la economía, como
confirma Rey de Roa, tanto a la del ga-
nadero como a la del presupuesto público.
Falta ahora que la Consellería de Sanidad
valore las pérdidas en la salud humana.

EL CONTROL DE LOS FOCOS
GANADEROS

Lógicamente para controlar un foco de
brucelosis ganadera, y los focos son mu-
chos, lo primero que hay que hacer es
localizarle. Pero la localización actualiza-
da necesita una investigación masiva
MENSUAI. Así sí hace en otros países.

Yo me baso para estas afirmaciones en
los trabajos de investigación que hace
años efectué en el campo de Galicia en
conexión con los Iaboratorios de Ministe-
rios de Agricultura. EI trabajo se publicó
como tesis doctoral propia y todo lo que en
estos trabajos digo continúa siendo vigen-
te. Lo he comprobado el pasado 1982 en
mi viaje a Holanda con un grupo de gana-
deros patrocinado por la Diputación de La
Coruña. Allí ha constatado, y posterior-
mente en otros países, que un control
mensual masivo ganadero de un país
solamente puede efectuarse utilizando
muestras de leche.

HAY QUE INFORMAR Y AC-
TUAR

Mi anterior experiencia científica y de
campo y el hecho actual de formar parte
de Comisiones asesoras antes menciona-
das, me obligan ante los profesionales de
la agricultura y los consumidores, a in-
formar y además proponer soluciones
concretas.

Yo puedo dar solución concreta para
detectar los focos de brucelosis porque ya
lo he hecho, en las cuatro provincias ga-
Ilegas pero que sería preciso actualizar
porque los animales sobre los que se hizo
ya no existen por razones cronológicas. Y

Pan 154, semental holandés. Todavia activo a
los 15 años. 150.000 vacas preñadas. (Foto
recogida en la reciente Feria de Amsterdam).

cualquiera que se ponga en contacto di-
recto o indirecto conmigo puede tener la
seguridad de que podrá hacer por su proia
iniciativa un control mensual de brucelo-
sis. ello no solamente es interesante para
profesionales de la ganadería, como ve-
terinarios y ganaderos, sino para los pro-
fesionales de la medicina humana, por-
que seguro que sería probable diagnosti-
car más personas infectadas de brucelo-
sis que las que contienen las estadísticas
hasta ahora publicadas.

EI coste económico de una campaña de
detención ganadera de brucelosis a través
de muestras de sangre es elevadísimo, y
practicamente muy poco eficaz. Nosotros
ya hace años que hemos sugerido que se
adopte la muestra de leche, pero no se ha
hecho por razones que no vamos a anali-
zar. Igual sucedió con unas investigacio-
nes que sobre diagnóstico de gestación se
programaron, cuya urgente aplicación a
Galicia aún no se ha realizado, porque
desde Madrid alguien impuso trabajar
sobre muestra de sangre, en lugar de la
de leche, como yo propuse y como se hace
en todo el mundo. La historia se repite.

Confiamos que estas rigideces se corri-
jan mediante la mentalización de los go-
biernos autónomos a través de sus comi-
siones asesoras, como ha dado ya ejem•
plo la Consellería de Sanidad de la Xunta
de Galicia.

Y como no es nuestra intención
circunscribir el grave problema de la bru-
celosis a Galicia y a la ganadería, recor-
damos que en conversaciones tenidas
semanas atrás con médicos de Aragón,
en unas Jornadas Sanitarias en la Segu-
ridad Social de La Coruña, dichos médicos
nos informarón que en el valle del Ebro la
brucelosis, tanto animal como humana,
campa por sus respetos. Tome nota la
Comunidad Autónoma de Aragón, porque
al decir de los mencionados médicos ara-
goneses, en aquella región la enfermedad
adquiere características de "plaga", tanto
en animales como en su transmisión a la
especie humana.

David BAYON

CASTI LLA- LA MANCHA

ALMADEN, SOBRE
MINERA,
GANADERA

Sí, Almadén, superminera, con su ci-
nabrio (mercurio) inagotable, que tiene
ahora una nueva mina -"EI Ente-
dicho" - estimada la mejor y de más
porvenir del mundo, con la que sustituirá
a las agotadas, se está convirtiendo en un
centro agrícola y sobre todo, ganadero, de
primera magnitud. Un paraje, Dehesa de
Castilseras, de unas 9.000 hectáreas, está
siendo potenciado para rendir muchísimo
dinero con explotaciones tan distintas de
las mineras, como una insólita contra-
portada.

Se viene levantando una serie de
construcciones modernas para criar miles
de corderos. Sólo en las 18.000 cabezas
merinas (autóctonas de La Mancha) se
espera un rendimiento anual, cuando
estén todas, de cerca de 25.000 corde
ros... Se ha levantado una presa sobre el
río Valdeazogues, casas pastoriles dota
das de luz solar, una fábrica de piensos,
un cebadero gigantesco, etc., y después
aparecerán un lavadero de lanas y un
matadero industrial con fines de sumi-
nistro directo...

Hay inversiones crecidas en la zona,
pero sin duda que será rentable este bello
empeño de hacer que Almadén y su cir-
cundo no sea sólo un emporio de mine-
rales (mercurio, plomo...), sino alimenta-
rio. iQué bueno! Cuando hay tantos cam-
pos que "se cierran", sale éste que "se
abre"...

Juan de los LLANOS

ALICANTE

S.O. S. DE LOS
GANADEROS POR EL
BAJO PRECIO DE LA
LECHE

Los ganaderos ilicitanos dedicados a la
producción de leche, han manifestado
estar en las últimas, puesto que en el
mejor de los casos pierden unas veinte
pesetas por litro de leche vendido. Una
comisión de estos g;jnaderos de vacuno
se entrevistaron con el alcalde de Elche, al
que informaron del agobio económico que
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están afrontando en estos momentos. En
el campo de elche hay alrededor de veinte
explotaciones de ganado vacuno produc-
tor de leche, con un total de 500 cabezas
aproximadamente, que producen una
media diaria de 15 litros por vaca. La
producción pues, ronda los 7.5001itros. EI
precio teórico actual de la leche no com-
pensa a los ganaderos.

EI problema no es adquirir las reses,
que cuestan entre 125.000 y 140.000
pesetas según su capacidad productora
de leche. Lo que es muy difícil es mante-
ner el ganado. Alimentadas las vacas sólo
con maíz y soja, productos de importación
que proceden de Estados Unidos de
América del Norte, constituye un proble-
ma por la fuerte subida del dólar. Estos
productos han experimentado un alza de
casi el 50%.

