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EDITORIALES

CABRAS, NO • CABRAS, SI
La cabra ha estado proscrita en muchas

leyes y paises. Con cierta exageración se !e
acusaba de la desertización de ciertas zonas.

Es curioso recordar cómo algunos países
árabes norteafricanos, en su etapa post-
colonial, condicionaron y casi prohibieron
la explotación caprina, quiZás para presumir
de progresistas.

Pero la década de los 80 se ha constitui-
do como la reivindicadora de la cabra.

En nuestro país, ante nuestro ingreso en
la Comunidad Europea, la cabra era uno de
los sectores, que se podían contar con los de-
dos de una mano, a recomendar a los ciu-
dadanos y a fomentar desde las políticas
agrarias de las Comunidades Autónomas.

Ast; Andalucía, Extremadura, Murcia,
Castilla-La Mancha y otras, aprobaron dis-
posiciones pertinentes a la concesión de cré-
ditos y subvenciones. Las Diputaciones
provinciales crearon los servicios técnicos de
mejora de las razas autóctonas, la sanidad,
el manejo de las explotaciones, la comercia-
lización de los productos, el queso artesanal.

Pero he aquí que llegó la competencia. Las
montañas de mantequilla, las importaciones
de quesos (de vaca por supuestoJ y otros pro-
ductos lácteos... Todo ello unido a que la
oferta también había subido en nuestro pro-
pio país.

Las industrias dicen tener grandes exce-
dentes de queso. Y no quieren más leche de
cabra.

Por otro lado, para situarse bien entre (a
competencia, a la hora de nuestro ingreso
en la Comunidad, la industria española se
esforzó en acaparar zonas productoras y
aumentar sus demandas.

En 1984 y 1985 la leche de cabra subió de
precio. Y la de oveja en paralelismo resul-
tante. Si además la dedicación a cabrero era
estimulada por la Administración, la expan-
sión de esta gunadería era previsible.

Pero llegó 1986 y, aún peor, 1987, cuan-
do la industria, bien avenida y coordinada
por cierto, ha cerrado el grifo de su
demanda.

La leche de cabra, cuando se puede ven-
der, ha pasado de SO a 70 pts. el litro, al ca-
brero se entiende, según época del año, a 30
o.SO pts. Es decir una disminución de un 30
0 40%. Pero insistimos en que, a río revuel-

to, aparecen situaciones incluso cómicas. En
las liquidaciones mensuales de las centrales
lecheras a los cabreros aparecen discrimina-
ciones, a veces muy injustas, según el pode-
río, la solvencia y la situación de la
explotación caprina.

Se nos dirá que las importaciones de la
CEE son casi todas derivadas de la leche de
vaca, pero hay que reconocer que !os estó-
magos son limitados y que los precios cuen-
tan. También hay que reconocer la escasa
organización del sector productor, aunque,
en estos momentos de crisis, hasta las orga-
nizadas están padeciendo.

^ Pero es que no hay demanda de leche de
cabra? Nos preguntamos hace unos meses.
Pues, sí que la hay. En Francia, por ejem-
plo, existe déficit de este producto con des-
tino a sus "quesos de cabra ", cotizados y
exportados incluso a los Estados Unidos.
Mientras que en España se ha impuesto de-
masiado el queso de mezcla, aunque esté re-
conocido. EI consumidor de los países
desarrollados, no lo olvidemos, quiere saber
siempre lo que compra, de ahí las estrictas
normas de calidad y la perfecta definición
de los productos alimenticios.

Por eso entendemos que, a medio o largo
plazo, nuestra leche de cabra será cotizada

en Europa, aunque sería mejor cotizar nues-
tros quesos de cabra, así como !os de oveja,
por cierto bastante desconocidos en muchas
(atitudes europeas. Será cotizada porque hay
déficit, por ahora, y porque nuestro clima
y régimen de explotación produce leche con
buenos contenidos y relaciones de grasa y
proteína.

Pero hace fa/ta salir del "bache" actua/.

Para lo cual, corno siempre, sin duda, será
un alivio mcís, por des^^racia. !a eshantuda de
algunos cabreros, sobre todo de los "nue-
vos ", abrumados por los créditos y la inex-
periencia en muchos casos. Ysobre todo de
aquellos que, con empacho de ciencia agro-
nómica y burocrática, se han establecido en
costosas instalaciones de estabulación, exi-
gentes en piensos compuestos y en caras tec-
nologías.

Es de esperar, por tanto, que nuestra ca-
bra mediterránea, que a lo largo de una re-
ciente historia, ha sido sí o no, según époeas,
termine siendo definitivamente sr," pero en
base a racionales explotaciones, con !os cui-
dados técnicos imprescindibles y con una
carga ganadera idónea a cada explotación,
por supuesto menos erosionable y rnás eco-
logista que muchas radicales posiciones
"verdes ".
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Mesa Redonda sobre "EI frío en la industria enológica"

VALDEPEÑAS QUIERE SU PROPIO CERTAMEN

Dentro de la reiteración de ferias y con- el tema de los vinos es, sin duda, el más ape-
gresos, en muchos casos "congresillos", se- tecido por los organizadores.
minarios, jornadas técnicas, conferencias, En torno al vino está su valor comercial
etc., a que nos referíamos en la nota edito- junto a su cata. Su tecnología junto a su ar-
rial anterior, al anotar el éxito de Expoliva, tesanía y simbolismo.

AYUDA COMUNITARIA PARA
EXPORTAR QUESO DE OVEJA

La Comunidad Económica Europea, ante los problemas existentes en el sector
español del queso, con elevados excedentes en este primer año de nuestro ingreso
en la CEE, autorizó recientemente restituciones para la exportación de quesos que
fueran solamente elaborados con leche de oveja. La ayuda prevista por la Comuni-
dad se eleva a 240 pesetas por kilo, cantidad que se podría considerar como acepta-
ble, aunque realmente el principa! problema va a consistir en la existencia o no de
rnercados para colocar nuestro producto.

España no tiene una gran estructura para la exportación de este tipo de quesos
y, en este punto, nos gunan la batalla los industriales de otros pa^ Ĥes de la Comuni-
dad. Sin embargo, se podrr"a considerar como un punto de arranque para potenciar
nuestra imagen en algunos mercados exteriores, como el caso de los Estados Unidos
u otros países de Iberomamérica.

A pesar de esta restitución, no se consideran fáciles unas exportaciones de quesos
puros de oveja pero limitadas solamente a las producciones elaboradas en Mancha,
/diazába/ y en el Roncal. El resto de los quesos de oveja que se fabrican en España,
especiabnente la gran producción del Duero, se quedan fuera de esta medida, lo que
afecta negativamente a esta zona.

Junto con esta restitución especial para lso quesos de oveja, !a Comunidad man-
tiene las ayudas para exportar quesos de mezcla por un montante de unas 205 pese-
tas kilo.

las medidas se espera pueden contribuir, aunque m^himamente, a levantar la si-
tuación de estos mercados, así como los de la leche.

Por otra parte, la industria enológica ha
evolucionado mucho recientemente, aunque
es verdad que la tecnología española emplea-
da en nuestras bodegas había quedado tras-
nochada en comparación a avances técnicos
franceses o alemanes, al margen desde lue-
go de la calidad intrínseca de los vinos. En
algunos casos y regiones, aun más, no se
cumplían las mínimas precauciones, desde
la vendimia al envasado de los vinos, nece-
sarias para una deseada calidad y presenta-
ción de cara al consumidor.

Como habíamos quedado, en general, al-
go atrasados, es obvio que la evolución tec-
nológica esté siendo muy perceptible.

No hay que olvidar que un vino no deja
de ser un producto biológicamente vivo des-
de la cepa hasta la copa, lo que exige una
"sensibilidad técnica" muy especial y que di-
cha evolución tecnológica tiene que ser com-
patible con el "arte" de hacer buen vino.

No es de extrañar, por tanto, el éxito al-
canzado con la celebración de la Mesa Re-
donda que, sobre "EI frío en la industria
enológica", se celebró el pasado mes en Val-

depeñas, con ocasión de F'ERVINO.
La utilización del frío en la industria eno-

lógica, sus bases técnicas y aspectos econó-
micos, la bomba de calor en la enología, el
estado actual de las aplicaciones del frío en
las bodegas manchegas, fueron motivos más
que suficientes para demostrar la necesidad
de evolución tecnológica de esta industria y,
en este caso, en la situación de las bodegas
y grandes cooperativas de La Mancha.

El vino, pues, ha sido una vez más prota-
gonista temático de una reunión técnica, or-
ganizadas en esta ocasión, por el Colegio
Oficial de Ingenieros Agróriomos de Centro
y Canarias y la Asociación de Aplicaciones
de la Electricidad (ADAE).

Pero el hecho es que Fervino y Valdepe-
ñas fueron los anfitriones de la jornada téc-
nica.

Y Valdepeñas está decidida a regularizar,
quizás se habría de decir institucionalizar,
estas actividades expositivas y congresistas.

Recordemos que la Feria de Zaragoza ce-
lebra, cada dos años, su ENOMAQ, entre
otros muchos certámenes por supuesto. Pues
bien ahora Valdepeñas puede llenar el hue-
co del año vinícola en vacío, con una orga-
nización, también bianual, de una conferen-
cia técnica sobre viticultura y enología. Te-
mas a tratar con ansias de evolución tecno-
lógica no faltan. Viñedos y bodegas en La
Mancha y en Valdepeñas tampoco.
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^ditoriale^
VALENCIA • EUROAGRO • EXPORTACION

Cítricos... y fresas

Valencia, a pesar de que también cuenta
con `inuchas agriculturas'; como dice Luis
Font de Mora, Consejero de Agricultura de
la Comunidad, sigue caracterizándose, en su
sector agrario, por sus frutas y hortalizas,
con preferencia de los cítricos, con produc-
ciones casi siempre netamente exportado-
ras.

Asi, Euroagro, la feria agraria valenciana
de otoño, está sabiendo traducir reciente-
mente este carácter de la agricultura valen-
ciana, con objetivos expositores y de activi-
dades que se dirigen muy especialmente a los
mercados exteriores.

Euroagro, por otra parte, avanza en in-
ten.sidad comercial, ante las ecigencias de
esta producción intensiva, sobre todo la
hortofrut/ícola, y de su demanda de inputs,
especialmente en agroquímicos, y de servi-
cios comerciales, con preferencia de la
actividad exportadora. Pero también Eu-
roagro avanza a la par de otras ferias, como
Iberflora, Maicop y Expocarne, en el inten-
to de la organización ferial de crear la ` feria
integrada", logrando la coincidencia en
fechas de varios certámenes complementa-
rios, como fue el caso del otoño pasado con
las "cuatro ferias en una".

F,n esta edición veraniega de AGRI-
CULTURA hemos querido contemplar al-
gunas de estas inquietudes. Los citricos
como actividad tradicional valenciana. La
fresq como nueva producción exportadora
que, eomo se sabe, ha irrumpido fuertemen-
te, por otra parte, en tres zonas de la pro-
vincia de Huelva, en donde la superficie
dedicada a fresón se está acercando ya a las
4.000 hectáreas, aunque las estadísticas
todavía no lo detecten.

Fstos ejemplos valencianos, cítricos y
fresas, que se contemplan en articulos téc-
nicos que documentan al lector y orientan al
agricultor hacia mejoras del cultivo, no
deben entenderse sino como parcelas de una
hortofruticultura valenciana, asentada en
los regadíos de la franja costera, con mejo-
ras productivas y de riegos continuadoras de
una antigua tradición, que se extiende
también a las cebollas, alcachofas, tomates,
pimientos, .flores y plantas, uvas de mesa,
manzanas, melocotones, melones, vinos, etc.

Conviene recordar que e! sector hortofru-
ticola español ha tenido, en el Tratado de
Adhesión de España a la CE, una especial
consideración, no precisamente comparttda
por aquel sector. Como se sabe el periodo de
transición para las frutas y hortalizas es de
10 años y tiene dos fases distintas. Un primer
período de 4 años en el que sólo caben
esperar ayudas comunitarias a nuestra in-

fraestructura de mercado en coordinación a
un compromiso español de adaptación del
sector interior a las exigencias comunita-
rias. En una segunda fase de 6 años se inicia
la aplicación de la "organización camún de
mercado" para este sector, aproximándose
precios y ayudas hasta una total igualación
y desarme arancelario el 31 de diciembre de
/995.

EI período inicial tiene todavia, sin dudas,
aristas duras para el sector, que se encuentra
discriminado, siendo ya miembro de la CE,
frente a las preferencias de terceros países
como Marruecos, Túnez, Argelia, Chipre e
Israel.

Pero el sector español, a pesar de su lógica
protesta e indignación, se está esforzando,
en ocasiones con inversiones o financiacio-
nes europeas, en una organización queper-
mita ventajas competitivas frente a los
países mediterráneos en un próximo futuro.

Las ayudas comunitarias va están Jle-
gando. Y con ellas, e inclusn .rin ellas, e/
sector, como decimos, se modernira en
estructuras productivas v comerciales.

La antigua díspersión de la oferta expor-
tadora valenciana, por ejemplo, tiende a una
concentración mucho más racional, con
firmas de solvencia, entre las que va desta-
can, para ejemplo del resto de la producción
española, cooperativas comu ANECOOP y
Algemesí.

Todavía queda mucho que hncer en la
constitución de Asociaciones de Productores
Agrarios, así como en la apertura de nuevos
mercados, como podrian ser Estados Uni-

EL GIRASOL, SIN PRECIO
A! eierre de esta edición, a finales de Julio,

se había iniciado la recolección de giraso! en
!as zonas más tempranas de Andalucía
Occidental, y todavía estaban sin reso/verse
los problemas planteados por las industrias,
que el año anterior, habiendo pagado un
precio alto por la `pipa" a los agricultores,
venían mostrando su deseontento desde ha-
cía meses, denunciando excedentes de aceite
de giraso^ pérdidas de eonsumo; importa-
ciones de aceites laúricos y oídos sordos a!as
exportaciones de girasol, de todo !o cua! se
dio cuenta en nuestra seeción "Hoy por hoy "
de la pasada edición de Junio, bajo e/ título
"!os aceites resbalan ".

Muchos agricultores no se atrevian a
reco%ctar ante !a pasi vidad de compra de los
industriales. Algunos tniciaron la recogida
almacentmdo e! grano por su cuenta y riesgo.
Pero nada de preeio.

Recordemos yue e! precio indicativo fija-
do para España es de 68, 7 pts / K'g, un /0`Xo
superior al año pasado. El precio de
inten^ención e.c de 6!, 2 pts. ^^ e! nuevo precio
de compra, a! que pagaria !a intervención en
su caso, es de 57,5 pts., siempre yue cumplan
/as exigencias de calidad establecidas. Según
!a normativa comunitaria la campaña no se
inicia hasta 1° de octubre.

Pero 6cuá/ será el precio de verdadP Es
decir, e! que reciban realmente !os producto-
res de !as industrias. Nos tememos que
bastante bajo.

E! año anterior los precios, en !as primeras
semanas de recolección, subió hasta 80 pts.
Increíble pero cierto. Después !legaron !as
penas, al frna! de !a eampaña, para los
girasoleros de zonas tardías.

Yes que cuando se sube mucho, la caída es
más peligmsa.

6Funcionará la inten^ención?

dos, Canadá v los países círabes de poder
adyuisiti vo.

Pero, como dc cimos, la .ruerte está echa-
da. Y si purte del sector no fice tenido en
cuenta en su día, en aras de una globalizu-
ción de intereses rracionales, ahora se impo-
nen los esfi^erzos más que los lame^atos.
Aunque a vece.r se exija, con justicia, que
continúe la politica de solidaridad.

Previsión c^ Ĥsecha de cítricos en la
G Ĥmunid^id Valenciana

Campaña 1986-87 (En Tm)

Naranjas:
- Grupo Navel . . . . . . . . . . . . . I. 343.800
- Salustiana v otras Blancas .. 1/9.600
- Sanguina ^ . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 400
- Verna .................... IN.700
- Valencia Late . . . . . . . . . . . . . 125.700

Mandarinas:

- Cluusellinu . . . . . . . . . . . . . . . . 10. 900
- Scttsumu . . . . . . . . . . . . . . . . . 373.600
-Grupo ('lemenlinas . . . . . . . . 609.100
- Otrus mmiclurinas . . . . . . . . . . . 24.500

Limones:

- Vcrrta ................... IS9.300
- Fino ...................... 61.400
- Otrus ...................... 3.000

Pome[os:

- Grupo .................... 13.80U

Tota/ Cítricos . . . . . . . . . . . . 2.880.800
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PI ENSOS
BARATOS

^ Abarate unas 10 pesetas el kilo de pienso tradicional sin merma en producción.

^ Prepárese para soportar la entrada de los productos del Mercado Común.

^ Ofrecemos calidad y suministro constantes durante todo el año.

^ Añadimos 10% de melaza de remolacha, envasamos y gestionamos el transporte.

^ Facilitamos fórmulas de pienso desarrolladas por especialistas en nutrología.

^ Disponemos de correctores expresamente adecuados a nuestras fórmulas.

PRECIOS NETOS CON 10% DE
MELAZA, SACO E IVA:

Pienso n.° 1 ......................... 17 pts
Pienso n.° 2 ......................... 15 pts
Pienso n.° 3 ......................... 13 pts
Harina de girasol .................. 19 pts
Pulpa de aceituna .....................10 pts

Soliciten amplia información al fabricante:

HIJOS DE DANIEL ESPUNY, S.A. Fábricas en:
Apartado n. ° 1^ Osuna (Sevilla). Tel. (954) 81.09.06 81.09.24 - 81.09.10

OSUNA (Sevilla)
Estación ^nares-Baeza (Jaén). Tels. (953) 69.47.63 y 69.08.00
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NO SE PUEDE
HACER MAS
La Delegación española ha luchado a

brazo partido por defender sus puntos de
vista y sus intereses en esta negociación.
Resulta muy difícil conseguir algo mejor
con un criterio general de reducción del
gasto y de crisis financiera aguda. Con
un canto en los dientes nos podemos dar
por haber sacado adelante lo de la exen-
ción de la tasa para los nuevos pequeños
productores, y por haber conseguido un
trato de favor en las fechas de inicio de
la intervención (agosto eq lugar de
octubre).

Pero del "no se pudo hacer más", a
querer venderlo como un éxito maravi-
Iloso hay un abismo. Siempre hemos pen-
sado que el campo y la industria hay que
empezar a tratarlas como personas ma-
yores, capaces de hacer su propia de-
fensa en colaboración con la Ad-
ministración. Una cosa es "vender"
el producto conseguido de la negociación
y otra muy diferente querer confundir a
los administrados. Sólo puede perderse
credibilidad y eso es malo tanto para el
sector como para la Democracia misma.

Sería conveniente que ese pragmatis-
mo del que hace gala el Ministerio en al-
gunas ocasiones lo extrapolase a todos los
aspectos de su labor. Que luego la gente
se cabrea mucho, y pasa lo que pasa.

RADICALIZAR

^Será posible? Círculos cercanos a la
Administración de Agricultura dicen es-
tar preocupados en medios oficiales por
una especie de radicalización a los Herri
Batasuna que se está produciendo en al-
gunas siglas en el sector agrario. No va-
mos a entrar en las posturas políticas de
cada afiliado, muy libre para votar a He-
rri Batasuna o Fuerza Nueva. Pero, no
puede ser, por menos, motivo de sorpresa
el que los agentes oficiales se rasguen
ahora vestiduras cuando organizaciones
o agricultores individuales se lancen a po-
siciones críticas tras años en que la Ad-
ministración ha pasado de concertar,
dialogar, etc. En definitiva, mucho tiem-
po sin que nadie hiciera ni puñetero caso.

Es curioso cómo desde el poder se pue-
de hablar o temer radicalización en la
oposición y cómo, la oposición, no pue-
de hablar de derechización y, en ocasio-
nes, posturas más duras, en el Gobierno.

EL MINISTRO Y EL SECTOR
AGROINDUSTRIAL

Reunió el Ministro de Agricultura, el
Excmo. Sr. D. Carlos Romero, a las Or-
ganizaciones Agrarias; a los cualificados
representantes de los dos movimientos
cooperativos (UECA y AECA); así co-
mo a los representantes del sector agroin-
dustrial. Los reunió para contarles el
acuerdo de precios agrarios y decirles que
todo era buenísimo y que, sin él, el dilu-
vio y todas esas cosas que cuentan los Mi-
nistros mientras son tales, por aquello de
que les sigan votando y dar imagen de
gran seriedad.

Los productores -que ya sabían has-
ta la letra pequeña del acuerdo- tenían
unas caras que les llegaban al suelo; por
su parte los industriales tenían la sonri-
sa en la boca.

A1 señor Ministro de Agricultura del
Partido Socialista le felicitaron cordial-

mente, por lo bien que había ido la ne-
gociación, los Directores y Presidentes de
las asociaciones empresariales. Hablaron
de éxito de la negociación, de excelente
acuerdo. No hay duda, o se están forran-
do, o se van a forrar.

Los precios este año están por los sue-
los: El ovino, el caprino, la leche de am-
bos, la de vaca, el vacuno levantando
ahora un poco el vuelo, los cereales a pre-
cios del 83, el girasol abocado a un sus-
to de infarto. Pero, eso sí, el índice de
precios al consumo sólo ha bajado un 0,1
por ciento. Uno no sabe si la satisfacción
de la Industria es puro cinismo, o es pu-
ro negocio. De lo que sí que tenemos cla-
ra conciencia es de que el Sr. Ministro
debería recapacitar sobre lo que está pa-
sando aquí. Y los agricultores y ganade-
ros muchísimo más.

EL ERROR DEL
OVINO

Desde el primer día, se nos dijo que el
ovino y el caprino eran la niña bonita de
España en la Comunidad. Que todo se-
ría coser y cantar y que la solución a los
problemas del vacuno, o a los del porci-
no eran las ovejas y las cabras. Hasta Ile-
gamos a oír en el Ministerio yue Castilla-
León terminaría siendo como la antigua
Mesa: un lugaz lleno de ovejas, donde los
pastos se utilizarían solamente para es-
to. ;Qué pastos!

Quienes lo dijeron y lo aventaron con-
venientemente, se habrán quedado de
piedra al comprobar lo que está pasan-
do aquí. Podríamos decir que es el sec-
tor que, en estos momentos, peor lo está
pasando de todos.

^Qué le va a decir el Sr. Ministro a
quienes, esperanzados por las noticias te-
levisivas, de quienes no meditan la im-
portancia y trascendencia de lo que es-
tán diciendo, metieron a muchos gana-
deros de vacuno en el fregado? ^Y qué
se le va a decir a los chavales que, con
créditos del SEA o del [RYDA, se pusie-
ron a producir cabras en estabulación?

Hagamos todos lo posible por salir de
este bache que le está costando a mucha
gente mucho dinero y muchas penalida-
des. Que los industriales pongan todo de
su parte para dejar de producir quesos
de mezcla donde no se dice cuál es la
mezcla, y a los ganaderos yue espabilen
y comiencen a producir sus propios yue-
sos; pero de una forma racional y estu-
diada o los problemas pueden ser ma-
yores.

Esperemos también que lo que no se
negoció en su día con la CEE, porque to-
dos estaban convencidos del futuro im-
presionante de estas producciones en la
CEE, intenten buscar ahora, en los Co-
mités de Gestión y en las negociaciones
de precios, una salida y una defensa pa-
ra los productores. Tanto las Asociacio-
nes Agrarias, como AECA, están po-
niendo todo de su parte para buscar so-
luciones al problema. Esperemos que
puedan solucionarlo pronto.
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ANTONIO
CASTELLANOS.

CNJA

Es, desde hace un par de años, el se-
cretario general de Jóvenes. Joven-joven,
de los de la pequeña explotación fami-
liar. Cree en un sindicalismo progresista
y democrático, basado en la participación
y en la organización desde abajo. Tomó
tierra en el sindicato a nivel nacional. Es-
tudió los problemas y la organización in-
terna, que son similares en todas las
organizaciones agrarias, y ha sido el pri-
mero, hace solamente algunas fechas,
que ha lanzado, por escrito, lo que aho-
ra se llama un "nuevo discurso".

Antonio Castellanos ha esbozado las
líneas por las que debería ir el nuevo sin-
dicalismo agrario de este país: participa-
tivo, eficaz, democrático, sin fisuras, con
una estructura económica fuerte, capaz
de ofrecer servicios, decidido a potenciar
un cooperativismo seguro, orientado,
fuerte y no politizado.

EI siguiente paso de "este discurso"
poner el hombro para un nuevo mapa
sindical en España más fuerte y unitario,
aunque ello suponga cesiones en las po-
siciones personales.

LAS TAZAS

No querían taza. Los hombres,
cerebros-asesores nivel 28, no querían la
taza que suponía para la Administración
tener que negociar pactos o acuerdos, ce-
der posiciones ante un hombre de Iz-
quierda Unida en el seno de la COAG,

Cayo Lara. Puso de manifiesto en no sé
cuántas ocasiones sus deseos y ofertas de
diálogo y hasta de pactos, con riesgo de
críticas en su propia organización, la
COAG.

Llegó recientemente la IV Asamblea de
la organización. Cayo Lara barrió por Iz-
quierda Unida en su pueblo y su lugar lo
ha venido a ocupar en la COAG, Goyo
de la Fuente. No es de Izquierda Unida
pero dicen es más duro negociador y pue-
de que lo tenga que ser tras las posicio-
nes de la Asamblea. Lo dicho. No
querían caldo y ahora tienen taza y me-
dia. Es el triunfo de los asesores-cerebros
grises, niveles 28, pero-por-lo-legal.

DE MES

Ha sido el mes, por fin, de los precios
agrarios. Del triunfo de los negociadores en
Bruselas, según las versiones oficiales; de los
interrogantes entre los agricultores y la sor-
presa general, porque los precios no son lo
que se pretende que aparenten.

Han sido unas negociaciones duras don-
de, durante varios meses, los países de la Co-
munidad han tratado de buscar soluciones
a medio plazo por encima de lo coyuntural
que suponen unos precios para una campa-
ña. Hace un año, se dejó pendiente para me-
ses siguientes la reforma de los mercados de
leche y carnes. En este caso, el aplazamien-
to ha sido para las grasas.

Sobre la mesa de negociaciones, como se
sabía, quedaban cuestiones importantes co-
mo el desmantelamiento de montantes y los
precios agrarios.

España, a la vista de las propuestas de la
Comisión, no se ha Ilevado la peor parte. Es-
to coincide con lo que dice la Administra-
ción. Pero, deberíamos partir también del
hecho de que España tampoco se encuentra
en la cabeza de las rentas comunitarias, nues-
tras producciones son las mismas que las de
otros países, nuestras estructuras producti-
vas y comerciales más débiles y, en definiti-
va, nuestras rentas están bastante alejadas
de las del resto de los países.

Subida oficial, institucional que llaman,
entre e16 y e17 por ciento de media ponde-
rada. Incremento sin embargo mucho más
bajo y, en el caso de los cereales, negativo,
si tenemos en cuenta el precio de compra y
los pagos aplazados a 120 días. Los incre-
mentos institucionales debidos esencialmente
al nuevo cambio que tiene ahora el ecu ver-
de y a la aproximación obligada de precios
según se contempla en el Tratado de Ad-
hesión.

Tiempo habrá para ver los efectos reales
de estos precios y las medidas anexas en los
mercados. Por el momento, el cereal, con
una producción al alza, ha constituido la pri-
mera de las pesadillas de nuestra Adminis-
tración y, sobre todo, de los agricultores que
son quienes sufren los precios. Cotizaciones
a la baja en los mercados del centro y sur

A MES

para la cebada. Se salvó el trigo al utilizarse
parcialmente como sustitutivo de un maíz
que ha estado agotado y que ha tenido unos
precios dispazados hasta la entrada del pro-
ducto desde terceros países. Había una es-
peranza exportadora durante el mes de junio
para 500.000 toneladas de las que no salió
un solo kilo y se espera que, ahora en estos
meses de verano, se produzcan ayudas más
importantes desde la Comunidad para co-
locar excedentes en el exterior, que se pue-
den cifrar en unos 4 a 5 millones de
toneladas. España ha perdido dos meses pre-
ciosos para exportar ante las ayudas esca-
sas de la Comunidad y cada vez serán más
difíciles las ventas en el exterior para no-
sotros.

En materia de mercados, a diferencia de
lo sucedido hace un año, la patata tiene aires
diferentes al existir un aumento en la pro-
ducción, y sobre todo, mayores importacio-
nes, a razón de unas 50.000 toneladas por
mes.

La ganadería, comportamiento irregular.
Mal el ovino donde no se ha producido nin-
guna recuperación, a pesar de los pactos pa-
ra no importar carne congelada y las ayudas
insuficientes para el almacenamiento. Mu-
chos ganaderos no han cobrado las primas
de la Comunidad hasta eseas fechas.

La avicultura, con unas elevadas pérdidas
en los seis primeros meses de este año, ha
tenido al fin una recuperación ya casi tradi-
cional en estas fechas de verano ante el
aumento en la demanda. Los ganaderos es-
peran recuperar en este verano algunas pér-
didas si no llega la apisonadora de Economía
y Hacienda preocupada por el IPC. Final-
mente, el vacuno, con signos de recupera-
ción, mientras el porcino cedía posiciones.

Noticias en cartera en materia de repre-
sentatividad. Para septiembre puede haber
una nueva composición del Comité de Ges-
tión de Cítricos donde, hasta la fecha, tenían
mayoría los exportadores-comerciantes. El
COPA condenó las agresiones francesas y
entre las organizaciones agrarias españolas
se comienza a hablar de un nuevo discurso
organizativo.
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La noticia en et campo

PRECIOS AGRARIOS

APROBADOS LOS PRECIO$I
AGRARIOS PARA L
CAMPAÑA 87/88

A punto de sonar la campana, los Ministros de Agricultura de
la Comunidad, cumplieron su misión a duras penas y aprobaron
los nuevos precios mínimos para esta campaña, así como toda una
serie de medidas que recortan las posibilidades de intervención en
muchos productos. Ha sido un verdadero parto de los montes, con
una Comisión apretando las clavijas todo lo que ha podido y unos
Ministros preocupados por las repercusiones políticas de unas me-
didas de recorte, que ya venían anunciadas en el Libro Verde y cu-
yas primeras acciones se inician en esta campaña, creando una nueva
y dura crisis comunitaria.

I,a vuelta de tornillo le ha tocado especialmente a los cereales.
Para e/ vacuno y la leche el "ajuste fino" ya l0 óabían acordado
en el mes de diciembre pasado, en una especie de aperitivo de lo
que sería el resto de la negociación. Ahora nuestros Directores Ge-
nerales se han ido a contar la buena nueva por todas las provincias
de España, queriendo convencer de que lo negro es blanco y que
el azul es violeta, en un encomiable esfuerzo de cambiar la "equí-
voca apreciación de la realidad" que parecen tener los agricultores
y ganaderos españoles sobre la adhesión a la CEE y sus repercu-
siones.

A los más expertos lo que más les ha preocupado es la filosofía
planteada este año, que tendrá su desarrollo en futuras negociacio-
nes. Ya no es el óecho de reducir los períodos de intervención, o
la aparición del autodenominado "precio de compra ", la cuestión
es que nuestra defensa, en base a nuestra falta de preparación y nues-
tra mediterraneidad, nos están sirviendo para poner paños calien-
tes una campaña y un poco más la siguiente; pero el camino es el
mismo para todos los agricultores comutitarios: recortes y dejación
del principio de preferencia comunitaria. A los españoles nos afec-
ta más por la falta de estructuras y de criterios en los que, indefec-
tiblemente, caemos año tras año. Nosotros tenemos, aún, confían-
za en la posibilidad de concertación que palíe, al menos en parte,
este desmadre producido por las Comunidades Autónomas y por
la adhesión a la CEE.

Los productos más afectados por esta negociación 87/88 han si-
do el vacuno de carne, la leche y los cereales. Después vendrán las
oleaginosas y, posiblemente, el vino, como candidato a la parrilla
del tormento. Las oleaginosas, por la presión americana y la impa-
rable competencia de los aceites láuricos; el vino, por la segura preo-
cupación que le entrará a la comisión cuando crezcan desmesura-
damente los stocks de alcohol.

Los incrementos
se deben a la
aproximación
de precios y a la
importante
devaluación que
sufre la peseta
respecto al
ECU verde
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John Deere.
N° 1 en ventas de empacadoras en el mundo y...
N° i en ventas de empacadoras en España

John Deere domina el mercado mundial de em pacadoras. La razón es simple:
ningun otro fabricante puede ofrecer la calidad John Deere.

EMPACADORA CONVENCIONAL ROTOEMPACADORAS

Nueva capacidad
Un nuevo recogedor más ancho y mayor número de embo-
ladas por minuto del pistón contribuyen a empacar con
facilidad las más anchas hileras que dejan las grandes
cosechadoras.

Pacas perfectas

Desde la recogida inicial a la terminación de cada paca, el
sistema de alimentación de flujo constante John Deere
asegura las pacas más perfectas del mercado. Pacas que se
manejan con facilidad y que resisten todas las manipula-
ciones conservando su forma inicial.

Atado perfecto
Merced a su sistema de atador mediante engranajes, las
pacas quedan fuertemente atadas.

Una gama completa
Nuevos modelos - 339, 349, 359, 459.

Para toda clase de recolección

Heno, paja, o material para ensilado: con John Deere se
puede variar a placer el diámetro de la paca para un alma-
cenaje a su medida.

Pacas perfectas

Con densidad uniforme del centro al exterior. No existe
núcleo ni duro ni blando. Toda la paca desde el eje central a
su superficie externa es una masa compacta y homogénea.

Empacado más fácil

Sencillez y perfección con el monitor exclusivo para el con-
trol de formación de la paca y atado.

Dos modelos

La 545 es la rotoempacadora ideal para fincas medianas y
la 550 resulta excepcional para grandes explotaciones y
maquileros

LA CALIDAD Es NUESTRA FUERZA



°°" LUCTAMOLD R
CALIDAD DE GRANO SIN MERMAS POR HONGOS

EI almacenamiento es un período
crítico para las materias primas.
Muchos factores contribuyen a
producir mermas y disminuir su
calidad, pero los hongos son uno
de los más devastadores. La
contaminación fúngica disminuye
el valor comercial y nutritivo
del grano, y origina micotoxinas
que reducen el rendimiento de los
animales de producción, causando
pérdidas económicas cuantiosas

ds desur, s.l.

Mantener la calidad a largo plazo
exige el uso de productos
específicos de alta eficacia.
LUCTAMOLD LIQUIDO es el
conservador de elección para los
granos y ot as materias primas,
porque tiene un efecto protector
inmediato y una elevada
persistencia. La presentación
liquida facilita el reparto en la
masa a tratar y la automatización
de los tratamientos.

Disiribuidor en exclusiva para almacenistas. secaderos e importadores

Alameda de capuchinos. 50 - 29014 MALAGA TELEF.:952-25.80.08/12 TELEX^ 79102 DNDS
Delegaciones: ZONA SUR (Sevilla)^. 954-14.09.19 - ZONA MANCHA (Albacete): 967-44.05.77
ZONA CASTILLA-LEON (Valladolid): 983-23.78.46 ZONA ARAGON-CATALUÑA (Tarazonal^^ 976-64.07 47

LUCTAMOLD ES UN PRODUCTO DESARROLLADO Y FABRICADO POR LUCTA. S.A.



EL PAQUETE
DE PRECIOS

Esta vez la Delegación espa-
ñola ha contado con la presen-
cia permanente del Ministro y
con el nuevo Presidente del
FORPPA D. Vicente Albero,
para enfrentarse a lo que pudo
haber sido una fuerte crisis de la
Comunidad en materia de Polí-
tica Agrícola Común.

Por el momento la situación
ha quedado pospuesta y a rega-
ñadientes la Delegación alema-
na ha aceptado un aplazamien-
to de las decisiones en cuanto a
montantes monetarios se refiere.

Las tres cuestiones que han
traído de cabeza al Consejo de
Ministros de Agricultura, que
han necesitado de una reunión
"Jumbo" con los Ministros de
Economía y otra reunión supe-
respecial de los Presidentes de
Gobierno para desatascar la
aprobación de precios agrarios,
son las siguientes: Las tasas de
las materias grasas vegetales, los
espinosos temas agrimonetarios
y los cereales.

La tasa de materias grasas ve-
getales será estudiada y discuti-
da en un próximo Consejo de

GATT. Sí podemos decir que
nos ha parecido desproporciona-
da y extraña la campaña de
prensa contra el Ministro de
Agricultura por sus aparentes
contradicciones con el portavoz
de Economía D. Guillermo de la
Dehesa. Que ambos Ministerios
no se Ilevan bien es de todos co-
nocido, pero las posibles dife-
rencias de criterio parecen lógi-
cas ante un asunto [an difícil co-
mo éste. No entendemos la cam-
paña desatada en la Prensa
cuando resulta muy difícil ana-
lizar las consecuencias de la ta-
sa sin datos reales.

Sobre los agrimonetarios, el
protagonista ha sido Alemania
que no acepta un desmantela-
miento de los MCM, por las re-
percusiones que tiene sobre su
especial status actual. Para Es-
paña el desmantelamiento de
los MCM, fijado en 6 puntos,
tiene aspec[os muy positivos.

Por su parte los valores del
ECU han quedado fijados en los
siguientes niveles:

Ovino: 151,806 pts. por un
Ecu.

difícil formarse una opinión, por Ecu. r r
la sencilla razón de que no está Leche y vacuno: 155,786 pts.
cerrado el tema y se trata de una por un Ecu.
cuestión muy delicada en la que Todos los demás productos:
tiene mucho peso el acuerdo del 154,213 pts. por un Ecu.
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PRECIOS AGRARIOS

CEREALES

Desde junio venían las cose-
chadoras funcionando a todo
meter desde la punta de Cádiz.
La cosecha era buena y los ren-
dimientos de Castilla-León pa-
recen dar la razón al SENPA so-
bre la excelente campaña que he-
mos recogido. De nuevo se de-
muestra que Romero puede ser
un mal organizador y una per-
sona de difícil trato; pero con él
llueve y la suerte le acompaña.

Nadie ha sacado Santos a la
calle en estos años, ni han teni-
do que desempolvar el Palio pa-
ra pedir agua en ningún sitio.

Desde junio, como decíamos,
tuvimos la cosecha sin precios de
regulación, ni medidas de actua-
ción alguna. La única salida
airosa que intentó el Ministerio,
fue la de arrancar del Comité de
gestión de cereales una restitu-
ción para la exportación de
500.000 Tm de cebada, con la
que el Ministerio intentó elevar
la moral de combate de los ce-
realistas y animar el mercado;
pero, tal y como habían pronos-
ticado los responsables de efec-

tuar la exportación, las multis,
no salió ni un kilo.

A pesar de nuestra clara vo-
cación exportadora y a pesar de
la ventaja que nos supone pro-

ducir dos meses antes que cual-
quier miembro de la Comuni-
dad, el mes de junio de 1987 si-
gue siendo un mes en blanco pa-
ra los cereales. Algunas buenas

cebadas han ido al Reino Unido
para maltas y poco más.

Mientras, los productores de
cebada veían fijarse precios de
20 a 23 pts. por kilo para las ce-
badas de mejor calidad y con
precios de 17 a 20 pts. para quie-
nes tengan la desgracia de culti-
var tierras de suelos pobres y de
bajos pesos específicos. Muchas
de las operaciones que se efec-
tuaron se hicieron a cuenta del
precio de intervención que se fi-
jase y hasta se llegó a cobrar una
tasa de corresponsabilidad como
la del año pasado. Algún agri-
cultor intentó útilizar su certifi-
cado de pequeño productor que,
la falta de criterio, hizo inser-
vible.
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PRECIOS AGRARIOS

iYA TENEMOS PRF.CIOS! desde el mes de agosto. EI resto
de los países abren la interven-
ción en el mes de octubre. Si
comparamos la medida con las
condiciones del año pasado, ve-
mos que, a pesar de la dura ba-
talla planteada por la Delegación
española, hemos perdido un mes
con respecto a la campaña pasa-
da. Si el resto de los países co-
munitarios deben iniciar sus
ofertas en el mes de octubre no
es mucho aventurar que el año
próximo la intervención se retra-
sará aún más.

Sobre la exportación de las
500.000 toneladas (segunda in-
tentona) la Comisión ha retoca-
do las condiciones iniciales, dan-
do un plazo hasta el 24 de sep-
tiembre próximo. Será el Orga-
nismo de Intervención español el
responsable de determinar la res-
titución, procediendo a licita-
ción. Según parece la cebada pa-
ra exportación deberá tener un
peso específico mínimo de 62
Kg/H1, que es un poco la nor-
ma internacional.

mente se va a cobrar para el ce-
real con destino a la intervención
y que cumpla las condiciones de
calidad-tipo exigidas. Este pre-
cio de compra se ha fijado en un
94% del precio de intervención
(que ya no sabemos bien para
qué sirve).

Recordemos, por su impor-
tancia, el hecho de que el peso
específico mínimo para la ceba-
da es de 62 Kg/Hl. pudiéndose
cobrar el precio de compra cuan-
do el peso sea de 64 y se cum-
plan las demás condiciones de
humedad, impurezas y criba.

AI haberse retrasado el perío-
do de aplicación de los incre-
mentos mensuales al mes de no-
viembre, hace que los precios su-

fran un importante descuento,
que se agrava, además, con la re-
baja del incremento mensual co-
mo tal.

Mientras en la campaña 86/87
los incrementos mensuales en ce-
bada, trigo blando y matz, eran
de 0,357 pts. por kilogramo, es-
te año serán de 0,308 pts., y eso
a pesar del impresionante cam-
bio que se le ha dado al ECU
verde respecto a la peseta.

En este pequeño cuadro que
adjuntamos, facilitado por la
Organización Agraria Jóvenes
Agricultores, vemos cuál será el
desarrollo de los precios oficia-
les de cereales para toda la cam-
paña 87/88, comparándola con
la del año pasado.

Este mes de julio ya tenemos
precios. Se han sacado de la
manga un precio nuevo, el pre-
cio de compra en intervención,
con la sutil intención de rebajar
el precio de intervención, pero
sin que lo parezca. Ha existido
clara intención de confundir a
los agricultores, pudiéndoles
"vender" que los precios han su-
bido cuando en realidad, como
demuestran los números, a par-
tir de octubre la campaña se ri-
ge por las rebajas.

Se ha vuelto a abrir la expor-
tación de las 500.000 toneladas
de cebada, que no pudieron sa-
lir en el mes de junio, y se ase-
gura a los operadores comercia-
les que la intervención se abrirá
en este mes de julio.

Por poner las cosas en su si-
tio, y con la intención única de
profundizar sobré estos puntos,
q uestra opinión al respecto es la
siguiente: No es probable que se
pueda llevar nada a la interven-
ción en este mes de julio. Ha pa-
sado casi la mitad del mes y las
Jefaturas del Senpa están toda-
vía planteándose la campaña.
Tampoco se les puede pedir más
a los del Senpa (a no ser más
transparencia en temas ganade-
ros), que aún no saben cómo en-
frentarse al contencioso del maíz
americano. Están hasta arriba de
trabajo y de problemas, hacien-
do rnás de lo que pueden y con
una infraestructura que, desde
fuera, parece insuficiente.

