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,,,^F FILTROS
`^^^^° MANN

Esta es nuestra mejor garantía, porque
ningún fabricante incorpora a sus vehículos
piezas que no hayan sido SOMETIDAS A UN RIGUROSO
CONTROL DE CALIDAD.

Todos nuestros filtros han sido diseñados
EN COLABORACION CON
EL FABRICANTE para el vehículo que los Ileva.

FILTROS MANN, S.A.
para aceite, aire y combustible.

Calle Santa Fé, s/n. Tels. 72 02 00'
Apdo. 5007 - Fax 72 021 b
Telegramas: Filtros Mann
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EDITORIALES

i
EIMA de Bolonia

SIGiTE SIENDO ArTIJAL
En nt^estru nnta rtlitnrla! rlc^ Marzo ll,

titulada "199^1: ^ar hu^^ri u^^c^ ^^ara la nrnqui-
naria agrícolu itaGana ", .^^t^ cnrnenlabarr !ns
dalos de la produrci^^rr d^^ niac^icinnriu ci,^^rí-
cola en /talia, c^ue rc%/ejahcu^ resnltados .ca-
lisfaclorius, !an(u hara e[ mc^rcudo Inrerlor
iIaliano cnnro /^crr^r la r.rpt^riución, yue l:a-
bran crecido tnt ??"/r, rc^s/^c^cto a 19yi.

Esta sitt^cu^ir^n trn^urahle coincicle con
In.c ci/i^crs dcl ^nercuclu eepaitol eir 199^, tnnr
bién recn^,rirla.r en nuc^stro Murzu Il, y se
han hecho putc^nl^^ ^^n ^^l c^.rito nlcan; ado por
la recién clarrsuracl^^ Z8 FIM^I de Zara,^oza,

junto n PROMOVI'RDE (3ei^ Salon de F_s-
pacios Vercles), crt dortde, entre los 599 ex-
positores e^ trcnrjeros, nada menos gne 2/9
eran italiaraos, se^eridos de 81 franceses, 66
/^irmas alemanas, 57 de Estados Unictos y 28
erpositores británicos, en tcn coyzjiuTto de 32
países, lo qne snpone un 36,6% de la repre-
sentaciórt exh^aitjera. Entre el total de 1.102
expositores (^03 flrmrts^ ru^cionales y 599 ex-
trartjeras), las firmn.c italiartas represeratabarr
nn 20%.

De a6tí cl interé.c de !as manifestaciones
en FIMA'95 dc Curlo Arnbrogi, Dircctor

General de UNACOMA, Unión Nucinna!
de Construclures de Maduinarin Akríc•ola
en Italin.

A instancias de AGRlCUL7'UKiI,
Carlo Ambrogi ptrso especia! ^^n/'itsis^ en el
hecho de la e.^istencia en llcrlia dr r^nus
3.500 constructores de maqirhraria ul;rícolcr,
f'rente a rrnos 200 h 300 en paLec^s ennro
Francia, Espai^a v Gran Bretai^a.

Este sector indttstrlal itulinnn, pur ntru
parte, es tan vnsto corno vuriudo, /^nr lo cual
existen nTttchas lábricas dcr pc^qnc^i^a dirnen-
sión y de rn^ry variadu producri^íu.

ESTADISTICA DE EXPOSITORES EXTRANJEROS
EN FIMA'95

• 3.500 fabricantes de
ma,quinaria existen
en Italia

• 219 expositores
italianos en FIMA'95
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Carlos Ambrogi, Director General de UNACOMA, con el nuevo
Director de la Feria de Zaragoza, Javier Telleria, en rueda de prensa

celebrada en F/MA'95.
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Al^u sc meju^rtr .^^^^r^^rlc^ con ^^/ s^^c•toi-
cle !n Ji^hricuc•irín ^Ic^ rnrrqrrinuria /^arci
ohr•as píiblicns ^^ mn^^in^iento de tlc^rra.^^,
c^ncundi^tatlc^s er^ olrn fl.^^ocin^^i6n rta-
cinnul.

Yc^r este m^>tivu, c°.^^ ló^^ico qi^e ln /^^ricr

F,IM^I rle Bolnnin .^^i,^^n tenicndn uria /^e-

ri^^rlicidad am^ul, n rc^c^tteriritierrto cle !ns

/i^hricantes italiunu.e ^^rcdianos y /^eyue-

it^,s, r/t^^° ofertnn p^^c^%rrrntement^^ ^fi el

^nc^rcn^lr^ nacinn^rl, niienn-as que SIMA

dc^ Pai^ís ^^ FIMA dc^ 'l.ur^rr^o^a {tctn n/^tn-

clo /^ur cc^lehrni•.ce cacln dos uitos, c^ lu es-

/^eru rle ^tte lus grander Firntcis pau^rlun

U^PYt(!l" r1OVP(I[!(IPJ' V QVUJICCS lCCrllC(1J' (/ffP

frn^^uri r^tructi^^n s^^ /^rc^sc^ricia c n la c^.rpusi-

ci6n.

Ad^^rnás, rom^^ .ce^ snhe, ln /^^ri« cle

Bc^lc^^^in c^s7tr ur^crni^ur/a por /c^s prn/^l^z^^

fahricantc^s itc^liu^^os ^Ic^ ^nnqtii^icn•ia a,^rí-

cula.

Rcspecto al utune^rrln c!el ntercado cn

Itulia. Carlo Anihrr{s,^i l^^ cnr^siclc^rí^ i-cr..u-

ri^hk^, rlc^spués ^/c ^utus die<, railo.c dc^ cli.r-

/)ilrl(!C![)rl (/P /[!S l'P/ItU.I, [lflri(/fl( P)1t1(71l/['

r/uc^ ntntca se vol^^^^^^^ni c^ ulcan<.ur lns ci-

Trn.^^ cle i^erttas ^le épc^rus a^tteriores. Lcrs

rraZuric^.ti^ ^!e! irtcrenu^^uu r(e1 fizrrcuclu, l^^

ntisinn r/itc .^^ttc^edc^ c^n Espnñn, hut^ qtu^

bttscai•!ns en lu c^.ris7c^ncln dc nruc{ias ^n6-

quinas vicjns, la ne^•c^.^i^/n^l ^le su renovu-

ciórr ^^r,r nuc i^^zs rr^orlelus de inejnr tc^^^-

nolr^,^ín y. /r^^r supu^^a^to. !o devt^luuc^iór^

de hr lir^r, que hu /ur^^rc^rido !as e.r/^nrtn-

cinnc^s italitutcts.

la Directr^r r!e UNACOM^I sc^ i^c^%i-

ric^ trr^irhi^^n al h^^c/^n clc^ quc^ lus %i^.^^in^tc^s

c^ntre lu.^^ ,^^-nnr(^^s ^ir^nius ntr^llincici^ntalc^s

lunthi('n c7cnnterín rrltrc' laS ^nPCliu^ras 1^

/^rt/uei7as, con colaburacior^es rle t^^du ti-

pn.

Cor^svclern i,^rrralnic^rrtc^ dc^ i^rtc^r^^.e ln
co^tstituci^^n en ltuliu ^le iinu nuc^^^a /Iso-
ciuci^rrr, u part^^s i,^r^^ul^°.^^. ^^rtn•e lrzs /uhri-
curitc^s v las or,^ar^i.,a^^innes ngi^ai•ic^.^^, cr^n
el fin de seiuilar tc^nclencias, uhjc^tiv^^.^^ ^^
nc^c^^.^^icla^/e.t^ dc la ^nc^c arĉ^rrciór^ dc^ /ri crc-
liviclurl u^raria.

/'^^r <rltlr^tn, Car/n f1 n^bro^^i rc^cc^r^/ií
lu rele^h^^uci^m de^ lcr pró.rima E1,^4A (130-
lo^tin dc^l -l nl ^y rlc^ frui^iemhr^^ rlc^ !^)^>>),
^^r^ /u y^^e los dus ^ílti^ric^s ^líu.^ s^^rr"ii^ ri
/ruert^rs cc rrradas ul pí^hlico, abirrlus so-
ltantc^^^le n disn^rhuid^^rc>.t^, se ltu pi^^^visto
rut uu^>>e^uo de !rr nnn^t^ixuria pa^^a jurrli-
^ierírt, ctn^os fubriccnue^s rlc^senn Estcn^ i^tte-
,^^rndos ^°n (a ^ttis'n1a ^^^ria, ^' sf° hnn r^i^^>c^-
ni..^rdn Uc^rnc^sh^uc^ic^^tc^s rlc^ Mnyuinaria
Agrícolci itinera^i[c°s, c/^rc^ c^stcín tc^nie^utn
^nt ,^>rurr c^.ritn dc^ /^r"rhlicr^ y qirc^ .^^^^ cc^lc^-
hrnn, e^i uri snl^^ ^lín, ^^i^ ^incas ^^urlic ulu-
rccs.

ITALPOLLINA
BIO-REX

G UAN ITO*
PHENIX*

*Guanito y Phenix son marcas únicas
en el mercado por su

ALTO CONTENIDO EN MACRONUTRIENTES.
Incorporan además AUXYM

Abono Orgánico
100% Natura l

^i^^iII '^i:

^^rux̂ym
l

AUXYM es un complejo de extractos vegetales naturales
fisiológicamente activos en los procesos de crecimiento
y multiplicación celular de las plantas. Aminoácidos, Vita-
minas, Auxinas, Citoquininas, Oligoelmentos, Fito-quelatos,
Enzimas, Sustancias Húmicas, constituyen AUXYM, las
cuales, activan los procesos metabólicos, que determinan
en las plantas los fenómenos de crecimiento y multiplicación
celular, regulan el transporte de sustancias nutritivas, activan
la síntesis, generan la acumulación de azúcares y el proceso
fotosintético.

Solicite información de nuestros productos en:

Agro-Nutrientes Especiales, S.L.
Apdo, 91 - 25300 Tárrega (Lérida)

Tel. (973) 50 06 45-411 Fax: (973) 50 04 11
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FIMA ' 95

FIMA'95 ha constituido un éxito. Es
evidente. Una gran afluencia de visitantes,
que llegó a atascar, el sábado y domingo, el
acceso al recinto ferial e incluso la salida de
Zaragoza hacia la feria. Algunas firmas ex-
positoras han confirmado a AGRICUL-
TURA eierta satisfacción por el interés rna-
nifestado por la demanda, tanto entre agri-
cultores y visitantes como en distribuidores
y concesionarios.

Una feria comercial debe interesar a los

expositores, que son quienes pagan el c:spa-
cio ocupado y vuelven de nuevo al próxi-

mo certamen en función del éxito. En esta
ocasión el éxito parece ga^rantizado para
1997, pues las grandes firmas, las que ejer-
eer una mayor fiserza en ANITMA, Aso-
ciación de Importadores de Maquinaria
Agrícola, desean que FIMA, como SIMA,
sea biena[.

Una situación distintn es la E/MA de
Bolonia, en donde la fuerza viene impuesta
por los numerosos fabricantes italianos de
mediana y pequeña dimensión, como co-

^^^^,umi^^

s

rnc:ntamos cn otro ediinrial, los cnalcs desc^-
an una feria anual al carecer de e^caces re-
des de distrihución.

A1 cierre de lcr f^riu la ur^^anizución no
había decidido todavía la celebrariór^ de
AGROFIMA'96, una feria yue pretend^^
ser especialmente gunadcra (en FYMA'95
se han expuesto esrasns c^quipos mc^cánicos
ganaderos), y que viene a llenrn• e^l hucco
que deja la no celebración de la FIMA en
años pares. Pc^ro sucede due actualntezuc
F/MA coincide con el año de celebrución
de la SIMA de París, en fechus ademá.s
muy cercanus, por lo cual, y cun el fin clc^
evicar esa coincidcnciu hahría yuc n•nslndnr
lu FIMA de "Laragoza «uitos pares, dcjan-
do /os inipares a la feriu parisina. La so(u-
ciórt está lógicarnente c^^^ repelir FIMA en
1996 ó demorar su celc^brución liustu 1998.

En nuestras edicionc^.c dennmir^adas
Marzo I, Mcn^^o lI y Suplemento cn forma-
to de periódico, irt forrnunios m^tpliantentc
de las novedndes prc miad^rs, taruo c^n París
como en Zarn,^>oza, de los prc^mios en c^!
Día del Agricldtor, de on•as nnvedadcs prc^-
sentadas a juicio de las firnuzs expnsitoras v
también de los detalles del mcrcado de la
maquinaria agrícola <^n Fspaiia c^n 199^1,
aforturtadarnente optimista desp^« -s de cin-
co a^ios en declive.

Ahora solo nos resta incidir nurvmncn-
te en el éxitu de esza rc^ci^^n clcnrsru^udu IY-
MA'95, lo que es sintumu del aci^^z•to de la
bienalidad y dc qt^te cicrtus sectures ngra-
rios se defiendcn económicanrcntr, c^n al,^u-
rtos casos con la favorable incidc^ncia de las
subvenciones, a pesar clc^l fcuitu.snia de^ la sc^-
quía, que repercute ne^>ativamenic^ nu solo
en los rendimientos de la.c cc^sr<•has, sine^
tantbién en las disponihilidndes de a^^ua pa-
ra los regadíos (un aul^^nlicn prohlcntn),
para la ganaderíu (pastos, abrcvnderos),
pctrn el cons^cnio h^^nrunn... t^ pura la snhid
y bienestar de todos.

344-AGRICULTURA
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Llega Expoliva'95

JAEN, TODO OLNAR

Del 4 al 7 de mayo se celebra en
Jaén la feria EXPOL/VA'95, de pe-
riodicidad bienal y denominada Feria
Internacional del Aceite de Oliva e
Industrias Afines.

La feria del aceite de oliva llega en
un momento crcccial del sector oleíco-
la. España culmina su largo período
transitorio de acercamierrto a los nive-
les comunitarios (Italia y Grecia) de
precios institucionales, con la garantía
de la intervención y las ayudas cr la
producción. Estos altos niveles, arnido
a un aumento en la demanda y la fal-
ta actual de excedentes (stock de regu-
lación), h^an hecho subir los precios
de venta al pcíblico. Mientras tanto, la
«fiebre» de las nuevas plantaciones
continíut en nuestro país, por lo cual
un aumento significativo en la oférta
española estír aseguruda a corto pla-
zq lo que crea ciertas inquietudes.

Una de las características del sec-
tor del aceite de oliva es su concentra-
ción, tanto de la producción como del
consumo.

Un 98% del olivur mundial se
concentra en la cuenca del Mediterrá-
neo y un 75% en los países de la
Unión Europea, entre los cuales Es-
paña e Italia producen un 55% del
aceite rnundia^l.

En lo que respecta a España ocu-
rre lo mismo. Un 80% de nuestro
aceite de oliva se produce en Andalu-
cía y solamente en Jaén se obtiene un
46% de la producción nacional.

La provinca de Jaén, por tanto,
depende económicamente de la pro-
ducción oleícola, puesto que su aceite
representa un 82% de la producción
provincial agraria (a^ricola y gancrde-

ra) y un 78% del conjunto de los cul-
tivos vegetales.

La valoración de la producción
oleícola de Jaén, en el promedio de
los años 1986 a 1990, , fué de 54.ODU
millones de pesetas, por lo que, en el
rnomento actual, ese valor habrá que
aumentarlo, en,titinción de los altos
precios actuales y los contincrados in-
crementos de la producción.

Está plenamente justificado, por
tanto, la existencia de una feria del
aceite de oliva en Jnén, aunque, erc
nuestra opi.nión, sigue siendo necesa-
rio c{na rnejora y modernización de
las instalaciones,feriales y una mayor

PRODUCCION OLEICOLA FRENTE A LA AGRARIA Y AGRICOLA
Promedio 19f3(-90

(Valoración en rniles cte rnillones de pesetas)

ESPAÑA ANDALUC[A JAEN

PFA (produccián final agraria) 3.140,72 659,53 H4.R5

PFa (producción iinal agrícola) 1.859. l9 530,76 69,42

Aceite de aliva y subproductos 117,(x) 94,32 53 ^)2

Relación PFa/PFA (%) 59,2O ^0,48 81,81

Relación aceite/PFa (%) (i,29 17,77 77,t;7

Relación aceite Andalucía/aceite España ................................................ 8U,62%,

Relación aceite Jaén/aceitc España ........................................................... 46.08"/<,

Relación aceite Jaén/aceiie Andalucía ...................................................... 57.1fi`%,

pron^oción de tcnt intportantc^ cc^rtu-
mert. Lo iclecd seríu un rurc vo _y nto-
dc rrro recinto f ir7al.

Plenarnentc jrrsti ficuda la relel^ra-
ciórl de Expoliva er^t Ja^rr, con e! crpo-
yo de !a Ftrndación pura el De.ti^nrro-
llo y Promoción dc^l Olivar y de/
Aceite de Oliva, con scdc en Ju^^n, la
econornícr provincial si^^ruc depen-
diendo dc^ srr olii^crr y la autnriclad
competentc^ deherícr fijar ohjelivos clu-
ros de desarrollo clue cnnsi^^^un cdejur
a!a provinciu de los bujos lu,^>crres quc
actualmente ncc^pa en el runking de
desarrollo económico dc las provin-
cicrs espai^olas.

U^'u^•ii^es: Luis ('ivunt<s, comunicaci^ín ^^rrsonnl).
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EDTI'ORIALES

El aeeite de oliva
en el mundo

SU CONCENTRACION EN EL MEDITERRANEO...
Y EN LA UNION EUROPEA

La producción mundial de aceites vegeta-
les es del orden de 60 millones de toneladas, lo
que representa un consumo aproximado de 10
kg por habitante y año.

En esta producción, el aceite de soja ocupa
destacado la primera posición, seguido de los
aceites de palma, colza y girasol.

El aceite de oliva aparece en octavo lugar,
siendo el único que se puede consumir en esta-
do natural ó virgen, pero euya singularidad es-
tá estrechamente relacionada con los hábitos
de consumo y su concentración productiva en
el área mediterránea.

La producción mundial de esos aceites ve-
getales, incluido el de pescado, en la cosecha
(1991-92, teniendo en cuenta que fué alto en
colza y oliva, fué la siguiente, expresada en mi-
llones de toneladas.•

soja ...................... 16,74
palma ................... 11,45
colza .................... 9,36
girasol ................... 7,38
algodón .................. 4,23
cacahuet ................. 3,43
coco ..................... 2,79
oliva ..................... 1,97
palmiste . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50
pescado .................. 1,35

Total .. .............. 60,20

La producción mundial de aceite de oliva
se estima en unos 1.700 miles de toneladas (1,7
millones de toneladas), aunque caracterizada
por su irregularidad derivada de la vecería.

La concentración de esta producción oli-
varera en la cuenca del Mediterráneo, como
decimos, en proporción que se aproxima al
100%, es muy grande, si se tiene en cuenta ade-
más que el 75% aproximado de esa produe-
ción pertenece a los países de la Unión Euro-
pea y solamente España e Italia producen la
mitad del aceite de oliva mundial, aunque las
cifras varían según las cosechas de cada año.

España es líder actual de la producción
mundial de aceite de oliva, con una mayor re-
gularidad en las cosechas, debido a que la ho-
mogeneidad de nuestras plantaciones tradicio-
nales, con podas continuadas y dosifzcadas de
renovación, adaptadas en su intensidad a cada
medio productivo, son ventajas frente a la acu-
sada vecería del olivar mediterrkneo, incluido

el italiano, en el que abundan, más que en Es-
paña, las plantaciones irregulares, los árboles
viejos y altos, sin adecuación de formas y volú-
menes de copa.

Italia destaca, sin embargo, por un mayor
consumo que el español y en donde la calidad
del aceite de oliva ha sido más cuidado y valo-
rado que en nuestro país en épocas anteriores.

Así, /talia, con menos producción, tiene un
consumo en torno a las 600.000 toneladas,
mientras que nuestro corasumo se sihía en algo
más de 400.000 t, aprozimadamentc: igual cd de
aeeite de girasol.

De esta manera Italia siempre ha tenido
necesidades de importación, tanto para ahaste-
cer su consumo interno como mantcner su
cuota de exportación, basada bastante c:n mar-
cas y en calictades.

A pesar de ello, España es tarnbién Uder en
la exportación de nceite de oliva, en este cuso
con acusada irregularidad, nunque con una
cierta constancia en sus envío.r en régimen m^ir-
quista. Pero es un hecho que úu grandes cifras
de las exportaclones españolas se deber^ a los
años que un país eminentemente corasumidor,

CUádTO N° 1

PRODUCCION MUNDIAL DE ACEITE DE OLIVA (x100U Tm)

1991

* CEE-12 . 1008
* TUNEZ . . . ; 175. _...
* TURQUTA .. . . . . . . .. . .. .. :. .. ' 80
* SII;IA 83
* MARRUEC08 . . . : . . . . . . : `: . . . 40
^` nTROS . . . . . , . . .. . . . . . . . . . . 83

1A69

1992 Promedio

1.540 1.274
250 212
60 70
34 5$
50 45
67 75

2.Of11 1.734

Cuadra N° 2

PRODUCCION DE ACEITE DE OLIVA EN LA
UNION EUROPEA (x1.00Q Tm)

1991

* ESPAÑA` . 639
* I'I'ALIA . . 163
* GRECIA ^ . .... .. 170'
* POI2TUGAL 35

_* FRANCIA ^^^ . . . , ': . . . . : . . . ^ i

1.00,8

1992 Promedio

525 582
620 391
352 261
4I 38

2 l

1.540 1.273
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U
cnmo es el cctscr de Itcrlicr, no puede sntisfacer
strs prnpias necesiclndes cle cunstenio y exportn-
cicírt prn^ ctrrecer de proclucciGn interna.

Des/^ur^s de Esprriut e Italin, e! tercer país
e.a'porictdor c^n Grccicr, estimttladn husta crhora
como F_spuitn por lus verttajas co»ttolitcrr'ias,
segtticlo r!e 'l'tínc^;., cuyct pr'incipcrl divisn es el
^ceite cle nlivrt, y c/nc, parn sntisfncer el constr-
nto interner de acc^itc^s ve,^etnles hn cie import^r
aceite clc^ sojn, curno Ic^ nctu're a otros países
nortect/i•icentos, ntrrehct del crtnl reeihcn de Es-
prri^n.

b^s ubvio quc^ lus estcrdísticcts de prodtrcción

y de cortsrvrno, « pc^snr cle Ir^s csfuerzos c/ca

Consejo Oleícu[n /ruerncrcicrnal, no son a veces

fables, y se mctntierten cnntn provislonales ntás

tiempo del dc^seuclo, pur ra; ortes no siempre cle

ti/ro técnico v or,^«ni,.utivo, al existir acttra!-

nx^rttc: irnpc^rtnrrtc.c hueresc.r cle orden político y

econóntico (OCM, PAC, GAT7).

Sin c^»thur^o, c^ste eshozcr edltorla[ lo he-
mos cluericln c^rtriquecer cort ciFrrts de produc-
ciones, cnrrsuntos v ea^por7aciones, rle diversns
lttentc^s, referidas sulo a clos h tres años recien-
tes, pc ro quc^ curt.cidcreu^tos suttcientemente re-
presentatinns clc ln situnci^n nctual.

De tndus ntcrnercrs, la cortsidernción de es-
tns cifirrs perntiten n/^trnns retleaiones.

-Es evidentc la tenclencin nl aremento cle
ln producción de accite cle oliva, sohre toclo en
Espcriur, cn doncle !cr «fichrc:» de Ins nucvcrs
plctrttetcinnrs no cede.

-E/ consrnno nttotclia/ se rrtnntiene más
bien crl ctl; cr ^^ ln cunrpru'erciún entre las proyec-
cionrs dr lu proclttccicín y e/ cortsumo no es ciel
todo pesitnistn.

-Sin emhnr,^u, los carntento ciel consum^o
en pníscs contn fistnc/os Unlrlos, Atcstralin, Jn-
pón y otros no hobittrodcas crl nceite de oliva, di-
fícilmcnte podrírn ctbsorber posibles excesos de
prodnccitin.

-Unn nnr/^lincirín rle lua^ expormciones co-
munitarias, n la vistn c!e lcts litnitnciones im-
puesters en los nctrrrclc^s dcl GATT, exigen efi-
caces cnmpairus dc prnntoción c inforrncrciórt
nl consttrniclcrr clc csos pntĉes.

-I_n ohtc^nción cle cnGclud dehe ser priori-
tnrin en tuclns Icrs sccinres econónticos (pro-
clttcción, extrnccirirt v cornercinlí;.crción).

-L:/ ctru^teuu^ rle nttevns plnntnciones de
olivo ert I^spcriut, cnn csrnsns replnntcrciones en
/ets zonns trctdicionnles con oli^^ar viejo, está r1e-
sn^rovechrtndu lct ucetsión c!e intrucfttcción de
<nuc vns» vcrrirr/rulc^s procluctorcrs de aceite de
caliclactcs cspecíficas. (Anc^qtrinn, Picuclo,
Vc rcliul, C'crrrrirahru, !^'rcuvoio, Koroneiki,
Chetoui, etc. J

-El c,bjeti^^n rlc ectliclnd rlebe ir dirigiclo
rto snlo u ht expurtctciún sittu pr^reretuentente a
los cunst^rtaos internus cle lns zonns prodtrctc^-
rcts (/tulict, l:'spuirn, Grc^clu.... ) c/ue serón sienr
pre lus ,^^randes cuttstunidures clc aceite cle oli-
vu.

Cuadro N° 3
CONSUMO DE ACEITE DE OLIVA EN LA CEE-12 (x1.000 Tm)

1991 1992 Promedio

ITALIA ......................... 562 _570 566
ESPAÑA ....................... 394,1 394 394
GRECIA ....................... 200 200 200
PORTUCiAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 37 35
FRANCIA ...................... 28 28 28

1.218,1 L229 1.223

ALEMANIA .... . ... ............ 10,3 1Q5 10,4
INGLATERRA . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,8 7,2 7,0
BENELUX ..................... 3,1 3,ó 3,4
DINAMARCA . . . . . .. . . . . .. . . . . . 0,7 0,7 0,7
IRLANDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 0,6 0,5

21,4 22,6 22,0

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.239,5 1.251,6 1.245,0

Cuadro N° 4
CONSUMO MUNDIAL DE ACEITE DE OLIVA (1000 t)

90/91 91/92 92/93

C.E. TTALIA 540 630 640

ESPAÑA 394 430 431

GRECIA 200 195 190

TOTAL C.E. 1.210 1.360 1.374

EEUU 88 79 104

SIRIA 62 66 67

TUNEZ 54 60 60

TURQUTA 55 50 50

TOTAL 1.673 1.857 1.893

MUNDIAL

Cuadro N° 5
EXPORTACION MUNDIAL DE ACEITE DE OLNA DE LOS PRINCIPALES

PAISES PRODUCTORES (Intra+Extra) (1000 t.)

90/91 91/92 92l93

C.E. ESPAÑA 398 145 200

TTALIA 114 141 123

GRECIA 052 112 130

TOAL C.E. 593 428 481

TUNEZ 161 96 110

TURQUTA 10 10 5

TOTAL 774 558 611

MUNDIAL
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MEDIO AMBIENTE

La recuperación de una gravera en Arganda del Rey (Madrid)

Las Lagunas
UN EJEMPLO DE RECUPERACION MEDIOAMBIENTAL

por: José Antonio Insausti*
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Vista panorámica del parque Las Lagunas en 1994.

EI veintitres de abril se abrió aI público
LAS LAGUNAS, un enclave natural que
proviene de la recuperación de una antigua
gravera para la extracción de áridos cono-
cida como «Gravera de Las Madres», con
una superficie de veinticinco hectáreas, de
las cuales la mitad son de agua y forman
cuatro lagunas.

UN LARGO PROCESO DE
RECUPERACION

Hace una década comenzó el proceso
de recuperación de este enclave y que ya
en sus primeras actuaciones recibió el Pre-
mio de la Comisión Europea (en 1987 Año
Europeo del Medio Ambiente) al ser el pri-
mer proyecto realizado en España de recu-
peración ambiental de graveras con fines
de protección de fauna y flora y cuyos ob-
jetivos son la formación medioambiental y
el uso recreativo. En una segunda fase, se

(') Miembro de A.P.A.E.

estableció una Escuela Taller de Jardinería,
que actuó en ella durante tres años y que
amplió las plantaciones y desarrolló un
proceso de adaptación paisajística compa-
tible con su protección medioambiental.
Durante los siguientes tres años LAS LA-
GUNAS han estado completamente cerra-
das al público, con lo que las especies ve-
getales han alcanzado un estado de madu-
rez, que permiten al visitante contemplar el
nicho ecológico de un sistema de ribera en
su juventud.

Existe un gran número de especies ve-
getales autóctonas y otras introducidas
que componen este nicho ecológico y que
están presentes en distintos sistemas de ri-
bera.

Las especies animales y de insectos
también están presentes en este singular
espacio natural. Es importante el número
de especies animales que viven habitual-
mente en LAS LAGUNAS casi siempre ani-
males de pequeño tamaño y principalmen-
te aves, sobre todo acuáticas, que se ven
acompañadas en determinadas épocas

por las especies migratorias que en unos
casos anidan y en otros hacen paradas pa-
ra descansar y alimentarse.

En LAS LAGUNAS existe un número im-
portante de peces entre los que destacan
el Black Bas y la Carpa, que han encontra-
do un lugar ideal para su multiplicación.

Entre los habitantes más pequeños tene-
mos una gran variedad de insectos que po-
nen color en determinados momentos de
su ciclo vital, como son las mariposas y li-
bélulas multicolores.

GESTION PRIVADA

EI Excmo. Ayuntamiento de Arganda del
Rey sacó a concurso público en noviembre
de 1994 la explotación de este singular pa-
raje, siendo adjudicada a la Cooperativa de
segundo grado LAS LAGUNAS. En esta
cooperativa está integrada IPATIA S. Co-
op., cooperativa cuyas principales activida-
des son la jardinería, la formación y la ges-
tión integral de espacios naturales. Esta
cooperativa es una gran conocedora de
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LAS LAGUNAS ya que su fundación surge
de los integrantes de la escuela taller de
jardinería que se ubicó en este lugar.

EI conocimiento de un sistema natural
tan especial como este de LAS LAGUNAS
permite que desde el momento de la aper-
tura se pueda realizar una puesta a punto
del espacio natural sin alterar su ciclo bio-
lógico y mejorando el ecosistema, con in-
tervenciones puntuales en las zonas que

^
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Evolución de las p/antaciones. Año 1990.

todavía no han alcanzado el equilibrio ne-
cesario.

GRADOS DE PROTECCION

En la gestión de LAS LAGUNAS se han
establecido tres zonas bien diferencias en
cuanto a su protección como enclave natu-
ral.

La primera zona es de OCIO Y ESPARCI-
MIENTO y no se ha establecido ninguna
restricción al uso. En ella se ha ubicado el
aparcamiento, la caseta de información, el
embarcadero, el bar terraza restaurante y
los servicios. Esta zona tiene un tratamien-
to jardinero de parque con multitud de
plantas anuales y vivaces principalmente
de flor y donde también existen praderas y
zonas verdes.

La segunda zona es de TRANSICIÓN,
abarca las dos primeras lagunas y las ins-
talaciones que existen son un Aula de la
Naturaleza, un pequeño Vivero y zonas es-
tanciales con bancos, mesas y juegos de
niños en madera. EI tratamiento jardinero
de esta zona es un simple mantenimiento
de las especies arbóreas y arbustivas y
desbrozes de las especies vegetales anua-
les, que permite completar los ciclos bioló-
gicos de las especies existentes. La limita-
ción de aforo a quinientas personas y de

algunas actividades como puede ser el uso
de vehículos a motor, etc. se justifican por
la necesaria protección de la siguiente zo-
na.

La tercera zona es ESPACIO PROTEGI-
DO y está limitado su acceso a grupos
científicos reducidos, con la debida autori-
zación municipal. Solamente se concede
esta autorización a programas de investi-
gación u observación tendentes al estudio

immi

y mejor conocimiento de los sistemas de
vega.

ACTMDADES

Desde el primer momento se han plante-
ado una serie de actividades sociocultura-
les y deportivas compatibles con la protec-
ción de LAS LAGUNAS.
Actividades de ocio y esparcimiento. Se

iu^mii
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Las p/antaciones se iniciaron en el año 1988.
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cuenta con un servicio de bar cafetería du-
rante el día y desde mediados de mayo
hasta finales de septiembre se abre una te-
rraza de verano con atracciones al aire li-
bre.
Actividades socio culturales. Se cuenta
con una programación mensual de activi-
dades entre las que destacan:

Ciclos de conferencias de la naturaleza, el
medio ambiente y otras. Actuaciones musi-
cales, bandas de música, grupos, etc.
Teatro al aire libre, Guiñol. Convocatoria de
premios: Premio literario de narraciones
cortas, de pintura al aire libre, etc.
Rutas: Rutas en el entomo de LAS LAGU-
NAS cortados yesíferos, vegas de Ios ríos
Jarama y Manzanares, etc. Ruta botánica
en el interior de LAS LAGUNAS, etc.
Actividades deportivas. Paseos en barca
por las lagunas. Rutas de footing, itinera-
rios de paseo. Hípica. Club de piragiiismo.
Club de pesca. Club de submarinismo, etc.

PRECIO SIMBOLICO

Se han establecido unos cánones sim-
bólicos. La entrada a pie cuesta cien pese-
tas por persona y día.
Ya dentro del recinto se puede alquilar una
barca durante una hora por 600 pts. Se
puede montar a caballo durante veinte mi-
nutos por 600 pts. Para los grupos que de-
seen hacer rutas con un monitor, tanto
dentro del recinto como en las proximida-
des existen distintas tarifas según la dura-
ción y número de participantes.

SITUACION

Se accede a LAS LAGUNAS desde el
Puente de Arganda (N-III) por el desvío a
Chinchón a dos kilómetros. LAS LAGU-
NAS posee aparcamiento propio con ca-
pacidad para cien vehículos.

Desde aquí deseamos éxito a este grupo
de intrépidos y les felicitamos por tan inno-
vadora forma de gestionar el medio am-
biente sin privamos de su disfrute.



MEDIO AMBIENTE

Los secretos
de las plantas

por. Ginés de Gea

La ortiga de la muerte, prodigioso
recurso de los faqulres Indios

^ infusión de cienta, una opción pa-
ra los condenados a muerte

Además del sentido de la luz, tacto
y gusto, las plantas tienen olfato

3 .000 kilos de pétalos de rosas para
obtener un kilo de esencia

Un gran volumen podría editarse de
anécdotas y curiosidades sobre las plan-
tas. Sin las plantas, no habría en la tierra vi-
da animal y humana. Las plantas, a su vez,
tienen la virtud de haber sido el primer an-
tecedente de la farrnacia.

Fenómenos de la naturaleza, como los
vientos, huracanes, mareas y otros, han
transportado a las plantas de uno a otro
continente. Las aves migratorias son otro
medio de traslado de la vegetación, espe-
cialmente en lo relativo a semillas.

EL AZOTE MARAVILLOSO DE LA
ORTIGA

A la ortiga tropical se la denomina tam-
bién con el nombre de ortiga de la muerte.

Conocida en principio por los indígenas
malayos, pasó luego a ser un elemento de
manejo de los faquires de la India.

Los faquires curan la parálisis azotando
al paciente con ramas de estas ortigas.

Si una persona inexperta toca la lapor-
tea ^ue así se Ilama esta ortiga-, puede
quedarle paralizado el brazo.

La experiencia lograda por los faquires
ha hecho posible que hoy existan granjas
para el cultivo de la laportea decumana,
dedicadas a obtener la base para unos
preparados contra las parálisis locales.

LA CIENTA CAUSO LA MUERTE DE
SOCRATES

La cienta tiene dos versiones en la na-
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De "Oficina Holandesa de Flores.

turaleza. Una de ellas es conocida como el
perejil de pantano; la otra, como perejil de
perro.

Las dos son venenosas, aunque una de
ellas, la primera, es utilizada en farmacia
como antiespasmódico.

En Atenas, a los condenados a muerte,
se les daba la opción de tomar este verano.

A consecuencia de la parálisis de las
terminaciones nerviosas que origina el
contenido de esta planta, murieron Sócra-
tes, Poción y Filenegón.

LAS PLANTAS TIENEN SENTIDO DEL
OLFATO

Que la planta busca la luz, es un hecho
evidente.

Si se colocan unas semillas de lenteja
en una caja de madera, completamente
cerrada, pero con un orificio en una de sus
partes laterales, las semillas germinan y
buscan ese orificio para salir al exterior y
buscar la luz.

Con sus raíces o con sus ramificacio-
nes, las plantas demuestran un sentido del
tacto, evitando las rocas en el subsuelo y
agarrándose a los apoyos exteriores cuan-
do quieren escalar a mayor altura.

Pero es curioso comprobar que las
plantas tienen también olfato, ya que si se
produce un escape de gas próximo a sus
raices, éstas huyen.

PEQUEÑA BIOGRAFIA DE LA ROSA.

Sbaris, del que más tarde surgió la pa-

iim^u^l^li ^,,

labra sibarita, se quejaba de que no podía
dormir si en su lecho había un pétalo de ro-
sa amagado.

En sentido diametralmente opuesto
nos encontramos con Heliogábalo, que
dormía plácidamente en una cama que te-
nía una sábana elaborada con pétalos de
rosa.

Tanto o más que Síbaris fué Cleopatra,
que necesitaba que le preparasen una al-
fombra con pétalos de rosa, de un palmo
de altura, para pisar suavemente.

Nerón, el furibundo, era en el fondo to-
do un sentimental. En cierta ocasión, y pa-
ra celebrar una de sus fiestas, mandó traer
de Egipto un cargamento de rosas, en ple-
no inviemo, encargo que le costó un tonel
Ileno de monedas de oro.

VOLAR POR LOS AIRES

Pinos, abetos, cardos y otros, produ-
cen unas semillas con alas o pelos volado-
res, que permitan el que tales semillas pue-
dan Ilegar a tierras más lejanas que las de
su origen.

Pero hay también otras plantas que se
valen de su capacidad de lanzamiento para
alejar a sus semillas del pié del árbol.

Un caso concreto es la salvadera de
América que, al madurar, hace explosión y
lanza sus semillas a más de quince metros.

Explosivo también en el pepinillo del
diablo, que segregando un jugo interior
muy concentrado, en un momento de ma-
durez explota para esparcir su semillas. Y
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todo ocurre de forma que en el momento
de la explosión el ruido es capaz de oírse a
cierta distancia.

PROTECCION A LA DESCENDENCIA

Con la amarga experiencia de la se-
quía, hay plantas del desierto que forman
una bola con sus semillas, bola que cuan-
do Ilueve y se empapa, suelta a aquellas.

BUSCANDO LAS AGUAS PROFUNDAS

Seguimos en el tema del desierto. En
este caso para aludir a plantas que profun-
dizan su raíz hasta treinta o cuarenta me-
tros, buscando las capas acuíferas. De es-
ta forma, el peso de las raices es mil veces
mayor que el de la parte sumergida.

RARO QUE LOS CHINOS NO LO
SUPIERAN

Los primeros antecedentes escritos
que se tienen de la herradura de las bes-
tias, son precisamente de un manuscrito
del siglo IX.

Raro es que los chinos, así como los ja-
poneses e hindúes, no conocieran este cal-
zado para los équidos hasta el siglo XVIII.

ORIGEN DEL PERFUME DE LA DAMA

La perfumería utiliza muchas y muy va-
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riadas materias primas. Una de ellas es el
ámbar.

Este elemento se extrae de la cabeza
del cachalote, de su cabeza, que es un ter-
cio de su tamaño total, cifrado entre los
quince y los veinte metros.

UN ALGA, ANTECESOR DEL HOMBRE

Paleobiólogos de la Universídad de Ca-
lifomia han descubierto restos fosilizados
de un alga que fué el primer ser viviente de
nuestro planeta.

La citada alga producía oxígeno por fo-
tosíntesis, dando así lugar a que se formara
la atmósfera.

Desde aquella iniciación hasta nuestros
días han pasado nada menos que 2.000
millones de años.

ACUERDO ENTRE CERDOS Y PECES

En China existen explotaciones basa-
das en la colaboración de los cerdos con
los peces.

Junto a un estanque con pesca, se si-
túa una explotación porcina. EI estiércol
producido por los cerdos se va echando al
estanque, dando así a las aguas un efecto
fertilizante, además de los restos del pien-
so en las heces.

Basta un estanque y trescientos cerdos
en su entomo para producir hasta quince

toneladas de peces, en una superficie de
una hectárea acuática.

PARA SANAR, BUSQUE PLANTAS

Un escritor de la antigiiedad, Plinio el
Viejo, dejó una documentada obra sobre
botánica, medicina y aplicaciones curati-
vas.

EI gamón, por ejemplo, tiene un tubér-
culo que, cocido, es magnfico para las en-
fermedades cutáneas.

La oruga marítima, la de los arenales,
dispone de unas hojas carnosas que no
curan pero son excitantes.

En el polo opuesto a la oruga podemos
situar a la lechuga, ya que la lactucina que
contiene es un buen calmante.

Parece que hablar de malvas es algo
así como referirse a sepulturas (ir a criar
malvas), pero sus flores van muy bien, en
infusión, para afecciones de los bronquios.

Para no vacunarse contra los catarros
invemales, nada mejor que tener a mano el
serpol, que, además, es un buen tónico.

EI turista que Ilega a Oceanía y conoce
poco de aquellas tierras, puede ser sor-
prendido a la hora de la comida con un pla-
to totalmente desconocido para él. Puede
tratarse de un menú a base de penique,
que es murciélago del tamaño de un cone-
jo, con cabeza de perro y que, además de
su came, la piel se manipula en guantería.

INFORMA

CONTRATACION DEL SEGURO DE
CITRICOS

Se cubren los daños en cantidad y calidad
que sufren las producciones de Naranja Dul-
ce, Naran la Amarga, Mandarina, Limón y Po-
melo por los riesgos de Pedrisco, Helada y
Viento.

Este año se presenta como principal nove-
dad, las pérdidas en la producción potencial
de la plantación cuando el siniestro de Viento
produzca arranque, volcado o tronchado del
tronco y/o ramas principales y la opción ele-

gida por el agricultor contenga el riesgo de
Helada, a excepción del Limón. En el resto de
los casos se cubren en el riesgo de Viento los
daños en producción, tanto en cantidad como
en calidad.

Con el inicio de esta campaña las O.P.C.
(Organizaciones de Productores de Cítricos)
pueden asegurar por primera vez sus costes fi-
jos de tal manera que se cubre el perjuicio
económico que supone hacer frente a los mis-
mos cuando la producción de sus socios se
vea mermada por siniestros cubiertos en las
parcelas de ellos.

SUBVENCION

EI nuevo sistema de subvenciones poten-
cia a las pólizas colectivas con 5 puntos y a
los agricultores a título principal con 15 pun-
tos, ambas son acumulables.

Los porcentajes máximos de subvención
son los siguientes:

OTROS SEGUROS GIUE INICIAN CONTRATACION:

PRODUCCIONES

Aceituna de Almazara
Aceifuna de Mesa
Algodón
Lechuga

Tabaco

RIESGOS

Pedrisco y Viento Huracanado
Pedrisco y Viento Huracanado
Pedrisco, lluvia y Viento Huracanado
Helada, Pedrisco y Viento Huracanado
Pedrisco, V'^enio y Uuvia

Citricos 50°^
Aceifuna de Almazara
Aceiiuna de Mesa
Algodón 4d%
Lechuga

INFORMACION

Puede solicitarse moyor información de la
Entidad Estatal de Seguros Agrarios, Direc-
ciones Provinciales del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación, Organizaciones
Agrarias y Cooperativas, Entidades Asegura-
doras y Agroseguro.



OPINIONES

Organ izac iones
interprofes ionales y

cooperativas en Europa
Por. Teresa García Azcárate*

Las organizaciones interprofesionales
están hoy a la orden del día en España.
Largamente reclamada por las organiza-
ciones profesionales agrarias, la «Ley re-
guladora de las Organizaciones Interpro-
fesionales Agroalimentarias», ha desenca-
denado un fuerte debate entre los distin-
tos protagonistas sociales y económicos
del sector agroalimentario. La posición de
las cooperativas en el seno de las organi-
zaciones interprofesionales es una de las
grandes cuestiones a las que se enfrenta
la propuesta de Ley y es uno de los as-
pectos más polémicos y delicados de es-
te tipo de estructuras verticales. Las coo-
perativas en efecto agrupan a producto-
res, y como tales representan o defienden
los intereses de la producción. Pero al
mismo tiempo, asumen funciones propias
de las fases posteriores de la cadena de
producción-distribución y comparten inte-
reses con las empresas privadas de esas
fases. Por otro lado, las relaciones coope-
rativa-socios no son relaciones contrac-
tuales y por lo tanto no están sujetas a los
acuerdos interprofesionales que se pue-
dan alcanzar en el seno de un sector. To-
do ello configura una posición específica
de las cooperativas y obliga a considerar
con sumo cuidado su ubicación y partici-
pación en las organizaciones interprofe-
sionales.

La Ley es muy vaga en cuanto a la
composición de las futuras organizacio-
nes interprofesionales y no menciona a las
organizaciones de cooperativas. Define
como organización interprofesional a
aquella «de ámbito estatal o superior al de
una Comunidad Autónoma, que esfé
constituida por organizaciones represen-
tativas de la producción, de la transforma-
ción y en su caso de la comercialización
agroalimentaria». Es interesante en el
contexto de polémica que rodea la ubica-

(*) Saborá, Sociedad de Estudios.

ción de las cooperativas, conocer de qué
manera se aborda en los distintos países
que cuentan con este tipo de organizacio-
nes y en particular en Francia, donde las
interprofesiones de derecho privado son
más próximas a las que perfila la propues-
ta de Ley.

LAS COOPERATIVAS EN LAS
ORGANIZACIONES
INTERPROFESIONALES FRANCESAS

Las organizaciones interprofesionales
en Francia están reguladas por la Ley 75-
600 de 1975, posteriormente modificada
por la Ley de Orientación Agrícola de
1980. Es una Ley marco muy flexible que
deja abierta a la iniciativa de los sectores
la constitución y la composición de sus

organizaciones interprofesionales. Según
su artículo 1, las agrupaciones constitui-
das por las organizaciones interprofesio-
nales más representativas de la produc-
ción agricola y según los casos, de la
transformación y de la comercialización,
pueden ser objeto de un reconocimiento
como organizaciones interprofesionales
por la autoridad administrativa competen-
te oído el Consejo Superior Agrario en el
que están representadas las organizacio-
nes profesionales y cooperativas de ca-
rácter general.

Como reflejo de una presencia y posi-
ción de las cooperativas en los diferentes
sectores productívos muy diversos, la
composición de las organizaciones inter-
profesionales es así mismo muy variable.
Las cooperativas entran a formar parte de
la interprofesión como una «pata más»
cuando su peso económico y social es
suficientemente importante, como ocurre
en el sector de la leche, las frutas y hortali-
zas transformadas o la remolacha; se
cuenta así con tres colegios representa-
dos paritariamente en la interprofesión:
producción-cooperación-transformación
privada. En otros casos, el sector coope-
rativo se integra con los productores inde-
pendientes en el «colegio producción» o
con los transformadores o comerciantes
privados en el «colegio transformación» o
en el colegio «comercio», según las carac-
terísticas del sector y las funciones que la
cooperación desempeña en la cadena de
producción.

Así, la mayor parte de las organizacio-
nes interprofesionales en el sector de vi-
nos con Denominación de Origen están
integradas por dos colegios, el colegio
productor y el colegio «negocio». En casi
todas las regiones vitícolas francesas, los
viticultores son a la vez vinicultores, y
transforman la uva en mosto o vino en su
propia explotación -o en su cooperati-
va- para venderlo luego al sector comer-
ciante, que en su caso lo embotella y pone
en el mercado. Eso explica que en la ma-
yor parte de las interprofesiones de este
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Stand de New-Holland en F/MA"95, en donde se expuso la "novedad tecnica sobresaliente",
obtenida en /os premios convocados.

sector, las cooperativas formen parte del
sector productor, ya que representan la
misma figura económica que el productor
independiente. Sin embargo en el caso de
la «Blanquette de Limoux», un vino AOC
(con Denominación de Origen), las coope-
rativas están presentes en las dos instan-
cias: entre los 14 delegados de los pro-
ductores que integran el colegio produc-
tor en la asamblea general de la Asocia-
ción Interprofesional de la Blanquette de
Limoux, se encuentran seis representan-
tes de las cooperativas de elaboración se
sientan entre los 14 delegados de los ela-
boradores.

Esa dicotomía de las cooperativas no
es exclusiva del sector el vitivinícola: en
varias interprofesionales, también los pro-
ductores-elaboradores tienen su repre-
sentación tanto en el colegio productor
como en el de elaboradores. Es el caso
nuevamente de la Interprofesión de la
Blanquette de Limoux, donde los cose-
cheros-elaboradores tienen dos represen-
tantes en el colegio de producción y uno
en el de elaboración. En otras interprofe-
siones también la figura del productor que
comercializa su propio vino está presente
en el «Colegio» de los comerciantes. Por
ejemplo, en el Comité Interprofesional del
Vino de Alsacia, seis de los doce repre-
sentantes de los comerciantes en vino y
corredores son productores-comercian-
tes, mientras la Federación de Cooperati-
vas Vinícolas de Alsacia sienta a 4 repre-
sentantes en el lado de la producción.

Otros ejemplos pueden servir para
ilustrar esa gran flexibilidad y sentido
pragmático en las organizaciones inter-
profesionales francesas. Así, para las fru-
tas y hortalizas frescas se tiene por un la-
do el colegio producción-cooperación y
por otra el colegio comercio-distribución;
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la sidra se organiza en tres colegios, pro-
ducción-cooperación-comercio; la cirue-
la-pasa en cuatro: producción-coopera-
ción-transformación-importación. Esa au-
sencia de dogmatismo es la que ha permi-
tido a las organizaciones interprofesiona-
les francesas contar con el consenso,
condición indispensable para un eficaz
desempeño de sus funciones.

