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Más ovejas...
^,y menos cabras?

Aunque no tenemos constancia de la
evolución actual de los censos de ovino
en España, y es posible que la Adminis-
tración tampoco los tenga actualizados,
se entiende que existe general interés por
el ganado ovino, con pretensiones inver-
soras de nuevos ganaderos que buscan
dehesas y fincas de sierra para la explo-
tación de rebaños de cierta dimensión,
lo que exigirá el recurso de rastrojeras
de piensos complementarios en determi-
nadas épocas.

La cuestión es que los precios de los
corderos no invitan precisamente a es-
ta dedicación, habiéndose notado des-
de 1986 !a competencia de las ofertas
británica e irlandesa y las importacio-
nes de Nueva Zelanda y Australia, con-
forme a los acuerdos establecidos entre
estos terceros países y la Comunidad.
Tampoco el precio de la lana, la caren-
cia de pastores y la inapetencia de resi-
dir en el campo son factores estimulan-
tes a la explotación ovina en regímenes

extensivos, puesto que entendemos que
no se trata de deseos de granjas o esta-
bulaciones.

Los motivos de esta apetencia ovina
habrá que buscarlos en las actuales "ne-
cesidades" in versoras de personas y em-
presas, que "entierran" dinero proce-
dente de otras ventas o beneficios, en
negocios más lucrativos que e1 agríco-
la. También algunos cultivadores cerea-
listas o de otras alternativas tradiciona-
les en desuso se están pasando al gre-
mio de los ganaderos.

Pero no cabe olvidar el "motivo"
concreto de la subvención que la CEE
concede por oveja, esta última campa-
ña del orden de 2.400 pts., por animal
subvencionable (oveja adulta y cordera

preñada).
No se trata, por tanto, de un incenti-

vo suplementario, pero ya se sabe la sen-
sibilidad del negocio agrícola, tan ha-
bituado a los escasos márgenes y bene-
ficios, ante los estímulos, en favor o en

contra, de las distintas directivas agra-
rias comunitarias.

EI ganado caprino también tiene de-
recho a!a percepción de una prima, que
ha sido este año de unas 1.800 pts., por
cabra subvencionalbe, pero sin embar-
go no se aprecia en el campo tantos de-
seos inversores como ocurre con las
o vejas.

De un lado, todavía colea el aumen-
to de los censos caprinos consecuencia
de las políticas optimistas de fomento
establecidas, sobre todo en Andalucía,
Extremadura, Murcia, etc., en el perío-
do anterior a nuestra integración en la
Comunidad (1986), en el que la Admi-
nistración consideró a!a cabra como
una de nuestras panaceas ante Europa.
Ocurrió, sin embargo, que los precios
de la leche de cabra se hundieron de in-
mediato, con "guerra" de industriales
incluida, y ahora empiezan a recupe-
rarse.

Pero a pesar de esa recuperación de
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precios de la leche y del alza de los pre-
cios de los cabritos, aunque sólo en épo-
cas de escasa oferta, se compran pocos
rebaños de cabras y precisamente este
mercado, en fechas tradicionales de tra-

siego de cabreros, medianerías y contra-
tos "a renta", está hoy día a la baja,
cotizándose una cabra de vida en unas
5.000 pts.

La razón de esta menor demanda de
cabras por parte de ganaderos e inver-
sores en general, se puede encontrar en
las grandes dificu/tades que entraña el

manejo de este ganado, con exigencias
de ordeño manual en !a mayoría de las
explotaciones, con mayores esfuerzos en
la cría de los cabritos que de los corde-
ros e incluso con más riesgos de mor-
tandad, sa/vo excepciones puntuales, to-
da vez que este ganado es muy sensible
a lluvias, humedades y enfermedades en
las fechas invernales en las que se con-
centran las parideras en muchas de
nuestras explotaciones, casi todas en se-
rranías y en régimen de aprovechamien-
to de montes apenas pastables.

Ahora, la Comunidad, como se ha
comentado en números anteriores, pre-
tende establecer una nueva normativa
reguladora del mercado ovino y capri-
no, no satisfecha, al parecer, de la si-
tuación y de la actual ordenación. Se in-
tenta considerar ahora el ganado ovino
lechero frente al exclusivamente produc-
tor de corderos, lo que importa mucho
en España ante la existencia de nuestra
oveja manchega, churra o latxa, pro-
ductora de leche y de lechales, que no
de corderos de pienso.

Mientras tanto continua, al menos en
zonas andaluzas, las campañas de sa-
neamiento de este ganado, con el fin de
erradicar la brucelosis, lo que se debe-
ría acometer con prontitud, extender a
otras zonas, y considerar otras enferme-
dades que entrañen peligros distintos a

!as maltas, objetivo inexcusable para
nuestra presencia competitiva a la hora
de la próxima apertura de fronteras en-
tre los países comunitarios. Con la ac-
tual sanidad de nuestra cabaña ganade-
ra nuestra presentación oficial en la co-
munidad de 1993 puede ocasionarnos
serios disgustos.

La quema
de rastrojos
^SE IN[CIA SU ABANDONO?

Durante este verano la Consejería de
Agricultura de la Comunidad de Madrid
ha realizado, a través de las emisoras de
radio, unas campañas divulgadoras con
instrucciones y consejos para la quema
de rastrojos, con la intención principal
de evitar peligros de incendios, tan des-
graciadamente extendidos en nuestro te-
rritorio, aunque casi siempre por cau-
sas distintas a estas quemas (Galicia,
Cataluña, montes mediterráneos, etc.).

La quema del rastrojo del cerea/ de
invierno, aparte de! procedente del cul-
tivo de verano (maíz, girasol, arroz,

etc.), es práctica tradicional en nuestra
agricultura y se ha convertido en técni-
ca obligada entre las labores habituales
de nuestras alternativas en vigor (cerea/
de invierno-barbecho semillado).

Se ha escrito bastante por !os técni-
cos especializados de las ventajas e in-
convenientes de la quema de rastrojos,
por lo que no insistimos en el tema.

Los cultivadores aducen la necesidad
de "limpiar" el suelo de los restos de
la cosecha anterior principalmente pa-
ra facilitar la labor de alzar y, en gene-
ral, la labranza posterior a la recolec-

La quema de rastrojos. ^ Un espectáculo veraniego a extinguir?
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La labranza verticu! frente al votteo det suelo.

ción y preparatoria para la siembra si-
guiente.

La agricultura actual en nuestros se-
canos tiene mayores exigencias econó-
micas que la histórica de año y vez, por
lo cua/ se siembra todos los años y tie-
ne a su disposición mayores avances téc-
nicos (potencia mecánica, gama de ape-
ros, etc.).

Por otro lado, la quema de rastrojos
seguida de un volteo de la tieri^a en la
labor de alzar, como técnica tradicional,
favorece /a erosión del suelo, contra cu-
yos peligros y desastres ecológicos se al-
zan ahora las voces airadas no sólo de
los especialistas agrónomos sino tam-
bién de los defensores del medio am-
biente.

En nuestras páginas se ha tratado su-
ficientemente el tema de/ "laboreo de
conservación ", que puede llegar inclu-
so al "no laboreo ", con técnicas que ya
se vienen empleando tanto en los culti-
vos arbóreos (caso del olivar de Jaen)
como en los herbáceos (siembra directa
de cereal y de girasol en Andalucía y
Castilla).

En esta ocasión no pretendemos pro-
fundizar en estas nuevas técnicas de cul-
tivo que, por otra parte, ahorran com-
bustible y energía, abaratan costes, con-
servan suelos e incluso, ahorran tiem-
po de trabajo. Remitimos al autor a edi-
ciones anteriores (AGRICULTURA,
octubre y noviembre 1986).

Pero queremos comentar con satis-
facción el hecho de que este verano pa-
rece se ha iniciado la práctica de !a "no
quema"de rastrojos, al menos, quese-
pamos, en las provincias de Sevilla y
Cadiz.

Para "no quemar" rastrojos, la téc-
nica más avanzada es la siembra direc-
ta. Esto es, sembrar sin labrar. Direc-
tamente sobre el rastrojo.

Pero aun sin llegar a esos avances téc-
nicos, que precisan lógicamente de la
aplicación de determinados herbicidas
y del concurso de una sembradora es-
pecializada, es posible la "no quema",
con tal de ampacar previamente los cor-
dones de paja que deja !a cosechadora,
pacas que se venden a los ganaderos o
a las fábricas de celulosa, y después dar

uno o dos pases de grada, para enterrar

un poco el rastrojo en pie o simplemente
arar con un cultivador o un chisel, con
lo cual quedamos alineados con !as mo-
dernas técnicas de la labranza vertical
frente a/ volteo del suelo, que exige más
energía y ocasiona más erosión.

Si queremos ser todavía más "conser-
vadores ", aun sin 1/egar a la siembra di-
recta, podemos eludir e/ empacado de
la paja, usando una picadora y esparci-
dora, como algunos modelos de la mar-
ca ACRIC, con rotor horizontal, sien-
do conveniente que el rastrojo esté en
pie y el corte de la cosechadora sea un
poco alto. Este picado y esparcido fa-
cilita /ógicamente !as labores posterio-
res y!a descomposición de la paja, /o
que se acelera más en los suelos y c/i-
mas temp/ados del sur que en los cam-
pos fríos castellanos.

En todo caso, a medida que disminu-
yen los esmeros y el número de !as la-
bores de alzar (primaria) y/as prepara-
torias para la siembra siguiente (sec•un-
darias), aumentan las exigencias en la
máquina sembradora, por otro lado ca-
da vez más perfeccionadas por los gran-
des fabricantes europeos.

Queda anotado, por tanto, que el ve-
rano de 1989 puede quedar, aparte de
sus características de calor y sequía (ca-
so del norte de España), como punto de
partida de abandono de la quema de
rastrojos, una vez que los agricu/tores
se han convencido de los consejos de !os
técnicos, de las ventajas de las nuevas
técnicas y también, quien sabe si con
mayor peso, del estorbo burocrático de
la solicitud de permiso de quema, !o que
se cumplimenta más o menos según !a
autoridad agrícola competente de cada
provincia cerealista de nuestro país.
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SEMILLAS H^RTIC^LAS

Dependencia extranjera
y avances tecnológicos

La horticultura sigue siendo en Es-

paña uno de los sectores agrarios más

peculiares y con mayores posibilida-
des de competir sus producciones en

los mercados europeos.
El futuro de la horticultura españo-

la, en zonas cálidas y tempranas, ya

fue "previsto " por las grandes empre-

sas españolas y extranjeras, que arri-

baron en su día a las costas de Alme-

ría, Huelva, Murcia, Alicante, Cádiz,

etc., con fuertes inversiones que de-
jaron pronto en minoría a los peque-

ños pioneros, nativos de nuestra hor-
ticultura intensiva, como fue el caso
de los alpujarreños en Almería.

A estas alturas de siglo, ya casi in-
corporados a la Comunidad, está clara

la dependencia de nuestra horticultu-
ra moderna de la tecnología y de la fi-
nanciación foránea, tanto en aspectos

de producción como de comercializa-

ción.
Las semillas, por ejemplo, de esta

horticultura, tiene una dependencia

importante de esa tecnología europea,
de las firmas multinacionales, de los
derechos de obtención de variedades,
etc., todo lo cual significa dependen-

cia y precio. Como ejemplo cabe ci-
tarse la influencia de Holanda en la
producción hortícola de Almería y en
la floricultura de varias provincias.

Francia también penetra cada vez más
en estos sectores. Otros países como

Italia, Gran Bretaña o Estados Uni-

dos, también ejercen influencias.

Nuestros centros oficiales de inves-
tigación agrícola han encontrado
siempre dificultades en los trabajos de
mejora del material vegetal existente,
tanto en la obtención de nuevas varie-
dades como en la adaptación de semi-
Ilas y plantas importadas. Son, por
otra parte, escasos los esfuerzos de las
empresas nacionales privadas, aunque
hayan conseguido significativos logros
en especies de tran tradición hispana
como el espárrago y la cebolla.

La peculiaridad de nuestra produc-
ción hortícola, que se dice juega las
bazas de su precocidad y calidad, se
extiende al control de semillas, no exis-
tiendo en este caso la semilla certifi-
cada, prevaleciendo la producción de
semillas "standard ", sin control pre-
vio del Instituto Nacional de Semillas
y Plantas de Vivero, quedando bajo
la responsabilidad de la firma el cum-
plimiento de las condiciones oferta-
das. De todos modos el instituto siem-
pre puede actuar en cualmier momen-
to y en casos de reclamaciones.

Debido a que los cultivos hortíco-
las son muchos y variados, conviene
fijarse en las especies de gran cultivo,
como son los casos de tomate y pi-
miento.

El tomate se ha ido adaptando bien
a ese cultivo extensivo, siendo posible
la siembra directa, puesto que la se-
milla de tomate nace con facilidad. La

tradición productora y exportadora es-
pañola, con precios altos de la semi-

lla, ha permitodo la selección de va-
riedades locales y la adaptación de la
semilla a ese cultivo extensivo, aun-
que siguen faltando buenas caracterís-
ticas, en las nuevas variedades, respec-
to a uniformidad de maduración y re-
sistencia a las habituales enferme-
dades.

La adaptación de nuestras varieda-
des de pimiento al gran cultivo es más

difícil de lograr, debido a la deficien-

te y escalonada nascencia o germina-
ción de !a semi/la y mayores exigen-

cias en temperaturas. As^; e! proceso
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de mejora de variedades está menos
evolucionado.

También falta en el melón una
adaptación, de las variedades a culti-
var, a la demanda comercial europea,
lo que exige mejoras en la producción
de semillas.

EI cultivo extensivo de la zanaho-
ria también es posible, con cambios en

la distribución de las semillas, en la
siembra convencional en líneas, a ba-

se de co/ocar !as semillas de manera

que se obtenga un mejor aprovecha-
miento del suelo, como fue explicado

por una empresa francesa en el pasa-
do Symposium Nacional de Semillas,

celebrado en Sevilla en el pasado
mayo.

Por cierto, en el citado Symposium,

se consideraron las posibilidades que
la biotecnología presta actualmente a
la mejora de la producción de la se-
milla de las plantas hortícolas (José
M° Durán y otros).

Así, la transferencia de genes per-

mite ampliar características positivas
y deseadas y` fabricar" variedades

que satisfagan determinadas exigen-
cias del cu/tivo (resistencia a enferme-

dades, tolerancias a la aplicación de
herbicidas como es el caso del matz al
grifosato, etc.).

Por ésto las firmas multinacionales
de agroquímicas empiezan a dedicar-
se también a!a producción de semi-
Ilas, intentando prestar un servicio al
agricultor que "mate dos pájaros de
un tiro" (calidad y eficacia de los tra-
tamientos y de las semillas).

Cada día son mayores los avances
técnicos en el recubrimiento de semi-
llas, en el pi/dorado y calibrado, en la
incorporación a la semilla de activa-
dores de crecimiento, fungicidas, her-
bicidas, fósforo, vitaminas, etc., bus-
cando un efecto mecánico para un em-
pleo eficaz de la maquinaria de siem-

bra y, al mismo tiempo, un mayor éxi-
to en la nascencia y posterior desa-
rrollo de las plantas.

Es lógico que se constituyan reser-
vorios de semillas como bancos gené-

ticos que salvaguarden muchas de las
caracterrŝticas de variedades antiguas

y autóctonas, hoy día quizá sin inte-
rés comercial para ser cultivadas, pe-

ro que pueden ser muy valiosas para

esa mejora genética que permite hoy
día la transferencia de genes y el cul-

tivo "in vitro ".

Reservar y guardar las variedades
de nuestros huertos tradicionales de
Valencia, Zaragoza o Logroño, como
empieza a hacerse, es una aportación
a la ciencia a la vez que un reconoci-

miento de la calidad de nuestras hor-
talizas.

NOMBRES, CAMBIOS, EMPRESAS...

NISSAN MOTOR IBERICA, S.A.,
KUBOTA, LTD y MARUBENI CORP.,
constituyeron en diciembre de 1986 la
Compañía EBRO KUBOTA, S.A., sobre
la base de la división de tractores de NIS-
SAN MOTOR IBERICA, S.A.

La composición accionarial de la Com-
pañía en el momento de su constitución fue
la siguiente: NISSAN MOTOR IBERICA,
S.A.: 80%; KUBOTA, LTD. 15% y MA-
RUBENI CORP., 5%.

De acuerdo con el espíritu fundacional
y después de las negociaciones últimamente
mantenidas, la composición accionarial de
la Compañía experimentará un cambio
sustancial: el grupo japonés KUBOTA-
MARUBENI pasará a ostentar ►a mayo-
ría con un 60%, quedando NISSAN MO-
TOR IBERICA, S.A., como socio mino-
ritario.

Simultáneamente con ello EBRO KU-
BOTA, S.A., efectuará una ampliación de
capital que implicará duplicar el actual-
mente suscrito y desembolsado, quedando
cifrado en 4.400 millones de pesetas.

UNIASA celebró Junta General de
Accio-
nistas en la que su presidente, Luis de An-
gulo Montes, destacó que, como resulta-
do de las ampliaciones de capital y conver-
sión de obligaciones emitidas, los recursos

propios se incrementaron un 32,8%, alcan-
zando la cifra de 8.250 millones de pese-
tas, resaltando también las adquisiciones
de las empresas lácteas COLEMAde Má-
laga y PROLAN de Sevilla, con lo cual
UNIASA queda dominante en el Sur de
España.

Penwalt Corporation y S.M.C.M., (So-
cieté Montalbanaise de Constructions Mé-
caniques S.A.) han formado una empresa
conjunta que creará la mayor empresa del
mundo de equipos de post-recolección, con
gran experiencia en electrónica y en mani-
pulación de frutas y hortalizas.

La empresa conjunta contará de cuatro
filiales operativas: Roda Italia en Italia,
SUDMAF en España, MAF en Francia y
MAF Industries, Inc., en los Estados Uni-
dos. El presidente y jefe ejecutivo de esta
empresa conjunta será Philippe Blanc. Ca-
da filial pertenecerá en el 51% a
S.M.C.M., y en el 49% a Pennwalt.

El grupo Codorniu ha previsto para fi-
nal del año actual unas ventas de 27.000
millones de pesetas. De los 6.544 millones
que Codorniu facturó durante el primer se-
mestre del año, 5.441 millones correspon-
den a ventas en el mercado interior y el res-
to de 1.103 millones, un 17 por ciento, a
las exportaciones.
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La reforma
de la política comunitaria
de estructuras agrarias:
UN IMPORTANTE DOCUMENTO DE LA COMISION

Las políticas comunitarias en general,
pero la política agraria en particular, es-
tán inmersas en un acelerado proceso de
reforma y adaptación para hacer frente al
auténtico reto del mercado único europeo
a partir del 1 de enero de 1993. En lo que
se refiere al sector agrario, la Comisión
considera que la mayor parte del ajuste
necesario en la agricultura europea debe
ser estimulado desde la política de pre-
cios, pero que la política de estructuras
deberá también contribuir a este propósi-
to con la mejora de las estructuras produc-
tivas y de comercializacion.

EI adecuar esta contribución al reto
mencionado justifica, de por sí, la publi-
cación hecha este verano de un importan-
te informe relativo a la "adaptación
de la política de estructuras agrarias"
(COM(89191 final). Después de realizar un
balance de las medidas actualmente exis-
tentes, el informe se completa con una se-
rie de modificaciones reglamentarias en-
caminadas a mejorar la asignación de
unos recursos presupuestarios en aumen-
to pero siempre limitados.

UNOS ANTECEDENTES CLAROS

EI informe destaca por un lado los an-
tecedentes y por otro el contexto actual
en el que está enmarcada la política de es-
tructuras agrarias. Desde el punto de vis-
ta histórico, la evolución de dicha políti-
ca podría dividirse en 3 períodos:

• 1962l1972: nacimiento de las polí-
ticas nacionales y coordinación a nivel co-
munitario.

• 1972/1985: puesta en marcha de
una política de estructuras auténticamen-
te comunitaria mediante actuaciones ho-
rizontales tales como modernización em-
presarial, mejora de la comercialización o
jubilaciones anticipadas y actuaciones re-

gionales encaminadas a promover el con-
junto de la agricultura local.

• Desde 1985, búsqueda de un equili-
brio entre la necesaria mejora de la pro-
ductividad de la agricultura europea, la
adaptación del potencial productivo, las
necesidades del mercado y el desarrollo
de las zonas rurales retrasadas.

Desde 1 988, y en el contexto de la re-
forma y potenciación de los fondos so-
cioestructurales europeos, cinco objetivos
principales han sido señalados:

-objetivo n° 1: fomentar el desarro-
Ilo y el ajuste estructural de las regiones
menos desarrolladas;

-objetivo n° 2: reconvertir las regio-
nes gravemente afectadas por el declive
industrial;

-objetivo n° 3: combatir el paro de
larga duración;

-objetivo n° 4: facilitar la inserción
profesional de los jóvenes;

-objetivo n° 5: en la perspectiva de
la reforma de la política agraria común:

al acelerar la adaptación de las estruc-
turas agrarias,
bl fomentar el desarrollo de las zonas
rurales.

En este contexto, el FEOGA-orientación
tiene asignado actualmente cuatro mi-
siones:

-reforzar y reorganizar las estructuras
en la perspectiva de la reforma de la PAC,

-garantizar la reconversión de las pro-
ducciones agrarias y promover el desarro-
Ilo de actividades complementarias,

-garantizar un nivel de vida equitativo
a los agricultores,

-contribuir al desarrollo del entrama-
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Invernaderos con RELON ,
porque: tratándose de cultivos

hay que cubrirse bien.
i aui icaua a^ai ui uc ia

Una amplisima gama de
forrnas, perfiles. espesor,
peso, tonalidad y
dimensiones hacen de la
placa RELON el protector
con más posibilidades del
mercado.

Fabricado por:

Í ^ŝ̂  RIO RODANO
28046 MADRID
Edificio Ederra (Centro Azca) 08028 BARCELONA

cRUPO RHÓNE-POU^ENC =_-^- P^ de la Castellana, 77 Galileo, 303 - 305

Distribuido por: S►^►si^, ► .i^. Tel. (91) 397 20 00 Tel. (93) 322 21 52

resina de poliestery
reforzada con nylon y fibra
de vidrio, la placa RELON es
idónea para la construcción
de invemaderos agrícolas ya
que al aunar las
características químicas y
físicas propias del poliester
con las mecánicas del vidrio,
la placa RELON, tiene la
ligereza del plástico, la
resistencia mecánica de los
metales y las propiedades

ií,i;. ^,- ^ aislantes del poliester.



do social de las zonas rurales, a la protec-
ción del medio ambiente, a la conserva-
ción del espacio rural y a compensar los
obstáculos naturales.

UN BALANCE Y UNAS PROPUESTAS

Sin embargo, la situación no podía ca-
lificarse como plenamente satisfactoria.
Algunos nuevos elementos han surgido
con fuerza en estos últimos tiempos y de-
ben ser potenciados también en la políti-
ca socioestructural. Se trata, principal-
mente de la convicción comunitaria de
que el futuro de amplias zonas rurales no
puede asegurarse exclusivamente me-
diante actividades agrarias (véase "el fu-
turo del medio rural"); de la toma de con-
ciencia ecológica, lenta pero creciente
(véase el informe sobre "agricultura y me-
dio ambiente"1; de la problemática fores-
tal que ha cobrado nuevo impulso y de la
necesaria concentración de las ayudas y
subvenciones en aquellas regiones que
padecen problemas especialmente acu-
ciantes.

Principalmente, se trataría de:

-Permitir a ciertos agricultores a tiem-

po parcial beneficiarse de las ayudas a la
inversión, siempre que las actividades
complementarias sean forestales, turísti-
cas y artesanales y que generen una ren-
ta inferior al 50% de la renta de refe-
rencia.

-Extender el beneficio de estas ayudas
a inversiones encaminadas a diversificar
las fuentes de ingreso del agricultor. En
realidad, se trata de extender al conjunto
del territorio comunitario uña posibilidad
limitada hasta ahora a las zonas desfavo-
recidas.

-Limitar las subvenciones a las inver-
siones en el sector vacuno a aquellas en-
caminadas a fomentar la ganadería exten-
siva.

-Incrementar el porcentaje de financia-
ción comunitaria en las zonas desfavore-
cidas y disminuirlo en las restantes, para
concentrar el irnpacto de los fondos so-
cioestructurales sobre aquellas regiones
que más lo necesitan.

-Aumentar las ayudas a la instalación
de agricultores jóvenes. Actualmente és-
tas se aplican a unos 25.000 beneficia-
rios anuales, que podrían alcanzar los
30.000, ya que se aplicaría a agricultores

jóvenes a tiempo parcial que deseen ser-
lo a tiempo completo.

-Limitar en toda la Comunidad (como
ya se viene haciendo en ciertos Estados
miembrosl a 1 unidad de ganado mayor
(UGM) por hectárea de superficie forraje-
ra el beneficio de la ayuda a la ganadería
de montaña. Además, se instauraría una
indemnización decreciente de la siguien-
te manera:

• 101 (ó 120) Ecus por UGM para las
45 primeras UGM.

• 50,5 (ó 60) Ecus por UGM para las
45 siguientes.

• ninguna ayuda por encima de 90
UGM.

-Las actividades de formación no po-
drían ya beneficiarse de las subvenciones
del FEOGA-orientación.

Tomás García Azcárate(*1

(") Administrador de la Comisión de las Comu-
nidades Europeas. Las opiniones expresadas en
este artículo sólo comprometen al autor y no
a la Institución a la cuál pertenece.

MARTON ESTARA PRESENTE EN EUROAGRO Y AGROM^DITERRANEA

Para cultivos frutales, hortícolas, invernaderos, y de labrantío

R^lAL1515 Rf1 P10^5 oe SUELOS
EQUIPO PORTATIL MARTON PL406 CDR [ qq il PROGR^fTlfi I^1Fq RiTlfiSíC q]

• Análisis en minutos de: nitratos, amonio, fósforo,
potasio, magnesio y pH (con fotómetro digital).

• Incluye programa informático FERTPLAN
(floppy disc PC compatible) para cálculo del
abonado total (Kg/Ha.)
Variables:

Tipo de cultivo (68 distintos), superficie,
reparto de N en sementera/cobertera, elección
de fertilizante simple y/o compuesto. EI
programa permite además añadir nuevos
cultivos (hasta 100) y a-ustar la curva de
fertilización a las condiciones particulares de
cada explotación.

• Resultados profesionales (en ppm) con me-
todos de extracción internacionales.

Disponemos de otros equipos para: suelos
orgánicos, tejidos vegetales, fertilizantes, ... etc.

Estamos suministrando a consultores agrarios,
cooperativas, viveros, distribuidores de
fertilizantes, agricultores, ... etc.

EQUIPO PORTAT/L PL 406 CDR (100 análisis completos)
PvP: 286.000 + IVA
(PVP recambio reaciivos: 38.100 + IVA / 50 análisis)
Precios sujetos a modilicaciones.

Importador exclusivo:

^,^

8
^ MAGECISA - CIENCIAS DE LA TIERRA

C/ Constancia, 41 - 28002 MADRID
Tfno ^ (91) 413 57 45/64

^ FAX: (91) 519 41 88
Télex: 41979 MAGEC E



Coma sin remilgos ,
Señor Subsecretario ...

Alimentos de España. Disfrútalos

Los años setenta tuvieron marcha, mu-
cha marcha. Seguramente, por entonces,
nadie apreció esa cualidad. Y ello por dos
razones: falta de la necesaria perspecti-
va; no darse todavía el vocablo marcha la
acepción que, en esta ocasión, empleo.

Sin que ocurrieran los espectaculares
eventos -concilios, primeros alunizajes,
movimientos cívicos, revoluciones, seu-
dorevoluciones, etc.-, de la prodigiosa
década anterior, los setenta fueron vario-
pintos y ricos: en lo cultural, en lo políti-
co, en lo social, en lo económico y-si,
en una licencia, se me permite referirme
a mi pequeño mundo- hasta en los ad-
ministrativo agraria, al menos en España.

Los setenta supusieron el descubrimien-
to de la ecología, o el retorno a la natura-
leza, en esta ocasión sin la candidez del
buen salvaje. Los Beatles y tantos otros
-aún resonaban las guitarras de
Woodstock- trascendieron del plano mu-

sical, contribuyendo a situar posiciones y
modelar comportamientos. T. de Chardin
fue definitivamente desplazado por H.
Marcuse y L. Althusser.

EI mundo conoció en los setenta a to-
do tipo de invasiones, golpes militares,
guerras intestinas, secuestros (de perso-
nas, aeronaves y hasta de famosos se-
mentales equinosl, terrorismos de muy di-
verso signo, embargos comerciales, etc.

Sólo en ciertos pueblos de la vieja Euro-
pa se vivieron los setenta con una relati-
va paz. En nuestro país se superaron, con
un muy bajo coste, los terrones casi mi-
lenaristas de su comienzo. Hoy, en el um-
bral de los noventa, podemos coincidir en
que aquella década, en que se Ilevó a ca-
bo la transición política, fue apasionante
y modélica, en muchos aspectos, en una
España en la que todo era -o al menos,
parecía- posible.

Como comprenderá cualquier lector de

esta especializada publicación, todo lo an-
terior no es sino una suerte de calenta-
miento para volver -una vez esbozado el
contexto o escenario general- sobre mi
pequeño universo, que, por deformación
profesional y trayectoria laboral, no es
otro -reitero- que el de la administra-
ción agraria.

Y a fé que en ese dominio -como ya
he avanzado- los setenta fueron plenos
y muy interesantes, al menos para mi ge-
neración, que, como ahora dicen los cas-
tizos, había iniciado el curro en la década
anterior.

Quien más, quien menos -léase fun-
cionario técnico de Agricultura, con des-
tino en Madrid- comenzó a década de los
setenta analizando los cultivos problema
y dándole al manubrio (de la calculadora,
obviamente, que entonces era menos
automática) para aportar datos a las Me-
morias sectoriales del Plan de Desarrollo,
ahora no recuerdo si Segundo o Tercero.

Pero, aquello no duró mucho. Ensegui-
da, al menos los más inquietos, nos em-
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bebimos en la compleja maraña de regla-
mentos, directivas y disposiciones de to-
do porte que venían a desarrollar e instru-
mentar lo que ya en siglas se conocía co-
mo PAC, o política agraria de la CEE.

Nuestro país suscribió en 1970 un
acuerdo preferencial con la CEE, lo que hi-
zo concebir la esperanza de que España
añadiría, a más o menos corto plazo, una
nueva estrella al azul europeo. Aquello sir-
vió de acicate para que muchos funciona-
rios volcaran sus máximas ilusiones y es-
fuerzos en el estudio del complejo acer-
vo normativo y comunitario, que, en cierta
forma, se fue trasponiendo a diversas re-
gulaciones españolas, especialmente en
el campo de la organización de los mer-
cados.

En los años setenta se pusieron en jue-
go por primera vez, al menos de forma sis-
temática, los recursos públicos para me-
jorar las esiructuras de transformación y
comercialización. Se propició la constitu-
ción de una red de mercados en origen y
la mejora de las unidades de abasteci-
miento de las grandes áreas urbanas,
adaptando la experiencia francesa de los
mercados de interés nacional ( MIN en si-
glasl. Se enfatizó en la necesidad de que
el agricultor captara, por medio de sus
agrupaciones, parte del valor añadido en
los procesos de transformación y distri-
bución de los productos agroalimentarios.
Por entonces se comenzó a hablar, en
nuestro país, de la agricultura coniractual
y de su eventual regulación y promoción,
mediante norma legal. Se divulgó la con-
veniencia de abordar una política de cali-
dad de los alimentos, con los pertinentes

instrumentos jurídicos de protección co-
mo las Denominaciones de Origen, ya es-
tablecidas, por entonces, para el vino. Y,
como es lógico, como elemento básico
para posibilitar una comercialización flui-
da, se intentó introducir, por aquellos
años, el concepto -y la práctica- de la
normalizaciÓn de los productos agroali-
mentarios. Todo eso se aliñaba con algu-
na tractorada y unas gotas de macromag-
nitudes agrarias en el introito de la nego-
ciación de precios, ceremonia de celebra-
ción anual que se ofició desde el final de
los setenta hasta mediados los ochenta.

Todo lo anterior, en los setenta muy fa-
miliar y conocido para los sectores agra-
rios y para la sociedad de los estados
miembros de la CEE a Seis -e incluso a
Nueve- era, quizá, mucha tela para nues-
tro país y sus diversos estamentos.

No se trataba sólo de que los funciona-
rios -y sus jefes, los polfticos- compren-
dieran todo aquello. Habfa que divulgar-
lo, mediange la agitprop, para que los be-
neficiarios de la acción -o los protago-
nistas de su desarrollo, como se designa-
ba entonces, en ciertos medios, a los
agricultores- solicitaran las ayudas ofi-
ciales. AI efecto se acuñaron slóganes o
latiguillos, bien intencionados sin duda,
pero que, para muchos, parecían tan con-
fusos y crípticos como para mí, en la ni-
ñez, había resultado aquella pintada de
arriba el campo, que tuve ocasión de ver
en tantos blancos muros de mi Castilla,
sin que nunca alcanzara a entender su
sentido.

En los setenta se introdujeron vocablos
y conceptos -muchos de los cuales aún
perviven- como "concentrar la oferta",
"canal paralelo", "relación interprofesio-
nal", "interprofesión", "producir con ca-
lidad", "vender antes de producir", "in-

tegración vertical", etc., etc., que los fun-
cionarios -tecnócratas en la jerga de la
época- utilizamos con profusión y desen-
voltura y que fueron reproducidos con lar-
gueza en los folletos y discursos oficiales,
pero que -yo al menos así lo temo- no
fueron nunca suficientemente explicados
al juan español, que solía oir, como pláci-
da Iluvia, las cantinelas oficiales al respec-
to, sin penetrar en el auténtico sentido de
aquellas expresiones y sin asimilar, por
tanto, la información que se le pretendía
hacer Ilegar.

Pero, como pienso que, en ocasiones,
es más didáctica la anécdota que la cate-
goría, voy a referirles dos mínimas -pero
rigurosamente ciertas- historietas de
aquellos marchosos días, que pueden ilus-
trar lo dicho.

La primera, que me ha servido para dar
título a estos folios, ocurrió, en los últimos
años de la década, en un bellísimo pue-
blo del Oeste peninsular, cabecera de una
serrana comarca, célebre, entre otros ex-
tremos, por sus óptimos jamones.

Las fuerzas vivas de la zona, concien-
zadas de que había que producir con cali-
dad e instruidas sobre las ventajas que po-
dría conferir el conseguir una Denomina-
ción de Origen, constituyeron una comi-
sión promotora ad hoc. EI alcalde de la vi-
Ila, que la presidía, invitó, en la primera
oportunidad, a un muy selecto grupo de
autoridades, encabezada nada menos que
por el subsecretario del Ministerio de Agri-
cultura.

Los huéspedes, que admiraron previa-
mente las bellezas naturales del entorno,
fueron agasajados con la generosidad e hi-
dalguía características de nuestro medio
rural. EI rey de la fiesta era el muy enco-
miado jamón serrano de la comarca, ofre-
cido en finísimas lonchas y cumplidos ta-
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cos, acompañado del buen vinillo de la
tierra.

Los invitados hicieron los debidos ho-
nores a ambos productos -pero todo tie-
ne un límite: a partir de un determinado
momento comenzaron a declinar la invi-
tación a seguir ingiriendo más jamón, a
pesar de su indiscutible bondad. Y enton-
ces, aquel alcalde dio pie a esta historia,
animando a la máxima autoridad presen-
te con esta frase: coma sin remilgos, se-
ñor subsecretario, que si este jamón no
ha salido bueno, ino pasa nada!... pues te-
nemos más de cien dispuestos para abrir
ihasta que demos con uno que merezca
la pena!...

Evidentemente, el alcalde hacía un alar-
de de bonhomía e ingenuidad, al tiempo
que mostraba un total desconocimiento
de lo que suponía el concept de Denomi-
nación de Origen, en cuanto a garantizar
al consumidor una calidad de los produc-
tos amparados por su label.

La anécdota no es sino una muestra de
lo difícil que resultaba digerir toda la in-
formación disponible. Y, para probar me-
jor este aserto, contaré otro sucedido,
ocurrió en un medio mucho más profesio-
nal; nada menos que el Centro Directivo,
creado en la reforma del Ministerio de
Agricultura de 1971 para responsabilizar-
se de las políticas de industrias y merca-
dos -limitados los últimos al origen, por
mor de la añeja pugna de competencias
entre Agricultura y otro Departamento-.

Pues bien, en su ámbito, al inicio de los
setenta, se celebró un torneo dialéctico,
de finura cuasi florentina, al objeto de ha-
Ilar la diferencia, formal o real, entre los
conceptos de normalización y tipificación
de los productos agrarios. EI principal ada-

lid, con curiosas tesis y propuestas de de-
finición al respecto, era el más alto res-
ponsable administrativo de los temas de
calidad, hombre agradable, elegante y de

fugaz paso por aquel puesto. Pero, otros
muchos funcionarios se lanzaron a la pa-
lestra, con sus opiniones, apoyando sus
argumentaciones en los textos castella-
nos en que se utilizaba el vocablo -
normalización o tipificación, según el
caso- que más convenfa a sus proposi-
ciones. Quizá en los archivos de esta Re-
vista quede algún vestigio de la polémica.

Todav(a hoy no resulta fácil -aun re-
curriendo al Diccionario de la Real Acade-
mia de la Lengua- convencer a aquellas
personas de que ambos conceptos vienen
a significar exactamente lo mismo, que
es, como bien conocen ustedes, "ajustar
varias cosas semejantes a un tipo o nor-
ma común" y que el empleo de uno u otro
término depend(a exclusivamente del gus-
to y sensibilidad del traductor de turno,
que si bebfa en fuente francesa podía en-
contrarse indistintamente con los verbos
normaliser ostandardiser.

Como ven, no resultaba fácil de absor-
ber -ni aun para los más expertos- el
caudaloso torrente de información que se
nos vino encima en los marchosos se-
tenta.

José Eugenio González del Barrio
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PIENSO5
ESPUNY

LA MEJOR RELACION CALIDAD-PRECIO

• Soporte mejor la entrada a la C.E.E.
• Ofrecemos calidad y suministro constantes durante todo el año
• Añadimos 10% de melaza de remolacha, envasamos y gestionamos el transporte.
• Facilitamos fórmulas de pienso desarrolladas por especialistas en nutrología.
• Disponemos de correctores expresamente adecuados a nuestras fórmulas

PRECIOS PARA MERCANCIA
ENSACADA Y MELAZADA AL 10%

Puestos sobre camión en fábrica
ESTACION DE LINARES-BAEZA (Jaén)

Pulpa de aceituna ..... 10,85 Pts./kg. + 6% IVA
Harina de girasol ......20,75 Pts./kg. + 6% IVA
Pienso n.° 1............18,85 Pts./kg. + 6°lo IVA
Pienso n.° 2............16,50 Pts./kg. + 6% IVA
Pienso n.° 3............14,15 Pts./kg. + 6% IVA

Soliciten amplia información al fabricante:

DANIEL ESPUNY, S.A.
Apartado 10 - Tels.: (953) 69 08 00 y 69 47 63
ESTACION LINARES-BAEZA (Jaén)



Reflexiones
sobre el mercado internacional

de cereales

Con frecuencia somos proclives a pa-
sar del optimismo al pesimismo respecto
al futuro de un sector, en base a situacio-
nes coyunturales o los juicios subjetivos
de personas interesadas en teñirlos de ro-
sa o de negro según sus propios intere-
ses. Ello provoca el mayor desconcierto
en las comunidades rurales, cuyo pulso
emocional con relación al mercado agra-
rio sube o baja según la campaña. Basta
pasearse por la plaza del Pósito de Para-
cuellos de la Vega en Cuenca, para que le
pregunten a uno si las perspectivas cerea-
listas con claras u oscuras. Tal vez, y sin
tratar de salirse por la tangente, hay que

comentar que el cuadro que prevalece es
de claroscuro, y que en buena medida es
el comportamiento del mercado interna-
cional.

Un breve examen a corto plazo del sec-
tor cerealista en la campaña 1988-89
puede conducir a un cierto optimismo. La
cosecha de 1988 ( 164 millones de tone-
Iadas) apenas superó la media de años an-
teriores. En comercio exterior, las expor-
taciones alcanzaron los 36 millones de to-
neladas, lo que supuso un 33% de
aumento sobre los años anteriores. Con
ello, la cuota en el mercado internacional
cerealista es notoriamente significativa

para la CE lun 18%) en tanto que su pro-
ducción apenas alcanza el 13% del total
mundial.

Sin embargo, este aparente optimismo
no debe hacer olvidar las causas que lo
han provocado, y lo que es más importan-
te, cuáles son los condicionantes para la
evolución futura.

La tensión alcista de precios desde
1987 en el mercado internacional, se ha
ocasionado tanto por una retracción de la
oferta como por una expansión de la de-
manda mundial.

La disminución de la oferta se ha pro-

Precocidad y calidad.
Dos factores que se
dicen preferentes para
que nuestros trigos y
cebadas puedan
competir con los
cereales franceses,
ingleses o alemanes,
con mayores
rendimientos unitarios
(Kg/hal que los
obtenidos en nuestras
sedientas tierras
castellanas. Parcela de
demostración en
Alcalá del Río
(Sevillal. Symposium
Nacional de Semillas.
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vocado de una parte por las medidas es-
tadounidenses de retirar tierras de culti-
vo de cereales. Se estima que en 1987 y
1988 se apartaron de cultivo cerca de 35
millones de hectáreas, lo que viene a ser
equivalente al área que la CEE dedica a ce-
real.

Los bajos rendimientos ocasionados por
la fuerte sequía, disminuyeron en una ter-
cera parte la cosecha estadounidense.
Así, pues, tanto de forma voluntaria co-
mo involuntaria los agricultores norteame-
ricanos cooperaron a resolver los proble-
mas de sus colegas europeos.

La expansión de la demanda internacio-
nal se debió, en gran parte, al aumento de
las importaciones soviéticas de cereales,
superando los 40 millones de toneladas,
lo que supuso un tercio de incremento so-
bre el año anterior.

