


NIIEYO JOHN DEERE
364011NEA SUPER

CON 12B C.Y.'
CAPAZ DE REALIZAR VAAIAS LABORES EN UNA SOLA PASADA

Un robusto tractor de gran
potencia y capacidad
de tracción, para aumentar
la rentabilidad de su trabajo
• El tractor John Deere 3640 es un

nuevo diseño pensado para montar
aperos más grandes con la máxima
seguridad y estabilidad.

• Un simple interruptor conecta su
poderosa doble tracción.

• Con el radio de giro más reducido
en tractores de su clase, trabajará
más cómodamente y sin pérdidas
de tiempo.

• Su robusto enganche tripuntal
delantero permite realizar varias
labores simultáneamente.

• Las ruedas, de gran balón,
aprovechan al máximo el peso del
tractor, proporcionando gran agarre
y aumentando la tracción.

• La transmisión sincronizada "Power
Synchron " permite el cambio de
velocidad sin pisar el embrague y sin
detener el tractor, incluso en labores
de arada.

• La confortable cabina John Deere
SG2 con mandos ergonómicos y gran
visibilidad garantiza su cómodo
ambiente de trabajo.

En john Deere, la calidad
es eqnipo standard
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Ediloriale^

EI nuevo reto de la
agricultura

hispanocomunitaria

EI pasado día 1° de enero, pasará
a la historia española como uno de
los hitos más trascendentes, por
cuanto supone una equiparación de
nuestro país con nuestros homólo-
gos europeos, y el quebrantamiento
de un aislamiento español del mun-
do occidental, en sus foros de deci-
sión. Por tanto hemos de felicitar-
nos por tal acontecimiento, cuya
proyección, en un amplio espectro
político, social y económico no re-
sulta fácil de vislumbrar en toda su
dimensión.

EI sector agrario, que en parte ha
sido uno de los escollos más serios
de las negociaciones de integración,
inicia el próximo mes de marzo, su
nuevo status y, con ello, la cuenta
atrás del período transitorio que
debe llevar a una integración plena.

La precaución de la CEE por Ile-
gar a controlar el significativo po-
tencial agrícola español, puede ha-
cer pensar a muchos de nosotros que
partimos de una indudable posición
de ventaja, en el nuevo maratón.

Sin menoscabo de una serie de
ventajas comparativas derivadas de
nuestro clima, suelo y hasta tradi-
ción cultural en ciertos sectores, lo
cierto es que la nueva andadura su-
pone un verdadero reto para toda la
economía española.

El empresario agrario español se
va a encontrar con un nuevo mer-
cado, más amplio y con una deman-
da más cualificada y exigente, que le
ofrecen unas posibilidades hasta el
momento inexistentes.

(De "Holland Herald. 20 years").

(De "Castilla La Mancha, un sueño posible"). nuestros enlpresarios agrarios.

EI reverso de la moneda muestra
un sector agroalimentario romuni-
tario con unos problemas de excc^
dentes gravitando sobre unos fondos
financieros cada vez más discutidos.
EI nivel tecnológico y las estructu-
ras productivas son un elemento
más de desnivel entre los países y,
sobre todo, entrc ciertas regiones
comunitarias.

EI marco de las organizaciones
comunes de mercados, y el complejo
tejido de acuerdos y compromisos
que fonman el "acquis" comunitario,
constituyen una barrera más de dis-
criminación.

La inadecuada estructuración de
nuestros canales comerciales, puede
dificultar la salida de nuestros pro-
ductos a los clientes comunitarios, y
convertirnos en simples oferentes de
materias primas sin capacidad ne-
gociadora.

Por ello es esenciul concienciar-
nos de la necesidad de potenciar al
máximo, en este período de
transición, nucstro tejido co ►ucrcial,
que pern► ita aprovechar el dinumis-
mo de esta socierlad moderna.

A corto y aún a medio plaro puc-
den presentarse dificultadeti serias,
que obligarán a la recstructuración
básica de algunos sectores, incluso
al abandono de activid^► des hast<t
ahora tradicionales.

Sin embargo, hay yue ur opti-
mistas, por cuanto yuc ello pucdc
generar nuevas cnergias, ubrir nuc-
vos cauces y por yué no, crear ►u^a
mentalidad empresarial y creativa en
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AHORRAR
AGUA

H:I Ministerio de At;ricultura ha hecho recientemente su
balance de actuación en los planes de reKadíos, tanto en lo
yue se refiere a las inveniones pítblicas como en las
transformacionc's auxiliables de carácter privado.

las cifras son alentadoras e incluso se admite el aire un
tanto triunfalista dc su difusión, aunque en definitiva estos
esfuertos son continuadores de muchos anteriores y siempre
justificados en función de las necesidades productivas en el
medio a^rícola de nuestro país.

Pero entre todas las directrices ahora propu^nadas, en
planes remorados de cara al futuro, conviene centrar nuestra
atención en el ahorro del agua, propugnado varias veces en
nuestras pát;inas por técnicos especializados en distintos
artículos.

por í'tito, las referidas directrices no deben olvidar nunca
la necesidad de la nrncnnr'„acr'ón del riesgo, en busca del
ahorro de lu mano de obra, y los sisternas localizados, que
consigucn siemprc ahorrar agua.

HaY yue conseguir una calidad del riego y, al mismo
tiempo, unos consumos energéticos y unos costes que hagan
pusible la rentabilidad de las inversiones.

La calidad del riego se deriva de la elección de los
sistemas adoptados en cada situación, lo que nos impide su
detalle en este corto espacio editorial. Pero conviene
recordar que los ahorros de agua y la disminución de costes,
sin menoscabo de la eficacia del riego, se basan siempre en
la tecnolo^ía de los equipos de riego que buscan esa meca-
nización y/o localización ( rodadores o alas de riego, enro-
Iladores, pivot, microaspersores, goteo, ete.), siendo tan
importante su técnica y coste inicial como sus rendimientos
y posibilidadcs de mantenimiento.

Fai España, por troa serie de motivos técnicos ,y comer-
ciales, la ofertu de equipos de rie^o y de ejecución de
re^adíos en fincas privadas, ha variado con excesiva fre-
cuencia, habiendo existido muchas firmas comerciales que
han imitado al Guadiana en su presencia en el mercado.

Por todo ésto, AGRICULTURA está tratando última-
mente de prestar atención al regadío, con artículos técnicos
vanguardistas, así como a la actualidad de la nueva legisla-
ción sobrc nuestras aguas, tema polémico como se sabe y
debatido recientemente, entre otros foros, en el Congreso
Internacional de Derecho Agrario, celebrado en Canarias en
el pasado septiembre, en el cual se reafirmó, según tenemos
entendido,la necesidad de una nrdenación de las aguas,lo
yue no si^nifica, en modo algtmo, la "estadificación" de las
mismas.

Aviso a nuestros suscriptores
Editi^ri,il Agríc<^la lis^;tttolei. SA se vicne estbrzantto, durunte los

último.e años. rn una mcjor;i scnsihlc v continul^d^, de su revista
AGRI('Ul,l'IIKA.

A Ixsar del m.rvur cosle de t.^d^^. lu, fartures yue inciden at la ediciim
dc la revistt^ ^^ del ImFucstu dcl V,ilur Añadido, yue no teníamos con
anteri^^ridaJ. Fwiil^^riul Agrícula I:,p;^fiulu. Sr^. Nu moditica para este ^ñu
la^ tarifus Jc ^uscrihción de I,i Re^^ista ^^, u su vez, pretende seguir
rncjoranJ^^ cl actual nivcl rel.^ri^roadu cun Ia m:^yuelaciún, unKinales,
inli^rm,icii^n nacionul c intcrnacionaL ctc.

Pi^r ltint^^, la.v turifus ^nr:^ 198(^. ^cr:ín lus ^ieuicntcs:
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OPINIONES

DEFENSA DE LA
COMPETENCIA EN EL

SECTOR
AGROALIMENTARIO

Pol ítica com u n ita ria y perspectivas
espa ñolas

Julián Briz

Para los estudiosos y académicos de los
mercados, el logro de una transparencia
comercial y un buen grado de competiti-
vidad, son piedras básicas sobre las que
deben apoyarse posteriores acciones.

La celebración de una Mesa Redonda
sobre la "Defensa de la Competencia en
la estrategia comercial alimentaria" en la
Universidad Politécnica de Madrid, mo-
derada por el que escribe estos comenta-
rios, y con participación de expertos como
el Dr. Piero Ravaioli de la Dirección Ge-
neral de Defensa de la Competencia de la
CEE en Bruselas, el Dr. J. Marra de la
Infiesta, Subdirector del Servicio de la
Competencia de España, y el profesor J.
Farran del IESE de Barcelona me han
impulsado a hacer una serie de reflexio-
nes personales que aquí se exponen.

La lucha por el dominio del mercado
Ileva a un deterioro de defensa de la
competencia, que se hace notar en varios
frentes: organización de carteles, mani-
pulación de los p; ecios y servicios que
pueden conducir a una mala relación
calidad-precio a corto o medio plazo.

En el área Comunitaria, ya en el Trata-
do de Roma se establece como principio
esencial la libre circulación de mercan-
cías. Este objetivo de mercado único,
considerado como utópico en muchas
ocasiones, distorsionado por acciones
tanto unilaterales por parte de los go-
biernos, entidades privadas, etc. La eli-
minación de las barreras comerciales es
una meta que se pretende lograr para el
año 1992, consiguiendo que las empresas
comunitarias consigan operar en econo-
mías de escala y sean más competitivas a
nivel internacional.

Una simple comparación con la situa-
ción en los mercados de EE.UU. y Japón,
nos muestra una inferioridad del contexto
europeo.

Copa Iberflora de Arte Floral. "Iberflora'85".
Valencia.

• Tema urgente al
que no se le

presta la
atención debida

en nuestro
país

Las empresas comunitarias se mueven
en unos marcos más restrictivos y prote-
gidos, con una serie de barreras que dis-
torsionan los mercados. La falta de coor-
dinación, provoca una ineficacia evidente,
como lo muestra el hecho de que el gasto
en investigación y desarrollo producé
unos menores resultados, a igualdad de
coste, que en las mencionadas áreas
económicas japonesa y norteamericana.

La competencia puede contribuir a lo-
grar un mercado más dinámico. EI tema
se plantea en el logro de unas cuantas
reglas prácticas a nivel comunitario, dis-
minuyendo la importancia y restricciones
de tipo nacionalista.

LA POLITICA COMUNITARIA DE
DEFENSA DE LA
COMPETENCIA

Como se ha comentado, el Tratado de
Roma contempla una eliminación de las
barreras intracomunitarias, una unión del
mercado y un cierto equilibrio.

Existe una Dirección General de Defen-
sa de la Competencia, que cuenta con
algo más de dos centenares de funciona-
rios, se ve desbordada por los más de 30
mil casos denunciados sobre vulneración
de la competencia. Ello obliga a centrar
sus esfuerzos en aquellas situaciones de
ámbito muy generalizado, tratando de
descentralizar en lo posible en institucio-
nes de carácter general.

Las líneas de actuación se orientan en
dos directrices principalmente:

a) Unas acciones punitivas para aque-
Ilas acciones que infrinjan las normas
existentes en materia de defensa de la
competen ► ia. En este área, aunque se
obra con mucha prudencia, se anotan una
serie de casos y sentencias que sientan
jurisprudencia.

4AGRICULTURA



A título de ejemplo, sobre las actuacio-
nes en Defensa de la Competencia, se han
denunciado casos de intento de distribu-
ción en exclusiva, incidiendo en el control
de las importaciones y exportaciones, con
discriminaciones de precios (empresa
Pioneer de tocadiscos).

También se ha actuado contra el re-
parto de los mercados, acuerdos sobre
precios, y abusos de posición dominante.
Sectores como la pasta de papel, el azú-
car, distribución de plátanos, han sido
objeto de estas intervenciones. Una coo-
perativa de Venta de Leche en ► a R.F. de
Alemania ha sido objeto de sanción, por
recolectar fondos entre sus asociados,
para fomentar las exportaciones de leche
a otros países comunitaros, haciendo pu-
blicidad de sus propias marcas.

Recientemente (el pasado mes de di-
ciembre) saltaba la noticia de que la Co-
misión Europea había multado a la em-
presa AKZO Chemie con 1.300 millones
de pesetas por abuso de posición domi-
nante en el mercado, intentando expulsar
a una pequeña empresa. EI grupo multi-
nacional holandés AKZO, rebajó los pre-
cios en los aditivos para harinas tratando
de quitar los clientes a la británica ECS,
política que seguía sólo en ese área del
mercado

b) Unas acciones de ayuda y tomento a
la cooperación interempresarial de fama
que se consiga una coordinación de es-
fuerzos y un mejor aprovechamiento de
los re^cursos productivos.

Como cabe esperar, este capítulo tiene
especial interés para las pequeñas y me-
dianas empresas (PYMES), autorizándose
una serie de acuerdos sobre distribución,
compra exclusiva, especialización, inves-
tigación y desarrollo en común, patentes,
etc. así como créditos y asistencia técnica
que les permita mayor eficacia comercial.

Aunque de forma explícita el Artículo 85
del Tratado de Roma prohíbe los acuerdos
que limiten la competencia, si la Comisión
estima que pueden tener efectos positivos
en la sociedad, se autoriza su puesta en
práctica.

En el área de I+ D, puede decirse que
hay una actitud muy favorable de la Co-
misión Europea, teniendo un amplio aba-
nico de posibilidades, de forma especial
cuando la cuota de mercado de las em-
presas protagonistas no supere el 203'0.

Los acuerdos sobre especialización es-
tan también permitidos, ya que permite
lograr en muchos casos economías de
escala, siempre que no se Ilegue a situa-
ciones abusibas.

Las áreas que inciden en la defensa de
la competencia dentro del ámbito comu-
nitario, son numerosas y con distintos
enfoques. Así por ejemplo en el grupo de
artículos del 85 al 94 se abordan aspectos
concernientes a evitar discriminaciones
bien de sectores, bien por ámbito geo-
gráfico, hecho que queda implícito en

otros puntos cuando se menciona la im-
posibilidad de discriminar los productos
en razón a la nacionalidad u origen.

EI tema de las Patentes es básico para
el fomento de la innovación tecnológica y
confiere al propietario la posibilidad de
dar licencias con ciertos derechos.

No obstante, hay recelos al concederla
en plan monopolista, y se prefiere que
puedan compartir los derechos varias
empresas.

En este área cabe destacar el conten-
cioso que ha venido planteándose por los
"derechos de obtener" de ciertas plantas
y semillas, en el caso del INRA francés. En
España, se produjo un fenómeno similar
para ciertas variedades de trigos mejica-
nos.

Sobre los acuerdos de venta y adquisi-
ción en exclusiva, hay que comentar que

s

Concurso-Exposición de Caballos de Pura
Raza Española. "Euroagro'85". Valencia.

• EI horizonte del
mercado ún ico pa ra 1992
obliga a una puesta al día
en este área estratégica

puede admitirse la exclusividad territorial
de una serie de distribudiores en cada
zona, pero no puede prohibirse el flujo
comercial entre dichas zonas, ni amena-
zar con represalias al que lo efectúe.

Las instituciones gubernamentales y
empresas estatales, tienen un tratamien-
to similar en cuanto que actúan en un
mercado competitivo, por ello, su com-
portamiento, como tales entidades en su
vertiente empresarial, deben someterse a
la normativa vigente.

PERSPECTIVAS FUTURAS
ESPAÑOLAS

EI nuevo marco del mercado comuni-
tario, en el que se tienen que desenvolver
las empresas agroalimentarias españolas

va a exigir un esfuerzo en dos frentes
diferenciados.

De una parte, se amplían los horizontes
de mercado a los restantes países de la
CEE, y habrá que competir en aquellos,
con una red de canales comerciales, es-
tudios de los hábitos de consumo, etc.

Simultaneamente, se va a produció la
entrada de empresas y productos de los
otros países europeos en el territorio es-
pañol, elevándose la agresividad comer-
cial, hasta ahora aminorada por una serie
de medidas proteccionistas.

EI empresario español, debe reaccionar
ante el reto que se le presenta, en varias
líneas diferentes, en gran medida com-
olementaria:

1) Mayor esfuezo en modernización
tecnoló^ica, que le permita aumentar su
eficacia, con menores costos operativos, y
una adecuada relación calidad-precio se-
gún las condiciones de cada mercado.

2) Agrupación en unidades productivas
y comerciales más viables. Es conocida la
situación de excesiva atomización de
nuestro sector agroalimentario, lo que
supone una barrera muy seria en su
desenvolvimiento.

3) Reforma de estructuras tanto de
producción, de industria como de distri-
bución.

Con frecuencia,s e suelen producir en el
sector agroalimentario situaciones dua-
lísticas.

Elevado número de empresas con pe-
queña dimensión y tecnología obsoleta,
tratando de sobrevivir en un mercado
donde existen también empresas moder-
nas, con tecnología actual y mayor agre-
sividad comercial.

Este fenómeno se reproduce en la fase
de distribución, con un solape de peque-
ños comercios detallistas familiares, y un
desarrollo significativo de grandes
superficies comerciales (supermercados e
hipermercados).

4) Las PYMES asociadas en grupos
económicos con mayor poder negociador,
y la gran empresa, deberán prestar una
mayor atención al componente I+ D, tal
vez en detrimento de los excesivos gastos
publicitarios que se vienen produciendo.

5) Dedicar un mayor esfuerzo, en el
conocimiento de derechos y deberes que
entrañan las reglas de defensa de la
competencia. En España, prodríamos de-
cir que tenemos unas normas e institu-
ciones a tal efecto, con necesidad de
actualización y mejora. EI problema es
que hasta ahora apenas se ha hecho una
de ellas, y flata un hábito de utilización
por parte del empresario.

Existe una Legislación, un Tribunal y
unos Servicios de Defensa de la Compe-
tencia, que deberán incardinarse con los
restantes comunitarios. No obstante hay
que concienciarse de que un peso impor-
tante corre a cargo del propio mundo
empresarial.
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LA POLITICA AGRICC
Hacia una ^

C.G. Cabanellas °

INTRODUCCION

En el curso de los últimos decenios la
Fblítica Agrícola Común (PAC) ha logrado
un éxito innegable y, gracias a ella se han
alcanzado los principales objetivos que se
habían previsto en este campo; es decir:

- libre intercambio de productos agra-
rios 1);

- seguridad de suministro de produc-
tos alimenticios a precios estables para
los 260 millones de consumidores de la
Comunidad;

- incremento de la productividad y
mantenimiento del nivel de rentas de
ocho millones de empresarios agrícolas;

- equitativa participación de la agri-
cultura en los intercambios mundiales y
contribución del sector agrícola al equili-
brio comercial de la Comunidad.

Sin embargo, la experiencia de estos
últimos años demuestra que, en la ac-
tualidad, los instrumentos de la PAC se
adaptan difícilmente a las nuevas reali-
dades de la producción y del consumo, y
que únicamente una acción decidida, que
ténga por objeto incluir dicha política en
un ámbito racional y a largo plazo, podría
contribuir a devolver a la agricultura eu-
ropea una situación económica y finan-

° EI Colectivo Guillermo Cabanellas constituye
un equipo de investigación y estudio jurídico-
económico -en el seno de la Sección Española
de la AEDA - que ha elaborado y suscribe
conjunta y solidariamente este documento de
trabajo.
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cieramente saneada por lo que respecta a
los años futuros.

LOS INSTRUMENTOS DE LA
PAC NO SE ADAPTAN YA A LA
REALIDAD

Efectivamente, la principal dificultad
con la que actualmente se enfrenta la
PAC consiste en la ausencia de mecanis-
mos reguladores lo suficientemente efi-
caces para ir adaptando el desarrollo de
las diversas producciones a las necesida
des de los mercados internos y externos.

Toda vez que la PAC se basa funda-
mentalmente en un mecanismo de soste-
nimiento del nivel de ingresos de los
agricultores por medio de precios garan-
tizados, o subvenciones directas al pro-
ducto, el crecimiento continuo de la pro-
ducción provoca un incontrolable aumen-
to de los gastos. Esta situación es parti-
cularmente preocupante por lo que res
pecta a los productos lácteos, la carne
bovina, los frutos y hortalizas transfor-
mados. Y lo es también, si bien en un
menor grado, por lo que se refiere al
azúcar, los cereales y el vino.

En esas condiciones, es evidente que
- salvo un drástico ajuste de los pre-
cios- cualquier régimen de garantía
aplicable a cantidades ilimitadas no pue-
de conducir más que a una agravación de
la actual situación. Esta es por lo menos
la conclusión que dicta el buen sentido:
sin reglamentación física y sin regulación
económica, ningún sistema puede, a lar-
go plazo, funcionar correctamente.

EI segundo reproche que se puede ha
cer a la PAC es el de que, basándose en
garantías de precio o subvenciones al
producto, las organizaciones comunes del
mercado tienden a privilegiar a los pro-
ductores más importantes, que disponen
ya de las estructuras de producción más
favorables. Por otro lado, no ha de sor-
prendernos que, en el ámbito de una
economía de mercado, las explotaciones
se concentren cada vez en mayor grado.

Es esta una situación que puede - y
debe - ser objeto de crítica, ya que los
precios, y por lo tanto en gran medida los
ingresos, están directamente financiados
mediante fondos públicos... En una Euro-
pa que, a causa de la crisis energética,
debe sufrir los efectos de un crecimiento
económico ralentizado, el sistema de
mantenimiento de las rentas a través de
los precios lo que realmente genera es
desigualdades sociales, y todo ello bajo la
apariencia de proponerse objetivos relati
vos a una mayor equidad económica.

A este último aspecto, sin duda no muy
positivo, hay que añadir otro, también
bastante negativo, que se refiere al hecho
de que, hasta ahora, la PAC ha sido de
mayor ayuda para las regiones ya ricas de
por sí que para las zonas más desfavore-
cidas de la Comunidad.

Ray que reconocer que - desde un
principio - han existido importantes di-
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ferencias entre las rentas y la productivi-
dad de las diversas regiones de la Comu-
nidad Europea, lo que es un hecho vincu-
lado a sus riquezas naturales y a las
estructuras existentes, pero hay que ad-
mitir también que, salvo algunos fenó-
menos de aproximación observados en
algunas áreas 2), tales diferencias no han
hecho sino incrementarse, a pesar de la
atención que se ha prestado, durante
estos últimos años, a las producciones de
tipo mediterráneo o, de forma más gene-
ral, a las zonas que padecen desventajas
o inconvenientes económicos naturales.

Y este aspecto de la cuestión debe ser
tenido especialmente en cuenta recor-
dando que la Comunidad se ha ampliado
recientemente con la incorporación de
dos países con regiones especialmente
sensibles...

EI cuarto, y último, elemento criticable
es el de que dicha política ha Ilegado a
provocar notables dificultades presu-
puestarias entre los Estados miembros y
también por lo que respecta a las institu-
ciones europeas, especialmente con el
Parlamento.

Esta crítica -de orden financiero y
presupuestario - supone en realidad
cuatro aspectos diversos:

- se estima que la carga global que
impone la agricultura a las finanzas pú-

blicas es demasiado elevada en valores
absolutos.

Este argumento no resiste el menor
análisis. Si bien es verdad que los gastos
agrícolas han conocido en el curso del
último decenio un rápido aumento, ha
sido así porque hacía falta absorber, a la
vez, los efectos de un continuo incre-
mento de la producción, así como los de
dos sucesivas ampliaciones de la Comu-
nidad y los de poner en marcha nuevas
organizaciones comunes del mercado y
solucionar determinados problemas de la
agricultura mediterránea. Hay que desta-
car igualmente que la PAC ha asegurado
de forma continua el empleo e ingresos de
ocho millones de agricultores y obreros
agrícolas, mientras que el contexto eco-
nómico general sufría los efectos de la
recesión y el paro. Finalmente se podría
recordar a quienes critican por su cuantía
los gastos agrícolas, en el merco del pre-
supuesto comunitario, que los gastos re-
ferentes a cuestiones agrarias de países
altamente industrializados como los Es-
tados Unidos son del mismo orden de
valores;

-en otros casos se señala que la parte
del presupuesto de las Comunidades que
se dedica a la agricultura es despropor-
cionada y frena el desarrollo de otras
políticas comunes.

Podemos decir al respecto que, si bien
es verdad que la agricultura absorbe más
del 70% de los créditos, ello es así sim-
plemente porque es prácticamente el
único sector de actividades con un marco
realmente común, en un ámbito de soli-
daridad financiera. Y, en ningún caso, la
importancia dada a la agricultura, o la
falta de recursos propios, ha sido la ver-
dadera razón del retraso en el desarrollo
de otras políticas. Si hubiera que realizar
nuevas políticas comunes no hay que
olvidar que, en efecto, en la mayoría de
los casos, los gastos comunes no harían
otra cosa que sustituir los correspondien-
tes gastos nacionales, ya que toda
transferencia de competencias debe for-
zosamente implicar una transferencia de
recursos;

- otra tesis crítica, de índole presu-
puestaria, se refiere al supuestamente
injusto reparto de la carga financiera en-
tre los Estados miembros.

Cinta elevadora de gran alcance adecuada para
productos horto-frutícolas. E. W. Downs and
son. Glemstord, Sudbury - Inglaterra, CO10-

7PH.

Algunos de ellos son netamente defici-
tarios a causa de sus estructuras, de la
orientación y del volumen de su produc-
ción agrícola. Otros, por lo contrario, son
beneficiarios netos.

Este tipo de críticas no puede eludirse,
pero es justo precisar que la causa de
todo ello hay que buscarla en la propia
estructura de la Comunidad, así como en
su comercio exterior, y también en el
diverso grado de desarrollo de sus políti-
cas comunes. Por ello este razonable
argumento negativo no justifica, por sí
solo, una contestación en bloque de la
PAC. Si lo que se quiere establecer es el
principio de la igualdad de las cargas y de
los beneficios, la justa "compensación",
cabe preguntarnos cómo se podrá deter-
minar, realmente, cuál es la "justa com-
pensación" económica en el mercado
común de los productos industriales.

Hay que tener las ideas claras: tal
principio es incompatible con la noción de
solidaridad financiera 3) y de política
común, tanto si se trata de la agricultura,
o de cualquier otro sector de actividades
económicas. Ningún Estado, unitario 0
federal, habría podido desarrollar su uni-
dad, o consolidar su integración, si lo
hubiera aplicado. Y le ocurriría exacta-
mente lo mismo a la Comunidad;

- digamos finalmente que, en ciertas
ocasiones, se avanza otra crítica, de orden
presupuestario financiero, centrada tam-
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bién en el hecho de que gran parte de
estos créditos agrícolas se gastan en pro-
ductos excedentarios con sobrantes es-
tructurales crecientes, sin que las diversi-
dades de rentas fuera del sector agrícola
se vean atenuadas de forma congruen-
te.

Dicho de otra forma: lo que se critica no
es tanto el hecho de que se gasten 16.500
millones de ECU 4) para el conjunto de la
FEOGA-garantía 5) como el hecho de
gastar, por ejemplo, 5.000 millones para
los productos lácteos sobre cuyo futuro no
se prevén perspectivas de mejora.

Es criticable igualmente el hecho de
que, cuanto más rico se es, más de ese
"maná" se recibe.

Existe, en efecto, una muy estrecha
correlación entre el nivel de rentas agrí-
colas regionales y el nivel de gastos de
subvenciones por activo. Basándose en el
índice comunitario medio 100, el volumen
de gastos agrícolas por unidad de trabajo
es superior a 150 en la mayoría de las
regiones alrededor de París, de Bélgica,
del Norte de Alemania, de los Países Ba-
jos y de Dinamarca. pero sigue siendo en
general inferior a_, en una de cada tres
regiones italianas, e inferior a 80 en la
mayoría de las regiones de montaña y del
S.O. de Francia.

Las regiones en las que las rentas agrí-
colas son más elevadas son también las
que reciben más subvenciones, y hemos
de admitir que este cuarto aspecto de las
críticas que, desde la perspectiva finan-
ciera, se hacen a la PAC es el más perti-
nente.

Por lo tanto las soluciones que deben
buscarse a los actuales problemas de la
PAC deben conciliar, en principio, los
siguientes cuatro objetivos:

a) mantener el acerbo comunitario en
sus aspectos positivos, especialmente por
lo que respecta a la seguridad de los
suministros, a los precios estables para
los consumidores, a las rentas de los
agricultores, la libertad de los intercam-
bios, et progreso de la agricultura y la
contribución del sector agrícola al comer-
cio exterior;

b) crear mecanismos que permitan do-
minar las consecuencias presupuestarias
de los excedentes de producción, de for-
ma que se consiga una mejor utilización
de los fondos públicos;

c) asegurar una mejor distribución re-
gional de las ventajas que la PAC supone
para los empresarios agrícolas (mercado y
estructuras);

d) organizar la financiación de la PAC
basándose en estructuras saneadas, que
no sean en el futuro objeto de discusión y
enfrentamientos entre los Estados miem-
bros.

Es preciso pues fijarse como objetivo la
racionalización -y no la "re-
nacionalización" - de la PAC. Unica-
mente de este modo podrán garantizarse
resultados positivos.

LA "RACIONALIZACION" DE
LA PAC

La Comisión, desde hace unos cuantos
años, y por las diversas razones que aca-
bamos de analizar, ha venido preconi-
zando una renovación a fondo de la PAC.
Ya en octubre de 1981, en su nota
"Orientations pour I'agriculture euro-
péenne", la Comisión sugirió la implanta-

ción de diversas medidas, especialmente
el establecimiento de techos de garantía,
teniendo en cuenta las perspectivas a
largo plazo de la producción y del
consumo. Pero, más recientemente, en
julio de 1983, la Comisión ha confirmado
sus tesis al respecto en lo que se ha dado
en Ilamar, en el argot comunitario, el
"COM 500". Por su parte, los jefes de
Estado y de Gobierno, reunidos en el
Consejo europeo, en Stuttgart, el 18 de
junio de 1983, solicitaron que el estudio
de la reforma de la PAC se materialice en
acciones concretas, tendiendo no a efec-
tuar un ahorro en los costos, basándose
en criterios exclusivamente presupuesta-
rios, sino tratando de alcanzar, de la
forma más rentable posible, los objetivos
fundamentales de dicha política. Tal de-
cisión es, en realidad, más política que
técnica, y supone una doble preocupa-
ción:

(i) Europa no puede exigir al sector
agrícola, y paralelamente del correspon-
diente sector agroalimentario, los esfuer•
zos necesarios si no es a condición de
ofrecerle un marco estable y bien definido
para su desarrollo.

(ii) la reforma racional de la PAC no
podrá Ilevarse a cabo con éxito más que si
la correspondiente carga y sacrificios se
reparten, de forma equitativa, entre las
diversas organizaciones del mercado, los
diferentes Estados miembros, y, de una
forma más general, entre los grupos
socio-profesionales afectados.

Por todo ello hay que concluir en primer
lugar que las decisiones, por lo que res-
pecta a las diversas opciones posibles,
deben adoptarse teniendo en cuenta los
múltiples aspectos de la cuestión; ade-
más, la necesaria adaptación de la agri
cultura europea constituye solamente una

parte de la adaptación general de nuestra
sociedad, ante el progreso tecnológico, y a
las menores tasas de crecimiento econó-
mico previsibles por lo que respecta a los
años precedentes.

Dos factores tienen, en este sentido,
una especial importancia:

1. atendiendo a la menor tasa de cre-
cimiento de la población, la demanda
global de productos alimenticios en el
seno de la Comunidad aumentará con
menor rapidez que lo hizo en el pasado.
En los mercados mundiales, la demanda
efectiva dependerá del crecimiento eco-
nómico y de las posibilidades de crédito,
que son inciertas. La Comunidad debe,
por lo tanto, seguir jugando un papel
importante en el ámbito de la ayuda ali-
mentaria, pero deberá también animar a
los países en vías de desarrollo a satisfa-
cer un mayor número de sus necesidades
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alimentarias a partir de sus propios re-
cursos, mediante el desarrollo de sus
propias estrategias alimentarias;

2. gracias a la investigación y al
desarrollo científico, nos encontramos
ante una mejora constante de los cultivos
y de las razas animales, de la maquinaria
y de las correspondientes técnicas, lo que
significa que los factores de producción
pueden combinarse, de una forma más
eficaz, a costos efectivos menores. Esta
tendencia continuará, e incluso probable-
mente se acelerará, en el curso de los
próximos años. EI citado desarrollo de
nuevas técnicas, especialmente por lo que
se refiere a la producción animal, ha Ile-
vado a la creación de numerosas empre-
sas agrícolas para las que la tierra no es
ya un factor determinante. Y todo ello
implica, por ejemplo, el riesgo de agravar
aún más los fenómenos de superproduc-
ción que se detectan en el sector lechero;

y eso es algo que los responsables de la
PAC han de tener muy en cuenta.

En definitiva, la adaptación de la "vie-
ja" PAC a las nuevas exigencias no debe
ignorar las consecuencias de la actividad
agrícola por lo que respecta a las indus-
trias relacionadas con el sector agrícola.

EI desarrollo de la agricultura debe ne-
cesariamente estar integrado de forma
más completa y equilibrada en el disposi-
tivo global de la actividad económica, que
le facilita, en primer lugar, los medios
necesarios a la producción y, luego, Ileva
los productos alimenticios y las materias
primas dc los campos y granjas a las
fábricas, a los almacenes y, finalmente, a
la mesa del consumidor.

Una política agrícola común no podrá
existir en condiciones económicas mo-
dernas, si no se incluye en el concepto
más amplio de una política alimentaria

común 6). Conviene igualmente recordar
que las exportaciones agrícolas de la Co-
munidad se hacen, cada vez más, en
forma de productos transformados en
lugar de productos agrícolas de base. Esa
tendencia, que significa que la comunidad
produce una mayor parte del valor añadi-
do 7) (de dichas exportaciones), debe ser
fomentada.

Otro hecho nuevo que se ha producido
en el curso del último decenio es la utili-
zación de materias agrícolas para la ob-
tención de productos químicos orgánicos.
EI desarrollo de la biotecnología consti-
tuye un importante desafío para el futuro,
de forma que, si se quiere que esa activi-
dad se desarrolle en el seno de la Comu-
nidad, es indispensable asegurar el sumi-
nistro de las correspondientes materias
primas comunitarias en las mismas con-
diciones que la competencia exterior.

La Comunidad debe promover también

la utilización, lo más eficaz posible, de sus
recursos en tierras y mano de obra en
otros ámbitos tales como el desarrollo de
las materias destinadas a ser utilizadas
con fines energéticos 8), y la producción
en el sector forestal. Teniendo en cuenta
que la Comunidad carece tanto de energía
como de productos forestales, estos dos
sectores ofrecen reales posibilidades co-
mo actividades de recambio y de plena
utilización de las áreas rurales.

Es preciso también buscar alternativas
y formular nuevas sugerencias referentes
a la relación entre la política y la investi-
gación básica. En esta óptica, se trata, a
la vez, de prever los cambios que podrían
producirse a medio y largo plazo, y estu-
diar las posibilidades de nuevas salidas
para los productos agrícolas, especial-
mente para los productos excedentarios.

En conclusión, por lo que respecta a
este punto, digamos que la Comunidad no

puede plantearse como objetivo un brusco
frenazo en el desarrollo de su agricultura.
AI contrario, teniendo en cuenta las pers-
pectivas de futuro, la Comunidad debe
adaptar su política de garantías en mate-
ria de producción a un nivel más racional.
Si lo que se pretende es que la agricultura
comunitaria consiga incrementar 9) sus
exportaciones, y mantener su cuota en el
mercado mundial, deberá aceptar cada
vez más la disciplina del mercado, a la
que otros sectores de la economía comu-
nitaria se someten plenamente. En esta
óptica dinámica, que rechaza toda limita-
ción maltusiana del potencial de la agri-
cultura, debe hacerse cada vez mayor
énfasis en la producción a precios com-
petitivos.

CONCLUSION

Lo que hasta aquí hemos expuesto po-
dría resumirse esquemáticamente en cin-
co puntos básicos:

1. En la actualidad ya no es razonable
conceder garantías ilimitadas de precios
de intervención, cuando la salida de los
productos en cuestión, al menos por lo
que respecta a los próximos años, está en
entredicho.

En otros términos, los productores
agrícolas europeos han de participar en
mayor grado - sino totalmente - en los
costos de venta de la producción a partir
de un determinado umbral. Las medidas
necesarias para asegurar el respeto de
estos niveles de garantía constituyen un
elemento de juicio esencial para quienes,
en este momento, son responsables de
las decisiones referentes al futuro de la
PAC. Pueden preverse diferentes modali-
dades de acción, según los diversos tipos
de productos:

1.1. disminución de la subvención al
precio indicativo, o al precio de interven-
ción, si la producción excede de un de-
terminado contingente global;

1.2. limitación de las subvenciones fa-
cilitadas en el ámbito de la reglamenta-
ción del mercado a una cantidad con-
tingentada global;

1.3. participación de los productores,
mediante un prélévement 10), en los cos-
tos de comercialización por lo que res-
pecta a la producción suplementaria, o en
los costos de las exportaciones netas;

1.4. establecimiento de cuotas o cupos
a nivel nacional, o al nivel de empresa.

De hecho todos esos "sistemas" han
sido ya utilizados, en grados variables y
formas diversas, en el contexto de las
organizaciones de mercado existentes.

2. Paralelamente a la instauración de
un umbral de garantía, es preciso conti-
nuar una política de precios restrictiva. La
Comisión, a la hora de formular su anual
proposición de precios deberá seguir te-
niendo en cuenta, no sólo el desarrollo de
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las rentas agrarias en el seno de la Co-
munidad, sino también la situación del
mercado agrícola, la cuestión presupues-
taria y otros factores económicos genera-
les.

La aplicación de dicha política de pre-
cios no ha de excluir la posibilidad de que,
en ciertos casos en los que la situación del
mercado sea particularmente difícil, o
cuando la aplicación eficaz de los umbra-
les de garantía lo exija, los precios comu-
nes expresados en ECU sean congelados,
o incluso reducidos, y que, por
consecuencia, los precios de manteni-
miento comunitarios expresados en mo-
neda nacional disminuyan en valor nomi-
nal.

A este respecto, ta reciente proposición
de la Comisión en materia de desmante-
lamiento de los "montantes compensato-
rios monetarios" (MCM) 11) contribuirá a
una mejor convergencia de las rentas
agrarias entre los Estados miembros,
mientras que los esfuerzos de política
económica realizados en los países con
monedas fuertes atenuarán los diferen-
ciales de inflación.

3. Toda vez que recurrir con excesiva
frecuencia al Consejo por lo que respecta
a decisiones administrativas tiende a
provocar retrasos, o a vincular la mera
gestión a otras cuestiones, lo que es ne-
gativo para la buena marcha de la PAC,
conviene utilizar más frecuentemente la
delegación de competencias a la Comi-
sión, a fin de flexibilizar la PAC, evitar la
aplicación automática de ciertos instru-
mentos de esta política 12), y asegurar
una más eficaz utilización de los recursos
financieros.

4. Son muchas las organizaciones del
mercado que preven subvenciones y pri-
mas. En este sentido es preciso verificar
cuidadosamente la justificación económi-
ca de dichas medidas, y ver si se adecuan
perfectamente a su objetivo 13). Y no
hemos tampoco de olvidar que ya se han
adelantado algunas precisas proposicio-
nes para su modificación o incluso su-
presión.

5. Por lo que respecta al comercio ex-
terior, la Comunidad deberí^ fundar su
política agrícola en la combinación de tres
elementos:

5.1. cooperación internacional con los
principales países exportadores a fin de
combatir el deterioro de los precios mun-
diales;

5.2. desarrollo de una política a nivel
comunitario que promueva las exporta-
ciones de la Comunidad sobre una base
económica sana;

5.3. ejercicio de los derechos interna-
cionales de la Comunidad, especialmente
en el seno del GATT, a fin de que sea
revisado el sistema de protección exterior

en los casos en los que la Comunidad
toma medidas tendentes a limitar su
propia producción.

La aplicación de medidas que permitan
el respeto de niveles de garantía y, espe-
cialmente, la participación parcial o total
de los productores a los costos de venta
permitirá desarrollar una política de ex-
portación dinámica, como por ejemplo la
conclusión de contratos a largo plazo
para el suministro de productos agrícolas
a los países en vía de desarrollo que así lo
han solicitado, especialmente a fin de
asegurar su seguridad alimentaria.

Por lo que respecta a las exportaciones
agrícolas, hay que reexaminar los regí-
menes hasta ahora aplicados a los dife-
rentes productos, para adaptarlos a la
situación del mercado, y asegurar un más
satisfactorio cumplimiento de la prefe-
rencia comunitaria.

Hay que decir, para terminar, que las
orientaciones generales evocadas en
nuestro trabajo a grandes líneas deberán
aplicarse, en su momento, teniendo en
cuenta concretamente las características
específicas propias de cada sector.

NOTAS

1. Nótese que establecemos una clara dife
renciación entre producto agrario y producto
alimenticio o alimento. En este sentido
consideramos que se entiende por producto
agrario todo organismo vivo del reino vegetal o

animal (en este caso con exclusión del hombre)
y sus productos derivados, manufacturados o
no, cuyos orígenes, finalidad y destino se
mantienen en el ámbito agrícola, ganadero 0
forestal. Los alimentos, bebidas y productos
alimentarios no podrán considerarse nunca
como productos agrarios, aunque su origen sea
agrícola o ganadero. (Véase ARMONIZACION
DE CONCEPTOS ALIMENTARIOS, "Ministerio
de Sanidad y Consumo", Madrid, 1982, con-
ceptos 6, 179 y 180).

