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EDITORIALES

Ante la cosecha del siglo... esperemos

PRI MAVERA LLUVIOSA
Los locutores de radio y TV están pesa-

ditos y obsesionados con el "mal tiempo"
reinante, es decir con las Iluvias primavera-
les, que estropean, no cabe duda, los festejos
madrileños de San Isidro y los programas de
fin de semana

Estamos de acuerdo con ellos. Que llueva
en el campo y que no Ilueva en las grandes
capitales para ocio y esparcimiento de sus
habitantes. De esta manera, los hombres del
compo, con menos festejos que llevarse a la
boca, podrán seguir alimentando a sus con-
ciudadanos de Madric^ Barcelona o Bilbao.

Y es que las memorias .ruelen serflacas. El
otro día, un locutor de radio le preguntó con
ansiedad al meteorólogo de turno que
"cuándo llegaría, por fin, la primavera';
contestándole el hombre del tiempo que la
inestabilidad y los chubascos eran normales
en esta época del año, ante cuya afirmación
el locutor se atrevió a advertir que se trataba
de "una nueva definición de la primavera';
pretendiendo quizás el milagro de la multi-
plicación de las plantas y las flores sin e/
concurso de la lluvia.

El caso es que también se están poniendo
un poco pesaditos, esta vez con voces oficia-
les, con lo de la "cosecha del siglo"

Pues que vengan primaveras como la ac-
tual, con Iluvias continuas y bien distribui-
das, y el campo tendrá mcír^alegría y menos
necesidades de reestructuraciones. Pero,
para nosotros, la cosecha del siglo se mide en
los graneros y en el mercado.

Pero, sentadas las bases de una posible
excelente cosecha, los que denotun lus pri-
meras alegrías y alivios son los hombres de lu
Administración.

Ante tanta noticia desalentadora resultó
reconfortante escuchar las declaraciones de
nuestro Ministro Carlos Romero, anuncian-
do que, este año, el sector agrario incide en
medio punto sobre el PIB, que la producción
agraria suhe un 3%, que todo esto ayudará a
controlar la inflación y a mejorar nuestra
balanza comercial, tan necesitadas de im-
portaciones agrarias (maíz, soja, etc.). En /in
los beneftcios habituales para todo el puís de
un buen año agricola. Que así seu.

Pero estas benditas Iluvias tienen otras
repercusiones para el sector agrario en
paralelo a la obtención de mejores produc-
ciones y rentas, puesto que incide en !os
consumos de inputs. Como se sabe, los uho-
nos no rinden sin Iluvias, la maquinaria no
se compra si la renta es negativu, los pla-
guicidas se emplean poco sin humedades.
Quizás la excepción esté en los piensos de lu
ganadería extensiva, que no en la industriul
que también apetece la alegría de los
consumidores, al encontrarse los campos
pletóricos de hierbas y forrajes. i Qué buen
año para la ganadería de montaña!

Y para terminar, un i viva San Isidro! Y
para confirmar la cosecha del siglo, espere-
mos 1/enar los graneros... v vender el grano.
De momento, la cebada ha sido hasta daña-
da por excesos de agua y frio... Esperemos.

PROTAGOIYISTA, EL TORO.
Nia^rid. Feria de San Isidro 1984. Muchas
corridaa Mucho público. Mucha Iluvia Más
protestas que ecuanimidad. Más cogidas de
toreros que orejas cortadas F.xpectación. Fl
tom, protagonista. (Apwte de losé Antonio
RUEDA).
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EDITORIALES

SANIDAD
CAPRINA

Despiste general

l^r cabra ha sido, de siernpre, la vaca del
pobre}' pequeño agricultor, utilizada parn el
aprovechamiento de zonas deprimidas o de
escasos recursus v dominante en la ganade-
ría tradicíonal del áreu medlterrúnea, en
ctcvos países se ha rrutntenido olvidadu dc
ateneiones tc^cnicas v sanitarias.

tlan tenido que ser !os Ĵranceses, incluso
los ingleses v noncegos, entre otros, yuienes
se han empeñado en trabajos de mejoras,
tumo en la eaplotacicin v manejo del ganado
como en lu selección de razas. En España !os
trabnjos declicados a este especie, cr nive!
nfrcial, estún prácticamente limitados a
Centros de Murcia, awique insufrcientc-
mente dotudos.

Sin emhargo, la iniciativa privada, yue
tantas veces se adelanta al estímulo oficial,
t•a ha irrumpido en nuestro pais con la
explotación intensiva de la cabra, utilizando
sobre todo razas de destacada apNtud leclre-
ru, como la "murciana-granadina" o las
"nuirciana" v "^ranadina", cuando hava

acuerdo, la "malagueña" o "costeña", la
importada "saanen'; etc.

Pero esta explotacirín intensiva o indus-
trial, yue requiere estabulación, err[ruña
muchas dificultades derivadas de inadapta-
ciórr del ganado e inexperiencia de1 ganude-
ro.

En realidad se han conseguido éxitos con
el ordeño mecánico v con /a intensificación
de la a/irnentación.

Pero Ĵalta mucho por hacer v siendo el
primer problema el de la comerciálización de
la leche, hasta ahora en manos de algunas
Centrales y de industrias fabricantes de
quesos.

Pero un problema urgente es también el
tema saniturio, al que se presta poca aten-
ción.

Por una parte las explotaciones e_stensi-
va.r, es decir la cabra de! monte, la montnña
v los rastrojos y pastizales, están iniciando el
cruzamiento de su ganado con razas de una
mavor aptitud lechera (murciana, Rranadina,

mala^ueña, etc.) e incluso adyuiriendo lotes
de hembras de procedencia distinta a!as
habituales.

De otro lado, las e_Xplotaciones intensivas,
que e.rplotan como novedad en sus zonas las
razas antes reĴeridas, son tan pioneras como
inexpertas en algunas cuestiones técnicas v
comerciales. La cabra en estabulacicín nece-
sita in.rtalaciones idóneas con !as yue se
ven<an las difrcultndes, propias de la especie,
respecto a humedades, ventilación, ejercicio,
etc Las soluciones nctuules u la alimenta-
ción, sanidad y manejo están todirvía lejos de
corrseguir cotas yue ase^uren !a rerrtabilidad
de Ias inversiones.

Con todo ello no es de extrañar la actual
proliĴeración de enfermedades en el gmrado
caprino, debido, como decimos, tanto a la
tradicional falta de atención smzitaria a este
ganado en España como a los cruzamientos
v"trnsiegos" de razus v explou^ciones que se
están realizando en los últimos años.

Ya no es sólu el abandono en que se
encuentra el tema de las "maltas", para e!
cual hacen %aha campañas o/iciales decidi-
das v e/icaces, sino yue proli/éra, cada vez
más, la temible "a^alaxia" o "^ota". .v
aparecen continuamente problemas de
"parásitos" v "hrucelosis" v otros mús "no-
vedosos", ante el asombrado cahrero, como
las "coccidio.ris" "clamidiosis", '^ruratuber-
culosis" "neumorrias", "virus .Muedi", etc.

Creemos que ha es hora yue .ce preste
atención al ganado ccrprino v bien estú co-
menzur por su estado sanitario, corno salva-
guarda de unas producciones de leche v
carne que, según dicen !os experto.c, no sort
sensibles a la CEE, es decir que tierren
mercado en Europa.
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EDITORIALES

50 AÑOS DE
SOIVRE

EI SOIVRE cumple SO uños. Un servicio
ofrcial dedicado a la inspeccicin y vigilancia
de nuestro mercado exterior, que ha sido
siempre una garantía para el mantenimiento
de muchas de nuestras exportaciones, gra-
cias a un obligado contro/ de normas v
calidade.s.

Los productos hortofruticolas, sobre todo
los cítricos, las aceitunas de mesa, los vinos,
etc., han sida base principal de sus actua-
ciones, pero ahora su actividad se extiende a
una gran diversidad de productos, agrícolas y
ganaderos, que fórman par[e de nuestros
intercambios comerciales con el exterior.

Por esto, AGRICULTURA, al rendir
tributo informativo a estas actuaciones, de-
dicará en su ntimero de septiembre, una
preferente atención a la incidencia que sobre
la producción agraria tienen !as referidas
normas y controles, en relación sobre todo a
aquellos productos de ma_vor alcance en
nuestro campo.

Y, por esto, anunciamos la referida publi-
cación de septiembre en esta edición, dedi-
cada a la Comunidad Valenciana, región
que ha sido cunu de nuestras exportaciones
de cítricos y otros productos hortofi-utícolas
y, al mismo tiempo, principalmente causante
del origen y desarrollo de lns actividades del
SOI VRE.

AGRICULTURA
VALENCIANA

La agricultura valenciana tiene un gran
peso especifico en la producción agraria
española, sobre todo en lo que se refiere n los
productos hortofrutícolas, como se refleja en
los datos que distintos autores exponen en
sus artículos de esta edición, que dedicamos
a la Comunidad Valenciana.

Esta agricultura, por otra parte, tiene
caracteres de auténtica especialización, con-
tinuadora en algunos casos de una histórica
labranza artesanal, a lo que se une una
vocación exportadora, también tradicionnl.

La regicín, por tanto, concentra sus es-
/^uerzos en determinados cultivos, que pro-
duce v comercializa casi siempre con inten-
sidad y especialización, aprovechando al
máximo el medio ambiente, climático, eda-
Joló^co o geográfico, de alRunos de sus
terrenos o lugares. Sin embargo no deja de
ser una región con variabilidad comarcal,
como ocurre con otras españolas.

Por esto la Comunidac^ desde su respon-
sabilidad autonómica, parece que pretende
ahora iniciar o ampliar nuevas actividades
agrarias complementarias (Qanadería,

suhsectores fr^restales, apictdtura, Jluricultu-
ru, comercialización de vinus, etc.) 1^ refi^rzar
el cooperativismo de un sector {tistórica-
mente individualistu.

Por otra pctrte la acluul situación de la
agricultura vnlenciana, en e! conjunto de las
tres provincins, le obliKa cr observur, rncís que
ninguna otra región espar'^olu, los pasos i• los
acuerdos de nuestras negociaciones coct la
CEE, como se reJleja en dos de los nrtíctdos
que se incluven, debiéndose reco^er en estas
/íneas, a este respecto, la aparición del nuevo
reglamenro comuniturio sobre %rutas v hor-
talizas, de tunta repe^rusión potencial para
la a^riculturu valenciana, a lu e+pera del
po.rible acuerdo deJinitivo de adhesión. L.c^
que sea, sonará pronto.

AGRICULTURA se compluce de yue .rus
páginas sean, en esta ocasiún, vchiculo de
transmisión de los anhclos de los cr^ricultores
valencianos para el re.rto de .rus colegas
españo/es, lo cual es posihle, ima vez más,
por el espiritu de colnboracicíci prestado por
los articulistas, para los cuales dejarnos
cons[ancia, desde aquí, dc nuestro uKradeci-
mientn nuís sincero.
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Déjate de maniobras .
Son muchas las ventajas y adelantos que te
proporcionan las nuevas Segadoras
Acondicionadoras VICON. Por ejemplo:
se acabaron ya los tiempos muertos a la hora
de maniobrar cuando Ilegues a los contornos
de la parcela; porque VICON posee un
sistema único y patentado* capaz de ganar
tiempo al tiempo.
Pero eso no es todo, en tu Concesionario
VICON te demostrarán por qué razón en el
mercado no hay nada parecido. Podrás
decidirte por varios modelos, con diferentes
anchos de trabajo (KM 24 I= 240 Cms. /
KM 28 I= 286 Cms. y Km 321 = 3 I 6 Cms.).
No compres a medias, infórmate en un
Concesionario de confianza ;Saldrá
Ganando;

SOMOS DEL CAMPO.
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J^ 1)` 1^^^)^^ Por Vidal Maté y Manuel Carlónl^,i ^1 ^a, ^.e^ ( ^ ^ >>
e ^^ ^ p ,^)^ ^,10 a

^ ^ y `^.^.,^
DE M ES A M ES

Mayo, además del mes de las flores, ha sido este año el mes del trigo. Mientras
las condiciones climatológicas apoyaban unas previsiones de cosecha optimista y
que pueden dar unos resultados similares a ese año récord de 1980, la Ley de
Liberalización del Trigo recorria sus últimos tramos en el Congreso y en el
Senado para su aplicación en esta campaña. Las Organizaciones Agrarias, los
agricultores y en general el conjunto de las partes afectadas fueron informadas
amtra reloj. Esta premura de tiempo hace que la liberalización, que se inicia esta
campaña, se centre solamente en unas actuaciones muy concretas y teniendo
como gran colchón la continuidad total en todas las operaciones del SENPA.

Además del mes de las flores, y ahora del trigo, mayo constituye también una
fecha para el recuerdo entroncada en las C^onaras Agrarias. Se han cumplido dos
años desde que más de 75.000 vocales de estas corporaciones viven de prestado.
Los responsables de Agricultura, siguen deshojando incomprensiblemente
una margarita que parece una primavera más va a ver caerse las hojas. En
Agricultura hay miedo de mojarse y desde esa perspectiva son difíciles las
soluciones a este asunto.

Por lo demás, las últimas semanas no han traído novedades importantes para
el sector agrario. ASICA siguió con su polémica pero con acuerdo para la
ampliación de capital en 150 millones de pesetas, que deberán ser suscritos
prioritariamente por socios fundadores, CONCA y Cajas Rurales. F1 Plan de
Reestructuración del Olivar no funcionó como se esperaba y, por otra parte, los
excedentes de aceite de oliva parece pueden ser una pesadilla en los próximos
meses. Por un accidente de las eléctricas, los inputs agrícolas se fueron al 11,4 por
ciento, entrando en la zona roja de seguridad que se procuró la Administración.
En medio de la oferta de tierras en Andalucía y Extremadura, AP sugería la
creación de un Banco de Tierras y parece que los ingenieros y los peritos pueden
tener dificultades corporativas en el futuro ante una proposición de Ley del
PSOE sobre equiparación de competencias.

Los planes del algodón y del tabaco, más laborioso este último, por fin se
fueron a las páginas del Boletín Oficial del Estado. La remolacha sigue con los
problemas de ayer, hoy y de siempre, desde los excedentes a la isoglucosa,
pasando por la representatividad.

Y, en medio de toda una política agraria iniciada pero cortada en muchos
caminos, unas estructuras organizativas en el campo que no acaban de definirse
y a través de las cuales resulta imposible cualquier planteamiento de correspon-
sabilidad.

En el íiltimo níunero de AGRICULTURA analizábamos, en esta misma
sección, algunos aspectos de la política agraria del Gobierno actual. Se trataba de
un análisis con eI máximo de objetividad y desde unos planteamientos de
independencia c^ue se mantienen en estas páginas. Hay muchos problemas
pendientes. Un ntmo que consideramos no es el más adecuado y una forma que
tiene también numerosos huecos. Pero lejos de nuestros planteamientos, los ecos
demagógicos se escuchan cada vez con más frecuencia procedentes de quienes
ar^umentan un proceso de marxistización del camo. El sector agrario, parece
evidente no es m va a aceptar planteamientos de oolectivización como creen ver
algunos iluminados, pero tampoco está por la labor de los animadores de
desánimos gol^istas y catastrofistas. F1 campo español está formado en su mayor
parte por agncultores medianos y pequeños, conservadores, defensores de su
propiedad, sea cual sea su dimensión, que quieren vivir en paz, cada día más
reacios a los planteamientos de los politicos, aunque se trate de llegar con
promesas de eliminar impuestos. Fsta mayoría de agricultores parece evidente
necesita una seria y profesional estructura organizativa no eoísta y a cuyo frente
figuren agricultores y empresarios de a pie, que pisen tierra o que no tengan el
campo como un hobby.

Hay una responsabilidad importante en el ritmo de la política agraria que
corre a cargo del Gobierno pero también otra, no menos importante, que han de
asumir las propias Or^anizaciones Agrarias.

^ X
De arriba abajo: Castillo de Benisanó donde
estuvo preso el rey Francisco I de Francia.
Chulilla, pueblo de la serranía valenciana.
Ninots, representantes del arte y de la técnica

de los falleros valencianos.
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Liberalización del mercado interior del trigo

LA S UE RT E E STA
ECHADA

Campaña de cereales 1984-85:
sus precios institucionales

Ya está. Tras cuarenta y siete años de
monopolio estatal, el trigo -su mercado
interior- se liberaliza. La Ley pasó por el
Senado y, en este mes de mayo, será la luz
en el B.O.E. trayendo detrás de sí toda una
nueva forma de entender el importante
mercado del trigo y obligando a despere-
zarse al tranquilo mundo del cereal.

Muchos tenían sus dudas sobre si el
listón del I de junio podría cumplirse. La
oposición no opuso muchas trabas v las
Organizaciones Agrarias estaban por una
liberalización a la que obliga la Comuni-
dad y el siglo en que vivimos.

Decir si la liberalización es buena o
mala, ya es otro cantar. La idea, no cabe
duda, es buena. La fŭ rma de entender
comu y hasta donde llega la liberalización,
disparar. L.os fabricantes de harinas asen-
tían a^ntentos a una posible y rápida libe-
ralización pero ahora las cosas no están tan
claras para estos industriales. Los comer-
ciantes (almacenistas, para entendernos)
no s^lo no lo ven claro sino que insinúan la
imposibilidad de a>mprur con unas reglas
de juego como las que se están elaborando.
A los representantes de los agricultores nu
les han dejado introducir ni el dedo en la
elaboración de los Reales Decretos de
Campaña. D. Julián Arévalo, que está
creando escuela como Presidente del
Forppa, apunta con la barba a los asom-
brados presentes y les asegura, con inque-
brantable fe, un "habrá negocio para to-
dos"... "habrá negocio para todos"...Pe-
layo... °que habrá negucio para todos".
(Anda que menuda pitada que le pegaron
en Badajoz._. parecía la 5' de Feria).

Ahora, una vez asegurada la publicación
en tiem^ y forma de la Ley de liberaliza-
ción de Trigo y conocidos los términos de
los Reales Decretos, trienal y de campaña,
todo son reuniones para ver lo que se
puede hacer o, según algunos, lo que se
puede salvar de la catástrofe.

Importadores (multinacionales, para en-
tendernos), fabricantes de piensos, harine-
ros, grupos, etc., se reúnen solos, con otros,
o todos juntos. La cuestión es tomar una
decisión y Ilegar a unos acuerdos que les
permitan entrar en el juego del mercado,

La pintura de Pezuela, siempre cerca de la
Naturaleza.

cu^^as reglas ya conocen y que la sección de
"I^OY POR HOY" pasa a resumir.

LA TRIENAL

EI Real Decreto Trienal, tiene por objeto
establecer una normativa de Regulación
v^ilida durante las tres próximas Campa-
ñas. En él, se recogen las líneas básicas
r^feñdas a precios institucionales, medidas
de regulación, asistencia tinanciera, fór-
mulas de venta por el Senpa, reservas de
seguridad, intercambios con el exterior,
declaraciones de a^secha y una serie de
disposiciones adicionales que completan el
Real Decreto.

* Precios

Antes del inicio de la Campaña, el Go-
biernu, a propuesta del Forppa, fijará los
precios de garantía a la producción, el
precio indicativo y el de entrada a la im-
por[ación.

EI precio indicativo, se fija def7nitiva-
mente para Vich, determinándose al añadir
al precio de garantía a la producción un
margen de comercialización y el coste del
transporte desde la zona excedentaria (Pe-
ñafiel) a la deficitaria (Vich).

EI precio de entrada o de protección al
cereal producido en España, se fija en
Tarragona, determinándose al disminuir

del precio indicativo el coste del transporte
entre Tarragona y Vich y en el margen de
comercialización.

Tanto los precios de garantía, cumo los
indicativos y de entrada tendrán unos in-
crementos mensuales, iguales para todos
los cereales. Fstos incrementos se aplica-
rán a partir del mes de septiemhre hasta el
mes de abril, excepto para los precios de
garantía del maíz y del sorgo que se apli-
carán a partir del mes de octubre.

* Regulación
EI Senpa a^mprará, al precio de garan-

tía, aplicando un baremo de buniticaciones
y depreciaciones; pudiendo realizar con-
tratos de a^mpra am los agricultores pro-
ductores de cereal, quedando el cereal en
depósito en almacén del agricultor por los
que el Senpa abunará un porcentaje del
valor que, al precio de garantía, corres-
ponda a la mercancía aforada.

Como figura nueva, calihcada por la
Administración wmo "reflejo de la mayo-
ría de edad en la liberalización", se intro-
duce el certificado de depósito, creadu para
los grandes del cereal, puesto que para la
generalidad de los cerealistas yuedan los
depósitos reversibles.

* Financiación

F^cistirán créditos para agricultures que
utilicen el sistema de Depósito Reversible a
los yue podrán acceder tanto individual
cumo en agrupación, en base al cereal
producido en su explotación. Cuando el
precio testigo alcance un determinado
porcentaje del precio indicativo, se proce-
derá a la cancel^ación total o parcial de los
créditos otorgados.

También se conceden créditos a los ga-
naderos aunque c^n carácter selectivo (sin
definir las razones de selectividad). Aque-
Ilos ganaderus que los quieran solicitar sálo
pueden hacerlo en el caso de que c;ompren
directamente a los cerealistas. Se podrá
solicitar del Senpa el servicio de guarda y
depósito, siempre que exista capacidad en
el silo para ello. EI ganadero tendrá que
pagar un ^nón ^^r este servicio, aunque
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podrá netirar el cereal según sus necesida-
des.

* Venta

Cuando el precio testigo alcance un de-
terminado porcentaje de precio indicativo
el Senpa, previo acuerdo del Forppa, podrá
enajenar para el a>nsumo interior los ce-
reales adquiridos. EI mecanismo de venta
será, preferentemente, el de licitación, me-
diante un ^recio mínimo de venta, yue
podrá ser distinto de acuerdo a^n la situa-
ción de la mercancía objeto de la enajena-
ción.

* Precio testigo

Este fue el punto que ha causado mayor
controversia. EI Proyecto de Real Decreto
-a todas luces asumido por la Comisión
Delegada de Asuntos Económia^s-indica
que es el precio medio ponderado de mer-
cado del cereal en cuestión, referido a la
calidad tipo, en zonas deficitarias y en
posición a granel sobre vehículo en indus-
trias de transformación o de wnsumo. Su
determinación se realizará por la Secretaría
General Técnica del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación.

Teniendo en cuenta la importancia del
cálculo, de la objetividad y de la informa-
ción que requiere, no es de extrañar la
petición de las Organizaciones Agrarias
para entrar en la toma de datos y de cál-
culo del precio testigo. Este precio dispara,
al rebasar los tantos por cientos del indi-
cativo que se fijan en c;ada Campaña, las
actuaciones del Senpa y la devolución de
créditos. La propuesta fue tajantemente
rechazada por la Presidencia del Forppa.

LOS PLJN'tOS SOBRE LAS IES
(PROXIMA CAMPAIVA)

Sobre la Campaña trienal, elaborar la
anual es únicamente cuestión de que la
Administración vaya poniendo los núme-
ros y condiciones correspondientes a cada
caso. Quizás para años sucesivos se calcu-
len por el sistema de la "concertación"
pero este año los ha puesto quien los ha
puesto. Y manda quien manda.

Así pues, la Campaña de regulación para
los cereales 84/85 queda como sigue:

* Compras
El Senpa adquirirá en sus depósitos los

cereales que se le oferten a los precios que
correspondan según grados de calidad de
la mercancía.

• en depbsito. El Senpa podrá realizar
wmpras con los agricultores productores

de cereal, mdividual o culectivamente,
quedando el cereal en depósito, cun las
garantías necesarias, en almacén o panera
del agricultor. A1 formalizar el contrato el
Senpa pagará el 80% del valor de la canti-
dad aforada, al precio de garantía.

• en depósito reversible. EI créditu será
del 70%,, con un límite máximo de 25 mi-
llones de pesetas, para el conjunto de los
cereales, en el caso de que los peticionarios
sean agricultores individuales o agrupados
para esta finalidad. Para entidades aso-
c^ativas agrarias, wn personalidad jurídica
propia, dicho límite es de 500 millones.

El tipo de interés será del 13% y con aval
bancario aunque es precisu reseñar que, en
casos excepcionales yjustificados, el Senpa
podrá conceder créditos aunque la canti-
dad de cereal depositado no alcance los
límites señalados en cuyos casos el aval
puede ser prendario. Cuando el precio
testigo alcance el 96% del precio indicativo,
se exigirá el reintegro del 50% del principal
del crédito concedida. Cuando se alcance
el precio indicativo, habrá que devolver el
total.

• Certificado de Depósito. Los agricul-
tores, de forma individual o colectiva, po-
drán depositar sus cereales en lotes míni-
mos de 100 Tm, por el que recibirán el
conespondiente certificado de depósito

expedido por el Senpa. El canun de

amservación y almacenamiento será de 70
ptas. por Tm y mes. L^^s gastos de estiba y
desestiba serán por cuenta del tenedor del
certificado.

Como puede supunerse esta nueva tigu-
ra que introduce el Real Dccretu es
absolutamente nueva y, pur las
circunstancias que a^ncurren en ella, espe-
cialmente diseñada para operudures co-
merciales de gran pex^. El pru iu Forppa
reconoce que el cemficado de ^epósito es
para los grandes y no para la gran mayoría
de cerealistas.

* Ventas por el Senpa
Cuando el precio testigo alcance el 97%

de su precio indicativo, el Senpa procederá
a enajenar lus cereales adyuiridos en apli-
caciún de las medidas de Regulación.

Esta adjudicación se efectuurá en lutes,
mediante licitación, fy^mdose por el Forp-
pa los precios mínimus.

Queda por últimu reseñar la continua-
ción de una partida de 10.(xx) millones de
pesetas para fertilizantes y herbicidas, yue
^d 13`^, continúan en el Senpa a dispos^ciún
de los agricultores. Durante la Campaña 83
las peticiones para estus préstamos fueron
menos que las esperadas no super^índose ni
la mitad del presupuestu.

PRECIOS INSTITUCIONALES

Cereal

P, garantía a
la producción

Pts/Kg
P. indicativo

Pts/Kg
P. entrada

Pts/Kg

Trigo blando:

Tipo I 24,00 - -
Tipo I I 22,65 25,25 -
Tipo III 22,15 - --

Trigo duro:
T.D. I 27,80 - --
T.D. II 25,10 27,90 -
T.D. I I I 22,40 - --

Cebada:
Tipo I 21,20 - -
Tipo II 20,70 23,15 22,65

Avena:
Tipo I 20,00 - -
Tipo II 19,55 22,00 21,50

Centeno: 21,60 24,15 23,65
Triticale 21,60 24,15 -
Maí z 22,65 25,25 24,75

Sorgo 21 ,00 24^5 23,75

Mijo - - 24,75
Alpiste - - 35,00

INCREMENTOSMENSUALES

Financiación: 0,18 Pts/Kg
Almacenamiento: 0,07 Pts/Kg

Nota: EI cálculo del incremento de transporte se
hu realizado sobre tren en tolva de 50 Tm. Les ha
salido 1,70 Ras/Kg [ransportar I kilo de trigo
d^tide Peñatiel ai Vich.

436-AG R ICU LTU RA



Hay que mojarse

CAMARAS
AGRARIAS^
DOS ANOS DE
PRESTADO

HAS1'A AHORA, "I'ODO IGUAI.

1_,os más de 73.0(;^ vocules de las Cáma-
ras Agrarias cumplieron el pasado 21 de
mayo los dos añus de prestado en el cargo
de estas a^ ►poraciones de derecho público
que, en este período, han sufrido la inde-
cisión de los responsables de UCD y, últi-
mumente también, de la Administración
socialista. El manduto de cuatro años, por
el momento, ya se ha convertido en seis v, a
estas alturas del año, no se sabe muv bien
cuando ^uede acabar una historie que,
desgraciadamente para todos, se está
desinflando entre la indiferencia general.

Las primeras elecciones a Cámaras
Agrarias se desarrullaron en la primavera
de 1978 u^n votación el 21 de mayo, tras u q
a plazamientu de un mes con el fin de yue
el proceso se desarrollase con un poa^ más
de sos7ego. Con todo y con eso, la a^nvo-
ca[oria a las urnas tuvo numerosos defec-
tos, ^^momalías en unos casos no intencio-
nadas mientras yue en otras ocasiones, se
impusieron los criterios de quienes, e q
aquel momento detentaban mayor poder a
eseala local, comarcal, provineial, etc...
Hubo numerosas denuncias sobre censos
inu^mpletos, multitud de exclusiones, so-
bre todo en La mitad sur de la península,
etc., para, al final, proceder a unas vota-
ciones con un censo de 1.326.000 agricul-
tores.

Según las cif^ras que se dispusieron en su
día, de ese censo acudieron a las urnas
cerca del 40 por ciento de los agricultores,
para elegir un total de 73.694 vocalías, de
1•as cuales se cubrieron 75.824. De esta
cifra, el 61,54 por ciento correspondieron a
candidaturas independientes mientras el
resto, el 38,46 fueron para las organizacio-
nes profesionales de carácter provincial,
regional, nacional o sectoriales.

En aquellos momentos, una de las prin-
cipales polémicas que se desataron en el
sector estaba centrada sobre dos ejes: fun-
ciones de las Cámaras Agrarias y posibles

in[erferencias con las competencias de las
Organizaciones Agrarias. Esta polémica
teóricamente se cerró con una serie de
disposiciunes por las cuales se marcaban
claramente los criterios a seguir en materia
de competencias. Pero, en el fondo, la
polémica ha seguido planteada hasta la
actualidad aunque cada día con menor
intensidad, ante la menos actividad de las
Cámaras Agrarias en el último período.

A1 igual yue hace algunos años, en este
momento no han variado excesivamente
las cosas. Seguimos planteándonos la ne-
cesidad o no de unas Cámaras Agrarias
Locales o Provinciales; seguimos discu-
tiendo la necesidad de unas elea:iones: sus
posibles competencias y hasta la detinición
de quién debe ser a>nsiderado a>mo agri-
cultor para participar en las mismas.

En torno a las Cámaras Agrarias ha
habido siempre un montaje extraprofesio-
nal, relacionado con la política y con el
poder. Las Cámaras Agrarias en 1978
marcaban unas primeras vías sobre quién
tenía o podía detentar el poder en el cam-
po. En consecuencia, unas elecciones a
Cámaras Agrarias, también en este mu-
mento, suponen una prueba que al parecer
no todos están dispuestos a pasar.

En medio de las diferentes posiciones
debería producirse, sin embargo, una
postura concreta por parte de la Adminis-
tracibn para acabar co q tanta incertidum-
bre. Por encima de test de poder, la orga-
nización de la agricultura en el campo
necesita de una clarificación en sus estruc-
turas. La Administración requiere de unos
interlocutores válidos y sólo desde esa
posición es posible abordar determinados
compromisos, desde la corresponsabilidad,
en política agraria.

EL ULTIMO PROYECTO

Durante los últimos dos años, la elabo-
ración de un nuevo proyecto de Ley sobre

Cámaras Agrarias ha sido uno de lus tra-
bajus en los que estuvo embarcado el IRA,
tanto con UCD como con el PSOE. La
Administración socialista se comprometió
a presentar un pruyecto en el Congreso
antes del 1 de junio de 1983; La Ley de
Cámaras tiguraba también como un texto a
sacar adelante pur el Congreso antes del 31
de diciembre del mismo año. Posterior-
mente hubo cc^mpromisos para negociar
con las Organizaciones Agrarias, con los
responsables de la CONCA, etc..., para
acabar todos los comprumisos como el
rosario de la aurura.

A dos años vista, desde que finalizó el
mandato de los 75.pp0 vocales, la actual
situación es un mar de incertidumbres. En
estos meses precedentes ha habido proble-
mas respecto a los procesos autonómicos;
Se buscaba una Ley donde entrasen todos
los agricultores, pero antes había que defi-
nir derechos y compromisos; Se quería
llegar a un acuerdo detinitivo sobre Cá-
maras L.ocales v Provinciales...

Las suluciones, a estas alturas, resulta
dificil saber dónde están. Hay siglas que
siguen abogando por las elecciones; otras
que ahora las rechazan como test que
pueda reflejar la representatividad en el
sector Y da la impresión como si las Cá-
maras Agrarias estuvieran siendo utilizadas
también eomo chivo expiatorio de una
serie de incompetencias o de fracasos pro-
ducidos en otros frentes como el sindical.

Son dificiles de explicar las razones que
tenga en su bolsillo la Administración para
no clarificar este tema. Pero, desde luego,
sería un error el bloquear un proceso por
temor a que, en la confrontación, se pu-
diera producir un triunfo de Organizacio-
nes más afines políticamente con otras
siglas. El campo necesita clarificación casi
al margen de los resultados y la Adminis-
tración tiene la obligación de mojarse,
entre otras cosas para yue no sigamos
hablando durante una década entera de los
mismos problemas y manteniendo dudas
similares.
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LAS
COSAS
DE ASICA
UNA JUNTA GENERAI, EN FECHA
CRITICA

Todavía sin resolver definitivamente la
polémica planteada entre la Administra-
ción y la Confederación Nacional de Cá-
maras Agrarias, (CONCA), ha tenido lugar
la Junta General de la Asociación de Cau-
ción para Actividades Agrarias (ASICA).
Esta Junta General aprobó, entre otros
puntos, unos nuevos estatutos para la enti-
dad, una ampliación del capital social en
150 millones de pesetas, nuevos vocales en
el Consejo directivo y un aumento en et
techo de los créditos a conceder, tanto para
peticiones individuales como colectivas.

Como hemos señalado en estas mismas
páginas de "Hoy por Hoy", los enfrenta-
mientos ^ las discrepancias por ASICA,
entre socros fundadores y la Administra-
ción, tuvieron su origen en los primeros
días de mayo de 1983, cuando el Consejo
de Ministros aprobaba una ampliación de
capital de 300 millones de pesetas. Esta
ampliación fue cubierta, a partes iguales
por el BCA, ICO y el FORPPA, dando
lugar a la protesta de los socios fundadores
y pnncipalmente de las Cámaras Agrarias.
Posterionnente, por un Real Decreto, pu-
blicado en el mes de julio de ese mismo
año, se consideraba la posíbilidad de una
nueva ampliación de 150 millones de pe-
setas, que podrían ser suscritos por socios
fundadores de fonna prioritaria.

Ia Adminis[ración jus[ificó esta decisión
ante la existencia de unos 12.500 millones
de pesetas avalados con un capital social de
sólo 50 millones de ^esetas, decisión que
fue calificada de nacronalizadora por sec-
tores de las C.,arnaras y algunos sindicatos y
partidos políticos.

Tras un año de polémica en el que la
CONCA ha presentado recurso contra ese
acuerdo del Gobierno, tuvo lugar la Junta
General donde se contó con una impor-
tante presencia de socios beneficiarios,
acordes con la línea de la Administración,
mientras parte de las Cámaras Agrarias y
Cajas Rurales se inclinaron también en
lagunas votaciones a favor de las posturas
o6ciales. Responsables de la CONCA
centraron sus críticas por el hecho de que
no se hubieran celebrado las votaciones en

Naranjo variedad Navelina, de 6 arios, sobre pie
dulce.

secreto, por entender que muĉhos asisten-
tes de Cámaras y de algunas Cajas estaban
condicionados en un momento en que se
está negociando un convenio con el BCA.
En las votaciones a mano alzada, numero-
sos responsables de Cajas y de Cámaras
Agrarias, socios fundadores, estuvieron a
favor de las propuestas de la Administra-
ción.

AMPLIACION A TODO

Una de las características más impor-
tantes ha estado determinada por los
acuerdos adoptados para diversas amplia-
ciones.

En primer lugar, la referida al capital
social. De acuerdo con el decreto de julio
de 1983, el capital social se aumentará en
150 millones de pesetas, teniendo prioridad
los socios fundadores y, entre ellos, funda-
mentalmente la CONCA y las Cajas
Rurales. El problema que se plantea
en el caso de las Cámaras es su falta de
recursos para acudir a la ampliación. EI
Director General del IRA señaló la posibi-
lidad de acudir con algunas ayudas sr bien
los hombres de las Cámaras ya pensaron
en algunos momentos en recurrrr a su
patrimonio.

La segunda de las ampliaciones acome-
tidas es la elevación de los topes para la
concesión de avales. En el caso de las
peticiones individuales, los créditos avala-
dos pueden pasar de I1 a IS millones de
pesetas. Para los colectivos, actualmente
había varias escalas con techos marcados
en los 18, 26, 30 y 33 millones de pesetas. A
partir de este momento todos pasan a los
40 millones de pesetas.

Durante los doce meses precedentes,
ASICA ha experimentado un c:onsiderable
crecimiento al pasar los créditos avalados
de 12.500 millones de pesetas a los 17.500
millones.

Esta Junta General, que se presentaba
como polémica y que finalizó con discre-
pancias entre las partes enfrentadas, eligió
también cuatro nuevos vocales en el
Consejo directivo: Jesús Fernández García
por el ICO, Javier Posada por el BCA, J.A.
Fraguas por el FORPPA y García Palacios
por la Cámara y Caja Rural de Huelva.

EL
OLI VAR ...

Al cabo de algo más de año y medio de
aplicación del Plan de Restructuración y
Reconversión del olivar, solamente han
sido aprobadas por las Jefaturas de Pro-
ducción Vegetal solicitudes para la rees-
tructuración de unas 9.000 hectáreas f^un-
damentalmente en las provincias andalu-
zas. Esta cifra supone un pau^ muy curto
respecto a las previsiones que se hicieron
en la Administración hace varios uiios
sobre el cambio necesario en la superGcie y
producción olivarera.

El Plan para la reestructuración del uli-
var, tras varios años de negociaciones con
las organizaciones agrarias, al fin quedó
aprobado en 1981. Sin embargo, su apli-
cación real no se inicia hasta el segundo
semestre de 1982 y siempre a un ritmo
lento que ha dado los actuales resultadus.
EI Plan que tenía unos objetivos amhicio-
9os en lo que se refiere a reconversiones y
reestructuraciones se va a quedar en unas
metas mucho más cc^rtas sin duda alguna.
muchos agricultores pensando en lo yuc
puede suceder cuandc^ ingresemus cn la
Comunidad Económica Euro^ea y en al-
gunos medios de la Admrnrstracion te-
niendo lo que se Puede venir encima si a
los olivareros les da por reestructurar am-
pliamente zonas olivareras aumentando
mucho los rendimientos.

En un período de 10 años, este Plan
contemplaba una posible disminucibn dcl
olivar en unas 250.000 hectáreas o lo yue
era lo mismo, considerar esas superficies
como dedicadas a otros fines aunque per-
manecieran olivos en las mismas. En una
primera fase, en un período de 5 años los
objetivos se centraban en un aumento en la
densidad olivarera de unas 10.000 hectá-
reas, posibilidades de puesta en regadío en
otras 20.000 hectáreas, replantaciones en
40.000 hectáreas, etc...

Los primeros resultados aportados por la
Administración referidos al 31 de diciem-
bre de 1983 ponen de manifiesto yuc el
Plan va a ritmo lento. Se han aprobadu un
total de ].256 solicitudes de las cuales 650
corresponden a proyectos de rcestructura-
ción y el resto, 606 a reconversión. El
presupuesto global de las mismas se eleva a
2.832 millones de pesetas de los cuales
1.610 millones son créditos, 625 subven-
ciones a las amortizaciones y finalmente
415 millones de pesetas subvenciones cr^mo
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...Y EL
ACEITE
DE
OLIVA

incentivo creador para actuaciones de re-
amversi<ín.

Las aproximadamente 9.000 hectáreas a
mejorar previstas según estas cifras de las
cuales 8.0O0 a^rrespunden a las provincias
andaluzas, suponen una cifra muy por
debajo de las expectativas iniciales. De esta
superficie, 3.300 hectáreas corresponden a
^ uciones para puesta en re gadío desta-
cando las provinc^as de Sevilia con 1.675
hectáreas, Córdoba con 816 hectáreas y
Jaén a^n 575 hectáreas correspondiendo
910 a la provincia de Córduba, 839 a la de
Sevilla y 227 a la de Huelva. Para el au-
mento de densidad en las explotaciones se
aprubaron solicitudes para otras 2.000
hectáreas. En este puntu, destaca Granada
am 450 hec[áreas, 776 a Sevilla, 428 a Jaén
y I 17 a Córdoba.

E:n el resto del país, las peticiones de
reestructuración ascienden solamente a 64l
hectúreas destacando las provincias de
Tarragona, Lérida, Castellón, Badajoz y
^'iudad Real.

la importe total de lus solicitudes apro-
hudas para reestructuración se eleva a
1.244 millones de pesetas de los cuales R86
son créditos y 349 subvenciones a la amor-
tización.

Para los procesos de reconversión, las
principales actuaciones se centran también
en Andalucía con 480 solicitudes aproba-
das sobre un total de 606. En el resto del
país, destaca especialmente el caso de Ba-
leares con 111 peticiones. Las acciones
previstas se centran principalmente en la
ganadería con el fin de dar una doble
utilización a esas superficies.

FJ Plan de Olivar no ha funcionado
como se preveía pero existen razones suti-
cientes para pensar que ni los olivareros ni
la propia Administración tenían excesivo
interés en acelerar determinadas actuacio-
nes.

Si en el olivar la tónica durante estos
íiltimos dos años ha sido la de actuaciones
lentas, en el aceite, a pesar de la mala
wsecha en la última campaña, la nota de
actualidad la han dado los excedentes.
Unos excedentes importantes previstos
para noviembre de 1983 a pesar de los
malos resultados en la producción de este
año y que amenazan de nuevo ante las
importantes perspectivas de cosecha que se
aveanan. En el FORPPA el tema comien-
r,a a causar preocupación, sobre todo en un
momento en que parece que la Adminis-
tración trata de recortar disponibilidades
económicas y cuando los mercados parece
se hallan en una situación de cierto estan-
camiento.

Según algunas de las cifras manejadas
oficialmente, a inicio de la actual campaña,
los almacenamientos en manos de la Ad-
ministración se elevaban a unas 430.000
toneladas. La cosecha de 1983 ascendió
solamente a unas 250.000 toneladas con lo
que las disponibilidades de aceite hace
unos meses ascendían a 680.000.

Durante los íiltimos meses, según fuentes
oficiales, se ha producido un importante
estancamiento en las ventas de aceite del
FORPPA lo cual constituye un motivo de
preocupación en estos medios. Al mes de
abril, las existencias de aceite en los alma-
cenamientos de la Administración seguían
siendo de unas 400.000 toneladas. En los
próximos meses se espera se produzca una
recuperación en el consumo para finalizar
la campaña con unos excedentes de unas
270.000 toneladas.

Responsables del FORPPA están ha-
ciendo esfuerzos importantes para dar sa-
lida al aceite en los mercados exteriores
aunque sea a unos precios no elevados y en
mercados donde no llegan las empresas

privadas. Sin embargo, los resultados están
siendo por debajo de las previsiones.

Estos almacenamientos de aceite que se
esperan para el I de noviembre se podrían
incrementar fuertemente en la próxima
campaña si se a>nlirman las aciuales pre-
visiones. De las 250.O1>n toneladas ohteni-
das en la campaña anterior. este año se
podría pasar a cerca de las 6(x).(>n0 tonela-
das con lo que F_tpaña se a^nvertía en el
almacenista de la ma_vor parte de los exce-
dentes existentes cn el mercado mundial
del oliva.

Las cifras u^bre cl^nsumo yue se m^tne-
jan se elevan a unas 340.000 tuneladas,
cantidad que parecc tiende a consolidane.
Incrementar el consumo es una empresa
diticil. No hav cifras fidedignas sobre lo
c^ue supone el acahur con los posibles
traudes y, lo yue parece está cada día m^s
claro es que la cnsis económica orienta a
muchos consumidores hacia determinadas
grasas más baral^ts.

En este contexto, a estas alturas de
campaña y con esfuerr.os importantes pur
parte de todos paru lograr nuevos merca-
dos tanto en el interiur comu en el exterior,
lo único claro es que la próxima campaña
se presenta a^n impurtantes interrogantes.
Ante estas circunstancias, respunsables del
FORPPA han iniciado una política agresi-
va de ventas de ticeites tanto de girasol
a^mo de oliva para la exportación. Agresi-
va por las c^mtidades que con mucho es-
fuerzo se quieren culocar en el exterior
aunque sea a unos precios bajos. En me-
dios de lus expurtadores tradicionales
existe sin embargo un clima de malestar
ante la creación de un cierto desorden en
mercados tradicionales donde a veces lle-
gan dos ofertas diferentes de aceite de
España y a precios dispares. El FORPPA le
preocupan los excedentes v, previsible-
mente, Economía v Haciendá también po-
dría estar atando en corto a este organismo
para que hiciera el máximo de ventas con
el fin de conseguir recursos tinancieros sin
tirar del Banco de España. Un problema
que, según datos objetivos, sólo acaba de
a^menzar.
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ĉ^ ..^nl' ^7-^^ ^^^loy, f^, AL TABACO LE TOCO SU
PLAN

Cuantificado y todo

Poniendo fin a una larga serie de nego-
ciaciones entre la Administración y Orga-
nizaciones Agrarias generales y sectoriales,
el Gobierno dio luz verde al Plan de
Reordenación de la Producción Tabaquera
Nacional, a través del cual se trata de
acercar la oferta de tabaco en rama nacio-
nal a las necesidades de consumo. En de-
finitiva ajustar una oferta a una demanda
actual y prevista para el futuro, donde las
labores negras parece van a seguir per-
diendo ^eso frente a las rubias, siguiendo
una tómca impuesta en el mercado mun-
dial por las grandes firmas multinaciona-
les. Hace algunas semanas, el responsable
de Tabacalera, Cándido Velázquez,mani-
festaba en el Congreso que España era uno
de los países donde las labores negras
tenían más calidad, pero a pesar de ello, se
viene observando un permanente descenso
en el consumo de estos cigarrillos. En
consecuencia, se imponía la necesidad de
adecuar las producciones a ese mercado
futuro, rompiendo un importante período
donde los excedentes han sido elevados,
según las cifras de Tabacalera.