La situación anteriormente expuesta no
deja de ser un tanto coyuntural. Como
se sabe el sector cerealista es uno de los
puntos de fricción en las relaciones co-
merciales internacionales, especialmente
CEE-EEUU, y los otros grandes exporta-
dores (Argentina, Canadá, etc.).

Para corregir lo que podríamos denomi-
nar manipulación del mercado internacio-
nal, con la salida de los excedentes comu-
nitarios, a precios subvencionados, y re-
cuperar su "tradicional" cuota de merca-
do, la Administración norteamericana es-
tableció el "Export Enhancement
Program" IEEP ŝ . Durante el bienio
1987-89 aproximadamente la mitad de
las exportaciones de trigo se acogieron al
programa con un coste superior a los 8 mil
millones de dólares.

La situación internacional ha cambiado
en favor de EEUU desde 1985. De una
parte han recuperado el liderazgo mundial
en la exportación cerealista, recuperando
su cuota de mercado, y en particular el
mercado soviético.

Además del mencionado programa
(EEP), la depreciación del dólar han hecho
más competitivas sus exportaciones.

Se plantea la cuestión de si el sistema
de alteración del comercio exterior, utili-
zado tanto por los comunitarios como por

COMERCIO EXTERIOR DE CEREALES EN LA CEE
Imiles de Tm1

1986189 1987188 1986187 1985186 1984185 ^ 1980182

EXPORTACIONES
Trigo blando ............................... 14.010 9.801 11.926 9.649 11.204 9.024
Trigo duro .................................. 2.201 1.127 85 342 - 219
Centeno ..................................... 129 439 411 132 8 105
Cebada ...................................... 9.618 7.327 6.542 6.131 7.517 3.853
Avena ........................................ 1 9 4 3 9 76
Maíz .......................................... 1.912 1.002 782 115 183 67
Otros cereales ............................. 5 2 2 2 15 5
Harina de trigo ............................ .2489 2.777 2.076 2.699 2.486 2.548
Semolina .................................... 874 547 798 1.224 102 385
Malta ......................................... 1. 523 1.623 1. 596 1.491 1.160 1.065
IMPORTACIONES
Trigo blando ............................... 1.546 1.246 1.314 1.714 2.040 2.838
Trigo duro .................................. 58 85 171 191 27 641
Centeno ..................................... 6 9 7 15 12 38
Cebada ...................................... 19 - 3 2 11 380
Avena ........................................ 27 14 3 4 33 98
Maíz .......................................... 2.190 2.326 1.646 962 3.312 8.135
Sorgo ......................................... 749 615 267 13 14 58
Otros cereales ............................. 174 196 191 161 152 149
Harina de trigo ............................ 51 54 57 47 52 148
Semolina .................................... 48 65 77 75 7 113

Fuente: TOEPFER Internacional

PRECIOS DE APOYO EN LA AGRICULTURA COMUNITARIA
(Campaña 1989-90)

1989190 1988/89 Cambio
ecu/ton eculton en ecu (%)

TRIGO BLANDO
Precio intervención
Trigo calidad ...................................... 177.54 183.03 - 3.00
Trigo panificable ................................. 174.06 179.44 - 3.00
Trigo forrajero .................................... 165.36 170.47 - 3.00
TRIGO DURO
Precio Intervención ............................. 252.80 276.34 - 8.52
MAIZ
Precio intervención ............................. 174.06 179.44 - 3.00
CENTENO, CEBADA, SORGO
Precio intervención ............................. 165.36 170.47 - 3.00
GRANOS DE COLZA
Precio intervención ............................. 407.60 0.00
Precio de compra ................................ 348.74
GRANO DE GIRASOL
Precio intervención ............................. 534.70 534.70 0.00
Precio de compra ................................ 387.12
GRANO DE SOJA
Precio mínimo .................................... 489.40 489.40 0.00

Fuente: TOEPFER Internacional

los estadounidenses no está Ilevando a PRECIOS DE ENTRADA DE LOS CEREALES EN LA CEE
una menor transparencia de las fuerzas

(Ecus!Tn)
del mercado. Son los argumentos políti-
cos y no los económicos los que Ilevan a
diseñar los programas comerciales y de Cambio

producción. EI resultado final puede Ilegar lggg/g0 lggg/gg porcentual

a mantener una situación similar a la ac- Trigo blando ....................................... 236.74 245.68 - 3.6
tual, pero con un coste más elevado para Trigo duro .......................................... 302.32 330.29 - 8.5
los contribuyentes. Las negociaciones del Centeno ............................................ 215.12 223.38 - 3.7
GATT pueden aportar alguna luz, tratan- Cebada .............................................. 215.12 223.38 - 3.7
do de reducir los apoyos a la agricultura Avena ............................................... 206.52 214.44 - 3.7
y de forma específica los subsidios a la ex- Maíz-sorgo 111• ................................... 235.38 245.09 - 4.0
portación. Maíz-sorgo (21 .................................... 219.05 227.88 - 3.9

Harina de trigo ................................... 358.19 370.70 - 3.4

Isabel de Felipe y Julián Briz 11 de julio a septiembre 1989
%) a partir de octubre 1989
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EI déficit maderero se ha multiplicado
por siete desde 1981

Demencial realidad
de nuestra foresta

En el último Consejo de Ministros de
Agricultura de la Comunidad Europea, pre-
sidido por Carlos Romero, se acordó, por
unanimidad, poner en marcha un plan de
política forestal europea, en torno a siete
reglamentos.

Hacemos votos para que sea una reali-
dad en el plazo más rápido posible, por ser
de urgente necesidad.

En efecto, ni en España ni en el resto
de Europa ha existido un plan de Política
Forestal, ni ideas claras de cuáles deben
ser sus directrices.

En España existen 13 millones de hec-
táreas desarboladas y susceptibles "aun"
de ser repobladas antes de que por la ero-
sión pierdan el suelo vegetal, y 8 millones
de hectáreas con arbolado posible de me-
jorar.

EI crecimiento medio anual es de 0,3
m3 por hectárea y año en España, está
muy por de bajo, incluso, de los de Portugal
12,4 m3 ŝ , Italia 12 m31 y Grecia 12,1 m31.

Recordemos:

1°. Que en la Comunidad Europea só-
lo existen 2,8 millones de hectáreas con
posibilidad de ser repobladas y 2,3 millo-
nes para ser mejoradas, y

2°. Que la Comunidad Europea es
fuertemente deficitaria en productos fo-
restales, cubriendo sus necesidades, me-
diante la importación del 60 por 100,
equivalente a 1 20 millones de metros cú-
bicos que representan un costo de 8.000
millones de Ecus en su negativa balanza
de pagos.

NUESTRA PROBLEMATICA

La prestigiosa revista "Actualidad Fo-
restal" del Banco Bilbao-Vizcaya en su nú-
mero correspondiente al primer semestre
de 1989 publica un artículo titulado "Mer-
cado de la Madera en la primavera de
1989", del que tomamos algunos datos
que los comentamos por considerarlos de
interés.

(") Doctor Ingeniero Agrónomo.

Bernardo de Mesanza Ruiz de Salas^

Consecuencia del crecimiento económi-
co en este último lustro, que repercute en
la construcción de viviendas, al que se
une la demanda de las industrias de pas-
tas y papel, el rollo de madera de primera
calidad, ha experimentado un alza de 600
pta/t y de 300 pta/t el de la madera indus-
trial Isubproducto del pinol.

De mayor incrementos son los precios
de las apeas de Eucaliptus que, desde Ga-
licia y por carretera, abastecen el País
Vasco, Cataluña, Madrid y la Aquitania
francesa.

EI metro cúbico en pie del Pino Insigne,
a la cuarta y sin corteza, está Ilegando a
pagarse por encima de las 8.500 pta.

EVOLUCION DEL COMERCIO
EXTERIOR

Mientras las exportaciones hacia Euro-
pa, en valor, descendieron en un 20,9%,
que en términos absolutos equivale a un
descenso de 8.236 millones de pesetas,
las importaciones aumentaron en 41.1 10
millones de pesetas, lo que supone un cre-
cimiento relativo del 76,2%, con lo que

la tasa de cobertura de este comercio, que
en 1985 se situaba en el 73,1 % bajó has-
ta el 32,8% en 1988, al cuadruplicarse en
déficit.

Debido al espectacular crecimiento de
las importaciones españolas de madera en
bruto, en el pasado año de 1 988 se con
virtieron éstas por primera vez, en el se-
gundo capítulo más importante de la im-
portación agroalimentaria.

Constituye el fiel reflejo de la situación
depauperada, descapitalizada, que en la
actualidad presentan los bosques españo-
les, cada vez más incapaces de producir
la madera suficiente, en calidad y canti-
dad, a un sector industrial de transforma-
ción que proporciona empleos directos
aproximadamente al 13% del censo labo-
ral total. EI siguiente gráfico señala la evo-
lución de este comercio desde el año
1981 .

EI déficit de la producción nacional obli-
ga a importar cada año unos 6 millones
de metros cúbicos de madera de todas las
procedencias y calidades, en general, de
las superiores de frondosas.

Conviene recordar que el déficit sería
aún muchísimo mayor si el consumo de
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Hablando de rentabilidad,
Cooperativa Frutense de Chipiona
descubrió la mejorenergía del ramo.

EI P/an Personalizado de Gas
Propano. Una idea que Repso/ Butano
ha desarrollado para que sus beneficios
florezcan. Para que el sector industrial
disfrute de una energía potente, pero
económica, limpia y eficaz. Capaz de
hacer que las flores de la Cooperativa
Frutense de Chipiona sean las más
rentables del ramo.

Con todas las ventajas del gas
prapano: mayor poder calorífico, más
precisión en la regulación de caudal
y fiabilidad absoluta.

Y con la amplia Red de Servicio de
Repsol Butano a su entera disposición.
Para asesorar/e sobre la instalación más
adecuada y para ocuparse de su
mantenimiento y suministro. Así se
garantiza una energía continua e
inagotable.

Del modo de pago ya hablaremos,
seguro que encontramos la fórmula más
ventajosa para 1/d.

Si 1/d. también quiere ser el mejor de
su ramo, llámenos, y entraremos
en detalles personalmente.

PLAN
PERSONAL IZADO

REPlOL

• BUTANO
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madera en España, alcanzara los niveles
que son habituales en los países desarro-
Ilados. EI consumo per cápita español era
en 1984 idéntico al rumano, es decir, de
los más bajos del mundo, el 0,05.

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

Con el auge general de la construcción,

sición económica de esta industria no ha
mejorado, debido al creciente coste de la
energía, de la materia prima que utiliza, la
madera y el de la mano de obra y los ca-
pitales, al no poder repercutir todas estas
elevaciones de costes en el precio de ven-
ta final.

La situación de los bosques españoles
es lamentable. La estrategia en el campo
de la repoblación forestal, que ha de in-
cluir las correspondientes inversiones de
capital, beneficiaría a la contención de la
erosión y de la contaminación y contribui-
ría a mejorar el nivel de empleo.

Cabe esperar que la puesta en marcha
del Mercado Unico Europeo suponga la
previa armonización legislativa y la unifi-
cación de las desgravaciones fiscales y de
las subvenciones para inversiones fores-
tales.

EI elevado índice de paro debería ofre-
cer el suficiente aliciente político para en1-
prender acciones de restauración forestal,
contribuyendo a la vez a frenar, a medio
plazo, el actual desequilibrio del comercio
exterior.

EVOLUCION DEL COMERCIO EXTERIOR
MADERA. CARBON VEGETALY MANUFACTURAS DE ^IADERA

^[FICIT

las industrias de aserrado mecánico de la
madera y las de segundas transformacio-
nes, han venido incrementado su activi-
dad, especialmente desde el año 1984.

Así, por ejemplo, el consumo total
de madera por parte de la industria de
aserrado mecánico de la madera pasó
de 4.200.000 metros cúbicos en el
año 1984 a 4.575.000 en 1985 y a
6.650.000 en 1988. No obstante, la po-

PRINCIPALES IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS
ESPAÑOLAS, 1985/1988

(Miles de millones de ptas )

CnPlil^l0$ 1`ldS i`.r;i^ 1:181 199N

Pescados. crustáceos y moluscos .. _._ 64 9^1 150 175
Maderas y carbón vepetal ........... ... 54 60 74 95
Semdlas oleagmosas ._........ __._ 86 L3 87 79
Pieles y cueros .. .... . . . .... _ ... ... ... . 56 55 75 75
Res^duos y desperdinos de las mdusnus

al^menuuas .. _... .. _ ............. 35 39 41 69
Calé, té, etc . ........ ................ _.. 64 82 49 47
8ebidas ............................... ... 15 2f 35 43
Ciparros.tabaco. ......._._._... 57 45 43 43
Lsctcos ............. ..........._... . 19 32 ?9 39
htaiz ................. ................... 84 3y 19 34
Algodón ........... .................... 31 2a 38 34
Ouos acertcs . _ . .. . . ... ... ...... . 1 9 : 1 23 24
Ouas óbras textdes .. ...... _........... 18 1 E 20 22
Cacao .. .. . ... . . .. . _ . ... ... _ _ . 20 1 F3 20 21
Animales v^vos ..... .......... .... . 10 23 19 20

Tocal...._ ...... ...... .._.. ._ .. 717 813 911 1.047

ricnte Duecdon Gonw.^l ac Aduanas

LN MILES UET

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1981 1988
400

© ® -4.285

^5.69^^ _
600 -® -1.396 _ - -

-9./67 Q _14.i15 ^

ó00

1.000
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1.400

z---z `'{{^-?6.356
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La noticia en el campo

La seguía y los problemas sanrtarios su-
fridos por las cabañas de vacuno y los ca-
ballos, han sido las notas más destacadas de
las últimas semanas y prácticamente de to-
do el verano, tanto a nivel del sector agra-
rio como casi en relación con una actuali-
dad informativa nacional. Cuestiones en
unos casos que fueron utilizadas como ser-
pientes informativas de verano y que raya-
ron en escándalos, con perjuicio total para
los ganaderos, como el de la sanidad animal
y otras que se emplearon como arma arro-
jadiza contra el gobierno, especialmente por
la sequía.

La actualidad y los problemas han veni-
do por parte de la sanidad animal. EI pasa-
do mes de agosto se detectaba un foco de
peste equrna en la finca Sotogrande, en la
provincia de Cádiz. A partir de ahí, la peste
se fue extendiendo por toda la comunidad
autónoma andaluza con unos resultados
provisionales de casi 700 animales muertos
en los últimos meses.

La peste equina puso de manifiesto, por
un lado, la relativa facilidad yue existe en
Andalucía para los procesos de peste equi-
na. En segundo término, pero quizá el más
importante, para poner en evidencia las di-
ferencias que existen entre la Administración
central y la autonómica a efectos de com-
petencias. Es una vieja guerra esta de An-
dalucía que se inició prácticamente desde las
primeras elecciones cuando los responsables
andaluces acometieron el proceso de refor-
ma agraria con las posiciones en contra del
Ministerio dc Agricultura. Desde entonces,
las relaciones no se puede decir que hayan
sido las mejores.

Junto a las muertes por peste equina, con
todo lo que ello podía y puede suponer pa-
ra la futura organización de los Juegos Olím-
picos e q Barcelona en 1992, agosto ha sido
igualmente escenario de una serie de denun-
cias sobre la sanidad animal y el supuesto
destino de animales en mal estado para el
consumo humano. El primer eslabón de es-
te escándalo se produjo en Segovia, donde
se acusaba de haberse destinado a la alimen-
tación humana vacas con perineumonía y
otras tuberculosas. A la denuncia de esta Co-
munidad se sumó Extremadura y posterior-
mente Cantabria en una guerra de denun-
cias donde dominaron los intereses políticos
sobre los técnicos.

Los principales perjudicados con este pro-
ceso fueron en definitiva los ganaderos an-
te la posible retracción en la demanda de
carne.

Junto a la sanidad, la sequía ha ocupado
también un lugar destacado en la actualidad
agraria. Los principales problemas aireados
en los medios de comunicación se produje-

ron e Andalucía, en las vegas del río Gua-
dalquivir ante la necesidad de cortar los su-
ministros para los regadros de arroz y algo-
dón, con unas pérdidas evaluadas en unos
30.000 millones de pesetas. Las superficies
de estos cultivos ya se habían reducido, en
previsión de falta de agua, en la primavera
pasada. En agosto, se temía por el último
riego antes de la recoleccidn. Se cortó el agua
para una serie de hectáreas pero posterior-
mente se volvió a abrir el grifo ante las llu-
vias caidas en la primera semana de septiem-
bre. La sequía se ha evaluadó, según estima-
ciones iniciales de la Asociación Agraria-
Jóvenes Agricultores en unos 110.000 millo-
nes de pesetas, aunque las pérdidas para los
agricultores se estiman en unos 260.000 mi-
Ilones. Habría que dejar claro, entre otras

DE
MES

A
MES

cosas y hablando de la sequía, que los da-
ños más graves por la falta de agua no se
han producido en las zonas de regadío en el
sur o en Andalucía. Hay gravísimas pérdi-
das en los cerealistas de secano en todo el
centro y, si no hay época de lluvias, lo van
a pasar mal también producciones del Due-
ro como la remolacha. Al igual que Galicia
y la Cornisa.

En el campo ganadero, la nota destacada
es la permanente guerra de las producciones
de leche de Cantabria contra la política de
precios de las industrias y especialmente de
Ram y Nestlé. No hay compromisos sobre
precios y las industrias mantuvieron el blo-
queo de los ganaderos para cambiar las en-
tregas de una firma a otra. Es una batalla
abierta que, al cierre de este número, había

supuesto ya el bloqueo a Nestlé cuyos res-
ponsables decidieron suspender el proceso de
fabricación. Se grata de una guerra donde
la Administración autonómica se pasó en sus
reivindicaciones en defensa de los ganade-
ros, para luego no ayudar al sector mientras
la Administración central se ha lavado las
manos.

Desde una perspectiva sindical, nota des-
tacada fue el congreso constituyente del mes
de julio, por el que se daba paso a una nue-
va organización agraria, Asociación Agraria-
Jóvenes Agricultores que nacía de la fusión
de CNAG, Jóvenes y UFADE.

Por otra parte, al fin hubo sentencia del
Tribunal Constitucional sobre las Cámaras
Agrarias. Café para todos. Un artículo in-

constitucional y, en otros, ciertas matizacio-
nes. Pero, se deja claro que la afiliacibn no
es obligatoria, lo que puede suponer su sen-
tencia de muerte.

Cajas Rurales de 24 provincias dieron el
paso ante el Banco de España. Ya se ha pre-
sentado la solicitud para crear una nueva en-,
tidad que se llamaría Banco Cooperativo Es-
pañol y que tiene como socio el DGB
alemán.

En cuanto a las campañas se refiere, mal
los cereales donde se sigue pagando la do-
ble tasa de corresponsabilidad. Bien las pro-
ducciones ganaderas en los meses de vera-
no con buenos precios, menos la leche de va-
ca en algunas zonas. Precios hundidos para
los cereales y buenos para el girasol ante la
reducción de cosecha de este año.

EI otoño ha entrado en un clima de ma-
lestar en el campo no sólo por la sequía y
los precios, sino porque a medida que pa-
san los años, se van dejando sentir los efec-
tos negativos del ingreso en la Comunidad
para algunos sectores.

Un verano seco, sin olvidar las inundacio-
nes de Valencia, Murcia y Almería. Es que
el clima español es una auténtica locura.
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Los últimos meses han sido escenario del inicio de algunas de las campañas más importantes con
regulación comunitaria que afectan al sector agrario español. Cereales, vino y girasol han sido los

cultivos principales protagonistas de este proceso, con unos resultados totalmente opuestos en
cuanto a cotizaciones en el mercado. El común denominador de las mismas es el recorte en /os

rendimientos y en las producciones, lo que ha supuesto un duro golpe para /as economías de los
agricultores de las provincias del centro en especial.

A continuación analizamos brevemente el inicio de estas tres campañas.

CEREALES

Los hermanos pobres
Los cerealistas españoles se

han convertido esta campaña en
los hermanos pobres de las pro-
ducciones agrícolas, según se
desprende de los resultados ob-
tenidos e materia de rendimien-
tos, así como por los precios a
la baja percibidos por los agri-
cultores. Frente a la buena co-
secha de hace un año, aunque in-
ferior a las cifras oficiales, esta
campaña, la sequía ha sido pro-
tagonista en los bajos rendimien-
tos así como en la calidad de una
buena parte de los granos. En es-
tas circunstancias, los cultivado-
res han optado en muchos casos
por jugar en el mercado renun-
ciando a Ilevar su materia prima
a la intervención.

Durante las semanas últimas
al inicio de campaña, la falta de
lluvias especialmente en las zo-
nas del centro, supusieron un
fuerte recorte en las previsiones
oficiales de cosecha. Actualmen-
[e, en medios del sector agrario,
operadores y organizaciones
agrarias, se barajan unas cifras
en torno a los 5 millones de to-
neladas en trrgo y unos 8,5 mi-
Ilones de toneladas en cebada
frente a los 6 millones y a los
más de 1 I millones de toneladas
que se registraron respectiva-
mente el año anterior. La sequía
ha supuesto igualmente el que
una parte de la cosecha haya te-
nido un peso específico muy ba-
jo, lo que impedía su interga en
intervención, a la vez que obli-
gaban a vender el producto en el
mercado a precios muy bajos.

En los primeros meses de

campaña, desde que el pasado
primero de agosto se abriera la
intervención, las entregas han si-
do muy escasas hasta la prime-
ra quincena de septiembre, no
llegando a las 100.000 toneladas
frente a las grandes partidas por
encima del medio millón de to-
neladas que se entregaron a fi-
nales de la campaña an[erior,
ante la existencia de fuertes ex-
cedentes en el sector.

A la baja cosecha en relación
con la media de los últimos años
y, sobre todo, con la de 1988, se
han sumado las malas condicio-
nes del mercado. La campaña
anterior se cerró con problemas
de precios ante unas exportacio-
nes insuficientes para las necesi-
dades del mercado. Esta razón
provocó las ofertas masivas al
SENPA en los meses de abril y
mayo y prácticamente han hipo-
tecado también los primeros me-
ses de la nueva campaña.

Ante estas circunstancias, la
CE dio luz verde para la expor-

tación de cebada española des-
de el pasado mes de junio. Las
ventas físicas con restituciones
concretas de la Comunidad han
llegado, sin embargo, a partir de
agosto y de una forma excesiva-
mente escalonada, como para
que levantasen los precios en el
mercado interior. España tiene
un techo autorizado de hasta un
millón de toneladas para expor-
tar. Las salidas reales apenas si
han superado las 200.000 tone-
ladas.

Ante los problemas de exce-
dentes en el mercado interior, los
precios a la baja han sido la no-
ta más destacada en este perío-
do de los primeros meses de
campaña. La cebada ha estado
un tiempo en torno a las 20 pe-
setas y la de baja calidad man-
tiene en este momento cotizacio-
nes aun inferiores. Se ha produ-
cido una ligera recuperación
que, según los expertos de este
sector, debería haber sido ya
mucho mayor ante la existencia

de una cosecha corta. Una bue-
na parte de las cosechas de ce-
bada se han vendido por muy
por debajo de ese precio de com-
pra a pagar a 115 días de 23,97
pesetas. En el caso del trigo,
frente a un precio de compra de
25,23 pesetas, los agricultores
vendieron también a gran dife-
rencia a unas cifras entre las 23
y las 24 pesetas.

Los cerealistas no han tenido
su año, a pesar de lo cual la CE
les ha seguido cobrando en es-
tos primeros meses de campaña
la sobretasa de corresponsabili-
dad que, junto con la tasa nor-
mal, supone un descuento de
1,61 pesetas por kilo. Los pro-
ductores no se explican cómo es
posible que, con producciones a
la baja en casi toda la Comuni-
dad, cuando se da prácticamen-
te por hecho que no se van a su-
perar los 160 millones marcados
como techo máximo, se siga co-
brando una sobretasa de 0,805
pesetas que luego deberán devol-
verse a los agricultores que no
estuvieran considerados como
pequeños productores. Los ce-
realistas españoles tampoco se
explican por qué Espatia debe
pagar tasas por exceso de pro-
ducción, aunque no se Ilegue a
los 160 millones, cuando los ren-
dimientos medios por hectárea
son la mitad de los obtenidos en
otros estados miembros de la
Comunidad.

En contra de lo que se pudie-
ra pensar, los cerealistas y no los
regadíos han sido los principa-
les perjudicados de la seqi^ra.
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Poca pipa
y buenos precios

Con unas previsiones de cose-
cha a la baja y unos precios en
torno a los niveles de interven-
ción en las provincias del sur, el
pasado 1 de agosto se inició la
campaña de girasol. Frente a lo
sucedido en campañas anterio-
res, este año se confía en un
mantenimiento de las cotizacio-
nes. Los industriales tuvieron en
1988 un buen año de exportacio-
nes, aunque en el mercado inte-
rior ha existido una fuerte pug-
na por ganar cuotas de ventas
ante el aumento del consumo
con cotizaciones a la baja.

La Comunidad tiene fijado
para la producción de girasol en
España un techo de 1,41 millo-
nes de toneladas. Esta cantidad,
que parecía muy alejada de las
posibilidades productivas hace
algunos años, en este momento
se halla prácticamente al alcan-
ce de la mano. La campaña an-
terior, con unas condiciones cli-
matológicas favorables, la cose-
cha se situó en torno a 1,2 mi-
llones de toneladas equivalentes
a unas 500.000 toneladas de
aceite. Este año, aunque se han
mantenido las mismas superfi-
cies, los rendimientos están sien-
do muy inferiores, sobre todo en
las zonas del centro, lo que ha-
ce prever una producción en tor-
no al millón de toneladas.

El precio de intervención pa-
ra la pipa de girasol, con una hu-
medad del 9 por 100, el 2 por 100
de impurezas y el 44 por 100 de
materia grasa comenzó el prime-
ro de agosto con 65,98 pesetas.
Sin embargo, como se sabe, és-
to es solamente un espejismo
que figura en las cifras oficiales.
EI precio que perciben en reali-
dad los agricultores que acudan
a la intervención es de 61,97 pe-

setas para un producto de cali-
dad tipo y a cobrar en un plazo
entre los 90 y los 120 días.

Hace un año, con una produc-
ción elevada, los industriales ini-
ciaron sus compras en las pro-
vincias del sur con una tenden-
cia a la baja, lo que obligó a que
el SENPA tomase medida de di-
ferente tipo. Esta campaña, los
industriales salieron a comprar
en Andalucía con precios para
un producto tipo por encima de
las 63 pesetas, cotizaciones que
se esperaba se mantuvieran o in-
cluso subieran en las zonas del
centro.

Los industriales, aunque con
algunas dificultades por su com-
petencia en el mercado interior,
tuvieron la posibilidad de expor-

tar durante el último año
150.000 toneladas de aceite de
girasol con restituciones comu-
nitarias. A esta situación se su-
ma el hecho de que, ante los pre-
cios al alza del aceite de oliva,
se haya registrado un consumo
en el mercado interior de girasol
al menos en unas 40.000 tonela-
das anuales.

Esta posición firme de los pre-
cios hizo que, por primera vez
esta campaña, los industriales
agrupados en AFOEX junto con
Merco suscribieran un acuerdo
de compras con la organización
ASAJA. EI compromiso supo-
ne la fijación de un precio míni-
mo igual al de compra por el or-
ganismo de intervención que se
eleva a 61,97 pesetas. Los indus-

triales se comprometen a pagar
la pipa a los 15 días de la recep-
ción. Por compensaciones de
transporte, limpieza, etc..., pa-
ra un producto de calidad [ipo,
el precio mínimo a percibir por
los agricultores es de 58 pesetas.

Los agricultores se han mos-
trado de acuerdo con suscribir
compromisos en esta dirección.
Pero se quiere ir más lejos. No
es suficiente un compromiso so-
bre precios. Se busca que indus-
triales y cultivadores marquen
mucho más allá las condiciones
del cultivo con planes para me-
jora de la calidad de la semilla
y aumento de rendimientos, eli-
minación de intermediarios, cen-
tros comarcales de entrega y la-
boratorios interprofesionales.
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Otro año a la baja
Los viticultores españoles

tampoco se van a recuperar este
año de las fuertes pérdidas regis-
tradas la campaña anterior con-
secuencia de los efectos del mil-
diu. Frente a unas cosechas me-
dias que se sitúan entre los 35 y
los 36 millones de hectolitros, las
previsiones apuntan solamente
hacia un máximo de 30 millones
de hectolitros, que para ASAJA
de Ciudad Real se puede quedar
en unos 28 millones.

La sequía ha sido el elemento
fundamerital para que este año
se haya producido un nuevo re-
corte en el mercado vitivinícola
que hace un año provocó impor-
tantes subidas de precios y, en
consecuencia, un recorte en la
demanda interior.

La campaña que se inició el
pasado primero de septiembre se
abre con escasos interrogantes.
Con una cifra en torno a los 30
millones de hectolitros, es previ-
sible que la Comisión imponga
una destilación obligatoria de
entre 3,5 y 4,5 millones de hec-
tolitros. Ante esta posibilidad, es
interesante que los productores

utilicen al máximo las posibili-
dades que ofrece la entrega pre-
ventiva con el fin de lograr los
mejores precios.

Según los datos manejados
por el sector, la cosecha del úl-
timo año ascendió a 22,6 millo-
nes de hectoli[ros, de los que
10,7 estaban amparados en de-
nominaciones de origen, mien-
tras 11,7 millones de hectolitros
estaban calificados como vinos
de mesa. Los stocks al inicio de
campaña ascendían a 27 millo-
nes de hectolitros, de los que
15,3 correspondían a denomina-
ciones de origen y 11,3 a vinos
de mesa. El consumo total de vi-
no en ese año se situaba en 18,5
millones de hectolitros.

Este descenso en las produc-
ciones ha supuesto en los últimos
meses una fuerte subida de to-
dos los vinos de mesa.

En los próximos meses, la CE
hará públicas sus estimaciones
de cosecha y determinará las
cantidades a retirar del mercado.
Por el momento, los precios en
origen están al alza tanto para la
uva como para los vinos.

Rendir
cuentas

El próximo 29 de octubre cul-
minará el proceso para la eleo-
ción de un nuevo Parlamento.
las Cortes, se han puesto a hacer
las cortes, se han puesto a hacer
recuenta sobre sus actuacíones
en defensa de.uno u otro sector.
Lós nuevos preparan sus progra-
mas. Es hora de promesas para
unos y de recuento para otros,
aunqtze por desgracia, si nos ate-
nemos ál sector agrario, los
hombres que teóricamente han
prestado atención a este sector es
probable que en muchos easos se
presenten con las tarjetas casi
vacías.

Hay parlamentarios que han
hecho de las preguntas puntua-
les ante las desgracias esporádi-
cas que sufre el campo, su ins-
trumento de trabajo en el cam-
po. Hay otros, los más, que se
han limitado a acudir a las vo-
taciones de partidos. No hay
programas sustentados en trába-
jos serios, Y, en momentos co-
mo éste, es probable que mychos

^ de esos parlamentarios sientan
rubor, lo cual sería un buen sfn-
toma porque, lo más natural, es
que ya casi nadie se ruborice por
las promesas incumplidas como
si eso entrase en el contexto de
la jerga política.

Ante momentos como éste, lo
más lógico sería que los políti-
cos o aspirántes se presenten con
sus programas y sus realizacio-
nes y que no acudan a los topi-
cazos de tos siniestros o los apo-
yós de tas pestes vacunas o equi-
nas. Lo más natural debería ser
^que ^los políticos no intentasen
ahoi•a apoyarse en los sindicatos
agrarios^o se pusíeran al frente
de las^movilizaciones que se or-
ganicen, Lospolíticos deben dar
la cara solos y rendir cuentas.

Los ganaderos cántabros han
dado la batalla durante los últi-
mos meses en esta comunidad
autónoma en defensa de unos
mejores precios para la leche,
frente a las 37 pesetas fijadas pa-
ra el verano y las 42 pesetas pa-
ra el invierno. Esta guerra con-
tó en un principio con todos los
apoyos, incluidos del propio go-
bierno regional cuyo presidente,
señor Hormaechea, llegó a decir
que la leche debería valer no me-
nos de 50 pesetas.

Los ganaderos se animaron
con estos apoyos verbales. Sin
embargo, pasados algunos me-
ses de pelea en la calle y las ca-
rreteras, cuando los ganaderos
deciden seguir hasta el final en
sus reivindicaciones, resulta cu-
rioso cómo los políticos escon-
dieron la mano y dejaron tirados
a los sindicalistas.

Es una medida apreciable el
que un gobierno diga que apo-
ya a un colectivo. Pero, es una
irresponsbilidad manejar deter-
minados precios posibles y lue-
go no hacer nada para que se lle-
gue a un acuerdo entre las par-
tes, Gmitándose a señalar que los
ganaderos serían responsables de
todo cuanto sucediera en el sec-
tor... O se apoya o uno se calla.
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A leches por la leche
Miles de ganaderos cántabros

han sido protagonistas durante
los últimos meses de una de las
mayores protestas Ilevadas a ca-
bo en el país por el precio de la
leche, similares a las que se pro-
dujeron en los años setenta. Los
precios bajos fueron el detonan-
te de unas movilizaciones en es-
ta comunidad autónoma, todo
ello aliñado por las posiciones
duras de unas empresas a enta-
blar negociaciones y al pacto
suscrito entre las firmas para evi-
tar fugas de ganaderos de unas
a otras empresas, lo que haría
subir los precios en el mercado.

La protesta de los ganaderos
de Cantabria, que se inició la
primavera pasada, siguió duran-
te el mes de agosto y en septiem-
bre, con unas posiciones cada
vez más radicalizadas en busca
de una respuesta a su problema:
bloqueo a la libertad para cam-
biar de empresa y bajos precios.

El conflicto de la leche se ha
desarrollado solamente en Can-
tabria, situación que tiene sus ra-
zones puntuales.

La leche en España, aunque
actualmente se ha producido un
recorte por la política de cuotas
y jubilaciones anticipadas, tiene
su período de excedentes en los
meses de verano y de déficit en
invierno. Los problemas de ex-
cedentes y, en consecuencia de
precios, se centran en las zonas
más ganaderas como son la cor-
nisa y Galicia. Sin embargo, a
pesar de existir una producción
superior en esas provincias, los
problemas solamente se han cen-
trado en Cantabria por varias
razones. En primer lugar, por-
que en Galicia funciona un
acuerdo homologado entre va-
rios grupos de industrias y los
ganaderos, con satisfacción pa-
ra los productores. Este año se
intenta Ilegar a un convenio que
afecte a toda la comunidad.

Funciona una comisión mixta de
seguimiento donde se imponen
sanciones lo mismo a ganaderos
que a industriales, cuando no
cumplan sus compromisos de
contrato. En Asturias funciona
una importante Central Leche-
ra con más de 120.000 ganade-
ros, al igual que ocurre con las
cooperativas del País Vasco y
Navarra.

En Cantabria, no hay coope-
rativas de ganaderos ni acuerdos
con las industrias, razón por la
cual no existen mecanismos pa-
ra forzar mejores precios.

En la última campaña, los in-
dustriales se enzarzaron en una
guerra de rutas para hacerse con
el suministro de leche durante la
primavera. Los precios fijados
en Madrid de 33,60 y 38,90 pe-
setas fueron superados amplia-
mente por las cotizaciones rea-
les del mercado, llegando a su-
perar las 50 pesetas.

Con estos antecedentes de
1988, los ganaderos encararon la
nueva campaña de primavera-
verano con la preocupación en
el cuerpo. Agricultura respondió

tarde a las peticiones del sector
para negociar nuevos precios. AI
final, ya metidos en el mes de
mayo, se produjo un laudo o ar-
bitraje del Ministerio de Agricul-
tura por el que se fijaba un pre-
cio de 37 pesetas para la campa-
ña de verano y de 42 pesetas pa-
ra la de invierno. En el mismo
acto se indicaba que cada comu-
nidad autónoma debería nego-
ciar precios ajustados a cada
mercado.

Nada de eso se hizo, las indus-
trias se limitaron a pagar los pre-
cios mínimos allí donde los ga-
naderos no disponían de instru-
mentos para defender sus inte-
reses como era el caso de Can-
tabria.

Las reivindicaciones sobre
precios se han repetido a lo
largo de los últimos meses. A
pesar de las protestas, moviliza-
ciones, cortes de carreteras, blo-
queo al suministro de leche a fir-
mas que se consideraron las más
significativas en el conflicto, co-
mo Ram y Nestlé, que hubo de
cerrar su producción, no llega-
ron las negociaciones hasta el

cierre de este número. Los gana-
deros, más dé 3.000 productores
de leche, decidieron por escasa
mayoría de 57 votos, tras un re-
feréndum secreto, bloquear las
entregas hasta no tener una sa-
lida negociada.

Cantabria se ha convertido
durante los últimos meses en la
bandera de las reivindicaciones
de los productores de leche. Ha-
bía una reivindicación en mate-
ria de precios. Pero, más impor-
tante si cabe, era su pos[ura en
defensa de una libertad para po-
der hacer las entregas de leche
allí donde el ganadero conside-
rase más oportuno, respetando
siempre los contratos suscritos.
Las industrias, según denuncia-
ron los ganaderos por activa y
por pasiva denunciaron el pac-
to empresarial para no aceptar
entre sus proveedores de leche a
quienes hubieran abandonado
"sin permiso" unas entregas.
Hace un año, los precios subie-
ron, entre otras razones, porque
los industriales se pelearon por
hacerse con los mayores y mejo-
res contratos. No les debió ir de-
masiado bien. Un año más tar-
de no ha existido guerra de ru-
tas. Nadie se ha peleado por la
leche. Todos se han limitado a
bloquear el movimiento de gana-
deros. Caso de que una empre-
sa tuviera problemas de abaste-
cimiento en un determinado mo-
mento, en lugar de robar gana-
deros a otra firma, debía solici-
tar leche al banco para este fin
constituido entre el sector indus-
trial donde obtendría las canti-
dades necesarias al precio míni-
mo de compra.

La salida al conflicto de Can-
tabria se halla en un proceso de
negociación al que, por el mo-
mento y hasta el cierre de este
número, se habían negado las in-
dustrias alegando situaciones de
violencia en el campo.
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E1 perro flaco
de la sanidad animal

La sanidad anrma! ha sido
protagonista desgraciado de la
actualidad agraria y, en muchos
casos, general del país durante
los últimos dos meses. Agosto se
abrió con las primeras muertes
en Andalucía de caballos afecta-
dos por la peste equina. Sema-
nas más tarde, los ganaderos y
las Administraciones volvían a
estar en la picota ante las denun-
cias sobre el destino a consumo
humano de animales con tuber-
culosis y perineumonía. Entra-
ron en juego políticos de varias
comunidades autónomas y a los
ciudadanos se les metió el mie-
do en el cuerpo al dar la impre-
sión de que nos encontramos an-
te una sanidad animal y, sobre
todo, unos controles a la hora de
hacer un seguimiento a las cana-
les enfermas, de dudosa eficacia.
Al final, perdieron los gana-
deros.

LA PESTE EQUINA

Al cierre de este número se
acercaban ya a 700 el número de

caballos muertos o sacrificados
en las provincias andaluzas, con-
secuencia del brote de peste equi-
na detectado el 3] de julio en la
finca Sotogrande, en la provin-
cia de Cádiz. Por la cercanía con
el norte de Africa y problemas
de cierto descontrol sanitario, la
detección de un foco de peste
equina no coge ya a casi nadie
por sorpresa. Lo chocante en es-
te caso es que el foco de Soto-
grande ha tenido lugar a los cua-
tro meses, 7 de abril, de que se
dijera erradicado el foco ante-
rior y que provocó la muerte de
165 caballos.

La peste equina ha sido moti-
vo de preocupación para las
autoridades sanitarias, por las
consecuencias que ello podría te-
ner para la celebración de las
pruebas hípicas en la olimpiada
de Barcelona en 1992. Por este
motivo se consideraba que se
iban a tomar todo tipo de medi-
das. El foco de Sotogrande vi-
no a poner dudas sobre dos pun-
tos: si la enfermedad estaba o no
controlada el pasado 7 de abril

y sobre los sistemas de control
de la sanidad animal.

Con un censo de más de
80.000 caballos, Andalucía ha si-
do el centro de las preocupacio-
nes de la Administración. El
nuevo foco ha puesto de mani-
fiesto la existencia de profundas
discrepancias entre la Adminis-
tración central y la autonómica,
tal como ha sucedido en otras
cuestiones de interés durante los
últimos meses, como las Cof'ra-
días de Pescadores y antaño con
la aplicación de la Ley de Refor-
ma Agraria.

Como en ocasiones anterio-
res, no se han despejado toda-
vía los motivos de la enfermedad
detectada en Sotogrande. Lo su-
cedido no debe causar sorpresa
cuando todavía no se ha llega-
do a los orígenes de la peste in-
troducida por las cebras que ve-
nían de Sudáfrica al safari Park
de Madrid.

En un primer momento, las
autoridades de la Junta denun-
ciaron la falta de vacunas sufi-
cientes para toda la cabaña. Las
autoridades autonómicas sola-
mente disponían de una parte de
dosis insuficiente para el total de
la ganadería. Solicitado el envío
de más de 26.000 unidades, al
fin los ganaderos pudieron tener
su vacuna, mientras algunos lis-
tos se aprovecharon de la oca-
sión de nerviosismo en el sector
para hacer la reventa.

EI foco de peste equina en Cá-
diz fue el detonante para que
surgieran también voces intere-
sadas para que las pruebas hípi-
cas no se celebrasen en nuestro
país. España ha recibido un nue-
vo plazo para erradicar la pes-
te, aunque parece evidente que,
tras este nuevo foco, nada pue-
de ser como antes. Cataluña de-

cidió por su cuenta cen^ar sus
fronteras al resto de los anima-
Ies de España, actitud que anun-
ciaron también otras comunida-

des autónomas. AI ciene de es-
te número, seguía el goteo de

animales muertos por la peste
equina. En el fondo de las preo-
cupaciones generales del pueblo
está el que se vea mermada la ca-

baña equina en esta zona aficio-
nada a las romerías en caballo.

A nivel de Estado, la preocupa-
ción se centraba en los .Iuegos
Olímpicos de Barcelona-92.

Esta declaración de peste, ha
puesto también de manifiesto el
grado de dcscoordinación que
existe en la Administración agra-
ria.

