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EDITORIALES

De la esquizofrenia
presupuestaria
al desmantelamiento
de la PAC

Los gastos del FEOGA-garantía han ve-
nido aumentando excesivamente en los ú!-
timos años, al mismo tiempo que se han
acrecentado -en la CEE- los stocks de al-
gunvs productos excedentarios. Se ha habla-
do, incluso, de esquizofrenia presupuestaria;
se ha especulado con la necesidad de redu-
cir -dE^ aquí a 1992- los gastos det FEO-
GA al SO% de !os Comunitarios (actual-
mente se aproximan al 70%); se ha repeti-
do -hasta la saciedad- que hay que ellmi-
nar !os actuales excedentes, antes de que su
deterioro y gastos de conservación supongan
mayore.s pérdidas para la Comunidad.

A fin de realizar esta eliminación y para
frenar e! gas[o que implica la PAC se ha de-
positado una gran confianza en !os «estabi-
lizadores presupuestarios».

Dos variantes principales se conciben de
los mistnos. La primera consiste en frenar
la oferta creciente de productos a los orga-
nismos de intervención, utilizando para ello
controles de precios o controles cuanti-
tativos.

La segunda está basada en recaudar entre
los propios productores comunitarios parte
de !os fvndos de intervención. Hasta ahora
estos ,rondos se obtenían -vía presupues-
tos- tanto de !os consumidores como de

los contribuyentes. A partir de este momento
también !os agricullores y ganaderos van a
tener que trasvasar parte de sus fondos a la
CEE.

Para cada producto habrá siempre uno,
dos o más estabillzadores, suspendidos so-
bre las cabezas de nuestros agricultores. Co-
mo una nueva espada de Damocles. En esta
campaña se ensayará !a limitación de las can-
tidades garantizadas, en la siguiente se re-
ducirán los precios, en otra -más lejana-
se aplicarán mayores tasas de corresponsa-
bilidad o se disminuirán las cuotas exentas
a la hora de pagar dicha tasa... Asi, median-
te expresiones burocráticas tales como
«acuerdo para obtener stocks tampón que
se autofinancien» , «sistemas de cuotas»,
«umbrales de garantías», «umbrales globa-
les máximos» , «reducción proporciona! de
precios», «recorte progreslvo de cantidades
máximas garantlzadas», se /legará -qui-
zás- a curar la mencionada esquizofrenia
presupuestaria. Ahora blen -a! igua! que
ocurría con muchos tratamientos «energé-
ticos» de !a antigua psiquiatría -corremos
el riesgo de aniqui/ar la persona/ldad del
paciente-. Se habrá llegado, entonces, a!
desmantelamiento de la Política Agraria
Común.

Exito del segundo

aACRICULT[IRA•SUPLEMENTO»
Comv anunciamos en nuestro número anterior, Editorial Agrícola Española, S.A. ha

editado, en lo que va de año, su segundo «Suplemento-AGRICULTURA», en formato
de periódico, esta vez de 16 páginas. El n° 0 del Sup/emento se editó con motivo de FI-
MA '87 de Zaragoza.

En esta ocasión, con tirada de 50.000 ejemplares como en e! anterior, e! «periódico»
se ha repartido preferentemente durante los días de celebración de las Ferias AGROME-
D/TERRANEA, en Sevilla, y EUROAGRO, con !as otras ferias de octubre, en Valencia.

A! mismo tiempo que queremos destacar el éxito obtenido y la acogida dispensada por
e/ público andaluz y valenciano a nuestro Sup/emento, nos complace trasladar pública-
mente nuestro agradecimiento a los organizadores de ambos certámenes, por las atencio-
nes recibidas y la co/aboración prestada.

En nuestro deseo de no demorar la distribución de la edición de septiembre no pudo
ser enviado a nuestros suscriptores junto al ejemplar de la revista anterior.

Sin embargo, en atención a estos suscriptores, este «periódico», les será remitido con
/a edición de octubre actual, a fin de que llegue a su poder, a pesar del retraso.

FLORES Y
PLANTAS
9.000 millones
de exportación
...Pero con depen-
dencia exterior

Durante la reciente celebración de IBER-
FLORA, uno de los certámenes que cornpo-
nen !a Feria de Octubre de Valencia, han
sido facilitados por CEHOR unos interesan-
tes datos sobre !a balanza comercial de nues-
tro sector hvrtrĉola ornamental.

Se deduce, de !a observación de estas es-
tadrŝticas, que e! sector ha eaportado, du-
ranle e! año 1986, cerca de 9.000 nri!lones
de pesetas, !o que entendemos está lejos to-
davía de nuestras posibilidades.

Nuestros intercambios comerciales se
mantienen preferentemente con !os países de
!a CEE, muchos de /os cuales, como es el
caso de Holanda, tienen en nuestrv parŝ de-
cisivas inf7uencias tecnológicas y comerciales

Se desprende de estos datos que las plan-
tas y flores, representan el 96% de las ex-
portaciones, siendo !a partida de flores, con
un SS%, !a que tiene mavor peso.

Por lo que respecta a las importaciones,
e! peso rnayor !o tiene !a partida de plantas,
con un 76% de! total, seguida de la partida
de bulbos con un l6%.

Es[os datos son casi idénticos en !os años
! 985 y 1986.

Por lo que respecta a! volumen tota! de
exportación e importación pura /986, la Cl-
fra ha sido de cerca de 9.000 mi!lones y 7.000
mi!lones de pesetas respectivamente, exis-
tiendo un incremento en !as exportuciones
de! 24% respecto a 1985 y un incremento en
!as importaciones del 2/% respecto a 1985.

Por últirno cabe destacar que !a partida
de bulbos, así como !a partida de planlas,
son deficitarias en sus balances comerciales,
con un importe de 806 mi!lones de ptas. y
257 millones de ptas. respeclivamente.

La partida de flores liene un claro saldo
positivo en su balance comercia! con un im-
portante de 4.659.308.000 de p[as., consli-
tuyendo la rosa y e! clave! casi e! 80% de !as
exportaciones de flores.

Respecto a los parŝes destinatarios de
nuestras exportaclones, hay que destacar que
en !a partida de plantas, el 95% de estas ex-
portaciones tienen como fin !a CEE, un 2%
los parŝes miembros de la EFTA y un 3%
e/ resto del mundo.

En lo que se refiere a las flores, un 82%
tiene como desfino !a CEE, un 14% los pat=
ses miembros de !a EFTA y un 4% e! resto
de! mundo.

En la importación, prácticamente la tota-
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lidad proviene de la CEE. Estos datos son
prácticamente iguales en /985 y 1986.

En función de !as zonas del territorio es-
paño/ que originan el comercio ezterior, po-
demos diferenciar claramente 2 zonas. Por
un lado, el territorio Peninsular, incluyen-
do !as Islas Baleares y por otro lado !as Is-
las Canarias.

Las exportaciones del material hortícola
ornamenta! español, se reparten práctica-
mente al igual entre ambas zonas. Si bien,
la Península tiene un mayor peso específico
en !as exportaciones de plantas (del total) y
de flores (SS% del total).

La importación se realiza casi en su tota-
lidad desde la Península suponiendo ésta al-
rededor del 90%, lo que por otra parte,
además de ser una característica tradicional,
se explica lógicamente al ser el número de

consumidores mucho más elevado en la Pe-
nrñsula que en las Islas Canarias.

Cabe resumir que !a importancia de la va-
loración de estos intrercambios exigen un
gran esfuerzo, en toda España, en busca de
tecnificar y mejorar tanto la producción co-
mo la comercialización de este sector.

Por otra parte, e! consumo en España si-
gue siendo bajo. Ast; en Alemania se con-
sumen, por persona, más de 4 veces, !o que
en España, de flores y plantas.

Así que el esfuerzo es merecedor de la
atención de investigadores, técnicos y pro-
fesionales. IBERFLORA de Valencia reve-
la el interés actual del sector. Representa
también un esfuerzo organizativo, que ca-
da vez tiene más carácter exclusivista y que,
como ocurre con muchas ferias, inf7uye muy
positivamente en el entorno geográfico, es-
to es en la propia Comunidad valenciana.

BALANZA COMERCIAL

t985 1986

EXPORTACION (en miles de p^as.) (en miles de phs.)

Bulbos .................................................................... 31.044 29.762
Plantas ................................................................... 2.831.855 3.647.743
F'lo res ......... . . .. .... . .. ...... . . . .... . .......... .. . ... .... .... . . ......... 3 .699.44 l 4.957.034
Follaje .................................................................... 245.190 311.968

TOTAL ............................................................... 6.807.530 8.946.507

IMPORTACION
Bulbos .................................................................... 647.209 836.085
Plantas ................................................................... 3.218.978 3.904.779
Flores ..................................................................... 126.176 297.654
Follaje .................................................................... 61.717 96495

TOTAL ............................................................... 4.054.080 5.135.014

EUROAGRO
FORO EUROPEO

Carlos Romero ha esiado
presente de nuevo, en la
inauguración de la Feria de
octubre, de Valencia, en
donde mantuvo posteriores
contactos con la Adminis-
tración y empresarios va-
lencianos. También acudió
a Valencia el vicepresiden-
te de la Comisión Europea
Frans Andriessen, convir-
tiéndose así Euroagro co-
mo un importante foro de
discusión de política agra-
ria europea. En la foto am-
bos ministros comunitarios
en el momento de izar las
banderas.

SEVILLA
YA TIENE
UN NUEVO
RECINTO
FERIAL

El día 9 de octubre, como habr"amos
anunciado, se inauguró el nuevo Pala-
cio de Congresos y Exposiciones de Se-
villa, que será, desde ahora, nuevo re-
cinto de las ferias comerciales que se ce-
lebren en dicha capital.

La inauguración fue protagonizada
por la feria AGROMEDITERRA-
NEA'87, qr^e octipó la ntayor superfi-
cie expositiva, con el complemento de
una zona iberoamericana, más o rnenos
auténtica, representativa de los anhelos
tradicionales de la institución ferial se-
villana.

La inauguración oficial se trasladó al
día 10 de octuóre, ya con el sosiego de
las prisas organitiativas de última hora
para adecuar salas y salones.

La inauguración, por otra parte, ha
tenido lugar al revuelo de la opinión pú-
blica y de la prensa /ocal, más ocupada
esos días de la crisis de la institución fe-
rial que de la crítica ecuánime, favora-
ble o desfavorable, de la propia feria.

Asr; mientras el Presidente de la Jun-
ta, Rodríguez de la Borbolla, con la
compañía de Yañez--Barnuevo, llegado
desde Madrid, el Consejero Manaute,
y autoridades andaluzas y sevillanas,
inauguraba e! flamante nuevo recinto,
los comentarios del público insistían en
la constitución del fi^turo consorcio que
ha de regir la actividad ferial sevillana
y responsabilizarse con los elevados gas-
tos de la construcción del recinto.

Una cosa está clara. Si /a Cámara de
Industria y Comercio, el Ayuntamien-
to de Sevilla, la propia actual institución
ferial y demás ` fuerzas vivas" sevilla-
nas no han podido y estiman no pueden
o quieren con esta gran empresa, es ló-
gico que su continuación y actividad se-
rá asumida, en grandes porcentajes par-
ticipativos, por la Junta de Andalucía
y, en definitiva, por la Administración,
disminuyéndose así la fuerza de la ini-
ciativa privada sevi!/ana y andaluza. E
inc/uso la fuerza local, aunque sea ofi-
cial.

AGROMEDITERRANEA'87, feria
que ha roto filas en la actividad exposi-
tiva, se ha centrado preferentemente en

AGRICULTURA-687



EDITORIALES

la maquinaria agrícola ` pesada", que
ha copado la mayoría de la superficie,
atraída corporativamente por entendi-
miento directo de la feria con sus aso-
ciaciones. Por ejemplo, la maquinaria
de importación, a través de ANITMA,
ocupaba un elevado porcentaje de /a ex-
posición.

Por tanto, "el todo " de los tractores
y cosechadoras del actual mercado en
España, estuvo presente en Sevi/la y, se
supone, seguirá estando, al olor de/ po-
tencial mercado andaluz y de la pujan-
za de la agricultura andaluza.

^Acudirá una maquinaria más diver-
sificada otro año? ^Estarán presentes
otros equipos o tecnologías más espe-
cializadas en otros sectores de nuestra
agricultura y ganadería?

Todo depende del éxito comercial y
organizativo de las próximas ferias. Y
en lo que respecta, en concreto, a la ma-
quinaria agrícola, también dependerá de
la oportunidad de una "segunda feria ",
esta vez en otoño, frente a la primave-
ral e internacional de Zaragoza, a don-
de acude "el todo" de las máquinas y
equipos mecánicos.

El m^evo recinto inaugurado reune
excelentes condiciones expositivas, aun
a falta de /os últimos detalles o remates
adecuadores, y su belleza y suntuosidad
hacen crerlile las cifras de coste que ma-
neja el rumor púb/ico, y que suponen
el reto principal a solventar por el con-
sorcio que se haga cargo de esta gran
empresa.

Así, un nuevo recinto ferial está en
marcha, en el que caben, por su /ocali-
zación, diversas ferias de carácter
agrario.

Para empezar, convendría una exac-
ta información de la empresa, su acti-
vidad futura e incluso de su nueva ubi-
cación en Sevilla.

El taxista sevillano, por ejemplo, to-
davía desronoce el nuevo recinto, y si-
gue entendiendo, como el resto de !os
ciudadanos de la zona, que, aparte de
la Feria de Abril, la de "sevi/lanas"y
"toros", el único certamen es la Feria
d^ Muestras y su ubicación todavía es-
tá al lado del río.

Pero, por encima de todo, Sevilla y
Andalucía tienen ya unas enormes po-
sibilidades expositivas, en !as que sus
` ferias agrarias"sepan alinearse con los
objetivos optimistas que los expertos
prevén para el futuro de /a agricultura
andaluza. Entendiendo por agricultura
bastantc^ más que lo que dice nuestro ve-
tusto Diccionario.

NOMBRES, CAMBIOS

En el número de septiembre pasado, bajo e/ título de "nornbres, cambios",
relacionamos los nombres, de momento decíamos, de los Consejeros de Agri-
cultura de las 17 Comunidades Autónomas.

Pues bien, ya hay un cambio, por supuesto que esperado, habiendo sido nom-
brado Francisco Sineiro Carcía Consejero de Agricultura de Galicia.

También ha habido movida en la cumbre, al ser nombrado Santiago Marra-
co Solana, Director General del ICONA, antes Presidente de la Diputación
General de Aragón. Poc ha durado el anterior Director General.

Rosa Fernández León, hasta ahora Subdirectora de la Dirección General de
Industrias Agrarias, ha sido nombrada Presidente del FROM, como categoría
de Director General. '

Alfonso Font, tantos años Administrador General del FORPPA, se ha jubi-
lado, habiendo accedido a este cargo e/ también funcionario veterano de esle
organismo de intervención, José Manuel Sánchez San Miguel.

Está siendo muy noticiable, en la prensa naciona/, la dimisión de Javier Ló-
pez de la Puerta como Presidente de la sección de Agricultura del Comité Eco-
nómico y Social de la CEE, al estar en total disconformidad con /as propues-
tas de la Comisión sobre nueva Política Agrícola Comunitaria que, según él,
no sólo perjudica a nuestro país sino que "ignora e/ problema de la pob/ación
activa agraria". Son posturas de dimisión que nos parecen consecuentes.

En este mismo número, en nota editorial y en la sección "hoy por hoy",
se contempla el "tema" de /os estabilizadores.

VID Y VINOS

Una vez más, el tema de /a vid y el vino viene a nuestras páginas, en textos
de colaboradores especializados.

Esta edición, que complementa a otras anteriores, será presentada, aparte
de su difusión normal y especial, en /a feria bianual ENOMAQ'88 que, como
ya anunciamos en nuestra edición anterior, se celebra en Zaragoza los días 20
y 24 de enero próximo.

CARTAS AL DIRECTOR

Olema de la Cuesta (Cuenca), 15 octubre 1987.

Estimados señores:
Quiero felicitarles por la revista «Agricultura» que a/os profesionales de/

campo nos interesa.
Mi felicitación por los temas, así como su información mirando de frente

a Europa.
La idea de las cooperativas y de la unión es fundamenta/ para nosotros.
Un saludo,

Juan José Martínez Abad

688-AGRICU^TURA



PI ENSOS
BA RATOS

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

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

^ Ofrecemos calidad y suministro constantes durante todo el año.
^ Añadimos 10°I, 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 f^rmulas.

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

Pienso n.° 1 ................... 16,5 pts.
Pienso n.° 2 ................... 15 pts.
Pienso n.° 3 ................... 13 pts.
Harina de girasol ............ 17 pts.
Pulpa de aceituna ...... ...... 10 pts.

Soliciten amplia información al fabricante:

HIJOS DE DANIEL ESPUNY, S.A. Fábricas en:

Apartado n. ° 10 Osuna (Sevilla). Tel. (954) 81.09.06 - 81.09.24 - 81.09.10

OSUNA (Sevilla)
Estación Linares-Baeza (Jaén). Tels. (953) 69.47.63 y 69.08.00
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POR UNA NUEVA
POLITICA EUROPEA

DE DESARROLLO
Tomás García Azcárate*

La actitud de las Comunidades Europeas para con los países en vías
de desanollo es contradictoria y confusa. Junto a elementos positivos

de colaboración, coexisten otros mós característieos de las grandes
áreas económicas desarrolladas.

La Convención de Lomé es un buen ejem
plo de cuanto afirmarmos. Esta es un acuer-
do internacional suscrito por la Comunidad
y por países de Africa, Caribe y Pacífico
(ACP1. Entre sus aspectos positivos, debe
incluirse la importación por Europa, sin im-
puestos ni aranceles, del 99,5% de los pro-
ductos A.C.P.; la existencia de un mecanis-
mo que garantiza una cierta estabilidad a los
ingresos por exportación y por actividad mi-
neral de los países en vías de desarrollo aso-
ciados y un fondo de ayuda al desarrollo.
Pero entre los aspectos negativos, se inclu-
ye la no incorporación entre los beneficia-
rios de los países de América Latina y la
orientación productivista de la ayuda pres-

` Colaborador Científico del Consejo Supenor de
Investigaciones Científicas (Madridl.

tada al desarrollo. ^Qué entendemos por
aorientaciórn>?.

EI Fondo ha subvencionado numerosos
proyectos (Una presa en un sitio; una fábri-
ca en otro...) en función de la rentabilidad
presumida de la inversión. Demasiadas po-
cas veces ha sido requerido el criterio de la
integracibn del proyecto en un intento co-
herente de desarrollo de la economía labo-
ral. EI Fondo ha dado prioridad en la prácti-
ca a los proyectos de infraestructura, a las
grandes obras de transformación, a las in-
versiones industriales generadoras de de-
pendencia tecnológica, a las instalaciones
orientadas hacia producciones de exporta-
ción... EI resultado ha sido demasiadas ve-
ces grandes pedidos a empresas europeas,
por un lado, y mayor dependencia tecnoló-
gica y comercial por otro. No estamos di-

ciendo que siempre fuera así, sino que de-
masiadas veces ha sido así.

UNA AYUDA ALIMENTARIA TAMBIEN
CONTRADICTORIA

^Quién puede negar la importancia y la
utilidad de la ayuda alimentaria, sobre todo
cuando nos enfrentamos con catástrofes
naturales como sequías o tifones, o no tan
naturales como campos de refugiados? Pe-
ro, en la Comunidad, la ayuda alimentaria
es gestionada conjuntamente por la Direc-
ción General de Desarrollo .. y por la Direc-
ción General de Agricultura, presionada por
la existencia de excedentes invendibles y
por la necesidad de abrir rnercados de ex-
portación. Estos últimos aspectos no son,
desgraciadamente, exclusivos de la CEE si-
no que también intervienen en la ayuda nor-
teamericana, por ejemplo, con la famosa
Ley P.480.

Esta breve descripción debe entenderse
como la constatación de una situación y una
Ilamada de atención porque otra política
más coherente es posible. Existen ya inicia-
tivas y gentes comprometidas en este sen-
tido. Deberían existir -y existirén sin
duda- muchas más en un futuro próximo.

En nuestra opinión, una nueva política de
desarrollo debe integrar una estrategia ali-
mentaria, esto es, un programa integral en-
caminada al crecimiento de la producción
de alimentos para el consumo autóctono en
los países actualmente deficitarios.

La ayuda alimentaria no debe entonces
ser utilizada para deprimir las rentas de los
agricultores locales, ni para modificar los há-
bitos de consumo, ni para asegurar el su-
ministro de las grandes ciudades a espal-
das de la agricultura nacional, sino como un
elemento más de esta estrategia alimen-
taria.

Esto no son paldabras vacías. En junio de
1982, la Comunidad se comprometió con
cuatro países africanos IMali, Rwanda, Ken-
ya y Zambial en un plan experimental para
disminuir su déficit alimenticio. La ayuda co-
munitaria plurianual es vendida en el mer-
cado y sirve para financiar un Fondo Local
encaminado a su vez a financiar inversio-
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nes en el campo. En el Mali, por ejemplo,
esta medida va pareja con una subida del
precio percibido por el agricultor y con un
préstamo de 4 millones de Ecus (unos 500
millones de pesetas) para cofinanciar inver-
siones en almacenes y silos, así como me-
jorar los canales de distribución.

UN DESARROLLO MAS
AUTOCENTRADO

Pero, como siempre, la actitud comuni-
taria sigue siendo contradictoria. Por un la-
do, fomenta un desarrollo más autocentra
do pero por otro, enfrascada en una guerra
comercial con los Estados Unidos, contri-
buye a hundir los precios en los mercados
mundiales de materia prima, desestimulan-
do la producción local de unas mercancías
que pueden adquirirse a precios irrisorios y
con facilidades de crédito, mediante impor-
taciones.

España, último miembro incorporado al
club europeo, debe aportar su especial sen-
sibilidad a los temas de desarrollo, su ex-
periencia de país con tecnología interrnedia
y su bagaje de relaciones con América La-

tina. Debe, no sólo, referente a la política
comunitaria de desarrollo reforzar el grupo
de Estados miembros comprometidos en
hacer de la comunidad un ejemplo de que
otra relación Norte-Sur es posible; pero tam-
bién promover una reforma de la política
agraria común que acabe con unas prácti-
cas destructivas en los mercados mundia-
les. Y debe, por último, resistir la nueva
oleada de proteccionismo industrial disfra-
zado de «autolimitaciones voluntarias» o de
«exigencias sanitarias».

Ayudar al desarrollo es también un enfo-
que solidario y realista del problema de la
deuda externa. En estos últimos años, lo ca-
racterístico ha sido la ayuda que desde el
Tercer Mundo se ha prestado al desarrollo
económico de los países ya desarrollados,
ayuda tanto a nivel de pagos netos por el
servicio de la deuda como evitando una ca-
tástrofe financiera en el mundo desarrolla-
do. En mi opinión, una parte de esta deu-
da es incobrable, financiera pero sobre to-
do moralmente. La Comunidad debería ser-
vir de ejemplo sobre cómo enfocar estos
problemas, cómo transformar parte de los
pagos en un nuevo fondo de ayuda al de-
sarrollo, cómo y en qué condiciones dismi-

nuir el monto global de lo adeudado y re
novar alargando los plazos de venci-
miento...

Un desarrollo más autocentrado es, si
multáneamente, un desarrollo más conver-
tado. Esto significa una reorientación eco-
nómica, industrial y comercial, también, de
los países desarrollados. La oferta técnica
y tecnológica debe adaptarse a las necesi-
dades reales de dichos países, y no promo-
ver «catedrales» industriales... en el desier
to; debe tener en cuenta que en estos paí-
ses la energía y el capital son escasos, mien-
tras que la mano de obra es abundante; de-
be orientarse a mejorar la red de almace-
namiento y distribución; deben promover-
se inversiones conjuntas rrin situ» para fabri-
car allí los instrumentos sencillos necesarios.
La adquisición de nuevas herramientas por
los agricultores debe ser un paso adelante
y no un terremoto.

Insistimos: esto es posible. EI conseguir
un compromiso concreto en este sentido de
la Comunidad forma parte de un combate
más general por dotar a Europa de una ma
yor autonomía y cohesión, que nunca po-
drá alcanzarse a espaldas de los países en
vías de desarrollo.
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o La noticia en el campo
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DE MES
A MES

Con la mirada puesta en Bruselas por el
ritmo que Ilevan las nuevas propuestas de la
Comunidad, para la aplicación de nuevas
medidas resfrictivas en política agraria y que
se Ilaman más finalmente «estabilizadores»,
la política agraria en el interior ha seguido
en este período su rumbo habitual. Incerti-
dumbre sindical, asociativa, silencio en la
Administración y un aire de optimismo, en
medios oficiales de Agricultura, por los re-
sultados que hoy se considera puede presen-
tar Carlos Romero como balance de su ges-
tión.

Carlos Romero pasó por el Parlamento,
como también lo había hecho un año antes,
por las mismas fechas, para explicar situa-
ciones parecidas..Y, lo hizo, como suele ser
también habitual, sin pena ni gloria. Hizo
un canto a la evolución del sector agrario du-
rante el último año y medio y presumió de
los resul[ados de su gestión medidos en las
rentas que tenían y tienen los agricultores en
este momento. Sesiones como éstas no dan
lugar a análisis en profundidad del compor-
tamiento del sector y tampoco la oposición
tiene la posibilidad y el tiempo para hacer
comparaciones en el caso de que tuvieran a
mano datos para hacerlo.

Según las cuentas de la Administración,
nos encontraríamos ya en el «quinto para el
sexto» año [riunfal, aunque las impresiones
entre agricultores y ganaderos no sean las
mismas.

EI comportamiento de los precios en di-
ferentes producciones, con signos a la baja,
ha sido una de las principales cotas a desta-
car. Se cayeron los precios del maíz, tras va-
rios meses de cotizaciones muy elevadas por
la no existencia de una elevada oferta. Aho-
ra, nos encontramos con el maíz desde ter-
ceros países a las puertas y eso se ha dejado
sentir sobre la producción nacional. La ce-
bada no levantó cabeza y el trigo tuvo una
mayor estabilidad, aunque con unos precios
muy por debajo de hace un año. La patata
se ha presentado también este año con pro-
blemas y los agricultores, sin problemas apa-
rentes de excedentes globales, han cobrado
menos de 8 pesetas. Finalmente y, entre otras
producciones, destacaría la leche de vaca a
la baja y sin que las partes se pongan de
acuerdo sobre el nuevo precio, mientras la
de oveja ha tenido ya su recuperación, así
como la de cabra, pero todavía lejos de las

cotizaciones de hace dos o tres años.
Ganaderos e industriales vienen intentan-

do, desde hace ya varias semanas, ponerse
de acuerdo sobre los precios de la leche pa-
ra el próximo año, con resultados escasos
hasta la fecha. Por su parte, la Administra-
ción comenzó la distribución de las cuotas
entre los ganaderos con divisiones en el sec-
tor ya que, mientras en unos casos se ajus-
tan a sus derechos reales, en otros se han
quedado muy cortas. EI problema es que hay
Comunidades Autónomas como Galicia,
Cantabria o el País Vasco donde muchos ga-
naderos no hicieron declaración preceptiva
de producción y que se quedarían fuera del
reparto, posibilidad impensable y más en es-
te momento cuando hay un socialista al fren-
te de la Comunidad gallega.

Junto con la problemática de las produc-
ciones, hay noticias de interés en el marco
del asociacionismo o el sindicalismo.

Desde Navarra llegaron a Madrid aires
nuevos de cara a la formación de una sexta
vía sindica! cuyo futuro parece más bien in-
cierto aunque cuente, como no podía faltar,
con el apoyo de la Administración, que apa-
rece oportuna siempre en estos casos cuan-
do se trata de hacer inventos nuevos para
romper algo. Por su parte, las cooperativas
no se pusieron de acuerdo en su primer in-
tento, tras la ruptura para lograr un proce-
so de unificación.

Hubo noticia sobre Asica, al fallar el Tri-
bunal Supremo a favor de las Cámaras
Agrarias, en su recurso contra la Adminis-
tración, por la ampliación de hace varios
años. Ahora sería la hora de negociar.

Los seguros agrarios se siguen mantenien-
do como un interrogante ante las propues-
tas de plan para los próximos años.

Noticia favorable, en medio de un sector
que se hunde en sus precios, fue la posibili-
dad de que se exporte jamón cocido para el
resto de los países de la Comunidad. Espa-
ña logró al fin que se diera luz verde para
la exportación de porcino cocido, esteriliza-
do o pasteurizado. Hay un mercado poten-
cial a conseguir que se debe ir logrando con
el paso del tiempo. Un paso positivo que vie-
ne a mejorar parcialmente el viejo Tratado.

EI sector agrario, en otoño, sigue esperan-
do una ilamada a la concertación para dis-
cutir lo que necesita el campo y no lo que
le interesa al Gobierno.
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KVERNELAND

Delegaci0n Sevilla:

Polígono Industrial Ctra. Amarilla
Calle JosA M° Ibarra y GOmez Rull, 7
Tel. (954) 67 18 09 - 41007 Sevilla

1

Clasífícacíón de1 XVI Campeonato de España de Arada 1987
1. Felipe Sevílla Gómez de S. MART[N DE LA VEGA (Madríd) con arado KVERNELAND
2 Narcís Vicens Gallostra de VILAMARI (Gerona) con arado KVERNELAND
3. Rubén Rodríguez Llera de MAGAZOS (Avila) con arado KVERNELAND
4. Francisco Plíego Pérez de MAGAZOS (Avi]a) con arado KVERNELAND
5. José Sánchez Collado de VILLENA (Alicante) con arado KVERNELAND
6. Ignacio Asensio de Dios de VILLABUENA DEL PUENTE (Zamora) con arado KVERNELAND
7. Fernando Ayuso de Lucas de MARCHAMALO (Guadalajara) con arado KVERNELAND
8. Javier Oñora Andrés de MARCHAMALO (Guadalajara) con arado KVERNELAND
9. Salvador Sánchez Collado de VILLENA (Alícante) con arado KVERNELAND

10. Martín Forte Puche de VILLENA (Alícante) con arado KVERNELAND

Y hasta un total de 16 clasíficados todos con arados KVERNELAND

Premío especial de un arado KVERNELAND de competición modelo ^^ME^^
al campeón de ^^Noveles^ D. JOSE SANCHEZ COLLADO de VILLENA (Alicante)

Clasífícacíón de1 Campeonato de1 Mundo de Arada 1987
1. Karl Altmann de AUSTRIA con arado KVERNELAND
3. Claus J. Engeland de ALEMANIA con arado KVERNELAND
4. Johann Steíner de AUSTRIA con arado KVERNELAND
5. Bendt Gravesgaard de AUSTRALIA con arado KVERNELAND
6. Ole K. Pedersen de DINAMARCA con arado KVERNELAND
7 Martín Kehoe de REP de [RLANDA con arado KVERNELAND

C1NPE0
^C/ Oa^^ '

46 de los 51 clasíf^icados

con arado KVERNELAND

hAL^,5 ^ampeones
.^na veZ ma en 1 g87!^ de^ Mundo

KVERNELAND HA CONSEGUIDO
18 VECES EL CAMPEONATO
DEL MUNDO DE ARADA

TROFEO KVERNELAND
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RECAPITULACION
DE LOS
«ESTABILIZADORES»
F,XISTENTES Y
NUEVOS
DISPOSITIVOS

Estos dispositivos de estabili-
zación se crearon para controlar
a la vez la producción y el gasto
presupuestario y no han tenido
igual efecto en todos los secto-
res, ya que no es lo mismo apli-
carlos a productos sometidos a
régimen de intervención, régi-
men de ayuda directa o régimen
de cuota de producción.

Por ello, la Comisión quiere
y necesita completar y mejorar
la normativa existente en el con-
junto de los sectores agrarios.

Las propuestas por sectores
son las que siguen:

AZUCAR

Es el único sector en el que la
autonomía financiera es comple-
ta; sin embargo, el Consejo ha
tenido que establecer en los úl-
timos años cotizaciones de reab-
sorción. Por ello la Comisión
propone modificar la normativa
para que se pueda adaptar la co-
tización durante la campaña, en
función de la evolución de los
gastos. Respecto a la necesaria
reducción de la producción de
azúcar, la Comisión estima que
debe hacerse en el marco del
Acuerdo Internacional sobre el
Azúcar.

sr:CTOR LACTEO

Las modit^icaciones efectua-
das desde 1984 permiten que,
por primera vez, y a partir de
1989, se alcance un equilibrio de
mercado.

ESTABILIZADORES
AGRARIOS

l.a Comisión acaba de poner en circulación unn completo docu-
mento, donde se recogen sus opiniones respecto al camino avanza-
do hasta el momento en la transformación de la Política Agrícola
Común y sus propuestas para el próximo futuro. Duro lo van a te-
ner los Ministros de Agricultura que se verán cogidos entre el fue-
go de sus agricultores y ganaderos, que van a plantar cara al pro-
yecto, y el de sus Ministros de Economía, que necesitan reducir el
gasto presupuestario de la CEF, y en particular el de la PAC.

Las propuestas son duras, difíciles para España, porque supo-
nen, de aprobarse, una contingentación de las producciones. La im-
posición de cuotas y la fi,jación de castigos para los yue incumplan
o sobrepasen las cantidades garantizadas no son buena noticia pa-
ra una agricultura que, como la nuestra, no ha desarrollado su po-
tencial.

Por otra parte, para el perío-
do 1984-89, la reducción acumu-
lada de las entregas a las indus-
trias, corresponde a un año de
producción. Se han reducido los
gastos, aligerado el mercado y
reducido las existencias.

La Comisión presentará al
Consejo un informe sobre el
funcionamiento y el futuro del
régimen de cuotas pero, en to-
do caso, considera que con el ré-
gimen valedero a partir de 1989,
deberá consofidarse la reducción
de la producción derivada de la
suspensión de cuotas.

OLEAGINOSAS Y
ACEITE DE OLIVA

iM=gastos^

ría a una estabilización del gasto
en los tres sectores.

En cuanto al aceite de oliva,
el Consejo introdujo un sistema
de cantidad máxima admitida
para disfrutar de la ayuda y pre-
tende sustituir las medidas de co-
rresponsabilidad aplicadas. Res-
pecto al mecanismo de Estabili-
zación la Comisión presentará
en Octubre sus conclusiones so-
bre el estudio complementario.

PROTEAGINOSAS

Dado que los gastos en este
sector se han duplicado en dos

años, la Comisión propone que
se introduzca un umbral de ga-
rantía de producción, compara-

ble al de los productos oleagi-
nOS05.

^ ^ ALGODON

Los gastos en el sector de ma-
terias grasas vegetales han creci-
do de forma espectacular. Por
ello, la Comisión pide al Con-
sejo que dé una solución defini-
tiva (antes de acabar el año) a
sus propuestas de suspensión
progresiva de los topes de garan-
tía de producción existentes en
girasol, colza y soja, que Ileva-

La cantidad garantizada para
cubrir la diferencia entre el pre-
cio comunitario y el mundial, y
la disminución de precios del
15,20 y 25°ío si se sobrepasa di-
cha cantidad, permite una sufi-
ciente estabilización del gasto.

VACUNO DE CARNF.

La reforma introducida en la
OCM no constituye un sistema
real de estabilización presupues-
taria. La Comisión propondrá
en su día que, a finales de 1988,
se suprima la prima variable por
sacrificio y la prima por naci-
miento del ternero. Asimismo,
propondrá que se introduzca un
umbral de intervención análogo
al de la mantequilla.

CARNF, DE OVINO

En este sector, deficitario y
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muy costoso, no hay estabiliza-
dores. Es necesario establecer
gradualmente un régimen unifi-
cado que podría basarse en una
prima única por oveja. En sep-
tiembre la Comisión enviará un
informe sobre el funcionamien-
to del régimen.

CEREALES Y Z

EI impuesto de corresponsabi-
lidad, modificación del régimen
de intervención, y el conjunto en
sí de medidas, no es eficaz co-
mo estabilizador, debido a su ri-
gidez.

Por ello, la Comisión propo-
ne completar dichas medidas, en
base a fijar una cantidad máxi-
ma anual de producción (155 mi-
llones de Tm) y modificar las
normas de intervención.

Para el arroz, no es recomen-
dable reforzar los estabilizado-
res existentes.

VINO

No se ha aplicado aún ningún
dispositivo de estabilización pre-
supuestaria propiamente dicho,
aunque algunas disposiciones
(prima de abandono, destilación
voluntaria, menos precio en la
destilación obligatoria), contri-

La noticia en el campo

buyen indirectamente a contro-
lar los gastos.

La Comisión propone que se
acentúen más estas medidas y
que se apruebe la propuesta en-
caminada a limitar el derecho de
replantación.

FRUTAS Y
HORTALIZAS

Los umbrales de garantía pa-
ra algunos productos de trans-
formación han permitido redu-
cir los gastos por lo que la Co-
misión propone que se apliquen
a otros productos.

Para los productos frescos, el
umbral de retirada, con descen-
so proporcional del precio, de-
be ampliarse a otros productos
excedentarios, como coliflores y
ciertas frutas (manzanas, peras,
albaricoques y cítricos).

TABACO

La Comisión propone que se
establezca una cantidad máxima
garantizada, por grupo de varie-
dades, teniendo en cuenta las
particularidades regionales. Pro-
pone también que se delimiten
aún más las zonas de producción
de variedades que puedan dis-
frutar de primas.

• EI gran tema de debate para
los próximos meses
• La Comisión propone un gran
poaquete de medidas para reducir

s excedentes de la CEE

• Ir eliminando la intervención y
sustituirlos por cuotas en las
producciones, líneas de trabajo

La Comisión presentará datos sobre el efecto de estas nuevas medidas
cuando presente sus Propuestas concretas de otoño. Pero hace hincapié en
conceder especial atención a la estabilidad de la renta de los productores
que podría verse negativamente afectada por las acciones previstas.
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PRESERVACION DEL MODELO EUROPEO DE
AGRICULTURA Y' PERSPECTIVAS

Las reformas de la política
agrícola común no sólo pueden
provocar una reducción de la
producción y un aumento verti-
ginoso de los costes presupues-
tarios, sino que también pueden
tener importantes repercusiones,
para la sociedad europea, en la
actividad agraria, en los cambios
que puedan producirse en la mis-
ma y sobre todo en su manteni-
miento en todas las regiones de
Europa.

En su libro Verde de julio de
1985, la Comisión había plan-
teado dos preguntas: qué tipo de
agricultura debía existir en Euro-
pa y si la Comunidad Europea
deseaba mantener un elevado
número de agricultores. La Co-
misión ya ha dado a conocer cla-
ramente su respuesta: ha opta-
do por el mantenimiento de la
explotación familiar y ha insis-
tido en «la necesidad de mante-
ner un tejido social en las regio-
nes rurales, de conservar el en-
torno natural y de salvaguardar
el paisaje creado a lo largo de
dos milenios de agricultura, es
una motivación determinante en
un tipo de sociedad que aboga
en favor de una Europa Verde
y que, al mismo tiempo, prote-
ge el empleo en la agricultura y
sirve a los intereses a largo pla-

zo de todos los ciudadanos euro-
peos».

Paralelamente a la adecuación
de los mecanismos de los merca-
dos, la Comunidad ha ampliado
e in[ensificado el conjunto de
medidas comunitarias en el ám-
bito de las estructuras.

a) En marzo de 1985, se
adoptó un primer conjunto de
medidas encaminadas a:

-Mejorar o salvaguardar la
renta agraria, particularmente
en las zonas de bajos ingresos y
a mejorar las condiciones de vi-
da, de trabajo y de producción.

-Mantener el empleo en el
sector agrario.

-Fomentar las ganancias de
productividad evitando los exce-
dentes suplementarios.

-Intensificar los esfuerzos a
escala regional.

Esta política reconocía la ne-
cesidad de conceder más impor-
tancia a la diversificación de las
fuentes de ingresos de las fami-
lias de los agricultores. Esta es,
precisamente, la finalidad del
desarrollo de las ayudas en fa-
vor de las actividades turísticas
y artesanales en las regiones des-
favorecidas, del momento de la
producción forestal, de las me-

didas en favor del medio am-
biente y de las medidas encami-
nadas a incrementar el valor
añadido de la producción
agraria.

b) En marzo de 1987 se adop-
tó un segundo conjunto de me-
didas socioestructurales, que to-
maba en consideracion las difi-
cultades de renta con que podían
enfrentarse algunos agricultores
y, al mismo tiempo, la necesidad
de evitar la producción de exce-
dentes.

Con esta finalidad se intensi-
ficaron las medidas destinadas a
las regiones de montaña y a las
regiones desfavorecidas y se es-
tablecieron regímenes de ayuda
para fomentar el desarrollo de la
agricultura extensiva, para dejar
en barbecho determinadas tie-
rras y también para que los agri-
cultores tuvieran más en cuenta
los problemas del medio am-
biente.

La reforma de los Fondos Es-
tructurales debería posibilitar la
reorientación de las acciones del
FEOGA-Orientación alrededor
de los tres grandes objetivos si-
guientes:

-La contribución al desarro-
llo de las economías regionales
caracterizadas por un retraso es-
tructural (regiones que muy a
menudo, tienen un marcado ca-
rácter rural).

-El fomento del desarrollo

rural fuera de las regiones carac-
terizadas por retrasos en el de-
sarrollo.

-EI fomento de la adapta-
ción de las estructuras agrarias,
dentro de las perspectivas de la
reforma de la política agrícola
común.

Efectivamente, la agricultura
ya no puede considerarse única-
mente desde el punto de vista
cconómico y «ambiental». La
agricultura pertenece al patrimo-
nio de la Comunidad y desem-
peña un papel social funda-
mental.

En otoño la Comisión tiene
previsto presen[ar un informe,
acompatiado de propuestas, so-
bre el futuro del mundo rural, en
el que se tendrán en cuenta as-
pectos hasta ahora inexplorados
a escala comunitaria.

Por otra parte, las discusiones
sobre el control de la producción
y de los gastos han puesto de
manifiesto la necesidad de refle-
xionar sobre el problema de la
utilización de las tierras y del fo-
mento del barbecho subvencio-
nado temporal («set-aside»).
También sobre este problema la
Comisión, tal y como prometió
al Consejo, presentará un infor-
me en otoño.

En tm futuro inmediato, las
medidas de reajuste de la políti-
ca agrícola común y las futuras
medidas complementarias po-
drían tener, para determinados
agricultores, «repercusiones so-
bre la renta», como ya ha seña-
lado el Consejo Europeo.

