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Editoriale^5

Acto inaugural de FIMA-84.

LA TRISTE REALI DAD
DEL M ERCADO
ES PA Ñ O L D E T RACTO R ES

Las matriculaciones de tractores en Es-
paña, es decir la adquisición por !os agricu!-
tores, en /os últimos años, demuestra la
triste realidad de una disminución hasta ni-
veles alarmantes.

De un lado, !a euforia de matricula-
ciones, coincidente con una anterior etapa
de desarro!!o de nuestro país, desembocó
en un aumento de! parque de tractores que,
en !a gama de potencias más normales, a!-
canzó cifras de posible saturación. Por otra
parte, la crisis económica reciente y las ma-
las cosechas debidas a la sequía, ayudaron a
!a mencionada disminución de !as ventas en
e! mercado, como se refleja en el cuadro
adjunto, en donde se demuestra que e! año
pasado se matricularon en España la mitad
de tractores, con potencia superior a 36
CV, que diez años antes.

La disminución se ha reflejado tanto res-
pecto a tractores nacionales como importa-
dos, aunque de estos últimos, separados en
e! cuadro del tota! de matricu[aciones, el
descenso ha sido relativamente inferior, lo
cual no deja de extrañar en una política que
debe proteger !a producción nacional, aun-
que se hayan de considerar la coyuntura de
las cotizaciones de! dólar y los intereses co-
merciales de !as multinacionales.

Pero la verdad es que, el panorama ac-
tual, crea grandes dificultades a!os fabri-
cantes e importador2s que ofrecen sus pro-
ductos en el mercado^español.

Sin embargo, nuestro parque está enveje-

cido, afirmación que ya se está sosteniendo
por muchos expertos, desde hace dos o tres
años. Este año puede que, el cambio clima-
tológico favorable, vuelva a conceder una
cosecha tan aceptable como /a del año pa-
sado. Son consideraciones y hechos que
abren una esperanza en este mercado, y que
quizás se hizo realidad el año pasado cuan-
do, al menos, se rompió !a tendencia en !a
disminución de !as ventas, que venía re-
gistrándose desde 1976.

A pesar de todo, !as estadísticas que tra-
tan de definir e! actua! parque de tractores
en España deben ser contempladas con re-
servas. ^ Cuántos tractores, olvidados en !as
fincas, estacionados a!a sombra de una en-
cina o infrautilizados, integran !as listas de!
referido parque? ^ Cómo es posible que la
renovación de tractores tenga un porcenta-
je tan bajo en nues[ro país?

Son muchas !as reservas y las críticas que
se habrían de mantener frente a!as cifras
oficiales de nuestro parque y a!as cifras
auténticas de utilización, en horas de traba-
jo, tanto propias como en servicio a terce-
ros, respecto a tractores agrícolas.

De todos modos, las cifras de matricula-
ciones han descendido y deben ajustarse,
más o menos, a!a realidad actual. No es de
extrañar que !os fabricantes españoles se
modernicen y pretendan ser competitivos,
ante inminentes etapas de un mercado con
aperturas.

MATRICULACIONN^S
(Tractores con potencia superior a 36 CV)

Total Año
Fiscal .° nov. al 31 octubre)
1974/75 29.113 100°/0
1975/76 27.317 940/0
1976/77 29.036 100U/o
1977,78 26.237 900/0
1978/79 25.615 88°/0
1979/80 25.132 86QIo
1980/81 17.573 60%
1981/82 15.310 530/0
1982/83 15.776 54°l0
1983/84 15 . 940 5 5 0/0

DE IMPORTACION

Año Fiscal (1 ." nov. al 31 octubre)
1974/75 4.147 100%
1975/76 4.130 100°Io
1976/77 4.181 IOl°lo
1977/78 4. 243 102oJo
1978/79 7.284 176°/0
1979/80 8.800 212°Io
1980/8 15.782 139%
1981/82 4.331 104°Io
1982/83 3.835 92°l0
1983/84 3.264 79°Jo

KELACION VALOR
PESETA/UOLAR U.S.A.

Año AI 1.° enero A1 30 junic^
1974 56,9 57.6
1975 56.3 56.2
1976 59.6 68.0
1977 68.3 69.7
1978 80.7 78.9
1979 69.8 66.1
1980 66.1 70.2
1981 79.9 95.3
1982 y6.2 ]ll.l
1983 125.8 145.6
1984 157.1 158.1
1985 175.1

(Fuente: John Deere Ibéricq
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DOS REEDICIONES DE
NUESTRA EDITORIAL

LACA^A
^^ ^rzxos

• DRENA JE A GRICOLA Y REC UPERA CION
DE SUELOS SALINOS

de Fernando Pizarro

• LA CA TA DE VINOS
Autores varios

La gran demanda de nuestras publicaciones "DRENAJE AGRICOLA Y RECUPE-

RACION DE SUELOS SALINOS", de Fernando Pizarro, y"LA CATA DE VI-

NOS", de autores varios, ha obligado a una 2$ edición de estos libros, las cuales es-
tán próximas a aparecer, en las ofertas habituales de las librerías agrícolas especiali-
zadas y en nuestra propia bolsa editorial.
Con este motivo, nuestra Editorial, con motivo de FIMA-85, en donde oferta, en su

stand situado en el vestíbulo de entrada al recinto ferial, su fondo editorial y sus re-

vistas "AGRICULTURA", se complace en comunicarles la oportunidad de una ad-

quisición de ejemplares, con un 20% DE DESCUENTO, sobre el precio al público en
librerías, con la condición de que amablemente nos remitan, una vez cumplimenta-
do, el siguiente impreso de pedido.

BOLETIN DE PEDIDO

Don ...........................................................................................................................................................

Con domicilio en calle ...........................................................................................................................

Población ................................................................................................................................................

Les agradecería me enviaran, contra reembolso y con un descuento del 20%
sobre su precio de venta al público en librerías:

q ejemplares de "La cata de vino", 2a edición.

q ejemplares de "Drena%e agrícola y recuperación de suelos salinos", 2a edición

Firma del peticionario:

Fecha:
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^
EIan sida cuatro semanas sin sabresa#-

tos. Gon una mirada puesta eu #as negu-
ciacianes y las incágnitas de la CEE; y'
tratanda de av^nzar en e# programa de
palitica agraria, que ya ha pasado #arga-
mente^suecuadar. ^

lE1 Ministeria de Agricultura puso a
su mesa de op^racianes lo que liarnan ia
terc+era pata de una mesa campuesta par
agric°uCrura de mc^ntaña, ay^da.s a jove-
nes y, ahara,'#as aprryas para^ mrrcterni- 'I
Zar ta explotución famr"Ciar. Uinera ba- :
rata para un sector qne, en parte, supe-
ra #a^a #incas ahiertas en actuaçiones pce- `
cedentes.

C:ama se esperaba, la Adnainistraeii^n
ha dado un pasa muy impartante en la
reguiacián de #as diferentes ĉampañas
en las que ha daminado #a cantinuidad.
Traslas precios, no quedaba mucba pur
díscutir en las correspandientes mesas

i de trabajo, No hukra sabresa#tos y, sz^#-
vo viriedo y olivar, tóda #a normativa es-
tá yá dispuesta para el Baletin (lficíp# '
del Estado.

I.os mercadas han tenido comporta- '.
mir,ntas dispares. Ei^^ cereal ^^subienda, '
mientras el Senpa acardaba tácitamente ^^,
eon las firmas impartadoras seguir con '
ei pacto del pasada mes de noviem#►re,
Se inició la operación impUrtadora de
trlgo pera e# mercado no se resintiñ en
exceso. (Zuienes iuvíer^n mayores
problemas fueron los praductares de

^^patata,^ con una Adt^inistracií^n que^^^ha^^^^^^
#legadq tarde con sus medidas, y ias
porcicultores, para quienes se de+CidiD
nuevamente la actuación de# Forppa. f:#
vacuno na estaba tan fuert^ como se
creia y se qorte una vez más de manífies-
to que, en esta de las cífras, estadístiras
o precios testigo, está casi todo por sa-
ber. I,os remolacheros de# Lluera'
seguían esperando ei,pacto para paliar
una cat$strofe.

E.ñ medio de las guerras del mercado,
ias fertílizantes subieron el 7 par cientta
y la Administraeión situaba ya las in-
puts en un aumento medio panderado
dei 7,2. Lona de seguridad para un
campromiso que se sítúa en-e# 7,5 por
ciento. Se espera que ya no haya más su- '
bidas en 1985. Y, las seguras, todavia
presentes las ecos de# integra#, par^ee '
van hacia #a normalidad, au^tque e#io na
sea obstáculo paXa que se inicie ei estU-
t#io de cara a su piCofunda madificacit►n. :

La, puesta en maecha dei Plan de créditos para #a iexp#atacibn ianniliar agraria hst
becho dudar, a las responsabies de# ^APA, sabre ei sisteinu ^a seguír. yQué es me-
jor, utiiizar et acuerdn aquel enire Ia Banea privada y e# Mia€isteria a deĵttr al Iryda '
que, por inetiio de aCUerdos ean !as Autanamías, pueda gestiunar esía iinca?

Y.as dudas continúan en e# crédito agrario a tadas'#as nive#es: Banca de Crédita '
Agrica#a y iNtinistenia han prametidu muchas veees ficmar ns acuerda, pem #as es-
perauzas siguen exás#^enda. Mieutras, e# MA^A no acaba de uti^izar Ins 9p nnil '
nti##anes de pesetas, una cantidad muy respetabte, firmados entre Termes y Rome-
ra. Es posible que no guste entre a#gunas responsab#es dei Ministenio el m^tada que '
se sigue con !os créditas. ,^^s el Banco de Crédito Agiric+ala quien debicra cana#izar
todas tas ayudtts dirigidas baciu e# +,ectar?

^E,^ la fianca privada quien, apoyada eatt subvenciunes désde #as distintas ,Direc-
eiones Generales, deberá penetrar can créditas al sectpr?

^Son arganismos, un tanta difuminadas trbs las Autonom'►as, cama ei Iryda o cl
SEA> quienes deherian atender con sus presupuestos ^ sus acucrdas financieros, es-
tas ayudas de tipo cuasi social?

EI equipa que iniciír +e# cambia en (os eréditas agro^anadpr^os ha desaparccida y,
can e#las, la inicia# coherencia.

Hay sigue sin despejarse #ra duda. ^amunSdades Autónamas, Gobierna Gentwa# y
^anco de CrC^#ito Agrícola #tacen ia guerra par su cuenta. Y, si na, mir^n las ayudas
que dan ias vascas, catsianes, murcianos, anda#uces, etc... Cada una es de uri pe#a,je
y can :fi#asafias de actuación distintas.

La impresiat^ del a^ricu#tor es de una reitecacián publici^ar#a dci misma dinero de
siempre, i,Guá^nto se ha utilixada, al mes de marza, de ias 9U.Ut14 millanes de pesctas '
de# acuerda? '

LA MANO EN EL FUEGO
No nos atrevemos a poner la mano en

el fuego, porque esto de las cifras ofi-
ciales es cosa de la Secretaría General
Técnica y allí están los que más saben de
la materia; pero la cuestión es que, a no-
sotros, no nos salen las cifras de pro-
ducción de cebada. Y eso que estamos
utilizando los datos oficiales de los dis-
tintos Departamentos de la Administra-
ción.

A finales del año 84, principios del
85, se planteaba como definitiva una co-
secha de cebada de 10,7 millones de to-
neladas: la cosecha del "resiglo".

El Senpa tenía, por entonces, almace-
nados 1,135 millones de toneladas y, se-

gún sus cálculos, el sector privado había
consumido 6,230 millones de toneladas;
quedaban pues, en poder de los agricul-
tores 3,335 millones.

EI último recuento efectuado por el
Senpa les asegura que, en poder de los
agricultores, sólo hay 1,5 millones.
Puesto que, entre los datos primeros y
los segundos han transcurrido 20 días
como mucho, parece evidente que la co-
secha de cebada ha debido estar en los
nueve millones aproximadamente. La
cosecha del siglo; pero más aproximada
a la cifra, que tímidamente adelantaban
Organizaciones Agrarias, de 8,5. Y eso
que lo hacen a ojo... como todos.

LOS ^ NTERR^3GANTES
(;iarificar ^el sectar agrario deberia ser e#^objetiva príncipal de# Ministerio de Agri-

cultura, al margen de las acciones que, para sas fines, acametan #as responsabies de
>Fconornía y Hacienda a la prapia Seguridad Socia#. Saber cus{ntas san las persanas
que viven del med#a rura#, cuantas Ias que dc verdad se detlican a la agricu#tura, de
qué medias dispanen, cuáles san tas cifras de producciones en cada una de #as caba-
ñas, las rendimientos en las ^producci©nes vegetales... ^^

Aunque parezca la contrario, el campa sigue siendq ese gran descanacida frente
al cuai resuita imposible haeer cualquier tipo de pal#tica agratia, en #a mayar parte
de los puntas. Na caben just#ficacioues dc cunrplicnientos en base a directrices de
pragrarna. Seamas sinceros. Eso nadie se #o cree, como tumpaco san fiables #as es-
tudio^ sabre existencías cerea#eras y previsian+^s de casecha. Con ia mejar buena va-
#untad en casi tadas las casos, estamas jugando en excesa "a aja'', ante la exfisten-
cia de un sector pe#igrasamente desorganizado,
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A toda rp isa

TODAS LAS CAM PAÑAS REG U LADAS
-. . -.. .

CAMPAÑAS AL CONSEJO DE MINISTROS

EI ínclito D. Julián Arévalo, Presidente del Forppa, no para. Una vez definida su
política de ajustes y metido en vereda sus excedentes, ha decidido dejar preparadas las
campañas de regulación con meses de antelación. Menos las de aceite y vino -"tengo que
esperar a ver qué producciones nos vienen este año"- las demás están pasándose por el
Consejo de Ministros a toda velocidad.

Aunque los medios de comunicación no tratan ĉon la debida profundidad al mundo ru-
ral, hay últimamente un cierto rechazo entre la Administración a Ilamarle sector agrario,
en los Consejos de Ministros, el portador de la cartera agraria está Ilevando más asuntos
que ninguno en estas primeras semanas de marzo. Aunque se hace muy difícil superar al
enloquecido Ministerio de Trabajo, que se ha ganado el "Pichichi" en Ordenes, Decretos
y legislación en general.

EI día 6 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó las regulaciones de campaña para ce-
reales, leguminosas-pienso, vacuno y la de remolacha. Están preparadas y vistas por la
Comisión especializada del Forppa, las de leche, porcino, oleaginosas (girasol) y algodón.

Como el Presidente del Forppa es incansable se rumorea, entre los atareados trabajado-
res del Fondo, que se va a meter a organizar un poco las estructuras agrarias, sectoriales,
intersectoriales, etc...; No estaría mal, teniendo en cuenta que, además, es también una la-
bor encomendada al Forppa.

CEREALE^

Como ya es conocido, la campaña de ce-
reales está, en sus líneas generales, marcada
por el Decreto trianual. Y, según el mismo,
se han redactado los parámetros de fun-
cionamiento para el 85/86. Como, a su vez,
los precios de garantía, indicativos, de
entrada y los incrementos mensuales, esta-
ban aprobados por el Consejo de Ministros
del día 6 de enero, cuando se fijaron los
precios agrarios, no hay mucho que decir al
respecto, excepto los pequeños detalles que

completan las condiciones de esta campa-
ña.

Las compras de cereales por el Senpa,
tendrán este año la novedad de exigir un
mínimo de recepción: 10 toneladas. Así, el
Ministerio sigue adecuando su legislación a
la comunitaria, donde también se exigen
unos mínimos de entrega. Unicamente
quedaba la duda del comportamiento del
Senpa ante partidas de cereales como la
avena, el centeno o el triticale, donde se
puede dar una cierta imposibilidad del agri-
cultor para entregar un mínimo de ]0 tone-
ladas. EI Senpa asegura que, para estos ca-
sos, no existirán problemas de recepción,

LIBRC}S, LIBRC}S,
LI B Rt^S

En estos dos úUimos meses et Mi-
nistro de Agriucltura, o algún otro car-

^I go del Ministerio, han presentado una
^ serie de libras con el fin de pramocionar
! ciertos consumos. Entre unas cosas y
otras et presupuesto de cada una rle es-

Í tas ejer.^plares se ha puesta en un pieo y,
, coma en nuestra España hay gente para
' tado, las crr"ticas no se han hecho espe-
rar. zMerece la pena un gasto así sólo

, para que algún que otro gastrónoma o
' particular sepa Co que es el cerdo ibéri-
ca, los garbanzos a ef vino? ^ Sirven es-
tas dispendios para pramacionar
nuestros productos? Vaya usted a saber.

®

puesto que su idea es generar y auspiciar la
agrupación de los agricultores en todos los
frentes e intentará potenciarlo por cual-
quier sistema, pero sin dañar a aquellos
agricultores que les sea imposible la aso-
ciación. Sobre las figuras de la liberaliza-
ción, como hemos venido en Ilamar a los
certificados de depósito, depósitos rever-
sibles y créditos a ganaderos, seguimos rati-
ficándonos en la escasa respuesta del sector
a estas alternativas. Resulta imposible con-
siderar como elementos fundamentales de
la regulación a estos sistemas, cuando es es-
casa, si no nula, su utilización por parte de
los tenedores del cereal. Habrá que esperar
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a esta campaña, para comprobaz su viabili-
dad; pero si continúan en el estado de
atonía actual será mejor ir pensando que
están mal pensadas. Y, diga lo que diga la
Administración, las condiciones de los
préstamos del Forppa son elevadas y no
compiten dentro del mercado de dinero.
No es malo que el agricultor obtenga mejo-
res condiciones prestatarias en la misma
banca privada, cajas de ahorro o cajas ru-
rales. Pero entonces no hay regulación po-
sible dentro de las líneas marcadas por el
Real Decreto de Campaña. Resulta así im-
pensable llevar adelante una regulación
ajustada al articulado de la regulación y
volverá a ocurrir como este año, donde el
beneficio del sector (que ya era hora), ha
hecho polvo a los fabricantes de harinas
que han visto deslizazse los precios testigos
muy por encima de los indicativos.

Se elevan, eso sí, los préstamos para de-
pósitos reversibles y créditos a ganaderos.
Pasan a 30 millones para agricultores indi-
viduales o agrupados paza este fin, y a 600
millones cuando se trata de agrupaciones
con personalidad jurídica. Los créditos pa-
ra ganaderos, que quieran comprar directa-
mente en producción, se estiman en tres
millones para ganaderos individuales y 75
para asociaciones con personalidad jurídica
propia.

LECHE

Por las declaraciones efectuadas desde
las Organizaciones Agrarias se hace necesa-
rio un estudio en profundidad sobre el
planteamiento a seguir en el sector lácteo.
La reestructuración del sector productor,
amparada por el reglamento estructural, es
demasiado lenta; siendo utilizada por los
ganaderos como vía de posibles subven-
ciones, sin concienciarse plenamente del
programa al que obliga el citado reglamen-
to. EI nerviosismo del sector se está agudi-
zando ante la cercanía de una adhesión co-
munitaria y la dificultad de poner nuestras
estructuras sanitarias y productivas a la ho-
ra de Europa. Por esto, las Organizaciones
Agrarias y la Federación de Industrias Lác-
teas esperaban un cambio en la concepción
del Real Decreto que deberá entrar en vigor
el día primero de septiembre de este año.

El anuncio, por otra parte de la Direc-
ción General de Política Alimenazia, a tra-
vés de su Subdirectora Rosa Fernández
León, de una próxima Orden sobre el
controvertido asunto de la calidad de la
leche, ha hecho posponer un cambio en el
Decreto de Campaña, continuándose
dentro del texto tradicional. Se cambiará el
pago por calidad grasa que supere el 3,2
mínimo, pasándolo a 0,50 pts. por litro, e
incrementando igualmente el descuento.
Nada de particular. Sblo que debemos se-

guir esperando otro año más para dar otro
empujón al somnoliento mundo del sector
lácteo.

VACUNQ ► Y PORCINO

La continuidad es la nota más
característica de las campañas de vacuno y
porcino salidas ya de los grupos de trabajo
del Forppa. Con la aprobación, hace un
año, de las normativas marco, en este mo-
mento se mantiene la misma filosofía de ac-
tuaciones. En estas circunstancias, las va-
riaciones se centran simplemente en los pre-
cios.

En vacuno:

1984 1985

Precio de garantía 371 392
Precio de intervención

inferior 386 410
Precio indicativo 413 447
Precio de intervención

superior 435 465

Dentro de las negociaciones de campaña,
uno de los aspectos polémicos, casi el úni-
co, fue el de la fijación del peso máximo en
las canales que hubiera de comprar el Forp-
pa y que actualmente está en 275 kilos. En
medios de las Organizaciones Agrarias se
mantuvieron dos posiciones diferentes, si
bien las mayoritazias se inclinaban por su
desaparición, en cuanto fue una medida en
un periodo de excedentes y no justificable
para la actualidad.

Administración y Organizaciones Agra-
rias, al igual que se hizo en su día con el
porcino, celebrarán varios grupos de traba-
jo para modificar el precio testigo, cuyo
cálculo no ha dejado satisfechos a los gana-
deros.

En el porcino, las únicas novedades se
centraron en los precios, que han evolu-
cionado de la forma siguiente:

1984 1985

Precio de garantía 163 174
Precio de intervención

inferior 176 192
Precio indicativo 194 211
Precio de intervención

superior 219 238

EL GIRASOL

Los precios de compra y de cesión del
aceite, por parte del Forppa, han sido prác-

ticamente los únicos puntos sobre los que
han centrado las discusiones para la próxi-
ma campaña de granos oleaginosos. Las
posturas fueron dispares y deberá decidir
todo la Administración.

Los precios venían fijados ya por las últi-
mas negociaciones con 4.515 pesetas, para
el quintal de girasol, 4.315 pesetas para el
de cártamo y, 4.215 para la colza. Estas co-
tizaciones eran referidas en el girasol a un
producto con 2 por ciento de impurezas, 8
por ciento de humedad y 41 por ciento de
contenido graso. En el cártamo, 8 por cien-
to de humedad, 2 por ciento de impurezas y
36 por ciento de contenido graso. En la col-
za la humedad era del 9 por ciento, 2 por
ciento de impurezas y 40 por cien[o en ren-
dimientos.

Para el precio de adquisición del aceite
por el Forppa las propuestas iban desde las
127 pesetas del MAPA y las 133 pesetas de
las extactoras. EI precio de cesión entre las
144 y las 150 pesetas.

Un año más, los envasadores solicitaron
la lióera/ización del mercado para el gira-
sol.

Y LA REMOLACNA

Por último ha sido negociada también la
próxima campaña remolachera, cuyo obje-
tivo ya se había fijado con anterioridad, al
igual que los precios para la raíz. En el últi-
mo número de AGRICULTURA hacíamos
referencia a las compensaciones por el
transporte, según una escala que saldrá así
del Consejo de Ministros. No hay cambios.
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EL ^^PACTO DEL CEREAL?^

según fuentes oficiales, sin que ello haya supuesto graves
quebrantos para las empresas. Al 20 de febrero, las entradas de
maíz en ese periodo habían sido de 650.000 toneladas.

Para el futuro, se espera que las empresas mantengan un
comportamiento similar, facilitando un buen funcionamiento
del mercado para los agricultores. Es curioso cómo en esta cam-
paña, las únicas quejas se han producido desde los fabricantes
de pieñsos o Ios harineros pero, en ningún caso, de tos agricul-
tores. Este sería el mejor reflejo del comportamiento de los pre-
cios para el productor. Las posibles entradas de maíz, en los úl-
tirnos meses de 1984, con el carácter masivo que se temía en al-
gunos medios agrarios, fueron consideradas como un riesgo pa-
ra la producción nacional que rápidamente se encargó de cortar
el Senpa. Las compras en 1984 en el exterior fueron de
2.306.000 toneladas de mafz, frente a más de 4 millones de pese-
tas de 1983. EI riesgo venía determinado este año, sobre todo
por las 800.000 tonetadas de sorgo que se habian metido ya a fi-
nales de noviembre y que amenazaba con romper el mercado de
la cebada.

La continuidad del pacto ha sido estimada por el Senpa como
necesaria para el sector de cara al buen funcionamiento de los
precios y de los mercados. Pero, a la vez, es también retlejo de
la gran debilidad que tienen los agricultores para operar en el
sector. Lo ideal sería que estos pactos fueran solamente si-
tuaeiones excepcionates, con un eampo organizado.

ELTRIGO
HABILITADO
Ultima
campaña

Desde hace decenios, la Administración,
a través del Servicio y ahora del Senpa, ha
tratado la semrlla para siembra del agricul-
tor con el fin de ponerla en las mejores con-
diciones fitosanitarias posibles. Parece que
la técnica también ha entrado en este mun-
do y esta campaña, que el Consejo de Mi-
nistros acaba de aprobar, supondrá la
clausura definitiva para el grano habilita-
do. Las tecnologías, la mayor utilización de
semilla certificada, con créditos al 7 por
ciento para su adquisición, y el importante
bajón de las cantidades habilitadas este año
por el Senpa, parecen hacer inviable su con-
tinuidad.

Las Organizaciones Agrarias están divi-
didas al respecto, y así lo han ref7ejado en

Sigue el pacto. El compromiso suscrito entre las grandes fir-
mas importadoras de cereates y la Administración, el pasado
mes de noviembre, se prorrogará tácitamente hasta finales de
esta campaña. Según medios oficiales, ha sido un aeuerdo entre
cabaleros. No se ha fijado tope para las entradas de maíz, pero
las empresas ya eonocen> por la experiencia de este año, a dón-
de está dispuesta a llegar la Adtrtinistración si se detectan
anomalias en el mercado. La cebada y el svrgo siguen vetados.

Este es el resultado de una eampaña record en trigo y cebada
y, sobre todo, ante un mercada minifundista y donde el produc-
tor no tiene ningún peso.

El conocido como "pacto del cereal", del que informamos
ampliamente en estas págínas, ha sido un factor dave en el de-
sarrollo de la campaña actuat y tiene todavía grandes dificulia-
des. La AdministraciSn hubo de jugar a fondo para regular los
mercados y éste es un factor que irremediablemente parece no
se ha valorado lo suficiente por el sector productor. No por ha-
lagar o dar las graeias al Gobierno sino para, a partir de ahí, re-
conocer el mucho camino que tiene que recorrer el agricultor
cerealista, si pretende ser un operador con peso en ei mercado
del futuro.

Por ese pacto^, las firmas importadoras de cereal se
comprómetían a no im,avrtar más de 700.000 toneladas de maíz
en !os meses de diciembre, enero y febrero, no solicitando nin-
guna licencia para cebada y sorgo. EI pacto se ha cumplido y,

la Comisión Especializada, donde sectores
industriales, productores y Administración
dieron su opinión sobre cómo debiera ser la
campaña cerealista 85/86, sembrada ya en
su totalidad, a pesar de las prisas de última
hora ante lo impracticable de las tierras.

El Senpa explicó que le es imposible
mantener apropiadamente este servicio
cuando sus sistemas de tratamiento están
obsoletos. Y remozarlos supone una inver-
sión demasiado alta -750 millones de
pesetas- cuando su funcionamiento es só-
lo de dos meses.

El tratamiento actual, por vía seca, a ba-
se de sales mercuriales y oxicloruro de
cobre es eficaz, pero los nuevos sistemas
por vía húmeda han arrinconado la ma-
quinaria en poder del Senpa que, si lo de-
sean los agricultores, podrían pasar a ma-
nos de las Organizaciones Agrarias o de
grupos de agricultores, si tuviesen interés
por ellas.

El último año solamente se han habilita-
do 9.030 toneladas de trigo, cuando en el 83
se hicieron 40.000 Tn, el 82 unas 20.000 y
en el año 1981 unas 52.450 toneladas.
Puede haber tenido que ver en esta fuerte
reducción el incremento del consumo de se-
milla certificada, o bien, que ha sido el pri-
mer año que el Senpa ha cobrado por habi-
litación. Así pues, en el Real Decreto de
Campaña de este año aparecerá el epígrafe
de la habilitación y será la última vez que lo
veamos.
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LOS HARI N ^#lOS
P ^ a E ^ ^. ^^o
MILLON^S

La Asociación de Fabricantes de Harinas ha re-
currido, ante el Defensor dei Pueblo, solicitando una
compensación por ei incumplimiento del Decreto de
Campaña de Cereales que !es ha supuesto, según
afirman, unas pérdidas de 2.100 mitiones de pesetas.

La Asociación de F'abrieantes afirma que, en repeti-
das ocasiones, ha hecho natar a la Admínístración
esa situación de incumplimiento, no tomándose la
primera medida de enajenación de trigo hasta el 14 de
diciembre.

Han sido ya tres las subastas realizadas por el Sen-
pa en un intento de cambiar la tendencia al alza del
trigo. La simultánea importa^caón de trigos exten-
sibles para harinas, ha conseguido frenar el precio
testigo del trigo por primera vez. El Senpa es#ima que,
ateniendose a las es#imaciones de cosecha efee-
tuadas, deberían quedar en poder de los productores
unas 600.000 toneladas de #rigos para pan, aunque
muy diseminadas por nuestra geogratía.

Como ya hemos venído presentando en esta sec-
ción de HOY POR HOY, excepto las productores, na-
die está de acuerdo con !os sistemas de cálculo del
precio testigo y tambiŝn se pone en duda la exactitud
de ios datos de cosecha. Lógicamente, detrás de toda
esta estrategia de los harineras, no está tan sólo una
legítima demanda por lo que consideran un incumpli-
miento y un agravio, sino ia petición de !a libsrtad en
los precios de la harina.

LABORATORIOS
En esta campaña hay dos precios de garantía. Uno para los tri-

gos con calidad harino-panadera, 24,10 pts., y otro para los trigos
blandos que no cumplan los mínimos exigidos por el Decreto
trienal de cereales, 23,50 pts. Para que el Senpa pueda conocer
cuándo se trata de uno u otro trigo no tiene más remedio que poner
laboratorios para poder analizarlos.

Tres laboratorios móviles y otros 30 situados en los puntos estra-
tégicos del mapa cerealista español, cubrirán el análisis de las cali-
dadés harino-panaderas de los trigos, en esta próxima campaña.

El Senpa, tendrá pues que analizar estas características de los tri-
gos blandos si el agricultor quiere recibir el precio más alto de los
dos aprobados. Y, por tanto, deberá disponer de laboratorios para
analizar la calidad proteica y los índices de Zeleny y de sedimenta-
ción, exigidas por el Decreto Trianual de cereales. Aquellos trigos
que no superen estos mínimos, se pagarán a 23,50 pts/Kg. Tam-
bién se pagarán a este precio los trigos que los agricultores lleven al
Senpa y no exijan ensayo alguno. El sistema que la Administración
tiene previsto emplear supondría para el cerealista un cierto retraso
en el cobro. Pero no existe otro sistema más ágil, a pesar de los 250
millones que se emplearon para poner en funcionamiento estos 33
laboratorios. Previo aviso del agricultor el Senpa tomará unas
muestras que serán analizadas y, de cumplir las condiciones
mínimas exigidas, se le retirará al productor la partida de trigo
puesta en venta. No se dedicarán, por el momento, los laboratorios
para calcular calidades de los trigos, a no ser que estos sean para
vender al Senpa. Sería muy conveniente que las cooperativas co-
menzasen a estructurarse almacenando sus cereales en función de
las variedades o de las calidades de los trigos, puesto que, a medida
que pase el tiempo, el mercado será quien mande en los precios.

Como viene siendo habitual, en estos cambios de sistemas, el
Senpa editará unos pequeños libros que sirvan de divulgación y en-
señanza para el sector cerealista.

LA REVISTA QUE
LLEGA AL
AGRICULTOR
Y AL GANADERO

CONTROL O.J.U.
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RECONVERSION
Y REESTRUCTU RACION

^
DEL VINEDO

En marcha dos zonas de aplicacíón:
Montilla-Moriles • Gastilla-La Mancha

Dos Ordenes consecutivas, publicadas en
el Boletín Oficial del Estado del día 5 de
marzo, declaran zonas de aplicación del
Plan de Reestructuración y Reconversión
del Viñedo las de Montilla-Moriles y la de
Castilla-La Mancha.

La de Castilla-La Mancha, se ha elabora-
do de acuerdo con un Plan de ordenación
del sector vitivinícola que se inició en junio
del año 84 y que, una vez consultadas las
partes, Organizaciones Agrarias y el Minis-
terio de Agricultura, ha dado, como primer
paso, este plan experimenta! que tendrá co-
mo objetivo, durante el periodo 85/86, la
reestructuración de 8.000 hectáreas y la re-
conversión de 21.000.

Recordemos que reconversión supone el
arranque de las cepas para dedicación a
otro cultivo. Primero fue la política de
ajustes, vía precios, y ahora los planes ex-
perimentales.

Los empresarios agrarios (viticultores)
que lleven a cabo la reconversión de sus vi-
ñedos pueden acogerse a un préstamo, en
las condiciones del crédito oficial, de hasta
el 70 por ciento de la inversión necesaria
para la introducción del nuevo cultivo, y de
hasta el 80 por ciento si se trata de entida-
des asociativas. Tendrán también una sub-
vención equivalente al coste total del arran-
que de! viñedo.

Como esto no está muy claro, es seguro
que, en el próximo mes, el Ministerio publi-
que una normativa sobre la reestructura-
ción y reconversión del viñedo, especifican-
do más las ayudas. Con este próximo Real
Decreto estarán reglamentados los cambios
estructurales para el olivar, la leche y la vid.

En cuanto a los agricultores que lleven a
cabo la reestructuración, las ayudas serán
únicamente a través de préstamos, en las
mismas condiciones que los anteriormente
expuestos.

Como es de imaginar, estas ayudas
entroncan también con las que acaba de po-
ner el Ministro en marcha, a través del IRY-
DA, para viabilidad de explotaciones.

En cuanto al de Montilla-Moriles, y a
propuesta de la Junta de Andalucía,
tendrán como objetivos la reestructuración

REESTRUCTURACION

Créditos

Subvenciones

Peticiones individuales: el 70P/o de la inversión necesaria con el in-
terés oficial de cada momento.
Peticiones de SAT y Cooperativas: el 80Q/o de la inversión con el in-
téres oficial.

La Dirección General de Producción Agraria subvencionará el to-
tal de los intereses devengados por estos préstamos, durante los 4
primeros años, a partir de la fecha de formalización.

RECON V ERSION

Créditos

Subvenciones

Los mismos y en las mismas condiciones que los anteriores y sub-
vencionados de la misma forma en el interés, durante los cuatro
primeros años.

Se concederá una subvención equivalente al coste del arranque.

de 600 Ha y la reconversión de 3.500. Las
ayudas para esta zona vitivinícola serán:

REESTRUCTURACION:
Subvención de hasta el 30 por ciento de

la inversión necesaria para llevar a cabo la
implantación del nuevo viñedo o de su
transformación por cambio de variedad,

que percibirán una vez comprobado el
arranque de la plantación o la transforma-
ción aludida.

RECONVERSION:
Subvención de un treinta por ciento de

las inversiones necesarias para introducir
otros cultivos y una subvención adicional
de lo que cueste arrancar las cepas.