LO DE LAS ^'ACAS

A falta de porcino con proble-
mas por los bajos precios, el es-
cándalo vino esta vez por medio
de los productores de carne de
vacuno. Desde algún sector po-
siblemente interesado, el pasado
mes de julio se abrió el tarro de
los problemas en la cabaña de
vacuno, con unos resultados to-
davía imposibles de predecir en
cuanto podrían afectar al consu-
mo interior e incluso a las expor-
taciones.

EI primer acto de esta guerra
de incongrueucias se produjo en
la Comunidad de Castilla-I_eón,
con presidencia en manos del PP
y con una persona candidato a
L.a Moncloa por parte de esta
coalición. Hubo denuncias en el
sentido de que se habían desti-
nado miles de vacas para consu-
mo humano aunque tenían tu-
berculosis. Las denuncias fueron
más allá al denunciarse también
que animales con perinemnonía
que debían haberse sacrificado

AGRICULTURA 755



^^ pOr ^^ La noticia en el campo
J

^ . .. . -

y destruido en la localidad sego-
viana de Navas de San Antonio,
fueron también a los mataderos
para el consumo humano.

La Comunidad Castellano-
Leonesa y el Ministerio de Agri-
cultura se enzarzaron en una pe-
lea de competencias. Al parecer,
hace ya unos cuatro años, se de-
tecó un foco de perineumonía en
esa localidad y se produjo un
pacto de silencio para no dar pu-
blicidad al mismo. Lo que suce-
dió es que luego Madrid no res-
tituyó los millones de subvencio-
nes que supuso a esa Comunidad
el sacrificio de tales animales.

Metidos en la pelea política,
un diputado de derechas extre-
meño, Isidoro Hernández Sito,
que no se caracterizó durante los
últimos años por su defensa del
sector agrario, venía a decir a los
medios de comunicación que lo
de Castilla y León no era nada
comparado con los miles de va-
cas, habló de 35.000 animales,
con tuberculosis sacrificados en
Extremadura, con una presiden-
cia en manos socialistas.

En este huir de la quema, el
presidente de Cantabria, señor
Hormaechea, no se quiso quedar
atrás y, antes de que alguien lo
pudiera denuncias se aprestó a
señalar que, en un establo cán-
tabro, había sido detectado un
foco de perineumonía.

Fue el espectáculo político sa-
nitario del verano. Los consumi-
dores, obviamente, tuvieron una
fuerte sensación de inseguridad
en relación con la carne que se
consume en el país, mientras
Agricultura mantenía un discre-

to silencio argumentando que las
competencias en sanidad animal
corresponden a las comunidades
autónomas.

Las organizaciones ganaderas
se aprestaron a señalar que la
carne consumida en España es
de buena calidad. Los industria-
les de Asocarne y de la FIAB in-
sistieron en que todo se ha tra-
tado de un montaje político,
aunque nadie duda que en Espa-
ña es preciso avanzar todavía
mucho en materia de sanidad
animal para acabar con la actual
situación de inseguridad en que
vive el ciudadano. Se han dado
importantes avances en los últi-
mos años en materia de sanidad
animal y ahí está el caso de la
peste porcina africana. Bastó
fundamentalmente con que fun-
cionasen ayudas suficientes y
que al ganadero no le costase un
duro declarar la enfermedad y
cobrar igual que a precios de
mercado, para que el porcino in-
tensivo se vea prácticamente li-
bre de peste. Es probable, tanto
en España como en cualquier
otro país, que en un determina-
do momento se produzca un
problema sanitario. Es normal.
Lo anormal es que no se cum-
pla en todo momento la norma-
tiva sobre este tipo de enferme-
dades respecto al destino de esas
carnes, eliminando todo resqui-
cio de picaresca.

Pasado el verano, la época de
menos noticias en el panorama
nacional, la normalidad ha vuel-
to también a la sanidad animal,
aunque subsistan los mismos
problemas que en el pasado.

Los datos
del plan
de mataderos

A1 hilo de los problemas sur-
gidos este verano con la sanidad
animal y las denuncias por el su-
puesto destino de algunas parti-
das de carnes para el consumo
humano cuando se deberían ha-
ber destruido, ha sido razón su-
ficiente para el Ministerio de
Agricultura para dar a conocer
los datos sobre el cumplimiento
del Plan General Indicativo pa-
ra la modernización de los ma-
taderos públicos.

No había dudas en ningím
medio agrario y de la propia Ad-
ministración de que la estructu-
ra de los mataderos de la red pú-
blica en España adolecía de la
mínima estructura empresarial
y, sobre todo, de unas adecua-
das condiciones higiénico-
sanitarias que dieran seguridad
a los propios consumidores. A la
vista de esta circunstancia, en
1984 se puso en marcha el Plan
Indicativo de Mataderos cuya
ejecución ha supuesto unas in-
versiones totales de 13.200 millo-
nes de pesetas y una subvención
del Ministerio de Agricultura de
2.600 millones de pesetas.

Las actuaciones Ilevadas a ca-
bo de acuerdo con este Plan han
supuesto la modernización o
nueva construcción de 171 ma-
taderos distribuidos por todo el
territorio nacional. Paralela-
mente a este proceso, se ha pro-
cedido al cierre de 51 I instalacio-
nes obsoletas y está previsto que
en los próximos meses se clau-
suren otros 584 al estar en fun-
cionamiento nuevas plantas ade-
cuadas a las exigencias de la CE.

La aplicación del Plan Gene-
ral de Mataderos ha supuesto la
reducción de la capacidad de sa-
crificio en un 40 por 100. sin em-
bargo, se considera yue con esa
cantidad, poco más de un millón
de toneladas, se puede atender
perfectamente la demanda inte-
rior. Los mataderos públicos [ie-
nen una cuota en el sacrificio de
animales en España del 25 por
100. Con el Plan de Mataderos
,e ha pretendido cubrir las nece-
sidades de cada comarca.

L.os cuadros siguientes reco-
gen esquemáticamente la aplica-
ción del plan y sus resultados.
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EXITO
EN CUALQUIER

TERRENO
cebada de invierno de 6 carreras

Particularmente rentable y fácil de
cultivar; BARBARROSA es una cebada
que une resistencia y productividad con una
buena rusticidad en todas condiciones.

Gran precocidad.
Buena tolerancia a las enfermedades

(resistente al enanismo amarillo).
Sus cualidades hacen de

BARBARROSA una variedad segura y
reconocida. Los excelentes resultados, ya
conseguidos, la confirman como una
variedad testigo en los ensayos oficiales
españoles.

^: :^

^^^^%AGRUSA
Avda. de Balaguer, 5- 25230 MOLLERUSA Lérida

Telf. (9731 600458. FAX (9731602502

BARBARROSA. La cebada de toda confianza.



Datos técnicos

A.nchura de trabalo en metros
Numero de relas/Distancia
de hileras en mm

Anchura de transporte en metros
Ancho de via
Capacidad de la tolva en I
Medida de los neumaticos
Peso vacio

Ancho de traba^o
Cantidad de re^as /D^stanc^a
Espaaado de las re(as del
arado
Ancho de transporte
Capacidad de la tolva
Peso de vacio
(aproximadamente)

_____--__
- ,•^ ,. ^

LZ 301 LZ 401 LZ 451

3 4 45
20/150 24/167 29/155
24/125 29/138 32/141
29/103 32/125
32/ 94
2 95 2.95 2 95
1 50 0170 1 50 0 1 70 1.50 0 1 70
500l950 700/950 700/950
700x 12 700x 12 7.00x 12
400-450 450-500 500-525

LZ 302 LZ 402

3,- m 4,- m
24/125 32/125

125 mrn (5") 125 mm (5")
Limitado por la rastra
600/ 95 0 700/ 950

400 Kg 450 Kg

Todas las sembradoras van equipadas con un equipo de
seguimiento de vias automático, marcadores automaticos
de disco, tolva de poliester, cubierta de PVC de la tolva, y
muelles para las relas de arado de alto rendimiento.

^^^^^^^^^^^/^^^^^^,

Sembrar con inteligencia es

hacerlo con una sembradora

neumática de Vicon, fáciles

de calibrar, exactas y adecua-

das para todas las semillas

comunmente usadas, Cy mu-

chas no tan comunes^. Ade-

más ahora con su facilidad de

acoplamiento a una rastra

móvil sembrar en combina-

ción, es sembrar con inteli-

gencia.

Acércate a tu Concesionario

más cercano y sorpréndete

de las ventajas de sembrar

con Vicon.

Por favor, envíenme más información sobre:

SEMBRADORAS q SEMBRADORAS CON RASTRA q

Nombre

Dirección

Localidad C.p,

Provincia Tfno.
AGRICULTOR q ESTUDIANTE q CONTRATISTA q

comercial uicon, s.a.
Avda. de Cuba, 87
34003 PALENCIA (EspafSa)
Tfno. (988) 72 78 50 - FA7( (988) 72 77 16
Servlclo Post-venta, 24 h. - 72 76 62



^O ^r ^O La noticia en el campo

J ^ ' •- . -

Más de
110.000 millones
de pesetas de
perdidas

A más de 110.000 millones de
pesetas ascendieron las pérdidas
sufridas por el sector agrario a
consecuencia de la sequía de los
últimos meses, según los datos
elaborados por la Asociación
Agraria Jóvenes Agricultores. A
esta cantidad se suman otros
26.000 millones de pérdidas oca-
sionadas por las riadas en las zo-
nas de Levante. Si a estas canti-
dades se suman también los efec-
tos de los bajos precios en los
principales mercados como los
cereales, el descenso real de los
ingresos en la agricultura no ba-
ja de los 250.000 millones de pe-
setas.

Los malos resultados de las
producciones agrícolas van a
afectar gravemente a las ventas
del sector que se considera van
a bajar este año un 9,7 por 100.
Si se compara con los resultados
de 1988, la caída sería del 19 por
100, según los datos de ASAJA,
que ha sido hasta la fecha la úni-
ca organización que ha propor-
cionado cifras según los infor-
mes de cada provincia.

La sequía es cosa de todos

Durante los meses de verano,
la noticia protagonista de la ac-
tualidad agraria fue la falta de
agua en los regadíos del Guadal-
quivir y las restricciones toma-
das por la Confederación Hidro-
gráfíca. Pero, como se conocía
también en aquellos momentos,
las mayores pérdidas han corres-
pondido a las zonas de secano y
especialmente al girasol y a los
cereales. En arroz, la superficie
se hubo de reducir hasta sola-
mente el 30 por 100, con un des-
censo de 27.000 hectáreas. En al-
godón, la sequía hizo que las

VALOFiACION DE LAS PRODUCCIONF:S

Valor 89/90
Producto Valor 88/89 (mill. ptas)

Trigo blando 160.472 130.806
Trigo duro 10.230 7.700
Cebada pienso 118.450 86.043
Cebada cervecera IS9.160 125.928
Avena 12.082,5 11.044
Centeno 8.389,5 7.176
Maíz 91.000 75.500
Sorgo 24.000 16.560
Leche de vaca 205.719 161.135

Arroz 11.025 2.800

Algodón 41.917,5 14.168
Vino 56.500 78.966

Girasol 66.000 55.200
Aceite de oliva 66.000 88.800
Azúcar 117.300 97.500

1.220.845 959.326

261.519 millones de pesetas

Fuenle: ASAJA

siembras pasaran de 135.000 a
solamente 56.000 hectáreas,
aunque también influyó la polí-
tica de penalizaciones dispuesta
por Bruselas al superarse el te-
cho de 752.000 toneladas.

Para el secretario general de
ASAJA, Antonio Castellanos,
es preciso que se produzca una
respuesta oficial a los graves
problemas del sector. EI Minis-
terio de Agricultura, que otros
años se apresuraba a resaltar los
buenos datos de la cosecha, de
los que no era en absoluto res-
ponsable, en este momento pa-

rece ha desparecido del MAPA.
Los sindicatos urgen una convo-
catoria de la mesa de la sequía
para evaluar los daños y buscar
soluciones.

Las medidas solicitadas por el
sector agrario pasan por diferen-
tes niveles. Se pretende que la
Administración española luche
en Bruselas para eliminar la so-
bretasa de corresponsabilidad en
los cereales de invierno y prima-
vera, así como la simple tasa en
cuanto se considera no es pre-
sentable que zonas con rendi-
mientos mínimos paguen esas
penalizaciones. Se urgen líneas
de créditos especiales, subven-
ciones directas, suspensión de
cánones de agua cuando no se
haya recibido el 50 por 100 de las
cantidades previstas y una co-
rrecta planificación de la políti-
ca hidráulica con la yue los po-
líticos han intentado sacar siem-
pre sus votos.

Por parte de ASAJA se pide
una respuesta al Ministerio de
Agricultura. Si no hay medidas
de apoyo, los agricultores tienen
previstas movilizaciones que po-
drían ser antes del 29 de octubre,
pero quizá con más fuerza en fe-
chas posteriores.

ESTIMACIONES DF, CAMPAÑA A 4 DE SEPTIFMBRE DE 1989

Producto roducción 88/89
(toneladas)

Producción
estimada 89/90

(toneladas)

Trigo blando 6.172.231 5.03 L000
Trigo duro 34L000 275.000
Cebada pienso S.150.013 3.41.000

Cebada cervecera 6.920.000 5.247.(xX)

Avena 537.000 502.000

Centeno 357.000 312.000

Maíz 3.500.000 3.000.000
Sorgo 550.000 690.0(>D

Leche de vaca 4.377.000 4.355.000

Arroz 245.000 56.000

Algodón 364.000 I 23.0(x)
Remolacha 1.173.101 975.000

(azúcar)

Girasol 1.210.000 1.000.000

Aceite de oliva 353.000 370.000
Vino 22,66

M. de Hls 28
M. de Hls

F'uente: ASAJA
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El Tribunal constitucional
dictó sentencia

Tres años después de la pre-
sentación de varios recursos de
inconstitucionalidad contra la
Ley de Cámazas Agrarias, el Tri-
bunal Constitucional dictó sen-
tencia redactada en más de cien
folios, no aporta conclusiones
definitivas sobre este tipo de cor-
poraciones y, si cabe, supone
una mayor confusión para su
futura aplicación, al encontrar-
nos con una Administración
opuesta a las mismas, que
mantiene sus competencias en
cuestiones básicas y unas comu-
nidades autónomas que ganan
peso a la hora de la aplicación
de numerosos artículos. En con-
secuencia, la salida de las Cáma-
ras Agrarias debería pasar por
un proceso de consenso entre el
conjunto de las autonomías y los
partidos políticos. De lo contra-
rio, todo hace indicar que la
Ley, muerta prácticamente des-
de sus orígenes en 1986, puede
permanecer enterrada mucho
más tiempo, mientras las Cáma-
ras se van autodetestruyendo al
no disponer de medios y alicien-
tes suficientes para desempeñar
cualquier papel protagonista.

La sentencia da respuesta,
aunque a veces con cierta com-
plejidad, a varias cuestiones que
se habían planteado en torno a

las Cámaras Agrarias. En prime-
ra lugar, existía un recurso del
Gobierno central contra la Ley
de Cámaras Profesionales Agra-
rias del Parlamento de Catalu-
ña. La sentencia del Tribunal
Constitucional declara inconsti-
tucional la afiliación obligatoria
prevista por el gobierno regio-
nal, en cuanto vulnera el princi-
pio de libre afiliación obligato-
ria. Tanto las disposiciones de
Cataluña, como de cualquier
otro parlamento, deberán no so-
brepasarse de lo que marquen
las bases de normativa nacional.

La sentencia del Tribunal
Constitucional aborda también
el conflicto de competencias
planteado por el gobierno con-
tra un decreto de la Junta de Ga-
licia sobre el uso de los bienes in-
muebles de las Cámaras Agra-
rias a favor de la Comunidad
Autónoma. El Triunal Constitu-
cional da en este caso la razón
a las autoridades gallegas, siem-
pre que los usos estén relaciona-
dos con fines agrarios.

El grueso de la sentencia está
referida fundamentalmente el re-
curso de inconstitucionalidad
planteado por diferentes parla-
mentarios de la oposición, reco-
giendo las posturas de los res-

ponsables de la Confederación
de Cámaras Agrarias. La res-
puesta, se puede decir, da una de
cal y otra de arena. Razones im-
portantes para el gobierno y po-
siciones en contra de aspectos
parciales de esa disposición,
aunque no afectan a lo funda-
mental. Se puede decir que en
los aspectos clave, el Ministerio
de Agricultura se ha llevado el
gato al agua.

Por cuestión importante se
puede entender la filosofía del
texto gubernamental cuando re-
chaza la afiliación obligatoria a
las Cámaras Agrarias. La sen-
tencia mantiene que no se pue-
de obligar a los agricultores y ga-
naderos a estar encuadrados en
una estructura que no estiman
indispensable para el buen fun-
cionamiento del sector agrario.
En consecuencia, mal se puede
conseguir una potenciación de
estas corporaciones si a efectos
de contribuciones económicas,
los agricultores son libres para
dar o no su apoyo vía derramas.

La sentencia del Tribunal
Constitucional declara como in-
constitucional el artículo 8,2 re-
ferido a la organización de los
procesos electorales. Sin embar-
go, tampoco se trata de un triun-

fo para la oposición. Se consi-
dera que el gobierno ha ido muy
lejos cuando se guarda para sí
todas las competencias en mate-
ria de organización de esas elec-
ciones. Deja esas competencias
a las Comunidades Autónomas
salvo la posibilidad de fijar la fe-
cha en que tenga lugar la elec-
ción. Finalmente, está la dispo-
sición adicional segunda, referi-
da a la adscripción de los bienes
de las Cámaras que resulten ex-
tinguidas. EI gobierno pretendía
que fuera la Administración cen-
tral quien hiciera el reparto y
marcase sus usos. EI Tribunal
Constitucional señala que las
competencias están en las respec-
tivas Comunidades Autónomas,
tengan o no configuradas en sus
procesos de transferencias las
competencias de Cámaras Agra-
rias. Se interpreta que las Cáma-
ras es una cuestión de interés ge-
neral agrario y que, en conse-
cuencia, afecta a todas las comu-
nidades por igual.

EI gobierno había dicho en al-
gunas ocasiones que no desarro-
llaba la Ley a la espera de lo que
dictase el Tribunal Constitucio-
nal. Ya hay sentencia pero pa-
rece que, más que forzar su de-
sarrollo, va a contribuir a su blo-
queo.
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Un total de 24 cajas rurales
que en su día rompieron su
acuerdo con el Banco de Crédi-
to Agrícola, presentaron el pa-
sado 16 de agosto solicitud ante
el Banco de España para la cons-
titución de lo que se pretende sea
el Banco Cooperativo Español.
Con esta actuación, se inicia la
cuenta atrás para la formación
de un grupo del cooperativismo
de crédito al margen del Banco
de Crédito Agrícola con quien
mantuvieron un grupo asociado
durante los últimos años. El
DGB alemán participará en es-
te proyecto con un 15 por cien-
to del capital.

Hacer un banco entre las ca-
jas rurales ha sido uno de los ob-
jetivos pretendidos por los res-
ponsables de estas entidades des-
de hace ya varios años. Sin em-
bargo, la solicitud ante el Ban-
co de España ha estado
precedida por un largo proceso
de acuerdos y saneamientos pa-
ra unas cajas mientras otras en-
tidades se quedaron en el ca-
mino.

La historia reciente de las ca-
jas rurales se debería remontar
hasta la primavera de 1983 cuan-
do el Ministerio de Economía
forzó al conjunto de las cajas ru-
rales para la firma de un acuer-
do global con el fin de sanear el
sector del crédito cooperativo.
Un año más tarde, a la entrada
del verano se firmaban más de
50 acueráos individuales con la
mayor parte de las cajas rurales
a las que luego se sumaron otras,

^jLa noticia en el campo
-. .

"J

Las rurales a una
se constituyó el grupo asociado
con el BCA que tenía una dura-
ción mínima de 3 años antes de
que se llevase a cabo una denun-
cia del mismo.

EI convenio fue la base para
el saneamiento y reflotamiento
de una serie de cajas rurales con
problemas. Pero, el grupo aso-
ciado tampoco evitó que otras
cajas se perdieran en el camino
y que pasaran a engrosar las ofi-
cinas de cajas de ahorro en ex-
pansión.

Juantamente a los tres años
del primer convenio, un grupo
de cajas rurales comandadas por
el Duero (Burgos, Valladolid y
Zamora) denunciaban el primer
compromiso y, seis meses más
tarde, en diciembre de 1987
abandonaban el grupo.

La actitud de las cajas del
Duero fue rápidamente seguida
por las demás cajas rurales que
demandaban al BCA y, en defi-
nitva, al Ministerio de Economía
y Hacienda.

Las cajas querían una mayor
libertad e independencia dentro
del grupo asociado. Estimaban
que se debería ir a una agrupa-
ción con personalidad jurídica
propia y que, en definitiva, man-
dase quien aportase los recursos:
las cajas rurales. Era un proyec-
to donde el BCA estuviera en
minoría, cosa que no fue acep-
tada por el Ministerio de Econo-
mía y Hacienda. En consecuen-
cia, la casi totalidad de las rura-
les importantes, todas las pro-
vinciales menos Lérida abando-

naban a primeros de este año el
grupo asociado donde solamente
permanecieron una veintena de
pequeñas cajas locales y comar-
cales.

A partir de ese instante, las ca-
jas rurales comenzaron sus tra-
bajos para la formación de
una entidad propia, un banco
para la prestación de servicios
financieros de un grupo don-
de se incluyesen también otras
actividades. Los trabajos previos
para la solicitud de una ficha
bancaria ante el Banco de Espa-
ña concluyeron antes de verano.
Había 24 cajas rurales dispues-
tas a entrar en el proyecto de en-
tidad financiera. Se trataba de
todas las cajas rurales provincia-
les con la excepción de las que
habían abandonado inicialmente
el BCA (Burgos, Valladolid y
Zamora), aunque se dejaba la
puerta abierta para su futura in-
tegración.

EI proyecto presentado ante el
Banco de España por 24 cajas
rurales, contempla la constitu-
ción de una entidad con un ca-
pital inicial de 3.000 millones de
pesetas. De esta cantidad, el 85
por ciento será aportado y dis-
tribuido entre las cajas rurales
que entren en el proyecto. El res-
to, corresponderá al DGB ale-
mán. En las últimas fechas se ha
sumado a este proyecto la Caja
Rural de Burgos y posiblemen-
te sea inmediata la entrada tam-
bién de Valladolid, con lo que se
habría roto el grupo del Duero.

Zamora que parece era la más
reacia, tendría una salida difícil
al margen de este proceso.

La solicitud ante el Banco de
España contempla a José Luis
García Palacios, presidente de la
Caja Rural de Huelva como pre-
sidente de la nueva entidad. La
vicepresidencia sería para un ale-
mán, Schmidt Weyland, miem-
bro de la junta directiva de la en-
tidad alemana.

Aunque en medios oficiales se
ha visto siempre con recelo y re-
chazo la posibilidad de que las
rurales constituyeran un nuevo
banco con un socio alemán tras
haber hecho su saneamiento con
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el BCA, en círculos de las cajas
rurales hay confianza en la res-
puesta positiva del Banco de Es-
paña. Más de 2.000 oficinas en
toda España y cientos de miles
de agricultores trabajan hoy con
las cajas rurales, razones sufi-
cientemente de peso como para
que el Banco de España se opon-
ga a este proyecto cuando se han
concedido fichas en grupos fa-
miliares con menor significación
en el mundo financiero.

Tras varios años de lucha,
muchos abandonos, problemas
de saneamiento, ventas, etc.. al
final, las cajas rurales acarician
la posibilidad de un banco.

Aunque todavía es un proyec-
to que necesita de algunos me-
ses de rodaje, fundamentalmen-
te para aglutinar dirigentes, agri-
cultores de base y, sobre todo,
diferentes estilos de sindicalismo
de base y, sobre todo, diferentes
estilos de sindicalismo agrario,
el pasado mes de julio fue esce-
nario de la última fase del pro-
ceso para la fusión de tres orga-
nizaciones agrarias: Confedera-
ción Nacional de Agricultores y
Ganaderos Unión de Federacio-
nes Agrarias de España y el Cen-
tro Nacional de Jóvenes Agricul-
tores.

Con Ignacio Barco al frente
de la CNAG y Antonio Castella-
nos como secretario general de
Jóvenes Agricultores, el primer
semestre de este año ha sido el
escenario para el desarrollo del
proceso sindical unitario de lo
que se considere sociológicamen-
te como el centro derecha.

El primer pasado se produjo
con la fusión de Jóvenes y
CNAG la primavera pasada. No
hubo problemas para este com-
promiso, aunque se mantuvieran
importantes diferencias entre di-
rigentes de ambas formaciones
en cuestiones de programas. En
aquella asamblea constituyente
se llegó al compromiso de dar un
plazo hasta el verano para la fu-
sión en el mismo sindicato con
UFADE, en cuanto había gran-
des similitudes tanto en los pro-
gramas como en muchos de sus
dirigentes.

No hubo dificultadas para el
acuerdo. Guadalajara y los va-
lencianos de la Asociación Va-
lenciana de Agricultores (AVA)

fueron algunos de los principa-
les protagonistas junto con los
hombres del Duero que meses
antes habían tenido duros enfre-
tamientos con los compañeros
de Jóvenes en sus intentos para
la unidad. Personajes como Jo-
sé María Giralt, a su vez presi-
dente también de la Confedera-
ción Nacional de Cámaras Agra-
rias no se opusieron a este inten-
to de unidad.

EI congreso de fusión celebra-
do el pasado 17 de julio en Ma-
drid no ofreció sorpresas. Todo
estaba negociado para una uni-
dad con renuncias por ambas
partes, Jóvenes y UFADE, siglas
que habían hecho con anteriori-
dad los intentos más serios para
la fusión. UFADE entró en la
nueva formación con una terce-
ra parte de los miembros del Co-
mité ejecutivo. A partir de este
momento, se abre un proceso de
unidad de actuaciones aunque
queda por definir cuál será ŝa
postura del Ministerio de Agri-
cultura ante lo que algunos Ila-
man el misterio de la Santísima
Trinidad: tres en uno.

Las tres organizaciones agra-
rias, UFADE, CNAG y CNJA
han dejado a un lado sus siglas
nacionales para pasar a denomi-
narse Asociación Agraria-
Jóvenes Agricultores. Es un
nombre elegido tras muchos in-
tentos que no convencieron a na-
die. Tampoco es que la nueva
denominación haya dejado satis-
fechos al conjunto de los afilia-
dos. En siglas se lee ASAJA y,
al menos sobre el papel, estaría
llamada a ser la organización
más significativa de este país con

más de 200.000 afiliados.
Tras la fusión, viene lo que es

la etapa más dura. Hacer que es-
to funcione sin resquicios y que
dé respuesta a las demandas del
campo. Hay que hacer, en pri-
mer lugar, un encaje de perso-
nas. Segundo, de programas co-
mo se definía el cierre de este nú-
mero. En algunas provincias to-
davía siguen hablando de varias
siglas, cada cual se llama como
se denominaba con anterioridad
y, eso es algo con lo que se pre-
tende acabar en el plazo más
breve posible.

En el capítulo económico, es-
peran recibir una respuesta de la
Administración sobre las ayudas
a percibir. Se considera que tie-
nen derecho a cobrar lo que re-
cibían antes las tres siglas por se-
parado. Agricultura tiene la pa-
labra para demostrar si está por
la vía de una organización agra-
ria fuerte y representativa y, en
consecuencia aportará más ayu-
das y si por el contrario limita
las mismas.

Si por el centro derecha las co-
sas, aunque con algunas dificul-
tades lógicas están claras, no su-
cede lo mismo en el campo de la
izquierda. COAG mantiene sus
problemas de ubicación y cada
día con menos siglas en el barco
de Madrid. Por su parte, UPA,
dentro de UGT, tiene el creci-
miento limitado, aunque funcio-
ne con mayores recursos. No en
balde, ocupa una sede en UGT,
en locales recibidos en concep-
to de patrimonio sindical, cosa
a la que no han accedido el res-
to de las siglas del sindicalismo
agrario.
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EL FUTURO DE LAS SEMILLAS
ESTA EN LA "PILDORA"

Girogio TROCCHI

De todos es conocido que, en las actua-
les siembras de precisión, el tamaño y for-
ma de la semilla condicionan la elección
del equipo de siembra y que la moderna
técnica agronómica Ileva varios años
orientada hacia una intensificación basa-
da en la tecnología. Es en este marco en
el que se han desarrollado las siembras de
precisión. Las primeras sembradoras de
precisión que aparecieron en el mercado
eran mecánicas y se necesitaban semillas
con forma regular y un tamaño mínimo,
por lo que se ideó la técnica del píldora-
do, aplicada por primera vez a las semi-
Ilas de remolacha monogérmenes. Estas
semillas son especialmente indicadas para
la técnica del pildorado debido a su for-
ma irregular Ilenticular) y a su elevado
coste, lo que permite aplicarles un valor
añadido con vistas a reducir la cantidad
de semilla gastada (Fig. 1).

En los pildorados iniciales se recubría la
semilla con una capa de materia inerte
(normalmente arcilla con serrín), dándole
una forma esférica adaptada a los alvéo-
los de los discos de siembra. La única mi-
sión de la píldora era facilitar una distri-
bución uniforme de las semillas en el te-
rreno con lo que, en el caso de la remo/a-
cha, se ahorraban casi todos los gastos
de entresaque.

Con la Ilegada de las sembradoras neu-
máticas, capaces de sembrar semillas irre-
gulares, y considerando que la semilla
desnuda normalmente nace antes que la

Sección ampliada de
una semilla de
remolacha
pildorada. EI tamaño
real de esta plldora
está comprendido
en tre 3, 50 Y 4, 75
mm.

pildorada, se pensó que la técnica del pil-
dorado tendrfa poca vida, y sin embargo
esto se ha revelado totalmente equivo-
cado.

Por un lado, las semillas de tamaño muy
pequeño siguen necesitando el pildorado.
Es el caso de la semilla de tabaco y de mu-
chas hortfcolas, para realizar siembras a
distancia definitiva.

Por otro lado, se está abandonando el
concepto de pildorado como simple "cas-
co" para facilitar la operación de siembra
y se ha empezado a considerar la píldora
como un soporte para una serie de pro-
ductos químicos (fungicidas, insecticidas,
fertilizantes ŝ , y biológicos (inóculos) des-
tinados a proteger a la semilla y a la plán-
tula y, en el caso de los inóculos, a favo-
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Otra aplicación del pildorado es el cier-
to control que éste ejerce sobre la nascen-
cia en el campo.

Se ha podido observar que, comparan-
do la nascencia de una semilla desnuda
y de la misma, pildorada, la primera ger-
mina antes y con menor necesidad de
agua.

Si nos encontramos con un terreno con
posibilidad de riego no cabe duda que al-
gunos días de adelanto en la nascencia
pueden ser beneficiosos e importantes de
cara al aumento de producción (caso, por
ejemplo, de la remolacha azucarera y del
girasol ŝ .

También es verdad que en siembras en
seco y sin posibilidad de riego inmediato,
esto puede Ilevar a la marchitación de las
plántulas nacidas tras una ligera Iluvia (so-
bre todo si a ésta no le siguen Iluvias más
intensas) mientras que la misma semilla
pildorada habría mantenido prácticamen-
te intacto su poder germinativo.

Considerando el coste de algunas semi-
Ilas y sus incidencias por hectáreas es na-
tural que más de un agricultor intente, a
través del pildorado, alejar el peligro de re-
siembras.

Planta para el pildorado de semillas.

Control de laboratorio de la germinación de las semillas pildoradas.

Banco de pruebas, para testar los diferentes tipos de semillas con elementos de siembra de ca-
da sembradora.

recer el desarrollo del cultivo por fijación
de nutrientes atmosféricos.

La incorporación de productos fungici-
das e insecticidas en el pildorado de las
semillas permite el posicionamiento de es-
tas sustancias en lugar muy próximo a la
propia semilla, con lo que la protección es
muy elevada. No obstante, en zonas con
una fuerte presión de insectos del suelo,
puede haber problemas debido a la poca
cantidad de producto que puede aplicar-
se a la píldora. La solución a este proble-
ma vendrá seguramente por el desarrollo
de productos más potentes o con propie-
dades repelentes para los insectos.

lo que se disminuyen los costes y el peli-
gro de contaminación ambiental.

-La aplicación de los tratamientos no
es afectada por las condiciones de hume
dad del suelo.

-No son necesarios equipos especia-
les, aparte de las sembradoras normales,
para aplicar los tratamientos.

-Aunque en el caso de que los produc-
tos empleados sean muy tóxicos, no hay
ningún peligro para los manipuladores de
la semilla al estar éstos recubiertos por
una capa protectora y aislante del contac-
to directo.

OTRAS VENTAJAS

Otras de las ventajas que se derivan de
los tratamientos aplicados en el pildora-
do son las siguientes:

-Se emplean dosis muy reducidas con

NASCENCIA

Como consecuencia de todo lo anterior
se obtiene una nascencia rápida y regu-
lar que da lugar a una población uniforme
y sin apenas fallos y a una cosecha de ren-
dimientos superiores.

LA AYUDA DE LAS RIZOBACTERIAS

Actualmente, otra técnica con buenas
posibilidades de futuro es la fijación de de-
terminadas bacterias del suelo (rizobacte-
rias) en el pildorado de la semilla, a fin de
proteger a la planta y estimular su creci-
miento.

Existen muchas especies distintas de ri-
zobacterias que viven en la estrecha zo-
na de suelo bajo la influencia de las raí-
ces, es decir, en la rizofera. De todas ellas,
algunas ejercen sobre la planta algún ti-
po de acción beneficiosa que en general
puede ser:

-Protección de la plántula contra mi-
croorganismos patógenos, sobre todo
hongos.

Estimulación del crecimiento.
No se conocen perfectamente los me-

canismos por los que se producen estos
efectos positivos pero como posibles hi-
pótesis se han propuesto las siguientes:

-Producción de sustancias de creci-
miento (auxinas, giberelinas, citoquini-
nas...) por parte de las rizobacterias.

-Emisión de sustancias tóxicas que li-
mitan o impiden el desarrollo de hongos
patógenos para la planta.

-Captación y transformación del hie-
rro del suelo para ponerlo a disposición de
la planta, en detrimento de otros microor-
ganismos que también lo necesitan para
su crecimiento. En esta hipótesis las rizo-
bacterias juegan un doble papel. Por un
lado evitan el desarrollo de microorganis-
mos patógenos a través de un antagonis-
mo nutricional por el hierro, y por otro so-
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Con el nombre de CALPI se conoce en el mun-
do remolachero a la semilla multigermen cali-

brada y pildorada.

lubilizan las formas oxidadas del hierro en
el suelo, por lo que este elemento puede
ser absorbido por la planta.

Una vez conocido el efecto favorable de
algunas rizobacterias, varias empresas de
semillas de todo el mundo se han lanza-
do a la investigación para incorporar es-
tos microorganismos en los pildorados de
sus semillas. Hasta ahora, las especies y
cepas con mejores características son las
pertenecientes al género Pseudomonas.
No obstante, no basta con encontrar una
rizobacteria muy beneficiosa; hace falta
que esta bacteria se asiente precozmen-
te y colonice el conjunto del sistema ra-
dicular rápidamente. Para ello habrá que
poner a punto una técnica que permita
aplicarla al suelo, seguramente a través
del pildorado de la semilla, y que ponga
en marcha su multiplicación en el momen-
to adecuado.

Por último la bacteria deberá ser com-
patible con los distintos productos fitosa-
nitarios, abonos, sustancias para el pildo-
rado, etc..., que normalmente se emplean
hoy día.

Dado el enorme impulso que la iniciati-
va privada está dando al pildorado de se-
millas con bacterias y dado su innegable
interés agronómico, esta técnica estará
totalmente a punto de aquí a pocos años
vista, ya que grandes avances se están
haciendo en detectar las bacterias favo-
rables a cada planta y en cada ambiente,
y una vez aisladas y reproducidas, sólo
quedará el aplicarlas al entorno de la plán-
tula a través del pildorado.

La reciente aparición en el mercado de
una nueva preparación de la semilla mul-
tigermen de remolacha, primero calibra-
da y luego pildorada, Ilamada CALPI (Fo-
to 5 ŝ , busca también posibilitar la incor-
poración a este tipo de semillas hasta aho-
ra consideradas menos nobles, de un tra-
tamiento reservado a las semillas más so-
fisticadas que además de lograr una ma-
yor precisión de siembra, permitirá la in-
corporación de modernas tecnologías co-
mo las indicadas anteriormente.

CONCLUSIONES

Comenzó como un simple revestimien-
to para facilitar la siembra de precisión de
semillas no fácilmente manejables por su
forma irregular, y se ha transformado en
un "abrigo" en el que caben las más mo-
dernas aplicaciones tecnológicas.

Esto es síntesis es lo que hoy se puede
decir del pildorado de las semillas, una
técnica que algunos daban ya como aca-
bada con la Ilegada de las sembradoras
neumáticas, y que está teniendo un relan-
zamiento por la posibilidad de incorporar
productos de protección de la semilla y del
cultivo, uniendo mayor economía y efica-
cia con menor contaminación del medio,
por las cantidades notablemente más re-
ducidas de productos a utilizar. De hecho
ya hoy en día, otros países europeos uti-
lizan la técnica de aplicación del insecti-

cida del suelo a la p^dora de la semilla (Fig.
61. EI producto más utilizado es un pire-
trinoide de sfntesis, la TEFLUTHRINA
(FORCE ŝ , que a dosis de 12 gramos por
cada 100.000 semillas supone una apli-
cación por ha comprendida entre 15 y 20
gr.

Se trata de un producto de una perfec-
ta selectividad hacia las plántulas, no pe-
ligroso para el hombre, y de una gran efi-
cacia contra los parásitos subterráneos.

AI no ser sistemático, obliga a tratar si
hay pulgón, pero ya se anuncian nuevos
productos sistemáticos Itransmiten la pro-
tección al interior de la planta), que em-
pujarán aún más el desarrollo de esta nue-
va técnica que tiene en la píldora el vehí-
culo más apropiado para, con el mínimo
de contaminación, aportar una eficaz pro^
tección del cultivo.

Nuevo producto, no tóxico, que aplicado a la píldora protege la plántula contra insectos de suelo.
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REMOLACHA
DE SIEMBRA OTOÑAL

Alternativas a la preparación
del suelo e implantación

del cultivo

Luis Márquez*

EL LABOREO DEL SUELO PARA LA
SIEMBRA DE LA REMOLECHA

La preparación del suelo para la implan-
tación del cultivo en la remolacha de siem-
bra otoñal es notablemente diferente de
la que se necesita para este mismo culti-
vo en siembra primaveral.

Las condiciones climáticas particulares
de la Zona sur, con elevadas temperatu-
ras y ausencia de Iluvias desde que se re-
coge el cultivo anterior, unidas al poco
tiempo disponible, al alto contenido de ar-
cilla en los suelos y a la abundancia de re-
siduos en la superficie que se descompo-
nen con lentitud, complican la preparación
del suelo en un cultivo que, por el peque-
ño tamaño de la semilla y su bajo poder
germinativo, necesita un lecho de siem-
bra de la mejor calidad.

En los suelos regados puede conseguir-
se con el manejo del agua unas condicio-
nes más favorables, pero la realidad es
que apenas se utiliza esta posibilidad y
tanto en regadío como en secano se re-
curre a la misma técnica de preparación.

ZCÓmo realizan en la actualidad la pre-
paración del suelo la mayoría de los agri-
cultores remolacheros?: el rastrojo que
puede estorbar se quema, después se en-
tra el arado a gran profundidad en un suelo
seco y agrietado lo que ocasiona la apari-
ción de enormes terrones que exigen in-
numerables pases de grada hasta su to-
tal pulverización. Así se ha conseguido
una preparación que puede parecer acep-

(") Dr. Ingeniero Agrónomo. Artfculo basado
en la conferencia pronunciada por el autor en
las Jornadas Técnicas, organizadas por el Gru-
po Remolachero de Cádiz, los dfas 16 y 17 de
septiembre actual.

table pero que, además de costosa, por
el gran número de pasadas que se nece-
sitan, está ocasionando la degradación de
la estructura del suelo por el efecto me-
cánico de las labores y por la pérdida de
materia orgánica que se produce con el
quemado.

^Qué puede significar la pérdida de es-
tructura en el futuro agrícola de estos sue-
los? En primer lugar mayores dificultades
para la nascencia de los cultivos, ya que
se favorece la formación de costra super-
ficial en cuanto el suelo se humedece. En
segundo lugar se etá favoreciendo la ero-
sión, algo que ya es preocupante en nu-
merosas comarcas de la provincia de Cá-
diz, y que puede producir, en pocos años,
una desertización que haga imposible la
agricultura. Sólo hay que dar una vuelta
por Bornos, Espera, Villamartín, Arcos,
etc., para observar la gravedad del proble-
ma, aunque se intenten "tapar" con nue-
vas labores que no hacen más que agra-
varlo.

^Puede haber otras alternativas a esta
forma "tradicional" de preparación de los
suelos evitando los actuales inconvenien-
tes? Hay diferentes opciones para racio-
nalizar la preocupación recurriendo a lo
que se conoce como "laboreo reducido",
en el que principalmente se busca una re-
ducción de los costes de preparación de
suelos y el mantenimiento de su nivel pro-
ductivo, lo que sería suficiente en los sue-
los sin problemas de erosión, o bien me-
diante el "laboreo de conservación", con
el que se pretende no sólo preparar el sue-
lo para el cultivo sino además controlar de
manera efectiva la erosión.

No puede decirse que exista una solu-
ción perfecta y apropiada para cualquier
condición. Si bien es cierto que el residuo

en la superficie evita la erosión, también
lo es que su existencia dificulta las labo-
res de implantación del cultivo, y no to-
das las sembradoras son capaces de rea-
lizar bien su trabajo cuando se encuentran
con un abundante residuo superficial. Que
no exista una solución suficientemente
experimentada no quiere decir que no se
puedan dar unas recomendaciones bási-
cas de orden práctico que mejoren lo que
muchos realizan en la actualidad. Estad re-
comendaciones deben basarse en los prin-
cipios agronómicos que explican las rela-
ciones entre suelo y planta, así como en
un análisis del comportamiento mecánico
de los suelos en función de su contenido
de humedad.