La Comisión recuerda al Con-
sejo, en particular, las propues-
tas presentadas el pasado mes de
abril, relativas a la creación de
un régimen cornunitario de ayu-
das a la renta agraria, en el mar-
co de las ayudas nacionales con-
cedidas por este concepto y al es-
tablerimiento de un régimen co-
munitario de fomento del cese
de la actividad agraria. Según la
Comisión, el Consejo debería
adoptar tales propuestas sin tar-
danza.

Es preciso poder ofrecer solu-
ciones a los problemas de renta
de las explotaciones estructural-
mente más débiles y abrir así
unas perspectivas de futuro a las
más dinámicas (explotaciones
viables).

EI enfoque comunitario se ca-
racteriza por el deseo de evitar
rupturas económicas y sociales
graves, como consecuencia de la
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reforma de la política agrícola
común, de conservar un mode-
lo de desarrollo rural europeo
basado en la explotación fami-
liar y por la ordenación equili-
brada del espacio. Tales deseos
coinciden con una de las preo-
cupaciones expresadas en el Acta
Unica: la necesidad de cohesión
económica y social.

Desde su ampliación a Irlan-
da, Grecia, España y Portugal,
la Comunidad cuenta con una
proporción claramente mayor de
zonas que se carazterizan por
un retraso estructural en su de-
sarrollo socioeconómico. La
mayoría de ellas son zonas de
marcado carácter rural, en las
que entre el 28 y el 30oJo de la po-
blación activa trabaja todavía en
la agricultura.

La mejora de las condiciones
de vida y el desarrollo de nuevas
posibilidades de empleo serán in-
dispensables, si se pretende que
la población permanezca en di-
chas zonas pues, de otro modo,
se vería obligada a emigrar ha-
cia las grandes aglomeraciones.

RELACIONES
EXTERIORES

Una de las condiciones del éxi-
to de la reforma emprendida era
adoptar una actitud firme fren-
te al exterior, que era aún más
necesaria con las medidas de
ajuste adoptadas en el plano in-
terno.

En efecto, debe existir un cier-
to paralelismo entre la exigencia
de una mayor disciplina que se
pide a los productores comuni-
tarios y un control de los fenó-
menos externos que afectan a la
política agrícola común, pues de
otro modo la reforma de ésta se
vería comprometida.

La Comunidad ha iniciado di-
cho proceso de adaptación de su
política agrícola. Sin embargo,
sólo podrá proseguirlo y Ilevar-
lo a buen término si, por una
parte, los socios comerciales de
la Comunidad se comprometen
claramente a hacer lo mismo y
si, por otra, todos los producto-
res realizan un esfuerzo común
para estabilizar los mercados in-
ternacionales.

La consecución de este obje-
tivo implica una reducción del
apoyo que se concede a la agri-
cultura. La Comunidad está de
acuerdo con este objetivo y ha
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actuado en consecuencia, por lo
que espera que sus socios comer-
ciales actúen del mismo modo.

Las negociaciones comeciales
multilaterales del GATT pueden
permitir, precisamente, negociar
los elementos-marco que permi-
tan alcanzar, de común acuerdo,
dicha estabilización y la reduc-
ción del apoyo, mediante ciertos
ajustes que se aporten a las po-
líticas agrícolas.

A comienzos de octubre, la
Comisión presentará al Conse-
jo las líneas principales de la po-
sición que piensa defender en las
negociaciones GATT.

La postura de la Comisión
tendrá en cuenta la situación ac-
tual y futura en la agricultura y
en los mercados mundiales agra-
rios, en particular el desequili-

brio estructural entre la oferta y
la demanda, por lo que se refie-
re a los principales productos y
las medidas de apoyo excesivas
que falsean la competencia.

Dicha posición se articulará
alrededor de unas propuestas
concretas:

* A corto plazo:
actuar de común acuerdo tan-

to en el plano de la oferta como
en el de la demanda, de modo
que se alcance un mayor equili-
brio de los mercados. Por lo que
se refiere a la oferta, adop[an-

do medidas concretas sobre los
precios y otros estímulos a la
producción, para invertir el pro-
ceso de aumento de la oferta in-
terna, incluso mediante la reduc-
ción de los precios garantizados
o de la imposición de lími[es
cuantitativos; por lo que se re-
fiere a la demanda, tomando las
disposiciones necesarias para
mejorar las perspectivas de las
salidas internas y externas, inclu-
so por medio de medidas excep-
cionales de comercialización.

* A largo plazo:
Las disposiciones que deberán

ponerse en práctica a tal efecto,
se basarán cn:

-Un enfoque multi-países y
multi-productos de limi[ación y
de reducción de las ayudas y

protecciones concedidas a la
agricultura, que influyan en el
comercio.

-La mejora global del acce-
so y un reequilibrio de la protec-
ción de la impor[ación.

-EI restablecimiento del
principio de aplicación equili-
brada entre los derechos y obli-
gaciones contenidos en el acuer-
do general.

-El mantenimiento de la es-
pecialidad de las normas agra-
rias del GATT, aún ruando sea
preciso modernizarlas y adaptar-
las a las nuevas realidades del

mercado mundial.
La Comisión es consciente de

que pasará cierto tiempo an[es
de quc se consiga un resultado
global satisfactorio. Ese plazo
no supondrá un obstáculo en el
proceso actualmente en marcha
de renovación de la política agrí-
cola común.

CONCLUSION H:S

* La adopción de los «esta-
bilizadores» permitirá someter a
control los gastos agrarios de to-
dos los sectores. Esto permitirá
continuar una política agrícola
común, nccesaria para una agri-
cultura curopea que se apoye en
unas bases sanas.

* Las medidas adoptadas y

por adoptar con vistas a la re-
ducción de las existencias po-
drían suprimir la carga del pa-
sado.

* EI control de la producción
y de los gastos será tanto más fá-
cil en la medida en que se tenga
en cuenta el problerna de las ren-
tas de los agricultores y en que
se salvaguarde la cxplotación fa-
miliar.

* La Comunidad es la segun-
da potencia agraria mundial, lo
cual implica ciertas responsabi-
lidades, pero ello no quiere de-
cir, que esté dispuesta a sacrifi-
car su vocación de exportadora.
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La noticia en el campo

ROMERO
QUINTO AÑO

TRIUNFAL

Carlos Romero, en !a reciente Feria EUROAGRO de Valencia, con
el Conse//er de Agricu/tura de la Comunidad Valenciana Luis Font
de Mora y e! Presidente de! Comité de Gestión de Agrios Julio de

Miguel.

El Minis[ro de Agricul[ura
compareció el pasado mes de
septiembre, ante la Comisión de
Agricultura del Congreso de los
Diputados, con el fin de hacer
balance de la integración de Es-
paña en la Comunidad y sus
efectos sobre el sector agrario.
Carlos Romero, con algunos da-
tos en la mano y sin profundi-
zar en exceso, vino a decir que
los resultados en líneas genera-
les habían sido buenos para el
campo, aunque no faltase algún
problema, y que los agricultores
españoles habían duplicado
prácticamente las ren[as duran-
te su mandato, carta de presen-
tación que ya habrían querido
muchos para sí.

Las comparecencias del Mi-
nistro de Agricultura, Carlos
Romero, en las comisiones co-
rrespondientes del Congreso, no
suelen ser muy abundantes. Por
este motivo, cuando comparece
ante los diputados, son ocasio-
nes que se tratan de utilizar pa-
ra plantear el conjunto de pro-
blemas y situaciones que no tie-
nen salida en otros foros. EI re-
sultado lamentable es que el Go-
bierno, a través en este caso del
Ministro de Agricultura, da su
versión de unos hechos, y que la
oposición hace afirmaciones o
negaciones totalmente opuestas
dando, una vez más, la impre-
sión de que se estuviera hablan-
do de dos tipos de agriculturas
diferentes.

Para el Ministro de Agricultu-
ra, Carlos Romero, a un año y
medio de nuestra integración en
la Comunidad, hay sobradas ra-
zones para pensar que sus efec-
tos sobre el sector agrario han si-
do positivos, especialmente en
materia de precios. Y, para so-
por[ar esas posiciones, Carlos
Romero, trató de apoyarse en
los siguientes aspectos: precios
pagados y precios percibidos por
los agricultores y ganaderos,
evolución de cotización por sec-
tores, cifras del comercio exte-
rior, ayudas solicitadas al FEO-
GA en ese período, ayudas pa-
ra estructuras procedentes de la
Comunidad y las medidas agro-
monetarias de las últimas nego-
ciaciones de precios.

Sobre los precios percibidos,
Carlos Romero entiende que los
resultados han sido netamente
beneficiosos para el sector agra-
rio español. Los percibidos cre-
cieron en un 10,4 por ciento en
1986 frente al 4,5 por ciento que

susbieron los pagados. En los
siete primeros meses de 1987, los
percibidos habrían subido en un
4,7 por ciento frente a los 0,7
puntos que crecieron los pa-
gados.

Estas cifras suponen un
aumento en los niveles de rentas
ya que además esos períodos han
coincidido con aumentos en la
producción. Carlos Romero se
mostró satisfecho de estas actua-
ciones en materia de control de
los precios pagados y subida de
los percibidos y criticó las cifras
sobre incrementos habidas con
la Administración anterior, aun-
que el Ministro no entró en con-
sideraciones sobre si los resulta-
dos actuales eran motivo de su
política agraria o consecuencia
de otras circunstancias.

Respecto a los precios habidos
en cada uno de los sectores, Car-
los Romero se mostró satisfe-
cho, aunque no hizo especial
mención a las cotizaciones de es-
te año sino, a las habidas en la
campaña anterior. Para Carlos
Romero, fueron bien las cotiza-
ciones de los cereules, con subi-
das de precios del 11 por ciento
en el trigo durante 1986 y del 10
por ciento en la cebada. En
1987, el incremento ha sido del
4 por cien[o en trigo y la bajada
de los precios en la cebada que
no pudo continuar su escalada.
EI maíz subió también fuerte-
mente, el 13 por ciento en 1986
y el 4 por ciento en los siete pri-
meros meses de 1987. Carlos Ro-
mero no entrb a considerar la si-
tuación actual. En el girasol, la
subida en 1986 fue del 44 por
ciento, situación yue tan poco se
pudo mantener este año. Como
es obvio. Las leguminosas, se-
gún las cifras oficiales, subieron
sus precios en 1985 y 1986 para
caer también este año. En car-
nes, el porcino subió el 8 por
ciento en 1986 para caer este
año, consecuencia de estar la
producción en el ciclo depresivo
según la justificación oficial. En
ovino no se lograron los precios
previstos y Carlos Romero expu-
so las ayudas importantes de la
Comunidad por 14.000 millones
de pesetas en el último año y los
28.0On que se esperan para el si-
guiente. En vocuno, se han pro-
ducido mejoras en los precios.
En leche, Carlos Romero no en-
contró razones para justificar la
caída, cuando en 1986 subieron
en un 6 por ciento. EI Ministro
de Agricultura argumenta que
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no hay razones para que bajen
estos precios. La leche en polvo
tuvo tma subida del precio el pa-
sado mes de julio y ese mayor
beneficio que tienen las indus-
trias debería notarse también al
ganadero. Las hortali^as han te-
nido también un comportamien-
to favorable, con subidas del 22
por ciento en 1986 y del 16 por
ciento en 1987. En frutas hubo
subidas fuertes en 1986 y se es-
pera que esta campaña se haga
sin mayores problemas a pesar
de venir más producción. Final-
mente, vino y acei(e de o(iva se
consideran las dos producciones
donde los precios ntvieron y si-
guen con sus subidas, con mejo-
ra de rentas para estos sectores.

Contra las voces catastrofis-
tas, Carlos Romero manejó ci-
fras sobre las e.rportaciones de
los últimos años, con el balance
final positivo en este sector. Sin
embargo, en euanto a tasas de
cobertura, no manejó las cifras
referidas al resto de los países de
la Comunidad. En todos los paí-
ses del mundo, el valor de las ex-
portaciones ha pasado de
2SS.OW millones de pesetas en
1982 a 527.0On millones de pe-
setas en 1987, computando los
años a los meses de agosto. Por
lo que se refiere a los países de
la Comunidad, y también res-
pecto al mismo período, las ci-
fras han pasado de 152.000 mi-
llones de pesetas en 1982 a
369.000 millones de pesetas en
1987. Estas cifras no pueden ni
deben ocultar, sin embargo, el
hecho de que en los últimos dos
años hayamos sufrido una inva-
sión de productos del resto de los
países de la Comunidad, cayen-
do nuestra tasa de cobertura,
que estaba en torno a un 289 por
ciento, en nada rnenos yue cien
puntos.

Nota destacable para Carlos
Romero es que, en los últimos
meses, España haya pasado a
realizar fuertes exportaciones en
productos que tradicionalmente
no habían competido en el exte-
rior. Es el caso del azúcar, cu-
yas ventas van en aumento, las
carnes, los productos lácteos,
los cereales, donde destacan el
trigo duro y el maíz, etc...

Hablando de balances, para el
Ministro de Agricultura es un
dato positivo el que el sector
agrario y la industria agroali-
mentaria, hayan «tirado» de las
ayudas que concede el FEOGA
para sus operaciones. En 1986

las peticiones fueron solamente
de 37.000 millones de pesetas.
Pero, en 1987 y en lo que va de
año, ya estaríamos por los
7 L000 millones de pesetas. La
partida más alta corresponde a
las avudas a!a producción, con
casi 24.000 millones de pesetas,
donde destacan casi 13.000 mi-
llones para ovino y caprino,
6.300 millones para oleaginosas
y 4.000 millones para texliles.
Las restiluciones a la exporta-
ción suponen 13.400 millones de
pesetas y otros 12.000 millones
se llevaron las industrias.

mas en los últimos años de Ad-
ministración socialista.

La oposición, no se creyó ca-
si nada de lo que aportó Carlos
Romero como justificante de
una buena gestión y de unos re-
sultados positivos al aiio y me-
dio de nuestro ingreso en la Co-
munidad.

Miguel Ramírez, por el Gru-
po Popular, rechazó todos los
planteamientos oficiales sobre
precios, medidas de ayuda y cri-
ticó la tarea del Ministro en un
sector agrario donde se había de-
dicado más a dividir que a inte-

futuro. Castaño acusb adcmás
de no vertebrar el campu y de ol-
vidar toda política dc diálogo
para resolver los graves proble-
mas que tiene planteados el
sector.

García Fonseca, dc Ir.quierda
Unida fue categórico. «Nos ha
ofrecido datos seleccionados,
sesgados y parciales. 1_as rentas
que usted nos da como carta de
presentacicín para justificar una
gestión, no son aceptables, pri-
mero, porque habría que demos-
Crar que sc han duplicado y, en
segundo término, porque habría

La,r Consejerr"as de Agriculhva y!as de Cornercio de las Comunidades Auro-
nomas de mayor importarrcia n,qraria vienen desarro!lando campañas de pro-
nroción de sus productos, alirnentos e iniciativas en ferias nacionales v e.^^-
trunjerus. Pabe(!ón de la Jtinla de Andalucía en !a propia feria AGROMb'-

DITERRANEA de Sevilfa.

Por último, Carlos Romero,
como balance de su gestión, des-
tacó también los dineros Ilega-
dos desde la Comunidad para
mejorar estructuras en ^onas de
montaña y desfavorecidas, re-
chazando todas las acusaciones
de la oposición en este último
punto.

Globalmente considerado, el
balance de Carlos Romero fue
positivo por estimar que, al mar-
gen de cuestiones coyunturales,
los agricultores y ganaderos ha-
bían mejorado en sus rentas, du-
plicando prácticamente las mis-

grar, a huir de todo tipo de con-
certación, a no utilizar debida-
mente las ayudas correspondien-
tes para zonas desfavorecidas,
etc. calificando su mandato co-
mo un fracaso global, con gra-
ves consecuencias para el
campo.

En una línea similar se mani-
festó el diputado por el CDS,
Juan Castaño, para quien los
precios este año se habían veni-
do abajo en porcentajes entre el
15 y el 20 por ciento, ante la nue-
va política de la Comunidad,
con negras perspectivas para el

que ver si se deben a su política
agraria».

José Luis Borquc, del PDP,
fue más escueto y apuntaba ^qué
hacemos con las tierras de cereal
en el Duero?

Carlos Romero, irente a los
incrédulos y a las críticas, con-
cluía: No hemos sido los sacri-
ficados en las negociaciones con

la Comunidad. La agricultura y
la ganadería no han salido mal-
paradas. Esto no es jauja, hay
problemas, pero lus datos es[án
ahí.
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las estimaciones la sitúan en un 7%

FUERTE AUMENTO
DE LA PRODUCC ION
AGRARIA

La producción agraria ha cre-
cido este año entre un 6,5 y un
7 por ciento según las cifras ofi-
ciales launque con carácter pro-
visional), facilitadas por el Minis-
tro de Agricultura, Carlos Ro-
mero. Este aumento supone el
porcentaje más alto del creci-
miento en los últimos ]0 años,
solamen[e superado en 1984,
cuando se logró una subida del
7,4 por ciento.

Durante el último quinquenio
con Administración socialista,
de acuerdo con las mismas cifras
facilitadas por el Ministerio, el
crecimiento medio ha sido del
3,3 por ciento frente al 1,9 por
ciento registrado en los cinco
años precedentes.

Las previsiones que había he-
cho la propia Administración ala
mes de junio, situaban ese posi-
ble aumento en el 4,5 por cien-
to, cifra claramente desbordada,
sobre todo por las frutas y los
cereales, así como por las pro-
ducciones ganaderas.

A estas alturas del año, toda-
vía es pronto para hacer una pre-
visión sobre el crecimiento de las
rentas del sector agrario. Faltan
por conocer datos sobre la evo-
lución de la población en el sec-
tor, así como del comportamien-
to de los precios pagados por los
agricultores y de los percibidos.

Los precios pagados tienen
una evolución positiva, mientras
los percibidos no están crecien-
do como se podría esperar. Ha
existido un buen control de los
precios de los medios de produc-
ción, política a la que realmen-
te ha sido ajeno el propio Minis-
terio, cuando han jugado a fa-

vor circunstancias internaciona-
les como la congelación de los
precios del petróleo o la bajada
del dólar. EI crecimiento para es-
te año se espera no llegue al 1
por ciento.

Con una ponderación en el
conjunto del sector agrario del
12 por ciento, el comportamien-
to de los cereales ha sido decisi-
vo a la hora de obtener un dato
positivo sobre la producción
agraria. La cosecha de trigo se
ha incrementado en un 34,1 por
ciento y la de cebada en un 30
por ciento, como figura en el
cuadro adjunto. Por su parte, el
maíz se ha mantenido en los mis-
mos niveles de la campaña an-
terior, lo que no es poco si se tie-
ne en cuenta que está en los 3,4
millones de '.oneladas.

Lentejas y garbanzos, que tu-
vieron ligeros aumentos en la su-
perficie, han tenido también un
crecimiento en los resultados,
con un crecimiento del 26 y del
12 por ciento respectivamente.
En patata, la producción ha ex-
perimentado también un aumen-
to no inferior al 15 por ciento,
aunque faltan por conocer las ci-
fras oficiales sobre la cosecha de
tardía.

En los cultivos industriales, ha
existido un aumento en las pro-
ducciones de girasol y algodón,
especialmente en el primer caso.

EI conjunto de las hortalizas
ha tendido hacia la estabilidad
de la producción en ĉa mayor
parte de los productos, a excep-
ción de algunos pocos, como la
sandía, que crecieron en un I S
por ciento y los pimientos y los

AIVO
CULTIVOS 1986 1987 Indices 1987

1986 - 1(IU

CEREALES
Trigo ..................................... 4.292 5.754 I 34,1
Cebada ................................... 7.331 9.533 130,0
Avena .................................... 422 502 118,9
Centeno .................................. 220 321 145,9
Arroz ..................................... 494 482 97,6
Maíz ...................................... 3.405 3.388 99,5
Sorgo ..................................... 106 - -

LEGUMINOSAS GRANO
Judías secas ............................. 76 71 93,4
Lentejas .................................. 39 49 125.6
Garbanzos ............................... 57 64 112,3

TUBERCULOS
Pata[a .................................... 4.857 - -

CULTIVOS INDUS'i'RIALES
Remolacha .............................. 7.629 /.638 100,1
Algodón ................................. 245 251 102,4
Girasol ................................... 844 926 109,7

HORTALIZAS
Col - repollo ............................ 465 - -
Espárrago ............................... 68 74 IO8,8
Lechuga .................................. 566 - -
Sandía .................................... 521 599 I I5,0
Melón .................................... 843 901 106,9
Tomate ................................... 2.243 - -
Pimiento ................................. 720 767 106,5
Alcachofa ............................... 334 354 106,0
Coliflor .................................. 235 234 99,6
Ajo ........................................ 235 230 97,9
Cebolla ................................... 1.149 1.064 92,6
Judía verde ............................. 244 247 101,2
Guisante verde ......................... 55 55 I00,0
Haba verde ............................. l27 130 102,4

CITRICOS
Naranja .................................. 2.104 2.384 I13,3
Mandarina .............................. 1.031 I .271 123,3
Limón .................................... 593 621 104,7

FRUTALES NO CITRICOS
Manzana ................................. 850 987 116,1
Pera .............................. 361 S I6 142,9
Albaricoque ............................. I 50 141 94,0
Cereza .................................... 67 66 98,5
Melocotón ............................... 527 548 104,0
Ciruela ................................... 1 l4 141 123,7
Plátano .................................. 390 385 98,7
Almendra ................................ 229 254 110,9
Avellana ................................. 2l 31 147,6

V IÑEDO
Uva de mesa ............................ 555 580 104,5
Uva de transformación .............. 5.233 5.583 106,7
Vino + mosto (camp. x/ x+ I). 36.742 39.614 107,8

OLIVAR
Aceituna aderezo ...................... 259 269 103,9
Aceituna almazara .................... 2.285 2.646 II5,8
Aceite (camp. x/ x+ I)............ 509 SR6 I I 5,1

NOTA: 1986 provisronal; 1987 última eslimación drsponihle.
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tomates que lo hicieron en un 7
por ciento.

Los cítricos van a tener un
buen año en producciones, con
incrementos del 223 por ciento
en mandarinas y del 13 por cien-
to para la naranja. Subida alta
se produce también en los fru-
tales no cítricos, especialmente

4,2 puntos, para situarse sola-
mente en 838 millones de do-
cenas.

En lo que respecta a la indus-
tria agroalimentaria, la produc-
ción ha tenido un crecimiento
del 9,4 por ciento, frente al 3,4
por ciento que tuvieron el con-
junto de las itidustrias del país.

PRODUCCIONF.S GANADERAS

CARNF,S
1986

1987

Definitivo Estimación25/9/87

Indices 1987
1986 = 100

Bovino ............................... 1.439,7 4S5 103,5
Ovino ................................ 126,7 13S 106,5

Caprino .............................. 9,0 9 100,0
Porcino .............................. 1.166,5 1.235 lOS,9

Equino ............................... 6,8 7 102,9
Broilers .............................. 689,6 72S 105,1
Otras aves .......................... 70,0 70 100,0

Conejos .............................. 74,0 74 100,0

TOTAL ........................... 2.582,3 2.710 104,9

LECHE (millones de litros)
Vaca .................................. 5.972 5.800 97,1

HUEVOS (millones de docenas)
Pone oras se ectas ............... 906 865 95,0
Gallinas camperas ................ 70 70 100,0
Otra aves ............................ 3 3 100,0

TOTAL ........................... 979 938 95,8

en la pera con un 42,9 por cien-
to; 47,6 por ciento de la avella-
na; 23,7 por ciento en la cirue-
la; 16 por ciento en las manza-
nas y el 11 por ciento en la al-
mendra.

En uva de transformación y
aceituna de almazara se toman
las cifras de la campaña ante-
rior. En el primer caso, el
aumento de la producción ha si-
do del 7 por ciento y del 16 por
ciento en el segundo producto.

PoC lo que afecta a las carnes,
crecimiento medio del 5 por
ciento, destacando los 6,6 pun-
tos del ovino, los 5,9 puntos del
porcino y otros 5 puntos de los
broilers, crecimiento considera-
ble si se tiene en cuenta la esta-
bilización a que se había llega-
do en los años procedentes.

En leche de vaca la produc-
ción ha sido solamente de 5.800
millones de litros de leche, lo que
supone una caída de 2,9 puntos
sobre 1986, aunque en este as-
pecto causa cierta sorpresa el he-
cho de que la Administración es-
té manejando y variando cifras
con bastante rapidez. En hue-
vos, la producción ha caído en

VARIACION ANUAL DE PRECIOS DE INPUTS AGRARIOS

Variación %o Variación % Variación %a
1985/84 1986/85 1987/86

Energéticos
Fertilizantes..... 6,29 6,30 - 4,9
Gasóleo.......... 9,52 - 5,22 - 7,11
Electricidad..... 17,77 12,60 7,84

No energéticos
Pienso............ - 0,41 4,40 0,08
Otros ............. 7,78 8,18 5,50

- 1 (Hipótesis mínima)
TOTAL.......... 5,18 4,55 0

+ 1 (Hipótesis má.eima)

M.A.P.A. - C.E.E.
F.O.R.P.P.A. - F.E.0.G.A. - GARANTIA

RESUMEN DE LOS GASTOS POR SECTORES Y LINEAS DF, ACTUACION AI.
30 DE SEPTIEMBRE DE 1987 (MILLONES DE PESETAS)

RFSTITUCIONES AYUDAS
SECTORFS A LA A LA

ALMACE• 11'DUS- TOL4L
EXPORTACION PRODUCCION

NAMIE4T0 TRIALIZACION

Cereales ................................ 3.680,8 2,850,2 2.916,2 - 3.746,R
Arroz ................................... 1.220,4 - 0,2 - 1.220,6
Azúcar ................................. 9.774,3 - 2.809,3 680,9 13.264,5
Aceite de oliva ....................... - - 2.233,5 - 2.233,5
Oleaginosas y proteaginosas...... - 6.268,0 - - 6.268,0
Textiles ................................. - 4.070,8 - - 4.070,8
Frutas, hortalizas y legumbres... 4,9 219,0 - 3.226,1 3.450,0
Vino .................................... 1.588,8 211,7 397,8 8.562,3 10.760,6
Tabaco ................................. - 2.813,4 - - 2.813.4
Productos lácteos .................... 786,5 - 2.023,7 6,7 2.816,9
Carne de vacuno .................... 167,9 8,0 2.106,6 - 2.282,5
Ovino y caprino ..................... - 12.591,5 - - 12.591,5
Carne de porcino .................... 559,7 - 82,3 - 642,0
Aves y huevos ........................ 267,5 - - - 267,5
Productos agrícolas transform... 311,3 - - - 311,3
Semillas ................................ - 80,3 - - 80,3
Productos de la pesca .............. - 349,7 - - 349,7

TOTAL ............................. 18.362,1 23.762,2 12.569,6 12.476,0 67.169,9

M.C.A ................................. - - 37,7
M.C.M ................................. - - 3.849,9

TOTAL GENERAL ............. - - - - 71.057,5
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EL PORCINO
ROMPIO
FRONTERAS

EI Consejo de Ministros de
Agricultura de la Comunidad,
en su reunión del pasado 23 de
septiembre, dio por fin luz ver-
de a una vieja petición de la Ad-
ministración española y, en ge-
neral, de todo el sector. Se auto-
rizó la exportación de produc-
ciones de porcino españolas al
resto de los países de la Comu-
nidad, siempre que los produc-
tos hayan sido cocidos, esterili-
zados o pasteurizados. Esta me-
dida puede suponer la exporta-
ción de unas 60.000 toneladas de
mercancía, en el plazo de varios
años, cuando se haya logrado
una mejora en los canales co-
merciales y nuestras empresas es-
tén preparadas.

Exportar a la Comunidad
productos de cerdo nacional ha
sido una de las grandes lagunas
que figuran en nuestro Tratado
de Adhesión. La peste porcina
tuvo la culpa, pero también los
negociadores españoles, que no
fueron capaces de lograr unos
mejores compromisos en este
punto. Con la peste porcina co-
mo justificante, la frontera espa-
ñola, como han denunciado tan-
tas veces los productores españo-
les, se convirtió en una vía de
una sola dirección. Estamos
abiertos a todas las entradas des-

de la Comunidad, mientras
nuestro cerdo, al menos legal-
mente, no puede salir al resto de
los países.

Como una medida para paliar
esta grave situación, se llegó a
solicitar la posibilidad de aplicar
las medidas de exportación en
las zonas donde se considerase
que no había ya focos de peste
porcina. Bruselas no pasó por
estas peticiones y, al final, hu-
bo que negociar la exportación
de porcino tras un tratamiento
al calor capaz de eliminar los po-
sibles gérmenes de esta enfer-
medad.

A un lado las razones sanita-
rias de la Comunidad, a nadie se
le ocultaba tampoco que, en el
fondo, existían unas razones

económicas ante la posible com-
petencia de nuestras ventas.

Desde hace más de un año se
ha estado trabajando para de-
mostrar a la Comunidad que es-
te tipo de carnes, debidamente
tratadas, no suponen ningún
riesgo para la salud. Francia fue
la nación que se opuso en un
principio hasta que, al fin, se lo-
gró el visto bueno de Bruselas.

La medida hay que situarla
también en sus justos términos.
España tiene una producción de
carne de porcino de 1,2 millones
de toneladas aproximadamente.
De esta cifra, la mitad, unas
600.000 toneladas, se consumen
en fresco y el resto a través de
diferentes procesos de transfor-
mación.

En la Comunidad, con liber-
tad de fronteras en este aspecto,
el comercio de estas produccio-
nes solamente se ha situado en
el 10 por ciento de las mismas.
Es difícil, relativamente, colocar
en cada mercado los productos
que se consumen masivamente
en otros ruando, además de los
factores económicos, se deben
tener en cuenta otros referidos a
los gustos o tradiciones del con-
sumo en cada área.

Por este motivo, en el mejor
de los casos, se considera que las
producciones de cocido que pue-
da colocar España fuera de
nuestras fronteras no pasarían
de unas 60.t^ toneladas dentro
de varios años. Es una cantidad
aceptable. En principio, no hay
dudas de que nuestro principal
comprador puede ser Portugal
ante las diferencias de precios fa-
vorables a España.

Para exportar productos de
porcino cocido al resto de los
países de la Comunidad, las em-
presas españolas deberán homo-
logarse para el comercio intraco-
munitario. En los próximos me-
ses se espera que sean muchas
más las que accedan a estas ho-
mologaciones para aprovechar
al máximo esta autorización, sa-
cada de la Comunidad tras dos
años de negociaciones.
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PÁTATA

Horas bajas

La patata ha tenido durante
los últimos meses una situación
de precios a la baja, con unas co-
tizaciones que han llegado a es-
tar por debajo de las 7 pesetas.
Esta cifra, según medios de la
Administración, no respondería
a la producción de este año,
cuando la oferta se va a mante-
ner en unos niveles medios. Las
mismas fuentes han coincidido
en señalar que los precios a la
baja son consecuencia de una
concentración de la oferta mien-
tras la demanda está estabili-
zada.

AI igual que otras produccio-
nes, la patata tiene también sus
ciclos a la baja tras años de pre-
cios altos. En el caso español, se
debe sumar el hecho de que, en
muchas zonas, no hay excesivas
alternativas de cultivo y que,
además, se deben sumar las im-
portaciones hoy posibles desde
el conjunto de la Comunidad.

Tomando como referencia las
últimas campañas, nos encon-
tramos con que las superficies de
patata se Ilegaron a situar en
348.000 hectáreas en 1984 para
llegar en 1986 a solamente
289.000 hectáreas. Este año, las
superficies se han mantenido en
un punto intermedio, con
313.000 hectáreas. Los agricul-
tores, ante los buenos precios lo-
grados en la campaña anterior,
optaron por aumentar sus super-
ficies en un tono de moderación,
pero que ha dado sus frutos ne-
gativos en los primeros meses del
otoño.

Si nos atenemos a las produc-
ciones de los últimos años, la co-
secha esperada para esté año,
con unos 5,4 millones de tone-
ladas, se podría situar dentro de
los límites de la normalidad, a
medio camino entre los 6 millo-
nes de toneladas de hace tres
campañas y los 4,8 millones de
toneladas logrados en 1986.

Los precios de hace un año,
en torno a las 25 pesetas por es-

tas fechas, no se han vuelto a re-
petir. Los agricultores están
percibiendo, por sus produccio-
nes, cantidades entre las 7 y las
8 pesetas. La existencia o no de
lluvias en una determinada se-
mana y, por consiguiente, el fre-
no de la oferta, suponen la po-
sibilidad de subida de precios. El
problema, entienden en medios
oficiales, es que los agricultores
han concentrado su oferta en es-
tas fechas y que existe una satu-
ración del mercado con la con-
siguiente caída de los precios.

Para responsables de algunas
organizaciones agrarias, no de-
berían existir razones fundadas
como para que se hundieran los
precios. La producción ha sido
normal en la cosecha de media
estación y corta en tardía, casi
igual a la de 1986. Las importan-
cias fueron altas hasta el mes de
mayo pasado a razón de unas
50.000 toneladas mensuales. Sin
embargo, a partir de esa fecha,
las entradas se redujeron al mí-
nimo hasta el mes de septiembre,
cuando parece han vuelto a in-
crementarse las compras en el
exterior. Los precios en algunos
de los principales países provee-
dores como Holanda o Francia,
se hallan situados entre las 7 y
las 9 pesetas. Las perspectivas de
producción son altas, sobre to-
do en los Países Bajos, y se te-
me que los operadores estén
aguardando a esas fechas para
proceder a una inversión de pa-
tata a precios de saldo.

Con el fin de buscar salidas a
los problemas de la patata, Ad-
ministración y organizaciones
agrarias han mantenido contac-
tos. El sector productor pide, en-
tre otras cosas, la posibilidad de
almacenamiento entre 4.000 y
5.000 toneladas, así como la ele-
vación de las normas de calidad,
para evitar que el producto ma-
lo no salga a la venta. Pensan-
do en el futuro se considera in-

dispensable proceder a una me-
jora en las variedades de semi-
lla, para lograr mayores rendi-
mientos que pueden compensar
los precios a la baja, que se pue-
den generalizar en el futuro an-
te la competencia exterior.

Mientras tanto, la Adminis-
tración decidió esperar.

Clasificadora de patatas. E.W.
Downs, Glemsford Sudbury,

Suffolk (Inglaterral.

LA SEXTA VIA
SINDICAL OFICIAL

Algunos medios de comunica-
ción, especialmente en Navarra,
informaron durante las últimas
semanas, sobre la posibilidad de
que se produjera el nacimiento
en el país de una nueva vía sin-
dical, a partir de las organizacio-
nes agrarias de varias provincias.
El común denominador de la
nueva formación sería su inde-
pendencia respecto a las actua-
les organizaciones generales que
funcionan en el país y, en algu-
nos casos, sus diferencias con la
casa madre.

Proyecto como éste no han si-
do pocos en los últimos años,
aunque en ningún caso habían
ilegado a salir en medios de co-
municación como si se tratase de
algo consolidado. Hoy, en esta
ocasión, parece que las cosas
pueden ir más en serio y que ade-
más, como en las ocasiones an-
teriores contarían con el apoyo
oficial.

Hay en España una serie de si-
glas que no están ubicadas en
ninguna organización general y,
cuando lo están, tienen dificul-
tades de entendimiento. EI pro-
yecto trata de aglutinar a todas
esas fuerzas, en una sola, para
construir un nuevo proyecto.

Estarían en esta situación
Uniones corno las de Navarra,
León, Cantabria, Andalucía,
Baleares, otras organizaciones
hoy disgregadas de las generales,
como Agricultores y Ganaderos
de Duero, etc...

Ante este proyecto, desde una
posición que tratamos de meter
la máxima independencia, resul-
ta, al menos chocante, el que,
además de esa situación de ale-
jamiento respecto a siglas esta-
tales, existe un matiz marcada-
mente progubernamental entre
los dirigentes de algunas de esas
formaciones o que sean respon-
sables marginados en su antigua
sigla, por depender en exceso de
las consignas del Ministerio de
Agricultura.

No vemos futuro a este pro-
yecto y no vemos tampoco sea
una salida para un movimiento
sindical dividido, cuando las
nuevas siglas nacerían con tan-
tos condicionantes.

Aunque el nombre parece es-
tá todavía por decidir, se habla-
ba de la Confederación de Or-
ganizaciones de Explotaciones
Familiares o COEF.

Tal que somos pocos...

AGRICULTURA-703



^O ^r ^O La noticia en el campo
^ ^ . . .

ASICA

Por una sentencia del Tribu-
nal Supremo, las Cámaras Agra-
rias han ganado el recurso que
presentaron en su día, hace aho-
ra exactamente cuatro años,
contra el Real Decreto por el que
se declaraban la ampliación del
capital en esta entidad de cau-
ción. Los responsables de las
Cámaras, y especialmente la
Confederación Nacional de Cá-
maras Agrarias, se habían
opuesto a esa medida por enten-
der que suponía una expropia-
ción de sus intereses y control de
la entidad. El Gobierno actuó
por las bravas, cuando no llega-
ron a un acuerdo en las negocia-
ciones.

Hoy, el Supremo ha venido a
decir que el Real Decreto es nu-
lo y que, los antiguos directivos,
deben ser repuestos en sus
cargos.

Para el Tribunal Supremo, el
Real Decreto del Gobierno tenía
un defecto de forma al no haber-
se redactado tras el informe pre-
ceptivo de la Secretaría General
Técnica del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda. No se entran
a considerar las cuestiones de
fondo que se planteaban en el re-
curso de las Cámaras Agrarias,

Ganaron
las Cámaras

aunque tampoco se dice que no
pudieran ser considerados. Se
puede decir que, ante un grave
problema de fondo, el Supremo
ha optado por la vía más senci-
]la para declarar nulo el Real De-
creto y que ha supuesto el inicio
de negociaciones entre la Admi-
nistración y estas corporaciones,
tras varios años de abandono
total.

Esta es la primera de las dos
grandes batallas que tienen plan-
teadas las Cámaras Agrarias an-
te la Administración y que ha si-
do ganada por estas corpora-
ciones.

ASICA

Asica es una entidad dedica-
da a la concesión de avales para
los créditos que soliciten los agri-
cultores. Hoy es la primera en-
tidad avalista relacionada con el
sector agrario y en los últimos
años ha recibido un fuerte im-
pulso en su capital social, en ba-
se a las aportaciones de organis-
mos públicos.

Asica fue creada en 1967, en
el seno de las Hermandades de
Labradores y Ganaderos, como
Agrupación Sindical de Caución

para Actividades Agrarias. En
cuest^ón de muy pocos años tu-
vo un rápido crecimiento.

En el momento de su consti-
tución contó con un capital fun-
dacional de 25 millones de pese-
tas que, posteriormente fueron
ampliados a 50 millones, la ma-
yor parte de los cuales eran de la
CONCA Cámaras Agrarias pro-
vinciales y algunas Cajas Rura-
les, junto con cooperativas y
SAT.

En 1979, ante el desarrollo de
la entidad, el Gobierno de tur-
no trata de introducir los prime-
ros controles, teniendo en cuenta
que la mayor parte de los dine-
ros avalados corresponden al
Banco de Crédito Agrícola y al
IRYDA. La modificación de
Asica supuso la entrada en los
órganos de dirección de repre-
sentantes de los Ministerios de
Economía y de Agricultura, pa-
sando a denominarse Asociación
de Caución para las Actividades
Agrarias.

En 1982, los avales dados por
Asica superaban ya los 12.000
millones de pesetas, de los que
el 90 por ciento respondían a
créditos dependientes de orga-
nismos públicos. Este capital
avalado se seguía haciendo con
un capital fundacional de sola-
mente 50 millones de pesetas.

Este fue el punto utilizado por
las respectivas Administraciones
para tratar de entrar en el con-
trol de Asica. Ya en 1982 se in-
tentaba una ampLiación de capi-
tal hasta 200 millones de pese-
tas, para que las Cámaras se
quedasen solamente con el 25
por ciento. No hubo entonces
acuerdo y la decisión sobre la
ampliación se aplazó varios me-
ses, hasta la primera de 1983,
con la nueva Administración so-
cialista.

EI gobierno consideró la nece-
sidad de ampliar el capital en 300
millones de pesetas en una pri-

mera fase, a razón de 100 millo-
nes cada uno de los organismos
siguientes: ICO, BCA y FORP-
PA. Quedaban libres otros 150
millones de pesetas que podían
ser suscritos por las propias Cá-
maras, cosa que, como se sabía
por todos, no hicieron ante la es-
pecial situación en que se en-
cuentran como corporaciones de
derecho público.

La Adminisiración hizo la
ampliación por Real Decreto y
los responsables de las Cámaras
acudieron al Tribunal Supremo,
donde ahora han logrado ur^ fa-
Ilo favorable.

Posteriormente, el Gobierno
dio luz verde a nuevas amplia-
ciones de capital hasta los actua-
les 1.500 millones de pesetas,
con el BCA, ICO y el FORPPA
como socios mayorilarios con
421 millones de pesetas cada
uno. Las Cámaras tienen 80 mi-
Ilones de pesetas.

F.L CORA'l,ON Y LA
RA'LON

Con esta sentencia en la ma-
no, muchos responsables de Cá-
maras Agrarias han visto ratifi-
cadas sus posiciones y ven la po-
sibilidad de cargar contra la Ad-
ministración. Tras varios años
de marginación, es copmrensible
este deseo de tomar la revancha,
con la Ley en la mano, frente a
quienes no tuvieron capacidad
para una mejor negociación y un
[alante diferente. Pero, en me-
dio de esta guerra, están también
intereses de muchos miles de
agricultores y una entidad que se
trataba de consolidar a través de
compromisos con varias Comu-
nidades Autónomas.

Parece claro que, sin renun-
ciar a guerras, se trate de buscar
una salida para que Asica siga
siendo la entidad avalista para
quienes, hasta la fecha, confia-
ban en ella.
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COOPERATIVAS
Dos que no se ponen de
acuerdo

Las dos oiganizaciones de
cooperativas agrarias que tratan
de repartirse hoy el mercado de
estas entidades, aunque hay mu-
chas más que siguen por libre,
no pudieron ponerse de acuerdo
cuando, a la vuelta del verano,
hicieron un primer intento para
acercar posiciones e ir hacia la
unidad. Tras varios años ya de
escisión, los responsables de am-
bas siglas se han dado cuenta
que es imposible e impresentable
acudir a un mismo sector con
dos siglas diferentes cuando no
hay por debajo ideologías o
planteamientos cooperativistas
diferentes, como pudiera suce-
der en otros países donde pue-
den existir siglas cooperativas de

derechas o izquierdas.