En medios del sector no ha habido, en
ningún momento, oposición a que se inice
esta reconversión al igual que se ha hecho
en otros países. Sin embargo, hubo protes-
tas por la forma como se proyectaba hacer
el proceso. Se pretendían mayores ayudas
y, sobre todo, que en ningún caso se su-
primieran superficies de tabaco. Igual-
mente, hubo discrepancias sobre el ritmo
que se pretende imprimir a este cambio,
por considerar que era excesivamente rá-
pido.

Las actuaciones que se quieren realizar
en el sector, según primeros cálculos, pue-
den suponer unas subvenciones de 5.600
millones de pesetas. Vía créditos directos se
elevarán a otros 7.500 millones de pesetas.
A estas cantidades se sumarian otros cerca
de 10.000 millones de pesetas, a invertir
por el Servicio Nacional de Cultivo y Fer-
mentación del Tabaco.

Los objetivos de este Plan aprobado por
el Gobierno, parten de las concesiones de
cultivo existentes al año 1983 y pretenden
prácticamente la reconversión del 80 por
ciento de esa producción.

En esa fecha, las producciones funda-
mentales se centraban en 39.800 toneladas
de tabaa> Burley fermentable y otras 4.800

toneladas de Virginia. En total 44.6(>D to-
neladas.

De acuerdo con los planteamientos con-
templados en este Plan, al término de los
próximos cinco años se quiere haber Ile-
gado a las siguientes partidas: El Burley
fermentable quedaría en 5.000 toneladas;
el Burley procesable pasaría de cero a
16.150 toneladas; el Virginia se incremen-
taria de 4.800 toneladas a 17.400 toneladas.
Finalmente, deberían reconvertirse a otros
cul[ivos 6.050 toneladas lo que supone unas
3.000 hectáreas a suprimir.

F1 Plan estima las producciones a re-
c;onvertir cada uno de los cinco años.

Las actuaciones que no se hagan durante
una campaña se acumularían para la si-
guiente. Igualmente se prevé un fondo de
1.000 toneladas para los posibles medieros
que hayan resultado afectados porlas de-
cistones de los concesionarios de quien
dependen.

Por este Plan de Reordenación se con-
cede un trato especial de los concesionarios
con menos de los 2.000 kilos, los cuales
adquirirán inmediatamente la condición de
"Concesionario colaborador", sin ningún
tipo de requisito.

LAS AYUDAS

Evidentemente, aunque en algunos me-
dios agrarios se hayan considerado escasas,

el factor determinante de este Plan está en
las ayudas que se vayan a conceder desde
la Administración. Existen varias líneas
importantes.

Para los a>ncesionarios que tengan la
condición de "Concesionario wlaboradur"
se establece una subvención de 120 pesetas
por cada kilo de Burley fermentable que se
reconvierta a Virginia. Si el paso es de
Burley fermentable a procesable, la
subvención será de 20 pesetas/kilo.

Juñto con estas ayudas, el sector podrá
dispc>ner también de los siguientes apoyos.

En el caso de reconversión a Virginia,
subvenciones hasta el 20 por cien de las
inversiones para agricultores individuales y
del 30 por ciento para agrupaciones. Ade-
más, créditos hasta el 70 o el 80 por ciento
de las inversiones, al interés oficial, a pagar
en 10 años y con dos de carencia.

Para el paso de Burley fermentable al
procesable, las subvenciones serán todas
hasta el 20 por ciento de las inversiones y el
70 o el 80 por ciento en crédito oficial, en
las mismas a^ndiciones que para el pax^ a
Virginia.

PLAN EN FASF,S

La aplicación de este Plan se pretende
hacer en dos fases. Una primera voluntaria,
a efeclos de toneladas a pasar a otros
cultivos, y una segunda donde la Admi-
r.istración apoyaría más sus proyectos.
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Se ha fijado un período hasta el l de
septiembre de 1984 para que presenten sus
solicitudes los cultivadores que deseen
dejar esta producción. EI techo máximo
con derecho a subvención no podrá su-
perar las 6.050 hectáreas. Para apoyar esta
medida se establece una subvención por
kilo de 140 pesetas en el primer año.
Posteriormentc yuienes se deban aplicur
esta medida percibirán una reduccií^n de
20 pesetas por cada año yue pase hasta
1989.

En el cax^ de que voluntariamente se
Ileguen a estas 6.050 hectáreas no se ohli-
gará a ningún cuncesionario a reconvertir a
otros cultivos. Si no se Ilega, estarán exen-
tos de esta medida los umcesionarios que
superen los 5.0(>D kilos.

De una forma resumida, c.^tos son los
planteamientus del Plan si no hubiera dado
resultado la fase voluntaria.

a) Concesiones superiores a 2.000 kilu-
gramos y que no exceden de los 5.000
kilogramos: Adquirirá la condición de
"Concesionario Colaborador" una vez que
acepte su plan individual de reordenac^<ín
sin necesidad de recc^nvertir a otrus cultivos
en ningún caso.

b) Concesiones superiores a 5.000 kilo-
gramos y que no exceden de 10.000 kilo-
gramos: Adquirirá la wndicibn de "Con-
cesionario ('ulaborador" una ver yue
acepte su plan individual de reordenación
y Ileve a cah<^ la reconvenieín a otros cul-
tivos de hasta el 10 por 100 de su cuncesión
base original.

c) Cc^ncesiones superiores a 10.000 kilo-
gramos y quc no exceden de 20.000 kilo-
gramos: Adyuirirá la condicibn de "Con-
cesionario Colaborador" una vez que
acepte su plan individual de reordenación
y Ileve a cabu la reconversicín a otros cul-
trvos de hasta el 45 por 100 de su concesión
base original.

e) Concesionarios superiores a 50.000
kilogramos: Adquirirá la condición de
"Concesionari^ Colaborador" una vez yue
acepte su plan individual de reordenaciún
y Ileve a cab^> la reconversibn a otros cul-
tivos de hasta el 50 por 100 de su concesión
b^ise original.

Para el desarrollo de este Plan, el decreto
prevé un sistema de preferencia para los
apricultores cun a^ncesiones hasta los 4.000
kilos y para las a^rupaciones de curado en
común de Virgmia. Se establecen medidas
para que el a^ncesionario yue se acoja al
Plan cumpla sus compromisos, contem-
plándose también una serie de penalir.a-
ciones por las que se pierde progresiva-
mente la concesión en un 20 pur ciento el
primer año y el 40 por ciento el segundo.

Este contmi se pretende llevar también
sobre los compromisos, c^ue adquieren
tanto Tabacalera como la mdustna cana-
ria, sobre la participación del tahaco en
rama nacional en las diferentes labores v
que se centra en los siguientes porcentajeŝ
para el próximo quinquenio:

1984 198^ 1986 1987 1988 1989

CigarrIllos negros de marcas
propias 37 38 39 40 41 41
Cigarrillos rubios de marcas
propias 16 22 28 34 41 45

Cigarrillos fabricados bajo li-
cencia 5 10 15 20 25 25

I NPUTS
EL
PRI M ER
IMPREVIS-
TO

Por sc^rpresa, las íiltimas semanas traje-
ron consigo una nueva subida para el am-
junto de los inputs agrícolas como
consecuencia del reciente ineremento
aprubado para las tarifas eléctricas. Cuan-
do ya prácticamente se daba por hecha la
congelación de estos inputs hasta final de
campaña salvo situaciones excepcionales
provucadas por las oscilaciones del dólar,
la luz, aunque con escasa incidencia su puso
una subida mí^.s a estos inputs sometidos a
control por la Administracicín.

Según fuentcs oficiales, la subida de la
energía eléctrica para el sector agrario ha
estado en tornu al 8 por ciento. Este incre-
mento, a efectus de su incidencia en el
u^njunto de estos medios de producción se
considera a proximadamente desde los úl-
timus días de ahril, esto es unos 8 meses.

Los incrementos medios ponderados de
lus precios de los fertilizantes, el gasóleo y
la electricidad durante los primeros meses
de este año, se elevaban ya a un iQ716 por
ciento. De esta subida, la mayor parte
u^rrespondía a los incrementos de los fer-
tilizantes con una repercusión de 6,26
puntos; la ponderación del gasóleo fue del
^,12 v finalmente la energía eléctrica tuvo
una repercusión de 1,33 puntos. En total
los 10,71 puntos antes citados.

Con la subida de las tarifas eléctricas y
su aplicación durante los próximos 8 me-
ses, la subida media ponderada pasa a si-
tuarse en el I 1,4.

En las prbximas negociaciones de pre-
cios, por definirlas de alguna manera,
prácticamente no se habló de control de

inputs. Sin embargo, el Consejo de Minis-
tros adoptaba acuerdos en esta dirección
aunque no se pueden considerar estricta-
mente como compromisos para aplicar
posibles a^mpensac^ones en el caso de que
no se cumplieran ec^mu se especificaba en
el acuerdo. Para e_^te conjunto de inputs se
hablaba de un primer techo del I l por
ciento. Igualmente se especiticaba que la
Administración tomaría posibles acuerdos
para ver sus repercusiones sobre el sectur,
si se llegaba al 12.5 por ciento.

En este momento se puede decir que los
in^uts agrícolas han entrado ^^a en la zona
ro^a. No se han superado el techo pero se
ha tenido que recurrir al a^lch^ín.

La subida de la 1u7, no figuraba en las
prevision^ del sector v seguramente ni en
las del Ministerio de i^gricultura. Ha sido
una decisicín amsecuencia de acuerdos del
Gobierno en materia de energía, parón de
algunas centrales, etc... y que supone para
la energía eléctrica una suhida para este
año de un 20 por ciento.
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Por Vidal Maté y Manuel Carlón

LA
COSECHA
QUE
VIENE

Aunque al cierre de este número la Ad-
ministración no se había definido todavía
oficialmente sobre las previsiones de cose-
cha para este año en cereales de invierno.
las expectativas son optimistas.

La climatología ha acompañado a los
c;erealistas durante los últimos meses prác-
ticamente en todas las zonas aunque unas
se han visto más favorecidas que otras.

Según primeros cálculos, los más opti-
mistas se atreve q a señalar la posibilidad
de que lus resultados de esta campaña sean
simdares a los obtenidos en 1980 y que,
hasta el momento sigue siendo el año re-
cord cerealista con 15,7 millones de tone-
ladas en cereales de invierno. Pxra este
año, en medios de la Administración hay
una cierta prudencia a la hora de hacer
posibles valoraciones. Consideran que el
año va a ser bueno si no se tuerce a íiltima
hora como sucediera en algunas campañas
anteriores. Pero se estima que los resulta-
dos no van a ser excepcionales en algunas
zonas como Cataluña e induso en parte del
Ebro.

Haciendu estas salvedades, se puede
apuntar sin embargo que q o es descabe-
Ilado pensar en una posible a^secha de
cereales de invierno en torno a los 15
millones de toneladas. El cambio en las
superficies de cultivu, el paso del trigo a la
cebada va a suponer la posibilidad de que
por primera vez logremos superar el techo
de los 9 millones de toneladas mientras el
trigo iría descendiendo hasta los 5 millo-
nes. Si a estos se suman las u^sechas de
avena y centeno, el eseaso peso de las
leguminosas pienso y las previsiunes sobre
el maíz donde se ha producido también
una recuperación de superficie, nos po-
dríamos encontrar con una producción
total de c;ereales y leguminosas superior a
los 18 millones de toneladas.

Excedentes i, so^lucosa r^epresentatividad

REMOLACHA

Problemas de ayer, hoy
y mañana

Finalizada una campaña problematica,
la próxima cosecha remolachera se va a
desarrollar en unos escenarios similares a
los contemplados durante los últimos doce
meses. Los problemas de excedentes parece
se van a seguir sumando sobre los de la
representatividad y, por si fuera poco, en el
horizonte se sigue contemplando la ame-
naza de la isoglucosa arrebatando el azúcar
un mercado que en otro tiempo no tenía
rivales.

Ante los problemas y las dificultades
planteadas en 1983, este año desde la Ad-
ministración, aunque a^n algunas fechas
de retraso, se trataron de marcar muy
claramente las reglas del juego. Agricultura
advirtió sobre la existencia de unos objeti-
vos de producción pero para que se cum-
plieran desarrollando una normativa con
fechas muy concretas para la contratación
de las nuevas superficies de acuerdo con las
sementeras anteriores y los objetivos por
zonas. La Administración advirtió sobre la
responsabilidad de los agricultores que
obtengan remolacha por encima de objeti-
vos o s^n contrato fijando una cantidad
inicial a desa^ntar de 200 pesetas Tm.

A estas alturas del año nos encontramos
en puertas de la recolección en el Sur y con
unas estimaciones de superficie en el resto
de las zonas. Según las primeras impresio-
nes, los excedentes en la zona Duero pue-
den estar entre las 500.000 y las 800.000
toneladas sobre un objetivo de 4.238.700
toneladas.

Con estas previsiones por delante, los
excedentes parece van a ser nuevamente un
problema para 1984. Las 175 pesetas de
descuento de este año se pondrían yuedar
cortas si bien todavía las organizaciones
agrarias y la propia Administración no han
encontrado esa fórmula para cuantificar
exactamente los excedentes.

En la última campaña, según fuentes de
la industria, estas cantidades por encima
del objetivo de producción se elevaban a
unas ] 10.000 toneladas habiendo sido so-
lamente una organización la que ha pre-
sentado un estudio alternativo por el que
quedaban reducidas a 80.000 toneladas.

Comprobar la verac.tidad dc unas y otras
cifras es una empresa dificil.

Junto a los problemas de los excedcntcs.
en el panorama del futuro el mercndu de la
isoglucosa se levanta cada día con más
fuerr.a sin que hasta el momento sc h^iv.^
dado con la fórmula para su eontruL G^tc
es un mercado yue se ha desarrollado en
los ílltimos cinc<^ años sin que, lu verdad
sea dicha, se hayan enterado casi lus pro-
pios industriales azucareros excesivamente
a^nfiados en su mercado cumo algu into-
c;able. El maíz americano y españul v un.^
tecnología punta hicieron todo lo demús
hasta situarse en torno al 8 pur cicntu dr
todo el consumo del azúcar.
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Las industrias, aún reconociendo errores
pasados, consideran la necesidad de que la
Administración actúe en este sentido sobre
una produccibn y un cultivo que tiene una
importante repercusión en la mano de obra
de determinadas zonas. La petición más
directa de las industrias es que se produzca
una contingentación de este producto. Y, la
petición parece sería fácilmente atendible
desde la Administración si no existieran al
parecer algunos problemas legales. La in-
dustria de la isoglucosa se estableció con
todos los ^apeles en regla, sin ningún tipo
de limitaciones, tienen realizadas todas las
obras... Sin embargo, existe la voluntad de
yue este producto no consiga en el merca-
do unas cuotas por encima de las actuales
aunque la respuesta está por decidir. Se ha
barajado también la posibilidad de una
tasa parafiscal aunque su efectividad no
sería muy alta en cuanto que la isoglucosa
es un producto m^s en un proceso de fa-
bricación.

Y, mientras se toma una decisión sobre
el futuro de este mercado, Administración
y a^ricultores en general deberían ponerse
dehniUvamente de acuerdo para dar sali-
das con futuro y estabilidad aunque sólo
pc^r una campaña al problema de la repre-
sentatividad. L^s sectorial desapareció por
una normativa de Agricultura y resurg^o
a^n el fallo del Supremo. Hay que negociar
^ buscar salidas desde el equilibrio sobre
todo cuandu la próxima campaña está
encima.

Sobran los supuestos agricultores

LA SEGURIDAD SOCIAL
AGRARIA NECESITA UN
` ` PEI NADO"

Con un déficit previsto para este año de
555.000 rnillones de pesetas, el Régimen
Especial Agrario de la Seguridad Social
constituye un motivo de preocupación para
la Admínistración, en un momento en que
se trata de reducir, por diversos medios, el
déficit público. Frente a unos ingresos de
134.000 millones de pesetas, los gastos
corrientes podrían ascender a 686.000 mi-
llones de pesetas. Equilibrar estas partidas
constituye sin embargo un objetivo impo-
sible para la Administración, simplemente
si tenemos en cuenta el número de coti-
zantes en el sector, el colectivo de pensio-
nistas y, sobre todo, la tendencia de los
últimos años.

Según datos oficiales, el censo de perso-
nas del Régimen Especial Agrarios se eleva
a 1.690.000, de los cuales aproximada-
mente la mitad corresponden a trabajado-
^es por cuenta proPia y el resto a trabaja-
dores por cuenta a^ena.

Por las especiales circunstancias que
a^ncurren en el sector agrario, tanto el
régimen para trabajadores por cuenta pro-
pia wmo el de los de cuenta ajena, han
sido dos mecanismos socorridos por agri-
cultores y asalariados para tener acceso a
una serie de prestaciones y coberturas con
el menor a>sto posible. Los agricultores se
esforzaron por estar el mayor número
posible " por cuenta propia", en vez de
como autónomos, al existir una diferencia
sustancial entre las cotizaciones mensuales
de uno y otro régimen.

Algo parecido sucede en el de trabaja-
dores por cuenta ajena, recurso más soco-
rrido por este colectivo para no perder
rueda de las prestaciones de la Seguridad
Social.

En estas circunstancias se ha producido.
y es hasta cierto punto comprensible, un
intento, por parte de muchas de las perso-
nas yue viven en el medio rural, para poder
pertenecer a estos dos re g ímenes. En
consecuencia, los censos se han ido para
arriba sin que nadie haya intentado o se
haya atrevido a poner orden.

Tradicionalmente se ha hablado y abu-
sado del déficit en el Régimen Especial
Agrario y la verdad es que la Administra-
ción tampoco ha puesto excesiva imagina-
ción para buscar soluciones.

La medida más directa, para reducir esos

números rojos, sería a través de una clari-
ficación de los censos, un "peinado" que en
los últimos meses se ha realizado en una
provincia, Orense, dando lugar a un total
de unas 7.000 exclusiones, pero que po-
drían llegar a las 10.000. Son 10.000 pre-
suntos agncultores por cuenta propia que
dejan de cargar sus prestaciones a este
régimen, mientras pasan a cotizar por otro,
u>n mayores cuotas mensuales. Esta situa-
ción de Orense, trasladada al resto del país,
podría dar lugar a más de 120.000 exclu-
siones, según diferentes estimaciones. EI
problema ^ues no es simplemente una
responsabilidad de un campo envejecido
sino de la propia Administración que ha
mantenido una posición de cierto abando-
no en este campo.

Un segundo aspecto a considerar, para
reducir ese importante déficit, se^ centra en
el aumento de las cuotas, cosa que se ha
hecho este año pero que, en parte, se ha ido
a^n el establecimiento para un importante
a^lectivo de jubilados de la paga número
13. Sin embargo, vía mayores pagos, por
parte de los asegurados, resulta imposible
ni siyuiera equilibrar estos importantes
déficits que se arrastran campaña tras
campaña y que además mantienen una
tendencia alcista.

Mientras que en el régimen general la
relación de trabajadores activos y pasivos
es de 3 personas, e q el Régimen Especial
Agrario por cada pensionista hay sola-
mente 1,3 trabajadores activos. El cam po se
tiende a rejuvenecer por un efecto indirec-
to del paro en otros sectores pero, parale-
lamente, también se reduce la población
activa y en consecuencia el número de
cotizantes. La Seguridad Social Agraria
necesita un cambio que sea capaz de re-
ducir el déficit actual, pero dificilmente
esas importantes cargas pueden y deben ser
cargadas sobre las espaldas de los cada día
menos agricultores por cuenta propia. En
la rama agraria de la Seguridad Social no
son todos los que ^tán ni se llevan, por
parte de la Administración, los suficientes
controles a todos los niveles para evitar
fraudes. Los números rojos que quedasen
tras estas actuaciones, parece evidente de-
berían ser cubiertos por la Administración
desde una mínima postura de solidaridad.
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AGRARIOS

Los primeros intentos para delimitar los
productos

^ LOS PRIMEROS INTENTOS PARA
DELIMITAR LOS PRODUCTOS

Organizaciones Agrarias y Dirección
General de Política Alimentaria, están
intentando llegar a un acuerdo para definir
los productos susceptibles de entrar en el
marco definido por la Ley de Contratos
Agrarios y su correspondiente Reglamento.
A la vista de los resultados obtenidos en la
primera reunión celebrada al efecto, parece
notarse un cierto desconocimiento, por
parte de agricultores e industriales, sobre
cuales son las posibilidades que unos y
otros tienen para llegar a un acuerdo con-
tractual que modernice y agilice las actua-
les relaciones entre el sector agrario y el de
transformación. Dos han sido las dudas
planteadas por las OPAS al Director Ge-
neral Sr. Díaz Yubero: la inseguridad pre-
supuestaria y la indicación del Reglamento
por la que aquellos productos incluidos en
la Ley no serán atendidos por la Adminis-
tración en el caso de existir excedentes
fuera del acuerdo contractual.

La Administración fue la única en
aportar una amplia documentación sobre
las posibilidades de introducir una serie de
productos y las necesidades crediticias de
cada uno de ellos.

El documento elaborado, no sólo plantea
la valoración de la ^roducción contratable
en aquellas producc^ones objeto de posible
acuerdo, sino que presenta objetivos de
producción para los próximos años, c^ue no
parecen tener más interés que el de miciar
los trabajos de negociación.

^ Tomate concentrado

La actual regulación del Forppa suele
fiJ ar unos objetivos de producción de
300.000 Tm para Extremadura y 30.000
para el resto de España, con un precio
mínimo para el agricultor y la concesión de
un crédito a las industrias elaboradoras.

Comparando las actuales ayudas de la
Admimstración al producto y las ofrecidas
por la Ley de Contratos Agrarios, parece
que esta última mejora las posibilidades de
los productores, pero no así las de los
industriales, que necesitarían ayudas com-

plementarias de corte similar a las actual-
mente concedidas por la CEE.

^ Satsuma

La producción de la satsuma, con desti-
no industrial, es del orden de las 60.000
Tm, estimándose por la Administración
unos posibles acuerdos colectivos por un
total de 10.000 Tm. Las ventajas de la
satsuma, dentro de los productos aa>gidos
a la Ley, podrían estar en una mayor esta-
bilidad en las transacciones y su corres-
pondiente transparencia y agilidad.

^ Naranja Blanca

La producción destinada a la industria-
lización se estima en 60.000 Tm, con in-
dustrias transformadoras concentradas;
por lo cual se supone una primera Cam-
paña de entrada en vigor de la contratación
agraria de 20.000 Tm. La valoración de tal
volumen, a precios de 1983 (IS pts/Kilo),
supondría para el primer año unos 300
millones de pesetas, de los que el crédito de
Campaña pudiera ser de hasta 90 millones
de pesetas.

^ Legumbres secas

Judías, garbanzos y lentejas debieran ir
juntos dentro de la Ley, facilitando así la
unión de agricultores en régimen coopera-

tivo o de APA, y al mismo tiempo ir bus-
cando el camino de las denominaciones de
origen.

De todas formas no serí f'^cil, dado el
sistema de importaciones yue se sigue en
nuestro país, el minifundismo de las ex-
plotaciones dedicadas a estos cultivos y la
falta de investigación sobre tipificación
varietal.

^ Albaricoque

La sensibilidad de este producto a las
heladas hace su producción variable. EI
Forppa ha intervenido, coyunturalmenle,
en alguna Campaña de fuerte producc:ión
sobre la variedad Búlida.

La Dirección General de Política Ali-
mentaria considera que podrían hacerse
acuerdos por un total de 30.000 tm con un
valor estimado de 600 millones de pesetas.

El agricultor tendría que ajustarse a las
condiciones exigidas por los industriales y,
según el informe de la Administración, a
pesar de la mejora del mercado que pone
la contratación agraria, surgirían dificulta-
des derivadas de la a^mpleja tarea que
supone poner de ucuerdo a los agricultores
con los avispados agentes industriales, que
cuentan a>n mayor inti^rmación y solven-
cia financiera.

^ Tomate pelado

En los estudios efectuados por el
FORPPA para la regulación del pasado
año, la producción estaría en las 200.000
Tm con un precio mínimo para el agricul-
tor en la banda de las 7,55 y las 8,55 ptas.,
según la zona. Los créditos para las indus-
trias fueron de b ptas./Kilo hasta un total
de 1.320 millones de pesetas al 10,5`^^ de
interés, del que sólo fueron utilizados 785
millones de pesetas. De entrar a formar
parte de los productos incluidos en la Ley,
el agricultor recibiría un crédito de Cam-
paña que no estaba contemplado en las
regulaciones del Forppa mientras que la
financiación a la empresa quedaría supri-
mida, a no ser que se a^mplementase a^n
alguna ayuda de la Administraci6n.

^ Trigo duro

La inclusión del trigo duro entre los
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A CADA NECESIDAQ
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 dis^-
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.



Fste es el programa
Programa BASF

para la fertilización de
Frutales.

®Basfhumus-mejorante
con alto contenido en humus
activo.

®Hakaphos abonos
solubles con diferentes
equilibrios nutritivos para poder
realizar una fertilización
ajustada a cada fase del ciclo
vegetativo.

®Nitrofoska azul abono
complejo con magnesio
y microelementos, de fácil
solubilización.
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®Nitromag abono
nitromagnésico de buena
persistencia y fácil asimilación.

®Epsonita BASF sulfato
de magnesio heptahidrato
para ser aplicado tanto en
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fertirrigación, como en
aplicación foliar o directamente
al suelo.

®Anti-stipp corrector de
calcio para prevenir el
«Bitter-pit».

®Fetrilon Combi y
®HOrtri^On quelatos de
microelementos.

®FetrilOn 13 °1o quelato de
hierro para aplicación vía foliar
o al suelo.

®Hakaphos 12.4.6 y
^Basfoliar 34 Abonos
foliares.
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Fertilizantes con nombre propio
para obtener cosechas seguras,
productivas y rentables.
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productus a incluir en en Decreto bianual
de I^ Lev, exige la liberalización del mer-
radu intc;rior del trigo. Sería un acuerdo
con los industriales semoleros y de pastas
alimenticias. Gti de reseñar que este pro-
ducto es excedentario y que el Senpa tiene
siempre problemas para quitárselo de en-
cima. Ahora mismo, hav cooperativas, co-
mo I:ntidad colaboradora de prestación de
servicios (figura eliminada esta Campaña),
u^n mueho trigo duro sin salida ninguna.
No purere. en principio, que los agricultu-
res acepten este producto como susceptible
de estur en el Decretu bianual.

Pur últimu, conviene resei^ar la petición
de los harineros de contemplar el trigo
dentro de la Lev razón que tiene su fun-
damento en los problemas de financiación
que se les presenta a este sector ante la
liberalización del trigo.

^ l.t^„ruminosas pienso

En los estudios de producción, la Admi-
nistrtción espera pasar de las 58.000 Tm, a
las 120 mil en el utto 87. Cantidades dentro
de lo posible, si continúa el apoyo del
Ministcrio a este tipo de cultivo. Este año.
las leguminosas pienso tienen su propia
regulaci^ín de ('ampaña debido a la libe-
ralizaci(m del mercado interio del trigo.

De lograrse algím tipo de acuerdo entre
agricultores v t^tbricantes de piensos, sería
uno de lus productus que, sin duda, estaría
regid^l por acuerdos contractuales en el
próximu uiio.

^ IArhe de vaca para Andalucía

Durante el año 83, se mantuvieron varias
reuniunes para fijar un sistema de pugo por
calidad, basado en acuerdos de tipo
interprofesionaL La problemática especial
de Andalucía ha Ilevado a los industriales
de Andalucíu a solícitar de la Administra-
ción la inclusión de la leche de vaca en el
Lhcreto bianual. Según los industriales su
inclusión supondría una serie de ventajas.
Mayor transparencia en los mercados, es-
tabilidad a lo lar^o del año en cantidad,
calidad y precio, solucibn a los problemas
de recogida, c^lnservación v seguridad de
los ganaderos en cuanto al cobro y orde-
naci^ín del sector.

EI volumen dc Ieche producido en An-
dalucíu f-ue de 409.351.000 de litros de los
que se destinarun a industrialización 308
.740.(xl0 litros.

^ [.cxhc de cabra

EI régimen de contratos agrarios se prevé
por la Administración como favorable para
los ganaderos v nu parecen encontrar in-
convenientes por parte de la Industria. Las
dispunibilidades financieras se u^ncentra-
rían a finales de primavera y principios del
veran^^.

^ Leche de oveja
Eti de prever una buena acogida en el

sector productor debido a los fuertes re-
trasos de los pagos sufridos en la actuali-
dad por los productores.

De acuerdo con las declaraciones del
sector industrial, su problema está en el
futuro de los quesos. La entrada en el
mercado cc>mún, traería consigo una ver-
dadera barriada de quesos extranjeros ha-
cia España. EI problema no estaría tanto en
la leche como en el queso.

^ Melocotón

Durante el año 82, de una producción de
melocotón de 470.000 Tm se industrializa-
ron 80 mil. Teniendo en cuenta la disper-
sión del área de producción y el elevado
número de industnas que lo industrializan,
se previsible una contratación del 25% de la
fruta industrializada.

La aplicación de la tipificación en la
comercialización del melocotón, paso in-
mediato a la puesta en marcha de la con-
tratación agraria, pennitirá industrializar
las calidades inferiores. Salvo para alguna
preparacibn específica, c;omo el melocotón
en almíbar que exige carne amarilla no
enrojecida, habría un interesante mercado
para el melocotón en la elaboración de
macedonias, mermeladas, cromogenados y
orejones.

(^ros

Se estudian, también, en el documento
elaborado por la Administración, las alca-

chofas, la miel y la achicoria, con los que se
cierra la propuesta de los técnicos de la
Administración de productos con limitada
producción y que, a su juicio, podrían
fonnar el primer grupo de productos con-
templados por el Decreto bianual de la Ley
de Contratos Agrarios.

Por parte de las Organizaciones Agrarias
se han ec^mentado otros, como el pepinillo,
los pimientos, el corcho, la resina, etc.,
pero sin existir consenso ni decisión a fa
hora de su concre^ción.

LOS DOS GRANDES

Fuera de estos productos, se estudia la
introducción de dos grandes cultivos: el
girasol y la remolacha.

Para el primero, lus industriales
posiblemente se interesarían por conseguir
un acuerdo interprofesional. Sin embargo,
es previsible falta de respuesta en el sector
productor, que se ha visto favorecido en los
precios por la competencia entre los in-
dustriales, lo que también se espera para
esta Campaña. En remolacha, el estableci-
miento de contratos ofrece interés para el
sector productur pues pasa de recihir un
20%, de ayudas a un 30`I, siempre que se
asegure un precio de compra al agricultor.
Ahora bien, los problemas existentes en los
objetivos de producción y la neeesidad de
tener acuerdos comunés para todas las
zonas de producción, tanto de invierno
como de verano, no parecen auspiciar un
acuerdo en este producto, ni posiblemente
tampoco en el girasol.

ESTIMACION DE NECESIDADES CREDITICIAS (*)

NECESIDADES CREDITICIAS
N° Producto ( Millones pesetas)

período de
aplicación

1984 1985 1986 1987

1 Tomate concentrado - 792 840 840 Marzo-Octubre
2 Satsuma 75 94 113 113 Agosto-Febrero
3 Espárragos - 458 686 1.575 Febrero-Julio
4 Naranja Blanca 90 135 180 180 Octubre-Marzo
5 Legumbres secas - 396 849 1.350 Febrero-0ctubre
6 Albaricoque - 180 210 240 Abril-Julio
7 Tomate pelado - 363 580 677 Marzo-0ctubre
8 Trigo duro - 1.310 1.583 2.596 OctubreSeptbre.
9 ^eguminosas grano pienso - 105 173 315 Octubre-Septbre.

10 Leche de vaca (Andal ucía) - 1.872 2.161 2.880 Anual
11 Leche de cabra - 40 87 150 Anual
12 Achicoria - 33 33 33 Marzo-Febrero
13 Miel - 285 428 570 Enero-0ctubre
14 Leche de oveja - 1.200 2.400 4.320 Primavera y Otoño
15 Alcachofa - 315 443 662 Julio-Junio
16 Melocotón - 135 180 225 Abril-0ctubre

A- Girasol - 9.114 12.152 12.152 Marzo-0ctubre

Invierno - 15.042 15.042 15.042 Marzo a Febrero
B- Remolacha

Verano 6.446 6.446 6.446 6.446 SeptbreaAgosto

(' ) Pesetas de 1983 y sobre la hipótesis que se exponen en el análísis de cada uno de los produc-
tos considerados.

AGRICULTURA-445





COMUNIDAD VALENCIANA

LAS AGRICULTURAS
VALENCIANAS
PRESENTE Y

FUTURO
Luis Font de Mora Montesinos°

DISPARIDAD DE SITUACIONES

Durante largo tiempo se identificó al
campo valenciano con la naranja. Esta
simplificación se agravaba al considerar
que la citricultura suponía riqueza o bie-
nestar. La realidad nos muestra un campo
muy heterogéneo, incluso dentro de las
comarcas naranjeras. AI parecer, ya se
entiende que debe hablarse de diferentes
agriculturas valencianas, de secano y de
regadío, de la viticultura, arrozal, naranjal,
huerta y frutícola. Sin embargo, tan sólo
los conocedores del agro valenciano valo-
ran al mismo tiempo la disparidad de
situaciones en relación con la propiedad y
el trabajo en la tierra.

EI tópico de la tierra bien repartida cede
ante el incremento de la agricultura a
tiempo parcial y en la comprobación de los
numerosos propietarios medios que habi-
tan las grandes poblaciones y que perte-
necen a otros sectores económicos. Tam-
bién parte de quienes pueden calificarse
de verdaderos profesionales de la tierra, se
relacionan con los asalariados, al tener
que redondear sus ingresos familiares con
el jornal estacional y con el trabajo a sus
familiares en los almacenes de confección.
Algunos fracasos sindicales han partido
precisamente de una fácil simplificación
que no tenía en cuenta la disparidad de
situaciones, si bien con franjas de solapa-
miento que no permanecen estáticas.

PERSONALIDAD

Las condiciones climáticas y ecológicas,
junto a las posibilidades de aprovechar la
renta de situación, son causa de que el
regadío marque una radical diferencia en
la utilización del suelo agrícola.

Lo anterior, sin olvidar otras razones
históricas y humanas, motiva una clara

° Conseller de Agricultura, Pesca y Alimenta
ción de la Comunidad Valenciana.

diferencia entre la agricultura valenciana y
las del conjunto español. De esta manera,
más del 36 por 100 del suelo agrícola
valenciano lo es de regadío intensivo.

Por otra parte, las producciones miran
hacia el exterior. En cierta manera existe
ya una integración en las Comunidades
Económicas Europeas, si bien la perma-
nencia de España como país tercero
constituye una inquietante espada de
Damocles.

EI escaso peso relativo de la ganadería
valenciana, o el absoluto predominio de la
producción de vegetales, marca también
otro aspecto de importante diferenciación.

Dejando a un lado otras muchas cues-
tiones, r,o puede olvidarse la especulación
del suelo agrícola existente, enormemente

perturbadora, que origina una constante
disminución de la parcela media cultivada.
Problema que tan solo se soslaya, en
parte, mediante el incremento de la inten-
sificación hortícola y a través del logro de
productos de alto valor unitario.

La organización cooperativa valenciana,
que supone un techo cuya altura todavía
resulta de difícil fijación, contrasta tam-
bién con el panorama general, salvo ex-
cepciones conocidas del cooperativismo
agrario español.

EL AGUA

AI señalar la importancia del regadío no
puede silenciarse que, en la actualidad, la
temática del agua ha pasado a ocupar el
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primer lugar de los problemas agrarios
valencianos. EI desarrollismo a ultranza,
las expectativas concretadas en la Vega
Baja del Segura, el esfuerzo increíble de
una peculiar transformación Ilevada a
cabo por millares de modestos empresa-
rios, así como los efectos de la sequía del
decenio comenzado en 1973 ha demos-
trado que el agua es un bien escaso que
merece nuevos planteamientos.

La salinización tradicional de algunos
términos ha aparecido también en nume-
rosos puntos del litoral. Se impone la
racionalización, el empleo de nuevas téc-
nicas, la ordenación de los recursos, el
impulso de una legislación valenciana
específica y el despertar de una solidari-
dad que hasta el momento ha brillado por
su ausencia.

EI dinamismo de la producción agrícola
valenciana ha despertado grandes recelos
a los europeos, sorprendidos ante unos
cambios varietales y hasta reconversiones,
que han ido mucho más allá de las euro-
peas, sin contar con ayudas de relieve
alguno.

La ausencia de opciones válidas, la falta
de estudios y programas, ha motivado los
clásicos vaivenes en las producciones
hortícolas y unos movimientos pendulares
de diez a quince años en la citricultura. Las
soluciones aparentes han venido enmas-
carando los traumas y fracasos. La imita-
ción y el estímulo de los precios consegui
dos por los innovadores ha sido la causa
del dinamismo apuntado. La eliminación
de las naranjas blancas comunes, la ex-
tinción práctica de las variedades de san
gre, el auge de la navel, la explosión actual
de las mandarinas satsumas y clementi-
nas, han marcado etapas consecutivas
que, en definitiva, han agolpado la pro-
ducción naranjera en la denominada pri-
mera temporada.

La citricultura valenciana, apoyada hoy
por una investigación de prestigio
internacional, se muestra altamente com-
petitiva. Pero los problemas son de gran
magnitud. La necesidad de alargar las
campañas, las exigencias económicas y
sociales de diversificar la produccíón agrí-
cola de amplias comarcas, son problemas
de gran magnitud.

COMUNIDADES
ECONOMICAS EUROf^EAS

Parte importante del regadío valenciano
se polariza en la exportación. La capacidad
comercializadora del valenciano, exaltada
desde que apareció la navegación a vapor,
ha tirado con fuerza de unas producciones
que, hasta hace poco, apenas miraban
hacia el mercado nacional.

La especulación todavía existente, hasta
Ilegar a la situación increíble de los prepa-
rativos y principios de la campaña 1983-
84, se une al carácter expor^ador.

Las nuevas perspectivas que se ofrecen
sobre la integración de España en la C.E.E.
Ilegan a muchas comarcas con el lógico
desgaste del tema. Pero en la Comunidad
Valenciana existe una enorme sensibilidad
respecto a las cuestiones de las Comuni-
dades Europeas. EI Mercado Común, no
obstante, no será la panacea. La integra-
ción supondrá eliminar las amenazas de
colapsar nuestras exportaciones en cual
quier momento y los frenos a las posibili-
dades lógicas a través de los mecanismos
ya conocidos del proteccionismo europeo.

RESPUESTA AGRICOLA

En eI terreno sindical la respuesta de los
propios agricultores ha sido muy desigual.
Algunas comarcas muestran actividad
sindical, contrastando con otras en las

que existe una pobreza sindical absoluta.
EI cooperativismo, como se ha señalado,

destaca por su dinamismo, aunque tam-
bién haya grandes diferencias comarcales.
EI éxito del cooperativismo agrario valen-
ciano descansa actualmente en dos he-
chos. Por un lado el entramado del crédito
rural es mucho más complejo que ese
modelo casi impuesto en el conjunto es-
pañol de una Caja Rural provincial y sus
sucursales. La Sección de Crédito de las
cooperativas agrícolas en número de 150,
así como las numerosas Cajas Rurales
Locales, resultan el motor económico de
las potentes cooperativas de comerciali-
zación exterior.

Por otra parte, se ha sabido organizar el
cooperativismo de segundo grado, siem-
pre desde abajo, destacando el notable
caso de ANECOOP que asocia a 80 coope-
rativas. Esta cooperativa constituye el
logro más importante de la última década,
habiéndose situado en el 2° lugar del
"ranking" exportador hortofrutícola de
toda España, con sus 140.000 toneladas
en la presente campaña, generando al
mismo tiempo todo un proceso irreversible
que, entre otras cuestiones, sirve para
diversificar las producciones y consolidar
cualquier cooperativa de nueva creación.

FUTURO

Los problemas encuentran su vía de
solución en la intensificación, la diversifi-
cación y el aprovechamiento de la renta de
situación. Lógicamente todo ello se liga a
la pretendida adhesión de España a la
C.E.E.

Insistimos en que dicha integración no
será la panacea, si bien eliminará la incer-
tidumbre actual resultante de la perma-
nencia como país tercero. La producción
citrícola, mediante su lógica redistribución
varietal en la que se trabaja, tiene evidente
futuro. Pero las perspectivas más claras se
ofrecen a la horticultura intensiva. Por
otra parte, la línea emprendida de mejora
de los vinos valencianos, muy desconoci-
dos hasta hace poco, muestran un futuro
esperanzador para determinadas comar-
cas del secano.
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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 en Península,
gestionado por el fabricante.

^ Abaratan los piensos manteniendo
producción.

^ Aumentan la grasa de la leche.
^ Añadimos 8°Io de melaza y envasamos.

^ Muy buena aceptación por el ganado.

Calidad controlada por el Ministerio de Agricultura que, para propagar
su consumo, las subvenciona.

Disponemos de correctores adecuados a nuestras fórmulas

Precio pulpa ACEITLINA con S% melaza,
envasada y sobre su finca:

9,40 Pts,^

Dis nemos también de HARINA DE
^ARTAMO melazada y envasada.

La 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. fels.: (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



COMUNIDAD VALENCIANA

... Una de las obras del hombre más
bel I a s y perfecta s

REGADIOS
José Eduardo Torres Sotelo^`

EI Tribunal de las
Aguas. (Oleo del
pintor Ferrandis,

1865). (En el
Palacio de la

Generalidad).

• Sus orígenes • Situación actual y problemas
• Criterios para una política hidráulica

ORIGENES DE LOS REGADIOS
VALENCIANOS

Tres son las hipótesis que se barajan
sobre el origen del regadío en la Comuni-
dad Valenciana: la pre-romana, la romana
y la árabe. Aunque en el siglo II a.C. ya
existían algunos regadíos, ciertamente
eran de escasa extensión e importancia.

Durante la dominación romana se fo-
mentó la agricultura y se construyeron
obras hidráulicas con fines de riego, tales
como canales, acueductos y pequeñas
presas. En excavaciones realizadas, no
hace muchos años, se han encontrado
piezas rectangulares de cerámica, utiliza-
das en época de los romanos, como
compuertas vertica ►es para distribuir el
agua de riego. Asimismo nos quedan cla-

° Catedrático de Hidráulica General y Agrícola
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos de Valencia.

ras muestras de obras hidráulicas desti-
nadas al riego en las ruinas de la antigua
Palancia, Villamarchante, Robarroja y Pe-
dralva. E incluso el poeta Claudiano ya
nos hablaba en sus versos de los diferen-
tes cultivos en la ribera del Turia:

"Floribus et roseis formosus Turia ripis
Fructis et plantis semper pulcherrimus

undis"

Estos regadíos, ya iniciados por los
romanos, tomaron gran impulso a partir
del siglo IX, con la invasión de los árabes,
al introducir éstos nuevas plantas traídas
en su mayoría de zonas con régimen de
Iluvias durante el período de cultivo, lo
que dio lugar a que, en nuestras condi-
ciones climáticas, tuviera que utilizarse el
riego para poder obtener cosechas de
estas nuevas plantas cultivadas.

Algunos historiadores atribuyen a los
árabes todo el trazado de la tradicional

red de riego de la Comunidad Valenciana
y otros, los menos, argumentan contra-
riamente que proceden en la mayor parte
de los romanos, ya que los centenarios
regadíos de nuestras vegas diferían en su
concepción de los reaalizados por los
árabes en otras regiones por ellos domi-
nadas, los cuales se abastecían de aguas
subterráneas, tanto mediante pozos co-
mo por galerías. Pero resulta evidente que
las condiciones topográfica de los valles
fluviales con los que aquí se encontraron
se prestaban mejor al riego por gravedad
desde los propios ríos, mediante la
construcción de azudes (pequeñas presas
o diques de derivación de aguas) que
abastecieran las redes de acequias.

En mi opinión, parece lo más razonable
admitir que los árabes se encontraron, en
algunos casos, con unos sistemas de rie-
go realizados por los romanos, los cuales
ampliaron y perfeccionaron, utilizando la
experiencia de los regantes de la zona.
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Siguiendo a los mejores historiadores
parece ser que fue en el siglo X, durante
los mandatos de los Califas de Córdoba
Abderramam III y su hijo Alhakem II,
cuando se mejoraron y ampliron los sis-
temas de riego, construyéndose gran
cantidad de acequias y creándose el Tri-
bunal de Acequieros, hoy Tribunal de las
Aguas de la Vega de Valencia, para la
mejor administración de las aguas y para
entender en todos los pleitos y denuncias
que pudieran surgir.

Los árabes, herederos de los caldeos,
egipcios y persas, habían aprendido en
Oriente sus conocimientos prácticos que
aplicaron en los antiguos regadíos de la
Comunidad Valenciana. Introdujeron la
agricultura nabatea (1), basada en la
observación climatológica, estableciendo
para el riego un sistema de turnos equi-
tativos o de distribución alícuot de las
aguas en proporción a la extensión de la
tierra regada.

No cabe duda que, al finalizar el siglo
XII, los regadíos valencianos, junto con
los granadinos y murcianos, eran los más
fecundos y avanzados de Europa.

UNA OBRA BELLA Y
PERFECTA

Conviene resaltar el hecho de que todas
estas transformaciones y obras hidráuli-
cas para el riego se realizaron cuando aún
la Hidráulica no constituía una ciencia. Lo

(1) N. de la R.: nabateo, según el Diccio
nario "perteneciente a un pueblo nómada de la
Arabia Pétrea, entre el Mar Rojo y el Río Eu
frates".

que sí resulta evidente es que la práctica
del riego se había convertido en una acti-
vidad artesanal, como paso intermedio
entre el conocimiento empírico y el cono-
cimiento científico que constituye la In-
geniería del riego actual.