2. Por ejemplo Irlanda o el N.E. de Italia.
3. Véase al respecto, por ejemplo, LEGISLA

CION RELATIVA AL COMERCIO INTERNACI
NAL DE LA CARNE DE GANADO BOVINO,
"FAO", Roma, 1985, pág. 82 (iii).

4. Cifras extraídas del presupuesto de 1984.
5. Véase la nota 286 (págs. 126 y 127) de la

obra citada en la nota 3.
6. Véase A. Ballarín Marcial, DERECHO

AGRARIO - DERECHO ALIMENTARIO: DERE
CHO AGROALIMENTARIO, "Derecho Agrano y
Alimentario", N.° 1, julio-septiembre 1985,
pág. 7 y sigs.

7. Y, por lo tanto, de empleo.
8. La biomasa.
9. Y, así deberá ser...
10. No se ha decidido aún la traducción de

este término comunitario que muchos de los
países miembros utilizan en francés o de forma
afrancesada. En España se ha traducido provi-
sionalmente por exacción o derecho regulador.
EI calificativo de prélévement se utiliza para
denominar un tipo de impuesto utilizado por la
Comunidad Europea para gravar las importa
ciones agrícolas procedentes de paises terce
ros. Tiene como finalidad proteger el nivel de
precios comunitario frente a los suministros
exteriores. Se aplica cuando el precio mundial
más bajo ofrecido en algún puerto específico de
la Comunidad (precio frontera) es inferior al

14AGRICULTURA



precio mínimo de importación (precio umbral).
La exacción es igual a la diferencia entre ambos
precios (precio umbral menos precio frontera).
Por ejemplo supóngase que el precio objetivo
del trigo en Utrech es de 220 florines holande
ses (f.); igualmente, supóngase que el coste del
transporte desde Rotterdam (que es donde se
fijan diariamente los prélévements sobre las
importaciones de cereales) a Utrech es de 15 f.,
entonces el precio umbral en Rotterdam es de
205 f. Por lo tanto, si el precio del trigo impor^
tado por la CEE están en Rotterdam a 180 f.
habrá que fijar el prélévement en 25 f. Los
prélévements están sujetos a las fluctuaciones
de los preaos; en consecuencia, son variables.
Operan diferentemente según el producto sobre
el que se fi^en. Por ejemplo, para la carne de
cerdo, se fijan trimestralmente y consisten en
dos partes, una teniendo en cuenta la diferen-
cia que hay entre los costes de la Comunidad y
el resto del mundo en la producción de cerea
les, y otra dando prioridad a los productores del
Mercado Común. Los prélévements pueden,
también, ser impuestos para desanimar las
exportaciones comunitarias cuando los precios
en ^I mercado mundial son más altos que los
de la Comunidad. (Véase la obra citada en la
nota 3, págs. 58, 83, 118 y 127).

11. Los montantes compensatorios moneta
rios (MCM), que actúan como una exacción o
una restitución, tienen por fin amortiguar los
efectos negativos que sobre el comercio agrí-
cola intracomunitario se producen como
consecuencia de mantener unos tipos de cam-
bio verdes distintos de los tipos de cambio
utilizados en el mercado de divisas. En los
países miembros cuyo tipo de cambio verde es
superior a su tipo de cambio real (el establecido
en el mercado de divisas), el porcentaje aplica-
ble del MCM actúa como restitución a sus
importaciones agrícolas intracomunitarias y
como exacción sobre sus exportaciones al resto
de los países de la CEE (por ejemplo la Gran
Bretaña); el proceso contrario se dará en aquel
país cuyo tipo de cambio real sea mayor que su
tipo de cambio respresentativo (por ejemplo
Alemania Occidental). EI porcentaje aplicable
del MCM se calcula restando el tipo de cambio
verde del tipo de cambio real y expresándolo
como porcentaje del tipo de cambio existente
en el mercado de divisas, donde el tipo de
cambio dc la unidad monetaria de cada país se
expresa en términos de unidad de cuenta. Tras
la introducción del Sistema Monetario Europeo
(SME) el 3 de marzo de 1979 y según se ex^
presaba en la declaración del Consejo (CEE) del
5 de diciembre de 1978, en lo que al estableci-
miento del SEM se refiere y a sus efectos sobre
la política agrícola común, el Consejo Europeo
preveía un efecto positivo derivado del SME, al
evitarse la creación del MCM, permanentes y,
progresivamente, disminuir los márgenes de
los MCM vigentes, persiguiendo el restableci-
miento de la unidad de precios de la PAC y
dando, igualmente, la debida consideración a la
política de precios. (Véanse una actualización
del tema en Baudin, LES MONTANTS COM-
PENSATOIRES MONETAIRES, "Revue du Mar-
ché Commun", N. ° 283, enero 1985, pág. 24 y
sigs.).

12. Intervención, etc.
13. Mantenimiento del nivel de rentas de los

productores, fomento de las ventas de los
productos comunitarios en el mercado interior,
compensación de las diferencias entre los
precios de producción comunitarios y los prac-
ticados en el mercado mundial.
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NC^MBRES PROPIOS
D. CARLOS ROMERO: "Yo no tengo nada que ver con que la COAG no esté

representada en el COPA".
D. CARLOS GALAN, hermano de D. Alberto Galán ( que sustituyó a Carlos Tió

en el puesto de Jefe del Gabinete Técnico de1 Ministro) es el nuevo responsable de
la Unión de Pequeños Agricultores (UPA). ,

D. JAVIER LOPEZ DE LA PUERTA. Lleva a sus espaldas muchos años de
batallar por su Organización, la Confederación de Agricultores y Ganaderos
(C'NAG). Ha sido elegido representante de los agricultores dentro del Comité
Económico y Social de la CEE. '

D. FELIPE GONZALEZ DE CANALES y D. ARTURO LOPEZ MONTER.
"En marr.o tendremos el Congreso - et IV Congreso- con ambas Organizacio-
nes".

UPA-FTT. RECAMBIO ROMERO
Se fue Vicente Bernáldez. EI secretario general de la Unión de Pequeños

Agricultores, Vicente Bernáldez, dimitió como primer responsable de esta
organización. Oficialmente, Vicente se ha ido por entender ha cumplido ya una
etapa al frente de esta sigla, ubicada ya en el COPA y con el despegue hecho ya a
escala interior. En su lugar ha sido elegido, es casualidad, Carlos Galán, hermano
de Alberto Galán, jefe de gabinete del Ministro de Agricultura.

Extraoficialmente se puede decir que Vicente Bernández ya había manifestado
en anteriores ocasiones sus deseos de abandonar en el cargo. Extraoficialmente se
puede decir también que Vicente no era un hombre fácilmente manejable y que, en
muchas ocasiones, se habían mantenido discrepancias con la política oficial y los
intentos de utilización, en ocasiones descarados, que se querían hacer de UPA para
respaldar la política oficial.

Ahora parece que el MAPA lo puede tener más fácil. La duda está en si de UPA
se quiere hacer una organización agraria progresista o al teléfono del Ministerio de
Agricultura... En tiempos de UCD, a sindicatos similares se llamaban amarillos...
Ahora se dicen responsables...

EL CES
Primerc^ fue lo del COPA. Ahura lo del CES. Y si la Subdirección General de

Dragones y Mazmorras det Ministerio sigue actuando, puede ocurrir cualquier
a^sa. Todo ello, en menos de un mes.

Ha sido como la bríscu; el monte se lo está tlevando D. Carlos. EI Comité de
Organizaciones Profesionales Agrarias de la Comunidad ( el CO.P.A.) abrió el
fuero, dando la representac^bn ante su Organismo al Comíté Interasociativo
Agrario ( CIA), yue agrupaba a las Organizaciones CNAG, CNJA y UFADE, así
cumo a una scrie de sectonales de gran peso dentro del abanico profesional agrario.

La CNAG, a pesar de los acuerdos firmados, incumplió sus promesas y llevó a la
UPA de la manó al C`OPA, rompiendo así el CIA.

La estrategia de yuienes habíai^ montado todo este estaribel había dado
resultado: aunque sm conseguir que la UFADE - proscrita por el Ministru-
desapareciese de la escena comunitaria.

Asi, el día primero de enero, tvda la estrategia de !as OPAS se venía aba )̂ o y eran
cuatro las Organizaciones yue estaban, y están, presentes en el COPA: la UFADE,
Jóvenes Agricultores, ( a CNAG y ta UPA.

La COAG se ha yuedado fuera. Con el a gravante de que ahora cualyuiera de
ellas puede ponerle el veto y hacerle imposible su entrada en este Organismo de
Consulta.

El segundo capítulo de esta historia lo ha escrito el Sr. Ministro con sus
nombramientos para el Comité Económico y Social ( CES). Otra sigla a recordar
^r nuestros lectores.

Este Comité tiene, en el grupo tercero, tres representantes de! sector agrope-
cuario: uno de ellos. a su vez, como representante del cooperativismo agrano_

Las tres personas nominadas han sido: D. Javier López de la Puerta, sevillano.
miembro dé CNAG: D. Leopoldo Quevedo, burgalés, yue, parece ser, pertenece a
la UPA; y a D. Pep Margalés, de la Cámara Agraria de Am posta, arrocero, y
miembro de la Unió de Pages<^s, aunyue ta Coordínadora aseguraba desconoc:er esa
afiliación.

Mayor sorpresa su usv para la Confederación de Cooperativas el nombramiento
de Leopoldo QuevcdlCi como representante del cooperativismo dentro de esta terna.

Queda clara, entonces, la ínexistencia de consultas para elegir a estos bombres.
Pero, yuien manda, manda. Y, ayuí, el Ministro, es Romero_

Decían responsables de Cámaras
Agrarias que el proyecto de Ley ac-
tualmente en el Congreso de los Dipu-
tados, había sido un texto "coladu al
Gobierno" por un sector, hoy en el
poder, y procedente de tendencias más
cercanas al PCE.

Decía en las mismas f'echas algún
portavoz del Grupo Popular yue el
texto del proyecto de Ley respondía
plenamente, aunyue con un poco más
de confusión, a las sugerencias yue
tiempo ha hicieran parlamentarios co-
munistas en el Congreso.

Hace mucho menos tiempo dicen que
Carlos Romero dijo a un miembro de
una Administración autonómica que el
proyecto había sido un gol de los co-
munistas.

Es curioso que, desde fuentes muy
diversas y sin conexión aparente, se
digan las mismas cosas o se sugieran
que han sido dichas. Por eso traemos el
comentario a estas páginas, aunque
resultaría inexplicable al cabo de tantos
anteproyectos elaborados por esta ad-
ministración.

CIA
Y SECTORIALES
A pesar del batacazo en Bruselas del

proyecto CIA, responsables de organi-
zaciones sectoriales no están dispuestas
a que se pueda ir al traste el proyecto de
estructura yue se trataba de articular en
torno a este Comité. Las sectoriales
andan perdidas, en medio de las gue-
rras entre organizaciones agrarias ge-
nerales, y ahí siguen estandu, a pesar de
los intentos para su eliminación hechus
hace dos años.

Uno confiesa yue lo prefiere y así
luchó, en su día, para que todo el peso
del campo pesara por las organizacio-
nes generales donde estuvieran inte-
grados, con fuerte peso, los sectores. EI
tiempo ha demostrado yuc ello no ha
sido ni será posible, mientras las gcne-
rales sigan en su maraña de dispersión.
EI agncultor, ante esas guerras, optó
por seguir con su apoyo a la sectorial,
sin que ello impida su presencia, en
algunos casos, en la general.

Seguirá el CIA, aunque diferente al
anterior, y por encima ya de las suspi-
c:acias rutinarias yue tuvo hasta el 13 de
diciembrc.

12-AG R ICU LTU RA



Da la impresión de que, a todos,
incluida la Administración, nos ha pi-
Iladu de sorpresa la adhesión comuni-
taria. No somos diferentes en ésto al
resto de los países comunitarios, excep-
tuando a Holanda y posiblemente a
Alemania. Poryue una nueva organiza-
ción administrativa es difícil de asumir
de la noche a la mañana por cualquier
país. En nuestro caso, de todas formas,
I•a coyuntura es para Ilorar. A la falta de
organizacicín administrativa y a la im-
posibilidad de encontrar interlocutores
con responsabilidad dentro de nuestro
Ministerio, se une el pasado pasotismo
de nuestros industriales y de nuestras
Organizaciones Agrarias, aunque en
este último caso está más justificado su
desbarajuste.

Las OPAS (Organizaciones profesio-
nales agrarias) están en una situación
difícil, por unas u otras razones. Sin
medios econbmicos suficientes para
atender el carísimo reto de estar pre-
sentes en la CEE, metidos entre el fuego
graneado de una remodelación conti-
nua de estrategias, ante la oscura pre-
sencia del sexto sindicato que, para
nosotros, supone ahora mismo el Mi-
nisterio de Agricultura, y ante la inca-
pacidad de resolver problemas cotidia-
nos -patata, tomate, intervenciones,
documentación, información, etc. -
nuestras organizaciones agrarias pasan
por unos meses de verdadero infarto.

Parece de sentido común buscar un
enfoque coherente de actuación ante
nuestra presencia en la Europa Econó-
mica. Conseguir ^ue industriales, agri-
cultores, cooperattvas y administractón
alineen sus esfuerzos y enfoquen los
mismos objetivos, no es nada dificil de
entender. Pero nada de esto se está
consiguiendo. Jura y perjura el Sr. Mi-
nistro que él no interviene en la vida y
milagros de las OPAS. Es posible que
sea así. Pero él, más que nadie, tiene
gran culpa de esta ceremonia de la
confusión que vivimos. Ahora pídele
imaginacibn a nuestra España, cuando
se está consiguiendo que nadie recupere
el encanto que hemos perdido.

DE
MES

A
MES

Entramas formalmente en la Comu-
nidad Económica Europea aunque la
PAC no entre en vigor hasta el próxímo
I d^e marzo. Sin embargo, esta
circunstancia se ha dejado notar ya en
una serie de actuaciones de la vida
eeonómica nacíonal, desde el IVA y su
aplicación en el régimen especial agra-
rio, al precio det gasóleo, pasando por
tos problemas de excedentes que se
tratan de atajar.

Con tos últimos días de 1985, España
y la CEE se pusieron de acuerdo en una
treintena de regiamentos horizontales
que desarroílaban aspectos concretos
det Tratado de Adhesión. Siguen las
conversaciones para deitnir cuestiones
mu+~ho más concretas, aspectos vertica-
les, de interés para todo el campo es-
pañoi.

Al hi(o comunitario, las organizacio-
nes agrarias debatieron o comenzaron
prácticamente desde cero para definir la
representatividad ante el COPA. Donde
se decía una sola plataforma ante la
CEE, resulta que ahora pueden estar las
cincc> organizaciones. La incógnita, al
cierre de este nútnero, era solamente la
presencis de la COAG. ^ ^

El IVA para la agricultura ha sido la
novedad, esperada al fin y al cabo, pero
novedad del año. La Administración
fijó e14^ como porcentaje para aplicar
a las ventas del sector y devolver, de
esta forma, el impuesto cobrado. Es
todo un programa sobre el papel cuyos
resultados se han de ver en el mercado.
L.o normal, dada la escasa organización
de casi todos los sectores, es yue ese 4^
del IVA se quede en una rebaja de
precios de los intermediarios.

La preocupaeión de tin de aña fue el
gasóleo, con un precio que se fue a las
50 pesetas y sobre el yue se deberá
hacer un elevado número de deduccio-
nes para Ilegar a la conclusión de que
óaja su precio. También sobre el papel,
es cierto, aunque el mecanismo de las
devoluciones no esiá definido. Las or-

ganizaciones agrarias no se creen las
cuentas oficiales basadas en la expe-
riencia de estos pagos...

Agricultura y el BCA están muv sa-
tisfechos con los resultados de! progra-
ma para asentar jóvenes en la agricul-
tura, a través de diferentes ayudas, y el
presidente de Mercorsa hace rumpaña
para destacar la excelente organización
y los buenos resultados de Mercorsa, de
►ara al prexeso de reprivatizacibn yue
se iniciará este año. Las cooperativas
deberán ser sus protagonistas, aunyue
lamentan no se les haya tenidu míis en
cuenta.

En cuestión de producciones cabe
destacar que, por fin, cntra la leche
comunitaria para paliar el déficit de
este aña. 40 millones de litros para
antes del 28 de febrero y luego a esperar
los cupos asignados por el Tratado de
Adhesión. A pesar de la bondad de los
reglamentos horizontales, sobre exce-
dentes permitidos a España, tenemos
necesidad de seguir exportando stocks,
como en el caso de la cebada, cun utras
500.000 toneladas, y el azúcar, con
150.000 Tm. España no es ajena a la
dinámica de otros países, como sucede
en toda o casi toda la CF.E. También se
aprobaron nuevas medidas para apuyar
la exportación de aceite de olvia, a
pesar de estar ante una cosecha de so-
lamente 350.000 toneladas. En carnes,
siguió fuerte el porcino v flojeó el va-
cuno, con una crisis de consumu a la
que no se le puede ver el finaL Subib,
aunque poco, el sello para los trabaja-
dores autónomos. Romero nombrb, con
asesoramiento propio, a los represen-
tantes de España ante el C'omité Eco-
nómico y Social de la CEE. Se reuni^i
con las OPAS antes de fin de año, para
anunciar el cierre de reglamentus con la
CEE, prometió nueva línea a partir de
este año, con la CEE al fondo, y el
sector seguía esperando el cambio, al
cierre de este número...
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CEE 34 REGLAMENTOS
Los re^+lamentos horizontales, que modifican los yue están en vigor en la CF.E, que

son específicos para España, se están publicando en el Diario 4ficial de las
C'omunidadades.

En diciembre, el día 19, n^restros negociadores terminaron una parte de los
llamados flecos agrarios. Los reglamentus discutidos en la 697 reunión del Comité
especial de Agricultura, celebrados en Bruselas los días 16, 1? y 18, resolvieron los
flecos de típo horizontal -las bases para cada uno de los productos tratados-
quedando por poner nombre y apellidos a los "verticales", que definirán la letra
pequeña aítn por solventar, los pompones de los flecos.

En nuestra revista AGRICULTURA, iremos dando cuenta de todos aquellos que
mereuan un mayor interés para nuestras lectores, por la importancia de Ios mismas.
EI Ministerío de Agricultura editará hacia el mes de marzo un nuevo I ►br•o ro,^o, con

^ todos estos reglamentos, y aqúellos temas todavía por solucionar. T,•el interés
despertado es muestra la impc•sibilidad de conseguir un solo libro de los editados por
e) 5^rvicio de Publicaciones del MAPA, a pesar de contener bastantes equfvocos,
pero que ha sido de una gran eficacia ,y practicidad para todns.

"Noy par Nay" presenta, en este número, los relativos a nino y a las a}^udas
romuaitaria.s. Seguiremos la próxima semana con cereales y aceites.

VIÑEDO

Los planes de reestructura-
ción y reconversión, elaborados
por las distintas Comunidades
Autónomas, no han tenido
mucho éxito de crítica y públi-
co entre los viticultores. La ra-
zón era obvia. Mientras se
concedían subvenciones y cré-
ditos, normales para la filosofía
administrativa, los especialistas
comunitarios aseguraban en
sus conferencias que las ayudas
eomunitarias serían muy im-
portantes y que, por lo tanto, se
hacía razonable un compás de
espera hasta que estuviese ne-
gociado este tema.

Realmente, si el Estado es-
pañol, pone en marcha los pla-
nes precisos - además de los
existentes- para reconvertir
zonas de viñedo, pueden cum-
plirse los deseos de los comu-
nitarios que intentan conseguir
una desaparición de 200.000
Ha de viñedo en el corto espa-
cio de dos campañas.

Aunque nosotros hablemos
de "reconversión", esto es, pa-
sar de un cultivo - en este caso
la viña- a otro, el Reglamento
específico comunitario para
España sólo designa "abando-
no definitivo" y, después de

Primas por arranque
todos estos años de precios
institucionales de castigo, para
desincentivar el cultivo, existen
muchos agricultores, y espe-
cialmente muchos propietarios
con otra actividad principal,
hartos de pasar malos tragos
todos estos años. Es[as causas
preocupan a la administración,
que no quiere una caída im-
portante del viñedo por la ma-
no de obra que ocupa y la vida
que mantiene en muchos pae-
blos del interior de España.
Tampoco olvidemos que la mi-
tad de las cantidades que ahora
reseñamos tendrán que pagarse
por el Gobierno español. Por
esto, no es de extrañar el interés
de los negociadores hispanos
por rebajar las primas actual-
mente en vigor en la CEE.

Los negociadores españoles
intentaron conseguir una reba-
ja en estas primas, pero el
interés de 13ruselas por mante-
ner las que, ahora mismo, están
en vigor pur el Reglamento
777/86 del 26 de marzo, obligó
a una postura intermedia que,
finalmente, fue aceptada. De
todas formas, no creemos que
este año tengan los viticultores
posibilidad de conseguir estas

ayudas. Se podrán ir solicitan-
do, según criterios que duda-
mos tengan claros en la Admi-
nistración, pero que se irán
haciendo habituales a medida
que pase el tiempo. Para ayue-
llos que tengan absolutamente
decidido abandonar este culti-
vo deberán tener en cuenta que
se considera abandono defini-
tivo el de l6 años y que debe-
rán estar, por ahora, dentro de
los planes de reestructuración y
reconversión en vigor.

LAS PRIMAS

En este cuadro yue adjunta-
mos están, en ECUS, las primas
por abandono definitivo de la
vtña, en vigor desde el día I de
enero del presente año, y quc,
cuando salga esta revista de
AGRICULTURA estará pu-
blicado en el Diario Oficial de
las Comunidades.

Queremos, no obstante, ha-
cer una llamada a la responsa-
bilidad para aquellos que vivan
de la viña: es necesario tener
muy claro cuál es el cultivo
alternativo que podemos intru-
ducir. Los cereales no van a
subir de precio institucional en

esta próxima campaña -quizá
bajarán - v todas las pruduc-
ciones parecen emperar a tener
prublemas hoy día. Dentro de
unus años, las campañas de re-
gulación vitivinícolas f'ijarán
- si las cosas siguen así - pre-
cius muy interesantes para unos
viticultores que, comu los es-
pañoles de las r_onas con
mayores problemas (Mancha,
Badajoz, Valencia, Huelva
etc...), están viviendo de verda-
dero rnilagro, después de la
dureza um la que se ha tratado
^r este cultivo. Por cllu hay que
csperar un pocu a ver en qué
queda todo y poder decidir con
seguridad. Si la Administración
no planifica, los agricultures,
dentro de nuestras posihilida-
des, dcbemos hacerlo, puesto
yue nos jugamos cl futuro.

f?n relación cun este cuadro
cunviene indicar que la previ-
sií^n comunitaria era la de
conccdcr una prim,t única cn el
trumo uwmprendido cntre 20 y
50 HI/Ha. ('omu cs donde se
cncucntra la muyor parte de
nucstro viñcdo, sc ha intentado
dividir pur la parte cspañola y,
al final, yueda así definitiva-
mi nll':
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PRIMA5 (Ecus/haj

F- ^.ala de superficies
y producciones

R (C.E.E. ►
777/85

Propussta
Comisión

Propuesta
española Preacuerdo

(4.X1.85) 122.X1,85)

Superficie comprendida
10 y 25 áreas 3.000 2.500 2.500 2.500

Superficies superíores
a 25 áreas.

RENDIMIENTOS

^ 20 H t/H a 1.000 1.500 600 1.000
20 a 2 5 " 3.500 3.000 1.500 1.600
25 a 30 " 3.500 3.000 1.500 2200
30 a 50 " 3.500 3.000 2.000 2.800
50 a 90 " 5.000 3.800 - 3.500

UVA DE MESA
Cepa baja 6.000 4.000 3.500 3.500
Parral 9.000 6.000 5.500 5.500

UVA PASA

Prima adicional por arran-

que de Ia totalidad de vr

ñedo de la explotacibn 00 00 00

` ECU - aproximadamente a 136,6; aunque el 1^ de marzo podría estar a 140 pts.

lef SALON DEL CAPRINO DE EXTREMADURA

Durante los días 6, 7 y 8 de marzo se va a celebrar en Trujillo (Cáceres) el 1°^
Salón del Caprino en Extremadura, en el marco del Mercado Regional de
Ganados de esta ciudad.

Este certamen va a reunir una muestra de razas autóctonas, Retinta extre-
meña y Verata, y va a proporcionar un amplio encuentro a los profesionales y
técnicos de este sector, para intentar la ordenación del mismo, buscando una
mejora de las razas, la rentabilidad de las explotaciones y la comercialización de
los productos caprinos, en el marco del Mercado Común Europeo.

El ganado concurrente en el certamen estará subvencionado y habrá primas
importantes para los ganaderos.

Para más infor-
mación dirigirse
a:
Institución Ferial.
Mercado Regio-
nal de Ganados.
Crta. Madrid-
Lisboa.
Trujillo (Cáceres).
Tel.: 927-321454.

GONTROL
AL CLARETE

El coupage, la mezcla de vinos de
mesa blancos con vinos tintos está
prohibida en la CEE.

España, de acuerdo con el conte-
nid^^ del artículo 12S del Tratado de
Adhesión, está autorizada a proce-
der a la mezcla de vinos blancos y
tintos, dentro de su territorio, du-
rante el perícxio comprendido entre
el primero de marzo del 86 y hasta el
31 de diciembre de 19£39. Tres años
solamente para cambiar muchas co-
sas. Durante este mismo período los
vinos tíntos no pueden ser exporta-
í^c>s más que a condición de que se
cumptan las nonnas y que se acre-
dite su origen y se puedan seguír sus
trayectorias comercíales. El régimen
de control también se regirá por un
Reglamento.

Según indica el citado Reglamen-
to, "los vinos tintos de mesa espa-
ñoles no pueden ser objeto de
intercambio comercial con otros
países miembros cle la CEE n ser
exportadns hacia países tercerc>s si
existe mezela".

Será España quien designe el Or-
ganismo u organismos competentes
que garanticen que los vinos tintos
no son producto de mezcla.

Dentro de tos denominados vinos
tintos también se incluven a los vi-
nos rosados.

El contral deberá ser exhaustiva,
garantizándose el origen de los vinos
tintos y rosados y asegurando que no
es un vino de mezcla:

El Reglamento entra en vigor el
primero de eñero de este año y es
aplicable también el prímero de
marzo próximo.
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CEE Para los próximos cinco años

LAS
SUBVENCIONES
AGRARIAS
SE MANTIENEN

Durante la última quincena
del pasado mes de diciembre,
se produjo el ciene de las ne-
gociaciones para un importante
número de reglamentos de gran
interés para España. Entre
ellos, destaca el referido a la
política de subvenciones vigen-
te para nuestra agricultura y
ganadería. De acuerdo con el
contenido y la filosofía del ar-
tículo 80 del Tratado de Adhe-
sión, las delegaciones de Espa-
ña y la Comunidad Económica
Europea establecieron un plan
para el desmantelamiento de
estas ayudas. Este programa
supone el mantenimiento de
todas las subvenciones durante
los primeros cinco ños desde
nuestra adhesión a l;. C.E.E. En
los cinco años siguientes, hay
unas ayudas que se mantienen
y otras que se deberán supri-
mir, por tramos iguales cada
campaña. En este último pa-
quete están las más importan-
tes, como los fertilizantes, el
gasóleo, los seguros agrarios,
etc....

El acuerdo para la elimina-
ción progresiva de las subven-
ciones más elevadas en España,

no significa sin embargo que el
Gobierno de Madrid no pueda
quitar las ayudas a un ritmu
más acelerado. La CE.E. ha
marcado topes máximos en el
tiempo. Sin embargo, si las
circunstancias lo aconsejan o
existen otras razones, podrían
eliminarse las mismas a un rit-
mo mucho más rápido. Esto es,
por ejemplo, lo que va a suce-
der con los fertilizantes, que ya
ésta próxima campañu perde-
rán aproximadamente el 30 ^
de las ayudas que tuvieron en
1985. Esta decisión, en cuncre-
to, responde al descenso de los
precios de las naftas. Solamen-
te que en vez de bajar el precio,
el Gobierno reduce las
subvenciones.

En las q egociaciunes de
Bruselas, España manifestó su
deseo de que se mantuvieran
las ayudas para las patatas, los
créditos de campaña a bajo
interés en el sector del vino, las
ayudas a la investigación de
semillas certificadas yue no
sobrepasen e1 35°Io del coste,
ayudas a la mejora sanitaria del
viñedo y las existentes para
tratamientos obligatorios en la
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lucha contra parásitos, insec-
tos, etc... cuando estén cuntro-
lados por el Estado.

Para las subvenciones más
importantes se han tijado dos
períudos. Los primerus cinco
años, desde el pasado 1 de
enero, se pueden mantener en
su integridad todas las ayudas.
A partir de 1991, la reducción
se aplica en cinco tramos igua-
les, comenzando el primer año
con el 17°%, el segundo hasta el
33%, el tercer año hasta el 50%^,
el cuarto año el 67%, el 83^^ al
año siguiente para finalizar con
el cien por cien. F,n los segurus
agrarios, a partir del t de enero
de 1996, habrá solamente una
ayuda del 30%^,.

Este es el punorama que tie-
nen las subvenciones agrarias
en España y que están referidas
a los siguientes conceptos:

Cereales.-Existe una ayuda
para el transporte a('anarias y
Baleares de 24,73 ecus/Tm
para los trigos v de 10,30
ecus/Tm para los sémolas
(Ecus = a 135 pts.). Igualmente
hay avudas vía intereses a lus
créditos para la compra dc
herbicidas y abonos.

En aceite de oliva, cxistcn
también créditos subvcnciona-
dos para cl almacenamicnto.
La cuantía es baja, solamcntc
1,14 millones de ecus.

Para semillas y plantas de
vivero hay créditos a mcnur
interés a los productores de
material certificado y trabajos
de investigación. Se deherán
eliminar tamhién progre.tiiv^^-
mente, a partir de 1991, lus
ayudas al prcciu de semillas dc

trigo y cebada certificadas.
Habrán de eliminarse tam-

bién los apoyos que existen
para promocionar el consumo
de subproductos para la ali-
mentacibn animal, yue se ele-
van a 35,60 ecus/Tm, así como
al tratamiento para el mismo
fin de algunos productos agrf-
colas.

En gasoil la ayuda actual se
eleva a 37,47 ecus por cada
L000 litros.

En lus fertilizantes las ayu-
das actuales en ecus, para cada
uno de los tipos, van desde los 4
para el sulfato amónico hasta
lus 22 ecus pur tonelada en la
solución nitrogenada al 41`^.

Para los seguros agrarios
combinados, la ayuda asciende
hasta el 80% en algunos casos.
A partir de 1998, el apoyo no
deberá superar el 30`^.

Pur último, en carne de va-
cuno, en las negociaciones con
la ('.E.E. se establecib una pri-
ma pur gastos de matadero,
para compensar así el mal
acuerdo logrado pura la ade-
cuaciún de precios, al nu coin-
cidir catcgorías tomudas u>mo
refercncia. F.sta prima es de
0,29G ecus por kilo desde el I
dc marzo de 1986, pero se va
reducicndo hasta eliminarse to-
talmcnte en la campaña 1992-
1993.

De este conjunto de subven-
ciuncs destacan los casi 13.000
millones de pesetas que reci-
hian en cunjunto los fertilizan-
tcs, lus 8.000 del gasóleo, los
míis de 9.000 millones de los
scgurus agrarius y ayuda más
reducida en el restu.



Importación de leche
GANADO

...Todavía excedencias
A pesar de la baja cosecha que se espera, (a Administra-

cibn ha tomadv precauciones para lograr un^i estabilización
del mercado del aceite de oliva hasta el próximo I de
marzo, cuando comience la aplicación en España de las
condiciunes previstas en el Tratado de Adhesión a la
Comunídad l^cunómica Europea. Los precios en las zonas
de producriún nu se han hundido, pero el FORPPA-
SENPA prctenden Ilegar a las puertas de la CEE con unos
almacenamientos más reducidos v unas cotizaciones si q

problemas para el sector. ^
Frente a las 650.0(?0 tuneladas de aceite obtenidas en la

campaña 1984/85, este año las expectativas se situaron en
torno a las 350.000 toneladas, lo que prácticamente supone
el nivel de ronsumo total en España durante un año. Esta
circunstancia ha tranyuilizado bas[ante los á nimos del
Mínisteriu de Agricultura, que h<ice un año and,ib.^ metido
en medidas cxcepcionales con el fin de evitar la salida
masiva de aceite al mercado. A inicio de campaña, los
almacenamientos del FORPPA ascendían a 252.000 tone-
Iadas, cantidad elevada todavia, si se ticne en cuenta !a
operacicin exportadora durante la última etapa del Minis-
terio de Agricultura. con condiciones excepcionates, yue se
clevaron a 170.000 toneladas. Desde el pasado mes de
septiembre está igualmente en vigor la exportación de accite
a granel, con unas restituciones que se han ido incremen-
tando en los últimos meses hasta las actuales 23 pesetas y
cun unos resultados francamente bajos 8.000 taneladas
frente u las IOn.000 que se esperaban en medio^ orciales. La
restitucicin ha sidu y sigue siendo eonsiderad<t eomo baja
por el sector ex^^rtador y solamente se han acogído a las
ayudas excepcionales yue Ilevan algunas ventas, como las
reulizadas a Libia para accites marquístus y yue se elevan a
unas 20.0(x) toneladas.

Hay preocupación por reducir tos excedentes de aceite de
oliva cuanto antes. EI FORPF'A ha dispuesto nuevas ayudas
que se elevan, junto con las 23 pesetas kilo cun carácter
general, a 33 pesetas cuando se trate de operaciones con
$rasil y ta misma cantidad para aprovisionamiento de
flotas.

Para las cxportaciones mxrquistas, la restitucicín ha
pasado de 32 a 36 pesetas, mientras para Libia se han fijado
46 pesetas.

Junto con esta política de exportaciones, la Administra-
ción ha dispuesto también de un programa de medidas
cuyos efectos se espera complementen ( as ventas en el
exterior y ayvden a dar estabilidad en los mercados
interiores, donde el precio testigo a primeros de año estaha
en 184,40 pesetas.

Se mantiene la ayuda a la pruducción en 12 pesetas por
kilo. Se dispunen créditos de campaña para inmoviliracio-
nes al 12`I de interés anual y a razzín de 124 pesetas por kilo,
pudiendo presentarse solicitudes hasta el próximo l5 de
mayo en las Jefaturas Provinciales del 5ENPA. E1
FORPPA-SENPA ha abierto finalmente el período de
compras en regimen de garantía para regular el mercado,
sin (os condicionantes fijados en t985, cuando se temían
fuertes avalanchas de aceite en !os almacenes oficiales.

Con un mercado de consumo inierior en torno a las
350.000 toneladas año, los excedentes en manos oficiales y
del sector privado se siguen considerando excesivamente
altos, sobre lo que deberían ser las cifras de stocks que
aceptaría la CEE con cargo a la financiacicín comunitaria.

40 MILLONES
EN DOS MESES

Con las espaldas cubiertas, el
Ministro de Agricultura aceptó
una importación de leche fresca
para atender la demanda ge-
nerada por el sector industrial.
No es una cantidad especial-
mente alta y más sabiendo que
estos cuarenta millones de li-
tros con parte del contingente
fijado como "cantidad objeti-
vo" en el Tratado de Adhesión.
Don Carlos Romero gestionó
en Bruselas esta posibilidad,
por lo que los cuarenta millo-
nes de litros aprobados debe-
rán descontarse de los 120 pre-
vistos para el año 86.

De todas formas, hay que ver
cómo se hacen las cosas, o qué
poca transparencia hay en todo
lo que hace este Ministerio, Los
dos años anteriores, con los
negociadores españoles inten-
tando demostrar a los comuni-
tarios que nuestra producción
láctea era superior a la refleja-
da por las estadísticas oficiales,
para así conseguir una reduc-
c^ón de esa cantidad objetivo,
se aceptaron sin grandes pro-
blemas importaciones de 80
millones de litros, que dejaron
perplejos a los funcionarios
encargados de ultimar el prea-
cuerdo de adhesión. Ahora
que, como en años anteriores,
el mercado interlactario se dis-
para, los precios sube q a la
producción, colocándose 8 pe-
setas por encima de los precios
en origen de los franceses y,
sobre todo, el consumidor to-
mando leche de una calidad
realmente baja, los impedi-
mentos para efectuar esta im-
portación han sido mayores
que nunca.

Aunque las reservas del Mi-
nistro de Agricultura para
efectuar la importación de le-
che han sido grandes, la reali-
dad de un mercado enrarecido
en la mitad Sur de España y la
constatación de que la calidad
de la leche ofertada al
consumidor estaba descendien-
do, han decidido una importa-

ción de cuarenta millones de
litros de leche fresca durante
estos meses de enero y febrero,
sin gran oposicibn por parte
ganadera presentes en su
mayoría, dentro de la
Intetprofesional Láctea, que ya
se había manifestado en el
sentido de que estas importa-
ciones de leche eran necesarias.

Como todos estos últimos
años, el problema estuvo, para
la Administración, en wnocer
con puntualidad donde está la
producción real de nuestra ga-
nadería y cuáles son los precios
medios que realmente está re-
cibiendo el ganadero. Se tenía
la seguridad de que se estaba
empezando a utilirar el sistema
de subastar la leche al mejor
postor, por parte de los gana-
deros más organizados, a la vez
c^ue se incrementaban los pre-
c^os en el mercado de reventa
de leche de unas industrias a
otras: generalmente las del
Norte con las de la mitad Sur
de España.

A pesar del anuncio de estas
importaciones, el precio al
productor no sólo se ha man-
tenido, sino que, en algunos
casos, donde la calidad grasa y
bacteriológica es buena, los
precios se han incrementado,
llegando eq la zona Centro y
algunos puntos de Castilla-
León a las 42 pts. por litro;
cantidades que, no son genera-
les, pero evidencian el escaso
impacto de las importaciones
en los precios, por el momento.
Son por tanto veinte millones
de litros de leche lus que se
traerán durante este mes de
enero y otros veinte durante el
mes de febrero próximo.

La distribución de las canti-
dades se ha hecho en el grupo
de trabajo del FORPPA, a pe-
tición de la Federación de In-
dustrias Lácteas. No sólo han
sido las Centrales las que han
solicitado parte de la leche
fresca de importacibn, sino las
propias agrupaciones de pro-
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GANADO

ductores agrarios quienes ne-
cesitan leche para poder man-
tener a pleno rendimiento sus
instalaciones.

Las mayores cantidades, de
todas formas, se las lleva Leche
Pascual, con 1,6 millones de
litros para este primer mes, y
Uniasa, con algo más de 2 mi-
llones. Las cantidades para el
mes de febrero todavía no han
sido distribuidas, esperándose a
una nueva reunión que fije una
nueva tabla de distribución.

El precio al que entra esta
leche de importación es de
38,50 pts./1. Se le está com-
prando a las cooperativas fran-
cesas a 34,30 pts./litro, debien-
do sumarse 2,80 pts. más en
concepto de aranceles y comi-
siones aduaneras, así como 1,40
pts. de derechos reguladores.
En total 38,50 pts./litro precio
pfrontera que pagarán un 6%
de IVA, aunque recuperable.

El problema está en el gran
coste que supone el transporte.
De media, podemos calcular
unas 4 pts. por litro desde la
frontera a Madrid y entre 7 y 8
pts. por litro cuando se Ileva a
Sevilla o Málaga. Por tanto, a
las empresas más deficitarias
del Sur de España la leche se
les a^loca por encima de las 45
pts. por litro.

1&AGRICULTURA

Mientras el porcino tuvo su año de oro

SUFRE EL VACUNO
EI pasado año no fue una

campaña favorable para el va-
cuno y, a tenor de los indicios
que se manifiestan en los pri-
meros meses de 1986, parece
tampoco van a mejorar las
condiciones. Durante 1984, en
diferentes ocasiones, la Admi-
nistración hubo de acudir al
mercado para la compra de
productos excedentarios, tra-
tando de recuperar los precios.
Los excedentes en poder del
SENPA se elevan a unas 6.000
toneladas. No es una cifra alta
aunque se teme que la misma
se incremente en un futuro no
lejano frente a las esperanzas
oficiales que preveían una
venta de esas mismas partidas
en el mercado interior.

Las producciones normales
de carne de vacuno en España
se habían acercado a una me-
dia de unas 420.000 toneladas.
Esta cantidad se ajustaba a las
necesidades del consumo, aun-
que hasta 1983 se almacenaban
importantes stocks en poder del
FORPPA. En 1984 la produc-
ción no Ilegó a las 400.000 to-
neladas y este año se rondarían
las mismas cifras.

A pesar de este descenso en
la oferta, lo cierto es que los
precios llevan ya un año sin
alegría, entre las intervenciones

"Xeró Threat Tecla", propiedad de SAT 896 La Travesía, Gran
Campeona Nacional y Mejor Ubre Nacional, en la Sección correspon
díente al Vlll Concurso Nacional. (Asociación Nacional Frisona Espa

riola).

oficiales y la paralización de las
mismas, pero nunca con pre-
cios excesivamente elevados. EI
problema radicaría en los ni-
veles de consumo, consecuencia
de los problemas económicos y
la indudable pérdida de la ca-
pacidad adquisitiva de una
buena parte de la poblacibn.
Mientras que el consumo me-
dio por persona era, en 1975,
de 14,1 kilos de vacuno, en
1985 se estima no supera los
10,5 kilos, lo que supone un
duro golpe para la producción.
Lo preocupante en estas
circunstancias es que los pre-
cios sigan sin recuperarse a pe-
sar de esa caída en la oferta.