Los presidentes de AECA,
Manuel Bueno, y de la UCAE,
Juan Gayá, celebraron el pasa-
do mes de septiembre algunos
contactos informales, con el fin
de sacar adelante un proceso de
acercamiento y de futura inte-
gración, para acabar con la si-
tuación actual, donde hay un cli-
ma de división que no conecta
con la realidad de los agriculto-
res o ganaderos.

En estos contactos, parece que
las dos personas cabezas en ca-
da una de estas siglas, habrían
Ilegado a puntos de acuerdo ver-
bales, según los cuales se inicia-
ría ya un proceso de acercamien-

REEDICIONES DE LIBROS DE
LUIS FERNANDEZ SALCEDO

LEA

«TRECE
GANADEROS

ROMANTICOS»

i La historia y evolución
de las ganaderías

de toros bravos en
España!

to en base a plataformas de tra-
bajo conjuntas en cada una de
las zonas. Ese proceso duraría el
tiempo suficiente hasta que el
proceso estuviese maduro, a fi q

de proceder enronces a la fusión
o la formación de una sola sigla.

Durante ese período, la repre-
sentatividad española por las
Cooperativas que la ostenta aho-
ra la UCA, quedaría oficialmen-
te para las dos siglas.

Estos planteamientos o, pare-
ce ser, compromisos verbales,
debían ser ratificados posterior-
mente por los Consejos Recto-
res de ambas entidades. La Aso-
ciación dijo sí a esa posible pro-
puesta. Por su parte, los respon-
sables en el Consejo Rector de
la Unión hicieron una oferta por
escrito a la Asociación en unos
términos mucho más simples y
drásticos. Esta propuesta, en re-
sumidas cuentas, venía a decir
que, de Bruselas, ni hablar. La
representación seguia estando
oficialmente en la Unión, aun-
que pudieran ir miembros de la

Asociación. Nada de platafor-
mas para el acercamiento, en
cuanto entendían que los agri-
cultores y ganaderos de base tie-
nen muy claro que sus intereses

son los mismos. Plataformas de
convergencia para proceder en el
plazo más breve posible a un
proceso electoral en el mundo de
las cooperativas para que se de-
cidieran los nuevos representan-
tes. Según los responsables de la
Unión, no hay problemas sobre
el Ilamado modelo cooperativo
que defienden ambas formacio-
nes. Esas diferencias estarían
más sobre el papel que en la rea-
lidad y, en consecuencia, no de-
bería hacerse un problema de
base lo que figura únicamente
entre los planteamientos de algu-
nos dirigentes.

Con las posiciones enfrenta-

das sobre el proceso a seguir, no
se sabe cuál va a ser el futuro del
cooperativismo agrario en Espa-
ña en los próximos meses. Lo ló-
gico sería negociar y llegar a
unos acuerdos.

CURSOS DE FLORICULTURA Y PLANTAS
ORNAMENTALES A DISTANCIA CON
DIPLOMA OFICIAL DE LA CAMARA DE

COMERCIO HISPANO-HOLANDESA

La Cámara de Comercio Hispano-Holandesa
organiza los II Cursos Técnicos Agrícolas
a distancia:

Curso A: Técnico en flor cortada y economía
de la flor cortada.

Curso B: Técnico en bulbicultura y economía
de la bulbicultura.

Curso C: Plantas de interior.

Curso D: Master de gladiolo.

(Fecha máxima de matrícula: 10 dicieinbre de 1987.
Plazas limitadasJ

Las personas interesadas en ampliar información
deberán dirigirse a:

CAMARA DE COMERCIO HISPANO-HOLANDESA

José María de Haro, 51 Tel. 372 03 00
46022 VALENCIA
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VID Y VINO

I LOS V I NOS
CON DENOM I NAC I ON
DE OR I GEN

Importancia en el mercado
Santiago Menéndez de Luarca*

EL AÑO DEL VINO

La Oficina Internacional de la Viña y del
Vino (O.I.V.I, es una organización de ám-
bito mundial de reconocido prestigio y con
un historial que data ya de 1924, año en que
fue creada mediante Convenio Internacio-
nal suscrito por ocho países fundadores, en-
tre los cuales se encontraba España; ade-
más de Francia, Grecia, Hungría, Italia, Lu-
xemburgo, Portugal y Túnez. Sucesivamen-
te han ido integrándose una serie de países
hasta completar el número de 31, que com-
ponen actualmente la O.I.V.

Pues bien, la O.I.V. ha declarado a 1987
Año Internacional de la Vid y el Vino. Se
puede entender como una Ilamada de aten-

' Subdirector General del I.N D O., Instituto Na-
cional de Denominaciones de Origen.

ción a la opinión pública de la importancia
cualitativa y cuantitativa del sector vitivinf-
cola; en este año 1987, en los miles de años
de historia que arrastra y en el futuro que
por delante tiene.

CALIDAD Y CANTIDAD

La importancia cualitativa es la que apre-
cian los millones de consumidores; perso-
nalmente opino que aunque en términos de
economía se hable del consumidor, cuan-
do se trata de vinos que alcanzan una dig-
na calidad, se debe sustituir consumidor por
degustador o, casi mejor, «disfrutador». No
en vano el slogan de Alimentos de España
es «disfrútalos». Desgraciadamente no son
mayoría los que en este mundo apresura-
do en que vivimos, cuando están delante de
un buen vino se percaten de la historia, los
hombres, la tierra y la cultura que hay de-
trás de él.

La importancia cuantitativa, traducida en
cifras y movimiento económico, nos lo dan
los fríos números. La producción total mun-
dial de vino para la campaña anual 1985/86
fue de 307.000.000 HI, de los cuales
33.000.000 HI fueron producidos por Es-
paña, lo que representa el 1 1% de la pro-
ducción mundial, y de los que una quinta
parte están amparados con denominación
de origen. Solamente hay cuatro países en
el mundo que, como España, superen los
treinta millones de hectólitros, los cuales
son, según las estadísticas de la F.A.O., los
siguientes:

Pa(s
Producción 85-85
(Miles/Hectólitros)

Francia 70.000
Italia 63.000
URSS 35.000
España 33.000

COMERCIO INTERNACIONAL

Si ahora nos referimos al Comercio Inter-
nacional, España, con una exportación del
orden de siete millones de hectólitros ocu-
pa el tercer lugar mundial, detrás de Italia
y Francia. La cuota de exportación de Es-
paña es del 22% de su producciÓn y del
13% del total del comercio internacional,
mientras que los tres pa(ses antes citados,
Italia, Francia y España, en conjunto domi-
nan el Mercado mundial con más de los dos
tercios del total de exportaciones. Por el
contrario, los pafses más importadores son

^ari0 clel In^titut^
"''^71tf1ĉ3CítNiP.S

Desde hace años, el INDO viene desarrollando u
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Alemania, Francia y la U.R.S.S., seguidos
por el Reino Unido y EE.UU., existiendo un
mercado potencial, aún no muy importan
te en volumen, pero en rápido crecimiento
como es Japón y el Sudeste Asiático, que
el sector no debe desdeñar y que otros paí-
ses, como Francia, están tratando con es
pecial cuidado.

CONSUMOS

En cuanto al consumo, si se expresa en
litros per cápita y se toma la serie histórica
de los últimos diez años, se pueden hacer
Ias siguientes reflexiones. Una disminución
general en el contexto mundial, fundamen
talmente en América Latina y Europa Occi-
dental, excepto Países Nordicos, Benelux y
Reino Unido que aumentan. Y, por el con
trario, un alza progresiva en el consumo en
América del Norte, Europa Onental, Austra
lia, Sudáfrica y Sudeste Asiático.

La media de consurno actual en la C.E.E.
es de 41 litros per cápita. Francia, 80 I; Ita
lia, 68 I; España, 49 I. De este consumo to-
tal por habitante, 1 1 I, lo son en forma de
vinos de calidad poducidos en regiones de-
terminadas, v.c.p.r.d. en términos comuni-
tarios, o, para el lector menos introducido
en este mundo, lo que se entiende como vi-
nos amparados por una denominación de
origen Y, desde luego, la mayor parte de
las exportaciones se producen en vinos con
denominación de origen.

En cuanto al consumo interno español de
vinos con denominación de origen, en una
prospección de mercado realizada en los

qran actividad en favor de la calidad de los vinos.

meses de julio a diciembre del pasado año,
y refiriéndose exclusivamente al consumo
en hogar, no al de bares, restaurantes y ca-
feterías, resultó ser de 0,18 litros por mes
y cabeza Si se extrapola esta cantidad al
total del año, serían 2,16 litros por habitante
y año, mientras que el consumo aparente
es de casi 9 litros también por habitante y
año. EI consumo mayor de vinos con de-
nominación de origen por habitante, se pro
duce en Asturias y Galicia y el menor en
Castilla y León. No parece existir, pues, una
relación entre zona de producción de vinos
con denominación de origen y consumo.

También son Asturias y Galicia, conjunta-
mente con Canarias, las que compran vinos
más caros.

REESTRUCTURACION

Por último, también es necesario hablar
de los problemas que tiene el sector que,
desgraciadamente, no le• faltan, pero que
fundamentalmente se resumen en uno, con
todas su derivaciones y es que, al igual que

ocurre con otros muchos productos agríco
las en el seno comunitario, se produce más
que lo que se consume. Lo cual es, eviden-
temente, peligroso, obligando a tomar me-
didas de intervención que conducen a la
destilación de los excedentes, en el caso de
vinos de mesa, vinos no amparados por una
denominación de origen, lo que Ileva apa
rejados unos costes preocupantes, para re-
ducir estos excedentes que se han conver
tido en estructurales, además de las medi-
das adoptadas incentivando el abandono y
reconversión de las viñas que, en parte, han
quedado contrarrestadas por el aurnento de
la productividad. Por el contrario, en la parte
positiva, y hablando de la C.E.E., se debe
resaltar que los vinos españoles han ido
consolidando mercados en los países comu-
nitarios durante los últimos años, funda-
mentalmente los de algunas denominacio-
nes de origen. Y que la relacibn calidad-
precio juega a su favor, especialmente se-
gún vayan pasando los años del período
transitorio hasta Ilegar al 1° de enero de
1993 en que se hayan suprimido totalmen
te aranceles, desaparec:ido montantes regu-
ladores, equiparadas las restituciones a la
exportación, etc.
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I EL FRIO
EN LOS PROCESOS
INDU TRIALES VITIVINICOLAS

L. Hidalgo*

La enología actual, como ciencia que es-
tudia la compleja elaboración de los vinos,
sus procesos y composición, se correspon-
de y da lugar a una moderna tecnología eno-
técnica, cambiante y sorpresiva, que, sin re-
nunciar en ningún momento al «gran arate
de hacer buen vino de nuestros antepasa-
dos», aplica las ciencias experimentales y
la capacidad de sus métodos de trabajo al
estudio de los procesos naturales, con re-
sultados cada vez más útiles, en la conduc-
ción de un producto que se mantiene siem-
pre biológicamente vivo, desde la cepa has-
ta el consumidor.

La aplicación de técnicas físicas a la ela-
boración de los vinos es cada día más ac-
tual e interesante, y dentro de ella la incor-
poración del frío a la tecnología actual ha
abierto un amplio abanico de extraordina-
rias posibilidades para la consecución de
productos de gran calidad sin desvirtuar las
nobles bases del producto.

cesos en que el frío interviene de una for-
ma importante para su consecución.

1.-Crioextracción selectiva de mostos.
2.-Maceración prefermentativa.
3.-Desfangado de los mostos.
4. -Conservación de mostos y zumos de

uva naturales.
5.-Concentración de mostos.
6.-Liofilización de mostos y zumos de

uva.
7.-Concentración de vinos.
8.-Degúello en la industria de espumo-

sos con segunda fermentación en botellas.
9.-Fase pos-fermentativa en elaboración

de espumosos por el de ^^grandes envases»
o «granvas».

10.-Vinos gasificados.
11.-Añejamiento de vinos.
12.-Acondiconamiento de bodegas.
13.-Manejo de la uva de mesa.

A diferencia de la general aplicación de
frío a otros alimentos, centrada fundamen-
talmente en su conservación, en la indus-
tria enológica interviene en los procesos pro-
ductivos. Su acción pudiera decirse que es
dinámica, regulando su desarrollo, muy le-
jos de aquella paralizadora de los procesos
vitales a que nos tiene acostumbrados.

No se comprende hoy día una bodega sin
frío, e incluso podríamos Ilegar a decir que
el número de frigorías instaladas y disponi
bles, e^s un índice representativo de su mo-
dernidad y eficacia para la obtención de vi-
nos de calidad.

Con las limitaciones que supone este ar-
tículo, vamos a ocuparnos de aquellos pro-

1 `1 Doctor Ingeniero Agrónomo.
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C uando necesite conservar su grano GAS (fosfaminal, presentado en cómo-

almacenado en óptimas condiciones, das tabletas de múltiples aplicaciones y

confíe sus fumigaciones a DESUR. amplio espectro desinsectante, para todo

En DESUR, somos distribuidores exclusi- tipo de grano.

vos de un producto definitivo: CELPHOS Además en DESUR VAMOS AL GRANO:
sólo tiene que solicitamos CELPHOS GAS

y nosotros nos encargaremos del resto.

Porque dispanemos de un completo aqui-

po de aplicación, para que usted no ten-

ga que correr riesgos innecesarios.
Cuando necesite fumigaciones rápidas,

seguras, efectivas, vaya al grano: consúl-

tenos.
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Prescindiendo en esta exposición de las
^rfermentaciones dirigidas y controladas» y
de la «estabilización de vinos», que por su
destacada importancia, serán objeto de ar-
tículos futuros, ocupándonos ahora sola-
mente de la revisión de los demás proce-
sos, también de interés.

1. Crioextracción selectiva de mostos

Es técnica totalmente nueva, que se fun-
damenta en el diferente comportamiento de
las bayas al frío, en función de su riqueza
en azúcar y otros componentes de calidad.

Consiste en congelar la uva en una vasi-
ja refrigerada a temperaturas próximas a los
-7° C. Las bayas menos ricas se conge-
lan completamente, y no lo hacen las nor-
mas más ricas. Pensando en este momen
to solamente se escurre el mosto de las ba-
yas más ricas en azúcar. Se trata de un fe-
nómeno de selección que se realiza tanto
en las bayas como en el seno de las mis-
mas, debido al reparto desigual de los azú
cares y de otros componentes.

En las elaboraciones tintas se desconge-
la posteriormente la vendimia, separando
los mostos menos ricos a temperatura am-
biente, y los orujos se añaden parcial o to-
talmente al mosto previamente selecciona-
do para su fermentación.

2. Maceración prefermentativa

La aplicación del frío al proceso de ma-
ceración prefermentativa, es una de las tec-
nologías más modernas en la elaboración
de vinos blancos y rosados.

Los aromas primarios del vino, denomi-
nados también varietales por corresponder

a los existentes en la hipodermis de los ho-
Ilejos de las bayas, en las células inmedia-
tamente subyacentes, y en muy escasa
cuantía en la pulpa, con excepción de al-
gunas variedades moscateles y malvasías
en Ias que su localización en la misma es
grande, pudiendo también la pepita conte-
ner algunas sustancias aromáticas.

EI esquema clásico de la elaboración es-
tablece un estrujado y prensado suave y rá-
pido, inmediatamente después de la entra-
da de la uva al lagar, con el fin de obtener
mostos con una extracción mínima de sus-
tancias indeseables, sobre todo pertene-
cientes a algunos tipos de flavonoides fá-
cilmente oxidables, tipo leucoantocianos y
catequinas, pero ello trae como consecuen-
cia una disminución de las posibilidades de
extracción de los compuestos aromáticos
contenidos en los hollejos de la uva.

La moderna técnica solventa el problema
con la maceración en frío de la vendimia es-
trujada, en proceso prefermentativo 12 a 20
horas como máximo a una temperatura de
5° a 7°C. En estas condiciones muchos fla-
vonoides reducen notablemente su solubi
lidad, disminuyendo su contenido en el
mosto, y por el contrario las moléculas aro-
máticas, atribuibles principalmente al gru
po de los terpenos, tienen tiempo para pa-
sar sin grave obstáculo a la fase líquida.

La baja temperatura de la maceración
prefermentativa permite también una bue-
na inhibición de los enzimas polifenoloxidá
sicos, tirosinasa y lacasa, y una notable ra-
lentización en la proliferación de la flora blas
tomicética.

Terminada la maceración se decanta el
mosto y se procede al prensado de orujos,
continuando el proceso según el esquema
clásico de fermentación a temperatura ba-

^a controlada, para la obtención de vinos
aromáticos.

3. Desfangado de los mostos

La aplicación del frío al desfangado de los
mostos que han de ferrnentar en virgen, es
poco usada en nuestro país, donde tradicio-
nalmente se aplica el sistema estático, pa-
ralizando la fermentación del mosto duran-
te 24 a 48 horas con sulfuroso, o los diná-
micos por cenirifugación y filtración, con un
gran auge en los últimos tiempos de la fil-
tración rotativa a vacío.

EI desfangado estático con sulfuroso se
concreta en una clarificación natural, por
mantenerse en reposo el mosto, favorecien-
do la acción de las enzimas pectolíticas na-
turales, y la coagulante y defecante del pro-
pio sulfuroso, pero exige una cantidad del
mismo mucho mayor que la necesaria para
la inactivación de la tirosinasa y lacasa, así
como para la selección de las levaduras. Ello
es un inconveniente frente a la tendencia
restrictiva actual del mínimo empleo y con-
tenido del mismo en los vinos, pues su rea-
lización es lenta y engorrosa.

La centrifugación y la filtración rotativa a
vacío son procesos continuos que necesi-
tan grandes inversiones, para obtener bue-
nos rendimientos, pero a su vez son siste-
mas que dan lugar a una pérdida (importan-
te) de aromas primarios.

EI desfangado esíático con lrío mantiene
el mosto sin fermentar durante 24 a 48 ho-
ras a una temperatura de unos 8°C., dan-
do lugar a una separación de los fangos que
son aumentados en cierta cantidad de sa-
les tartáricas insolubilizadas, sin que haya
pérdida de los aromas primarios. EI sistema
es de aplicación en bodegas que dispongan
de un buen equipamiento general de frío pa-
ra sus muy diversas aplicaciones, pero el
proceso es también lento, empleándose ins-
talaciones de aplicación polivalente para re-
ducir los costes.

Si los mostos a desfangar proceden de
su maceración prefermentativa, no precisan
enfriamiento, o a lo más uno complemen-
tario para obtener la temperatura estable-
cida, con permanencias de 12 horas, al en-
contrarse más limpio por su paso a través
de los orujos.

4. Conservación de mostos y zumos
de uva naturales

Se realiza enfriando rápidamente el mosto
zumo de uva natural a temperaturas de
-2° y 3° C, incluso inferiores, en las que
se mantiene en envases cerrados isotermos,
o sin revestimiento en cámaras frigoríficas
acondicionadas. La superficie o embocadu-
ra suele estar adicionalmente protegida con
lámparas ultravioleta.

La elaboración de mostos concentrados
vírgenes precisa esta conservación de mos-
tos, para poder trabajar fuera del período de
vendimia.

La elaboración de los moscatos espuman-
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ti también utiliza este medio para la conser-
vacíón de mostos de uva moscateles, de los
que parte en sus elaboraciones fuera del pe-
ríodo de vendimia.

Zumos conservados, envasados y comer-
cializados en frío se presentan en mercados
exigentes.

5. Concentración de mostos

Teóricamente esta concentración consis-
te en enfriar el mosto a varios grados bajo
0, dependiendo la temperatura del extrac-
to seco del mosto, hasta obtener la cristali-
zación del agua de constitución. La opera-
ción se realiza agitando el mosto para que
no se forme una masa demasiado compac-
ta, produciéndose hielo en pequeños cris-
tales caue luego se separan por centrifuga-
ción.

Los mostos concentrados son de óptima
calidad. Su realización es práctica permiti-
da en la Ley 83511972 Estatuto de la Viña
del Vino y de los Alcoholes.

En la concentración de mostos por frío es
difícil superar los 20°-25° debido a que su
viscosidad imposibilita progresivamente la
separación de los cristales de hielo, por lo
que su conservación necesita del manteni-
miento a bajas temperaturas para evitar pe-
ligros de congelación parcial.

6. Liofilización de mostos y zumos de
uva

EI rnosto o zumo congelado a muy baja
temperatura entre -25° y-40° C. se si-
túa en un recinto en el que se hace el va
cío. EI descenso de presión por debajo del
punto de equilibrio de la curva de tensión
de vapor, provoca la sublimación del hielo.

Se obtienen productos de gran calidad,
conservando las cualidades naturales, que
define y ampara la Ley 83511972 Estatu-
to de la Viña del Vino y de los Alcoholes.

7. Concentración de vinos

Técnicamente esta concentración consis
te en enfriar el vino hasta la formación de
cristales de hielo en su masa, temperatura
que depende fundamentalmente de su gra-
do alcohólico, los cuales son separados por
filtración o centrifugación.

La operación es práctica condicionada en
la Ley 83511972 Estatuto de la Viña del Vi-
no y de los Alcoholes.

8. Degĉello en la industria de
espumosos con segunda
fermentación en botellas

Reunidos los depósitos de la segunda fer-
mentación en el cuello de las botellas, man-
tenidas prácticamente invertidas en los «pu-
pitres», sometidas a giros periódicos, ma-
nuales o mecanizadamente en los «gira-
soles», antes de proceder al «degiiello» pa-

ra eliminar las «lías», se sumergen los cue-
Ilos de las botellas, en posición invertida, en
baños refrigerantes a unos 20° bajo cero.

Se consigue la congelación de las «lías»
y una pequeña cantidad de vino, que per-
mite destapar las botellas, eliminándolas y
dosificar el ^dicor de expedición» en las mis
mas, con una prácticamente mínima pér-
dida de vino y del carbónico de proceden
cia engógena que contiene.

EI sistema es práctica generalizada en la
industria e indispensable cuando se meca-
niza la operación.

9. Fase pos-fermentativa en la
industria de espumosos por el
método de «grandes envases» o
^cgranvas»

Cuando el proceso de la segunda fermen-
tación se da por terminado en este sistema,
se procede a una decantación isobaromé-
trica enfriando el vino desde la temperatu
ra a que la ha realizado hasta los 5°C apro
ximadamente, manteniéndolo durante una
semana aproximadamente, lográndose la
precipitación de bitartratos, levaduras y de
más componentes de las «lías». Separados
éstos por filtración también isobarométrica,
se procede al embotellado, previa adición
del «licor de expedición».

En la elaboración por este sistema, según
el proceso continuo original ruso, también
interviene el frío en fase pos-ferrnentativa
previa al embotellado y adición del «licor de
expedición», con el mismo objeto de elimi-
nar las «lías».

10. Vinos gasificados

La saturación del vino con anhídrido car
bónico se acostumbra a realizar a tempe-

raturas de 0° a 5°C, con objeto de aumen-
tar su solubilidad, mejorando sus caracte-
rísticas.

11. Añejamiento de vinos

Las temperaturas bajas se aprovechan
para una mayor saturación del vino con aire
o con oxígeno, que más tarde con tempe-
raturas moderadas favorece su oxidación.

Ernpleándose aire se hacen alternar tem-
peraturas de ^ 5°C en la fasc de saturación
de aire, con la de 30°C en la oxidación.

Empleando oxígeno la inyección del mis-
mo en el vino se efectúa de 20°C a
-25°C.

12. Acondicionamiento de bodegas

Aparte de la posible clirnatización de las
bodegas de fermentación, a que ya nos he-
mos referido anteriormente, cabe también
la climatización de las bodegas de conser-
vación y crianza, cuando las condiciones
permitan elevaciones de temperatura inde-
seables. Es norrnal el mantenimiento de
temperaturas de 1 1° a 16°C en muy bue-
nas condiciones.

13. Manejo de la uva de mesa

Aún cuando no se trata de una industria
enológica, por su destacada importancia
dentro del sector vitivinícola, no queremos
dejar de mencionar la gran importancia que
el frío tiene en los procesos de comerciali
zación de la uva de mesa: prerrefrigeración,
selección, acondicionarniento, ŝ;onserva-
ción y transporte.

Sin la intervención del frío no se concibe
hoy día la comercialización de la uva de
mesa.
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do, es prácticamente la uva Airen quien
acompañada de una especial técnica de cul-
tivo, puede vegetar y producir en este me-
dio adverso Este viñedo es pues cultivado
en franca batalla contra una exigua dispo-
nibilidad de agua por parte de las cepas, em-
pleándose densidades de plantación bastan-
te abiertas, del orden de 1.500 a 2.000 ce-
pas por hectárea; con el complemento ade-
más, de labores que amortiguan la evapo-
ración del poco ayua que pueda contener
el suelo, y empleándose también un carac-
terístico sistema de poda que concentra la
vegetación hacia el tronco de la vida. Se
crea así un microclima dentro de esa masa
de follaje más húmedo que la atmósfera ex-
terior y que, en consecuencia, reduce la eva-
potranspiración, ahorrando para la planta
notables cantidades de agua. A este típico
sistema de poda, creado por la sabiduría po-
pular a lo largo de los siglos, se le conoce
bajo el nombre de poda en «cabeza» o a la
manchega; conforrne al cual la vida en for-
ma libre no presenta brazo alguno, sino una
cabeza leñosa donde se asientan un deter-
minado número de pequeños pulgares, ca-
da uno con una yema vista más la ciega o
casyuera lo que permiten aproximar la ve-
yetación lo más posible hacia el tronco. Sólo
esto será posible sí se dispone de una va-
riedad de uva que porte yemas fértiles en
Ia zona baja de los sarmientos, y la varie-
dad Airen así las tiene. Esta propiedad la
cumple del mismo modo que otra variedad
de uva, la Pedro Ximenez que cultivada en

la zona de Montilla-Moriles, también de con-
diciones climáticas adversas, es explotada
más restrictivamente si cabe; al podarse
más corto todavía por la modalidad de la
^^ciega o casquera» donde únicamente se
deja esta yema, y en consecuencia persi-
guiendo idéntico objetivo.

Este sistema de cultivo denota un perfec-
to sincronismo entre el medio y la planta,
o mejor dicho entre las difíciles condiciones
agroclimáticas y la variedad de uva explo-
tada, y que ésta es la ya ampliamente cita-
da variedad Airen.

Estas condiciones culturales marcarán
con un especial carácter a los vinos elabo-
rados, siempre y cuando séan vinificados
adecuadamente con la tecnología precisa.

En consecuencia, las producciones me-
dias que se obtienen no son muy cuantio
sas, pero de media se alcanzan rendimien-
tos que oscilan, según zonas y años, des-
de los 4.500 a 6.000 Kg/Ha, suponiendo
entonces un valor medio de 3 Kg de vendi-
mia por cepa.

UNOS VINOS PRODUCIDOS

Tradicionalmente las vendimias de esta
variedad se destinaban a la elaboración ví-
nica de dos clases de productos. EI prime-
ro, y quizás el más noble, a la obtención de
los Ilamados vinos claretes, cuya máxima
expresión se encuentran en los afamados
claretes de Valdepeñas. Estos vinos pueden
ser definidos como los procedentes de mos-
tos obtenidos con mezclas de uvas tintas y
blancas o de sus mostos y cuya fermenta-
ción se hace parcialmente en presencia de
los orujos de la uva tinta. Genuinamente en
esta zona se mezclan a razón de un 80 por
100 de la variedad blanca Airen, y el res-
tante 20 por 100 es la de la uva tinta Cen-

r-
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SUPERFICIE PROVINCIAL DE LA VARIEDAD DE UVA ^^AIREN» (Ha).
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cibel (Tempranillo), cuyas partes sólidas son
las que durante la fermentación alcohólica,
tiñen de color tinto los mostos que intervie-
nen en la elaboración.

Estos vinos, a caballo entre los tintos y
los blancos, pero más cerca de los prime-
ros, presentaban coloraciones rojas rubíes,
vivas o jóvenes, bastante ligeros de capa,
con aromas casi siempre primarios, poco
aptos para la crianza, y con una boca de ca-
racteres a vino ligero, secos, armónicos y de
fácil paso en la boca.

EI segundo tipo de vino clásico en esta
amplia zona y también procedente de la uva
Airen, es el blanco común, el elaborado sin
técnica especial alguna, destinado a con-
sumo como tal, y en otra gran parte a la ob-
tención de alcohol vínico en las destilerías,
como tributo de los excedentes de vino que
sufre nuestro país. Esta clase de vinos es-
tán generalmente elaborados sin mucho es-
mero, con las casi únicas ideas de obtener
mucho grado alcohólico y volúmenes altos;
lo que en líneas generales les imprime un
sello de calidad de mediano a deficiente.

Estos blancos comunes son vinos con
graduaciones alcohólicas que oscialn, se-
gún zonas y años, de los 1 1 a 14°, con co-
loraciones amarillo pajizas, muy pobres en
aromas primarios, secos, poco ácidos, de
extracto medio y en general bastante neu-
tros en casi todos sus caracteres.

CONSERVAR LOS AROMAS

Ante esta situación, desde hace no mu-
chos años, algunas bodegas se han lanza-
do a invertir en personal técnico y tecnolo-
gía adecuada, con el propósito de obtener
vinos blancos cuyas características están
más acordes con la tendencia actual en es-
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te tipo de vinos, logrando así revalorizar sus
producciones y a la postre situar la varie-
dad Airén en su justo término.

Partiendo de la base que esta uva no po-
see una alta riqueza aromática, pues está
encuadrada en el grupo de «Aromáticas Me
dianamente Intensas», sin embargo, elabo-
rada bajo ciertas condiciones técnicas, pue-
de obtenerse de ella vinos con notables ca-
racteres primarios que luego describiremos.

Variedades muy aromáiicas:
Moscateles: Moscatel de Alejandría,

de Valencia o Málaga, de grano me
nudo...

-No Moscateles: Riesling Gewúrztrami-
ner, Sylvaner, Mijller Thurgau...

Variedades aromáticas:
Albariño, Brancellao, Godello, Loureiro,
Parellada, Tempranillo, Verdejo, Viura,
Cabernet, Sauvignon, Chardonnay, Mal
bec, Merlot...

Variedades aromáticas medianamenie
iniensas:

Airén, Xarel lo, Bobal, Jaén, Pardilla.

Los aromas varietales están localizados
únicarriente en lascélulas más internas del
hollejo, excepto en las uvas Moscatel y Mal-
vasía que poseen además la pulpa aromá-
tica. Los compuestos que comunican estos
aromas se encuentran localizados en la uva
en muy pequeñas cantidades, pero a pesar
de ello cada variedad de uva posee una
combinación cuantitativa y cualitativa dis-
tinta df^ estos elementos, lo que explica en-
tonces que cada uva disponga de un aro-
ma varietal propio que la distingue de las
demás.

Estos componentes aromáticos pertene
cen en gran parte al grupo de los «terpenos»,
siendo lo más importante el x-terpienol, ne-
rol y geraniol.

Para dar una idea más precisa de los con-
ceptos expuestos anteriormente, y en con
secuencia a fin de ubicar el potencial aro-
mático de la uva Airén, en la siguiente ta-
bla se la compara con otras viníferas, úni-
camente tomando en cuenta el compuesto
x-terpienol antes citado IJ.M. Boidron/G.
Reglerol.

Vinífera
Moscatel....1.100 mg/l Riesling....
Gewurztraminer ............ .. .......
Chardonnay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
Airén .... .......... _ ... ............
Jaén _ ............... . .........

x-terpienol
45 rngll
30 nigll
35 rngll

1 mgll
1 mgll

Esto no significa necesariamente que, por
ejemplo, la uva Chardonnay sea 35 veces
más aromática que la Airén, pues puede su
ceder que, en otros compuestos aromáti-
cos distintos al considerado, no se conser-
ve esta proporción; y aparte de factores de
tipo tecnológico que también intervienen de-
cisivamente en el potencial aromático de
una elaboración.

UNAS NUEVAS TECNICAS
Actualmente para aprovechar lo melor

posible los aromas que contienen las ven
dimias se aplica determinada tecnología,
tendente por una parte a una mayor extrac
ción de la fracción aromática que contiene
la uva y, por otra, a una conservación de
estos compuestos hasta el momento del
consumo del vino.

Para la variedad Airén y otras rnás, se es-
tán anticipando las vendimias respecto de
las fechas clásicas empleadas en las elabo
raciones tradicionales; y se está controlan-
do además la evolución de la maduración
de la uva, mediante controles analíticos apli-
cados sobre el viñedo, conocidos como ^^ín-
dices de maduración». Esta anticipación vie-
ne a ser de 2 a 3 semanas, con lo que se
consigue un triple objetivo para la obtención
de vinos jóvenes a la rnoda actual:

- Mayor cantidad de arornas varietales,
pues éstos son máximos unos 15 días
antes de la maduración industrial de la
uva.

- Menores cantidades de azúcares, con lo
que los vinos luego serán alcohólicamen
te más moderados.
Mayor riqueza ácida, que comunica al vi-
no elaborado una mayor frescura.

Vendimiada la uva, ésta debe ser trans-
portada a la bodega de modo que Ilegue lo
más intacta posible; y allí se extraerá el mos-
to blanco evitando en lo posible las oxida-
ciones Hasta ahora en este tipo de elabo-
raciones se estaban «desfangando» los mos-
tos mediante filtros rotativos a vacío, que
despojan excesivamente a éstos en partes
sólidas; por lo cual se está preconizando re-
tornar al desfangado clásico estático, pero
paralizando el mosto con una refrigeración
del rnismo hasta 5°-8°C y la aplicación de
una dosis moderada de anhídndo sulfuro-
so 16-8 gIHI). Del mismo modo y con obje-
to de exstraer una mayor cantidad de aro-
mas, se podría aplicar una novísima técni-
ca consistente en macerar los hollejos que
contienen los aromas con el mosto, pero
evitando que a éste pasen polifenoles que
luego oscurecerían el vino y le comunica-
rían cierta astringencia. Efectuado esta ma-
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ceración prefermentativa a unos 8°C Icrio
maceraciónl se consigue el objetivo pro
puesto.

Los mostos luego son fermentados a tem-
peratura controlada de alrededor de 18°C
para que conserve fundamentalmente los
aromas primarios o varietales, recurriéndo
se a veces también a la adición de levadu
ras seleccionadas para gobernar mejor la
propia fermentación. Es importante realizar
pronto los primeros trasiegos del vino, pues
en este tipo de productos son muy suscep-
tibles de tomar fácilmente olores a levadu-
ras o lías.

Los vinos luego serán conservados en
ausencia de aire, limitándose en ellos las
manipulaciones, estabilizándolos frente a
precipitaciones tartáricas, y al fin embote-
Ilándolos adecuadamente, asegurando la
estabilidad biológica por medio de una fil-
tración amicrbbica.

Sin duda la aplicación de esta tecnología
exige un incremento notable en los costos
de elaboración, así como también efectuar
inversiones cuantiosas en maquinaria e ins-
talaciones, y del mismo modo en un plan
tel técnico capaz de abordar este reto Pe
ro a pesar de estas cargas, si el producto
está bien elaborado y contando además con
una red comercial adecuada, la rentabilidad

siempre suele ser no sólo positiva, sino tam-
bién importante.

...Y UNOS NUEVOS VINOS

Las características sensoriales de estos vi-
nos nuevos de la variedad Airén así elabo-
rados, responden con menor o mayor des-
viación al siguiente perfil organoléptico:

-Vista:
Limpios y brillantes.
Color amarillo pajizo pálido, a veces con

algún tono dorado y pocas veces verdosos
o acerados.

Presencia ocasional de gas carbónico en
pequeñas cantidades, y prdcedente de la
fermentación alcohólica que ayuda a comu-
nicar frescura al vino.

Consistencia de ligera a media.
- Olfato:

Aromas primarios de buena intensidad,
con tonos claramente afrutados que recuer-
dan nítidamente a la manzana o al plátano,
y en algunos casos con ligeros matices a flo-
res silvestres y almendrados.

Persistencia aromática también ade-
cuada.

Siempre existen aromas secundarios, es-
pecialmente de alcohol etílico, que apare-

cen cuando el vino es pobre en pnmarios.
Es frecuente encontrar como defecto en

estos vinos olores a líeas e incluso en caso
extremo a sulfhídrico o mercaptanos.
-Gusto:

Generalmente secos o bien muy ligera-
mente abocados, ligeros de cuerpo, con po-
co extracto, de sabor fresco no muy ácido,
a veces ardientes cuando su grado alcohó-
lico pasa de los 12°-13°, nada astnngen-
tes, aunque a veces algo amargos y bastan-
te equilibrados. De fácil ataque y paso de
boca.

Aromas indirectos o retronasales de ca-
rácter primario, del mismo tipo que los apre-
ciados por vía directa. Adecuada persisten-
cia en boca.

Este tipo de vinos se recomienda consu-
mirlos lo antes posible lantes de 2 años),
pues pierden rápidamente los aromas pri-
marios. Para su degustación conviene que
estén enfriados a una temperatura que os
cile de 5° a 8°C, menor cuanto mayor sea
su grado alcohólico; y acompañan bien los
platos donde dominan las siguientes sensa
ciones dominantes: Grasas lasados, pesca-
dos azules...). Lácteas ( quesos, bechame-
les...l y Acuosas (espárragos, verduras...l.

PRECIOS EN EUROAGR0,87
Ganadores del II Concurso Internacional del Vino

Durante el certamen EUROAGRO, y dentro del Salón Interna-
cional del Vino, VINALIA, se celebró la segunda edición del Con-
curso Internacional del Vino, que este año ha conseguido una
alta participacibn de bodegas y vinos de todas las zonas de Es-
paña y de algunos países extranjeros.

A la Cata se presentaron 133 vinos procedentes de España
(87), Uruguay (181, Argentina (111, Grecia (81, Italia (4), Portu-
gal (3) y Suiza (2), que participaron en las seis variedades que
se establecieron para el Concurso.

Los dieciocho miembros del Jurado, compuesto por prestigio-
sos y reconocidos especialistas nacionales e internacionales, en-
tre los que se encontraban los presidentes de las Asociaciones
Nacionales de Enólogos de Italia, Francia y Alemania, decidie-
ron el siguiente resultado:

VINOS BLANCOS: Medalla de Oro al vino Cafayate Torron-
tes 1986, de las bodegas Arnaldo Etchart, S.A. de Cafayate (Ar-
gentinal.

Medalla de Plata a Floreal-1986 de Vicente Gandía Plá, S.A.
de Valencia.

Medalla de Bronce a Blanc Brut-1986 de Cavas Hill, S.A., de
Moja (Barcelona).

VINOS ROSADOS: Medalla de Oro a Viña Iñigo-1986 de To-
rre Oria Sdad. Coop. Valenc. de EI Derramador-Requena (Va-
lencia ĉ .

Medalla de Plata a Cantalviento-1 986 de Vicente Pérez Este-
ve, S.L., de Castellón.

Medalla de Bronce a Floreal-1986 de Vicente Gandía Plá, S.A.,
de Valencia.

VINOS TINTOS SIN CRIANZA: Medalla de Oro a San
Simón-1985 de J. Carrión Carrión, S.A. de Jumilla (Murcia).

Medalla de Plata a Domus Caia-1986 de Bodegas Az. Agr.
Ferrucci Stefano de Castelbolognese (Italial.

Medalla de Bronce a Bourgogne Pinot Noir-1985 de Cavas
Murviedro, S.A. de Valencia.

VINOS TINTOS CON CRIANZA: Medalla de Oro a Campillo
Gran Reserva-1981 de Bodegas Campillo de Oyon (Alaval.

Medalla de Plata a Casa Lo Alto-1982 de C. Augusto Egli, S.A.
de Valencia.

Medalla de Bronce a Viña Alcorta-1981 de Bodegas Campo
Viejo de Logroño.

VINOS MOSCATEL: Medalla de Oro a Moscatel Estrella de Va
cas Murviedro, S.A. de Valencia.

Medalla de Plata a Moscatel San Vicente-1986 de Vicente Pé-
rez Estevez, S.L. de Castellón.

Medalla de Bronce a Muscat de Rhodes-1983 de C.A.I.R. Rho-
des de Rhodes (Grecia).

VINOS GENEROSOS: Medalla de Oro a Faraón de Bodegas
Delgado Hnos., S.L. de Puente Genil (Córdoba).

Medalla de Plata a Fino EI Plato 5 Años de Bodegas Luque,
S.A. de Doña Mencía (Córdobal.

Medalla de Bronce a Segunda Bota de Bodega Delgado Hnos.,
S.L. de Puente Genil (Córdobal.

Además de los Trofeos indicados, todos estos vinos recibi-
rán, en relación a su clasificación, las Medallas de Oro, Plata
y Bronce y Diplimas que otorga por vez primera la Academia del
Vino del Reino de Valencia.
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USO DEL ANHIDRIDO SULFUROSO
ACIDO A SCORBI CO
Y ACI DO SORBICO ,
EN LA
ELABORA C ION
DE V INOS
José Antonio Carcela Garzón^

CARACTERISTICAS GENERALES

EI anhídrido sulfuroso es el gas resultan-
te de la combustión del azufre en presen-
cia del oxígeno del aire, siendo su ecuación:

S+0^=S01

Su utilización se conoce desde la antigúe-
dad, pues ya los romanos lo usaban para
desinfectar sus lagares y vasijas vináricas.

A finales del siglo pasado, por el 1890,
se comenzó a emplear el SO2, y en pocos
años se generalizó, siendo aún indispensa-
ble en nuestras elaboraciones. Sin embar-
go, a pesar del tiempo transcurrido sólo en
la actualidad se ha planteado un estudio
científico del mismo.

La tE^ndencia actual es dar a los mostos
y vinos las dosis mínimas e indispensables,
en su momento oportuno, para conseguir
las mejores elaboraciones vínicas.

A temperatura ambiente es un gas de olor
irritante, más pesado que el aire, que se li-
cúa al someterle a 2,72 atmósferas, resul-
tando un líquido incoloro muy móvil, que
hierve a- 10°C y se solidifica a-76°C.
AI pasar de líquido a gas lo hace con ab-
sorción de calor.

ACTUACION DEL SOZ EN EL MOSTO
Y EN EL VINO

Primeramente hemos de señalar que el
S01 incorporado al mosto y vino puede
presentarse en dos formas: SOZ libre y SO?
combinado, siendo el SOZ total la suma de
los dos Estas denominaciones se adoptan
con fines tecnológicos y analíticos. En este
concepto el análisis del SOZ se efectúa de
una forma rápida por yodometría, método
Ripper y por el método oficial Paul.