La posición de la Confederación Fran-
cesa de Cooperación Agraria es de apoyo
total a las organizaciones interprofesiona-
les, en cuya puesta en marcha participa-
ron las cooperativas en su momento y que
consideran como una conquista suya en
igual medida que de las organizaciones
profesionales agrarias. Desde su punto de
vista, las organizaciones interprofesiona-
les, al igual que las cooperativas, contri-
buyen a fortalecer el poder negociador de
los productores frente a las fases poste-
riores de las cadenas de producción. De-
ben por lo tanto ser defendidas frente a
los intentos de liberalización de las rela-
ciones interfases que protagonizan algu-
nos industriales para los que se trata de
estructuras obsoletas y demasiado costo-
sas.

A pesar de la posición oficial de apoyo
incondicional a las interprofesiones, la re-
alidad económica camina en ocasiones
por otros derroteros. En Champagne por
ejemplo, la creación de una gran coopera-
tiva que se ha mantenido al margen de la
interprofesión y se niega a pagar las coti-
zaciones correspondientes y a respetar
los acuerdos ha provocado una crisis de
consideración en una de las estructuras
interprofesionales más antiguas y más só-
lidas. Se pone así de manifiesto su fragili-
dad y su dependencia del consenso y
apoyo de todo el sector para su buen fun-
cionamiento. Esa fragilidad se ve acentua-

J da por la imposibilidad de recurrir a las
sanciones que contempla la Ley ante la
amenaza de un recurso al Tribunal de Lu-
xemburgo que puda terminar con la con-
dena de las prácticas interprofesionales.

POSICION DE LAS COOPERATIVAS
EN LOS PAISES DEL NORTE DE
EUROPA

Los sistemas agroalimentarios de los
países del norte de Europa se caracterizan
por una presencia muy importante, y en
algunos casos casi exclusiva, de los pro-
ductores organizados en cooperativas o
similares. Hay que tener en cuenta sin em-
bargo que la definición y consideración le-
gal, fiscal, etc... de las cooperativas varían
mucho de un Estado a otro, y no siempre
es posible asimilar lo que en España se
conoce como cooperativa con lo que en
Holanda, Alemania o Gran Bretaña se en-
tiende por tal. En Alemania por ejemplo no
existe una Ley de Cooperativas que con-
fiera un estatuto jurídico específico a las
agrupaciones de productores agrarios
que asumen funciones de transformación
o de comercialización. En Gran Bretaña,
los Marketing Boards, generalmente con-
siderados como cooperativas porque
agrupan a productores, tienen un estatuto
jurídico de derecho público y carácter
obligatorio que los acerca más a una cor-
poración...

En cualquier caso, en muchos de esos
países el peso de la producción organiza-
da es muy superior al existente en Espa-
ña. Esos países no han desarrollado unos
acuerdos interprofesionales ni unas orga-
nizaciones interprofesionales equipara-
bles a las francesas, en las que, sobre to-
do en sus orígenes, primaba la función de
concertación y regulación de las relacio-
nes contractuales entre fases. Eso explica
la actitud de rechazo que en general esos
países, y muy particularmente Alemania,
adoptan ante los intentos de Francia de
legitimar sus organizaciones y acuerdos
interprofesionales ante la Comisión de la
UE.

Esos países sí cuentan sin embargo
con una serie de organizaciones que agru-
pan a varias fases de la cadena de pro-
ducción y que asumen numerosas funcio-
nes de tipo interprofesional, en particular
la promoción genérica, la defensa y mejo-
ra de la calidad, la investigación y desarro-
Ilo, etc...

HOLANDA

En Holanda, donde el cooperativismo
tiene una muy fuerte implantación en la
producción, transformación y comerciali-
zación de los productos agrarios, existen
unas estructuras verticales muy potentes,
los «Produckshappen», (término que los
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Sector de PROMOVERDE en FIMA "95

propios holandeses traducen como inter-
profesión) de carácter corporativo (la per-
tenencia al Produckschap correspondien-
te es obligatoria o, como prefieren decir
los holandeses, «automática», al igual por
ejemplo que la pertenencia al municipio
de residencia). Asumen todas las funcio-
nes de una interprofesión (promoción ge-
nérica I+D, formas, normas de calidad, fo-
mento de las exportaciones) excepto las
relaciones contractuales, innecesarias en-
tre las cooperativas y sus socios. Son
además las que gestionan la PAC, por de-
legación de los poderes públicos.

DINAMARCA

En Dinamarca, el peso del cooperati-
vismo es absoluto y apenas deja espacio
en atgunos sectores para la presencia de
las empresas privadas. No existe sin em-
bargo una Ley de Cooperativas, y la cons-
titución de sociedades, salvo sociedades
anónimas, es totalmente libre. EI sector
agroalimentario está muy estructurado y
cuenta desde 1919 con una organización
«paraguas», el Consejo Agrario de Dina-
marca, en el que participan sindicatos, co-
operativas y organizaciones sectoriales.

En el sector porcino, el de mayor peso
económico, 5 grandes cooperativas domi-
nan el 100% del mercado, y cuentan con
una organización común, la Federación
de Mataderos de Porcino Daneses, que
asume funciones de fomento de la investi-
gación a través del Instituto de Investiga-
ción de la Came, gestión de la calidad en
tomo al concepto de «calidad total», ges-
tión del mercado fijando precios y canti-
dades a sacar al mercado, fomento de las
exportaciones, representación del sector
ante los poderes públicos, etc... En otros

11® 1!I^^li^'

sectores en los que la presencia coopera-
tiva no es tan aplastante -aunque siem-
pre muy alta- existen estructuras de co-
ordinación que asumen las funciones que
en otros lugares corresponderían a las in-
terprofesionales: la Oficina Danesa de
Productos Lácteos integra a la casi totali-
dad de las industrias de primera y segun-
da transformación y ejerce como órgano
de consulta y negociación con los pode-
res públicos, publica estadísticas sobre el
sector, Ileva a cabo actividades de mejora
de la sanidad y la calidad, apoya la investi-
gación, etc... Sus órganos directivos
cuentan con un representante de cada
una de las dos empresas cooperativas
dominantes (MD-Foods, que copa el 70%
de la entrega de leche y Klover Milk con
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otro 15%), uno de las demás empresas
cooperativas, uno de las lecherías priva-
das y otro de los productores de leche de
larga duración (en polvo, caseína,...).

Finalmente, los Comités de Exporta-
ción son organizaciones sectoriales en las
que se integran todos los operadores de
un determinado producto o grupo de pro-
ductos. Nacieron hace más de 50 años
para promover la exportación, pero hoy
asumen también otras funciones relacio-
nadas con la gestión del sector. Están for-
mados por representantes de las dos or-
ganizaciones sindicales agrarias daneses
y representantes de las cooperativas, de
las empresas de transformación y de so-
ciedades de exportación de los productos
concemidos. Los intereses de los produc-
tores están representados por sus organi-
zaciones agrarias pero sobre todo a tra-
vés de las cooperativas a las que pertene-
cen.

EI ejemplo de Dinamarca pone de ma-
nifiesto cómo incluso cuando la produc-
ción está muy organizada y cuenta con
potentes estructuras cooperativas que Ile-
gan hasta el final de la cadena de produc-
ción-distribución, existen instancias que
abordan otras funciones de interés colec-
tivo para el conjunto del sector, basadas
en la concertación y la cooperación entre
empresas.

Un repaso por los sectores agroali-
mentarios en otros países, como Gran
Bretaña o incluso Alemania, pone de
manifiesto la existencia en todos ellos de
estructuras sectoriales o generales finan-
ciadas por el propio sector -normalmen-
te a través de tasas parafiscales a la pro-
ducción y/o transformación- y con me-
dios para dotar a los respectivos sectores
de una capacidad de adaptación y una
competitividad de la que estamos muy
alejados.

Homenaje a Luis Marquez Delgado, en F/MA 95, por su continuada y desinteresada labor, en
favor de la feria, durante muchos años.
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MANTENIMIENTO PARA RUMIANTES 16'S0
MANTENIMIENTO EXTRA PARA RUMIANTES 20'00
COMPLEMENTARIO DE PAJAS Y PASTOS SECOS 22'75
PREMONTANERA CERDOS IBERICOS 24'50
RECRIA CERDOS IBERICOS 27'00
CABALLOS ESPECIAL PICADEROS 24'50
MANTENIMIENTO ESPECIES CINEGETICAS 20'00
HIPERPROTEICO - VITAMINADO ESPECIES CINEGETICAS 22'75

RECRIA TERNEROS 20'00
CONCENTRADO RECRIA TERNEROS 66% 19'00
CEBO DE TERNERO 23'S0
CONCENTRADO CEBO DE TERNERO (50%) 22'00

OVEJAS Y CABRAS EN ORDEÑO
CONCENTRADO OVEJAS Y CABRAS EN ORDEÑO

22'00
23'50

VACAS EN ALTA PRODUCCION LECHERA 23'50
CONCENTRADO VACAS EN ALTA PRO. LECHERA 23'S0
UNIFEED VACAS LECHERA 20 a 30 L. 23'00
UNIFEED VACAS SECAS 20'00

PASTI LLAS PARA VACAS
DE CAM PO 17' 50 pts./Kg

Precios más IVA para mercancías en harina a granel en OSUNA (Sevilla)

Avda. Estación, 4- Apartado 10
41840 OSUNA (Sevilla) Telf.: (951 582 00 00 - Télex 72585 ESPU E - Fax (95) 582 00 01
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• PODA DEL OLIVO
(Moderna olivicultura)
Miguel Pastor y
José Humanes
142 páginas
1.200 pesetas

• LA OLEICULTURA
ANTIGUA
Andrés Arambarri
200 páginas.
58 ilust. color
3.500 pesetas

• OBTENCION DEL ACEITE
DE OLIVA VIRGEN
Luis Civantos,
Rafael Contreras y
Rosa Grana
280 páginas
2.500 pesetas

Agricultura
EDITORIAL AGRÍCOLA ESPAÑOLA, S.A.

Caballero de Gracia, 24, 3° izqda. - Teléfono: 521 16 33 - FAX: 522 48 72.
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Por VIDAL MATE

De nuevo nos hemos topado
con la sequía como desgracia-
da noticia protagonista de la
política agraria en estas fechas
de primavera. El l^linisterio de
Agricultura, (los agricultores y
los políticos también, aunque
ello quitase una razón más pa-
ra la protesta), esperaba las
lluvias desde el pasado mes de
marzo con el fin de alargar el
tan reclamado real decreto
contra la sequía. Tampoco
abril trajo las lluvias necesa-
rias y media España se halla
en situación de zona catastró-

la sociedad que hay un sector
que este año vuelve a padecer
años catastróficos, especial-
mente en la mitad sur de la pe-
nínsula.

Varios miles de agricultores
convocados por Asaja se ma-
nifestaron el pasado seis de
abril ante el Ministerio de
Agricultura, en demanda de
soluciones ante la falta de
agua. Los agricultores recla-
maban por un lado medidas
estructurales para una rnejor
utilización de los recursos, me-
joras a los regadíos tradiciona-

Junto a las protestas de Asa-
ja, los agricultores de Coag en
Andalucía ]levaron a cabo la
marcha del agua que coniluyó
en Sevilla el siete de abril ante
el Parlamento andaluz, tras
correr varias «columnas» dife-
rentes provincias.

La administración central, al
cierre de este número, trataba
de lograr un compromiso con
los representantes de las Co-
munidades Autónomas afec-
tadas por este problema. En
principio, el eje de las medidas
de ayuda van a ser los créditos

En ln manrfestnción convocada poi^ ASAJA ante el edificio del Ministerio cle Agricu/n^rn, la presencin de
dromedarros srmbolizaba la ndaptación obligada de raeestra agricultura a la sequín y cr los ven^lavnlec seco.^^ efel

Este gue padecemos.

fica mientras la otra media es-
pera que las lluvias resuelvan
a última hora la situación.

Las organizaciones agrarias
Asaja y Coag se adelantaron
este año con manifestaciones
en protesta por la falta de
ayudas para paliar los daños
por la sequía, aunque la ver-
dad es que, en realidad, más
que denunciar esa falta de
ayudas que ya se conocen
cuáles pueden ser, el objetivo
era dentmciar ante el resto de

les. Con carácter coyuntural
solicitaban una serie de ayu-
das que iban desde los créditos
baratos hasta la exención del
Impuesto de Bienes Inmue-
bles, condonación de los cáno-
nes de riego de los últimos tres
años, supresión del pago de las
cotizaciones a la Seguridad
Social y, con carácter excep-
cional, ayudas por hectárea o
cabeza de ganado como com-
pensación por los daños pro-
vocados por la sequía.

a muy bajo interés. Habrá
exención en el Impuesto de
Bienes Inmuebles, pero no
hay condonación oficial del
canon de riego, aunque en la
práctica vaya a ser así. Como
medidas novedosas, la Admi-
nistración se plantea adelan-
tar, al menos parcialmente, el
pago de las ayudas comunita-
rias, así como la posibilidad de
que en las zonas más dañadas
por la sequía en productos co-
mo los cereales, esas superfi-
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cies se pueden usar ahora para
alimentación del ganado per-
cibiendo sus propietarios las
compensaciones asignadas al
caso según la Politica Agrícola
Común.

Con la sequía a las espaldas,
el Ministerio de Agricultura
ha tratado en los últimos me-
ses de seguir en sus actuacio-
nes, aunque la verdad es que
no se han producido grande
cambios.

En la Secretaría General de
Producciones y Mercados, la
Administración hizo al fin la
resignación de las 350.000 to-
neladas de leche de vaca entre
algo más de 150.000 ganaderos
frente a los 50.000 que habían
presentado peticiones. La Ad-
ministración opina que, aun-
que fechas después de lo pre-
visto y de lo que esperaban los
propios ganaderos, la reasig-
nación se ha hecho tratando
de cuidar los intereses de los
pequeños y medianos ganade-
ros, tal como se contemplaba
en la normativa sobre la redis-
tribución. La Comunidad Au-
tónoma gallega se llevó el
40% de esas cantidades. El he-
cho de que una parte impor-
tante de esa reasignación haya
correspondido a paso de cuo-
tas de venta directa a venta a
industrias, ha supuesto al final
que la cuota nacional haya pa-
sado de 5,2 millones de tonela-
das a 5,39 millones de tonela-
das aproximadamente.

En la leche de vaca se ha da-
do un paso más, aunque toda-
vía no se haya llegado al final
para lograr una mayor reorga-
nización de este sector que, en
los últimos años, ha perdido a
casi 100.000 ganaderos.

En este momento agricultu-
ra trabaja para poner en mar-
cha un nuevo plan de abando-
nos que se espera esté listo pa-
ra antes de agosto.

En el marco comunitario,
copados en este período los
ministros de Agricultura y
Pesca por la Ilamada «guerra
del fletán» o el conflicto pes-

HOY
Por VIDAL MATE

quero que ha enfrentado a Es-
paña con Canadá, una de las
pocas noticias en un clima de
normalidad fue la aprobación
de la nueva OCM para el azú-
car. El documento final ha si-
do en líneas generales del gus-
to del sector español desde la
industria a los agricultores. Se
mantienen las cuotas actuales
para los próximos seis años; se
mantienen las ayudas al alma-
cenamiento del tipo C hasta su
exportación; siguen las ayudas
para la reordenación de la in-
dustria y se mantiene también
la posibilidad de ayudas nacio-
nales para la reestructuración
de la producción durante los
próximos cinco años con ca-
rácter decreciente. Las ayudas
para España desaparecerán
sin embargo en el año 2000,
prácticamente el único punto
donde el sector reclamaba un
mejor tratamiento, al igual
que se ha dado para algunas
zonas de Italia, donde se auto-
rizan las ayudas a partir de esa
fecha. Por el momento, la nue-
va OCM del azúcar y la remo-
lacha ha dejado tranquilos los
ánimos en el sector, tras unos
meses últimos donde dominó
la polémica.

Ligados a los problemas de
la sequía, en los últimos meses
se han detectado otras situa-
ciones conflictivas. Una de
ellas ha sido el impacto de la
falta de lluvias en el Indice de
los Precios al Consumo, al dis-
pararse una serie de cotizacio-
nes y que podrían seguir su-
biendo en los próximos meses
si no Ilegan las Iluvias. Otro de
los impactos de la sequía se ha
reflejado en los precios de los
piensos, que se han mantenido
durante todo este año por en-
cima de las cotizaciones de in-
tervención con un grave im-
pacto para determinadas ga-
naderías. La Unión Europea,
también tras varios meses de
reivindicaciones en Bruselas,
en demanda de un «transfer»
de cereal comunitario de in-
tervención hacia España, dió

luz verde a la posibilidad de
que los diferentes operadores
del mecado puedan presentar
ofertas ante el organismo de
intervención alemán para la
compra de 300.000 toneladas
de cebada y 100.000 toneladas
de centeno. La pregunta que
se produce tras esta decisión
es si ese cereal va a llegar, por
este procedimiento, barato a
los ganaderos o si simplemen-
te no se ha abierto una línea
para que se abastezcan los te-
nedores de cereal que luego lo
revenderán a los consumido-
res.

En el campo sindical sola-
mente cabe destacar este mes
la celebración por parte de
UPA en su III Congreso Fe-
deral los días 6, 7 y 8 de abril.
Fernando Moraleda fue elegi-
do nuevamente casi por una-
nimidad nuevo secretario ge-
neral y el Congreso sirvió para
poner en marcha una estructu-
ra sectorial de la organización
en lugar de territorial. Los
tiempos mandan. Probable-
mente, mucha escenografía de
UGT en un congreso que tra-
ta, teóricamente al menos, de
meter cada día más un sindica-
to entre pequeños agriculto-
res.

En el campo de la Adminis-
tración, desde fuera se ve un
Ministerio que no para hacien-
do de bombero ante proble-
mas que se amontonan y no
precisamente sólo agrarios.
Agricultura ha sido quizás por
primera vez en muchos años,
un ministerio designado por
los problemas pesqueros, des-
de Canadá a Marruecos, lo
cual, se quiera o no, quita pro-
tagonismo y bloquea el que se
pueda plantear una política
agraria integral. Se ve la falta
de tiempo en los hombres de
Atocha; se ve una política pa-
ra el día a día y no la tranquili-
dad suficiente para abordar y
desarrollar programas de los
que existen borradores de tra-
bajo.

Subida
en los
arrenda-
mientos
rústicos

El índice general de los prc-
cios percibidos por los agricul-
tores y ganaderos durante el
último año, a efeclos de su
aplicación en los contratos de
arrendamiento en los yue fi-
gure esa cláusula, experimen-
tó un crecimiento del 11,74%.
En consecuencia, la actualiza-
ción de dichas rentas se debe
seguir por este modelo.

En los productos vegetales
la subida fue del 14,73%
mienri-as para el conjunto de
los productos agrícolas, ese in-
cremento ha sido del I5,11`%.
En los productos forestales el
aumento ha sido del 5,49%^ y
del 7,44% para los productos
animales.

En algunos contratos de
arrendamientos rústicos se
contempla como referencias
para la actualización dc las
rentas e;l comportamiento de
los precios percibidos por el
sector. En otros contratos, sc
tiene en cuenta sin embargo la
evolución del IPC que en el
mismo período tuvo este año
un crecimiento del 5`%.
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EZ Ministerio hace ofertas dispersas en lugar de
plantear unas mesas de negociación

ATIENZA,
ALERGIA A LAS OPAS

Lnis Atien;n, Minislro r1e A^riculnrrtt, Pescn v nlintentnción, hresi^lió la
iranrgttradtin cie FIMA'95 rle "Larctl;o,.a, en donrle enn^egó !os pretrtios otor-
Rndos en los distinto.^' cnncursos cott^ octtdos paret lus novetlatles' presentn-
rlas en ntnqninnrin agnĉoln. En ln foto, rneda de prensn en ln •erirt. De iz-

yuierda t^ rlerechn: Jnvier Rico, Presidente de In Feriu, el Minish^o Atienza Y
José Mtntur^l de Gre,^nrin, Consejero tle Medin Amhiente cle la D.G.A.

En contra de la política segui-
da al frente de la Secretaría ge-
neral de Estructuras, antes de
su llegada al Minsterio de Agri-
cultura, Luis Atienza ha puesto
de manifiesto durante su actual
etapa en el despartamento, una
cierta alergia a reunirse conjun-
tamente con las organizaciones
agrarias. Se trata de una situa-
ción, cuanto menos chocante,
en cuanto se trata de un Luis
Atienza con un gran talante de
diálogo, abierto a todo tipo de
comparecencias en los lugares
más insospechados, comenzan-
do por el Parlamento, y que no
rehuye la entrevista con nadie.

Desde su Ilcgada al Ministerio
de Agricultura, Luis Atienza se

parece ser su estrategia hasta la
fecha con las organizaciones
agrarias. Todos los sindicatos
creyeron entender en las posi-
ciones del ministro, que las con-
versaciones iban a continuar. A
pesar de tono elevado de los
problemas, la realidad es que
esos contactos se han bloqueado.

Alguien podría pensar que
esas reuniones no se han cele-
brado por falta física de tiempo
del ministro que anda de un la-
do para otro permanentemente
de la agricultura a la pesca. No
sería un argumento válido en
cuanto, Luis Atienza que tiene
tiempo para otras muchas acti-
vidades, también podrá tenerlo
para esas reuniones.

Los peor pensados llegan a
argumentar que no se reúne
con las OPAS por no adoptar
una posición más definida sobre
el reconocimiento de tres o cua-
tro organizaciones agrarias.

Finalmente hay quienes con-
sideran que no hay reuniones
con las OPAS porque no hay
nada que concertar.

En el Ministerio de Agricultu-
ra, durante los últimos meses se
ha trabajado duro en la elabo-
ración de diferentes proyectos y
programas entre }os que en estc
momento destacarían el Plan
para Modernizar los Regadíos,
la Ley para la protección de la
Encina, Programa de Desarro-
llo Rural, Desarrollo de la Ley
de Interprofesionales, Ley de
Modernización Agaria, Reales
decretos sobre la industria ali-
mentaria, Desarrollo del Real
Decreto sobre medidas contra
la sequía.

Con muchos menos proyectos

va elaborados sohre la mesa,
otros ministros habrian estado
permanentemente scntados con
sus interlocutores. Sin ir más le-
jos, su ami^o y predecesor en el
cargo, con el leve intervalo de
Vicente Albero, Pedro Solbes,
con muchos menus tcmas sobrc
la mesa pasó por el Ministerio
de Agricultura como si hubiera
sido el titular de la concerta-
ción.

Luis Atienza tiene sobre la
mesa, metidos en sus cajones
los suficientes proycctos para el
sector agrario como para abrir y
q o sacar mesas de concertación
con los rcpresentantcs del sec-
tor que gusten o no son los que
hay y están dónde están. No se
trata de un capricho quc las or-
ganizaciones agrarias abogucn
por la concertación. Coag no
entiende que el ministro haga
una oferta de concertación cn
una feria o que el contcnido de
las medidas por la scquía se ela-
boren en solitario. Luis Atienza
en este caso es poco dado a los
montajes o espectáculos. Pero,
hay cosas que se deben poner
sobre las mesas y donde es im-
portante yuc se conozcan en
esa línea las posiciones de las
organizaciones agrarias repre-
sentativas.

La política agraria, los proycc-
tos para el scetor yue hoy están
en los cajones de Atocha dcbe-
rían estar sobre las n^^esas de de-
bate con el sector. Lo reclama
la representación agraria y ade-
más sería lu más f^ícil también
para el propio ministro. Justa-
mente, lo que hacía Luis Atien-
za en su paso por la Secretaría
General de Esh-ucturas.

mostró en todo momento parti-
dario de tener una «casa» abier-
ta a todo el sector y de hecho ha
mantenido entrevistas con to-
das las fuerzas desde las organi-
zaciones de carácter general a
las sectoriales. Sin embargo, en
contra de lo que se esperaba, no
se ha producido esa situación
de continuidad y, sobre todo,
para debatir algunas grandes e
importantes cuestiones que hoy
preocupan en el sector agrario,
el Ministerio se muestra remiso
a rcalizar esas reuniones que se
anuncian, pero que se retrasa
mes tras mes sin ninguna expli-
cación lógica.

A inicios de año, Luis Atienza
se entrevistó, por separado, esa
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^ ^ p^tr ^a^ I

Por VIDAL MATE

La sequía
movilizó

al sector agrârio

^i^i^s ^
agricultores se
^ni festaron ante el

Ministeria ^
Agricultura en
M^>^ convocadas

par Asakla ^

Hemos entrado en el tercer
año de sequía, fundamental-
mente en las provincias de la
mitad sur de la península a las
que se suman también ya am-
plias zonas de Aragón. Al cierre
de este númcro, con las cose-
chas de cereales perdidas en
parte importante de la mitad
sur, aumentaban los interrogan-
tes sobre otras zonas en el norte
donde la falta de lluvias era tam-
bién preocupante. Si no varían
radicaimente las condiciones cli-
matológicas, se espera una dura
campaña tanto para los cereales
como para la ganadería, para las
producciones en regadío y los
secanos y también para produc-
ciones de cultivos leñosos, desde
el olivar y los frutales hasta los
viñedos. A la vista está un año
catastrófico contra el que desde
la Administración central y las
autonomías se tratan de arbitrar
medidas de apoyo que en nin-
gún caso pueden eliminar los

r

®

®
Miles r!e agricultores anda/uces, convocados por UAGA-COAG, sF cunceatrm^ou ru^te el Parlanre^uu
anda/uz, en Sevilla, para reclmnar medidas urKentes contr^^ /a seq^úa. La ^rnresta .ce e.rrrridi^í ^^l Mrnis-

tro de Obras Públicas, José Borrell, por s^^s ^lesnfone^nndas ded^ruciune.c re^ili^^^da.c err Ber/ín.

efectos. Afortunadamente para
el sector, aunque ello no sea la
solución a los problemas, este
año se produce la aplieación del
tercer tramo en las ayudas di-
rectas a la explotacion y la con-
siguiente rebaja de los precios
institucionales para el conjunto
de las producciones herbáceas,
lo que va a suponer unos ingre-
sos estimables que pueden com-
pensar los gastos de cultivo. Sin
embargo, el drama de la sequía
se ha confirmado con unas pér-
didas cuantiosas, que los res-
ponsables de Coag cifraron so-
lamente para este año en
670.000 millones de pesetas
mientras desde Asaja se habla
de 870.000 millones de pesetas
en los últimos tres años y por
parte de UPA no se han hecho
estimaciones.

Respondiendo a esta preocu-
pación por la falta de agua, mi-
les de Agricultores, especial-
mente de las provincias de la

mitad sur de la península, se
concentraron el pasado 6 de
abril ante el Ministerio de Agri-
cultura en Madrid, con el fin de
reclamar ayudas para paliar los
efectos de la sequía. Esta mani-
festación había estado precedi-
da por otras que se habían cele-
brado en las zonas afectadas.

Los representantes de los agri-
cultores plantearon una amplia
plataforma reivindicativa al sub-
secretario de Agricultura, San-
tos Castro, en la que se contem-
plaban medidas de carácter es-
tructural junto con otras coyun-
turales encaminadas a lograr so-
luciones inmediatas para los
problemas del campo. La falta
de agua ha dado lugar a una mo-
dificación en las superficies de
cultivo tradicionales en parte de
la mitad sur de la península y es-
pecialmente en cultivos como
algodón, arroz, maíz y remola-
cha.

La preocupación de los agri-

cultores de esas zonas se centra
no solamentc cn csas producciu-
nes, sino también cn el conjunto
de los cultivos hcrbáceos afecta-
dos por la falta dc lluvias, que
en miles de hectárcas no se van
a poder segar esta campaña. Los
problemas se ciernen igualmen-
te sobrc las supcrficics de culti-
vos Icñosos como los frutalcs,
especialmente en todo el Levan-
tc y Andalucía, así como para el
olivar y las propias superficies
de viñedos afectadas por la au-
sencia total dc aguas. Corren
riesgo de menos producciones y
en algunos casos incluso dc su-
pervivencia, superficies de fruta-
les micnlras en el olivar la cam-
paña para el próximo año pucdc
ser catastrófica si no hay Iluvias
esta primavera ó a principios dc
otoño. Los precios del aceite pa-
gados este año se pueden quc-
dar cortos para lo yuc puedc su-
ceder cn el futuro.

Con medias cosechas perdidas
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en la mitad sur, en el resto del
país la situación está cargada de
interrogantes, aunque todo hace
prever una baja cosecha en ce-
reales con los consiguientes
efectos para la ganadería.

Asaja reclamó al Ministerio
de Agricultura el desarrollo de
una mesa donde se analizaran
los problemas planteados por la
falta de agua. Entre otras medi-
das, se reclama la condonación
de los cánones de riego, la exen-
ción del Impuesto de Bienes In-
mucbles, la condonación en el
pago de la cuota a la Seguridad
Social, tanto para los trabajado-
res por cuenta propia como pa-
ra los autónomos en el campo, y
la condonación en el pago de los
intereses en los créditos baratos
puestos por la Administración a
disposición del sector en los últi-
mos años. Los agricultores re-
claman igualmente suministro
de cereales-piensos baratos para
las zonas afectadas por la sequía
y dinero para el suministro de
agua en el campo con la apertu-
ra de pozos.

Como medidas de carácter es-
tructural, Asaja reclamó a la
Administración la puesta en
marcha inmediata de acciones
para modernizar los regadíos,
con el consiguiente ahorro de
agua y, en definitiva, la aplica-
ción del Plan Hidrológico Na-
cional.

Frente a la Unión Europea,
Asaja reclama ayudas excepcio-
nales por hectárea o por cabeza
de ganado para esta campaña
en las zonas afectadas por la se-
quía. [gualrocntc sc plantca a
Bruselas la necesidad de una
mayor flexibilidad a la hora de
los techos de cultivos y sobre to-
do en cl caso del girasol, para
aumentar cl tope fijado por la
Unión Europea para España.
Los agricultores temen y con ra-
zón que, como consccuencia de
la seyuía, cl girasol sea nucva-
menlc el cultivo colchón para
tierras que no pudieron dedicar-
se a otras producciones, lo que
podría suponer para el próximo
año fucrtes pcnalizaciones.

En paralelo con las manifesta-
ciones de Asaja, la Coordinado-
ra de Organizaciones de Agri-
cultores y Ganaderos planteó
igualmente sus reivindicaciones
tanto a la Administración cen-
tral como a los gobiernos regio-

nales con movilizaciones espe-
cialmente en Murcia y Andalu-
cía. En esta última Comunidad
Autónoma, miles de agriculto-
res de la COAG recorrieron du-
rante tres jornadas las provin-
cias andaluzas para terminar
con una manifestación el pasado
siete de abril ante el Parlamento
regional, con una serie de rei-
vindicaciones que, en las gran-
des líneas, coinciden con las

cios, va a tenr algunas noveda-
des respecto a la normativa de
campañas anteriores.

Para la determinación de los
beneficiarios de las ayudas se es-
tablecerá un baremo según sus
disponibilidades de agua para
regadío o la reducción de sus
producciones. En ambos casos
el eje sería e150% de reducción
de los recursos de agua o de las
producciones.

^^ultores de Coag recorrieron
las provincias andaluzas para
mani festarse ante el Parlamento
regional

planteadas por Asaja. Coag in-
troduce sin embargo algunas
novedades en sus planteamien-
tos al reclamar también ayudas
especiales para los agricultores a
título principal frente al resto.
En este punto, las posiciones de
Coag coincidirían también con
las planteadas por UPA.

LA RESPUESTA OFICIAL

Frente a las reivindicaciones
del sector agrario, la Adminis-
tración central ha mantenido
prácticamente hasta finales de
abril una actitud de espera. Los
responsables de Atocha espera-
ban la evolución de las condicio-
nes climatológicas en ese perío-
do antes de elaborar el real de-
creto sobre medidas por la se-
quía que, según todos los indi-

Parece que una novedad im-
portante va a ser la inclusión
también de los cultivos leñosos

entre las producciones afectadas
por la sequía a efectos de ayu-
das. Igualmente, una novedad
significativa puede ser la preten-
sión del Ministerio de Agricul-
tura de adelantar los pagos de
las ayudas comunitarias con el
fin de facilitar el funcionamien-
to de las explotaciones sin en-
deudarse más. Novedad tam-
bién puede ser el que muchas
tierras dedicadas a cultivos her-
báceos y donde la cosecha ya es-
tá prácticamente perdida pue-
den dedicarse ya a la ganadería
como pastos, pero manteniendo
el propietario el derecho a per-
cibir las ayudas previstas.

La Administración plantea
poner a disposición del sector
un volumen muy elevado de
créditos a bajo interés, aunque
el precio del dinero responderá
al final de las aportaciones que
haga tanto el Ministerio de
Agricultura como cada Comu-
nidad Autónoma. La Adminis-
tración aprobará la exención del
Impuesto de Bienes Inmuebles
y la prórroga en el pago del ca-
non de riego, aunque esta medi-
da se entiende ya en medios ofi-
ciales como una exención del
mismo y que se cargará su im-
porte a los números rojos de las
respectivas Confederaciones
Hidrográficas.

Junto a este paquete dC medi-
das coyunturales, la Administra-
ción tiene como eje de sas ac-
tuaciones el Plan para la Moder-
nización de los Kegadíos para el
que se plantea solicitar ayudas
importantes a la Unión Euro-
pea.

FIMA'95 se celebró en Zaragoza, con tiempo seco, soleado v venroso, rlne
aumenta la nridez de la.e tierras arngonesa.e La feria nn^o este nño ^ma gran

asistencia de público y iui gran é.rrto e.rpositivo.
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El Conscjo de Ministros de
Agricultura del pasado mes de
abril dió, por fin, luz verde a la
nueva Organización Común
del Mercado del Azúcar tras
unas negociaciones yue se ha-
bían prolongado durante los
últimos meses. A1 final, el do-
cumento aprobado fué objeto
de discusiones fuertes entre las
difcrentes delegaciones y espe-
cialmente la portuguesa, que
pretendía una mayor cuota,
mientras desde Italia se recla-
maba y se conseguía la prórro-
ga en las ayudas nacionales a la
producción.

Desde hace unos meses, se
conocían prácticamente los
puntos fundamentales de la ac-
tual nueva OCM del azúcar.
Quedaban algunos flecos im-
portantes también en lo que
afecta a las ayudas nacionales
así como a otras mcdidas de
apoyo referidas a los almace-
namientos. Al final, las cuestio-
nes pendientes se han saldado
en líneas generales con resulta-
dos positivos.

En realidad, se había dejado
completamente a un lado la
cuestión de la cuota de produc-
ción y el futuro de las mismas,
ante las presiones que se habí-
an hecho desde las industrias
de algunos países miembros
para su comunilarización. Esto
es, que las empresas las puedan
producir donde más les con-
venga a sus intereses. La Unión
Europea se había definido por
el mantenimiento de las cuotas
por países y por Empresas du-
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Aprobada
la nueva OCM

del azúcar
rante los próximos seis años.
Esta posición había dado una
cierta tranquilidad a países y a
productores como España, a la
vez que había dejado sin sitio
los interrogantes e intereses de
algunas industrias que plantea-
ban la posibilidad de tomar
participaciones en otras socie-
dades españolas pensando en
un cambio. No se han produci-
do modifcaciones con la nueva
OCM y España sigue con una
cuota de un millón de tonela-

OCMs pendientes
El azúcar era una de las di-

ferentes OCMs que tiene
pendíentes de aprobación
Bruselas ^desde^ que en la prí-
mavera de 1992 se pusiera en
marcha una profunda refor-
ma de la Política Agrícola Co-
mún al modificar organizacio-
nes comuncs de mercado co-
mo los cultivos herbáceos, le-
che, vacuno, tabaco o porci-
nó.

La nueva OCM del azúear
es la primera que se aprueba
tras aquel proceso, pero no es
la única que está pendiente de
las decisiones tle Bruselas. SE
halla en fase de discusión la
nueva OCM para las frutas y
hortalizas, reglamentación sa-
bre la que tiene puesta Espa-
ña su mirada al ser un conjun-
to de sectores básicos para la
economía nacional. España
busca un trato no discrimina-

torio lo que debe suponer me-
jorar las eondiciones actuales.

Igualmente se halla en fase
de debate, aunque con mucho
retraso, la nueva OCM para
el vino. España se ha opuesto
radicalmente a las propuestas
que sobre esa reforma han
circulado por Bruselas y, has-
ta la fecha por lo menos, se ha
logrado parar el golpe. Espa-
ña rechaza cualquier nueva
OCM que suponga obligar al
arranque de viñedos en lugar
de otras medidas disuasorias
de la producción pretende
que se prohíban técnicas para
haeer vino artificial y reclama
en todos los procesos la finan-
ciación de Bruselas.

Finalmente, otra OCMs en
cartera sería la del aceite de
oliva.

Las nuevas reformas van
lentas.
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das dc azúcar entrc los tipos A,
B y una pequeña parte de caña
para los próximos seis años.

Con este planteamiento por
delante, todos los demás ocu-
paban en teoría un lugar se-
cundario, aunquc en realidad
no era así ya, en basc a los mis-
mos, el sector podía pasar de
unos a otros resultados muy di-
ferentes.

Hasta última hora fue duda
cómo contemplaría la nueva
OCM las ayudas a la exporta-
ción. No se han producido
cambios y se mantienen los
apoyos para este fin. En la mis-
ma línca, sc habían mantenido
los interrogantes sobre las ayu-
das para el almacenamiento.
Para España era importante
que no se suprimicran csos
apoyos quc afectan a una ele-
vada cantidad de azúcar exce-
dentario tipo C En la última
campaña, esos almacenamien-
tos ascendían ya a unas 170.00O
toneladas ya que cada Estado
rniembro tiene posibilidad de
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almacenar hasta el 20% de su
cuota. Si se mantenían las ayu-
das a este tipo de almacena-
miento, se producía un dato
positivo tanto para los indus-
triales que percibían fondos
por esa actuación como para el
sector cuya remolacha-azúcar,
tenía la posibilidad de ese al-
macenamiento.

En la misma línea de ayudas,
en la nueva OCM se mantie-
nen los apoyos para la indus-
tria química encaminados a
utilizar mayores volúmenes de
azúcar.

España tiene una cuota de
producción de un millón de to-
neladas de azúcar, cifra que se
queda sensiblemente por deba-
jo de una demanda de
1.060.000 toneladas en la pe-
nínsula y que llega a 1.125.000
toneladas si se incluyen tam-
bién las islas Canarias. Por este
motivo, desde la Administra-
ción y el sector se había baraja-
do siempre la posibilidad de
reclamar un aumento de cuota.
Pero, en Bruselas no estaban
los ánimos para ello como se
demostró cuando hizo un in-
tento en esa dirección Portu-
gal. La actual Unión Europea
conoce la realidad española.
Por la nueva OCM no se ha
producido sin embargo ningún
aumento de cuota. Sin embar-
go, en el caso de que por el im-
pacto de los acuerdos GATT
se produzca un aumento en las
importaciones y sea preciso re-
ducir la cuota en toda la Unión
Europea, España reduciría la
misma solamente un 2,75%
aunque su participación en la
cuota total en la Unión Euro-
pea es del 6,8%.

AYUDAS
NACIONALES

Dos ptmtos polémicos eran
los referidos al mantenimiento
o no de las ayudas nacionales
tanto para la industria como
para el productor. Los resulta-
dos han sido también en am-
bos casos positivos.

Para las empresas producto-
ras se prorroga tm año la ayuda
de adaptación. Existe un plan
que dcberá aplicarse cuanto

antes y que no acaba de plante-
arse en su conjunto a la Admi-
nistración.

En lo que se refiere a las ayu-
das nacionales, España defen-
día el mantenimiento de los
apoyos para la adaptación del
sector. España entró en la Co-
munidad Europea con unos
precios de la remolacha supe-
riores un 16% a los comunita-
rios y por el Acuerdo de Adhe-
sión se permitían ayudas nacio-
nales hasta un 23,64% del pre-
cio oficial habida cuenta de
que se iban a congelar las coti-
zaciones en los próximos 10
años desde 1986.

E1 acuerdo sobre la nueva
OCM contempla.para España
que se mantengan las ayudas
para la adaptación del sector
productor, aunque existe el
convencimiento general que se
trata de simples ayudas que se
ven como una subvención más
no utilizada para esos fines.
Son ayudas que además se pa-
gan por las Comunidades Au-
tónomas y de cuantía variable
aunque no llegan en ningún ca-
so a las 1.0(>D pesetas.

Para España, en la actual
campaña la ayuda puede tener
un tope de hasta 8,67 ecus por
100 kilos de azúcar blanco que
supondría unas 1.900 pesetas.
Esta ayuda nacional máxima
iría descendiendo en los próxi-
mos años bajando a 5,43 ecus,
4,35 ecus, 3,26 ecus, 2,17 ecus y
0 ecus para el año 2000. Para
España, lo ideal hubiera sido
mantener esa posibilidad de
ayuda más allá del año 2000 en
unos niveles moderados como
serían los 3,26 ecus de la cam-
paña 1998/99 y que supondría
unas 800 pesetas. A España se
le ha dado en este sentido un
tratamiento igual a la zona cen-
tro de Italia mientras para la
zona sur de ese país se mantie-
ne la posibilidad de ayudas mo-
deradas a partir de esa fecha.

En conjunto, la nueva OCM
se ha valorado positivamente
por la industria y por el sector
productor.

Para la caña de azúcar se
aprobó una ayuda de 7,25
ecus por 100 kilos de azúcar
blanco.

^ ' lll
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España
reasignó más
350.000 Tm
de leche

El Ministerio de Agricultura
procedió por fin el pasado mes
de abril a la reasignación de
350.000 toneladas de leche pro-
cedente de la reserva nacional
entre 15.375 ganaderos a quie-
nes correspondió una cantidad
media por explotación de
22.600 kilos. La Administración
optó por una distribución cen-
trada en este número de gana-
deros, en lugar de un reparto
entre las casi 50.000 peticiones
que habían sido aceptadas. El
objetivo del Ministerio de Agri-
cultura con esta reasignación
no es solamente aumentar las
cuotas entre miles de ganaderos

sino lograr unas explotaciones
con mejores estructuras y capa-
cidad competitiva. Como se es-
peraba, e140% de esa cantidad
se quedó en manos de ganade-
ros en Galicia.

La reasignación de estas can-
tidades era un viejo proyecto
que se ha preparado durante
los últimos meses y que al final
se hizo con retraso. Parte de esa
cantidad, 200.000 toneladas, co-
rrespondían a la reserva nacio-
nal mientras otras 150.000 tone-
ladas eran cuotas de ventas di-
rectas que pasaban a venta a las
industrias. A última hora hubo
también otras 22.000 toneladas
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de ventas directas que también
se acogieron para su venta a in-
dustrias.

Para la distribución de estas
cantidades, el Ministerio de
Agricultura fijó en su día un ba-
remo por el que se tenían en
cuenta tanto las condiciones de
ubicación de la explotaeión, co-
mo otras referidas al propieta-
rio de la misma. En conjunto,
por unos u otros motivos, cada
ganadero podía aspirar a una
calificación de 12 puntos, en ba-
se a la cual se ha hecho la distri-
bución de csas cantidades. No
obstante, el Ministerio de Agri-
cultura y las Comunidades Au-
tónomas habían Ilegado a un
compromiso tácito por el que
de las cantidades abandonadas
en cualquier CCAA, el 30% de
esa cantidad estaba siempre re-
servado a ganaderos de la región.

Para cl reparto de esa canti-
dad se habían presentado más
de 50.000 peticiones de las que
casi todas se habían considera-
do válidas por un volumen su-
perior a 1,5 millones de tonela-
das. Este dato reflejaría mejor
que nada de las apetencias de
cuotas de los ganaderos espa-
ñolas que sc han visto obligados
a producir solamente 5,2 millo-
nes para vcnta a las industrias,
una cantidad muy por debajo

de la demanda nacional, a la
vez que se eliminaban casi
100.000 explotaciones. La Ad-
ministración central a la hora
de las reasignaciones tuvo en
cuenta las posiciones de las Co-
munidades Autónomas, cir-
cunstancia que ha motivado el
retraso en la comunicación de
las mismas. Los ganaderos pre-
tendían conocer las reasignacio-
nes antes de131 de marzo, fe-
cha que finalizaba la campaña
lechera con el fin de programar
mejor las entregas, aunque se
hiciera a última hora. No fue
posible, aunque se trata de un
aumento de cuota ya en vigor
para la campaña 1994/95.

Según los datos en poder del
Ministerio de Agricultura, en la
distribución se han visto espe-
cialmente favorecidas las pe-
queñas y medianas explotacio-
nes ya que e175% de los bene-
ficiados tienen entregas iguales
o inferiores a los 100.000 kilos.

En una distribución por Co-
munidades Autónomas, Galicia
se halla a la cabeza con 7.000
ganaderos y 136.000 toneladas
de cuota seguida de Castilla y
León con 2.337 ganaderos y
58.225 toneladas. En autonomí-
as uniprovinciales destaca As-
turias con 2.093 ganaderos y
44.252 toneladas de cuotas se-

Por VIDAL MATE
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guida de Cantabria con 26.253
toneladas.

Tras la reasignación de esta
cantidad, en medios de la Ad-
ministración se espera que en la
última campaña no se produz-
can ya penalizaciones. El año
anterior, primero en la aplica-
ción de las cuotas, la produc-
ción total de leche de vaca de
leche en España para la venta a
las industrias se rebasó en sola-
mente 29.156 toneladas por las
que e10,7% de todos los gana-
deros pagaron 1.680 millones
de pesetas. Sin embargo, en la
leche de venta directa no se
cumplieron los techos disponi-
bles, razón por la cual se está

produciendo un paso importan-
te de este tipo de Icche para su
entrega a las industrias.

Tras la reasignación dc estas
cantidades, la cuota de produc-
ción de leche de vaca para su
venta a las industrias pasaría a
5.392.(xX) toneladas. Esta canti-
dad supone sumar a la misma
unas 175.000 toneladas de ven-
ta directa que pasaron a venta a
las industrias y otras 22.90U to-
neladas que tamhién se han in-
corporado a ese sistema a últi-
ma hora.

En medios sindicales se criti-
có al relraso con el que a su en-
tender se había cerrado este
proceso de reasignación de cuo-
las.

El Ministerio dc Agricultura,
al cierre de este número, pre-
sentaba un plan a las Comuni-
dades Autónomas para un nue-

^, ,,'i '^µ,:
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vo programa de abandonos. En
principio, ese plan contaba con
un presupuesto dc la Adminis-
tración central de 500 millones
de pesetas. EI objelivo era am-
pliar esa cantidad con fondos
de cada Comunidad Autónoma
para lograr mayores ahando-
nos. Las prctcnsiones dcl Mi-
nistcrio de Agricultw-a es que
el plan esté listo para antes del
próximo mes de agosto. La Ad-
ministración central cs partida-
ria de hacer las cosas conjunta-
mente con las CCAA, razón
por la cual se ha retrasado cl
programa oficial dcl MAPA
hasta conoce:r las propuestas de
los gobiernos regionales.
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Eso ya na es problem

^ va(^ alim^nt$^ su ganadn

Parque, adem^s,'cantiene ei 14°fo de !melaza de retnalachs'^que fian ai^r$^tiva
le resulta a su gartado', se ios envasa y le gesti^ua el; tr^ns^i^rte, si f^ desea.'
YY le asegura e! sumin'istr^ duraate tnd^, e^ ^no. ;;

NQ ^.0 DUDE, pór^ga^e en contact:o eon el fabri^ante, ^o celeb^ará'
como tantos cLientes desde hace de+^enas d^ a^os._ _ __ _ _ __ _ __ _ _ _

PRECIOS PARA MERCANCIA MELAZADA
AL 10% Y PUESTA SOBRE CAMION EN
FABRICA DE ESTACION LINARES-BAEZA
(JAEN), A GRANEL:
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9,00 Pts.IK^. + 7`% [VA
15,00 Pts./Kg. + 7`% IVA
15,50 Pts.IKg. + 7% IVA
13.00 Pts.IK^. + 7`% IVA
19,00 Pts.IKg. + 7`% IVA
23.00 Pts./Kg. + 7% [VA

I.^II Pi,. h ĉ . ^ru^a m^rranria l^\S:ACAD \.
I^u P^^ ^ h^, P iri mrr^^incí^i P(^I l^^1^17 \D^\ I^n ^^rinulu^ cilín Iri

Pulpa de Aceituna .. . .......... ............
Ulezcla Espuny n" l . .... .. .................
Mczcla Espuny n" ^ . .......... ...............
:^tezda Etipunv n° ; . .......... ................
Pienso mantenimiento Rumiante,.....
Pienso concentrado Rumiantes..........
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MASSEY FERGUSON

EL TRACTOR MAS VENDIDO
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El porcino
olvidó
la crisis

EI sector de porcino, a pesar
de los precios más altos paga-
dos por los cereales pienso, al-
go que no se contemplaba en la
reforma de la Política Agrícola
Común de 1992, ha olvidado
en este momento el fuerte perí-
odo de crisis vivido en los años
precedentes y que supuso gra-
ves pérdidas para los ganade-
ros. En este momento, se han
recuperado las cotizaciones, in-
cluso en algunos casos por en-
cima de lo raronable como es
el caso de los lechones, aun-
que, como suele suceder, no
pasan de ser situaciones transi-
torias en un sector con fuerte
capacidad para corregir desa-
justes en muy pocos meses tan-
to en un sentido como en otro.

Como en los mejores tiem-
pos, los lechones, Ilegaron a
pagarse por encima de las 8.(xH)
pesetas para un animal de 20
kilos mientras las 6.0(>n pesetas
han sido una cantidad normal
para animales con 12 kilos co-
mo se acostumbran a vender
en algunas zonas.