En suma, los productores de leche
quieren que el precio de compra de sus
productos aumente. Quieren que este
alimento básico no les cueste dinero a
ellos.

EN ELDA, OVEJAS CON
SARNA CERCADAS

Trescientas cabezas de ganado lanar,
afectadas por sarna, se hallan en estos
momentos bajo la experta vigilancia de
las autoridades sanitarias de Elda. Y no
pueden - bajo ningún concepto - tras-
pasar los límites de un terreno que ha sido
acotado por los responsables de la sani-
dad. La medida se ha tomado con el fin de
evitar que la susodicha enfermedad pue-
da propagarse a otros animales o a las
personas. La reses sarnosas no podrán
traspasar - repetimos - el terreno aco-
tado en la cuenca del río Vinalopó, aveni-
da de ronda y Camino de Agualejas. Del
mismo modo se ha advertido a otros ga-
naderos, que eviten totalmente que sus
rebaños pasten en este lugar, mientras no
se soluciona el grave problema de este
ganado enfermo. EI caso ha producido un
gran malestar en los vecinos de la zona.
Son doscientas cincuenta las ovejas, que
padecen el mal; asf como dos docenas de
cabras y numerosas cr(as. EI daño les ha
atacado principalmente a la cabeza, y se
observa en las reses un elevado fndice de
desnutrición.

EI caso ha sido denunciado por el
Ayuntamiento eldense en el Juzgado de
Instrucción de la ciudad zapatera. AI pa-
recer el rebaño afectado pastaba en un
vertedero de basuras; el Ilamado de Ba-
teig, existente entre Elda y Monovar. Esto
constituye un delito contra la salud públi-
ca. EI ganado pues se alimentaba de de-
tritus, arrojados a aquel vertedero.

EI veterinario municipal fijó el trata-
miento que debía recibir el rebaño para
sanar. Por el momento se desconoce si el

Vaca Feikje 24. Media producción en 3 años:
12.509 Kg de leche con 4,35% de grasa y
3,24% de proteína. 336 días de ordeño. (Foto
recogida en la reciente "Landbow-RAI'84" de

Amsterdam).

dueño de las ovejas y cabras ha procedido
a realizar el tratamiento adecuado.

La indignación de los vecinos es total.
EI propio presidente de la Asociación
Protectora de Animales y Plantas, de EI-
da, denunció recientemente el lamentable
estado en el que se hallaba el ganado,
especialmente las crías, tan desnutridas
que apenas podían ponerse en pie.

EL 50 POR CIENTO DE
LA SUPERFICIE
PROVINCIAL EN
TIERRAS DE CULTIVO

Alicante cultiva más del 50% de su
superficie provincial. EI 51,8% supone 2,4
puntos por encima de la media nacional
del 49,4.

En los últimos cuatro años fueron
transformadas 5.600 hectáreas en rega-
díos, con lo que se pasó pues, a una
extensión global provincial de 129.500
hectáreas. Los municipios de Elche, Ori-
huela, Villena, Almoradí y Albatera son los
que tienen zonas más extensas de cultivo
en regadío. Entre los cinco municipios
suman el 42,24% del total. Los índices de
mecanización agraria más altos de la
provincia los tienen Jacarilla, Redovan,
Gata de Gorgos, Pego y Callosa de Ensa-
rriá.

La producción ganadera sufrió un fuer-
te descenso en el período 1979-80, acu-
sado principalmente en el ganado porci-
no, que en 1980 ingresó 648 millones de
pesetas frente a los 1.309 millones de
pesetas, de 1978. La producción total de
carne fue de 780 millones de pesetas
menos. En 1982 se volvió casi a una
situación normal, con una producción
total de 3.103 millones.

EI total agrario -agricultura y ganade-
ría - fue en 1982 de 41.271 millones de
pesetas, con un ligero incremento sobre
1981, próximo a los 107 millones de pe-
setas.

LOS FRESONES
'`FRUTA PROHIBIDA"

En los mercados y mercadillos de la
capital, y los próximos, así como los de los
principales pueblos de la provincia - AI-
coy, Elda, elche, Villena, Pego, Denia - la
fruta de mayor cotización en la pasada
Nochevieja fueron los fresones, que Ilega-
ron a cotizarse a 700 pesetas el kilo. Hace
dos meses costaban a 300 pesetas. La
piñas también fueron pasto de hoteles y
restaurante, Ilegando a cotizarse a cerca
de trescientas pesetas el kilo.

Las setas también alcanzaron cifras
astronómicas en sus precios, de 700 a
800 pesetas el kilo.

QUIEREN TRASVASAR AGUA
DEL JUGAR AL SEGURA

La situación del río Segura es precaria
en su caudal para el riego del agro. Por
eso quizás se va a intentar por todos los
medios trasvasar agua del Jucar, al rfo
alicantino y murciano. Para su consecu-
ción, en Orihuela se van a buscar en todas
partes apoyos a esta justa reivindicación.
La Cámara Oficial de Comercio e Industria
de Orihuela, ha viajado a Valencia con tal
propósito.

Emilio CHIPONT

DAIMIEL (C. Real)

JORNADAS PARA
EL VINO
COOPERATIVISTA

Organizadas por la Dirección General
de Cooperativas del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, con la colaboración de
Unión de Bodegas Cooperativas, en los
primeros d(as de diciembre, se han Ileva-
do a cabo unas jornadas en Daimiel (Ciu-
dad Real), a las que asistir(an la totalidad
de las bodegas cooperativas de España.

En ellas se han tratado temas
interesantfsimos como los "aspectos téc-
nicos de la calidad del vino", también sus
aspectos administrativos y juridicos de
cara a la exportación a la CEE, la comer-
cialización de estos caldos en la Comuni•
dad más la ayuda a la promoción por
parte de la Administración, incidencia del
IVA en esta actividad exportadora, nues-
tras bodegas cooperativas y la exporta-
ción, cooperativas de segundo grado y la
experiencia de COVINEX y el vino español
y la CEE", temas estos que acapararon la
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atención de la nutrida asistencia, porque
es bien notable la incidencia que tales
cooperativas tienen hoy por hoy en las
exportaciones Ilevadas a cabo, tanto de
forma directa como indirecta.

Alma y vida de tales jornadas, dos
manchegos, Rafael Díaz Salazar, como
presidente del Grupo Cooperativo Vinícola
Exportador y Manuel Grande Puertas, en
su calidad de presidente de la Unión de
Bodegas Cooperativas.