Variedades de Fermoselle. Zamora. (Foto INDO).
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Las cuentas que no salen

EI pacto que se Ilevó el hielo

El hielo se llevó el pacto para el Duero
tan laboriosamente diseñado por las
OPAS, Administración y las propias in-
dustrias, durante varios meses, situación de
la que informábamos en el número ante-
rior. Las heladas han puesto, también
sobre la mesa, uno de los problemas de fon-
do más importantes que hoy afectan a este
sector y que se centra en la transparencia de
las cifras que habitualmente manejamos.
Hasta la fecha, prácticamente las
estadísticas oficiales eran las cifras propor-
cionadas por las industrias. A partir de
ahora pueden cambiar las cosas con el sec-
tor productor y la Administración, intere-
sados todos en atar más de cerca las opera-
ciones de las empresas, sobre todo en lo que
afecta a los rendimientos.

AI cierre de este número no se había lle-
gado a lo que podría y debería ser el
compromiso definitivo sobre el Duero.
Consecuencia de las heladas se dejó aparca-
do el pacto anterior, manteniendo todas las
partes la mejor disposición para confec-
cionar un nuevo acuerdo en base a unos da-
tos ofrecidos, en primera instancia, por la
industria, según los cuales la cosecha no iba
a pasar del millón de toneladas.

De acuerdo con estas cifras, el Ministerio
de Agricultura y los remolacheros del
Duero hicieron sus cuentas, a efectos de
descuentos, fondos de ayuuda, etc... La
Administración se comprometía a sacar
31.600 toneladas, en manos de la industria,
con una diferencia de precio de 56 a unas 87
pesetas. Además, hasta el objetivo de pro-
ducción de 1.060.000 toneladas, recali-
ficaría otras 30.000 toneladas, con posibili-
dad de aportar una cifra en torno a los
1.600 millones de pesetas.

Con estos cálculos, los agricultores hi-
cieron sus cuentas sobre las posibles sub-
venciones que, en principio, se estimaba
podían llegar a unas 2.000 pesetas tonelada,
cuando los daños hubieran sido totales.

Estas negociaciones, para llegar a un
acuerdo, quedaron prácticamente paraliza-
das cuando la industria, en un plazo de 48
horas, modificó radicalmente sus cuentas.
Donde había déficit de producción de unas
60.000 toneladas de azúcar, se comenzó a
hablar de cosecha ajustada al objetivo, con
lo que se tiraban por tierra todos los plan-
teamientos iniciales de posibles salidas.

La Administración mantuvo su oferta
inicial de vender las 31.600 toneladas al pre-
cio de mercado, lo que supondrá unos 800
millones de pesetas. EI pacto del Duero
seguía en el aire, al cierre de este número,
pero sus negociaciones han permitido pro-
fundizar en una vía abierta hace algún
tiempo, pero nunca cerrada, es decir, saber
realmente cuáles son las cifras de las in-
dustrias azucareras. EI Ministerio de Agri-
cultura ha asumido, en más de una ocasión

el compromiso de proceder a un seguimien-
to directo del azúcar. Ahora han sido tam-
bién los agricultores quienes han insistido
de cerca en este problema. No se entiende
cómo se pueden barajar dos cifras tan dis-
pares en cuestión de pocas fechas. En este
caso, los directamente perjudicados de esta
situación, hasta clarificar el problema, son
los agricultores del Duero, que sufrieron las
pérdidas más graves por las heladas.

^HAGIA LA LIBERTAQ?
El Ministerio de Agricultura está estudiando la posible eliminación de las in-

dustrias remalacheras como empresas exceptuadas a la hora de hacer posibles
nuevas instalaciones. Esta posición de la Administración, aunque en algunos me-
dios se considera ha sido una iniciativa de última hora, parece respander a un pra-
yecto anterior, sabre el cual na se ha tomado tadavia ningún acuerdo.

Responsables de este Départamento valoran las posibles efectos que ocasionaría,
sobre el mercado nacional, y los producidos en otros países comunitarios. En el pra-
pio sector, aunque prácticamente se actúa en oligopolio, existen intereses diferentes
con una Asociación par un lado y la Caoperativa Onésimo Redondo por otro, con
muchas posiciones na coincidentes.

Estos estudios sobre la industria azucarera se producen prácticamente a los pocos
meses de que la Administración se decidiera por la exceptuación de ias industrias de
la isoglucosa. El último acto de esta batalla fue el rechaza del Consejo de Ministros
a una petíción de Corn Produts Corporation para ampliar su capital en cerca de 900
millones de pesetas.
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suscitarse a última hora, cuando los cere-
ales ya están crecidos sino mucho antes y a
otras instancias que en las discusiones de
dos Ministerios.

El seguro agrario necesita un cambio y
esto es lo que se debe clarificar en los próxi-
mos meses.

SALIR A TIEMPO

Por lo demás, y a la espera de esas solu-
ciones definitivas a la filosofía del seguro,
lo importante para los agricultores y gana-
deros es que salgan a tiempo las condi-
ciones de las pólizas y que las compañías
hagan las mismas.

En los últimos meses estuvieron paraliza-
dos algunos seguros, como los ganaderos,
ante el malestar existente en las compañías
que hicieron una tarea de bloqueo. Esta si-

tuación se ha superado a raíz de la publica-
ción de las condiciones del integral de ce-
reales, pero es algo que debe evitarse a per-
petuidad.

El objetivo del Ministerio de Agricultu-
ra, en este sentido, se ha centrado en las se-
manas precedentes, en tener a tiempo cada
tipo de cobertura sin retxasos excesivos.

E1 día 15 de enero entraban en vigorlos
seguros para diferentes frutas como el alba-
ricoque, la ciruela, la manzana, la pera y el
melocotón. El 15 de febrero se iniciaba el
periodo de suscripción para las hortalizas.
El 1 de marzo era el comienzo para asegu-
rar los cítricos, la uva de vinificación y la
uva de mesa. Por último, el 1 de abril co-
menzaban las coberturas para legumitiosas
grano, cereales de invierno y de primavera.

Con mayor o menor puntualidad, pero
siempre dentro de unos márgenes razo-
nables, estas coberturas han estado en la

calle en los periodos previstos. Se ha trata-
do de poner al día, de superar viejos defec-
tos del pasado más inmediato, para llevar
nuevamente la confianza al sector. Hay
mantenimiento de las primas fijadas en la
campaña anterior y eso supone la no remi-
sión de los planes a la Junta Superior de
Precios para su aprobación. La Admi-
nistración entiende que no hay razones pa-
ra subir las tarifas en una serie de seguros
como las leguminosas, los cereales de in-
vierno, de primavera, la uva de mesa, uva
de vinificación o los cítricos, a pesar de
que, en algunos casos, en 1984, fueron su-
periores las indemnizaciones a las primas.

El futuro del seguro agrario está marca-
do por la necesidad del cambio para ganar
en agilidad o control y, sobre todo, por una
actividad más abierta, lejos del actual siste-
ma de monopolio minifundista representa-
do por Agroseguro.

Un intento de política alimentaria

M EJ O RA R LA CA L I DA D
DE LA LECH E

En repetidas ocasiones, Administración
y productores han venido estudiando un
cambio en el actual sistema de pago por ca-
lidad. Diferencias de criterío, inseguridad
del Ministro de turno y, sobre todo, la de-
sorganización del sector han retrasado la
decisión. Ahora la Dirección General de
Política Alimentaria retoma el asunto y
plantea un nuevo sistema que, concertado
con el sector, entraría en vigor en el año 87.

Actualmente los ganaderos reciben una
prima de 0,45 pesetas por cada décima de
grasa que supere los 3,2, exigidos como
mínimos para el litro de leche. Descontán-
dose, en cambio, por cada décima de
extracto seco total inferior a 11,40 por cien-
to, 075 pesetas por litro. El extracto seco
total es la suma de los porcentajes sólidos
que tiene la leche: grasas, proteínas, lactosa
y sales minerales.

Nuestra adhesión comunitaria, comporta
serios problemas al sector lácteo español;
no sólo a los ganaderos, sino también a los
industriales. Uno de los cambios que será
preciso introducir, y así lo plantea la Direc-
ción General de Política Alimentaria, es la
valoración de la materia nutritiva entrega-
da.

En Francia, una Ley del año 1969, paga
la leche de vaca a los productores, en fun-
cibn de sus componentes proteínicos y de
materia grasa y en función de su calidad
bacteriológica. También se analizan los re-
siduos antibióticos y antifúngicos que

• España: desorganizacián del sector y falta
de presupuestos.

• Francia se prepara para una mayor calidad

Razas Jersey (arribaJ y Frisona francesa
(abajo). Catálogo de la SIMA de Paris.

pueden hacer rechazable para el consumo
humano la leche.

Es preciso tener en cuenta estas exigen-
cias de nuestros vecinos que no es di0cil su-
poner cuál es el camino que, tarde o
temprano, seguirá la normativa del sector
lácteo. Ahora mismo algunos industriales
han introducido, a modo de prueba y sólo
con algunos grupos de ganaderos muy
cualificados, las primas por ca(idad bacte-
rio(ógica: pagan 0,50 pesetas por litro con
un número de bacterias entre el millón y las
quinientas mil por centímetro cúbico; si
tiene menos de 500.000 la prima es de 0,75
ptsJlitro. Estas "pruebas" que efectúan
algunos industriales, parecen deberse a la
situación de falta de leche, más que al inte-
rés de las empresas por premiar la calidad
bacteriológica de la leche; pero son un co-
mienzo.

UESORGANI'LACION

La calidad de la leche debiera ser de su-
ma importancia, no sólo para el sector ga-
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nadero e industrial, sino también para el
consumidor. Las compañías lecheras anali-
zan la leche para averiguar su contenido en
grasa y extracto seco en sus propios labora-
torios.

Por el momento, y a pesar de los muchos
intentos del desorganizado sector ganade-
Fo, sólo existen los laboratorios de los in-
dustriales y, la primera cuestión que se
plantea ante la decidida postura de la Ad-
ministración para cambiar los sistemas tra-
dicionales, es qué laboratorios se van a
emplear para el cálculo y seguimiento de es-
tos novedosos sistemas.

^Sería necesario cambiar el sistema ac-
tual de analizar la leche en los laboratorios
de una parte, la industria, a un sistema re-
gional de laboratorios dirigidos por la in-
terprofesional lechera aún en embrión?
^Cómo puede efectuarse un cambio en el
sistema de pago por calidad, si todavía no
se ha producido una decisión acordada
sobre los laboratorios? ^Podrá enfrentarse
el ganadero a un cambio sin traumatismos
cuando, en muchas de las autonomías,
tienen problemas con las campañas de sa-
neamientos y con la sanidad del ganado en
general. Demasiadas preguntas y dema-
siado poco dinero para emprender con efi-
cacia un plan global en la ganadería. EI ma-
yor problema de todos es, sin duda, la pro-
pia desorganización del sector; dividido,
atomizado y representado por demasiadas
organizaciones agrarias que defienden inte-
reses diferentes y hacen difícil la consecu-
ción de acuerdos estables que fijen plante-
amientos serios, sensatos y de futuro.

CRITERIOS FRANCESES

Mientras nuestra ganadería está aún
planteándose si mejorar o no sus posibili-
dades de ofrecer mayor calidad, nuestros
vecinos franceses, peligro potencial de cara
a nuestra adhesión comunitaria, aprobaron
una orden el 17 de septiembre del año pasa-
do relativa a los criterios sobre condiciones
microbiológicas de la leche, que deberá
cumplir el ganadero si quiere que su leche
sea considerada sana y comercial. Sobre el
principio de no recoger aquella producción
con una mala calidad bacteriológica cons-
tante y la introducción del número de célu-
las somáticas como criterio de calidad, la
ganadería de vocación lechera francesa ha
entrado en un proceso importante que du-
rará tres años y que tendrá su momento cul-
minante en el año 86.

Las exigencias son las siguientes:

Desde el día 1.° de enero del 85
• 1 millón de células somáticas/ml o

centímetro cúbico.
• 500.000 gérmenes totales por

centímetro cúbico.

Desde el día 1.° de enero del 86
• 500.000 gérmenes totales por

centímetro cúbico.
• 750.000 células somáticas por

centímetro cúbico.

Esto viene a decir que, desde diciembre
del año 84, nuestros ganaderos vecinos de-
berán dar menos de un millón de gérmenes
o, si el incumplimiento es continuado, no se
les recogerá la leche.

Se cree no subirán más

INPUTS AGRICOLAS
EN LA ZONA ROJA

Los precios de los medios de producción
agrícolas, sometidos a control desde el Go-
bierno (gasóleo, fertilizantes y
electricidad), experimentaron ya una subi-
da media ponderada del 7,2 por ciento, se-
gún los incrementos aprobados por la Ad-
ministración, durante los últimos tres me-
ses. El techo de aumento aprobado por el
Consejo de Ministros, el pasado 9 de enero,
fue de un 7 por ciento, dejándose un mar-
gen de maniobra de 0,5 puntos. A partir de
ese tope, el 7,5 por ciento, el Gobierno se
comprometía a estudiar posibles medidas
de compensación aunque esto era algo que
no se especificaba claramente en el acuerdo
oficial.

Esta subida del 7,2 por ciento se entiende
va a ser la única durante la campaña actual.
La idea mantenida por el Ministerio de
Agricultura se centra en la aprobación de

incrementos solamente una vez por año pa-
ra que el productor, en este caso agricultor,
sepa al comienzo de cada campaña cuáles
serán las cuentas de los medios de produc-
ción que deba adquirir durante ese periodo.
Este año, los objetivos marcados están bajo
algunos interrogantes, puesto que la evolu-
ción del dólar puede acarrear sorpresas.

Dentro del conjunto de los gastos agrí-
colas, el mayor paquete está determinado
por los fertilizantes, la energía eléctrica y el
gasóleo. Los piensos son el input ganadero
sobre el cual el Gobierno no ha querido
ningún compromiso.

En el conjunto de estos tres medios de
producción, los fertilizantes, con un volu-
men de compras superior a los 100.000
millones de pesetas, suponen el 65,35 por
ciento. La subida media aprobada de17 por
ciento, al aplicarse solamente desde el pasa-

POR FUERA

La proximidad de una incorporación a la
Comunidad Europea y el progresivo cono-
cimiento del sector lácteo sobre las repercu-
siones que esta adhesión puede tener, para
industriales y productores, está acercando
posiciones entre unos y otros, casi siempre
encontradas y ahora unidas ante la posible
adversidad.

Durante años han estado los sectores pri-
vados esperando el maná administrativo; a
medida que éste se vaya cortando sólo
queda el remedio de las soluciones concer-
tadas y empresariales. Poco a poco se está
formando la interprofesional láctea y los
primeros acuerdos y los primeros tanteos
empiezan a aflorar en las regiones de mayor
producción. No hay más remedio que orga-
nizarse pra defender puntos comunes; ni
otra solución que la contractual, a medida
que los vientos del mercado entran en sec-
tores generalmente intervenidos y, todavía,
manipulados.

Mal que les pese a muchos no hay otro
camino que el de templar gaitas permanen-
temente y así conseguir, con el paso de los
años, estructuras organizativas en las que
somos unos verdaderos escolares. Y todo
esto hay que hacerlo con apoyo de la Admi-
nistración pero fuera del ámbito de la mis-
ma. Profesionalizando en lo que se pueda
todas las actuaciones con el pragmatismo al
que empujan los tiempos. La situación es-
pañola nos obliga a contemplar este hecho
de la vertebración del sector agrario, gana-
dero y forestal como la asignatura pendien-
te de nuestra agricultura.

do 11 de marzo, tiene una ponderación del
5,67 por ciento, tomando cifras uniformes
de consumo a lo largo de todo el año, lo
cual no es así. A efectos del bloque de in-
puts, los fertilizantes suponen una subida
de 3,70 puntos.

EI gasóleo tuvo un aumento del 9,50 por
ciento el pasado mes de enero. Su pondera-
ción, dentro de este grupo, es del 23,19 por
ciento. La repercusión de la subida ha sido
del 9,28 por ciento, con un reflejo de 2,28
puntos en el conjunto de los inputs agrí-
colas.

Finalmente, la electricidad, con un peso
de 11,46 puntos, tuvo una primera subida
del 9,05 por ciento el pasado 1 de enero y
otra de 2,7 puntos el 10 de febrero. El
incremento medio ha sido del 11,67 por
ciento, con un reflejo, a efectos de inputs,
de 1,33 puntos.

En total, el aumento medio ponderado
de los inputs agrícolas es el 7,2 por ciento.
El Gobierno fijó un techo de subida de 7
puntos dejando un margen de 0,5 puntos
como colchón de seguridad. Sin embargo,
en medios de la Administración existe con-
fianza sobre la posibilidad de cumplir este
compromiso, salvo que se produzcan si-
tuaciones excepcionales.
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Subida del 7% y luz verde a la reconversión

FERTILIZANTES
guerra por un mercado

Aprobada ya la reconversitin de !os fertr-
lizantes y en camino las soluciones para re-
solver los problemas estructurales que han
afectado a este sector, las empresas apro-
vecharon también los últimos meses para
desatar una guerra de precios en el merca-
do, que hubo de suspenderse ante la posi-
ción adoptada por la Administración. La
lucha por aumentar unas cuotas de merca-
do entre las grandes firmas es algo que se ha
man[enido hasta las últimas semanas con el
hundimiento de precios y que previsible-
mente se va a continuar en el futuro, hasta
que no estén solventadas todas las deficien-
cias de organización y estructuras.

Los fabricants de fertilizantes solicitaron
este año a la Administración una subida de
precios del I S por ciento, teniendo en cuen-
ta diversos factores, tanto externos como
de orden interno. Esa cifra, se insistió en
diversas ocasiones, era algo irrenunciable
para el sector, teniendo en cuenta los datos
sobre pérdidas de campañas precedentes y
la necesidad de afrontar la reconversión en
los próximos años. Problemas estructura-
les, de exceso de producción, etc., se suma-
ron en el pasado inmediato a una caída en
la demanda, situación ante la cual las
empresas han tratado de lograr, por todos
los medios a su alcance, mayores cuotas de
mercado, aunque fuera a costa de los
problemas del vecino. Esta guerra entre las
grandes firmas como ER"T, Cross o Enfersa
parece que, en principio, habría arrojado
saldos positivos, en lo que a cuotas se re-
fiere, para la primera de las empresas.

Con la petición del 15 por ciento de subi-
da, pendiente todavía de aprobación por el
Gobierno, el pasado mes de febrero fue es-
cenario de una lucha de precios los cuales
cayeron, según medios del sector agrario,
alrededor del 20 por ciento. Esta teórica
ventaja para los agricultores y que además
podría haberse retlejado en una mayor de-
manda, se quedó sin embargo en otras ma-
nos. La situación de guerra de precios fue
conocida por el Gobierno sobre todo en la
Junta Superior de Precios. Como medida
de advertencia, la Administración bloqueó
las subvenciones previstas desde Agricultu-
ra, que eran 1.800 millones de pesetas para
el conjunto del año y los 9.721 millones de
pesetas que figuraban en el presupuesto de
Industria para subvencionar el amoniaco.
La Administración entendía que no era pre-
sentable una subida solicitda del 15 por
ciento y que luego se ha quedado en el 7 0
mayores subvenciones, cuando se estaban
tirando los precios en el mercado. La

guerra fue sustituida por un pacto entre las
empresas productoras de fertilizantes, si
bien todo parece indicar que fue más bien
una tregua muy corta, que no puede ser de-
finitiva hasta que no se aborden los proble-
mas de fondo, que padece el sector y los
agricul[ores.

PROBLEMAS UE ESTRUCTURAS

En los fertilizantes el problema es de
estructuras, pero no solamente a escala de
producción sino también en el proceso de
comercialización y en los propios agriculto-
res. Sobre todo en estas últimas fases, está
casi todo reclamando una nueva organiza-
ción.

Los fabricantes tienen un exceso de capa-
cidad de producción en algunas ocasiones,
además en base a industrias obsoletas.
Chocan con la existencia de una demanda
estacional, lo que requiere una serie de
complementos a nivel de comercialización,
que, en ocasiones, llegan a poder controlar
el proceso. Cada empresa es un mundo,
con sus problemas diferentes, y eso dificul-
ta, en última instancia, la posibilidad actual
de una estrategia conjunta y unitaria.

Hay problemas en el escalón de los inter-
mediarios. En Ceoría son totalmente indis-
pensables para el proceso de comercializa-
ción, pero en la práctica no cumplen con las
condiciones que se debería esperar.

Einalmente, estarían los propios agricul-
tores, ajenos casi siempre, salvo en el caso
de las cooperativas, al proceso de comer-

cialización y que en muchas ocasiones
tienen delegados todos sus poderes en sus
intermediarios.

El cambio debería efectuarse pues en los
tres frentes, para ajustar la oferta a la de-
manda, la estructura empresarial a las nece-
sidades del consumo y, sobre todo, para
acercar más el producto al sector agrario
con beneficios para ambas partes, empresas
y agricultores.

Con un valor que supera anualmente los
100.000 millones de pesetas, los costes de
intermediación se elevan a cerca de 30.000
millones. En algunos casos están plenamen-
te justificados. En otros, carecen de sentido
y se podrían suprimir, sin que sufra ningún
sobresalto el fabricante y el consumidor, si
paralelamente se aceleran algunos canales
alternativos.

Las comisiones de los intermediarios,
mayoristas y minoristas suponen anual-
mente unos 5.500 millones de pesetas. El
transporte significa no menos de 7.500
millones de pesetas. Los almacenamientos
unos 2.000 millones de pesetas. Los gastos
de ensacado 7.000 millones de pesetas y
otros 4.000 millones como gastos de finan-
ciación.

Estas cifras se juzgan como excesivas pa-
ra el volumen de ventas que suponen los
fertilizantes. Hay canales alternativos, pero
partiendo de unos agricultores organizados
para hacer las compras y unas industrias
dispuestas a recortar ese proceso, hoy exce-
sivamente costoso y que afecta negativa-
mente al propio consumo.
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TRACTORES • MECANIZACION

EL TRACTOR

Luis Márquez Delgado °

+^ ^unción, ^
^C^1S^;ñOr
^specializacián

INTRODUCCION

Un año más la Feria lnternacional de
la Maquinaria Agrícola, FIMA, abre sus
puertas en Zaragoza ofreciéndonos mu-
cho de lo que se comercializa, tanto en el
ámbito nacional como internacional.

En ella, la Conferencia lnternacional de
Mecanización Agraria dedica este año sus
sesiones al "Tractor Agrícola como base
de la Mecanización". Sin duda el tractor
agrícola es el rey de la mecanización, pero
como escribía en estas mismas páginas
ya hace dos años, la agricultura española
se ha tractorizado, pero todavía no existe
una correc^a mecanización.

EI tractor agrícola es la base de la me-
canización, y por tanto, su elección debe
de hacerse en función de lo que se desea
mecanizar, y no por los gustos personales
del comprador, por el modelo que compró
el vecino, o la satisfacción que, sin duda,
puede producir poseer el mayor tractor de
la región.

La elevación de la demanda de tracto-
res que se produjo en años no demasiado
lejanos, debido principalmente a una ale-
gría "mecanizadora" no demasiado bien
estudiada, hizo posible un aumento de la
capacidad de fabricación, alcanzándose
una oferta potencial en el mercado que,
en estos años de crisis, hace pasar por
verdaderas dificultades a todos los fabri-
cantes de tractores. La caída de la de-

° Dr. Ingeniero Agrónomo. Departamento de
Motores y Máquinas Agrícolas. E.T.S. Ingenie-
ros Agrónomos. Madrid

^ Tamaño
según la
explotacián

Especialización: diseño de anchura reduci-
da (tractor viñero).

manda, las elevadas inversiones efectua-
das para aumentar la capacidad de las
cadenas de producción, hace que el mer-
cado de tractores, en el momento actual,
sea un mercado "de saldo" en el que los
"comerciales" presionan a los de "inge-
niería" buscando, como sea, abaratar o,
al menos, no encarecer, el tractor, aunque
se eliminen muchos de los componentes
que se ofrecían como verdaderas maravi-
Ilas en la presentación de dicho modelo de
tractor.

Uno se pregunta qué utilización real se
hace de las numerosas innovaciones que
han surgido en el tractor agrícola desde
su aparición: el empleo del motor Diesel,
las ruedas neumáticas o el sistema Fer-
guson de control, han sido verdaderos
hitos en el desarrollo del tractor. Pero
otros avances, sin duda notables, no se
aprovechan en lo que valen, por desco-
nocimiento y falta de capacitación en el
utilizador; el aumento del número de
marchas, cuando éstas no se saben se-
leccionar al realizar una labor, los cam-
bios en carga, que pueden aumentar no
tablemente la capacidad de trabajo, y que
el "concesionario" recomienda no utilizar
porque "si se rompe su reparación es muy
costosa", un bloqueo de diferencial que
no se utiliza, o incluso se "bloquea" la
palanca de mando, para que nadie la
pueda usar, son hechos reales que se
observan en cualquier región.

Sin embargo, otras mejoras, como la
utilización de componentes normaliza-
dos, diseño adaptado al hombre, o modi-
ficaciones en los motores en busca de un

ahorro de combustible, tienen algo de
más de suerte, aunque el fabricante del
apero se encarga de "desnormalizar", el
utilizador introduce riesgo voluntario en
operaciones seguras, y el empleo inco-
rrecto de aperos hace consumir un com-
bustible innecesario que el perfecto dise-
ño de motor sería capaz de ahorrar.

Frente a esto cabe preguntarse si es
posible exponer como debe ser el tractor
en función de la explotación agrícola a la
que se va a incorporar y esta pretensión
tiene las líneas que siguen a continua-
ción.

FUNCIONES QUE SE
ENCOMIENDAN AL TRACTOR

Para elegir un tractor agrícola lo pri-
mero que hay que saber es para qué se va
a utilizar. Las funciones genéricas que se
encomiendan al tractor y su evaluación en
los últimos cuarenta años pueden resu-
mirse así:

Tractor como elemento de transpor-
te, llevando sólo al conductor: Pasear con
el tractor es algo que un tractorista novel,
o con tractor nuevo, no puede evitar.
Independientemente de esto, los trasla-
dos a la poblaciónson frecuentes, e inclu-
so se realizan labores de recogida de
ganado cuando no hay disponible un sis-
tema mejor. En una valoración de 0 a 4,
esta forma de utilización ha permanecido
constante en toda la historia del tractor y
podemos asignarle un valor 2, aunque en
los últimos años los vehículos utilitarios
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A su lado, ofreciéndole la más avanzada A su lado, ofreciéndole la experiencia de
tecnología y el más reducido consumo que miles de tractores que trabajan a pleno
hacen de él el mejor tractor del mercado. rendimiento en todos los campos del

A su lado, para ahorrarle esfuerzo, mundo.
tiempo y dinero.
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Una empresa es siempre un fiel reflejo de
sus empleados. Esto es igualmente válido
- o si cabe aún más - en la época de las
computadoras y los robots de fabricación.
Y ésto es verdaderamente así en CLAAS,
en donde los empleados han acuñado la

buena reputación de la compañía. Cada
uno es un auténtico especialista en su
sector. Especialista en máquinas de
recolección. EI resultado se traduce en
máquinas que se caracterizan por su ren-
tabilidad, robustez, trabajo sin interrup-



;iones, larga duración y finalmente un
>ignificativo mantenimiento del valor.
=n pocas palabras, son joyas de la tecno-
ogía de la maquinaria de recolección.
^e ello podemos estar orgullosos.
_levamos la calidad al campo

LHHS
EL ESPECIALISTA DE LA RECOLECCION

CLAAS Ibérica, S.A. - Ctra. Nacional II, km. 23,600 -

teléf. 675.54.00. TORREJON DE ARDOZ (Madrid)



Este 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.

®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
®Hortrilon quelatos de
microelementos.

®Fetrilon 13% quelato de
hierro para aplicación vía foliar
o al suelo.

®Hakaphos 12.4.6y
^Basfoliar 34 Abonos
foliares.
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Fertilizantes con nombre propio
para obtener cosechas seguras,
productívas y rentables.

^
Epsoti►ta BASF

^ MarcaregisumlaAeBASF



Estructura característica del tractor de un solo e%e motriz (2RM).

de campo tienden a reducir esta forma de
utilización.

- Tractor como elemento de transporte
arrastrando un remolque: la agricultura es
sin duda una empresa de transporte, y el
transporte agrícola, de radio cercano a la
explotación, se realiza con el tractor.
Condicionantes administrativos, como
exenciones tributarias, permiso de con-
ducción, etc., intensifica el transporte con
tractor frente a la opción camión, que
podría resultar en muchos casos econó-
micamente ventajosa. la rueda neumática
marca la época en que el tractor se con-
vierte en un elemento básico para el
transporte necesario en la explotación; en
una valoración similar a la del punto an-
terior, en la década de los '40 se podría
valorar con 1, pasando a 2 en los '50, y
con 3 desde los '60 hasta el momento
actual. La dedicación específica al
transporte hace que cobren una impor-
tancia fundamental los frenos del tractor
y otros elementos como enganches, luces,
señalizaciones, dirección, etc., básicos
para la seguridad vial.

- Tractor como elemento motriz de
máquinas estacionarias: esta fue sin duda
una de las primeras funciones del tractor.
Ya la máquina de vapor, predecesora del
tractor en el accionamiento de máquinas
agrícolas, utilizadaba la polea como ele-
mento accionador. EI uso de la polea, muy
importante incluso en la década de los
'40, hasta el punto de que le podríamos
dar una valoración de 3, disminuye su
importancia bruscamente, a partir de los
años '50, en la que sólo se valoraría como

1, desapareciendo su uso prácticamente
en la actualidad.

- Tractor como elemento motriz de
máquinas móviles: la utilización de la
toma de fuerza, como medio de acciona-
miento de máquinas móviles es una de las
funciones principales en el tractor. Esta
función, que se inicia en la década de los
'S0, cobra una importancia mayor a me-
dida que el mercado ofrece máquinas que
reciben su movimiento no por una rueda
motriz, sino directamente desde el trac-
tor. La valoración del uso actual del trac-
tor en esta función puede recibir el nivel
máximo, o sea 4, en nuestra escala de
puntuación.

- Tractor con aperos integrados: los
aperos agrícolas, formando un solo cuer-
po con el tractor, son una consecuencia
del enganche tripuntal y del sistema de
control de carga desarrollado por Fergu-
son. En la década de los '50 se inicia con
pujanza esta forma de utilización que,
incluso se puede valorar con nivel 3, y en
la década de los '60, y hasta ahora, po-
demos considerar que se alcanza la má-
xima puntuación. Claras son las ventajas
que esta integración tractor-apero signifi-
ca: disminución de masas de lastre, al
mejorar de manera notable las transferen-
cias de carga, aumento de la maniobra-
bilidad, abaratamiento del apero, etc.,
favorecen esta forma de utilización inclu-
so para tractores de potencia superior a
los 100 kW de motor.

- Tractor arrastrando aperos engan-
chados en la barra de tiro: el uso del
tractor, en esta función, lógicamente

guarda una relación inversa con la utili-
zación del apero, integrado. En los pri-
meros años de la mecanización, en la
década de los '40, esta forma de uso Ilega
a alcanzar un nivel 3 en nuestra escala de
valoración, similar al considerado para el
accionamiento de máquinas estaciona-
rias. A partir de los años '60 disminuye
algo esta forma de utilización, que valo-
ramos con un máximo de 2, y si se man-
tiene es por las gradas de disco y otros
aperos arrastrados, o semi-suspendidos,
más adecuados a la utilización de los
grandes tractores.

- Tractores con aperos frontales y la-
terales: la colocación lateral de máquinas
como barras guadañadoras y otros equi-
pos para forraje aparece tímidamente en
los años '50 y se mantiene en los '60, con
un nivel de utilización de 1 en nuestra
escala de valoración; en la década de los
'70 aparece con fuerza el enganche fron-
tal, que permite dos operaciones agrícolas
en una sola pasada del tractor. Parece
que, una vez resueltos los problemas que
supone la implantación de este enganche,
se difunde con rapidez y colabora en la
mejor utilización del tractor por el mejor
aprovechamiento de su potencia, junto
con la posibilidad que ofrece al tractor
para convertirse en máquinas de auto-
propulsión. En el momento actual puede
darse a esta forma de uso una valoración
de 2.

- Tractor con cargador frontal: la dis-
minución de la mano de obra agrícola ha
hecho necesario incorporar al tractor
agrícola este elemento, ahora imprescin-
dible para el manejo en carga y descarga
de los productos de la explotación. Su uso
aparece tímidamente en los años '50 y
'60, en cuyo momento se puede valorar su
nivel de utilización con 1, alcanzando en
la década de los '70 un valor 2 y en el
momento actual se puede asegurar que
ha Ilegado a 3. Es difícil encontrar una
explotación media, o incluso pequeña, en
la que alguno de los tractores no monte
un cargador frontal.

Resumiendo lo anteriormente expues-
to, la utilización del tractor agrícola, en el
momento actual, es máxima con aperos
suspendidos y máquinas accionadas por
la toma de fuerza, seguida del uso en
transporte arrastrando un remolque, o
accionando un cargador frontal. En un
nivel menor se encuentran las funciones
de accionamiento de los aperos frontales,
los aperos arrastrados y la utilización en
transporte Ilevando sólo al conductor.

TRACTOR ESTANDAR FRENTE
A LA ESPECIALIZACION

Todo usuario que decida adquirir un
tractor tiene que plantearse claramente
las funciones que le va a encomendar.
Puede buscar un tractor único, capaz de
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resolver con mayor o menor fortuna todas
las operaciones que demande su explota-
ción, o puede decidirse por un tractor
especializado, específicamente diseñado
para una determinada función.

La mayor dificultad para optimizar, en
el diseño, un tractor agrícola, es definir
cuál va a ser el trabajo principal del trac-
tor. Mientras que una máquina que tenga
que realizar grandes esfuerzos de tracción
debe ser pesada y con ruedas anchas, un
tractor para trabajos entre las líneas del
cultivo debe ser ligero, con ruedas estre-
chas para evitar compactación y, a ser
posible, con la suficiente altura sobre el
suelo que respete las líneas de cultivo que
quedan debajo de él. Las masas de lastre
y las opciones de neumáticos, cajas de
cambio, enganches, etc., son las herra-
mientas de que dispone el usuario para
especializar un tractor, que en diseño hace
posible cualquier misión.

A pesar de todo hay una cierta "orien-
tación" cuando se diseña un tractor. Sin
separarnos de lo que se puede considerar
un tractor estandar, el mercado nos ofre-
ce tractores "largos" y "cortos", valoran-
do así la distancia entre ejes, para la
misma potencia de motor. Un tractor
"corto" tendrá un radio de giro menor, y
por tanto una mayor inmovilidad: cuando
se busca un tractor para mover remol-
ques, o manejar un cargador frontal en
fugares estrechos, estos tractores en-
cuentran la máxima utilidad, su denomi-
nación como tractor "granjero" o "utili-
tario", define claramente su principal
función.

Por el contrario, un tractor "largo"
resulta mucho más estable cuando tiene
que arrastrar aperos en las variadas con-
diciones de campo, incluso cuando los
esfuerzos no dan resultantes en el plano
medio del tractor. Este tractor "arador" o
"campero", será la opción recomendable
para el usuario que dedique un tractor
tundamentalmente a arar.