EI sector dc porcino tuvo su

gran crisis recicnte en 1992 con
prccios htmdidos que forzaron
Icnlamcnte a un sacrificio de
reproductoras. EI impacto de
esc proceso de ajustc no se pro-
dujo hasta 1993 cuando el mer-
cado entró en una situación de
eyuilihrio. Sc estima que la re-
ducción de los censos no fue in-
ferior al 2%, fenómeno que se
produjo no solamente en Espa-
ña sino en el conjunto de la ac-
tual Unión Europea.

Tras este ajuste general del
sectur, los precios iniciaron ya
en 1^)y^t una ligera recupera-
ción yue se ha prolongado has-
ta este momento con altas coti-
zaciones tanto para los lecho-
ncs como para los animales pa-
ra cl sacrificio.

Dcsdc medios del sector pro-
ductor de porcino donde An-
progapor ocupa un papcl dc-
terminante. se considera que
los ganaderos deben tener una
posicicín de cierto equilibrio en
sus explotaciones con el fin
dc no provocar nuevas crisis
como las sucedidas en el pa-
sado.

Cereal alemán
para España

Durante los próximos meses,
los ganaderos españoles podrán
disponer de 300.000 toneladas
de cebada y otras 100.(>DO tone-
ladas de centeno procedentes
del organismo de intervención
alemán según lo dispuesto por
el correspondiente comité de
Gestión comunitario. L.a medi-
da cs positiva para España pero
no se ajusta a las peticiones que
se habían hecho desde el sector.
Tal como se ha diseñado esta li-
citación, lo más probable es que
esas cantidades de cebada y
centeno se queden en manos de
grandes grupos para luego jugar
con las mismas en el mercado
español pero sin ningún efecto a
la hora de bajar los precios a los
ganaderos.

Durante los últimos meses, el
organismo de intervención es-
pañol liquidó prácticamente sus
existencias de cereales con la
venta de más de un millón de
toneladas entre cebada y cente-
no. A pesar dc cstas vcntas, los
precios en el mercado mantu-
vieron una posición alta c inclu-
so en ascenso al rcalirarse las
ventas por encima de los pre-
cios del mcrcado.

Ante esta situación y a la vista
también de los problemas oca-
sionados por la seyuía, desdc el
sector ganadero se rcclamó in-
sistentementc la necesidad de
Ilevar a cabo importaciones des-
de otros países comunitarios
mediante el sistcma de transfer.
Que el organismo dc interven-
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ción de un país coloque la mer-
cancía en otro Estado miembro
como en su día lo hizo también
por ejemplo España con Italia.
Las cantidades solicitadas para
ese transfer se situaban en un
mínimo de 500.000 toneladas.

Frente a estas pe[iciones, la
LJnión Europea decidió en un
reciente comité de gestión de
cereales dar luz verde para la li-
citación en el organismo de in-
tervención alemán de 300.000
toneladas de cebada y otras
100.000 toneladas más de cente-
no siendo la primera de las lici-
taciones el 1] de mayo y la últi-
ma el 27 de julio.

La diferencia de este sistema
respecto al planteado por el sec-
tor es importante. Por el actual,
es preciso que los interesados
en la mercancía hagan sus pro-
puestas ante el organismo de in-
tervención alemán y yue se en-
carguen de su transporte desde
ese país al punto de destino.
Ello requiere en consecuencia
disponer de una cierta estructu-
ra y organización, cosa que pue-
den hacer solamente multina-
cionales o comerciantes, alma-
cenistas o fabricantes de pien-
sos. Para un ganadero era mu-
cho más fácil optar por la com-
pra de una pequeña cantidad si
la mercancía hubiera sido pues-
ta por el propio organismo de
intervención en España. De es-
ta manera, el ganadero que ne-
cesite cantidades no muy eleva-
das de grano deberá acudir al
tenedor de turno de la mercan-
cía, lo que en definitva supone
encarecer nuevamente el pro-
ducto.

Junto con la entrada de estas
cantidades de cebada y centeno,
en los próximos meses deberán
entrar también en el mercado
nacional 700.000 toneladas de
maíz y otras I50.000 toneladas
de sorgo con arancel reducido
correspondientes al acuerdo
con Estados Unidos. Todo pue-
de ser poco para mantener un
mercado estable para los gana-
deros, si no mejoran las pers-
pectivas de la sequía.

H()Y
Por VIDAL MATE

E1 10,2% en los regadíos

Más
penalizaciones
para el g^irasol

Finca "La Balsa". Foto: Cnrlos
F/ernandez Dinz-Ambrona

Tras varios meses de largas
negociaciones, la Unión Euro-
pea adoptó una decisión para las
penalizaciones en las superficies
de regadío durante la última
campaña. La Administración es-
pañola ha sido la causante del
retraso en esta decisión ante su
postura contraria a cuantas pro-
puestas de reglamento se habían
presentado en Bruselas. España
ha defendido en todo momento
la existencia de problemas gra-
ves en una parte muy importan-
te del país consecuencia de la se-
quía que ha provocado un cam-
bio importante en los cultivos.

Los argumentos españoles
convencieron sólo parcialmente
a las autoridades comunitarias.
AI final, aunque se han produci-
do penalizaciones, las mismas
han sido inferiores a las que se
proponían en un principio. No
ha sido un triunfo de la Admi-

nistración española
en cuanto Bruselas se
ha salido en parte con
la suya, pero se puedc
hablar dc rclativo éxi-
to.

Para la últi-
ma campaña, no sc
aprobaron al fin pc-
nalizacioncs por excc-
so en las superficies
de siembras en los ce-
reales. EI cultivo peor
parado ha sido el gi-
rasol. Para las superfi-
cies en regadío se ha
aprobado una penali-
zación del 10,2%. Lo
grave es que esta pe-
nalización se sume al
4`%, que tuvieron las
superficies por exceso
en los secanos ade-
más de un 5% como

penalización por el precio.

La Unión Europea planteaba
además yuc sc aplicara para es-
ta próxima campaña un set asi-
de adicional al habcr superado
las superficies de cultivo. Espa-
ña rechazó esa propucsta por in-
justa y además por ser totalmen-
te inviable. En ese momento, la
mayor parte de los agricultores
ya habían programado sus sicm-
bras y era prácticamente impo-
sible aplicar una nueva penaliza-
ción en superficie de abandono.

Las pcnaliraciones por la últi-
ma campaña se puede conside-
rar que han sido importantc cn
el girasol. Todo ello a pesar dc
que la Administración española
lo intentó justificar consecuen-
cia de la sequía. A la vista de cs-
ta situación, es un interrogante
lo que puede suceder este año si
se produce una nueva supera-
ción en las superficies de cultivo
c;n girasol como podría sucedcr
ante la situación dc sequía dc
otros cultivos.

m
congreso
de UPA

Bajo cl Icma «La fucrza dcl
campo», durantc los días 6, 7 y
K de abril tuvo lugar en Madrid
el 111 C'ongreso Fcdcral dc la
Unión dc I'eyucños Agriculto-
res (UPA) dc UG"1' al quc asis-
[ieron unos dc ?lNl rcprescntan-
tes dc más dc ^lll provincias.
Uno dc los cjcs dc los dchates
dc cstc 111 C'ongreso fuc la
adaptación dc cstructuras a las
nuevas neccsidadcs y realidad
dcl scctor agrario para sustituir
una organizaci^ín lundamrntal-
mentc tcrritorial por otra dc ca-
ráctcr scctorial. La actual I.cy
en vigor de Intcrprofesionalcs
requicre de las organizaciones
agrarias una clara cstructura
seclorial y adcmás con pcso rc-
al cn cada producción si cn un
futuro se prcicndc lograr una
represcntatividad establc en
csos organismos cconómicos.

UPA pasa a organizarsc cn
10 scctores dc producci^ín sin
quc cllo suponga dcjar a un la-
do su política dc implanl,uión
territorial. UPA sc manificsta,
por cl contrariu opucsta a un
proceso de elcccion^s ^i ('^íma-
ras Agrarias cumo las cclcbra-
das cn C^ataliuia v sc manificsta
favorablc a quc sc mantcnga la
actual rcprescntatividad como
en el ('ES o en los organismos
comunitarios.

En cstc Ill (^ongreso fuc rcc-
Icgido casi por unanimidad co-
mo sccretario gcncral 1,'crnan-
do Moraleda. En cl acto de
clausura, enU-c otrus invitados
estuvo cl sccrctario gcncral dc
UG"1' Cándido M^ndcr, y cl mi-
nislro de Agricullura, Luis
Aticnza.
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Los franceses
vuelven a la carga

CAMIONES DESTRUIDOS
Y AMENAZAS A LA
DISTRIBUCION

Los agricultores francesas
volvieron una campaña más a
la carga contra las exportacio-
nes españolas de frutas y horta-
lizas y concretamente, contra
las producciones que conside-
ran más sensibles para sus inte-
reses. Entre estos productos se
hallan los tomates, las fresas,
zanahorias y los espárragos.
Los agricultores franceses lle-
van meses sugiriendo a las or-
ganizaciones agrarias españolas
sobre la necesidad de que el
mercado francés sea solamente
para ellos a partir del 15 de
abril a cambio de apoyar las
pretensiones españolas en las
reformas de la OCM de las fru-
tas y hortalizas actualmente a
debate.

Durante los últimos días de
abril, al cierre de este número,
responsables de diferentes or-
ganizaciones agrarias francesas
de importancia como la Coor-
dinadora Rural y el FNSEA,
iniciaron una batalla contra las
exportaciones de productos
hortofrutícolas españolas hacia
el país vecino. Por un lado, esa
campaña se centraba en con-
vencer a la distribución para no
adquirir productos de importa-
ción siempre que hubiera una
oferta nacional. Ante estas
amenazas yue se repiten cada
año, la distribución habría co-
municado a diferentes opera-
dores españoles la necesidad
de reducir las compras lo que
obligará a la exportación espa-
ñola a buscar otros mercados

con los consiguientes riesgos de
esceso de oferta y reducción de
precios. Se trata de un chanta-
je, en opinión de Fepex, mucho
más grave que la propia quema
o destrucción de camiones en
cuanto con este sistema logran
que no se vendan productos es-
pañoles sin violencia física. Al
cierre de este número, los agri-
cultores franceses habían des-
truido el cargamento de siete
camiones de fresas con más de
100.000 kilos.

Por otra parte, en reuniones
mantenidas con organizaciones
de agricultores españolas, los

franceses han centrado sus rei-
vindicaciones en dos puntos
muy concretos: Primero, que
los españoles dejen libre el
mercado francés de la fresa pa-
ra la producción interior desde
el 15 de abril. Caso de entrar
en el mercado, el precio dehe-
ría ser de 20 francos. Segundo,
a cambio de esta exigencia, los
franceses se comprometen a
apoyar a España en Bruselas
en sus reivindicaciones para fi-
jar precios de retirada a deter-
minadas producciones que hoy
se hallan discriminadas y que
afectan a España.

Anl(' l'sla S1TUaClón lOS I'eS-

ponsabl^s dc Fepcx donde se
agrupa los representantcs tnás
importantes del sector horto-
frutícola español han puesto en
asunto cn conocimicnto del
Ministcrio de Agricultura a la
vez que reclaman medidas por
parte de la Comisión de la
Unión Europea cun una mayor
firmeza yue la demostrada en
el pasado. Hace un año, f3ruse-
las abrió un procedimi^nto de
infracción contra las actuacio-
nes similares de los agricultores
franceses, proccdimiento que
se ha ralentizado hasta prácti-
camente su inexistencia. Espa-
ña denuncia la pasividad de
Bruselas a la hora dc actuar
contra los agricultores france-
ses y de una Adminislración
que permite este tipo de actos
violencia. Los productores es-
pañoles rechazan toda posibili-
dad de ncguciar nada cn cste
sentido con los productores
franceses en cuanto s^ califica
como inadmisible yue se pue-
dan producir estc tipo dr agre-
siones en una Unión Ew^opea.

En los Gltimos años, las ex-
portaciones totalcs agroali-
mentarias de España a Francia
pasaron de 91.OU0 millones de
pesetas en 1985 a 247.000 mi-
]loncs de pesetas en 1994. Por
su parte, las exportaciones
francescs a España pasaron en
el mismo período de 33.000 a
345.OOU millones dc pcsetas lo
que ha supuesto multiplicar las
mismas por 10. Dc Francia im-
portamos ya hasta 15 utas v hor-
talizas.
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Plan de viabilidad en marcha

Puleva, los gestores no conocen
a los propietarios

La empresa granadina Pule-
va, en suspensión de pagos des-
de abril dc 1994, ha puesto en
marcha un Plan de viabilidad
con el fin dc garantizar la conti-
nuidad del grupo. Este Plan
prevé la eliminación del 50%
de su plantilla para pasar la mis-
ma de 678 a 328 personas, así
como una negociación con los
acreedores a quienes deben
más de 20.(>Un millones de pese-
tas con el fin de hacer una yuita
del 50%. Una de las cosas más
curiosas del grupo Puleva es
que, en este momento, los res-
ponsables técnicos de la socie-
dad, según el director general
Fernando Taberna, no conocen
quiénes son realmente sus pro-
pietarios, tras los problemas ac-
cionariales existentes que lleva-
ron a la salida de Manuel Rein,
los créditos con la banca alema-
na y la huida de varios otros ac-
cionistas.

Los problemas de Pulveva se
prolongan ya desde hace varios
años aunque saltaron solamen-
te hace dos tras la entrada en el
grupo de Manuel Rein a través
de dos fondos de inversión, lo

yue supuso la salida del ante-
rior presidente Rafael Pérez Pi-
re. La difícil situación del grupo
hizo que la Junta de Andalucía
aportara un crédito a bajo inte-
rés y que se adquiriera igual-
mente la cuota de leche de más
de 40.000 toneladas. Puleva se
desprendió de sus ganaderías y
en los últimos meses también
vendió su división de alimentos
infantiles a la norteamericana
Abbott.

La venta última a la firma
multinacional ha supuesto un
respiro para Puleva, pero no la
solución a sus problemas, como
tampoco significó una salida la
venta de la fábrica de Montau-
ban en Francia a Pascual. En
los últimos años Puleva ha baja-
do en sus ventas, ha perdido
cuota de mercado y en este año
se esperan unas pérdidas de
unos 3.300 millones de pesetas.
Las ventas, que llegaron a supe-
rar los 37.000 millones de pese-
tas, en este momento se hallan
en unos 25.000 millones de pe-
setas.

El plan de viabilidad se pre-
tende aplicar durante un perío-

do de cinco años, pienso para el
que se prevé un crecimiento en
las ventas de leche del 35%
mientras la facturación lo haría
en un 38%. En la nueva política
de actuaciones, se pretende
mantener estabilizada la venta
de leche entera, especiahnente
en los mercados de la mitad sur
de la península, mientras se tra-
ta de potenciar la venta de pro-
ductos derivados con un mayor
valor añadido, con leches enri-
quecidas e incluso otros pro-
ductos como los postres. EI ob-
jetivo es volver en este período
de cinco años a una facturación
superior a los 32.000 millones
de pesetas para lograr en 1999
un beneficio de 623 millones de
pesetas.

En este período, se va a reali-
zar un esfuerzo importante en
la promoción, con unas inver-
siones en publicidad de más de
5.000 millones de pesetas, mien-
tras que las inversiones en acti-
vos fijos serán de 2.200 millones
de pesetas y de 1.175 millones
en Investigación y Desarrollo.
El ajuste más importante se va
a producir en la plantilla para

dejar la misma en sulamente
328 personas frente a las fi78 ac-
tuales. Est^í dccidido cl cierre
de la planta dc Salamanca y sc
negocia el total o parcial de Jerez.

La empresa está ahicrta a ne-
gociar una salida con los traba-
jadores, aunquc los m^írgenes
de maniohra son más bien esca-
sos. Los gestores tratan de apli-
car una polítca de austeridad
con el fin de arañar recursos.
Esta misma polítca cs la que.
tratan de llevar a cabo con los
acreedores para hacer una qui-
ta de al mcnos cl 50% a unos
créditos superiores a los 20.(HH)
millones de pcsetas. Los crédi-
tos totalcs dcl grupo Pulcva se
sitúen en 2fi.3R6 millones de pe-
setas.

En los próximos meses, ade-
más de este plan dc viabilidad
se espcra conoccr cu^tl es la si-
tuación dcl accionariado, las
participaciones de Manuel Re-
ín, cl destino dc la autocartera y
otros muchos intcrrogantes yuc
han pucsto en cl airc a la mayor
empresa de leche andaluza y
una de I^^is más importantes de
España.

Entrega de premios n noveáaáes técnicas por el Ministro de Agricultura, Luis Arcnzn, el día rfe la inn^^gurncrón de F/MA;95.
Gn lu foto los momentos cle e^itregn de tres de los cuatro ciiplomas obtenidos en la entegoríri de "novedaci técnicn sobrrsulien^e ", c•r^urvu/eri^e a!ns

"medallas de oro" erz otras ferias de mnyuinnria aKrícola.
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EL ACE ITE ESPAÑOL
Un producto

con mucha historia
por. Jesús Caraballo
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E/ olivo pullés, mezclado a veces con higueras y albaricoque-
ros, es representativo de una olivicu/tura tradiciona/ que se

conserva casi igual a la época romana aludida en este articulo.
Zona de las Puglias ó Pullas, en las cercanías de Bari (italia).

(Foto: Cristóba/ de la Puerta).

EI aceite español, que goza de un me-
recido prestigio en todo el mundo, se vie-
ne produciendo desde hace siglos. Los
romanos, maestros en tantas cosas, fue-
ron los primeros impulsores del cultivo de
olivos en nuestras tierras.
Roma comenzó la transformación de su
agricultura en el siglo II a.C., sustituyendo
progresivamente los cereales por olivos,
vides y fruticultura especializada. EI obje-
tivo era pasar de una economía de mera
subsistencia a la exportación.

Precisamente para estimular la venta
de sus productos, los romanos estable-
cieron medidas retrictivas a los pueblos

ivQ en ^S^ana' deelE,I cultiv+^ dei o^
nixada, Se inició en

nte e^ dorniniomaner,p ^rgau^
siglo ^ a•^'' d
Rom°n°

^,a eX^o^°^^on
urada ya COmo una

estaba e^ru^^sa ca^pitalista.
g^n ^m^

que ya destacaban por su producción
cerealista (iberos y galos), impidiéndoles
el cultivo de olivo y de la vid. Así, la abun-
dante población local hispana, concen-
trada sobre todo en las cuencas del Ebro
y del Baetis (Cataluña y la Bética), se con-
vertía en destinataria del aceite y del vino
itálicos.

En el último año de César, tras la ba-
talla de Munda -45 a.C.- empiezan a pro-
liferar las colonias en la península Ibérica.
Esta actividad colonizadora fue continua-
da por los sucesores del emperador. En
las nuevas ciudades, se observa un im-
portante incremento de población, no só-

lo de veteranos, sino también de indíge-
nas que, por diversas circunstancias, ac-
cedían a la condición de ciudadanos ro-
manos.

Poco a poco fueron desapareciendo
en la práctica, si bien todavía no reflejado
en la legislación, las prohibiciones de cul-
tivar olivos y vides, que hasta entonces
habían enriquecido a los propietarios de
tierras itálicas. De esta forma, esos culti-
vos se fueron introduciendo en Hispania,
sin pery'uicio de los tradicionales.

Los nuevos territorios ofrecían a los
romanos, acostumbrados a un territorio
cultivable muy restringido (la península
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Las ilustraciones son del autor y
corresponden a distintas fases de
elaboración de aceite de oliva, en

la campaña actua/ 1994-95, en
una a/mazara de Carpio del Tajo

(Toledo).
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itálica desde los Apeninos Tosco Emilia-
nos hacia abajo es montañosa en un 80
por ciento, y sólo tenía terreno aprove-
chable junto a los tres mares, Tirreno,
Adriático y Jónico), incluyendo el actual
Portugal, era el doble que la de Italia has-
ta los Alpes.
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EXPANSION DEL ACEITE

Junto al cereal, se fueron extendiendo
en Hispania los campos de olivos y vides,
productos de mayor rentabilidad, consti-
tuyendo la triada mediterránea. La prolife-
ración de los últimos se remonta al primer

E\POLII ';1'9i ^
imperio de Augusto, entre el 30 y el 20
a.C., período de importante crecimiento
de las colonias.

En la Bética, Levante y la Cuenca del
Tajo se van reemplazando rápidamente
los cereales por olivos y vides. En algu-
nos lugares, como el valle del Guadalqui-
vir, el trigo aún crece en los nuevos oliva-
res.

Aunque la extensión de los olivos en
Hispania alcanzaba hasta la sierra de
Gredos, la Bética era la principal región
productora. Había allí una gran tradición,
de varios siglos, después de que ese cul-
tivo fuera introducido por griegos y feni-
cios.

Los autores se admiraban no sólo de
la cantidad de aceite bético, sino, espe-
cialmente, de su calidad. Los primeros
testimonios se remontan a Estrabón. Se-
gún Plinio, la Bética conseguía sus ricas
cosechas, por las características de su
suelo.

Otras zonas productoras importantes
fueron la Tan-aconense, el valle del Ebro y
la Lusitania, en las proximidades de Mérida.

La reconversión agrícola en Hispania
es ya una realidad cuando en el 60 d.C., el
gaditano lunius Columella escribe en latín
el principal tratado de agricultura de la
época, De Re Rustica. Para entonces,
tres generaciones de agricultores hispa-
nos habían revolucionado el campo. Co-
lumella es autor de otro tratado, De cultu-
ra vinearum et arborum, del que sólo se
conserva el libro De arboricus, en el que
muestra un gran interés por la fruticultura.
Esta tuvo también una notable expansión
en estos años, aunque sin alcanzar los ni-
veles de aceite, el vino y el trigo.

Alrededor del 70 d.C., la agricultura
hispana entra en una nueva fase, la de las
grandes exportaciones. Concretamente,
el aceite de la Bética compite, sin com-
plejos, con el de Istria.

AI principio, las zonas olivareras itáli-
cas se concentraban en torno a Venafro,
junto al Tambumo (valle Telesina) y en el
área de Tarento. Pero en la época que
tratamos, destacaba el aceite de Istria,
donde se encontraban los latifundios de
la mujer de Augusto, Livis Drusilla. Esta
región, de suelo calizo, seco y fresco, co-
mo el pullés, empezó a producir aceite de
gran calidad, que luego exportaba, a tra-
vés del magnífico puerto Aquileia, a los
pueblos que habitaban en lo que hoy es
Austria, Eslovenia y Eslovaquia. EI trans-
porte desde las costas de Istria era facili-
tado también por el puerto de Pola y por
la corriente marítima que, bordeando la
costa, alcanzaba la localidad de Aquileia.

Entre los grandes propietarios de la
zona nos ha Ilegado el nombre de Calvia
Crispinilla (época del emperador Nerón),
cuyos agentes transportaban su aceite en
ánforas, por la Ilanura del Po, hasta el Pia-
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monte y la Lombardía y, por el este, hasta
Austria y la antigua Yugoslavia.

COMPETITMDAD

Pese al importante comercio de esta
región, hacia el 70 d.C., la calidad del
aceite hispano le hace sombra al de Istria.
Nuestra producción aceitera se concen-
traba, principalmente, en la Bética, que
abarcaba la provincia de Sevilla y las más
cercanas, hasta la desembocadura del
Guadalquivir, en las proximidades de Cá-
diz.

Hispania exporta aceite, ya sin proble-
mas, a la península itálica, convirtiéndose
en un importante elemento de intercam-
bio. Esto puede resultar sorprendente,
sobre todo, si consideramos que Italia, en
los siglos II y I a.C., había sido la principal
productora y exportadora de dicho pro-
ducto.
Pero hay que considerar que la situación
agrícola itálica había cambiado radical-
mente, en los quince años que siguieron
al asesinato de César, entre el 44 y el 29
a.C. Las familias dirigentes romanas re-
sultaron diezmadas en el curso de las
guerras civiles que asolaron el país tran-
salpino, durante aquel tiempo. Los jóve-
nes de las clases nobles cayeron en
cruentas batallas (Accio, Nauloco y Filip-
pi, entre otras). La mayoría de los pocos
que sobrevivieron estaban ligados a la fa-
milia reinante, los Julio-Claudios

EI emperador y el círculo que le rode-
aba habían conseguido numerosas pro-
piedades, las mejores, no sólo en la pe-
nínsula itálica, sino en el resto del impe-
rio. Así, ya no había razón para intentar
favorecer los productos itálicos.

Italia fue perdiendo, paulatinamente,
su situación privilegiada, pasando a de-
pender, en su aprovisionamiento diario,
de la producción de las provincias.Esto
fue especialmente notorio, en el caso del
aceite, a partir de la época de Augusto. EI
que se importaba de Hispania y otras
provincias del imperio resultaba más ba-
rato que el de origen local. La importación
de aceites hispanos es la mejor muestra
de la disminución en la producción italia-
na.

TIERRAS OLIVARERAS

Las zonas de Hispania que adoptaron
el nuevo cultivo se encontraban en la
costa mediterránea (Costa Brava, Valen-
cia y la Bética), es decir, regiones con ac-
ceso directo a los puertos italianos. Así, la
Bética exportaba directamente, desde
Cádiz a Italia, a través del puerto de Ostia.
Otras partes de Hispania, que sólo podí-
an comunicarse mediante los lentos y pe-
sados can-os, no podían competir con un

producto perecedero, y se limitaban a de-
sarrollar una agricultura de autoabasteci-
miento.

Esta actividad comercial benefició a
ciudades portuarias como Tarraca, Cart-
hago Nova, Hispalis y Gades. A mediados
del siglo I d.C., la exportación de aceite
bético estaba estructurada ya como una
gran empresa capitalista. La distribución,
que Ilegaba a toda Europa, necesitaba de
una complicada cadena de producción,
envase, transporte y relaciones comercia-
les. Estas últimas estaban a cargo de los
^mavicularii» y los «diffusores learii».

Como prueba de la importancia de
este comercio nos ha quedado el testi-
monio de grandes depósitos de ánforas,
del tipo Dressel 20, descubiertos en la
Bética, y en otros puntos del Imperio. Aún
quedan por despejar algunas dudas, co-
mo los sellos de las ánforas, de los que
desconocemos si identifican a los propie-
tarios del aceite, a los productores, a los
compradores o a los exportadores

La administración romana, que consi-
deraba el aceite como materia estratégi-
ca, se preocupó, cada vez más, del con-
trol fiscal de su comercio. EI emperador
Septimio Severo creó un órgano de con-
trol directo, el «fisci rationis patrimoni pro-
vinciae baeticae», cuyo conocimiento nos
ha Ilegado por los letreros de las ánforas
del Testaccio. Aunque siguió existiendo
el comercio libre, el tráfico del aceite béti-
co fue controlado, en su mayor parte, por
la «annona» imperial, organismo encarga-
do de aprovisionar de artículos de prime-
ra necesidad a la capital y al ejército.

La producción aceitera hispana fue
determinada, además de por las comuni-
caciones, por la demanda itálica, cada
vez más importante, pues los romanos
habían adquirido la costumbre de consu-
mir aceite y vino en las comidas diarias.
Precisamente estos productos o bien no
se obtenían o se conseguían en peque-
ñas cantidades, dentro de los límites de la
península itálica.

Sin duda, la mayor región hispana
productora de aceite es la Bética. EI autor
Marcial nos describe de esta manera la ri-
queza de su tierra de origen: «Oh, Betis
de cabello de olivífera corona, que bañas
los vellocinos en las limpias aguas, ama-
do por Bromio, amado por Palas: el señor
de las aguas se abre un camino navígero
a través de las olas espumeantes».

EI valle del Betis era muy rico en oli-
vos. La navegabilidad del río permitía
transportar el aceite, que de otra manera
no habría encontrado salida, a las orillas
del Tíber.

ADMINISTRACION

Una vez descargado en el puerto de Os-
tia, el producto se entregaba a un caba-

Ilero o persona de elevada condición, co-
nocido como «procurator^. Cuando Ilega-
ba a la ciudad de las siete colinas, el «dif-
fusor olearius ex Baetica», también caba-
Ilero, se hacía cargo del aceite, para dis-
tribuirlo. La distribución, al por mayor, iba
dirigida a los <megotiatores olearrii (co-
merciantes de aceite), quienes se reunían
en asociaciones -«collegia»- en Roma y
en Ostia.

Los «negotiatores olearrii» eran dirigi-
dos por el «patronus», conocido como
«praefectus annonae», el máximo respon-
sable del aprovisionamiento de Roma.
Éste importaba el aceite de los principa-
les mercados de origen. Una idea del tra-
bajo que tenía este personaje nos la da el
millón de habitantes que en aquel tiempo
tenía ya la capital del Imperio. En el mer-
cado de Hispalis (Sevilla) era muy conoci-
do Sextus lulius Possessor.

Todavía en el 92 d.C., el emperador
Domiciano quiso poner cortapisas a los
cultivos de las provincias, ante la super-
producción que empezaba a observarse,
y emitió un edicto. Intentaba recoger las
normas restrictivas vigentes en la primera
expansión agrícola de la República, du-
rante el siglo II a.C., normas que no habí-
an sido derogadas. En Roma, era cos-
tumbre no abolirjamás leyes que ya habí-
an sido superadas por la práctica.

Sin embargo, pese al empeño del em-
perador, su edicto no Ilegó a tener ningu-
na efectividad. La aplicación de estas le-
yes, de carácter universal, necesitaban
para ser aplicadas, de un año de vigencia
en territorio itálico y de dos o tres en las
provincias. EI asesinato de Domiciano en
el 96, le impidió ahondar en una medida
impopular, que el tiempo acabaría por de-
mostrar lo imposible de su ejecución.

Las referencias literarias que nos han
Ilegado de la actividad aceitera en la His-
pania bajoimperial son muy escasas. Uno
de los principales testimonios lo encon-
tramos en la «Expositio totius mundi», de
mediados de siglo IV d.C, en la que des-
cribe las importantes exportaciones de
ese producto, con destino a Roma y al li-
mes renano.

Por el estudio de las ánforas olearias
se obsenra un cese o disminución de la
producción, durante el siglo III d.C., vol-
viéndose a incrementar la actividad du-
rante el IV. En Hispania han quedado res-
tos de prensas, almacenes y recipientes
aceiteros de las grandes «villae». Tam-
bién sabemos de la existencia de corpo-
raciones bajoimperiales de «navicularii», a
las que el Estado encomendaba el trans-
porte de alimentos, sobre todo de aceite,
a Roma.

Con la caída del Imperio y las invasio-
nes de los bárbaros terminó una época,
pero la figura del olivo sería ya habitual en
los campos de España.
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EL OLIVAR

La calidad
del aceite de oliva virgen

por. José Humanes Guillén*

EL ACEITE DE OLIVA n
VIRGEN

Se debe reconocer que, en
épocas anteriores, se ha cuida-
do poco la obtención de cali-
dad en el aceite de oliva, sobre
todo en las zonas de gran pro-
ducción, en donde se ha trata-
do de resolver, a través de la
constitución de almazaras co-
operativas de gran dimensión,
el problema de la cantidad an-
tes que la calidad como primer
objetivo.

La Ilamada "cultura del acei-
te de oliva" empieza ahora a
concienciar a nuestros produc-
tores, cuando en Italia ya hace
tiempo que esta preocupación
se ha hecho realidad en mu-
chas zonas productoras y en la
industria y comercialización del
aceite.

De forma genérica cabe pre-
guntarse ^qué se entiende por
calidad de un aceite?

En el Convenio Intemacional
del Aceite de Oliva de 1986 se
define el aceite de oliva virgen
en sus diferentes calidades co-
mo sigue:

Aceite de olíva virgen:
aceite obtenido del fruto del
olivo únicamente por procedi-
mientos mecánicos o por otros medios fí-
sicos en condiciones, especialmente tér-
micas, que no produzcan la alteración del
aceite, que no haya tenido más tratamien-
to que el lavado, la decantación, la centri-
fugación y el filtrado, con exclusión de los
aceites obtenidos por disolventes o por
procedimientos de esterificación y de to-

(') Doctor Ingeniero Agrónomo.

Alimentos de Andalucía.

da mezcla con aceites de otra naturaleza.
Se clasifica y denomina de la siguiente
forma:

Aceite de oliva virgen apto para el
consumo en la forma en que se obtiene.

Aceite de oliva virgen extra: aceite de
oliva virgen de sabor absolutamente irre-
prochable, con valoración organoléptica
superior o igual a 6,5 puntos y con acidez
menor o igual a 1 gramo por 100 gramos.

Aceite de oliva virgen: aceite de oliva vir-

gen de buen sabor, con valora-
ción organoléptica superior o
igual a 5,5 puntos, y con aci-
dez menor o igual a 2 gramos
por cien gramos.

Aceite de oliva virgen co-
rriente: Aceite de oliva virgen
de buen sabor cuya puntua-
ción organoléptica es superior
o igual a 3,5 puntos, y con aci-
dez igual o menor de 3 gra-
mos, con una tolerancia del
10%.

Aceite de oliva virgen no
apto para el consumo en la
forma que se obtiene:

Aceite virgen de oliva lam-
pante: aceite de oliva virgen,
de sabor defectuoso, cuya
puntuación organoléptica es
inferior a 3,5 puntos, o con aci-
dez superior 3,3 gramos por
100 gramos.

LOS PARAMETROS DE LA
CALIDAD

De su lectura se desprende
que para la calificación del
aceite virgen solo consideran o
evalúan dos parámetros, aci-
dez y caracteres organolépti-
cos.

Hay que decir que, incluso
en la normativa inmediata anterior solo se
tenían en cuenta las características orga-
nolépticas, valorando únicamente la au-
sencia de defectos. Ahora, afortunada-
mente se tienen en cuenta la presencia de
atributos positivos, en los cuales la varie-
dad es determinante.

La acidez de un aceite, es función del
estado sanitario de los frutos de donde
procede y, sobre todo, del tratamiento
que reciban estos frutos después de des-
prendidos del árbol hasta el momento de
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EI Defender es un vehículo

extraardinario. Un 4x4 que,

desde su creación, ha venido demostran-

do toda su versatilidad en las condiciones

de terreno y atmosféricas más extremas.

Y sin embargo, en el Land Rover

Defender hemos introducido cambios que

incrementan la robustez y fiabilidad que

siempre le han caracterizado, convirtién-

dose así en una herramienta indispen-

sable para mejorar las condiciones de

trabajo.

Primero, el motor ha sido reempla-

zado por el nuevo 300 Tdi Turbodiesel

con intercooler. Un motor con el que se

aumenta su patencia hasta los 112 CV. Lo

que le permite tener una capacidad de

carga de hasta una tonelada y media.

Además, la evolución en su sistema de

inyección directa permite economizar el

25-30% del combustible respecto a los

motores de inyección indirecta.

La ubicación del mator también es

diferente. Ha sido adelantado en su com-

partimento para reducir al mínimo las

vibraciones y el balanceo que pueden Ile-

gar a incomodar durante un largo y duro

día de trabajo.

Y la caja de cambios tampoco es la

misma. Ahora está dotado con la nueva

R 380 que ofrece un cambio de veloci-

dades mejor sincronizado en todas las

marchas.

Pero esto no es todo.

EI Defender incorpora tracción

total permanente a las cuatro ruedas

y suspensión con amortiguación hidráu-

lica, con el objetivo de minimizar las

dificultades en todo tipo de terrenos.

Como ve, hemos trabajado duro en

el Defender.

^Por qué? Porque sabemos pertec-

tamente que es un coche al que se le pi-

den grandes esfuerzos en todos los terre-

nos y condiciones atmosféricas.

Puede que no sean muchas las per-

sonas que trabajan en estas condiciones.

Pero sean quienes sean, para ellos

ha sido fabricado.

DESDE 3.085.000 PTAS *

' Precio final recomendado, incluido IVA, transporte e impuesto de matriculación.
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la extracción del aceite e incluso durante
el proceso mismo.

Las características organolépticas del
aceite, olor, color y sabor, dependen sus-
tancialmente de los componentes presen-
tes en el mesocarpio y epicarpio del fruto
y que son extraídos con el aceite. Su alte-
ración es consecuencia del estado de ma-
durez de los frutos, de su estado sanitario,
del manejo de los mismos, o de los erro-
res en el proceso de extracción e incluso
de la conservación del aceite.

EI color del aceite deriva de los pigmen-
tos liposolubles presentes en el fruto, clo-
rofilas y carotenos. Los primeros son res-
ponsables del color verde-amarillo y los
segundos del amarillo rojizo, dependiendo
la mayor presencia de uno u otro del esta-
do de maduración.

EI olor es imputable a los componentes
volátiles, en gran parte ya presentes en el
fruto, variables en función del estado de
madurez, y otros que se forman después
de la extracción.

EI sabor, además de los componentes
volátiles, depende de los ácidos grasos y
de los polifenoles. Estos últimos además
de ejercer una función gustativa, son tam-
bién protectores del aceite contra fenó-
menos de oxidación.

Otros índices como el K270 y el índice de
peróxidos también pueden modificarse
con el manejo de las aceitunas.

EI índice de peróxidos valora el estado
de oxidación inicial de un aceite y permite
detectarlo antes de que sea perceptible
organolépticamente. AI mismo tiempo, re-
fleja la aptitud para su conservación. La
normativa comercial indica que debe ser
inferior a 20. Cifras elevadas de este índi-

ce señalan bajas temperaturas en la últi-
ma fase de la maduración, o el empleo de
altas temperaturas en alguna fase del pro-
ceso de elaboración.

La absorbencia al ultravioleta (K270) es
otro índice que de alguna forma mide el
estado de oxidación de un aceite, y que
para los aceites vírgenes debe ser inferior
a 0,25 y para los extras no debe sobrepa-
sar 0,20. Aunque no es bien conocida la
causa de este hecho, lo cierto es que la
composición natural del aceite de oliva
tiene una estrecha relación con el valor del
K270. Los aceites calificados como muy fi-
nos, de composición equilibrada, siempre
cumplen con un K270 inferior o igual a 0,20,
e incluso los de más alta calidad tiene un
K270 inferior a 0,10. Una recolección muy
temprana o fuertes alteraciones del aceite
por atrojado, enranciado o elevada acidez
son las causas más comunes de un K270
alto.

Dentro de los caracteres organolépti-
cos, parece que el amargor de un aceite
se puede valorar determinando la absor-
bencia al ultravioleta, en la longitud de on-
da 225 nm (K225). En el cuadro n° 1 se ob-
servan las variaciones de este índice para
aceites de diferentes variedades, recolec-
tadas en parecido estado de madurez.

Otros índices que puedan dar informa-
ción sobre la calidad de un aceite de oliva
son el contenido en polifenoles y en n-to-
coferol (vitamina E). Ambos se recogen en
el cuadro n° 1, anteriormente citada, para
las principales variedades de olivo nacio-
nales y extranjeras.

Se exponen estas someras considera-
ciones sobre los parámetros que definen
la calidad con el fin de estudiar la inciden-

cia que sobre ellos pueden ejercer los di-
versos factores que intervienen en la ob-
tención del aceite de oliva.

FACTORES AMBIENTALES, VARIEDADES
Y TECNICAS DE CULTIVO FRENTE A LA
CALIDAD DEL ACEITE

Es evidente que la calidad de un aceite
nace en el campo por la combinación de
los factores ambientales (clima y suelo),
genéticos (variedad) y agronómicos (téc-
nicas de cultivo) y que a las operaciones
siguientes a la recolección, hasta el enva-
sado del aceite, es decir, transporte, ma-
nejo de las aceitunas en el patio, extrac-
ción y conservación del aceite se les con-
fía la función de mantener íntegras las ca-
racterísticas cualitativas del aceite conte-
nido en la aceituna.

EI medio, la variedad y todas aquellas
técnicas culturales que permitan obtener
fruton bien desarrollados y sanos, condu-
cirán con toda seguridad a obtener acei-
tes de la mejor calidad.

Creemos que en aceitunas destinadas
a la producción de aceite, la cantidad no
es incompatible con la calidad. Es decir,
que con las técnicas adecuadas es posi-
ble obtener cosechas abundantes y acei-
tes de calidad, salvo en situaciones extre-
mas en las que se pueda Ilegar a frutos
poco desarrollados o agotados o que se
retrase en exceso la madurez y los fríos
invernales puedan helar las aceitunas.

Clima y sue/o deben ser factores de-
terminantes, al igual que sucede en mu-
chas otras especies frutales, aunque en el
olivo no se conocen aún con precisión la

Cuadro N° 1

TABLA DE INDICES Y COMPONENTES DEL ACEITE DE OLIVA EN ALGUNAS VARIEDADES

^
ÁCIDOS GRASOS ESTAB.

VARIEDAD ÍNDICE DE
l

TOCOFEROLES. POLIFENOLES. RANCIMAT
i MADUREZ Vit. E. P.F. ER.

C16 C'16 I C18 C'18 C"18 C"'18 C20 Kz,o Kzzs

_ _ S P A Ñ 0 L AE S_

i I I I'

__ _

I ^Picual 2,80 ^i 1,2411,51 i 2,80 78,93 3,87 1,16 0,38 322 790 ^ 171,9 0 19 0,31
Hojiblanca ' 2.98

^
11,72', 099 3,05 69,04I12,76 1,68 0,31 463 209 40,9

^
O,tO 0,15

Cornicabra 2,08 ^ 13,69 '^ 1,74 2,77 ^
I

75.43 ^ 4,32 1,32 I 0,52 193 ^ 809 148,3 0.19 0,4'
Lechín j 2,64 12,99 1,03 1,77 I 69.25 ^^^ 12,58 1,40 I 0,34 i 191 766 72,4 O.i6 0,55
Arbequina 1,Sa I 17,33 1,91 1,58 62,30 14,97 1,14 0,34 237 195 46.1 0.10 0,16
Plcudo 2,38 ^ 14,67 2,06 ^ 1,42 66,60 12,28 1,84 I 0,28 426 445 ^ 45.8 0,16 0,09
Empeltre 3,06 i

i
13,23 1,33 1,83 61,97 19,22 1,63 0,33 340 195 29,0 0,06 0,14

Manzanilla 3,33 14,45 2,37 3,38 68,19 9,04 1,38 0,50 287 545 ', 80.0 0,14 0,29
LechínGr. 2,54 13,92I 1,16 2,88 70,10 9,93 1,38 0,45 367 ^ 423 ^ 58.2 0,15 0,43
Redond. Logr^ 2,88 15,98 1,96 2,49 63,79 13.99 1,38 Q30 373 ^ 366 532 i 0,11 0,30

E X T R A N J E R A S

Frantolo 2.18 13,73 1.45 1.88 ^ 72,17 ^ 9.09 ^ 1,15 0,34 253 359 58,2 ^ O.tt 0.28
Negrinha 2.76

^
12,64 1,41 ^^ 1,96 7623 6,00 1,32 0,42 258 381 74,9 0.11 0,44

Coronoeikl 1,16 ^ 12,77 1,18 ^ 2,05 j 76,01 I 6,20 1,24 0,38 321 I 637 ^ 106.9 020 0,54
Cheroui 1,28 13.45 0,52 I 2,27 64,80 I 16,97 ^ 1,41 I 0,43 510 1347 I 64,6 ^, C.23 0,95
Picholine Mar 2,94 9,29 0,92 2,61 72,89 12,11 ' 1,69 0,31 260 791 78,0 02t 0,30

Sanidad
vegetal y
recolección, los
más incidentes

«

Las nuevas
plantaciones no
han considerado
la importancia
de la variedad
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«

^ ncidencias del
clima, suelo,
densidad de
plantación,
fertilización, poda,
rieĉo, transporte

«

influencia de estos factores. Estudios rea-
lizados por la Estación de Olivicultura de
Jaén, sobre aceitunas de una misma va-
riedad, en medios diferentes, aunque rela-
tivamente próximos, donde las diferencias
importantes eran más de suelo que de cli-
ma, no han evidenciado diferencias en la
composición acídica de los aceites.

No obstante, es evidente que aceites
producidos en las zonas cálidas y más
meridionales contienen mayor proporción
de ácidos grasos saturados y son menos
fluidos que aquellos que se producen en
las zonas más septentrionales, sin que
con ello se pretende expresar ningún jui-
cio sobre la calidad.

También es conocido que en muchas
zonas de sierra se producen aceites de
excelente calidad. Probablemente en ellos
se integren además de suelo y clima la sa-
nidad de los frutos.

La variedad si que ha mostrado su in-
fluencia en la composición acídica de los
aceites según los resultados de los ensa-
yos de la Estación de Olivicultura antes
mencionados. En ellos se estudiaron acei-
tes de diversas variedades, encontrándo-
se proporciones de ácídos grasos para
cada variedad con independencia del me-
dio en que estaban cultivadas.

Es igualmente conocido que varieda-
des productivas de aceites de excepcio-
nal calidad, mantienen ésta allí donde se
cultivan si no hay incidencia de algunos
factores como sanidad o estado de ma-
durez.

De hecho, la mayoría de los aceites con
denominación de origen que existen en
nuestro país tienen ligada su calidad a una
determinada variedad, como es el caso
de Baena o Borjas Blancas con el Picudo

Ramo con frutos de la variedad Arbequina.

y el Arbequino respectivamnete, sin que
ello nos haga olvidar que los excelentes
aceites de la Sierra de Segura se produ-
cen con el Picual.

Pocas son las posibilidades que tiene el
olivarero para actuar sobre su estructura
productiva. Está acabando una etapa de
reestructuración productiva del olivar que
podría haberse aprovechado para intro-
ducir en las replantaciones algunas de las
variedades apreciadas por la calidad de
sus aceites. Si este tipo de acciones ha de
continuar bien con la ayuda de la Adminis-
tración española o Comunitaria, sería con-
veniente no desaprovechar la ocasión pa-
ra Ilevar a cabo la introducción de dichas
variedades.

Las técnicas de cultivo han de contri-
buir fundamentalmente a la producción de
aceitunas sanas y bien desarrolladas que
serán la mejor garantía para la obtención
de un aceite de calidad.

La nueva olivicultura intensiva ha de
tener presente que además de producir
cantidad es necesario producir calidad,
sinque ambos objetivos tengan que ser in-
compatibles. Para ello la densidad, la dis-
tribución de las plantas en el terreno y la
forma de los árboles han de permitir una
perfecta iluminación de superficies pro-
ductivas de las mismas a fin de que los
frutos alcancen un buen desarrollo y una
madurez adecuada.

Densidades de 200-250 plantas por
hectárea, distribuidas en marco real o rec-
tángulo con lados ligeramente desiguales
y con árboles formados a un solo píé,
puede ser una solución adecuada a tal fin.

La fertilización racional de los árboles
debe contribuir a obtener de la planta la
máxima respuesta productiva.

Del seguimiento de los ensayos de abo-
nado realizados en la Estación de Olivicul-
tura no se han encontrado diferencias en
la composición de los aceites en función
de los macronutrientes empleados.

La poda, de cara a su influencia en la
calidad, debe contribuir a mantener la co-
pa perfectamente aireada e iluminada, pa-
ra lo cual la forma de la planta debe ser
aquella en que mayor superficie de copa
posible por hectárea reciba la luz y con
aclareo de ramones que haga compatible
una buena producción con un buen tama-
ño de frutos.

Por otra parte se ha de adaptar el árbol
a la mecanización de la recolección, no
solo por rebajar costos de producción, si-
no para evitar daños a los frutos, aspecto
del que se hablará más adelante.

La protección fitosanitaria del árbol
es sin duda, la técnica de cultivo más in-
fluyente en la obtención de aceites de ca-
lidad. Para alcanzar esta calidad es abso-
lutamente necesario que los frutos se
conserven sanos y que permanezcan en
el árbol hasta el momento de la recolec-
ción.

Las plagas y enfermedades que atacan
al olivo se pueden clasificar en dos gru-
pos, según los daños que causan:

- Aquellos que ocasionan la caída de
las aceitunas antes del momento de la co-
gida, cuyo representante más característi-
co es la mosca (Dacus oleae).

- Aquellos que provocan en los aceites
características sensoriales defectuosas,
cuyo prototipo es el Gloeosporium oliva-
rum (aceituna jabonosa).

De todas ellas, los daños más impor-
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tantes los causa la mosca, al favorecer el
desarrollo de hongos y microorganismos
que alteran gravemente la calidad de los
aceites, originando un aumento del grado
de acidez y el deterioro de las característi-
cas organolépticas.

En resumen, se puede decir que todos
aquellos agentes, parasitarios o no, que
provocan la caída prematura de los frutos,
influyen en la elevación del grado de aci-
dez y, al mismo tiempo, comunican sabo-
res no deseables al aceite.

EI riego, allí donde la pluviometría es
factor limitante y desafortunadamente lo
es en gran parte del área olivarera, es una
técnica cultural aconsejable tanto desde
el punto de vista de la producción como
por la calidad de los frutos. Es difícil obte-
ner aceites de calidad con frutos agota-
dos por déficit hídrico, que no han podido
desarrollarse normalmente y alcanzar un
buen estado de madurez.

La recolección de la aceituna es tam-
bién una operación cultural decisiva para la
obtención de aceites de calidad, tanto por la
época como por la forma en la que se realiza.

LIBROS

EI objetivo es siempre la obtención de
la mayor cantidad de aceite y de la mejor
calidad. Ambas cosas son compatibles,
pues en el momento del envero de los fru-
tos, que es cuando el aceite es de mejor
calidad, ya está prácticamente formado
todo él.

La calidad del aceite, por lo que se re-
fiere a los índices físico-químicos, se man-
tiene constante en un largo período des-
pués de la maduración, siempre que la
aceituna se mantenga en el árbol.

Cuando las aceitunas se mantienen con
su epidermis íntegra, se defienden perfec-
tamente de los ataques de los agentes
patógenos. Por ello es necesario hacer la
recolección de tal manera que se respete
por entero esa integridad.

De los métodos manuales de recolec-
ción, el ordeño es el más aconsejable,
pues satisface la exigencia anterior, en
tanto que el vareo es causa de abundante
daño en los frutos.

La recolección mecanizada mediante
los vibradores de troncos es comparable
con el ordeño en cuanto a la ausencia de

daños y aconsejable desde el punto de
vista económico.

En cualquiera que sea la modalidad de
recogida, es absolutamente necesario re-
colectar por separado la aceituna del sue-
lo de la del árbol.