Esta campaña, el precio de
garantía es de 392 pesetas, 410
pesetas el de intervención infe-
rior, 447 pesetas el indicativo y
465 pesetas el de intervención
superior. EI año cerró con un
testigo de unas 432 pesetas, lo
que sitúa el mercado no lejos
de la intervención. Hay una
caída en el consumo. Medios
o6ciales, junto a las razones de
pérdida de rentas, señalan que
existe también un problema de
transparencia en los márgenes
comerciales, resultando incum-
prensible que el precio al
consumo sea este año superior
al pasado, cuando se han re-

dueido las cotizaciunes dc ven-
ta.

A estos problemus del mer-
cado interior, sc suman las in-
cógnitas que sc presentan ante
nuestro ingreso en la ('omuni-
dad Económica Europea, con
posibilidades de colocar en Es-
paña impurtantcs partidas y en
unas condiciones que pueden
afectar negativamente al sector,
que no goza precisamente de
buena salud.

Todo lo contrariu sucede en
eJ caso del porcino, donde los
ganaderos han tenido un año
de oro. Buenos precius paru lus
cerdos de matadero y excce-
lentes cotizxciunes para los le-
chones en las últimas semanas
de diciembre y los primeros
a^mpases de 1986, aunquc no
parece probable que sigan a
o5os niveles. Los ganuderos han
logrado dar un ejemplo de re-
ulación del mercado frenando

^as subidas, rvitando ventas del
FORPPA con efectos ntás per-
judiciales, manteniendo el pre-
cio testigo a una peseta e in-
cluso a céntimos dcl precio de
intervención supcrior. EI
consumu permanccc alto, por
encima dc los 30 kilus, cunti-
nuando una cscalada iniciada
prácticamente hace dos déca-
dHS.



102.000 millones de pesetas de dudosa recuperación

Comenzó la aplicación del
Impuestu sobre el Valor Aña-
dido. Desde el pasado I de
enero, el IVA se ha convertido
en la palabra m^ígica, la justi-
ficación para lu inexplicable en
una subida, el argumento para
solicitar mayores aumentos sa-
lariales, el riesgo de la intlación
y, para el campo un impuesto
más a soportar que teórica-
mente debe ser compensado
por el mecanismo de devolu-
ciones arbitrado por el Consejo
de Ministros, cuyus resultados
prácticos se habrán de ver en el
IUturo. EI sector agrario va a
pagar bastante más por IVA
que lo que abonaba antaño por
ITE. La diferencia sustancial es
que, mientras el I"TE se pagaba
sin mús, el IVA puede ser teó-
ricamente recuperado, aunque
sea a través de un procedi-
miento mucho más complejo.

Estas son las posiciones sobre
el papel y los argumentos que
se pueden hacer uficialmente,
sin ningún tipo de manipula-
ciones, sobre la realidad. Lo
que puede suceder va a ser
bsstante distinto, sobre todo, si
tenemos en cuenta que no to-
dos los agricultores tienen las
mismas salidas y organizxción
para defender un derecho que
es del campo pero que, en este
casu, est^t administrado por el
intermediario de turnu que
juega en un mercado libre.

La aplicación del IVA para
el sector agruriu supone, en
primer lugar, el recunocimiento
y la aceptación de una situa-
ción de difícil control v
transparencia. AI establecersc
un régimen especíal, los agri-
cultores y los ganaderos titula-
res de explotaciunes, no es[án
obligados a Ilevar para este fin
el sistema de contabilidad que
se a^ntempla para otras activi-
dades económicas. No se
considerarán titulares de ex-
plotaciones quienes las tengan
cedidas en arrendamiento 0
aparcería o quienes enc;omien-
den a otros la realización de las
labores de cultivo o crianza de
ganado. Se excluyen de este
régimen, las ganaderías inde-
pendientes, el ganado trashu-
mante, yuienes sometan a los
productos a procesos de

LLEGO
EL

"IVA-CONTROL"

EI Ministro de Agricultura de los Países Bajos, se refirió, en la reciente
inauguración de la Feria de Amsterdam (Landbow'86), a los proble

mas de excedentes en la CEE (foto C. de la Puerta).

En teoría: IVA = 0

transformación, etc Sin em-
bargo, sí pueden acogerse
quienes simultaneen la activi-
dad agraria o ganadera con
otras ocupaciones o realicen
servicios para otras personas, si
estos no suponen más del 20°^c
del conjunto de los ingresos de
la explotación principal.

El agricultor sometido a este
régimen, basta con que
desarrolle normalmente su ac-
tividad productiva, preucupán-
dose que a la hora de vender
sus producciones reciba del
comprador un 4% m^is subre el
precio estipulado en concepto
de compensación por impuesto.
Esta cantidad deberá contem-
plarse en recibo aparte, yue-
dándose el agricultur o gana-
dero con la copia correspon-
diente.

F-sta posibilidad de rccuperar

impuestos pagados, conlleva a
su vez otras exigencias. Inicial-
mente, es obligatorio que el
agricultor o ganadero se haya
dado de alta en el censo del
impuesto y que tenga el núme-
ro correspondiente de identifi-
cación fiscal. La persona so-
metida a este régimen deberá
proporcionar ese número al
comprador para que éste lo
justifique a su vez ante la De-
legación de Hacienda.

Ello supone que el agricultor
o ganadero que pretendan be-
neficiarse de esa devolución del
410, habrán de pasar por el
control del Ministerio de Ha-
cienda. Habiendo cobrado una
determinada cantidad por unas
ventas, el agricultor o ganadero
tampoco podrán ocultar en el
futuro unos ingresos. Con el
IVA, en este régimen especial

como en otros, se hace mayor el
seguimiento de Hacienda para
que cada día sean más las per-
sonas que declaren.

De entrada, todos los agri-
cultores o ganaderos con dere-
cho a pertenecer a este régi-
men, están incluidos en el mis-
mo a efec[os del IVA, salvo
renuncia expresa en el mes de
noviembre anterior al ejercicio,
situación que se prolongaría
por un plazo de tres años.

EL ITE Y EL IVA

La aplicación del IVA para
el sector agrario supone un au-
mento en los niveles impositi-
vos que soporta el campo. To-
mando las cifras sobre gastos
de fuera del sector de 1983, nos
encontramos con unas compras
por 900.000 millones de pese-
tas, con un 1TE soportado de
45.300 millones de pesetas.
Hasta el pasado I de enero,
semillas y plantones tenían un
tipo impositivo del 4,7 por
ciento, los piensos un 4,7 por
ciento, aunque en realidad co-
tizaban el 2,8 por ciento, los
fertilizantes el 5 por ciento, la
energía yue suponía en torno al
6`I, la conservación de maqui-
naria el 5%r, al igual que otros
gastos. En total, impuesto por
45.000 millones de pesetas de
los cuales 21.800 correspondían
solamente a piensos, tomando
como tipo el 4,7`^. Para los
mismos gastos de fuera del
sector, aplicando el IVA, el vo-
lumen de impuestos soportado
por el campo habría sido de
78.700 millones de pesetas lo
que supone una diferencia de
33.000 millones de pesetas. Es-
tos datos responderían a un
aumento en los tipos impositi-
vos al pasar semillas, planiones
y piensos al 6^ y al 12% el resto
de las compras.

En 1984, los gastos de fuera
del sector junto con la inversión
privada, supusieron en torno a
1, I billones de pesetas desta-
cando los 512.000 millones de
pesetas en piensos, los 134.000
millones de pestas en fertili-
zantes, 125.000 millones en
energía, 116.000 millones en
conservación de maquinaria,
65.000 millones en compras de
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tractores, cosechadoras y mo-
tocultores. La aplicación del
IVA a estas partidas, de acuer-
do a^n los nuevos tipos impo-
sitivos, supondría unos 102.000
millones de pesetas, correspon-
diendo 30.800 solamente a los
piensos.

En cuanto al sector agrario es
Nndamentalmente consumidor
de muchos productos y no
puede repercutir sobre nadie
ese impuesto. Así, la Adminis-
tración ha calculado un sistema
a través del cual, sobre el papel,
sea posible compensar al agri-
cultor de ese impuesto más
elevado que ahora soporta.
Para ello se han tomado en
cuenta las ventas del sector
agrario durante un año, esti-
mando las mismas en 2,5 billo-
nes de pesetas. Aplicando a esa
cantidad un porcentaje imposi-
tivo del 4%, el campo obtendría
teóricamente esos 102.000 mi-
llones de pesetas, con lo que la
carga del IVA sería cero.

Este proceso, la verdad es
que yueda perfecto y ajustado
solamente sobre el papel. En la
realidad es mucho más difícil el
proceso de compensación, so-
bre todo, teniendo en cuenta
las dificultades del campo para
defender sus precios y su debi-
lidad frente a los intermedia-
rios. Para cada estructura de
comercialización o tipo de pro-
ducto, el resultado de este pro-
ceso de compensación será di-
ferente, por lo que resulta im-
^sible hablar de ajuste. En el
mejor de los casos, incluso en
medios oficiales, se estima que
el campo pudiera recibir el 50%
de las compensaciones previs-
tas, lo que no sería ya una cifra
desdeñable.

Agricultores y ganaderos, te-
men y con razón, que, a la hora
de aplicar el IVA a una venta,
el comprador trate de incluir
ese porcentaje del 4% en el
precio al que estaba dispuesto a
pagar con anterioridad a la
existencia del IVA. Por este
motivo, hablar de compensa-
ciones, aunque es algo aproba-
do por el Gobierno, resulta to-
davía algo dudoso que, en par-
te, va a depender de la capaci-
dad organizativa que tengan los
agricultores y ganaderos. Teó-
ricamente el IVA aportaría in-
cluso ventajas sobre el ITE.
Teóricamente... porque el IVA
pagado es lo único real.

Entrega de premios en el I Concurso^Exposición de Caballos de Pura Raza Española celebrado en Valencia,
en octubre de 1985, con motivo de la de la celebración de EUROAGRO.

GASTOS DE FUERA DEL SECTOR AGRARIO

Miles de millones de p^setas
1983 (avance)

I.T.E.

Tipo °/o

Semillasy p^antones......_. 24,0 4.7

Piensos ............. ........... 463.3 4.7

Fertilizantes .................. 107.1 5.0

Energ(a ........................ 103.5 -

Conservación maquinaria 99.9 5.0

Otros gastos ..................... 102.1 5.0

I.V.A. Diferencia
de

Total Tipo °/o Total cuotas

1 .1 6.0 1 .4 0.3
21 8 6.0 27 8 6.0

5.4 12.0 12.8 7.4

69 12.0 124 5,5

5.0 12.0 12 0 7.0

5.1 12.0 12.3 7 2

sss a 45.3 78 7 33.4

FUENTE: "Cuentas del Sector Agrario, n.° 9", Mlnister^o de Agr^cultura, Secretaría General Técnica.

CUOTAS DEL IVA QUE CORRESPONDERIAN A LOS COSTES
DE LOS INPUTS E INVERSIONES DEL SECTOR AGRARIO

(millones de pts. corrientes)

°/o 1980 1981 1982 1983 1984

GASTOS DE FUERA DEL SECTOR

6 Semlllas y plantones ................................. 1.067 5 1.110,1 1.303,0 7.571,8 1.839,7

6 Piensos ................................................... 15.723 8 19.138,0 2'2.996,6 28.310,2 30.728 2

12 Fertilizantes .......................................... 99514 11.331,1 12.480,6 12.528,6 16.133,0
12 Energia ................................................... 6.408 9 9 540 8 10 625,5 12.335,4 15.111 ,2
12 Conservación maquinaria ........................ 7.832,8 8.917,3 10.467,4 12.059,6 13.925,3
12 Otros gastos ............................................. 7.510,6 9.526,6 10.852,8 12.600,6 14 443,3
12 Ajuste por diferencia de precio del gasóleo 1.340 0 1 959,0 -2.223,5 2.627,5 --3,474,7

INVERSION PRIVADA

12 Tractores, cosechadoras y motocultores 5,388,0 4836 0 5.472,0 6 696 0 7.776,0
12 Otras máquinas y aperos ........................... 2 304 0 2.076 0 2 340 0 2.868 0 3.336,0
12 Regadíos _. 1 068 0 756 0 3 180 0 4.200 0 1.608,0

12 x 1/2 Construcciones y mejoras (' ).._ .............. 654 0 354 ^ 1.074 0 1 050,0 672,0

Todos los conceptos _. 56.569 0 65 626,9 78.569,2 91 592,7 102098,0

1') Se estima 4ue la mitad de las inverslones real izadas en con;vucc^oncs y rnejoras proceden de fuera del
sector agrario, siendo la otra mitad aportada por el mismo sector.
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Cereales y azúcar en el disparadero

FORPPA: Liquidación de stoks
Queda sólo el aceite

EI FORPPA está de limpie-
za. Siguiendo la política de
ventas, iniciada hace práctica-
mente dos años, para eliminar
almacenamientos y evitar así
los altos costes financieros que
suponían los stocks, durante las
últimas semanas se ha conti-
nuado la misma línea, ahora
ante las exigencias de la CEE.
Azúcar y cereales, que se ha-
bían resistido más en el pasado
a las operaciones en el exterior,
se puede decir que están prác-
ticamente al borde de los stocks
de empalme, aunyue ello esté
suponiendo para- el Tesoro ele-
vadas pérdidas, parecidas a las
que registran otros países con
problemas similares.

Con dos cosechas records en
las últimas campañas y el
mantenimiento con ligeras mo-
dificaciones de una política ga-
nadera, similar a la existente en
el pasado, los cereales han sido
un problema en el último año.
En primer lugar, desde el mes
de julio pasado, para eliminar
excedentes del mercado y lo-
grar recuperar las cotizaciones.
Ello se logró vendiendo un to-
tal de 1.000.000 de toneladas de
cebada con un coste no inferior
a los 10.000 millones de pese-
tas.

Los stocks de cebada en ma-
nos del SENPA seguían siendo
elevados, a pesar de que esta
campaña no fueron altas las
ventas a este organismo, por la
normativa de regulación. Sin
embargo, quedaban en los al-
rnacenes unos 2,3 millones de
toneladas, cuya ventu iba a re-
sultar difícil, si no imposible,
en el mercado interior, como
así ha sucedido.

De acuerdo con la normativa
de campaña y la evolución de
los precios testigo, únicamente
ha sido posible sacar lrigo del
SENPA para la industria q a-
cional, ofertas que tampoco
han sido aceptadas con gran
alegría por el sector harinero,
por estimar que tenían precios
muy altos. Los stocks de trigo
están prácticamente al mínimo.

No sucede lo mismo con la
cebada. De los aproximada-

mente 2,2 millones de tonela-
das en los almacenes del SEN-
PA, el pasado mes de diciem-
bre, el Ministerio de Agricul-
tura resolvía una concurrencia
de ofertas para la ven[a en el
exterior de 500.000 toneladas, a
un precio FOB entre las 11,70 y
las 12,25 pesetas. Con unas
pérdidas para la Administra-
c^on infenores a los 5.000 mi-

GAM PCI,
FUTU RO ^
MAS JOVEN

Dentro de ka política de balances que sigue haciendo el
Ministeriode Agricultura, en este ^pri^mcr trienio al frenEe^ de
la Administración, tocci el turno a tas actividades referidas a
ta potenciación de la juventud rural. ,tosé Barea, como
presidente del Banco de Crédito Agrícola, y Adolfo Ivlartí-
nez, eomo responsable de Capa^citacián e lnvestigaci^in
Agrarias. dieron (as cifras sobre las pcticiones de créditos
hechas por el sector en los íiltimos dos xños y los efectos de
los mismos.

Globalmente, segím las cifras del MAPA, entre 1984 y
1985 se han benchciado de los diferentes prvgramas de
avuda juvenil un totai dc 36.700 personas, creando 0
cc^nsolidando unos i I.t^O pucstos de trabajo, generando
una inversi ►̂ n de los propios agricultores superior a los
20.(X)0 millones de pesetas. De estas actuaciones destaca la
referida a la incorporaeiún dc tos jírvcnes a la aericultura
que se elevaba a S.>63 personas, con una inversión de
18.372 millones de pesetas, de tos cuales l 1.487 millones
corresponden a crédi[os. Las sukwenciunes ascendiero^t a
1.457 millones de pesetas.

Durante los dos últimos años, el BCA concedió, para este
fin, un total de 10.000 millones de pesetas y paru 1986 hay
unas disponibilidades de b.OtHi mi}lones para compra de
tierras y modernización de explotaciones, junto con otros
2.(H10 millones de pesetas más para mejora del hábitat rurat.
De esos 5.563 jóvenes, 4.465 so[icitaron las ayudas para la
modernización de las explotaeiones,^ 1.098 para compra de
tierras y el resto, 905 para mejora^ o compra de viviendas.

Por comunidade s autónomas destacan las peticiones
cursadas desde Castilla-Le6n, CastiIla-La Mancha v Extre-
madura. La ganadería, como hace un año, sigue síendo la
actividad que reclama mayores ayudas, al suponer mírs del
54`^ de las mismas. El 13`^> eorresponde a explotaciones
ganadcras sin tierras, eomo ta apicultura y ta cuniculíura.
También destacan las inversiones para horticuitura.

Según los datos ottciales, los jóvenes acogidos a estos
planes han mejurado sensiblemente sus rent<as pasando de
500.000 al millón de pesetas en las últimos dos años.

llones de pesetas. Estas ventas
se hicieron a través de firmas
multinacionales, destacando las
240.000 toneladas a la firma
Richco, 180.000 toneladas a
Continental, 50.000 toneladas a
Cindasa y 30.000 toneladas a
Transáfrica.

En la primera quincena de
enero, el SENPA volvió a una

nueva u^ncurrencia de ofertas,
también para otras 500.000 to-
neladas, y se espera que se
logren unos precios iguales o
incluso inferiores, ante la exis-
tencia de una mayor compe-
tencia en'el mercado exterior.
Sacadas estas partidas, la nece-
sidad de vender stocks no es
tan acuciante, en espera de la
decisión definitiva que se
adopte en las negociaciones
España-CEE sobre almacena-
mientos de empalme.

Los problemas en los cerea-
les son similares a los existentes
para el azúcar. Los excedentes
en poder de Agricultura se ele-
vaban a unas 450.000 tonela-
das, cantidad que práctica-
mente se mantuvo en estos
años, al fracasar diferentes
operaciones de venta. Final-
mente, los responsables del
FORPPA optaron por jugar
más fuerte en este mercado,
aunque las pérdidas fueran más
altas. De esta forma, hace unos
meses, se adjudicaban I50.000
toneladas de azúcar a unas 30
pesetas de rnediz, a la tirma
^nglesa Rionda de Pass. Aco-
giéndose a una cláusula, según
la cual podía retirar un más-
menos un 10`^, las ventas a esta
^npresa ascendieron a 135.000
toneladas. En las últimas se-
manas se resolvió otra concu-
rrencia de ofertas para el azú-
car, vendiéndose 150.000 tone-
ladas a un grup formado por la
firma española Ebro y la in-
glesa Man Sugar, que concurría
bajo el nombre Debroman.
Sociedad General Azucarera y
la firma inglesa Tate and Lyle
habían presentado también
una oferta similar que no fue
aceptada. Las pérdidas, en las
dos operaciones del azúcar, no
son inferiores a los 16.000 mi-
Ilones de pesetas.

Aceite sería hoy el excedente
con mayores problemas para
liquidar, cosa no extraña si se
tiene en cuenta la política de
ventas hecha pur España ya en
1985, en un mercado mundial
donde las demandas son habas
contadus.
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EL GASOLEO...
...TEORICAM EN-
TE MAS BARATO

EI sector agrario ha sido siempre especialmente sensible a los
precios del gasóleo. Cada subida o ajuste de la Administración, va
acompañado de un clima de intranquilidad en el campo que, sobre
todo por la falta de información de que suele hacer gala la
Administración, en ocasiones ha sido también motivo de protestas.
El último aumento no ha sido, en este sentido, una excepción.

Por una orden publicada en el Boletín Oficial del Estado el
pasado 27 de diciembre, estableciéndose nuevos precios para
determinados combustibles, el gasóleo B se situaba en surtidor a
50 pesetas, frente a las 46 pesetas que tenía hasta el 31 de diciembre
de 1985.

Este aumento en el precio de este carburante, desató las
especulaciones en medios agrarios, al no existir suficiente infor-
mación sobre el mantenimiento de la subvención que existía hasta
esa fecha y las nuevas medidas que se aplicarían en 1986, con el
IVA ya en vigor. En estas circunstancias, fueron muchos los
agricultores que hicieron cola la noche de fin de año ante los
surtidores rurales, con el fin de tener el máximo de aprovisiona-
miento para lograr ahorrar unos miles de duros. Lo ímico claru
que tenían muchos agricultores en aquella fecha era que el gasóleo
pasaba de 46 a 50 pesetas. Todo lo demás, los mecanismos de
devolución que figuran en todos los papeles uficiales, es algo que
se seguía y sigue viéndose como un proceso más lejanu que se teme
no se arbitre hasta pasados unos meses.

El gasto del campo en gasóleo cada año supone aproximada-
mente unos 90.000 a 100.000 millones de pesetas, lo que equivale
en torno al 10°Ir, de todos los inputs. Hasta el 31 de diciembre de
1985, sobre el precio en surtidor de 46 pesetas, se aplicaba una
subvención aproximada de unas 4,50 pesetas, para el consumo dc
unos 1.900 millones de litros. En total, las ayudas superaron los
8.000 millones de pesetas, resultando un precio final al agricultor
de 41,50 pesetas. El pago de estas cantidades se han hecho en
muchos casos con grandes retrasos, aunque el mecanismo para su
entrega ya es viejo a través de las Cámaras Agrarias. Las canti-
dades a pagar en cada una de las explotaciones, están en función
de los censos de 1977 que, en la actualidad, se ha procedido a
revisar, para lograr que las ayudas Ileguen correctamente sólo a
quienes trabajan efectivamente la tierra.

Este año, en materia de gasóleo, se presentaban numerosos
interrogantes en el sector agrario, preguntas que no fueron
respondidas con anterioridad al I de enero y sobre las que el
Ministerio de Agricultura ha sido remiso en dar explicaciones
mínimas.

Quedaba por definir la política que debería aplicar la Admi-
nistración española en materia de subvenciones, tras nuestro
ingreso en la Comunidad Económica Europea. El correspundiente
reglamento se negoció en Bruselas el pasado mes de diciembre.

EI "Gopher", vehiculo agrícola, presentado en la Royal Agricultural
Show de 1985.

Sobre estc punto han exivtid^^ difcrentes versiones cuntradictu-
rias. AI final parece cunlirmarse el desmantelamientu de las
subvenciones en 10 tramc^s iguales, a partir de este año. lo yur
supone una reducción del 10^^ en L^s 4,SU pesetas que estaba
percibiendo el agricultor por este concepto.

EI nuevo precio del gasóleu incluye también 4,40 pcscl,is yue se
han aplicado en base a la Lev de Impucstus especiales. f?sta
cantidad, debe ser igualmente devuelta a lus agricultures, lo yue
supone un total de unos 8.300 milloncs de pesetas en 1986. E?n tutal,
se puede hablar de una reduccicín de 8,40 pesetas respeto a Lis 50
fijadas sobre surtidor. con Ic^ que el agricult^^r tiene que pugar
solamentc 41,60 pese[as. F^sta> >on las cuentas sobre la normativa
en viguc Falta, sin embarg^^, que se instrumentalicen los mcca-
nismos para su devolucibn y yue ese dinero Ilegue bien y a ticmpu
a los agricultores. Esta es lu duda que tiene el sectur y también la
desconf ianza.

En las cuentas dc la Administraciím, sobre cl papcl, sc pueden
seguir haciendo también nucvos descuentos.

En las 50 pesetas que tiene el precio del gusóleo, se incluyen
también unas 5,36 pesetxs en concepto del 1VA. EI campu gasta en
gasóleo unos 100.000 millones de hesetas, por lo quc se elcvan a
unos 10.000 millones- de pesetas el impuesto que se supurta por
este cunceptu. Con la aplicación u las ventas del sertor de una
compensación del 4 ^^, teóricamente el campo podría recuperar
parte de esa cifra, al cumercializar sus produrtos. EI proceso es
di0cil y muy irregular. Nr^ se puede hablar de una recuperación
total de esas cuntidades pagadus a través de las compensaciunes en
las ventas. Peru indudablemente sí es pusible tener un ingresu
complementario, cuya cuantía resulta imposible determinar.

EI gasóleo pues, no ha subidu para luv agricultores uunque
resulta complicado justiticar ante el sector yuc se ha producidu
una reducció q sensible sobre 1985.

A este conjunto de operaciones sc dehería añadir también la
nueva política de ventas, que se quierc h^icer para la disU-ihuciún u
través de las couperativas. late sis[ema es prohable yuc no es[é en
marcha hasta tinales de 1986. Su aplicacián debe supuner una
reducción adicional en torno seguramente a unas 2 pesetas por
litro y sobre unus rantidades que oscilarían en torno ,i I,is 400
millones de litrus. Las cooperativas negociaban, el cierre de este
número, las ^ondiciones ecunómicti de este pruceso, bonificacio-
nes, etc... así comu las pusibilidades de ayuda tinancicra para I,i
instalación de 184 postes. Agriculturi cuntaría con unos 30O
millones de pesetas cumc^ subvención de este proceso, viejx
reivindicación del campa que. al tinal, será aplirada tras largas
conversaciunes cun Campsa. La entr<ida de l-apaña en I<i CE;.E y las
exigencias futuras para dcsmtmtelar el monupoliu, hahríatt sidu
factores que h^in inFluid^^ favorablemente en estc resultado.
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Las cooperativas ante el proceso
de privatización

MERCORSA
^QUIEN COMPRA?

Ha cumenzadu la cuenta atrás para Mercorsa. EI pasado mes de
agosto, el Consejo de Ministros daba luz verde a la privatización
de estx empresa ante las exigencias que, en este sentido, requiere la
('EE.

Mediu año después, la Administración ya tiene elaborado ese
programa para el pase de Mercorsa y los Mercos a las eooperati-
vas, ultimandu los Ministerio de Economía y Hacienda y Agri-
rultura las condiciunes para acceder a es[as estructuras, así como
las pusibilidades de tinanciación que se pueden ofrecer al sector
couperativu.

Aunque, en principio, se hubía hablado de un proceso de
reprivatización a 6 años, el Gobierno y, sobre todo, el Ministerio
de Ecun^^mía v Hacienda, entendieron que era preferible estable-
cer salamente^wi períudu de cuatro años. Este Plan está práctica-
mente ultimadu, s^ílo a falta de algunos detalles, como los referidos
a la tinanciaciGn que se puede ofrecer a las cooperativas para
acceder a la propiedad de los mercados.

Segím las cuentas de los responsables de Mercorsa, las coope-
rativas deher^ín desembulsar como mínimo unos 4.000 millones de
pcsetas. EI prugrama cuntempla la adquisición del 10°k en el
primer año, el 20i^ en el segundo, el 30i^ en el tercero y el 40`Io en
el cuartu aña En medios cooperativos, hoy como hace unos meses,
se ha recibido este últimu calendario con ciertas reservas, mani-
festandu que nu se han celebrado las conversaciones necesarias
con ayucllas entidades que, en teoría, van a ser los nuevos
propietarios.

Frente a estas posiciones de cierto recelo, el presidente de
Mercorsa, Vidal Díaz Tascún, presentó recientemente los resul[a-
dos económicus ubtenidos en los últimos años, la evolución de la
empresa y las perspectivas optimistas que existen para el futuro.
En realidad, con motivo del balance de 1985, de lo que se trataba
era de presentar la trayecturia de Mercorsa desde 1983, ver sus
resultadus de cara a unas pusibles ofertas de compra, yue se espera
Ileguen va en los próximos meses. Vidal Díaz Tascón es optimista
sobrc lus resultados de este pruceso de privatizaci(^n, en cuanto
Mercursa entiende es una marca y una actividad en auge, respal-

0
dada por las cooperativas y los prupios agricultores individuales.
En caso cuntrario, señalaba el presidente de Mercorsa, si la túnica
de las últimas campañas hubiera sido el hundimientu y la falta de
actividad, sería mejor cerrar y dedicarse a otra cosa.

Según Díaz Tascón, uno de los datus más importantes a destacar
en los resultados de los dos últimos años, viene determinado por el
hecho de que se hayan acometido importantes actividades, ron-
tando con financiación privada en base a las líneas de crédito
mantenidas con Central y Banesto, a un interés mediu del 13,`%r,
frente a los 20 puntos yue se pagaban con anterioridad. De
acuerdo con el polémico Plan de capitalización para tapar agujeros
an[eriores, hasta el pasado mes de diciembre no llegaron 1.000
millones de pesetas, estando previsto que en las próximas semanas
se aporten otros 1.592 millones de pesetas para hacer frente a las
deudas acumuladas.

Un punto significativo, destacado por el presidente de Mercursa
a la hora de reflejar la imagen de la empresa ante el futuro, lo
a^nstituye el hecho de que frente a los 1.700 millones de pesetas de
pérdidas de 1983, se pasará a 354 millones en 1984 y a los 90
millones de números rojos en 1985. Para 1986 se esperan ya unos
beneficios de unos 400 millones de pesetas. En relación u^n el
empleo, se ha producido también en este período un crecimiento
medio del 18%, destacando sobre todo los puestos eventuales que
pasaron de 439 personas en 1983 a cerca de 700 en 1985. En lus
empleos fijos se puede hablar de estabilidad. Asimismo, aumentó
considerablemente la productividad por puesto de trabajo. Mer-
corsa, según las cifras presentadas, se saca a la venta para su
wmpra por las cooperativas tras un proceso de saneamiento. En
los últimos dos años se han destinado importantes partidas para
amortizaciones, I50 millones en 1884 y I10 millones de 1985.
Paralelamente se ha creado un Fondo de Compensación de
riesgos, que fue de 150 millones en 1984 y 51,5 millones en 1985.

Las operaciones en la red de mercos creció en los últimos dos
años, de forma en algunos casos espectacular, pasando de un valor
de I L500 millones de pesetas en 1983 a los 19.000 millones en
1984, para Ilegar en 1985 a los 28.205 millones de pesetas, lu que
supone un aumento del 46,5"Io sobre 1984. Por cantidades comer-
cializadas el salto ha sido de las 638.000 toneladas en 1984 a las
988.000 Tm en 1985, destacando las 266.000 Tm en Mercocentro y
las 369.000 toneladas en Mercoguadiana. Por producciones,
destacan los cereales, con 673.000 toneladas frente a las 349.000
toneladas de 1984.

En productos hortifrutía^las, las transacciones fueron de 215.000
toneladas, mientras que en 1984 ya se elevaron a 190.000 tonela-
das. Se van a construir 12 q uevas plantas para intentar putenciar
esta actividad. Finalmente, las exportaciones fueron en 1985 de
74.000 toneladas, por un valor de 5.000 millones de pesetas, frente
a 60.000 toneladas en 1984 y 4.300 millones de valor.

A partir de las próximas semanas, las cooperativas serán o
podrán ser los protagonistas de esta empresa, donde Vidal Díaz
Tascóq ha colocado nuevos equipos directivos, en muchos casos
procedentes de firmas multinacionales.
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EI CIA no pudo ser

COPA PARA TODOS
La representatividad agra-

ria en el COPA comunitario
ha constituido un motivo de
discusiones serio entre el
conjunto de las organizacio-
nes del campo español, en
una historia cuyo último ca-
pítulo no se ha cerrado toda-
vía. Cuatro son las siglas,
UFADE, CNJA, UPA y la
CNAG que ya tienen un
puesto en este organismo,
mientras que la petición sobre
la COAG se aplazó hasta la
primera quincena de febrero.
En medio de estas decisiones,
se ha desarrollado una larga
batalla cuyo final no se ha
definido todavía, sobre todo a
escala interior. Lo que se ha
puesto de manifiesto también
es que los hombres del COPA
comunitario son también de
posiciones Iremendamente
cambiables.

Según contaban todas las
crónicas y versiones que sobre
este punto se dieron, el COPA
deseaba y casi ex^ i que la
representatividad esi+añola en
este organismo fuera unitaria,
para lo cual se hacía indis-
pensable el que las organiza-
ciones agrarias españolas se
pusieran de acuerdo en una
nueva estructura. Esta, al
menos, fue la sugerencia que
se hizo a tres siglas, UFADE,
CNJA y CNAG, quienes
junto con Cámaras Agrarias y
otras organizaciones sectoria-
les, se pusieron a trabajar
para la consolidación de esta
nueva estructura. EI resultado
fue la constitución del Comité
Interasociativo Agrario, CIA,
en el que, en los últinos me-
ses, ya se habían integrado
sectoriales como tabaqueros,
remolacheros, Anprogapor,
etc... junto con la propia
Confederación Nacional de
Cámaras Agrarias. EI CIA,
donde nunca llegaron a estar
a estos efectos UPA y la
COAG, nacía sobre todo co-
mo respuesta al reto comuni-
tario y a efectos de represen-
tatividad en Bruselas. Medios
de las siglas fundadoras ase-
guraron que el CIE ara la
única plataforma reconocida

por el COPA para el campo
español.

Estos movimientos organi-
zativos no gustaron en medios
de la Administración, desde
donde se inició también una
estrategia encaminada a divi-
dir un CIA donde la CNAG
había manifestado en repeti-
das ocasiones sus divergen-
cias. Con el CIA aún como
plataforma ante el COPA,
tuvieron lugar diferentes en-
cuentros entre CNAG y la
UPA, con presencia de
miembros de la Administra-
ción de Agricultura, baraján-
dose incluso la posibilidad de
poner en marcha otra estruc-
tura donde tuviera cabida
más cómoda la organización
de la FTT.

Este conjunto de movi-
mientos, desarrollado en el
interior, amenazando con
romper el CIA inicial, tuvo su
confirmación en la reunión
que las cuatro organizaciones
agrarias españoles celebraron
el pasado 13 de diciembre en
Bruselas. Las conversaciones
de la capital belga supusieron
la ruptura definitiva del C1A
como plataforma ante el CO-
PA. En su lugar, UFADE,
CNJA, UPA y la CNAG so-
licitaban y eran aceptadas in-
dividualmente como miem-
bros del COPA, con muy po-
cos compromisos aparte. Las
OPAS españolas deberían
ponerse de acuerdo para su-
mir cuantas obligaciones se
deriven de su presencia en

Bruselas, tanto a efectos eu^-
nómicos como de representa-
tividad, debiendo acometer
también un procesu de coor-
dinación funcional. EI Pacto
de Bruselas dio un vuelco a la
estrategia primera para acce-
der al COPA. Pero también
ha supuesto un cambio en las
relaciones entre las fuerzas
sindicales o asociativas espa-
ñolas del centro derecha. Los
viejos acuerdos suscritos me-
ses pasados por UFADE,
CNJA y la CNAG han yue-
dado en el baúl de los re-
cuerdos y parece dificil yue,
en el futuro, las cosas vuelvan
a ser a^mo antes.

Las negociaciones para la
representatividad en Bru^elas
dejaron inicialmente fuera a
la COAG, a pesar de que esta
sigla habia cursado su carta
de ingreso hace ya algunos
meses, al igual yue el resto de
las siglas españolas. Con
UFADE, CNJA, CNAG y
UPA en el COPA, cualyuiera
de estas urganizaciones tiene
sin emhargo capacidad para
pcmer veto al ingresu de una
nueva sigla. En estas
circunstancias, COAG tiene
pendiente su entrada hasta la
reunión del Presidium del
COPA, que [endrá lugar el
próximu 14 de febrero.

De^ una sola plataforma se
pasa a la presenciu de todas
las OPAS en el COPA. Fti lo
más normal, la imagen más
real que refleja la pobreza
organizativa del campo espa-
ñol, donde las respectivas ud-
ministraciones aplazaron
interesadamen[e cualquier
intento clarificador. ^,Quién
representa a la agricultura
e,tipañola'?

F_^tos dos comunicadus son
liel refleju de la evolución
que han tenido las relaciunes
entre las urganizaciones
^^grarias en los últimos meses
tYente a la representatividad
cn la Comunidad Ea^nómica
F.uropca. Sc podrían analizar
utros muchos más, pero cstus
dos son suticientemente sig-
nificativus del proceso de
cambio.

Reunidos en Bruselas en la sede del COPA las organiza-
ciones profesionales agrarias españolas C.N.A.G., C.N.J.A.,
U.F.A.D.E., U.P.A., todas ellas de ámbito nacional; Acuer-
dan y solicitan al Presidium del COPA reunido en el dfa de
hoy sean admitidas todas y cada una de ellas en el COPA,
por separado, como miembros de pleno derecho, a partir del
1 de enero 1986.
Asf mismo se comprometen ante el COPA a asumir

cuantas obligaciones representativas y económicas les
comporte.

Posterionmente establecerán las normas necesarias en
busca de una coordinación funcional entre ellas.

Para que conste como documento de compromiso formal
lo finman los representantes legales de dichas organizacio-
n^.

José Luis Mayayo Bello, Vicente Bernáldez Bernáldez,
Presidente de C.N.A.G. Secretario Federal de U.P.A.

José María Giralt Forner, Arturo López Monter,
Presidente del C.N.J.A. Secretario Gral. de U.F.A.D.E.

Bruselas, el 13 de diciembre 1985
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R I EGOS

CALIDAD DE LAS AGUAS
DE RIEGO

II. Sodicidad y toxicidad específica

Gonzalo Cruz Romero '

En la primera parte de este artículo (5)
se consideraron los efectos globales de la
salinidad del agua de riego sobre los cul-
tivos. Las recomendaciones de uso de una
determinada agua, basadas exclusiva-
mente en la cantidad total de sales di-
sueltas en la misma, se realizaron para
obtener unos rendimientos aceptables de
unos determinados cultivos si las carac-
terísticas de clima e hidrofísicas del suelo,
en donde se implantaba el regadío, per-
mitían dichas condiciones de uso. Se hizo
asimismo una breve alusión, a la conve-
niencia de que la viabilidad de un nuevo
regadío no se evaluase exclusivamente en
función del éxito del mismo, sin atenerse
al impacto ambiental de la transforma-
ción. En el ambiente se incluye la agri-
cultura próxima o lejana, según los casos,
que pudiese ser afectada por el cambio:^El
contemporáneo caso de 30.000 Ha de un
nuevo regadío "con éxito" en el Wellton-
Mohawk (EE.UU. próximo a México) que,
en el plazo de 15 años, se desarrollaron y
casi se abandonaron se convirtió en una
disputa internacional sobre el uso del
agua (12).

Además de la salinidad, aunque fre-
cuentemente asociada a la misma, la
concentración de ciertos elementos en el
agua de riego puede crear otros proble-
mas en los suelos y, directa o indirecta-
mente, en los cultivos, cuya naturaleza va
a tratarse en este artículo.

La acumulacibn de sodio puede dete-
riorar la estructura del suelo, lo que pro-
voca una reducción de la permeabilidad,
con los consiguientes efectos detrimentes
sobre los cultivos (falta de aireación, acu-
mulación de sales por la imposibilidad de
lavado adecuado, etc.). Existe además un
efecto tóxico específico del sodio sobre
algunos cultivos y de otros iones como los
cloruros y boratos.

' Catedrático de Edafologia. Universidad Poli-
técnica. Valencia.

SODICIDAD: EFECTOS SOBRE
LA PERMEABILIDAD DEL
SUELO

La Ilamada relación de adsorción de
sodio (RAS) es el índice que tradicional-
mente (10) se ha empleado para evaluar
la sodicidad del agua de riego y se define
como:

Na
(RAS1^= C^ (milimoles/1)12 =

Na
= (rneq/1)1/2

(I)

en donde Na, Ca y Mg son las concentra-
ciones de sodio, calcio y magnesio en el
agua de riego, expresadas en las unidades
que se indican.

Asimismo, la sodicidad del suelo se
estima por el porcentaje de sodio de
cambio (PSC) que se define como:

(Na)

en donde (Na)ad es la cantidad de sodio en
el complejo de cambio del suelo y CIC es
la capacidad de cambio catiónico del
suelo, expresadas ambas en idénticas
unidades (p.e. meq/100 g de suelo).

Para valores del (RAS) < 30, pueden
aproximadamente igualarse los porcenta-
jes de sodio cambiable del suelo (PSC)
con los valores del RAS del agua del suelo.
Para un suelo dado, existe una relación
entre el PSC y la concentración de sales
de la solución del suelo que produce una
estructura estable. En la Fig. 1 se repre-
senta esquemáticamente dicha relación.
Una inmediata consecuencia de dicha
relación es que, desde el punto de vista de
mantener la estabilidad estructural del
suelo, serán permisibles sodicidades más
elevadas en el suelo (o en el agua de
riego) conforme más salina sea la solu
ción del suelo (o el agua de ^iego). Sin

PSC (^/o) = ad x 100 ( I I) Aspersor móvil capaz de regar 1,6 Ha diarias. Evenpr
CIC Gran Bretaña. WR11 4TS.
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Fig. 1: relación entre la concentración de sales y el porcentaje de sodio
de cambio (PSC) de un suelo requerida para mantener la permeabilidad
estable.

embargo, es el muy difundido esquema de
clasificación de aguas de riego del Labo-
ratorio de Riverside (EE.UU.) (10) se le
atribuye riesgo de sodicidad creciente a
aguas que, con un mismo RAS, tienen
concentraciones de sales crecientes. La
lógica de establecer un peligro de sodici-
dad creciente para un mismo RAS con-
forme aumenta la concentración salina
del agua de riego se basa en la mayor
probabilidad de que precipiten cationes
divalentes (Ca y Mg) cuando se concen-
tren en el suelo, por efecto de evaporación

ducts Ltd, Blayneys Lane, Evensham, Wores.

y extracción radicular, las aguas de riego
de salinidad alta que cuando lo hagan las
de salinidad baja.