EL PERFIL DEL SUELO PARA EL
DESARROLLO DEL CULTIVO

La labranza del suelo forma parte de la
tradición agrícola más antigua, el "cava
profundo, echa basura y..." ha sido por
años la regla básica del buen agricultor.

La Ilegada del tractor a la Agricultura
permitió intensificar en parte esta forma
de actuar incorporando al perfil del suelo
cultivado unas capas profundas que, por
siglos, habían retenido los "finos" del
suelo que eran parte importante en la nu-
trición vegetal. Sin embargo esta "mejo-
ra" no sólo no continúa al aumentar aún
más la profundidad sino que se convierte
en un empeoramiento, como consecuen-
cia del enterrado protundo de la poca ma-
teria orgánica que quedan en unos suelos
esquilmados a través de años de cultivo,
lo que se agrava con la quema de los re-
siduos de las cosechas y como conse-
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SISTEMA TRADICIONAL DE
PREPARACIÓN DEL SUELO

Quemado del rastrojo.

Volteo profundo del suelo con la aparición de terrones de gran tamaño.

Pase repetido de gradas y rodillos muy pesados hasta que se asientan de nuevo o se rompen
!os terrones.

cuencia de la escasez de abono de origen
animal.

La cosecha que se consigue en cual-
quier cultivo depende del buen funciona-
miento de su sistema radicular, ya que por
él se absorbe el agua y los nutrientes. A
partir de cierta profundidad de trabajo,
que en la mayoría de nuestros suelos se
ha superado ampliamente, los aumentos
de cosecha no sólo no aparecen sino que
se incrementan las dificultades para con-
seguir una buena germinación y nascen-
cia del cultivo.

AI trabajar el suelo agrícola con un con-
junto de labores sucesivas se pretende de-
jarlo, previamente a la implantación del
cultivo, en un estado tal, que, después de
pasar la sembradora, se consiga:

-Que la semilla se reparta uniforme-
mente, a profundidad constante y en con-
diciones de una rápida germinación (ro-
deada y en buen contacto con terrenos de
menor tamaño que la propia semilla).

-Que en el suelo no queden huecos,
restos de las operaciones en el cultivo pre-
cedente, ni capas de tierra fina mal estruc-
turada que pueda favorecer encostra-
miento superficial.

-Que los residuos vegetales que pue-
dan quedar no interfieran en el contacto
semilla suelo y en el posterior desarrollo
del cultivo que se desea implantar.

Lograr este estado del suelo, supone
crear en él mismo una estructura no pre-
cisamente uniforme en toda la profundiad
del perfil, ya que así lo precisa el cultivo
para su germinación y desarrollo. Esta pre-
paración diferenciada caracteriza a lo que
se conoce como "perfil cultural" y lógi-
camente estará en función del cultivo que
se desea implantar.

Esto que habitualmente se realiza en pa-
sadas sucesivas, no siempre tiene que ser
así. Un nuevo concepto en el diseño de
la máquina sembradora hace posible que
la preparación integral del suelo y la siem-
bra se realicen en una sola operación, pe-
ro la acción sobre el suelo tendrá que ser
equivalente a la que se consigue con el
sistema tradicional de preparación.

Pero conseguir esta estructura diferen-
cial o perfil del suelo, puede producir otros
efectos favorables, a veces imprescindi-
bles, para asegurar la producción:

-EI control del agua del suelo, acumu-
lación o drenaje, fenómeno ligado a la ma-
croporosidad.

-EI control de la temperatura, función
de la humedad y la de la orientación de las
labores.

-EI enterrado de parásitos vegetales
(malas hierbas) en fase vegetativa, o en
estado de semilla, así como la destrucción
de insectos del suelo.

-EI enterrado de residuos de cosecha,
estiércoles, abonos e incluso productos fi-
tosanitarios, que sin la labranza no podrán
alcanzar las capas profundas con suficien-
te uniformidad.



La posibilidad de modificación de los
sistemas tradicionales de labranza, esta-
rá en función de que se encuentren alter-
nativas que, proporcionando la estructu-
ra de laboreo tradicional que asegura la
producción.

ALGUNAS ALTERNATIVAS A LA
PREPARACION TRADICIONAL

Llegar al lecho de siembra que la remo-
lacha necesita después de quemado el
rastrojo y volteado el suelo en profundi-
dad exigen numerosas pasadas de grada
y rulo para destruir los grandes terrones
que se han formado.

EI empleo de gradas accionadas por la
toma de fuerza podrfa ayudar a la rotura
de los terrones con un número de pasa-
das mucho menor. Sin embargo, esta so-
lución tiene graves inconvenientes: el pri-
mero, la elevada demanda de potencia,
que, para una anchura de trabajo acepta-
ble, supera la disponible en las pequeñas
"cadenas" de la zona; el segundo, y más
grave, es una consecuencia del trabajo de
los elementos accionados que pulverizan
excesivamente los terrenos con descom-
posición de la estructura del suelo, lo cual
se pone de manifiesto con la gran nube
de polvo que acompaña la operación.

Si los grandes terrones son un proble-
ma, ^por qué no se evita su formación?
Esto puede conseguirse anticipando el la-
boreo, para realizarlo inmediatamente de-
trás de la recolección, cuando todavía el
suelo contiene suficiente humedad, y a la
vez reduciendo la profundidad de trabajo
para una incorporación superficial del ras-
trojo que mejore a su descomposición.

EI otro inconveniente en la preparación
"tradicional" es el propio rastrojo proce-
dente del cultivo anterior, sobre todo si se
trata de un cereal. EI empleo del fuego es
una solución fácil pero que a largo plazo
resulta peligrosa. La incorporación al suelo
del rastrojo sin quemar será siempre pre-
ferible, y para que estorbe lo menos posi-
ble en las siguientes operaciones de cul-
tivo debe conseguirse su reparto unifor-
me en el campo, lo que precisa el espar-
cido del cordón dejado por la cosechado-
ra a la vez que el picado de la caña segada
en trozos pequeños 16 a 10 cm) para su
posterior incorporación en la capa super-
ficial del suelo.

-No queme la paja. Busque la forma de
incorporarla al suelo de manera que inter-
fiera Io menos posible con el cultivo que
sigue. Para ello debe:

* Realizar la siega del cereal lo más
arri5a posible, ya que las cañas de pie
estorban menos que cortadas.

* Picar y esparcir la paja del cordón que
deja la cosechadora en trozos no dema-
siado pequeños (6 a 10 cm).

-Incorpore la paja en la capa superfi-

cial del suelo (no más de 12-15 cm) cuan-
do éste se encuentre todavía con el sufi-
ciente contenido de humedad para poder
hacerlo sin levantar grandes terrones
(prácticamente detrás de la cosechadora)
utilizando un arado rastrojero o una gra-
da de discos semi-pesada.

- Posteriormente, a lo largo del verano,
si el suelo en profundiad se encuentra muy
compactado, se puede dar un subsolado,
siempre con el suelo seco. Cuando el con-
tenido de arcilla del suelo es elevado es-
to no es necesario, ya que la propia fisu-
ración del suelo al secarse se encarga de
la aireación.

-Para acabar la preparación se pueden
dar uno o dos pasadas de grada, si fuera
necesario reducir el tamaño de los agre-
gados, antes de la siembra, aprovechan-
do para incorporar el abono mineral. Es
preferible utilizar sembradoras, que reali-
cen directamente la preparación de la ban-
da donde se colocará la semilla, que in-
tensificar los gradeos y rulados para de-
jar todo el suelo por igual.

^ Cómo sembrar
la semilla áe
remalacha?

^ Cómo son las
^ .maqu^nas

especiati^adas
de siembra?

Esto no quiere decir que la solución pro-
puesta sea la única admisible. No hay que
olvidar que trabajar en la agricultura es ha-
cerlo en una ciencia inexacta. La variabi-
lidad climática y las circunstancias parti-
culares de cada año pueden crear dificul-
tades adicionales a cualquier tipo de pre-
paración.

Además, cuando la erosión es un pro-
blema grave habrá que trabajar mante-
niendo los residuos en la superficie recu-
rriendo al cultivo en bandas o incluso a la
siembra directa de la remolacha de ciclo
invernal. Esto es algo sobre lo que hay que
experimentar si se quiere evitar la erosión
y consiguiente desertización de muchas
parcelas que por el momento mantienen
un aceptable nivel de productividad.

Puede que el cambio de técnicas de pre-
paración ocasionen las primeras veces al-
gunos problemas menores, pero es segu-
ro que el futuro de la agricultura, en mu-
chos de los suelos que ahora se puede cul-
tivar remolacha, está en peligro si no se
aborda con prontitud una racionalización
del laboreo del suelo integrado en la ade-
cuada rotación de los cultivos.

LA MAQUINARIA PARA LA SIEMBRA
DE PRECISION

La máquina sembradora debe ser el
complemento de la preparación del suelo
y los elementos sembradores se deben
adaptar a las características del medio y
de la semilla del cultivo que se desea im-
plantar.

EI empleo de una buena sembradora
permite ajustar la densidad y profundidad
de siembra a las condiciones más favora-
bles para el desarrollo del cultivo, lo cual
hace posible:

-Reducir la cantidad de semilla nece-
saria.

-Eliminar o al menos reducir las ope-
raciones de aclareo.

- Facilitar las labores de cultivo y reco-
lección.

Para sembrar remolacha sólo se deben
utilizar sembradoras monogramo, también
conocidas como "de precisión", con
cuerpos independientes, cubriendo 6 ó 12
líneas por pasada, para reducir en lo po-
sible la compactación del suelo que siem-
pre producen las ruedas del tractor, espa-
ciados con uniformidad de manera que se
adapten al equipo de recolección.

La máquina debe Ilevar marcadores para
mantener la separación entre líneas en to-
da la superficie del campo.

Cada uno de los cuerpos sembradores
debe incluir, además de la tolva, el dosifi-
cador con sus elementos de accionamien-
to y la reja, o bota de siembra, con los ele-
mentos que se encargan de mantener uni-
forme la profundidad de siembra y reali-
zar el enterrado de la semilla.

Una buena sembradora para la remola-
cha, convenientemente regulada, debe
depositar de manera uniforme la cantidad
de semilla necesaria para que se desarro-
Ilen hasta la cosecha de 80 a 90.000 plan-
tas por hectárea, a profundidad constan-
te ajustable entre 1 y 3 centímetros.

EI dosificador es siempre esencial para
la precisión de la siembra. Con una semi-
Ila pequeña, como la de la remolacha, el
dosificador cobra una importancia aun
mayor.

Para la siembra de remolacha pueden
utilizarse dosificadores mecánicos de pla-
to vertical o inclinado, o bien dosificado-
res de correa perforada. No es aconseja-
ble utilizar dosificadores de plato horizon-
tal ya que la altura de caída libre de la se-
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Cuando acaba de pasar la cosechadora el contenido de humedad del
suelo permite un laboreo superficial con aperos ligeros que no levanten

grandes terrones.

Antes de realizar el volteo superficial se debe picar la paja del cordó^
dejado por la cosechadora y esparcirla por ioda la anchura de corte

EI enterrado puede hacerse con un arado rastrojero o con una grada semipesada siempre que el plazo transcurrido desde la cosecha haya sido
muy breve.

milla aumenta y esto afecta desfavorable-
mente a la precisión.

EI tamaño de los alveolos del plato de-
be ser suficiente para que en cada uno en-
tre una semilla y solamente una, para lo
que necesitan ser ligeramente mayores
que la semilla (aproximadamente 1 mm).
No deben existir bordes cortantes que
puedan dañar la semilla y con ello reducir
su poder germinativo.

EI empleo de semilla calibrada es im-
prescindible para la utilización de dosifi-
cadores mecánicos. Con la semilla pildo-
rada se logra la máxima precisión de los
dosificadores mecánicos.

Los dosificadores neumáticos, tanto por
succión como por soplado, se adaptan a
cualquier tipo de semilla, pero tienen un
coste de adquisición mayor. Estos dosifi-
cadores se recomiendan para los usuarios
que utilizan la máquina para la siembra de
la remolacha y también para otros culti-

Después de finalizado el verano la implantación del cu/tivo debe hacerse con una sembradora
monosurco adaptada a las características de la semilla.
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vos con semillas de tamaño irregular Ico-
mo por ejemplo el girasol).

Para que se produzca el Ilenado de to-
dos los alveolos, la parte del dosificador
que se pone en contacto con las semillas
de la tolva debe ser lo más amplia posi-
ble. Aquí los dosificadores de alimenta-
ción exterior ( por ejemplo: los de plato
vertical con alveolos en la cara externa del
disco) tienen ventaja frente a los de ali-
mentación interior o lateral, a igualdad de
tamaño del disco o plato alveolado.

Son preferibles los dosificadores con
platos de mayor tamaño, ya que en gene-
ral aumenta la precisión con el diámetro
del disco y se hace posible que la semilla
caiga vertical en el fondo del surco Ivelo-
cidad de rotación del plato próxima a la
de avance de la máquinal.

En los dosificadores neumáticos hay
que cuidar la regulación para eliminar los
golpes dobles y las marras. Se debe ajus-
tar la succión del ventilador y la acción de
la uña que remueve las semillas unidas al
plato. La regulación aconsejable para es-
tos dosificadores es la que produce un 3%
de fallos en la alimentación ( cada 100 al-
veolos, 3 quedarían vacíosl, lo cual equi-
vale a un fallo cada 5 segundos cuando
se trabaja a 5 km/h. De esta forma se con-
sigue reducir notablemente el porcentaje
de dobles que se producirá si la alimenta-
ción fuera del 100%.

EI accionamiento de los dosificadores
correspondientes a los 6 ó 12 cuerpos de
siembra debe ser preferentemente central,
denominándose así cuando una o dos rue-
das motrices transmitan el movimiento a
todos los dosificadores. EI accionamien-
to de dosificador de cada cuerpo por su
propia rueda motriz, que a la vez hace de
rueda compactadora, puede producir una
mayor irregularidad en la siembra, sobre
todo en los suelos más húmedos o con
irregularidades.

Resulta particularmente importante pa-
ra conseguir una germinación y nascen-
cia uniforme que todas las semillas se de-
positen en el suelo a escasa profundiad y
que ésta se mantenga constante. De es-
to se encarga la reja, o bota de siembra,
y los elementos que la soportan, tanto
apoyándose en el suelo como por su unión
con el tractor.

En las sembradoras para remolacha se
consideran necesarios los elementos si-
guientes:

-Apartaterrones regulable en altura,
que despeja la banda donde la reja abrirá
el surco, junto con una rueda asentadora
que completa la acción del apartaterrones
y se encarga de dejar el suelo liso.

-Reja surcadora por la que se realiza
la descarga de la semilla, una vez abierto
un surco en V en cuyo fondo quedará la
semilla.

-Aletas o cuchillas cubridoras, coloca-
da a cada lado del surco, o cadenas de es-
labones de gran diámetro, que se encar-

gan del enterrado de la semilla. La opera-
ción se completa con ruedas compacta-
doras cuya acción es de gran importan-
cia en los suelos sueltos.

EI conjunto de estos elementos se apo-
ya sobre el suelo sobre una o dos ruedas
(delante y detrás de la reja) a la vez que
quedan unidos al tractor por un sistema
de palancas articuladas. EI apoyo sobre
ambas ruedas (tandenl, a la vez que el
conjunto, queda unido al tractor por ba-
rras articuladas (paralelogramo) y permi-
te mantener constante el ángulo de corte
de la reja y la profundidad dé siembra, aun
cuando existan variaciones en el perfil del
suelo. Esta forma de suspensión es la que
se recomienda en la siembra de remo-
lacha.

La reja debe producir un surco en V, lim-
pio y suficientemente abierto, para que la
semilla Ilegue al fondo. En un surco estre-
cho la humectación de la semilla se retra-
sa y con ello la germinación y nascencia.

La colocación de la reja en trabajo de-
be efectuarse de forma que se favorezca
el corte. Se recomienda que quede lige-
ramente inclinada hacia adelante. Esto
ayuda al aprovechamiento del borde cor-
tante e impide la obstrucción de la salida
de semillas. EI surco no debe quedar re-
dondeado en el fondo porque, si esto su-
cede, disminuye la alineación de las raí-
ces, lo que resulta desfavorable para la re-
colección.

Las aletas o cuchillas cubridoras tienen
una particular importancia en los suelos
fuertes o con mayor contenido de hume-
dad, ya que en los sueltos, el surco tien-
de a cerrarse por si sólo.

Los dispositivos de compactación favo-
recen la unión de la tierra y la semilla, lo

que acelera la germinación. Pueden utili-
zarse:

-Dos ruedas en ángulo (ruedas en V)
o paralelas (diábolol.

-Una rueda plana con banda de goma.
-Una rueda estrecha que empuja la se-

milla en el fondo del surco.
La doble rueda en V se adapta a todos

los suelos y en especial se recomienda pa-
ra los medios y fuertes que producen cos-
tra superficial.

Las ruedas planas se recomiendan pa-
ra suelos ligeros y medios de los que no
forman costra, y con !echo de siembra re-
gular.

Las ruedas estrechas sólo se recomien-
dan para suelos ligeros y sin piedras.

Un exceso de tierra fina sobre la semi-
Ila puede ayudar a la formación de costra,
lo que perjudica notablemente la nascen-
cia de la remolacha.

LA DOSIFICACION DE
MICROGRANULOS

La máquina sembradora se debe com-
pletar con dosificadores de fitosanitarios
microgranulados para utilizarlos simultá-
neamente con la siembra, principalmen-
te para aplicación de insecticidas que pro-
tejan a la semilla y a la planta en sus pri-
meras fases de desarrollo de los parási-
tos del suelo.

Un aplicador de microgranulados debe
cumplir las siguientes condiciones:

-La tolva con paredes suficientemen-
te verticales y sin angulos muertos para
que los microgránulos caigan con facilidad
y alcancen de manera uniforme el dosifi-
cador.

CURSO A DISTANCIA
EMPRESARIAL AGRARIO

Autorización MEC.
Orden del «BOE» 28-12-1982. 21-2-1983

Camino Viejo de Simancas, km. 5 INEA. Apdo. 476

47080-Valladolid Teléfonos 983 / 235505 y 06

♦ I
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-EI dosificador volumétrico que garan-
tice la entrega del microgránulo de forma
proporcional al alcance de la máquina.

-Los tubos de caída, sin codos que re-
tengan microgránulos, y los coloquen en
el lecho de germinación, tras la bota de
siembra, y cubriendo una anchura de unos
4 centímetros.

EI funcionamiento preciso de la máqui-
na depende en una gran parte del compor-
tamiento del dosificador. Sus particulari-
dades constructivas obligan a determina-
das precauciones en el momento de la
aplicación.

-En los dosificadores de fondo móvil
se necesita un control frecuente del cau-
dal ya que las irregularidades del produc-

to granulado Ilegan a producir obstrucción
del dosificador.

-Los dosificadores de ruedas alveola-
das son sensibles a las variaciones de hu-
medad. Cuando se utilizan productos hú-
medos se pueden taponar los alveolos que
impiden la salida de los micro-granulados.

-En los dosificadores rotativos situa-
dos en el fondo de la tolva se produce un
desgaste por abrasión, sobre todo si es-
tán constituido con materiales de plásti-
co blando.

-Los dosificadores rotativos de torni-
Ilos sin-fin, también situados en el fondo
de la tolva, combinan precisión y robus-
tez y son los que en general ocasionan
menos obstrucciones.

SE YENDE
GENERADOAE S DE AIRE CALIENT E

M&K (Dinamarca )

-Los dosificadores de cuerpo central
con transportador neumático multilfnea,
hay que prestar una atención especial a
este transportador. EI flujo de aire debe
estar en función de la densidad de produc-
to utilizado.

No se recomienda los equipos que co-
locan los microángulos en la parte delan-
tera de la bota de siembra. Esto puede de-
jar demasiado próximos los microángulos
a la semilla lo que en ocasiones provoca
cierta fitofoxicidad.

EI equipo debe admitir una calibración
que permita aplicar al menos entre 8 y 20
kg/ha con los productos insecticidas de
uso más común en la remolacha.

Sistema Indirecto a base de FUEL-OIL

Capacidades: Tipo A: 1.200.000 KcaVHora
Tipo B: 1.800.000 Kcal/Hora
Temperatura aire hasta 2504 C.

Completamente equipados con su sistema de precalentado y bombeo
de Fuel, Quemador proporcíonal, Sistema de regulación automática,
Soplador de Aire y Extractor de humos.

Recientemente desmontados por reconversión de las Instalaciones a
Gas Natural.

Contactar Teléfono 94-6582811
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Del 11 al 15 de octubre se celebrará
Euroagro, la Feria lnternacional de la Pro-
ducción, Transformación y Comercializa-
ción Agricola. Esté preparado porque ahí
es donde podrá recoger su mejor cosecha.

Más de 400 empresas expondrán sus
productos y más de 15.000 compradores
de todo el mundo estarán ahí. Para buscar
las mejores ofertas, la variedad, la cali-
dad, la mejor alternativa a cada necesi-
dad en cada uno de los sectores que
componen la Feria: semillas, agroquími-
cos, invernaderos, maquinaria para el cul-
tivo, riego, frutas y hortalizas, maquinaria
de manipulación, tratamiento y envasa-
do, productos alimenticios en general,
vino y embalajes.

Cada año la Feria crece, y ya se ha
convertido en la gran reunión europea.
Prepárese para Euroagro, donde puede
hacer su mejor cosecha y recoger los fru-
tos de una buena gestión de contactos.

Para cualquier información no dude
en Ilamarnos.

oxie^^eowmoniu.usmewxnx^^ uramx^uimin ^^^ ^^ ^^^^ . ^^^I^^^^I^^^I ^^^Ilti^.^^^^^ ©^sEaG^^a - ,,_,^_ .^^ '^:,_, ^^,a^,;,o.o,o^,,. P,^: /BERisII

EUROAGRO. Avtla de las Ferlas, sln. - Apartatlo tle Correos 416 ^ Valencia ^'el +961 386 ^ 1 00 TeleX 62435 Feria E^ Telégrafo FERIARIO Fax 196) 363 61 1 t
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REMOLACHA
AZUCARERA

Plan 92
Miguel Salvo*

No se pretende en este corto artículo
dar la fórmula mágina para, de repente,
despertarnos todos los interesados en es-
te tema nadando en la abundancia que ve-
mos que disfrutan nuestros colegas de la
C.E.E., entre otras cosas porque creemos
que nadie tiene esa fórmula, sino más bien
plasmar la inquietud de los que, de forma
más directa, estamos obligados a actuar
en el problema, haciendo Ilegar nuestra
confianza al conjunto de los agricultores.

Siendo sinceros con la realidad, tene-
mos que admitir que nuestras condiciones
de producción, también en este cultivo,
son muy inferiores a las que disfruta el
agricultor comunitario, el cual maneja
unos suelos que casi siempre nos dan en-
vidia por lo bien que se dejan preparar, con
mucho menos costo de tracción que no-
sotros, se ahorran nuestro gran coste de
riego, y para colmo obtienen mejores pro-
ducciones por hectárea. Bien es verdad
que saben hacerlo muy bien, pero también
nosotros creemos que podemos hacer lo
nuestro mejor que nadie.

Ahí es donde va principalmente la in-
quietud del momento, en una línea que,
en resumen, consiste en "aprovechar al
máximo nuestra tecnología para obtener
la mejor rentabilidad del cultivo". AI de-
cir nuestra tecnología queremos referirnos
en la máxima extensión del concepto, a
todo aquello que, sea nacional o extran-
jero, esté suficientemente contrastado a
las condiciones específicas de nuestro
cultivo, tan diferente de unos años a
otros, de unas zonas a otras, y, en gene-
ral, tan distinto al del resto de la C.E.E.

(*) Ingeniero Agrónomo. Ebro-Cfa de Azúcares
y Alcoholes, S.A.

Remolacha mal nacida.

Objetivo: reducir
costes y/o aumentar
rendimientos

PUNTO DE PARTIDA

Hay que arrancar de la fecha en que se
suscribe la adhesión a la C.E.E. y se acep-
ta la política agraria común en 1986, con
la vista puesta en el final del 92, en que
concluye nuestro perfodo transitorio de
siete años y a lo largo del cual deber(amos
tener resuelto nuestro proceso de aproxi-
mación en el precio.

EI cultivo de remolacha es uno de los
pocos que tenía, en el momento de acep-
tar la política agraria, un valor muy supe-
rior en España al de la C.E.E., del orden
de un 17% superior. En este período de
siete años, o lo bajábamos nosotros o lo
subía la Comunidad, o entre ambas cosas
teníamos que Ilegar a igualarnos en el pre-
cio. España puede solicitar una ampliación
de este período y podrfamos disfrutar de
unas ayudas compensatorias hasta fina-
les del año 95, e incluso después de esta
fecha, en este caso sólo a cargo de los
presupuestos nacionales y con una limi-
tación en su cuantfa del 23,64% del pre-
cio base, que en principio parece sufi-
ciente.

En cuanto al diferencial de precios con
la C.E.E., la situación no es nada agrada-
ble en su inicio, y en cierto modo se está
complicando porque la Comunidad en lu-
gar de subir el precio lo ha bajado, porque
puede seguir bajándolo y porque la depre-
ciación de la peseta frente al ECU, con-
ducto por el que nos podfa venir una apro-
ximación relativa, no sólo no parece pro-
bable, sino todo lo contrario, nuestra ad-
hesión y la inclusión de la peseta en el sis-
tema monetario le da una estabilidad de
cambio que, no cabe duda, favorece al
conjunto de nuestra economfa, pero nos
corta una vía de escape para nuestro pro-
blema concreto del precio de remolacha.

Sin embargo, partimos de una buena si-
tuación en lo que se refiere a nuestras po-
sibilidades de producción. Creemos que
tenemos una buena cuota de producción
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PEGASO AGRICOLA. La g7ran empresa

F.NASA, y con ella los vehícu-
los PEC'xASO, nace oficialmente
el 26 de junio de 1946. Pero hay
que remontarse al siglo pasado
para indagar en los primitivos
orígenes de lo que sería la Empresa
Nacional de Autocamiones, S.A.

En el año 1898 se constituye la
primera ent,idad destinada a la
fabricación de automóviles: la
Compañía de Coches Automóvi-
les Emilio de la Cuadra, S. en C.
que en 1904 se convertía en His-
pano Suiza. 40 Años después,
tras su absorción por ENASA,
surgen los primeros FEGASO de
su factoría de Barcelona creados
por los mismos ingenieros y por
el mismo personal especializado
que había construido los vehícu-
los y motores Hispano Suiza. La
técnica moderna y constante-
mente actualizada y la experien-
cia heredada de Hispano Suiza
han sido las razones del éxito lo-
grado por PEGASO. Por todo
ello, el desarrollo de la Empresa
se realiza a un ritmo continuo y
creciente desde 1946.

ENASA, en 1946, se formó con
un capital inicial de 240 millones
de pesetas y con su actividad in-
dustrial centrada exclusivamente
en la fábrica barcelonesa.

Ense^uida hubo que ampliar el
capital de cara a las nuevas exi-
gencias técnicas, a la consiguien-
t.e modernización de la fábrica
de Barcelona y a la construcción
de la factoría de Madrid, proyec-
to de gran envergadura que ten-

drá una importancia evidente en
el futuro de la Empresa. Con su
funcionamiento se inició la fabri-
cación de nuevos modelos: trole-
buses, camiones, autobu^es
PEGASO DIESEL y cabezas tracto-
ras para el arrastre de semi-
remolques de 14 toneladas, etc.

En 1970, empieza la construc-
ción de la nueva factoría de Bar-
celona dedicada a la producción
de grupos mecánicos.

En definitiva, ENASA, tras re-
cibir una herencia que databa de
principios de siglo, se ha conver-
tido en una de las empresas más
importantes dentro de la indus-
tria española. Hoy, ENASA es
«otra cosa^>. Los 58.000 m^ que
ocupaban sus modestas instala-
ciones en Barcelona se han con-

Cabe2a lractora Pe,q^iso, 7'20NF;R

vertido en L647.G86 m' para las
factorías de Madrid, I3arcelona ,y
Valladolid.
Entre los hit.os de la historia de
ENASA, el que realmente nos in-
teresa es el nacirniento y desa-
rrollo de YEGASO AGRICULA.

Pegaso «Titrill», Mocl, 195t3.



pensada expresamente para el campo.

Of cinas en Barcelona, lona Fraiica.

PEGASO AGRICOLA nace de la
firma, en 1982, entre ENASA e
INTERNATIONAL HARVESTER
de un contrato de distribución
en exclusiva para España de la
maquinaria agrícola fabricada
por «IH».

La fusión en 1984 de INTER-
NATIONAL HARVESTER y J.I.
CASE permite a la nueva empre-
sa, CASE INTERNATIONAL, dis-
poner de una tecnología de
auténtica vanguardia y de una
de las más extensas gamas de
t,ractores que se pueden ofrecer
en el mercado.

I'^aralelamente en 1985, PEGASO
AC^RICOLA acuerda con la firma

CARRARO la distribución en ex-
clusiva para toda España de sus
tractores orugas y posteriormen-
te, en 1988, establece un acuer-
do de las mismas características
para la distribución de las empa-
cadoras BAMFORDS en nuestro
país.

Durante el período 1f382-1988
PEGASO AGRICOLA logra situar
a INTERNATIONAL (hasta en-
tonces una marca de prestigio
pero marginal en el mercado)
como segunda firma entre las de
importación.

En este mismo períodq PEGASO
AGRICOLA ha vendido cosecha-
doras de algodón en el sur de Es-

paña y, actualmente, el 5O % del
parque de estas máquinas es de
la marca CASE-INTERNATIONAL.

Hoy, PEGASO AGRICOLA pone
a su disposición de sus clientes
una gama de 31 modelos de t;rac-
tores de ruedas, desde 40 CV.
hasta 160 CV., en sus versiones
de simple y doble tracción, fru-
teros y viñeros y 3 modelos de
tractores oruga.

Nuestros 55 concesionarios ac-
tuales, junto con su red secunda-
ria de agentes autorizados, cu-
bren todo el territ,orio nacional.

Este espectacular crecimiento,
las cifras de negocio alcanzadas,
el desarrollo de la red. han acon-
sejado la transformación de esta
división de ENASA c:n una em-
presa independiente. Ahora,
PEGASO AGRICOLA nace como
Sociedad Anónima. Una sociedad
integrada en un gran grupo, el
Grupo PEGASO. Estq además de
ser una satisfacción para noso-
tros, nos permitirá seguir dispo-
niendo de las ventajas y el po-
tencial de una gran Orgailiiación.

Nueuo trac,tor CASE INTERNATIONAI,
MAGNUM 7.130 de Z08 C.V.



CASE INTERNATIONAL
Tractores de ruedas y
cosechadoras de algodón.

CARRARO
^`ractores de cadenas.

BAMFORDS
Prensas empacadoras.

Entre las últimas innovaciones
que CASE INTERNATIONAL ha
lanzado al mercado destacan la
^ama de f'ruY,eros y viñeros (serie
2100) y los MAGNUM: los tracto-
res de alta potencia.

La serie 2100 es una gama de
tractores diseñada específica-
mente para e1 trabajo de la viña,
el arbolado frutal, las hortalizas,
l^>s invernaderos y otros cultivos
^^ faenas de granja donde los lla-
mados «tractores normales» no
pueden trabajar.

Su reducido radio de giro facili-
t,a la total maniobrahilidacl en las
parcelas rrtás pequeñas, Ia circu-
lación por Ic^s cultivos más estre-
ch^^s y la aproximación al pie de
l^^s árboles sin dañar las ramas
más bajas.

Sus versiones de dc^ble tracción
central con diferencial autoblo-
cante les permite t;rahajar en
condiciones óptimas en pendien-
tes o en Y,errenos resbaladiz^^s.

PEGASO AGRICOLA distribuye

Tractor CASF, INTERNATIONAL, Mod. ]056AXI,.



en exclusiva g^andes marcas.

^r^ n'

aa ^,^%, ^,^.rk^°'^^
^14 P ^{^^ ii1 A 4 '#

Tractor CA.SE INTERNATIONAL, Mod. 685 AXL.

La toma de fuerza proporci^>nal
al avance y las doce velocidades
de avance, cuatro de las cuales
son supercortas así como las
doce velocidades de retroceso,
les permite arrastrar los aperos o
remolques más exigentes.

YEGASO AGRICOLA y CASE
INTERNATIONAL sitúan en el
mercado «los pequE:ños con la
fuerza de los grandes^^.

7^actor Viñero CASE INTERNATIUNAI,
de 77 C.V. homologados.

^~©

«F3a ^ii



La nueva familia MAGl^^UM de CASE

7Y^actor MAGNIIM 7.130 de 208 C.V.



I^^TERNATIONAL: el descanso del agricultor.

CASE INTERNATIONAL pone
al alcance de todos los agriculto-
res la gama de tractores MAGNUM
completamente diseñada por or-
denadores y dotada con la tecno-
logía más avanzada de la auto-
moción. Con los MAGNUM, CASE
INTERNATIONAL mmpe el dise-
ño tradicional del tractor para
proporcionar a los agricultores
mayor comodidad, prestaciones y
rendimiento con el mínimo es-
fuerzo.

Desde el interior de la cabina
de un MAGNUM el conductor
controla todas y cada una de las
funciones del tractor, de su
apero, de la parcela que está tra-
bajando o el camino que recorre.

^t^dos los mandos se encuen-
tran en una consola situada a la
derecha del asiento y de frente,
en la columna de dirección.

En el salpicadero dispone cl^^
un CENTRO INTELIGENTE, que
e5 un ordenador de a bor^l^^ v
<yue muestra funciones de ^=igi-
lancia. cont.rol y l;estión. Este ^ar-
^ienador obt,ienc^ aireccamel^rc
lect,uras digit,ales del fun^iona-
miento de toclo^ lus mecanismos
del tractor v avisa automática-
mente, mediante luces y sonidos,
si algún mecanismo no funciona
correctamente, llegando a parar
el motor si no se atiende el
aviso, evitando, así, averías
anunciadas.

La caja de transmisión es un
conjunto de mecanismos activa-
dos por una válvula (TVC) elec-

~i3iL'^ ^í^+,; -: •a^ ^:+^i^;,.;c

^ = r.^ e^^ ^ ,^ J;,^^^^i` . î^^f`
^-^ ••':..s! :^^^ • 7^ .^^i•^
ti~^"r.r^)..,, '^^•c._^';G^.°-,S^'ara`,:

trohidráulica de caudal variable
que acciona y controla: la caja
de cambios (18 marchas de avan-
ce, más 6 supercortas y 3 de re-
troceso), la toma de fuerza, los
frenos, el grupo cónico y su dife-
rencial, y la tracción delantera.

La velocidad, controlada por
radar, permite conocer la veloci-
dad real de avance teniendo en
cuenta el patinaje de las ruedas.
E1 CENTRO INTELIGENTE indi-
ca continuadamente el porcenta-
je real de patinado y cuando éste
rebase los límites normales pedi-
rá cambiar la marcha utilizada.
El mantener la marcha correcta
para el esfuerzo que se le pide al
tractor evita el desgaste innece-
sario de neumáticos ,y aprovecha
mejor la potencia del motox:

E1 enganche tripuntal controla-
do electrónicamente dibuja,
com^^ tiecho con un tiralíneas, e:
fondo del surco cuando trabaja
en rontm^ dc> profundidac^.

`lixl^^ esto que acabamos de r^-
sumia^ l^^ contemr^ia el conductor
senta^l^^ en un asiento adapr,abica
a su peso ^^ tamañ^^ en ei interior
dc^ la cabina rnás insonorizada
dei mercado (i'? dL').

llicho lo anterior, los tractore^
MAGNtJM de CASE INTERNA-
TIOI^AL son un completo con-
junto de prestaciones en su
mayor grado de ergonomía, inno-
vación tecnológica, funcionalidad
y rentabilidad.

Mai^dos de! MACNC'M i. l^30.

^^..^.^..••.^.

Centro inteligente.

^^`^3^!^.^^:^`;^^:3:f±>; `„̂r;



Cosechadoras de algodón
CASE INfiERNATIONAL.

Hasta hace tres años, la evolu-
ci6n de las cosechadoras de al^o-
dón estaba estancada y no pre-
sentaba novedades práctica^ ni
en su diseño ni en sus elementos
de trabajo.

Se requería innovación. En es-
pecial, lograr mayor rendimiento
y una descarga más racional y
menos peligrosa.

CASE INTERNATIONAL dc^c•i-
dió renovar totalmenY,e el siste-
ma mecánico de recolección del
alg<^dón en función de 1<^s dos
problemas básicos de Ios usua-
rios: e1 rendimiento h^>rario y la
descarga.

E1 aumcnto dcl rendimiento se Cosechadora de Algodón Mod. 181i4.
lograba utilizando cuat,ro cabeza-
les en lu^ar de d ŝŝs (m^>delo 1H44).
Y^^r otra part,e, se aurnentó la ra-
pacidad de rec^^lección de cada
cabezal y, por 1^> tant^^, el rendi-
miento h^^rari^ ŝ , aproximadarnen-
te en un 2O %, hara el usuari^^ ^Iel
m^>de1^^ 1H22 y en un 4O'% para
el del nu ŝdelo 1H44.

La dific•ultad ,y el Ix^ligr^ ŝ ŝ Ic la
descarga <le la t^^lva E^retientairŝ
ŝ I ŝŝs asp^^^•Y ŝ ^s nc^^;ativŝŝs: l^t c^sc•asa
c•aE^ari<Iaci ^1e la t^ ŝ lva v el ^lE^sc^-
<^uilihri< ŝ ŝ lc la mis ŝna.

Para salvar c^st<^^ ^1 ŝŝti E^unt ŝ ^^,
('ASI: Iti'1'ERNATI(>I^AI, sustitu-
y ŝí la t ŝŝ Iva cíe fŝŝ rrna irt-e^;ul<u^
[)OI' UIl2l ('^lll^itiÍ<t I'('('t^lll^;llI21I' tilll
aumentar el v^,lumc^n ^1<^ la c•^ ŝ s^^-

Cosechadona de Algodón Mod. 1822.

chaclor< ŝ . Iat^^ zlisc^ñ^^ ŝ 1 ŝ ^ t ŝŝ lva ŝl^cntc^ la c•ana5ta sin despl^lza ŝ •l<^ ŝ ic^ ŝ I^^sc•<u^^;as y ŝ ^I tic^u ŝ ^ ŝu ŝ i^^
^x^ ŝ-mitc^ a ŝ laE^tar un sist ŝ ^ ŝna <i ŝ ^ ŝ 1^^1 c•^^ntr ŝ ^ ŝ lc^ I;ra^^c^^la<i. Así, acl^^- ^^5tas, ti^^ < ŝ 1 ŝ •anza n ŝ a,y^^r . ŝ it^u^. ŝ ^^

cic^^c^ar^a mc^^lia ŝŝ tE^ t ŝŝŝ n^c^c•anis- ŝ n^í^ ŝ 1 ŝ ^ incrE^m^^ntar la caI ŝxc•ida ŝ I ^^^ ^ ŝ uc^<Ic^ r ŝ ^^^a ŝ •tir I^ ŝ ŝ •^ ŝ r^;< ŝ sŝ ^l ŝŝ -ŝ ^

rl^ ŝŝ hi^lr^í ŝŝ lic ŝ > ŝ ^ ŝŝ <^ ^^I ŝ ^^^a vE^rt ie•al- ŝ 1 ŝ^ la <^ana^t^l, r^dl ŝ cir e1 nú ŝnerŝŝ e^l <•^ ŝ nt^^n ŝ ^ ŝ 1 ŝŝŝ -.

c^F3atii



PrensaS empacadoraS BŝAMFORDS.
La firma inglesa BAMFORDS,

desde hace años especializada en
la construcci<ín de empacadoras,
ha Ilegado recientemente a un
acuerdo con PEGASO AGRICOLA
para distrihuir sus equipos en
España.

Ya en 19^37, PEGASU AGRICO-
LA t,rabajó con varias de sus má-
quinas en dist,intos puntos de
F.spaña y en distint,as cosechas,
tant,o de paja como de cereales y
forrajes. Después de esta expe-
riencia y una vez verificado el
cornportamiento y e1 alto rendi-
micnto de las máquinas, YEGASO
AGIZICOLA ha preparado para el
pr^íximo año un amplio plan de
ventas.

Las ernpacadoras BAMFORDS
sc caracterizan por la alta cali-

dad de los materialEa empleados
en su const,rucción y están dota-
das con la tecnología más avan-
zada.

Las car•acterísticas más singulares
dc las empacadoras BAMFORDS
son:

-Su diseño.
-Sus transmisiones de piñón

en toma const,ante. Al elimi-
nar las cadenas, nunca puc-
den «pasarse dc punto» ni
provocar desajustes.

-Sus seguros que protegen
cada uno de sus nlecanismos.

-Y la regulación de sus anuda-
dores de cuerda para uso dc
fibras vegetales o sintétic^as.

h;mpacadura F3AMF(1RD.S K.Y9.

^ractores de oruga CARRARO.
La firma CARRAKO está a la

vanguardia dc los fabricantes ita-
lian ŝ ^s de m^rquinaria agrícola, y
suministra co ŝnponentes, en es-
pc^•ial pucntes delanteros, a otras
grandes n^arcas de tractores.

Ahora, YI+',(^ASO AGRICOLA dis-
trihuye en cxclusiva para España
c•uat.ro modelos de tractores de
oruga de diseño e ingeniería
C'ARRARO, ŝ u^o de ellos en la
versi6n de viñero estrecho.

77^dos disponen de urla caja de
camhios con Ifi velocidades de
avance, mandos auxitiares y es-
t.ruct,ura de seguridad.

Tractor Oru,qas CARRARU.



Los profesionales y el servicio
I^ra afrontar c^^n éxito el ret^^ ^

del progreso no es suficiente con ^
ofrecer Ios mejores productos.
Hay que proporcionar también
un servicio completo a los clien-
tes desde todos lc^s niveles y a
cargo de los mejores profesionales.

Así:
En el departamento dc^ C<^ntr^>I

dc Calidad de PF,GASO AGI^,ICOLA
se verifican rigur^^samente t,odas
las unidades y elementc^s para
pr^^porci^>nar a nuestros clientes
I^r^^ductos <•<^n una calida^i c^ irna-
gen óptimas.