EI transporte de las aceitunas es,
igualmente, una operación a la que hay
que exigir la misma ausencia de daños en
los frutos, ya mencionada antes.

Por todo cuando antes se ha dicho, se
desprende que las técnicas culturales que
más influyen en la obtención de un buen
aceite de oliva son la sanidad vegetal y la
recolección. La primera como responsa-
ble de la producción de frutos sanos y que
permanezcan en el árbol hasta el momen-
to de la recolección. La segunda es deci-
siva para recoger los frutos en el momen-
to óptimo para conseguir los aceites más
frutados y aromáticos. Y por descontado
que por encima de ambas, no se puede
olvidar el factor de la variedad, en cuanto
a la aportación de los atributos positivos
diferenciales, apreciados por el comercio
y los consumidores.

NOVEDAD EDITORIAL
• LA OBTENCION DE

ACEITE DE OLIVA VIRGEN
Luis Civantos , Rafael
Contreras y Rosa Grana.
(24x17 cm). 280 pp. Editorial
Agrícola Española, S.A.
2.500 PTA

La CE viene aplicando medidas de
mejora de la calidad del aceite de oli-
va y, a este respecto, se vienen desa-
rrollando en nuestro país distintos
programas de la Comunidad Europea
en colaboración con el MAPA y las
Comunidades Autónomas y la empre-
sa consultora Tragsatec.

Este libro es el resultado de la re-
dacción de los textos técnicos que
sinrieron para impartir Cursos de for-

mación dirigidos a responsables, personal técnico y maestros de alma-
zaras, sobre los métodos de elaboración de aceite de oliva, siempre con
el objetivo de obtener la calidad.

Los autores, que fueron los profesores de los primeros Cursos, ini-
ciados en 1990, han ampliado y reordenado los citados textos conside-
rando de los contenidos de los capítulos los últimos avances de la elaio-
tecnia.

EI libro considera también las facetas del cultivo que condicionan la
calidad del aceite de oliva virgen, pues en la sanidad de las aceitunas se
inicia el proceso de elaboración que conduce a un producto de la cali-
dad deseada.

Se trata, por tanto, de una "modema elaiotecniá', escrita por inge-
nieros agrónomos especializados en el olivo y el aceite.

LIBROS

• LA OLEICULTURA ANTIGUA
Andrés Arambarri. 200 pp. (24 x
17 cm), 36 dibujos, 59 fotos a
color. EDITORIAL AGRICOLA
ESPAÑOLA, S.A. Madrid, 1992.
P.V.P.: 3.500 PTA.

La oleicultura antigua está históri-
camente localizada en el Mediterrá-
neo y su evolución es paralela a la ci-
vilización de los pueblos del Medio
Oriente y de la Cuenca del Mare Nos-
trum.

EI gaditano Columela nos relata en
sus libros las técnicas del olivar y de
la industria transformadora de hace

2000 años.
EI hecho es que Andalucía Occidental, debido a su gran desarrollo

cultural de épocas remotas, ha sido protagonista de excepción de esta
evolución, encontrándose signos manifiestos de almazaras antiguas, en
paralelo a las explotaciones olivareras tradicionales, que permiten el es-
tudio riguroso de esta historia.

EI autor, el sevillano Andrés Arambarri, Ingeniero Técnico Agrícola,
ha basado su exposición en la existencia de las Haciendas en torno a
Sevilla, que conservan todavía, como reliquias, prensas de viga para la
obtención del aceite de oliva virgen, y en la rigurosa consideración y se-
lección de la bibliografía especializada.

Tras una pequeña pero brillante reseña de "una gran historia", en la
que se revela la actividad del Bajo Guadalquivir en la producción y co-
mercio del aceite de oliva, el autor analiza los procedimientos de molien-
da y prensado, desde los más antiguos hasta los tradicionales de los úl-
timos años, enñqueciendo el libro con un refranero e índices onomástico
y terminológico.

Un trabajo a la vez técnico, histórico y cultural.

Agricultura
EDITORIAL AGRICOLA ESPAÑOLA, S.A.

Caballero de Gracia, 24, 3° izqda. - Teléfono: 521 16 33 - FAX: 522 48 72. Madrid-28013
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DE GA LI IA

XVIII EDICION DE LA FERIA INTERNACIONAL
SEMANA VERDE DE GALICIA
31 Mayo-4 lunio 1995

EI Recinto Ferial de Galicia acogerá,
del 3 I de mayo al 4 de junio, la XVIII
edición de la Feria lnternacional Semana
Verde, el más importante cer-tamen
del sector agropecuario que se celebra

en el Estado español.

Esta feria abarcará 6 sectores: ma-

quinaría agrícola, hortofloral, ganadero,

forestal, alimentario y tecnoalimentario;

sobre una superficie de 428.000 metros

cuadrados prácticamente operativos en

su totalidad; destacando los dos pabe-

Ilones de I I.000 metros cuadrados ca-

da uno y el área de ganadería y el ring

para concursos hípicos profesionales,

que también estarán a pleno rendimien-

to.

La Fundación Semana Verde espera

superar los I.000 expositores, cifra a la

que se acercó la edición de 1994, en la

que se registraron 10.000 millones de

pesetas en transacciones directas y más

de 30.000 en indirectas. EI año pasado

hubo 70.000 visitantes profesionales y

250.000 de carácter general; mientras

que la presencia extranjera fue de 30

países.

Dentro de las actividades previstas

en los distintos sectores cabe destacar

las siguientes: el Concurso de Innova-

ción Tecnológica, el Día Internacional

del Agricultor, las copas de arte floral y

las jornadas técnicas en Hortofloricultu-

ra; los concurso de Frisón y de Rubia

Gallega, el Concurso Hípico nacional B,

jornadas técnicas del sector forestal, ca-

tas de vino, miel, queso; concursos gas-

tronómicos, etc.

EI sector con mayor

impulso en las últimas edicio-

nes ha sido el alimentario, que

en esta ocasión también con-

tará con una importante pre-

sencia en la feria; ya que se ex-

pondrán, degustará y comer-

cializarán productos de cali-

dad probada y con denomina-

ciones de origen; como deri-

vados lácteos, especialidades

vitivinícolas, productos del

mar y conservas, elaborados

cárnicos y alimentos vegetales.
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La Semana Verde forma parte de la

Unión de Ferias Internacionales (UIF)

desde 1991 y puede considerarse una

de las ferias más impor-tantes de Eur-opa

que se celebra en el marco rural.

La Fundación dirigida por José Maril

tiene la doble misión de fomentar la in-

troducción de productos gallegos en los

mercados internacionales y atraer la

asistencia al Recinto Ferial de Galicia de

expositores extranjeros par-a que mues-

tren las últimas novedades de los diver-

sos sectores, acercando a los empresa-

rios gallegos la tecnología más punter-a y

necesaria para aumentar la productivi-

dad y competitividad de las industrias

autóctonas. Durante 1994, esta institu-

ción envió misiones comerciales a 9 paí-

ses; Alemania, Francia, Argentina, Uru-

guay, Portugal, Suiza, Túnez, Estados

Unidos y España.
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SEMANA YERDE
DE GAIICIA

ENCUENTRO INTERNACIONAL
DE PROFESIONALES
DEL SECTOR ALIMENTARIO

PREMIOS INTERNACIONALES
«DÍA DEL AGRICULTOR»

La Fundación Semana Verde de Galicia
convoca la decimoquinta edición de los
premios, de caracter internacional «Día
del Agricultor», con los que pretende pro-
mover la introducción de las innovaciones
tecnológicas en el mundo rural y fomentar
aquellas iniciativas que contribuyen a lo-
grar una mayor productividad y competiti-
vidad de las economías agrarias.

Estos galardones, que se entregan
coincidiendo con la celebración de la Feria
Internacional Semana Verde, tienen cuatro
apartados: «Iniciativas locales de desarro-
Ilo rur-al», «Mejor experiencia en asocia-
cionismo agrario», «Mejor explotación
agrícola y forestal» y«Mejor explotación
pecuaria».

Los premios, con una cuantía total que
supera los tres millones de pesetas, tiene
una especial inicidencia en los sectores
agropecuario y forestal de Galicia, Portu-
gal y Asturias, si bien pueden participar ex-
plotaciones de otras comunidades espa-

ñolas y de la Unión Europea, siempre que
tengan unas características similares a las
granjas gallegas.

Las bases y las fichas de inscripción se
pueden recoger en las oficinas de la Fun-
dación Semana Verde de Galicia, en los
distintos servicios de Extensión Agraria de
Galicia, en las oficinas del Banco Bilbao
Vizcaya, en los servicios oficiales de las di-
recciones regionales de Agricultu-
ra de Tras Os Montes y de Entre
Douro e Minho, y en los servicios
de extensión Agraria de la Conse-
Ilería de Agricultura. de Asturias.

La entrega de premios tendrá
lugar durante la 18 edición de la
Feria lnternacional Semana Verde ,
que se desarrollará del 31 de ma-
yo al 4 de junio, en el Recinto Fe-
rial de Galicia .

Los Ganadores de la edición
del año pasado en las distintas es-
pecialidades fueron: en el apartado

La XVIII edición de la Feria lnterna-
cional Semana Verde de Galicia, que se
celebrará en la localidad pontevedresa
de Silleda, del 31 de mayo al 4 de junio,
tiene programado un encuentro de pro-
fesionales, tanto nacionales como ex-
tranjeros, del sector alimentario; con la
participación de las pr-incipales cadenas
de distribución, grandes superfcies, cen-
trales de compra y cash and carry.

En el programa de la feria están pre-
vistos encuentros entre los productores
de varios sectores alimenticios con los
principales compradores eur-opeos, co-
mo en el subsector del vino con poten-
ciales clientes de Alemania y Norte de
Europa; en las conservas con compra-
dores de Inglaterra, Islandia y Francia; y
los derivados lácteos especialmente con
clientes de Portugal.

Esta feria es un foro de presentación
de la industria alimentar-ia gallega oríen-
tada hacia el mercado internacional, con
especial hincapié en las conservas, la
ternera gallega, lácteos y vinos; al mismo
tiempo que permite a los empresarios
gallegos conocer las novedades que se
producen en este ámbito a nivel interna-
cional.

«Iniciativas locales de desarrollo rural» a la
Asociación de Vecinos de San Vitorio, de
la localidad orensana de Allariz; en la «Me-
jor experiencia en asociacionismo agra-
rio» ganó la Asociación Nacional de Ca-
prinocultores de Raza Serrana (AN-
CRAS), de Mirandela (Tras Os Montes,
Portugal); la «Mejor explotación agrícola o
for-estal» fue Fernando Augusto Silva
Brass, de Santa Comba de Vilaria (Tras Os
Montes) y la «Mejor explotación pecua-
ria» le correspondió a Luis Suárez López,
de Cesures (A Coruña).

RECINTO FERIAL, S/N. 36540 SILLEDA (PONTEVEDRA^. TELF. (986) 580050 - 8 LINEAS. FAX. (986) 580865/0162



OLIVAR Y ACEITE DE OLIVA
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La poda
del olivo

E IP UL I I^ '9> ^

por. Angel Fernández (*) y
Cristóbal de la Puerta (**)

OBJETIVOS

Se entiende por poda la serie de opera-
ciones aplicadas a los árboles, por las que
se modifica la forma natural de su vegeta-
ción, vigorizando o restringiendo el desa-
rrollo de las ramas, con el fin de darles for-
ma y controlar el máximo rendimiento o in-
cluso de restaurar parte o la totalidad del
árbol.

La poda es necesaria si se quiere man-
tener el equilibrio entre las funciones vege-
tativas y reproductivas, haciendo compati-
ble la máxima producción con la plena vita-
lidad, alargando el período productivo y re-
tardando al máximo la decadencia, vejez y
muerte del árbol.

En el olivo, la aplicación de una poda
adecuada no sólo repercute en el éxito de
la producción sino en la vida futura del ár-
bol.

La poda es un arte difícil y son muchos
los factores a tener en cuenta y que influ-
yen en ella; por tanto el método de poda
debe ir condicionado por la reacción varie-
tal, fertilidad del suelo, condiciones climáti-
cas y de cultivo, Iluvia, secano o regadio,
método de recolección, etc.

Mediante la poda debemos equilibrar el
olivo de forma que la relación hoja/raíz sea
lo más normal posible y la relación
hoja/madera lo más alta posible.

Los objetivos principales que se tratan
de corregir con la poda son los siguientes:
a) Formar el olivo durante el período de
crecimiento, con vistas a conseguir un ár-
bol perfectamente equilibrado.
b) Mantener el equilibrio de la copa.
c) Máximo aprovechamiento de la luz y el
aire.

d) Alargar el período de máxima produc-
ción.
e) Renovar o sustituir las ramas que mues-
tren signos de decadencia o vejez.
f) Regenerar árboles decrépitos o impro-
ductivos.

De acuerdo con estos objetivos pode-
mos distinguir las siguientes clases de po-
das:

PODA DE FORMACION

En el período juvenil podar muy poco 0
nada, decía D. Miguel Ortega Nieto. En este
período una poda intensa retrasa el creci-
miento y la entrada en producción. Es ne-

cesario efectuar solamente los cortes o
pinzamientos mínimos necesarios destina-
dos a conseguir una forma prefijada, elimi-
nando la menor cantidad de hoja posible.

Desde la primera actuación se deberán
definir los futuros pies de vida, actuando
poco a poco sobre ellos para conseguir su
buena formación, manteniendo los otros
pies o ramas mientras no alteren el creci-
miento y la buena formación de aquellas.

Cada pie debe formarse con ramifica-
ciones primarias y secundarias bien defini-
das, con inclinación de las ramas principa-
les de alrededor de 60 grados.
En las nuevas plantaciones densas (200-
250 olivos/ha) es imprescindible la forma-
ción a un sólo pie.

(') Ingeniero Técnico Agrícola. Estación de Olivi-
cultura «Venta del Llano». Mengibar (Jaén)
(") Doctor Ingeniero Agrónomo. Departamento
de Producción Vegetal: Fitotecnia. Universidad
Politécnica de Madrid.

Una poda racional de renovación, como /a practicada en Jaén (capital) y zonas limitrofes,
permite conservar el vigor de los árboles, mantener buena relación hoja/madera y adecuar un

volumen de copa siempre rejuvenecido a las condiciones del medio.
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Experiencias de poda de formación a^
uno solo ó varios pies en la provincia

de Sevilla. Las densidades altas
(marcos estrechos) exigen la formación
de un solo pié y, como mucho, de dos
piés por olivo debidamente orientados

si la densidad no es muy alta.

PODA DE PRODUCCION

En el período adulto, podar ligeramen-
te. Un olivo bien formado apenas necesita
poda durante diez o quince años. En todo
caso dicha actuación debe limitarse al
aclareo de ramas y chupones. La intensi-
dad del aclareo dependerá del volumen de
copa que pretendemos tengan los árboles
de acuerdo con el marco de plantación, cli-
ma y suelo así como las incidencias de
ciertas enfermedades.

Este aclareo será más intenso en los
olivos dedicados a aceituna de mesa y en
las variedades de alta relación hoja/madera.

PODA DE RENOVACION

En el momento en que se inicia un de-
sequilibrio en la relación hoja/madera de
cada árbol, se debe programar la sustitu-
ción de las ramas principales de forma es-
calonada y de modo que las cosechas se
mantengan uniformes.

La escasa longitud y falta de coloración
del brote del año o«retallo» son índices de
la necesidad de renovar.

La extirpación de una rama principal
para su sustitución puede hacerse en va-
rias podas. Para lo cual se van cortando

^ Muchas nuevas plantaciones son ahora
densas (200-300 olivos/ha en vez de
80/100), pero descuidan la formación a
un solo pié, imprescindible para la
recolección mecanizada mediante
vibradores de tronco y para el máximo
aprovechamiento de la luz.

brazos de la rama a sustituir, con el doble
fin de mantener la producción y proporcio-
nar luz y espacio a los brotes de sustitu-
ción, que pueden ser adventicios o provo-
cados por una incisión.

EI corte definitivo de renovación debe
ser de «aclareo» sobre el tronco. Durante
los dos años siguientes al mismo deben
dejarse todos los brotes salidos a conse-
cuencia de dicho corte de «arroje». Poste-
riormente se seleccionarán los mejores pa-
ra sustituir la rama cortada.

PODA DE REGENERACION

En el caso de olivos cuyos troncos ten-
gan escasa o nula vitalidad o se hayan he-
lado, habrá que regenerarlos y sólo será
aprovechable el sistema radicular. Para ello
se extirpa casi toda la manera, dejando so-
lo una pequeña cantidad en el cuello de las
raíces principales para que emitan los bro-
tes de sustitución .

Se pueden aprovechar las raíces para
el cambio varietal, si es interesante, por
medio de injertos en corona en raíz. Se
puede hacer sin arrancar el árbol.

En el supuesto de que el daño en el
tronco (vejez, deterioro, helada) sea excesi-
vo es preferible acometer una replantación,

S

Plantación a marco rectangular de 8x4 metros, hoy dia en desuso, al
preferirse marcos regulares de 6x6, 7x7, 6x7, según el vigor de las

variedades empleadas.

en vez de regeneración mediante poda, eli-
giendo marco y variedad adecuadas.

PODA EN VERDE

EI desvareto o poda en verde, se afec-
tua a finales de agosto y se limita a suprimir
las varetas o chupones no aprovechables
para el árbol, eliminando siempre todas las
nacidas en la peana del olivo.

EPOCA Y TURNO EN LA PODA

Se debe podar siempre a savia parada.
Esto suele ocurrir de Noviembre a Febrero.
En las zonas en que sean de temer fuertes
heladas conviene retrasar la poda lo más
posible.

EI turno más normal es el bisanual. Sin
embargo es aconsejable podar anualmen-
te en la formación y en el caso de suelos
muy fértiles.

FORMACION DE LAS NUEVAS
PLANTACIONES

Debido a la mayor densidad de las nue-
vas plantaciones, hay que desechar la idea
de árboles grandes con varios pies, ya que
tendríamos problemas de falta de produc-

.::^ •tisa- ^ir
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Olivar tradicional en /a zona de Kfaryasif, Israel, ejemplo de la olivi-
cultura antigua del Mediterráneo.
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Poda de renovación "en cabeza", dejando pulgar.
Zona de Baeza (Jaén).

ción por deficiencia de iluminación.
La poda en este tipo de plantaciones

debe cumplir los siguientes objetivos prin-
cipales:

a) Producción precoz y abundante.
b) Mantenimiento de la producción du-

rante muchos años con frutos de buena
calidad.

c) Permitir la recolección mecánica con
los medios actuales a temprana edad.

La formación de un sólo tronco es la
que mejor cumple los objetivos enuncia-
dos, sobre todo en lo referente a economía
y mecanización de la recolección. En el ca-
so de que el plantón no haya sido formado
en vivero, la iniciación de la poda debe ser
cuando la mata o«breña» alcance alrede-
dor de 1,5 m. de altura, lo que suele ocurrir
al tercero o cuarto año de la plantación.

En la primera actuación se elegirá el pie
de vida que debe ser derecho y vigoroso
con posibilidad de formarle una buena cruz
a 0,75-1,0 metros del suelo, suprimiendo
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mas de podas tradicionales, casi siempre
sin base biológica y que suelen tener como
factor común el disminuir la duración del
período productivo del olivo. Las más fre-
cuentes son:
PODA «EN CABEZA».- Seguida en gran
parte de Andalucía, Jaén, Córdoba, Sevilla
y Málaga. Renovación precoz con «afraila-
dos» escalonados en cada uno de los tres
ó cuatro pies, con posterior renovación de
ramas. Los cortes se suelen hacer altos,
dejando tocones o pulgares que son los
que forman la «cabeza», que acaba, a lo
largo de los años, formada por secos y ca-
ries.
Variedades: Picual, Hojiblanco, Lechin,
Zorzaleño,...
PODA SEVILLA.- Zona de verdeo cercana
a la capital con influencia en Cádiz, Huelva
y la zona de Barros (Badajoz).
Olivos de un sólo pie formado en dos ra-
mas o<<puertos», con rebajes largos de es-
tas ramas y aclareo intenso de ramas finas

todas las ramas inferiores a dicha cruz.
Se suprimirán los pies y ramas de otros

pies que estén próximos al de vida y que
resten a éste, luz y espacio.

En posteriores actuaciones anuales se
van eliminando los restantes pies y forman-
do la copa del pie de vida. En cinco o seis
podas debe quedar ese sólo pie y con vo-
lumen capaz de buenas producciones. Se
tiende a formar el árbol de un sólo tronco
en vivero.

Las podas de producción y renovación
se harán siguiendo las directrices marca-
das en la poda racional.

Se está ensayando con éxito la poda
mecánica, con posterior destrucción de los
restos, también mecánicamente, teniendo
en cuenta la falta actual de podadores es-
pecializados y con el fin de reducir coste.

PODAS TRADICIONALES

En cada comarca existen uno ó más siste-

Olivos viejos, decadentes, quemados por el sol y erosionados sus
troncos por la acción de abusivas prácticas del "desastillo", son

exponentes de la necesidad de replantaciones, basadas en
densidades, marcos, variedades y formación exigibles a una nueva

olivicultura competitiva. En la foto olivos viejos de tres pies en
Ubeda (Jaén).
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Corte de saneamiento, a bisel, y corrección de "cabeza" en olivo de
la variedad Picual y en la comarca de Las Lomas, provincia de Jaén.

Las podas tradicionales suelen ser rutinarias, sin base racional y dete-
rioran el vigor de los árboles, acelerando el proceso de deterioro y en-
vejecimiento. Olivos de un pie, con poda severa y formas "abiertas" en
sus dos únicas ramas principales, lo que ocasiona quemaduras del sol
en las cortezas. Son ejemplos el olivar de verdeo de Sevilla, la campi-
ña sevillana del Lechin y Verdial, la Tierra de Barros de Badajoz, etc.



La vejez del olivar iradicional mediterráneo obliga a podas drásticas
de rejuvenecimiento y regeneración (a veces incluso por raíz). Ensa-

yo de renovación en olivo en Turquia.

cada dos años que provocan una veceria
casi total.
Variedades: Gordal, Manzanillo, Carras-
queño,...
PODA DE CÁCERES.- Estribaciones del
sistema Central al norte de la provincia.
Plantaciones densas de un sólo pie, olivos
sin formación, altos, con poda sólo de ra-
mas finas y apenas renovación.
Variedades: Cacereño o Manzanilla de Cá-
ceres.
PODA DE LA MANCHA.- Toda La Mancha
hasta Murcia. Formación en varios pies (4-
6) casi unidos por la base. Mucha madera y
poca hoja con renovaciones altas en ramas
secundarias, al estilo de la poda «en cabe-
za».
Variedades: Cornicabra y Manzanilla me-
nuda.
PODA DE LA CUENCA DEL EBRO.- Lo-
groño, Navarra, Zaragoza, Teruel y parte de
Tarragona (Zona de Tortosa-Castellón).
Poda sin renovaciones de ramas principa-
les pero aclareo algo intenso. Árboles de
gran altura, lo que dificulta tanto la práctica
de la poda como de la recolección.

Clima, suelo y regadío en Marrakech (Marruecos) proporcionan olivos
de gran vigor, pero la tradición olivarera, ausente de podas de forma-

ción y renovación, no consigue adecuar los árboles a unas minimas exi-
gencias culturales y económicas de formas y volúmenes.

Variedades: Negral, Empeltre, Farga, Sevi-
Ilenca...
PODA DE LÉRIDA Y CAMPO DE TARRA-
GONA.- Lérida y campo de Tarragona.
Árboles de un pie con buen armazón, tipo
frutal, con aclareos intensos de ramas finas
y de madera en ramas altas, que provoca la
vecería.
Variedades: Arbequina y otras.
PODA DE LEVANTE.- Alicante, Valencia y
parte de Castellón. Sin renovación de ma-
dera y fuertes aclareos. Formación prefe-
rente a un pie, imitando a almendros y fru-
tales de secano.
Variedades: Changlot Real, Blanqueta, Vi-
Ilalonga ........
PODA DE JAEN.- Jaén capital y pueblo, li-
mítrofes. Poda casi racional, con renova-
ciones continuadas que conservan el vigor
del árbol durante toda su vida, no afectan-
do a la continuidad de las producciones. EI
volumen de los árboles se adecua a la po-
tencialidad del medio (suelo, riego). Olivos
excesivamente viejos, al igual que en toda
la zona del Picual y Hojiblanco, al resistirse
el olivero a las replantaciones.

Olivo de la variedad Arbequina, dominante en Las
Garrigas leridanas y Campo de Tarragona, con

poda bienal fina y severa, copa bien distribuida,
en este caso cruz excesivamente alia. La severi-

dad de la poda y la aridez de la zona repercute en
bajos rendimientos, compensados por la obten-

ción de aceites frutados de alta cotización, lo que
se consigue con recolecciones tempranas y es-

meros en la industria extractora. (Fotos: Cristóbal
de la Puerta y Estación de Olivicultura de Jaén).

^ Olivos altos, sin renovación de ramas
principales, alta relación hojalmadera,
producciones irregulares, difíciles de
recolectar las aceitunas, aparecen
frecuentemente en los paises olivareros del
Mediterráneo. Ejemplos en España pueden se
los olivos del Valle del Ebro. En la foto, iníento
de poda de renovación y rebaje de altura en
olivo del norte de la provincia de Castellón.

EI enraizamiento de estaquillas en cámaras
de nebulización permite una rápida multipli-
cación del olivo, posibilita una selección del

material vegetal, induce precocidad en la
fructificación y facilita la formación del plan-
tón a un solo pié para comodidad del olivi-

cultor.

AGRICULTUR;4-387



OLIVAR Y ACEITE DE OLIVA

Interesantes ensayos en dos fincas andaluzas

Alternativas
a los sistemas tradicionales

en el cultivo del olivar
Por. Ma José Cuesta Aguilar*

Antonio Delgado Cuenca**

RESUMEN

En el presente trabajo cuestionamos el
sistema tradicional del manejo del suelo en
el olivar, así como el cultivo sin labranza en
suelo desnudo, proponiendo como alter-
nativa el no laboreo con cubierta vegetal
(Finca EI Tobazo), o bien realizado en su
más pura acepción (Finca Ventarique).

INTRODUCCION

EI no-laboreo o cultivo sin labranza, es
una técnica de cultivo del olivar puesta en
práctica desde hace algunos años. Sus
ventajas e inconvenientes respecto al labo-
reo tradicional y a otros sistemas de la-
branzas altemativos, es un tema que con-
sideramos de gran interés ante los proble-
mas de erosión hídrica que vienen ocu-
rriendo en la cuenca del río Guadajoz.

EI no-laboreo es un sistema de cultivo
donde el suelo se apisona y las labores son
sustituídas por el uso de herbicidas. EI
abonado, la poda y demás prácticas se si-
guen realizando de la misma manera que
en el labreo convencional.

También existen variedades del cultivo
sin labranza que son los Sistemas Mixtos:

* EI sistema de "Ruedos Permanentes".
Como su nombre indica, sólamente se
mantiene en no-laboreo algo más que la
proyección de la copa del olivo. EI resto del
terreno se labra.

` Laboreo mínimo en bandas, o sea al-
ternando las labradas con las alisadas. En
estas últimas sí se aplica herbicida. Siem-
pre se realiza la labor síguiendo las curvas
de nivel.

(') Geógrafa. Becaria del MEC en el Dpto. de
Análisis Geográfico Regional y G° Física. Uni-
versidad de Granada.

(*") Químico.

EI no-laboreo
con cubierta
vegetal

"

^isminución
generalizada de
costes

"

Control de la
humedad y
materia
orgánica del
suelo

"

Menos
escorrentia y
erosión en las
laderas

Grandes cárcavas en suelo no labrado.
(Sistema de no-laboreo con aplicación

de herbicidas y suelo desnudo).
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SE CUESTIONA EL LABOREO
TRADICIONAL

EI laboreo mecánico ha sido conven-
cionalmente el sistema omnipresente en
los campos de olivar. Es posible afirmar
que es uno de los principales factores cau-
santes del importante nivel de erosión, jun-
to con el régimen pluviométrico, que sufren
estas tierras. Ha sido fundamentalmente el
arado de vertedera y la grada de discos los
aperos más perjudiciales.

FAULKNER, ya en 1943 realizaba una
dura crítica al arado en su libro "La locura
del agricultor" dónde Ilegaba a decir que
"...nadie, hasta ahora, ha sido capaz de de-
sarrollar una razón científica para arar".

EI arado destruye los agregados del
suelo, provoca el contínuo movimiento de
los perfiles edáficos, así como la desapari-
ción de la materia orgánica y la permanen-
te destrucción de las raíces, más superfi-

tancial al sistema, ya que es frecuente que
en terrenos de pendientes moderadas y
abruptas, tras producirse precipitaciones
fuertes, puntuales y en un corto período de
tiempo se originen grandes grietas en la
mediana de las calles que Ilegan a conver-
tirse en cárcavas por donde la escorrentía
se canaliza y la pérdida de agua y suelo es
muy importante.

Cuando aparece después de las preci-
pitaciones la escorrentía superficial, tras la
saturación del suelo, el estado de la arro-
yada pasa de ser de tipo areolar (donde
solo arrastra difusamente los elementos) a
concentrada, ocasionando un flujo de
agua mucho más importante e incisivo en
el suelo. Aparecen profundas grietas o
cárcavas que no desaparecen sino que se
mantienen de formas preocupante ya que
suponen verdaderos canales de evacua-
ción de tierra en las parcelas de explota-
ción donde el efecto es más grave al no

Suelo en ladera, normal en el olivar andaluz, con sistema de no-laboreo y cubierta vegetal.
Finca "EI Tobazo".

ciales del olivo, facilitando de este modo el
proceso de erosión ante la aparición de Ilu-
vias importantes. Actualmente se ha deja-
do de voltear con tanta intensidad la tierra,
se labra a menor profundidad y siguiendo
la dirección de las curvas de nivel, aunque
esto no es la norma general y aún así no es
la solución óptima.

Tanto los cultivos sin labranza descri-
tos anteriorrnente como el laboreo son ma-
nifiestamente mejorables como veremos
más adelante.

EL NO-LABOREOc CAUSA DEL
CAMBIO EN LA EROSION HIDRICA

En régimen de no-laboreo, la construc-
ción de medidas antierosivas es consus-

existir vegetación por haber sido labrada
(si el sistema es el laboreo tradicional), o
destruida con herbicidas (si es en no-la-
boreo).

Tanto en uno como en otro sistema el
problema de las grietas es frecuente. En el
cultivo sin labranza, como su nombre indi-
ca, no se tapan ya que no se realiza ningu-
na labor. No es esa la solución ya que ta-
parlas con la labor solo enmascara el pro-
blema, pero al menos retarda el momento
en que Ilegan a hacerse irreversibles.

EI problema de la erosión hídrica no es
reciente. A principios de siglo ya se tenía
conciencia del mismo. MOORHOUSE en
1909 en el "Agronomy Journal" ya habla-
ba de la erosión del agua y de la necesi-
dad de darle una solución.

EL CULTIVO SIN LABRANZA
^UNA SOLUCION?

En el área que gestiona la Agencia Co-
marcal de Extensión Agraria del término
municipal de Alcaudete, donde el cultivo
del olivar es predominante, se asientan las
dos fincas que estudiaremos, ambas en
cultivo sin labranza pero con ciertas pecu-
liaridades.

En estas tierras sigue siendo el laboreo
tradicional el sistema de manejo habitual
en el cultivo del olivar, con un porcentaje
aproximado de un 90% respecto a otros
sistemas, aunque con ciertos cambios.

Hasta hace 3 ó 4 años el no-laboreo se
extendió rápidamente. La observación por
parte de los agricultores de la escasa infil-
tración del agua en el suelo, provocada por
el apelmazamiento de la capa superficial
de éste, la aparición de cárcavas que en
poco tiempo pasaban de tener un metro de
profundidad a triplicar esta medida, y la fre-
cuencia con que la cabecera de la cárcava
se localizaba en parcelas situadas en cotas
superiores. Todas estas observaciones
fueron suficientes para que el agricultor pu-
siera en tela de juicio la viabilidad económi-
ca de este sistema de labranza.

Debido a estos problemas se ha reto-
mado el sistema tradicional de labranza en
la mayoría de las explotaciones olivareras,
aunque con una modificación en la canti-
dad de tierra removida, ya que esta se re-
duce al mínimo, sólo lo necesario para sa-
tisfacer las necesidades hídricas del árbol.

La práctica del no-laboreo se Ilevó a
cabo en esta zona, por continuismo. La fal-
ta de información sobre esta técnica, sus
características, ventajas, defectos, varieda-
des más o menos adecuadas al terreno,
etc. no se tuvieron en cuenta. De la misma
manera se practicaba sobre un terreno Ila-
no, donde el problema de la erosión y las
cárcavas no es tan inminente, así como en
las zonas en pendiente en las que los in-
convenientes son más graves. Hasta que
no se ha comprobado de forma palpable la
esquilmación del suelo, la reducción de la
producción y la "parada vegetativa" del ár-
bol, el agricultor no ha tenido conciencia de
la realidad del problema y de la necesidad
de la adecuación de cada técnica a los fac-
tores de una determinada área de cultivo
(factores edafológicos, topográficos, litoló-
gicos, climáticos, etc.). Esto suele ocurrir
en los primeros años de implantación del
sistema, hasta que aparecen los proble-
mas medioambientales a que repetida-
mente hemos hecho referencia, que inci-
den a partir de entonces de forma notable
y progresiva en la reducción de la produc-
ción final y en el aumento de los costes de
cultivo.

En el no laboreo los costes de cultivo
son menores que en el laboreo mecáni-
co, sin embargo la producción media au-
menta.
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OLIVAR Y ACEITE DE OLIVA

PROPUESTA DE SISTEMAS DE
LABRANZA ALTERNATIVOS
FINCA ^NENTARIQUE"

EI problema de la salinidad no Ilega a
afectar visiblemente al olivo, como lo hace
por ejemplo con frutales, como el meloco-
tonero que tal como se ha comprobado en
la finca no Ilega a desarrollarse. Este factor
se aprecia también en el tipo de vegetación
de la zona, con especies típicas de terre-
nos salinos como el acebuche, la encina, el
tarajal...

EI riego por goteo igual que el abonado
son necesarios ante condiciones como la
actual falta de Iluvia que viene padeciendo
la agricultura desde hace unos años, y por
otro lado la escasa infiltración que provoca
la fuerte compactación del suelo cuando
se practica este sistema. Económicamente
este hecho supone una inversión añadida

En la finca "Ventarique", el problema de
la cárcavas y la pérdida de suelo no ha sido
tal, ya que el cultivo sin labranza en este
caso si se adecua a las condiciones físicas
del terreno, ya que se trata de un suelo pe-
dregoso, de terraza, difícilmente erosiona-
ble.

Como excepción hecha en esta explo-
tación hay que señalar la realización de
medidas para evitar o al menos disminuir la
erosión. Entre ellas destacan dos:

-La realización de caminos compacta-
dos con evacues a través de las cunetas
para el agua procedente de las vertientes.

-Instalación de las gomas para el riego
por goteo en el sentido de las curvas de ni-
vel para poder hacer pases de labor a es-

Como ejemplo de explotación cultivada
en no-laboreo practicado de forma com-
pleta. Proponemos el caso de la finca
"Ventarique", en el término municipal de
Baena (Córdoba). En la explotación se ha
instalado riego por goteo en el cual, el culti-
vo sin labranza es el método más cómodo
de utilizar.

La finca está circundada por el Guada-
joz, tras la unión del río Salado de Priego y
del río San Juan.

Litológicamente está constituída en su
mayor parte por brechas "mass flows" con
olistolitos de material triásico. Corresponde
a los períodos miocenos Langhiense supe-
rior-Serravalliense inferior. Es un conjunto
caótico de brechas, megabrechas y blo-
ques dónde destacan las arcillas, los yesos
y dolomías del Trías. Aunque los materiales
triásicos son dominantes aparecen tam-
bién calizas, margas y margocalizadas de
períodos posteriores.

Esta "Unidad Olistrómica" tiene un ca-
rácter predominantemente sedimentario.
En ella son frecuentes los fenómenos de
deslizamiento. Es frecuente la existencia
de argayos. Esta unidad se incluye dentro
de las formaciones olistostrómicas de la
Depresión del Guadalquivir cuya extensión
va desde Cazorla (Jaén) hasta Castro del
Río (Córdoba). EI aspecto de campo de es-
ta Unidad es muy parecido al del Trías
alóctono, por eso es fácil su confusión.

También podemos encontrar en puntos
muy localizados calizas negras y dolomíti-
cas del Trías atribuibles a un medio mareal.
(García-Cortes A., 1991).

La altítud de la finca está entre los 318-
322 metros, y las pendientes oscilan gene-
ralmente entre 5,7 y 10%, y en zona pun-
tuales entre 2 y 5%.

Exceptuando algunas parcelas en las
que se hace una ligera labor superficial, la
finca está cultivada en régimen de no-labo-
reo con suelo desnudo, o sea sin labrar en
su totalidad.

Los olivos tienen una edad media de
unos 28-30 años. EI marco de la plantación
suele ser a tresbolillo de 10x10 metros. La
densidad es de 90 a 100 árboles por hectá-
rea.

Tiene instalado riego por goteo en sus
distintas variedades. EI aporte de agua al
árbol se aproxima a los 75 Vm2 mensual-
mente. Si no ha habido precipitaciones ese
mes, se vierten al completo y si las ha habi-
do se complementan hasta alcanzar esa
cantidad.

EI agua de esta zona tiene concentra-
ciones importantes de sales, entre ellas
carbonato cálcico y magnésico que forman
incrustaciones en las tuberías utilizadas
para el riego por goteo. Es frecuente su re-
visión para conseguir un mantenimiento y
uso adecuado.

Sistema de no-laboreo y riego por goteo. Se aprecian cárcavas en primer plano.
Finca "Ventarique".

para el agricultor ya que aunque el coste en
mano de obra sea nulo, su puesta en fun-
cionamiento y mantenimiento es muy alto.

Si en los meses de abril y mayo la plu-
viometría es aceptable, el olivo responderá
en la producción, pero si es en invierno
cuando las Iluvias son más importantes y
en primavera y/o otoño no lo han sido, la
producción final se resentirá.

Es indispensable el uso del herbicida.
La simazina es el más usado, sin embargo
viene siendo frecuente que en algunas par-
celas no produzca el deseado efecto sobre
las malas hierbas. Es frecuente encontrar
"rodales" de vegetación espontánea. Otro
efecto negativo que hemos podido com-
probar relacionado con este tema es la fito-
toxicidad que corrigen posteriormente con
abono foliar (boro...).

casa profundidad que eviten la escorrentía
y faciliten la entrada de agua.

AI hacer un seguimiento de la evolución
del cultivo en esta finca mediante fotogra-
mas realizados en distintos años hemos
comprobado que:

-En 1956-57, la zona está sin cultivar en
su mayor parte. Las áreas de mayor pen-
diente están en monte bajo y matorral.

-En 1978 ya aparece el olivar en no-la-
boreo, con suelo desnudo. La superficie no
cultivada es mínima. Desaparece el monte
bajo salvo en puntos muy localizados dón-
de el olivar sería marginal. Estos corres-
ponden a relieves residuales de pendiente
abrupta.

Hay determinadas parcelas donde el
no-laboreo aparece en forma de sistema
mixto ya que están hechos" los sueloĉ ' de
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los olivos pero se labran las bandas, es de-
cir el "laboreo mínimo en bandas".

-En 1984 el cultivo del olivar es omni-
presente en casi toda la zona. Se aprecia
claramente respecto a los fotogramas de
años anteriores el fuerte encajamiento de
la red fluvial y el gran desarrollo del acarca-
vamiento natural.

-En 1993 se aprecian dos áreas de
plantación reciente de olivar, claramente
en suelo desnudo, que es la tónica general
seguida en la finca.

FINCA "EL TOBAZO"

Un caso totalmente distinto al anterior y
a cualquier otro sistema de manejo para el
cultivo del olivar de los conocidos hasta
ahora es el que se practica en la finca "EI
Tobazo", en el término municipal de Alcau-
dete (Jaén).

Está situada a 600 metros de altitud y
recorrida por los afluentes derechos del río
San Juan. La litología es idéntica a la des-
crita en la finca anterior. La pendiente me-
dia es del 20%.

EI marco de plantación del olivar es a
tresbolillo en unas ocasiones y a marco re-
al en otras. La densidad de la plantación es
de unos 40-45 olivos por fanega (aproxi-
madamente 90 por hectárea). Entre las ca-
Iles se van plantando progresivamente oli-
vos nuevos y cuando Ilegan a tener 10
años se rejuvenece la plantación al susti-
tuirios por los más antiguos.

Hace una década que en esta finca se
instaló el no-laboreo con suelo desnudo y
al ser terrenos en pendiente, los problemas
comenzaron a producirse rápidamente con
síntomas muy graves de erosión. La fuerte

escorrentía, la profusión de cárcavas y el
elevado índice de pérdida de suelo a causa
de éstas, convenció al encargado de la
gestión de la finca de adoptar medidas pa-
ra erradicar estos problemas. Se optó en-
tonces por el no-laboreo pero, y es aquí
dónde está la principal innovación, se man-
tuvo la cubierta vegetal en las calles.

EI sistema consiste en la realización de
los "suelos" en la zona que corresponde a
la proyección de la copa del olivo, con pa-
ses de rulo el primer año de su puesta en
marcha y aplicación anual de herbicida. EI
resto del terreno no se labra ni se trata con
herbicidas, simplemente se dejan crecer
las malas hierbas, es decir la vegetación
espontánea típica del olivar, hasta una cier-
ta altura en la que se corta con la desbro-
zadora dejándolas crecer hasta alcanzar
unos 10 centímetros aproximadamente.
Anteriormente el laboreo realizado consis-
tía en dos pases o más de grada, dos pa-
ses cruzados de gradilla y dos pases de ru-
lo. En la actualidad sólo se realiza el des-
brozado, que en el primer año de su puesta
en práctica es necesario el uso de la des-
brozadora en al menos tres ocasiones y en
años sucesivos puede bastar con tan sólo
uno o incluso que no sea necesario, ya que
la hierba se mantiene a un determinado ni-
vel porque su poder vegetativo disminuye.

Desde la puesta en funcionamiento de
este sistema ha desaparecido totalmente
los problemas que se encontraron en no-
laboreo con suelo desnudo, sistema de
cultivo que fue sustituido por el actual (no
laboreo con cubierta vegetal).

Se pueden distinguir una serie de ven-
tajas claramente destacables:

* EI olivo no mantiene una competencia
por el agua con la cubierta vegetal ya que

Efecto pronunciado de erosión en olivar de
la provincia de Jaen, en ladera habitual en

toda Andalucia. (Foto Miguel Pastor)

ésta es cortada justo en el momento ante-
rior a que esto pueda ocurrir, antes que se-
millen, o sea entre los meses de abril y ma-
yo. A la vez la hierba retiene más el agua y
mantiene la humedad en el suelo. En un
suelo labrado tiene que Ilover más para ab-
sorber la misma cantidad de agua, que so-
bre un suelo con cubierta vegetal ya que el
poder de retención de ésta es muy grande
y además el nivel de evapotranspiración es
mínimo. Por lo tanto por un lado retención
y por otro mantenimiento, dos característi-
cas fundamentales para el buen desarrollo
del fruto, y para reducir el alto coste que
para el agricultor supone la implantación
del riego por goteo.

* Otra ventaja doble (ambiental y eco-
nómica), -hecho que no suele ser habi-
tual-, es la desaparición del coste que su-
pone la aplicación de fertilizantes, ya que
con este sistema se obtiene un abonado
natural. La misma hierba que se desbroza
se mantiene en la tierra, consiguiéndose
una riqueza en nutrientes perdida por tan-
tos años de labor realizada del modo tradi-
cional, es decir removiendo incansable-
mente la tierra.

EI ciclo del carbono se acelera con este
sistema, ya que la fermentación que ase-
gura el reciclaje a la atmósfera del anhídri-
do carbónico del aire o el disuelto en las
aguas, se agiliza al depositar los restos ve-
getales en el suelo.

En aquellas áreas donde el suelo ha
quedado muy reducido, los restos de ra-
món de la poda triturados, junto a restos
vegetales de cáscaras de haba, sirven de
reconstituyente para el terreno, y gracias a
su poder de retención de Iluvia y manteni-
miento de humedad, en poco tiempo el
suelo está preparado para que rebrote la
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EL OLIVAR

CUADRO N° 1

Residuos vegetales
sobre el suelo Tm/ha Escorrentía % Infiltración % Erosión %

0 45 55 28
0,56 40 60 7
1,12 24 75 3
2,24 1 99 1
4,48 0 100 0
8,96 0 100 0

(Zonas con 5% de pendiente)

vegetación que detendrá la erosión del
suelo.

Ya en 1979 PHILLIPS y YOUNG de-
mostraban la protección de la cubierta ve-
getal sobre el suelo (ver Cuadro 1).

Podemos observar que a medida que
aumenta la cantidad de residuos vegetales
sobre el suelo, disminuye la escorrentía y la
erosión, y aumenta la infiltración.

También demostraban estos autores
que se produce una menor escorrentía y
erosión al dejar residuos vegetales sobre la
superFicie que en el no-laboreo con suelo
desnudo o cuando se labra de forma con-
vencional (op. cit). (Ver Cuadro 2).

EI herbicida empleado es la simazina
(del 50%) junto con aminotriazol. Por cada
cuba de 2.000 litros, 25 litros son de simazi-
na y 5 litros de aminotriazol. Con esta canti-
dad de herbicida se cubre una superficie
de 4 hectáreas.

' Una ventaja claramente económica
para el agricultor es la escasez de maqui-
naria a emplear y del combustible que ésta
Ileva consigo. Sólamente se necesita una
desbrozadora y una trituradora, que aún no
son habituales en el mercado.

La desbrozadora está formada por
martillos de corte construidos con acero
tratado, que giran hasta 180° si encuentran
impedimentos al desbrozar. Para los terre-
nos pedregosos son especialmente ade-
cuados.

EI coste económico de la poda manual
desciende también con el empleo de la tri-
turadora y hay que tener en cuenta su pos-
terior reutilización como abono vegetal.

La recolección, en el caso que estudia-
mos, también se hace de manera mecani-
zada, con un vibrador hidráulico y fardos
de anillas, adaptado a las necesidades de
esta explotación. Funciona mediante vibra-
ciones que se transmiten a las ramas y no
al tronco por lo que las raíces del olivo no
sufren ningún efecto negativo como ocu-
rria con el vibrador a poleas que las dañaba
de forma considerable. Está constituído
por un brazo telescópico de gran movilidad
y tarda entre sesenta y setenta segundos
en hacer caer los frutos del árbol.

Más de la mitad de la inversión que el
agricultor necesita es para la recolección
que por ahora sigue siendo mayoritaria-
mente manual. Con el sistema descrita se
reduciría a una cuarta parte la inversión

de campaña durante la recolección.
En el seguimiento cronológico hecho a

través de las fotografías aéreas de "EI To-
bazo", comprobamos los siguientes resul-
tados:»

-En 1956, no se aprecian cultivos alre-
dedor del cortijo. Sobre pendientes eleva-
das la plantación de olivar se encuentra
más desarrollada que en las zonas de laderas.

- En 1978, las zonas dedicadas ante-
riormente a tierra calma se ha plantado
también con olivos. EI sistema de cultivo

CUADRO N° 2

Sistema de Laboreo Escorrentía (mm) Erosión (Tm/ha)

No-Laboreo con residuos vegetales 34 8

No-Laboro con suelo desnudo 74 20

Laboreo tradicional 45 37

(Suelo franco-limoso, 5% pendiente. Ohio, 1964).

que hoy por hoy necesita. Diseñando la
maquinaria para adaptarla a las necesida-
des de cada explotación se podría reducir
el coste a una peseta por árbol. (VAZQUEZ
ARANDA, Comunicación personal).

EI período de recolección ha quedado
reducido a la mitad respecto a la recolec-
ción manual. Hay que añadir además la
disminución en los costes de esta labor
gracias al estado consolidado del suelo, lo
cual favorece, después de un período de
precipitaciones durante el transcurso de la
recolección, con mayor rapidez de evapo-
transpiración del agua absorbida por el
suelo durante dichas precipitaciones; con
lo que se necesitan menos días de "oreo",
perdiéndose por tanto menores jornadas

parece ser el laboreo mixto con fajas labra-
das y fajas alisadas. Ya es apreciable la
existencia de cárcavas.

-En 1984, la situación no ha variado
mucho. Sólo es destacable el mayor porte
de los árboles.

-En 1993, está implantado ya el siste-
ma descrito anteriormente. Destaca la re-
población de olivar en los espacios más
vacíos.

En general se aprecia tanto en "EI To-
bazo" como en la finca "Ventarique" la ma-
yor cantidad de superficie cultivada de oli-
var, sobre todo en el vuelo de 1978 respec-
to al de 1956. Además es generalizada la
tendencia hacia las plantaciones progresi-
vas en los puntos dónde por alguna cir-

Las cárcavas son, a veces, tan profundas que dificultan el paso de la maquinaria (tratamien-
tos, recolección) y obliga a la construción de terrazas o empedrados. (Foto Miguel Pastor)

392-AGRICULTURA



cunstancia (suelo menos productivo, más
erosionado, etc.) no se ha desarrollado el
olivo, así como la conversión de laderas de
vegetación natural a tierra cultivada.

EI progresivo acarcavamiento y encaja-
miento de la red hidrográfica es otro ele-
mento detectable mediante los vuelos se-
ñalados.

CONCLUSIONES

Como resumen podemos concluir que
esta técnica innovadora de manejo de cul-
tivo del olivar puede ser considerada ya
pionera en nuestro país. Por ahora sólo
conlleva ventajas para la economía del
agricultor y para el medio natural donde se
desarrolla. La reducción de costes en la re-
colección, maquinaria, inversión en medi-
das para frenar la erosión, etc. es máxima
en comparación con la que debe realizarse
en el laboreo mecánico; y la producción fi-
nal comparativamente mayor que la conse-
guida con el resto de los sistemas existen-
tes hasta ahora.