Entre los diversos datos históricos que
se poseen sobre los Riegos de la vega Baja
del Segura, se encuentran los referentes a
un Real Privilegio de D. Alfonso X de
Castilla, dado en 1.266, por el que se
concedían estos riegos a sus usuarios
habituales durante la dominación árabe.

Dentro de los numerosos canales de
riego establecidos en la Comunidad Va-
lenciana merece destacar, por su gran
importancia y por la incidencia que ha
tenido en la economía de la zona, la Ace-
quia Real del Júcar, antigua Real Acequia
de Alcira, con más de 700 años de exis-
tencia, que desde su toma en el azud de
Antella y tras un recorrido de unos 54 Km
riega actualmente unas 23.000 Ha de las
cuales más de 10.000 Ha se dedican al
cultivo de cítricos. Sobre esta gran ace-
quia, que puede transportar un caudal
superior a los 30 m3/s, dijo el Barón
Jaubert de Passá: "es una de las obras
más bellas y perfetas que el hombe haya
podido jamás ejecutar para el riego de las
tierras".

Este poeta francés, en sus libros titula-
dos "Canales de riego de Cataluña y Rei-
no de Valencia", traducidos al castellano
por D. Juan Fiol y publicados en el año
1844 por la Sociedad Económica Valen-
ciana de Amigos del País, nos ha dejado
una interesante visión poético-histórica
sobre los riegos de la Comunidad Valen-
ciana, los cuales causaron en él un gran
sentimiento de admiración, tanto por la
perfección de su trazado y distribución,
como por la fecundidad de sus tierra.

SITUACION ACTUAL

Concluida esta síntesis sobre los oríge-
nes de los regadíos de la Comunidad
Valenciana vamos a analizar a continua-
ción cuál es la situación actual de los
mismos, para lo cual nos basaremos en
datos de la Confederación Hidrográfica

del Júcar, Secretaría General Técnica del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, Instituto Geológico y Minero
de España, IRYDA, así como en los ela-
borados por la Cátedra de Hidráulica Ge-
neral y Agrícola de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Agrónomos de
Valencia.

Los regadíos con aguas superficiales
son abastecidos fundamentalmente, ade-
más de por algunas fuentes o manantia-
les, por los siguientes cursos de agua, en
los cuales se ha indicado entre paréntesis
los embalses que principalmente los re-
gula n:

R. Cenia (E. de Ulldecona), R. Mijares
(E. de Sichar y Arenós), Rambla de la
Viuda (E. de M' Cristina), R. Veo (E. de
Onda), R Lucena (E. de Alcora), R. Palan-
cia (E. del Regajo), R. Turia (E. Generalí-
simo y Loriguilla), R. Magro (E. de Forata),
R. Júcar (E. Alarcón y Contreras), R. AI-
baida, R. Sellent, R. Serpis (E. de Benia-
rrés), R. Guadalest (E. de Guadalest), R.
Amadorio (E. de Amadorio), R. Monnegre,
R. Vinalopó y R. Segura (E. del Cenajo y
Talave).

Los regadíos con aguas subterráneas
son abastecidos en su mayoría por los
siguientes acuiferos:

P. Vinaroz-Peñíscola, P. Oropesa
Torreblanca, Plana de Castellón, Plana de
Valencia, Liria-Casinos, Buñol-Cheste.
Utiel-Requena, P. Gandía-Denia, Disper
sos zona sur, Cuenca Media Vinalopó y
Cuenca R. Monnegre.

Los regadíos con aguas superficiales en
las zonas bajas de los ríos Mijares, Pa
lancia, Turia y Júcar tienen una incidencia
importante en la recarga de los acuiferos
costeros de las Planas de Castellón y
Valencia.

pentro de la Comunidad Valenciana y a
grandes rasgos se pueden distinguir tres
amplias zonas: la central, en la que exis-
ten ríos con importantes aportaciones
reguladas y planas litorales con abun
dantes recursos subterráneos, y otras dos
grandes zonas situadas una al norte y
otra al sur, donde existen notables défi-
cits hídricos. Por este motivo las dotacio-
nes con aguas superficiales y subterrá-
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neas son mayores en la Plana de Valencia
y las más pequeñas corresponden res-
pectivamente a la Vega Baja del Segura y
a la cuenca del Medio Vinalopó.

Durante el año 1983 la superficie culti-
vada en regadío en la Comunidad Valen-
ciana fue del orden de las 345.000 Ha de
las cuales unas 231.000 Ha lo fueron de
cultivos leñosos y las 114.000 Ha restan-
tes de cultivos herbáceos. Conviene ad-
vertir que, dentro de esta superficie rega-
da, se incluye la correspondiente a culti-
vos que pueden haber recibido el riego tan
solo una vez o varias veces al año.

Siguiendo este criterio, la distribución
por provincias de la superficie regada en
el pasado año es de 167.000 Ha en Va-
lencia, 121.000 Ha en Alicante y 57.000
Ha en Castellón.

No se incluyen en estas superficies las
correspondientes a aquellos terrenos
agrícolas que estando dominados por
redes de riego, se han encontrado en
barbecho o no han sido cultivados por
diferentes motivos durante el año 1983,
como es el caso de los terrenos salinos o
en fase de salinización y de los que se han
visto afectados por la falta de recursos
hidráulicos. Durante el pasado año estas
superficies superaron las 25.000 Ha, de
las que aproximadamente el 70% corres-
ponden a la provincia de Alicante, el 20%
a la de Valencia y el 10% a la de Castellón.

La distribución por cultivos de la
superficie regada durante el año 1983 en
la Comunidad Valenciana es la siguiente:

Cultivos leñosos Ha

Cítricos ....................
Frutales no cítric ^^ . . . . . . . .
Viñed^(de mesa) ...........
Olivar .....................
Viveros ....................
C. Industriales ..............

162.000
44.200
19.560
2.470
2.540
150

Total .................... 230.920

Cultivos herbáceos Ha

Arroz ...................... 16.000
Otros cereales .............. 8.930
Leguminosas grano ......... 1.320
Tubérculos ................. 12.310
Forrajeras .................. 7.500
Hortalizas .................. 61.320
C.Industriales .............. 6.210
Flores ..................... 460

Total .................... 114.050

La distribución del cultivo de cítricos,
frutales no cítricos y viñedo de mesa, a
nivel provincial, es la siguiente:

Provincia Cítricos
Ha

F. no cítricos Viñedo
Ha Ha

AI icante ................................. 38.500 28 200 18 .400
Castel lón ................................. 34,500 5.300 5
Valencia ................................. 89.000 10.700 1,155

Las 114.050 Ha dedicadas a cultivos
herbáceos corresponden aproximada-
mente en un 58% a Valencia, en un 30% a
Alicante y en un 12% a Castellón. La
superficie de arrozal está toda incluida en
la provincia de Valencia y en los últimos
años se encuentra en fase de regresión.

TENDENCIAS Y PROBLEMAS

Por los que se refiere a los canales de
riego realizados más recientemente me-
rece destacar el Canal Júcar-Turia que,
desde la presa de Tous, destruida por la
riada de 1982, Ileva las aguas del Río Jú-
car, hoy mediante bombeo, hasta el Río
Turia, aguas arriba de la estación de
aguas potables de Valencia, en términos
de Manises. La mayor parte de la zona
dominada para riego de este canal se
encuentra actualmente en regadío. Este
canal puede transportar 32 m3/s de los
que 26 m3/s son para regadíos y los 6
m3/s restantes para abastecimiento de
agua potable. Con este canal se suminis-
tra riego a zonas que utilizaban aguas
elevadas, así como a una parte de los
regadíos del R. Magro y a la Vega de
Valencia, lo que permite mejorar y ampliar
con aguas del R. Turia la denominada
zona regable del Canal del Generalísimo.

Las obras del postrasvase, en la pro-
vincia de Alicante, inciden beneficiosa-
mente en más de 50.000 Ha, parte de
nuevos regadíos y otros mejorados, en la
Vega Baja del Segura, Riegos de Levante y
Saladares de Alicante.

Especial mención, dentro del regadío de
la Comunidad Valenciana, merece el
aprovechamiento de las aguas subterrá-
neas que abastecen a más de 115.000
Ha. Las cifras exactas son difíciles de
precisar ya que se producen con frecuen-
cia situaciones de regadío mixto, es decir,
con aguas superficiales y subterráneas
conjuntamente, lo que en algunas esta-
dísticas hace que se contabilicen dos ve-
ces algunos terrenos sometidos a este
régimen de riego.

En los últimos quince años se ha
observado cómo ha ido aumentando la
proporción del agua subterránea utilizada
para el regadío, en relación con las aguas
superficiales para el mismo uso, habiendo
pasado este porcentaje de menos del 10%
a más del 30% para toda la Comunidad
Valenciana, superándose en la provincia
de Castellón el 50%.

Por otra parte la explotación abusiva y
descontrolada de los acuiferos costeros,

unido a la prolongada sequía, está dando
lugar a la intrusión marina en zonas del
litoral próximas a Benicarló, Vinaroz, To
rreblanca, Oropesa-Cabanes, Benicasim,
Moncofar, Sagunto, Jaraco, Jávea, Pego y
Denia, etc. En las zonas del interior afor-
tunadamente la calidad natural de las
aguas subterráneas está aún general-
mente poco afectada, pero existen ya
algunos procesos de contaminación debi
dos fundamentalmente a vertederos in-
controlados, urbanizaciones y polígonos
industriales.

Casi la totalida del regadío, aproxima
damente el 97%, se verifica mediante
sistemas de riego por gravedad. La
superficie regada por aspersión es insig
nificante y el riego localizado está empe
zando en estos últimos años a implan-
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tarse sobre todo en zonas con escasez de
agua, de pozos con bajo caudal, de aguas
con elevada salinidad, de suelos con baja
capacidad de retención y turnos de riego
largos, en cultivos forzados, etc.

Es interesante poner de manifiesto có-
mo las acequias que riegan la Vega de
Valencia han ido en los últimos años
perdiendo superficie regada debido al
crecimiento urbano e industrial. Según
Vicente Alcayne en su libro "La Vega de
Valencia" (1E367), las acequias de la Vega
regaban unas 20.000 Ha incluyendo las
tierras que se suministraban con aguas
sobrantes. Actualmente entre la Real
Acequia de Moncada, las pertenecientes
al Tribunal de las Aguas y el Canal del
Turia (Acequia del Oro), esta última crea
da en el siglo XIX para regar los arrozales
entre Valencia y la Albufera, riegan algo
más de 13.000 Ha. Evidentemente, si se
quieren conservar estas feraces tierras de
huerta, debe acometerse con todo rigor y
urgencia un plan de ordenación del terri-
torio.

Otra situación que merece destacarse
es la que se deduce de la comparación de

las dotaciones de riego con agua superfi-
cial y subterránea, para los mismos culti
vos y en iguales condiciones agrológicas.
Se comprueba que las primeras son mu
cho mayores, ya que, debido al precio de
las aguas subterráneas, su utilización se
hace más racional, teniendo los sistemas
empleados una mayor eficiencia.

Creo que en algunas zonas de regadío
con aguas superficiales las dotaciones de
agua podrían reducirse en más de un
20%, teniendo en cuenta las necesidades
hídricas reales de las plantas. De hecho,
ya en la última campaña de riego, con mo
tivo de las medidas que tuvieron que apli-
carse, a causa de la sequía, se ha podido
constatar la posibilidad de reducción de
las dotaciones de riego con aguas
superficiales reguladas por obras estata
I es.

CRITERIOS PARA UNA
POLITICA HIDRAULICA

Ante los crecientes problemas que se
nos plantean, tanto en cantida como en

calidad del agua para el riego, una eficaz
política hidráulica, en este sentido, debería
tener en consideración los siguientes as-
pectos:

- Necesidad de disponer de un inven-
tario actualizado de cultivos en cada zona
de riego.

-Conocimiento de las necesidades hí-
dricas de dichos cultivos a lo largo del
ciclo vegetativo, de acuerdo con las con-
diciones agrológicas y climáticas de cada
zona.

- Proyectar las nuevas redes de cana-
les y aceçuias para una mayor flexibilidad
en el uso, que permitan el riego a la
demanda, en vez de a la oferta como se
hace actualmente.

- Revestir los canales y acequias para
disminuir las pérdidas de agua.

- Establecimiento de un sistema ade-
cuado y completo de puntos de aforo,
tanto en los cauces públicos como en las
redes de riego, que permitan medir con
mayor precisión el agua entregada, así
como evaluar las escorrentías que se
produzca n.

- Fomento, en general, del riego me-
diante sistemas de tuberías.

- Fomento, en particular, del riego lo-
calizado en determinadas zonas, me-
diante auxilios económicos y técnicos a
los agricultores, lo que permitiría el uso de
aguas de peor calidad, así como una
mayor eficiencia en el empleo del agua en
general.

- Reutilización de las aguas residuales
urbanas e industriales previo estudio por-
menorizando de su incidencia en los sue-
los y culiivos a lo que vayan a aplicarse.

- Posibilidad de mezclar aguas de me-
jor calidad con las procedentes de pozos
salinizados o de estaciones depuradoras.

-Controlar la explotación de los acui-
feros, y muy especialmente la de aquellos
con problemas de extracciones abusivas,
que den lugar a agotamiento. salinización
o intrusión marina.

- Utilizar conjunta y racionalmente los
recursos superficiales y subterráneos con
criterio unitario.

La tecnificación del regadío, principal
consumido de los recursos hidráulicos,
debe ser un objetivo prioritario en política
hidráulica, ya que ha sido comprobada, en
países como Estados Unidos e Israel,
donde se ha Ilevado un control sobre
riegos programados y tecnificados, la
posibilidad de reducir los consumos o
dotaciones de los regadíos ente un 10 y
un 40% sin que disminuyan los rendi-
mientos e incluso, en ciertos casos, au-
mentándolos. A partir de 1970 la cantidad
de agua usada para riego en Israel au-
mentó algo más del 25%, pero el área
regada se amplió en casi un 50%.

EI Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia
sigue siendo una auténtica defensa de los
derechos de las acequias que lo integran.
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Un futuro optimista

PRODUCCION DE
HORTALIZAS

J.V. Maroto Borrego°

De urgente necesidad:
La mejora del material vegetal autóctono

IMPORTANCIA Y TRADICION

La tradición hortícola valenciana
es proverbial. Ya en el siglo XIV,
Francesc d'Eiximenis, en su "Re-
giment de la cosa pública", ha-
blando de las especiales bellezas
de la "ciutat e Regne de Valén-
cia", señalaba que en el territorio
valenciano, por aquel entonces, se
cultivaban más de treinta especies
de hortalizas.

La producción de hortalizas en el
País Valenciano suponía, en 1982, una
superficie de 61.884 Ha, de las cuales
9.608 Ha eran cultivadas utilizando dis-
tintos sistemas de protección climática, y
una producción total de 1.473.041 Tm.

EI conjunto de estos valores suponía,
sobre el total español, el 13,48% de la
superficie total, el 23,62% de la superficie
protegida y el 16,48% de la producción
total española.

Además, esta producción se completaba
con 12.610 Ha de tubérculos comesti-
bles (chufa, boniato y, sobre todo, patatas)
de las que se obtenían 212.839 Tm.

En el cuadro núm. 1, puede verse que
Valencia es la provincia con mayor
superficie de cultivo, ocupando ésta el
56,29%de la superficiede la Comunidad y
el 70,32% de la superficie protegida.

En este mismo cuadro puede observarse
un cierto retroceso en la superficie total
cultivada y un estancamiento de la desti-

° Doctor Ingeniero Agrónomo. Catedrático de
Cultivos Herbáceos de la Univ. Politécnica de
Valencia.

"Desrabado" y secado de cebolla " Babosa".

nada a los cultivos protegidos, en los
últimos años.

Un signo característico de la horticultu-
ra valenciana es su proyección exporta-
dora, hasta el extremo de que aproxima-
damente el 25% de la producción cose-
chada va dirigida hacia mercados
extranjeros y aproximadamente, entre el
35 y el 45% del volumen exportado global-

mente por España, corresponde a produc-
tos hortícolas valencianos.

LA HORTICULTURA BAJO
PROTECCION

Estos índices relativos, hace unos años
eran más importantes, sobre el total es-
pañol, pero el fuerte desarrollo de los
cultivos forzados, sobre todo en forma de
invernaderos de plástico, experimentado
en los últimos años en Andalucía Oriental,
y sobre todo en Almería (18.194 Ha en
1982) ha desplazado el fiel de la balanza
en un sentido más constructivo.

A este respecto, resulta curioso reseñar
que, a pesar de que las zonas litorales del
País Valenciano son de una gran benig-
nidad climática, con un escaso número de
heladas y una bajísima intensidad de las
mismas y pese a poseer una buena ilu-
minación otoñal-invernal (1.062 horas en
Castellón, 991 horas en Valencia y 1.107
horas en Alicante, según NISEN, 1977) no
se ha extendido excesivamente el cultivo
en invernaderos, mientras que la mayor
parte de la superficie protegida corres-
ponde a acolchados (MAROTO, 1977).
Con todo, hay que constatar que tanto en
las zonas meridionales (Bajo Segura) co-
mo en las comarcas centrales (Ribera
Baja), se está observando en los últimos
años un cierto desarrollo del forzado con
invernaderos, sobre todo utilizando polie•
tilenos térmicos como material de cober-
tura.

En el cuadro núm. 2 puede observarse
en detalle la importancia cuantitativa que
tiene el cultivo de las principales hortali-
zas en el antiguo Reino de Valencia.
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Plantación de tresones protegidos por túnel bajo.

62.000 Ha de huerta.
De ellas, 9.600 Ha
protegidas.
16,5% de la producción
española.
Gran vocación
exportadora.
Una gran diversificación
productiva.

CUADRO N° 1

EVOLUCION DE LA SUPERFICIE DESTINADA AL CULTIVO DE HORTALIZAS
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

AÑOS
1974 1978
( Ha) (Ha)

1982
(Ha)

Provincias Totales Protegidas Totales Protegidas Totales Protegidas

Alicante 21.730 1,299 19.131 2.916 14.202 2.071

Castellón 16.315 1.530 14.129 2.992 12.847 780

Valencia 33.818 1.366 35.600 3.859 34,835 6.757

Total Comunidad 72.863 4.195 68.680 9.767 61 .884 9.608

CUADRO N° 2

IMPORTANCIA CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS HORTICOLAS EN LA
COMUNIDAD VALENCIANA EN 1982

Hortali-
zas

Sup. Total
(Ha)

Sup. Pro-
tegida

( Ha)

Produc-
ción
(Tm)

Hortali-
zas

Sup. Total
( Ha)

Sup. Pro-
tegida
(Ha)

Produc
ción
(Tm)

Cebollas 8.640 - 297.817 Calabacines 861 317 27.069

Tomates 7.137 1.065 263.087 Judías Verdes 3.527 261 34.246

Patatas 10.906 - 188.732 Habas Verdes 2.095 - 24.581

Sandías 4.582 3.055 168.191 Escarolas 745 - 18.080

Alcachotas 10.897 - 117.019 Apios 558 - 17.960

Lechugas 3.594 - 93,620 Espinacas 677 - 12.946

Melones 5.731 2.575 82.546 Guisantes Ver-
des

1.607 - 9233

Coles y repollos 1.877 - 51.492 Acelgas 339 - 8.559

Pimientos 2.051 716 35.774 Ajos 753 - 7.458

Fresones 1.304 1.098 31.095 Zanahorias 425 - 7.443

Pepinos 759 295 29.440 Carclos 233 - 5.249

Berenjenas 1.010 212 27.185 Nabos 224 - 3.846

Coliflores 963 - 27.080 Remolachade
mesa

151 - 2.551
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COMUNIDAD VALENCIANA

LAS PRINCIPALES
PRODUCCIONES

La cebolla es, desde el punto de vista
productivo, el primer gran cultivo hortíco-
la valenciano, suponiendo casi el 30% de
la producción total española. Los tres
cultivadores típicos valencianos son: el
más precoz o"Babosa", el de media
temporada, "Medio Grano" o"Liria", y el
tardío o"Valenciana de Grano". Estas
tres variedades permiten conseguir una
recolección escalonada entre finales de
abril y pleno verano. En este cultivo se
observa como en el de tantas otras espe-
cies, que el material vegetal autóctono
está pidiendo a voces ser mejorado en
nuestro propio país, y aunque se realizan
algunos intentos al respecto, como los
Ilevados a cabo por el ing. agrónomo
Vicente Castell, del CRIDA 07, estos son
insuficientes, existiendo ya actualmente
en el mercado de semillas, variedades
mejoradas ofrecidas por firmas extranje-
ras, partiendo de nuestro propio material
vegetal. En este sentido, y lo que todavía
es peor por las consecuencias que conlle-
va, se está observando actualmente la
introducción con éxito de determinadas
variedades híbridas japonesas, más pre-
coces y productivas que nuestra "Babo-

La producción de tomates alcanza en la
Comunidad Valenciana una gran impor-
tancia rebasando las 263.000 Tm y es-
tando protegida un 15% de la superficie
destinada a este cultivo, valor que incluso
es ámpliamente rebasado en otras sola-
náceas hortícolas, como pimiento y be-
renjena. Las variedades tradicionales y
autóctonas valencianas, como el Ilamado
"Tomate Valenciano", de ciclo medio y
gran calidad, así como la variedad "Mu-
chamiel" cultivada tradicionalmente para
el ciclo tardío, han sido prácticamente
desplazadas por los modernos cultivares
híbridos de procedencia extranjera. A este
respecto cabe reseñar un adelantamiento
de los ciclos con túneles-invernaderos, en
los que trasplantando en el mes de di-
ciembre es posible conseguir tomates a
partir del mes de marzo, enlazándose
esta producción con la típica del ciclo
normal-temprano, que utiliza espalderas
de cañizos y paja de arroz, trasplantando
en febrero para empezar a recolectar en el
mes de mayo. ( Naturalmente para cubrir
estos ciclos además del uso de las nuevas
variedades, resulta usual la aplicación de
auxinas en los primeros ramilletes flora-
les). En lo referente a mejora del material
vegetal autóctono, existe un programa
ambicioso por parte de la Cátedra de
Genética de la ETSIA de Valencia.

La patata ocupa el tercer lugar en im-
portancia productiva, con una gran parte
de la misma cultivada según un ciclo
temprano, cuya plantación se efectúa
entre diciembre y enero, para recolectar

ente abril y mayo. La mayor parte de las
variedades utilizadas son precoces y de
origen extranjero.

La sandía es otro de los cultivos que
han experimentado fuertes incrementos
en los últimos años (su exportación ha
alcanzado en 1982 las 81.600 Tm). La
sandía, conjuntamente con el melón,
constituyen las especies hortícolas que en
el País Valenciano absorben una mayor
superficie protegida (globalmente más del
58% sobre el total), en forma principa-
mente de acolchados. La variedad de
sandía tradicional (que no autóctona) en
nuestra zona, "Sugar Baby", está siendo
desplazada por modernos cultivadores
híbridos, aunque el fenómeno conocido
como de "erosión genética" es mucho
más pronunciado en el cultivo del melón.
En efecto, los cultivares valencianos de
melón, pertenecen principalmente a la
variedad botánica saccharinus ("Pinyo-
net", "Roget", "Pell de sapo", "Tendral
negre"...) y en algunas ocasiones a la
variedad inodorus ("Valenciano amarillo"
u"Onteniente") o reticulatus, y están
muy mal caracterizados y poco tipificados
botánica y agronómicamente, siendo de
destacar, al respecto, la labor efectuada
práctiamente en solitario por el Dr. ing.
agrónomo valenciano José Luis Gascó,
hoy desgraciadamente fallecido. La intro-
ducción de variedades híbridas, con me-
jores posibilidades productivas, puede
inducir a la desaparición de este material
vegetal autóctono tan variado como
interesante. La Institución Alfons el Mag-
nánim de la Excma. Diputación de Valen-

cia está actualmente subvencionando
parcialmente un programa de tipificación
y caracterización genética y agronómica
de cultivares valencianos de melón a la
Cátedra de Genética de la ETSIA de Va-
lencia.

La alcachofa es un cultivo que se ha
desarrollado ámpliamente en los últimos
años en el territorio de nuestra Comuni-
dad, sobre todo en las comarcas meridio-
nales como el Bajo Segura, suponiendo en
1982 la producción valenciana más del
45% del total de la producción española.
EI cultivo suele resultar bastante cómodo
para los agricutores al tener plenamente
solucionado el problema del desyerbe
químico y mantenerlo sucesivamente du-
rante dos años consecutivos. Un aspecto
primordial a considerar en este cultivo, es
la regeneración del material vegetal de
mulitiplicación, que como es sabido es de
naturaleza clonal, mediante las técnicas
del cultivo de meristemos, línea que ya
está desarrollada en países como Francia
e Italia y que en breve va a ser abordada
por el ing. Agrónomo del CRIDA 07, Ra-
fael Bartual, contando con una subven-
ción parcial de la anteriormente mencio-
nada Institución Alfons el Magnánim.

Las lechugas constituyeron durante el
principio de los años setenta un producto
fundamental de nuestras producciones de
exportación, sobre todo en la Ribera Baja
del Xúquer, con la variedad "Trocadero".
Hoy en día y tras unos años de descenso
productivo, el cultivo de la lechuga de
invierno, conjuntamente con el de las
escarolas, ha vuelto a iniciar un cierto

Plantación de judías verdes de enrame en zona Plantación entutorada bajo túnel-invernadero
de "mareny" (suelos arenosos litorales). de tomates.
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despegue y es de esperar que Ilegue como
mínimo a alcanzar las cotas que se cu
brieron hace catorce años.

UNA PRODUCCION CADA VEZ
MAS DIVERSIFICADA

Por último, quisiéramos reseñar un as-
pecto, que al margen de las cifras que
pueden consultarse en el ya mencionado
cuadro núm. 2, es a nuestro entender, de
destacar, y estriba precisamente en el
interés por la diversificación de los pro

UN FUTURO OPTIMISTA

Resumiento, queremos decir que so-
mos optimistas en el futuro de la produc-
ción de hortalizar en el País Valenciano,
sobre todo con miras a nuestro futuro
ingreso en la C.E.E., puesto que conjun-
tamente con la existencia de una clima-
tología benigna, poseemos unas buenas
tierras para el cultivo (algunas, como las
marjales turbosas litorales de Pego, Xa-
raco, Almenara, etc., todavía poco o mal
explotadas) y aunque naturalmente hoy
en día existen factores negativos en algu-

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA,
CITADA O NO EXPRESAMENTE

-Maroto. J.V. (1978). "L'horticultura del
Pais Valenciá i la C.EE.". Conferencia pronun
ciada en las Jorn. d'Est. Soc. Fund. Pablo
Iglesias. Dcbre. Valencia.

-Maroto, J.V. (1979). "Situación actual,
evolución y perspectivas de los cultivos forza-
dos hortícolas en el País Valenciano". (I) y(II).
Levante Agrícola. núm. 215, pp 36-42 y núm.
216, pp 32 36.

-Maroto, J.V. (1982). "L'horticultura her

Plantación de alcachofas.

ductos hortícolas que muestran los va-
lencianos. Algunos de estos " nuevos pro-
ductos" aparecen en las estadísticas ofi-
ciales como es el caso de los apios, con
cerca de 18.000 Tm producidas (en 1982
se exportaron 17.473 Tm), el de los fre-
sones con el 33% de la producción espa-
ñola y en cuyo cultivo, en forma de pe-
queños túneles y acolchados, se cubren
casi 1.100 Ha. También existen otros
productos que van poco a poco abriéndo
se paso en el camino de la exportación,
como los hinojos, el maíz dulce, el bróculi,
las coles chinas, etc. cuya producción fue
iniciada gracias al dinamismos y espíritu
emprendedor y renovador de empresas
y/o agricultores valencianos.

nas zonas, como la escasez de agua para
el riego o la salinización de pozos en
determinadas áreas, creemos que, cuan-
do pase esta pertinaz sequía que también
estamos sufriendo los valencianos, la
situación volverá a sus cauces normales.

Por último, y es la razón que nos induce
principalmente al optimismo, contamos
con un medio humano magnífico, pues en
muchas de nuestras comarcas puede ha-
blarse con propiedad, de una alta cualifi-
cación de la mano de otra, a veces incluso
excesiva, lo que hace que en ocasiones la
actividad hortícola Ilega a convertirse en
verdadera artesanía, y con una compo-
nente de estas características, difícilmen
te no puede haber expansión futura.

bácia valenciana". L'Economia del País Valen-
ciá. Estratégies Sectorials Vol. l. (edit. por J.
Carles et al.), pp 75-84. Institut Alfons el
Magnánim. Valencia.

-Maroto, J.V. (1983). "Posibilidades y ca-
racterísticas de las nuevas variedades y pro-
ductos hortofrutícolas de reciente aparición en
el mercado". Anuario Hortofruticola Espariol,
pp 153 159. Sucro, S.A. Valencia.

-Ministeno de Agricultura. Secreteria Gral.
Técnica. "Anuario de Estadística Agraria 198
2". Madrid.

-Nisen, A. (1977). "Iluminación natural en
invernaderos". I Curso de especialización en
producción de flores y plantas ornamentales.
EUITA. Valencia.
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COMUNIDAD VALENCIANA

Demasiadas variedades tempranas

NARANJAS
Y MANDARINAS

TENDENCIAS DE LA
PRODUCCION

Orientac iones de cara al mercado futuro
Pedro Serra Sister° e Ignacio Fernández de Lucio°`

1. INTRODUCCION

Uno de los temas que más preocupan,
dentro de este subsector, es el conoci-
miento futuro de la producción de naran-
jas y mandarinas, para poder clarificar si
hay que proceder o no a una reconversión
varietal de las plantaciones, con vistas a
tener una producción más acomodada a
las absorciones previsibles de los merca-
dos.

Los resultados de la actual campaña
83-84 han sensibilizado el tema de la
reconversión varietal, y son motivo de
preocupación entre los agricultores. Se ha
asistido a un año de producción record, y
la duda estriba en si se trata de una
situación coyuntural o constituye la punta
del iceberg de una situación estructural
que tiende a agravarse y que, a continua-
ción, se intenta clarificar.

2. EXTENSION DE LAS
PLANTACIONES EN LA
COMUNIDAD VALENCIANA

EI cultivo del naranjo en la C.V. ocupa,
según los datos del último censo citrícola
de 1978, elaborado por el MAPA, unas
129.000 Ha de las que dos terceras partes
son de naranjas dulces y el resto manda-
rinas.

En el contexto de cada provincia la
importancia del cultivo varía considera-
blemente. En primer lugar figura Valen-
cia, con 54.000 Ha de narajas y 26.000

' Dre,s.ingenieros Agrónomos. Unidad de Eco-
nomía Agraria. Instituto de Agroquímica y
Tecnología de Alimentos. (C.S.I.C.). Valencia.

Ha de mandarina. Le sigue Castellón, con
15.300 Ha y 17.300 Ha, y Alicante, con
12.800 Ha y 2.800 Ha, respectivamente.

Sin embargo, desde 1978 hasta la fe-
cha, se han producido cambios impor-
tantes. Por una parte, las nuevas planta-
ciones progresan a un ritmo próximo a los
5 millones de plantas/año, de las cuales
un 50% proviene de viveros autorizados y
el resto parece que provienen de viveros
clandestinos. Existe simultáneamente un
proceso de substitución varietal muy in-
tenso por parte del agricultor, utilizando
la vía del injerto, que ha venido afectando
a variedades en regresión (Sanguinas,
Bernas, Navel, etc.) en un proceso acele-
rado.

Aunque no existen datos oficiales que
informen sobre la situación actual de la
extensión, composición varietal y estado
de las plantaciones en la C.V., hay coinci-
dencia de opiniones al afirmarse que la
situación presente es muy diferente a la
del último censo, e incluso hay indicios
para suponer que se ha plantado en ex-
ceso.

3. EVOLUCION PREVISIBLE DE
LA PRODUCCION

En función del grado de conocimiento
que se posee actualmente, sobre la evo-
lución que han venido experimentando las
plantaciones citrícolas en los últimos
años, se ha realizado un estudio tendente
a predecir los niveles que, con carácter
promedio, se van a producir durante los
próximos años en la Comunidad Valen-
ciana.

Para ello se ha tratado de reproducir,

utilizando un modelo matemático', las
acciones que afectan al envejecimiento de
las plantaciones, a los procesos de susti-
tución varietal que practica el agricultor
por medio del injerto y las nuevas planta-
ciones. A partir de este modelo se ha
obtenido una previsión de las cifras de
producción considerando dos niveles de
rendimento. Uno corresponde al de un
año de rendimientos moderados y consti-
tuye, por tanto, una hipótesis mínima. EI
otro corresponde al de un año de rendi-
mientos elevados y, por tanto, se refiere a
una hipótesis máxima.

De forma sintética la tabla 1 informa
sobre la estructura varietal de la produc-
ción de naranjas y mandarinas de la C.V.
de fechas pasada (período 1980-83) así
como las cifras obtenidas de producción
promedia para 1990.

Una primera conclusión permite afir
mar que, a medio plazo, la producción de
la C.V. va a crecer de los 2,1 millones de
Tm de fechas pasadas a un promedio
máximo de 2,8 millones de Tm para 1990,
fig. 1.

Esta cifra, no tendría mucha trascen-
dencia, si no estuviera ligada con un pro-
blema de tipo estacional y varietal que
puede ser grave. En efecto, el análisis a
nivel de variedades manifiesta tendencias
muy diferentes.

(') Las principales características del mismo
han sido expuestas en una comunicación pre-
sentada en el VIII Simposium Internacional de
Economía hortofrutícola, ISHS INIA - Zaragoza,
marzo 1984.
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TABLA 1

EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE NARANJAS Y MANDARINAS
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

Período 1980-83 Previsión 1990

VARIEDAD A

I milesTm I milesTm I miles Tm

Navel ........................ 1100) 656 (841 550 (991 650
Navelate ..................... 1100) 32 (125) 40 (156) 56
Salustiana .................. 1100) 87 (98) 85 (115) 100
Sangu inas .................. 1100) 29 1691 20 (831 24
Bernas ........................ (100) 29 (24) 7 (27) 8
Valencia Late ............ 1100) 95 (105) 100 (126) 120

Total,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 928 (43%) 802 (34%1 958 (34°l0)

Navelina .................... (100) 375 (147) 550 (1651 620
Satsuma ..................... (1001 453 (99) 450 11041 470
Clementina ............... (100) 383 (143) 550 (193) 740

Total .................. 1.211 (57wo) 1.550166%) 1.830166°/0)

Total ........................ (100) 2.139 (100) (109) 2.352 (130) 2.788 (100)

A: Añode rendimientos moderado
B: Año de rendimientos superiores al normal
I: Indice-período 198053, base 100

F^^1 y^It^/Y ^^ l,^ ^.^C^^tllDír ^iy [A
C^1i^^lr^l,^.^^ Y,^L^^YCI^^%4

PPOD!/CC,O^ PALiPA P^tEY/SlOñ í^,lp,^UIC^ON
>980 - 83

,

: 0'8 m;,3 T.,,

,^

Así, por ejemplo, las variedades de
mandarina tipo Clementinas van a expe-
rimentar para 1990 un crecimiento entre
un 43% y un 93°^ superior a las cifras de
producción de 1980-83. Para dicha fecha
pueden Ilegar a producirse unas 740.000
Tm de Clementinas en la C.V.

Con las naranjas Navelinas sucede algo
parecido. Su producción va a crecer,
también espectacularmente, hasta unos
niveles próximos a las 620.000 Tm.

La variedad Satsuma, si las tendencias
actuales se mantienen, situación que se
puede ya poner en duda, planteará unos
volúmenes similares a los del pasado.

^990

,,,

_^'^t»1A! T^'

Estas tres variedades, en conjunto,
constituyen el grueso fundamental de lo
que se denomina variedades de primera
temporada, y tienen el problema, sobre
todo las de tipo mandarina, de tener unos
calendarios comerciales no superiores a
los tres meses y medio. Las cifras de
previsión que se apuntan (1,5-1,9 mill. de
Tm para 1990), conllevan a una disponi-
bilidad excesiva de fruta temprana, que
está muy próxima al límite de absorción
de nuestros mercados, interior y exterior,
lo cual supone situarnos en una zona
francamente peligrosa para nuestra citri-
cultura.
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COMUNIDAD VALENCIANA

Frente a esta realidad, la disponibilidad
de fruta de 2.^ temporada va a mante-
nerse, o incluso puede reducirse. En este
grupo, hay variedades como la Sanguina y
Berna que prácticamente desaparecen del
juego comercial.

Otras, como las Valencia Late o las
Salustianas, que se mantienen con bas-
tante firmeza, con volúmenes más o me
nos próximos a los del pasado, y otras
como la Navel, sobre las que parece ra-
zonable pensar que se estabilicen en las
cifras de producción actuales.

4. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

- Quizás, la conclusión más importan-
te es el hecho de que la producción de
naranjas y mandarinas se va distorsio-
nando hacia variedades tempranas, las
cuales pueden pasar a representar del
57% de 1980-83 al 66% de la producción
de 1990, lo que confirma unos aumentos
de producción más que proporcionales.

Frente a esta situación nuestros mer
cados europeos plantean unas posibilida
des de absorción estables, y del orden de
500.000 Tm/mes. EI mero contraste de

SUBSCRIBASE A

esta cifra con las disponibilidades esta-
cionales de nuestra citricultura, las prefe-
rencias varietales que plantea el
consumidor, y los calendarios comerciales
de cada variedad, constituyen unos bue-
nos indicadores para orientar sobre la
magnitud de los problemas que pueden
plantearse.

- Otra cuestión que debe preocupar es
el ritmo tan intenso de nuevas plantacio
nes que se viene realizando y la necesidad

ceres
REVISTA DE LA FAO
^SOBRE AGRICULTURA
Y DESARROLLO

Seis veces al año, CE R ES entrega a sus

lectores un paquete excepcional de

informaciones, análisis y opiniones que

constituye una perspectiva panorámica

de las actividades relacionadas con la

agricultura y la vida rural en el mundo

en desarrollo

Suscripción anual:
15 dólares EE.UU.

Lea CERES
- para conocer nuevas formas de plantear el desarrollo;
- para evaluar la experiencia de los demás con respec-

to a tecnologías nuevas o diferentes;
- para estar al corriente de las más importantes nego-

ciaciones internacionales en curso;
- para darse más ampliamente cuenta de la función

de sus respectivas disciplinas;
- para entender mejor las fuerzas más poderosas que

están dando forma al desarrollo rural.

Solicite un ejemplar de muestra gratuito a: FAO, Oficina de Distribución de CERES, C-116
Via delle Terme di Caracalla, 00100 Roma

Para suscripción dirigirse a: MUNDI PRENSA LIBRUS, S.A. Castelló, 37, Madrid 1

de reducirlo. De lo contrario se corre el
riesgo de tener que afrontar con poste-
rioridad a 1990 una situación estructural
más difícil de resolver.

- Otro tema que se ha empezado a
plantear, pero que debe abordarse de
inmediato, es la reconversión varietal.
Debería de actuarse, ya, sobre determi
nadas variedades de primera temporada
- Satsuma y Oroval, p.e. - porque pare-
ce ser que son los que van a tener más
problemas de comercialización, ante el
exceso de producción de primera tempo-
rada.

- La adopción de medidas comerciales
tendentes a mejorar la calidad de nues
tros envíos en el exterior, y a proteger
nuestros mercados de prácticas que im-
pidan ,su hundimiento, es otro de los
temas importantes.

Una mejora de la calidad en los envíos
va unida a un incremento de los destrios,
a los cuales se les debería canalizar y
ayudar, para otros usos alternativos.

- Por último, dentro de las medidas
futuras es importante considerar la inte
gración a la CEE, ya que la misma puede
paliar, en parte, algunos de los problemas
esbozados precedentemente.

Publicada bimcstralmcntc cn
español, francĉs, inglés y árab ĉ

pur la Organización dc las
Nacioncs Unidas para la

Agricultura y la Alinrcntaciún (I AO)
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Proteja sus cultivos contra
el mal tiempo por mucho tiempo.

ALC(JDIA, 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.

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

Las fórmulas reforzadas de ALCUDIA, S.A.

POLIETILEIYO TERMICO DE LARGA DURACIOn CP-124

Ineoloro, para proteger aún más sus cultivos contra las heladas

POLIETILEIVO LARGA DURACIOIV CP-117
Amarillo. para mavor dura ĉ ron y para que Vd lo diferencie
del plástico térmico

COPOLIMEROS EVA CP-632.
Plástico térmico de gran transf>arenaa ^ duración.

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

A LCUDIA, S. A.
Avda. de Brasil, 5- Madrid-20
-i-els. 455 42 13 - 455 Ol 71



HABLANDO DE FILTROS

MANN

Todos nuestros filtros han sido diseñados exclusivamente para el vehiculo que los Ileva y son sometidos a

UN RIGUROSO CONTROL DE CALIDAD
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Un producto no sensible para la
CEE

SECTOR
CITRICOS

Postura española ante la
propuesta comunitaria

^Seguirá el trato discriminatorio actual?

Le:opoldo Ortiz Climerrt°

1. -CONSIDERACIONES
PREVIAS

Una vez analizadas con detalle las lí-
neas generales de la propuesta Comuni-
taria, el sector cítricos cree impres-
cindible destacar algunos aspectos y
posiciones que consideramos importan-
tes de cara a la adhesión.

Nuestro sector no es sensible para la
Comunidad, puesto que no va a provocar
excedentes, sino que va a mejorar el nivel
de autoabastecimiento de la misma.

Las exportaciones de cítricos españoles
tradicionalmente van dirigidas a la C.E.E.
en más del 85%. Ello prueba hasta qué
punto, de hecho, nuestros cítricos están
ya integrados en la realidad europea.

Todo ello es así a pesar de la fuerte
discriminación arancelaria que sufren
nuestros cítricos con relación a los más
directos competidores. Recordemos que
desde 1970 los cítricos españoles pagan
el 12% frente al 8% de Israel y al 4% de
Marruecos.

A nuestro sector le es imprescindible la
integración en la C.E.E., siempre que las
condiciones sean lo suficientemente fa-
vorables para que normalicen la presente
situación discriminatoria.

Entendemos, al igual que el Gobierno
Español, que el objetivo de la transición
es organizar la convergencia de la econo-
mía española hacia el sistema Comunita-
rio y^egar a alcanzar un verdadero mer-
cado común.

Ello implica la progresividad de las me-

° Director General del Comité de Gestión de la
Exportación de Frutos Cítricos.

didas de transición eliminando, desde ya,
situaciones discriminatorias, y buscando
el equilibrio entre los diversos elementos y
la reciprocidad de los esfuerzos a realizar.

2. -GENERALIDADES SOBRE
EL SECTOR CITRICOS

EI sector cítricos tiene la responsabili-
dad de comercializar la producción de
270.000 agricultores que cultivan alrede-
dor de 260.000 Ha de cítricos en nuestro
pa í s.

La producción en la presente campaña
1983-84, la estima el Ministerio de Agri-
cultura en casi 3.600.000 Tm de cítricos.

EI colectivo exportador, formado por
509 empresas en activo en estos mo-
mentos, piensa en esta campaña alcanzar
la cifra, record de todos los tiempos, de
más de 2.200.000 Tm de exportación con
una previsible repatriación de divisas ne-
tas de más de 100.000 millones de pese-
tas.

EI componente social de la actividad
exportadora se puede evaluar conside-
rando que los costos salariales, durante
dicho proceso, son de más de 28.000
millones de pesetas que supone en plena
campaña más de 200.000 puestos de
trabajo.

Las exportaciones a la C.E.E. suponen
el 85% de la exportación total de cítricos
españoles.

Este año pagaremos a las arcas de la
Comunidad más de 10.000 millones de
pesetas por derechos de aduana, frente a
7.600 millones que pagamos en la pasada
campaña.

Hay que resaltar que nuestro país, a
pesar de la condición de candidato al
Mercado Común, continúa recibiendo un
trato discriminatorio respecto a otros
países terceros de la Cuenca Mediterrá-
nea, especialmente países del Magreb e
Israel. Esta situación se mantiene desde
la firma del tratado Preferencial de 1970.

La crisis económica reinante, el incre-
mento de costos de producción y comer-
cialización y la estabilización del consumo
de cítricos en los principales mercados de
consumo europeos, contando con un in-
cremento sensible de la producción de
cítricos mundial y también en España,
hacen cada vez más difícil el desarrollo de
la actividad empresarial del exportador de
cítricos.

3. - LAS PROPUESTAS
COMUNITARIAS Y SU
CONYUNTURA

Con las noticias que disponemos sobre
el proceso de negociación (las oficiales
son pocas, confusas y contradictorias),
las perspectivas son poco favorables.

Debido a la problemática interna de la
Comunidad, con problemas financieros y
adaptaciones de la P.A.C., se ha ido dila-
tando excesivamente el proceso de nego-
ciación, lo que ha permitido a la Comuni-
dad introducir modificaciones sustancio-
sas que nos son desfavorables.

Parece ser que bajo la actual presiden-
cia francesa, existe el apoyo político ne-
cesario para culminar la adhesión de Es-
paña en la C.E.E. Falta ver hasta qué
punto los intereses franceses coinciden
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La moderna citricultura explota variedades comerciales de naranjas sobre patrones tolerantes a la
"tristeza"

con el resto de sus colegas comunitarios y
con los intereses españoles.

La propuesta de la Comisión, en mate-
ria de frutas y hortalizas, es totalmente
discriminatoria pues implica un régimen
especial para estos sectores que no es
favorable. Parece ser pues que el cri-
terio inicial de una negociación global, en
la práctica no está progresando y ello
puede ser peligroso para los sectores
políticamente menos fuertes.