F.'n la Asistencia "I'écnic•a,
PEGASO AGRICOI,A, a t.ravés ^Ie
su amplia red na^•i<^nal, pr<^por-
cic^na y ase^;ura un scrviri^^ per-
manente, r^pi<I^> y eficaz ol^re^^i-
d^> por l^^s ^ me,j<^res especialistas.

Y en el Servici^^ ^Ie IZec•ambi^^s
de YF,GASO A(^I^ICOLA, un gran
equipo de técnic^>s especializad^^s
^upervisan continuamente los ni-
veles de st^^cks para hacer posi-
ble el reaprovisionamientc^ de la
red de ccmcesionarios, anticipán-
dosc^ a las necesida^ies de l^,s
cliente5.

SERVICIO DE R>^:CAMBIOS
EI servicio de recambios tiene

su gestiGn informat,izacla al cien
p^^r cien. Uispone ^ie un almacén
c•entral en 'LONA FIZANCA de
RAKCELONA c^>nectad< ŝ vía fax
c°^^n t^^dos l05 almacenes ^le nues-
t rc,s provf^E^dores c•n AlE^mania,
l^cino t"nid^^, Francia, Ilalia ,y
Iatados [ inidos, <Ie manc^ra <Iue
t^>d^^ recatnhio suministra^l^^ p^^r



integral de PEGASO AGRICOLA.
PF.GASO A(rI^ICOLA. S.n. c^^ ti^^
ŝ^ri^;c^n.

EI alm^i^•^^n ^1^^ I^arc^^l^^n< ŝ ^li^^>^^-
nE^ ^1^^ ote^^s intc^rmc^di^^^ ^iistrihui-
cl^^s c^strat ŝ^^;ic•a ŝ ll^^ntc^ Ix,r t^^<l^, c^l
territ^^ri^^ ŝ ^<ic•i^^n^ ŝ 1 par< ŝ ^^^tar n^ás
en ^•^^nTact^^ clir<^<•t^^ ^^^^n la r^^^l ^lc
^^OTl('E'SIOII^II'I(15 V, I)OT ('OIlS1^;lU(' ŝ 1-
re, c•^^n 1^^^ ^•lientc^s.

('I?N'I'RO I)F: I^ OR^ZA('IOti
Estc^ cc^ntr^> ti^^nc^ d<^s ŝ ni^i^^ ŝ ^^^s

I)^lS1C^lti: ÍO1'11121('1OIl (IP ^'t`Ill<i5 ^'
formaci^ín ^1^^ p^ ŝst-^^^nta. I)^u< ŝ n-
te t ŝ xio c^l ^ ŝ ño c^n c^l CI:I^'I'R( ) I)F.
FOKMACI(>N sc^ in ŝ pat•t^^n c•urst^ti
diril;ido^ a l^^s c^c^uil^^ ŝs ŝ i ŝ ^ ^•c^n<1 ŝ ^-
doms de la r^^cl ^1^^ C^^n^^^^si^^n<i-
rios cuy^^ ^>i^jc^tiv^> princ•i^^al c^s c^l
con^^ci ŝ iii^^ ŝ^t^^ cl<^l I^ro^iuc•t^^ I>r^^-
pio y el d^^ la competenc•ia.

Por otra }^artc, se dan c•t ŝ rti ŝ >s a
los h^ ŝ mhrc^s ^Ic^l sc^rvici^ ŝ ^ic^ I^ ŝ »t-
vPnta de la rc^d ^Ic^ C^^nc•^^si^^na-
rios v tall^^rE^s c^^^l<ih^>ra^l^^t^^^s. I^a-
tOS ('UT'SOS I)Uf'(IE'Il tiE'i' til)I)I'(' ^;21-

I7ic`LS (IE I1121(^Ultlfl5 (> tiOI)Y(' l('Ill^1S

mon^^kráfi<•^ ŝs com^ ŝ : hi^1r<íuli^•a,
moto ŝ^es, f^<Iuih^^ti ^If^ i ŝ lv^^^^c•i^í ŝ ^,
electricid^ul, etc.

CONTROL DE CALIDAU
1lxios l^^s t ŝ 'act ŝŝ res ^' <^t r<is

equih^>s c nt re^;a<i^^^ a l^^s c•lic^nt c^s
tienc^n una GARANTIA 'IY YI'A1,
DE '? ANOti. F.st^^ t^s la c•^i ŝ ist^-
cuenc^ia pr^^I^ia dE^ la alt^ ŝ ^•^lli^l< ŝ ^1
de fal^ric^ci<ín df^ nuestr^ ŝs I^rŝŝ -
veed^^res, así c^^^tl^^^ ^Iel c°^^ ŝ ^tr^^l
de rc^r^hci^í ŝŝ y c^ilt rE^ga a la R^^^l
de C^ ŝ nc^si^ ŝ nari ŝŝs por' I^art^^ ŝ lc^
PEUASO AGRIC'^OLA. S.A. l'n
equipc^ de c^specialisTas ^•c^rific•ará
una a una t^ ŝŝdas las m^^clui ŝ ias.

^ • r r ,̂ 1̂.!y:ŵ ^L !̂^ ,,5̂[' r, ^ y _^ ,s• ^. ..^i- ^

%^r':s.^► '•' . . ^^t i ?. .:i. ^a^.̂ f :f t^ t ^^A31` ^Ys^.Y'^.^, t^:^'}^^7:^.^ ‚̂ +:.^.^1^!^!til^^j_





PLAN 92

Las semillas monogermen de calidad inciden en /a precisión de siembra y en los rendimientos
de/ cultivo.

de azúcar de 1.000.000 de toneladas, y
tenemos posibilidades de producirla, e in-
cluso exportando excedentes de produc-
ción.

En resumen, tenemos posibilidad de ha-
cer azúcar, posibilidad y ganas de hacer
remolacha por los cultivadores, y un pro-
blema grave que resolver, aunque no im-
posible, cual es el de incrementar la ren-
tabilidad del cultivador.

Esta rentabilidad no puede resolverse
por la vía del incremento del precio de la
raíz, todo lo contrario, tendrá que resol-
verse aunque tenga que bajar el precio de
la raíz. Esto es posible, y en ese empeño
estamos todas las entidades y todos los
técnicos que, de una forma u otra, pode-
mos aportar algo a la resolución del pro-
blema.

Contamos con la ayuda, en muchos ca-
sos más de efecto psicológico que eco-
nómico, de dos fenómenos.

EI primero el de la organización del sec-
tor. Sinceramente creo que es el más va-
lioso, porque es un factor que está en
nuestras manos y que hemos demostra-
do que lo sabemos utilizar.

EI segundo fenómeno es el que todavía
tenemos sin gastar la vía de las ayudas
oficiales, y, por de pronto, hemos sido ca-
paces de demostrar que podemos hacer
excedentes y resolverlos por nosotros
mismos sin pedir a la Administración. Si
las circunstancias posteriores no nos son
tan favorables, podremos resolverlas al
menos coyunturalmente.

SOLUCION PROPUESTA

Si está claro que no se puede subir el
precio, el incremento de rentabilidad al
agricultor no podemos buscárselo más
que por la vía de reducción de costos, y
esto no tiene más que dos caminos, uno
directísimo, que es "reducir los costos de
cada una de las labores" y otro indirec-
to, como es reducir el costo de produc-
ción de la tonelada de remolacha, consi-
guiendo, con los mismos costes, obtener
una "mayor producción por ha". Estos
dos caminos tienen que ir de la mano de
la técnica.

^Podemos aspirar a reducir a lo largo del
período citado ese 1 7°/o de diferencia por
los dos conductos citados?. No es fácil.
Está claro que es posible, y hasta me atre-
vo a decir que es relativamente fácil. A ca-
da agricultor le invito a que revise sus pro-
pias cuentas y se conteste si es capaz de
incrementar su producción en un 10% y
reducir sus costos en un 7%. Seguramen-
te que su respuesta será sí, pero pondrá
unos condicionantes para conseguirlo. Po-
síblemente sus condiciones estén ya re-
sueltas por el estudio realizado por el sec-
tor en un plan de actuación que se ha
puesto en marcha, que vamos a resumir
a continuación, a título informativo. Si sus
condiciones no las ve recogidas en dicho
plan, le invito a que rápidamente las ha-
ga Ilegar a su azucarera, en la certeza de
que van a ser estudiadas y atendidas.

Para resolver este problema, toda la in-
dustria azucarera, a excepción de ACOR
que tiene su propio plan, hizo un acuerdo
con el sector remolachero con la preten-
sión de que entre ambos sectores seamos
capaces de Ilevar a todos y cada uno de
los cultivadores lo más rápidamente po-
sible, y en la medida que cada cual crea
necesitarlo, el acervo de conocimientos
de que disponemos y que más arriba he
Ilamado "tecnología propia", en su ma-
yoría controlados y ordenados en
A.I.M.C.R.A., Instituto de Investigación
propia de la industria y remolacheros fir-
mantes del plan citado, de renombre in-
ternacional, y de estructura de trabajo si-
milar al de otros países comunitarios.

A tal fin se suscribió un acuerdo en Ju-
lio de 1988, por el que la industria corre
con los costos de aplicación de este plan
de la tecnología del cultivo, pero contan-
do siempre con la valiosa colaboración de
las Organizaciones Agrarias. Inicialmente
se ha dado prioridad a las labores de di-
vulgación de los conocimientos que tene-
mos, pues de poco vale tenerlos si no Ile-
gan al usuario.

Paralelamente se han organizado ayu-
das muy sustanciosas para los análisis de
suelos como base de un abonado racio-
nal y económico; para el empleo de semi-
Ilas monogérmenes de alta calidad en ger-
minación, de uso indispensable si quere-
mos aumentar la productividad, y para la
mecanización especializada, arbitrando
unas líneas de financiación de tres o cin-
co años, tres para el caso de que la má-
quina pueda ser empleada en otros culti-
vos, y cinco para el caso de que sea es-
pecífica del cultivo de remolacha.

EI plan está en marcha, quizá no a la ve-
locidad que a todos nos gustaría. No se
han consumido los fondos previstos ini-
cialmente, y en el caso de que en algún
momento se consuman está previsto su
incremento. Lo único importante es que
se empleen bien. Se trata de un plan abier-
to no sólo en la cantidad a invertir, sino
en el tiempo de duración, puesto que el
sector cree que nuestra especialización no
puede acabar en el año 92. AI contrario,
deberá seguir.

Como final, añadir la información de
que para la aplicación de este plan se ha
abierto una oficina específica en Vallado-
lid, en la dirección que se da más abajo,
y se tiene montada una organización en
todas las fábricas azucareras, donde to-
do agricultor que lo precise puede acudir
para recabar información y asesoramien-
to de estas cuestiones. La oficina de Va-
Iladolid es la siguiente: Plan 92 para la
Tecnificación del Cultivo de Remolacha.

c/ Pasión 17-1 ° A,
teléfono 35.94.17,
47001-Valladolid
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CEBADAS CERVECERAS
La comercialización de cebadas

de calidad cervecera

Tomás Madueño Esquina*

(') Ingeniero Agrónomo. La Cruz del Campo, S.A.

INTRODUCCION

La utilización del término "cebadas cer-
veceras" en España, de forma genérica,
para definir toda cebada de dos carreras,
así como el abuso de este término por par-
te del mercado de semillas, supone una
gran confusión en el mercado de cebadas
de calidad cervecera y a la vez entorpece
sobremanera la consecución, por parte de
los operadores comerciales, de partidas
de importancia con una característica muy
deseada por la demanda, cual es la pure-
za varietal.

Si bien es cierto que las mejores ceba-
das de calidad cervecera son de dos ca-
rreras, muy pocas de éstas pueden ser ca-
lificadas como tal y esta calificación de-
be ser otorgada por la industria transfor-
madora y sus asociaciones.

Cuadro 1

PRODUCCION Y NECESIDADES DE CEBADA DE CALIDAD
CERVECERA EN LA C.E.E.

Producción x 1.000 t
Necesidades

x 1.000

1985 1986 1987 1987

España 2.513 1.838 2.466 550
Bélgica 45 25 32 690

Dinamarca 1.991 1.695 1.619 150

Alemania 1.891 1.615 1.256 1.906
Grecia -
Francia 2.640 680 1.313 1.500
Irlanda 438 427 586 335

Italia 227 182 120 135

Luxemburgo -
Holanda 100 115 127 303

Portugal 68 75 75 69

Reino Unido 3.272 3.558 2.571 1.506

13.187 10.210 10.165 7.144

CARACTERISTICA DE LA DEMANDA

La demanda de cebada de calidad cer-
vecera, en adelante CCC, está constitui-
da por los fabricantes de malta de ceba-
da y en último término por las fábricas de
cerveza, como principales consumidores
de esta malta.

Estas fábricas de malta, pueden ser
abejas o fábrica de cerveza, que fabrican
para autoconsumo, o empresas autóno-
mas que fabrican malta y la comercializa-
ción a su vez.

Las exigencias de la demanda vienen
impuestas por los criterios del consumi-
dor final, en este caso la fábrica de cer-
veza, las cuales se caracterizan por un alto
nivel tecnológico y gran inquietud por la
calidad del producto final y, por ende, de
la materia prima hacia la que derivan im-
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portantes recursos, bien a nivel individual
y/o de Asociaciones, E.B.C. (European
Brewery Convenctionl y otros.

DIMENSION DE LA DEMANDA Y
PRODUCCION

La evaluación cuantitativa de la produc-
ción y las necesidades de los países que
integran la C.E.E. se refleja en el cuadro
n° 1, siempre referido a C.C.C.

Los datos reflejan, a nivel global, la
autosuficiencia de la C.E.E. en cuanto a
C.C.C.

Hemos de tener en cuenta que este
mercado representa sólo el 15% del to-
tal del comercio de cebadas en la C.E.E.
Este seguimiento comercial pequeño, uni-
do a la dispersión de la producción y la
gran proliferación de variedades en una
determinada zona, hace que mucha
C.C.C. no acceda a este mercado y se
pierda mezclada con partidas pienso.

Estos hechos dificultan el abastecimien-
to con una cebada de calidad. Las fábri-
cas encuentran serias dificultades para
obtener el producto deseado en cuanto a
homogeneidad varietal y otros paráme-
tros.

NUESTRA VENTAJA COMPARATIVA

Si bien existe a nivel de C.E.E. un ex-
ceso de producción en cebadas cervece-
ras de calidad, hecho que no debemos ol-
vidar comercialmente, España por sus
condiciones agroclimáticas presenta unas
ventajas comparativas con otros países
que nos pueden permitir incidir en este
mercado.

Las ventajas a que nos referimos son:

a) Tener una recolección precoz (junio-
julio), lo cual presupone disponer de ce-
badas de garantía cuando en la mayor par-

te de los países de la C.E.E. están acabán-
dose las reservas de la campaña anterior,
por otra parte caras y de dudosa calidad.

b) EI tiempo seco y caluroso durante el
período de maduración y recolección, nos
permite obtener cebadas con bajo conte-
nido de humedad, alto poder germinativo
y prácticamente sin dormición. Este con-
junto de características hace posible el
uso de estas cebadas en malteria muy po-
co tiempo después de su recolección (1-
1, 5 meses) lo cual proporciona un ahorro
en su almacenamiento y financiación.

c) En nuestro país, las cebadas de pri-
mavera tienen rendimientos prácticamen-
te iguales o incluso algo mayor que las de
invierno, favoreciéndose por tanto el cul-
tivo de las primeras, entre las que se en-
cuentran las variedades de mejor calidad
cervecera, y por consiguiente se aumen-
ta la cantidad de cebada aptas para su
malteo.

NUESTRA DESVENTAJA

-Baja tasa en la utilización de semillas
certificadas, lo que implica imposibilidad
de conseguir tonelajes importantes con
pureza varietal.

-La concurrencia de un gran número
de variedades en cualquiera de nuestras
zonas de cultivo, implica un gran riesgo
de mezcla, otra razón más que dificulta la
obtención de partidas con garantía de pu-
reza varietal.

-Producción de cebadas con calibra-
dos bajos e irregulares, así como tasas al-
tas de proteínas como consecuencia de
nuestras condiciones agroclimáticas.

-A nivel almacenistas:

Poca experiencia y comportamientos vi-
ciados del gran comercio de cebada pien-
so, con mezclas indeseables de varieda-
des y de cebadas de otras zonas de culti-
vo. La dificultad que supone la identifica-

ción varietal en grano, han de subsanarla
con trabajo y esfuerzo haciendo segui-
miento de cultivos y aforo por variedades,
para evitar la picaresca una vez confirma-
da la diferenciación de precio para estas
variedades. También en el sector respon-
sable de incentivar el consumo de semi-
Ila certificada y no actuar en su contra pre-
parando semilla a los agricultores de baja
pureza o al menos no controlada.

Mejora técnica del almacenamiento,
apropiada a las necesidades de conserva-
ción del producto: ausencia de microor-
ganismos e insectos y mantenimiento de
un alto poder germinativo. Para ello se
puede utilizar una técnica sencilla y bara-
ta, cual es la ventilación del grano con aire
ambiente durante la noche, aprovechan-
do las temperaturas más bajas.

CONCLUSIONES

Creo que el éxito en la consecución de
una cuota importante en este mercado de-
pende de la escrupulosidad con que se ac-
túe a la hora de cumplir con las exigen
cias de la demanda.

Es el sector cerealista, en su conjunto,
el más interesado en no defraudar las es-
peranzas en él depositados, ya que como
demuestra el cuadro n° 1, vamos a actuar
en un mercado saturado y es nuestra ven-
taja comparativa en igualdad de otras con-
diciones, la que va a abrir cauces de co-
mercialización y de interés para el merca-
do europeo.
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'tarias al cultivo de ^e9uminosas
qyudas comuni

LOS YEROS
Y SU CULTIVO

Ensayo de cuatro variedade
s ^e V^c^a ervilia

E. Sin Casas (*1

INTRODUCCION do ayudas a los cultivadores. No obstan-
te, las ayudas no han sido suficientes,
(2.000 PTA/ha. ŝ , y las superficies de cul-
tivo han disminuido paulatinamente. Por
otra lado, la CEE sólo contempla ciertas
especies: haba, guisante y altramuz dul-
ce, quedando al marcen especies con gran
tradición en nuestras tierras como son:
lenteja, yero, veza, algarroba, almorta,
etc.

En respuesta a la reiterada petición
planteada por España, el Consejo de Mi-
nistros de la CEE ha Ilegado al acuerdo,
que se tiene que plasmar en el Reglamen-
to Comunitario, de prestar ayudas a la
producción de leguminosas. EI importe
unitario de las ayudas se establece entre
10.000 y 14.000 PTA/ha para cada cam-
paña, y afecta a la lenteja, yero, veza y

garbanzo. Lógicamente esta situación só-
lo se puede mantener a corto plazo ya que
a largo plazo la única solución es propor-
cionar al agricultor variedades competiti-
vas, técnica y económicamente. EI ye-
ro es una de las especies de leguminosas
grano, utilizadas exclusivamente para ali-
mentación animal, que mayor superficie
de cultivo ocupa en nuestro país junto al
haba seca y veza. Sin embargo, su super-
ficie de cultivo va disminuyendo como su-
cede con el resto de leguminosas, Ifig. 1 ŝ ,
según datos del Anuario de Estadística
Agraria, 1987 y Boletín Mensual de Esta-
dística Agraria, 1988 y 19891.

Como se ha indicado, las investigacio-
nes en estas especies son muy escasas,
y los interrogantes que se presentan son
numerosos, empezando por problemas de

En todas las civilizaciones ha existido
una rotación cereal-leguminosa (Harlan,
19751 debida a su complementariedad en
la dieta del hombre y su ganado, así co-
mo al papel beneficioso de la alternativa
de cultivos y el papel que la leguminosa
tiene como mejorante de la estructura y
fertilidad del suelo (Cubero, 1988 y otrosl.

En este siglo, en el que la mejora vege-
tal empieza a ser más ciencia que arte, se
inicia la ruptura de esta asociación en fa-
vor de los cereales. Estos, por su mayor
potencial productivo respecto a las legu-
minosas y por su facilidad de manejo en
programas de mejora, (en especial, reali-
zación de cruzamientosl, han absorbido la
casi totalidad de los recursos de investi-
gación, económicos y humanos.

EI primer resultado ha sido la obtención
de numerosas variedades de cereales
(principalmente de trigo y cebada), cada
vez más productivas y mejor adaptadas
a distintas condiciones agrológicas. La pri-
mera consecuencia ha sido un aumento
de las superficies de cultivo de cereal en
detrimento de las leguminosas, en las cua-
les los rendimientos y técnicas de cultipo
apenas han progresado con respecto al si-
glo pasado. La consecuencia última es un
desequilibrio agronómico, (pérdida de la
fertilidad del suelo, mayor incidencia de
plagas y enfermedades, abandono de tie-
rras, etc.), y un desequilibrio económico
lexcedentes de cereales y deficiencia de
proteína vegetal con la subsecuente de-
pendencia exteriorl.

Para paliar la situación se han empren-
dido diferentes acciones. En 1983 se es-
tableció un programa nacional de fomen-
to de leguminosas pienso, proporcionan-

(*) Ingeniero Agrónomo. Profesora Asociada de
la Escuela T.S. Ingenieros Agrónomos de Lé-
rida.

Evolución superficie leguminosas-grano.
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Figura n° 1. Evolución de las superficies de
cultivo en España de los cultivos de haba se-

ca, veza y yero (1 9 78-1 9891.
Fuente: Anuario de Estadística Agraria, 1987

^I^' ^.^^_.i..^^

y Boletín Mensual de Estadística Agraria, 1987
y Boletín Mensual de Estadística Agraria, 1988

y 1989 (n ° 31.

794-AGRICULTURA



mogeneizar su humedad.
Para cada tratamiento se determinaron:

pura ciencia agrícola (Cubero, 19881. Con
el presente trabajo se quiere aportar una
contribución experimental sobre aspectos
del cultivo de yero como son influencia de
la fecha y dosis de siembra y el papel del
abonado fosfatado.

MATERIAL Y METODOS

EI ensayo se realizó durante la campa-
ña 1987-1987 en los campos de la
E.T.S.I. Agrónomos de Lérida ( lat.: 41 °
37; long.: 4° 1 5 E; alt.: 221 m.l. EI suelo
era limoso-fino ( clasificación USDA1, con
pH = 8 y un alto contenido en carbonatos
(31.19%) y caliza activa (10.16%; nivel
de fósforo medio, ( 20 ppm), y de potasio
alto, ( 134 ppml; clima submediterráneo
(clasificación UNESCO-FA01.

Se realizó un experimento factorial con
cuatro factores.

1. Factor A: fecha de siembra con dos
niveles:

-A1: siembra de otoño (8 de noviem-
bre de 19861

-A^: siembra a finales de invierno (10
de marzo-87), fecha en que se pudo en-
trar a trabajar sobre el terrenol.

-A2: siembra a finales de invierno (10
niveles:

- 61 : 75 kg de semilla/hectárea.
-62: 150 kg de semilla/hectárea.
3. Factor C: abonado fosfatado con

dos niveles:
-C1: sin abonado.
-C2: abonado con superfosfato de cal

a razón de 50 kg/ha de P205 aplicado an-
tes de la siembra.

Estos culiivares son de precodidad me-
dia respecto a una muestra amplia estu-
diada; el porte es intermedio-erecto; la flor
blanca con nerviaciones oscuras; el color
de la cubierta de la semilla es gris azula-
do; en el color de los cotiledones existe
se conservaron durante un período de 20

-Producción de semilla, (en kg/ha1.
-Peso de 1.000 semillas (media del pe-

so de 8 muestras de 100 semillas multi-
plicada por 101.

-Contenido en proteína (N x 6.251. Se
determinó por el método Kjeldahl utilizan-
do un analizador automático (KJELTEC
AUTO 1030 ANALYZERI. Las determina-
ciones se realizaron para la primera repe-
tición de las dos fechas de siembra.

-Indice de cosecha, IC, (peso de semi-
Ila/peso de biomasa total). Se determinó
para la segunda fecha de siembra; en la
fecha de otoño no se pudo separar la plan-
ta de yero de las malas hierbas por lo que
no se pudo realizar esta determinación.

Los distintos factores se analizaron me-
diante un análisis de la varianza y las me-

TABLA N.° 1: PROCEDENCIA DE LOS CULTIVARES Y PRECOCIDAD

Nivel Cultivar ( *) Origen
Días desde

siembra a 50%
floración 1 a 1

D1 BGM-1115 Montefrío (GR) 152 días
D2 MORO-DA-291 Diputación Albacete 160 días
D3 BGM-1930 EI Rubial (ABI 164 días
D4 AD-Y-80036 Iznalloz (GR) 154 días

I*) BGM-: Acceso del Banco de Germoplasma de Madrid
MORO-DA-291: variedad registrada
AD-Y: Acceso del INIA de Valladolid.

(^ 1 Datos medios para fecha de siembra de otoño

días en invernadero para disminuir y ho-
heterogeneidad con una mezcla de ama-
rillo claro y naranja fuerte no aparecien-
do coloraciones intermedias; el cultivar
MORO-DA-291 es homogéneo para este
carácter, siendo su color naranja fuerte.

De lo expuesto se deduce que el núme-
ro de tratamientos fue 32 (2 x 2 x 2 x 41; és-
tos se dispusieron en bloques al azar con
tres repeticiones. La parcela elemental fue
de cinco surcos, separados 0.30 m., de
dos metros de longitud, lo que supuso una
superficie de 1.5 x 2= 3 m2.

Las labores preparatorias del terreno
consistieron en un pase de cultivador y un
pase superficial con grada de discos. EI
abonado se distribuyó a voleo y se incor-
poró al terreno mediante una azadilla. Las
malas hierbas se controlaron manualmen-
te a lo largo del cultivo; se presentaron
problemas especialmente con especies
del género Convulvulus. La cosecha se
realizó manualmente cuando las plantas
estuvieron completamente secas, ya que
no se presentaron problemas de dehiscen-
cia en ninguno de los cultivares; única-
mente se cosecharon los tres surcos cen-
trales de cada parcela para evitar proble-
mas de bordura. Las plantas cosechadas

dias se compararon usando el método de
Duncan; las probabilidades menores o
igual al 5% se consideraron significativas
para los factores principales e interaccio-
nes. Asimismo, se cacularon las correla-
ciones existentes entre las distintas varia-
bles.

RESULTADOS Y DISCUSION

1. ANOVA y comparación de medias.

a) Producción: EI análisis de la varian-
za del modelo indicó que existían diferen-
cias altamente significativas (P 0.0011 pa-
ra el factor fecha de siembra, (A1 : 1.603
kg/ha y A2: 393 kg/ha.), por lo que se
consideró más apropiado realizar el análi-
sis por separado para cada fecha de siem-
bra Itabla n ° 21.

a.1. Fecha de siembra de noviembre:
Los cuatro cultivares presentaron diferen-
cias significaticas (p 0.011; la prueba de
Duncan separó dos grupos significativa-
mente diferentes IP 0.05) (tabla n° 3x);
la variedad comercial MORO-DA-291 es
significativamente más productiva que los
cultivares de Iznalloz y EI Rubial. No se ob-
servaron diferencias significativas para los
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otros dos factores, dosis de siembra y
abonado; para este último es lógico la fal-
ta de respuesta debido a que en el suelo
existe un nivel de P205 bastante consi-
derable.

a.2. Fecha de siembra de marzo: Los
cultivares presentaron diferencias signifi-
cativas (P 0.05) Itabla n° 21; la prueba de
Duncan para un nivel de probabilidad, P
0.05, dio dos grupos significativamente
diferentes; el cultivar de Montefrío, el más
precoz, es significativamente más produc-
tivo que el cultivar del Rubial que a su vez
es el más tardío. En esta fecha de siem-
bra también se observaron diferencias sig-
nificativas (P 0.05) entre dosis de siem-
bra (tabla n° 3a; las producciones mayo-
res, 1441 kg/ha1, se obtuvieron para la do-
sis de siembra de 1 50 Kg de semilla/ha;
a esta dosis la producción media más al-
ta la registró el cultivar de Montefrío con
568 kg/ha. No se observaron diferencias
significativas para el factor abonado ni pa-
ra las distintas interacciones.

b) Peso de 1.000 semillas. En el análi-
sis de la varianza del modelo se observó que
existían diferencias altamente significati-
vas, IP 0.001 ), para el factor fecha de
siembra, (A1: 48.5 g y A2: 39.8 g1, así
como para el factor cultivar y para las in-
teracciones dobles de fecha de siembra
con el resto de factores: Ax6 (P 0.01 ŝ ,
AxC (P 0.05) y AxD (P 0.001 1, por lo que,
como en el caso de la producción, se op-
tó por analizar por separado las dos fechas
de siembra.

b.1 . Fecha de siembra de noviembre:
los cultivares presentaron diferencias sig-
nificativas (P 0.01 )(Tabla n° 2); la prue-
ba de Duncan estableció tres grupos sig-
nificativamente diferentes (P 0.05) (Tabla
n° 3c1. EI cultivar con mayor valor del pe-
so de 1.000 semillas fue EI Rubial (D3:
53.7 g1, que a su vez era el de floración
más tardía; el de menor valor fue Monte-
frío, ID1: 45.5 g), que era el de floración
más precoz. También se observaron dife-
rencias significativas IP 0.01) para la do-
sis de siembre, (61 : 49.6 g. y B2: 47.4
g.), sin embargo, no hubo interacción en-
tre los factores cultivar y dosis de siem-
bra; sí se observó que los cultivares más
precoses, Montefrío e Iznalloz, dieron va-
lores significativamente más altos (P
0.051, a dosís de siembra menor 175 kg
de semilla/ha1, (D1B1: 47.0 g., D1B2:
43.9g, D3B1: 48.4g y D362: 45.7g ŝ . EI
abonado no influyó de forma significati-
va sobre el peso de 1.000 semillas.

v.2. Fecha de siembra de marzo: Sólo
se observaron diferencias significativas,
IP 0.051, para el factor abonado. Los tra-
tamientos con abonado fosfatado regis-
traron unos valores superiores del peso de
1.000 semillas (C1:38.9g y C2: 40.7 g).
No hubo diferencias significativas para el
resto de factores ni para sus interaccio-
nes; sin embargo, se observó un efecto
favorable del abonado fosfatado frente al

no abonado a dosis de siembra de 1 50 kg
de semilla/ha. (B2C1: 38.5 g y B2C2:
42.0 g).

c) Conienido en proteína. AI realizar las
determinaciones del contenido e^^ proteí-
na se observó que la variación existente
era muy pequeña; en un principio se de-
terminaron para la primera repetición de
cada tratamiento ( un total de 32 determi-
naciones); el contenido medio fue de
24.75% con un error estándar de 0.1 1.
EI valor del error estándar es muy bajo, por
lo que, ante la falta de variación, no se
consideró necesario realizar las determi-
naciones de las otras dos repeticiones. Del
análisis de la varianza se deduce que los
factores estudiados no influyen sobre el
contenido de proteína.

d) Indice de cosecha ( IC): (peso de se-
milla/peso de biomasa totall. Por motivos
expuestos anteriormente este parámetro
sólo se determinó en los tratamientos de
la fecha de siembra de marzo. En el análi-
sis de la varianza Itabla n° 21, se obser-
varon diferencias altamente significativas,

TABLA N. ° 2. - VALORES DE F DEL ANOVA DE DISTINTOS
COMPONENTES DEL RENDIMIENTO

Fuente
variac. gl

Fecha Noviembre ( A11
producc. P-1000

KgIHa gr.

Fecha Marzo (A2)
producc. P-1000 I.C.

Kg/Ha gr.

Error 30
Bloque 2 3.53 * 0.61 0.30 0.06 0.04
B 1 0.80 16.92 ** 5.07 * 0.91 0.00
C 1 0.17 1.70 3.87 4.48 * 7.44 *
D 3 4.49 ** 53.30 ** 3.37 * 1.47 5.69 ""
B x C 1 0.67 0.00 1.18 3.38 4.08
B x D 3 1.06 0.67 1.14 1.49 0.50
C x D 3 0.37 1.11 0.73 0.50 1.18
B x C x D 3 1.27 1.03 0.52 2.43 0.33

( *, **, significativo a un nivel de probabilidad del 5% y 1% respectivamente)

TABLA N.° 3A.-VALORES MEDIOS DE LAS VARIABLES PARA LOS
DOS NIVELES DEL FACTOR DOSIS DE SIEMBRA Y RESULTADOS DE

LA PRUEBA DE DUNCAN (P < 0.051.

Dosis Noviembre Marzo
Siembra Producc. P-1000 Producc. P-1000 IC
Kg/Ha Kg/Ha gr. Kg/Ha gr.

75 (61) 1.642 49.59 b 346 a 39.42 .39
150 (62) 1.562 47.43 a 441 b 40.25 .39

TABLA N.° 36.-VALORES MEDIOS DE LAS VARIABLES PARA LOS
DOS NIVELES DEL FACTOR ABONADO FOSFATADO Y RESULTADOS DE

LA PRUEBA DUNCAN (P < 0.051.

Dosis Noviembre Marzo
Abonado Producc. P-1000 Producc. P-1000 IC

Kg/Ha P-205 Kg/Ha gr. Kg/Ha gr.

0(C11 1.622 48.$0 352 a 38.92 a .37 a
50 (C2) 1.582 48.22 435 b 40.75 a .41 b

(P 0.001), entre cultivares; la prueba de
Duncan estableció dos grupos significa-
tivamente diferentes (P 0.051; los cultiva-
res más precoces, Montefrío e Iznalloz, re-
gistraron índices de cosecha mayores,
0.44 y 0.40 respectivamente, siendo sig-
nificativamente superiores a MORODA-
291 (Tabla n° 3c1. EI análisis de la varian-
za también reflejó diferencias significati-
vas IP 0.05) en el factor abonado; las par-
celas abonadas presentaron un mayor ín-
dice de cosecha, (C1: 0.37 y C2: 0.411.
EI efecto del abandono se observó en aque-
Ilos tratamientos con dosis de siembra
más elevadas, (B2C1: 0.35 y B2C2:
0.431. No hubo diferencias en las interac-
ciones abonado x cultivar; sin embargo,
el cultivar Iznalloz presentó diferencias
significativas, (P 0.051, respecto al abo-
nado (D4C1: 0.35 y D4C2: 0.451. En los
tratamientos sin abonado el cultivar de
Montefrío presentó un índice de cosecha
significativamente superior al resto (P
0.051. EI índice de cosecha no se vio in-
fluenciado por la dosis de siembra.
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Un éxito se Ileva a cabo grano tras grano. Con la sembradora
en lineas Nodet Gougis no hay problemas, el grano siempre está colo-
cado en el buen sitio. Precisión, regularidad, fiabilidad, con rejas o
con discos, las siembras son óptimas sea cual sea la configuración de
los terrenos : en cuestas, en pendientes o inclinaciones; además, la tolva
rebajada, de cargamento fácil, fué
concebida para una distribución
hasta la última semilla, para no
perder nada; esto se Ilama ganar.
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C
TABLA N.° 3C.-VALORES MEDIOS DE LAS VARIABLES PARA LOS

DOS NIVELES DEL FACTOR CULTIVAR Y RESULTADOS DE
LA PRUEBA DUNCAN (P < 0.051.

Noviembre Marzo
Cultivar Producc. P-1000 Producc. P-1000 IC

Kg/Ha gr. Kg/Ha gr.

(D 1) 1.672 ab 45.3 a 483 b 39.9 .44 b
(DZ) 1.840 b 47.8 b 354 ab 38.5 .35 a
(D3) 1.396 a 47.1 b 431 ab 41.1 .40 ab
(D4) 1.504 a 53.7 c 308 a 39.9 .37 a

2. Coeficientes de correlación

Las correlaciones entre producción y
peso de 1.000 semillas (Tabla n° 4) fue-
ron significativas (P 0.0001) para el con-
junto de la población y para cada cultivar
en particular. Sin embargo, al determinar
los coeficientes de correlación para cada
fecha de siembra se observó que para la
fecha de noviembre no es significativo,
pero sí lo es para la fecha de marzo. Un
análisis más detallado de esta asociación
demostró un comportamiento distinto
dentro de los cultivares. Así, en los culti-
vares MORO-DA-291, Iznalloz y EI Rubial,
existe una correlación positiva y signifi-
cativa para las dos fechas de siembra. En
el cultivar Montefrío esta correlación es
negativa. Una explicación posible podría
deberse al hecho de que el cultivar de
Montefrío es más precoz y esto determi-
narfa una mayor competencia dentro de
la planta.

Los coeficientes de correlación entre el
índice de cosecha y la producción (Tabla
n° 5) fueron significativos (P 0.001 ) pa-
ra el conjunto de la población y para los
cultivares Montefrío, MORO-DA-291 e Iz-
nalloz, (P 0.051. EI cultivar EI Rubial, de
floración más tardía, se ve afectado de
manera más acusada que el resto de cul-
tivares por el estrés hídrico terminal, pro-
duciéndose más oscilaciones en su ren-
dimiento.

EI peso de 1.000 semillas está correla-
cionado positivamente, (P 0.0011, con el
índice de cosecha para el conjunto de la
población. En los cultivares el comporta-
miento difiere; así, en MORO-DA-291, Iz-
nalloz y EI Rubial están correlacionados

positivamente, (P 0.051, y en Montefrío
esta correlación es negativa, (P =0.121,
(Tabla n ° 51.

EI coeficiente de correlación entre el ín-
dice de cosecha y el contenido de proteí-
na (Tabla n° 5) fue significativo (P 0.051)
para el conjunto de la poblacibn. Sin em-
bargo, el comportamiento difiere conside-
rablemente de unos cultivares a otros; asf
para MORO-DA-291 e Iznalloz es positi-
vo y significativo (P 0.05), y para Monte-
frío y EI Rubial la relación de estas dos va-
riables es inversa.

TABLA N. ° 5. -COEFICIENTES DE CORRELACION (r ŝ , PROBABILIDAD (P) Y
N. ° DE CASOS (n) DEL INDICE DE COSECHA CON LAS DEMAS

VARIABLES. FECHA DE SIEMBRA: MARZO

CULTIVAR IC: PRODUCCION
r p n

IC:
r

P-100
p n

IC: PROTEINA
r p n

Montefrío (D11 0.53 .037 12 -0.37 120 12 -0.37 .317 4
Moro-DA-2911D21 0.76 .002 12 0.67 .009 12 0.93 .031 4
Iznalloz ID31 0.76 .002 12 0.52 .044 12 0.94 .031 4
EI Rubial ID4) 0.19 .278 12 0.59 .021 12 -0.58 209 4

Población 0.66 .000 48 0.48 .000 48 0.42 .051 12

TABLA N.° 4.-COEFICIENTES DE CORRELACION (r1, PROBABILIDAD IP) Y
N. ° DE CASOS (n) ENTRE PRODUCCION Y PESO DE 1000 SEMILLAS

CULTIVAR
r

MEDIA
p n

NOVIEMBRE
r p n r

MARZO
p n

Montefrío (D1) 0.63 .000 24 -0.30 172 12 -0.77 .002 12
Moro-DA-291 (D2) 0.89 .000 24 0.59 .020 12 0.76 .002 12
Iznalloz (D31 0.84 .000 24 0.62 .015 12 0.62 015 12
EI Rubial (D4) 0.92 .000 24 0.45 .069 12 0.64 0.12 12

Población 0.74 .000 96 0.02 .442 48 0.41 002 48
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Los coeficientes de correlación entre el
contenido en proteína y la producción (Ta-
bla N° 6), no fueron significativos, (P
0.051, para el conjunto de la población ni
para los cultivares, a excepción del culti-
var MORO-DA-291 para la fecha de siem-
bra de marzo. La correlación de estas dos
variables difiere para la fecha de siembra.
Así, si para una es positiva para la otra es
negativa, y esto sucede también para tres
de los cuatro cultivares.

Los coeficientes de correlación entre
peso de 1.000 semillas y contenido en
proteínas (Tabla n° 7) fueron significati-
vos (P 0.101 para el conjunto de la pobla-
ción y para los cultivares MORO-DA-291
(P = 0.0311 e Iznalloz (P = 0.060 ŝ . Las co-
rrelaciones son positivas para estos cul-
tivares y negativas para los de Montefrío
y EI Rubial.

CONCLUSIONES

De los resultados obtenidos se puede
exponer las siguientes conclusiones:

La producción de grano y el peso de
1.000 semillas están determinados prin-
cipalmente por la fecha de siembra. En es-
ta zona queda completamente desacon-
sejada la siembra a la salidad del invierno.

EI contenido en proteína, que concidió
para los cuatro cultivares del ensayo, no
se ve afectado por ninguno de los facto-
res, incluido fecha de siembra.

EI índice de cosecha, que está correla-
cionado positivamente con la producción,

depende principalmente del cultivar; el
abonado fosfatado incide en menor me-
dida.

En siembra de otoño el factor que más
influye en la producción y el peso de
1.000 semillas es el cultivar. La dosis de
siembra apenas tienen incidencia sobre la
producción, pero sí incide en el peso de
1.000 semillas. En general, ambas varia-

TABLA N.° 6.-COEFICIENTES DE CORRELACION (rl, PROBABILIDAD (P) Y
N. ° DE CASOS (n) ENTRE PRODUCCION Y CONTENIDO EN PROTEINA

CULTIVAR
r

MEDIA
p n

NOVIEMBRE
r p n r

MARZO
p n

Montefrío ID11 -0.34 .203 8 0.60 .200 4 -0.38 .310 4
Moro-DA-291 (D2) 0.44 .135 8 -0.25 .375 4 0.94 .030 4
Iznalloz (D3) 0.45 .134 8 0.05 .470 4 0.84 .079 4
EI Rubial ID4^ -0.55 .078 8 -0.89 .055 4 0.00 .499 4

Población 0.01 .472 32 -0.07 .395 16 0.20 .226 16

TABLA N.° 7.-COEFICIENTES DE CORRELACION ( r1, PROBABILIDAD (P) Y
N. ° DE CASOS ( n) ENTRE PESO DE 1000 SEMILLAS Y CONTENIDO DE PROTEINA

CULTIVAR
r

MEDIA
p n

NOVIEMBRE
r p n r

MARZO
p n

Montefrío (D11 -0.31 .229 8 -0.24 .380 4 -0.01 .490 4
Moro-DA-291 (D2) 0.70 .027 8 0.63 .180 4 0.92 .039 4
Iznalloz ID31 0.59 .060 8 0.46 .260 4 0.51 .240 4
EI Rubial (D4) -0.43 .147 8 -0.11 .445 4 0.08 .460 4

Población 0.14 .231 32 -0.07 .397 16 0.41 .059 16

bles toman valores mayores a la dosis de
siembra menor.