La fracción del SO7, que se combina con

' Ingeniero Técnico Agrícola.

el agua de constitución del mosto y del vi-
no, da como resultado el ácido sulfuroso,
generando los siguientes equilibrios iónicos:

S0^ ' S03H2 (Acido sullurosol

SO;HZ -^ S03H- + H' (Anibn Bisullitol

S03H -^ S03- = HY lAnibn Sullitol

Siendo las constantes de disociación de
bisulfito y sulfito formados las siguientes:
K, = 1,6 x 10 3 y KZ = 1,0 x 10-^ y
sus respectivas pK: 1,77 y 7,08 IpK =
_ -- logo,o K1.

La función sulfito cuya pK = 7,08 no es
neutralizada en la gama de pH de mostos
y vinos, (pH de 2,8 a 3,8), y por tanto no
contienen iones sulfitos (S03-). En presen-
cia de las sales orgánicas del mosto y vino,
el ácido sulfuroso se salifica a expensas de
éstas, dando origen a bisulfitos.

EI SOz libre abarca todas las formas inor-
gánicas del S02:' la suma de las formas li
bres S03H2, SO^H- y SOZ y las salificadas
(bisulfitos).

EI SOz combinado con mosto y vino lo
hace uniéndose a compuestos orgánicos e
inorgánicos. La mayor parte se combina
con compuestos orgánicos especialmente
con funciones aldehídicas o cetónicas y más
fácilmente con las aldehídicas, siendo reac-
ciones reversibles, estableciéndose equili-
brios que vienen regidos por la ley de ac-
ción de masas, dando las respectivas cons-
tantes de disociación.

Cuando la constante de disociación es
igual o menor a 0,003 x 10-3 el compues-
to se combina con el SOz desde el 99% al
100% y cuando K es igual o mayor que 30
x 10 j se combina con una pequeña par-
te o no Ilega a reccionar. En el caso de cons-
tantes de disociación pequeñas tenemos la
combinación del SOZ con el etanal, for-
mándose el ácido etanal sulfónico, cuya
constante es 0,0024 x 10-3, dando un

compuesto muy estable. Es importante sa-
ber que todo el etanal se combina con el
S0^ libre, de tal forma que en el vino no
pueden existir al mismo tiempo los dos.

EI etanal lo forman las levaduras en el pro-
ceso de fermentación alcohólica, como de-
fensa ante el SOz, bloqueándolo De esta
forma eliminamos el olor oxidado del eta-
nal, así como el sabor desagradable que
presentan algunos vinos blancos con esca
sos milígramos de etanal.

En el caso de constante de disociación
grandes, tenemos el ejemplo de la levulosa
y sacarosa que no Ilegan a combinarse con
el SO1. Con la glucosa está al límite com-
binándose escasamente siendo su K= 900
x 10 '.

EI SOz se combina con otras sustancias
del mosto y del vino pudiendo ser norma-
les y anormales:

Las sustancias normales son las existen-
tes en los mostos procedentes de uvas sa-
nas; azúcares, ácidos urónicos, polisacári-
dos y polifenoles. Sabemos que al añadir
SOz a los vinos tintos, los aniones bisulfi-
tos ISO^H - 1 se unen a los antocianos,
siendo esta reacción reversible. Primera-
mente se forman leucoantocianos disminu-
yendo el calor del vino, que se irá recupe-
rando a medida que los bisulfitos desapa
recen al pasar a estado libre.

Entre las sustancias anormales están las
producidas en las uvas atacadas por podre-
dumbre gris y noble. Son compuestos ce-
tónicos procedentes de la oxidación de los
azúcares, producida por bacterias acéticas,
y estos compuestos tienen la propiedad de
combinarse con grandes cantidades de
SOZ.

Las combinaciones del SOl con éstas
sustancias, excepto el producido con el eta-
nal, son compuestos inestables, irreversi-
bles y con una elevada constante de diso-
ciación.
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Después de la elaboración de este mapa, se han aprobado las Denominaciones de Origen «Terra
Alta», en Cataluña y«Somonrano» en Aragón.

También se combina el S02 con sustan-
cias inorgánicas formando sales.

EI SOZ libre y combinado están en equi-
librio, regido por la ley química de acción
de masa. La temperatura juega un impor-
tante papel en éste equilibrío, y el S02
combinado aumenta con el enfriamiento del
medio y disminuye con el calentamiento. EI
S02 libre crece con el aumzento de tempe-
ratura y disminuye con el descenso, son
complementarios.

APLICACIONES DEL SOZ EN LOS
MOSTOS Y VINOS

Las propiedades del SOZ hacen que sea
particularmente útil en la elaboración y con-
servación de los vinos, permitiéndonos las
siguientes actuaciones:

1 e.-Acción antiséptica y selectiva sobre
la flora microbiana natural de los mostos.

28.-Acción solubilizante y acidificante.
38 .-Acción defecante o de clarificación.
48.-Acción antioxígeno.

do por las moléculas no disociadas del áci-
do sulfuroso IS03H21. EI anhídrido sulfuro-
so activo depende del contenido del SOz li-
bre, y para una misma dosis de éste, el
sulfuroso activo aumenta al disminuir el pH.
En el caso de los vinos donde los niveles del
pH van de 2,8 a 3,8 para una misma dosis
de 100 mgll de S02 libre, el sulfuroso ac-
tivo a pH 2,8 es de 10 mgll y para un pH
= 3,8 es de 1 mgll.

Las dosis de SOZ para este fin deben ser
las estrictamente necesarias, porque el ex-
ceso produce mal olor y mal gusto en los
vinos, facilitándose la formación de SHZ y
mercaptano, a la vez que impide la fermen-
tación maloláctica y tambfén por motivos
bromatológicos. Referente a éste último
concepto, la F.A.O. y la O.M.S., en 1977,
consideraron como dosis de ingestión ino-
fensivas la de 0,35 mg de S02 total por ca-
da Kg de peso vivo y por día, considerando
dosis nocivas las superiores a 1,5 mg.

ACCION SELECTIVA

ACCION ANTISEPTICA

Sabemos que todos los antisépticos, en
pequeñas dosis, resultan estimulantes de la
actividad vital de los microorganismos, y en
cantidades elevadas alcanzan dosis letales
que Ilegan a ocasionar la muerte de los mis-
mos, resultando la acción esterilizante.

No todo el SOz libre actúa como antisép-
tico sino, sólo una fracción que se denomi-
na S02 activo o eficaz, que está constitui-

Mientras una dosis determinada sólo pa-
raliza la actividad de unos microorganismos,
para otros es mortal, como es el caso de
las levaduras y de las bacterias en el mosto.

Para una misma levadura su capacidad
de resistencia varía con el momento de su
propio desarrollo, siendo mayor cuando está
en plena actividad fermentativa y menor al
inicio de su actividad vegetativa o al final de
la fermentación, donde se encuentra dismi-
nuida su capacidad de resistencia por los

propios productos de su metabolismo, es
pecialmente por el alcohol.

ACCION SOLUBILIZANTE Y
ACIDIFICANTE

La acción solubilizante se debe a varias
causas, pero principalmente se produce la
muerte de las células de los hollejos y en
consecuencia favorece la salida, a través de
las membranas celulares, de los componen-
tes solubles en ellas contenidos, y por su
naturaleza ácida disminuye el pH del médio,
aumentando así el SOZ su poder solubili-
zante.

Por otra parte el ácido sulfuroso se salifi
ca a expensas de los tartratos y los mala-
tos, poniendo en libertad los ácidos respec
tivos.

Por todo esto, los vinos tintos elaborados
en presencia de SOZ, resultan más ricos en
acidez fija, extracto, sustancias minerales,
etc., que los mismos vinos elaborados sin
SO2.

ACCION DEFECANTE O
CLARIFICANTE

Se debe a una doble causa:

1 a.-a su función antiséptica que, al re-
tardar la fermentación permite efectuar un
«desfangado».

2a.-A su poder coagulante, por el cual
resultan insolubizados y precipitan algunas
sustancias en estado coloidal.

La dosis de SOZ total para un desfanga-
do debe ser la precisa para retardar la fer-
mentación 24 horas, como mínimo.

ACCION ANTIOXIDANTE

En esta acción interviene todo el S01
libre.

Se distinguen dos tipos de oxidaciones;
la enzimática y la química o no enzimática.

La primera se realiza con la intervención
de las enzimas oxidantes (tirosinasa, lacca-
sa, peroxinasa, etc.) y en la segunda no in-
tervienen enzimas. Las oxidasas catalizan
la oxidación de las sustancias fenólicas, al-
terando el color, olor y sabor de los mostos
y vinos. EI SOz agregado produce el doble
efecto de inhibir a las oxidasas y reducir los
compuestos oxidados

EI SOz actúa como antioxígeno por su
capacidad reductora y, de esta forma, se
opone al pardeamiento no enzimático del
color y al maderizado de los vinos. AI no
autooxidarse el S02 necesita un cataliza-
dor, generalmente el hierro, por cuyo moti-
vo no deben desferrizarse al máximo los vi-
nos. De todas formas este efecto antioxí-
geno no enzimático puede asociarse mode-
radamente al ácido ascórbico.

FORMAS DE EMPLEO DEL SOZ

Debe incorporarse al mosto antes de ini-
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ciarse la fermentación, e inmediatamente
después de roto el grano de uva o baya, con
el fin de obtener los efectos buscados con
el mínimo indispensable de SOZ.

Puede agregarse al mosto o vino en es-
tado líquido, contenido en balas interior-
mente inatacables por el SOZ que contie-
nen, pu<jiéndose conseguir en el comercio
los tam<jños de 15, 25, 50 y 100 Kg.

EI SO., líquido se envasa a 3 atmósferas
y la resi^;tencia de las paredes del recipien-
te, balas, es de 25 atmósferas, por lo cual
existe un margen de seguridad grande.

Generalmente el SOz se incorpora al
mosto o vino intercalando un sulfitómetro,
que se conecta a la salida de la bala y está
provisto de una probeta de cristal grueso
graduada desde cero hasta mil gramos, con
Ilaves de entrada y salida del SOZ líquido,
son de fácil manejo y pueden encontrarse
en casi todas las bodegas comerciales. EI
S02 se conduce generalmente al depósito
de fermentación, donde adicionamos la do-
sis total r.alculada según volumen y nece-
sidades dictadas por las características de
la vendimia y el tipo de elaboración y a pe-
sar de todas las precauciones tomadas,
siempre existen pérdidas de SOZ adiciona-
do de esta manera.

Otra forma de añadir el SO2 es la del me-
tabisulfito potásico, reservada exclusiva-
mente para microvinificaciones o para
elaborac:iones de tipo familiar, pequeños
volúmenes o bien para ajustar una dosis en
pequeñas partidas.

EI inconveniente del empleo del metabi-
sulfito potásico es su reacción con el ácido
tartárico tormando tartrato potásico y dis-
minuyendo la acidez total.

La adición del metabisulfito potásico es
sencilla y consiste en pesar el doble de la
dosis necesaria calculada en SO2. Puede
diluirse en agua, en vino o en mosto.

Actualmente la tendencia es emplear una
solución acuosa de SOZ líquido.

La concentración de esta solución suele
ser de 50 gramos por litro.

La solución se prepara en un depósito,
cuyo volumen está calculado según las ne-
cesidades de la bodega, provisto de un agi-
tador, tapa con entrada del SOZ líquido, sa-
lida de la solución conectada a una bomba
dosificadora de membrana que impulsa la
dosis de SO^, calculada y sincronizada
con la estru^aaora que trabaja al rendimiento
preciso. También puede adicionarse el SOZ
al depósito de fermentación o de desfanga-
do según elaboremos tinto o blanco.

Hemos de advertir que tanto el depósito
que contiene la solución acuosa de SOZ,
como la conducción del mismo, han de ser
de material inalterable, acero inoxidable, po-
livinilo, etc.

Para cieterminar los gramos por litro de
SOz contenidos en una solución preparada
aproximadamente, podemos emplear la si-
guiente fórmula:

T = (densidad - 1_0001 x 1,8

La solución dura sin alterarse una se-
mana.

Para elegir con acierto las dosis de SOl
en vinificación hemos de tener en cuenta los
siguientes factores: estado sanitario de la
uva, sistema de vinificación, temperatura,
grado de maduración de la uva, riqueza glu-
cométrica, acidez total y pH.

DOSIS ORIENTATIVAS PARA
DIFERENTES ESTADOS DE SANIDAD
DE LA UVA Y TIPO DE VINIFICACION

Para uvas sanas:

Vinificación en tinto:
De 10 a 30 gramos por hectólitro de ven-

dimia molida, según los factores anterior-
mente enumerados. A mayor temperatura
y concentracibn de azúcares y menor aci-
dez, mayor dosis de S02.

Vinificación en blanco:
De 5 a 25 gramos por hectólitro, tenien-

do en cuenta lo dicho en tinto, y según se
practique o no el desfangado.

Para uvas alteradas (por granizos, oidio,
e ic. l:

De 30 a 50 g/HI.

Para uvas muy a/teradas:
Dosis de 50 a 60 g/Hl.

Como norma general hemos de decir que
estas dosis son orientativas y que deben adi-
cionarse de una sola vez a los mostos an-
tes de iniciarse la fermentación, con el fin
de evitar oxidaciones y otros factores ne-
gativos.

He de decir que mi experiencia personal
en vendimias normales con uvas sanas, do-
sis selectivas de 10 g/HI y dosis de desfan-
gado de 20 gIHI, son dosis acertadas e in-
cluso moderadas, que pueden servir de
orientación, siempre que la limpieza en bo-
dega, maquinaria y dcpósitos sea esme-
rada.

Por último, también se tendrá en cuenta
las dosis que se emplean para paralizar a los
mostos. Como norma general siempre se ha
tenido en cuenta el grado baumé, depen-
diendo del mismo la dosis que hemos de
aplicar, bastando con multiplicar el grado
baumé de un mosto por diez para obtener
la dosis de SOZ expresada en gramos por
hectólitro. Como ejemplo, si queremos pa
ralizar un mosto que tenga 13° baumé, ten-
dremos que aplicar una dosis de 130 gra-
mos por hectólitro, esto es 1,3 g/I.

Referente a la conservación de los mos-
tos azufrados o paralizados, mi experiencia
en este tema me Ilevó a la conclusión si-
guiente: Si logramos mantener el SOZ libre
por encima de los 500 mgllitro, la conser-
vación del mosto está asegurada por largo
tiempo. Hemos de advertir que partimos de
mostos sanos, que han sufrido un desfan-
gado con la dosis total de azufrado, los tra-
siegos pertinentes y, por consiguiente, son
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mostos limpios y brillantes, que se envasan EI ácido sórbico es eficaz contra las leva-
en depósitos completamente Ilenos y bien duras, sobre todo con las del vino y no ac-

túa sobre las bacterias en el vino.
La eficacia del ácido sórbico aumenta con

EL ACIDO ASCORBICO EN LOS VINOS el incremento del alcohol y de la acidez y
con la disminución del pH, ya que al ser un

EI Estatuto de la Viña, el Vino y los Alco- ácido débil va siendo menos disociado, a
holes, publicado en el B.O.E. de fecha 2 de medida que aumenta la acidez y su acción
abril de 1972, en la actualidad vigente, antiséptica es desarrollada por las molécu-
autoriza la adición del ácido ascórbico en las no disociadas.
los vinos, como antioxidante, a dosis infe- EI ácido sórbico siempre debe emplear-
riores a 100 mgll. se asociado al SOz.

Se presenta en el comercio como un pol- EI Dr. Ingeniero Agrónomo D. Enrique Fe-
vo blanco cristalino e inodoro, dextrogiro y duchy Mariño presentó, en el Congreso In-
con una riqueza mínima del 98%. ternacional del O.I.V., en 1962, un informe

La tendencia actual de incórporar al mos- sobre empleo de antisépticos asociados con
to y al vino la menor cantidad posible de el SO2, estableciendo que, para la estabiti-
sustancias extrañas a los mismos, es razón zación biológica de los vinos dulces, deben
para tratar de sustituir en parte el SOz por considerarse como suficientes, dosis de
el ácido ascórbico o vitamina C, de efecto 200 a 250 mg/l de ácido ascórbico y 250
aún más reductor y sólo puede sustituirlo mg/I de SOZ total, por supusto que es el
en la oxidación química y siempre que en SOZ libre activo el que realmente actúa.
el vino exista una cantidad de SOZ libre no EI ácido sórbico debe emplearse sólo pa-
inferior a los 35 mgll, pues al actuar el áci- ra actuar en vinos con azúcar fermentesci-
do ascórbico, al ser auto-oxidable, también ble, como solución acuosa de sorbato po-
puede formar HzH2 que debe reaccionar tásico, siempre preparada en el momento
con el SOZ presente. De no ser asf la oxi- de usarla. La duración de la acción antile-
dación del ácido ascórbico puede formar vaduras del ácido sórbico se extiende de
también un producto de color amarillento, tres a cuatro meses.
pasando este color al vino. Cuando el SOZ libre asociado al ácido as-

EI SOZ inhibe la oxidación del ácido tar- córbico no se presenta al estado libre en do-
tárico pero no la del ácido ascórbico. La sis suficiente, de 20 a 30 mgll, existe el pe-
auto-oxidación del ácido tartárico lo trans- ligro de formarse geraniol, el cual se forma
forma en dioximaléico. porque las bacterias «Leuconostoc vinos>^

EI ácido ascórbico debe utilizarse sólo al metabolizan el ácido sórbico, convirtiéndolo
final de la vinificación, poco antes del em- en 2-4 hexadienol, por reducción de su gru-
botellado, para evitar la acción del oxígeno, po carboxílico. Este olor puede eliminarse
que perjudicaría el éxito de este proceso. con la adición de un poco de permangana-

EI ácido ascórbico es sensible a la presen- to potásico, ya que pasa el destilado del vi-
cia de metales pesados, sobre todo a los no en estas condiciones, único destino del
iones de cobre, volviéndolo ineficaz en po- vino alterado.
co tiempo, por lo cual debemos evitar el
contacto con el vino de conducciones y Si hemos de asociar el ácido sórbico al

aparatos de bronce, eliminando también en SOZ para impedir en vinos ligeramente dul-

lo posible el hierro presente en los vinos. ces su refermentación, lo haremos cum-

Por último conviene recordar que el áci- pliendo los requisitos técnicos aquí enume-

do ascórbico tiene una efectividad óptima rados.

en dosis de 65 a 80 mg/l. EI ácido sórbico no debe emplearse para

tapados.

EL ACIDO SORBICO EN LOS VINOS

La legislación vigente autoriza el empleo
del ácido sórbico o sorbato potásico, en do-
sis inferiores a 200 mg/I. La riqueza ha de
ser como mínimo del 98%.

EI ácido sórbico autorizado es el trans-
2-4 hexodienoico.

Sabemos que existen 4 polímeros de es-
te ácido, diferenciándose por su punto de
fusión. EI que tiene aplicación en enología
tiene un punto de fusión de 133,5°C.

EI ácido sárbico es un ácido graso no sa-
turado, de sabor levemente ácido. Su solu-
bilidad a 20°C es del 0,16% en agua y de
14,5% en alcohol etílico.

Sus sales de potasio son mucho más so-
lubles, y el sorbato potásico, al tener una
solubilidad en el agua de 138%, es la utili-
zada preferentemente.

la conservación de los mostos, pues nece-
sitaríamos dosis elevadas de 500 a 1.000
mgll.

DOSIS DE S02 TOTAL EXIGIDAS EN
LOS VINOS POR LA COMUNIDAD
ECONOMICA EUROPEA EN LA
ACTUALIDAD

AI estar nuestro país integrado en la
C.E.E., tenemos que regirnos por el Esta-
tuto Comunitario, actualmente el 822187,
artículo 65, que reglamenta las siguientes
dosis:

Para vinos con materia reductora
inferior a 5 gramos por litro

Vino tinto ............................ 160 mg/l
Vinos blanco y rosado........... 210 mgll
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VID Y VINO
Con materia reductora superior a 5
gramos por litro

Vino tinto ............... ............ 210 mgll
Vinos blanco y rosado........... 260 mgll

Cuando las condiciones climatológicas lo
requierari, las dosis inferiores a 300 mgll de
SO? total se pueden incrementar en 40
mgll.

Los vinos blancos que tengan derecho a
las denominaciones de origen Alella, La
Mancha, Navarra, Penedés, Rioja, Rueda,
Tarragona y Valencia, pueden Ilegar a do-
sis máximas de 300 mgll de S02 total.

EVOLUCION DEL SOZ EN EL
TRANSCURSO DE LA FERMENTACION
ALCOHOLICA

Vamos a referirnos a la relación entre el
S02 y las levaduras en el transcurso de la
elaborac^ón, en su aspecto práctico y de
una forma resumida.

Cuando la dosis de S07 incorporada a la
uva molida o al mosto, en su función de ac-

ción selectiva, es suficiente para impedir el
comienzo de la fermentación alcohólica, in
mediatamente las levaduras resultan inac-
tivadas. En el transcurso de las horas, el
SOZ libre va disminuyendo, y con él la frac-
ción de SOZ activo (SO^H2 no disociadol,
esencialrnente por la combinación con los
compuestos del mosto, con función carbo-
nilo ICHU, CO1, también por oxidación, etc.

Superadas las trabas de la acción antisép-
tica, cierto número de levaduras entra en
actividad, y se defienden del SOZ libre aún

presente produciendo aldehídos, principal
mente etanal. AI no poder coexistir en el me-
dio el etanal y el SOZ libre se combinan,
formando el ácido etanal sulfónico, que es
la forma como las levaduras bloquean la ac-
ción del S02.

Si la dosis del S02 añadida antes del ini-
cio de la fermentación, no ha sido la sufi-
ciente para paralizar ésta, las levaduras ac-
túan rápidamente, poniendo en funciona-
miento el mismo mecanismo, se van libe-
rando del SOZ de tal forma qúe, cuando fi-
naliza la fermentación, prácticamente no
queda nada de S02 libre o muy poco, que-
dando el vino desprotegido contra la acción
de las bacterias, de la oxidación, etc.

De todo lo expuesto se sacan dos con-
clusiones prácticas:

1 a.-La necesidad de añadir al vino el
SOZ necesario al concluir la fermentación
lenta, cuando no se desea la fermentación
maloláctica, o en caso contrario después de
finalizada ésta.

2a.-Lo equivocado del empleo del S02
como refrigerante indirecto, porque propor-
ciona vinos con cantidades elevadas de
SO? combinado, prácticamente ineficaz
como antiséptico, y por otra parte broma-
tológicamente perjudicial.

También es importante exponer que se ha
comprobado que, con cierta frecuencia,
aparecen en los vinos dosis totales de SOZ

superiores a las adicionadas, antes, duran-
te y después de la fermentación, e incluso
en mostos sin adición de SOZ y al finalizar
la fermentación aparecen vinos con dosis
comprendidas entre 8 y 100 mg/I de S0;
total producido por levaduras.

EI mecanismo de este proceso se expli-
ca porque el S01 sería formado, como pro-
ducto intermedio, en el proceso por el cual
las levaduras sintetizan los aminoácidos me-
tionina y cisteína, a partir de los sulfatos
existentes en el medio. Una vez concluido
este proceso dejaría poco SOl en el vino,
pero si el proceso está catalizado por cier-
tas cepas de levaduras queda interrumpido
después de formarse el S0^ y la cantidad
producida es mayor. EI proceso se interrum-
pe al parecer por un fenómeno de mutación
que causa la imperfección de las enzimas
inhabilitándolas para seguir el proceso.

Quizá el fenómeno de formación de SOz
por las levaduras se explique por la necesi-
dad de la energía que las levaduras toman
de la liberada, en la degradación de los sul-
fatos provada por ellas mismas.
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EI cu ltivo de l Prieto Pícudo
en la provincia de León

Juan Antonio Boto Fidalgo*

En la provincia de León, dentro de lo que
se considera la Meseta Leonesa, y princi-
palmente en la zona conocida como
Valdevimbre-Oteros, existen cultivadas unas
5.000 Ha de la variedad vinífera Prieto Pi-
cudo, vici de reconocido prestigio por la ca-
lidad de sus frutos y por los vinos que de
ellos se obtienen, "vinos de aguja", me-
diante un sistema de elaboración peculiar.
Este cultivo está en continua regresión y de
no tomarse medidas encaminadas a su
reestructuración, podría desaparecer en cor-
to período de tiempo.

SITUACION ACTUAL

Las plantaciones actuales, en su mayo-
ría injertadas sobre el portainjerto Rupestris
de Lot, se encuentran a marco real, rectan-
gular o tresbolillo, con distancias que osci-
lan de 2,5 a 3,2 m(unas 1.200 plantaslHal,
para mejor adaptarse a la forma de las par-
celas que ocupan, y tienen como principa-
les, las siguientes dificultades:

a) Envejecimiento. Más del 85% de las
plantaciones superan los 50 años, motivo
de una producción menor y de peor calidad
que la que cabría esperar.

b) Técnicas de cultivo. EI manejo tradi-
cional de estas viñas, exige de unos traba-
jos manuales difícilmente practicables en la
actualidad y favorece el desarrollo de enfer-
medades criptogámicas.

cl Estructura de la propiedad. La superfi-
cie total media por explotación lunas 9 Ha
de secanol, lo dedicado a viñedo lunas 5
Hal, y la extensión media de las parcelas
(unas 0,2 Hal, indican una deficiente estruc-
tura.

d) Mentalidad del agricultor. La actitud de
oposición de algunos cultivadores hacia el
cambio de estructura de la propiedad (im-
pedimento a la concentración parcelaria,
ventas, cesiones, arriendos, etc.l, así co-
mo a la introducción de nuevas técnicas de
cultivo, complica aún más la problemática.

(`) Ingeniero Agrónomo,

Los brotes de las cepas se apoyan en el suelo.

MATERIAL VEGETAL

En la caracterización de plantas del Pie
tro Picudo, hay qúe resaltar la heterogenei-
dad de las mismas, como corresponde a
una variedad "envejecida" que no ha sido
sometida a un proceso de selección, pu
diendo destacar como características distin
tivas para su cultivo, las siguientes:

-Gran desarrollo de sus brotes (pámpa-
nosl en relación con su lignificación, lo que
provoca una tendencia hacia el porte ras
trero.

-Baja fertilidad (número y tamaño de ra
cimos) de Ias primeras yemas de los bro
tes, fertilidad que incrementa progresiva-
mente hasta las que ocupan la mitad del sar
miento.

-Tendencia a la evolución anual de gran
número de yemas, lo que suele provocar la
existencia de muchos brotes infértiles y ve
getación exuberante.

-Especial sensibilidad a los daños pro-
vocados por heladas de primavera, ataques
de mildiu y botritis.

En lo clue sE; rc^fiere a poi I<iinjerlos, co ^
mo ya he rndicado, casi la fo(^^lici^id cio I^^s
plantas se encuentran injer (^id,is s^^hrr^ ftu ^
pestris de Lol, aunque tar7^bién pu^^don r^s
tar sobre Ararnón o Híhndos pro^iucloros rli ^
rectos. Teniendo en cuenf,i las c,ur^clr;iís
Yicas varietales del Pneto Picucio, y c;l me ^
dio natural de la Zon^^, teóricarr^c^nte exis-
ten olros port^^injE^r(os con rnrlores
cualidades para su uUlii^ici^^n, algunos de
ellos, como el Richtei 1 10, ya se ha e:xpr^;-
rimentacio saUsfacloriarnénlc, y olros, co^
mo pueden ser el 161 49 Coude;rc, 1 96 1 1
Castel, 41 B Millarde(, 501, r^lc , aunquc sin
experimentar, pudieran dar bucnr^s iusul
tados.

CULTIVO

AI describir el cultivo, entendiendo éste
currio el cunjunt^^ dc r>I^^ui<iciuncs ncccsn^
rias p,^ra rr^anfenr„r I^^ plantar.ií^n en pioduc
ción, se h^i dE; diferenci^ir, lo ^lur^ ^^s ^;^I cul
tivo tradicional, consideindo pc^i muc:hosvi
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Racimo de 700 g. (Testigo: moneda de 100
pts.l •

ANEJO N.° 1
Localización del cultivo de la variedad vinífera Prieto Picudo en la provincia de León

M^nicl, ios ^0 ^ ^/^

bn,nlcl^^tos 100 a 500 He Yl//.^:^ ° v

y,^,n^i.i,^ios 20 e 100 r{e ^^ p E

^ainSct; Sos p ^ ^-..J ^ p

hcullr^res cr^ruo t^l ide^^l, y I,^s nir^dificaCio-
ncs qur: r^til^í cxpHnmentr^ndo paro reducir
cc^slcs y fnCilitai su mecanizacibn. Por otra
li^^rlu, y con molivo de entr^ndei mr^jor los
tr^^halos ^luu ^c^ reali^an, h^iy clue indicar,

que normalmente en las plantaciones, la ca-
beza de la cepa se forma a nivel inferior de
la superficie del suelo. Los trabajos que se
realizan y que se reflejan en el anejo n° 2
son los siguientes:

al Rielva- Laboreo del suelo realizado r^n
tre febrero y marzo, consistente en su foi
ma más tradicional, en una labo^ de ve.^ te
dera semiprofunda en toda la superficie, que
desaporca el terreno de la cepa, realizada
con tracción animal. Para evitar la rotura de
varas o sarmientos con la labor, es frecuen
te que dos personas desvíen y sujeten I^^
madera al paso del arado, trabajo ^;onoci

ANEJO N.° 2
Resumen de trabajos anuales que se realizan en el cultivo de viñedo de la variedad Prieto Picudo

( Datos referidos a 1 Ha)

Trabajos

1 L^ihoit^s p^ebrol,ición^

Ah^^yario I;^ño dc^ escavio,

uno de cada tresl _ _

Pori,^ _ _ _ ....

Recogida dt^ ^arluit^ntos - _ __.--

Abnnado manual _ _ _

Hielva
„

Labc^i animal y "lorn,^ __ -------

Labor lolal ([raCtr^i ^oi.uiu viñerp

con rntercepa5l _ ____.

Lebor entre c.tjllns (li^u^l^^i^cullivedorl-...

ir,i(t3rnir^nto hr^rbicid^i ^^nlre F^lantns--------.

Trntanur^nto hF;rb^cititi tolal

2 Laboics r:ullivo.
Bim^^i

Labor anirnal y "torna"__ ------
Labor vcrt 3 4 cuerpos __ ______ __.

tratamiento funqicida ,in^irnildiu_-----_....

3 Vendnni^i^
Cort^i du incirnos ,

Hecoyida y transpnrtu uv^i

Tractor-apero Mano de obra
Fechas Productos Ihoras) (horas)

15-II al 15 IV - 66 1 31

1-III al 15-IV - - 50

15 III al 1-V 3.000 Kg sarmientos 2(>

15 II al 15-IV 150 Kg de NAC 20,5% N ^ 3

15 III al 15 IV

15-III al 15 IV -
15 III al 15 IV -
15 III al 15-IV 2,5 I. p.c. Terbumetona +

Terbutilazina
15 III al 15-IV 8 I. p.c. Terbumetona +

Terbutilazina

15 V al 15-VI -
15-V al 15-VI -
15 V al 15-VI 0,75 Kg p.c Cu y Zlneb

en 160 1 dis.

25 IX al 15-X 2.500 Kg de uva
25-IX al 15-X 2.500 Kg de uva

T^empo anual medio empleado en cultivo

tuh:^,^d^^s, por proceder de trabajos alternativos menos frecuentes.

16c1'1 2x 161'I

3,5
3,5 ("1

2 a 3,5
3,5 1'1

4 1'1

12 1'1

16 c ? x 16
3,5 I'1 3,5 1'1

^

30

3 30

6,^i x 16 C 198
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VID Y VINO
do en la zona como "la torna". La labor tra-
dicional puede ser sustituida por pase de
cultivador, arado viñero con o sin interce
pas, y!o tratamientos herbicidas.

bl Bima. Laboreo del suelo realizado en-
tre mayo y junio de características simila-
res a la rielva, pero aporcando la tierra ha-
cia la cE:pa. La "torna", debe ser más es-
merada por la existencia de pámpanos jó-
venes.

cl Vendimia. Como normalmente los ra-
cimos de uva se encuentran sobre el suelo
protegidos por ramas y hojas, la vendimia
en esta variedad suele realizarse en dos fa-
ses; prirnero, pasan los cortadores, quienes
con tijera cortan los racimos que dejan so-
bre el suelo, y a continuación, pasan los re-
cogedores, quienes recogen la uva en ces-
tos o catas para luego transportarla a remol
ques o recipientes destinados a tal fin. Ca
be señalar la existencia en la zona, de pe-
culiares recipientes, construidos con brotes
anuales de plantas de género Sálix, que se
utilizan, bien para recoger la uva, denomi-
nándose entonces "cestas" o "talegas"
Ivolumen de unos 0,05 mjl, o bien para
transportarla sobre remolques, denominán-
dose entonces, "cestos" o "carriegos"
(volurnen de unos 0,1 5 m').

dl Otras labores. Son muchos los culti
vadores que no realizan más trabajos de los
descritos anteriormente, (a excepción de la
podal; no obstante, algunos realizan un
abonado en primavera, anual o periódico,
utilizando estiércoles, abonados nitrogena
dos o complejos, indistintamente. También
pueden realizar un tratarniento antimildiu
cuando ia vegetación no es muy densa y es
tá el tiempo hún^edo.

PODA

La poda en su versión más tradicional, es
cíclica, trianual y de porte rastrero, provo-
cando desequilibrios importantes de produc-
ción en os tres años, tanto en cantidad co
rno en calidad, y ex^ge de unos trabajos ma
nuales que actualmenle pocos cultivadores
esián dispuestos a aportar Este sistema de
poda, que se refleja en el anejo n. ° 3, y se
describe a continuación, es causa importan
te del abandono de plantac^ones, y va sus-
tituyéndose por otros más flexibles, en los
que se busca reducir el trabajo manual y evi-
tar la period^cidad de la producción.

a) Año de escavio. Previo a la poda pro-
piarnenle d^cha, se realiza un hoyo para des-
cubrir la cabeza de la cepa, que lógicamente
variará según el enterrado de la misma, pu-

diendo tener unos 0,8 m de diámetro por
0,2 0 0,25 m de profundidad. La poda con-
siste en suprimir toda la madera vieja y sar
mientos nuevos excepto de 2 a 4 ramas (se
gún el vigor de la cepal, de 3 años, en la
dirección de las líneas de plantas (para fa
cilitar el laboreol, y sobre las cuales se de
jan 2 varas de unas 6 yemas cada una.

o'
<
Y ^

ó'̂
o^
'^ i

< ^
^

ó ,
s ^^^ ,

Pode

^^^ m•. Nív°1 dGl euelo

^^ .-^^ =_

Elroteción

^"

Nota. -Esquema que representa cada tipo de rama. En la prSctica se dejan de 2 a 4 veces m8s
en la dirección de las Ifneas de plantas.

bl Año de varas. AI haber descubierto la
cabeza de la cepa el año anterior y haber
realizado una poda severa sobre la misma,
este año nos encontramos con abundantes
sarmientos vigorosos. La poda consistirá en
dejar varas de los nuevos sarmientos, en nú-
mero de 4 a 6. Si las ramas dejadas el año
anterior, han producido brotes vigorosos, lo
cual es normal, se conservan, (estas ramas
viejas son consideradas las más producti
vasl. La poda de ellas es idéntica al año an
terior, con la diferencia que las varas irán
calzadas en madera de un año más.

cl Año de calza. Este año nos encontra
mos con sarmientos, calzados en madera
del año anterior, sobre las viejas ramas, y
nacidos de la cabeza. La poda consiste en
dejar varas procedentes de los sarmientos

.VID Y VtNO EN LA ZQNA
"VALt3EVIMBRE-QTERUS"

ANEJO N. ° 3
Poda tradicional del Prieto Picudo en la zona de Valdevimbre

Mtea de le potle

calzados sobre la madera del año anterior,
y por supuesto, en rnantener las ramas vie-
jas si poseen sarmientos vigorosos, quedan-
do las varas calzadas en madera de un año
más que las del anterior.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Por lo expuesto hasta ahora, es obvia la
dificultad de mantener este viñedo según el
cultivo tradicional; sin embargo, de la ex
periencia obtenida en pruebas efectuadas
en plantaciones jóvenes, estamos en con-
diciones de afirmar, que se puede conse-
guir un cultivo rentable, con la obtención de
buenas cosechas anuales, tanto en canti-

Hacia mejoraĉ tecnológicas y
comerciales

Cooperativa que recoge gran parte de la producción de Prie[o Picudo.
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Más economía.
Más rendimiento.

Menos pérdida de tiempo.

Nuevos tractores John Deere Serie 50.

Los nuevos motores
de Yotencia Constante consiguen
mayor economía de combustible
y proporcionan una sobresaliente
respuesta a bajo régimen...
Y ^odo ésto sin desgaste, gracias a
los pislones de baja fricción
refri^erados con aceite pulverizado,
la gran cilindrada, la culata de flujo
t rans^^ersal y la ĉaja vel^xidad
dt^lmot^^r.

EI exclusivo ángulo de avance
de 12" en los bulones de la
mangueta de direccibn, en los
tractores de doble tracción,
permite realizar los giros más
cerrados en tractores de su
rategoría y dimensiones... con
ncumá^iros de gran lamaño... y con
ancho de ^^ía normal. I,^i
cum^x^tencia, con ángulos dc
avance de 5` en la dir^ción, no
puedc. Con sólo pulsar un
intt^rruptor se conecta sobre la
marrha el embra^^^e mullidisco en
baño de aceite de la doble lracción
sin detener el lractor. Un
difcrencial autobla^ante integrado
en el resistente eje delanlrro evita
el patinajc.

L^i transmisión excle^siva
"Power Synchron" (HI-LO y
transmisión sincronizada)
mantiene la relación aderuada
entre la velocidad de avance y
el par motor, permi^iendo el
cambio de marchas sin
interru^xiones en carretera y
cam^x^, y pro^rciona lf
velcxidades adelante y 8 atrás.
Con el HI-I,O puede cambiarse de
alta a baja en cada vcla:idad sin
desembragar.

LA CALI DAD ES N U ESTRA FU ERZA

La comodidad es también
causa de una mayor
productividad. Así... rodeado dt^
una atmósíera limpia, con la
ten^^ixratura ideal y con el absoluto
conlrol de toclos sus mandos,
senlado en una maravillosa butaca
regtilable v con una excelente
visibilidad mientras disfruta de su

música preferida... s^^ trabajan
muchas horas con John Ueere,

haciendo que el trartor rinda
al n^áximo.

EI sistema hidrácilia^ de
circuito cerrado ofrece cma
respuesta proporcio ŝtiil e
instantánea al control de
carga, lol,n-ando una latx^r de
alzada uni(orme.. y una rcacción
inmediata a cualquier otra
función... todo de una manera
scncilla, para conseguir una mayor
economía de^ combus^ible. F,qui}x^
base en todos los nucvos trartores
de la Serie 50, desde el 1750 (54
CV"') al 3351) (115 CV").



Ahora ya puede transportar con los mejores
motores, robustos y flexibles, preparados para
dominar las más duras condiciones. Motores con
fuerza para superar los trazados más difíciles y
ganar tiempo en carretera, con velocidades inima-
ginables en este tipo de vehículos.
Una excepcional motorización que hemos dis-
puesto fuera de la cabina para que todo en ella

sea amplitud y confort. Y un extraordinario equi-
pamiento comparable al de un gran coche, que
convierte al Ducato en el más cómodo del mercado.
Con un gran volumen de carga situado a baja
altura, al que se accede portres puertas. Para que
tenga su mercancía siempre a mano y el hasta
ahora duro trabajo de carga y descarga se convierta
en una fácil y rápida operación.

FURGON VoWmen util tle carga -= 6.5 m3 GOMBI 3 personas ^ 690 kg p g personas + 270 kq



En 21 versione_ s diferentes, techo normal y elevado,
chasis corto o largo, diesel o turbo diesel, el
Ducato cubrirá todas sus necesidades. Por muy
exigente que usted sea.
En el Fiat Ducato se unen la capacidad, la como-
didad, la mejor motorización y el máximo volumen.
Fiat Ducato la máxima potencia:
Fuerza por espacio.

FURGON TECHO ELEVADO^. Volurnen uhl de carqa = 7J rn'

CARACTERISTICAS
TECNICAS

DIESEL TUR80 DIESEL

CILINDRADA 2.499 2445
POTENCIA MAX. DIN. 7514 200 9213 800
(cv. a r.p.m.)

PAR MAX. DIN.

.

16 5/2 200

.

2212200(kg. metro)
VELOCIDAD MAX.

..

127 137
(kmlh.)

N° VELOCIDADES 5 5

^ CARGA UTIL' 1.340 a 1.785 1.400 a 1.685

' Segun versones

DOO^
TECNOLOGIA LIDER

Más de 200 puntos de venta y asistencia en España.
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Rama levantada, en la fotografía, para que se puedan apreciar los racimos.

dad como en calidad, así como una unifor
midad no existente actualmente.

Teniendo en cuenta lo anterior, y la situa
ción actual del sector vitivinícola, conside-
ro que para mantener y rescatar este culti
vo en zonas donde tradicionalmente han te
nido importancia, deben realizarse las ac
ciones siguientes

una aplicación lo más correcta posible del
material vegetal, han de pasar unos años,
en los que urge realizar dos acciones fun
dameniales

-^ Selección clonal y sanitaria de la varie
dad, en base a su heterogeneidad, para
consE:guir plantas uniformes y con las ca-
racterísticas más deseables_

a) Delimitación de zonas productoras. Dc>
bemos tener presente que existen exceden
tes de vino y que la política hacia nuevas
plantaciones es muy restrictiva, por lo que
se debe Ilegar a una delimítación concreta
de términos municipales, localidades e in
cluso parajes, en función de sus caracterís
ticas socioestructurales (población, distribu
ción y grado de abandono de la tierral y eco
lógicas Icaracterísticas de suelos y micro
climas específicosl, donde se concentre el
cultivo y permita una metor ordenación y la
obtención de mayor calidad. Dentro de es-
tas delimitaciones, se debe potenciar, la
concentración parcelaria, la movilidad de la
propiedad y la agricultura en común.

bl Nuevas plantaciones Es preciso reali
zar nuevas plantaciones con criterios actua-
les que permitan reducir costes y obtener
rendimientos aceptables y de buena calidad,
y en definitiva, tener un cultivo de un ren
dimiento económico elevado Para Ilegar a

Experirnentar la variedad sobre diferen-
tes portainjertos para ver cuál es su respues-
ta a las zonas elegidas.