Los deseos de la Comisión en materia
de frutas y hortalizas, y cítricos por tanto,
de imponer un período transitorio de 10
años, y por etapas, parece que va a pre-
dominar en la decisión de los Diez.

Dentro del mismo contexto, la nueva
legislación para frutas y hortalizas que
supone un incremento de precios de re-
ferencia importante para los cítricos,
agravará nuestra pérdida de competitivi-
dad.

Propone como derechos de base para
inciar el período transitorio los mismos
que tenemos en estos momentos, es decir
el 12%, frente al 4% de Marruecos y al 8%
de Israel.

La Comisión reclama un sitema de
control y vigilancia de las importaciones a
la Comunidad provinentes de España du-
rante el período transitorio.

Todas estas condiciones y otras más se
hacen en el proyecto de documento para
la negociación del sector frutas y hortali-
zas en la adhesión a la Comunidad.

La fecha, final de 1984, como límite
para que concluyan las negociaciones y

de esta forma hacer posible la del 1 de
enero de 1986 como "razonable" para la
integración, está presionando a los nego
ciadores españoles que son conscientes
de que perder esta oportunidad supondría
perder los "beneficios políticos" del reco
nocimento europeo.

4. - POSTURA DEL SECTOR
CITRICOS

Por todo ello, ante la Propuesta Agrí
cola Comunitaria, queremos manifestar
que los cítricos españoles:

- Deben estar integrados en la Política
Agrícola Común desde la adhesión. Ello
supone que las intervenciones de la Co-
munidad y el acercamiento de precios se
realicen en condicines normales desde la
adhesión.

- Ello implica que para nosotros es
totalmente inaceptable el sistema pro-
puesto de fases o etapas. La Administra-
ción española debe y puede adecuar los
mecanismos de información, gestión y
normalización idóneos que garanticen
desde la adhesión a la Comunidad que se
dispone de inmediato, al igual que Italia y
Grecia por ejemplo, de la reglamentación
suficiente para poner en práctica los me-
canismos de la P.A.C.

- Un período transitorio de 10 años,
incluso tradicional, no es aceptable. Cree-
mos lógico y conveniente un período
transitorio para cítricos no superior a 3
años.

- EI principio de la preferencia comu
nitaria debe aplicarse a los cítricos espa
ñoles desde la adhesión.

• España debe ser tratada de forma
que las discrimianciones aduaneras exis
tentes en la actualidad sean eliminadas
de inmediato.

• Los derechos de base de carácter re-
gresivo, aplicables a los cítricos españo
les, debe de ser al menos igual al del país
tercero más favorecido en el momento de
la adhesión.

• No podemos aceptar que la entrada
en vigor, el 1 de abril de 1984, de los
reglamentos CEE núm. 3.284 y 3.285,
implique una aplicación del mismo a los
cítricos españoles que suponga un incre
mento sensible de los niveles de precios
de referencia que, en especial para ciertas
variedades (clementinas, limones), signi-
ficaría un trato más desfavorable, siendo
ya país miembro, que en la actualidad.
Creemos que este sistema debe ser
reemplazado por otro que contemple la
situación de España como Estado miem-
bro de pleno derecho. Lo contrario su-
pondría una pérdida de competitividad y
un perjuicio grave para nuestra citricultu-
ra.

• Dado que los citricos no son producto
sensible para la C.E.E., en ningún mo-
mento sería aceptable el establecimiento
de un control o contingente de las impor-
taciones españolas en la C.E.E., para
satisfacer intereses, especialmente de
otros países terceros, cuando este siste-
ma en la actualidad no funciona.

• En ningún momento anterior al final
del período transitorio sería aceptable que
la libre circulación de mercancías se rea-
lice a través de España, procedentes de
países competidores, en tanto dispongan
de tratamientos preferenciales por parte
de la C.E.E. que sean más favorables que
las condiciones mantenidas para los cí-
tricos españoles.

• Dado el nivel de precios de los cítri-
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cos, a nivel de producción o mercado
grosista en España y países productores
de la C.E.E., Italia y Grecia fundamental-
mente no vemos la necesidad de aplicar
los Montantes Compensatorios desde el
momento de la adhesión a la C.E.E.

• No sería aceptable bajo ningún con-
cepto para los cítricos la aplicación de
disciplinas a la producción española,
cuando en la actualidad no existen.

- Pensamos que en el supuesto de que
las negociaciones sectoriales (industria,
agricultura, pesca, sector laboral, etc.) se
realicen por separado, sería negativo para
el conjunto de las negociaciones el hacer
concesiones gratuitas en alguna de ellas

(caso de obtener el "descreste" arance-
lario industrial, por ejemplo), sin obtener
ninguna ventaja en el sector agrícola-

En todo momento el sector exportador
solicita a la Admintración española que le
mantenga debidamente informado de la
evolución de las negociaciones y muy
especialmente de la postura que piensa
adoptar con respecto al Documento Agrí-
cola de la Comunidad, en aquellos aspec-
tos que puedan tener incidencia en el
futuro del sector citrícola. Igualmente
ofrecemos nuestra colaboración incondi-
cional a nivel profesional.

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE CITRICOS (*)

PAISES
1983-1984

CAMPAÑAS ANTERIORES

1983-1982 1982-1981 1981-1980

Alemania Federal 581.570 459.137 466.907 400.949

F rancia 675.066 564.705 562.628 503.105

B enc! r, x 120.026 108.120 108.945 98.108

Holanda 167.935 138 .136 139 .954 132 .068

Reino Unido - Irlanda 199.519 15 3.864 132 .476 134 .152

Dinamarca 20.939 17.416 17.659 15.903

Países Nórdicos 62.681

Europa Oriental

Otros Países

TOTAL GENERAL

96.934 101.062 120.538 97.303

91,581 76.108 64.396 50.965

2.016.251 1.666.785 1.661.347 1.476.750

" Total exportación acumulada hasta el 1 de mayo de cada año.

(Fuente: M,A.P.A. -Servicio Inspección Fitopatolbgica).

PRECIOS PERCIBIDOS POR LOS AGRICULTORES
len pesetas/arroba de 12,78 Kg)

Campaña 1983-84 Campaña 198253

Mín. Med. Máx. Mín. Med. Máx.

Navel 150 175 225 No representativo
Navelate 425 450 500 No representativo
Salustiana 225 250 275 No representativo
Sanguina 150 175 200 No representativo
Naranjas Verna 175 200 225 No representativo
Valencia Late 350 375 425 800 850 900
Limones 230 275 320 355 395 435

Campaña 198152 Campaña 198051

Mín. Med. Máx. Mín. Med. Máx.

375 400 450 325 350 375
600 625 650 No representativo
375 400 425 300 325 350
250 275 300 175 185 190
275 300 325 175 200 225
400 450 475 350 375 400
145 170 195 345 376 410
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LOS
PRODUCTOS

HORTOFRUTICOLAS
ANTE LA CEE

• Se pretende un periodo transitorio lento y penoso

Rafael Aguirre Unceta^

PRESENCIA DE NUESTROS
PRODUCTOS EN LOS
MERCADOS COMUNITARIOS

Los mercados de Europa occidental
son una salida natural para la producción
hortofrutícola valenciana que, de hecho,
se ha desarrollado en las condiciones de
competencia impuestas por ese marco
comercial.

Por diferentes razones (posibilidades
de un transporte rápido de los productos
perecederos como los hortofrutícolas, alto
nivel de consumo...) esos mercados exte-
riores juegan un papel difícilmente susti-
tuible.

Como puede verse en el cuadro I, más
del 80 o el 90% de la exportación espa-
ñola de hortalizas y frutas no cítricas se
dirige a países de la CEE, habiéndose
estimado (1) que cerca de la mitad de la
misma procede de la Comunidad Valen-
ciana.

Esos envíos, que se aprovechan de una
ventaja natural clave (cultivos precoces o
fuera de estación), ocupan una porción
destacable de una serie de mercados co-
munitarios de importación:

Tomates ( 1 nov. - 14 may) . . . . . . . 60%
0Cebollas .................. ..... o

Melones ....................... 63%
Uva Mesa ( 1 nov. - 14 jul) . . . . . . . 37%
Calabacines .................... 65%
Alcachofas ..................... 68%
Albaricoques ................... 44%
Judías verdes ( 1 oct.-30 jun) ..... 36%

Fuente: Tablas NIMEXE 1981 (Euros-
tat). Los datos se refieren sólo a produc-
tos en fresco y se han calculado sobre el
total de importaciones de los 10, intra y
extracomunitarios.

* Economista. Asesor de la Unió de Llauradors.

CUADRO I

EXPORTACIONES HORTOFRUTICOLAS ESPAÑOLAS Y APLICACION
POR PRODUCTOS DE LA REGLAMENTACION COMUNITARIA

Régimen CEE

Exporta- % de la Interven- Precio de Calendarios
ción a la exporta- ción inte- referencia de restriccio-
CEE (Tm) ción total rior ( retira- nes cuantita-
(81/82 ó 82) da o compra tivas

oública)

HORTALIZAS
Lechugas y escarolas ......... 21 .497 71 ,3 x x
Judíasverdes ..................... 15.238 91,9 x
Melones ........................... 68.232 95,7 x
Sandías ........................... 73.603 91,6

Calabacines ........................ 32.240 95,9
Zanahorias ........................ 17.744 98,3
Fresas y fresones ............... 12.967 88,9
Coles y coliflores ............... 4.484 - x

Cebollas ........................... 255.954 86,4
Pimientos ........................... 90.468 94,8
Alcachofas ........................ 25.939 99,3 x

Apio ................................. 20.973 99,4
Berenjenas ........................ 11 .522 99,1 x l1 )
Pepinos .............................. 68.001 91,2 x (2)
Tomates ........................... 329.262 91,6 x 111 x 121 x

FRUTAS

Albaricoques ..................... 18.843 82,5 x(1) x x
Ciruelas .............................. 14.465 85,8 x
Melocotones ..................... 11.207 89,8 x(1) x(2)
Manzanas ........................... 50.382 86,4 x x
Peras ................................. 17.047 81 ,1 x(11 x(2)
Cerezas .............................. 469 - x
f^ísperos ........................... 2.713 100
Uva de mesa ........................ 63.839 74,3 x x (21 x

Fuente: Informes del Servicio de Inspección Fitopatológica y Reglamentaciones CEE.

(1 ) En estos productos, la declaración de "crisis grave" para proceder a la intervención pública es
más rápida que en los demás, pues basta que las cotizaciones medias desciendan, dos días sucesi-
vos (tres días en los demásl, por debajo del precio de compra aumentando en un 5% del precio de
base Iprecio de compra en los demás).

(2) En estos productos y en determinadas condiciones, en el cálculo del precio de entrada de las im-
portaciones sobre el que se basan las eventuales tasas compensatorias, pueden tenerse en cuenta
también los precios de comercialización de la producción interna coi7iunitaria.
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Espaldera de viñedo de mesa de la "Aledo" con el fruto ya embolsado.

Es lógico, por tanto, que la integración
en la Comunidad, en la medida en que
puede cambiar las condiciones de acceso
a esos mercados, se considera un tema de
gran interés para nuestra comercializa
ción hortofrutícola.

Ahora bien, el significado de esa inte
gración debe examinarse no sólo por sus
consecuencias en las corrientes.

(1) En estos productos, la declaración de
"crisis grave" para proceder a la intervención
pública es más rápida que en los demás pues
basta que las cotizaciones medias desciendan.
dos días sucesivos (tres dias en los demás), por
debajo del precio de compra aumentado en un
5% del precio de base (precio de compra en los
demás).

(2) En estos productos y en determinadas
condiciones, en el cálculo del precio de entrada
en las importaciones sobre el que se basan las
eventuales tasas compensatorias, pueden te-
nerse en cuenta también los precios de co
mercialización de la producción interna comu
nitaria.

Ahora bien, el significado de esa inte
gración debe examinarse no sólo por sus
consecuencias en las corrientes de ex
portación, sino también por lo que pueda
afectar directamente a la situación de los
productores hortofrutícolas. Por otra par-
te, conviene distinguir entre las condicio
nes que puede haber en un período
transitorio, probablemente largo y com
plicado, y las que habría en una situación
de aplicación integral de las normas y
medidas comunitarias. En este articulo se
comienza considerando esta última si
tuación en algunos aspectos básicos, y se
tratan después los problemas del período
transitorio.

DOS VENTAJAS
SUSTANCIALES DE LA
INTEGRACION: MAYORES
GARANTIAS A L.A
PRODUCCION Y MEJORES
CONDICIONES DE
EXPORTACI ON

La CEE dispone desde 1972 de un sis-
tema permanente de regulación de los
mercados hortofrutícolas, destinado so-
bre todo a la protección (interior y exte
rior) de sus producciones.

Pero dentro de esa organización co-
mercial, sólo determinadas frutas y hor-
talizas cuentan con cierta garantia de
precios. Son las que se señalan en el
cuadro I. En el supuesto de que se apli-
case a la producción valenciana, el régi-
men de precios de la CEE afectaría a más
del 80% de las frutas no cítricas, pero sólo
a un 15°ro de la producción de hortalizas.

Ese sistema de protección se basa en la
existencia de Agrupaciones de Producto-
res (autorretiradas del mercado) y, en de-

^fecto de estas últimas, en la compra por
Organismos públicos de intervención, lo
que requiere la declaración previa de
"crisis grave" (ver esquema). Puede de-
cirse que el sistema no es demasiado
eficaz, al menos en dos sentidos. Los
precios que se garantizan (de retirada o
de compra) son bajos y la inestabilidad
sigue dominando, de vez en cuando, en
algunos mercados (los precios de las
manzanas en la producción descendieron
entre un 40 y un 50% de la campaña
81/82 a la 82/83).

Los volúmenes de excedentes retirados
del mercado por esos procedimientos,
suelen representar pequeñas proporcio-
nes de las cosechas respectivas (2) y el
coste que suponen esas operaciones es
bastante moderado.

De hecho, se ha solido criticar a la
política agrícola comunitaria su falta de
apoyo financiero al sector hortofrutícola.
EI nivel relativo del gasto de FEOGA-
Garantía en ese sector ha crecido en los
últimos años (2,7% del gasto total entre
1977 y 1979, 6,4% del total entre 1980 y
1982), pero sobre todo a causa de las
ayudas a la transformación del tomate y
de algunas frutas (melocotones, ciruelas,
peras, cerezas...) a las cuales, dentro del
actual proceso de reforma (ahorro) agrí-
cola, se pretende precisamente limitar.

A pesar de todo lo anterior, es evidente
que el marco comunitario de regulación
hortofrutícola supondrá una considerable
mejora respecto a la situación española
actual, en la que no existe ninguna ga-
rantía de precios para los productores.
Las intervenciones del FORPPA en algu-
nos mercados excedentarios tienen un
carácter irregular y esporádico. Por otra
parte, los plazos que han solido requerir

para su aprobación e instrumentación, les
restan cualquier eficacia.

Desde el punto de vista del comercio
exterior, la integración significará varias
cosas. Por un lado, la supresión de las
barreras aduaneras (aranceles, tasas,
calendarios) a nuestra exportación a los
actuales miembros de la CEE, y el acceso
a las restituciones comunitarias a la ex-
portación a países terceros. Por otro, la
liberalización del actual régimen español
de importación de productos hortofrutí-
colas, la supresión de barreras a las im-
portaciones procedentes de otros países
comunitarios y la aplicación de los dere-
chos arancelarios del régimen comercial
exterior de la CEE.. Aparte, en lo que se
refiere a los productos hortofrutícolas
valencianos, las ventajas que traería
consigo la primera vertiente, que tendrían
que saldarse en una mayor competitivi-
dad o rentabilidad de las exportaciones,
superan netamente a los inconvenientes
que podría tener el cambio en las condi-
ciones de importación. Además, se ha
estimado (3) que para una serie de casos,
dicho cambio equivaldrá a un mayor gra-
do de protección. Naturalmente, no hay
que descartar el aumento de algunas
importaciones hortofrutícolas, desde la
CEE o desde países relacionados prefe-
rencialmente con ésta, sobre todo en
situaciones o períodos de escasez interior.

EL PERIODO TRANSITORIO

Lo que sí resulta preocupante es el
diseño que desde la CEE se está haciendo
del período transitorio de adhesión de
nuestro sector hortofrutícola. Es, sin du-
da, el aspecto de la negociación agrícola
con España que ha suscitado, hasta aho-
ra, mayor atención por parte comunitaria,
y en él han influido abiertamente los
intereses proteccionistas de los actuales
miembros mediterráneos de la Comuni-
dad. Según la postura comunitaria, el
período transitorio debería durar 10 años
para las frutas y hortalizas españolas, con
una primera etapa de cuatro años en la
que todo seguiría prácticamente igual e
incluso, en algún aspecto, peor que ahora.

Los problemas que ocasionaría ese tipo
de transición, con el contenido que se le
pretende dar desde la CEE, se sitúan
tanto en el ámbito del mercado interior
como en el de los intercambios exteriores.

MERCADO INTERIOR

Desde el punto de vista comunitario,
durante la primera etapa del período
transitorio no se aplicaría a las frutas y
hortalizas españolas el régimen de pre-
cios e intervenciones de la Comunidad, lo
que se trata de justificar principalmente
por la falta de desarrollo de las Agrupa-
ciones de Productores españolas y la poca
extensión de la normalización de calidad
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de los productos en el mercado interior.
Es cierto que las Agrupaciones de Pro-

ductores (APA) españolas no tienen
todavía un papel significativo en la
comercialización hortofritícola (4) y
que la vía de organización que han segui-
do no ha sido adecuada. Pero en diversas
áreas (sobre todo mediterráneas) de la
actual CEE ocurre algo parecido. De he-
cho, un objetivo prioritario de la política
hortofrutícola comunitaria es el de
conseguir una mayor implantación de las
Agrupaciones de Productores. Y se man-
tiene el sistema paralelo de intervención
por compra pública, precisamente por el
insuficiente peso de las Agrupaciones de
Productores en bastantes zonas.

Por otra parte, es evidente que el
desarrollo de las APA españolas sería más
fácil y coherente dentro del marco comu-
nitario, no sólo por las mayores ayudas
financieras que recibirían, sino porque
podrían comenzar a ejercitarse en la ges-
tión y regulación del mercado, según las
pautas de la organización existente en la
Comunidad.

En cuanto al tema de la normalización
de calidad, la cuestión está sobre todo en
el seguimiento y control de su aplicación.
De las 31 frutas y hortalizas normalizadas
a nivel comunitario, en España hay ya
aprobadas normas de calidad para 17 (5).
Y aquí también ocurre que el progreso en
su aplicación puede ser más rápido den-
tro de las exigencias del funcionamiento
comunitario.

I NTERCAMBIOS
COMERCIALES EXTERIORES

Los problemas que en este sentido
plantea la posición comunitaria sobre el
período transitorio, son de diverso tipo:

• Falta de simetría en el
desmantelamiento y equiparación
arancelaria:

Por un lado, en los intercambios con la
actual CEE, se suprimirán mutua y pro-
gresivamente los actuales derechos aran-
celarios. Pero si éstos son en España
superiores a los comunitarios, serían es-
tos últimos los que se adoptarían como
base de partida española. Pero lo que
ocurre precisamente es que es la CEE la
que tiene aranceles muy elevados en una
serie de frutas y hortalizas: melocotón
(22%), albaricoque (25%), uva de mesa
(18-22%), tomate en primavera-verano
(18%), berenjena (16%), zanahoria
(17%), fresa en primavera-verano (16%),
etc.

Por otro lado, la CEE no aplicaría auto-
máticamente a las exportaciones españo-
las el trato más favorecido concedido a
otros países con los que tiene acuerdos
preferenciales. Lo que puede significar
que durante los 6-7 primeros años de
pertenencia (oficial) a la CEE, seguiría
existiendo, en determinadas épocas del

Esquema del régimen CEE de precios de intervención

Preeio de base ( para producto piloto de la categoría 1, determina-
da variedad, calibre, etc.l.

60-70% del p. ba-

se: cítricos, uva

de mesa y meloco-

tones

50-55°b del p. base:

manzanas y peras

40-45°b del p. base:
albaricoques, toma-
tes, berenjenas y
coliflores

Precio de compra

-^ 10°b del p. base -^ p. de retire
da por a. de product. (con coefi-
cientes para cat. I I o I I I, variedadl

-f-5°^ del p. base --^ declaración de
crisis grave" product. sensibles

declaración de "crisis grave" en de-
más productos (")

(") En los dos casos de "crisis grave", el precio sa-
tisfecho por los organismos de intervención es el
de compra, con coeficientes de adaptación a la ca-
tegoría II o II I, variedad...

año, discriminación arancelaria con otros
países mediterráneos competidores
(Maghreb, Israel, Chipre, Turquía, etc.) en
productos como el tomate, la fresa, la
uva, la cebolla, etc.

• Mantenimiento intacto de las
restricciones cuantitativas a la
exportación espalñola, durante la
primera etapa de transición:

` Ese mecanismo es utilizado sistemáti-
camente por Francia para restringir o
prohibir las importaciones de algunos
productos en determinados meses del
año (calendarios). Resultaría sorprenden-
te que, cuando se considere contrario al
principio general de liberalización de la
CEE en su comercio exterior, se aplicase
también a intercambios interiores (expor-
taciones españolas).

• Mantenimiento intacto del
sistema de precios de referencia
para la exportación española, du-
rante la primera etapa de
transición:

Esto supondría también dar a España el
trato de país tercero, sin ninguna prefe-
rencia comercial como miembro de la
CEE.

Pero además hay que tener en cuenta
que la reforma de la reglamentación hor-
tofrutícola comunitaria, adoptada preca-
vidamente en octubre de 1983, va a su-
poner un aumento del papel proteccio-
nista de ese mecanismo. Primero porque
se amplía a nuevos productos (lechugas y
escarolas, alcachofas y albaricoques). Se-
gundo, porque va a ser más fácil la
instauración de tasas compensatorias,
tanto por la nueva forma de fijación de los
precios de referencia como por el mayor
rigor en el cálculo de los precios de en-
trada.

• "Mecanismo complementa-
rio" de control de intercambios

España-CEE en la segunda etapa
de transición:

Tal como se esboza por parte comuni-
taria (techos indicativos y mutuos de im-
portación, con posibles medidas de limi-
tación o suspensión en caso de rebasarse
esos niveles (6) , la elaboración y concre-
ción de ese sistema puede dar lugar a
cualquier tipo de manipulación interesa
da.

EI Gobierno español no ha aceptado la
mayor parte de las posiciones comunita-
rias que se han mencionado (7). Queda
por ver hasta qué punto está dispuesto a
no ceder en esos temas y evitar al sector
hortofrutícola un período transitorio tan
lento y penoso como se pretende por el
lado comunitario.

CITAS
(1) L.V. Barceló "EI sector hortofrutícola en el País

Valenciano". Información Comercial Española, junio
1982.

(2) "La situación de I'agriculture dans la Commu
naut^' (1982 y 1983). En los últimos años, excep-
tuando el caso de las mandarinas (27% de la cosecha
en las campañas 80/81 y 81/82), las retiradas del
mercado e intervenciones en el mercado han afectado
casi siempre a menos del 10% de las cosechas.

(3) P. Solbes "La adhesión de España a la CEE. Los
efectos sobre la protección exterior a la agricultura",
Edt. Moneda y Crédito, 1979.

(4) Las APA hortofrutícolas del Pafs Valenciano
suponen la cuarta parte del total de las españolas.
Otras zonas de implantación de APA son Lérida
(manzana, pera y melocotón) y Almería (hortalizas
extratempranas). Las APA valencianas más numero-
sas son las citrícolas (16), pero 6 de éstas tienen
también calificación para otras frutas o para hortali-
zas. Por otra parte, hay otras cuatro entidades con
calificación exclusiva para hortalizas y otras dos para
frutas no cítricas. Entre todas reúnen un volumen
cornercial de unas 80 mil toneladas de hortalizas y 20
mil toneladas de Nutas no cítricas, que se destina
principalmente a la exportación.

(5) J.M. Unciti "Normalización de productos hor-
tofrutícolas", AGRICULTURA, enero, 1984.

(6) Declaración agrícola CEE del 21 de febrero de
19sa.

(7) Declaración agrícola de la delegación española
en la conferencia negociadora, de 21 de marzo de
19sa.
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COMUNIDAD VALENCIANA

Unas líneas de actuación proyectadas al futuro

VINOS
DE CUNA

• AI i ca nte
• Utiel-Requena

• ^/alencia

José Vicente Guillem Ruiz°

I NTRODUCCION

Muchas veces se asocia el vino a dife-
rentes conceptos: Carácter, Personalidad,
Origen, etc., y se le concede un conjunto
de valores: Histórico, Cultural, Técnico,
Económico, Social, etc.

Pocas veces, y en el caso de la Comu-
nidad Valenciana menos, se han aplicado
en su conjunto el carácter de poseer unos
Vinos de Cuna, concepto y valor que
poseen los vinos valencianos por su his-
toria, cultura y ámbito social.

EI diccionario de la Lengua Española da
varias acepciones a la palabra "Cuna", de
entre las cuales, es de destacar:

- Patria o lugar de nacimiento de al-
gu no.

- Estirpe, familia o linaje.
- Origen o principio de una cosa.

Los tres son aplicables a vinos nacidos,
formados y comercializados en el ámbito
territorial de Alicante, Castellón y Valen-
cia. Nuestros vinos pueden Ilevar como
propio el apellido de cuna, además de
mantener el conjunto de atributos que los
definen, caracterizan y califican.

EI conjunto de factores que aportan
valor, carácter, personalidad y calidad a
un vino están definidos por el medio, la
variedad y el hombre, pero hay una serie
de etapas, que se pueden englobar en su
Formación, Evolución, Comercialización,
que delimitan y caracterizan la presencia
del vino en el mercado y valorizan el
producto.

'Ingeniero Agrónomo. Director de I.V.V.E. y
E.V.E de Requena (Valencia).

Un repaso a estas etapas aportarán
razones válidas al conjunto de opiniones.
Así tenemos:

FORMACION
EI vino es el resultado de la Viña, el

Medio, la Variedad y el Trabajo del hom-
bre. EI triángulo de la calidad lo definen el
medio natural, el microclima y el material
vegetal y lo complementan todas las fases
del proceso enológico, incluida la res-
puesta de la personalidad humana, tanto
a niveles de producción como en el de
consumo.

EVOLUCION
Un vino nace con el nombre geográfico

del lugar donde procede. Difunde la cali-
dad del prociucto. Acredita la calidad pre-
conizada y se diferencia. En función del
nombre y la fama se protege lo que re-
presenta y defiende frente a posibles
competencias y se presenta en el merca-
do tipificado con un conjunto de caracte-
rísticas basadas en genuidad, exclusivi-
dad, calidad diferenciada y prestigio.

COMERCIALIZACION
Los umbrales de calidad comerciales

varían, evolucionan y cambian. La calidad
intrínseca del vino, en todo su proceso,
está en función, de la aceptación por el
consumidor. EI desarrollo comercial es-
tricto debe basarse en criterios de calidad
específicos, apoyo a la imagen y ámbito
legal adecuado que proteja a los produc-
tos de competencias desleales y que ade-
más se cumpla.

Que duda cabe que, bajo este prisma,
se acogen un conjunto de vinos valencia-
nos que gozan de personalidad, prestigio,
valor comercial interior y exterior y que,

por falta de "algo", no acceden al gran
público. Son vinos de minorías, de mo-
mentos propicios y con filosofía propia.

Contactar con ellos, evitar que se pier-
dan en su pureza y que se imiten mal,
respetar su tradicionar y no caer en la
rutina, creemos que debe ser objetivo del
sector. AI fin y al cabo son patrimonio del
pueblo valenciano.

II. - VINOS CON HISTORIA

En Alicante, Castellón y Valencia hay
vinos con historia, añejos, viejos, con
solera (VINS FONDELLOLS), lo cual

468-AG R ICU LTU I^A



está atestiguado por los escritos de nues-
tra historia como pueblo.

Desde nuestros orígenes hay presencia
de la viña y el vino en nuestra geografía,
como lo demuestran los yacimientos ar-
queológicos de la Barsella de Torreman-
zanas, Barra Grossa, Cero Lucena, EI
Campet, La Carencia, La Bestida de les
Alcuses, Cerro de San Miguel, donde la
presencia de restos de sarmientos y vasi-
jas son elementos constantes.

La impronta fenicia la tenemos en el
carácter comercial y la vocación exporta-
dora, siendo esta época una base de
transacción del vino producido en lugares
próximos a las costas.

Textos griegos y latinos hacen referen-
cia a relaciones comerciales con nuestras
costas - Ifach, Denia, Jávea, Saguntium,
Valentia, Hemeroscopium, Saetabis, Be-
nicassim y Peñíscola-referentes a vinos.
Monedas romanas de Valencia llevan
grabados con viñas y racimos.

En la época romana aparece el primer
vino con nombre propio, conocido con el
nombre de Lauro edetarum (Liria) y se
impone ese nombre en honor a los triun-
fadores y a su trofeo, la corona de Laurel
(Lauro Nobilis). Sus excelencias y virtudes
se conocen en la capital del Imperio.
Plinio y Marcial hablan de los vinos de
Sagunto y de la ribera del río Albaida.

Los árabes potencian la viña, estudian
variedades, como la Valenci, y obtienen
destilados y espíritus de vino, de cuya
importancia dan testimonio los poetas
árabes valencianos (AI-Rusafí, Ibn al-
Zaggaq). Se conoce el vino Rancio y se
impone en la sociedad.

La dominación árabe deja impronta, la
tecnología de la destilación se exporta al
mundo civilizado y las palabras Alambi-
que y Alquitará se introducen en la alqui-
mia. En esta época, y para mejor conser-

var el mosto, nace nuestra bebida más
representativa, la Mistela, y justo con ella
toda una tradición de licoristas valencia-
nos. Játiva se convierte en la capital del
alcohol.

AI mismo tiempo, en los Monasterios y
Cartujas se centra una labor de selección
y mejora de las viñas y del vino. Alicante
hace famoso en Europa un tipo de vino en
el S. XIII y Alfonso X reconoce, en el Fuero
de Requena, la presencia de viñas y vinos
en la zona. EI vino pasa a formar parte del
mito y la leyenda, convirtiéndose en la
"Sangre de Cristo". Vall de Christ, Ara
Chistri y Porta Coeli son los más repre-
sentativos.

En el Llibre del Repartiment aparecen
referencias claras a las viñas y los vinos y,
por primera vez, se conoce una clasifica-
ción de los viñedos y vinos de calidad. Se
establecen tres categorías, en relación
con los impuestos que graban las botas
valencianas de 60 cántaros, y se sanciona
a los que oculten superficie y no obren
según ley. (1 cántaro = 16,77 I).

En la Edad Moderna dos vinos alcanzan
prestigio en las cortes europeas: EI Fon-
dillon, producto de la huerta de Alicante, y
el Carlon, de la Costa de Peñíscola. En el
año 1510, mediante privilegio dado en
Valladolid por los Reyes Católicos, se
protegían estos vinos. Fue un primer in-
tento de una Denominación de Origen.

CUADRO 1

MACROMAGNITUDES VITIVINICOLAS VALENCIANAS
( 1983 ►

Superficie

Víñedo de mesa ................................. 43.000 Ha (50,7°/o del total nacional)
Viñedo de vinificación •• ...................... 142.000 Ha ( 8,6% del total nacional l

Cavanilles clasifica en su obra al Reino
de Valencia en cuatro zonas vitícolas:

- NORTE (La Jana, Vinaroz, Peñíscola,
Alcalá de Xivert, San Mateo, Villafamés).

- CAMP DE MORVEDRE (Sagunto, Pu-
zol, Estivella, Puig).

- PLA DE QUART (Zona próxima a la
Capital, Torrent, Marquesado de Llombay,
Baronía de Turís, Chiva).

- ALICANTE (Huerta de Alicante, Mo-
nóvar, Pinoso).

La Ilegada de la filoxera marcó una era
y delimitó una época. La viticultura va-
lenciana, la igual que otras, se divide
antes y después de la Phylloxera Astratix.
Se reducen superficies, se produce la
primera reconversión. La viña deja suelo,
da paso a otros cultivos más rentables
(Naranjos, Huerta, etc.), se cobija en las
zonas del interior con otro tipo de condi-
ciones y se inicia una primaria industria-
lización. Nacen dos zonas vitivinícolas
muy diferenciadas, Utiel-Requena y
Villena-Sax, iniciándose líneas de mayor
progreso para ambas zonas.

La viticultura y la enología actual es
más conocida y se puede concretar en
algunos rasgos diferenciales y muy pecu-
liares, en función de los tipos de vinos y
su importancia económica, social y técni-
ca.

Total viñedo .............................. 185.000 Ha (10°^O del total nacional I

P rod u cció n
Uva de rnesr, ...... ...... ...... ...... .... .. ...... 282,6 miles Tm (55°b del total nacional)

2.633,0 miles HI (8,5%del total nacional)Vino ................................................

Cooperativas
Número de bodegas cooperativas:

' Alicante -^-•••-•••••••••••••••••• 19
' Castetlón ......................... 16
' Valencia ......................... 93

Número de socios ......................................... 48.000
Capacidad de almacenamiento ........................ 4 millones HI

Exportación

Grupo exportador Valencia ............................. 1.650.000 HI
Grupo exportador Alicante ....•.•^••.••••.••^•^•.•••.•• 90.000 HI

Denominaciones de Origen de Vinos

' Alicante
' Utiel-Requena
' Valencia

Vino ofertado al SENPA-FORPPA

' 70.000 H I
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DATOS MEDIOS NO OFICIALES

La calidad reconocida para determina-
dos niveles y para determinados produc-
tos (ej. algunas variedades: Monastrell,
Moscatel, Tintorera, Bobal, Garnacha,
Merseguera, Malvasía, P. de Pedralba
para vinificación y la Rosetti, Aledo,
Chasselas y Cardinal de mesa), la fuerza
del movimiento cooperativo a nivel de
producción y la vocación exportadora, son
las tres coordenadas sobre las que se
asienta el sector.

La presencia de embotellados y vinos
de calidad, en las líneas de comercializa-
ción, es una muestra más de la agresivi-
dad comercial de parte de un pueblo que
cifra su nivel de vida en la rentabilidad de
la viña y el vino.

Pese a la presencia en los mercados
nacionales y extranjeros, en la actualidad,
se adolece de falta de promoción e infor-
mación sobre características y peculiari-
dades de nuestras viñas, vinos y comar-
cas. Bajo este aspecto, los vinos de la
Comunidad Valenciana son los grandes
desconocidos para el propio pueblo. Este
puede ser el desafío para una generación.
EI otro vendrá de la mano de la reconver-
sión del viñedo.

Enlazar la historia, tradición, presente y
proyectar el futuro con bases científico-
técnicas adecuadas, es misión y objetivos
comunes de todo el sector. Trabajo a
realizar conjunta y coordinadamente por
todas las instituciones, eficazmente y con
espíritu de servicio.

111. -TECNOLOGIA

La tradicional tecnología utilizada en la
elaboración de vinos Blancos, Rosados,
Claretes, Tintos, Generosos, Rancios, Li-

La variedad "Merseguera" abunda en la Zona Vinícola de Valencia, siendo tundamental en la
Subzona Alto-Turia, situada al noroeste, conocida localmente como "Verdosilla", siendo

productora de vinos blancos de calidad, de 10° a 11,5° de alcohol.

corosos y Mistelas, se ha visto revisada en
cada una de las fases del proceso en
varios aspectos, impuestos por:

- Semiautomatización de líneas.
- Racionalización del trabajo.
- Optimización del personal.
-Adaptación de nuevos estilos y tipos

de vino.
- Disponibilidades económicas de las

empresas.

EI respeto a la tradicíón, sin caer en la
rutina, la evolución de los mercados y los
gustos del consumidor y el planteamiento
claro y decidido de cambiar la actual po-
lítica de cantidad por calidad, son las
coordenadas de las nuevas tendencias en
la elaboración, conservación y tipificación
de vinos.

La revisión de las líneas de actuación
comienzan con el diseño de una planta-
ción y termina con la presentación del
vino en la mesa y el comensal lo acepta,
degusta y le sienta bien. De un extremo a
otro hay un conjunto de operaciones a
revisar, cada una de las cuales se enu-
meran a continuación:

económicos y comerciales de todo el con-
junto a desarrollar.

PLANTACION

La elección del material vegetal (por-
tainjertos y variedades), abonado de fon-
do, diseño del marco de plantación y los
mecanismos de plantación son los ele-
mentos más interesantes.

- DISEÑO

La técnica de cultivo respecto a poda,
abonados, tratamientos debe ser racio-
nalizada y tener bases científico-técnicas
adecuada e idóneas para cada situación.

Poda: Rendimientos, yemas, época, etc.
Abonado: Racionalizarlo y ajustarlo a

las necesidades de la planta en el medio y
para su producción. Cartas nutricionales.
Es fundamental conocer la influencia de
las carencias y excesos en la calidad del
mosto.

Tratamientos: Optimizarlos sin abusar.
Adecuarlos al tiempo y a la planta. Estu-
diar posibles problemas de residuos y su
incidencia en la fermentación, contami-
nación y toxicidad.

- DISEÑO DE LA PLANTA-
CION

Comprende la decisión de plantar; el
asesoramiento técnico; el conocimiento
del suelo, clima y material vegetal y la
elección en función de criterios técnicos.

- MADUREZ

La evolución del ciclo de la vid y, sobre
todo a partir del envero, nos dará el índice
de madurez adecuada para el tipo de vino
a elaborar. Conocer los valores de acidez,
azúcar, aromas, polifenoles, etc. y deter-
minar la fecha de vendimia debe ser tra-
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bajo importante a desarrollar por el equi- trasiegos para evitar olores, sabores y IV.-DENOMINACIONES DE
po técnico. contaminaciones, son las fases impor- ORIGEN

tantes de este apartado.
- VENDIMIA

La operación de vendimia consiste en
cortar la uva en su momento, transpor-
tarla a la bodega, selección de la materia
prima pesada y descarga en tolva.

Es, en su conjunto, un proceso difícil
con implicaciones técnico-económicas
como los jornales de campo y bodega,
tiempo de transporte, abonos, etc., pero
tiene una influencia decisiva sobre la
calidad.

La selección de la materia prima, antes
de descargar cualquier remolque, se basa
en los caracteres físico-químicos, estado
sanitario, estado físico, valoración enoló-
gica posible y distribución del producto
según calidades.

Es necesario que la uva entre en la
bodega, equilibrada, sana, limpia y entera
y tiene una influencia decisiva la actua-
ción del socio y la Junta de la Bodega
Cooperativa.

- CONSERVACION

Se trata del auténtico problema de
nuestras bodegas, salvo excepciones. Se
suelen cumplir todos los preparativos
para elaborar pero no para conservar. La
limpieza, preparación de depósitos y de
bodega, uso de SOZ y estabilidad del vino
son buenas bases.

- OPERACIONES
COMERCIALES

Las operaciones de venta a granel, em-
botellado etc. Se cumplimentan satisfac-
toriamente pero hay que establecer las
estructuras comerciales, unitarias y di-
mensionadas, de las que carece nuestro
sector.

EI conjunto de todas estas operaciones
permitirán al sector la obtención de pro-
ductos de calidad reconocida. Ya existen
ejemplos como en Alto-Turia y Utiel-
Requena, en cuyas zonas, en base a pla-
nes técnicos de actuación, disciplina y
trabajo se ha entrado de Ileno en los vinos
de calidad, pudiéndose afirmar que han
pasado de tradicionales clientes del SEN-
PA a disponer de cartera propia de pedi-
dos y a valorizar sus productos.

La presencia de tres Denominaciones
de Origen en el ámbito territorial de la
Comunidad Valenciana: Alicante, Utiel-
Requena y Valencia, debe dar idea de la
Calidad reconocida de determinados vi-
nos, su presencia en el mercado interior y
exterior y la actividad de los propios
Consejos Reguladores en la promoción y
defensa de los productos amparados por
sus reglamentos.

Se parte del supuesto de que, en prin-
cipio, toda Denominación de Origen es
sinónimo de Calidad y si no lo es hay que
luchar para que así sea.

En síntesis cada reglamento protege,
ampara y controla los tipos de vinos y
variedades expuestos en el cuadro n° 2.

EI cuadro nos sitúa al vino en su ámbito
geográfico y en sus comarcas naturales
pero no define sus caracteres, ni peculia-
ridades, aunque se reconozcan valores
varietales y tipos de vino.

La labor de informar al consumidor,
educarlo, acercartos al mundo del vino
que lo considere como cosa propia, está
aún por realizar. Los Consejos Regulado-
res deben promocionar y divulgar los
productos por ellos amparados, como una
línea más de actuación, no dormirse en
los laureles ganados ni dejar todo en
manos de marcas y empresas. Hay un
trabajo mínimo a realizar y una iniciativa
a mantener. Solamente las Denominacio-
nes de Origen competirán con dignidad
dentro de los vinos de calidad.

-OPERACIONES MECANICAS

La limpieza de bodega y sus anexos, el
cuidado del estrujado, escurrido y pren-
sado, la dinámica del proceso y la revisión
de la propia infraestructura de bodega es
fundamental.

- CORRECCION DEL MOSTO

Antes de fermentar, el mosto debe ser
equilibrado (dentro de las prácticas eno-
lógicas autorizadas). Una vez corregido es
conveniente desburbar, pues todo lo que
sea limpiar el mosto es positivo para la
evolución posterior de la fermentación y
su calidad.

CUADR02

DENOMINACIONES DE ORIGEN (Caracteres generales)

D. Origen Tipo de vino

- FERMENTACION -
MACERACION

Base para la calidad de los vinos rosa-
dos, tintos y tintos doble pasta (fermen-
tación + maceración) y de los vinos
blancos (fermentación). Se considera
oportuno controlar la evolución del pro-
ceso, el momento del descubre, racionali-
zar los remontados y bazuqueos y tener
en cuenta la evolución del comercio refe-
rente al concepto de vino tinto, color y
astringencia.

-OPERACIONES DE ACABADO

La fermentación malo-láctica, para de-
terminados vinos, y la adecuación de los

Graduación Variedad de vinifera

ALICANTE Tinto 12-16° A Monastrell
(OM 24-11-75) Rosado 12-16° A Monastrell
(BOE 16-1-76) Doble Pasta 12-16° A Monastrell

UTIEL-REQUENA Tinto 10,5-13° A Bobal,Garnacha,Tempra-
nilo

(OM 195-75) Rosado 11-13° A
(BOE 16-7-75) Tinto Doble Pasta 10-15,5° A

VALENCIA
' ALTO-TUR IA Blanco seco Mín.10°A Merseguera
' VALENTINO Blanco seco " 11 ° A Merseguera, P.de Pedralba

Blanco semidulce " 11° A P. Ximenez, Moscatal,Mal-
vasia

Tintos y claretes

Licorosos y rancios

" 11° A

M ín. 14° A

Garnacha (Tintorera y co-
mún)
Mismas que blancos

' CLARIANO Blanco seco " 11 ° A Merseguera, tortosi, malva-
sia

(OM 16•11-76) Tintos y claretes " 12° A Monastrell, Forcayat, G.
(BOE 21-12-76) Común, G. Tintorera
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V. - VINOS CON PRESTIGIO

No todos los productos de calidad, de-
rivados de la viña y el vino, están ampa-
rados por las Denominaciones de Origen.
Hay vinos y derivados de gran prestigio y
sin protección oficial alguna. Tal es el
caso de la mistela, algunos rancios y vinos
de zonas limitadas.

La mistela moscatel es de gran valor
comercial y exquisita calidad. Su variedad
de olores y fragancia hacen un producto
único. Está muy extendida en las tres
provincias y en cada una de ellas tiene
una peculiaridad diferenciada.

-Alicante (zona de la Marina). Hay que
destacar su espíritu, luminosidad,
extracto y gusto a pasa cuidada.

-Valencia (zona de la Baronía de Tu-
rís, Marquesado, Godelleta, etc.). Su ca-
rácter floral, sutileza, ligereza y néctar.

-Castellón (Zona de Peñíscola, Beni-
casim). Su franqueza, fuerza y gusto.

Está haciendo falta una Reglamenta-
ción específica para la mistela y una deli-
mitación de la mistela moscatel de cali-
dad superior (con o sin indicación de
procedencia).

Deben destacarse algunos vinos loca-
les, específicos, de calidad y valor social:

En Alicante:
- Vi arropat, de Benejama.
-Fondillon, en su versión rancio, seco

y dulce.
- Generoso, de Monovar y Pinoso.
- Ranci, de Jalón.

En Castellón:
- Blanco de mesa, de la Jana y San

Mateo.
- Macabeo, de Useras y Villafamés.
- Tintos de Garnacha, con cuerpo y

extracto.
- Ucorosos dulces, de la costa.

En Valencia:
- Blanco, de Utiel, Casinos y Bugarra.
-Añejos, de Chulilla, Casinos y Buga-

rra.
- P. Ximénez, de Víllar, Cheste, Pe-

dralba.
- Viejísimos y ancestrales, de Fonta

nares
Los vinos del Puerto de Valencia.

VI. - CONCLUSION

^Qué falta a los vinos valencianos para
ocupar un lugar de prestigio entre los
grandes vinos?

La respuesta a modo de conclusión,
puede ser:

• Orientar la reestructuración y recon-
versión del viñedo, en base a:

-Actualización del Catastro.
- Delimitación en función del clima,

suelo y variedad del viñedo de calidad
superior, medio y marginal, para uva de
mesa, pasa y vinificación.

-Equilibrio producción-comercializa-
ción-precio-rentabilidad, mediante acuer-
dos interprofesinales.

- Estudiar alternativas vitícolas, viní-
colas, agrícolas y ganaderas.

• Adoptar una política de financiación,
capitalización y rentabilidades adecuadas
y reales.

• Ayudar y fomentar a la exportación.
• Dotar las bases científico-técnicas

adecuadas a nivel de investigación y tec-
nología aplicada. Divulgación y comercia-
lización para productos de calidad.