Por otra parte es necesario considerar
la anchura de vía del tractor. Determina-
dos cultivos exigen unas limitaciones que,
a veces, superan lo que se puede
conseguir con un tractor convencional. En
los tractores estandar, disponibles en el
mercado, se pueden conseguir tres an-
chos de vía normalizados (ISO 4004):
1,50, 1,80 y 2,00 m. AI menos dos de
estos anchos de vía se obtienen en cual-
quier tractor, actuando sobre el sistema
de regulación de vía que estas unidades
deben incorporar. La modificación de la
anchura de vía es imprescindible para un
correcto ajuste del conjunto tractor-arado
(hay que procurar que entre las ruedas
exista una distancia igual a la de trabajo
del arado más medio cuerpo más), pero
también hay que ajustarla a la interlínea

del cultivo de escarda que debemos tra-
bajar, Ilegando incluso al cambio de rueda
y a la rueda gemela con separador. La
realidad es que apenas se utiliza esta
posibilidad del tractor.

La reducción de la anchura del tractor
presenta unas limitaciones, y cuando se
necesita trabajar entre las líneas de una
plantación frutal, o entre las cepas de un
viñedo, sólo los tractores especializados
estrechos y viñeros se adaptan a esta
misión.

También la altura sobre el suelo 0
"despeje", admite una cierta orientación
en el diseño del tractor. EI tractor están-
dar de despeje normal permite la circula-
ción sobre líneas de cultivo que no
superen los 30-40 m de altura. A medida
que las plantas se desarrollan limitan la
circulación del tractor. EI trabajo sobre

En el límite de altura de despe/e se hace
imprescindible la especialización (tractor

zancudo).

línea se encomienda al tractor interna-
cionalmente conocido como "row-crop",
al que podemos darle como denomina-
ción castellana la de "alto despeje" o
"elevado", y que utilizando las posibili-
dades de la reducción final se puede le-
vantar del suelo hasta 80 cm, o algo más,
siempre que se aproveche el efecto com-
plementario de un neumático de diámetro
mayor. La regulación combinada altura/-
distancia entre ejes (batalla) es una op-
ción frecuente que proporciona al tractor
una doble función. Cuando se desea
superar este despeje, el tractor tiene que
ser especializado y recibe la denomina-
ción de "zancudo" por su particular
posición.

Hasta aquí se han analizado la posible
modificación en las dimensiones princi-
pales del tractor para adaptarse a una
determinada misión. Por otra parte, hay
que considerar el peso del tractor y su
relación con la potencia que puede
desarrollar. Recordando que potencia es
el producto de la fuerza por la velocidad,
las labores lentas, a baja velocidad, re-
quieren un considerable esfuerzo de trac-
ción, para utilizar la totalidad de la po-
tencia del motor. Eso significa que, para
que las ruedas tengan suficiente adhe-
rencia, hay que aumentar considerable-
mente el peso del tractor. Un tractor con
alta relación peso/potencia (60 Kg/kw o
más), es un tractor para arar despacio; un
tractor con baja relación peso/potencia
(35 Kg/kw), es más indicado para accio-
nar máquinas a la toma de fuerza, culti-
var, o transportar, ya que no se producirá
un transporte continuo de peso muerto,
que aumentará innecesariamente el
consumo de combustible del tractor. La
utilización racional del lastre metálico, y el
agua de las ruedas, hace posible que un
tractor ligero aumente su peso, pero lógi-
camente es imposible eliminar peso en un
tractor concebido así, y este exceso de
peso no siempre significa una mayor ro-
bustez en el tractor.

Por último podemos considerar el nú-
mero de ejes motrices que debe tener el
tractor. Hay una correlación entre el área
de apoyo de las ruedas motrices y la
potencia que estas ruedas pueden
transmitir. Un incremento de la potencia
hace crecer al tractor en volumen, o sea
en relación con el cubo de una longitud.
Sin embargo el área de apoyo en el suelo
sólo aumenta en relación al cuadrado de
esa longitud, por lo que se producirá sin
duda una disminución en la capacidad de
sustentación: el tractor se clavaría en el
suelo, y el área de contacto de las ruedas
no resulta suficiente para transmitir la
totalidad de la potencia del motor.

Frente a esto, la solución está en au-
mentar el tamaño de las ruedas motrices,
dentro de los límites que los neumátícos
agrícolas permiten, sin olvidar que debe-
mos mantener una baja presión de infla-
do para no compactar el suelo por el que
se debe circular. EI peso del tractor de un
eje motriz, que se designa como 2RM (dos
ruedas motrices), al de los ejes motrices
con ruedas de diferente diámetro en cada
eje, que se designaría como 2RM + EDM
(eje delantero motriz), o, a partir de un
cierto nivel de potencia, al que se deno-
mina como 4RM (cuatro ruedas motrices),
marcan las limitaciones que los neumáti-
cos imponen al incremento de potencia
en el motor del tractor.

Es posible establecer unos límites lógi-
cos para cada una de estas formas
constructivas, con una cierta tolerancia
en función de las características climáti-
cas, en lo que respecta a la humedad del
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suelo y de las diferentes áreas de utiliza-
ción del tractor.

La construcción del tractor estandar de
2RM es aceptable hasta alcanzar los 75
kw (aprox. 100 CV) de potencia del motor.
En el diseño, ayudado con masas de las-
tre opcionales, se establecen un reparto
de pesos eje delantero / eje trasero 30/70
que, cuando el tractor realiza su labor en
tracción, pasa a convertirse en 15/85; el
15% del peso en el eje delantero se
considera imprescindible para que las
ruedas directrices controlen la marcha del
tractor; el 85°io sobre el eje trasero es una
carga dinámica que aumenta la capacidad
de tracción.

AI superar los 75 kw la opción 2RM no
resulta suficiente cuando se desea
desarrollar toda la potencia del motor en
labores lentas y hay que recurrir al tractor
2RM + EDM. EI reparto de peso por
construcción varía en función del diáme
tro que alcancen las ruedas delanteras,
en una relación 40/60, o incluso 50/50,
que en trabajo se convierte en un 30/70 a
40/60, Ilevando cada eje una carga diná-
mica en función de la capacidad portante
de las ruedas que se van a montar. EI
incremento de la capacidad de tracción en
un 15% para la misma masa total del
tractor, y otras ventajas en cuanto a es
tabilidad, hacen que este tractor 2RM +
EDM se ofrezca en potencias inferiores a
las que serían limitativas en función de
las posibilidades reales de tracción. A
partir de 150 kw (unos 200 CV) de po
tencia de motor, las ruedas delanteras se
aproximan en dimensión a las traseras, y
el lastre frontal suplementario para
conseguir un reparto de pesos ventajoso,
deja de ser económicamente competitivo
con la estructura que caracteriza al trac-
tor de cuatro ruedas motrices (4RM).

En las grandes potencias la estructura

del tractor estándar se sustituye por un
cuerpo delantero, más cargado, y uno
trasero, generalmente con un sistema de
articulación, que actúa como mecanismo
de dirección. Las limitaciones prácticas en
cuanto a potencia posible en esta estruc
tura de 4RM iguales, a veces con ruedas
gemelas, está próxima a los 300 kw (unos
600 CV) de motor. Superar estas poten-
cias sólo puede hacerse con el empleo de
3 ejes motrices, diseño que ya se experi
menta como base para una futura opción.

Hay que tener en cuenta que la opción
de tractor de 4RM, y aún más si incluye el
sistema de dirección por articulación
central, no es adecuado para el uso del
apero integral, la rueda en el surco (casi
siempre exige rueda gemela), o el trabajo
en pendiente, y se necesita una modifi
cación total de los sistemas de trabajo de
la explotación (gradas pesadas en susti
tución de arados, aperos y máquinas de
trabajo de alta velocidad, escasas posibi
lidades como vehículo remolcador).

Como una forma de especialización
también se ofrece la estructura 4RM para
pequeños tractores, derivados de moto-
cultores, y con aplicación fundamental en
la horticultura, o en determinado tipo de
plantación frutal.

Después de lo aquí señalado, debe
quedar claro que disponer de un solo
tractor obliga a modificar en cada ocasión
algunos de sus parámetros básicos, den
tro de las opciones que permiten su dise-
ño; cuando se puede disponer de varios
tractores se debe orientar la compra hacia
una cierta especialización.

TAMAÑO DEL TRACTOR O
TRACTORES DE CADA
EXPLOTACION

La misión del tractor será la de arras
trar la máquina sobre la parcela trabajada

hasta completar su superficie, para lo cual
debe recorrer una determinada distancia.
Arrastrar una máquina implica desarrollar
una fuerza y si ésta se ejerce sobre una
cierta distancia se habrá producido un
trabajo. EI trabajo así acumulado se
designa como energía. AI tractor o trac-
tores de la explotación se les asigna la
producción de esta energía (transforma-
ción de la energía química del combusti-
ble) al menor costo posible.

La distancia que debe recorrer el con-
junto tractor-máquina, hasta completar
una determinada superficie, es inversa-
mente proporcional al ancho de la má-
quina, mientras que la fuerza necesaria
para el arrastre es directamente propor-
cional al ancho, por lo que ambos se
compensan. Se puede decir, por tanto,
que la energía necesaria para efectuar
una labor no variará con el ancho de
trabajo de la máquina y, en general, es
independiente del tipo y marca de la má-
quina cuando realice esa determinada
labor.

La transformación de energía en la
forma más económica posible incidirá
directamente sobre el costo de cada labor.

Para dimensionar el tractor o los trac-
tores de una explotación se debe
considerar la energía necesaria para el
total de las labores de la misma. EI costo
de la energía dependerá del tractor,
transformador de la energía disponible y
de los requerimientos de la máquina que
tiene que arrastrar.

Para unas determinadas necesidades
(tamaño y cultivo o labores de la explota-
ción) será posible seleccionar el tractor
más adecuado y, a continuación, armoni-
zar de la mejor manera los requerimientos
con las disponibilidades, transformando
económicamente la energía, para la cual
es necesario estudiar su costo.

A medida que aumenta la potencia se hace necesario el auxilio del
e%e delantero motor (2RM + EDM/
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Una vez fijado el tamaño del tractor (en
unidades de potencia) se puede estable-
cer el ancho teórico de trabajo máximo de
la máquina que puede arrastrar, median-
te la fórmula:

amáx(m) _

N (kW) x 10

V (kmlh) x emot ÍkWh/ha)

potencia del motor del tractor.
velocidad real de trabajo.
energía unitaria necesaria pa-
ra la labor, referida al motor
del tractor.

Como el motor del tractor no realiza
directamente el trabajo sino que la cade-
na cinemática incluye transmisiones y
ruedas, para convertir la energía unitaria
para la labor en energía unitaria referida
al motor, habrá que mayorarla, introdu-
ciendo un coeficiente que tenga en cuenta
las pérdidas en la transmisión y las que se
producirán por rodadura y patinamiento
de las ruedas. Las condiciones del suelo,
como determinantes de la dinámica de
tracción, aconsejan utilizar valores entre
1,08 (máquinas accionadas por la toma
de potencia) y 1,5 (trabajo con grada
sobre suelo arado).

Por otra parte, la circunstancia de que
la potencia se halle disponible, no implica
que sea utilizada en su totalidad. Siempre
es necesaria una cierta reserva ya que la
potencia requerida nunca será uniforme y
con sta nte.

EI intervalo de mayorización está entre
el 15 y el 30%, según el grado de variabi-
lidad de las condiciones de suelo y cose-
cha. AI no considerar una cierta reserva
no será posible mantener las condiciones
de velocidad de trabajo previstas, y más
aún a medida que envejezca el tractor.

Aparte de esta reserva, es frecuente
que la máquina sólo utilice una parte de la
potencia, ya que no precisa más. EI trac-
tor es fuente de energía para todas las
máquinas de la explotación (o gran parte
de ellas) y los requerimientos de éstas
difieren mucho entre sí. Por las caracte-
rísticas particulares del motor térmico no
es aconsejable la utilización continuada
con bajos niveles de carga, porque reper-
cute desfavorablemente en la transfor-
mación de la energía ( aumento del
consumo específico de combustible).

Por otra parte, si se conoce la energía
necesaria para un trabajo y la potencia
del motor que impulsa la máquina o el
tractor que la arrastra, se puede calcular
el tiempo efectivo de la labor por la ex-
presión:

te (hlha) _
emot (kWhlha)

Nmot (kW)

La energía requerida para una determi-
nada labor será la suma de la energía
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productiva (como ya se dijo independiente
del ancho, tipo y marca de la máquina) y
la energía improductiva absorbida por la
máyuina en vacío.

La interrelación de estas "energías",
con la potencia y el tiempo, pueden re-
presentarse, de manera meramente con-
ceptual, como en la figura 1 ( la energía se
representa por el área resultante de mul-
tiplicar potencia por tiempo).

En el cuadro se establecen los valo-
res que se pueden utilizar para las dife-
rentes condiciones de suelo y labor.

Para la selección de la potencia del
tractor o tractores de la explotación las
variables básicas son energía y tiempo. La
energía generalmente es la variable inde-
pendiente, puesto que una vez decidido el
plan de la Empresa queda fijada la ener-
gía requerida. Como la energía es el pro-
ducto de potencia por tiempo, esta ener-
gía puede cubrirse con diferentes combi-
naciones de tiempo y potencia.

Con un sistema de ejes coordenados
(fig. 2) será posible representar la energía
en función de potencia y tiempo
(hipérbolas equiláteras).

De la misma se deduce que, hasta cier-
to límite, el tiempo se compensa con
potencia. Técnicamente sólo existe un
límite, el tiempo disponible, pero dentro
de éste, cualquier combinación es técni-
camente factible.

Para decidir cuál es la combinación
más conveniente, se debe recurrir al fac-
tor económico. Si la potencia es cara y el
tiempo barato, se combinarán poca po-
tencia con mucho tiempo. Esta situación
se presenta cuando la mano de obra y los
costos de demora no son elevados, pero sí
lo son los tractores. Puede incluso suce-
der que éstos sean tan caros que deba
recurrirse a otra fuente de potencia como
caballos o bueyes, si esto fuera posible. AI
contrario cuando los tractores son eco-
nómicos y la mano de obra es cara, se
utilizarán tractores de mucha potencia.

Se trata, por tanto, de un simple pro-
blema de sustitución de un ínsumo por
otro. Cada una de las curvas de la figura
anterior es una línea de iso-productos o
isocuanta. La cantidad que se necesita de
un insumo para reemplazar una unidad
del otro se denomina tasa marginal de
sustitución (TMS), que para este caso
será la cantidad de potencia que se nece-
sita para reemplazar una unidad de tiem-
po, manteniendo constante la energía.

EI costo será mínimo cuando la relación
entre los precios (o costos) del tiempo y
de la potencia igualan a la TMS.

Como la TMS es la derivada de la po-
tencia con respecto al tiempo sucede que:

dp emoi Precio tiempo (Pt)

dt t+ P. potencia (PN)

f^

Flgura 3.

t

Conociendo la TMS, que no se modifica
en el sentido en que lo hacen los precios,
basta determinar la relación entre estos
últimos para conocer la combinación óp-
tima de tiempo y potencia.

Se puede obtener una solución gráfica
determinando el punto de tangencia de
una recta con pendiente Pt/PN con la
curva de nivel de energía considerado.
Mientras mayor sea la relación Pt/ PN
(recta más vertical) mayor será la poten•
cia óptima recomendada (fig. 3).

Resuelto así el problema, mediante el
enfoque de sustitución de ínsumos, puede
determinarse Ia potencia óptima de un
tractor utilizando los conceptos referentes
al tamaño óptimo de una máquina, esta-
blecidos en el apartado anterior.

En el tractor se confunden tamaño y
capacidad, utilizando la potencia como
medida del tamaño y la energía como
medida de la producción, en un modelo
de producción anual fija el coste medio
será mínimo cuando:

n

E
Í = 1 emot ^(CMO + CDEM ^)

N°P(kW) _
CAT

N°P = potencia oPtima del motor del

emot^

tractor.
= energía requerida para el tra-

bajo i (en kWmot/ha).
CpEMi = costo de demora de la toma i

(en Sl./h).
CaT = costo anual por unidad de po-

tencia (S/./kW año).

Es necesario el empleo de la sumatoria
(E ) ya que los costos de mano de obra y
demora difieren entre las máquinas. La
potencia óptima, hallada mediante la fór-
mula, es la potencia de régimen, es decir,
la que puede dar normalmente el motor.
Es pues necesario utilizar el incremento
que anteriormente se indicaba, para que
la potencia de régimen no supere el 80-
90% de la potencia máxima del motor.

En la fórmula propuesta para la poten-
cia óptima se observa que ésta es direc-
tamente proporcional al costo de la mano

de obra y al costo de la demora y a la
energía total, e inversamente proporcio-
nal al costo anual por unidad de potencia.
Un aumento del 1% en el valor de CaT
reducirá la potencia aproximadamente en
un 0,5%. Análogamente a como se anali-
zaba para las máquinas en general, la
utilización de potencias superiores a la
óptima calculada es preferible a potencias
interiores a ésta (forma aplanada de la
parte derecha de la curva de coste medio
en función de la capacidad).

La fórmula de la potencia óptima es
particularmente práctica en explotaciones
pequeñas y medianas que utilizan un solo
tractor. En explotaciones grandes no in-
dica si la energía la deben suministrar
uno o varios tractores. Una solución pue-
de ser calcular por separado la potencia
óptima en labores de elevado requeri-
miento de energía (por ejemplo arada) y
labores de reducido requerimiento (por
ejemplo siembra). Esta podría ser la so-
lución cuando se necesitan dos tractores.
Para una cantidad mayor el problema se
complica y no hay en la bibliografía
consultada unas directrices claras para su
resolución. Parece conveniente para
mayor número de tractores seguir crite-
rios de especialización para las diferentes
labores, pero sin que en ningún caso
pertenezcan a más de tres categorías
diferentes, para que puedan sustituirse
entre sí, en momentos de avería o en
puntas de trabajo.

Por otra parte, es sabido que, traba-
jando con una escala mayor (mantenien-
do la proporción de los factores pero
aumentando su cantidad), se logra mayor
eficiencia y, por consiguiente, un costo
menor. Esto es lo que se pretende obtener
trabajando con tractores grandes frente a
los pequeños.

En un tractor mayor es mejor el apro-
vechamiento de la mano de obra. Por otra
parte, el precio, aunque en el estudio
previo se supone proporcional a la poten-
cia, se sabe que realmente no es así. Un
tractor de 70 kw no cuesta el doble de los
de 35 kw, sino algo menos que el doble.

En consecuencia, los costos debidos a
amortización e intereses aumentarían
proporcionalmente menos que la poten-
cia.

Algo análogo se puede decir de los
gastos de conservación y reparaciones, y
en cuanto al consumo específico de com-
bustible no existen diferencias siempre
que el motor trabaje con cajas adecuadas.

Por otra parte, el riesgo de detenciones
en el trabajo será menor con varios trac-
tores que con uno solo. Para cuantificar el
riesgo se parte de la probabilidad de no
disponer del tractor en el momento nece-
sario (este concepto es diferente al del
"coeficiente de serviacebilidad", definido
como la cantidad de tractores que es
necesario poseer para tener la seguridad
de que siempre se halla una unidad en
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condiciones de funcionamiento). La pro-
babilidad podría calcularse por la relación
entre el tiempo de inactividad para fallas
mecánicas y el tiempo de actividad du-
rante el periodo que se escoja, o por
estudio estadístico de la cantidad de
tractores detenidos sobre el total de trac-
tores de la zona en el momento en que los
mismos se necesitan para trabajar. Am-
bos criterios exigen una experiencia de
utilización de la que por el momento no se
dispone en la Península de Santa Elena,
estimándose poco seguro intentar una
extrapolación desde otras áreas incluso
de Ecuador.

Lógicamente, al utilizar varios tractores
la posibilidad de detención por fallas será
el producto de las probabilidades de de
tención por fallas mecánicas de cada
tractor, lo que lógicamente la hará mucho
menor. La limitación de esta información
consiste en no cuantificar el coste del
lucro cesante.

Otros de los inconvenientes de los
tractores de gran potencia es la menor
versatilidad de empleo. Este tractor puede
ser el adecuado para una labor que pre-
cise un gran esfuerzo de tracción, pero
cuando la labor no la precisa sólo au-
mentando la velocidad o la anchura del
equipo se podría trabajar al nivel de carga
del motor más aconsejable. En general, el
aumento de la velocidad está limitado por
las características del suelo y de la propia
labor, y el ancho de la máquina accionada
por motivos económicos, así como opera-
tivos, al tener que trabajar casi siempre
en parcela de dimensiones limitadas.

AI utilizar el equipo mecánico en par
celas de regadío de pequeña dimensión, el
empleo de tractores grandes hace au-
mentar considerablemente las pérdidas
de trabajo en vueltas en los cabeceros,
con lo que se aprovecha peor su capaci
dad de trabajo.

AI utilizar un tractor único se deben
realizar, con el mismo tractor, labores
muy pesadas (arado) y también labores
ligeras (como los tratamientos fitosanita-
rios), de tal forma que el grado de la
utilización de la potencia, en el conjunto
de labores, desvirtúa las hipótesis esta-
blecidas y que sirvieron para calcular la
potencia óptima recomendable. Utilizar
máquinas con mayor ancho de trabajo
supone aumentar la inversión y la capa-
cidad de las mismas resulta superior a la
capacidad óptima calculada en función de
la superficie que deben trabajar.

Por otra parte, en las explotaciones de
varios tractores, puede recomendarse
utilizar dos tipos de unidades diferentes:
uno pequeño, con potencia calculada con
criterios de óptimo para realizar las labo-
res ligeras, y otro mayor, calculado aná-
logamente para las labores pesadas que
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tendrá un coste menor. En cierta medida
podrán sustituirse en las labores asigna-
das, cuando se produzcan fallas mecáni-
cas, con un aceptable grado de utilización
de la potencia del motor.

En la selección de la maquinaria se
debe prever la posibilidad de programar
ésta de acuerdo con diferentes rotaciones
de cultivo, para poder hacer frente a
posibles sustituciones de cultivo de
acuerdo con las condiciones de mercado.

La utilización del concepto de potencia
óptima para la selección del tractor o
tractores de una explotación, encuentra
dificultades prácticas en climas templa-
dos con alternancia de épocas muy Ilu-
viosas y grandes periodos secos. La ne-
cesidad de realizar una determinada labor
con unos límites muy estrechos en cuanto
al tiempo disponible, obliga a sobredi-
mensionar el tractor elegido, hasta una
capacidad suficiente para arrastrar un
apero con anchura mínima capaz de rea-
lizar la labor limitante en el tiempo dis-
ponible. La potencia mínima necesaria
vendrá definida por la expresión.

N (kW) _
amin(m)x V(km/h)xemoc(kWh/ha)

10
siendo

N = potencia del motor del tractor.
amin anchura mínima de apero de

realizar la labor en el tiempo
disponible.

V = velocidad real de trabajo.
emo^ = energía necesaria para la labor

referida al motor del tractor.

Un incremento de la potencia del trac-
tor elegido, en comparación al óptimo
calculado, supone un aumento a veces
innecesario de los costes de producción.

La realidad demuestra que los tractores
disponibles en la agricultura española,
sobrepasan en mucho ese óptimo de po-
tencia necesaria, con unos excesos de
inversión que repercute desfavorable-
mente en los costes de producción. EI uso
que de estos tractores se hace a lo largo
del año, no alcanza a lo que se puede
considerar económicamente aceptable y
se intenta disimularlo aplicándolos a la-
bores improductivas, sin pensar el incre-
mento del coste que esto supone. Hay que
hacer lo que les decía un conocido em-

presario agrícola de Aragón a los alumnos
que visitaban su explotación y se
interesaban por las horas de uso de sus
tractores; "mis tractores los uso lo menos
posible"

QUE LE PIDE EL USUARIO AL
TRACTOR

La evolución técnica del tractor, sólo en
cierta medida, se percibe y aprovecha por
el utilizador. EI nivel de formación de los
agricultores y la tecnificación de la agri-
cultura, condiciona en gran medida la
forma en que se selecciona la compra de
un tractor.

Llegado este momento el agricultor
medio español, por desgracia, sólo
considera y en este orden: el precio del
tractor, lo que le pagan por el usado, si es
algo mayor que el que tenía antes, o que
el del vecino, y si puede acogerse en la
compra al crédito oficial; condiciones co-
mo calidad y servicio de asistencia, reci-
ben una atención menor. Hay numerosas
excepciones pero la realidad es así, una
agricultura deprimida y poco tecnificada
no promociona otros criterios de selec-
ción.

Frente a esto se puede presentar el
resultado de una encuesta realizada entre
agricultores ingleses, (de la Unión Nacio-
nal de Granjeros), que incluso en una de
las agriculturas más tecnificadas del
mundo, se consideran neutrales o con-
trarios a los cambios que suponen avance
técnico, pero a pesar de ello atienden al
momento de realizar una compra a los
siguientes criterios de selección.

Criterios de selección
Fiabilidad de la máquina 10
Adaptación a sus necesi-
dades 9
Prestaciones 8
Coste de adquisición 5
Confort 4,5
Formalidad del vendedor 4,5
Costes de reparación 1
Nombre del fabricante 1
Valor usado 0,8

Las conclusiones son evidentes y ponen
de manifiesto la distancia que existe entre
nuestra agricultura y lo que se puede
considerar una forma racional de elegir
un tractor.

Los 150 kw de motor marcan el límite de la estructura convencional de/ tractor agrícola.
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• FUERZA DE TIRO NECESARIA PARA ARRASTRE DE APEROS
Y POTENCIA REQUERIDA EN MAQUINAS AGRICOLAS.

(SIASAE Data: D 230.3)

• Las fuerzas necesarias son horizontales y solamente debi-
das a la resistencia del suelo.

SUBSOLADORES

Tiro por púa (N/púa) en función de la profundidad de trabajo Z
(en cm).

Suelo Tirolpúa ( N/púa)
Franco-arenoso (120-190) x Z
Franco-arcilloso (175-280) x Z

puede utilizarse para arado cincel (o "CHISEL").

ROTOCULTORES

ARADOS

A) Métodos simplificados

Rotor de 45 cm de diámetro trabajando a 10 cm de profundi-
dad a 400-700 r/min.

Tiro en NIcm2 de sección de suelo trabajado.

Fuerza de tiro:

Q•n•a•p
e = resistencia específica del

z

• Giro contrario al avance (tiro positivo)
F= 43,9 • b-o,as (b = longitud mordida en cm).

• Giro en el sentido de avance (empuje)
F=0,14xb

suelo suelo arenoso 30 Kgldm
suelo arcilloso 80 Kg/dm2

n = número de cuerpos. LABOREO SECUNDARIO

a = anchura de la reja de un cuerpo.
p= profundidad de trabajo (entre el 0,5 y 0,8 de a). Tiro en N por metro de anchura de trabajo

e tiene en cuenta la velocidad (tiro unitario enB Mét d Grada de púas 440 a 730 N/m
) o o qu
N/cm2).

Suelo Vertedera Disco
Arcillo-limosa 7 + 0,049 VZ
Franco-arcillosa 6+ 0,053 VZ 5.2 + 0,039 Vz
Franca 3+ 0,020 VZ 2.4 + 0,045 VZ

Grada canadiense 1460 a 2190 Nlm
Cultivador-
estirpador 880 a 1830 Nlm
Rulo compactador 440 a 880 Nlm

Siembra

Areno-limosa 3 + 0,032 Vz
Franco-arenosa 2.8 + 0,013 VZ Sembradora monograno: en NlCuerpo a bota

Arena 2 + 0,013 Vz

V= velocidad de trabajo en Km/h.

• Solamente siembra 450 - 800 NlCuerpo
• Con fertilizantes y herbicidas 1100 - 2000 NlCuerpo

Sembradora de grano fino (chorrillo)

GRADA DE DISCOS

Para trabajo a velocidad y profundidad normales, en función

• profundidad normal 130 - 450 N/Cuerpo
• Siembra profunda 335 - 670 N/Cuerpo

del peso de la grada P en Kg:
Cultivador para labores entre líneas

Suelo Tiro (N) Grada ligera (carga
vertical) Por línea: 115 - 230 p.

Arcilla 14,7 x P 20-25 Kg por disco
Franco-limosa 11,7 x P Grada pesada

Tiro en n/Metro de ancho
p = profundídad de siembra.

Franco-arenosa 7,8 x P 60-100 por disco
Abonadora y equipos de tratamiento

Amoniaco anhidro: 1800 N por púa.
Pulverizadores, abonadores, remolques distrib., etc.

resistencia a la rodadura.
sólo

CULTIVADORES

Tiro por brazo (en N/brazo) en función de velocidad de avance RESISTENCIA A LA RODADURA
v(Kmlh) para separaciones entre brazos de 30 cm y profundidad
de trabajo de 8 a 10 cm. Fuerza equivalente:

RK = K. Peso de la máquina.
Suelo Tiro (Nlbrazo) k = coeficiente dependiente el tipo de suelo.
Franco 520 + 49,2 x V
Franco-arcilloso 480 + 48,10 x V Camino de tierra 0,08 - 0,16
Arcilloso 527 + 36,10 x V Baldío 0,05 - 0,07

Rastrojo 0,08 • 0,10
NOTA: Variaciones del 10% respecto al valor calculado Tierra labrada 0,10 - 0,20

pueden ser normales. Arena 0,15 - 0,30

AGRICULTURA-255
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Da una lectura rápida y directa
de la humedad de cualquier grano,
como MAIZ, TRIGO, CEBADA, etc...

o de sus harinas.
Por su automatismo no es
necesario pesar, moler,

o poner a cero, asi como el uso de
tablas de conversión

o de corrección.

LOS DIVERSOS MODELOS DEL
HIGROPANT SON UTILIZADOS EN

52 PAISES DEL MUNDO.

AMPLIAMENTE USADOS POR
ORGANISMOS TANTO PUBLICOS

COMO PRIVADOS.
(SENPA, COOPERATIVAS, ETC.)

TRACTORES • MECANIZACION

MAQUINARIA ACCIONADA POR LA T.D.F.

Potencia en kW por unidad, v- velocidad en Km/h,
m = metros.

Barra de corte ( alfalfa), 1,2/m.
Barra de corte y acondicionador (alfalfa), 3,7-4,91m.
Segadora acondicionadora de mayates ( alfalfa), 8,2 + 2,13 F.
Acondicionador suelo (alfalfa), 2,45Im.
Rastrillo de descarga lateral -0,186 + 0,052 v-
- 2.44m1s I 8,3.
Empacadora normal, 2,95 F

(multiplicar por 1,5 para la de alta presión).
Cosechado de forraje, 8,2 + 2,13 F( forraje verde)

(multiplicar por 2,0 para otros forrajes).
Cosechadora de forraje para maíz (corte por hilera) 1,5 +
+ 3,3 F

(multiplicar por 1,33 para alfalfa)
(multiplicar por 2,00 para forrajes semisecos y henos).
• EI tambor picador puede doblar los valores anteriores.

Cosechadora de grano
Soja y grano fino 7,5 + 7,5 F
-Maíz, multiplicar por 3 (estimada).
-Las puntas de potencia pueden ser del 100%.
-Cosechado de cordones multiplicar por 0,9.

Algodón: 7,5 - 11,Ollínea
Remolacha:

descoronadora: 7,7-5,2 línea
cosechadora: (t.d.f.) 1,5-3,0/línea + tiro 2•4 kN por línea.

Arrancadora de patata (t.d.f.) 2,2-3,5/línea + tiro 2,3-3,5
kNllínea

F= Caudal de producto en Kg/s en condiciones de humedad y
cosecha normales.

Las .qrandes potencias precisan una adaptacibn en /a
estructura. Ejemplo de tractor 4RM con rueda geme/a.

• ^ . ^ ^ . ^ .^
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EL TRACTOR
COMO BASE DE LA

M ECAN IZACION
• EI vehículo frente al terreno

Pilar Linares Anegón*

Tractor de doble tracción.

UNA CONFERENCIA SOBRE
TRACTORES

Este año, la Conferencia lnternacional
de Mecanización Agraria, que tiene lugar
en Zaragoza, coincidiendo con la celebra-
ción de la FIMA, trata el tema del Tractor.

Para los que Ilevamos mucho tiempo
intentando estudiar este apasionante ve-
hículo, supone un motivo de satisfacción,
pues hacía ya unos cuantos años que
no era objeto de esta Conferencia.

Ahora bien, dicho así, sin mayor expli-
cación, resulta tan amplio y abierto el
tema, que no se sabe cuál de los casi
"infinitos" aspectos del tractor se podrían
tratar.

EI Comité Organizador solucionó, en
parte, el problema, al dar a conocer los
títulos de las Ponencias. La primera se
ocupará del tractor como vehículo de
tracción, la segunda de la utilización del
mismo a la toma de fuerza, la tercera, del
tractor en la explotación agraria, además
de una Conferencia Magistral, sobre la

(") Ingeniero Agrónomo. Departamento de
Motores y Máquinas. E.T.S. Ingenieros
Agrónomos. Madrid.

Tractor con ruedas de fangueo.

evolución del tractor en la mecanización
agraria.

Siempre habrá quien opine que se po-
drían haber elegido otros temas, porque
como ya quedó señalado, el tractor ofrece
grandes posibilidades para su estudio,
sobre todo si hace mucho que no sP abor-
da. Sin embargo, ha sido criterio del Co-
mité Organizador, considerar los campos
de actuación del tractor, dejando para
otra ocasión muchos temas en el tintero.

EI tractor es, sin duda, la base de la
explotación agrícola. Lo ha sido desde que
apareció en el campo, sustituyendo a los
animales de labor. Pero ha evolucionado
mucho, desde los primeros tiempos de los
tractores de ruedas metálicas y enorme
peso pera la poca potencia que desarro-
Ilaban. Por otro lado, al principio, al sus-
tituir a los animales, sólo servían para
tirar de los aperos y de la maquinaria de
recolección. Pero pronto se vió la gran
ventaja de aprovechar la potencia de sus
motores para accionar máquinas, con la
polea que se les incorporó, y más tarde
con el eje de la toma de fuerza.

En la Conferencia se analizará, con
criterios técnicos, cómo ha ido evolucio-
nando, y variando, su diseño para adap-

tarse a los avances tecnológicos que se
iban produciendo.

AL TRACTOR SE LE PIDEN
MUCHAS COSAS

A partir de las dos utilizaciones básicas,
tracción y accionamiento de máquinas, lo
cierto es que se le piden muchas otras
cosas, quizás demasiadas.

Se le pide que sea eficiente en las dis-
tintas labores agrícolas que tiene que
realizar: arar, sembrar, cultivar, cosechar,
transportar, etc.

Se ha visto envuelto en una carrera de
potencias crecientes, que busca incre-
mentar la productividad en el campo,
pero teniendo cuidado de no degradar el
terreno que, además de ser la superficie
soporte, es el medio donde viven las
plantas.

Se le pide que vaya deprisa para perder
menos tiempo al transportar los produc-
tos, o bien despacio, cuando Ileva una
transplantadora, o debe acomodarse al
paso del personal que cosecha manual-
mente los productos hortícolas.

Se le hace ir hacia adelante, o hacia
atrás, pasar por encima de los cultivos, o
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Tractor zancudo.

por debajo, trepar por el monte, trabajar
en terreno abrupto, nevado, encharcado,
en condiciones de mala adherencia, que
sustituya sus ruedas por cadenas, cuando
así lo exija la capacidad portante del te-
rreno, etc.

Para aprovechar todo su peso, como
peso adherente, le ponemos las ruedas
delanteras motrices, y si eso no es sufi
ciente para el mayor peso que precisan
las potencias tan grandes de los tractores
gigantes modernos, le ponemos ruedas
gemelas en todos los ejes.