La Unión de Bodegas Cooperativas
asocia a 848 bodegas repartidas por todo
el territorio nacional, cuya producción
media anual es del orden del 64% de la
producción vinícola total española, es
decir, algo así como unos 21 millones de
hectól itros.

En el terreno de la exportación, la im-
portancia respecto al total es aún modes-
ta, sólo el 10%, más en el capítulo vinos
de mesa, que es donde mayor incidencia
se tiene, el porcentaje se eleva al 20%,
cifra a tener en consideración máxime si
se tiene presente en que se está al prin-
cipio del despegue comercial, porque las
bodegas cooperativas más desarrolladas
han constituido recientemente una enti-
dad cooperativa exportadora que se co-
noce por COVINEX, la que aspira a con-
vertirse, lógicamente, en el primer expor-
tador de vinos de mesa de España, ba-
sándose en una realidad incuestionable y
es que la cooperativa ofrece y está en
disposición de ofrecer, un producto en el
que la relación calidad-precio es el más
adecuado del mercado, con el atractivo
añadido de disponer de vinos genuinos de
sus zonas de origen, algo que es cada vez
más apreciado por el consumidor.

COVINEX, en este sentido, exportó a
países del Este, países del Africa de in-
fluencia francesa, de la CEE, países es-
candinavos, Estados Unidos, Canadá, Ja-
pón, Suiza, Austria y Venezuela, entre
otros, 160 millones de pesetas en 1982,
para en 1983 acercarse a los 1.000 millo-
nes.

Tratar el tema de la CEE en estas vi-
vencias es porque viene a ser el área de
los consumidores más importantes de
nuestros caldos y porque la entrada
nuestra en la CEE, en caso de que se
produzca, no debe suponer para las coo-
perativas un obstáculo más, por desco-
nocimiento de los mecanismos comuni-
tarios, ya que el conocimiento y dominio
de las técnicas de exportación a la CEE
supone prácticamente el conocer y domi-
nar también las técnicas de exportación,
más sencillas a otros países.

A tal fin se estudiarían en profundidad
en estas jornadas diversos aspectos rela-
cionados con el producto que interesa
vender, tales como los trámites adminis-
trativos, fiscales, entre ellos el IVA, ayu-
das y promoción a la exportación y los
modelos de cooperativas más adecuados
para exportar, como puede ser la coope-

rativa de segundo grado y en particular la
COVI NEX.

En suma, jornadas de una trascenden-
cia notabilísima, cuyo interés se ha visto
respaldado no solamente por la asistencia
masiva de los cooperativistas sino por la
cantidad de preguntas formuladas a tra-

LERIDA

vés del coloquio, que tuvo lugar al finali-
zar la exposición de determinados temas.

Acto que consideramos es un paso
más, definitivo y positivo, de cara a la
cooperativa vínica en España.

Julián VILLENA

Una manifestación pensada para la agricultura

LA FERIA DE SAI^I JOSE
Mollerusa (Lérida)

^ Una aspiración: mejorar técnicas de trabajo y sistemas de
CU^tÍVO.

ALCANCE GEOGRAFICO

Situada, Mollerusa, en el propio cora-
zón de una comarca eminentemente de
carácter agrícola, donde los regadíos del
Canal de Urgell ocupan 70.000 Ha, en
fértiles huertas de notable rentabilidad,
gracias al trabajo, a la imaginación y a la
tecnología que aplican a sus cultivos en
una búsqueda constante de superación y
prosperidad.

En este marco, a la entrada de la Pri-
mavera, Mollerusa ofrece un certamen
ferial que par su prestigio, capacidad y
organización motiva el interés de los
agricultores no ya sólo de la propia co-
marca, sino incluso atrae la atención de
comarcas vecinas como son las de Aragón
y las de Tarragona que, también, están
inmersas en parecidas aspiraciones de
mejorar sus sistemas tradicionales a base
de evolución y trabajo.

Con este compromiso por bandera, que
la Feria asume, cada año con más inten-
sidad y, naturalmente, también con un
caudal de experiencia que difícilmente
otra organización de parecida finalidad
puede ofrecer. La lonja mercantil, por otra
parte, atrae a su recinto las novedades
más modernas creadas por la más avan-
zada tecnología.

ASPIRA A MEJORAR TECNICAS
DE TRABAJO Y SISTEMAS DE
CULTIVO

Conjuntamente con máquinas, utillaje y
aperos la Feria exhibe otros productos
auxiliares o básicos para la potenciación
de modernos cultivos. Así los abonos, las
semillas, los productos fitosanitarios aca-
paran no poco el interés del campesinado

que, en ingente número, acude a la Feria
en búsqueda de las posibilidades idóneas
para incrementar la rentabilidad de sus
explotaciones.

Así, mientras el pasado año 1983 la
Feria ofrecía el Tercer Concurso Interna-
cional de Maquinaria de Pulverización,
para este año se ha conseguido promo-
cionar la Primera Demostración Interna-
cional de Instalaciones de Micro-
Irrigación, técnicas que pueden ser de
interés muy relevante para muchos agri-
cultores que, en el decurso de los últimos
lustros, han evolucionado hacia las plan-
taciones frutícolas a las que, actualmente,
el Urgell dedica extensa superficie.

UNA MANIFESTACION ACTUA-
LIZADA DE CONCURRENCIA
MULTITUDINARIA

Desde sus orígenes, hace ahora ya 112
años, la Feria ha ido evolucionando al
compás de las exigencias impuestas por
un sector, el agrícola, que ha ido
superando etapas en busca de la prospe-
ridad socio-económica que puede resolver
el futuro de su estabilidad familiar o co-
lectiva.

Las más de mil quinientas máquinas y
aperos exhibidos el pasado año en el
recinto ferial, con un valor que supera los
mil millones de pesetas, constituyen tes-
timonio elocuente de la importancia que
alcanza esta manifestación, que se vio
visitada por una concurrencia foránea
cifrada en unas 80.000 personas, guaris-
mo que pone de relieve el prestigio y
capacidad de convocatoria de este popu-
lar y prestigioso Certamen.

M. Polo Silvestre
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l.a MOSTRA
MERCAT
CUNICULICOLA

Mataró, 11 y 12 febrero 1984

La cuniculicultura en Cataluña tiene
una fuerte incidencia, siendo una especie
de ganadería en constante evolución y
mejora. Podemos fijar en más de 20 mi-
Ilones el número de conejos producidos,
casi el 20% de la producción total espa-
ñola. Esta producción supone el funcio-
namiento de todo un engranaje que va
desde materiales hasta mataderos, pa-
sando por los piensos y fármacos así
como la construcción, los equipamientos,
etc..., estimando un potencial económico
que supera sobradamente los 10.000 mi
Ilones de pesetas anuales.