• Promocionar el consumo interior y la
formación del consumidor.

• Utilizar de forma integral los subpro-
ductos.

• Fomentar los vinos de calidad a precio
justo para todos los sectores.

Como resumen, se pueden citar las
líneas de actuación del Instituto Valen-
ciano de Viticultura y Enología:

- Respetar la tradición sin caer en la
rutina.

- Modernizar las estructuras viti-
vinícolas y comerciales.

- Sentar las bases científico-técnicas
para una política de productos de calidad.

- Conectar con el futuro y elevar la
calidad de vida de todos los que viven en
la viña y del vino.

Tienen una especial calidad en Valencia, subzona Clariano, los vinos tintos y rosados procedentes
de la variedad "Monastrell".
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Arbol centenario de
algarrobo, en el

litoral mediterráneo
español.

EL ALGAR ROBO
Su importancia en la cuenca

mediterránea
• Una riqueza actual y potencial para el

Levante español

Juan Tous Martí°

1. INTRODUCCION

EI algarrobo, cuyo nombre botánico es
Ceratonia siliqua L., pertenece a la familia
de las Leguminosas y subfamilia de las
Cesalpinoideas. También se le conoce con
los nombres de garrofero, garrofer, ga
rrofera, garrover, etc. EI botánico ruso
Vavilov, considera que su centro de origen
se encuentra en el Cercano Oriente, o sea,
en Siria, Israel y costas del sur de Turquía.

Su cultivo está muy generalizado en
toda la Europa meridional, parte de Asia y
norte de Africa; en España se encuentra
cultivado a lo largo de todo el litoral me-
diterráneo.

Su fruto, la garrofa, es una legumbre
utilizada por el hombre desde muy
antiguo. Existen referencias escritas del
siglo I después de Jesucristo que reflejan
la importancia del algarrobo en las vidas
de los pueblos mediterráneos. En la

° Ingeniero Agrónomo.

antigúedad se usaba como pienso del
ganado y de su pulpa se obtenía, aguar-
diente, miel y emplastos medicinales. Las
semillas enteras o garrofines servían co-
mo pesas para el comercio de alhajas (de
aquí el hombre de Kilate, de Karat, de
Kharroub). Del endospermo, se obtenia
goma para aprestos.

Esta leguminosa arbórea, es una espe-
cie muy rústica, capaz de producir en
circunstancias muy desfavorables. Pro
porciona frutos, madera, sombra y enri-
quece y mejora las condiciones del suelo
en el que vive. Del fruto se utiliza la pulpa
y las semillas o garrofines.

Desde el punto de vista ecológico,
constituye un elemento característico de
la flora mediterránea y un instrumento
esencial de valoración ambiental y paisa
jística. En la actualidad, dada la impor
tancia económica que está adquiriendo de
nuevo, se podría pensar en utilizarla como
un eficiente medio de repoblación forestal
en los montes cercanos al litoral, tan
desvastados últimamente por los incen
dios forestales.

2. LOCALIZACION
DE LA PRODUCCION

EI algarrobo es un cultivo típico de la
cuenca mediterránea. Los principales
países productores son España, Italia,
Chipre, Portugal, Marruecos, Turquía,
Grecia, Argelia y Tunicia. La producción
mundial oscila en unas 330.000 Tm de
garrofa, y las producciones actuales
aproximadas de estos países, se indican a
continuación en el cuadro núm. 1.

Como puede verse, España ocupa el
primer lugar a nivel mundial (47°ió). Den
tro de nuestro país, la producción se en
cuentra localizada por toda la zona le
vantina, principalmente por las provincias
de Valencia, Castellón, Tarragona y Ba
leares. También tiene alguna importancia
en el litoral de Alicante, Murcia y Málaga.
Las cuantías de las cosechas anuales son
muy variables, y ello es debido principal-
mente a la alternancia de producción o
vecería. Las causas de este grave proble
ma se atribuyen a factores de tipo climá
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Aspecto vegetativo del árbol
en el que se aprecian las
inflorescencias femeninas.

CUADRO N° 1

PRODUCCION DE GARROFA EN DISTINTOS PAI^ES

País

Producción aproximada anual
(en Tm de garrofa entera)

España .................................................................. 150.000
Italia ..................................................................... 60.000
Portugal .................................................................. 40.000
Ch ipre ..................................................................... 25.000
Marruecos ............................................................... 16.000
Turquia .................................................................. 15.000
Grecia .................................................................. 15.000
Otros ..................................................................... 9.000

tico, biológico y derivados de las técnicas
de cultivo.

Hoy en día la producción española dista
mucho de la que se obtenía en la década
de los años cincuenta, debido principal-
mente a que las heladas de febrero de
1956, hicieron necesario levantar muchos
árboles que se helaron y no fueron re-
plantados. Actualmente pueden estimar-
se en las siguientes cantidades (cuadro
núm. 2).

Estas cosechas se obtienen de una
superficie aproximada de 113.000 hectá-
reas de plantaciones regulares y algo
menos de medio millón de árboles dise-
minados, que en la mayoría de las veces
se encuentran mezclados con otros culti
vos.

3. COMERCIALIZACION

EI movimiento comercial de la garrofa,
tiene lugar principalmente en el periodo
inmediatamente posterior a la recolec-
ción. La mayor parte de la producción
española de garrofa es absorbida por el
mercado nacional. España exporta garro-
fa en diferentes modalidades: triturada,
trozeada y pulverizada. EI movimiento de
exportación es aproximadamente del 30°'0
de la producción total nacional.

Las exportaciones de garrofa se dirigen
preferentemente hacia los países euro-
peos, entre los que destacan Suecia, Rei-
no Unido, Irlanda, Francia, Alemania, Ita-
lia y Suiza, y esporádicamente se realizan

CUADRO N°2

DISTRIBUCION PROVINCIAL DE LA PRODUCCION ESPAÑOLA

Zonas Tm de garrofa entera

Valencia ............ .................................................................. 50.000
Castellón ..................................... ......................................... 30.000
Tarragona-Barcelona ........................ .................................... 25.000
Baleares ............................... ............................................... 25.000
Alicante, Murcia y Málaga ..................................................... 20.000

TO TA L ............................................................ 150 .000

operaciones con USA, Canadá y Australia.
Los puertos principales de embarque son
Valencia, Palma de Mallorca y Tarragona.

Las exportaciones españolas de garrofa
(triturada, trozeada y pulverizada) en es-
tos últimos años se indican en el cuadro
núm. 3:

CUADRO N° 3

EXPORTACIONES DE GARROFA

Exportaciones
Años (Tm)

1977
19 78
1979
1980
1981
1982
1983

43.872
13.492
31 .020
27.110
57.489
27.820
42 .966

Fuente: Anuarics de Aduanas

Actualmente nuestro país es deficitario
en garrofín, e importamos de Marruecos
aproximadamente 1.000-1.500 Tm de se
millas.

Los destinos de la producción nacional
de garrofa, son varios: la pulpa es utiliza-
da en la fabricación de pienso para el
ganado; las semillas o garrofines, contie
nen gomas que son utilizadas en las in-
dustrias químicas, farmacéuticas y ali-
menticias.

En otros países mediterráneos, princi-
palmente Italia, se obtiene alcohol de la
pulpa de garrofa, ya que son muy ricas en
azúcares. En España, la industrialización
de los subproductos de la garrofa no está
organizada. De ahí que la creación de
industrias, como la referida anteriormen-
te, no sean actualmente rentables.

En estos últimos años, el precio de la
garrofa ha experimentado un gran au-
mento, como sucede con otras materias
primas. Este aumento se basa principal-
mente en las exportaciones, subida gene-
ral de los precios de los componentes
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básicos que se utilizan en la fabricación
de piensos, y en las cotizaciones de la
goma de garrofín.

A continuación se muestra en el cuadro
núm. 4, la evolución en las cotizaciones
aproximadas por kilo de garrofa sobre
almacén y kilo de garrofín, en estos últi-
mos años:

rescencia aisladas. Las inflorescencias
nacen en las nudosidades de tres a cinco
años de edad, y aparecen desde julio a
diciembre. La polinización puede ser ane-
mófila y entomófila, y ocurre principal-
mente de septiembre a octubre. En las
plantaciones se suele recomendar un 10-
20% de árboles machos.

CUADRO N°4

EVOLUCION DE LOS PRECIOS MEDIOS DE GARROFA Y GARROFIN

Años
Pts/kilo de

garrofa entera Pts/kilo de garrof ín

1977 ............................................. 8,50 23,25
1978 ............................................. 1 1 23,50
1979 ............................................. 12,50 38,50
1980 .................................... ......... 16 45

1981 ............................................. 21 85
1982 ............................................. 27 130

1983 ..................... ........................ 32 165

Fuente: Lonja de Reus y de Barcelona

Una característica importante del co-
mercio de la garrofa, es el puntual au-
mento de precio en determinados perio-
dos del año. Los precios al inicio de cam-
paña en septiembre son algo más bajos,
ya que la garrofa presenta una humedad
relativamente alta al ser cosechada
(20%), que disminuye hasta un X5-16%
algún tiempo después de ser almacenada.

En los meses siguientes, enero, febrero
y marzo, las garrofas se cotizan más, por
tener un contenido de humedad menor y
por estar en relación con la demanda de
la goma de garrofín para el resto del año.
Dicha demanda está en función del mer-
cado mundial de gomas y de la produc-
ción de garrofa (garrofín) de los demás
países mediterráneos. Actualmente el
precio de la goma de garrofín oscila entre
las 600-700 pesetas/kilo.

EI fruto o garrofa es una legumbre
alargada, comprimida, coriácea e inde-
hiscente, solitaria o en numerosos gru-
pos, de 10 a 22 cm de longitud, 2 0 3 cm
de ancho y uno de grueso. Las semillas o
garrofines, son aovadas, planas, de color
rojizo lustroso y muy duras.

La composición química de las vainas
difiere ampliamente con la variedad y las
diferentes condiciones de clima y terreno
en que vegeta este árbol. La variación
estriba principalmente en el contenido de
azúcares (sacarosa y glucosa) y en el
número de semillas. En el cuadro núm. 5,
se refleja la composición analítica media
de la pulpa de garrofa (Daris, 1964):

Detalle de fruto en formación en el mes de
febrero.

material vegetal de las plantaciones. Son
muchas las variedades cultivadas, siendo
la mayoría de ellas verdaderas
variedades-población.

En España, las variedades principales
son: Negra o Casuda o De la Mel; Rojal;
Vara Llarga o Matalafera; Caches; Costilla
de asno; Duraiona; etc.

En el resto de países productores, como
variedades más corrientemente cultiva-
das, podemos citar las siguientes:

- En Italia: Latinissima o Giubiliana;
Racemosa; Saccarata y Amele.

- En Portugal: Alfarroba de Burro;
Mulata y Glahosa.

CUADRO N° 5

COMPOSICION MEDIA DE LA PULPA DE GARROFA
4. DESCRIPCION BOTANICA
Y COMPOSICION QUIMICA

EI algarrobo es un árbol de gran longe-
vidad, de gran porte, con una altura
aproximada de 5 a 10 metros. Su copa es
amplia, verde y muy densa. Su raíz es de
consistencia leñosa y se extienden mucho
alrededor del árbol. EI tronco está bien
desarrollado, con una corteza rugosa de
color pardo. Sus ramas son largas y
gruesas.

Las hojas son compuestas, perennes,
pinnadas, con 6-10 foliolos coriáceos y de
un color verde más o menos intenso se-
gún las variedades.

Es una planta polígama, siendo dioicos
la mayoría de los árboles y algunos her-
mafroditas. Las flores son pequeñas y se
encuentran reunidas en racimos de inflo-

Componentes

Humedad ............................................................................................................ 15-18
Azúcares reductores calculados como glucosa ...................................................... 13-19
Sacarosa titulada como inversiÓn ........................................................................ 23-28
Proteínas ............................................................................................................ 4
Celulosa ............................................................................................................ 5-6
Gomas, pectinas y otros no nitrogenados ............................................................ 20-34
Grasas ............................................................................................................... 1
Taninos ............................................................................................................ 1,3-1,5

5. VARIEDADES

La antigŭedad y descuido del cultivo del
algarrobo en toda la cuenca mediterrá-
nea, y concretamente en España, es la
causa principal de la gran dispersión y
diversificación clonal que se observa en el

- En Chipre: Tylliria; Koundourka y
Apostol i ka.

- En Grecia y Creta: Tylliria; Karpos y
Kandía.

- En Tunicia: Sfax.
- En Israel: Habatí; Thehawi y Sanda-

laui.
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Planteción regular de unos 30 arios de edad, propiedad del autor.

- En California: Horne; Bolser; Excel-
sior; White; Santa Fe y Victoria.

6. CULTIVO

EI algarrobo es una planta muy rústica
y requiere pocos cuidados culturales. So
porta la sequía, la aridez del terreno y el
calor excesivo. Sin embargo, es sensible a
las heladas. Se adapta bien a los malos
terrenos, en donde otras plantas no pue-
den nacer y prosperar.

EI sistema tradicional de plantación se
ha venido realizando a base de plantacio-
nes regulares o asociado con otros cdlti-
vos, tales como la vid, el olivo, el almen
dro y la cebada- En el primer caso, los
marcos de plantación son muy variables:
se recomienda actualmente densidades
de 80 a 100 árboles/hectárea.

La poda, especialmente de la forma-
ción, es similar a la de los demás frutales
en regímenes extensivos y la de conser-
vación se reduce a suprimir las ramas
secas, las mal colocadas y a evitar, con el
transcurso de los años, que las grandes
ramas se acerquen demasiado al suelo.
La mejor época para realizar esta opera-
ción es a principios de otoño e inmedia
tamente después de la recolección de la
cosecha.

Respecto al abonado mineral, general-
mente se le deja para que viva por sus
propios medios y apenas se le abona.
Como norma general, y teniendo en
cuenta la fertilidad del suelo, se puede
recomendar un abonado completo N^P-K
con un equilibrio del tipo 1 0,5 1. Las
cantidades a aplicar estarán en función
de la edad y producción del árbol.

Las labores son tres pases de reja o

arado para remover la tierra con el fin de
que la humedad persista, y completadas
con cavas al pie de los árboles, para quitar
las malas hierbas, aunque éstas hoy en
día, se combaten mediante el uso de her-
bicidas.

En España, se ha realizado reciente-
mente algún ensayo aislado de plantación
con marcos estrechos, variedades selec-
cionadas y con buenos cuidados cultura-
les, es decir, con un abonado racional,
riegos eventuales y control de malas
hierbas mediante el uso de herbicidas.
Por el momento se han obtenido una serie
de ventajas, tales como: adelanto de la
producción, disminución de la vecería y
un mayor rendimiento por hectárea. Estas
ventajas se han contrastado con las
plantaciones modernas efectuadas en
otros países productores.

7. PLAGAS Y ENFERMEDADES

Esta especie puede verse afectada por
diferentes plagas y enfermedades.

Entre las plagas más importanes, cabe
destacar principalmente a un insecto ba-
rredor, denominado Zeuzera pryna, L. Sus
larvas abren numerosos agujeros en el
tronco y ramas gruesas; los medios de
lucha son muy costosos. Otro lepidóptero
barrenador, que ataca también a dicho
cultivo, es el Cossus cossus L.

EI Aspidiotus heredae L., es un cochi-
nilla que suele dañar las hojas y frutos,
provocando su caída prematura.

Cabe destacar también la "polilla de la
garrofa" que hace estragos en los frutos
almacenados. Se trata de una mariposa
blanca-sonrosada, denominada Ectomye-
lois ceratoniae Z.

Entre las enfermedades más importan-
tes, cabe destacar el Oidium ceretoniae C.
que ataca a las hojas, las yemas y los
frutos tiernos.

8. RECOLECCION

La recolección se realiza a últimos de
verano o principios de otoño, y varia se-
gún la zona y el grado de humedad. Tra-
dicionalmente se efectúa mediante la
técnica del vareo y posterior recogida del
fruto derribado al suelo, operación pesada
y de elevado coste. Actualmente en Cali
fornia se está introduciendo la recolección
mecanizada, mediante el uso de vibrado-
res mecánicos de troncos y lonas exten
didas debajo de los árboles para recoger
los frutos caídos.

La garrofa se conserva en un lugar seco
y bien ventilado, evitando de este modo la
aparición de posibles pudriciones.

En España los rendimientos por hectá-
rea, en un mismo año, son muy variables
de unas plantaciones a otras, y sus cau-
sas ya han sido comentadas. Las planta
ciones regulares que reciben un mínimo
de cuidados culturales, suelen dar por
término medio, de 2.000 a 3.500 kilos por
hectárea, siendo la producción media por
árbol adulto de unos 70 kilos. Los árboles
adultos, aislados, suelen dar de media, de
250 a 300 kilos. Existen también, algunos
árboles centenarios que han Ilegado a
producir, en algunos años, cosechas del
orden de los 1.000 kilos de garrofa.

En California, en árboles de 25 a 30
años, se suelen obtener unas produccio-
nes aproximadas de 10.000 kilos por
hectárea y unos rendimientos medios por
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árbol adulto de 113 kilos de garrofa (Coit,
1951).

9. USOS DE LA GARROFA
Y DEL GARROFIN

En el Mediterráneo, este árbol se ha
venido utilizando desde siempre para ali-
mentación del ganado, principalmente
equino. La pulpa de garrofa contiene gran
cantidad de azúcares (30-40%). Modernas
pruebas de alimentación indican que la
garrofa contiene 1-2% de proteína diges
tible y es relativamente baja en energía
metabolizable.

En los últimos años se practica una
previa trituración de las vainas, para se-
parar luego las semillas.

Con esta trituración se obtienen 2 tipos
de garrofa:

a) en forma de harina gruesa, cuyo
producto resultante puede atrevesar ta-
mices menores de 4 mm.

b) en froma troceada, cuyo tamaño
oscila aproximadamente entre trozos que
atraviesan tamices de 4 a 9 mm.

La garrofa troceada es muy indicada
para pienso de terneros y cerdos que se
dedican al cebo. También se incluye en la
dieta del ganado vacuno, ovino, caprino y
conejos.

La pulpa reducida a harina se utiliza
como sucedáneo del cacao y en la fabri-
cación de chocolate. De las vainas, se
obtiene también alcohol, azúcar y laxan-
tes.

Sin embargo, el producto del algarrobo
más ampliamente usado en los procesos
industriales, es el garrofín. Las semillas
constituyen aproximadamente un 10%
del peso de las vainas, y el rendimiento en
goma es del 35% del peso de las semillas.

EI garrofín se compone de los 3 ele-
mentos siguientes: la cutícula (30-33%),
el endospermo (42-45%) y el germen
(23-25%). De dichas partes se obtienen
los siguientes productos:

a) De la cutícula: sustancias colorantes
y gelatinizantes, cuya aplicación va tanto
a las industrias alimenticias como a las
químicas y farmacéuticas; celulosa;
extractos tánicos, usados en pastelería;
carbón activo, óptimo para la purificación
y decolorización de diversos productos.

b) Del endospermo: se obtiene una go
ma de múltiples usos. Químicamente es
una hemicelulosa que resulta de la com-
binación molecular de manán y galactán.
Se utiliza en una amplia gama de pro-
ductos y procesos industriales, incluyendo
el papel; varios alimentos, tales como:
fabricación de helados, cremas, flanes,
bizcochos, pasteles, salsas, salchichas,
condimentos; espesantes y emulsiones
estabilizadoras; aprestos para tejidos;
cosméticos; productos farmacéuticos; pe-
lículas fotográficas; pinturas; betunes y
adhesivos.

c) Del germen: por su constitución, está
clasificado entre los complejos proteicos
más completos y, por tanto, más adecua-
dos para la alimentación humana. Con-
tiene un 50% de proteínas, más del 6% de
materia grasa, 1,73% de fósforo, 0,7% de
fitina, vitaminas B2 y 3, materias hidro-
carbonadas, etc...

Su harina se utiliza como aditivo de las
conservas alimenticias, fabricación de
pastas, pan, extractos para caldos de
sopa y para la elaboración de piensos
compuestos.

10. CONCLUSION

EI presente artículo pretende revalori-
zar el cultivo de esta especie, que desde
hace algunos años está excesivamente
abandonada.

Actualmente, respecto a otros cultivos
como el olivo, vid, etc., el cultivo del alga-
rrobo, esmerado o asociado con otras
especies, requiere un costo comparativa-
mente inferior y con la aplicación de las
modernas técnicas culturales se puede
obtener una abundante producción y una
renta unitaria relevante. Por otra parte, el
aumento de precio que sufre la garrofa en
el mercado - debido básicamente a la
gran cantidad de aplicaciones industriales
y alimenticias que de ella se obtienen
actualmente-, hace que el cultivo del
algarrobo en estos últimos años se esté
revalorizando.

En definitiva, se trata de un árbol muy
rústico, resistente a la sequía, vigoroso y
productivo que puede solucionar proble-
mas en muchos de nuestros suelos de
secano. Representa, pues, una conside-
rable riqueza actual y potencial para el
Levante español que no se debe seguir
menospreciando.
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COMUNIDAD VALENCIANA

APICULTURA
Francisco Gozalvez Benavente°

La Comunidad Valenciana goza de una
tradición apícola que se remonta a la más
lejana Prehistoria, en la que las abejas ya
eran utilizadas por el hombre, si bien se
limitaba a sacar la miel de los enjambres
situados en huecos de árboles o cavidades
de las rocas. De esta práctica, conocida
como "caza de nidos", se conserva un
maravilloso testimonio en las pinturas
rupestres de la Cueva de la Araña en
Bicorp (Valencia), que data de unos
12.000 años de antig ŭedad. Otros ejem-
plos de esta actividad se encuentran en el
Cingle (1) de la Ermita del "Barranc Fon-
do" y el Cingle de la "Mola Remigia",
ambos en la provincia de Castellón.

La aplicación del desarrollo científico a
la apicultura ha logrado avances notables
en esta ciencia y permitido mejoras
considerables en las técnicas de explota-
ción.

La apicultura aporta una serie de pro-
ductos que son "recogidos, transforma-
dos o producidos por las abejas". Los
principales productos son: propoleos, pó-
len, miel, jalea real, cera y veneno, a lo ŝ
que hay que añadir, la producción de
reinas y enjambres para la comercializa-
ción.

Los productos apícolas poseen en la
actualidad un doble interés en los campos
dietético y terapéutico; aportan nutrientes
y energía al organismo, a la vez que ayu-
dan a neutralizar desequilibrios orgánicos
y estimular las funciones vitales.

• 1.500 apicultores.
• 35% de la producción
nacional.

Las tendencias actuales hacia dietas
naturistas, motivadas por el Ilamado
"movimiento ecológico", que ha desper-
tado la conciencia medioambiental y la
reivindicación de los productos naturales,
orientan a una parte, cada vez más im-
portante, de los consumidores a la utili
zación cotidiana de los productos apíco
las.

Otro aspecto de la importancia de la
apicultura, lo constituyen los beneficios
indirectos producidos por las abejas en la
polinización de los cultivos, colaborando
de forma sobresaliente en el aumento de
la cantidad y calidad de las cosechas, en
la obtención de nuevas variedades, en la
conservación de especies vegetales y
contribuyendo al equilibrio ecológico de la
Naturaleza.

De todos los insectos, las abejas son el
agente polinizador más importante y,
sobre todo, el único que puede ser mane-
jado y controlado por el hombre. EI papel
polinizador de las abejas milíficas, se ve
incrementado por la continua disminu-
ción de los insectos polinizadores silves
tres, como consecuencia del incremento
de los cultivos intensivos y el empleo
creciente de los insecticidas para eliminar
las plagas que los atacan.

Los principales cultivos agrícolas que
dependen de la abeja melífica para su
polinización o que rinden cosechas más
abundantes, frutos de mayor calidad y
menor número de malformaciones son:
Aguacate, alfalfa, alforjón, algodón, al-
mendro, arándano, arveja, calabaza, ce-
bolla, cerezo, ciruelo, coliflor, colinabo,
colza, espárrago, frambueso, fresa, gira-
sol, grosellero, guayabo, manzano, me-
lón, nabo, níspero, pepino, peral, rábano,

(1) Cingle: Risco.

° Dr. Ingeniero. Profesor Agregado de la
E.T.S.I.A. Universidad Politécnica. Valencia.
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rutabaga, sandía, tréboles, vid, zanahoria
y zarzamora.

DIAGNOSTICO
DEL SECTOR

La apicultura española está distribuida
por todo el territorio nacional, si bien
existen notables especializaciones regio-
nales, sobre todo en lo que se refiere a la
práctica de la apicultura intensiva en
régimen de transhumancia.

Aunque las estadísticas oficiales se han
considerado tradicionalmente poco rea-
listas, los récientes movimientos asociati-
vos en el sector productor han motivado
un mejor conocimiento del tema y los
datos de que se dispone han mejorado su
fiabilidad. Se estima que el n úmero actual
de colmenas en España es del orden de
1.250.000.

En la Comunidad Valenciana se esti-
man unas 300.000 colmenas, que repre-
sentan el 24% del total nacional y que se
reparten según el Cuadro siguiente:

Número
Provincia agricultores

Alicante ........................
Castel I ó n ........................
Valencia ........................

TOTALES ...............

EXPORTACION DE PRODUCTOS APICOLAS

Exportado por Total exportado por co-
Exportación to- Comunidad Va- merciantes y productores

Año tal Tm lenciana ( °^o) valencianos (°^ó)

MIEL

1980 2.028 45,4 60,8
1981 2,001 49 4 56,6
1982 1.292 31,5 61,05
1983 1 .222 43,4 87,0

POLEN

1980 477 70 86
1981 622 78 76
1982 669 55,7 80
1983 929 71 95

CERA

1980 294 82,6 67
1981 209 81,1 92,8
1982 141 87,5 97,5
1983 166 99 ,7 99 ,3

Número Producción total
colmenas ( en miles) de miel (Tm/año)

475 30.000 600
400 70.000 1.260
800 200.000 4.000

1.475 300.000 5.860

Producción que supone más del 35%
del total nacional y que se alcanza gracias
al mayor nivel técnico de sus apicultores.

Del total de los 1.475 apicultores de la
Comunidad Valenciana, existe un 15%
que poseen más de 500 colmenas y bas-
tantes apicultores con más de 1.000 col-
menas. Los pueblos que concentran
mayor número de colmenas son:

Alicante: Benisa, Cocentaina y Novelda.
Castellón: Nules y Segorbe.
Valencia: Alcira, Ayora, Carcagente y

Enguera.

Las mieles más características produci-
das en esta Comunidad son:

Azahar: muy aromática debido a la ele-
vada concentración de antranilato de
metilo. Coloración 5-7 mm. Pfund.

Romero: olor y sabor aromático típicos.
Coloración 10-12 mm Pfund.

Multifloral: de olor ámbar 50-80 mm
Pfund.

En cuando al comercio exterior, la Co-
munidad Valenciana ocupa el primer lu-
gar de España, como lo demuestra el
Cuadro siguiente:

ORGANIZACION APICOLA
EN LA COMUNIDAD VALENCIA-
NA

- Asociación Nacional de Apicultores
(ANA), con la Sociedad Cooperativa Apí-
cola de España, que dispone en Ayora
(Valencia) de una moderna planta para la
tipificación y procesado de miel, polen,
cera y otros productos apícolas.

-Cooperativa Apícola de Castellón
(CAPICA), con planta de envasado.

-Asociación de Ganaderos del Reino
(Sección de Apicultura).

-Cooperativa Apícola Levantina (CAL),
en Alcira (Valencia).

Estas Asociaciones y Cooperativas
agrupan gran parte del sector productor,
mientras que el sector de industriales y
comerciantes está representado por la
Asociación Nacional de Industrias de la
Miel y Productos Apícolas (ANIMPA).
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Ante la necesidad de producir mucho y bien

PROTECCION
VEGETAL

Luis de la Puerta Castelló^`

INTRODUCCION

Cuando recibo el encargo de este artí-
culo, el plazo concedido para su entrega
hay que cuantificarlo por horas, para no
acudir a las fracciones de días. Segura-
mente el Sr. Director de esta revista tiene
una inexplicable confianza en mi capaci-
dad de redacción. Esta falta de tiempo,
me viene como anillo al dedo para justifi-
car el no ofrecer datos estadísticos, que
en la mayoría de los casos sólo sirven
para querer expresar en cifras lo que de
por sí ya es evidente, como si las palabras
no pudiesen ser más convincentes que los
n úmeros.

Tómense por tanto los conceptos aquí
vertidos como opiniones espontáneas del
articulista, que trata de sintetizar su ex-
periencia de tantos años al servicio de un
tema tan apasionante como el de la pro-
tección vegetal en una región donde, por
sus características, se ha convertido en
uno de los problemas fundamentales de
la agricultura.

PROBLEMATICA GENERAL

La agricultura valenciana, como se sa-
be, está basada en el gran aprovecha-
miento de los escasos recursos hidráuli-
cos de que dispone, tanto de las aguas
subterráneas como de las cuencas de los
ríos (Mijares, Palancia, Turia, Júcar, Ca-
briel, Serpis, Segura y otros menores).
Pero también el secano es objeto de in-
tensos cuidados, tanto en su versión
agrícola como forestal. De ello resulta que
el campo valenciano ocupa un puesto
destacado (a veces el primero indiscutido)
en agrios, hortalizas variadas, frutales,
vid, olivar, arroz y pinar, no sólo por su
extensión sino por sus producciones, sin
que deje de cultivarse algodón, cereales
de invierno, forrajeras, chopos, algarro-
bos y un largo etcétera, que harían
interminable esta relación.

° Ingeniero Jefe del Servicio de Protección de
los Vegetales. Generalitat Valenciana.

Con ser esto importante, no lo sería
tanto si no se significasen algunos otros
aspectos de la agricultura valenciana,
como el de su gran productividad y grado
de comercialización, todo ello afectado
por unas características socioeconómicas
"sui generis". La necesidad de producir
mucho y bien, esto es, productos que
compensen económicamente el esfuerzo
y que sean absorbidos por unos mercados
(comunitarios, nacionales o extranjeros),
cada vez más exigentes en cuanto a cali-
dad y presentación, obligan a cuidar los
cultivos con gran esmero, sin regatear
dinero o trabajo en cada una de las fases
de la producción, siendo una de las que
más quebraderos de cabeza proporcionan
la de la sanidad vegetal, que tiene en su
contra la características del clima valen-
ciano, apto para la proliferación de plagas
y enfermedades durante casi todo el año.

EI consumo de plaguicidas se estima en
el 30% del nacional, lo que da idea de la
importancia del problema, y de que el
agricultor es consciente del mismo.

Pero para el observador interesado
surgen inmediatamente varias inquietu-
des. La primera y fundamental es la de si
existe una infraestructura técnica que
encauce, con las mínimas garantías, el
adecuado uso de los productos fitosani-
tarios. La respuesta tiene que ser rotun-
da: No. A pesar del esfuerzo de los orga-
nismos oficiales, la mayoría de las aplica-
ciones se realizan por personas sin la
preparación suficiente y, en muchos ca-
sos, sin el deseo de actuar según las
"buenas prácticas agrícolas", olvidando 0
desconociendo factores tan importantes
como el momento óptimo de aplicación,
productos más adecuados (que no siem-
pre es el más tóxico ni el más caro), ciclos
biológicos, efectos secundarios sobre
fauna útil, plazos de seguridad, precau-
ciones en el manejo de los productos
fitosanitarios, etc. Comparando con el
campo de la medicina, pocas personas se
dejan guiar en el tratamiento de una
enfermedad sin acudir al médico, y no
sólo de cabecera, sino al especialista. En
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distintas provincias, aunque actualmente
están coordinadas y constituyen prácti-
camente una sola unidad, con lo que se
ha conseguido potenciarlas sin perder por
ello su identidad.

En los últimos años han ocupado aten-
ciones preferentes, dentro de los diferen-
tes servicios provinciales, y se puede ase-
gurar que la ampliación de actividades,
que las necesidades actuales aconsejan,
no significan una disminución de su im-
portancia.

En el último año (1983) se han dado
avisos e informaciones sobre más de se
senta plagas y enfermedades de los dife-
rentes cultivos, con la publicación de 13
boletines y 3 hojas informativas.

Se tiene intención de aumentar el nú-
mero de ensayos, tanto de los comparati-
vos, a efectos de su inscripción en el
Registro Oficial Central de Productos y
Material Fitosanitarios, como de los de-
mostrativos con productos registrados.

Con objeto de mejorar la información
que permite la emisión de los avisos, se
ampliará la red agrometeorológica, cuyos
datos son de gran importancia, especial-
mente en caso de enfermedades cripto-
gámicas. Se cuenta para ello con la cola-
boración del Centro Meteorológico de Le-
vante.

Pueblo de Enguera con los almacenes de la Cooperativa en primer término.

el caso de los tratamientos agrícolas ocu-
rre justamente lo contrario. En general no
se confía en el técnico especializado y,
cuando se hace, resulta difícil interpretar
sus diagnósis y consejos, de forma que al
Ilevarlo a la práctica se cometen errores. A
quienes me tachen de exagerado, los
conmino a que efectúe un interrogatorio
"in situ", abordando a agricultores en el
momento de realizar una aplicación, y se
convencerá de lo dicho.

No me cansaré de insistir en la necesi-
dad que tiene el campo valenciano de
técnicos especializados en plagas, y que
son las cooperativas agrarias las que en
mejor disposición se encuentran de acudir
a sus servicios, aunque en principio pu-
diera parecer, el pago de una nómina
más, un desembolso poco rentable. La
práctica les demostraría lo contrario.

la Comunidad existe una estructura oficial
bien desarrollada. La Generalitat dispone
ya transferidos el Crida 07 de Moncada,
así como el Servicio de Exte^isión Agraria,
que cumplen a satisfacción las misiones a
ellos encomendadas, aparte de haberse
creado el Servicio de Protección de los
Vegetales con parte de los efectivos pro-
vinciales del Servicio de Defensa contra
Plagas e Inspección Fitopatológica, sobre
el que recae responsabilidades que se
reflejan en actividades que trataré a con-
tinuación de sintetizar, entendiendo como
misión básica la de ser depositario de
conocimientos técnicos prácticos, con el
deber de conservarlos, desarrollarlos y
fomentarlos. Este caudal de conocimien-
tos constituirá el núcleo irradiador del que
se deben beneficiar agricultores y técni-
cos particulares.

EL SERVICIO DE PROTECCION
DE LOS VEGETALES (S.P.V.)

Esta falta de técnica particular es aún
más penosa, si se tiene en cuenta que en

ESTACIONES DE AVISOS
AGRICOLAS

EI campo de actividad de las tres esta-
ciones de avisos valencianas es el de las

CAMPAÑAS

Reducidas en su número a las que ver-
daderamente supongan un apoyo al
campo, resuelven situaciones fuera del
alcance de la acción individual.

Se debe continuar incidiendo en la di-
rección de campañas contra Ceratitis ca-
pitata, Procesionaria del pino, Lymantria
dispar, Chilo supressalis, Dacus oleae y
Leptinotarsa decemlineata, y esporádica-
mente contra otras plagas que por la
problemática que planteen lo requieran.

INSECTARIOS

La utilización razonable de la lucha
biológica está en línea con la actual ten-
dencia de reducir al mínimo la química,
siempre que esto sea posible. Entre los
objetivos del Servicio está el de mantener
la cría y distribución de Cryptolaemus
montrouzieri y Novius cardinalis, preda-
tores del "cotonet" y "cochinilla acanala-
da" respectivamente, cuya utilidad está
refrendada por más de medio siglo de
uso. Se dispone de insectarios en Silla
(Valencia) y Almassora (Castellón).

En esta última localidad, se dispondrá
próximamente, si las transferencias en
camino no se vuelven a retrasar, de
instalaciones que permitirán ampliar la
cría, suelta y aclimatación de nuevos
insectos útiles.

Se espera trabajar sobre Metaphycus
helvolus, M. bartleti y Diversinervus ele-
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gans, parásitos de Saissetia oleae; Aphy-
tis melinus, parásito de Aspidiotus nerii; y
Leptomastix dactilopii, de Planococcus
citri.

RESIDUOS DE PRODUCTOS
FITOSANITARIOS

Es conocida la inquietud que el tema
despierta a nivel periodístico, y popular, lo
que es razonable e incluso conveniente
siempre que no se sobrepasen ciertos
límites. No es bueno encogerse de hom-
bros, pero tampoco emplear tonos exce-
sivamente alarmistas.

Algunas entidades, entre ellas los
Ayuntamientos, están procediendo al
análisis de productos agrícolas recogidos
en los mercados, con lo que se conocen
los niveles de residuos más frecuentes de
ciertos plaguicidas. Esto es interesante,
pues es evidente que crea una inquietud,
aunque en este momento no es suficiente
para satisfacer las necesidades de los
agricultores.

Es necesario que el S.P.V. se ocupe de
estudiar curvas de degradación de los
productos fitosanitarios, al menos los de
uso más frecuente y los que de algún
modo se tengan dudas sobre su posible
negativa incidencia en los consumidores.
También se deben estudiar sistemática-
mente los resultados que los plaguicidas
más usuales dan después de ser utiliza
dos según las buenas prácticas agrícolas.
Se podrán obtener datos que incidan en el
Registro de productos fitosanitarios, mo-
dificando plazos de seguridad y cultivos
sobre los que estén autorizados, así como
se aconsejará a los agricultores con co
nocimiento de causa sobre su utilización.

La acción del S.P.V. debe ser en pro
fundidad, sin regatear esfuerzo en este
tema, en coordinación con servicios aná-
logos de otras comunidades, fundamen-
talmente andaluza, murciana y catalana,
que padecen problemas muy similares.
Asimismo, se necesita que la Administra-
ción Central facilite información básica
sobre productos registrados y provenien-

tes de los países extranjeros, imprescin
dible para el desarrollo de los trabajos a
realizar, así como los presupuestos co-
rrespondientes, ya que se trata de una
materia absolutamente transferidas a las
comunidades autónomas.

DIAGNOSIS

Ya no basta el realizar diagnósis por
sintomatología externa, como era práctica
habitual años atrás. Las necesidades de la
huerta y fruticultura valenciana, obligan a
perfeccionar métodos de diagnósis, para
lo que ya se dispone de laboratorios a
pleno rendimiento que permiten realizar
los sobre nematodos y hongos, y próxi-
mamente se espera inaugurar el de viro-
logía, especialmente dedicado a la tristeza
de los cítricos. No sería justo dejar de
señalar el apoyo constante, sincero y sin
reservas recibido del Crida 07, tanto a
nivel corporativo como individual, lo que
debería servir de ejemplo de colaboración
entre distintos organismos.
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Todavia sin_poderse controlar

LUCHA
ANTIGRANIZO

Estudios recientes
R. Coscollá°

Mallas antigranizo.

EI pedrisco es un fenómeno que azota a
las agriculturas valencianas con gran in-
tensidad y de ahí que las comarcas valen-
cianas hayan sido pioneras en los inten-
tos de luchas activamente contra este
meteoro. En 1950 se inició la defensa con
cohetes en la zona arrocera y poco
después en la Ribera del Júcar, inicián-
dose en 1963 la defensa de la comarca
vitícola de Requena-Utiel con quemadores
de carbón impregnado de yoduro de pla-
ta.

Es evidente que el pedrisco es también
un problema grave a nivel de Estado. A
principios de esta década se estimó que,
en nuestro país, producía pérdidas próxi-
mas al 1,9% del producto agrícola total, lo
que suponía, en valor absoluto, más de
decena y media de miles de millones de

° Dr. Ingeniero Agrónomo

pesetas. A nivel mundial la OMM (Orga-
nización Meteorológica Mundial) estimó
las pérdidas en 1981, en la astronómica
cifra de dos mil millones de dólares.

Además, es una calamidad que se viene
arrastrando desde los orígenes de la
agricultura. Ya la Biblia nos la cita como
una de las grandes plagas del Antiguo
Egipto. Con posterioridad pueden encon-
trarse referencias históricas en escritos
de las diferentes Edades que, especial-
mente en países de latitudes medias, nos
hablan de los desastres por él ocasiona-
dos.

Ante un fenómeno de tal magnitud y
persistencia, el agricultor, tanto el valen-
ciano como el de los más diversos luga-
res, ha hecho intentos de combatirlo de
las más variadas formas posibles. Desde
prácticas tales como el repique de cam-
panas (que hasta recientemente aún se

conservaban en algunos pueblos como
Alfafar) o rogativas eclesiásticas "ex pro-
feso" (como sucedía en Ayora), pasando
por los cañones de principios de siglo, se
ha Ilegado actualmente, de forma casi
general, a la utilización de yoduro de plata
(I^)^

Los intentos organizados de lucha con-
tra el meteoro se inician en 1950 en la
zona arrocera, a base de cohetes de ácido
clorosulfónico en campaña desarrollada
por la Federación Arrocera. Unos años
después este mismo sistema de defensa
se extendió a otros cultivos de la comarca
de la Ribera del Xúquer y para ello se creó
una Agrupación de Hermandades que
gestionó la organización. Desde hace
unos años, estas entidades han abando-
nado la defensa con cohetes de ácido
clorosulfónico y la han sustituido por
cohetes con carga de IAg.

En 1963 se inicia en la comarca interior
de Requena-Utiel la colocación de una red
de quemadores de carbón impregnado
con yoduro de plata. Este sistema fue
sustituido en 1974 por generadores de
IAg en solución acetónica (sistema
Dessens) y la defensa se abandonó en
1979. De su gestión se encargaba una
Agrupación de Cámaras Agrarias.

Con carácter más general, el Servicio de
Defensa contra Plagas del Ministerio de
Agricultura, inició en 1973 una campaña
piloto de defensa en una amplia zona que
cubría la mayor parte del País Valenciano
y alguna parte de las provincias de Alba-
cete, Cuenca y Murcia, limítrofes con el
mismo. Se cubrió un área de casi dos
millongs y medio de hectáreas geográficas
y el sistema empleado fue el de genera-
dores de IAg en solución acetónica. En
1979 se hicieron cargo de la organización
las Cámaras Agrarias y en 1981 se aban-
donó el sistema. Este mismo sistema se
ha extendido a otras zonas de nuestro
país: Aragón, Lleida, Mancha, Alto Ebro;
en algunas se continúa y en otras se ha
abandonado.
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^COMO SE FORMA EL
PEDRISCO?

Avión preparado para actuar.

Más recientemente, y teniendo en
cuenta el origen y trayectoria de las tor-
mentas con granizo (estudiados gracias a
un rádar de sequimiento) se inició en
1978 una defensa a base de aviones que
siembran las nubes granizógenas con
IAg. Su base se localizó en Albacete y su
área de actuación, que es la indicada en la
fig. 1, se eligió con la finalidad de que
actuase como barrera protectora, no sólo
de la zona cubierta, sino de la inmediata-
mente posterior, frente a las tormentas
que, mayoritariamente, se orginan en las
sierras de Cazorla y Segura y se desplazan
desde el Suroeste hacia el Noroeste. Esta
campaña se ha desarrollado por el Servi-
cio de Plagas hasta 1983.

^Qué conclusiones podemos sacar de
todas estas actuaciones? La respuesta no
es fácil debido, tanto a las dificultades
inherentes al fenómeno, como a que es-
tas actuaciones se han desarrollado más
bien con carácter operativo de defensa de
la agricultura, pues así lo exigían las ne-
cesidades del momento, que con un ca-
rácter fundamentalmente científico-
experimental. De todas formas, con el fin
de sacar el máximo provecho de los datos
y resultados disponibles, el Servicio de
Defensa contra Plagas del Ministerio de
Agricultura y la Universidad Politécnica de
Valencia (Cátedra de Estadística) firma-
ron en 1980 un Convenio, una de cuyas
finalidades era estudiar la efectividad de
las campañas de defensa contra el grani
zo; los trabajos de este Convenio se han
prolongado hasta 1983.

En el presente artículo pretendemos
exponer el estado actual de la lucha
antigranizo, basándonos, no sólo en los
trabajos desarrollados en Valencia, sino
también los efectuados en otras regiones
de diversos países donde el granizo
constituye problema y se ha actuado
contra el mismo, con el fin de tener una
visión más global del estado de la cues-
tión.

Pero antes de entrar en el análisis de

Para que se forme granizo se requieren
dos condiciones meteorológicas:

a) una elevada humedad en el aire,
pues ese vapor de agua será la materia
prima de los granizos, al condensarse;

b) calor en las capas bajas de la at-
mósfera, que provocará la ascendencia
convectiva de dichas capas de aire, hacia
las zonas frías superiores, donde tendrá
lugar la congelación. EI meteorólogo Gar-
cía de Pedreza dice que las tormentas se
originan a partir del aire cálido y húmedo
que actúa de "cebador", mientras que el
aire frío (especialmente en altura) es el
"gatillo" que dispara la inestabilidad.

Por esto, las granizadas son más fre-
cuentes de abril a octubre y las nubes que

los métodos de defensa debemos efec- las provocan son de desarrollo vertical o
tuarnos algunas preguntas básicas para "cúmulo-nimbos". Su base se encuentra
comprender mejor los mecanismos de a 800-1.500 m mientras que su altura
lucha. puede sobrepasar la cota de 8.000-10.000

Area de actuación de los aviones en el periodo 1978 83.
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m. En su interior se dan corrientes as-
cendentes de 12-21 m/seg. y las tempe-
raturas van siendo cada vez más bajas
conforme ganamos altura, de forma que
los 0°C se encuentran a 3.000-4.000 m
(en nuestro país en verano) y a partir de
ahí van siendo cada vez más negativos
(hasta -30°C). En la zona de tempera-
tura en - 5°C y- 15°C, con agua
subfundida, es donde hay mayor posibili-
dad de formación de granizo.

Las tormentas pueden ser frontales o
bien convectivas o locales. En estas se-
gundas centraremos nuestra atención,
tanto por su frecuencia en verano, como
porque sobre ellas hay mayor posibilidad
de actuación.