En la siembra tardía, a la salida del in-
vierno, la producción es mayor a dosis de
siembra altas y con abonado fosfatado,
influyendo en gran medida el cultivar. EI
peso de 1.000 semillas depende principal-
mente del abonado fosfatado.
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APLICACIONES DE UREA Y
AZUFRE EN EL CULTIVO DE

HABAS
J. Ordovás*, J.L. Romero*, A. Villalba*

INTRODUCCION

En numerosos trabajos se ha estudia-
do la influencia del abonado nitrogenado
sobre el cultivo de las habas encontrán-
dose una baja o nula respuesta a la apli-
cación de nitrógeno en plantas bien no-
duladas (HEBBLETHWAITE et al., 1983;
KRARUP, 1983; SALIH, 1987). EI nitró-
geno mineral provoca una disminución en
la fijación simbiótica, siendo esta reduc-
ción en habas mayor que la que se pro-
duce en otras leguminosas como soja, ju-
días o guisante (RICHARDS y SOPER,
1979; DEAN y CLARK, 1980).

En las habas las máximas necesidades
de nitrógeno se producen durante el de-
sarrollo de las vainas y semi ŝ las (COOPER
et al., 1976) y es en este momento cuan-
do el suministro por el Rhizobium puede
disminuir como consecuencia de los da-
ños por sitona y de la disminución en el
contenido de humedad del suelo ISPRENT,
1977; McEWEN et al, 19811, por lo que
las habas en estas condiciones se podrían
beneficiar de aportes de nitrógeno reali-
zados durante y después de la floración.

OLIVARES et al. (19821 señalan una
buena respuesta a la aplicación conjunta
de nitrógeno y azufre al principio de la flo-
ración y tras trabajos de extensión reco-
mendaron estas aplicaciones a nivel ge-
neral IRECALDE, 19851, señalando que el
efecto del azufre era independiente de su
contenido en el suelo y que tampoco ca-
bfa achacar su acción a un efecto fungi-
cida. Sugieren que el S oxidado en el aire
e introducido en las hojas a través de los
estomas en forma de S02, ejercería un
posible efecto hormonal (como precursor
de etileno) que afectaría al reparto de asi-
milados entre órganos reproductores y ve-
getativos favoreciendo a aquéllos.

Otros autores, sin embargo, no habían
obtenido respuestas a la aplicación foliar
de N y S IWITTY et al., 1980 ŝ , por lo que
iniciamos unos ensayos de campo que
nos permitiesen confirmar las ventajas de
esta técnica en nuestras condiciones.

(") E.U.I.T.A. Cortijo de Cuarto. Apartado
11043. Sevilla.

MATERIAL Y METODOS

Los ensayos se Ilevaron a cabo en la
parcela experimental de la E.U.I.T.A., en
cultivo de secano, sobre un suelo profun-
do de textur afranco-arcillosa y buena fer-
tilidad durante los años agrícolas 85/86
y 86/87.

S 2h 8h 12hIF Sn
^ ^ ^

N D E F M A My Jn

85/6

Los tratamientos a comparar fueron tes-
tigo (T1, aplicación simultánea de 10
Kg/ha de azufre elemental micronizado y
de 40 kg/ha de nitrógeno en forma de urea
al inicio de la floración (N + S1, aplicación
en el mismo momento de sólo urea (N1,
y aplicación de sóto azufre (S1. EI diseño
experimental fue en bloques al azar con
cuatro repeticiones y parcelas de 60 mz
en el ensayo 85/86 y cinco bloques con
parcelas de 80 m2 en el ensayo del
86/87.

EI ensayo se realizó en el año agricola
85/86 con la variedad Protabón-101 sem-
brada el 20 de diciembre con una dosis de
40 semillas/mz; en el 86/87 se sembró,
el 21 de noviembre, la variedad
Prothabat-69 con una densidad de 20
plantas/mz. En ambos ensayos se efec-
tuó un tratamiento herbicida de preemer-
gencia con alacloro + linuron a una dosis
de 2 Kg/ha y 1 Kg/ha de m.a. respectiva-
mente y otro contra pulgón en primavera
con pirimicarb.

En la figura 1 se esquematiza la evolu-
ción fenológica del cultivo y los datos cli-
máticos de ambos ensayos. La aplicación
del azufre y de la urea se efectuó el 21

S 4h 14^F 22h Sn

O N D E F M A My 1n

86/7

P mm

150
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0

Fígura 1. -Datos fenológicos y climáticos.
S, siembra; nh, número de hojas; IF, inicio de la floración; Sn, senescencia; P, pluviomerr(a;
T, temperatura /media de las máximas ------; media de las mínimas _l.
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0
de marzo en 1986 y el 6 de marzo en
1987; a finales de mayo, cuando las plan-
tas habían comenzado a secarse, se to-
maron 20 plantas por parcela, al azar, pa-
ra el estudio de los componentes de la
producción y el peso de grano y paja por
planta. EI número de plantas por parcela
se estimó mediante muestreo al azar de
15 m.l. y la recolección se realizó en el
mes de junio mediante la siega de los 32
y 48 m2 centrales de las parcelas respec-
tivamente.

achacarlas, fundamentalmente, a diferen-
cias varietales; la fuerte variación en el ín-
dice de cosecha se debe tanto a estas di-
ferencias varietales como a diferencias en
la densidad de plantas entre los dos en-
sayos.

En el cuadro 3 se recogen los compo-
nentes de la producción para ambos en-
sayos; tampoco se encontraron diferen-
cias significativas entre tratamientos pa-
ra ninguno de dichos componentes.

Mientras tanto no parece que las reco-
mendaciones de dichos tratamientos pue-
dan generalizarse.

AGRADECIMIENTOS

A F. TEMPRANO quien nos ha facilita-
do los datos sobre los niveles de inóculos
existente en estos suelos los años de los
ensayos.

RESULTADOS Y DISCUSION

En el cuadro 1 se muestra el rendimien-
to medio obtenido en cada tratamiento
ambos años, y en el cuadro 2 se refleja
la producción de grano y paja ñor planta
y el índice de cosecha. En ningún caso se
encontraron diferencias significativas en-
tre tratamientos. Las diferencias en ren-
dimiento entre los dos años están en con-
cordancia con los resultados obtenidos
por nosotros en otros ensayos y cabe

Cuadro N° 1. Producción (gr./m2^.

85/E;6 86/87

Testigo 295.14 341.83

N 301.26 331.56

S 299.94 338.70

S + N 306.06 344.61

Estos resultados no muestran ningún
efecto beneficioso del azufre o del nitró-
geno ni solos ni combinados. En nuestras
condiciones había una buena nodulación
(de 1.000 a 10.000 Rhizobium por gra-
mo de suelo) por lo que cabta esperar una
baja respuesta al nitrógeno. Estos resul-
tados están también de acuerdo con los
obtenidos por DAY et al. 11979), quienes
tampoco observaron que la aplicación de
nitrógeno afectarse a la producción o sus
componentes.

EI efecto que producen los aportes de
reguladores del crecimiento son muy va-
riables, ya que las modificaciones que
ellos ejercen sobre la fisiología de la plan-
ta dependen del estado de ella y, por con-
siguiente, de las condiciones ambientales
que lo determina y del momento de apli-
cación. Por ello, de existir este supuesto
efecto hormonal del tratamiento de azu-
fre más nitrógeno, habría que estudiarlo
más a fondo para comprobar cuál es real-
mente su acción y como se manifiesta.

Cuadro N° 2. Producciones por planta (gr.) e índice de cosecha

85/86 86/II7

grano paja I.C. grano paja I.C.

Testigo 13.36 23.27 .361 15.03 17.1F .465

N 12.22 23.04 .342 17.10 19.31 .469

3 12.01 23.74 .335 16.65 18.92 .468

S + N 11.73 22.17 .343 16.37 18.15 .475

Cuadro N° 3. Componentes de la producción

85/86 86/87

N S N+S T N S N+3 T

vainas/tallo 5.43 6.13 5.38 6.04 5.89 5.87 6.02 5.54

tallos/planta 2.E: 2.86 2.89 2.69 2.71 2.50 2.48 2.40

vaínas/planta 13._`1 14.06 13.76 13.90 15.90 14.60 14.89 13.35

semillas/vaina 2.::: 2.28 2.37 2.32 2.69 2.71 2.63 2.63

peso de una
semllla (qr.)

.4:'_ .419 .455 .450 .453 .459 .446 .457
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EL PAPEL DE LAS ABEJAS
EN LA POLINIZACION DEL

GIRASOL
Eduardo Sobrino Vesperinas*
Bernabé Imedio Luengo**

1. EL MUNDO DE LAS ABEJAS

Aunque resulta un poco tópico hablar
de la laboriosidad de las abejas, es muy
probable que no conozca que la especie
denominada Apis mellifera, ocupa en la
escala de la producción agraria un lugar
de primer orden. Ello se deriva más de los
beneficios producidos por su acción co-
mo agente polinizador que por los propios
productos que las abejas generan, a pe-
sar de su indudable importancia econó-
mica.

Las abejas son insectos sociales, con
una sociedad eficaz y bien estructurada
cuyos individuos poseen dimorfismo se-
xual. Cada unidad social recibe el nombre
de colonia y se aloja en una colmena. Los
individuos más numerosos son las obre-
ras, hembras estériles, cuya misión es
múltiple; la construcción, defensa y lim-
pieza de la colmena, la obtención de los
alimentos y el cuidado de las crías y de
la reina. En cada colmena normalmente
existe una hembra fértil o reina algo más
grandes y con el abdomen grueso y alar-
gado; su misión es exclusivamente repro-
ductora. EI papel de los machos o zánga-
nos es el de fecundar a la reina en el vue-
lo nupcial. Unicamente durante primave-
ra y principios de verano es posible encon-
trarlos en la colmena; posteriormente son
expulsados por su inutilidad.

La colmena contiene en su interior los
panales, formados de millones de alveo-
los yuxtapuestos, siendo cada celdilla de
forma hexagonal.

EI número de abejas que contiene una
colmena con buen vigor oscila entre los
40.000 y los 70.000 individuos.

(`) Dr. Ingeniero Agrónomo. Licenciado en
Ciencias Biológicas.
(^"Iingeniero Técnico Agrícola.

2. LA ALIMENTACION
DE LAS ABEJAS

Las abejas son estrictamente vegetari-
nas, pues se alimentan de néctar y polen
y también de miel, producto derivado del
néctar por concentración y modificado por
las secreciones gástricas y salivares de las
abejas. Se almacena en las celdillas del
panal.

En el caso concreto del girasol oleagi-
noso, el capítulo está formado por dos ti-
pos de flores: las más externas son las flo-
res liguladas o petaloides, estériles, muy
vistosas y normalmente de color amarillo;
éstas rodean a las flores fértiles, que tie-
nen forma de tubito, y son muy numero-
sas (fig.11.

EI girasol es uno de los cultivos que se
beneficia de la polinización estomófila; es
decir, realizada por insectos. Esto resulta
muy beneficioso para la productividad del

girasol, ya que es una especie bastante
autoincompatible, y excepto algunos mo-
dernos híbridos como Toledo 55, que es
autocompatible, una planta no se fecun-
da bien a sí misma. Por otra parte, el po-
len del girasol forma agregados excesiva-
mente pesados para ser trasladadados por
el viento. Por ello, precisa la existencia de
algún vector de la polinización -las abe-
jas que transportan el polen de una plan-
ta a otra- para que se produzca una co-
rrecta polinización y, por tanto, la fecun-
dación de la flor.

Diversos autores citan al girasol como
planta melífera; es decir, una planta bus-
cada por las abejas para tomar de ella néc-
tar y/o polen. Tiene, además, especial in-
terés para el apicultor porque, cuando se
produce la floración del girasol, hay muy
pocas plantas con flores. De hecho, en la
actualidad una buena parte de la miel es-
pañola tiene su origen en el qirasol.
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Fig. 1: Corte [ransversal de un capítulo de girasol.

Fig. 2: Cestillas para la recolección del po/en

Las abejas pecoreadoras o recolectoras
de polen son las que generalmente se con-
sideran más eficaces en la polinización, ya
que al recolectar el polen en las cestillas,
situadas en la cara extrema de las patas
exteriores Ifig. 21, todo el cuerpo queda
embadurnado de polen, quedando adhe-
rido a la pelosidad y transportándolo así
hasta otra planta.

Una pecoreadora puede recoger una
carga de polen en unos veinte minutos y
efectuar unas diez salidas por día, todo
ello considerando que la distancia al cam-
po de girasol es corta.

Los máximos rendimientos en una plan-
tación de girasol requieren la abundante
presencia de insectos polinizadores. Sin

que poseen las abejas.

embargo, en muchas ocasiones la pobla-
ción natural de insectos puede no ser su-
ficiente para asegurar una perfecta poli-
nización. Además es preciso tener en
cuenta la posible competencia de las flo-
res de otras especies, especialmente si es-
tá situada en un área de regadío. Por ello,
contar solamente con las abejas silvestres
es algo arriesgado y resulta conveniente
utilizar colmenas de abejas melíferas, si-
tuadas en la misma parcela y que garan-
ticen la adecuada polinización.

Cada capítulo de girasol tiene un núme-
ro de flores que oscila entre 1.000 y
2.000 flores. La apertura floral se produ-
ce de fuera hacia dentro, al ritmo de uno
a cuatro círculos por día.

Considerando una densidad de 60.000

plantas/Ha, correspondiente a un secano
fresco, tendríamos:

N ° de flores/Ha = 90.000.000.
Período de floración = 7 días.
N° de flores a visitar/día = 1 2.857.143.

Esta cifra ayudará a realizar un cálculo
estimativo de las necesidades de abejas.

Suponiendo colmenas vigorosas con
unas 60.000 obreras:

Obreras en trabajo de recolección =
0, 5 x 60.000 = 30.000.

Es decir, que incluso con una sola col-
mena por hectárea sería suficiente para
polinizar un campo de girasol, e incluso
sobraría capacidad de trabajo.

En general, los diversos especialistas re-
comiendan entre 1-2 colmenas/Ha, para
parcelas normales de producción de gra-
no, mientras en parcelas de producción de
semilla híbrida esta cifra debería ser
mayor.

Experimentos Ilevados a cabo en Mani-
toba (Canadál, en campos de girasol con
2,5 colmenas/Ha, frente a parcelas sin
colmenas y aisladas entre 4 a 8 Km de las
colmenas más próximas, mostraban un
aumento claro de producción para los
campos con colmenas, con 1.425 Kg/Ha
frente a los 790 Kg/Ha de las parcelas sin
colmenas; es decir, un incremento de 635
Kg/Ha 180%1.

Como alimento energético las abejas
consumen néctar y/o miel, mientras que
con el polen abastecen sus necesidades
de proteína.

Desde el punto de vista humano, la miel
es el producto de la explotación del col-
menar, pero, sin embargo, no es el único,
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ya que también tienen cierta importancia
la cera, el polen, la jalea real y los propó-
leos.

La cera es la segunda materia en impor-
tancia económica que producen las abe-
jas. Se trata de una mezcla de sustancias
similares a las grasas,que segregan las
glándulas ceríferas del abdomen, y es uti-
lizada una vez moldeada en la fabricación
de los paneles.

EI polen es el elemento fecundante mas-
culino de las flores. Se presenta en forma
de un polvillo en los estambres. Se utiliza
en cosmética y terapéutica.

La jalea real es un producto de secre-
ción glandular de las abejas de caracterís-
ticas muy especiales, ya que contiene di-
versos oligoelementos y vitamínas en la
nutrición. Las larvas destinadas a reinas
deben ser alimentadas con jalea real du-
rante toda la fase larvaria.

Los propóleos son sustancias bacteriós-
ticas, de tipo resinoso y color castaño, que
se emplean para curar enfermedades de
la piel, aunque se trata de un producto de
mucho interés, ya que posee multitud de
usos potenciales, como el control de vi-
rus en vegetales.

3. LAS ABEJAS EN LA
FECUNDACION DEL GIRASOL

EI girasol pertenece a la familia Com-
puestas, al igual que la margarita, la dalia
o el diente de león. En esta familia botá-
nica, las flores de pequeño tamaño están
agrupadas en una inflorescencia denomi-
nada capítulo y dispuestas de forma apre-
tada sobre una especie de disco o recep-
táculo. Curíosamente esta inflorescencia
toma en su conjunto el aspecto de una
gran flor, más Ilamativa para los insectos
que las pequeñas flores individuales.

En Rumanía, en pruebas repetidas du-
rante tres años revelaron que los campos
con colmenas producían del 21 al 27%
más que las parcelas sin ellas.

En España las experiencias muestran la
misma tendencia. Así, en una parcela con
cuatro colmenas/Ha frente a otra testigo
sin colmenas se observó un incremento
de la producción de 500 Kg/Ha, un 26%.

Un aumento de este tipo parece lógico
alcanzar con la instalación de colmenas y
un correcto manejo de las mismas, siem-
pre que el factor hídrico no resulte total-
mente condicionante del rendimiento.

Hasta hace poco tiempo el agricultor era
reacio a la utilización de cqlmenas en la
mejora de la polinización, probablemente
por desconocimiento y por las molestias,
como picaduras, etcétera, que pueden de-
rivarse de las colmenas. Bien es cierto que
últimamente el agricultor está tomando
conciencia de Ios beneficios que le pue-
de reportar esta práctica complementaria
para el rendimiento de su cosecha de gi-
rasol.

Fig. 3: Las abejas tienen un efecto muy positi vo en el rendimiento del girasol.

4. TEMPERATURAS OPTIMAS PARA
EL TRABAJO DE LAS ABEJAS

Cuando las temperaturas son bajas o
muy altas, las abejas prácticamente no
muestran actividad; las temperaturas óp-
timas se encuentran entre los 15° y 26°.
En el caso de temperaturas frías, las abe-
jas están aletargadas, mientras que cuan-
do las temperaturas son elevadas, su ac-
tividad se dirige a la refrigeración de la col-
mena, mediante acarreo de agua y eva-
poración de la misma, lo que logran reali-
zar batiendo las alas, ya que la colmena
debe mantener la temperatura interna.

Por eso, resulta de gran importancia, es-
pecialmente en un cultivo de verano co-
mo el girasol, procurar que las colmenas
no estén situadas a pleno sol, evitando
que la temperatura interior suba y deba,
por tanto, ser refrigerada.

5. MANEJO Y DISTRIBUCION DE
LAS COLMENAS

Las colmenas deben trasladarse a la
parcela coincidiendo con la apertura flo-
ral del girasol, para tratar de que centren
así su aetividad en el cultivo de nuestro
interés. Las abejas muestran una cierta fi-
jación en las visitas a una determinada es-
pecie.

EI transporte e instalación de las colme-
nas movilistas debe hacerse por la noche,
procurando irritar lo menos posible a las
abejas en ese traslado.

EI emplazamiento en verano debe ser
siempre en un lugar sombreado, bajo ár-
boles, o, si éstos no existieran, constru-
yendo una techumbre de materia rústico.

Debe situarse agua en las proximidades
del colmenar, ya que al reducir el tiempo
dedicado al acarreo de agua aumenta el
número de flores visitadas y, por tanto,
la producción de miel y la polinización.

Las colmenas deben repartirse por gru-
pos en el campo de girasol, eligiendo los

mejores emplazamientos. Se evitará la co-
locación de colmenas aisladas, ya que la
agrupación hace que trabajen más activa-
mente.

Las abejas son capaces de recorrer lar-
gas distancias para aprovisionarse de néc-
tar y polen, pero el número de vuelos lar-
gos a lo largo del día disminuye notable-
mente y, por consiguiente, también lo ha-
ce su eficacia. Con las flores visitadas a
1 Km de distancia, la cantidad de miel co-
sechada disminuye a la mitad aproxima-
damente, y lo mismo cabe pensar de la
polinización.

Motivos más que suficientes para redu-
cir que las abejas deben estar lo más pró-
ximas a las flores a polinizar.

Distintos experimentos muestran que la
eficacia máxima se sitúa en un radio má-
ximo de 120 m, no debiendo superarse los
240 m. No siempre es posible de realizar
en un campo concreto de girasol, pero
servirá de indicación para tratar de acer-
carnos a estas distancias.

De acuerdo con esto, la situación más
perfecta sería colocar las colmenas en
grupos o en bandas dentro del campo, se-
paradas unos 240 m, entre ellos.

Para Ilevarlo a cabo sería preciso man-
tener pequeñas superficies en la parcela
sin cultivo, por lo que, generalmente, no
es posible utilizar este sistema de coloca-
ción; en ese caso es conveniente situar-
las en los bordes del campo, de forma que
la zona de influencia de cada grupo no su-
pere en distancia los 240 m, y siempre ba-
jo sombrajo.

Además, se tendrá en cuenta la direc-
ción de los vientos dominantes, de forma
que la orientación de las colmenas sea tal
que éstos arrastren a las abejas hacia el
campo de girasol.

Otra precaución adicional es que el
viento no debe azotar la piquera de las col-
menas, bien vigilando la zona instalación
o bien colocando contravientos, todo ello
para evitar que los despegues y aterriza-
jes de las obreras queden dificultados.
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Valor excepcíonal.
CALiDAD, TECNOLOGIA Y LOS MEIORES PRECiOS DEL MERCADO.

* 13 modelos de doble y símple
tracción, con potencias
homologadas de 46 a 130 CV en la
toma de fuerza.

* Motores Diesel de 3, 4 y 6 cilindros,
en versíón TURBO y de aspiracíón
natural.

* Cajas de velocidad de 12 a 24
marchas, con multiplícador de par
motor.

* Bloqueo de diferencial trasero con
desbloqueo automático, y diferencial
delantero autoblocante en los
modelos de doble tracción.

^ Dírección con servo hidráulico en la
gama ligera, e hidrostática en la
gama pesada.

` Cabinas de orígen, presurizadas e
insonorizadas, con opción de aire
acondicionado.

" Tomas de fuerza de 540 y 1.000
r.p.m., independiente y sincronizada
con el avance del tractor.

^

PARA MAYORES DETALLES
CONSULTE A SU
CONCESI0NAR10 LOCAL
Importadores:
MONTALBAN, S.A.
C/ Pajarítos, 12 - 28007 Madríd
Tel. (91) 552 51 00
Telex 27764 MONTA E
Telegramas: SAEZMONTAGUT



6. PRECAUCIONES EN LA APLICACION
DE INSECTICIDAS

AI igual que muchas plagas agrícolas,
las abejas pertenecen a los insectos y, por
tanto, les resultan nocivos los mismos
productos que los utilizados en el control
de dichas plagas. Por ello, es preciso
adoptar una serie de precauciones tanto
en la parcela de girasol como en las pró-
ximas de otros cultivos para evitar daños
irreparables en la población de abejas:

1) No aplicar insecticidas sobre el gi-
rasol en floración. En caso de necesidad,
realizar el tratamiento antes o después de
la misma. EI cumplimiento de este punto
no constituye problema, ya que el girasol
muy raramente se trata con insecticidas-
acaricidas en los cultivos limítrofes. Si és-
tos fueran indispensables, se deberían ha-
cer al atardecer y con productos de baja
toxicidad para abejas. Ejemplos: en insec-
ticidas, Fosalone, y en acaricidas, Tetra-
difón. En el mercado de pesticidas a este
tipo se les conoce como insecticidas bio-
lógicos.

3) Evitar que queden charcos del pro-
ducto de tratamiento una vez efectuado.

4) Cuidar que no se contamine el agua
que pueden utilizar las abejas.

7. EL GIRASOL, EN SEGUNDA
COSECHA

Se denomina segunda cosecha aquélla
realizada después de la cosecha principal,
aprovechando los meses de verano, y en
nuestras condiciones climatológicas efec-
tuada en regadío.

EI girasol constituye una buena elección
como cultivo de segunda cosecha, y es
una alternativa frecuentemente utilizada
en los regadíos de algunos grandes ríos
españoles: Ebro, Tajo y Guadalquivir.

La polinización del girasol de segunda
cosecha es especialmente problemática,
como consecuencia de las altas tempera-
turas y sequedad ambiental que tendrá
que soportar durante la floración, que sue-
le ocurrir durante el mes de agosto.

Las altas temperaturas inciden en un2

menor actividad de la fauna polinizadora,
y además a esto se sumarán una serie de
aspectos negativos, producidos también
por el mismo factor:

1) La vida media del polen es menor.
2) Los riesgos de daños al estigma por

desecación aumentan.
3) EI tipo de polen producido por las

plantas es de peor calidad, con mayor nú-
mero de granos estériles y deformados.

4) EI fenómeno de la autocompatibili-
dad entre el polen y el estigma se ve
aumentado.

Para reducir la influencia de tantos as-
pectos adversos, la única solución es in-
crementar fuertemente la fauna poliniza-
dora mediante la instalación de colmenas,
entre dos y cuatro colmenas/Ha, y seguir
cuidadosamente los consejos indicados
anteriormente, especialmente los que ha-
cen referencia al sombreado de las colme-
nas y a la disponibilidad de agua de bue
na calidad en un lugar próximo. Otra po
sibilidad es utilizar híbridos autocompati
bles como el Toledo 55 ya citado.

F"1 ^ ' ^ 1'1' I ^ I

AGR/TECHNICA'89 T/ER ^ TECHN/K'89
Exposición industrial internacional de la DLG Exposición industrial internacional de la DLG

(Sociedad Agrícola Alemana) de producción vegetal (Sociedad Agrícola Alemana) de producción animal
28 de noviembre hasta el 2 de diciembre 1989

Francfort del Meno, recinto ferial

Aquí encontrará concentrada la tecnología agrónoma del TIER 8r TECHNIK es el mercado mundial de la cría
mundo durante cinco días en la AGRITECHNICA. Aquí, de animales y de la técnica de producción. Aquí el dueño
Vd. tiene las mejores posibilidades de ver, comparar y ha- de un animal encontrará toda la amplia oferta de los
cer una estimación del mercado. ofertantes alemanes e internacionales de técnica y me-
iIniórmese primero, invierta después! dios de producción en el lugarcentral Francfort del Meno.

Aproveche su oportunidad de visitar dos exposiciones industriales de la DLG con sólo un billete de entrada.
Reserva de habitaciones sólo en esta dirección:

Messe (Feria) Francfort, Postfach (apartado de correos) 970126, D-6000 Francfort/Meno 97, télex: 411558 mess d.

Para más información dirigirse a:

Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (Sociedad Agrícola Alemana)
Zimmerweg 16, D-6000 Francfort del Meno 1

Teléfono: 0 69 /7 16 80, télex: 413185 dlg-d, telefax: 069 /7 24 15 54
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VARIEDADES DE VID
EN CASTILLA - LA MANCHA

Sensibilidad al viento

Jesús Jiménez Jiménez (*)
José A. Amorós Ortiz-Villajos (*)

INTRODUCCIÓN

Tenemos en la región Castellano-
Manchega una gran superficie de cultivo
dedicada a la vid, representando un 45%
aproximadamente de la superficie nacio-
nal (alrededor de 650.000 ha1. Están re-
partidas principalmente en 4 de las 5 pro-
vincias que forman esta comunidad: AI-
bacete, Ciudad Real, Cuenca, y Toledo y
con mucha menor importancia en Guada-
lajara.

De las 73 variedades identificadas en la
región podemos destacar 6 variedades de
importancia cuantitativa, de las cuales
destaca notablemente la variedad Airén,
con las 2/3 partes de la superficie dedi-
cada a vid (Figura 1 ŝ .

Debido a la inquietud despertada por
nuevas variedades en la región y con la
intención de conocer mejor sus caracte-
rísticas y posibilidades, así como las va-
riedades tradicionales recomendadas en
Castilla-La Mancha, se plantea un proyec-
to de investigación en el CCEV de Tome-
Iloso en el que se estudian distintos as-
pectos agronómicos Isensibilidad a enfer-
medades, fenología, producción, desarro-
Ilo, sensibilidad a clorosis férrica, fertili-
dad, sensibilidad al viento) y enolóicos de
22 variedades de vid y del que, en el pre-
sente trabajo, vamos a destacar la sensi-
bilidad al viento.

Resulta de gran importancia poder
cuantificar los daños producidos por el
efecto mecánico del viento ya que es un
factor fuertemente condicionante y que
puede Ilegar a ser limitante para algunas
variedades y/o prácticas de cultivo (for-

(') Ingenieros Agrónomos. Consejería de Agri-
cultura. Centro de Experimentación Vitivin(cola.
Tomelloso - C. Real.
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Fig. 1. -Superficie en porcentajes ocupadas por las Variedades más abundantes en Castilla-La
Mancha.

maciones apoyados, despuntes, corta-
vientos, etc.1, como lo demuestran los re-
sultados obtenidos.

MATERIAL Y METODOS

Este control se ha realizado en 1986,
1988 y 1989 y no en 1987, año en que
no se produjeron daños a causa del viento.

EI estudio se realiza sobre 22 varieda-
des de uva para vinificación, en el térmi-
no municipal de Tomelloso (Campos de
ensayo del C.C.E.V. de Tomelloso).

Los principales datos del cultivo son:

-Marco de Plantación = 2,80 x 2,80
metros.

-Número de cepas controladas: 160
cepas por variedad 180 en vaso y 80 en
espalderal.

-Fecha de Plantación: abril de 1985.
-Portainjerto: Chasselas x Berlandieri

41-B de Millardet.
-Poda de formación: en vaso y en do-

ble cordón.
-Años de estudio y control: 4 años.
-Tipo de cultivo: secano.
-Variedades estudiadas.
-Diseño: Hay 4 bloques con las 22 va-

riedades en cada uno de ellos, distribui-
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Variedad Cencibel, productora de vinos tintos de calidad, que sigue a la blanca Airén en impor-
tancia de cultivo.

Recomendadas en C-M Mejorantes extranjeras

Blancas Tintas Blancas Tintas

Airén Cencibel Chardonnay Cabernet Franc
Albillo Coloraillo Riesling Cabernet Sauvignon
Macabeo Garnacha Sauvignon Merlot
Malvar Monastrell Ugni Blanc Pinot Noir
Messeguera Tinto Velasco
Moscatel GM Tintorera
Pedro Ximénez
Tor,ontés

das aleatoriamente. Cada parcela elemen-
tal es una fila con 40 cepas (20 apoya-
das y 20 en forma librel. EI campo está
rodeado por dos filas de cepas (Figura 21.

Para cuantificar los daños se han obser-
vado todas las cepas del campo, contan-
do en cada una el número de brotes emi-
tidos hasta ese momento y el número de
brotes caídos. EI control se realizó tres
días después de producirse los daños, pa-
ra que la marchitez de las hojas nos ayu-
dara a detectar los brotes parcialmente
afectados y que no habían caído total-
mente.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los datos que se expresan a continua-
ción son los obtenidos en la subparcela de
formación a todo viento (poda en vaso) ya
que no se han registrado daños aprecia-
bles en la parte correspondiente a la for-
mación en espaldera de lo que se despren-
de una primera y lógica conclusión: con
las formaciones apoyadas se evitan total-
mente los daños producidos por el viento.

Este argumento nos acerca a la renta-
bilidad de la formación en espaldera, pues
los daños en algunas variedades son muy
importantes como vemos a continuación.
A este respecto también tenemos que
destacar que rachas de viento de veloci-
dades con las que se han registrado los
daños se producen frecuentemente du-
rante el ciclo vegetativo de la vid.

AI argumento de la rentabilidad (por la
producción perdida) tenemos que añadir
los problemas insalvables que nos encon-
tramos a la hora de formar una cepa que
ha perdido una parte importante de su ve-
getación (uno o varios brazos del vaso con
todos los brotes caídos).

Durante el primer año de injerto los da-
ños producidos por el viento tienen gra-
ves consecuencias para las cepas afecta-
das, al no tener en general nada más que
un brote por cepa. AI utilizar normalmen-
te púas con 2 yemas o más se evita la pér-
dida de la planta. La cuantificación de los
daños producidos durante este año se ex-
presan en el Cuadro n° 1.

Los daños producidos por el efecto me-
cánico del viento se han cuantificado co-

mo % de brotes cafdos con respecto al
total.

En 1988 se realizó este control tras va-
rios dfas de fuerte viento (2, 3 y 4 de ju-
nio en que se registraron, respectivamen-
te, 40,3; 46,8 y 38,5 km/h de velocidad
máxima. Todas las variedades habían so-
brepasado el estado J de Baggiolini (Cua-
jadol.

5e contaron los brotes caidos por ac-
ción del viento y los no dañados en cada
una de las cepas del campo. Con los da-
tos obtenidos se ha calculado el porcen-
taje de cepas afectadas y el porcentaje de
daños sufridos por estas cepas (brotes da-
ñadosl, para después calcular el % de da-
ño medio sufrido por cada variedad en to-
do el campo. Estos datos se recogen en
el cuadro n° 2 donde se han ordenado las
variedades de menor a mayor daño medio.

Destaca la variedad Sauvignon Blanc
por el alto porcentaje de daños sufridos
con un 50,3% de sus brotes caídos por
efecto del viento habiendo sido afectadas
la práctica totalidad de las cepas (94,8%).
EI gran número de brotes/yema de media
de brotación en la 1° y 2° yemas vistas)
ha permitido que aún quedaran bastantes
brotes en Ias cepas para recuperar en par-
te la producción. Creemos que esta varie-
dad, así como las otras más afectadas,
tienen muy condicionada su implantación
en formaciones no apoyadas.

En 1989 se han vuelto a producir da-
ños importantes, habiéndose producido
fuertes vientos a finales de mayo y en los
días 13 y 14 de junio con rachas de vien-
to de 30-50 km/h y 60-65 km/h respecti-
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Fig. 2. -Croquis de la parcela de variedades.

AGRICULTURA-81 1



SEMILLAS • SIEMBRAS • VARIEDADES

VARIEDAD
DAÑO

MEDIO
o^

VARIEDAD
DAÑO
MEDIO

o^

AIREN ........... ........................ 3,37 CHARDONNAY .................... 9,70
MONASTRELL ....................... 3,89 C. SAUVIGNON .............. ..... 10,44
TINTORERA ... ........................ 4,02 MACABEO ...................... ..... 10,96
PINOT NOIR .. ........................ 4,58 TORRONTES .................... .... 11,20
MALVAR ....... ........................ 4,66 COLORAILLO ................... .... 11,25
ALBILLO ....... ........................ 4,82 MESSEGUERA ................. .... 13,81
C. FRANC ..... ........................ 5,44 SAUVIGNON .................... .... 13,90
UGNI BLANC . ........................ 6,29 PEDRO XIMENEZ ............. ..... 14,50
MOSCATEL ... ........................ 7,18 RIESLING ........................ ..... 16,43
GRANACHA .. ........................ 7,35 MERLOT .......................... .... 18,06
T. VELASCO . ........................ 9,15 CENCIBEL ........................ .... 31,94

Cuadro n° 1: Daños producidos en 1986

Variedad de una blanca Airén, muy exrendida en toda La Mancha.

vamente. Las variedades estaban en el es-
tado "floración cuajado" en estas fechas.
En el cuadro n° 2 se exponen los resulta-
dos conjuntos de ambos controles. Colo-
cando las variedades de menor a mayor
daño medio, vemos cómo ocupan posicio-
nes relativas muy semejantes a las del año
1988, destacando una vez más la varie-
dad Sauvignon Blanc con un 50,2% de
daño medio en la parcela de ensayo. Só-
lo en las variedades Pinot Noir y Albillo se
han observado diferencias importantes en
la cantidad de daños sufridos en 1988 y
1989.

Podemos estimar que los daños a par-
tir del 10% ya empiezan a notarse, sien-
do a partir del 15% realmente importan-
tes, pues ya se observan frecuentemen-
te cepas muy afectadas.

Vemos cómo la variedad Airén no tie-
ne ningún problema para soportar las ra-
chas de viento con las que otras varieda-
des tienen daños muy apreciables (Cua-
dros 1, 2 y 31. La búsqueda de varieda-
des que sustituyan a la Airén en parte de
su superficie actual encuentra en el vien-
to un condicionante más.

Tradicionalmente se ha considerado a
la variedad Cencibel como sensible al
viento en esta región (en comparación con
Airén ya que son las dos variedades más
importantes) pero vemos cómo al compa-
rarla con otras variedades ocupa posicio-
nes mucho más ventajosas.
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AN01988 AN01989

CEPAS BROTES DANO CEPAS BROTES DANO
VARIEDAD DANADAS DANADOS MEDIO VARIEDAD DAÑADAS DANADOS MEDIO

% % % % % %

MONASTRELL 3,9 46,7 1,8 MALVAR 2,5 12,5 0,3
TORRENTES 13,0 24,5 3,2 AIREN 5,0 13,6 0,7
PINOT NOIR 14,9 28,3 4,2 TORRONTES 5,3 16,7 0,9
GARNACHA 17,3 26,0 4,4 GARNACHA 7,7 15,6 0.9
COLORAILLO 18,6 32,1 5.9 MONASTRELL 15,8 13,6 2,2
AIREN 20,8 29,9 6,2 MOSCATEL 28,2 18,2 5,1
MALVAR 25,0 28,8 7,2 C. SAUVIG. 32,4 16,6 5,4
MOSCATEL 31,1 25,2 7,8 CENCIBEL 43,6 22,5 9,8
MESSEGUERA 37,7 26,0 9,8 TINTORERA 55,3 20,6 11,4
C. FRANC 38,1 26,2 9,9 MESSEGUERA 53,9 23,6 12,8
CENCIBEL 33,3 31,3 10,4 COLORAILLO 45,0 28,7 12,9
TINTORERA 37,8 28,8 10,9 C. FRANC 63,2 24,3 15,4
C. SAUVIG. 40,0 27,1 10,8 UGNI BLANC 53,9 0,3 16,3
ALBILLO 53,2 27,9 14,8 MERLOT 82,5 22,1 18,2
CHARDONNAY 47,8 35,3 16,8 CHARDONNAY 69,2 26,6 18,4
MERLOT 56,4 34,1 19,2 PINOT NOIR 87,9 21,7 19,0
P. XIMENEZ 57,7 38,9 22,5 T. VELASCO 80,0 26,1 20,9
MACABEO 67,1 38,1 25,5 P.XIMENEZ 84,2 27,1 22,8
T. VELASCO 62,5 46,8 29,3 MACABEO 67,5 33,3 22:5
RIESLING 57,9 54,7 31,7 ALBILLO 79,0 38,5 30,4
UGNI BLANC 70,3 47,9 33,7 RIESLING 86,5 45,2 39,1
SUVIGNON 94,8 53,1 50,3 SUAVIGNON 100,0 50,2 50,2

Cuadro n° 2: Daños producidos en 1988 y 1989

VARIEDAD % VARIEDAD %

MONASTRELL ..... ................. 2,00 PINOT NOIR ......................... 11,60
TORRONTES ....... ................. 2,05 C. FRANC ............................ 12,65
GARNACHA ........ ................. 2,80 CHARDONNAY ..................... 17,60
AIREN ................. ................. 3,45 MERLOT .............................. 18,70
MALVAR ............. ................. 3,75 ALBILLO .............................. 22,60
MOSCATEL ......... ................. 6,45 P.XIMENEZ .......................... 22,65
C. SAUVIGNON ... ................. 8,10 MACABEO ........................... 24,00
COLORAILLO ....... ................. 9,40 UGNI BLANC ........................ 25,00
CENCIBEL ........... ................. 10,10 T. VElASCO ........................ 25,10
TINTORERA ......... ................. 11,15 RIESLING ............................. 35,40
MESSEGUERA ..... ................. 11,30 SAUVIGNON ........................ 50,25

Cuadro n° 3: Daño medio producido por el viento en 1988-89

Cepa de un tintorera Granada.
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Hacia la mejora de los vinos

TRES VARIEDADES BLANCAS
EN VALDEORRAS

Manuel Losada Arias^

Se ha desarrollado un trabajo en Val-
deorras con las vinfferas blancas autori-
zadas por el Consejo Regulador de la De-
nominación de Origen Valdeorras: "Gode-
Ilo", "Doña Blanca" y "Palomino", con
el fin de conocer su potencial vinfcola.

Se intenta, en este artículo, dar a co-
nocer los resultados obtenidos:

Las cepas que sirvieron para este estu-
dio están ubicadas en una viña con las si-
guientes características.

-8.000 metros cuadrados de super-
ficie.

-400 m de altitud.
-Orientación Sur-Oeste con una pen-

diente del 20%.
-Suelos formados en el Terciario con

predominio de conglomerados y arcillas.
-Edad aproximada de 50 años.
-Portainjerto de Riparia.
-Densidad de población de 3.000 ce-

pas/ha.
-Poda en vaso, con pulgares de 2

yemas.
-Abonado muy escaso.
-Tratamientos sólo contra mildíu

oidio.
Y

Se seleccionaron diez cepas de cada va-
riedad, lo más homogéneas posibles, de
las cuales se recogieron muestras en las
cosechas 1984, 1985 y 1986, diez días
antes de la fecha propuesta, por las Bo-
degas Cooperativas, para el inicio de la
vendimia general. EI fin de anticipar la
época de la vendimia era seguir la I(nea a
la que tiende hoy la enologfa en los vinos
blancos.

RESULTADOS

Con la colaboración del Laboratorio
Agrario del Estado en Madrid y de la Es-
cuela Museo de la vid y el vino de Madrid
se obtuvieron los siguientes resultados
medios.

(") Enólogo. Zona de Madrid.

ANALISIS DE LA PRODUCCION

Tamaño Tamaño N.° de Peso
Variedad baya racimo bayas por racimo kg/cepa kg/ha

Icm1 (cm) racimo (g)

Godello ............ 1,2 x 1,1 13 x 8,7 161 175 2,4 7.200

Da Blanca ........ 1,7 x 1,5 17 x 12 198 332 3,8 11.400

Palomino .......... 1, 7 x 1, 6 20 x 13, 2 182 347 5, 3 15.900

ANALISIS DEL MOSTO

Variedad
Grado

total pH Potasio Hierro
tartar. malico

Baumé Ig tart.l 1%1 IPPmI Ig/II 19111

Godello ............ 13, 2 7, 5 3, 20 0, 5 2, 3 5,1 4

Da Blanca ........ 12,1 6,5 3,35 0,4 1,3 4,2 4,5

Palomino .......... 11,6 3,9 3,45 0,7 1,7 3,6 1,8

DISCUSION DE RESULTADOS

Las bayas pequeñas son síntoma de ca-
lidad, siendo las más pequeñas las de
"Godello".