Hasta que la maquinaria ad-
ministrativa esté a punto, pasa-
rá tiempo y como las ofertas de-
ben hacerse con antelación y las
retiradas de cereal tardan lo su-
yo, nos metemos en el mes de
agosto que es, desde el punto de
vista de la campaña de precios
recién aprobada, el primer mes
de intervención para este año.

España, Grecia e Italia, por su
especial adelanto en las cose-
chas, tendremos intervención

EL INCREMENTO
MENSUAL Y LOS PRECIOS

Por mucho que se empeñen en
demostrar lo contrario, los pre-
cios de compra en intervención
(que son las pesetas reales que
van a cobrar quienes puedan ac-
ceder) con el añadido del incre-
mento mensual, son inferiores a
los mismos de la campaña pa-
sada.

Por primera vez aparece en la
jerga comunitaria el Ilamado
precio de compra en interven-
ción. Ya habíamos comentado
este precio en nuestro número
anterior de AGRICULTURA y
nos reiteramos en nuestra opi-
nión de que se trata de una uti-
lización tendenciosa, con el úni-
co afán de confundir a los pro-
ductores.

EI precio de compra en inter-
vención fija la cantidad que real-

Estudio comparativo precios oficiales de
cereales

Campañas 86/87 - 87/88
CEBADA

Incremento mensual 86/86: 0,357 pts./K
Incremento mensual 87/88: 0,308 pts./K

Meses
Precio Intervención

Campaña 86/87 pts./Kg
Precio Compra

Campaña 87/88 pts/Kg Incr. %

Agosto 22,821 23,027 0,9
Septiembre 23,178 23,027 - 0,6

Octubre 23,535 23,027 - 2,1
Noviembre 23,892 23,335 - 2,3
Diciembre 24,249 23,643 - 2,5
Enero 24,606 23,951 -- 2,6
Febrero 24,963 24,259 - 2,8
Marzo 25,320 24,567 - 2,9
Abril 25,677 24,875 - 3,1
Mayo 26,034 25,183 - 3,2

TRIGO BLANDO
Y MAIZ

Incremento mensual 86/87: 0,357 pta./K
Incremento mensual 87/88: 0,308 pts./K

Meses
Precio Intervención

Campaña 86/87 pts/Kg
Precio Compra

Campaña 87/88 pts/Kg Incr. %

Agosto 25,161 25,182 0,09
Septiembre 25.518 25,182 - 1,3

Octubre 25,875 25,182 - 2,6
Noviembre 26,232 25,490 - 2,8
Diciembre 26,589 25,798 - 2,9
Enero 26,946 26,106 - 3,1

Febrero 27,303 26,414 - 3,2
Marzo 27,660 26,722 - 3,4

Abril 28,017 27,030 - 3,5
Mayo 28,374 27,338 - 3,6
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CUADRO 1
Precios institucionales de los productos agrarios para la campaña 1987-88 y comparación con la 1986-87

(CSlculos provisionales)

PRODUCTOS

Trigo blando
Cebada
Maíz
Tngo duro
Arroz
Azúcar blanco
Remolacha
Aceite de oliva
Girasol
Leche desnatada
en polvo
Mantequilla
Carne de ovino
Carne de porcino
Carne de vacuno
Vino RII I11
Vino AI (1)
Forrajes desecados
Algodón

PRECIOS CEE-10 (Ecus/Tm)
(ECUS/TM)

PRECIOS ESPAÑA

(PESETAS/TM)

986/87 987/88 % 986/87 987 / 88 Inc.% 986/87

Desmantela-
miento de los

Montantes
Monetarios

Nuevo
tipo verde

( 2) 987/88 nc.%

179,44 179,44 0,0 172,58 173,72 0,7 25.161,47 - 6,0 154,213 26.789,88 6,47
170,47 170,47 0,0 156,53 158,85 1,5 22.821,45 - 6,0 154,213 24,496,74 6,34
179,44 179,44 0,0 172,58 173,72 0,7 25.161,4 - 6,0 154,213 26.789,88 6,47
299,60 291,51 - 2,7 211,06 219,72 4,10 30.771,71 - 6,0 154,213 33.883,68 10,11
314,19 314,19 0,0 248,88 259,77 4,40 36.285,71 - 6,0 154,213 40.059,92 10,40
541,80 541,80 0,00 627,80 627,80 0,0 91.530,72 - 6,0 154,213 96.814,92 5,77
40,89 40,89 0,00 47,98 47,98 0,0 6.995,29 - 6,0 154,213 7 399,14 5,77

2.162,40 2.162,40 0,00 1.346,10 1.448,14 7,6 196.256,00 - 6,0 154,213 223 322,01 13,79
534,70 534,70 0,00 379,50 396,74 4,5 55.329,59 - 6,0 154,213 61182,47 10,58

1J40,40 1.740,40 0,00 2.378,80 2.319,58 -2,5 350.178,38 - 6,0 155,786 361,358,08 3,19
3.132,00 3.132,00 0,00 3.480,70 3.436,01 -1,3 512.386,84 - 6,0 155,786 535 282,25 4,47
4.323,20 4.323,20 0,00 4.323,20 4.323,20 0,0 656.287,69 0,0 151,809 656 287,69 0,00
2 033,30 2.033,30 0,00 2 033,30 2.033,30 0,0 299.318,02 - 6,0 158,087 321.438,29 7,39
3.500,00 8.440,00 - 1,7 3.024,00 3.440,00 13,8 445.156,99 - 6,0 105,786 535 903,84 20,24

3,42 3,35 - 2,00 2,11 2,28 8,1 307,63 - 6,0 154,213 351,61 14,30
3,17 3,11 - 2,00 1,95 2,11 8,2 284,30 - 6,0 154,213 325,39 14,45

178,92 178,92 0,00 152,45 156,86 2,9 22.226,60 - 6,0 154,213 24.189,85 8,82
912,30 912,30 0,00 912,30 912,30 0,0 133.009,70 - 6,0 154,213 140 688,50 5,77

111 ECUs/Hgdo. o Ptas./Hgdo.
121 Ptas.iECU

CUADRO 2
Precios de compra en la intervención de los productos agrarios para la campaña 1987-88 y comparación con la 1986-87

(CSlculos provisionales)

PRECIOS CEE-10 ( Ecus/Tm)
(ECUS/TM)

PRECIOS ESPAÑA

( PESETAS/TM;

Desmantela-
miento de los Nuevo

Montantes tipo verde
PRODUCTOS 1986/87 1987/88 % 1986/87 1987ie8 1nc.% 1986/87 Monetarios ( 2) 1987/88 Inc.%

Trigo blando(31 179,44 168,67 6,0 172,58 163,30 -5,4 25.161,47 - 6,0 154,213 25.182,98 0,09
Cebadal3) 170,4/ 160,24 - 6,0 156,53 149,32 -4,6 22.821,45 - 6,0 154,213 23.027,09 0,90
Maíz131 179,44 168,67 - 6,0 172,58 163,30 -5,4 25.161,4 - 6,0 154,213 25.182,98 0,09
Trigo durol3l 299,60 274,01 - 8,54 211,06 206,53 -2,1 30.771,71 - 6,p 154,213 31.849,61 3,50
Arrozl3) 314,19 295,34 - 6,0 248,88 244,18 -1,9 36.285,71 - 6,p 154,213 37.655,73 3,78
Azúcar blanco 541,80 541,80 0,0 627,80 627,80 0,0 91.530,72 - 6,0 154,213 96 814,92 5,77
Remolacha 40,89 40,89 0,0 47,98 47,98 0,0 6 995,29 - 6,p 154,213 7.399,14 5,77
Aceite de oliva 2.162,40 2.162,40 0,0 1 346,10 1.448,14 7,6 196.256,00 - 6,0 154,213 223.322,01 13,79
Girasol131 534,70 502,62 - 6,0 379,50 372,94 -1,7 55.329,59 - 6,0 154,213 57.512,20 3,94
Leche desnatade
en polvo 1.740,40 1.740,40 0,00 2.378,80 2.319,58 -2,5 350.178,38 - 6,p 155,786 361,358,08 3,19
Mantequilla 3132,00 3.132,00 0,00 3.480,70 3.436,01 -1,3 512.386,84 - 6,p 155,786 535.282,25 4,47
Carne de ovino 4.323,20 4.323,20 0,00 4.323,20 4.323,20 0,0 656.287,69 0,0 151,809 65Ci.287,69 0,00
Carne de porcino 2.033,30 2.033,30 0,00 2033,30 2.033,30 0,0 299.318,02 - 6,0 158,087 321.438,29 7,39
Carne vacunol4l 3 500,00 2924,00 - 16,5 3.270,30 2924,00 -10,6 481.414,31 - 6,0 105,786 455.518,26 5,38
Vino RII I1) 3,42 3,35 - 2,00 2,11 2,28 8,1 307,63 - 6,0 154,213 351,61 14,30
Vino AI 111 3,1/ 3,11 - 2,00 1,95 2,11 8,2 284,30 - 6,p 154,213 325,39 14,45
Forrajes desecados 1/8,92 178,92 -^ 0,00 152,45 156,86 2,9 22.226,60 - 6,0 154,213 24.189,85 8,82
Algodón 912,30 912,30 0,00 912,30 912,30 0,00 133.009,70 - 6,0 154,213 140.688,50 5,77

111 ECUs/Hydo. o Ptas.IHgdo.
121 Ptas.IECU
(31 Para la campaña 87-88, se toma el precio de compra 194% del precio de intervención).
141 Para la campaña 87 88 y según acuerdo del Consejo de diciembre de 1986, se toma el precio de compra en lugar del precio de intervencibn.
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PRECIOS AGRARIOS

EXACCION PARA TASAS
DE CORRESPONSABILIDAD
DE LOS CEREALES

Algunos agricultores
se quedan fuera de juego

Con no toda la rapidez que
hubiésemos deseado, finalmen-
te aparecieron las normas que
regulan la tasa de corresponsa-
bilidad de los cereales. Si tene-
mos en cuenta que la Orden es
de fecha 1 de julio y que se pu-
blicó el día 9, con un poco más
de celeridad se hubiesen evitado
los problemas de devoluciones
de las tasas que han sido inde-
bidamente cobradas a muchos
pequeños productores.

Aunque para esta campaña la
filosofía de la aplicación de la ta-
sa es muy similar a la pasada, se
han impuesto unos criterios al-
go más restrictivos en el sistema
de la exacción. La razón funda-
mental estriba en que, merced en
gran parte a la campaña lanza-
da por el propio Ministerio en el
sentido de que se solicitasen la
exacción el mayor número de
agricultores, las previsiones se
vieron desbordadas. Sobre un
presupuesto comunitario que
daba para unos 4,5 millones de
agricultores, hemos pedido la
exacción unos 6,5 millones y el
dinero que esto ha costado de
más evidentemente ha escocido
en las arcas públicas.

En definitiva, en esta campa-
ña, Bruselas ha decidido finan-
ciar con 3.700 millones de pese-
tas la exención del pago de la ta-
sa (que es de 0,82996 pts./Kg)
para los pequeños productores
españoles.

Estarán exentos quienes sean
titulares de una explotación con
una superficie total de secano de

menos de ]00 Ha, de las cuales
se pueden cultivar de cereal 30
Ha como máximo. En el caso de
regadío la explotación total no
habrá de superar las 25 Ha y la
superficie de cereales será menor
de 7,5 Ha.

Se considera titular de la ex-
plotación cualquiera que sea la
naturaleza jurídica; por lo tan-
to, las cooperativas de produc-
ción (que son titulares) no po-
drán solicitar este año la exac-
ción de la tasa. Sí estarán capa-
citadas para hacerlo las Coope-
rativas de comercialización o
S.A.T. (que no son titulares),
que además serán las encargadas
de presentar la solicitud-
declaración.

Por otro lado, en la mencio-
nada solicitud-declaración se ha-
rá constar la producción real
obtenida, no como en la anterior
campaña en la que se admitían
solicitudes en base a produccio-
nes estimadas.

Para todos los cereales, excep-
to para los de otoño-invierno, si
los datos presentados se verifi-
can como ciertos, la cantidad de
cereal para que se conceda la
exención será solicitada. Sin em-
bargo, con respecto a aquellos,
únicamente se verá exento del
pago de la tasa un número de to-
neladas equivalente al 130% de
lo declarable a efectos de contra-
tación del seguro integral. Esta
norma es la que puede hacernos
más daño, ya que como se sabe,
los rendimientos unitarios fija-

dos para el seguro integral son
muy bajos.

Las solicitudes habrán de en-
tregarse en el SENPA dentro de
los siguientes plazos:

• Cuando se trate de cereales
de otoño-invierno, antes del 30
de noviembre del 87.

• Para los de primavera-

verano, antes de128 de febrero
del 88 y

• Si se obtienen en la explo-
tarión ambos tipos de produc-
ciones podrán presentarse dos
solicitudes independientes antes
de las fechas ya indicadas, o bien
presentar una única como máxi-
mo hasta el 28 de febrero.

FRUTAS
Y HORTALIZAS

Dentro de este importante y
moderno sector productivo, los
puntos de mayor interés que
afectan a España, según criterios
expuestos por la Delegación es-
pañola, son la introducción, des-
de este año, de las Satsumas y
Clementinas dentro del régimen
de precios de compra y precios
base. También en el subsector de
cítricos, se aprobó la concesión
de una ayuda a la transforma-
ción de naranjas de las varieda-
des Castellana, Macetera y
Cadenera, para una cantidad
máxima de ]0.000 toneladas. De
esta forma pasan a ser 47.6001as
toneladass que cuentan con po-
sibilidades de ayuda a la trans-
formación, mejorándose las
condiciones que, en este sentido,
contemplaba el Tratado de Ad-
hesión. Dentro de las posibilida-
des que tienen los Contratos

Agrarios, el acuerdo de precios
contempla la posibilidad de ac-
ceder a una prima del 2^io sobre
la producción con[ratada, para
aquellas empresas que contra[en
porcentajes importantes de la
producción de tomate con des-
tino a industrias. A pesar de es-
ta prima, seguimos en
condiciones de inferioridad res-
pecto al resto de los Paíss Comu-
nitarios, si exceptuamos a
nuestro país vecino Portugal.

En cuanto a los debatidos ca-
lendarios de in[ervención para
España, habrá que esperar un
tiempo más; aunque se ha con-
seguido un compromiso del
Consejo para revisarlos antes de
la Campaña 88/89. No es la so-
lución que buscaba la Delega-
ción española, pero las cosas de
Bruselas son así de lentas.
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GRASAS

En cuanto a granos oleagino-
sos, se han reducido los precios
de la colza, el girasol y la soja.
Aunque para el girasol el incre-
mento del precio de intervención
haya sido cero, al introducirse
también para este producto el
concepto de precio de compra,
la realidad es un decremento en
el precio de compra a la inter-
vención. Se reduce el período de
intervención a 8 meses (de 1 de
octubre a 31 de mayo).

De cualquier forma, hasta el
momento no tenemos permiso
para abrir la intervención en gi-
rasol. Esperemos que nos lo den,
pues ya son dos las empresas de-
dicadas a la extracción y que han
quebrado financieramente. Si a
estas desgracias empresariales,
unimos el miedo que tiene en el
cuerpo el resto de las empresas
(debido básicamente a sus pro-
pios errores), nos podemos en-
contrar con una campaña muy
difícil.

En otro apartado de "Hoy
por Hoy", analizamos con un
poco más de profundidad estos
acontecimientos, por el interés
que tiene para un millón de to-

neladas que están a la espera de
comprador.

Con reducciones a los incre-
mentos mensuales, de un 20%
sobre las que estaban fijadas el
año pasado, y la reducción del
período de aplicación del incre-
mento (a partir del I de diciem-
bre), completamos el poco
halagueño panorama que se nos
avecina con las oleaginosas.

Sobre el aceite de oliva se li-
mita la ayuda a los productores
fijando en 200 Kg el má^cimo pa-
ra ser considerado pequeño pro-
ductor. Término este que parece
cambiar cada año, según las
conveniencias del Consejo.

Se declara, asimismo, la inten-
ción de establecer para 1991 una
ayuda al consumo de aceite de
oliva en Portugal y España, al
mismo nivel que el ahora exis-
tente en la CEE.

Sobre el asunto de las tasas
para aceites vegetales, quedó
pendiente de discusión para más
adelante, en un próximo Conse-
jo de Ministros. Y es que este di-
fícil assunto ya es clásico en las
discusiones de cualquier foro in-
ternacional, no sólo en Bruselas
y en Washington.

PRECIOS AGRARIOS

LECHE

Tipo "sueco" de estabulacibn de vacas de leche IFoto De Boe^
Holandal.

El punto más positivo, dentro
del desastre que ha supuesto pa-
ra el sector lácteo español, la ad-
hesión de España a la CEE, es
el regalo de 50.000 toneladas que
se nos conceden de más en con-
cepto de Reserva. No son
100.000 toneladas de leche, co-
mo se nos dice, pues 50.000 vie-
nen de un traspaso de las adju-
dicadas a España en concepto de
venta directa y que pasan a ven-
ta a industrias. Es decir, se tra-
ta sólo de un trasvase que, des-
de un punto de vista práctico,
tiene interés; pero que no se pue-
de calificar como una "con-
quista".

Las otras 50.000 toneladas sí
que han sido un buen éxito. Se
han sacado de la reserva comu-
nitaria, que ha sido incrementa-
da al efecto, y, por lo tanto,
;bienvenidas sean!

Otras medidas aprobadas en

el Consejo de Ministros, y que

resultan difíciles de valorar to-
davía por su falta de desarrollo

sOn:

-Con el fin de fomentar la

reestructuración de la produc-
ción de leche, se airtorizará a los
Estados miembros a que reven-
dan las cuotas compradas, en el
marco de un programa de cesión
aplicado a nivel nacional, regio-
nal o en zonas de recogida a al-
gunos tipos de productores en
las zonas en cuestión.

Este punto que habremos que
ver cómo se desarrolla, parece
dar la razón al Consejero de Ca-
talunya D. Josep Miró y Arde-
vol, respecto a su reivindicación
sobre el derecho a gestionar su
reserva y su cuota.

-Adopción de la propuesta
relativa a la denominación de la
leche y de los productos lácteos.

Este asunto viene de las aira-
das protestas de las Organizacio-
nes Agrarias presentes en el CO- ^
PA, respecto al uso indebido de
productos sustitutivos de la leche
y que se comercializan como si
fuesen leche pura de vaca. A Es-
paña, y en especial a producto-
res y consumidores (y creemos
también que a los buenos indus-
triales), les interesará un buen
desarrollo de este punto.
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Sigue el "Top Secret" en todo lo
relacionado con este producto

SE CONCEDIERON
LOS ABANDONOS
DEFINITIVOS

Sigue todo el asunto de la le-
che y su profunda reestructura-
ción en el más profundo de los
secretos. Ríanse ustedes de lo de
la OTAN y de la opción doble
cero para los misiles atómicos
asentados en Europa. Lo de la
leche lo Ileva el Ministerio como
si fuese el Rumasa 2.

Pero como no tienen más re-
medio que ir solucionando cosas
y poniendo parches a medida
que se cumplen los plazos, los
ganaderos se van enterando de
cómo se están haciendo las co-
sas y no son capaces de diluci-
dar cuáles son los criterios ni por
qué se está jugando de esta for-
ma con sus rentas y su vida pro-
fesional.

Primero se pusieron en mar-
cha los abandonos definitivos,
con retrasos que daban a enten-
der una falta de previsión impor-
tante. Después los abandonos
voluntarios, una vez que al Con-
sejo de Ministros se le ocurrió re-
ducir en otro 4% la producción
para 1987. Al cabo de un tiem-
po salió lo del CL.1, un impre-
so polémico donde los ganade-
ros debían plasmar lo que tenían
en el año 85, y a partir del cual
se les concedería su cuota pro-
ductiva.

Ya lo dijo el Ministro un día
que se reunió velozmente con las
Organizaciones Agrarias: "AI-
gún día os contaré por qué está
pasando esto". Con esta iniciá-
tica frase despachó el Sr. Minis-
tro la inquietud de quienes tie-
nen que sufrir los inventos de la
Comunidad y que han supuesto
el inconstitucional recorte de la
libertad de producción de nues-
tros ganaderos.

Esperemos que, algún día,
tenga a bien el Sr. Ministro con-
tar por qué está pasando todo
esto y, sobre todo, por qué se ol-

vida el derecho del Administra-
do a conocer los criterios y ra-
zones que Ilevan a la Adminis-
tración a hacer lo que está ha-
ciendo.

Pues bien, aquellos ganaderos
que solicitaron el abandono de-
finitivo, tuvieron que enviar pos-
teribrmente su CL.1 (no fue eso
lo que dijo el Ministerio meses
antes). Y, ahora, con fecha 17 de
junio sale una carta del SENPA
concediendo a algunos ganade-
ros el abandono definitivo. Se-
gún datos de las Organizaciones
Agrarias COAG y CNJA las
concesiones han sido para un
50% de los solicitantes aproxi-
madamente.

QUE,IAS

Los ganaderos que recibieron
la carta, salieron pitando hacia
las Jefaturas del SENPA y ha-
cia las Delegaciones de Agricul-
tura. En una gran mayoría de
casos la cuota asignada estaba
muy por debajo de su produc-
ción real. Es decir, la cuota de re-
ferencia que se les adjudicaba, en
función de ]a cual se les da la in-
demnización, no cubría el coste
que para el ganadero suponía de-
jar la producción. Por otra par-
te, en el caso de no aceptar la
indemnización (por cambio de
criterío, o por considerar baja la
compensación), la cuota asigna-
da es, a todos los efectos, la can-
tidad que podrán vender a las
industrias estos ganaderos. De la
venta directa el MAPA no se
define.

EI ganadero con más luces se
vio entre la espada de una in-
demnización que no le alentaba
al abandono, y la pared de una
cuota que le hacía meditar sobre

si continuar con la producción.
Y eso que sólo le daban diez días
para decidirse, a partir de la fe-
cha del matasellos. Había colas
hasta en Beneficencia 8, que es
donde está la Casa Madre del
Senpa.

Desde el ganadero que venía
a rechazar la indemnización,
hasta el que venía a pedir más
cuota, pasando por el que pedía
soluciones alternativas, hubo de
todo.

Nosotros estuvimos en una de
esas colas, charlando con los
atribulados ganaderos y pudi-
mos comprobar el inmenso en-
fado de quienes se sentían impo-
tentes para solucionar y decidir
un tema tan difícil. Se sentían
engañados y marginados. Pare-
ce un tanto demagógico; pero
quienes tuvieron que atender a
esos ganaderos saben que no es-
tamos exagerando nada. Dicen
que hay un computador enorme
donde están todos los datos de
los ganaderos y que, según los
criterios introducidos en el pro-
grama, se les asigna a cada uno
lo suyo. Pero el funcionario que
atendía a los ganaderos quejosos
no tenía terminal alguna de pan-
talla y únicamente daba una es-
pecie de recetas a cada ganade-
ro, que una vez cotejadas ponía
lo mismo en todas: "eleve una
carta al Director General del
SENPA solicitando se le cambie
el abandono definitivo por el vo-
luntario". iComo si fuese lo
mismo!

CRITERIOS

El abandono definitivo, según
los datos tomados "in situ" por
nosotros mismos, se ha concedi-
do siguiendo unos criterios que
podemos resumir así: No se les
ha concedido a las Sociedades
Anónimas, ni a un gran núme-
ro de cooperativas, ni a los ga-
naderos que no tuviesen posibi-
lidad de reconversión, ni a los
menores de 50 años.

Esto es, al menos, el criterio
general. Después hemos visto
que se les ha dado a unos pocos
con menos de 50 años, que se les
ha concedido a algunas APAS y
que a un señor de Valladolid se
le ha concedido una cuota supe-
rior a la producida. Pueden ser
errores lógicos; pero que en na-
da contradicen el criterio gene-
ral utilizado.

Las Organizaciones Agrarias
que serían el vehículo ideal pa-
ra canalizar criterios y protestas,
-así es al menos toda la Euro-
pa democrática-, han sido mar-
ginadas conscientemente y no
rascan bola en todo este astmto.

De hecho los ganaderos, sabe-
dores de esta marginación, se
han ido directamente al SENPA
sin pasar, en muchos casos, por
sus Organizaciones para buscar
soluciones de tipo jurídico.

Ahora bien, siguiendo el re-
frán de "cuando las barbas de
tu vecino...", el resto de los ga-
naderos que están esperando la
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Crecimiento previsto del 4,5 por ciento

Ilegada de su cuota y que no han
pedido abandono alguno, tienen
un mosqueo subido. La razón es
obvia: Si a los que han pedido
el abandono les conceden una
cuota que no alcanza ni siquie-
ra la producción entregada a las
industrias, ^Qué es lo que nos
van a conceder a nosotros?

Tras las importantes manifes-
taciones de la primavera, las Or-
ganizaciones arrancaron un
principio de acuerdo con el Mi-

nisterio en este tema, y se les ase-
guró que estarían presentes en la
elaboración de los criterios a em-
plear con la adjudicación de las
cuotas productivas. Nada de eso
se ha cumplido y sólo cabe de-
cir que aquellas promesas de
concertación y las permanentes
salidas del Ministro en la Tele-
visión, asegurando que se esta-
ba negociando, eran falsas. El
tiempo pone las cosas eñ su si-
tio, siempre.

LA PRODUCCION
DIO LA TALLA

OTRO5 TEMAS

AGRIMONETARIOS

-Desmantelamiento en 6,0 puntos para todos los produc-
tos de los Montan[es Compensatorios negativos aplicables ac-
tualmente en España. La propuesta inicial de la Comisión
contemplaba un desmantelamiento de sólo 3,9 puntos para
los productos ganaderos y de 4,9 puntos para los productos
agrícolas.

-Introducción del aceite de oliva en el régimen de Mon-
tantes Compensatorios Monetarios (M.C.M.) con una fran-
quicia de 10 puntos que permita evitar importaciones espe-
culativas de aceite de oliva en España, sin que afecte a la com-
petitividad de nuestras exportaciones.

VINO

-Renuncia de la Comisión para este año de la aprobación
de su propuesta de pérdidas de derechos de replantación.

LEGUMINOSAS DE CONSUMO
HUMANO

-En el marco del estudo sobre la utilización de las tierras
y los reajustes de las nuevas orientaciones de la política de
mercados, compromiso de la Comisión de realizar un estu-
dio específico sobre las superficies dedicadas a leguminosas
de consumo humano, para las propuestas que procedan.

TABACO

-Compromiso de la Comisión de realizar un estudio y se-
guimiento sobre las condiciones de producción y comerciali-
zación de las variedades de tabaco Burley y Virginia, como
respuesta a la petición española de incremento de la ayuda
a dichas variedades.

(Las rentas
ya veremos)

La Producción Final Agraria
crecerá este año en un 4,5%
aproximadamente, según las pri-

meras estimaciones de produc-
ción hechas por el Ministerio de
Agricultura. De este porcentaje,

la principal aportación, con un
crecimiento del 7,7%, la hacen
las producciones agrícolas. Los
productos ganaderos, contribu-
yen con un aumento del 1,4%,
porcentaje bajo pero significati-
vo, si tenemos en cuenta el cre-
cimiento negativo de otras cam-
pañas anteriores y el 0,5% yue

aportan otras producciones.

Como se esperaba, aunque
menos de las previsiones de ha-
ce dos meses, lcs cereales han te-
nido un buen comportamiento
que ha supuesto llegar a los 5,4
millones de toneladas en trigo,
9,3 millones de toneladas de ce-
bada, 500.000 toneladas de ave-
na y 300.000 toneladas de cen-
teno. En maíz se espera una pro-
ducción similar a la de la cam-
paña anterior con unos 3,4 mi-
llones de toneladas. Los calores
en unos sitios y, en otros, la fal-
ta de Iluvias han mermado unas
producciones donde además se
han dado problemas por la fal-
ta de peso específico, especial-
mente en la cebada. Ello va a su-
poner, si no cambian las cosas,
que existan más problemas en el
mercado y que los agricultores
tengan ingresos comparativa-
mente más bajos que hace un
año.

A esta producción en cereales
se suma también un aumento
sensible, que se podría cifrar en
una media del l0%, en las cose-
chas de patata. Hay aumentos
en media estación y se esperan

también los mismos resultados
en la tardía.

En remolacha se ha produci-
do un descenso en las siembras
tanto en el sur como en el Due-
ro. En el sur, los rendimientos
están siendo también inferiores
por la falta de aguas, lo cual
puede favorecer la reclasifica-
ción final.

Las cifras manejadas por la
Administración, en este primer
avance, reflejan también un cre-
cimiento en las producciones de
frutas, lo cual se ha traducido
en unos precios más entonados
en el mercado.

El comportamiento de la ga-
nadería tiene una cierta signifi-
cación en esta campaña, por lo
que tiene de positivo, tras varios
años con crecimiento negativo.
El bovino Ilegará a 460.000 to-
neladas, con crecimiento del
4,5%0, el ovino permanece casi
estabilizado, con 129.000 tonela-
das y aumento solamente del
1,6%. El poreino crece igual-
mente en un 3,6%. Las produc-
ciones ganaderas, en su conjun-
to, crecen un 2,9%.

La producción de leche pre-
senta más signos de estabiliza-
ción. Crece la de cabra solamen-
te en un 15% y se eleva a 421.000
toneladas frente a las 366.000 to-
neladas de hace un año. La de
vaca está estabilizada en
6.100.000 toneladas y la de ove-
ja tiene un leve aumento, pasan-
do de 245.000 a 250.000 tone-
ladas.

Finalmente, en la avicultura,
la producción de huevos baja en
un 4%o y los pollos permanecen
estabilizados.
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PRODUCCION AGRARIA

ESTIMADA EN 1987 POR CULTIVOS

Indices
1987 1987:1986

1986 (Avance) = 100

Producción
CULTIVOS ( Miles Tm)

Producción

(Miles Tm) Producción

CEREALES

Trigo 4.291,6 5.430 116,5

Cebada 7.331,3 9.270 126,4

Avena 422,3 504 119,3

Centeno 220,3 303 137,5
Arroz 494,0

Maíz 3 405,4

Sorgo 106,2

TUBERCULOS
Patata extratemprana 87,0 76 87,3

Patata temprana 615,0 665 108,1

Patata media estación 2_447,0 2.713 110,9

Patata tardía 1.708,0

CULTIVOS INDUSTRIALES
Remolacha azucarera
(R. veranol 2.616,1 2.171 8,30

Remolacha azucarera
(R. inviernol 5.085,2

Algodón 245,2

Girasol 844,4

CULTIVOS FORRAJEROS
Maíz forrajero 3.860

Alfalfa 14.060,2 13.728 97,6

Veza para forraje 1.313,3 1.387 105,6

HORTALIZAS
Co! repollo 464,6 --

Esp^rrago 67,7 72 106,4
Lechuga 566,4 -

Sandía 520,9 607 116,5

Melón 843,1

Tornate 2243,0

Alcacho(a 333,6 360 107,9

Coliflor 235,2 234 99,5
Ajo 234,5

Cebolla 1 149,3

Judías verdes 244,3 247 101,1

Guisantes verdes 55,4 54 97,5

Habas verdes a + = 1, § aa) %a &

Pimiento 719,7

FRUTALES
Manzana mesa 828,6 920 111,0

Pera 361,2 498 137,9
Albaricoque 149,8 129 86,1

Cereza y guinda 66,8 81 121,3

Melocotón 627,2 600 113,8
Ciruela 113,9 132 115,9

Almendra 228,5 249 109,0
Plá^ano 390,0 390 100,0

Avellana 21 -
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PRODUCCIONES GANADERAS 1987
(Estimación a 20/6/87)

1985 1986 1987 1987

CARNE Definitivo Avance Estimación 1986 = 100

Bovino 400,7 440 460 104,5

Ovino 124,2 127 129 101,6
Caprino 8,6 9 9 100,0
Porcino 1 157,4 1 167 1 210 103,7
Equino 7,6 7 7 100,0
Broilers 745,2 690 705 102,2
Otras
Aves 70,0 70 70 100,0
Conejos 78,3 74 70 94,6

TOTAL 2.592,0 2.584 2.660 102,9

LECHE Imillones de litros)

Vaca 6.248 6 131 6.100 99,5
Ovela 225 245 250 102,0
Cabras 360 366 421 115,0

TOT AL 6.833 6. 742 6 7 71 100, 4

HUEVOS ( millones de docenas)

Ponedoras

selectas 874,0 906 870 96,0

Gallinas
camperas 84,2 84 84 100.0

Otras
Aves 1,8 2 2 100 0

TOTAL 933,0 992 956 96,4

Evolución de la producción final agraria en 1987
(Estimación a 20/6/871

Grupos Ponderación
Incremento 1987

en términos
de productos en 1986 1%) reales (%)

Agrícolas 54,8 7,7
Ganaderos 41,2 1,4

Otras producciones

IForestales y Mejorasl 4,0 0,5

ProducciÓn Final Agraria 100,0 4,8



Producibn de cereales de otoRo-invierno
1000 Tm)

Per(odos

Media quinquenio 1977-81
Media quinquenio 1982-86
1986
1987 IAvancel

1986 = 100
Indices 1987 1982-86 = 100

1977-81 = 100

Trigo Cebada Avena Centeno TOTAL

4.480 6,910 510 239 12.139
4.870 8.146 567 250 13.833
4.292 7,331 422 220 12.265
5.430 9.270 504 303 15.507

126, 6 126, 4 1 19, 3 137, 5 126, 4
111,5 113,8 88,9 121,2 112,1
121,2 134,2 98,8 126,8 127,7

HAY QUE EXPORTAR
Según las cifras manejadas

habitualmente por la Adminis-
tración y por el propio sector
consumidor, en España se utili-
zan habitualmente cada año
unos 17 millones de toneladas de
materias primas para la alimen-
tación animal. Esta cantidad se
lograba en nuestro país con unas
cosechas de cebada medias de
unos 7 millones de toneladas, 4
millones de toneiadas de trigo y
unos 2,2 millones de toneladas
de mafz. EI resto, procedía de las
importaciones.

Estas cifras se han ido modi-
ficando con el paso de los últi-
mos años. Afortunadamente, las
producciones de cebada, hasta
en años malos, son superiores a
esas medias. Igual sucede en el
trigo y, más espectacular, ha si-
do aún el crecimiento en el maíz
en las últimas campañas.

todo ello ha supuesto el que
pasemos de una situación grave-

mente excedentaria a otra don-
de existen ya excedentes, aunyue
no sean estructurales.

Nuestro ingreso en la Comu-
nidad ha supuesto además un
cambio sustancial en los tradi-
cionales esquemas comerciales.
Dejó de entrar el maíz de terce-
ros países, especialmente USA y
de Argentina debido a los altos
precios de entrada. Abrimos las
fronteras a los granos de Fran-
cia (maíz) y especialmente a los
trigos forrajeros y la cebada in-
glesa, durante la última campa-
ña deficitaria.

Este año, con una buena pro-
ducción de cereales, las cosas
han cambiado sustancialmente.
La producción interior entre los
cereales de otoño e invierno se
va a situar en los casi 19 millo-
nes de toneladas. A esta canti-
dad hay que sumar obligada-
mente los 2 millones de tonela-
das de maíz que hemos de im-

portar desde los Estados Unidos
por el acuerdo de la Comunidad
con ese país y las 300.000 tone-
ladas de sorgo. Igualmente, se
han de contar como disponibi-
lidades posibles en nuestro mer-
cado las más de 500.000 tonela-
das de mandioca, que ya están
Ilegando a España como mate-
rias primas sustitutivas, por sus
precios bajos. En total, unos 21
millones largos de disponibilida-
des de cereales, cerca de los 22,
y la existencia de unos exceden-
tes que debemos exportar con
ayuda comunitaria.

Este problema ya se ha plan-
teado por España desde el mes
de mayo en Bruselas. Nuestras
producciones, con dos meses de
antelación sobre las del resto de
la Comunidad, habían tenido un
buen momento de salida estas
fechas iniciales de la campaña.
Sin embargo, no se ha hecho na-
da. La Comunidad nos asignó

una cantidad de 500.000 tonela-
das para vender en el exterior,
pero sin aceptar una ayuda ele-
vada como restitución que pe-
dían los operadores españoles.
El resultado fue que, durante el
mes de junio no se llevaron a ca-
bo las exportaciones previstas y
que las 500.000 toneladas se han
colocado para los meses de ju-
lio, agosto y septiembre. Es una
cantidad baja para nuestras ne-
cesidades y, los excesos de ofer-
ta en el mercado, con un sector
además tremendamente desorga-
nizado, se han dejado sentir so-
bre los precios de los agricul-
tores.

Ante estas circunstancias, los
productores de cereal se pregun-
tan para qué sirve la tasa de co-
rresponsabilidad que han ingre-
sado puntualmente en la Admi-
nistración si luego no hay las
ayudas necesarias para vencer ex-
cedentes.

AGRICULTURA-541



u La noticia en el campo

^^
- .

^' 1^

Más producción e importaciones

OJO A LA PATATA

Tras un año de buenos precios
para el agricultor, la patata ha
entrado en el período fuerte de
una campaña donde las cotiza-
ciones han cedido posiciones.
Hay más producción y mayores
importaciones, lo que, con un
consumo estabilizado al igual
que las exportaciones, se tradu-
ce en precios a la baja.

La patata es una de las pro-
ducciones que se ve más afecta-
da por el proceso de los ciclos,
con años al alza para volver a
pasar varias campañas a la baja.

Durante los años 1984 y 1985,
la producción total de patata en
España se acercaba a los 6 mi-
llones de toneladas, destacando
especialmente, como sucede en
la actualidad, la patata tardía
con dos millones y la de media
estación con cerca de los 3 mi-
llones de toneladas. Esta pro-
ducción abundante se reflejó en
la caída de las cotizaciones en el
mercado interior, con una Ad-
ministración forzada a interve-
nir con ayudas para el destino de
los excedentes a feculeras, des-
truyendo parte del producto 0
introduciendo medidas de cali-
dad más duras para eliminar pa-
tata de la venta directa. Los agri-
cultores perdieron cantidades
importantes.

EI reflejo de esos problemas se
ha visto en la evolución que tu-
vo el sector durante la última
campaña. Se redujeron las siem-
bras, como suele suceder en ese
proceso del ciclo y los agriculto-
res lograron unos buenos precios
durante toda la campaña, a pe-
sar de los temores que se habían
difundido sobre posibles impor-
taciones, al ser un producto con
las fronteras abiertas y que pa-
gan solamente una pequeña ta-
sa del 7% en la aduana. Fue un
año redondo para agricultores
de este sector.

Esta campaña, las cosas pare-
ce han tenido hasta el momento
otro aire y se teme se puedan

agravar en el futuro. Las cotiza-
ciones han cedido ya posiciones
en los mercados, justamente a
estas alturas de campaña, cuan-
do estamos en plena cosecha de
patata de media estación.

Según las primeras estimacio-
nes, las siembras se han incre-
mentado en una media aproxi-
mada del 8 al 10%. Eso se va a
traducir, en algunos casos inclu-
so en porcentajes superiores, en
las cifras de producción. La co-
secha de patata temprana se ha
situado en 665.000 toneladas
frente a las 615.000 toneladas del
año anterior. En patata de me-
dia estación, las estimaciones
apuntan a unos 2,7 millones de
toneladas mientras en 1986 fue-
ron solamente 2,4 millones de
toneladas. Finalmente, en pata-
ta tardía, la producción será cer-
cana a los dos millones de tone-
ladas.

Este aumento en los niveles de
producción se complementa con
un saldo más negativo para Es-
paña en las imporaciones. Fren-
te a las 18.000 toneladas que se
habían comprado en el exterior
hasta el mes de junio, este año
Ilevamos un ritmo muy superior
a razón de unas 50.000 tonela-
das por mes. Han existido bue-
nos precios en otros países de la
Comunidad, justamente coinci-
diendo con nuestras cotizaciones
al alza y era rentable importar.
Esta situación se mantiene y sus
efectos se han dejado sentir en
nuestros mercados.

En medios agrarios existe la
lógica preocupación por el fenó-
meno de las entradas desde el ex-
terior, temores que ya se plan-
tearon en su día cuando se fir-
mó el Tratado de Adhesión. La
patata, como refugio o alterna-
tiva para determinados cultivos,
no tiene excesivo futuro a la vis-
ta de las circunstancias que con-
curren en esta campaña.

SEMILLAS
Precios baj o control

Los precios de las semillas cer-
tificadas de trigo y cebada, su-
birán esta campaña un máximo
del 3,9%, según el acuerdo fir-
mado entre las organizaciones
agrarias y las firmas producto-
ras. El compromiso, al suponer
también una aportación de la
Administración a través del Ins-
tituto Nacional de Semillas y
Plantas de Vivero con subven-
ciones, debe ser ratificado por la
Administración.

Compromisos como éste se
hacen desde 1983 y, al parecer,
con buenas resultados para am-
bas partes. Casas productoras de
semillas que, con la renuncia a
subidas más altas, tratan de ga-
nar cuotas de mercado y los agri-
cultores, que entran en unos ma-
yores consumos de inputs más
caros, pero con posibilidades de
mayores rendimientos.

No hay cifras completas sobre
los resultados prácticos de estas
campañas, a efectos de aumen-
tos en los niveles de consumo de
las semillas certificadas. Extra-
oficialmente se habla de una su-
bida anual del 1%, lo que supo-
ne que aún nos encontramos en
unos niveles muy lejanos de los
demás países de la Comunidad.
España se encontraría en este ti-

po de semillas entre el 12 y el
14%.

EI acuerdo interprofesional
supone el compromiso de las in-
dustrias para no subir los precios
de las semillas certificadas por
encima del 3,9%. Esa subida se
deberá aplicar sobre las tablas de
precios, aprobadas ya en la cam-
paña anterior por la Comisión
correspondiente de casas pro-
ductoras y organizaciones agra-
rias, si se trata de una firma que
ya ha colaborado en el convenio.
Si es una firma nueva, deberá
aportar su tabla de precios para
aplicar la subida, bien entendi-
do que los precios deberán no es-
tar por encima de la media del
resto de las compañías.

Por este acuerdo, las casas
que lo cumplan recibirán, como
compensación, las siguientes
subvenciones: 1,80 pesetas por
kilo de semilla certificada R-1;
1,55 pesetas si se trata de trigo
R-2; 2,25 pesetas si es cebada
certificada R-1 y 1,95 pesetas si
es cebada certificada R-2.

EI compromiso supone [am-
bién acuerdos para Ilevar a ca-
bo campañas de difusión de la
semilla certificada por un total
de 82,5 millones de pesetas.
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AIRES
DE CAMBIO

Aires de cambio han entrado
en los círculos de los producto-
res de cítricos amparándose en
las exigencias de nuestro ingre-
so en la Comunidad, pero que en
realidad responden a viejas rei-
vindicaciones pendientes, que
hasta la fecha no habían tenido
ocasión de manifestarse. Aires
de cambio que se espera en me-
dios productores se vean refleja-
dos en nuevas disposiciones, an-
tes de que se inicie la nueva cam-
paña de exportaciones donde, al
igual que en la pasada, se pue-
den producir problemas de cu-
pos y contingentaciones.