Para dilucidar estas directrices conflic-
tivas, comenzaremos por analizar la so-
dicidad que se induce en un suelo que se
riega con un agua de (RAS), conocida, con
un manejo dado (fracción de lavado (*)
conocida). La situación más simple será
cuando se cumplan las hipótesis:

l.a) EI suelo estuviese constituido por
minerales muy estables y el material
cambiador no experimentase otras reac•
ciones que las de intercambio iónico.

2.°) Las sales contenidas en el agua de
riego tuviesen todas alta solubilidad y no
precipitasen cuando se concentrase la
solución del suelo.

EI RAS del agua del suelo en la parte
superior del perfil (RAS)5 será:

(RAS ► S = (RAS1r (III)
En la parte inferior de la zona radicular, el
factor de concentración del agua del suelo
vendrá dado por la inversa de la FL. En
efecto:

1 CEd Dd Cd

FL CEr Cr Cr

(*) Fracción del agua de riego que drena por
debajo de la zona radicular:

Vd Cr CEr
FL = - _ - _ -, en donde

Vr Cd CEd

V, C y CE significan volúmenes, concentracio-
nes y conductividades eléctricas de las aguas
de riego (r) y drenaje (d).

EI RAS en la parte inferior de la zona
radicular (RAS); puede igualarse al (RAS)
del agua de drenaje ( RAS)d. cuyo valor
será:

1
( RAS1; = (RAS)d = _ (RAS)r (V)

^FL

Ahora bien, ninguna de las dos hipóte-
sis suelen cumplirse al interaccionar el
agua de riego con el suelo. Por una parte,
el agua de riego precipitará (o disolverá)
carbonatos alcalinotérreos, al "equili-
brarse" y concentrarse en el suelo. Por
otra parte, los minerales del suelo podrán
sufrir meteorización y liberar cationes a la
solución. Esto es particularmente fre-
cuente en suelos de zonas áridas que
contengan minerales meteorizables al ser
transformados en riego. AI aumentar la
humedad se favorece la meteorización.
Ambas circunstancias contribuirán a que,
cuando el agua de riego se concentre en el
suelo, debido a la evapotranspiración las
concentraciones de los respectivos catio-
nes no cambien simplemente por el factor
de concentración, tal como se ha supues-
to al deducir la ecuación (V).

Para predecir la posible precipitación o
disolución de calcio y magnesio, cuando el
agua de riego interaccione con el suelo se
hace un ajuste del RAS (4), obteniéndose:

( RAS)S = RASaj, _ ( RAS) r

[1 + (8.4 - pH^ ► ]

en donde

pHc=(pk'2 -pk'^) + p (Ca + Mg) + p (Alk)

(VII ►

EI valor del pH^ del agua de riego sf
calcula a partir de los datos del análisis
(ver cuadro n.° 1) y su sentido físico es el
del pH teórico que alcanzará dicha agua
cuando se equilibre con carbonato cálcico
y la présión parcial de anhídrido carbóni-
co de la atmósfera.

Cuando el agua de riego no contenga
bicarbonatos y se use en suelos no calizos
no se producirá ni precipitación ni disolu-
ción de carbonatos y el (RAS)ai =(RAS);
es decir el pH^ = 8,4.

Para estimar la sodicidad en la parte
inferior de la zona radicular (RAS); es
pertinente establecer, además de las co-
rrecciones del factor de concentración
(1 /^/'FL) y de precipitación o disolución
de carbonatos (RAS)a, la correspondiente
corrección debida a Ía meteorización de
minerales del suelo. Puesto que esta últi-
ma corrección es dependiente de la con-
centración del agua que percole a través
de la zona radicular, se puede escribir:

(RAS); _ (RASId = K (RAS)al (VIII)
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CUADRO N.° 1

Parámetros para calcular el pHc del agua de riego en función de la concentración
total de sales, de la de Ca + Mg y de la alcalinidad (41

(1) (2) (3) (41
Concentrac ión

( meq/1) ( pk2 - pk^ p(Ca + Mg) p(A1 k)

0.1 2.00 4.30 4.00
^ 0.5 2.11 3.60 3.30

1 2.13 3.30 3.00
2 2.16 3.00 2.70
4 2.20 2.70 2.40
6 2.23 2.52 2.22
8 2.25 2.40 2.10

10 2.27 2.30 2.00
15 2.32 2.12 1.82
20 2.35 2.00 1.70
25 2.38 1.90 1.60
30 2.40 1.82 1.52
35 2.42 1.76 1.46
40 2.44 1.70 1.40
50 2.47 1.60 1.30

pk2 - pk^ se obtiene de la suma de (Ca + Mg + Na) en meq/1
p (Ca + Mg ► " " " (Ca + Mg ► " " entrando
p (Alk) " " " (C03 + C03 H) " "

en la columna 11) dichos valores del agua de riego y leyendo en las columnas
correspondientes del cuadro los sumandos de la fórmula (VI11.

Fig. 2: Relación entre la fracción
de lavado (FL) y el valor del
parámetro empírico k de la fórmula
(VIII) para varios suelos de zonas
áridas. (7).

en donde el factor empírico K, función de
la fracción de lavado, engloba la correc-
ción por concentración y por meteoriza-
ción (7), siendo (RAS)d el RAS del agua
que drena por debajo de la zona radicular.
En la fig. 2 se representa la relación entre
el valor de K y la fracción de lavado co-
rrespondiente obtenida en varios suelos
de zonas áridas.

Las ecuaciones (VI) y (VIII) permiten
estimar la sodicidad que se induce en la
parte superior (RAS)5 e inferior (RAS); de
la zona radicular de un suelo, cuando se
riega con un agua de composición cono-
cida (RAS^) y con un determinado manejo
(fracción c^e lavado igual a la necesidad de
lavado calculada para control de la salini-
dad FL = NL^: (5)).

Una de las mayores dificultades para
establecer límites permisibles, con los
cuales evaluar el riesgo de sodicidad de
un agua de riego, es la falta de informa-
ción cuantitativa de los efectos que el
porcentaje de sodio de cambio de suelo
(PSC), la concentración salina de la solu-
ción (CE) y las propiedades del suelo
producen sobre la permeabilidad o esta-
bilidad estructural del suelo. Suelos con
textura y capacidad de intercambio catió-
nico parecida pueden variar considera-
blemente en su susceptibilidad a la de-
gradación de la permeabilidad, a niveles
dados de PSC y concentración salina (ver
fig. 3). La mineralogía del suelo es la

Fig. 3: Relación entre el PSC y la conductividad hidráulica relativa para
suelos con diversa mineralogia, cuando la concentración de sales era de
11.3 meq/1 (aprox. 1 d S m-1 de conductividad eléctrica):

Li-L1 ^^ : montmorillonítica;
^,♦ : montmorillonitica-illítica;
p-p _ : caolinítica-illítica. (11).
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principal causa de esta variación, aunque
otras propiedades del suelo (p.e. conteni-
do en materia orgánica) o del manejo
(labranza o método de riego) pueden
complicar aún más dicha relación. Re-
cientes datos (13) parecen demostrar que
el umbral de dispersión (relación entre
PSC-CE) de un mineral de arcilla dado
puede ser diferente en suelos diferentes.

En el estado actual de conocimientos y
en ausencia de datos sobre el comporta-
miento dispersivo de los suelos que vayan
a regarse del tipo representado en la fig.
1, proponemos que el riesgo de degrada-
ción estructural del suelo con un agua de
riego se evalúe en función del (RAS)a y de
la conductividad eléctrica del agua ^CE)„
según el siguiente esquema tentativo e
incompleto:

(RAS)aj
(meq/11^^

CEr
dS m-^ D iagnóstico

G 8 ^ 0,75 Sin problema
8 a 10 0,75 - 0,3 Prob. posible
^ 10 < 0,3 Prob. grave

Una complicación adicional del diag-
nóstico es que la validez, aún aproximada
del mismo, está limitada a condiciones
durante las que el suelo se mantenga bajo
la influencia del agua de riego. Sin em-
bargo, si la concentración total de sales
en la solución del suelo se disminuye
drásticamente, como ocurre cuando el
agua de Iluvia reemplaza a la de riego,
puede provocarse una pérdida considera-
ble de permeabilidad en el suelo superfi-
cial. Una advertencia final es que en los
suelos que contienen yeso se suele so-
breestimar considerablemente el PSC a
partir del (RAS)ai del agua de riego. Estos
suelos serán más aptos para ser regados
con aguas marginales, desde el punto de
vista de sodicidad, que los suelos no ye-
sosos.

Como conclusión se recomienda utilizar
la combinación del (RAS)a^ y CE del agua
de riego, más toda la información rele-
vante del suelo respecto a ►u umbral de
dispersión, para evaluar el riesgo de de-
gradación estructural del suelo que se
riegue con dicha agua.

TOXICIDAD ESPECIFICA

Sodio

Es difícil establecer si el exceso de un
ión en la solución del suelo produce un
efecto tóxico directo sobre la planta o un
desorden nutricional (2). En el caso del
sodio, en un suelo no salino (CEeS = 1 dS
m-') con un PSC = 15^0, las concentra-
ciones del calcio más magnesio serán del
orden de 1 meq/1, valor por debajo del
límite crítico de muchas especies para
una adecuada absorción de calcio. En los
más frecuentes suelos salinos-sódicos, los

efectos nutricionales del sodio están au-
sentes, al ser más elevadas las concen-
traciones de calcio y magnesio. La mayor
parte de los frutales muestran en condi-
cíones no salinas síntomas de toxicidad
de sodio a PSC entre 2 y 10. En el cuadro
n.° 2(3) se da la tolerancia relativa de
diversos cultivos a PSC en el suelo en
condiciones no salinas.

Mediante las ecuaciones (VI), (VIII) y la
fig. 2 se puede estimar el PSC promedio

en la zona radicular del suelo, a partir de
la composición del agua de riego y de la
fracción de lavado empleada. Para valores
de (RAS) < 30:

PSC
,r (RAS)s

1+K

+ (RAS1;

2
( RAS • aj

(IX)

2

CUADRO N.° 2

Tolerancia de varios cultivos a porcentaje de sodio de cambio (PSC)
bajo condiciones no salinas

Tolerancia a PSC e intervalo
al cual los cultivos son

afectados

Muy sensible
(PSC = 2 - 10)

Sensible
(PSC = 10 - 20)

Moderadamente tolerante
(PSC = 20 - 40)

Tolerante
(PSC = 40 - 60)

Muy tolerante
(PSC = más de 60)

Especies

Frutales de hoja caduca
Nogal
Agrios
Aguacate

Jud í a

Trébol
Avena
Arroz
Festuca elevada

Trigo
Algodón
Alfalfa
Cebada
Tomate
Remolacha

Agropiro
Pasto de Rhodes
(Chloris gayana, kunth)
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Variando la FL entre 0,05 y 0,5, se
obtienen valores de K entre 3 y 0,7, de
manera que el PSC estimado no sea tóxi-
co para los cultivos a realizar. A dicha FL,
así calculada para el cultivo más sensible
al sodio de la alternativa, se le Ilama
necesidad de lavado para control de la
sodicidad (NL)5: (7). Sin embargo, este
cálculo rara vez tendrá repercusión en la
práctica. En efecto, los problemas de
degradación de la permeabilidad del suelo
superficial, en donde la concentración de
sales, con un buen manejo, debe de ser
mínima, primarán sobre los efectos tóxi-
cos específicos, y de poco servirá dismi-
nuir e! PSC en la zona radicular del suelo
mediante una FL que exceda a la NL^
(necesidad de lavado para control de la
salinidad), si la sodicidad del suelo en
superficie tan solo depende de la compo-
sición del agua de riego. Se puede argu-
mentar que una forma de disminuir el
(PSC)5 es añadiendo enmienda de yeso al
suelo o al agua de riego, pero en este caso
es improbable, dada la baja tolerancia a la
salinidad de los cultivos sensibles al so-
dio, que la (NL)S exceda a la (NL)^. Abun-
dando más sobre la cuestión, recordemos
que los datos de tolerancia a sodio de los
cultivos han sido obtenidos en condicio-
nes no salinas. De manera que la
extrapolación de dichos datos a condicio-
nes salinas y a distribución no uniforme
del PSC en la zona radicular, como es
frecuente en la práctica, está sujeta a
considerable incertidumbre.

Boro

Se recomienda hacer un análisis semi-
cuantitativo del boro en el agua de riego y
proceder al más engorroso análisis cuan-
titativo si se detectan concentraciones
tóxicas para los cultivos. En el cuadro n.°
3 se clasifican los cultivos por la toleran-
cia al boro (9).

Cloruro

AI igual que el sodio, el cloruro resulta
tóxico para la mayor parte de los cultivos
frutales, aunque en concentraciones muy
superiores a los que producen toxicidad
de boro. Puesto que el ión cloruro no se
adsorbe en el suelo, es posible inducir
concentraciones variables de cloruros con
un mismo agua de riego dependiendo del
manejo. En el cuadro n.° 4 se muestran
las tolerancias máximas o concentracio-
nes de cloruro, en el extracto de satura-
ción del suelo, de diversas variedades y
patrones frutales. Es de lamentar^la au-
sencia de datos de algunos patrones y
variedades muy extendidas en España.
Debe de advertirse que la elección de un
patrón debe de hacerse en conjunción con
otros factores además de la tolerancia a
cloruro. Por ejemplo, el patrón mandarino
Cleopatra, que exhibe mayor tolerancia a

CUADRO N.° 3
Concentraciones límites de boro en el agua de ri ego para especies cultivadas
sensibles, semitolerantes y tolerantes basadas en los síntomas observados

en plantas cultivadas en arena

Sensibles Semitolerantes Tolerantes
0.3 - 1 ppm boro 1- 2 ppm boro 2- 4 ppm boro

Agrios Batata Zanahoria
Aguacate Pimiento Lechuga
Albaricoquero Calabaza Col
Melocotonero Avena Nabo
Cerezo Mijo Cebolla
Caqui Maíz Haba
Higuera Trigo Gladiolo
V id Cebada Alfalfa
Manzano Olivo Remolacha y acelga
Peral Rosal Remolacha azucarera
Ciruelo Guisante Palmera datilera
Judía Rábano Espárragos
Nogal Tomate

Algodón
Patata
Girasol

Dentro de cada grupo los cultivos se ordenan por orden de tolerancia creciente den-
tro del rango de concentraciones indicado.

CUADRO N.° 4

Tolerancia de diversas combinaciones de patrón-injerto y variedades de especies
frutales a los cloruros, expresados en concentraciones máximas del extracto

de saturación del suelo que no producen síntomas tóxicos en hojas

Máxima concentración
permisible de cloruros

en el extracto de
saturación

Especie Patrón o Variedad meq/I

Patrones

Agrios Limonero Rangpur, mandarino Cleo- 25
patra

naranjo agrioLimón rugoso tangelo 15
(Citrus spp. ►

, ,
Citrange, naranjo dulce 10

Marianna 25
Frutales de hueso Lovell, Shalil 10

(Prunnus spp.) Yunnan 7

Aguacate (Persea Indias occidentales 8
americana, Mill) Mexicano 5

Variedades

PerletteThompson seedless 25
Vid (Vitis spp.)

,
Cardinal, Black rosa 10

F resa Lassen 8
( Fragaria spp.) Sh asta 5
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la salinidad, además de restringir la
absorción de cloruros, puede absorber
mayor cantidad de boro y sodio que otros.

Riego por aspersión

La mayor parte de los cultivos herbá-
ceos que no muestran una sensibilidad
específica a los cloruros y al sodio, cuando
se riegan por métodos de superficie con
aguas que contienen hasta 20 meq/I de
cloruros o sodio, pueden mostrar sínto-
mas de daño foliar cuando se riegan por
aspersión con aguas que contienen con-
centraciones tan bajas como 3 meq/I de
sodio o cloruros. Incluso cultivos de tole-
rancia elevada como algodón, experimen-
tan considerable reducción en rendi-
mientos cuando se riegan durante el día
por aspersión con aguas salinas, mientras
que la aspersión nocturna o el riego por
surco no produce ningún daño (2). La
susceptibilidad al daño foliar por asper-
sión depende más de la demanda evapo-
rativa en el momento del riego y de la tasa
de absorción foliar que de la tolerancia de
un determinado cultivo a la salinidad o a
un ión específico. Dos especies muy sen•
sibles a la salinidad y a los cloruros como
el aguacate y las fresas y una moderada-
mente sensible como la caña de azúcar
no exhiben daños foliares cuando se rie-
gan por aspersión con aguas que contie-
nen sodio y cloruro ('), puesto que las

(') En las parcelas experimentales de la
transformación en regadío de la marjalería de
Pego (Alicante) se están regando, por asper-
sión fresones con agua freática que contiene
aprox. 10 meq/I de cloruro sódico, sin aparente
merma en rendimiento ni síntomas de toxici-
dad en hojas.

tasas de absorción foliar de estos iones
son muy bajas (2). Los agrios, los frutales
de hueso, la vid y el almendro muestran
daños foliares de toxicidad de sodio y
cloruro cuando se riegan por aspersión
con aguas que contengan concentracio-
nes de cloruro o sodio en exceso a 3-5
meq/I (1).

OBSERVACIONES FINALES

1) Se han propuesto esquemas más
sofisticados (8) para evaluar la salinidad y
la sodicidad que un determinado manejo
del agua de riego puede inducir en el
suelo. Sin embargo, el tipo de inputs que
dichos esquemas requieren tan sólo se
suele disponer en condiciones experi-
mentales muy controladas, más propias
del trabajo de investigación que de las
explotaciones agrarias. Además, la
posible mejora de las predicciones que los
cálculos más refinados permiten, no ten-
drán repercusión práctica cuando la va-
riabilidad natural no caracterizada res-
pecto al comportamiento dispersivo de los
suelos o respecto a la respuesta de los
cultivos en suelos con distribución hete-
rogénea de sales en el perfil y en el tiem-
po, exceda en magnitud a la mejora de la
predicción que dichos esquemas aportan.

2) No se ha considerado la diferente
eficiencia de lavado de sales que un mis-
mo volumen de agua de drenaje puede
tener, dependiendo del método de riego y
de las características del suelo (ver refe-
rencia 5 bis). Sin embargo, una regla
general es que las primeras fracciones del
agua de riego que exceden el uso
consuntivo de agua por los cultivos, son
las más eficientes en el lavado de sales.

3) Cuando las condiciones hidrofísicas

ERRATA
En la primera parte de este artículo aparecieron las siguientes erratas:

(AGRICULTURA 632: 170-3, marzo, 1985)

Local ización Dice: Debe decir:

Vd Cd Vd Cr
lF 3 FL (3) FL - _ - (3)órmu a ( 1 = - _ - =

Vr Cr Vr Cd

Fórmula (4)
N

(NL)
LC

^

Fórmula (6) CEdmáx = TCEeS-2CEr CEdmax = 5CEeS-2CEr

Pág. 172-3a columna
renglón 16 Fig. 2 (0-0) Fig. 3 (0-0)

Pág. 173, renglón 6 uticuamente ubicuamente

Además el siguiente encabezamiento ductividad eléctrica del extracto de satu-
fue omitido en el cuadro que aparece en el ración del suelo (CE8) que produce la
texto: reducción en rendimientos que se indica,
''Cuadro n.° 1: Tolerancia de los cultivos obtenidos en unas condiciones particula•
a la salinidad, expresada como la con- res (ver texto)".

del suelo (texturas ligeras, tasa de drenaje
elevada, capa freática profunda) permiten
utilizar aguas de riego de salinidad eleva-
da, para cultivos no particularmente tole-
rantes, mediante el uso de fracciones de
lavados altas, no ha de olvidarse que
dicho manejo del agua es ineficiente
desde el punto de vista de:

a) lavado de sales, b) economía del
agua y de la energía, c) producción de
flujos de retorno de la agricultura de rie-
go. Solamente cuando la climatología es
favorable para realizar cultivos de alto
precio podrá justificarse dicha recomen-
dación. En general, siempre será preferi-
ble recomendar el cultivo de especies más
tolerantes con fracciones de lavado más
bajas.

4) La combinación de un manejo ade-
cuado del agua de riego con otras prácti-
cas agronómicas de manejo del suelo,
planta y agua (método y frecuencia de
riego, labores, mulching, situación de
plantas en caballón, selección de varie-
dades, lavado invernal de sales acumula-
das, etc.) pueden explicar en muchos
casos las diferencias entre el éxito y el
fracaso de un nuevo regadío.
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PREVENCION DE
OBSTRUCC IONES EN EL
RIEGO POR GOTEO
Miguel Angel Horta Sicilia °

RESUMEN

Se trata, en el presente artículo, de
estudiar los índices más apropiados para
predecir el comportamiento del agua de
riego frente a los problemas de obstruc-
ción. Se desarrolla el cálculo del índice de
Langlier y el de Ryznar que pueden ser
útiles para detectar con antelación la
formación de carbonato. AI mismo tiempo
se señalan algunos problemas de forma-
ción de precipitados de fósforo con el
empleo de abonos líquidos, lo que induce
a pensar que serían útiles otros índices
que pudiesen orientar, previamente a su
empleo, para evitar problemas posterio-
res.

UN NECESARIU
COEFICIENTE DE
UNIFORMIDAD

EI proyecto hidráulico de una red de
riego por goteo se basa, esencialmente,
en calcular primero las necesidades del
cultivo y en aplicar después el agua pre-
vista de forma que la red funcione con un
cierto grado de uniformidad.

Para ello las ecuaciones de cálculo se
orientan hacia la determinación de la
mayor longitud posible de lateral de riego
para un coeficiente dado de uniformidad.
EI sistema así calculado queda sujeto,
desde su inicio, a la posibilidad de que el
mencionado coeficiente de uniformidad
se modifique con el paso del tiempo,
siendo una de las causas la obstrucción
que se produce en el mismo gotero, y las
que se forman en las tuberías y ramales
secundarios.

En efecto, el flujo de agua de un emisor
viene dado por la ecuación siguiente:

Q = k ' Hm

° Ingeniero Agrónomo.

Donde:

Q= caudal en litros por hora
k= constante propia del emisor
H= presión de funcionamiento en

Kg/cmz
m= pendiente de la línea que relacio-

na caudales y presiones en escala doble
logarítmica.

Cualquier variación de las condiciones
hidráulicas del emisor por sustancias
extrañas, que disminuyen las secciones
útiles y las alteran en su forma, ocasiona
un cambio en los parámetros k y m, pro-
duciéndose, en definitiva, una alteración
en el coeficiente de uniformidad.

DETECCION DEL PROBLEMA Y
SOLUCIONES

En sistemas ya instalados es preciso
efectuar un estudio sobre las causas que
han podido generar la obstrucción, una
vez que se hayan detectado valores anó-
malos del coeficiente de uniformidad.

A grandes rasgos la obstrucción puede
provenir de tres orígenes distintos, que
pueden actuar de forma conjunta o sepa-
radamente:

1. - Obstrucción por partículas sólidas
en suspensión.

2. - Obstrucción por materia orgánica.
3. - Obstrucción por formación de pre-

cipitados.
Nos detendremos en el tercer motivo

con mayor extensión, aunque conviene
reseñar algunas observaciones respecto a
los dos primeros.

32-AGRICULTURA



Obstrucción por partículas
sólidas en suspensión

Se resuelven generalmente con filtros
de malla que no resultan, sin embargo,
eficaces para las partículas de pequeño
tamaño, Ilegando a sufrir abrasión en
casos en los que la fracción mineral que
arrastra el agua es grande.

Otro tipo es el filtro de grava, que
consiste esencialmente en un tanque
metálico con capas de material de dife-
rentes tamaños. Estos se suelen ensuciar
rápidamente, aunque entre sus ventajas
figura la de filtrar bien la materia orgánica
- algas por ejemplo -, y no son eficaces
para agua con arena y limo. Por eso la
solución más práctica es la de montar los
dos filtros en serie, situando el filtro de
gravas en primer lugar y después el de
malla. Como regla, de tipo general, puede
decirse que han de preverse filtros cuya
abertura sea capaz de eliminar partículas
cuyo tamaño supere 1/ 10 de la menor
salida del gotero.

En cualquier caso, con el tiempo, la
combinación de los dos filtros va per
diendo eficacia, siendo preciso para con-
trolar la calidad del filtrado instalar dos
manómetros, uno antes del sistema con-
junto del filtrado y otro después. Efectua-
da la instalación se observa la diferencia
de lecturas, cuyo valor con los filtros
limpios ha de ser del orden de 0,1
Kg/cm2. AI irse ensuciando y obstruyendo
el sistema, aumenta la pérdida de carga,
lo que sirve como indicador del grado de
obstrucción del mismo. Se recomienda
efectuar la limpieza del sistema cuando la
diferencia de presiones sea superior en
0,3 Kg/cm2 a la que tenía el sistema de
filtrado inicialmente.

Obstrucción por materia orgánica

La solución para eliminar o atenuar la
obstrucción por este concepto es más
simple puesto que con un compresor, si lo
permite la resistencia mecánica del gote-
ro, se puede insuflar aire a una presión de
7 atmósferas produciéndose por lo gene-
ral óptimos resultados.

Otra forma de abordar la eliminación de
la materia orgánica es la esterilización del
agua de riego que queda en las tuberías
entre dos riegos, ya que se ha comproba-
do que es precisamente en ese periodo
cuando se origina la obstrucción.

En los estanques resulta eficaz añadir
sistemática de 3 a 4 gramos por m3 de
sulfato de cobre, cada vez que se incor-
pore agua nueva al mismo. Se trata en
definitiva de un método preventivo, pues-
to que no elimina aquellas algas que es-
tuviesen ya formadas, pero sí que limita
su crecimiento. En cualquier caso parece
conveniente realizar análisis del agua de
riego para determinar sus características
en lo referente al contenido en microor-

ganismos del tipo Thiothrixnivea, Geggia-
toa S.P., Gallionella ferruginea y otros,
causantes de la formación de precipitados
de hierro, fórsforo y aluminio. Igualmente,
si el contenido en hierro es superior a 1
p.p.m., y la materia orgánica supera las 5
p.p.m., es preferible no utilizar el agua
analizada para regar por goteo.

Obstrucción debida a
precipitaciones

Generalmente se forman incrustacio-
nes de carbonatos de calcio y compuestos
más o menos complejos en los que
interviene el hierro, aluminio y fósforo. La
temperatura afecta a este proceso al ter-
minar un riego, pues al cesar el flujo de
agua, el agua sobrante tiende a evapo-
rarse concentrando la solución, y al mis-
mo tiempo penetra aire en la tubería
modificando el equilibrio químico e indu-
ciendo la formación de precipitados.

También el uso de fertilizantes, como
luego se verá, al aplicarse a través d^l
sistema de riego mediante un tanque
inyector o una bomba dosificadora, oca-
siona cambios químicos en el agua de
riego, favoreciendo el desarrollo de mi-
croorganismos que forman colonias ta-
ponando el gotero.

En multitud de estudios realizados
hasta la fecha, no se ha encontrado co-
rrelación significativa entre la calidad del
agua utilizada para riego y el grado de
obstrucción, debido a que fundamental-
mente esta obstrucción es originada por
actividad de microorganismos y éstos no
se determinan en los análisis de agua
usuales. Sin embargo, diversas experien-
cias demuestran que el uso de P.V.C.
favorece el desarrollo de los mismos.

Unicamente se pueden predecir las
obstrucciones por formación de carbona-
to cálcico, para lo cual se utiliza el índice
de Langlier:

Indice de Langlier = pHa-pHc = IL

Donde pHa es la acidez del agua de
riego y pHc la acidez de la misma en
equilibrio con carbonato cálcico. Si IL es
positivo se producirá una precipitación de
carbonato cálcico, que no tendrá lugar en
el caso de ser negativo.

Para evitar las obstrucciones debidas a
la formación de carbonatos se prepara
una solución al 0,5% de ácido clorhídrico
en volumen con aplicación diaria durante
10 minutos, como si se estuviera regando.
Este proceso puede acelerarse de dos
formas: a) Incrementando la concentra-
ción de ácido permaneciendo constante la
presión de la red. b) Incrementando la
presión de la red con concentración
constante de ácido. Otro método se basa
en tratamientos intermitentes de 20 mi-
nutos diarios, con la frecuencia que exija
la gravedad del problema, con concentra-
ciones de 10 p.p.m. de CIH residual.

Se ha intentado también el procedi-
miento de introducir agua a 7 atm y aire a
7 atm, sin conseguirse resultados prácti-
cos.

A continuación se desarrolla el cálculo
del índice de Langlier para la predicción
de la formación de carbonatos:

EI equilibrio entre el carbonato cálcico
en su fase sólida, el agua y el COZ de la
atmósfera, viene expresado por la ecua-
ción:

2pH + IogCa + IogP^°2 = K

Donde:

pH = Logaritmo negativo que expresa
la actividad del ión H+

Ca = Concentración de Ca + +
Pco2 = presión parcial del C02 en la

atmósfera
K = Constante.

Aunque la precipitación de carbonatos
procede de las aguas de riego y de la
conjunción de otros factores, siendo de
difícil predicción, puede estimarse me-
diante el índice de Langlier, que indica
hasta qué punto el agua de riego circu-
lando en un sistema cerrado (sin pérdidas
de COZ), puede precipitar o disolver el
carbonato cálcico.

EI índice de saturación se define como
la diferencia entre la acidez real del agua
pHa y el pH teórico pHc que tendría el
agua en equilibrio con C03Ca.

Indice de saturación = pHa - pHc, los
valores positivos del índice señalan que el
carbonato cálcico puede precipitar.

La ecuación de Langlier para el cálculo
del pHc a partir de un análisis normal del
agua es:

PHc = (pK'2-pK'c) +
+ p(Ca + Mg) + pAlk

Los dos últimos términos de la ecuación
representan el logaritmo negativo de la
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concentración de calcio y magnesio y la
concentración equivalente de carbonatos
y bicarbonatos, mientras que los pK' son
el logaritmo negativo de la segunda
constante de disociación y la constante de
solubilidad del carbonato cálcico, respec-
tivamente.

A la vista de las ecuaciones anteriores,
la formación de carbonato cálcico, en
forma de precipitados en el sistema de
riego, puede verse favorecida por la adi-
ción de fertilizantes que incrementan el
pHa hasta 11, lo que hace que el índice de
saturación aumente.

EI cálculo del pHc, a partir del análisis
del agua de riego, se puede efectuar me-
diante la tabla adjunta.

Para su uso se desarrolla el siguiente
ejemplo:

Agua con Na+ = 3,5 me/I.
(Ca+ +)+ (Mg+ +) = 1,0 me/I
(Ca+ +)+ (Mg+ +) + (Na+) = 4,5

me/I
Se deduce que:

pHc = 2, 21 + 3, 3+ 2, 5= 8, O 1

También puede considerarse, como un
indicador de referencia, el índice de Ryz-
nar, de uso frecuente en la ingeniería in-
dustrial, como un dato más a considerar.

Su cálculo se efectúa según la expre-
sión:

Ryznar = 2pHc - pHa

Se da a continuación una tabla relativa
al índice así definido:

Valor Tipo de agua

de 4 a 5 Muy incrustante
de 5 a 6 Débilmente incrustante.
de 6 a 7 Normal.

de 7 a 7,5 Corrosiva.
de 7,5 a 9 Fuertemente corrosiva.

de 9 en adelante Muy fuertemente corrosiva.

LOS ABONOS LIQUIDOS Y SU
INCIDENCIA

Nos ceñimos a los abonos complejos
líquidos obtenidos por disolución de clo-
ruro de potasio en líquidos binarios, de
orto o polifosfato amónico, con adición de
nitrógeno hasta Ilegar a equilibrio. Su pH
es inferior a 7, y en la mayor parte de los
casos comprendidos entre 6 y 6,5, por lo
que al disolverse en agua de riego, ésta se
acidifica, disminuye su pH y, en definitiva,
el índice de saturación no se ve aumen-
tado, sino que, por el contrario, tiende a
disminuir, lo que equivale a disminuir el
riesgo de formación de carbonato cálcico.

Sin embargo en experiencias realizadas
en laboratorio con este tipo de abonos
(8-8-12) u(10-2-8), en su relación con la
calidad del agua de riego, se observan los
siguiente^ hechos:

1.° Existe influencia clara de la calidad
del agua, en el riesgo de formación de
precipitados, tomando como indicador de
la calidad la conductividad eléctrica.

2.° EI abono 4-8-12 produce precipita-
dos cuando la conductividad eléctrica es
superior a 0,94 mmhos/cm y la concen-
tración de fósforo superior a 80 p.p.m.

3.° EI abono 10-2-8 produce precipita-
dos cuando la conductividad eléctrica es
superior a 2 mmhos/cm y la concentra-
ción en fósforo alcanza las 80 p.p.m.

Considerando ahora que esos precipi-
tados pudieran formarse al finalizar el
riego, con el agua que quede en la tubería
y en los goteros, parece prudente dismi-
nuir las concentraciones antes mencio-
nadas para tener un margen de seguri-
dad, por la posible evaporación del agua.

En consecuencia, parece oportuno te-
ner en cuenta que al analizar el agua de
riego se considera que, aparte del riesgo
de formación de carbonatos, pueden pro-
ducirse precipitados debidos al fósforo en
solución con las limitaciones antedichas,
lo que señala la necesidad clara de efec
tuar análisis por este concepto, que com-
plementen a los que sirven para el cálculo
del índice de Langlier.
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TABLA PARA EL CALCULO DEL pHc DEL AGUA
DE RIEGO

Concentracibn Concentración Concentración
Ca+Mg+Na pIK'2-K'c) Ca+Mg p(Ca + Mg) C03 -f- HC03 pAIK

(me/II Ime/U Ime/11

0,5 2,11 0,05 4,60 0,05 4,30
0,7 2,12 0,10 4,30 0,10 4,00
0,9 2,1.', 0,15 4,12 0,15 3,82
1,2 2,14 0,2 4,00 0,20 3,70
1,6 2,15 0,25 3,90 0,25 3,60
1,9 2,16 0,32 3,80 0,31 3,51
2,4 2,17 0,39 3,70 0,40 3,40
2,8 2,18 0,50 3,60 0,50 3,30
3,3 2,19 0,63 3,50 0,63 3,20
3,9 2,20 0,79 3,40 0,79 3,10
4,5 2,21 1 ,00 3,30 0,99 3,00
5,1 2 ,22 1,25 320 1,25 2,90
5,8 2,23 1,58 3,10 1,57 2,80
6,6 2,24 1 ,98 3,00 1 ,98 2,70
7,4 2,25 2,49 2,90 2,49 2,60
8,3 2,26 3,14 2 80 3,13 2,50
9,2 2,27 3,90 2,70 4,00 2,40

11 2,28 4,97 2,60 5,0 2,30
13 2,30 6,30 2,50 6,3 2,20
15 2,32 7,90 2,40 7,9 2,10
18 2,34 10,00 2,30 9,9 2,00
22 2,36 12,50 2 20 12,5 1,90
25 2,38 15,80 2,10 15,7 1 ,80
29 2,40 19,80 2,00 18 8 1 ,70
34 2,42
39 2,44
45 2,46
51 2,48
59 2,50
67 2,52
76 2,54
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R I EGOS

En busca de un ahorro de agua

CULTIVO DEL ARROZ
CON

RIEGO INTERMITENTE
Unos ensayos prometedores

J.R. Aliaga Morell °
S. López Galarza ° °

J.V. Maroto Borrego ° °

SUELOS: DESDE SECANO
HASTA 1 M DE AGUA

La introducción y posteriores amplia-
ciones del cultivo del arroz se efectuó
principalmente en suelos pantanosos o de
marjal, con una capa freática alta, que no
podían ser aprovechados para otros fines
agrícolas. En estas condiciones, como es
natural, las únicas especies que podían
emplearse eran aquellas que se adapta-
ban a las condiciones de suelos inunda-
dos.

También es conocido el cultivo del arroz
en terrenos con fuertes pendientes o te-
rrazas montañosas en los cuales, por un
sistema de riego intermitente, se le sumi-
nistra el agua para el desarrollo. Un clima
con fuertes precipitaciones facilita este
proceso, propio de zonas del sudeste
asiático.

pe Datta (1981) Ilega a señalar hasta
seis sistemas distintos de cultivar el arroz
en el mundo, con arreglo al tipo de irri-
gación y a las variedades empleadas,
pudiendo oscilar la lámina de agua a
suministrar, entre 0 (cultivo "en secano")
y más de 1 m(caso de los arroces flotan-
tes), definiendo asimismo las caracterís-
ticas varietales de los cultivares aptos a
cada uno de estos sistemas.

EI programa interdisciplinar iniciado en
1973 por el IRRI y conocido como GEU
(Genetic Evaluation and Utilization), con-
tiene una línea de investigación sobre
variedades de arroz tolerantes a la sequía.
EI objetivo del mismo es la recuperación
de variedades adaptadas a los periodos de
sequía, que aparecen entre las etapas

• E.U.I.T.A. Universidad Politécnica de Valen-
cia.
•• E.T.S.I.A. Universidad Politécnica de Valen-
cia.

Iluviosas de las zonas tropicales y su
posterior cultivo en zonas altas o de pocas
precipitaciones.

Varios autores (De Datta, 1981), citan
variedades que cumplen este objetivo:
Salumpikit y Pinursigi en Filipinas, Nam
Sagui 19 y K U 86 en Tailandia, A R C
10372 en India y D J 29 y D V 110 en
Blangadesh. Las principales característi-
cas que presentan son la extensión del
sistema radicular y la gran profundidad
alcanzada por las raíces, que les permiten
soportar los periodos de sequía. EI IRRI de
Filipinas, trabaja en esta línea con varie-
dades IR36 e IR442-2-58 que presentan
las características citadas y son de resul-
tados prometedores en la tolerancia a la
sequía.

En el cultivo del arrozal español existen,
desde hace muchos años, datos que indi-
can ciertos planteamientos para realizar
el c^^ltivo con riegos espaciados. Cavani-
Iles (1785) hace una referencia del arroz

de secano y afirma que "...es inútil repetir
pruebas para obtener cosecha sin riego
continuo". Con parecidos términos tam-
bién lo hace Danvila (1765), comentando
una experiencia realizada en Sevilla y
Alberique con la variedad "Buenos Aires"
que produjo menos que el arroz acuático
al tener inconvenientes en la granazón.
En este trabajo no se comenta si también
se realizó el cultivo de esta variedad en un
suelo inundado y si entonces desapareció
el inconveniente.

Maylin (1905), en una memoria sobre
resultados obtenidos en diversos ensayos
de aclimatación, señala las excelentes
adaptaciones y los pocos rendimientos
obtenidos, aunque sin especificar los cul-
tivares. Es posible que el comentario se
refiera a variedades traídas de otros lu-
gares, consideradas de secano, y que se
limitaran a comprobar en cultivo su com-
portamiento para condiciones de secano
o de riego intermitente. No parece proba-
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ble que se realizara una comparación de
rendimientos bajo el sistema de suelo
inundado y en condiciones de riego apor-
tado periódicamente.

Ansorena (1954) realizó una interesan-
te recopilación sobre los estudios realiza-
dos en España con diverso material ve-
getal de arroz y con especial referencia a
esta problemática.

Durante los últimos años, en zonas
como el País Valenciano hemos sufrido
graves problemas de sequía, lo que ha
planteado en ocasiones un control muy
estricto del agua, habiéndose incluso oc-
mentado la posibilidad de restringir el
c,ultivo del arroz, dados los fuertes
consumos de la misma que este cereal
absorbe con nuestros tradicionales siste-
mas de explotación, cifrables, en países
templados, entre 1,0 I/sHa y 2,7 I/s/Ha
(Angladette, 1969).

RIEGOS: EN BUSCA DE
AHORRO DE AGUA

Resultaría por tanto fundamental, y
más aún teniendo en cuenta que el agua
es un bien escaso, fomentar todos aque-
Ilos trabajos que permítieran una irriga-
ción más racional que redundara en un
ahorro de agua a utilizar. Una línea de
gran interés podría ser el estudio de los
valores de la ETP y sus correspondientes
coeficientes de aplicación, para compa-
rarlos con las recopilaciones existentes
(Grist, 1982; De Datta, 1981; Angladette,
1969).

Otra línea, sin duda tan importante
como esta primera, consistiría en estudiar
la adaptación de los cultivares actual-
mente más utilizados en nuestro país, al
riego intermitente.

Dado que las variedades actualmente
cultivadas son de elevada producción y
que, por ello, los rendimientos alcanzados
nos colocan en los primeros lugares de
entre los países productores de arroz, en
el presente trabajo hemos tratado de em-
pezar a estudiar cuál sería el rendimiento
de estas mismas variedades bajo condi-
ciones de cultivo con riego intermitente,
es decir, con menores aportaciones de
agua. Dentro de las varias soluciones al
problema planteado, hemos elegido un
ensayo del cultivo en condiciones distin-
tas a las de utilización de lámina superfi-
cial continua de agua, que aunque resulta
muy elemental y con un tamaño de
muestra muy reducido, puede servir como
base para una experimentación posterior
mucho más amplia.