La variedad más productiva es la de
"Palomino", pero generalmente las varie-
dades de gran producción sólo dan vinos
comunes.

La selección clonal y la mejora en el cul-
tivo labonado racional, labores adecua-
das, tratamientos eficaces, etc.), permi-
ten elevar los rendimientos productivos de
las cepas, por lo que debería intentarse
con el "Godello" principalmente, hasta
aquellos límites en que el aumento de can-
tidad no disminuye la calidad.

EI valor del azúcar en el "Godello" es
un poco alta y dada la tendencia actual a
vinos de poco grado alcohólico puede te-
ner un pequeño aspecto negativo.

EI "Godello" y "Doña Blanca" poseen
niveles de acidez bastante altos, circuns-
tancia deseable en un vino blanco de ca-
lidad. Esta acidez los hace más agrada-
bles, digestivos y atractivos. Sin embar-
go es necesario disminuir el valor del áci-
do málico, pues valores más allá del 1,5-
2 g/I nos darán sabores a"verdes" y"ás-
peros", que los hacen desagradables. Por
ello es necesario buscar soluciones para
disminuir el málico en estos vinos.

La acidez alta del "Godello" y"Doña
Blanca" coinciden con cantidades de azú-
car también altos, por lo que el enólogo
va a partir de una buena materia prima que
le facilitará la obtención de un buen equi-
librio ácido-alcohol.

EI "Palomino", por el contrario, tiene,
a priori, tendencia al desequilibrio, ya que
poseen una cantidad baja de acidez y al-
cohol medio. Esta característica puede Ile-
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Ourense, Catedral„ fachada sur, frente a la Pla-
za de Trigo.

mitan obtener un mayor rendimiento de
las cepas y uvas con menos azúcar, etc.

-Otra posibilidad es, partiendo de la
varidad "Godello", añadirle las variedades
"Doña Blanca", "Palomino" o ambas, en
aquellas proporciones que nos permitan
conseguir un vino atrayente según las de-
mandas actuales del mercado.
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var a vinos insípidos, sosos, desvaídos y
desequilibrados, si no se buscan correc-
ciones enológicas.

"Godello" y "Doña Blanca", con aci-
deces altas, pH bajos y azúcar alto darán
unos vinos, en principio, más resistentes
a las alteraciones bacterianas; circunstan-
cia que permite una buena conservación
y disminuir la dosis de sulfuroso, según
la tendencia actual de la enología.

CONCLUSION

En principio la variedad "G+odello" reú-
ne las mejores condiciones para obtener
un mejor vino, sin embargo es necesario
perfeccionar ciertos aspectos:

-Reducción de la cantidad de ácido
málico con desacidificación maloláctica,
a fin de eludir sabores "verdes" y"áspe-
ros", sin detrimento del afrutado.

--Buscar un buen equilibrio entre aro-
mas y sabor.

-Selección clonal y mejoras que per-
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LA NUEVA
FRUTICULTURA

Jaume Balt^ i Moner*

EI Culiivo de/ 8abaco empieza a tener bastante auge en Italia, sin embar-
go, es un fruto todavla muy desconocido por los consumidores.

Para la mayoría de los lectores hablar
de frutas supone hablar de las típicas fru-
tas mediterráneas como, la pera, la man-
zana, la cereza, el melocotón, la /a cirue-
la, el higo, el melón, la sandía, de los Ila-
mados pequeños frutos como la fresa, la
mora... o bien de otras netamente tropi-
cales, pero de gran consumo, como la pi-
ña o el plátano, como si dichas frutas tue-
sen las únicas que existiesen.

Sin embargo, existen otras muchas,
cientos de ellas, que nos resultan total-
mente desconocidas por estar su comer-
cialización restringida a áreas geográficas
muy limitadas a causa de su exigua de-
manda comercial; nos referimos a las fru-
tas tropicales, inherentemente evocado-
ras de paisajes paradisíacos, como el
aguacate, la feijoa, el litchi, la papaya, el

(' ) Biólogo agrícola.

babaco, el mango, la chirimoya, el mara-
cuyá, el lulo, la curuba, la guayaba...

Esta situación está cambiando a causa
de las necesidades de mercado del sec-
tor frutícola español cara al mercado co-
munitario. Algunas de las frutas cotidia-
nas empiezan a tener problemas de exce-
dentes, agravándose los problemas de
conservación y maduración, no teniendo
otra alternativa los agricultores que la in-
troducción y comercialización de otras
frutas, ya como fruta fresca, mermeladas,
conservas e incluso para zumos y bebidas
alcohólicas, menos conocidas; claro ejem-
plo de lo comentado ha sido la comercia-
lización reciente, hace unos cinco años del
kiwi, fruta originaria de la China. Por eso
no es de extrañar que la Ley de Fomento
y Coordinación General de la Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico, fo-
mente "el desarrollo y fortalecimiento de

la capacidad competitiva de la industria,
la agricultura...", existiendo programas
sectoriales en el Consejo de Investigacio-
nes Cientfficas cuya finalidad sea la posi-
ble viabilidad de la explotación comercial
y aclimatación, mediante la ayuda de in-
vernaderos, de nuevas especies frutíco-
las netamente tropicales.

ANDALUCIA Y CANARIAS: LOS
NUEVOS TROPICOS ESPAÑOLES

La buena climatología de la zona sur de
España y de las islas Canarias permiten
abrigar la esperanza que en un futuro pró-
ximo puedan existir numerosas explota-
ciones forzadas de dichas nuevas frutas.

Es precisamente en algunos centros ex-
perimentales agrarios de dichas regiones
donde se están Ilevando a cabo experien-
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cias piloto a causa de las altas exigencias
climatológicas que necesitan dichos fru-
tos para alcanzar su maduración. Así en
Málaga, en la Estación Experimental de la
Mayora, del C.S.I.C., en Caleta de Vélez,
de la mano del Dr. José M. Farré, y en el
Centro de Investigación y Tecnología
Agraria (C.I.T.A. ŝ , de Canarias, bajo la di-
rección de Víctor Galán Saúco, se Ilevan
a término trabajos de aclimatación, de ne-
cesidades fisiológicas, de producción va-
rietal, de mejora genética, de períodos de
explotación, de comercialidad y compe-
titividad respecto a los productores tropi-
cales... de algunos frutos ya establecidos,
como el aguacate, con unas 5.000 hec-
táreas y una producción de 25.000 tone-
ladas, y la chirimoya, con más de 2.500
hectáreas de cultivo - en estos momen-
tos se están estudiando nuevas varieda-
des que contengan un menor contenido
de semillas en su interior-, o de otros que
más lentamente van experimentando una
mayor demanda como, el sabroso mango,
la extravagante papaya, o la aromática
lima.

Por otra parte y como muestra de esta
realidad, las editoriales, tanto españolas
como extranjeras, sobretodo de países del
área mediterránea, y las revistas especia-
lizadas del sector frutícola están publican-
do, respectivamente, numerosos tratados
prácticos y artículos sobre las distintas
particularidades de cultivo y perspectivas
económicas de la nueva fruticultura.

LAS DIFICULTADES TECNICAS DE LA
NUEVA FRUTICULTURA

A grandes rasgos, y como ya hemos
mencionado anteriormente, las dificulta-
des mayores a las que se enfrentan los
técnicos están relacionadas con las téc-
nicas culturales, muy variadas y en algu-
nas ocasiones con parámetros climáticos
muy ajustados para nuestra climatología.

Así en el caso del aguacate, con una
producción próxima a las 25.0000 tone-
ladas, y a grandes rasgos, podemos co-
mentar si bien posee una excelente adap-
tación, sin embargo, edafológicamente
precisa de suelos con una salinidad infe-
rior al 0,5/1000, temperaturas medias
que se sitúen entre los 20 y 26 grados,
así como suelos con buen drenaje al ser
una especie vegetal muy sensible a la as-
fixia radicular, lo cual implica que el riego
sólo se puede realizar mediante aspersión
a la vez que utilizar tensiómetros para cal-
cular la presión del agua existente en el
suelo. Por otra parte sólo se pueden rea-
lizar labores de superficie cuando la plan-
tación es joven, teniéndose que utilizar
herbicidas posteriormente para mantener
limpia la superficie de vegetación a cau-
sa de la superficialidad de las raíces.

Para la Feijoa, que si bien resiste tem-
peraturas de hasta 16 grados, lo cual ha-

ce pensar que a la larga puede competir
con el kiwi en los países del norte, los prin-
cipales que se plantean son el continuo
abonado que precisa, para que produzca
en el tercer año de su plantación, su no-
table sensibilidad a la botritis, a la madu-
ración asincrónica y a la necesidad de po-
linizadores.

Para el caso del exótico babaco la tem-
peratura ha de estar siempre entre los 5
y los 35 grados, no pudiendo ni bajar ni
subir más, lo que comporta verdaderos
problemas técnicos a nivel de los inver-
naderos. Por otra parte el suelo ha de es-
tar completamente limpio de nematodos
por ser muy sensibles a las infecciones.
Otro problema que plantea dicho fruto, al
igual que la papaya, es la escasa calidad
intrinseca de los grandes frutos si no es-
tá en su punto idóneo de maduración.

DIETETICA Y LA NUEVA FRUTICULTURA

EI boom del consumo de fruto en el
mundo occidental ha coincidido con los
cambios de conducta hacia los alimentos
ricos en fibra, dentro de la línea de la ali-
mentación sana, casi vegetariana, de los
países desarrollados.

Una de las excelencias de las frutas, por
lo general, es su riqueza alimenticia, esen-
cialmente vitamínica y de fibra, siendo su
consumo imprescindible para conseguir
una alimentación equilibrada y sana; inclu-
so algunos regímenes planificados se ba-
san en frutas y sus zumos.

Desgraciadamente, el valor alimenticio
de las frutas tropicales es poco conocido
o bien despreciado frente a las frutas que
normalmente consumimos. No obstante,
su valor alimenticio es verdaderamente ri-
co y variado, no en vano a veces se les
da un cierto valor afrodisíaco en las rece-
tas gastronómicas con ciertos tintes de
erotismo. Así, por ejemplo, el aguacate,
aparte de su alto contenido en grasas,
20,60%, presenta un 2,10% de proteí-

nas, un 5,95% de hidratos de carbono, y,
sorprendentemente, las vitaminas A, 61 ,
B2, E y D, recibiendo por eso también el
nombre de pera de las cinco vitaminas; la
feijoa, dietéticamente es importante por
el alto contenido de vitamina C, 50
mgrs/100 grs, y su alto contenido en I,
elemento mineral importante desde el
punto de vista normal; el litchi presenta
un elevado contenido de vitamina C, 40-
90 mgrs/100 grs, así como de B1 y 62;
el mango, aparte de su agradable sabor,
tiene un porcentaje muy elevado de
fibra...

LOS PAISES TROPICALES AL
ASALTO DE EUROPA

Numerosos países tropicales, sobreto-
do de América del Sur, están Ilevando a
cabo una política orientada a potenciar la
producción de las distintas variedades de
frutos propios de su geografía. Un ejem-
plo de lo dicho anteriormente es el de Co-
lombia, donde conjuntamente el Ministe-
rio de Agricultura y el Instituto Agropecua-
rio trabajan en el desarrollo masivo de las
frutas tropicales, existiendo en este mo-
mento más de 80.000 hectáreas dedica-
das al cultivo de del lulo, la curumba, el
tomate del árbol, la uchuva... hasta alcan-
zar casi unas 170 distintas variedades.

lA NUEVA FRUTICULTURA

Obviamente, las distintas investigacio-
nes que se están Ilevando a cabo sobre
las mejores líneas varietales, o de experi-
mentación de costos y de penetración de
mercado y margen comercial en España,
serán del todo decisivas para el desarro-
Ilo de la ya Ilamada nueva fruticultura, que
sin lugar a dudas traerá a los mercados un
ambiente de color y de vocablos no exen-
tos de un cierto aire caribeño.
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SEVILLA

UN VALIOSO TRABAJO
SOBRE LA CALIDAD DE LOS
TRIGOS ANDALUCES

En tiempos muy dejados atrás, la Cá-
mara Agraria Provincial de Sevilla desple-
gó una interesante actividad editora con
publicaciones dedicadas a cuestiones en-
tonces de interés agrario. Se recuerda y
se conserva como libro valioso el grueso
volumen que en 1 974 se lanzara con un
estudio de "Costes de Producción", que
constituyó un éxito y que sirvió muy efi-
cazmente a la causa de instruir y capaci-
tar al empresario agrario de estas latitu-
des en la complejidad de la estructura eco-
nómica de las explotaciones.

AI cabo de tanto tiempo, la Cámara
Agraria Sevillana ha editaro el estudio he-
cho por dos competentes expertos, los se-
ñores López Bellido y Mariano Fuentes
García, de la Escuela Superior de Ingenie-
ros Agrónomos de Córdoba. Se dedica a
la cuestión de la calidad de los granos que
habitualmente se cosecha en las provin-
cias de Sevilla, Córdoba y Cádiz. Se tra-
ta, como es sabido, de la zona donde más
trigo se cosecha en toda España.

A parte del mérito de la investigación
seguida, da especial realce al trabajo al ha-
berlo centrado en el período de 1983 a
1988, o sea, recogiendo la máxima opor-
tunidad de actualidad en la información
orientadora que se facilita a los agricul-
tores.

EI volumen lo integran siete capítulos
analizándose los principios de calidad y
métodos, el clima, los suelos y los rendi-
mientos en dicho período de seis años.

La acogida dada al volumen "Calidad de
los Trigos Cultivados en Sevilla, Córdoba
y Cádiz" ha sido elogiosamente favorable.

Por parte de la Cámara Agraria Provin-
cial de sevilla se anuncia la edición de
otros trabajos, asimismo, recogiendo te-
mas relacionados con el mayor interés de
la agricultura de la parte occidental de la
región andaluza.

ALGODON

Aunque no se conocen aún oficialmen-
te los resultados de la declaración de cul-
tivo del algodón que según normas de la
CEE han de hacer en cada campaña los
agricultores cosecheros, han trascendido
algunas cifras de siembras que confirman
el ambiente negativo en que al presente
se desenvuelve tan importantísima pro-
ducción.

Los datos aun sometidos a revisión, son
los siguientes según las noticias que cir-
culan:

Superficie nacional de siembras,
70.000 ha, frente a las 132.000 ha de la
campaña precedente. Por tanto, un poco
más del 50% de un año al otro.

Provincia de Sevilla donde tradicional-
mente el algodón supone la mitad del to-
tal nacional: el presente 1989, 36.000 ha;
en 1988 habían sido 70.100 ha.

La tendencia en auge que el cultivo ha-
bía tenido, en parte consecuencia de los
planes de promoción algodonera impulsa-
dos por el Ministerio de Agricultura hasta
1986 y después, por las aparentes opti-
mistas perspectivas que deberían derivar-
se de la integración de España en la CEE,
ha tenido un severo quebranto como se
deduce del grave retroceso de las siem-
bras de que damos cuenta. Y lo peor es,
que la perspectiva a plazo inmediato ofre-
ce un panorama aún más desalentador.

EI sector acusa al ministro de Agricul-
tura español de no defender en Bruselas
nuestros intereses algodoneros, evidente-
mente muy mal parados por los fallos en
que se incurriera al negociar en 1985 el
encuadre del cultivo en el mercado algo-
donero comunitario, en la práctica limita-
do a Grecia y España.

La situación actual es, que al cabo de
los cuatro años transcurridos de estar in-
tegrados, en tanto el cultivo nacional del
algodón declina alarmantemente hacia su
total ruina, en contraste violento en Gre-
cia la producción se mueve en auge. Es-
tado de cosas paradójico por sorprenden-
te e injusto.

Los hechos son los siguientes:
En 1985, último anterior a la integra-

ción, la siembra efectuada en España fue
de 64.052 ha con una cosecha de
204.100 toneladas de algodón bruto. Pre-
cio medio percibido por los agricultores
entonces, 107 PTA/kilo.

Lo que posiblemente ocurrirá como re-
sultado final de la presente campaña de
1989.

Lo que podrá ocurrir como resultado de
la campaña actual de 1989, es el dato de
70.000 ha, ocupada por la producción, o
sea, haber retornado sensiblemente a la
situación de cinco años antes ( 1985) en
cuanto a la superficie ocupada y que el
precio amenaza a reducirse a unas 105
PTA/kilo de algodón bruto como pro-
medio.

LA NUEVA COSECHA SE AFORA EN
200.00 TONELADAS, SIMILAR A LA
DE 1985

O sea, retornar a donde estuvo, y aún
a peor situación.

Para que el lector no puesto en el tema
pueda formarse idea de lo que ocurre, le
explicaremos que la CEE garantiza teóri-
camente un precio base de 140 PTA/kilo
de algodón bruto. Pero está de por medio
la cuestión de la "cuota de corresponsa-
bilidad", concepto similar al que se apli-

ca a los cereales; sin embargo la tasa re-
sulta mucho más mostruosa por cuanto
conforme la estimación de cosecha entre
Grecia y España, y previsto el exedente
de producción sobre el tope de 752.000
toneladas de algodón que impone la CEE,
el descuento es posible que alcance a ser
un 25%, lo que equivale a mermar el va-
lor del precio base hasta 105 PTA/kilo.

Esta circunstancia la CEE se propone
mantenerla durante un período de 1989
a 1991 , tres campañas sin revisión.

Pero Grecia sale mucho mejor que Es-
paña. Las repercusiones de la cuota o ta-
sa de corresponsabilidad les afecta en mu-
cho menor grado. ^Razones? Que cuan-
do Grecia entró en la CEE, años antes que
España tuvieron habilidad de negociar
unas condiciones de integración para el
sector algodonero menos onerosas que
las que después se impusieron a España.
De ahí que en tanto que el precio de algo-
dón se deteriora en nuestro país, los grie
gos consiguen mantenerlo en valores
acrecentados. Influye el factor de la pari-
dad del ecus verde-dracma, moneda grie-
ga, lo que les permite superar las secue-
las de la dichosa tasa de corresponsabi-
lidad.

Y precisamente porque les sopla el vien-
to a su favor, aumentan año tras año las
siembras, movimiento que de ninguna ma-
nera pueden seguir los algodoneros espa-
ñoles.

Otro dato de la paradójica situación que
el algodón comunitario vive: según infor-
mes del sector industrial desmotador, el
porcentaje de ganancia de las desmota-
doras griegas se cifra en un 20%, mien-
tras que el proceso industrial en España
lo calculan limitado a un 4,5%. De lo que
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a su vez se deriva la posibilidad que los
desmotadores de algodón griegos puedan
darle a sus agricultores contratantes un
trato menos duro en las exigencias de ca-
lidad del algodón cosechado e incluso ele-
var la cotización.

Para tratar de poner algún remedio a es-
ta lamentable estado de cosas, no se sa-
be quién tuvo la luminosa idea de liberar
a los pequeños cultivadores del gravamen
de la tasa de corresponsabilidad. Se dice
que la sugerencia partió del ministro es-
pañol de Agricultura. Y se les ha ocurrido
en Bruselas que de la tan repetidamente
citada tasa se libere a los propietarios de
parcelas de menos de dos hectáreas. O
sea, pura miseria, de no ser que se trate
de personas que se ocupen en la agricul-
tura a título parcial.

Sin embargo, volvemos a lo mismo, a
que el posible beneficio de lo dicho revier-
ta mejor sobre Grecia que sobre España.
EI algodón griego se produce preferente-
mente en minifundo extremado. Y hasta
en el caso propio de España, si algún ali-
vio aporta la liberación de la tasa, sería
fuera de Andalucía, hacia parte del algo-
dón de Levante. En la provincia de Sevi-
Ila, el número de cultivadores se estima
en 5.500 y de ellos poquísimos siembran
menos de dos hectáreas que se pretende
establecer. Baste pensar que la inmensa
mayoría del sector que cultiva algodón
procede de agricultores en su día instala-
dos por el INC y después, el IRYDA, y sue-
len ser parcelas, lo más antiguo de cinco
hectáreas y lo más moderno (marismas
del Guadalquivirl, doce hectáreas.

Rafael DIAZ

ALICANTE

LAS HIERBAS MEDICINALES
Y AROMATICAS DE LA
SIERRA DE MARIOLA

Las hierbas medicinales y aromáticas de
la Sierra de Mariola en la provincia de Ali-
cante son muy apreciadas. Y Ilegan a ex-
portarse a varios países de Europa y de
EEUU de América del Norte.,

Las hierbas que con más asiduidad cru-
zan el mar, o Ilegan a casi toda Europa,
son por este orden: el espliego, que es di-
gestiva, estimulante, antiespasmódica, y
que combate bien los cólicos, flatos, in-
digestiones y fermentaciones pútridas.

Savia. Estimulante, tónico digestivo,
diurético, febrífuga. Posee tantas propie-
dades que, en el siglo XIII se dijo "De
qué podrá morir un hombre que tiene sal-
via en el huerto?".

Ajedrea, estimulante, tónica, estoma-
cal, aperitiva, diurética. Detiene inmedia-
tamente la diarrea.

Orégano. Excitante. También se utiliza
para aliñar y cocinar.

Tomillo. Estimulante y calmante. Poleo,
es principalmente carminativa.

Romero. Tónica, estomacal, estimulan-
te. Combate afecciones del corazón, hí-
gado, pulmones, hidropesía, catarros in-
testinales y reumatismo.

La borraja es principalmente un depu-
rativo, además diurético, refrescante y su-
dorífico. La ruda es excitante, estomacal,
diaforética y antinerviosa. La manzanilla
es calmante. Combate inflamaciones in-
testinales, insomnio y neuralgias.

EI abrótano hembra es exitante. EI té de
Aragón o té de roca es estomacal y diges-
tivo. La centaura de monte, diurético. EI
hinojo -fenoll en lengua valencina- es ape-
ritivo, estomacal. Y la cola de caballo, as-
tringente y estomático. Combate areni-
Ilas, afecciones de hígado, bazo, vejiga,
inflamaciones intestinales y detiene he-
morragias.

Todo un compendio de bálsamos para
la salud.

JOVENES AGRICULTORES PIDEN
MEDIDAS ESPECIFICAS PARA LA
ALMENDAR

Los representantes de la organización
agraria "JÓvenes Agricultores" de varias
provincias entre las que se halla Alican-
te, han solicitado al mismo tiempo a la Ad-
ministración Central como a las autorida-
des provinciales y autonómicas, medidas
específicas que permitan hacer frente al
peligro de erosión y desertización que
amenaza a los cultivos de almendra, situa-

dos en zonas marginales y cuya sustitu-
ción es imposible.

En el análisis, en profunidad, de los
acontecimientos que se avecinan para el
sector, han decidido continuar con la ini-
ciativa de ordenación del sector y la crea-
ción de un marco interprofesional a la ma-
yor brevedad posible.

Mantendrán también la línea que tienen
reconocida en los estatutos, de apoyo al
movimiento cooperativo como vfa de de-
fensa para los intereses de los agriculto-
res y de acuerdo con la reglamentación de
la CEE para el sector de la almendra.

Siguen apoyando una postura revindi-
cativa ante la política del Ministerio de
Agricultura, frente al "dumping" practi-
cado por los Estados Unidos, su primer
competidor.

Piden también que se refuercen los cri-
terios de calidad frente al Mercado
Común.

También se acordó constituir una ges-
tora que Ileve a cabo la creación de una
cooperativa de segundo grado, y solicitar
su calificación como organización de pro-
ductores de frutas y hortalizas.

Emilio Chipont

UTIEL-REQUENA

ZONAS EXCLUIDAS DE LA
RECONVERSION DE
VIÑEDOS

Los viticultores de los municipios de
Venta del Moro y Requena, dentro de la
Denominación de Origen Utiel-Requena,
no podrán acogerse al plan de reconver-
sión del viñedo de la CEE, al considerar en
Bruselas, que en las citadas zonas puede
elaborarse vinos de excelente calidad. Es-
ta decisión comunitaria afecta a la presen-
te campaña y el sector del vino de la co-
marca de Utiel-Requena la ha conocido
porque los proyectos presentados han si-
do rechazados, lo que ha creado cierto
grado de malestar entre los solicitantes,
ya que éstos consideran que los organis-
mos comunitarios tenían que haber infor-
mado con la suficiente antelación sobre
este asunto, evitando así molestias inúti-
les para los viticultores que presentaron
solicitudes.

La exclusión de estos municipios de las
primas de arranque de viñedos no perju-
dica a los profesionales de la viticultura,
tan sólo afecta a aquellos agricultores que
por alguna circunstancia hayan decidido
abandonar la actividad agraria, viéndose
abocados ha abandonar también las viñas,
ante la escasez de mano de obra, con el
agravante de no poder recibir compensa-
ción alguna.
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En la comarca de Requena-Utiel, el
abandono definitivo del viñedo puede ser
"el pan de hoy y el hambre de mañana",
según los representantes del sector, al no
existir por el momento cultivos alternati-
vos rentables.

LUCHA ANTIGRANIZO CON
MODERNOS COHETES

Desgraciadamente en la comarca de
Utiel-Requena se producen tormentas de
granizo con harta frecuencia, las cuales
producen daños cuantiosos, lesionando
gravemente las economías de muchas fa-
milias cuyos ingresos dependen exclusi-
vamente de la agricultura. Ante esta si-
tuación los agricultores vienen emplean-
do desde hace muchísimos años diversos
sistemas de lucha antigranizo para ate-
nuar en lo posible la virulencia de los fe-
nómenos atmosféricos.

EI primer sistema empleado fue el de los
clásicos cohetes de yoduro de plata y pos-
teriormente se emplearían hornillos pasan-
do después a los generadores de yoduro
de plata. En la actualidad se emplean mo-
dernos cohetes que Ilevan hasta las nu-
bes una gran cantidad de núcleos de en-
gelamiento, produciendo una mayor divi-
sión del agua o un mayor número de grá-
nulos de hielo, con disminución del tama-
ño, evitando así el que se produzcan
daños catastróficos. Estos cohetes em-
plean el yoduro de plata, por las enormes
cualidades que este producto inorgánicao
tiene en la reducción del tamaño de los nú-
cleos de hielo y por consiguiente del gra-
nizo.

Las opiniones entre los agricultores so-
bre la eficacia de estos cohetes son diver-
sas; pero la mayoría de ellos coincide en
señalar que dan buenos resultados, si se
disparan a la nube en el momento opor-
tuno.

CONSTITUCION DE UNA
ORGANIZACION DE PRODUCTORES
AGRARIOS DEL SECTOR DE FRUTOS
SECOS

Los agricultores cultivadores de almen-
dra de la comarca de Utiel-Requena, es-
tán realizando las gestiones legales para
constituir una Organización de Producto-
res Agrarios (OPA), acogiéndose a los re-
glamentos 789/89 y 790/89 de la CEE,
en virtud de los cuales se dota, por prime-
ra vez, de ayudas específicas al sector de
frutos secos lalmendras, avellanas, nue-
ces y pistachos, as( como la algarrobal.

En la comarca de Utiel-Requena, se cul-
tivan más de 5.000 hectáreas de almen-
dro y en muchas zonas, este cultivo tie-
ne una gran importancia social y econó-
mica, siendo la segunda fuente de ingre-
sos agrícolas para muchos agricultores.

Las organizaciones de productores tie-

nen derecho a una subvención durante los
primeros cinco años del volumen de ven-
tas, sin superar a los gastos de constitu-
ción y funcionamiento administrativo.
Además recibirán una ayuda suplementa-
ria, si la organización realiza una actividad
económica que gire en torno a la comer-
cialización y tengan aprobado el plan de
mejora de la calidad de la comercializa-
ción. EI importe de la misma a tanto alza-
do se calcula en función de las cantida-
des comercializadas por la Organización
de Productores en la primera campaña y
varía entre las 9 y 1 1 pesetas kilogramo
de producto de cáscara.

Los planes de mejora de calidad y de la
comercialización presentados y aproba-
dos gozarán también de una subvención
del 55%. EI 45% de su importe estará so-
portado por la Organización de Producto-
res, el 10% por el Estado Español y la ayu-
da comunitaria tiene un tope de 300
ecu%ha (46.300 pesetas por hectárea),
durante los cinco primeros años y 210
ecu/ha (32.300 pesetas por hal, los cin-
co últimos.

Los agricultores interesados en asociar-
se a la citada organización es convenien-
te que lo hagan lo antes posible, según in-
dicaron representantes del sector; pues
aunque pueden hacerlo el próximo año,
perderían la subvención del presente.

Luis IbáRez

CATALUÑA

TEMAS GANADEROS

LA CRIANZA DE LAS VARIEDADES
AUTOCTONAS UNA ALTERNATIVA
DEL SECTOR AVICOLA CATALAN

Ante la larga crisis del sector avícola ca-
talán, tanto cárnico como de huevos, y las
escasas posibilidades de expansión fren-
te a la CE, la Escuela de Avicultura de
Arenys de Mar propone que se empiecen
a comercializar las variedades autóctonas
catalanas, como las variedades Vilafran-
quina, del Ampurdán o Gironina, la Menor-
quina, y la del Prat. Todas estas razas en
otras épocas eran sumamente aparecidas
tanto por su potencial ponedor como por
la finura de sus carnes, obteniéndose con
algunas de ellas, los afamados capones de
Navidad.

LA ENERGIA SOLAR PUEDE SER UNA
ALTERNATIVA ENERGETICA PARA
LAS EXPLOTACIONES GANADERAS
AISLADAS

La energía fotovoltaica puede conver-
tirse en un futuro la alternativa fuente

energética de las explotaciones agrícolas
catalanas aisladas de los Pirineos, resol-
viendo en gran parte la problemática del
aislamiento de dichas explotaciones. Por
su parte la Generalitat de Cataluña ofre-
ce ayudas para aquellos proyectos, que
pueden liegar hasta el 80%, para aquellas
explotaciones agrarias donde no Ilega la
electricidad y quieran realizar instalacio-
nes durante el año en que la subvención
está vigente, requiriéndose que la empre-
sa instaladora dé una garantía de tres años
de funcionamiento. Por otra parte existe
el programa Valorem de la CE, que tiene
previstos unos 4.500 millones para sub-
vencionar instalaciones fotovoltaicas, sin
embargo, ninguna subvención podrá Ile-
gar a Cataluña al haberse repartido toda
la subvención entre Andalucía y Extrema-
dura.

LA GENERALITAT DE CATALUÑA NO
SE QUIERE MOJAR EN LA GUERRA
DE LA LECHE

Los productores catalanes de leche
tampoco están muy contentos con el con-
sabido asunto de las cuotas lecheras es-
tablecidas entre los industriales y el Mi-
nisterio de Agricultura. Los productores
catalanes defienden que se tendrían que
poner en acción las denominadas mesas
territoriales del sector lechero que esta-
blecerían las cuotas para cada zona. La
Generalitat de Cataluña entiende que la
constitución de dichas mesas entra en sus
competencias, pero que a causa de las nu-
merosas fuerzas que entran en juego pre-
fieren no pronunciarse.

Jaume BALTA

Expoaviga'89, que se celebra en Barcelona del
14 al 17 de noviembre, se espera como un
aconiecimiento de gran interés ,qanadero.
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CASTILLA LA MANCHA

SE APROVECHAN LAS
VINAZAS PARA CONSEGUIR
HUMUS DE LOMBRIZ

De cuando en cuando surgen las inno-
vaciones. En Campo de Criptana, gente
local se dedica al aprovechamiento de re-
siduos alcohólicos o vinazas para conse-
guir humus de lombriz. Decantando los
vertidos de tales materias en unas lagu-
nas preparadas de antemano, se transfor-
ma el producto -que es contaminador-en
humus, un abono, como se sabe, de altí-
simo valor para las tierras de cultivo.

EI producto resultante es colocado so-
bre millones de lombrices rojas, encarga-
^+as de consumirlo, dejando un excremen-
to muy fino e inodoro. Con ello se logran
dos beneficios: se evita la contaminación
de los ríos, a los que iban a parar las vina-
zas, y se procura un humus riquísimo pa-
ra abonar las más diversas plantaciones.

Hasta el momento, la transformación
proporcióna unos dos millones y medio de
kilos de abono. La Junta de Castilla-La
Mancha, persuadida de la importancia de
la empresa, la apoya económicamente.

GONCENTRACION PARCELARIA...

Suena a política de la posguerra..., pe-
ro la verdad es que no se olvida su con-
veniencia para obtener mayores rendi-
mientos del campo exageradamente "mi-
nifundista". Así, en Torrecuadradilla
(Guadalajara), 9.300 parcelas de 150

agricultores se reducirán a 450, en un to-
tal de 700 hectáreas concentrables. Y en
Cedillo del Condado (Toledo), con parte
de los términos de Illescas, Palomeque,
Yuncos y EI Viso de San Juan, 1.750 par-
celas de 180 agricultores se reducirán a
450.

Esto da idea de lo poco que pueden ga-
nar los dueños de terrenos tan chiquitos
y de que sólo con la concentración es po-
sible mejorar...

ATAO.UE AL AZAFRAN...

Resulta que el azafrán español y el man-
chego está sufriendo la competencia del
de otros países suramericanos y asiáticos,
que están cultivando el suyo, quizá peor,
pero que les sale más barato, con el que
van a la caza de los mercados tradiciona-
les. Ya se sienten los efectos. Veremos
cómo se puede ganar en esta inesperada
partida.

VINO...

La Consejería de Agricultura de Castilla-
La Mancha, pasadas las tormentas y ata-
jado el mildiu, anticipa una elaboración re-
gional de 18 millones de hectólitros de vi-
no. Si es así, no está mal. En 1988 sólo
se elaboraron 1 1 millones de hectólitros,
con la máxima culpa a cargo de la citada
plaga.

Juan DE LOS LLANOS

ALBACETE

REGADIO PARA LA
MANCHUELA

Este pasado mayo, coincidiendo con la
festividad de San Isidro, el presidente re-
gional de Castilla La Mancha, inauguraba
1.500 hectáreas de regadío de las polé-
micas 50.000 que se tienen prometidas
en la región.

Para esta ocasión la zona favorecida fue
Motilleja, donde por cierto se está desce-
pando en gran escala, también Madrigue-
ras situada en la comarca de la Manchuela
albacetense, donde a la tierra se le andan
buscando cultivos alternativos.

EI regadíoa que ahora le Ilega a tales pa-
rajes no es sino iniciativa de la que se me-
jorarán un millar de agricultores, habién-
dose invertido por la Consejería de Agri-
cultura, 669 millones de pesetas.

Motilleja, que últimamente cuenta con
una gran mejoría practicada en sus vías
rurales, habrá de contar con 743 hectá-
reas de regadío por aspersión.

La media docena de sondeos practica-
dos en su momento suministran a la lo-
calidad un caudal de 800 litros por se-
gundo.

Por su parte, Madrigueras, esa otra lo-
calidad beneficiada con esta mejora, de-
dicará las casi setecientas hectáreas que
habrán de contar con agua en lo sucesi-
vo, al cultivo del girasol y otros cereales
para ser explotadas por la Sociedad Agra-
ria de Transformación integrada por unos
600 agricultores.

Aquí la inversión ha Ilegado a los 316
millones de pesetas.

Para contar, en un punto y otro, con la
aportación y ayuda de la CEE.

Madrigueras que ha estrenado un fla-
mante entramado de caminos rurales
construido recientemente y que ha su-
puesto una inversión superior a los 100
millones de pesetas, se está viendo últi-
mamente beneficiada con toda suerte de
atenciones, encontrándose actualmente
en trámite 247 expedientes que habrán de
satisfacer determinadas necesidades de
la localidad, como es levantar naves para
el cultivo del champiñón y la cría de co-
nejos, aparte de un secadero para el máiz,
todo ello cercano al centenar de millones
de pesetas de inversión.

Los silos del secadero disponen de un
volumen de almacenamiento de 3.000 to-
neladas de maíz y cubren las necesidades
derivadas de una superficie de 482 hec-
táreas de riego y para contar con una ca-
pacidad de secado de 8.000 kilos hora,
de grano.

Las instalaciones de tan moderno seca-
dero cuenta con una báscula puente para
60 toneladas, dispositivo de prelimpia,
elevadores, elementos para el transporte
del cereal, un silo de espera de 147 m3 y
además otros depósitos de almacena-
miento con espacio disponible unitario de
1.249 m3, al igual que otros diversos me-
canismos para la ventilación y el control
termométrico de la temperatura.

Manuel SORIA
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FRESA ROTATIVA
CULTI-TILLER

Siguiendo su política de innovación en
el campo de los materiales de preparación
del suelo, la compañía francesa KUHN ha
lanzado una fresa rotativa de 3 m, dota-
da de un rotor de hojas rectas y nuevo di-
seño: la CULTI-TILLER. Este producto ha
sido diseñado y fabricado en Francia.

La fresa CULTI-TILLER, desarrollada pa-
ra la preparación del suelo en tierras
arcillo-calcáreas formadas por grandes te-
rrones secos, es también muy apropiada
para toda clase de trabajos "en directo",

SEGUROS AGRARIOS
COMBINADOS

Según nos informa la Agrupación Espa-
ñola de Entidades Aseguradoras de los Se-
guros Agrarios Combinados, pueden con-
tratarse en los próximos meses los si-
guientes seguros:

Seguro de Pedrisco, Helada y Viento en
Cftricos hasta el 31 de octubre de 1989.
Este seguro garantiza, con una cobertura
del 80% los daños en cantidad y calidad
en las producciones, de Naranja, Manda-
rina, Limón y Pomelo.

La subvención general máxima se esta-
blece en un 43%, además de las adicio-
nales del 10% previstas para algunas va-
riedades de determinadas especies como
son Naranja y Mandarina.

Igualmente existen bonificaciones de

como la destrucción de viejas praderas,
rastrojeras, etc.

Las hojas, que describen durante el fun-
cionamiento una cicloide alterna para evi-
tar la embotadura, son 60 en la versión
de 3 m, y van encastradas en una funda
soldada al rotor y sujetas por un solo per-
no, lo que permite sustituirlas rápida-
mente.

Contacto con la Compañía:

SOCIETE KUHN, S.A. Att. Mr. Burnat

67700 SAVERNE
FRANCIA
Tel.: Int. + 33 88 91 21 10
Fax: Int. + 33 88 71 04 02

hasta un 50% por utilizar medidas preven-
tivas y subvenciones adicionales por par-
te de la Comunidad Autónoma de Valen-
cia de hasta un 30%.

Seguro de Pedrisco, Helada, Viento y
Lluvia en Hortalizas (Berenjena, Judía Ver-
de, Coliflor, Tomate, Zanahoria y Cebolla)
cuyo plazo de contratación finaliza entre
el 31 de agosto y 31 de diciembre, según
variedades.

La cobertura se eleva al 80% de los da-
ños en cantidad y calidad y la subvención
hasta el 43% del coste del seguro. Tam-
bién este seguro se beneficia de bonifica-
ciones de hasta un 50% por uso de me-
didas preventivas y de subvenciones adi-
cionales concedidas por diferentes Comu-
nidades Autónomas. Asf la Comunidad
Canaria contempla una subveención de
hasta el 35% para Tomate, la de Valen-
cia un 25% para Cebolla, Judía Verde y
Zanahoria y la de Castilla-León un 15%
para Judía Verde y Zanahoria.

LAS AGUAS
SUBTERRANEAS
EN LA LEY DE
AGUAS DE 1985

1. IMPORTANCIA DE LAS AGUAS
SUBTERRANEAS

España es sin duda el pafs más árido de
la Comunidad Europea. Esto hace que los
problemas del agua tengan en nuestro
país una especial relevancia.

En todos los países áridos o semiáridos
con un mínimo nivel de desarrollo, las
aguas subterráneas suelen jugar un papel
relevante en su polftica hidráulica. En Es-
paña, aunque la política hidráulica tradi-
cionalmente ha hecho más hincapié en las
aguas superficiales, de facto también las
aguas subterráneas tienen una larga tra-
dición.

Según datos aproximativos, en España
el regadío es el principal uso a que se des-
tina el agua 185-90%1. EI regadío con
aguas subterráneas supone un uso de
agua del orden de la tercera o cuaria par-
te del total utilizado para este fin. En las
regiones insulares, el agua subterránea es
casi el único recurso. En las áreas medi-
terráneas, éstas cubren aproximadamente
la mitad de los usos.

Pero más importante que la extensión
de cultivo con aguas subterráneas es la
importancia económica de los mismos. EI
producto económico de una hectárea de
regadío puede variar hasta 20 veces o
más según las zonas o tipos de cultivo;
desde 5-10 millones de pesetas al año en
cultivos con invernadero en el Sur y Ca-
narias, que se riegan con aguas subterrá-
neas, hasta 200.000 pesetas/año en am-
plias zonas de duro clima meseteño, de
riego con aguas superficiales. La mitad del
valor económico de la producción agrope-
cuaria vinculada al riego procede de los re-
gadíos con aguas subterráneas.

En las dos últimas décadas, el gran in-
cremento del uso de aguas subterráneas
se debe a la mejora de las técnicas de per-
foración.

En cuanto a los problemas en relación
con las aguas subterráneas a los que más
se ha aludido, como la sobreexplotación
o la intrusión marina, habría que matizar
mucho las opiniones.

Con respecto a la sobreexplotación, to-
davfa no se cuenta con datos fiables. Las
zonas sobreexplotadas, por otra parte,
ocupan menos del 1% de la superficie na-
cional. En cuanto a la intrusión marina, és-
ta constituye sólo un 10% de la que tuvo
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California hace algunos años y afecta so-
bre todo a las zonas litorales. Las causas
de la misma radican en los bombeos ex-
cesivos y/o la mala ubicación y la falta de
acción de la Administración hidráulica pa-
ra ayudar a los usuarios del agua a resol-
ver el problema.

EI empleo de aguas subterráneas es im-
portante también en su uso para los abas-
tecimientos urbanos, aunque exceptuan-
do Noruega, España es el país con la pro-
porción más baja de Europa (sólo 1/3 de
los mismos se abastece con aguas sub-
terráneasl.