En realidad, se trata de que,
cada una de las partes que par-
ticipan en este proceso tenga un
protagonismo, de acuerdo con
su importancia real en este mo-
mento. Los productores tenían
siempre el convencimiento de

que estaban marginados en el su-
sodicho Comité de Gestión, es-
tructura que entendían había si-
do montada especialmente por el
Ministerio de Comercio y pen-
sando en esos intereses, sin tener
en cuenta como correspondería
a los de la producción en un sec-
tor tremendamente minifun-

dista.

El Ministerio de Agricultura
ha recibido las propuestas para
la reforma del Comité elabora-
da por el conjunto de las orga-
nizaciones agrarias y las APAS
y se espera que haga lo mismo
antes de septiembre la parte de-
dicada al comercio exterior. A
partir de esas propuestas, la Ad-
ministración deberá adoptar una
postura que refleje la realidad de
la nueva situación, con un sec-
tor exportador efectivamente

fuerte, pero con unas estructu-
ras asociativas que cada día ga-
nan más peso en el proceso de
ventas en los mercados exte-
riores.

Los productores han criticado
siempre el que, según su opi-
nión, en el Comité de Gestión
existiera un peso excesivo por
parte de los exportadores, con
preponderancia total o casi to-
tal en algunos casos. En la mis-
ma línea, se han lanzado muchas
acusaciones de abuso por parte
de los operadores que habrían
utilizado el Comité de Gestión
solamente para sus intereses.

La regulación de este Comité
data de 1972. Y, aunque se han

hecho algunas modificaciones en
los últimos años, en realidad
mantiene sus principales estruc-
turas como en el pasado. EI 72%
del poder está en manos de los
exportadores donde solamente
22 firmas suponen el 38% de las
ventas al exterior y otras 98 fir-
mas tienen el 33,5°l0.

Las entidades asociativas que
supone más del 30^Io de la pro-
ducción, únicamente tenían el
3% de las exportaciones en la
década de los años 60. En este
momento ya han llegado al
21,46% en un proceso de conso-
lidación, que esperan culminar
en el futuro, modificando tam-
bién el lugar donde se adoptan
las decisiones.

En la última campaña se pro-
dujeron situaciones de cierta ten-
sión cuando se hubieron de to-
mar decisiones sobre las contin-
gentaciones, los cupos, etc...

Los productores han elevado
una propuesta de estructura so-
bre ese nuevo Comité, donde el
40% de la representatividad es-
tuviera en manos de las cinco or-
ganizaciones agrarias de carác-
ter estatal, hasta que se celebren
elecciones. En aquel momento se

haría el reparto según los votos
de cada sigla. EI 10% restante de
la producción correspondería a
las Organizaciones de Produc-
tores.

Por la parte comercial, el 35%
estaría en manos de los exporta-
dores, un 10% en firmas que
operen en el mercado interior y
un 5% en empresas transforma-
doras.

La Administración, Econo-
mía y Hacienda y Agricultura es-
tarían como organismos de ca-
rácter consultivo.

Habrá que esperar a una de-
cisión pasado el verano. Pero,
parece imparable el cambio en el
Comité. Que sea para bien. Na-
die niega el esfuerzo y los logros
del Comité en el exterior, pero
se pretende una estructura más
representativa y con todos los in-
tereses dentro.
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España, cuarto país productor
y primer exportador

Euroagro, dentro de la Feria de octubre de Valencia, simboliza el car^cter exportador de la agricultu-
ra valenciana En 1986 la Feria fue inaugurada por el Ministro de Agricultura Carlos Romero.

LA EXPORTACION
ESPAÑOLA DE CITRICOS

Irene Recaj Lambán*

1. INTRODUCCION

La citricultura española ha ocupado y
ocupa una plaza importante entre los paí-
ses productores de cítricos Fue en la Cuen-
ca Mediterránea y más concretamente en
Italia y España donde, a mediados del siglo
pasado, se iniciaron las primeras plantacio-
nes con fines comerciales. Hasta la Prime-
ra Guerra Mundial, España ejerció un
monopolio en los mercados europeos.

A nivel mundial, España es el 4° país pro-
ductor de cítricos, cuadro 1, aunque en los
úttimos años está desplazando a Japón, país
que ha ocupado durante las últimas déca-
das la tercera plaza. Sin embargo, no es la
capacidad productora lo que caracteriza
nuestra citricultura, con ser importante, si-
no su carácter exportador, aprovechando la
renta de la situación que les otorga su pro-
ximidad geográfica con los países europeos.

2. EXPORTACION

2.1. Características:

Dentro de los países exportadores Espa-
ña ocupa el primer puesto, como se pone
de manifiesto en el cuadro 2, con aproxi-
madamente un 30% del total de fruta fres-
ca, casi la mitad de la cantídad que exportan
los países de la Cuenca Mediterránea. Si se
desciende a naranjas y mandarinas este por-
centaje se sitúa entre un 40% y un 45%.

La exportación es la protagonista de la de-
manda, no sólo por el alto porcentaje de cí-
tricos comercializados en fresco, que
supone entre el 50 y 60% de la producción
nacional, sino también por los altos precios
relativos que obtiene en las épocas de es-
casa competencia, y la entrada de divisas
que esta actividad genera, aproximadamen-
te sobre los 100.000 millones de pesetas
en las campañas 83-84, 84-85. En los últi-
mos años las exportaciones se sitúan, en
términos monetarios, entre las cinco prime-
ras a nivel nacional.

' Ecenomista Departamento de Economía Agra-
ria lnstituto de Agroquímica y Tecnología de Ali-
mentos. Valencia.

La CEE, gran receptora de
nuestras exportaciones

Cuadro 1
Evolución de la producción mundial de cítricos

1979-81 1982 1983 19E34 1985

NyM T.C. %^M T.C. % N^ T.C. % N y M T.C. % NyM T.C. %
USA 10152 11012'23 74 6^3 9189 101^ 1^ 0`^ `/81-^ 6501 /43^T3

Brasil 8692 8804 18 10016 10136 21 9980 30134 18 13814 13975

Japón 3462 3462 7 3234 3234 7 3264 3264 6 2385 2385

Esparla 2467 2842 6 2566 2996 6 3315 3859 7 2205 2488

Italia 1992 2744 6 1836 2509 5 276° 3625 7 1947 2614

Israel 955 1009 2 1199 1271 3 993 1065 2 1087 1146

Marruecos 976 986 2 989 993 2 934 944 2 989 999

Grecla 551 729 1 703 871 2 725 914 2 823 994

T.P.Medít 9749 11591 24 9834 11690 24 11786 14082 25 10254 11988

T.MUndlal 43835 48904 10043697 49091 10047671 55472 100^46012 51148

Unldad=mlles de Tm.

Fte: FAO(1986) Boletin mensual vol(9), no4 abril.

NyM^ Naran,7as y mandarlnas

T.C.^ Total Cítricos.

27 14649 14819 27

5 2934 2914 5

5 2918 3372 6

5 2270 3025 6

2 1060 1125 2

2 1064 1076 2

2 702 76B 1

23 11005 13021 24

10048788 54249 100
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Desde el punto de vista cuantitativo, el
volumen exportador se ha mantenido esta-
ble, desde la mitad de la década de los 70,
en torno a 1 700.000 Tm, a excepción de
la campaña 83-84 que se Ilegaron a expor-
tar cerca de 2.500.000 Tm, rompiéndose
el mito de que no se podía exportar mayor
cantidad por estar los mercados europeos
saturados.

En la composición varietal, sin embargo,
han persistido continuamente cambios cua-
litativos en las exportaciones de naranjas y
mandarinas, a base del incremento de la
participación para las variedades de prime-
ra temporada loctubre, diciembre), para las
que la competencia de los otros países ex-

portadores todavía es baja y por la calidad
y buena aceptación por parte del consumi-
dor europeo, caso de la navelina y las cle-
mentinas De la primera se exporta el 70%
de su producción y de las segundas el 90%.

2.2 Destino de la exportación:

La distribución geográfica de la exporta-
ción española en fresco se refleja en el cua-
dro 3, en donde se muestra que la C.E.E.
sigue siendo, con diferencia, el principal
mercado de los críticos españoles. En las
campañas estudiadas se envió a los Países
Comunitarios el 86% de la fruta exportada,
destacando Francia y Alemania que acapa
raron aproximadamente el 60%; España

Cuadro 2
Evolución de la exportación mundial de cítricos

19'9-81 1982 1903

Nvni rJyM T.c. %

España 1414 1637 27,9 139a 1718 29,0

aarruttos 659 658 11,2 598 598 10,1

Israel 583 612 IO,a 539 568 9,6

USA 414 S9d 10 353 488 8,3

Sudáirlca 321 38a 6,5 356 388 6,6

I[alla l31 304 , 130 253 4,3

Grec:a 83 'a2 ? ,4 1&2 255 4,3

T.P.MZ7ite. 326a 39ó5 5, _^36 3925 66,4

T. Mundial a841 SB72 !... ^^J`_•4 5911 100

1984 1985^

`JyM T.C. % NyM T.C. % NvM T.C. %

2012 2374 36,5 1239 1489 25,2 1280 1480 31

676 676 10,4 671 671 11,4 500 500 10

393 416 6,4 463 492 8,3 388 404 8

374 522 8,0 497 660 11,2 345 458 30

286 314 4,8 276 301 5,1 240 258 5

144 2•73 3,7 137 268 ^ 4,5 141 204 4

102 155 2,3 182 226 3,8 151 201 4

3d28 4051 62,3 3176 3331 56,5 2762 2872

5491 6502 ]00 4954 5d99 100 4078 4829 100

Ccidatl= r.:iles de Tm.

Fte.: EAO(1986) Boletín hlensual vol(9) no4, abríl

^ Díchas citras se corresponder. con los nueve primero^s meses de la campaña.

NyM= Naranjas y Mandarinas

T.C.= Total Cítricos.

Cuadro 3
Distribución geográfica de la exportación española de citricos

J979-80-81 1982

NyM T.C. % NyM T.C. %

Francia a55 550 33 405 600 34

Alemania 424 468 28 390 463 26

8. Unido 127 130 8 117 142 8

P.-Bajos 137 146 9 137 146 8

9élgica 103 114 7 102 113 6

Dinamarca 17 20 1 18 21 1

TO'CAL C°E 1265 1428 86 1253 1489 84

Austrla 15 21 1 9 15 1

Suiz3 24 40 2 30 46 3

p.Nórdlc. 29 3a 2 41 47 3

?. Este ._ 1L'2 6 55 119 7

Otres P. 25 36 2 12 55 4

198? 1984 1985

NyM T.C. Só f:yf1 T,C % NyM T.C. %

439 529 36 655 764 31 423 522 33

344 351 26 586 656 27 384 431 28

113 127 9 210 233 10 144 l44 10

107 111 7 204 215 9 106 111 7

87 98 7 131 147 6 81 89 6

10 -2 1 14 16 1 15 16 1

1101 12ñ8 85 1804 2035 85 1156 1333 85

12 17 1 28 36 2 18 20 1

30 43 3 47 65 3 41 56 4

37 41 3 39 47 2 47 51 3

38 1J1 7 33 l Ĥ 2 S 55 83 5

21 22 2 57 89 4 18 23 2

TOTAL 1429 1661 100 1401 1771 100 1239 1492 1002008 2394 100 1335 1566 100

Unidad= miles de Tm.

FCe.: E:aboración propia a partir de " Las estadístlcas del comercio exterior de

Espai^a". Direcclón General de Aduanas. t4. E. y H. años 1979-80-81-82-83 y

aa-ss.

abastece al mercado francés de naranjas en
un 50% y en un 75% el de mandarinas,
mientras que alcanza el 60% del mercado
alemán de naranjas y mandarinas.

Respecto a naranjas y mandarinas, la
C.E.E. absorbe cerca del 90% exportador,
mientras que el porcentaje disminuye al
60% para los limones.

EI 14% restante de cítricos se distribuye
entre una serie de países como son los Paí
ses del Este, Suiza, Países Nórdicos, Aus-
tria, etc.

En los países del Este, los cítricos se in-
trodujeron a principios de los 70, pero po
co a poco han ido perdiendo importancia,
debido, entre otras razones, a la competen-
cia de países como Cuba, Israel e incluso
Marruecos, que son sus proveedores habi-
tuales. Dentro de este grupo de países des-
tacan la R.D. Alemana que absorbe más de
la mitad de la fruta exportada al COMECON,
Checoslovaquia y la URSS.

3. PERIODO TRANSITORIO DE
INTEGRACION A LA C.E.E.

Los efectos que para la citricultura espa
ñola tiene el período transitorio hay que se
pararlos en dos etapas:

En la primera, hasta 1989, las condicio
nes exportadoras continuarán prácticamen-
te como hasta ahora, manteniéndose los
instrumentos proteccionistas comunitarios,
con la única ventaja de reducirse anualmen
te en un 2% las tasas compensatorias.

En esta etapa tampoco se beneficiará de
las ayudas que dispone la Comunidad para
apoyar la exportación de países miembros
a terceros.

Sin embargo, las organizaciones agrarias
productoras de cítricos y reconocidas por
la C.E.E., tendrán acceso a las indemniza
ciones que el FEOGA concede a sus miem-
bros por el volumen de iruta excedentaria
retirada del mercado. Para ello se fijará un
precio de retirada por debajo del cual los
productos no podrán ser comercializados en
el circuito normal de distribución.

En la segunda etapa, a partir de 1990, la
situación será más ventajosa, tanto para la
fruta exportada hacia la CEE como a terce-
ros países. En el primer caso los derechos
aduaneros continuarán su proceso de des-
mantelamiento. Nuestras exportaciones es-
tarán durante varios años sometidas a un
mecanismo de compensación de precios
equivalente a los precios de referencia ac-
tuales.

Respecto al comercio con terceros paí-
ses, España aplicará íntegramente el régi-
men exterior comunitano, debiendo, de
forma progresiva, a lo largo de este segun-
do período, practicar las preferencias adua-
neras concertadas por la CEE con otros
pa(ses, lo que implicará mayor acceso a los
mercados europeos no comunitarios en los
que las exportaciones españolas no han al-
canzado gran relieve.

AGRICULTURA-545



VALENCIA: CITRICOS, FRESAS...

EXPORTACION VALENCIANA
DE CITRICOS
Análisis y previsiones

Luis Miguel Rivera Vilas*
Miguel Olmeda Fernández*

1. INTRODUCCION

EI nivel de importancia de las exportacio-
nes de cítricos en la Comunidad Valencia-
na puede ser estimado a través de la consi-
deración de algunos indicadores, en con-
creto de: la superficie, el volumen de ex-
portaciones, la aportación a la producción
final agraria y, por último, la estructura del
sector comercializador-exportador.

En cuanto al primer indicador, según da-
tos del Ministerio de Agricultura, la superfi-
cie total de agrios en el año 1982 era de
229.220 hectáreas, de las cuales pertene-
cían al ámbito de la Comunidad 157.227,
es decir, el 70 por 100 de la superficie to
tal dedicada al conjunto de los cítricos: na
ranjas, mandarinas, pomelos y limones. La
distribución de las superficies ubicadas en
la Comunidad Valenciana, respecto al total
nacional, es distinta según la variedad, re
sultando ser del 74,2 por 100 para el na
ranjo, el 87,8 por 100 para el mandarino y

'Universidad Politécnica de Valenaa

del 43,1 por 100 para el limonero. Respec-
to al total en la Comunidad el naranjo repre-
senta el 59%, el mandarino el 28% y el li-
monero el 13% de la superficie en la Co-
munidad.

De otra parte, la partida 08-02 "Cítricos",
nuestro segundo indicador, supuso según
datos del Ministerio de Comercio para 1984,
un total de 1 16.400 millones de pesetas,
de las cuales el 86 por 100 correspondía al
conjunto de exportaciones de naranjas y
mandarinas, y un 1 5,6 por 100 al de limo-
neros; en otros términos, un alto porcenta-
je del valor de las exportaciones es debido
a la aportación de las naranjas y mandari-
nas, ubicada su producción -y como lue-
go veremos su comercialización- funda-
mentalmente en la Comunidad Valenciana.
Lo precedente justifica el posterior desarrollo
del trabajo centrado, básicamente, en las
exportaciones de naranjas y mandarinas.

Un somero análisis del destino de la pro-
ducción nos descubre que el 60 70 por 100
se destina a la exportación, estando relati-

vamente estabilizada la misma alrededor de
1.700.000 toneladas, en las últirnas cam-
pañas, absorbiendo la CEE un 87% de es-
te volumen. Los principales países recepto-
res de las exportaciones, según los datos
del Ministerio de Agricultura para el año
1983 son, para la naranja: Francia 139%1,
Alemania RF (26%) y Países Bajos (10%1
y para las mandarinas: Alernania RF (31 %1,
Francia (32%) y Reino Unido I1 3%1. Fran
cia y Alemania RF son, pues, el principal
destino actual de las exportaciones dc; na-
ranjas y mandarinas respectivamente.

EI tercer indicador que interesa destacar
es la contribución de las exportaciones de
los cítricos a la Producción Final Agraria
IPFA). Según datos del Ministerio de Agri-
cultura la PFA nacional en el año 1984 fue
de 2.145.719,7 millones de ptas, constitu-
yendo la contribución del subsector agrícola
nacional el 68% de la misma. En la Comu
nidad Valenciana - según la misma
fuente la PFA, en ese mismo año fue de
195.522,7 millones de ptas., de las cuales
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la aportación del subsector agrícola se ele-
vaba al 81 % La contribución de la Comu-
nidad, a la PFA nacional fue pues del 9 por
100 y del 12,5 por 100 si se considera la
aportación a la PFA del subsector agrícola
nacional.

La exportación de cítricos, aportó por tan-
to, en ese año, el 73,5 % del valor de la PFA
del subsector agrícola en la Comunidad, o
lo que es equivalente, el 59,5% del valor
de la PFA en la Comunidad Autónoma Va-
lenciana.

A nivel nacional, la exportación de cítri-
cos representó, en ese año, el casi 8% de
la PFA del subsector agrícola.

Un breve análisis del sector comercia-
lizador-exportador será el cuarto indica-
dor del nivel de importancia de los cítri-
cos en la Comunidad Valenciana. Según
datos del Ministerio de Comercio en la cam
paña 84185 existían 510 empresas que ex-
portaron 1.473,2 miles de toneladas de cí-
tricos (naranjas, mandarinas, pomelos y li-
monesl. EI 79 por ciento de las empresas
anteriores estaban ubicadas en el ámbito de
la Comunidad y suponían el 80,1 por cien
del volumen total exportador en la referida
campaña. Su distribución por tamaños, se-
gún la misma fuente, indica que 9 empre-
sas -el 2 por ciento de ellas- comerciali-
zaron el 31 por ciento de la exportación de
la citada carnpaña siendo, además, sus ca-
pacidades superiores a las 1 5 000 tonela-
das y que las empresas más pequeñas re-
lativamente lel 75 por ciento del total) y co-
mercializaron el 27 por cien del volumen
total exportado en la campaña.

En cuanto al agrupamiento cooperativo
en el sector comercializador exportador, uti
lizando la misma fuente anterior, existían
76 empresas ubicadas en el ámbito de la
Comunidad Valenciana -46 cooperativas

en Valencia y 30 en Castellón- de ellas tres
con capacidad de más de 15.000 tonela
das EI volumen de cítricos exportado en la
campaña 84/85 por estas empresas de la
Comunidad Valenciana, fue del 18,8 por
ciento sobre el total, lo cual representa un
incremento, respecto a la campaña anterior,
de un 4 por cien en el volumen comerciali-
zado al exterior a través de cooperativas.

Después de esta panorámica sobre la im-
portancia que la exportación de los cítricos
tiene en la Comunidad Valenciana, indica-
remos que el objetivo de este trabajo se cen
tra en el análisis y previsión de la distribu
ción varietal de dichas exportaciones a me
dio plazo.

2. DISTRIBUCION VARIETAL DE LAS
EXPORTACIONES: ANALISIS

La exportación, está representando por
término medio, un 45% sobre la producción
de naranjas, un 72% sobre la producción
de mandarinas y un 70% sobre la produc-
ción de limones. Por otra parte los niveles
medios de producción están alrededor de
1,8 millones de Tm para las naranjas, 1 mi-
Ilón de Tm para las mandarinas y 0,4 millo
nes de Tm para los limones, siendo en la
actualidad relativamente pequeña las pro-
ducciones de naranjas amargas y pomelos
así como sus exportaciones.

Si analizamos la evolución del volumen
medio de producción para la totalidad de los
cítricos durante el período que comprende
a las campañas 75/76 a 79180 y el período
que comprende Ias campañas 80181 a
8485, datos que aparecen en la Figura 1,
observaríamos que ha existido un incremen-

to medio del orden del 14,5%. En cuanto
al crecimiento experimentado por las expor-
taciones, referidos a los mismos períodos
anteriores, el incremento ha sido del 8,3%.

Centrándonos ahora en la evolución ex-
perimentada por las exportaciones, según
variedades, y conservando los dos períodos
anteriores como referencias, los resultados
obtenidos, que aparecen en la Figura 2, in-
dican que el limón y la mandarina han ex-
perimentado en el último quinquenio un in-
cremento medio del orden del 45% y del
24% respectivamente, las naranjas, por
contra, han disminuido su volumen medio
exportador en un 10%.

En cuanto al calendario de comercializa-
ción para las exportaciones de los cítricos
según variedades, puede verse reflejado en
la Figura 3, aunque debe ser considerado
orientativo dadas las peculiares caracterís-
ticas en el desarrollo de cada campaña. Si
cuantificamos las exportaciones temporal-
mente por variedades, en base a Ios datos
del Ministerio de Comercio, observaríamos
que las mandarinas concentran su volumen
de ventas, en un 70% por término medio,
en el primer trimestre de cada campaña; las
naranjas ostentan una concentración me-
nor, del orden del 50% en el primer trimes-
tre, y el resto fundamentalmente en el se-
gundo con algunos flecos para el tercero;
por último el limón suele repartir sus ven-
tas en el exterior de forma equilibrada du-
rante todo el año. En la Tabla 1 aparecen
las distribuciones, cuantificadas, de las ex-
portaciones españolas de cítricos a la C.E.E.
durante las campañas 82/83 a 84/85, am-
bas incluidas; ya se ha comentado que a la
C E.E. va destinado un alto porcentaje -el
878- de estas exportaciones.
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Fig. 1
Evolución de la cosecha y de las

exportaciones
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3. DISTRIBUCION VARIETAL DE LAS
EXPORTACIONES: PREVISIONES
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Fig. 3
Calendario de comercialización para las exportaciones de los

cítricos españoles según variedades
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ducir a pensar sólo en nuevas plantaciones,
sino en sustitución de las existentes.

Los platones de Newhall, W. Navel y Va-
lencia Late, son los más utilizados en na
ranjas, representando el 78 por cien del nú-
mero total de plantones para naranjos. En
mandarinos, los plantones de la variedad
Clemenules son los favoritos, seguidos de
los de Clausellina; Ias dos variedades ante
riores representan el 76 por cien sobre el
total de los plantones de mandarinos. Re-

EI primer aspecto que interesa destacar
en este apartado, y que condicionará deci-
sivamente la distribución varietal de las ex-
port<3ciones de los cítricos valencianos a
med^o plazo, son los plantones que se es-
tán empleando en la actualidad. Esta infor-
maclón, que aparece recogida en la Tabla
2 para los últimos cuatro años, no debe in

saltaremos, también, de los datos de la Ta-
bla 2, la caída en los últimos años, de los
plantones de las variedades Satsuma y Oro-
val, así como la importancia naciente de las
variedades Hernandina, Arrufatina, Fortuna
y Esbal.

En cuanto a las previsiones para las ex-
portaciones, según variedades, a medio pla-
zo que fijaremos en el horizonte 1990, se
ensayaron diversos ajustes minimocuadrá-
ticos ordinarios utilizando los datos dispo-
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TABLA I
Exportaciones españolas a la CEE por temporadas

CAMPAÑA 84-85
Temporada Naranjas Mandarinas Limones

I. Octubre-diciembre 52,3% 72,0% 43,6%
II. Enero-marzo 45,5% 28,0% 27,0%
III Abril-junio 1,2% 0,0% 29,4%

Total Exportaciones Tml') 502.447 597.230 130.514

CAMPAÑA 83/84
I. Octubre diciembre 32,0% 60,0% 25,0%
II. Enero marzo 45,0% 40,0% 30,0%
III. Abril junio 23,0% 0,0% 45,0%

Total Exportaciones Tml`1 994.857 779.620 161.706

CAMPAÑA 82/83
I. Octubre diciembre 41,3% 69,6% 32,4%
II. Enero marzo 53,7% 30,3% 30,8%
III. Abril-junio 5,0% 0,1% 36,8%

Total Exportaciones Tm(' 1 669.786 645.144 164.687

1'1 No están incluidas las naranjas amarcas y los pomelos.
Fuente: Memoria Campaña Agrios. M inisterio de Comercio.

TABLA 2
Evolución de los plantones de cítricos por variedade s

AÑOS

Plantones de cítricos 1983 1984 1985 1986

Naranjos
W. Navel 13,0% 8,5% 7,3% 7,5%
Navelina 22,0% 30,3% 30,0% 26,0%
Navelate 8,8% 8,6% 7,0% 8,4%
Newhall 27,0% 25,0% 30,5% 29,0%
Salustiana 6,0% 5,0% 6,2% 5,6%
Valenc,ia Late 23,2% 22,6% 19,0% 23,5%

Total Plantones de Naranjos 2.529.288 2.422.967 2.451.239 3.363.538

Mandarinas
Satsuma 19,0% 17,0% 14,0% 8,1&
Clausellina 14,0% 19,0% 23,0% 16,1%
Clementina Fina 3,0% 0,4% 2,5% 0,5%
Oroval 19,0% 12,0% 5,4% 3,0%
Clemenules 44,0% 51,0% 54,0% 58,4%
Hernandina 0,5% 0,3% 0,8% 5,1%
Otros 0,5% 0,3% 0,3% g g% ^a^

Total Plantones de Mandarinos 923.407 1.132.94 8 896.039 1.027.104

1' I Compuesto poc 1,4 % de Esbal, un 3,3°/ de Arrufatina, un 2,8% de Fortuna y un 1,2°/ de otras varie-
dades
Fuente INPSV Centro Control de Valencia

nibles, hasta la campaña 84185; finalrnen-
te se seleccionaron los de mayor bondad
para cada variedad. Estos resultados son los
que aparecen en la Tabla 3, siendo en los
tres casos, la variable dependiente el nivel
de las exportaciones en miles de toneladas;
la primera variable independiente, el nivel
de producción para la variedad, también en
miles de toneladas y, por último, la segun
da variable independiente una del tipo arti
ficial (o "dummy") que distingue la cam-

paña 83184 de las restantes. Esta campa-
ña presentó como particularidad el tener
una alta cosecha sin ostentar una reduc-
ción sensible en el nivel de las exportacio
nes, como ocurrió en la campaña 84/85.

Las predicciones de exportación, a me-
dio plazo, en función de las diversas varie
dades, son las que aparecen en la Tabla 4.
Obsérvese que si la cosecha de naranjas es
alta, correspondiente al "año bueno", la
cantidad exportada esperada se reduce res-
pecto al año "normal",. AI revés ocurre en
el caso de las exportaciones de limones, en
donde si la cosecha es alta se exporta más
cantidad. En el caso de las mandarinas, si
el año es "muy bueno", la cantidad espe
rada exportada es inferior a la del "año bue-
no" pero superior a la del "año normal".

Por último, la estructura de las exporta-
ciones de naranjas en el horizonte 1.990,
por grupos de variedades, será, de persis-
tir la actual tendencia, prácticamente simi-
lar a la actual, es decir, el grueso de la ex
portación, un 80-85 por cien, aproximada-
mente, corresponderá a naranjas del grupo
Navel: Navelina, Navel y, con tendencia a
mantenerse e incluso a disminuir, la Nave-
late; todas ellas son frutas de primera tem
porada coincidiendo su calendario de co-
mercialización con el de las mandarinas.

Un aproximadamente 7-9 por cien, co-
rresponderá a naranjas del grupo Blancas
Selectas, en concreto a Salustianas; su ten
dencia es a mantenerse. Son frutas de se-
gunda temporada. EI resto de las naranjas
exportadas, del 7 al 13 por cien, aproxima-
damente, corresponderán al grupo de las
Tardías, básicamente Valencia-Late, que
son frutos de tercera temporada. EI resumen

cuantificado de la exportación esperada
prevista a medio plazo, por grupos de va-
riedades de naranjas, aparece en la Tabla 5.
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TABLA 3
Resultados de los ajustes empleados para la predicción

Ordenada
Origen

Primer
coeficiente

Segundo
coeficiente

Valor
R2

Valor
F

Valor
D.W.

Suma
Cuadrados

Residual

Naranjas 998,5 -0,1115 336,4 0,823 4,66 3,378 14.612

1-0,1001 10,7411

Mandarinas -222,6 0,9987 -162,5 0,900 9,1 1,55 4.223,2
(3,1001 1-1 ,620)

Limones 3,493 0,7113 -15,52 0,987 74,99 3,251 158,2

18,9031 1-1,0391

Entre paréntesis el valor del estadístico "t".
Los Grados de Libertad son: dos para los Coeficientes y la Suma de Cuadrados Residual y dos y dos para el valor del estadístico F

TABLA 4
Exportación de citricos por variedades: Previsiones para 1990

( Datos en miles de Tm1

Año normal Año bueno Año muy bueno

NARANJAS

Cosecha 1.600 1.900 2.000

Exportación esperada 820,14 786,69 1.112,9

Intervalo confianza al 97,5% 636 a 1.005 294 a 1.279 692 a 1.951

Año normal Año bueno Año muy bueno

MANDARINAS

Cosecha 900 1 .100 1 .200
Exportación esperada 674,2 876,0 813,3

Intervalo confianza al 97,5% 624 a 729 732 a 1.020 771 a 1.181

Año normal Año muy bueno

LIMONES

Cosecha 400 500

Exportación esperada 288,0 343,6

Intervalo confianza al 97,5% 247 a 298 326 a 362

TABLA 5
Previsión exportación en 1990 de naranjas

por grupos de variedades
(Valores esperados en 103 Tm)

Año normal Año bueno Año muy bueno

Grupo Navel 697 669 946

Grupo Blancas Selectas 82 79 111

Grupo Tardías 41 39 25
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FEA1,4 DE OCTUBRE
E N YA L E N C / A

E/mayorespectácu/o de/mercado
El año pasado 32.000 compradores profesionales se gastaron 30,000 millones de pesetas entre las 125 empresas expositoras. Se ocupa-
ron 76.600 metros cuadrados y la visitaron 150.000 personas. V esto sólo son las cifras de salida del primer año en que cuatro FERIAS
trabajan juntas. Ahora los números van a aumentar puesto que en 1987 la Feria de Octubre será cinco veces más Feria al incorporar
a Expofrío como Feria lnternacional junio a Iberflora, Euroagro, Maicop y Expocarne.

A parfir de este momento usted puede hacer dos cosas, Confiarse pensando que aún queda mucho tiempo para la Feria o empezar a moverse.
Nosotros vamos a comenzar ya a ayudarle porque ésta es una Feria en la que el concepto del tiempo es totalmente europeo. Vuela.

Aquí hay un cupón de respuesta para que lo utilice y comience a preparar su participación en el mayor espectáculo del mercado.

fIAIA MrfANACIONAI OL LA PAOOUCCION IAANSI[IAMAf.ION Y COMEACIAL12AGON AGPICOIA

MAQUINARIA PARA CULTIVOS. MAQUINA
RIA POST COSECHA: Selección, calibrado,
tratamienfo, empaquetado, etc.

INSTALACIONES: Riegos, invernaderos. cale
facc^ón, almacenaje,conservación,etc.

TRANSPORTES: Carretillas, camión. ferroca
rril, etc.

MATERIALES: Envases, embalajes, etiquetas, etc.

ABONOS. PLAGUICIDAS. TURBAS. MATERIA-
LES INERTES. SEMILLAS, APICULTURA, etc.

ANIMALES VIVOS: Conejos, vacas. cerdos.
corderos, etc.

PIENSOS. INSTALACIONES GANADERAS Y
PRODUCTOS VETERINARIOS,

SERVICIOS: Informática aplicada a instala
ciones agricolas y ganaderas. comunicacio
nes, agentes de aduanas y transitarios trata
miento, etc.

PRODUCTOS AGRICOLAS DE PRIMERA
TRANSFORMACION: Vinos. frutos secos
conservas, vegetales, miel, precocinados.
congelados, etc.

• Primeras Jornadas de Gastronomía Valen
ciana.

• Exposición de caballos de pura raza espa
ñola.

• VINALIA (Salón Internacional del Vino y
II Concurso Internacional del Vinol.

• SALON DEL RIEGO.
• SALON DE LA APICULTURA.

DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE-87
® ^^^GENERALIT,AI VALENCIAN'A ^.
I^ ^ CONSFLLERIA DINDUSTRIA,COMFRC I TURISMF /BBR/A^ .,,,„,,.,,,,.., ,,,,,^. ^.^

.. . . , .. . .. .. . ^^ Diracio Generd de Comert
n em Mw sixaaio ixn uxno^wni
V A ^ E N C I A

' r_ ^ - r_ - r. r_ r• r• ^^ r• ^ r• ^ r• ^^ r• r• r• r• ^ r_ r• ^ r• r• r• r_ ^ r• r• r• r•
^ 1Nr, t t--,^: i^ lor•^,a ^)^,ue puedan proporcionarme sobre ia Fene ne Octubre áe ^987. lanto para exUOner - EUAOAGRO

^ ,.:, i ^a^^ r',. t r ar c.o^no compiador. A,^arl^ao oe correo^^ ^76 ^

^
EXPOSiTOR COMPRADOR ^„ e^aie ^^^, r^,a x s^ ciase oe 4,.,,i^c^p,c^o^ a^ a, Fe,^,^ ^. Avda. de las Fenas. sm. - VALENCIA

^
^ Na^nUic Empresa

- Tei<. i96) 363 61 1^ y 364 ^0 ' 1
- Telea 62a35 Fena E t

^ Teiegrato FERIARIOD^<<•^^^^a;n Teietono

^ a_ r. ^ a_ ^ ^ ^ r_ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r. ^ -^ ^ ^ ^ e, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r• ^ ^ ^ r. ^ ^ r. ^ ^
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LA «TRISTEZA»
DE LOS AGRIOS

Situación actual
Gonzalo Casanova*

SITUACION GENERAL

La "tristeza" es un virus con capacidad
de multiplicación, sin destruir los tejidos, en
algunos cítricos Iplantas tolerantesl y que,
en cambio, produce la muerte en otras es-
pecies y variedades de agrios (plantas sen-
siblesl.

En el caso frecuente de árboles en que
la copa (injertol tiene capacidad de multi-
plicar el virus y las raíces (patrón) son sensi-
bles con mayor o menor rapidez, una vez
transmitida la enfermedad, acaba murien-
do la planta.

Una planta enferma puede presentar al-
guno de estos dos comportamientos:

L- Muerte rápida IQuick Declinel. Plan-
tas sin síntomas externos muy notables
mueren en un período corto de tiempo. Nor-
malrriente durante el período de altas tem-
peraturas, y en cuestión de dos o tres

' Director General de la Producción Agraria. Con-
sellería de Agricultura y Pesca. Generalitat Va-
lenciana.

semanas, el árbol se seca quedando pen-
dientes las hojas y frutos, o bien queda tan
afectado que es comercialmente impro-
ductivo.

2.-Muerte lenta Itristezal. Los árboles
paulatinamente van perdiendo brillo, colo-
ración verde y lozanía, adquieren un aspecto
"triste" y pasan varios años antes de su
muerte vegetativa.

En algunos casos la enfermedad empie-
za a manifestarse de una manera lenta y un
año, inesperadamente, aparece el colapso
rápido.

La tristeza ha ido detectándose como en-
fermedad grave en diversos países donde
se cultivan cítricos sobre patrón "naranjo
amargo". En su evolución histórica cabe re-
saltar las primeras noticias procedentes de
Africa del Sur y los daños graves produci-
dos en Brasil, Estados Unidos, Argentina,
etc.

En todos los países los medios de lucha
agronómicos que han producido resultados
satisfactorios ha sido la utilización de plan-
tones tolerantes y de material con garantía
sanitaria.

CASO ESPAÑOL

En nuestro país, con independencia de la
fecha exacta de su detección, se observa-
ron los primeros daños graves después de
la helada del 56 y, sobre todo, después de
la helada de 1964, momento éste que obli-
ga e la Administración a programar medi-
das de actuación excepcionales.

Aunque es difícil evaluar los datos globa-
les producidos, podemos considerar que,
hasta el momento, han muerto en España
unos 10 0 12 millones de árboles. En estos
momentos, y dependiendo de la mayor o
menor incidencia anual, podemos estimar
entre 600.000 y 800.000 árboles los afec-
tados anualmente con carácter més o me-
nos grave.

Una muerte de árboles como la descrita
implica necesariamente una baja en la pro-
ductividad de muchas plantaciones. No
obstante lo anterior, y debido al rápido y
fuerte ritmo de reposiciones obtenido así
como de nuevas plantaciones, la produc-
ción global nacional ha continuado aumen-
tando y no ha habido ni estancamiento ni
descenso en la producción.

PLANTONES TOLERANTES

La "tristeza" posee la peculiaridad, res-
pecto de otras virosis frecuentes de agrios,
de poderse transmitir agronómicamente a
través de "insectos voladores" (algunos
pulgones) y, por tanto, aunque inicialmen-
te una planta esté sana, puede, a Io largo
de su vida productiva, contagiarse.

Puesto que existe transmisión de la en-
fermedad en pleno campo la única forma
de lucha es la utilización de plantones tole-
rantes (combinaciones injerto/patrón tole-
rantes). Ello nos conduce a la utilización de
patrones distintos del naranjo amargo, con
comportamientos agronómicos diversos
(sensibilidad a otros virus, hongos, etc.l,
que obligan a mayores conocimientos téc-
nicos por parte del citricultor y crean una
compleja problemática sólo resoluble me-
diante la utilización de p/antones (olerantes
y con garantía sanitaria respecto de las
viroSÍS.
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Otras virosis frecuentes en España como
son Exocortis, Psoriasis, Xiloporosis, etc., no
tienen transmisión agronómica en campo
mediante vectores y una planta inicialmente
sana lo estará durante toda su vida no le
inoculamos virus mediante injertos (se re-
quiere material con garantías sanitarias para
sobreinjertarl.

ACCIONES PLANTEADAS

La aparición de la "tristeza" en España
creó, por tanto, una compleja problemáti-
ca que la Administración tuvo que abordar,
y continúa abordando, desde amplios
frentes.

De manera esquemática podrían resumir-
se como sigue:

-Necesidades de investigación.
-Necesidades de experimentación y ca-

pacitación.
-Necesidades de divulgación y demos-

tración.
-Reorganización y puesta a punto del

sector viverístico.
-Ordenación y protección del sector

productivo.
-Ayudas económicas a los sectores im-

plicados.

Todo ello lógicamente ha supuesto una
extensa ordenación legal y unas fuertes in-
versiones.'

Es difícil evaluar globalmente las inversio-
nes realizadas por la Administración, pues-
to que abarcan campos y organismos muy
diversos, pero indudablemente han sido
muy importantes. Como ejemplo basta de-
cir que en los últimos 5 años y en concep-
to de ayudas a los agricultores para la
adquisicibn de plantones tolerantes se han
invertido más de 2.000 millones de pesetas.

Toda la amplia problemática expuesta
parte de la base de utilización de plantones
tolerantes y con garantía sanitaria puestos
a disposición de los agricultores en canti-
dad suficiente, por lo cual es lógico que la
reorganización del sector viverístico se abor-
dase con carácter prioritario.

MATERIAL GARANTIZADO

EI Reglamento Técnico de Control y Cer-
tificación de Plantas de Vivero de Cítricos
(Orden de 21 de julio de 1976) contempla
la posibilidad de viveros:

-Productores obtentores.
-Productores seleccionadores,
y la existencia en viveros de tres tipos de

material que define como:

Material parental o plantas de vivero de
partida.-Es la unidad inicial utilizada por el
obtentor para conservar el cultivar. A partir
de este material se producen todas las plan-
tas de vivero del cultivar por intermedio de
una o varias reproducciones.

Plantas de vivero de base.-Es el consti-
tuido por plantas madre, o partes de las mis-
mas, procedentes de material parental o de
partida de valor comprobado y que reúnan
los requisitos necesarios para garantizar su
calidad, autenticidad varietal y sanidad.

Plantas de vivero ceriificadas.-Es el que
procede del material de base o está obte-
nido utilizando elementos de reproducción
procedentes del mismo, por un productor
autorizado para ello, siguiendo las normas
establecidas en los Reglamentos Técnicos
y cuyo destino no es la multiplicación.

EI Reglamento contempla, por tanto, el
obtener y mantener el material de partida
por los viveros, no obstante lo cual en los
primeros momentos, y en la actualidad, el
LV.LA. tiene capacidad y medios (tanto cien-
tíficos como técnicos) para obtener Isanea-
miento de materiall y mantener (adecuados
controles posteriores) el material de parti-
da y, con los oportunos acuerdos, así está
actuando y distribuyendo posteriormente
dicho material a todos los viveros auto-
rizados.

Algunos viveros autorizados han creído
conveniente reunirse en una Sociedad Anó-
nima denominada A.V.A.S.A. para la produc-
ción del material de base que necesitan
cada uno de ellos, mientras otros, en cam-
bio, continúan produciéndose su propio ma-
terial de base.

Este material (plantones que compra el
agricultor con su correspondiente etiqueta
oficial de control) tiene un proceso viverís-
tico adecuadamente inspeccionado por el
Instituto de Semillas y Plantas de Vivero y
posee, por tanto, las oportunas garantías en
cuanto a identidad varietal (del patrón y del
injertol y características de calidad y sani-
tarias especificadas.

PLANTONES "SIN GARANTIA"

Aunque si bien con anterioridad a la re-
glamentación viverística actual, existían nu-
merosos viveros que de manera habitual o
esporádicamente se dedicaban a producir
plantones de agrios, una vez Ilevada a ca-
bo dicha reglamentación, esta actividad vi-

verística debería haber desaparecido al no
ser autorizada y no obstante ha continua
do existiendo. Las causas por las que aún
existe dicha actividad son complejas y, evi-
dentemente, variables a lo largo del tiem-
po, en los primeros momentos cabría
considerar cierta producción de naranjo
amargo y falta de plant<3s suficientes en el
mercado, en los momentos actuales podría
mos hablar básicamente de economía su
mergida, entre otras muchísimas consi-
deraciones.