Se adecua al sistema en el que se ins-
cribe sin perjudicarlo, sin añadirle (herbici-
das, fertilizantes) ni extirparles nada (nu-
trientes...) salvo en una reducida área de la
superficie total de la explotación (ruedos
del olivo).

La humedad y el barro del suelo conse-
guidos gracias a la acción de la cubierta
vegetal sirven de almacén de agua para el
plantón.

EI triturado de la poda y otros restos de
cultivo aprovechables (ej. cáscaras de ha-
ba) crean la cubierta vegetal allí donde no
la hay, para que germinen en poco tiempo
las semillas y se cubran con especies de
vegetación espontánea. No se recupera el
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suelo perdido pero se impide que continue
su degradación. Tampoco lo daña ya que
la aparición de regueros (posteriores cár-
cavas), no Ilegan a crearse. Por otra parte,
si éstas ya estaban instaladas, la cobertera
vegetal no sólo impide su avance sino que
éstas terminan por desaparecer. Para co-
rregir las cárcavas se tienen que utilizar,
como de hecho ha ocurrido en "EI Toba-
zo", subsoladores y en determinados ca-
sos el daño es tan grave que impiden el pa-
so de los vehículos y hay que dejar pasar
años para corregirlas, a base de relleno de
piedras, ramaje, etc.

Todos estos problemas suponen una
pérdida de tiempo y dinero que se podía
haber evitado si existiese un mínimo de in-
terés por parte de los agricultores en infor-
marse de las ventajas y los inconvenientes
de una técnica nueva si tienen intención de
implantarla en sus explotaciones, o al me-
nos de interesarse por ella, aunque no es
sorprendente la dejadez, la desgana y el
apego a la tradición al mismo tiempo que la
crítica, a todo lo que supone una novedad,
aunque no se conozca ni se tenga inten-
ción de ello.

Podríamos decir que nos encontramos
ante una variedad de agricultura "ecológi-
ca", ya que se cultiva acercándose lo máxi-
mo posible a lo que sería una producción
natural. Se conserva la vegetación en la
mayor parte del terreno y la materia que se
poda (de la cubierta y del árbol) es recupe-
rada por el suelo en forma de fertilizante or-
gánico. Con este sistema se respeta al má-
ximo el medio ambiente y lo reconocemos
como una técnica de producción y un mo-
delo a seguir por los olivareros.

Para rubricar y confirmar estas conclu-
siones, incluimos las siguientes opiniones:

"Hemos constatado en el poco tiempo
que Ilevamos con el nuevo sitema que los
árboles presentan un mejor aspecto y que
los frutos tienen sensib/emente mejor cali-
bre, ... estamos muy satisfechos del nuevo
sistema, que es netamente más barato y
los árbo/es presentan una mejor produc-
ción y una mayor vigorosidad... en zonas
afectadas por la erosión la respuesta de los
olivos es espectacular, quedando el sue/o
estabilizado prácticamente desde el primer
año... hemos comprobado que con fuertes
lluvias la cubierta vegetal sujeta el suelo, no
produciéndose erosión".

(VAZOUEZ ARANDA, Encargado de la
finca "EI Tobazo". Comunicación personal).
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de Miguel Pastor y José Humanes.

EI contenido y el libro es continuación de la obra, invstigadora y difusora, de Miguel Ortega Nieto,
pionero de la modema olivicultura mediterránea.

EI estudio separa la olivicultura tradicional de la modema, pero en ambas es valida la considera-
ción de las bases biológicas de la poda y su aplicación práctica.

Pero la modema olivicultura exige además unos planteamientos especiales y técnicos que, con
soluciones en poda, mantenimiento del suelo, recolección, etc., posibilite reducciones de costes, faci-
lidades de explotación y, en definitiva, obtención de rentabilidad.

La obra, sin olvidar las necesarias consideraciones puntuales y prácicas sobre la poda en las dis-
tintas épocas de la vida de un olivo, es además una puesta al día de operaciones complementarias-
vanguardistas como el aclareo químico del frutos, poda mecánica, tratamientos de varetas y otras téc-
nicas todavía en fase de investigación y ensayo.

Como confirmación de su carácter práctico, la publicación termina con un "recetario" de los de-
fectos más normales en la poda y sus posibles soluciones, consecuencia de la larga experiencia de los
autores en la materia.
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EI paso del s istema
de tres fases
a dos fases

UNA APROXIMACION A SU COSTE

por. Isaac Hurtado Parrilla'

EI proceso de extracción centrífuga
de aceite de oliva Ilamado de dos fases
(«proceso 2F») es novedoso, y, como tal,
ha suscitado la comparación con el pro-
ceso preexistente más extendido, el de
tres fases o«proceso 3F». EI presente ar-
tículo se propone contribuir a esa compa-
ración.

EI adoptar un proceso u otro es asun-
to de gran importancia para la actividad
olivarera, base económica de grandes zo-
nas del país.

La comparación que buscamos es
monetaria; es decir, intentamos expresar
en pesetas las diferencias entre ambos
procesos.

Nuestro estudio pone el foco en los
aspectos de mayor peso económico a
priori: los rendimientos en aceite, orujo y
residuos líquidos. Los demás aspectos,
aunque no con tanta nitidez, se dejan ver
suficientemente a lo largo del estudio.

Especial atención nos merece el ren-
dimiento en aceite. Estando a 650 pts el
kilo (precio de venta más subvención),
conviene expresar este rendimiento con
centésimas; hay también que plantear el
balance de materias, no quedarse en el
impreciso indicador grasa sobre seco del
orujo (Ilamado «alpeorujo» en 2F).

EI repertorio de informes disponible
es escaso. Solo hemos encontrado uno
que, a nuestro juicio, presenta en grado
suficiente todos los títulos que la natura-
leza del asunto exige: imparcialidad, re-
presentatividad, profesionalidad, detalle y
publicidad. Nos referimos al informe si-
guiente:
«Procesos de elaboración: nuevas técni-
cas de extracción». José Alba Mendoza,

(*) Ingeniero Agrónomo.

Instituto de la Grasa y sus Derivados, Se-
villa. Mayor 1993.

Este informe-base del artículo reporta
cinco ensayos, que referenciamos con las
marcas A, B, C, D1, y D2; sus principales
condiciones de trabajo se reseñan en el
cuadrol y en el esquema.

EI esquema contiene algunos detalles
que no están en el informe. Así las recir-
culaciones de las sustancia ñ y q a los Ta-
mices, que se han deducido de las rela-
ciones de caudales h/o e(i+n)/r, respecti-
vamente. Así también el Jamilero, por su
incidencia en la captación de aceite.

EI informe carece de datos sobre al-
gunas sustancias menores de los proce-
sos, imprescindibles de considerar para
acercarse al nivel de exactitud que se
precisa; hemos suplido estas carencias
con estimaciones nuestras que nos pare-
cen aceptables, y que se explicitan en su
momento.

Para ahorrar espacio, hemos compri-
mido la exposición numérica, de modo
que, en varios Cuadros, aparecen juntos
los datos y las cifras calculadas a partir
de ellos. Se ha recurrido a la tipografía pa-
ra diferenciar ambos tipos de cifras, su-
brayando las cifras-dato. Las cifras calcu-
ladas en un cierto Cuadro, cuando las uti-
lizados como datos en los cálculos de un
Cuadro sucesivo, se presentan subraya-
das en este segundo Cuadro.

Los datos aportados por el informe
son de tres tipos: caudales, análisis y
cantidades totales. Lo que ha permitido
Ilegar a los rendimientos en aceite y sub-
productos por otros tantos modos distin-
tos.

EI modo A PARTIR DE CAUDALES ha
sido aplicado en el cuadro 2.

EI que unos caudales vinieran en
kg/hora y otros en ĉ/hora ha obligado a in-

troducir algunos pesos específicos esti-
mados; hay otra estimación, relativa al
caudal de Agua de lavado. Para homoge-
neizar los resultados de éste y los otros
dos modos, se Ilega a la cifra de «aceite
puro» (exactamente: grasa en aceite), que
es el que se obtendría si la humedad y las
impurezas del aceite se separaran total-
mente en el prolongado reposo de la Bo-
dega.

EI modo A PARTIR DE ANÁLISIS ha
sido aplicado en el cuadro 3.3. La mecá-
nica de cálculo consiste en efectuar un
balance de materias.

Este modo se basa en expresar nu-
méricamente el hecho físico de que la hu-
medad H, la grasa G y la materia seca MS
que entran y que salen en cualquier tramo
del proceso son, respectivamente, igua-
les. Dado un suficiente número de canti-
dades ó porcentajes H, G, MS, el álgebra
permite calcular las demás cantidades y
porcentajes.

Para mejorar la veracidad de los resul-
tados, hemos tenido que adelantar las es-
timaciones del cuadro 3.1 -relativas a las
descargas, el talco y el agua- y los cálcu-
los del cuadro 3.2 -relativas al agua total
de adición-.

No se presentan, por su longitud, los
cálculos que han Ilevado a los resultados
del Cuadro 3.3. Pero la corrección aritmé-
tica de los cálculos está garantizada por
la coherencia de las cifras-resultado con
las cifras-dato, que el Cuadro muestra, ya
que se sabe que hay un sólo juego de ci-
fras-resultado capaz de aportar dicha co-
herencia.

EI modo A PARTIR DE CANTIDADES
TOTALES es objetivo del cuadro 4, y, por
falta de datos, se ha aplicado solamente a
los ensayos C, D1 y D2.

Este modo parece definitorio, por
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cuanto el cociente entre el total de cual-
quier producto y el total de aceituna insu-
mida es el rendimiento por definición; se
discute más adelante esta apariencia.

EI resumen de las cifras-resultado de
los Cuadros 2, 3.3 y 4 está en el CUADRO
5. De su examen hay que sacar conclu-
siones sobre rendimientos 2F y 3F.

Salta a la vista la diversidad de los re-
sultados.

La diversidad vertical no es de extra-
ñar; es natural que las distintas condicio-
nes de los ensayos (maquinaria, variedad,
madurez, etc.) acarreen diferencias en los
resultados. EI espacio natural de discur-
sión está en la diversidad horizontal; en
que, para un mismo ensayo, difieran de-
masiado los rendimientos según el modo
de cálculo empleado.

Es de rigor considerar el valor relativo
de los distintos modos, en cuanto a la ve-
racidad con que sus resultados se acer-
can a los de molturación.

Los factores de valor más importante
son: el carácter muestral o total de las
mediciones, la cantidad de muestras to-
madas, su tamaño, la naturaleza de las
operaciones de medida, los márgenes de
error de dichas operaciones, y la intro-
ducción de estimaciones en los cálculos.

En nuestro caso, los modos «cauda-
les» y«análisis» son muestrales, en tanto
que el modo trcantidades totales» parece
no serio y tener mayor valor. En los párra-
fos siguientes profundizamos en las limi-
taciones de la representatividad de las
muestras. Calcular rendimientos a partir
de medidas de muestras es como inferir
la carga total de un tren de mercancías
muy largo inspeccionando al azar unos
pocos vagones y unas pocas partes de
vagón.

Un hecho a tener muy presente es la
heterogeneidad interna del montón de
aceituna. Por ella, en cada momento y en
cada lugar del proceso estamos ante los
productos de una porción de aceituna di-
ferente en cuanto a humedad, grasa, etc.;
estamos ante un vagón distinto.

En la heterogeneidad de la aceituna
reside la explicación final de que muchos
cálculos aritméticos correctos nos den
resultados no verosímiles. Esto ocurre
porque el cálculo utiliza caudales y análi-
sis de muestras correspondientes a por-
ciones de aceituna distintas, y, sin embar-
go, opera con dichos caudales y análisis
como si correspondieran a la misma por-
ción.

También dicha heterogeneidad ha de-
bido jugar fuerte en el alto valor <r29,85»
del rendimiento en aceite de C/3F-»cau-
dales», del que proceden aritméticamente
las Ilamativas diferencias <t-3,79» y t<-
4,71 ». Todos los caudales del ensayo C
son concordantes, lo que descarta que
los errores de medida de caudales hayan
sido decisivos, e inclina la explicación ha-

Cuadro 1. CONDICIONES PRINCIPALES DE LOS ENSAYOS
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6NSAY0 A 6NSAY0 B aNSAYO C 6NSAY0 D1 6NSAY0 D2
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Iiesfalia

Ubeda Villanueva Luque Inst^ de la Inst^ de la

de Algaidae Crasa Crasa

(Jaln) ( NálaBa) (Córdoba) (Sevilla) (Sevilla)

----------------------------------------------------------------------

Picual ------Hojiblenca Pictlal __-----Lechin----_---Lechln

27/01/93 23/03J93 24/03/93 03/12/92 03/12/92

(^ediana) (^ayor) (^ayor) (oenor) (senor)

----------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------- -- --- - --
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---------------
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c Agua ad,c,ón en Bat,dora.

d Talco ad,clón en Batzdora.

e Masa sal,da de Bautlora

f

9

entrada en Oecénter.

Agua ad,c,en en Decénter.

Oru]o sel,de de Decánter 3F.

9^ Alpeorujo sel,de de Decán[er 2F.

n Aoe,te sat,ea ee Decánter.

Alpecnín salzda de Decánter 3F.

TO905 LUS PRUCESUS 2F

f,nos de a c^te separados por

el iam^z de Ace^te.

K f,nos de alpecnín sepdrados pur

el lamlz de Alpecnín 7F.
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Agua ad,c,ón en Cen[rífuqa Verucal de Ace,tes.

ñ Aqua de lavado de ace,[e.

o Ace,te sal,da de Centrífuga Vere,cal de Ace^tes.

p Descargas sal[da de Cencrífuqa Vert. d< Ace[tes.

q Ace,te sal,da de Centrífuqa Ver[. de Alpecn,nes.

r Alpechín sal,da de Centríf. Vert. de Alpech^nes.

Descargas sal,da de Cencríf. Vert. de Alpech,nes.

c Vert,do a Jam,lero.

u Ace^te captado en Jam,lero.

v Oru.lo fznal 3F.

v Alpeoru]o final Zf.

• \crt,do frnel a Balsas, ecc.
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Cuadro 2. CALCULO DE RENDIMIENTOS A PARTIR
DE CAUDALES

guetancia y au letra en gSWJRNA Unidada

RNSATO/PROCR80 :

____^/Z'______A,3'_________e^Z'______./„____

Agua entrad» ilolinoaBetid. b•c kg/h

7alco entrada Batidore d (1) kg/h -

Neea salide Batidora kg/h .

Ace;tuna aaliaa Bacianra a (z) kg/n =

Aceite ealida C[f.V.AC. lt/h

Riqueza greae de Aceite anterior C (3) X

Aceite puro salida / 100 kg actne. o (4) kg/qm X

.....................................................:.

ilaae entrada Decdnter e kg/h

ABua entrade Decanter f kg/h •

Acelta ealide Decdnter h (5) lt/h

Aceite aalide Decfnter h (5) kg/h -

Alpechln ealida Decanter (6) lt/h

Alpechln aelide Decdnter i I6) kg/h -

Orujo•a eelida Declnter g' g(7) tg/A =

Orujo+• ealide /]00 k8 eceituna 8' g(8) kg/Om

....................................................:.

Agua entrede C[f.V.AC. n kg/h

9 X Aceite salida Decgnter h (9) kg/h •

Ague lavedo aelid» Ctf.v.AC ' (9) kg/h =

Agua lev. ealida / 100 kq a eituna ñ (10) kg/Om

Alpechfn aelida Ctf.V.Ap. r (ll) lt/h

AlpechSn ealida Ctf.V.Ap. r (11) kg/h

Alpechfn selide / 100 kg e<eituna r (12) kg/Dm

PJtsem/PRncsso :

Agua entrada NolinoaBatid. b.c (13) kg/h -

Talco entreda eatidora d (1) kg/h -

Maea ealide eatidora kg/h •

IACeicune salide Betidore a (2) kg/h =

l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Agua entreda Decanter f (19) kg/h

Alpechln aelida Decdnter 1 (19) It/h

......................................................

Aceite salide Ctf.V.AC. lt/h

eiqueze gra e de Aceite anterior G (3I X z

Aceite purosealida /]00 kg actna. o (9) kg/Om =

.....^ ................................................

0[ujo++ selida Decanter g' e(7) kg/h =

Orujo+• salide / 100 kg eceituna g' g(g) kg/qm

.......... ........................................

^Agua entrade Ctf.V.AC. kg/h •

iACeite salide Decdnter h (5) It/h

'.ACeite ealida DecAnter h (5) kg/h

I^4 % Aceite selide Decdnter h (9) kg/h .

^.Agua lavado salida Ctf.V.AC (9) kg/h =

Ague lev. ealida / 100 kN a eituna ñ (101 kg/Qm

Alpechín salide Ctf.V.AD. (11) lt/h

^Alpechín salida Ctf.V.Ap. (11) kg/h

Alpechín selide / 100 kg aceituna r 112) kg/Om

0 0 0 0

30,g 28,6 43,3 22,1

2.083 1.937 2.928 1.994

-2.052=2 1-908-4 2.884,7 1.471,9

490 957 558 299

91_64 99y_37 99u_77 9^_g7

21,791 21,809 ,17,68t 1B,5g1

............................................

2.0g3 1.937 2.928 1.999

ó seD o 7so
992 95g 560 .802
962,5 921,9 526,4 277,H

0 783 0 1,112
0 778,3 0 1.139,2

1.620,5 1.537,3 2.901,6 832,0
78,96f 60,55f 83,25f 56,53!

........................................

No c enta No c anta 511 No cuente

No c ents Na c ente 21,1 Mo cuenta

20g No c entm 532,1 No cuenta

10,19g No cuente 18,451 No cuents

--- 1.403 --- 1.609

--- 1.417,0 --- 1.625,1

--- 74,25g --- 110,41f
____________________________________________

c/xr c/2r.ACUA c/3r

162 14g 176

19,0 13,9 15,2

1.572 1.548 1.710

7.396,0 1.386,1 1.51g,8
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

0 120 6g0

0 0 980

398 382 996

9^_77 99i58 9y80

26,061 25,19f 29,851

1.135 1.218 B97

81,30f 87,g7t 59,061

218 229 269

408 396 998

383,5 372,2 958,2

15,3 14,9 18,3

233,3 243,9 2g7,3

16,]I9 17,60f 18,92f

--- --- 994

--- --- 1.003,9

--- --- 66,IOf

---------- -----e-------------^re-----'-----'----------------_-------------------------
Ctf.V.AC Centrifu a Vertical ("Se dor ") de Aceites. Ctf.V.AD• Idem de Alpechinee.

+ Se adjuncen algunos siqnns .- _, para denotar el u o de la cifra e e] cAlculo.

"kg/On" = kg de sustancta por 100 kg IQm) de aceituna (rendimiento, por definicien).

x+ Hn 2P : Alpeorujo g'.

"2P+AGUA" .- F,n este Droc^eso se trahaje en 2F, pero -wra contrarrestar la aequedad de le eceitune

y relejando le r a 2F- se adicionabe elgo de e^ua e el DecAnter

1 Se han de.st.acado con esta'marca los rendinientos a cuyo cdlculonse ha orrentado el Cuedro.

cia la heterogeneidad de la aceituna.
También merece la pena discutir si la

cantidad total de aceituna que juega co-
mo dato en el modo <Icantidades totalesl>
no fue una cantidad medida, sino calcula-
da por el ensayista a partir de medidas
muestrales.

En efecto, cuando los dos chorros de
masa 2F y 3F salen simultáneamente de
una única Batidora, nos parece imposible
medir empíricamente las cantidades tota-
les de masa que van a uno y otro proce-
so; tendríamos que verter los chorros de
principio a fín en sendos recipientes y pe-
sar los vertidos, con lo que no nos queda-
ría materia que procesar. A nuestro juicio,
el total de aceituna que salió por cada
chorro es una cifra calculada de alguna
manera a partir de medidas muestrales:
las de caudales de los chorros de masa.

Téngase en cuenta al respecto que las
bombas impulsoras de masa son volumé-
tricas, es decir, aseguran la constancia
del caudal en volumen; no pueden asegu-
rar el caudal en peso, que es el que inte-

R91g1^1

EIPOL I P:a' 9 ? a
Cuadro 2. CALCULO DE RENDIMIENTOS A PARTIR DE

CAUDALES (Conclusión)

9uefancle > eu letre en RSpUYfa linidada

RN6AT0/PROCRSO :

Agua trada MolinokBatid. b•c kg/n
tslco entrada Betidora e 11) ke/n -
Naee ealida eetidora kg/n •

Aceitune ealide Batidore • (Z) kg/h =

Aceite aelide LCf.v.AC. lt/h
Rlqueze grase ae Aceite enterior C (J) X
Acette Duro ealide / 100 kg actna, a (4) kg/qa N
.......................................................

Naee entrada Decfnter kg/A
Agua entrede Decfnter [ kg/h •

Aceite ealida Da<fntar h (5) It/h

A<elte a.lia. Da<lncer n (s) ke/n -

Alpecnln ullda DarJnter 1 (6) It/h

A1p.<h1n e.l/a. Dedac.r 1 (6) y/n -

Oru}o+• aalida Decintsr g' g(71 kg/h '
Orujoaa eelíde / 100 kg eceltutu fl' g(g) kg/qm
.......................................................

Agua entreds C[f.V.AC. kg/h •
4 X Aceite eallda Dec4ntar n f9) kg/h •

ABue lavado salida Ctf.V.AC - 191 ke/h -

Agua lav. ealide / 100 kg aceituna fi (10) kg/q.
Alpechln salide CCf.v.Ap. ( 11) It/h

Alwcnln seliaa G[f.V.AD• (11) tg/h

Alpechin selida / 100 kg aceltuna r ( 11) kg/0.

969
Í7J.7

B],IOA --- 100,781

117 Nay adicien de <nlco en loa ansayos A(d = liX de e), B(d = l^_X de el Y L ( d ^ 1 X de e).

Los cAlculos de d y a nen nido e multaneos, aegdn (2).
(z) >8 igualaae ae encrea.a y a.lie.a ae le galeor. (e•b.c.a = e) wt,•lte <.1<ul.r . r a.-

b, t r e n aatna, r e ea un X oqnnclan ea .. g] ulrulq quee. o<ulco. wrn ae pu.ee
oo.probaraen el cuaaro qua a=(o,ols e o,ol e D,oo, a/ ena.roa) .., r que a=•- tb•r) - a.

(3) Son datoe loe X de numeaad e impurezee del a eiie, getin e el informe-baea.
Se he calculado : Riqze.grase L= 300 - X h,uedad -% iawrezae ; y ee ha aubrsysdo ca.n deto.

(9) C9lculo .- Aceite puro o kg/Gm = Aceite o lt/h a 0 z 0,916 / a
(0^916 kg/litro = weo esDecffico de la graeel.

(5I Pare wear da It/h e k8/n, ae ha eetiewdo wre todoa loe aceitae n eallde del Dacanter un weo

eewcffirn da Oy9 kg/It en Zt y de 0_i2 kg/lt en Jt .

(6) 5e he estiaedo wra todoe loe elpechinee i ealide del Dec4nter un weo eapeclfico ly2 kg/It.

f7) gl infot^e-6ase dice que lae . eetrae se tomaron " rreeieteaente a le aslide de] declnter"

leuetancise g Y e' del BAGUlIU) " e la salida delttrenaportador nelicoidal" ( euatsnciea v..

= g'•j, Y v= g•j•kI. 8n el cAlculo, ae ha eupueato que loe caudalee .edidue eran de 8 y 8' ;

el waible er s wque6o, dada la wqueflez de 1oa caudeles da } y de k.

Cflculo .-roorujo•• g' g= • f - n- exOresados en kg/h.

lxcepto e e] e seyo C, e eleque los caudales de orujo hen eido .edidos eaDlricanente.

(A) LAlculo .- Oruio e' 8 kg/O.n= Orujo 8' 8 kg/h x 100 / e.

197 Sa ha estfsado que las agusa da levsdo de e eite 1 orporen el egue de edicien n We el 4%

(la hueeded y les iepurezeel de] e eite h de DecAnter. Dicho nu.Arlcuenta, ae he euDUeeto qua

'- • 0,09 h. ezcepcidn : el informe de dlrectuente el caudel de d wra A/21.

(10) CAlculo : Agua levedo kR/Om = Aeua lavado kg/h z 100 / a

(117 Se ha estiaedo Dare todos los elwchinea r selide de le Centrlf. Vert. de Alyechinax un Weu

aswclfico lyl kg/]t.

(121 CAlculo .- AlDechln r kg/Dm = Alpechln r kg/h x l00 / a.

f1J1 lstes cifrae-deto ezigen c e justificacien. No n e wrecen eaplricea elno relculedas a

wrur aa loa eoa cauaalea^aat.a enuentea ee 1. eatimra r^ar alacua:en aonra la .ueav.-

lidad de le ctfra ee " eituna totel" en la proaa del artfculol.

fl9) lstas citres n tntervtenen en los cAlculos de este Luadro. Se traan Dara que el lee-tor

puede romDroner la c ordancia de lae caudales eel e seyo C, en LArainoe ae : a de

audeles aflu s y efluantea de] Dectnter c igualea" y de ' eudalea de alwchln de

Decanter r aeectf.v.Ap r igualea° . 1. ura.n aua.lea^ae aite aa oe<anter y

de Ctf.V.AC c igualese9puede a omprobada en laeacifras comuneeedel Cuadro. Diches

concordancias son tnvocadas en laaprose de] artlculo.

uiulili ^i^^lllllii

^^IuIIÍVII^I^I^^

H^ ^^^ ^q^ y Mi ^,^ i

Balsa de evaporación de alpechin.

IIIIIII^I IIIIIIIII'^^ i^
^^ i^^^^ i^^^^u^u^^ll^l^l^^ii

IIjN ^ii^l^i^dm^^^ ^ ^^^i i^ .!imi ^uuil,liqllU

DI/21 D1/Jt D2/2t D2/JI

0 0 0 0
0 0 0 0

720 4B0 7ĉ0 470
izo ieo vJO 470

140 9B !,^ Il,,,^4
99`)6 9 ^_Bl 9^_]9 99.78
1],7]I 18,671 19,111 20,ZJ1

]20 9g0 730 170
0 ^ 0 260

197 85 156 IQ^1

138,Z g7,4 146,6 9J,B

0 JJB 0 J-Qj
0 344,g 0 910,0

Sg1,e 28],B 58J,4 22g,2

BO,g19 59,969 79,821 4g,IJ1

7B No c ente ]J No c ente

5,5 No c en[a 5,9 No c

83,5 No cu ]A,8 No .,,

II,60t Nn c te IO,A11 No c ta
___ 414 ___

IIB,1 ---

^^i ^^^^^^^^^, ^ ^^^I^^Ilill ^ ^ i^^
'^I iIi i;lifi^lill^lllll^lli) ^ IIIIIIII

{lul^u ^^^H^^^'^^^II^^^^^N ^I^' ^''h^^'^r
I Illuli IIIuIP ,. ^^ IIIVi^u^_ ii :,.

AGRICULTURA



Cuadro 3.1 (Auxiliar del Cuadro 3.3)
ESTIMACIONES SOBRE LAS DESCARGAS, EL TALCO
Y EL AGUA DE ADICION

Be.t.ttcl. ^ c.nud.a cn.pnn.e.t.. a. 1. ea.t.tKi.
r su letra an [9qICY Itotel. _____________________________________

e.c.ns ea..d.e a crae. c wtaria seo nJ
_____ ________ _________

Poe loo [c t^l DR AcvTDNS .-

2f : D[BCAHGAS da CVAC p

Jr DgscARCas ae cvAC p

Jf : DHSCARCAS da CVAD e
......................

Totel Dg9CAHCA9 3P D•e
_____TAlpO______________a____

ACUA DH ADICION b c[ n

[ge Adllais [ge Mllleie [He Att811eis [ga
e sl A>ul/loo ez s>uz/loo u A^,T/loo

Oy0 70̂00 X O,JS 1B̂ 0_0 z 0.09 12y0 z 0,06

o^0 7oy_o s o,zl le_,oo z o.05 lz_ò z o,04
1^50 70y0_0 X I,OS 15̂00 z 0,22 I5y_0 X 0,23

1,80 1,26 0,27 0,2]
_____________^ ________________^______________________________

0 00 z 0 00 i 100.00 i

loD.oo z o_ô x

CVAC = Centrifuge Ysrtlcal ( "Separadore") da Acaite• ; CYAD = Idw ee Alpacnlnee

O.oo x

Cuadro 3.2 (Auuiliar del Cuadro 3.3)
CALCULO DEL AGUA ADICIONADA TOTAL POR 100 KG
DE ACEITUNA

stt.e.npi. r•a i.tr. .a szuanu atiaw•

tN8AT0/PeOC[90 :

Agua antrstla nolino4Batid. b•c kg/h

ABUe entred• Dacfnter DCN f k8/n
Agua reda L[f.v.AC, k!/h
Ac.itane eeua. B.<iaor. . cn b/n /
____________________________________________________

Alua total entr•ds / ]00 Rga acaltutu te/H. ^
______________________________________________________

[NSero/reoc[so :

Agu. entrada fb1;.roABetle. b.cI21 k8/h

Agw rede Decfnter DCN f kg/n •

Ague reda C[f.Y.AC. kg/n

Aceituna aelida g•tldora e ( 1> k!/n /

Agu• totsl entrede / 100 kga eceituna kg/p• _

asAro/Peccrso :

Ague red. nolimakatid. E•c kg/n •

ABua entrada Decfnter OcN [ k!/h
Ague entr•ds Ctf.v.AC kg/n

Aceitune selida Batidora s(1) kg/h /

_====^/_^____.,."'_,..,.===^/zr ,.,,,e/,e===

0 0 0 0
0 B00 0 750

205 635 511 511

2.Oĉ_2 2 1.9^8 4 2.B_y1 7 1.97 ^1 9

B,99 15,19 I],]I 85,6]

c/zr c/zr•AC. c/sr

16T 148 116

_0 Iz0 6B0

218 229 269
1.J9 `6 0 I.J^6 1 1.5^_B B

2T,22 35,86 71,0]

D1/2r DI/Jr D2/tr D2/Jr

0 0
0 290

7B 91
720 180

0 0
0 260

1J 61
i30 970

________ ________

Alue totel entrade / I00 kga ecaltune kl/0. = I 10,83 69,58 10,00 68,30

Ctf.Y.AC = Centrlfuqe vi cel i"9eparedora") de Acaltee.

fl) Calcul.ee e el cueerot2.
(21 v e(131 eel Cuadro 2.

• Loe eoignos •/= eenoten las operectones. CAlculo .- ABue total kg/OS = Ilb•c)•f•n^ x 100 / e.

Cuadro 3.3 CALCULO DE RENDIMIENTOS A PARTIR DE
ANALISIS

OIM Bustetcia
TD/ y su letr• eo [9DIIOIA

c[Jo

A/2r =ACHITUNA=---+ a• v ' .^

rALCO a

ACUA ADILIOM D.c.t•n

Totel [MTMDAS =

ALPHOHU]O

ACe1TH
AOUA WVADO B

DBSCAHGAS r
iot•1 SALIDAB -

8/Jr ACBITVNA •
iALCO d

ACVA ADICIOM b.c.f.n ♦
Totel HMTMDAB = I
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^

ORUJO
AC[IT9
ALrecxlN
D[6CAHCA6 D•e
Tot.l SAL[DA9 -

____________________________

Uxr AcuTUNA
rALCO e
ACUA ADILION D•c•f•n •

Tot•1 eMTRADAB -

ALPHORU]0

ACHITH

AGUA LAVADO B

DH9CAlGAS p

Tot•1 SALIDA9 '

____________________________

e/Jr ACeITUNA

iALCO tl
AGUA ADICION tr•c•P•n •
iotal rNTMDA6

ORU]O _ _ _ _ v - _ -

ACHITH

ALPHCHIN

DP.SCAPCAS p.s

Tntel 9ALIDA6 -

C/Sr ACHITUMA

TALCO e

AcuA AD1cmN b.cef.n .

io[el HNTMDA9 -

ALPHORU]O

AC61ig

AGUA LAVADO B

0[6CARCAS p

Tote] 9ALIDAJ =

C/zr ACe1TUNA

_____^_____ •^

.ACUA TALCO ,t
AGUA ADICION C•c•P•n
Tatel gNTMDAB

ALPHORUJO

ACHITH

ACUA LAVADO fl

DHSCARCAS D

Totel SALIDAB

_____________________________

rantid.d Co.ponantea de L euet.ncle

tot•1. ____________________________________________________________

e.cens et^e.d n cra.. c wterla aeu ns

ye ANltai• ys Adlfeie ye ANllsle rge

♦ n 1 AOl/100 B2 Aaet/100 rJ AteJ/I00
___________________________________•••__..,__.:_________,______________

100A_00 92̂62 i 92,62 2ty5 % 27,95 2919J % 29.93
lyo o^o^z o,oo oy_o z o,oD loo.oa x l,sD

9y9 ]00.00 X 9,99 0•g0 z 0,00 Oy_0 X 0,00
111,18 91,81 27,45 31,49
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

)7,781 SBy_9 8 19,09 J.13 S 2,13 1o.le x J1,25

25,00 Oy_1 X 0.06 99^_1 z 29,911 Oi2 % 0,03
B,T11 98_i3 X 8,11 0^24 % 0,02 1^3 % 0,09
Oy0 Oi_5 Oj09 Oy6

111,/9 Sz,61 2],95 31,13
_______________________________________________________________________

^ 10^_00 12̂63 { 12,BZ 37_i5 f 37,15 Z9,99 % 29,93
l,y_0 Oy_0 % 0,00 0.00 % 0,00 100.00 % I,50

7s.le loa.oo z 7s,19 0.0o z o,oo o.oo x o.oo
]t6,88 117,81 27,95 J1,13

51,911 51_y_1 i- 38,03 __--2•99_; _ 1 64_ -- 4fi^00 X 25,27
25,55 Oi0 X 0,13 99̂37 % 25.J91 Oyl3 X 0,03
94,908 9J•B4 X BB,10 Oy16 i 0,15 6 2iX 5,85
lyo lys 0.27 oyzT

176,68 117,B1 27,45 J1,92
_______________________________________________________________________

100i,00 19118 S 19,76 z3y_i X 2J,1] 27y7 x 2i,0]

1_`0 0^o z 0,00 0 o z o,00 l00.0o z 1,50
lyil 300.00 X 1],71 Oj00 % 0,00 Oy_0 X 0,00

119,21 8T,47 23,17 28,ST
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

7fi,991 59y4 z 95,9J 9,y06 z 3,12 36y_0 z 28,39
19,96 Dy13 % 0,03 99y7 z 18,811 0_i0 % 0,02
21,811 99̂35 X 21.6] Oy_9 X 0,04 0_y 6 X 0,10

Oy_0 Oi5 Oy9 Oy6

119,21 87,48 23,18 TB,57

_______________________________________________________________________

IOpy00 48y6 X 19,76 13.17 z 23,17 Z7 0 X T7,Oi

ly0 Oi0 X 0,00 Of00 I 0,00 300.00 X 1,50
BS`B] ]00,00 X BS,Bt Oi0 X 0,00 0^00 % 0,00

18],IT I35,/J 23,17 2B,5i
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

50,59t SOyJ X 25,71 J^93 X 1,71 45y1 % T3,19

ZI,OJ 0109 z 0,03 99,87 z 21,001 Oi1 X 0,01
113,151 95yJ Y lOB,94 Oi1 X 0,16 4y_3 z 5,15

Iy0 lyó 0_i7 Oi7
181,1T I35,43 23,17 2B,57

_______________________________________________________________________

100i00 39y_0 I J9,90 28y_1 z 2B,89 31.36 % 31,16
lyoo o^oo x o,00 oy_o z o.oo loo.oo z l,oo

zy_zz loo.oo z zt,z2 oy_o x D,oo oy_a z D,oo
338,22 67,12 38,91 92,18

75,688 51171 X 91,40 31z5 % 2,48 42_^01 X 31,82
26,30 Oil % 0,03 99̂77 z 26,241 Oi2 X 0,03

25.741 9By2 2 25,33 Oi_0 S 0,15 Oy_B X 0,25

0^ SO Oi_5 Oy9 Oy6
]28,22 8i,11 __-_28=91- -_32,16_-

30^_00 39_A90 z J9,90 28̂99 z 28,99 31,^16 X J1,16

]^o o^o z D,oo o_ao x o.oo lao.oo z l,oo

JS`B6 100.00 % J5,B6 0_i_0 X 0,00 Oy 0% 0,00
1J6,B6_ _ - - - - - 75-76 - - - _ _ - - _ 28,91- _ - _ _ _ _ - 32,16

7B,279 58y5 X 15,11 3,12 ; 2,11 38^_3 X 30,39
Ifi,]B Oy39 % O.OB 99yB X 28,281 Oi3 X O,OJ
31,70t B1y2 S 29,90 o.4D z 0,13 5128 X 1,67
Oy0 0_`5 0109 Oy6

138,86 ]5,77 2g,89 32,15
______________________________________________________________________

Cuadro 3.3 CALCULO DE RENDIMIENTOS A PARTIR DE
ANALISIS (Conclusión)

.N6^ 9neNtanct.

TO/ r letr. en [BDD9w

C[50

L/Jf AC6ITUNA
rALCO e

AcuA Aolclox b.c.r•n .
rot•1 eNTMDAS -

ORU]0
AcelTe
ACUA LAVADO•
ALP6CHIM•
Dg3CARCAS D•s
iotal SALIDAB =

____________________________

D1/2r ACHITUNA
ACUA ADICION b•c•[.n •
Total HNTMDAB =

ALPeORU]0

ACBITH

AGUA LAVADO -

D85CARGAS p

iotal SALIDAS -

----------------------------
D1/Jr ACCITVNA

AGUA ADICIOM b•c•f•n •

Totel HNTMDA9 -

ORU]0

ACgITH
ALPHCHIN
DHSCARCA9 D•D
Totsl 5AL1DA5 =

D2/2r ACHITUNA
AGUA ADICION b.c•t•n r

iotal HHTMOAS -

ALP60RU]0

ACHITB

AGUA LAYADO ^ •

I DHSCA8CA5 p

Tatal 6ALIDA6 =

DZ/Jr ^C6ITIINA -_ --_e------^

^_____- GUA ADICION b•c•f•n ♦

Total gMTMDAS

ORU]0 v

ACHITe

ALP6CHIN •

DH6CARGAS p•s •

iotel SAt1DA5 -

Lantld.d Gn•ponentea de 1. aa.tettci.

tntal. ----------------------------------------------------wu MS -
e.c.ns e,^ea.a e cra.. c wtersa

_________________ ___________ ______

[8e giLLliaia [8a eNl;ele HHe ANli.i. tge

A et Azgl/loD Hz AzH2/100 gJ ALJ/100

=1^^_=UU,==-'9=y^_; __39.90______2^B,y==%„=28,99====c•3^=_ 6̂=;===31í36• •

lyo o^o x o,oD o.oo z o,oo 01 0.0o x l,oD
iy_o7 loo.oo x T9.oi o^o _o z o,oo o^oo s O,oo
1]5,0] 113,97 28,91 32,18

57,301 4By_9 % 27,96 Jy_9 X 2,2J Iiy_2 X 27,I1
26,34 0_^0 X 0,03 99y_0 X T6,T91 0^1 ^_0 X 0,03

ly_92+ 98_i2 % 18,TT 0^5 X O,OT 0^3 X 0,11

70,701 93y6 z 66,01 O^T X 0,08 6i2 % 1,81

li0 lyó O.ii Oy7

175,08 113,98 28,99 92,18

___- _^^ ______^_^ ________________y^ ________________J_^ __________

300 00 46 26 S 98,26 23 ZI i z3,29 JO 50 S J0,50

l,y_B3 100.00 z 10,eJ 0^00 X 0,00 0.00 % 0,00

I10,83 57,09 z3,T1 30,50
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

i9,311 57y9 X 15,91 3^82 X J,03 38^_9 t 30,3i

T0,19 O.y19 X 0,09 99_i6 X 20,091 0^5 X 0,01

10,B89 99y5 X 10,]9 0^7 X 0.03 O.^B X 0,06

Oy0 Oy5 0_`9 ^

110,83 57,09 23,29 30,80

100i_00 46̂26 S 96,26 2Jy9 X 23,29 J0̂50 % J0,50

6y_SB 100.00 X 69.SB 0^00 X 0,00 0^00 X 0,00

169,SB 115,89 23,29 30,50
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

53,96t 59y9 X 29,59 3-iJ X 2,0] 11_i3 % 23,36

20,66 0^3 Y 0,02 99y1 % IO.6T1 0^08 z 0,01

93,161 91̂26 X 85,03 0^30 X 0,28 B199 z i,BB

1^ 80 ly6 Oi7 0_+27

169,SB l]S,B9 23,29 ]0,50

100y_00 96y_6 z 96,26 23y_9 X 23,29 30̂50 Y 30,50

1y00 100.00 X 10,00 0^00 z 0,00 0^00 X 0,00

I10,00 56,26 23,29 30,50

82,991 60y5 X SO,OB 3i3 % 2,52 36_i2 % JO,J9

20,66 Oi6 X 0,03 99i9 X 20,631 Oi5 X 0,01

S,B51 99^Ot % 5,80 Oy_9 X 0,01 Oy69 z 0,01

Oy_0 0135 0^09 y^

110,00______________56-26________________23-24________________30,50__

10^_00 I6y6 % 16,26 23̂21 X T3,29 30y0 X 30,50

6_i30 l00.0o z fie,30 0^0o x o,00 oi_o z o,oo

168,30 I11,56 23,21 30,50

47,591 SOyO X 23,89 3^7_1 X_ 1,77 - 96^19 X 21,98

21,10 Oi_5 X 0,03 99J79 z 21,061 Oy_6 X 0,01

9],811 91__^93 X 89,43 Oy_5 z 0,15 8^92 % B,23

1^80 1^]6 Oy7 Oy]

168,30 119,Sfi 2J,T5 J0,19

8n el e yo/proceso C/3P tver 8spuese), el alpechln r reba el egua da levado ñ

elacaudal reletivo de ñ(kg por L00 kg ee ecaitunal secnaestiuda e pertir de loe datos,

según le peute de la nota 19) del Cuadro 2.

CAlculo .- ñ kg/p. ^( n kg/h • 0,09 r h]t/h x 0,92 kg/It I x 100 / s kl/h -

- 1 Z69 . 0.01 z 998 z Oi2 7 x]00 / I.S^B 8= 18,92 kg/pe.

t se nen eeateceao c a.erca los ren,i;.ientos a c ro cAlculo ee na o entedo el cuearo.

Se deje ver Oue vtenen ezpresedos en kg de eustencreupor 100 kg de acettuna 1"k8/Ou", rendleiento).

Cuadro 4. CALCULO DE RENDIMIENTOS A PARTIR DE
CANTIDADES TOTALES (Ensayos C, D1 y D2)

suatancie y au Unided•

letra en [sDUHNA

__=_-_=to[a1.::^=-_k^_=--_-

u el kg /
pt0uezaaqrasx G i x
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Aceite puro o kg/@m

Orujo+• totel v ' kg
e^tuna total e kg /

Otujo++ v v' kR/@n =

gN8AY0/PHOCH90 ^--- _ - ----^----

C/2! C/2r•AGUA C/3 n D1/2Í D1/Jr D2/zr Dz/JI

902 iZ2 Bi0 33 i4 9 J2ĉ_9 35^1 J4^9

J.216 2.913 3.500 t.653 I.6J2 1.653 I.59/
9y_]I 99i58 9ĉ_80 9y]9 9^81 99,_]9 9y)9

29,861 24,B8p 24,911 19,92P 19,99t 21,261 21,i21

2.460 2.436 1.944 e/d s/d s/d a/d

3.316 2.913 3.500 1.653 1.632 1.653 1.599

]6,991 83,62k 55,541

+ kg/@n = kq de s e por 100 kg f@®1 de ei[une : eneieiento.

CAtculos .- ro kg/qo = A<eite totel kg x L xr100 / a; Orujo kg/Oa = Orujo kg z 100 / s.

•• Hn IF Alpeorujo v ,

e/a sin aama,
1 se han eeat.ceao con eata eerca loa renai.ientoa aoe ae IleYen a] cwdro 5.
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OLIVAR Y ACEITE DE OLIVA

resa. EI caudal en peso depende del peso
específico de la masa, que es variable en
el tiempo a causa de la dicha heteroge-
neidad intema del montón de aceituna.

La relatividad muestral de la cifra total
de aceituna se traslada aritméticamente a
todos los rendimientos del modo «canti-
dades totales».

En el lado de los productos, dicho
modo presenta una cifra de aceite total
muy veraz, pues la medición consiste en
un acopio a pie de Centrífuga y una pesa-
da. En cuanto a la cifra de orujo total, la
pesada después del acopio en tolva ado-
lece de mermas inciertas por evaporación
y escurridos.

En razón de todo lo expuesto, nos
permitimos estimar la siguiente escala de
valor: el modo «cantidades totales» no
tiene el valor definitorio que su título su-
giere, pero es algo más valioso que el
modo «caudales»; y ambos modos son
más valiosos que el modo «análisis», que
incluye más estimaciones y cuyas mues-
tras son más pequeñas y de medida más
artificiosa; el sistema SCAP, con su pre-
sunta mayor cantidad de medidas mues-
trales, aportaría valor adicional a los re-
sultados de los ensayos D1 y D2. Sería
muy aventurado asignar valores numéri-
cos a modos y ensayos; nos quedamos
en esta apreciación cualitativa

Con lo discutido hasta ahora, hemos
tratado de mostrar el fuerte relativismo
que aqueja a las cifras del Cuadro 5; rela-
tivismo inevitable, porque está en la natu-
raleza de las cosas. No obstante, hay que
sacar impresiones, por relativas que se-
an; estamos ante el informe más atendi-
ble sobre el asunto más importante de la
técnica almazarera actual.

Anotamos los rasgos más generales
de la nube de cifras del Cuadro 5:
- En rendimiento en aceite, el proceso 3F
supera al 2F en quince resultados, y el 2F
supera al 3F en un sólo resultado. En
ocho de aquellos quince resultados, la
superioridad del 3F sobre el 2F está en el
intervalo 0,40 - 1,10 puntos.
- EI rendimiento en alpeorujo del proceso
2F está bastante agrupado en tomo al 80
%. EI rendimiento en orujo del proceso
3F está bastante agrupado en tomo al 55
%
- EI rendimiento en agua de lavado de
aceite del proceso 2F es parecido al por-
centaje de agua de adición a la Centrífuga
V. Aceites, en el modo «caudales», por-
que así lo hemos impuesto en el cálculo;
en el modo «análisis», el rendimiento en
agua de lavado es bastante errático. EI
rendimiento en alpechín (más agua de la-
vado en el ensayo C) del proceso 3F osci-
la entre el 85 % y el 115 %, a compás del
porcentaje de agua de adición.

Finalmente, hacemos balance econó-
mico.

Nos planteamos el caso común de

una almazara 3F que tiene problemas
(disponibilidad de agua, eliminación de al-
pechín) que el proceso 2F mitiga en alto
grado, y quiere estimar el costo de pasar
a este proceso.

La almazara tiene presentes los rendi-
mientos que hemos visto antes, y algunas
noticias que traemos directamente ahora.
Y examina uno a uno los elementos de di-
cho costo, expresándolos en pesetas por
100 kilos de aceituna.

1. Rendimiento en aceite normal.-
La almazara piensa que el costo por

este concepto depende mucho de la
combinación de marca de maquinaria,
variedad y madurez del fruto, empleo de
coadyuvantes, etc., y estima prudente
contemplar una pérdida de rendimiento
de 0,75 puntos. Si en 3F extrae 21 kg de
aceite de 100 kg de aceituna, en 2F extra-
ería 20,25 kg de aceite.

EI informe anota una mejor calidad del
aceite 2F, pero el mercado premia poco
la calidad hasta el momento. Incluyendo
la subvención, el aceite 2F obtendría un
precio de 665 pts/kg, y el 3F 650 pts/kg.

Costo por este concepto: 21 x 650 -
20,25 x 655 = 386 pts

2. Rendimiento en aceite de Jamilero.-
EI Jamilero 3F recibe residuos con

mucha más grasa recuperable que el Ja-
milero 2F, como se puede observar en el
Cuadro 3.3. La experiencia permite espe-
rar que en el Jamilero 3F se recuperan
0,25 puntos de aceite más que en el Ja-
milero 2F. Este aceite es de mala calidad
y obtendría un precio con subvención de
600 pts/kg.

Costo por este concepto: 0,25 x 600 =
150 pts

EXPOLII :̂ '9^ P
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3. Rendimiento en orujo.-
Restando en evaporación durante el

acopio y el transporte, en 3F Ilegan a la
Extractora 50 kg de orujo por 100 kg de
aceituna, y se obtiene un precio que ex-
cede al costo del transporte en 2,6 pts/kg.
En 2F, esas cantidades son 75 kg y 0,25
pts/kg.

Costo por este concepto: 50 x 2,6 - 75
x 0,25 = 111 pts

4. Costo de la maquinaria.-
Este costo varia mucho según que se

pase a 2F adquiriendo un Decánter espe-
cífico o reformado el Decánter 3F preexis-
tente (con la posibilidad de regresar a 3F
si las cosas van mal en 2F).
En el primer caso, el costo podría ser de:
15 millones pts / 30 millones kg de aceitu-
na en diez años = 0,5 pts/kg ; en el segun-
do caso podría ser de 0,1 pts/kg. Aunque
de difícil significado, tomemos le medida:
0,3 pts/kg x 100 kg = 30 pts
5. Consumo de agua, orujillo, electricidad
y mano de obra.-

EI proceso 2F es menos costoso que
el 3F en estos conceptos; consume me-
nos agua, tiene que calentar menos agua,
tiene menos máquinas y el personal tiene
menos trabajo en las máquinas y en el Ja-
milero. Estimamos esta minoría, por tone-
lada de aceituna, en: 0,6 m3 de agua, 20
kg de orujillo, 8 kilovatios-hora eléctricos
y 150 pts de operario; total, unas 450
pts/Tm ó 45 pts/100 kg.