Ante esta situación nada despreciable,
existe en la actualidad una inquietud res-
pecto a la producción cunícola que ha
hecho que numerosas personas se hayan
iniciado en dicha actividad. Cabe decir
que las motivaciones han sido varias, pero
sobre todo por partir de una reducida
inversión en comparación a otras activi-
dades ganaderas, unos buenos precios de
mercado en los últimos años, la facilidad
de venta del producto, las ayudas oficia-
les, un manejo aparentemente simple y la
facilidad de obtener resultados son la ne-
cesidad de afinar demasiado ya que los
márgenes eran amplios.

Como experiencia piloto, la l.a MOSTRA
- MERCAT CUNICULICOLA de CATALU-
NYA se incluye en el marco de la VI FERIA
del ARBOL, la PLANTA, la FLOR y el
JARDIN de MATARO, con la aportación de
un pabellón cubierto con más de 500
unidades de animales, siendo el punto de
partida para la futura manifestación mo-
nográfica de cuniculicultura que con nom-
bre propio se pretende constituir a partir
del año 1985.

Es necesario significar el soporte reci-
bido de la Generalitat de Cataluña, Dipu-
tación de Barcelona, Ayuntamiento de
Mataró, Asociación Española de Cinicul-
tura y la colaboración de Banca Catalana.

Para mayor información pueden diri-
girse a:

M. M.C.C.
Muralla del tigre, 12
MATARO (EI Maresme)

XVII CURSO DE
HIDROGEOLOGIA
APLICADA

Madrid, del 6 de febrero al 8
de junio 1984

En la edición del presente año el Curso
de Hidrogeología Aplicada se pretende
transmitir todos los conocimientos prác-
ticos adquiridos por los organismos pa-
trocinadores, como contribución a la sen-
tida necesidad de formación de especia-
I i stas.

La gestión y protección del agua subte-
rránea requieren un dominio multidisci-
plinar de aspectos muy variados que en
un Curso como el que se plantea tienen
cabida ideal.

EI Curso está conducido por la Escuela
de Hidrogeología del Instituto de Hidrolo-
gía perteneciente al Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.

Resultará de utilidad para todos aque-
Ilos técnicos que se interesan principal-
mente por la problemática de la Investi-
gación, Captación y Explotación de las
Aguas Subterráneas y está dirigido, con
preferencia, a post-graduados de Escue-
las Técnicas Superiores y Facultades Uni-
versitarias.

Para mayor información pueden diri
girse a:

CURSO DE HIDROGEOLOGIA APLICADA
Instituto Geológico y Minero de España
Ríos Rosas, 23
MADRI D-3

CONCURSO
INTERAMERICANO DE
ENSAYOS DE LA
INDUSTRIA LECHERA

En Miami, el 27 de septiembre del año
en curso, fue anunciado el "Concurso
Interamericano de Ensayos de la Indus-
tria Lechera", patrocinado en conjunto
por la revista "Industrias Lácteas" y el

"Congreso Interamericano de la Industria
Lechera 84 - CIIL 84". EI concurso tiene
como objetivo principal el de unificar el
sector lechero del continente a través de
la competencia.

Los participantes deberán presentar un
trabajo de carácter general, no mayor de
1.500 palabras, antes del 1 de marzo de
1984. Podrán escoger uno de dos temas,
"La Industria Lechera en mi País" o bien
"La Leche y los Productos Lácteos para
las Américas".

CIIL 84 donará un primer premio de
U.S. $1.000 y un segundo premio de U.S.
$500 en efectivo, para los trabajos que
sean seleccionados como melores por los
comités regionales y luego por el comité
de ensayos en Miami. Además, los gana-
dores recibirán un viaje totalmente cos-
teado a Miami, Florida con ocasión del
"Congreso Interamericano de la Industria
Lechera 84", donde se celebrará la cere-
monia de premiación, también recibirán
un trofeo con su respectivo certificado de
honor.

VIII SYMPOSIUM
INTERNACIONAL DE
ECONOMIA
HORTOFRUTICOLA
ISHA - INIA

Zaragoza, 26 - 31 de marzo 1984

- Organizado por la Comisión de Eco-
nomía de la International Society for
Horticultural Sciences (ISHS), bajo el pa
trocinio del Instituto Nacional de Investi-
gaciones Agrarias (INIA) y la Dirección
General de la Producción Agraria del Mi
nisterio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, con la colaboración de la Comisión
de Organización del Trabajo (ISHS) y del
Instituto Agronómico Mediterráneo de
Zaragoza (CIHEAM).

- Programa Científico:
Las sesiones de trabajo se ajustarán a

los siguientes temas:
1. Ampliación de la CEE y el comercio

internacional de productos hortofrutíco-
las.

2. Ampliación de la CEE y localización
de las producciones hortofrutícolas.

3. Gestión de explotación hortofrutíco
la.

4. Organización del trabajo en la ex
plotación hortofrutícola.

5. Economía de la producción.
6. Hortofruticultura en paises de

desarrollo.
7. Investigación de mercados hortofru

tícolas.
8. Temas varios.

- Lugar: A celebrar en Montañana
(Zaragoza) en el Campus de Aula Dei.
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O
Las contribuciones al programa cientí-

fico se pueden realizar en forma de co-
municación o de poster, siendo la fecha
límite de presentación de resúmenes el 1
de febrero 1984.

Para más información, solicitando fo•
Ileto de publicidad completo, dirigirse a la
Secretaría del Symposium, Apartado 727,
Zaragoza-16, o bien por teléfono número
(976) 29.72.07 0 (976) 29.70.09.

IICONCURSO
PERIODISTICO DE LA
OFICINA DE TURISMO
DE SUDAFRICA, DE
PRENSA, RADIO Y
TELEVISION

Los temas del presente concurso son
dos: el primero, resaltar el turismo en la
República de Sudáfrica en sus más diver-
sos aspectos, y el segundo, resaltar la
importancia que ha tenido y tiene la in-
dustria y la minería de oro en el turismo
de Sudáfrica y lo que significa como in-
versión.

Podrán optar al concurso los artículos,
comentarios, reportajes o información
gráfica que sobre dichos temas se publi-
quen en periódicos o revistas de cualquier
localidad de España desde el 1 de di-
ciembre de 1983 hasta el 31 de mayo de
1984.