La garantía del material que recibe el agri-
cultor la proporciona el cumplimiento de de-
terminadas normas adecuadamente ins-
peccionadas por el Instituto Nacional de Se-
millas y Plantas de Vivero. Un vivero que no
quiera someterse a dichas normas e inspec-
ciones, casi con seguridad que no las está
cumpliendo y no ofrece garantías de nin-
guna clase. EI agricultor que compra plan-
tones sin garantías se expone a desagrada-
bles consecuencias transcurridos unos
cuantos años.

Hay también que considerar, si bien no
es el único medio, que los viveros clandes
tinos pueden ser cauce para introducir ma-
teriales de otros países sin la debida
garantía sanitaria y cuarentena y con ello
la posibilidad de introducir graves enferme
dades todavía no existentes en España.

En zonas desarrolladas la producción por
parte del agricultor de las plantas que ne
cesita es siempre escasa y mayoritariamen-
te se recurre a viveros. Con independencia
de consideraciones de tipo legal en agrios,
en los momentos actuales, el agricultor en
cuentra también dificultades para procurar-
se los materiales que necesita y su pro-
ducción de plantones es por tanto mínima.

UN ESFUERZO

La Administración ha realizado esfuerzos
importantes en lo que respecta a capacita-
ción y divulgación de lo que representan las
virosis en agrios y la manera de combatir
las. Se han conseguido muy buenos resul-
tados aunque es preciso continuar
incidiendo en dicha cuestión para poder ac-
ceder a todos los agricultores y que adquie-
ran el convencimiento (siempre difícil
cuando los resultados se observan años
después) de la conveniencia de utilizar ma
terial con garantía.

EI planteamiento y las acciones realiza-
das en el sector de agrios, desencadena
das por la detección de la "tristeza", han
sido acertadas y fos logros conseguidos im-
portantes, no obstante lo cual, las condi
ciones cambian con el paso del tiempo y
necesariamente se tendrán que considerar
planteamientos adecuados a las actuales
circunstancias.
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^racias al cultivo de tejidos
'`in vitro" y posterior cantra

PLANTONES DE AGRIOS
Sanidad y calidad

Luis Navarro*

La aparición de la tristeza en España su-
puso un cambio drástico en la citricultura.
Esta enfermedad causa el declinamiento
y muerte de naranjos dulces, mandarinos
y pomelos injertados sobre naranjo amar-
go, que era prácticamente el único patrón
utilizado en nuestro país. Como consecuen-
cia de ello fue necesario adoptar medidas
urgentes para combatir la enfermedad.

En primer lugar se prohibió la propaga-
ción de plantas sobre naranjo amargo, que
debía ser sustituido por patrones tolerantes
a la tristeza, de acuerdo con las experien-
cias de otras zonas citrícolas del mundo que
habían tenido el mismo problema con an-
terioridad. De esta forma se garantizaba que
las nuevas plantaciones no serían afectadas
por la enfermedad, aún en el caso de que
los árboles se infectasen.

En segundo lugar se reguló la propaga-
ción comercial de cítricos mediante el es-
tablecimiento de normas estrictas para los
viveros autorizados. Esta medida tenía por
objetivo, aún vigente en la actualidad, evi-
tar que los plantones fueran focos de difu
sión Icomo había sucedido con anteriori-
dad) en zonas libres o con baja incidencia
de tristeza. La diseminación por esta cau-
sa de la enfermedad en estas zonas, don
de la casi totalidad de árboles están
injertados sobre naranjo amargo, y por lo
tanto son sensibles a la enfermedad, oca-
sionaría graves daños a su citricultura.

Los requisitos exigidos a los viveros para
que fueran capaces de cumplir las normas
establecidas supuso la reducción del núme-
ro de viveros de varios centenares a solo
nueve, que en años sucesivos han aumen-
tado a dieciséis.

Evidentemente, la aplicación de estas
medidas ocasionó problemas en los mo-
mentos iniciales. Aunque en las distintas zo-
nas citrícolas del mundo existen varios
patrones tolerantes a la tristeza, la mayoría
de ellos no son aptos para la citricultura es-
pañola. Ello es debido a que, además de to-
lerar la tristeza, nuestras condiciones

" Director del Instituto Valenciano de Investiga-
ciones Agrarias. Moncada, Valencia.

requieren que los patrones sean resistentes
a gomosis (phytophtoral, induzcan la pro-
ducción de fruta de excelente calidad y se
adapten a suelos calizas. Como consecuen-
cia de estas limitaciones, los patrones to-
lerantes que más se utilizan en la actualidad
son el mandarino Cleopatra y los citranges
Troyer y Carrizo.

En la misma época surge la preocupación
por la presencia de otras virosis en los
agrios españoles. Los primeros estudios de-
mostraron que todas nuestras variedades
estaban infectadas por Exocortis, lo que im-
pedía que fueran injertadas sobre los patro-
nes citrange, que son muy sensibles a esta
enfermedad. La solución inicial a este pro-
blema fue la importación de variedades nu-
celares libres de virus de California, como
Washington Navel, Salustiana, Valencia La-
te y Satsuma, para poderlos injertar sobre
los citrange. No obstante las principales va-
riedades españolas sólo podían injertarse
sobre mandarino Cleopatra, mientras que
en la mayoría de las zonas los patrones ade-
cuados eran los citranges.

Ante esta situación, se adoptó la decisión
de iniciar un programa de investigación para
la Mejora Sanitaria de Variedades de Agrios,
que tenía como objetivos determinar el gra
do de afección de las variedades españo-
las por las distintas virosis, la obtención de
plantas seleccionadas libres de virus y la
distribución de las mismas a los agri-
cultores.

Las principales virosis que afectan a los
agrios españoles, además de la tristeza, son
las siguientes: Exocortis, Psoriasis, Impie-
tratura, Concave gum, Cachexia xylopo-
rosis, Vein enation y Cristacortis. Estas en-
fermedades no causan la muerte de las
plantas, pero en mayor o menor grado cau-
san una disminución de la producción, de
la calidad del fruto, del vigor y la longevi-
dad de los árboles. Algunas de estas viro-
sis están muy extendidas y afectan prác-
ticamente a la totalidad de los árboles exis-
tentes. Además, se ha comprobado que
más del 50% de los árboles comerciales es- Ĥ '°a=
tán contaminados al menos con tres viro- Hace ya años, se reunieron en valencia, por prirnsra v
sis diferentes. Estos datos indican de 1,^, /usncia de nuesrro^
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claramente que las virosis de los agrios eran
una de las principales limitaciones de la ci
tricultura española. Se estima que, además
de los daños ocasionados por la tristeza, el
resto de las virosis causa globalmente una
disminucion de la producción comprendi-
da entre el 15 y el 25%.

PLANTAS LIBRES DE VIRUS

Ante esta situación el Programa de Me-
jora Sanitaria adquirib una gran importan-
cia y urgencia. EI programa, que se realiza
en el Instituto Valenciano de Investigacio-
nes Agrarias (IVIA), se basa en la técnica
de "microinjerto de ápices caulinares "in
vitro" para la obtención de plantas libres de

virus. Mediante esta técnica se han obte-
nido plantas sanas de todas las variedades
comerciales de interés en nuestro país, que
se han distribuido a los agricultores a tra
vés de los viveros autorizados de agrios.
Desde 1982 a junio de 1986 se habían plan-
tado en campo casi 12 millones de planto-
nes procedentes del programa.

Desde 1983 se ha puesto en funciona-
miento una Estación de Cuarentena locali-
zada en el IVIA, que también está basada
en técnicas de cultivo de tejidos "in vitro".
Tiene como objetivo la importación de va-
riedades existentes en otras zonas citríco
las que puedan utilizarse en nuestro país,
pero aplicando las técnicas que eviten la in-
troducción de nuevas plagas y enfermeda-
des que pueden causar daños muy graves.
Ya se han entregado al Sector diversas va-
riedades importadas que son muy prome-
tedoras para nuestra citricultura.

La Citricultura Española ha pasado en
muy pocos años de disponer de un mate-
rial vegetal muy afectado por diversas viro-
sis a disponer de un material libre de virus
para las nuevas plantaciones. Ello ha sido
posible por la aplicación de nuevas técni-
cas de Biotecnología basadas en cultivos de
tejidos in vitro, en los que España es un país
pionero.

UN NECESARIO CONTROL

el Consejo de Hombres Buenos de la Huerta de Murcia y el Tribunal de las Aguas de Valencia, dos tribunales
gadíos, con una tradiaón que se remonta a épocas de bereberes y moriscos.

La obtención de material vegetal sano de
alta calidad en un centro de investigación
como el IVIA, no es suficiente para que el
agricultor disponga de plantones con las
mismas características. La condiciÓn adicio-
nal necesaria es que exista un Programa de
Certificación que controle todas las opera-
ciones comerciales de propagación en los
viveros, con la finalidad de evitar la recon-
taminación del material, garantizar la auten-
ticidad varietal y asegurar la calidad
agronómica de los plantones producidos. EI
Programa de CertificaciÓn de Agrios en Es-
paña depende del Instituto Nacional de Se-
millas y Plantas de Vivero y de los Servicios
de las Comunidades Autónomas.

La conjunción del Programa de Mejora
Sanitaria del IVIA, del Programa de Certifi-
cación y de la existencia de Viveros Autori
zados que disponen de una alta tecnología
de producción, hacen que España sea con-
siderado como modelo para todos los paí-
ses citrícolas que quieren disponer de
plantaciones con la máxima garantía sani-
taria y varietal.

Esta afirmación ha quedado claramente
refrendada en el Ief Congreso Mundial de la
Asociación de Viveristas de Agrios, celebra-
da en Valencia en diciembre de 1983 y en
la l0a Conferencia de la Organización In-
ternacional de Virólogos de Cítricos, cele-
brado en Valencia el pasado mes de
noviembre de 1986.

AGRICULTURA-555



VALENCIA: CITRICOS, FRESAS...

ACTUALIDAD
DEL CULTIVO
DEL AVELLANO

Carlos Bernat *

FRENTE A TURQUTA E ITALIA

EI cultivo del avellano está concentrado,
en una gran parte, en la comarca del Cam-
po de Tarragona, fundamentalmente en el
"Baix Camp", en un radio de unos 30 0 40
km alrededor de la ciudad de Reus. EI tipo
de suelo, la climatología y particularmente
el régimen de vientos son muy favorables
y por otra parte existe una gran tradición en-
tre los agricultores de la zona que conocen
perfectamente este cultivo. No es pues de
extrañar que un 90% de la producción na-
cional de avellana se realice en esta comar-
ca. Si añadimos las producciones de las pro-
vincias de Barcelona y Gerona, y una pe-
queña parte de Asturias, nos hallamos an-
te la totalidad de la producción española,
que en los años "record" ha alcanzado las
30.000 toneladas.

Si esta cifra la comparamos con la de las
mejores producciones de Italia 1100.000 to-
neladas) o Turquía (400.000 toneladas) ve-
mos que la posible exportacibn de la pro-
ducción española depende mucho de las
cosechas y los mercados de estos otros dos
países. Afortunadamente, por ahora, la pro-
ducción turca es muy variable, técnicamen-
te muy primitiva, y en cuanto a calidad muy
inferior a la española. Hay que tener en
cuenta, sin embargo, que en un plazo más
o menos breve, los turcos pueden mejorar,
tanto en calidad como en cantidad, y que
hay que empezar a contar con la produc-
ción de Estados Unidos, que en el último
año ha alcanzado la cifra de 12.000 tone-
ladas, situadas todas ellas en el estado de
Oregón.

De todo ello podemos deducir que si bien
hay que continuar contando con la expor-
tación, es fundamental incrementar el con-
sumo interior. EI consumo de avellanas, per
capita, en España es aún muy pequeño y
estamos convencidos que una buena solu-
ción, y una esperanza para los productores,
debe ser el incremento de este consumo.

Durante la últirna campaña ha sido tam-
bién bastante esperanzadora la exportación
a los países de la CEE. Parece ser que pue-
de haber influido el accidente de Txernovil.

que ha afectado a la producción turca, aun-
que cabe también confiar en la solidaridad
comunitaria sin necesidad de accidentes nu-
cleares. En cualquier caso, los precios en
las últimas campañas han sido bastante fa-
vorables y además, este año, se ha firma-
do un acuerdo entre productores y expor-
tadores, con la participación de la Adminis-
tración central, para mantener este nivel de
precios, que oscila entre las 450 y las 550
pesetas por kilo de grano.

MEJORA TECNOLOGICA
DEL CULTIVO

Consideramos muy importante mencio-
nar la evolución, la mejora sensible, que se
ha podido observar en los últimos años en
las técnicas de cultivo. En poco más o me-
nos 15 años se ha pasado de un sistema
totalmente tradicional a un sistema moder-
no y considerablemente eficaz. Para hablar
del avellano debemos hacer una gran dis-
tinción entre el cultivo en terreno Ilano, tra
dicionalmente de regadío y con rendimien-

' Profesor de la EU.I.T.A. de Barcelona.

tos por hectárea bastante elevados, y los te-
rrenos en pendiente, la "montaña", corno
se dice por allá, que representan un porcen-
taje considerable de las tierras cultivadas y
de la producción de avellana, en los que,
como mínimo, las nuevas técnicas de rie-
go localizado y la aplicación de herbicidas
han aportado también una sensible mejora
en las producciones.

556-AGRICULTURA



MECANIZACION

Pero en el cultivo de regadío, en la zona
Ilana del "Camp", la evolución ha sido muy
importante. La mecanización de la cosecha
ha condicionado una gran parte de las res-
tantes operaciones de cultivo. Hace apro-
ximadamente los quince años que hemos
mencionado, la cosecha se realizaba ente-
ramente a mano. En la actualidad, salvo
muy escasas excepciones, de fincas muy
pequeñas, podemos afirmar que en el Ila-
no, la cosecha se realiza totalmente a má-
quina. Se trata de máquinas aspiradoras,
que realizan una primera limpia, y que han
alcanzado un nivel de eficacia considerable.
EI tipo más frecuentemente utilizado, sus-
pendido a los tres puntos del elevador hi-
dráulico y accionado por la toma de fuerza
de un tractor a partir de 45-50 CV, puede
alcanzar un rendimiento, en función de la
cantidad de cosecha y del estado del sue-
lo, que oscila entre los 400 y los 600 kilos
de avellana por hora. Esta avellana, recogi-
da con mi3quina debe sufrir naturalmente un
proceso de selección y limpieza. Existen má-
quinas de tipo medio, para explotaciones de
15 a 20 hectáreas en adelante, que realizan
una labor totalmente satisfactoria en este
sentido, y en los últimos tres o cuatro años
se han montado diversas instalaciones coo-
perativas para Ilevar a cabo esta tarea.

HERBICIDA

Uno de los aspectos del cultivo que está

más directamente relacionado con la cose-
cha, y con la mecanización de la misma, es
el de las labores del suelo. Tradicionalmen-
te los avellanos se "cavaban" con moto-
cultor, como mínimo un par de veces al año,
para mantener libre de malas hierbas la zo-
na de goteo. La sustitución de esta labor de
cava por la aplicación de herbicidas ha fa-
cilitado la mecanización de la cosecha, y a
la vez ésta ha potenciado la utilización de
los herbicidas. En efecto, para que la má-
quina aspiradora trabaje con eficacia el sue-
lo debe estar lo más compacto y uniforme
que sea posible. Para ello no debe ser re-
movido.

En estos momentos podemos hablar de
una experiencia, en muchos casos de más
de 20 años, en parcelas de avellanos que
no han sido cavadas, y sus producciones,
comparadas con las de otras parcelas que
se han continuado cultivando con el siste-
ma tradicional no se han resentido en ab-
soluto. Se han producido determinados ca-
sos de efectos residuales atribuibles a los
herbicidas pero parece tratarse de casos de
sobredosis o de utilización de tipos no ade-
cuados. Está hoy fuera de toda duda que la
utilización racional de los herbicidas es im-
prescindible en el cultivo del avellano.

FORMACION DE LOS ARBOLES

Otro aspecto que ha variado sensiblemen
te, impulsado por las mismas causas, es el
sistema de plantación. Quizás no de una for-
ma tan drástica, pero sí muy generalizada,
la mayor parte de las nuevas plantaciones
se realizan de "un solo pie" en lugar del sis-
tema tradicional de cinco varas por árbol y
que, con los años, iba evolucionando has-
ta un número indeterminado de pies que en
la poda anual iban sustituyéndose progre-
sivamente. Si el nuevo sistema facilita in-
discutiblemente las labores mecanizadas
Ifundamentalmente la aplicación de herbi-
cidas y la cosecha) no cabe duda tampoco
que no permite la tradicional renovación de
los árboles con la poda anual, que permitía
tener plantaciones de 50 años, o incluso
más. EI tiempo confirmará la eficacia del
nuevo sistema cuando empiecen a renovar-
se las primeras plantaciones efectuadas y
que tienen en estos momentos poco más
de 20 años.

RIEGO

Otro aspecto que ha cambiado es el sis-
tema de riego. Uno de los problemas más
graves en estos momentos de la comarca,
es la escasez de agua. Problema que des-
graciadamente no afecta sólo a la agri-
cultura, ya que ciudades de la importancia
de Reus y Tarragona sufren dificultades muy
graves en el suministro de agua a la pobla-
ción. Esta gravedad generalizada hace pen-
sar que posiblemente, en un plazo no muy

largo, puedan hallarse soluciones que be-
neficiarían a todos lel minitrasvase del Ebro
parece ser la solucibnl. Pero mientras és-
tas no existen se han buscado otras alter
nativas. Por una parte se ha generalizado
la utilización del riego localizado, bajo los
numerosos sistemas que conocemos en fru-
ticultura u horticultura, pero con particular
incidencia de un sistema que casi podría-
mos Ilamar "autóctono", que en la zona se
conoce por el nombre de "chorrito", o"ra-
jolí", en catalán, que no es más que una
simplificación de los sistemas clásicos y que
tiene como característica fundamental una
gran simplicidad y por tanto un coste de ins-
talación y mantenimiento por hectárea bas-
tante reducido.

Por otra parte, y en una etapa posterior,
se han generalizado mucho en el Campo de
Tarragona las Ilamadas "balsas de plásti
co", realizadas mediante excavación, en la
cual la tierra que se va sacando se utiliza
para ir formando las paredes, en forma de
talud, que se recubren posteriormente con
una lámina de material plástico para evitar
las pérdidas por filtración. Sobrevolando la
zona puede apreciarse perfectamente el
considerable número de estas balsas, que
han permitido almacenar cantidades nota-
bles de agua a precios relativamente asequi-
bles. En invierno los pozos no suelen tener
problemas, y además el agua se halla mu-
cho más arriba, con lo cual se pueden ir Ile-
nando las balsas acumulando agua para los
meses críticos en los que, desgraciadamen-
te, la mayor parte de los pozos tienen dificul-
tades.

FUTURO

Para terminar este breve artículo sobre la
situación actual del cultivo del avellano que-
remos dar una nota de optimismo. Se trata
de un cultivo con futuro. La situación ac-
tual es relativamente buena y las perspec-
tivas de futuro parecen correctas. Un buen
argumento en este sentido es, por ejemplo,
la existencia, en la zona, de un centro de
experimentación especializado, "Mas Bo-
vé", que junto con otras líneas Isistemas de
riego localizado, otros frutos secos, etc.) Ile-
va a cabo una investigación sobre el ave-
Ilano en íntima colaboración con los agricul-
tores de la zona. Las experiencias de nue-
vas variedades la pesar de que la Negreta,
la más cultivada en la zona, es una de las
más apreciadas en el mundol, el conoci-
miento exhaustivo de la biología del culti-
vo, de sus parásitos, el estudio del abona-
do más racional, posibles nuevas técnicas
de cultivo como pueden ser, por ejemplo,
el injerto, la multiplicacidn "in vitro", son
posibilidades de futuro ciertamente intere-
santes.

En estos momentos la cosecha 87 se pre-
vé muy abundante. Si no se complican ex-
cesivamente los problemas del agua, si se
mantienen, y funcionan, los mecanismos de
garantía de precios, puede ser un buen año
para la avellana.
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LA CALIDAD DEL FRESON
Factores que permiten su

evaluación y control
S. López-Galarza* y J.V. Maroto*

ra el mantenimiento de su capacidad com-
petitiva en los mercados internacionales.

En el cuadro n.° 2, se presenta un resu-
men de las principales características quí-
micas y nutritivas de los rnodernos cvs de
fresón.

Cuadro n.° 2

COMPOSICION QUIMICA MEDIA DE
LAS MODERNAS VARIEDADES

Americana de fresón ( Folquer, 1986)
(por 100 g de fruto cornestible)

Valor energético . .. .... .
Agua........., , _..
Proteínas .......... _ ...... .
Grasas___ _

_ _ _ 55 calorías
... ....90%

_ 1 g
_ 1 q

Carbohidratos__ ....... .....
Calcio _

..... 13 g
31 mg

Fóstoro. ........ __...., 31 my

Potasio .._ ............ ....._. ......_ 244 rng
Hierro _. _ ..._.. .... _........ 1,5 rny

Vit. A......._ . _ . _ _ 90 UI
Vit. Bi.,.,....... ._. .._ .. _ 0,04 rng
Vii. B2,. ,._.... __. 0,10 mg
Vit B 90 rng0^. .._.._.__.. .^ _ .. . ,
Vit C .... ...... ... .. ..... 88 rng

TIOGA. Una variedad quefue mayoritana en España hasta principio de los años 80.

1.-INTRODUCCION Cuadro n ° 1

Como es sabido el cultivo del fresón en
nuestro país se ha expandido ampliamente
en los últimos años, de forma que ha pasa-
do desde 3.700 Ha y 10.500 Tm en 1970
hasta 7.300 Ha y 142.100 Tm en 1982 (M.°
Agricultura, 19841, existiendo una previsión
productiva para la presente campaña 1986/
87, solamente en las áreas litorales del sur
y este peninsulares (Andalucía, Valencia y
Cataluñal, cifrables entre 210.000 y
240.000 Tm lMartínez Cortés, 19871.

Una gran parte de esta producción, se ha
basado en la importancia que ha ido adqui-
riendo la exportación, que ha alcanzado en
1985 las 50.452 Tm, según el cuadro n.° 1.

' Cátedra de Cultivos Herbáceos. ET.S.I.A. Uni-
versidad Politécnica. Valencia.

EXPORTACION ESPAÑOLA DE
FRESONES

1970 ................... .................... 138 Trn

1975 ... ............... ................... 856 Tm

1980 ............ ......................... 8 398 Trn

1984 .. .................................. . 32.416 Tm

1985 ....................................... 50.452 Trri

En la actualidad, la zona de Huelva, con
unas 3.500 Ha, seguida de la de Valencia
con 1.500 Ha (Martínez Cortés, 19871 son
las áreas españolas más importantes en el
cultivo de fresones.

Como consecuencia de la proyección es-
pañola de nuestras producciones de freso
nes, aspectos como el de la calidad de los
frutos, resultan ser de interés primordial pa-

2.-NORMATIVA OFICIAL DE CALIDAD

En las normas europeas sobre cornercia-
lización de la fresa IReglamento 899/87) se
establecen cuatro categorías "Extra", pri-
mera, segunda y tercera, en función prin-
cipalmente de características observables
y factores externos como tarnaño, forma
lde acuerdo con la variedad) uniforrnidad,
lurgencia, hornogeneidad de color, lirnpie-
za, presencia de cáliz, ausencia de heridas,
exención de magulladuras por ayentes físi
cos, ausencia de ataques criptog5rnicos en
forma de podredumbres, etc.

La obtención de calibres rnayores que se
rnantengan a lo largo del ciclo productivo,
ha sido uno de los factores que ha influido
en rnayor medida sobre los cambios varie-
tales del secior.

En la normativa europea a la que hemos
hecho alusión, los calibres mínimos que se
establecen para los fresones son los si-
guientes:
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PAJARO Una variedad con buen tamaño y excelentes características organolépticas aunque no re-
sulta excesivamente precoz.

-25 mm para la categoría "Extra".
-18 mm para las categorías I y II.
-15 mm para la categoría III.

En lo referente a calibres, el factor varie-
tal tiene una gran importancia. En estudios
realizados en nuestro Departamento (Ma
roto et al., 1986; López-Galarza, 19861, a
lo largo de varios años, tal y como se seña-
la en el cuadro n.° 3 de forma resumida, se
han realizado controles de los principales
parámetros productivos del fresón, entre los
que se encuentran el relativo al calibre y en
el mismo puede constatarse al mayor tama-
ño medio de cvs como Douglas, Parker, Pá-
jaro, Santana, Selva, Chandler, etc., en
relación con otros como Tioga, Fern, etc.

una perspectiva general puede afirmarse lo
siguiente:

-Es conveniente una buena firmeza de
los frutos que les proporcione buenas con-
diciones para el transporte, una menor sus-
ceptibilidad a los ataques de Botrytis, una
mayor capacidad de conservación, etc.

-Cuanto mayor sea el índice obtenido
por la relación entre el contenido en azú-
cares y la acidez, el sabor resulta de carac-
terísticas más agradables, si bien algunos
autores como Hirvi (1983) no han encon-
trado una correlación clara entre dicho ín-
dice y el sabor de los frutos. A pesar de
todo, esta característica es muy variable y
sería necesario concretarla más, relacionán-
dola quizás con otros parámetros como el
aroma.

3.-FACTORES ORGANOLEPTICOS

Como ha sido reseñado anteriormente en
el cuadro n.° 2 se señala la composición
química media de los modernos cvs de fre-
són, siendo de destacar el elevado conte-
nido en vitamina C(3-4 veces superior al
del tomate).

Dentro de los factores organolépticos a
considerar en el fruto del fresón, pueden in-
cluirse los siguientes: la firmeza, dureza o
consistencia de los frutos; la acidez o con-
tenido en ácidos de la pulpa del fresón; el
contenido en azúcares de los frutos; el aro-
ma, etc.

Aunque los mejores niveles para cada
uno de estos factores resultan de difícil de-
terminación, pues puede ser muy relativo
según las apreciaciones subjetivas, desde

Algunos autores como Ravanel (1980),
Lantin y Bore 11981), etc., han utilizado otros
factores referentes a la calidad de los fru-
tos, como son el contenido en ácido ascór-
bico Ivitamina C1, medidas de la intensidad
de color, determinaciones del aroma, etc.
Sin embargo, los estudios que normalmente
se realizan sobre aspectos agronómicos
siempre utilizan las medidas de firmeza de
los frutos, acidez valorable y contenido en
sólidos solubles (Saxena y Locascio, 1968;
Howard y Albregts, 1979; Bringhurst y Voth,
1980; etc.l.

Las medidas de firmeza de los frutos se
realizan normalmente midiendo la resisten-
cia a un esfuerzo cortante ylo un esfuerzo
de compresión usando diferentes ingenios
(Saxena y Locascio, 1968). En este senti-
do, Schmitz y Lenz (19851 describieron un

instrumento simple y económico para la de-
terminación de la firmeza de los frutos de
fresón.

Monma et al. 119771 determinaron la fir-
meza de la piel y carne de 70 cultivares de
fresón. Entre los enyesados, los cultivares
Huxley, Dixieland y Earlidawn fueron los de
mayor resistencia de la piel, mientras que
Blakemore, Dixieland y Earlidawn presenta-
ron la mayor firmeza de carne.

En diversos trabajos Ilevados a cabo por
nuestro equipo, tal y como aparece en el
cuadro n.° 3 se ha determinado la firmeza
de los frutos utilizando un penetrómetro
provisto de una aguja de 3,5 mm de diáme-
tro. En este cuadro se observa entre otros
aspectos la gran firmeza de Parker, los va-
lores intermedios de este parámetro para
cvs, como Selva, Cruz, Santana, Chandler,
la menor consistencia de Douglas, etc.

La determinación del contenido en azú-
cares puede realizarse según diversos mé-
todos (Ravanel, 1980; Jones y Scott, 19841.
Sin embargo, en la mayoría de trabajos, se
analiza el contenido en sólidos solubles ob-
tenidos mediante refractómetro, que está
muy correlacionado Ir = 0,951 con el con-
tenido en azúcares reductores IJones y
Scott, 1984; Hashim y Lundergan, 19851.
Según Ravanel 119801, el jugo utilizado pa-
ra las determinaciones refractométricas no
es necesario que se centrifugue ni tan sólo
que se filtre: basta con utilizar el jugo bruto
después de tamizarlo.

Este mismo autor (Ravanel, 19801, señala
que el índice refractrométrico expresado en
grados Brix, puede servir para la determi-
nación del contenido en azúcares si se le
aplica una cierta corrección, pues ambos
valores están muy correlacionados.

Utilizando el cultivar Hokowase, Inaba et
al. (1984) han indicado que los azúcares
que en mayor cantidad se encuentran pre-
sentes en los frutos del iresón son: fructo-
sa, glucosa y sacarosa. Según estos
mismos autores, entre estos azúcares, la sa-
carosa era la más afectada por las condi-
ciones de cultivo, de manera que su
contenido resultaba más elevado cuando
las plantas no se habían sometido a forza-
do alguno y durante el primer año de cultivo.

En el cuadro n.° 3 se adjuntan sobre di-
versos cvs de fresón cultivados en España,
su contenido en azúcares a través de me-
didas refractométricas realizadas por nues-
tro equipo de trabajo, observándose el
elevado índice azucarado de las variedades
Tioga, seguido del constatado en Chand-
ler, Cruz, Douglas, Selva, etc.

Las medidas de acidez valorables se ha-
cen, generalmente, usando pH-metros se-
gún el método de la A.O.A.C., debido a la
fuerte coloración del jugo de la fresa que
imposibilita la valoración mediante indica-
dores clásicos (Saxena y Locascio, 1968;
A.O.A.C., 1985; Howard y Albregts, 1979;
Ravanel, 1980; Hashim y Lundergan, 19851.

Inaba (1977) constató que los ácidos
cuantitativamente más importantes en el ju-
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Cuadro n ° 3

VALORES MEDIOS APROXIMADOS DE ALGUNOS PARAMETROS DE CALIDAD
DETERMINADOS SOBRE DIFERENTES CVS DE FRESONES

IMaroto et al., 1986; López-Galarza, 19861

Firmeza en g lob-
tenida con un pe- Acidez lexpre-
netrómetro provis- sado en ml de Relación Azú

Precio unita- to de una aguja de Azúcares NaOH 0,1 NI cares/acidez

CVS rio glfruto 3,5 mm diámetro) 1°Brixl 100 g de jugol • 100

Cruz 8,3 213 8,5 158 5,3
Douglas 9,9 164 8,2 163 5,0

Parker 10,3 311 7,8 147 5,3

Santana 10,1 215 7,7 152 5,0

Brighton 7,9 179 7,6 175 4,3
Chandler 9,1 222 8,5 164 5,1
Tioga 6,7 197 9,4 149 6,3

Selva 10,1 252 8,0 136 5,8

Fern 7,8 195 7,4 147 5,0
Pájaro 9,8 235 8,0 133 6,0

go del fresón Icultivar Hokowase/ eran el
ácido málico y el ácido cítrico. Por otra par-
te, Okasha et al. 119861 han observado que,
en los frutos de las variedades Pájaro, Tufis,
Aiko y Balady, el ácido predominante es el
ácido cítrico, cuya contribución a la acidez
total de los frutos oscilaba en torno al 79%.
Los otros ácidos que estos últimos autores
encontraron en los frutos del fresón, eran
el ácido oxálico, ácido succínico, ácido fu-
márico y ácido málico, si bien aparecían en
cantidades mucho más reducidas. Folquer
119861 señala como ácidos más importan-
tes en el fruto del fresón por orden decre-
cíente: ácido cítrico, ácido málico, ácido
tartárico, ácido salicílico y ácido péctico,
cuantificando la acidez media entre 690 y
6.249 mg de ácido cítrico equivalente por
cada 100 g de fruta.

Hirvi (19831 encontró una alta correlación
entre la acidez valorable en los frutos de fre-
són y el sabor agrio de los mismos.

En las determinaciones realizadas por
nuestro equipo de trabajo, tal y como se ob-
serva en el cuadro n.° 3, no se observan
grandes diferencias entre los valores medios
de acidez obtenidos para los cultivares en-
sayados.

En lo referente a la relacibn azúcares/aci-
dez, en el cuadro n.° 3, se observa un va-
lor más elevado de este índice para los cvs
Tioga y Pájaro.

Hirvi 11983) determinó que los compo-
nentes más importantes en el aroma del fre-
són eran los siguientes compuestos
químicos: etil-hexaonato, etil-butanoato,
trans-2-hexenal, 2,5-dimentil-4-metoxi-3
12H) furanona y linalol. Dirinck et al. (1977)
deterrninaron también los componentes
aromáticos en el cultivar Gorella.

Folquer (19861 considera el acetato de
caprilo como el principal responsable del

aroma de los frutos de fresa y fresón, en-
tre todos los aceites volátiles presentes en
los mismos.

A veces determinados aspectos, como
un mayor o menor pronuncimaiento de los
aquenios (según el cultivar) pueden influir
en un diferente grado de aceptación por los
consumidores.

En cualquier caso debe reseñarse que en
la evaluación organoléptica de los frutos de

fresón nunca deben descartarse las prue-
bas subjetivas de cata.

Determinados factores de orden distinto
pueden influir en algunas características or-
ganolépticas de los frutos de fresÓn, como
p.e. el cultivo en años o regiones secas ori-
gina una mayor acumulación de vitarriina
C; la maduración bajo fuertes iluminaciones
y noches frescas parece ser que mejora el
sabor de los frutos, etc. (Folquer, 19861.

La fertilización también puede jugar un
papel importante en la constatación más o
menos intensa de ciertos parámetros de ca-
lidad. Así p.e. Branzanti (1985) indica que
el potasio incremente el color, el sabor, el
aroma, la acidez del fruto y su tamaño, aun-
que otros autores (Albregts y Howard,
19861 han observado que un exceso de po-
tasio puede disminuir el tamaño medio de
los frutos. EI tema de fertilización resulta
realmente controvertido y aunque nuestro
equipo de trabajo posee algún resultado al
respecto (LÓpez Galarza, 1986) no vamos
a incidir más en el tema con el fin de reser-
varlo especfficamente en la redacción de
otras publicaciones.

4.-FACTORES DE MANEJO:
RECOLECCION, POSTRECOLECCION Y
CONSERVACION

En la manipulación de cualquier produc-
to perecedero, y si cabe más en el caso del
fresón, hay que tener en cuenta dos aspec-
tos: el tratamiento de los frutos en la reco-
lección y el manejo de los mismos en la
post-recolección.

DOUGLAS. Actualmente, junto con CHANDLGR la variedad m^s extendida en España.
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Durante la recolección debe cuidarse en
grado sumo la minuciosidad en el manejo
de los eterios y el cuidado para que no re-
ciban golpes o maguiladuras. Es por ello por
lo que, acertadamente o no, resulta tradi-
cional la utilización de mano de obra feme-
nina para la realización de las labores de
recolección.

Aunque la recolección se realiza prácti-
camente en todo el mundo de forma ma-
nual, en algunos países se han realizado
intentos para su mecanización en el caso
principalmente de plantaciones de fresones
destinados a la industria, sin haber obteni-
do resultados suficientemente satisfactorios
IMorris et al., 1978; Morris et al., 1979; Mo-
rris, 1983; Anon, 1984; Morris et al., 19851.
Sin embargo, determinadas variedades se
adaptan bien a esta modalidad de cosecha,
como los cultivares A-5344, Cardinal, Ar-
king, etc., lMorris et al., 19791, al presen-
tar muy solapadas sus producciones, y hay
líneas de mejora genética para la obtención
de cultivares destinados a este fin IGooding,
19781.

La manipulación de las fresas destinadas
al consumo en fresco, una vez realizada la
recolección de forma cuidadosa y esmera-
da, debe ser rápida, evitando la incidencia
directa de la radiación solar en la fase de
espera en el campo y, a ser posible, proce-
diendo a su manejo en salas con aire acon-
dicionado.

Siempre resulta recomendable, antes de
iniciar una conservación frigorífica, la rea-
lización de un preenfriado. En este sentido,
Moras y Chapon (19831 recomiendan un
preenfriado con aire, bajando la tempera-
tura a 8°C en 45 minutos.

La conservación en cámaras frigoríficas
se realiza a 0°C y 85-90% de humedad re-
lativa. También se han desarrollado sistemas
para la conservación en atmósfera contro-
lada lcon 20 y 5% de COZ y Oz respecti-
vamentel o con cámaras de ba^a presión
(1°C y 10 mm de mercuriol, lo cual incre-
menta la duración de la conservación en
unos 20 días respecto al sistema de frío or-
dinario IMoras y Chapon, 19831.

EI transporte se realiza también con dis-
tintos sistemas de refrigeración y, en algu-
nos países, el transporte con vehículos
aislados y sin fuente directa de producción
de frío se realiza también mediante nieve
carbónica introducida en los "palets" pre-
viamente recubiertos con un saco de lámi-
na plástica.

En muchas ocasiones, las "colas" de la
producción se destinan a la industria de
congelados, yogur, mermeladas, etc., en
cuyo caso los frutos se recolectan sin los
cálices de la base de las infrutescencias.

Se están poniendo a punto diversas téc-
nicas con el fin de conseguir una madura-
ción forzada de fresas y fresones
recolectados en épocas del año donde las
bajas temperaturas y la escasa luminosidad
retardan la maduración de los frutos sobre

las plantas. Roudeillac y Bardet (1986) en
unas experiencias realizadas en Francia con
frutos recolectados en noviembre-diciem-
bre, constataron que los factores más im-
portantes que regulan la maduración, son
la temperatura y la humedad, y que los me-
jores resultados se obtenían tratando los
frutos todavía inmaduros con temperaturas
de 29°C y humedades relativas del 90%,
si bien la duración del tratamiento presen-
taba una fuerte variación según el estado
de maduración de los frutos en el momen-
to de ser recolectados.
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FRESAS Y FRESONES
Comercialización exterior

Miguel Olmeda Fernández*
Luis Miguel Rivera Vilas*

1. INTRODUCCION

En la actualidad, la exportación de pro-
ductos hortofrutícolas españoles hacia la
CEE es algo más que " vender" a interme-
diarios del otro lado de los Pirineos. Tanto
la filosofía general del Marketing como la uti-
lización de sus técnicas propicia la creación
de una adecuada estrategia empresarial de
cara a la exportación agraria.

En el comercio exterior de fresas y f^eso-
nes españoles, existen una serie de "limi-
taciones". Así, como consecuencia de la
P.A.C. y del Tratado de Adhesión ESPAÑA-
CEE, con un dilatado período transitorio para
el desarme arancelario, la competencia de
otros países mediterráneos se ve favoreci-
da por un mejor tratado arancelario a sus
exportaciones. En efecto, los derechos so-
portados por el fresón español en 1985 se
situaban entre el 14% y el 16% (de 1 de
mayo a 31 de julio, el 16% y en el resto del
año, el 14%1, frente al 11,9 de Portugal y
el 5,6 de otros competidores ( Israel, Arge-
lia, Marruecos, etc.). En la actualidad, se ha
producido el progresivo desarme arancela-
rio, previsto en el período transitorio y Es-
paña paga el 12,8% y el 11,2%.

De otro lado, el fresón no tiene precio de
referencia en la CEE y por tanto no existen
tasas compensatorias, sin embargo, en el
comercio bilateral con otros Estados, estos
pueden solicitar y obtener de la Comisión
Europea la aplicación de medidas de salva-
guardia para sus agricultores ( normalmen-
te calendarios y contingentesl. En este sen-
tido, puede señalarse el acuerdo de la Co-
misión de 6 de mayo de 1987 donde se de-
cide contingentar las exportaciones españo-
las de fresón hacia Francia en el período 4
al 17 de mayo (800 Tmldía en la semana
del 4 al 10 de mayo y de 400 Tmldía en la
semana del 11 al 17 de mayo.

Asímismo, la Comisión Europea ha ela-
borado la Norma de calidad para fresas,
obligatoria para todos los paísess miembros
lReglamento 8991871. Y es de sobra cono-
cido, que la normalización puede utilizarse
para controlar la oferta. EI propio Reglamen-
to 899 establece que "las normas se apli-
carán en todas las fases de comercialización

' Universidad Politécnica de Valencia.

en las condiciones previstas por el Regla
mento 1035172, aunque en las fases que
sigan a la expedicibn, los productos podrán
presentar, en relación con las prescripcio-
nes de las normas, una ligera disminución
del estado de frescor y turgencia y, para los
productos clasificados en categorías que no
sean la "extra", ligeras alteraciones debi-
das a su evolución y a su carácter más o
menos perecederos".

En el momento actual de expansión de
nuestras exportaciones hacia la CEE, am-

bos aspectos Ilentitud del desarme arance-
lario y medidas de salvaguardia de otros Es-
tados) pueden suponer un "freno" al cre-
cimiento de las exportaciones. En nuestra
opinión, y no obstante dichas "limitacio-
nes", el sector y la Adminístración pueden
responder al reto mediante una adecuada
y coordinada política comercial. A tal fin,
creemos que podría evitar el temido "te-
cho" de exportación y de consumo interior.
A la anterior aseveración se intenta dar res-
puesta a lo largo del presente trabajo.
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2. ANTECEDENTES SOBRE LA
PRODUCCION DE FRESAS Y
FRESONES

EI cultivo de fresa y fresón ha sufrido una
verdadera "revolución" en las últimas dé-
cadas, habiendo pasado de una producción
artesanal de 3.500 Tm en 1 930 obtenidas
en 1 200 Ha a una producción más tecnifi-
cada de 142.000 Tm en 1984, obtenidas
en 7.300 Ha. Habiéndose estimado que la
producción española puede Ilegar en 1987
a las 200 000 Tm. Sin embargo, hasta la
década de los años 60 no se inicia la ex
pansión de la producción y de la exporta-
ción de la fresa. Basta analizar la serie his-
tórica de producción de los últimos años
Ivéase Cuadro n° 1) para comprender las
expresiones de "boom fresero", "cultivo
del oro rojo", etc.

Cuadro 1
Evolución de la producción de fresa y fresón

AÑOS SUPERFICIE PRODUCCION

Mllea da Ha. Milea da Im.

medla 1965-69 2'76 7'92

media 1970-74 4'2 13'98

1975 4'6 27'2

1976 4'3 31'3

1977 4'S 33'8

1978 5'1 50'7

1979 5'8 80'9

1980 5'8 98'7

1981 4'7 97'0

1982 6'1 92'0

1983 6'0 100'1

1984 7'3 la2'1

FUENTE: Elaboración propia a partir del Anuario de la Producción Agraria. SGT. M.° Agricultura.

Gráfico 1
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Desde el punto de vista de regiones y pro-
vincias, el cuadro n° 2 permite considerar
4 zonas productoras: Andalucía, Valencia,
Cataluña y Galicia; las provincias de mayor
producción son Huelva, Valencia, Barcelo-
na, Pontevedra, Salamanca, Alrnería y La
Coruña. Sin embargo, entre Andalucía y la
Comunidad Valenciana, suman el 79,1 %
de la producción española total y por provin-
cias: Huelva produce el 35,2%, Valencia el
32,8% y Barcelona el 8,6% del total na-
cional.

Un aspecto muy importante en la comer
cialización de fresones es el de precocidad
en el calendario de producción de las dife
rentes zonas productoras, que figuran en el
cuadro n° 3.