Costo por estos conceptos: - 45 pts
Costo estimado de pasar de 3F a 2F,

por 100 kg de aceituna, ..... 632 pts
La almazara estima, con la prudencia

del caso, que pasar de 3F a 2F le costaría
6,32 pts por kilo de aceituna. EI proceso
2F mitiga los problemas de provisión de
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Cuadro S. RESUMEN DE RENDIMIENTOS (Kg por 100
Kg de Aceituna)

IqDO Dt C♦tCDLO - ^
[M8A- 9wtu^ci. T l^ P[OCLBO ♦ P1[l1[ D[ ♦ PA[Tll D[ • PA[TI[ Dl
TO tr. an [8DUQ1♦
_________________ _______

C♦Op♦L85
_____________

ANALI919 CANTIDB. TOTAL85
_____

♦ Aceita puro 0

__________

2P •
_____

21,791

_____________________

21,91/

____________________

eite Wro o ]P - 21,BOt 25,39t
ceite puro a

_ _ _ _ _ _ _ _
2P - 3P =

_ _ _ _
- 0,01 - 0,01 - 0,48 - 0,98

^
Alpeoru}a g'

_ _ _ _ _

2P

_ _ _ _ _ _ _ _

78,96t

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

7],i61

_ _ _ _ _ _ _ ..

Orujo g
_ _ _ _ _ _ _ _

3P
_ _ _ _ _

80,551 59,911

ABUa l.v.do fl

_ _ _ _

2P

_ _ _ _ _ _ _ _

lO,llt

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

8,21t

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Alpachln r
______________________

3P
_________________

71,25t 91,{01

n Acelte puro 0 21 .

_________________

17,68t

_____________________

19,91t

___________________

ceita Wro 0 3P - IB,BB1 21,001
Acsite puro 0
_ _ _ _ _ _ _ _

2P - 3P =
_

- 0,80 - 0,90 - 1,09 - 1,09

Alpaorujo g'

_ _ _ _ _ _ _ _

2P

_ _ _ _ _ _ _ _

83,25t

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

76,918

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Orujo 8
_ _ _ _ _ _ _ _

JP
_ _ _ _ _ _ _ _

58,531 50,59t

Agua Isvado ñ

_

2P

_ _ _ _ _ _ _ _

1B,{51

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

21,BI1

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Alpachln r
______________________

3r
__________________

II0,91•
_ _

113,]St

C Aceite Wro o 2P .

__ _____________
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_____________________

26,218

____________________

24,88t
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Aceite Wro JP -- 29,BSt 28,29! 29,811
Acelte puro o 2P - 3P = - 3,79 - 3,)9 - 0,05 - 0,05 • 0,07 t 0,0]
Acefte Wra o
_ _ _ _ _ _ _ _

2P.ACUA - 3P =
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- 1,]1 - 1,71 - 0,01 - 0,01 - 0,13 - 0,13

Alpwrujo g'

_ _ _ _ _

2P

_ _ _ _ _ _ _ _

81,30t

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

75,681

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

]6,{9t(11
Alpaoru}o g' 2PrACUA 87,8]I 7B,27g 83,62111)
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_ _ _ _ _ _ _ _
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_ _ _ _ _ _ _ _ _
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______________________
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D1 e puro a IP .

_______________
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agua y eliminación de residuos líquidos,
en cuantías de 0,6 y 0,8 litros por kilo de
aceituna, respectivamente. La almazara,
si moltura 3 millones de kilos de aceituna
al año, debe examinar si mitigar sus pro-
blemas de agua y residuos líquidos por
medios distintos del paso a 2F le costaría
menos de 18,96 millones de pesetas
anuales.

EI 61 % del costo debido al menor
n:ndimiento en aceite normal parece bas-
tante elástico a las condiciones de traba-
jo; en el Cuadro 5 vemos que esta minoría
varía desde la insignificancia hasta cerca
de los cinco puntos, según ensayos. EI
restante 39 % del costo opinamos que es
bastante rígido, o sea, independiente de
las condiciones de trabajo.

Entre esos t<medios distintos del paso
a 2F» podemos citar: la recirculación del
agua de lavado de aceites, la reducción
del agua de adición mediante un manejo
más cuidadoso del proceso, la captación
de aguas subterráneas, la mejora de las
balsas de alpechín preexistentes y la
construcción de otras nuevas, el removi-
do del líquido de balsas para acelerar la
evaporación, y el esparcido de alpechín y
de fango de balsa sobre terrenos de culti-

vo. Muchas de estas operaciones aporta-
rían dinero, fertilizantes y empleo a la lo-
calidad de la almazara.

Como apéndice, dedicamos algunas
líneas a una operación que el proceso 2F
está presentando recientemente y que no
hemos contemplado en lo dicho ni en el
Esquema. Nos referimos a la CENTRIFU-
GACIÓN DEL ALPEORUJO para extraerle
aceite. Se precisa un segundo Decánter,
que trabaja en 2F ó en 3F.

EI informe del Instituto de la Grasa en
que nos estamos basando trae algunas
experiencias de esta operación.

Los datos del informe apuntan a que,
con esta segunda centrifugación, se ex-
traen alrededor de 0,6 - 0,8 kg de aceite
adicionales por 100 kg de aceituna; del
proceso 2F que hemos contemplado en
el Balance. La calidad de este aceite es
baja, con parámetros más cercanos a los
del aceite crudo de orujo de Extractora
que a los del lampante de oliva de Alma-
zara.

No hacemos Balance del costo del
paso del proceso 3F al 2F que incluyera
esta centrifugación del alpeorujo, por las
razones siguientes:

- La cantidad de ensayos es muy es-

^^^^^^^.iil^li^^...^.

^N^^^^^Íi^^llluN^k^

casa: solamente tres.
-Las condiciones de los ensayos no

están del todo explicitadas. Falta, por
ejemplo, el caudal y el análisis del agua
de lavado-

-Por lo reciente de la innovación, no
tenemos noticias consistentes del precio
del alpeorujo agotado efluente del segun-
do Decánter. Es de esperar un precio ex-
tremadamente bajo.

-Tampoco tenemos noticias del pre-
cio alcanzado por el aceite que efluye jun-
to a ese alpeorujo. Es de esperar un pre-
cio cercano al del crudo de orujo.

-La comparación con el proceso 3F,
fluidificado con algo de alpechín. No te-
nemos noticias de ensayos de este tipo.

Con arreglo a lo que sabemos, y sin
mayor detalle, nos aventuramos a estimar
que la centrifugación del alpeorujo reduce
la parte elástica del costo de pasar a 2F, y
aumenta -en menor grado- la parte rígida
de dicho costo; y que mitiga menos los
problemas de agua y alpechín, porque
precisa agua para lavar el aceite adicional
extraido y la emite como agua de lavado
(si el segundo Decánter trabaja en 3F,
hay, además, una importante emisión de
alpechín).
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EL OLIVAR

Consum idores
de aceite

por. Manuel Parras Rosa y Fco. José Torres Ruiz*

EL COMPORTAMIENTO DEL
CONSUMIDOR Y LA ESTRATEGIA DE
MARKETING

La gestión de marketing implica que la
satisfacción de las necesidades de los
clientes debe ser el objetivo principal de
toda actividad de una organización. Este
es el punto crucial del mariceting como ac-
titud o filosofía. Como dice Kotler (1984,
p.19), "La clave para alcanzar las metas de
la organización consiste en identificar las
necesidades y deseos del mercado meta
y proporcionarle las satisfacciones con
mayor eficiencia que los competidores".

Desde el punto de vista del marketing,
lo que el comprador busca no es el pro-
ducto como tal, sino el servicio que el pro-
ducto es susceptible de ofrecerle.

Las posibilidades de éxito de una or-
ganización depende de la competitividad
de los productos o servicios que comer-
cialice, esto es, de la capacidad de éstos
para satisfacer mejor que los productos de
la competencia las necesidades o deseos
de los consumidores. En definitiva, se trata
de que el producto detente al menos una
ventaja competitiva defendible respecto
de los competidores inmediatos, ventaja
que puede estar fundamentada en el pre-
cio y/o en las cualidades distintivas del
producto. Así, en productos de costes ba-
jos, la estrategia a seguir será la de precios
bajos, mientras que en productos de cos-
tes elevados, la estrategia conveniente es
la de la diferenciación de los productos
frente a los de la competencia.

EI enfoque que el marketing propugna
en la gestión empresarial, implica la nece-
sidad que tiene toda organización de iden-
tificar sus mercados, de conocer a sus
clientes, de conocer sus necesidades y de
conocer cómo se comportan para satisfa-
cerlas. Sólo de este modo, podrá la orga-
nización diseñar una oferta o programa de
marketing-mix -precio, producto, distribu-
ción y comunicación- que permita satisfa-

Restaurantes y hogares
difieren en los criterios
de valoración

^`

^ más impartante:
el sabor

"

^Jliva virgen para
ensaladas, girasol para
fritos y oliva para todo

mir

cer las necesidades de sus clientes reales
o potenciales mejor que la competencia y,
por consiguiente, obtener beneficios. Es
imprescindible, por lo tanto, que la organi-
zación conozca y entienda los deseos y
necesidades de su mercado objetivo así
como los aspectos relacionados con su
comportamiento. Como apuntan Schiff-
man y Kanuk (1987, p.102). "Todo plan de
marketing parte de un amplio conjunto de
premisas sobre los consumidores o com-
pradores. Ya se trate de mantener los con-
sumidores actuales, captar compradores
de la competencia, atraer a nuevos usua-
rios o simple y Ilanamente elevar los nive-
les de venta entre los clientes actuales, las
estrategias de marketing que diseñamos
para lograrlo estarán tratando de influir so-
bre los consumidores o compradores. En
la medida en que conozcamos mejor por
qué la gente desea un producto, cómo se
produce la selección de una marca espe-
cífica y qué les conduce a comprar o no,
en mejor disposición estaremos para dise-
ñar una estrategia de marketing eficaz".

(*) Profesores de Comercialización e Investiga- Reproducción de a/mazara de viga y molino de empiedro en el stand de/ Patrimonio Comunal
ción de Mercados. Universidad de Jaén. Olivarero en la Feria AGROEXPO'95 de Don Benito (Badajooz).
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En suma, para operar con éxito, las
empresas deben tener una plena com-
prensión de qué es lo que hace que com-
pren los consumidores. Tienen que saber
qué compran, por qué lo compran, cómo
lo compran, cuándo lo compran, dónde lo
compran, con qué frecuencia lo compran.
Asimismo, también deben considerar los
usos que hacen los consumidores de los
bienes que compran y su evaluación de
estos bienes después del uso.

En las páginas que siguen, nos aproxi-
maremos al conocimiento de algunos ras-
gos del conocimiento de los consumido-
res de aceites de oliva con el único objeti-
vo de, como apunta Lambin (1985, p.55),
"comprender para poder vender"'.

CONOCIMIENTO DE LOS ACEITES DE
OLIVA

Es evidente que el primer objetivo a al-
canzar por cualquier productor es dar a
conocer la existencia de su producto. Esta
primera etapa condiciona la existencia
misma de cualquier demanda. En este
sentido, el 19 por 100 de los responsables
de compra de alimentos en el hogar reco-
nocen no conocer la existencia de dos ti-
pos de aceites de oliva. A su vez, el 3,4 por
100 de los consumidores de aceite de oli-
va virgen desconocen el tipo de aceite que
están consumiendo.

Los resultados anteriores ponen en
evidencia la necesidad de una estrategia
de comunicación adecuada para dar a co-
nocer la existencia del aceite de oliva vir-
gen al segmento de mercado que lo des-
conoce y la posibilidad de un incremento
de la demanda de aceite de oliva virgen en
el mercado nacional, si aceptamos la hipó-

' La información que aparece en los epígrafes que si-
guen se ha obtenido a través de dos trabajos, uno
centrado en el sector de hostelería y restauración y
otro dirigido a los hogares, en los que hemos tratado
de conocer, mediante la realización de sendas en-
cuestas, algunos gastos del comportamiento de los
consumidores de aceites vegetales comestibles y los
factores que lo influencian.
La encuesta dirigida al sector de hostelería y restaura-
ción se efectuó mediante una entrevista personal a
responsables de compra de 249 establecimientos del
sector, que estratificamos en cuatro tipos: Bares y ca-
feterías; restaurantes tipo A, establecimientos en los
que el precio medio del cubierto era inferior a 1.100
pesetas; restaurantes tipo B, en los que el precio me-
dio del cubierto de 2.500 pesetas y restaurantes tipo
C, en los que el precio medio del cubierto era superior
a 2.500 pesetas.
La otra encuesta la realizamos sobre 1.000 hogares.
La infonnación se obtuvo mediante la realización de
entrevistas personales a las personas responables de
la compra de alimentos en los hogares residentes en
viviendas familiares.
Ambos estudios han sido financiados por la Funda-
ción para la Promoción y el Desarrollo del Olivar y del
Aceite de Oliva.
Un desarrollo mayor del que aquí exponemos, así co-
mo una mayor explicación sobre el diseño muestral
de ambos estudios, puede verse en nuestro trabajo
"l.a demanda de aceite de oliva virgen en el mercado
español: aspectos del comportamiento del consumi-
dor', Olivae, n° 54, diciembre, 1994, pp. 22-32.

tesis de que un porcentaje de los hogares
que desconocen la existencia del aceite
de oliva virgen no lo consumen precisa-
mente por su desconocimiento del pro-
ducto.

ACEITES CONSUMIDOS

Los resultados contenidos en el cua-
dro 1, ponen de manifiesto que el aceite
consumido por mayor número de estable-
cimientos es el aceite de oliva (85,5 por
100 de los establecimientos) seguido del
aceite de girasol (77,1 por 100). Asimismo,
es evidente la escasa participación del
aceite de oliva virgen en el sector de hos-
telería y restauración, en términos genera-
les. Sólo el 21,3 por 100 de los estableci-
mientos de la muestra utilizan el aceite de
oliva virgen, porcentaje que desciende
hasta el 2 por 100 si sólo consideramos a
aquellos establecimientos que lo usan de
forma exclusiva.

Por tipo de establecimiento (cuadro 1),
se obsetva una fuerte presencia del aceite
de oliva virgen en los restaurantes de su-

_
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perior categoría, y una tendencia a una
mayor utilización del aceite de oliva virgen
a medida que la categoría del estableci-
miento es mayor. Por contra, la mayor pre-
sencia del aceite de girasol se da en los
restaurantes de inferior categoría.

EI aceite de oliva, por su parte, es el
utilizado por mayor número de estableci-
mientos en los bares y cafeterías y en los
restaurantes tipo C. En los restaurantes ti-
po A y tipo B, el aceite consumido por ma-
yor número de establecimientos es el de
girasol.

Por lo que respecta a los hogares, el
aceite consumido por mayor número de
hogares es el de oliva (84 por 100), seguido
del de girasol (51,8 por 100) y el de oliva
virgen (26,5 por 100). EI resto de los acei-
tes vegetales comestibles tiene una esca-
sa presencia en los hogares españoles
(cuadro 2).

UTILIZACION DE LOS ACEITES

EI uso de los aceites por parte tanto de

^^ilm ii,,; ^I^Illillllllll°. .IIIII^^I
IUN^IU l^ ^, , , ^^:

. ' ^

Cuadro 1. ACEITES CONSUMIDOS, SEGUN ESTABLECIMIENTOS

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

TIPO DE ACEITE
Bares y

cafeterfas
Restaurantes

tipo A
Restaurantes

tipo B
Restaurantes

tipo C
Totales

N° de

estab.^
% N° de

estab.^
% N° de

estab.^
% N° de

estab.^
% N° dc

cstab.^
%

Aceite de oliva 130 87,2 32 82,0 29 78,4 22 91,6 213 85,5
Aceite de oliva virgen 21 14,1 4 10,3 11 29,7 17 70,8 53 21,3

Aceite de girasol 112 75,2 33 84,6 30 81,1 17 70,8 192 77,1

Aceite de ma(z 8 5,3 2 5,1 2 5,4 1 4,] 13 5,2

Aceite de orujo de oliva 5 3,3 5 12,8 0 0,0 2 8,2 12 4,8

Otro tipo de aceite 3 2,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 1,2

Ninguno 1 0,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 I 0,4

' Respuestas múttiples.

AGRICULTURA-403



EL OLIVAR

Cuadro 2. ESTRUCTURA DEL CONSUMO DE ACEITES EN
EL HOGAR (N=1.000)

Tipos de aceites consumidos N° de encuestados Porcenta_je

Aceite de oliva 840 84,0
Aceite de oliva vir^en ^65 '6,5
Aceite de girasol 518 51,8
Aceite de maíz 33 ;,3

Aceite de orujo de oliva 27 2,7
Otros 22 2,2

Cuadro 3. ASOCIACIONES DE CADA TIPO DE ACEITE A USOS

USOS

TIPOS DE ACEITE
Freir Cocinar y asar Crudo para

ensalada
Crudo para

salsa

N° de

estab.

% N° de

estab.

% N° de

estab.

% N° de

estab.

%

Aceite de oliva 100 40,1 I55 62,2 199 78,8 144 57,9

Aceite de oliva virgen 20 8,0 26 10,4 41 16,4 30 12,0

Aceite de girasol 158 63,4 91 36,5 42 16,8 85 34,1

los establecimientos de hostelería y res-
tauración como por los hogares, es impor-
tante por cuanto revela el grado de com-
petencia entre aceites. En efecto, si los
consumidores utilizan para un mismo uso,
dos o más tipos de aceites de forma indis-
tinta, este comportamiento es indicativo
de una fuerte competencia entre esos
aceites.

En el sector de hostelería y restaura-
ción, el aceite consumido por mayor nú-
mero de establecimientos para los usos
"cocinar y asar", "crudo para ensaladas" y
"crudo para salsa" es el aceite de oliva.
Para el uso "freír", el aceite con mayor pre-
sencia en el sector es el aceite de girasol.
EI aceite de oliva virgen es el menos utili-
zado de los tres para cualquiera de los
usos, siendo el uso "crudo para ensala-
das", para el que lo utiliza un mayor núme-
ro de establecimiento (cuadro 3).

Es en los restaurantes tipo C donde el
uso del aceite de oliva virgen alcanza nive-
les de cierta importancia, de forma que el
25 por 100 de los restaurantes utilizan, de
forma exclusiva y frecuente, para fritos, el
33,3 por 100 para cocinar y asar, el 58,5
por 100 en crudo para ensaladas y el 45,8
por 100 en crudo para salsas.

EI hecho de la vinculación del aceite de
girasol al uso freír y el mayor consumo de
aceite que este uso conlleva, explica que
el aceite de girasol posea la mayor cuota
de mercado en el sector de hostelería y
restauración.

Los resultados del análisis del consu-
mo de aceites por usos en los hogares
muestran que el aceite de oliva es el aceite
más versátil, configurándose como el más

utilizado para todos los usos. EI aceite de
oliva virgen, por otra, es consumido, fun-
damentalmente, en el aderezo de ensala-
das -el 77,4 por 100 de los consumidores
de virgen manifiestan hacerlo de forma ex-
clusiva o frecuente. Por el contrario, los
usos donde es menos utilizados son para
mahonesa y fritos. En general, el aceite de
oliva virgen está asociado a los usos en
crudo. Por su parte, el aceite de girasol se
sitúa de forma totalmente diferente al acei-
te de oliva virgen, especializándose en el

uso de fritos y crudo para mahonesa (cua-
dro 4).

MOTIVOS DE COMPRA

La razón por la que se compra unos
aceites u otros es una información de vital
importancia en marketing por cuanto pone
en evidencia no sólo los atributos o carac-
terísticas de los aceites más valorados por
los consumidores sino también las posi-
bles ventajas competitivas de los distintos
aceites que concurren en el mercado.

EI principal motivo de compra de acei-
tes para el sector de la hostelería y restau-
ración es el sabor. A las características de
"naturalidad, ausencia de química" y
"efectos positivos para la salud" el sector
les otorga muy poca importancia. De esta
forma, las ventajas diferenciales y objeti-
vas del aceite de oliva virgen respecto de
los aceites competidores no se traducen
en ventajas competitivas. Además, el "ba-
jo precio" es una característica que tiene
en el sector una influencia importante en el
consumo de aceites (cuadro 5). Las dos
argumentaciones anteriores explican la
escasa participación del aceite de oliva vir-
gen en el sector, a nivel genérico. No obs-
tante, Ilama la atención el hecho de que,
pese a que el "buen rendimiento" al freír es
el factor más valorado para fritos por los
responsables de compra de los restauran-
tes tipo A y tipo B(cuadro 5), y siendo ma-
nifiesta la ventaja de los aceites de oliva
sobre el de girasol en este atributo o fac-
tor, se utilice de forma mayoritaria para fri-
tos en estos establecimientos el aceite de
girasol. Posiblemente, sería conveniente
informar a estos segmentos de mercado

Cuadro 4. USO DE LOS PRINCIPALES ACEITES VEGETALES COMESTIBLES EN EL
HOGAR (N=1.000)

Intensidad de uso

Usos. Aceites Exclusivo o Frecuente Esporádico Muy raras Nunca Totales
prácticamen veces
te exclusivo

Freír Oliva 51,9 13,4 4,2 2,4 28,1 100,0
Virgen 9,4 2,6 1,5 1,5 85,0 100,0
Girasol 21,1 8,2 5,3 2,3 63,1 100,0

Cocinar Oliva 60,3 12,4 3,7 1,8 21,8 100,0
Virgen 11,2 3,5 2,0 1,8 81,5 100,0
Girasol 11,3 6,5 5,1 2,0 75,1 100,0

Crudo paza Oliva 61,6 11,2 2,7 1,8 22,7 100,0
ensaladas Virgen 17,8 3,2 1,4 1,4 76,2 100,0

Girasol 7,3 3,1 2,8 3,6 83,2 100,0
Crudo para Oliva 46,8 8,6 1,8 2,1 40,7 100,0
mahonesa Virgen 8,7 1,7 1,4 1,4 86,8 IOQO

Girasol 24,1 4,8 3,3 2,6 65,2 100,0

Crudo para Oliva 58,5 10,6 2,5 2,2 26,2 100,0
otras salsas Virgen 12,2 2,7 1,6 1,6 81,9 100,0

Girasol 11,4 4,1 2,9 3,2 78,4 100,0
Crudocon Oliva 48,0 5,0 2,5 2,1 42,4 100,0
pan Virgen 12,4 1,8 1,0 0,4 84,4 100,0

Girasol 4,1 1,3 0,9 1,5 92,2 100,0
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Efectivamente, Nítrofoska' stab^l y
Basammon ` stabil son dos abonos
que permiten el que cultivos como
maiz, girasol, patata o remolacha entre
otros, estén perfectamente fertil^zados
con un solo abonado en el momento
de la siembra.
Esto es posible gracias a Ensan ,
molécula reguladora de la nitrificac^ón
que imp^de que el N amoniacal
(retenido en el suelo por el completo
arcillo-húmico y, por tanto, menos
susceptible de ser lavado del suelo)
se transforme en nitrógeno nítrico.

Venta jas
• Máxímo aprovechamiento del nitró-

geno aportado; ahorro de kg. de
nitrógeno.

• Reducción de las pérdidas
por lavado o lixiviación.

• Mantenimiento de un nivel adecuado
de nitrógeno en el suelo durante
todo el ciclo de crecimiento del
cultivo, lo que favorece un desarrollo
potente, uniforme y equilibrado.

• En la mayoría de cultivos es sufi-
ciente un solo abonado en el
momento de la siembra o al inicio
de ciclo (supresión de coberteras).

• Reducción de la contaminación de
aguas subterráneas por nitratos.

Nitrofoska^ stabil
y Basammon'^^ stabil

Los nuevos abonos que permiten
cosechar más abonando menos

Abonos especiales

BASF



de esta ventaja diferencial de los aceites
de oliva frente al aceite de girasol, median-
te una adecuada campaña de comunica-
ción.

En los hogares (cuadro 6), los factores
más influyentes en la decisión de compra
de aceites son, por orden de importancia,
el sabor y los efectos beneficiosos para la
salud. En un segundo término, con pocas
diferencias entre sí, el precio, la costumbre
y tradición y el rendimiento. Estos resulta-
dos pueden ser tenidos en cuenta a la ho-
ra de determinar el contenido de las políti-
cas de comunicación tendentes a incre-
mentar la demanda de los distintos acei-
tes. Así, para el caso de los de oliva, los ar-
gumentos sobre los que se puede incidir
son el sabor que puede aportar a la prepa-
ración de alimentos, los efectos beneficio-
sos para salud, la tradición de los aceites
de oliva en la cocina mediterránea y el ren-
dimiento en frituras. Curiosamente, la gran
ventaja competitiva del aceite de oliva vir-
gen, su naturalidad, no es un factor muy
valorado por los consumidores. No obs-
tante, creemos que en el futuro este valor
será muy valorado, a tenor de las tenden-
cias en el consumo de alimentos, en las
que se va notando una mayor inclinación
hacia el consumo de productos naturales,
debida a la asociación entre naturalidad y
salud.

A MODO DE CONCLUSION

Varias conclusiones pueden extraerse
de los resultados antes comentados:

-EI desconocimiento del aceite de oli-
va virgen por una quinta parte de los hoga-
res españoles, lo que nos hace recomen-
dar la necesidad de orientar una campaña
de información hacia este segmento del
mercado, al objeto de conseguir un incre-
mento de la demanda de aceite de oliva
virgen.

-Unicamente los restaurantes de supe-
rior categoría son un segmento atractivo
para conseguir, a corto plazo, un incre-
mento de la demanda de aceite de oliva
virgen en el sector de hostelería y restaura-
ción, donde el aceite más versátil y utiliza-
do por mayor número de establecimientos
es el de oliva. No obstante, para fritos, el
más utilizado es el aceite de girasol, lo que
explica su liderazgo en cuota de mercado.

-EI posible desconocimiento que po-
seen los responsables de compra de los
restaurantes tipo A y tipo B del mayor ren-
dimiento al freír que tienen los aceites de
oliva frente al aceite de girasol, conside-
rando que siendo el rendimiento el factor
de compra más valorado por este colecti-
vo, es, sin embargo, el aceite de girasol el
más consumido. Sería conveniente en tal
sentido, informar a este colectivo sobre
esta ventaja demotrada de los aceites de
oliva.

-La adecuación a usos de los distintos
aceites más importantes que concurren en
el mercado nacional, si bien es cierto que
el aceite de oliva es el más versátil de to-
dos.

-EI principal motivo de compra de
aceites tanto en el sector de hostelería y
restauración y los hogares es el sabor. A
las características de "naturalidad, ausen-
cia de química" y efectos positivos para la
salud", los establecimientos del sector de
hostelería y restauración les otorga muy
poca importancia. Sin embargo, en los ho-
gares, los efectos sobre la salud es el
segundo motivo de compra más impor-

tante.
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Cuadro 6. FACTORES MAS IMPORTANTES EN LA COMPRA DE ACEITES, POR USOS
(PORCENTAJES VERTICALES)(N=1.000)

Usos
FACTORES Freír Guisos y

asados
Ensaladas Salsas y

mahonesas
Total usos

Bajo precio I 1,7 8,7 7,4 8,5 9,07
Buen rendimiento 19,1 6,1 3,2 3,5 7,97
Buen sabor 30,0 39,4 47,2 42,9 39,87
Buen olor 2,9 3,5 2,7 2,8 2,97
Efectos positivos para la salud 14,0 16,0 14,5 13,8 14,57

Estética (engorda menos) 0,4 0,6 0,9 0,9 0,70

Costumbre y tradición 7,4 8,9 8,2 8,2 8,17
Marca 7,2 8,6 8,0 7,9 7,92

Pesadez, buena digestividad 2,2 2,8 2,0 4,5 2,87

aturalidad; ausencia o menor química 5, I 5,4 5,9 7,0 5,85

Total 100% 100% 100% 100% l00%

AI objeto de testar si existen diferencias significativas en los factores de compra segun los distintos usos, se ha re-
alizado un test de adherencia de ajuste (JI-Cuadrado). Los resultados muestran que sólo para el uso "freír"
(a=0,05), los motivos de compra son distintos.

Cuadro 5. PRINCIPALES MOTIVOS DE COMPRA DE LOS ACEITES,
POR USOS, SEGÚN ESTABLECIMIENTOS

FRITOS GUISOS Y ADEREZO EN SALSAS Y
ASADOS ENSALADAS MAHONESAS

BARES Y Buen sabor Buen sabor Buen sabor Buen sabor
CAFETERÍAS 31,5% 43,0% 59,7% 51,0%

Buen rendimiento Bajo precio Bajo precio Bajo precio
24,2% 17,4% 11,4% 12,8%

RESTAURANTES Buen rendimiento Buen sabor Buen sabor Buen sabor
TIPO A 35,9% 33,3% 48,7% 51,3%

Bajo precio Bajo precio Bajo precio Bajo precio
23,1% 20,5% 20,5% 17,9%

RESTAURANTES Buen rendimiento Buen sabor Buen sabor Buen sabor
TIPO B 40,5% 51,4% 67,6% 62,2%

Buen sabor Bajo precio
17,8% 10,8%

RESTAURANTES Buen sabor Buen sabor Buen sabor Buen sabor
TIPO C 41,7% 58,3% 70,8% 62,5%

Buen rendimiento Efectos positivos Efectos positivos Efectos positovs
37,5% para Ia salud para la salud para la salud

12,5% 12,5% 12,5%

Nota: En el cuadro se recogen los motivos de compra que los encuestados consideran como más importantes en
la decisión de compra de aceites, por establecimnientos y usos. Las cifras que aparecen al lado de estos motivos
corresponden al porcentaje de encuestados que lo han mencionado como el más importante. No se ha incluido en
el cuadro el segundo motivo más importante cuando el porcenaje de los encuestados que lo señalaron era inferior
al 10 por 100.
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POST FIMA'95 • MECANIZACION

Conferencia internaciona l de
mecanización agraria '95

por. Juan Camps Michelena*

Haciendo un recordatorio para aquéllos
que lo hayan olvidado, dejábamos estas
Conferencias de Mecanización, en el año
1993, en plena crisis generalizada, en un
momento bastante bajo, y del que nos ha-
cíamos eco desde estas mismas páginas,
con el artículo más triste que se nos antoja
haber escrito.

Había un tema general, que era prácti-
camente rotatorio, tratando cada año so-
bre un tema específico de la mecanización,
y se solapaba con la presencia de unas Ila-
madas «mesas paralelas», en número de
tres, para la presentación de los trabajos
de investigación realizadas en los últimos
años y relativos a cualquier tema de inge-
niería agronómica.

Por razones de interés general, de asis-
tencia, y también económicas, se ha cam-
biado hacia lo antiguo (después de 8 ó 10
años), eliminando las «mesas paralelas» y
tratando solamente un tema general, de ra-
biosa actualidad, y que permite, por un la-
do, la presentación de comunicaciones y,
por otro, la asistencia de personal distinto
al meramente universitario, que era al que
parecía dedicada la conferencia en los últi-
mos tiempos. Esto, con el añadido de una
cuota casi testimonial (3.000 pta), ha permi-
tido que el número de inscritos alcanzara el
número de 289 (desgraciadamente, no to-
dos ellos de pago). La sala principal de
conferencias estuvo realmente muy concu-
rrida.

Fue un acierto la elección del tema ge-

neral: «PRODUCIR ENERGIA EN LOS
CAMPOS DE CULTIVO: CULTIVOS ENER-
GETICOS Y BIOCOMBUSTIBLES».

Un tema tan amplio, y que engloba to-
das las posibilidades energéticas de lo ve-
getal (cultivos, biomasa, combustibles y
carburantes), requiere un elevado número
de ponencias, como así fué en la realidad.

La 1 a ponencia estuvo dictada por el
Catedrático de Producción vegetal de la
U.P.M., D. Jesús Femández, presidiendo la
mesa el Director de la E.T.S.I.A. de Madrid,
D. Saturnino de la Plaza, que cambió su
trabajo con el de la 3a ponencia, por razo-
nes logísticas. EI tema fue: «Los cultivos
con potencial energético en los países me-
diterráneos. Los complejos agroeléctri-
cos».

Se refirió a los cultivos que pueden re-
presentar una fuente de energía, aprove-
chando tierras que puedan quedar margi-
nadas para otros cultivos tradicionales al
aplicarse la PAC. Dentro de los países de la
UE, la mayor trascendencia se da en los
mediterráneos, al deber eliminar grandes
extensiones de secano que no tienen una
clara alternativa de cultivo. Piensa el Dr.
Fernández que la agroelectricidad es, a
corto plazo, la aplicación más rentable de
la agroenergética.

La 2a estuvo a cargo de D. Miguel Trini-
dad, Responsable de Ingeniería de Moto-
res Fasa/Renault (Valladolid), y actuó como
Presidente D. Javier Cavero Cano, Jefe det
Servicio de Fomento Asociativo Agrario del

^s cultivos energéticos represen#an una
buena alternativa al abandono de tierras

U n apoyo fiscal a los biocombustibles no
sería especialmente costoso

En los próximos años, un 15% de la
energía sería de origen vegetal

(*) Catedrático de Motores y Máquinas Agrí-
colas. Departamento de Ingeniería Rural.
ETSI Agrónomos. Madrid.

®

Gobiemo de Aragón. EI tema: «Los bioalco-
holes como mejorantes de las gasolinas.
Ventajas e inconvenientes. Tendencias en
los países de la UE».

Dió una idea general de la utilización de
los alcoholes y sus éteres más sencillos, el
metílico (MTBE) y el etílico (ETBE), que se
utilizan tanto como combustibles como
aditivos antidetonantes en algunas ocasio-
nes. Existe en la actualidad una producción
de 4.150.000 t/año de MTBE en Europa,
contando con unas 33 fábricas, siendo
Francia el país más avanzado dentro de la
Comunidad. Falta solamente que el pro-
ducto sea competitito, teniendo en cuenta
tanto los gastos de producción como las
oportunas medidas fiscales, tan necesarias
para su rentabilidad.

La 3a ponencia corrió a cargo del Profe-
sor D. Giovanni Riva, del Instituo de Inge-
niería Agraria de la Universidad de Milán, y
fué presidida por D. José María Mateo Box,
Vicepresidente de la Asociación Nacional
de Ingenieros Agrónomos. EI tema fué:
«Los bioaceites como alternativa al gasó-
leo, Limitaciones y perspectivas».

Se dedicó quizás a los aspectos más
inéditos de la aplicación de los aceites a la
energía, con sus limitaciones precisas y las
de sus derivados, que basó en el precio;
analizó el uso de aceites en una turbina de
gas y en la generación de energía térmica;
señaló la importancia del uso de este tipo
de combustibles en cuanto al control am-
biental que, como sabemos, es tema tan

®

^u

®
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manido políticamente en estos tiempos.
Finalmente, la 4a y última la explicó M.

Michel Souplet, Presidente de la Asocia-
ción Francesa de la biomasa (AEB), bajo la
presidencia de D. Luis Maté Moreno de
Monroy, Decano del Colegio Oficial de In-
genieros Agrónomos de Aragón, Navarra,
La Rioja y el País Vasco, y trató sobre:
«Apoyo a los biocombustibles en el ámbito
de la UE».

Aboga, sin dudar un instante, por la uti-
lización de la biomasa en este sentido;
destaca el efecto positivo sobre el PIB, las
inversiones, el consumo de medios de pro-
ducción, el empleo agrícola e industrial,
mantener en buen estado la maquinaria al
no ceder en su utilización, la contamina-
ción, la alta «ratio» que alcanza en algunos
casos valores de 5; hay estudios que deci-
den que un apoyo fiscal a este uso no sería
especialmente costoso. Además, el propio
desarrollo en este sentido haría bajar los
precios en un buen porcentaje, como ha
sucedido en EE.UU., donde el litro de alco-
hol se ha dividido por 2 en 20 años.

Todas ellas tuvieron como relator a D.
Luis Márquez, Profesor de la E.T.S.I.A. de
Madrid, quien, después de cada poñencia,
resumía las comunicaciones presentadas a
la misma, dando paso a continuación a un,
las más de las veces, animado coloquio.

EI número total de comunicaciones fué
de 15, que se nos antoja corto, habida
cuenta de la cantidad de gente interesada
en el tema: hubo 8 a la 1 a ponencia, 1 a la
2a y 6 a la 3a. EI nivel general fue bueno.

Se ha editado un Volumen I de Ponen-
cias y un Volumen II de Comunicaciones,
así como dos separatas de las síntesis de
ambas, resumidas cuidadosamente por el
Prof. Márquez.

A continuación, paso a enumerar un re-
sumen de las Conclusiones de la Confe-
rencia, preparadas asimismo por el Prof.
Márquez, verdadero artífice de estas sesio-
nes:

«Cada 15 ó 20 años se ha duplicado el
consumo energético de origen fósil. Parece
necesario sustituir en pocos años un 15%
de este tipo de energía por la procedente
de la biomasa, con lo que se conseguiría:

-mantener la actividad del sector
agrario;

-mantener la actividad de los sectores
industriales relacionados directamente con
el agro;

producir efectos beneficiosos sobre el
ambiente;

-mejorar la economía global de los
países dependientes de otros en cuanto a
energía de origen fósil.

Todo ésto se conseguiría si dispusiéra-
mos de:

-la tecnología necesaria para el uso
de estos combustibles;

^nas normas claras y estables que es-
timulen a los sectores agrícola e industrial;

-un sistema impositivo diferenciado
que tuviera en cuenta todos los aspectos
puestos en juego (sociales, estratégicos,
medioambientales, etc.).

Teniendo en cuenta que la biomasa im-
plica tanto los residuos como el uso de cul-
tivos específicos, se deduce que las mejo-
res especies serían:

-las de mayor contenido energético;
-las de mejor balance entre energía

recibida y cedida;
-las que permitan emplear toda la bio-

masa que se puede recoger, en lugar de
las tradicionales, que sólo emplean parte
de ella.

En el clima mediterráneo, se estiman
apropiadas:

-para bioalcohol y derivados: pataca,
sorgo dulce y remolacha;

-para bioaceite: colza y girasol;
-para aprovechamiento eléctrico:
• leñosas: chopo, acacia y eucalipto;
• herbáceas: cardo.

Desde el punto de vista de la energía-
trabajo, las mejor adaptadas a los motores
actuales son:

-los bioalcoholes anhidros y sus deri-
vados se pueden usar en mezclas con ga-
solinas;

^os bioaceites y sus ésteres se podrí-
an utilizar para reducir la contaminación, y
son apropiados para su empleo en nave-
gación en aguas fluviales y lagos;

-los bioaceites sin transformar se pue-
den usar en instalaciones fijas, o en am-
bientes rurales, en motores transformados,
mezclados con gasóleo, turbinas para ge-
nerar energía eléctrica, y quemadores».

Como resumen de otras actividades li-
gadas cada año al desarrollo de la Confe-
rencia lntemacional, en esta 26a edición de
la misma no se realizó la explicación de las
Novedades Técnicas que se venía hacien-
do úftimamente y que era un acto bien reci-
bido, en general. (Estas novedades han
aparecido ya en estas páginas).

Cuando salga este número, todavía no
se habrá fallado el Premio Eladio Aranda
que ofrece el Colegio Oficial de Ingenieros
Agrónomos de Centro y Canarias a la me-
jor Comunicación presentada a la Confe-
rencia, dentro de las que explícitamente se
presenten a este Concurso.

Cada año, nuestra intención ha sido
también apuntar el tema de la Conferencia
del año siguiente, en este caso la que haría
el número 27; no obstante, no se sabe aún
si el año 1996 habrá Conferencia, entre
otras cosas porque ni siquiera se conoce
con seguridad si habrá Feria lntemacional
de Maquinaria Agrícola; en caso contrario,
nos tocará esperar dos años, como la últi-
ma vez.

Central
energética
de
subproductos
del
olivar

En la 26 Conferencia lnternacional de
Mecanización Agraria, celebrada en Zara-
goza, con motivo de FIMA'95, se ha pre-
sentado una comunicación bajo el título
«Ejemplo de producción de 12,6 MWh en
una central de cogeneración de energía
eléctrica y térmica que utiliza como bio-
combustible subproductos del olivar», cu-
yo autor es el Ingeniero Agrónomo Gonzalo
Valenzuela Ruiz, de Oleícola «EI Tejar»
S.C.L., de Córdoba.

Por su interés y relación con los siste-
mas de extracción de aceite de oliva, publi-
camos un resumen de esta comunicación.

EI alpechín es el afluente más contami-
nante de la agroindustria española, tanto
por su alto nivel de DBOS, como por los al-
tos niveles de producción. EI problema del
alpechín se concentra y es gwavísimo en la
cuenca del Río Guadalquivir, donde se en-
cuentran la gran mayoría de las Almazaras
productoras. Posee además el gran incon-
veniente de producirse en un corto período
de tiempo, durante la campaña oleícola y
por tanto tiene un gran impacto contami-
nante.

La solución que se ha impuesto para
tan grave problema ecológico, es el deno-
minado sistema almazarero de «dos fa-
ses», que deja en las almazaras sólo el
aceite enviando toda la biomasa restante
de la aceituna a las extractoras.

EI cambio ha engendrado una proble-
mática importantísima en el sector, reac-
cionando OLEICOLA «EL TEJAR» con una
gran respuesta al poner en práctica un
nuevo procedimiento, patentado a su nom-
bre, que resuelve drásticamente el proble-
ma.

Consiste en la obtención de aceite sin
utilización de disolventes orgánicos a partir
de las pastas de aceituna no desengrasa-
das completamente y enviar el resto como
biocombustible (Alpechín y orujo) a una
central de cogeneración de energía eléctri-
ca, que produce 12.6 MW. La calefacción
del proceso agroalimentario se suministra
con la energía térmica de cola de la central
térmica-eléctrica, cumpliendo esta parte
de sus necesidades de condensación.
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La. misión inversa a la Feria

Delegaciones extranjeras en Fima '95
ACTMDADES DE AGRAGEX

Un año más la Agrupación Española de
Exportadores de Maquinaria Agrícola
(AGRAGEX), bajo el patrocinio del Instituto
Español de Comercio Exterior (ICEX), ha
organizado su tradicional misión inversa a
la Feria lnternacional de Maquinaria Agrí-
cola (FIMA'95) en Zaragoza.

Durante los días 28, 29 y 30 de Marco,
un total de 12 delegaciones y 43 partici-
pantes extranjeros procedentes de: Argen-
tina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Estados
Unidos, Marruecos, Méjico, Panamá, Pení
Túnez, Uruguay y Venezuela, constituyeron
esta misión.

Durante el transcurso de la visita de las
delegaciones extranjeras, se dedicó un día
a encuentros interempresariales, pudiendo
el fabricante nacional interesado entrevis-
tarse con cualquiera de los invitados ex-
tranjeros. En palabras de uno de los impor-
tadores extranjeros, «este tipo de encuen-
tros está proyectando a España como país
con perfil industrial».

EI grupo de importadores extranjeros
mostró gran interés en casi todos los sub-
sectores de maquinaria agrícola expuestos
en FIMA'95, sobre todo en arados, sem-
bradoras, despedregadoras, mezcladoras
unifeed, rotocultivadores, equipos de riego
y bombas, y algunos equipos ganaderos.

La opinión generalizada de los invita-
dos fue de un certamen serio, bien organi-
zado y con carácter profesional, algunos
invitados compararon su organización con
ferias similares en Estados Unidos. En
cuanto a la maquinaria española expuesta,
esta sigue estando muy bien considerada
tanto en nivel tecnológico como en funcio-
nalidad y acabados, sobre todo entre los
latinoamericanos. FIMA es sin lugar a du-
das la feria más importante de nuestro país
y una de las más importantes de Europa.

Otra opinión surgida de entre los invita-
dos extranjeros, fue la falta de interés de al-
gunas empresas expositoras hacia el com-
prador extranjero, esto se debe quizás al
carácter nacional que todavía tiene esta fe-
ria, con no tanta vocación intemacional co-

ASAMBLEA 6ENERAL DE A6RAQ^EX

Aprovechando la celebración de FIMA'95 en Zaragoza, (a
Agrupación Española de Expartadores de Maquinaria Agrícola,
AGRAGEX celebró su Asamblea Anual General el 29 de Marzo.
Un total de 32 empresas asociadas presentes en la reunión apro-
baron (as actividades realizadas durante 1994. Destacar el núme-
ro de ba'Ias en la Agrupación, 4 empresas, todas ellas por cese de
actividad y un total de 12 nuevos asociados procedentes de toáos
los subsectores de maquinaria agrícola.

Asimismo, se presentó el programa de actividades propuestas
para 1995, parficipación en 6 cerl^ámenes intemacionales de ma-
quinaria agrícola, las dos Expotecnias que organiza el Instiiuto Es-
pañol de Comercio Exterior ( ICEX) en Bogotá {Colombia) y Bang-
kok (Tailandia) y un total de 5 misiones comercíales previstas para
este año. Se perfilaron también nuevas propuestas para 1996,
con posibles participaciones en certámenes agrícolas en algún
país del ESTE q una mayor presencia en el Sudeste Asiático via mi-
siones comerciales. Se planteó también la posíbilídad de participar
en ferias nacionales específicas de algunos de los subsectores re-
presentados en la Agrupación como Riego y Ganadería.

mo EIMA de Bolonia y en menor medida
SIMA de París. EI fabricante español está
como es lógico, más pendiente de su mer-
cado natural que de los visitantes extranje-
ros. La falta de agresividad comercial del
fabricante español es otro hecho que resal-
taron los invitados, aspecto sin duda supe-
rable una vez que se adquiere mayor expe-
riencia internacional, vía participación en
ferias extranjeras, misiones comerciales,
etc., siempre de la mano de una Asocia-
ción de Exportadores como pueda ser
AGRAGEX.

Sin embargo, este tipo de actividad de
promoción exterior sigue siendo uno de los
mejores métodos para darse a conocer en
mercados exteriores, el hecho de traer
compradores extranjeros al mercado na-
cional permite dar a conocer el producto
«in situ» pudiendo demostrar su calidad y
efectividad en el momento. EI importador
es capaz de ver el producto por sí mismo y
hasta de recibir cualquier tipo de demos-
tración del mismo en instalaciones cerca-
nas a la feria.

PRESENTACION DEL NUEVO CATAL060 DE
A6RA6EX 9Sj96

Aprovechando la presencia de la mayoría de los asociados de
AGRAGEX en la Feria, el 30 de Marzo hrvo lugar un eoctel de pre-
sentación del nuevo catálogo de la Agrupaciónpara 1995/96. Con-
tamos con la presencia de periodistas especializados de casi todas
las revistas de) sector, así como del Director Territorial de Comercio
de Zaragoza. EI presidente de (a Agrupación, D. Pedro Rifa dedicó
unas palabras de agradecimiento a todos los asistentes, en las que
destacó la gran labor que está realizando AGRAGEX como promo-
tor de sus asociados en el exterior.

Mencionar ciertas modificaciones sufridas en el catálogo como la
ampliación a 69 asociados frente a la edición anierior de 1993/94
con 44 empresas. Resaltar una novedad importante en el catálogo,
como es la subdívisíón del mismo en los distintos subsectores que
componen la Agrupación: Maquinaria, Riego, Equipamiento Gana-
deroy Componentes.

Una vez más se hace constancia de la importancia de un ele-
mento promocional como es el catálogo con una edición de 2.000
eJ emplares, se pretende distribuirlo en toc^as las C>Eicinas Comerciales
de España del mundo, así como en centros de promoción y de nego-
cios internacionales. EI objetívo de reunir en un sólo documento a la
mejor representación de fabricanies de maquinaria agrícola de nues-
tro país, queda sin duda cumplido.
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MORESIL

Innovaciones tecnológicas
en los equipos de

recolección
Moresil, una vez más, ha estado pre-

sente en FIMA en Zaragoza, así como en
el SIMA de París, en cuyos respectivos
stands hemos mantenido contacto con la
familia Moreno, propietaria de la firma de
Posadas (Córdoba), fabricante de maqui-
naria agricola especializado en la recolec-
ción.

Este año han presentado, tanto en Za-
ragoza como en París, mejoras tecnológi-
cas en los equipos mecánicos puestos en
el mercado.

Así, el picador de matas incorporado
en el propio cabezal recolector cuenta
con un nuevo sistema, al estar ahora si-
tuado en una posición más centralizada,
lo que pennite una disminución de peso y
un mayor rendimiento en el picado.

En la recogedora-trituradora, modelo
1600, se ha modificado el sistema de ali-
mentación de la máquina, que ha pasado
a ser hidráulico cuando antes era mecáni-
co con cadenas, lo que supone un au-
mento en el rendimiento y menos atascos
en el trabajo de la máquina.

Está teniendo una gran aceptación

entre los usuarios la adaptación de má-
quina tratadora de semillas por vía húme-
da, a continuación de la limpieza, elimi-
nando el proceso de espolvoreo, con lo
cual el tratamiento antiparasitario de las
semillas es ahora mucho más eficaz y có-
modo en su manipulación.

Don José Moreno, que nos atendió en
FIMA'95 nos confirmó el gran aumento de
la venta de sus productos en Francia, en
donde cuenta con una eficaz red de distri-
bución. De esta manera, en 1994, el 80%
de su facturación ha tenido lugar en el
mercado francés, destacando las ventas
de los cabezales de girasol, de gran acep-
tación en el vecino país. Otras exportacio-
nes, en menor medida, están siendo diri-
gidas a Portugal, Argentina y Venezuela,
aunque evidentemente Moresil sigue
atendiendo el gran mercado español, so-
bre todo andaluz, aunque denotan la dis-
minución de la superficie española dedi-
cada ahora al cultivo del girasol y maíz.

Moresil está integrado en AGRAGEX,
que agrupa a los exportadores españoles
de maquinaría agrícola.

Novedades de
Bellota
Herramientas, S.A.