Asimismo, podrán participar en el con-
curso todos los autores españoles cuyos
reportajes o informaciones sobre los mis-
mos temas hayan sido difundidos por
cualquiera de las emisoras de radio y
televisión en el mismo período de tiempo
señalado anteriormente.

Los trabajos, sin límite de número y
extensión, deberán presentarse o enviarse
a la Oficina de Turismo de Sudáfrica (SA-
TOUR), plaza de España, 18 (Torre de
Madrid), planta 27, oficina 5, Madrid-8,
antes de las 15 horas del día 7 de junio de
1984.

I Congreso Nacional
de Ciencias
Hortícolas

• EI II Congreso, en Córdoba,
en 1986

Conforme ya dimos a conocer en esta
Revista, en los pasados días del 28 de
noviembre al 1.° de diciembre, se ha
celebrado en la ciudad de Valencia el I
Congreso Nacional de Ciencias Hortícolas,

organizado por la Sociedad Española de
Ciencias Hortícolas, con unos resultados
extraordinariamente positivos, como lo
pone de manifiesto el gran número de
participantes y el elevado número de Co-
municaciones presentadas, que ha
superado las 125 y, sobre todo, por el alto
nivel, tanto científico como técnico de las
mismas, que han comprendido las princi-
pales bases científicas de la Horticultura,
lo que obligó a la Comisión Organizadora
a distribuirlas en diez Mesas, correspon-
dientes a los diez Grupos de Trabajo en
que la Sociedad está actualmente estruc-
turada y que son: Horticultura, Fruticul-
tura, Cítricos, Plantas Ornamentales,
Economía Hortícola, Post-recolección e
Industrias Hortícolas, Mejora Genética,
Cultivo de Tejidos y Protección de Culti-
vos. Hubo necesidad de habilitar tres
Salas para su posible desarrollo, dos de
ellas dedicadas a las lecturas correspon-
dientes y la tercera a la exposición de
"posters".

Ha puesto de manifiesto el Congreso
que era una auténtica necesidad el cele-
brarlo, por las mismas razones que lo fue,
hace aproximadamente un año, la crea-
ción de la Sociedad Española de Ciencias
Hortícolas. Dichas razones son la
extraordinaria importancia que la Horti-
cultura, considerada en un concepto
internacional, es decir, comprendiendo no
solamente la producción de "hortalizas"
sino también la de "frutas", incluso los
cítricos y la de " plantas ornamentales",
tiene actualmente en España, realidad
incuestionable que demuestra el hecho de
que el valor de los productos hortícolas
contribuya en más de un 50% a la for-
mación de la Producción Final Agrícola,
ocupando solamente un 8% de la
Superficie Cultivada, importancia que ha
de ser todavía mayor si la incorporación de
nuestro País a la C.E.E. Ilega a ser alguna
vez una realidad.

La elección de Valencia para la cele-
bración del I Congreso, queda plenamen-
te justificado por la extraordinaria impor-
tancia que la Horticultura tiene en esta
Región Autonómica, que eleva al 80% la
contribución de aquella a la formación de
la Producción Final Agraria Regional. Esta
importancia económica tiene como es
lógico, sus connotaciones sociales y co-
merciales, y muy especialmente en el
comercio agrario de exportación.

EI Congreso se ha celebrado en la Es-
cuela Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos de la Universidad Politécnica
de Valencia, en cuyo Salón de Artes tuvo
lugar la Sesión Inaugural, bajo la Presi-
dencia de D. Luis Font de Mora Montesi-
nos, Conseller de Agricultura de la Gene-
ralidad de Valencia, de D. Adolfo Martínez
Gimeno, Director General de Investigación
y Capacitación Agraria del M.A.P.A., del
Vicerrector de Investigación de la Univer-
sidad Politécnica y de D. Gonzalo Casa-

nova, Director General de Agricutura de la
Generalidad, pronunciando la Conferen-
cia inaugural D. Joaquín Miranda de Onís,
Catedrático de la Universidad Politécnica
de Madrid y Presidente de la Sociedad
Española de las Ciencias Hortícolas.

Los congresistas fueron recibidos por el
Ayuntamiento de Valencia, por el Rector
Magnífico de la Universidad Politécnica,
D. Vicente Carot Alonso, y por D. Juan
Lerma Blasco, Presidente de la Generali-
dad de Valencia, clausurándose en este
acto el Congreso, pronunciando unas
sentidas palabras el Conseller de Agricul-
tura y el Presidente de la Sociedad, quien
manifetó que la Asamblea General de la
Sociedad, en reunión tenida el día ante-
rior, acordó que el II Congreso de Ciencias
Hortícolas se celebrará en la primavera de
1986 en la ciudad de Córdoba.

• CAMPAÑA CONTRA
EL HAMBRE
^ CONCURSO
PERIODISTICO
CAMPAÑA XXV

"MANOS UNIDAS", Campaña contra el
Hambre y la Asociación de la Prensa de
Madrid convocan el V Concurso Periodís-
tico, patrocinado por las Cajas de Ahorros
Confederadas, sobre el tema:
"UNA ESPERANZA PARA EL MUNDO"

Podrán concursar todos los artículos
publicados en la prensa española con este
tema entre los días 1 y 29 de febrero de
1984.

Los artículos no excederán de tres folios
mecanografiados a dos espacio en su
redacción original.

EI autor del artículo ganador será pre-
miado con la cantidad de 200.000 ptas. y
se establece un segundo premio de
75.000 ptas. para el segundo selecciona-
do.

EI fallo se producirá en los treinta días
siguientes al plazo del cierre del Concurso
por un Jurado compuesto por tres miem-
bros de Manos Unidas, tres designados
por la Asociación de la Prensa de Madrid y
tres representantes de las Cajas de Aho-
rros Confederadas.

Para poder participar será imprescindi-
ble que antes del día 10 de marzo de 1984
envíen tres fotocopias del artículo meca-
nografiado (o artículos en su caso) con la
firma y dirección del autor y un ejemplar
del periódico o publicación donde haya
sido publicado a la siguiente dirección:

CONCURSO PERIODISTICO,
"MANOS UNIDAS"
c/Alcalá, 87 - 4.° izq.
Madrid-9

EI Concurso no podrá declararse
desierto y el fallo del Jurado será inape-
lable.
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FERIAS

JUAN A. VAQUERO,
VENCEDOR DEL VIII
"PREMIO
CONSTRUCTO"

El Premio Constructo que fue instituido
por el Servicio de Información de Inge-
niería Civil de John Deere, para estimular
la divulgación de la mecanización en la
construcción y obras públicas, y dotado
con 125.000 pesetas y diploma, ha sido
concedido en su octava edición a Don
Juan Antonio Vaquero Cidoncha, Inge-
niero de Caminos, Canales y Puertos, por
su trabajo "Maquinaria para el reciclado
de mezclas bituminosas".