La teoría más admitida sobre el meca-
nismo de formación del granizo es la
siguiente: al calentar la radiación solar el
suelo, de forma intensa, el aire próximo a
él se calienta, su densidad disminuye y se
eleva. Si su contenido en humedad era de
cierta importania, como el aire al irse
elevando se va enfriando, su humedad
relativa va aumentando; al Ilegar a la
saturación comienza la condensación del
agua. Esta lo hace en forma de pequeñí-
simas gotitas (de milésimas de milímetro)
que le dan a la nube el aspecto que tiene a
nuestros ojos.

Estas pequeñas gotitas siguen ascen-
diendo con la masa de aire y cuando
penetran en la zona de temperaturas
negativas, no Ilegan a congelarse o for-
mar cristales de hielo debido al fenómeno
de la subfusión (posibilidad de quedar
agua líquida a temperaturas inferiores a
0°C) y permanece como pequeñas gotí-
culas de agua subfundida o sobreenfria-
da. Pero basta que penetren en esa zona
algunas partículas sólidas de cierto tipo 0
cristalitos de hielo para que provoquen
entonces la cristalización de esa agua
sobreenfriada sobre los mismos. Decimos
que actúan como núcleos de congelación
o hielógenos y así se forman los granizos
iniciales.

En la región subfundida de la nube, es
decir, donde ahora coexisten mezclados
aire, agua subfundida, agua sólida y vapor
de agua, la presión de vapor en la
superficie de las gotitas es superior a la
que reina en la superficie de los cristalitos
de hielo, por lo que las gotitas de agua
subfundida se van evaporando, y ese va-
por se va condensando en los cristales de
hielo, que engrosan de esa manera. Esta
es la hipótesis más aceptada sobre la
formación del granizo, aunque también se
admite que, simultanea y posteriormente
a esa forma de crecimiento, existe otra
por coalescencia. Consiste ésta en que,
cuando las partículas tienen cierto tama-
ño, debido a las turbulencias existentes
en el interior de la nube, colisionan con
gotas de agua o partículas menores y así
aumentan de tamaño.

Se indica además que, las partículas de

granizo en crecimiento, suben y bajan
dentro de la nube, impulsadas por fuertes
corrientes ascendentes y descendentes,
formándose en estos recorridos capas de
hielo alrededor del núcleo inicial. Pueden
recorrer varias veces el espeso de la nube
hasta que el peso del granizo supere la
fuerza de la corriente ascendente y en-
tonces cae al suelo provocando su daño
sobre los cultivos.

Todo el proceso expuesto dura sólo
entre 10 y 30 minutos. Según la cantidad
de agua sobreenfriada de la nube, la
cantidad de núcleos hielógenos iniciales,
características dinámicas y duración del
proceso, los granizos serán más o menos
grandes y, en consecuencia, el daño será
mayor o menor.

Aunque, como hemos dicho, la teoría
expuesta es la normalmente admitida, su
comprobación es muy difícil y aún se
sigue investigando la naturaleza del fe-
nómeno en su triple aspecto: microfísico,
dinámico y energético. Así, en 1981, el
Grupo de expertos en lucha antigranizo de
la OMM indicaba que los mecanismos de
formación del granizo son más complica-
dos y variados de lo que se creía y que las
teorías sobre dicha formación necesitan
ser verificadas en futuras investigaciones
de física de nubes. Pueden existir dife-
rentes tipos de tormentas en las que el
pedrisco se forma de manera distinta y
también pueden haber diferencias regio-
nales.

No obstante, considerando las hipóte-
sis más admitidas sobre el mecanismo de
formación dpl pedrisco, se nos plantea la
siguente pregunta.

^QUE !-IACER?

Es evidente que no podemos actuar
modifiando la cantidad de agua que pe-
netra y constituye la nube, ni tampoco las
temperaturas negativas en el interior de
la misma. Cabría pensar entonces en
varias posibilidades de actuación:

- Intervenir sobre la dinámica de las
nubes (supresión de las corrientes ascen-
dentes, desplazamiento de nubes, etc.).
Esto es imposible, dada la cantidad de
energía que interviene en el proceso. Se
estima que, en una tormenta, se
desarrolla una energía de varias decenas
de millones de kilowatios-hora (como en
varias bombas atómicas).

- Destrucción directa de los granizos
formados antes de que caigan. Aunque
las experiencias de 0. Vittori en laborato-
rio hicieron concebir esperanzas acerca
de la acción de las ondas de choque cau-
sadas por las explosiones de cohetes lan-
zados desde el suelo, otros investigadores
(R. List) no han podido reproducir la ex-
periencia, e incluso otros (E.H. Sanger)
han mostrado con razonamientos teóri-
cos la ineficacia de la onda de choque
contra el granizo a pocos centímetros del

Interior del centro de operaciones en tierra en la
lucha con aviones.

mismo. Posteriormente, pruebas experi-
mentales han demostrado la ineficacia de
dichas explosiones.

-Actuar sobre la cantidad de núcleos
de congelación o hielógenos. Esta es la
única posibilidad que actualmente se
concibe para prevenir el pedrisco.

La defensa se basa en aceptar la
hipótesis de que el granizo de cierto ta
maño se forma debido a que hay insufi-
cientes núcleos hielógenos naturales en la
nube. Si, artificialmente, se los suminis-
tramos en abundancia, se tendrá que
repartir entre todos ellos el agua so-
breenfriada disponible. Así, cada uno dis-
pondrá de menos cantidad de agua y
aunque habrá más granizos, su tamaño
será mucho menor.

Lo podemos ver claro con un ejemplo.
Si una nube, sin siembra de núcleos hie-
lógenos, produce un granizo de 2 cm de
diámetro por metro cúbico de aire, al
sembrarla con 100 núcleos/metro cúbico,
dará lugar a 100 granizos para la misma
cantidad de agua subfundida por lo que el
tamaño de cada granizo sería de 0,4 cm.

AI ser los granizos mucho más peque-
ños, o bien se licuan al caer, al entrar en
contacto con el aire de las capas bajas de
la atmósfera, que es más cálido, o bien su
daño será escaso o nulo dado su pequeño
tamaño y, en consecuencia, su poca
energía cinética.

Hacía falta encontrar la sustancia que
sirviese como núcleo hielógeno. Las ex-
periencias básicas sobre esta cuestión
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fueron las de Schaffer en 1946 que de
mostraron que, con nieve carbónica,
arrojada desde un avión, se convirtieron
grandes porciones de una nube subfun
dida en cristales de hielo. Posteriormente
Vonnegut descubrió que el yoduro de pla
ta (IAg), debido a sus propiedades de
cristalización (lo hace en el mismo siste-
ma hexagonal que el agua y tiene ofras
cualidades) sustituía ventajosamente a la
nieve carbónica. Actualmente es casi la
única sustancia que se emplea para este
menester.

Aceptando la teoría de la siembra con
IAg como válida, se plantean los proble
mas prácticos consistentes en la elección
de la técnica más idónea para dicha
"siembra" de núcleos hielógenos. Debe
hacerse en cantidad suficiente, en el mo-
mento y lugar oportunos y a un coste
aceptable. De ahí surge la siguiente pre-
gunta.

^COMO ACTUAR?

Se han hecho intentos en diferentes
sentidos, es decir, aplicando diversas téc-
nicas.

1.-Generadores de IAg situados
en el suelo

EI sistema se basa en la emisión de
núcleos hielógenos de IAg, en forma de
fino aerosol, que, se dice, son arrastrados

hacia las nubes por las corrientes ascen
dentes que se forman en las tormentas de
calor. Este sistema, como método opera
cional, se inició en algunos departamen-
tos franceses por Dessens en 1951 y,
desde entonces, ha venido funcionando
en diferentes lugares. Comparado con
otros sistemas presenta la ventaja de su
bajo costo y sencilla tecnología.
En cuanto a su eficacia, ha tratado de
medirse, en las comarcas francesas en las
que se instaló, comparando un período
con defensa con otro sin defensa en la
zona en cuestión y otras zonas limítrofes,
por medio del método Ilamado "curvas de
doble acumulación". Utilizando como va-
riable la "reducción relativa de pérdidas",
los promotores del sistema indican que
tiene una eficacia entre el 20% y el 40%.

Sin embargo, este mismo sistema, se
probó en Suiza con carácter experimental,
esta vez con aleatoriedad, dentro del pro-
grama conocido como "Grossversuch III"
y el resultado no fue positivo.

^Qué ha sucedido en España? Como
hemos dicho ha sido el sistema utilizado a
mayor escala en Valencia, pero que tam-
bién se ha extendido a otras regiones
españolas. AI estudiar los datos de las
campañas, dentro del Convenio antes
citado, se vio que, en las comarcas va-
lencianas, los análisis estadísticos no
pusieron de manifiesto una reducción de
la frecuencia de granizadas como
consecuencia del funcionamiento de la
defensa.

Es evidente que esto poco nos dice, ya
que lo que realmente importa, dado el
fundamento de la defensa, es el daño.
Ante la imposibilidad de realizar un estu-
dio, con unas mínimas garantías, en el
área valenciana, dado la carencia de da-
tos de daños suficientemente representa-
tivos de un período con los datos de Na
varra.

EI motivo de elegir esta zona fue que
disponía de un período de defensa relati-
vamente largo, ya que se inició en 1969
bajo los auspicios de la Diputación Foral y,
sobre todo, la existencia de una serie
histórica de datos de daños de granizo
anteriores a la defensa bastante amplia,
que permitía comparar. Se tomaron datos
de seguros de una serie de años sin de-
fensa y de otros con defensa, utiliando
como variable la relación " daños/pri-
mas", que parece la más adecuada, aun-
que pueden hacérsele algunas objeccio
nes, contempladas en el estudio.

La conclusión provisional del estudio,
que realizó el profesor Romero aplicando
una metodología estadística realmente
interesante, es que " no existe ninguna
evidencia empírica que dichas campañas
de defensa hayan afectado a los daños
producidos por el granizo, en tanto en
cuanto estos se hallen adecuadamente
recogidos en la variable constituida por el
ratio Daños/Primas". En dicho estudio se

puso también de manifiesto que es inco-
rrecto aplicar el método de las curvas de
doble acumulación para el análisis de los
datos, tal como hacen ciertas publicacio-
nes francesas.

Estos resultados provisionales no son
muy positivos. Tampoco son concluyen-
tes, pues los datos analizados no son
producto de un trabajo estrictamente ex
perimental, con el adecuado diseño esta-
dístico para obtener inferencias, sino que
scn los datos recogidos "a posteriori" de
un trabajo operativo que carece, entre
otras cosas, de la aleatoriedad necesaria
para estos estudios.

2. -Cohetes y proyectiles tierra-
aire

En algunas comarcas valencianas se
vienen utilizando desde hace muchos
años los Ilamados "cohetes antigranizo".
En las décadas de los cincuenta y sesenta
Ilevaban una carga de ácido clorosulfóni-
co, que recientemente se ha abandonado
y sustituido por IAg. Su efecto se basaba,
además de la acción de la sustancia que
se ponía para que actuase como núcleos
de condensación, en la onda de choque
provocada por la explosión que se decía
que fragmentaba los granizos. Hemos
visto que esto último está actualmente
descartado.

EI único efecto posible sería entonces la
incorporación de IAg a la nube. Dado que
la máxima altura que alcanzan estos co-
hetes de uso corriente es de 2.000-3.000
m y el granizo siempre se forma en la
nube a partir de los 4.000-4.500 m hasta
los 8.000-10.000 o más, es evidente que
el cohete no localiza el IAg en la zona de
formación del granizo. Sin embargo, lo
eleva a una cierta altura, y facilita su
incorporación a la corriente ascendente
de la nube con menos riesgos de inacti-
vación en su recorrido que si lo hace
desde el suelo, como sería el caso de los
generadores antedichos.

No tenemos resultados concretos de la
acción protectora de estos cohetes, pues
las actuaciones efectuadas han tenido un
carácter operativo y no experimental.
Unicamente diremos que no existen
pruebas científicas que, por medio de un
diseño experimental adecuado, demues
tran la eficacia de este sistema. Sin em-
bargo, sí pueden servirnos de orientación
los estudios efectuados en otros países a
base de proyectiles más perfeccionados
que los aquí utilizados.

Intentos de defensa utilizando proyec-
tiles tierra-aire se han hecho en numero
sos países, especialmente del Este: Unión
Soviética, Bulgaria y Yugoeslavia. EI sis-
tema es muy perfeccionado pues, median-
te radares, localizan la "zona de acumu-
lación" de la nube, donde se está for
mando el granizo; Ilegado el momento
oportuno, incorporan el IAg en la cantidad
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que consideran adecuada, localizándola
en la "zona de acumulación" de forma
casi inmediata.

EI análisis económico lo efectúan los
soviéticos estudiando los daños en regre-
sión histórica, es decir, comparando las
pérdidas ocurridas durante muchos años
anteriores a la defensa con los años en
que se viene efectuando la defensa. Si no
existen datos anteriores de muchos años
se comparan los daños en zonas defen-
didas con los de otras similares o adya-
centes, que actúan como testigo. Los
resultados que indican son sorprenden-
tes, pues suponen reducciones de daños
entre el 70% y el 90%, aunque algunos
científicos indican que los controles han
sido poco rigurosos.

Ante lo discutible del caso, el carácter
perfeccionado del sistema, y, sobre todo,
las cifras impresionantes que se maneja-
ban de reducción de pérdidas, tres países
occidentales; Francia, Suiza e Italia, acor
daron realizar una experiencia, científica-
mente diseñada, con la adecuada aleato-
riedad para sacar conclusiones estadísti-
camente válidas, cuya finalidad era "tes-
tar" o probar el método soviético. Esta
operación conocida como " Grossversuch
IV", promovida por el Dr. Federer de la
Escuela Politécnica Federal de Zurich, con
la colaboración del "Ufficio Centrale di
Ecologia Agraria" del Estado italiano, y
del "Groupement National d'étude des
fléaux atmospheriques" francés, se inició
en 1977 y duró hasta 1982. Sus resulta-
dos, publicados en 1983, indican que "el
método soviético de lucha contra el gra-
nizo, basado en el bombardeo de las nu-
bes con IAg, no redujo, ni el número de
granizos, ni la energía cinética de los
granizos". Ha sido un resultado bastante
descorazonador.

3. - Defensa con aviones

Otra técnica consiste en lanzar el IAg a
la nube desde aviones, mediante ayuda
de radares y con apoyo logístico desde un
centro operacional en tierra, desde donde
se sigue la situación meteorológica, se
efectúan radiosondeos, se predice la evo-
lución de la nube con ayuda de modeliza-
ción, etc. En función de todo ello se to-
man las decisiones de actuación perti-
nentes. Como se ve, se trata también de
sistemas bastante sofisticados.

En diversos países se han efectuado
este tipo de operaciones, bien solo con
aviones ( Dakota del Norte, Alberta, Africa
del Sur, etc.) o bien combinándolos con
generadores en el suelo ( Italia, Alberta,
etc.). En algunos casos se indican reduc-
ciones de pérdidas (57% en Italia, del 0 al
70% en las primeras operaciones en AI-
berta, 59% en Sudáfrica) mientras que en
otros casos (Colorado, recientes expe-

riencias de Alberta, Kenia, etc.) no se
obtuvieron efectos significativos positi-
vos.

^Qué resultados tenemos en nuestro
país? Ya hemos dicho que, por medios
aéreos, se defendió la zona señalada en la
fig. 1 y adyacente al Este, desde 1978
hasta 1983. En trabajos efectuados den-
tro del Convenio ya citado, la Cátedra de
Estadística de la ETSIA de Valencia anali-
zó los datos de seguros agrarios (basán-
dose en el de cereales por ser el de mayor
superficie asegurada) de unos años ante-
riores a la defensa y de los años con
defensa. Consideró, como variable repre-
sentativa de los daños ocasionados por el
granizo, el cociente entre los daños tasa-
dos y los capitales asegurados. se ha
estimado que en la zona protegida y en
los municipios inmediatamente adyacen-
tes al Este hay una reducción de daños
del orden del 61%. Sin embargo, los mis-
mos autores señalan el carácter no defi-
nitivo del resultado, dado lo limitado del
estudio (período, variables, etc.) y sobre
todo la falta de aleatoriedad en los datos,
como sería estadísticamente exigible.

Es curioso que los resultados positivos
siempre se obtienen cuando se comparan
series históricas de períodos con defensa
y sin defensa en una misma zona, o bien
si se compara para un mismo período una
zona defendida con otra testigo, pero
siempre sin aleatoriedad ("Randomiza-
ción") en la experiencia. En las experien-
cias con la exigible aleatoriedad no se han
observado, hasta ahora, resultados
positivos.

DIFICULTAD DE LAS
EXPERIENCIAS ANTIGRANIZO

La realización de experiencias antigra-
nizo, con el fin de obtener conclusiones
de cierta garantía, resulta muy difícil por

varias razones. Entre otras, podemos ci-
tar:

- La microfísica, dinámica y termodi-
námica de las nubes son aún insuficien-
temente conocidas en algunos aspectos,
aunque se haya progresado en su conoci-
miento en los últimos decenios.

- Es difícil prever la evolución de las
masas tormentosas. Se están efectuando
intentos de modelización en forma de
aproximaciones. No hay que olvidar la
gran variabilidad de unas tormentas a
otras, su movilidad y el incalculable es•
pacio que ocupan (puede ser de varias
decenas de kilómetros cúbicos).

- EI granizo es un fenómeno de distri-
bución muy irregular en el terreno, lo que
hace delicado y complejo controlarlo bien
en diseños experimentales.

- No se conoce bien la forma de dis-
tribución del producto que proporciona
los núcleos hielógenos en el interior de la
nube, ni sus efectos secundarios sobre el
balance energético del sistema.

Hasta ahora, los criterios que se han
seguido para evaluar la eficacia de los
distintos sistemas de lucha han sido:

a) Criterios físicos. Se basan en la uti-
lización de índices tales como el número
de granizos recogidos por unidad de
superficie, su tamaño, su peso, la canti-
dad de Iluvia caída y la energía cinética de
los granizos. Existen aparatos en suelo
que nos pueden dar estas medidas. Estos
datos suelen estar completados a nivel
sinóptico por los mapas meteorológicos y
radiosondeos y a nivel de la nube tor-
mentosa mediante observaciones con ra-
da r.

b) Criterios de tipo estadístico y eco-
nómico. Utilizan índices como, relación
entre números de días con tormenta y
número de días con granizo, frecuencia
absoluta de granizadas, superficie afec-
tada, daños evaluados, datos de seguros
(relación entre indemnizaciones pagadas
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y capitales asegurados).
En todos los casos, por medio de dichos

índices, se pretende medir el efecto de la
aplicación del sistema en la modificación
de la nube, es decir, la diferencia entre lo
que ha ocurrido y lo que hubiera ocurrido
si no se hubiese actuado. Sin embargo, en
una experiencia, responder a la pregunta
^qué hubiera sucedido si no hubiéramos
sembrado con IAg? es muy difícil con los
conocimientos actuales, debido funda-
mentalmente a la enorme variabilidad de
las tormentas en el tiempo y en el espa-
cio.

En todo caso, cualquier experiencia de
protección contra el granizo, requiere,
además del indispensable apoyo de los
Servicios Meteorológicos y de un estudio
previo de la climatología y características
de los pedriscos de la región a estudiar,
importantes medios: red de aparatos de
medida (granizómetros) en el suelo, son-
deos en la atmósfera, seguimiento de las
tormentas con radar', evaluación y distri-
bución de los daños en los cultivos y un
tratamiento estadístico sólido del conjun-
to de datos obtenidos.

COMENTARIOS FINALES

En la somera revisión efectuada hemos
visto que hay resultados contradictorios
sobre la efectividad de los medios de
lucha contra el granizo. Esto no nos debe
extrañar si pensamos en las dificultades

Generador de IAg en el suelo (tipo Desseus).

experimentales expuestas en el apartado
anterior.

Una crítica que frecuentemente se hace
a muchas "experiencias" de lucha contra
el granizo es su falta de aleatoriedad,
pues si se quiere que sea una verdadera
experiencia, no debería aplicarse la de-
fensa siempre que haya riesgo de granizo,
sino que, cuando se da una situación de
riesgo claro, unas veces actuar y otras no
(echándolo a suerte), para así poder
comparar situaciones similares con de-
fensa y sin ella. Esta aleatorización o
"randomización" es tanto más
interesante en este caso cuanto, como
señala Federer, una de las paradojas de la
lucha antigranizo es que, en general, los
proyectos operacionales en los cuales sólo
los daños eran considerados como varia-
ble "test", hayan dado resultados favo-
rables, mientras que las experiencias
científicas con aleatoriedad y variables
test, fijadas según diseño y medidas ob-
jetivamente, son mucho más pesimistas.
Esto puede hacer pensar que cuanto más
se utiliza una evaluación rigurosa meno-
res se hacen los efectos positivos.

Por otra parte, puede ocurrir, como
señala la Soulage, que posiblemente
hayan nubes modificables y no modifica-
bles respecto al granizo. Además, la OM
indica que "tormentas con diferentes
propiedades dinámicas pueden requerir
diferentes estrategias de siembra. Dife-
rencias geográficas, de clima o topográfi-
cas probablemente dan como resultado
diferencias en las propiedades de las tor-
mentas de granizo". Es necesario que
aumentemos nuestros conocimientos so-
bre la física y dinámica de las nubes.

En resumen, a pesar de su antig ŭedad
e importancia y de que se está actuando
en más de treinta países, el granizo es un
fenómeno todavía no bien controlado por
el hombre. La prevención del mismo per-
tenece todavía al terreno de la investiga-
ción y experimentación científica. En los
estudios que sobre él se efectúen se ha de
conjuntar la acción de meteorólogos, físi-
cos, agrónomos, expertos en estadística y
economistas. Creemos, no obstante, que
existen una serie de indicios que hacen
interesante la prosecución de estudios
sobre el fenómeno.
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Nota adicional. - No hemos contemplado
en nuestro análisis, pues cae fuera del objeto
del mismo, métodos de defensa "pasiva" como
pueden ser el uso de mallas antigranizo o la
suscripción de una póliza de seguro.

Las mallas antigranizo son un procedimiento
de protección puramente mecánico, consisten-
te en cubrir el cultivo con una red de plástico
suficientemente robusta y con tamaiio de malla
lo bastante fino para impedir que los granizos
de cierto grosor causen daño al cultivo. Aparte
de ligeras modificaciones en el microclima (que
en unos casos son beneficiosas y en otras más
discutibles) y que los vientos turbulentos pue
den perjudicarlas, su principal inconveniente es
su coste. Por eso únicamente se aplican en
cultivos de alta rentabilidad. En todo caso,
antes de efectuar su instalación, el agricultor
debe hacer cálculos cuidadosos de la relación
coste/beneficio.

EI seguro se ha hecho más asequible en
nuestro país tras la aprobación de la Ley de
Seguros Agrarios Combinados de 28-XII-1978,
su Reglamento de 141X-1979 y las disposicio-
nes que, anualmente, regulan la aplicación de
dichos stguros. EI Estado, a través de ENESA
(Entidad Estatal de Seguros Agrarios) concede
a los agricultores que se aseguran unas
subvenciones en forma de porcentajes de pri-
mas y regula las condiciones de los seguros. EI
agricultor debe informarse anualmente y a
tiempo de dichas ayudas y condiciones. AGRI-
CULTURA viene informando con detalle, en las
últimas ediciones, de los seguros agrarios.
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MAQUINARIA

I Demostración Internacional en Valencia

MAQUINARIA PARA EL
APROVECHAMIENTO DEL RAMON

DE LA PODA DE LOS
NARANJOS

En nuestra edición marzo II, dedicadas
a actividades previstas en FIMA-84, con
una especial dedicación a la seguridad en
el trabajo de las máquinas agrícolas, co-
mentábamos en la nota editorial la nece-
sidad del aprovechamiento de los
subproductos agrarios, a la vista de la
elevación de los costes de la energía y la
falta de algunos recursos propios.

Estos aprovechamientos pueden obte-
nerse actuando sobre materias primas
como el estiércol, la paja de cereales, los
restos de la poda del olivar, etc., todas
ellas muy abundantes en nuestro campo y
generalmente desaprovechables.

Por ésto, la Dirección General de la
Producción Agraria tiene también pre-
sente la cuantía que representa en Espa-
ña el material procedente de la poda de
los árboles frutales.

Así, el 29 de marzo pasado se celebró
en la finca "La Casella", cercana a las
localidades naranjeras de Alcira y Carca-

gente, provincia de Valencia, la I Demos-
tración Internacional de Maquinaria para
el Aprovechamiento del Ramón de la Poda
de los Naranjos, a la que concurrieron
distintos equipos presentados por sus
fabricantes o distribuidores.

Las máquinas presentadas fueron
principalmente las siguientes:

- equipos de poda
- barra podadora
- recogedora de leña (rastrillos)
- trituradoras
-astilladoras
- recogedora-astilladora
-caldera de calefacción
- remolques.

En un primer intento de demostración
de la utilidad de los equipos presentados,
para diversos objetivos de aprovecha-
miento, la prueba tuvo un balance positi-
vo.
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Bilbao,
del 9 al 17de Febrero de 1.985
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Los más de 100.000 visitantes, 20.000 de ellos profesionales,
de la 2a. Edición son la mejor garantía de éxito de esta 3a.
Bienal.

Sectores participantes:

- Maquinaria Agrícola.
- Semillas, plantas, abonos, piensos.
- Energía. Energías alternativas.
- Alimentación. Productos derivados de la agricultura y pesca

y equipamiento comercial para los mismos.
- Entidades de apoyo al sector primario. Revistas técnicas.
- Ganado vivo. Concurso de animales. Equipos e instalaciones

para explotaciones ganaderas.

Jornadas Técnicas.
Para profesionales. Impartidas por especialistas científicos y
técnicos. Temas: ganadería, forestal y distribución alimentaria.
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Da una lectura rápida y directa
de la humedad de cualquier grano,
como MAIZ, TRIGO, CEBADA, etc...

o de sus harinas.
Por su automatismo no es
necesario pesar, moler,

o poner a cero, asi como el uso de
tablas de conversión

o de corrección.

LOS DIVERSOS MODELOS DEL
HIGROPANT SON UTILIZADOS EN

52 PAISES DEL MUNDO.

AMPLIAMENTE USADOS POR
ORGANISMOS TANTO PUBLICOS

COMO PRIVADOS.
(SENPA, COOPERATIVAS, ETCJ
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MAQUINARIA

I DEMOSTRACION INTERNACIONAL DE
SEGURIDAD EN EL TRABAJO

DE LAS MAQUINAS AGRICOLAS
EI día 13 de abril se celebró en la finca "Acampo Casellas" la

habitual Demostración de maquinaria agrícola que la Dirección
General de la Producción Agraria organiza cada año en Zaragoza

en coincidencia con la FIMA.
Este año, también, el tema de la Demostración se hizo coincidir
con el de la Conferencia que organiza la Asociación Nacional de

Ingenieros Agrónomos.
De esta manera tuvo lugar, el referido día, la I Dernostración

Internacional de Seguridad en el Trabajo de las Máquinas
Agrícolas, en la que se había programado la participación de

distintos e^quipos que, clasificados en 7 apartados relacionados
con la seguridad en el trabajo, se relacionan a continuación.

EQUIPOS..INSCRITOS

EQUIPOS DE SEGURIDAD;N EQUIPOS DE SEGURIDAD O de cadenas MASSEY FERGUSON (pruebas
EN LABOREO PRECISION EN DISTRIBUCION de impactos lateral y cenital).

DE PRODUCTOS - Frenos y enganche en remolque de
- Arado de vertedera con protección AGROQUIMICOS dos ejes CIMA.

automática por ballestas KVERNELAND.
- Arado de vertedera con protección - Equipo para trasvase estanco de pro-

automática por cilindro hidráulico MAR- ductos HARDY. EQUIPOS DE SEGURIDAD EN

TORELL. - Barra equipada con cabezales de TRABAJOS FORESTALES

-Subsolador hidro-neumático MAR- U.T.V. MICROMAX.
TORELL - Barra sensitiva de pulverización - Seguridad en grúa y pinza forestal.

- Arado de vertedera con protección MUNCKHOF. HIAB-VALMAN.

automática por ballestas AGUIRRE. - Equipos para aplicación de herbici- - Equipo de seguridad para trabajos

-Arado de formones (chisel) con pro- das por contacto HERBISTAR y HERBI- con motosierra OREGON.
tección de muelles GL. BROS.

-Avión ultraligero, equipado con ca-
bezales de U.T.V. QUICKSILVER. EQUIPOS DE PROTECCION

EQUIPOS DE SEGURIDAD EN PERSONAL Y CONTRA
OPERACIONES DE CULTIVO EQUIPOS DE SEGURIDAD EN INCENDIOS

EL TRANSPORTE Y
-Cultivador sensitivo intercepas AGUI- CIRCULACION - Equipo de protección personal para
LAR. tratamientos MSA.

- Cultivador rotativo sensitivo ROTO- - Bastidor de protección sobre tractor de - Equipo de protección personal para
MIX AGUIRRE. ruedas JOHN DEERE (pruebas de vuelco manejo de productos ANVEL.

- Equipo de poda hidráulico MORATO. lateral y trasero). - Extintores manuales contra incen-
-Guante protector para poda CANELA. - Bastidor de protección sobre tractor dios PARSI.

En la Demostración se
provocó el incendio de un
tractor ante la general
expectación del público
asistente.



La Demostración tuvo un carácter es-
pecial entre las organizadas por la
D.G.P.A. Puede decirse que la espectacu-
laridad y el exhibicionismo fue una carac-
terística principal de la demostración,
seguida con curiosidad por agricultores,
representantes de las firmas participan-
tes, estudiantes de agronomía y asisten-
tes a la Conferencia, entre ellos bastantes
extranjeros.

A pesar de las deficiencias surgidas
ante la imposibilidad de demostrar algu-
nos hechos reales, que precisaban incluso
una prueba "in situ", y las limitaciones
lógicas derivadas de la ausencia de me-
dios técnicos idóneos, la Demostración
tuvo éxito puesto que, al mismo tiempo
que despertó curiosidad ante la exhibición
de algunos accidentes provocados,
consiguió concienciar a mucha gente so-
bre el interés e importancia del tema.

Bien es verdad que, aunque bastantes
técnicos especializados vienen insistiendo
en la necesidad de prevención de todo
tipo de accidente en el campo, y en este
seCtor de la maquinaria agrícola los fa-
bricantes se afanan cada vez más en el
diseño de modelos que satisfagan las
exigencias mínimas de confort y seguri-
dad, muchos agricultores siguen compor-
tándose con ligereza e imprudencia ante
los peligros que pueden ocasionar no sólo
el uso de las máquinas sino el empleo de
otros medios de producción (insecticidas,
fertilizantes, herbicidas, combustibles,
etc.), y de los equipos que se precisan
para su manejo (pulverizadores, abona-
doras, motosierras, motores, etc.).

Un cultivador sensitivo intercepas actuó en la
Demostración.

La protección personal y la adecuación del Hoy día está generalizado el uso de cabinas y
equipo mecánico empleado, es hoy día de de bastidores protectores, tanto para mejorar el

obligado cuidado. confort y rendimiento del tractorista como
evitar accidentes.

EI vuelco de tractores fue seguido con gran
expectación por el público ante la resistencia y
las exigencias al vuelco que presentan las

unidades del mercado actual.

EI vuelco de un tractor puede provocar un
accidente mortal.

Tras el incendio del tractor los bomberos acu Durante toda la Demostración, una avioneta ultraligera evolucionó por la parcela (Se recuerda el
dieron rápidamente, lanzando líquidos espu- artículo "Ergonomia de las aplicaciones aéreas de plaguicidas", de F. Robredo. L. Sáinz y J. Bea,
mosos con sus mangueras, para sofocar el aparecido en nuestra edición Marzo Il, una de las dedicafas a la FIMA-84). (Fotos ilustrativas de

fuego. Alberto Mathioux).
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MAQUINARIA

SADRYM
Un servicio tecnológico
para la industria de la

aceituna de mesa y
otros sectores

agroindustriales

SADRYM es una empresa
sevillana que lleva algunos años
exponiendo en FIMA. Su ^ Una firma que
actividad inicial relacionada con la
industria de aderezo de aceitunas
de mesa, muy concentrada como
se sabe en Sevilla, se ha ampliado
recientemente con la fabricación
de máquinas vibradoras
multidireccionales y otras
relacionadas con la recolección.
Por tanto, la oferta de productos
de SADRYM interesa ahora no
sólo al industrial del aderezo sino
también a olivareros y agricultor
en general. En el stand de esta
firma encontramos a D. Juan
Carlos Ollero, Director de
Investigación y Desarrollo, a
quien preguntamos:

-^Cuáles pueden ser en general, los
problemas actuales prioritarios de la in-
dustria nacional?

- Desde mi punto de vista de Director de
Investigación y Desarrollo entiendo que el
problema principal que tiene planteado la
industria española es el de encontrar fór-
mulas que le permitan mejorar su competi-
tividad, a nivel internacional y, natural-
mente, encontrar, también, los fondos ne-
cesarios para financiar su puesta en prácti-
ca. Esas fórmulas exigirán, sin duda, actua-
ciones decididas de cara a la disminución de
los costes y al desarrollo de nuevos medios

diversifica su actividad

^ Un vibrador de alta
tecnologia

de producción, nuevos productos y nuevos
mercados. En el fondo, se trata en definitiva
de un problema tecnológico, cuya solución
exige también el abordaje de problemas
financieros y de organización.

-^Fsos mismos problemas pueden apli-
carse a la industria agroalimentaria?

- Desde luego un esquema tan general es
también aplicable a la industria agroali-
mentaria, y a los sectores de la industria y
los servicios relacionados con ella.

Como Director de Investigación y
Desarrollo de una empresa innovadora, me
interesa resaltar las oportunidades que para
este sector industrial se derivarían de una
estrategia adecuada de mejora, innovación
y desarrollo ternológico.

Aún en el supuesto de que nuestros
agricultores aplicaran a la obtención de sus
productos los métodos de explotación más
modernos, el camino que una buena parte
de la producción agraria recorre antes de
llegar a convertirse en un productor ali-
mentario, en la estantería de una tienda,
ante el consumidor, es largo y en él
intervienen muchas ternologías, tanto en la

transformación como en el envasado,
conservación, presentación y comercializa-
ción. Por tanto, un cierto número de las
oportunidades del sector agrario dependen
del esfuerzo de la Industria Alimentaria.
Una preocupación de ésta por mejorar sus
costes, modernizar sus equipos o generar
nuevos productos para desarrollar nuevos
mercados, o competir con ventaja en los
existentes redundaría en beneficio no sólo
de ella misma sino también de los agricul-
tores.

Además el mercado de los bienes de
equipo para el sector alimentario es cada
vez más importante como lo demuestran el
volumen de transacciones del sector a nivel
internacional, la importancia y frecuencia
de las ferias monográficas, el número de
publicaciones técnicas especializadas, etc.,
así que la tecnología misma pudiera Ilegar a
ser un importante negocio. En nuestro país
un esfuerzo orientado a la creación de
tecnología propia en este área o a la adap-
tación de aquellas que fueran interesantes,
no sólo incrementaría las oportunidades del
agricultor vía venta de la producción agraria
para nuevos productos alimentarios, sino
que además, mejoraría los márgenes de la
industria y podría llegar a ser fuente de
nuevos negocios.

-O sea ^acercar la industria y el comer-
cio al agricultor?

-Sí, cualquier iniciativa dentro de las
líneas generales antes esbozadas, exigen un
acercamiento de la industria al agricultor,
que también podría producirse en la direc-
ción contraria. Las mejoras de coste, la
adaptación de tecnologías la detección de
oportunidades para las producciones ac-
tuales y la identificación de nuevos pro-
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^ Problemas industriales: Competitividad,
tecnología, costes.
^ España necesita tecnología propia
^ Andalucía: sin inicios de industrialización
^ Sevilla: gran evolución de la industria del
"verdeo"

D. Juan Carlas Ollero, Director de [nvestigación
y Desart^ollo de SADRYM, S.A.

ductos o presentaciones demandan siempre
una intensa labor de rastreo, de encontrar
puntos de apoyo, ventajas diferenciales
frente al competidor exterior u oportunida-
des en el mercado que no puede hacerse sin
conocimiento mutuo y colaboración estre-
cha.

-Andalucía es una región poco
desarrollada en relación a otras españolas,
en la que faltan industrias y se habla de
refonna agraria.

- Como casi todo el mundo, opino que el
nivel de desarrollo del sector agroalimenta-
rio en Andalucía está muy por debajo de sus
posibilidades reales. Sin embargo, es im-
portante no olvidar que la industrialización
pendiente en Andalucía necesita también
de la actuaciún urgente en otros sectores y
que sólo una industrialización más com-
pleta puede resolver la dramática situación
del empleo en nuestra comunidad autóno-
ma.

- Refiriéndonos ahora a la industria de
la aceituna de mesa, tcuál es actualmente la
evolución ternológica?

- La industria de la aceituna de mesa es
un buen ejemplo, por concreto, de los
resultados que pueden alcanzarse con ac-
tuaciones como las que hemos descrito
antes generalmente. En unos años esta
industria ha sustituido todos sus antiguos
equipos y medios de producción, manuales
en gran parte, por otros tecnológicamente
mucho más avanzados, introduciendo la
mecanización, cuando no la automatización
e incrementando notablemente su produc-
tividad según todos los conceptos. Téngase
en cuenta, que, por ejemplo en la operación
central del proceso de fabricación, el

deshueso-relleno, donde un grupo de tres
operarios expertos podría producir hasta 4
Kg de aceitunas rellenas/hora, una máqui-
na deshuesa-rellenadora manejada por un
solo operario puede producir entre 250 Kg y
500 Kg/hora según tamaño de la aceituna.

-iLa necesidad de empleo tradicional
de tantas mujeres para la selección,
deshuesado, etc. de aceitunas, ha pasado a
la historia?

- Sí, pero se ha asegurado la competiti-
vidad de este subsector de la industria
agroalimentaria nacional y con ello también
el futuro de un cultivo social como el olivar
de verdeo, productor de los aproximada-
mente 150 millones de Kg de aceitunas que
consume la industria cada año.

De no haberse abordado a tiempo y con
éxito los cambios tecnológicos necesarios,
la industria de la aceituna de mesa en
España se hubiera visto gravemente afecta-
da por la competencia de la de otros países
productores de aceitunas con mano de obra
más barata o por la de otros productores
consumidores como los EE.UU. que habían
también iniciado un despegue ternológico.

-^Qué nivel tiene esta industria sevi-
llana con respecto a la existente en Estados
Unidos y otros países productores de acei-
tunas?

-Tecnológicamente, superior. Los equi-
pos y maquinarias fabricadas y diseñadas
por SADRYM en España se exportan a
todos los países productores de aceitunas
del mundo, California incluida.

Aquí sí ha tenido lugar aquello que
afirmábamos al principio de la conversa-
ción, de que los esfuerzos por mejorar la
productividad y la competitividad de un
sector pueden generar la aparición de tec-
nología adecuada que no sólo satisface en el
objetivo primero para el que fue desarro-
llada, sino que se convierten por sí misma
en fuente de riqueza para nuestro país.

-^Cuáles son los principales logros
conseguidos en esa evolución térnica?

- Tras una rápida evolución tecnológica
de las mejoras introducidas en las opera-
ciones de preparación del relleno y de la
operación de deshueso y relleno misma se
han desarrollado, están ya disponibles,
equipos y maquinaria que hacen posible la
aparición de nuevos productos y nuevos
mercados para la aceituna de mesa. Así, por

ejemplo SADRYM ha puesto en práctica un

procedimiento para rellenar aceitunas con

anchoa, sin necesidad de acudir para la

conservación de las mismas al ácido salicí-
lico que, como se sabe, es un conservante

cuyo uso no está autorizado por las Regla-
mentaciones alimentarias de los países
desarrollados. Naturalmente, si mercado

para productos como éste u otros se
consolidaran en el mundo y hay muchas

posibilidades de que así sea, la demanda de
aceitunas aderezadas crecería creando nue-
vas condiciones que beneficiarían a los
productores agrarios.

-^Qué representan estos logros para
Sevilla y Andalucía?

-Bueno, no creo que exagere lo más
mínimo si afirmo que SADRYM ha contri-
buido directamente a consolidar el futuro
del olivar de verdeo, mejorar la competíti-
vidad y los márgenes del subsector del
aderezo y mantiene una interesante activi-
dad innovadora que genera empleo alta-
mente cualificado y contribuye a sostener la
actividad de un buen número de proveedo-
res del sector metal-mecánico y de servicios
en Sevilla.

-^Qué motivos han 'rmpulsado a SA-
DRYM a iniciar actividades de diseño,
fabricación y comercialización para la re-
colección de aceitunas, etc. de distinta
maquinaria?

- Desde luego el descubrimiento de ne-
cesidades cuya satisfacción podrían ser
fuente de desarrollo de nuestra empresa, al
mismo tiempo que colaboramos en mejorar
la situación del olivar de molino. En el caso
del vibrador multidireccional hemos trata-
do de aplicar nuestros conocimientos tec-
nológicos a la resolución de un problema
pendiente, como el de la recolección meca-
nizada de aceitunas de molino que tiene
planteado un sector bien conocido por
nosotros. Tratamos de aplicar tecnología de
vanguardia que mejore coste y en
consecuencia márgenes.

Actualmente nuestra actividad se extien-
de ya a otros sectores distintos del olivarero
y estamos desarrollando programas de
investigación cuyos resultados permitirán
poner en el mercado equipos y maquinaria
que sirvan a otros sectores agroalimentarios
característicos de nuestro país, como es el
caso del espárrago blanco y otros.
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Laguna
San Rafael

CHILE
Un rosario de valles, lagos

y desiertos
Isabel de Felipe°

y Juan Briz* °`

ANTECEDENTES

La nación chilena es, sin lugar a duda,
una de las que tienen una "personalidad"
más acusada en múltiples aspectos. Oro-
gráficamente se ha dicho que tiene una
"geografía loca", una especie de serpien-
te a lo largo del continente sudamericano
con más de 4.000 kilómetros de costa y
sólo 200 Km de ancho.

Etimológicamente la palabra "Chile",
en lengua aymará, significa "donde la
tierra termina".

Políticamente el impacto a nivel mun-
dial fue grande, tanto por la Ilegada como
por el derrocamiento de Allende.

Todo ello ha configurado el espíritu de
aislamiento y lejanía que se percibe en el
vivir cotidiano.

Históricamente, los restos arqueológi-
cos de la gruta del Milodon señalan a los
primeros pobladores hacia los 9000 años
a. de J.C., proliferando distintas tribus y
culturas, algunas como los araucanos
especialmente belicosos.

La colonización española hizo sus pri-
meros escarceos hacia 1535, aunque de-
bido a las dificultades encontradas, nues-
tros compatriotas tuvieron que regresar al
Norte. La fundación de Santiago, por Pe-
dro de Valdivia, supuso una consolidación
decisiva, no obstante estuvo sometida a
continuos ataques de los araucanos.
* Economista.
** Ingeniero Agrónomo.

Dentro del contexto de colonización
iberoamericana, precisamente los arau-
canos (o "hijos de la tierra") aparecen
como una de las poblaciones más bravías,
manteniendo una verdadera frontera du-
rante tres siglos al sur de Biobío.

La estructura social de la colonia se
caracterizó por una clase dominante (los
encomenderos) y los indígenas. La diná-
mica económica sustituyó a los enco-
menderos por los terratenientes como
clase dominante. La historia está plas-
mada de personajes ilustres como Ber-
nard 0'Higgins, Manuel Montt, etc. que
impulsaron sucesivamente la coloniza-
ción hacia el Sur.

La población es básicamente de origen
europeo, siendo residuales los grupos de
indígenas, esparcidos por todo el país. Se
parecia el carácter hispánico, tanto en las
grandes urbes como en las áreas rurales,
muchos hábitos y costumbres se conser-
van incluso mejor que en la propia Espa-
ña. AI Sur de Biobío la influencia alemana
es notoria, aunque su Ilegada fue hace
apenas un siglo, especialmente como
técnicos en diversas actividades, impul-
sando la economía de la zona.

UNA PLATICA MUY
I NSTRUCTI VA

En Santiago preparamos nuestro viaje
hacia la costa, atravesando una serie de
valles entrecruzados, donde las tierras

aparecen cultivadas con el máximo es-
mero. La disposición geográfica chilena,
cual serpiente recostada entre la cordille-
ra Andina y el Océano Pacífico, le confiere
al país unas peculiaridades que, con fre•
cuencia, se escapan al visitante. Previa-
mente, mientras degustamos un café, en
una plática, un colega ingeniero agróno-
mo, Juan Carlos..., nos explica de forma
condensada algunos de los rasgos más
característicos del país. A lo largo de sus 5
mil kilómetros de longitud, Chile tiene los
más variados climas y agriculturas. AI
Norte, junto a Perú, existen unos peque-
ños valles con cultivos subtropicales. Si-
guiendo hacia el Sur aparece una zona
totalmente desértica, Atacama, con pre-
cipitaciones nulas, que se extiende en
longitud unos mil kilómetros y donde se
encuentran riquezas minerales de gran
interés. Se les denomina Norte Grande y
Norte Chico.

A continuación, en dirección austral,
aparecen una serie de valles entrecruza-
dos, regados por pequeños cursos de
agua provenientes de la cordillera andina
y que no Ilegan a desembocar al océano
en la mayoría de los casos, formando los
sal salases. Sobre dichos valles se asien-
tan cultivos hortofrutícolas, de gran cali-
dad, y algunos viñedos.

En Santiago de Chile se inicia una oro-
grafía muy diferente, siendo la cuna de un
gran valle longitudinal que yace encajado
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entre la gran cordillera andina y unas
estribaciones montañosas que bordean la
costa, y son en parte responsable de una
disminución pluviométrica en el área
interior.