Bellota Herramientas, S.A. estuvo pre-
sente, una vez más, en FIMA, con stand
propio, en el que informaron a AGRICUL-
TURA su satisfacción por las numerosas
visitas recibidas, habiendo quedado
patente, en su opinión, el ánimo del sector
sobre las perspectivas de mejora econó-
mica.

Las novedades que Bellota presentó en
FIMA"95 fueron las siguientes:

-Nuevo sistema: SILVER BELLOTA.
-Nueva gama de Cuchillas de Rotoculti-

vador.
-Nuevos modelos de rejas y puntas pa-

ra el mercado europeo.
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Dos fabricantes de maquinaria
agrícola unen sus fuerzas
• La firma holandesa LELY, ha ad-

quirido a la alemana WELGER to-
mando el control sobre la misma

EI Grupo LELY está involucrado en el
desarrollo, producción y distribución de
maquinaria para el manejo de pastos (se-
gadoras y maquinaria para el forraje), así
como en la preparación de la tierra para su
cultivo (gradas rotativas, sembradoras y
abonadoras). Además de su fábrica en Ho-
landa, el Grupo LELY posee factorías en
Estados Unidos dedicadas a la investiga-
ción y aplicación de tecnología medio-am-
biental.

Por su parte, WELGER GmbH, ha fa-
bricado desde 1899 maquinaria para la re-
colección de forraje y paja. La amplia ga-
ma de productos WELGER, ofrece en la
actualidad, empacadoras, maquinaria pa-
ra envolver silaje, esparcidores de estiér-
col y remolques de transporte.

Además, desde 1971, se han fabricado
máquinas para embalar papel usado, plás-
tico, y metales.

Uniéndose al Grupo LELY, WELGER,
tiene ahora, la oportunidad de Ilevar a ca-
bo un programa de modemización con in-
versiones en las áreas de desarrollo y pro-
ducción.

Reunión de
Concesionarios CLAAS

Coincidiendo con la XXVIII edición de la
Feria lntemacional de Maquinaria Agrícola
de Zaragoza (FIMA), los Concesionarios de
la firma CLAAS Ibérica, S.A. se reunieron el
pasado día 31 de Marzo en un céntrico Ho-
tel de Zaragoza.

Durante la cena y a los postres el Direc-
tor General de la Empresa, Marcial A. Saiz,
agradeció a todos los asistentes su pre-
sencia en este acto al que también asistie-
ron altos directivos de la casa central ale-
mana.

Posteriormente el Sr. Saiz informó so-
bre los resultados de la Cía a nivel mundial,
destacando el importante aumento del vo-
lumen de ventas, así como también la alta
penetración conseguida en el mercado eu-
ropeo, en el que una de cada tres cosecha-

doras vendidas es de Ia marca CLAAS.
Refiriéndose a España, el Sr. Saiz des-

tacó que en la Campaña 93/94 la penetra-
ción de CLAAS mejoró en tres puntos con
relación al año anterior. De igual modo, las
ventas de empacadoras y maquinaria de
forraje han experimentado un considerable
incremento.

Tras agradecer a los Concesionarios, la
fidelidad a la Compañía y el esfuerzo que
están realizando para situar la marca en
España a nivel Europeo insistió en la nece-
sidad de proporcionar al Cliente CLAAS el
mejor servicio Post-Venta que respalde la
calidad excepcional de la marca alemana.

Todos los Concesionarios y Directivos
de la Cía brindaron por el éxito de CLAAS
en 1995.

Nueva gama
de neumáticos
Michelín

EI neumático Michelin Agribib está desti-
nado a equipar tractores de mediana po-
tencia calzados con dimensiones estandar
(dos de cada tres tractores van equipados
con neumáticos de serie 80). Este neumá-
tico se confirma como la monta básica
más polivalente que puede proponerse en
la actualidad a los agricultores.

Permite al agricultor desplazarse cómo-
damente por carretera, y hacer tareas tan
diferentes como el arado o la preparación
de los terrenos.

La Adherencia del Michelin Agribib cuan-
do está nuevo es un 5% superior a la de
un neumático estandar equivalente. Por
otro lado, esta mejora notable de la adhe-
rencia se mantiene con el tiempo ya que,
con un 60% de desgaste y en condiciones
equivalentes de utilización, el Michelin
Agribib ofrece un 12% más de adherencia
que el neumático estandar equivalente.

La ausencia de cámara de aire facilita y
simplifica el montaje y el inflado del neu-
mático.

Estas cualidades esenciales, a las que se
añade una cuidada estética, hacen del Mi-
chelin Agribib un producto particularmen-
te adaptado a las exigencias de los em-
presarios agrícolas.
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ADQUISICION DE LA DIVISION
AGRICOLA KHD POR PARTE
DEL GRUPO SAME FAHR

Las direcciones Generales de Same
Ibérica y Deutz-Fahr Ibérica, comunican conjuntamenie que en el mes de Aharzo se

ha formalizado la compra de la División Agrícofa del Gru po Klockner-Humboldt-
Deutz AG (KHD) por parte de la compañía italiana SLH Ltd. (SAME-LAM164RGHINI-HUR-

Con ello (as compañías KHD Agartechnik GmbH de Colonia (tradnresj y Deutz-Fahr-Emiesyleme •
GmbH de Lauíngen/Donau (cosechadoras, segadoras y maquinaria de remlección) han pasado a per-
tenecer a SLH Ltd., cumpliendo con ello el calendario previsto en el preacuerdo firmado en Enero del co-
rriente año y que se verán culminadas a mitad del mismo.

EI grupo resultante de la adquisición de la división agrícola de KHD por parte del grupa SAME, se
sitúa segundo entre los grandes construcrores de máquinas aqncolas en Europa.

Las sinergías resultantes de la creación de) nuevo grupo olrecerán considerables ventajas a bs clien-
ies, red de ventas, disiribuidores y a tala la organización Deutz Fahr.

Same tomará la gestión de las marcas Deutz-Fahr, permaneciendo los centros productivos en fun-
cionamiento y conservando su autonomía en la gestión y mantenimienio de su propia red comereial.

Los productos fabricados con las marcas Deutz-Fahr, traciores y cosechadoras, continuorán dotadas
con los motores Deutz, fabricados por KHD.

Ramón Torner Vicente Llorens
Director General Scame Ibérica Director General Deutz-Fahr Ibérica

IMAGEN DE MARCA
Con motivo de FIMA'95 /os directivos de Deutz-Fahr han trasladado a
AGRICULTURA la información de márketing de la marca Deutz-Fahr para la
red de concesionarios, filiales, importadores, colaboradores y clientes de /a
marca.

SAME:
UN GRUPO
CON PURA VOCACION AGRICOLA

EI Grupo Same, con sede en Treviglio
(Italia del Norte), opera con exclusividad en
el sector de maquinaria agrícola a nivel
mundial, alcanzando en 1994, con 1.400
colaboradores, un volumen de facturación
de aprox. 620 millones de DM, con una
venta de 17.800 tractores -la mayoría en
Europa del Sur. En 1993 se alcanzaron 500
millones de DM, con 13.700 tractores.

Con la incorporación de la división de
Maquinaria Agrícola de KHD, Same atravie-
sa, según el Dr. Hampel, «el umbral crítico»,
referido al tamaño de la empresa, para so-
brevivir también en los mercados futuros.
En los últimos años, la competencia ha vis-
to, a nivel mundial, un enorme crecimiento,
sobre todo en el campo de las innovacio-
nes tecnológicas. Para poder resistir efi-
cazmente al fuerte viento que sopla en el
sector de maquinaria agrícola, es muy im-
portante que la investigación disponga de
adecuados fondos financieros, lo que sólo
puede ser garantizado en el seno de una
fuerte alianza. EI Dr. Hampel subrayó este
hecho durante la rueda de prensa celebra-
da para los periodistas del sector en Colo-
nia, y con motivo de una reunión de infor-
mación a la que asistieron más de 400 con-
cesionarios e importadores de DEUTZ-
FAHR. Según el Dr. Hampel, debido a la fu-

tura cooperación, «la excelente imagen de
la marca DEUTZ-FAHR» revertirá en la nue-
va asociación empresarial.

De acuerdo con la estrategia empresa-
rial, seguida hasta ahora con éxito por Sa-
me, con marcas independientes de tracto-
res Same, Lamborghini y Hiirlimann, en la
ampliada asociación se mantendrá asimis-
mo la independencia de la marca DEUTZ-
FAHR.

FUTURO GARANTIZADO:
DEUTZ-FAHR SEGUIRA SIENDO
DEUTZ-FAHR

De la unión DEUTZ-FAHR al grupo agrícola
Same, resultan ventajas especialmente pa-
ra todos los concesionarios y clientes
DEUTZ-FAHR, de las que, a continuación,
ofrecemos un resumen:
* Se mantendrá la denominación de marca
DEUTZ-FAHR, por lo que está gar•antizado
el futuro de tractores, cosechadoras y ma-
quinaria recolectora automotriz, «made in
Germany».
' Los productos DEUTZ-FAHR seguirán fa-
bricándose en Colonia y Lauingen.
* Los productos DEUTZ-FAHR seguirán
equipándose con motores DEUTZ.
* Se mantendrá la red de concesionarios
más estrecha del sector. Los productos
DEUTZ-FAHR seguirán siendo distribuidos
exclusivamente a través de los concesio-
narios DEUTZ-FAHR establecidos en cada
país.

* Los desarrollos tecnológicos iniciados por
DEUTZ-FAHR, serán continuados e intro-
ducidos en el mercado en las fechas pre-
vistas.
* La alta calidad DEUTZ-FAHR «made in
Germany» y, con ello, la revalorización tra-
dicional de los tractores y cosechadoras
DEUTZ-FAHR, podrán ser garantizadas en
el futuro gracias a un fuerte socio.
* DEUTZ-FAHR y Same forman un grupo
puramente agrícola, con lo que podrán in-
tensificar aún más su cooperación en el
mercado.
* Salto a la segunda posición en el ranking
del mercado europeo occidental de tracto-
res. Esto signfica: competitividad reforzada

DEUTZ-FAHR Y SAME:
IDEALES POSIBILIDADES DE
COLABORACION

Además de la segunda posición en el
mercado europeo occidental de tractores y
la cuarta en el de cosechadoras, resultan
ideales efectos de colaboración en muchos
campos. Debido a la fuerte presencia de
DEUTZ-FAHR en Europa Central y del Nor-
te, y de Same en Europa del Sur, podrán
esperarse esenciales efectos de sinergia,
aparte de la apertura de nuevos mercados
y la logística común reforzada regional-
mente.

Para la nueva asociación de empresas
desempeña también un gran papel la am-
pliación de la oferta de equipo agrícola en
todas las líneas (tractores, cosechadoras y
maquinaria de recolección).
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EI programa ofrecido por DEUTZ-FAHR y
Same.

La oferta de productos de DEUTZ-FAHR y
de Same ofrece la posibilidad de comple-
tarse mutuamente en sus programas de
producción. Condición previa para ello es
una clara diferenciación de productos entre
las marcas DEUTZ-FAHR y Same, lo cual
ha sido acordado entre ambas partes.
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INFORMACION

AGROBANESTO:
Soluciones para el campo

Banesto desde su fundación en 1902,
siempre ha mostrado una especial sensibi-
lidad por los temas relacionados con el
campo, prueba de ello es que de su exten-
sa red de sucursales, más de 2.200 ofici-
nas repartidas por toda España, unas
1.300 se encuentran en municipios cuya
principal actividad económica es la agri-
cultura o la ganadería.

Esta vocación, así como la entrada de
España en la Comunidad Europea, dió ori-
gen a la creación, dentro de la organiza-
ción Banesto, de un departamento deno-
minado AGROBANESTO especializado en
temas agrícolas que sirviese de apoyo a la
red de sucursales del Banco, con el fin de
prestar un mejor servicio a sus clientes en
las zonas rurales.

Los objetivos de Agrobanesto y su
estrecha relación con la red de sucursales
del Banco, mediante el asesoramiento y la
organización de cursillos especializados
de formación para los empleados de
Banesto sobre temas agropecuarios, pro-
porcionan a la plantilla unos conocimien-
tos que, unido a la propia experiencia de la
plantilla de las oficinas situadas en zonas
agrícolas o ganaderas, garantizan una
información fiable ante la demanda de ser-
vicios por parte de los clientes.

La función primordial de AGROBANES-
TO, a través de las sucursales del Banco,
consiste en disponer y facilitar en todo
momento la información sobre las distintas
líneas de ayuda y subvenciones que se
otorgan desde la Comunidad Europea por
medio del FEOGA, así como desde los
organismos competentes de la administra-
ción española.

Por otro lado, además, AGROBANES-
TO tiene suscritos convenios de colabora-
ción con el Ministerio dé Agricultura,
Pesca y Alimentación y con las Comunida-
des Autónomas para dotar de líneas de
financiación a agricultores y ganaderos, en
condiciones muy favorables.

Pero la labor de AGROBANESTO no se
termina con la prestación de servicios ban-

carios a los agricultores, ya que participa
también en todas aquellas actividades que
de una u otra forma tienen que ver con el
campo, tales como la organización de
seminarios, jomadas técnicas, encuentros
empresariales, ferias, etc... Así, reciente-
mente, y con motivo de la última Campaña
de Primas al Ovino-Caprino, AGROBA-
NESTO ha organizado un ciclo de confe-
rencias-coloquios en diversas ciudades de
España en las que, distintos especialistas
han analizado la situación del sector.

Entre los productos que ofrece
BANESTO a los agricultores se contem-
plan el lanzamiento de productos específi-
cos para campañas puntuales, tales como
el adelanto de cantidades sobre las sub-
venciones concedidas pendientes de reci-
bir, créditos campaña, oferta de seguros
agrarios, etc. Si bien, uno de los aspectos
que la clientela más valora es el asesora-
miento profesional que Banesto ofrece en
la cumplimentación y tramitación de las
solicitudes de ayudas y subvenciones ofi-
ciales ante los organismos españoles y los
de la Comunidad Europea.

Con el fin de prestar un mejor servicio
AGROBANESTO cuenta con un teléfono
de consulta gratuito, el 902-35.00.35,
donde personal especializado contesta de
forma directa cualquier consulta que se
efectúe relacionada con los servicios y
ayudas que se ofrecen para el sector agro-
pecuario.

PROYECTO EUROPA

^CUAL ES EL FUTURO DE LAS AYU-
DAS COMUNITARIAS QUE SE CONCE-
DEN AL SECTOR AGRARIO ESPAÑOL?.

En relación con las ayudas directas a
las rentas (pagos compensatorios, primas,
etc) hay que señalar que los recientes
acuerdos de la Ronda Uruguay del GATT
consolidan este sistema de apoyo dirncto
que se concede en virtud de la reforma de
la Política Agraria Común.

A medio plazo, por tanto, no existen
razones para pensar que las ayudas
comunitarias a las rentas dejan de Ilegar a
los agricultores y ganaderos españoles.

Las perspectivas a largo plazo son
más difíciles de predecir ya que aconteci-
mientos, como la ampliación de la Unión
Europea a los países del Este, podrían
poner en peligro la viabilidad económica
de la actual Política Agraria Común.

En relación con las ayudas estructura-
les hay que señalar que existe el compro-
miso, al más alto nivel, de aumentar, sensi-

blemente el presupuesto destinado a
acciones estructurales hasta el año 1.999.

Dicho compromiso supone un aumento
de la dotación destinada a España para la
adaptación de las estructuras de produc-
ción, transformación y comercialización
(326 millones de ecus para el período
94/99) y para el desarrollo de zonas rurales
(664 millones de ecus para el período
94/99).

Monsanto
inicia una
campaña
de atención
directa al

.usuar^o
Roundup Plus, marca de agroquími-

cos desarrollada por MONSANTO, pen-
sando en las nuevas y futuras exigencias
con respecto a la seguridad para el aplica-
dor y el medio ambiente, cuenta desde
ahora con un nuevo servicio: la «línea
Roundup»

Los agricultores, usuarios del Roun-
dup, podrán maximizar los beneficios de
Roundup Plus y de sus técnicas de aplica-
ción, particularizando el modo general de
empleo a su caso concreto.

Con este objetivo, MONSANTO ha cre-
ado la «línea Roundup». Con una Ilamada
al teléfono; 96/3606115 o enviando un fax
a n°: 96/3619636, el Sr. Femández-Anero,
Ingeniero Agrónomo del departamento de
I+D, atenderá las consultas de los agricul-
tores, dándoles soluciones de una manera

^

-^ ^ arti^o ^^, SácaCe p ^
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Fer ia lnfernac iona l

Semana Verde
de Galicia

SEIS SECTORES
REUNIDOS EN UNA

GRAN FERIA INTERNACIONAL

En un Recin[o Ferial, sBu.ido etitratégicamente i^n cl cenVO de

Gdlicia, se dan ri^a lu. ,eclores con m,vvur Impulso nacional e

Inlemaclonal_

MAQUINARIA AGRÍCOLA
r-xposición v venia de las úhimas novedades a escala
intrmacional en mayulndria a^;rímla y rural en general.

FERIA HORTOFLORAL
Desde el culG^^u dcl 8unsai hasta lo ĉ ^;randes espacios
ajardinados. Semilla ĉ , maqulnaria, eyuipos, úfilec de Vabajo
rspeciales ^^ lus ni^i, cariados elementu5 de decoración.
FERIA GANADERA
La mayor y más aialiti<ada exposidón de vdamo de España.
Los mcjures ejemplare ĉ dr purc^ino, bovtnu, equino y caprino y

los ĉubĉectores avicula, cunicula v apicola.
FERIA FORESTAL
ntodemos eyuipo^ c mayuinaria para la repnblacion lores^al y
eaplulacitin inlegr,il de la madera; culdado y limpieza de
monles deteccidn, pre^-cncitin y ex^incidn de incendios y

sl ĉ tema. de prote<<i^in.
SECTOR ALIMENTARIO
Fxposicitin, de^ust^dGn y comercialización de pruductos de
calidad v denumin,i^ iunes de origen, proccdentes de tre ĉ
continentes-
SECTOR TECNOALIMENTARIO
Presentación e intercambio <oinerdal de lac últimas novedades
Inlemacion^les en tcrnnlogías de procecos dc producción,
ties^ión y control dr [alidad de la tndu ĉ trid alimentaria y la

^^s^^,^^^^,^^^^^.
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^ SEMANA YERDE

DE GALICIA

Aptda2ó 36540 Silleda - Pontevedra ESPANA
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NOVEDAD
EDITORTAT ,

^ FRUTALES ORNAMENTALES
(Arboles y Arbustos)

Rafael Cambra Ruiz de Velasco.
(2^16,5 cm). 520 pp. 200 fotos color.
Coedición con el Ministerio de Agricultura.
P.V.P.: 4.800 PTA.

Constituye este trabajo una revisión de los carac-
teres decorativos de los árboles y arbustos frutales,
generalmente a través de sus variedades de adorno.
Frecuentemente también resalta la belleza de deter-
minadas cualidades de las especies y variedades cul-
tivadas para la producción de frutos.

Es un trabajo original, pues en la amplia bibliogra-
fía pomológica, no se encuentra estudio alguno que
trate este tema con la óptica y extensión con que se
Ileva a cabo en el presente.

Está realizado con especial atención a su rigor
botánico, lo cual le acredita como posible libro de
consulta para profesionales. EI complemento de
datos prácticos sobre el uso en jardinería de cada
planta, su adaptación a clima y suelo, sus productos y
algunas notas históricas y anecdóticas, le confiere,
sin embargo, la posibilidad de ser útil y ameno para
aficionados. Además de contar con las atractivas
fotos a color de árboles, flores, hojas, frutos y formas
de poda ornamental.

EI autor del presente libro, Rafael Cambra Ruiz de
Velasco, es Investigador Científico de la Unidad de
Pomología de la Estación Experimenal de Aula Dei de
Zaragoza, del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, jubilado. Es, también, Doctor en Derecho.

Agricultura
EDITORIAL AGRÍCOLA ESPAÑOLA, S.A.

Caballero de Gracia, 24, 3° izqda.
Teléfono: 521 16 33 - FAX: 522 48 72.

Madrid-28013
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Se celebró, con gran éxito,
el congreso europeo del
maíz

En la Feria de Zaragoza, se ha celebra-
do recientemente el congreso europeo del
maíz, organizado por la asociación gene-
ral de productores de maíz de España
(agpme).

La situación actual del maíz, refleja
que tras dos años de regresión se ha
entrado en un proceso de recuperación
de superficies, esperándose un incremen-
to de150% en las próximas campañas.

España produce solamente la mitad
del maíz que consume, el resto Ilega de
los Estados Unidos. También la UE es
deficitaria en maíz, cifrándose éste déficit
en 12 puntos.

La producción española se concentra
en Galicia y los valles del Guadalquivir,
Tajo, Ebro y Duero.

EI presidente de la Confederación
Europea del Productores de Maíz (CEPM),

C^^GRESo
El^^^PEo
1^E^ ^11A1^

el francés M. N. Cazale y el presídente de
la Asociación General de Productores de
Maíz de España, Agustín Mariné, expusie-
ron los acuerdos del Congreso que serán
elevados ante la Comisión Europea.

En relación a los Acuerdos del GATT,
el Congreso aprobó que se elabore regla-

mentos de importación claros, con pre-
cios observados en Rotterdam, y sepa-
rando las calidades de manera inequívoca
para evitar mezclas, fraudes y cambios de
epígrafe con control microscópico.

Además se demanda vigilar la entrada
de productos sustitutivos de cereal, invo-
cando la cláusula de salvaguardia si se
superan los tonelajes de referencia.

Respecto a la actual PAC, los produc-
tores de maíz comunitarios demandan

que se promuevan cosechas altemativas
en las tierras de regadío abandonadas;
suprimir el abandono en la superficie de
maíz hasta que la producción supere el
consumo; que se pague el abandono del
maíz con arreglo a los rendimientos reco-
nocidos para el maíz y no respecto a la
media de todos los cereales de regadío;
anticipo de los pagos compensatorios en
el Sur de la UE en función de unas fechas
de recolección precoces y desarrollo de
biocarburantes a partir del maíz.

A la Administración Española se le
pide que las importaciones de maíz que
obliga el Acuerdo del GATT, principalmen-
te de USA, se modulen y no vengan de
golpe, firmando un calendario con los
operadores; crear la Interprofesional mai-
cera y estimular la producción con crédi-
tos blandos, garantizados por la declara-
ción de superficies de la PAC.

Asociacián asistencial
de ingenieros agrónomos

Se acaba de constituir la Aso-
ciación Asistencial de Ingenieros Agró-
nomos. de ámbito naciona4, cuyos fines
y objetivos son atender a sus Socios en
aquellas necesidades nom^almente no
cubiertas por otro tipo de Entidades
públicas o privadas.

La ASOCIACIÓN ASISTENCIAL
recoge el testigo de la antigua Mutua
Benéfica que, durante muchos años,
prestó un gran servicio a los ingenieros
agrónomos, ayudándoles en problemas
y circunstancias difíciles (operaciones
quirúrgicas, viudedades y orfandades,
becas de estudio, etc.). Los objeti-
vos principales de la Asociación son los
siguientes:

- Se trata de una agrupación de
carácter social, sin ánimo de lucro,
abíerta a quienes posean 1a titulación
de ingeniero agrónomo. Para acceder a
los beneficios que la Asociación pueda
conceder ha de ostentarse la condición
de asociado, teniendo derecho a tales
beneficios, no solo el titular, sino tam-
bién su cónyuge, huérfanos menores
de 25 años no emancipados, y mayo-
res de dicha edad, si estuvier3n incapa-
citados.

La asociación tiene personalidad
jurídica propia y goza de ptena capaci-
dad de obrar. Está inscrita en el Minis-
terio del Interior, en el Registro Nacional

de Asociaciones, con el n° 107.956, y
en el Ministerio de Económia y Hacien-
da, con el CIF G80/536113.

La Asociación pretende, mediante
la concesión de auxilios económicos
de carácter graciable, ayudar a paliar
situaciones familiares difíciles que pue-
dan presentarse como consecuencia
de desgracias e infortunios, que dan
lugar a insuficiencia de recursos econó-
mico5 para hacer frente a necesidades
vitáles. Se piensa por ejemplo -en una
primera etapa- err familias jóvenes sor-
prendidas por el fallecimiento prematu-
ro de los padres, o en necesidades
médicas especiaies no cubiertas por
Entidades asistenciales oficiales o pri-
vadas, o en compañeros mayores que,
por diversas circunstancias, puedan
carecer del imprescindible apoyo fami-
liar. Más adelante, y como complemen-
to, podrían abordarse ciertas activida-
des de carácter profesional y cultural
que estimulen la formación y la convi-
véncía.

lnformación:

ASOCIACIÓN ASISTENCIAL DE
INGENIEROS AGRÓNOMOS
Santa Cruz de Marcenado, 11-1°
28015 MADRID
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INFORMACION

IronROOTS,
EXCELENTES RESULTADOS

PARA CORREGIR LA CLOROSIS
FÉRRICA EN CÍTRICOS

Desarrollado en la Universidad de Yale,
New Haven (Connecticut, EEUU), IronRO-
OTS ya fue ensayado con éxito, en céspe-
des, por el Depto. de Ouímica Agrícola de
la lJniversidad Autónoma de Madrid.

En este ensayo de campo, el Profesor
Titular Dr. Juan J. Lucena, en colaboración
con Da Araceli Pérez, han probado la efecti-
vidad de IronROOTS para la con•ección de
la clorosis férrica en cítricos y evaluado por
los beneficios derivados de su aplicación.

Recientemente han emitido su informe,
del que nos permitimos extraer este resumen:

INTRODUCCIÓN

La clorosis férrica es uno de los princi-
pales problemas nutricionales de cultivos
desarrollados sobre suelos calizos, cau-
sando disminuciones en el rendimiento y
calidad de los productos agrícolas. De
entre ellos los cítricos son los cultivos
españoles que más sufren esta deficiencia.

Hoy en día la solución más frecuente a
la clorosis férrica es la aplicación de quela-
tos sintéticos EDDHA (ac. etilén-di-amino-
di-o-hidroxi-fenil-acético) es el más utiliza-
do (Lucena, 1991) aplicado al suelo con
buenos resultados pero con ciertas limita-
ciones; entre otras:

- Baja permanencia en el suelo, debido
a su alta solubilidad, por lo que su efecto
es poco duradero.

- Facilidad de degradación con la luz, y
falta de penetración y distribución en la
hoja, por lo que su aplicación foliar no es
recomendable.

- Desequilibrios producidos sobre el
resto de los nutrientes, en especial el Mn y
otros micronutrientes.

OBJETIVO

En anteriores trabajos realizados con
IronROOTS, nuestro equipo ha podido
constatar un buen efecto del producto
sobre la asimilación de Fe, así como sobre
el desan•ollo de céspedes, incrementando
diversos factores de respuesta a estresses.
Con el presente trabajo nos propusimos:

Evaluar el efecto de IronROOTS sobre
la clorosis férrica nutrición en general y
producción en cítrico tras:

Su aplicación al suelo.
Su aplicación foliar.

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA

EI ensayo de campo se realizó en el tér-
mino municipal de Bétera, provincía de
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Valencia. Con objeto de comprobar el efec-
to del producto sobre árboles frutales, se
escogió un campo de Citrus variedad
Navelina sobre naranjo amargo, con una
edad de 15 años y ordenados en hileras.

Se ensayaron: dos tratamientos del
producto IronROOTS, dosis recomendada
y dosis doble; Fe-EDDHA (Sequestrene G-
138) y los controles. Todos con cuatro
repeticiones.

ASPECTO VISUAL E ÍNDICE SPAD

Los árboles tratados con IronROOTS
mostraron un aspecto general más desa-
rrollado que los árboles controles, obser-
vándose mayor tamaño de copa. Tras la
aplicación de los tratamientos de suelo, las
plantas produjeron más vástagos y más
vigorosos. Igualmente al final de la expe-
riencia se obsenraba un mejor aspecto
general de los árboles tratados.

EI índice SPAD es un índice relacionado
con el contenido en clorofilas de los árbo-
les.

EI tratamiento IronROOTS (dosis nor-
mal) es el que presenta mayor índice a lo
largo del período considerado. EI trata-
miento Fe-EDDHA presenta valores supe-
riores al control, aunque inferiores al
IronROOTS, en las dos primer•as muestras,
no encontrándose diferencia significativas
al control tras la tercera toma de muestra.

Otro índice del desarrollo de las plantas
es el tamaño medio de las hojas muestrea-
das. Los valores para el peso fresco son
significativamente superiores (95%) para el
tratamiento IronROOTS respecto del con-
trol y del Fe-EDDHA.
Se observa un incremento del peso seco
por hoja para IronROOTS, tras la aplicación
en suelo. Este incremento es muy superior
tras la aplicación foliar.

COMPOSICIÓN MINERAL

Se presenta un amplio informe de los
resultados de la composición mineral de
las hojas de naranjos, por tratamientos y

para los tres muestreos (datos que no
transcribimos por su extensión y que facili-
taremos a quien esté interesado en ellos.
Se refieren a :
N,P,K,Ca;MgO,Mn,Fe/Mn,Cu,Zn y B.

PRODUCCIÓN

La producción de naranjas expresada
en Kg. de naranjas por árbol, es significati-
vamente superior para los tres tratamientos
férricos respecto del control, siendo el tra-
tamiento IronROOTS x 2 el que posee el
valor superior.

En cuanto al tamaño de los frutos
muestreados, es favorable para los trata-
mientos IronROOTS (mayor porcentaje de
naranjas con pesos más elevados).

Otro índice de la mejor producción
cuantitativa lo proporciona el % de naran-
jas superiores a 240 g. Aunque este límite
es arbitrario, está relacionado con la mayor
producción de naranjas de aceptación en
mercados, donde el precio es más favora-
ble, como el alemán. Se comprueba que el
porcentaje es superíor para IronROOTS.

En cuanto a los calibres de las naran-
jas, muestran una información similar a la
obtenida con los pesos.

CALIDAD DEL ZUMO

Del tr•atamiento IronROOTS es del que
se produce mayor extracción de zumo,
aunque las diferencias no sean significati-
vas.

EI control es más ácido (menor PH y
mayor acidez) que los tratamientos férri-
cos, aunque las diferencias no son eleva-
das.

EI contenido en azúcares obtenidos
como grados brix corregidos, es superior
(frutos más dulces) para el tratamiento
IronROOTS. EI índice de madurez (relación
entre azúcares y acidez) es superior para el
tratamiento IronROOTS.

Los datos correspondientes al conteni-
do en vitamina C, no revelan diferencias

Para conseguir más información
dirigírse a

ANAGRAMA ANE
AGRO-NUTRIENTES ESPECIALES, S.L '
A,parlado m° 91 25300
TARREGA (Léridaj
Te1. 9T3-5006^5
Fax 9T3-500411

entre los tratamientos, salvo quizás una
disminución en su contenido para el Fe-
EDDHA.

CONCLUSIONES

De los resultados presentados en el
presente informe, y referidos al cultivo de la
naranja, cabe destacar.

- EI producto IronROOTS, ha mostrado
una gran capacidad de aporte de fe, sobre
todo tras su aplicación foliar, solucionando
el problema de la clorosis férrica, y logran-
do que este factor no sea el limitante de la
producción.

- La producción de naranjas se ve
aumentada, tanto en cantidad como en
calidad, en los árboles tratados con
IronROOTS.

- EI uso de Iron ROOTS sustituye la utili-
zación de quelatos sintéticos, evitando el
desequilibrio nutricional, que a veces con-
Ileva la aplicación de dichos quelatos.

Además de estas conclusiones se ve
necesario el estudio individualizado de la
aplicación foliar del producto, así como la
consideración de si un mayor aporte nitro-
genado, implicaría un nuevo incremento a
la producción sobre el ya obtenido con
IronROOTS.

Aunque en la documentación de origen
existía información adecuada sobre este
cultivo, AGRO-NUTRIENTES ESPECIALES,
S.L., empresa importadora de la línea de
productos ROOTS, ha querido comprobar
esta efectividad en las condiciones de
nuestro país: terreno, clima, etc.

Analizados los resultados obtenidos,
ANE ha ampliado su programa de colabo-
ración con la citada Universidad, para
ensayar en otros cultivos, afectados tam-
bién por los problemas de clorosis férrica, y
a la vez que se pretende conocer más y
mejor los datos conseguidos en este traba-
jo.
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INFORMACION

FREIXENET
EN
MADRID

EI grupo Freixenet, número uno del
mundo en la elaboración de vinos espu-
mosos por el método "champenoise",
continúa en 1995 con las "Noches Frei-
xent" iniciadas durante el pasado otoño.

Las "Noches Freixenet 1995" empe-
zaron en febrero y se celebran todos los
lunes en doce restaurantes diferentes.
Consisten en una fiesta gastronómica con
la que Freixenet acerca el cava -el vino
español con mayor éxito en el mundo- al
público madrileño más "conocedor".

En las "Noches Freixenet 1995" par-
ticipan treinta y cinco restaurantes madri-
leños escogidos entre los más representa-
tivos de cada estilo de cocina, con el fin
de que el abanico de oferta permita el
cliente una acertada elección.

Freixent representa el 70% de todo el
comercio exterior del cava español y está
presente en 119 países. Con estas Fiestas
Freixenet afianza su privilegiada posición
en Madrid, donde ya posee una cuota de
mercado superior al veintidós por ciento.
En lo cualitativo es preciso destacar que
sus marcas "Reserva Real" y "Brut
Nature", principalmente, están siempre
en los primeros puestos de todas las
"catas a ciegas" realizadas por expertos;
el "Cordón Negro" y el "Carta Nevada"
son los de mayor aceptación por parte de
gran público.

...

CAM PANA D E
PROMOCION
DE LA
PATATA
HOLANDESA

NIVAA, Instituto nacional holandés
para la promoción de la patata en todo el
mundo, ha puesto en marcha una nueva
campaña informativa sobre patata fresca
de Holanda dirigida a mayoristas y mino-
ristas de toda España, en la que se tiene
previsto que participen más de 3.000 pro-
fesionales de todo el sector.

La base informativa sobre la que se ha

diseñado esta nueva promoción está con-
tenida en la nueva "Guía de las Patatas
Frescas de Holanda", un manual didácti-
co en el que se detallan todos los aspec-
tos referidos a las patatas de Holanda,
descritos a lo largo de cinco capítulos
básicos y sesenta y cinco preguntas con
sus respectivas respuestas.

Toda la información contenida en esta
nueva Guía procede de estudios e investi-
gaciones realizadas por el sector produc-
tor y exportador de patata de Holanda, en
el que también han participado ingenieros
agrónomos de la Universidad de Wage-
ningen de Holanda e Instituciones relacio-
nadas con el sector agrícola holandés.

España importa patatas frescas de
Holanda en el período comprendido entre
noviembre y abril, meses en los que no
hay suficiente patata nacional para abas-
tecer la demanda. Desde hace varios
años, España ocupa el cuarto lugar en el
ranking de países de la UE importadores
de patata de Holanda. Concretamente
durante la última temporada de exporta-
ción, finalizada en julio de 1994, España
importó 83.710 toneladas de patata holan-
desa.

EL SEGURO DE
HELADA PARA
FRUTALES SE
MANTIENE EN
LAS MISMAS
COTAS

La contratación de la opción combina-
da de helada y pedrisco en frutales de
hueso cuyo plazo de suscripción finalizó

el día 15 de marzo se mantendrá en los
mismos niveles que en 1994 en la mayoría
de las zonas productoras. En otras como
es el caso de Murcia y Levante el nuevo
sistema de subvenciones aplicado a partir
de este año parece haber influido de
forma negativa provocando un trasvase
de la contratación a las opciones de
pedrisco que finalizan en mayo.

Si bien aún es pronto para establecer
una valoración de los resultados de la
suscripción de la línea del Seguro Combi-
nado de Frutales en sus opciones de hela-
da en 1995, las primeras estimaciones
apuntan a un sostenimiento de la contra-
tación realizada en las dos últimas cam-
pañas confirmándose que la práctica ase-
guradora en los agricultores se refuerza.

En 1994 en el conjunto de líneas de
frutales se aseguraron en las opciones de
helada un total de 34.932 hectáreas con
un volumen de producción de 399.294
toneladas. EI valor de esta producción
superó los 22.990 millones de pesetas.

ACUERDOS EN
EXTREMADURA
PARA
PALIAR LOS
EFECTOS DE LA
SEQUTA

Las negociaciones que se vienen man-
teniendo entre agricultores-ganaderos y
Consejerias de Agricultura en las zonas
agrícoias más afectadas por la falta de
agua están dando sus primeros frutos. La
Comunidad Autónoma Extremeña ha sus-
crito un acuerdo del que destaca el com-
promiso del Gobiemo de la Región, por el
que se van a a dar ayudas directas de
500.000 pesetas por agricultor individual;
así como una ayuda a las cooperativas de
600 millones de pesetas.

Iniciativa Rural-Jóvenes Agricultores,
como firmantes de este primer acuerdo
consideran que la discrección y capaci-
dad de trabajo que han enmarcado estas
negociaciones deberían servir de ejemplo
en otras Comunidades y a otras Organíza-
ciones. Considera, esta Organización,
lamentable la excesiva politización que
está teniendo el drama de la falta de agua
para los cultivos y la escasa capacidad
real de altemativas y trabajo que se está
produciendo.
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SEVILLA

LA «FEDERACIÓN DE
VETERINARIOS EUROPEOS »
(F.V.E .) CELEBRO
ASAMBLEA GENERAL
EN SEVILLA

Conforme las informaciones que fue-
ron dadas en una rueda de prensa cele-
brada en la sede en Sevilla de la Federa-
ción de Colegios Oficiales de Veterinarios
de Andalucía, cien mil profesionales del
ramo en los quince países miembros de la
Unión Europea, UE, se integran en la Fede-
ración de Veterinarios Europeos, FVE. Y
esta organización profesional celebró
durante los días 4 al 8 de Abril asamblea
general en la capital andaluza. Concurrie-
ron 120 profesionales del ramo.

La FVE participa activamente en el
Comité Permanente Veterinario; o sea, en
los altos organismos de Bruselas.

Se trataron varios temas en la referida
asamblea general en relación con la fun-
ción veterinaria. Pero la cuestión que por
su actualidad acaparó mayor atención fue
lo referente a la normativa del nuevo
Reglamento comunitario regulador de la
circulación y transporte de animales vivos.

EI tope máximo de ocho horas que por
jomada se exigirá en los viajes de los ani-
males desde los puntos de crianza hasta

IiC^"q4'!!il;'

los centros de sacrificio y el resto del día
dedicario al descanso de los mismos, será
todo lo «humanitario» que se pretende
pero con implicaciones negativas que
afectarán a los negocios ganaderos y de
manera muy especial a los países ribere-
ños del Mediterraneo, entre ellos, España.

De hecho se amenaza crear una situa-
ción desfavorable de enfrentamiento entre
las naciones de la Europa comunitaria del
Norte y los del Sur.

Fueron en este aspecto muy valiosas
las observaciones hechas por el francés
Marcel Lux, presidente de la FVE, quien
estima que para el buen trato de los ani-
males, más que dificultar su transporte con
exigencia de horarios, sería conveniente
un buen acondicionamiento del medio y la
preparación que tenga el personal que
maneje a las reses.

La entrada en vigor de la novedad a
final del próximo mes de mayo, coincidien-
do con la entrada en ejercicio de la presi-
dencia de España en la UE durante el
segundo semestre de 1995, hace recaer

Marcel Lux, presidente de la Federación de Veterinarios Europeos.

sobre nuestro país la responsabilidad de
enderezar la aplicación mediante fórmulas
más viables de un sistema que tuvo su ori-
gen en el período de la presidencia comu-
nitaria de Alemania.

Se insistió por parte del presidente de
Ia FVE y de otros directivos de la potente
organización profesional veterinaria en los
perjuicios económicos que inevitablemen-
te se ocasionarán a los intereses ganade-
ros y a los industriales del sector. Porque
de hecho se sitúa en postura discriminada
a la industria cámica de los países comuni-
tarios meridionales.

En resumen: que conforme el asunto
se considera por la FVE, se pasará a Espa-
ña la «papeleta» de la aplicación de la
nueva exigente desproporcionada regula-
ción de la circulación y transporte de ani-
males dedicados al aprovechamiento de la
came, ideada y desarrollada en convenien-
cia de los países miembros de la UE del
Norte.

Otra cuestión profesionalmente preo-
cupante de la profesión veterinaria en la de
los riesgos personales de quienes se ocu-
pan en el control sanitario del comercio de
las cames y subproductos. La lucha contra
el comercio clandestino de producciones
adulteradas implica en ocasiones riesgos
de vida; reciente está el asesinato de un
veterinario belga, víctima de auténticas
«mafias».

Tema así mismo de las precauciones
de la FVE es la reglamentación de la medi-
cación del ganado. Se habló de la conve-
niencia de imponer la Ilamada «receta
veterinaria».

Y estando en Andalucía y en concreto,
en Sevilla no pudo excluirse un acto cientí-
fico-folclórico dedicado al toro de lidia y al
caballo. Tuvo lugar en una finca cercana a
la capital propiedad de los hermanos
Peralta, conocidos rejoneadores.

R.D.

EI presidente de la FVE con los representantes del Consejo Genera/
de Colegios Veterinarios en la institución europea y altos dirigentes

colegiales españo/es.
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CASTILLA - LA MANCHA

REFORESTACION, TRASHUMANCIA,
AZAFRAN, RUSOS...

Para ir evítando la constante desertiza-
ción, hay un ambicioso programa para
finalizarlo en 1997, luego de haberse inicia-
do en 1993. En el actual 1995, se refores-
tarán en el conjunto de las provincias de
Ciudad Real, Toledo, Albacete, Cuenca y
Guadalajara un total de 37.000 hectáreas;
ya había operadas más de 40.000. Y para
el citado 1997 la operación deberá alcan-
zar las 132.000 hectáreas.

Se trata de reforestar los suelos vege-
tales, acabar (ojalá sea posible) con el pro-
ceso de erosión y, en fin, poblar de espe-
cies autóctonas los campos. Este es,
desde luego, el loable propósito de las
autoridades del Gobierno Regional, que
siempre seguirán unos y otros, porque es

cuestión nece,saria y absoluharnente prioritaria
De otra parte se propende a la mejora

de bosques rurales y conservar zonas de
elevado valor ecológico.

A todo esto, habrá que pedir a Dios
por la Iluvia para que las cosas vayan por
el camino deseado. Los cultivos, luego de
varios interminables años de espantosa
sequía, están literalmente fritos cuando
trazamos estas líneas, sobre todo el viñe-
do. Digamos al respecto del viñedo que en
1994 se arrancaron en la región 18.000
hectáreas, de las setecientas y pico mil
que existían. Hay quien teme que a este
paso no será preciso que den órdenes los
comunitarios con el arranque de cepas,
porque muchas plantas se arruinarán

ARAGON

AUGE EN EL
MOVIMIENTO
COOPERATMSTA

Allá por los años cuarenta, cuando
comienza a tomar forma en España la
Unión Territorial de Cooperativas del
Campo, se esboza en Zaragoza lo que
habrá de conocerse, con el paso del tiem-
po, como UTECO.

De entonces acá, y más concretamen-
te cuando vino a concretarse en una coo-
perativa de Segundo Grado, el sentimiento
cooperativista en Zaragoza, por no decir
en Aragón, ha tomado carta de naturaleza
tal, que pueden contarse sus días de
esplendor.

Don Eduardo Bernat Vila, ingeniero
agrónomo y director de la cooperativa pro-
vincial agraria UTECO de Zaragoza, nos
habla de las ramificaciones a que esta
entidad se dedica, dando un servicio
amplísimo al agricultor, en el sentido no
sólo de facilitar la comercialización de sus
productos, sino para facilitarle la compra
de cuanto le es dable dejar al alcance del
campesino.

Por ejemplo, en la sección que ampara

las bodegas zaragozanas, (en Aragón las
hay establecidas en Huesca y Teruel, aquí
en gran número) al amparo de esta Coo-
perativa de Segundo Grado se acogen 42
bodegas que a su vez agrupa a unos 8.000
viticultores.

Dentro de esta década, a sus inicios,
se da forma a la central de ventas y de ahí
esa trayectoria brillante que ha emprendi-
do la venta de vinos de mesa, de los que
Aragón es buena productor•a, tanto embo-
tellado como en granales.

Para el viñedo, Aragón cuenta con algo
así a unas 70.000 hectáreas según mani-
festaciones. La gran fuerza de este medio
la brida la cooperativa, a la que se acoge
el 90 por 100 de los viticultores.

EI que la producción e incluso la cuan-
tía del viñedo, haya hecho acto de deca-
dencia, se debe más que nada a la sequía
que últimamente se conoce a nivel nacio-
nal, y al aumento de los costos, en cons-
tante alza, cuando el vino, cierto es que
conoce precios estacionados, aunque se
den ligeras alzas pero siempre con miras a
combatir competencias.

No obstante ese desmayo, también
cabe la pena destacar el que se han esta-
do reestrvcturando miles de nuevas hectá-
reas de viñedo, auspiciadas por el Gobier-
no aragonés y demás ayudas comunitarias.

De paso, pese a que predominan
variantes como la Garnacha y Macabeo
con notable resultado en el viñedo, se han
ido introduciendo nuevas plantas más.

Hemos hecho referencia a la venta de
graneles, pese a que estas cooperativas
cuentan con una docena de empresas que

solas. iQué dolor!.
En 1994 Ilovió por término medio unos

225 litros de agua por metro cuadrado,
cuando, normalmente, deben registrarse
de 450 a 500 si queremos obtener cose-
chas de los cultivos tradicionales y más
vitales: viñedo, cereal, olivar, frutales...,
ahor•a tan mortecinos.

La trashumancia al Real Valle de Alcu-
dia fue regular, nunca tanta como en otros
tiempos. Ya han vuelto las reses a las tie-
rras frías.

EI azafrán, especie tan querida, ha ido
subiendo, pese a la competencia del forá-
neo, porque la cosecha resultó casi nula.
En estos momentos se cotiza a 60.000
pesetas la libra de 460 gramos, y quizá
suba más hasta que se agoten las existen-
cias para cuando Ilegue la nueva campaña
de octubre/noviembre. iAh!, se ha planta-
do bastante menos.

Y en lo que atañe al vino, en Valdepe-
ñas estuvieron importadores rusos y hay
promesa de buenas compras..., si Ilueve y
las cepas, generosas, nos ofrecen uvas
suficientes. Así sea.

Juan DE LOS LLANOS

pueden embotellar sus vinos. Téngase
presente que los graneles serán difíciles
de en•adicar en su totalidad.

Hay empresas dentro de la región que
aún se mantienen a base de vender sus
vinos a granel. Y empresas hosteleras que
gustan de hacer Ilegar a sus clientes el
vino aragonés en el clásico envase popular.

Aproximadamente, nos sigue diciendo
nuestro entrevistado, un 25 por 100 de
esta producción se comercializa, una vez
envasado, valiéndose del título que da la
Denominación de Origen, por cierto, anti-
dades que van ampliando el número de
sus Consejos Reguladores.

Se nos dirá, por último, cómo las coo-
perativas aragonesas reciben el apoyo del
Gobiemo de Aragón y de la Administración
Central a fin de mejorar sus instalaciones y
dar una mejor y más brillante imagen de su
elaboración y embotellado.

Por otra parte es mucha la promoción
que, de un tiempo a esta parte, se está Ile-
vando a cabo, con miras a que los vinos
de Aragón se conozcan fuera de la región,
y es que aunque se exporta algo, no sue-
len ser en cantidad, y bien vale la pena de
que esos caldos, de por sí elegantes y
soberbios, donde los haya, reciban la aco-
gida que bien merecen.

No en vano la imagen de la región ara-
gonesa, por lo que atañe a sus cooperati-
vas agrarias con tendencia a la elabora-
ción del vino, es bien positiva, ya que se
percibe, en el resultado que conocen, el
esfuerzo que realizan.

Julián VILLENA
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UTIEL-REQUENA

REORGANIZACION DE CONSEJOS
REGULADORES EN VALENCIA

La denominación de origen Valencia,
podrá comercializar con sello de la
misma, hasta un 30% de la producción de
vino de la variedad de uva Bobal, de la
zona amparada por la denominación de
origen Utiel-Requena. La citada variedad
de uva produce más del 90% del total de
vino producido en la zona.

Con la reorganización de los consejos
reguladores de las denominaciones de
origen de la provincia de Valencia, lo que
se pretende es que el vino que le falte a la
denominación de origen Valencia, sea
comprado en Utiel-Requena, con lo que
ésta denominación se beneficiaría del
apoyo de un vino con denominación de
origen.

Lo que se pretende es que por cada
litro de vino producido en la comarca, que
salga con denominación de origen Valen-

SEVILLA

ASAJA
SE MOVILIZA

La asociación Agraria Jóvenes Agricul-
tores, ASAJA-Sevilla, sacó a las calles de
la capital una nutrida manifestación a la
que fueron convocados agricultores y
ganaderos de la provincia. La concentra-
ción que se hiciera ante la sede de la
Junta de Andalucía y que marchó hasta
las espaciosas y modernas instalaciones
de la Consejería de Agricultura y Pesca,
resultó muy lucida.

Pero el propósito de entrevistarse con
el presidente de la Junta y el consejero de
Agricultura falló, ya que estos altos digna-
tarios estaban reunidos en consejo y no
pudieron abandonar siquiera por unos
minutos las deliberaciones que su deber
de tales cometidos les imponía.

EI detalle anecdótico de la moviliza-
ción fue el par de dromedarios (^de donde
los sacarían, de Doñana?) que encabeza-
ron la manifestación. Símbolos hartos
expresivos del temible futuro que pudiera
aguardarle al campo andaluz tan temible-
mente azotado por la sequía de los últi-
mos años. O sea, trocarse en desierto de
no ponerse en marcha medidas de políti-

cia, salga otro don denominación de ori-
gen Utiel-Requena.