EI Jurado estuvo presidido por el
Subsecretario de Obras Públicas y Urba-
nismo, D. Baltasar Aymerich, y compues-
to por D. Enrique Balaguer, Director Ge-
neral de Carreteras y Caminos Vecinales;
D. Ignacio Briones, Presidente de la Con-
federación Nacional de la Construcción;
D. Francisco Gutiérrez, Presidente de
Atemcop; D. Clemente Solé, Secretario
General del Colegio de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos; D. José Anto-
nio Torroja, Director de la Escuela
Superior de Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos; D. Enrique Aldama, Vi-
cepresidente Ejecutivo de Seopan; D. Mi-
guel Angel Sacristán, Director de Produc-
ción de Tragsa; D. Jacinto Arroyo, Direc-
tor de la Revista "Canteras y Explotacio-
nes"; y D. Joaquín Dorado Aguilar, en
calidad de Secretario del Jurado.

FIMA-84, LA CITA
CON LA
MECANIZACION
AGRICOLA

Zaragoza, 7-15 abril, 1984

La 18 Feria Técnica Internacional de la
Maquinaria Agrícola FIMA-84, abrirá sus
puertas el día 7 del próximo abril, y se
desarrollará a lo largo de 9 días, hasta su
clausura el 15 de ese mismo mes.

Este año tendrá lugar la 16. Conferen-
cia lnternacional de Mecanización Agra-
ria, cuyo tema general será "La seguridad
en la mecanización agraria" y paralela-
mente a la misma tendrá lugar el XIV
Coloquio Internacional de Prevención de

riesgos profesionales en la agricultura,
organizado por la AISS (Asociación
Internacional de la Seguridad Social).

EI tradicional "día del agricultor", tiene
su fecha prevista para el lunes día 9,
cuando se hará entrega de los premios a
los concursos "Mejoras de Desarrollo Co-
munitario en el Medio rural", "Coopera-
ción y Agricultura de Grupo", "Agriculto-
res Sobresalientes en Actividades Agra-
rias", así como del premio especial insti-
tuido por la confederación Española de
Cajas de Ahorro, el año 83 y que en esta
ocasión va dirigido a los ganaderos en las
ediciones precedentes del concurso
"Agricultores Sobresalientes en Activida-
des Agrarias".

Asimismo, en el apartado de los con-
cursos, hay que reseñar los de "Noveda-
des Técnicas", "Seguridad, ergonomía y
normalización" y "Ahorro Energético"
que se otorgan a las máquinas selecico-
nadas por un jurado especializado for-
mado al efecto.

En este repaso a las actividades de
FIMA-84 hay que reseñar las Jornadas
Internacionales de cine agrario en las que
se Ilevarán a cabo una serie de mesas
redondas centradas en la utilización de
estos films de cara a la enseñanza en
centros docentes especializados.

Y en el capítulo de la exposición de
máquinas, destacar que por segundo año
consecutivo se presentará un sector de
maquinaria española para países tropica-
les.

11 FI RMAS
ESPAÑOLAS EN EL
SI MA-84

Once empresas españolas participarán
en el 55.° SIMA (Salón Internacional de la
Maquinaria Agrícola) que, del 4 al 11 de
marzo de 1984, se celebrará en el Parque
de Exposiciones de la Porte de Versailles
de París. La manifestación coincide en
lugar y fechas con el 16.° Salón Interna-
cional del Motocultivo de Recreo y Jardi-
nería y con el 21.° Salón Internacional de
la Agricultura. Estas son las once empre-
sas españolas: S.A. AGRATOR; S.A.
AGRIC; BOMBAS IDEAL, S.A.; S.A. EM-
PAC; "ILEMO" INDUSTRIA LERIDANA
DEL MOTOR: GOIZPER S. COOP.;
M.A.C.S.A.; INDUSTRIAS ANGEL MARTI-
NEZ LOPEZ; TALLERES MECANICOS DEL

DUERO, S.A.; HIJOS DE JOSE TUBERT,
S.L.; VALMONT INDUSTRIES, INC.

EI SIMA-84 ocupará cinco pabellones
del recinto ferial. En ellos se dará cobijo a
los 20.000 modelos de máquinas que
presentarán las 2.300 marcas originarias
de 30 países. No faltará todo lo necesario
para ayudar al agricultor a mejorar la
productividad: tractores, aperos de la-
branza, semillas, riego y pulverización,
aparatos para la recolección, material de
transporte y mantenimiento e incluso un
rincón para la electrónica.

Según parece será el "Año de la Pulve-
rización", lo que significa que en el SIMA
se darán a conocer las diversas soluciones
que en el mundo se han dado a los pro-
blemas de tratamientos fitosanitarios:
exactitud de las dosis repartidas, homo-
geneidad, rapidez de las intervenciones,
reducción de volúmenes...

EI "ahorro de energía" y la "automati-
zación" estarán presentes en muchos
sectores, pero sobre todo en aquellos que
intentan conservar unas situaciones cli-
máticas: invernaderos, riegos, etc.

Quizás uno de los sectores más amplios
es el de equipos para granjas: almacenaje
racional y secado automático de granos;
acondicionamiento, según diversos siste-
mas hidráulicos, neumáticos o electróni-
cos, de verduras, frutas o flores; automa-
tización en la preparación y distribución
de alimentos para los animales; manteni-
miento de los piensos a granel tanto para
los agricultores pequeños como para las
cooperativa s.

Para cualquier información comple-
mentaria dirigirse a:

SI MA
24, rue du Pont
92522 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX
Tel.: 758.11.10
o a:

PROMOSALONS
Avda. General Perón, 26
MADRI D-20
Tels.: 455.96.31 / 74
Télex: 44028 SSF E

M EDALLAS A
NOVEDADES

Han Ilegado a nuestra Redacción la
relación de los precios, en forma de
medallas de oro, plata y menciones,
que cada año se conceden en París,
con la debida antelación, a novedades
en maquinaria agrícola que se expon-
drá en el próximo SIMA de Paris.