EI tractor, ante tantas exigencias, unas
veces se adapta, más o menos a disgusto,
y algunas veces con mucho disgusto,
porque casi pierde su dignidad como
tractor, al convertirse en el motor que
acciona una máquina de recolección, qui-
tándole las ruedas. Otras veces se espe
cializa, pasando de lo que consideramos
tractor estándar a convertirse en tractor
de arco alto, zancudo, estrecho, porta^
aperos, etc.

La versatilidad que se le exige al tractor
es, pues, grande, y no siempre se puede
conseguir satisfactoriamente todos los
objetivos.

...Y QUE SIRVA PARA EL
TRANSPORTE

Pero en estos tiempos marcados por la
movilidad de personas y mercancías, sin
duda uno de los aspectos más significati-
vos y que condiciona el diseño del tractor
es el del transporte, que en el caso agrario
tiene su punto conflictivo en la superficie
soporte de los vehículos.

EI tractor, con las mismas ruedas que
Ilevaba en el campo, debe hacer muchos
desplazamientos por carretera, y si las
ruedas son buenas para agarrarse en el
terreno agrícola, se desgastarán muy
pronto en la carretera, y si son buenas
para carretera, tendrán menos agarre en
campo.

Muchas de las exigencias que hemos
señalado antes están motivadas por el
terreno en el que deben trabajar.

Obsérvese la diferencia de los ángulos de las garras en las ruedas
gemelas de este tractor.

A veces se plantean incluso problemas
de "traficabilidad", que es el caso límite
en que el vehículo no sólo no puede tirar
de nada, sino tampoco de desplazarse a sí
mismo. Esto no es extraño en los terrenos
agrícolas porque, a veces, las condíciones
del suelo lo hacen impracticable, y todos
sabemos los días que se pierden porque el
tractor no puede entrar en la parcela.

Para resolver el problema que nos
plantea la locomoción agrícola, hay que
conocer a los dos componentes del siste
ma: el vehículo y el terreno.

EL VEHICULO

Desde los comienzos de la mecaniza-
ción agraria, empezaron a hacerse en

sayos de tractores para garantizar las
condiciones de venta del producto a los
agricultores.

De los primeros ensayos que se impu
sieron, fueron los de la potencia de los
motores, medida con frenos dinamomé
tricos. Dado que el tractor tiene una toma
exterior que permite accionar máquinas y
equipos, es mucho más cómodo no
desmontar el motor para medir la poten-
cia, como se hace en los automóviles. Por
ello, las tomas de potencia mecánicas,
inicialmente la polea y después la toma de
fuerza, pronto se generalizaron, dictán-
dose normas para garantizar que los en-
sayos fueran repetibles, así como compa-
rables sus resultados.

Pero el tractor, como su nombre indica,

Medida de la potencia del motor en la toma de fuerza.
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debe "tirar", y por ello surgieron también
los ensayos de la potencia a la barra en
pistas de ensayo normalizadas,
consecuencia de la dificultad de encontrar
un suelo agrícola patrón.

Los ensayos son lentos, caros, y se les
achaca falta de correspondencia con las
condiciones reales de trabajo en suelo
agrícola.

Los fabricantes realizan ensayos pre-
vios al lanzamientos de nuevas series,
pero están dirigidas fundamentalmente a
comprobar la fiabilidad de los materiales,
y tienen una característica común con los
ensayos en pista, y es que el tractor está
preparado para la prueba con unos me-
dios que el agricultor corriente no conoce
o no está en condiciones económicas de
afrontar.

EL TERRENO

Si esto era referente al conocimiento de
las características del vehículo, no diga-
mos respecto al terreno. Para que el trac-
tor pueda trabajar, es necesario que se
apoye en el terreno, pero si éste se defor-
ma, como sucede normalmente, el vehí-
culo, debido a su peso, se hunde, hasta
que el conjunto de fuerzas resistentes del
terreno, equilibre la carga aplicada.

Una vez que elsuelo soporta al tractor,
este hundimiento provoca, en movimien-
to, vencer la "ola" de terreno que se forma
delante de la rueda, y que se traduce en
una resistencia al avance.

Además, cuando el tractor quiere arras-
trar un apero, es decir desarrollar potencia
de tracción, el suelo tiene que soportar las
fuerzas que le produce la rueda motriz del
tractor. Ya puede tener mucha potencia el
motor, que si el peso del tractor no es
suficiente pa,ra la fuerza de tiro que que-
remos hacer, el suelo mordido por las
garras de la rueda se romperá, y se puede
Ilegar a que el tractor esté patinando
totalmente sin avanzar nada.

Por consiguiente, es absolutamente
necesario conocer cómo se comporta el
terreno ante las solicitaciones mecánicas
que le produce el tractor, y los parámetros
que pueden servir para expresar matemá-
ticamente dicho comportamiento.

ENSAYOS E INVESTIGACIONES

En la actualidad, todos los trabajos
encaminados a conocer el sistema
Terreno-Vehículo están incluidos en lo
que se conoce como Terramecánica, o
mecanismo del sistema Terreno-Vehículo.

Estos trabajos se realizan, bien Ilevan-
do el campo al laboratorio, los Ilamados
canales adafométricos, que tienen suelos
distintos y permiten hacer ensayos con

vehículos en condiciones reales, o Ilevan-
do el laboratorio al campo, con vehículos
que Ilevan toda la instrumentación incor
porada, de modo que se pueden recoger
todas las medidas de los ensayos, y pro
ceder a su análisis posterior en el gabi-
nete.

Por la importancia que están teniendo,
hay que destacar los vehículos de ensayos
de neumáticos. Con los datos de estos
ensayos, y las pruebas del tractor direc-
tamente en el eje de las ruedas motrices,
se podría Ilegar a producir el comporta-
miento en distintas situaciones de traba-
jo.

Resultado de estas investigaciones son
los nuevos diseños de neumáticos con
formas y ángulos de garras que buscan
un compromiso entre agarre y limpieza en
suelo embarrado, flotación, etc.

No sólo se está haciendo experimenta-
ción para sacar consecuencias que se
pueden aplicar en la zona donde se han
hecho los ensayos. A nivel de investiga-
ción, en las Universidades y Centros de
Investigación de todos los países, igual
que muchos fabricantes, se siguen bus-
cando las leyes científicas que explican el
comportamiento de las ruedas en terreno
agrícola. Lo que sucede es que precisan
unos medios económicos muy considera
bles para contrastar la validez de las
teorías propuestas, lo que hace que no
estén todas suficientemente comproba-
das.

Es claro que en esta Conferencia no se
va a contar toda la ciencia del tractor
agrícola.

Siempre quedaría algo más por decir.
Cada día aparecen nuevos avances en su
tecnología y no dudo que, aspectos como
los que se han citado en estas líneas, y
otros muchos más, se tratarán en CIMA-
85.

Pero como conclusión a estos comen-
tarios sobre la Conferencia de este año,
creo que es bueno que, tras tantos años,
se dé un repaso al tractor en Zaragoza.
Además, pienso que la personalidad de
los ponentes, debe permitir un amplio
debate. Son un fabricante de tractores, un
representante de la Administración, un
agricultor, y un catedrático, suficiente
mente conocidos por todos los que nos
movemos en este campo.

He tenido la oportunidad de estar en
contacto con ellos a lo largo de la prepa-
ración de su trabajo para esta Conferen
cia. Esto me ha permitido ser testigo de su
esfuerzo para conseguir un trabajo serio
que aporte nuevas ideas al estudio del
tractor.

Desconozco, al escribir estas líneas
para AGRICULTURA, la respuesta a la
invitación formulada por la organización
de la CIMA para enviar comunicaciones a
las ponencias, pero pienso que será un
buen índice de la sensibilización de los
técnicos del sector de los tractores agrí
colas en España.
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TRACTORES • MECANIZACION

TRACTORES
EVOLUCION DE LA
TOMA DE FUERZA

Angel Miguel Díez^`

La toma de fuerza a los tractores, ha
desarrollado en los últimos años un aba-
nico de posibilidades de utilización, cuya
expansión no ha terminado todavía.

EI concepto más generalizado de la
toma de fuerza es el árbol extriado situa-
do en la parte posterior del tractor y que,
conectado con la caja de cambios gira a
540 r.p.m. Su extriado es standard y
puede así acoplarse a los diferentes me-
canismos que utilizan la cesión de poten-
cia del motor para funcionar. Pero par-
tiendo de esta toma de fuerza se han
desarrollado las tomas de fuerza a 1.000
r.p.m., los ejes de conexión delanteros del
tractor y las tomas laterales para accionar
algún apero como la barra guadañadora.
Todo ello es bien conocido y no vamos a
detenernos en sus detalles.

LA UTILIZACION DE LA
POTENCIA

Nuestro propósito es señalar cuál es la
tendencia al desarrollo futuro y otros
aprovechamientos de la potencia del
tractor y que se utiliza en las máquinas
operadoras, presentándose así una re-
gresión de la utilización de la potencia en
cuanto al movimiento de avance y trac-
ción en beneficio de la utilización de la
máquina operadora.

La utilización de potencia por parte de
la máquina operadora, pasando por la
tracción, es decir, cuando el esfuerzo de
traslado se traduce en el movimiento de
una rueda que, a su vez, es fuente de
potencia para el apero, se ha reducido a
límites muy pequeños, y hoy día se con-
creta únicamente en algunas sembrado-
ras, plantadoras o máquinas similares,
yéndose cada vez más al uso de esa po-
tencia en forma directa.

En este punto y con independencia de
la trasmisión mecánica, aparecen nuevas
líneas de trasmisión, de las cuales la más
importante por el momento es quizás la
oleodinámica.

Los elementos fundamentales de esta
actuación se centran en la bomba hi-
dráulica y en el complejo depósito-filtros-

Futura transformación
de la toma de fuerza:
un robot

distribuidores-válvulas, que permiten con
sus múltiples variantes (con o sin acu-
muladores de presión) dar acceso a ac-
ciones de simple o doble efecto, a gatos
que actúan en las máquinas operadoras
sin la utilización de mecanismos de tras-
misión o engranajes intermedios.

En la mayoría de los tractores moder-
nos se ha generalizado ya el "mando a
distancia "formado por la bomba, las
transmisiones y uno o más gastos que son
comunes para el accionamiento de palas
cargadoras, traillas, retroexcavadoras,
etc., y como elementos más sofisticados
con la utilización de motores hidráulicos
que actúan en máquinas operadoras para
hacer determinadas acciones de regula-
ción, o de forma habitual, y que son tam-
bién ya de uso corriente para variar el nivel
de acción en la máquina de mecanismos
opcionales (molinete, etc.).

CON ENERGIA ELECTRICA

* Dtor. Ingeniero Agrónomo. Ministerio de
Agricultura. Madrid

Una variante de este sistema, a base de
energía eléctrica, hizo su aparición hace
algunos años, situando motores de dis-
tintas potencias en los puntos de actua-
ción de la máquina operadora y conecta-
dos a un alternador unido al motor del
tractor. EI sistema, impecable desde un-
punto de vista técnico, no tuvo un éxito
demasiado amplio debido a las averías
que se producían, como consecuencia de
la baja preparación de los operadores de
las máquinas en el terreno eléctrico, y
también por los problemas de conserva-
ción en el ambiente de polvo y humedad
en el que habitualmente se mueven las
máquinas agrícolas. Recordemos, a este
respecto, la experiencia que con el "Tur-
natractor" -tractor de ruedas, de alta
potencia - accionado por motores eléc-
tricos a las cuatro ruedas - y que fracasó
como consecuencia de los enormes pro-
blemas de conservación.

EL USO DE LA INFORMATICA

Sin embargo, el camino de la energía
eléctrica para el desarrollo de la potencia
del tractor en la máquina operadora al-
canza a través del desarrollo de la aplica-
ción de la electrónica y de los micropro-
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gramadores. Todos ellos, en definitiva,
son, sistemas de utilización de la energía
del motor y, por consecuencia, nuevos
sistemas de toma de fuerza.

En un futuro inmediato, que ya es pre-
sente, veremos el desarrollo de procesos
automatizados en las máquinas operado-
ras dependientes del uso de la informa-
ción, que suministra un "ojo eléctrico" y
que a su vez desencadena una serie de
acciones y procesos gobernados por un
microprocesador.

Recordemos, al efecto, las innovaciones
incorporadas al sistema de limpia de las
cosechadoras en función del análisis de
las pérdidas de grano perdido o partido,
los avisadores en la labor intercepas pro-
vistos de detector eléctrico, la regulación
de profundidad de subsolados en función
de Ilegar o no a determinados límites de
tracción, los niveladores con rayos láser y
tantos otros sistemas en pleno desarrollo,
que nos hacen ver cómo se van reali-
zando actuaciones de la máquina opera-
dora de forma automatizada - "progra-
madas" - y dentro de un marco de ac-
tuación definida.

En todos los casos dependemos de una
fuente precisa de energía que queda cen-
tralizada en el tractor. Sin embargo, re-
petimos, hemos de notar que cada vez es
menos la necesidad de fuerza para la
traslación del tractor y su apero en com-
paración con la creciente necesidad de
utilización de energía en la máquina ope-
radora. Esta tendencia se refleja en los
nuevos diseños de tractores que van aco
modando su utilidad a las nuevas exigen-
cias, haciéndose más polivalentes, y así

vemos hoy día que son corrientes los
tractores provistos de toma de fuerza
delantera y zaguera, unidad hidráulica
que actúan sobre el elevador y sobre el
mando a distancia con múltiples fuentes
de salida, toma de corriente eléctrica
directa e incluso mandos para el frenado
del apero.

Pronto hemos de ver la incorporación
de nuevas técnicas, que utilizan la poten-
cia del tractor, tales como los micropro-
cesadores de control y consumo de com-
bustible, los procesadores que actúan
sobre la acción selectiva que debe ejerci-
tar la máquina operadora, la utilización
del rayo láser, el radar de corto alcance y
los procesos de toma de datos y resolu-
ciones que la informática pueden aportar
para la actuación de una máquina agrí
cola, que poco a poco va conformándose
como un robot, paralelo al que ya está
introducido en la industria y que cada vez
realizará labores más complejas, todo
dentro de un futuro inmediato que ha
empezado ya.

No olvidemos que ya está Ilegando el
momento de una "reconversión agrícola"
- ahora que tan de moda está la indus-
trial - que nos permita revisar conceptos
tradicionales del uso de la "potencia" en
agricultura como base para, - reducien-
do mano de obra - aumentar los rendi-
mientos, reducir costos y esfuerzos y, en
definitiva, mejor rentabilidad.

UN ROBOT

EI uso de la informática, con su rapidez
de respuestas prácticamente instantá-

neas a la aportación de datos que se le
puede suministrar al proceso y la facilidad
de que esta entrada de datos se realiza
por métodos visuales, van más allá que el
simple ojo eléctrico, determinante de luz o
sombras, recogiendo imágenes, que, pro
gramadas a priori en una memoria, nos
van a permitir identificar, por su forma o
color, el fruto que está en sazón y dirigir,
con extrema rapidez, el brazo mecánico
portador de cuchilla, que separa el fruto
de la planta y nos permite su cosecha.

Esta aplicación que nos hace entrever
las posibilidades de las cosechadoras de
uva, recogiendo el racimo completo y
sustituyendo de hecho al vendimiador, no
son ya una fantasía de futuro, sino una
aplicación real y completa en vía de
puesta a punto para su experimentación y
comercialización.

Análogamente podemos recoger frutos
con coloridos determinantes de su grado
de madurez, realizar trabajos de poda y
tantas otras operaciones que en agricul-
tura exigen ahora el uso imperioso de la
mente humana, como elemento director y
rector de su ejecución.

Este cuadro, repetimos una vez más, no
es más que una sofisticada trasformación
de "toma de fuerza" que, procedente del
tractor, fuente de potencia, va ejecutan-
do, como un perfecto robot, operaciones
cada vez más complejas, y que van a
interferir de manera indirecta, pero
absolutamente real, en futuros problemas
de paro tecnológico inevitables, como
consecuencia de la carrera de abarata-
miento en la obtención de los productos
agrarios.
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PROGRAMA DE ACTOS Y
JORNADAS OFICIALES

22 de marzo 1985

VIERNES, 22 de marao
11 horas - SALON DE ACTOS - Inauguración Oficial de la

19^ FERIA TECNICA INTERNACIONAL DE LA MAQUI-
NARIA AGRICOLA - FIMA-85. 16,30 horas - SALON DE
ACTOS y SALA 2- Apertura y Sesiones del 8° CERTAMEN
INTERNACIONAL DE CINE AGRARIO, organizado por
FIMA.

SABADO, 23 de marco
JORNADA DE LA PRENSA AGRARIA
10,00 horas- SALA 3- Asamblea General de APAE - Asocia-

ción Española de Publicistas y Escritores Agrarios Españoles.
10,00 horas - Vista a FIMA-85 de los asistentes a la Jornada de la
Prensa Agraria. Sección de Publicaciones Agroalimentarias.
11,00 horas - SALA 2- Sesiones del 8° CERTAMEN
INTERNACIONAL DE CINE AGRARIO. 12,00 horas - SALA
3- Conferencia sobre el tema: BASES Y ANALISIS PARA UN
NUEVO PERIOD[SMO AGRARIO EN ESPAÑA, por D. José
PEDROCHE MORALES, Periodista, Miembro de APAE. 13,00
horas - SALON DE PRESIDENCIA - Entrega del Título de
PROHOMBRE AGRARIO 1985 a D. Antonio SOLER ARA-
NAZ, Presidente Honorario del Sindicato Central de Riegos del
río Guadalope, por APAE. 16,30 horas - SALON DE ACTOS y
SALA 2- Sesiones del 8° CERTAMEN INTERNACIONAL DE
CINE AGRARIO. 17,00 horas - Visita a FIMA-85 de los
asistentes a la Jornada de la Prensa Agraria. Miembros de la
Asociación de Publicistas y Escritores Agrarios Españoles. 17,00
horas - 5ALA 3- Asamblea General de la Sección de Publica-
ciones Agroalimentarias de la Asociación Española de Prensa
Técnica.

MARTES, 26 de marzo
DIA DE FRANCIA

I1,00 horas - SALON DE ACTOS - 7^ JORNADA DE TEC-
NICAS AGRARIAS, organizada por el Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación. 11,15 horas - Recepción de Perso-
nalidades asistentes al DIA DE FRANCIA. Acto de izar la
bandera de este país en el mástil de honor de la Feria. Visita al
Certamen. 12,00 horas - SALA 3- Asamblea General de ANIT-
MA. Asociación Nacional de Importadores de Tractores y
Maquinaria Agrícola. 16,00 horas - SALON DE ACTOS -
Conferencia Organizada por la firma expositora CLAAS IBE-
RICA, S.A. 16,30 horas - SALA 2 - Proyección de las películas
que han resultado premiadas en el 8° CERTAMEN
INTERNACIONAL DE C[NE AGRARIO, organizado por
FIMA. 21,00 horas - Entrega de Trofeos.

MIERCOLES, 27 de marco
10,00 horas - DEMOSTRACION INTERNACIONAL DE

LAS DIVERSAS APL[CACIONES DEL TRACTOR AGRI-
COLA. 11,00 horas - SALA 2- Asamblea general de ANFAMA.
Asociación Nacional de Fabricantes de Maquinaria Agrícola.
17,00 horas - SALON DE ACTOS - Apertura de la 17° CON-
FERENCIA INTERNACIONAL DE MECANIZACION
AGRARIA. Tema General: EL TKACTOR COMO BASE DE
LA MECANIZACION. Primera Ponencia: EN TRABAJOS DE
TRACCION, por D. Hugu D. BASSO, Gerente del Departa-
mento de Ingeniería de Productos, de John Deere Ibérica, S.A.
Getafe (Madrid). 17,00 horas - SALA 2- Asambla General de
AGRAGEX. Agrupación de Exportadores de Mayuinaria Agrí-
cola.

DOMINGO, 24 de marLo
10,00 horas - SALON DE ACTOS - Encuentro de las ES-

CUELAS FAMILIARES AGRARIAS DE ARAGON. 11,00
horas - SALA 2 - Sesiones del 8° CERTAMEN INTERNA-
CIONAL DE CINE AGRARIO. 16,30 horas - SALON DE
ACTOS Y SALA 2- Sesiones del 8° CERTAMEN INTERNA-
CIONAL DE CINE AGRARIO.

LUNES, 25 de marto
DIA DEL AGRICULTOR
11,00 horas - SALA 2 - Sesiones del 8° CERTAMEN

INTERNACIONAL DE CINE AGRARIO. 12,00 horas - SA-
LON DE ACTOS - Entrega de Premios y Diplomas a los
galardonados en los concursos convocados por F[MA con

motivo del 15° DIA DEL AGRICULTOR: Mejoras de
Desarrollo Comunitario en el Medio Rural; Cooperación y
Agricultura de grupo; Agricultores sobresalientes en actividades
agrarias y Premio Especial. Homenaje a agricultores de la
Tercera Edad, instituido por diversas Asociaciones Agrarias.

16,30 horas - SALA 2 - Sesiones del 8° CERTAMEN
INTERNACIONAL DE CINE AGRARIO.

JUEVES, 28 de marco
09,30 horas- SALON DF, ACTOS - Continuación de la 17°

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE MECANIZACION
AGRARIA. Segunda Ponencia: EN TRABAJOS DE TOMA DE
FUERZA, por D. Miguel A. GUEMBE DESPAUX, Ingeniero
Director de la Estación de Mecánica Agrícola. Madrid. Tercera
Ponencia: EL TRACTOR EN LA EXPLOTAC[ON AGRARIA,
por D. José M' SALLERAS MARCO, Profesor de Cultivos
Externos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agróno-
mos. Lérida. 16,00 horas - SALA 4 - Mesa redonda de los señores
ponentes, comunicantes y presidentes de mesa-moderadores,
para la elaboración de Conclusiones. 19,00 horas - SALON DE
ACTOS - Clausura de la 17^ CONFERENCIA INTERNACIO-
NAL DE MECANIZACION AGRAR[A. Lección Magistral:
LA EVOLUCION DEL TRACTOR EN LA MECANIZACION
AGRARIA, por D. Jesús GARCIA DE DIEGO, Dr. Ingeniero
Agrónomo. Profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenie-
ros Agrónomos. Madrid. 19,00 horas - Clausura de la 19' FERIA
TECNICA [NTERNACIONAL DE LA MAQUINARIA
AGRICOLA, F[MA-85.
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LA CON FERENCIA
INTERNACIONAL DE
M ECAN IZACI O N AG RARIA
E N ZA RAG OZA

ASOCIACION NACIONAL DE IN-
GENIEROS AGRONOMOS.

COLEGIO OFICIAL DE INGE•
NIEROS AGRONOMOS DE ARA-
GON, NAVARRA, LA RIOJA Y
PAIS VASCO.

SERVICIOS DE INVESTIGACION
AGRARIA DE LA DIPUTACION
GENERAL DE ARAGON

FERIA TECNICA INTERNA-
CIONAL DE LA MAGIUINARIA
AGRICOLA • FIMA

HISTORIA DE LAS 17
CONFERENCIAS CELEBRADAS

N.° TEMAS FECHAS

1 Recolección de forrajes y prepa- 1969
ción de alimentos para el ganado 16,17 y 18 de abril

2 Mecanización de la viticultura y 1970
de la enología 9,10 y 11 de abril

3 Mecanización de la preparación, 1971
industrialización y distribución 15,16 y 17 de abril
de la carne

4 Transporte agrario 1972
13,14 y 15 de abril

5 Riegos y drenajes. 1973
Nuevas tecnologías mecánicas 12,13 y 14 de abril

6 Mecanización de los cultivos 1974
hortícolas al aire libre 4,5 y 6 de abril

7 Mecanización de explotaciones 1975
ganaderas 10,11 y 12 de abril

8 Laboreo 1976
7,8 y 9 de abril

9 La empresa agraria y su meca- 1977
nización 30,31 marzo y 1 abril

10 Distribución mecánica de ferti- 1978
lizantes, herbicidas y pesticidas 12,13 y 14 de abril

11 Mecanización de los procesos 1979
de selección, acondicionamiento 4,5 y 6 de abril
y conservación de los productos
hortofrutícolas

12 Futuro de la mecanización de 1980
las explotaciones ganaderas y 26,27 y 28 de marzo
del aprovechamiento de los re-
siduos

13 Agricultura y energía 1981
8,9 y 10 de abril

14 EI microordenador de la meca- 1982
nización agraria 31 marzo, 1 y 2 abril

15 La energía eléctrica en la em- 1983
presa agraria 13,14 y 15 de abril

16 La seguridad en la mecaniza- 1984
ción agraria 11 y 12 de abril

17 EI tractor, como base de la me- 1985
canización 27 y 28 de marzo
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FIMA ,85
17. CONFERENCIA
INTERNACIONAL DE
MECANIZACION
AGRARIA

Tema general:

EL TRACTOR COMO
BASE DE LA
MECANIZACION

Días 27 y 28 de marzo de
1985

INDICE DE TEMAS

l.a Ponencia: EN TRABAJOS DE
TRACCION

1.° Descripción de las condiciones que
definen el comportamiento del tractor en
trabajos de tracción: Características del
terreno. Neumáticos. Relación peso po-
tencia. Resbalamiento. Relación tractor
implemento.

2.° Doble tracción: Incremento de la
capacidad de tracción. Maniobrabilidad.
Eficiencia.

3.° Nueva tecnología para la determi-
nación del comportamiento del tractor en
trabajo de tracción.

2.a Ponencia: EN TRABAJOS DE
TOMA DE FUERZA

Definiciones antecedentes e introduc-
ción de las tomas de potencia. Clases de
tomas. La situación y normalización de
las salidas. La transmisión del movimien-
to rotativo. EI acoplamiento interno. Los
acoplamientos tractor-máquina. Las pro-
tecciones de salidas y acoplamientos. La
transmisión de la potencia. Los ensayos
normalizados de potencia. Las potencias
nominales y de inscripción. Posibilidades
y recomendaciones de trabajo.

3.a Ponencia: EL TRACTOR EN
LA EXPLOTACION AGRARIA

Funciones que se encomiendan al trac-
tor. Características técnicas que demanda
el usuario. Grado de utilización de sus
componentes (toma de fuerza y barra).
Interpretación de resul^tados de ensayos
de tractores. Tamaño del tractor en fun-

ción de la explotación. Polivalencia o es-
pecialización. Costes de utilización.
Adaptación a una determinada labor. Re-
gulación y ahorro de combustible. Mante-
nimiento y conservación. Repuestos y
servicios. Aspectos ergonómicos.

HORARIO DE LA
CONFERENCIA

Día 27 de marzo. 17,00 horas.
Apertura de la Conferencia. Primera

Ponencia: "EN TRABAJOS DE TRAC-
CION". Ponente: Don Hugo D. BASSO
CASTELLARIN. Gerente del departamento
de Ingeniería de Productos de John Deere
Ibérica, S.A. Getafe (Madrid). Presenta-
ción de Comunicaciones. Coloquio.

Día 28 de marzo. 9,30 horas.
Segunda Ponencia: "EN TRABAJOS DE

TOMA DE FUERZA". Por pon Miguel An-
gel GUEMBE DESPAUX. Ingeniero Direc-
tor de la Estación de Mecánica Agrícola.
Madrid. Presentación de Comunicaciones.
Coloquio.

11,30 horas. Tercera Ponencia: EL
TRACTOR EN LA EXPLOTACION AGRA-
RIA. Por don Daniel PAGES RAVENTOS.
Director de Empresas Agrarias. Barcelo-
na. Don Emilio GODIA SALES. Dr. Inge-
niero Industrial. Esplus (Huesca). Pre-
sentación de Comunicaciones. Coloquio.

16,00 horas: Mesa redonda con los
señores Ponentes, Comunicantes y Presi-
dentes de Mesa-Moderadores, para la
elaboración de Conclusiones.

19,00 horas: Clausura de la 17.
Conferencia lnternacional de Mecaniza-
ción Agraria, con arreglo al siguiente
Programa:

1.° Intervención del Iltmo. Sr. don José
L. MARTINEZ CANDIAL. Presidente de
FIMA. 2.° Conferencia Magistral: "LA
EVOLUCION DEL TRACTOR EN LA ME-
CANIZACION AGRARIA". Por don Jesús
GARCIA DE DIEGO. Dr. Ingeniero Agró-
nomo. Profesor de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Agrónomos, de
Madrid. 3.° Lectura de Conclusiones. 4.°
Intervención del Iltmo. Sr. don Manuel
ARROYO VARELA, Presidente de la Aso-
ciación Nacional de Ingenieros Agróno-
mos.

La protecclon econom^ca y tecmca, a las
zonas de montaña. Una d^rectriz de la CEE
y, ahora, de nuestro Mwsterro de Agncul-

tura.
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1 5 D I A
DEL
AGRICULTOR

Prir^neras premios.
^ Vecin4s de 8arr^o {Cantabria}
• Cooperativa de^ Noguera (Teruel} `

' • M^guel Ange( ^eral, de Leciñena {Zarag©za}

EI dia 2^ de enero pasado, el Jurado Interregional, de-
signado al efecio, emitió el correspondiente fallo que, en
definitiva, concede los premios entre los seleccionados
por los Jurados constituídos con anterioridad, en cada
una de las Comunidades Autónomas, con provincias
consideradas en las bases de estos Concursos.

Una vez más, se convocaron, para esfe 15 DIA DEL
AGRICULTOR, 3 CONCURSOS principales, además del
concedido por la Dirección General de Investigación y
Capacitación Agrarias y el Especial convocado por la Di-

MEJORAS DE
DESARROLLO

COMUNITARIO EN
EL MEDIO RURAL

^ PRIMER PREMIO,
dotado con 150.000 Pts. y Diploma a:
BARRIO (Vega de Liébana) (Cantabria)
-Junta Vecinal.
Por: renovación abastecimiento y amplia-
ción traída aguas, construcción de bolera,
báscula, refugio, abrevaderos, pista y
otras mejoras en el terreno comunal.

^ SEGUNDO PREMIO,
dotado con 75.000 Pts. y Diploma a:
HERBES (Castellón)
- Comunidad de Vecinos
Por: electrificación de Masías, pavimen-
tación de calles, reconstrucción cemente-
rio, construcción de 4 pistas con 15 Km
de recorrido, Mesón del Pueblo, piscina y
frontón.

putación General de Aragón para agricultores aragone-
ses.

Los premíos otorgados serán repartidos el día 25 de
marzo, en que se celebran en FIMA-85 los actos del 15
Día del Agricultor, en el que, es tradicional, la proyección
de una película sobre las mejoras realizadas por las co-
munidades, coooperativas o agricultores premiados, así
como el discurso habitual del Ministro de Agricultura o
persona en quien delegue, que siempre es esperado con
curiosidad por parte de los numerosos agricultores que
asisten a los actos de ese día de FIMA.

Herbes (CastellónJ. Cuya Comunidad de Vecinos ha obtenido e/ 2° Premio en el Concurso
de MEJORAS DE DESARROLLO COMUNITAR/O EN EL MEDIO RURAL.

268-AG R I CU LTU RA



^ TERCER PREMIO,
dotado con 50.000 Pts. y Diploma a:
SAN CEBRIAN DE CAMPOS ( Palencia)
-Comunidad de Vecinos.
Por: acondicionamiento de Caminos, as-
faltado de calles, construcción de un Club
de Pensionistas e Instalaciones Deporti-
va s.

^ RESTANTES PREMIOS,
dotados con 25.000 Pts. cada uno y Di-
ploma a:
las siguientes localidades (citadas por
orden alfabético).

ALBI (Lérida)
- Casal de la Vila de I'Albi.
Por: construcción de un pabellón polide-
portivo escolar, y salón social.
CASPE (Zaragoza)
- Sindicato de Riegos de la Comunidad
de Regantes de Civán.
Por: canalización de 59,2 Km de acequias
de la red secundaria de la Comunidad de
Regantes de Civán.
JAVIERRELATRE (Huesca)

- Asociación de Vecinos.
Por: construcción de piscina y frontón.
OLLO (Navarra)
- Comunidad de Vecinos, Concejos de
Val de Ollo.
Por: electrificación de Alta y Baja Tensión
y Centros de Transformación en 7 pue-
blos. Alumbrado público de farolas de
sodio en 8 pueblos.
POZANCOS (Guadalajara)
- Comunidad de Vecinos.
Por: pavimentación total de las calles del
núcleo urbano.
SAN MARTIN DEL RIO (Teruel)
-Grupo de Acción Comunitaria "San
Martín del Río".
Por: pavimentación. Electrificación urba-
na de 6 Km y alumbrado público. Acondi-
cionamiento acequia Rambla Lugar de
350 m. Habilitación y construcción Parque
San Francisco de 10.000 m2.
TORREANDALUZ (Soria)
- Comunidad de Vecinos.
Por: pavimentación de calles, arreglo de
caminos y construcción de un puente
sobre el río del Ojo.
TRICIO (La Rioja)
- Grupo "RIVAS CAIDAS".
Por: construcción de un Parque Público.
VILANOVA DE PRADES (Tarragona)
- Asociación "La Llena"
VILLAVERDE DEL MONTE (Burgos)
- Comunidad de Vecinos.
Por: abastecimiento de aguas, red eléctri-
ca de Alta y Baja Tensión y pavimentación
de calles.

Arsenio Ruiz Rivas, de
Escalante (Cantabria), premiado'

en el Concurso de
AGRICULTJRES

SOBRESAL/ENTES EN
ACTIVIDADES AGRAR/AS.

COOPERACION Y
AGRICULTURA DE

GRUPO

^ PRIMER PREMIO,
dotado con 150.000 Pts. y Diploma a:
Sdad. Coop. Ltda. del Campo Montes
Universales
NOGUERA (Teruel).
Por: puesta en marcha de dos circuitos de
recogida de leche y construcción de una
fábrica de queso dotada de todos los
medios: fuente de calor, pasterizador,
útiles y refrigeración.

^ SEGUNDO PREMIO,
dotado con 75.000 Pts. y Diploma a:
Comunidad de Regantes "San Miguel",
PEDROSA DEL PRINCIPE ( Burgos).
Por: Instalación de equipo de bombeo de
agua, capaz de impulsar caudal suficiente
a través de la red enterrada de fibroce-
mento, dando servicio a todas las parce-
las en cantidad y presión suficiente.

^ TERCER PREMIO,
dotado con 50.000 Pts., y Diploma a:
Grupo Truferos "EI Toro",
EL TORO (Castellón).
Por: organización comunitaria de recogi-
da de trufa en más de 700 Ha de monte,
con venta en común del producto. Puesta
en práctica de labores de cultivo, riego,
podas y aclareos, así como realización de

viveros con más de 3.000 plantas de en-
cina con proceso de inoculación y su
posterior plantación en terrenos aptos
para trufa.

^ RESTANTES PREMIOS,
dotados con 25.000 Pts. cada uno y Di-
ploma a:
las siguientes Agrupaciones (citadas por
orden alfabético).
Bodega Cooperativa Comarcal del Do-
montano.
SOBRARBE DE BARBASTRO (Huesca).
Por: cambio de la orientación productiva,
al pasar de elaborar vinos comunes a
vinos de calidad, con las consiguientes
mejoras de instalaciones, técnicas, co-
merciales, administración, de imagen,
cultivo del viñedo, gestión de denomina-
ción de origen y de estación enológica,
etc.
Sdad. Coop. Agricola y Caja Rural.
BATEA (Tarragona).
Por: adecuación gradual en fases de la
Bodega y Planta Embotelladora de la
Cooperativa.
S.A.T. Intorcisa n° 4860
INTORCISA DE LA PEÑA (Palencia).
Por: estabulación libre ganadería sanea-
da, selección de ganado, construcciones
agrícolas ganaderas. Instalación de plan-
ta pasteurizadora de leche, envasado y
comercialización.
S.A.T. La Rad,
Lardero (La Rioja).
Por: construcción de un almacén y frigo
rífico. Comercialización de fruta de los
socios.
Frutícola Maellana. Sdad. Coop. Ltda.
MAELLA (Zaragoza).
Por: adquisición de solar, construcción de
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nave-almacén con muelle de carga.
Instalación de cámara frigorífica para 100
Tm de fruta, máquina clasificadora y
otros útiles y herramientas. Comercializa-
ción de productos.
S.A.T. n° 642 "Los Alonsos",
SAN PEDRO MANRIQUE (Soria).
Por: construcción de una nave para 40
conejas y cebo y otra en fase avanzada de
construcción para 390 madres y cebo.
Federación de Cámaras Agrarias "Cam-
piña Alta",
VIÑUELAS ( Guadalajara).
Por: limpieza y desinfección de cereales.