Según han indicado representantes
del sector del vino de la comarca de Utiel-
Requena «es necesario promover iniciati-
vas que puedan favorecer el incremento
en la comercialización de vino con deno-
minación de origen, con el fin de reducir al
máximo la dependencia de las destilacio-
nes que en un futuro pueden pagarse a
precios ruinosos».

La casi totalidad de cooperativas y de
firmas privadas elaboradóras de vino
votaron a favor de la reoganización de los
consejos reguladores de denominaciones
de vino de la provincia de Valencia, lo que
fue ratificado por el pleno del consejo
regulador de la denominación de origen
Utiel-Requena.

1

EI proyecto cuenta con el apoyo de la
administración autonómica Valenciana.

COSECHA
«MUY BUENA»

EI consejo regulador de la denomina-
ción de origen Utiel-Requena ha dado la
calificación de «Muy buena» a la cosecha
de 1994. Para determinar la calidad de
una añada, el consejo regulador realiza un
análisis químico a los vinos en la Estación
de Viticultura y Enología de Requena.
Posteriormente el Comité de Cata del
consejo regulador (formado por expertos
catadores), mediante un análisis sensorial,
valora las cualidades de los vinos.

Las escasas Iluvias registradas el
pasado año, las cuales motivaron que los
viñedos no padecieran plagas ni enferme-
dades, las mejoras tecnológicas en las
bodegas y el alto nivel profesional de los
enólogos, han sido factores que han con-
tribuido en favor de la calidad de los vinos
de la añada de 1994.

Luis IBAÑEZ MARTINEZ

fl^
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ca hidráulica que aseguren un porvenir
mejor.

EI pliego de peticiones y exigencias
que ASAJA-Sevilla quiso hacer Ilegar a co-
nocimiento de los responsables del Go-
bierno de la Comunidad Autonómica es
largo y ancho. Pero los puntos básicos pu-
dieron resumirse en la siguiente forma:

- No aplicar porcentajes de reducción
en la cuantía de las ayudas complementa-
rias por áreas se siembra y que la liquida-

^^^^
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ción de estos importes se adelante al más
breve tiempo.

- Que si en Madrid y en Bruselas nie-
gan auxilios extraordinarios de tipo coyun-
tural para el estrago de la sequía, que por
la Junta de Andalucía se dispongan de re-
cursos a dicho fin.

- Liberar a los agricultores regantes del
pago de cánones del agua a la CHG en
1.995 y en los años precedentes que no
pudieron regar.

^ ,^ ^„^^fI ,^^
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DENOMINACION
DE ORIGEN PARA
EL JAMON DE
HUELVA
EI sudoeste de la Península se encuentra
poblado por zonas de bosque mediterrá-
neo con grandes arboledas de encinas y
alcomoques, formando el ecosistema de
la dehesa, donde el ganado porcino de
raza ibérica encuentra su hábitat natural,
aprovechando al máximo los recurso pas-
tables que la dehesa le proporciona.

Por su parte, la zona norte de la pro-
vincia de Huelva goza de gran tradición en
la elaboración de jamones y paletas de
cerdo ibérico procedentes de dicha zona
de dehesa, habiéndose solicitado por las
industrias de la comarca y el sector gana-
dero a través de sus organizaciones pro-
fesionales, la denominación de origen
para los jamones y paletas de cerdo ibéri-
co con el nombre «Jamón de Huelva».

A la vista de esta propuesta, la subdi-
rección General del Instituto Nacional de
Denominaciones de Origen, ha reconoci-
do, con carácter provisional, la denomina-
ción de origen «Jamón de Huelva». (B.O.E.
2vovss^.
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- Modernizar las conducciones del
agua desde los embalses a las explotacio-
nes, lo que ahorraría muchos millones de
m/3.

- Emprender y acelerar los proyectos
de nuevos embalses en la Cuenca del
Guadalquivir. Se destaca la importancia
del cierre del río para salvar la zona arro-
cera.

- Abaratar los costes del seguro agra-
rio, mediante subvenciones estatales y
autonómicas.

- Movilizar piensos para el ganado
extensivo.

Otros muchos puntos se incluían en la
pretensiones de los manifestantes de
ASAJA. Como botón de muestra, basta.

Por parte de UAGA-COAG se han
organizado cuatro marchas de agriculto-
res que partieron de Jerez de la Frontera,
Cádiz; Villa del Río, Córdoba; Almería y
Palos de Moguer, Huelva. Las movilizacio-
nes se convocan bajo el lema «Marcha
por la supervivencia de Andalucía»

R.D.
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VINOS, CAVAS,
LICORES Y
ALIMENTOS
TRADICIONALES
VALENCIANOS

Unas doscientas mil personas visita-
ron la séptima muestra de vinos cavas y
licores y la quinta de alimentos tradicio-
nales de la Comunidad Valenciana,
celebrada en la plaza del Ayuntamiento
de Valencia, entre los días 5 y 9 de abril.
En la muestra quedaron expuestos los
vinos de las tres denominaciones de
origen de la Comunidad Valencia (Utiel-
Requena, Valencia y Alicante). También
otros productos expuestos fueron: los
licores de Alicante, la horchata de
Valencia, la miel de Ayora y los embuti-
dos de Requena y Sierra Mariola.

Cada año aumenta el número de
valencianos que visitan la muestra para
conocer los productos de calidad que
se elaboran en su Comunidad, los cua-
les tienen oportunidad de poder degus-
tarlos.

EI número de expositores también
va aumentando hasta el punto de que
en la edición de este año se abrieron 53
stands.

Los productos alimentarios expues-
tos en la muestra hacen una perfecta
ligazón con los vinos, cavas y licores,
que también se exponen.

EI Congreso de la SEMH, que se
celebra en Huesca bajo el lema: « La
Pac y el control de las malas hierbas;
Reforestacion, nuevos cultivos, nuevas
técnicas», es una buena oportunidad
para que técnicos e investigadores pue-
dan exponer, compartir y debatir pro-
blemas y soluciones.

* Información:
Secretaría del Congreso de la
Sociedad Española de Malherbolo-
gía.
Escuela Universitaria Politécnica
Ctra. de Zaragoza, km 67
22071 Huesca
Te1974/210174-210246

BIOCULTURA 95
* Semana Verde Internacional. Feriia

de Alternativas y Calidad de vida
* Palacio de San Jordi.

Montjuich. Barcelona.
* Del 26 al 29 de Mayo

Su objetivo es la difusión e impulso
de un progreso no consumista ni des-
tructivo. Presenta altemativas de aplica-
ción cotidiana en todos los ámbitos de
la actividad humana. La intención de los
organizadores es que todos puedan
encontrar en BioCultura información,
sugerencias y propuestas concretas,
accesibles y eficaces para contribuir a
la regeneración.

Luis IBAÑEZ

CONGRESO DE
MALHERBOLOGÍA
* Congreso 1995 de la Sociedad es-

pañola de malherbología.
* Salón de Actos de la Diputación

provincial de Huesca
* 14, 15 y 16 de Noviembre.

La malherbología puede y debe
aportar soluciones en la reforestación,
en la diversificación de cultivos, en las
nuevas técnicas de labranza, en el
manejo de tierras abandonadas, en la
reducción del impacto ambiental de las
técnicas de escarda y, en definitiva, en
la sostenibilidad de nuestra agricultura.

* Informaciónr
Asociación Vida Sana
Clot, 39
08018 Barcelona
Tel: 93/580 08 18

EBROBYAL
* Salón Profesional de Alimentación

y Bebidas de la Cuenca del Ebro
* Feria de Zaragoza
* Del 21 al 24 de Septiembre

EBROBYAL 95 nace para servir al
lanzamiento de una industria agroali-
mentaria, cuyo peso en el conjunto
nacional la sitúa globalmente en un des-
tacado punto de partida. EI objeto final
es netamente comercial: la apertura de

mercados para los productos de la
cuenca.

* Información:
Feria de Zaragoza
Carretera Nacional II, Km 311
50012 Zaragoza
Tel: 976/53 44 20
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EIMA
* Exposición Internacional de las

industrias de Máquinas para la
Agricultura.

* Del 4 al 8 de Noviembre
* Feria de Bolonia ptalia)

Ofrece a los visitantes el cuadro de
la mecanización actualmente disponible
para la agricultura y jardinería, con parti-
cular atención a las tecnologías innova-
doras.

Las muestras de las novedades téc-
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nicas de los nuevos proyectos de
máquinas innovadoras y el programa de
los encuentros a nivel internacional
sobre los principales problemas del
sector mecánico-agrícola, completan el
cuadro de la EIMA.

* Información:
EIMA
Vía Lazzaro Spallanzani, 22 /a
00161 Roma (Italia)
Tel: 06-44231370

^ ^

* Información:
Tel: 96/2570459
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AGROGUADASSUAR 95
* Certamen de maquinaria agnícola

o industrial y comercialización de
productos agrícolas.

* GUADASSUAR (Valencia)
* Del 26 al 28 de Enero de 1996

Exposición de maquinaria agrícola y
comercializacion de productos agríco-
las de la Ribera del Júcar, zona de gran
tradición hortofrutícola.

ENOMAQ
* Salón Internacional de Maquinaria

y Equipos para 13odegas y del
Embotellado.

* Feria de Zaragoza
* Del 24 al 28 de Enero de 1996

Acontecimiento de extraordinaria
utilidad para exponer y difundir técnica
y equipos que permiten mejorar los pro-
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EXPORC'95

* Feria del Porcino del Sur de Espa-
ña.
VI Jornadas del porcino
II Jornadas Veterinarías.

* Campillos (Málaga)
* Del 17 al 19 de Mayo

Con este certamen se pretende dar
una respuesta informativa de calidad
sobre las últimas novedades técnicas,
sobre el momento actual de la investi-
gación, así como propiciar el estableci-
miento de un lugar comercial en donde
se faciliten oportunidades de negocio
actuales y de futuro y, de forma espe-
cial, mostrar a todas un sector de gran
relevancia y dinamismo en el concierto
de la economía andaluza y nacional.

* Información:
Secretaria de EXPORC'95
Real, 6 2a
29320 Campillos (Málaga)
Tel: 95/272 23 71

cesos de elaboración, embotellado y
presentación de los vinos y bebidas en
general, para que el producto final
alcance su óptimo nivel de precio en los
mercados a que va dirigido.

* Información:
ENOMAQ
Apartado de Correos 108
50080 Zaragoza
Tel: 976/ 534420
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PROYECTO 2001
^^MESTA 95"

La acción Mesta'95, que pro-
mueve la asociación conserva-
cionista Fondo Patrimonio Natu-
ral Europeo, iniciará la trashu-
mancia desde las cercanías de
Valverde de Mérida (Badajoz) el
próximo día 14 de mayo con un
rebaño de 2.000 ovejas merinas,
que pastará por las cañadas rea-
les de Extremadura Castilla-La
Macha y Castilla y León, hasta
los pastos de verano leoneses de
Portilla de la Reina, en los Picos
de Europa, recorriendo más de
700 km por cañadas reales.

De esta manera se pone en
práctica, por tercer año consecu-
tivo, una tradición milenaria y una
de las culturas más antiguas e in-
teresantes de Europa, que vincu-
la la actividad ganadera de la
trashumancia con el aprovecha-
miento racional de las zonas na-
turales protegidas, utilizando los
pastos de montaña y liberando

de carga ganadera durante el
tiempo de trashumancia los pas-
tos del sur poco productivos a la
salida del inviemo.

EI Proyecto 2001, con la expe-
riencia de tres años de trashu-
mancia, está demostrando la via-
bilidad de que las ganaderías es-
pañolas recuperen esta tradición
milenaria, necesaria para el man-
tenimíento de especies autócto-
nas amenazadas, la prevención
de la erosión de zonas agrarias
abandonadas y el incendio fores-
tal, factores de importantísimos
para el fomento del desarrollo ru-
ral y la protección del medio am-
biente de la Península Ibérica.
Este año numerosos ganaderos
del sur, acuciados por la sequía,
han pedido asesoramiento y
apoyo logístico al Fondo Patri-
monio Natural Europeo para rea-
lizar también la trashumancia
desde distintas zonas de Espa-
ña. Han entendido el absurdo
de alimentar con piensos y el
transporte de agua al ganado
en el sur cuando en el norte
hay posibilidades suficientes.

MESTA 95
ITINERARIO DE SUBIDA

DESDE EXTREMADURA A LOS PICOS DE EUROPA

F^CHA SALIDA

Domingo Valverde
14 Mayo de Mérida
Lunes 15 Las Mezquitas
Martes 16 Valdemorales
Miércoles 17 Ruanes
Jueves 18 Trujillo
Viemes 19 Río Tozo
Sábado 20 Casas de Miravete
Domingo 21 Saucedilla
Lunes 22 San Marcos
Martes 23 Corchuela
Miércoles 24 Parrillas
Jueves 25 Ramacastañas
Viemes 26 Cuevas del Valle-

P. del Pico
Sábado 27 Navalsaluz-

P. de Menga

Domingo 28 Mengamuñoz
Lunes 29 La Torre
Martes 30 Papatrigo
Miércoles 31 Ermita Cristo

de los Pinares

Jueves 1/Junio Ataquines
Viemes 2 Medina del Campo
Sábado 3 Rueda
Domingo 4 Tordesillas

Lunes 5 Torrelobatón
Martes 6 La Mudarra
Miércoles 7 Villalba de los Alcores
Jueves 8 Santa Cecilia de Alcor
Viemes 9 Monte de Palencia
Sábado 10 Palencía
Domingo 11 Venta Nueva
Lunes 12 ^Iloldo
Martes 13 Bustillo del Páramo
Miércoles 14 Santervás de la Vega
Jueves 15 Ermita de San Roque
Viemes 16 Cegoñal
Sábado 17 Prioro
Domingo 18 Boca de Huérgano

DORMIDA

Las Mezquitas

Valdemorales
Ruanes
Trujillo
Río Tozo
Casas de Miravete
Saucedilla
San Marcos

Corchuela
Pamllas
Ramacastañas
Cuevas del Valle
Navalsaluz

Mengamuñoz

La Torre
Papatrigo
Errnita del Cristo de los Pinares
Ataquines

PROVINCIA

(Badajoz)

(Cáceresĉ

(Toledo)

(Avila)

Medina del Campo (Valladolid)
"Rueda

Tordesillas
Torrelobatón

La Mudarra
Villalba de los Alcores
Santa Cecília del Alcor (Palencia)

"Monte de Palencia
Palencia
Venta Nueva
Viltoldo
Bustillo del Páramo
Santervás de la Vega
Ermita de San Roque
Cegoñal
Prioro
Boca de Huérgano
Portilla de la Reina

(León)

^ i ^ • i ^ ^ ^ •

- Ana Basehwitz Gómez de las Bárcenas acaba de ser nombrada direc-
tora general de U^zaiz lhzaiz _v Asociados Relaciones Públicas Inte^rna-
cionales, S.A.
- Fernando Sánchez Pintado, ha sido nombrado subdirector general del
Gabinete Técnico en la Secretaría General de Estructmas. Agrarias del
MAPA,cesando del cargo dc suhdirector Qeneral del Gabinete Técnico
del subsecretario que hasta ahora ostentaba.
- Eloy A. Ureta Ureta ha sido designado embajador de [a Universidad
Nacional Agraria La Molina cn Esparia y la Comunidad Económica Eu-
ropea.
- Bayer ha nombrado a Hans V. Regenauer director de la división «con-
sumer care» de Química Farmaccútica.
- Javier Pulavieja, ha sido designado director comercial y de márketing
de la división fcrias de la compañía Inmovelar, una de las empresas orga-
nizadoras del Salón del Caballo de Madrid.
- Luis Atienza, ministro de Agricultura, ha concedido el Premio Ali-
mentos de España al restaurante madiileño Cabo Mayor, por su defensa
de nuestra cocina marinera y por el trahajo de divulgación de las tradi-
ciones gastronómicas que su director. Pedro Lanunbe, realiza en el ex-
tranjero.
- La Empresa Nacional Santa Bárbara Fahricará máquinas para la ex-
tracción de aceite de oliva por encargo del grupo italiano Cornello Cen-
trifugue.
- EI BBV y el grupo aceitero Koipe estudian la creación de un gran gru-
po de legumhres a través de la integración de las empresas Envasadora
Agnícola Leonesa (Enalsa) v Alimentos Naturales (Alnatur)
- EI consejo dc Empresas Distrihuidoras dc Alimentación de Cataluña
(CEDAC), se ha mosh^ado a favor de la venta de Ieche infantil fuera de
farmacias, apoyando la iniciativa de EI Castillo.
- Helados Alacant, empresa de San Vicente del Raspeig (Alicante), ha
firmado un con[rato para importar sus productos, durante cinco años a
Corea y Japón.
-Nestlé, ha cerrado la compra de Conelsa, sociedad que comercializa las
marcas Miko, Avidesa v Castillo de Marcilla.
- EI grupo hortofrutícola ii9andés Fyffes }' la coopcrativa platanera cana-
ria Coplaca han comprado. a través dc su asociación Eurobanancana-
rias, una participación mayoritaria en cl Grupo Ángel Rey dedicado a la
distribución al por mayor de fi-utas y verduras.
- El p^incipal productor de vino de Catalutia, la empresa familiar Miguel
Torres, entraríá en el mercado mejicano con la compra de una partici-
pación de Bodegas la Negrita.
- La empresa cámica La Piara, del grupo catalán Nutrexpa, construirá
una nueva factoría en Manlleu (Barcelona).

FE DE ERRATAS

- Fl^ancisco Orozco González,
representante de^l Consejo
General de Colegios
Vctcrinarios de España, ha
sido elegido vicepresidente de
la Federación de
Veterinarios Europeos,
clurante la asamblea general
celebrada recientemente
en Sevilla.

En nuestro número anterior, en la sección FIMA'95 NOVEDADES,
hemos cometido un error en la página 207 ANDREAS STIHL, S.A., cuya
dirección es la que figura en el artículo, es la empresa galardonada en
los concursos de novedades técnicas y de ergonomía y no Greenlon Ibé-
rica, S.A. como indicábamos erróneamente.

Desde estas líneas, pedimos dísculpas, tanto a nuestros lectores co-
mo a las empresas afectadas.
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ELABORACION DE ACEITES DE OLI-
VA DE CALIDAD. OBTENCION POR
EL SISTEMA DE DOS FASES
Autores varios. 24x17 cm. 96 pp.
Ilust. color. Junta de Andalucía. 1995
P.V.P.: 775 PTA

La publicación de esta separata obe-
dece a los cambios que en los últimos
años ha experimentado el sector de la ex-
tracción de aceite de oliva, y en especial,
la centrifugación en dos fases.

Los principios básicos de la extracción
de aceite de oliva son los mismos. Sin
embargo, es preciso adecuarlos a los
nuevos conocimientos y modema maqui-
naria para conseguir los objetivos de ba-
jos costes de producción y respeto del

medio ambiente. Esta última faceta es uno de los objetivos fundamenta-
les que pretende el sistema de centrifugación en dos fases.

Esta obra, es un resumen de los trabajos de investigación Ilevados a
cabo en la Estación de Olivicultura y Elayotecnia de Mengibar en el estu-
dio de este tema.

Aunque la experiencia es corta, ya que el sistema Ileva funcionando
de manera generalizada dos campañas, resulta conveniente hacer una
exposición de lo que se conoce.

DESCUBRE LONDRES
por. Editorial Everest y Automobil
Assotiation. 22x13,5 cm. 288 pp.
Ilust. color. Ed. Everest 1994.
P.V.P.: 3.200 PTA

Ayuda a situarse en el entorno de
Londres, haciendo hincapié en aquellas
facetas particulares de la vida o de la his-
toria de la ciudad, ofertando al viajero una
variedad de enclaves y posibilidades para
la elección y búsqueda del sitio elegido.
EI objetivo de estas guías es introducir al
viajero en la magia de aquellos lugares
que se consideran más interesantes para
"descubrir" los rincones con más encanto.

AI margen de los itinerarios propues-
tos, se cuentan anédotas, curiosidades y

leyendas de cada marco. Así mismo se adjunta información complemen-
taria para el buen desarrollo de la estancia, como teléfonos de ayuda,
clubs, hospederías, restaurantes, tiendas típicas, mercados, transportes,
comidas, clima, bancos, aparcamientos, es decir, todo aquello que para
un recién Ilegado es esencial conocer.

EL GRAN LIBRO DE LA JARDINERIA
Autores varios. 27x20 cm. 620 pp.
Ilust color. Editorial Everest 1994.

EI libro supone un compendium del
cuidado del jardín así cómo de las plantas
y árboles más característicos de parques
y jardines.

Reúne todas las facetas y técnicas de
un entrenamiento que es al mismo tiempo
arte y ciencia: los estilos de jardín, los di-
ferentes tipos, las técnicas de jardinería y
un diccionario que incluye aproximada-
mente 1.000 vegetales fáciles de encon-
trar por cualquier jardinero; describiendo
cada especie y dando todas las indicacio-
nes sobre su cultivo.

EI libro se divide en seis partes diferen-
ciadas que van documentando con detalle cada uno de los apartados
arriba indicados, y en su edición española se ha trabajado con rigor y pa-
sión sobre las ediciones francesa e inglesa para traducirlas con fidelidad,
al tíempo que enriquecerlas y complementarlas con aportaciones desti-
nadas al público español.

FORMAS DE SOCIEDADES Y AGRU-
PACIONES AGRARUĉS
por. Miguel Angel Guillén Tomén.
24x17 cm. 171 pp. M.A.P.A. Instituto
Nacional de Reforma y Desarrollo
Agrario. 1993.

Esta publicación pretende recoger las
características de las distintas formas
asociativas, con o sin personalidad jurídi-
ca, que basadas o motivadas por alguna
norma legal pueden constituirse en el me-
dio rural.

Aunque varias de las formas que se
describen no son en sí mismas tipos so-
cietarios diferentes, puesto que jurídica-
mente son sociedades civiles, mercanti-

les, cooperativas, etc., que obtienen una calificación específica, como es
el caso de las Agrupaciones de Productos Agrarios, o que crean senricios
determinados, como es el caso de las Agrupaciones de Ayuda Mutua y/o
Producción en Común, de Servicios de Sustitución, de Gestión de Explo-
taciones, etc... se han tratado separadamente, mejorando la descripción
y facilitando su conocimiento.

Se inicia con un cuadro-resumen de los elementos esenciales de una
empresa, definiendo el titular de la misma, y clasificándolas según sus ti-
tulares, siguiendo distintos criterios. A continuación, se hace una clasifi-
cación de las distintas formas asociativas, citando la norma básica que
regula a cada una, que pretende presentar de forma resumida el conteni-
do del trabajo. Pasando posteriormente a describir cada forma societaria,
entresacando de cada norma los puntos más importantes de la misma.
Por último, se incluye un cuadro-resumen que sintetiza las características
principales de los tipos de sociedades más frecuentes, que permite la
comparación entre ellas.

Esta publicación está dirigida a aquellas personas que se inician en el
tema o para su distribución como resumen del contenido de seminarios,
cursillos, etc.

PARGUE NACIONAL DOÑANA Y SU
ENTORNO
por. A. Castaño Corral, J. Mateos Ma-
teos, M. Luisa Rlvera Silva.
22,5x12 cm. 155 pp. Ilust. color.
EVEREST 1995.
Colección VISITA.
P.V.P.: 1.525 PTA

Siguiendo su tradición en la produc-
ción de guías de parques naturales la
EDITORIAL EVEREST ha publicado una
re-edición de la guía del Parque Nacional
de Doñana, reserva europea de la biodi-
versidad.

La guía está prologada por el Director-
Conservador del Parque Jesús Casas
Grande, quien alaba la guía por su clari-

dad y ordenación, "en definitiva un manual que permite al viajero situar-
se, saber que hacer y qué no hacer, dónde ir y por donde". Los autores,
buenos conocedores de la zona, describen minuciosamente todos los
detalles del parque y además introducen una guía de las aves más co-
munes, ordenadas en cuadros que le permitan al usuario realizar su
propia guía de trabajo.

Una de las novedades de libro es su nuevo formato, que al utilizar
gusanillo la hace más cómoda y manejable para el viajero. AI mismo
tiempo las páginas de información práctica han aumentado y ofrecen
todos aquellos teléfonos que pueden ser más útiles, así como aloja-
mientos, restaurantes, medios de transporte, entidades de crédito y bi-
bliografía de la zona.

La guía está dividida en 5 partes: una introducción donde incluye
una sinopsis histórica, la organización de la gestión protectora y una
descripción del medio natural. A continuación se realiza las descripcio-
nes de aquellas zonas de uso público centrándose en la visita interior
del parque Nacional de Doñana y de la red periférica de centros y sen-
deros. Las tres últimas partes están dedicadas a la comarca y la gente
de Doñana, a las aves y a la información general.

428-AGRICULTURA



CEREALS AND PSEUDOCEREALS
(Cereales y pseudocereales)

Cereals and Pseudocereals (Cereal y
Pseudocereales) es un libro editado por el
Dr. JT Williams, un profundo conocedor del
potencial que encierran y los peligros que
amenazan a los recursos fitogenéticos.
Dentro de la misma Serie (Underutilized
Crops/Cultivos infrautilizados), publicada
por la Editorial Chapman & Hall (Londres),
también se encuentra el libro Pulses and
Vegetable (Leguminosas y Hortalizas).

La obra consta de una breve introduc-
ción y siete capítulos, distribuidos en dos
partes. La primera (Capítulos 1-4) está dedi-
cada a los cultivos que el Prof. JT Williams
considera mejor tratados en el ámbito de la

MANUAL DE EXPLOTACIONES
AGRICOLAS
por. José Luis Ortega Sada.
24,5x17,5 cm. 496 pp.
Coed. MAPA-MUNDI PRENSA. 1993

Recopilación de datos prácticos des-
perdigados por toda la bibiiogrfía agrícola
y muchos de ellos inéditos que son im-
prescindibles en la toma de decisiones
del empresario agrícola y en la redacción
de informes y proyectos.

En este manual podrá el lector
encontrar los datos climáticos que nece-
site, como programar una alternativa, las
variedades más cultivadas, la periodici-
dad y el caudal de los riegos, fórmulas de

abonado, los tratamientos fitosanitarios, los de herbicidas, las ayudas
del FEOGA, etc.

Con especial interés se trata el aspecto económico de la empresa
agrícola, incluyéndose las cuentas de ingresos y gastos de 108 cultivos.
En estas cuentas, se incluyen las fechas en las que se realiza cada una
de las labores, imprescindibles para calcular con tiempo las necesidades
de materias primas y mano de obra, etc.

Una parte importante de la obra es la dedicada al estudio de costes
de producción, o la confección del plan financiero y del plan contable,
así como a la preparación del estudio económico de la empresa al final
de cada ejercicio.

investigación realizada en tecnología de cultivos. La segunda parte (Capítu-
los 5-7) se dedica a los cultivos que -opinión del editor- han sido más de-
safortunados a juzgar por la escasa atención recibida en materia de investi-
gación.

Dentro de los cultivos "afortunados" se describe: La quinoa (Chenopo-
dium quinoa), como un cultivo que siendo bien conocido en América latina
apenas se conoce y mucho menos se cultiva en Europa; el trigo sarraceno
(Fagopyrvm esculentum) representa a una especie que habiendo alcanza-
do una cierta importancia en España, ha desaparecido del Anuario de Esta-
dística Agraria español; diversas especies del género Amaranthus, más co-
nocidas como "malas hierbas" (bledos, amarantos, etc.), que por su interés
como especies cultivadas y los triticales (x Triticosecale), como un ejemplo
de un nuevo género de especies cuftivadas obtenido por la mano del hombre.

Los cultivos "menos afortunados" se hallan representados básicamente
por tres especies: EI arroz húngaro (Digitaria exilis y D. iburua), uno de los
pseudocereales más antiguos en Africa Occidental; algunas gramíneas co-
mo Thinopyrum intermediumi, que recuerda a los agropiros forrajeros, se
presenta como un excelente candidato dentro del gurpo de pseudocerea-
les perennes y el arroz silvestre (Zizania palustris), cuyos granos son cada
vez más frecuentes en la dieta o alimentación occidental.

Cereals and Pseudocereals aparece en un momento en el que el mundo
vive un aumento exponencial de su población y se pregunta con ansia -tal
como ha señalado recientemente el Director General de la FAO- si será po-
sible poner fin al hambre y a la escasez de alimentos que hoy existen en
muchas regiones, sin causar nuevos daños a nuestro entomo natural. En
este contexto, parece lógico volver la vista hacia el pasado y buscar posi-
bles soluciones en las especies que han alimentado a la humanidad a lo lar-
go de la historia.

Para los países pertenecientes a la Unión Europea (UE), Cereal and
Pseudocereals representa una obra original que, basándose en la historia,
la sistemática, la morfología, las técnicas de cuttivo y el aprovechamiento
de cada una de las especies que se describen, recuerda o da a conocer las
posibilidades que ofrece un grupo de siete "cultivos altemativos" a los ce-
reales tradicionales, a los que la UE es excedentaria.

José M. Durán Altisent.
Pedidos. 2-6 Boundary Row. London SE1 SHN. Tel. 071 865 0066
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VADEMECUM DE PRODUCTOS FITO-
SANITARIOS
por. Carlos de Liñán.
30x21 cm. 592 pp.
Ediciones Agrotécnicas 1994.
11a edición.
P.V.P. 3.870 PTA

Recopilación de todos los productos
fitosanitarios que el autor ha sido capaz
de reconocer y que, según sus datos, es-
tán en uso. La información procede de la
recibida directamente de las casas co-
merciales, de la facilitada por los numero-
sos usuarios consultados, técnicos y agri-
cultores y de la experiencia personal del
autor. Dicha información ha sido elabora-

da con la mayor objetividad teniendo en cuenta, siempre que ha sido po-
sible, los datos registrales del producto.

FUTURO DEL MUNDO RURAL
Comunicación de la Comisión al
Consejo y al Pariamento. 24 x 17 cm.
150 pp. M.A.P.A. Instituto de Reforv
ma y Desarrollo Agrerio. 1992.

Los acontecimientos ocun-ídos en los
últimos años en el entorno comunitario,
tanto en lo que se refiere a la Política
Agraria Comunitaria como a las actuacio-
nes de los Fondos Estructurales, mantie-
nen la vigencia de la Comunicación de la
Comisión al Consejo y al Parlamento so-
bre el futuro del mundo rural.

La nueva situación creada por la Re-
forma de la PAC, así como el reconoci-
miento del papel del habitante del medio

rural, y en particular el agricultor, ante los problemas medioambientales,
hace necesaria una nueva consideración del protagonismo del medio ru-
ral en el desarrollo de sus potencialidades endógenas y en la búsqueda
de actividades de diversificación tanto a nivel agrario como extra-agrario
que puedan completar en muchas ocasiones las rentas derivadas del
ejercicio de la actividad agraria.

Un aspecto importante del desarrollo rural se refiere a la programa-
ción a nivel zonal o local; en este sentido es interesante conocer la inicia-
tiva comunitaria LEADER, cuyo carácter demostrativo puede dar pautas
para profundizar en este tipo de acciones de desarrollo rural local.

CAMINOS RURALES
por. Rafael Dal-Re Tenreiro.
24,5x16,5 cm. 211 pp.
Coedición MAPA - IRYDA - MUNDI
PRENSA 1994.
P.V.P.: 2.500 PTA

EI libro, dividido en siete capítulos, se
estructura en dos partes: la primera con-
tiene los elementos básicos de geotecni-
ca precisos para proyectar y dirigir las
obras de caminos rurales; la segunda
parte se refiere al tráfico, a la geometría, a
la estabilización de suelos, a la explana-
ción, al firme, con especial dedicación al
dimensionado y a las obras de fábrica.
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ANUNC IOS BREVES
EQUIPOS

AGRICOLAS

CERCADOS REQIIES. Cercados dc Fincas.
Todo tipo de alambradns. Instalaciones garan-
tizadas. Montajes cn tod cl país.
Tel.: (911) C8 51 7(.
FUENTEMILANOS (Seguvia).

PLUVIOMETROS. pro(^siunales. imprescin-
dible para el control de Cultivos y Plaeas. Mtín-
damcu inFormación.
Tel.: (91) 351 2R I I (cowesvador).

Instalaciones de ENGRG ĉ A SOLAR para
alumbrado, bombco, sustituciún de,^rupoa
electrógenos. Preguntar por Juan.
Telf. y Fax: (91) 5^2 2fi 29.

VIVERISTAS

VIVEROS SINFOROSO ACERETE JO-
VEN. Especialistas en árboles frutales de varic-
dadesselectas. SABINAN (Zaragoza).
"['elélonos 82 fi() 6R y 82 h I 7y.

PROYECTOS

SOCfEDAD FERNANDE7. GARCIA.
Ineenicros A^rcínomos.
Provcctos, Estudiu,. Informes, Valoracio-
nes. Tramitaciún Suhvenciones. Asesoríu
^I^écnica Agrícola.
Calle Diego de Le6n,32-3°J.
2SUU6-M A D R I D.
l^cl^ fs.: (91) a50 89 93 - 373 54 85.VIVEROS GABANDE. PRL'TALES, POR-

TAINJERTOS, ORNAMI-N'rALES 1'
PLANTAS EN CONTAINER. Camino Mon-
cada, 9. 25O^. LLEIDA.
Tel.: (973) 23 51 52.

VIVEROS.ILIAN SISO CASALS dc árbolcs
Irutalcs ^° almendro,e de tudas clases. San,Iaimc,
1. LA BORDE^TA (Lérida).
Suliciten catálogos gratis.

VIVEROS ARACiON. Nombre registrado.
Frutalcs. Ornamcntales, Scmillas. Fitosanita-
rios. BAYER.
I eléls.: 42 8Q 70 v 43 01 47.
BINEFAR (Huesca).

VI VEROS BARRA. Espccialidad en planto-
nes de olicos oblenidos por nebulización.
11i(i(i-PEDRERA (Savilla).
Tcl^lbno: (95a) AI 9U R6.

MORAl_ES v MAR'fIN. Plantones de olivo.
Marleños. Hojihlancus ^^ Alame^os. c/ Cruz_
I I. Villanucva dc San Juan (dIh60) Sevilla.
TeL: (9^) ^91 bi 41 - 591 fiS 71

PROYEC"I'OS, mcdicioncs, valoraciones.
informes, estudios económicos, asesoría tíc-
nica agronómice y análisis de alternativas

empresarialcs. Presupucstos compctiti^^us.
TeI^.: í^I) ^^I sl 2a-asx ^u ^^.

7'RANSFORMA('IONES REGADIO. Prc^

supucstos oricntmivus gratuitos.
I^el.: (^O8) ^0 71 3? - l"el.: (91) 323 02 89

LIBROS

LIBRO " Manual dc culuniiirín ngmn^t r ttrh^r

nn", de Fcrnando Rui> García. P.V.P. (incluidu

I VA): 3.975 peselas. Intportunte descurnto u

los suscriptores dc AGRICI ^LTURA. Pclírio-
nes a esta Editorial.

LIBRERIA AGRICOLA. Fundada cn 191^:

el más completo surtidu de lihtus nacionale< c

cxtranjeros.
Eernando V1.?.

Tcls.: 3(y D9 ^1U y l19 I 3 79. 22{(Ak1 Madrid.

LIBRERIA NICOI,AS MOYA. Pundada cn
1862. Carretas. 29. Zft01? Madrid. Tcl^Rmo ^"

i2 94. Libros dc Aericultura, Ganedcría v Vc-

terinaria. .
VADEMECl1M dc Productos Fitosanitariua ^^
NuUicionales 1994. Carlus dc Liiián.3. I-4\ Pla

(IVA incluído). Emhajadores. IUOJ"D. ?SUl'_-
Madrid. Tels. (91) 517 5? qR Fa,r. (91) ^ 17 1') 7J.

RECLAMOS Y RECIBOS. (Vlcmurias dc un
cazador dc rcclamu). Francisco SánchcrCa,a,.
(?3 x 29 cm). 242 p^íe. PVP: 2.495 pts. Pcdicloti:
tyl ) ^53 Ri 80.

G;^NAI)F,RIA

I^.A1PRI^S,A 1 R,AA'('I.`;A Uli('RIr1 V'I'NUI::
A<r^IruCi'>. I nnues.Je? N I' mNC^.
Ascsurnmi^'nl^, Irrnicu- pusihilid;id d^^ cnlr^^^
ea. "I^cl.^, ^ 17_;3.> I .^i.T_.SS.
Pux: UZ33.^L>-lJ175fi

SE VENDI^_ ^ n( i;dici;i li^l;d u purc'ialmi^mc rc-
haiiu dc ('ABR:Ati ar:mudin,iti s^ malueucñus.
con cunl;t para ,uhccnciiin. Adcnt;í^ s;d;i dr ur-
dotio, tanyuc dr I^ri^i.;ipcros, clc.
l"cls.: (9ti6) -l_' ^q i7 - 11 3'_ ^'_

^CRAI^A.IO

INGI^ V I I':R( ) r1( ^ R( )N( ) MO sc ufrcce p;t-
ra U^;thajar c'n A^ruinduau'iax. Ixclcrcnlc-
mentc zon^i Lcvanlina (^ Manchrga.'I'clílit-
no: (96) ' 17 33 jy.

CONGIZI?SOS

AG IJV(i"9t^ IN'll':RNATIONAL CON-
['LRLN<'I^-
?3-^6 ticplirmhrc 19^)6. Inlonnacitin:.laime
Orliz-Cada^^utr. I^_xu^'la Jc Inecnicrus
Agiiínomo>. ( iudad l'niccrsitaria. 2^iU411
Madrid.

PRECIOS DEL GANADO
• Tendencia al alza del porcino. Descenso precios año•os

Mantenimiento generalizado
de precios en ovino y caprino,
con una ligera subida en las fe-
chas previas a la Semana Santa,
que prácticamente se ha mante-
nido, con tendencia más bien a la
baja, sobre todo en los cabritos

lechales.
Descenso de los precios en los

añojos y, en general, en el ganado
vacuno, notándose un debilita-
miento de la demanda.

Tendencia al alza en el porcino
ibérico y firmeza generalizada,

aunque con oscilaciones sema-
nales, debido a las exportacio-
nes.

Se mantíenen las buenas coti-
zaciones en el ganado caballar
de vida.

Precios de ganado (pesetas/kilo vivo). Mercado de Talavera de la Reina

23 Mar 27 Abr 1 Jun 29 Jun 13 Jul 21 Sep 26 Oct 30 Nov 21 Dic 25 Ene 22 Feb 15 Mar 19 Abr
94 94 94 94 94 94 94 94 94 95 95 95 95

Cordero 16-22 kg 380 365 360 400 420 425 480 465 445 385 390 350 365

Cordero 22-32 kg 345 345 340 360 380 405 455 430 420 360 360 315 325

Cordero + de 32 kg 290 245 235 270 280 285 330 325 320 280 265 270 285

Cabrito lechal 530 490 530 610 620 750 800 700 700 600 600 535 550

Añojo cruzado 500 kg 340 320 285 300 310 305 315 320 320 330 340 330 315

Añojo del país 500 kg 290 270 235 250 260 255 265 270 270 280 290 280 265
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BOLETIN DE PEDIDO DE LIBROS
^RU^ LIBR(}S

Muy Sres. míos:
Les agradecería me remitieran, contra reembolso de su valor, las siguientes publicaciones de esa Editorial,
cuyas características y precios se consignan al dorso.

q Ejemplares de «La poda del olivo (Moderna olivicultura)».

q Ejemplares de «Obtención del Aceite de Oliva Virgen».

0 Ejemplares de «La Oleicultura Antigua».
q Ejemplares de «Comercialización de productos agrarios.
q Ejemplares de «Políticas Comerciales Internacionales» (EI libro del GATT).
q Ejemplares de «Mercados de Futuro».
q Ejemplares de «Planificación rural».

q Ejemplares de «Evaluación de impacto ambiental». (Segunda Edicion).
q Ejemplares de «IMPRO: Un modelo informatizado para la evaluación de impacto ambiental.
q Ejemplares de «Método de estimación de la erosión hídrica».

q Ejemplares de «Diccionario de Agronomía».
q Ejemplares de «Cata de vinos».
q Ejemplares de «Drenaje agrícola y recuperación de suelos salinos».

q Ejemplares de «Catastro de Rústica (Guía práctica de trabajo)».
q Ejemplares de «Instalaciones de bombeo para riego y otros usos».

q Ejemplares de «Biología y control de especies,parásitas».

q Ejemplares de «Radiaciones Gravitación y Cosmología».
q Ejemplares de «Frutales Ornamentales».
q Ejemplares de «Metodos de estimación de la erosión hídrica».
q Ejemplares de «Ordenación del Territorio».
q Ejemplares de la Serie Técnica n° 2

q Ejemplares de la Serie Técnica n° 3 y 4

0 Ejemplares de la Serie Técnica n° 5

0 Ejemplares de la Serie Técnica n° 6
q Ejemplares de la Serie Técnica n° 7
q Ejemplares de la Serie Técnica n° 8

EI suscriptor de AGRICULTURA

D ..........................................................................................................

Dirección .............................................................................................

Editorial Agrícola Española, S.A.
Caballero de Gracia, 24

28013 MADRID

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Agricultura

D . ................................................................................................................................
(Escríbase con letra clara el nombre y apellidos)

Localidad ................................................................................................................................

Província ........................................................................................... D. P. ..............................

Calle o plaza .........................................................................................Núm. ........................

De profesión ...........................................................................................................................

EDITORIAL AGRICOLA ESPANOLA, S.A. Se suscribe a AGRICULTURA, Revista Agropecuaria, por un año.

Caballero de Gracia, 24, 3.° izqda.

Teléfono 521 16 33 - 28013 Madrid

................................................ de 19 ..........................

(Ver al dorso tarifas y condiciones)



FRUTALES
ORNAMENTALES
(Arboles y arbustos)
Rafael Cambra Ruiz
IQ^edir^^^^ rcr = LqAPAi0 pp

^1.f^00 pta

AUDITORIA
AMBIENTAL
Un instrumento de
gestión en la empresa
Domingo Gómez Orea y
Carlos de Miguel
144 pp_1 _500 pta

ORDENACION DEL
TERRITORIO
Una aproximación desde
el medio físico
Domingo Gómez Orea
(Coedicivn con el ITGE)
200 pp. 4 500 pta

METODO DE
ESTIMACION
DE LA EROSION
HIDRICA
Autores varios
(ETSIA Madrid)
152 pp. 1.500 pta

PODA DEL OLIVO
(Moderna olivicultura)
Miguel Pastor y José
Humanes
142 PP
1.200 pta

COMERCIALIZACION
DE PRODUCTOS
AGRARIOS
Pedro Caldentey
280 PP
2.500 pta

PLANIFICACION
RURAL
Domingo Gómez Orea
400 pp
3.000 pta

LA CATA
DE VINOS
Autores Varios
160 pp
1.200 pta

DRENAJE AGRICOLA
Y RECUPERACION
DE SUELOS SALINOS
Fernando Pizarro
544 pp. 2a edición
2.700 pta

OBTENCION DEL
ACEITE DE OLIVA
VIRGEN
Luis Civantos, Rafael
Contreras y
Rosa Grana
280 PP
2.500 pta

POLITICAS
COMERCIALES
INTERNACIONALES
AGRARIAS
(«EL LIBRO DEL GA1T»)
Julián Briz y
Marshall Martín
174 pp. 1.200 pta

EVALUACION DE
IMPACTO
AMBIENTAL
Domingo Gómez Orea
2' Edición
264 pp
2.800 pta

CATASTRO DE
RUSTICA
(Guía práctica
de trabajosJ
Francisco Sánchez
Casas
152 PP
1.000 pta

INSTALACIONES DE
BOMBEO
PARA RIEGO Y
OTROS USOS
Pedro Gómez Pompa
392 pág.
190 fig. 75 ilust.
3.500 pta

LA OLEICULTURA
ANTIGUA
Andrés Arambarri
200 páginas.
58 ilust. color
3.500 pta

MERCADOS
DEFUTUROS
(Commodities y
Coberturas)
Jesús Simón
200 pp
2.000 pta

MPRO: UN MODELO
INFORMATIZADO
PARA EVALUACION DE
IMPACTO AMBIENTAL
D. Gómez, J. Aguado, T.
Villarín, G. Escobar, M.
Herrera y C. Bárcenas
200 pp. 2.500 pta.

BIOLOGIA Y CONTROL
DE ESPECIES
PARASITAS
(Jopos, Cuscutas,
Striga y otras)
Luis García Torres
96 pp. 20 ilust. color
2.000 pta

RADIACIONES,
GRAVITACION Y
COSMOLOGIA
Manuel Enebral
Casares
144 pp
1.000 pta

DICCIONARIO
DE AGRONOMIA
(Español-Inglés-
Nombres científicos)
Enrique Sánchez Monge
704 pp. 6.500 pta

En colaboración con el Colegió de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias

Serie Técnica n° 2;
ÁPLICACIONEĉ
DE ABONOS Y
ENMIENDAS EN UNA
AGRICULTURA
ECOCOMPATIBLE
204 pág.
1.500 pesetas.

Serie_Técni •a_n° 3 y 4°:

COMPETITIVIDAD DE LA
AGRICULTURA
ESPANOLA ANTE
EL MERCADO UNICO

I.V.A. INCLUIDO

TIERRAS DE CULTIVO
ABANDONADAS
216 pp. 1.500 pta

Serie Técnica n° 5:
• EL TRACTOR Y EL TERRENO

UNA ARMONIA DIFICIL
• RESPUESTA DEL OLIVO

(CV ARBEQUINA) AL
PORCENTAJE DE VOLUMEN
DEL SUELO REGADO OCUPADO
POR LAS RAICES

Premio Eladio Aranda (I)
112 pp. 1.000 pta

EVOLUCION DE LA POROSIDAD
ESTRUCTURAL Y AGUA UTIL
DEL SUELO EN SISTEMAS DE
LABOREO CONVENCIONAL
Y DE CONSERVACION
(PremiosEladio Aranda II y III)
128 pp. 1.000 pta

S_erie Técnica n° 8:
LOS CULTIVOS NO ALIMENTARIOS
COMO ALTERNATIVA AL ABANDONO
DE TIERRAS
144 pp. 2.000 pta

DESCUENTOS A SUSCRIPTORES

^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
0

TARIFAS Y CONDICIONES
DE SUSCRIPCIÓN

Tiempo mínimo de suscripción: Un año.

Fecha de pago de toda suscripción: Dentro del mes siguiente a la recepción del primer número.

Forma de hacer el pago: Por giro postal; transferencia a la cuenta corriente que en Caja Madrid.
Gran Vía, 15. Cuenta (2038-1170-39-6000270557) tiene abierta, en Madrid, Editorial Agrícola Es-

pañola, S.A. o domiciliando el pago en su Banco.

Prórroga tácita del contrato: Siempre que no se avise un mes antes de acabada la suscripción,
entendiéndose que se prorroga por una nueva anualidad.

Tarifa de suscripción para España ...... 5.500 ptas/año I.V.A. INCLUIDO
Portugal ..................................................... 7.000
Restantes países ...................................... 9.000 ptas. más importe correo aéreo
Números sueltos: España ...................... 550 pesetas

Serie Técnica n° 6:
TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES, BASURAS Y
ESCOMBROS EN EL
AMBITO RURAL
406 pp. 3.500 pta.

Serie Técnica n° 7:
USO DEL MOLINETE
NEUMATICO Y DE
SISTEMA DE CORTE DE
PASO ESTRECHO PARA
REDUCIR LAS PERDIDAS
POR CABEZAL DURANTE LA
COSECHA DE SOJA
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A S E G U R A D O
S^^n más de 15 a^i^^s c1e dedicaci6n. Más de +OO E^eriros comparciendc^ inyuietu^les co q Ios a^riculrorrs v

^anacieros, recorrienclu camE,os, ^^isi[ando es^ablos. ^sto supone para q uestro }^aís una imporrante estrurturn

cérnini ^• administr.uic^i en a^^o^•o al desarrollo ^lel srrcor; AGROSEGURO es el clisE^ositivo más sólido ^^ etiraz

yue esr.í al ser^^ici^> ^1e1 cam^^c^ ^^ su ^ente, consi^uien^l^^ coi^ es^o prote^;er el fururo }' asegurar el bienesrar de

t<uI<i cl sector a^;ro^^ecuario rn F.s}^<<^^^^

Grsri^^nun^io el tieguro A^rario C<^mbinado, a}^osran^lo ^^or la invesúgnción, ^;arantirando soluciones ráE^idas v

rficacrs en rualquier siruaciÓn, gr^ici^u al sistema cle com},ensación de riesgos que ^^ermite cubrir sinie•stros que

cl^.uiun lu cosecha ^1e to^lc^ un rultivo o de toda u^^a regibn.

h1:ís cle iO0.O0O a^ricultores ^^anaderos cc>nfíxn ^•a en algun^ de las >^3 líneas cic^ se^uro que conti^;uran el

Se^uro A^ririo Cc^mbinado. Hemos crecido a^la}^rínclonos a las necesid^ides ^le cada caso, para cle esr.i forma

asc^urar el bicnescir y s^aranrizar el desarrollo.

C^^^SEGGA
Q ^ O

_ ,_re• °e

Por tu bienestar.

i i i ^ . ^ •. ^. •.^ ^.^ ^ ^.
. . : ^ ^^ ^ . . ^ .
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Pequeñas... verdes o negras, de piel suave y
aroma y sabor generosos en la mesa.
Ellas derraman chorros de verde y oro, para
hacerse aceite de oliva puro, virgen... de
peculiar sabor afrutado.' Andalucía es la primera
región española en producción de aceitunas. EI
20 % del aceite de oliva del mundo se elabora
aquí. Dos denominaciones de ongen amparan
su genuina procedencia: «Baena» en Córdoba y
«Sierra de Segura» en Jaén.
Y este símbolo de calidad le confiere carta de
naturaleza y garantía:

^Q^f,l^^i^^^^^^ ^-^,^ ^l1^^4!^^,,^/^

t1E't7,^tE ;^
^

^1l
;;^; JUrTA DE RrDAtU(lA

Consejeria de Agr'KUl tura y Pesca