En las próximas ediciones informa-
remos de estos premios y describire-
mos las características de estas má-
quinas premiadas, que suponen siem-
pre la tendencia de las innovaciones y
mejoras de la mecanización del cam-
Po•
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INFORMACION

TRACTORES EBRO
SERIE 6000 A
MALASIA

Una primera partida de tractores Ebro,
de los modelos 6.045, 6.070 y 6.079 han
sido embarcados con destino a Malasia
adquiridos por la firma Aide Berhard de
Kuala Lumpur.

Un nuevo y lejano país se añade a la ya
larga lista de naciones donde los tractores
Ebro labran con éxito creciente las más
diversas tierras y cultivos.

Cabe destacar que Nissan Motor Com-
pany, socio mayoritario de Motor Ibérica,
está firmemente intresada en el desarro-
Ilo agrícola de la Compañía, aplicando en
los procesos de producción todo el com-
plejo y eficaz sistema Nissan de Control
de Calidad.

• John Deere Ibérica
• Importante aumento
de capital social
• Incremento de las
ventas interiores y de la
exportación

John Deere Ibérica, SA informa que
finalizado el año fiscal 1983 (1 nov. 82•83
oct. 83 ( el volumen de ventas alcanzado

ha sido de 13.063 millones de pesetas,
con un 10,2% de aumento sobre los 11.8
51 millones del ejercicio anterior.

En el mercado interior, las ventas fue-
ron de 10.349 millones de pesetas, y las
exportaciones de 2.714 millones de pese-
tas, lo que ha supuesto unos incrementos
del 10,8% y del 8% respectivamente, en
relación a los 9.337 y 2.514 millones
conseguidos en 1982. Las más importan-
tes exportaciones fueron dirigidas a Su-
dáfrica, Israel, Marruecos, Argentina y
países del Mercado Común, como Francia
y Alemania.

Se ajustó la producción a la demanda,
con un total de 21.410 toneladas, que
suponen un aumento del 5% respecto a
las 20.355 toneladas alcanzadas en el
pasado ejercicio.

La marca de tractores y cosechadoras
John Deere sigue siendo la más vendida
del mercado, alcanzando una participa-
ción del 28,5% en tractores vendidos de
más de 35 CV y del 27,1% en cosechado-
ra s.

en el orden financiero, se aumentó el
capital social por aportación de Deere &
Company de DOS MIL CIENTO TREINTA
millones de pesetas, con lo que este ha
alcanzado la cifra de CUATRO MI^ CIEN
millones de pesetas.

• Un nuevo sistema de
manejo de la reproducción
porcina

EL PARTO
INDUCIDO
EN CERDAS

También las explotaciones porcinas se
encuentran afectadas por las dificultades
económicas que están azotando a todo
tipo de explotación ganadera. EI constan-
te incremento de los precios de los pien-
sos, la escalada del coste de la mano de
obra y la creciente inflación, son obstá-
culos con los que, día a día, tienen que
luchar los ganaderos para intentar man-
tener a flote su negocio. Desgraciada-
mente no todos lo consiguen y se ven
obligados a cerrar sus granjas ante la
imposibilidad de seguir el ritmo implaca-
ble impuesto por las actuales circunstan-
cias.

Todo ello hace pensar en la necesidad
de un replanteamiento, completo o par-
cial, de los actuales sistemas de produc-
ción porcina que permitan aumentar la
rentabilidad de la explotación.

En este sentido apuntan la reducción
de la mano de obra y la adopción de
métodos de manejo de la reproducción
que permiten obtener un mayor número
de lechones por cerda y año.

En realidad habrá que prestar una
mayor atención a aquellos momentos del
ciclo productivo que, por su acentuada
conflictividad, ocasionan mayores pérdi-
das económicas.

La estadística nos dice que el promedio
de mortalidad de lechones hasta el
destete suele ser todavía de un 15 a un
20%, y que el 50% de dichas muertes se
producen dentro de las primeras 48 horas
de vida.

En consecuencia, todo aquello que
posibilite un sistema de manejo que re-
duzca la mortalidad de los lechones re-
presentará, sin duda alguna, un conside-
rable beneficio económico.

En base a diferentes estimaciones, las
pérdidas (evitables) ocasionadas por dis-
tocias, aplastamientos, no ruptura de

membranas, etc., se cifran entre 0,25 y
0,5 lechones por camada. En determina-
dos casos estas cifras son incluso mayo-
res.

Esto significa que para una granja de
300 cerdas reproductoras y con una me-
dia de 2,2 partos por cerca y año, podría
representar un incremento de 330 a 660
lechones extra al año.

Pero resulta que no siempre es fácil y
posible el estar presentes durante el parto
para poder vigilar y ayudar en caso de
producirse complicaciones. Para ello sería
necesario poder programar y controlar el
momento del parto.

EI empleo de Dynolytic (Prostaglandina
F2 alfa de Upjohn) para controlar el mo-
mento del parto, ha sido ampliamente
aceptado como un medio de mejorar la
vigilancia durante el mismo.

Numerosos estudios han confirmado
que la inyección intramuscular de 10 mg
(2 ml) de Dinolytic a cerdas que se en-
cuentran dentro de los tres días anterio-
res a la fecha prevista del parto normal,
provocará el parto a las 24-40 horas
después del tratamiento (ta media de los
resultados obtenidos se sitúa por debajo
de las 30 horas).

No obstante, es preciso que se conozca
el promedio de gestación de los animales
a tratar, ya que una inyección extrema-
damente prematura (más de tres días
antes de la fecha prevista del parto) po-
dría provocar el nacimiento de lechones
débiles y de difícil viabilidad.

Esto significa que antes de implantar la
inducción del parto en una granja se
deberá disponer de un adecuado sistema
de registro de datos (fecha de cubrición o
inseminación, promedios de gestación,
etc.), que garanticen en todo momento la
sitaución real de cada animal.

Dinolytic representa una nueva técnica
de manejo que permite al ganadero hacer
un mejor uso de sus recursos y sacar un
mayor provecho de su trabajo y de sus
instalaciones, ya que posibilita programar
y agrupar los partos en un espacio de
tiempo relativamente corto y en función
de sus conveniencias.

(Foto de "Operaciones agricolas mundiales de
Upjohn ").



ANUNCIOS BREVES

EQUIPOS
AGRICOLAS

M AQUINARIA
AGRiCOLA VIVERISTAS

carera y Fortajeta, Hortícolas y

"ESMOCA", CABINAS ME- Cosechadoras de algodón BEN Pratenses. Camino Viejo de Si- VIVEROS VAL. l^rutales va-
TALICAS PARA TRACTORLS. PEARSON. Diversos modelos pa- mancas, s/n. Teléfono: 23.48.00.