AGRICULTORES
SOBRESALIENTES
EN ACTIVIDADES

AGRARIAS

das a cereales, forrajeras y pratenses, con
posibilidad de incrementar la superficie
cultivada, y que ha estado inculta por no
tener acceso maquinaria agrícola hasta
hace 2 años. Ganadería lanar hasta 500
cabezas.
Hnos. González Portilla,
CARRANZA (Vizcaya).
Por: creación de una explotación de ga-
nado vacuno, con estabulación libre para
cien cabezas.
D. Francisco Javier Murgalef Vilarnau,
RAIMAT (Lérida).
Por: proyecto y puesta en funcionamiento
de una explotación cunícola con capaci-
dad para 250 conejas.
Hnos. Pereda Villodas,
FRESNEDO (Burgos).
Por: ampliación de explotación familiar
con aumento de la incidencia de la orien-
tación vacuno lechero, pasando de 20 a
80 cabezas y nuevo planteamiento gana-
dero con construcción de estabulación
libre para 100 cabezas.
D. Arsenio Ruiz Rivas,
ESCALANTE (Cantabria).
Por: ganadería de vacuno intensiva. Mo-
dernización con establo de estabulación
libre. Aumentando el margen neto de la
explotación.
D. Salvador Rubert Bosquet,
VILA-REAL (Castellón).
Por: plantación y cultivo de cítricos en
montaña con fertirrigación, previa perfo-

^ PREMIO ESPECIAL,
Concedido por la Dirección General de
Investigación y Capacitación Agrarias, del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentación, a:
Hermanos Huerta Martínez
LAYNA (Soria).

PREMIO ESPECIAL
DE LA DIPUTACION

GENERAL DE
ARAGON

Los premios instituidos por la Diputa-
ción General de Aragón y que concede a
los concursantes aragoneses mejor clasi-
ficados en los Concursos, se otorgaron de
la siguiente forma:

^ "MEJORAS DE DESARROLLO COMU-
NITARIO EN EL MEDIO RURAL", a:
Sindicato de Riegos de la Comunidad de
Regantes de Civán
CASPE (Zaragoza).
^ "COOPERACION Y AGRICULTURA DE
GRUPO", a:
Sdad. Coop. Ltda. "Montes Universales"
NOGUERA DE ALBARRACIN (Teruel).
^ AGRICULTORES SOBRESALIENTES
EN ACTIVIDADES AGRARIAS".
D. Miguel Angel Seral Solanas
LECINENA (Zaragoza).

^ PRIMER PREMIO, ración de pozo con excelentes rendimien-
dotado con 100.000 Pts. y Diploma a: tos a partir del 4° año.
D. Miguel Angel Seral Solanas, D. Victoriano Miguel Sorolla Segura,

LECINENA (Zaragoza). PEÑARROYA DE TASTAVINS (Teruel).

Por: explotación por el sistema de "esta- Por: explotación agropecuaria porcina en

bulación permanente" de 1.500 cabras ciclo cerrado con gestión técnico-

para producción de leche. económica desde su iniciación.

^ SEGUNDO PREMIO,
dotado con 60.000 Pts. y Diploma a:
Hnos. Huerta Martínez,
LAYNA (Soria).
Por: creaĉ ión de una explotación ganade-
ra de ovino, construcción de un aprisco de
600 m2 cubiertos y 600 mz de raso, con
granero-henil adosado de 360 m2, baño
antisárnico, depósito de agua de 25 m3 y
explotación de 700 ovejas. Cultivo de 80
Ha.

^ TERCER PREMIO,
dotado con 40.000 Pts. y Diploma a:
D. Alberto García Hernaez,
NIEVA DE CAMEROS (La Rioja).
Por: creación de una explotación de ga-
nado vacuno, de estabulación libre.

^ RESTANTES PREMIOS,
dotados con 20.000 Pts. cada uno, y Di-
ploma a:
los siguientes señores (citados por orden
alfabético).
D. Luciano Ciprés Campodarve,
BARA-SABIÑANIGO (Huesca).
Por: cultivo mecanizado de 40 Ha dedica-

Durante nuestra estancia en la SIMA de París, y con confirmación posterior en Madrid, he-
mos sabido que COMECA (Comercial de Mecanización Agriacola, S.A.) ha llegado a un
acuerdo con RENAULT AGRICULTURE, para la distribución de los tractores RENAULT en

España.
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ASOCIACION NACIONAL DE
EMPRESAS

EXTRACTORAS DE SOJA

ACEITES Y PROTEINAS, S.A.
(ACEPROSA)
Repélega-Portugalete, BILBAO
Tel.: (944) 254500
Telex: 32753 acepr e

ACEITES VEGETALES, S.A.
(A CEVESA)
Calle Caracas, 23. MADRID-28010
Tel s.: 4195512 / 4195516
Telex: 27269 acev e

ACEITERIAS REUNIDAS DE LEVANTE
S.A.
(A RLESA)
Paseo de la Castellana, 143. MADRID-28046
Tel.: 2796300
Telex: 27784 bung e

CIA. INDUSTRIAL DE
ABASTECIMIENTOS, S.A.
(CINDASA)
Apartado 191. TARRAGONA-43080
Tel.: (977) 211208
Telex: 2208C' linso e/ 44374 cind e

KELSA

Apartado 582, EI Burgo (LA CORUÑA)
Tel.: (981) 661250
Telex: 82142 kelsa e

OLEAGINOSAS ESPAÑOLA, S.A.
(OESA)
Núñez de Balboa, 108. MADRID-28006
Tel.: 2629603
Telex: 45302 olea e

PRODUCTORA GENERAL DE ACEITES
(PROGRASA/ IPEASA)
Estación de San Jerónimo, s/n. SEVILLA
Tel.: (954) 375200
Telex: 72175 ipasa e

SOCIEDAD IBERICA DE
MOLTURACION, S.A.
(SIMSA)
Paseo Recoletos, 16. MADRID-28001
Tel.: 4353400
Telex: 27216 simsa e / 27654 sonac e

DOMICILIO DE LA ASOCIACION:

Diego de León, 34 - MADRID-28006
Teléfonos: 411.35.98 / 411.35.08

Telex: 44092 soye e
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VINOS • CALIDAD • CEE

REGULACION
DEL MERCADO

VITIVINICOLA EN
EUROPA
Javier Jiméne¢ D. de la Lastra°

Zonas de Denominación de Origen de Vinos en España. (l/ustración del INDO).

La vid y el vino han dejado su huella en
la cuenca mediterránea y, varios siglos
antes de la era cristiana, Columela, Va-
rron, Plinio y Virgilio, describen las prác-
ticas culturales, parásitos y enfermedades
que aún afectan a nuestros viñedos hoy
en día, preconizan las plantaciones en
línea y cantan las excelencias del vino en
las obras de su tiempo. Todo en la historia
de Europa habla del vino y éste ha sido
fuente de inspiración en las artes, con
indeleble influencia en la propia cultura,
incluso en la economía y la política.

La existencia de reglamentos para el
control de la producción y comercio del
vino, se remonta a más de 1.500 años,
pues ya en el año 450 antes de C. aparece
la Ley romana de las XII tablas; el edicto
de Domiciano, en el año 92 a. de C.,
intenta salvar la viticultura italiana, orde-
nando el arranque de la mitad de las
viñas existentes y prohíbe la plantación de
otras nuevas; con Carlomagno, en el año

•Dr. Ingeniero Agrónorno.

800 d. de C. se relanza el cultivo de la vid,
etc., etc. Disposiciones todas ellas que
pretendían evitar los fraudes y regular un
mercado como el del vino, sustanciosa
fuente de ingresos fiscales.

EI vino, como "producto no perecede-
ro", ha sido desde tiempos remotos, al
igual que la sal, el aceite y el trigo motivo,
tanto de un gran comercio mundial como
de la formación de un patrimonio celosa-
mente defendido en sus zonas de pro-
ducción y, por tanto, objeto de compe-
tencia, lo que conlleva un deseo de mejo-
rar su calidad, y sus propiedades de
conservación. En tanto las restantes be-
bidas permanecieron en el anonimato,
hace más de 2.000 años que la denomi•
nación de origen era práctica habitual en
los vinos comercializados. Este hecho nos
revela la vocación económica del vino
desde sus orígenes y la necesidad de
alcanzar una adecuada regulación de su
mercado.

Es fundamentalmente en los países
mediterráneos de Europa en los que el
patrimonio de la vid y del vino, transmiti-

do desde que Noé planta la viña al pie del
monte Ararat, donde la vitícultura no ha
cesado de progresar y transformarse. La
búsqueda de nuevas alternativas en ma-
teria de política vitivinícola, con que salvar
los numerosos escollos que plantea una
organización común de mercado, consti-
tuye uno de los objetivos más acuciantes
en estos países, búsqueda que permita
equiparar el progreso técnico alcanzado
con el deseable equilibrio socioeconómico
del sector.

1. LA POLITICA VITIVINICOLA
EN LA C.E.E.

La entrada en vigor el 1 de enero de
1958 del Tratado de Roma, incluye al
vino, mostos y zumos de uva, en la rela-
ción de productos agrícolas objeto de una
"Política Agrícola Común (P.A.C.)", tanto
por su importancia socioeconómica, como
por el hecho de las repetidas intervencio-
nes de los poderes públicos en la produc-
ción, intentando atenuar los desequili-
brios constantes entre oferta y demanda,
con las consiguientes crisis en el merca-
do.

La producción, como es bien sabido,
evoluciona en dientes de sierra, muy sen-
sible a las variaciones climatológicas,
habiéndose sobrepasado en las 7 últimas
campañas la capacidad de utilización
interna de los países productores, con
cuatro cosechas excepcionalmente abun-
dantes.

Aunque la superficie de viñedo en la
C.E.E. ha disminuido en un 10% desde el
año 1976, sin embargo la participación
del vino en la producción final agraria ha
representado un 5,89'o en 1982 y el hecho
de haberse incrementado sustancialmen-
te los gastos totales del FEOGA-Garantía,
ha puesto en evidencia que el sector viti-
vinícola se ha convertido en estructural-
mente excedentario. En efecto, los res-
ponsables de la P.A.C. han observado con
preocupación, el incremento en los gastos
del Fondo Europeo de Orientación y de
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Garantía Agrícolas (FEOGA), desde 132
millones de ECUS (0,5%) en el quinquenio
1975/ 1980, hasta los 659 millones de
ECUS en 1983, que suponen algo más del
49'o de los gastos.

EI camino recorrido desde el año 1958
hasta nuestros días por la organización
común del mercado vitivinícola, se ha
caracterizado por las periódica explosio-
nes de crisis de mercado e incluso de
"guerras del vino". En efecto, el previsto
incremento en las exportaciones de vinos
italianos hacia Francia, (5 a 7 millones de
HI por año), en sustitución del vino de
Argelia, y pese a las condiciones optimis-
tas del año 1970, aparecieron los prime-
ros síntomas de la crisis en el mercado
comunitario, debiendo destilarse en el
transcurso de las campañas 1970/71 y
1971/72, 3,4 y 3,5 millones de HI res-
pectivamente, para reestablecer el equili-
brio.

EI récord histórico en la producción
vinícola comunitaria de 171 millone de HI,
en la cosecha de 1973, que suponía un
excedente próximo a los 25 millones de
HI, seguido de una cosecha excepcional
en 1974, de 161 millones de HI, puso de
manifiesto la insuficiencia de los instru-
mentos establecidos en el Reglamento
núm. 816/70 y, éste fue el principio de la
auténtica crisis del mercado comunitario
del vino.

EI bloqueo del puerto de Séte, punto de
entrada de las exportaciones italianas en
Francia, fue el primer aviso de la "guerra
del vino", entre los viticultores del Midi y
los productores italianos.

En el año 1976 se promulga una nueva
reglamentación comunitaria con bloqueo
temporal de nuevas pl^ntaciones de vi-
ñedos y aparición de nuevos mecanismos
de regulación, con la consiguiente mara-
ña de destilaciones: preventiva facultati-
va, garantía de "buen fin" para los vinos
bajo contrato de almacenamiento a largo
plazo, superprestaciones vínicas en Fran-
cia y de vinos italianos procedentes de
uvas de mesa.

Los años 1978, 1979 y 1980 marcan
nuevas modificaciones en la reglamenta-
ción comunitaria hasta que el reglamento
de base núm. 337/79, profundamente
modificado en el verano de 1982, intro-
duce reformas sustanciales en el régimen
de intervención para los vinos de mesa,
atendiendo fundamentalmente a dos ti-
pos de actuaciones:

-Control de la producción y de las
prácticas enológicas: estableciendo con-
diciones económicas de ayuda en la utili-
zación del mosto concentrado para las
zonas que utilizan la "chaptalización"
para el enriquecimiento de sus vinos, y la
reimplantación de la prestación vínica
(Entrega Vínica Obligatoria en España)
para la eliminación de todos los subpro-
ductos de vinificación y consiguiente me-
jora de la calidad del vino.

- Medidas de sostén del mercado me-
diante la adaptación de la destilación
preventiva facultativa, destilación obliga-
toria, destilación de mantenimiento al
82% del precio de orientación, cuantifica-
ción del objetivo de un precio mínimo de
garantía de af inenos este mismo 82% del
precio de orientación.

Se introducen asimismo nuevas medi-
das para la racionalización de la política
vitivinícola común, reforzando el control
de las plantaciones de viñedo y la mejora
de la calidad en los productos comerciali-
zados, así como la supresión de las ayu-
das al almacenamiento privado a corto
plazo (3 meses). Sin embargo, ha sido
imposible aplicar hasta el momento la
nueva medida de destilación obligatoria
de vinos de mesa, introducida en la re-
glamentación de 1982, ante las dificulta-
des de su aplicación individual a cada
elaborador.

La C.E.E., con base a la experiencia
adquirida en los últimos años, estudia
actualmente una nueva modificación en
su reglamentación, insistiendo en la dis-
tinción entre los vinos dé calidad y los
vinos de mesa, y previendo la prohibición

de la "chaptalización" en el año 1990,
con disminución paulatina de las ayudas
a los mostos concentrados rectificados
hasta ese mismo año.

En definitiva, se constata que los me-
canismos establecidos por la C.E.E. para
la regulación del mercado vitivinícola, no
ofrecen un marco claro y seguro para
orientar y ofrecer garantías tanto al viti-
cultor como al elaborador de vino desde el
principio de la campaña, pese a la masiva
intervención mediante destilación: 5 en
total, más otros 3 tipos de destilaciones
ordinarias (garantía de buen fin, vinos
procedentes de uvas de mesa y presta-
ciones vínicas).

La cosecha de vino en la C.E.E. para la
campaña 1984/85 se estima alcance los
158 millones de HI, frente a los 167,2 de
1983, con el siguiente reparto: 63/66
millones de HI en Francia (frente a 67,5),
75 millones de HI en Italia (frente a 81,8),
11 millones de HI en R.F.A. (frente a 18),
5 millones de HI en Grecia (frente a 4,8) y
los 200.000 HI en Luxemburgo. EI
consumo de vino en la C.E.E. se estima
estancado en el entorno de los 128 millo-
nes de HI y las exportaciones son del
orden de 8 millones de HI, con importa-
ciones de 5 millones de HI.

2. LA POLITICA VITIVINICOLA
EN ESPAÑA

EI punto de partida de toda la ordena-
ción del sector vínico-alcoholero en Espa-
ña, lo constituye el primitivo Estatuto del
Vino que, con rango de Ley, fue promul-
gado el 26 de mayo de 1933.

La ordenación de las sucesivas campa-
ñas, se ha venido realizando con la pu-
blicción en el Boletín Oficial del Estado del
correspondiente Decreto regulador de la
campaña vínico-alcoholera, con entrada
en vigor el primero de septiembre de cada
año y caducidad el 31 de agosto del año
siguiente, conteniendo Normas de Regu-
lación correspondientes a uvas para vini-
ficación, mostos y vinos, así como las
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correspondientes a alcoholes vínicos, me-
lazas azucareras y sus alcoholes.

La Ley 25/ 1970, de 2 de diciembre, y su
Reglamento pub ► icado en el B.O.E. el 11
de abril de 1972, recoge en su articulado
la ordenación del viñedo y su producción;
la definición, elaboración, ordenación y
comercialización de los productos deriva-
dos de la uva y otras bebidas alcohólicas
y, finalmente, la definición y empleo de
los alcoholes, bajo el título de ESTATUTO
DE LA VINA, DEL VINO Y DE LOS ALCO-
HOLES. En su artículo 104, dispone: Cada
campaña vínico-alcoholera será objeto de
regulación por Decreto de la Presidencia
del Gobierno, a propuesta de los Ministe-
rios correspondientes, previo informe del
Fondo de Ordenación y Regulación de
Producciones y Precios Agrarios
(F.O.R.P.P.A.) y oída la Organización Sin-
dical.

La Comisión de Compra de Excedentes
de Vino, creada en el año 1953, pasó a ser
Entidad Ejecutiva del FORPPA en 1969 y,
la Comisión Interministerial del Alcohol
ha sido igualmente asimilada a este Or-
ganismo en la misma fecha, con objeto de
logra una mayor coherencia en todas las
disposiciones relativas a vinos y alcoho-
les. EI FORPPA puso a disposición de la
Comisión de Compras de Excedentes de
Vinos (CCEV) los medios financieros ne•
cesarios para el cumplimiento de sus
cometidos. Por Decreto 558/75 de 13 de
marzo, se extingue la Comisión de Com-
pras de Excedentes de Vino y se encarga
al SENPA su actuación en la regulación del
sector vínico-alcoholero, en lo sucesivo
como Organo de Ejecución del FORPPA,
ejerciendo las funciones de este carácter
que correspondían a la extinguida Comi-
sión y aquellas que le encomiende el Go-
bierno a propuesta del FORPPA.

Pueden considerarse tres períodos per-
fectamente diferentes en la regulación de
las campañas vínico-alcoholeras: período
1940/ 1953; período 1953/ 1969, en el
que se crea la Comisión de Compras de
Excedentes de Vino (CCEV), debido a la
aparición de excedentes y consiguiente
peligro de hundimiento de precios en el
vino, autorizándola a intervenir al precio
de garantía en aquella época de 12,5
pts./Hgdo. En la campaña 1968/69,
existió la paradoja de que la CCEV no
disponía de vino suficiente para regular el
precio del mercado, pese a los 24,2 mi-
Ilones de HI adquiridos desde la campaña
1962/63 a 1966/67, por haberlo
transformado todo en alcohol.

Período 1970/ 1982, en el que la evolu-
ción de las normas de campaña presen-
tan ya una cierta convergencia con la
reglamentación de la C.E.E., introducién-
dose en 1973/74 la fijación de 3 niveles
de precios: precio de garantía, precio
indicativo y precio de intervención
superior. En esta campaña se alcanzó el
nivel histórico de producción de 40 millo-

nes de HI, seguida asimismo por la cam-
paña siguiente, con el altísimo nivel de
36,2 millones de HI.

Sin embargo, es en esta campaña
1970/80 cuando el volumen de cosecha
de 48,2 millones de HI obligó a unas
adquisiciones de vino en régimen de ga-
rantía de 12,7 millones de HI. Es evidente
que la necesidad de recurrir de forma casi
constante en los últimos años a la desti-
lación de vinos, constituye la prueba de la
crisis declarada de exceso de producción
que existe en el mercado y, este hecho

pone de manifiesto la debilidad funda-
mental de la política vitivinícola seguida
hasta el año 1983: producir vino para su
destilación, además de constituir una
irracionalidad, supone una carga excesi-
va, tanto para el organismo responsable
de la regulación del mercado como para el
propio sector.

La campaña 1983/84 rompe con la
normativa de las anteriores con el califi-
cativo de "campaña puente" ya que, la
superación de la crisis del sector vitiviní-
cola exige un nuevo planteamiento en
profundidad de los mecanismos de regu-
lación, asentados fundamentalmente en
el precio de garantía, y que no cumplía la
función de aproximar las cotizaciones del
precio testigo del vino al nivel deseable del
precio indicativo.

Esta orientación, como desarrollo de las
nuevas directrices y programa de actua-
ciones en los sectores vitivinícola y alco-
holero, introduce, como cambio sustan-
cial en los mecanismos de regulación, la
eliminación de los excedentes de vinos a
través de dos adquisiciones sucesivas:
Entrega Obligatoria de Regulación
(E.O.R.) y Régimen de Garantía Comple-
mentario (R.G.C.), la primera de ellas con
carácter obligatorio a principio de cam-
paña y a precio reducido y el segundo a un
nivel más elevado, sólo aplicable a los que
hayan hecho la E.O.R. y en un volumen
como máximo, en la presente campaña,
equivalente al 15% de la cosecha de cada
elaborador. Asimismo se establece ia
congelación del precio a pagar por los

subproductos para cumplimentar la En-
trega Vínica Obligatoria (prestación vínica)
para indicar el camino de futuro de que
esta actuación no sea considerada como
un sistema de garantía a los subproduc-
tos.

En definitiva y pese a la indudable se-
mejanza que existe entre España y la
C.E.E. en la regulación del mercado vitivi-
nícola, existen sin embargo marcadas
diferencias que, en los momentos actua-
les, son objeto de negociación cara a
nuestra próxima adhesión a la Comuni-
dad. Así por ejemplo, las intervenciones
comunitarias en el mercado del vino se
centran fundamentalmente sobre el "vin
de table", concepto no coincidente con
nuestro "vino de mesa" ya que, la Co-
munidad lo define como un vino no aco-
gido a los v.q.p.r.d. y en consecuencia en
un sentido depreciativo de su calidad. Por
el contrario, los vinos de mesa en España
son blancos, tintos, rosados o claretes,
elaborados según prácticas enológicas
normales, con independencia de que es-
tén acogidos o no a una denominación de
origen, o a otro tipo de control de calidad.

3. CONCLUSION

Puede asegurarse la conveniencia de
ordenar el mercado vitivinícola tanto en la
C.E.E. como en España, atendiendo fun-
damentalmente a los siguientes criterios:

- Asegurar un equilibrio razonable en-
tre los intereses de los productores, de los
consumidores y de los contribuyentes.

- Proseguir una política de calidad.
- Reservar la producción a las zonas

de clara tradición vitícola.
- Reducir los excedentes estructurales

y su coste para el presupuesto estatal.

Se considera que los volúmenes de al-
cohol procedentes de los excedentes de
vino comprado por los Organismos de
regulación son abrumadores. Así Italia
disponía de cifra próxima a los 4 millones,
Francia superaba los 2 millones y España
alcanzaba los 3 millones de hectólitros
anhidros, al concluir la campaña 1982/8
3. Las utilizaciones normales varían entre
los 600 y 700.000 HI anhidros por año en
Italia y entre los 250 y 300.000 HI en
España, utilizados en sustitución de las
importaciones de destilados de vino en
régimen de Tráfico de Perfeccionamiento
Activo.

En la actualidad, en la búsqueda de
comercialización alternativa a los produc-
tos vitivinícolas, (promoción de los zumos
y mostos de uva, tanto en la alimentación
humana como en la ganadería, exporta-
ción con fuertes restituciones, utilización
como carburante y combustible a pesar
de las enormes pérdidas financieras), se
espera alcanzar el deseable equilibrio
entre oferta y demanda.
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REGULACION
Y CONTROL DE LOS
VINOS DE CALIDAD

Antonio Moscoso Sánchez'

INTRODUCCION

La regulación de los vinos de calidad a
través del programa de Fomento de Cali-
dad de los productos vitivinícolas, es una
de las tareas de mayor interés y ambición,
que ha de Ilevar a cabo la Administración.

La normativa vigente para el etiquetado
de los vinos, queda descrita en título IV
del reglamento de la Ley 25/1970 Esta-
tuto de la Viña del Vino y de los Alcoholes.
Se especifica en este título la normativa
que han de cumplir en su circulación y
comercio los vinos y demás productos
derivados de la uva, las indicaciones obli-
gatorias para cada producto, y aquellas
que sólo pueden ser usadas por los pro-
ductos protegidos por Denominación de
origen.

Dentro de este título de la Ley, dedicado
al mercado de productos vitivinícolas, se
expresa la prohibición de utilizar en el
etiquetado indicaciones, dibujos o cual-
quier signo que pueda confundir al
consumidor sobre la naturaleza, origen,
clase o calidad del producto.

EI mercado de vinos en los países tra-
dicionalmente productores y consumido-
res de vinos, han decantado su demanda
hacia vinos de calidad, aumento del
consumo de vinos embotellados, y un
consumo cada día más informado y exi-
gente.

Como consecuencia de esta modifica-
ción en la demanda, el sector productor
elaborador, va mejorando sensiblemente,
en todas las regiones españolas, en sus
técnicas productivas, de vinificación y
estabilización de los caldos.

Por otra parte, este interés por la cali-
dad y presentación de los vinos ha movido

*Ingeniero Agrónomo.

Pabellón español en la Roya/ Show ing/esa
de 1981. (Foto: C. de la Puerta).

a las empresas marquistas embotellado-
ras, a la búsqueda de indicaciones desti-
nadas a resaltar, realzar y en algunos
casos "inventar" las cualidades del vino,
sistemas de vinificación y selección, aña-
das, crianzas, envejecimientos, etc.

Esta profusión incontrolada de indica-
ciones, no ha hecho sino contribuir a la
confusión del consumidor, y en algunos
casos de competencia desleal, a descon-
fiar en último extremo, de las indicaciones
que en buen uso ayudan en la elección
cualitativa de los vinos.

REGULACION

La utilización inadecuada de indicacio-
nes de calidad como reserva, gran reser-
va, cosecha, etc., inciden negativamente
en la imagen de calidad de los vinos que
intrinsicamente la tienen, y causan grave
trastorno económico en su desleal com-
petencia para aquellos marquistas embo-
telladores que las utilizan correcta y hon-
rada mente.

EI Ministerio de Agricultura, realizadas
las gestiones de consulta previa, oídas las
organizaciones y sectores interesados,
elaboró en el año 1979 la orden que re-
glamenta el uso de las indicaciones rela-
tivas a la calidad, edad y crianza de vinos,

publicándola con fin de orientar al sector,
si bien en aquellas fechas no estuviesen
instrumentados suficientemente los me-
canismos ni las dotaciones presupuesta-
rias para su aplicación.

Esta regulación viene a Ilenar el vacío
legal que existía, entre la amplia y estricta
reglamentación sobre Denominaciones de
Origen y el no reconocimiento oficial de la
existencia de otros vinos de calidad in•
trínsica para otras comarcas determina-
das.

En una visión del problema a nivel
internacional existen razones suficientes
para regular el uso de estas indicaciones
específicas.

Así la C.E.E. reglamenta ya en su dis-
posición 338/79 los v.q.p.r.d. o vinos de
calidad producidos en regiones determi-
nadas, con una filosofía similar a las
Denominaciones de Origen Españolas
pero con un nivel inferior de exigencias o
requisitos.

La Orden Ministerial de 1.° de agosto
de 1979 recoge 70 comarcas vitivinícolas
claramente determinadas, homologadas
a los v.q.p.r.d., con las variedades de uva
de vinificación recomendadas y comple-
mentarias con las que deben elaborarse
sus vinos, las características y el grado
alcohólico mínimo de los mismos, condi-
ciones todas que deben reunir para hacer
uso de las indicaciones de calidad y
nombres geográficos de las comarcas
respectiva s.

De otra parte, ante la entrada de Espa-
ña en la C.E.E. nuestros vinos deben estar
preparados para hacer frente en calidad y
nomenclatura a la competencia a la que
se verán sometidos, siendo pues mani-
fiesta esta necesidad de mejorar la ima-
gen de calidad y perfección de los siste-
mas de control de la misma.

En resumen, son objetivos fundamen-
tales de esta Orden:
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1.° - Estimular y Ilevar a cabo la mejo-
ra de calidad de nuestros vinos.

2.° - La ordenación del etiquetado en
materia de indicaciones cualitativas y
presentación, para mayor transparencia
en el mercado, confianza en el consumo
interior y competencia en mercados exte-
riores.

3.°-Recuperación del nivel de
consumo de vinos, al mejorar la fiabilidad
del consumidor en las indicaciones de
calidad del etiquetado.

4. - Procurar el reconocimiento por la
C.E.E. de las indicaciones relativas a la
calidad, edad y crianza tradicionales de
nuestros vinos.

PUESTA EN PRACTICA DEL
PLAN DE CALIDAD

EI control efectivo, se realiza en bode-
ga, partida por partida, según las normas
de procedimiento que más adelante se
describen. Se toman muestras para aná-
lisis químicos y organolépticos del vino, y
se controla el volumen exacto total de
cada partida hasta su embotellado. Las
partidas sometidas a crianza o envejeci-
miento es vigilada al menos dos veces al
año, con el fin de seguir su adecuada
evolución.

Este control y la puesta en funciona-
miento de la disposición, en principio iba
a ser Ilevada por la Administración Cen•
tral.

Una vez transferidas las competencias

en esta materia a las Comunidades Autó-
nomas, este plan de control de calidad
que requiere unos medios materiales de
cierta importancia, será Ilevado a cabo
por las Comunidades con la colaboración
imprescindible de los Consejos Regulado-
res de las Denominaciones de Origen y de
las Estaciones de Viticultura y Enología,
ejecutores del control por partidas en
bodega y análisis químicos y organolépti-
cos que acrediten la calidad necesaria
mínima para hacer uso correcto de la
indicación a que se pretende acoger.

La coordinación, en cada una de sus
fases, a nivel nacional queda encomen-
dada a la Administración Central o Insti-
tucional, con el objeto de dar una ade-
cuada homogeneidad al plan en las dis-
tintas regiones vitivinícolas del Estado.

La autorización definitiva de cada par-
tida por la Comunidad Autónoma corres-
pondiente que apruebe en su caso favo-
rablemente cada expediente dará derecho
al uso de la indicación solicitada.

EI control en su fase de comercializa-
ción será mediante contraetiqueta nume-
rada.

Las contraetiquetas referidas son dis-
tintas a las empleadas usualmente por las
Denominaciones de Origen de vinos, dis•
tinguiéndose claramente por una franja
de color marfil de un centímetro de an-
chura en la parte inferior con la expresión
"VINO DE CALIDAD CONTROLADA", en-
tre los escudos de España y de la Comu-
nidad respectiva.

NORMALIZACION COMERCIAL

La problemática derivada del uso de
estas indicaciones de calidad se vio acen-
tuada en los vinos de exportación a la
C.E.E., al no estar recogidas indicaciones
como, RESERVA, GRAN RESERVA, VINO
DE CRIANZA, etc., en su exaustiva y nu-
merosa legislación vitivinícola.

Los problemas en frontera estribaban,
en la mayor parte de los casos, por la falta
de garantía o control oficial de las indica-
ciones insertas.

Después de largas discusiones ante la
C.E.E. y del esfuerzo negociador realizado
por España han sido reconocidas algunas
de las indicaciones de calidad de esta
Orden Ministerial, siempre que su control
sea efectivo.

EI reglamento núm. 1.011/84 de la
C.E.E. de 10 de abril de 1984, sobre mo-
dalidades de aplicación para la designa-
cibn y la presentación de vinos y mostos,
reconce el uso de indicaciones como VINO
DE CALIDAD SUPERIOR, RESERVA y
GRAN RESERVA.

Además reconoce veinticuatro Denomi-
naciones de Origen geográficas de vinos
españoles, doce Regiones vitícolas y
ochenta y ocho sub-regiones correspon-
dientes a las comarcas vitícolas determi-
nadas por la Orden de 1 de agosto de
1979.

AGROCAL °
Enmiendas Agrícolas: CAL y MAGNESIO para:

COMBAT/R la acidez de los suelos
FAC/LITAR su actividad biológica
ASEGURAR su fertilidad natural

POTENCIAR la eficacia de abonos N P K y semillas selectas

AGROCAL Ca • AGROCAL MAGNESICO - AGROCAL Dolomita - AGROMAGNESIO

Ingeniero Técnico Director: TEOFANES VALLEJO HERAS

PRODUCTOS CALCIOCAR, S.A. (División Agrícola)
Apartado: 19.230. Tel. 259 14 55. MADRID. Fábrica: Mejorada del Campo (Madrid)
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EL ORIENTE BOLIVIANO

Objetivo:
romper la

dependencia
exterior

Generalmente se identifica a Bolivia
como un país andino, con paisajes áridos,
climatología extremada y con escasos
recursos naturales, olvidándose que un
70% del territorio es Ilano y de clima
tropical, con selvas vírgenes, ricos yaci-
mientos de hierro, gas y petróleo, grandes
rebaños de ganado y fértiles tierras de
cultivo.

La zona tropical constituye el Oriente, y
está formada por los departamentos de
Santa Cruz, Beni y Pando. Esta región
tiene una identidad propia en relación al
resto del país. Diversos factores han con-
tribuido a ello como son: el medio físico
(clima, vegetación), diferentes etnias y
colonizaciones, deficientes comunicacio-
nes, etc.

Originariamente este territorio estaba
ocupado por diversas tribus muy belico-
sas que impidieron que los incas domi-
naran los Ilanos orientales. Posterior-
mente los españoles, al conquistar el
imperio inca, bajaron desde Cuzco bus-
cando el oro y la plata y se asentaron en el
altiplano y los valles andinos, pero no se
preocuparon, en un principio, del Oriente
debido a que era una región inhóspita,
con grandes zonas selváticas y pantano-
sas, sin vías de penetración, además del
acoso de las tribus indígenas.

EI pionero en la conquista del Oriente
fue el extremeño Ñuflo de Chávez que
subió desde el río de la Plata a Asunción

#Ingeniero Agrónomo.
Ha sido miembro de la Misión Española de
Cooperación Técnica del Instituto de
Cooperación Iberoamericana en Santa Cruz
(Bolivia).
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José Alvarez Ramos#

Valles Mesotérmicos.

(Paraguay), desde aquí hasta esta región
y fundó la ciudad de Santa Cruz de la
Sierra en el año 1561. Años más tarde, y
tras el fracaso de algunas expediciones
colonizadoras, gran parte de este territo-
rio se dejó en manos de los jesuitas que
fundaron las "misiones", cuya estructura
se ha mantenido hasta nuestros días. De
ahí viene el nombre de muchas poblacio-
nes como San José de Chiquitos, San
Javier, San Ignacio de Velasco, etc.

En este artículo nos vamos a referir al
departamento de Santa Cruz, dado que es
el único en el que existe una agricultura
importante. En los departamentos de Be-

ni y Pando no hay prácticamente agricul
tura comercial (algo de arroz) y carecen
de caminos para transportar los produc
tos agrícolas en gran escala. La principal
riqueza de estos dos departamentos es la
ganadería bovina y la madera.