Pero la renovación de plantaciones Ire-
plantaciones o nuevas plantacionesl, es al
go yue debe iniciarse de inmediato, para lo
cual debería tenerse en cuenta lo indicado
a continuación

Conviene realizar un análisis de suelo
del terreno a implantar, especialmente si an-
teriormente ha estado de viña, para poder
aplicar el abonado y enmiendas que pro-
cedan.

- Realizar plantaciones con barbados,
utililando como portainjertos el Richter 1 10,
mientras no se tenga conocimiento del com-
portamiento de otros.

- Obtener las púas para injertar de plan-
tas seleccionadas en el proceso de selec
ción clonal y sanitaria-

Utilizar rnarcos rectangul<3ies con ^^n
chos de calle compiend^dos entre 2,5 a 3
m y una densidad de unas 2 000 pl<in
taslhectárea

-Formar la cabeza de la cepa a 20 0 40
cm del suelo, y a ser posiblc^, ^nstalar espal
dera de dos alambrE^s

cl Cuidados de cultwo. Para un correcto
cultivo, cons^dero rtuc se deben tener en
cuenta los siguientc^^ aspectos^.

- EI mantenimiento del suelo es preteri-
ble realizarlo con laboreo. Hay que tener en
cuenta, que durante r,^l período de posibles
heladas prirnaverales no debe labrarse el te-
rreno y éste ha de estar limpio de malas
hierbas.

- EI abonado debe ser práctica hab^tual
y anual de cultivo, utilizando dosis de unas
50 25 50 u f- por H,, Ipor e^^e^mplo, rinos
200 Kg del completo 12 12 24 en otorio
invierno y 125 Kg de N A C. del 20,5"ro N
en primaveral, distribuidas por toda la su
perficie del suelo, la poda debe ser larga,
dejando por planta 1 0 2 varas (de 10 12
nudos cada unal y 1 0 2 pulgares (2 0 3 nu-
dos cada unol Si existe espaldera IS^ste
ma GuyoU, las varas se sutet^+r^an al pnrner
alambre a 30 0 40 crn del suelo.

-EI mildiu, principal problema ocasional
en estas zonas, deberá ser controlado de
forma preventiva ylo curativ^^, si se prescn ^
ta. EI peligro de botritis disminuye al elevar
la cabeza de la cepa

dl Calidad de los productos- Si en todo
producto se busca la calidad, esto debE, te
ner aún mayor importancia en el sector vi
tivinícola, por lo que para estimular a los cul-
tivadores en la producción de cal^dad, es ne-
cesario que los precios se fiten por ella, en
función de la variedad, porcenta^e de azú-
cares, estado sanitario de las uvas, etc Esla
calidad debe buscarse en el cultivo, y es
pec,ialmente, mediante una poda equ^l^bra-
da (los órganos productores de^ados esta-
rán en función del vigor de la cepal, un abo-
nado correcto y un laboreo racional.

Una buena calidad de uva, es neces^ina
pero no suficiente pr,ra la obtención dE^ un
buen vino, producto tinal que generaln^,en-
te va a comercializarse, por lo que deberá
seguirse un proceso enológico correcto y
uniforme para la obtención de un producto
de calidad y diferenciado, que es el que pue
de optar a una calificación rc;conocida y fa
cilitar su mercado. Para el caso del Prieto
Picudo, considero que sería conveniente la
elaboración utilizando el "madreo", ladi-
ción de uvas selecaonadas de la variedad
al mosto en fermentaciónl, para obtenr>r
más aguja en el vino. La cor^iercialización,
debe realizarse como vmo fresco, que es co
mo mantiene sus mejores características, y
si se embotella, lo cual es deseable para
conseguir mejores precios, debe intentarse
conservar el mayor grado de aguja posible.
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VID Y VINO

Recrudecimiento de los
ataques de acariosis en los

viñedos riojanos
José Luis Pérez Marín"

Daños de acariosis duranie el desborre.

ANTECEDENTES

La acariosis es una plaga ocasionada por
el ácaro eriófodo Calepitrimerus vitis Nal.,
sin. Phyllocoptes vitis Nal., que se detectó
por primera vez en La Rioja durante el año
1975. Los daños causados durante ese año
fueron muy importantes, ya que era una pla-
ga desconocida y, por lo tanto, no se reali
zaban tratamientos específicos contra ella.
Durante los años siguientes los ataques no
fueron importantes, principalmente porque
se realizaron los tratamientos adecuados y
porque la climatología existente durante el
desborre no fue favorable para el ataque del
ácaro. Sin embargo, el aumento paulatino

("1 Inyeniero Agrónomo, Sanidad Veyetal de la
Consejería de Agrir.ultura y Alirn^:ntbcidn d^ L'u
Rioja.

de las poblaciones durante los últimos años
y las condiciones climáticas existentes du-
rante el desborre de este año 1986 Item-
peraturas bajas) han vuelto a favorecer su
ataque, principalmente en la variedad Tem
pranillo, y los daños en los viñedos no tra-
tados han sido importantes.

CAUSAS QUE FAVORECEN
SU ATAQUE

Las temperaturas bajas durante el desbo-
rre provocan un desarrollo lento de la vid y
los ^caros invernantes existentes en las ye
mas de^adas en la I^^oda se distribuyen en
una superf icie foliar ruducida, pudiendo pro
vor,ar dañr>s imporlanles; sin ernbargo, si
las lemper^3turas son norrnalr;s o alt^3s los

daños son débiles o incluso pueden pasar
desapercibidas ya que los ácaros se distri-
buyen en una superficie foliar mayor, debi
do al crecimiento rápido de la vid.

Otra de las causas es la constitución de
la hoja: las variedades de hoja larnpiña (sin
pelosl son menos preferidas por el ácaro
que las de abundante pilosidad. Por ello, la
variedad Tempranillo, dentro de las cultiva
das en Rioja, es la más sensible.

SINTOMAS

Los síntomas se localizan sobre la hoja,
y pueden ser visibles durante todo el perío
do vegetativo de la vid No obstante, cuan
do más patente se hacen son al desborre
y hacia las proximidades del envero.

Durante el desborre se manifiestan por
una brotación anormal muy lenta, hojas
abarquilladas con abultamientos, nervios de
las hojas muy patentes y entrenudos cor-
tos, que provocan un mal cuajado de los ra
cimos. AI cabo de 20 0 30 días la cepa se
desarrolla normalmente, pero las hojas afec-
tadas, basales, continúan manifestando los
síntomas a lo largo de la vegetación.

Hacia las proximidades del envero, cuan
do ya se han sucedido varias generaciones
durante el verano, vuelven a hacerse paten-
tes los síntomas sobre las hojas terminales
mediante la presencia de numerosos pun-
tos blancos, debidos a las picaduras de los
ácaros, que se aprecian mejor mirando la
hoja al trasluz.

DAÑOS

Los daños más importantes son causa-
dos en las plantaciones jóvenes de Tempra
nillo por las hembras invernantes al iniciar
se el desborre ya que dificultan la brotación
de las yemas, aunque no la impiden, pro
vocando posteriorrnente el aborto de flores
y como consecuencia un rnal cuajado de los
racirnos

Durante este año hernos realizado un en
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sayo con varios productos y hemos podido
comprobar:

-ocasiona una disminución de raci-
mos/cepa, alrededor de un 15%.

-no tiene influencia ni sobre la longitud
ni sobre la anchura del racimo.

-produce un importante corrimiento del
racimo, lo cual ocasiona una disminución
importante de cosecha, en este ensayo al-
rededor de rm 80%.

ESTRATEGIA Y
MEDIOS DE LUCHA

De acuerdo con los resultados obtenidos
en el ensayo realizado este año así como las
observaciones de años anteriores hemos
podido constata que esta plaga se puede
controlar, sin que cause daños económicos,
realizando un solo tratamiento en el estado
fenológico C Ipunta verdel con alguno de
los siguientes productos oleofosforados
a.m. (aceite minerall + diazinon, a.m. +
etilparation, a.rn. + metilparation, a.m. +
quinalfos, a.m. + etion, siendo importan-
te utilizar un aparato con presión alta y si
es posible con pistolas, mojando bien los
pulgares y brazos de la cepa.

Es muy importante realizar el tratamien-
to en el momento indicado, aunque es difí-
cil que todas las yemas se encuentren en
ese estado al mismo tiempo, por ello el tra-
tamiento se deberá realizar cuando se en
cuentren en el estado C aproximadamente
el 50% de las yemas, siendo preferible re-
trasar un poco el tratamiento que adelan
tarlo.

También se han mostrado muy eficaces
el endosulfan y el metidation + bromopro-
pilato Iproducto actualmente no autorizado
en vidl si se aplican en estado fenológico
D (salida de hojasl.

Los productos oleofosforados tienen tam
bién una buena acción contra las larvas in
vernantes de piral ISparganothis pilleriana
Schiff.l y el melazo IPseudocuccus citri Ris-
sol, pero no deben aplicarse a partir del es-
tado D, ya que pueden producir quemadu-
ras en las hojas.

Si la población de ácaros presente en las
hojas terminales a finales del verano es im-
portante, debe realizarse un tratamiento con
endosulfan para reducir la población inver-
nante que será, en potencia, la causante de
nuevos daños al próximo año.

RESUMEN

Durante este año 1 987 los ataques de la
acariosis se han recrudecido en La Rioja, de-
bido principalmente a las bajas temperatu
ras existentes durante el desborre y el
aumento de las poblaciones del ácaro du
rante los años anteriores No obstante, sus
daños se pueden controlar perfectamente
si se realiza un tratamiento en el estado C
con algún producto oleofosforado.

VD. M EJO R QU E NAD I E, SAB E LO
QUE GASTA EN ABONOS.

zPOR QUE NO CALCULA
CIENTIFICAMENTE,
VD. MISMO,
EL ABONO PRECISO?

^QUIEN MEJOR QUE VD.
PARA DECIDIRLO?
CON ELMETODO MARTON VD. PODRA DIAGNOSTICAR,

PODRA PREGUNTAR A SU CULTIVO DE INMEDIATO Y
CONOCER ALLI MISMO LAS EXIGENCIAS REALES EN

NUTRIENTES DE SU TERRENO, TODO ELLO SIN NECESIDAD
DE ENVIAR MUESTRAS A LOS LABORATORIOS Y TENER
QUE ESPERAR VARIOS DIAS PARA SABER LOS RESULTADOS

Por 1a vez en España, MARTON pone a su disposición sus
pequeños EQUIPOS Y APARATOS PORTATILES, desa-
rrollados bajo indicaciones y recomendaciones de organis-
mo oficiales como la FAO de la ONU, el USDA de USA, el
INRA francés, el ADAS británico, etc., que han experimen-
tado y sugerido TESTS RAPIDOS para controlar la fertili-
dad del suelo agrícola.

Sin ser un experto, con el EQUIPO PORTATIL MARTON,
Vd. mismo hará la medición y directamente le indicará la
cantidad y el tipo de fertilizante que precisa cada hectárea de
su terreno, como ya lo hacen en la CEE, Franceses, Italia-
nos, ... desde 1980 con EXCELENTES RESULTADOS
PROFESIONALES y un AHORRO IMPORTANTE EN
FERTILIZANTES.

Con un solo equipo hará CIENTOS DE TEST (150 PtasJ
test) para pH, nitratos, amonio, fósforo, potasio, magnesio,
demanda de cal, carbonatos, materia orgánica, textura de
suelos, etc.

Equipos disponibles para suelos: MINERALES TEMPLA-
DOS (labrantío o frutales ĉ , TROPICA-
LES, SUBTROPICALES. ORGANICOS,
de INVERNADEROS, etc. También para
TEJIDOS VEGETALES, SAVIA, etc.

Importador exclusivo:

MAGECISA .
c/ Constancia, 41
28002 MADRID
Tfno.: (91) 413 57 45/64
Telex:41979 MAGEC-E

^

^i^

^^^ri^riri^riri_ ^
Envíenme sin comprom^so ^nformación sobre el método MARTON

Nombre: Apel I ^dos:

Empresa:

Calle:

Profes^ón:

Localidad:

LD P _ _ __ Prov _ Tei __
^ ri ri ^^^^ ^ r_ ri ri

(Por favor, escriban en MAYUSCULAS)
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pLICACIONESq
ELECTRICIDAç

DE LA
EN LA AGRICULTUR y

J. Suárez Moyax

ORIGEN Y EVOLUCION

Desde la aparición de la electricidad y su
posterior desarrollo por medio de la Electro-
tecnia aporta cada vez más energía para el
avance de la Tecnología Humana. La ener-
gía eléctrica, fácil de transportar, que ali-
menta a máquinas de altos rendimientos y
su facilidad de utilización, no degenerando
el medio ambiente ni contaminándolo, la ha-
cen una fuente de gran interés y cada vez
está sustituyendo en mayor cuantía a otras
fuentes energéticas. Esta evolución a través
de los tiempos la está experimentando la
energía eléctrica en todos los campos en ge-
neral y en el agropecuario en particular.

La Electrotecnia es la ciencia que desa-
rrolla las técnicas aplicadas a la electricidad
y cuando esta aplicación se realiza en el sec
tor agropecuario entra dentro del ámbito del
trabajo de los técnicos de la Ingeniería Agro-
nómica, los cuales deben conocer y domi-
nar estos temas.

Los problemas que presentaban la posi-
bilidad de utilización de la energía eléctrica
comenzaron a resolverse cuando Otto van
Guericke inventó la primera máquina eléc-
trica en el siglo XVII, que era un generador
industrial de corriente alterna y Gramme, en
1869, dio origen a los generadores de co-
rriente continua al desarrollar la dinamo. En
el año 1745, el descuhrimiento del conden-

' Prof. Titular del Departamento de Inqeniería Ru-
ral. E.T.S.I. Agrónomos de Madrid.

sador eléctrico y de la bobina de inducción,
Mansson y Breguet (18401, dieron lugar a
que Gaulard y Gribbs inventaran los trans-
formadores en 1884 y que junto al gran de-
sarrollo que ha tenido en el presente siglo
(XX1 la corriente alterna que desde 1901,
en que en España existían más de 800 cen-
trales, hasta nuestros días, ha hecho posi-
ble el transporte a distancia de este tipo de
energía. Ya en 1901 se construyó la prime-
ra línea en España que Ilevaba energía des-
de el molino de San Carlos hasta Zaragoza
(3 Km), y posteriormente se construyó una
línea de transporte a 60 kW constituyendo
en su momento la línea de mayor tensión
y longitud 1250 Kml de Europa y en los años
40 se construyó la Red Nacional de Trans-
porte de Energía Eléctrica que desarrollaron
las Compañías Hidroeléctricas, lo que nos
ha Ilevado a que, en estos momentos, es-
temos en un estado óptimo para la utiliza-
ción de este tipo de energía, aunque aún
queden algunos problemas que resolver y
entre ellos, quizás uno de los más impor-
tantes y de gran influencia en Electrificación
Rural, sea la acumulación y conservación
de la energía eléctrica sobre lo que actual-
mente se está estudiando y es de esperar
que en un futuro no muy lejano este pro-
blema se palíe considerablemente si no se
resuelve.

EI estudio de la Electrotecnia que deben
abordar los técnicos de la Ingeniería Agro-
nómica deben ser amplios, tratados con
profundidad y abarcar todos los conceptos
de la misma, desde la generación de la ener-
gía hasta su utilización, en sus diversas fa-

Línea de transporte de energ(a eléctrica

Apoyo de fin de línea y entrada, de alta, al cen-
tro de transformacibn.
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^e 20 kV típica en electrificación rural.

Detalle de una línea de distribución de energía
eléctrica de baja tensión.

cetas, pasando por el transporte y la trans-
formación y además, como una de las fa-
cetas importantes del Ingeniero es la econó-
mica, también se tendrá que conocer la ta-
rifación y los costos totales de esta energía.

GENERACION

la generación de la energía eléctrica a
grandes niveles es una operación de la que
están encargadas las Grandes Compañías
Eléctricas. Sin embargo, no hay que olvidar
los pequeños generadores, como son dina-
mos y alternadores, tan utilizados tanto en
instalaciones móviles, como son las máqui-
nas y tractores agrícolas, como en instala-
ciones fijas de muchas explotaciones, co-
mo son los grupos electrógenos y otros sis-
temas, sin olvidar las pequeñas centrales
generadoras de energía eléctrica que utili-
zan como alternativas fuentes de energía re-
novables establecidas en el medio rural y uti-
lizando productos que emanan del mismo,
además de la energía eólica, solar y otras.

Aunque el tema de los acumuladores es
uno de los puntos en que es más necesario
avanzar, sin embargo se están utilizando pi-
las y baterías de acumuladores en todo ti-
po de instalaciones y en algunas tan carac-
terísticas en nuestro campo como pueden
ser los "pastores eléctricos". Por lo tanto
su estudio debe abordarse con toda profun-
didad teniendo en cuenta que este tipo de
instalaciones puede influir de forma decisi-
va en los rendimientos de la explotación. Por
todo ello sería deseable que se pudiera pre-
sentar un apoyo importante al avance en es-
te campo, lo que supondría el poder acu-
mular energía obtenida a partir de energías
eólicas o solar u otro tipo de fuente alter-
nativa y que su utilización no tuviera que ser
simultánea a la generación, lo que ayuda-
ría a la utilización de la energía eléctrica en
el medio rural, al proporcionar un gran aho-
rro económico, al eliminar los transportes
de energía que, a veces, supone un costo
muy oneroso, sobre todo en aquellas explo-
taciones en las que la potencia utilizada no
es muy elevada y que por consiguiente se
podrían abastecer sin necesidad de aportes
exteriores.

TRANSPORTE

En las grandes redes de transporte de
energía eléctrica son las Compañías Eléc-
tricas las que la Ilevan desde sus centrales
a las subestaciones y desde éstas a los cen-
tros de consumo, en donde la ponen a dis
posición de los usuarios bien en alta tensión
IAT) o bien la transforman y distribuyen en
baja tensión (BT). En el año 1980 la exten-
sión de las líneas aéreas de más de 35 kW
de tensión era superior a los 700.000 Km,
en todo el mundo, y las de tensión menor
de 35 kW de más de 3.500.000 Km sien-
do en las correspondientes a este segundo

apartado en donde pueden tener más ac-
tuación los Ingenieros Agrónomos, ya que
este tipo de líneas son las que suministran
energía al medio rural, siendo las tensiones
más corrientes de 20 kW en AT y de 380
y 660 W en BT por lo tanto la problemática
de las líneas de transporte de menos de 35
kW así como las distribuciones de 380 y
660 W se presentan muy corrientemente en
los trabajos que deben realizar nuestros téc-
nicos, tanto a nivel de proyectos como de
realización de las instalaciones, ya que fre-
cuentemente su cometido les Ilevará a te-
ner que realizar direcciones de obras, en las
que este tema pueda Ilegar a tener mucha
importancia.

EI transporte de la energía eléctrica en el
medio rural se suele hacer, generalmente,
mediante líneas aéreas y una gran parte de
las distribuciones mediante líneas subterrá-
neas, empotradas o adosadas a edificacio-
nes con conductores aislados, por lo que es
necesario el conocimiento de los distintos
tipos de materiales y aparamenta que inter-
viene en estas instalaciones, así como las
características tanto mecánicas como eléc-
tricas de los mismos.

TRANSFORMACION

A los usuarios de energía eléctrica no
siempre les interesa que las Compañías les
entreguen dicha energía en BT, sino que en
muchos casos les resulta más económico
el hacer la contratación en AT, por lo que
una vez que la Compañía ha realizado el su-
ministro es necesario hacer una transforma-
ción de la tensión para bajarla desde ese ni-
vel de suministro a los distintos niveles de
utilización. Por lo tanto el tema de transfor-
mación de la tensión será imprescindible te-
nerlo en cuenta dentro del camino que ha
de Ilevar a la energía desde su generación
a la utilización y esta transformación ha de
realizarse en los Centros de Transformación.

Los grandes centros de transformación en
recintos cerrados y al aire libre, así como
los de obras de fábricas y grandes equipa-
mientos no son corrientes en Electrificación
Rural, pero sí los pequeños en donde se de-
ben de conocer las distintas celdas de que
han de estar formados y el equipamiento de
cada una de ellas. Otro tipo de Centros, apa-
recidos en los últimos años, y de gran utili-
dad en Electrificación Rural son los Centros
prefabricados que Ilevan incorporada una
aparamenta muy interesante, dado que
cumple con todos los requisitos exigidos por
los Reglamentos Electrotécnicos y con las
normativas de las Compañías, ofreciendo
una gran facilidad de manipulación y segu-
ridad para los usuarios y personas relacio-
nadas con los mismos. Un tercer tipo de
Centros de Transformación se realiza me-
diante los transformadores de interperie,
que son mucho más económicos ya que en
su instalación se evitan las obras de fábri-
cas y aunque en relación a potencia insta-
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Transformador
de interperie

con equipo de
medida en BT según

se observa en la
parie inferior del apoyo.

lada no representan un importante porcen-
taje sí lo representa en cuanto al número de
instalaciones, sobre todo en el medio rural,
en dondE: se puede hacer uso de la posibili-
dad de realizar la medida de la energía utili-
zada en BT y la contratación de la misma
en AT, según se contempla en las Tarifas
Eléctricas que están actualmente en vigor.

Una vez que se ha realizado la transfor
mación de la tensión se ha de transportar
la energía en BT hasta los lugares de utili-
zación, para lo cual se ha de estudiar las lí
neas de distribución en baja tensión y para
cuyo estudio se deberán tener en cuenta,
entre otros factores, las pérdidas de poten-
cia, las caídas de tensión, las densidades de
corrientes que admiten los conductores,
etc. Es decir todos aquellos factores nece
sarios para proyectar una línea capaz de
transportar la energía necesaria y que sea
lo más económica posible.

RECEPTORES

Con lo expuesto anteriormente se consigue
poner la energía eléctrica a disposición del

usuario en el lugar de su utilización y en con-
diciones adecuadas para hacer la conexión
de los receptores, cuya labor será la trans-
formación de la energía eléctrica en otros
tipos de energía que se necesiten en ca-
da caso. Entre los receptores más utilizados
estarán:

Motores eléctricos:
Son máquinas encargadas de transformar

la energía eléctrica en energía mecánica.
Dentro de estas máquinas hay que conocer
los distintos tipos: de corriente continua, de
corriente alterna, sincronos, asíncronos; y
cada una de las características técnicas de
los mismos, con el fin de encomendar a ca-
da una de las instalaciones las máquinas
que, por sus características, vayan a desa-
rrollar su labor con un máximo rendimien-
to. Una vez elegido un determinado tipo de
motor se tendrá que estudiar y diseñar su
equipo de conexiones que eliminen los pro-
blemas que se pudieran presentar, así co-
mo los aparatos de protección y de seguri-
dad adecuados a cada uno de ellos.

Calefacciones:
Son receptores que transforman energía

eléctrica en energía calorífica. Para su es-
tudio se debe partir de unos conocimientos
termodinámicos y en cada caso saber cuál
es el receptor adecuado a cada instalación,
dentro de las distintas posiblidades existen-
tes, radiadores, lámparas de infrarrojos, etc.

Máquinas frigor(ficas:
Transforman la energía eléctrica en frío

mediante los circuitos frigoríficos que, pa-
ra su funcionamiento, estén alimentados por
energía eléctrica.

Lámparas:
Pasan la energía eléctrica a radiante y se-

gún la longitud de onda de las radiaciones
emitidas se obtienen 13mparas con distin-
tos espectros y de utilidad para diversos
usos. Las lámparas con espectro dentro de
la zona de Ultra Violeta IUVI las hay de dis-
tintos efectos como germicidas, ozonizan-
tes, desinfectantes. Las lámparas para ilu-
minación son las que emiten dentro del es-
pectro luminoso y las hay de rrtuy diversos
tipos y rendimientos, según el fundamento
de las lámparas y según la utilización que
se les vaya a encomendar y, en el caso de
la Ingeniería Agronómica, tienen tanta im-
portancia las de iluminación para la visión
humana como las de iluminación para los
cultivos, que deberán tener características
distintas y adecuadas para cada función, ya
que las plantas necesitan energía luminosa
para el desarrollo de sus funciones y de en-
tre ellas una de las rnás importantes es la
fotosintética, sin olvidar otras como pueden
ser el desarrollo vegetativo de las mismas
o fototropismos, fitocromo, etc. Este tema
es de gran importancia para el Agrónomo
ya que su iratamiento es muy específico
dentro de su campo de trabajo, y por lo tan-
to la relación planta-luz debe ser estudiado
con profundidad. Lámparas para calefac-
ción con emisión de radiaciones en la zona
de infrarrojos.

Otros receptores:
Como pueden ser los aparatos de clima-

tización, aireación, ventilación, humidifica-
ción son interesantes y muy utilizados en
instalaciones agropecuarias, por lo que tam-
bién deben de ser estudiados.

Para la coordinación de todos los recep-
tores en los distintos procesos de produc-
ción, para la autornatización y control, así
como para la programación de los distintos
mecanismos es fundamental la utilizaciÓn
de la energía y que, en su forma eléctrica,
facilita todas estas labores, ya que se pue-
den diseñar instalaciones sencillas y que re-
suelvan cada uno de los problemas presen-
tados.

La posibilidad de medida de diversos pa-
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rámetros que intervienen en los procesos
mediante la utilización de sensores adecua-
dos y precisos, adaptados a aparatos de
medida y registradores son otras de las ven-
tajas que presenta la utilización de la ener-
gía eléctrica.

Todos estos temas que anteriormente se
han descrito, de forma muy somera, han de
ser estudiados imprescindiblemente para el
diseño de equipos de instalaciones agrope-
cuarias como pueden ser industrias agra-
rias, industrias ganaderas, manejo del ga-
nado, instalaciones de riegos agrícolas, ins-
talaciones de secado de granos y forrajes,
instalaciones de calor y frigoríficas, ilumina-
ción y climatización de invernaderos, etc.

TARIFAS ELECTRICAS

La utilización de la energía eléctrica tie-
ne un costo para cuya evaluación es nece-
sario la realización de un control de medi-
da con los aparatos adecuados para su de-
terminación. Cuando la energía es suminis-
trada por las Compañías Eléctricas es ne-
cesario establecer un contrato, para lo que
es muy importante el conocimiento de las
Tarifas Eléctricas dadas por la Administra-
ciÓn mediante la legislación pertinente y que
se publica en el Boletín Oficial del Estado.
EI perfecto conocimiento de la legislación
Ilevará a poder realizar un contrato adecua-
do con la tarifa correspondiente, en donde
se fijen las distintas características y, una
vez establecido dicho contrato, se deberán
instalar los equipos de medida adecu8dos
a la contratación realizada para que hagan
mínimo el costo de la energía utilizada. En
este tema es fundamental poner a disposi-
ción de los técnicos, mediante cursos de re-
ciclaje, conferencias, mesas redondas, etc.,
la documentación que les haga estar al día,
ya que son temas que están cambiando
constantemente, sobre todo en aquellos ca-
sos en que no sólo cambian los precios de
la energía sino también la estructura de las
tarifas.

Las primeras Taritas Tope Unificadas se
implantaron en España en el año 1953 y es-
tuvieron vigentes hasta el 31 .12.70. A partir
del 1.1 .71 se establecieron las Ilamadas Ta-
rifas Binomias, que aún siguen vigentes,
aunque con diversas y profundas modifica-
ciones en su estructura desde su implanta-
ción. Las tarifas actuales están establecidas
por el Real Decreto 16211987 de 6 de fe-
brero de 1987 del Ministerio de Industria y
Energía y desarrolladas por la Orden de 20
de febrero de 1987, del mismo Ministerio,
y publicadas en el Boletín Oficial del Estado
de 25.2.87.

Actualmente la Administración está rea-
lizando un profundo estudio sobre el tema
Tarifas Eléctricas con el objeto de estable-
cer, con rango de Ley, una nueva estructu-
ra de las mismas que parece ser va a supo-
ner un profundo cambio con respecto a las
que actualmente están en vigor.

Cuando se ha de abordar un trabajo con
cualquier elemento nuevo es muy importan
te el conocimiento, además de las técnicas
correspondientes, de los riesgos que supo-
ne su utilización con el fin de estudiar y pre
parar el material y técnicas de prevención
a tener en cuenta haciendo observar las nor
mas de seguridad así como los aparatos y
mecanismos de protección y seguridad que
se han de instalar en cada caso así como
aparamenta y material auxiliar necesario pa-
ra su perfecto funcionamiento.

Por otra parte, es labor del Ingeniero
Agrónomo todo el trabajo relacionado con
la investigación sobre estos temas, con el
fin de buscar soluciones que Ileven a mejo
rar las instalaciones, así como a obtener un
ahorro en el consumo de energía disminu
yendo los costos y los riesgos de su utiliza
ción.

CURSOS DE FORMACION

Como se ha indicado anteriormente para
que los técnicos tengan conocimiento de to
dos estos temas y un fácil acceso a la in-
formación, que constantemente se está ge-
nerando sobre ellos, es muy interesante la
realización de cursos de reciclaje en donde
personas relacionadas más profundamen-
te con el tema les trasladen los avances téc-
nicos y las novedades que se van produ
ciendo, con el fin de que se vayan aplicando
en futuras instalaciones.

Los Colegios de Ingenieros Agrónomos se
han dado cuenta de la importancia del te
ma y están promocionando y realizando es-
te tipo de cursos de reciclaje en toda Espa-
ña durante los últimos años y se ha corro-
borado su importancia, dado el gran número
de cursillistas asistentes a los mismos y el

grado de aceptación que han obtenido los
diversos temas tratados.

De todos estos cursos es de destacar, por
su amplitud, generalidad y caracterísUCas,
el organizado en el año 1985 por el Cole-
gio de Ingenieros Agrónomos de Centro y
Canarias con la colaboración de la Asocia-
ción de Aplicaciones de la Electricidad
(ADAE) y con la supervisión del Instituto de
Ciencias de la Educación (ICE1 de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, en el cual se
expuso un amplio abanico de toda la pro-
blemática de las Aplicaciones de la Electri-
cidad a la Agricultura, en donde no sólo se
tuvieron en cuenta las consideraciones téo-
ricas sino también las prácticas y las apli-
caciones y coordinación entre ambas, pa-
ra lo que fue de gran interés la colaboración
de Profesores no sólo de la Universidad sino
el utilizar también losconocimientos de téc-
nicos expertos de la Empresa Privada del
sector, que además de realizar instalacio-
nes y preparar el material dedican una par-
te de su tiempo e instalaciones a la investi-
gación, con el fin de encontrar técnicas
avanzadas.

Las conclusiones finales de dicho curso
fueron tan interesantes que dieron lugar a
la publicación de un tomo en el que se re-
cogió toda la doctrina impartida con abun-
dante material e información y que tuvo mu-
cha aceptación, tanto entre los cursillistas
como entre otros técnicos que no asistie-
ron al curso.

En la actualidad, y como fruto del curso
anterior, se está preparando la realización
de un 2° Curso, patrocinado por las mis-
mas entidades y dirigido fundamentalmen-
te a los Ingenieros que desarrollan su tra-
bajo profesional en el ámbito rural, y es de
esperar que su realización se desarrolle den-
tro del último trimestre del presente año.

Cuadro de mando de un grupo moto-bomba en donde se puede apreciar el equipo de proiección,
arrancador estrella triángulo, equpo de condensador y disyyntor.
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Principales enfermedades infecto-contagiosas y parasitarias
que afectan a la cunicultura en la isla de Tenerife

INTRODUCCION

Como en toda explotación ganadera, en
cunicultura, para obtener un nivel de pro-
ducción óptimo, es necesario tener en cuen-
ta cinco puntos fundamentales:

1.-Calidad genética del ganado.
2.-Al^mentación correcta.
3. -Alojamientos adecuados.
4. - Buen manejo.
5. -Sanidad de los animales e higiene en

las instalaciones.

Estos apartados, unidos a un plantea-
miento económico coherente y a una for-
ma de comercialización eficaz, son los que
van a determinar la rentabilidad del conejar.

En este trabajo nos ocuparemos solamen-
te del aspecto sanitario, incidiendo sobre el
control, tratamiento y prevención de las en-
fermedades.

Para su estudio las separaremos en los si-
guientes bloques:

-Procesos respiratorios.
-Proc;esos digestivos (infecciosos y pa-

rasitariosl.
-Enfermedades que afectan a la piel (in-

fecciosas y parasitarias).
-Enfermedades del aparato reproductor.

PROCESOS RESPIRATORIOS

Aquí nos encontramos con una serie de
cuadros patológicos que tradicionalmente
se han denominado con el término de Pas-
terelosis. Actualmente este término se ha
desechado a favor de la denominación de
Complejo Respiratorio, dado que no todas
las afecciones son causadas por Pasteure-
Ila multicida, ni la Pasterelosis es en sí una
enfermedad únicamente respiratoria.

En este tipo de procesos intervienen bá-
sicamente gérmenes de los géneros Pasteu-
rella y Bordetella, a los que una vez instau-
rado el problema se le suman diversos agen-
tes como Staphylococus, Streptococus,
Haemóphylus, Klebsiellas, Mycoplasmas.

Apart^; de estos agentes biológicos cau-
santes de los cuadros patológicos, normal-
mente concurren una serie de causas que
podríamos denominar como predisponen-
tes y que juegan un papel fundamental a la
hora de desencadenar y mantener el pro-
ceso.

' Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrí-
cola de La Laguna. •

CUNICULTU RA
EN TE N E R I F E:
EN FE RM EDADES

Javier Mata González*. Veterinario
Basilio Martín Torrealba*. Veterinario
Angeles Camacho Pérez* Ingeniero

Técnico Agrícola

Temperatura
Este factor afecta tanto por defecto co

mo por exceso, así como los cambios brus
cos de la misma. la temperatura óptima está
entre los 15 y 20°C, aunque desde 10°C
hasta 27°C se considera aceptable. Los
descensos de temperatura predisponen a
una neumonía por enfriamiento actuando
las Pasteurellas y Bordetellas, que normal-
mente están en los pulmones, como gérme-
nes de salida. Las subidas de temperatura
provocan un resecamiento de la mucosa na-
sal, favoreciendo la agresión bacteriana de
ese nivel.

Humedad
Este factor está íntimamente ligado al an

terior, debiendo oscilar entre 55% y 85%.
Las altas temperaturas exigen una humidiii
cación adecuada para evitar un ambiente
muy seco y perjudicial, pero sin Ilegar a ni-
veles excesivos ya que el calor latente de

los animales, en forma de vapor de agua,
no puede evaporarse con facilidad. En ca-
so de que la temperatura sea baja, normal-
mente la humedad está muy cerca de la sa-
turación viéndose agua condensada sobre
todo en las estructuras metálicas. Aquí la
sensación de frío aumenta.

Contaminación del aire
A este nivel hay tres gases que juegan un

papel importante: NH , SHZ y CO1. Los dos
primeros son fruto de ^ermentaciones en las
heces sólidas y líquidas almacenadas, y el
tercero procede de la respiración de los ani-
males. EI amoníaco, a partir de 10 ppm, es
detectable ya por el olfato y actúa irritando
las mucosas, favoreciendo la aparición del
Complejo Respiratorio. Por tanto es impor-
tante que las heces estén lo más secas po-
sible Idesnivel adecuado en las fosas de de-
yecciones, aplicación de capas de superfos-
fato de cal, etc.l, que la densidad animal sea
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adecuada y que haya una ventilación que
renueve correctamente el aire viciado.

Otro factor perjudicial a tener en cuenta
es el polvo en suspensión, ocasionado so
bre todo por utilización de pienso muy pul
verulento, por suciedad de las naves, por
barrer los pasillos, etc., todo lo cual provo-
ca estornudos frecuentes que repercuten
irritando las vías respiratorias.

Nivel sanitario
Aquí juegan un papel fundamental las pa-

rasitaciones crónicas que bajan las defen
sas del animal propiciando cualquier otro
proceso patológico.

Dentro de este Complejo Respiratorio al
que estamos haciendo referencia podemos
distinguir dos procesos que, que en muchos
casos, son simultáneos o están interrelacio
nados, pero que no obstante contemplamos
por separado: Rinitis y Neumonía.

purulento, dependiendo de los gérmenes
que intervengan. Este flujo alrededor de las
fosas nasales da lugar a que el pienso pul-
verulento quede adherido en él a modo de
costras, apreciándose también manchadas
de mucosidad la cara interna de las extre-
midades anteriores. Es frecuente la apari-
ción de conjuntivitis, con lagrimeos y exu-
dados moco-purulentos.

Esta afección, si no se resuelve oportu
namente, suele tender a la cronicidad y en
muchos casos puede descender hacia bron-
quios, pulmones y más raramente despla-
zarse hasta el oído.

NEUMONIA

Suele cursar de forma aguda con altos
porcentajes de mortalidad. Los animales es
tán postrados, abatidos, presentando fiebre
y una total anorexia. La respiración es siem

Matadero de conejos en La Mancha.

RINITIS

EI inicio de la enfermedad suele estar vin-
culado a alguno de los factores predispo
nentes a los que se ha hecho referencia, o
bien a la concurrencia de varios y posterior-
mente se da la colonización por parte de los
gérmenes de las zonas afectadas Esto,
aunque es lo más frecuente, no tiene por
qué ser siempre así, ya que se puede dar
el proceso a partir de algún foco o animal
crónico inaparente que actúa como reser
vorio, contaminando al resto

Las manifestaciones de la rinitis empie-
zan por estornudos frecuentes y no relacio-
nados con la administrción de piensos, pu-
diendo afectar a un número más o menos
grande de animales. EI prurito nasal motiva
que los animales se rasguen la nariz contra
los barrotes, comedero, así como con las
extremidades anteriores de forma frenética.
Aparece flujo nasal que puede Ilegar a ser

pre d^iicuitosa y en algunos casos incluso
ruidosa. En este proceso intervienen sobre
todo Pasteurella multocida, Bordetellas y
Staphilococos.

AI Ilevar a cabo la necropsia se observan
desde pequeñas hemorragias a nivel de
pleura o pequeños focos necróticos en pul
mones, hasta pleuro-neumonías fibrinosas
o fibrino-purulentas, dependiendo de la viru-
lencia de las cepas, del curso del proceso,
etc.

Es importante señalar que en muchos ca-
sos esta Neumonía coincide con lo que se
ha denominado Pasterelosis, pero hay que
dejar claro que la Pasterelosis, en sí, es un
proceso más complejo, dado que puede
provocar septicemia y colonización en gran
cantidad de aparatos y órganos, dependien-
do de la virulencia de la cepa, así como de
las defensas del animal.

Así la Pasterelosis aguda, cursa con gran
mortalidad; pudiendo provocar septicemia

hemorrágica, apreciándose ésta, sobre to
do, en mucosas de distintos órganos: pul-
mones, corazón, cerebro, ganglios, intesti-
nos, bazo, estómago, etc.

En casos subagudos y crónicos, es fre-
cuente la aparición de otitis media, siendo
típica la tortícolis, así como presentación de
abscesos de localización variable, bien sub-
cutáneos o bien en serosas de órganos in-
ternos.

Para el diagnóstico de todos estos proce
sos nos vamos a basar en los síntomas y
las lesiones expuestas, siendo aún así esen-
cial el diagnóstico laboratorial. A este nivel
lo primero a Ilevar a cabo es una bacterios
copía, recogiendo las muestras de exuda-
dos, o mejor directamente de los focos afec-
tados, pudiéndose apreciar fundamental-
mente Cocobacilos gram negativo, de ta-
maño bipolar (Pasteurellasl, bacilos cortos
tambien gram negativo IBordetellas) o Co-
cos gram-positivo (Stafilococos y Strepto-
cocos). Posteriormente debemos de hacer
siembras en medios selectivos para aislar
cada género y si nos interesa hacer trata
miento, haremos natibiogramas en el me-

• Procesos
respiratorios y
digestivos

• Enfermedades
de la piel y del
aparato reproductor

dio de Miiller-Hilton para concretar el anti-
biótico preciso.

Tratamiento
Como primera medida aplicaremos anti-

bióticos de amplio espectro, como cloran-
fenicol, dihidroestreptornicina, neomicina,
etc., así como balsámicos, mucolíticos,
etc., para alivio del tracto respiratorio, hata
que el laboratorio nos confirme el diagnós-
tico y nos diga el antibiótico de elección.

La vía de administración general será por
el agua de bebida, aunque para los anima-
les enfermos lo ideal es la vía parenteral.

Profilaxis
Como medidas fundamentales hay que:
-Evitar la aparicibn de los factores pre-

disponentes, antes citados, mediante ven-
tilación adecuada, una densidad animal jus
ta, una aiimentación equilibrada, retirada
periódica de las deyecciones, etc.

- Eliminación de los animales que entran
en la granja.

-Aplicación de vacunas polivalenies
(Pasteurellas + Bordetellasl a todos los re
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productores. Se suelen utilizar vacunas
oleosas que necesitan menos dosis y tienen
efectos más prolongados. La pauta a seguir
es la siguiente:

Reprociuctores: vacunar cada cuatro
meses.

Gazapos: vacunar a partir de los 20 días.
La efectividad de estas vacunaciones es

relativa, no garantizando una inmunidad to-
tal, pero indudablemente mejora el nivel de
defensas del colectivo.

En Tenerife es frecuente ver en los cone-
jares animales afectados de rinitis más o
menos crónica, normalmente originado y
mantenido el problema, por un mal trata-
miento de las deyecciones y por una venti-
lación insuficiente o incorrecta, ante lo cual
cualquier tratamiento medicamentoso está
abocado al fracaso, ya que al persistir un
ambiente desfavorable, sólo se consigue
una mejoría pasajera del problema.

Los alojamientos cunícolas en Tenerife,
en general, están planteados mediante un
sistema de naves con ventilación estática,
en muchos casos aprovechando construc-
ciones previas, que no reúnen las condicio-
nes mínimas, con lo cual en la estación ca-
lurosa es muy difícil controlar la tempera-
tura y la sanidad ambiental del conejar. En
estos casos se puede recurrir, como solu-
ción de emergencia, a extractores auxilia-
res que, colocados estratégicamente, crean
corrientes de aire que renuevan el mismo.

Desde nuestro punto de vista las naves
con vent^lación estática son aconsejables
siempre y cuando se ajuste correctamente
la densidad animal y se disponga de aber-
turas regulables suficientes para controlar
la entrada y salida de aire a nuestro criterio.