,
or-riedades de gran producción

Apartado 26. Teléfono 200. BI- ra riego y secano. Servicio de pie- VALLADOLID.
,

namentales y jatdinería. Teléfono
NEFAR ( Huesca). zas de recambio y mantenimiento. 23. SABEÑAN (Zaragoza).

BEN PEARSON IBERICA, S.A. U R IBER, S.A. PRODUCTO-

CABINAS METALICAS PARA General Gallegos 1. MADRID-16 RA DL SEMILLAS número 10.

TRACTORES "JOMOCA". Léri-
,

y Pérez de Castro 14. CORDO- Hortícolas, leguminosas, forraje- VIVEROS SINI^OI20S0 ACI?-

da, 61. BINEFAR ( Huesca).
,

B A. tas y pratenses. Predicadores, 10. RLTE JOVEN. Especialidad en

Te1.:44.2019-43.80.97 ZARA- árboles frutales de variedades se-

GOZA. lectas. SABIr1AN ( Zaragoza). T'e-

VARIOS

LIBRERIA AGR[COLA. Fun-
dada en 1918; el más completo
surtido de libros nacionales y ex-
tranjeros. Fernando VI, 2. Teléfs:
419.09.40 y 419.13.79. Madrid-4.

CERCADOS RI^QUES. Cerca-
dos de fincas. Todo tipo de alam-
bradas. Instalaciones garantizadas.
Montajes en todo el país. Teléfo-
no: 136. FUENTEMILANOS (Se-
govia).

SEMILLAS

Forrajeras y pratenses, especia-
lidad en alfalfa variedad Aragón y
San Isidro. Pida información de
pratenses subvencionadas por Je-
faturas Agronórnicas. 690 hectá-
reas cultivos propios ZULUETA.
Teléfono 82.00.24. Apartado 22.
TUDELA (Navarra).

RAMIRO ARNEDO, S.A. Pro-
ductora de semillas número 23.
Especialidad semillas hortícolas.
lin vanguardia en el empleo de hí-
bridos. Apartado 21. Teléfonos:
132346 y 131250. Telegramas:
Telex: 37045 Rami E. Calahorra
(La Rioja).

SL[RV[CIO AGRICOLA CO-
MERCIAL PICO. Productores de
semillas de cereales, especialmente
cebada de variedades de dos carre-
ras, aptas para malterías. Comet-
cialización de semillas nacionales
y de impottación de trigos, maí-
ces, sorgos, hortícolas, forrajeras,
pratenses, semillas de flores, bul-
bos de flores, patatas de siembta.
Domicilio: Avda. Cataluña, 42.
Teléfono: 29.25.01. ZARAGO-
ZA.

léfs. 49 y 51.

VIVEROS CATALUÑA. Ar-
boles frutales, nuevas variedades
en melocotoneros, nectarinus, al-
mendros floración tardía y fresas.
LERIDA y BALAGUL:R. Solici-
ten catálogos gratis.

VIVEROS JUAN SISO CA-
SALS de árboles frutales y almen-
dros de toda clase. San Jaime, 4.
LA BORDETA ( Lérida). Teléfo-
no: 20.19.98.

VENDO PIVOT. Riega 54 hec-
táreas. 10 torres.Inforrnes Redac-
ción Revista "Agricultura".

VIVEROS ARAGON. Nombre
registrado. Frutales. Ornamcnta-
les. Semillas. Fitosanitarios BA-
Yl?R. Tel. 10. SINI^FAR ( Flues-
ca).

OLIVOS formados en vivcro a
un solo tronco. Subvencionados
por el Ministerio de Agricultuta.
Viveros Orero. SEGORBI^: (Caste-
Ilón).

NOVEDADES DE NUESTRA EDITORIAL
LA CATA DE V I NOS
Autores varios ( Estación Enológica de Haro (Rioja) y Escuela de Ingeniería Técnica
de Madrid
750 ptas.

LOS QUESOS DE CASTILLA Y I.EON
Autores: Carlos Moro y Bernardo Pons
1.200 pesetas

PRODUCTORI^,S DE SEMI-
LLA, S.A. PRODL:S. Maíces y
Sorgos Híbridos - TRUDAN - Ce-
badas, Avenas, Remolacha, Azu-
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` La revista del hombre del campo
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ES CONSERVAR

ELVEHICIILO

FILTROS
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^
GARANTIA PAR.A ^tJ MOTOR
Todos nuestros filtros han sido diseñados
exclusivamente para el vehículo que los Ileva
y son sometidos a un^rlguroso
CONTROL DE CALIDAD
Filtros MANN para aceite.aire y gasolina

FILTROS MANN, S.A.
Calle Santa Fe, sm Tel. 298490 Telex 58137
Telegramas Filtros Mann
ZARAGOZA (España)
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_ Las razones de este ahorro se encuentran en las tr,idicion,r
les características de la producción SAME y en la tecnologia

de los componentes de sus tractores.

Enfriamiento a Aire
Desde hace 50 años la SAME construye sólo rnotores

enfriados a aire Una tradición sólida en la economi-
zación de los consumos, una especialización típi-

camente SAME que ha demostrado, con pruebas
internacionales, que el diesel SAME enfríado a

aire es un motor con bajos costos de trabajo tam-
bien en cuanto al consurno de combustible.

4 Ruedas Motrices
EI sistema oriyinal 4RM SAME ha hecho
y hace escuela en el mundo. Es asi que
toda la gran potencia producida por el
diesel SAME es utilizada plenamente
y sin derroche de carburante, penni-
tiendo que el motor en función Ilegue
al terreno sin inútiles pérdidas.

Sistema de Transmisión
Es otra de las características SAME.
Permite el paso armónico de po-
tencia del motor a la P.T.O., apro-
vechando con el máximo rendimien-
to mecánico la energía desarrollada
por el diesel SAME.

Estación Automática
de Control

Una patente SAME que regul3 auto-
máticamente los esfuerzos y las posi-

ciones de las herramientas engancha-
das al tractor Un modo óptimo e inteli-

gente para aprovechar el trabajo del tractor,
ahorrándole inútiles empeños y superfluos

consumos.
AI momento de abastecerse de carburante, re-

cuerde que aun la última gota que mete en su
SAME es aprovechada íntegramente. Para su ahorro.

- Polígono Industrial
de Alcobendas

1 ^ San Rafael, 7
Ctra. Fuencarral-
Al K 14b d

Ibérica S.A.
en m.co as

ALCOBENDAS (Madrid)
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