EI departamento de San Cruz tiene una
superficie aproximada de 370.000 Km2.
Geográficamente se pueden diferenciar
tres grandes zonas:
- Valles Mesotérmicos:

Es la zona occidental, en las estriba
ciones de la cordillera andina, con altitu
des que van desde 500 m a 2.500 m. Es la
zona más seca y fría. Su principal activi
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Puente desiruido en la carretera de Santa Cruz a Cochabamba.

dad económica es la agricultura y la ga
nadería.

- Zona integrada:
Se denomina así al área de influencia

de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra
(500.000 habitantes). Es la principal zona
agrícola e industrial de Bolivia y un im-
portante nudo de comunicaciones. Exis-
ten yacimientos petrolíferos y de gas na-
tural, explotaciones madereras y ganade-
ría. La altitud de la zona oscila entre los
400 m y 500 m. Es la región más Iluviosa.

-Gran Chiquitanía:
Se conoce por este nombre al resto del

departamento ya que, aunque es una
zona heterógenea en cuanto a clima, et-
nia y costumbres, tiene en común un
mismo modo de vida pues la principal
actividad es la ganadería extensiva y la
explotación de la madera. Existen malas
comunicaciones, poca población y, en
general, una deficiente infraestructura en
todos los aspectos. Es la zona menos
explotada y sobre la que se están orien-
tando los nuevos asentamientos de colo-

nos. Hay ricos yacimientos de gas y pe-
tróleo en la zona de Camiri, situada al Sur
de Santa Cruz, grandes reservas de hierro
en el Mutún y de piedras preciosas en La
Gaiba, ambas zonas situadas al Este de
Santa Cruz y cercanas a la frontera bra-
sileña. La zona Sureste, que limita con
Paraguay, constituye el Chaco que es un
área más seca y despoblada.

EI clima del departamento es tropical.
Hay una época seca que coincide con el
invierno (julio-septiembre) y otra Iluviosa
en el verano (noviembre-febrero). Las
precipitaciones medias anuales varían
desde 600 mm en los Valles Mesotérmicos
hasta los 2.000 mm en las zonas selváti
cas; la precipitación media en la principal
zona agrícola (Area Integrada) varía entre
1000-2000 mm. En la época Iluviosa es
frecuente que la humedad relativa del aire
sea superior al 90%.

En los Ilanos cruceños las temperaturas
rara vez bajan de 15°C y se han Ilegado a
alcanzar 40°C. La temperatura media de
Santa Cruz es de 24,4°C. Solamente se
dan heladas en los Valles Mesotérmicos,
en el resto no hiela nunca; en invierno,
ocasionalmente Ilegan vientos fríos pro-
cedentes de la Patagonia, los denomina
dos "surazos", que bajan la temperatura
hasta 10°C o menos, y producen una
gran sensación de frío por la alta hume-
dad que hay en el ambiente.

Los suelos son, en general, profundos,
ligeramente ácidos (el pH varía de 5,5 a 7)
y muy sueltos, por lo que la erosión hídri-
ca y eólica son importantes.

Los ríos que surcan el departamento
vierten aguas a la cuenca del río Amazo
nas y a la del río Paraguay. Debido a lo
Ilano del terreno y a la poca pendiente
existente, en la época de Iluvias se forman
"curichis" (inmensas lagunas) que no se
secan hasta la Ilegada del invierno.

EI dar salida a las aguas, y en definitiva
drenar los suelos, es un problema de la
región en particular, y de la cuenca del
Amazonas en general. Para hacerse una
idea baste señalar que las aguas del río
Piray a la altura de la localidad de Mon
tero (50 Km al N. de Santa Cruz), están a
una altitud de 260 m sobre el nivel del
mar, y hasta que desembocan en el
Océano Atlántico, a través del Amazonas,
tienen que recorrer 7.000 Km de distancia
(haciendo un simple cálculo matemático
nos da 1 m de desnivel por cada 25 Km de
longitud, es decir prácticamente sin pen
diente). En los departamentos de Beni y
Pando durante la época Iluviosa, muchas
haciendas quedan bajo las aguas mu-
riendo gran cantidad de ganado.

Las comunicaciones terrestres son de
ficientes y escasas. La carretera principal
de Santa Cruz Cochabamba es, en la ac
tualidad, la única vía que comunica al
departamento con el interior del país. Hay
dos líneas férreas, una es Santa Cruz-
Yacuiba (Argentina) y la otra Santa Cruz
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Corumbá (Brasil). Recientemente se ha
inaugurado en Santa Cruz el aeropuerto
de Viru-Viru que conecta con las princi-
pales ciudades de América.

EI departamento está escasamente po-
blado. La población es de un millón de
habitantes, la mayoría de la Zona Inte-
grada, que es la que dispone de mejor
infraestructura. En la actualidad hay una
fuerte migración de la región andina hacia
el Oriente.

LA AGRICULTURA

EI aprovechamiento de la tierra, en el
departamento de Santa Cruz, es funda-
mentalmente ganadero y forestal. La
superficie destinada a cultivos herbáceos
es del orden de 400.000 Ha, lo que re-
presenta aproximadamente el 1% de la
superficie total.

En la agricultura del departamento se
pueden distinguir dos grupos de cultivos:
industriales (caña de azúcar, arroz, maíz,
algodón, soja, trigo y algo de sorgo) e
intensivos (frutas y hortalizas). En gene-
ral los primeros son cultivados por gran-
des propietarios y los segundos por pe-
queños. Los cultivos industriales se pro-
ducen en la Zona Integrada y algo en los
Valles Mesotérmicos, y los cultivos inten-
sivos principalmente en los Valles Meso-
térmicos (hortalizas) y parte de la Zona
Integrada. La superficie de cultivo de
arroz, algodón y soja, representa el 100%
del total nacional, de caña de azúcar el
80% y de maíz la mayor parte de la
superficie mecanizada del país.

Los cultivos industriales casi siempre
están supeditados a las necesidades de
las industrias del sector, las cuales fijan el
techo de producción, variedades a culti-
var, calidad del producto, precio e, incluso
en algunos casos, hay una distribución
geográfica de cada industria con su zona
de influencia respectiva. Prácticamente la
totalidad de las industrias agrarias se
encuentran en el Area Integrada, en las
cercanías de la Ciudad de Santa Cruz.

Los agricultores que siembran este tipo
de cultivos disponen de fincas de tamaño
adecuado para la mecanización, de ma-
quinaria propia y utilizan semillas de ca-
lidad y agroquímicos. Generalmente el
agricultor tiene asegurado un precio mí-
nimo de garantía para su producto, y un
compromiso por parte de la ndustria para
adquirir su producción. Las distancias de
los campos de producción a las industrias
no son grandes, por lo que el agricultor
muchas veces puede transportar el pro
ducto con sus propios medios (tractor,
camión).

Estos productores están agrupados en
federaciones y asociaciones sectoriales
que se aglutinan en la Cámara Agrope-
cuaria del Oriente (CAO), organización
privada que se financia con aportaciones

de los socios, pero que tiene un peso
decisivo en la política agraria del depar-
tamento. Cada campaña se realizan reu-
niones tripartitas entre la CAO, los indus-
triales y el gobierno, para negociar el
precio de los productos agrícolas y fijar los
objetivos de producción.

Las frutas y hortalizas son cultivadas
por pequeños agricultores, principalmen-
te en el área de los Valles Mesotérmicos
(hortalizas). Esta agricultura, a pequeña
escala, tiene una problemática muy dis-
tinta a la del gran cultivo. Las principales
características de este cultivo en la región,
y que le definen peculiarmente, son:

- EI horticultor, en general, dispone de
poco capital. Como consecuencia de ello
carece de maquinaria, utiliza poco o nada
semillas de calidad, agroquímicos, fertili-
zantes, etc., con lo que los rendimientos
son bajos. P.e. el rendimiento medio del
cultivo de la patata es de 8 Tm/Ha.

- EI producto final es perecedero rápi-
damente, con los consiguientes proble-
mas para su recolección y comercializa-
ción. Hay que tener en cuenta las condi-
ciones climáticas desfavorables y la pobre
infraestructura existente para el almace-
naje y conservación que se dan en Santa
Cruz.

- Hay grandes distancias desde los
centros de producción a los de consumo.
Esto supone un encarecimiento del pro-
ducto y un deterioro de éste como
consecuencia del transporte. En Bolivia el
precio de los fletes por carretera es altísi-
mo. Esto es debido a la mala red cami-
nera, que en ocasiones sólo permite el
paso de camiones de 5 a 10 Tm, y al
elevado precio de los camiones y repues-

tos que son en su totalidad de importa-
ción. Se puede afirmar que el transporte
es el principal factor limitante de muchos
cultivos.

- Existen unas épocas punta en las
que hay un exceso de oferta. Este proble-
ma se presenta principalmente en las
frutas tropicales que se producen en la
Zona Integrada como piña, aguacate, na-
ranja. Ocasionalmente se han realizado
exportaciones de piña enlatada a Argen-
tina.

- Hay una gran fluctuación en el precio
final del producto como consecuencia de
la estacionalidad de la oferta, y de la
rápida saturación del mercado, por ser
éste pequeño, ya que el poder adquisitivo
de la mayoría de las familias no les per-
mite adquirir frutas y hortalizas en el
mercado.

- Los horticultores, hasta la fecha, no
han estado organizados en una asocia-
ción fuerte que les defienda de los abusos
de los transportistas y de los intermedia-
rios que compran sus productos. Recien-
temente se ha creado una central hortí-
cola en los Valles, en la que participan
muchos agricultores como socios y que va
a comercializar directamente en Santa
Cruz y Cochabamba.

UNA AGRICULTURA DE
CONTRASTES

En la agricultura cruceña se dan fuertes
contrastes, que van desde el agricultor
que practica una agricultura bíblica, sin

280-AG R ICULTURA



más herramientas que un simple palo,
hasta el agricultor mecanizado que utiliza
los últimos avances tecnológicos en
cuanto a variedades híbridas, agroquími-
cos y maquinaria, y se desplaza hasta su
hacienda en avioneta. Sintetizando se
pueden diferenciar tres tipos de agricul-
tura o formas distintas de trabajar la
tierra:

a) Agricultura de autoconsumo:
Este tipo de agricultura es la que se da

en la Gran Chiquitanía, principalmente en
las comunidades rurales tradicionales y
en las nuevas tierras de colonización. EI
campesino tala el bosque virgen y
después lo quema, dejando los tocones en
el suelo. Esta práctica se conoce con el
nombre de "chaqueado". Con ayuda de
un punzón (palo con punta) va haciendo
pequeños agujeros en el suelo en los que
introduce semillas de maíz, o estacas de
yuca o plantitas de hortalizas, sin realizar
ninguna labor en el terreno.

^Qué ocurre años más tarde? Debido a
que el suelo es muy suelto y arenoso se
lava fácilmente por la gran pluviometría
del trópico y, al cabo de varios años de
monocultivo de maíz o yuca, decrece rá-
pidamente la fertilidad por lo que se repite
el chaqueado en otro terreno virgen. Así
se va eliminando una masa forestal que
es irrecuperable, con el agravante de que
el campesino no sale de su extrema po-
breza.

Es una agricultura de subsistencia. La

Comunidad rural en la Chiquitanía.

Colonos menonitas.

alimentación de estos campesinos es a
base de lo que cultivan (maíz, yuca), al-
gún chancho, (cerdo y frutas (papaya,
plátano). En algunas zonas se ha comen-
zado con el cultivo del café y cacao, con lo
que se les quiere ir introduciendo en un
tipo de agricultura semicomercial.

Los campesinos asentados en tierras
de colonización proceden en su mayoría
del altiplano, y los que viven en las co-
munidades rurales tradicionales son
descendientes de las tribus que poblaban
estos territorios originalmente.

b) Agricultura tradicional:
Es la que se realiza en los Valles Meso-

térmicos. Es una zona de pequeños agri-
cultores con mucha tradición de cultivo
que producen principalmente hortalizas,
patata y maíz y aprovechan los rastrojos
que dejan las cosechas con su ganadc
(vacas y ovejas). Ocasionalmente produ-
cen queso criollo que venden en las prin-
cipales poblaciones.

Utilizan el riego por gravedad, mediante
tomas directas a distinto nivel, a lo largo
del curso de tos pequeños ríos subandi-
nos. La principal fuerza de tiro que se
emplea son los bueyes, aunque en los
últimos años se están introduciendo
tractores para realizar las labores más
pesadas.

Los productos hortícolas (tomate y pa-
tata principalmente) se envían a Cocha-
bamba y Santa Cruz. En la actualidad
estos agricultores tienen dificultades fi-
nancieras debido al elevado alza de Ios
factores de producción, que son importa-
dos (semillas y agroquímicos), y al alto
precio de los fletes como consecuencia del
mal estado en que se encuentra la carre-
tera Santa Cruz-Cochabamba, ya que el
año pasado fue destruida parcialmente
por una inundación.

c) Agricultura mecanizada:
Se da en la Zona Integrada, que es el

área que rodea a la ciudad de Santa Cruz
y Ilega hasta el río Grande (a 100 Km de la
ciudad). Los principales cultivos son la
caña de azúcar, soja, arroz, maíz, algodón
y en menor importancia trigo y sorgo.
También hay frutas tropicales, praderas

de gramíneas y ganadería intensiva (va-
cas lecheras, porcino y aves).

En las zonas más alejadas de la ciudad,
cerca del río Grande, se han asentado
desde hace unos 20 años varias colonias
menonitas (grupo étnico de origen ale-
mán que por motivos religiosos emigró a
Norteamérica hace muchos años y desde
aquí pasaron a Méjico y Sudamérica), y
colonias japonesas (procedentes de la isla
de Okinawa) que cultivan en grandes fa-
jas de terreno que han sido desmontadas
con buldozers y labran con moderna ma-
quinaria. Es un tipo de agricultura exten-
siva, con rendimientos elevados, que no
tiene nada que envidiar a agriculturas
avanzadas de otros países.

EI principal problema de esta agricultu-
ra a gran escala es la descapitalización a
que está sometida en los últimos años,
debido al alza de los factores de produc-
ción en general (maquinaria, semilla,
agroquímicos). No es raro encontrar má-
quinas paradas, por falta de repuestos,
que no se pueden importar ya que, debido
a su elevado valor, hacen inviable la re-
paración.

En la descripción de la agricultura cru-
ceña se ha visto que tiene una gran de-
pendencia del exterior. Hasta el momento
el Banco Central de Bolivia ha concedido
divisas para importar los productos bási•
cos a un tipo de cambio favorable y con
una financiación a bajo interés, pero es
posible que en un futuro estas divisas
(que son escasas) tengan que ser utiliza-
das para otros fines, como el pago de
intereses y amortización de la deuda ex-
terna, importación de maquinaria para la
minería, medicamentos u otros más pe-
rentorios.

En cualquier caso, la solución a estos
problemas pasa por la búsqueda de mo-
delos de producción adecuados al medio,
y el establecimiento de programas ten-
dentes a evitar esa dependencia, como
pueden ser la producción de semillas y
fertilizantes en el departamento, el ahorro
de agroquímicos mediante la introducción
de variedades resistentes o evitando el
monocultivo y una utilización adecuada
de la maquinaria, de forma que su rendi-
miento sea máximo.
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DESEMILLADO
DE SORGO
ESCOBERO

Wladyslaw R. Pawlak *
Manuel Collado Marie °

RESUMEN

La concepción de una nueva solución
para el desemillado mecánico de sorgo
escobero es el punto central y general de
este artículo. EI análisis teórico y práctico
de los métodos existentes sirvió de base
para crear una mejor idea. La selección de
la cinemática de funcionamiento, basada
en la optimización del proceso en función
de las condiciones exteriores, conlleva a la
idea de una máquina combinada. Esta
máquina se diseñó y construyó según los
cálculos preliminares. Las investigaciones
realizadas en el campo mostraron buenos
resultados de funcionamiento. Se espra
que las conclusiones sirvan para introdu-
cir mejoras en la manufactura de otras
máquinas similares. De ahí nuestro
interés en la divulgación de este artículo
en las página de la revista española
AGRICULTURA.

INTRODUCCION

3. selección por tamaño y calidad,
4. peinado (limpieza) y tratamiento con

dióxido de azufre (SO^,
5. formado de escobas,
6. empaquetado, etiquetado, pintura y

almacenamiento (para transporte y ven-
ta).

Según las investigaciones, la semilla del
sorgo en verde representa cerca de un
25% del peso total, y alrededor de 50 a
55% del producto seco terminado. Los
granos son subproducto aprovechable
para alimentación de ganado. La espiga
de sorgo desemillada es el producto prin-
cipal, y las escobas que con ella se for-
man, tienen una gran aceptación para la
limpieza de hospitales, laborator'ros, fábri-
cas de aparatos eléctricos y electrónicos,
hogares, etc. porque son suaves y aislan-
tes del ruido y a la electricidad lo cual las
coloca sobre las escobas de fibras plásti-
cas que no tienen estas propiedades.

PROBL.EMAS EN EL
DESEMILLADO ACTUAL

Este proceso presenta dos problemas
graves: la baja eficiencia del proceso cau-
sa pérdidas de producción al no ser sufi-
ciente el tiempo entre la cosecha y la
temporada de Iluvias; el segundo afecta a
los obreros y vecinos de las fábricas, ya
que durante el desemillado se producen
grandes cantidades de polvo, mismo que
además de ser irritante y de afectar las
vías respiratorias es potencialmente ex-
plosivo. EI uso de trajes especiales y más-
caras protectoras no ha dado resultados
completamente satisfactorios, ya que sólo
protejen al operario pero nada hacen con
respecto a la gente de las cercanías y al
peligro de explosiones. Además el uso de
ropa y máscaras especiales en ese clima
cálido, es molesto. Hay un tercer proble-
ma en el desemillado de sorgo: actual-
mente no se aprovecha mucho el grano
del sorgo, y este podría ser bien separado
y envasado (en sacos) para su posterior
procesamiento y uso como alimento ba-
lanceado para ganado lechero.

La cosecha del sorgo escobero (Sorg-
hum Vulgare Var. Technicum) en la región
lagunera Coahuíla-Durango, al Norte de
México, se efectúa en los meses de junio y
julio. Durante agosto y septiembre se
presenta fa tempórada de Iluvias, lo cual
obliga a terminar con el proceso de pre-
paración del sorgo escobero que se usa en
la fabricación de escobas de fibra natural.
Lo anterior debido a que al mojarse el
sorgo pierde color y calidad, ya que se
mancha, y con ello gran parte de su valor,
de aquí la necesidad de una operación de
desemillado más rápida y eficiente.

EI desemillado del sorgo es la primera
de las seis etapas necesarias para la fa-
bricación de escobas, y en esto radica su
importancia. Las etapas son:

1. desemillado (separación de fibra y
semilla),

2. corte de espigas,

°` Centro de Investigaciones y Enseñanza en
Ingeniería Agrícola y Alimentaria de la Univer-
sidad de Guanajuato. Irapuato, Gto. México.

EI proceso de desemillado de sorgo
escobero se realiza actualmente en Méxi-
co en forma rústica usando tambores con
picos en su superficie periférica, que giran
y golpean las espigas con granos. La
semilla se separa de la fibra por efecto del
golpe y de fricción. EI proceso actual es
manual y se representa en la fig. 1.

^ .-^w^^ -_-

Fig. 1. Operación actua/ de desemillado de
sorgo escobero.

IDEAS NUEVAS EN EL
PROCESO DE DESEMILLADO
DE SORGO ESCOBERO °

Las características generales requeri-
das para el diseño de una nueva máquina
desemilladora de sorgo escobero, fueron
los siguientes:

1. capacidad aproximada para proce-
sar 3 Tm/h de espiga de sorgo con grano,
de la cual se obtienen de 1,5 a 1,6 Tm de
espigas limpias. Esto condiciona el tiem-
po de desemillado, por manojo de 2 Kg a
2,5 seg.,

2. colectar el polvo del proceso de
desemillado,

3. separar el grano del polvo y paja,
4. configuración simple de la máquina,

así como facilidad en su mantenimiento,
5. todas las partes y componentes de-

berán ser fabricados en México.
A fin de cumplir con estas característics

se observa que:
I. Para aumentar la productividad del
proceso es necesario:
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1. usar un mínimo de dos tambores
con picos colocados verticalmente en
paralelo,

2. incrementar la cantidad de sorgo en
proceso por unidad de tiempo,

a) usando tambores de longitud
mayor, de manera que se limpie más
sorgo en el mismo tiempo,

b) reduciendo el tiempo del proceso de
desemillado, ya sea en el método meca-
nizado o en el manual (ver fig. 1).

II. Para eliminar el polvo del lugar de
trabajo es necesario:

1. usar una carcaza a fin de hermetizar
la máquina y confinar el polvo,

2. producir, por la acción de un venti-
lador, un flujo controlado de aire que
arrastre consigo el polvo,

3. colectar el polvo en sacos colocados
a la salida del extractor, en forma seme-
jante a las aspiradoras,

III. Para separar el grano y almacenarlo
es necesario:

1. construir una tolva de salida por la
parte baja de la carcaza,

2. considerar el problema de colectar la
semilla en sacos o en un depósito bajo la
máquina.

Las ideas para la solución del problema
son mostradas en la figura 5.

Por restricciones de espacio, no se in-
cluyen en este artículo otras variantes de
las ideas presentadas.

A firr de encontrar la mejor solución al
problema II, se realizaron pruebas del
ventilador en diferentes posiciones sobre
el cuerpo, de un modelo a escala, de la
carcaza semihermética. Tres posiciones
del extractor fueron probados, según se
indica en la fig. 6.

La prueba se realizó midiendo las velo-
cidades del flujo del aire, propocionado
por un ventilador a escala, en diferentes

Fig. 6. Tres posiciones principales de ubi-
cación del extractor sobre la carcaza de
máquína: 1. Posición / ateral. 2. Posición su-

perior. 3. Posición posterior.

Fig. 5. Representa-
ción de /as ideas
propuestas para
lograr un incremen-
to en productividad
en e/ proceso de de-
semillado de sorgo
escobero.
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a) Empleo de pequeñas mesas móviles horizonta/es con peine de
alambre cargadas previamente por otros operarios.

b) Empleo de un juego de tambores de diámetro pequeño con picos
de material elástico (no metálico); las espigas pasan a iravés de
los tambores que giran a dilerentes ve/ocidades. E/ grano cae
entre los tambores.
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c) Empleo de un juego de tambores y una banda de hule con picos
(en forma de peine). La disposición de la hélice de los picos de los
tambores ayuda al movimiento de /as espigas sobre la banda. La
descarga se realiza mec3nicamente, por deslizamientn de las espi-
gas sobre horquillas de descarga, en la salida de la máquina.

d) Emp/eo de un par de tambores y una banda transportadora incli-
nada. Las espigas son limpiadas primero de /as puntas, saliendo
comp/etamente desemilladas. Pueden irabajar dos o más opera-
rios para asegurar un proceso más continuo.
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puntos interiores del modelo. Se introdujo
en la prueba una mampara que dirigía el
flujo de aire hacia la entrada del extractor.
Los resultados demostraron que la mejor
posición es la núm. 1, la cual también
hace más sencilla la transmisión de po-
tencia.

Para resolver el problema III se plan•
tearon diversas alternativas. EI uso de
sacos alteraría fundamentalmente la
construcción y constitución de la carcaza,
razón por la que se eliminó esta idea. EI
uso de un depósito bajo el nivel del piso,
fue la solución más adecuada ya que
proporcionaría un almacén al que caería
por gravedad del grano, y del cual podría
ser sacado por diferentes medios.

La máquina fue diseñada en función de
las necesidades de los tejidos, por lo cual
puede considerarse de tamaño medio.
Este proyecto se realizó por un convenio
con el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología de México (CONACY'T), Coor-
dinación de Desarrollo Agroindustrial
(CODAI) de la SARH y una Unión de Ejidos

< de el Norte de México.

ANALISIS CINEMATICO DEL
SISTEMA DE TRANSMISION DE
POTENCIA

Una vez definida la idea general de la
máquina, se hizo necesario resolver el
problema de transmisión de potencia a
sus elementos móviles. Estos elementos
son:

1. los tambores con picos,
2. el extractor,
3. la banda transportadora.
En primera instancia se pensó en el uso

de un solo motor eléctrico, como se ve en
la fig. 8.

r ^o^e%^
d^f rQ r ^r.

Para la transmisión de potencia se se-
leccionaron poleas y bandas "V" por su
bajo costo, poca necesidad de servicio,
facilidad en el cambio y poca producción
de ruido. Los diámetros de las poleas
aseguran los valores de las velocidades
lineares y angulares que se requieren.

EI transmitir la potencia de un solo
motor a todos los elementos móviles de la
máquina, complica la configuración del
mecanismo al hacerse necesarios diver-
sos pasos de reducción. Fundamental-
mente la idea de un solo motor fue re-
chazada por la razón anterior.

AI usar un solo motor, una falla de este
saca de operación a toda la máquina, y en
el caso de que usen varios motores, este

Fig. 8. Esquemas ci-
nemáticos de /a má-
quina desemillado-
ra accionada por un
so/o motor: M: es /a
posición de/ motor.

problema queda resuelto parcialmente. Si
falla el motor de la banda transportadora,
aún es posible accionar la unidad
desemilladora y alimentadora manual-
mente, mientras se corrige la falla.

AI accionar con un motor la banda
transportadora, sólo se calcula el número
de pasos de transmisión necesarios para
obtener la velocidad de avance deseada.

Para accionar los cilindros desemilla-
dores y el extractor se propusieron las
variantes mostradas en la fig. 10.

CALCULOS BASICOS DE
DISEÑO

AI realizar los cálculos preliminares se

Fig. 7. A/macenamiento de sorgo en un depbsito construido bajo el nive/ de/ piso de /a máquina.
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tuvo siempre en cuenta los parámetros
deseados y la disponibilidad de elementos
en el mercado mexicano. Se partió de un
motor eléctrico común de 1.740 rpm, y a
fin de obtener las 500 rpm necesarias en
los tambores se calculó el paso: i= 3.48.

AI usar una polea motriz de d 1= 3", la
polea conducida debe ser de d2= 10" afin
de conservar el paso.

Para accionar el extractor se usó una
relación 1:1 empleando polea de d= 3".

Para la banda transportadora se selec-
cionó un motoreductor con salida de 108
rpm. AI usar una polea motriz de la banda
de d^12" y con una velocidad de avance
v=0.20 m/s (obtenida en cálculos de
produccióny el cilindro debe girar a: 12,5
rpm.

La relación de transmisión es: i^ _
n^/n^ = 8,64 que se puede obtener en
dos fases, i, = 3,33 e i2 = 2,66; i^ _
3,33 • 2,66 = 8,88 y al incluir el desliza-
miento: it, = 9,26.

Entonces la velocidad de avance de la
banda es: 0,19 m/s que varía en 5^o de la
velocidad deseada.

Con dos operarios la longitud de la
banda resultó ser de 4 m, y la longitud de
los tambores de 1,2 m a fin de asegurar
un desemillado correcto. EI tambor se
muestra en la fig. 11.

EI bastidor de la máquina se construyó
de perfil de acero, seleccionado entre va-
rios materiales, que es resistente y con
vida útil prolongada.

A partir de pruebas se determinaron las
fuereas y reacciones existentes en el pro-
ceso, lo cual sirvió como base para el
cátculo de las potencias requeridas. La
máquina desemilladora requiere una po-

--..

V
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varios extractores, y una de Nt = 0,7 a 1
HP (C^ para la banda transportadora.

La máquina se construyó en su totalidad
en el taller mecánico del CIEIAA de la
Universidad de Guanajuato, México.

PRUEBAS PRELIMINARES DE
FUNCIONAMIENTO

Se realizaron pruebas a fin de revisar el
funcionamiento de la máquina, alimen-
tando la banda en forma semicontinua,
colocando los manojos de sorgo en 20
mordazas colocadas equidistantemente a
lo largo de ella.

Los resultados de las pruebas mostra-
ron que se debían hacer algunas correc-
ciones, a saber:

1. eliminar el cruce de bandas "V" en la
transmisión de potencia.

2. usar un motor (2HP) para accionar el
tambor superior y otro (3 HP) para el
tambor inferior y el extractor.

3. aumentar la fuerza de sujeción en las
mordazas, ya que la usada resultó insufi-
ciente.

4. aumentar la eficiencia del desemilla-
do, reduciendo la distancia entre ejes de
los tambores sin permitir que los picos
chocaran entre sí. Esta modificación no
dificultó el paso de las espigas a lo largo de
los tambores.

5. reducir el avance de la banda, con el
mismo fin del punto anterior, de manera
de aumentar el tiempo del proceso.

6. aplicar el balanceo de tambores a fin
de reducir o eliminar las vibraciones del
bastidor.

Tr7 7 rTT7TrrT T T T 7T7TT

Después de realizadas las modificacio-
nes se envió la máquina a un ejido del
Norte de Méacico, en donde trabajará, a fin
de realizar las pruebas finales. La máquina
desemilladora combinada se muestra en
las figs. 12 Y 13.

Fig. 12. Esquema de Iuncionamiento de /a
méquina combinada para e/ desemillado de
sorgo escobero.

Fig. 10. Transmisión de
/a potencia del motor
M a /os tambores y por
el tambor superior del
otro lado a/ venti/ador-
extractor V.

Fig. 11. Tambos desemillador. E/ peso total
del tambor terminado (cilindro, f/echa, pi-
cos, tapas, etc.), es de 120 Kg.
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CONCLUSIONES

A partir de la operación de la máquina
en su lugar de trabajo, se ve necesario:

1. alargar la banda transportadora en-
tre 6 a 8 metros, a fin de aumentar el
espacio disponible para los operarios,

2. modificarocambiarelmecanismode
las mordazas a fin de mejorar la sujeción,
la cual no es 100% eficiente aún,

3. disminuir los diámetros y pesos de
los tambores desemilladores,

4. aumentar la longitud de los tambo-
res hasta 2 a 2,5 metros para hacer 100%
efectivo del desemillado o eventualmente
introducir la operación de peinado de las
espigas,

5. reducir la potencia usada al óptimo
necesario, ya que se considera sobrada la
actual disponible, con el consecuente
ahorro de energía,

6. modificar, a partir de los puntos 3 y
4, las dimensiones y forma de la carcaza,
tendiente a optimizar el uso del extractor,

7. posiblemente usar un extractor de
menor consumo de energía,

8. optimizar el tamaño y peso de las
estructuras de la máquina desemilladora y
banda transportadora,

9. optimizar la potencia usada en el
motorreductor de la banda transportado-
ra,

10. dismínuir en peso total de la má-
quina; la idea fundamental es efectiva
para aumentar la mecanización del
desemillado de sorgo escobero,

11. montar ambos motores eléctricos
que accionan los tambores y el extractor,
en el mismo lado de la máquina, en la
salida de espigas,

12. optimizar el diseño y construcción
de ambos bastidores, de la máquina
desemilladora y de la máquina transpor-
tadora,

13. optimizar la forma y la longitud de
los picos en los tambores desemilladores.

En las pruebas se observó que cantida-
des muy pequeñas de polvo escaparon de
la carcaza de la máquina, principalmente
por la abertura de alimentación u otros
accesos técnicos.

En la construcción de toda la máquina
se puede usar también elementos diseña-
dos en el sistema métrico que facilitará la
fabricación en otros países.

Generalmente se debe considerar que la
idea presentada y aplicada en la mecani-
zación del proceso de desemillado de
sorgo escobero se debe aprovechar en
procesos iguales de otras variedades del
sorgo o también para el desemillado de
otros cultivos semejantes como es, por
ejemplo, la avena.

Los autores agradecen la ayuda recibida
por parte de compañeros del CIEIAA y de
otras instituciones, durante la realización
de este trabajo.

^OFERTA A LA MAQUINARIA ESPAÑOLA!

AGROEXPO
2 al 13 octubre 1985
Guayaquil (Ecuador)

EI Ministerio de Agricultura y Ganadería
de la República de Ecuador informa a los
fabricantes de maquinaria agrícola de las
exenciones arancelarias para la exporta-
ción de sus productos a Ecuador.

Quedan libres de derechos arancelarios,
los siguientes productos:

Maquinaria para:

- Trabajo del suelo: arados, grados,
cultivadores, rotocultores, etc.

- Siembra.
- Tratamientos fitosanitarios: expolvo-

reo y pulverización.
- Siega y picado de forrajes.
- Empacado de forrajes y paja.
- Recolección de granos y semillas.
- Limpieza y clasificación de granos,

semillas, tubérculos, etc.
- Ordeño mecánico y lechería.
- Avicultura y apicultura.

Asimismo se informa a la creación de
una línea de créditos de 5.000 millones de
sucres para financiación de explotaciones
agrícolas y agroindustria en condiciones
de 10 años de plazo y 5 de carencia.

Ecuador, en el centro del mundo. Monumento
en la línea ecuatorial (Foto Luis Márquez).

A los fabricantes españoles se les ofre-
ce la oportunidad, que supone la
AGROEXPO para que se puedan introdu-
cir en el mercado de Ecuador.

Información:

-Cámara Oficial Española de Comer-
cio del Ecuador

Pedro Carbo, 416
Apartado, 1304
GUAYAQUIL (Ecuador)
(Tel.: 30-64-90 - 30-96-31).

- Ministerio de Agricultura y Ganade-
ría.

pirección Provincial Agropecuaria del
Guayás.

Avda. Machala s/n y Padre Solano
GUAYAQUIL ( Ecuador).

- D. Fernando Lebed
Director General de la
Feria lnternacional del Ecuador
GUAYAQUIL (Ecuador).

Cultivos en el callejón interandino, en la llama-
da Sierra.

Guayaquil, capital de la Costa. Todos los culti^
ws tropicales se desarrollan con gran esplen-

dor.
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PRECIOS DEL GANADO

HUNDIMIENTO PERO MENOS

EI hundimiento, por otra parte habi-
tual en estas fechas, de los precios de
cabrifos y corderos, no se ha consu-
mado de un modo significativo. Es
más, en la primera quincena de marzo
las cotizaciones se han mantenido,
incluso con una pequeña repercusión,

Precios de ganado (Ptas./kilo vivo)

quizás debida a la incidencia de las
proximidades de las fechas de la Se-
mana Santa.

De todos modos, habría que desta-
car que los precios del vacuno y porci-
no se han resentido, creando proble-
mas que se comentan en nuestra sec-

ción "Hoy por hoy".
Señalamos, a continuación, una se-

rie de las últimas cotizaciones de pre-
cios de ganado en vivo, relativas al
mercado de Talavera de la Reina (Tole-
do).

15 Abr. 15 May. 1 Agost. 1 Sept. 15 Oct. 15 Nov. 1 Dic. 15 Dic. 15 Ene. 1 Feb. 15 Feb. 1 Mar. 15 Mar.
84 84 84 84 84 84 84 84 85 85 85 85 85

Cordero 15-20 Kg ....... 238 260 330 365 370 430 330 400 375 315 300 295 312
Cordero 20-25 Kg........ 230 250 290 325 350 400 305 390 370 305 265 275 282
Cordero 25-30 Kg........ 220 225 265 310 305 370 285 355 350 s.c. 245 260 275
Cabrito lechal ............ 425 420 460 515 540 505 455 525 480 470 410 390 400

Añojo cruzado 500 Kg 255 245 235 265 275 300 290 265 260 265 268 265 260

Añojo frisbn bueno
250 252 250 245500 Kg ..................... 220 225 220 225 235 255 250 240 235
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GANADERIA

PRECIOS DEL
PORCINO

FLUCTUACIONES
CICLICAS

Pedro Caldentey Albert *
Tomás de Haro Giménez *

1.ANTECEDENTES

En la mayor parte de los productos
agrarios, la decisión relativa al nivel de las
distintas actividades a desarrollar debe
ser tomada por el empresario agrario en
un momento anterior al de la venta del
producto, desconociendo generalmente el
precio que va a obtener (salvo que se trate
de un precio previamente fijado por la
Administración, o previamente estableci-
do a través de contratos con los compra-
dores).