Para toda la franja de medianías, salvo zo-
nas ventosas, es el sistema de nave abierta
el indicado, constando sólo de pilares y cu-
bierta. La única precaución a tener en cuen-
ta sería el contar con unos nidales de cali-
dad con suelo de madera, que ofrezcan a
los gazapos un lugar confortale y abrigado
en el que desenvolverse durante sus prime-
ros días de vida. Mediante este sistema de-
jamos a un lado los problemas de contami-
nación ar>lbiental, ya que la ventilación es
total.

PROCESOS DIGESTIVOS

Dentro de éstos vamos a estudiar, a nues-
tro jucio, los más importantes.

Bacterianos
Enterotoxemias
Cuadros netamente diarréicos

Colibacilosis
Salmonelosis

Parasitarios
Coccidiosis

Estas enfermedades podemos incluirlas
dentro dE:l término de Síndrorr^e diarréico,
ya que todas ellas, en mayor o menor gra-

do, cursan con diarreas. Ahora bien, aquí
nos encontramos también con una serie de
causas calificadas como primarias y que se
gún ciertos autores son necesarios para que
sea posible el posterior desarrollo bacteria
no en el tracto digestivo. Estas causas po
demos clasificarlas en dos grandes grupos^.

A. ^ Errores en la alimentación
B. Errores en el manejo

A.-Como errores en la alimeníación des-
taca la utilización de raciones desequilibra
das, teniendo especial importancia los ni-
veles y la relación entre fibra bruta y proteí-
na, dándose como cifras óptimas entre un
1 6-18% en proteína y un 1 2 1 5% de fibra
bruta. Porcentajes alejados de estos provo-
can alteraciones en el funcionamiento intes-
tinal.

B. -Errores en el manejo: dentro de este
apartado nos encontramos con una gran va
riedad de casos, tales como stress, cambios
brucos en la alimentación, alimentos en mal
estado, aguas a temperatura inadecuada,
falta de regularidad en el suministro de pien-
sos, tratamientos indiscriminados, etc.

Una vez repasadas estas causas prima-
rias que, aún cuando no todos los autores
coinciden en su importancia, está claro que
lo son, pasemos a ver con más detenimien-
to los procesos causados por agentes bio-
lógicos.

ENTEROTOXEMIAS

AI igual que en otras especies animales
esta afección es más frecuente en explota
ciones de ganado selecto alimentados a ba
se de piensos, incidiendo además, funde-
mentalmente, sobre los mejores reproduc-
tores y ánimales de recría. EI agente causal
es el "Clostridium perfrígens" (tipos A, B
y D sobre todo). Para que éste actúe de

forma patógena, es necesario su prolifera
ción y consiguiente producción de toxinas,
para lo cual tiene que darse la concurren-
cia de causas que determinen alcalosis in-
testinal y nos remitimos a las causas prima-
rias de diarrea citadas antes.

La patogenia de la enfermedad está liga-
da a la acción de las toxinas, las cuales de
pendiendo del tipo que sean, provocarán
distintos cuadros, siendo los más caracte-
rísticos alteraciones nerviosas con parálisis,
parálisis intestinal, hemólisis, necrosis de te-
jidos, etc. Normalmente el curso es agudo
y los síntomas más frecuentes son: postra-
ción, timpanismo por acúmulo de gases en
intestino, e hipotermia. La muerte suele so-
brevenir en menos de 24 horas.

También se puede presentar un curso su-
bagudo, en los que da tiempo a que se pro-
duzcan diarreas muy fétidas y con gases,
normalmente oscuras, pudiéndose restable
cer la normalidad intestinal y recuperarse el
animal. Este curso es más frecuente en ga
zapos de engorde.

Lesiones
Todo el aparato digestivo está muy dis

tendido con gases en su interior, la rnuco-
sa inflamada con zonas hemorrágicas y ne-
cróticas, apareciendo los ganglios mesen-
téricos hipertrofiados y congestivos.

Es frecuente observar hemorragias en se-
rosas de otros órganos y degeneración de
los tejidos parenquimatosos de los mismos.

Diagnóstico
La primera pista nos la va a dar la clínica

de la enfermedad, pero es necesario recu
rrir a la bacterioscopia para asegurar la pre-
sunción. Tomando la muestra de mucosa
intestinal en zonas afectadas veremos gran
cantidad de bacilos de gran tamaño Gram
posilivo, esto se cornpleta sembrando en
medios selectivos como el TSN en ambiente
anerobio EI Closiridium produce colonias
negras Isulfito-reductorasl y gas, cuyas bur-
bujas suelen rornper el rnedio.

Tratamiento
En la práctica es difícil dada la rapidez con

que cursa el proceso, aunque desde el pun
to de vista teórico se podría intentar median-
te antibióticos de amplio espectro y adsor-
bentes podría tener resultados con las for-
mas subagudas.

Lo más efectivo es la prevención de la en-
fermedad; por un lado, evitando la concu
rrencia de los factores predisponentes que
pueden provocar indigestión y por otro, apli
cando sistemáticamente vacunas polivalen
tes en animales de más de 70 días, con do-
sis de recuerdo cada seis meses. Las vacu-
nas más utilizadas son a base de toxinas
inactivadas.

COLIBACILOSIS

Esta enfermedad, al igual que dijirnos pa-
ra la Enterotoxemia, se halla muy vincula-
da a esas Ilamadas causas predisponentes.
EI agente causal es el "E. coli", aunque la
forma y nivel de actuación va a estar influen-
ciada por las cepas actuantes. Normalmen-
te, en las Colibacilosis, también hay aumen-
to de los Clostridium en el intestino delgado.

EI proceso puede evolucionar de distin-
tas formas, dependiendo de la edad del ani-
mal así como de si está o no asociado a gér-
menes anaerobios.

-En los gazapos sin destetar suele ser
una Colibacilosis pura, con un curso muy
rápido y atla mortalidad (80%I; hay decai-
miento, falta de apetito, zona perianal man-
chada por diarrea más o menos mucosa,
deshidratación, etc. En la necropsis el intes-
tino aparece muy congestivo.

-En los gazapos de engorde es más fre-
cuente que se presente asociada a Clostri-
dium, siendo la sintornatología también mix-
ta, de diarrea mucosa de color oscuro y me
teorismo. la mortalidad es más baja pero
también importante 125%1.

-En reproductores las diarreas se pre-
sentan como heces pastosas alternadas con
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fases de estreñimiento, lo que indica una le-
sión instaurada en la mucosa intestinal, im-
pidiendo su correcto funcionamiento. La
mortalidad es muy baja pero los animales
afectados bajan sensiblemente sus produc-
ciones, ya que la absorción intestinal es irre-
gular, y hay tendencia a la caquexia y a la
pérdida de reservas alcalinas.

EI diagnóstico en principio se orienta por
la sintomatología, pero es necesario identi-
ficar y aislar al germen o gérmenes cau-
sales.

En bacterioscopía se verá un predominio
de bacilos cortos y gruesos Gram-negativo.
Las muestras se cogen de mucosa de intes-
tino delgado de zonas afectadas La siem-
bra se hará en medios selectivos como
McConkey y XLD.

EI aislamiento de éstos para antibiogra-
mas se hará a partir de las colonias lactosa-
positivo.

EI tratamiento será a base de quimiote-
rápicos, antibióticos y sulfamidas de amplio
espectro sobre Gram-negativo, tales como
colicina, estreptomicina, cloranfenicol, fu-
razolidona, neomicina. Esto será a la espe-
ra de que el laboratorio nos dé el resultado
del antibiograma, indicando el antibiótico de
elección.

Para los animales reproductores que su-
peran la enfermedad es importante estimu-
larlos mediante complejos vitamínicos y de
oligoelementos, así como microflora (lacto-
bacilosl para que recobren rápidamente Ia
función intestinal.

Profilaxis
Desde el punto de vista Zootécnico jue-

ga un papel más importante que el trata-
miento y lo vamos a enfocar desde dos
puntos:
-Sanitario:

- Limpieza general de jaulas y depósitos
de agua.

-Evitar tratamientos indiscriminados.
-Manejo y condiciones ambientales:

-Evitar alimentos pesados o en mal es-
tado.

-Suministrar alimentos bien balancea-
dos, especialmente la relación fibra bru-
ta/proteína.

-Evitar el stress.
-Niveles adecuados de humedad, tem-

peratura, etc.
Aparte de todo, si el problema es frecuen-

te e importante, se pueden aplicar autova-
cunas, bien a las madres durante la gesta-
ción, si el problema es en los gazapos an-
tes del destete, o bien a los gazapos con
más de 20 días si el problema es posterior.

En nuestros conejares es frecuente la
aparición de los procesos digestivos normal-
mente atribuibles a un estado sanitario de-
ficiente y a una alta carga bacteriana en los
locales, que determinan un endemismo del
proceso. Por otro lado es habitual proceder
con tratamientos innecesarios e indiscrimi-
nados que dan lugar a resistencia bacteria-
na y no consiguen eliminar el problema, tan

sólo lo enmascaran temporalmente, al no
ir acompañados de una limpieza y desinfec-
ción general de jaulas y ambiente.

A esto podemos sumar la frecuencia con
que las fábricas de piensos cambian las ma-
terias primas de la ración, buscando adap-
tarse a las fluctuaciones del mercado, dán-
dose oscilaciones en las proporciones de los
principios inmediatos, dentro de lo admisi-
ble, que en muchos casos alteran la norma-
lidad digestiva del conejo.

COCCIDIOSIS

Son un grupo de enfermedades parasita-
rias producidas por distintas especies del gé-
nero Eimeria, siendo diferentes los proce-
sos, dependiendo de la que lo produzca.

En principio y de forma general podemos
dividirlas en Hepática e Intestinal. Antes de
entrar a dar una visión concreta de cada una
de ellas, es fundamental conocer el ciclo
evolutivo de las Eimerias para entender su
mecanismo patógeno.

Hepática
Producida por la E. Stiedae. EI ciclo se de-

sarrolla preferentemente en las células epi-
teliales de los conductos biliares y linfáticos,
alterando la función hepática. La sintoma-
tología va a depender del nivel de infesta-
ción; en general hay trastornos digestivos
Idiarrea y estreñimientol, retraso en el cre
cimiento, ictericia, etc. EI curso suele ser
crónico y prácticamente nunca es mortal.

En la necropsia se ve el hígado muy
aumentado de tamaño, con manchas
blanco-amarillentas y los conductos biliares
esclerosados.

EI diagnóstico presuntivo se hará basán-
dose en síntomas y lesiones lestos últimos
son prácticamente patognomónicosl. La
certeza total se obtiene por microscopía de
heces identificando las formas de disemina-
ción.

Intestinal
Las coccidiosis intestinales son procesos

producidos por distintas especies de Eime-
ria que pueden estar solas o bien coincidir

Ciclo vitzl de los Coccidios
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varias. Se han descrito hasta once varieda-
des, de las cuales cinco son las más pató-
genas: E. intestinalis, E. irresidua, E. mag-
na, E. media, E. perforans. La patogenia va
a venir determinada por los factores antes
dichos. En general son de curso agudo (ani-
males jóvenesl y subagudo.

En los sistemas tradicionales de explota-
ción es frecuente la aparición de la enfer-
medad cuando se destetan los animales em-
pezando a comer forraje, contaminado por
las heces de los adultos. la mortalidad pue-
de ser alta en estos casos porque tos ani-
males están desprotegidos desde el punto
de vista inmunológico. La patología es con-
secuenc^a directa de las peculiaridades del
ciclo evolutivo.

La sintomatología es variable, dependien-
do de la intensidad de la infestación, pudien-
do ir desde un simple retraaso en el creci-
miento y disminución de las producciones,
hasta una diarrea abundante, decaimiento,
anorexia y posterior muerte del animal.
También se pueden presentar problemas de
tipo nervioso ocasionado por las toxinas.

EI cuadro lesional estará localizado en dis-
tintas zonas del tubo digestivo, según la.lo-
calización preferida de las Eimeria que es-
tén actuando, apreciándose zonas ulcera-
das, con necrosis de la mucosa, de distinta
extensión según el grado de infestación.
También es frecuente que haya distensión
del tubo digestivo por presencia de gases.

EI diagnóstico lo podemos orientar con
síntomas y lesiones, pero para confirmarlo
es necesario un análisis coprológico, para
visualizar los ooquistes de Eimeria o mejor
aún, un examen microscópico de raspado
de mucosa, tomado de los bordes de la zo-
na afectada.

EI tratamiento está basado en productos
que actúan impidiendo de alguna forma el
ciclo evolutivo. Hay diversos grupos de sus-
tancias que dan resultados satisfactorios:

-Sulfamidas tales como sulfaquinoxali-
na, sulfadimetoxina, sulfatiazol, etc.

-Antibióticos como la framicetina.
-Derivados del arsénico y de las anilinas.

tradicionales, a base de jaulas de madera;
con animales cuyo ciclo productivo se alar-
ga y con una alimentación consistente en
forraje fresco, maíz en grano y en muchos
casos pan duro. La incidencia es mayor en
gazapos recién destetados que empiezan a
comer el forraje que, frecuentemente, está
en contacto directo con las heces contami-
nadas de los reproductores. Dependiendo
de la cantidad de ooquistes ingeridos por los
gazapos vamos a asistir a diferentes cuadros
clínicos; desde una mortalidad importante
laproximadamente del 50%1 y retraso evi-
dente en el crecimiento de los supervivien-
tes, hasta un curso subclínico con apenas
retraso en los animales.

En cualquier caso el tratamiento es inefi-
caz si no va acompañado de un saneamien-
to del suelo de las jaulas, el cual en muchas
ocasiones es prácticamente imposible de
Ilevar a cabo con total eficacia. La recomen-
dación es ir reemplazando ese tipo de jaula
tradicional por otras de varilla de metal, que
permite la caída de las heces fuera de la jau-
la, del mismo modo que posibilita la limpie-
za y desinfección a fondo de las mismas.
De esta manera tenemos, a priori y con un
m(nimo de condiciones higiénicas, la ma-
yor parte de la batalla ganada.

ENFERMEDADES DE LA PIEL

-Sarnas.
-TiRa.
-Necrobacilosis plantar.
-Abscesos:

-Pasteurellas.
-Estafilococos.

Aquí nos encontramos con un grupo de
enfermedades de muy distinta etiología y
patogenia, que agrupamos por producir le-
siones que afectan a la piel y que por tanto
son detectables a simple vista.

SARNAS
Todas ellas producidas por Acaros de dis-

tintós géneros, siendo destacable la sarna
psoróptica auricular y la sarcóptica.

Los productos comerciales existentes en
el mercado suelen estar constituidos por ;
asociaciones medicamentosas, en las que
se incluyen antibióticos de amplio espectro
y baja absorción intestinal, como la estrep-
tomicina y la neomicina, de cara a atajar las
posibles complicaciones bacterianas del
proceso. I_os tratamientos son ineficaces si
no son sirnultáneos a un plan de higiene y
profilaxis correcto:

-Jaulas con suelo de rejilla.
-Alimentación suministrada en tolvas

y/o gradillas.
-Desinfección y flameo periódico de las

jaulas.
-Medicación preventiva mezclada con el

pienso o el agua de bebida.
En Tenerife la coccidiosis se halla presen-

te especialmente en conejares familiares y

Sarna auricular
Es de aparición muy frecuente. Produci-

da por el Psoroptes cuniculique que habita
en galerías de la piel del oído externo, nu-
triéndose de los vasos linfáticos y sanguí-
nqos que lo riegan, y multiplicándose in si-
tu; lo cual provoca una importante reacción
inflamatoria, dando lugar a otitis externa que
en muchos casos, si no se ataja a tiempo,
puede dar lugar a otitis media con impor-
tante contaminación bacteriana.

La sintomatología más importante es el
prurito, que el animal pone de manifiesto
rascándose con insistencia, o bien sacu-
diendo la cabeza si el nivel de parasitación
es alto o se ha complicado. La oreja está
enrojecida, dolorosa al tacto, caída, pudien-
do haber tortícolis, fiebre y decaimiento ge-
neral. Todo esto determina una baja sensi-

ble en las producciones, ya que los rnachos
no cubren, las hembras no comen, presen-
tando las lactantes, en muchos casos, aga-
laxia con alta mortalidad de gazapos, etc...

Las lesiones se caracterizan por costras
en el fondo del pabellÓn auricular, apare-
ciendo la piel inflamada e hiperémica al qui-
tar éstas.

EI diagnóstico es sencillo basándose en
síntomas y lesiones, así como visualización
mediante lupa del psoroptes, en las costras.

EI tratamiento es local y es tanto más
efectivo cuanto antes se vean, ya que las
costras actúan como barrera, dificultando
la acción de los principios activos. Es acon-
sejable limpiar el pabellón auricular antes de
tratar, así como quitar las costras, procu-
rando hacer el mínimo daño.

Los productos que se utilizan son:
- Hidrocarburos clorados.
-Organofosforados.
-Insecticidas minerales y vegetales.

La aplicación suele ser en polvo o bien en
pincelaciones.

Esta parasitación se da en casi todos
nuestros conejares, siendo muy insidiosa en
su tratamiento. Es fundamental mantener-
la en un nivel mínimo, así como vigilar a los
animales afectados procurando que no se
agraven, ya que si el proceso está contro
lado puede coexistir con la marcha normal
de la explotación. Es aconsejable revisar sis
temáticamente las orejas de los reproduc
tores aprovechando las labores diarias pa
ra así detectar el proceso en sus primeros
estadíos.

Sarna sarcóptica

Producida por Sarcoptes cuniculi. Afec-
ta las capas profundas de toda la piel de las
patas y de la cabeza. Es una enfermedad
que está muy condicionada por el estado sa-
nitario y resistencia de los animales, agre-
diendo normalmente sÓlo a los más débiles.

Como principal síntoma tenemos el pru
rito, rascándose los animales con las extre
midades y contra los barrotes, lo cual pue
de dar lugar a heridas, automutilaciones,
alopecia, costras, etc., que dependiendo del
grado, van a causar más o menos efectos
negativos sobre el individuo. Es frecuente
que haya una reacción de proliferación de
la queratina a modo de callos en las zonas
afectadas. Es posible que estas lesiones
sean colonizadas por gérmenes, agravan
do así el proceso.

EI diagnóstico sintomático es confundible
con la tiña y con eczemas, por lo que es fun
damental hacer diagnóstico etiológico visua-
lizando el parásito al microscopio.

Las muestras se obtienen rascando la zo-
na afectada hasta que salga sangre para te-
ner garantía de coger Sarcoptes que viven
en los estratos profundos de la piel.

AI producto del raspado se le añaden
unas gotas de suero fisiológico, así como
de hidróxido sódico o potásico a baja con-
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centración para diluir la queratina de las cos-
tras y visualizar mejor el ácaro.

EI tratamiento se hace con los principios
activos citados anteriormente, aplicándolos
localmente en las zonas afectadas.

Esta sarna es menos frecuente que la
auricular, siendo en muchos casos reco-
mendable eliminar, sin tratar siquiera, los
animales afectados, lo cual asociado al fla-
meado de las jaulas, nos permitiría erradi-
car la infestación del conejar.

TIÑA

Esta infección está producida por hongos,
sobre todo de los géneros Trichophyton y
Microsporum. En principio el desarrollo se
da en el pelo y capas más superficiales de
la piel, alimentándose de la queratina, aun-
que con el tiempo, los hongos pueden afec-
tar todos los estratos de la piel y folículos
pilosos, con lo que se producen zonas alo-
pécicas.

La sintomatología principal, al principio,
es el prurito producido en las zonas afecta-
das (nariz, órbitas, orejas, incluso en casos
más graves, dorso, abdomen, etc.l quedan-
do éstas congestionadas al rascarse los ani-
males. Posteriormente el prurito desapare-
ce, permaneciendo sólo las lesiones.

Para diagnosticar el proceso infeccioso
nos basamos en la sintomatología y lesio-
nes, pero es necesario visualizar el agente
productor para confirmarlo. Normalmente
se recurre a un examen en fresco de una
muestra de escamas y pelos, sometiéndo-
se previamente a la acción del KOH al 40%
o al Lactofenol, el cual destruye la querati-
na permitiendo la correcta observación de
los micelios. También se puede sembrar en
Agar Sabureau, incubándose aproximada-
mente 10 días a 24°C para identificar la es-
pecie.

EI tratamiento de la tiña es, sin duda, el
principal problema, ya que sus resultados no
son del todo satisfactorios, siendo además
la enfermedad altamente contagiosa Ipor los
pelos, utensilios, operarios, etc.l, no sólo
al resto del colectivo animal, sino también
al hombre.

En general se utilizan fungicidas tales co-
mo: Griseofulvina, Nistatina, etc., por vía
sistémica, normalmente combinados con
productos locales como azufre y derivados,
ácido bórico, fenoles, yodóforos, etc.

Ante la tiña es vital extremar las medidas
preventivas ya que, aunque es una enfer-
medad poco frecuente en las Islas Canarias,
cuando entra, es muy difícil de erradicar en
una explotaciÓn.

Por tanto debemos evitar el contagio y,
en caso de haber ya animales afectados, la
propagación por el colectivo.

MEDIDAS PARA EVITAR EL CONTAGIO:
Tener animales bien alimentados
Ambiente bueno
Cuarentena para los animales adquiridos

Control con granjas cercanas y cunicul-
tores desconocidos

Desratizar
Limpieza periódica de jaulas y nidales con

fungicidas

MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE EXISTIR
ANIMALES AFECTADOS:

Sacrificio inmediato y flameado de jaulas,
observación del colectivo, extremar la higie-
ne, aplicar fungicidas a jaulas y utensilios.

Hay que señalar que la tiña en sí no es
una enfermedad muy patógena, pero al ser
tan insidiosa y contagiosa, se puede con-
vertir en un gran problema, ^hasta el punto
de tener que sacrificar a todos los animales
y practicar vacío sanitario, si é sta se halla
muy extensa.

NECROBACILOSIS PLANTAR
(Mal de Pata)

Esta es una enfermedad que se localiza
en la piel de las plantas de los pies, sobre
todo de los traseros, siendo los agentes cau-
sales gérmenes de tipo anaerobio. De todas
formas hay otros factores que van a deter-
minar también la aparición del proceso, ta-
les como genéticos, ambientales, estado
general de los animales, etc.

Factores genéticos:
Hay razas muy sensibles, como el Leo-

nado de Borgoña y otras más resistentes,
como Neozelandés y California, incluso es-
tirpes dentro de éstas.

Factores ambientales:
Suelos fríos, húmedos, sucios y de vari-

Ila de hierro; en los de madera la incidencia
es menor. Se presenta más en cunicultura
industrial.

Estado general:
Se produce más en animales mal alimen-

tados, en hembras sometidas a ritmo muy
intenso. Es una enfermedad que se presenta
poco a poco. Empieza por una hiperemia lo
calizada, con magullamiento de la zona,
plantas que favorecen la ulceración y forma
ción de costras dolorosas; normalmente hay
contaminación y agravamiento del proceso,
apareciendo exudados purulentos y necro-
sis de la zona pudiéndose, en casos graves,
afectar el animal por absorción de toxinas.
EI proceso séptico es contagioso, siendo un
veFifculo importante los machos, por cuyas
jaulas pasan las hembras para ser cubiertas.

Sfntomas:
En principio vemos postura antiálgica, in-

movilidad, si el nidal está abierto, las hem-
bras pasan horas en él, etc. Por otro lado
hay abandono de las crías, baja de peso y
producciones. AI examinar la planta de las
extremidades se aprecian las costras, que
pueden ser secas o bien ser supurativas si
hay contaminación por anaerobios; si el
cuadro avanza, vemos ulceraciones consi-
derables con pérdida de sustancia. EI diag-
nóstico se hará en base a los síntomas y las
lesiones.

Tratamiento:
Es de resultados lentos y no del todo sa-

tisfactorios, dependiendo mucho del esta
do en que se encuentre el animal afectado.

En general, se recomienda raspado de las
costras, buena alimentación, instalación de
rejilla de reposo, o mejor suelo de madera,
limpieza del suelo, pincelaciones o aplica-
ciones de sprays con tintura de yodo, vio-
leta de genciana, etc. Cuando hay mucha
supuración se debe de limpiar y raspar a
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COLABORACIONES TECNICAS

fondo para eliminar los tejidos afectados,
aplicando posteriormente antibióticos inyec-
tados de tres a cinco días, y aplicaciones
locales mediante sprays de antibióticos y
quimioterápicos.

Normalmente en estos casos de enferme-
dad supurativa, es más rentable y práctico
eliminar al animal, ya que la curación es len-
ta y difícil, siendo además reservorio del pro-
ceso patógeno.

La prevención se debe hacer mediante
limpieza, jaulas y suelos adecuados, bue-
na alimentación, ritmo de producción jus-
ta, buena tasa de reposición, elección de ra-
za resistente, ambiente no muy frío, revisión
periódica de los reproductores, etc.

ABSCESOS CUTANEOS

Este proceso no merece el caliticativo de
enfermedad, ya que sólo es una lesión visi-
ble, siendo distintas las causas que lo ori-
ginan.

En general hay dos agentes productores
de los mismos:

Pasteurellas
Stafilococos

Pasteurellas:
Aparecen cuando hay una generalización

crónica de la enfermedad, apareciendo abs-
cesos fríos e indoloros en la piel y órganos
internos, que al abrirse liberan una sustan-
cia pastosa de tipo caseoso.

Stafilococos:
Aquí aparecen tal vez como la forma más

típica de stafilococia, la cutánea.
AI principio los abscesos son calientes y

dolorosos, como un proceso inflamatorio
agudo, para pasar a fríos y crónicos.

AI abrirse, liberan exudado purulento más
o menos fluido, de distinta coloración, des-
de amarillo-verdoso o rojizo-negruzco.

EI diagnóstico del agente productor se ha-
ce en base a la evolución y naturaleza de
los abscesos, pero sobre todo mediante
bacterioscopías y visualización del germen:

-Cocos Gram-positivos (estafilococosl
-Bacilos Gram-negativos (pasterellas)

Inflamación localizada de la glándula ma-
maria. AI igual que ya hemos hecho en otros
procesos, aquí debemos de separar entre

-Causas predisponentes:
Mordiscos de los gazapos
Roce de los pezones con el borde del

nidal
Suelos o rejillas húmedos y sucios, etc.

-Causas determinantes:
Gérmenes de tipo:

Stafilococos
Estreptococos

La enfermedad puede cursar de forma
brusca y aguda, con fuerté inflamación, do-
lor, decaimiento general, o bien de forma
casi inaparente, afectando sólo a una ma
ma sin sintomatología general. Dependien-
do del tipo de mamitis que sea, vamos a
asistir a distintas manifestaciones, de for-
ma que en la aguda, lo primero va a esr
abandono y mortalidad de los gazapos, ya
que hay agalaxia, y que la lactación es do-
lorosa para la hembra. Apareciendo las ma
mas afectadas aumentadas de volumen, en-
durecidas, calientes, rojas, dolorosas al tac-
to y a la presión, manando un líquido de ti-
po purulento-hemorrágico. En los casos cró-
nicos los gazapos pueden sobrevivir aunque
hay retraso, especialmente si la camada es
numerosa. En estos casos la lesión de la
mama puede cursar como absceso, que se
abre por sí solo, evacuando el contenido pu-
rulento. EI diagnóstico se basa en s(ntomas
de la hembra, en mortalidad y abandono de
gazapos, y en exploración de las mamas.

Tratamiento:
A base de pomadas antibióticas locales

para Gram-positivos, previa limpieza de ma-
mas y antibióticos sistémicos por vía paren
teral.

La hembra debe de reposar y no lactar,
para su restablecimiento total. Es muy im-
portante desinfectar y limpiar las jaulas.

La prevención va a estar basada en ta lim-

EI tratamiento debe ser: apertura del abs-
ceso, drenaje, raspado y aplicación de an-
tibióticos, tanto locales como por vía paren-
teral. De todas formas hay que señalar que
en caso de tratarse de pasterelosis, nos en-
contramos ya con un animal muy afectado,
de difícil curación, que actúa como reser-
vorio y que además no suele siquiera ser ap-
to para el consumo como desvieje, por lo
que lo mejor es eliminarlo. En caso de es-
tafilococos, actuaremos de acuerdo con la
gravedad del proceso, el estado general del
animal, su valía y el estado de la granja.

ENFERMEDADES DEL
APARATO REPRODUCTOR

Mamitis o mastitis:

pieza y el manejo, teniendo especial cuida
do en las palpaciones, para diagnóstico, ya
que aquí el cunicultor actúa corno vehículo
fundamental de contagio entre hembras.

Hay granjas en las que este proceso cons-
tituye una serio problerna y otras en los que
apenas aparece, teniendo ambos un trata-
miento, limpieza y manejo similares, lo que
nos hace pensar en que un factor importan-
te en la patogenia de la enfermedad es la
cepa del germen infectante, hasta el punto
de que en ciertos casos no es erradicable
teniéndose que elirriinar sistemáticamente
a los afectados, y debiéndose mantener me-
didas extrernas desde el punto de vista sa-
nitario.

RESUMEN

A modo de conclusión, cabe decir que apar-
te de los datos puramente técnicos y des-
criptivos que encierra este trabajo, hay una
parte de él, a nuestro juicio muy irnportan-
te, con la cual hemos querido dejar refleja-
da una realidad existente y unas posibles
modificaciones y r,^ejoras prácticas de la
misma, de cara a tener, en un íuturo no le-
jano, una cabaña cunícola abundante, co-
rrectamente rnanejada y con un nivel sani-
tario bueno, sin que esto incida en exceso
sobre los costes de producción del ganado.

Por otra parte es de resaltar que en la is-
la de Tenerife no se han diagnosticado ca-
sos de mixomatosis, lo cual favorece el de-
sarrollo del sector, tanto desde el punto de
vista económico, al no ser obligatorias las
vacunaciones, como desde el punto de vista
de factor de riesgo, ya que en principio la
posibilidad de brotes epidémicos de esta en-
fermedad es mínima No obstante esto nos
obliga a ser precavidos con los animales que
se importan de la Península, debiéndose ele-
gir siempre reproductores de granjas selec-
cionadas con sanidad garantizada; ya que
aquí un brote tendría consecuencias fata-
les, no solo por la patogenia de la enferme-
dad en sí misma, sino también debido al va-
cío inmunitario existente en nuestra caba-
ña cunícola.
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EI nuevo Neumático Agricola 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 agrícola de nuevo con-
cepto para un nuevo concepto de la
agricultura.
n Mejor estabilidad y tracción sobre

cualquier tipo de suelo cincluso
en terreno indinado^.

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 agrícola

Radial 7.000 de FIRESTONE.



IBEROAMERICA

LA
PARRILLA
ARGENTINA

Juan Torrado Ruiz°`

Muchos usos, costumbres, modos y
hábitos de los argentinos no encajaron
con mi natural forma de ser y mi forma-
ción española, durante mi dilatada es-
tancia entre ellos, pero otros varios y
sobre todo "la parrillada", colmó con
creces mis demandas e inclinaciones cu-
linarias. Casi auscultaba por primera vez
el pulso de' inmenso país, viajando en
comisión de servicio profesional desde
Buenos Aires a Tilcara, alrededor de los
dos mil kilómetros de distancia, cuando
por verdadera buena suerte establecí
contactos con tan suculenta vianda.

Mil peripecias y accidentes habíamos
soportado estoicamente el grupo en ple-
no, durante la madrugada y la larga ma-
ñana, cuando bien entrada la tarde, hici-
mos un altc reparador en un restaurante
común, junto a la carretera, para cumplir
con el desfallecido estómago y encarga-
ron los argentinos de la gravilla, parrillada
y ensalada mixta como almuerzo. EI
zumbido de los insectos servía de música
de fondo y entretenimiento a la impa
ciente espera, repleta de bromas a los
"gallegos" recién importados, en el decir
de ellos, que éramos un madrileño y yo,
de Sevilla. Por fin depositaron sobre las
verdosas tablas de la mesa unas parrilla-
das especiales, enormes, con fulgurantes
brasas en las chapas que había dejado de
las rejillas, como protección al enfria
miento de los diversos y variados produc-
tos de origen animal, que fueron asados
directamente sobre el parejo fuego de
leña. Simple exhibición, carente de falsos
oropeles que desfiguren el contenido y
engañen a la vista, sólo se acompañaba
de la solicitada ensalada mixta de lechu-
ga, tomates y cebollas. Con la intuición
innata hacia los gustosos alimentos, vivi

# Veterinario.

ficado el ambiente por el agradable olor
de la carne asada, alegre el espíritu por el
buen vinillo de procedencia mendocína,
fui saboreando con verdadero placer, los
diversos componentes del excepcional
banquete indecorado.

Empezamos con unos rojos chorizos
frescos, muy suavemente picantillos, ple-
nos de carne de excelente calidad, cho-
rreantes y apetitosos, dignos del mejor de
los jolgórios orgiásticos, algo flácidos en
su presentación, de amplios poros hu-
meantes. Inmediatamente después se
guimos con la negra morcilla, igualmente
fresca, acreedora de altos honores del
dinamismo mandibular. Una brevísima
pausa en la campal batalla, leve sonrisa
de satisfacción, fenomenal trago de tinto,
para refrescar las secas fauces y un poco
de verdurita para rellenar. Un buen trozo
de ubre, de recia textura, armoniza y
encaja como continuación de lo consumi
do hasta entonces y pone puente de plata
hacia los sabrosos y enormes trozos de lo
que fuese antaño corpulento novillo. En la
mano izquierda el pan y la carne, consejo
desinteresado de los aborígenes, y en la
diestra el afilado cuchillo, que ininte-
rrumpidamente cumple su honroso co-
metido. Entretenidos en dulce yantar,
habiéndose relegado para otras ocasio-
nes, las fábulas baladíes que entretienen
en otras menos interesantes ocasiones e
íbamos bajando paulatinamente, en fe-
nomenal carrera, la marca oscura de los
vidrios de las botellas y las correspon-
dientes a las lozas de la ensalada, apar
tando en el cajón de sastre de la memoria,
los espinosos problemas de la vida coti
diana. Antípodas de la heroicidad, se
guíamos pegándole duro con chinchuli-
nes, tripas de ternerita correctamente
lavadas, preparadas y enlazadas, bien
tostaditas al fuego. En verdad que no

teníamos todas con nosotros ante la ex-
quisitez de este bocado, y habíamos ido
dejando nuestra correspondiente ración,
hasta comprobar el resultado de su in-
gestión en los demás componentes de la
glotona cuadrilla, pero como no pusieron
cara de asco y con el fin de no desentonar
o molestar, dado que ambos éramos muy
cumplidos, nos entramos también en el
torbellino de los chinchulines, resultando
que no hubo la menor necesidad de reali-
zar, ridículos aspavientos de falsa afir-
mación, pues estaban tan ricos y estu-
pendos como lo anteriormente descrito.

Un viejo y sabio adagio español expre
sa, "lo que se come se cría" y como
portábamos rectas intenciones, trincha-
mos con el tenedor trozos de corazón de
los animalitos, con finalidad de agrandar
al máximo de lo posible nuestras raquíti-
cas vísceras cardíacas, pero las gaitas
estomacales encontrábanse en el sector
opuesto a la liviandad, quizás lindando
con la suprema dilatación de la epidermis
bajo el cinturón, tuvimos que ayudarnos
con repetidos sorvos de vino y dimos
correcta cabida en nuestros organismos a
los elegidos trozos de músculos cardíacos.

EI señorío de raza no era cuestión de
dejarlo maltrecho, rodando por los mise-
rables suelos, por lo que apartando rectos
razonamientos, no quisimos hacer deni-
grante papelón y seguimos con las molle-
jas, riñones e hígados, colocando broche
de oro al Kg largo de productos de origen
animal, engullido por cada cabeza huma-
na, amén de duraznos (melocotones) en
almíbar con crema Chantilly como postre,
epilogada con fuerte café y aromáticos
cigarros.

Desde entonces, siempre en aras del
sacrificio, procuré entablar reiterados
contactos con la parrillada, hasta que
vuelto a la vieja patria, la echo de menos
con nostalgia.
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or su nueva línea, excelente giro de ruedas
50°), menor radio de giro, mejor confort de
onducción, nuevo puente de
racción de-
lantera con
ransmisión
entral,
utoblocante,
ando pulsador (electrohidráulico),

mbrague en marcha y bajo carga,
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AGRICOLA

ángulo de oscilación del puente (^ 12°),
menor desgaste por tener discos en baño
de aceite, cilindro de dirección totalmente
protegido, todos los modelos montan 16+8
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LA CRISIS
DEL AGRO URUGUAYO

Carac terísticas d e l as estructuras ag ra ri as
Ernesto Lorenzi Iglesias*

Las características de calidad de carne
para los frigoríficos, se manifiesta por la me
jora de las razas del ganado y las condicio
nes naturales que hicieron desde mediados
del siglo pasado, que la producción gana-
dera se desarrollara en carnes, lanas y
cueros.

La crisis del agro uruguayo ha sido cau-
sada por el conjunto de factores endógenos
y exógenos estructurados coyunturales, la
vulnerabilidad externa de la inserción en la
división internacional del trabajo como país
exportador de carnes, cueros y lanas, la co-
locación de los saldos exportables en el mer-
cado internacional, es una de las grandes
dificultades para la expansión de las expor-
taciones ( proteccionismo, caída de los pre-
cios deteriorados de los términos del inter-
cambio en los últimos añosl la diversifica-
ción de las exportaciones, ha intentado me-
jorar esta situación condicionada de depen-
dencia externa.

La concentración de la propiedad de la
tierra y del ingreso y la existencia del bino-
mio latifundio-minifundio, ha creado un sis-
tema anacrónico de la tenencia de la tierra.

EI 56,9% de superficie está ocupada por
un 4,9% del total de predios. Por otra par-
te más de un 40% de la superficie en uso,
se explota bajo el sistema de arrendamien-
tos medianería, ocupación u otras formas
de tenencia provisional. EI total de fincas es
de 89.130. EI 44% ocupa el 1,8% de la tie-
rra explotable territorial.

EI 1,3% de los latifundios mayores de
2.500 hectáreas, poseen el 35% de la tie-
rra, el 30% del ganado ovino, el 35% de
los novillos y el 38% de las vacas.

Por otra parte se puede establecer que
seiscientas familias latifundistas poseen
aproximadamente el 50% del territorio na-
cional.

La tendencia a la concentración de la pro-
piedad rural se ha incrementado por la pe-
netración de latifundistas brasileños que han

1' 1 Ex-catedrático de la Universidad Técnica Fe
derico Santa María y Universidad de Chile, e ^n-
vestigador en la Universidad de Bergen INorue-
gal. Actualmente es consultor de la Comunidad
de Madrid y profesor visitante en la U.P M.

logrado controlar parte del territorio nacio-
nal en las zonas fronterizas, que les permi
te realizar contrabando de ganado y de otras
mercaderías hacia Brasil.

La división de la propiedad rural por vía
de la distribución hereditaria, jurídicamen-
te establece la separación de bienes, pero
en ese aspecto de la explotación agropecua
ria se mantiene la unidad económica en la
rnayoría de los casos. La otra vía es la de
la colonización a través del Instituto Nacio-
nal de Colonización (INC1.

Las estructuras agrarias tradicionales pro-
vocan descenso de la producción agrope-
cuaria lovino) aunque el ganado bovino se
ha incrementado en los últimos años; la es-
trechez del mercado interior, debido a la ba-
ja capacidad de compra de la población ru
ral, los salarios de los peones e ingresos per-
cibidos de los campesinos son a nivel de
subsistencia. Además el latifundio se carac-
teriza por la explotación extensiva, lo que
crea pocos puestos de trabajo, obligando a
este sector de la población a la emigración
hacia el litoral argentino, a engrosar las fi-
las de los 300.000 marginados existentes
en el país. En particular en las zonas urba-
nas y en la capital IMontevideol la despo-
blación rural es una consecuencia de la cri-
sis estructural aqraria.

EI endeudamiento interno Ique coexiste
con el externol es un grave problema para
los productores rurales.

La mesa de entidad rural, organismo re-
presentativo de los productores rurales, en
diciembre de 1986, planteaba lo siguiente
a las autoridades del gobierno:

"La suspensión de toda las acciones ju-
diciales que obstaculicen los procesos pro-
ductivos, hasta cuando se arbitren situacio
nes de fondo"... otros reclamos de sus pe-
ticiones comprenden medidas para la reac-
tivación normal, que relacionen en forma di-
recta la amortización de la deuda y los
intereses de la misma, la rentabilidad de los
establecimientos y otros.

EI sector agropecuario uruguayo arrastra
problemas endémicos, consecuencia de sus
fallas estructurales y de carencia de políti-

cas agropecuarias que estimulen el aumen
to de la producción y la productividad.

EI director del Instituto Nacional de Colo-
nización (INCI el Ing. Augusto Eulacio afir-
ma, "que mientras este país no tenga con-
ciencia agropecuaria, lamentablemente su
desarrollo tendrá siempre dificultades y no
se logrará".

En la actualidad, la política de expropia-
ción del INC en el Departamento de Florida
corresponde a un predio de 3.000 hectá-
reas, con destino específico al campo de la
recría para pequeños productores lecheros.
Además se realizan estudios pertinentes pa
ra incidir la acción de recomposición par-
celaria, en una parte del Departamento de
Colonia, a través del Instituto Nacional de
Colonización.

La Reforma Agraria Evolutiva del INC Ile-
varía unos trescientos años para que el pro-
ceso alcanzara la totalidad del país. Este ins-
tituto incrementa los objetivos que han si-
do la rehabilitación de sus "colonias" y dar
acceso a la tierra a pequeños productores
rurales, aunque sea en forma indirecta.

La solución de la crisis del agro urugua-
yo, Ilevará implícito el desarrollo del sector
potenciado por una nueva política, que es
en lo fundamental, esto es, lograr una re-
forma agraria integral inspirada en el idea
rio de José G. Artigas, caudillo que luchó
por la Independencia y la Ley de Reforma
Agraria propuesta en el gobierno Igobierno
provisional en el año 1815).

La nueva política deberá orientarse a pro-
piciar un cambio de las estructuras socio-
económicas existentes y el sistema anacró-
nico de tenencia de tierras, basada en el bi-
nomio latifundio-minifundio, además de
otras medidas para potenciar la reactivación
del mercado interno y elevar el nivel de con
sumo de productos alimentarios en base a
la distribución del ingreso, en favor de los
asalariados rurales y carnpesinos, con el fin
de aumentar su capacidad de compra y con
ello la expansión de la demanda, que a su
vez ampliaría el mercado interno.
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Como expresión de la realidad socio-económica del sector

ENCU ESTA SOBRE
LA ESTRUCTURA
DE LAS
EXPLOTACIONFfi AGR I CO LAS,
1987

Joaquín de Soroa y Plana

DE CARA A LA CEE

EI Estado, para poder desarrollar sus fun-
ciones, precisa de la colaboracibn de todos
los empresarios que integran este importan-
te sector agrario; encontrando en la Esta-
dística un valioso instrumento para el logro
de sus investigaciones.