MATERIAL Y METODOS

Se utilizó la variedad "Bahía" que, co-

mo es sabido, es la más extendida en
nuestra zona. EI cultivo se realizó en
macetas con sustrato formado por turba y
arena al 50%. Los recipientes eran de 35
cm de diámetro, con perforaciones en la
parte inferior para la circulación de agua.
Estas macetas se colocaron sobre bande
jas de plástico de 10 cm de altura. Las
bandejas se Ilenaron de agua para que
ascendiera por capilaridad, formando un
sistema que podría ser, en cierta manera,
equivalente a una capa freática bastante
alta de un suelo clásico de arrozal.

A cada una de estas macetas se le
aportaba, periódica y superficialmente,
agua, que filtraba a las bandejas, mante-
niendo la superficie sin lámina de agua.
En cada una de las macetas se dejaron
desarrollar cuatro plantas de arroz.

La siembra se realizó el 15.5.84 en
invernadero, pasándolo luego a principios
de junio al aire libre, en los locales de la
Universidad Politécnica de Valencia, has-
ta el final del ciclo biológico.

EI abonado se incorporó, junto al sus-
trato, a razón de 2,5 Kg de complejo
15-15-15 por m3. Las plantas no mostra-
ron símtomas visuales de deficiencias,
por lo que no se aportó abonado comple-
mentario.

La cantidad de malas hierbas desarro-
Iladas fue escasa y se redujo a algunos
géneros de Compuestas que procedían de
los alrededores, trasladadas por el viento.
Se procedía al arranque de estas hierbas
de forma manual, al iniciar su desarrollo.

RESULTADOS

Se realizaron las siguientes determina
ciones:

1. - Ahijamiento o número de tallos
desarrollados por planta. Esta medida se
realizó al iniciarse la floración, siendo los
valores obtenidos los de la tabla N.° 1.

2. - Relación entre tallos fértiles y tallos
totales.

3. - Altura máxima de los tallos. Esta
medición se realizaba desde la superficie
del suelo hasta el nudo panicular del tallo
más alto de cada planta. Los valores se
muestran en la tabla N.° 2.

4. - Longitud de las espigas. Se reali-
zaba la medición de las distancias com-
prendidas entre el nudo panicular y el
extremo contrario de la espiga o final del
eje principal. Los valores obtenidos se
muestran en la tabla N.° 3.

DISCUSION Y CONCLUSIONES

EI desarrollo de plantas de arroz de la
variedad Bahía, en un medio sin lámina
de agua superficial, tal y como ha sido
realizado en esta experiencia, sería por los
resultados obenidos bastante viable.

En lo referente al ahijamiento, como se
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TAB LA N.° 1

VALORES DE AHIJAMIENTO

Macetas
Número de tallos

Totales Fértiles

Relac. tallos
totales/fértiles

1 6.75 5.75 0.85

2 8.50 6.75 0.79

3 7.25 6.00 0.83

4 9.50 7.75 0.82

5 9.75 8,25 0.85

X 8.35 6.90 O.R3

TABLA N.° 2

ALTURA DE TALLOS

Macetas cm

1

2

3

70

70

70

4 80

5 90

TABLA N.° 3

LONGITUD DE ESPIGAS

Macetas cm

1 15 .64

2 15.23

3 12.04

4 12.22

5 15.77

ha visto en la tabla N.° 1, los valores
obtenidos han resultado elevados, sobre
todo teniendo en cuenta la campaña
arrocera de 1y84, por lo que la compo-
nente de producción, en este parámetro,
no parece verse afectada en el sistema de
cultivo empleado.

Las alturas de las plantas oscilaban
entre 80 y 95 cm que para un cultivo

cereal es un valor uniforme o de nula
diferencia significativa.

La relación entre los tallos totales y los
fértiles, presenta un valor medio de 0,8, lo
cual es bastante aceptable, teniendo en
cuenta la elavada capacidad de ahija-
miento mostrada.

La longitud de las espigas es el valor
más bajo, comparado con resultados de

un cultivo tradicional. Se pueden
considerar estos datos como medio-bajos.
Se atribuyen los mismos a las alteracio-
nes meteorológicas registradas en esta
campaña.

Del análisis de estos resultados podría
deducirse la posibilidad de realizar el
cultivo de arroz en estas condiciones,
aprovechando la capa freática alta, tal y
como ocurre en las tierras dedicadas a
este cultivo en la zona de Valencia, reali•
zando el suministro de agua con riegos
intermitentes, aunque naturalmente haría
falta una experimentación mucho más
amplia y con un tamaño de muestra mu•
cho mayor, realizada "in situ", para
comprobar los resultados obtenidos en
esta primera aproximación.

Con esta experiencia previa se ha pre•
tendido tener una observación preliminar
del comportamiento normal de la vegeta-
ción y de la productividad de la variedad
Bahía en estas condiciones, pero que para
ser extrapolada deberá plantearse en ple•
no campo y con poblaciones de plantas
mucho mayores, ya que otros factores
puden actuar en contraposición al modelo
(casi teórico) propuesto, como el agrieta-
miento del suelo arcilloso, su acción en la
rotura de raíces y, por tanto, en el
desarrollo de la vegetación, etc.

Por otra parte, al encontrarse el suelo
sin lámina de agua, el desarrollo de malas
hierbas probablemente será mayor y di•
ferente a la del cultivo normal, lo cual
deberá implicar nuevos planteamientos
en la aplicación de herbicidas. Podría ser
más eficaz la lucha contra alguna mala
hierba, como Patamogeton sp. o"Ilengua
de oca", al faltar el medio acuático para
su desarrollo. La práctica normal del
abonado podría verse también alterada,
así como otros aspectos del cultivo.

En suma, que al margen de profundi-
zarse en este tipo de estudios, como vía
aceptable para poder realizar ahorros en
el consumo de agua, existirían algunas
otras facetas que deberían ser muy teni-
das en cuenta y abordadas conjuntamen-
te para conseguir una evaluación más
global del problema.
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Una solución a nuestros graves problemas de agua

LAS AGUAS
SUBTERRANEAS

Barnardo de Mesanza
Ruiz de Salas•

EL AGUA Y SU
pROBLEMATICA

EI agua puede ser "fuente" de todos los
bienes y males del mundo. Se acuerdo
con los expertos de las Naciones Unidas,
el 80% de la población mundial carece de
acceso al agua pura y depende de co-
rrientes y pozos cuyo líquido está conta•
minado.

Sin incluir el agua de Iluvia, en la agri-
cultura se emplea del 80 al 90% de todo el
líquido utilizado por la humanidad. Sólo el
15% de las cosechas mundiales provienen
de tierras irrigadas que producen del 30 al
409ó de los alimentos del mundo.

Para sustentar a la población humana
en el año 2.000, se requerirá duplicar la
cantidad de agua que hoy se utiliza en la
irrigación de terrenos.

La industria es otra actividad de la vida
moderna ^que cada día requiere mayor uso
de agua. Para la producción de acero, o de
papel y para la refinación del petróleo, se
necesitan cientos de miles de litros de
agua por tonelada de artículo producido.

Las centrales nucleares se instalan al
borde del mar o de ríos caudalosos,
puesto que con grandes cantidades de
líquido, disminuye el peligro causado por
su excesivo calentamiento.

De todo lo anteriormente expuesto, ha
surgido la contaminación del agua, con
los desechos químicos, en las naciones
avanzadas, así como en los países
subdesarrollados prevalece la contamina-
ción con productos patógenos.

EI agua, además de ser un bien limita-
do, está cada vez más contaminada, esta
contaminación se produce en la atmósfe-
ra, en el agua misma y en la tierra.

" Doctor Ingeniero Agrónomo.

IMPORTANCIA DE LAS AGUAS
SUBTERRANEAS

Las aguas subterráneas, según los más
acreditados especialistas de varias nacio-
nes, se encuentran en el mundo en can-
tidades de 20 a 100 veces superiores que
las superficiales.

En efecto, profesionalmente hemos
realizado numerosos trabajos en la
Cuenca del Ebro. En la mayor parte de los
mismos aparece el agua a poca profundi-
dad.

EI río Ebro superficial no responde a las
aguas que nacen en los Pirineos.

Puede observarse en la punta de algún
cerro, recuerdo uno próximo a Laguardia
(Alava) que a pesar de ser la cota más
elevada en varios kilómetros a la redonda,
aparece una fuente, prueba de la exis-
tencia de aguas subterráneas desde larga
distancia. Fenómeno parecido puede

observarse frecuentemente a lo largo de
nuestra geografía.

Según estudios realizados por el Insti-
tuto Geológico en la Cuenca del Guadal-
quivir, podrían ponerse en regadío con
aguas subterráneas 100.000 hectáreas,
con la creación de 30.000 puestos de
trabajo.

Las principales características que pre-
sentan los acuíferos y las aguas subte-
rráneas en ellas embalsadas pueden ser:

1. - su excepcional capacidad de alma-
cenamiento, lo que se traduce en la
posibilidad de jugar un importantísimo
papel en la regulación del ciclo hídrico-

2. - su disponibilidad en grandes ex-
tensiones del territorio que permite, en
muchos casos, eliminar costosas obras de
transporte y acelerar la realización de las
obras de suministro y

3. - su mejor protección frente a la
contaminación.
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LAS RESERVAS DE NUESTROS
PIRINEOS

En la cabeza del Valle de Belagua (Piri-
neo navarro) y próximo a la famosa muga
de San Martín (1.721 metros) existe la
boca de la sima del mismo nombre, la
más profunda del mundo en los actuales
momentos.

Es una realidad las enormes posibilida-

des de este hecho en un futuro próximo,
pero para ello debe conocerse su red
hidrogeográfica. Recordemos que en la
sima falleció hace unos años el Espeólogo
galo Marcel Loubens. `

COMPLEJA PROBLEMATICA

La problemática del tema del agua es
entre otros de orden técnico, económico,

jurídico, administrativo e incluso de De-
recho Internacional.

Ha comenzado el Debate parlamentario
sobre la polémica Ley de Aguas que será
"noticia" en todos los medios de difusión.

De acuerdo con estas hipótesis, los
cuadros números 2 y 3 presentan una
estimación de la demanda futura de agua
para la agricultura y para el abasteci-
miento urbano e industrial.

CUADRO N.° 1

BALANCE HIDRICO NACIONAL

Evapotrans-
Escorrentía Escorrentía Escorrentía

Superzicie Precipita. piración Total Media Superficial Subterránea
CUENCA (Km )

Media A. Media A
Anual

3
(Hm )

.
(Hm3)

_

°

__ _

^

_

°Hm^ °/o Hm3 /o Hm /o

Norte ........................... 58.800 75.100 32.350 42.750 57 37.270 87 5.480 13

Duero ........................ 78.970 48.650 34.700 13.950 29 ^ 1^2.520 90 1.430 10

Tajo ........................... 55.270 36.650 26.350 10.300 28 8.140 79 2.160 21

Guadiana ..................... 59.870 33.150 27.300 5.850 18 5.140 88 710 12

Guadalquivir ............... 63.080 37.300 28.600 8.700 23 6.440 74 2.260 26

Sur .............................. 18.390 9.950 6.850 3.100 31 2.200 71 900 29

Segura ........................ 18.630 6.650 5.750 90(% 14 390 43 510 57

Júcar ........................... 42.900 22.100 18.200 3.900 18 1.440 37 2.460 6:^

Ebro ........................... 85.550 51.700 34.000 17.700 34 14.580 82 3.120 18

Pirineo Oriental............ 16.490 12.300 10.200 2.100 17 1.160 56 940 45

Baleares (Mallorcat ...... 3.620 2.170 1.570 600 28 150 25 45U 75

TOTALES 497.070 335.720 225.870 109.850 33 89.430 81 20.420 19

FUENTE: Plan Nacional de Aguas Subterráneas II.G.M.E.1.

MONTALBAN , S . A . - RIEGOS
c/ Pajaritos, 12 - Tfno 252^51^ 00 - Madrid 28007

• Aspersión convencional
• Cobertura total
• Riego con purin y estiércol licuado
• Automáticos en jardineria
• Goteo, Microaspersión, Nebulización
• Dosificación de abonos minerales

PROYECTOS E I NSTALACIONES LLAVE EN MANO
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CUADRO N ° 2

ESTIMACION DE LA DEMANDA AGRICOLA PARA EL AÑO Z000

CUENCA
Aguas Superficiales

Hm3/año °/o

Aguas Subterráneas

Hm3laño °/o
TOTAL

Norte 612 76 192 24 804

Duero 3.173 82 700 18 3.873

Tajo 1.485 80 380 20 1.865

Guadiana 1.600 75 522 25 2.122

Guadaiquivir 4.083 86 670 14 4.753

Sur 666 47 740 53 1.406

Segura 11) 1.089 65 592121 3fi 1.681

Júcar 2.091 63 1.215 37 3.306

Ebro 6.063 87 930 13 6.993

Pirineo Oriental 554 68 264 32 818

PENINSULA 21.416 77 6.205 23 27.621

Baleares 188f3) 100 188

Canarias 450 100 450

ISLAS 638 100 638

TOTAI 21.416 76 6.843 24 28.259

(1) Se consideran los caudales trasvasados del Tajo.

(2) Se prevé la explotacián de las reservas de los acuíferos subterráneos.

(3) En base a reutilizacibn de aguas residuales.

A la vista de estos cuadros pueden
sacarse las siguientes conclusiones:

l.a La demanda global de agua se esti-
ma en 37.500 hm3/año, de los cuales
10.200 (27^0) tendrían origen subterrá•
neo y 27.300 (73%) superficial.

2.' Por sectores puede estimarse que
28.500 hm3/año (75%) se utilizarán en
agricultura y 9.250 (25%) en el abasteci-
miento urbano e industrial.

3.' La comparación de las demandas
actuales con las futuras indica que las
aguas subterráneas pasarán de satisfacer
el 25% de las necesidades en 1975, el
27% en el año 2000.

CUADRO N.° 3

ESTIMACION DE lA DEMANDA FUTURA DE AGUA PARA
ABASTECIMtENTO E INDUSTRIA. Hm3/año ( Año 2000)

CUENCA Aguas Superficiales Aguas Subterráneas TOTAL

Narte 850 350 L200

Ruero 250 100 350

Tajo 1.475 500 1.975

Guad iana 100 200 300

Guadalquivir 675 300 975

Sur 75 250 325

Segura 90 ó0 150

Júcar 160 600 760

Ebro 400 125 525

Pirineo Oriental 1.800 500 2.300

Islas 375 375

TOTAL 5.875 3.360 9.235
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RECONVERSION
DEL VIÑEDO

Ricardo Rodríguez Rodríguez°

Los dos artículos que síguen
complementan a los publicados
en nuestra edición de octubre
de 1985, completándose así la
divulgación de los trabajos
presentados en las "Jornadas
sobre el vino de La Mancha ",
celebradas en Cuenca.

ANTECEDENTES

Reconversión y reestructuración del
viñedo va en línea con el interés de cam-
biar, distribuir y ordenar las actividades
de un Sector tan importante a nivel mun-
dial como el vitícola.

^Y por qué la fiebre acusada hoy en
varios países de reordenar el viñedo? No
cabe duda que debe existir alguna causa
justificativa de tal interés mostrado en las
zonas de mayor arraigo vitivinícola y tra-
taremos de analizar estas circunstancias.

La viña y el vino ya no forman como en
la antigiledad un cultivo y un producto de
entidad localista en cuyo comercio apenas
desarrollado poco influían las técnicas de
producción o elaboración constituyendo el
autoconsumo un factor prioritario.

EI paso de las civilizaciones hasta Ilegar
a la actual ha ido conformando un sector
vitivinícola plenamente evolucionado en el
que exíste una legislación muy extensa y
donde los progresos técnicos en cultivo de
la vid y bodega, así como el conjunto de
intercambios internacionales han dado
lugar a que la vitivinicultura tenga un
gran peso mundial desde el punto de vista
económico, social y político, aprovechan-
do el avance, cuando no provocándolo de
muchas disciplinas técnicas e incluso hu-
manísticas al incidir en aspectos cultura-
les de la población.

RECONVERSION Y
REESTRUCTURACION DEL
VIÑEDO

EI R.D. 275/84 de 11 enero 1984 (BOE

"Director de la Escuela de Capacitación Agraria
de Temolloso.

I

15 febrero 1984) contiene la normativa
sobre el Plan de Reconversión y Rees-
tructuración del viñedo español a realizar
en el período 1984/86.

En su preámbulo indica que se preten-
de actuar para: fomentar vinos de calidad,
disminuir oferta en zonas de vinos de
menor calidad y evitando mantener en
zonas no adecuadas el cultivo de la vid a
ultranza.

Además cita la necesidad de actuar por
la crisis del sector con gran desequilibrio
estructural y que esta crisis diferenciada
por regiones provoca en algunas muy
excedentarias, grandes costes al Estado.

La reestructuración perseguirá:
- Rejuvenecimiento de plantaciones

con variedades recomendadas.
- Reconversión de los sistemas de ex-

plotación.
- Acciones orientadas a la mejora de la

calidad vitícola y su rentabilidad.

La reconversión irá dirigida a:
- Sustitución de la vida por otros culti-

vos.
- Reorientación productiva hacia otros

aprovechamientos.
Reestructuración y reconversión pue-

den hacerse independiente o simultánea-
mente aunque la segunda debe quedar
garantizada aún haciendo la primera.

Según este Real Decreto, la reestructu-
ración y reconversión puede hacerse a
iniciativa de las CCAA o del MAPA, oídas
estas.

Recomienda que las propuestas sobre
el Plan, se realicen oídos las OPAS y prevé
la puesta en marcha de un plan experi-
mental que sirva de base para obtener el
Plan definitivo.

Hasta aquí la normativa del R.D.
275 / 84.

En el mes de febrero el MAPA solicita de
las CCAA el envío de propuestas para
aplicación del Plan, aportando en el estu-
dio datos sobre:

-Características socio-económicas y
técnicas de la zona.

- Limitaciones y problemas.
-Objetivos a alcanzar.
- Programa de acción y justificación.
- Línea de trabajo - detalles sobre la

fase previa experimental.
- Estímulos y ayudas.
- Coste aproximado del plan y de la

fase experimental.
En gran parte de las zonas susceptibles

de Ilevar a cabo el Plan no se han aco-
metido estos trabajos, en cierta medida
impopulares, aunque sean los propios
viticultores los primeros perjudicados por
los bajos precios de la uva en caso de
excedentes endémicos.

EI MAPA ha mantenido una serie de
contactos con las CCAA para Ilevar ade-
lante este Plan, habiendo empezado éstas
a trabajar en la elaboración y concreción
del estudio para elevación de propuestas.

Quizá a nivel nacional la información ha
sido inconcreta y escasa, planteándola en
algunos casos como un mecanismo re-
presivo y a veces ofensivo por lo que el
viticultor se ha mostrado, como es natu-
ral, a la defensiva y con gran cautela.

Incluso a nivel de OPAS, se ha mante-
nido un gran contraste de opiniones en
cuanto a las directrices, por lo que sus
propios afiliados no han conocido con
claridad el esquema completo de inten-
ciones.

Los trabajos en materia de reconver
sión y reestructuración de viñedos se
están ahora perfilando por las CCAA co
nociéndose ya algunos Planes, aunque los
más avanzados son el de Reestructura-
ción en el marco de Jerez y Reconversión
de HPD (RD 106/84 de 11 enero - BOE
1-3-84) que pretende estar terminado en
el presente año.

Se han presentado desde octubre de
1984 Planes de actuación en el MAPA por
Cataluña (Terra Alta, Campo de Tarrago-
na y Tarragonés), Comunidad Valenciana
(Alto Turia, Campo de Liria, Alto Vinalopo
y Utiel - Requena - ) Aragón (Cariñena,
Campo de Borja y Somontano), Murcia
(Jumilla), Andalucía (Montilla-Moriles y
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Condado de Huelva), Madrid, Galicia, Ex-
tremadura (Tierra de Barros), Castilla y
León (Cigales, Rueda, Ribera del Duero y
EI Bierzo) y Rioja, además de Castilla-La
Mancha que trataremos con mayor ex-
tensión.

Como se verá hasta ahora sólo se han
iniciado los estudios perfilándose en al-
gunas regiones la fase experimental.

LA VID Y EL VINO EN
CASTILLA-LA MANCHA

Castilla-La Mancha con 760.385 Ha de
viñedo, según datos oficiales y una media
de 19 millones HI anuales, produce la
mitad del vino español, estando afectada
por una fuerte crisis de excedentes.

Los problemas de nuestra Región con
un clima extremado y suelos pobres aun-
que de gran vocación y tradición vitiviní-
cola, son sobradamente conocidos y no es
preciso insistir en ellos.

Quizá la falta de rentabilidad de otros
cultivos hayan hecho al agricultor refu-
giarse en el Sector con un buen nivel de
protección, que le permite dedicar una
gran cantidad de mano de obra.

Si se considera adecuado el cultivo del
viñedo, no lo es tanto la utilización de la
uva y su transformación adoleciendo de
defectos de elaboración; donde el proble-

ma se agrava es el aspecto comercial
componiendo un círculo vicioso en el que
la falta de estímulo para producción de
calidad, influye en la baja de precios y
viceversa, dando lugar a que variedades
tan importantes como, Moscatel de grano
menudo, Tinto Velasco y Coloraillo entre
otras, sufran anualmente una disminu-
ción de su superficie por falta de cotiza-
ción aunque se reconozca la calidad de
sus elaborados.

Dentro de la Región existen zonas tra-
dicionales de viñedo, generalmente de
baja producción pero de gran vocación
vitícola y otras nuevas en las que este
cultivo nunca debió implantarse pues
existe una clara alternativa competitiva,
con la vid incluso en secano.

Pasemos rápidamente a estudiar el

Plan de Reconversión y Reestructuración
del viñedo en Castilla-La Mancha, que
confeccionado por su Consejería de Agri-
cultura, ha merecido la aprobación del
MAPA.

PLAN DE
REESTRUCTURACION Y
RECONVERSION DEL VIÑEDO
EN CASTILLA-LA MANCHA

Fue aprobado en el pasado mes de
febrero por el MAPA apareciendo en BOE
de fecha 5.3.85 (O.M. de 20 de febrero
1985).

Resumamos algunos datos de esta Or-
den Ministerial:

- Se declara zona de aplicación, todo el
territorio de Castilla-La Mancha.

-Se aplicará con carácter experimen-
tal y durante el período 1985/86 exten-
diéndose a 8.000 Ha de reestructuración y
21.000 Ha de reconversión.

- Los empresarios podrán optar a
préstamos de hasta el 70^0 o hasta el 80%
en caso de Entidades asociativas sobre la
nueva inversión prevista subvencionán-
dose los intereses de los 4 primeros años.

- La ayuda se ajustará a las normas de
la Junta de Comunidades y Ilevará apare-
jada el arranque en todos los casos; en la
reconversión se perderá el derecho a re-
plantación o sustitución.

- Las subvenciones se financiarían por
la Dirección General de la Producción
Agraria del MAPA corriendo la gestión y
control a cargo de la JJCC.

- Las bodegas podrán acogerse a los
beneficios de la O.M. 20 septiembre 1983
(BOE 24 sept. 83) para la que se regla-
menta una línea de ayudas para mejorar
los medios de elaboración de vinos y
mostos, recibiendo los beneficios máxi-
mos previstos en ella.

- Para fomentar la creación de em•
pleo, aquellos empresarios que deseen
emprender nuevas actividades agrarias,
tendrán acceso preferente a ayudas de la
Dirección General de Producción Agraria,
IRYDA, Dirección General de Industrias
Agrarias y Alimentarias y crédito oficial.

Quizá algunos artículos de esta O.M.
requieran por los presentes, una amplia•
ción; la Consejería de Agricultura, está
confeccionando para su publicación en el
Boletín Oficial de la Región así como una
Resolución en el que se expondrán todos
los mecanismos y normativa a seguir.

Podemos adelantar algunos datos de
manera resumida tratando de contestar
en el coloquio a posibles cuestiones pun-
tuales.

OBJETIVOS DEL PLAN

Pretende lograr una mejor adecuación
de la oferta ante la demanda en cantidad
y calidad, sin desaprovechar las capaci-

dades productivas agrarias de la Región,
ni incrementar el paro.

La reconversión estará condicionada:
- Voluntariedad de los viticultores.
- Garantía de que:
- PFA sea igual o mayor a la existencia

antes de la reconversión.
- La utilización de la mano de obra sea

igual o mayor a la que antes de la recon-
versión disponía la explotación.

- Garantía de que:
• La PFA sea igual o mayor a la exis•

tente antes de la reconversión.
• La utilización de la mano de obra sea

igual o mayor a la que antes de la recon-
versión disponía la explotación.

- Las ayudas se establecerán sobre el
total de la inversión precisa para la im-
plantación del nuevo sistema productivo
sustitutivo del viñedo arrancado.

- La reestructuración será variable en
función de cada zona, aunque su preten-
sión será una adecuación de calidad y
cantidad de la oferta en función de la
demanda.

- La reestructuración de industrias vi-
tivinícolas irá dirigida hacia la mejora de
procesos tecnológicos que inciden en la
mejora de la calidad o adecuación de
procesos de manipulación y comercializa-
ción.

AYUDAS

- Reconversión

- Subvención de 25.000 ptas./Ha para
arranque y labores de preparación del
terreno. Se hará efectiva una vez iniciadas
las obras de la nueva actividad.

-Crédito hasta un 70^o para empre•
sarios individuales y 80% para entidades
Asociativas sobre un máximo de 400.000
ptas. / Ha.

Amortización en 8 años con 4 de ca-
rencia al 11% de interés fijándose una
subvención hasta equivalencia del interés
de los 4 primeros años.

Esta subvención se fijará por la
Consejería de Agricultura según un bare•
mo en función de la conveniencia regional
(tipo de cultivo, mano de obra, PFA,...).

Las ayudas serán compatibles con
otras, siempre que la suma de ambas no
supere en créditos y subvenciones el
100% del valor de la inversión.

Los empresarios que se acojan al Plan
de reconversión, se comprometen a
mantener los objetivos durante 10 años a
partir de que la reconversión esté ultima-
da, siendo siempre responsable la explo-
tación en caso de devolución de las ayu-
das por incumplimientos.

- Reestructuración

• Créditos
Igual que en el caso de la reconversión,
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aunque fijando la cifra máxima en
250.000 ptas. / Ha.

- Reestructuración de industrias
vitivinícolas

• Subvención: hasta el 20^o de la in-
versión.

• Crédito: hasta el 70% de la inversión
al 11% y amortización en 5 años.

La subvención 2 puntos de interés so-
bre el coste de este.

ANALISIS POR ZONAS

Se reitera que el plan es EXPERIMEN-
TAL y por ello las cifras son meramente
orientativas, ya que con la condición de
que el Plan es voluntario la aceptación en
mayor o menor grado por el empresario
sólo puede ser estimativa influyendo en
su decisión, circunstancias variables.

- Almansa
Tiene 11.359 Ha. (Monastrel 5.114 Ha y

Garnacha Tintorera 3.460 Ha), produ-
ciendo 290.000 HI con el 129'o protegido
por D.O.

Zona no excedentaria y sin problemas
estructurales, siendo dífícil encontrar
aprovechamientos distintos del viñedo
por la difícil climatología y calidad de
suelos.

Procede la reestructuración de su viñe-
do envejecido (9%): 1.000 Ha y reconver-
sión de 100 Ha.

- Jumilla
De sus 52.517 Ha, 19.554 Ha están en

Castilla-La Mancha con un 89^o de la
superficie dedicada a la variedad Monas-
trel, produciendo 390.000 HI.

Tiene 20% de viñedo envejecido y es
difícil encontrar alternativa al viñedo. No
es zona excedentaria, aunque comerciali-
za 3/4 partes de su vino a granel.

Procede reestructuración de sus viñe-
dos viejos: 3.800 Ha y cambio de variedad
en 1.900 Ha, así como reconversión de
150 Ha.

- La Mancha
Con una superficie de 535.000 Ha en

las que la variedad Airen ocupa el 88%
representa el 70% del viñedo regional.

Tiene problemas distintos según zonas
y sus deficiencias estructurales le con-
vierten en excedentaria.

Es difícil la reconversión, proponiéndo-
se 32.250 Ha a nivel experimental.

No es oportuna la reestructuración por
su gran superficie aunque hay 113.207
Ha de edad superior a 40 años.

En esta zona puede ser muy importante
la reestructuración de industrias vitiviní-
colas.

- Manchuela
Existen 76.119 Ha (65% Bobal). Muy

excedentaria. Es posible la reconversión
de 15.000 Ha.

- Méntrida
Cultiva 35.325 Ha (93% Garnacha).

Produce vinos tintos de alta graduación
no muy aptos para consumo directo.

Tiene el 40% de viñedo envejecido.
Se pretende realizar una reestructura-

ción de 3.750 Ha (25% de viña envejeci-
da) y una reconversión de 1.500 Ha.

- Valdepeñas
Cultiva 39.112 Ha (93% Airen) siendo

una zona tradicional de producción de
blancos y claretes.

Es preciso incrementar la variedad
Cencibel.

Tiene una capacidad de comercializa•
ción superior a su producción.

Su viñedo está muy envejecido (50%).
Se propone reestructuración de 15.000

Ha cambiando la variedad y reconversión
de 1.000 Ha.

-Zonas sin D.O.
Sobre las 43.000 Ha no protegidas por

D.O., se pretende una reconversión de
10.000 Ha.

En resumen la reconversión puede al-
canzar hasta 60.000 Ha y reestructura-
ción de 25.450 Ha (1.900 por cambio de
variedad).

COSTE DEL PLAN

Reconversión:
- Coste del arranque: 25.000

ptas. / Ha.
-Coste medio de transformación:

300.000 ptas. / Ha.

Reestructuración:
- Coste medio: 250.000 ptas. / Ha.

Reestructuración de Industrias vitiviní-
colas:

VALOR EN MILLONES DE PESETAS

RECONVERSION REESTRUCTURACION INDUSTRIAS

- Actuación sobre 250 industrias con
un coste medio de 4 millones de ptas.

- Subvención: 20^0.
- Créditos: hasta 70^0.

EI coste por tanto alcanzará entre 1985
y 1993 la cifra de 10.895,04 millones de
ptas. en subvención y 20.817,5 millones
de ptas. en créditos.

EPILOGO Y RESUMEN

La situación mundial excedentaria en
vinos está produciendo una serie de
desajustes que requieren en algunos ca-
sos tratamientos clínicos a veces necesa-
riamente impopulares.

En España la simple aplicación de las
normas legislativas producidas en el Es-
tatuto de la vid, el vino y los alcoholes,
puede originar situaciones problemáticas
tras un largo período de permisidad de-
biendo plantearse seriamente su adapta-
ción y reforma.

EI hecho de que la implantación de la
normativa dirigida a producir un mercado
transparente de vinos se haga dentro de
un período en el que coinciden: crisis
económica, negociaciones y próxima
adaptación a la C.E.E., transformación de
un Estado centralista en un Estado auto-
nómico y consolidación del sistema de-
mocrático en España, obliga a que cual-
quier reforma se Ileve a cabo con la sufi-
ciente prudencia y cautela.

En Castilla-Mancha, región tradicional-
mente vitivinícola y muy supeditada a la
intervención estatal, los excedentes por
mejora de los factores productivos junto
con el aumento de plantaciones, han ido
año tras año, aumentando su volumen de
elaborados, iniciándose en el último
quinquenio una patente mejora de la ca-
lidad, aunque sus deficientes estructuras
comerciales no están siendo capaces de
mostrar una agresividad en el mercado,
imprescindible hoy ante una fuerte com•
petencia nacional e internacional.

EI Plan de Reconversión y Reestructu-
ración del viñedo en Castilla•La Mancha
pretende como objetivo principal la ade-
cuación de la oferta a la demanda de
vinos así como una mejora de la cafidad
de éstos.

Esperamos que sus efectos puedan ser
beneficiosos para el sector vitivinícola
castellano-manchego.

TOTAL
SUBV ENC.

JJCC.

Subvenc. Crédito

1985-1993 7.733,5 13.500

Subvenc. Crédito Subvenc. Crédito

1.761,54 3.817,5 1.000 3.500

Subvenc. Crédito

10.495,04 20.817,5 350
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GIRASOL HIBRIDO

"GIRAPAC^^ (SH•26)

ELTODO TERRENO
Mejorando sus propios logros, PACIFICO
sigue acertando en el mercado de semillas
con un GIRASOL-HIBRIDO que lo configura
como líder indiscutible, por investigación,
experiencia y resultados.

"G I RA PAC" (S H -26)
Es un híbrido que supera la conocida gama
de los SH. Un "todo terreno" en secano y
regadío, con un ciclo vegetativo que se
adapta a diversas épocas de siembra, zonas y
climas.

Tres principales razones para sembrar
GIRAPAC (SH-26)
• Excelente capacidad de adaptación.
• Aumenta la producción en kilos por Ha.
• Elevado contenido graso en cosecha.

PACIFICO completa su gama de HIBRIDOS
DE GIRASOL con:
ADALID, ALGAZUL, ALHAMA, ALMANSUR,
AROCHA, SH•P•1181 y el tradícional SH•25.

Hablando de Gi=,
siempre

SEMILLAS
PACIFICO
Factoría en Arahal (Sevilla)-Prado de San Roque, sln

Teléfonos: 84 01 50 - 84 OS 20

^^S\P^CON `p ^D

OE^ S^E G\FtA

ENH\̂ D^A^^Al1
`0

siembre calidad, recogerá abundancia.



VID Y VINO. LA MANCHA

REGULACION
DEL MERCADO
VITIVINICOLA Y
SU PORVENIR
ANTE LA CEE

EI sector vitivinícola español, es sin
duda el sector más antiguo de la agricul-
tura española.

Tres grandes etapas marcan la organi-
zación del sector vitivinícola español-

Comienza en 1933, en plena crisis vití-
cola motivada, al igual que en los años 90
en Tomelloso, por una disminución de
exportaciones especialmente hacia Fran-
cia, al haber pasado la crisis filoxérica
nuestro vecino país, unido al desarrollo
del viñedo Argelino y a la baja del
consumo interior en España. En este año
se promulga el Estatuto del Vino, cuyas
disposiciones recuerdan las del Código del
Vino Francés.

La segunda etapa la podemos enmar•
car en 1953 con una nueva fase de de•
presión donde se establecen nuevas me-
didas con vistas a una reducción de la
producción, arranque de viñas, plantadas
de forma irregular, primas de estímulo,
etc.

En esta época se ponen en marcha
organismos reguladores, a fin de evitar la
caída brusca del precio del vino y dar así
una cierta garantía de ventas a los pro-
ductores.

EI Decreto Ley del 11-8-53, crea la Co-
misión de Compra de Excedentes de Vino.

Es necesario señalar que la interven-
ción de los Gobiernos en el mercado del
vino ha sido constante.

En 1940, la regulación de la campaña
fijó los márgenes comerciales y obligaba a
los productores a almacenar el 10% de su
producción para la exportación, esta si-
tuación Ilegó hasta 1946, en la que los
precios del mercado se liberalizaron y
como hemos indicado antes, en 1953, se
crea la Comisión de Compra de Excedente
de Vino, cuya función era la de comprar
fas existencias de vino cuando los precios
del mercado estuvieran por debajo de los

'Ingeniero agrónomo.

Guillermo Rodríguez de la Cruz°

precios de garantía. En 1962/ 1963, la
Comisión de Compra de Excedente de
Vino compró 3.000.000 HI, a un precio de
garantía de 18,50 pts./Hg°. En las cam-
pañas posteriores también fue necesaria
la intervención y, por la buena cosecha de
1964 (34,2 millones de HI) se vio forzada
otra vez la Comisión de Compra de Exce-
dente de Vino a comprar 9 millones de HI
a un precio de garantía de 32 pts./Hg°,
repitiendo la misma cifra de 9 millones de
HI en la campaña 66/67 y al mismo pre-
cio de garantía. Este se mantuvo hasta la
campaña 70/71.

EI establecimiento de las Denominacio-
nes de Origen en el Estatuto de 1970,
muestra la voluntad de los poderes públi-
cos de orientar la producción hacia la
calidad.

Desde la entrada en vigor de la E.V.O.,
que fue en la campaña 71/72, se han
puesto en marcha por los poderes públi-
cos, diversos mecanismos y medidas de
regulación a fin de conseguir la ordena-
ción del mercado vitivinícola.

En esencia, las medidas reguladoras
han consistido en lo siguiente:

a) Facilitar financiación directa al pro-
ductor de uva para conseguir una defensa
en el precio de la uva mediante anticipos
a viticultores.

b) Facilitar financiación, en buenas
condiciones, al sector productor de vino
agrupado, para posibilitar un escalona-
miento adecuado de la oferta (anticipos a
Cooperativas y S.A.T., contratos de inmo-
vilización, contratos a corto y largo plazo
con terminación de fecha fija y posterior-
mente con plazo fijo).

c) Conseguir una última defensa de
mercado mediante la adquisición de vino
al precio de garantía por el FORPPA, a
través del SENPA como Entidad Ejecutiva
tras la desaparición de la Comisión de
Compra de Excedente de Vino, por De-
creto 558/75 de 13 de marzo.

46-AG RICU LTU RA

Hasta la campaña inclusive 81/82, co-
mo ya hemos indicado, existía un precio
de garantía. Estas regulaciones anuales
de las campañas vínico-alcoholeras eran
concebidas fundamentalmente para re-
gular desequilibrios a corto plazo como
consecuencia de esa arritmia en las pro-
ducciones, e intentar garantizar ventas al
sector.

Hagamos un alto en la historia de la
Regulación Vitivinícola y veámos cuál es la
situación del viñedo y de las producciones
de vino.

La superficie de viñedo en producción
destinada a vinificación en España es del
orden de 1.638.000 Ha que sitúan a
nuestro país como el de mayor superficie,
representando un 17% del total mundial y



aproximadamente un 68^o de la superficie
de la Europa de los 10.

Como datos comparativos, podemos
decir que Francia tiene una superficie de
viñedo de 1.078.000 Ha, Italia 1.108.000
Ha, sumando la totalidad de la Comuni•
dad de la Europa de los 10, 2.405.000 Ha.

En cuanto a producciones, España es el
tercer país en producción después de
Italia y Francia, también con datos com-
parativos si nos fijamos, por ejemplo, en
la cosecha récord del año 1979, en la que
España obtuvo 48.200.000 HI, Francia
obtuvo 84.500.000 HI e Italia 84.900.000
HI.

Observemos la gran diferencia, la
enorme diferencia de rendimientos por
Ha que existe entre los dos países pro-
ductores de vino por excedencia de Euro-
pa y nuestro país.

En la Comunidad se obtiene una media
de 70 HI por Ha mientras que en España
estamos en 25 HI por Ha alcanzando en
regiones comunitarias incluso en vinos de
Denominación de Origen, producciones
de más de 80 HI por Ha.

Mucho se habla de los excedentes es-
tructurales, veamos qué significan y có-
mo se originan:

Un dato importante a tener en cuenta a
la hora de estimar los excedentes estruc-
turales, es lo que se denomina el grado de
autoaprovisionamiento que tiene un país,
que en definitiva es el cociente entre el
vino producido en cada campaña y el
consumo interior de ese vino, por lo tanto,
si consideramos en nuestro país el dece-
nio desde el año 71 hasta el 81, la pro-
ducción media de ese decenio se eleva a
32,57 millones de HI siendo el consumo
interior medio en ese decenio 25,7 millo-

nes de HI con lo cual obtenemos un grado
de autoaprovisionamiento del 126,3%.
Esto significa, que la posición de equili-
brio es el 116%, ya que las exportaciones
tradicionales de vino con Denominación
de Origen suponen un 10%. Por tanto,
tenemos un desequilibrio del 16%, ésto en
definitiva y máxime en años de gran co-
secha origina los excedentes estructurales
de tan honda repercusión en los merca-
dos y en los productores.

Si observamos las últimas campañas,
en que ha existido el régimen de garantía,
esto es, las tres anteriores a la 81/82,
vemos que fueron adquiridos 24,13 mi-
Ilones de HI. Esto como es lógico, crea un
gran desequilibrio económico y no ofrece
resultados a medio plazo y de futuro.

Si en el análisis de esta oferta de vino a
la Administración descendemos a niveles
provinciales y observamos la media desde
la campaña 74/75 a la 80/81 de las
provincias que más volumen ofrecieron a
estos precios de garantía, vemos y es
importante el señalar ésto, que no cuan-
titativamente, sino que en relación a su
producción provincial obtenemos los si
guientes resultados:

Que de Albacete, Badajoz, Ciudad Real,
Cuenca, Huelva y Toledo, la provincia que
menos porcentaje de venta de oferta al
SENPA al precio de garantía con respecto
a la producción provincial es la provincia
de Ciudad Real con el 14,98%, seguida de
la provincia de Albacete, con un 18%, a
continuación Toledo con un 19% para
pasar a Badajoz con un 21,98% y Huelva
con un 35,52%, siendo la media de estas
campañas en cuanto al porcentaje de
oferta a nivel nacional y en relación a la
producción nacional el 12,10%. Evidente-
mente hay que decir que el precio de
garantía puede ser un factor estimulante
para determinadas producciones, si el

precio resulta remunerador, para rendi-
mientos unitarios elevados.