Un planteamiento frecuentemente
considerado por los distintos autores, que
han estudiado el comportamiento de los
empresarios agrarios, es que éstos pro-
ceden a hacer una estimación del precio
al que venderán su producto y toman la
decisión en base a este precio esperado.
EI criterio para estimar el precio será
distinto para cada empresario, pudiendo
variar desde la utilización de datos, pro-
cedentes de estudios complejos de mer-
cado, a deĉ isiones muy simplistas. Una
hipótesis muy utilizada por los estudiosos
es que el agricultor o ganadero considera
que, en el momento de la venta, regirá el
mismo precio que rige en el momento de
tomar la decisión.

Basándose en esta hipótesis, Ezequiel
en 1938 (1) elaboró el conocido "teorema
de la telaraña", que sirvió para explicar
las fluctuaciones de precios y produccio-
nes que tenían lugar a lo largo del tiempo
en determinados productos agrícolas y
ganaderos, entre ellos los relativos al
cerdo, y que habían sido analizados por
distintos autores, sobre todo por Hanau
en Alemania y por el propio Ezequiel en
U.S.A., en estudios realizados en los años
veinte.

` Doctores Ingenieros Agrónomos. Profesores
de la Cátedra de Comercialización y Divulga-
ción Agraria de la E.T.S. de Ingenieros Agró-
nomos de la Universidad de Córdoba.

De una forma esquemática podemos
señalar que el teorema de la telaraña,
aplicado al caso del porcino, funciona de
la siguiente forma: si partimos de un
momento en el cual los precios del cerdo
han alcanzado un nivel elavado, en este
momento los ganaderos deciden aumen-
tar la actividad de producción de cerdos,
para lo cual hay una primera fase de
aumento de cerdas de vientre, seguida de
la cría y cebo de los cerdos, lo cual da
lugar, en un periodo posterior, a un in-
cremento de la oferta de cerdos; este
aumento de la oferta provoca una dismi-
nución de precios, que hace que el ganado
disminuya su nivel de actividad, lo que
origina que, unos meses más tarde, dis-
minuya la oferta de cerdos y aumenten de
nuevo los precios.

Se trata de un proceso aparentemente
muy simplista que podría ser contrarres-
tado fácilmente por dos tipos de actua-
ciones. Una de ellas es la de los propios
ganaderos que, conociendo el ciclo, a

través del cual se pueden prever las evo-
luciones de los precios, podrían precisa-
mente comportarse de una forma contra-
ria a la indicada en el teorema para
aprovecharse de los periodos de precios
altos. Otra actuación es la relativa a los
organismos de regulación de mercados
que, en base al conocimiento del ciclo,
podrían tomar las medidas necesarias
para la ruptura del mismo.

Sin embargo, y aunque resulte paradó-
jico, el ciclo del cerdo no sólo se produce
en distintos países desde el siglo pasado
sino que sigue produciéndose en la ac-
tualidad en gran número de ellos.

Así, por ejemplo, en Estados Unidos se
ha venido produciendo desde el año 1890
hasta el año 1945, se interrumpió durante
la segunda guerra mundial, se reesta-
bleció a partir de 1950, y seguía produ-
ciéndose en los años setenta (véanse las
referencias 2 y 3). La duración del ciclo
varía entre tres y seis años, siendo la
media de algo menos de cuatro años.
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También se ha producido en los años
cincuenta y sesenta en todos los países de
la Comunidad Económica Europea, según
estudios realizados por Plate y recogidos
por Stamer (4) para cada uno de los paí-
ses, y seguramente sigue produciéndose.

En 1978, Coscia (5) reproduce distintos
trabajos que indican asimismo la forma-
ción del ciclo en Argentina.

En los estudios relacionados, se com-
paran, en general, los datos relativos a
sacrificos de cerdo con los datos del censo
(número total de animales o número de
cerdas de vientre) y con los precios del
cerdo. Otros análisis introducen el precio
de los piensos, el cual puede experimentar
asimismo una evolución cíclica como
consecuencia de la variación de la de-
manda derivada de las fluctuaciones en el
censo de porcino. Otros, en cambio, se
centran fundamentalmente en el cociente
entre precio del cerdo y precio de los
piensos.

2. EL CICLO DEL PORCINO
EN ESPAÑA

En España, los estudios consistentes
en detectar empíricamente la existencia
de fluctuaciones cíclicas en los precios del
porcino han sido realizados principal-
mente por Wienberg y Sobrino, y Calden-
tey, si bien otros autores han señalado su
trascendencia (González González, G; Paz
Sáez, A., etc).

Estos estudios, temporalmente, pueden
referirse a dos épocas: una primera, que
abarca el periodo 1939-1956, con los
trabajos realizados por Wienberg y Sobri-
no y una segunda época, que arranca en
1959 y cuyo investigador más asiduo ha
sido Caldentey.

2.1. Periodo 1939-1956

En 1958, Wienberg y Sobrino (6) de-
muestran la existencia del ciclo del cerdo
en España y describen las características
del mismo.

Aunque inicialmente toman como base
de partida la provincia de Badajoz, ex-
tienden el trabajo al resto de las provin-
cias españolas, ya que los precios no
constituyen sólo un problema de ámbito
provincial. En su investigación detectan
que los precios del porcino en España
evolucionan según unas ondas cíclicas
cuya oscilación varía entre cuatro y cinco
años.

Estos autores orientan su investigación
en base a lo que ya otros autores de
diferentes países habían descubierto: que
los ciclos de precios suceden como
consecuencia sobre todo de los cambios
en la producción (oferta), puesto que la
demanda, además de variar en menor
cuantía, no cambia en forma cíclica.

Y, en efecto, con este presupuesto de
partida, analizan la evolución tanto de los

precios como de los sacrificios, Ilegando a
la conclusión de que ambas magnitudes
evolucionan describiendo ciclos de cuatro
a cinco años de duración. Duración que,
por otra parte, resultaba superior a la
encontrada en otros países europeos con
cebo intensivo y que ellos justifican en
base a la realidad productiva española en
aquellas fechas, según la cual en España
se necesitaba más tiempo para poner los
cerdos en condiciones de ser sacrificados
(por diferencias de sistemas de produc-
ción entre razas - cerdos ibéricos y cer-
dos blancos - y entre regiones).

Wienberg y Sobrino deducen que la
causa determinante de los cambios cícli-
cos de precios y producción hay que bus-
carla en la "conducta especulativa de los
productores de cerdos", los cuales ex-
panden o contraen el número de cerdos
según que el movimiento de los precios
les sea o no favorable. Esta expansión o
contracción de la oferta se ve facilitada
por la posibilidad que tienen los ganade-
ros de adaptarese rápidamente a cada
situación, y ello debido, a juicio de los
autores, a una serie de aspectos tales
como: 1) enorme prolificidad de las cer-
das (más de 10 lechones/año), 2) la co-
nexión de la actividad porcina con el resto
de las actividades de la empresa agraria
es bastante reducida (la alimentación del
ganado porcino puede basarse, incluso,
en piensos concentrados exclusivamente)
y 3) los costes fijos de las explotaciones
porcinas eran muy pequeñas en compa-
ración con los costes variables (éstos,
sobre todo, son producto de los costes
debidos a alimentación).

Por otra parte, Wienberg y Sobrino
también estudian una serie de factores
(precios de los alimentos porcinos, pre-
cios de lechones, movimientos de los
márgenes comerciales de distribución)
que actúan reforzando el ciclo.

2.2. Periodo 1959-1982

Los autores de este trabajo han anali-
zado el ciclo del cerdo en el periodo que va
desde el año 1959 hasta la actualidad,
habiéndose recogido los estudios en dis-
tintas publicaciones.

Así, en un trabajo publicado en 1967
(7) se estudia la posible existencia del
ciclo del cerdo para el periodo 1953-1966,
a través del análisis de la serie mensual
de precios percibidos por los ganaderos,
deflacionando convenientemente dicha
serie por el índice de precios al por mayor.

Se analiza también la evolución seguida
^or los sacrificios de ganado porcino,
utilizando asimismo datos mensuales de-
bidamente desestacionalizados (los sacri-
ficios de ganado porcino presentan una
gran estacionalidad, con máximos en in-
vierno y mínimos en verano) mediante el
sistema de calcular medias móviles no
centradas para periodos de tiempo de
doce meses.

Comparando ambas series se Ilega a la
conclusión de que, si bien en los años
1953 y 1958 no se observan ciclos ni en
las cantidades sacrificadas ni en los pre-
cios, a partir de 1959 se inicia una fluc-
tuación cíclica con un descenso de los
precios y un aumento paralelo de los
sacrificios. Estos ciclos tienen una dura-
ción de unos tres años y medio (entre 40 y
50 meses).

En el mismo trabajo se estudia la evo-
lución del censo de ganado porcino (cer-
das de vientre, animales menores de seis
meses y animales de edades comprendi-
das entre seis meses y un año sumados
juntos con Ios animales para cebo mayo-
res de un año), y la evolución seguida por
los precios de la cebada, estimando que
ésta es el componente más significativo
dentro de los piensos para la alimenta-
ción del ganado porcino.
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Por lo que se refiere al censo de ganado
porcino se observa una cierta correspon-
dencia entre el número total de cabezas y
los ciclos de precios y sacrificios. Y, com-
parando los precios de la cebada con los
del cerdo, se descubre que, a partir de
1961, se inicia también un ciclo en los
precios de dicho alimento, pero de signo
opuesto al seguido por los precios del
cerdo.

Más adelante, en una época relativa-
mente cercana a nuestros días como es el
año 1980, se publica un nuevo trabajo (8)
denominado "EI ciclo del cerdo en España
en el periodo 1959-1977", en el cual se
amplía el horizonte temporal considerado
anteriormente y se depuran aún más las
series de precios y sacrificios con miras a
aislar mejor los ciclos.

Observada úna cierta estacionalidad en
las series de datos (precios y sacrificios de
porcino, precio de cebada y censo de
ganado porcino), se calculan medias mó-
viles, que en este caso son centradas, con
objeto de desestacionalizarlas. Dado que
la serie de sacrificios (expresados a través
de las producciones de carne) pone de
manifiesto una tendencia creciente a lo
largo del tiempo, se interpola una función
de tendencia, tipo cuadrático, con lo cual
el ciclo económico se aprecia con más
nitidez.

Los resultados obtenidos permiten
concluir que los ciclos de precios y sacri-
ficios siguen teniendo lugar, con una du-
ración media de casi tres años y medio
(41-42 meses). AI analizar el censo de
porcino, a pesar de que el número de
datos disponibles abarca sólo el periodo
1967 a 1975, se aprecia también la
posible existencia de un ciclo, aunque

algo desplazado respecto de los anterio-
res. Y comparando los precios de la ce-
bada con los del cerdo, se deduce asi-
mismo una evolución de los precios de la
cebada en forma de ciclos opuestos a los
del cerdo y algo desplazados.

Podemos decir, pues, que este trabajo
corrobora la existencia en España durante
el periodo 1959 a 1977 del Ilamado ciclo
del cerdo y su posible reforzamiento por
parte de otros factores (precios de pien-
sos, sacrificios y censo de porcino).

Siguiendo una metodología similar, en
esta ocasión hemos intentado ampliar el
periodo de estudio actualizado los datos.
En este sentido, se ha dispuesto de una
serie original de precios, la cual una vez
deflacionada por el índice de precios in-
dustriales (antiguo índice de precios al
por mayor) y calculadas las medias móvi-
les para periodos de doce meses (con lo
cual se pierden seis datos a cada extremo
de la serie), ha supuesto que el último
precio calculado sea el correspondiente al
mes de noviembre de 1982.

Por otra parte, la serie de datos origi-
nales sobre producciones de carne de
porcino, una vez desestacionalizada por
la aplicación de las correspondientes me-
dias móviles, ha alcanzado el horizonte
temporal de febrero de 1983. Además, a
esta serie desestacionalizada se le ha
quitado la tendencia creciente que sufría,
a través de la estimación, por el procedi-
miento de regresión lineal mínimo cua-
drática; de una curva de tendencia de tipo
cuadrática, obteniéndose una nueva serie
mediante el cociente entre los valores de
la serie original desestacionalizada y los
estimados a través del ajuste de la ten-
dencia cuadrática. De esta manera, esta

nueva serie de cocientes representa las
variaciones de las producciones de carne
de porcino que, en términos relativos
respecto a la tendencia, han tenido lugar
a lo largo del tiempo.

Precisamente esta serie de cocientes y
la serie desestacionalizada de precios
percibidos por los ganaderos son las que
se representan en el gráfico adjunto.

Observando dicho gráfico, se extraen
una serie de conclusiones:

a) Respecto a los precios de porcino,
parece que sigue produciéndose el ciclo,
con una duración media de casi tres años
y medio, si bien puede apreciarse una
tendencia decreciente en los precios en
los últimos años.

Sobre este particular existe otro trabajo
(9), en el que se analiza la evolución de los
precios del porcino a largo, medio y corto
plazo, y se justifica dicha evolución en
base al comportamiento sufrido por las
curvas de oferta y de demanda.

En dicho trabajo se señala que no se
aprecia tendencia alguna hacia la dismi-
nución en la duración del ciclo, que suele
oscilar alternativamente por encima y por
debajo de los cuarenta meses. Además, al
estudiar los precios de los lechones y de
las cerdas de desecho, se detecta la
interacción existente entre los precios de
los tres productos - cerdo cebado, le-
chones y cerdas de desecho - que hace
que evolucionen paralelamente.

b) Por lo que se retiere a la evolución
seguida por la producción de carne de
porcino, el ciclo de signo contrario al de
precios que iba teniendo lugar hasta 1977
no se detecta en los últimos años, produ•
ciéndose alteraciones notables.
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Este suceso puede ser debido a muchos
factores. Así, por ejemplo, es posible que
la crisis económica sufrida en estos últi-
mo años haya acarreado una cierta esta-
bilización de las rentas que, junto con una
relación entre precios de la carne de por-
cino y precios de productos sustitutivos
más o menos favorable a aquéllos, haya
producido variaciones en la curva de
demanda-precio.

Por otra parte, puede asegurarse que
en estos último años se ha producido un
desplazamiento a la derecha de la curva
de oferta, tal y como afirmamos en el
trabajo referenciado en (9), desplaza-
miento debido a múltiples factores (dis-
minución de costes por aplicación del
progreso técnico, ayudas institucionales
para intensificar dicha aplicación, mejora
en la gestión técnica de las explotaciones,
etc.); de esta manera, la oferta se vuelve
más rígida y ello ocasiona que no sea
capaz de reaccionar ante un descenso de
los precios con la facilidad con que ante-
riormente, con otra estructura productiva,
lo hacía.

Desde luego tenemos que decir que lo
sucedido en estos últimos años es un
fenómeno difícil de explicar por el plan-
teamiento clásico del ciclo del cerdo. Ha-
brá, pues, que esperar para ver si se
rompe definitivamente el ciclo o vuelve a
aparecer como en años anteriores.
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EL MAG N ES IO
Su importancia en los cultivos

y en la ganadería
Joaquín Tarazona Pajares°
Juan Tarazona Ferrandox` `^

• Cultivos:
carencias y

correcciones

• Ganado:
tetania de las
hierbas en los

rumiantes

INTRODUCCION

EI magnesio es un elemento funda-
mental en el crecimiento de los cultivos.
Es uno de los seis macroelementos indis-
pensables para el desarrollo de las plan-
tas (nitrógeno, fósforo, potasio, calcio,
magnesio y azufre).

La planta lo utiliza para formar parte de
la clorofila, la savia y los complejos orgá-
nicos disueltos en el jugo celular que
actúan como reguladores del estado co-
loidal, en la activación de las enzimas,
favoreciendo el metabolismo, la respira-
ción y la multiplicación celular, intervi-
niendo en la formación de carbohidratos.

EI magnesio no sólo se encuentra en las
hojas formando parte de la molécula de
clorofila, pigmento característico de las
plantas verdes, sino también en el fruto,
tronco, ramas y raíces.

Se ha comprobado experimentalmente
que el magnesio es indispensable para el
metabolismo del fósforo, lo que significa

' Doctor en Ciencias Químicas.
T° Facultad Veterinaria Complutense.

Cristales a 500 de aumento.

que al aumentar la cantidad de magnesio
en el cultivo, se produce un aumento de
fósforo asimilado por la planta. La falta
de magnesio puede hacer que un abonado
de fosfato no obtenga respuesta.

Interviene en la formación de almido-
nes, glúcidos, prótidos, grasas, y en la
formación de vitaminas; estimula el
desarrollo de los microorganismos favo-
rables del suelo y facilita la fijación del
nitrógeno, sobre todo en las leguminosas.
Adelanta el desarrollo de los cultivos y
hace que la maduración sea más unifor-
me.

Aumenta la resistencia a los agentes
atmosféricos (heladas, sequía, etc.), y a
los ataques criptogámicos.

La necesidad del magnesio en otros
fenómenos vitales diferentes de la foto
síntesis, afecta no solamente a los vege-
tales, sino también a los animales, e in^
cluso al hombre, ya que las plantas son
alimento tanto de personas como de ani-
males, y de éstos algunos son alimento
del hombre, o sea que cierra un completo
ciclo biológico, afectando por tanto a
todos la carencia de magnesio.

En la dieta de los animales el magnesio
es un elemento esencial ya que la falta del
mismo en los tejidos puede interferir en el
metabolismo de los hidratos de carbono.
En el sistema nervioso también juega un
papel importante. Por tanto, una defi-
ciencia puede tener resultados graves,
que incluso pueden Ilevar a la muerte,
particularmente a los rumiantes.

La cantidad de magnesio en el cuerpo
de un animal está repartida entre los
huesos (0,3%) y las células y los tejidos
(0,2%) y en muy pequeña cantidad entre
los líquidos extra-celulares. Como la re-
serva de magnesio en el animal es pe-
queña y no está disponible, puede ser
necesario una toma de dicho elemento en
su dieta.

SINTOMAS CARENCIALES

Los síntomas de deficiencia de magne-
sio en los cultivos se detectan en la colo-
ración de las hojas. Aparecen, por lo ge-
neral, tonalidades amarillas (clorosis),
extendiéndose desde las hojas viejas a las
más nuevas; se producen de una forma
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diferente, según los cultivos, pero son
fácilmente reconocibles.

Otros síntomas de carencia se pueden
apreciar en la caída prematura de las
hojas, en la desecación de las puntas de
las ramas, en la menor resistencia a las
heladas y en la disminución de la cosecha,
tanto en calidad como en cantidad.

Los terrenos con menos de 50 p.p.m.
de magnesio se consideran como defici-
tarios. Algunas veces no se puede detec
tar la falta de magnesio si no se tienen
análisis químicos del suelo o de los culti
vos, ya que a pesar de presentar las hojas
aspectos normales, pueden carecer de
magnesio, circunstancia que muchas ve
ces no se detecta hasta que no se han
producidp ya las consiguientes pérdidas,
que pueden durar varios años.

En los animales, el primer síntoma de
deficiencia de magnesio se aprecia en la
excreción urinaria (rumiantes), ya que
ésta puede ser nula en este elemento, y es
justamente el paso anterior a la disminu-
ción del nivel de magnesio en el suero de
la sangre. Si alcanzan valores inferiores a
15 mg/litro, se produce la enfermedad
conocida como hipomagnesemia, siendo
el nivel normal de magnesio el de 20
mg/litro. Un bajo nivel hace que el animal
sea vulnerable a la mastitis, la aftosa, que
tiene que ser muchas veces corregida con
abuso de antibióticos.

Si Ilega a producirse la hipomagnese
mia, o también conocida como tatania de
la hierba, los sintomas exteriores varían
según la intensidad del ataque, siendo los
más frecuentes las intranquilidad, tam-
baleo al andar, pérdida del apetito, dis-
minución de la producción de leche (ru-
miantes). Frecuentemente va acompaña-
da de otras desviaciones metabólicas,
principalmente hipocalcemia (falta de
calcio), hipoglucemia (insuficiencia de
glucosa), hiperuremia (exceso de urea),
baja tasa de glóbulos rojos. Estudios re

cientes (1977) en Francia, han demostra-
do que la carencia del magnesio perturba
la expulsión del feto.

En los casos graves pueden producirse
convulsiones y parálisis, que Ilegan a la
muerte del animal rápidamente.

Varios factores pueden contribuir a un
bajo nivel de magnesio en el suero de la
sangre, pero el más importante está en el
bajo nivel de magnesio en la dieta de los
animales.

NIVELES DE MAGNESIO

EI contenido de magnesio en la dieta
habitual puede variar según la época del
año y pasto (de primavera o de pesebre).
Las dietas naturales más ricas en mag-
nesio están en la semilla de los aceites
(0,3% de magnesio sobre materia seca).
En las gramíneas las cantidades de mag-
nesio son generalmente bajas (0,1%). Los
forrajes y henos tienen un contenido va-
riable de magnesio (0,25 a 0,05%), según
el terreno donde se haya cultivado y el
abono que se les ha añadido. También
tiene influencia la época en la que ha sido
cultivado, ya que los niveles más bajos de
magnesio se dan en la primavera. Si ésta
es muy fría, los peligros de hipomagne-
semia son mayores, ya que las plantas
tienen más dificultades para la absorción
del magnesio del suelo.

Cuando los pastos verdes tienen un alto
contenido en potasio, el peligro de tetania
es mayor por la deficiencia de magnesio
en los mismos, ya que el potasio, si está
en proporciones de 2 a 3 veces mayores
que el magnesio en el suelo, impide que
éste sea asimilado por la planta.

Por lo general, cuando el contenido de
Mg en el pasto es menor de 0,2% (equi-
valente a 0,33 Mg0), hay posibilidad de
presentarse la tetania o hipomagnesemia
en el animal).

Según la edad o estado del animal, las

Cristales de carbonato magnes^co, en lotografia al microscopio e/ectrónico, con aumento
de 7.500.

necesidades de Magnesio en la dieta
pueden variar, siendo en algún caso
insuficiente el recibido de los alimentos
naturales, y se puede presentar la
hipomagnesemia. Así ocurre en las vacas
lecheras cuando vuelven a pastar en pri-
mavera y otoño, en el ganado vacuno de
engorde, que se encuentra a la intemperie
en invienro, en animales jóvenes de 6 a
12 meses, sobre todo en otoño y prima-
vera, en el ganado lanar a las dos sema
nas de nacer, etc.

Se ha demostrado que el aumento de
grasa en leche está relacionado con una
dieta rica en magnesio. EI contenido de
Mg en la leche es de aproximadamente
110 mg/Kg.

Según J.W. Thomas y R.S. Emery, de la
Universidad de Michigan, la insuficiencia
de magnesio en la dieta de los animales
puede, además de hacer bajar la produc-
ción de leche, presentar casos de ane-
mias, además en las ubres, mortalidad de
los terneros recién nacidos, riesgos de
problemas cardíacos, baja de la síntesis
proteica en la celulosa, aumento del tenor
de insulina, disminución de la digestibili-
dad, etc.

Según la clase de cultivo, la necesidad
de magnesio en el suelo, Ilega a ser im-
portante; por consiguiente, la extracción
puede variar bastante, y si no se repone,
se acentúan los efectos carenciales.

Para conseguir mayor rendimiento de
los terrenos, éstos se abonan con los
clásicos nutrientes (nitrógeno, fósforo y
potasio), con lo cual se consiguen mayo-
res cosechas que contribuyen al empo
brecimento de magnesio en el suelo, por
su mayor extracción.

También aparecen síntomas muy im-
portantes de deficiencia de magnesio por
las interacciones o antagonismos de otros
elementos que se adicionan. Este es el
caso del potasio, y en terrenos calizos,
cuando el calcio es superior en 4 veces o
más al magnesio, pueden presentarse
síntomas de deficiencia de magnesio por
la interacción que ejerce el calcio.

CORRECCIONES

Hasta aquí hemos visto la necesidad del
magnesio y los síntomas de su deficiencia
en la agricultura y la ganadería.

Nos queda por tratar la forma de co-
rregir las carencias y dosis más adecua-
das para cada caso.

Comenzaremos por indicar que para
corregir la carencia en los cultivos, hay
varias formas.

Las aportaciones más usuales de mag-
nesio a las tierras son a base de dolomía,
con contenido de magnesio del 13%, sul-
fato magnésico hidratado con 9% de
magnesio, kiserita ( sulfato magnésico
con 16% de magnesio) y magnesita calci-
nada (óxido magnésico) con aproximada
mente 50% de magnesio.
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INVESTIGACIONES Y
ENSAYOS SOBRE
DISPONIBILIDAD DEL
MAGNESIO EN AGRICULTURA

EI más empleado es el óxido magnésico
(producto sólido químicamente activo),
Ilamado también magnesita calcinada,
por su alta concentración en magnesio y
por su poca solubilidad en agua, aunque
soluble por las sustancias que componen
el suelo y los microorganismos, que hacen
que éste se disuelva poco a poco y sea
absorbido a través de las raíces a medida
que la planta lo pueda necesitar.

De los experimentos hechos en el Reino
Unido por el Dr. A. Philips Draycott, en la
Estación Experimental de Broom's Barn,
principalmente con remolacha cultivada
en su mayor parte en suelos arenosos, se
desprende que, debido a la falta de mag-
nesio natural, por los síntomas ya cono-
cidos como amarilleo en las hojas, se
aconseja la pulverización sobre las mis-
mas con solución de sulfato magnésico,
con lo cual se conseguía paliar los sínto-
mas, pero no mejoraba la cosecha, por lo
que fue necesario aplicar un compuesto
de magnesio como fertilizante, con lo cual
se aumentaba la cosecha y las reservas de
magnesio en el suelo. Por consiguiente se
puede mejorar la cosecha de otro cultivo
alternativo en la rotación. Inicialmente las
tierras que nunca han sido tratadas con
magnesio responden gradualmente a esta
aplicación y por tanto hay que pensar en
la rentabilidad del fertilizante magnésico.
Experimentos a largo plazo demostraron
que el magnesio, sobre todo en forma de
óxido magnésico o también Ilamado
magnesita calcinada, tiene un valor resi-
dual alto, ya que sigue estando presente
de una cosecha a la siguiente, incluso
después de 5 años de rotación en suelos
arenosos.

Este efecto es muy inferior con sulfato
magnésico en su forma menos soluble
como es la kiserita.

Para su mejor conocimiento y aplica-
ción del óxido magnésico, se ha investi-
gado su disponibilidad en experimentos
sobre terrenos en invernaderos, compro-
bándose que la temperatura óptima de
calcinación para su obtención es de 8
00°C, ya que él óxido magnésico así fa-
bricado era liberado con relativa rapidez y
con una tendencia hacia el mejor
intercambio en la tierra, que disminuía a
medida que aumentaba la temperatura de
calcinación, así como el producto sin cal-
cinar (carbonato magnésico) tuvo poco
efecto en la concentración de magnesio,
tanto en la planta como en el suelo.

EI aumento de magnesio en la planta
está muy relacionado con el tratamiento
de magnesio que se ha dado previamente
a los terrenos.

En cuanto al efecto de tamaño de par-

tícula del óxido magnésico, se ha puesto
de manifiesto que cuanto más pequeña es
la partícula mayor es su disponibilidad.

De la investigación realizada, también
se ha encontrado que el método clásico de
determinar el magnesio disponible en el
laboratorio por la extracción del mismo (1
gramo) en una solución (50 ml) de nitrato
amónico molar, durante 30 minutos, no
tenía una buena correspondencia con lo
extraído por la plantá. Para que esta co-
rrelación sea aceptable, hay que ir a
tiempos de extracción de 5 horas mínimo,
y aumentar la cantidad de nitrato amóni-
co molar (200 ml).

EMPLEO DE MAGNESITA
CALCINADA

La acción es duradera, ya que por es-
correntías de agua de Iluvia no se pierde.

Si la naturaleza del terreno hace que los
abonos sean móviles por efecto del agua,
pueden ser arrastrados a mayor profun-
didad y es posible que los abonos solubles
no sean asimilados como ocurre con el
sulfato magnésico.

Dada la persistencia de la magnesita
calcinada en los terrenos, por su acción
retardada, sus efectos pueden durar co-
mo mínimo un año, no siendo necesaria
una nueva adición hasta pasado ese
tiempo, con lo cual se consigue un ahorro
de mano de obra y tiempo para el mismo
efecto comparado con otros abonos de
base magnésica.

Las aplicaciones de la magnesita calci-
nada dependerán de la región o clase de
cultivo. Generalmente deben hacerse
desde el otoño hasta el principio de pri-
mavera, y principalmente antes de la
siembra. De todas formas, se puede aña-
dir en algunos casos si se aprecia una
carencia del mismo, incluso en periodo de
crecimiento y maduración.

En ciertos cultivos, es posible acelerar
la recolección de la cosecha si se adicio-
nan cantidades suplementarias de mag-
nesio al terreno, para así permitir la
siembra alternativa de otro cultivo, dato
muy importante para los agricultores.

La magnesita calcinada se puede apli-
car como corrector de magnesio a los
suelos sin ninguna mezcla, mezclado en
cantidades apropiadas con nitrógeno ní-
trico, fósforo, potasio, materia orgánica u
otros elementos, o cuando se empleen
grandes cantidades de fertilizantes puros
sin materias orgánicas.

En el caso de pastizales, espolvoreán-
dolo en los prados, pudiéndose Ilevar a
cabo esta operación con una abonadora
clásica de fertilizantes.

DOSIS DE CORRECCION DE
CARENCIAS

La dosis puede ser variable, ya que
depende de muchos factores, como son

Carenc^a de magnesio en ho/as

por ejemplo la clase de terreno, contenido
de magnesio en el mismo, textura del
suelo, pH, pérdidas por infiltración, pre-
sencia de otros elementos que pueden
provocar carencias (interacciones), clase
de cultivos, ya que nos extraen más
magnesio que otros, números de cose-
chas anuales, etc.

Las plantas más sensibles a la carencia
de magnesio son:

Tubérculos (patata), etc., raíces (remo-
lacha), etc., gramíneas (avena, trigo,
maíz, cebada), etc.

Frutales (manzanos, perales, meloco-
toneros, ciruelos), etc.

Agrios (naranjas, limones, mandarinas,
pomelos).

Viñedos, olivares, leguminosas, algodo-
neros, alfalfa, tabaco, prado para pastos,
etc.

En cualquier caso, se recomienda, para
prevenir que sean alcanzados niveles ba-
jos de magnesio, aportar del orden de 250
Kg por hectárea de magnesita calcinada,
aplicada cada 2 años en una rotación de
cultivos previa a la plantación de la cose-
cha más exigente.

Las dosis de mantenimiento serán de
acuerdo con los factores citados.

En la alimentación animal, si la dieta es
deficitaria en magnesio, es preciso sumi-
nistrarla en forma de suplemento mineral
(bloques de sal y magnesita) o en la forma
más generalizada, como magnesita calci-
nada u óxido magnésico, en los periodos
más críticos, como hemos indicado ante-
riormente.

Las dosis más aconsejadas en la litera-
tura científica son de 60 g para el ganado
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de remolacha azucarera.

vacuno, 15 g para becerros y 10 g para
ovejas por cabeza y día respectivamente
de magnesita calcinada ( Mg0) u óxido
magnésico.

Estas dosis de magnesita se les puede
proporcionar en los piensos compuestos o
como un suplemento, mezclado con un
soporte apetitoso como melaza, maíz en
polvo, etc., o en los pesebres de alimen-
tación directamente. También los pastos
naturales pueden ser espolvoreados con
magnesita calcinada (60 Kg/Ha) molida
finamente, la cual se adhiere a la hierba,
sobre todo si se añade cuando ésta está
con rocío. De cualquier modo, la magne-
sita calcinada siempre se aprovecha, pues
si no se la come el animal, puede ser
retenida por la hierba, o puede ir a parar
al suelo, donde es absorbida por la planta,
y a través de sus raíces pasa a la savia y a
la hoja.

Para las gallinas y los cerdos es tam-
bién recomendado el suplemento de
magnesio en las raciones, sobre todo si
en las dietas el contenido de magnesio
sobre materia seca es menor de 0,1% de
óxido magnésico.

Nutricionistas de los Estados Unidos
recomiendan un suplemento de óxido
magnésico por cabeza y día, no solamen-
te para prevenir los síntomas de
hipomagnesemia, sino también para fa-
vorecer la digestión de la celulosa.

BIODISPONIBILIDA DE LA
MAGNESITA CALCINADA EN
ALIMENTACION ANIMAL

Gran parte de las recomendaciones que

se han dado proceden de los estudios
realizados por el Dr. C.L. Wilson en la
Universidad de Glasgow sobre disponibi-
lidad biológica de la magnesita calcinada
efectuados con animales estabulados.

Entre otras conclusiones, se ha Ilegado
a demostrar que los ensayos en vitro o de
laboratorio (solubilidad en ácido cítrico 0
nitrato amónico), no tienen una correla-
ción con los resultados encontrados en
vivo; sin embargo, siguiendo la técnica de
los sacos de nylon en el rumen, se da una
buena correlación con la disponibilidad
verdadera medida por la diferencia entre
la cantidad ingerida y la cantidad encon-
trada en las heces.

Estos estudios no sólo han servido para
determinar la disponibilidad biológica,
sino también para conocer las condicio-
nes óptimas de obtención de la magnesita
calcinada u óxido magnésico, influencia
del origen de la misma (forma cristalo-
gráfica), tamaño de partículas y tempera-
tura de calcinación.

De estos estudios se ha podido deducir
que la estructura macrocristalina de la

magnesita es la que da mayor biodispo-
nibilidad (38%). Que cuando el tamaño de
partículas disminuye, la disponibilidad
aumenta (hasta 43%), aunque en el caso
de la magnesita macrocristalina esta dis-
minución no es tan acusada cuando las
partículas son mayores (37,3% de biodis
ponibilidad).

En cuanto a la temperatura de calcina
ción para la obtención del óxido magné
sico, se ha visto que con temperaturas
inferiores a 650°C (subcalcinación) y a
temperaturas superiores a 1.300°C (sin-
terización), son considerablemente me
nos disponibles (6,4%) siendo las tempe
raturas óptimas de calcinación entre los
800 y los 1.000°C.

Todos estos datos se refieren a una
magnesita calcinada española procedente
de Galicia, y para que pueda servir de
comparación, se han hecho los mismos
estudios con magnesitas de otros oríge-
nes y de diferentes materias primas en su
forma y calidad de productos comerciales,
según se puede comprobar por los resul-
tados obtenidos en la tabla siguiente:

Denominación Origen Disponibilidad (%)
Magnesita calcinada 0-2 mm Rubián (Lugo) 37,3
Magnesita calcinada 0,3-2 mm China 29,5
Magnesita calcinada (sémola) Grecia 24,9
Mg0 agua de mar USA 25,6
Mg0 agua de mar Reino Unido 22,9
Dolomía (polvo) Reino Unido 17,7

Genéticamente, también está demos-
trada la necesidad del magnesio en el ser
humano. Hay bastante literatura técnica
sobre su acción en nuestro organismo,
pero por matizar algo, diremos que los
efectos carenciales del magnesio están
relacionados con el cáncer, artrosis, arte-
rioesclerosis, osteoporosis, raquitismo,
reumatismo, infecciones, etc.