AI Instituto Nacional de Estadística IINE),
dirección general adscrita al Ministerio de
Economía y Hacienda, está encomendada
la formacibn de los censos elcectoral, indus-
trial, agrario, de viviendas, etc., así como
la realización de encuestas que contribuyan
a conocer mejor los profundos cambios so-
cioeconbmicos habidos en España durante

los últimos años en la estruttu^.r ^^1^^ I,^s ex-
plotaciones agrícol,^s, cc^^^^^^ v^^i.!s ,: ,irl^aprar
éstas a las de los países ^x^^r,^,r^^t,^u^o^ De
ahí que, al estar integra^ia l^r_p^,rr^3 r^n 'a Co-
munidad Económic^i Eurol^^^:r 1C^.f I_1. Ir^nga
necesidad de afrontar eJ r^;i;, ^;u^^ ^;u;^nnr^ tal
integración, para lo cual F^^,^ ^i^,; n^.i^;cri,rr sus
explotaciones agrícolas a las ^1e ^^r^uei,n, pa-
ra estar en condiriones dt. ^^^^rni^et^^ nu^.^s-
tros productos y tÉ^cnic^as ^ u^ ^ I,r^ ^ir, !r,s paí
ses comunitarios

Los doce países ^lur^ I^^^ri,r^r^ I^r^y I,^ CEF
vienen obligados por r^i Cun^,^^,<^ rl^^ Lr^, Co
munidades Europ^as a r^,.^h<<,^ ^r^^^r ^^^^,-i^^;ta
anual aeerca de sus exl^lo<<.c;c^n^;^,, ^r^!en
da5 a la Campaña 19F^ri ^;', ^^iuE^ U^:rn,^fa ^:rb
tener una inforrriac^un obiel^^^i v^-r^r^t>ara

ble sobre la situacibn de la agricultura en los
Estados miembros de la Comunidad, indis-
pensable de todo punto para la orientación
de la política agrícola comunitaria.

La experiencia en este tipo de encuestas
arranca bdsicamente de los trabajos reali-
zados en el año 1982 en el que se confec-
cionó el último censo agrario.

OBJETIVOS

Desde entonces hasta hoy ha surgido la
necesidad de cuantificar los cambios estruc-
turales habidos en España en los últimos
años, fijando nuevas bases para el desarro-
Ilo de las estadísticas agrarias, cumplimen-
tando los cuestionarios individuales facilita-
dos por el INE, en los que se recogen los
datos socioeconómicos de las explotacio-
nes agrícolas españolas.

La encuesta 1987, que se Ileva a cabo
en los meses de octubre, noviembre y di-
ciembre del año en curso, tiene como ob-
jetivos fundamentales obtener información
homologable a la exigida por la CEE a sus
Estados miembros y conocer cu^l es la es-
tructura agrícola actual en España, así co-
mo su evolución a partir del último censo
agrario, realizado en 1982.

LA MUESTRA

EI ámbito de esta encuesta abarca todo
el territorio nacional: Península, Islas Balea-
res, Islas Canarias, Ceuta y Melilla; y la in-
formación que se recaba se refiere, como
ya se dijo, a la campaña agrícola
1986 1987, salvo para la ganadería, cuya
fecha será la del día de la entrevista.

En esta encuesta, la población objeto de
estudio viene definida por los siguientes cri-
terios:
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a) Explotaciones que cuenten, al menos,
con una hectárea de superficie agrícola uti-
lizada.

bl Explotaciones que, contando con me-
nos de una hectárea, sobrepasen un deter-
minado nivel de producción.

Quedan excluidas de la encuesta aque
Ilas explotaciones netamente forestales, sal-
vo cuando la explotación investigada ten-
ga alguna masa forestal.

Las explotaciones, a efectos de la encues-
ta, se han dividido en dos grupos:

a) Aquellas que tienen una gran impor-
tancia económica, las cuales son objeto de
una investiqación exhaustiva.

b) Las demás explotaciones que son in-
vestigadas mediante muestreo aleatorio.

La muestra abarca un número próximo a
160.000 explotaciones agrícolas.

LA EXPLOTACION AGRICOLA

La encuesta considera como explotación
agrícola a la unidad técnico económica de
la que se obtienen productos agrícolas bajo
la responsabilidad de un titular, y que se ca-
racteriza generalmente por el empleo de una
misma mano de obra e iguales medios de
producción.

La encuesta configura como una sola ex
plotación cuando exista una gestión única
y una unidad técnico económica a las ex-
plotaciones repartidas entre varias personas
por razones fiscales o de otra índole, así co-
mo a las que, constituyendo con anteriori-
dad explotaciones independientes, se hayan
integrado bajo la dirección de un solo titular.

No obstante, no serán consideradas ex-
plotaciones agrícolas: los picaderos, cua-
dras o terrenos utilizados para ejercicio de
caballos de carreras; las perreras; los co-

mercios de animales, mataderos, etc., siem-
pre que no se dediquen a la cría; las explo-
taciones de animales de tiro o trabajo, cuan-
do no se destinen a la cría de éstos; los par-
ques zoológicos; los criaderos de animales
para peletería; los criaderos para repobla-
ción cinegética; los de perros, gatos y aves
ornamentales y las empresas de servicios
agrarios.

Es titular de la explotación toda persona
física o jurídica que, actuando libre y autó-
nomamente, asuma todo o parte del riesgo
de la explotación, con independencia de si
la dirige ella misma o no, sea cual fuere el
régimen de tenencia en el que Ileve la ex-
plotación, propiedad, arrendamiento, apar-
cería, etc.

Cuando se trate de persona individual o
grupo de personas individuales, que explo-
ten en común un proindiviso o agrupación
de tierras o ganado, sin saber formalizado
legalmente una sociedad o agrupación, el
titular será considerado como persona fí-
sica.

En cuanto a las corporaciones, asociacio-
nes y fundaciones de interés público reco-
nocidas por la ley, así como las asociacio-
nes de interés privado a las que la ley con-
ceda personalidad jurídica propia e indepen
diente de cada uno de los asociados, se las
considerará persona jurídica.

La superficie total de una explotación está
formada por la de todas las parcelas que la
integran, sea cual fuere el régimen en que
se Ileve la explotación, excluyéndose las su-
perficies de propiedad del titular cedidas a
terceras personas, así como aquellas en las
que el titular aproveche solamente la pro
ducción.

Bajo la denominación de superficie agrí-
cola utilizada (SAUI, se comprende el con-
junto de las tierras labradas, praderas per-
manentes y pastizales. Las primeras abar-

can los cultivos herbáceos, barbechos,
huertos familiares y tierras consagradas a
cultivos leñosos.

Todos los trabajos relativos a la organi
zación y ejecución de la encuesta en el cam-
po se realizarán a través de las Delegacio
nes Provinciales del INE, con arreglo a las
normas establecidas por los servicios cen-
trales, debiendo haber finalizado el último
día de año la recogida de información de los
entrevistadores-encuestadores.

DATOS ACTUALES DEL CENSO

En el último censo agrario de 1982, la su-
perficie agrícola utilizada fue de 23.700.000
hectáreas. Y el número de explotaciones
agrícolas de 1.524.000, de las cuales un
26% con una superficie agrícola de 10 ó
más hectáreas.

La superficie agrícola utilizada de explo-
taciones mayores o iguales a una hectárea
se elevó a 23.400.000 hectáreas.

Del número total de explotaciones agrí-
colas en el censo de 1982, 850.000 osci-
laban entre 1 y 5 hectáreas; 274.000 en
tre 5 y 10 hectáreas; 183.000 entre 10 y
20; 133.000 entre 20 y 50, y 84.000 su-
periores a 50 hectáreas.
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DELTACINCQ

Stand de DELTACINCO en la feria de AGROME-
DITERRANEA'87 de Sevilla.

Amazone,
Bauer,
Caruelle,
Doublet-Record
Krone y
Mailleux
en vanguardia
de la
agricultura
europea

IfVPCH7fADOR EXCLUSI^ para ESPAMA
A tado 209

DELTACINCO ^ 72 s4 so
ti,na.Nn.s wmca.+s. sa PC^fICÍO
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DELTACINCO
expone en Sevilla
su amplia gama
de máquinas agrícolas
DELTACINCO MAQUINAS AGRICOLAS, S.A., de

Palencia, ha presentado en AGROMEDITERRANEA'87
de Sevilla, una muestra de las marcas internacionales
que representa, ofreciendo mfiquinas de máxima cali-
dad al campo español y en especial, en este caso, al
andaluz, cuya agricultura parece una de las m^s pro-
metedoras de cara a Europa.

Amazone, Bauer, Caruelle, Doublet-Record, Krone
y Mailleux son marcas acreditadas en Europa que le
permiten proporcionar equipos que cubren las necesi-
dades de la agricultura más exigente, ofreciendo pre-
cisián y fiabilidad.

Sembradora Amazone, con tolvas de dimensiones normalizadas, ruedas de 5.00-16, suministrada en serie
con trazadores de huella.



Amazone, la siembra de
precisión

Los pulverizadores de la marca Caruelle tuvieron una
gran acogida en la feria sevillana.

EI grupo Amazone le permite dispo-
ner de máquinas para siembra y abona-
do: siembra continua de precisión con
botas espaciadas entre 11,8 y 13,3 cm
y anchuras de trabajo entre 2 y 4 m,
con dos niveles de equipamientos,
"Special II" y"Super S". EI diseño de
sus elementos dosificadores y de las
botas de siembra permiten trabajar a ve-
locidades de 20 Km/h, lo que propor-
ciona una notable capacidad de trabajo.

EI elemento dosificador dispone de
mando automático de marcado de cam-
po por desconexión de las botas que
coincidirán con el paso del tractor en lo
que se denomina "tráfico controladó ',
evitando el pisoteado del campo en ope-
raciones de cultivo que siguen a la nas-
cencia.

La altura total reducida ( 1,17 m en el
modelo "Special II" y 1,24 m en el "Su-
per S"), facilita el Ilenado de la tolva,
desde el suelo o desde remolque, adap-
tándose a lo que establece la normati-
va internacional para hacer cómoda esta
operación.

Asimismo se ofrece la posibilidad de
modificar las botas sembradoras para la
siembra en bandas de 8 cm, que según
demuestran las más recientes experien-
cias, mejoran la nascencia y aumentan
la producción.

La regulación de las dosis de siembra
por mando a distancia y dispositivo in-
tegrado para la desinfección de semillas,
hacen de estos equipos unas herramien-
tas de trabajo de la máxima precisión
y calidad.

Siguiendo las más recientes técnicas
de preparación de suelos es posible la
realización de la siembra junto con el la-
boreo secundario, mediante la incorpo-
ración de la grada de púas oscilante con
rodillo compactador. La preparación de
un lecho de siembra, que favorece la
nascencia y la germinación en una sola
pasada dando al suelo la estructura que
requiere la semilla, es una forma de con-
seguir, con bajo consumo de

La nueva abonadora neumática Amazone Jet 80211202 resulta extremadamente baja y puede Ilenarse direc-
tamente desde volquetes normales. La Jet 80211202 de 15 m y 16 m da anchura de trabajo viene como stan-
dard con levantamiento hidráulico de las rampas laccesorio opcional para 10 y 12 ml. EI abonado de coberte

ra se realiza mediante un sencillo giro de las pantallas de choque sin elementos adicionales.

energía, la oportunidad para la delicada
operación de sembrar.

Otro grupo de máquinas de la acre-
ditada marca Amazone lo constituye las
abonadoras, tanto centrífugas como
neumáticas.

Las abonadoras centrífugas han sido
estudiadas de tal manera que consiguen
la máxima uniformidad de distribución.
EI doble plato y la forma de las paletas
permiten ajustar la anchura de esparci-
do sin pérdida de uniformidad.

Dentro de la maquinaria para la dis-
tribución de abono mineral la Amazone
Jet 802/1202 convierte la operación de
abonar en un trabajo de precisión. EI
transporte neumático del abono desde
el dosificador a las boquillas que cubren
toda la anchura de trabajo, mantiene la
precisión con independencia de la gra-
nulación, estado, peso y humedad del
abono. Anchura de trabajo constante en
cualquier condición (10 ó 12 m y 15 ó
16 m).

La gran robustez de las barras de dis-
tribución y su elasticidad elimina el ries-
go de rotura si Ilega a chocar con un
obstáculo.

Se suministran, como opción, el do-
sificador que permite la aplica-

ción de productos microgranulados y
semillas finas.

Cuenta DELTACINCO con equipos de
riego de la marca Bauer, como son los
enrolladores Rainboy y Rainstar, entre
otros.

Ocuparon espacio expositivo prefe-
rente en Sevilla los pulverizadores Ca-
ruelle, entre los que destacan las series
Starmatic y Volustad, comercializados
en cuatro modelos, con diferentes ca-
pacidades de depósito.

La firma palentina ha incorporado re-
cientemente la gama de cultivadores y
vibradores de la firma danesa Doublet
Record, como son los modelos Combi-
Dan, de 3 m, Multiflex, de 4 m y Kulti
Dan, de 4,60 m de anchura de trabajo.

La marca Krone cuenta con una ex
tensa gama de máquinas como son las
gradas rotativas de púas modelo
Kes-400, de 3 y 4 m de anchura, que
trabajan suspendidas a la t.d.f. del trac-
tor y provistas de dispositivo de engan-
che trasero para el acople de sembra-
doras, así como distintos modelos de re-
molque autocargador de forraje, arados
de vertedera, segadoras rotativas, espar-
cidores de estiércol, empacadoras de
balas redondas, picadoras, etc.
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PEGASO PRESENTE EN
"TECNOVA 87"

EI Salón Internacional de Innovación Tec-
nológica, celebrado en Madrid, ha sido pun-
to de encuentro de investigadores y exper-
tos en tecnología, tanto españoles como
europeos.

ENASA-PEGASO, una de las empresas
con mayor raigambre en la industria espa-
ñola desde su fundación en la década de los
cuarenta, ha intentado mantener y desarro-
Ilar el bagaje tecnológico acumulado por la
industria de automoción española.

La presencia de PEGASO en "TECNOVA
87" obedece a la tecnología avanzada del
transporte incorporada a sus vehículos y uti-
lizándola en su investigación y desarrollo.

Los nuevos camiones de la gama TRO-
NER, son un buen ejemplo de lo comen-
tado:

EI Sistema de Ayuda a la Conducción
IS.A.C.1, se basa en cursar recomendacio-
nes al conductor del vehículo acerca de las
relaciones de cambio más adecuadas para•
obtener una conducción económica.

EI Ordenador de Abordo proporciona in-

EL MERCADO DE
TRACTORES EN LOS
PAISES OCCIDENTALES

Recibimos de Massagri, S.A., a través de
la gaceta "News and Information from
Massey-Ferguson", un cuadro estadístico
con los porcentajes de las ventas de trac-
tores en el mundo occidental que, aunque
no se detalla la consideración de las poten-
cias consideradas, ni los países tenidos en
cuenta, lo trasladamos a nuestros lectores
por interés informativo.

dicaciones sobre el consumo instantáneo,
medio y global de un trayecto.

La incorporación a la gama TRONER de
nuevos materiales de tecnología avanzada,
aceros microaleados y materiales "compo-
sites", permiten una disminución de la ta
ra del vehículo, derivado en un aumento de
la carga útil y una reducción del consumo
de combustible.

EI consumo energético, es otro de los
factores, que se ha visto afectado como
consecuencia de la tecnología aplicada, per-
mitiendo una notable y continuada reduc-
ción, al incrementar su rendimiento térmi
co Imejora de combustiónl, y un mejor aco-
plamiento de toda la cadena cinemática,
mediante tecnología G.E.M. (Global Effi-
ciency Matchingl.
Los responsables de I+ D de ENASA, en
estrecha colaboración con diversas e impor-
tantes Universidades e Instituciones de In-
vestigación, tanto públicos como privados,
continúan en su labor de investigación pa
ra mejorar y obtener vehículos de las carac-
terísticas más avanzadas.

ENASA dedica a la investigación, anual
mente, 3.000 millones de pesetas, en sus
Centros de Barcelona, Madrid y Man-
chester.

En continua expansión

KUBOTA INICIA SUS
ACTIVIDADES EN EL
SECTOR DE LOS
GRANDES
ORDENADORES

Recientemente, KUBOTA LTD. ha adqui
rido un importante paquete de acciones de
la empresa Dana Cornputer Corporation,
una de las más prestigiosas compañías es-
tadounidense.s dedicada al diseño y fabri-
cación de grandes computadoras capacés
de comandar todos los procesos producti-
vos de un buen número de industrias.

Junto a la adquisición de acciones, KU
BOTA ha tenido los derechos exclusivos
para fabricar y cornercializar en todo el Le
jano Oriente los súper ordenadores DANA,
cuya producción ya ha cornenzado.

Con tales acuerdos, KUBOTA obtendrá
una valiosa inforrnación técnica de inapre^-
ciable utilidad, que piensa incorporar a su
proyecto denominado "Mechatronics'", un
revolucionario cornpendio de tecnologías
mecánicas y electrónicas que utiliza lo más
avanzados logros conseguidos en tan fun
damentales sectores.

EI fin último de KUBOTA con su proyec-
to "Mechatronics" se centra en la incorpo-
racidn al diseño y producción de sus trac
tores, de cuantas novedades puedan con-
tribuir al incrernento de sus prestaciones,
confort, fiabilidad, maniobrabilida y reduc-
ción del consurno de combustible, con el fir
me propósito de seguir ofreciendo a los agri-
cultores de todo el r7^undo los tractores más
modernos y eficaces del rnercado interna-
cional.

EBRO KUBOTA, S.A , la ernpresa espa-
ñola fabricante de tractores EBRO y KUBO-
TA, se verá en un rnuy próxirno futuro, be-
neficiada por la aplicación en sus procesos
productivos de tan avanzadas tecnologías.

VENTAS DE TRACTORES EN EL MUNDO OCCIDENTAL

MF r LANDINL ........... .............................. ......
FORD . ............ _......._...._........................_......
FIAT + AGRIFULL._ ....................................... ..
JOHN DEERE. ._ ............._........._..___... _
CASE IH ................. _................ ......_.._ ....
DEUTZ......_ ..........................._....., _. ___......
OTROS .........................._............ ........... .......

PORCENTAJE DE MERCADO
TOTAL

1984 1985 1986
2184-1/85 2/85-1/86 2/86-1/87

16.2% 16.5% 18.2%
17_ 0 12.3 11 8
10 4 10 2 10 4
10 1 10 7 10.3
10 1 9.9 9 1
4 6 4 7 4.0

36.6 3b / 36.2

100 0 100 0 100.0

MERCA00 TOTAL EN UNIDADES._ ........_ ............. 706.891 682 058 610.852

Estos datos representan la venta de tractores en el mundo occidental, pero excluyen el mercadc
japonés de tractores de menos de 40 HP.
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ENCUESTA SOBRE LA
ESTRUCTURA DE LAS

EXPLOTACIONES AGRICOLAS 1987

Agricultores
seleccionados aleatoriamente
colaborarán en la Encuesta

sobre la estructura de las explotaciones
agrícolas.

Tú puedes ser uno de ellos.
Por un campo español
rentabie y competitivo.

Uctubre 1987
Instituto Nacional de Estadística

INSTITUTO NACl^^^^^_^ - >_..^^T^ADISTICA OCTUBRE-NOVIEMBRE 1987
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EL GANADO HOLSTEIN,
DOMINANTE EN ESTADOS UNIDOS

EI Consejo General de Colegios Veterina-
rios de España ha celebrado en Madrid, en
este verano, un Seminario sobre "Ganado
Vacuno Lechero en Estados Unidos".

Durante esta^ ^ornadas distintos especia-
listas americanos expusieron la situación ac-
tual sobre selección genética, transferencia
de embriones, alimentación del ganado, sa-
nidad y programas sanitarios.

Las conferencias, eminentemente técni-
cas y especializadas, pusieron de relieve la
alta tecnología de la ganadería de leche
americana y, al mismo tiempo, la actividad
veterinaria de aquel país; el 50% de la cual se
desarrolla preferentemente sobre animales
menores y de compañía.

AI mismo tiempo que el Seminario la
prensa tuvo acceso a los folletos divulga-
dores de la Asociación Holstein de aquel
país, norma de reparto de todas las Asoeia-
ciones de Razas Ganaderas de todo el
mundo.

Sin entrar en los detalles de las ponen-
cias queremos aprovechar la ocasión para
presentar a nuestros lectores las estadísti-
cas oficiales de este ganado americano, re-
cordando que las cifras son siempre un pro-
medio, por o que existen siempre ganade-
rías con récords impensables.

Como se sabe la superioridad del gana-
do Holstein, sobre otras razas, es incues-
tionable en USA. De los 1 1 millones de va-
cas lecheras en aquel país, más del 90%
son Holstein, a pesar de lo cual las vacas
Holstein exceden a las demás en produc-
ción y en eficacia sobre el coste de alimen-
tación.

Para información de nuestros ganaderos
presem:amos los cuadros indicadores de las
cifras medias de producción y eficiencia de
la ganadería de leche en USA.

Para una mayor información pueden di-
rigirse a:
Holstein Association
1 South Main Street
Brattleboro, VT
05301 USA

Tipo ideal de una
novilla Holstein USA.

PRODUCCION PROMEDIA DE LAS VACAS
HOLSTEIN DE LOS ESTADOS UNIDOS*

Edad al Producción Contenido Rendimiento
parto de leche de grasa de grasa

Imesesl Ikilosl (%1 (kilos)

22 5.126 3,67 188
24 5.283 3, 70 196
36 5.921 3,71 330
48 6.480 3,65 236
60 6.734 3,68 248
72 6.800 3, 68 250
84 6.868 3,61 248
96 6.800 3,65 248

108 6.668 3,65 243
120 6.541 3,61 236
132 6.419 3,61 232
144 6.244 3, 58 224

' Adaptado de la Carta de mejoramiento de ganado lechero 56171: diciembre,
1980. SEA-USDA, Beltsville, MD. Información basada en los records de pro-
ducción de 25 10.90?_ vacas de ganado Holstein de los Estados Unidos en

^ , ^-
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ASOCIACION ESPAÑOLA DE
GRADUADOS SUPERIORES EN
VITICULTURA Y ENOLOGIA

Iipo ideal de una vaca arnericana de raza Holstein.

COMPARACION DE PRODUCCION E INGRESOS DE
LAS RAZAS LECHERA S DE LOS ESTADOS UNIDOS*

Costo de ali- Ganancia
mentación sobre el

Vacas por Producción por 45 Kg costo de ali-
Raza rebaño lechera (USS) mento (USS)

Ayrshire 45 5.502 4.98 926
Brown Swiss 47 5.460 5.11 896
Guernsey 54 4.885 5.25 905
Holstein 71 6.637 4.67 1.097
Jersey 66 4.589 5.59 861
Shorthorn 38 4.748 4.53 735

' Carta de mejoramiento de ganado lechero 56171: 1980 ARS-USDA, Beltsvi-
Ile, MD.

Vacas que se requiere produzcan 100.000 kilos
de leche al año *

Frisianas Holandesas rojo y
Holstein Holandesas blanco
14 vacas 18 vacas 19 vacas

Energía (TDN) requerida para producir 100.000 kilos
de leche al año*

Frisianas Holandesas rojo y
Holstein Holandesas blanco

58.660 Kg' ' 63.414 Kg 63.764 Kg

' Oldenbrook, J.K., 1974. Comparación del ganado Holstein de los Estados
Unidos, Frisiano Holandés y Holandés Rojo y Blanco. Resultados del simposium
sobre evaluación de raza y experimentos de cruce con animales de granja.
'' Un kilo de TDN es equivalente a 907 kilocalorías de energía digestiva o 744
kilocalorías de energía metabolizable.

Se celebró en Madrid la Asamblea Ex-
traordinaria de la Asociación Española de
Graduados Superiores en Viticultura y Eno-
logía, cuya presidencia la ostentaba Don Ga-
briel Yravedra.

La misma tenía como finalidad la elección
de la nueva Junta Directiva y convocatoria,
por tanto, de elecciones a los cargos direc-
tivos de la Asociación.

Fueron elegidos por unanimidad, para
ocupar sus cargos durante tres años, los si-
guientes señores:

Presidente: D- Carlos Romero Batallén-
Secretario y Tesorero: D. Manuel Rodríguez

Candela Manzaneque.
Vicepresidentes:
D. Antonio Moscoso Sánchez.
D. José María Gallego Cerrato.
D Juan José Díaz Ocaña.
Vocales:
D. Victonano Castellanos Hoyos.
D. Mariano Sénchez Martín.
D. Juan Hernández Ortíz.
D. José A Rodríguez Lara.
D. Luis Leza Campos
D. Lorenzo Romero Serrano.

EI nuevo Presidente, D. Carlos Romero
Batallán, es Licenciado en Ciencias Quími-
cas, Diplomado en Economía Empresarial,
Diplomado en Plásticos y Caucho, y Diplo-
mado Superior en Viticultura y Enología.

Desempeñó en la época de U.C.D. el car
go de Consejero de Agricultura y Fomento
en la Comunidad Autónoma de Castilla y
León y ocupó cargos de responsabilidad en
el Mundo Empresarial, etc., y es autor de
varios artículos relacionados con el sector
vitivinícola.

Entre los acuerdos adoptados en la Asam-
blea cabe destacar el nombramiento de D.
Gabriel Yravedra Llopis, como Presidente de
Honor, de la AsociaciÓn.

Se informó a los asistentes de la resolu-
ción n° 7 de la LVI Asarnblea de la Oficina
Internacional de la Vid y el Vino (OIVI, ce-
lebrada en Yugoslavia el pasado 4 de sep-
tiembre, en donde se reconoce la titulación
de los integrantes de la Asociación para po-
der desarrollar la actividad en cualquier país
miembro de la O I V.
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Entrevista al nuevo Director General de
Ebro Kubota, S.A.

Serie 50 Kubota,
tractores medios, José M" de la Figuera, Consejero Director Ge-

neral de E_^bro Kubota, S A

pró^ma comercialización
Serie 30, ligeros, para 1988

José María de la Figuera tiene 44 años y es Ingeniero Superior, P.D.G.
del IESE y Diplomado en Alta Dirección Financiera por el Instituto de Em-
presas de Madrid.

Comenzó sus actividades en la Empresa Nacional Bazán de Cartagena,
en el Departamento de Fabricaciones.

Posteriormente, desempeñó en NISSAN-MOTOR IBERICA los cargos de
Director Gerente de Empresas Filiales y a continuación la Dirección Co-
mercial.

En Consejo de Administración de EBRO KUBOTA, S.A. de 16 de sep-
tiembre de 1987, se le nombró Consejero-Director General de esta
Compañía.

Ebro Kubota estuvo presente en la reciente AGROMEDITERRANEA de Sevilla.

-La actividad actual de la fabricación
de Ebro Kubota en Cuatro Vientos se ma-
nifiesta, entre otros resultados, en la ho-
mologación de la serie 50 de los tractores
Kubota ^Cuándo se inicia la comercializa-
ción de esta serie?

La serie 50, es la pnmera Uuc s^ildiá al
mercadi^ en tractores Kubota cubric^ndo el
sector de medios, y tenen^ios piuvisto su co
mercialización a finales dr; esle ^año 1987.

-En anteriores contactos de Vds. con
esta Revista se nos adelantó que otra se-
rie de tractores, la serie 30, estaría en pro-
ducción en 1988 ^Se cumplirá este
objetivo?

-Efectivarnenle^, la segunda f,ise de lan-
zamiento al mercado de tractores Kubota
corresponde a la serie 30, que abarca el
sector de ligeros, y que tendr<3 versiones de
Fruteros y Viñeros, de diseño exclusivo pa-
ra el mercado español y europeo, con lo que
en 1988 sc verá cur7^plido estt^ ob^utivo

-EI mercado actual español de tracto-
res parece estabilizado en unas 17.000
unidades al año ^Qué penetración espera
Ebro Kubota conseguir con los modelos
de una y otra serie?

Nos encontrarnos en es^u rri^rnento
trabajando en el plan estralégico para 1988,
por lo tanto yo diría que nuestra penetración
para ese año será la resultant^ de nuestra
presencia en el mercado durante 40 años,
unido a una excelente Red de Concesiona-
rios y a haber hecho las cosas de abajo a
arriba Con todo este paquete la respuesta
est3 en nuestros clientes, para los cuales y
por los cuales seguimos desarrollando el
producto que nos solicitan.
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Los tractores
Ebro también se
verán beneficiados
por la tecnología
j aponesa

Ebro Kubota está ya produciendo, en su lactoría de Cuatro Vientos tMadrid) el nuevo tractor Ebro
670, un frutero potente y ligero, con potencia de inscripción de 67 CV, con un volante situado
a sólo 1, 45 metros de alturt que solventa las cl3sicas colisiones con las ramas bajas del arbolado.

-La serie 6.000 Ebro, de evidente
aceptación en el mercado, tiene que com-
petir con otros modelos, nacionales o im-
portados, diseñados con posterioridad
^Piensan Vds. seguir con los mismos mo-
delos en la serie o bien actualizarla de
acuerdo con la actual demanda de los
agricultores?

-De hecho, la serie 6.000 ya incorpora
importantes modificaciones, que nu están
visibles en su imagen externa, pero que
nuestros clientes y Red de Servicio ya han
notado, según revelaciones muy gratifican-
tes que nos han Ilegado.

Actualmente, está en diseño un Face Lift
muy ambicioso, que posiblemente dé ori-
gen a una nueva denominación de serie.

-ZContinúan con la actual red comer-
cial Ebro, persistiendo la relación con la
distribución de Massey Ferguson o bien
se ha previsto una marcada separación?

-EvidentementE^ nuestra Red Com^^rcial
sigue siendo la misma y en algunos casos
ampliada y potenciada En esta Red, los
tractores que se comercialicen serán exclu-
sivamente EBRO y KUBOTA y ninguna mar-
ca más que pueda competir con las gamas
y potencias que ambas marcas ofrecen a es-
ta Red.

-^CÓmo han encontrado la feria
AGROMEDITERRANEA'87 de Sevilla, a la
que han concurrido la mayoría de las fir-
mas importantes de maquinaria agrícola?

-Agromediterránea'87 ha estrenado re-
cinto en las modernas instalaciones del nue-
vo Pabellón de Congresos que prestigia a
la ciudad de Sevilla y a todas las firmas ex
positoras.

La respuesta de todas las marcas ha he-
cho honor al certamen, con una exhibición
de sus productos sin reparar en medios.

Por nuestra parte estamos orgullosos de
nuestra aportación, que ha quedado refle
jada en uno de los Stand más visitados de
esta Feria.

Aunque es de destacar el esfuerzo que la
Presidencia y Dirección de la Feria, así co-
mo su equipo, han realizado para la conse
cución de este nuevo recinto, hemos
detectado un poco de desinformación de la
feria en el públlico alejado de Sev^lla, qui-
zás debido a las urgencias derivadas de la
inauguración del recinto.

-Motor Ibérica ha marcado una trayec-
toria de exportación de tractores Ebro a
Europa y a varios países de América y
Asia. ^Se exportarán los tractores Kubo-
ta de Cuatro Vientos y qué países consi-
deran como preferentes receptores de
estas ventas al exterior?

- Nuestro primer objetivo es sm duda cu
brir ampliamente todas las necesidades del
mercado español. No obstante y dado que
Kubota está presente en los cinco continen
tes pretendemos ir penetrando en aquellos
mercados que por proximidad y adaptación,
las versiones de nuestros fabricados puedan
adaptarse mejor a sus cultivos.

-En relación a esta Feria sevillana ^Qué
opinión les merece el mercado andaluz de
maquinaria agrícola y el futuro de la agri-
cultura en Andalucía?

Estoy convencido que Andalucía está
destinada a ser el vergel agrícola de Euro-
pa Así lo está demostrando la formación de

Cooperativas y la búsqueda de nuevos cul-
tivos que esta zona está realizando.

Entiendo por tanto que el mercado agrí-
cola andaluz es un excelente punto de mi-
ra para el desarrollo de nuestros productos
y objetivos en nuestro mercado-

-Se comentan algunos retrasos en las
entregas de tractores debido a desfases
de provisión de algunos componentes, co-
mo es el caso de las cabinas, ^qué pue-
den decir al respecto?

Los pequeños desfases a que sin duda
Vd. se refiere corresponden a algunos re-
trasos que ha habido en la entrega de trac-
tores con cabina integral.

Esto se ha debido a un gran aumento de
demanda que ha desbordado nuestras pre-
visiones y que en estos momentos está to-
talmente solucionado con un incremento de
programación para estos modelos, pero
que, inevitablemente, ha tenido su plazo de
reacción.

-^Seguirá el reajuste de la plantilla téc-
nica y comercial de la firma, que viene, se-
gún parece, ampliándose y en función de
qué objetivos?

- Por supuesto. Según ya he comenta-
do, nuestros proyectos y obletivos son muy
ambiciosos. Por lo tanto, no dudaré en po-
tenciar con el equipo humano que sea ne-
cesario, la consecución de los mismos.

Queremos agradecer muy sinceramen-
te a José María de la Figuera la amabili-
dad para con nosotros, al contestar, para
los lectores de AGRICULTURA, nuestras
preguntas en relación a las proximas ac-
tividades comerciales de la firma.
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10 ° ANIVERSARIO HIAB-VALMAN, S.A.
EI pasado día 13 de junio, HIAB VAL-

MAN, S.A. celebró con todo su personal
1210 empleados de Central Madrid, Fábri
ca Zaragoza y Delegaciones de Barcelona,
Bilbao, Madrid, Sevilla y Zaragozal una
fiesta-capea en las afueras de Zaragoza
(Restaurante «EL TORO») con motivo del
10° Aniversario de la creación de la nueva
sociedad HIAB VALMAN, S.A. a través de
la unión de las antiguas compañías HIAB-
FOCO, S.A. y PEDRO MANERO-TALLE-
RES VALMAN, S.A., cuya firma precisa-
mente se efectuó el 14 de junio de 1977
en Zaragoza.

En clicha celebración, todos los asisten-
tes fueron obsequiados por la Dirección de
la emí^resa con una artística estatuilla en
bronce y mármol, artesanalmente esculpi-
da por el conocido escultor D. ANTONIO
AMAYA, significando su forma, la integra-
ción del grupo HIAB lel elefante) dentro del
grupo finlandés PARTEK OY, actual casa
matriz de la anteriormente citada empresa
sueca HIAB-FOCO, AB. La estatuilla se
compone de un lanzamiento único de 262
unida<ies numeradas.

Asimismo HIAB-VALMAN, S.A. celebró
en dicha reunión de su ^rfamilia» el haber pa
sado el ejercicio 1986187 Isu ejercicio fis-
cal terminó el 28 de febrero de 19871 la ci-
fra de los 3.000 millones de pesetas de fac-
turaci(^n, lo que significa un incremento so-

bre el 1° ejercicio conjunto de ambas com-
pañías originales, en 1977, del 325% sobre
las 728.970.000 pesetas de dicho año.
HIAB-VALMAN, S.A. facturó en el pasado
ejercicio 86187 un total de 1.257 grúas
HIAB y VALMAN, 100 trampillas NUMMI,
y 50 equipos multicarrocerías MULTILIFT;
del total de grúas, unas 450 fueron expor-
tadas a más de 40 países distintos.

I PREMIO DE PERIODISMO «LA VETERINARIA EN LA
SOCIEDAD
ACTUAL»

Dentro de los actos organizados por el
Colegio de Veterinarios de Madrid con mo-
tivo de la festividad de San Francisco de
Asís, Patrón de los veterinarios, se ha he
cho entrega del I Premio de Divulgación «La
Veterir^aria en la sociedad actual» convoca-
do por el Consejo General de Colegios Ve-
terinanos de España.

Por unanimidad del Jurado concedió el
Premio de 400.000 pesetas, dividido a par-
tes iguales, a las periodistas: Da María del

Carmen Nieto Domingo Iredactora de la
Sección de Economía de los Servicios Infor-
mativos de T.V.EI y a Da Paloma Larena
Larena (redactora del Diario Yal. Asimismo
se concedieron dos accesit de 50.000 pe-
setas cada uno a los veterinarios articulis-
tas D. Félix Carretero Orrasco Icolaborador
del Diario EI Progreso de Lugol y a D Ra
fael López Gómez (colaborador de la revis-
ta «Ferias, Mercados y Mataderos y de Ra-
dio Popular de Salamancal.

De ^zquierda a derecha Félix Carrete^o O^rasco Ivetennano ^3rncuhsta del diano El Progreso de
Lugol obfuvo un accesit, Maricarmen Nieto Domingo lredactora d^^ la Se^ccibn de Econornia
de los Sewicios Inlo^mabvos de TVFI se Ie concedib el Premio de 400 000 pesetas a partes
iguales con Paloma Larena Larena (rodactora del Diano Val r^ su lado y Hal<^el Lóper Gómez
(veterinario articulista de la rev^sta «Ferias, Mercados y Mat,^deros^^ y a^laborndor de Radio
Popular de Salamanca) qu^en rec^bió ntro accesit.
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Ebro Kubotn

Los primeros fabricantes de tractores de Japón
y España unen sus fuerzas.

Hay un nuevo nombre de tractores en España: "Ebro Kubota"
"Tecnología y experiencia de dos líderes"
Ebro, un nombre sumamente familiar de tractores fabricados en España,
y Kubota, primer fabricante de tractores de Japón y líder mundial en
tractores medianos, con una amplia reputación por sus prestaciones,
servicio y relación precio-calidad.
Nosotros, en Kubota, nos sentimos
orgullosos de unirnos a Ebro y
de comenzar a fabricar tractores
Ebro-Kubota en España.
Para mayor informacidn,
no dude en consultarnos.

Kubrrtd es tutu dc lu,+ fabrii.uttes de articulus y
eyuiprrĉ industrialcs b5.icos más t;randes del mundo.
Sus acti^'idades indu^^en la fabricaci^in de tubos
c.^rndurriune> de a};ua. ^^íl^^ula^, plantas de
tratamicntn dc agua, mayuinaria at;ri.ola, maquinaria
de crrnstrucción, muturrs, heoeradurca, bombas ^^ un
SÍnfrn de otroc pmducf^rs.

KUBOTII
Kubota, Ltd.:'_-d7, tihikitsuhigashi I-rhome,
Nani^ca-Lu, l?saka. lapan
I'h^rm•^. Ob (64R) 21 I I Tclcc KLBOTA A It^5251

El diseño del tractor que sc comercializará
en España es distinto del que
presentamos en la fotografía.

EBRO

KUBOTp
TRACTORES

Et+ro Kubota S.A.: Carretcra dcl
Aeruclub, s'n Cuatnr A'ientus, 28U4i
Madrid, Sp.un
Phone:(I)ZOri-^04p
Telea: ^4?^^t5 FKl'RC^-I^



INFORMACIONES

Presentados en Sevilla John Deere

NUEVAS REJAS PARA ARADOS NUEVA

Con motivo de la celebración de AGROMEDITERRANEA'87 en Sevilla, de la que nos
hemos ocupado en este y anterior número, la firma PATRICIO ECHEVARRIA, S.A., de Le-

gazpia (Guipúzcoal, presentó las siguientes novedades:
Reja para arado Mod. 1374 en 14" y 16".
Reja para arado Mod. 1375 en 14" y 16".
Se trata de dos modelos de rejas de punta postiza totalmente adaptables a los arados

europeos.
En la fotografía, el stand de la firma en la citada feria, en el que aparece la acreditada

marca BELLOTA, muy extendida, desde hace tiempo, en el mercado andaluz.

Pegaso Troner
... ...

CAMION DEL ANO EN ESPANA
EI día 29 de septiembre se celebró, en el

circuito del Jarama, y organizado por la re-
vista Transporte-3, la primera elección del
"CAMION DEL AÑO EN ESPAÑA", en la
que han estado presentes diversas marcas
de vehículos industriales.

EI camión ganador ha sido, el presenta-
do por PEGASO, el Modelo TRONER
1236.38T en su versibn de cabina TX y mo-
tor de 360 CV.

Según las bases del concurso, celebrado
ante el notario Juan Medero Valdeolmos, los
vehículos debían ser de nueva fabricación,

presentados a la prensa técnica entre el
1-09-86 y el 31 08-87, homologados y dis-
ponibles para su adquisición en el mercado
nacional.

EI PEGASO TRONER, presentado en el
Salón del Automóvil de Barcelona, ha ad-
quirido en pocos meses notable prestigio,
y se ha situado entre los mejores del mer-
cado europeo por su calidad y prestaciones.

EI Jurado calificador compuesto por em
presarios de distintos sectores del transpor-
te, integrados en la C.ET.M. y periodistas es-
pecializados en temas de automoción.

COSECHADORA
DE ALGODON

La marca John Deere, siempre en van-
guardia en la tecnología de la recolección
del algodón, lanza al mercado una nueva co-
sechadora de dos hileras que, junto a las ca-
racterísticas ya conocidas de las otras co-
sechadoras, añade un novedoso sistema de
engrase centralizado gracias al que, en me-
nos de minuto y medio, sin bajarse de la ca-
bina, y en cualquier lugar, se realiza el en-
grase de husillos, barras, engranajes de
mando, etc., operación que antes ocupaba
más de una hora. Esta facilidad para el ope-
rador, proporciona más larga vida a los ele-
mentos recolectores.

Un monitor electrónico de control, con
panel en la consola de mandos, y equipo va-
se en la 9930, avisa de inmediato al opera-
dor de cualquier anomalía en las unidades
recolectoras o en el sistema de transporte
por aire 'JET-AIRTROL".

También y para mejorar la rentabildiad, la
cosechadora John Deere 9930 monta un
nuevo motor de 135 CV que proporciona un
aumento de potencia de 21 CV respecto a
la anterior 9920.

Este modelo, expuesto en Sevilla, no pu-
do verse trabajar en la Demostración de Re
colección de Algodón, organizada en Los
Palacios ( Sevillal, suspendida por dos veces,
debido a las, por otra parte, magníficas Ilu-
vias de este otoño. Magníficas para la ma
yoría de los cultivos, pero no para el al-
godón.



RAIN BIRD = RBE

Aspersores de calidad que encajan en su presupuesto sus
valiosas cosechas merecen en calidad de los aspersores de
riego RBE.