A la vista de estas cifras, y estos resul-
tados, a partir de la campaña 81/82, se
vio, que era preciso estabtecer un sistema
distinto de regulación del mercado vitivi-
nícola, de forma que el precio de garantía
fuese de forma gradual no aliciente a las
ofertas de vino a la Administración y
también se vio la clara necesidad de
adaptarse a partir de la campaña 82/83 a
las normas comunitarias, en las cuales no
existe este citado precio de garantía único
para la adquisición de vino para su
transformación en alcohol. Es decir a
partir de la campaña 82/83, se establece
aparte de la modificación de mecanismos
de regulación, la necesidad de una rigu-
rosa actuación de la Administración res-
paldada por la política para aplicar sin
vacilaciones las directrices que compren-
den una reordenación territorial de la
producción mediante prohibición de nue-
vas plantaciones, estricto cumplimiento
del Estatuto, en cuanto a prácticas cultu-
rales, criterios limitativos de las sustitu-
ciones y establecimiento de precios
desestimulantes para los excedentes. De
esta manera y con estos criterios, se dis-
puso el sistema de regulación que actual-
mente está en vigor, que es la Entrega
Obligatoria de Regulación (E.O.R.) y
después una entrega posterior con condi-
cionantes de inmóvilización, entrega que
se denomina de Garantía (R.G.C.) a un
nivel de precio distinto.

Es a partir de la campaña 82/83, como
he indicado antes, cuando se establecen
los mecanismos de regulación existentes,
que en síntesis, como todos conocen, son:
una Entrega Vínica Obligatoria (E.V.O.), el
12% en la presente campaña, unos
anticipos a viticultores, a Cooperativas, a
Sociedades Agrarias de Transformación,
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unas inmovilizaciones a corto y largo
plazo preceptivas para efectuar la segun-
da entrega, una primera Entrega Obliga-
toria (E.O.R.) que se establece en función
de las producciones de las tres últimas
campañas y teniendo en cuenta las ofer-
tas que se han efectuado en las citadas
tres campañas al SENPA y finalmente
una destilación de Garantía ( R.G.C.), que
es como máximo el 15% de lo declarado.

En las dos últimas campañas aproxi-
madamente se ha establecido como can-
tidad global a nivel nacional una E.O.R. de
4 millones de HI como consecuencia del
balance que se establece en diciembre y
que tiene en cuenta, las producciones, los
consumos, los destinos y los excedentes.
Es importante señalar que la E.O.R. pre-
tende retirar caldos del mercado, siendo
estos caldos, dentro de la calidad exigida,
los de peor calidad.

Para no alargar en demasía esta
intervención con los mecanismos de la
regulación e intervención nacionales, que
todos los que estamos aquí como profe-
sionales y como vitivinicultores y produc-
tores conocemos, yo quisiera pasar a
hablar de la vitivinicultura de la Comuni-
dad y de los mecanismos que tiene esta-
blecidos la C.E.E. En definitiva de la es-
tructura y legislación vitivinícola de la
Comunidad, para finalmente establecer
como conclusiones, qué porvenir, como
dice el título de la conferencia, qué adap-
taciones, qué reto y qué influencia pueden
tener los mecanismos comunitarios en el
vino manchego.

La Comunidad, se divide en Regiones
Vitícolas:

En Italia 4 Regiones; La Sicilia, La Pu-
Ilia, EI Veneto y la Emilia•Romaña, pro-
ducen conjuntamente de 40 a 45 millones
de HI de vino, es decir el 15% de la pro-
ducción mundial, mientras que otras 3
Regiones, EI Piamonte, La Toscana y EI
Lacio, proporcionan en total 15 millones
de HI de vino, la mayor parte vino de
calidad. Sin embargo al lado de estas
extensas plantaciones se encuentran zo-
nas donde se practica una viticultura
Ilamada "heroica", por ejemplo en el Valle
de Aosta, La Valtelina.

Si pasamos a Francia, las Regiones del
MIDI francés producen de 35 a 40 millo-
nes de HI mientras que otras regiones,
como la Gironda, la Borgoña, el Valle del
Loira, la Chamapaña, la Provenza-Costa
Azul, sin olvidar la Charente, cuyos vinos
constituyen la base del coñac, proporcio-
nan importantes cantidades de vino de
marca y calidad reconocida.

La producción de Alemania, aunque
relativamente limitada, proporciona en su
casi totalidad, vinos de alta calidad y de
características propias. Tal producción se
localiza esencialmente en una estrecha
faja de colinas que bordean el Rhin y el
Mosela, así como la Franconia y el Wur-
temberg. EI viñedo alemán se caracteriza
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por el cariño y cuidado meticuloso de su
cultivo, en una lucha constante entre la
falta del sol y la necesidad que tiene la vid
del mismo.

En Luxemburgo, prácticamente no tie-
ne relevancia su viñedo, pero al igual que
en Alemania, el cultivo es muy penoso y
puede prosperar gracias al nivel de cali-
dad que su vino ha alcanzado.

Por último, en Grecia, último país re-
cién ingresado en la Comunidad, la viña,
junto con el olivo, constituyen la base de
la agricultura que abarca grandes exten-
siones de terreno, siendo un recurso
esencial para algunas regiones que pro-
ducen vinos famosos como Patras y Co-
rinto en el Peloponeso, Samos y Rodas.

La producción vinícola total de la Co-
munidad se compone por término medio
del 73% de vinos de mesa, el 21% de
vinos de calidad y el 69^o para otros vinos,
por ejemplo vinos para coñac, etc.

En España, la producción de vinos de
mesa comunes, según datos de 1982,
incluyendo los vinos que se destilaron,
asciende al 61,1%, los vinos protegidos y
comercializados con Denominación de
Origen al 28,4% y el 10,5% a otros vinos.

^Dónde se produce este vino? ^quiénes
son los productores?

En Francia, el 42% de esta producción
proviene de 1.160 bodegas cooperativas y
en Italia 90 bodegas cooperativas, o
consorcios vinícolas, que proporcionan el
38% de la producción. En Alemania y
Luxemburgo, existen 450 bodegas coope-
rativas que totalizan el 50% de la pro-
ducción. En España el número de Coope-
rativas vitivinícolas inscritas asciende a
867, produciendo las de La Mancha con
un número entre Cooperativas y S.A.T. de
262 aproximadamente el 53% de la pro-
ducción de esta Región.

En Ciudad Real, 55 Cooperativas y 14
S.A.T. proporcionan el 55% y el 3,5% de la
producción respecto al total provincial.

Debido al descenso de consumo huma-
no directo, existen también grandes ex-
cedentes estructurales en la Europa de los
10 de vino y por ello, la reforma de los
mecanismos de intervención que después
comentaremos y los Reglamentos que
seguramente saldrán después de la ad-
hesión de España a la Comunidad, tien-
den a limitar la producción y a estimular
los vinos de calidad.

En 1959 se inició la unificación del
mercado vinícola, pero pasaron los años,
comenzaron las dificultades, hasta que se
Ilegó al Reglamento del año 79 Ilamado el
Reglamento 337, donde se establece la
organización común del mercado vitiviní•
cola y podemos decir que al igual que en
España el Estatuto del año 70 fue y sigue
siendo el marco legal de la estructura
vitivinícola, el Reglamento 337/79 de la
Comunidad, es la base a partir de la cual
se desarrolla la organización común del
mercado vitivinícola comunitario.

Paralelamente a la evolución de las
normas fundamentales, se adoptaron una
serie de reglamentos complementarios.
Todo este complejo mecanismo de regu-
lación que en circunstancias normales
debería garantizar el funcionamiento del
Mercado Común, no pudo evitar la crisis
de 1981, revelándose insuficiente en los
casos de crisis grave, provocada por un
exceso de producción, circunstancia ésta,
que se repite periódicamente. Por esta
razón el Reglamento base n° 337/79 fue
de nuevo profundamente modificado en
el curso del verano del 82, después de un
laborioso acuerdo alcanzado en el seno
del Consejo de Ministros del 82, con oca-
sión de la presentación por la comisión,
de una serie de propuestas tendentes a
mejorar la organización del mercado viti•
vinícola, con vistas a la futura adhesión

de España. Más recientemente en Dublín,
se reunieron los mismísimos Jefes de
Gobierno para desbloquear la negociacibn
con España en el asunto vino.

En el Reglamento Comunitario, se
considera prioritario el almacenamiento
privado del vino y de ahí las ayudas esta-
blecidas a dicho almacenamiento.

Cuando el precio representativo es in-
ferior durante dos semanas consecutivas
al precio de Intervención, pueden efec-
tuarse contratos a corto plazo de vinos y
mostos, cuya duración es de tres meses.

Cuando según balance de la Comisión,
las disponibilidades al principio de cam-
paña superen más de 4 meses al
consumo, se puede formalizar contratos a
largo plazo, cuya duración es 9 meses.

Existe un contrato de almacenamiento
denominado con garantía de buen fin,
que en síntesis supone que después de un
contrato a largo plazo y si el mercado no
reacciona, el elaborador se puede acoger
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a esta modalidad con garantía de buen
fin, lo que supone una destilación Ilamada
también de buen fin para un máximo del
18% de su cosecha al precio de interven-
ción de la campaña precedente.

En todos estos contratos de almacena-
miento o inmovilizaciones, según la ter-
minología española, las ayudas de la Co
munidad cubren los costes técnicos de
almacenamiento más los intereses del
capital inmovilizado.

En destilaciones, veamos cuáles exis
ten:

Destilación preventiva: A la vista de las
previsiones de cosecha, disponibilidades
de vinos y con el fin de mejorar a la
gestión de mercado, puede ser abierta
cada campaña a partir del 1 de septiem
bre y hasta la fecha de decisión de la
destilación obligatoria. La Ilamada desti-

lación preventiva. Esta es voluntaria y si la
destilación obligatoria no existe, la pre-
vención está abierta hasta el 20 de enero.

EI precio de esta destilación es el 65%
del precio de Orientación de cada año y
está limitada a un máximo del 10% de la
producción de cada viticultor o en ciertos
casos a 10 HI/Ha. Las cantidades entre
gadas en esta destilación preventiva pue-
den ser deducidas por cada productor de
las de destilación obligatoria.

Esta destilación preventiva responde a
dos objetivos:

a) Permitir eliminar en el momento
deseado las cantidades consideradas ex
cedentarias o difíciles de vender.

b) Garantizar un precio "umbral" de la
vendimia a fin de que el productor no se
vea forzado a aceptar precios de mercado
inferiores.

Destilación obligatoria: Sucedió en Du-
blín y hace pocos días en Bruselas, donde
se aceptaron las tesis francesas y se Ilegó

a un acuerdo sobre el vino, que pensamos
y creemos que será el que en breves fe-
chas sea firmado por España y funda-
mentalmente reside y descansa, según el
Boletín de Información del Ministerio de
Agricultura francés del 6 de marzo, sobre
la destilación obligatoria a bajo precio al
comienzo de la Campaña, suficientemen-
te amplia para poder eliminar los exce-
dentes estructurales y hacer posible con
ello que el mercado se sitúe a precios más
remuneradores. Esta destilación se deno-
mina Destilación Obligatoria, cuyo precio
será el 50% del precio de Orientación para
los 10 primeros millones de HI y el 40%
para el resto. Será decidida por la Comi-
sión sobre la base de tres criterios, de los
que uno basta.

a) Cuando los stock previsibles y a fin
de campaña excedan 4 meses de utiliza-
ción normal. En la Europa de los 10 esta
cifra se sitúa en 32 millones de HI.

b) Cuando los precios de mercado, al
comienzo de campaña, se mantengan,
durante un período representativo, infe-
riores al 82% del precio de Orientación.

c) Cuando la producción sea superior al
109% de las utilizaciones normales, esto
es, consumo Comunitario más saldo neto
de intercambio exterior. En la Europa de
los 10, en la actualidad esta cifra es 107
millones de HI.

La Comisión, en función del balance
provisional, fija el volumen global a desti-
lar necesario para asegurar el equilibrio
del mercado durante cada campaña.

Los volúmenes a destilar se reparten
globalmente entre Regiones vitícolas,
prorrateando entre ellas, según la contri-
bución de cada una de ellas a la forma-
ción de excedentes comunitarios y a partir
de cuando su producción sobrepase el
85% de la media de las producciones de
vino de mesa de las campañas 81/82,
82/83 y 83/84.

Para poder ver con claridad el horizonte
esperanzador que se nos presenta, es
necesario señalar que los precios de
Orientación para esta campaña 84/85, en
la Comunidad, son los siguientes:

-Vino blanco: 407,79 pts./HG°.
-Vino tinto: 439,83 pts./HG°.
Todo lo señalado hasta ahora, relativo a

mecanismos de intervención, esto es,
contratos de almacenamiento y destila-
ciones, se refieren únicamente a los Ila
mados vinos de meSa en la Comunidad,
sinónimos en nuestro país de vinos co-
munes o lo que es lo mismo, no acogidos
a Denominación de Origen.

Puesto que hemos iniciado esta doble
clasificación de vinos y siguiendo el
paralelismo entre España y la Comuni
dad, señalaremos que los vinos de calidad
comunitarios Ilamados VQPRD o vinos de
calidad producidos en regiones determi-
nadas sujetos al Reglamento Comunitario
338/79 son , podríamos decir, paralelos
con los vinos españoles con Denomina-
ción de Origen.

Las características de los VQPRD son:
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- Zona de producción perfectamente
delimitada geográficamente.

Pueden existir dentro de esta zona
geográfica más subzonas con unas ca-
racterísticas específicas y diferenciadas
de la zona mayor, como puede ser: mor-
fología del suelo y del subsuelo, microcli-
ma, rendimientos por Ha, etc. Estas
subzonas producen un vino de calidad
superior a la de la zona geográfica.

- Las variedades de viñas deben estar
legalizadas por cada Estado y clasificadas
como autorizadas o como recomendadas.

- Las prácticas de cultivo y de elabo-
ración son competencia de cada Estado,
estando obligados a comunicar a la C.E.E.
la legislación interna aplicada y los méto-
dos de control existentes.

-Cada Estado puede determinar den-
tro de cada zona y en base a la gradua-
ción obtenida en las 10 últimos y mejores
cosechas los grados mínimos y naturales
para cada VQPRD.

- Se establece por cada Estado unos
máximos de producción por Ha. Si en una
zona determinada la producción por Ha
sobrepasa el máximo establecido, el vino
producido en esa zona pierde el derecho a
ser VQPRD.

- Los VQPRD han de someterse a un
examen analítico y organoléctico.

EI otro gran género de vinos comunita-
rios, es el Ilamado "Vinos de mesa" que
en España podríamos Ilamarle, vino co-
mún no acogido a Denominación de Ori-
gen.

Dentro de los vinos de mesa comunita-
rios, existe un subgrupo y Ilamo la aten-
ción sobre este subgrupo por lo que en-
tiendo de futuro para España, que tiene
una categoría superior, es decir, son los

vinos mejores dentro de los vinos de mesa
y se Ilaman en Francia "Vinos del País" y
en Italia "Vinos Típicos".

Los vinos del país franceses correspon-
den a dos áreas geográficas diferentes:

- Un Departamento (provincia o co-
marca).

- Una zona más restringida, determi-
nada por Decreto, por ejemplo, munici-
pios.

Los vinos del país o vinos típicos de
zonas restringidas deben responder a
condiciones de producción más rigurosas.

Graduación:
Según regiones, un mínimo entre 9 y

11%.

SO2:
125 mg/litro, en tintos.
150 mg/litros en blancos y rosados.

Acidez volátil:
Menor de 0,4 g por litro, expresado en

ácido tartárico.

Producción máxima:
80 Hectólitros por Ha.

Se pueden fijar además, otros criterios
analíticos, como reglas propias de cada
Estado, por ejemplo tests de degustación
y analíticos.

AI tratarse de vinos "garantizados",
están autorizados a utilizar en su etique-
ta, la explotación productora, referencias
a la historia del vino o del viñedo, etc. y
puede señalarse "vino del país de La
Lorena" o"vinos típicos de Venecia".

Es preceptivo que la zona vinícola a que
se refieran, esté reconocida por la C.E.E. y
que toda la uva a partir de la cual se ha

elaborado el vino, procede de aquella
zona.

Dicha uva, debe proceder de cepas re-
conocidas por la C.E.E., hasta 2 varieda-
des como máximo.

Puede indicarse el año y la cosecha,
siempre que se justifique y proceda en un
85% como mínimo de dicho año.

Estamos, queridos amigos, ante una
puerta inmensa que se abre a los vinos de
La Mancha para que dentro de los vinos
de mesa podamos establecer unos vinos
típicos garantizados de mayor calidad.

Y puesto que estamos con el tema más
técnico de vinos, creo que es el momento
de comentar, a pesar de alagar un poco
más esta conferencia, las características
enológicas de los vinos comunitarios y de
las prácticas enológicas de la Comunidad.

En la Comunidad y desde hace tiempo,
para muchas regiones está permitida la
chaptalización o lo que es lo mismo el
aumento de grado alcohólico con sacaro-
sa o simplemente el aumento de grado a
base de mostos concentrados o rectifica-
dos, (enriquecimiento de vinos).

La práctica de chaptalización en los
últimos años va siendo restrictiva y según
los acuerdos de la Comisión, debe quedar
prácticamente reducida a cero en los
próximos años, permitiéndose únicamen-
te, pero con carácter muy selectivo, el
aumento de grado a base de mostos con-
centrados o rectificados. A este respecto
sí conviene conocer que un volumen de
negocios importante de Italia en el tema
vinícola, se basa en la venta de impor-
tantes cantidades de mostos concentra-
dos y/o rectificados italianos a Alemania
para que por este país se pueda aumentar
el grado de sus vinos, y según sus zonas,
ya que los límites de enriquecimiento son
en función de las zonas, según éstas sean
más meridionales o más nórdicas.

En cuanto a la acidificación, ésta, está
autorizada en ciertas zonas meridionales,
justo las contrarias a las autorizadas para
el enriquecimiento, y con un límite máxi-
mo de 1,5 g/litro, expresado en ácido
tartárico. En años excepcionales climáti-
cos, una acidificación suplementaria de
1,5 g/litro en ácido tartárico, puede ser
autorizada. La acidificación no puede ha-
cerse nada más que con ácido tartárico y
debe ser declarada, estando prohibido
enriquecer y acidificar al mismo tiempo.
Esta acidificación no puede hacerse con
ácido cítrico, pues la afición de este ácido
sólo está autorizada en los vinos, sobre
todo para estabilizar los vinos blancos
frente a las quie^ras férricas.

Importante es conocer, por lo que nos
puede afectar, los límites máximos admi-
tidos en sulfuroso y acidez total.

En sulfuroso total, los máximos permi-
tidos son: para tintos 175 mg/litro y para
blancos y rosados 225 mg/litro, mientras
que actualmente en España y según el
Estatuto vigente, los máximos son: 250
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mg/litro para tintos y 300 mg/litro para
blancos y rosados. Hemos omitido pre-
meditadamente el clarete, ya que en la
Comunidad no se contempla la existencia
de claretes, por estar prohibida la práctica
de "coupage".

Las cantidades comunitarias de SOz
antes señaladas, se elevan para vinos con
un contenido de azucares residuales ex-
presados en azúcar invertido igual o
mayores a 5 g/litro, a 225 mg/litro para
vinos tintos y 275 mg/litro para blancos y
rosados.

En cuanto a la acidez total, el Regla-
mento Comunitario vigente no admite
vinos de mesa con acidez igual o inferior a
4,5 g/litro en ácido tartárico y en lo que
respecta a la acidez volátil, ésta debe ser
inferior a 0,64 g/litro en tintos y en blan-
cos menos de 0,57 g/litro expresada en
ácido tartárico. Existen excepciones para
estas cantidades para determinados
VQPRD, de vinos de mesa y vinos con
graduación igual o superior al 13%.

EI reto que tenemos ante un futuro, que
ya es próximo, es introducir nuestros
mostos y nuestros vinos en ese volumen
importante de consumidores que vamos
a tener y adaptarnuestras elaboraciones a
ese Reglamento Comunitario que nos va a
regir.

Nuestro vino, el vino de La Mancha, hay
que decirlo, no más fuerte, sino muy
claro, es un vino de buena calidad. EI
esfuerzo de los 5 últimos años en elabo-
ración ha sido muy importante y además
de que es la despensa nacional, vinícola,
puede y debe ser, un vino apetecido y
demar^dado por la Comunidad, como lo
es, en las distintas regiones de España.
No necesitamos enriquecer nuestros vi-
nos, ni mezclarlos con los de otras regio-
nes. La sanidad de nuestras uvas es
superior a las de las europeas de los 10,
pero podemos tener problemas con
nuestras elaboraciones y con nuestra de-
ficiente comercialización.

Que duda cabe que el sector necesita
un "golpe de cepa" que no lo vamos a
Ilamar, ni reconversión ni reestructura-
ción, y sí decir, que sus coordenadas
tienen que ser: corregir la excesiva,vejez
del viñedo, aumentar la calidad y el
consumo, e investigar las variedades más
idóneas en cada zona.

No cabe la menor duda que la distribu-
ción de los ingresos influye en el consumo
del vino, porque las personas con ingre-
sos crecientes tienen mayor tendencia
consumir vino de calidad, pero a veces el
aumento de los ingresos va asociado a
una reducción de las compras de vino,
sustituyéndolo por otra bebida. Todo ello
está íntimamente relacionado con la pu-
blicidad y la promoción que influye y
modifica las reacciones del consumidor.
Así en los países y zonas que tienen me-
nos tradición de consumo, los consumi-
dores están más claramente influidos por

la marca y se preocupan menos del origen
del producto. Una prueba de la influencia
de la publicidad y la promoción, tiene
mucho que ver por las preferencias del
consumidor por lo que al color del vino se
refiere. Por ejemplo en los Estados Uni-
dos, el 62% del vino de mesa Californiano
que se consume es blanco y sólo el 17%
es tinto. Por el contrario, las pautas tra-
dicionales de consumo en Europa, favo-
recen a los vinos tintos, aunque en estos
momentos se observe un fuerte despegue
para los blancos.

Ni que decir tiene, que como respuesta
a estos factores que influyen en consumir
el vino, se impone una política de pro-
ducción y comercialización basada en la
concentración de la oferta de vinos y en la
concentración de comercialización con
pocas marcas, bien promocionadas y con
fuerte publicidad.

Estimamos que la cerveza, ha pasado a
ser la estrella del consumo, pero puede y
debe darse la vuelta a esta tendencia, si
empresas cooperativas en nuestra Re-
gión, unidas en la producción y en la
comercialización, consiguen salir al mer-
cado con vinos al gusto del consumidor y
con marcas atractivas bien promociona-
das. La dispersión en la oferta, está de-
mostrado que es factor negativo para el
resultado económico de cualquier pro-
ducto, máxime alimentario y como todos
sabemos en el producto vino, la disper-
sión Ilega a ser gigante, con lo que el

consumidor, no fija su atención y hedo
nismo por marcas concretas y el
intermediario está en situación favorable
para efectuar sus compras.

La concentración de la oferta es por
tanto imprescindible para iniciar el cami
no de la buena comercialización del vino
manchego. Asimismo, y dentro de la pro-
moción actual institucional para el
consumo del mosto, se abre un gran ca-
mino para este producto y principalmente
para el producto en nuestra Región,
siempre que su elaboración esté basada
en las técnicas modernas y lo que es más
importante, siempre que su comercializa
ción sea dirigida por una gran empresa
que como es lógico y en La Mancha, pue-
de y debe ser formada por las grandes
cooperativas de producción.

Las cooperativas deben jugar de ahora
en adelante un papel más importante en
la correcta elaboración y comercialización
del vino y sus derivados y deben participar
en el control comercial de esos productos,
aumentando la calidad de los mismos.
Todo ello sin demora.

En definitiva, una empresa mercantil
en la provincia, formada mayoritaria-
mente por cooperativas, debe cubrir la
cobertura de los canales de distribución a
nivel nacional e internacional, crear,
consolidar marcas y asumir el fuerte reto
que supone nuestra próxima entrada en
la C.E.E., si esto no se hace, puede que
otros y de otras fronteras lo hagan.

AGRICULTURA-51



COLABORACIONES TECNICAS

KIW I

Situación actual y perspectivas
Vicente Sotés Ruiz#

José Ramón Lissarrague
García-Gutiérrez* °

EI Kiwi constituye uno de los milagros
de la fruticultura, en base a la enorme
expansión que ha sufrido su cultivo en los
últimos años, la rentabilidad que ha su-
puesto para los atrevidos que se decidie-
ron a plantarlo, y en general por el entu-
siasmo con que se acoge cualquier mani-
festación sobre esta fruta, que cada vez
es más conocida y utilizada por los
consumidores europeos.

Hace dos años (12-13 octubre de 1983)
se celebró en Udine (Italia) el II Incontro
Frutticolo sull'Actinidia, al que acudieron
más de 600 personas y donde se expu-
sieron muchos trabajos técnicos de
interés, fruto de un entusiasmo colectivo
de investigadores italianos; al regreso del
mismo pensamos dar a conocer en Espa-
ña lo que allí habíamos observado, pero
no lo hicimos. En fechas recientes, 17-19
de octubre de este año, han tenido lugar
en Vigo unas jornadas técnicas sobre
Actinidia y no queremos reincidir en el
olvido de una tarea divulgadora, con una
serie de consideraciones sobre el kiwi, su
situación actual y orientaciones.

SITUACION ACTUAL

Existe un riesgo importante al ofrecer
datos de superficies o producciones por-
que rápidamente son superados; el creci-
miento de ambos parámetros, en la corta
historia del kiwi, es espectacular en los
países europeos, pero como pretendemos
mirar hacia adelante nos fijaremos sólo
en la situación actual y previsiones futu-
ras.

°Catedrático de Cultivos Leñosos. Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos.
Madnd.
'°Profesor de Cultivos Leñosos. Escuela Téc
nica Superior de Ingenieros Agrónomos y de la
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Agrícola. Madrid.

Planta de Kiwi, cv. Hayward en producción.

Las superficies de cultivo actualmente
plantadas son:

PAIS Ha

Hemisferio Sur
Nueva Zelanda . . . . . . . . . . . . .. 15.480
Chile ........................ 500
Africa del Sur . . . . . . . . . . . . . . . . 350
Australia ..................... 400

Hemisferio Norte
Italia ........................ 5.000
Estados Unidos . . . . . . . . . . . . . . . 3.000
Francia ...................... 2.350
Japón ....................... 570
España ...................... 300
Grecia ....................... 165

Fuente: Estimaciones de diversos autores.

Precauciones

ante el futuro:

Calidad y

comerciali-
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Detalle de formación en varios pies.

En la actualidad, el mercado europeo se
ve complementado en el tiempo por la
producción de ambos Hemisferios,
(mayo-octubre, por el Hemisferio Sur;
noviembre-abril por el Hemisferio Norte),
pero este equilibrio inestable puede ser
roto en el futuro por los excedentes de
alguna de las partes y los avances en la
conservación frigorífica de los frutos.

Las cifras de producción actuales hay
que contemplarlas al mismo tiempo que
las estimaciones de 1990, por ejemplo, en
razón del gran número de plantaciones
jóvenes realizadas estos últimos años y
que aún no producen.

PRODUCCION EN MILES DE Tm

Indice
PAIS 1984 1990 1990/

1984

España 2,8 8 286
Francia 9,0 35 389
Grecia 0,9 7 778
Italia 12,0 70 583

Total Europa 24,7 120 486

Estados Unidos 13 24,5 188

Nueva Zelanda 63,6 294,6 460

1 Fuente: Estimaciones de d iversos autores)

A la vista de los datos anteriores queda
clara la predominancia de Nueva Zelanda,
que controla el mercado actual y se su
pone que continuará su consolidación en
el futuro, pues sus previsiones son seguir
exportando un 80% de su producción.

La expansión del consumo de kiwi, en
particular en el mercado alemán, el más
importante, se ha debido, en gran parte, a
las campañas promocionales neozelan
desas, basadas en la calidad de sus fru
tos. En otros países, las campañas se han
iniciado más tarde o se están desarro-
Ilando ahora y los resultados también son
satisfactorios. La aceptación del fruto es
positiva tanto por los que lo desconocen
como por su incremento en el consumo
per capita esperado en los consumidores
actuales. Los datos son positivos para
distintas encuestas realizadas en varios
países y, por lo general, tiene mejor
adaptación en las ciudades con habitan-
tes de alto poder adquisitivo.

Para absorber los incrementos de pro-
ducción que se esperan en los próximos
años es preciso que el consumo aumente,
tanto las cifras de consumo "per capita"
en los consumidores actuales como por
su extensión a nuevos demandantes. Pa-
rece factible obtener buenos resultados,
pero es preciso considerar el efecto de dos
factores: precio y calidad.

EL PRECIO DE LOS KIWIS

Ha sido el señuelo que ha movitizado
principalmente a los kiwicultores.

AI consumidor se le ha ofrecido como
una fruta exótica y se le ha cobrado muy
cara; aunque en la actualidad se asiste a
un descenso de nivel de precios, compa-

rado con campañas anteriores, los prin
cipales exportadores, sobre todo neoze-
landeses y otros, que mantienen el mer
cado mayorista y que, en cierto modo,
controlan o agrupan la producción, plan
tean el interés en seguir desmarcándose
de los frutos tradicioanles (manzana,
etc.,) cotizando este peculiar producto a
precios más altos.

Existen una serie de Asociaciones
Interprofesionales en Nueva Zelanda,
Francia, Italia, etc., que colaboran entre sí
para una mejor ordenación de la produc-
ción y del mercado y, hasta ahora, van
logrado resultados muy positivos. Ahora,
con la expansión de las plantaciones en
los últimos años, estas organizaciones
evidentemente han de perder el control de
algunos problemas y el nivel de precios, a
escala de producción o de mercado, pue-
de disminuir.

En cualquier caso, los márgenes exis-
tentes en la actualidad, sea a nivel de
producción o de comercio, permiten ajus-
tes importantes; pero es necesario que la
adecuación sea controlada para evitar
perturbaciones drásticas. Por ello es im
portante adoptar una estructura organi-
zada en nuestro país adaptada a la exis-
tente en otros y coordinar las actuacio-
nes.

Ante las especulaciones sobre los cos
tos de producción nos parece interesante
comentar un trabajo de C. Graton y J.
Youssef (1983) que han estudiado los
costes de producción en quince planta
ciones del Norte de Italia en 1983, obte-
niendo un coste de produccíón de
12.549.600 liras por hectárea, que para
una producción media de 17.200 kilogra
mos/hectárea resulta unas 730 liras el

Plantación en el Norte de Italia con mallas para defensa contra el granizo.
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kilogramo; los datos base del citado estu-
dio se adjuntan a continuación para una
mejor interpretación de los resultados. Se
ha considerado un costo de plantación,
referido al final del tercer año de
37.569.400 liras. La mano de obra com-
prende 578 horas/hectárea al año.

de forma obligada entre nosotros como ya
lo aplican en otros países, siendo el
ejemplo más interesante el de Nueva Ze-
landa, donde existen unas reglas estrictas
que van desde la concesión de permiso
para iniciar la recogida del fruto hasta las
condiciones de manipulación y empaque-
tado.

COSTO MEDIO DE PRODUCCION POR HECTAREA Y POR
KILOGRAMO E INCIDENCIA EN °/o, DE LA ACTINIDIA, CV.

"HAYWARD" EN PERIODO DE PLENA PRODUCCION
(C. GRATTON Y J. YOUSSEF, 1983)

1. Materias primas .................................
1.1. Fertilizantes ..............................

1.1.1. Quimicos ........................
l.l Z. Oryámc05 ........................

1.2. Antiparasitarios ........................
1.3. Otros .......................................

Liras/Ha Liras/Kg °/o

2. Ma4uinaria .......................................

2.1 . Abonado ....................................

2.2. Labores varias ...........................

2.3. Tratamientos ...........................

2.4. Riegos ....................................

2.5. Recolección y transporte .........

3. Mano de obra .................................
3.1. Poda .......................................
3.2. Labores varias ...........................
3.3. Recolección ..............................

4. Costos totales vanab^es

5. CuotaamortizaciónplantaCión ......

6. Gastos generales ..............................

7. Costo de uso del terreno ..................

8. Intereses ..........................................

8.1. Sobre los gastos de plantación ...

8.2. Sobre el capital circulante .........

9. Costo total de producción ...............

783.150 46 6,3
625.050 37 5,0
375.050 22 3,0
250.000 15 2,0
109.600 6 0,9
48.500 3 0,4

1.431.000 83 11,4
242.000 14 1,9
195.000 11 1,6
164.000 10 1 ,3
470.000 27 3,7
360.000 21 2,9

3.583.600 208 28,6
2.033.600 118 16,2

434.000 25 3,5
1.116.000 65 8,9

5.797.750 337 46,3

1.878.470 109 15 ,0

900.000 52 7,2

400.000 23 3,2

3.573.370 208 28,5
3.005.550 175 24,0

567.820 33 4,5

12.549.590 729 100,0

(100 I iras ital ianas = 9,1 pesetasl

Y si en estas plantaciones, donde se
instala una malla antigranizo que origina
una amortización más cara, el costo me-
dio de producción en 1983 se cifraba en
torno a las 70 pts./Kg, se comprende
como a un nivel de producción se pueden
aguantar ajustes en el precio.

CALIDAD DE LOS FRUTOS

Probablemente el éxito comercial del
Kiwi, aparte de las campañas promocio-
nales, se deba en gran parte al alto nivel
de calidad de los frutos presentes en los
mercados. Un producto exótico destinado
a consumidores exigentes imperiosamen-
te debe ser de calidad y esta premisa ha
de ser básica, aún más en el futuro.

EI control de calidad debe establecerse

La norma de calidad que se aplica en
Nueva Zelanda, parece ser que se preten-
de establecer como Norma OCDE y, por
tanto, los kiwicultores españoles deberán
adaptarla en un futuro, por lo que la
resumimos a continuación, por el interés
que tiene su conocimiento y su aplicación
para garantizar la eficacia de los controles
en la exportación y en el mercado interior,
eliminando los factores negativos que
típicamente aparecen en el comercio (ca-
libres insuficientes, frutos deformados,
mezcla de diversas variedades, nivel de
madurez no uniforme, etc.).

EI tamaño sigue siendo un aspecto pri-
mordial: en la norma de calidad se habla
de un mínimo de 70 g por fruto. EI mer-
cado muestra su preferencia por las ca-
tegorías de 33-36-39 (número de frutos

en una bandeja de aproximadamente 3,5
kilogramos netos); los tamaños extremos
25•27 0 42-46 van únicamente a situa-
ciones concretas, aunque en España e
Italia los consumidores aceptan de buen
grado los frutos muy grandes; los frutos
de tamaño pequeño tienen problemas en
su comercio.

TECNICAS DE CULTIVO

En realidad, la única variedad que se
planta hoy es Hayward, en razón de su
mejor tamaño y frutos más sabrosos.
Otras variedades como Abbott, Allison,
Monty, Bruno, inicialmente introducidas,
no tienen aceptación.

Para el establecimiento de la plantación
se utilizan tanto plantas procedentes de
enraizamiento de estaquillas, leñosas o
semileñosas, como procedentes de injerto
sobre patrones de semilla, principalmente
de la variedad Bruno. No se observan
diferencias apreciables en cuanto a época
de entrada en producción de estos dis-
tintos tipos de planta y no se dispone de
ningún patrón seleccionado. En zonas
frías puede ser más interesante el empleo
de plantas de estaquilla, porque si los
fríos invernales dañan el cuello los rebro•
tes, permiten reconstruir rápidamente la
planta (este hecho se ha constatado cla-
ramente este año en Italia donde los
intensos fríos del pasado invierno han
destruido muchas plantas).

También se utilizan plantas proceden-
tes de micropropagación con buenos re•
sultados.

Dado que no se observan diferencias
importantes entre los tipos de plantas, las
razones que han de aconsejar su elección
son principalmente la garantía que ofrece
el viverista y el precio. Se han presentado
muchos problemas en plantas importadas
para confusiones en las variedades, poco
tamaño de raíces, falta de arraigo por
malas condiciones en el transporte, etc...
En la actualidad no existe ninguna legis-
lación específica sobre plantas de vivero
de Kiwi pero se puede adoptar, cuando se
trata de establecer un contrato de com-
praventa de plantas con un viverista, las
disposiciones generales de otros frutales.

EI precio actual de las plantas es de-
masiado caro y obedece a las peculiares
condiciones de la demanda; no está jus-
tificado con los costes de producción, ya
que el enraizamiento de una estaquilla,
con las instalaciones elementales que
requiere, nunca puede alcanzar los valo-
res a que se venden las plantas.

La polinización es uno de los aspectos
más importantes del cultivo, y de las dos
variedades polinizadoras más empleadas
Matua y Tomuri, éste parece más indica-
do para Hayward, porque tiene más
posibilidades de florecer al mismo tiempo
que la variedad femenina; en muchas
plantaciones hay mezcla de ambos poli
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nizadores porque no se hacen selecciones
en los viveros. En algunos centros de
investigación se está trabajando sobre la
polinización artificial con distintos apara-
tos, pero los resultados aún no son de
aplicación generalizada.

EI sistema de conducción preferido es
en T con los machos, en proporción 1:6,8,
como supernumerarios transversalmente
a las hembras para no disminuir el nú-
mero de éstas. Respecto a los sistemas de
conducción más adecuados a cada zona
se puede avanzar mucho, en razón de los
efectos del sombreamiento sobre la cali-
dad de los frutos detectados en algún
caso.

Es preciso ahondar más en la poda para
adaptar la carga al potencial vegetativo y
la producción de frutos de calidad. En
algunos países, con la poda en verde,
consiguen resultados muy interesantes
que van desde un aumento del tamaño
del fruto, a consecuencia de despuntes
inmediatamente después de caída de pé-
talos, a un incremento de la productividad
del año siguiente con podas de rebaje
intenso a principios del verano.

Muy importantes son los aspectos rela-
tivos al riego y la fertilización, en función
del gran desarrollo de la especie y su
origen de zonas húmedas. EI sistema
radicular de la planta está poco extendi-
do, tanto en profundidad como en an-
chura; según observaciones de Youssef y
otros (1983), en varias plantaciones con 3
tipos de riego distintos sólo alcanzaba
unos 50 cm de profundidad y una expan-
sión lateral entre 1 y 2,5 m del tronco. Los
consumos de agua están directamente
correlacionados con la relación mm, de
raíces/cm2 de horas (Xiloyannis y otros,
1983). De ello se deduce la necesidad de
contar con una aportación regular de
agua para la plantación, especialmente
en los meses cálidos en que la evapo-
transpiración es mayor. La poca profun-
didad del sistema radicular hace poco
aconsejable la realización de labores en el
terreno.

Se están haciendo trabajos para evaluar

el contenido de los elementos minerales y
las variaciones de la composición química
y mineral durante las fases de crecimien-
to, pero no hay muchos datos concretos
que, por ahora, no son diferentes de lo
que ocurre en otros frutales.

La Actinidia se sigue manifestando co-
mo una especie pocos suceptible a
parásitos, aunque se han detectado algu-
nos ataques de Botrytis; la Phytophtora
ha matado rápidamente algunas plantas,
y se han encontrado cochinilla blanca,
Eulia, etc., pero hasta ahora no han pre-
sentado graves problemas. Son más peli-
grosas las alteraciones no parasitarias:
desecación del limbo foliar (por proble-
mas de sequía), algún tipo de clorosis y
sobre todo las heladas (de invierno y más
frecuentemente las de primavera).

RECOLECCION Y
CONSERVACION

La conservación adecuada asegura una
permanencia en el mercado de mayor
duración, para lo cual es necesario hacer
la recolección en el momento oportuno.

Es aconsejable recoger los frutos con
un residuo seco refratométrico de 7°;
aunque las normas de calidad aconsejan
como mínimo 6,2°, con esta cifra el pe-
ríodo de conservación se ve disminuido y
se alcanzan con dificultad los 4 meses.

Después de la recolección es importan-
te hacer una prerrefrigeración muy rápi-
da. Durante la conservación los kiwis
deben mantenerse a 0°C y con una hu-
medad relativa lo más alta posible (en
torno al 95%).

EI etileno debe eliminarse en su totali-
dad, y hay datos de que concentraciones
menores de 1 ppm aceleran la madura-
ción de los Kiwis; si hay frutos afectados
de Botrytis el contenido en etileno au-
menta enormemente.

Hay algunas indicaciones en el sentido
del interés de hacer un corte limpio en el
pedúndulo, y dejar éste lo más corto
posible, para evitar la aparición de daños
en los frutos y disminuir la emisión de
etileno por las heridas mayores.

Acondicionamiento de kiwis para la comercialización.

PERSPECTIVAS

Es difícil adivinar cuál será el futuro del
Kiwi, porque muchos factores pueden
incidir en él y creemos que no estamos en
condiciones de conocerlos. Unicamente
haremos unas reflexiones en función de
las opiniones que hemos recogido.

- Es imprescindible contar con la si-
tuación de Nueva Zalanda; como ya se
indicó antes, ha incrementado enorme-
mente sus plantaciones, tiene previsto
Ilegar a las 20.000 hectáreas en 1987 y
produce fundamentalmente frutos para la
exportación. Las previsiones de produc-
ción y exportación para los próximos años
son:

MILES DE TONELADAS

Año Produc-
ción

Exporta-
ciones
totáles

Exporta-
ciones

a Europa

1984 63,6 50>9 27,2
1985 87,1 69,7 37,2
1986 120,5 96,4 51,4
1987 160,1 128,1 68,4

1988 205,9 164,7 87,9
1989 249,3 199,4 106,4
1990 294,6 235,7 125,0

Fuente: NZKA

- En Europa la producción española es
complementaria en el tiempo y mientras
el proceso de conservación de los frutos
no mejore mucho nuestra posición, igual
que la de otros productores europeos,
será favorable, porque además en el pe-
ríodo de nuestra producción, el invernal,
tiene menos competencia con otros fru-
tos, más abundantes durante la tempo-
rada estival.