EI área central es muy fértil, de clima
tipo mediterráneo y suelo volcánico, con
una serie de corrientes acuíferas que per-
miten el riego. Merecen destacarse el
Aconcagua, el Maipo y el Biobío, con cerca
de 400 Km de longitud.

Dicho valle central continúa indefinida-
mente hacia el Sur, hundiéndose prácti-
camente en el mar a la altura de Puerto
Montt. Constituye la gran zona agrícola
del país, con cultivos que van desde los
cereales a las leguminosas, viñedo, re-
molacha azucarera y pastizales, que sir-
ven de asiento a una ganadería vacuna de
aptitud carne-leche.

Más al sur predominan los prados y
bosques y una floreciente ganadería la-
nar, que se adapta mejor a las frías con-
diciones climáticas.

La mayor pluviometría favorece el cre-
cimiento de bosques, habiéndose habita-
do más recientemente, con un núcleo
industrial, alrededor de Concepción.

Aunque el territorio se prolonga hacia el
sur todavía en tierras más gélidas, su
interés es escaso, desde el punto de vista
agrícola. Turísticamente tienen un gran
atractivo por sus lagos, volcanes nevados
y paisajes pintorescos, las provincias de
Osorno y Valdivia.

Merece especial atención la fértil isla de
Chiloé que, en algún momento, sirvió de
refugio a ciertas facciones políticas en las
luchas internas.

DE CAMINO HACIA EL
OCEANO PACIFICO

En nuestro viaje hacia la costa, (zona
de Valparaíso y Viña del Mar) apreciamos
en la realidad la variedad en esa mesco-
lanza de pequeños valles, con riachuelos
que dan soporte a una agricultura vario-
pinta. EI autobús es confortable y dada la
fuerte competencia de varias empresas
que existen en el mismo trayecto, hay una
serie de distracciones que van desde la
televisión, hasta el sorteo de algunos pre-
mios entre el pasaje.

Atravesamos un bosque muy cuidado,
donde la vigilancia se extrema en este
período veraniego por temor a los incen-
dios. Nuestro acompañante chileno nos
comenta que se han detectado algunos
casos de provocación intencionada del
fuego, simplemente para contemplar el
espectáculo de extinción a cargo de hi-
droaviones que repostan en las lagunas
próximas.

La carretera se bifurca en un ramal que
va a Viña del Mar y otro que se adentra en
Valparaíso, siendo aquella población una
especie de barrio residencial de este últi-
mo.

Valparaíso, conocida como "la Perla del
Pacífico", tiene una gran importancia
económica como puerto marítimo, aun-
que su interés decayó considerablemente
a raíz de la apertura del canal de Panamá,
con lo cual se acortaba el tránsito de
buques entre el Atlántico y el Pacífico.

Las colinas y montes de Valparaíso
están repletas de pequeñas viviendas,
tratando de adaptarse a las exigencias y
riesgos de una zona sísmica tan activa
como es ésta.

En el centro de la ciudad hay edificios
majestuosos de sabor francés, español,
alemán, etc., recargados de elementos
ornamentales y que, de alguna manera,
testifican el esplendor de tiempos pasa-
dos. A lo largo del muelle se aprecia una
cierta actividad junto a varios mercantes
allí atracados. EI paseo de palmeras y las
callejuelas estrechas nos recuerdan la
Ciudad Condal en España, aunque en
Valparaíso la animación es mucho menor.
Visita obligada es la ascensión a un mi-
rador a través de un funicular. La visión
del puerto es grandiosa, algunas unidades
de la marina de guerra están fondeadas a
la izquierda, el muelle con los mercantes
y, al fondo, un pequeño castillo y Viña del
Ma r.

Durante el paseo marítimo conversa-
mos con algunos pescadores, Ilegando
incluso a presenciar algunas transaccio-
nes de pescado en una pequeña plazoleta
en la que está ubicada una imagen de San
Pedro Apóstol. Aunque algunas especies

marinas no son familiares, otras como los
"locos" nos resultan desconocidas.
Abunda el marisco, con especies muy
variadas.

VISITA A UN CENTRO
DE TECNOLOGIA APROPIADA

EI Grupo de Investigaciones Agrarias
tiene en las cercanias de Santiago de
Chile una granja de experimentación y
demostración en la localidad de Nos, que
está encuadrada en lo que se denomina
un "centro de tecnología apropiada".

Acompañados por dos técnicos: Sergio,
arquitecto y Osvaldo, encargado del cen-
tro, Ilegamos al "Almendro", que es el
nombre del centro experimental. Los ca-
minos son polvorientos y el calor se deja
sentir en este verano del mes de diciem-
bre. La verdad es que cuesta trabajo
adaptarse, cuando en apenas unas horas
pasa uno del invierno español al verano
chileno. EI organismo humano tiene su
inercia y exige un período de transición y
adaptación.

EI centro tiene líneas de investigación
múltiples y variadas. Desde el estudio
arquitectónico de las viviendas rurales,
hasta los campos de experimentación
agrícola, piscicultura, ganadería, aprove-
chamiento energético, etc.

Visitamos, en primer lugar, una vivien-
da típica del valle central chileno. Sergio,
su diseñador, nos explica con detalle su

En tierras de la Antártida.
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distribución, desde el zag ŭan hasta la
cocina, dormitorios, etc.

Previamente a su construcción se estu-
diaron con detenimiento las necesidades
de los campesinos de la región, los mate-
riales disponibles, orientación, condicio-
nes climatológicas, etc. EI Proyecto fue
sometido a consulta popular y, una vez
que se incorporaron las sugerencias
oportunas, se procedió a su construcción.
Como prueba de habitabilidad, una fami-
lia campesina la está actualmente utili-
zando, comentando los pormenores, ven-
tajas e inconvenientes de su morada.
Conviven también habitualmente estu-
diantes y postgraduados, algunos (los
cuales saludamos) provienen del
extranjero, concretamente de la universi-
dad holandesa de Wageningen.

La explotación es autosuficiente en
energía eléctrica, para lo cual dispone de
un molino de viento, cuyas aspas se han
construico aprovechando un bidón. Llama
la atención, a lo largo de todo nuestro
recorrido, el especial énfasis que se ha
puesto en este centro en aprovechar ma-
teriales habitualmente disponibles y de
deshecho, lo que puede tener una inci-
dencia notoria en el costo.

EI encargado nos explica que el sistema
de cultivo es de 4 paños (4 hojas), in-
cluyendo cereales (cebada, maíz), legu-
minosas, hortalizas, etc.

EI objetivo es la optimización de los
recursos disponibles, para lo cual tienen
en práctica un Proyecto Tecnológico de
Aplicación Campesina, y los experimentos
que quí se Ilevan a cabo, son explicados a
grupos de agricultores que periódicamen-
te les visitan.

Además del aumento de productividad,
producción y empleo de abono orgánico
en "aboneras", hay pequeñas experien-
cias en áreas como lucha biológica, em-
pleo de plantas que por su aroma repelen
a los insectos, riego por goteo, etc.

Nos Ilama especialmente la atención
unos cuantos surcos cultivados con Ki-
nua, planta de origen boliviano con un
gran contenido proteico. Se está tratando
de intensificar su cultivo, que por otra
parte ya es conocido por los aborígenes
chilenos. Las perspectivas son bastante
halagŭeñas, en base a su contenido nu-
tritivo, y en países como Bolivia hay cen-
tenares de menús en los que se incluye
como elemento sustancial.

Aprovechando una rinconera de una
parcela, hay un pequeño estanque de
agua o"pileta" donde se practica la pis-
cicultura. Un biólogo, responsable del
proyecto, nos explica su experiencia de
aprovechamiento integral y cíclico de los
recursos.

En el estanque hay unas carpas que se
alimentan básicamente de insectos, algas
y excrementos proporcionados por unos
cerdos (chanchos") y patos. A su vez
parte de los excrementos de los patos,

restos de los peces y algas, sirven para
alimentar a los cerdos. EI excedente de
población para mantener el ciclo es el
"aprovechamiento industrial" del siste-
ma.

Estos ingeniosos sistemas de utiliza-
ción de recursos sue7en existir en otras
partes del mundo donde hay una seria
preocupación sobre el tema, tal es el caso
de los peces y los gusanos de seda en
China.

A título de curiosidad nos Ilama la
atención el diseño de una cocina, (muy
elemental) para el área rural, construida
con adobe, y que aprovecha una serie de
tubos que pasan a través del fuego, para
disponer de agua caliente en la vivienda.
Se trata de que el coste de fabricación sea

Valparaíso: Escalonamiento de viviendas.

lo suficientemente bajo, para que sea
asequible a la mayoría de los campesinos.

Otra parte de la parcela está destinada
a experimentos en nutrición animal, fa-
ceta muy importante en la agricultura
chilena.

Comentamos con nuestros acompa-
ñantes los pormenores de su organiza-
ción, que en el tiempo que Ileva funcio-
nando ha sido visitada por más de mil
campesinos. Como objetivo está el segui-
miento y evaluación de las enseñanzas
que han podido captar en esta granja
modelo, y contrastar en definitiva el efec-
to divulgador en sus propias comunida-
des.

VIÑA DEL MAR,
LA CIUDAD JARDIN

Aunque prácticamente incluida dentro
del mismo área urbana que Valparaíso,
Viña del Mar tiene una personalidad pro-
pia que le hace ser un importante núcleo
de atracción turística. Las amplias aveni-
das bordeando la costa, los barrios resi-
denciales, las playas y las ajardinadas
colinas, forman un conjunto armónico, a
lo que se une una arquitectura moderna
donde los edificios se encuentran escalo-
nados en las laderas de los cerros, en
parte para soportar mejor los movimien-
tos sísmicos.

Un recorrido por el litoral nos permite
conocer la playa de las Salinas, saturada
de bañistas, la playa de Arena Amarilla,
cruzamos la desembocadura del río
Aconcagua y seguimos por la Costa Bra-
va, Reñaca, Con-Con, etc.

Causa una cierta desilusión a bañistas
de áreas mediterráneas la baja tempera-
tura del agua del Pacífico, ocasionada por
la fría corriente de Hudson. Por esto, la
gran mayoría de los visitantes se dedican
a"solearse" y sólo en raras ocasiones
hacen pequeñas incursiones mar adentro.

La carretera, que bordea la playa, se ve
en ocasiones invadida por una serie de
dunas y para su retención utilizan entre
otros medios una especie de enredadera
Ilamada Doca. Junto al asfacto, en pe-
queños tenderetes se venden alcayotas,
zapallos, congrios, y "locos".

También figuran puestos que ofrecen
unos paquetes de cocha yuyo, una especie
de alga, rica en yodo, que se come frita
con "papas".

Junto al mar hay gran cantidad de ni
ños, que corretean disfrutando de los
primeros días de vacaciones veraniegas.

Visita obligada es el Parque de Vergara,
enclavado en el centro de la ciudad y
donde se celebra el famoso Festival de
Canciones, que atrae a las primeras figu-
ras mundiales. La popularidad de los
cantantes españoles es manifiesta y sus
voces son nota frecuente en muchos lu-
gares públicos. Además del recinto del
festival, se conservan a lo largo del par-
que los motivos decorativos de años pa-
sados, entre los que se encuentran la
reproducción de fachadas de casas típicas
coloniales.

Alrededor del núcleo urbano viñamari-
no, se encuentra las "poblaciones", ba-
rrios de inmigrantes que ocupan una serie
de cerros y donde la vivienda, comunica-
ción y condiciones de vida son muy defi-
cientes en algunos casos. No obstante, y
a pesar de la pobreza, Ilama poderosa-
mente la atención el cuidado y limpieza de
la población, que mantiene la vivienda en
un aceptable nivel a pesar de las limita-
ciones. Posteriormente hicimos una gira
por estas zonas más deprimidas.

EI nivel cultural de la población chilena
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es realmente elevado, y sin lugar a duda
uno de los mayores de Sudamérica. A
título de muestra, frente al Parque Ver-
gara hay un centro comercial en el que se
celebra la "Feria del Libro". Está muy
concurrida, especialmente por gente jo-
ven, y hay especialmente dos aspectos
que nos Ilaman la atención: la elevada
proporción de autores y editoriales espa-
ñoles y el alto precio de las publicaciones.
En una primera aproximación, y de
acuerdo con el cambio monetario del
momento, hemos podido contrastar en
algunos de los libros examinados, que su
precio es el doble que en España. A pesar
de ello, y con la crisis económica que
sufren, el chileno es un ávido lector y
creador literario como lo muestra el nú-

tros sobre el nivel del mar, nos Ileva a un
ambiente totalmente distinto. En apenas
una hora de autobús hemos alcanzado
una zona básicamente frutícola. Abundan
las "quintas" con huertos aprovechando
la abundancia de agua. Es la zona vera-
niega viñamarina para los que prefieren la
montaña.

Paramos en uno de los restaurantes
('OEI coquihue"), frente a un solar, donde
en tiempos se levantaba la iglesia de la
localidad y que fue destruida por un in-
cendio. La comida se sirve en el exterior,
bajo un emparrado. EI menú del día es
pastel de choclo, (un sabroso combinado
de maíz rayado, huevo duro, carne de
vacuno y pollo, con aceitunas, pasas, etc.)
todo ello en una fuente de "greda" (ba-

En la finca de Experimentación Agrícola "EI Almendro".

mero de autores, y su calidad entre los
cuales cuentan dos premios Nobel.

Como colofón de la "jornada viñamari-
na" se ofrece el espectáculo de los Fuegos
Artificiales de Valparaíso.

En la despedida del año 1983, el puerto
de Valparaíso sirve de escenario a una
"Función de Pólvora", grandiosa, con-
templándose de forma especial desde la
"platea" viñamarina donde se agolpan
grupos de amigos, familiares, etc. Nues-
tro espectáculo de las uvas en la Puerta
del Sol madrileña tiene su réplica en esta
Noche Vieja chilena, con un sabor espe-
cial araucano.

AI día siguiente, Año Nuevo, con un
poco de resaca y utilizando uno de los
múltiples autobuses de todos los colores
que circundan la zona (Chile es sin lugar a
duda el reino del autobús), nos adentra
mos hacia el Norte, en la comarca de
Olmué. La escalada de unos cuantos me-

rro). Después se sirve un "aguita" (infu-
sión de té) y el camareno nos pregunta si
nos vamos a quedar "las once". Es una
costumbre equivalente al té, café o copa
de la tarde. Parece ser que su origen
proviene de que se solía tomar aguar-
diente (once letras), lo que en principio no
estaba bien visto.

SANTIAGO: DE PODAUEL AL
ARRAYAN, UN CONTRASTE
DEINTERES

La Ilegada a Santiago de Chile es un
pequeño espectáculo para el viajero que
acaba de cruzar los Andes en avión. Las
agudas crestas montañosas dejan paso a
una Ilanura sobre la que se asienta la
ciudad, salpicada de algunas elevaciones
como el cerro de San Cristóbal, y la pe-
queña colina de Santa Lucía.

Su situación privilegiada, en el Valle

Central, próxima a los centros mineros y a
zonas agrarias y el hecho de ser el centro
geográfico del país, han sido factores que
favorecieron su desarrollo urbano. Núcleo
cultural y económico, es un vivero de
artistas, pensadores y políticos que im-
pregnan su vida cotidiana. EI crecimiento
vegetativo de la población es muy grande,
recogiendo inmigraciones del resto del
país, que se agrupan en áreas Ilamadas
"callampas", con gran desorden urbanís-
tico. La panorámica de la ciudad muestra
una primera fase entre el cerro de San
Cristóbal y el río Mapocho, y posterior-
mente las áreas de aluvión en los barrios
del Este y el Sur.

Como en todo gran núcleo urbano, y
Santiago de Chile lo es con cerca de 5
millones, los contrastes entre sus distin-
tos barrios o comunas permiten obtener
una idea objetiva de sus habitantes.

De la Comuna Providencia, donde nos
alojamos, nos dirigimos a través de una
de las arterias principales que pasan jun-
to a la Casa de la Moneda, (lugar donde el
Presidente Salvador Allende murió du-
rante el golpe militar que Ilevó al poder al
General Pinochet), para Ilegar después al
área de Podahuel, donde se enclava el
aeropuerto internacional, una de las co-
munas más pobres. Detenemos el coche
ante una manifestación, que han levan-
tado barricadas y lanzan piedras a la
policía.

Nos informan que es a resultados de
unas protestas por un trato discriminato-
rio en el reparto de paquetes navideños.
Esta comunidad es de las más afectadas
por el paro, siendo muy elevado el número
de "cesantes". Algunos realizan ciertos
trabajos junto a la calzada, dentro de lo
que podríamos Ilamar "empleo comuni-
tario".

Dentro de nuestro recorrido nos
paramos en un centro de reeducación y
formación de adultos. Hay varios pabello-
nes, y nos Ilama especialmente la aten-
ción uno múltiple donde señoras amas de
casa, aprenden cultura, peluquería, dise-
ño y trabajos manuales. Nos hablan del
esfuerzo suplementario que supone se-
guir estos cursillos, pero ello les permite
obtener unos ingresos adicionales traba-
jando en su propio hogar.

Como contraste con otras comunas,
hacemos un breve recorrido por las zonas
residenciales de "EI Arrayan". y "Las
Condes". EI primero se encuentra encla-
vado al pie de las montañas, y cada par-
cela está construida con un estilo dife-
rente que, en muchos casos, muestra el
origen de su propitario. Así, nos encon-
tramos con chalets estilo francés, ale-
mán, italiano, español, etc. EI enclave de
todos ellos es extraordinario entre arbo-
ledas y riachuelos de agua.

Después de un paseo por el área co-
mercial santiagueña subimos al Cerro de
San Cristóbal, que ofrece una panorámica
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inigualable de toda la ciudad. Hay un
monumento a la Virgen ante el que oran
gran cantidad de peregrinos que, a pesar
de lo caluroso del día, no dejan de circular
por la empinada cuesta. Nos recuerda
otros tipos de santuarios españoles, con
una serie de advocaciones y placas de los
feligreses que dicen haber recibido algún
favor.

En otra vertiente de la montaña hay
una "enoteca", donde se pueden degus-
tar comida y vinos chilenos, admirando
asimismo el paisaje.

EI encargado de "Lo Curro", que así se
Ilama, distingue nuetro acento español y
se nos presenta diciendo que sus ante-
pasados son españoles y que él personal-
mente ha pasado grandes temporadas en
nuestro país.

LAS "POBLACIONES"
VIÑAMARINAS:

EI día, aunque un poco nublado, invita
a salir en este verano del mes de diciem-
bre, que para nuestras costumbres resul-
ta desconcertante. Hay ambiente festivo
en las calles del centro comercial, abun-
dan las calzadas peatonales, donde uno
puede degustar una "cola de mono" (be-
bida navideña compuesta de leche,
aguardiente, canela, etc.) o tomarse un
"chupe de loco". Un grupo de jóvenes
quinceañeros ("lolos") escuchan una
canción de Julio Iglesias, y en un puesto
próximo se ofrece la "polla-gol" (quinie-
las).

Sin embargo ésta no es la única at-
mósfera viñamarina. A escasos kilóme-
tros, en el extrarradio, se encuentran "las
poblaciones". Son poblados de inmigran-
tes que Ilegaron huyendo de las fuertes
sequías del Norte. Sus condiciones de
vida son muy deficientes, como suelen
ocurrir en los "cinturones de pobreza"
que bordean muchos núcleos urbanos.
Acompañados del P. Harry giramos una
visita por Villahermosa, donde gracias al
esfuerzo comunitario se ha construido
una iglesia llamada de la Sagrada Familia,
con varias aportaciones de españoles, así
como el Sagrario y ornamentos religíosos.

La barriada carece de agua y hay un
solo teléfono para 6.000 personas, lo que
supone la práctica incomunicación.

Las calles, polvorientas y con fuertes
pendientes separan los grupos de chabo-
las, en cuyas puertas se agolpan niños y
madres que saludan constantemente. EI
P. Harry es muy popular, y se para pre-
guntando a cada uno por sus problemas
concretos.

Aunque puede resultar paradójico, el
coste de la vida es más elevado aquí que
en el centro urbano de Viña del Mar, ya
que los productos que se compran abajo
han de acarrearlos a estos cerros. Hay
problema juvenil, los "lolos" como aquí se
les Ilama, deambulan por las calles en

pequeños grupos, sin grandes quehace-
res, y tal vez esperando su primera opor-
tunidad de trabajo.

Destaca el espíritu de unión de estas
gentes, que ha cuajado en unas cuantas
cooperativas. Así, otro de los barrios den-
tro del distrito del P. Harry, es Villa Dulce,
donde una gran cooperativa ha levantado
la iglesia parroquial y una pequeña
construcción que alberga el centro social
y unas habitaciones para catequistas. EI
mantenimiento corre a cargo de los pro-
pios feligreses, que organizan bailes y
otras fiestas para obtener los fondos ne-
cesarios. Se proyecta en el fondo un pre-
cioso crucifijo colgante en el altar mayor,
donado por católicos alemanes, y un
equipo de altavoces que reproducen el
sonido de las campanas del Vaticano.

A decir verdad, esta extraña mescolan-
za de sabor europeo en el ambiente su-
damericano, tiene un atractivo especial, a
lo que se añade el fervor de los feligreses
durante la ceremonia religiosa, que por
parejas jóvenes y mayores desfilan ante el
altar mayor. A la salida un grupo de mo-
zuelas arrojan pétalos de rosas. Son he-
chos que en nuestro viejo contienente nos
resultan incomprensible a veces, tal vez
porque estamos poco capacitados para
captar la vitalidad espiritual de estos
pueblos americanos, de esta savia reju-
venecedora, de la que sin duda alguna,
nos vendría bien alguna transfusión.

CONSIDERACIONES SOBRE LA
ECONOMIA CHILENA

La economía chilena tiene un denomi-
nador común con otros países del área
iberoamericana, en lo concerniente a la
fuerte dependencia exterior, escaso nivel
de industrialización así como el insufi-
ciente aprovechamiento de los recursos
naturales y su desigual distribución.

Sin embargo, como contraste, destaca
en Chile la importancia de su capital hu-
mano, con un alto grado de alfabetización

(más del 90%), buena formación, y su
gran riqueza en recursos mineros (espe-
cialmente en cobre), agrarios, forestales y
energéticos. Por todo ello su nivel de vida
ha venido siendo tradicionalmente de los
más elevados de Iberoamérica, con úna
población aglomerada en grandes núcleos
urbanos, lo que ha condicionado en parte
su propio desarrollo.

La evolución de la economía chilena
está estrechamente ligada a los aconteci-
mientos de orden político por lo que con-
cierne básicamente al modelo de
desarrollo seguido.

La década de los cincuenta acusa un
incremento del PIB con una tasa del 4%,
anual, con una tendencia al estanca
miento, incluso decreciente en los años
sesenta. Destaca el saldo deficitario en la
década de los sesenta y la escalada de la
deuda exterior, consecuencia de la nece-
sidad de pagar las inversiones extranje-
ras, aunque como señalan algunos ex-
pertos más del 90% de dicha deuda exte-
rior era deuda pública. EI fenómeno in-
flacionista fue habitual acompañante de
la vida chilena, siendo en dicho periodo
del orden de un 25% anual, uno de los
más altos del continente.

Hitos a destacar en este periodo fueron
la política de "nacionalizaciones pacta-
das" (tales como las del cobre) y la Re-
forma Agraria, que empieza a tomar
cuerpo en 1967, cuando se amplian las
facultades de expropiación por parte del
Gobierno.

AI comienzo de la década de los 70 el
Gobierno de la Unidad Popular inicia una
nueva política denominada "vía chilena al
socialismo", tratando de redistribuir las
rentas y dar un mayor peso específico al
Estado en la vida económica, a través de
las nacionalizaciones.

A pesar de que se anotaron algunas
mejoras en cuanto a la posición relativa
de los grupos marginados y la disponibi-
lidad de puestos de trabajo, se produjo
una fuerte alza en los precios (tasa anual

Los niños junto al monumento de Gabriela Mistral.
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del 300% en 1973) y disminuyendo la
productividad económica, perdiéndose
cerca de 4 puntos en un trienio (del 7,7%,
tasa de crecimiento del PIB en 1971, se
pasó a un 4% en 1973). Cayeron fuerte-
mente tanto la inversión como el
consumo y empezó a detectarse un
desabastecimiento de materias primas y
productos de primera necesidad. Como
contrapartida, la fuerte subida del precio
del cobre en el mercado mundial supuso
un balón de oxígeno en la balanza co-
mercial.

Acontecimientos de todos conocidos
Ilevaron al derrocamiento de Allende y la
instauración de una Junta Militar, que
adoptó una política económica diametral-
mente opuesta a la anterior. La liberali-
zación económica decretada por el Gabi-
nete seguía las directrices de los popular-
mente denominados " Chicagos boys",
tratando de impulsar el sector privado,
desmantelando las nacionalizaciones
previas, atraer capital extranjero, dismi-
nuir la inflación y mantener aquellas em-
presas que resultasen competitivas a nivel
internacional.

Una rigida política en el control de
salarios se acompañó de la liberalización
de precios en el mercado interior y en el
comercio exterior, con ajuste continuo de
los tipos de cambio. Entre los efectos más
notables cabe señalar la disminución de
la inflación y, como contrapartida, la
fuerte elevación de la tasa de desempleo.

EI paso de una política proteccionista a
una liberalización arancelaria trajo
consigo una crisis en el sector industrial y
en la propia agricultura. Se incentivó el
consumo interno, gracias a los bajos pre-
cios aplicados a nivel internacional, pero
este desarme arancelario Ilevó a una ra-
lentización e incluso fuerte descenso
después de la tasa de crecimiento econó-
mico.

A nivel exterior, para estimular la en-
trada de capital extranjero, se estableció
en 1977 una nueva ley que permitía la
salida de beneficios fuera del país, ha-
biéndose provocado la ruptura previa-
mente con el Pacto Andino.

A pesar de que se hicieron intentos en
la misma línea para salir de la crisis,
mediante exenciones fiscales a las expor-
taciones, limitación del gasto público,
ajuste del tipo de cambio, etc., no se logró
la recuperación deseada. Consecuente-
mente las directrices últimas apuntan
hacia una corrección en sentido opuesto,
concediendo una mayor protección a las
empresas nacionales, mejor aprovecha-
miento de los recursos naturales propios,
creación de más puestos de trabajo, dis-
mínuyendo el desempleo, etc. De la
consecución de estos fines depende en
gran parte la recuperación económica
chilena, saliendo con ellos de los movi-
mientos pendulares que la han venido
caracterizando estas últimas décadas.

EXITO DE NUESTRA EDICION SOBRE
BRASI L

Se ha recibido mucha correspondencia en nuestra Redacción interesándose
sobre nuestra reciente edición dedicada a la agricultura y la pesca en Brasil,
con un conjunto de artículos que, como recordarán nuestros lectores, eran
contemplados, en su mayoría, en el marco de la cooperación bilateral eníre
España y Brasil.

Este artículo sobre Chile, al que sigue en el próximo número otro sobre
Costa Rica, de la misma autoría, es prueba del interés de AGRICULTURA
sobre Iberoamérica y de nuestro empeño de dedicación a los sectores de la
economía agraria de aquellos países latinoamericanos, interés y empeño que,
desde ahora, nos obliga aún más ante la aparición de respuestas que denotan
reciprocidad y colaboración entre ellos y nosotros.
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RIEGO POR GOTEO
DEL ALGODON

• Su posibilidad en las marismas salinas
del Guadalquivir

R. Cuevas#, A. Viguria^*, J.P. Vaca°"^` y E. Fereres*°°°

INTRODUCCION

La comarca denominada "Las Maris-
mas" se encuentra enclavada al suroeste
de España junto a la desembocadura del
Guadalquivir. Los suelos de esta comarca
tienen como característica común su alto
nivel de sales en el perfil. Se localizan en
dos grandes zonas separadas geográfica-
mente por el río:

-suelos arenosos: localizados en la
margen derecha del Guadalquivir

-suelos arcillosos: de origen aluvial,
baja conductividad hidráulica y capa
freática salina (CE-90 mmhos/cm), loca-
lizados en la margen izquierda.

En los años sesenta el Instituto para la
Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA)
realizó las obras de recuperación, con

* ETSIA, Córdoba.
** URA-RIEGO, Sevilla.
*** Cooperativa "LAS MARISMAS", Lebrija,
Sevil la.
**** INIA y ETSIA, Córdoba.

puesta en riego por aspersión y superficie,
así como drenaje, de unas 50.000 Ha de
los suelos de Marisma de la margen iz-
quierda. Las parcelas fueron entregadas a
los colonos, obteniéndose inicialmente
rendimientos bajos, debidos a las condi-
ciones marginales de los suelos. En el
transcurso de los años la inmensa
mayoría de estos suelos sufrieron un
proceso de lavado de sales que mejoró
sensiblemente su productividad agrícola.
En pocos años las producciones aumen-
taron en cultivos como el algodón, maíz,
trigo, remolacha y girasol, que son los
tradicionalmente cultivados en la zona.
Sirva como indicativo los rendimientos
medios en algodón que pasaron a ser de
1.200 a 3.500 Kg/Ha, que son los que
actualmente se obtienen. En unas 3.000
Ha situadas en la zona más meridional, el
oroceso de lavado de sales ha sido defi-
ciente, encontrándose actualmente los
suelos en situación parecida a la de par-
tida. Esto es debido a la escasa profundi-
dad a la que se encuentra la capa freática
salina (40 cm, en determinados momen-
tos de la estación de cultivo). Un aporte

excesivo en el agua de riego o una inten-
sidad de Iluvia alta provocan su ascenso,
dando lugar a ciclos de salinización-
desalinización del suelo, que en términos
absolutos no mejoran la calidad del perfil.

AI objeto de aumentar la productividad
de esta zona, la empresa URA-RIEGO, en
colaboración con la Cooperativa "Las
Marismas", planteó un ensayo de riego
por goteo, en 1983, en una parcela
considerada como representativa del res-
to de la zona. Asimismo se solicitó el
asesoramiento técnico del INIA y ETSIA
de Córdoba para el seguimiento del en•
sayo y para la programación de los riegos.

En este ensayo se evaluaron dos dise-
ños de riego por goteo y dos cantidad de
agua aplicada por dicho sistema de riego,
en cultivo de algodón.

La siembra se realizó el 26 de abril,
siendo la separación entre líneas de 80
cm, con una densidad media de 110.000
plantas por hectárea.

Los dos diseños de riego estudiados
fueron:

- Una línea de goteros por línea de
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plantas, situando la misma en la fila de
plantas (en adelante denominado diseño
1/1).

- Una línea en goteros situada entre
filas cada dos líneas de plantas (diseño
2/ 1). En ambos casos la distancia entre
goteros dentro de la línea fue de 40 cm.

Se aplicaron dos volúmenes distintos
de agua de riego: en el tratamiento A se
aportó un total de 5.980 m3/Ha y en el B
4.800 m3/Ha. Estas cantidades se deter-
minaron en base a la evaporación de agua
medida en un tanque evaporimétrico a la
que se le aplicaron unos coeficientes ob-
tenidos en California, que relacionan di-
cha evaporación con el consumo real del
cultivo del algodón.

Inmediatamente anexo al ensayo se
sembró una parcela de 0,3 Ha que se regó
utilizando las técnicas habituales en la
zona. Dicha parcela recibió un total de 11
riegos de superficie, realizándose el últi-
mo el 21 de septiembre.

RESULTADOS

A causa de la limitación que impone la
alta probabilidad de Iluvia en otoño en la
zona, es necesario en la producción de
algodón Ilegar a la combinación óptima
producción de fibra - precocidad. Es ne-
cesario, por tanto, evaluar la producción
en relación a la precocidad. En este en-
sayo se realizó la recolección en tres fe-
chas distintas y, a la vista de los resulta-

dos expuestos en la Tabla n° 1, se pueden
hacer las siguientes consideraciones:

1°) La producción final fue similar in-
dependientemente del agua aplicada; no
siendo así los rendimientos obtenidos al
31 de octubre, en los cuales la precocidad
del tratamiento B se hizo patente. Esto
fue debido a que en las plantas regadas
deficitariamente se indujo una madura-
ción acelerada de los frutos.

2°) Los rendimientos obtenidos en to-
das las parcelas regadas por goteo
superaron los 5.400 Kg/Ha. Esto contras-
ta claramente con los 2.500 Kg/Ha obte-
nidos en la parcela anexa regada por el
método tradicional, cifra confirmada por
las producciones de parcelas comerciales
adyacentes.

3°) No se encontraron diferencias sig-
nificativas entre los dos diseños de goteo.
Esto quiere decir que, bajo las condicio-
nes de suelo y capa freática de este en-
sayo, no parece justificada la inversión
adicional que supone el instalar una línea
de goteros para cada línea de plantas.

EI análisis comparativo de las caracte-
rísticas del riego por goteo en algodón,
frente al sistema tradicional en uso en la
zona, puede realizarse desde distintos
puntos de vista. Desde el punto de vista
agronómico el aumento de los rendi-
mientos bajo las condiciones de este en-
sayo es debido al control que existe sobre
el agua aplicada en el riego por goteo de

TABLA 1

RENDIMIENTOS MEDIOS DE FIBRA MAS SEMILLA ( Kg/Hal EN
DISTINTAS FECHAS DE RECOLECCION

(Estos valores son los rendimientos medios ± desviación típica de cuatro
repeticionea en parcelas elementales de 1.500 m2

15 - octubre 31 - octubre 4- d icbre.

Tratamiento A 3.655 ±274 a 5.505 ±374 e
Tratamiento B 4.152 ±440 5.770 ±572 c 5.770 ±572 e
Diseño 1/1 4.321 ±369 4.888 ± 1.379 b 5.739 ±487 e
Diseño 2/1 3.983 ±380 4.537 ± 1.018 b 4,537 ±496 e
Testigo ("1 - 1 .346 2.476

(") Producciones medias en una superficie de 0,3 Ha en una parcela regada de forma tradicional,
local izada al lado de las parcelas experimentales.

alta frecuencia. Con pequeñas dosis de
riego aplicadas frecuentemente se satis-
face la demanda de agua del cultivo,
ejerciendo a la vez un control de la sali-
nidad en parte del sistema radicular y de
la capa freática que no experimenta las
oscilaciones mencionadas anteriormente.
Por otra parte, manteniendo un nivel alto
y constante de humedad en parte de la
zona radicular, se minimizan los efectos
perjudiciales debidos a una alta concen-
tración de sales en la solución del suelo.
Asimismo, la fertilización nitrogenada
aplicada de forma continua a través del
sistema de riego, debió jugar un papel
importante en la obtención de rendi-
mientos tan elevados.

Por el contrario, la introducción de este
sistema de riego en cultivos extensivos
hace necesario el montaje y recogida ma-
nual de la red superficial de tuberías para
no entorpecer las labores de presiembra,
siembra y recogida, lo cual dará lugar a
que el período de amortización de la
instalación se vea disminuido, en compa-
ración con redes de goteo permanentes.
En cualquier caso, deberán evaluarse
económicamente los costes de amortiza-
cíón frente a los beneficios que pueda
reportar la sustitución del sistema de
riego tradicional por el de riego por goteo.

CONCLUSION

La viabilidad del riego localizado de alta
frecuencia en los suelos de Marisma, con
características de alta concentración de
sales en el perfil y capa freática salina a
escasa profundidad, ha quedado demos-
trada en este ensayo. La utilización de
esta nueva tecnología requiere, además
de un diseño adecuado, un manejo del
agua muy preciso, pues pequeñas dife-
rencias en las dotaciones aplicadas pue-
den alterar el desarrollo y la precocidad
del cultivo y afectar al control de la capa
freática y de la salinidad. Por último, hay
que hacer énfasis en que para la aplica-
ción de los prometedores resultados ob-
tenidos a otros suelos y cultivos, se hace
imprescindible la experimentación previa.
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COLABORACIONES TECNICAS

LUCHA
BIOLOGICA
CONTRA LOS
NEMATODOS
DE LA
REMOLACHA

J. M. Mateo Box °

Organizada por el Colegio Oficial de
Ingenieros Agrónomos de Castilla-León,
Asturias y Cantabria se ha celebrado en
Valladolid, el día 22 de marzo de 1984,
una Conferencia sobre la problemática de
los nematodos de la remolacha, con la
colaboración de las empresas de Alema-
nia Federal Saaten Union y Strube Dieck-
man.

La citada Conferencia estuvo a cargo
del Dr. Ingeniero Agrónomo Dieter Hei-
nicke, jefe del Departamento de Nemato-
logía de Hannover (Baja Sajonia).

representa graves daños, aún cuando su
cuantificación resulta difícil. Extensas
regiones agrícolas del mundo acusan la
presencia de esta Heterodera, como en
Europa el Reino Unido, la URSS, Francia,
Alemania, etc., encontrándose también
en el Canadá y en Australia. En muchas
comarcas los ataques del nematodo im-
posibilitan el cultivo de la remolacha,
especialmente en Europa donde el índice
de multiplicación es mayor.

MEDIOS TRADICIONALES
DE LUCHA

INCIDENCIA DE LOS
NEMATODOS EN LA REMOLA-
CHA

EI alarmante incremento del nematodo
de la remolacha (Heterodera Schachtii,
Schm.) en nuestro país, preocupa a todos
los sectores que intervienen en el cultivo e
industrialización de esta planta ya que los
daños originados por este nematodo ha-
cen disminuir la producción de azúcar y
subproductos, así como probablemente
afecta también a la calidad de los mis-
mos.

Desde que, en 1859, Schch descubrió
en Alemania y aisló este nematodo una
larga historia sobre el parásito demues.tra
que su incidencia en el cultivo de muchas
plantas económicas para el hombre y
principalmente la remolacha azucarera

' Catedrático de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Agrónomos de Madrid.

Se han desarrollado desde hace mu-
chos años diversos medios de lucha con-
tra los nematodos que se han basado
principalmente en la aplicación de pro-
ductos químicos en el suelo infectado
(Temik, Telone, Counter, Vydate, DD,
etc.) con resultados aleatorios. También
se ha venido preconizando la utilización
de rotaciones de cultivo adecuadas para
conseguir que la sucesión de diferentes
cultivos sobre el mismo terreno, aprove-
chando los diversos grados de susceptibi-
lidad al nematodo, fuese un medio eficaz
para, si no eliminar totalmente al parásito
al menos reducir la población de los mis-
mos. Así, la rotación de cereales de in-
vierno con la remolacha ha demostrado
ser un medio bastante eficaz para reducir
la población de huevos y larvas de la H.
schachtii, pero si se vuelve a repetir el
cultivo de la remolacha los índices que
aprecian la presencia del nematodo suben

Raíz de rábano forrajero con quistes de Hete-
rodera schachtii.

rápidamente, mientras que cuando en la
rotación es menos frecuente la remolacha
el número de larvas y huevos viables del
nematodo se reduce considerablemente.
Sobre un índice 100, el siguiente gráfico,
expuesto por el Dr. Heinicke en su confe-
rencia, demuestra lo anterior, para dis-
tinta intensidad del cultivo de la remola-
cha en diferentes rotaciones con trigo (C
= cereal; R i remolacha).

Así pues, con una rotación remolacha-
cereal, al segundo año la población de
nematodos se ha duplicado, mientras que
con una rotación de un año remolacha y
cuatro trigo, la población se reduce al
20%.

En Alemania Federal se ha comprobado
que para fuertes infecciones debe acúdir-
se a la aplicación de productos químicos
combinada con una rotación adecuada.
Normalmente el Temik se aplica cuando
las infecciones son bajas (máximo de 500
huevos y larvas viables por 100 gramos de
tierra) utilizándose el DD y el Telone
cuando el grado de infección es mayor.

Sin embargo, es necesario considerar
los factores económicos limitantes de los
tratamientos, y que, a largo plazo, no es
viable la utilización sistemática de pro-
ductos tan agresivos para la biología del
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Raíz de una variedad de rábano resistente.

suelo, con el riesgo además de alteración
del equilibrio ecológíco.

LA LUCHA BIOLOGICA
CON PLANTAS CEBO

aunque alentadores. Estos medios bioló-
gicos pueden ser combinados con agro-
químicos.

Desde hace bastantes años se ha veni-
do investigando sobre la utilización de
plantas cebo para el nematodo de la re-
molacha, Ilamadas también plantas re-
sistentes aunque en realidad son muy
susceptibles a la invasión de nematodos
(resistentes al desarrollo de las larvas
para convertirse en adultos). Se han en-
sayado diversas crucíferas y quenopodiá-
ceas con resultados variables.

En Alemania se extendió el cultivo
intercalar de especias del género Brassica
con tal finalidad y con aprovechamiento
como planta sideral y forrajera, al mismo
tiempo que se buscaba la utilización de
las características de su sistema radicu-
lar, muy penetrante en el suelo, para
conseguir una buena perforación de ca-
pas compactadas. Pronto se comprobó
que las Brassicas ejercían un efecto mul-
tiplicador del nematodo, eliminándose su
cultivo de las zonas remolacheras.

Un nuevo intento fue la utilización co-
mo planta cebo de la Phacelia fanacetifo-
lia Benth., planta forrajera, herbácea y
anual, que ha dado resultados aceptables,
especialmente combinado su cultivo con
el empleo de productos químicos nemati-
cidas como el Temik, el Vydate y el
Counter.

Ahora se han introducido en Alemania
Federal dos variedades de rábano forra-
jero (Raphanus sativus L var. oleiformis
Pers). Se trata de la "Pegletta" y de la
"Nemex" que en principio parece están
superando los resultados conseguidos
con las Brassicas y con Phacelia al reducir
sensiblemente la población de nematodos
induciendo la eclosión de sus larvas. Esta
inducción parece ser debida a complejas
sustancias químicas elaboradas por la
raíz del rábano forrajero en determinadas
etapas del desarrollo de la planta, aunque
existen diversas hipótesis sobre el meca-
nismo de actuación de estas sustancias.

La investigación sobre el tema trata
actualmente de encontrar medios bioló-
gicos de lucha, reconociendo que hasta el
presente los resultados son reducidos

200 -^
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nematodos

1

100 -^

22 -

0 2 3

Influencia de la rotación con
cereales en la población

de nematodo de
la remolacha (C,

cereal; R, remolacha).
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EI nematodo en estado letárgico en el
suelo, penetra en la raíz mediante la ac-
tuación de las sustancias eclosivas segre-
gadas por ella y forma una célula gigante,
fase en la cual toma los nutrientes el
parásito. La célula gigante del macho es
de menor tamaño que la de la hembra,
pero mientras la masculina, después de la
cuarta muda no toma alimento de la raíz,
la femenina incrementa su actividad para
proveerse de alimentos destinados a una
mayor producción de huevos. Según las
últimas investigaciones el sexo del nema-
todo no está aún fijado en las primeras
etapas del desarrollo de la larva; solo
cuando ha penetrado en la raíz y se ha
formado la célula gigante se produce la
determinación sexual.

No está claro cuáles son los factores
que determinan el sexo pero se ha com-
probado que en raíces delgadas y con
pocas reservas se producen más machos
y precisamente los rábanos resistentes
inducen a la formación de mayor número
de machos, debido probablemente a que
las características de la raíz son propicias
para ello.

En otras raíces de la misma planta se
pueden producir hembras, pero en el rá-
bano resistente cuando comienzan a ali-
mentarse con intensidad, la célula gigan-
te colapsa.

Sin embargo, el grado de resistencia es
variable y no obedece a normas fijas;
incluso en plantas resistentes puede
observarse el desarrollo de algunas hem-
bras.

Por ello, con esta técnica que favorece
la eclosión se tiende a reducir el factor de
multiplicación del nematodo. EI factor de
multiplicación está en razón directa de la
población inicial, pero si se utiliza el rá-
banó.resistente la población final se redu-
ra

Para una lucha efectiva mediante la
utilización del rábano resistente c:omo
planta cebo, el cultivo de éste debe reali-
zarse de forma sistemática y continua.

Según datos aportados por el Dr. Hei-
nicke, las nuevas variedades de rábano
resistente producen una disminución de
la población de nematodos en un 50%
anual, Ilegándose con cultivo de esta
planta durante seis años a una reducción
de hasta el 70%. En Alemania se viene
trabajando en este campo desde hace
varios años, unificándose los ensayos a
nivel nacional.

Para nuestro país estas nuevas técni-
cas de lucha biológica suponen una es-
peranza para la agricultura remolachera.
En el momento actual se intenta unificar
en un protocolo único los ensayos sobre la
utilización del rábano resistente.

Esperemos que estos ensayos demues-
tren que esta técnica biológica sola o en
combinación con empleo de nematicidas
puede alcanzar resultados eficaces.
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FERIAS, CONGRESOS Y EXPOSICIONES

SEMANA VERDE DE
GALICIA

VII FERIA EXPOSICION

(AGRICOLA, GANADERA Y FORESTAL)

La VII Edición de este Certamen, se
celebrará en SILLEDA ( Pontevedra), los
días 7, 8, 9 y 10 de junio de 1984.

Con 100.000 m2 de superficie, más de
200 expositores de casas comerciales,
más de 1.000 expositores de ganado se-
lecto y una previsión de 200.000 visitan-
tes, la mayoría de los cuales son profe-
sionales de la agricultura, la FERIA EX-
POSICION (agrícola, ganadera y forestal)
en esta Edición es la manifestación de
mayor relieve en la Región, dentro de su
género.

Los terrenos donde se ubicará el Cer-
tamen, dotados de naves para el ganado,
stands comerciales fijos, área de servicios
y una gran extensión de terrenos para
demostraciones y exposición de maqui-
naria agrícola, son, los más óptimos para
una Feria de estas características.

X CONGRESO
NACIONAL DE
MEDICINA, HIGIENE
Y SEGURIDAD DEL
TRABAJO
Granada, 14, 15 y 16 de
noviembre de 1984

Se va a celebrar en Granada durante los
días 14, 15 y 16 de noviembre el "X
Congreso Nacional de Higiene y Seguri-
dad del Trabajo".