RBE, Rain Bird Europe, es una filial, propiedad en su
totalidad, de Rain Bird USA, que desarolló el primer aspersor
de impacto accionado por muelle en 1933. RBE está
fabricando ahora el aspersor de latón 32H en Europa.

^
RBE "`

EI 32H se fabrica conforme a las especificaciones Rain
Bird USA. Está construido a partir de fundicion inyectada
de latón de la mejor calidad, bajo presiones muy altas que
eliminan cualquier aparición de poros o burbujas de aire.
Esta tecnología avanzada de fabricación resulta en un
cuerpo y brazo de gran robustez. La parte más crítica del
aspersor, las juntas de los rodimientos, son importadas de
Rain Bird USA. EI 32H ha sido analizado y aprobado por los
ingenieros de Rain Bird USA. Los ingenieros de control de
calidad de Rain Bird Europe prueban todos los
componentes, así como el aspersor terminado, conforme a
procedimientos y estandares aplicados en Estados Unidos.

Los aspersores RBE pueden costar un poco más, pero,
^por qué comprar una copia si Ud puede tener ^I ^^riginal^

Aspersores RBE, aspersores de calidad de Rain Bird
Europe a un precio que encaja en su presupuesto.

RA/N B/RD, La fuente del riego desde 1933.

RIMOPEMAR SA Raln Blyd en España
IMPORTADOR RAIN BIRD
FMÉRITA AUGUSTA, n ° 4
Teléfono (931 330 51 54
08028 Barcelona

Monte Esquinza 28, 3° ^zq
28010 Madrid

^^/^ B/RDTel. 19U 419 53 00
Télex 41526 PROMAE E O



CRONICAS

CASTILLA-LA MANCHA

• ANTE UNA GRAN COSECHA
DE ACEITUNA DE ALMAZARA

• CONSIDERACION DE LA
LOMBRICULTURA

• LA CAZA

Los pronósticos apuntan a una gran co-
secha de aceituna de almazara en la región
castellano-manchega, que explota unas
300.000 hectáreas de olívar, casi todo de
secano. Sólo para la provincia de Ciudad
Real, que cultiva algo más de 1 10.000 hec-
tárea^;, ya calculan una recolección próxi-
ma a los 90 millones de kilos, que darán,
salvo error, una cifra aproximada de 18 mi-
Ilones de kilos de aceite. IMuchos árboles
se arrancaron, pero muchos quedan aún en
pie..., aunque no siempre son rentables).

Corno acaece con el vino, las tres cuar-
tas partes de los molinos son de carácter
cooperativo. Y cuando surge uno nuevo, di-
fícil es que sea privado. Insistimos en que
el régimen cooperativo sigue en su
apogeo...

LA LOMBRICULTURA...

Se ha constituido, en Valdepeñas, la pri-
mera asamblea de lombricultura, que inclu
so ya aslstió a la reunión celebrada en Ma-
drid hace pocas semanas. Se trata de algo
nuevo, que puede «pegar» en estas tierras,
aún contando con la proverbial apatía e iner-
cia dE; mucha gente. Se sabe que hay paí-
ses donde la lombriz es muy adecuada a
efectos ecológicos y contribuye al airea
miento del suelo, y donde se aplica a cier-
tas plantaciones con gran éxito Ide huerta,
de olivar, de viñedo...l, y sin duda van a pro-
bar más de cuatro, tanto en la cría de estos
gusanos cómo en su comercialización. Ya
hay quien posee una colonia compuesta por
25 ó 30, o quizá más millones de animali-
tos rojos, que todavía pueden multiplicarse
por dos. Ello, en un término del Viejo Cam-
po de Calatrava Allí se recoge de estos gu-
sanos un excelente abono orgánico, que
también se aprovecha en las especies ce-
realistas. En fin, que a Castilla-La Mancha
le está gustando el cultivo de la lombriz a
efectos prácticos.

LA CAZA...

Tras la recogida de la uva I^habrá dado
19 millones de hectólitros de vino? Más o
menos, algo asíl, en sus 750.000 hectáreas
y un millar y pico de millones de cepasl, la
caza, que durará hasta entrado febrero. La

caza reparte» en el conjunto regional ICiu
dad Real, Toledo, Albacete, Cuenca y Gua
dalajara, en orden de relieve cinegético).
^Oué es la caza? Tanto como deporte y
atracción turística, un ingreso económico.
No fallan muchos quienes aseguran que «a
nivel» regional derrama 20 mil millones de
pesetas, de los 100 mil que produce en to
da España. Es, pues, y lo reiteramos, una
de las mejores cosechas agrícolas de estos
pagos.

Aunque haya quienes abominen de ella,
de su injusticia, de su tal y su cuaL La ca
za, entre otras cosas, deja miles de jorna-
les. Ya es para no criticarla tanto, aunque
diste de ser perfecta.

Juan DE LOS LLANOS

Olivo tradicional de los Montes de Toledo.

ALICANTE

UN GRAN AÑO PARA LA
CAZA DE LA PERDIZ

Los cazadores alicantinos, tras la apertura
de la veda de caza rnenor en la provincia
de Alicante, han acudido principalmente a
las zonas del Ferrol y Peña de Las Aguilas
donde se ha estimado que había un mayor
número de piezas. Este año hay más perdi-
ces que nunca, y abundancia, y no perjudi-
caron como otros años los calores.

EL CAMPO DE ELCHE EXPORTA SUS
GRANADAS A FRANCIA, ALEMANIA
Y GRAN BRETAÑA

La recolección de las granadas ha sido es
te año brillante. En un 90 por ciento de la

producción del campo de Elche, la absor-
ben Gran Bretaña, Alemania y Francia. En
esta zona hay más de 450.000 granadas.

Los exportadores compraron la produc-
ción estando aún en el árbol. Alemania e In-
glaterra solicitan los frutos de rnayor tama-
ño; Francia los prefiere medianos. Un 10
por ciento de la producción se comerciali-
za en los mercados nacionales, siendo Ma-
drid y Barcelona los principales compra-
dores.

La escasez de agua para el riego es el
principal motivo para diezmar, cantidad y
calidad de la granada. EI fruto precisa en el
año por lo menos media docena de riegos,
los principales en agosto y septiembre. Si
no reciben agua suficiente en este período,
la piel se reseca y la granada se abre, y se
pierde

Los precios se calculan este año entre las
40 y las 50 pesetas el kilo. En el mercado
nacional están vendiéndosse de 90 a 100
pesetas el kilo, dependiendo de la calidad
y el grosor del fruto.

EL AGUA MAS CARA DEL MUNDO

EI Conseller Font de Mora, de Agricultu-
ra del País Valenciano, puso el dedo en la
Ilaga, al afirmar en el Medio Vinalopó que
lo importante no son las subvenciones di-
rectas a los agricultores afectados por el de-
sastre de las Iluvias y tormentas en la zona
de la uva, sino las ayudas globales para ge
nerar el empleo y recuperar la economía
agraria perdida.

La gente del agro no se explica cómo hay
quien se gasta 2.000 millones de pesetas en
Benidorm para la construcción de un campo
de golf mientras hay gentes agrícolas que ca
si no pueden comer.

EI agua está costando a los agricultores
de esta zona a 1 5.000 pesetas el metro cú-
bico, y creen haber perdido la declaración
de zona catastrófica. Afirman las gentes del
campo que ni en Israel cuesta el agua tan
cara como en el campo de Elche.
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ADIVINE
POR QUE EBRO KUBORA

HA PUES1 ^0_
TAN1 ^0 EMPENO

EN QUE LOS NUEVOS

Parece sólo un detalle, pero en realidad es toda
una filosofía.

Lo misma que KUBOTA ha sabido transmitir a
los nuevos EBRO 6000 para que sean lo más
cómodos posible.

Y si no, fí jese:
• Cabina integral climatizada.
• Plataforma del conductor ampliada.
• Guardabarros trnseros más envolventes y tubo
de escape más silencioso.
• Nuevo mando de toma de fuerza con el simple
cambiorle posición de una palanca.

EBRO6000

CENICERO.
• Aumento de la capacidad del depósito de gasoil
en 15 litros.
• Portadocumentos.

Como ve, cada una de estas mejoras ha sido
pensada por EBRO KUBOTA para facilitarle su
trabajo de la forma más práctica.

Por supuesto, el cenicero es sólo la más pequeña
de todas ellas.

Pero, cuando pruebe los nuevos
EBRO 6000, creemos que usted también estará
de acuerdo con nosotros en que es en los pequeños
detalles donde empiezan las grandes cosas.

LLEVEN



Más rendimiento.
Más coseclia.

BAí^QAi^f^OSA Cebada 6 carreras

- Variedad precoz para siembras cempranas de otoño.
- Por su rusticidad y comportarnientc, adaptable en todas las

regiones.
- Productividad muy buena que garantiza una alta rentabilidad.

GEi^^EL Cebada 6 carreras
- Variedad muy precoz para siembras rernpranas de otoño.
- Facil adaptación desde secanos medios a regadios.
- Grano grueso y calibrado con una buena clasificac.ón de valor

F>ara utilización en malteria.

Teléfonos 6^ 04 58
60 04 62

MOLLEFiUSA (LERIDA)



MALAGA

Un "ejemplo" de burocracia

^PERO DE VERAS
PODEMOS EXPORTAR?

Coincido en un gran hotel murciano, don
de se viven ciertas jornadas técnicas para
el ramo de la alimentación, con don Miguel
Valenzuela, de la empresa Fitecor Españo
la, S.A , que tiene su sede en el Polígono
Industrial La Vega, en Mijas, dentro de la
provincia de Málaga. Director de empresa
dedicada al despiece de carnes, a su ven
ta, transformación también y, cuando pue-
de, a exportar...

-"Cuando se puede, porque no siempre
se encuentra ayuda", -dirá-.

Explica que ha tenido la posibilidad de
vender a la Compañía Dexter, de Alemania,
miles de kilos de carne despiezada y con
gelada de venado.

-- "Nuestra sala de despiece es la única
que puede homologar con el Mercado Co-
mún, por lo que jamás ha habido problerna
alguno en este sentido".

Un día de junio del pasado año se pediría
a la Junta de Andalucía enviasen la docu-
mentacibn necesaria a Alemania, para que,
desde allá, se viniera a visitar a la ernpresa,
a fin de obtener el número especial que se
precisa en aquel país, aparte del número es-
pañol con que ya se cuenta para poder ex
portar.

Esta Junta, luego de miles de gestiones,
el pasado diciembre enviaría la documen

tación a Alemania por vía diplomática.
-"Documentación que se devolvía lue-

go al Ministerio por no estar en condi-
ciones".

Luego de esperar varios meses más, to-
davía nadie indica nada al respecto, hasta
que mi comunicante, personalmente, re-
quiere de las autoridades alemanas las or-
denanzas actuales.

-"Las mismas que remito al Ministerio
de Sanidad", dice, "donde tampoco se me
entera de nada, mientras que, desde Ale-
rnania, se me recaba la documentación en
regla".

"Ha pasado todo un año", se lamenta
nuestro hombre, "y no se ha podido expor
tar 90 000 kilos de carne de venado, con-
gelado, empaquetada, a punto, a un pre
cio aproximado de unas 800 pesetas en ki
lo, en marcos. Por lo que se ve, queremos
estar dentro de este Mercado pero ignora-
mos las regulaciones de estos países. Cuan
to impor[a tener presente es que, mientras
para exportar nosotros, por lo menos en mi
caso concreto, todo son inconvenientes,
nos está entrando carnes de Francia, Ho
landa, Alemania, Yugoslavia, Polonia e In
glaterra".

-"Para que veamos lo bien que funcio-
na el asunto", insiste.

Terminará asegurando que, cuando se
comenzó con la empresa, el Gobierno pro-
metió una subvención de más de 24 millo-
nes de pesetas por la creación de nueva
empresa y dar empleo a un deterrr^inado nú-
mero de personas De esto hace dos años.

-"Se acudió en 1985 con toda la docu
mentación en regla, y todavía no han con-
testado".

"Es decir, luego de escribir un sinfín de
cartas, sin obtener respuesta alguna, se Ila

W ^••^^••^• Arboles
^ VIVEROS frutales
PROVEDO

Vides
americanas

mó por teléfono y se contestó que no ha-
bía dinero".

-"Así van las cosas".
Quiso don Miguel darrne su número del

carnet de identidad y firmar sus declaracio-
nes. No lo creí necesario Eramos ambos
responsables. Por otro lado la burocracia
siempre ha existido. Y debe existir . Pero
con eficacia.

Manuel SORIA

En la Feria de San Miguel de Lérida, en la que vie-
ne celebrándose EUROFRUIT, se analizaron las po-
sibilidades de nuestras exportaciones de frutas.

Plantaciones comerciales. Planteles
para formación de viveros

Sucursal: DON BENITO
Tel.: 924 - 80.10.40 (Badajoz)

Barbados detodas

las variedades.
In j ertos de uvas de vino y mesa.
Siempre selección y garantía

Solicite nuestro catálogo gratuito Apartado 77-Teléf.941-231011-LOGROiVO
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FERIAS, CONGRESOS, PREMIOS...

AGROGANADERA-87
Trujillo, 18-22 noviembre

La organización del certamen y la propia
Institución Ferial se han marcado un objeti-
vo único: la especialización de Agrogana-
dera 87 como feria de muestras exclusiva-
mente agrícolas y ganaderas.

Como actividades, destacar un Concur-
so Morfológico Internacional de la Raza Avi-
leña con aproximadamente 125 cabezas de
máxima selección y el Concurso Morfoló-
gico Nacional de Toros Charolaise que
cuenta con un gran atractivo entre los ga-
naderos y que incluso, podría contar con
presencia de animales franceses.

Las Jornadas Técnicas desarrollarán te-
mas tan sugerentes como los Caballos Se-
lectos Españoles y la calificaciÓn comenta-
da y al estilo europeo de los concursos mor-
fológicos que se desarrollan durante el cer-
tamen.

Sin duda, el tema de Caballos Selectos
Españoles jugará un papel primordial en
Agroganadera-87. Y se celebrará un Con-
curso Morfológico con exposicibn y Venta
libre de más de 100 cabezas de pura raza.
Asimismo, se celebrarán un Concurso de
Doma a la Vaquera en categoría aficiona-
dos y profesionales y un Concurso de Do-
ma de Alta Escuela para profesionales. Y co-
mo novedad y justo homenaje a este pre-
ciado animal se expondrá al público un Mu-
seo dedicado al Caballo Español.

La presencia de Instituciones y Comuni-
dades formarán lo que ha de Ilamarse Pa-
bellón Institucional entre los que destaca la
Diputación de Salamanca, Comunidad de
Madrid, Junta de Castilla-León, Instituto Na-
cional de Denominaciones de Origen
I.N.D.O., Servicio de Publicaciones del
M.A.P.A., Asociación Española de Coope-
rativas Agrarias, Junta de Extremadura, Di-
putación de Cáceres y Diputación de Ba-
dajoz.

Un sector también importante en
Agroganadera-87 es el de la maquinaria
agrícola e industrias paralelas donde como
novedad se ubicarán un salón destinado a
Tecnología Agrícola y Ganadera y otro sa-
lón monográfico dedicado a los Automóvi-
les Todo Terreno. Sectores representados
serán: Maquinaria Agrícola en general, Ali-
mentación y Sanidad Animal, Industrias Me-
tálicas e Instituciones financieras y de cré-
dito.

Organizado por la Institución Ferial con
proyección social y como justo homenaje
al hombre que dedica su vida al campo se
convocan los Premios Agroganadera-87.
Los galardones convocados son: "Coope-
ración actividades Agrarias de grupo", "Ga-
naderos sobresalientes en actividades agra-
rias", "Novedades Técnicas y Empresaria-
les" y"Mejor Dirección Técnica en progra-
mas Ganaderos". Estos premios se otorga-
rán en una cena de gala con motivo de la
Clausura de Agroganadera-87 y el jurado

estará compuesto por personalidades, téc-
nicos cualificados y ganaderos de la región
extremeña. Por último destacar la apertura
de un Museo dedicado a la raza Avileña-N.
Ibérica y a una Expo-degustación de carne
de esta misma raza con motivo de la cele-
bración del I Concurso Internacional de la
raza Avileña-Negra Ibérica.

CLAUSURA DE CURSO
"BIOQUIMICA GENETICA
DE LEVADURAS"
• Han participado 14 profesores
y un grupo de alumnos
seleccionados

• Las clases se han impartido
en la Estación de Viticultura
y Enología de Jerez

Patrocinado por la Federación Europea de
Sociedades de Bioquímica IFEBSI y por la
Junta de Andalucía, a través de la Conse-
jería de Agricultura y Pesca, se ha celebra-
do en la Estación de Viticultura y Enología
de Jerez, un curso teórico-práctico sobre
"Bioquímica y genética de levaduras". Han
impartido las clases los doctores Carlos Can-
cedo, Juana María Gancedo, Jaime Con-
de y marco Antonio Delgado, con la cola-
boració.n de la citada Estación enológica. EI
número de alumnos ha sido, además de
gran representatividad, perfectamente se-
leccionado, entre ellos catorce profesores
de los cuales ocho eran extranjeros.

Este ha sido el cuarto curso de estas ca-
racterísticas, organizado por los doctores
antes mencionados desde 1978 y el moti-
vo fundamental de los mismos ha sido el de
despertar máxima atención mundial sobre
los últimos adelantos en el campo de la le-
vadura, paralelo al campo de la industria lo-
cal, convencidos de la importancia de una
investigación básica de alta calidad. A tal
efecto los cursillistas han aportado, además
de sus conocimientos, la más moderna tec-
nología, enriquecida ésta con moderno ma-
terial aportado por la Junta de Andalucía.
También ha aportado amplia y valiosa co-
laboración el Instituto de Investigaciones
Biomédicas del C.S.I.C.

EI éxito del curso, estimado por los dife-
rentes profesores españoles y extranjeros,
ha estado basado especialmente en la rigu-
rosidad aplicada en la selección de los alum-
nos integrantes. Estos pasaron por unas
pruebas previas, tan sólo superada por el
25% de los solicitantes.

AI finalizar el Curso y antes de regresar
a sus puntos de destino, los alumnos, pro-
fesores y doctores que lo han dirigido, visi-
taron la Bodega Museo de San Ginés, en la
sede del Consejo Regulador del "jerez",
asistiendo a una proyección sobre los vinos
del Marco y a una charla informativa de las
funciones del Consejo pronunciada por su

presidente, Antonio Barbadillo y García de
Velasco.

EXPOFLORE
1.ef Salón Internacional de las
nuevas variedades.
Ginebra 1988

Del 21 al 24 de abril de 1988, el Palexpo
de Ginebra acogerá el Salón Internacional
de las Nuevas Variedades Vegetales.

Patrocinado por la Unión Internacional pa-
ra la Protección de las Obtenciones Vege-
tales IUPOVI, este Salón, permitirá a los
creadores de nuevas variedades de flores,
frutos, árboles y arbustos ornamentales,
hortalizas, cereales y otros grandes cultivos,
presentar sus últimas novedades.

Este nuevo Salón Internacional aspira
pues a Ilenar una laguna: Reunir durante 4
días a los expositores y visitantes profesio-
nales relacionados con las nuevas obtencio-
nes conseguidas en todo el rnundo.

La documentación para exponer y cual-
quier otra información necesaria para su
participación puede conseguirla en:

EXPOFLORA. 8 rue du 31. Diciembre.
CH-1207 Ginebra.

VI JORNADAS TECNICAS
SOBRE RIEGOS
Barcelona. 1-3 diciembre 1987

La Asociación Española de Riegos y Dre-
najes (AERYDI ha organizado en los últimos
años las Jornadas Técnicas sobre Riegos,
donde se reúnen la mayoría de técnicos y
científicos que desde diterentes vertientes
trabajan en temas relacionados con el agua
linvestigaciones, proyectos, elaboración y
ejecución, etc.l, y se exponen los trabajos
realizados recientemente, discutiéndose sus
aspectos puntuales.

Estas jornadas se celebrarán este año en
Barcelona, bajo la organización conjunta
con el "Institut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentáries" IIRTAI.

Es éste un marco muy adecuado para po-
der fomentar el conocimiento de aquellos
productos, relacionados básicamente con
los temas de riego y drenaje, que son de in-
terés para investigadores, técnicos, proyec-
tistas, profesores, etc.

Para cualquier consulta o información que
deseen sobre estas Jornadas pueden diri-
girse a.

Joan Girona i Gomis; CAMB-IRTA.
Apdo. 415. 43280 REUS fTarragonal
Tel.: 19771 34 32 52.

Oriol Marfá i Pagés; CIAC 1RTA
Ctra. Cabrils, s/n. 08348 CABRILS
IBarcelona) Tel.: 1931 753 25 11
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CURSOS EN EL CENTRO
DE ESTUDIOS Y
EXPERIMENTACION DE
OBRAS PUBLICAS

Curso Internacional sobre
Ingeniería de Regadíos

Se celebrará en Madrid del 15 de enero
al 15 de julio de 1988, con el patrocinio de
la Dirección General de obras Hidráulicas,
el Instituto Nacional de Reforma y Desarro-
Ilo Agrario, la Dirección General de Coope-
ración Técnicas Internacional y el Instituto
de Cooperación iberoamericana. Se estudia-
rán materias como: Métodos de riego con-
vencionales, Drenaje, Conducciones abier-
tas, Conducciones forzadas, Estaciones de
bombeo, Obras de regulación, captación y
protección, Sistematización de tierras, Ca-
minos rurales, Métodos de riego especiales,
Riego colectivo por aspersión, etc. EI pres-
tigio adquirido en anteriores ediciones de es-
te Curso, así como la calidad del amplio cua-
dro de profesores, son recomendación su-
ficiente del mismo. EI número total de par-
ticipantes está limitado a un máximo de cua-
renta y cinco alumnos.

Curso Internacional sobre
Hidrología General y Aplicada

Las fechas de celebración son las mismas
que las del curso sobre Ingeniería de Rega-
díos, y está patrocinada por la UNESCO, la
Dirección General de Obras Hidráulicas, la
Dirección General de Cooperación Técnica
Internacional y el Instituto de Cooperación
Iberoamericana. También este Curso cuenta
con una prestigiosa trayectoria anterior. EI
curso incluye el estudio de las siguientes
áreas: Hidrología general y Meteorología,
Hidrogeología, Hidrología forestal, Hidrolo-
gía urbanística y contaminación, Hidrología
agrícola, Hidráulica fluvial, Planificación hi-
drológica, Modelos hidrológicos, Técnicas
complementarias. Las plazas están limitadas
a un máximo de 45.

Curso sobre Planificación de
Recursos Hidráulicos

Se celebrará en Madrid del 6 de octubre
al 11 de diciembre de este año; su progra-
ma incluye el estudio de la gestión de los
recursos hidráulicos, la planificación hidro-
lógica y su metodología, el estudio de dis-
ponibilidades de recursos, y en general, Ias
materias necesarias para la correcta elabo-
ración y explotación de un Plan de Recur-
sos Hidráulicos.

COLLOQUTA 88 (Jornadas en español
y portugués sobre Estructuras y
Materiales)

Estas Jornadas, continuación de las ce-
lebradas en Buenos Aires, pretenden cons-
tituir en el futuro un enlace periÓdico v per-
manente entre los profesionales interesados
en la Ingeniería Estructural y los materiales
de construcción. Se han aceptado ya 202

resúmenes de trabajos, de los que se pu-
blicarán aquellos que en la versión definiti-
va resulten admitidos. Las Jornadas se ce-
lebrarán en Madrid los días 23 a 27 de ma-
yo de 1988.

Información de todas estas actividades:
Centro de Estudios y Experimentación de
Obras Públicas. Gabinete de Formación y
Documentación. clAlfonso XII, 3.
28014-MADRID. Tel.: (911 239.26.04.

CONGRESO DE LA UFI.
ZARAGOZA 1989

EI Congreso de la UFI IUrrion des Foires
Internationales) tendrá como sede la ciudad
de Zaragoza el año 1989. La candidatura
fue aceptada recientemente en una reunión
del mencionado organismo que se celebró
en Budapest.

Juntamente con Zaragoza, optaban a es-
ta nominación Ljubiljana IYugoslavial y Bar-
celona, quien decidió retirarse en favor de
la capital de Aragón, a la que apoyó decidi-
darr^ente. Asimismo hay que señalar la fir-
me adhesión expresada por el presidente de
Auma (Colonial, Claus Boerner.

La presentación oficial del congreso de
Zaragoza se hará el próximo año en Turín,
con 24 meses de adelanto sobre su cele-
bración.

La noticia de la nominación de la ciudad
le fue comunicada al Alcalde de Zaragoza,
D. Antonio González Triviño, quien es a su
vez presidente del Patronato de la Feria, y
manifestó su satisfaccíón y apoyo a esta ini-
ciativa que puede servir de lanzamiento in-
ternacional de primera magnitud para la Ca
pital de! Ebro.

Asimismo los directivos de la Feria de Za-
ragoza consideran éste un proyecto muy im-
portante que puede ser el preludio del des
pegue de la región a 3 años vista de la ce-
lebración de los Juegos Olímpicos en Bar-
celona.

EI congreso puede contar con la presen
cia de más de 600 participantes de las 387
ferias de 57 países que forman parte del
más importante organismo internacional re-
lacionado con las ferias, la UFI.

INTERES POR EL
CULTIVO DE LA SOJA

La finca Las Lomas, está situada en la cam-
piña gaditana de Vejer y Medinasidonia,
ocupando también parte de la desecada la-
guna de La Janda, y por tanto con dificul-
tades derivadas del azote del viento Levan-
te y de los encharcamientos, frente a las
ventajas de la riqueza de unas excelentes
tierras de bujeo y una aceptable pluviome-
tría.

Pues bien, el día 6 del pasado agosto tu-
vo lugar en Las Lomas una gran concentra

ción de agricultores, que pudieron compro-
bar los resultados de la aplicación de una
especializada tecnología en adaptación a las
características de la finca.

La reunión estuvo convocada por la fir-
ma Complejo Agrícola Semillas, S.A., que
actualmente ha fortalecido su colaboración
con la empresa americana. Upjohn-Asgrow,
con el fin de promocionar nuevas técnicas
de cultivo, extensivo e intensivo, en Anda-
lucía.

En la reunión se puso de manifiesto el in-
terés en la promoción de nuevos cultivos en
España, como es el caso de la soja, para
alcanzar una adecuada cuota de producción
en la CE antes de que finalice nuestro pe-
ríodo transitorio.

Aparte de la discusión sobre las alterna-
tivas de cultivo, se puso de manifieto el in-
terés en el uso de semilla de calidad, adap-
tada a cada medio productivo, como es el
caso de la finca Las Lomas, en cuyas espe-
ciales tierras y climatología, los más de 600
agricultores asistentes a la jornada técnica,
pudieron comprobar una variada gama de
variedades productivas de soja, alyoddn,
sorgo, maíz, girasol y hortícolas, siendo el
riego por aspersión, en todas sus modali-
dades, con tendencia actual hacia los pivots
de tipo Ranger, es decir lineales, y también
por goteo en los cultivos hortícolas que aho-
ra se pretende fomentar.

La finca, con una extensión de 5.500 Ha,
es explotada por la sociedad Adebasa, con-
tando con accionistas que, a su vez, lo son
de Complejo Agrícola Semillas, S.A.

La finca tiene más de 200 obreros fijos,
de muy diferente cualificación, y cuenta con
dos poblados con 127 y 80 viviendas cada
uno de ellos, absorbiendo un promedio de
250 obreros eventuales.

JORNADAS SOBRE
SELECCION CLONAL Y
SANITARIA DE LA VID

Durante los días 10, 1 1 y 1 2 de noviem-
bre de 1987 tendrá lugar en Murcia la reu-
nión del Grupo de Viticultura y Enología de
la Sociedad Española de Ciencias Hortíco-
las, celebrándose asimismo las «Jornadas
sobre selección clonal y sanitaria de la vid.
Aspectos vitícolas y enológicos.

Las comunicaciones presentadas en las
Jornadas estarán referidas a Ics siguientes
temas «Selección en campo. Selección sa-
nitaria. Comparación de clones, aspectos vi-
tícolas. Valoración enológica de clones. Di-
fusión del material seleccionado. Certifica-
ción».

Los interesados en participar deberán rea-
lizar la inscripción antes del 1 5 de septiem-
bre, para lo que habrán de dirigirse a:
Secretaría de las Jornadas de Viticultura y Eno-
logía. Centro Regional de Investigaciones Agra-
rias. La Alberca IMurcia).
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FERIAS, CONGRESOS, PREMIOS...

Tecnoinformática:
una opción de futuro
CURSO EN LA E.T.S.
INGENIEROS AGRONOMOS
DE MADRID

Tecnoinformática UPM es una asociación
de alumnos de la Universidad Politécnica de
Madrid, que tiene como principal objetivo
el estudio y desarrollo de las nuevas tecno-
logías en el ámbito universitario.

En este contexto, la actual Junta Directi-
va pretende fomentar entre el alumnado la
responsabilidad de crear mecanismos que
ayuden a su propia formación, tanto técni-
ca como humana; y, al no estar contempla-
do en los actuales planes de estudio, en mu-
chas Escuelas, ofrecer una formación
técnico-informática, concretados, en este
caso, en cursos intensivos de corta dura-
ción como los dos sobre el paquete integra-
do «OPEN ACCESS II^^ organizados del 2 al
6 de noviembre próximo en la E.T.S. de In-
genieros Agrónomos; o sobre el «OPEN AC-
CESS b> en enero y marzo, y el «SYMPHONY»
en abril de 1987, ya realizados.

peración bilateral Universidad-Universidad
con el que hoy es, indiscutiblemente, el nú-
mero uno en informática industrial: Japón.

Un acuerdo de esta envergadura impli-
caría un trasvase de información en nuevas
tecnologías, de incalculable valor para la
Universidad española, la realización de in-
tercambios de profesores y alumnos con la
posibilidad de realizar cursos en la Univer-
sidad o prácticas en empresas del otro país,
así como, a medio plazo, la homologación
de títulos universitarios.

La consecución del proyecto de estable-
cimiento de lazos académicos con Japón,
manteniendo los existentes con organismos
americanos, serviría para proyectar a la Uni-
versidad Politécnica en el ámbito de la Co
munidad Económica Europea, como una
Universidad moderna y eficaz que es el de-
seo que nos anima a todos nosotros.

Por último, quiero invitar a todos los es-
tudiantes y profesores que deseen colabo-
rar en estos proyectos a que se pongan en
contacto con Tecnoinformática.

David Cervigón Fernández
Presidente de Tecnoinformática UPM

EI Concurso de Programación se realizó
en el curso 85/86 donde se promocionó el
desarrollo de Software propio y técnico en
la Universidad Politécnica, con su posterior
exposición en la Feria lnformática organiza-
da el día de San Isidro, fiesta patronal de
la ETSI Agrónomos.

Otro objetivo conseguido por la Asocia-
ción, es ofrecer a nuestros socios produc-
tos iriformáticos con importantes descuen-
tos, como es el caso de los acuerdos de
Tecnoinformática con firmas como INVES-
TRONICA Y EPSON, que en el curso pasa-
do supuso un ahorro para los estudiantes
de entre un 20 a un 35% del precio oficial
según productos.

Se trata también de mantener, a disposi-
ción de los estudiantes, profesores y demás
asociaciones una amplia programoteca don-
de, la actualidad, se puede encontrar des-
de programas de Diseño Asistido por Orde-
nador hasta de Comunicaciones Vía Satéli-
te, pasando por los típicos procesadores de
texto, hojas de cálculo y bases de datos.

Esto es una breve relación de las activi-
dades organizadas por Tecnoinformática
UPM, siendo nuestro deseo poder seguir
ofreciéndolos al conjunto de la Universidad.

Para el futuro, tenemos planteado, en el
marco del Programa ERASMUS de la CEE,
establecer una relación entre asociaciones
de estudiantes con la Universidad de Lon-
dres, actuación que ahora únicamente ne-
cesita la confirmación de Bruselas.

Entre nuestros proyectos quisiera desta-
car el que, a mi juicio, es el más ambicioso
y el que lograría catapultarnos fuera de
nuestras fronteras, quebrando la tradicional
clausura de la Universidad española.

Se trata de establecer un acuerdo de coo-

ENTREGA PREMIOS
GASTRONOMIA Y
BUENA MESA

La Academia Española de Gasironomía y
la Cofradía de la Buena Mesa constituyeron
hace tres años unos Premios Memoriales en
recuerdo de cuatro grandes personalidades
de fa vida española que tuvieron relación di-
recta con el mundo de la gastronomía:

-«MAROUES DE DESIO», al mejor pro-
fesional de la resiauración española.

-«CONDE DE LOS ANDES», al mejor es-
critor relacionado con el mundo de la gas-
tronomía.

-«DOCTOR MARAÑON», al mejor cien-
tífico, en el campo de la alimentación.

-«VICTOR DE LA SERNA», a la labor
más importante en la promoción y difusión
de los vinos españoles.

La Academia y la Cofradía acordaron en
su día conceder para 1986:

-E/ Premio «MAROUES DE DESIO», a
Don Jesús Santos de «Goizeko Kabi» de
Bilbao.

- E/ Premio «CONDE DE LOS ANDES», a
Don Juan Cueto, escritor y periodista.

-EI Premio «DOCTOR MARAÑON», a
Don Gabriel Yravedra, enólogo.

-EI Premio «VICTOR DE LA SERNA», a
Don José Ferrer Sala, presidente de Freixe-
net, S.A.

La entrega de estos Premios ha tenido lu-
gar el día 14 de octubre, en la sede de la
Cámara de Comercio de Madrid, en acto so
lemne y muy concurrido.

IV PREMIO
PASCUAL
CARRION

Después de la tercera convocatoria del
Premio de Investigación Agraria «Pascual
Carrión», que coincidió con los actos del ho-
menaje a tan ilustre valenciano y que finali-
zaron con la concesión de «L'alta Disiincib
de la Generalitat Valenciana» a título pbs-
tumo; la del presente año significa el deci-
dido mantenimiento de un incentivo a la in-
vesiigación agraria que la Administracibn
Auionómica se ha propuesto proseguir.

Así, la Consellería de Agricultura y Pesca
establece el IV Premio de Investigacibn
«Pascual Carrióm^ para reconocer e impul-
sar las actividades que, en este ámbito, se
manifiesien y que tengan como componen-
te fundamental el desarrollo de las activida-
des agrarias de interés para la Comunidad
Valenciana.

EI Premio será otorgado al autor de la me-
jor investigación técnico-científica sobre el
sector agrario valenciano.

Los aspirantes al Premio deberán reunir
los requisitos siguientes: ser españoles y ha-
ber nacido, vivir o trabajar en el ámbito te-
rritorial de la Comunidad Valenciana.

EI aspirante pod^á optar al Premio de for-
ma individual o colectiva, en el caso que la
investigación haya sido desarrollada en
equipo.

La Conĉellería de Agricultura y Pesca se
reserva la posibilidad de publicar el trabajo
durante el plazo máximo de dos años. La
publicación supone la renuncia por parte de
los participantes de los derechos de autor
a favor de la Consellería.

La dotación del Premio será de 400.000
pesetas y placa conmemorativa.

EI Premio será indivisible, y el Tribunal tie-
ne la facu/iad de conceder accesits y de de-
clararlo desierto cuando, según su parecer,
no concurran méritos suficientes en los tra-
bajos presentados.

Los trabajos que concurran al Premio ten-
drán que ser presentados en /a Conseller(a
de Agricultura y Pesca (calle Amadeo de Sa-
boya, 2-5. B p/antal 46010-Valencia, duran-
te un plazo que finalizará el 31 de diciem-
bre de 1987 y tendrán que ir acompañados
de los datos de identificación personal y pro-
fesional del autor o autores.
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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).

Se necesita INFORMACION de
fabricados para el MOVIMIENTO
DE GRANOS, dentro de los alma-
cenes, por sistema de aire. Razón:
Ramón de Vargas y Porras. c/ Ló-
pe de Hoces, 16. 14003 Córdoba.

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 (Se-
govia).

Se vende COLECCION comple-
ta encuadernada de la revista Agri-
cultura, desde el primer número ene-
ro 1929. Razón en esta editorial.

LIBRERIA NICOLAS MOYA.
Fundada en 1862. Carreteras, 29. SEMILLAS VIVERISTAS
28012 Madrid. Teléfono 522 52 94.
Libros de Agricultura, Ganadería y
Veterinaria. PRODUCTORES DE SEMI- V[VEROS SINFOROSO ACE-

LLA, S.A. PRODES. Maíces y Sor- RETE JOVEN. Especialidad en ár-
LIBRO "Manual de va/oración gos Híbridos -TRUDAN- Cebadas, boles frutales de variedades selectas.

agraria y urbana", de Fernando Ruiz Avenas, Remolacha, Azucarera y SABIÑAN (Zaragoza). Teléfonos
García. P.V.P. (incluido IVA): 3.975 Forrajera. Hortícolas y Pratenses. 82 60 68 y 82 61 79.
pesetas. Importante descuento a los Camino Viejo de Simancas, s/n. Te-
suscriptores de AGRICULTURA. léfonos 23 48 00 y 47 00 65. Valla- VIVEROS GABANDE. FRUTA-
Peticiones a esta Editorial. dolid. LES, PORTAINJERTOS, ORNA-

MENTALES Y PLANTAS EN
Necesitamos representantes en to- Sociedad Europea de Semillas CONTAINER. Camino Moncada,

das las localidades, para venta de (SES IBERICA, S.A.). Remolacha 9. 25006 LLE[DA. Teléfono (973)
nuevo aparato electrónico electrifi- azucarera y forrajera, Maíz, Soja y 23 51 52.
cador de cercas, vallas y proteccio- Rábano nematicida-forrajero. Ofici-
nes metálicas susceptibles de ser vul- na comercial: G. Trocchi. P.° Cas- VIVEROS JUAN SIDO CASALS
neradas. TRULLAS ELECTRO- tellana, n.° 123. 28046 Madrid. Te- de árboles frutales y almendros de
NIC. c/ Olzinelles, 110. Teléfono léfonos (91) 456 33 51 y 456 69 09. todas clases. San Jaime, 4. LA BOR-
(93) 431 83 68. 08014 Barcelona. Télex: 46580 GTZ E. DETA (Lérida). Soliciten catálogos

gratis.
LOMBRIZ ROJA DE CALI-

FORNIA. VENDEMOS LECHOS. VIVEROS ARAGON. Nombre
TOTAL GARANTIA. PRECIOS registrado. Frutales. Ornamentales,
SIN COMPETENCiA. INFORMA- Semillas, Fitosanitarios. BAYER.
CION: Teléfonos (91) 672 34 89 y Teléfonos 42 80 70 y 43 Ol 47. BI-
641 29 29. NEFAR (Huesca).

V[VEROS BARBA. Especialidad
en plant.>nes de olivos obtenidos por
nebulización. PEDRERA (Sevilla).
Teléfono (954) 81 90 86.

PREC IOS DEL GANADO
Sube el vacuno

Continúa la buena tónica del mercado de Los cabritos, aunque bajan un poco, si- Destaca la subida del vac,uno, en com-
corderos, iniciada en el mes de septiembre guen entonados. La cotización actual es pletas horas bajas durante más de un año.
pasado, después de una lamentable prima- aceptable para los ganaderos. Es difícil que ^Se mantendrán estas cotizaciones?
vera y verano de precios bajos. Se aprecia, suba este año mucho más ante las Navi-
sobre todo, un alza de las clases primeras. dades.

Precios de ganado (pesetas/kilo vivo ĉ . Mercado de Talavera de la Reina

15 Jul 15 Sep 15 Oct 15 Nov 15 Dic 15 Ene 2 Mar 15 Mar 15 Abr 1 Jun 1 Jul 1 Sep 15 oct

86 86 86 86 86 87 87 87 87 87 87 87 87

Cordero 16-22 Kg 370 435 400 445 520 355 330 300 300 315 315 445 480

Cordero 22-32 Kg 290 415 335 375 430 290 310 275 270 265 260 390 390

Cordero + de 32 Kg 250 290 255 245 340 s.c. 250 240 220 225 200 300 320

Cabrito lechal 550 640 565 575 680 250 395 405 420 485 525 625 600

Añojo cruzado 500 Kg 215 250 250 255 265 255 250 250 270 265 255 270 305

Añojo frisón bueno 500 Kg 185 230 225 230 235 235 235 230 250 255 225 245 275
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Temik lOG es el secreto del éYito de buenas ^^ grandes
cosechas de patatas. Porque Temik lOG protege la
patata coutra iiemátodos, escarabajo ^^ pulgói^.
Desde el primer momento.

^
TEMIK 10G es un producto

RHONE-POULENC AGROCHIMIE

Temik 1OG es el secreto del
éxito para agricultores como
1lanuel de la Cruz Gutiérrez,
de Tordesillas (^'alladolid):
"Uso Temik en patatas
desde hace unos arlos, desde
que me hicieron unas
pruebas en plan de ensa}^o.
^lhora esto^^ sacando unos
^.000 kilos más por hect^irea
todos los aiios"

Y para ^^laximino Posada,
de Riego de la ^'eg^i (León):
"Desde que echo Temik,
la patata no se seca tan pronto
y hay más producción y más
tamaño'.'
Agricultor, haga como
ellos, aplique Temik lOG
en el momento de la siembra
de su patata y asegúrese así
el éxito de ]a cosecha.

emik °
Insecticida + Nematicida .



ti^^ ha^^ pueblo de Espa^ia que no tenga su
prupi^^ ^^ino, que no feng^ sus pr^^pios produci^^s.
Unicos. Autóclonos.
No hav producto único yue n^^ lenga imitad^^res.

Por esa razón exisle el I^1DO ^^ las
Denorninaciones de Origen ^^ Es^^ecíficas, para

^̂̂

quf: nadie se Ilan^E^ a^^ng^iño.
Para que cada pr^^^lucl^^ Ienga su carne(

de identidad. Su identifi^^ación de aulenlicidad
a través del selk^ de la ^)eno^T^inari^^n ^1c Ori^;en.
Búsquelo. Sabrá lu yur ,^{^, I^eh^^. lu ^^u^^ ^un^a.
Sabrá si es u n^^ ^^^. ^^

DO
^̂

 MItiIS"I'ERIO I)H: ^1GKICl^CI^CRA, PESC^ F.ALI!^91?NTACJ01'. /[>in^rri^^n (^^^n^^ral d^^ Pulitira:lliin^^n^,ui,^

:^m. ....w.^i

VINOCON °
^ +MINACION
" ORIGEN

^lu^^s áe ^s,^c^
DISFRUTALOS.

Y