- Es importante asegurar una buena
calidad del fruto, determinado por el ta-
maño, textura, corazón interno pequeño y
blando, color, intensidad del sabor y con-
tenido en sólidos, fundamentalmente y
correctamente presentado. EI consumidor
europeo de kiwi es muy exigente.

- En los principales países productores
existen organizaciones interprofesionales
que agrupan los distintos sectores
interesados (producción, exportadores,
etc.) y algunos de los países del hemisfe-
rio norte están agrupados en una asocia-
ción supranacional, cuyo interés es pro-
mover en su conjunto el consumo del kiwi
de calidad. Estas asociaciones se
desarrollan en muchos casos a base de un
porcentaje sobre el valor de los frutos, que
los productores y comerciantes aportan
en pro del interés común.

- Según diversos estudios de mercado
las perspectivas futuras son halag ►eñas,
pero es preciso producir frutos de calidad
que, en un fruto tan exótico como éste,

son los apetecidos p
or los consumidores.
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PROYECTO DE NORMA DE CALIDAD PARA COMERCIO
DE KIWIS EN LOS PAISES EUROPEOS

. - DEFINICION DEL PRODUCTO

La presente norma se refiere a los kiwis (denomi-
nados igualmente "Actinidia" o"Yang tao"), frutos
de las variedades (cultivares) de Actinidia chinenesis
iPlanch.), destinados a ser entregados al consumidor
en estado fresco, con exclusión de los kiwis destina
dos a la transformación industrial.

2. -OBJETO DE LA NORMA

La presente norma tiene por objeto definir las
características de calidad, envasado y presentación
que deben reunir los kiwis después de su acondicio-
namiento y manipulación.

Los frutos deben ser razonablemente firmes y en la
medida en que conserven sus características esen-
ciales en materia de calidad y de conservación,
pueden presentarlos defectos siguientes:

- Forma no típica de la variedad.
-Trazas de defectos en la epidermis (incluidas en

ellas las marcas de Hayward), señales debidas al
contacto de otros frutos no susceptibles de compro
meter notablemente la conservación del fruto, yzcuya
superficie total afectada no sobrepase los 2 cm .

- Ligeras magulladuras.
- Ligeras fisuras o tejido cicatricial en zonas

rasguñadas.

Los materiales utilizados en el interior de los
envases deben ser nuevos, limpios y fabricados con
materiales que no puedan causar a los frutos altera
ciones externas o internas. EI empleo de rnatriales y
especialmente de papel o de sellos referentes a
indicaciones comerciales está autorizado, con la
condición de que la impresión o el etiquetado se
realicen con tintas o colas no tóxicas.
los envases y recipientes estarán exentos de

cualquier cuerpo exterior.

6. - ETIQUETADO

Cada envase Ilevará obligatoriamente en caracteres
legibles, rndelebles y visibles desde el exterior, agru
pados en un mismo lado, las indicaciones siguientes:Los frutos no deben tener un peso mínimo inferior

2.1. Características mínimas a 65 gramos.
6.1. Naturaleza del producto

En todas las categorías, sin perjuicio de las dispo 3. -CALIBRADO
-"Kiwis" si el contenido no es visible desde elsiciones particulares previstas para cada una de ellas

y de las tolerancias admitidas, los kiwis deben pre- EI calibre se determinará por el peso de los frutos; estenor
sentarse: el peso mínimo por frutos para cada categoria sera: - Nombre de la vanedad.

- Fnteros (pero sin pedúnculo) 6.2. Identificación.
- f-irmes

PESO MINIMO
.

-Sanos; se excluyen en todo caso los frutos CATEGORIA (g por fruto) Envasador y/o expedidor: Nombre y dirección o

afectados de podredumbre o alteraciones tales que Categoría "I" 70 g identificación simbólica, autorizada o reconocida por
los hagan impropios para el consumo. Categoria "II" 65 g un servicio oticial.

- Limpios, prácticamente exentos de materias
extrañas visibles. 6.3. Origen del producto

- Exentos de humedad exterior anormal. La diferencia de peso entre los frutos de un mismo
- Exentos de olor y/o sabor extraños. envase puede ser: País de origen y, eventualmente, zona de pruduc

EI desarrollo (maduez) y el estado de los kiwis -Sin límite para los frutos con un peso superior a ción o denominación nacional, regional o local.

deben ser tales que les permita: 140 g.
- De 15 g como máximo para los frutos compren 6.4. Características comerciales

- Soportar un transporte y un almacenamiento 0 didos entre 85 g y 140 g.
manipulación. - De 10 g como máximo para los frutos de un peso - Categoria.

- Lllegar en condiciones satisfactorias al lugar de inferior a 85 g. - Número de frutos (para los presentados en

destino (el rado de madurez de los frutos se deter líneas) o peso minimo y máximo.g
mina por el test de grados Brix). 4. - TOLERANCIAS

6.5. Marca oficial de control (tacultativa)
2.2. Clasificación

Los kiwis se clasificarán en las dos categorias
siguientes:

2.1.1. Categoría "I"
Los frutos clasificados en esta categoría serán de

buena calidad y presentarán el color y la forma
características de su variedad.

Los kiwis deben ser:

- Firmes.
- Exentos de hinchamientos o de malformaciones.
- Prácticamente exentos de defectos de la epider

mis. Los defectos superticiales de la egidermis no
deben sobrepasar una superficie de I cm .(La marca
(1) de Hayward está autorizada a condición de que el
fruto no esté deformado y que pueda soportar el
transporte y la manipulación).

- De un peso minimo de 70 gramos.

2.2.2. Categoría "II"
Esta categoría incluye los frutos que no pueden

clasificarse en la categoría superior, pero correspon-
den a las caracteristicas minimas que se definen a
continuación.

(1) Marca: Se trata de una anormalidad genética que, por el
momento, no parece afectar más que a la variedad "Hayward".
Es debida al hecho de que uno o varios órganos masculinos de
la flor (estambres) se sueldan al ovario en el curso del
alargamiento, lo que provoca sobre el truto maduro una huetla
longitudinal, que lo marca sobre todo o parte de su longitud.
Esta Ilnea se termina a veces por un pico o un gancho más o
menos grande.

La linea en sí misma no daña el aspecto del fruto. Los frutos
sólo son rechazados en raras ocasiones cuando están defor
mados o cuando el pico, si existe, está en parte o completa^
mente roto (o se corre el riesgo de cascarse en el transcurso de
la manipulación).

Se admitirán tolerancias de calidad y calibre en
cada envase para los frutos no conformes con las
exigencias de la categoría indicada en el mismo.

4.1. Tolerancias de calidad

Categoría "I"
- 7 por ciento en número o en peso de kiwis que no

correspondan a las características de la categoría,
pero que sean conformes a las de la categoría "II" o,
excepcionalmente, admitidos en las tolerancias de
esta categoría.

Categoría "II"
- 10 por ciento en número o en peso de kiwis que

no correspondan a las características de la categoría,
ni a las características mínimas a excepción de los
frutos afectados de podredumbre o de cualquiera otra
alteración que los haga impropios en el consumo.

4.2. Tolerancias del calibre

En las dos categorías: 10 por ciento en número o en
peso de kiwis que correspondan al calibre inmediata
mente inferior y/o superior al indicado.

5. -PRESENTACI4N (ENVASADO)

5.1. HOMOGENEIDAD

EI contenido de cada envase debe ser homogéneo y
compuesto únicamente por frutos del mismo origen,
variedad, calidad y calibre.

La parte visible del contenido de cada envase será
representativa del conjunto.

5.2. Acondicionamiento

Los frutos deben acondicionarse de manera que se
asegure una protección conveniente del producto.
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En vez del suelo

SUBSTRATOS
"ART I FIC IALES"

HORTICOLAS
Los bioensayos como métodos
rápidos para evaluar su calidad

F. Belda°, M. Abad°# y F. Uruburo°

RESUMEN

Se ha estudiado la influencia del
extracto acuoso de la turba procedente de
las formaciones litorales de Cabanes-
Torreblanca (Castellón) sobre la germi-
nación de semillas de lechuga (Lactuca
sativa), pepino (Cucumis sativus) y gui-
sante (Pisum sativum). La adición del
extracto al medio de germinación redujo
de modo altamente significativo el por-
centaje de germinación de las semillas de
lechuga (L. sativa) pero no lo modificó en
los bioensayos de pepino (C. sativus) y
guisante (P. satívum). Los resultados se
discuten en relación con la presencia de
compuestos fenólicos y/o el elevado con-
tenido en sales solubles en la turba.

INTRODUCCION

EI uso de los substratos "artificiales"
como medio de cultivo de las plantas se
ha visto incrementado de modo marcado
en la producción comercial de hortalizas y
flores durante los últimos años. EI suelo,
componente comúnmente empleado en
los medios de cultivo de las plantas en el
pasado, se ha convertido en un factor de
producción de coste elevado y con calidad
poco uniforme y se presenta frecuente-
mente contaminado con residuos de her-
bicidas.

Las turbas, materiales relativamente
inertes, pueden Ilegar a ser sustitutivos
apropiados para el suelo y/u otros

'Departamento de Microbiología. Facultad de
Ciencias Biológicas. Universidad de Valencia.
c/ Dr. Moliner s/n. Burjasot (Valencia).
••Cátedra de Fitotecnia General. E.T.S.I.A.
Universidad Politécnica de Valencia. c/ Camino
de Vera, 14. 46020-Valencia.

Bioensayo de germinación de semillas de lechuga.

substratos artificiales, ya que poseen una
elevada capacidad de retención para el
agua, una moderada capacidad de
intercambio catiónico, un reducido peso
por unidad de volumen, y generalmente
están libres de agentes patógenos y con-
taminantes (Wilson, 1984). Sin embargo,
determinados tipos de turbas pueden no
ser adecuadas para el uso agrícola debido
a que las propiedades de estos materiales
orgánicos varían ampliamente, en fun-
ción de las especies vegetales y las con-
diciones ambientales que determinaron
su origen y formación (Abad y Noguera,
1985). La descomposición de los residuos
orgánicos vegetales en las turberas bajas
o eutróficas es concominante con la neo-
formación de substancias tóxicas, no tó-

xicas y estimulantes, habiéndose señala-
do que aquellas substancias pueden in-
fluir desfavorablemente en la germina-
ción de las semillas y en el crecimiento de
las plantas (Walker, 1975). Además, el
contenido en sales solubles de estas tur-
bas negras puede Ilegar a alcanzar niveles
elevados, claramente incompatibles con
el desarrollo de las plantas (Tosi y Tesi,
1985).

Si bien se ha señalado que la propia
planta es el único factor válido en la
evaluación de un medio de cultivo (Brown
y Emino, 1981), diferentes autores han
concluido que los ensayos biológicos son
esenciales en el análisis de calidad de los
substratos, al existir una estrecha rela-
ción entre los resultados obtenidos y la
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Bioensayos de germinación de
semillas. -

Se colocó en una placa Petri un disco de
papel de filtro con un tamaño aproxima-
damente igual al diámetro de ésta, 5 ml
de extracto, 2 ml de tampón fosfato po-
tásico 15 mM pH 6, y 20 semillas, evitan-
do el contacto entre ellas. EI ensayo en
blanco se preparó sustituyendo el
extracto de turba por agua destilada. Los
bioensayos se realizaron por triplicado,
utilizando como material vegetal semillas
de guisante (Pisum sativum L., cv. Lin-
coln), pepino (Cucumis sativus L., cv.
Largo Verde Inglés) y lechuga (Lactuca
sativa L., cv. Romana Larga Verde).

Las placas se situaron en una cámara
de crecimiento a temperatura constante
(20°C) y con una iluminación de 20 Klx
durante un fotoperíodo de 8 horas. Las
lecturas de los bioensayos se realizaron a

potencialidad agronómica de los mencio-
nados medios de cultivo (Jorba y Trillas,
1984; Waller y Wilson, 1984).

En el presente trabajo se estudia com-
parativamente la influencia de un
extracto de turba negra procedente de las
formaciones litorales de Cabanes-
Torreblanca (Castellón) sobre la germi-
nación de semillas de lechuga (Lactuca
sativa), pepino (Cucumis sativus) y gui-
sante (Pisum sativum), y se analizan los
factores que inciden en la respuesta.

MATERIALES Y METODOS

Obtención de la muestra. -

La muestra de turba se formó mediante
combinación y mezcla de varias muestras
elementales extraídas de las formaciones
turbosas litorales de Cabanes-
Torreblanca (Castellón), Esta es una tur-
ba eutrófica, de color negro, en la que
predominan los restos de Gramíneas, Ci-
peráceas y Quenopodiáceas (Menéndez y
Florschi;tz, 1961). La muestra se dejó
secar en el laboratorio a temperatura
ambiente, se trituró, y se utilizaron las
fracciones con diámetro de partícula in-
ferior a 2 mm.

Obtención del extracto. -

Se pesaron 20 ± 0,02 g de turba y se
colocaron en un matraz con 250 ml de
agua destilada que se tapó y se colocó en
un baño a 60°C durante 40 minutos. EI
contenido del matraz se trituró con un
triturador de laboratorio durante 5 minu
tos y el triturado se filtró a través de tres
capas de muselina de 80 µm. EI filtrado
obtenido se centrifugó a 5.000 x g du-
rante 10 minutos. EI sobrenadante se

TAB LA - 1

Influencia del extracto de turba: agua destilada en la germinación
de las semillas de lechuga (Lactuca satival, guisante ( Pisum sativum) y
pepino ( Cucumis sativus). Valores expresados como porcentajes a los

9 días de la siembra ± el error estándar de la media

EXTRACTO CONTROL

Germinadas 33,3 ± 3,3 96,7 ± 5,0
Lechuga

No germinadas 66,7 ±6,7 3,3 ± 1,6

Germinadas 80,0 ±4,0 88,0 ±2,0
Gu isante

No germinadas 20,0 ±6,0 12,0 ±2,0

Germinadas 100,0±0,0 90,0±5,0
Pepino

No germinadas 0,0 ± 0,0 10,0 ± 5,0

TAB LA - 2

Resultados de los test estadísticos utilizados en los bioensayosde
germinación de semillas

ioensayo
'Xz

calculada
'Xz teórica

( gl = 1)
Comparación

de 'XZ

Siqnificación de
las diferencias

entre el extracto
y el control Z

Lechuga 23,736 6,635 (P<0,01) 23,736 ^ 6,635 ""
Gu isante 0,124 3,841 (PC0,05) 0,124G3,841 NS
Pepino 1,404 3,841 (P^0,05) 1,404 G3,841 NS

recuperó, se liofilizó, y se redujo su volu- z"" P^0,01; NS = No siynificativo.
men hasta 50 ml.
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los 9 días después de la siembra. Se
consideraron como semillas germinadas
aquéllas cuya radícula tenía una longitud
superior a 2-3 mm.

Conductividad eléctrica
específica. -

Se determinó la conductividad eléctrica
del extracto de turba: agua destilada
50:180 (v/v) utilizando un conductímetro
Chemtrix type 70. Las lecturas se realiza-
ron a las 8 horas después de la prepara-
ción de los extractos y los resultados se
han expresado corregidos a 25°C.

Análisis estadístico. -
Se ha utilizado el test X2 para aceptar o

rechazar la hipótesis nula en los bioen-
sayos de germinación. Asimismo se ha
indicado el error estándar de la media en
estos resultados y en los correspondien-
tes a la conductividad eléctrica específica
(Snedecor y Cochran, 1975).

RESULTADOS Y DISCUSION

La adición del extracto de turba al me-
dio de germinación redujo de modo alta-
mente significativo el porcentaje de ger-
minación de las semillas a los 9 días de la
siembra en el bioensayo de lechuga (Lac-
tuca sativa), siendo la cuantía de dicho
efecto del 67°^. La germinación de las
semillas de pepino (Cucumis sativus) y de
guisante (Pisum sativum), por el contra•
rio, no se vio afectada desfavorablemente
por el extracto de turba (Tablas 1 y 2).

Dos son los factores que pueden incidir
en la reducción de la germinación de las
semillas por parte del extracto obtenido
del substrato: (1) la presencia de
substancias con propiedades alelopáticas,
particularmente compuestos fenólicos, y
(2) una elevada concentración de sales
solubles.

La germinación de las semillas y el
crecimiento de las plantas pueden verse
afectados desfavorablemente por los
extractos acuosos, obtenidos a partir de
los residuos tisulares de determinadas
especies vegetales, lo que se ha atribuido
a sus propiedades alelopáticas (Whittaker
y Feeny, 1971; Rice, 1979). Diferentes
autores han demostrado que los com-
puestos fenólicos presentes en estos
extractos son las substancias orgánicas
fitotbxicas que provocan la reducción en
la germinación de las semillas y en el
crecimiento de las plantas, ya que el tra-
tamiento de dichos extractos con polivi-
nilpirrolidona insoluble (PVP), que absor-
be específicamente este tipo de com-
puestos mediante enlaces de hidrógeno
(Anderson y Sowers, 1968), reduce sus
efectos inhibidores del desarrollo (Still et
al., 1976; Yates y Rogers, 1981). En con-
cordancia con estos resultados, trabajos
realizados previamente por los autores
(Belda et al., 1986) han detectado la pre-

sencia de compuestos fenólicos utilizando
el método de Folin-Ciocalteau, en la turba
procedente de la formación de Cabanes-
Torreblanca (Castellón) (13,1 ± 0,6 mg
equivalentes de ácido p-hidroxibenzóico
por garmo de muestra seca), condición
que también ha sido señalada por otros
autores en turbas con orígenes y caracte-
rísticas diferentes a la utilizada en el
presente trabajo (Morita, 1980).

Las diferencias interespecíficas en la
respuesta al extracto de turba demues-
tran que los efectos fitotóxicos/alelopáti-
cos por parte de este substrato dependen
críticamente de las características morfo-
lógicas y fisiológicas de la especie en-
sayada, en concordancia con lo señalado
por Whittaker (1971), si bien el mecanis-
mo de acción de las substancias alelopá-
ticas no están aún bien estudiado (Rai y
Tripathi, 1984).

La conductividad eléctirca específica
del extracto turba: agua destilada 50:180
(v/v) fue de 386,4 -- 24,9 µS cm -1 a
25°C, valor marcadamente superior a los
niveles máximos tolerados por las Nor-
mas Din 11.547 para turbas de uso agrí-
cola (G►nther, 1984). La influencia de las
sales solubles en la germinación de las
semillas se ha indicado puede ser debida
al establecimiento de un potencia osmó-
tico que impide la absorción de agua y/o
a la creación de condiciones que facilitan
la entrada de iones que pueden ser tóxi-
cos al embrión (Bewley y Black, 1982),
habiéndose señalado además la existen-
cia de diferencias interespecíficas en la
sensibilidad a la salinidad (Rorison, 1973;
Bewley y Black, 1982).

Se puede concluir, de los resultados
obtenidos en el presente trabajo, que el
bioensayo de lechuga (L. sativa) es el más
idóneo de todos los estudiados, ya que
muestra una elevada sensibilidad a las
fitotoxinas y es de fácil reproducción.

BIBLIOGRAFIA

-Abad, M. y V. Noguera. 1985. Las turbas,
material primario de los substratos hortícolas.
I. Origen, propiedades y composición de las
turbas naturales. Agricultura 638: 716-722.

-Anderson, R.A. y J.A. Sowers. 1968. Opti-
mun conditions for bonding of plant phenols to
insoluble polyvinypyrrolidone. Phytochem. 7:
293-301.

- Belda, F., M. Abad y F. Uruburu. 1986.
Grado de descomposicíón, contenido en com-
puestos fenólicos y número de microorganis-
mos en una turba eutrófica ("Torreblanca") y
en su derivado de compostaje ("Biorgán").
Rev. Agroquim. Tecnol. Alimen. (Pendiente de
aprobación).

-Bewley, J.D. y M. Black. 1982. Viability,
domancy and environmemtal control. En: Phy-
siology and biochemistry of seeds in relation to
germination. Vol. 2, pp. 323-326. Springer-
Verlag. Berlín.

-Brown, O.D.R. y R.R. Emino. 1981. Res-
ponse of container grown plants to six
consumer growing media. Hort Science 16:
78-80.

- Gunther, J. 1984. Analytics of substrates
and problems by transmitting the results into
horticultural practice. Acta Hortic. 150: 33-40.

-Jorba, J. y M.1. Trillas. 1984. Rapid bioas-
say to control naturity in pine bark compost.
Acta Hortic. 150: 67-74.

II CONFERENCIA MUNDIAL
DEL MERINO

Madrid, 21-23 abril 1986
Organización:

Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Ali

merrtación.
(Subdirección Gene-
ral de la Producción
Animal).
Paseo Infanta Isa-
bel, 1
Tels. (91)
2398Fi^Q-239^48G8
Telex:
Agrimo-27225.

AGRICULTURA-59



IBEROAMERICA

Un redescubrimiento: Las Reducciones de In

PARAGUAY ( II)

J

La gente • costumbres • economía

Recogemos aquí algunos aspectos del
Paraguay enigmático, a veces desconoci-
do o incomprendido. EI testimonio histó-
rico de sus monumentos, y la riqueza de
sus costumbres, mitos y cultura popular
suponen una dimensión humana, de este
pueblo, que a pesar de las dificultades con
que se enfrenta, internas y externas, está
realizando un progreso social y económi-
co evidente.

EL CHACO ^INFIERNO O
PARAISO?

EI Chaco es un territorio mítico. Gran•
des ríos que cambian de curso con fre-
cuencia. Inundaciones que cubren kiló-
metros a ambas orillas de los ríos y
transforman en inmensos lagos las tie-
rras selváticas.

Mario, un italiano afincado en tierras
paraguayas durante los últimos lustros,
nos habla de los indios Ayoreos del Chaco.
Así. por ejemplo, nos muestra unas san-
dalias de madera y unas cuerdas.

Con totalmente simétricas, de forma
que el posible seguidor de las huellas no
sabe en el sentido que van caminando.

Asimismo, suelen ir a saltos, uno tras
de otro, pisando siempre todos en las
mismas huellas, de tal forma que no re-

I. de Felipe y J. Briz

sulte fácil saber cuántos hombres com-
ponen el grupo.

Aunque hay diversas creencias y pecu
liaridades entre las diversas tribus, exis-
ten una serie de connotaciones comunes,
mitos y leyendas.

Viven valores trascendentales: creen en
un "Ser Superior", no hacen tragedias
frente a la muerte, que es una liberación
para el ser humano, la vida común, la
justicia, la verdad, el sentido, la propiedad
privada en favor del "bien común", están
encarnadas en ellos en una forma
superior a"nosotros". La tierra donde
viven la consideran propia, porque era de
sus "antepasados". Hasta hoy sufren
persecuciones y estragos para sacarles
sus tierras; hay una Comisión pro Indíge
nas que intenta corregir muchos males.

Hay leyendas muy diversas, incluyendo
una cierta preferencia por las románticas
amorosas con un fondo de tragedia.

Así, Caráu era un joven de 20 años
enamorado de Yeruti a la que quería rap
tar durante una fiesta. AI amanecer un
desconocido le comunicó que su madre
estaba agonizando pero Caráu no le hizo
caso y se quedó con su novia. Esta le
aconsejó que temiera los castigos de Tupá
(el Ser Superior). Caráu aprovechó y le dijo
que no se iría sin ella y que de ese modo

ella sería culpable de que su madre mu-
riera sin haberlo visto. Yerutí cedió, pero
ya era tarde. EI desconocido volvió a avi-
sarle que su madre había muerto maldi-
ciendo a su hijo y pidiendo para él los
castigos de Tupá.

Tupá le castigó convirtiéndole en pájaro.
EI Caráu es un ave de color marrón oscu-
ro, bueno para comer y parecido a una
pequeña águila.

Actualmente, hay interés en conservar
algunas de estas tribus indígenas en vías
de extinción.

EI contacto con la civilización occiden-
tal ha venido siendo muy nociva para los
aborígenes, no solamente en cuanto a la
pérdida de su cultura y tradiciones, sino
también por los niveles de degeneración
personal que se han venido produciendo.

En ciertas áreas, caso de Puerto Casa•
do, la creación de industrias, como la
extracción de tanino a partir del quebra-
cho, produjo un foco de atracción indíge-
na, que aportaba la mano de obra sin
cualificar. Sin embargo gran parte de sus
ingresos los emplearon en bebidas alco-
hólicas y hoy día es un verdadero proble-
ma al estar desintegrándose el cuerpo
social.

EI poder de las empresas propietarias
de estas tierras es absoluto. Son dueñas
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táreas. Se da la circunstancia de que
dicha empresa se niega a vender las 30
mil hectáreas que se necesitan para
asentarse unas tribus de aborígenes en
peligro de extinción.

Más suerte pueden tener los indios
Ayoreos, ubicados en Puerto María Auxi-
liadora. Con aportaciones de diversas
instituciones se adquirió una franja de
terreno selvático, donde se prepararon
algunos cultivos (yuca, porotos, maíz,
etc.). La vida empezaba a renacer entre
estos indígenas, que ahora sedentarios
tenían un crecimiento neto de la pobla-
ción. Sin embargo, las fuerzas de la na-
turaleza les han puesto en un nuevo
aprieto. Si anteriormente una gran sequía
les había obligado a salir de su vida sel-
vática y acercarse a los escasos núcleos
urbanos, para poder sobrevivir, ahora las
inundaciones han arrasado sus cosechas
y viviendas.

Las inmensas riadas de estos cursos
fluviales arrasan todo cuanto encuentra,
a veces en un frente de hasta 50 Km y con
una subida de nivel de 10 metros. Han
tenido que emigrar varias veces y ubicarse
en pequeños islotes, dedicándose a la
pesca con harpan y lanza, para subsistir.
Nuevamente regresan a sus antiguas

• Un gran despegue económico en
los últimos lustros

de tierras, instalaciones, abastecimiento
de materias primas, etc. Diríase que la
vida de todos los habitantes de estas
áreas está sometida a la decisión del
patrón, siendo especialmente crítica la
situación en el caso de los aborígenes.

Diversas instituciones tanto pública
como privadas se han planteado la nece-
sidad de buscar soluciones prácticas.
Para ello una de las alternativas más
viables es la concesión de tierras, que les
permita cultivarlas y Ilevar una vida se-
dentaria, dentro de su propio núcleo tri-
ba I.

Actualmente muchos viven en peque-
ños grupos de 8 0 10 personas entre
adultos y niños, que deambulan en esa
especie de selva verde, de cocoteros,
donde resulta muy difícil orientarse para
los foráneos.

Habitualmente los hombres van prote-
giendo el grupo con armas, las mujeres
Ilevan a la espalda a los niños menores y
las escasas pertenencias. Ello les Ileva a
sacrificar a niños y ancinos que no pue
den seguir el ritmo itinerante del grupo.

Puerto Casado es el imperio de la em-
presa argentina de dicho nombre, con
más de millón y medio de hectáreas en
propiedad. Anteriormente Ilegó a tener la
astronómica cifra de 18 millones de hec

chozas, que han pasado varios meses
bajo las agua, encontrándose que sus
campos se han convertido en lodazales.

Sin embargo, hay un grupo de entu-
siastas salesianos, entre los cuales hay
varios españoles, (Isidora, Martín, Hermi-
nio, etc.), que están tratando de dar una
solución definitiva.

Se han comprado unos pequeños ce-
rros, a un centenar de metros sobre el
nivel habitual del río. Allí se construirá el
nuevo poblado, al que los ayoreos ya han
bautizado como CUCA ANY (en su len-
guaje quiere decir "Los Cerros"). Los
campos de cultivo los trasladarán a zonas
más protegidas, y un horizonte de espe-
ranza se presenta ante este medio millar
de indígenas que sueñan con sobrevivir
en este mundo agresivo de la civilización
consumista.

Gracias a esta noble empresa, estos
indígenas podrán habitar sus cabañas sin
temor a tener que abandonarlas precipi-
tadamente, cultivarán su yuca y su maíz,
saldrán a cazar y pescar, y hasta podrán
darse el lujo de comer miel habitualmen-
te.

Este es uno de los manjares más apre-
ciados y, hasta ahora, para conseguirlo
recurrían a cortar los árboles donde se
encontraban los enjambres, que ahuyen-

taban con humo. Más recientemente es-
tán experimentando con sus propias col-
menas que cuidan con exquisitez.

Confiemos en que no se malogre la
experiencia y pueda servir de ejemplo
para otros casos, rompiendo inconpren-
siones de ciertos estratos sociales que
sólo han buscado el beneficio propio,
despojando a los indígenas de sus terri-
torios tradicionales.

GENTES, DICHOS Y
COSTUMBRES POPULARES

Las estadísticas nos muestran una po-
blación de 3,5 millones de habitantes, de
los cuales unos 600 mil viven en la capi-
tal, Asunción.

Las razas predominantes son la mesti-
za (mezcla de españoles y guaraníes
esencialmente), existiendo también los
criollos (hijos de extranjeros nacidos ya en
Paraguay), y los indígenas que proceden
de diversas tribus (Guaraníes, Moros,
Chupuli, oba-Maskoy, Macá, Ayoreos,
etc.).

Incrustadas dentro de la vida
paraguaya existen una serie de comuni-
dades muy dinámicas. Tal es el caso de
los Menonitas, que habitan en el Chaco,
en torno a la ciudad de Filadelfia. Emi-
graron de la URSS en 1926 y se instalaron
en estas tierras del Chaco conocidas por
algunos como "el infierno verde". Gracias
a su tenacidad, estos cristianos abanap-
tistas, que predican la no violencia y son
objetores a cumplir el servicio militar, han
creado núcleos de cierto desarrollo eco-
nómico y cultural.

EI pueblo paraguayo se caracteriza por
su carácter amable (uno de los lemas del
país es "la patria del turismo"), receptivo
al visitante. Uno de nuestros acompa-
ñantes españoles, los ha definido como
"algo introvertido, sinceros y con mucho
aguante". Entre las costumbres más
usuales, está la de la ceremonia matri-
monial, en la que los novios piden perdón
a los padres respectivos de las faltas
cometidas, y luego en el cuarto de los
consejos, la futura suegra tiene una en-
trevista con el futuro yerno al que da una
serie de recomendaciones sobre cómo
comportarse con la esposa. Sin embargo
estos hábitos se mantienen solamente en
el área rural.

Resulta curioso analizar, la similitud de
los juegos y entretenimientos populares
con los existentes en España, hecho nada
extraño por cierto, pero que configura el
Paraguay, el corazón de América del Sur,
como uno de los que han mantenido el
espíritu hispánico en perfecta armonía
con la cultura guaraní.

Así, por ejemplo, el paso de las brasas
en las hogueras de San Juan tiene su
réplica en el "tatapyi ari jegasa", que
caminando sobre brasas sólo se quema el
que tiene pecados.
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La subida al aplo engrasado (yuyrasyi),
el toro encendido (toro Candil), que es
una persona disfrazada, la pelota de jue-
go (pelota tatá), y el clásico muñeco de
Judas (Juda Kai), cuya quema se hace
entre muchedumbres que le apalean, son
algunas de las costumbres a mencionar.

EI paraguayo es también muy "mate-
ro". Por la manaña la primera acción es
preparar esa infusión, que toma solo 0
con galletas. A medía mañana se hace
una pausa para tomar la "tortilla" y luego
el "terere" (yerba mate fría) y la comida
de mediodía nos permite degustar el
vori-vori (una especie de albóndigas de
harina de maíz), así como el clásico pu•
chero.

EI arroz, maíz y mandioca son algunos
de los ingredientes habituales del menú
paraguayo. La "Chipá (mandioca, queso,
maíz, huevos y leche) y la "Sopa
paraguaya", una especie de torta hecha
con manteca de cerdo, queso y maíz, son
algunos de los productos típicos.

De gran interés para conocer la cultura
popular es analizar sus tradiciones, di-
chos y refranes. EI biling► ísmo hispano-
guaraní, y su mezcla en conversación
normal (el yopará) puede suponer alguna
dificultad. En nuestro caso fue de gran
ayuda Severiano, un español que ha con-
vivido largos años en Paraguay y cuya
gran actividad en el área de documenta-
ción le ha permitido conocer esos dichos,
cosas y gentes.

Desde el cordial saludo "Maese pa la
porte" (Hola), al "sapá" (como estás), o
los diminutivos mi-tai (niño), cuñataí (jo•
vencita), el lenguaje paraguayo se en-
cuentra salpicado de unas expresiones de
gran musicalidad.

la sociedad indígena paraguaya, y en
general iberoamericana, mantiene una
infraestructura muy tradicional que per-
mite identificar muchas formas y funcio-
nes del mundo occidental. A título de
muestra pueden citarse los "secreteros"
(los "ingenieros agrónomos" que resuel-
ven los problemas relacionados con las
cosechas y cultivo de la tierra), los "prue-
beros" (adivinos del porvenir y en cierto
modo consejeros, equivalente a nuestros
psiquiatras).

La sabiduría popular se va transmitien-
do de generación en generación a través
de cuentos, leyendas y refranes que re-
cogen la fusión de las culturas ibérica,
amerindia y africana, que han ido decan-
tándose en el crisol del tiempo.

No es una casualidad el hecho de que
las culturas indígenas perduren de forma
especial en el continente iberoamericano.
La pervivencia de lenguas indígenas, Ile-
gándose al biling► ísmo (español-guaraní)
es un hecho a constatar. La penetración
del cristianismo fue relativamente rápida,
entre otros factores por la similitud con
ciertas creencias ya existentes en algunos
casos. Así, en guaraní, existía la leyenda

del "cruxú" (la cruz) que recoge los 4
puntos cardinales, y"el día que el Señor
retire los dos palos que se cruzan y lo
sustentan será el fin de la humanidad".
La religión está tan profundamente arrai-
gada en estos pueblos que resulta muy
difícil conocer su idiosincrasia y actitudes
sin analizar las raíces religiosas y creen-
cias.

No podía faltar, el testimonio vivo de
algunos indígenas paraguayos.

Muy cerca de Asunción, se encuentra la
tribu de indios Makas. Habitan en un
islote del Río Paraguay, muy próximo al
Jardín Botánico. Para Ilegar al islote hay
unas barcas de tamaño mediano, que
salen de un terreno acotado por la Co-
mandancia de Marina Paraguaya.

Como vamos a contracorriente, tarda-
mos unos diez minutos en Ile^ar a la isla.

Indios Makas.

Hay mujeres dedicadas a preparar la co-
mida de la tribu, normalmente las más
viejas. Un grupo de hombres y niños per-
manecen sentados, observando a los re-
cién Ilegados.

Hay una hilera de tiendas de lona, típi-
cas indias, y junto a la entrada se en-
cuentran pequeños fardos, como prepa-
rados para la marcha.

EI guía nos acompaña hacia un peque-
ño grupo de jóvenes, con el torso descu-
bierto, caras pintadas y grandes collares.
Son por así decirlo el grupo encargado del
turismo o relaciones públicas. Venden
collares, flechas y objetos de artesanía.
Por cada fotografía cobran un dólar.

Pasados los primeros minutos, empe-
zamos a charlar sobre sus quehaceres, el
ritmo de vida, etc.

La gran humedad hace que muchos

sufran de reumatismo. Las subidas de
nivel del agua son frecuentes, por lo que
están siempre preparados para salir en
embarcaciones cuando la situación es
crítica, como ocurre en el momento ac-
tual.

A medida que vamos charlando, el am-
biente se hace más distendido. AI saber
que somos españoles, nos recuerdan la
visita a la isla de un conocido cantante,
José Luis Perales, que les causó una gran
sensación.

Después de un breve recorrido, por los
senderos del islote, siempre acompaña-
dos por tan alegre comitiva de jovenzue-
las, hacemos una visita al hechicero de la
tribu. Va rodeado de culebras y tiene un
vestuario muy rebuscado.

Nos desea un buen retorno a España y
en compañía de otros visitantes sudame-
rianos dejamos esta simpática tribu,
orientada hacia los turistas, pero con un
trasfondo muy humano, cuando se tiene
la oportunidad de hablar a solas sobre sus
costumbres, problemas y quehaceres.

• Hay que comprender
sus mitos y sus
leyendas

REDESCUBRIMIENTO DE LAS
REDUCCIONES JESUITICAS

Hablar de Paraguay, es obligado co
mentario referirse a las Reducciones Ju-
suíticas, un experimento con proyección
universal que se vio frustrado y que, caso
contrario, habría cambiado la historia de
América.

Hoy día están de plena actualidad, no
sólo por las ideas, organización y sistema
de trabajo practicado en aquellas con-
centraciones indígenas, sino que a través
de una serie de instituciones, se están
restaurando las ruinas y monumentos
artísticos todavía recuperables.

Hoy un nuevo impulso, de interés por el
tema, y una serie de estudiosos, entre los
que se encuentra el sevillano español
Antonio González Dorado, están traba-
jando con entusiasmo en lograr descifrar
y actualizar lo que supusieron estas re-
ducciones. En una amena charla con
nuestro compatriota González Dorado,
nos pone en antecedentes sobre la ges•
tación de este nuevo movimiento, y nos
hace un pequeño diseño del viaje, para
visita de algunas de las reducciones más
importantes. Aquí tratamos de recoger
ciertos aspectos sociales, económicos y
culturales, así como estado en que se
encuentran algunas ruinas.
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Comentamos el hecho de que durante
los últimos trescientos años la "República
Jesuítica del Paraguay" (como han sido
Ilamadas las Reducciones) ha atraído el
interés de los estudiosos. Unos la admi-
raban porque representaba la Sociedad
Utópica, perfectamente organizada, otros
el verdadero ejemplo de una sociedad
cristiana y los fundadores de los movi-
mientos laborales creyeron encontrar en
ella un patrón para el socialismo europeo.

Históricamente, el experimento comen-
zó en diciembre de 1609 cuando dos je-
suitas salieron de Asunción, capital del
Paraguay, hacia Guavia, en aquella época
territorio españól, y que actualmente co-
rresponde a la provincia brasileña del
Paraná. Navegando hacia la parte
superior del río Paranapanema, plantaron
una cruz en sus riberas en un lugar que
Ilamaron Horeto.

Allí construyeron un pueblo en el que
reunieron indios dispersos, que estaban
así contentos de escapar de los españoles
que los explotaban como mano de obra
barata y de los atacantes portugueses que
los esclavizaban.

Solamente en esta región montañosa
se fundaron más de diez reducciones con
una población de más de 40.000 perso-
nas.

La palabra "Reducción" se encuentra
por primera vez en una instrucción del
gobierno español, fechado en Zaragoza el
29 de mayo de 1503. En ella se ordena a
los oficiales españoles que "reduzcan"
(concentren) a los indios en poblados
donde se les pueda instruir en un modo
de vida cristiano.

Las Reducciones se extendieron por
Bolivia, Brasil y Paraguay Ilegando hasta
Argentina, en misión con los indios Pata-
gones, los cuales se extendían entre Bue-
nos Aires y la tierra del Fuego.

Los indios guaraníes del Paraguay eran
un pueblo pacífico, bondadoso y con es-
píritu independiente.

Vivían de la caza y de la pesca, aunque
también cultivaban calabazas, yuca y ba-
tatas. Cuando al cabo de cuatro o cinco
años las tierras se agotaban, desplazaban
los poblados, volviéndose a situar siempre
a la orilla de un río.

Las reducciones seguían el plano de
ciudad grecorromana con calles rectas, en
ángulo recto, con una gran plaza en el
centro. Allí estaba la Iglesia, a un lado la
residencia de los Padres y al otro el ce-
menterio. Con frecuencia las calles esta-
ban pavimentadas y tenían árboles.

Las casas de piedra, de un piso, con
techo de tejas, como protección contra el
fuego.

Los poblados siempre estaban situados
en un terreno elevado, en un lugar fértil y
sano, cercano a fuentes de combustible,
madera y agua.

Las primitivas iglesias estaban
construidas de cedro del Paraná que cre-

cía recto, alto y ancho. Estas iglesias
dieron lugar luego a inmensas estructuras
de piedra, semejantes muchas de ellas a
las catedrales europeas.

Con el tiempo todas las iglesias fueron
conteniendo un altar mayor dorado, dos o
cuaro altares laterales, un púlpito rica-
mente tallado, ocho o diez candelabros de
plata y numerosas estatuas, todo ello
producido en los talleres de la Reducción.

Fuera de la iglesia se situaba el cam-
panario del que colgaban seis o más
campanas.

Más allá del poblado estaba el hostal
para los españoles (pues en las reduccio-
nes sólo podían vivir los indios y los je-
suitas, pero no los mestizos, ni los blan-
cos), los aserraderos, los hornos para
tejas, las tenerías y otros edificios indus-
triales.

Históricas ruinas de Jesús y Trinidad, cercanas
a la ciudad de Encarnación.

Había caminos que conectaban las di-
versas reducciones, pero la mayor parte
de los bienes eran transportados por el
agua. En el Paraná Ilegaron a operar
hasta 3.000 naves y un número ligera-
mente inferior en el río Uruguay.

Refiriéndonos a aspectos económico-
agrarios, las reducciones tenían que ser
autosuficientes con el fin de evitar que los
indios tuvieran necesidad de volver a la
selva para alimentarse. Cada indígena
tenía su propio terreno, asignado por el
cacique, que era suficiente para mante-
nerle a él y a su familia.

También había tierras cultivadas en
común por toda la Reducción. EI producto
de la parcela privada era propiedad
absoluta del indígena, pero los cultivos
comunales se destinaban a los pobres, las

viudas, los huérfanos, los enfermos y una
reserva para emergencias.