EL FENOMENO DE LA "LLUVIA
AC I DA"

Un tema actual relacionado con el em-
pleo del magnesio es su aplicación en la
neutralización de la "Iluvia ácida", la cual
ocasiona la acidificación de las aguas y de
los bosques, poniendo en peligro su exis
tencia.

Este fenómeno de la Iluvia ácida es muy
complejo por las reacciones fotoquímicas
entre los óxidos de nitrógeno y los hidro-
carburos, produciendo fotooxidantes y
ozono fitotóxico conjuntamente. Parece,
que los efectos con los ácidos sulfúrico,
nítrico y en menor proporción clorhídrico
y carbónico, son considerados como los
responsables de la acidificación de las
aguas y los suelos. Este arrastre dismi-
nuye la biodisponibilidad de los iones
necesarios a las plantas, como calcio y

magnesio, reducen su capacidad de foto
síntesis y hacen más frágiles las plantas.
Hay ataques de microorganismos redu
ciendo la actividad microbiana en el suelo
a niveles muy bajos, causando efectos
crónicos. Además, si las emisiones de
anhídrido sulfuroso (SOZ) y óxidos de
nitrógeno (NOx) procedentes sobre todo
de las centrales térmicas e industrias en
general, es fácil adivinar los efectos que
produce.

A este respecto, hay datos concretos
publicados en Chemie und Umwelt
"Wald", en donde por ejemplo dan las
cifras de polución que han controlado en
Alemania Federal: emisión de anhídrido
sulfuroso (SOz) tres millones de tonela
das; óxidos de nitrógeno (NOx) 3,1 millo
nes de toneladas; monóxido de carbono
(CO) 8,2 millones de toneladas. Todas
estas cifras corresponden al año 1983.

Con más polución que Alemania Fede
ral están Gran Bretaña, Alemania del Este
y Checoslovaquia.

Para combatir la Iluvia ácida se reco
miendan dos aplicaciones durante un
periodo de cinco años de magnesio y
calcio, de acuerdo con los análisis del
suelo. EI magnesio, en su forma de óxido
por ser más biodisponible, que incluso se
puede aplicar en spray foliar, y el calcio,
en forma de calcita o carbonato cálcico.
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In^orm^ción
Jornada Técnica en Getafe

- JOHN DEERE .

AMPLIA SU GAMA DE TRACTORESw
EN ESPANA

Nuevos modelos y nuevas ideas
Ha tenido lugar, en las instalaciones de

John Deere Ibérica, S.A., en Getafe (Ma-
drid), una jornada técnica, con presencia
de prensa especializada, en la cual los
responsables técnicos de la empresa han
presentado los nuevos modelos y progra-
mas de fabricación de la firma.

Con carácter general Jonh Deere Ibéri-
ca se apresta a una ampliacíón de la
gama de tractores, con la inclusión de
modelos de gran potencia, con el fin de
estar también presente en el mercado de
estos grandes tractores. De otro lado, la
firma pretende incluir, en su oferta, nue-
vos equipos, a veces en colaboración con
otros fabricantes, con lo cual se estiende
un mejor aprovechamiento de la infraes-
tructura actual de la red de concesiona-
rios y de servicios. Por último, John Deere
está empeñado en una modernización de
su empresa, ya iniciada, con la mejora de
sus estructuras de fabricación, y que, en
realidad, supone una reestructuración y
reconversión, a nivel interno, con objeto
de alcanzar adecuadas cotas de producti-
vidad y asegurar la actividad económica.
Por esto, la cita de Getafe se presentó
bajo el lema de Innovación-85.

Según menifestó Ricardo Medem, Pre-
sidente y Consejero Delegado de John
Deere Ibérica, S.A., la empresa busca una
constante innovación, con un propósito
de renovación y de competitividad, tanto
en el mercado nacional, europeo o mun-
dial, para lo cual es imprescindible, en
una economía de libre mercado, la elimi-
nación de lo supérfluo, expresado en tér
minos generales y sencillos, en todo lo
referente a tecnología, financiación, mar-
ketin y servicios.

TRACTORES

En lo que se refiere a los tractores,
plato fuerte de los fabricados de la firma,
los nuevos modelos que se presentan son
los siguientes:

- 3640, fabricado conjuntamente por
las fábricas de John Deere de Mannheim,
Alemania, y de Getafe (España).

-4650-S4 y 4850-S4, de la nueva serie
50, fabricados en Wáterloo (USA).

Montaje de /as modernas transmisiones en la iábrica de Getafe (España).

- 8650, también fabricado en Water-
loo, que con sus 290 CV, es el tractor de
mayor potencia que la firma va a vender
en España.

En la jornada de Getafe, el Gerente
General de Ventas de John Deere Ibérica,
S.A., señaló que los nuevos modelos pre-
sentaban avances tecnológicos en sus
características, según la tradición de la
firma, refiniéndose, sobre todo, a moto-
res, sistema de transmisión y toma de
fuerza, frenos, sistema hidráulico y trac-
ción delantera.

Los motores usados por John Deere
son siempre específicos para tractores
agrícolas, lo que es muy importante y
están diseñados a fin de reducir pérdidas
en potencia y mantener un adecuado
nivel de refrigeración, con lo que se au-
menta la duración del motor.

La transmisión está basada en engra-
najes helicoidales de alta resistencia y

dotada de 8 0 16 marchas de avance,
según modelos, y de 4 u 8 de retroceso,
con Hi-lo, y sistema de cambio variable,
sin embrague, EI tractorista puede cam-
biar de marcha empujando simplemente
la palanca de cambio hacia adelante o
hacia atrás, según las necesidades de
marcha y de las operaciones de cultivo.
Los diferenciales de los ejes delantero y
trasero disponen de blocajes de fácil co
nexión, sobre la marcha, mediante un
sistema electro-hidráulico, a fin de ase
gurar la máxima tracción en condiciones
severas de trabajo.

Están dotados de frenos de disco, en
baño de aceite en la parte trasera, accio-
nados hidráulicamente y combinados con
un freno de disco en seco acoplado al eje
de la tracción delantera.

EI sistema hidráulico es de circuito ce
rrado y está accionado por una bomba de
pistones radiales, de gran capacidad de

^:^
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elevación, lo que unido al robusto engan-
che tripuntal trasero, permite la manipu-
lación rápida de varios y pesados aperos.

La tracción delantera de algunos nue-
vos modelos de John Deere se consigue
mediante un simple conmutador situado
en el salpicadero, operación que puede
realizarse durante la marcha y bajo carga.
Las manguetas tienen un ángulo de
avance de 12° 0 13°, con lo que se
consigue el menor radio de giro entre los
tractores de esta categoría, pese a sus

grandes ruedas delanteras. De esta ma-
nera, es posible realizar distintas labores
simultáneamente, con aperos montados
delante y detrás, con el consiguiente
ahorro de tiempo y energía.

COSECHADORAS

John Deere ocupa la primera posición
en el mercado de cosechadoras en Espa-
ña, desde hace 12 años.

Como nuevos productos fueron pre-
sentados los modelos 1042, 1052 y 1055,
que estarán presentes en la próxima FIMA
de Zaragoza.

EMPACADORAS

Llamó la atención, en la jornada de
Getafe, el nuevo modelo de rotoempa-
cadora 545, con una cámara de empa-
cado de gran capacidad, lo que facilita la
permanencia de la paja en el campo y
aumenta las posibilidades económicas del
ensilaje.

Una unidad de esta rotoempacadora
equivale, en capacidad de trabajo, a 20
empacadoras convencionales, y se distin-
gue al mismo tiempo por su velocidad y
maniobrabilidad.

^
Tractor John Deere, modelo 4850-S4, con
motor de 7.610 cc, y 240 CV de potencia a la

t.d.l. (pendiente de homologación).

Con ventajas económicas en grandes explotaciones

U N N U EVO SISTEMA DE
RECOLECCION DE CEREALES

La recolección de los cereales supone
evidentemente la recolección del grano.
Pero también, de forma ocasional, aun-
que cada vez más imperativa, se debe
proceder a la recolección de la paja.

Frente a este problema, el hombre ha
tenido que buscar soluciones que pueden
englobarse en dos tipos de opción:

-cosechar antes o después de la ma-
duración.

- cosechar "a granel" o previo frac-
cionamiento de la mies.

Cuando una planta se recoge con an-
terioridad a la maduración se pueden dar
dos alternativas:

- Formar paquetes de mies (haces,
gavillas, etc.) que se dejan en el campo
hasta su maduración, posterior transpor-
te, trilla y separación del grano, con el
almacenamiento de éste en sacos y em-
pacado de la paja para que se pueda
guardar. ^No será esto una reminiscencia
de costumbres propias de los pueblos
nómadas, que en su nomadismo precisa-
ban disponer con rapidez y seguridad de
los frutos que acababan de producir?

- Recolectar toda la mies formando
hileras que posteriormente, una vez seca,
será recogida por una recogedora carga-
dora de forrajes, y es transportada a gra-
nel en su totalidad hasta una trilladora
estacionaria, almacenando el grano sin
ensacar y lanzando la paja directamente
al pajar. Esta solución adoptada por mu-
chas explotaciones del Este puede tener
un gran porvenir: una notable reducción
de la mano de obra y de las inversiones,

aunque las pérdidas totales puedan re-
sultar mayores.

Una actuación basada en este manejo
de graneles es la que experimenta la Shell
Farn A/S (filial de la A/S Dansk Shell) en
la península de Jutlandia, en Dinamarca.

Una segadora-recogedora (foto 1) carga
toda la mies del campo en una tolva-
contenedor de 30 m3, que se transporta
sobre un camión a la planta central de
proceso, realizándose este trabajo en un
radio de 15 a 20 Km (foto 2).

La planta de proceso se encarga de la
trilla (con trillador estacionario Interna-
tional Harvester AXIAL-FLOW) que com-
pleta el proceso de separación. Hay pre-
cisamente un proceso de secado y la ca-
pacidad de la planta (foto 3) es de 12 a 20
Tm/hora.

Las notables ventajas económicas en
cuanto a la reducción de costes y de
inversiones, la posibilidad de recupera-
ción de paja y grano, incluso en condicio-
nes climatológicas difíciles (el grano se
obtiene con el 10 al 12% de humedad) y la
posibilidad de incorporar hidróxido sódico
en la paja que, una vez empastillada (foto
4), se puede dedicar a alimentación del
ganado, hace del proceso algo con futuro
prometedor.

También la recolección de dos fases
(fotos 5 y 6), pero ambas con maquinaria
móvil, tiene sus partidarios. Los trigos
canadienses de primavera encuentran así
una forma para acelerar sus recolección.

Luis MARQUEZ
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SEMANA VERDE
DE BERLIN,
50 AÑOS
Palabras del Ministro
alemán de Agricultura
a los periodistas europeos

En el 50 Aniversario de la Semana Ver-
de Internacional de Berlín, hermana
mayor de la Semana Verde de Galicia, que
se inició a finales del pasado enero, Ignaz
Kiechle, Ministro Federal de Alimentación,
Agricultura y Bosques ha presidido el acto
de bienvenida a los escritores y publicis-
tas agrarios de Europa, en la cual hemos
participado dos españoles. Kiechle dirigió
unas palabras en la que destacó proble-
mas de la agricultura europea, seguido de
un animado coloquio, que exponemos a
continuación.

PROTECCION A LOS
BOSQUES Y MEDIO
AMBIENTE

Expuso el gravísimo problema de la
muerte lenta de los bosques europeos y
dijo que los Gobiernos deben pasar a una
inmediata acción antes de que sea de-
masiado tarde. Alemania, por ejemplo,
actualmente importa un alto porcentaje
de la madera que necesita, y si el proceso
de muerte mencionado no se detiene se
va a Ilegar, a corto plazo, a una situación
trágica cuya solución sería muy difícil.

La muerte de amplias zonas de bosques
alemanas ya hace años que avanza, de-
bido a la contaminación atmosférica por
emisiones industriales de gases que se
convierten en Iluvias de ácidos sulfúrico y
nítrico, y el ministro va a tomar las medi-
das para que el proceso se detenga. Los
árboles se están quemando lentamente y
Europa se va a quedar sin madera, al
mismo tiempo que conlleva una profunda
deterioración del medio ambiente. Asi•
mismo esta Iluvia ácida ha matado la
vegetación acuática de los miles de lagos,

E/ Ministro de Agricu/tura se dirige a /os escritores y publicistas de Europa (Foto del
auror).

especialmente los Escandinavos, por el
momento, de lo cual se alimentaban los
peces y han muerto de hambre convir-
tiéndose miles de lagos en unos grandes
depósitos de agua estéril sin vida.

A ello se va a unir una degradación del
suelo cultivable, con el deterioro de los
cultivos y pastos, que no solamente va a
detener la producción de la agricultura,
sino que también va a acelerar la erosión
y el trastorno irreversible del medio am
biente para la flora y la fauna.

Y añadió Kiechle que ya se ha hablado
mucho sobre ello pero lo que urgente-
mente se necesita es una inmediata ac-
ción de los Gobiernos, cosa que él hará en
todo aquello que desde su Ministerio le
sea posible. No se puede esperar más
tiempo y dejarlo hasta que la situación
origine un problema muy difícil de resol-
ver, como ha sucedido con los excedentes
de la leche, que de haberse tomado me-
didas hace ya años no hubiese originado
el problema que ya hay planteado.

Kiechle se expresó en términos enérgi-
cos tanto en su discurso como en sus
contestaciones a las preguntas del colo-
quio.

Otros problemas de la Agricultura se-
rían tratados por el Presidente de la Aso-
ciación de Agricultores Alemanes, Heere-
man, en otras sesiones, en las que atacó a
la política agraria del Mercado Común en
sus conversaciones y negociaciones en
Bruselas, sobre lo cual está en desacuer-
do la Agricultura Europea, porque lesiona
y margina a los agricultores y principal-
mente a la agricultura familiar de peque-
ñas y medianas granjas.

LA AGRICULTURA ES
INSUSTITUIBLE

La agricultura es base fundamental de
la economía de los países porque si falla
lesiona a la totalidad de dicha economía.

Téngase en cuenta la gran dependencia
de los puestos de trabajo con la agricul-
tura, directa o indirectamente a través de
la moderna industria de la alimentación, y
asimismo es la principal inversora en la
industria de la maquinaria, hasta el punto
de que su inversión económica es
superior a la inversión de la industria del
automóvil. Adiciónese su inversión en la
industria de fertilizantes, de pesticidas,
medicamentos, etc.

Hay que diversificar más las especies
animales en la explotación ganadera, re-
tomándole ese cariño que antes se le
tenía, y considerando a los agricultores
como los protectores directos de la
conservación del medio ambiente com-
pensándoles este trabajo en el cual son
sus principales agentes. A pesar de ello no
hay esfuerzos para sacarlos de la actual
depresión de su economía, sino, por el
contrario, se les mantiene en el temor de
un futuro incierto que pudiera originar su
desaparición como agricultores.

EL HAMBRE DEL MUNDO contrasta
con LOS EXCEDENTES TEORICOS DE
ALIMENTOS. Otro tema es que gracias a
los criticados excedentes de la agricultura
ha sido posible remediar el hambre de las
naciones del Tercer Mundo, evitando la
muerte de parte de la población en varios
de los muchos millones de personas que
anualmente mueren por falta material de
alimentación.

Invitó Kiechle, se visitase la exhibición
de alimentos de la Semana Verde, con su
enorme diversificación por la moderna
industrialización, en la cual podría cada
uno degustar una enorme variedad de
ellos, y que por un día los visitantes se
olvidasen de los regímenes alimenticios y
de un exceso de ingestión de calorías que,
dijo humorísticamente, en esta excepcio-
nal oportunidad no iba a perjudicar a
nadie.

David Bayón
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Foresta, horticultura,
alimentación...

Del 9 al 17 de febrero se ha celebrado
en la Feria lnternacional de Bilbao la
muestra "Itxas-lur 85", que es el anagra-
ma en auzkerra de "Mar-tierra 85".

La presencia activa de quinientos ex-
positores relacionados con la maquinaria
agrícola, semillas, plantas, energías alter-
nativas, alimentación, productos deriva-
dos de la agricultura, pesca y equipa-
miento comercial, ganadero y forestalista
y la celebración, en el transcurso de la
feria de cuatro Jornadas Técnicas y una
mayor proyección de los sectores foresta-
les y de la alimentación, son las notas
más destacadas de este Certamen del
Sector Primario, que acaba de celebrarse.

Por orden cronológico las Jornadas
Técnicas que han tenido lugar a lo largo
de este certamen han sido:

1. - EI I I I Congreso Nacional de Herbo-
dietética.

2. - Agricultura de alta montaña.
3. - EI sector de alimentación.
4. La foresta.

Se han celebrado los días de Cantabria;
Castilla y León; Guipúzcoa; Suecia; Ho-
landa y Galicia; Finlandia y Cataluña;
Alavañ Navarrañ Iparralde y Rioja; y Viz-
caya, a los que han acudido invitados por
la Feria de Bilbao, técnicos y agricultores
de las diversas regiones.

Han tenido lugar demostraciones fo-
restales en el Alto de Barazar. Se ha
inaugurado la ampliación del vivero fo-
restal de "EI Garmo" dándose conferen-
cias especializadas sobre temas de agri-
cultura, ganadería y foresta.

Muy interesantes han sido los stands:
BIALKA, Asociación de Fruticultores viz-
caínos, con sus secciones de frutales de
pepita, viñas de txacoli y kiwi, al que
comercializarán con el nombre de "gozo-
berri" y los libros "cultivo del manzano",
"trilogía del txakoli", "Malherbología",
etc.; BIHOEL, Asociación de Horticultores
vizcaínos, con sus frescas verduras reco-

gidas a diario de la huerta; BIERAL, Aso-
ciación de Apicultores vizcaínos con su
"eztia" la miel sana y natural; ZIZARREGI
de Larrea (Alava) con su humus producido
por lombricultura; EI Club Colombófilo
Vizcaya Mensajera; EI uso del frío en el
caserío; FROM con degustación de los
sabrosos frutos de la mar; EI de aprove-
chamiento de los subproductos del mon-
te, hoy infrautilizados; EI ordenador por-
tátil Alfalaval, para manejo racional del
vacuno; La magna exposición de vacuno,
caballar, pottoka y lanar latxa; "Anton" el
conejo autóctono del País Vasco; Los so-
fisticados invernaderos de atta produc-
ción, etc.

Han destacado los números dedicados
a"Itxas-lur 85" de la revista "Agricultu-
ra" y la "Actualidad Forestal del País
Vasco", editada por el Banco de Bilbao.

La falta de rentabilidad del sector agrí-
cola y el que sus productos no sean com-
petitivos a escala europea, puede ser
mortal para la agricultura de la Cornisa
Cantábrica y cara a nuestra integración
europea.

En estas mismas columnas, ya en
1958, publicábamos un artículo que titu-
lábamos "Una aportación a la Comunidad
Europea la Cornisa Cantábrica y las
cuencas de nuestros ríos, repoblados con
especies de crecimiento rápido y como
España podría y debía ser la reserva fo-
restal que Europa necesitaba, e indicába-
mos como la legislación administrativa y
fiscal estaba desfasada de la realidad
técnica y económica, impidiendo a la ini-
ciativa privada, acudir al medio r^ural.

Después de casi 30 años, estos temas
están de plena actualidad y es doloroso
ver que hemos perdido un tiempo magní-
fico para nuestra economía rural y para
nuestra integración europea.

También en el año 1970, después de un
viaje que realizamos a Holanda con un
grupo de agricultores vizcaínos, comen-
tábamos como nuestro agro, comparado
con Holanda el país de los más poblados
que se ha visto obligado a utilizar exten-
sivamente sus tierras, siendo su Balanza
Comercial positiva y volviéndose hacia la
horticultura, debía servir de ejemplo a la
Cornisa Cantábrica, situada en la Europa
húmeda y templada y en mejores condi-
ciones que Holanda y afortunadamente
en este aspecto hemos avanzado y ac-
tualmente la horticultura ya es una reali-
dad.

Bernardo de Mesanza
Ruiz de Salas

XI CURSO DE
POSTGRADO DE
ORDENACION
DEL TERRITORIO

Organizado por Fundicot, Aso-
ciación Interprofesional de Ordena-
ción del Territorio, tendrá lugar en
Madrid durante los meses de octubre
de 1985 a junio de 1986. Las clases se
impartirán en el Instituto de Ingeniería
de España durante una semana de ca-
da mes.

EI plazo de admisión de solicitudes
finaliza el 30 de junio de 1985.

Para mayor información dirigirse a:
FUNDICOT. Calle General Arrando, 38.
28010 Madrid. Tel. 91/4197382.

IX CURSO
INTERNACIONAL DE
REPRODUCCION
ANIMAL

Organizado por el Instituto Nacional
de Investigciones Agrarias, este curso
tiene un carácter teórico-práctico y se
desarrollará de forma intensiva, exi-
giendo la dedicación plena del alum-
no. Está dirigido principalmente a titu-
lados superiores que desean especiali-
zarse en Reproducción Animal o a pro-
fesionales que ya trabajen en este
campo.

EI número de plazas está limitado a
30 alumnos, siendo los derechos de
inscripción de 50.000 pesetas, aunque
existe la posibilidad de concesión de
becas en función de los méritos y
curriculum del solicitante. Las solici-
tudes han de presentarse antes del 10
de junio de 1985.

Para cualquier información comple-
mentaria, dirigirse al Director del Cur-
so. Dr. D. Tomás Pérez García. Depar-
tamento de Reproducción Animal.
INIA. Avda. Puerta de Hierro, sln. 28040
Madrid.
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Ferias. Con^re.^sc^s, Expo^sicione^...
Talavera, un
enclave ferial

Ante
FIAGA'85

Talavera ha sido, desde tiempos
muy remotos, un enclave comercial
histórico, desde Castilla hacia Extre-
madura y Andalucía, con un paso y
mercado de ganado, lana y plata, y
siempre ha contado con una actividad
ferial de gran alcance.

Ahora el aumento de los regadíos y
de los censos ganaderos, sobre todo
vacuno, obliga a la celebracíón de una
Feria lndustrial, Agrícola y Ganadera.
Por esto, ante la próxima FIAGA'85, in-
teresa recordar la evolución más re-
ciente de esta feria talaverana, como
garantía de la inmediata celebración.

FERIAS DEL CAMPO

A partir de 1959 y alternando
bianualmente con la Feria lnterna-
cional del Campo de Madrid, se em-
pieza a celebrar en Talavera las Ferias
del Campo provincia/es, que desarro-
lan fundamentalmente las muestras
de ganado selecto de distintas espe-
cies en forma de exposiciones y, más
tarde, Concursos de ganado selecto.

Los concursos de ganado eran expo-
nentes del avance genético y producti-
vo de las distintas razas que se explo-
taban en la provincia y en las provin-
cias limítrofes, teniendo lugar en los
paseos de la Alameda próxima y coin-
cidiendo con las tradicionales ferias
de mayo.

Los concursos de ganado, que se
celebraban eran los siguientes:

-Concurso Morfológico Provincial
de Vacuno de Carne.

-Concurso de Estimación y Carac-
terización de la Raza Frisona.

-Concurso Provincial de Rendi-
miento en Leche de la Raza Frisona.

-Concurso Interprovincial de Ren-
dimiento en Carne de Vacuno.

-Concurso Morfológico Provincial
de Ganado Ovino Talaverano.

-Concurso Interprovincial de Cor-
deros Pascuales, de tipo exportación y
nacional.

-Concurso Interprovincial de Ren-
dimiento de Carne de Ganado Porcino.

Progresivamente fue aumentando la
calidad de participación del número de
animales y razas, así como las exposi-
ciones y demostraciones de algunas
industrias de la regibn con la celebra-
ción de otro tipo de concursos:

-Concurso provincial de vinos co-
munes.

-Concurso de planteles del Servi-
cio de Extensión Agraria.

-Concurso provincial de destreza
en el oficio:

• de tractoristas.
• de arada.

-Concursos provinciales de ma-
quinaria agrícola.

La última Feria Provincia/ de/ Cam-
po fue en el año 1975. Desde entonces
era sentida la necesidad de completar
el sentido de la Feria, potenciando el
comercio y las industrias agrarias, me-
diante una mayor participación de ex-
positores con los últimos avances téc-
nicos de las industrias agrícolas y ga-
naderas.

FIAGA 82

Por diversos motivos se suspende la
celebración de la Feria del Campo,
hasta que en el mes de septiembre del
año 1982 se reanuda la tradición ferial
con un sentido moderno y adaptado a
las necesidades y exigencias de una
agricultura y ganadería actuales.

De modo experimental se organiza
por el Ayuntamiento de Talavera la 1. a
Feria lndustrial, Agríco/a y Ganadera.
En ella se comprueba que la necesidad
sentida por los industriales del sector
se demostraba con la exposición de
sus productos, con la presencia de
doscientas cincuenta firmas comer-
ciales, representadas por 57 exposito-
res de los distintos sectores agrarios.

Esta primera celebración de la
FIAGA, se desarrolla en el marco de
los Jardines del Prado en una instala-
ción provisional y de dimensión pura-
mente experimental.

MERCADO NACIONAL DE
GANADO Y FIAGA

La comprobación de que los in-
dustriales del sector agrícola y gana-
dero necesitaban un marco adecuado
para exponer sus producto y lo más se-
lecto de su ganado, motiva al Ayunta-
miento de Talavera a adoptar la deci-
sión de instalar una infraestructura
adecuada para la ubicación de los dos
sectores.

Bajo este planteamiento se organiza
FIAGA-84 alojando a los animales se-
lectos de los Concursos en el recinto
cubierto del Mercado Nacional de Ga-
nado, ocupando una superficie cubier-
ta de 17.000 metros cuadrados. Con
servicios adecuados de toda clase.

De otro lado, la coincidencia de la
celebración de los mercados de qana-

do de las ferias del mes de mayo con la
FIAGA garantiza un importante núme-
ro de visitantes de los sectores
agrícolas interesados en los aspectos
técnicos más avanzados sobre ma-
quinaria, montajes industriales, moto-
res, molinos, productos fitoquímicos,
abonos, semillas, piensos compues-
tos, tractores, vehículos y maquinaria
de todo tipo, exponiéndolo al público
en el espacio destinado a industrias
agrícolas, dentro de los terrenos del
Mercado Nacional, sin interrumpir su
actividad normal.

La FIAGA es declarada de interés re-
gional por la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, celebrándose
los días 14 al 18 de mayo de 1984, con
la participación de más de 400 exposi-
tores y un número de visitantes supe-
rior a los 100.000.
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Don Benito, una institución ferial ya consolidada

FEVAL
I Agroalimentaria
de Extremadura

Del 20 al 24 de febrero, como habíamos
anunciado, tuvo lugar en Don Benito
(Badajoz) la FEVAL-85, este año como "I
Feria Agro-alimentaria de Extremadura",
en unas instalaciones nuevas, en nuestra
opinión excelentes, que demuestran la
decisión extremeña de concentrar y loca-
lizar, en esta estructura ferial, las distin-
tas ferias sectoriales que puedan
interesar a la región, como pueden ser las
del corcho, artesanía, granito, etc. Don
Benito, por otra parte, tiene una localiza-
ción muy centrada dentro de la superficie
regional.

La feria ha tenido un pabellón dedicado
a alimentación, como productos transfor-
mados dependientes del sector agrario
extremeño y otro destinado a la exposi-
ción de maquinaria, aperos, medios de
producción (fitosanitarios, fertilizantes,
etc.) y servicios.

Entendemos que, desde FEVAL, puedan
promocionarse distintas ferias comercia-
les extremeñas, siendo por ahora las re-
lacionadas con el sector agro-alimentario
las de mayor éxito a corto plazo. No sé
olvide que FEVAL nació como feria de las
Vegas Altas, en una zona que, con éxitos y
fracasos, consiguió un revolucionario
cambio de sus estructuras productivas,
cuyo origen fue el Plan Badajoz. Ahora,

con la construcción de nuevos embalses
en Badajoz y el aumento de los regadíos,
es posible que Extremadura supere, en los
próximos cinco años, la cifra de 300.000
Ha de regadío, según la opinión del Di-
rector de la Feria José Luis Viñuelas.

Creemos, por nuestra parte, que la
consolidación de una institución ferial
radica en el éxito de la organización y de
la elección de los temas monográficos
para el programa anual de ferias a cele-
brar. Por esto, a largo plazo, a la región
no le debe interesar centrar demasiado
sus esfuerzos en la agricultura, sector
primario y cuya ocupación profesional ha
de ir en disminución aunque con aumen-
tos en calidad e intensidad. Por otra par-
te, los nuevos regadíos tendrán que
consolidarse con éxitos paralelos en los
sectores industrial y de servicios. En caso
contrario, se repetirán situaciones que
todos recordamos.

La feria agro-alimentaria de este año ha
tenido, como es lógico, actividades com-
plementarias, como una jornada sobre

zoonosis, conferencias sobre financia-
ción, demostraciones de firmas comer-
ciales, exhibición de doma de caballos,
etc.

Es lógico que esta feria, así como el
programa de otras monográficas que le
sigan, sea la consolidación de una activi-
dad ferial que Extremadura necesita y que
se aproveche, con auténtica eficacia co-
mercial, las nuevas instalaciones, que ya
pudieron ser contempladas, por primera
vez, en mayo de 1984, con motivo de la
celebración de la VII FEVAL.

Deseamos sinceramente los mayores
éxitos a estas ferias extremañas, por
cierto en una zona española que se ve
crecer y desarrollarse con rapidez, pero se
ha de acertar en la elección de los temas y
en la coordinación con otras ferias espa-
ñolas, sobre todo en este sector de la
alimentación.

AGRICULTURA-301



ANUNCIOS BREVES

EQUIPOS
AGRICOLAS

"ESMOCA", CABINAS ME-
TALICAS PARA TRACTORES.
Apartado 26. Teléfono 200. BI-
NEFAR ( Huesca).

VARIOS

LIBRERIA AGRICOLA. Fun-
dada en 1918; el más completo
surtido de libros nacionales y ex-
tranjeros. Fernando VI, 2. Teléfs:
419.09.40 y 419.13.79. Madrid-4.

CERCADOS REQUES. Cerca-
dos de fincas. Todo tipo de alam-
bradas. [nstalaciones garantizadas.
Montajes en todo el país. Teléfo-
no: 136. FUENTEMILANOS (Se-
govia).

Se vende COLECCION comple-
ta encuadernada de la revista Agri-
cultura, desde el primer número
enero 1929. Razón en esta editorial.

MAQUTNARIA
AGRICOLA

Cosechadoras de algodón BEN
PEARSON. Diversos modelos pa-
ra riego y secano. Servicio de pie-
zas de recambio y mantenimiento.
BEN PEARSON IBERICA, S.A.
General Gallegos, 1. MADRID-16
y Pérez de Castro, 14. CORDO-
BA.

SEMILLAS

PRODUCTORES DE SEMI-
LLA, S.A. PRODES. Maíces y
Sorgos Híbridos - TRUDAN - Ce-
badas, Avenas, Remolacha, Azu-
carera y Forrajera, Hortícolas y
Pratenses. Camino Viejo de Si-
mancas, s/n. Teléfono: 23.48.00.
VALLADOLID.

U R IBER, S.A. PRODUCTO-
RA DE SEMILLAS número 10.
Hortícolas, leguminosas, forraje-
ras y pratenses. Predicadores, 10.
Te1.:44.2019-43.80.97 ZARA-

GOZA.

BULBOS

BULBOS DEGLADIOLOS pa-

ra producción flor todos tipos,
tamaños 10/12 hasta 14+, calidad

según normas holandesas PD/BKD.

Bulbitos para producción de bul-

bos, campaña 85, origen holandés.
Ofertas completas incluyendo se-

guimiento cultivo y venta del pro-
ducto. VANTHIEL ASOCIADOS,

SA. Rua 3, Ujué ( Navarra). Telé-

fono 948/227140. Tlx 37738 CO-

CIN E (ATT VTHIEL).

GANADERIA

INVESTIGACION DE BRUCE-
LOSIS GANADERA Y SU CON-
TAGIO AL HOMBRE. Solicite in-
formación al Doctor David Bayón,
Real Academia de Medicina de Ga-
licia, La Coruña, por correo o a los
Tels. (981) 236803 y 614502. Espa-
ña. Colaborador de FAO/OMS.
Se les dará instrucciones para la re-
cogida, conservación y remisión
por paquete postal de muestras de
leche, o sangre. Recibirán un dicta-
men oficial del resultado de la in-
vestigación y normas para evitar el
contagio humano.

VIV ERISTAS

VIVEROS SINFOROSO ACE-
RETE JOVEN. Especialidad en
árboles frutales de variedades se-
lectas. SABIÑAN (Zaragoza). Te-
léfonos: 82.60.68 y 82.61.79.

VIVEROS CATALUÑA. Ar-
boles &utales, nuevas variedades
en melocotoneros, nectarinas, al-
mendros floración tardía y fresas.
LERIDA y BALAGUER. Solici-
ten catálogos gratis.

V[VEROS JUAN SISO CA-
SALS de árboles frutales y almen-
dros de toda clase. San Jaime, 4.
LA BORDETA (Lérida). Teléfo-
no: 20.19.98.

VIVEROS ARAGON. Nombre
registrado. Fruta]es. Ornamenta-
les. Semillas. Fitosanitarios BA-
YER. Tel. 10. BINEFAR (Hues-
ca).

RELACION DE ANUNCIANTES EN
NUESTRAS DOS EDICIONES

MA RZO 1 y MA RZO 11

AGROCAL EXTRACTORESSOJA MINISTERIO

A.M.I.C. FIAGA AGRICULTURA

ARGOS FILTROS MANN MONTALBAN

FORD MOTOR IBERICA
BASF

HICARSA PIMSA

CAJA AHORROS ZARAGOZA HISPANOMOTOR SAME

CALCIOCAR INTERNATIONAL SANDOZ

CLAAS HARVESTER UNION CARBIDE

DOW CHEMICAL JOHN DEERE VICON

EBRO LANDINI WORTHINGTON
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TEMIK 10G es un
nematicida-insecticida
granulado desarrollado por
Union Carbide para el control
de diversas plagas de los
cítricos.

TEMIK 10G aplicado al suelo
libera su materia activa en la
humedad del mismo. Por ello
proporciona una enérgica
defensa contra los nemátodos.
Estos son organismos
microscópicos que destruyen
las raíces y en consecuencia,
disminuyen la capacidad del
árbol para asimilar el agua y
los nutrientes del suelo.

Además la materia activa de
TEMIK 10G disuelta en la
humedad del suelo es
absorbida por las raíces y
debido a su acción sistémica

^

^^^^ v

Sólo produce ganan^

circula junto a la savia por
todo el árbol, produciendo un
eficaz control de las plagas que
atacan las partes aéreas del
mismo: pulgones, arañas y
mosca blanca.

EI control preventivo de sus
naranjos y mandarinos contra
todas estas plagas, significa
una más alta producción.
Aplique a sus cítricos
TEMIK 10G y conseguirá más
calidad y más cantidad de
frutos. Sus árboles crecerán
más y sus beneficios serán
mayores.

Consulte a su proveedor
habitual o a Unión Carbide
Ibérica, P°de la Castellana, 163.
Tel. 279 34 04.
Madrid-16. ^;
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Con SAME todavía más adelante.
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