Como puede apreciarse la mayor preco-
cidad corresponde a las producciones an-
daluza y valenciana, que a finales de abril
acumulan del orden del 60% de la produc-
ción. Este aspecto es muy importante de ca-
ra a la exportación hacia la CEE, pues las
contingentaciones y los mayores problemas
con otros productores comunitanos suelen
originarse en mayo.
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Cuadro 2

Principales zonas productoras de fresa y fresón en 1985

Superficie (Ha)

ó
Re adío Producción

Comunidad Aut nomas
Secano

Aíre líbre protegido
TOTAL Tm.-

Andalucía - 187 2.260 2.447 63.488

C.Valenciana 3 54 1.670 1.727 48.930

Cataluña 20 183 355 558 13.496

Galicia 350 136 57 543 7.660

Resto España 1.232 751 57 2.040 8.543

TOTAL 1.605 1.311 4.399 7.315 142.117

Superficie (Ha)

P i i
Regadío Producción

rov nc a
Secano

Aire libre Protegido
TOTAL Tm.

Huelva 1.985 1.985 50.022

`3alencia 30 1.573 1.603 46.668

Barcelona 20 90 345 455 12.290

°ontevedra 3 126 129 4.oao

:ialamanca 1.144 121 1.265 2.834

Almería 34 30 64 2.559

La Coruña 284 10 3 297 2.275

FUENTE: Anuario Estadístico de la Producción Agraria. SGT. M.° Agricultura.

Cuadro 3

Calendarios de producción (% Producción Acumulada)

°6 Producción Acumulada

Mes
Huelva Valencia Cataluña Málaga Almería

Enero 1'25 1 1

Febrero 10 3 2 5 10

Marzo 33 20 12 21 40

Abril 60 60 23 67 80

P7ayo 85 85 62 90 100

Junio 100 90 92 100

Julio 100 96

Agost^ loo

FUENTE: J.V. Martínez Cortés. Coordinador Nacional SOIVRE.

3. PROBLEMATICA DE LA
EXPORTACION DE FRESAS Y
FRESONES ESPAÑOLES

Las exportaciones españolas han ido in-
crementándose estos últimos años a un
fuerte ritmo, pasando de las 138 Tn de
1970 a las 9.500 Tn en 1980 y las 50.400
Tn en 1985.

Las exportaciones de fresas y fresones,
en el último decenio son las siguientes:

Cuadro 4
Exportaciones españolas de fresas y

fresones

Fres;u Frrsuncs

-Ado^
Tnt^ ,0 1 in^ ",^^

1976 __--- 11± IU.6 1 01.! 59.-1

1977 --.......... IU'_ ^.J I-193 93.G
I )7ti _......... '_-16 6,3 z.l,SJ 9 ^.7

1979 ._---.-.-. 6'? ti.3 6 NS9 91.7

1950 ............. JR5 >.l 9.00'_ 9a9
1961 ............ b,tiU i,l L'._G6 ')y9

19S? ._.-.___. -1^-1 ^.I 1J.L';i 9G.^1
U^3 ......_,...- i^S 2.5 ?I.ial J7.S
195-t ^^)z 7 C;8 )7, t
^'7\'` ... ^, . ', l'I:^ ]li.,\

I^UIrAI-
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FUENTE: Resumen Campañas FxportaciÓn.
Servicio Inspección Fitopatológica.

Vemos que a partir de 1980, del total de
exportaciones, la fresa vienP a estabilizar-
se en un porcentaje inferior al 5% del total
de exportaciones.

Por su parte, los calendarios de exporta-
ción en el quinquenio 1981 1985 han sido:
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Cuadro 5
Calendario de exportación

1981 1982 1983 1984 1985

Meses
"I^ms % Tms % Tms % Trtis % Tms %

Encro ............. 3 0,0 65 0,5 ^7 0,3 122 0,4 142 0,3
Fcbrcro ........... 2^ 0,2 421 2,9 177 O,S 478 1,4 475 0,9

Ivlarro ............. 92l 7,0 2.004 '13,7 1.969 8,9 3.7^J 11,2 8.3^0 16,6
Abril .._.......... 7.220 54,^ 6.668 4^,7 11.031 ^0,1 13.719 41,0 23.565 46,7
l^^ia^^^^ ......_..... 3.670 26,9 4.614 31,6 6.166 27,9 10.60^ 31,7 12.433 24,6

Juni^^ ...... _...... 1.320 10,0 724 ^,0 1.732 7,S 4.429 13,2 5.232 10,4
Juliu .............. 130 1,0 54 0,4 ^93 2,7 S8 0,3 152 0,3
At;osto ............ 21 0? 2 0,0 111 0,^ 33 0,1 27 0,1
Septiemhre ....... 14 0,1 9 0,1 77 0,4 3^ 0,1 8 0,0
Octnbrc ........... 2 0,0 3 0,0 29 0,1 6-1 0,2 21 0,0
Noviembrc ....... 8 0,0 6 0,0 45 0,2 28 0,1 6 0,0
Dicicmbr^ ........ 12 0,1 10 0,1 62 0,3 96 0,3 48 0,1

"i'O [^^^L ......... 13.246 100,0 14.580 100,0 22.099 100,0 33.451 100,0 ^0.452 100,0

FUENTE: Servicio Inspección Fitopatológica.

Como puede apreciarse en el cuadro an
terior, en el período enero-mayo se ha ex-
portado el 90% del total: es este desplaza-
miento en el calendario de exportación un
fenómeno importante que ha tenido lugar
en los últimos años, debido al interés de las
empresas españolas por desplazar la ofer-
ta, tratando de evitar su coincidencia con

la oferta italiana y francesa.
Con respecto, al destino de la exporta-

ción, nuestros principales clientes son: Fran-
cia, Alemania, Gran Bretaña, Holanda, Bél
gica y Suiza, que en 1985 importaron:
16.031, 14.531, 7.747, 3.405, 3.148 y
2.410 Tm respectivamente, como puede
verse en el cuadro n° 6.

Cuadro 6
Exportación por pa(ses en 1981-85

1981 1982 1983 1984 1985

País Tm. % Tm. % Tm. % Tm. % Tm. ^

Francia 6.121 46'2 5.654 38'8 7.600 34'4 9.146 27'4 16.031 31'8

Alemania 2.194 16'6 3.209 22'0 4.469 20'2 9.577 28'6 14.531 28'8

Gran Bretaña 2.629 19'9 2.884 19'8 3.594 16'3 5.841 17'S 7.747 15'3

Holanda 748 5'6 833 5'7 1.690 7'6 1.744 5'2 3.405 6'7

Bélgica 412 3'1 198 1'4 2.118 9'6 3.123 9'3 3.148 6'2

Suiza 497 3'8 779 5'3 1.132 5'1 1.651 4'9 2.410 4'8

Otros Países 645 4'8 1.023 7 1.496 6'8 2.369 7'1 3.180 6'4

TOTAL 13.246 100 14.580 100 22.099 100 33.451 100 50.452 100

FUENTE: Elaboracibn propia a partir datos de Servicio Inspección Fitopatolbgica.
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VALENCIA: CITRICOS, FRESAS...

La exportación a los países de la CEE
viene a representar el 90% del total de la
exportación española de fresas y fresones.
Dentro de la CEE, los principales países pro-
ductores son España, Italia, Francia, Gran
Bretaña, Alemania, Bélgica y Holanda; de
ellos, Italia ha sufrido en los últimos años
un fuerte retroceso en su producción y ex-
portación, aunque durante muchos años ha
sido el primer exportador dentro de la CEE.
Francia, viene exportando un 10-15 por cien
de su producción y el resto de países pro-
ductores exportan cantidades inferiores. En
tre España, Italia y Francia aportan el 85%
de la exportación total dentro de la CEE.

Los países receptores de fresas y freso
nes españoles son Francia, Alemania, Gran
Bretaña, Holanda, Bélgica, Suiza, Austria y
los países Bálticos. Una característica es
que se trata de fruta para consumo en fres
co, de calidad y que aparece en los merca-
dos europeos en una primera etapa
(invierno primavera) donde debido al frío, el
consumo puede retraerse.

EI sistema predominante es el de ventas
en consignación, habiéndose producido es-
tos últimos años unos cambios significati-
vos: dEa tradicional sistema de venta en mer-
cados centrales se está pasando a unos ca-
nales directos de comercialización, repre-
sentados por las grandes cadenas de dis
tribución, que concentran la demanda y
exigen de los proveedores unas determina
das calidades, envases, etc. EI reto para las
empresas españolas es evidente, la oferta
debe concentrarse en grandes ernpresas (de
tipo asociativo o no) especializadas en las
técnicas del marketing y que elaboren el
producto con arreglo a los nuevos sistemas
de acondicionamiento y presentación y que
desarrollen una estrategia agresiva de mar
keting. Estas empresas, junto al INFE y otras
empresas públicas, tienen también un im
portante papel de promoción que desarro-
Ilar en los mercados europeos.

excedentes, de una fruta tan delicada, pue-
de frenar la expansión del cultivo en los pró-
ximos años y quizás ello no esté justifica
do. Desde el punto de vista del marketing,
creemos que existen una serie de propues-
tas que podrían ayudar a la consecución de
una mejor y más racional comercialización
interior y exterior de fresas y fresones. Di
chas propuestas, son las siguientes:

al Realización de una investigación co
mercial.

Se trataría en primer lugar de elaborar un
pormenorizado estudio de mercados, don-
de no puede faltar un estudio sobre los há
bitos de consumo de los consumidores
europeos y españoles.

bl Potenciación del consumo interno.

cl Estudio sobre viabilidad de un progra
ma de industrialización de la fresa.

dl Estudio sobre "nuevos productos"
obtenidos a partir de fresas y fresones.

e) Campañas institucionales en merca-
dos europeos, destinados a la promoción de
ventas de fresas y fresones.

4. CONCLUSIONES: PROPUESTAS DE
MEJORA DE LA COMERCIALIZACION

Independientemente de que en los últi
mos años se haya producido una moderni-
zación en las explotaciones freseras espa
ñolas, que puede considerarse modélica,
ello no puede enmascarar el hecho de que,
al igual que ocurre en otros subsectores, en
el terreno comercial queda mucho camino
por recorrer y en ello no pueden ser ajenas
las autoridades estatales y autonómicas.

Basta recordar que el consumo español
de fresas y fresones en fresco es muy bajo,
en comparación con el consumo medio
europeo. Unas adecuadas campañas de
promor.ión y de publicidad institucional, es
obvio que podrían ayudar a incrementar el
consumo de los españoles en primavera
verano, sin que ello vaya en detrimento de
otras frutas.

EI "miedo" a la sobreproducción y a los

f) Posibilidad de expansión a nuevos mer-
cados (en fresco, congeladosl.

gl Mejora de la calidad_

h) Potenciar la investigación de nuevas
variedades.

i) Mejora de los sistemns de dish^ibución
física (acondicionamiento, hansporte y re
des de comercializaciónl-

jl Desarrollo de una estrategia publicita-
ria institucional y privada, resallando la in-
formación sobre las cualidr3dr^s de fresas y
fresones.

Finalmente, querernos reaaltar la irnpor-
tante labor que, tanto ul Estado conio las
Comunidades autónomas, pucden desarro-
Ilar en el subsector. Esta labor se podría
concretar en estímulos indirectos: "rnelo
ras de la calidad", " prornoción y fomento
de la exporlación", etc; r^;n este sentido y
a modo de ejemplo puede resaltarse el
P.I.A,C. IPlan Integrndo de Acción Comer-
cial) que la Junta de Andalucía ha aproba-
do para el sector fresero ^rnd^iluz
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FECHAS CLAVE
PARA EL VINO ROSADO

La OIV (Oficina Internacional del Vino) ha
nombrado recientemente a Requena como
Ciudad de la Viña y el Vino, al lado de Je-
rez, Logroño y Vilafranca del Penedés. A la
distinción se suma el estudio de la situación
actual y perspectivas que tendrá lugar en el
I Symposium Internacional de Vino Rosado-
Requena, organizado por el Ayuntamiento
de la localidad para los días 20 y 21 de
agosto.

Con todas sus aldeas, Requena produce
de 75 a 80 millones de litros de vino al año.
La comarca está dedicada al monocultivo
de la vid y ha sido tradicionalmente zona de
monopolio de una variedad, la bobal, que
obligaba a realizar la vendimia en sólo veinte
días. En ese corto período, los técnicos no
podían disponer de las bodegas para hacer
las transformaciones convenientes. La in-
troducción en el cultivo de otras variedades
mejorantes, como la tempranillo, encibel o
garnacha, con la consiguiente dilatación de
los plazos para que el técnico pueda lograr
mejoras de la calidad, ha sido el primer pa-
so de una reconversión necesaria.

NUEVAS DEMANDAS

La evolución de los gustos del consumi-
dor, con la disminución de la demanda de
vino embotellado de litro y el aumento del
consumo de vinos de calidad, ha orientado
la actividad productiva de las bodegas coo-
perativas de Requena hacia la obtención de
vinos rosados jóvenes, ligeros -entre 10°
y 11,5°- y con menos intensidad de co-
lorantes, resaltando así otros parámetros
como la frutosidad y el aroma. La adopción
de criterios euro-comunitarios en materia de
calidad y envasado ha conducido a aban-
donar la comercialización a granel del tra-
dicional vino tinto para mezclas, que se des-

tinaba al mercado interior y países terceros.
Dos centros especializados existen en Re-

quena para la formacibn de personal cuali-
ficado. La Escuela de Enología y Viticultura
y Enologfa, de la Consellería de Agricultura
y pesca, dan salida a capataces y técnicos
en estas ciencias aplicadas, que completan
su preparación en bodegas experimentales
y campos de experiencias de la Consellería
de Agricultura.

INICIATIVA SIN PRECEDENTES

Desde las técnicas de elaboración de las
principales variedades y el mercado de vi-
no rosado en el mundo y desde la aplica-
ción de la quimioterapia en la caracteriza-
ción de los vinos, el temario del Symposium
concitará el interés de profesionales y asis-
tentes, también, en torno al presente y fu-
turo de la comercialización del vino rosado,
la historia de Requena y sus vinos, así co-
mo otras comunicaciones relativas al sec-
tor vitícola y enológico.

La visita a las milenarias bodegas moru-
nas de la ciudad forma parte de un progra-
ma donde destacan entre otros, los nom-
bres del profesor Denis Boubals, catedráti-
co de Enología en Montpellier; Rafael de Mi-
chelena, director técnico de VINIVAL; Car-
men Polo Sánchez, investigadora del
Instituto de Fermentaciones Industriales del
CSIC; Félix Jiménez Martín, director de la
Escuela de Viticultura y Enología de Reque-
na, y Juan Piqueras Haba, catedrático de
Historia de la Universidad de Valencia.

En el marco tradicional de la Feria y Fies-
tas de la Vendimia de Requena, la Unión Es-
pañola de Catadores entregará, a la clau-
sura del Symposium, los premios del Con-
curso Internacional de Vinos Rosados.

AGRICULTURA-567



VALENCIA: CITRICOS, FRESAS...

La nuez def ginkgo
La sern^l`la del litchi

La horcnata de España LA CHUFA
Y ALG U N OS FRUTOS SECOS M E NO RES

Rafael Morán Mediña"

La pequeña historia de la chufa o, si se
prefiere,la historia de la pequeña chufa re-
cuerda un poco por su origen a la de las be-
bidas de cola, ya que el precedente de la
horchata es una antigua bebida popular
africana 1"atadwe milk") conocida en Gha-
na, Níger y Sierra Leona. En dichos países
se elabora una especie de "leche", hirvien-
do pasta de chufa en agua. Añadiendo ha-
rina de trigo o de mandioca a dicha leche,
se prepara incluso una papilla refrescante
y nutritiva.

La chufa es considerada afrodisíaca en
Africa, al igual que la trufa en Europa, el pol-
vo de cuerno de rinoceronte en China y el
polen de abejas en todas partes. Como tan-
tas otras plantas cultivadas, fue introduci-
da en España por los árabes. Por su sabor,
que recuerda un poco a la avellana, y por
su parentesco con la infestante juncia reci-
bió el nombre de "juncia avellanada". De
hecho, la juncia produce asimismo un pe-
queño tubérculo similar a la chufa, de piel
negruzca y pulpa amarga. Como dato cu-
rioso, existen numerosas referencias ar-

'Cuerpo de Inspectores del SOIVRE.

queológicas de la chufa en el Antiguo Egip- puestas previamente en remojo es posible
to, habiéndose encontrado este fruto dese- elaborar uno de los sorbetes de sabor y aro-
cado en varias tumbas de la XII Dinastía ma más delicados, que puede obtenerse
IReino Medio), que terminó con la invasión
de los hiksos. Es probable que los chiqui-
Ilos egipcios de las épocas faraónicas fue-
sen ya grandes aficionados a los cucuru-
chos de chufas remojadas de nuestra niñez.
Si así fue, los cucuruchos debían hacerse
con cualquier tipo de hoja vegetal suficien
temente ancha, ya que el precio del papiro
lo situaba fuera del alcance de las clases po-
pulares.

En inglés la chufa ha sido conocida con
los nombres de "tiger nut", por las bandas
transversales del tubérculo, "earth almond"
(almendra de tierra) nombre similar al fran-
cés "chatagne de terre", "rush nut" Inuez
de junco) y"zulu nut". La chufa fue una
de las muchas plantas que atrajeron la aten-
ción de los americanos, pero no Ilegaron a
conseguir variedades de grano dulce, aro-
mático y apropiado para elaborar la tradi-
cional horchata, palabra que deriva del la-
tín "hordiate" y ésta de "hordeum" o ce-
bada. Con la leche o jugo de las chufas
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asimismo con mayor comodidad utilizando
horchata liofilizada.

En la industria artesanal de la horchata,
parece que quiere entrar un fruto seco tan
inesperado para tales fines como es la be-
Ilota dulce, cuya condición de alimento pre-
histórico dejó paso en tiempos más recien-
tes a otras aplicaciones del fruto, como es
el "toque final" en la producción de jamo-
nes ibéricos.

En las culturas celtas de Gales y Britania,
los druidas formaban una casta de sacer-
dotes cuyo prmitivismo explica de algún
modo los sacrificios humanos, el uso de la
hipnosis, las prácticas mágicas y la adivi
nación. Fueron combatidos por los romanos
y se caracterizaban, entre otras cosas, por
comer bellotas dulces y bayas silvestres,
considerando el roble y el muérdago como
plantas sagradas.

Bastantes siglos después, las encinas y
robles españoles fueron prácticamente diez-
mados con la construcción de la Armada In-
vencible, comandada de modo nefasto a la
conquista de la patria de los druidas, y de-
bido a las necesidades crecientes de madera
en los astilleros para mantener mal que bien
el tráfico con las Indias.

AI margen de las bellotas dulces, que tie-
nen un sabor bastante agradable, en otros
tiempos se exportaba un producto muy pe-
culiar del roble, como son las agallas que
se desarrollan en las hojas y brotes tiernos
bajo el estímulo de la secreción de la larva
de la avispa agallífera (Dryophanta folii), que
debiera Ilamarse por ello y con más propie-
dad "agallígena". Esas agallas, leves, re-
dondeadas y algo verrugosas, contienen un
alto porcentaje de ácido tánico, por lo cual
eran utilizadas para fabricar tintes y en el
curtido de pieles, en el que se usaba asimis-
mo la corteza de encina recolectada a co-
mienzos de la primavera.

Existen otros dos productos asimilables
por su sabor y características a los frutos
secos aún menos conocidos, por su exotis-
mo, que la bellota dulce o los hayucos. Nos
referimos en concreto a las semillas del
ginkgo y del litchi.

EI Ginkgo biloba es un árbol esencialmen-
te ornamental y fue calificado de "fósi vi-
vo" por Darwin, lo que también es aplica-
ble en buena parte a las cicadáceas como
plantas supervivientes a la época de los di-
nosaurios. EI ginkgo es propio del período
pérmico, en la tremenda lejanía de los 125
millones de años, cuando se formaron los
yacimientos carboníferos y volaban las pri-
meras libélulas. Su nombre es de origen chi-

no y ha sido considerado como árbol sagra-
do en los tiempos budistas durante más de
mil años. Las curiosas hojas del ginkgo tie-
nen forma de abanico y son un motivo muy
común en el arte japonés, tanto como las
hojas y cañas de bambú. Es un árbol que
se utiliza también como "bonsai" y presen-
ta pies machos y pies hembras, como el pis-
techero. EI fruto tiene un olor que recurda
al de la mantequilla rancia y el grano o nuez
("silver nut") se consume una vez cocido
y sabe a queso fresco. Como planta orna-
mental se utilizan únicamente los pies mas-
culinos.

EI litchi es otro frutal con nombre chino.
Sus frutos verrugosos y de color marrón ro-
jizo se ofrecen en fresco en las fruterías más
selectas de Europa. En relaidad, este su-
puesto fruto es un arilo muy desarrollado,
como en el caso del tejo. La pulpa es blan-
ca, muy aromática y de textura parecida a
la uva.

La semilla del litchi se come asada al mo-
do de un fruto seco y es en la práctica un
subproducto de la eleboración de litchis en
almíbar, conserva que se importa en Espa-
ña en cantidades limitadas con destino a los
ya numerosos restaurantes orientales. EI
aroma del litchi es tan intenso que Ilega a
ser empalagoso y hay que ser un buen afi-
cionado a la cocina china para apreciar sus
cualidades.

AI margen del ginkgo, del litchi y de los
druidas, valga este artículo para romper una
lanza en favor de la inimitable horchata de
chufa que, al tiempo de ser una bebida muy
nuestra, está libre de los clarificantes, co-
lorantes, acidulantes, antioxidantes y de los
extractos y aromas sintéticos de algún que
otro refresco de moda, de paladar más o
menos agradable pero de ambigua compo-
sición.
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GANADERIA

Situación de crisis e impotencia

DIFICULTADES
DE LA GANADERIA EXTENSI VA

Antonio Morales °

EVOLUCION DEL SECANO ARIDO

Una intensa acción antrópica en clima
mediterráneo, con tendencia a la continen-
talidad, ha degradado la vegetación natu-
ral en varias zonas que hoy constituyen ex-
tensas áreas cerealistas en secano de "año
y vez", con estructuras de mediana y gran
propiedad, contrastando con el acusado mi-
nifundio de los regadíos. La mecanización
aumenta y se reducen los costos, pero los
rendímientos son bajos, debido a las con-
diciones climáticas que concurren. EI rega-
dío, por su parte, responde aún en buena
medida al autoconsumo o al mercado local,
mientras la arboricultura y la explotacion fo-
restal añaden poco.

Sobre la degradación mencionada está
comprobado que, por lo menos hasta el si-
glo XVIII, la mayoría de estas zonas esta-
ban cubiertas de encinas y pinos y las sie-

°Ingeniero Técnico Agrícola. Servicio de
Desarrollo Ganadero. Junta de Andalucía. Gra-
nada.

rras mucho más pobladas de vegetación.
Roturaciones no siempre adecuadas y una
fuerte acción humana han aumentado la ari-
dez e intensificado la erosión del suelo, don-
de la vegetación difícilmente puede regene-
rarse. Por eso, aparecen hoy en los Ilanos
un matorral compuesto por retameras, ro-
meros, algunas coscojas y, a veces, enci-
nas aisladas, mientras en Ias partes más ba-
jas la formación principal es el espartizal.

La rotación de cultivos suele ser, trigo y
cebada la partes sensiblemente iguales),
barbecho o bien trigo-barbecho-cebada-
barbecho.

EI almendro aparece, a veces, asociado
al cereal hasta más o menos los 1.200 m
límite de sus necesidades ecológicas, y,
aunque las heladas reducen cosechas, los
costes de mantenimiento tampoco son ele-
vados.

Los problemas ganaderos apenas difieren
de los de otras zonas Isistema extensivo, fal-
ta de selección, disminución de pastores,
etc.l, aunque aquí existen condiciones fa
vorables para su desarrollo, si se cambian las
estructuras rurales. A pesar de todo, junto

a la normal reducción de cabras y la casi de-
saparición del ganado de labor, la cabaña
lanar ha aumentado ostensiblerriente para
la producción de carne, sobre todo por me
dio de la cría de corderos, exportados prin-
cipalmente a Cataluña Desaparecida, por
otra parte, la cogida del esparto, poco que
da de la explotación forestal. M^Ss irnportan-
cia alcanza la alcaparra (Capparis spinosal,
planta silvestre de aprovechamiento colec-
tivo en verano, que también se exporta sin
apenas elaboración.

UNA GANADERIA SUBDESARROLIADA

EI sector ganadero se encuentra en una
situación de verdadero subdesarrollo. Su
producción y su cabaña ganadera, en rela
ción con la superficie agrícola y la población,
están por debajo de sus posibilidades.

La crisis afecta, particularmente, a la ga
nadería extensiva cuya participación en la
producción ha sido motivada fundamental
mente:

-- Por utilización de mano de obra asala-
riada.

Pocas inversiones y, en general, poco
capital ernpleado.

-Por comercialización.
EI encarecimiento de la mano de obra,

constituye, sin duda, la causa fundamental
de la crisis de la ganadería extensiva, aun-
que no es la única; hay otros problemas de
tipo general, que afecta a la ganadería, en
su conjun[o, y/o de forma específica a ca-
da especie ganadera, que contribuyen a
agravar la situación.

Entre los primeros cabe destacar los dé
biles incrementos de los precios pe,rcibidos,
la subida de las materias primas, los nume-
rosos problemas de mercado y sobre todo
el enorme riesgo que soporta el empresa-
rio al tener su producción pendiente, en
buena parte, de las condiciones naturales.

EI ovino y caprino, cuya característica co-
mún es su difícil manejo, han sido las es-
pecies más afectadas por la tendencia al-
cista de los salarios. A ello hay que añadir
la escasez real de pastores, motivada por
los condicionamientos socioeconórrricos
que implica esta profesión. EI pastor debe
vivir cerca de las ovejas en cortijos normal-
mente alejados de los núcleos urbanos, en
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unas condiciones de aislamiento y soledad
cada vez menos soportables, en particular
por las nuevas generaciones. Este proble
ma se agrava más aún en el caso del capri-
no que ocupa en todas partes los lugares
más inhóspitos.

UNA COMERCIALIZACION EN
PRECARIO

En cuanto a la comercialización es un te-
ma bastante complejo y se agrava conside-
rablemente en la ganadería, por diversas
causas

-Toda la producción se vende en vivo,
con lo que, la mayor parte del valor añadi-
do sale fuera de la zona y desde luego que-
da fuera del alcance del ganadero. EI resul
tado es que la mayor parte de ganado se
vende en la propia finca.

-Estacionalidad de la oferta, motivada
por la dependencia del ganado respecto de
la alimentación natural y de ésta con rela-

ción a las condiciones ambientales. La rigi-
dez de la oferta -Ilegado el momento el ga-
nadero no puede mantener por más tiem-
po el ganado en la explotación- agrava el
problema comerciaL Es un fenómeno co-
mún que condiciona la baja de los precios
en los momentos de mayor salida de la pro-
ducción.

^ES POSIBLE LA REORIENTACION?

Una planificación ganadera a medio pla-
zo ha de tener presente que el pastoreo es
la base de un desarrollo ganadero verdade-
ramente adaptado a las posibilidades de
nuestro medio Paradójicamente ha sido la
ganadería en pastoreo la más afectada por
la crisis y quizá la que tiene una situación
más delicada en el momento actual.

La dificultad mayor la constituyen los pro-
pietarios actuales, que en el sistema ante
rior vivían normalmente de sus rentas y aho-
ra tendrán que reorientar totalmente su ex-
plotación, no sólo dirigiéndola directa y per-
sonalmente, sino introduciendo importan-
tes mejoras productivas. A esta razón,
digamos de impotencia, habría que añadir
el desinterés de acometer inversiones que
implicarían riesgos.

Hay otra serie de razones que condicio
nan fuertemente el desarrollo de la ganade-
ría extensiva. La escasez de pastos en de-
terrninadas épocas del año y su variabilidad
interanual es una de las limitaciones más im-
portantes: limita considerablemente las pro-
ducciones y ocasiona una fuerte estaciona-
lidad en ellas, alternándose las puntas pri-
maverales con épocas de escasa produc-
ción lotoñol o nula linvierno y veranol. No
es fácil la solución de este problema, ya que
la producción y conservación de forrajes
propios tiene sus posibilidades muy limita-
das en esta comarca. Por otra parte, la im-
portación de forrajes de otras zonas podría
ocasionar unos gastos prohibitivos para la
rentabilidad de las explotaciones.

^ ^/^ ^ ^^ ^

^ ^

HIGROPAN1^2080
Ofrece una rápida y directa lectura
de cualquier tipo de grano (MAIZ,

TRIGO, CEBADA, CAFE, CACAO, etc.)
así como sus harinas.

Su automatismo hace innecesarias
las operaciones de pesado, molido y
puesta a cero. Por tanto, su lectura

digital directa elimina el uso de
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o correción.

52 PAISES DEL MUNDO (A TRAVES
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de Metrología (^^B.O.E.^^ 13 octubre 1986)
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de la Organización Internacional de

Metrología Legal.
Solicite información de otros

, modelos aprobados.
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OVINO
EN CASTI LLA Y LEON

Dificultades... y posibilidades

Alicio Cobaleda González "

EI censo aproximado de la Comunidad
AutÓnoma de Castilla y León (3,9 millones
de cabezasl supone el 23% de la cabaña
ganadera nacional, siendo las principales ra-
zas la churra y castellana con hábitat bien
diferenciados dentro de la región; aunque
entre las provincias de Avila, Segovia, Va-
Iladolid y Zamora exista una mezcolanza de
rebaños entre los términos fronterizos de di-
chas provincias.

En general el aprovechamiento de estos
rebaños es mixto, produciendo carne y le-
che, decantándose más hacia la especiali-
zación lechera la raza churra.

Las características de distribución de la
propiedad en los amplios secanos de la sub-
meseta norte, dan una media de rebaño de
200 cabezas, aunque la tendencia natural
y económica de los últimos períodos vivi-
dos inclica una marcha hacia un menor nú-
mero cie rebaños por término municipal e
incremento de cabezas por piara o rebaño.
Es tácil encontrar ya rebaños que superan
las 500/600 cabezas en cuanto a ganado
productor y de recrío.

EI manejo de estos rebaños sigue siendo
el que podemos Ilamar tradicional hereda-
do, el que de forma natural se ha transmiti-
do de padres a hijos con falta clara de
organización económica y de manejo ra-
cional.

Gran parte de los rebaños son de pasto-
res sin tierra Ihatajeros) y los que las tienen
o por falta de superficie o por ser el ganado
ovino un segundo negocio de la explotación
agrícola, carecen de un adecuado progra-
ma de cultivos forrajeros dentro de la alter-
nativa agraria de la explotación.

En gran medida la monta del ganado es
continua y el chorreo de partos a lo largo
del año es natural, lo que hace que las ove-
jas en producción sean casi imposible de se-
parar para formar lotes de ordeño.

Ello, junto a la falta de una sanidad pre-
ventiva, nos Ileva a barajar unas cifras de
producción muy exiguas. De los estudios
realizacios por la A.D.G. entre los años
81-83, sobre un censo de 10.000 cabezas
reproductoras, la media vendible de leche

' Director Provincial de Agricultura, Pesca y Ali-
mentaaón. Valladolid.
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por oveja y lactación alcanzaba la cifra en
rebaños comerciales de 45 litros y la venta
de corderos lechales por oveja y año alcan-
zaba la cifra de 1,1, cordero.

Por contra, en explotaciones con un mí-
nimo de selección las medias daban 68 li-
tros/oveja y 1,2 corderosloveja, existiendo
explotaciones que habían conseguido, a lo
largo de un período m(nimo de selección de
8-10 años, obtener medias de 180/200 li-
tros oveja y año.

^Qué sucede para que exista esta disper-
sión de medias de producción?

Por un lado, la falta de preparación del
empresario y la responsabilidad de unos téc-
nicos sanitarios (el empresario es reacio a
invertir en este capítulo de sus gastos de ex-
plotación; al técnico le es más fácil cobrar
por curar que prevenir).

Por otro lado, la falta de una administra-
ción que no ha desarrollado un proceso in-
formático e investigador, que no ha Ilegado
al ganadero y ha permitido, por la baja pre-
paración de sus técnicos, que nuestra ga-
nadería siga funcionando como vulgarmen-
te se dice: "así lo hacía mi abuelo, así lo
hago yo".

Agua pasada no mueve molino y por tan-
to no vale mirar hacia atrás; y si se mira es
para poner remedio y nuestra ganadería de
ovino lo precisa y puede Ilegar a ser uno de
los capítulos más importantes en nuestro
agro.

Las explotaciones agrarias de nuestra zo-
na, por sus especiales características, pre-
cisan de una auténtica ayuda ganadera, el
uso del estiércol en nuestras tierras super-
degradadas de materia orgánica es nece-
sario, además bajamos el coste de fer-
tilizantes, y la presencia del ganado nos
obliga, por razones obvias, a dar una progra-
mación de alternativa de cultivos que favo-
rece la producción de nuestras tierras, sobre
todo pensando en los nuevos regadíos a im-
plantar en la región.

EI proceso de actuación sobre esta rama
ganadera marca claramente unas líneas de
actuación en función de conseguir una ma-
yor productividad y rentabilidad sectorial.

MEJORA DE LA CABAÑA

De una forma individual se ha ido crean-

do un clima de mejora ganadera, que en
ciertas explotaciones de la región ha Ilega-
do a alcanzar medias de lotes de ganado de
hasta 220 litros por oveja y año, pero que
por desgracia a nivel regional ylo oficial no
ha cuajado.

Se manifiesta necesario que esta labor de
mejora de la cabaña se inicie desde los re-
baños que existen oficialmente en algunas
instituciones provinciales o regionales con
coordinación de la Facultad de Veterinaria
de León, para partir de una base ganadera
que, junto con ganaderías asociadas de ma-
chos, facilite una mínima mejora fenotípica
de los rebaños regionales.

Se debe continuar con una selección pri-
maria por control de producciones que per-
mita generar unos productos que provengan
ya de unas medias productivas mínimas; pa-
ra sobre esa selecciÓn iniciar la actuación
de un proceso de mejora.

Poco vale primar una mayor tasa de re-
posición en las ganaderías cuando las crías
provienen de padres de baja producción.

Se debe primar al ganadero que Ileva ade-
lante un plan programado en su explotación,
donde existe un control de producción le-



chero por cabeza, y donde se sabe cuál es
la madre de la cría y la producción de as-
cendientes.

Organizar mediante formación profesio-
nal la cultura ganadera del empresario, que
sepa como la rentabilidad de su producción
depende del manejo y organización de su
rebaño, que la programación de las mon-
tas trae consigo organizar la calidad de sus
productos y el flujo continuo en su sala de
ordeño, que la formación de lotes de orde-
ño favorece el mantenimiento de su línea
productiva Ilo mismo come en la sala la ove-
ja de 80 gramos de leche que la que produ-
ce 2 litrosl.

Pero esta mejora de la cabaña, debe ir
unida a una labor veraz de estudio de los
cruces industriales. Por las características
de muchas explotaciones, sabemos que pa-
ra una mayor defensa del pequeño ganade-
ro es preciso recurrir al cruce con razas no
autóctonas que aseguran una primera ge-
neración de buenas productoras de leche,
pero debemos reiterar que esto no salva la
ganadería, pues hay muchos rebaños des-
hechos por esa reiteración de cruces los
cuales son preciso controlar y dirigir.

Pero la actuación sobre las dos razas de
nuestra región no sólo puede parar en una
selección genética del ganado, hay otras ac-
tuaciones que son también importantes.

Hace falta una necesaria distribución de
la explotación y fases productivas de ali-
mentación, y una actuación sanitaria.

La mejora genética va acompañada de
una buena alimentación. Es preciso que esta
ganadería pase de ser un animal que comía
las sobras de la explotación, para que ocu-
pe su lugar dentro de la alternativa de los
cultivos. No se podrá mantener una gana-
dería sana y productiva si no toma los re-
cursos necesarios, pero no en el sistema de
tener que ir tras el pastor careando todos

los pagos del término, sino sobre los pa-
gos y forrajes sembrados para ello y en pa-
gos cercados donde se pueda dar un claro
proceso de pastoreo programado, comien-
do en pesebre los productos o subproduc-
tos agrarios que terminen por dar su ración
alimenticia equilibrada en función al proce-
so productivo en que se encuentre.

Unidad a esta acción de mejora genéti-
ca, programación de recursos agrarios, de-
be estar la práctica de una sanidad
preventiva que logre evitar en la medida de
lo posible las epizootías propias de esta es-
pecie ganadera y otras enfermedades que
por desidia del ganadero aparecen con fre-
cuencia en los apriscos.

La gran variabilidad de los precios en
nuestro mercado, mantiene en esta gana-
dería un elemento de desasosiego en el em-
presario, motivado por las curvas periódicas
de salida al mercado de sus productos.

La venta de la leche que varía entre las
80 y 120 pesetas litro, así como la del cor-
dero sobre todo el lechal que en diciembre
de 1986 pasó de 790 a 410 pts.IKg, en
enero-febrero de 1987, implica una mejo-
ra de la comercialización del producto, pues
no sólo de la ayuda comunitaria de 1.060
pts./oveja puede uno sacar el beneficio
compensatorio de esa actividad.

Para una mejora de comercialización el
tópico es el asociacionismo para comercia-
lizar en común.

Esto es real y debe hacerse así, ya tene-
mos en la región cooperativas lecheras que
recogen la leche de sus asociados y amplían
los márgenes productivos con el incremento
de la industrialización del producto, pero por
desgracia muchos ganaderos siguen sin
asociarse para ofertar a las distintas empre-
sas del ramo su producto y verdaderamen-
te entregar 100 ligros no es lo mismo que
ofertar 1.000 0 2.000 en una comarca. Pe-
ro si eso ocurre en la leche en la carne aún
es peor, es fácil ver al tratante ir compran-
do partidas de corderos de explotación en
explotación.

Los canales de comercialización existen
o son fáciles de crear, pero de nada vale lo-
grar una salida de producto cuando se tie-
ne que recoger por pequeña cantidad en
toda la geografía de una o varias provincias.

Todo ello Ileva a reflexionar que el pro-
grama que nuestra ganadería necesita es
factible de hacer si las instituciones nacio-
nales, regionales o provinciales se lo pro-
ponen, pero de nada sirve si el ganadero no
termina de comulgar con una sola cosa ma-
nejo racional de su explotación, que indica:

-selección y control de su rebaño.
-prevención sanitaria.
-programación de parideras.
-distribución racional de su explotación

agraria.

MANEJO RACIONAL DE UN
REBAÑO LECHERO

Entendemos que la normalidad en un ra-

baño sano es el conseguir tres partos en dos
años con un mínimo de cumplimiento del
70% de las hembras reproductoras.

Con ese planteamiento y a tenor de ob-
tener en un rebaño comercial el mayor nú-
mero de corderos vendibles así como un
funcionamiento racional de la sala de orde-
ño, propugnamos el siguiente manejo.

En primer lugar hacer tres concentracio-
nes de parideras Ilevando dos lotes homo-
géneos en número de ganado; el cuadro de
cubriciones y parideras debe ser:

Cubriciones
mayo-junio
setiembre-octubre
enero-febrero

Parideras
octubre-noviembre
febrero-marzo
junio-julio

Aunque en teoría el rebaño lo forman dos
lotes homogéneos, hay que considerar que
en la cubrición de enero-febrero la más du-
ra de conseguir, irá más ganado pues en ella
entrarán las corderas de reposición que pro-
vienen del año anterior.

Las cubriciones se aconsejan se hagan
siempre en el aprisco cuando el ganado
vuelve del campo, asignando a cada lote de
30 ovejas un semental. AI campo acompa-
ñaría siempre al rebaño dos moruecos Ilos
menos pesados).

La práctica nos indica que la tasa de cum-
plimiento es factible de conseguir con un se-
tenta por ciento del rebaño y que en ese
treinta por ciento restante se incluyen las
cancinas que como es lógico paren por pri-
mera vez en ese año.

EI estudio de los controles de producciÓn
a lo largo de estos años en rebaños comer-
ciales, ha dado como media de lactación
productiva o rentable los 68 dfas.

Ello nos aconseja que el período de or-
deño para conseguir un manejo racional y
productivo, en base de obtener más corde-
ros y funcionamiento continuo de la sala de
ordeño, no deber(a pasar de cincuenta d(as
de ordeño después de destetar los corde-
ros. Volvemos a recordar que esto se indi-
ca para rebaños comerciales no rebaños de
selección acusada.

Se aconseja igualmente, que el cordero
a partir de los 20 días de vida hasta su sali-
da como lechazo, queda a media leche, or-
deñando la oveja cuando Ilega del campo
y dejándola con el cordero toda la noche,
lógicamente para un mayor acoplamiento el
corderaje debe tener acceso directo a pien-
so standar desde los primeros d(as de vida.
Con este proceso se pretende que la oveja
no sufran nin jún stress en su producción
lechera al destetar el cordero y por otro la-
do la lactación del mismo provoca una ma-
yor secreción en la madre.

EI logro de este proceso en ganado sano
y de mediano rendimiento ha conseguido
sacar en ese período tasas productivas de
65 litros vendibles por oveja y lactación, lo
que en casos normales Ilevaba a lactacio-
nes de 1 10 días con una baja en la produc-
ción de corderos.
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DOSIFICACION INDIVIDUAL
DE ALIMENTOS

Adecuados para vacas, cabras y cerdas

DISTRIBUCION EXACTA DE
PIENSOS Y CONTROL TOTAL DE
VACAS

EI suministro racional del pienso es uno
de los objetivos que el ganadero debe lo-
grar no sólo por economía, sino para con-
seguir el perfecto equilibrio de la vaca, lo
que prolongará su vida útil, reduciendo nu-
merosos problemas.

Las ventajas de repartir el pienso duran-
te muchas comidas al día proporciona ven-
tajaĤ económicas y productivas, al mismo
tiempo que mejora la sa/ud de /as vacas.

Las ventajas económicas fundamentales
son dos:

-Cada vaca consume la dosis exacia de
pienso que necesita todos los días para ha-
cer frente a su producción sin que se pro-
duzca ningún despilfarro de alimentos con-
centrados, ya sea por dar en exceso a todo
el lote, o porque las vacas dominantes se
coman parte de ración de las tímidas.

-Importante ahorro de mano de obra co-
mo consecuencia de la automatización del
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suministro, que ya no es necesario estar re-
partiendo cada día, solucionando así los
problemas de sustitución de personal en
días festivos, vacaciones, etc.

Las ventajas relacionadas con la produc-
ción y con la sa/ud animal son debidas a que
cuando las vacas consumen el pienso en
dosis fraccionadas a lo largo del día, man-
tienen en su panza (gráfica 1), un nivel de
acidez (pH 6-61 apropiado para la buena di-
gestión de la fibra de los alimentos, lo cual,
condiciona una más rápida circulación de
los alimentos a través del tubo digestivo,
con incremento del apetito de las vacas, y
por tanto, una mejor producción lechera.