EI indígena se contentaba con cultivar
la yuca para sí mismo, pues era su ali•
mento tradicional y fácil de cultivar,
mientras que en la zona comunal se pro-
ducía trigo, arroz (que apenas se obtenía
fuera de las reducciones), tabaco, añil,
caña de azúcar y algodón. EI ganado
vacuno y los caballos eran propiedad co-
munal.

A pesar de todo, el cultivo principal era
el mate. Los jesuitas lo habían introducido
como sustituto de la "chicha" india, una
bebida fabricada con yuca fermentada
que embriagaba f^acilmente. EI mate de
las reducciones fue un té, tan superior a
cualquier otra cosa producida en Suda-
mérica, que las autoridades españolas
tuvieron que restringir la cantidad que las
reducciones podían poner en el mercado.

La lejanía de las poblaciones españolas
hizo que las reducciones tuvieran sus
pequeñas industrias. Los guaraníes eran
hábiles carpinteros, ebanistas, doradores,
calígrafos, constructores, albañiles, es-
cultores, armeros y fundidores. De todo
ello quedan muestras en los museos y en
los restos arquitectónicos.

Según testimonios de la época, los in-
dios podían reproducir todo lo que tuvie-
ran delante de sus ojos, y en las reduc-
ciones se fabricaban relojes y aparatos de
astronomía que natia tenían que envidiar
a los fabricados en Europa.

EI vestido era igual para todos. Los
hombres usaban calzones cortos y suel-
tos, camisa de algodón y poncho. Las
mujeres trajes largos sueltos. En aspectos
organizativos, el personal de administra-
ción salía de entre ellos y los jesuitas
fueron muy cuidadosos en mantener la
autoridad de los caciques.

EI papel de los jesuitas era de supervi-
sores y había sólo dos o tres en cada
reducción.

Hay que decir que en siglo y medio los
indígenas, tan reticentes al principio a
abandonar su vida de selva, no promo-
vieron ninguna rebelión contra sus sacer-
dotes, cosa que no fue así en las hacien-
das o encomiendas de los españoles.

Tenían un código penal según el cual el
homicidio se castigaba con 80 azotes, la
indedencia pública con 30 y la brujería
con menos.

EI fin de esta singular experiencia, tuvo
lugar en el siglo XVIII.

E ► 3 de julio de 1767 todos los jesuitas
de Asunción, siguiendo la orden de ex-
pulsión del rey de España Carfos III, fue-
ron recogidos para ser trasladados a la
península. Los jesuitas de las reducciones
tardaron tres años más en irse, los que
necesitó el obispo de Asunción para bus-
car sustitutos entre el clero secular.

En las guerras del siglo XIX todo cayó
en ruinas y la población se dispersó.
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Visitando
una

tienda
Nanduti

EI "redescubrimiento" se inició hace
apenas dos lustros.

En el año 1976 fue fundada en
Franskfurt una ►ociedad Germano-
Paraguaya con el nombre de Paracuaria.
Su finalidad es la preservación de los
valores culturales que todavía quedan en
las reducciones. Con el apoyo de la
UNESCO y de los jesuitas, se está Ilevan-
do a cabo un proyecto de restauración
verdaderamente impresionante.

Han trabajado en siete pueblos
paraguayos: San Ignacio Guazú, Santa
María de Fé, Santa Rosa, Santiago, San
Cosme, Trinidad y Jesús. No sólo han
restaurado las imágenes y las pinturas,
han comprado casas de indios y las han
dejado con su estructura original, sino
que están creando artesanía y potencian-
do la región, siempre en la línea de la
organización primitiva.

Uegar a Trinidad al atardecer y pasear
por entre las ruinas de las casas de los

indios, contemplar los restos de la in-
mensa iglesia en la que hay un relieve de
piedra, bien conservado, que representa
treinta ángeles tocando instrumentos, es
una experiencia inolvidable.

En San Ignacio Guazú, ("guazú" es
grande en guaraní, así las cataratas del
Iguazú quieren decir del "río-grande") las
casas de los indios todavía rodean la
plaza. La que parecía estar en mejores
condiciones ha sido destinada a museo.
Se han restaurado además esculturas,
altares, armarios, púlpitos, etc., y como
detalle curioso la gente, al ver la obra de
restauración, ha ido entregando imáge-
nes que tenían escondidas en sus casas y
que han vuelto a su lugar en la iglesia.

Este itinerario, que rezuma historia con
un profundo sabor hispánico y religioso,
donde las modernas comunidades indí-
genas se asientan sobre los cimientos de
las antiguas culturas, es lugar apropiado
para meditar los esfuerzos e intentos más

o menos infructuosos que han venido
caracterizando el nuevo mundo y la época
colonizadora en Iberiamérica.

EI destino de la historia ha sido un
continuo sortear de obstáculos, búsqueda
de nuevas soluciones y tal vez de identi-
dad, y con todos los punos criticables,
muestra sin lugar a duda una dinámica de
pueblos, que se mantiene hoy día en toda
su pujanza. Iberoamérica continúa hoy
día siendo un camino crucial en la historia
de la humanidad, su variedad y contra-
dicciones muestran un espíritu innovador,
que en su día supusieron las Reducciones
del Paraguay.

ECONOMIA Y RECURSOS
NATURALES PARAGUAYOS

EI país es eminentemente agrario, co-
mo lo muestra el hecho de que la mitad de
la población activa se dedica con prefe-
rencia a tareas agrarias.

No obstante, hay que anotar una ri-
queza minera insuficientemente explota-
da, que va desde el petróleo (especial-
mente en el Chaco boreal), manganeso
(en Ibicué), cobre (en San Miguel) carbón,
plomo y estaño.

La industria está insuficientemente
desarrollada, centrándose en la transfor-
mación de materias primas autóctonas:
algodón, azúcar, tabaco, etc.

Cabe apuntar, como significativas, la
industria cervecera, la fabricación de ce-
mento, la textil, bebidas a^ohólicas (ron
esencialmente), aceites vegetales y ma-
nufacturas de hierba mate.

EI tanino, usado en tenerías tiene
interés, al obtenerse de un árbol muy
extendido en las selvas paraguayas (que-
bracho colorado).

EI centro económico•industrial del pafs
es Asunción, teniendo significación otros
como Concepción, Villarrica y Pilar.

Existía una deficiente infraestructura
en la red de comunicaciones, que por sus
especiales características son eminente-
mente fluviales.

En cuanto al ferrocarril, la única gran
línea es la que une Asunción con Encar-
nación al Sur, habiéndose iniciado su
construcción ya en 1985 bajo la presi-
dencia de Carlos Antonio López, y com-
pletado la primera sección nueve meses
más tarde.

Tal vez el fenómeno económico más
singular en los últimos años de la historia
paraguaya, haya sido el plan hidroeléctri-
co realizado con sus vecinos Brasil y Ar-
gentina.

EI complejo hidroeléctrico de Itaipú, en
colaboración con Brasil generará unos
12.600 megawatios de electricidad (unas
6 veces la de la presa de Assuam en
Egipto), creándose uno de los mayores
embalses de agua a lo largo de centenares
de kilómetros.
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COMERCIO EXTERIO PARAGUAYO

(en miles de dólares)

1975 1976

IMPORTACIONES EXPORTACIONES

1979 19801977 1978 1979 1980 1975 1976 1977 1978

Comercio total ,,,,,,,,,,,, 178.361 180.218 255.377 317.738 431.758 517.141 176.711 181.834 278.891 256.984 305.176 310.000

Produc, agrarios ............ 70.657 75.078 82 .025 102 .711 115 .493 126.071 146.823 158.080 239.604 219.131 251.526 235.073
Aliment. y animal ......... 52.484 60.141 60.625 66.205 69.727 80.406 80.849 54.499 53.687 46.019 40.770 46.333
Animales ..................... 45.000 48.000 50.000 53.000 58.000 63.000 12.000 5.000 3.000 3.000 8.000
Carnes ........................... 32 .050 23.910 21.823 23.927 5.400 1.054
Cereales ........................ 5.526 10.105 7.303 7.455 9.928 14,406 635 1.495 182 123 24 2.493
Hortofrutícolas ............ 298 432 806 2.560 1.007 1.057 10.508 4.193 4.626 4.631 6.023 11.247
Café, té y cacao ............ 7 527 6 8.987 8.313 10.915 1.006 5.325 4.233
Tabaco y bebidas............ 18.173 14.937 21.400 34.512 45.766 45.665 12.017 14.692 13.658 9.279 8.564 10.197
Bebidas ........................ 13.324 11.101 13.961 23.802 28.438 31.392 1 55
Tabaco ........................ 4.849 3.836 6.4 39 10 . 710 17 .328 14 , 2 7 3 12 .017 14.692 13.658 9.279 8.563 10.142
Materias primas ............ 1.924 43.345 71.678 142.8 72 147 .015 183.081 159.568
Semillas oleaginosas ...... 1.480 19.092 34.141 58.829 41.632 81.349 45.272
Fibras textiles ............... 9 21.189 36.073 81.353 101.654 100.356 106.967
Aceites vegetales ......... 10 10.612 17.211 29.387 16.818 19.111 18.975
Produc. forestales ......... 4.747 4.268 5.692 6.534 8.611 11.524 24.053 12.135 19.912 21.152 39.477 59.172
Inputs Agrarios ............ 10.590 8.795 13.430 23.716 21.520 25.200
Fertilizantes ......... ......... 560 1.159 280 1.805 1.020 2.500
Pesticidas ..................... 1.167 1.340 2.000 3.012 2.800 3.000
Maquinaria agraria ....... .. 8.732 6.296 11.150 18.897 17.700 19.700

FUENTE: FAO.

La fase mayor de construcción se inició
en 1978, empleando a más de 40.000
trabajadores, con el objetivo de terminar
la presa hacia 1988.

EI proyecto, financiado por Brasil, en-
viará a dicho país la mayor parte de la
energía, durante un período que sirva
para amortiguar la deuda.

Téngase en cuenta que el coste de la
presa de Itapú y otras dos anexas supera
los 26 mil millones de dólares, costeado
por Brasil y Argentina en tanto que
Paraguay lo compensará enviándoles
energía barata. También ha servido para
emplear una cifra considerable de traba-
jadores.

EI Comercio exterior se caracteriza por
las exportaciones de materias primas
(carne, tabaco, madera, aceites, etc.) y la
importación de productos manufactura-
dos, siendo de gran importancia el con-
trabando de los productos importados.

Hay una preponderancia en la intensi-
ficación de las relaciones comerciales con
Estados Unidos y los países vecinos (Ar-
gentina y Brasil) así como con los países
europeos.

Como puede observarse en el cuadro
correspondiente, el ritmo global de las
importaciones desde los 178 millones de
dólares en 1975 a 517 en 1980, lo que
supone multiplicarse prácticamente por
3. Los productos agrarios apenas supo-
nen una quinta parte de las importacio-

DATOS SIGNIFICATIVOS DE LA
AGRICULTURA PARAGUAYA

CONCEPTO

1) Evolución del Producto Interno Bruto

Global ......................................................

2) Evolución del PIB por habitante,,,,,,,,,,,,,,,

3) Evolución de los precios al consumo,,,,,,,,,

4 ► Deuda Externa Desembolsada (millones
dólares) ...................................................

5) Balanza Comercial (millanes dólares) ......

6) Movimiento Neto de Capitales
(millones dólar) .......................................

PERIODO

Tasa crecimiento Tasa acumulada

1982 1983 1984 (1981$4)

-1.0 -3.0 3.0 7.4

-3.9 ^.9 =0.9 -^.8

4.2 14.1 25.4 -

1.204 1.460 1.560

-226 -200

256 135

FUENTE: CEPAL.

nes, mientras que alcanzaron el 76% de
las exportaciones en 1980.

Dentro de las importaciones realizadas
destacan el capítulo de cereales, tabaco y
bebidas.

En las exportaciones los cueros y pieles,
semillas oleaginosas y fibras textiles.

En conjunto, la economía paraguaya ha

sido de las que ha experimentado un
mayor crecimiento económico en Iberoa•
mérica. De una renta per cápita de 260
dólares en 1970 ha pasado a 1.404 dóla-
res diez años después, es decir se ha
quintuplicado. De ser un exportador tra-
dicional de productos agrarios, va a pasar
a serlo en energía eléctrica.
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CRONICAS

ALICANTE

HOLANDA UN
GRAN MERCADO
PARA LAS FLORES
ALICANTINAS

PREFIEREN CLAVELES,
GLADIOLOS Y LIRIOS

Según hemos podido detectar, en Ho-
landa existe un gran interés en la poten-
ciación de importar flores españolas, pero
especialmente de Murcia, Comunidad Va-
lenciana y Almería, principalmente por er
clima que se goza en las provincias cita-
das.

Las zonas de España más idóneas para
intensificar las plantaciones de claveles,
gladiolos y lirios - son cultivos con
mayores posibilidades de éxito - son las
comarcas del Mar Menor, y las del Gua
dalentín, en Murcia; y Pilar de la Horada-
da en Alicante.

EI presidente de la Cámara de Comercio
Hispano-Holandesa, de Valencia, ha se-
ñalado que los habitantes de Holanda,
tienen verdadera afición por las flores que
les Ilegan de España, y de ahí su interés
en que se triplique nuestra producción.

Una de las dificultades que han de
vencer nuestros pequeños agricultores,
en esta materia, para tener una presencia
constante en aquellos mercados, es la
falta de unión; o sea que es muy necesa-
rio - poderosamente necesario - que se
agrupen.

Un grupo de agricultores de Pilar de la
Horadada (Alicante) ha asistido a la Ex-
posición Nacional de Floricultura, cele-
brada en Aalsmeer, muy cerca de Ams-
terdam (Holanda), guiados por el interés
en ver de cerca las novedades del sector,
en Holanda, con el fin de establecer nue-
vos contactos comerciales con el sector.

Indiquemos como cosa curiosa que, los
componentes de esta Sociedad alicantina
de Transformación, exportan, desde hace
varios años, más de la mitad de su pro-
ducción, en sus 30 hectáreas.

Buen augurio, si Holanda va a comprar
nuestras bellas flores.

EN NOVELDA: SERVICIO
ESPECIAL NOCTURNO DE
GUARDERIA RURAL. QUIEREN
EVITAR QUE SE ROBE LA UVA
ALEDO

Los viñedos de la uva Aledo, de Novel-
da, suelen ser asaltados y robada mucha
fruta. Precisamente para evitar estos
desmanes, se ha montado en esta co-

marca agrícola, un servicio especial noc
turno de guardería rural, atendido por
cinco parejas de agentes, dotados de ve
hículos, conectados entre sí por radio
teléfono. EI presupuesto aproximado de
gastos, para este plan de vigilancia, es de
millón y medio de pesetas, que sufragan
los propios agricultores con derramas, en
proporción a las tahullas de vida que
posee cada uno de ellos.

JIJONA NO SOLO FAMOSA
POR SUS TURRONES

Jijona, la Dulcilandia Española, el con
junto turronero industrial más importante
de España -casi medio centenar de fá
bricas- no es sólo famosa por el mejor

LANDBOW'86
RAI. Amsterdan

postre del mundo que exporta a numero
sos países, sino también por sus hortali
zas. Las patatas de Jijona son insustitui
bles a la hora de las patatas "souflé", y
sus grandes, redondos y carnosos toma
tes de años, son lo mejor para improvisa-
ción de su ensalada. AI margen de lo
expuesto, Jijona produce también gran
des cantidades de acelgas, nabos, pen
cas, cebollas, pepinos, coles, ccles de
Bruselas, coliflores, frutas de verano y de
invierno, etc. Y en otro aspecto, miel de
calidad, cuya producción absorbe casi en
su totalidad la producción de turrón.

Emilio CHIPONT

Se acaba de celebrar en Amsterdan, a finales
de enero actual, en las instalaciones de la
RAI, el Landbow'86, la teria de la maquinaria
agrícola de aquél país, cada vez más atractiva
y comercial.
Escaparate de una variada gama de maqui
naria de exportación, asi como de equipos
pesados y de gran rendimiento, propio de la
agricultura europea húmeda, Landbow'86 es
un ejemplo de organización de la oferta.

Las nuevas tierras que los holandeses ganan al mar, a costes y esfuerzos enorrnes, siguen
asentando nuevas explotaciones agrarias, zonas industriales y recreativas y vias de cornunic^^
ción, con un perfecto orden y control y... como si la tierra fuera barata.

En la feria de maquinaria
agrícola de Amsterdan se
cuida la presentación de los
equipos expuestos y se trata
de enseñar y explicar lo más
posible al público, que es el
cliente. En Landbow'86 ha
destacado el empleo de la
informática, sobre todo en
ganadería vacuna y porcina,
y la presencia en la feria de
la juventud rural holandesa.
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CASTI LLA- LA
MANCHA

11.0.000
COLMENAS.
DENOMINACION DE
ORIGEN PARA LA
MIEL

La miel se va a proteger firmemente en
la región. Es una riqueza, aunque más
potencial que efectiva, y puede aumentar
sensiblemente. Basta que tenga algunas

SEVILLA

EL ARROZAL DE
LAS MARISMAS
DEL
GUADALQUIVIR,
PRIMERA ZONA
PRODUCTORA DE
ESPAÑA

Ha sido una verdadera sorpresas para
la zona del arrozal de las marismas del
Guadalquivir, la noticia de que mediante
una modificación introducida en el Sena-
do en el proyecto de Ley de liberalización
del cultivo, suprimiendo los cotos arroce-
ros, también se arrasa con la Federación
Nacional de Agricultores Arroceros, o sea,
que se destruye la unidad del sector
mantenida por muchos años. Ya que, se
va más allá del año 1933, cuando gober-
nando D. Manuel Azaña, las Cortes de la
II República acordaron con rango de Ley
la creación de la citada Federación como
organismo con categoría de ente de De-
recho Público.

Los orígenes remotos de la Federación
están en el año 1914, cuando se consti-
tuyó el Sindicato Arrocero de Valencia.

ayudas y que esas familias reacias a ex-
plotar colmenas vean la conveniencia de
hacerlo, siguiendo el ejemplo de los le-
vantinos, que poseen en Castilla-La Man-
cha bastantes colmenares, porque ellos sí
que son adictos a esta dulce actividad...

La Junta de Castilla-La Mancha va a
regular la ordenación de los aprovecha-
mientos apícolas, creando el Registro de
explotaciones. Ya ha aparecido un decreto
en que se clasifican las explotaciones en
tres grupos: de autoconsumo, de 1 a 15
colmenas; familiares, entre 16 y 50; y de
producción, de 50 en adelante. Con arre-
glo a estos tipos, y entre otras medidas,
se prevén tratamientos adecuados contra
las plagas que atacan a las colmenas.

UNAS 110.000 COLMENAS EN
L.A REGION

En el conjunto de las provincias de
Guadalajara, Albacete, Ciudad Real,
Cuenca y Toledo, hay actualmente unas
110.000 colmenas (la provincia de Tole-
do, la que más ofrece), cuya producción
anual, normal, es de unas 1.500 tonela-
das, cifra equivalente al 11,20% del total
nacional. Todas las comarcas, con exce-

Porque, en aquel entonces, sólo en Va-
lencia se cosechaba arroz.

Pero lo que no pocos productores de
arroz de Andalucía consideran ser una
tropelía el suprimir la Federación, está
dando lugar, por otra parte, a que se
conozca la verdadera gran importancia
del cultivo en el Sur, ya que persiste la
idea tradicional de ser Valencia gran co-
sechera, cuando el núcleo más potente
productivo radica en las tierras del delta
del río Guadalquivir.

Según datos del Ministerio de Agricul-
tura referidos al año 1985, en la provincia
de Sevilla se ocuparon 30.000 Ha con el
arroz, frente a las 16.100 Ha de Valencia y
las 18.000 Ha de Tarragona. En Huesca,
4.500 Ha; Badajoz, 3.900 Ha; Cáceres,
850 Ha. Y en superficies muy inferiores se
alinean Murcia, Gerona, Albacete, Balea-
res, Lérida y Málaga. En total, 73.900 Ha.

Se deduce que en el Sur se localiza el
40% de todas las siembras de arroz de
España y en cuanto a la producción,
posiblemente Andalucía acapara más del
40°^, ya que en las marismas del Guadal-
quivir Ios rendimientos son muy altos, en
algún año considerados los mejores a
escala mundial.

Se comprenderá ante estos datos, la
transcedencia que tiene para el arrozal
andaluz el desmontaje de la Federación
como marco de unión del sector. Se la-
menta que, precisamente, aprovechando
la liberalización de explotación del cultivo

lente flora, producen una miel muy esti-
mada, aunque la mayor celebridad caiga
del lado de La Alcarria, en la provincia de
Guadalajara.

EI 85% de las explotaciones apícolas de
la región son de tipo familiar, pues la
mayoría de ellas no disponen de más de
veinte a cincuenta colmenas, por lo que
es sólo un refuerzo económico. Así y todo,
incrementando su número el refuerzo
sería mayor.

^DENOMINACION DE
ORIGEN?...

Los apicultores alcarreños vienen soli-
citando la denominación de origen para la
miel que se produce en su área geográfi-
ca. AI parecer, se está a la espera de que
el sector adopte una decisión al respecto.
Por el momento, ha habido ya contactos
entre la Administración autónoma y las
asociaciones de apicultores. Ignoramos el
punto de vista de los apicultores que no
están dentro de La Alcarria y cuya miel es
también de altísima calidad. Doctores
tiene la Iglesia...

Juan de los LLANOS

del arroz, se haya también querido
desmontar la Federación, con lo que se le
resta posibilidades de defensa del sector.
Hay que tomar en cuenta, que el arroz del
Sur se produce en suelos salitrosos, don-
de no se hizo ningún trabajo previo de
saneamiento (al contrario de las miles de
hectáreas, también en las marismas, pero
que se prepararon con inversión de mu-
chos miles de pesetas para limpiarlas de
la sal y por tanto, hacerlas aptas para el
algodón, maíz, cereales, etc.). Los hechos
son que, en adelante, al menos en teoría,
cualquiera y donde quiera, podrá cose-
char arroz, en perjuicio de quienes en sus
suelos sólo están en condiciones de poner
arroz, pero no ningún otro aprovecha-
miento, a no ser el pobrísimo tradicional
de antaño de los pastos salobres maris-
meños.

AI arroz del Sur se le plantea un porve-
nir difícil y, desde luego, no merecido para
el millar de agricultores que allí se asen-
taron, luchando contra unas condiciones
durísimas de acondicionamiento humano,
propías de un desierto insano nunca co-
lonizado hasta que comenzaron a venir
desde Valencia los primeros colonos y que
con su arroz tanto contribuyeron a darle
alimento a España en las hambres de la
posguerra civil.

R. DIAZ
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INFORMACIONES

NUESTROS MONTES
SON MALOS PERO
MEJORABLES

Según el Inventario Forestal Nacional,
la superficie de montes en España es de
26,5 millones de hectáreas, lo que signi-
fica que un 54% del territorio nacional, es
decir un poco más de la mitad, está
considerado en la actualidad como fores-
ta I.

Sin embargo, conviene matizar que esa
superficie de montes es "muy imperfec-
ta", toda vez que, en el conjunto de
nuestras " tierras forestales", 13,8 millo-
nes de hectáreas son terrenos desaborla-
dos, de las cuales 7 millones están cu-
biertas por matorrales, y aproximada-
mente otros seis millones son pastizales.

De este modo, la superficie arbolada o
de bosque queda reducida 11,8 millones
de hectáreas, de las cuales sólo 8,5 mi-
Ilones corresponden a montes madera-
bles; existiendo además una importante
extensiva con una densidad del arbolado
que no alcanza la media deseada del 40%.

Por otra parte, la incorporación de Es-
paña a la CEE supone que la Comunidad
amplía en un tercio su superficie arbola-
da, pasando España a ser el segundo país
en extensión boscosa, detrás de Francia.

Sin embargo, desde un punto de vista
cualitativo nuestro país ocupa una
posición decepcionante, debido a nues-
tros bajos rendimientos, lo que represen-

ta, al mismo tiempo, que nuestras pro-
ducciones de madera sean inferiores a las
de otros países con menos superficie fo
restal que la nuestra.

Este hecho es cierto también en otras
producciones agrarias, como resultado de
regímenes pluviométricos desfavorables y
deficiencias estructurales y técnicas, a
excepción de producciones privilegiadas
en cuanto al clima (hortalizas y frutos de
calidad por ejemplo) y, en el sector fores-
tal, al ambiente más favorable de la cor-
nisa cantábrica donde, como Mesanza ha
escrito varias veces en nuestra Revista, el
crecimiento de algunas especies foresta-
les permite rendimientos aceptables, con
las debidas atenciones técnicas de explo-
tación.

Esta situación, que está exigiendo in-
tensas acciones relacionadas con grandes
posibilidades, está creando, por fin, in-
quietudes de todo tipo, como la que lidera
la Asociación para el Progreso Forestal,
que cumple ahora un solo año de exis-
tencia, y cuyos fines se centran en la
promoción de la defensa y desarrollo del
sector forestal teniendo en cuenta las
funciones productivas, protectoras, de
regulación y uso social, que inspiran su
interés y necesidad, en el marco de una
necesaria política forestal.
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AVANCE
PROVISIONAL
DEL EJERCICIO
FISCAL DE JOHN
DEERE IBERICA,
S. A.
• Se superaron los veinte mil
millones de ventas

John Deere Ibérica, S.A. informa que
finalizado su año fiscal 1985 (del 1 de
noviembre de 1984 a 31 de octubre de
1985) ha alcanzado en el mismo, ventas
por un valor total de 20.606 millones de
pesetas, lo que ha supuesto un aumento
del 34% sobre los 15.397 millones
conseguidos en el ejercicio anterior.

En el mercado interior, las ventas fue-
ron de 18.619 millones de pesetas, con un
incremento del 48% respecto a los
12.561 millones del año precedente. La
exportación supuso 1.987 millones de
pesetas con descenso del 30% en relación
con los 2.836 millones del ejercicio fiscal
1984 debido a las caídas de importantes
mercados como Argentina, Israel y Sudá^
frica.

• La penetración en el
mercado de tractores de más
de 35 CV alcanzó el 31%

EI mercado nacional de tractores creció
aproximadamente en un 6% sobre los
19.898 del pasado año; sin embargo John
Deere vendió, en el ejercicio fiscal última-
mente finalizado, 5.560 unidades, canti-
dad ésta que supone un incremento del
16% sobre los 4.805 vendidos en el ante•
rior ejercicio.

La penetración de John Deere en el
mercado total se estima superior al 26% y
considerando potencias de más de 35 CV,
gama donde John Deere, compite, la par-
ticipación superará el 31%.

En cosechadoras de cereales, John
Deere consiguió vender 315 unidades
frente a las 238 del anterior año, cantidad
ésta que supone un incremento del 32%,
con una penetración de John Deere en
este mercado del 27%.

Sin datos fiables de empacadoras,
donde no hay fuente estadística, informa
la firma que John Deere incrementó sus
ventas en un 15%, pasando de las 628
unidades del ejercicio 1984 a las 725 del
recién finalizado.

Con estas penetraciones John Deere
continúa como líder en el mercado de
tractores, cosechadoras y empacadoras.

La prodúcción total fue de 21.665 to-
neladas, similar a la del año fiscal 1984.



FERIAS

PREMIO "MANUEL
ALONSO" 1985

La Consejería de Agricultura de
Castilla-La Mancha, en colaboración con
el Colegio Oficial de Ingenieros Agróno-
mos del Centro, convocan el premio
"Manuel Alonso" para trabajos de interés
para el progreso de la agricultura o la
ganadería en Castilla-La Mancha, al cual
podrán optar todos aquellos que lo
deseen.

EI tema del concurso será cualquiera
relacionado con la agricultura en su
mayor amplitud, tanto trabajos de inves-
tigación, como de divulgación, etc., siem-
pre que revista interés para Castilla-La
Mancha, fíjándose únicamente la exten-
sión mínima, que ha de ser la equivalente
a veinte folios mecanografiados, a dos
espacios.

EI Premio está dotado con 75.000 pts.
existiendo también un accesit de 25.000
pts.

Los trabajos, por triplicado, se entrega-
rán o remitirán a la Sede Central del
Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos
del Centro, c/Bretón de los Herreros, 43.
Madrid, o bien en cualquiera de las dele-
gaciones provinciales del Colegio, en
Castilla-La Mancha.

EI plazo de admisión finalizará el día 31
de diciembre de 1985.

EI fallo del jurado tendrá lugar antes del
31 de marzo de 1986 y se comunicará por
escrito a todos los participantes.

M ETROMATICA-85

Ante la existencia en diversos países
europeos de exposiciones sobre equipos
relacionados con la automatización y la
medida, un grupo de profesores de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales de Zaragoza planteó ante la
Dirección de la Institución Ferial de Zara-
goza la conveniencia de realizar en esta
ciudad el esfuerzo necesario para que
también España se diera el marco ade•
cuado para los fabricantes y usuarios de
este tipo de tecnología clave para el
desarrollo industrial.

La buena acogida de esta idea dio lugar
a la celebración de Metromática-84 y
apenas un año después ha abierto sus
puertas Metromática-85 dejando ver un
significativo número de expositores, que
representan a más de 250 firmas de
prestigio internacional y un todavía más
amplio abanico de actividades técnicas.
Merece ser destacada la 2.a edición del
Congreso Internacional de Metrología,
que se celebra a la vez, con más de 200
inscritos y donde se presentan más de 50
comunicaciones.

INTERVITIS-86

En conjunción con Intervitis-86, tendrá
lugar en Stuttgart desde el 28 de mayo al
3 de junio de 1986, el 52° Congreso de
Viticultores Alemanes bajo el lema "Con-
formando el futuro".

Las asociaciones de viticultores, coope-
rativas y otras organizaciones de viticul-
tores, agentes comerciales, representan-
tes, exportadores y expertos nacionales y
extranjeros en el cultivo de la vid y la
enología, tendrán una reunión en Stutt-
gart en mayo de 1986.

Más de 500 expositores de Alemania y
el extranjero y de 60.000 a 70.000 visi-
tantes de Europa y otros lugares se espe-
ra que asistan a Intervitis-86, "Exposición
Internacional de Cultivo de la Vid, Elabo-
ración y Embotellamiento de Vino y Téc-
nicas de Embalaje".

Científicos de todo el mundo se reuni-
rán en el Simposium Internacional "In-
novaciones en Enología" para discutir los
últimos descubrimientos en el campo de
la clarificación del vino.

INTERCARN
EXHIBICION
INTERNACIONAL
CARNICA

En el mes de diciembre se inicia en
España la campaña de promoción del
Salón Internacional de la Industria y el
Comercio de la Carne, IFFA-86, que ten-
drá lugar en Frankfurt (RFA) del 25 de
mayo al 1 de junio de 1986. La Cámara de
Comercio de Alemania en España es la
encargada de la ejecución del plan de
promoción directa, en colaboración con
las organizaciones profesionales del sec-
tor.

La última edición de IFFA, en 1983,
registró una afluencia de 77.000 visitan-
tes profesionales procedentes de 86 paí-
ses. En una superficie de 90.000 metros
cuadrados y con un total de 600 exposi-
tores se recogían la Maquinaria de
Transformación, el Embalaje de Produc-
tos Cárnicos, y el Material y Utensilios
para la tienda.

Estos tres grandes sectores volverán a
estar en la IFFA-86, en el excelente marco
de la Feria de Frankfurt, perfectamente
conectados por un "tapis roulant" que
hace más cómoda la visita a un certamen
de tal magnitud. También existe una ga-
lería que permite la comunicación entre
los palacios sin necesidad de salir al ex-
terior.

0
CILOP
CONCURSO DE
PREMIOS
INTERNACIONALES
DE PROPAGANDA

Desde la creación del Centre Interna-
tional de Liaison des Organismes de Pro-
motion des Produits de la Vigne (CILOP)
ha tenido lugar este concurso bianual que
celebra este año su 12 edición. En el
último concurso de 1984 se presentaron
más de 300 obras pertenecientes a 10
países.

Los concursantes pueden ser personas
físicas o jurídicas en la condición rigurosa
de que la razón por la que concurran sea
la promoción en favor de los productos de
la viña en general, con la exclusión de
marcas privadas.

EI concurso comprende:

- Uno o varios grandes premios que
recompensan la mejor campaña publici-
taria de los años 1984 y 1985.

- Un premio en cada una de las si-
guientes categorías. I. Prensa. II. Libros.
III. Folletos, prospectos. IV. Posters mu-
rales o de vitrinas. V. Películas o diaposi-
tivas. VI. Radiodifusión. VIII Televisión.

Los dosiers de los trabajos habrán de
ser remitidos por Correo Postal al Secre-
tariado del CILOP, 3 Place des Vosges
75004 París, antes del 28 de febrero de
1986. A esta dirección pueden ser solici-
tados igualmente las bases del concurso y
las fichas de inscripción en el mismo, así
como cualquier otro tipo de información.

ROKA-86

Roka-86, el 25.° Salón Internacional de
la Alimentación, tendrá lugar del 23 al 27
de febrero en Utrecht, Holanda.

En 1984, 531 compañías de 25 dife-
rentes países se presentaron en ROKA,
ocupando una superficie total de stands
de 23.000 m2 que fueron visitados por
más de 35.000 asistentes de 40 países.

La industria alimentaria holandesa está
entre las más exportadoras del mundo,
por lo tanto, ROKA-86 ofrece a los com-
pradores de muchos países una excelente
oportunidad para comprobar lo que la
industria holandesa tiene que ofrecer en
sectores tales como, productos lecheros,
carnes, congelados, bebidas y confitería.

Se puede conseguir un más amplio fo-
Ileto informativo en: Royal Netherlands
Industries Fair. (Jaarbenrs). P.O. Box
8.500, 3503 RM Utrech. Holland.

AGRICULTURA^9



ANUNCIOS BREVES

EQU[POS
AGRICOLAS

"ESMOCA", CABINAS ME-
TALICAS PARA TRACTORES.
Apartado 26. Teléfonos 429200 y
429204. BINEFAR ( Huesca).

VE:NDO PIVOT, riega 56 heaá-
reas. Informes: Antonio Hernández
Lozano. Piedrahita de Castro (Za-
mora ).

LIBRO "Los otros cuentos del
viejo mayoral", de Luis Fernández
Salcedo. Distribución exclusiva:
Egartorre. c/ Mirlo, 23. Campa-
mento. 28024MADRID. (Teléfo-
nos: 7 I 1.60.08-7 I I.66.00).

LIBRERIA NICOLAS MOYA.
Fundada en 1862. Carreteras, 29.
28012 MADRID. TeIE: 222.54.94.
Libros de Agricultura, Ganadería y
Veterinaria.

SEMILLAS

V ARIOS

LIBRERIA AGRICOLA. Fun-
dada en 1918; el más completo
surtido de libros nacionales y
extranjeros. Fernando VI, 2. Telé-
fonos: 419.09.40 y 419.13.79. 28
004 Madrid.

CERCADOS REQUES. Cercados
de fincas. Todo tipo de alambradas.
Instalaciones garantizadas. Monta-
jes en todo el país. Teléfono: 91I-
48.51.76. FUENTEMILANOS (Se-
govia).

PRODUCTORES DE SE-
MILLA, S.A. PRODES. Matces y
Sorgos Híbridos - TRUDAN - Ce-
badas, Avenas, Remolacha, Azuca-
rera y Forrajera, Hortícolas y Pra-
tenses. Camino Viejo de Simanca^,
s/n. Teléfono: 23.48.00. 47006-
VALLADOLID.

URIBER, S.A. PRODUCTORA
DE SEMILLAS número 10. Hortí-
colas, leguminosas, forrajeras y
pratenses. Predicadores, 10. Tels.:
44.20.19 y 43.80.97. 50003-
ZARAGOZA.

Se vende COLECCION comple-
ta encuadernada de la revista
Agricultura, desde el primer nú-
mero enero 1929. Razón en esta
editorial.

BULBOS

BULBOS DI^GLADIOLOS pa-

ra producción flor todos tipos,
tamaños 10/12 hasta 14+, calidad
según notmas 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 ASOC[ADOS,

SA. Rua 3, Ujué ( Navarra). Telé-
fono 948/227140. Tlx 37738 CO-

CIN F (ATT VTHIEL).

PRECIOS DEL GANADO
EI hundimiento de enero

Como se esperaba, debido al alto nivel que la disminución ha sido rápida y del
de los precios en los 3 últimos meses del orden de 100 pts./Kilo vivo, es decir unas
año y a que es normal en enero, los pre- 200 pts./Kilo canal, sobre todo en lo que
cios de corderos y cabritos han bajado en respecta a los corderos. Los cabritos to-
el mes actual, quizás demasiado, puesto davía pueden descender en sus cotizacio-

Precios de ganado (pts.lkilo vivo). Mercado de Talavera de la Reina.

VIVERISTAS

VIVLROS SINFOROSO ACI•:-
RETE JOVIN. I•►pecialidad en
árboles frutales de vatiedades se-
lectas. SABIÑAN ( Zaragoza). Te-
léfonos: 82.60.68 y 82.61.79.

VIVEROS CATALUÑA. At-
boles frutales, nucvas variedades
en melocotoneros, nectarinas, al-
mendros floración tard ía y fresas.
LERIDA y BALAGUI:R. Solici-
ten catálogos gratis.

VIVEROS JUAN SISO CA-
SALS de árboles frutales y almen-
dros de toda clase. San Jaime, 4.
LA BORDI?TA (Lérida). Teléfo-
no: 20.19.98.

VIVEROS ARAGON. Nombre
registrado. Frutales. Ornamenta-
les. Semillas. Fitosanitarios BA-
YER. Tels. 428070 Y 430147. BI-
NEFAR (Huesca).

VIVEROS BARBA. I^+pcrialiJaJ cn

plantones de olivoti ublenidu^ pur ne-

bulizacibn. PEDRIiRA (ticvilla). lclí-

fono (954) RL90.R6.

nes en el mes de febrero.
EI vacuno se mantiene, pero a la baja.

No es de extrañar que pronto aparezcan
las incidencias sobre nuestro mercado de
la abundante oferta europea.

1 Feb. 1 Mar 1 Mayo 15 Mayo 15 Jun. 15 Jul. 1 Sept. 15 Oct. 15 NOV 1 DiC 15 Ene. 1 Feb.
85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 86 86

Cordero 16-22 Kg 315 295 285 375 335 425 415 475 460 460 420 370
Cordero 22-32 Kg 305 275 265 335 265 34U 315 425 425 405 410 330
Cordero más de 32 Kg s.c. 260 245 300 225 265 270 3^ 375 365 320 265
Cabrito lechal 470 390 450 460 470 510 570 625 560 510 530 500
Añojo cruzado 500 Kg 265 265 245 260 220 220 245 245 260 260 240 240
Añojo frisón bueno

500 Kg
250 250 230 240 210 210 235 225 245 245 210 210

(' ) A partir del 1 de mayo actual la clasificación de los corderos es la siguiente: 1 a: 16-22 Kg; 2a:22-32 Kg; 3a: més de 32 Kg.

7QAGRICULTURA



^ ^
p •^

. Z .

(^ ^
^ ^i
^Q ^

N ^

0

M
T

^ O

N N̂
c^ '

'► M
^ M
^ ^
C7 ^
a^ ^
-p N

O N
L p
N C

^ ^
c^
U I^

^
c^
.̂^

U
O
J

c^
c^
^
O
^

c0
U

c^
U
C.^

O

d

^ . . . . . . . t . . . . . . . . ,

Q

y

e^

Ó
+C
et7
c
H
W

t^

O
w.`
^
Q

.̂`
0.-.^
^
W

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
W
^
=

^ °
^ ^
O m
m .J

^

^p N ^ O m
m le W ^ ^C
V ^ a F^+

_ ^ .•^ó T^
m j m a^
m 7^ Ú m
Eu^^i+v

10 ^ C ^ N, O m ^
^ ^

p̂ O

N

^

`

m^ Á Á^_
V ^p,. C

N
m

47 Q 1p
^ yC d V C
^^ á N •

^^ 0^ N ^ ^ i,^
^^ T ,^m^^

O^ 7 ‚ r m U s
^

F^ ^ ^.^ ^

N

^ v ^
^$^ ó ^ó á ^ ^. F^o ^ ^1

o^ ái ^ ó^.5 á ó ^
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Fabricados en España
con normas europeas.
PROVEEDOR DE LOS PRINCIPALES
FABRICANTES DE VEHICULOS EN MAS DE
100 PAISES
Todos nuestros filtros han sido diseñados exclusivamente
para el vehículo que los Ileva y son sometidos a un
RIGUROSO CONTROL DE CALIDAD.

Filtros MANN, para ACEITE, AIRE Y GASOLINA

®

FILTROS MANN, S.A.
Calle Santa Fe, s/n. Tel. 29 84 90
Telex 58137 - Telegramas: Filtros Mann
ZARAGOZA (España)
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LA UNION HACE LA MARCA
CASE INTERNATIONAL es

la marca resultado de la unión
de dos de las compañías más
importantes en el mundo de la
maquinaria agrícola: JI Case e
International Harvester.

Y esta unión es la fuerza de
la marca que le garantiza, con
sus equipos de investigación
en todo el mundo, la tecnología
más avanzada.

La marca
que pone a su
disposición ^
una gama

DISTRIBUIDO POR PEGASO
AGRICOLA

más amplia de tractores
y maquinaria agrícola, para que
usted elija de acuerdo con sus
necesidades.

La marca que le ofrece la
experiencia de miles de
tractores CASE INTERNATIONAL
trabajando en todos los campos
del mundo.

Y la marca que, contando
con la extensa red de
distribución de Pegaso Agrícola,
le asegura un servicio post-venta
capaz de atenderle en todo
momento. n
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