Tendrá como marco el bello auditorium
Manuel de Falla donde se desarrollarán
las sesiones de trabajo.

En torno a esta actividad principal se
han progrmado otras, como cursos pre-
vios y actos sociales.

EI objeto del Congreso es facilitar un
lugar de encuentros múltiples a los pro-
fesionales en esta materia, incentivar el
avance técnico científico así como la pu-
blicación de las ponencias, comunicacio-
nes e intervenciones en general que se
producen en estas Jornadas.

EI Programa será el siguiente:

• Informática, "nuevos riesgos en una
nueva tecnología".

• "Productos fitosanitarios".
• De la seguridad e higiene laborales a

la mejora de las condiciones de trabajo.

II Premio Internacional
de Investigación

"EL ACEITE DE
OLIVA EN LA
ALIMENTACION
HUMANA"

^ Dr. Varela, ganador del I
Premio

EI Patrimonio Comunal Olivarero insti-
tuyó con fecha 2?_ de octubre de 1982, un
Premio Internacional para galardonar
aquellos trabajos de investigación rela-
cionados con la utilización del aceite de
oliva en la alimentación humana, que fue
dotado con 2 millones de pesetas.

Durante la semana de celebración de la
sesión de trabajo de mayo del COI, en
Madrid, fue entregado el premio, conce-
dido por un Jurado presidido por el Prof.
Grande Covian, al Catedrático de la Fa-
cultad de Farmacia de la Universidad
O^mplutense Dr. Gregorio Valera Mos-
quera.

EI trabajo premiado se titula "Cualida-
des nutritivas del aceite de oliva".

Ahora,e I Patrimonio convoca el II Pre-
mio, aumentando la dotación del mismo a
3 millones de pesetas, existiendo un ac-
cesit de 750.000 ptas.

AI mismo tiempo, y para desarrollar
trabajos de investigación durante el curso
académico 198485, el Patrimonio convo-
ca 10 becas, dotadas con 900.000 pese-
tas cada una, para titulados superiores,
para la realización de trabajos sobre los
siguientes temas:

-6 becas para la investigación del
aceite de oliva en la alimentación huma-
na.

-2 becas para investigación de apli-
cación de subproductos del olivar y del
aceite de oliva en la alimentación animal.

-2 becas para investigación sobre la
utilización de subproductos del olivar y del
aceite de oliva en aplicaciones químicas,
industriales y energéticas.

Para una mayor información, los
interesados pueden dirigirse a:

Patrimonio Comunal Olivarero
Prim, 12•4°
MADRID-4
Tel : 2321876• 2220469

LA FERIA
REGIONAL DEL
QUESO DE LAREDO

Durante los días 9 a 15 de abril se ha
venido celebrando en el Hotel Risco de
Laredo (Santander) la IV Feria Regional
del Queso de Cantabria y ll del Norte de
España. EI bonito marco de la villa y el
emplazamiento de las instalaciones han
hecho que la asistencia de público y el
desarrollo de las mismas fuese un rotun-
do éxito para los organizadores.

TODOS LOS QUESOS DEL
NORTE

En la Feria de Laredo se pueden en
contrar tres componentes básicas que
explicaremos a continuación:

EI primer aspecto es el de la exposición
de quesos de la zona norte de España. allí
se encontraban más de sesenta tipos de
queso perfectamente presentados y refe-
renciados. Por citar algunos de los tipos
más característicos reseñamos, de Gali-
cia, el queso del pais y el de forma de
tetila. De Asturias, el de los beyos y el
cabrales. Castilla y León aportaba el de
pata de mulo, el de mezcla y el castellano,
además de una crema de picón de Posada
de Valdeón. EI país Vasco concurría con
los tipos de Gorbea, Carranza y Aralar.
Navarra los de idiañabal, urbasa, y roncal.
Cataluña con los quesos de selva, mon-
senc, de la garrotxa y tupi.

Pero no cabe duda que era Cantabria la
que se Ilevaba la palma en cuanto a la
variedad y número de quesos presenta-
dos. De esta región se podían encontrar
las distintas formas y tamaños del queso
de nata, los quesos de guriezo, de pido, el
ahumado de aliva, de las garmillas, los
quesucos de peñarrubia, cañedo de soba,
espinama, etc., y, como no, los maravillo-
sos quesos picón de los Picos de Europa,
esencialmente los de Tresviso y Bejes.

En la muestra se encontraban repre-
sentados tanto quesos artesanos como
quesos industriales o de empresas
artesano-industriales, con un total de más
de quince fábricas en la exposición.

EI segundo aspecto importante de la
Feria fue el ciclo de conferencias allí
desarrolladas. Del día 9 al 14 se impar-
tieron seis conferencias de indudable
interés global para las personas relacio-
nadas con el mundo del producto en
cuestión, pero también para los consumi-
dores y degustadores del queso.

EI día 9 se pronunciaron dos conferen-
cias sobre el mismo tema, o mejor quizá,
el tema fue desarrollado por dos confe-
renciantes de forma complementaria. EI
tema era "Fomento para el desarrollo de
los quesos Vascos", y fue desarrollada por
Anxon Pérez Calleja y por Jesús Eizmendi.
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En la rnisma se expuso el cambio ope-
rado en los últimos años por la crisis
económica, que ha hecho que renazcan
determinadas formas de vida en el cam
po, al menos en lo que se refería del País
Vasco. Pérez Calleja dijo textualmente:
"En poco tiempo, la crisis ha hecho com-
prender que la economía no va a crecer,
que la industria no va a producir más
trabajo en bastante tiempo, pese a lo que
digan los políticos y que existen límites
físicos, entre ellos el entorno vital".

Por su parte Eizmendi habló de las
acciones previstas por el Gobierno Vasco,
entre las que se encontraban el sanea-
miento de la cabaña ganadera, la organi-
zación de cursos de técnicas queseras, un
plan de ayudas para la comercialización y
otro de promoción institucional.

Aludió el representante del Gobierno
Vasco a la colaboración de algunas aso-
ciaciones recientemente creadas como
"Artzai Gazta" (Queso de pastor), para
Ilevar a cabo el plan de promoción, así
como con la Asociación para el fomento
de los quesos artesanos en el País Vasco.

En general, las medidas concretas a
tomar por el País Vasco nos parecen idó-
neas en lo específico del tema, si bien el
análisis global de la situación agrícola y
ganadera nos parece algo limitado, aparte
de que la salida de una crisis hay que
plantearla desde un punto de vista global,
aprovechando y fomentando subsectores
como éste, pero pensando también, y
sobre todo, en el desarrollo de los secto
res de punta y de mayor innovación, tanto
en la agricultura y ganadería como dsde el
punto de vista global de la economía.

EI día 10 se pronunció la conferencia
"Quesos y Autonomías" que corrió a car-
go de Enric Canut. En la misma se
desarrolló la problemática del desarrollo
del sector de fabricantes de queso arte-
sanos, ante la nueva situación derivada
del Estado de las Autonomías. Se hacía
referencia al importante potencial de ac-
ción que ahora tienen las distintas Co-
munidades Autónomas, sobre todo en la
promoción de actividades específicas de
cada región, que antes no habían podido
tratarse o no había habido la conciencia
de Ilevarlos a cabo.

Canut expresó también la responsabili-
dad que las Comunidades Autónomas
tienen en la asunción de estos retos, así
como la de la propia Administración Cen-
tral, que tiene la obligación de dictar unas
bases que sirvan para el desarrollo de las
pequeñas industrias, de los artesanos o
de los pastores que elaboran queso y que
ahora se encuentran, en algunos casos, al
margen de la legalidad.

EI día 11, Luis Leza del Instituto de
Denominaciones de Origen, disertó sobre
"Quesos Artesanos y Denominación de
Origen". Leza empezó reseñando el
interés del Ministerio de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación por los quesos artesa-
nos. A continuación pasó a referir las
acciones que la Dirección General de Po-
lítica Alimentaria del MAPA, había Ilevado
a cabo en los últimos tiempos, para ex-
plicar lo que es una denominación de
origen y una denominación específica, y
los requisitos que estas deben cumplir.

Quizá lo más interesante de su diserta-
ción fue la segunda parte en la que expu-
so sus ideas sobre las posibles denomi-
naciones, bien de origen o bien específi-
cas, para Cantabria. Según ello, veía la
posibilidad de una denominación especí-
fica para Cantabria en la que inicialmente
se incluyesen los tipos más representati-
vos de la región.

Los días 12, 13 y 14 se impartieron las
conferencias más relacionadas con el
consumo. EI día 12 conferencia sobre
"Vinos y queso, conjunción de ambos",
por quien firma las presentes líneas. EI 13
"Controles en la denominación de origen
Rioja" por Miguel Elisburu, y el 14 "Que
no nos la den con queso" por Eugenio
Dom i ngo.

EI tercer aspecto al que hacíamos refe-
rencia era el de la difusión de los distintos
tipos y variedades de queso entre los
consumidores y entre el público en gene-
ra I.

A partir de las siete de la tarde los
salones del Hotel Risco se empezaban a
Ilenar, Ilegando a estar abarrotados de
gente que veían, degustaba y hablaba de
quesos.

La exposición era una auténtica aula en
la que todos iban preguntando y contes-

tando, opininando y criticando, y, en de-
finitiva, realizando una labor de difusión
del conocimiento de este producto.

Este hecho tiene una múltiple impor-
tancia. En primer lugar porque realiza una
difusión de los quesos artesanos, recu-
perando formas de elaboración que esta-
ban en trance de desaparición, siendo de
una calidad extraordinaria. En segundo
lugar, porque se va acostumbrando al
consumidor a los quesos autóctonos y
nacionales, que es la única manera de
mantener el nivel de consumo de produc-
to español cuando entremos en el Merca-
do Común Europeo.

Por último Ilega a dar una idea a los
técnicos, políticos y responsables de la
Administración de la acogida de estas
iniciativas y de la importancia del tema en
cuestión.

Ante todo este acontecimiento cabe
resaltar la figura de una persona que es el
alma del certamen. Se trata de Zacarís
Pueste, dueño del citado Hotel y director y
organizador de las jornadas. Pero no
queda ahí toda su labor, ya que recorre
toda la zona norte en busca de variedades
y tipos de queso, aún no descubiertos, y
sube hasta el último rincón de las mon-
tañas para adquirir e ilusionar a cualquier
artesano que allí estuviere.

Por otra parte Zacarías e Inés, su mu-
jer, han desarrollado toda una cocina
basada en la utilización del queso, y la
verdad sea dicha, con excelentes resulta-
dos.

Para finalizar sólo decir que en la se-
gunda parte de mi intervención tuve oca-
sión de exponer dos propuestas para
continuar superando este certamen de
año en año. la primera de ellas era la
realización de una serie de catas oficiali-
zadas y realizadas por expertos con la
forma y método adecuado. Y la segunda
era que, aprovechando la presencia de
importantes técnicos y estudiosos de este
producto, se organizasen una serie de
conferencias técnicas o un simposium
monográfico que, de forma científica,
estudiase los múltiples problemas y
posibilidades planteados con este mara-
villoso producto, en sus distintos aspectos
de producción, promoción, consumo y
recuperación de tipos y calidades.

Entendemos que las distintas Adminis-
traciones Central, Autonímica y Local,
deben tomar mayor participación en este
certamen, apoyando la idea y aportando
sus medios humanos y materiales para
complementarlos y darles el alcance que
se merece. No se trata de consolidar una
iniciativa, que ya después de su cuarta
edición se encuentra perfectamente fir-
me, sino de potenciar los distintos aspec-
tos complementarios que apuntábamos
anteriormente. Deseemos que así sea en
beneficio un poco de todos, porque lo que
se pierde es muy difícil recuperarlo.

Carlos MORO
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FERIAS, CONGRESOS, EXPOSICIONES

BURGOS

LERMA
Feria de Maquinaria
Agrícola

Los días 1, 2 y 3 de mayo, en los mis-
mos "flecos" de la Villa Ducal, asentada
sobre la ribera del Arlanza, donde Ilaman
"Las Eras de Abajo", se Ilevó a cabo la
XXVI edición del acontecimiento que nos
ocupa. Y es mi deseo, reiterarme en lo de
acontecimiento, ya que eso y no otra
cosa, es lo que supuso para todos los
empresarios agrarios de la región seme-
jante espectáculo.

No cabe duda y debe decirse, como ese
tan importante "techo", se ha debido en
buena medida a la mantenida y acertada
labor del Consejo lermeño, a quien desde
aquí - si me lo permiten - aprovecho
para felicitar, animándoles a mantenerse
en esa línea de superación a la que nos
tienen acostumbrados y que tan buenos
resultados está dando.

Como les señalaba en principio, el re-
cinto de la feria, la ribera antes mencio-
nada, desprovista de arbolado, completa-
mente Ilana, cuya superficie puede esti-
marse en unas 5 Ha, son ingredientes que
resultan idoneos para este tipo de mani-
festaciones.

EI número de expositores, este año, ha
rebasado el centenar, lo que da buena
idea del interés que presenta para este
Sector, bien entendido que todas las fir-
mas, a poco que se precien, están allí
representadas.

La gama de todo lo expuesto va desde
las cosechadoras gigantes, pasando por
tractores, remolques, sembradoras de
cereales, de remolacha, equipos de riego y
aperos de los más diversos usos, en fin,
todo aquello que de hecho puede interesar
a los agricultores.

A título de curiosidad, conviene citar
como, entre las firmas que en ese correr
del tiempo se han hecho acreedoras a la

calificación de veteranas, figuran Sumi-
nistros Saiz, S.A.; Agrícola Ayala; John
Deere; Ureta Motor, S.A.; Ebro y alguna
más. Sin salirme de este apartado, quizás
convenga señalar cómo los tractores
International, presentaban una "cuadra"
de 12 unidades, desde los tractores viñe-
ros de 50 C.V. hasta los "turbos" de 160
C.V. Por supuesto que los John Deere y
los Fiat no le iban a la zaga en ello.

En fin, una representación muy com-
pieta, a la vez que avanzada técnicamen-
te, de lo que dentro de esa "parcela" se
puede ofrecer actualmente en el marcado.
Su valoración, según estimaciones apro-

ximadas, andaba alrededor de los 2.500
millones de pesetas.

La afluencia de público, a pesar de que
el tiempo no acompañó, desbordó todas
las previsiones. No olvidemos que el
campo, en general, presenta un aspecto
que yo calificaría de sobresaliente y ello
no cabe duda que, a pesar de los elevados
precios alcanzados por tales "ingenios",
se advierte manifiesto interés por los
mismos, siempre claro está que, como
suele decirse, no se "tuerzan" las cosas,
deseo que todos compartimos.

Luis San Valentín

FIAGA'84 EN TALAVERA
^ Pese al tiempo... éxito de participación

A pesar de la inclemencia del tiempo,
durante los días de celebración de
FIAGA-84, el éxito ha sido el balance final.
Setenta stands, representando a más de
400 firmas industriales, cien mil visitan-
tes, casi un millar de cabezas de ganado
selecto expuesto y participante en con-
cursos, son cifras que avalan la positiva
celebración. Como resumiría el Alcalde en
la entrega de premios: "Habíamos puesto
todo nuestro empeño y el tiempo lo ha
deslucido", ratificando el propio Pablo
Tello Díaz la ilusión del Ayuntamiento por
el asentamiento definitivo de esta Feria.

S.A.R. la Infanta Doña Alicia de Borbón
y Habsburgo-Lorena inauguró el día 14 la
exposición de Avicultura Artística y Pe-
queños Roedores, mientras el 15, el Mi-
nistro de Agricultura, D. Carlos Romero,
acompañado de otras autoridades nacio-
nales, regionales y locales, inauguraba
oficialmente FIAGA-84, señalando la ciu-
dad como " la más dinámica de Castilla-La
Mancha".

Un sucinto balance de lo presentado se
resume así: la Exposición de Maquinaria
reunió firmas procedentes de, además de
nuestra Región, Madrid, Barcelona, Mur-
cia, Córdoba, Zaragoza, León, Gerona y
Alava. De los aproximadamente 100.000
visitantes, el 60% fueron agricultores y
ganaderos, siendo el resto desde profe-
sionales liberales y estudiantes hasta
amas de casa, todos ellos procedentes de
35 provincias españolas.

En la Exposición de Ganado Selecto
intervinieron: 216 cabezas de ganado
Frisón, 85 de Charolaise, 51 de otras
razas vacunas; 135 de ovino Manchego,
55 Merino Precoz y 85 de raza Talavera-
na; 95 en caprino murciano-granadino y
95 de diversas razas equinas. Los princi-
pales premios de los Concursos se repar-
tieron de la siguiente forma:

En Frisón, Toro Gran Campeón perte-

neciente a D. José Trueba, de Humanes,
(Madrid).

Vaca Gran Campeona y Mejor Ganade-
ría, Granja Arriema, de Talavera de la
Rei na.

En Charolaise, Toro Gran Campeón
perteneciente a D. Alfredo Ramos, de
Talavera de la Reina.

Vaca Gran Campeona y Mejor Ganade-
ría, D. Emílio Herrera Navas, de Oropesa.

Paralelamente a FIAGA, se desarrolló el
tradicional Mercado Ganadero de San
Isidro, con una concurrencia de ganado
valorada en más de 400 millones de pe-
setas además de la Exposición de Avicul-
tura Artística y Pequeños Roedores, de-
mostraciones de manejo de rebaños por
perros carea y concursos de Monta a la
Vaquera, todo ello seguido con el máximo
interés por gran cantidad de público, así
como conferencias técnicas sobre temas
de actualidad agrícola y ganadera, que
atrajeron la atención de los profesionales
de estos sectores económicos.
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ALICANTE

^ SU AGRICULTURA
^ SUS PUEBLOS
PRODUCCIONES E
INVERSIONES PUBLICAS EN
19$3

más de dos mil hectáreas de árboles y
matorral en año de pocos incendios.

TRADICION EXPORTADORA

Según declaraciones a los medios in-
formativos de Alicante, del director pro-
vincial de Agricultura, el año agrícola en la
provicia no fue todo lo malo que se temía,
debido a la continuidad de la sequía y las
restricciones de agua que sufrieron nues-
tros cultivos de regadío. La producción
global agraria, según el informe de don
José María Pi^re Solí, alcanzó 40.790
millones de pesetas de los que 35.583
-un 87,2%- correspondieron a la pro-
ducción agrícola; 5.024, a producción
ganadera, y 12,3%; y 185 millones a la
producción forestal, que constituyó un
0,5%. La producción agraria de Alicante,
considerada a precios de cada año recu-
peró la pérdida que se acusó en 1982, y
esto se debe fundamentalmente a la me-
jor coyuntura de precios de algunos pro-
ductos, como son los frutos cítricos y el
vino.

EI IRYDA invirtió 2.358 millones en
total, como inversiones oficiales, que se
hicieron a través de diversos organismos
autónomos especializados.

De todo lo invertido, como indicamos,
784 millones fueron para la Vega Baja del
Segura; 165 en riegos de Levante, margen
izquierda; 64 en saladares; 442 en la zona
regable del Vinalopó; 37 en ordenación de
explotaciones de la montaña; 151 en la
concentración parcelaria Oliva-Pego; y
687 en reposiciones para paliar daños en
las inundaciones de 1982.

Las acciones del IRYDA se destinaron a
ta mejora de la infraestructura de rega-
díos y de saneamiento; a la red viaria en
caminos rurales; al establecimiento de
explotaciones comunitarias en los marja-
les, antiguos arrozales de la comarca
01 iva- Pego.

ICONA, por su parte, invirtió 233 millo-
nes en la provincia en el pasado año. Hay
que destacar aquí los 101 millones para
prevención y lucha contra incendios; 28
para ordenación y mejora de la produc-
ción forestal; 24 en repoblaciones fores-
tales; 12,6 en la lucha contra la erosión; 7
para producción y suministro de plantas;
y 53,2 para la repoblación de zonas afec-
tadas por las inundaciones de 1982.

Con repoblación y todo, se perdieron

Nuestra provincia exportó en el pasado
ejercicio un volumen de 125.000 millones
de pesetas. EI capítulo de frutas y horta-
lizas, preferentemente a Europa, supuso
el 21% de todo el capítulo exportador con
26.447 millones de pesetas. Los cítricos,
supuso en 1983 para nuestra provincia un
total de 7.826 millones; el tomate fresco,
4.953 millones; el pimiento, 2.021 millo-
nes; la uva de mesa 1.015 millones; la
alcachofa, 934 millones y el melón 888
millones. La col y la coliflor, 502 millones
y el resto de productos agrícolas exporta-
bles no Ilegó a los 500. Las exportaciones
procedentes del sector agrario, por tanto,
se elevaron a unos 45.000 millones de
peseta s.

RADIO-TELEFONOS PARA EL
CANiPO

La Cámara Agraria Provincial ha apro-
bado la instalación de una red de radio-
teléfonos en el campo alicantino que sirva
para la protección civil y para la seguridad
de las plantaciones. AI parecer se piensa

dotar a todos los guardias rurales del
lugar, con aparatos "walkie-talkie". Esto
posibilitaría en todo momento la comuni-
cación alrespecto de los guardias rurales
de las cercanías, puestos de guardia mu-
nicipal y guardia civil, y por supuesto con
las cámaras agrarias de la provincia. Ro-
bos, accidentes, posibles incendios, etc.,
podrían ser detectados, buscando en ca-
da caso las debidas soluciones.

AI parecer, el sistema ya se ha montado
en varias provincias como Castellón, y ha
dado frutos muy importantes. Se ha po-
dido solicitar la actuación de médicos
rurales, de ambulancias, bomberos, etc.

ALICANTE: UNA HUERTA EN
ABANDONO

La que fue casi mítica huerta de cerca-
nías, constituida principalmente por los
pueblos de San Juan y Muchamiel, se
halla hoy - en gran parte - en estado de
abandono. EI despliegue turístico, por
estar tan cerca las playas de San Juan,
Albufereta y Muchavista, atrajo inversio-
nes de solar, dejando aparte los terrenos
de cultivo, y así da pena ver aquello.

La Condomina y la pedanía de la Santa
Faz, adquirieron su justa fama desde que
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en 1594 entró en servicio el histórico
pantano de Tibi. Cunden por el lugar las
torres de vigía, que sirvieron en su tiempo
para vigilar las posibles invasiones de los
piratas berberiscos, que asolaban lo que
hoy es Costa Blanca.

Las tierras sin cultivar, y por lo tanto
abandonadas, ya suman alrededor de las
20.000 tahullas. AI parecer los propieta-
rios manifiestan que no es rentable plan-
tar hortalizas, cereales ni siquiera cuidar
los árboles frutales, y aquello va poco a
poco al traste.

AI margen de todo lo expuesto, la
huerta de Alicante sufre la atroz sequía,
de la que no se libran otras zonas alican-
tinas. De todos modos es lugar con dota-
ción de aguas de riego del pantano de
Tibi, Real Canal de la Huerta o Villena, y
Riegos de Levante...

Por lo visto con motivo de la celebra-
ción de La Peregrina, que es la romería
que Ileva a los alicantinos hasta Santa
Faz, donde se venera uno de los tres
sagrados lienzos con la sangre de Cristo,
los excursionistas no se privaron de nada,
destrozando ribazos, torres abandona-
das... Por esos andurriales hay fincas
abandonadas y perdidas como son las de
Boteros, Del conde, Tres Olivos, Rejas, EI
Soto, etc. La dejadez de vecinos y propie•
tarios, y el abandono más general, puesto
que no se labra, ni se escarda, ni se
fumiga, ha dejado el campo libre a alima-
ñas y plagas, y la suciedad es manifiesta
por falta de civismo. Un verdadero
desastre.

VEGA BAJA DEL SEGURA: UNA
AGRICULTURA ESPECIALIZA-
DA

Albatera, destacó hace algunos años en
la fabricación de escobas, que enviaba a
muchos lugares de España, porque esta-
ban muy bien acabadas de manera casi
artesanal. Hoy produce importantes cifras
de aceite, patatas, buenas hortalizas y
frutas varias.

Almoradí, que dista de Alicante 42 ki-
lómetros. Su carácter es eminentemente
rural. Su principal riqueza se basa en la
agricultura. La alcachofa es su principal
riqueza agrícola que exporta a media Eu-
ropa, siendo la localidad que más produce
esta hortaliza. Hay importantes fábricas
de conservas vegetales, de gran calidad.

Benejuzar está enclavado en el centro
de la Vega Baja. Posee minas de yeso, que
constituye, con la piedra, una riqueza
importante, al margen de su floreciente
agricultura. Las producciones principales
de Benejuzar son: agrios, tubérculos - su
patata es extraordinariamente buena-,
etc.

Callosa de Segura, basó su antañona
riqueza en et cáñamo. Fue la primera en
peinado y rastrillado de esta fibra textil.
Hoy privan más las plantaciones de algo-

dón, lino, legumbres y hortalizas varias.
Catral cultiva amorosamente su mag-

nífica huerta, que constituye casi todo el
territorio de su término municipal. Los
riegos del río Segura, hoy tan mermados,
datan de la época de la dominación árabe.

Hay allí también buenos cultivos de
algodón, trigo, hortalizas...

Formentera del Segura, produce princi-
palmente patatas, algodón, hortalizas. Su
huerta la riegan tres acequias: Acequia
del Río, Acequia Nueva y Acequia de los
Palacios.

Guardamar del Segura es muy renom-
brado en la provincia de Alicante por sus
exquisitas sandías. Es un bellísimo paraje
del litoral alicantino, al que ha beneficiado
grandemente el turismo de verano. Euca-
liptus, cipreses, pinos, palmeras cubren
en parte la ciudad. Hay una amplia zona
de campiña donde se dan el olivo, la vid,
el algarrobo, árboles frutales. Siendo los
cultivos predominantes el algodón, una
pequeña parte a cereales y hortalizas, y
agrios. Sus patatas son también de gran
calidad. También son famosos sus lan-
gostinos, medianos y muy gustosos, y las
ricas angulas en la desembocadura del río
Segura.

Rafal, es muy pequeño y eminente-
mente agrícola también. Como Rojales.
San Fulgencio fue colonizado, con Dolores
y San Felipe Neri, por el Cardenal Belluga,
convirtiendo los terrenos pantanosos de
la época en un auténtico vergel.

PINOSO: VINICOLA Y
GAZPACHERO

Dolores está hoy transformada en flo-
ridos vergeles, donde se obtienen pro-
ductos agrícolas varios: habas, alcacho-
fas, tomates, fobras varias, cereales, fru-
tas diversas, abundando el albaricoque,
melocotón, higos, dátiles, etc.

Recuerdo una visita, inesperada, a Pi-
noso - hay que cruzar mares de cepas
para Ilegar a su destino - secano por
antonomasia, pueblo vinatero por exce-
lencia, al lado de otros lugares donde
mandan los buenos caldos, como son
Mañá, Casas del Señor, Chinorlet, Chi-
norla, y Encabres. Son paisajes azorinia-
nos por excelencia. Es aquello como un
eje de la Ilamada uva "monastrell".
Abundan en el lugar las bodegas, y entre
ellas la Cooperativa de Pinoso, que es la
más importante.

En aquella visita de la que hablo en el
enunciado, fuimos a un singular sitio
- era una casa a la antigua usanza, con
aparadores altos y lámparas antiguas -
Ilamado Casa de Julia La Sacristina. Allí
comimos unos suculentos gazpachos de
pastor, donde no faltaba al lado de la
torta ázima, estupenda carne de conejo,
de pollo y de pavo. AI lado de la torta
había un recipiente Ileno hasta rebosar de
"all i oli", esa salsa que escribió el inves-

tigador Padre Belda Domínguez que era
un descubrimiento romano. No sé. Lo que
sí sé es que mezclada entre bocado y
bocado, del manjar, resultó algo delicioso.
Julia nos ofrendó un tinto del Culebrón,
de gran cuerpo y extraordinario buqué,
que hizo sentirnos otros, al trasegarlo.

Dicen los historiadores que en el año
1910, en la villa había algo más de ocho
mil habitantes, la mitad en Pinoso pro-
piamente dicho, y la otra mitad en los
caseríos de Caballusa, Ubeda, Tresfuen-
tes, Rodriguillo, Paredón, Lel, Encebras,
Culebrón, Casas Ibáñez y Cañada del
Trigo. En casi todos estos lugares se cría
vino, y de calidad.

Pinoso está separado de Alicante capi-
tal por 56 kilómetros. Está a 450 metros
sobre el nivel del mar Mediterráneo. Hoy
su censo es de 5.300 habitantes, dos mil
ochocientos y pico menos que en la pri-
mera década de este siglo.

Hay en el lugar media docena de bode-
gas, y bastantes puntos donde almorzar o
cenar bien. Hay que destacar las ventas
del Culebrón y de Raspaig. Privan en
estas ventas los arroces con conejo y
caracoles; el arroz con pollo y pimientos;
los gazpachos serranos con pollo y cone-
jo; o con íiebre, o con perdiz, así como la
gachamiga de pastor, las migas. Estos
condumios hay que pasarlos con buenos
tintos y rosados del lugar.

La torre del Reloj, dentro del pueblo es
como un faro-guía para la gente del lugar
y de los alrededores.

AGOST: SUS UVAB

Agost, dista de alicante 19 kilómetros.
Pueblo no muy grande -tiene tan solo
3.800 vecinos - posee variada y esforza-
da agricultura. Agost es, al mismo tiempo,
el pueblo artesano de las "neveras del
pobre" de otro tiempo, o sea de los boti-
jos. Agost, hace tiempo que dejó a un lado
como riqueza principal, la alfarería. Dio
impulso a su agricultura y le fue muy bien.
Captó aguas de Biar y de Castalla, que le
han permitido cultivar intensamente bue-
nas uvas de mesa - la clase Aledo es all(
especial -, que Ilegan a exportarse muy
bien cada año. Se dedican a la uva de
mesa en Agost, la cifra de 1.350 hectá-
reas, y constituyen una fuente muy ópti-
ma de ingresos. De todos modos el agua
continúa siendo la capital preocupación
de los agricultores. Agost sólo dispone de
10 metros cúbicos de agua por tahulla,
que no es como para desperdiciar ni una
sola gota. No poseen caudales del IRYDA.
Se espera que, pronto, las aguas residua-
les de Alicante les Ileguen depuradas y
constituyan un buen auxilio.

En los campos de Agost también se
cultivan en abundancia ricas frutas, con
distintas variedades de melocotones, pe-
ras, ciruelas y almendras. Hay una central
frutera que envía, a media Europa, apio,
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hinojo, cebollas, pimiento y hortalizas
estupendas. Esta central da trabajo a
unas cien personas.

Produce en pequeñas cantidades, y en
muchos casos en régimen familiar, unos
vinos tintos de buena graduación y cuer-
Po•

CALLOSA DE ENSARRIA: SUS
NISPEROS

EI níspero de Callosa de Ensarriá,
constituye riqueza en la zona agrícola del
pueblo. EI níspero que allí se produce es
de gran calidad - dulce, de mucho cuer-
po, piezas grandes - y no sólo se vende
en los mercados nacionales. Se ha Ilegado
a exportar a diversos países europeos,
entre los que figuran Inglaterra, Suiza,
Alemania Federal, etc.

INSOUTO: TALA DE MIL PINOS

EI colectivo ecologista "Margallo" de
Elche ha denunciado ante la opinión pú-
blica algo insólito e inexplicable en estos
tiempos, la tala masiva de pinos - más
de mil - que se viene produciendo desde
hace días en los alrededores de Clot de
Galvany, por parte de los promotores de
una urbanización del término municipal
de Santapola. Según dicho colectivo la
tala ha afectado a los pinos repoblados, y
ha contado con la permisividad implícita
de ICONA. Alguien ha pensado que es
como una tomadura de pelo Ilevar a los
escolares cada año a realizar plantaciones
de pinos pimpollos, para que las excava-
doras, de un zarpazo, acaben con la vida
de árboles de la espe^cie señalada que ya
tenían más de cinco años de vida. Se ha
denunciado asimismo la extracción de
arenas de las dunas que bordean a la
playa de Los Arenales del Sol, sitio turís-
tico de verano, por excelencia.

...PERO EN ALCOY SE
PLANTAN CUATRO MIL

Como reverso de la moneda anterior
hay que felicitar a Alcoy, que celebrando
el Día Mundial Forestal ha plantado tres
mil setecientos veintidós árboles dentro
de una campaña iniciada por ICONA y la
Caja de Ahorros de Alicante y Murcia y el
Servicio Territorial de la Consellería de
Educación. En el próximo Día del Arbol,
del año que viene, se plantarán encinas
en vez de pinos.

EL CHOPO IUCITANO.
INTENTOS DE REPRODUCCION

En el Centro Educativo del Medio Am-
biente "Los Molinos", término municipal
de Crevillente, se halla un ejemplar de
árbol cuyo crecimiento tiene para todos
un especial interés. Les hablamos del
chopo ilicitano, cuya reproducción hasta

ahora ha sido prácticamente imposible,
en la mayoría de trabajos que se Ilevaron
a cabo con este sentido.

EI ejemplar del Pópulus eupharática, ha
sido plantado en plena sierra de Crevi-
Ilente, hace un año y en la actualidad
alcanzó un muy apreciable medio metro
de altura. Es el único superviviente de los
cinco pimpollos que se plantaron el mis-
mo día. Este año se volvieron a plantar
otros cuatro brotes. Se trajeron hasta la
sierra desde "L,Aigua Dolça", término de
Elche, donde sobreviven los doscientos
últimos ejemplares adultos.

Según el biólogo del referido Centro, los
resultados son alentadores. La reproduc-
ción se realiza en un paraje muy distinto
al de donde habitan estos árboles.

Queremos señalar también que en EI-
che, y dentro de la campaña organizada
por la Caja de Ahorros de Alicante y Mur-
cia, se han distribuido en los colegios de
EGB, la importante cifra de treinta y siete
mil árboles. ICONA, ha colaborado tam-
bién intensamente en esta campaña.

La característica especialísima de esta
cuestión es que, cada escolar ha adoptado
un árbol, comprometiéndose formalmen-
te a su crecimiento y cuidados. La campa-
ña se ha complementado con la edición
de una unidad didáctica sobre árboles y
naturaleza, que servirá de base para los
trabajos del Centro Educativo a que per-
tenezcan los alumnos.

En Elche, no todo van a ser palmeras y
su Museo de la Palma.

RIO VINALOPO: SOLUCION AL
AGUA

Casi dos mil millones de pesetas puede
costar traer agua desde la Sierra Grossa y
desde Caroch, hasta la cuenca del río
Vinalopó. Es un proyecto en el que se está
trabajando a marchas forzadas. Esto po-
dría solucionar el grave problema de los
riegos y abastecimientos a las poblacio-
nes de la zona en un plazo no inferior a 10
a ños.

EI proyecto de la consecución de estas
aguas no es una novedad en su totalidad.

La cuenca del río Vinalopó es un lugar
que depende del agua. Esta cuenca
cuenta con 350.000 habitantes, y posee
110 hectáreas de tierra cultivada, de las
que el 60% está en plena producción.
Entre los cultivos que domina están la uva
de mesa, y distintas especies frutales. En
esta zona también se encuentran los me-
jores vinos de la provincia de Alicante.

Un 25% de la población indicada más
arriba vive directamente de los bienes de
la agricultura. Hay muchas parcelas en
régimen de minifundio. Estas tierras re-
quieren por lo general de tres a cuatro
riegos al año, dos en el verano -si el
calor aprieta - y dos en invierno. Las
necesidades anuales de agua se calculan
en 150 hectómetros cúbicos.

RENACE EL ALGODON

La Vega baja del Segura ha plantado
este año abundantísimo algodón. Se ha
cuadruplicado la superficie de siembra.
En algunos casos nos han asegurado que
Ilegó a faltar semillas. Es muy posible que
la campaña algodonera haya alcanzao ya
las 25.000 tahullas, que es una cifra muy
respetable, sólo en nuestras tierras ali-
cantinas.

Nos dicen que esto ha sucedido porque
no abunda el agua para el cultivo de
hortalizas de todas clases, que antes te-
nían tanta importancia en esta zona.

En el cultivo del algodón alicantino han
Ilegado a introducirse avances de todo
tipo; en siembra, contra las plagas del
campo, etc.

Nos manifiestan también que el IRYDA
está localizando pozos en la parte alta de
la Vega del Segura para su utilización. EI
campo de Elche también ha ocupado este
año una superior superficie dedicada al
algodón.

iCOMO LLUVIA DE MAYO!

Las Iluvias que se produjeron en el
campo alicantino a primeros de abril, han
Ilevado a los agricultores un ligero opti-
mismo en el problema de la sequía. En la
cuenca del Segura los pantanos embal-
san, al redactar esta crónica, 92,77 Hm3.
Los datos nos los facilitó la Confederación
Hidrográfica. De todos modos los agricul-
tores viejos -ya se sabe aquello del dia-
blo sabe más por viejo... - dicen que la
cosa no está nada mal, pero que estas
Iluvias han de repetirse algún tiempo.

...PERO TAMBIEN LLEGO EL
PEDRISCO

Una docena de partidas rurales en el
término municipal de Monovar, se han
visto afectadas por el pedrisco. Aún no se
ha hecho una evaluación de alcance en
las pérdidas, pero la Cámara Agraria de
Monovar considera que los daños van a
ser cuantiosos. EI granizo caído en Mo-
novar perjudicó mucho a las partidas
rurales de: Calafuch, Fuente del Pino,
Derramador Solaneta, Mañán, Hondon y
Llano de Monovar; Collado de Salinas,
Toscar, Malaires, Casas de Juan Blanco,
Chinorlet, Culebrón, Mayorazgo y Pozo de
Santa Catalina, principalmente.

En opinión de los expertos, la piedra ha
causado grandes estragos principalmente
en la viña. La uva blanca ha sido muy
dañada. También se han visto gravemente
perjudicados los manzanos, el melocotón,
la uva negra, los cereales, trigo y cebada.

Ahora conviene recordar las heladas de
marzo, que también gastaron sus bro-
mas. Y las nievea de este final de invierno,
y es que el Mediterráneo, poesía aparte,
tiene su guasa.

Emilio CHIPONT
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ANUNCIOS BREVES

EQUIPOS
AGRICOLAS

"ESMOCA", CABINAS ME-
TALICAS PARA TRACTORI•;S.
Apartado 26. Teléfono 200. BI-
NEFAR (Huesca).

CABINAS METALICAS PARA
TRACTORI:S "JOMOCA". Léti-
da, 61. BINI{FAR ( Huesca).

VARIOS

LIBRI^:RIA AGR[COLA. f'un-
dada en 1918; el más completo
surtido de libros nacionales y ex-
tranjeros. I^ernando V1, 2. Teléfs:
419.09.40 y 419.13.79. Madrid-4.

CERCAllOS R1?QUES. Cerca-
dos de fincas. Todo tipo de alam-
bradas. Instalaciones garantizadas.
Montajes en todo el país. Teléfo-
no: 136. FUI?NTLMILANOS (Se-
govia).

V1?NDO EXPLOTACION PORCI-
NA.-Estrenar. Capacidad 320 ma-
dres ciclo cerrado. Casas,luz, agua,
teléfono. Situación Km. 34. Carre-
tera Andalucía-Seseña (Toledo).
Grandes Facilidades. Teléfonos:
91-409.16.22, 91-449.36.97.

MAQUINARIA
AGRICOLA

Cosechadoras de algodón BEN
PIíARSON. Diversos modelos pa-
ra riego y secano. Servicio de pie-
zas de recambio y mantenimiento.
BI:N PF.ARSON IBI;KICA, S.A.
General Gallegos, L MADRID-16
y Pérez de Castro, 14. CORDO-
B A.

Se compra cuba o cisterna pa-
ra purin líquido, cabida 5.000 ó
6.000 litros, en buenas condicio-
nes. COINGSA. Marqués de Le-
ma, 9. Madrid. Tel.: 254.05.81.

SEMILLAS

Fortajeras y pratenses, especia-
lidad en alfalfa variedad Aragón y
San Isidro. Pida información de
pratenses subvencionadas por Je-
faturas Agronómicas. 690 hectá-
reas cultivos propios ZULUI•:TA.
Teléfono 82.00.24. Apartado 22.
TUDELA (Navarra).

PRODUCTORES DE SEMI-
LLA, S.A. PRODES. Maíces y
Sorgos H íbridos - TRUDAN - Ce-
badas, Avenas, Remolacha, Azu-
carera y Forrajera, Hortícolas y
Pratenses. Camino Viejo de Si-
mancas, s/n. Teléfono: 23.48.00.
VALLADOLID.

U R IBER, S.A. PRODUCTO-
RA DE SL•MILLAS número 10.
Hortícolas, leguminosas, fortaje-
ras y pratenses. Predicadores, 10.
Tel.: 44.2019 - 43.80.97 ZAR A-
(',OZA.

SERVICIO AGRICOLA CO-
MERCIAL P[CO. Productores de
semillas de cercales, especialmente
cebada de variedades de dos carre-
ras, aptas para malterías. Comer-
cialización de semillas nacionales
y de importación de trigos, maí-
ces, sorgos, hortícolas, forrajeras,
ptatenses, semillas de flores, bul-
bos de flores, patatas de siembra.
Domicilio: Avda. Cataluña, 42.
Teléfono: 29.25.01. ZARAGO-
Z A.

VTVERISTAS

VIVEROS SINFOROSO ACG-
RETL' JOVEN. Especialidad en
árboles frutales de variedades se-
lectas. SABIÑAN (Zaragoza). Te-
léfonos: 82.60.68 y 82.61.79.

VIVEROS CATALUÑA. At-
boles frutales, nuevas variedades
en melocotoneros, nectarinas, al-
mendros floración tardía y fresas.
LERIDA y BALAGUER. Solici-
ten catálogos gratis.

VIVEROS JUAN SISO CA-
SALS de árboles frutales y almen-
dros de toda clase. San Jaime, 4.
LA BORDFTA ( Lérida). Teléfo-
no: 20.19.98.

VIVEROS ARAGON. Nombre
registrado. f^rutales. Ornamenta-
les. Semillas. Fitosanitarios BA-
YLR. Tel. 10. BINI?FAR (Hues-
ca).

PRECIOS DEL GANADO
E nuestras últimas ediciones se han

publicado algunos precios de ganado en
vivo, procedentes de es cotizaciones del
Mercado Nacional de Ganado de Talavera
de la Reina (Toledo).

En Marzo II comentábamos que exis-
tían, al cierre de la edición, indicios de

Precios de ganado (Ptas./kilo vivo)

alza de los precios de corderos y cabritos
para abasto, lo cual se confirmó plena-
mente, en el mes de abril, sobre todo en lo
que se refiere et cabrito lechal, con una
espectacular alza. En cambio, en la pri-
mera quincena de mayo, la principal
subida corresponde el cordero lecal.

Sin embaroo los terneros han bajado en
sus cotizaciones, también de forma sig-
nificativa, sobre todo en lo que se refiere
al vacuno de abasto, manteniéndose un
poco el precio de los animales con destino
a vida. En mayo, en cambio, parece que
inician una recuperación.

1 Sept. 1 Nov. 1 Dic. 1 Ene. 1 Feb. 1 Marz. 15 Marz. 15 Abr. 15 May.
83 83 83 84 84 84 84 84 84

Cordero 15-ZO Kg 340 360 260 295 270 240 220 238 260
Cordero 20-25 Kg 300 305 235 285 255 225 210 230 250

Cordero 25-30 Kg 250 265 225 240 240 210 195 220 225

Cabrito lechal 360 390 440 450 380 330 320 425 420

Añojo cruzado
500 Kg 2 35 260 250 255 275 264 320 255 245

Añojo frísón bue-
no 500 Kg 208 235 235 220 250 245 240 220 225

514-AG R ICU LTU RA



^, r^+cul^^u
^ p:eg'Rst^ ^^5rt>[»^u^rRa^

0

Q

cri

c^
^
Q
N

lZ

^
N
W

CV
CV

O
C
O
.^

^
H

^ : rn
^.^ ^

Z ^

C . .^ .
o ^ ^ ,ó
^ ro " ^,
__ •^ •, ó
U C ^, L

O ^ U

0 a U ^

Q

ee2
ó
+c
^
^
y
W

_^

O
U.^

d ^
^

O /d^
r--^ V
^
W

áv á ñ á -
z_ ^.^,& ^p ^_ ^ ^á E ^._ ^:

v a0 m V a. a^ d^ Q^ y,^

W í^. G^7^ W Wv W;_WCJ1'W r^

q q q q q q q W







TECNOLOGIA DE VANGUARD IA
CREADA PARA UN

AGRICULTOR NUEVO Y LIBRE
LASER y GALAXY, las dos familias de nuevos tractores
SAME. Nuevos modelos que por fin presentan verdade-
ras novedades en el mundo de la mecanización agraria.
La nueva tecnologia SAME es el resultado de un pro-
grama basado en la investigación. el diseno y el en-
sayo una conquista que ha permitido aplicar nuevas
técnicas de vanguardia.
Motor, transmisión, elevador hidráulico, tracción
delantera. tecnologia de conjunto totaimente nueva.
Menor consumo. mejorando también las prestaciones.

^

Maniobrabilidad y facilidad de mantenimienlo.
Styling italiano de vanguardia porque también el
tractor tiene que ser bello. Riqueza en los mandos y
controles.
Nueva generación de cabinas con soluciones automo-
vilisticas para el confort, la comodidad y la seguridad
del operador.
Hoy, el desafio SAME es la tecnologia de vanguar-
dia. SAME toma la iniciativa y Ileva al agricultor todavia
más adelante: renovado y más libre.

Calle San Ratael, 7
Polígono Industrial de Alcobendas (Madrid)
Teléfono 652.94.00 (5 lineas)
Telex: 43075 TRIS E
Telégrafo IBER.^AME - Apartado n. 78

Iberica S A.

Con SAME todavía r^ás adelante.
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