Por otra parte, la favorable digestión de la fi-
bra condiciona la presencia en la panza de
adecuados niveles de ácido acético Igráfi-
ca 21, el cual tras ser absorbido es aprove-
chado por la ubre para sintetizar y aumen-
tar la grasa láctea. Así mismo, el consumo
del pienso repartido a lo largo de las vein-
ticuatro horas previene la aparición de aci-
dosis, enfermedad que es frecuente en las
vacas que consumen bastante pienso en
pocas tomas Igráfica 11.

Por último, y como consecuencia de una
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Niveles de pH en el rumen, según sea el número-14 comidas/día.
de veces al día que se suministra pienso a la vaca _

--- 2 comidas/día.
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apropiada ingestión de energía en los prin-
cipios de la lactación, se frena la exagera-
da movilización de grasas orgánicas de re-
serva y se mejora el aprovechamiento de las
circulantes, circunstancias que contribuyen
a reducir la enfermedad denominada h(ga-
do graso, y de forma indirecta, a corregir
muchos casos de infertilidad que estén re-
lacionados con los desequilibrios metabóli-
cos citados anteriormente.

COMEDERO DISTRIBUIDOR DE PIENSO

Debe quedar situado junto o debajo de un
Silo Granja, para mantener siempre existen-
cias de pienso. EI comedero-dosificador está
diseñado para funcionar indistintamente con
harina, migajás o gránulos con toda exac-
titud.

EI comedero dosifica la cantidad de pien-
so que debe ser dada a cada vaca, sumi-
nistrándolo poco a poco, a ritmo de inges-
tión, mientras la vaca se encuentre presen-
te en el comedero. Tan pronto como la va-
ca se retira, el suministro de pienso queda
interrumpido, Ilevando el ordenador la cuen-
ta del pienso consumido. EI ritmo de sumi-

^ / ^
`

.- ^
` --

^ ^ ^
\

1

4 5,30 7 8,30 10 11,30 13 14,30 16 1 7,30 19 20.30 22 23,30

Relación de ácido acético/ácido propiónico 14 comidas/día.
Según sea el número de comidas al día ---- 2 comidas/día.
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nistro de pienso es de 300 g por minuto.
La cantidad de pienso suministrada en ca-

da ración var(a automáticamente en función
del tiempo que hubiese transcurrido desde
que la vaca recibió la ración anterior, tenien-
do un límite máximo de 2 Kg de pienso pa-
ra una sola ración.

Cuando una vaca se retira de comer, el
ordenador ya no le asignará más alimento
hasta que transcurran por lo menos treinta
minutos (o más si se deseal.

Los comederos-distribuidores están pre-
parados para dar dos clases de pienso di-
ferente, incrementando automáticamente
las raciones de uno mientras disminuye del
otro, lo cual es muy útil cuando se precisa
cambiar la alimentación de una vaca, por
ejemplo de seca o producción.

Se suprime el trabajo diario de reparto de
piensos y se logra que el ganado esté du-
rante todo el día tranquilo, comiendo y ru-
miando, que es la forma adecuada para lo-
grar un máximo rendimiento.

Además se elimina la necesidad de tener
numerosos parques para separar el gana-
do, ya que todas las vacas pueden estar jun-
tas y cada una come su ración.

COLLAR DE IDENTIFICACION

Es un miniemisor codificado con núme-
ro individual distinto para cada vaca. Es
compacto y resistente a golpes.

Funciona sin pilas, mediante corriente in-
ducida que le proporciona el comedero-
dosificador al acercarse la vaca a menos de
50 cm.

Instantáneamente el comedero-dosifi-
cador identifica a la vaca presente y re-
cibe las instrucciones del ordenador so-
bre la cantidad y tipo de pienso que debe
ser suministrado.

ORDENADOR E IMPRESORA

La ración del pienso que debe comer una
vaca se asigna manual, o también automá-
ticamente, en función de su producción le-
chera, pudiéndose también incluir la posi-
bilidad de que el ordenador vaya aumentan-
do día a día Ivacas recién paridas) o dismi-
nuyendo en la proporción que se indique
Ivacas a secar) la ración de pienso inicial-
mente marcada.

La dosis de pienso que las vacas reciben

en el comedero se programan a voluntad
desde 100 g hasta 2 Kg cada vez, así co-
mo el tiempo que se desea dejar entre el su-
ministro de cada dosis Igeneralmente, me-
dia hora).

De esta forma, cada vez que una vaca
acude al comedero recibe una dosis, que
se va repitiendo durante el día hasta com-
pletar la ración total que tuviere estableci-
da; a partir de ese momento el comedero
ya no suministrará más pienso a esa vaca
hasta el d(a siguiente.

Simultáneamente el ordenador Ileva el
control de las cantidades consumidas y de-
jadas de consumir por cada vaca, litros pro-
ducidos, resultados de las lactaciones, ín-
dices de producción lechera, control de pe-
ríodos secos, partos, cubriciones, insemi-
naciones, celos y vacunaciones de todo el
ganado.

Los datos se visualizan en la pantalla ti-
po televisión, y se imprimen sobre papel
continuo en el momento que se desee ob-
tener cualquier dato de una vaca, de un gru-
po de vacas determinado o de todas las
vacas.

Una máquina impresora automética está
conectada siempre con el ordenador para
reflejar sobre papel todos los datos que se
le pidan en cualquier momento, clasificados
en la forma que se desee.

Con independencia de las informaciones
que se hubiesen pedido durante el día, la
impresora, de forma automática, se pone
en marcha a las doce de la noche y con-
fecciona un listado general de todas las va-
cas, anotando todos los datos, anomalías
y recordatorios (de cubrición, revisión, se-
cado, vacunaciones, etc.) que fuese nece-
sario tener en cuenta al día siguiente.

EI número de datos consignado es tan
amplio y completo que contesta a todas las
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dudas que el mayoral o veterinario pueda
tener sobre cada vaca. No es posible rela-
cionar en este texto toda la información que
puede obtenerse, pero destacamos lo más
importante.

RELATIVOS AL PIENSO

-Vacas que dejaron parte de su ración
sin comer. ( Con ello se detectan posibles va-
cas con problemasl.

-Kilos de la ración no consumida que el
ordenador acumula automáticamente a la
ración del día siguiente. IPuede modificar-
se manualmente cuando se deseel. (La má-
xima cantidad que el ordenador acumula pa-
ra el día siguiente sería el 50% de la ración
habitual).

-Proporción del pienso consumido, con
leche producida.

-Aviso de avería en algún collar o en al-
gún comedero, indicando su número.

RELATIVOS A LA VACA.
(listado general o por grupos según
se desee).

-Vacas próximas a parir (indicando días
que falta para el parto).

-Vacas que deben ser cubiertas.
-Vacas que deben ser observadas de

celo.
-Vacas que deben ser "secadas".
-Vacas con descenso anormal de leche.
-Recordatorio de cualquier vaca para re-

visión de gestión, enfermedad, fecha de va-
cunación.

RELATIVOS AL CONTROL
GENERAL DEL GANADO

-Vacas preñadas (confirmadas) indican-
do día de gestación.

-Vacas próximas a secar por haber al-
canzado los doscientos días de gestación.

-Vacas próximas a parir.
-Vacas fértiles y menos fértiles según los

intentos de cubrición efectuados.
-Vacas clasificadas por el número de

partos tenidos.
-Vacas clasificadas por su consumo de

pienso.
-Vacas clasificadas por litros de leche

de producción diaria.
-Vacas clasificadas por índice de con-

versión pienso-leche.

Aunque muy difundido en Europa, en Es-
paña son pocas las explotaciones que tie-
nen implantado este sistema, siendo el me-
jor método de rentabilidad las explotaciones
lecheras, máxime ante la difícil situación que
atraviesa este sector.

Si necesita mayor informacibn, con resul-
tados prácticos, se puede consultar al Ser-
vicio Técnico de la Ganader(a Díplomada VI-
SAN Tel. (911 551 22 00 Madrid.

SERVICIO TECNICO VISAN
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EI nuevo Neumático Agrícola FIRESTONE
Tecnologia Firestone al servicio

del agricultor. Para obtener el máxi-
mo rendimiento a toda su maquina-
ria agricola.

La Firestone RADIAL 7.000 es un
neumático agricola de nuevo con-
cepto para un nuevo concepto de la
agricultura.
n Mejor estabilidad y tracción sobre

cualquier tipo de suelo tincluso
en terreno inclinado Ĥ .

n Máxima potencia transmitida al
suelo por su carcasa radial.

n Mejor penetración en la tierra.
n Minimo ondulamiento y deforma-

ción. Mordisco "firme".
n Largo rendimiento en horas de

trabajo.
n Buena resistencia a impactos y

pinchazos. Rodaje más suave.
Asi es el nuevo neumático agricola

Radial 7.000 de FIRESTONE.



GANADERIA

PROGRAMA SANITARIO
CAPRINO

J. Torrado Ruiz

En toda explotación ganadera de la es-
pecie caprina, ya en régimen de manejo ab-
solutamente extensivo, ora en sistemas o
formas más o menos intensivo, resulta im-
prescindible aplicar un "Programa Sanita-
rio" anual, destinado a lograr que los
animales ya existentes y los adquiridos con
posterioridad, mantengan indefinidamente
un correcto, idbneo, perfecto estado de sa-
lud, encontrándose así protegidos, al má-
ximo posible, contra las enfermedades de
esta especie, sobre todo las más extendi-
das en el área geográfica donde se desen-
vuelven.

Estos tratamientos serán preventivos en
las enfermedades infecciosas, puesto que
para muchísimas de ellas existen en el mer-
cado farmacéutico-veterinario vacunas, que
aplicadas al animal sano, le protegen per-
fectamente contra éstas. En las enfermeda-
des parasitarias, es decir las ocasionadas
por parásitos, al no existir vacunas, la lucha
hay que establecerla en plan curativo, pero
procurando realizarlo en fase incipiente del
desarrollo de los parásitos, antes de que su
carga en el organismo animal sea elevada,
para evitar así pérdidas importantes en los
rendimientos cárnicos y de leche del gana-
do y por último considerar también un gru-
po amplio de acciones, donde se ubicarían
los sistemas de lucha contra enfermedades
carenciales vitamínicas y/o minerales, de-
sinfección en general y de locales específi-
cas, desratización, cuarentena, etc.

Recordar además como normas genera-
les que para los mejores resultados en to-
da aplicación vacunal, los animales
caprinos deben estar perfectamente sanos,
convenientemente desparasitados y no es-
tresados Icambios de alojamiento, alimen-
tación defectuosa, fuertes calores, fríos
intensosl. Las jeringas a utilizar deberán es-
teriiizarse adecuadamente, mediante ebu-
Ilición, usando agujas diferentes para cada
animal y si la piara es numerosa, se cam-
biará la aguja con frecuencia.

ENFERMEDADES INFECCIOSAS

Fiebre Aftosa

Es una enfermedad infecciosa, muy con-
tagiosa, extendida por todo el país, produ-
cida por un virus y conocida también por
"Glosopeda". No suele producir bajas por
muerte en les animales mayores, sí en las
crías, por alteraciones cardíacas, pero oca-
siona trastornos y lesiones permanentes en
los enfermos. Su presencia altera, modifi-
ca, transforma el normal desarrollo del co-
mercio pecuario, decretándose entonces la
supresión de ferias, concursos y exposicio-
nes de ganado caprino y de otras especies
receptibles.

Es obligatorio oficial vacunar todo el ga-
nado caprino de "vida", que tenga que sa-
lir, por cualquier motivo, del término
municipal correspondiente y no haya sido
inmunizado dentro de los seis meses ante-
riores al traslado con vacuna trivalente
A.O.C. EI producto vacunal se entrega al ga-
nadero con carácter gratuito por la Admi-
nistración, siendo condición indispensable

poseer la "cartilla ganadera". La inmunidad
en los animales lactantes, se basará en el
calostro, donde dura hasta los cuarenta días
y a partir de entonces puede vacunarse con
la misma dosis de las cabras, comportán-
dose la inmunidad en los animales jóvenes
más débil y efímera que en los adultos.

Brucelosis

Es una enfermedad infecto-contagiosa,
producida por gérmenes del género "Bru-
cela'; que ataca al hombre y a los anima-
les, produciendo generalmente abortos en
las cabras. EI contagio se produce normal-
mente por v(a digestiva, es decir por alimen-
tos y agua de bebida contaminados por
fetos, membranas fetales y secreciones
útero-vaginales de las cabras abortadas.

La especie humana se contagia por in-
gerir leche cruda y sus derivados (nata, que-
so fresco, mantequillal procedente de
hembras caprinas enfermas.

Desde el punto de vista económico-
pecuario, su importancia es enorme, por
pérdida de crías, de leche y de carne de los
animales enfermos.
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bra y ricas en proteínas o bien cuando se
hacen cambios bruscos en la alimentación
de las cabras, sobre todo si coincide con
cambios de temperatura ambiental.

Para evitarla se debe vacunar dos veces
al año, al comienzo de la primavera y en el
otoño, o coincidiendo con unas semanas
antes del cambio de pastos, y a la salida
de los mismos. Cuando se vacunen chi-
vaslos procedentes de madres no vacuna-
das, vacunarlos a los ocho días de vida y
revacunarlos veintiún días después, cuan-
do procedan de madres vacunadas, retra-
sar la vacunación a los veinticinco días de
vida, revacunando veintiún días después.

Los animales afectados por "geluza" se
quedan siempre rezagados, débiles, con
meteorismo y diarrea maloliente, se echan,
tienen convulsiones y rriueren sobre las
veinticuatro horas de haberse producido la
ingestión; timpanizándose casi siempre el
cadáver de la cabra. Es aconsejable evitar
cambios bruscos en la alimentación, los ali-
mentos enmohecidos o fermentados, las
praderas muy húmedas o exhuberantes,
afectadas por las escarchas o rocío.

Para evitar esta enfermedad se vacunará
a todas las chivas de tres a siete meses de
edad con vacuna REV-1, estando prohibi-
da su utilización en machos de cualquier
edad y en cabras adultas. La duración de
la inmunidad es para toda la vida producti-
va de la hembra.

La aplicación de tal vacuna, obtenida con
cepa de "Brucela Melitensis'; provoca en
el animal una alta concentración de agluti-
ninas en sangre, que suele desaparecer en
el plazo de seis meses a un año y a veces
permanece durante más tiempo, haciendo
inefectiva la prueba de aglutinación como
medio de diagnóstico. Esta vacunación pro-
voca en hembras gestantes abortos y en ca-
bras en lactación la eliminación de la
brucela Melitensis a través de la leche.

Septicemia Hemorr8gica

Es una enfermedad infecciosa y contagio-
sa que afecta al aparato respiratorio de los
animales, causando fiebre alta y dificul-
tades en la respiración. Es más peligrosa en
los jóvenes, en los que la mortalidad suele
ser alta y en cambio en los adultos, aunque
enfermen casi todo el rebaño, las bajas son
pocas. Se produce la enfermedad sobre to-
do en los animales que sufren "stress", por
lo que es frecuente en primavera y en oto-
ño, aunque pueden darse casos en cual-
quier época del año.

Para impedir que se presenten focos de
Septicemia Hemorrágica se deben practi-
car dos vacunaciones anuales con Bacte-
rina Po/ivalente oAutovacuna, en primavera
y en otoño. Se recomienda vacunar por pri-
mera vez a partir del destete y efectuar las
revacunaciones sistemáticamente cada seis
meses.

Carbunco Bacteridiano

Esta enfermedad la padecen bastantes
especies animales. Está muy ligada al te-
rreno, por lo que se encuentra con persis-
tencia en los pastos de determinadas
regiones geográficas Ilamadas "carbunco-
sas'; donde se mantiene durante mucho
tiempo con capacidad activa el agente cau-
sal. EI proceso se desarrolla casi siempre de
forma aguda o sobre-aguda, es decir con
inusitada rapidez y en muchos casos ni si-
quiera da tiempo a poner el tratamiento, en-
contrándose los animales sin haber
observado previamente ningún signo de
anormalidad. Los animales muertos de Car-
bunco Bacteridiano deben quemarse o en-
terrarse, cubriéndolos entonces con cal
viva.

En zonas enzoóticas de esta enfermedad,
es decir donde se presenta con asiduidad,
se procederá a vacunar todo el efectivo de
ganado caprino anualmente, al principio de
la primavera (marzo-abrill con una vacuna
elaborada con el Bacilo Antrhacis atenua-
do de alto poder antigénico y revacunán-
dose siempre anualmente.

Enterotoxemias

Bajo el nombre genérico de Enterotoxe-
mias se designa a una serie de procesos
tóxicos-infecciosos desencadenados por
gérmenes aeróbicos del grupo Clostridium
y las posibles combinaciones etiológicas
son variadas. En la cabra se la conoce tam-
bién por "Geluza" y se caracteriza por al-
teraciones de tipo nervioso, meteorismo,
pérdida de apetito, excitación y muerte. Tie-
ne lugar preferentemente en animales que
reciben raciones alimentarias pobres en fi-

Agalaxia Contagiosa

Es una enfermedad infecto-contagiosa
originada por el Mycoplasma agalactiae,
que produce mamitis, junto con alteracio
nes articulares y oculares Icegueral, es de-
cir la clásica triada de: ariritis, queratitis y
mastitis. También se le conoce como
"Ubrera" y se extiende esta enfermedad
por todo el área mediterránea.

Aunque el número de muertes que pro-
duce en cabras adultas es bajo, sin embar-
go tiene una considerable importancia
económica por las pérdidas en leche y car-
ne que origina, que se incrementan cuan-
do la enfermedad coincide con la paridera,
porque mueren muchas crías, bien por la
enfermedad en sí o por carencia de alimen-
tos, dado que las cabras enfermas de Aga-
laxia Contagiosa dejan de dar leche. EI
germen productor mencionado es elimina-
do por la leche y también por las heces
fecales.

La vacunación se realizará con carácter
obligatorio en el ganado caprino no ubica-
do o que tenga que entrar en un término
municipal afectado, cada seis meses. EI tra-
tamiento medicamentos o curativo se de-
bería efectuar con "Tetraciclinas" o
"Tilosina'; durante tres días consecutivos
como mínimo.

Mamitis Gangrenosa

Es una enfermedad infecto-contagiosa,
caracterizada por inflamación aguda de la
mama, que toma un color azulado, acom-
pañada de intenso dolor y fiebre alta. En los
casos crónicos se observan cuajarones en
la leche y la cantidad producida durante la
lactación disminuye sensiblemente. EI pro-
ceso finaliza, en muchísimas ocasiones
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con gangrega y desprendimiento de la ma-
ma e incluso con la muerte de la cabra. EI
contagio se produce de forma directa de las
hembras enfermas a las sanas, siendo pre-
ciso para su transmisión que existan lesio-
nes y traumatismos en las ubres.

Para tomar medidas preventivas se deben
aislar a los enfermos, evitar todos los trau-
matismos, que los chivitos no mamen en
las hembras infectadas y sobre todo en una
estricta higiene en el ordeño.

Como la enfermedad suele ser normal-
mente de curso rápido y no responde ade-
cuadamente a los tratamientos curativos, la
lucha contra la Mamitis Gangrenosa debe
plantearse mediante vacunación con bac-
terina idbnea. La primovacunación debe
realizarse a base de dos inoculaciones. Pos-
teriormente deberá aplicarse sistemática-
mente una dosis de recuerdo anual.

Los animales sospechosos se ordeñarán
siempre al final y es imprescindible evitar
un exceso en la alimentación antes del par-
to. Los actuales antibióticos, aún asociados,
sólo pueden lograr salvar la vida del animal,
pero las recuperaciones funcionales de las
mamas infectadas son extraordinariamen-
te excepcionales.

Pedero

Se le denomina también "Pir Rojo o"Po-
dredumbre del pie'; caracterizándose por
necrosis progresiva del corión de la pezu-
ña, ocasionando la separación de la cáp-
sula córnea de la membrana queratógena,
con cojeras de intensidad variable y pocas
bajas en la piara por muerte, pero existe gra-
ves pérdidas por disminución de las produc-
ciones.

Además del germen productor de la en-
fermedad, que se transmite de los anima-
les enfermos a los sanos a través del suelo,
existen causas predisponentes que facilitan
este contagio, como son las heridas o es-
coriaciones y el reblandecimiento de las pe-
zuñas por pisar de forma prolongada sobre
terrenos húmedos, encharcados o
fangosos.

Como medidas adecuadas preventivas es
necesario el alejamiento de los caprinos de
los lugares húmedos. Los animales que pre-
senten claudicación Icojerasl deberán se-
pararse del resto de la piara y tratarse
quirúrgicamente. Además se pasará todo el
ganado caprino de la explotación por el
"pediluvio'; donde habrá una solución bac-
tericida y astringente: sulfato de cobre 15%;
formol comercial 5%; y ácido pícrico 3%.

Nematodos gastro-intestinales
y pulmonares

Los parásitos o vermes redondos que se
alojan en el aparato digestivo y/o respirato-
rio, ocasionan alteraciones en la salud del
ganado caprino y producen pérdidas eco-
nómicas en sus producciones. Los nema-

todos son pues gusanos cilíndricos,
fusiformes, alargados, con uná estructura
interna bien sencilla, desarrollando su acti-
vidad mediante una acción organotropa
muy selectiva. Se alimentan del contenido
intestinal, del revestimiento de éste o de la
sangre, produciendo disturbios digestivos,
disentería, diarrea con coprostasis, edemas
y finalmente la muerte por agotamiento y
otra enfermedad intercurrente cualquiera.
EI contagio se realiza al consumir praderas
con larvas infectantes, como asimismo por
la permanencia reiterada en charcas, lagu-
nas o aguas estancadas.

Como medidas preventivas recomiénda
se realizar análisis coprológicos (excremen-
tos) cada tres o seis meses, para detectar
la presencia de estos parásitos y realizar

después, en casos positivos, el tratamien-
to adecuado. Para simplificar el sistema, sin
explotaciones de régimen extensivo, reali-
zar dos tratamientos anuales sistemática-
mente (otoño y primaveral, con antihel-
mínticos de amplio espectro, como son el
"Levamisol", "Tetramisol", "Invermecti-
na", etc. En casos graves realizar el trata
miento cada 3-4 meses y a los animales
caprinos más afectados se le repetirá a las
tres semanas.

EI "Tetramisol" es activo frente a las for
mas maduras e inmaduras de la mayor parte
de los vermes redondos. Tiene efecto muy
rápido, produciendo la expulsión de los pa-
rásitos dentro de las primeras veinticuatro
horas del tratamiento.

EI "Levamisol" es el isómero levógiro del
tretamisol, tiene acción simultánea frente
a vermes redondos gastro-intestinales y pul-

monares y contra formas ya larvarias o adul-
tas. Sus efectos son rápidos, tolerados por
el animal, no precisa ayuno previo y no co-
lorea la leche producida por las cabras y la
"Ivermectina'; paraliza y luego mata a los
parásitos siguientes; vermes redondos
gastro-intestinales maduros e inmaduros,
pulmonares, piojos chupadores, y ácaros de
la sarna, mediante un efecto único sobre el
sistema nervioso de estos parásitos. La
"Ivermectina" se mantiene activa frente a
los estróngilos adultos y sus larvas al me-
nos dos semanas después de su adminis-
tracidn y a dosis terapéuticas no tiene
efectos nocivos sobre los mamíferos, pues-
to que no penetra en su sistema nervioso
central, la dosis de aplicaciÓn será de un
centímetro cúbico por Kg de peso vivo y a

cabritos de 0,2 c.c. al entrar en cebadero,
durando hasta el sacrificio. No debe darse
a cabras lecheras cuya leche vaya al con-
sumo humano, ni a los animales 21 días
antes de sacrificio.

Sarna

La sarna es una enfermedad parasitaria
de la piel producida por diferentes especies
de ácaros, que ocasionan en los anirnales
afectados prurito intenso, alteraciones de la
piel, caída del pelo, retraso en el crecimiento
y una considerable disminución de las pro-
ducciones.

La "Sarna Sarcóptica' ; producida por el
"Sarcoptes Scabiei'; es la más frecuente
en la especie caprina, se localiza en la cara
y puede extenderse a otras regiones. La
"Sarna Psorbptica se localiza a su vez en
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or su nueva línea, excelente giro de ruedas
50°), menor radio de giro, mejor confort de
onducción, nuevo puente de
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BARBARi^OSA Cebada 6 carreras
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el conducto auditivo externo y ia Sarna Co-
ribptica se localiza en cuello, dorso y raíz de
la cola.

Además existen piojos, pulgas, garrapa-
tas que molestan al ganado caprino, alte-
ran sus rendimientos y pueden ser agentes
transrnisores de otras enfermedades.

Contra los parásitos externos es necesa-
rio establecer los tratamientos oportunos
con insecticidas órgano-fosforados median-
te baños, duchas o pulverizaciones.

Distomatosis

Los distomas con parásitos que se alo-
jan en el hígado de los caprinos y cuando
su número es elevado producen alteracio-

nes diversas, pudiendo ocasionar a veces
la muerte del animal afectado. En otras oca-
siones disminuye de forma manifiesta sus
producciones. Se da con frecuencia en zo-
nas encharcadas, terrenos húmedos y ma-
rismas.

Para el control de esta enfermedad es ne-
cesario hacer análisis coprológicos cada
seis meses y en caso de positividad reali
zar los tratamientos, recomendándose em-
plear fármacos inyectables que no tengan
contraindicaciones (Nitroxynill.

CARENCIAS
VITAMINICO-MINERALES

Las vitaminas son necesarias a los organis-
mos, como nutrientes esenciales con fun-
ciones específicas en los fenómenos vitales,
como factores coadyuvantes de una mejor
utilización de principios inmediatos y mine
rales y como medios de defensa orgánica

ante situaciones de "stress", pudiéndose
dividir en liposolubles: A, D, E, K y F e hi-
drosolubles: B, C, P y Acido lipoico.

Los minerales constituyen una parte
esencial de la dieta de todas las especies
animales, representando cerca del cinco por
ciento del total del peso corporaL EI calcio,
fósforo, magnesio, potasio, sodio y azufre
son necesarios en cantidades relativamen
te grandes, conocidos como macro
elementos y el hierro, manganeso, cobre,
cobalto, zinc, selenio e iodo en cantidades
más reducidas, denominados "micro-
oligoelementos o minerales trazas.

Estas vitaminas y minerales enumerados
se darán como complemento a los piensos
simples (granos) o compuestos. Tienen en
forma de bloques comerciales, de fácil ad-

quisición en toda la nación, repartidos es-
tos por los comederos o colgados de
alambradas, postes, etc., que los hagan
asequibles a su consumo por las cabras y
sus crías.

DESINFECION Y
DESRATIZACION

La desinfección es absolutamente nece-
saria en toda explotación ganadera en gene-
ral, para controlar y reducir al mínimo la
flora microbiana, que se acumula y vegeta
en el ambiente donde viven las cabras.

La técnica más lógica será, la de coordi-
nar los medios naturales (sol, luz, calor, aire
y tiempol con los agentes químicos adecua-
dos. Por lo tanto, cada vez que se termina
un ciclo productivo, ya cría o bien lactación,
o dos veces al año como mínimo, se reali-
zará limpieza mecánica primero y luego de-
sinfección por agentes químicos.

Las características que deben tener es-
tos son: amplio espectro, acción rápida y
persistente, nula acción corrosiva sobre los
materiales a cubrir, no tóxico y sobre ma-
nera biodegradable, con la finalidad de evi-
tar la contaminación de las aguas resi-
duales, ya que la técnica de aplicación es
casi siempre por vía acuosa. Posteriormente
se dejarán las naves desinfectadas, abier-
tas al aire y sol durante unos quince días
aproximadamente.

También es necesario resaltar la necesi
dad de desinfectar el cordón umbilical de
todas las crías recién nacidas, con un es-
pray de "cloranfericol" por ejemplo, revi-
sando su estado al día siguiente, por si
necesitara una nueva aplicación o en días
sucesivos.

Para combatir las ratas se procurará ta-
par todas las grietas y aberturas existentes,
instalar trampas correctoras y sobre todo
utilizar raticidas comerciales. Para su uso se
seguirá estrictamente las instrucciones de
los folletos adjuntos, extremándose enton-
ces al máximo la vigilancia y recogida de
ratas muertas y moribundas.

CUARENTENA

Otra medida a aplicar en un "Programa
Sanitario" es la cuarentena de los anima-
les adquiridos, de los enfermos de la mis-
ma explotación, o los procedentes de otras
explotaciones de la misma propiedad. Este
ganado caprino se mantendrá aislado del
resto del ganado, para lo cual se habilitará
una pequeña cerca, corral, nave u otro si-
tio adecuado, como son las instalaciones
sanitarias y de manejo. Este tiempo de cua-
rentena lo utilizaremos para realizar los tra
tamientos ya programados en eI Programa
Sanitario específico de la explotación.
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GANADERIA

TRANSHUMANCIA APICOLA
EN CANARIAS

Me Angeles Camacho Pérez*
Basilio Martín Torrealba* *
Javier Mata González**

Colmena de alzas. fPerfeccibnl.

La trashumancia, en apicultura, consiste
en un traslado de colmenas de un lugar en
el que las floraciones terminan, a otros en
el que las flores comienzan a abrir y a mos-
trar el néctar ylo polen que las abejas se en-
cargarán de recoger y almacenar en la

colmena.
EI objetivo de este cambio de emplaza-

miento es obtener un mayor rendimiento en
miel, acudiendo para ello a floraciones ya
tradicionales para el apicultor trashumante.

Si bien en la Península el desplazamien-
to de colmenas es una práctica realizada por
los apicultores durante todo el año, tanto a
flora silvestre como a cultivada, en Cana-
rias nos encontramos con una trashuman-
cia estacionaria, de primavera, y a una flo-
ración silvestre, dado que no se dispone de
grandes extensiones de flora cultivada
que nos ofrezca el objetivo buscado. No
obstante la trashumancia tiene una tradición
variable según las islas. Así como en las
orier^tales, las colmenas prácticamente no
se mueven durante el año, en La Palma,
Hierro y Tenerife sí se realizan traslados pe-
riódicos a determinadas floraciones.

En Tenerife, pionera en este tema, es el
Parque Nacional de las Cañadas del Teide
(2.000 m), la zona de mayor importancia
para el apicultor trashumante, aprovechán-

'Ing. Técnico Agrícola
"Veterinario
"' Veterinario

Colmena Layens a la izquierda y de alzas a la derecha.

dose aquí floracíones tan importantes co
mo la Retama blanca (Spartocytisus
supranubiusl, endemismo canario, que ini-
cia su floración en el mes de mayo, el Co-
deso IAdenocarpus viscosusl, la Chahorra
(Sideritis candicansl y el Taginaste rojo
(Echium wildpretiil.

En el mes de julio las colmenas bajan nue-
vamente a los emplazamientos de invierno,

aunque en este descenso existen apiculto-
res que, de paso, aprovechan la floración
del Castaño (Castanea sativa) abundante en
la zona norte de la isla ISanta Ursula, Bco.
del Pino, La Orotava, etc.l.

En el Hierro, es la zona de la Dehesa (700
m) la preferida por los apicultores de la is-
la. Aquí las floraciones más importantes son
la Tabaiba (Euphorbia regis-jubae) y el Ta-

Retama Blanca (Spartocytisus supranubiusl.
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ginaste herreño IEchium hierrensel. Ambas
florecen desde abril hasta mediados de ju-
lio, en las zonas de costa y hasta agosto en
las partes más altas.

En la Palrna, última isla en iniciarse en es-
te tema de la apicultura trashumante, se Ile-
va a cabo el aprovechamiento de la flor del
Codeso lAdenocarpus viscosusl, arbusto
que ocupa las zonas más altas de la isla y
forma extensos codesales en las paredes
exteriores de la Caldera de Taburiente
(1.800-2.000 ml. Su floración se inicia a
mediados de junio y finaliza, aproximada
mente, un mes más tarde. Seguidamente
se bajan las colmenas a los bosques de Cas-
taños que ocupan una franja importante en
la parte alta de las Breñas 1500-600 m).

La trashumancia comenzó a practicarse
con colmenas "fijistas", Ilamadas así por
tener panales sólidamente a las paredes in-
teriores de la colmena, que suelen ser tron-
cos huecos de árboles. Posteriormente se
desecharon a favor de las denominadas col-
menas "movilistas", que son aquellas cu-
yos panales de cera van fijos a cuadros
móviles, por ofrecer ventajas importantes
como: mayor capacidad de almacenado al
poder ampliar la colmena con la colocación
de alzas, mayor faciidad a la hora de extraer
la miel, etc. Sin embargo presentan mayor
dificultad en el traslado al ser todos sus ele
mentos móviles EI modelo más utilizado en

Echium Widprerii (Taginaste rojol

Canarias es el Langstroth o Perfección.
EI desplazamiento a las zonas de floración

se efectúa bien en vehículo tipo turismo
cuando el apiario es pequeño, o en camio
netas cuando se cuenta con un número más
elevado de colmenas.

En Canarias el número de colmenas por
apicultor es bajo, así como las distancias a
recorrer, por lo que el trabajo no se hace

tan engorroso como en otros lugares de la
geografía española.

EI inconveniente que presenta esta téc-
nica, como consecuencia de esa reunión
masiva de colmenas en zonas melíferas, es
el favorecer la propagación de las enferme-
dades contagiosas de las abejas, habiendo
obligado esto a que las autoridades tomen
medidas de seguridad sanitaria.

EI millón de hectáreas de girasol, cultivadas en España, una tuente de riqueza para nuestra apicultura.
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INFORMACIONES

Inaugurado por SS.MM. los Reyes

NUEVA GAMA
PEGASO TRONER

EI día 13 de julio SS.MM. los Reyes de
España rindieron visita a la fábrica de la Em-
presa Nacional de Autocamiones, S.A., en
Madrid, descubriendo D. Juan Carlos una
placa conmemorativa, con la siguiente ins-
cripciÓn:

"En agradecimiento a SS.MM. los Reyes,
con motivo de la visita a EN.A.S.A para
celebrar la fabricacibn de la primera unidad
Pegaso Troner".

En este acto inaugural, al que asistie-
ron altos cargos de la Administración, de la
industria de la automoción y representan-
tes de la prensa en general, D. Juan Moli-
na Vivas, presidente de ENASA, recordó al
Rey que la firma es "la única empresa de
automoción genuinamente nacional, con
nombre español, con tecnología española,
que no renuncia a sus ya casi legendarios
orígenes (aquella Hispano Suiza que vues-
tro augusto abuelo, en ocasión memorable,
tuvo ocasión de visitar), ni a lograr un pues-
to de vanguardia en el complejo y, altamen-
te competitivo, mundo del transporte".

A su vez, el Ministro de Industria, D. Luis
Carlos Croissier, se refirió a este esfuerzo
de Pegaso frente al desafío europeo.

"EI sector de la automoción -dijo- es
un buen ejemplo de lo que implica la com-

petencia en un mercado abierto y de los sa-
crificios que es necesario hacer para garan-
tizar la sobrevivencia. Afortunadamente la
automoción en España, tras un período de
fuerte crisis, experimenta hoy una recupe-
ración que podemos calificar de espectacu-
lar. La demanda en España tuvo en 1986
un crecimiento cercano al 20% y en el pri-
mer cuatrimestre de 1987 dicho crecimien-
to ha superado el 60% con respecto a igual
período de 1986".

A continuación, tras la salida oficial al pri-
mer vehículo "Troner", con explicación ex-
presa a S.M. el Rey en el interior de la nue-
va cabina de esta gama, se procedió, en la
pista de pruebas a una exhibición de la am-
plia gama de vehículos de la casa, no sin
antes haber conducido el propio Rey un ca-
mión a lo largo de toda la pista.

La caravana de vehículos exhibidos, unos
40 en total, estuvo compuesta, entre otros,
por las siguientes unidades.

Coche Hispano Suiza tipo 49, fabricado
en Barcelona en los años 20; Pegaso Sport
Z-102; serie Troner; serie camiones Tecno;
gama Ekus de vehículos ligeros y semilige-
ros; tres modelos de autobuses; vehículos
militares (camiones y unidades especiales);
etc.
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LA NUEVA GAMA
Pegaso, con el lanzamiento del Troner, in-

troduce en el mercado español un nuevo
concepto de vehículo. La nueva gama Pe-
gaso Troner supone un adelanto a las exi-
gencias del mercado y la legislación euro-
pea hasta el año 2.000.

Esta gama en tractoras y remolcadores,
destinada al transporte de largas distancias,
sector de grandes exigencias, compone dos
de las geometrías más utilizadas en las 40
toneladas admitidas por el actual código
europeo, como son las tractoras 4x2, mo-
delos 1236.38 T y 1232.38 T y los remol-
cadores 4x2, modelos 1236.38 R y
1232.38 R.

Para dar una idea a nuestros lectores de
características de estos camiones, reprodu-
cimos datos de carga IKgI y prestaciones
del camión tractor 1236.38 T(4x2).

PRESTACIONES A PLENA CARGA

Reducción

Total

3,J^J 1

Neumático 315180R^22,5

Velocidad
máxima

Kmlh

139'

123

Pendlente
superable

:14,8

40.4

' La velocidad máxima se reduce a 120km1h
con limitador de velocidad



CARGAS, KG

Pasos Tara Cabina Eje Puente Total

Chasis
Corta 4.945 2 240 7.185

Corta Lit. s/techo 4.975 2.235 7.210
4.700 +

Larga 5.005 2.250 7.255
cabina

Larga techo sobreerév. 5.035 2 245 7280

Corta 5.005 2.270 7.275
Chasis

Corta Lit. s/techo 5 025 2.265
I

7.290
5.200 + Larga 5.065 2.280 7.345

cabina Larga lecho sobreelev. 5.095 2.275 7.370

Corta 5.045 3452 7.390
Chasis Corta Lit. s/techo 5.075

.
2 330 7.405

5.900 + Larga S.t05
.

2 355 7.460
cabina Larga techo sobreelev. 5 135 2.350 7.485

PTC - Peso total en carga 7 000 13.000 20.000

PTR - Peso total rodante - -^ 38.000

EI peso chasis cab^na incluye 360 htros de combusbble

Patricio Echevarría
Marca "Bellota"

UN PLAN
DE I NVERS IONES
ANTECEDENTES

PESA se fundó en 1908 y comenzó su ac-
tividad industrial fabricando herramientas.

En 1931 puso en marcha su propia Ace-
ría para poder contar con el acero de la ca-
lidad necesaria para sus propios productos,
así como para fabricar una amplia gama de
aceros finos destinados al mercado, y en
unas calidades con altas exigencias.

La actividad de PESA se centra en tres
sectores:

tén altamente acreditados, tanto en el mer-
cado nacional como en el internacional.

En la actualidad tiene tres fábricas en te-
rritorio nacional, y participa en otra en Ve-
nezuela.

• Fábrica matriz ( Legazpia-Guipúzcoal.
Fabricación de aceros laminados y forjados,
chapas, herramientas y piezas forjadas y es
tampadas. Da ocupación al 80% de la po-
blación activa de esta Villa.

• Fabricación de aceros especiales. EI
80% de su producción se destina para la
fabricación de sus propios productos. EI
20% se destina al mercado en chapas, pro-
ductos forjados y acero en barras lami-
nadas.

• Fabricación de herramientas, para la
industria, agricultura y construcción. Repre-
senta el 40% de su actividad, en más de
3.000 tipos de herramientas diferentes.

• Estampación de piezas estampadas,
fundamentalmente para automoción. Re-
presenta el 40% de su actividad.

Su crecimiento en todos los órdenes: téc-
nico, industrial, mercados, etc., ha sido
constante a lo largo de los años, y sus pro-
ductos se han distinguido siempre por su
CALIDAD, lo que ha contribuido a que es-

• Fábrica de Idiazábal IGuipúzcoal. Fa
bricación de limas.

• Fábrica de Olloqui (Navarral Fabrica
ción de mangos de madera para herra-
mientas.

• Industrias Santa Cruz, S.A. ICagua-
Venezuelal. Fabricación de herramientas.

CRISIS ECONOMICA ACTUAL

Para hacer frente a la crisis económica
que afecta a los tres sectores en los que está
presente PESA, desde el año 1979 se to
maron una serie de medidas que han dado
los frutos esperados:

• Ajuste de la oferta a la demanda.
• Ajuste de la plantilla.
• Nueva política comercial, realizando un

gran esfuerzo en los mercados de exporta-
ción, abriendo nuevos mercados cualitati-
vamente mejores.



INFORMACIONES

• Realización de estudios en profundi-
dad, tanto comerciales como técnicos, en-
caminados a establecer un Plan de Inversio-
nes con vistas a los años 90 y a realizar en
los años 1985/87.

ESTUDIOS REALIZADOS

La Dirección de PESA ha estudiado en
profundidad el futuro del mercado, el esta-
do actual y futuro de las diversas tecnolo-
gías, las necesidades de adecuación de su
capacidad productiva, apoyándose en el
prestigio y conocimientos de firmas como
McKinsey & Company, S.L., Battelle, Dai-
do Steel Co. Ltd., Krupp Industrietechnik
GmbH e IDOM.

A partir de estos estudios se Ilegó a esta-
blecer, con visión de los años 90:

-La estrategia comercial de PESA.
-Las diversas alternativas de inversión

posibles.
-Las nuevas tecnologías a incorporar.
-Los niveles de producción, adecuándo-

los a la demanda esperada.

Todo ello dentro de un respeto a lo que
anteriormente se está haciendo, o estó pre-
visto, dentro de los diversos planes de rees
tructuración.

PLANES DE INVERSIONES

Los objetivos básicos de los planes de in-
versiones de PESA son los siguientes:

-Ajustar su oferta a la demanda previs-
ta en los años 90.

-Incorporar las últimas tecnologías en
todas sus actividades.

-Mejorar la competitividad actuando so-
bre la productividad, consumos energéticos,
rendimientos del acero, etc.

-Mejorar la calidad.

Estos planes de inversiones afectan por
separado a las diversas acti^•idades, aunque
se extienden en general a programas de em-
pleo de la informática, protección del me-
dio ambiente y adecuacibn de plantilla.

Quizás interese especialmente a los lec-
tores de AGRICULTURA el plan de inversio-
nes de la división de herramientas, que re-
lacionamos a continuación.

-Modificación de la disposición en plan-
ta de varias secciones.

-Automatización de la alimentación de
hornos de calentamiento.

-Robotización en diversos procesos de
fabricación.

-Nuevas instalaciones de tratamientos
térmicos, aprovechando el calor de forja.

-Cambios de procesos por eliminación
de operaciones.

M

UN ESPANOL PARA UNA
PRESIDENCIA INTERNACIONAL

Juan Cano Ruano acaba de ser elegido
presidente de la "Asociación Internacional
de Maisons Familiales Rurales", organismo
que agrupa a 740 centros de formación
agraria, distribuidos en veintidós países de
Europa, Africa, América y Oceanía. EI nue-
vo presidente, que lo es también de las Es-
cuelas Familiares Agrarias españolas, sus-
tituye en el cargo a Nové-Josserand y su
elección tuvo lugar en la localidad francesa
de Annecy, dentro de los actos conmemo-
rativos del cincuenta aniversario del naci-
miento de la citada Asociación.