Las aguas subterráneas son asimismo
de vital importancia para la conservación
de muchos ecosistemas.

2. ANTECEDENTES DE LA ACTUAL
LEY DE AGUAS: LA LEY DE 1879

La nueva Ley de Aguas, promulgada en
1985 y que entró en vigor en enero de
1986, sustituye a la Ley de Aguas de
1879, cuya vigencia, superior a un siglo,
es un claro índice de su alta calidad y ex-
plica el prestigio de que ha gozado entre
los juristas. La eficacia de la antigua Ley
de Aguas se atribuye sobre todo a que sus
autores se inspiraron en gran medida en
usos y costumbres de las comunidades de
regantes ya existentes desde hacía siglos.

En la ley de 1879, las aguas subterrá-
neas eran propiedad del que las alumbra-
ba. La ley distinguía entre dos tipos de
aguas, las superficiales, de dominio públi-
co, y las subterráneas, de propiedad pri-
vada.

La administración de las aguas públicas
estaba organizada por cuencas hidrográ-
ficas, mientras que la investigación de las
aguas subterráneas y los trámites admi-
nistrativos correspondientes a su registro
legal correspondía a límites políticos (pro-
vincias o autonomíasl, lo que dio lugar a
numerosos conflictos de competencias
administrativas.

Para intentar solventar estos conflictos,
la Dirección General de Obras Hidráulicas
propugnó la declaración de dominio públi-
co de las aguas subterráneas, lo cual dio
lugar siempre a la oposición de los usua-
rios, que lograron abortar todos los inten-
tos de cambio de la ley de 1879 en este
sentido.

3. MODIFICACIONES MAS
IMPORTANTES INTRODUCIDAS
POR LA NUEVA LEY: LA
NACIONALIZACION DE LAS
AGUAS SUBTERRANEAS

Sin duda, la modificación más importan-
te que introduce la nueva ley, es el paso
de las aguas subterráneas, de dominio pri-
vado a dominio público. Ello concierne

tanto a las aguas subterráneas renovables
como a los acuíferos subterráneos, sin
perjuicio de que el propietario del fundo
pueda realizar cualquier obra que no ten-
ga como finalidad la extracción o aprove-
chamiento del agua, ni perturbe su régi-
men ni deteriore su calidad. Así, pues, a
partir de la entrada en vigor de la nueva
ley, todo aprovechamiento de aguas sub-
terráneas exige una concesión administra-
tiva.

La nueva ley, con objeto de no tener
que expropiar e indemnizar a los propier-
tarios legales de pozos o manantiales
aprovechados con anterioridad a la entra-
da en vigor de la misma, pueden optar por
continuar con su propiedad a perpetuidad
o solicitar una concesión administrativa
por 50 años. En el segundo caso, quedan
bajo la protección de la Administración hi-
dráulica. En el primero, la defensa de sus
intereses deberá hacerse a través de los
tribunales civiles. A los 21 meses de en-
trada en vigor de la ley, según Ramón Lla-
mas, apenas se han acogido al primer su-
puesto unos 3.000 pozos, aproximada-
mente un 30% de los que podrían haber-
lo hecho.

Por otra parte, los derechos y faculta-
des de que antes gozaba el propietario se
ven limitados por la nueva ley, no sólo en
situaciones excepcionales (en caso de so-
breexplotación de acuíferos, usos del
agua en caso de sequía, limitaciones de
uso del dominio público hidráulicol, sino
también si se pretende incrementar los
caudales o modificar las condiciones o ré-
gimen del aprovechamiento, con lo que de
hecho habría que pasar al régimen conce-
sional.

EI papel de las Comunidades de
usuarios

La nueva ley fomenta y potencia las Co-
munidades de usuarios de aguas subterrá-
neas, recogiendo y ampliando a otros
usuarios la tradición de las comunidades
de regantes. La creación de las comuni-
dades de usuarios puede ser promovidca
por éstos o impuestas por el Organismo
de cuenca, que corresponde a lo que es
la Confederación Hidrográfica, y que jue-
ga un papel p^eponderante en la gestión
de todo lo concerniente a las aguas.

De todos modos, los problemas que
plantea la integración de los usuarios en
la nueva gestión de las aguas subterrá-
neas es muy compleja. Puesto que la nue-
va Ley traza una neta separación entre la
administración y los colectivos afectados,
que no toman parte en el proceso de de-
cisión y carecen de información previa so-
bre las iniciativas administrativas en pre-
paración, como señala el catedrático de
derecho administrativo D. Juan Miguel de
la Cuétara, éste propone que se establez-
can vías de cooperación.

Estas posibles vías de cooperación pa-
sarían por la concertación, la participación
en órganos decisorios y la autoorganiza-
ción.

La protección ambiental

Otra innovación de la nueva Ley, algo
que naturalmente apenas contemplaba la
Ley de Aguas de 1879, es la protección
de las aguas subterráneas en particular y
del dominio público hidráulico en general.

La nueva ley trata de la contaminación
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de las aguas superficiales y subterráneas
y de las acciones que alteran su función
ecológica en ecosistemas importantes.

Los perímetros o zonas de protección
los establece el organismo de cuenca. Los
motivos para establecer los perímetros
son tres: proteger las captaciones de agua
de abastecimientos a poblaciones, prote-
ger zonas de especial interés paisajístico,
ecológico o cultural y evitar la intrusión de
aguas salinas continentales o marítimas.

En lo concerniente a las sustancias con-
taminantes, la ley transcribe las directri-
ces de la CEE que prohíbe de modo abso-
luto los vertidos en el terreno de una sus-
tancia contaminante de la lista negra. La
segunda lista, Ilamada gris, permite sólo
el vertido de la sustancia contaminante si
hay un estudio hidrogeológico realizado
por un técnico competente que garanti-
ce que no se va a producir contaminación
de acuíferos.

Las críticas a la ley en cuanto a la pro-
tección de la calidad de las aguas subte-
rráneas ante los efectos de la acción hu-
mana, introducción de contaminantes en
el subsuelo y la intrusión, salina, aspec-
tos que analiza el doctor Emilio Custodio,
se centra en que diversos aspectos de la
protección de las aguas subterráneas no
están suficientemente enmarcados y
otros están ausentes o enfocados de for-
ma dudosa o conflictiva. Según este es-
pecialista, la legislación no en todo mo-
mento crea los instrumentos que posibi-
litan la gestión de la calidad y su protec-
ción con la flexibilidad suficiente, no sólo
para enjuiciar y actuar dentro de las pe-
culiaridades de cada caso, sino también
para adaptarse a los cambios de orienta-
ción que se derivan de la dinámica social,
tecnológica y científica.

Estos y otros aspectos jurídicos y téc-
nicos de la nueva Ley de Aguas han sido
debatidos en unas Jornadas que, organi-
zadas por la FVE y la VCM bajo el título
de "las aguas subterráneas en la nueva
legislación de aguas", tuvieron lugar los
días 21 y 23 de junio pasado en la Real
Academia de Ciencias Exactas, de Madrid
(calle Valverde, 221•

EMBALAJE FLEXIBLE
DE POLIPROPILENO
Una empresa del grupo
CEPSA altamente especializada

EI polipropileno es un material plástico,
que ha tenido un gran desarrollo en estos
últimos años. Actualmente su crecimien-
to se ha intensificado, debido al esfuerzo
investigador que ha desembocado en la
mejora de las calidades de producción bá-

sica, que permiten a la industria de trans-
formación poder extender su campo de
aplicación a productos que antes le esta-
ban vedados.

EI Grupo CEPSA, compuesto de 37
Compañías sólidas y diversificadas, está
intensificando y desarrollando la
transformación del polipropileno, con la
potenciación del área de polímeros. Este
área está especialmente dedicada a la
creación y expansión de actividades, o
unidades de negocio, destinadas a
extender el campo del polipropileno a
amplios sectores, entre los que se
encuentra el del embalaje flexible, como
uno de los de crecimiento más notable.

Una de las Empresas dentro del Grupo
CEPSA y en el área de polímeros, que
están Ilevando a cabo, no sólo la mejora
de calidad de los productos
manufacturados con polipropileno, sino la
investigación de otros nuevos y la puesta
a punto de nuevos proyectos de
desarrollo, es CONDEPOLS.

CONDEPOLS, ya conocida desde hace
casi un cuarto de siglo, tiene, cada día
más, una sólida posición en el mercado,
dentro del campo del embalaje flexible de
polipropileno, y se ha especializado en
estos últimos años en la fabricacibn, en
proceso completo, de contenedores
flexibles de pequeño y gran contenido,
aplicados al transporte de graneles hasta
3.000 kg de carga, y adaptados a las más
estrictas normas de seguridad europeas
e internacionales.

CONDEPOLS está trabajando
intensamente desde el punto de vista
tecnológico, y hoy suministra al mercado
una amplia gama de contenedores
flexibles "DURAPOLSIRI" de 500 a
3.000 kg de capacidad de carga, de alta
rentabilidad para el usuario.

Estos contenedores van destinados
principalmente a fertilizantes, productos
químicos, alimentos (piensos, harina,
arroz, azúcar, patatas, etc.l, cemento y
minerales.

EI contenedor "DURAPOLSIR ŝ " por sus
cualidades de seguridad y rentabilidad,
sustituye, el transporte clásico de
graneles, y ofrece solución y respuesta al
envasado, transporte y manipulación de
mercancías peligrosas, productos fluidos
o pastosos, otros con bajo índice de
granulometría y gran agresividad química,
etc. CONDEPOLS es una de las primeras
Firmas europeas en producción de este
tipo de contenedor, además de otros tipos
de envase de pequeño contenido.

URSS, CUARTO PRODUCTOR
MUNDIAL DE VINOS

Los viñedos ocupan en la URSS casi 1,3
millones de hectáreas. La producción bru-
ta anual de uva supera los 5 millones de
toneladas; el 80 por ciento de la cosecha
se destina a la producción de vinos. Por
el volumen total (3.400 millones de deca-
litros al añol, la Unión Soviética ocupa el
cuarto lugar a nivel mundial, detrás de Ita-
lia, Francia y España.

La variedad climática, de suelos y de
tecnologías disponibles, han determinado
la variedad de vinos que se producen en
la URSS. Las principales regiones de pro-
ducción ►on Georgia, Moldavia, Ucrania
y Rusia. Se produce vino a partir de cien
variedades de uva.

De Georgia son famosos los vinos blan-
cos de mesa, como el Tzinandali, Gurd-
zhaani, Napar euli; los rojos como Sapa-
ravi, Mukuzani, Kvareli, Teliani; los semi-
dulces: Tvishi, Odzhaleshi, Jvanchjara,
Kindzmarauli.

En Moldavia tienen prestigio el Kodrins-
koye (espumosol, Negru de purkar, Ros-
hu de Purkar; los blancos de mesa Fetias-
ka, Dnestrovskoye, Nisporenskoye; los
semidulces Liana, Norok, Primevara, etc.
De Ucrania se conocen los blancos de me-
sa como Perlina Stepu, Naddnipriansko,
Promeniste. En el sur de la Federación Ru-
sa se producen excelentes vinos, variedad
Cabernet: Misjako, Abrau, Anapa, etc. En-
tre los conocedores gozan de especial pre-
dilección los vinos de Crimea tipo mosca-
tel, oporto, madera, que invariablemente
obtienen premios en las exposiciones y fe-
rias internacionales.

Lamentablemente el porcentaje de los
vinos de alta calidad en la URSS represen-
ta menos del 10 por ciento del volumen
total de la producción vinícola, conse-
cuencia de la política Ilevada a cabo en el
pasado. Los vinos ordinarios, de calidad
inferior (y en consecuencia, más baratos)
se vendían mejor. Hoy se trata de elevar
la calidad de los vinos de marca y aumen-
tar su producción.

En la Unión Soviética se ha elaborado
una tecnología eficaz para producir vinos
espumosos. Es un método ininterrumpi-
do para obtener este tipo de vino de alta
calidad en breve plazo y en gran cantidad;
combina los dos métodos que permiten
"champañizarlo" en botellas (calidad) y
en grandes recipientes (cantidadl.

La tecnología para "champañizar" el vi-
no, dentro de grandes depósitos y en con-
diciones de super alta concentración de
levadura, se utiliza en la URSS en gran es-
cala y es muy apreciada en el extranjero.
En la 65a sesión de la asamblea general
de la Organización Internacional de Viti-
cultura y Vinicultura (París, 1985) esta
tecnología se incluyó en el Código Inter-
nacional de Métodos Tecnolbgicos.
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Niás de 15 años
de experiencia
en ^contenedores
flexibles de polipropileno
EI tejido técnico DURAPOLS° le proporcionará
confianza , productividad y economía

edor flexlbte
det c°nten

ocas comPa te cont olado po
GONDEPOLS es una de las P urosamen ^

roPi° tetido ri9
ce su Pduque prO

Es el más racional, económico y simple
para transportar mercancías a granel
en polvo, granuladas y fluidas
de 500 a 2.000 Kgs.

Apropiado para productos en polvo
y granulados, incluídos
los de gran agresividad química.
Puede soportar cargas dinámicas
de hasta 2.000 Kgs.

Contenedores especiales para mercancías peligrosas

Exija siempre en todos los contenedores que consuma:
• EI orillo tricolor, verde, rojo, azul (dibujo industrial registrado de CONDEPOLS, S.A.)
• La etiqueta de garantía DURAPOLS°

Su gama de dimensiones permite
cubrir las más amplias necesidades
del mercado entre 25 y 80 Kgs.
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'r CONDFPOLS
UNA COMPAÑIA DEL GRUPO CEPSA

,

C/ RAMIREZ ARELLANO. s/N EDIFICIO GAN
28043 MADRID IESPAfVAI
TELS. (91 ) 41 3 40 97 - 41 3 41 44
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FERIAS, CONGRESOS, PREMIOS...

I CURSO INTERNACIONAL DE
DISEÑO DE PERMACULTURA
EN ESPAÑA

PERMACULTURA es un concepto que
integra todas las disciplinas que actúan
sobre o se aprovechan de la Náturaleza;
es la búsqueda de una ciencia de la tie-
rra, interdisciplinar, posibilística e integra-
dora.

Desde 1 981 , bajo el aval del PERMA-
CULTURE INSTITUTE, se han realizado
cursos en más de 30 países de todo el
mundo, para formar asesores, proyectis-
tas, investigadores, instructores y realiza-
dores.

EI curso, dirigido por un asesor interna-
cional y expertos españoles, y dedicado
a graduados y estudiantes, así como a
realizadores y gestores de cuanto se re-
laciona con el concepto expresado, pre-
senta, de hecho, una nueva profesión.

Se compone de tres seminarios:
Seminario 1. De 16 horas a realizar en

un fin de semana.
Seminario 2. De 30 horas a realizar en

una semana.
Seminario 3. De 30 horas a realizar en

una semana.
La asistencia a los tres seminarios per-

mite optar al certificado internacional de
"Diseñador de Permacultura en prácti-
cas" que, tras dos años desarrollando una
o más de doce especialidades, da derecho
a obtener el diploma del PERMACULTU-
RE INSTITUTE, "PERMACULTURE DE-
SIGN".

La realización del curso se prevé entre
noviembre-89 y febrero-90, si bien fechas
exactas y lugar se determinarán a la vis-
ta de las pre-inscripciones.

EI lector interesado puede contactar
con PERMACULTURA DE ESPAÑA en
Barcelona (teléfono (93) 230 64 78) in-
cluso de 21 a 23 horas, hasta el 20 de oc-
tubre de 1989.

ITSASLUR'89

Las ponencias que se celebrarán son las
siguientes:

Día 8:
1 8 ponencia "Biotecnología".
2a ponencia "Cribiología de gametos".

Día 9:
3a ponencia "Mortalidad embrionaria".
4a ponencia "Gestión de la reproduc-

ción en vacuno lechero".

Día 10:
5 a ponencia "Control de la actividad

ovárica en ovino".
6 a ponencia " Reproducción en

equidos".

Para mayor información dirigirse a:

Feria lnternacional de Bilbao
Forum Internacional de Reproducción
Animal
Apdo. 468-48080 Bilbao
Tel: 441 54 00; Fax: 442 42 22

FORESTA'89

Las jornadas técnicas "La Calidad Me-
dioambiental y el Sector Agroalimenta-
rio", se Ilevarán a cabo del 7 al 9 de no-
viembre próximo coincidiendo con la ce-
lebración, en el recinto de la Feria lnter-
nacional de Bilbao, de la "5 Feria del Sec-
tor Primario, ITSASLUR'89-FORESTA".

Estas jornadas pretenden abordar e im-
pulsar una reflexión del conjunto del sec-
tor o complejo agroalimentario, con la vis-
ta puesta tanto en el mercado único de
enero de 1993, como en los estándares
medio-ambientales europeos, teniendo
bien en cuenta las referencias culturales
de los recursos naturales renovables y las
demandas crecientes de un medio am-
biente de mayor calidad, del conjunto de
la sociedad.

Para más información dirigirse a:

Feria lnternacional de Bilbao
La calidad medioambiental y el sector
agroalimentario.
Apdo. 468-48080 Bilbao.

En el contexto de Itsaslur -bienal del
sector primarío- que se celebrará durante
los días 8, 9 y 10 de noviembre de 1989
en Bilbao, se ha organizado el Forum In-
ternacional de Reproducción Animal, con
la colaboración de la Asociación Españo-
la de Especialistas en Reproducción Ani-
mal e Inseminación Artificial y la Sociedad
Española de Especialistas en Reproduc-
ción Animal.

Su fin es la actualización de las técni-
cas en Reproducción Animal, como con-
secuencia de los constantes avances que
en este campo se vienen produciendo a
nivel mundial, y poder contribuir de esta
manera a la mejora genética de nuestras
especies ganaderas.

GRAN EXITO DE FIMA EN
AGROEXPO DEBOGOTA

La Feria lnternacional de la Maquinaria
Agrícola, FIMA, ha participado con gran
éxito en Agroexpo de Bogotá, uno de los
más destacados certámenes agrícolas del
continente americano.

FIMA era la organizadora de una misión
comercial constituida por fabricantes es-
pañoles de maquinaria agrícola, exposito-
res todos ellos del certamen zaragozano.

Por lo que se refiere a la feria hay que
destacar el gran éxito del stand, que con-
tó en todo momento con una gran afluen-
cia de visitantes, de los cuales un alto por-

centaje mostró su interés en conocer de
cerca la Feria de Zaragoza. Otro capftulo
muy importante lo constituyó el catálogo
de expositores de FIMA que, -profusa-
mente distribuido en Bogotá- sirvió pa-
ra dar a conocer la importancia de los fa-
bricados españoles en el sector de la ma-
quinaria agrícola. En este sentido hay que
señalar el interés mostrado por los visitan-
tes que básicamente se centraba en los
siguientes sectores:

-material ganadero y ordeño en parti-
cular.

-Recolección de forraje.
--Riego.
-Manutención y almacenaje.
-Maquinaria para transformación de

terrenos.
-Transporte y elevación.

EXCELENTES CIFRAS DE
INSCRIPCION PARA
"AGRITECHNICA'89" Y "TIER
& TECHNIK'89"

La Deutsche Landwirtschafts-
Gesellschaft (DLG) viene registrando ex-
celentes cifras de inscripción para las dos
exposiciones monográficas internaciona-
les DLG para la producción vegetal y ani-
mal "AGRITECHNICA'89" t "TIER &
TECHNIK'89", que se celebrarán del 28
de noviembre al 2 de diciembre de 1 989
en Frankfurt am Main (República Federal
de Alemania).

Tras dos ediciones, la Exposición mo-
nográfica "AGRITECHNICA" se ha esta-
blecido como mercado mundial de la me-
canización agrícola. En noviembre de
1989 tendrá lugar otro debut; juntamen-
te con la Exposición Monográfica Interna-
cional DLG para la producción vegetal
"AGROTECHNICA", se celebrará en el re-
cinto ferial de Frankfurt am Main la Expo-
siicón Monográfica Internacional DLG pa-
ra la producción animal "TIER & TECH-
NIK". Ya en su primera edición "TIER &
TECHNIK" goza de muy buena acepta-
ción por parte de los expositores. La re-
sonancia que tuvieron estas dos exposi-
ciones internacionales confirman una vez
más el nuevo concepto establecido por la
DLG: el cambio estructural de la agricul-
trua Ilevó aparejado una especialización
más acentuada de las explotaciones res-
tantes. Ello repercutió, a su vez, sobre el
programa de exposición para estos agri-
cultores.

Para más información sobre las dos ex-
posiciones monográficas DLG, dirigirse a:

La Deutsche Landwirtschafts-
Gesellschaft IDLG ŝ , Zimmerweg 16,
D-6000 Frankfurt 1, Tel: 69/7168-0,
Fax: 69/7241554, Télex 413185
dlg d.
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EL CAMPO NECESITA
MAS INFORMACION

Ayúdanos a conseguirla

La agricultura española está dentro de la Comunidad Económica Europea

Para que nuestro campo sea económicamente rentable
necesita saber:

• Cómo es ahora.
• Las ayudas que precisa.
• Cómo debe transformarse en un sector económico moderno y con futuro.

EI Censo Agrario es el instrumento adecuado.

Acude a la Oficina Municipal del Censo.

Tus datos están protegidos por el secreto estadístico.

•

n^n ^^ INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
Octubre-Diciembre 1989



FERIAS, CONGRESOS, PREMIOS...

AGROMEDITERRANEA'89

CONCURSOS DE
INNOVACIONES
TECNOLOGICAS

Con motivo del próximo Certamen de
AGROMEDITERRANEA que tendrá lugar
del 24 al 29 de Octubre de 1989, se ce-
lebrará un Concurso para aquellas máqui-
nas agrícolas, tanto nacionales como ex-
tranjeras, que presenten una evolución
técnica y supongan un incremento de la
eficacia o de la capacidad del trabajo.

Las máquinas presentadas deberán des-
tacar los siguientes requisitos:

-Que se presenten por primera vez en
AGROMEDITERRANEA.

-Que sean de diseño reciente.

-Que ofrezcan una evolución técnica
que pueda suponer un incremento de la
eficacia o de la capacidad de trabajo.

-Que sean máquinas agrícolas, en el
sentido amplio que establece la clasifica-
ción internacional I.S.O.

Unidos, Francia, Holanda, Hungría, Reino
Unido y Suiza.

Dichas sesiones se celebrarán paralela-
mente al certamen y abordarán, al más al-
to nivel científico, las diversas especiali-
dades ganaderas. EXPOAVIGA actúa co-
mo un vehículo para que las diversas aso-
ciaciones profesionales desarrollen los
programas que consideren de mayor in-
terés aprovechando la oportunidad de la
concentración de actividad y de personas
asistentes al certamen.

En esta edición ya puede confirmarse
la celebración de las siguientes jornadas
y simposiums:

-XXVII Simposium de la Sección Es-
pañola de la Asociación Mundial de Avi-
cultura Científica (^/PSA ŝ .

-X Simposium de la Asociación Nacio-
nal de Porcinocultura Científica (ANA-
PORC1.

-III Jornadas Técnicas Internacionales
sobre el Caballo.

-IV Jornada Técnica Internacional de
Cunicultura.

-II Jornadas Técnicas Internacionales
de Animales de Compañía.

-VI Jornada Técnica sobre Ganado
Ovino y Caprino.

-V Jornadas Buiátricas Internacio-
nales.

Se otorgará a aquellas máquinas que
hayan sido seleccionadas por el jurado Di-
ploma de "INNOVACION TECNOLOGI-
CA"y un rótulo especial que podrá tener
expuesto en el stand durante el Certamen.

Todas las máquinas presentadas al con-
curso deberán estar preparadas para su
examen por el Jurado a partir de las 10:00
horas del día anterior al de inauguración
de AGROMEDITERRANEA.

Para cualquier tipo de información re-
lacionada con AGROMEDITERRANEA,
deben dirigirse a:

AGROMEDITERRANEA
Apartado Correos 4.016
41080 Sevilla
(Tel. : 6751401.

EXPOAVIGA'89

IMPORTANTES
JORNADAS TECNICAS

Más de un centenar de veterinarios,
científicos y especialistas intervendrán co-
mo ponentes en las Jornadas Técnicas
que van a tener lugar del 14 al 19 de no-
viembre próximos coincidiendo con el Sa-
lón Internacional de la Técnica Avícola y
Ganadera EXPOAVIGA'89.

Los científicos proceden de ocho paí-
ges: Alemania Federal, España, Estados

En las jornadas celebradas con ocasión
de la anterior edición del certamen, en
1987, un total de 1.272 profesionales se
inscribieron en las mismas, cifra que se
espera superar este año.

FIMA EN EL VIUNDO

STAND DE LA FERIA DE
ZARAGOZA EN "LA RURAL"
ARGENTINA

La Feria lnternacional de la Maquinaria
Agrícola, FIMA, volvió a cosechar un im-
portante éxito en su participación en "La
Rural" que tuvo lugar en Buenos Aires el
pasado mes de Agosto.

"La Rural" celebraba la 103 edición de
la exposición de ganadería, agricultura e
industria internacional de Argentina, lo
que la convierte en una de las exposicio-
nes comerciales más veteranas de todo el
continente americano.

FIMA, continuando con su labor promo-
cional en América estuvo presente en la
Feria, y consiguió atraer la atención de in-
numerables personas, ya que la cifra to-
tal de visitantes al certamen -a falta de
la confirmación definitiva de los datos-
rebasaba ampliamente el millón de asis-
tentes.

La delegación de la Feria de Zaragoza
mantuvo un encuentro con el Presidente
de Argentina, Carlos Menem, quien ma-
nifestó un gran interés por el sector de la
maquinaria agrícola española.

"La Rural" está constituida básicamen-
te por la exposición de ganado, produc-
tos derivados del campo y en menor me-
dida maquinaria agrícola y cuenta con un
gran prestigio en el sector agrario argen-
tino.

La presencia de FIMA en el país ameri-
cano se encuadra dentro de las activida-
des promocionales de la Feria de Zarago-
za de cara a la captación de visitantes
americanos y a la difusión de la produc-
ción española de maquinaria agrfcola.

EI éxito de la Feria lnternacional de la
Maquinaria Agrícola en el "Predio Ferial
de Palermo", nombre con el que se cono-
cen las instalaciones de "La Rural", es un
paso más de la FIMA en el camino de ser-
vicio a sus expositores emprendido ya ha-
ce más de 23 años.

LA MESSE FRANKFURT GMBH: EI re-
cinto ferial más internacional de
Europa

La internacionalización creciente del re-
cinto ferial de Francfort se refleja también
en las cifras de visitantes y de exposito-
res procedentes de España: su número as-
cendió considerablemente en el primer se-
mestre de 1989 al comparársele con el de
los años anteriores. " La Feria de Franc-
fort es nuestro principal punto de partida
para nuestros negocios a nivel mundial",
afirmaron numerosos expositores españo-
les en la TECHTEXTIL, que concluyó con
éxito a comienzos de junio pasado. La
TECHTEXTIL es una feria monográfica al-
tamente especializada en textiles téc-
nicos.

1988 fue ya un año económico más
que satisfactorio justamente desde el pun-
to de vista de la internacionalidad: un
56% más de visitantes extranjeros
(293.000 de un total de 1,4 millones1 y
un 24% más de visitantes del exterior
(16.000 de más de 32.000) acudieron a
las ferias francfortesas.

Con miras a los años noventa, se han
desarrollado estrategias en el marco del
"plan estructural para el mercado único",
las cuales serán de gran provecho para ex-
positores y visitantes. Dicho plan prevé la
combinación de siete ferias del sector de
servicios que conformarán la 'Marketing
& Management Services' en octubre de
1989, así como la división de la Feria ln-
ternacional de Francfort en las partes 'Pre-
miere' y ' Ambiente' a partir de la prima-
vera de 1990.
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VII CONGRESO DE LA UNION
DE AGRICULTORES Y
GANADEROS DEL PAIS
VALENCIANO

Con la asistencia de más de doscientos
delegados procedentes de diversas co-
marcas de la Comunidad Valenciana, se
celebró en Valencia, los dfas 1 y 2 de ju-
lio, el VII Congreso de la Unión de Agri-
cultores y Ganaderos del País Valenciano.

Lo más destacable de este congreso es
la dimisión del Secretario General de la or-
ganización y lider de los agricultores va-
lencianos, Juan Ramón Peris, quien ha es-
tado al frente del sindicato durante doce
años, desempeñando una gran labor en
favor de las Explotaciones Familiares
Agrarias. Según manifestó Peris, abando-
na la secretaría general, pero no la Unión,
para la que continuará trabajando. EI nue-
vo Secretario General fue elegido, Anto-
nio Lozano quien desde hace algunos años
es miembro de la ejecutiva de la Unión.
Asimismo fue elegida una nueva comisión
ejecutiva para un período de tres años,
siendo sus miembros: Leandro Adsuara,
José V. Botella, José Pérez, Miguel Oltra,
Urbano Porta, Casimiro Iglesias, Chimo
Bosch y José Luis Moya. EI Presidente de
la Unión, es Chimo Bosh, veterano sindi-
calista y gran conocedor de la problemá-
tica del campo valenciano.

La Unión de Agricultores y Ganaderos
del País Valenciano es una organización
agraria de fuerte implantación en la Co-
munidad Valenciana, con importante afi-
liación en algunas de las comarcas. Repre-
senta los intereses de las explotaciones
familiares y está integrada en la Coordi-
nadora de Organizaciones de Agricultores
y Ganaderos ICOAGI.

I CONCURSO DE FOTOGRAFIA
DEL 4° SYMPOSIUM NACIONAL
DE AGROQUIMICOS

EI Comité Organizador del 4° Sympo-
sium Nacional de Agroquímicos convoca
el primer concurso fotográfico que se de-
sarrollará durante las mismas fechas que
el certamen y que deberá de atenerse a
las siguientes bases.

Podrán participar tanto aficionados co-
mo los profesionales de cualquier nacio-
nalidad, siempre que residan en España.

Las fotografías que se presenten debe-
rán ser a color y con un tamaño fijo de
36 x 24 cm debiendo estar montadas sobre
soporte rígido que permita su exposición
colgadas de una pared.

EI tema obligado ser9 ef de FITOPATO-

LOGIA, en cualquiera de sus sectores y
siempre obligadamente referida a uno de
los siguientes cultivos: algodón, hortíco-
las, olivar, espárragos, cucurbitaceas vi-
ña, fresón, remolacha, cítricos, cereales
y frutales de hueso.

EI número de fotografías a presentar por
cada concursante será limitado, debien-
do Ilevar cada foto en su dorso lo si-
guiente:

Tftulo de la foto.
Cultivo o grupo de que se trate.
Lema del autor.
En sobre cerrado y aparte, figurará el

mismo lema y el autor deberá de reseñar
su nombre completo, dirección, teléfono
de contacto y cuantos datos quiera apor-
tar en beneficio de su identificación y lo-
calización.

Se establecen dos tipos de premio: los
premios SYMPOSIUM y los premios EM-
PRESAS. Los primeros será de tres cate-
gorías correspondiendo los premios si-
guientes:

1.-75.000 ptas. y diploma.
2. - 50.000 ptas. y diploma.
3.-25.000 ptas. y diploma.

Los premios EMPRESA no están deter-
minados.

Las fotos deberán enviarse de forma
conveniente a: 4° Symposium Nacional
de Agroquímicos. Secretaría permanente.
Concurso fotográfico. C/Beatriz de Sua-
bia 108. 41005 Sevilla, antes del día 26
de diciembre de 1989.

"I CONCURSO FOTOGRAFICO LA
RIOJA CALIDAD"

La Consejería de Agricultura de La Rio-
ja y la Agrupación Fotográfica de La Rio-
ja convocan este concurso en el marco de
la campaña promocional de los Productos
Agroalimentarios de La Rioja, cuyo fin pri-
mordial es divulgar el conocimiento de la
singular calidad que estos productos po-
seen.

Por ello el jurado del concurso valorará
especialmente el que las fotografías refle-
jen y exalten esa imagen de calidad de los
productos más representativos de La Rio-
ja, que podrán ser presentados en forma
de bodegón, en su hábitat natural, en su
proceso de cultivo o elaboración, e inclu-
so en la forma en que se presentan al mer-
cado para su consumo, sin que aparezcan
marcas identificadoras de firmas comer-
ciales.

Las secciones de que consta el concur-
so son:

1. Frutas; 2. Hortalizas; 3. Productos
Cárnicos; 4. Productos vitivinícolas; ^.

Varios: mazapanes, caramelos, fardelejos,
quesos, frutos secos, etc.

Se podrán presentar un máximo de tres
colecciones por autor. Cada colección in-
cluirá obligatoriamente cinco fotografías,
una por sección. Las fotografías deberán
ser inéditas y no premiadas anterior-
mente.

Las obras serán diapositivas en color.
EI envío libre de gastos y adecuadamen-

te protegido se realizará a la Agrupación
Fotográfica de La Rioja. C/ Calvo Sotelo,
3-4° Iza. 26003 Logroño.

Las cinco mejores colecciones recibirán
cada una un premio de 100.000 pesetas.

EI jurado podrá conceder uno o más ac-
cesits de 20.000 PTA a las fotografías
que individualmente destaquen por su ca-
lidad.

Plazo de admisión" del 1 al 20 de no-
viembre de 1989.

PREMIO "MANUEL ALONSO"

Convocatoria 1989
La Consejería de Agricultura de Castilla-

La Mancha, en colaboración con el Cole-
gio Oficial de Ingenieros Agrónomos del
Centro, convocan el premio "Manuel
Alonso" para trabajos inéditos de interés
para el progreso de la agricultura o la ga-
nadería en Castilla-La Mancha, al cual po-
drán optar todos aquellos que lo deseen.

Cualquier tema relacionado con la agri-
cultura en su mayor amplitud, podrá ser
presentado, tanto trabajos de investiga-
ción, como de divulgación, etc., siempre
que reviste interés para Castilla-La
Mancha.

Se fija únicamente la extensión mínima,
que ha de ser la equivalente a veinte to-
lios mecanografiados, a dos espacios.

PREMIOS:

-Premio " Manuel Alonso": 250.000
PTA.

-Accésit: 100.000 PTA.

Los trabajos deberán presentarse, por
triplicado, mecanografiado y acompaña-
dos de hoja aparte con título y datos per-
sonales del autor.

Se entregarán o remitirán a la Sede Cen-
tral del Colegio Oficial de Ingenieros Agró-
nomos del Centro, c/Bretón de los Herre-
ros, 43, Madrid, o bien en cualquiera de
las delegaciones provinciales del Colegio,
en Castilla-La Mancha.

EI plazo de admisión finalizará el día 31
de diciembre de 1989.
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ANUN C IOS BREVES
LQUIPOS

AGRICOLAS

"ESMOCA", CABINAS META-
LICAS PARA TRACTORES.
Apartado 26. Teléfonos 42 92 00 y
42 92 04. BINEFAR (Huesca).

MOLINOS aerobombas para sa-
car agua, hasta 200 metros profun-
didad. PANELES SOLARES foto-
voltaicos para electrificación rural.
SOLUCIONES ENERGETICAS.
c/ Batalla del Salado, 2(Teléfono

VIVF,RISTAS

todas clases. San Jaime, 4. LA BOR-
DETA (Lérida). Soliciten catálogos
gratis.

VIVEROS ARAGON. Nombre
registrado. Frutales. Ornamentales,
Semillas, Fitosanitarios. BAYER.

Teléfonos 42 80 70 y 43 Ol 47. BI-
NEFAR (Huesca).

VIVEROS BARBA. Especialidad
en plantones de olivos obtenidos por
nebulización. PEDRERA (Sevilla).
Teléfono (954) 8I 90 86.

91-239 27 00). 28045 Madrid. VIVEROS SINFOROSO ACE-
RETE JOVEN. Especialidad en ár-

Construimos EMBALSES con lá- boles frutales de variedades selectas. LIBROS
minas plásticas de P.V.C. AGRO- SABIÑAN (Zaragoza). Teléfonos
RIEGO. Málaga. TeL (952) 29 83 35. 82 60 68 y R2 61 79.

LIBRO "Manual de ^^aloracidn
VIVEROS GABANDE. FRUTA- agraria y urbana", dc Fcrnando Ruiz

LES, PORTAINJERTOS, ORNA- García. P.V.P. ( incluido IVA): 3.975
MENTALES Y PLANTAS EN pesetas. Importante dcscucnto a los

PROYF,CTOS CONTAINER. Camino Moncada, suscriptores de AGRICULTURA.
9. 25006 LLEIDA. Teléfono (973) Peticioncs a esta Editarial.
23 51 52.

PEDRO Ma MORENO CAMA- REFRANERO Y DICHOS DEL

CHO. Proyectos, mediciones, valo- VIVEROS JUAN SISÓ CASALS CAMPO DE TODAS LAS LEN-

raciones, informes, asesoría técnica de árboles frutales y almendros de GUAS DE ESPAÑA, libro de Igna-

cio Cobos. Marbclla, 81. Tel.:
734 71 36. 28034 Madrid.

vARIOs

LIBRI:RIA AGRICOLA. Funda-
da en 1918; el más completo surtido
de librus nacionales y extranjeros.
Fernando V I, 2. Teléfonos 419 Oy 40
y 419 13 79. 28004 Madrid.

I.113RERIA NICOLAS MOYA.
Fundada cn 1862. Carrctas, 29.
28012 Madrid. Teléfono 522 52 94.
Libros de Agricullura, Ganadería y
Vctcrinaria.

Se vencte COLI^:CCION comple-
ta encuadcrnada cic lu rcvista Agri-
cultura, desdc cl primer númeru ene-
ro 1929. Raiún cn esta cditorial.

H'IN('AS

AGRICIII.'IOKI{S VENDt?MOS
FIN('AS EN AKGIfN'1'INA. "Tcléfo-
no: (91) 542 40 92.

PR ECI OS DEL GANADO
UN RECORD DE CABRITOS

EI mes de Septiembre ha confirmado la
subida de los precios de los corderos. Por
cierto, está generalizada la idea de que el
mes de octubre es precisamente el de
mayores cotizaciones para los ganaderos.
En efecto, al cierre de este número el alza
precios estaba consolidada.

Los cabritos han Ilegado, a esas fechas
de 15 de Septiembre reseñada, a un
auténtico récord, por lo cual en las
navidades no se darán los precios
máximos sino que ya estaremos en total
regresión.

EI vacuno sigue hundido en sus

cotizaciones.
EI porcino continúa en alza, que ya es

moderada en los cerdos cebado.
EI mercado equino está lógicamente

cerrado en casi todo el país, debido a las
medidas de erradicación de la peste
equina.

Precios de ganado (pesetas/kilo vivol. Mercado de Talavera de la Reina

15 Jul 15 Sep 2 Nov 1 Dic 15 Dic 16 Ene 15 Feb 1 Mar 15 Abr 15 May 15 Jun 1Jul 15 Sep
88 88 88 88 88 89 89 89 89 89 89 89 89

Cordero 16-22 Kg 410 430 445 400 365 305 355 350 375 375 390 400 445
Cordero 22-32 Kg 355 345 400 370 335 263 290 285 320 320 300 315 345
Cordero + de 32 Kg 280 275 330 325 275 210 250 250 295 280 280 300 290
Cabrito lechal 600 625 650 500 600 500 435 450 490 500 600 600 750
Añojo cruzado 500 Kg 295 270 310 310 300 295 275 265 250 250 235 240 240
Añojo frisón bueno 500 Kg 248 250 285 295 290 275 265 255 216 255 210 215 205

834-AGRICULTURA

agrícola en general. Zurbarán, 14.
06200 Almendralejo ( Badajoz).
Tels.: 66 27 89 y 66 22 t4.

CERCADOS REQUES. Cercados
de fincas. Todo tipo de alambradas.
Instalaciones garantizadas. Monta-
jes en todo el país. Teléfono: (911)

48 51 76. FUENTEMII_ANOS (Se-
govia).
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La revista del hombre del campo





Más economía.
Más rendimiento.

Menos pérdida de tiempo.

Nuevos tractores John Deere Serie 50.

Los nuevos motores
de Potencia Constante consiguen
mayor economía de combustible
y proporcionan una sobresaliente
respuesta a bajo régimen...
Y todo ésto sin desgaste,gracias a
los pistones de baja fricción
refrigerados con aceite pulverirado,
la gran cilindrada, la culata de flu^
transversal y la baja velocidad
del motor.

El exclusivo ángulo de avance
de 12° en los bulones de la
mangueta de dirección, en los
tractores de doble tracción,
permite realizar los giros más
cerrados en tractores de su
categoría y dimensiones... con
ncumáticos de gran tamaño... y con
ancho de vía normal. La
compe^tencia, con ángulos de
avance de 5° en la dirección, no
puede. Con sólo pulsar un
ínterruplor se conecta sobre la
marcha el embrague multidisco en
baño de aceite de la doble tracción
sin detener el tractor. Un
diferencial autoblocante integrado
en el resistente eje delantero evita
el patinaje.

La transmisión exclusiva
"Power Synchron" (HI-LO y
transmisión sincronizada)
mantiene la relación adecuada
entre la velocidad de avance y
el par motor, permitiendo el
cambio de marchas sin
interrupciones en carretera y
campo, y proporciona 16
velocidades adelante y 8 atrás.
Con el HI-LO puede cambiarse de
alta a baja en cada velocidad sin
desembragar.

LA CALIDAD ES NUESTRA FUERZA

I^ comodidad es lambién
causa de una ma,yor
productividad. l1sí... rcxlcado dc
una almósfera limpia, con la
leml^:ralura ideal y con ^^I absoluto
conlrol de t<xlos sus niandos,
sentado cn una maravillosa butara
regulable y con una cxccl^^ntc
visibilidad mientras disfruta de su

música preferida... sc trabajan
muchas horas con John I)crre,

haciendo quc cl lractor rinda
al m<iximo.

EI sistema hidr^wlia^ de
circuito cerrado ofrece ima
respuesta proporcio^tiil e
instant^ínca al control de
carga, logrando una labor dc
aliada uniformc... y una rearriÓn
inmediata a cualquier olra
funcibn... lodo de una mancra
sencilla, para conscguir w^a mayor
economía de combusliblc. 1?quilx^
basc en todos los nucvos irarlures
de la Serie 50, drsdr el 1751) (^i4
CV*) al '33b0 (115 CV*).