Juan Cano Ruano tiene 48 años, está ca-
sado, tiene nueve hijos y desarrolla su acti-
vidad profesional en el sector agrario, con
sede en Córdoba; es comendador de la Or-
den del Mérito Agrícola (19811, miembro del
Consejo General de la Formación Profesio-
nal y del Bureau Internacional de Solidari-
dad Rural.

EI ministro francés de Agricultura, M. Gui-
Ilaume fue de los primeros en desear lo me-
jor al español Juan Cano Ruano en sus pró-
ximos cuatro años al frente de la Asociación
de Maisons Familiales Rurales; su candida-
tura había sido propuesta por la Federación

francesa, la de mayor presencia institucio-
nal en el organismo. Su antecesor, Nové-
Josserand, fue distinguido en su relevo con
la Legión de Honor, la más alta condecora-
ción del país vecino.

La Maison Familiale Rurale tuvo su origen
en 1937, cuando tres agricultores de Lau-
zun ILot et Garonnel crearon una escuela
para la formación de sus hijos; no se trata-
ba de una escuela más para los agriculto-
res sino un centro de formación de los agri-
cultores, una nueva forma de entender la
preparación del hombre rural. Con el tiem-
po, no se limitó a una tarea educativa entre
los jóvenes sino que, como ahora, incluyó
actividades de formación permanente y pro-
mocionó una intensa participación social.

EI modelo educativo se extendió a partir
de 1960 en Africa, América Latina y algu
nos países de Europa como Italia y España;
recientemente en Portugal. Concretamen-
te en nuestro país fue en Lora del Río ISe-
villa) donde surgió la primera Escuela Fami-
liar Agraria. Pronto la experiencia arraigó en
otras comarcas agrícolas de La Rioja, Ca-
taluña, Galicia, La Mancha...

-Nuevas instalaciones en el acabado
IAutomatización del pulido, nuevas líneas de
pintado, etc...) al objeto de rnejorar la pre-
sentación de las herramientas.

Como resumen cabe señalar que el pre-
supuesto total de la inversión para las tres
Divisiones, según nos informa la firma, es
de 4.789 millones de pesetas.

Juan Cano Ruano, nuevo Presidente de la "Aso-
ciación Internacional de Maisons Familiales Ru

rales"
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Ebro-Kubota HORTICULTURA:
PROCEDIMIENTO

BANCO DE ENSA YOS JAPONES PARA ENMACETAR
AUTOMATICAMENTE

EN LA FABR/CA DE TRACTORES ^. 400 PLANTAS POR
Un banco de ensayos, exaciamente igual

que los que se hallan en funcionamiento en
las factorias KUBOTA de Japón, ha sido ins-
talado en un tiempo récord en la fábrica
EBRO-KUBOTA de Cuatro Vientos IMadridl.

También realiza ensayos de fatiga en di-
versos puntos vitales del tractor, ensayos
controlados mediante sensores digitales co-
nectados a un ordenador incorporado al
banco que comanda todas las funciones. De
este modo, las rigurosas normas que sobre

TOMAS CEMBRERO,
RESPONSABLE DE
STYROFOAM PARA
ESPAÑA Y PORTUGAL

Tomás Cembrero ha sido nombrado por
la dirección de Dow Chemical Ibérica, Di
rector IRegional Manager) de STYRO
FOAM' para España y Portugal, cargo que
desempeña desde el pasado día 1 de junio.

EI Sr Cembrero es licenciado en Ciencias
Químicas por la Universidad de Bilbao In-
gresó en Dow en enero de 1979, en el De
partamento de Investigación y Desarrollo de
Pigmentos, y en agosto de 1980 se trasla
dó a Madrid como Representante Técnico

control de calidad, tanto en diseño como en
producción, tiene establecidas KUBOTA, se
aplican ya totalmente en la fábrica de trac-
tores EBRO-KUBOTA de España.

Con el fin de que a partir de la primera
unidad, todos los tractores ERRO-KUROTA
puedan ser analizados con éste moderno
banco de ensayos, el flete de Japón a Ma-
drid se hizo por vía aérea. EI coste total del
banco y las obras de infraestructura han su-
perado los 70 millones de pesetas.

de Ventas de STYROFOAM para España y
Portugal.

Ocupó dicho cargo hasta el 1 de octubre
de 1986, cuando fue ascendido al cargo de
Industry Manager de STYROFOAM, pues-
to que ha venido desempeñando hasta la
fecha.

Tomás Cembrero sustituye en el nuevo
cargo a Antonio Lorenzo, que ha sido nom-
brado Responsable de Calidad y Producti-
vidad de Dow Ibérica.

Styrofoam es el nombre genérico de la
gama de aislantes térmicos de espuma de
poliestireno extruido, que Dow Chemical fa-
brica en su planta de Bilbao.
Para más información:
Dow Chemical Ibérica
Avda. de Burgos, 109.
28050 Madrid.
Tfno: 766 12 11

HORA
La primera máquina del mundo que pue-

de enmacetar automáticamente las plantas
ha sido construida por la sociedad france
sa COVERPLANT, especializada en el dise-
ño y construcción de máquinas especiales
para la horticultura y viveros. Esta máqui
na, Ilamada "Coverwood", enmaceta cua
tro plantas cada 10 segundos, lo que su-
pone una velocidad diez veces mayor que
la manual.

La novedad reside a la vez en el diseño
de la máquina automática y en el de las ma-
cetas receptoras. Se trata de unas mace-
tas Ilamadas "Covertube", moldeadas en
poliestireno de una sección de 5 cm2 y
una altura de 18 cm (estas dimensiones no
son las únicas). EI interior y el fondo Icon
un orificio de aireación que permite el auto-
cernido de las raíces) Ilevan unas aristas vi-
vas que impiden la espiralización. Por últi-
mo, su forma permite un fácil almacenaje,
con gran ahorro de espacio.

Estas macetas se presentan a la máqui
na abierta en diagonal. La "Coverwood"
las coloca, Ilena cada mitad de tierra, com-
prime la tierra (lo que permite después tras-
plantar fácilmente las plantasl, pone la plan-
ta, cierra la maceta con una sencilla grapa
y le da salida.

La "Coverwood" funciona hidráulica
mente todas sus operaciones están contro-
ladas por microprocesador. En concreto, se
puede modificar a voluntad la compresión
que se aplica a la tierra, de acuerdo con las
necesidades del vivero. La máquina puede
también efectuar directamente el semillado
a la salida. Para replantar, no hay más que
abrir la maceta a mano y luego tirarla.

Además de la ganancia considerable de
tiempo que supone la automatización, este
sistema tiene muchas otra ventajas. La cri-
sis del trasplante, especialmente grave en
las zonas áridas, se atenúa en gran medi
da, lo que asegura un mayor porcentaje de
agarre; la duración del período de planta-
ción se puede prolongar; la dependencia de
las condiciones meteorológicas es mucho
menor y, por fin, los riesgos de romper las
plantas durante el transporte son también
mucho menores.
Contactos con la Compañía:

COVERPLANT
263 route de Bellet
F-06200 NICE
FRANCIA
Teléf.: Int. + 33 93 37 86 43.
Télex: 970804 Plancov F
Mlle. THIERY
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JOHN DEERE

150 AÑOS AL SERVICIO
DE LA AGRICULTURA
John Deere en España

En 1953, se constituye en Getafe (Madrid)
la compañía LANZ IBERICA S.A. con el objeto
de fabricar tractores para el mercado español.
Desde 1957, y durante varios años, miles de
tractores LANZ procedentes de esta factoría
son comercializados en nuestro país.

En 1963, después de adquirir las instalacio-
nes de LANZ IBERICA S.A., JOHN DEERE
comienza la fabricación de sus tractores en
España.

A la inicial Serie 10, con prestigiados tracto-
res entre los que se distinguen por sus ventas
los modelos 515 y 717 siguió la Serie 20, que
vio la luz en 1969. Estos modernos tractores
ya incluían como características a destacar
dirección y frenos hidráulicos, doble embra-
gue y cambio bajo carga.

Varios años después, las Series 30 y 35 de
tractores prestigiaron aún más la calidad de la
marca, alcanzando JOHN DEERE en 1974 el
primer puesto de ventas del mercado, lideraz-
go que con el tiempo ha sido mantenido y
acrecentado hasta nuestros días.

En 1980, la nueva Serie 40 de tractores
incluye caja de cambios sincronizada, doble
tracción con interruptor de conexión y el me-
nor radio de giro del mercado, nuevo cambio
bajo carga, y un sinfín de nuevas característi-
cas.

En otro apartado, las máquinas JOHN DEE-
RE de forraje y recolección, como cose-
chadoras-picadoras de forraje, segadoras,
empacadoras o cosechadoras tuvieron desde
el principio una gran acogida entre los agricul-
tores de nuestro país, de tal modo que, desde
1972 hasta hoy, JOHN DEERE es también
número 1 en España en ventas de cosecha-
doras de cereales y empacadoras.

John Deere ha
fabricado 150.000

tractores en su
factoría de Getafe.



Pero, es tarea de JOHN DEERE proveer los
medios, las herramientas que faciliten a esos
agricultores la extracción de los frutos de la
tierra. Y es nuestro compromiso, lo ha sido
desde hace siglo y medio, hacer que esas
máquinas sean más efectivas, cómodas y
rentables. Para trabajar obteniendo mayor
rendimiento con menor esfuerzo.

En el 150 aniversario de su nacimiento,
JOHN DEERE celebra, además, los 30 años
de su Ilegada a España, y los 150.000 tracto-
res fabricados en su factoría de Getafe (Ma-
drid). Nuestro compromiso es fabricar herra-
mientas que faciliten al agricultor su tarea
diaria.

Nuevos productos para 1987

Con el objetivo de satisfacer las necesida-
des de la agricultura más avanzada y especia-
lizada, JOHN DEERE presenta en 1987 la
nueva Serie 50 de tractores. Máquinas con
motores de potencia constante, para mante-
ner la fuerza de tracción incluso a menor
número de revoluciones. Motores con un 10-
20% menos de consumo, para aumentar la
rentabilidad de las operaciones. Transmisio-
nes con velocidades iniciales más cortas, para
trabajos especializados. Plataformas más có-
modas y silenciosas. Frenos hidráulicos de
rápida recuperación para asegurar un mayor
aprovechamiento de la tracción, y un sinfín de
características que proporcionan a los agricul-
tores la herramienta más fiable y avanzada
para sus labores. Una amplia gama desde 45
hasta 290 CV de potencia con elevadas pres-
taciones de fiabilidad y rendimiento.

Además, para 1987, JOHN DEERE ofrece
una nueva gama de empacadoras de mayor
capacidad de trabajo, con recogedores más
anchos, mayor número de golpes de pistón y
nuevos atadores.

Una extensa red de
concesionarios

aseguran la atención
y el servicio a todos

los productos John Deere.

Nuevos horizontes

Desde que JOHN DEERE fabricó su primer
arado para el cliente de una pequeña comuni-
dad agrícota en Estados Unidos, hasta hoy,
han transcurrido 150 años. En este tiempo, el
mundo ha pasado por grandes transforma-
ciones. Las nuevas formas de vida han cam-
biado muchos de los hábitos y costumbres de
los hombres. La vida de los seres humanos
es, en general, mucho más fácil. Los peligros
y vicisitudes diarias de nuestros antepasados
son algo desconocido para nosotros. Pero,
para su existencia, el género humano sigue
necesitando los alimentos que el campo le
ofrece. Y son los agricultores los depositarios
de la responsabilidad de conseguirlos, para la
supervivencia de todos.
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Nuevas generaciones de máquinas con ca-
racterísticas cada vez más avanzadas van
apareciendo en el mercado. Pero la filosofía
de atender las necesidades de los agricultores
está en la base de cualquier producto JOHN
DEERE que sale al mercado. Por ello, una
extensa red de Concesionarios vela por el
buen funcionamiento de cada máquina. Distri-
buidos generosamente por todo el país, dis-
ponen en sus instalaciones de un completo
inventario de repuestos y medios técnicos,
atendidos por el personal más cualificado,
para proporcionar al agricultor la mayor segu-
ridad en atención y servicio cuando adquiere
un producto JOHN DEERE.

Cuando la mecanización de buena parte de
la agricultura mundial es un hecho, y millones
de máquinas trabajan a diario por toda la
Tierra, JOHN DEERE siente orgullo por haber
participado en la transformación y aprovecha-
miento racional de los recursos que la natura-
leza nos ofrece, y por haber mejorado las
condiciones y eficacia de trabajo de muchos
agricultores.



John Deere
y

Goldoni
John Deere Ibérica, S.A.,

en su afán de ofrecer aún más opciones a los
agricultores españoles, ha llegado a un

acuerdo comercial con Goldoni, e1 prestigioso
fabricante italiano de tractores

"especializados ". Gracias a ello, la empresa
española contará en su gama de

comercialización con estos nuevos modelos
de pequeña potencia, que vienen a sumarse a

la ya extensa gama de John Deere. De esta
forma, los concesionarios John Deere

cubrirán ]os huecos de comercialización de
un tipo de tractor diseñado de una forma

exclusiva para trabajos muy especiales.



SES e ICI VAN A COLABORAR
INTENSAMENTE

La SES, SOCIEDAD EUROPEA DE SEMI-
LLAS, una de las principales empresas Euro-
peas en el mundo de las semillas, ha deci-
dido, de ahora en adelante, colaborar inten-
samente con ICI, -IMPERIAL CHEMICAL
INDUSTRIE-, en España más conocida co-
mo ICI-ZELTIA.

Para esta empresa con sede en Bélgica,
y también en España, su integración en el
seno de un grupo tan importante como el
ICI, a escala internacional, abre interesan-
tes perspectivas, con vistas a jugar en un
futuro, un papel cada vez más importante
en el mundo de las semillas.

Por otro lado, SES constituye para ICI el
socio ideal para lograr una posición más só-
lida en el mundo de las semillas agrícolas,
un cmapo en el que esta empresa desde ha-
ce algún tiempo es ya muy activa, y que es-
tá cada vez más integrado con la agroquí-
mica.

lógica, había adquirido también ya una só-
lida experiencia, y que incrementará la que
ya poseía.

Los anteriores propietarios de SES, a sa-
ber la RAFFINERIE TIRLEMONTOISE y la
empresa Italiana ERIDANIA, del Grupo FE-
RRUZZI, no han dudado en ceder la totali-
dad de sus acciones a ICI, la cual pasa a ser
entonces desde hoy, accionista al 100% de
la SES belga, ante las ventajas de tipo eco-
nómico y técnico que esto suponía para
todos.

ACTIVIDAD
INTERNACIONAL EN
SEMILLAS

EL KNOW-HOW
(SABER-HACER)
INTERNACIONAL

La puesta a punto de nuevas variedades
de sernillas, exige, en efecto, medios finan-
cieros y un saber hacer cada vez más im-
portantes.

Las aplicaciones en biotecnología crecen
en progresión geométrica, y nos encontra
mos en vísperas de una auténtica revolución
en el mundo de la farmacología y de la in
dustria agroalimentaria Lo que hace algu-
nos años se suponía como mera ficción,
pertenecerá pronto a la realidad.

La SES que, en el transcurso de los años,
ha Ilegado a conquistar una posición remar-
cable en el sector del MAIZ, REMOLACHAS
AZUCARERAS, SOJA y CEREALES, prepa-
ra cuidadosamente su futuro y ésta es la ra-
zón de su adhesión a la gran familia lCI.

Las investigaciones realizadas en el pa-
sado por los métodos de selección clásicos
lun 15% de la cifra de negocios de SESI se
rán sin duda insuficiente en un futuro, pa-
ra permanecer en la cumbre y enfrentarse
a la competencia lnternacional.

La SES, ha estimado indispensable atar
su destino a un socio, que, precisamente
en el campo de la investigación biotecno-

Por otra parte, ICI tampoco es descono-
cida en el mundo de las semillas. Este gi-
gante en el mundo de la química, de la far-
macología y de la agroquímica, contaba ya,
en sus estructuras, con una división ocupa-
da en la selección y producción de semillas,
es decir la INTERNATIONAL SEEDS BUSI
NESS o simplemente ISB. Bajo este nom
bre que reagruparon en el pasado, Garst
(maíz, sorgo) en USA; y Sinclair Mc. Gill (ce-
reales, especies forrajeras y hortícolasl y SAI
IScpttosj Agricultural Industries) en el Rei-
no Unido.

La adhesión de la SES, permite desde
ahora ampliar esta gama de productos con
las remolachas azucareras y forrajeras, los
cereales, el maíz, la soja y el girasol de SES.

MEJORES
OPORTUNIDADES

En la práctica, y sobre todo si considera-
mos las perspectivas futuras, esto significa
que la SES tendrá mejores oportunidades
para afianzarse en el mercado Internacional.

EI saber-hacer adquirido tanto por ICI y
Garst, como por Sinclair Mc. Gill y SAI, se
podrá valorar de una manera más óptima
con la aportación de SES. Integrándose en
la gran familia de ICI, está podrá tener ac

ceso a un arsenal casi inagotable de cono-
cimientos biotecnológicos, de una impor-
tancia primordial a nivel mundial.

Las normas de calidad muy elevadas que
la SES siempre se ha impuesto, serán de
ahora en adelante completadas con las
aportaciones de los bancos de genes y los
resultados de los otros Centros de Investi-
gación de Garst y Sinclair Mc. Gill, así co-
mo estas otras empresas del nuevo grupo
se verán beneficiadas por las aportaciones
de SES.

UN DESEO QUE SE
REALIZA

En el pasado, los clientes de la SES han
podido contar siempre con las mejores
constantes de la calidad de sus productos.

Los responsables de SES cuentan por an
ticipado que, gracias a su unión con ICI, ten-
drán aún mayores oportunidades para me-
jorar seriamente sus resultados en el trans
curso de los meses y años por venir.

La SES, siempre ha tenido como objeti-
vo jugar un papel de primer plano en el mun-
do de la selección de semillas. Hasta hoy,
ha mantenido su reto, de ofrecer como pri
micia a los agricultores Europeos, y el mun
do entero, las nuevas variedades de mejor
calidad, para permitir a las explotaciones
agrícolas asegurar su mejor competitividad.
La SES se ha impuesto ahora como objeti-
vo, jugar este papel todavía más intensa-
mente.

La SES y sus filiales seguirán funcionan-
do como hasta hoy en calildad de empre-
sas independientes y las condiciones del
acuerdo incluyen garantías en cuanto al per-
sonal, así como en la continuidad de fun-
cionamiento de todas las principales insta-
laciones comerciales.

NUEVO CONSEJO
DE ADMINISTRACION

Algunos cambios se han realizado tam-
bién en el aspecto administrativo. La Presi
dencia del Consejo de Administración ha si-
do confiada a D. DEREK CORNTHWAITE
IAdministrador Delegado de ISB).

Por otra parte el belga D. JEAN-PIERRE
DUBOIS, anteriormente Director General, ha
sido nombrado Administrador-Delegado del
Grupo SES. EI resto del equipo de Dirección
de SES permanece en su totalidad, y que-
da confirmado como responsable de la co-
mercialización internacional el belga D.
JOSEF BOSMANS.
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CRONICAS

ALICANTE

CEREZAS, CEREZAS,
CEREZAS...

Los municipios alicantinos de Almudaina,
Benejama, Benimarfull, Ibi, Lorcha, Pená
guilar, Planes, IBenialfalquí, Catamarruc,
Margaridal; Vall de Alcalá IBeniayal; Vall de
Ebo, Vall de Gallinera, IBenisili, Benirrama,
Benisiva, Patró) y Vall de Laguart IBenimau-
rell, Campell y Fleix) son los comprendidos
por la denominación específica de calidad
"Cerezas de la Montana de Alicante" cu-
yo C;onsejo Regulador provisional se acaba
de constituir en Beniali, con la presencia del
Consejero de Agricultura y Pesca de la Ge-
neralidad Valenciana.

La riqueza que la cereza genera en esta
zona hace de la misma sin lugar a dudas,
la fruta más rentable. Se cifra en 100.000
pesetas por persona y año, considerando Ia
poducción media anual, los ingresos que se
suelen alcanzar, dependiendo de las con-
diciones climáticas 11 700.000 kilos, en su
mayoría de las variedades "burlat"
(300.000 kilosl; "starking" 1200.000 kilos
y "ambrunesa" (300.000 kilosl, ésta últi-
ma muy apreciada por su gran calidad y du-
reza, para la exportación.

La provincia de Alicante ha duplicado la
superficie dedicada al cultivo de la cereza,
desde el año 1970 cuando tan sólo se cul-
tivaron 526 toneladas, hasta la cosecha de
1984, que se cosecharon casi mil hectá-
reas, siendo Alicante la primera provincia
productora de la Comunidad Valenciana,
que a la vez ocupa el tercer lugar de Espa
ña en superficie de cultivo (tras Extremadura
y Aragónl, y el cuarto en producción con
un 10 por ciento del total nacional, tras Ara-
gón, Extremadura y Cataluña.

La producción y comercialización se cen-
tra en la Montaña Ilínea Cocentaina-Pego)
y en torno a una Cooperativa de segundo
grado que agrupa a todos los cosecheros
de las 20 localidades productoras y que da
salida del producto al mercado nacional, y
en menor medida también en la exportación
a países de la Comunidad Europea.

EN EL CAMPO DE ELCHE
HAY ACTUALMENTE 4.000
COLMENAS

En el campo de Elche hay actualmente
cuatro mil colmenas, que a mediados de ju-
nio de cada año se trasladan en un 70 por
ciento por todas las provincias españolas,
principalmente hacia Granada y Albacete,
buscando la floración de los campos, ya que
las colmenas fijas dan menos dinero.

No se ha precisado -por lo menos en el
campo de Elche - la cantidad de miel que
puede rendir un enjambre. AI parecer todo
depende de la Iluvia y la temperatura. Por
término medio, un año idóneo puede pro-
ducir de S a 10 kilos de miel. Los insectici-
das no benefician nada la labor de las
abejas.

La miel del campo de Elche es especial
por el azahar del limonero.

LA CONSELLERIA DE
AGRICULTURA HA
ORGANIZADO UN
CONCURSO DE ARBOLES
MONUMENTALES

La Consellería de Agricultura y Pesca del
País Valenciano ha organizado un importan-
te concurso de árboles monumentales con
motivo de la celebración del Año Europeo
del Medio Ambiente. Con el concurso se
van a promover y revalorizar, los motivos
de aprecio de los ciudadanos hacia la natu-
raleza, simbolizada en este caso en el árbol.

EI concurso consta de dos modalidades:
árboles monumentales y fotografía de es-
tos árboles.

Respecto al concurso de árboles monu-
mentales, podrán concurrir cuantas perso-
nas físicas o jurídicas, propietarias de los te-
rrenos en que se localicen estos árboles, lo
deseen, siempre que se hallen dentro de los
límites de la Comunidad Valenciana. Los so-
licitantes deberán presentar en la Conselle-
ría una diapositíva en color de 35 mm por
25. Los propietarios de los árboles monu-
mentales han de prometer conservar aqué-
Ilos hasta su muerte natural, e informar a
la Consellería sobre las contrariedades fito-
sanitarias -si las hubiere- que puedan
afectar a la supervivencia de los ejempla-
res. Se valorará el porte del árbol, dimen-
siones, condiciones ecológicas, interés his-
tórico cultural, etc.

Con relación al concurso de fotografías,
los interesados deberán enviar a la Conse-
Ilería de Agricultura y Pesca de la Generali-
dad Valenciana, diapositivas en color de 35
mm por 25.

DOTACION DE LOS PREMIOS

Se concederán doce premios en metáli-
co para cada uno de los concursos que os-
cilan entre las 15.000 y las 150.000 pese-
tas. En el concurso de árboles monumen-
tales se concederán además, 22 placas, y
en el de fotografías 22 diplomas.

Los grupos de especies arbóreas que po-
drán participar son: encina, carrasca, que-
jigo, roble, alcornoque, pino, pino piñone-
ro, pino resinero, pino rodeno, pino laricio,
pino negro, pino albar, olmos, chopos, al-

mez, aligonero, sauces, tejo, enebro, sabi-
na, fresno de flor, arces, serbal, rnostajo,
madroño, algarrobo, olivo, almendro, cítri-
cos, higuera y granados.

Las solicitudes para participar en el con-
curso se pueden presentar en la Conselle-
ría hasta el día 30 de noviembre del año en
curso.

Emilio Chipont

CASTILLA-
LA MANCHA

AYUDAS COMUNITARIAS
AL QUESO Y A LOS
GANADEROS.
ELECCIONES PARA LOS
CONSEJOS REGULADORES

Siguen siendo frecuentes las ayudas al
sector agrícola y ganadero de Castilla-La
Mancha. Ahora afecta a ganaderos de ove
jas y cabras y al propio queso manchego
que se exporta fuera del Mercado Común.

Los ganaderos percibirán en subvencio
nes unos 2.800 millones de pesetas. Y ello,
por algo más de 2.300.000 ovejas, a razón
de 1.060 pesetas, y 417.081 cabras, a ra-
zón de 850 pesetas. Este número de cabe-
zas supone aproximadamente el 70 por
ciento del censo total de ambas especies,
por lo que la ayuda recae en un elevado por-
centaje de los propietarios y de sus cabe
zas de ganado.
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En cuanto al queso manchego lel de la
denominación de origen, esto es, elabora-
do con leche de ovejal, por cada kilo que
se exporte a países fuera de los de la Co-
munidad Económica Europea, se recibirá
una ayuda de 255 pesetas. No es demasia-
do aún lo que se envía al exterior, ya del
Mercado Común, ya fuera de él, pero el
apoyo es estimable.

(En el conjunto de las provincias de
Castilla-La Mancha suelen producirse más
de 75 millones de litros de leche de oveja
por año, que se destinan a la fabricación
quesera. Hay en la región cerca de 23.000
explotaciones de ganado ovino, con unos
30.000 puestos de trabajol.

Estas ayudas o restituciones a la expor-
tación en favor del queso manchego, se ha-
cen también a las denominaciones de ori-
gen de Ios quesos Idiazábal Ivasco) y Ron-

cal Inavarrol, y es la primera vez que los
quesos tienen tales restituciones, que has-
ta ahora estaban limitadas al vino y a los di-
versos cereales.

ELECCIONES A LOS CONSEJOS REGU-
LADORES DE LAS DENOMINACIONES
DE ORIGEN

Habrá antes de fin de año elecciones a
los Consejos Reguladores de las Denomina-
ciones de Origen castellano-manchegas.

Estas denominaciones son las siguientes:
"Almansa", "Jumilla", "Méntrida", "Val-
depeñas" y"La Mancha", en cuanto a vi-
nos; "Manchego", en cuanto a quesos y
"Calasparra", en arroz (en las zonas de AI-
bacete limitando con la de Murcial.

Por cierto que está a punto de aprobarse
la denominación de calidad del mazapán to-
ledano, que se viene gestionando desde ha-
ce tiempo... Y tarde en Ilegar otra, y que se
refiere a vinos: la de "Manchuela", para los
elaborados en la comarca de Cuenca que
limita con la de Albacete. No sabemos qué
ha ocurrido para no haberse aprobado to-
davía.

Juan de los Llanos

Maguina que puede enmacetar 1.400 plantas
por hora, según se informa en nuestra página

587.

XIII CURSO DE ORDENACION DEL
TERRITORIO

EI XIII Curso de Postgrado de Ordena-
ción del Territorio está organizado por la
Asociación Interprofesional de Ordena-
ción del Territorio, FUNDICOT, y por la
Universidad Politécnica de Valencia.

En función del Convenio con la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, el Diploma
del Curso es un diploma de dicha Univer-
sidad, convalidable por las horas equiva-
lentes para la obtención del título Master
de Especialista en Planifica Ĥ ión Territo-
rial y Urbana, y por los créditos estable-
cidos para la realización del doctorado.

EI C.O.T. se propone completar la for-
mación de profesionales que tienen ya un
título universitario adecuado (Arquitectu-
ra, Ciencias Biológicas, Ciencias Econó-
micas, Derecho, Ecología, Geografía, In-
geniería, Sociología, etc.) y que cuentan
con una cierta práctica en temas de
Ordenación del Territorio, o con una
cierta especialización académica en los
mismos.

En términos generales, el COT preten-
de:

-Transmitir una visión global del
panorama de la Ordenación del Territorio
que complete, tanto teórica como prácti-
camente, la posible perspectiva sectorial
adquirida previamente a la enseñanza
universitaria o en la práctica profesional.

- Impartir una eficaz formación que
capacite para participar tanto en activi-

dades de planificación regional como en
todas aquellas otras actividades con un
determinado impacto territorial, tales
como la planificación urbanística, la or-
denación rural, la planificación del siste-
ma de núcleos urbanos, la planificación
de grandes infraestructuras, el análisis
ambiental, la planificación del sistema de
transportes, la reestructuración de la
base productiva de áreas extensas, etc.

- Prestar atención a los diferentes
ámbitos de ordenación: nacional, regio-
nal, subregional, comarcal, metropolita-
no y local.

- Informar a los participantes acerca
de las diversas teorías y técnicas existen-
tes en la Ordenación del Territorio.

EI COT se compone de 270 horas lecti-
vas, distribuidas en diez semanas a lo
largo de un año. EI calendario para el XII I
COT incluye las fechas: 19-23/10/87;
16-20/11/1987; 14-18/12/1987; 11-
15/1/1988; 8-12/2/1988; 7-11/3/1988
; 11-15/4/1988; 9-13/5/1988; 6-
10/6/1988; 28-30/6/1988. La última
semana será la Semana de Clausura, se
desarrollará en Valencia en el seno del
Simposio de Ordenación del Territorio.

Se podrá solicitar el formulario impreso
o información adicional escribiendo a la
Secretaría del Curso, C/ General Arrando
n° 38. 28010-Madrid o al teléfono (91)
4 19 73 82 de Madrid, de lunes a viernes
desde las 9,30 a las 13,00 horas.

Un magnífico ejemplar de alcornoque, digno de ser premiado con motivo del Año Europeo del Medio
Ambiente.
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FERIAS, CONGRESOS, PREMIOS,...

UN GRAN EXITO

SEMANA VERDE DE GALICIA
Resultados de los Concursos
de la X edición

La Semana Verde de Galicia, cuyo recin-
to ferial se encuentra ubicado en la localli-
dad pontevedresa de Silleda, ha celebrado
su décimo aniversario con la finalidad y con-
secución de dos objetivos fundamentales:
Por un lado la profesionalización y especia-
lización de sus sectores, y por otro la inter-
nacionalización de sus actividades.

La Feria, que se celebró durante los días
3 al 7 de junio actual, se desarrolló sobre
una superficie de exposición de 150.000
m2. Asistieron a este Certamen un total de
403 expositores y concursantes de los sec-
tores agrícola, ganadero, forestal y alimen-
tario, con un balance altamente positivo
según se deduce de los resultados ob-
tenidos.

según palabras del jurado, en el que parti
cipó el maestro internacional Giorgio Tes-
side de Italia.

SECTOR FORESTAL

Cerca de 50 firmas expositoras estuvie-
ron presentes en la I Feria Forestal del Atlán
tico que ocupó una superficie de 10.000
m?.

Se celebró una demostración de la me-
canización de trabajos forestales con ma-
quinaria de procedencia fundamentalmente
Sueca y Finlandesa, participando un total de
20 firmas expositoras.

PARTICIPACION INTERNACIONAL

Fueron 18 los países que estuvieron pre-
sentes en la Semana Verde de Galicia.

Fruto de las actividades desarrolladas por
la Organización gracias a los contactos es-
tablecidos con las Embajadas en Madrid, se
consiguió la presencia a nivel institucional
de 4 países: Finlandia, con una importante
participación dentro del sector forestal don-
de presentó, los últimos avances en maqui-
naria, trabajo y repoblación forestal, Israel
que mostró en su pabeltón los avances con-
seguidos en el aprovechamiento de terre-
nos marginales, Colombia, que colaboró
con la presentación de sus frutos tropica-
les y México que obtuvo un resonante éxi-
to con su exposición de artesanía.

SECTOR AGRICOLA

Dentro del Sector Agrícola adquirió espe-
cial relevancia, como venía siendo habitual,
la exposición de maquinaria agrícola en la
que participaron más de 50 casas comer-
ciales que presentaron los avances más mo-
dernos en la mecanización de las labores
agrícolas.

T<3mbién destacó por su importancia la
presencia del sector hortofrutícola, que dejó
entrever las grandes posibilidades del mis-
mo en Galicia.

Masiva asistencia y atención acaparó la
Primera Copa de Arte Floral. Los tres gana-
dores: 1.° José Martín de Oviedo; 2. ° Je-
sús de Dios, de Verín y 3. ° Antonio García
de Madrid demostaron una alta cualificación

SECTOR GANADERO

Diversas exposiciones y concursos de ga
nado vacuno, porcino y equino se celebra-
ron durante la Semana, destacando por su
novedad el Primer Concurso de Jóvenes
Manejadores, con el que se pretendió esti-
mular a los jóvenes en la preparación, ma-
nejo y doma de animales, resultando
vencedores: Isabel Rey Gómez-Serranillos,
de Arzna y Carlos Ares, de Fonteboa,
Silleda.

Por tercera vez fue una realidad la Escuela
de Jueces Ganaderos dirigida por Guy Char-

Presidente Semana Verde. José Maril S^nchez.

bouneau, Juez Internacional y director de
los Círculos de Mejora Ganadera de Quebec.

MOSTRA AGROALIMENTARIA DE LA
SEMANA VERDE

Se celebró en la Mostra una exposición
de la oferta de productos [ransforrnados y
en fresco del sector agroalimentano, tanto
a nivel nacional como internacional, aunque
con especial preponderancia de los produc
tos y gallegos.

Como principal novedad se presentaba la
estructuración de la Mostra en 8 sectores:
Cárnico, Hortofrutícola, Lácteo, Acuicultu
ra, Vinos y Bebidas, Dulces y Tecnología ali-
mentaria.

Vista general.
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Marko de a a asto al án i d d CONCURSO DE DOMA VAQUERARESULTADO DE LOS , r z p r em , prop e a
de Carlos Pérez Couceiro.

CONCURSOS Modalidad de Jóvenes:
1.-Arenal, de la Onza de oro.
2--Ilusión de Joaquín Porto de Villa

propiedadSultán de raza CHOW-CHOW
,

,, garcía
de Manuel Mouriño

.
. 3-Triana de Manuel Paradela Beltrán

VII DIA DEL AGRICULTOR Modalidad de Adultos:
,

4.-Farina, de la Onza de oro.
Nova, de raza Cocker Spaniel, propiedad

Agricultores de Grupo: de Carmen Cela.
1.-COGAL IPontevedral. CONCURSO DE INNOVACION
2.- COPALA IParada, Orensel. TECNOLOGICA
3.-HORTIFER (Catabois, Ferrol).

Agricultores Sobresalientes:
1.-José Teodoro IPradero, Lugol.
2.- Lino Torres (San Félix de Sales,

Vedral.
3.--Pablo Arrojo (San Juan de Muro,

Lugo).
4.-Ramón Miranda ICobarcos, Luyo).

Mejor Joven Agricultor:
1.-José Vidal Varela IParaño, Lugo).

Premio Inventiva:
1 .-Ramón Remuniñan Recarey (Amboa

de, La Coruñal.

CONCURSO DETERNERASJOVENES

1.-Ternera Campeona de Galicia fue la
perteneciente a la ganadería de FONTEBOA,
de la localidad de Silleda.

2.-La ternera subcampeona de Galicia,
perteneció a la ganadería de VAGALUME,
en Arzua.
CONCURSO DEJOVENES
MANEJADORES

1.-Isabel Rey Gómez-Serranillos, de
Arzua.

2. -Carlos Ares, de Fonteboa de Silleda.

SORTEO DE LAS DOS NOVILLAS
IMPORTADAS DE CANADA

CONCURSO DE ESTAMPA Y BELLEZA
DE CABALLOS Y YEGUAS DE PURA
RAZA ESPAÑOLA

1.-Flamenco IX, de Manuel Mira Tur-
nes. Bayo ILa Coruñal.

2-Indiano XI, de Manuel Paradela Bel-
trán. Santiago de Compostela.

3.-Fisgón, de Ramón Etchevarría Reijo-
sa. Burela ILugol.

CONCURSO DE ESTAMPA Y BELLEZA
PARA POTROS DE PURA RAZA
ESPAÑOLA

1.-Thor, de Luis Calvo Romero. San Sa-
turnino.

2-Furieta, de Luis Calvo Romero. San
Saturnino.

3.-Bodeguero, de Tito Rilo YouzaL La
Coruña.

CONCURSO HIPICO DE SALTOS

1.-Manola, de la Sta. Arnor.
2.-Barrufo, de la Sta. Vázquez.
3. -Jupiter, del Sr. Pomobo.

Según los baremos de tipo americano:
1.--Mentiroso, de la Sta. García Peón.
2.-Zorai, del Coronel Bevar.
3. - Hortensia, del Sr. Torres.

Gran Premio Semana Verde:
1 -Dorado, del Sr. Taboas.
2.-Kum de Cleair, del Sr. Tapias.
3.-Liqui, del Coronel Bivar.

1.-PEGASO AGRICOLA, por su sistema
SENS o DRAULIC, incorporado al elevador
hidráulico de los tractores.

2.-KIWI PLAN, por la labor de introduc
ción y adaptación del kiwi en Galicia y
España.

3.-TALLERES CLAVIJO, S.A , por el di
seño y realización de los molinos de pien
sos automatizados.

Se consideraron 3 accesits:
1. - FABRICA SAN CARLOS, S.A., por una

desbrozadora de cadenas.
2. - WESTFALIA SEPARATOR S.A., por el

propeurador CODATRON, de aplicación en la
alimentación de ganado vacuno.

3.-GOMEZ Y CRESPO, S.A., por su jaula
industrial en cunicultura.

PREMIO PERIODISTICO SEMANA
VERDE DE GALICIA

1.-Fue compartido por José Luis Gó
mez, de la Voz de Galicia, y Juan Pérez Mi
ramontes de la Revista Xovenes
Agricultores.

2--Ramón Fuentes Colrnerio, de Progre
so de Lugo.

EI Premio para radio y televisión se acordó
declararlo desierto, por no reunir las condi
ciones requeridas.

1.-Pedro Rupal Alvarez, de Foz-Lugo.
2.-Julián Vázquez Mougan, Lestedo-

La Coruña.

CONCURSO INTERNACIONAL PARA
TRABAJOS DE PERROS DE MUESTRA

En clase de perros ingleses:
1.-Sogor, de Benigno Sánchez.
2-Raven, de Carlos Acuña.

en clase de perros continentales:
1.-Xan, de Jesús Aller.

No se concedió el CACIT, a pesar del alto
nivel alcanzado en el concurso, dado que
es necesario un trabajo perfecto.
Hubo una masiva asistencia de público.

V CONCURSO DE BELLEZA PARA
PERROS DE RAZA

Modalidad de Cachorros:

CONCURSO PRIMERA COPA DE ARTE
FLORAL

José Martín, de Oviedo.
2.-Jesús de Dios, de Verín.
3.-Antonio García, de Madrid.

I Copa Arte Floral.
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SITEVI 87 SIMA 88

EI SITEVI se creó en 1977 y muy rápida
mente adquirió la fama de ser la manífesta-
ción anual en la que estaban representadas
todas las novedades en cuanto al cultivo de
la vid y la elaboración del vino.

EI SITEVI presenta más de 500 stands
que totalizan unos 25.000 m2. Recibió en
1986 a 38.000 visitantes de los cuales
2_500 eran extranjeros procedentes de 33
países.

EI SITEVI es donde se han presentado no-
vedades técnicas tales como la mecaniza-
ción de la vendimia, la prepodadora
automática, la protección de las vendimias
contra la oxidación por criogenización, etc...
En el SITEVI es donde se reúnen cada año
los rnás prestigiosos expertos en viticultura
y enología para hacer el balance e intercam-
biar er.periencias.

Organizado por el Salón Internacional de
la Maquinaria Agrícola (SIMA1, se celebra-
rá en el Parque de Exposiciones de Mont-
pellier.

Para cualquier información complementa-
ria, les rogamos se din^an a:
PROMOSALONS
Avda. General Perón 26.
28020-Madrid.

CONGRESO
INTERNACIONAL DEL
CENTENARIO DE LA
FILOXERA Y EL CAVA
2a quincena de octubre

Organizado por la Diputación de Barce-
lona y el Ayuntamiento de San Sadurní de
Noya se celebrará durante la 2a quincena
de octubre en fecha aún no fijada el presen-
te Congreso.

Este Congreso se inicia con el bagaje de
100 años de superación de una plaga, la Fi-
loxera y conjuntamente con el Congreso de
Historia de la invasión filoxérica.

Hoy aquejan otras inquietudes sobre la vi-
ña, el vino, el cava y su entorno.

Esta convocatoria científica se desarrolla-
rá sobre tres campos de actividad preferen-
tes: Virosis, Informática y Robótica en la vi-
ña, la bodega y la cava y Cooperativismo.

EI Congreso representará una ocasión in-
teresante que permitirá intercambiar expe-
riencias entre la Universidad, la Administra-
ción y las empresas del sector.
Para obtener más información dirigirse a:
Congreso Internacional de la Filoxera y
el Cava.
Plaza del Ayuntamiento n° 1.
08770 San Sadurní de Noya
( Barcelona)

EI SIMA 88, 59° Salón Internacional de
la Maquinaria Agrícola y el 20° Salón Inter
nacional del Motocultivo de Recreo-
Jardinería, se celebrarán del 6 al 13 de Mar
zo de 1988 en el Parque de Exposiciones
de la Porte de Versailles de París. Estas ma
nifestaciones, junto con el Salón Interna
cional de la Agricultura y el Concurso
General Agrícola, constituyen la SEMANA
INTERNACIONAL DE LA AGRICULTURA.
Así París se convierte en Marzo en la capi-
tal del mercado agrícola europeo, el prime-
ro del mundo tanto por el número de
explotación como por la diversidad de los
cultivos.

En la pasada edición, el SIMA ocupó
126.220 m2 exteriores. EI número total de
expositores fue de 1.010 que representa-
ban a 2.276 marcas procedentes de 30 paí-
ses (914 extranjeras).

EI número total de visitantes de la Sema-
na Internacional de la Agricultura fue de
938.475, de los cuales 41 .975 eran extran-
jeros. 3.674 visitantes españoles acudieron
a la Semana Internacional de la Agricultura
y, concretamente al SIMA acudieron 1.81 1.

Para obtener una información más detalla
da pueden dirigirse a:
24, rue du Pont. 92522 Neuilly.
S/Seine-Cedex (Francial.

0 bien en España
PROMOSALONS
Av. General Perón, 26.
28020-Madrid.

EL ACONTECIMIENTO
INTERNACIONAL DEL
JARDIN

Del 20 al 23 de septiembre de 1987 se
celebrará, en el Parque de Exposiciones de
París-Nord, el ACONTECIMIENTO INTER-
NACIONAL DEL JARDIN, que comprende
a los Salones SIMAVER, JARDITEC y SISEL
VERT.

SIMAVER

Reúne todo lo referente al motocultivo de
recreo: tractores para césped, herramien-
tas portátiles a motor, motocultores, corta-
céspedes, motosegadoras, motores, pulve-
rizado a motor, riego, material de empresa
para zonas verdes, remolques, tronzadoras,
bombas.

SISEL VERT

Reúne las actividades de mobiliario de jar-
dín y de decoración exterior: balancines,

barbacoas, cojines y colchones, alumbra-
do de jardín y balcón, muebles para jardín,
para terraza o balcón, parasoles y piscinas
desmontables.

JARDITEC

Su repertorio completa el de las manifes-
taciones anteriores: pulverizado manual, rie-
go de jardín, herramientas de mano hortí-
colas, plantas de interior y de exterior, pro-
ductos de tratamientos fitosanitarios,
recipientes, equipamiento, acondiciona-
miento y protección del jardín, florister(a,
animales.
Los interesados en obtener mayor inlorma-
ción dirigirse„ por favor, a:
PROMOSALONS
Avda. General Perón, 26
28020 Madrid

16 ° SALON DEL
CABALLO Y DEL
PONEY

Del 21 al 29 de Noviembre de 1987 se
celebrará en el Parque de Exposiciones de
la Porte de Versailles de París el 16° Salón
del Caballo y dei Poney. Es el encuentro
ecuestre internacional del año.

500 caballos y poneys en el corazón de
la capital francesa. EI Salón, cuyo creci-
miento ha sido la característica de estos úl-
timos, debe su éxito a sus diferentes
facetas: animaciones, espectáculos, comer-
cio, expositores fieles y de calidad, vitrina
de novedades del año que son premiadas
con los "Oscars" del Salbn.

Gracias a los prometedores contactos es-
tablecidos por el C.E.N.EC.A., organizador
del Salón, intercambios de animaciones de
diversos países ofrecen éxito a sus diferen-
tes facetas: animaciones, espectáculos, co-
mercio, expositores fieles y de calidad,
vitrina de novedades del año que son pre-
miadas con los "Oscars" del Salón.

Gracias a los prometedores contactos es-
tablecidos por el C.E.N.E.C.A., organizador
del Salón, intercambios de animaciones de
diversos países ofrecen una diversidad ca-
da vez mayor que satisface la curiosidad y
la:s necesidades de los visitantes. Por su di-
nanismo y la riqueza de su experiencia, el
CENECA no sólo obra en favor del desarro-
Ilo de la equitación francesa en la escena
internacional, sino también en favor del de-
sarrollo de la equitación de toda Europa y
del mundo entero.

Para conseguir una información más deta-
llada les rogamos se din^an a:
CENECA.
19 Bou/evard Henri-IV
75004 París-Francia
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piense en cualquier sector industrial,
invéntese cualquier trabajo

con una IT... ^délo or hecho!^ p

® CATERPILLAR

Central: Arturo Soria, 125
Tels. (91) 413 00 13 - 413 90 12
28043 Madrid

CATERPILLAR, CAT y® son marcas registradas de Caterpillar Inc

las IT Caterpillar excavan,
barren, estiban, acarrean,
cargan, descargan, elevan,
empujan, atenazan, nivelan,
limpian, etc.

por eso y por la gran
acogida del mercado frente a
máquinas tradicionales,
hemos vendido 100 unidades
en menos de once meses.

pídanos una demostración.

con la garantía
única y exclusiva
tle FinanZautO

por 3 años
0 5.000 horas
Protege a los modelos
IT12 - IT18 - IT28.



CREDITOS A CAMPO ABIERT0. 1

Hombro con hombro. Junto al hombre del campo, el agricultor. Para ayudarle
en la dura cosecha, salimos a campo abierto. Poniendo a su servicio

toda la fuerza de la Caja de Madrid. Dándole crédito para facilitar las labores
de siega. Anticipando el provecho de la cosecha. Adelantando el dinero

necesario para el alquiler de silos y maquinaria. En definitiva, poniendo todos
nuestros medios para hacer que su trabajo sea un poco más fácil.

A campo abierto.

.r^ vr w ,r^: eim .a^+
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SIMAVIP 87
4. ° SALON
INTERNACIONAL DE
TECNICAS Y EQUIPOS
PARA LA CRIANZA
INTENSIVA

Del 1 al 4 de Diciembre de 1987 se cele-
brará el SIMAVIP 87, 4.° Salón Internacio-
nal de Técnicas y Equipos para la Crianza
Intensiva, en el Parque de Exposiciones de
París-Nord. Tiene lugar en el centro mismo
del mercado francés, el más importante de
Europa y uno de los más desarrollados del
mundo. Todos los años atrae a un número
creciente de expositores y visitantes proce-
dentes del mundo entero.

La producción económica de proteínas
animales representa un desafío esencial pa-
ra el mundo, ya sea para responder a la evo-
lución demográfica len el caso de los países
en vías de desarrollo) o para mejorar la com-
petitividad de la cría lpara los países desa-
rrolladosl.

el SIMAVIP reúne todas las innovaciones
técnicas en materia de genética, producción
y distribución de alimentos, atención vete-
rinaria, acondicionamiento de aire, sacrifi-
cio automatizado, procesamiento de dese-
chos y gestión informatizada de la cría.

Para obtener información complementaria
pueden dirigirse a:
PROMOSALONS
Avda. General Perón, 26.
28020-Madrid

BIOCULTURA'87
Madrid, 8-12 octubre

Del 8 al 12 de octubre próximo tendrá lu-
gar, en el Pabellón de Convenciones de la
Casa de Campo de Madrid, la Feria de AI
ternativas y Calidad de Vida, la tercera edi-
ción de BIOCULTURA, que se espera supere
los éxitos de las dos primeras celebraciones,
tanto en asistencia de público como en la
participación de profesionales.

Los sectores expositivos son agricultura
biológica, alimentos naturales y biológicos,
salud e higiene, casa y jardín, energías al-
ternativas y reciclaje, educación y natura-
leza, organismos y asociaciones y otros.

Las actividades principales se concentran
en el Congreso Internacional de Tecnología
de Alimentos Naturales y Biológicos, Jorna-
das Técnicas y Conferencias y Talleres.
Información e inscripciones:
Biocultura
Gran Vía, 618
08007-Barcelona
(Teléfono: 302 53 57).

CONGRESO
INTERNACIONAL DE
TECNOLOGIA DE
ALIMENTOS
NATURALES Y
BIOLOGICOS
Madrid, 9 a 11 de octubre

Las necesidades mundiales en cuanto a
cantidades y calidad, requierén nuevos en-
foques en la elaboración de alimentos.

Es indispensable retomar el sentido autén-
tico de esa labor: el sustento y la salud de
los consumidores. Y desde esa premisa,
simple y sin embargo a menudo olvidada,
aunar los conocimientos tradicionales y los
avances de la ciencia y la tecnología.

Los procedimientos de elaboración deben
tender a mantener la capacidad y equilibrio
nutricional de los alimentos, las caracterís-
ticas gustativas que los definen, muchas ve-
ces como parte de una auténtica tradición
cultural.

Para ello, evitar procesos aditivos inne-
cesarios, en tantos casos atentos sólo a en-
cubrir una falta de calidad.

Estas son exigencias sociales en auge, re-
lacionadas con la creciente sensibilidad ha-
cia el ahorro de recursos, la protección del
entorno y la salud. Un nuevo y ya irreversi-
ble paso en la mejora de la calidad de vida
al que los industriales y artesanos de la ali-
mentación habrán de dar satisfacción.

EI Congreso se celebrará en el Centro Me-
néndez Pelayo del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas, calle Duque de
Medinaceli, 4. Madrid.
Para mayor informacibn o realizar inscrip-
ciones dirigirse a:
Biocultura. Gran Vía de las Corts Catala-
nas n° 618 PI. 2 B. 08007 Barcelona.

PARJAP'87
Granada, 2-6 noviembre

Del 2 al 6 de noviembre próximo se cele-
brará en Granada el "XV Congreso Nacio-
nal de Parques y Jardines Públicos", que,
en esta ocasión, tiene como temas prefe-
rentes el Jardín Hispano-Arabe y el Arbola-
do Viario.
Para una mayor información, los interesa-
dos pueden dirigirse a:
Ayuntamiento de Granada
Departamento de Congresos
c/ Mariana Pineda, 1,2 °
18009 Granada
(Tels.: 225959-2259951.

3er SIMPOSIUM
NACIONAL DE
AGROQUIMICOS
Sevilla, 20 al 22 enero 1988

EI uso de los productos terapéuticos pa-
ra las plantas, los Ilamados pesticidas o
agroquímicos, han representado una mejora
incalculable para la producción agrícola. Sin
embargo, un empleo defectuoso puede in-
cidir sobre el equilibrio biológico, sobre el
medio ambiente. Esta preocupación es ge-
neral y afecta a empresas fabricantes, ad-
ministración, profesionales y agricultores.
Estos estamentos participarán de forma
muy activa en el 3" Symposium Nacional
de Agroquímicos cuya celebración ahora se
anuncia.

Sevilla, en marcha hacia la gran Exposi-
ción de 1992, presenta cada vez mayores
atractivos y mejores facilidades para la ce-
lebración de estos certámenes.
Para obtener informacibn más detallada
pueden dirigirse a:
Secretaría del Simposium.
c/ Beatriz de Suabia, 108. 41005
Sevilla.

CONGRESO DE LA
FEDERACION EUROPEA
DE ZOOTECNIA.
Lisboa, 1987

La Federación Europea de Zootecnia, a
través de su Comisión Nacional Portugue
sa organiza su 38° Congreso Anual que se
celebrará en Lisboa del 27 de septiembre
al 1 de octubre del presente año.

Se trata de una importante reunión cien
tífica del sector de la Producción Animal que
reunirá un número de participantes cercano
a los 1 .500.

Los trabajos del Congreso se subdividen
en 7 diferentes Comisiones (Bovinos, Ovi-
nos, Caprinos, Cerdos, Caballos, Genética,
Nutrición, Sanidad y Manejo Animall, al
mismo tiempo están previstos diversos se-
minarios antes y después de la reunión prin-
cipal sobre Fisiología Animal, Ovinos e In-
formativa aplicada a la Produccibn Animal.

Paralelamente a los trabajos científicos del
Congreso, que se desarrollarán en el Rec-
torado de la Universidad de Lisboa, la Feria
Internacional de Libor y la Comisión Ejecu-
tiva del Congreso van a organizar una Feria-
Exposición en el mismo edificio.
Los interesados en asistir pueden obtener
información más detallada dirigiéndose a:
Asociación Industrial Portuguesa. Feria
Internacional de Lisboa.
Plaza de las Industrias.
1399 Lisboa. Codex. ( Portugal Ĥ .
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LA GRAN FERIA
AGROPECUARIA DEL
CONDADO DE
YORKSHIRE CELEBRARA
ESTE AÑO SU 150
ANIVERSARIO

Showground, Hookstone Oval,
Harrogate, North Yorkshire, England
HG2 BPW. Teléfono: (0423) 61536.

Las inscripciones se realizarán por escri-
to al Secretariado del Comité Nacional Le-
chero IAyala, 10-28001 MADRIDI, sien-
do la fecha límite de recepción el 1 7 de sep-
tiembre de 1987.

La Sociedad Agrícola de Yorkshire IThe
Yorkshire Agricultural Societyl que fue fun-
dada el 10 de octubre de 1837, celebrará
este año, del 14 al 16 de julio, su aniversa-
rio de existencia con una importante expo-
sición ganadera y agrícola que tendrá lugar
en el corazón del bello Condado de York-
shire y en el más grande de los recintos fe-
riales permanentes del norte de Inglaterra.

En el recinto de esta feria, perfectamen-
te comunicado por ferrocarril, carretera y
aire, se exhibirán más de 4.000 cabezas de
ganado de las razas más selectas de vacu-
no, ovino y porcino. Entre ellas cabe citar
Aberdeen, Hereford, Beef Shorthorn, Lin-
coln Red, South Devon, Charolais, British
Friesian, Jersey, etc., así como ganado va-
cuno especialmente criado para la produc-
ción comercial de carne. Los Suffolk, Black-
face, Leicester, Lincoln, Hampshire Down
y Ozford Down, por el ovino también esta-
rán presentes, así como las razas más co-
noc^das del porcino, como por ejemplo, el
Large White, Large Black, Landrace, British
Saddleback, Welsh y Berkshire.
Para más información dirigirse a:
The Secretary General, Yorkshire
Agricultural Society, Great Yorkshire

SEXTASJORNADAS
LACTOLOGICAS

Ya en el segundo año de nuestro ingreso
en Ia Comunidad Económica Europea , el FERIA ALIMENTARIA BELGA
Comité Nacional Lechero anuncia la convo-
catoria de las "Sextas Jornadas Lactológi-
cas", en las que no duda obtener la máxi-
ma asistencia y colaboración de todos.

Como en años anteriores se han elegido
temas que se consideran de actualidad y de
gran interés, de acuerdo con las tendencias
del mercado y nuestra nueva situaciÓn den-
tro del mercado comunitario.

Así, vamos a desarrollar temas relaciona-
dos con las tecnologías de fabricación de
quesos y sus tendencias, así como con el
sistema agromonetario en la CEE y su apli-
cación al sector lácteo.

Otro asunto de gran actualidad e interés
es el de los laboratorios interprofesionales,
entes imprescindibles para la actuación y el
desarrollo de la Confederación Interprofesio-
nal Lechera Española, de reciente constitu-
ción.

No podían faltar temas como los de mar-
keting y publicidad y aditivos alimentarios,
de gran interés para nuestra industria y tam-
poco podemos dejar de tomar el pulso a la
utilización de las ayudas comunitarias en be-
neficio de nuestros productos lácteos.

Las Jornadas se celebrarán en Madrid, en
los locales de la CEOE, Calle de Diego de
León, núm. 50, durante los días 1 y 2 de
octubre de 1987.

Bruselas será la sede de la segunda edi-
ción de Agroalimentaria, feria internacional
de la industria alimentaria, entre los días 6
al 9 de septiembre próximos, que contará
con participación española en número de
catorce empresas exportadoras en un pa-
bellón organizado por la Promotora Españo-
la de Exportadores Alimentarios -PROEX-
PA- .

La feria tiene incidencia en los países del
Benelux, así como en Francia, Alemania y
el Reino Unido. Los expositores españoles
disponen de stands de 18 metros cuadra
dos y se pueden beneficiar de la a yuda eco-
nómica prevista por el Instituto Nacional pa-
ra el Fomento de la Exportación -INFE-,
que cubre el 80% del coste del suelo y una
bolsa de viaje por empresa.
Información en: PROSEMA
Ronda Universidad, 14, 4'
08007 Barcelona
Teléfono 301 72 86

planta

NOMBRADO EL COMITE
ORGANIZADOR DE
1BERFLORA'87

EI Comité Ejecutivo de Feria Muestrario
Internacional de Valencia ratificó el nombra-
miento de los miembros del Comité Orga-
nizador de Iberflora, a cuyo frente se en-
cuentra como Presidente, Evaristo Almude-
ver Cervera, designado por RamÓn Cerdá,
Presidente de la Institución Ferial.

Los Vocales de dicho Comité Organiza-
dor son:

D. Juan Avallone Belda
D. Alfredo Bolinche
D. Francisco Clarasó Marlé
D. Francisco de Diego García
D. Luis Lliso Chuliá
D. Vicente Martínez Fambuena
D. José L Nebot Pérez
D. Francisco Ballester Pereto
D. Manuel Serrano Richarte
D. José Antonio Monti^ano
D. Eduardo Hernández Marí
D e Pilar Tarazona Baviera
D. José Abril Requena
D. d Matilde Ferrer Sena
D. José Batlle Gras
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CONSULTAS

SEMILLA Y ABONO PARA EL
ALTRAMUZ

Florentino Miguel Serrano
roLEDo

PREGUNTA

En varios números de su Revista veo
que vienen insistiendo en la utilización del
Altramuz como alternativa de otros tipos
de leguminosas de importación en los te-
rrenos Scidos del sur-oeste espaRol.

Mi pregunta es: tDónde puedo yo con-
seguir semillas de alguna variedad de le-
guminosas con bajo contenido en
alcaloides y qu8 tipo de abonado requie-
re su cultivo?

RESPUESTA

EI altramuz es una planta de origen me-
diterráneo que, en algunas especies, ha si-
do adaptado como cultivo en pafses como
Australia (750.000 Hal, Rusia 11.000.000
Ha), Polonia 1400.000 Ha), etc...

En Europa se están incrementando las in-
vestigaciones como planta productora de
prote(na en los secanos ácidos (pH 6,51:
Francia, España, Portugal, Inglaterra.

En nuestro caso varios Centros de inves-
tigación (Salamanca, Badajoz, Córdoba,
Madridl trabajan en el altramuz desde ha-
ce años, en busca de variedades de alta pro-
ducción, adaptadas a distintas ecologías y
con determinados caracteres, ya que las va-
riedades foráneas importadas no tienen una
aceptable respuesta.

Se disponen ya de líneas con los carac-
teres buscados que permitirán en los próxi-
mos años su multiplicación y entrega a los
agricultores para su cultivo, una vez fijados
estos caracteres.

Hasta donde conocemos, en el mercado
nacional existe una variedad del Lupinus al-
bus que comercializa la Casa Batlle, var.
Multolupa, que para zonas de invierno no
muy fríos Imínimos inferiores a - 6°CI pue-
de servir como ensayo inicial de siembras
de otoño. Conviene no obstante comprobar
su pureza varietal.

En cuanto al abonado, el altramuz no re-
quiere nitrógeno, si el suelo dispone de Rhi-
zobium lupini o se inoculan las semillas con
esa bacteria. EI abonado debe ser por tan-
to a base de fósforo; 250 Kg/Ha de super-
fosfato del 17%, es una dosis media
recomendable.

EI cultivo tiene no obstante grandes exi-
gencias en el control de malas hierbas. Se
recomienda el herbicida Simacina, entre
otros, para tratamientos de preemergencia
o presiembra, a la dosis de 1,5 I/Ha.

Los ensayos en la alimentación animal
con harinas de altramuz, en sustitución de
la soja, han resultado altamente satisfacto-
rio en rumiantes, en la sustitución total; y
en monogástricos, cuando ha sido parcial.

José Luis Jambrina
Dr. Ingeniero Agrónomo

CITRICOS Y
BROMATOLOGIA

J. M. Cid
MURCIA

PREGUNTA

Les agradecería me informaran, envia-
ran o indicaran direcciones y bibliografía
de cuanto pudiera conocer sobre el te-
ma: Bromatologta y utilización de los cí-
tricos, principalmente en lo que se refie-
re al limón y su utilización en la alimenta-
ción humana y animal.

RESPUESTA

En algunos textos sobre el cultivo de los
agrios, como:

-"Los Agrios. Técnicas agrícolas y pro-
ducciones tropicales", de J.C. Pralorán.
Edit. Blume. Barcelona. 199 IPraloránl_

-"Los agrios. Manual práctico de Citri-
cultura", de H. Rebour. Edit. Mundi-Prensa.
Madrid. lVarias edicionesl.

Puede Vd. encontrar datos sobre Broma-
tología y características nutritivas de los
agrios como alimento principalmente del
hombre, aunque hay algunas breves refe
rencias al aprovechamiento de melazas o
tortas de pulpa para la alimentación del ga-
nado.

EI prof. Dr. Julio Fernández-Carmona, ca-
tedrático de Alimentación Animal de la
ETSIA-Univ. Ploit. de Valencia. C° Vera, 14.
46020. Valencia ha trabajado y todavía
mantiene alguna línea, en relación con el
aprovechamiento de subproductos de los
agrios en la alimentación animal, por lo que
pensamos que sería importante para Vd. en-
trar en contacto con el prof. Fernández Car-
mona.

Si tiene Vd. que elegir entre estos dos li-

bros que le hemos reseñado, le aconseja-
mos el libro de Pralorán, por ser más recien-
te y extenso.

J.V. Maroto
Dr. Ingeniero Agrónomo.

BIBLIOGRAFIA SOBRE
ESPARTO

Antonio de la Vega
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Con motivo de estar haciendo un Pro-
yecto sobre la fabricación de papel en es-
tas islas, desearfa me enviara información
o Indice de Materias, de libros que traten
sobre el cultivo del Esparto, Abacá y de
las caracterfsticas de sus fibras y aprove-
chamiento, referidas a dicha industria.

Otro tanto desearfa sobre las platane-
ras, no su cuhivo que aqui es de sobra co-
nocido, sino sobre la clase o tipo de fibras
que se obtiene de sus tallos, porcentajes,
etc. Sé que esto es diffcil pero me han ha-
blado de un libro que se Ilama "EI Pláta-
no" cuyo autor es Champión.

RESPUESTA

En contestación a su consulta en la que
se interesaba por Bibliografía sobre Espar-
to y otras fibras, le comunico que, consul-
tada la Librería Agrícola de esta ciudad, me
dicen no conocen publicacio-
nes actuales sobre estos temas.

En la biblioteca de esta Editorial tenemos
las siguientes publicaciones:

'-Estudios y experiencias sobre el es-
parto". Ministerios de Industria y Comercio
y de Agricultura. Servicio del Esparto. Par-
te I. 328 págs. Madrid, 1951. Parte II. 280
págs. Madrid, 1953.

'-EI esparto y su economía". 302 págs.
Ministerio de Industria, Comercio y de Agri-
cultura. Madrid, 1950.

Le adjunto fotocopia del índice de los dos
primeros libros, para información de su con-
tenido.

Cristóbal de la Puerta
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LI BROS

PLANTAS MEDICINALES Y
AROMATICAS.
Fernando Muñoz López de
Bustamante. 365 pp. 23,5 x 16
cm. Edición Mundi-Prensa.
P. V. P. 2.500 pts.

Es evidente el interés actual por el
conocimiento, consumo y producción
de las plantas medicinales y aromáti-
cas. Su cultivo es muy rentable y pre-
senta buenas perspectivas de expan-

-^ sión.
La presente obra trata estos temas con claridad y concisión, mediante:
-una exposición general de estas plantas y su selección, multiplica-

ción y cultivo;
-un estudio monográfico de más de cincuenta especies sobre:

descripción y ecología, cultivo y procesado, composición química y
propiedades, usos y aplicaciones;

- un estudio monográfico de más de cincuenta especies sobre:
descripción y ecología, cultivo y procesado, composición química y
propiedades, usos y aplicaciones;

-un secado y procesado de plantas, la extracción de la esencia, la
descrípción de una destilería de 2 x 600 I de capacidad y baja presión.

EI autor, Dr. Ingeniero de Montes del Cuerpo Nacional, ha dedicado su
vida profesional a la investigación, promoción y desarrollo en España, de
las plantas medicinales y aromáticas, cuyo estudio inició en el IFIE y
continúa ahora en el INIA, donde dirige Proyectos de Investigación de
este sector, asesora y presta asistencia técnica a Organismos y Entidades
y realiza una amplia labor de enseñanza y divulgación sobre estos temas
dirigiendo tesis, tesinas, seminarios, cursillos, Jornadas, Conferencias,
etc.

EL MELOCOTONERO. C. Fi-
deghelli. Versión española de
José de la Iglesia y Vicente So-
tés. 243 pp. 21,5 x 14 cm. Edi-
tado por Mundi-Prensa. Madrid
1987. P.V.P.: 2.800 pts.

EI melocotonero es una de las es-
pecies frutales más cultivadas en el
mundo, con un importante interés
económico. Aunque originario de Chi-
na, hace muchos años que se intro-
dujo en la cuenca mediterránea donde

ha adquirido un desarrollo notable. Italia ha sido uno de los países
pioneros de cultivo y por su privilegiada situación dentro de la CEE, el
melocotonero ha tenido un incremento notable que ha Ilegado a una gran
especialización de muchos técnicos italianos.

En España la situación es un poco diferente debido a que el desarrollo
frutícola se ha producido con mayor retraso, pero como ha quedado
patente en sucesivos trabajos del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación y en las Jornadas de la Fruta Dulce, en Lérida, el meloco-
tonero es la especie frutal que en los últimos años ha tenido una mayor
tasa de crecimiento y la tendencia no parece romperse por el momento.

Ante la escasez de obras en lengua castellana, el libro de C. Fideghelli
intenta Ilevar un vacío para los fruticultores hispanoparlantes, pues a
pesar de su sencillez ofrece una información esquemática y amplia en los
aspectos básicos del cultivo del melocotonero.

NUTRICION Y ALIMENTA-
CION DEL GANADO. Carlos
de Blas. Gonzalo González.
Alejandro Argamentería. 454
pp. 23,5 x 16 cm. Edición
Mundi-Prensa. Madrid 1987.
P. V. P.: 3.500 pts.

EI objetivo de este trabajo ha sido
presentar de una manera sencilla una
actualización de los conocimientos
sobre alimentación de las principales
especies de animales zootécnicos.

Su contenido está dividido en tres partes. La primera (Nutrición básica)

se dedica al estudio de la cantidad de nutrientes que los animales son
capaces de extraer de los alimentos, así como de la eficiacia con la que
son transformados en productos animales. En la segunda parte (Ali-
mentos del ganado) se resumen las características nutritivas de los
principales grupos de alimentos (forrajes verdes o conservados, cereales,
tortas de semillas oleaginosas, subproductos, etc...). En los últimos
capítulos (Nutrición aplicada) se recogen las normas de necesidades y se
analizan distintos sistemas de alimentación en diferentes especies
(cerdos, aves, conejos, rumiantes en cebo, en producción de leche o en
producción extensiva).

CULTIVO DE SETAS Y TRU-
FAS. M. García Rollán. 135 pp.
21,5 x 14 cm. Editado por
Mundi-Prensa. Madrid 1987.
P.V.P.: 1.500 pts.

A medida que mejora el nivel de
vida va aumentando el consumo de
setas en nuestro pais. EI hecho de que
las setas no estén siempre a disposi
ción de cualquiera, ni en cantidad
suficiente, unido al riesgo de intoxica-
ción que tienen las personas que re-

cogen setas sin tener los conocimientos botánicos necesarios, han
estimulado su cultivo.

En España el cultivo de Pleurotus se ha introducido hace pocos años,
pero se va extendiendo rápidamente. Bastantes empresas afectadas por
la crisis económica que sufre el sector del champiñón han acondicionado
parte de sus instalaciones para cultivar la nueva seta. También muchos
particulares, al ser un cultivo realmente fácil, se animan a ensayarlo, y en
los mercados cada vez son más frecuentes las setas cultivadas.

Los nuevos cultivadores, o los que intentan serlo, no poseen informa-
ción técnica suficiente y difícilmente tienen la posibilidad de adquirirlo.

Todo ello ha movido a publicar este libro que, provisionalmente,
intenta paliar la falta de información existente. En él se explica de modo
sencillo y práctico cómo se puede cultivar Pleurotus ostreatus y algunas
otras setas, para que cualquier persona que lo lea detenidamente sea
capaz de cultivarlas tanto en plan doméstico, a pequeña escala en su
casa, como en plan industrial.

.^,^^.m.N.^ ^..«.^.,.^.,,,^, l

AYUDAS AL COOPERATI-
VISMO AGRARIO.

Avuoas a^
COOPERA7IVISMO A6RARI0 Desde 1983, el Ministerio de Agri-

cultura, Pesca y Alimentación viene
realizando un importante esfuerzo, en
colaboración con las Comunidades
Autónomas, de fomento del asocia-
cionismo agrario para reforzar su
función económico-social y como fór-
mula idónea de apoyo a las explota-
ciones familiares agrarias.

Este apoyo continuará intensificán-
dose en los próximos años ante la necesidad de adecuar la producción,
comercialización e industrialización, a los niveles existentes en el mundo
cooperativo de la C.E.E., conscientes de que parte importante de las
mejoras estructurales se pueden acelerar utilizado el asociacionismo
como herramienta principal.

Estas ayudas son, en muchas ocasiones, desconocidas por los propios
socios y, en otras ocasiones, si bien su existencia está suficientemente
divulgada, no lo están, sin embargo, las fórmulas de su tramitación o sus
condiciones específicas. Por este motivo, la presente publicación
pretende ofrecer una panorámica general de las lineas de ayuda del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a las Cooperativas y
otras Agrupaciones de Productores, enunciando tanto las que se dirigen
de modo exclusivo a estas entidades, como aquellas que, aún siendo de
carácter general para la actividad agraria, ofrecen condiciones especiales
para las mismas.
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RIEGOS LOCALIZADOS DE
ALTA FRECUENCIA.
Goteo, Microaspersión, Exuda-
ción. Fernando Pizarro. 464 pp.
23,5 x 16 cm. Editado por
Mundi-Prensa. P.V.P.: 3.900
pts.

Los riegos localizados de alta fre-
cuencio (RLAF) en sus distintas va-
riantes: goteo, microaspersión, exu-
dación, etc. han protagonizado una
verdadera revolución en la agricultura

de regadío, potenciando suelos marginales, facilitando un manejo más
racional de agua y los abonos y, en definitiva, permitiendo una agricul-
tura tecnificada y rentable. EI libro que presentamos estudia la proble-
mática de estos riegos con profundidad científica, pero sobre todo con un
criterio práctico ya que, como declara su autor, la publicación va
destinada preferentemente a los proyectistas y a los técnicos que dirigen
las explotaciones.

Tres grandes apartados constituyen la obra. EI primero trata de los
aspectos agronómicos, estudiando las relaciones suelo-agua, agua-
planta, salinidad y calidad del agua de riego, para aplicar todo ello al
diseño agronómico de los RLAF. La segunda parte se trata del manejo de
estos riegos y de los materiales que integran las instalaciones emisores,
tuberías, fiitros, equipos de fertirrigación, aparatos de control y medida y
automatismos. La tercera part ese ocupa del diseño hidráulico explicando
con detalle •I cálculo de los elementos de la instalación, desde las
tuberías de la instalación, portagoteros hasta los componentes del
cabezal de riego.

FLORA DE INTERES APICO-
LA Y POLINIZACION DE
CULTIVOS.
José Luis Ortega Sada. 149 pp.
23,5 x 16 cm. Edición Mundi-
Prensa. P. V. P.: 2.200 pts.

La obra que presentamos viene a
cubrir un gran vacío en la abundante
bibliografía apícola. Se ha escrito mu-
cho sobre abejas pero muy poco sobre
flora y polinización.

Si para el apicultor es del mayor
interés conocer las especies melíferas así como las poliníferas y las que
proporcionan jugos azucarados de todo tipo no lo es menos para el
agricultor descubrir que el principio de la producción frutal de la mayoría
de las plantas cultivadas es la polinización y sin ella no hay posibilidad de
conseguir una cosecha abundante y de calidad. Ambos aspectos son
desarrollados en ésta publicación que sin duda ha de resultar interesante
no sólo para agricultores y apicultores sino también para estudiosos y
amantes de la naturaleza.

EI autor es Doctor Ingeniero Agrónomo, apicultor desde hace cuarenta
y cinco años y muy conocido en el sector apícola. En la actualidad es
miembro del "Grupo de Apicultura de España en la CEE".

reti ri ^ Dro .^cxou io^ot.kco
Dk; 1..^ PKO{1\CL0. UF:

PU^7^E^'Et)R.4

ESTUDIO AGROBIOLOGICO
DE LA PROVINCIA DE PON-
TEVEDRA.
B. Sánchez Rodriguez. 268 pp.
Edición: Institu#o Nacional de
Edafología "José M. Albare-
da". Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas con el
patrocinio de la Fundación Po-
dro Barrie de la Maza, Conde
Fenosa. Pontevedra 1986.

rncwuw^oex^nema^ve.ncscm.ri^7v:.r^ex'ts Este EStudiO AgrObiOlÓgiCO de Ia
provincia de Pontevedra formaba parte de un ambicioso proyecto del
"Instituto Nacional de Edafología, José M' Albareda" iniciado en 1960 a
nivel nacional. Debía haber visto la luz en dicha década, pero imponde-
rables de muy diversa índole han demorado en exceso la impresión
completa del conjunto de trabajos que integran el Estudio.

Aunque el paso del tiempo haya superado conceptos que afectan a las
mismas clasificaciones utilizadas en algunos capítulos, se ha considera-
do por los autores que debían editarse tal como estaba dispuesto en la,
digamos, esperada publicación en 1972, por suponer asún así, una
importante aportación al conocimiento de aspectos de la provincia poco
estudiados.

EI mantener los textos, por otra parte, es una prueba de respeto y
afecto hacia aquellos que ya no pueden ver el remate de la publicación,
D. Francisco Bellot Rodríguez, D. Augusto García Sánchez y D. Manuel
Muñoz Taboadela, a los que dedicamos un emocionado recuerdo.

EI trabajo es fruto de la inicial colaboración entre la Universidad de
Santiago de Compostela, a través de sus Cátedras de Botánica y de
Geología de la Facultad de Farmacia y de su Jardín Botánico, del
Laboratorio Geológico de Laxe, y del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas a través de sus Centros de Santiago, Instituto de Agrobiología
de Galicia, y de Pontevedra, Misión Biológica de Galicia.

POSIBILIDADES DE PRO-
DUCCION TARDIA EN EL LI-
TORAL VALENCIANO DE
LOS CULTIVOS DE COLES
CHINAS Y APIOS.
J. V. Maroto, J. Alagarda, B.
Pascual, S. López, B. Cebolla.
Premio Pascual Carrión 1986.
Ed. Generalidad Valenciana.

La iniciativa de la Consellería de
Agricultura y Pesca de estimular cier-
tos aspectos de la investigación agra-

ria, creando un premio a tal efecto y publicando el trabajo galardonado,
se ha consolidado al editar el estudio premiado en la segunda edición.

EI trabajo premiado: "Posibilidades de producción tardía en el litoral
Valenciano de los cultives de coles chinas y apios destinados a la
exportación", concreta en los mencionados cultivos un objetívo de
múltiple interés que debe ser facilitado extraordinariamente con la
íntegración de España en las Comunidades Europeas. Producir fuera de
estación, en este caso entre la segunda mitad de febrero y mediados de
mayo para las coles chinas, así como entre la segunda quincena de abril
y la primera de junio para el apio, constituye la clave del éxito para la
agricultura intensiva valenciana.

EI trabajo que presentamos reúne una serie de experimentos Ilevados
a cabo durante tres años, en dos especies hortícolas, coles chinas y
apios, que pueden ser consideradas como novedosas. En el caso de los
apios, el grado de novedad es menor, puesto que su cultivo se expan
sionó a partir del inicio de los años setenta con miras a su exportación y
actualmente se exportan desde España cerca de 20.000 Tm. Las coles
chinas constituyen un cultivo mucho más novedoso, por su reciente
expansión y actualmente ya se exportan desde España más de 6.000 Tm.

RASSEGNA BIBLIOGRAFICA
SULL'OLIVO.
Antonio Cimato, 324 pp. Edi-
tor: Instituto sulla Propagazio-
ne dellé Specie Legnose. Firen-
ze, Italia 1987.

Siempre ha existido de forma muy
sentida, la exigencia por parte de los
estudiosos y técnicos de disponer de
un medio eficaz para la consulta rápi-
da y completa sobre los resultados de
la investigación en un sector concreto.

Esta Rassegna Bibliográfica sull'Olivo, realizada en forma fácilmente
accesible, pretende ofrecer una importante ayuda a todos aquellos, que
quieren profundizar en el studio e investigación de esta antigua planta
mediterránea.

EI libro incluye todos los trabajos realizados durante los años 1950 al
1986. Ha sido así posible reunir más de 5.000 referencias bibliográficas
concernientes a varios aspectos de la olivicultura: Botánica de la especie,
propagación, ciclo vegetativo, técnicas culturales y genética.

La obra se encuentra articulada en dos volúmenes; el primero, editado
en Firenze en Marzo de 1987, recoge las reseñas de las investigaciones
realízadas en el período 1950-1969; el segundo reunirá las realizadas
entre 1970 y 1986.
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ANUNCIOS BREVES
EQUIPOS

AGRICOLAS

"ESMOCA", CABINAS META-
LICAS PARA TRACTORES.
Apartado 26. Teléfonos 42 92 00 y
42 92 04. BINEFAR (Huesca).

VARIOS

LIBRERIA AGRICOLA. Funda-
da en 1918; el más completo surtido
de libros nacionales y extranjeros.
Fernando VI, 2. Teléfonos 419 09 40
y 419 13 79. 28004 Madrid.

CERCADOS REQUES. Cercados
de fincas. Todo tipo de alambradas.
Instalaciones garantizadas. Monta-
jes en todo el país. Teléfono (911)
48 51 76. FUENTEMILANOS
(Segovia).

Se vende COLECCION comple-
ta encuadernada de la revista Agri-
cultura, desde el primer número
enero 1929. Razón en esta editorial.

LIBRERIA N[COLAS MOYA.
Fundada en 1862. Carreteras, 29.
28012 Madrid. Teléfono 222 54 94.
Libros de Agricultura, Ganadería y
Veterinaria.

LIBRO "Manual de valoración
agraria y urbana", de Fernando Ruiz
García. P.V.P. (incluido IVA): 3.975
pesetas. Importante descuento a los
suscriptores de AGRICULTURA.
Peticiones a esta Editorial.

Necesitamos representantes en to-
das las localidades, para venta de
nuevo aparato electrónico electrifi-
cador de cercas, vallas y proteccio-
nes metálicas susceptibles de ser
vulneradas. TRULLAS ELECTRO-
NIC. c/ Olzinelles, 110. Teléfono
(93) 431 83 68. 08014 Barcelona.

LOMBRIZ ROJA DE CALI-
FORNIA. VENDEMOS LECHOS.
TOTAL GARANTIA. PRECIOS
SIN COMPETENCIA. INFORMA-
CION: Teléfonos (91) 672 34 89 y
641 29 29.

SEMILLAS

PRODUCTORES DE SEMI-
LLA, S.A. PRODES. Maíces y Sor-
gos Híbridos -TRUDAN- Cebadas,
Avenas, Remolacha, Azucarera y
Forrajera. Hortícolas y Pratenses.
Camino Viejo de Simancas, s/n. Te-
léfonos 23 48 00 y 47 00 65. Va-
lladolid.

URIBER, S.A., FRODUCTORA
DE SEMILLAS número 10. Hortí-
colas, Leguminosas, Forrajeras y
Pratenses. Predicadores, 10. Teléfo-
nos 44 20 19 y 43 80 97. 50003 Za-
ragoza.

Sociedad Europea de Semillas
(SES IBERICA, S.A.). Remolacha
azucarera y forrajera, Matz, Soja y
Rábano nematicida-forrajero. Ofici-
na comercial: G. Trocchi. P.° Cas-
tellana, n.° 123. 28046 Madrid.
Teléfonos (91) 456 33 51 y 456 69 09.
Télex: 46580 GTZ E.

VIVERISTAS

VIVEROS SINFOROSO ACE-
RETE JOVEN. Especialidad en ár-
boles frutales de variedades selectas.
SABIÑAN (Zaragoza). Teléfonos
82 60 68 y 82 61 79.

VIVEROS GABANDE. FRUTA-
LES, PORTAINJERTOS, ORNA-
MENTALES Y PLANTAS EN
CONTAINER. Camino Moncada,
9. 25006 LLEIDA. Teléfono (973)
23 51 52.

VIVEROS JUAN SIDO CASALS
de árboles frutales y almendros de
todas clases. San Jaime, 4. LA BOR-
DETA (Lérida). Soliciten catálogos
gratis.

VIVEROS ARAGON. Nombre
registrado. Frutales. Ornamentales,
Semillas, Fitosanitarios. BAYER.
Teléfonos 42 80 70 y 43 O1 47. BI-
NEFAR ( Huesca).

VIVEROS BARBA. Especialidad
en plantones de olivos obtenidos por
nebulización. PEDRERA (Sevilla).
Teléfono (954) 81 90 86.

PRECIOS DEL GANADO
Todo sigue igual... de mal

EI año pasado, por estas fechas, se inició greso en la Comunidad, al abrirse, en un
la normal recuperación de precios, tras la sentido y en otro, nuevos mercados y al es-
habitual caída que ocurre tras las fiestas de tar sujetos a nuevas disposiciones que nos
Navidad. Ilegan ahora desde Bruselas.

Pero ya todo ha cambiado tras nuestro in- EI cabrito es lo único que está entonado

y es que apenas hay oferta.
EI cordero, a lo que nos referíamos en los

anteriores comentarios, sigue hundido. Ya
no es problema de precios sino de posibili-
dad de vender.

EI vacuno tampoco despierte.

Precios de ganado (pesetas/kilo vivo). Mercado de Talavera de la Reina

1 May 15 Jun 15 Jul 15 Sep 15 Oct 15 Nov 15 Dic 15 Ene 2 Mar 15 Mar 15 Abr 1 Jun 1 Jul
86 86 86 86 86 86 86 87 87 87 87 87 87

Cordero 16-22 Kg 320 405 370 435 400 445 520 355 330 300 300 315 315
Cordero 22-32 Kg 280 415 290 415 335 375 430 290 310 275 270 265 260
Cordero + de 32 Kg 245 285 250 290 255 245 340 s.c. 250 240 220 225 200
Cabrito lechal 480 550 550 640 565 575 680 250 395 405 420 485 525
Añojo cruzado 500 Kg 220 230 215 250 250 255 265 255 250 250 270 265 255
Añojo frisón bueno 500 Kg 200 195 185 230 225 230 235 235 235 230 250 255 225

602-AG R I C U LTU RA
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La revista del hombre del campo



Cuando alguien le invite
a renunciar a la solidez de diseño,

para obtener la economía y el rendimiento
que necesita, háblele de la serie 50

de tractores John Deere... y dígale adios

zYor qué sacrificar la duración? Con la nueva serie 50 de tractores no es necesa-
rio. John Deere le ofrece la combinación que usted necesita. Una notable econo-
mía de combustible con un aumento de par sobresaliente, junto con velocidades
medias de pistón muy bajas que reducen el desgaste. También le ofrece, en sus
tractores de doble tracción, un ángulo de avance de 12 grados en la mangueta de
dirección, lo que le permite efectuar giros cerrados con neumáticos de gran
tamaño y anchos de vía normales. El embrague de la doble tracción, refrigerado
por aceite, le garantiza una larga duración sin problemas. También contamos
con la transmisión Power Synchron que le ofrece un cambio bajo carga de alta a
baja sin utilizar el embrague. Esta transmisión utiliza engranajes de tallado
helicoidal, con engrase a presión, y reducciones finales hor planetarios para
repartir la carga. Además, John Deere le proporciona un sistema hidráulico
cerrado, de respuesta inmediata, con un sistema exclusivo de control de carga
proporcional. En economía y duración, no tenga dudas, John Deere es la
respuesta.

LA CALIDAD ES NUESTRA FUERZA
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PRIMER SECTOR INTERNACIONAL
DE MAQUINARIA AGRICOLA

19 - 22 septiembre
CELEBRACION SIMULTANEA
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INTERNATIONAL TRADE FAIR OF VALLADOLID (SPAIN)

FOIRE INTERNATIONALE D'ECHANTILLONS DE VALLADOLID (ESPAGNE)

INSTITUCION FERIAL DE CASTILLA Y LEON
tFu ndada en 19651


